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DE ORATORIA DOMINICANA 

Comienzos de la oratoria americana 

Como en todas las manifestaciones de !a cul- 
tura en la America .zspanola, Santo Domingo tam- 
bien tuvo la primacia en la oratoria. Donde pu- 
~ ie ron  el pie los srimeros sacerdotes y los prime- 
rcs magistrados, habian de aparecer los primeros 
oradores. Y fueron asi las Iglesias y la Real hu- 
diencia d,a L a  Espanola los nuevos ambitos en quo 
se  erigieron pulpito y tribuna, en las tierras recie:i 
descubiertas, donde no faltaron recios varones co- 
mo el Aquiles descrito por Hornero; hombre de 
palabra y hombre de accion. 

bre de letras, de imaginacion viva y dialectica po- 
derosa, como el primer orador en el Nuevo Mun- 
do, si podria senalarse al Padre Bernaldo Boil. 
compan,ero del Almirante en el segundo viaje del 
descubrimiento, a quien se debe la primera misa 
cantada en America, en 1494, apenas fundada La  
Isabela. Boil figura nada menos que entre los 
grandes oradores del reinado d e  Isabel la Cato- 
lica (1). En pocos discursos de esa epoca ha- 
bra tan vigoroso colorido como en la estupenda 
vision del Almirante en la tempestad que sufrio 
camino de L a  Espanola. en 1503: "Ojos nunca vie- 
ron la  mar tan alta. fea y h ,xha espuma.. . alli 

Si no fuese eltacto considerar a Colon, hom- . ( l )  Enciclopedia Espasa. Vease la palabra Espona, oratorio. 
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me detenia en aquella mar fecha sangre, hirvien- 
do como caldera por gran fuego. El cielo jamas 
fue visto tan espantoso: un dia con la noche ar- 
dio como fomo, y asi echaba la llama con los ra- 
yos, que todos creicmos que se habian d.:. fun- 
dir los -navios. . ." 

Hacia fines de  1510, recien llegado a Santo 
Domingo, paso Fray Pedro de Cordoba a L a  Ve- 
ga. donde se hallaban Diego Colon y Maria d e  
Toledo. Alli predico, -lo recuerda las Casas, 
r p  en la  misma villa y a la sazon cantaba su 
primera misa-, un "sermon de  la gloria del Pa- 
raiso.. . con gran femor y celo.. . ssrmon alto jr 

divino, e yo se lo oi, e por oirselo me tuve por fe- 
lice". A los indios. valido de intergretes, "comen- 
zoles a predicar.. . fue sermon dignisimo de oir e 
de  notar, de gran provecho, no solo para los in- 
dios, los cuales nunca oyeron hasta entonc- -S otro 
tal, ni aun otro, porque aquel fue el primero que 
aquellos y a los de  toda la isla sa les predico al  
cabo de  tantos anos.. ." Asi naciercn en La  V,3 
ga, en La Espanola, las predicaciones a los indics, 
en agreste catedra sagrada (2). 

Es un orador, precisamente. el primero en pro- 
mover en el Mundo Nuevo la  secular contienda en 
defensa del indio: Anton d e  Moatesinos, "gran 
precursor de las Casas", como le llama Chacon y 
Calvo. Sus celebres sermones en el tercer y cuar- 
to domingo d.? adviento de 1510, ante las autori- 
dades reales de la Isla, son las piezas oratorias 
de mas pro!unda repercusion en Espana. Sxs ecos 
llegan a la Corte y alarman a l  Rey Catolics, co- 
rno una inusitada admonicion, de  la qu-. par[= to- 
do el largo y fecundo proceso del criticismo co- 
lonial, que es esencia de 1s alta enssnanra de  
Vitoria. En la gran batalla For la libcrtad del 
indio interviene tambien el esclarecido Frap pz- 
dro de Cordoba, "devoto y excelente predicador", 
ccmo 1s llama las Cusas, y esta alli, en la iglesia 
de los dominicos, cuando Montesinos s ~ b , r ~  a l  pul- 
pito. A los absortos oficiales reales opresores del 
desdichado indigena, les dice que "es voz de Cris- 
to en el desierto d.= esta Isla, y por tanto conviene 
que, con atencion, no cuulquiera, sino con todo 
vuestro corazon y con todos vuestros sentidos, la 
oigais: la cual voz os sera la mas nueva que nun- 

(2) B. de  las Casas, Hisloria a e  las Indias. Madrid. 1875. vol. 
111, p. 276. En la Doctrina- cristiar.r del Podre Cordoba - p e  
tu6 uno de  los primeros libros escritos (hacia 1520) e im?resoz 
(en 1544) en America- figura un Sermon para despues d e  bap- 
(izados.. Vease Fray Pedro de  Cordoba. Doctrina Cristiana pa- 
r a  inshu&on y informacion de  los indios. por manera de histo- 
ria. Prefacio de  E. Rodriguez Demorizi. Ciudad Trujillo .1945 
p. 114-116. 

ca oisteis, la mas aspera y dura y mas espantable 
y peligrosa que jamas no pansasteis oir". Con 
palabras "$ungitivas y terribles que los hacia es- 
tremecer las carms y que les parecia que ya  esta- 
ban en el divino juicio". dice las Casas, continuo 
el iracundo Mont~xinos: 

"Dacid, que derecho y con que justicia 
teneis en ton crcel y horrible servidumbre aques- 
tos indios? que autoridad habeis hecho t& 
detestables guerras a estas gentes que estaban en 
sus tierras mansas y pacificas, donde tan infinitas 
dellas, con muertes y estragos nunca oidos, ha- 
beis consumido? los teneis tan opresos y 
fatigados sin darles de comer ni curarlos en sus 
tcnfermedades, que de los excesivos trabajos que 
les dais se os mueren y por mejor decir los ma- 
tais, por sacar y adquirir oro cada dia? que 
cuidado teneis de quien los doctrine, y conoz- 
ca  a Dios y criador, sean bautizados, oigan misa, 
guarden las liestas y los domingos? no 
son hombres? tienen anima racionales? 
soy obliqado a amarlos como a vosotros mismos? 

no entendeis, esto no sentis? estais 
en tanta profundidad, de  sueno tan letargico, dor- 
midos? Tenec! por cierto que en el estado en qun 
estais no os podeis mas sulvar, que los morcs o 
kmcos que carewn y no quieren la fe de Jcsu- 
cristo". (3) 

(3) El Padre las Casas recuerda el mcmorabie sermon (Xi.:Bto- 
i:a do las  1:iiias.. .. vcl. 111. p. 383): 'Zstc padre fray Anton . . 
?..ontesino tenia gracia de.pcdicar: crn asperrimo en repen- 
der vicios. y sobre todo. ea  a s  sermones y palabras mu7 c o  
!erico. cficocisimo. y asi  hacia. o se  creia que hacia. on sus 
sermones mucho fructo: a este. como muy mimoso. camctieron 
d primer sermon dssta materia. tan nueva para los espanoles 
desta In!a. y la i;oradad no era otra sino afirmar, que malar es- 
tas gentos era  mas pecado que m a t ~ r  chinches. Y porque era 
t i e n ~ o  del odiicn:~. azordaron qxe el sermon se  predicase el  
cuarto domin;~, cuando se  ccnta el  Evangelio donde refiere el 
Evongalista Saat Jlian: "Enviaron los fzriseos a preguntar a 
San Juan Eoptista y i e n  era. y res?oiidioles: ' ngo  vox claman- 
tis in deserto". Y Forque s e  hallase tcda la ciudad de Sancto 
Dominqo a l  sermon, q i e  ninguno foltase. a l  menos de  los prin 
cipales. convidaron a l  segundo Almirtinte que gobernaba en- 
bjnczs esta Isla. y c los oficiales del Rey, y a todos !os letra- 
dos juristas qu6 habia, a cada uno en su casa. diciendoles que 
el Domingo en 1" iglesia mayoi habria sermon suyo, y que- 
rian hacerles saber cierta cosa que mucho tocaba a todos. que 
Ics rogabon se  hallosen a oirlo. Todos concedieron de muy 
buena voluntad. lo uno por la gran reverencia que les hacian. 
y estima que del'os tenian. por su virtud y estrechura en que 
vivian. y rigor de religion. lo otro, porque cada uno deseaba 
y a  air oquello que tmto les habian dicho tocarles, lo cual. si 
ellos supieran antoe. cierto e s  que no se  les predicara, porque 
ni lo quisieron oir. ni predicar les dejaran." 

En l a  Real Cedula a niego Colon. del 20 de  marzo de 1512. 
el  Rey le decia: "Vi ansi mesmo el sermon que desis que lizo 
un Iroyle domicico qne so llama Antonio Montesinos. e aunxuo 
el siempre hubo de predicor escandalosomente. me a mucho 
maravillado en gmn manera de decir lo que dixo. porque para 
decirlo ningGn buen fundamento de Theologia nin cbnones ther- 
nia, sygGn dicnn todo; los letrados.. ." Coleccion de  documen 
los ineditos.. . vol. XXXII, p. 377. 



Pagina 30 C L I O  Num. 78-79 
I - --u-- -- - - -  - - - - . . - 

No habia do foltarle opositor a Montesinos, ni 
defensores a los rudos encomenderos de indios. a 
quienes debia servirles en el &bate la "palabra 
calida y argumentacion atrevida" del provisor de 
la Catedral de Santo Domingo, doctor Carlos de 
Aragon, pariente de Reyes segun algunos, a re- 
dicador ruidoso, que atraia grandes multitudes". 
y que intento destruir con argucias doctrinales los 
alegatos de Montesinos y d e  sus companeros, e 
impugno algunos postulados de Santo Tomas d* 
Aquino. "Perdone el senor Santo Tomas, que en 
esto no supo lo que dijo", se atrevio a decir desde 
el pUlpito. Protestaron los dominicos y fijaron en 
su Iglesia conclusiones publicas contra los con- 
ceptos del audaz contradictor de Santo Tomas. va- 
ron de linaje esclarecido graduado en teologia en 
la Universidad de Paris. De la polemica estupen- 
da  apenas quedan los dramaticos recuerdos de las 
Casas, participe en la lucha y ,21 mas batallador y 
vfgoroso polemista que haya alzado su voz en L a  
Espanola (4). 

Asi se inicia la formidable campana de los do- 
minicos de  La Espanola en defensa de  la raza abo- 
rigen, a la  vez comienzo de  las justas oratorias en 
la America. Son las armas del ,espiritu que em- 
piezan a esgrimirse, con desden de  la fuerza, del 
despotismo y la  codicia (5). 

Aqui, e r  el pulpito 6.e Montesinos y de Cor- 
doba, inicio su brillante carrera en la catsdrn sa- 
grada, novicio aun, el famoso predicador Fray 
Alonso de Cabrera (c. 1549-1606). singular maes- 
tro de la prosa, "orador insigne, de los mas con- 
sumaios que conocio su siglo, y uno de lcs od* 
bres mas habiles que tuvo en todcs los tiempos la 

(4) La historia de  estos sermones cscar:k!osos, requeririo to- 
do un volumen. dice Lewis Hnnke en su interesante articulo 
td libertad de  palabra en Hispanoamerica durante e l  siglo XVI. 
en Cuadernos americacos, Mexico. No 2, 1946. p. 193. Quizas 
el  mas antipuo discurso o sermon pronunciado en la America. 
conocido, salvo los fragmentos de sermones insertos en la His- 
toria de  Indias, de  las Casos, sea  el  que figura en  l a  obra del 
humanisla Alejandro Geraldini. Arzobispo de Santo Domingo en 
1516, Iti~erarium a d  regiones sub aequinoctiali plaga constitu- 
las, impresa en  Roma en 1631: 

Sermon d e  Alejandro Geraldini, Obispo de  Santo Domingo, 
a l  pueblo de  su ciudad. (La obra contiene tambien una Alocu- 
cion a los indios antropofagos). En l a  Universidad de Santo 
Domingo se conserva la catedra del antiguo Convento Domini- 
co, la mas ilustre de  la America. 

(5) Sin dudas. l a  justa oratoria mas ardiente y varia. en los 
primeros anos de lo Co!onia. fue IJ que tuvo lugar en  Sanlo 
Domingo en 1518. en  el  mcnaslerio de San Francisco. con mo- 
tivo de  la movida Junta de  Procuradores de  los pueblos de la 
Isla, que podria ser llamada. en t&rminos modernos el  primer 
Congreso de  Ayuntamientcs de  la America. Hubo en la Iunta 
innumenbles discursos. protestas. altercados. y se  tomaron cu- 
riosas decisiones de  caracter liberal soprendentes para esos 
tiempos. Vease a l  respect3. Lic. C. Larrozaba' Blanco. Ideario 
espanolense del siglo XVI, en Clio, N'? 4. 1934. 

langua castellirna, por el llevada al  niioximo gra- 
do de esplendor", como dice el Padre Getiiic. Se- 
gun el Padre Miguel Mir, "en la Is!a de Sor.10 Do- 
mingo dio muestras de su celo, empezarido el di- 
cio de la predicacion". A su regreso de Santo Db- 
mingo fue nombrado profesor de teologia, predica- 
dor de Felipe 11 y mas tarde de Felipe 111. "Dola- 
do de extraordinaria elocuencia y de gran erudi- 
cion. fue considerado como el mejor orcraor sJgra; 
do del siglo XVI (6). "Fue, como afirma el Dr. 
Pedro Henriquez Urena, uno de los mas originu- 
les oradores sagrados, "con elocuencia persuasi- 
va  a la que mezclaba pinturas novelescas de la vi- 
d a  comun; su prosa a s  de arquitectura clara, de pa- 
rrafos breves y faciles en aquel siglo en que abur. 
daba la prosa encadenada (7)". Muestra de ella 
son sus Consideraciones de viernes Santo, que 
aparecen como "dechados de estilo clasico" en la 
obra del P. Juan Mir y Noguera, Frases de los auto- 
res clasicos espanoles (Madrid, 1899). L a  bella 
oracion comienza asi: "Postrose en el sudo, su ros- 
tro cosido en la  tierra. como hombre sentenciado a 
miierte, que vsic delante de si desanvainada la 
espada de la  justicia.. ." El Padre Cabrera era el 
varon recto y docto en el arte de hablar, de que 
hablu Caton: Vfr bonus dicendi peritus. 

