
El Vinculo Universitario Caribeno 
Expedientes de dominicanosy puefloniqueios en /u ReaLy I'ontiJi~z'a Uni- 

uer~idud de Sun Gcrunimo de LA Habana (1800- /840)3 

Datos previos: la comunidad estudiantil hispanocaribeiia 
(1 800- 1 84) 

Contemporanea de la Universidad de Caracas (1 725), la habane- 
ra universidad dominica de San Geronimo, real y pontifica, se fun- 
do en 1728, en principio ad instar de la tambien dominica de Santo 
Tomas de Aquino (1538), primada de America en la antigua La 
Espanola. 

En la segunda mitad del siglo, bajo la rectoria del predicador 
franciscano Chacon Rodriguez de Paez (1744-1789), por iniciativa 
del fraile criollo, se gestionaron una serie de medidas, como la eli- 
minacion del "derecho de boria" o la dotacion de las catedras para 
evitar o mitigar la corrupcion a que deban lugar "las propinas", en 
ambos casos sin exito; pero logro que fuera aprobada la creacion 
de un archivo donde se conservan, encuadernadas, las disposicio- 
nes reales y otros documentos relacionados con la vida e historia 
universitaria. Ese fue el inicio del actual Archivo Central de la Uni- 
versidad de La Habana, con conservacion de expedientes de 
alumnos desdc el siglo XVIII hasta el presente, a pesar de perdidas 

3 i  Enrique Sosa Rodniue~ profesor e inuestiganor, nacIo en Ciego de A&, Camaguey en 1930. ii- 
cendo en Historiay Contador Pib/ico en /a Uniuersidad de La Habana; cmo estu&os en /as 
unitmidudes de Hadard j  La Sodona. Es pmfeJor titu/ar de /a Facu/l/an de Fi/os@a e Historia 
rle /a Uniwrsidud de La Habana. 
H a  colaborado en pub/iracIones perioclicas como la neuista UNI01V, TTnntinentaf, Isfas, ente 
otras. Como dramafutgo ha obtenido menciones en /os concurso1 76 dejubo & /as F A R y  Casa & 
hs Amerim. Su tral>njo La eeonomia en /a noda crbana de/ siglo X I X ,  obtuuo mencion en e/ge- 
nem ensayo de/concurso UhT&lC 1974. E n  estos momentos se encuentra en imprenta su ensqo 
E L  CaraIriiij una ua/orarion mlira de /a H I h a  version de C e d a  Cra/des, de Cid0 LG//auerde, 
n'tufada '~6s~rvacIones sobw e/p/anj e/metodo spsuidospor ~,f//auerdepara /a verrion dejinifi~a 
de Ci&a Va/&'! 
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que pudieron evitarse, de entrega de documentos a otras instituu- 
ciones y de la accion de la polilla, humedad y el tiempo. 

Perdidas que, no obstante, no lograron lesionar demasiado la ri-5- 
queza de su tesoro documental, valioso no solo para Cuba, sino10 
tambien, como se vera a continuacion, para otros paises del area y y 
de Europa, en particular Espana. Por el intimo vinculo entre la his-s- 
toria universitaria en Cuba y la historia nacional, el archiyo es tam-n- 
bien fuente indispensable para el mejor conocimiento de la ultirna,a, 
con crecida importancia desde la decada del '20 del presente sig1o.o. 
Sus fondos comprenden desde las primeras colecciones, recogidasas 
bajo el titulo de "Cedulas, Bulas Pontificias y otros documentos",", 
hasta las actas de los Consejos universitarios mas recientes, conin 
participacion de profesores y alumnos directamente vinculados alal 
proceso historico del pueblo cubano, a su vez continuacion de ex-u- 
pedientes de alumnos, o de matriculas para revalida de titulos o es-s- 
tudios de cubanos, hispanoamericanos, espanoles, y de otrasis 
procedencias, con presencia en San Geronirno y el Real Tribunalal 
del Protomedicato: desde franceses, espanoles o hspanoamerica- a- 
nos refugiados en Cuba a consecuencia de los sucesos revolucio->- 
narios de Haiti o de la venta o cesion de los territorios de Lusiana y y 
Florida, hasta otros mas, de muy vasto espacio geografico, com-1- 
prendido desde Mexico (sobre todo Yucatan) hasta Venezuela, y y 
las grandes Antillas espanolas: el Santo Domingo hispano y Puerto o 
Rico. 

El presente articulo trata sobre estas dos ultimas regiones islenas is 
a partir del estudio de algunos expedientes del Archivo universita- 1- 
no, comprendidos entre los aiios 1800-1 840. En general se trata de le 
dominicanos y puertorriquenos, o de descendientes cubanos de le 
estos, que debido a los radicales cambios politicos en la region tu- I- 
vieron que trasladarles a Cuba para continuar su docencia o revali- i- 
dar grados en su Universidad, o el Real Tribunal del9 
Protomedicato para las materias relacionadas con la medicina. 

Para su analisis y presentacion consideramos deben tenerse pre- :- 
sente, al menos, los siguientes hechos y circunstancias sociopoliti- i- 
cos y culturales. 
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La inestable situacion que se produjo en el Caribe a raiz de la re-- 
volucion haitiana y el tratado de Basilea y sus efectos para Santo) 
Domingo, con invasiones haitianas que lo ocuparon militarmente: 
durante muchos anos y la organizacion popular de un movimiento) 
de resistencia que, finalmente, condujo a su independencia nacio-- 
nal en 1844. 

El desarrollo paralelo, a partir de 1810, de las guerras de inde-- 
pendencia en el continente, de importancia particular, para los ca-- 

sos que presentamos, en cuanto a Venezuela por su vinculo) 
historico con Puerto Rico y Santo Domingo. 

El hecho de que, hacia 1820, las Ultimas posesiones coloniaiesr 
que restaban a Espana en America eran, precisamente, Cuba yr 
Puerto Rico, con el primer pais con capital en la Habana - conver-- 
tido en centro de operaciones de Espana para el logro de su faihdo) 
proposito de recuperarlo definitivamente perdido: su imperio co-- 
l o d  americano. 

Que desde el punto de vista universitacio, a Espana solo quedo) 
una universidad en America: San Geronimo en La Habana; asii 
como un Real Tribunal del Protomedicato en la misma ciudad, eni 
1833 por las Reales Juntas Superiores Gubernativas de Medicina yr 
Farmacia. 

Que a consecuencia de dichos magnos conflictos sociales se pro- 
dujo un notable movimiento demografico en el area, por oleadas,, 
de espanoles o de americanos a favor de Espana, que pusieron susi 
esperanzas futuras de vida y trabajo, individuales y familiares, en1 
las dos islas mencionadas. 

Scheweyer, con calculos de Vidal Morales, apunta que: Haciai 
1803 habian arribado a Cuba, procedentes de Santo Domingo,, 
grandes nucleos franceses que se establecieron en las provincias de: 
Oriente y Matanzas y en numero reducido, en La Habana. Se hace: 
ascender a treinta y dos mil el numero de extranjeros llegados porr 
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esa epoca, que unidos a los ochenta mil dominicanos que arribaron 
entre 1803 y 1804, hacen con los precedentes. 

Louisiana, un total de doscientos mil (Damar: MCMXXIX: 124). 

Que entre las instituciones trasladadas por Espana estuvo la Real 
Audiencia de Santo Domingo, con jurisdiccion sobre Cuba y Puer- 
to Rico. Cambio geografico que se ordeno en mayo de 1797, he- 
cho efectivo en julio de 1800, pero no a La Habana, sino a la 
antigua ciudad de Puerto Principe, situada hacia la parte centro 
oriental de Cuba, lejos de la capital y sus leguleyos y urbe con re- 
mota relacion historica de intercambio demografico con Santo 
DomLigo.Gaspar Betancourt Cisneros, el patriota camagueyano 
mas conocido por "El Lugareno", escribio que Puerto Principe 
(actual Camagiiey), entro en el siglo XIX con una ensenanza pri- 
maria" fatal", la que recibio su padre, a pesar de poseer una de las 
mas grandes fortunas del centro de la Isla. Fue solo en las primeras 
decadas del siglo, cuando se produjo la "invasion dominicana", 
que "introdujo la letra toriana" (por Torio de la Riva), que se esta- 
blecieron algunas escuelas de primeras letras, entre cuyos maestros 
debieron estar los dominicanos Don Pedro Martinez, Don Luis 
Caballero y Don Jose Minueses que ensenaron ortograna, gramati- 
ca castellana, aritmetica y "modales urbanos" con "mas metodo en 
la ensenanza" (Betancourt y Cisneros: 1950: 1888-89). Dona Maria 
Minueses abrio a su vez una escuela para ninas. 

De las procedencias caribenas que nos ocupan, la mas nutrida, 
por causas obvias dada la caotica situacion del pais en estas cuatro 
primeras decadas del siglo a, fue la dominicana; la puertorri- 
quena no tuvo, ademas, el caracter de situacion residencial de la 
primera, pues no solo s i p o  compartiendo con Cuba el status co- 
lonial, sino que, precisamente por eso, participo de su condicion 
de asilo de refugiados procedentes de los territorios perdidos por 
Espana, en particular de Santo Domingo y de Venezuela, tierras 
americanas con las cuales se relaciono historicamente mas que con 
la propia Cuba, por su situacion en el area caribena y por mejores 
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facilidades de navegacion que con la lejana y muy cara La Habana, 
famosa entonces por considerarse, ademas de muy peligrosa para 
la salud por sus endemias y condiciones sanitarias, una de las ciu- 
dades mas caras y disipadas del mundo. 

Por las obligaciones y restticciones legisladas por el gobierno co- 
lonial respecto a la educacion superior, los nombres que aparecen 
en el archivo universitario habanero no siempre asi con los del 
Protomedicato y las Juntas conservados en el mismo lugar, por 
causas que se expondran, son de miembros de familias blancas, 
pertenecientes a su vez a las clases sociales media y superior, hijos 
legitimos de legitimos matrimonios, con el anadido, requerido en 
"el informativo" o vita el moris, de ser cristianos viejos de buena 
moral y conducta, fieles al trono, devotos fervientes de la Inmacu- 
lada Concepcion de Mana y no tener relacion con la francrnasone- 
ria. 

