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Homenaje de la Academia al Generalisimo Trujillo 
Con motivo del 2 5Q aniversario de la Era 

de Trujillo, la Academia Dominicana de la 
Historia le dedico al Generalisimo Trujillo 
cuatro volumenes de historia nacional, cu30s 
titulos son los siguientes: Invasiones Haitia- 
nas de 1801,1805 y 1822; La Era de Francia 
en Santo Domingo; Relaciones Dominicaespa- 
nolas y Antecedentes de la Anexion a Espana. 

El licenciado Emilio Rodriguez Demori- 
zi, Presidente de la Academia, a cuyo cargo es- 

tuvo la preparacion de las citadas obras, hizo 
personal entrega de ellas al Generalisimo TN- 
jillo en su despacho del Palacio Nacional. 
Tambien hizo entrega de otra coleccion al Ho- 
norable Senor Presidente de la Republica, Ge- 
neral Hector B. Tmjilfo Molina. 

La Academia de la Historia, pues, ha 
correspondido a la proteccion que ha recibi- 
do siempre de su fundador, el Generalisimo 
Rafael L. Trujillo Molina, Benefactor y Padre 
de la Patria,Nueva. 

Nunca ha dejado de atraemos y seducirnos la 
amistad de los ancianos, como a estos jamas les ha 
desabrido la nuestra, ya que hallan en nosotros el ali- 
ciente de que les hacemos volver a vivir sus mejores 
tiempos. Ellos a su vez nos regalan en amenas y mo- 
ralizadoras tradiciones; nos encaminan a fin de que 
podamos acertar con las pruebas documentales auten- 
ticas, las Unicas que hacen fe  en el riguroso campo de 
la Historia. 

!Cuantos relatos interesantes acerca de nuestros 

Barrio de los Gzraniachos 
Por e1 Dr. ALCIDES GARCIA LLUBERES 

A ENRIQUE PATIN VELOZ 

tiempos idos les debemos a esos memonosos y ama- 
bles amigos a quienes conocimos provectos y que pa- 
saron ya a mejor vida! Hoy trasladamos una curiosa 
noticia que nos trasmitio nada menos que Manuel Pi- 
na y Benita, quizas el mas autorizado de todos aque- 
!ios nuestros heterogeneos informadores: por su ins- 
truccion, gran conocimiento de nuestros hombres y co- 
sa% y probada honradez. Estuvimos junto a el has- 
:a que & la avanzada edad de noventa y tres anos "&- 
tiio su cuerpo a la mortalidad", como dijo el clasico 
autor de la  Historia =raI Profetica; si bien para 
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sus dias postrimeros nuestro papel a su lado era ya 
muy diferente: sustituiamos en tal ocasion, para hon- 
ra nuestra, a sus antiguos medicos de cabecera. !Cuan- 
to lamentamos entonces que don Manuel bajara a la 
tumba abatido por la mas completa e intensa de las 
demencias seniles! 

Un buen dia nos manifesto Pina y Benitez, en to- 
no de critica incisiva, que era su modo mas habitual 
a e  expresarse: "Cuando Fernando Arturo de Merino 
le entrego en 1882 el Poder Ejecutivo a Ulises Heu- 
reaux, despues que este habia fusilado a la puerta de 
nuestro viejo Cementerio de la Sabana hasta a un pa- 
riente del primero (palabras textuales de don Ma- 
nuel) ( l ) ,  y a poco en el Cementerio de Higugy al 
mayaguezano Luis Pecunia, casado con una hermana 
de padre de Heureaw, con Beatriz de Pena, en la 
cual tuvo Pecunia cuatro hijos: dos varones, Luis y 
Arturo (aguerrido militar que vive aun en Sosua, agre- 
gamos nosotros), y dos hembras, Isabel y Maria Dc- 
lores, dona Josefa Brea, viuda de Ramon Mella, el 
fervido duartista Heroe del Trabucazo, nos expreso 
alarmada y llena de pesimismo: Como esta nuestro 
pais, Manuel; Presidente de la Republica el mucha- 
cho que le banaba el perro en Puerto Plata a Fransua 
Dambruan! Al llegar a casa asentamos la especie en 
!os Cuadernas de Apuntes del Historiador Garcia. Al 
cabo de algun tiempo se nos acerco nuestro acucioso 
hermano Leonidas y nos comunico regocijado que en 
El  Eco del Pueblo, de esta ciudad, a partir del No. 8, 
ae 16 de septiembre de 1856, se hallaba el expresivo 
Aviso que transcribimos, y publicamos a continua- 
cion: "De venta una casa situada en Los Guamachos 
ae 10 varas de largo sobre 9 de ancho y cobijada de 
tablitas. Se nalla situada en esquina y tiene cocina 
y galeria etc. El que desee comprarla se entendera 
con Francois Dambroise. Puerto Plata, se~tiembre 
lo. de 1856". Y con la alegria del Triptolemo que 
ve nacer en la almaciga un talluelo mas, exclamamos 
eltamente complacidos: Confirmada en todas sus par- 
tes la contundente noticia que nos trasmitio, porque 
queria hacerla llegar a conocim'ento de sus compatrio- 
tas, con fines de moraleja y por nuestro humilde con- 
tiucto, el bien informado y honorable Manuel Pina 
y Benitez (2). 