L ibr~s  de elocuencia 

Los libros de  oratoria sagrada y forense llega- 
ban a la  Isla desda los primxos anos de la Colo- 
nia y habia bibliotecas parliculares tan aprecia- 
bles como lcs de Diego,KSndez (8) y del Cronis- 
ta Gonzalo Fernandez de Oviedo, de cuyos libros 
hay interesantes pornemres. Entonces, tambien, 
habia libreros en Santo Domingo. 

En una partida de libros que llegan a la ciu- 
dad, en 1597, se cuentan, entre otros, relativos a la 
oratoria. 6 Epistolas de Ciceron; 3 Sermones Dkz; 
3 Sermones Trusillo; 2 Sermones de F:ay Luis; 2 
Orationes Ciceronis; 10 Salazar sobre el credo (o 
sea Veinte discursos sobre el credo, compuestos 
por D. Esteban Salazar, monje cartujo. 1591); y 

(6) Enciclopedia Espasa. 

(7) Los Sermones del P. Cabrero forman el volumen 111 de  la 
Nueva Biblioteca de  Autores Espunoles. Mcdrid. 1906, con Pro- 
logo del P. Mir. Hoy otra edicion. con el titiilo de  Obras, con 
introducciin del P. Getino. Madrid. 1921. Vease. Pedro Henri 
ousx Ureiia. L a  cultura y las leiras coloniales en Santo Domin. 
go, Buenos Aires, 1936. p. 41. 

(8) Jose Almoina. Lo bibliotecu erasmista de  Diego Mendez. C. 
T., 1915. Entrs los libros que el  celebre Diego Mendez - c o m -  
panero de Colon en la Espanola- dejo a l  morir a sus hijos, 
se  cuenta una de las mas discutidas obras de la epoca: l a  Ex. 
posicion sobre los salmos de Erasmo. impresa en Toledo en 1531. 
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otros libros en latin y en espanol de los principa- 
les oradores sagrados de la 'epoca. De esta clase 
de obras s iemp~s estaban bien abastecidas las bi- 
bliotecas dominicanas de  iglesias y de particula- 
res. Por ejemplo, en el inventario de los bienes 
del Cura de Bayaguana, Tiburcio Fernandez, hz- 
cho en 1830, figuran, entre otros libros, Sermones 
de Fedas; Sermones de las Animas; Sermones va- 
rios; Sermones panegiricos. En la libraria &e la 
Calle de  Plateros, de Santo Domingo, en 1853 sa 
venden no escasas obras de oratoria: la riiosofia 
de  la elocuencia, de Capmani; las obras de Jov* 
llanos; el  Derecho politico, de Galiano; Moral y 
elocuencia; las Conferencias del P. Combalot. La 
obra de Timon no falta luego en ninguna biilio- 
teca eclesiastica, ni el Arte de hablar, de Hermo- 
silla; y abundan apasionados lectores de Bossuet, 
de  Fenelon, de Lacordaire, d r  Lamartine, de ~ a r -  
tinez de !a Rosa. de  Castelar. 

Grandes oradores 

Nunca faltaron exelentes oradores y predica- 
dores en la Isla; el .Dr. Pedro Duque de Ribera, 
Dean de  la  Catedral, afamado como teologo y 
buen predicador, fallecido en Santo Domingo ha- 
cia 1595: el dominico Fray Juan de las Cabezas 
Altamirano, prof.2sor. y orador sagrado, quien en 
1602 paso de Obispo a Cuba y luego a Gua!emu- 
la y a Arequipa: el devoto discipulo y panegirista 
del celebre prelado y escritor Fray Francisco 
Orantes (1516-1581). Fray Nicolas Ramos, a-rzobis- 
po de Santo Domingo en 1592. "gran predicador, 
que le llamaron en  su tiempo Pico de Oro", segun 
escribio Alcocer en 1650: el ilustre dominico mexj- 
cano Fray Agustin Davila Padilla (1562-1604). que 
brillo en la catedra sagrada y a quien debemos su 
previsora oposicion, desde la Silla Arzobispal de 
Santo Domingo, a la funesta despoblacion del nor- 
te de lcr Isla. realizada por Osorio. Fue gran ora- 
dor, historiador y arqueologo. Publico un Elogio 
funebre de Felipe 11, pronunciado en la  Iglesia Ma- 
yor de Valladolid en 1598 e impreso en Madrid en 
1599 (9). Dice Alcocer que Davila y Padilla pa- 
so a Espana y el Rey Felipe 111 le dio titulo de pre- 
dicador, y agrega: "Dixose en esta ciudad (Santo 
Domingo), que se  aventajo tanto en la predica- 

(9) T - m b i e  figura el  Elogio e n  la coleccion de  sermones acer- 
c a  del Rey, por el  impresor Juan Iniquez de  Lequerica: reim- 
preso en Sevil!a en 1599 y 1600. Davila y Padilla. Arzobisoo 
de  Sonto Cominga desde 1600 hasta su muerte en 1604, dejo 
diversas e importantes obras. Acerca de  su actitud frente 
a la accion de  Osoric vease Relaciones historicas de  Santo DB 
mingo. C. T.. 1945. vol. 11. Contiene un extenso exrito de Da 
vila y Padilla. 

cion que le llamaron en la Corte l a  Calandria de  
las Indias (10)." 

Las davastaciones ordenadas For Osorio en 
1605 y 1606 dieron lugar, como en tiempos de Mon- 
tesinos, a otra contimda de Espana contraEspa- 
na, en las soledades de la Isla. La voz mas alta 
fue la del Lic. Valcarcel (11). En su discurso del 
12 de junio de 1605, en oposicion a las devastacio- 
nes, ya  hablaba de guerra civil, adelantandose en 
mas de dos siglos a los criollos rebeldes contra 
Eapuna. Como alimentaria el fuego de la protes- 
ta, en los corrillos de l c  Plaza de Armas de Son- 
to Domingo, el Parque de Colon, de hoy, desde 
entonces. desde antes, nuestro areopago, nuestra 
plaza publica por exceloncia ,en que se  han dzba- 
tido todos los grandes problemas nacionales (E)! 

Es tambien la epoca en que llegan a Santo 
Domingo figuras tan ilustres de las letras univer- 
sales coma Tirso de Molina y Bernardo de Val- 
buena, y en que hay justus literarias en que al- 
teman poetas y predicadores. Ad,?mas, la corrien- 
te migratoria de oradores era constante: asi a fi- 
nes del siglo residia en Santo Domingo, entre otros, 
el predicador y poeta mexicano Diego Gonzalez 
(c. 1620-1696). quien d:scol!aba como oradcx re- 
ligioso (13). 

(10) Relaciories his!orims de  Ganfo Domingo, C. T.. 1942. vol. 1. 

(11) El ritado discurso de Valcarcel figura en  Relaciones his- 
toricas d e  Santo Domingo, vol. 11. p. ?20 y 274. 

(12)  Conha los oludidos coril!os de  la Plaza de  Armas. en quo 
corria la voz i e  la protesta sobre las devastadones. tomo Cx+ 
rio sus medidas. 2s que desde la fundacion de  la ciudad e sa  
t a  sido nuestru principal plaza publica, predilecta de los tri- 
btincr; populares. Pero la oratoria politica no h a  tenido solo, 
entre nosotros. el  unico ambito de  la plaza publica: tambien h a  
subido a l  pulpito. por imperativos del civismo o porque no es- 
casos sacerdotes dominicanos han sido politicos militantes. Por 
fuerzri de  la; circur.;tancios. cierto es  que en la Republica se  
ha  dado el coso. unicoen America, de que dos Arzobispos h a - ,  
yan ocupada la primera magistratura de! Estado; y el  caso de 
que un sacerdote. ahorcados los hobitos. tambien haya alcanza- 
do la Prrsidsnciu de la RepUb!ica. Se alude. es  cloro. a Meri- 
no. Nousl y Morales. Tampoco faltaron contiendas oratorias 
ontre s~cerdotes  de  diversa orden. Fray Ciprimo de Utrera, 
cn su  rociente obrc La Ii~rnaculada Concepcion (C. T.. 1946. p. 
46. etc.) d a  in!errsantes pormenores de las discusiones teologi- 
cas. s o s t e ~ d o s  desde sus pulpitos ~espectivos. por dominicos 
y mercedarios. e n  los que intervino nada menos que Tirso de 
Molixa. 

113) El siguiente documento se  refiere a uno de los "serm- 
ne; escandolosos" pronunciados en la Catedral de Santo Do 
mingo: "Estando en el  convento de Nuestro Padre Ssn Fran- 
cisco en trelnte dias del mes de noviembre de  mil y seixien- 
tcs y treinta anos. seria como a las ocho de  la mariana. poco 
m i s  o nenis ,  cnte mi el presente escribano. parecio el Rvdo. 
Fodre fr. Jeronimo Serrano. de  lo Orden del Senor Son Frmcis- 
co. Gmisnrio Generol de  e l la  Provincia de  Santa Cruz y Ca-. 
racas, y me pidio y requirio que le diese f e  y testimonia en 
manera que haga fe como persona que estuve presente ayer. 
viernes veinte y tres de este presente mes y ano en la Iglesia 
Catedral de esta ciudad. al  tiempo y cuando predico, de  coma 
cn la fiesta de  ayer se celebro en cumplimiento del voto que 



paginci 32 C-L 1. O Num. 78-79 
--- -----A 

Oradores nativos 

Entre los predicadores de fama, nuiivos de la 
Isla, se cuentan el agustino Fray Alonso Pacheco 
(1540-1615). que alcanzo renombre de orador sa- 
grado en el Peru: Diego de Alvarado, 'infatigable 
pradicador por mas de cinco lustros"; Tomas Ro- 

S. M. hizo por la llegada de la flota a Espana el ano de vein- 
te y seis. despues de haber predicado un sermon muy docto 
en alabanza del Santisimo Sacramento y de nuestro Catolico 
Rey Felipe IV. que Dios guarde muchos anos. y del santo celo 
que tuvo en hacer semejante voto. por el cual Dios le hizo mer- 
ced de echar la armada de Inglaterra de Cadiz y librar la flc- 
tu de las Indias de sus manos. fundado todo el sermon en un lu- 
'J" del Profeta Isaias, a los 25 capitulas. que. segun expuso en 
romance, decia: hara el Senor Dios de los ejercitos a todos los 
pueblos en este monte un convite y con el derribara al Princi- 
pc da la Liga y lo despenara con la tela que ha urdidc wbre 
todas las naciones: y habiendo aplicado este lugar tan docta- 
mente que admiro toda eltu Republica cuan bien aplico el lu- 
g a r ~  los dichos dos intentos y a cuando acabaria. y llego a 
exponor la tela, y dijo que esta era la tela de los pecados. y 
que los hilos de la trama eran los vecinos de esta ciudad: la 
iirdimbre. los pecados: la lanzadera. el demonio que mueve a 
los cabeza? de bandos e interesados: el tejedor, los jueces: y 
luego dijo: Oh. testigos falsos. sabeis lo que h o d i  con una 
testificacion lalsn? Una ido!ntria. blosfemia y perjurio con car. 
go de restitucion: es idolatria porque quitais a Dios una de la: 
honras de que el m b  se precia en el Deuteronomio: no jura- 
ras sino por el Senor Dios tupo: y siendo el jurgmento con ver- 
dad y justicia y juicio, haceis a Dios un acto de adoracion la- 
fria. que el tanto estima: y jurando falso le privds de su cul- 
to. y es idolatria y fmbien blasfemia. porque es blasfemia el 
atribuir a Dios defectos y pecados de la criatura, pues jurar y 
afirmar que Dios es testigo de vuestra mentira en que le trae 
por testigo. es decir que Dios es mentiroso y blaslemo. pues es 
perjuro e infame. como consta del derecho en el titulo del cri- 
men de falsario. los  plagadores de este telar son el acusa- 
dor y la parte. que uno pliega y el otro despliega. uno acusa y 
otro se exasa: el peine soi: los escnbonos que aprietan y des- 
aprietan con su lenguaje en lo que escriben, dando y quitando 
la justicia a q i e n  quieren: las calcolas. que son aquellas tabli- 
llas que estan dobajo de los pies del tejedor que penden de 
los lisos que abren la cala para que entie la lanzadera. somos. 
por nuestros pecados el dia de hoy. todos los eclesiasticos. y 
ansi andan pisados y Iiollados de los jueces seculares que, 
otropellando las inmunidades de la Iglesia. violando con san- 
gre humana esta Sonta Catedral. enhando con fuerzas de ar- 
mas y soldudos y sacando los retraidos. riendose de las exco. 
muniones y entredichos. y quitondo !os autos al  notario que 
va a notificar las censura;. quitbndole la espada y hiriendo 
con ella un sacerdote. y Ic- que el juez erlesiastico ha hecho. 
esto es. avisar al  juez secular con unas excusas de que se tra- 
ho la guia de la espuda con los papeles y salio de la vaina la 
espada, y ella (como si tuviera eapiritu) hirio al sacerdote. Es- 
tos excusas no son tropelias y en'ludibrio de la jurisdiccion ecle- 
siastica que ejerce: con esto no habsis de ser las calcolas de 
la tela, hollados y pisados de los seculares: y no me espanto 
que no se haga caso de weslros entredichos. pues a cada ex- 
comulgado que declarus. ~o tocan las campanas grandes co- 
mo si fuera eritredicho, y haceis que los secu!ares sean tordos 
de campanario. y cuando taiieis al verdadero entredicho ni lo 
guardan. ni saben quh ES. Pues para que lo sepais: el entre- 
dicho es una censura eclesiastica. por lo cual son privados los 
fieles de la entrada de la Iglesia. de la asistencia de los divi. 
nos oficios, del uso de los sacramentos y de la sepultura ecle- 
siastica. y por la culpa de un juez. es castigada toda la ciu- 
dad. y hasta los niiios carecen de sepultura. y pagan los ino- 
centes por el noccmio, como dice el capitulo: si sentencia de 
excomunion, in sexto. cesan las campanas de su repique y so. 
lo clworean por el 5ntredicho. Y. Padres mios. religiosos, e s  
ta nuestra Matriz quebrando sus campanas por la violacion de 
ous iiimunidades. y nosohos cantando a puerta abierta en nues- 
tros Laros: cese el canto. cierrense las puertas a nuestras igle- 