Por el expuesto dominio colonial por Espana de las islas de Cuba 
y Puerto Rico, hubo coparticipacion de estas en la recepcion de re- 
fugiados de sus colonias insweccionadas, y por el hecho de no te- 
ner universidad no la tendra hasta comienzos del siglo XX, de 
Puerto Rico llegaron a La Habana, con personas de algunas otras 
procedencias, venezolanos y dominicanos y hasta cubanos que 
buscaron refugio en esa isla por permanecer fieles a la Corona. En 
cuanto a puertorriquenos de nacimiento, que con anterioridad 
iban a continuar sus estudios superiores en Santa Rosa de Lima, en 
Caracas, o en Santo Tomas de Aquino y la jesuita Santiago de la 
Paz, en Santo Domingo, no tuvieron otra alternativa que trasladar- 
se a La Habana, a Espana, o a otto pais como los Estados Unidos o 
Francia. 

A grandes rasgos, ese es el panorama politico cultural que co- 
rrespondio a los matriculados que presentamos en la Universidad 
de San Geronimo y el Real Tribunal del Protomedicato de La Ha- 
bana, una muestra de otros muchos, a su vez requeridos de locah- 
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zacion y estudio pues Imitamos nuestra investigacion a solo tres 
letras, las primeras del alfabeto. 

Desde luego, el movimiento poblacional que aqui exponemos 
no fue excepcional, aunque si las causas que lo determinaron y sus 
caracteristicas. Desde el siglo SVI hay constancia del envio de jo- 
venes nacidos en America, indios y mestizos en su gran mayoria, a 
realizar estudios en Espana. Muchos jovenes cubanos, por ejem- 
plo, estudiaron ademas en Mexico y Santo Domingo, lugares a los 
que agregaron, desde el siglo XVIII, otros paises europeos y los 
Estados Unidos. Los jovenes de Puerto Rico, con familias con re- 
cursos suficientes, estudiaron tambien en Espana, Santo Domingo 
y Venezuela, lo cual fue tambien el caso de Venezuela, el propio 
Santo Domingo espanol, y el caribeiio Yucatan, con expedientes 
de jovenes estudiantes en el archivo universitario de La Habana 
desde el propio siglo XVIII. Respecto al Caribe que nos ocupa se 
produjo una distribucion entre regones, facilitadas por la irnpor- 
tancia de los intercambios economicos: de Puerto Rico, Venezuela 
y la parte oriental de Cuba a Santo Domingo; de la parte occidental 
de Cuba a Mexico; de Yucatan y la Florida espaiiola a La Habana. 
Es ese el movimiento docente cultural que se interrumpe o lesiona, 
hasta desaparecer, a partir de las primeras decadas del siglo SIX, 
con la conversion de La Habana en centro universitario por exce- 
lencia para el Caribe de lengua castellana afecto a la Corona espa- 
iiola; aunque, de acuerdo a datos suministrados por el capuchino 
dominicano Fray Cipriano de Utrera, tan pronto la situacion pare- 
cia regresar a su estado colonial previo, la situacion tendia a resta- 
blecer sus patrones previos en Santo Domingo. 

Utrera suministra una relacion de estudiantes cubanos, venezo- 
lanos y puertorriquenos en la Universidad dominica de Santo To- 
mas de Aquino, en Santo Domingo, entre 181 6 y 1823; un espacio 
de tiempo en el que se restablecio el dominio espanol (con nueva 
invasion haitiana en 1822) en el pais, como sigue: 
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To- Puerto Asignatura Venezuela Cub Sub- % 
tal Rico a total 

Latinidad 150 24 18 19 61 40.7 
-- . - . - - . .~ -  . - - .  - . 

Filosofia 
(Arte) 

98 23 10 

Derecho Civil 
y Canonico 

79 19 7 

Medicina 19 3 3 2 
- - - - - . . . . . - . - - . -. . 

8 42.1 
- ~ 

No debe extranar que la mayoria de los estudiantes sean puerto- 
rriquenos pues, repetimos, no tenian universidad, mas sorpren- 
dente es el numero de venezolanos, aunque es posible suponer que 
se trata de jovenes que abandonaron su lugar de nacimiento por el 
proceso revolucionario boliviano que tenia lugar en su pattia, con 
el cual ellos o sus familias no simpatizaron. 

En el caso de los de Cuba, se trata de jovenes nativos, como los 
Angulo Heredia y los Nunez de Caceres, que regresaron a la tierra 
de sus mayores dominicanos al recuperarla Espana, y de otros mas 
procedentes de la zona centro oriental del pais, para los cuales, 
como se dijo, fue mas facil el traslado fisico y mas barata la estancia 
que en La Habana. De 28 cubanos cuyos nombres recogio, 10 pro- 
cedian de Puerto Principe, 9 de Santiago de Cuba y 9 de La Haba- 
na. 

Puerto Principe y Santiago de Cuba, con Matanzas y La Habana, 
fueron las ciudades donde se establecio el mas alto numero de do- 
minicanos. Razon por la cual insistimos en que muchos de los 
nombres recogidos por Utrera fueron de hijos cubanos de padres 
(o de uno de ellos) dominicanos. Criterio reforzado por el hecho1 
de que en su gran mayoria se trata de dos o mas hermanos, como1 
sigue: 
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Angulo Heredia (l), Jose Miguel. La Habana. Con el pudieron ir 
sus hermanos Laureano y Manuel, aunque Utrera no los relaciona. 

Acosta (2), Francisco y Jose. Santiago de Cuba. 

Bemal (2), Jose Maria y Juan Isidro. Puerto Principe. 

Marquez (2), Santiago y Jose Federico. Puerto Principe. 

Nunez de Caceres (2), Jose y Pedro. Puerto Principe. . 

Valdez (2), Juan Francisco y Luis Bernardo. La Habana. 

El apellido Nunez de Caceres es el mas sugestivo, por el lugar 
que ocupa en la historia dominicana. Tras la primera invasion y 
ocupacion de Santo Domingo por tropas de Toussa.int Louvertu- 
re, en 1801, se produjo una segunda en 1805, que duro hasta 1809, 
liderada por Dessalines. Entre 1809 y 1821 Espana recupero su 
colonia por algunos aiios que los dominicanos llaman de la "Espa- 
na boba". El Ultimo ano citado Jose Nunez de Caceres proclamo 
una independencia, muy fugaz pues en febrero de 1822 los haitia- 
nos volvieron a ocupar Santo Domingo para implantar un largo 
dominio que duro hasta 1 844, ano en el cual, con la independencia, 
nacio la Republica Dominicana, en pugna con Haiti que duro hasta 
1856. 

Estos datos historicos previos, son de necesaria consideracion 
para presentar los siguientes ejemplos de dominicanos o cubano 
dominicanos estudiados en el Archivo Central de la Universidad 
habanera. 

Dominicanos o cubano-dominicanos 

Nombre: Pablo Arroyo Pichardo Exp.: 915 
Ano: 1806 Natural de: Santiago de los Caballeros 

Padre: Don Francisco Xirnenes de Arroyo. Espanol. En Santia- 
go de los Caballeros: "Regidor Decano del muy Iltre Ayto", 
"Alcalde ordinario de primer eleccion, "Sindico Procurador Gene- 
ral", "General de Menores". 
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Madre: Dona Antonia Catalina Pichardo Tereceda. Dominicana 
de Santiago de los Caballeros, tambien de familia de "nobles e hi- 
dalgos". 

Entre los parientes matemos se relacionan personas que, en 
efecto, ratifican que la familia Pichardo Tereceda pertenecio a las 
ilarnadas de "primera distincion" en Santo Domingo: 

Don Antonio Pichardo Vinuesa: Teniente General y Alcalde 
Mayor. Don Sebastian de Tereceda: Oidor de la Real Audiencia. 
Presidente Gobernador y Capitan General de la Isla. 

Don Diego de Tereceda (hijo del anterior): Teniente del Batdon 
Fijo de Santo Domingo. 

Don Antonio Pichardo Tereceda (al parecer hermano de la ma- 
dre de Pablo): Regidor Alferez Real. 

Pablo Arroyo debio llegar a Cuba todavia muy joven, a princi- 
pios de siglo, como lo acreditan varios de los documentos de su ex- 
pediente, entre ellos uno testimoniando su origen, posiblemente 
redactado para que lo trajera consigo a Cuba, h a d o  por otras 
personas de la mas alta consideracion social en Santiago de los Ca- 
balleros: Licdo. Joaquin Puello, Don Luis de Portes, Dr. Gregario 
Morell, Don Jose Joaquin de Moya Palaes, Don Manuel de Moya y 
Don Juan Reyes Terreros, con otros miembros de su propia fami- 
lia. 

Como Pablo nacio en 1787 debio tener unos catorce anos al in- 
vadir los haitianos por primera vez Santo Domingo, y diecisiete 
cuando su madre viuda lo envio a Cuba al abrigo de parientes su- 
yos ya establecidos en Puerto Principe. Un escrito de 181 6, f m -  
do por el rey, da fe de todo lo expuesto y resume su paso de la 
opulencia a la pobreza del exilio: 

El Rey 

Rectory cb~tro de b Univer~ihd de La Habana. En representa~ion de nueve 
y veinte nueve & octubre del ano proximo pasado, me b i ~ o  presente Pablo Amyo 
Pichardo, emigrado de Santo Domingo, que obhgaba su madre viuahpor L oiw 
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mn~ius (ilegible) en elanos milorfiorientos ~ i~a t ro  a enviarlo u esa isla a l  hdo de su 
tro Don Jose Chytano Pichardo para continuar sus e&dios, no lo p ~ d o  ven3car 
porqite drAo tio se traska& a ka villa de Puerto Pnlcipe, donde no huy LlniverJi- 
h d , ~  siendole imposible seguirlos en la Habana por sw rartusIfariI/tadesy deplo- 

mble siimion se aplco a la (ilegible) en h Semtana de h 1 m, audiencia para 
mantenerse honrahmente, amdtando en todo su buena conduifa,y laboriosidad, 
y que aumentados susgartos con myer e hgos,pido a Santo Domingo con e l  objto 
de recaudar los cuantiosos bienes de sus padres, ,y nada pudo recoger3 vuelto a 
Puerto Pnn~Ipe, se empleo en ka enseZanya de la lengua latina, que no hdiendose 
para sostener su numemsafimilia, tubo que dtyarlaypusarse a esa ~icldad a conti- 
nuar sus estua30s de Derecho, como lo estaba prar~icunrio en e l  Seminario de San 

Carlos, y que siendo necesario para obtener elgrado de Bachiller completar quattv 
cursos contados desde setiembre hasta maqo (...)y en e l  internedo de este ultimo 
mes, hasta Julio deseaba adebntarotm, porque de lo contrario se le  prolongaba la 
ausencia de sufamilia;y me suplico que en considera~ion a ello, u /OJ- servicios de su 
&$&o padn en e l  o j ~ i o  de Regidor g sirbio en Sto Domingo, perdih de bienesy 
a~ndita&a conducta, me dignase concedrle lagraia de que todos los wrsos de De- 
recho que estudase &S& S p i e m b ~  hasta Maqo, como desde elultimo mes hasta 
Julio le vakan en todos los a& que lospracti~.aru,y que a~nditado por considem- 
cion de ~utedraticos, Se le a h i t a  al Exameny grado de Bachiller luego que hga 

mnpletado tres umos, con la drjpensa de uno, para evitar losgra~espe~ui~ios que 
debe s@r de la separa~ion de ka mujer e h@os,_ypoder atender a su decente sclbsis- 
tencia (l.) Lo que partilipo para vuestra inteligenciap qtte tenga ~xmplido &Yo, 

por ser a mi voluntad Fecha en Palacio a octubrey tre~ de Nueve de mil ochoien- 
tosy de~iseis. 

