
SALOME URENA 
DE HENRIQUEZ 

Por: Silveria R. de Rodriguez Demorizi 

ANTECEDENTES ( 1) 

II ALOME URENA, la mas insigne de nuestras poetisas, 
descendia de dos familias dominicanas muy antiguas: la 
familia Urena y la familia Diaz. Ambas eran familias 

empobrecidas a causa de las vicisitudes de la Isla de Santo Domingo. 
Todos los antecesores de Salome eran dominicanos, excepto unos 
que vinieron de Canarias en el siglo XVIII. Quizas los Urena 
procedian de Santiago de los Caballeros, donde todavfa es muy 
comun el apellido. 

Francisco Urena, padre de Nicolas Urena de Mendoza, era hijo 
de Carlos de Urena y de Catalina Maii6n, perteneciente a una familia 
que habia sido rica y habia tenido esclavos que tomaron su apellido. 
Se cas6 con Ramona de Mendoza, (hija de Josefa Valerio de 
Mendoza), de Santiago de los Caballeros. Francisco Urena era dueno 
de una buena casa de altos, situada en la calle de las Mercedes, entre 
la del Estudio y la.de los Martires, hoy calle Hostos y calle Duarte, 
respectivamente. 

Era hombre de mucho estudio y gran religiosidad. Cuando se 
sinti6 morir, se confes6 extensamente, y su hijo Nicolas oy6 al 
sacerdote que acababa de confesarlo, Dr.Jose Maria Bobadilla, decir 
en una reunion adonde lleg6, sin saber que alli estaba el hijo de! 
moribundo: "He confesado a un te6logo". A su muerte, Francisco 
Urena dej6 cuatro hijos; estos han dejadn descendencia, pero poco 
numerosa. 
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Nicolas Urena de Mendoza, padre de Salome, nacio el 25 de 
marzo de 1822, en la casa No. 37 de la calle Mercedes. Fue un 
hombre de espfritu elevado y gran cultura. Desde muy nino comenzo 
a escribir versos. Cuando murio ·una de sus abuelas, a consecuencia de 
un vomitivo que le receto un empfrico, ensayo hacer versos por 
primera vez y escribio: 

El doctor Gonzalez 
a mi abuela mato, 
con un vomitivo 
que le receto . .. 

Fue poeta, abogado de buena reputacion, ocupo cargos de 
Senador y de Magistrado y se dedico al magisterio y al periodismo. 
Tuvo una vida fecunda y abarco todos los aspectos de la vida cultural 
en Santo Domingo. Entre sus poeslas estan El Guajiro Predilecto, 
que es del tipo de nuestros cantos populares; Recuerdos de la Patria, 
A Sanchez. Escribio canciones como Las Serranas; algunas Pastorelas 
y poeslas de asuntos religiosos. Se complacla en hacer epigramas y 
dejo una serie con el titulo de Epitafios. Abarco, pues, el genero 
popular, el culto, el costumbrista y la oratoria. Murio el 3 de abril de 
187 5 en la misma casa en que nacio (2). 

Gregoria Diaz y Leon, (nacio el 25 de diciembre de 1819 y 
murio en 1914), la madre de Salome, era hija de Pedro Diaz y Castro, 
hombre de grandes negocios y que tuvo hatos y muchas tierras en el 
Este. Pedro Diaz, tenla entonces mas de sesenta anos, estuvo en la 
Puerta del Conde, en el acto de proclamacion de la Republica, el 27 
de febrero de 1844, acompafi.ado de sus hijos Juan de Dios y 
Victoriano (3). Era hijo de Ignacio Diaz y de Teresa de Castro, hija 
de Josefa Manon, hermana de Catalina, la abuela patema de 
Francisco Urena (4). Pedro Diaz se caso con Teresa de Leon, hija de 
Domingo de Leon y Fajardo, quien llego a Santo Domingo entre 
1760 y 1 770, de Canarias, con su madre viuda, Teresa Fajardo; 
Domingo de Leon y Fajardo se caso con Marla Florentina de la 
Concha y Hurtado de Mendoza, dominicana. Por el lado matemo los 
parientes de Salome Urena eran mas numerosos que por la rama 
patema. 

De una hermana de Teresa de Leon, Beatriz, descienden los 
Contln, los Sanchez Guerrero y los Herrera. De una hermana de 
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Pedro Diaz, Gregoria Diaz de Pelaez descienden los Echenique Pelaez 
y los Marchena Pelaez, entre estos Eugenio Generoso de Marchena, el 
hacendista y polltico que fue victima de Heureaux cuando aspiraba a 
la presidencia de la Republica; el Dr. Pedro Emilio de Marchena (hijo 
de Generoso de Marchena Pelaez y de una hermana de Francisco 
Xavier Amiama), y los Lopez Penha. 

Nicolas Urena de Mendoza y Gregoria Diaz de Leon, padres de 
Salome, celebraron sus nupcias en la ciudad de Santo Domingo, el 25 
de diciembre de 184 7. Hicieron hogar de la casa No. 3 7, de la calle 
Mercedes. De esa union nacio Salome Urena y Diaz de Leon. 

NACIMIENTO Y SACERDOCIO 

Salome Urena fue poeta, maestra y madre. 
Fue poeta y puede colocarse en el Olimpo junto a La 

Avellaneda ya Sor Juana Ines de la Cruz. 
Se consagr6 el magisterio y ofrend6 a SU patria el mas brillante 

grupo de maestras. 
Fue madre y le dio a su Patria hijos eminentes. 
Fue "una sacerdotisa en el aula, una pitonisa en el arte, un 

mel)tor en el ho gar". 
En ese triple aspecto debe contemplarse a esta mujer que fue 

una de las figuras mas altas de la America. 
Salome Urena naci6 en la antigua ciudad de Santo Domingo, 

capital de la Republica Dominicana, el viemes 21 de octubre de 
1850, a las 6 de la maiiana, '!n el barrio de Santa Barbara, antiguo 
solar de buenas familias, en la casa de su abuela materna, hoy calle 
Isabel la Catolica numero 84, junto a la casa de Juan Pablo Duarte. 
El Dr. Pedro Delgado y Ana Diaz de Leon, "la segunda madre en el 
ho gar", fueron sus padrinos ( 5 ). 