driguez de Sosa. que nacio esclavo, y liberto des- 
de la mocedad tomo la carrera eclesiastica. "sub- 
jeto docto, theoiogo, virtuoso, de gran iructo en 
el pulpito, en la  catedra.. ., le convidan sxmu- 
nes en su capillci las cuaresmas, y las fiestas rea. 
les que hacen en la  Catedral, porque en ella y 
en cualquier part.2 luce con su doctrina.. . y sin 
que se cansen de oirle doctos y no doctos.. .", SS- 

gun decia en 1658 el Arzobispo Guadalupe y Te- 
llez: Antonio Giron de  Castellanos (1645-1700). 
c anon ig~  magistral de la Catedral y muy cele- 
hrado iomo o r ~ d o r  sagrado; Faltacm Fxnanclez 
de Castro (1623-1705). versificador a veces, gozo 
de fama como teologo moralista y excelente pre- 
dicador. Lastima que no se conservasen los ser- 
mones de estos nativos d.? la Isla, de los que ape- 
nas queda memoria. 

Entre los nativos &e Santo Domingo, del si- 
glo XVIII, debe recordarse al  jurisconsulto Anto- 
nio Melendez Bazan, fallecido en Mexico en 1741. 
algunos de  cuyos alegatos fueron recogidos en fo- 

sics. clamoreen nuestrm cctinynas. vistamonos de lulo con 
nuestra cat~dral.  que ansi nos lo manda el Concilio Tridenti- 
no y el capitulo de primo de postul. pre. y el cap. de civil. ex- 
communicat. in sexto. Y Senores Prebendados. haced caso de 
las religiones. y. en poniendo entredicho, notificadlo a los pre- 
lados de ellas, que con esto agravando y regravando censu- 
ras no seremos calcolas pisados y holladas de los jueces se. 
culares: y pues faltan los jueces con quien he de hablar. sean 
la ley Observandum .de officio .praesidis. y con esto denos 
Dios su gracia y despues su gloria eterna. y dio su bendicion 
el dicho predicodcr y se baj& Y yo Francisco Disla y Contre- 
ros. escribano publico y del iiumero de esta Ciudad que me 
halle presente al dicho sermon desde su principio. doy lee y 
verdadero !estimonio a todos los q ie  la presente vieren como 
el dicho Comisario en todo el discurso de su sermon hasta el 
punto d.? la te!a referido. no le oi tratar materia de reprehen- 
cias ni por semejas dijo cosa que a nadle pudiese ofender, si- 
no palahras compuestas. religiosas y dutos a mi parecer. y 
que cuando llego al  punto de la tela. dijo y refirio las pala- 
bras formcles aqui contenidas. sin o a d i r  ni quitar palabra al- 
guna. seguii yo los entendi, y para gue de e!lo conste. de p e  
dimento del dicho Podre fray leronimo Serrano. Comisario. di 
el presente testimonio en el dicho dio. mes y ano dicho y a la 
hora referida. antes de :umplirse las veinte y cuatro horas que 
el derecho dispone. 

E por ende hago N signo en testimonio de verdad. 
Fransco Disla y Contreras. escrib. pub. 

!Legalizaron este papel Enrique Franco. Luis de Arciniegas y 
Diego Mendez. escribanos). "Hanme dicho. Padre, la libertad 
ion que ha hablado en el pElpi;o. de que hare averiguacion 
y dare cuenta al Consejo. advirtiendole que ignorancias tales 
han causado en estos Reinos muchos alborotos. aunque esta 
no los ha de zaosar porque estoy yo sirviendo a S. M. en el 
puesto. ndvirtiendole a V. R. que de mi proceder y lehas esta 
satisfeciio el Consejo y lo estan las Universidades de Espana, 
y necesito yo ~ o c o  de aprobacion suya. pero para que en pe. 
chos de ignorantes no haga impresion nado de lo que ha dicno. 
c las dos acabar4 un papel. al que me holgare ver respuesta. 
y mire, Padre. que n3 use oficio de abogado. ni sea causa de 
irquietudes en la republica y cumpla con !o que le manda su 
prelado, porque le embarcare y eiiviare a Espana. porque S. 
M. no quiere religiosos en estos Reinos pora que los inquieten, 
y crea que el senor Obispo de Viseo y el Consejo tendran no- 
ticia de sus atrevimienfos e iqnnrancias. Dios guarde a V. R. 
De mi casa. 'El lic. don Alonso Hurtado. Al P. Comisario de 
San Francisco." (Copia de Fr. C. de Utrera). 
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lleto, como su Memorial luridico por dona Maria 
Cantabrana sobre derecho a la herencia de su nie- 
to difunto sin testamento, impreso en Mexico e,n 
1714, y su Exposicion del derecho del Tribunal del 
Consulado de Mexico para erigir ciertas contribu- 
ciones, tambien im~reso  en Mexico en 1718. 

Por los testimonios escritos que nos han lle- 
gado d e  el y por su propia obra, puede afirniar- 
se que el mas interesante de los oradores nativos, 
de  la  epoca de la  Colonia ,fue el ilustre racionero 
de  la Catedral Dr. Antonio Sanchez Valverda. No 
solo interesa como orador por sus sermones, 
afor!unadamente impresos, sino tambien For ser 
autor de  la curiosa obra. de  importancia singular 
en este estudio, El predicador. Tratado dividido en 
tres partes, a l  que preceden unas reflexiones so- 
bre los abusos del pulpito y. medios de su reforma, 
que dio a la estampa en Madrid, a su llegada a la 
Corte en 1782 (14). 

Eran los peores tiempos de la  oratoria sagra- 
da, infestada de pesado culteranismo, que hallo 
tan oportuno correctivo en el Fray Gerundio de  
Campazas, del Padre Isla. En Santo Domingo no 
faltaron diatriba y agudezas contra los malos Fre- 

-- 
(14) De esta obra obtuvimos copia iminofilm), para el  Archi- 
yo General de  !a Nacion, en Bancroft Library, University of Ca- 
lifornio. E.'U. A. La obra consta de  los siguientes copitulos: 
"TMLA De lo que s e  contiene en este Libro. Reflexiones so- 
bre los abusas del Pulpito. y medios d e  su reforma. TRATADO 
DEX PREDICADOR. Barte primera. De la ciencia. que se re. 
quiere en el  qiie h a  de  profesar el  ministerio Apostolico y anun- 
ciar la palabra de  Dios. Cap. 1. Para conocer qual y quanta h a  
d i  s+r 'a ciencia del Predicador. e s  menester saber que cosa 
e s  predicar. Cap. 11. El oficio del Predicador e s  declarar las 
Santas Ewihuas .  para instruir a l  pueblo e n  la iieligion. Cap. 
111. Por esto debe saber el Predicador uno y otro Testamento. 
Cap. I K  T~ostimonios d e  l a  Escritura. Concilioq-Padres, que 
prueban la necosidcd. que tiene e1 Predicador de saber las Di- 
vinas Letras. Cap. V. Pruebase lo dicho con los Sermones de  
los A~os:oles. Cap. VI. Que este metodo no e s  inutil, sino 
muy necesario en  nuestros !iempos y auditorios. Cap. VII. Que 
tambien lo e s  para todo genero de Sermones. Cap. VIII. Para 
exponer los testimonios de  las Sagradas Escrituras. y suplir lo 
que falta a l a  doctrina escrita. h a  de  servirse de  los Concilios 
y Santos Padres. Cap. IX. Sobre el  estudio de  la Teologia. Cap. 
X. Estudio de la lengua.- Parte segunda. De las reglas y me- 
lados que h a  de  tener el  Predicado1 en la composicion del Ser- 
mon. Cap. 1. De la oracion. e invocmcion del auxilio divino. Cap. 
11. Del tema y de  la salutacion. o exordio. donde se  explica la 
naturaleza del epilogo. o conclusion. Cap. 111. De l a  proposicion. 
o osunto en goneral. Cap. IV. Del asunto en los Sermones de  
Ministerio. Cap. V. Del asunto en los Sermones de l a  Virgen. 
d e  los Santos. accion de  gracias Y morales. Cap. VI. De las 
pruobos. Cap. VII. Del estilo y adorno.- Parte tercera. De la 
Pronunciacion. Cap. UNICO. Lo que debe guardar el  Predica. 
dor en  el  modo de decir el  Sermon. (El titulo de  la obra. com. 
pleto. e s  el  siguiente: "EL PREDICADOR. Trotado dividido e n  
tres partes, a l  qual preceden unas Reflexiones sobre los abusos 
del Pulpito y medios de su  reforma: Por Don Antonio Sanchez 
Volverde. Racionero de la Santa Iglesia Catedral de  Santo Do- 
mlngo. ?rimada de las Indias. y natural de  aquella Islo. Ma- 
drid MDCCLXXXII, Por Don loachin Ibarra. Impresor de Coma- 
r a  de  S. M. Con las licencias necesarias". 152 p. 

dicadores, como lo recuerda la celebre decima de 
aquel tiempo, atribuida a Meco Monica. contra ei 
Padre Soto, detestable predicador de la Iglesia del 
Carmen: 

Si el lego que sirve fiel 
al  Padre Soto tuviera 
otro lego, y este fuera 
mucho mas lego que aquel; 
y escribiera en. un papel 
d e  estraza manchado y roto 
de toda ciencia remoto 
un sermon, este sermon 
seria sin comparacion 
mejor que el del Padre Soto. 

Sanchez Valverde, el "Ingenio de los Curas", 
como llamaban en su tiempo al celebre Cura de 
los Ingenios, .lugarejo de Santo Domingo, publico 
varios volumenes de Sermones, uno de los cuales 
conocemos: Sermones panegiricos y de mysterioi 
(Madrid, 1785). Consta de cuatro sermones, pro- 
nunciados en ~ d d r i d  y en Santo Domingo, uno de 
los cuales, predicado en nuestra Cakdral, se re- 
produce en el Apendice de  esta obra (15). 

(15) El titulo completo de  l a  obra es: Sermones Panegiricos. y 
de  mysterios; por D. Antonio Sanchez Valverde. Licenciado en 
sagrada Teologia. y ambos derechos. Racionero de la Santa 
Iglesia Catedral de  Santo Domingo. Primoda de  las Indias. na- 
tural de  la misma ciudad. y Socio de  Numero de la Sociedad 
Pedro Marin. Con las Licencias necesarias. 229 p. (Obtuvimos 
copia, microfllm. para el Archivo de la Nocian, en la Iiispmiic 
Matritense de  Amigos del Pois. Madrid MDCCLXXXV. Por Don 
Society. de  New York). La obra consta de los .Sermones si- 
guientes: del Sanfisimo Sacramenfo, Madrid: del Segundo Ga- 
h d o  d e  Cuaresma: de la Purificacion, Santo Domingo: de pan. 
la Rosa. Anteriormente ~ub l i co  otros volumenes de sermones: 
Sernones Panegiricos y de  Misterios, por Don Antonio Sanchez 
Valvede, Licen;indo en Sagrada Teologia. y ambos Derechos. 
liacionero d e  la Santa Iglesia Catedrd de Santo Domingo. Pri- 
moda de las Indias. y natural de la misma Ciudad. Tomo 1. 
Madrid, MDCCLXXXIII. Por Don Joachin Ibarra, Impresor de 
Camara de  S. M. Con las licencias necesarias. Son dos volu- 
rcenes: vol. 1. de  240 paginas. contiene los sermones siguientes: 
Sermon para la festividad de  Santo Domingo, predicado en l a  
Iglesia Catedral de  l a  Isla Espanola el  d i a  4 de agosto de  1775: 
Sermon para  la festividad de  San Pedro. predicado en la Santa 
Iglesia Catedral d e  l a  Isla Espanola el  d io  29 de  Junio de  1766: 
Sprmon del Mandato sobre la Humildad. predicado en l a  Iqle- 
sia Catedral de  lo Isla Espanola el  d i a  13 de abril de  1775: 
Sermon de  la Resurreccion, predicado en la Iglesia Catedral de  
la Isla Espanola el  d i a  4 de abril de  1774. El segundo mntie. 
ne 241 paginas y se  hallan en C.1 las siguientes piezas: Sermon 
de  Accion de  Gracias, (debe de ser el pronunciado en Santo Do. 
mingo en 1780): Sermon de  Nuestra Senora de  los Desampara- 
dos, predicado en Madrid: Sermon d e  los Dolores de  Maria San- 
tisima, predicado en la Santa Iglesia Catedral de Santo Do- 
mingo. y en el  Real Seminario de  Caracas. 