Yo el Rey 
Con tal recomendacion Arroyo logro su proposito: ser examina- 

do "a claustro pleno" en la Universidad y lograr su titulo de bachi- 
ller en leyes con tres anos de estudio, no los cuatro reglamentados. 
Pero mas nos interesa seguir su destino en Cuba: 

Jose Cayetano Pichardo, el tio a quien lo enviaron, fue uno de los 
(que hrmo en Santiago de los Caballeros el documento que infor- 
maba la calidad de la familia del joven, por lo cual debio llegar a 
Cuba entre 1801 y 1804, cuando ya se pensaba enviar a Pablo tras 
el, una vez que estuviera establecido, al parecer primero en La Ha- 
bana y, despues, en Puerto Principe, ciudad donde lo siguro Pablo 
para trabajar en la recien establecida Audiencia procedente tarn- 
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bien de Santo Domingo y, al parecer, fuente de trabajo para domi- 
nicanos exiiiados. Pablo se caso alli con otra dominicana 
perteneciente a una familia principal que abandono, al menos en 
parte, Santiago de los Caballeros, el 12 de junio de 1807, "por jus- 
tas causas" segun el expediente: Francisca de la Mota Ramirez, con 
dos importantes aspectos sobre esta emigracion que seguitemos 
comprobando: su extension a la familia (unos parientes reciben a 
otros), y la permanencia en Cuba del vinculo pamo y clasista: do- 
minicanos que se casan con dominicanas de su misma procedencia 
socioclasista a pesar del desarraigo y de la perdida de bienes. 

Hacia 1815 Pablo ya residia en La Habana, con su familia en 
Puerto Principe, pues estudio durante tres anos la carrera de Dere- 
cho Civil en el Real Colegio Seminario de San Carlos y San Ambro- 
sio, el mas importante centro de estudios medios (latinidad y 
filoso&) y superiores (derecho cid)  existente en Cuba en las pri- 
meras tres decadas del siglo XIX gracias a la politica ilustrada del 
obispo Diego Eveho de Espada y Fernandez de Landa, con lec- 
tores de iiiosofia como el presbitero Felix Varela (1787-1853), fi- 
gura principal en el primer proceso independentista en Cuba. 
Entre 18168181 8 estudio derecho en San Carlos con el tambien 
presbitero liberal Justo Vilez y el Ultimo ano fue examinado en el 
aula magna y aprobado nernine discrepante. 

Ratifica lo expuesto respecto a la convivencia de dominicanos en 
Cuba y su mutuo apoyo, asi como que la Real Audiencia en Puerto 
Principe sirvio para dar trabajo a emigrantes de esa procedencia 
que al casarse Pablo Arroyo Pichardo iirmaron entre sus testigos 
coterraneos suyos como Don Domingo Marques, ''oficial mayor 
de la Secretaria de Camara de la N. Auda" y su esposa Dona M& 
de los Dolores Loysel. El expediente de Arroyo Pichardo no con- 
tiene el dato, pero es tambien posible que tras el vinieran para 
Cuba sus hermanos Rafael, Francisco, Pedro, Maria Altagracia, 
Antonia Ramona y Josefa. 

Nombre: Don Esteban Vidal Romero Exp.: 14668 Ano: 1812 
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Natural de: Santo Domingo (posiblemente de Hincha, como sus 
padres). 

Padre: Don Geronimo Vidal. Dominicano de Hincha. 

Madre: Dona Maria Romero. Dominicana de Hincha. 

Con familia al parecer de mas bajo rango so& que la anterior, el 
joven Esteban Vidal, no obstante, pudo realtzar estudios previos 
en la Universidad de Santo Tomas de Aquiao, donde conto entre 
sus profesores con el bachiller Jose Nunez de Caceres, estudios 
que le sirvieron para lograr el grado de bachiller en derecho civil, 
en 1812, en San Geronimo de La Habana. 

Vidal se distinguio en Cuba por su erudicion y su carrera magis- 
terial, hasta llega- a ser uno de los mas destacados maestros en las 
decadas de1 '20 y el '30 en La Habana. 

Con el portugues Don Antonio Jose Coelho, fue fundador, en 
1805, de uno de los mejores colegios de La Habana, sobre todo 
cuando se inicio la decadencia de San Carlos y el proceso hacia la 
secularizacion de estudios, a p& de la decada del '20 del siglo 
XIX: el "de Jesus", despues de "Humanidades de Jesus", donde 
estudiaron muchos de los mas distinguidos cubanos de ese siglo, 
de origen cubano-dominicano como Domingo del Monte o Ma- 
nuel Monteverde, o cubano, como el presidente de la Academia de 
Ciencias de Cuba todavia espanola, el Dr. Nicolas Jose Gutieuez. 
Llego a tener 208 alumnos, algunos gratuitos. Supervisado por la 
Seccion de educacion de la Sociedad Economica de Amigos del 
Pais de La Habana, a la cual pudo pertenecer Vidal, su programa 
de estudios comprendio asignaturas como matematicas, gramatica 
castellana y latina, geografia, dibujo, musica, idiomas ingles y fran- 
ces y otras que lo destacaron como superior a los mejores de la 
propia Espana. 

Vidal enseno en el Colegio de Jesus latinidad y gramatica y orto- 
grafia castellana, la U i b  con un manual para estudio: Gramatica 
y ortografia de la lengua castellana, en un periodo en que a duras 
penas comenzaba a sustituit el idioma nacional al latin en los cen- 
ttos docentes. En 1817 aparece como su director general (hasta 
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1823) y profesor de religion. Recibio en 1818 la gratificacion de 
500 pesos otorgada por la Sociedad al maestro que ese ano presen- 
tara los dos ninos mejor preparados, concediendole la institucion 
la distincion de presentar tres en lugar de los dos estatuidos por 
consideracion a la alta matricula del colegio. 

En 1820, ano del inicio del segundo periodo constitucional en 
Espana, correspondio a Vidal, como profesor de historia sagrada y 
poiitica, y de retorica, incluir el estudio de la reimplantada Consti- 
tucion de 181 2, anunciada en 1821, como lo establecieron las Cor- 
tes, con vinculo con la de religion. Esa docencia, como la vigencia 
de la propia Constitucion, no duro mucho tiempo por repetida 
reimplantacion del absolutismo fernandino por los "cien mil hijos 
de San Luis" de la Santa Alianza. 

A principios de la decada del '20 del siglo XIX el Colegio de Je- 
sus, bajo la direccion de Vidal, era el mas grande de La Habana, 
con 14 maestros, un celador y un mayordomo que debian atender 
a sus alumnos, todos blancos como correspondia a las normas eti- 
co-sociales de Cuba esclavista. 

Nombre: Don Antonio Avendano Roquera Noguera Exp.: 985 

Ano: 1827 Natural de: Santo Domingo "de la Espanola". 

En este caso no se trata de una matricula en San Geronimo, sino 
de un hombre dominicano, de humilde ongen, que solicito al Real 
Tribunal del Protomedicato ser examinado como "sangrador" a 
fin de continuar ejerciendo como tal en Santiago de Cuba, ciudad 
donde se establecio al ser dado de baja como "2do clarinete de 
Regto de Infa de Cuba" por estar ya inutil y "cumplido en su cla- 
se". 

Por su origen social y aspiraciones el expediente de Avendano 
no recoge pormenores sobre su familia y su vida como militar, los 
cuales hubieran sido de gran interes por su posible participacion en 
los cruentos acontecimientos producidos en La Espanola en el pri- 
mer cuarto de siglo, cuando todavia debio ser "utd en su clasey'. 



CLIO 158 

Por los certificados de servicios prestados en Santiago de Cuba 
solo llegamos a saber que poseia una barberia, era soltero, y con 
"bastante instruccion de conocimientos teoricos", habia practica- 
do sangrias, sacado muelas y dientes y aplicado "ventosas secas y 
escarificadas", vejigatorios y sangwjuelas, conocimientos practi- 
cos que debio adquirir como soldado en el ejercito espanol. Fue 
aprobado. 

Nombre: Don Jose Miguel, Don Manuel y Don Laureano Angu- 
lo Heredia. Exps: 614,618 y 616 Aiio: 1828. 

Estos hermanos Angulo Heredia matricularon en la Universi- 
dad, el mismo ano, para obtener, los tres, el titulo de bachiller en 
Derecho civil, fueron miembros de una familia que, en Santiago de 
los Caballeros, disfruto de una posicion social y status economico 
similar a la de los Arroyo Pichardo Tereceda. 

Naturales de: La Habana (Se trata de hijos de dominicanos naci- 
dos en Cuba). 

Padre: Don Antonio Angulo de Coca. Dominicano. En Santiago 
de los Caballeros Regidor Alguacil Mayor y Tesorero Ministro 
principal del Ejercito y Real Hacienda de Santo Domingo. 

Madre: Dona Marfa de los Angeles Heredia Campuzano. 

Abuelos paternos: Don Lorenzo de Angulo y Di Josefa de Coca 
Landeche. 