La ciudad de su nacimiento era pequena y tenia acentuado 
aspecto colonial: estaba rodeada de murallas con foso hacia el 
campo, y las puertas se cerraban como en el siglo XVI: por lo menos 
la Puerta del Conde de Penalba. Muchos edificios estaban en ruinas: 

la Universidad de los dominicos, el Estudio que habfa sido 
Universidad de Santiago de la Paz, el Convento de San Francisco, el 

de la Merced, la iglesia de San Anton, la iglesia de San Nicolas, el 
Convento de Regina Angelorum, el Palacio del Almirante Diego 
Colon, muchas casas particulares. Como los edificios, las familias 

29 



estaban tambien arruinadas. Largos aiios de emigraci6n continua 
habian empobrecido la ciudad. 

El nacimiento de Salome Urena ocurri6 poco despues de la 
fundaci6n de la Republica, durante el primer Gobiemo de Bae:t.; 
creci6 en un ambiente de discordias, entre mil luchas intestinas. Por 
lo mismo que vivi6 en una epoca de tanta agitaci6n, de tan incesa.ntes 
perturbaciones en el pueblo dominicano, su alma se agrand6 con el 
dolor, y se hizo cada dfa mas fuerte. 

Salome tuvo una ninez muy precoz. Su madre la ensen6 a leer: a 
los cuatro aiios Ida de corrido. Su infancia discurri6 en las aulas de 
dos pequenas escuelas .de primeras letras, unicas permitidas entonces 
a las mujeres. En esa epoca las escuelas eran muy pobres, a tal 
extremo que no pasaban del catecismo. Decfa Dona Manuela 
Rodriguez, "que las madres no querlan que sus hijas aprendieran 
para que no les mandaran papeles a los mozos"; pero el padre de 
Salome, hombre de letras, abogado y maestro, fue avivando en ella la 
llama de su espfritu y le dio la mejor educaci6n literaria que se podfa 
alcanzar en aquellos aiios. 

Su amor al estudio hizo que muy pronto se distinguiera de sus 
compaiieras de la infancia. Siempre fue lectora apasionada. Como 
todas las ninas de entonces, sus primeras lecturas debi6 hacerlas en el 
Caton Cristiano. Despues ley6 una traducci6n en prosa de la 
j erusalem Libertada, del Tasso. 

Sus lecturas y sus estudios de la adolescencia fueron hechos bajo 
la direcci6n de su padre, de quien recibi6 lecciones de Literatura, 
Aritmetica y Botanica, por la que ella sentfa gran pasi6n. Con su 
padre aprendi6, ademas, a declamar los versos de sus poetas 
predilectos. Salome tenla una "memoria extraordinaria". La cantidad 
de poesias que sabla de memoria y solla repetir entre sus lntimos, lo 
mismo que su hermana Ramona, era incalculable. De Gallego sabfa 
de memoria casi toda Ia oda al Dos de Mayo; de Quintana, recitaba 
largos trozos de la Oda a la lnvencion de la lmprenta. Tambien 
conocfa de memoria versos de Rodrigo Caro, de Rioja y de otros. 
Ley6 mucho el Parnaso de Sedano y en general sus Iecturas eran de 
clasicos espaiioles. Ademas, conoci6 bien la Literatura Francesa en su 
propia lengua, que ella y su hermana Ramona comenzaron a aprender 
con Alejandro Roman, aficionado a las letras. Luego, ambas 
hermanas continuaron solas el estudio del frances, hasta dominarlo. 
Salome aprendi6 mas tarde bastante ingles. La literatura inglesa le · 
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gustaba mucho. Tenfa sense of humour a Ia inglesa y a veces hacfa 
frases humoristicas de sabor ingles, como la que le dijo a su esposo en 
cierta ocasi6n en que estaba muy empefiado en ordenar su biblioteca, 
que eI mismo desordenaba continuamente: "no te empefies en 
desarreglar el caos". 

VOCACION POETICA 

Cuando era 1 muy nifia se complacia viendo pasar por la puerta 
de su casa a dos poetisas de aquel entonces, Josefa Antonia Perdomo 
y Josefa Antonia Del Monte, y Ilena de admiraci6n exclarnaba: iesas 
hacen versos! Naci6 poeta, "no fue que se hizo poeta como hay 
otros a fuerza de manosear ajenas poesias y de hojear los manuales de 
Ret6rica". Heredaba la vocaci6n: fue hija de uno de los primeros 
poetas dominicanos de su tiempo. 

Desde muy temprano comenz6 a cultivar su talento poetico. A 
los 15 afios escribi6 versos; a los 1 7 lo~ public6 por primera vez, calzados 
con el seud6nimo de Herminia, que Ileg6 a ser totalmente conocido , 
al extremo de que en varias ocasiones en que conquistaba algt'.in 
triunfo Iiterario, eran designadas com1s10nes para presentarle 
parabienes a su persona (6). 

En 1874 otra Herminia aparece firmando un articulo en p:-osa 
en el peri6dico El Centine/a (7). Desde entonces Salome firma sus 
versos con su nombre, y alcanza elogios como el de Don Marcelino 
Menendez y Pelayo, quien escribi6 que "para encontrar verdadera 
poesia en Santo Domingo hayque Ilegar a Jose Joaquin Perez y a 
Salome Urena". 

Las poesias de Salome Urena se publicaban generalmente en 
peri6dicos de Santo Domingo, y en algunas ocasiones apareclan en 
peri6dicos extranjeros. Era ta! el entusiasmo que . produdan sus 
poesias, que los j6venes de Amigos de/ Pals se las aprend ian de 
memoria y hasta las escribian en las paredes. 

La Antologla Lira de Quisqueya recoge diez composiciones 
suyas. En 1880 se public6 un volumen de sus poeslas, patrocinada su 
publicaci6n por la Sociedad Amigos de/ Pals. Este libro contiene 
treinta y tres composiciones y el poema Anacaona. Tiene un pr6logo 
de Monsenor Merino y una biografla de la citada Sociedad, escrita 
por Jose Lamarche. En 1920 se hizo una segunda edici6n de SUS 

versos, mas recomendable que la anterior. Tiene un pr6logo, 
an6nimo, escrito por su hijo Pedro Henriquez Ure11.a. En esta edici6n 
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han sido omitidos el poema Anacaona y nueve composiciones de las 
que figuran en la edici6n de 1880 (8). 