En el Archivo General de l a  Nacion (Epoca colonial, lego- 
ja 12. exp. 2. ano 1780). hay el  siguiente recibo firmado de  su 
puno y letra por Sanchez Valverde: "Recivi de los Sres. Ofi- 
ciales de  lo Real Hazienda de esto Isla cien reales limosna del 
Sermon que predique en l a  Sta. Iglesia Cathedral el  d i a  vein- 
te y nueve del corriente en accion de gracias por el  felix sucg- 
so de  la RI. Armoda a la vista de Cadiz. Sto. Dom.. 30 de  n* 
viembre de  1780.- Antonio Sanchez Valverde". 
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Tambien interesan en este estudio estas dos 
obras del celabrado autor de ldea del valor de la 
Isla Espanola: su Examen de los sermones del Pa- 
dre Eliseo, con instrucciones utilisimas a los pre- 
dicadores, fundado y autorizado con las Sagradas 
Escrituras, Concilios y Santos Padres, publicado 
(en Madrid, Tomo 1, Imprenta de Blas Roman, 
XIII-S89 p.) en 1787, y su Carta respuesta. . . en 
que se disculpa en el modo que es posible de los 
qravisimos errores que en sus sermones le re: 
prehendio Don Theofilo Filadelfo, impreso en (Ma- 
drid, Imprenta de Joseph Herrera, 48 p.), en 1789. 
Se le atribuyen, ademas, tres volumenes de Ser- 
mones varios. Sanchez Valverde nacio en Santo 
Domingo el 16 de febrero de 1734- y murio en M& 
xico el 9 de abril de 1799. En la biografia que de 
el escribio el Dr. Jose Maria Morillas, dice que dcs- 
collo en la predicacion "hasta reputarselo en el 
pais por uno de los primeros oradores de aque- 
lla epoca (l6)." 

Oradores extranjeros 

La afluencia dms oradores era cosa frecuente, 
por el continuo cambio de funcionarios civiles y 
ecle~iasticos. De la Red Audiencia de Sanio Do- 
mingo fue Abogado el Dr. Francisco Xavier Conde 
y Oquendo (1733-1799). nada menos que gana- 
dor; en Madrid, del segundo pmnio-de-locuen- 
cia otorgado por la Real Academia Espanoia en 
1779. Sus discursos y oraciones se publicaron en 
varios volumenes. Fue autar, ademas, de una 
obra inedita que seria de grande interes encon- 
!rar: ~iserfcrcion historicocritica sobre la oratoria 
espanola y americana (17). 

(16) Clio, C. T., N9 71-73, 1945. 

(171 Conde y Oquendo. notabilidad habanera del sig!.o XVIII. 
e s  hoy mas conocido en Mexico que en La Habana. donde na- 
cio, e l  3 de  diciembre de  1733. de  padres nobles y piadosos. 
Despues de  estudiar humanidades con los religiosos de la Com- 
pania de  Jesus ingreso en la Universidod de San Jeronimo (Ha- 
bana) donde se  graduo. a los 12 anos, Bachiller en Artes. Se 
ordeno mas tarde. obteniendo en 1758 el titulo de Doctor en 
Teologia y la catedra de  esa  misma asignatura en el Real Se- 
minario de San Carlos. Tombien se dedico a l  estudio de  l a  ju- 
risprudencia, alcanzando el titulo de  abogado. Fue distinguido 
letrado de las Audiencias de  Santo Domingo y Mexico y Fiscal 
de  l a  Cuna Eclesiastica de  la Diocesis de  La Hobana. No fue  
tardia su renombre de  insigne orador: en 1775 paso a Espana 
donde merecio en la corte de  Madrid el aprecio de  los sabios 
y l a  proteccion de los grandes: llamo la atencion en un sermon 
de cuaresma. confirmandose l a  fama que llevaba de  orador 
cristiono, fino y elocuente. Por recomendacioh del Supremo 
Consejo de  Indias lo nombro su Santidod Pio VI Protonotario 
Apostolico y Caballero de  l a  Cruz de  Oro. mientras los Arca- 
des de  Roma lo ascdaban a su gremio con el nombre de  Er- 
m i d o  Abidense. En 1778 fue prebendado, media racion. de  Ic; 
Catedral de la Puebla de  los Angeles. y en 1796 ascendio a 
Canonigo de l a  misma. Tambien escribia versos. Fallecio en  
La Puebla de  los Angeles el 5 de  octubre de  1799. Obros: Ora- 
cion genetliaca a l  nncimienlo del Serenisimo Principe de  Espa- 

Otro elocuente predicador cubano. residente 
en Santo Domingo en esa epoca, fue Jose Policar- 
FO Saname (1760-1606). cuyo sermon de la nube, 
en nuestra Catedral, le valio grandes elogios. Asi. 
mismo merece especial mencion el venezohno 
Juan Jose Canales y Monasterio, -asesinado por 
Juan Rincon en 1786-, quien predico en la Cale- 
dral de Santo Domingo, con escandalo de las au- 
toridades (18). 

Tambien estuvieron en aqiial tieqro en el 
pais el venezolano Dr. Juan Ignacio R,-.ndon y Dor- 

na Don Carlos Clemente, Madrid. 1772: Elogio d e  Felipe V ney 
d e  Espana Al qual se adjudico el Segundo Premio de Eloquen. 
cia por la Real Academia Espanola en Iunla que se  celebro el 
d ia  22 de  junio de  1779. Su autor el Doctor Don.. ... .... . ... 
.. . . Prebendado de la Santa Iglesia de  l a  Puebla de los An- 
geles. Madrid. MDCLXXIX. por D. Ioochin Ibarra. Impresor de 
Camara de S. M. y de la Real Acodcmia. Con superior permi- 
so. (Paginas 3-30. la edicion. Hay impresion de  Mexico. 1785); 
Memoria historica de  la vida y estudios de  Frav Doniel Canci- 
no del orden de predicadores. Troduc. del latin por e! Dr. D.. . 
.. . .. . .. . .. . y Rofae! del Castillo: Discursos de  elocuencia sa- 
grada. (Dos tomos impresos. Otro inedito lo poseia Bachiller y 
Morales. V. Revista de Cuba, t. XI. pag. 317); Oracion funebre. 
Mexico. 1787. (En unas exequias militares): Orotio in exsequiis 
serenissime Regis Caroli 111, Mexico, 1789: Disertacion historica 
sobre la aparicion de  la imagen.. . de Guadalupe. Mexico. 1852- 
18.53. 2 vols. Consultar: Juan Sempere y Gucrinos. Ensayo de 
una biblioteca espanola de  los mejores escritores del reinado 
de Carlos 111, en seis Vo!s.. Madrid. 1785-1789 iV. tomo 11. 226): 
Aurelio Mitjan;, Historia de  la literatura cubana, La Habana. 
1890. segunda edicion. Madrid, s. i. (1918): v. pags. 65-66 de la 
madrilena: Trelles, Ensayo de bibBo?rafia cubana d e  los siglos 
XVll y XVIII. La Habana, 1927: Pedro Henriquez Urena. La 
cultura y las letras coloniales en Santo Domingo, Buenos Airer, 
1936. pag. 63: Diccionario Universal de  Geografia e Historia. 
Mexico. 1853; Calcagno. Diccioriario Biogrofico Cubano. New 
York. 1878: Medino. Bioblioteca Hispana Americano. Santiago 
de Chile. MCMII. Vol. V. p. 67-68, 144 y 285; Beristain. Bibliote- 
c a  Hispano Americana Feptentrional. Menco, 1816-21. Vol. 1. 
p. 329. Fuentes Manuscritas: Relacion de los meritos. y exer- 
cicios literarios del Doctor Don Francisco Xavier Conde y Oquen. 
do. Presbitero Racionero mas antiguo de la Santa Iglesia Cote- 
dral de  la Puebla de los Anqeles en la Nuevo Espana. 21 de 
Julio de  1790. (Archivo de Indias): y Habona. 1776. .Recurso 
de  fuerza entablado por e l  Promotor Fiscal de  la Curia ecle- 
siastica de  la Ciudad d e  la Habana D.. . en el pleyto seguido 
por r a o n  de su olicio ante el Provisor y Vicario General de 
aquella ciudad. con el Presbitero D. Francisco Garzon sobre 
una capellania de  1500 pesos fundada por el D. Felipe Guillen 
y a la que el dicho Promotor Fiscal alega derechos de  priori- 
dad. (38 folios). Archivo de la Audiencia Real de Santo Domin- 
go. Legajo 92 provisional. Archivo Nacional de Cuba. (No Ira. 
ta de  el D. Manuel Sanguily. en su obra Los oradores de  Cuba. 
Habana. 1926. consagrada a los oradores del siglo XIX). 

(18) Asi consta en: Causa formoda por la Audiencia de  Sonto 
Domingo a l  Pbro. D. luan Iosef Canales. por el Sermon que pre- 
dico en la Iglesia CathedraI de la ciudad de Ganto Dominqo el 
dio 11 de  mayo de 1782. (Mss. 10 lojas que poseia el biblio. 
grafo cubano Escoto y que hemos visto -1947-, en l a  Biblio- 
teca de  la Universidod de Harvard). Al citado sacerdote se re- 
fiere C. N. Penson en su tradicion lo muerte del Padre Canales, 
en Cosas anejas. S. D.. 1891. En el expediente mencionado fi. 
gura el sermon. Fue ordenado l a  expulsion de  Canales paru 
lo Isla de Puerto Rico. 



Num. 78-79 C L I O  Pagina 35 
- -. 

- - -- - --. . 

suna (19). poeta latino y orador forense, aqui gro- 
duado de bachiller y de doctor en leyes y luego 
aplaudido catedratico er! la Universidad de Santo 
Tomas y en La Habana; y Fray Fernando Portillo 
y Torres, Arzobispo de  Santo Domingo. de quien 
se  conserva su Oracion funebre pronuncioda en 
1795 con motivo del supuesto traslado de los res- 
tos de Colon a La Habana (20). 

119) Rendon y Dorsuna nacio en Cumana en 1761 y murio en 
I<r Habana en 1836. Estudio en su ciudad natal. en Caracas y 
en Santo Domingo. donde ingreso en l a  Universidad de Santo 
Tomas. En 1780 obtuvo el titulo de  bachiller en jurisprudencia 
y en 1787 fue nombrada catedratico de prima de leyes y doc. 
tor en Derecho civil. (Se recibio de  abogado en Santo Domin 
ga el 22 de  febrero de  1787 e hizo oposicion en la misma ciu- 
dad a la catedra de  derecho civil. y se sraduo de Doctor en la 
misfa facu!tad el 23 de  diciembre de  1787: se incorporo como 
abwada  de Indias. en Santo Domingo. el 26 de  febrero de  1793). 
En 1790 fue electo fiscal de  la misma Universidad y consejera 
de  Castillo e Indias en 1793. Desempeno asimismo los cargos 
de juez. promotor fiaca1 da la Curia eclesiastica y defensor' de 
obras pias. En 1794 consultor del Santo Oficia de la Inquisi- 
cion de  Cartagena. Cuando por la paz de  Basilea f u i  cedido 
a Francia l a  parte espanola de  Santo Domingo. Rendon y Dor- 
suna paso a Cuba'dande. en 1796. en La Habana. fue admitido 
en  el ejercicio de  su carrera y cona coesultor del general con- 
de  de  Santa Cloro. Araoz y sus sucesores. hasta Tacon. Eii 
1802 fundo una academia privada de  jurisprudencia: en 1811 
fue nombrado oidor de  la Real Audiencia de Puerto Principe 
y alcanzo tal renombre que las mas celebres causas de  su e ~ o  
c a  le fueron enzomendadas. Ademas de otros cargos, desde 
1815 hasta su rnwrte desempeuo el de  cennr  de la prensa: en 
1830 presidente de  !a Academia teoricopractica que se fundo 
en La Habana: en el siguiente. asesor del ruzgado de l a  Reai 
Casa y patrimonio de  lo Isla: desempeno la alcaldia, fue nom- 
brado tambien alcalde de  l a  Santa Hermandad. e-. Vease 
Noticia biografico del Sr. Dr. D. Juan l. Rendon Dorsuna, (Ma- 
drid. 1839). Apuntes y noticias para la historia de Cuba, ComF 
sion cubana :manuscrita de  l a  co!ecdon de Iopez Prieto). En 
cquella epoca es  la obra de  Juan da Chbvez y Mendoza. Dis- 
curso historico critica sobre el origen de la a b q a c i a  y su va- 
ria fortuna en el foro de  las naciones antiguas y modernas 
Primera porte que comprende hasta el fin de  'la. Republica Ro- 
mana. (Habana. En l a  imprenta de  D..Pedro N. Palmer. Auo 
1815. Con superior permiso). Segun parece no se puhlicaroo 
mas que las 19 primeras paginas de  esta obra. 