(1) Respcto del Presidente Msrino dijo en aquellos 
dias, en carta desde Curazao, y wn  maligna cumplaancia. 
Manuel Maria Gautier: "De politica h2y poca cosa. El Pa- 
dre Merino lo reputan en nuestro pais como una chichigua 
encampanada por Luperon y Lilis que cada cual bracea a su 
antojo. Jcse Maria le dira muchas otras cosas". 

(2 )  Despues de escrito este trabajo, leimos en Lilis, E1 
Sanguinario Machetero Dominicano etc., por Juan Vicente Flo- 
res, que este anota en su libro la circunstancia de "haber sido 
Ulises Heureaux empleado de un establecimiento comereal 
que Francois Dambroise tuvo en Puerto Plata". 

Ahora, trataremos de resolver otro problema. 
que origen es la palabra Guamachas y por cual moti- 
vo se bautizaria con ella el mencionado barrio de 
tiuestra vieja, colombina e ilustre ciudad nortena? 
Para lograr su solucion requerimos el dictamen de los 
ancianos y de los tradicionistas de tan culta poblacion, 
y he aqui dos de los atentos y conjeturales testime 
nios con que la buena voluntad respondio al impe- 
rioso deseo que nos ha vencido en todo momento de 
lievar la luz al mas minimo pormenor de nuestro 
siempre interesante tiempo pasado. 

En 23 de julio de 1954 recibimos esta cortes mi- 
~iva. que contiene la aguda y atrayente version de una 
inteligentisima nana: "Dr. Alcides Garcia. Ciudad.- 
Estimado amigo: Anoche me dijo mi madre, Beatriz 
Juana Stamers Alik de Lockward, de 77 anos de edad, 
cativa de Puerto Plata, hija de padres ingleses oriun- 
dos de Turquilan (Gran Turk), que el Barrio de Los 
Guamachos de la ciudad de Puerto Plata era lo que 
hoy se llama Polo Sur o sea la parte cercana al muelle 
y sobre todo donde esta hoy la principal propiedad ur- 
baia de la casa Grisolia y Compania, pues segun ella 
€1 nombre mismo de Guamachos parece una palabra 
haitiana, derivada de Marche o mercado, pues preci- 
samente en donde esta la antigua propiedad de Di- 
vanna y Grisolia era un mercado antiguo, el viejo mer- 
cado de Puerto Plata. 

En espera de que le sea Util esa declaracion, le 
saluda su amigo y servidor.- Atentamente, George 
Lockward S.". Leamos ahora lo que dice al respecto, 
en otra noticiosa epistola, de fecha 30 de julio del 
mismo ano proximo pasado, el escritor puertoplateno 
ciento por ciento Felipe Gonzalez Lopez, ardoroso 
zfiliado de la escuela literaria fundada en America 
por el inmortal peruano Ricardo Palma, y que culti- 
vo con lucimiento en nuestro pais el meritorio Cesar 
Nicolas Penson. Dice el autor de La Fortaleza San 
Felipe -Monumental e Historica-, de El Castillo de 
Puerto Plata, y de Leyendas y Cuentas Puertoplate- 
i;os, obra inedita esta ultima (3), que conocemos, y 
por cuya publicacion ofrecemos votos: "El Barrio de- 
riominado antano de Los Guamachas -hoy prolon- 
gacion de la Avenida Colorr-, lo tengo mencionado 
en trabajos de mi libro en prensa Tradiciones y Cuen- 
tos Puertoplatenw. Se encuadraba el Barrio de Las 
Cuamachas: por el norte, con la playa de la Marina, 
surcada de canoas y con sus casetas de pescadores. 
For el sur, con la cienaga de los Dubocq; por el este, 

(3)  Despues de escrito asimismo nuestro trabajo. se nos 
informa que este ultimo libro de Gonzalez Lopez se halla ya 
editado, siendo repartido actualmente. 
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con la barriada de Z a  Canites, y por el oeste, con las 
aguas siempre turbias del Batiman y La Boquita. 