PATRIOTISMO 

Desde muy mna, Salome Ureiia aloj6 en su coraz6n la 
vehemente aspiraci6n de Patria: habia heredado de su abuelo y de su 
padre el sentimiento del patriotismo. Sus primeros aiios discurrieron 
en una epoca altemativa de paz y de guerra. Su infantil espfritu 
tropieza con Ia terrible Anexi6n a la antigua Metr6poli. El 
especticulo de la guerra nacionalista contra Espaiia y luego las 
guerras civiles, acrecientan su amor a la Patria y hacen de Salome la 
poetisa patriota. Ella es la primera que can ta, por encima de todos los 
poetas de SU epoca, el progreso y la civilizaci6n. Segiln expresion de 
Cesar Nicolas Penson, ella "fue poetisa vaticinadora en cuyos epicos 
cantos predominaba siempre la nota patri6tica con los encendidos y 
vehementes anhelos y alientos de titan. Vidente como los grancles 
vates de las revoluciones del espfritu, Olmedo, Heredia y Quintana, 
recogi6 la herencia de sus estrofas altivas y apasionadas, y sorprendio 
a Ia America y al mundo ... " 

En sus poesias no predomina el elemento puramente literario, 
sino Jo que contribuye a dar mayor grandeza a su Patria. Hostos, al 
hablar de ella dice: "Canto todo Io que sentia Ia sociedad de que 
formaba parte; y lo canto con tal fuerza, con tal uncion, que parece 
en sus versos la sacerdotisa del verdadero patriotismo", y agrega: 
"indudablemente, lo mas grande que hay en la poetisa dominicana es 
la fibra patriotica". 

Soiio con el bien de su patria y dedico sus versos a inclinarla 
hacia la paz y el progreso. Esta preocupacion patriotica lleg6 a 
sobreponerse a toda otra idea; solo le animaba el deseo de hacer 
llegar su predica a todos sus compatriotas. A traves de su ardoroso 
patriotismo logra hacemos comprender mejor lo que es patria. En 
una de sus primeras composiciones al hablar de la patria dice: 
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iOh! Patria, voz divina, sublime y du/ce nombre 
a cu yo acento el alma pa/pita de emocion ... 



Ya para esa epoca llamaban la atenci6n en Santo Domingo yen 
otros paises de la America sus composiciones patri6ticas. La nota del 
progreso y del amor a la Patria es el tema de todas sus poesfas desde 
el aflo 1873 hasta el 1880. 

La fama patri6tica de Salome Ureiia alcanza tal altura que, en el 
aflo 1878,. se le hace una apoteosis y se le entrega una medalla 
costeada por suscripci6n publica; y su consagraci6n coma la figura 
mas alta del parnaso dominicano queda en nuestros anales civicos y 
literarios coma una de las mas bellas fiestas del'espfritu (9). 

Las poesfas de Salome Ureiia estan impregnadas de honda 
melancolia. Toda SU tristeza proviene no solo de SU temperamento, 
sino principalmente del caos en que vivi6 su p atria. Siempre 
torturada por el triste pasado de la Republica, dama en su poesla A 
la Patria: 

T(; sabes cuantas veces con tu dolor aciago 
/lore tu desventura, !lore tu destrucci6n, 
asf cual de sus muros la ruina y el estrago 
lloraron otro tiempo las hijas de Si6n. 
Y sabes que, cua/ el/as, colgue de tus pa/mares 
el arpa con que quise i:us hechos discantar, 
porque el mirar sin tregua correr tu sangre a mares 
no pude ni un acorde sonido preludiar. 

Son muchas las poeslas de Salome Ureiia que pueden tomarse 
coma ejemplo de ese fervor patri6tico que tuvo tan honda 
influencia en el gran poeta Gaston Deligne, en cuyos versos dedicados 
a la poetisa muerta hacia esta afirmaci6n y este elogio: 

Ella, al menos, mantuvo con su alien to 
de una generaci6n /os ojos fijos 
en el grande ideal. Aun llena el viento 
la seductora magia de su acento, 
y aun hab/ara a los hijos de /os hijos . .. 

En 1881 comienza a sufrir r.uevamente por las desgracias de su 
patria. Recientes perturbaciones poHticas hacen que sus esperanzas 
patri6ticas tengan grandes decepciones. El fracaso moral del gobierno 
de Merino, le ocasion6 profundo desconsuelo. Sus cantos patri6ticos 
sufren una crisis. La poetisa escribe Sombras, y desde entonces en 
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rnuy raras ocasiones escribe versos. Pero Sombras no es un vano 
alarde poetico. La decepci6n poHtica es est1mulo para la. creaci6n de 
un plantel educativo que contribuya a carnbiar la sornbrfa faz del 
Pais: el I nstituto de Senoritas ( 1 O ). 
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Sombras es un adolorido grito de patri6tica angustia: 

Alzad def polvo inerte, 
de/ po/vo arrebatad el arpa mfa, 
melanc6Jicos genios de mi suerte. 
Buscad una armonfa 
triste como el afan que me tortura, 
que me cercan doquier sombras de muerte 
y rebosa en mi pecho la amargura. 

Venid, que el alma siente 
morir la fe que al porvenir aguarda; 
venid, que se acobarda 
fatigado el espfritu doliente 
mirando atzar con f mpetu safiudo 
su torva faz al desencanto rudo, 
y al entusiasmo ardiente 
plegar las alas y abatir la frente. 

t.No veis? al/a a lo /ejos 
nu be de tempestad siniestra avanza 
que oscurece a su paso las reflejos 
de/ esptendido sol de la esperanza. 

Mirad cud/ fugitivas 
las i/usiones van, de/ alma orgullo; 
no coma ayer, altivas, 
hasta el her azu/ tienden el vuelo, 
ni a recibirlas, con piadoso arrullo, 
sus p6rticos de luz entreabre el cielo. 



I.Cua/ sera SU destino? 
Proscritas, desoladas, sin encanto, 
en el vertigo van de/ torbellino, 
y al divisor/as, con pavor y espanto 
sabre mi pecho la cabeza inc/ino. 

Se estremece el a/cazar opu/ento 
de bien, de gloria, de grandeza sumo, 
que fabrica tenaz el pensamiento: 
ibajo el peso se rinde que le abruma! 
Conmuevese entre asombros, . 
de la sue rte a los f mpetus terribles, 
y se apresta a llorar en sus escombros 
el angel de /os suenos imposib/es. 

Venid, genios, venid, y al blando ha/ago 
de vuestros himnos de inmorta/ tristeza, 
para o/vidar el porvenir aciago 
se aduerma fatigada mi cabeza. 
Delurpaabandonada 
al viento dad la gemebundo nota, 
mientras que ruge la tormenta airada, 
y el infortunio azota 
la ilusi6n por el bien acariciada, 
y huye la /uz de inspiraci6n fecunda, 
y la noche de/ alma me circunda. 

