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Pbro. Lic. D. Manuel Maria Valencia 

(Por V. A. D.) 

Manuel Maria Valencia vio la primera luz eo es- 
ta  ciudad el 22 de abril de 1810, hijo de don Esteban 
Valencia y Echavarria (1771-1842) (*),militar y mu- 
sico, organista de la Catedral, y de dona Maria de Be- 
len Lopez. Contrajo matrimonio el 19 de octubre de 
1832 con Maria Antania Billini y Mota (1814-1848), 
hija de don Juan Antonio BiIlini y Ruse, natural de 
la ciudad de Afva, en el Piamonte, falbcido en esta 
ciudad el 15 de junio de 1852, a los 65 anos de edad, 
y de su primera esposa dona Juana de Mota y Arbelo, 
natural de la villa de San Carlos. Del matrimonio 
Valencia-Biilint hubo los siguientes hijos: 

Esteban, n. el 30 de julio de 1833 ; Juana Micae- 
la, n. el 18 de mayo de: 1835; Manuel Maria, n. el 4 
de julio de 1837 y m. e1 2 de marzo de 1840; Juan 
Tomas Matias y Juan Antonio, gemelos, n. el 6 de ju- 
lio de 1839; el primero fallecio en esta ciudad el 18 
de marzo de 1851; Jose Maria, n. ei 1 de junio de 
1842; Maria Clara; n. el 4 de diciembre de 1844. 

Dona Maria Antonia Billhi de Valencia murio 
en esta ciudad el 29 de enero de 1848, (Azehivo Ecle- 
siastico, Libro XII de Obitos, f. 13). Cuatro meses 
despues, el 29 de mayo del mismo ano de %&es& 
bia don Manuel Maria Valencia y Lopez, viudo de do- 
na Maria Antonia Billini y Mota, al Vicario General 
y Delegado Apostolico de la Arquidiocesis de Santo 
Domingo, Doctor Don Tomas de Portes e Infante, 
que hacia nueve dias que habia regresado de la ida 
de Curazao donde el Obispo de aquella Diocesis Mons. 
Ni,ewindt, le habia conferido' "todas las Ordenes me- 
nores y mayores, hasta el Presbiterado". Un dia mas 
tarde el Jefe de la Grey Dominicana ordenaba el Pbro. 
Gaspar Hernandez que procediera a examinar al Pa- 
dre Valencia en las ceremonias de la misa. 

Valencia, el 8 de febrero de 1848, a los diez dcas 
del fallecimiento de su esposa, obtenia del Doctor 
Portes licencia para vestir los habitos clericales. To- 
dos estos datos son puramente documentales, es dr- 
cir, autenticos. La tradicion cuenta que cuando Va- 
lencia regreso ordenado de Curazao, con todos sus pa- 
peles en regla, Portes se llevo tamana sorpresa. Fue 

un caso insolito en nuestros anales religiosos. Valen- 
cia fue a recibir solap-ente las Ordenes menores, pero 
una vez en Curazao, persuadio al Obispo a que le con- 
firiera las mayores, inclusive e1 presbiterado. 

En nuestra Historia Eclesiastica hay algunos ca- 
sos parecidos, por no iguales. Don Apolinar Tejera y 
Penson (1855-1922), abogado lo mismo que Valen- 
cia, obtuvo Licencia de Habitos el 5 de febrero de 
1879, recibio la primera Tonsura el 8 de marzo si- 
guiente, el Ostiariado y el Lectorado el 20 de abril, el 
Exorcitado y el Acolitado el 21 de diciembre del mis- 
mo ano; Subdiacono, el 13 de marzo de 1880; Dia- 
cono, el pritnero de noviembre del mismo ano; y el 
Presbiterado, el 25 de marzo de 1881. En 25 meses 
recibio todas las ordenes. Otro abogado dominica- 
no, Don Carlos Nouel y Pierret (1833-1905), reci- 
bio ta primera Tonsura el primero de marzo de 1882 ; 
por causas especiales solicito Dispensa a la Santa Se- 
de; las Ordenes Menores se las confirio en la iglesia 
iectorzl de Regina Angelorum el 10 de abril siguiente 
el Arzobispo Mons. Roque Cocchia; el 3 de jaiio de 
1883 Monsehr Domingo B. de la Mota, Vicario Ge- 
neral, Sede Vacante, le expidio Dimisorias y se dirigio 
a Cabo Haitiano, donde Monsenor Constante Hillion 
le confirio el Subdiaconado; el 30 de abril de 1884 
provisto de nuevas Dimisorias, expedidas por el mis- 
mo Monsenor de la Mota, se encamino a Port-au- 
Prince, donde el Arzobispado Monsenor Jean Marie 
Guilloux, Metropolitano de Haiti, le confirio el Dia- 
conado y, acogiendo las suplicas del abogado, al si- 
guiente dia le ordeno de Presbitero. Dos anos y cua- 
tro meses estuva Nouel recibiendo las ordenes. Como 
se ve, el caso del Padre Valencia es unico. El Cano- 
nigo Nouel, en su Historia Eclesiastica de la Arqui- 
diocesis de Santo Domingo, S. D., 1915, tomo 111, pag. 
137, asienta que Valencia enviudo en 1847, pero no 
es cierto; fue, como esta documentalmente compro- 
bado, en 1848. 

Como politico, Valencia ocupo destacados car- 
gos; diputado al Congreso de Haiti en 1837; presi- 
dente del Congreso Constituyente de San Cristobal, 
de 1844, Juez del Tribunal de Santo Domingo, Ad- 
ministrador General de Hacienda en 1845, para lo 

(*)  Hijo de Francisco Valencia, f. el 27 dic. de 1793, sepulta- 
do en el Convento de las Mercedes, y de Juana Echava- 
rria. (Cai. L. XII  Def. f .  313). 

cual presto una fianza de seis mil pesos, valor de dos 
casas pertenecientes a Ia susecion indivisa de su pa- 
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dre, Ministro de Justicia e Insrruccion Publica en 
1846 (1); fue director de la. Escuela Nacional y fun- 
dador de El  Dominicano, en 1845, primer periodico 
publicado en el pais despues de la Independencia (2). 

Al crearse los tribunales conforme a la Constitu- 
cion de 1844, Valencia fue elegido por el Consejo 
Conservador el 13 de junio de 1844 para la Presiden- 

cia de la Suprema Corte de Justicia, pero el dia 21 
del mismo mes-y ano renuncio el cargo y fue nom- 
brado en su lugar el antiguo Corregidor don Dominga 
de la Rocha y Angulo. En 1849, siendo ya Cura Pa. 
rroco del Santuario de Higuey, fue elegido tribunc 
por la Provincia del Seibo, en lugar de don Rafael 
Perez Martinez, despues de la negativa del Pbro. Pe 
dro Carrasco y Capeller. 

(1)  Valencia reemp1a.o.a don Tomas Bobadilla el 15 de abril 
de 1846 en el ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 
Redacto una nueva Ley de Instruccion Publica y a "sus 
patrioticos esfuerzos se debio la anulacion del decreto del 
18 de enero de 1845 y la caida de las comisiones militares 
aconsejadas por su antecesor". (Jose Gabriel Garcia: 
Compendio de le Historia de Santo Domingo. S. D., 1894, 
t. 11, pag. 330). Bajo el imperio de este famoso decreto, 
que instituia comisiones militares para juzgar a los consp:- 
radores, tuvieron efecto las ejecucionea del ano 1845. Va- 
lencia estuvo al frente de dicha Sacretaria de Estado has- 
ta el dia 2 de noviembre de 1847. 

Fue Valencia el primer dominicano que se dedi. 
co a Ia traduccion de los codigos franceses, labor que 
emprendio hacia 1848. Tradujo al espanol el Civil, 
el Penal, el de Procedimiento Civil y el de Instruccion 
Criminal, de acuerdo con un contrato celebrado con el 
Congreso Nacional, al cual hizo entrega de los manus- 
critos. Para 1854 ya estos habian sido sustraidos del 
Palacio Legislativo, segun parece. 

(2 )  E L  DOMINICANO, "periodico llterario y moral", apare- 
cio el dia 19 de setiembre de 1845, fundado por Valen- 
cia, Felix Maria Delmonte. Pedro Antonio Bobza y Jose 
Maria Serra. Se publicaron 24 numeros; el Ultimo esta 
fechado a 30 de noviembre de 1846. Era bimensual. En  
sus paginas aparecieron interesantes trabajos, no firmados, 
acerca del problema. haitiano, sobre asuntos monetarios. 
etc. Un trabajo acerca del Divorcio, debido a la pluma del 
doctor Jose Maria Caminero, quien fue uno de los pocos 
que se divorciaron bajo el regimen haitiano; un articulo 
firmado con las iniciales de don Ricardo Miura; versos de 
Felix Maria Delmonte, los cuales aparecieron al principio 
sin firma y luego con el seudonimo de Delio. (Este seudo- 
nimo lo habia popularizado en Cuba Francisco Iturrondo. 
D. Figarola-Caneda: Dimionario cubano de seudonimos. 
Habana, 1922, p. 41); de Jose Francisco Heredia; un so- 
neto A la muerte de Jeus-Cristo, del Pbro. Dr. Manuel 
Gonzalez Regalado y Muiioz, etc. De Valencia, bajo el 
seudonimo de E l  Coplero. aparecieron las siguientes com- 
posiciones: A mi estrella, E l  Prisionero, E l  Aguinaldo, E l  
abuso de la patria potestad (soneto celebrado por Delmon- 
te en un interesante Juicio critico, publicado en la misma 
edicion), y Claudio a Delio. Con las iniciales de Valencia 
aparecio en el primer numero una Necrologia de- 
dicada al ministro don Manuel Cabral Bernal, fallecido en 
esos mismos dias. Don Jose Castellanos anota que algu- 
nas de las composiciones del pbeta Valencia se publicaron 
en varioa periodicos del pais y del extranjero. (Lira de 
Quisgueya. S. D. 1874, p. 6). 