"En cuanto al origen del nombre Los Guama- 
chos, nada me ofrecen sobre el las copiosas referen- 
cras que en mis trabajos he recogido. Una anciana 
senora de nombre Mirringa, que fue mujer del chwc. 
!atero Gil Felicien, residentes en aquella barriada, con- 
tandome curiosas historietas ocurridas en aquel ba- 
rrio durante la Guerra Restauradora, al referirse al 
nombre de Los Guamachos opino que podia este nom- 
bre atribuirse a personas o a familias, los cuales lle- 
gan a formar patronimicos en la sucesion del tiempo, 
tales como en el Barrio de las Guineas existen Los Cu- 
cuses; en el Barrio de los Pinaes, por muchos anos 
perduraron Las Cinquenos, y en el Barrio de los Poci- 
tos, tierra bautizada de heroismos con la sangre del 
\-aliente Benito Martinez, los Peluses". 

Muy bien hilvanados y harto plausibles los (Ibs 
pareceres que acabamos de trasladar; pero no nos sa- 
tisficieron. De aqui que siguieramos lucubrando, has- 
ta que nos ocurrio esta feliz idea: la palabra guama- 
cho debe de ser indoamericana. Sin embargo, no ha- 
l!amos el inquirido termino en el catalogo de voces 
aborigenes dominicanas que incluye Jose Gabriel Gar- 
cia en Memorias para la Historia de Quisqueya; ni en 
Palabras Indigenas de la Isla de Santo Domingo, por 
Emiliano Tejera; ni en el vocabulario indo-antillano 
con que completa el doctor Cayetano Col1 y Toste su 
Prehistoria de Puerto Rico. Empero, en el G1osm.o 
de Voces Indigenas de Venezuela, por el doctor Li- 
randro Alvarado, si parecio significativa y majestuo- 
samente aquella ignota voz: lo primero, porque expli- 

ca el uso popular que se ha hecho de ella en el norte 
de nuestro pais, Y lo segundo, porque la presenta con 
el sello de clasica en la lengua madre de la general o 
universal que se hablaba en nuestra isla para la epo- 
ca de su descubrimiento. La lengua matriz de que 
hablamos es la continental aruaca, que tuvo su ori- 
gen en una extensa, costanera, poblada e importante 
region de la tierra firme venezolana. El vocablo 
eruaca, nombre tambien de la comarca, y del indigena 
que la habitaba, se considera como una corrupcion 
de araguacu, termino que apocopado se conserva to- 
davia para denominar un floreciente Estado de la ac- 
tual Republica de Venezuela: el de Aragua, en cuyos 
fertiles valles se yergue un rival por la edad del mile- 
=ario dragonero de La Orotava, en Las Canarias; el 
famoso Saman del Guere, a cuya benefica sombra 
encendio conmovido su fanal de sabiduria el gran sa- 

bio aleman Alejandro de Humboldt, y donde tambien 
se detuvo, atisbador e intrepido, en el curso de su 
gran campana revolucionaria, el Libertador Simon 
Bolivar, y endonde probablemente los acosados o 
exentureros abuelos de Guaicaipuro y de Paramaconi, 
esto es, los antecesores cobrizos del Heroe de Carabo- 
bo y del lirico autor de la Silva a la Zona Torrida, re- 
solvieron levantar de alli su real para plantarlo de 
tluevo en las vecinas y hermosas islas antillanas: en 
Quisqueya, Boriquen, Cuba, Jamaica, hasta hacer 
pie, despues de salvar en sus veloces canoas el canal 
tie Bahama, en el mas retirado Archipielago Lucayo: 
primer portal por donde penetraria en el Nuevo Mun- 
do la italo-hispano-arabe Europa descubridora. 