Mas iah! venid en tanto 
y adormeced el pensamiento mfo 
al sonoro compas de vuestro canto. 
i Meced con vuestro arru/lo el alma so/a! 
Dejad que pase el huracan bravfo, 
y que pasen de/ negro desencanto 
las horas en empuje turbu/ento, 
como pasa la of a, 
como pasa la rafaga de/ viento. 

35 



Dejad que pase, y /uego 
a la vida vo/vedme, a la esperanza, 
al entusiasmo en fuego: 
que es grato, tras la ruda 
borrasca de la duda, 
despertar a la fey a la confianza, 
y tras la noche de dolor, sombrfa, 
cantar la /uz.y saludar .e/ dfa. 

Es curioso y sorprendente el caso de que una poetisa del estro 
de Salome Urena pudiera abandonar su lira por tan largo tiempo. 
Este silencio puede interpretarse como una protesta de su 
patriotismo. Esa tacita renuncia a los triunfos poeticos, engrandece 
aun mas a esta mujer de fuerte espfritu, "apasionada de la patria, 
enamorada de lo bueno, de lo hello, de lo verdadero y de lo justo'', 
que prefirio sacrificar los laureles de la poesfa antes que volver a 
inspirarse en las crecientes desventuras de su patria. 

Ya lo dijo en versos dedicados a Billini: 

Que si mi pobre lira 
calla ante el vicio y la ma/dad de/ hombre, 
siempre lo grande admira ... 

Ella esperaba, para tomar el "arpa abandonada", 

despertar a la fey a la confianza, 
y tras la noche de dolor, sombrfa, 
can tar la luz y sa/udar el d fa. 

SALOME EN EL HOGAR 

Desde el ano 1860 hasta 1880, Salome Urena fue a VIVIT, 

siempre con su madre y con su hermana Ramona, y ademas con 
Teresa de Leon y de la Concha y Ana Dfaz Leon, a la casa No. 56 de 
la calle 7 9 de Marzo. Su educacion domestica la recibio de su madre 
y de su tla Ana (Nana), "la segunda madre en el hogar". Ana Dfaz de 
Leon ejercio el magisterio de primeras letras durante sesenta anos. No 
se caso nunca. Tuvo un caracter aspero y bondadoso al mismo 
tiempo. Sus sufrimientos los sobrellevo "con resignacion, pero sin 
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paciencia". De esta tfa y de Da. Gregoria, ambas austeras y 
laboriosas, recibi6 Salome un ejemplo edificante. La madre de 
Salome era cat6lica practicante, pero no fanatica. Ramona y Salome 
se formaron en una atm6sfera de fe cristiana, y asistfan a la iglesia 
con su madre todas las mananas, durante su primera juventud. Luego 
las obligaciones del hogar no les permitieron ir a misa sino los 
domingos. El ex-Convento Dominico era la iglesia que 
acostumbraban visitar. Alli vio a Salome, por primera vez, Francisco 
Henriquez y Carvajal, quien atraido por la fama de la poetisa, 
acompaiiado de un amigo se dirigi6 al ex-Convento en interes de 
conocerla. El amigo le sefial6 a las dos hermanas, pero no supo 
decirle cua.I de ellas era la excelsa poetisa. 

Desde la infancia, Salome fue muy emotiva. Sufri<;t por todo. Se 
le veia llorar sin motivo aparente. Esta disposici6n del animo perdur6 
en ella toda la vida. Era noble de sentimientos y "su modestia fue tan 
griUlde como su merito". Fue mujer de su casa. Soltera, pocas veces 
traspasaba los linderos de su hogar. No sali6 nunca del pals, como 
ella misma lo dice: 

As(, aunque de otras playas jamas me vf en la arena 
ni de otros horizontes las lfneas contempte . .. 

Sin embargo, a su hogar acudian altas mentalidades nacionales y 
extranjeras que rendian tributo de admiraci6n a la ya esclarecida 
poetisa quisqueyana. El distinguido poeta venezolano Juan A. Perez 
Bonallie, autor de la sentida poesia La vuelta al hogar, de paso por 
nuestra Ciudad Primada fue a rendir su homenaje de simpatla y de 
admiraci6n a Salome; departieron amigablemente y el le recit6 lleno 
de emoci6n, humedos los ojos por las Iagrimas, la poesia en Ia cual 
describe, con intenso dolor, su triste Ilegada al hogar, cuando llamado 
por su madre enferma Ia encontr6 sin vida. 

Anos mas tarde, Salome Urena Ieia conmovida esa poesla a SUS 

disclpulas amadas y Jes decfa:"Quisiera que la hubierais oldo recitada 
por sus labios ... " 

Era afectuosa, con todos sus familiares; sent fa gran entusiasmo por 
su padre, a quien queria entraii.ablemente; ·~ntusiasmo que ni la 
muerte disminuy6: 

37 



Hoy, fJ! entrar en tu mansion doliente, 
donde reina si/encio sepu/cra/, 
nadie a posar vendra sobre mi frente 
el beso de/ carifio paternal. 

Ninguna voz halagara mi acento, 
ni un eco grato ha/agara mi of do: 
solo memorias de tenaz tormento 
tendre a la vista de tu hogar querido. 

A pesar de que su hogar fue enturbiado con la separaci6n de sus 
padres, cuando ella apenas tenfa dos aiios de nacida, en su coraz6n 
estos estuvieron siempre unidos. Ella vivi6 junto a SU madre, pero 
diariamente visitaba la casa de su padre, rt cuya muerte escribi6 una 
composicibn titulada A mi padre, en la que se muestra tal como era, 
y en que deja ver la profunda admiraci6n y la ternura de su cari~o 
por su progenitor. 

Salome Urena tenfa especial predileccibn por un rosal de 
magnolias que su padre cultiv6 en la casa solariega y que le sobrevivi6 
por muchos aiios. En su hogar y en su escuela mostraba hermosos 
ramos de esas blancas magnolias, bellisimas y de delicado perfume. 
Ella aspiraba dulcemente la esencia de esas rosas y sus ojos se 
humededan cuando Bena de emoci6n referia a sus disdpulas la 
historia qe ese rosal querido, tan intimamente ligado al bendito 
recuerdo de su padre. 