"El excelente periodico de Valencia y de rus entu- 
siastas companeros cumplio cabalmente su destino: contri- 
buyo eficazmente a hacerle ambiente en el exterior a la 
causa dominicana. destruyendo con sus escritos, graves o 
satiricos, segun lo pedia la ocasion, la incesante propagan- 
da haitiana tendiente a desacreditar la empresa separatis- 
t a . .  . La glorie de E L  DOMINICANO no estriba solo en 
iu  condicion de primer periodico de la Republica. Su ver- 
dadera gloria consiste. principalmente. en haber sido el mas 
activo y eficaz heraldo de la libertad y la cultura patrias 
en los dramaticos dias de su nacimiento". (Emilio Rodri- 
guez Demorizi: E l  Dominiceno, primer periodico de la Re- 
publica. LA NACION. num. 1, C. T., 19 de Febrero de 
1940, p. 18). 

Valencia publico articulos de costumbres con el ana- 
grama de Vinaceli. Su discurso inaugural del Congreso 
Constituyente de 1844, se encuentra en la COLECCION 
TRUJILLO, vol. 3, p. 18. 

Hubo en la Primera Republica otro periodico Ilama- 
do E L  DOMINICANO, redactado por Felix Maria Del- 
monte y Manuel Maria Gautier, principalmente, cuyo pri- 
mer nlmero aparecio el 29 de junio de 1855 y el Gltimo 
el 8 de mara de 1856. 

En r843 publico un folleto titulado Le verdad y 
nada mas. S. D., Imprenta Nacional, 1843, fechado en 
Bani el 16 de junio de ese ano, de notable interes pa- 
triotico; se le atribuye el folleto Homenaje a la razon. 
S. D., 1845, publicado bajo el seudonimo de Un apren- 
diz, en el cual refuta otro publicado ese mismo aiia 
titulado Opinion sobre el derecho de las Iglesias y D o  
minicanos emigrados: en los bienes de que fueron des- 
pojados por el gobierno haitiaio durante su ocu~acion 
en la parte del Este de la Isla de Santo Domingo, fe- 
chado a 17 de mayo de 1845 en Santo Domingo, y fir- 
mado por Un Dominicano. Este folleto se le atribuyo 
al Pbro. Dr. Jose Maria Bobadilla y Briones, quien se 
vio obligado a abandonar el pais, al cual volvio pocos 
ano9 despues y fue obligado a reembarcarse en el mis- 
mo buque, muriendo en 1855 en La Victoria, Venezue- 
la, victima del Colera, dejando bien sentada fama co- 
mo sacerdote. (3) 

En El  Dominicano publico Valencia varias com- 
posiciones poeticas. La vispera de1 suicidio, Una 
noche en el Templo y En la muerte de mi pa- 
dre, fueron recogidas por don Jose Castellanos en su 
obra Lira de Quisqueya, poesias dominicanas escojidas 
y coleccionadas por. . ., con notas biogroficas de los 
autores. S. D., 1874. De esta coleccion, (que no que- 
remos llamar antologia, aun cuando ya se le aplica es- 
te  vocablo a toda coleccion en prosa o verso), tomo 
don Jose Domingo Cortes las dos ultimas para su 
America Poetica. Poesias selectas americanas, con no- 

(3) -V. Necrologias, en EL DOMINICANO, n6m. 19, S. D., 
10 de noviembre da 1855. En el mismo suelto se anvii- 
cia la muerte del ilustre periodista don Jose Maria do Ro- 
jas, dominicano, nacido en Santiago de  los Caballeros, pa: 
dre de los hermanos Jose Ma. y Aristides Rojas y Espillat. 
figuras de relieve en lar letras venezolanas. Rojas emigrU 
del p a b  en 1822 a consecuencia de la invas!On haitiana. 
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ticias biograficas de los autores, coleccio~iadaa por. . . , 
Libreria de A. Bouret e hijo, Paris (1875).. (43. 

Seanos permitido avalorar estos modestos apun- 
tes, engarzando en este lugar la hermosa Necrologia 
que como ofrenda cordial al ilustre compatriota muer- 
to en aciago ostracismo, le dedicara en su patria al lle- 
gar a ella la infausta noticia de su desaparicion, el dis- 
tinguido orador, poeta y periodista don Felix Maria 

(4) En esta Coleccion solo estan representados once paises de 
nuestra America; los siguientes: Chile, con 21 poetas; Cu- 
ba, con 24; Peru, con 18; Bolivia, con 13; Ecuador, con 11; 
Argentina, con 24; Venezuela, con 12; Colombia, con 26, 
Mexico, con 20; Uruguay, con 8; y Santo Domingo, con 19. 
Cortes incluyo en su famosa Coleccion a todos los poetas 
de la Lira de Quisqueya, de don Jose Castellanos. En la 
seccion cubana figuran Narciso Foxa, Jose Maria Heredia 
y Domingo Delmonte y Aponte, hijos de padres dominica- 
nos, nacidos fuera de la antigua Quisqueya a causa de las 
aciagas emigraciones de 1800 y de 1822; en la venezolana 
figura Rafael Maria Baralt, dominicano por la sangre y 
por el afecto que profeso a la tierra de su madre, de sus 
hermanos y de su infancia, y a la que lego su escogida bi- 
blioteca. 

Como la America poetica es hoy una rareza bibiiogra- 
fica. ofrecemos un indice de la seccion dominicana de ella, 
en la cual figuran los poetas de la Lira, pero no todas las 
poisias con'que aparecen en esta: 

MANUEL -MARTA VALENCIA 
Una noche en el templo. 
En la muerte de n?i padre, 

JAVIER ANGULO GURIDI 
En el cementerio 
A Dios 

FELIX MARIA DELMONTE 
h Rosita 
Dolora 

NICOLAS URENA 
Mi Patria 

FELIX MOTA 
La Yirgen del Ozama 
La vida 

JOSE MARIA GONZALEZ 
Un isleno desterrado. 

JOSEFA A. PERDOMO 
A mi hermano R. Perdomo 

MANUEL DE JESUS D E  PENA 
A una flor silvestre 
A mi Patria 
El  color azul 

JOSE FRANCISCO PICHARDO 
Suspiros y deseos 

MANUEL RODRIOUEZ OBJIO . 
Alegoria 
Que hare? 
Hojas perdidas 

JOSE FRANCISCO PELLERANO 
Si te amo. . . ! 
A Emilia 

JOSE JOAQUIN PEREZ 
Tu cuna y su sepulcro! 
Diez y siete anos! 

Delmonte (1819-1899), a. la sazon ministro de Jus- 
ticia e Instruccion Publica: 

"El vapor Correo "F'ajaro del Oceano" nos 
trajo de la isla de Cuba la funesta noticia del fa- 
llecimiento de nuestro muy querido compatriota 
y amigo el Presbitero Don Manuel Maria Va- 
lencia, sin detalle alguno sobre ese accidente 1u- 
gubre y para siempre deplorable. 

MIGUEL ROMAN Y RODRIGUEZ 
A una amiga 
Adios al ano 
A un libertino 

MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ 
Emocion 
Tu y yo 
A mi madre 
La vuelta al hogar 
Ramillete 

FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL 
Mis deseos 
Antitesis 
A mi sobrina Elena Adelina 
Cuna libre 
Maria 

TUAN ISIDRO ORTEA - 
A mi Patria 
Solo! 
A C . . .  
Desaliento 
Suenos 

SALOME URENA 
La gloria del Progreso 
Un himno y una lagrima 
Melancolia 
Contestacion al  joven poeta Temistocles Ra- 
velo. 
Gratitud 

FRANCISCO JAVIER.MACHAD0 
A mi madre 
Dolora 
Lagrimas 
Te amo 
.Misterio 

APOLINAR TEJERA 
Vaguedad 
No odieis a la mujer 
A Ella 
Yo te amo 

Observa el doctor Pedro Henriquez Urena que Cor- 
tes en "su lamentable America Poetica incluyo a todos los 
poetas, buenos y malos, de la Lira de Quisqueya, pe- 
ro restringiendo el numero de composiciones segun el me- 
todo de seleccion a la inversa: atino a omitir las mejores 
que de cada poeta traia la coleccion dominicana". (Las 
antologias dominicanas, revista ANALECTAS, num. 5, 
vol. VII, S. D., Febrero 1 de 1935). De "pesima" caii- 
fica Calixto Oyuela la famosa coleccion cortesizna. (An- 
fofogia poetica hispano americana. Buenos Aires, 15119, t. 
1 p. 1 .  Sin embargo, si se tiene en cuenta la epoca en 
que Cortes colecciono y publico su obra, cuando eran tan 
raras las fuentes bibliograficas y cuando no habian llega- 
do "a madurez poetas que entohces solo estaban en ger- 
men'', es de justicia acoger en su favor amplias circuns- 
tancias atenuantes. A pesar de sus graves defectos, fue y 
sigue siendo, no obstante ser hoy tan rara, una obra Util. 

Segun Pedro Henriquez Urena, "la primera antologia 
en que, segun toda probabilidad, figuro un poeta dominica- 
no, •’u6 la AMERICA PQETICA, publicada por el insigne 
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La perdida de un individuo de las relevan- 
tes cualidades que adornaban al padre Valencia, 
no se reduce al estrecho recinto del lugar en que 
nacio, sino que es una perdida general; porque la 
humanidad, a cuyo servicio se habia consagrado 
con tanto anhelo; la humanidad, que el ilustraba 
con sus luces y consolaba con simpatica abnega- 
cion: esa humanidad es siempre solidaria. Ella 
esta llamada a recoger la herencia del bien que 
le dispensaba el filantropo, al modo que se re- 
siente y alarma por los crimenes que perpetra el 
malvado en la persona del ultimo de sus miem- 
bros. 