De Venezuela vinieron, pues, los primitivos ha- 
bitantes no caribes de las Antillas: los t ahm del Dr. 
Diego Alvarez Chanca y de Antonio Bachiller y Mo- 
iales. Y la gran afinidad del susodicho idioma con- 
tinental aruaca y de los insulares que ya hemos se- 
nalado, es uno de los argumentos de mas peso que in- 
vocan sesudos historiadores, entre ellos Cayetano Col1 
y Toste, para sustentar la tesis contenida en el prin- 
cipio de este ultimo parrafo. Asi, en el mencionado 
Glosario de Voces Indigenas de Venezuela, por'el Dr. 
Lisandro Alvarado, verbenean las voces quisqueyanas, 
ciesde la a hasta la y (porque los indoamericanos no 
nrticulaban la zeda o zeta), como lo comprobaremos 
con la siguiente muchedumbre de voces comunes a 
toda esa gran familia de lenguas a que nos hemos re- 
ferido, y que hemos situado en las islas mayores del 
Mar Caribe, o Maximas Antillas, y en las tierras con- 
tinentales que estan banadas por las mismas rever- 
berante~ y borrascosas aguas del Mediterraneo Ameri- 
cano: acana (uso popular: acano), aji, anamu, anon, 
ereito, arigua, barbacoa, batata, batey, bejuco, Bijao, 
Bohio, bohio, bucare, burgao, cabina, cabuya, cacique, 
caguama, caiman, caimito, cana, caney, canoa, caoba, 
carey, caribe, carrao, casabe, catebia o catibia, cayo, 
cayuco, ceiba, cimarron, coa, coco, cocuyo o cucuyo, 
colibri, conuco, copey, coroso, chirimoya-a, dividivi, 
fotuto o fututo, gofio, guabina, guaco, Guaco, guama, 
guamacho, guano, guanabana, guandul, guaraguao, 
guarano, guatapana-r, guasabara, guayaba, guayacan, 
guayuco, guira, hacano, hamaca, henequen, hicaco, hi- 
cotea, huracan, iguana, itabo, Itabo, jagua, jaiba, jau- 
jao, jejen, jobo, mabi, maco, maguey, maiz, majagua, 
mamey, mamon, mana, manati, mangle, mani, mara, 
maya, naguas, naiboa, nigua, nopal, papaya, parcha, 
patilla, paya, pian, piragua, yagua, yaguasa, yaque, ya- 
:urna, yaya, yuca etc. 

Cuando ejerciamos mayormente el magisterio, y 
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que fue siempre en planteles de ensenanza secundaria, 
cada vez que se acercaban las grandes fechas histori- 
cas nacionales, se nos pedia que disertaramos acerca 
de ellas, y en varias de esas amables y honrosas oca- 
fTones dijimos solemne y sentenciosamente: las tres 
madres patrias de los incolas de nuestro pais, en las di- 
versas epocas, son la sudamericana Venezuela, la eu- 
ropeo-occidentalisima Esparia y la negro-africana Gui- 
nea. Si bien echaba'mos menos los indispensables in- 
formes historic~stadisticos que comprobaran exacta- 
mente la ultima afirmacion. Para dar valor a esta, nos 
apoyabamos lisa y llanamente en simples intuiciones, 
romo las que aduciremos a continuacion. La autora 
ae nuestros dias (la cual recibio muchas veces, acom- 
~ a n a d a  de nosotros, la carinosa visita de Dolores Llu- 
heres -Mama Lolo, guinea que llego a nuestro pais 
como parte de los cargamentos de ebano traidos en 
tiempos de la Espana Boba, y quien pertenecio al su- 
turense Antonio Lluberes y Vendrell, nuestro comun 
zscendiente), no tenia frase que mas le cuadrara, pa- 
ra irnos a la mano, si advertia que llevabamos al cabo 
~ l g u n a  accion extravagante. o que tirabamos la mon- 
tera, que la siguiente intenciona!isima: Se te subio la 
Guinea a la cabeza. Nuestra madre era blanca pura; 
en tanto que nosotros tenemos una dieciseisava par- 
te de africano, o quizas menos, ya que nuestros cuatro 
t i s a b u ~ ~ o s  eran caucasicos, y de nuestras segundas 
abuelas, solo una era mulata, o cuarterona: Manuela 
Rita Garcia. 

Los pocos terminos afros que hay en nuestra to- 
ponimia, de Guinea y paises aledanos son. De la Gui- 
nea propia: Los Minas (San Lorenzo de los Negros 
Minas), en jurisdiccion de esta ciudad. E n  el mismo 
termino. Mandinga (4), cuyo tronco etnico es ma- 
Iinke. Cerca de Azua se halla Biafara. De este voca- 
blo dijimos en Ccmpostela de Azua --del libro Nues- 
tias Cabeceras-, trabajo publicado en el No. 11 d. 
Padilia, correspondiente al 30 de secptiembre de 
1925: "Es interesante conocer lo mismo la proceden- 
cia de la palabra Biafara, nombre de un afluente del 
rio Tabara y de una seccion de la comun cabecera. 