En 1880 contrajo matrimonio con Francisco Henn'quez y 
Carvajal, que andando el tiempo seria Presidente de la Republica. El 
3 de diciembre de 1882, como para bendecir su hogar-escuela, y 
para que Salome pudiera ostentar la sublime trinidad de poetisa, 
educadora y madre, naci6 el anhelado primogenito: 

Los cie!os se inclinaron, 
y descendio al hogar, entre armonfas, 
el angel que mis suefios suspiraron 
nuncio de bendiciones y a/egrfas ... 

Salome no descuid6 sus deberes de madre por los del magisterio. 
Sus disdpulas recuerdan que lacuna del primogenito siempre cstuvo 

cerca de la madre: 
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Alli duerme feliz, y no distante 
yo de un libro las paginas hojeo; 
levanto la cabeza a coda instante, 
le contemplo dormir y al fin no leo. 

La inscripci6n del Instituto, al cual nos referimos mas adelante, 
era cada d!a mas numerosa y resultaba estrecho aquel local. Familia y 
escuela se instalaron entonces en la calle de la Esperanza, hoy 
Luper6n, esquina Duarte. Ahl nacieron sus hijos Pedro y 
Maximiliano. 

En 1884 nace Pedro Nicolas, su segundo hijo. A los cinco meses 
de nacido le sobreviene mortal enfermedad. Una de las disdpulas 
predilectas de Salome, Mercedes Laura Aguiar, recuerda la terrible y 
conmovedora escena: el nino en brazos de Monsenor Merino para 
recibir las aguas de! bautismo; la madre de rodillas en el suelo 
rogando a Dios que le salvara su hijo; los demas, todos en silencio. 
Llega el Dr. Juan Francisco Alfonseca y tomando al nino en sus 
brazos dice: "Monsenor, unos minutos a la ciencia". Despues de 
algunas horas de terrible ansiedad, la fiebre cede y el nino se salva 
milagrosamente. 

En Horas de Angustias la madre pinta maravillosamente este 
cuadro: 

Sin brillo la mirada, 
bafiado el rostro en palidez de muerte, 
casi extinta la vida, casi inerte 
te mir6 con pavor el alma mfa 
cuando a otros brazos entregue, aterrada, 
tu cuerpo que la fiebre consum(a ... 

En 1887 escribc su poesla I. Que es Patria?, inspirada en una 
pregunta que le hiciera SU hijo Pedro, quien solo contaba tres anos: 
Mama, l.que es Patria? Y ella rcspondc: 

I.Que es Patria? l.Sabes acaso 
lo que preguntas, mi amor? 
Todo un mundo se despierta 
en mi espfritu a esta voz ... 

La poetisa se complada en leerlcs a sus disdpulas las 
composiciones que escribla. Una mafiana las reuni6 y llena de 
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emoc10n, con voz ahogada por el llanto, les ley6 Tristezas, poesfa: 
escrita la noche anterior, inspirada en las palabras del dulce 
primogenito, cuando ya en la cama despues de terminar sus 
oraciones, recordando al padre ausente exclam6: · 1 

I.Tu note acuerdas, mama? 
i El sol que bonito era 
cuando estaba aquf papa! 

Cuatro aiios duro la ausencia del esposo, que habfa ido a 
Francia a perfeccionar sus estudios de Medicina. Cuatro aiios de 
angustias para la madre educadora. Aquella mujer de animo fuerte y 
de voluntad superior, vacil6 abatida por la ausencia del esposo ante la 
terrible idea de perder a uno de sus hijos. Ese estado de espfritu, le 
inspir6 su poesia Angustias. 

Toma a morir el sol. As! pasando 
van de tu ausencia las terribles dfas, 

• en mi semblante palido marcando 
la hue/la de profundas agonfas ... 

I.Padre cuando regreses a mi /ado, 
rico de porvenir, rico de ciencia, 
presentarte el tesoro inmaculado 
de este grupo de amor y de inocencia? ... 

iAcaba, /legal Que el hogar sin ca/ma 
es de mis penas fntimas remedo; 
que tiemb/o par las hijos de mi alma; 
que la vida sin ti me causa miedo! 

La horrorosa enfermedad del crup se desarroll6 en esta ciudad. 
El suero salvador no habla sido descubierto y era casi seguro que el 
niiio que fuera atacado por la epidemia mortal, sucumbirla. 

Desgraciadamente, su hijo Pedro contrajo la terrible 
enfermedad. Otro milagro fue realizado al ser salvado de ella, por el 
Dr. Alfonseca, quien aiios antes lo habla librado de la muerte. Dos 
veces estuvo su hijo Pedro al horde de la tumba. En esta ocasi6n no 
fueron pocas las angustias de la madre ante el niiio moribundo. 
Sentimientos distintos invadlan su alma: su amor de madre, la 
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responsabilidad ante el esposo ausente; y, por ultimo, quien sabe si, 
presintiendo la gloria que este hijo suyo serfa para su tierra, 
consider6 un deber de patriotismo arrebatarlo de la muerte para 
ofrendarlo a su amada patria. 

Salome sentia vivo placer en la educaci6n de sus hijos. A todos 
les ensefi6 a querer a su patria. Ese amor creci6 con la maternidad y 
lo infundi6 en el espfritu de sus hijos. Dos de ellos, Pedro y 
Maximiliano Henriquez Urena, heredan el intenso amor y ·1~s grandes 
inquietudes que ella sinti6 por su Quisqueya; y cada dfa, desde playas 
extranjeras, Hegan a la patria "lejana y triste", como si fuera el eco 
del patriotismo de la madre, tributos de patriotismo de tan ilustres 
hijos. 

El 9 de abril de 1894 naci6 Camila, SU unica hija. Mientras 
tanto, dla luchaba con Ia muerte, atacada de fuerte neumonla. 
Rebas6 la gravedad, pero su salud qued6 minada para siempre. 
Aparentemente restablecida de esa enfermdad, escribi6 su poesla 
Umbra-Resurrexit: 

Umbra 

La mirada sin luz, la mente ansiosa, 
corto el aliento al pecho, 
en ruda agitacion se va la vida ... 
Alla perderse en la penumbra vaga 
miro las prendas de/ hogar benditas, 
mis hijos, en su candido abandono, 
ajenos al amago 
de la suerte sabre el/os suspendida, 
y tu, de pie, bajo el dolor inmenso, 
nublada por el /Ian to la pupi/a. 