El amigo, cuya perdida deploramos, era una 
de las postreras joyas del Clero dominicano, con 
la que se enorgullecia nuestra sociedad entera. 

literato argentino. Juan Maria. Gutierrez, en Valparaiso, 
en 1846. y no igualada deide entonces, en metodo y discer- 
nimiento critico, por ninguna otra coleccion hispanoameri- 
cana". "E1 poeta dominicano que alli figura es Fkncisco 
Munoz Del Monte (1800-1865). que florecio en Cuba, y la 
Unica composicion suya escogida, la elegia en la muerte 
de Herebia, va .junto a las poesias de este. Munoz Del 
Monte figuro tambien en la antologia de Mendive. FLO- 
RES DEL SIGLO. 1853. (No hay que confundir esta an- 
tologia con la revista de igual titulo que Mendive comen- 
zo a publicar en 1845.) Otro poeta dominicano, Felix Ma- 
ria Del Monta, figuro. con su soneto A LA NOCHE, en la 
discreta antologia POESIAS DE LA AMERICA MERI- 
DIONAL POR ANITA J. DE WITTSTEIN, Leipzig, F. 
A. Brocckhaus, 1874." (Las antologias dominicanas, lug. 
cit.). La conocida elegia da Munoz Delmonte A la muer- 
te de mi amigo y condiscipulo Don Jose Maria kleredi4, 
se publico por primera vez en El  Conservador, Madrid, di- 
ciembre 15 de 1839; y al ano siguiente fue incluida en la 
edicion de las poesias de Heradia hecha en Barcelona por 
Juan Francisco Piferrer. (Vease el Ensayo de una 4;- 
blioteca herediana, por don jose Au usto Escoto, en la ie- 
vista habanera Cuba y America, Fdrero  y Mayo de 1904 
y la Cronologia herediana, Habana, 1938, p. 326-327, por 
don Francisco Gonzales del Valle). 

Debemos rectificar, empero, que la antologia de don 
Rafael Maria de Mendive, poeta y educador cubano, mes -  
tro de Marti, es otra Ame'rica poetica. Coleccion de las 
mejores wmposiciones escritas por loa poetas hispanm 
americanos del siglo actual, eswgidas y publicadas por R. 
M. Mendive y J. de Q. Garcia. Habana, Imp. del Tiem- 
po, 1854-1856, obra en dos volumenes: En el ano 1845 
Mendive comenzo la publicacion de su famoso mensuario 
Flores del Siglo, en union de Jose G. Roldan, cuya prime- 
ra epoca duro hasta 1852. Entre sus colaboradores figuro 
Foxa. (Jose M. Labrana: Le prensa en Cuba, Habana, 
1940, p 665; Juan J. Ramos: Historia de la literatura cu- 
bana, Habana, 1945, t. 1, p. 154). En el ano 1856 apare- 
cio en la capital da Francia esta coleccion: Flores del si- 
glo. Album de poesias selectas castellanas de lar mas dis- 
tinguidos escritores de Espana y AmeriCs: Coleccionadas 
por J. de Castillo. Pads, Dubuisson, 1853, 216 p. 

Para la Antologia de Menender y Pelayo, aqui se le 
proporciono todo el material, historico y literario, que pu- 
do necesitar para la seccion de Santo Domingo. . Se la re- 
mitio una Resena historico-critica de la poesia en Santo 
Domingo. Santo Domingo, Imp. Quiaqueya, 1892, que le 
vino de perlas a1 gran poligrafo para redactar la parta his- 
torico-m'tfca de dicha seccion. y una buena cantidad da 
~oesias  de autoras nacionales. Sin embargo, wlamente fi- 
guro el pwta don Francisco Munoz Delmonte, natural de 
Santiago de los Caballeros y quien "florecio en Cuba". La 
mencionada Resena.. ., fue calificada por Menendez y 
Pelayo de "dircreta y erudita". En una nota dio la lirta 

Buen hijo, buen hermano, buen amigo, excelen- 
te esposo, intachable ciudadano, padre tierno y 
solicito, recorrio todas las gradas de la escala so- 
cial antes -de consagrarse al sacerdocio. En clase 
de.profesor- habia instruido la juventud de su pa- 
tria con paternal benevolencia ; defendido los 
mas sagrados intereses como Abogado ; conocido 
con incorruptible imparcialidad- de toda clase de 
controversia en su calidad de Magistrado; de- 
fendido los derechos del pais como Representan- 
te  del pueblo, siendo uno de los redactores de la 
Constitucion politica de 1844, como comisiona- 
do por el Soberano Congreso Constituyente, del 
que era miembro; administrado escrupulosamen- 
te  los fondos de la Nacion en calidad de Gonta- 
dor General de Hacienda, y, como Ministro, di- 
rijido los destinos de la patria con su voto ilus- 
trado j r  sus consejos. 

de los autores "para utilidad y guia de futuros. investiga- 
dores de la historia literaria de Quisqueya". En dicha 
nota hay una omision y una errata. Falta Isabel Amecha- 
zurra de Pellarano y hace de Altagracia Luisa Sanchez 
"Altagrach y Luisa Sanchez". Altagracia. Luisa Sanchez, 
nacida probablemente en.la villa de Barahona hacia el ano 
1860, murio en esta ciudad el 4 de abril de 1884, colaboro 
en la Revista cientifica. literaria y de conocirnientoa utiles, 
del doctor de la Fuente y del licenciado Jose Joaquin Pe- 
re.; el notable poeta y periodista le consagro una bella 
Necrologia en dicha revista (Ano 11, Num. 2, abril 15 de 
1884). La senora Amachazurra, viuda del cantor de las 
Criollas, vive aun. 

Menendez y Pelayo no llego a conocer la Lira da 
Quisqueya, de Castellanos. Debio de habersele enviado 
con las poesias o con la Remna. Para preparar ambas 
cosas, el ministro Morales nombro una Comision, la cual 
estuvo integrada por dona Salome Urena de Henriquez. 
don Francisco Gregorio Billini, don Cesar Nicolas Penson, 
don Jose Pantaleon Castillo y don Federico Henriquez y 
Carvajal. La redaccion de la Resena fue confiada a Pen- 
son y a Castillo, quienes presentaron su trabajo a la Co- 
mision, la cual la examino debidamente. (V. la revista 
Letras y Ciencias, ano 1, numero 5, S. D., mayo 16 de 
1892, p. 40. y nuestras Rectificaciones historicas, en la re- 
virta Jwentud Universitaria. ano 111, num. 26, C. T.. agos- 
to-setiembre de 1947, p. 24-25). 

Ha aqui la lista del envio hecho a la Real Academia 
Espanola, con las comunicaciones oficiales de remision y 
de recepcion, material destinado a la obra de Menendez y 
Pelayo: 

"Republica Dominicana.- Secretaria de Estado de 
Justicia e Instruccion Publica.- NV 251.- Santo Domin- 
go 25 de Febrero de 1892.- Excelentisimo Seiior:- Ea- 
te Ministerio, correspondiendo a los deseos de la Real 
Academia Espanola de la Lengua. segun su nota circular 
de fecha 23 de Enero del recien fenecido ano de 1891, 
nombro la Comision academico-oficial que debia coope 
rar con el docto Cuerpo a la formacion de la obra proyec- 
tada en conmemoracion del hecho insigne del dercubri- 
miento de America en su cuarto centenario: la "Antologie 
de poesia hispano-americana".- Conforme con el indice 
que se awmpana da les poesias escogidas. se han depoai- 
tado en una caja de madera, que se envia a la Real Aca- 
demia, los treintisiete cuadernos correspondientes a otros 
tantos autores y contentivo. del numero da compoaicic- 
ries que rere el citado indice.- Dicha caja w ha etitlwr. 
do al senor Consul de Espana, acreditado en e r u  ciudad 
'quien se he brindado generoaamenie, e enviaiin a su des- 
tino, junto con la presente comunicacion.- La "Rnena 
historico-critica" que debe ir al frente de las poesias, aun 
no se ha terminado. Didifcultade~, casi inwperables, Im. 
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Dotado de un caracter bello, de un alma ar- Creemos que, como poeta lirico, el Senor 
diente, de un corazon sensibilisimo: en posesion Valencia, no solo no tenia rival en el pais, sino 
de una inteligencia privilegiada, que su epoca que es dificil que este posea en la prolongacion 
quiza no comprendio bastante, Valencia hubiera de los tiempos muchos que se Ie parezcan. 
sido proclamado como nuestro primer literato 5 ,  
nuestro mas gran poeta, si la Srivolidad de nues- 
tra sociedad, en los tiempos de la dominacion 
haitiana, no hubiera hecho dormitar sus grandes 
facultades; y si, mas tarde, el ruido de las armas 
y las elucubraciones de la politica local, no hu- 
bieran ahuyentado las Musas del gabinete del 
inspirado Vate, para arrastrarlo, mal su grado, a 
la procelosa agitacion del foro y la tribuna. 

pidieron a la Comision disponerla pata esta oportunidad; 
por lo cual este Ministerio pide las debidas escusas a la 
Red Academia Espanola, prometiendose remitirlas en 
proxima ocasion.- La Comision, difiriendo a los deseos 
de la Academia continua sus trabajos acopiando los ma- 
teriales indispensables para el tomo 111 de la "Biblioteca 
Selecta hispanoamericana", que la docto Corporacion se 
propone publicar mas tarde como apendice a la referida 
Antologia.- Aprovecho, Excelentisimo Senor, esta apor- 
tunidad, para ofreceros el testimonio de mi mas leal y dis- 
tinguida, consideracion.- El .Ministro de Instruccion Pu- 
blica &.- Tomas D. Morales.- Al Excelentisimo Senor 
Conde de Cheste, Director de la Real Academia Espanola 
de la Lengua.- Madrid. 

INDICE correspondiente a los cuadernos de poesias y 
sus respectivos autores, formado por la Comision Domini- 
cana, para su envio a la Real Academia Espanola dr; la 
Lengua. 