(20) A esa  epoca corresponde el Padre Vives. curioso tipo da 
predicador. Refiriendose a l  sitio de  la ciudad de Santo Domin 
go. impuestole en 1805 por el f e r a  Dessalines, dice un testigo 
ocular, Lemonnier-Delofase: ''El d ia  misma de esta salida. un 
cura espanol. el Padre Vives, entro en la ciudad con sus fe& 
oreses. que el no de ja t c  nunca. ocupado siempre en predicar- 
les. y continuando sus sermones hasta en las puestos de  guar 
dia. quiso tambien llevarlos a l  combate. 

"A pesar de  las justas observaciones del general Ferrand. 
Vives, con un crucifijo en una mano y su cstola en la otra, se 
puso a la cabeza de  los espanoles y los condujo 01 ataque del 
enemigc. con una audacia y un valor que se estaba muy lejos 
de  suponerle. Entusiasmados con su ejemplo. sus soldados se  
batieron valientemente: por fin. aunque el estuvo continuamen- 
te expuesto durante el combate y que constantemente estuvo a 
l a  cabeza de los suyos, volvio sin el menor rasguno. Por eso 
sus compatriotas la zonsideraban como un Santo y proclamaron 
aue Era un milagro. La Santisima virgen. decian, lo preservo 
de todo peligro. Sin- embargo. el milagro se realizo para el S& 
lo, pues ur. gran nimero de  los suyos quedaron tendidos en el 
campo de bata!la.. . 

"El padre Vives, una noche. habia reunido sus espano!es 
en una capilki abandonada y en ruinas. cerca del antiguo c a s  
tillo de  Colon. donde debia predicarles un largo sermon. Es 
necesaria haber conocido a l  digno sacerdote para darse una 
idea de  su persona. Era de  pequena estatura. pero activo. fa 

En la Espana B ~ b a  

Durank el periodo de la Espana Boba, de 
1809 a 1821. florecen brillantes oradores. Entre 
ellos sobresalen el Dr. Jose Nunez de Caceres 
(1772-1846). autor de nuestra primera Indepen- 
dencia; el  Arzobispo Pedro Valera y Jimenez 
(1757-1833); el Dr. Tomas Correa, maestro del Can- 
tor del Niagara, elocuente orador y canonista; el 
Dr. Manuel Gomalez Regalado Munoz, que' alcan- 
zo fama en la catedra sagrada, cuyos discursos se 
re-roducen .en esta obra: el scntiagues Dr. Andres 
Lopez de Medrano, autor, entre otros trabajos cien- 
tificos y literarios, de un Discurso en la apertura de 
las aulas y restitucion de la Universidad, casi en 
el mismo acto cerrada por el falaz dominador (21); 
el eminente jurisconsulto Dr. Juan Vicente Mosco- 
so. a quien llamaban "el Socrates dominicano". 
Tuvo fama como orador el Dr. Bernardo Correa y 
Cidron. -quien conocio personalmente a Napo- 
leon y estrecho su mano-. autor de un Discurso, 
en 1820 en la  jura de la Constitucion (22). De 
el dice Jose Maria %ra que su "elocuencia lo hi- 
zo afamado, no solo en nuestra Catedral, sino en 
otras iglesias de Italia, Francia y Espana. que ha- 
bia visitado". Ese periodo de nuestra historia se  
cierra, precisamente, con el triste y altivo discur- 
so de  NUnez de Caceres pronunciado ante el inva- 
sor Boyer, el 3 de febrero de  1822, en la Sala del 
Ayuntamiento de Santo Domingo, al iniciarse la 
scmbria dominacior, haitiana (23). 

qoso. joven aun. y se  le encontraba por todas partes donde sus 
hombres estuviesen 3e guardia. Su palabra, acompanada de 
cestos expresivos. tenia el don de enardecer los corazones. 

"Cuando subia al pulpita. en el que apenas podia versele 
el busto. golpeaba con la mano la balaustrada. o con los pies 
en el piso. segun que su dlscurso sc hiciera mas o menos ani- 
mado. Hubiera podido creersele un metodista inspirado. o me. 
jor todavia algun pobrc insiqnilicnnto poseido dcl demonio. De 
repente, en medio de una peroracion magnifica. se oyo un ho- 
rrible crujido y el orndrir desaparecio. Se mira a todos lados 
g par fin se ven dos piernas agitandose convulsivamente deba- 
jo del pu!pito. En cuanto a1 resto del cuerpo, se hobia queda- 
do enganchado entre lns tal>las carcomidao. que no habian po. 
dido sobortor hasta el fin los movimientos convulsivos del exal- 
tado predicador. 

"Al silencio imponente que hasta entonces todo el mundo 
l:abia guardado sucedio una hilaridad que ni la santidad del 
lugar pxdo reprimir. Sin embargo. todos corrieron a socorrerlo 
y una vez sacado de su ridicula posicion. el cura se  puso a ca. 
hallo sobre el apoyo del pulpito y continuo su discurso como si 
iiadc le hui.iera sucedido. Pero; pudo notarse. sin embargo, que 
61 evitnba hacer los grandes gestos que falto poco para que le 
hicieran suirir una suerte tan funesta.. ." 

(21) Conservamos copia de  este roro impreso. 

(22) Discurso.. . en la solemne funcion del iuromonto de  la 
Monarquia espafiola, prestado por la Nacional y Pontificia Uni- 
versiciad del angelico Dr. Sto. Tom6s de Aquino. Sinlo Domin 
go. 1820. (Reimpreso en Documentos historicos procedentes dei 
Archivo de Indias. Santo Domingo. 1920. vol. 11. p. 51). 

(23) El citado discurso figura en el Apendice de  esta obra. 
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Con la dominacion haitiana se inicia nuevo 
exodo de dominicanos ilustres: Nunez de  Cbceres 
se distingue en Venezuela y Mexico como vehe- 
mente orador politico y periodista; el santiagues 
Simon de Portes, su discipulo, tambien fue ora- 
dor: d~= el se  conservan algunos de sus discursos 
parlamentarios pronunciados en Mexico, y su ora- 
cion funebre ante e1 sepulcro de su maestro. e! 
11 de septiembre de  1846, en Ciudad Victoria (24). 
Correa y Cidron, Valera y Jimenez, Moscoso, Jose 
-Maria ,Morillas. los Angulo Guridi, el  modesto ora- 
dor sagrado Miura y Caballero, pasaron a la Isla 
de  Cuba; Lopez de Medrano, a Puerto Rico. En- 
tre los que pasaron a Cuba, en+ ceznienzos del 
siglo XIX, se cuenta Francisco Munoz del Monte 
(1800-1865). nativo de Santiago de los Caballe- 
ros, TJe tuvo la gloria de ser amigo y compane- 
ro del Cantor del Niagara y fue polemista y brillo 
en el foro. Entre sus trabajos se  halla L a  elocuen- 
cia en e1 foro, leido por el en el Liceo de L a  Haba- 
na  hacia 1840, que figura en su obra Poesias,, im- 
presa en Madrid en 1880. Hacia Cuba emigraron 
tambien, en la misma epoca, otros intelectuales 
dominicanos aficionados a !a oratoria: el juriscon- 
sulto santiagues Gaspar de Arredondo y Pichar. 
do (1773-1859); el jurista Lucas de Ariza; el afa- 
mado criminalista Jose Gregono Quintano y Va- 
lera (1773-1847). 

Otras figuras ilustres en  las letras eran relc- 
gadas, por el dominador, a ffpartados lugares, co- 
mo el Dr. Eliaa Rodriguez, -olvidado en la oscura 
parroquia haitiana d e  Petit-Goave-, quien gozo 
fama de  orador sagrado, uno de cuyos discursos 
mas celebrados fue el que pronuncio en La Vega 
el 22 de  diciembre d e  1844 con motivo de la jura 
de la Constitucion (25). Gozo de igual fama, asi- 
mismo, el Dr. Jose Man'a Bobadilla -hermano del 
sagaz don Tomas Bobadilla-, cuya polemica con 
Manuel Maria Valencia, en 1845, le hizo tomar el 
camino del destierro. dirigiendose a Venezuela 
donde murio en  1855. Tambien pertenece a este 

-- 
124) S6 coiiocen algunos de  los discursos parlamentarios de  Si- 
mon Portes. como el pronunciado en el Congreso de  Tamauli- 
pos el  27 da mayo de  1848, acerca del tratado de  paz de  Mexi- 
co con los Estados Unidos de America, reproducido por Rafael 
Malos Dioa en Invesligacionrs historicas, dominicanos en Wexi- 
co. en  Listin Diario. S. D.. 8 mayo 1938. El discurso funebre en 
elogio de  NUnez d9 Gceren figura en Clio, 1945. C. T., N? 68-70, 
p. 29, publicado por el Dr. Mox Hemique2 Urena. Reproducido 
en volante de  4 p.. Simon de  Portes, Necrologia d e  Nuiez d e  
C&ceres, C. T., 1946. 

(25) Conservamos un ejemplar de  este rarisimc folleto, impre- 
po pn Santo D?micgo en 1845, 

oscuro periodo el patriota Jose Antonio Bonilla y 
Torres, entre cuyos triunfos como orador sagrado 
se recuerda su Oracith Funebre en el sepelio del 
Padre Jose Ruiz, en 1834. 

La oratoria sn redujo entonces, anonadada, por 
el suspicaz dominador, a l  estrecho ambito de las 
logias masonicas (26). como en Espana de 1814 
a 1820, pero luego empezo a rornser sus ataduras. 
En las postrimerias de la  dominacion haitianados 
sucesos dan lugar a frecue~ites manifestaciones 
oratorias, el  terremoto del 7 de mayo de 1842 y la 
revolucion dominico-haitiana contra Boyer en 1843, 
precursores de la Separucion dominicana (27). 
Son ae entonces los patrioticos discursos del Pa- 
dre Pamies y del Padre Gaspar Hernandez (28). 
los sermones morales d,al Padre Portes (29). y las 
inflamadas representaciones en el Teatro funda- 
do por la benemerita Sociedad dramatica L a  Fi- 
Iuntropica. cuyo primer tribuno era el trinitario Pe- 
dro Alejandrino Pina. Desds la fundacion de La 
Trinitaria, en 1838, la oratoria fue arma poderosa 
contra el dominador haitiano, en la  palabra ar&- 
rosa de sacerdotes tan eminentes como Portas, 80- 
badilla. Es;inosa, Roca y Castaner, Regalado, Ro- 
son, Diaz de Pena, Ayala, Gonzalez Eernal, Apon. 
1.e. Gutierrez, Puigvert, activos difundidores en su 
grey de las ideas de  libertad forjddas por Duarte. . . 

Del Padre Roson se conserva el discurso que pro- 
nuncio en Bnni, en 1845, en el primer aniversario 
de la Constitucion. 

Oratoria y periodismo 

El Dr. Max Henriquez Urena observa, atinada- 
mente, que en los primzros anos de la Republica 

(2fi) Enlre nosotros podria sensilorse otro genero de ora!oria, 
la oratoria masonica, que en ocasiones h a  desempeiiado im- 
porlante papel en In vida dominicana. Sabido e s  que entre 
los primeros dignatarios de las !ogias masonicas se  crienla e1 
Orador. 

(27) Muestra de l a  oratoria revolucionaria de  1843 cs el dis- 
curso de H. S. Laforesl, del 10 de  noviembre. asi  rnmo los va- 
lientts discursos de Buenaventura Boez y de  Rafacl Servando 
Rodriguez En la Constituyente haitiana de ese ano. El discur- 
so de  Baez puede verse en el Boletin del Archivo General de 
l a  Nacion, C. T.. No 2% 1943; y el de  Laforeit. en Clio, S. D.. 
jnlio-agosto. 1935. p. 98. 

(28) No figura en esta coleccion la oracion del P. Gaspar p r o  
nunciada en Puerto Rico el 9 de mayo de 1833, que publicomos 
en Clio, NV XXVII, de  1937. interesante para el conocimiento 
de  sus ideas monarquicas. Acerca del discutido ~acerdote vea- 
se  nuestro documen!ado estudio El caso Gaspar Hernondez. en 
Clio, C. T.. N9 54. 1912. p. 106-114. 

(29) Dr. TomSs de  Porte; e Infante. Arzobispo de Santo D o  
niingo, Pastorales y sermoles (los originoles de varios de sus 
sermories de  1842. se conseivan en nueslra Biblioteca parlicu- 
lar. En Actos legislativos, 1846-1847. figuran algunas de suq 
pastorales). 
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en que la prensa de informacion habia nacido ape- 
nas, el articulo editorial "no era ,al cabo, mas que 
un discurso, y en tono de discurso se hacia tam- 
bien el comentario de la actualidad palpitante", 
y agrega que las conjunciones de esas dos acti- 
vidades, priodismo y oratoria, que se encuentra 
en -Felix Maria Del.Monte, "no ha sido un caso ais- 
lado en las letras dominicanas: el periociisia, las 
mas de las veces, ha  sido tambien orador y hom- 
bre publico (30)". Es, ciertamente, la oratoria pe- 
riodistica de que habla Col1 y Vehi. En efecto, pue- 
de afirmarse que todos nuesiros grandes xudores, 
-comenzando con Del Monte, fundador de El 00- 
minicano, en 1845-, fueron periodistas (31). El 
periodico tenia entonc'zs mas de tribuna que de 
noticiero: iniei9saba mas la doctrina y la ~ r ed i ca  
que la informacion, relegada a ultimo termino y 
confundida con el anuncio de comsrcio (32). Era, 
ademas, epoca del roman!icisrno en que la orato- 
ria conservaba singular prestigio, ya  disminuido 
en el  presente siglo, particularmente la oratoria fc- 
rense, que si es  hoy la  menos cultivada tuvo sus 
dias de esplendor: como en los tiempos de Roma, 
nuestros grandes procesos judiciales se conver- 
tian er. vzrdaderas justas oratorias, y a veces el 
fallo de los jueces y del auditorio fue poco m, "no3 
que el del jurado de un certamen literario (33). 