Resurrexit 

Brota la luz en des/umbrantes ondas, 
el aire al pecho afluye, 
el espfritu absorto se reanima, 
y cunde y se di/ata en las arterias 
el ritmo palpitante de la vida. 
Y bajo el ala candida que exticnde 
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sabre el hogar en gozo 
angel nuevo de paz que el cielo brinda, 
surgiendo victorioso de las sombras 
el cuadro de mi amor esplende al dfa. 

Durante su quebranto , el esposo la hizo abandonar la ciudad 
natal , hacia Puerto Plata. Al pasar fren te a San Pedro de Macorls , el 
poeta y critico Rafael A. Deligne la salud6 con sus versos Alondro 
que viaja, que comenzaban as{: 

No vf su marcha, ni cruz6 mi puerta; 
mas es su vue/o ta!, que el alma mfa 
se estremeci6, despierta a la armonfa, 
de tanta g/oria al esp/endor despierta. 

Que el genio, aunque se oculte, y viaje solo, 
astro inmortal, o puro ser divino, 
deja de luz un rastro, peregrino, 
mas que la aurora con que irradia el polo! ... 

Puerto Plata fue para ella delicioso oasis. Al llegar, Antera Mo ta 
de Reyes la salud6 con una extensa y bella pagina en prosa, 
Bienvenida. Rodeada de carinos y atenciones y colmada de 
homenajes de admiraci6n , pas6 alli una fe liz temporada que alivi6 su 
espfritu, pero no detuvo en su carrera la mortal en fermedad. Alli 
termin6 su poes la Mi Pedro, que ten la inconclusa desde 1890 ( 11 ). 

FEMINEIDAD 

Salome Urena fu e ex tremadamente fc menina. Hostos, el 
Apostol Antillano, al hablar de ella en una breve biografla, dice: 
" Los tribu tos poeticos de Salome Urena a los afec tos, a los seres 
querido.s, al hogar, a su digno esposo y a sus hijos, for man una serie 
de composiciones extraordinariamente subj etivas, pues todas j untas 
sugieren la certidumbre de que la poetisa era ademds uno mujer; no 
hay ninguna de ellas que no sugiera algi'.i n sen timien to delicado, 
alguna rec6ndi ta sonrisa de complacencia, algi'.in noble est lmulo para 
la vida, alguna de esas tristezas recon for t~n tes que sirven de sequito, 
y a veces de ovaci6n, al meri to moral e intelectual desconocido". 
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Como Juan Nicasio Gallego al estrenarse uno de los dramas de la 
Avellaneda, i Es muy hombre esa mujer! exclama Alejandro Angulo 
Guridi en un arranque de entusiasmo al oir la composici6n de 
Salome, A mi patria, leida por Francisco Henriquez y Carvajal en la 
velada de la Sociedad Literaria Amigos def Pals en que se le confiri6 
una medalla. Cuando Angulo Guridi exclama: Es muy hombre esa 
mujer! , no se refiere a odiosos rezumos de masculinidad, a 
manifestaciones de bastarda masculinidad en sus versos, sino a la 
majestad de su inspiraci6n; hombre tambien en la grandeza de la 
acci6n, pero femenina siempre en su actitud. Nunca fue hombre en la 
actitud esta mujer, de tan extrema femineidad que la mantuvo 
intacta en todo su constante afanar. De no ser asi, ella habria sido 
digna de aplauso en un sentido, pero despreciable en el mas sagrado, 
porque ni aun la gloria mas alta vale en la mujer el sacrificio de SU 

femineidad. 

EN LA ESCUELA 

Durante los aiios 1878 y 1879 se dedic6 Salome Urena a 
ampliar su cultura cientifica y literaria. Francisco Henriquez y 
Carvajal, admirador del talento de la poetisa, cuyo nombre volaba ya 
en alas de la fama, la ayud6 a completar su educaci6n, y contrajo 
matrimonio con ella, en febrero de 1880, como se ha dicho antes. 

En 1879 habia llegado a la Republica Eugenio Maria de Hostos, 
a quien se le encomend6 la organizaci6n de la Escuela Normal de 
Santo Domingo, en 1880, y de quien fue Francisco Henriquez y 
Carvajal activo colaborador. 

Animada en su ideal por el compaiiero de su vida, fund6 el 3 de 
noviembre de 1881 el Instituto de Senoritas, primer Plante! 
Femenino de Ensenanza Superior en la Republica, sin duda la escuela 
de mujeres mas importante que ha habido en el pals. Fue inaugurado 
con solo 14 alumnas. Su consagraci6n al magisterio fue tan radical 
que prefiri6 las duras glorias de este, antes que los laureles de .la 
poesia. Ya lo dijo Hostos: "La mujer quisqueyana no ha tenido 
reformadora mas concienzuda de la educaci6n de la mujer". 

El Instituto de Senoritas ofrcce un rapido triunfo espiritual, y 
en abril de 188 7 se celebra la investidura de las seis prim eras 
maestras: Leonor M. Feltz, Mercedes Laura Aguiar, Luisa Ozema 
Pellerano, Ana Josefa Puello, Altagracia Henriquez Perdomo y 
Catalina Pou. En aquella ocasi6n, en que Hostos pronunci6 uno de 
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SUS mas hellos discursos, Salome Urena rompe SU silencio y escribe la 
historia de sus aspiraciones y de sus esfuerzos en Mi ofrenda a la 
Patria. Como a la noche sigue el dfa, esta poesfa es, en su alma de 
patriota, como la esplendente continuaci6n de Sombras: 

i Hace ya tan to tiempo! Si/enciosa, 
si indiferente no, Patria bendita, 
yo he seguido la !ucha fatigosa 
con que l!evas de bi en tu ansia infinita ... 

El Instituto de Senoritas fue por largos af10s duke y fecundo 
hogar para sus disdpulas. La Maestra amada era madre y confidente 
de aquellas ninas "templadas al calor de sus anhelos". Gaston Deligne 
lo dijo en versos soberanos: 

i Fue un contagio sublime! Muchedumbre 
de a/mas ado/escentes la segufa 
al viaje inaccesib/e de la cumbre 
que su pa/a bra ardiente prometf a ... 

Despues de la investidura de las Primeras Maestras Normales, fue 
Francisco Henriquez y Carvajal a Europa a perfeccionar sus estudios 
de Medicina, como se ha indicado anteriormente. Salome se qued6 al 
frente del Instituto de Senoritas. Sus disdpulas graduadas la 
ayudaban en la faena. 