(4 )  El escritor dominicano Otilio Vigil DIaz, caucisim 
como el cubano Emilio Gallagas, gusta tambien de echar su 
cuarto a espadas en materia de literatura afroamericana. Vigil 
Diaz tiene un libro inedito de esta indole: Carbones y Dia- 
mantes. Trasladaremos parte de un coruscante Carbon, ya pu- 
blicado: .'De la Cruz de Mendoza a Mandinga adentro - el bal- 
sie brama y se queia. - brama y se queja dioniniacamente. - 
La enrama de May Facunda - es una paila del infierno, - 
donde hierve la alegria salvaie de la selva. - Baila. baila la 
negra Atanasia - con rosas de Castilla en sus pasas, - y de 
sus axilas ojivales. - de su grupa estiatopigica y calipigica. 
- y del salterio de su sexo - destilan humedas y fetidas ni- 
galias. - y el caramanchi hiperestesia - sus Iubricos atavismos 
de pantera. - De la Cruz de Mendora a Mandinga adentr3 
- el halsie brama y se queja, - brama y se queja dionisia- 
enmente". 

En documentos antiguos que tenemos igualmente a 
la vista se hallan estos otros esclavos, ademas de la 
xombrada Juana Viaffara: Diego Biaffara, de Juana 
de Pineda; Antonio Biaffara, de Domingo Bullon; 
Juana Biaffara, de Maria de Via, y otros mas que lle- 
han como apellido nueva variante del vocablo cuya 
etimoiogia rastreamos. De que se sigue que el sustan- 
tivo propio Biafara, con el cual denominamos la sec- 
cion y el rio susodichos, proviene del renombre que 
le senalamos como paronimo, y que este no es sino la 
corrupcion de la palabra Biafra, con que se conoce un 
estado de Guinea. Era costumbre de la epoca po- 
nerle al esclavo como apellido el nombre del lugar de 
donde procedia. En  los propios documentos a que 
ncs hemos referido, al lado de los Viaffaras, hallamos 
ctros esclavos cuyos apellidos son Angola, Mandinga 
etc.; cosa que confirma nuestra Ultima observacion. 
Luego: Biafara es una apentesis de Biafra, metaplas- 
mo muy usado por el pueblo cuando se trata de voca- 
blos que tienen en la silaba final un diptongo de con- 
sonantes". Aquellos nuevos siervos dominicanos, los 
de origen afro, tuvieron tambien, pues, abuelos angc- 
knos. En nu2stra peninsula trilingue, como llama- 
mo:~ nosotros a Samana, hay asimismo una seccion 
que se denomina significativamente La Guinea. 

Cesareo Congo (Cesarito el Congo o de la Gui- 
nea Inferior. o de la Baja Guinea), obligado a venir a 
nuestro pais por los impenitentes negreros en tiem- 
pos de la Espana Boba, lucho con lucimiento como 
cabecilla de nuestra Guerra Restauradora, siendo uno 
a e  los que le pusieron la emboscada en La Pomarrosa, 
el 17 de agosto de 1864, al bizarro Coronel espanol 
Joaquin Suarez de Avengosa (a)  E1 Sordito (S), 
ouien murio a consecuencia de la herida que recibio, 
y fue velado en la casa de GabrieI Jose de Luna, resi- 
Lente a la sazon en la que ocupa hoy en la calle Arzo- 
bispo Nouel, esquina Duarte, el establecimiento co- 
mercial regentado por Joaquin Ravelo. Para acome- 
ter a los espanoles, cuando nos hallabamos en guerra 
con ellos, nos escondiamos .entre la yerba de Guinea, 
que en la fertil Africa oculta hasta los elefantes. Y 
el platano guineo con su ambrosia, y los chirridos na- 
saies de la ponedora y sabrosa pintada o gallina de 
Guinea, nos acuerdan constantemente su uberrima, 
Iiermana y distante patria originaria. 