Abuelos maternos: Don Nicolas de Heredia Pimentel y Dona 
Maria Magdalena Campuzano. 

Los testimonios para el vita et moris de los jovenes ratifican lo 
expuesto en cuanto a la intima convivencia en Cuba, durante esa 
decada, de una numerosa colonia de exiliados dominicanos que se 
mostro muy solidaria entre sus integrantes. Acreditaron la legitimi- 
dad, abolengo, conducta y militan& catolica de: 

Jose Miguel: Don Juan Ignacio Rendon. Oidor (en Santo Do- 
mingo, con posible extension a Cuba). 



El Vinculo Universitario Caribeiio 

Don Manuel Marques Maestrescuela prebendado de la Iglesia 
catedral de la isla Espanola. Fray Ambrosio Herrera. Secretario de: 
la Universidad de San Geronirno. 

Manuel: Don Raymundo Aybar. Dominicano. Oficial de d e - ,  
ria. 

Don Juan Antonio de Sagarra. De Coro, en Venezuela. 

Don Juan de Mota Aybar. Dominicano. 

Por su apellido pariente de la esposa de Esteban Arroyo Pichar- 
do, con residencia en Puerto Principe. 

Laureano: Don Jose Ramon Ruiz. Dominicano. Oficial Realde 
"aquellas cajas". 

Don Juan de Mota Aybar. Como a Manuel. 

Abogado de la Real Audiencia. 

Don Manuel Marques. Dominicano. Junto a Jose Miguel. 

Como en el caso de la familia Arroyo.Pichardo, la familia Angulo 
Heredia, con otras mas descubiertas por recurrencia de apellidos: 
de Mota Aybar, Marqueso, Heredia, Nunez de Caceres, entre 
otros, partieron de Santo Domingo en bloque, o con sucesivos 
aportes de padres, tios, hermanos, primos ... Fueron integrantes de 
un exodo en masa, en este caso de Santiago de los Caballeros, hacia 
Cuba, domialiados, al menos de inicio, en Puerto Prkicipe (sede 
de la Audiencia y con largo vinculo con Santo Domingo), La Ha- 
bana (capital y centro gubernamental y cultural), Matanzas (enton- 
ces en rapida expansion economica y crecimiento urbano) y 
Santiago de Cuba (la mas proxima, por mar, a Santo Domingo). 

El mutuo conocimiento de estas familias no fue, por tanto, en el 
exilio; tenian relaciones de diverso genero desde Santo Domingo, 
hasta de parentesco, reforzadas en Cuba por imperativos del exi- 
lio. En el caso de los habaneros Angulo Heredia este nexo entre 
dominicanos tenia ya muchos aiios de practicarse en la propia 
Cuba: asi lo demuestra el acto de bautismo de Laureano, cuyo pa- 
drino fue Dr. Francisco de Mosquera Cabrera, oidor electo de la 
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Real Audiencia de Santa Fe de Bogota, para ampliar aun mas el en- 
granaje de relaciones entte antiguos funcionarios de reales audien- 
cias de Espana en el Caribe, desaparecidas, con la de Puerto 
Principe, de muy corta data, y como testigos h a r o n  Dr. Marcos 
de Mota, dominicano, y Di Jose Maria de Soto, Ochocientos Vein- 
ticinco. Jose de Franco (fimia). 

Antonio se destaco como periodista y conferencista en Cuba y 
en Madtid. Fue el primero de cuatro hermanos abogados, caracte- 
ristica que se repite con familias cubanas del mismo periodo y dase 
social, como con los hermanos Arango, hijos de Francisco de 
Arango y Parreno, o la familia Agrarnonte de Puerto Principe. Ser 
abogado, con posibilidad de ocupar altos cargos en el gobierno 
municipal (alcalde o regidor), o en k audiencia (oidor), fue una 
meta muy ambicionada por los hijos de las familias principales 
criollas de Hispanoamerica. En general esos cargos daban lustre 
social y podian conducir al logro de tambien ambicionadas orde- 
nes o titulos de nobleza otorgados por el rey de Espana. Para estos 
dominicanos, que han perdido sus fortunas, s e c o  tambien te- 
ner en Cuba medios de vida suficientes para establecerse con de- 
coro y honra. 

Jose Miguel, que en el Colegio Seminario de San Carlos fue 
alumno de Dr. Jose de la Luz y Caballero, el gran pedagogo y hlo- 
sofo cubano, llego a ser, en Matanzas, alcalde ordinario, ademas de 
abogado de las Reales Audiencias hacia 1840 (la de Puerto Principe 
y la de La Habana), asi como distinguido hombre publico, poeta y 
periodista colaborador en el "Aguuialdo Matancero". Como en el 
caso de Arroyo Pichardo, posiblemente por razones similares, y en 
compania de sus hermanos, Jose Miguel regreso a Santo Domingo 
y, segun Utrera, estudio en Santo Tomas de Aquino en anos proxi- 
mos a la tercera ocupacion del pais por los haitianos, causa que de- 
bio decidir su regreso definitivo a Cuba: estudio latin en Santo 
Tomas entre 1818 y 1819, despues, como se expuso, curso hloso- 
fia y derecho civil en San Carlos. Laureano y Manuel parece que se 
destacaron menos, aunque de Laureano se pudo saber que fue 
abogado de las Reales Audiencias. 
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En el libro Perfil historico de las letras cubanas se cita a un Anto- 
nio Angulo Heredia (1837-1873), hijo de uno de estos hermanos, 
que realizo aportes notables con sus libros Goethe y Schiller 
(1863), Cartas de un jovcn cubano (1 863), sobre el movimiento 
cultural en Europa, y Estudios sobre los Estados Unidos de Ame- 
rica (1865). En sus trabajos puso de manifiesto Angulo y Heredia 
su vasta cultura y su penetracion critica, evidenciadas tambien en 
su polemica de 1863 en defensa de Luz y Caballero (Perffi 1983: 
340). 

La destacada posicion literaria de este otro Angulo Heredia nos 
llevo a buscar su expediente universitario en el Archivo universita- 
rio, comprobando lo siguiente: 

Nacio en Matanzas el 4 de agosto de 1836 (no de 1837 como se 
anoto en el Perfd historico de las letras cubanas), registrado en el li- 
bro 19 de blancos en la iglesia parroquial de San Carlos, ... hijo legi- 
timo de D. Jose Miguel Angulo, natural de la ciudad de la Habana, 
Abogado de la Real Audiencia y Chancilleria del Distrito, y de 
Dona Ignacia Maria Heredia, natural de Panzacola, y de este vecin- 
dario. Abuelos paternos el Sr. Tesorero de Ejercito y Real Hacien- 

da D. Antonio Angulo y Da Maria de los Angeles Heredia: 
Maternos el Sr. Alcalde del crimen de la Real Audiencia que fue de 
Mejico D. Jose Francisco Heredia y Da Mercedes Heredia ... Su 
nombre completo fue Antonio Jose Rafael Maria y los padrinos su 
abuelo paterno y Da Merced Garay y Sola. 
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Con esos datos, mas los correspondientes a la primera genera- 
cion Angulo Heredia en Cuba, puede precisarse el arbol genealogi- 
co de Antonio Maria, hasta sus origenes dominicanos. 

La abuela materna aparece como Da Maria de los Angeles, pero 
en otros expedientes su nombre es Maria de las Mercedes. 

Por los apellidos de sus padres, Antonio Maria es Angulo, Here- 
dia, Heredia y Heredia, descubriendo la frecuencia del vinculo ma- 
trimonial entre personas de la misma familia, una practica que por 
amor, costumbre o conveniencia tambien fue frecuente en Cuba 
colonial. Esa familia, por otra parte, se mantuvo en esmecho con- 
tacto a pesar de los paises a que los Uevo el exilio: en este caso 
Cuba, Mexico y el sur de los actuales Estados Unidos. Esa costum- 

bre tambien contribuyo a preservar abolengos y patrimonios, una 
compleja serie de factores que pudieron coincidir. 

Los miembros de la familia establecidos en Mejico tambien pu- 
dieron abandonar ese pais como consecuencia del proceso revolu- 
cionario que tuvo lugar alli, instalandose, o reinstalandose, en 
Cuba. 

Pero el proceso de americanizacion de los descendientes Here- 
dia de estas familias dominicanas tambien ha sido registrado por la 
historia. A ella pertenecio Jose Maria Heredia, el primer poeta na- 
cional cubano, precursor de la independencia de Cuba que por 
conspitar contra el dominio espanol murio en Mejico en 1839, 
cuando solo contaba 36 anos de edad. El propio Antonio Maria, 
sobrino del anterior, fue alumno sobresaliente del colegio "El Sal- 
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vador", cuna de patriotas bajo el magisterio de Jose de la Luz y Ca- 
ballero, donde recibio clases de filosofia de otro distinguido1 
representante de la ciencia decimononica en Cuba: Antonio Mes- 
tre. Alii fue condiscipulo suyo y aval de sus estudios el futuro doc-, 
tor en medicina y martir de la revolucion cubana: Juan Bruno1 
Zayas. 

La familia Angulo Heredia incremento nuestro interes y busca- 
mos mas alla de los anos en que centramos la investigacio, locabol 
cuatro expedientes adicionales, todos de hijos de Laureano Angu- 
lo Heredia, nacidos en la ciudad de Matanzas y, como sus ascen- 
dientes, cursantes de la carrera de Leyes en la Real Universidad 
Literal de la Habana. 

Exp: 617,615,613, y 619 Anos: 1863,1864,1865 y 1866. 

Nombres: Lorenzo, Ignacio, Jose Miguel y Rafael Angulo y He- 
redia, con repeticion del apellido Heredia por recurrencia de la en- 
dogemia entre miembros de esa linea. Lorenzo Angulo heredia se 
caso con la caraquena Rafaela Heredia Heredia, tambien hija de 
Juan Francisco Heredia, "Oidor Alcalde del crimen de la Real Au- 
diencia que fue de Mejico", con adiccion al oficio familiar a Vene- 
zuela donde nacio Rafaela, para concluir, con otros Heredia, en 
Matanzas, en la "Siempre fiel Isla de Cuba" A par& de los abuelos 
la genealogia de estos hermanos Angulo Heredia sena. 