Dos grupos de Maestras invisti6, examinadas ante la Escuela 
Normal, siempre dirigida por el Sr. Hostos. Cuando el Dr. Henriquez 
regres6 de Europa, el 6 de julio de 1891, encontr6 tan desmejorada la 
salud de su esposa y tan agotadas sus fuerzas que poco tiempo 
despues la convenci6 de que necesitaba descansar. En diciembre de 
1893 fue clausurado el memorable Instituto de Senoritas. Su historia 
se recuerda con carino: fue la fragua en que se forjaron las maestras 
mas ilustres que ha tenido la Republica. La mayorfa·de las maestras 
dominicanas de hoy, han sido disdpulas de aquellas que se formaron 
a la sombra de Salome Urena. El Instituto permaneci6 cerrado hasta 
enero de 1896, en que fue nuevamente abierto. La reapertura se 
debi6 a las hermanas Luisa Ozema y Eva Pellerano Castro. Despues 
de muerta la poetisa, sus disdpulas le dieron al lnstituto el nombre 
de Salome Urena. 
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LAMUERTE 

La vida de Salome Urena de Henriquez se resume en dos hechos 
esenciales: sofi6 con el bien de su patria y dedic6 sus versos a 
encaminarla hacia la paz y el progreso; despues crey6 que esto no 
bastaba, y se dedic6 a la educaci6n de la mujer. Hay dos momentos 
culminantes en su vida: el dia en que se ·le entrega una medalla 
costeada por suscripci6n publica, coma homenaje a la cantora del 
ideal de una patria mejor; el dia en que se graduan sus primeras 
disdpulas, prenda de alga que ayudaria a hacer mejor el destino de la 
patria. Su vida es corta; cuando va a gozar del necesario descanso, 
enferma para morir; y este final inesperado conmueve a toda la 
Republica. 

El angustioso proceso de r.n muerte se inici6 en enero de 1897. 
El dfa dos regres6 de Puerto Plata a Santo Domjngo. El dia ocho se 
sinti6 decaer, y a los quince dias se agravaba: asistfanla los Doctores 
Ramon Biez, Salvador B.Gautier y J.F. Alfonseca. El esposo ausente 
lleg6 de Haiti el siete de febrero. Se redoblaron los esfuerzos de la 
ciencia y del carifio hasta lograr apartarla por unos dfas de la tumba. 

En ese momenta de pasajera reacci6n, las amorosas almas que 
rodeaban a la enferma le recreaban el espfritu con la lectura de 
algunas poesfas: Sport, de Acosta; Brindis aureo, de Chocano; 
Sfntesis, de Andres Mata; Ars novum scribendi, de Gaston Deligne; 
Hicayagua, de Jose Joaquin Perez; Preludio, de Federico Baralt, 
Notas para un album de Eulogio Horta. La mafiana, de Espronceda, 
tenia para la poetisa singular atractivo y fue una de las Ultimas 
poesias que pudo oir y celebrar una vez mas. 

Herida por un mal cada dfa mas creciente, SU vida fue 
apagindose poco a poco. Ella, mientras tanto, se despedia con frases 
edificantisimas, del esposo, de los hijos, de la familia toda, de sus 
disdpulas predilectas, de los corazones atribulados que la rodeaban 
ansiosamente coma a una flor que estaba a punto de deshojarse. 

Muri6 rodeada del carifio de to dos, el dfa 6 de marzo de 189 7. 
Su entierro fue una manifestaci6n dvica. Le dieron sepultura en la 
iglesia de las Mercedes, donde ofici6 Tirso de Molina . . "Ante su 
tumba -exclama don Arturo Pellerano Alfau- el coraz6n se llena de 
congojas y la palabra se anuda en la garganta" y agrega: "Para su 
cuerpo es bastante ese !echo de tierra donde va a dormir el suefio 
etemo, pero para SU gloria son ya pequefios los ambitos de America". 
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"Mujer de la Biblia'', la llam6 Cesar Nicolas Penson. Y el grande 
amigo de la poetisa, el poeta Jose Joaquin Perez, recit6 conmovido 
SUS mas dolientes versos ante la tumba de la excelsa cantora: 

Cuanto en su lira ena/teci6, se inc/ina; 
cuanto su alma ador6 con fe, !a l/ora; 
apagado esta el sol y nada bril/a; 
todo se desvanece y descolora ... 

De ella dijo entonces el ilustre autor de Enriquillo, Manuel de 
J s. Galvan: "El cuerpo yace inerte; sera polvo maiiana; pero ella, el 
espfritu que vibraba en las cuerdas de su armoniosa lira, que palpita a 
la sentida inspiraci6n de los santos amores, que se exhala en ritmos 
de temura, aspirando a la irnposible realizaci6n, en este mundo de sus 
ensuenos de virtud y de bien, ese no muere nunca. Ese esplritu, que 
anim6 a la ilustre poetisa dominicana, est<Lhoy mas vivo que ayer, y 
reposa complacido en el seno de la inmortalidad". 

Los peri6dicos de aquella epoca estcin llenos de artlculos, versos 
y discursos, dedicados a la muerte de Salome Urena. Hostos, en una 
emocionante carta que dirigi6 desde Chile a Don Federico Henriquez 
y Carvajal, le decia: "Hay que llorarla! , son muchc;>s los que estaban 
interesados en SU vida: la patria, que no tUVO Corazon mas devoto; SU 
discipulado, que no tuvo mejor luz; la mujer quisqueyana, que no ha 
tenido reformadora mas concienzuda de la educacion de la mujer; SU 
familia, que no tenfa mejor ambiente que el de aquellas virtudes 
morales y sociales tan sencillas; sus coetcineos, que no pudieron tener 
centro mejor en donde confluyeran tantas admiraciones motivadas, 
como en aquel cuerpo debil y alma fuerte, que era a la vez una 
sacerdotisa en el aula, una pitonisa en el arte, un mentor en el ho gar". 

Ninguna muerte ha producido en la Republica sentimientos tan 
hondos. La muerte de Salome Urena fue duelo para todos los 
dominicanos. La lloraron de tal modo que le hicieron decir a Hostos, 
al Apostol Antillano, su ferviente admirador, estas palabras 
memorables: casi se puede haber soportado la vida, con ta/ de morir 
entre corazones tan amigos. 
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NOT AS 

(1) Este trabajo fue escrito a sollcitud de la Uni6n Panamericana, de Washington. Se publico 
un extracto en el Boletln de dicha instituci6n, en abril 1942. En la preparacion de este 
trabajo aprovechamos, ademas de las obras citadas, notas manuscritas del Dr. Pedro 
Henriquez Urena, as( como noticias verbales que nos comunic6 en Cambridge, E. U. A., en 
1941. 