SALOME URERA DE HENRIQUEZ 
Ruinas. 
27 de Febrero. 
Impresiones. 
La Llegada del invierno. 
A mi patria. 
La fe en el porvenir. 
En la muerte de Espaillat. 
Ausencias. 
El cantar de mis cantares. 
En el nacimiento de mi primogenito. 
Sombras 
Mi ofrenda. 
Con motivo del hallazgo de los restos de Cristobal 
Colon. 

ENCARNACION ECHAVARRIA DE DEL MONTE 
19 A mi hermana. 
2' A mi patria. 
3s La creencia. 

JOSEFA ANTONIA PERDOMO 
1% Al mar. 
2s A la religion. 
34 El cometa de 1882. 
44 A mi patria. 
54 Triunfo de la patria. 
6P Bolivar. 
73 La tempestad. 

ISABEL AMECHAZURRA DE PELLERANO 
1" Cartas a mi madre. 
2% Plegarias tristes 
3' Estrofas 
49 Levantate! 

ALTAGRACIA LUISA SANCHEZ 
l? Impresion. 
29 Placer momentaneo. 
3s En mi soledad. 

Formado por si mismo, sin anteriores ejem- 
plos, sin modelos que imitar, cantaba como el 
pajaro a cualquiera ruido; y sus cantos faciles y 
expontaneos fueron dechados de buen gusto, de 
diccion castisa y de poesia. 

Colocado en favorables condiciones, el ha- 
habria escrito mucho sobre diversos generos, pac- 
ticurarmente en lo relativo a la gloria nacional. 
Su talento, escitado por la emulacion, hubiera 
producido destellos admirables; pero necesida- 

VIRGINIA ELENA ORTEA 
le Abreme (Balada) 
2' A Puerto Plata. 

FRANCISCO MUNOZ DEL MONTE 
l* En mi cumpleancs. 
28 En la muerte de Heredia. 
3= El verano en la Habana. 

FELIPE DAVILA FERNANDEZ DE CASTRO 
(Fabulas) 

la  Las marioosas v el elefante. 
2* El borrico basurero. 
34  El leon y sus vasallos. 
4' Los tres relojes. 

MANUEL MARIA VALENCIA 
la Una noche en el templo. 
2% La vispera del suicidio. 

JAVlER ANGULO Y GURIDI 
la Saludo a Santo Domingo. 
2* Al Gran Arquitecto del Universo. 

FELIX MARIA DEL MONTE 
1s Epistola. 
2s Impresiones de la Biblia. 
39 A Horacio Nelson. 
4* A mi patria anexada a Espana. 
5* El  poeta y su destino. 
68 Dolora. 

FELIX MOTA 
13 La virgen del Ozama. 
2' E l  blasfemo. 

NICOLAS URENA 
13 Cantos dominicanos 1 y 11. 
2a Pastorelas, 1 y 11. 
3* 27 de Febrero. 

MANUEL D E  JESUS HEREDIA 
l ?  Desconsuelo. 

JOSE FRANCISCO PICHARDO 
1-1 9 de junio. 

MANUEL RODRIGUEZ OB JIO 
l* Insomnio. 
29 A , .  . . . ... 
3' Guerra! 
40 Un recuerdo. 
58 La flor. 
6* Santiago. 
7s Luz! 
89 Ecos de u4 .fugitivo. 



Num. 98 C L t 6  PAgirin 83 
p~ -.p..- . . .- -. - . . , .. . - . .... . ... .. . ... 

des apremiantes apagaban su insp~racion, y mu- 
chas de sus compasiciones no fueron mas que 
el resultado de su complacencia angelical. Mil- 
ton murio ignorando que habia producido en su 
Paraiso perdrdo una verdadera obra maestra ; LO- 
pe de Vega no sospechaba que la posteridad po- 
dria llamarle "Principe de Ios poetas" cuando 
malgastaba sus raras dotes en componer diaria- 
mente una pieza dramatica por el mezquino pre- 
cio de seis reales; Santo Domingo, en su anterior 
atrazo y su indolencia, no pensaba que desperdi- 

MANUEL DE JESUS D E  PENA Y REYMOSO 
El Yaque. 
A mi patria. 
El color azul. 
El libro y el niiio. 
El despertamiento. 
Rasgos epicos. 

FRANCISCO GREGOXfQ BILLINI 
A la luna. 
A una nina. 
La Gloria. 

JOSE JOAQUIN PEREZ 
Ecos del destierro. 
Rafagas. 
Vuelta al  hogar. 
Quisqueyana. 
Junco Verde. 
Vaganiona. 
El voto de Anacaona. 
A Santo Domingo. 
Claros y Nieblas. 
Donde esta Dios? 

Adios! 
Intimas, 1, 11 y 111. 
Saludo al ano 1882. 

FEDERTCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL 
19 En el mar. 
29 Amor de madre. 
3" Alegoria. 
4@ Los ninos sin hogar. 
5" Colon. 
G@ A la patria. 
71 Mirate en ese espejo. 

JUAN ISIDRO ORTEA 
El Bstei. 
A Jose Joaquin Perez. 
En un album. 
Ausencias 
A Calderon. 
Solo! 

FRANCISCO JAVIER MACHADO 
A orillas del mar. 

APOLINAR TE.TSRA 
Extasis. 
Elejia. 
E l  Alba. 
Luz y Sombras. 

MIGUEL ALFREDO LAVASTIDA 
19 Apologo. 
2i Orgia. 
39 A Maria Eztevez. 
47 En un abanico. 
5- A M. Cruz Cortadellas. 
65 A Josefina Eoissier. 

ciar el fuego de aquella alma sublime pidiendole 
versos para toda-especie de acontecimientos, era 
nada menos que embargar su inteligencia, para- 
lizar su atrevido impulso, y obligar al aguila cau- 
dal a que bajase de las nubes sobre las cuales 
gustaba de cernerse y contemplar al Sol de hito 
en hito, para que ensayara sobre el lodo el vuelo 
sesgo, rastrero y circunscrito del vulgo de las 
aves. 

No es este el lugar de hacer el juicio critico 
de las muy pocas composiciones que poseemos 
del hombre ilustre que motiva esta necrologia. 
Sin embargo, es tan conocido su merito, es tan 
perceptible para todo el que tenga corazoil, que 
su simple lectura basta para formar su apologia. 

NICOLAS HEREDIA 
l* Ante un paisaje. 

2a Pereza. 
34' Eclipse total. 

FEDERICO GARCIA GODOY 
Idilio. 
Cartas a un amigo. 

JOSE DUBEAU 
A Salome Urena de Henriquez. 
A Colon. 
Los socios muertos. 

CESAR NJCOLAS PENSON 
En el Iaeo. 
~ v o e .  - 
La patria de lo porvenir. 
Himno al amor. 
La paz del hogar. 
Las ondinas. 
E l  S de Mayo. 

PABLO PUMAROL 
Mi saber. 
Contraste. 
Misterio. 
Consocuoncia. 

EMILIO PRUD'IIOMME 
Flores. 
En el campo. 
La Madre del porvenir. 
Alma parens. 
Salve! 

ENRIQUE HENRIQUEZ 
Nieblas. 
Misterios. 
Heroe Martir. 
Soy Poeta. 
Feliz hogar. 

GASTON FERNANDO DELIGNE 
Preludio. 
Esbozo tipico. 

Maircni. 
La aparicion. 
Angustias. 

JUAN ELIAS MOSCOSO 
La Religion Cristiana.' 
Lucha. 
Sin fe. 

4 V o a d o  sea Dios! 
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Como prueba de.tal aserto vamos a consignar al- 
gunas estrofaq que prueban hasta que altura pu- 
do haber llegado aquel talento. 

En su composicion titulada el "Dia Primero 
de Abriln en memoria de su digno padre, decia: 

Esa, amiga, es la virtud 
que con pasos inmortales 
atraviesa los umbrales 
de la inmoble eternidad 
Y cuando este mundo al buen0 
ni si quiera ya le nombra, 
ella presenta su sombra 
a los ojos de otra edadl 

ARTURO E. PELLERANO 
I* Lauro. 
2* Gloria in excelsis. 
39 Insomnio. 1, 11. 
4* El hombrh. 
S* Mi musa. 

JOSE OTERO NOLASCO 
1s Manana. 
2* Apologo. 
3* Rimas, 1, 11, 111. IV. 

Santo Domingo, Febrero de 1892. 

Real Academia Espanola,- Excalentiairno Senor.- 
La Real Academia Espanola tuvo en su junta de hnoche 
la aathfaccion de recibir la muy atenta comunicacion de 
V. E. a que acompanaban las composiciones de poetas do- 
minicanos, destinadas a la Antologia hispano-americana 
que con motivo del cuarto centenario del descubrimiento 
de America ae propone publicar esta Corporacion; la cual 
agredece intimamente el eficaz auxilio conque V. E. y la 
Comision oficial encargada de coleccionar aquellas poe- 
sias se han servido favorecerla. Dios guarde a V. E. mu- 
chos anos.- Madrid 21 de Abril de 1892.- E l  Secretario, 
Manuel Tamayo y Baus.- Excelentisimo Senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica de Sahto Domingo. 