A unos siete kilometros de Jarabacoa, la atra- 
yente villa del indio subsuelo, y de la poblacion es- 

( 5 )  Don Rafael Alardo. veterano de las reservas espano- 
las en la Era de la Anexion, nos contaba que al terminar un 
conibate en Guanuma, el Coronel Suarez de Avengosa, quien 
e;a sordo como una tapia, preguntaba sonreido: todavia 
esta2 tirando"? 
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panolisima, se halla en el camino que conduce a San- 
tiago, a orillas del Yaque del Norte, y cabe su espu- 
moso curso de Los Hervederos, el paraje de Boma. A 
poca distancia de este hay otro lugarejo denornina- 
do Los Minas, o La Mina (la explotacion de algun sos- 
pechado valioso yacimiento, pudo llevar negros alli). 
Tejera, en sus Palabras Indigenas de  la Isla de San- 
to Domingo, dice: "Boma. - lugar de la Vega. (Uso 
popular)". Cayetano Coll y Toste, en el vocabulario 
indo-antillano de su Prehistoria de Puerto Rico, asien- 
ta: "Boma. - Rio de Cuba, examinado por Colon en 
su primer viaje. Rio de Santo Domingo, tributario 
del Camun. Yerra Coll y Toste: el arroyo Boma vier- 
te su linfa en El Yaque. El Bonita es arroyuelo que 
desagua en Ponton, afluente a su vez de El c&U. 
Coll y Toste y Tejera traen a Boma, pues, como v e  
cablo indo-americano; pero Antonio Bachiller y Mo- 
rales, en Cuba Primitiva, lo omite categoricamente. 
Boma es la capital del Congo Belga (en la Baja Gui- 
nea). Colon alude simplemente do3 veces al riachue- 
lo cubano que se denomina hoy Boma; pero sin nom- 
brarlo: no emplea para nada la palabra a que nos re- 
ferimos. "Lunes 3 de Dici.embre: al pie del cabo h&ia 
una boca de un buen rion. "Martes 4 de Diciembre. 
Hizose a la vela con poco viento, y salio de aquel 
puerto que nombro Puerto Santo (que es ahora Ba- 
racoa, agregamos nosotros), a las dos leguas vido un 
buen rio de que ayer hablo etc.". 

Boma y Los Minas, se arraigaron esos dos 
sustantivos africanos en una region en que los more- 
nos, como decimos en nuestro pais por eufemismo, ca- 
si brillan por su ausencia? El culto caballero jaraba- 
coeno Juan Jimenez Rosa, prolijo y amantisirno con& 
cedor de su comarca, nos ha sugerido, aguda y bien 
fundadamente: dos vocablos de la vieja y to- 
rrida tierra llamada por los griegos de los Aethiopes, 
no los dejaria alli alguno de los muchos palenques en 
que se hacian fuertes los negros fugitivos o cimarrones 
que abandonaban las haciendas espanolas en la epo- 
ca de la colonia"? isuposicion ingeniosa, que nos 
obliga a tributarle el mas estirnulador de los aplau- 
sos! (6). 

(6 )  En nuestra toponimia hay otros terminos importan- 
tes cuyo origen no se puede tampoco determinar bien; nos re- 
feriamos a los siguientes: Camba, Cambita, Cumba e Isa. En 
agosto proximo pasado un amigo muy culto que se disponia a 
veranear en la heredad que posee en una de las Cambitas cris- 
tobalenas, nos diio equivocadamente: "Los muchos descendien- 
tes de inmigrantes franceses, o haitisnos, que hay en jurisdic- 
cion de San Cristobal, explican perfectamente la formacion 
alli del vocablo Cambita: al no poder pronunciar el derivado 
de campo, campito, chapurraban Cambita, y tal es la proce- 
dencia de este nombre". Craso mor.  E. Tejera, en sus Pa- 
labras Indigenas de la Isla de Santo DamiW, incluye tres de 
ellos: pero como de uso popular. No noa explicamos por que 
no cito igualmente a Cunbita. 

Palabras paronimas, Y harta homonimns, de erps cuatro 

Como hemos dicho, todos esos hechos etnologi- 
ros intuidos por nosotros en lo arriba escrito, y que 
nos permitieron llegar a la logica conclusion de que 
la negro-africana Guinea era la madre patria de nues- 
tra gente de color, los teniamos firmemente como una 
contribucion personal nuestra al respecto, como ideas 
por entero originales. iY sin embargo, cual no fue 
nuestra satisfaccion cuando al adquirir el libro Las 
Culturas Negras en el Nuevo Mundo, por el brasileno 
Arturo Ramos, nos hallamos con que nuestra tesis ha- 
hia sido sustentada ya desde hace tiempo, tanto por 
los africanistas iberoamericanos como por los yanquis, 
hecho que confirmaran estas dos breves citas que to- 
mamos de las paginas 57 y 58, y 71, respectivamente, 
del mencionado libro de Ramos, al tenor de las cua- 
les hay muchas mas en aquella importante obra. He- 
Iss aqui: "La suberea de Guinea es de una importan- 
cia tan considerable que algunos investigadores la es- 
tudian, separadamente' del area del Congo. Frobe- 
nius hace de ella, como ya vimos, el habitat de su "cul- 
tura atlantican. Esa region fue la que suministro el 
mayor numero de esclavos al Nuevo Mundon. "La 
zona del Africa Occidental, principalmente el area del 
golfo de Guinea, fue la que suministro el mayor con- 
tingente al comercio de esclavos, como puedeo dedu- 
cirse de las culturas supervivientes (Hershovits). Se 
comprobo que pertenecen a estas culturas los pueblos 
de la Costa ds  los Esclavos (Nigeria y Dahomey) y 