(Wl 1i-. Nrn Henriquez Urena. El perioclisao v Ir. oratoria. cn. 
pitulo XVllI de su excelente obro Panorama historico de  la u- 
teratnra dominicana, Ria de  laneira, 1945, p. 252-290. 

(31) En esto obrc se recogen los dszursas de D d  Monte. jus- 
tmnen:e considerado coma el arador mas elo-uente de la era 
republicana: tanto en la tribuna academica (d;--.~o en el Co- 
leqio de  San Buenaventura), como en el !oro (de!ensas dn D.1- 
verge y de  Sunticgo Perez). y ccmo en 'a tribiina popular (elo- 
gio de Duarle). 

(323 Para el conocimiento de  la oratoria volitica. de 1844 a 
IP61. veose l a  obra nocumentos para la historia de  la Repu- 
hlica Dominicana. C. T. val. 1. 1944 y vol 11. Santiago. 1946, edi. 
cion del Archivo de !a Nacion. fiquran numerosas alozucio- 
FP; y proclamas v discursos. de  Sontana. Baes. J. M. Imbert. 
R. Franco Bido. MI. Jimenes. etc. En la misma obra se  reoro 
ducan los Me tiajes. discursos v proclamc del s~r ior  Buena- 
~ e n t u r a  Baez. Presidente d e  la Republica. S. D.. 1853. 

(93) En la orntoria forense se distinquieron Jose NUiiez de  
Caceres. Bobodi'la. F. M. De! Monte. F. del Rosario Sanchez. 
MI. de  J. Galvan. Pelegrin L. Castillo, MI. A. Machado. Enri- 
m e  Henriquez. Jose Lamorche. Aplinar Tejera. Anqel Maria 
Soler. Luis C. del Castillo. Francisco J. Peynodo. Jacinto R. de  
Castro, Juan Jose Sonchez. Rofael Estrella Urena: y entre los 
vivos Elias Broche hijo. Para e! estudio de  l a  oratoria foren- 
se en Santo Domingo vueds consultarse la multitud de  defen- 
sas. disertosiones juridicas. procesos, discursos. etc.. impresos 
e inaditos. entre los cuales pueden citarse los siguientes: Fe!ix 
Maria Del Monte. DefensU d e  Saniiogo Perez, (en nuestro libm 
Cancion y poesia de  Smnlan. C. T.. 1946). y nuestro articilb 
8-onchez. defensor publico. (en Clio. C. T.. No 71-73. 1945); l. R. 
Bonil!a y Espana Defelisa en la causa Criminal de  Petrona 7-- 
lemaco. En Revista cientifica y de  conocimientos utiles. S. P.. 
Nos. 25 y 27. 25 dic. 1883 y 2 enero 1884. Vease. ademas. Jo. 
se Toaquin Perez Elocuencin lorense. En Revista Cientifico. S. 
D., abril 1883. p. 12-14. 

Mas que el hecho mismo o mas que al acusado, 
eran juzgadas las artes dma la elocuencia. De ellas 
hacia gala Felix Maria Del Monte: tenia atrayente 
personalidad y conocia los secretos del teatro y 
los rec?irsos de la oratoria patetica, como lo de- 
mostrara con sus defensas de Duverge y & San- 
tiago Perez. Reunia las tres condiciones que re- 
queria Ciceron en el orador perfecto: las cualida- 
des del fjlosofo, las del poata y las de los gran- 
des actores. 

En el primer ano de la Republica sobresalen 
dos oradores politicos: Tomas Bobadilla y Buena- 
ventura Baez. El primero es, puede afirmaru3, por- 

~scur- tavoz de Pedro Santana, asi en su celebre d' 
so del 26 de mayo de 1844 como en el que pronun- 
cio en la  Constituyent,a de San Cristobal. Baez, 
c m  algo de demagogo en!onces, actuaba con ma- 
yor independencia. como lo atestigua su altivo dis- 
curso contra el frustrado proyecto de  emprestito so- 
metido a la memorable Asamblea, y como su va- 
leroso discurso en la Constituyente dominico-hai- 
tiana de 1843 (34). 

(34) Recwemos aqui estos apuntes de conversacion nuestra 
con don Federico Benriquez y Carvajal, el 11 de aqosto de  
1936. acerca de  los oradores de su tiempo: Don Tomas Boba- 
dilla no !u&. proniamente, un orador. pero s i  un grande e inge- 
ni- cauaeur, algo picaresco. (Era alto. robusto. los ojos a u -  
les, el cabello blanco en su madurez. amigo de los jovenes. ha- 
cedor de cuentos. Gran jinete. montoba con chameta corta 
-;c:d> oszuro. Tenia 10;s mejores cobal!os. que hacia traer de  
Puerto Rico). Don Meliton Valverde tenia condiciones de ora- 
dor: V O ~ .  fuerte y c!ara, arrogancia, prestancia personal. sin- 
gularizada por l a  barba abundrnta. caudalosa. Era hombre 
de  bastonio cultura: fue maestro de  la ~oo t i sa  lo la  Rodriguez 
de  TiO, cuien lo consideraba el dominicano n a s  ilustrado. Los 
meiores actores d= La Filantropica eran Felix Maria Del Monte. 
Ped:o Bobea y Luis Betances (El hiio de  este. Luis Betances. 
tambien fue un excelente orador). Cel Padre Gaspar Hernin- 
dez tampoco puede decirse. con toda exactitud. que era orador: 
su voz era cliillona. aigo desagradable. Antagonista de Be- 
nipno Filomeno de Rojas, a quien hostilizaba a tal vunto que. 
cuando queria llamar travieso a algun chiquil!~. le decia: ;Be. 
niqno!, !Benigno! Era de baja estatura. ancho de espaldas. 
blanco. cutis asoero, hombre de  vacos atractivos. discolo. de 
mal caracter. Su compmiero. el P. Pamiees. era espanol, de  
baja estotura. muy activo. Benigno Filomeno de Rojas. siii ser 
qron orador se expresaba con admirable facilidad. tanto en in- 
qles como en costellano. Buenaventura Baez. que vronuncio 
ixportantes discursos. dominaba muy bien el frances. quizas 
mejor que el costellano. que hablaba con cierta impropiedod. 
Sus enemigcs hrsta le ait icubm que dijera lngalaterrr .m vez 
de  Irialaterra. (Se habia educado en Francia). Alejait~ro An- 
gula Guridi. qran disertodor. erudito. discurria muy bien acer- 
c a  de  cuolqiiier temo. Su hermano Francisco Javier,. poeta f 
periodista. se consagro menos a las actividades culturales. de 
los que se  desvio bastante en los ultimos anos. Mariano A. 
Cestero tambien era apasionado y ardoroso coiiversador y po- 
lemista. mas que tribuno. Merino surgio como verdadero ora- 
dor poca antes de la Anexioii a Espona (marzo 1861). con su 
celebre Discurso del egoismo: Sontana le escucho en la Cate- 
dral, impaciente. repitiendo la tos nervioso que le era caracte- 
ristica. El Podre Moreno del Christo tenia voz aoaqada: sus 
discursos eran h l l a s  miniaturas. Al tomar posesion de  la Pre- 
sidencia el Padre Merino. e! Comendador Moreno del Christa 
pronuncio un bollo discurso contra todci regla parlamentaria. 
Invirtio su tiempo en erotisincs literarios: no dejo obra. Sua 
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Oratoria militar 

La oratoria militar fue largamente ejercitada 
durante la guerra dominico-haitiana, de 1844 a 
1856, en que cada accion belica era motivo de en- 
cendidos discursos, alocuciones y proclamas quo 
daban a conocer los triunfos de nusstro ejercito, 
manteniendo vivo el ardor .~atriotico de los domi- 
nicanos (35). En la oratoria militar, -que los 
preceplistas incluyen en la oratoria politica,- con 
tamos con una de las mas bellas arengas pronun- 
ciadas en los campos de batalla, comparabh a la 
de  Mi.a en la batalla de Olms, a las de Napoleon 
en Moscowa y las Piramides, a la  de Prim en Cas:i- 
llejos. La de Sanchez Ramirez, en 1808, antes de su 
brillantisima victoria de Palo Hincado contra las tro- 
pas napoleonicas del General Ferrand: 

Pena de  la vida al que volviere !a cara atras, 
pena de la vida al tambor que tocare retirada y 
pena de la vida a1 oficial que lo mandare, aunqur 
sea yo mismo. . . 
Oratoria parlamentaria 

Nuestra oratoria parlamentaria empieza, pro- 
piamente, con e l  discurso de  Jose Joaquin Del Mon- 
te en la instalacion del Congreso Nacional en 1845. 
Tiene momentos culminantes, como la  crisis politi- 
ca de 1847 que da  lugar al  mas vibrante discurso 
de  Bobadilla; y como el brote de liberalismo d.. 
1848 en que sobresale FQlix Maria Del Monte. Tam- 
bien comienza clguncs aEos mas tarde, en 1852, 
en el recien abierto Colegio d s  San Buenaventura, 
la oratoria acad6mica republicana. Su punto de 
partida fueron los discursos pronunciados en las 
promisoras auias del Colegio por sus profesores 
Alejandro Angulo Guridi, Pbro. Gaspar Hernandez 
y Felix Maria Del Mon!e (36); y la controversia 

~ l b u m e s  son una pintoresca coleccion de galanteos, ex:raiios 
cn un Ministro del Senir. Orador verdadero. el mejor de su 
tiempo, fue Fe!ix Maria del Monte. La oratoria forense tenia 
cultivadores ton brillantes como Del Monte: !os tribunales eran 
integradas por personas "de buen sentido y honradez recono. 
cidn". a falla de nkqados. Como eron tribunales colegiodos 
siempre se  tenia el cuidado de escoger. para presidirlos. a l  que 
mejor conociera nuestras leyes. Cuando no fueron tan exnsos  
los jurisconsultos. estos presidian. pero todovio sus conjue-es 
eran profanos en asuntos d s  leyes. lo; "defensores publicoo" 
eran personas m& o monos oveiados a l  manejo de 103 codi- 
gos. autirizodos a poslu!ar ante los tribunales. 

(35) Veanse los citados discursos. etc.. en nuestra obra G L ~ L  
rra dominico-haitiana, Santiaao. 1944. 

(36) En esta obra figu-on a l p n b s  de  los discursos de  Angu. 
lo Guridi y de  Del Kmte. pronunciados en el Colegio. Fuentes 
principales poro el conocimiento de  la oroloria academica do- 
minicana: /rna?os d e  In Univetridad d e  'Santo Domingo; Clio, 
organo d e  la Academia Dominicana de  la Historia; y Boletir! 
de l a  Academia Dominicana de  la Lengua. 

publica promovida en 1859 en la Sociedad Aman- 
tes de las Letras, acerca de "si Cesar fue un bien 
o un mal para Roma", tema bellamente sostenido 
por Juan Eautista Zafra y Manuel Rodriguez Ob- 
jio, el joven poeta fusilado en 1871, a causa. prin- 
cipalmente, d,a su discurso contra Baez pronuncia: 
do en 1866. 

En 1856-1857 se produce un vigoroso rnovi- 
miento liberal en csntra de Santana: en las mani- 
festaciones publicas se lanzan denuestos contra 
el Libertador y sus partidarios son sustituidos, en 
el' Congreso, por jovenes liberales que vienen del 
destierro desde donde combatian al  Gobierno. Es 
la epoca de las inflamadas peroraciones ~ar lamen-  
iarias en que tercian con tanto ardimiento Nicolas 
Urena. Felix Maria Del Monte, Eenigno dsl Cas- 
iillo, partidarios de Baez ya convertido en encarni- 
zado enemigo de Santana (37). 

Pasada la tormenta, vuelven a oirse en el S* 
nado Consultor interesantes y doctas discusiones 
'como.las de Bobudilla y Manuel Joaquin Del Mon- 
te, el 26 de abril de 1860, acerca de las reformas 
del sistema monetario dominicano (38). No ha- 
bia tacpigrafos entonces, pero se contaba, como 
el Congreso Nacional en 1855, con escribientes tan 
notables como Alejandrc Angulo Guridi, quien to- 
maba las discusiones coc admirab!e perfeccion 
Por lo general Ics escribientes eran magnificos y 
su caligrafia a vaces llena de alard,ss estilisticos. 
Tal importancia se le atribuia a la bella letra, que 

(37) Pertenece a eso neneracion. aunaue su actuacion roliti- 
r a  se  extiende hosta 1897, don Monuel Maria Gautier. rui- 
dejo alaiznos discursos. como el relativo a la ley que i.ist:tiivo 
el Dia d e  duelo nacional, pronunciado en oztubre do 188'3. lv 
nublicado en El Orden, S. D.. 6 julio 1889, y en Lbfin Dinr;ri, 
S. D.. 6 julio 1896) como el siquiente. recoqido en folleto: "ni.-. 
hras proniinciadas nor el r inddano  M. M. God;nr, l'ii? Pro-'. 
dente d r  la Rzpublica Dominicana, en la reunion ouc tuvo lu. 
qar  e l  12 d e  octubre de  1892. en el Palncio de  Gobierno. ro.i 
motivo del cuarto centenario del Descubrimiento de  Alnorko. 
S. D.. 1892. A la misma generacion pertenece Manuel de Ir- 
&S Heredia (1836,1894). periodista. versificador. oboando. uiin 
de &wos discursos se reproduce en esta obra. Heredio. coxo 
rosi :oda la familia de  este i!ustre nombre. emigri, a Ciibn. 