(2) Acerca de Nicolas Urena, vease E. Rodriguez Demorizi. Poes(a popular dominicana. C. 
T., 1939. vol. I. p. 215, (3) Pedro D(az firm6 el Acta de la Separacion Dominicana, del 16 
de enero de 1844. En una carta de Ramona Urena a su sobrino Pedro Henr(quez Urena, del 
15 de oct. de 1913, en que le habla de sus antepasados dice: "Teresa Fajardo, madre de 
Domingo de Leon, este casado con Florentina de la Concha, padre de Teresa de Leon, su 
madre, (de Gregoria Diaz y Leon). Gaspar D(az, padre de Ignacio Diaz, cas6 con Teresa de 
Castro y padre de Pedro Diaz, su padre, (de Gregoria Diaz y Leon). Nicolis Urena, abuelas: 
Catalina Man6n y Josefa Valerio, madre de Ramona Mendoza (madre de Nicolas Urena). 
Estos datos geneal6gicos estan sujetos a las comprobaciones necesarias, en los registros del 
estado civil de Santo Domingo. (4) Francisco y Buenaventura Urena Hernandez pertenecen a 
la misma familia.. El padre de estos, Buenaventura Urena, murio en Santo Domingo el 15 de 
febrero de 1889. 

(5) Su (mica hermana, Ramona, naci6 el 26 de octubre de 1843 y murio en Santiago de 
Cuba en 1936. Ana Diaz murio en 1896. Ejercio por tres lustros el magisterio y ensen6 las 
primeras letras a niiios de cuatro generaciones. 

(6) Como el padre de Salome, don Nicolas Urena de Mendoza, gozaba de fama como poeta, 
autor del Guajiro Predilecto y de otras composiciones no menos popularizadas, esto dio 
origen a que muchos negasen a la joven poetisa el derecho de autora de sus primeros versos. 
Mas, a la muerte de este, todos quedaron convencidos de que la hija era mejor poeta que el 
padre. Una de sus primeras poesfas publicadas fue Un himno y una lagrima, a la prematura 
muerte del joven poeta Lorenzo Puente Acosta, escrita el 5 de octubre de 1870. Apareci6, 
con el seudonimo de Herminia, en el Boletfn Oficial, S. D., No. 37, del 8 de octubre de 
1870. Al pie de la poesfa se lee esta nota, de la direcci6n del peri6dico: "Obedecemos a dos 
sentimientos diferentes publicando la siguiente composicion: El primero de compasion hacia 
el joven desgraciado que la motiva; el segundo de nacional orgullo al ver los primeros lucidos 
destellos de una compatriota nuestra que en el albor de su juventud sabe emprender tan 
rapido majestuoso vuelo hacia las regiones de la bella poesfa en alas del entusiasmo y del 
sentimiento, las solas fucntes vlvidas y puras en que se forman los hijos de Apolo". 

(7) El citado artfculo, Los dos calendarios, apareci6 en El Centinela, S. D., No. 3, del 12 de 
febrero de 1874. En la edicion siguiente, del 19 de febrero, apareci6 este suelto aclaratorio: 
"El artrculo intitulado Los dos calendarios, que publicamos en el numero 3 de El Centinela, 
firmado Herminia, no pertenece a la brillante pluma de nuestra inspirada poetisa, que 
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-como todos sabemos- oculta modestamente su nombre bajo ese seud6nimo. Por un olvido 
no pusimos al pie de dicho artfculo la nota debida, pero nos apresuramos a hacer esta 
declaraci6n, porque conocemos la acendrada modestia de nuestra celebre cantora. Diremos 
de paso que en lo adelan te nos favorecera con sus brillantes composiciones, que son una de 
las mas bell as joy as de nuestra pobre literatura". 

(8) De la obra poetica de Salome Ureiia hay dos ediciones: 
Poesfas de .•. coleccionadas por la Sociedad Literaria Amigos del Palsy publicadas por 

la misma con la cooperaci6n de varios municipios, sociedades e individuos particulares. 
Santo Domingo, lmprenta de Garcia Hermanos, 1880. XV-214 pp. 

- Contiene 33 composiciones I fricas y la leyenda poetica Anacaona, precedidas de 
una breve biografia de la autora escrita por Jose Lamarche, y un pr61ogo de Fernando A. de 
Merino. 

Poesfas. Madrid, 1920. XIV-142 pp. 
-Edici6n preparada por el Dr. Pedro Henriquez Urena, autor de la lntroducci6n y de 

las notas. Comprende 46 composiciones: de la edici6n de 1880 se omiten nueve, asf como la 
leyenda Anacaona. 

Ademas de Salome Urena se cons~rvan algunas poesias ineditas o no incluidas en las 
citadas obras. Sus escritos en prosa son bastante escasos: apenas algunos discursos y cartas. 

(9) Fueron muchos y frecuentes los tributos de admiraci6n y simpatia que mereci6 en vida 
Salome Urena, sin que por nada se quebrantase su modestia. Fue socia de Merito y Honor de 
las Sociedades Amigos del Pais, de Santo Domingo: de la Fe en el Porvenir, de Puerto Plata; 
y de casi todas las Asociaciones beneficas, literarias o artisticas de la Republica. Fue, 
tambien, Miembro Honorario del Liceo de Puerto Principe, de Cuba, y de la Sociedad 
Literaria Alegrfa, de Coro, Venezuela. 

(10) La poesia Sombras fue plagiada en Honduras. Vease al respecto, el peri6dico El 
Telefono, S. D., No. 181, ano 1886. 

( 11) La poesfa de Deligne se public6 en el List in Diario, S. D. clel 6 de julio de 1896. En 
Letras y Ciencias, se public6 lntima, de Leonor M. Feltz, en que la ejemplar alumna de 
Salome lamentaba no haber podido ir a despedirse de su amada Maestra. Mercedes Laura 
Aguiar, otra admirable discfpula de Salome, escribi6 entonces su pagina Sursum Corda, 
inspirada en la poesia Mi Pedro, citada, unica que escribi6 Salome desde su enfermedad: en 
realidad, solo agreg6 las dos estrofas ultimas, ya que las cuatro primeras eran de 1890. 
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