Los jovenes serian pues Angulo, por herencia diracta masculina,, 
segudo de Heredia, por vinculo familiar paterno y materno en. 
tres de los abuelos Angulo Heredia, Heredia Heredia, un caso si- 
milar al de su primo Antonio Maria, pues la madre de este, Ignacia 
Maria, era hermana de Rafael. 

Nombre: Jose de los Santos Q. Baeza e Irizu Exp.: 1079 

Ano: 1837 

Es un joven cubano hijo del matrimonio de un matancero de fa-. 
milis principal con una dominicana perteneciente a su misma clase: 
social. De su familia se recoge que todos era "capitulares" de hia-, 
tanzas, de "nobleza y distincion". 
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Padre: Don Carlos Baeza Benitez de Lugo. Matancero. 

Madre: Dona Teresa Ramona Irizu. Dominicana. 

Abuelos Paternos: Dr. Jose Baeza, regidor en Matanzas y Dona 
Maria de Jesus Benitez de Lugo Abuelos matemos: Dn. Manuel 
Irizu, de Parnplona y Dona Josefa Ponce de Leon Tineo, domini- 
cana. Entre los dominicanos que certificaron los meritos fa&- 
res y personales del joven Baeza Irizu, estuvo nuestro 'conocido1 
prebendado de la catedral de Santo Domingo Manuel Marques. 

Baeza estudio en el habanero Colego de Humanidades del Jesus 
(al cual citamos con su nombre previo de Colegio de Jesus) hasta 
terminar sus cursos de filoso& y soiicitar ser sometido a examen 
en San Geronimo para obtener el titulo de bachiller en Artes. 

Nombres: Alejandro Angulo Guridi Exp.: 61 1 Ano: 1839 

Nacio en Puerto Rico perteneciente a otra de las ramas de la fa- 
milia Angulo. En la historia de este joven, y de sus hermanos Fran- 
cisco Javier y Bernardo, se presenta el penoso exodo familiar, a 
partir de sus padres dominicanos, que comprendio, tras la patria de 
origen, a Puerto Rico y a Cuba. 

Padre: Don Francisco Angulo. Dominicano 

Madre: Dona Francisca Guridi. Dominicana 

Los padres huyeron de Santo Domingo, sin bienes de fortuna, 
"al perderla el gobierno espanol", en ano que consideramos, a par- 
tir de la edad de Alejandro, hacia 1820. Se establecieron primero en 
Puerto Rico, donde nacio, al menos, su hijo Alejandro, pero pron- 
to debieron reembarcarse para establecerse en Cuba pues el joven 
estudio latinidad de menores, tilosofia y derecho civil en el Colegio 
Seminario de San Carlos; obtuvo en la Universidad el grado de ba- 
chiller en artes en 1839 y, en 1842, el de bachiller en leyes, tras pe- 
dir a las autoridades universitarias que lo ayudaran para pagar los 
derechos a su examen. Entre 1844 y 1845 trabajo como "pasante" 
y en 1845, al parecer ya con mejor situacion economica, opto y lo- 
gro el grado de licenciado en derecho civil. 
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Angulo Guridi fue ejemplo de tenacidad en su afan por superar- 
se. Y lo hizo en Cuba como otros muchos seis jovenes dominica- 
nos de su origen y clase social. 

Para su matricula universitaria, el vita et moris recoge los nom- 
bres de otros dominicanos en La Habana y, una vez mas, apellidos 
notables en las historias dominicana y cubana: Don Ramon Ca- 
bral, "teniente de Infanteria"; Don Leonardo del Monte, "oficial 
2 4  de Contada" y Dr. Joaquin More1 (Morell) y Santa Cruz, "ar- 
chivero de la Seca de kIntendencian. Los dos Ultimos miembros 
de familias distinguidisirnas de Santo Domingo y de Cuba en el si- 
glo SIS:  los Del Monte, con personalidades en Cuba como el pro- 
pio Leonardo y, sobre todo, con Domingo del Monte (1 804-1 8S3), 
de quien escribio Marti que fue "el mas util de los cubanos de su 
tiempo", considerado el gran gestor del romanticismo en Cuba; el 
segundo, perteneciente a familia principal de Santiago de los Caba- 
lleros, uno de cuyos miembros, Jose Agustin Moreil y Santa Cruz, 
fue obispo de Cuba en el siglo 33111. 

Tanto Alejandro, como su hermano Francisco Javier, cubren 
paginas de las historias literarias de Santo Domingo y Cuba. Ale- 
jandro, considerado una personalidad con solida formacion cultu- 
ral (tuvo excelentes maestros en San Carlos), vivio en Cuba en 
Villa Clara, lugar donde publico su primera novela en el periodico 
local "El Eco de Villa Clara" y, en La Habana, fundo en 1846 "El 
Prisma". El Diccionario de Rufmo Martinez recoge ademas que 
viajo a los Estados Unidos y se establecio fuialmente en Santo Do- 
mingo, donde tuvo una activa vida politica, juridica y literaria 
(Marthez: 1971: 283). 

En las hlemorias de la Sociedad Economica de Amigos del Pais 
de 1839 se hace referencia a los primeros examenes publicos de la 
"academia gratuita de contabilidad mercantil" fundada el aiio ante- 
rior en el convento de San Francisco de La Habana por la Seccion 
Educacion. En esa oportunidad se presentaron 14 alumnos, entre 
los cuales son citados Francisco Javier y Bernardo Angulo Gurid, 
subrayando una vez mas el meritorio esfuerzo de esa familia por 
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salir de la miseria del exilio y dar a los hjos educacion decorosa y 
util. Cuando AlejanDro estudiaba derecho en San Carlos, sus her-, 
manos Francisco Javier y Bernardo recibian clases de contabilidad1 
mercantil. 

Nombre: Andres Angulo Beer Exp.: 603 Aiio: 1840 

Perteneciente a otra rama de los Angulo. Nacio en Santo Do- 
mingo, y seguramente por sus vinculos familiares con otros Angu- 
lo residentes en Matanzas emigro de su pais para establecerse en 
esa ciudad cubana. Como a todos los Angulo se le acredito proce- 
der de "familia de primera importancia". 

Padre: Don Francisco Angulo. Dominicano. 

Madre: Doiia Isabel Beer (Ber). Dominicana. 

Pero por alguna razon la relacion de estudios que realizo co- 
mienza por Puerto Principe, como se ha visto tambien importante 
ciudad con vasta comunidad dominicana: alli estudio filoso& en 
1840 en el convento mercenario de Altagracia, contando entre sus 
maestros a Don Francisco Monteverde, dominicano establecido 
con otros de ese apellido en esa ciudad. Entre 1841 y 1844, ya exa- 
minado en San Geronimo para obtener el titulo de bachiller en 
Artes; tras nuevo curso de latinidad con el profesor Francisco del 
Castillo, estudio derecho civil en San Carlos hasta ganar el de ba- 
chiller en Leyes en 1845 en la magua San Geronimo, convertida 
por ley de secularizacion, aplicada en Cuba en 1842, en Real Uni- 
versidad Literaria de la Habana. Poco mas tarde obtuvo el grado 
mayor de licenciado en Leyes. 

En 1840, al solicitar ser examinado en filosofia, dieron fe de su 
familia y persona sus parientes Laureano y Manuel Angulo Here- 
dia, el hacendado Don Ignacio Heredia, tambien abogado de las 
Reales Audiencias, el licenciado en leyes Jose Francisco de Aguar 
y Don Jose Maria Carbonell, todos residentes en Matanzas y domi- 
nicanos, al menos, los tres primeros. 

Nombre: Manuel Federico Monteverde Carmona Exp: 8892 
Ano: 1840. 
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Nacio Santo Domingo el 7 de diciembre de 1821 y de acuerdo a 
lo que expuso, viajo a La Habana para estudiar derecho, con el 
proposito de regresar a su "lugar de procedencia" al concluirlos en 
1844. Su padrino fue el Dr. Don Manuel Marques, varias veces 
mencionado, y su madnna Dona Maria Altagracia Carmona, al pa- 
recer una tia materna. 

Padre: Licdo. Don Manuel Monteverde Belio. Dominicano. 
"Abogado de la Audiencia y Chancilleria del distrito y numerario 
del Real e ilustre Colegio de esta ciudad" (Santo Domingo). 

Madre: Da Maria de la Luz Carmona y Aguirre. Dominicana. 

Abuelos paternos: Don Sebastian de Monteverde Albelo, de Te- 
nerife (Canarias) y Da Rafaela Bello y Sanchez Prieto. Dominica- 
na. 

Abuelos matemos: Dr. Don Manuel Carmona y Rondon, de Je- 
rez de la Frontera y Dra. Rosa Aguirre Lavastida. Dominicana. 

A Don Manuel Marques lo vimos certificando documentos para 
el vita et moris de Jose Miguel y Laureano Angulo Heredia, en La 
Habana, en 1828, por tanto, si en 1821, en su funcion de clerigo de 
la catedral dominico politana bautizo a Mh-luel Federico Monte- 
verde, fue entre 1821-1 828 que debio abandonar Santo Domingo 
para instalarse en Cuba, posiblemente primero en Puerto Principe, 
de donde partieron a su vez los jovenes principenos, relacionados 
por Utrera, Santiago y Jose Federico Marquez, quizas parientes su- 
yos, para mostrar otro grupo familiar radicado en Cuba de domini- 
canos exihados, al que habra que anadir el apellido Monteverde. 
Todos elios pertenecientes a familias principales. 

La lectura de varios expedientes muestra la importancia que lie- 
garon a tener en Puerto Principe algunos miembros de la familia 
Monteverde, pero en anos relativamente tardios. Hacia 1840 un tal 
Francisco Monteverde enseno latinidad o filosofia a Andres Angu- 
lo Beer en el convento de Altagracia y tres anos antes, en el colegio 
"E1 Siglo", Manuel de Monteverde, "abogado del ilustre colegio de 
San Ignacio", certifico haber ensenado derecho civil y economia 
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politica al principeno Jose de J. Alvarez Palomino, a quien enseno, 
a su vez latinidad en la Sociedad Patriotica de Puerto Principe: 
nuesuo conocido Manuel Marques (o Marquez). 