No figuran en esta nomina todos los versificadores do- 
minicanos, estimad- en nuestras letras. Faltan, entre 
otros, Jose Nunez de Caceres, cuya Cancioil a la victoria 
de Palo Hincado fue un "relampago de poesia:. . tan efi- 
mero como la misma victoria que celebraba" segun el sor- 
prendente decir de Menendez y Pelayo. "Es cierto que no 
llego a arraigar la dominacion francesa; pero separada San- 
to Domingo de la metropoli, en 1821, sin que nadie se en- 
terara de ello en Espana, donde se daba la isla por total. 
mente perdida hacia mucho tiempo, cayo bajo la feroz 
dominacion de los negros de Haiti, que duraiirr veintidos 
anos la secuestraron de la civilizacion europea, e inteiits- 
ron borrar todas las huellas de su pasado. basta el punto 
de prohibir el uso oficial de la lengua castellana". No son 
menm extranas estas palabras del gran poligrafo espaitol. 
No figura tampoco el alto procer en la Lira de Quiqueya; 
esta injusticia la subaano Pena Batlle en la COLECCION 
TRUJILLO. Jose Maria Gonzalez (1830-1863), Jose 
Francisco Pellerano (1844-1889) y Miguel Roman y Ro- 
driguez (1845-18781, que figuran en la Lira de Quisqueya 
y en la America poeticn; Juan Bautista Zafra, Natividad 
Garay y Heredia, Pedro Alejandrino Pina'y Garcia, Juan 
Isidro Perez de la Paz, Pablo Pujol y Hemra. Manuela 
Rodriguez. Mateo Peynado. Emilio Morel y Peguero, Sil- 
vano Pujol. Rafael Perez, Jose Ma. Beras, etc., de los cua- 
l a  w encuentran composiciones en. los periodicos domini- 
canos de su epoca. Pudo tambien incluirse a Alcibisdcs 
Pommsyrac, de la misma manera que BI sonetista de &s 
TrophCe* Jose Maria de Heredia y Girard, lo incluyen en 
las colecciones cubanas. Pommayrac nacio en esta 
ciudad el 22 de noviembre de 1844,, cuando ya 

Su "Noche en el Templo", composicion en 
que exhalo todo e1 calor del sentimiento, basta- 
ria para formar la reputacion de un,poeta. i Juz- 
guese-de su merito por la siguiente estrofa: 

Si, gran Dios; yo de tu mano 
Olvide el poder inmenso; 
Queme sacrilego incienso 
De un idolo en el altar. . 
Yo la ame., : y en mi delirio, 
T u  lo sabes, ni siquiera 
Como una sombra ligera 
.Tu imagen vino a turbar1 

La ultima, que forma el epilogo concreto de 
dicha composicion, es un modelo acabado: 

jDesvaneciose cual sombra 
De mi ventura el ensueno; 
Mi porve j r  halagueno 
En el sepulcro se hundio: 
En el sepulcro, en que yacen 
Ella;. . . mi dicha, mi historia;. . . 
Todo, menos la memoria 
Que, por mi mal, me quedo! 

Como critico, sesudo, juicioso y circunspec- 
to parecenos que pocos se le asemejaron. Su 
criterio filosofico era punto menos que infalible; 
y no obstante, su ingenita bondad le llevaba a 
dar aliento y esperanzas al escritor novel, y a 

la bandera trinitaria flotaba libre a los vientos. 
Aqui hohian nacido tambien sus dos hermanos, ge- 
melos, Francisco y Clemente, y tambien su padre, 
Medardo Jose de Pommayrac, bautizado de quince dias el 
18 de setiembre de 1815. hijo del licenciado Francisco 
Santiago Pommayrac, profesor de medicina, natural de 
Grivet, Francia, y de Luisa Escolastica Girous Petiton, na- 
tural de Bayaja. siendo sus padrinos don Medardo Girous 
Petiton y dona Maria de Regla Franco de Medina. Muy joven fue llevado a Jacmel, donde hizo fortuna como in- 
dustrial y a donde fueron trasladados sus restos el 16 de 
julio de 1910, pues la muerte le sorprendio en Port-au- 
Prince el 4 de diciembre de 1908. En 1885 estaba en su 
ciudad natal y escribio una poesia A Victor Hugo, en fran- 
ces ( y  traducida por J. J. Perez al espanol), para el 61- 
bum a Victor Hugo. S. D., 1885, publicndo como ofren- 
da dominicana en ocasion de la muerte del gran poeta En 
las p. 6-7 de este opusculo se pueden leer ambas versio- 
nes; y en la p. 71, ln'traduccion que del espanol al fran- 
ces hizo Pommayrac de la poesia da Jose Joaquin Perez a 
Victor Hugo. Anos mas tarde. cuando en Francia se con- 
memoro el centenario del nacimiento del autor de Lar mi- 
uerablea, la Ode a.Victor Hugo de Pommayrac alcanzo un 
premio en Paris. Fue publicada en Port-au-Prince, en 
1902. Di6 'a la estampa otros trabajos, en prosa y en .ver- 
so. En Paris e M b i 6  unos versos laudatorios al Canoni- 
go Comendador Monsenor Gabriel Benito Moreno del 
Wiriato. composicion que este distinguido dominicano reco- 
gio en su famoso Album, del que hizo cuatro ediciones en 
la culta Capital de Francia. por el llamada donosamente 
cuipide del Planeta que habitamos. 
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trillarle el agrio sendero que conduce a la gloria 
(jsi es que existe!) del escritor publico. 

Ningun concepto amargo, ninguna invecti- 
va, ninguna reticencia equivoca salio jamas de 
sus labios para contener el vuelo del talento, que 
el amaba con delirio, y que, como hombre su- 
perior, nunca sono; en mirar con tedio. Solo las 
almas pequenas envidian y conciben vergonzosos 
celos; solo ellas se contristan por el bien ajeno! 
Valencia tenia demasiado merito, un corazon 
muy bien templado y un talento de primer or- 
den, para temer ninguna especie de rivalidad, o 
para esquivar la concurrencia. 

Al contrario; si Santo Domingo hubiera si- 
do siempre lo que tuvo la gloria de ser en otro 
tiempo, la opinion publica ilustrada habria podi- 
do contener el curso de sus ignominiosas cuanto 
gratuitas persecusiones. . . Rntonces el peso de 
la tierra extrangera no oprimiera sus restos mor- 
tales; sus amigos habrian podido rodear su lecho 
de muerte; recojer su postrer aliento; ese aliento 
poderoso del genio que vuelve a su invisible fo- 
co; estrechar su mano helada, y cerrar sus ojos! 
Entonces, en vez de un cenotafio, que pueda con- 
sagrarle la amistad, poseeriamos su tumba, sobre 
la que depondriamos, como ofrenda, nuestras 
preces y nuestras lagrimas! 

!Quiera Dios que no se haya cumplido del 
todo la funesta prediccion con que concluye su 
"Vispera del suicidio"; obra fantastica, en que el 
poeta llora en realidad bajo la mascara de men- 
tidos personages: 

!Mi triste postrer suspiro 
ningun hombre escuchara, 
ni mi tumba regara 
el llanto de compasion! 

;Quiera Dios que alli como aqui, haya, teni- 
do seres que le amaran cuanto el merecia, y que 
hayan podido hacerle menos cruel la suprema 
agonia del emigrado! 

Por lo que respecta a l  autor de estas lineas 
declara haberse honrado siempre con la intima 
amistad, y hasta con la predileccion de aquel 
hombre, tan exelente como simpatico. A ella de- 
bio, en gran manera, con el gusto por lo bello y 
lo grandioso, sentir desde temprano el entusias- 
mo, esa fiebre del alma en cuyo sublime delirio 
aparece divinizada la vida por la exaltacion de 
un sentimiento infinito. 

Si como hombre publico y como- distinguido 
literato conceptuamos al Senor Valencia uno de 
los hombres mas notables del pais, como Sacer- 
dote, podemos presentarle sin tacha de ninguna 
especie. 

Sus doctrinas, expuestas por medio de una 
palabra elocuente, aparecian robustecidas por lo 
que se conoce de mas persuasivo y energico en 
el mundo; esto es: por la' irrecusable autoridad 
del ejemplo. 

El si quieres que llore, llora tu primero de 
Horacio, como mero precepto literario, se aseme- 
ja no poco al que en materia de moral nos dicto 
San Isidoro: "Corrijeme con el ejemplo"; y esa 
maxima sublime formo siempre la verdadera 
pauta de aquel Sacerdote lleno de abnegacion, 
cuya mente, corazon y labios estuvieron unisonos 
al servicio de Dios a que se habia consagrado. 

El  se digne concederle el descanso de los 
bienaventurados a su espiritu, largo tiempo sa- 
cudido sobre la tierra, y a su digna familia, toda 
la resignacion necesaria para soportan tan rudo, 
inesperado golpe!-Felix Maria Delmonte.- 
Santci Domingo, Junio 25 -de 1870.- (BOLE 
TIN OFICIAL num. 122, Santo Domingo, 25 
de Junio de 1870.)" 

Cuando en 1892 la Comision oficial dominicana, 
nombrada por el ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, general D. Tomas Demetrio Morales Berna1 
(1848-1904), reunio las poesias que dicho funcioflario 
envio a la Real Academia Espanola para la antologia 
hispanoamericana cuya preparacion encomendara a 
don Marcelino Menendsz y Pelayo, escogio una no- 
che en el Templo y La -vispera del suicidio. Repro- 
duzco aqui lo que acerca de Valencia escribieron 
Penson y Castillo en la Resena historicosrifica de la 
poesia en Santo Domingo. S. D., 1892, p. 21-22: 

"Manuel Maria Valencia, uno de nuestros 
mas inspirados poetas del periodo contempora- 
neo, que sigue a este (el de la ocupacion hai- 
tiana), pertenece tambien a la epoca que histo- 
riamos, y tambien pago regular tributo a las 
obrillas futiles y poesias de circunstancias que se 
producian en tales tiempos. En apremiante si- 
tuacion vivia: era maestro de escuela y defensor 
publico, profesiones que nada le producian. Hom- 
bre dotado de viril talento y no comunes dotes 
poeticas, Valencia hubiera sido notable poeta 
sentimental en mejorea epocas. Mucha era su 
facundia y facil vena; y aunque se habia abra- 
zado, por unico modelo, al frio y acompasado 



Iriarte, sin embargo, salian d6cimas de su plu- 
ma con donosa soltura; porque era alegre y no 
carecia de chiste. Alma candida y en extremo 
sensible, sufrio muy temprano espantoso golpe 
por la muerte de su prometida. Decidor y de 
agudo ingenio reviste no obstante su poesia un 
velo de melancolia profunda, que puede darle 
reputacion de esceptico, pero no es asi. No hay 
mas sino que herido su corazon por el infortu- 
nio, se le salia de el la amargura, no infecunda 
ni oculta o francamente pesimista, sino deluida 
en penetrante sentimiento. Su poesia no tiene 
mas que esto: es rudimentaria con los tintes de 
la originalidad del sentimiento. La falta de ins- 
truccion, gusto y arte, y la mera imitacion ro- 
mantica en el periodo siguiente, no le permitie- 
ron ser mas de lo que prometia su temperamento 
esencialmente poetico. 