la Costa de Oro (fanti-ashanti). En menor pro- 
porcion vienen las culturas del Congo y del Sudan 
mahometano (Senegal)". 

Veamos, por fin, la acepcion que le atribuye a la 
palabra guamacho en su Glosario de Voces Indigenas 
de Venezuela, el Dr. Lisandro Alvarado: "Nombre da- 
do a varios arboles del genero Pereskia, familia de 
las Cactaceas, cuyo tronco esta cubierto de manojillos 
de espinas en disposicion quincuncial, hojas trasova- 

voces nuestras, las hallamos tanto en lenguas indoamericanas 
como afras. Cumba es un rio del Ecuador, y una poblacion 
del Brasil, Curnbana es un temtorio de Mozambique. y cum- 
be, una especie de baile de negros. Camba significa negro en 
la Argentina, y es nombre geografico tanto en este pais como 
en el Brasil. Etc. Issa (con dos eses), es un rio africano: el 
Nilo de los Negros o de Occidente. 

Mas lo que si no tiene vuelta de hoja, y se puede, por 
tanto, afirmar categoricamente, es esto: Cambita es un dimi- 
nutivo del sustantivo propio con que se denomina un conoci- 
do paraje de la seccion de Canasta: Camba, o Santa Lucia de 
Carnba, lugares y terminos todos propios del antiguo y cercano 
Partido de los Ingenios. 

La musa popular azuana, que nos habla por boca de nues- 
tra estimada y respetable amiga la inteligente, leida y memo- 
riosa seiiora  do^ Mercedes Amiama Gomez, al evocar la epo- 
ca del malogrado Gobierno del egregio don Ulises Francisco 
Espaillat, y el celebre desastre de su ejercito, mandado por el 
Gral. Jose Caminero, en Cribiti, no emplea este nombre como 
el del sitio de la lamentable rota, sino el del lugar vecino de 
C u h ,  y asi nos dice: "Entonces fue cuando ayayay - Ca- 
minero en Cumba se juyo". 
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Gas u oblongo-elipticas, con 1 o 2 espinas en la base 
del peciolo; flores solitarias o en cimas, ya blancas, ya 
emarillas, ya purpurinas; fruto, una baya globosa, 
agridulce. comestible. Hay varias especies: P. Gua- 
macho, P. Guyanensis etc. Plantasele a menudo a lo 
largo de los vallados para formar setos vivos. En la 

medicina popular preconizan sus hojas. La forma 

Guarnache (Carv. 367; Ruiz Blanco, cap. 1.5, Caul: 
1-3) es desusada. Sinn. Supi. Supire, Susy~iro, en La- 
ra. Ref. Cod. 97". 

Naturalmente, que todos los rasgos diferenciales 
de esta planta, determinados con lujo de pormenores 
de conformidad con los modernos trabajos declasifi- 
cacion botanica del sabio naturalista frances Lorenzo 
de Jussieu, son obra de los venezolanos actuales. Pa- 
ra los indios, cuya lengua aglutinante no les impulsa- 
oa a analizar y especificar, ni a desinonimizar. el vo- 
cablo guarnacho significaba probabilisimammte, cac- 
to. El unico Jardin Botanico de nuestros aborigenes 
cra el conuco, con el rustico naboria que lo labraba, 
y como piezas de Museo Universitario solo contaban 
con los profusos follajes. y los dibujos o buriladas N- 
pestres de la Cueva de Jobobaba. Y nuestro estima- 
do, observador, inteligentisimo y modesto amigo puer- 
toplatefm Luis Pecunia y Maatsch, solicitado profe- 
sor de ingles residente entre nosotros, y a quien debe- 
mos los mas valiosos informes acerca de la historia 
y de las tradiciones de la vieja ciudad del Monte de 
Plata, de Riobo ( 7 )  y del Padre de las Casas, nos di- 
ce que la presencia de cactos bien pudo haber servido 
para determinar el aspecto y darle nombre a alguno 
de sus barrios, porque hasta hace poco habia en la 
Sabana de  la Fortaleza, en Turquilancito o Barrio 