Como Manuel Federico de Monteverde nacio en Santo Domin- 
go en 1821, no pudo ser el profesor de "El Siglo", pero si posible-, 
mente la persona alabada por Domingo del Monte, en 1832, como1 
agronomo, tambien citado por el novelista Jose Ramon de Betan- 
court en su libro titulado Una feria de la Caridad en 183 ..., como1 
asesor del progresista rico hombre principeno Gaspar Betancourt 
Cisneros, interesado en modernizar la explotacion economica de, 
su hato de Najasa con trabajadores libres. 

Como la repeticion del nombre Manuel en la descendencia de 
los Monteverde conducia a confusion, buscamos otro de sus expe- 
dientes, fuera de los anos estudiados a fin de aclararnos dudas y 
comprobar el proceso de cubanizacion de la familia en Puerto 
Principe y su importancia social. Hallamos la respuesta en el expe- 
diente de Manuel de Monteverde Sedano, hijo de Manuel Federico 
de Monteverde y nieto de Manuel Monteverde, el abogado agro- 
nomo profesor de "El Siglo". 

Nombre: Don Manuel de Monteverde Sedano Exp: 8894 Ano: 
1866 

Padre: Don Manuel Federico de Monteverde. Dominicano. 

Madre: Da Micaela Sedano. Cubana de Puerto Principe. 

Abuelo paterno: Lcdo. Don Manuel Monteverde. Dominicano. 

Abuelo materno: Don Francisco Sedano. Coronel y teniente go- 
bernador. 

Tres generaciones de Monteverde en Puerto Principe muestran 
su arraigo social con la conservacion de su anaguo status social do- 
minicano, como los Angulo, los Heredia, o los Pichardo. 

Nombre: Dr. Don Juan Vicente Moscoso. 

En este caso no se trata de un dominicano o descendiente de pa- 
dres de esa nacionalidad matriculados en la universidad habanera, 
sino de un exprofesor de la universidad dominica Santo Tomas de 
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Aquino radicado en Santiago de Cuba, ciudad donde fue profesor 
de derecho c i d  y canonico en el Colegio Seminario San Basho y 
San Juan Nepo muceno de la arquidiocesis santiaguera. 

Pero es gracias a dos expedientes que podemos conocer algo so- 
bre la vida de este importante personaje dominicano, en lo ultimos8 
anos de su vida (1773-1 837), en el exilio santiaguero. 

Los expedientes son: 

Nombre: Sebastian Amabile Rodnguez Exp: 23 Ano: 1839 

Nombre: Francisco Augusto Sanchez Exp: 1334 Ano: 1838 
Ambos de Santiago de Cuba. 

En el expediente del primero se consigna que Moscoso habia 
sido profesor propietario del Instituto Civil en la universidad "del 
Angelico Dr. Santo Tomas de Aquino en la ciudad de Santo Do- 
mingo". En San Basiho le dlo clases de Derecho Civil entre 
1834-1837, pero aclarando que Moscoso le dio "lecturas" de am- 
bos derechos pues el colegio seminario de Santiago de Cuba inclu- 
yo el canonico en sus planes de estudio. 

En el expediente del segundo, el dominicano se presento como 
sigue: 

Dr. Juan Vicente Moscoso, Abogado de la Real Audiencia del 
Distrito, catedratico propietario de Instituto Civil de la Real y Pon- 
tificia Universidad dei Angelico Dr. Santo Tomas de Aquino de la 
ciudad de Santo Domingo de la Isla Espanola y sustituto de dere- 
cho civil y canonico del Colegio Seminario de San Basilio el Magno 
de esta ciudad de Santiago de Cuba. 

Como todos los emigrados dominicanos, Moscoso cuido de de- 
jar consignada en Cuba los cargos y distinciones de que disfruto en 
Santo Domingo. De el sabemos que en 1801, con la primera inva- 
sion haitiana, emigro a Venezuela, de donde regreso a Santo Do- 
mingo a raiz de la Reconquista para tomar activa participacion en 
la vida politica y cultural del pais, hasta ocupar la rectoria de Santo 
Tomas en 181 8. Coopero con Don Jose Nunez de Caceres "al pro- 
nunciamiento del Estado Libre que duro cuarentinueve dias". Tras 
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la ocupacion haitiana iniciada en 1822, Santo Tomas cerro sus 
puertas, Moscoso dio clases particulares, pero "fue senalado como, 
enemigo del regimen". En 1824 participo en la fracasada "Revolu- 
cion de los Alcarrizos" contra el dominio extranjero, "anos mas, 
tarde tuvo que emigrar a Cuba, donde murio el ano 1837" (Marti- 
nez: 1971: 340). 

Como antes en Santo Domingo, Moscoso debio tener influencia 
en la juventud de San Basilio en Magno, pero las circunstancias so- 
ciopoliticas entre los dos paises eran muy distintas, pues en Cuba 
se conservaba el dominio espanol que el preferia para su patria, 
con las libertades civicas conculcadas por el regunen de "faculta- 
des omnimodas" de los capitanes generales, impuesto por Espana 
al pueblo cubano. En esa despotica realidad colonial, se podia ha- 
blar de libertades similares? ... una vez mas unidad y particularida- 
des del Caribe que nos rodea, pertenece por coparticipacion y 
disfrute, y acoge. 

Puertorriquenos o procedentes de Puerto Rico 

Es solo a partir de 1834 que localizarnos matriculas para realizar 
estudios o para revalida de titulos en la Universidad habanera de 
individuos procedentes de Puerto Rico, muchos de ellos no natu- 
rales de esa isla y desde luego todos con estudios superiores reali- 
zados fuera de ella, en general en Santo Domingo o en Venezuela. 

Nombre: Francisco E. Abon Granier Exp: 999 Ano: 1831 

A comienzos del siglo =, a consecuencia de la revolucion hai- 
tima y del empeno frances por no perder la que fuera la mas rica 
colonia del mundo en la segunda mitad del siglo XYIII, llegaron a 
Cuba, con otros numerosos profugos del violento y largo conflicto 
en la vecina isla hermana, muchos medicos franceses, en su gran 
mayoria miembros de cuerpos expedicionarios enviados por la Re- 
publica Francesa y por Napoleon Bonaparte, para reconquistar la 
isla y someter a su poblacion reintegrandola a la esclavitud. En 
Cuba debian revalidar sus titulos en el Protomedicato, tras ser 
autorizados y entregar la documentacion necesaria para el vita et 
moris. Muchos de ellos se establecieron definitivamente en Cuba, 
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formando f a d a  y hasta castellanizando sus nombres. Otros, por 
diversas causas, optaron por establecerse en otros lugares o por re- 
gresar a Francia. Ese tipo de inmigrante en Cuba fue muy valioso. 

En caso de Abon Granier es muestra de que esa situacion se re- 
pitio al menos, en Puerto Rico, aunque en fecha mas tardia. 

De acuerdo a los documentos que presento nacio con la Repu- 
blica francesa el ano VI, estudio en Marsella entre 181 5 a 181 8 y 
concluyo sus estudios en Paris, donde obtuvo el titulo de Dr. en 
medicina. Mas tarde practico la medicina en la isla danesa de Santo 
Tomas, lo cual permite pensar que tuvo vinculos con el trafico ne- 
grero hasta obtener el 31 de agosto de 1831 carta de domicilio del 
"Gobernador Capitan General Don Miguel de la Torre" dando su 
licencia para que seSavecinara en Puerto Rico "con opcion a la de 
naturalizacion ..." 

Pero en Cuba Abon no logro ser examinado por el Protomedica- 
to hasta muchos anos despues pues, de acuerdo a los papeles que 
trajo consigo, no habia concluido sus estudios de latinidad, no era 
bachiller en Arte requisito para estudiar en la Universidad medici- 
na y no presento su titulo en medicina. A todas luces Abon no era 
medico, pero insistio, al parecer regreso a Francia a fin de realizar 
realmente estudios de medicina y, en 1841, estaba de regreso en La 
Habana repitiendo su solicitud tras presentar dos diplomas: de Dr. 
en medicina y de Dr. en cirugia de la universidad Ide Montpelher, 
obtenidos en 1839. 

En octubre de 1841 lo examino y aprobo el protomedico Dr. Ni- 
colas Jose Gutierrez en el real Hospital de San Ambrosio. No sa- 
bemos si regreso a Puerto Rico, a Santo Tomas o a Francia, o si se 
establecio en Cuba. 

Nombre: Don Francisco A. Abeille Exp: 14 Aiio: 1834. 

Por la falta de documentos en su expediente no hay constancia 
del lugar de su nacimiento. Pero si que habia estado avecindado en 
Mayaguez, Puerto Rico, por quince aiios, que era pobre, y que te- 
nia esposa y cinco hijos. 



CLIO 158 

Abedle se traslado a La Habana para revalidar su titulo de medi- 
co en el Real Protomedicato pues en Puerto Rico habia obtenido la 
necesaria licencia para practicar la profesion con la condicion de 
que viajara a La Habana a fui de legalizar su situacion con la revaii- 
da. 

En uno de los documentos que presento, sin mas datos, se expo- 
ne que "segun el diploma que presenta legalizado por el Consul, 
aparece que es Doctor en Medicina y Cirugia por una de las univer- 
sidades de los Estados Unidos". 

En La Habana fue examinado por el eminente Dr. Jose Nicolas 
Gutierrez con resultado desfavorable pues: 

En la parte teorica me parece que hace se ocupa poco de los ade- 
lantos que hace la ciencia; y en la practica son,regulares sus conoci- 
mientos. 

Por no haber otros documentos no sabemos tampoco cual fue el 
h a 1  de la gestion de Abeille en La Habana, pero es posible que lo- 
grara la revalida pues consta que trabajo, bajo la supervision del 
Dr. Gutierrez, en la facultad de medicina por el Promotedicato 
que existio en el hospital militar de San Ambrosio. 

Entre los documentos que trajo AbeiUe hay uno de mucha im- 
portancia para la historia de la medicina en Cuba y Puerto Rico: un 
aval firmado por el Dr. Jose Espaillat, "protomedico honorario de 
la Isla de Puerto Rico y primer medico del Real Hospital Military', 
junto a otros que muestran la vinculacion de Abeille con lo princi- 
pal de la medicina en Puerto Rico, como el Dr. Francisco Oller, 
"director de la vacuna de la Isla". 