Acontecia que el dia mas negro para su ho- 
gar, solicitaba de el alguna amiga o pariente que 
le escribiese una decima cuya contestacion debia 
disponerse tambien a hacer. Estando convale- 
ciente en Azua, murio aqui su prometida, lo que 
bano para siempre de eterna melancoiia su ins- 
piracion. Pero eso no le impidio ser ocurrente, y 
una ocasion remitio a una amiga una cajita cui- 
dadosamente cerrada que esta creyo ser del rico 
dulce que en Azua se elabora. Abre y encuen- 
trase con un papel que contenia una decima, me- 
te la mano y se clava los dedos con unas espinas 
muy agudas y enconosas que alli abundan y sc 
conocen con el nombre de guazabara. La deci- 
ma, facil y oportuna, decia: 

Si en Italia me encontrara 
te mandara bellas flores, 
si en la China, los colores 
de la calidad mas rara; 
si en Inglaterra, buscara 
de aquellas telas muy finas, 
si en Potosi, de sus minas 
tendrias lo mas especial; 
mas de este pueblo fatal 
solo puedo enviarte espinas." 

El olvido mas injusto cayo sobre el nombre del 
poeta Valencia. En 1893, en su Antologia de Poetas 
Hispano-Americanos, escribio Menendez y Pelayo, 
teniendo como Unico modelo la Resena, lo siguiente: 

"Duarte hizo versos alguna vez, aunque no 
presumia de poeta; pero el mas .fecundo y afa- 
mado versificador de este tiempo fue un maes- 
tro de escuela, D. Manuel Maria Valencia, que, 

andando el tiempo, llego a ser director del Liceo 
Nacional de Santo Domingo, Ministro de Justi- 
cia e Instruccion PUblica, y clerigo en sus ultimos 
anos, despues que enviudo. Dotado de facil y 
prosaica vena, grande improvisador de decimas 
chistosas e inocentes por el gusto del siglo XVIII, 
cambio de rumbo mas adelante haciendose poe- 
ta  sentimental, romantico y quejumbroso. Los 
infortunios de. que se quejaba eran reales, pero 
ni la naturaleza ni el arte le ayudaban para su 
expresion, y resulto palabrero y adocenado, co- 
mo se echa de ver en sus composiciones, Una no- 
che en el templo, En la muerte de .m' padre, La 
vispera del suicidio, escritas ademas con notable 
incorreccion gramatical y aun metrica". 

El renombrado "erudito, nada mas que erudito bi- 
bliografo don Marcelino" (Osvaldo Baail: Parnaso 
Dominicano, BarceIona, 1915, p. 6-7) utilizo la Re- 
sena casi como unica fuente para la seccion domini- 
cana de su famosa Antologia, en la cual solamente 
incluyo un poeta dominicana: Don Francisco Munoz 
Delmonte (1800-1860), con sus poesias El  verano en 
la Habana y A Ia muerte de mi amigo y 
D. Jose Maria Heredia. 

Ordenado de Sacerdote el licenciado Manuel Ma. 
Valencia, se consagro exclusivamente a los deberes de 
su sagrado ministerio, y en el servicio parroquia1 fue 
cura del Santuario de Nuestra Senora de Altagracia 
de Higuey, en 1848, que fue su primer curato; en mar- 
zo de 1850 fue nombrado para La Vega, como phrroco 
y Vicario Foraneo, siendo trasladado en'marzo de 
1853 a Monte Cristi y en 1857 a Santiago de los Ca- 
balleros, donde permanecio hasta que en 1859, acosa- 
do por los rencores de la politica, victima propiciato- 
ria de toda suerte de iniquidades (S), se vio precisado 

- .- 
15). Una de las primeras medidas del Gobierno Provisorio de 

Santiago fue la de "llamar al presbitero Manuel Maria Va- 
lencia,. . . para pedirle cuenta de las sumas que tenia .reci- 
bidas de la tesoreria de Santo Domingo, paso con el cual 
se inauguro la serie de exigencias que le obligaron a dejar 
para siempre el suelo de la patria, que murio sin volver a 
pisar". (Jose Gabriel Garcia: Compendio de la Historia 
de Sanfo Domingo. S. D., 1900, t. 111, p. 244-245). No 
ostante.. . "la idea de independencia, flor de la solitaria 
mente de Nuner de Caceres, recogida y cultivada por Juan 
Pablo Duarte.. . biillo un instante en la frente de los hom. 
bres del 7 de Julio de 1857" (Americo Lugo: E1 Estado 
Dominicano ante el Derecho PUb!ico. S. D., 1916,. D. 31), 
"revclucion legalista,. . . la mejor inspirada de cuantas rc. 
gistra nuestra accidentada historia". (listin Diario, S. D., 
6 de Enero de 1904). Santana, sin embargo, apoyado 
apastoionadamente por sus mas decididos partidarios;frustro 
sus bellos pmpositos con el fonesto alzamiento del 27 de 
Julio de 1358. ."Nos permitimos, aseverar, escribe don 
Bernardo Pichardd (Resmen d& Historia Patria. Barce- 
lona, '1930. p. 117). que la caida del Go'bierno del Gene- 
ral ... Valverde facilito la. realizacion. dq los planes libertici- 
-das que a poco festinaron Santana y sus i>arcialesn: . .. 

La Revolucion del 7 de Julio fue Ya' revolucion mas 
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a dejar sus amados lares patrios, encaminandose a la 
isla de Cuba, donde no solamente dejo fama de sacer- 
dote honesto (6), sino que fue uno de los contados 
eclesiasticos que abrazaron la causa noble y grande de 
Cuba libre. 

En la Historia Eclesiastica de don Carlos Nouel, 
se encuentran interesantes noticias relativas al Pbro. 
Valencia. Como ellas estan contenidas en el tomo ter- 
cero, del cual solo se conservan muy contados ejem- 
plares, las reproducimos aqui: 

"Desde los primeros dias de la revolucion 
(del 7 de Julio de 1857) se iniciaron en Santia- 

popular que registran las pajinas de la historia domini- 
cana", escribio en 1859 el historiador don Jose Gabriel 
Garcia. (+untes.para la historia. Santo Domingo, 1871, 
p. 9. Este interesante folleto fue publicado en los Estados 
Unidos y no en esta ciudad como se desprende de la por; 
tada. E n  la nota numero 18, p. 18-19, esta.condensada "la 
verdadera historia de la operacion financiera con que Baez 
provoco en 1857 la famosa revolucion del 7 de Julio".). 

En. un &dice perteneciente al licenciado don Juan 
Nepomuceno Tejera y Tejeda (1809-18831, uno de los 
mas eminentes politicos dominicanos del siglo XIX, ami- 
go y colaborador de Duarte y padre de Emiliano y Apoli- 
nar Tejera, centon de preciosas noticias que conservamos 
en nuestro archivo por donacion de la senora Da. M. del 
C. C. de O., hoy en Espana, al referirse a la revolucion 
del 7 de Julio, anota: "A1 siguiente dia preniiieron al 'pa- 
dre Valencia porque se mostro mui hostil al movimiento 
revolucionario". Sin embargo, la salida de Valencia del 
pais no fue obra de los hombres del glorioso 7 de Julio 
de 1857; lo fue del gobierno de- Santana. El  25 de juiio 
de 1859, el Ministro de lo Interior y Policia, don Jacinto 
de Castro, oficio al Vicario Merino diciendole: "Siendo 
indispensable al Gobierno teiler una entrevista con los 
presbiteros Valencia y Quezada sobre asuntos que le son 
de suma importancia, V. S. se servira dar las ordenes co- 
rrespondientes a dichos ~resbiteros, vara que se sirvan Da- 
sar inmediatamente a cita ciudad": ( ~ r c h i v o  ~clesi&ti- 
co, Leg. 1, Est. R., Caj. 33). 

(6) Hablando de la vida de Monsenor Mena en Cuba, escri- 
bio el Maestro doctor Federico Henriquez y Carvajal 
(Monsenor Luis Antonio de Mena, Arzobispo d& Parias, en 
la revista CBo, numero 56, Noviembre-Diciembre de 1942, 
pae. 172) lo siguiente:' "Al regresar al solar nativo dejaba 
una estela de su paso honesto por el pais y de su ierior 
cristiano como sacerdote. Anos despues oia yo en Santia- 
go, en Bayamo i en otras ciudades de la Provincia, calidos 
elogios del Padre Valencia, del Padre Merino. del Padre 
Billini, del Padre Castellanos i del Padre Mena. Eran do- 
;minicanos. 1. ademas, habian sido i eran sacerdotes dig- 
nos de tan noble i alto ministerio". 