Nordeste, y en alguna parte mas de nuestra privile- 
giada ciudad costena, que posee el mar mas ceruleo 
que nuestros humanos ojos hayan visto (8), lozanas 
manchas de aquellas hidrofilas y bien protegidas o es- 
pinosas plantas de las tierras de secano. Pero a pesar 
de que no necesitarnos de mas pruebas para sacar ver- 
dadera nuestra tesis respecto del origen del ncmbre 
de la barriada endonde planto su tienda el galo Fran- 
cok Darnbroise, y endonde fue legitimo propietario. Y 
endonde tuvo hasta criados de la talla de Ulises Heu- 
reaux, no estaria demas que uno de esos puertoplate- 
150s inteligentes e ilustrados. aue tienen aptitudes pa- 
ra todo, como Jose Agustin Puig y Rodriguez, por 
ejemplo. se encargara de precisar si en la virgen tie- 
rra en que laboraron utilmente escribiendo Emilia- 
no Tejera y Rafael Maria Moscoso. y en particular en 
!a preciosa porcion de esta que es la patria chica de 
Isabel de Torres (vecina empadronada alli a princi- 
pios del siglo XVII) y de Julio Arzeno, hay o no la 
domestica, fructuosa y oficina1 opunciea tan bien des- 
crita por el erudito y gallardo lexicografo venezola- 
no. Pocas excursiones de herborizacion, hechas a al- 

d - 
gun& determinadas zonas urbanas y suburbanas, bas- 
tarian para poner en su punto tan aguijoneador te- 
c a .  !ES indispensable que sepamos a ciencia cierta 
si aquel legendario barrio debia su nombre al de la 
rica pereskla mencioneda, o si a la palabra guamacho 
en su acepcion lata de cacto, y si esto Ultimo es lo 
cierto, agreguese para mayor satisfaccion de la pro- 
funda ansia de saber de los dominicanos, cual es la es- 
pecie de cactea que predomina en las pintorescas 
campinas de variada vegetacion de la siempre estu- 

aiosa y culta Puerto Plata! 

cion de la Cordillera Septentrional, en la ~rovincia de Bohio 
( 7 )  El 7 de diciembre de 1514, en La Concepcion de (no de Cubao), en el cacicazgo cibaeno de Magua. Sin embar- 

la Vega, se hizo "el repartimiento de los caciques a indios e go: no debernos mirar con menosprecio a ~ i o b o ;  Vercingetonx 
naborias de casa de la villa de Puerto Plata= A Francisco hizo tambien entrega de sus armas a su mas civilizado vencedor 
Botello, vecino e Regidor, se le encomendo el cacique Riobo Julio Cesar. 
e su nitayno Martinico con 65 pemnas de s e ~ c i o  que regis- 
tro a Alvarico e a Beatriz, su mujer". (Coleccion de Docu- ( 5 )  El litoral margosa de Puerto Plata se formo en la mentor Ineditos Relativos al Descubrimiento etc., del Real edad pleistocenica. Su -efecto de la subsidencia 
Archivo de Indias, publicada debajo de la direccion de Joa- qm anego la desembocadura del valle del rio San Marcos- 
quin F. Pacheco y de Francisco de Cardenas). Riobo: he es contemporanea de la Bahia de Samana y del Lago de Enri- 
aqui al cacique eponimo. ya venndo, de la heroica Puerto Pla- quillo. Se explica la obra de los polipos coraliferos en esta ta. Lo dice la etimologia de su nombm. Ya que no 10 procla- costa: mar calido, no muy grande profundidad y agua limpia y 
man Les cronicas de la guerra de la Conquista. En la Pre- cgitada: el cayo nombrado Piedra de la Pasa o del Diamante 
historia de Puerto Rico, por Cayetano Col1 y Toste. hallamos es un arrecife de coral muerto; la linea de espumas que mira 
los siguientes radicales indoantillanos: ri, valeroso. o. monta- oe la Punta Cafemba hacia la Puntilla es indicio de otro ame- 
na, y bo. senor: senor valeroso de la montana. Y con seguri- cife de coral, pero vivo. El mar ambiente de todas estas for- 
dad que la residencia y mando de nuestro cacique se asenta- maciones le debe su azul tan puro a la escasez de flora y fau- 
ban junto a babel de Torres, la estrategica y galana estriba- na flotantes. 