En el "Diario de Gobierno de la Habana" aparecio en 181 6 el si- 
p c n t e  aviso: 

A Consulta del Consejo de Indias del 22 de diciembre del ano 
proximo pasado, se ha servido S.M. aprobar entre otros puntos, la 
continuacion de una Catedra de medicina establecida en la ciudad 
de S. Juan de Puerto Rico, por el profesor D. Jose Espaillat; y habi- 
litar a los alumnos que asistian a eiia tribunales de medicina crea- 
dos en esos dominios (D.G.H. t. 11, No. 2269.1916) 
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No sabemos si esa catedra estuvo subordinada al Protomedicato 
habanero, es posible, pero de lo que no cabe duda es de que desde 
antes de 1816 existio esta, con facultad para enseiiar y examinar 
medicina (cirugia latina) en Puerto Rico. 

Nombre: Manuel Arizmendi Exp: 784 Ano: 1834 

Natural: Puerto Rico 

Arizmendi estudio en su isla natal las primeras lettas, latin y filo- 
sofia. En 181 7 Ilcgo con su familia a Caracas y matriculo leyes en la 
Real y Pontificia Universidad de Santa Rosa de Lima, pero: 

La desgraciada rebelion de Venezuela, y el inopinado triunfo que 
pudieron conseguir los insurrectos (lo obligaron) a huir de aquel 
suelo tan precipitadamente que perdio todo el equipaje y papeles, 
sin haber podido tampoco recibir el grado de Bachiller en derecho 
a que ya se preparaba concluidos sus estudios. 

La familia regreso a Puerto Rico y por muerte del padre, el joven 
Arizmendi ayudo a su madre y hermanos trabajando en varios bu- 
fetes de abogados, ocupacion que le facilito mantener la practica 
de la profesion que habia estudiado. 

En 1834, con edad que calculamos en unos 35 aiios, vino a La 
Habana y solicito ser examinado en San Geronirno: "porque sus 
estudios no fueron en pais extranjero, sino dentro de los dominios 
de la monarquia", adicionando un ejemplar del Diario de La Haba- 
na, del domingo 8 de julio de 1838, con la reproduccion, en una 
seccion especial de la Real Sociedad Patriotica, de la real orden del 
13 de abril de 1834, que autorizaba su gestion: 

Ministerio del Fomento General del Reino 

Real orden 
Considerando S.M. la Reina Gobernadora que los trastornos y vici- 

situdes de los ultimos 25 anos lanzaron del suelo patrio en varias oca- 
siones muchos millares de familias: que fue una ventura que algunas 
de ellas en tal situacion pudiesen aplicar a uno u otro de los individuos 
que las componian al estudio de las ciencias en universidades extran- 
jeras, en muchas de las cuaies la instruccion pudo ser mas esmerada y 
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completa que lo fue generalmente entre nosotros en el mismo perio- 
do de tiempo; y que seria una injusticia que personas que sin culpa 
suya hubieran de estudiar fuera del reino, y que enjugaron con el estu- 
dio las lagrimas de un destierro, no siempre merecido, se viesen al vol- 
ver a su patria privados del beneficio de incorporacion de los grados 
se digno dirigir a la Inspeccion general de instruccion publica las pre- 
venciones que estimo convenientes para evitar estos danos. En su vi- 
sita, y oido lo que a virtud de aquella orden ha expuesto la referida 
inspeccion, se ha servido S.M. resolver lo siguiente: 
Los cursos de facultad mayor o menor ganados durante los dti- 

mos 25 anos, en universidades, liceos, academias u otros estableci- 
mientos literarios o cientificos extranjeros, podrac ser 
incorporados en las universidades de estos reinos, previo el exa- 
men de los interesados, y el pago de los derechos senalados en el 
plan de estudios. 

Igualmente podran incorporarse los grados recibidos en el ex- 
tranjero en dicho periodo, haciendose por los que los soliciten el 
deposito integro y los ejercicios que la ley previene. 

De Real Orden Madrid 13 de Abril de 1834 Burgos. 

Debe recordarse que "25 anos antes", en 1809, habia guerra civil 
en Espana contra las tropas de Napoleon Bonaparte, y que ese ano 
Jose 1 suprimio las ordenes monasticas. Se habia iniciado en la pe- 
ninsula un largo periodo a lo largo del cual muchos espanoles, en 
particular los liberales, tuvieron que recurrir al exilio para escapar 
de la muerte o la prision; asi como que entre 1832 y 1836 fue re- 
gente de Espana Maria Cristina, viuda de Fernando VII, que pro- 
mulgo una amnistia que permitio el regreso al pais de mas de diez 
mil liberales desterrados y que se destituyeron otros representantes 
del gobierno significados por su implacable absolutismo. Por tan- 
to, mas que para americanos como Arizmendi que por otra parte 
habia hecho sus estudios en la universidad espanola de Caracas, 
pensamos que la real orden fue proclamada en beneficio de los li- 
berales espanoles en Francia u otros lugares de Europa, y de sus hi- 
jos. El 10 de abril de 1834, apenas unos dias antes, Maria Cristina 
firmo en Aranjuez el Estatuto real y dispuso la convocatoria a Cor- 
tes, con el liberal Martinez de la Rosa al frente del gobierno. 
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Lo que si pudo ser ventajoso para americanos en el caso de Ariz- 
mendi fue una "adicion" a dicha real orden publicada en el Diario 
de la Habana el 6 de junio de 1834, tambien incluida al expediente 
del puertorriqueno: 

Vengo en mandar que las audiencias del Reino examinen a los 
que hallandose con los requisitos necesarios pretendan recibirse 
de abogados y que mereciendo censura favorable les expidan los, 
oportunos titulos, con los que podran abogar dentro del respecti- 
vo territorio de aquellas: y es mi voluntad que acudan ante la Sec- 
cion de Gracia y Justicia del Consejo Real de Espana e Indias, la 
cual sin otro examen, en vista del titulo expedido por la audiencia,, 
mandara librar el que corresponda, satisfaciendo el interesado los 
derechos establecidos. Tendreis10 entendido y disponareis su cir- 
culacion y, cumplimiento. Esta rubricado de la Real Mano. En 
Aranjuez a 13 de Abril de 1834. A D. Nicolas Maria Garelly. 

Lo que servia para las audiencias y la obtencion del titulo de abo- 
gado, pudo servir para las universidades y el de bachiller en leyes. 
Arizmendi logro su examen en San Geronimo, tras demostrar su- 
ficiencia en latin y obtuvo su titulo a "claustro pleno" nemine dis- 
crepante. 

Nombre: Don Jose Dolores Xcosta Exp: 48 Ano: 1835 

Natural: Santiago de Cuba 

Este joven santiaguero es, con su hermano, uno de los que rela- 
ciona fray Cipriano de Utrera como extranjeros que estudiaban en 
Santo Tomas de Aquino entre 1816-1823. Pero por causas que 
desconocemos quizas por su matrimonio al tener que abandonar 
Santo Domingo no regreso a Cuba, sino que prefitio Puerto Rico,, 
lugar de donde viajo a La Habana, en 1835, para revalidar sus estu- 
dios de medicina. 

Por los documentos que trajo consigo y entrego en la secretaria 
universitaria para su vita et moris se sabe que estudio la& y logrol 
el titulo de bachilier en Artes en la "Universidad Dominicopolita- 
na" el 18 de abril de 1820 y comenzo su bachillerato en medicina 
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entre 1820 a 1821, con el Dr. Manuel Mana Fuentes como su pro- 
fesor de Visperas. En 1822, ya en Puerto Rico, tras abandonar San- 
to Domingo "precipitadamente por los cambios politicos que alii 
se produjeron", obtuvo licencia del "Superior Gobierno, en 1822, 
para ejercer la profesion medica", al parecer en San German, pues 
por un documento frrmado por su alcalde, en 1828, consigna que 
habia "ayudado a propagar el fluido vacuno" y que habia sido au- 
torizado a practicar la profesion por falta de facultativo pero, se- 
gun en documento posterior, de 1835, con la obhgacion de 
presentarse en el Tribunal de la Habana o Real Junta Superior Gu- 
bernativa de Medicina y Cirugia de la Isla de Cuba, para su revali- 
dacion, como se le previno en la primera licencia que se le expidio, 
puesto que ya puede verificarlo sino lo hizo antes con motivo de la 
epidemia de colera morbo, que con tanto rigor se produjo en aque- 
lla ciudad. Dado en Puerto Rico en julio de 1835. 

La epidemia que impidio a Acosta trasladarse a La Habana a re- 
validar sus estudios de medicina, fue la de 1833, reportada como la 
mas terrible de la historia de Cuba. Pero en 1835 esta finalmente en 
La Habana, reporto catorce anos de practica desde 1821 entre San- 
to Domingo y Puerto Rico, de cuyos hospitales militares trajo cer- 
tificados, que acompano de otros de dominicanos residentes en La 
Habana, como el Dr. Andres Lopez Medrano, que avalaron lo que 
expuso, agregando Acosta que estaba casado y tenia cinco hijos, 
una familia pobre que lo esperaba en San German, con una esposa 
"valetudinaria" que no podia quedarse sola en un lugar donde no 
tenia parientes, por lo cual, sumado a lo azaroso y dilatado de la na- 
vegacion, se veia obligado a solicitar que "le dispensen el intersti- 
cio, admitiendole en consecuencia el examen para la revalida ..." 

En mayo de 1835 Acosta recibio de la Real y Pontifica Universi- 
dad de San Geronimo, el titulo de licenciado en medicina, lo cual 
signtfica que ya era bachiller en medicina, titulo que pudo obtener 
en La Habana, antes del de licenciado, o en Puerto Rico donde se 
habia creado una catedra de medicina, desde antes de 181 6, dmg- 
da por el Dr. Jose Espdat, al parecer vinculado con el Real Pro- 
momedicato habanero. 
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Nombre: Don Jose J. Avendaiio Nogueras Exp: 986 Aiioi 
1835 

Natural: Santo Domingo 

Estudio medicina en su patria dominicana y emigro a Puerto, 
Rico por causas expuestas en otros casos. En Puerto Rico trabajo, 
de practicante de numero en el hospital rnihtar y en el de caridad1 
Nuestra Senora de la Concepcion, donde paso de ser ayudante ai 
ser su encargado. En 1823 aplico la "santa vacuna" contra la vime-. 
la. 