Otros sacerdotes dominicanos que ejercieron su minis- 
terio en Cuba fueron, entre otros, el Dr. Pedro Agustiii 
Morell de Santa Cruz, canonigo del Cabildo de Santiago, 
obispo de Nicaragua y luego obispo de la diocesis cubana, 
en cuya sede murio; el Dr. Pedro Valera y Jimenez, quien 
siendo arzobispo de la arquidiocesis dominicana volvio a 
Cuba, acosado por los haitianos, y murio alli siendo Admi- 
nistrador Apostolico del obispado de la Habana; el Dr. 
Tomas de Portes e Infante, quien recibio las ordeneg si- 
cerdotales alli y tuvo una Racion en el Cabildo Metropo- 
litano de Santiago,. regresando a su patria en 1810, llama- 
do por Sanchez Ramirez, y murio siendo arzobispo de la 
Sede Primada; el Dr. Manuel Miura y CabaVero qu& 
llego a ser dean del Cabildo Metropolitano de Santiago; el 
Pbro. Manuel Marquez Jovez, quien ocupo una dignidad 
en el Cabildo de la Habana; el Pbro. Jose Tavarez, racio- 
nero de la Catedral de Santiago; el Pbro. Bernardo Correa 
y Cidron, quien ejercio su ministerio en Santiago, donde 

go, contra el Presbitero Don Manuel Maria Va- 
lencia, Cura de lq Parroquia, procedimientos ve- 
jatorio~, exigiendole la cuenta y entrega de valo- 
res en papel moneda, de los cuales se le suponia 
depositario, y que segun se d,ecia pertenecian al 
Presidente Baez. El  Padre Valencia era antiguo 
y consecuente amigo de Baez. Esta sola circuns- 
tancia era suficiente en aqdellos tiempos, como 
ha seguido siendolo hasta hoy, para despertar 
la mala voluntad de los hombres de la revolu- 
cion, aguijoneados por los enemigos personales 
del Padre Valencia para satisfacer mezquinas 
venganzas y antiguos rencores. 

De mas, en mas, apremiantes fueron las exi- 
gencias que se le hicieron con aquel fin. El Pa- 
dre probo cuan infundadas eran estas; pero hos- 
tigado por las desazones que esperimentalja, op- 
to por abandonar la Republica, lo que efectuo en 
muy breve plazo. 

Trasladose a la isla de Cuba, doridc fue re- 
cibido como lo habia sido e l  Canonigo Hernan- 
dez, mereciendo del Prelado, del Ilustre Cabildo 
Eclesiastico, del clero y de las Autoridades colo- 
niales, la mas cordial acogida. 

Pronto se dio a conocer el Padre; y el Ilmo. 
Senor Arzobispo, apreciando sus sobresalientes 
personales prendas, le utilizo en el ministerio pa- 
rroquial. En Cuba alcanzo la tranquilidad a que 
aspiraba, y alli vivio respetado y querido hasta el 
ano 1872 (lease 1870) en que acaecio su muer- 
te siendo Cura de Las Tunas. 

Era el Padre Valencia de buena familia, 
ilustrado, de caracter entero, jovial en su trato 
intimo, amigo leal, siervo del deber y de la dis- 
ciplina, de acrisolada honradez y de gran mora- 
lidad. Desde el principio de la separacion de 
Haiti presto importantes servicios a la causa na- 
cional en varios ramos de la administracion pu- 
blica. Electo por la Provincia de Santo Domin- 
go Diputado al Congreso Nacional Constituyen- 
te de 1844, le cupo la honra de instalar aquel al- 
to Cuerpo el 24 de setiembre, de ser nombrado 
su primer Presidente, con cuyo caracter firmo el 
Pacto Fundamental, sancionado el 6 de noviem- 
bre, habiendo sido, en union de los Diputados 
Buenaventura Baez, Vicente Mancebo, Jultir; 
de Aponte y Andres Roson, designado para for- 
mular el proyecto de Constitucion. 

murio el 23 de marzo de 1837, una de las tantas victimas 
de la dominacion haitiana; el Pbro. Dr. Bernardo Correa 
Cruzado, dignidad Maestrescuela de la Catedral de la Ra- 
bana, donde fallecio el dia 3 de marzo de 1815; Dr. Fran- 
cisco Gonzales Carraseo, y otros. 
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Al organizarse las oficinas publicas, el Ge- 
neral Santana le nombro Inspector General de 
Hacienda, dandole la direccion superior de ese 
ramo, y mas tarde le llamo a ocupar una de las 
Carteras del Ejecutivo, encomendaridole la de 
Justicia e Instruccion Publica. 

De su matrimonio con la Senorita Antonia 
Billini tuvo varios hijos ; y habiendo enviudado 
en 1847 (es 1848), tomo el habito sacerdotal, or- 
denandose de Presbitero en Curazao en 1848. 
Sirvi6 varias Parroquias en la Arquid~cesis, 
siempre a satisfaccion del Prelado de quien era 
ahijado y a quien veneraba como a un padre. 

Hombre de orden, de principios y de progre- 
so, su ausencia del pais dejo un vacio en la Igle- 
sia y en la sociedad. 

Es voz acreditada, que en una de las vacan- 
cias de esta sede episcopal, se penso en el para 
la Mitra Primada, pero que el declirio la honra 
con que se le queria galardonar. 

Y no fue el Padre Valencia el unico sacerdo- 
te que tuvo que.padecer persecusiones en aque- 
lla epoca7'.- (Canonigo Lic. Carlos Nouel: His- 
toria eclesiastica de la arquidiocesis de Santo Do- 
mingo. S. D., 1915, t. III, p. 136-137)". 

De la actuacion del Padre-Valencia en Cuba, don- 
de transcurrieron melancolicamente sus ultimos anos, 
pocas noticias hemos recogido. Nos limitamos, pues, 
a ofrecer un extracto de los documentos que informan 
su Expediente Sacerdotal en el ~ r z b h i s ~ a d o  de aque- 
lia Metropoli, cuyo indice senala la senda recorrida: 

Contefiido del Expediente Sacerdotal del 
Pbro. Valencia que se conserva en el Archivo de 
la Secretaria de Camara y Gobierno del Arzobis- 
pado de Santiago de Cuba, Legajo num. 50, 
Exp. 580: 

Esta iniciado con las -letras dimisorias o conien- 
daticias que le expidio al interesado, el 12 de agosto 
de 1859, el Vicario General y Gobernador Eclesiasti- 
co de la Arquidiocesis de Santo Domingo Pbro. Fer- 
nando A. de Merino, refrendadas por su secretario don 
Emiliano Tejera, en las cuales consta que se le conce- 
de permiso al Pbro. Lic. D. Manuel Maria Valencia, 
cura beneficiado y vicario foraneo de Santiago de los 
Caballeros, para que pase a fijar su residencia en otra 
diocesis que tenga por conveniente, certificando que 
ha tenido siempre una vida honesta y costumbres muy 
recomendables; que es de buena fama y que no ha 
estado suspenso, entredicho ni ligado con censura al- 
guna canonica ni irregularidad y que ha cumplido 
siempre escrupulosamente con el desempeno de los 

deberes de su ministerio, sirviendo ,algunas parroquias 
muy a satisfaccion de los difuntos prelados y ahora 
nuestra. 

El 26 de setiembre de 1859 pidio se le permitiera 
ejercer su ministerio en este Arzobispado, Y' al siguien- 
te dia se le concedieron las licencias; en 30 de enero 
de 1860, se le nombro Cura interino de la Parroquia 
de San Jose, de Puerto Principe; en 31. de marzo de 
dicho ano, cura interino de la Parroquia de ascenso 
de San Juan Evangelista, de Bayamo; en 8 de agosto 
del mismo ano, Vicario Foraneo y Juez Eclesiastico 
de Bayamo; fub nombrado despu6s Cura y Vicario 
Foraneo de la Parroquia de San Jeronimo de las Tu- 
nas, en cuyos cargos ceso en junio de 1863; en junio de 
1863 se le nombro Cura interino de la Parroquia de 
San Andres de Guabasiavo; en marzo de 1866, se le 
nombro Presidente de la Congregacidn de la Merced, 
ae Puerto Pr'incipe; en 16 de julio de 1866, Cura in- 
terino de la Parroquia de San Pablo de Jiguani, y al 
siguiente dia Vicario de dicha jurisdiccion, de cuyos 
cargos se posesiono el 31 de dicho mes y ano. Y fi- 
nalmente, se cierra el expediente con la siguiente mi- 
nuta: 

Excmo. Senor: En vista del oficio que me 
paso V. E. con fecha 7 del mes actual, transcri- 
biendome la comunicacion del Teniente Gober- 
nador de Jiguani, en la que da cuenta dicho fun- 
cionario de que el Pbro. D. Manuel Maria Va- 
lencia se ha marchado cou los rebeldes, dejando 
abandonada equella Parroquia, nombre Cura in- 
terino de la misma y Vicario de aquella jurisdic- 
cion al Pbro. D. Jose Andres Hamirez, quien sa- 
lio de esta ciudad para su destino el dia 14 por la 
manana. Lo que digo a V. E. en atenta contes- 
tacion a su citado oficio y para los fines conve- 
nientes. Dios guarde a V. E. muchos anos.- 
Santiago de Cuba, 28 de mayo de 1869.- Jose 
0rbera.- Excmo. Sr. Comandante General de 
este Deppto. 

Debemos recordar aqui, que a mediados de la 
primera mitad d,e la pasada centuria ejercio su minis- 
terio en la ciudad de Puerto Principe, hoy Cama- 
guey, el religioso franciscano Fray Juan de la Cruz 
Espi, a quien llamaban popuIarmente sus feligreses 
e! padre Valencia. (Domingo Figarola-Caneda: Cen- 
ton epistolario de Delmonte, en los Anales de la Aca- 
demia de la Historia, Habana, 1920, t. 11, p. 112). 