(RR) Fn lo or~tor ia  narlnmentaria se  distinauieron Bobcdiila. 
Ricz. Felix Maria y MI. Joaquin Del Monte. luan Nepomi-em 
rejera. Bonilno F. de Rojos. Pedro Aleiandrino Pina. Mvrinno 
A. Cestero, Merino. lsaias Fronco. Rofael Abreu licairnc. phro. 
Rofael C. Coatellanos. Juon Jose Sunchez Guerrero. Lic. 17rr1 

Jose Sanchsz. Lic. Jacinto R. de Castro. J. M. Cobral. G. Alfrr- 
rio Morales. Santiago Guzman Espoillat. Dr. J. D. Alfoneecr, 
(Fstos tres ultimos fueron los mas elocuentes opositores. en e! 
Conqreso. de  la discutida Convencion de 1907). Fuentes prin- 
cioalr* Dora 91 ~vnociflionto de la oratoria parlamentaria en 
Scnto Pominrro son !a Co!eccion Trujillo, 1944, 19 vols.. nomi- 
nada p dirimda por el Lic. M. A. Peiia Batlle: la Gaceta Oficial. 
(que con dicBntm nombres ha  eparecidc de-de 1851 harta el 
prese:lid. eri !a que se  insertaban las sesiones legislativos: y 
los Bolotivos qca en diversos e ~ o c a s  han sido organo del PQ. 
des Legislo~ivo 
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en ocasiones venian al  pais, por temporadas; pro- 
fesores de caligrafia como Mr. Juan Kettenhoven, 
"Maestro del nuevo metodo de Sprangh", en San- 
to Domingo en 1821 (39). La taquigrafia se cu- 
nocio mas tarde en Santo Domingo: el 15 de .abril 
de 1857 abrio en esta ciudad, el Sr. P. Aguero, una 
clase de idiomas y de "taquigrafia en trsinta ler- 
ciones en cuyo tiempo estara el discipulo en es- 
tqdo d e  trabajar solo, y practicando un poco mas. 
podra llevar !a palabra al orador mas afl~ente". 
segun decia el anuncio periodistico (40). 

Anexion a Espana. Merino 

En los dias de la  Anexion a Espana (1861- 
1865). contra la que se  alzara la voz juvenil de 
Merino. l a  oratoria adquirio cierta solemnidad: 
eran los graves, y largos discursos en la nueva 
Audiencia de Santo Domingo, de  don Eduardo 

(39) Merecen reproducirse aqui los curiosos avisos publicados 
en El Telegrafo Constilucional d e  Santo Domingo, en su edicion 
NQ 4, del 26 de  abril de  1821. y de  E1 Duende. tambien de San. 
to Domingo. edicion N? 9, del 17 de  junio de  1821: 

El ciudadano espanol Jose Troncoso. escribano publico y 
de  los cuerpo. na@onales de artilleria e ingenieros hace pre- 
sente que su letra del d i a  e s  muy diferente a la que antes usa. 
bu (no habiendo variado'de signo y rubrica) segun el progreso 
que ha  surtido. en ocho lecciones l a  escuela que ha tomado de 
Mr. Juan Kittenhoven bajo el facil y util metodo de Sprangh. 

Santo Domingo. y Junio 5 de 1821. 

AVISO 

MI luan Kettenhoven. Maestro del nuevo metodo de escri- 
bir de  Sprangh. hace saber a l  publico que E U  permanen-ia aqui 
sera solamente hasta el 15 de Julio entronte. porque teniendo 
que pasar o otra Isla. le e s  forzoso hacer su viage unto; del 
borrascoso tiempo de e q u i n d o :  en cuya virtud. invita .a to. 
dos los personas que quieran aprovechorse de  su ensenanza. 
cuyos efectos se  han hecho notorios en esta capital. a presen 
Iliso desdo hoy hasta 01 30 do1 corrionto para no pordor tan 
oportuna ocasion de  aprender a escribir en tan corto tiempo 
la cual no volvera quiza a tenerse en esta Isla como que no 
qxedoro Maestro alguno despues de  su salida. en el concepto 
de  que no pudiendo transferir s u  embarque para epoca mas 
dilatada que l a  del citado dia  15 de  Julio, le sera imposible 
encargarse de  la ensenanza de  aquellos que no se  le hubieran 
presentado en el termino prefijado. 

(Periodicos reproducidos in extenso en nuestra obra La 1m- 
v e n t a  y los primeros periodicos d e  Santo Domingo, C. T., 1944). 

(40) La oratoria ha  seguido en l a  Republica e l  ritmo de l a  po- 
Iilica. porque en esencia oratoria y politica es la misma cosa' 
entre nosotros. Tiene asi  sus periodos bien morcados: a l  pri- 
mero podria Ilomarsele .periodo do iormacioni de  las leyes, que 
v a  desde la instulocioil dei Congreso Nociooal en 1845 hasta 
1855. en que la oratoria pmlamentoria se consagra particu!ar- 
mente a l a  elaboracion d e  lo9 diversas leyes del nuevo Estado. 
en sustitiicion de la legislacion huitiana Es una era relotiva- 
mente !iberal. a veces sacudida por conmociones politicos. m 
mo ics violencias de  Sanlana contra Bobadilh en lo legislotu- 
r a  d e  1847 y como las rudas acusaciones-aJimzes en la de  
1849. Asi. en los anos sucesivos. a cada periodo de Gobierno 
corresponde un periodo d e  la oratoria dominicano: sus momen- 
tos mas resonantes han sido los de  crisis politica. y particular- 
mente los frecuentes reformas constitucionales, que casi siem- 
pre hrm producido ton extensos debates. 

Alonso y Colmenares, y los ~~xteiisos sermones y 
pastorales de Monsenor Eienvenido Monzon (41). 
Comenzo entonces a cimentarse la fama de  Meri- 
no. Tenia las condiciones .fisicas que los anti. 
guos retoricos exigian .al orador: buena presencia, 
rostro bello y expresivo. ademanes elegantes y 
nobles, y voz robusta, clara, armoniosa y bien 
timbrada; la elocuentia corporis que preceptuaix 
Ciceron. Ademas, y $as cosa de la mayor impor- 
tancia, los discursos del joven sacerdote valian co- 
mo obra literaria y como actos de valor civico. 

Coetaneo de Merifio, pero en distinta actitud. 
comenzo a formarse en el pulpito el orador mas 
interesante, en cierto sentido, que tuvo el clero 
dominicano: el Pbro. Gabriel Eenito Moreno del 
Christo (1831-1905). tan mundano -como un Casa- 
nova y tan pueril y vanidoso que no tuvo par en 
la Republica. Sus discursos, por el recordados 
como maravillosas obras maestras, eran solo bre- 
ves paginas iluminadas por el brillo de un espiri- 
tu ~szfinado en que Paris, mujer, gloria y arte. 
constituian la obsesion unica, honda y absorben- 
te (42). Fuerte en el elogio, - c o m o  queria Ovi- 
dio que fuese el hombre frente a la mujrr-, ni 
aun en el pulpito de su iglesia de Higuey, en 1856, 
vacilaba en hacer un paralelo entre Bwnaventu- 
ra Baez y el Emperador Constan!ino. Con todo. 
es  justo recordarle entre los oradores dominica- 
nos en sitio singular, porque su personalidad, en 
el quimerico nv.ndo qua formo para sus intimos 
solaces, no tenia. igual en su tiempo: mundano, 
ssnsual, cortesano, dilapidador, elegante en la pa- 
labra y la escritura, era el si11 par Comendador 
Moreno. 

Durant,~ el periodo de la Restauracion (1863- 
1865), Gregorio Luperon es el joven y fogoso ora- 

(41) Don Eduardo Alonio y Colmenores nacio en Corella. Na- 
v m a ,  Espana, en 1820. En 1861 fue nombrado Regente de  !a 
Audiencia de  Santq Domingo. Organizo la administracion de  
justicia. Fueron obra suya el Codiqo Civil de la Provincia de  
Santo Domi?qo y otros codigos y leyes vigentes durante la 
Anexisn. Murio en Mcdrid el 31 de  marzo de 1888. siendo Pre- 
sidente del Tribunal Supremo de Justicia. de  Espana. Tambien 
vivio en Cuba. Dejo la obra lurisdicciones especiales, y algu. 
pos discursos pronunciados en Santo Comingo, impresos. 

(42) Del Podre Moieno del Christo no conocemos ningun dis. 
curso publicado independientemente. Aparecen como parte de  
cartas y de  articulos suyos dispersos. Hemos recogido esos 
curiosos escritos. dignos de  la estampa. Publico en Paris una 
extrana serie de  albumes. ricamente editados, y otros trabajos. 
halagos de  su propia vanidad. tan deliciosa como inofensiva y 
respetuosa del ajeno voler. Hablo desde el pulpito en l a  Ca- 
tedral de La Habana. en la Capilla Real. de  Madrid. en la Igle- 
sia de  !a Mogdoleno. en Poris. 
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dor de los rebeldes: su diccion, bien incorrecta; ve- 
ro su ardor patriotico y su voz tonante llo tienen 
pares. Junto a 61 figura. m i s  discreto y docto, el 
reposado Eenigno Fiomeno d,a Rojas. 

Despues de la Restauracion se inicia la serie 
de oscuros ciclos en que la pdabra  sufre las viles 
ataduras del despotismo. Durante el sombrio pe- 
riodo de los seis anos, gobierno de Euenaventuru 
Baez de 1868-1873, la oratoria politica es poco me- 
nos que nula. Afortunadamente, los sucesos del 
25 de noviembre de 1873 cambian la  esczna: es un 
periodico, E1 Porvenir, de Puerto Plata, que derro- 
ca a l  gobierno poderoso. Comienza el 'periodo de 
inteleccion de la idea nacional, en que los orad* 
res tienen participacion decisiva, en la plaza pu- 
blica, en la Iglesia, en la tribuna legislativa. En 
el Cibao sobresale entre sus conciudadcnos, jun. 
to a Espaillat, don Manuel de Jesus de Pena y 
Reynoso, una de  las mas altas figuras civilss de 
la Republica, poeta, 'priodista infatigable, maes- 
tro, procer d e  la guerra de Cuba, hombre verdu- 
deramente ejemplar en todos las manifestaciones 
de  su vida. Sus discursos son la expresion de la 
mas pura doctrina democratica. Hasta sus v x -  
sos eran de acendrada esencia civil. Como p z  
riodista y orador combatio victoriosamente el Go- 
bierno de Gonzalez en 1876. y pudo ex-l'imar jus. 
tamente, en su austera ancianidad: "Yo he derri- 
bado un gobierno con la pluma". P?rque la vic- 
toria, en la Repiiblica, contra malos gobiernos, no 
solo ha  sido de  las armas: en mas de una ocnsioii 
fue obra de la  tribuna y del periidico. C o m ~  Ale- 
jandro Angulo Guridi, Pena y Fkynoso sobresalici 
tambien en la oraioric didactica (43). 

L a  mas alta tribuna levantada en esos dias 
fue la Socixlad La  Educadora, fundada en Pu-rio 
Plata 'el 5 de marzo de 1876, que tenia por objeto 
popularizar las ideas del derecho individual y pu- 
blico y el conocimiento de las constituciones. LG:; 
oradores de la Escuela eran nada menos que Hos- 
tos, Grzgorio Luperon y Federico Garcia Copley, c 
quien correspondio exponer, en magnifico disrur- 
so. los nobles fines de la institucion: 

"La escuela antiliberal. enemiga de la luz, tie- 
ne por lema de su bandera la  formula retrograja 
mente esclava en cuerpo esclavo, formula adop  
tada y seguida al  pie de la letra por e1 sistema co. 
lonial espanol en el 'Nuevo Mundo, formula cii- 
yos funestos efectos venimos sintiendo aun en las 

(43) Otroa orodores de ese ~eriodo: Felipe Dhvilo Fernandez 
de Cosiro. Pbro. Colixto M. Pina. Pbro. Apolinar Tejera. 

sociedades hispanoamericanas; pero la escuela li- 
beral avanzada en cuyas filas formamos. -y lo 
tenemos a honra y gala-, los dominicanos, puer- 
torriquenos y cubanos que aqui nos encontramos, 
lleva For distintivo la  proposicion contraria: men- 
te libre en cuerpo libre, y mente libre en cuerpo' fi- 
bre seria siempre la divisa de la Sociedad LA EDU- 
CADORA que esta noche establecemos.. ." 