El expediente de Avendaiio recoge los nombres de varios medi-. 
cos que ejercian en Puerto Rico en 1835: Certificaron sus trabajos; 
los mencionados Dr. Francisco Oller, "director de la vacuna de lai 
Isla" y Dr. Jose Espailiat, el citado "protomedico honorario de lai 
Isla de Puerto Rico y primer medico del Real Hospital Militar", asii 
como el Dr. Emigdio de Antique y el Dr. Jose Calvo. 

Examinado en La Habana por el protomedico de la Real Junta1 
Gubernativa de Medicina y Cirugia, Dr. Fernando Gonzdez del1 
Valle, en el hospital de mujeres de Paula, Avendaiio logro su titulo1 
de cirujano latino o medico cirujano. 

Nombre: Di Francisco Armstrong Exp: 839 Aiio: 1838 

Nombre: Don Pedro L. Armstrong Exp: 840 Ano: 1838 

Estos dos jovenes, el primero natural de Puerto Rico y el segun- 
do de la isla danesa de Santa Cruz, son dos casos muy interesantes 
que merecen una investigacion particular pues sus expedientes en 
La Habana son muy pobres en datos, aunque muy sugerentes los 
pocos que contienen. 

Francisco estudio medicina en la Universidad de Filadelfia y no 
aparece el lugar donde efectuo los suyos Pedro. Ese vinculo inicial 
con los Estados Unidos se repite en la informacion de estos jove- 
nes que, hasta por su apellido, a pesar de los lugares de nacimiento, 
parecer ser de familia norteamericana, como expuso el frances 
Enrique Holdases, radicado en Matanzas, Cuba, al testificar que 
"conoce a toda su f a d a  que reside en los Estados Unidos". 
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Los datos que aporta el expediente de Francisco muestran que 
estos hermanos mantuvieron estrecha relacion en Cuba con la casa 
Drake, una importantisima fuma comercial, con socios pertene- 
cientes a algunas de las principales famtlias cubanas, con oficinas, 
al menos, en La Habana y Nueva York, aiiadiendo los expedientes 
la posibilidad de que sus poderosos intereses se extendieran hasta 
Puerto Rico y la isla danesa de Santa Cruz; intereses que debieron 
ser comerciales y, comprendidos en estos, del trafico n&ero con 
Africa e intercaribe. 

Fueron testigos de Francisco: 

Jose Mana Morales. Natural de Guayra y socio principal y repre- 
sentante de Drake en La Habana. 

Juan (John) Nenninger, comerciante norteamericano radicado 
en Matanzas, a la sazon, tras La Habana, el principal puerto de em- 
barque de azucar del pais y receptor de cargamentos de "bozales" 
africanos traidos de contrabando desde 1820. 

Se sabe que muchos jovenes hispanoamericanos optaron con 
sus familias por realizar estudios en los Estados Unidos: en estos 
anos en Baltirnore (Saint Mary's School y Universidad de George- 
town), Filadelfia y New York. El gobierno espanol, preocupado 
por los conocimientos y relaciones que podian adquirir en el pais 
norteiio, se dirigio en repetidas ocasiones al Capitan General de 
Cuba es posible que haya sido igual en Puerto Rico para que forza- 
ra su regreso, en una de esas oportunidades, por real orden de 
1828, se pidio una lista de dichos jovenes porque "muchas de las 
principales familias de Cuba y Puerto Rico asi lo hacia". En dicha 
relacion, con estudios en st. Mary's aparece un joven cubano que 
en Baltirnore esta bajo el cuidado de John Nenninger, una persona 
con el mismo nombre del norteamericano establecido en Matan- 
zas, al parecer en sociedad con la iirma Drake, creandose un vincu- 
lo complementario que puede extenderse a los hermanos 
Arrnstrong de Puerto Rico hasta permitir suponer que el lugar de 
residencia de su familia en los Estados Unidos, como el de la farni- 
lia Nenninger, fuera Baltirnore, famoso centro comercial donde se 
consttuian veleros para la trata negrera en el Caribe. 
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Julian Zequeira, habanero tambien dedicado al comercio, de 
quien no tenemos otros datos. 

Fueron tesagos de Pedro (un hombre rubio de 37 anos): 

Julian Zequeira, habanero tambien dedicado al comercio, de 
quien no tenemos otros datos. 

Antonio Guerrero, vecino de Puerto Rico y capitan del barco co- 
neo Atlante. 

Enrique Holdases, el citado frances que conocia a toda su familia. 
en los Estados Unidos. 

Los Annstrong se trasladaron a La Habana a fui de lograr sus re- 
validas en la Real Junta como cirujanos latinos: <que vinculo pudo' 
existir entre estos dos medicos, la firma comercial y los "hombres 
de mar" que avalaron sus vita et moris, fueron medicos de buques 
de la trata? ... 

Nombre: Don Luis A. Becerra Delgado Exp: 1334 Aiio: 1838. 

Natural: Nueva Valencia (Venezuela) 

Otra victima de los conflictos caribenos del primer cuarto del si- 
glo XIX: debio pasar con su familia de Venezuela a Puerto Rico1 
pues a los 12 anos esta viviendo en Ponce con su padre gallego y su 
madre origuiaria de Guayana. Estudio la& y filosofia, como cole- 
gial pensionista en el Colegio Conciliar de San Ildefonso en Puerto 
Rico y viajo a La Habana para estudiar el bachillerato en Leyes,, 
pero presento en San Geronimo un documento firmado por el 
presbitero Jose Maria Bobadilla, certificando que tanto el, como1 
otros dos jovenes que lo acompanaron: Pedro Gutikrrez del Arro- 
yo y Manuel Ignacio Valdes, habian cursado un aiio de derecho, 
bajo su tutela en Puerto Rico. La certificacion, de lo., de agosto de 
1837, esta encabezada como sigue: 

Presbitero Dr. Don Jose Maria Bobadilla, Catedratico de Filoso- 
fia y de Prima de Sagrados Canones en la Regia y Pontificia Uni- 
versidad que fue de la Isla Espanola de Santo Domingo. 
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Como Moscoso en Santiago de Cuba, Bobadilla fue un profesor 
de Santo Tomas de Aquino que opto por el exilio, y como el pri- 
mero en San Ambrosio el Magno, pudo continuar ensenando en el 
Colegio Seminario de San Ildefonso, donde al parecer llego hasta 
dar un ano de derecho civil a los tres jovenes mencionados. Pero 
Bobadiila habia sido profesor de derecho canonico, no de civil, en 
Santo Domingo, lo cual puede se* para explicar que ,sus alum- 
nos se trasladaran a La Habana "con el unico proposito de prose- 
guir sus estudios de derecho civil" en el afamado Colegio 
Seminario de San Carlos, donde era profesor de "derecho pa&o", 
expuesto en castellano, el gran formador de jurisconsultos cuba- 
nos de las primeras decadas del siglo XIX, Dr. Jose Miguel Govan- 
tes. 

Becerra fue considerado en Cuba natural de Puerto Rtco, no de 
Venezuela, espanol, no venezolano. Y logro su bachillerato tras 
abonarse a su favor el ano cursado con Boba& en Puerto Rico, 
lo cual implica que este contaba con la autorizacion real para su 
magisterio. 

Los dos ultimos ejemplos que presentamos son muy diferentes a 
los anteriores, pero consideramos util su inclusion a fui de mostrar 
la variedad de intereses del intercambio docente, con Cuba como 
centro, de estos anos: 

Nombre: Jose Maria Baez Exp: 1075 Ano: 1838 

Su expediente es de los mas pobres y, entre otros datos impor- 
tantes, no se registra su nacionalidad. Se trata de un clerigo bachi- 
ller en Artes y en Sagrada Teologia, "menorista de la diocesis de 
Puerto Rico" que estudio en Puerto Rico en el convento de 
N.S.P.S. Fco. y en Santo Domingo entre 1831-1836. Revalido di- 
chos grados en la Universidad habanera. 

El otro ejemplo ni siquiera es el de un matriculado en la Univer- 
sidad de San Geronimo. 

Finalizando el periodo que estudiamos, en decadencia los cole- 
gas seminarios de San Carlos en La Habana y San Basilio en San- 
tiago de Cuba y a punto de desaparecer el control dominico de San 
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Geronimo por las leyes de secularizacion, con auge desde la deca- 
da de1 '30 de grandes planteles privados en vanas ciudades de la isla 
donde se impartian materias de los niveles primario y medio, sur- 
gio en algunos de eiios el interes rapidamente prohibido por el go- 
biernos de incluir tambien algunos estudios superiores, sobre todo 
de derecho. 

De ahi que entre 1839-1 840 el puertorriqueno Don Jose Grego- 
rio Luperon, estudiara derecho en el colegio "El Siglo", en Puerto 
Principe, uno de los que trataron de incluit esas materias en sus 
planes de estudio en una ciudad de abogados, sede de la Real Au- 
diencia que se trasladara de Santo Domingo y que tenia entonces 
bajo su jurisdiccion al propio Puerto Rico. 

"El Siglo" pudo ofrecer esas Ases de derecho por haber recibido 
autorizacion del Gobierno Superior Politico, denegado en 1840 
por el gobierno metropolitano, con sus alumnos forzados a trasla- 
darse a La Habana a fin de comenzarlos o continuarlos, lo cual 
pudo ser el caso del puertorriqueno Riberon cuyo expediente no 
logramos localizar, pero del cual se conocio por el de otros jovenes 
en circunstancias similares, donde recogimos su nombre. Obser- 
vese que fue en el Prhcipeno "El Siglo" donde fue profesor Ma- 
nuel de Monteverde. 
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Expedientes universitarios (ano/No.) 

181 2/ 14668 Esteban Vidal Romero. Dominicano. 
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Manuel Angulo Heredia. Dominicano cubano. 
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Manuel k m e n d i .  Puertorriqueiio. 

Francisco A. Abeiiie. (Frances Norteamericano) puerto- 
rriqueiio. 

Jose Dolores Acosta. Cubano puertorriqueno. 

Jose J. Avendaiio Nogueras. Dominicano Puertorrique- 
iio. 

Jose de los Santos Q. Baeza e Irizu. Cubano dominicano. 

Luis A. Becerra Delgado. Venezolano puertomqueiio. 

Francisco Armstrong. Puertomqueiio (Norteamericano). 

Pedro L. Armstrong. Isla danesa de Sta. Cruz(Nor eame- 
ricano). 

Jose Mana Baez. Puertomqueno. 
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