Manuel Maria Valencia, poeta, periodista, maestro, 
legislador, politico, magistrado, sacerdote, todo al ge- 
neroso servicio de la Patria, estas simples noticias 
acerca de su fecunda vida solamente tienen un pro- 
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posito: que sirvan para la estructuracion de una sem- 
blanza del olvidado. dominicano que supo dar alien- 
to a ideales altruistas (7), para que renazca justicie- 

Acta de instalacion de la Sociedad Amigos del Pais, fun- 
dada por Valencia: 

<'En la Ciudad de Santo Domingo a los treinta dias 
del mes de Mayo se reunieron a las cinco de la tarde en 
la casa morada del Senor Manuel M. Valencia estando el 
presente, los Senores Fe lk  M. Ruiz, Miguel Gneco, Pedro 
A. Bobea. Tacinto Concha. Tose Maria Serra. Jacinto de 
Castro, Manuel Delmonte, 'sancisco Javier ~ b r e u ,  Felipe 
Alfau, Felix Delmonte, Leonardo Delmonte, P. de Cas to  
y Castro y Juan Bautista Lovelace con el objeto de for- 
mar una Sociedad Patriotica. Inmediatamente se proce- 
cio al nombramiento de un Presidente, un Vice-Presidente, 
un Tesorero, un Secretario y un adjunto Secretario, y fue- 
ron electos por la mayoria de sufragios los Sres. Manuel 
Valencia para el primer cargo, Manuel Delmonte para el 
segundo, Javier Abreu para el tercero, Jose Maria Serra 
para el cuarto y Jacinto Concha para el quinto. Coloca- 
dos en sus asientos respectivos, el Presidente espuso: que 
para cumplir con el art. 32 de la Constitucion, e1 dia si- 
guiente se daria parte al Poder Ejecutivo de la instalacion 
de esta Sociedad, que tiene por objeto promover continua- 
mente y frimentar cuantas mejoras sean posibles para el 
b>en de la Nacioii, siendo su primera empresa abrir una 
subscri&6n general para facilitar y favorecer el regreso 
a su pairra de todos los dominicanos esparcidos en el  uni- 
verso que carescan de medios de efectuarlo a sus espensas. 
Se determino establecer agencias en toda la Republica, y 
nombisr recaudadores de la subscripcion, siendo elegidos 
para el efecto los Senores 

Presbitero Juan de Jesus Ayala, en San Cris- 
toval. Presbitero Andres Roson. en Bany. Telesfo- 
ro Objio, en Azua. Leonardo Farfan, en Neyba. Estevan 
Roca, en San Juan y las Matas. Presbitero Juan Puigvet, 
en Cotuy. Presbitero Elias Rodriguez, en la Vega. Ma- 
nuel Castillo, en Macoris. Juan Gruyo, menor, en Moca. 
Juan Julia, J. S. Henekin y DOmingo Hodriguez en San- 
tiago y Monte Cristi. Presbitero Eugenio Espinosa, en las 
Sierras de San Jose de las Matas. Presbitero Manuel Re- 
galado, en Puerto Plata. Presbitero Antonio Gutierres, en 
Los Llanos. Presbitero Manuel Gonzales, en Boya y Mon- 
te Plata. Francisco Pacheco, en Bayaguana. Presbitero 
Pedro Carrasca, en Hato Mavor. Presbitero Celestino 
Garcia, en el Seybo. Juan Rijo, en Higuey. Jose Joa- 
nuin Machado. e; Samana. 

Se nombro en seguida una Comision compuesta de los 
Senores Manuel y Leonardn Delmonte y Miguel Gneco pa- 
ra oue redacte el reelamento interior de la Sociedad. el - 
que se presentara terminado en la procsima sesion para 
ser discutido y aprobado: se acogio con gusto la mocion 
de que cada miembro contribuya con 10 pesos para repnir 
un fondo mientras se ponga en practica la suscripcion en 
esta Ciudad: se decidio que esta acta se publique en ql 
Dominicano, y que la Sociedad se denomine con el i i tuh 
de AMIGOS DEL PAIS, nombre que esta en armonia 
con sus principios. Con lo que se termino la sesio, fir- 
mando esta acta todos los miembros espresados.- E l  Pre- 
sidente, Manuel Maria valencia.- Jose Maria Serra, Se- 
cretario. 

EL DOMINICANO, Periodico Literario y Moral, No. 
18, Junio 13 de 1946.- (V. Garcia: Historia de Santo 
Domingo, S. D., 1894, t. 11, p. 332-333). 

Andando el tiempo, hubo en la Republica otra aso- 
ciacion con el mismo nombre, de fecundisima actuacion. de 
cuyo instmmento inicial aparecio en forma de efemerides 
m el periodico EL LAPIZ, num. 8, Santo Domingo 18 de 
mayo de 1891, el siguiente extracto: 

"1871.- Mayo 18. A invitacion del Senor D. 
Jose Pantaleon Castillo se reunieron en la morada de 
este los Seiiores Juan Rafael Enrique Jansen, P. Ma- 
ria Garrido, Valentin Eulogio Delgado, Dlmas de Je- 
sus Moya, Andres Avelino Vicioso, Jose Francisco Cu- 
riel v Rodrieuez v Tose Maria Perez. e instalaron so- 
lemnemente-una sociedad cuyo objeto principal sea el  
desenvolvimienro intelectual de sus miembraq, dando- 

ramente a la admiracion ,y a la comprension de 
sus compatriotas de hoy y de manana, xa que su vi- 
da fue 1uz.respIandeciente en los. angustiosos dias ini- 
ciales de la Republica. (8). 

le el titulo de "Amigos del Pais". Ocupo la Presi- 
dencia el Fundador, quien dijo: "Yo espero ver en 
anos venideros conmemorar solemnemente este dia". 
E l  Senor Domingo Guisaiidez, que era instalador, no 
estuvo presente, pero fue admitido como tal, segun lo 
dispuesto en la segunda reunion". 
A esta nueva Sociedad pertenecieron luego Cesar Ni- 

colas Penson, Emilio Prud'homme, Francisco Henriquez y 
Carvajal, Carlos Alberto Zafra, Rafael Justino Castillo, ,To- 
se Lamarche, Alejandro Wos y Gil, Alvaro Logrono, Pedro 
B. Coiscou, Jose Dubeeu, Pablo Pumarol, Paulino Antonio 
Castillo, Luis Arturo Bermudez, Emilio C. Joubert, Jesus 
Maria Pena, Rodolfo Coiscou, Braulio Rafael Atardo. J. 
Arismendi Roubiou Moya y Juan Elias Moscoso hijo, gru. 
po que bajo los auspicios de la Sociedad, guiada por el li- 
cenciado Jose Pantaleon Castillo, su Fundador, el Socrates 
del grupo, como dijo Prud'homme, logfo diplomarse en el 
antiguo Instituto Profesional. Fueron Miembros Honora- 
rios de la Sociedad de Amigos del P d s  dona Salome Ure- 
na de Henriquez, senorita Josefa Antonia Perdomo, Mons. 
Fr; Roque Cocchia, don Roman Baldorioty de Castro, don 
Jose Gabriel Garcia y don Emiliano Tejera. Estos dos 
Ultimos, Garcia y Tejera, ayudaron siempre9eii silencio y 
con generosidad, a los Amigos del Pais y a ellos se debW, 
en 1866, como afirma el Senor Hostos, la fundacion del 
Instituto Profesional, que Merino reorganizo anos mas tar- 
de. (Ley General de Ensenanza Publica. S. D.. Imp. Cu- 
na de America. J. R. Roques, 1901, rep. en Obras comple- 
tas de Hosios, Habana, 1939, v. XIIL p. 275 ysigs.) 

De este selecto grupo solamente 'viven hoy, a Dios 
gracias, el Dr. Zafra, en Puerto Plata, y el Agrimensor Ro- 
biou, en La Vega. 

Se debe a esta Sociedad la iniciativa, en 1878, de la 
repatriacion de' los restos de Juan .Pablo f Duarte, Fuiida- 

-dor de la  Republica Dominicana; la fundacion en 1876 de 
una Biblioteca Publica; la fundacion en 1879 de la revista 
El Estudio; la publicacion en volumenes de Ias poesias de 
Salome Ure$a,,de Josefa Antonia Perdomo J! de Manuel 
Rodriyez Objio; de los cuatro tomos de la Historia de 
Santo Domingo por Antonio Delmonte y Tejada; de fo- 
lletos sobre los Restos de Colon y sobre el fomento .de la 
Cana de Azucar en la Republica; de la primera Exposicion 
de Pintura v de objetos de artes celebrada en 1884: de 
la segunda Exposicion de Pintura, e" 1890, y de olras'ini- 
ciativas altruistas. Esta Sociedad duro algo mas de trein- 
ta anos y se extinguio en 1905 "cuando acto de dioien- 
cia gubernativa se incauto del local y disperso su biblio- 
teca''. (Clio, Enero-Febrero de, 1934, ,p. 19). 

El .doctor Pedro Henriquez Urena observa que tras el 
grupo de Casimiro N. de Moya, Juan Francisco Alfonseca, 
Federico Henriquez y Carvajal, Francisco Gregorio Billini, 
Jose Francisco Pellerano, Juan Isidro y Francisco Ories, 
Apolinar Tejera, Eliseo Grullon y Rafael Abreu Licairac, 
surgio "otro mas laborioso aun, reunido principalmente en 
la Sociedad "Amigos del Pais", cuya labor de cultura al- 
canzo su apogeo hacia 1880 y fue activi~ima". Y agrega: 
"El grupo de "Amigos del Pais", para quien habian sido 
lema los versos patrioticos de Salome Urena, como enccir- 
nacion de los anhelos civilizadores, y estilnulo de la ense- 
nanza cientifica del portorriqueno Roman Baldorioty de 
Castro, nombrado director de la Escuela de Nautica en 
1875, encontro al fin la personalidad capaz de realizar sus 
ideales; era otro portorriquetio insigne, que heredaba de 
sus antepasados sangre dominicana, Eugenio M. Hostos. 
A Hostos se le encomendo, por gestiones del General Lu- 
peron, organizar la ensenanza publica: fundo la Escuela 
Normal en 1880, poniendo como profesores a los jovenes 
de la Sociedad "Amigos del Pais"; influyo en el Instituto 
Profesional, fundado en 1881 por idea del Dr. Merino, 
aceptando alli la catedra de Derecho constitucional; y 
bien pronto vio surgir, bajo su influjo, la Escuela Prepara- 
toria, dirigida por Jose Pantaleon Castillo y Francisco 
Henriquez y Carvajal, y el Instituto de Senoritas, dirigido 