Dictadura de Heureaux. Deschamps 

Durante la extensa y recia dictadura de Uli- 
ses Heureaux (1882-1884 y 1887-1899), cuyo predo- 
minio politico se extiende a los gobiernos de Me- 
rino (1880-1882), d.2 Billini (1884-1885) y de Woss 
y Gil (1885-1887), en la oratoria parlumentaria no 
deja de haber cierta independencia, y acaso de te- 
ner mas brillo aue en epocas de mayor libertad: 
si por encima de todo flotaba la voluntad supra- 
ma del tirano, en el Congreso habia verdaderos 
hcrnbres de  pensamiento, varones dignos, que dis- 
cutian con independencia casi absoluta (44). Es 
tambien epoca de kcunda actividad de socisda- 
des culiuru!es tan DenenSritus como Amigos del 
Pais, en Santo Domingo; Alianza Cibaena y Aman 
tes de la Luz, en Santiago; L a  Progresista, en La 
Vega, y Union Puerto Plaiena, en Puerto Plata, en 
cuyo seno, estimulados por sus actividades civicas 
y literarias, se adiestran los noveles oradores de 
la Republica, y en que SS consagran definitiva- 
mente, en el uso constante de la palabra, figuras 
ilustres como los hermanos Federico y Francisco 
Henriquez y Carvajal, y como Federico Garciix Go- 
doy, en cuyo discurso habia facilidad y elocusn- 
cia y cierta noble gallardia, y como Eugenio Des- 
champs, el mas brillante de su generacion. Si eri 
Merino, no obstante su sacerdocio, habia pre- 
dominado el  hombre civil, y en Del Monte el poe- 
ta, en Deschamps imperaba el artisla combatien- 
te. Pero ninguno ignoro, por su parte, que el ora- 
dor tiene a su guardu los grandes. intereses socia- 
les y humanos y quz apartado d i  esa actitud es 
solo un actor que arroja su falsa y bella palabra 
en auditorio descreido (45). 

(44) En el Apendice se  incluyen dos memorables discursos de 
Billini. al tomar posesion de la Presidencia. el 19 de sept. de 
1884. y a: reniinciorlo. el 16 de mayo de 1885. Entre los ora- 
dores de eso epoca se cuenton el "donoso y fogoso" Juan Bau. 
tista Zofra. y Juan Pablo Pina, el meritisiino Maestro de San 
Cristobal. 

(45) Deschamps -dice Bolaguer-. "fue lo elocuencia desata- 
da como una tempestad sobre los multitudes: la palabra abier. 
la sobre los muchedumbres como un orco estrepitoso.. . una li- 
gura girondina. el orodoi del p~rblo.  el tribuno de las aren- 
gas". Joaquiii Bolaguer. Lebas dominicanas. Santiago. 1944. 
El autor. el m& bril!arlo de nuestros oradores jovenes. presen- 
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Entre aquellas instituciones merece especial 
mencion la Escuela Normal de  Scmto Domingo, iun- 
dada For Hostos en  1880, en cuyas aulas pronun- 
cio el Maestro sus grandiosos discursos, conviriien- 
dolas, por obra suva y de sus discipulos. de ami- 
liares y de admiradores, en la mas alta tribuna do- 
minicana de  su tiempo (46). A tan noble lsgion 
pertenecio el orador dominicano que quizas haya 
pronunciado mayor numero de diszursos. a vaces 
brillantes improvisnciones: don Federico Henriquez 
y Carvajal, que hoy cuenta cerca de un siglo. Su 
tribuna ha sido siempre la  civil y academica, 
amante de  las nobles causas y de  todo e m p n 3  
cultural (47). Fue el orador obligado en las mul- 
tiples sociedades literarias que recibieron su gene- 
roso aliento, desd.2- su mocedad. hacia 1868, hasta 
1944, en que pronuncio su ultimo discurso: no el 
postrero, porque todavia, a sus 98 aiios, su palabra 
viva y fuerte tiene la esencia, la tonalidad y for- 
ma del discurso. 

Tambien fue admirable orador el medico y 
abogado, maastro y Feriodista y hombra de  Estado 
Francisco Henriquez y Carvajal (1859-1935). De el 
se recuerda su memorable improvisacion en el 
Congreso Nacional, en su calidad de Ministro del 
primer gobierno d.a Jimenes, en defensa del discu- 
tido Contrato con la Improvement acerca de nue& 
tra deuda publica. Otro gran discurso suyo fue el 
que pronuncio en Santiago de los Caballeros, er. 
contra de la Ocupacion militar norteamericana, re- 
coqido taquigraficamante y publicado en folleto. 
Era orador elegante, docto y reposado. 

Al mismo periodo corresponde don Marcos A. 
Cabral (1843-1903). segun don Joaquin S. Inchaus- 
tequi hombre "pulido por la lectura, un orador tri- 
bunicio de primer orden y un Folemista temible. 

tu a Deschamps como orador y reriodi~tri y de="--olln su hs- 
110 estudio en lo forma siguiente: "El orador proceloso. La e m o  
cion de  la Patria. El batallador romantico. Caracter de su cra- 
toria. El hombre y el estilo". Luego trata a Deschamps coino 
periodista, hace un breve parplela enhe este y Merino y final- 
mente ofrece una noticia biografica del tribuno. 

(16) la mujer dominicana no ha  sido ajena a las lides orato 
rics: De Saiomb Urena de  Henriquez se conservan algunos d;s 
cursos: el que pronuncio a l  nfrecersele la meda!!a homenaje 
a la poetisa, y el que dijo en  la investidura de  las primera3 
maestras graduadas en su Instituto. en 1887: de  Socorro Sjin- 
chea, en su Discurso en los examenes del Colegio L a  Altagracia. 
el 26 de  dic. de  ,883. (en El Telefono, C. D.. N9 56. y enero 
i884): d s  Ercilia Fepin tanibien se conservan algunos discursos 
recogidos en sus breves opUsculos. Quizas la de  palabra m i s  
qalnna y mas aplaudida en la tribuna fue Mercedes Lauro 
Aquior, companera de la admirable h n o r  M. Feltz. ambas 
discipulas predilectas de  Solome Urena. 

domino las multitudes con su varbo danlonia- 
no.. . (48)". 

Caida de Heureaux 

La muerte de Heureaux abrio un brillante ci-, 
clo a la oratoria dominicana. Junto a Deschamps, 
el primero entre los tribunos de su tiempo, fu~ror, 
apareciendo otros ,no solo en resonantes con:ien- 
das parlamentarias como la suscitada por el pro- 
yecto Ue h y  de Ins!ruccion Pub!ica formulado por 
Hostos, y como la  encendida discusion a que dir- 
ron lugar las cuestionas economicas que culmina- 
ron en la Convencion de 1907. tan combatida poi 
Santiago Guzman Espaillat, sino tambien en los 
frecuentes torneos literarios en que la oratoria ocu- 
paba tan alto lugar como la poesia: que en todas 
las edades. com3 ssiimla ~lessandri .  los hombres 
han sido infinitamente sensibles a las atracciones 
de  la elocuencia, ~ o r  lo que ella "ha sido siempre 
el principal motor de las acciones colectivas, fun- 
c ionado  asi como el factor prepon+xan!e en ln 
vida de las democracias (49)". Por ello nues:ros 
grandes oradores alcanzaron frecuentemente las 
mas alics cimas del poder: Nunez de Cacer,x, Me- 
rino, Daschamps. Francisco Henriquez y Carvajal, 
Noud. Estrella Urena. En algunos, esa sola con3i- 
cion los llevo al  poder: sin las facultades oratorias 
de  que gozaron no habrian pasado, seguramznte, 
de  posiciones secundarias (50). 

-- 
(48) En S" obra nesena historica d e  Bani (Valencia, 1930, p 
67). don Joaquin 8. Inchaustegui habla de  Cabral como orador: 
"Un aspecto interesante y prodigo de Cabral lo encontramo; en 
su oratoria. que no era. en verdad. la sosegada de  la acade- 
mia. sino la tumuitiiosa del tribuno. En dias de jubilo patricio 
subyugaba con su verbo galana y facil a las  entusiasmada^ 
muchadumbres. I?e haber tenido mejor v a .  hubiera podido ser 
un arador del corte de Merino a de  Deschamps. por la riqueza 
de  su3 imagenes y por lo castizo de su palabra. En el a50 
1900. cuando el generalisimo Maximo Gomez visito por Ultima 
vez a l  pueblo de  su cuna. don Marcos A. Cabral produjo un dis- 
cu:so notabilisimo en una velada que se  dio en honor del heroe 
que conmovio profundamente. con lo ternura de  un nino. al glo- 
rioso gladiador de Falo Seco y Las Guasimas de Machado. Se 
r exe rda  con amQr el famoso discurso pronunciado por el unos 
dios antes de  su muerte. en la nozhe del 27 de febrero de 1903. 
en la Puerta del Conde. En e l  cursa de  la peroracion, que du- 
ro mes de  dos horas, cautivo a la muchedumbre. cuyos aplau. 
zos atronaban el espacio. que los repetian. orgullosas. las su. 
orodas piedras del Bastion de Mella". 

(49) hrtilro Alcssandri Palma. La oratoria en Chile, discurso. 
En Acndemia chilena d* la l e n y ~ a .  Santiago de Chile. 1935. 
p. 31;. 

(50) Entre los discursos. sermones y defensas de  mayor reper- 
cusion en e! nais se  cuentan: el de  Nuiiez de Caceres, el 9 de  
febrera de 1822: los de B. Baez. en 1843 y 1844: de Bobadilla. 
en mayo y septiembre de 1844: la defensa de  Duverge. por F. 
M. Del Monte. en 1819: el discurso del Pbro. D. V. de Moya el 
27 de  febrero de  1853: los de Merino. de 1861. 1865 v 1884: i.1 . - 
de Frco. Gregorio Billini. del 16 de  mayo de 1885: los'de Euge- 

(47) Uno de sus mas celebres discursos. e l  que pronuncio en nio Deschamps. bienvenida a Maximo Gomez y Jose de  Diego: 
elopio de  Mel!a. figura en esta obra. los d2 H O ~ O S ,  en 1884 y 1887. 
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Entre los oradores de  ese periodo sobresalen 
Manuel A. Machado (51). Monsenor Adolfo *A. 
Nouel. Bernardo Pichardo, -a lgunas  ciz cuyas pie 
zas oratorias figuran en este libro-, Francisco Jcr 
se Peynado (1867-1933). cuyo estilo, sin alarde re- 
torico, se distinguia por p . rec ia  argumentacion; Dr. 
Antonio Alfau y Raralt (1847-1919). opositor .de 
Hostos, con 'quien ~ o l e m u o  largamente; Pbro. Car- 
los F. Morales Languasca (1868-1914). qu3 alcan- 
zo la  Presidencia de la Republica; Pbro. Rafael C. 
Castellanos (1875-1934). tan vehemente en la ca. 
tedrrl sagrada como en la  tribuna parlamentaria; 
Aristides Fiallo Cabral ( 187 1-193 1). docto confe. 
renciank que se  distinguio en la oratoria acade- 
mica y de  quien se tecuerda, con aplauso, su mag- 
nifica oracion funebre, ante el feretro del Dr. Ra- 
mon Baez; Federico Bermudez ( 18841921); Jose 
Dolores Alfonssca (1878-1933). orador politico de 
palabra facil y clara 'y adniirable expositor. En la 
oratoria forense se distinguieron Jacinto R. de  Cas- 
tro (1876-1929); Quiterio Berroa (--193S)f Jose 
Maria Cabral y Baez (1864-1937); Angel M. Sder  
y Andujar (1876-1934). formidable penalista cii. 
yos alegatos eran, casi siempre ,incomparables ini. 
provisaciones de argumentacion avasalladora p ~ r  

(51) Max Henriquez Urena (Fanorama d e  la literatura domini- 
cana, Rio de Janeiro. 1945. p. 283-284). hace este eloqio de  Ma- 
chado: . 'Abgado. maostro y esrrilor de  fino y castigado es- 
tilo. Manuel Arturo Macliado :18701922). fue a l  mismo tient 
po orador de  palabra armoniosa y elegante: una d s  los altos 
fiqurus de  l a  tribuna dominicana. Se inicio muy joven aun en 
el  periodis~~o. y fundo en 1891, junto con Jose Otero Nolasco y 
Andres Julio Montolio, la 'revista El Lapiz. Al caer Heureaux 
escrib!o sobre politica e n ' ~ 1  Nuevo Regimen- (con el  pseudhi .  
mo de  Vindex). Fue llamado por Jimenes a l  desempeiio de  lo  
Secretaria de  l a  Presidencia y despues ocupo en dos ozasiones 
la Sectetaria de  Relaciones Exteriores. Consaqro un libro a Lr 
cuestion fronteriza dominico-hailiana, pero, a no dudarlo. lo 
parie m& noiuhle de  su produccion la conslituyen sus discur 
sos. Aun pura rsnibir un rlrticulo. conslruia sus parrafos sin 
tomar la pluma: dobase paseos en  el  silencio de  su qabinote. 
<n!oaobo menta!mente un conjunto de  froses. fijaba luego. a l  
repetirlas para su fuero interno, los reloques d e  expresion. y 
cuondo so sentaba a trasladar a l  pooel lo que habia pensr:is. 
el parrolo fluio y a  sin necesidad de  ulteriores correxione:, 
Aplicaba ese promdiniento a lo oratoria. y a veces producia la 
impresion del esfuerza m<iemotecni:o. pero no e r a  riqurosamen. 
te asi: Machado no escribio nunca. un discurso para aprendor- 
selo de  memoria. sino que los periodos brotoban de sus !abios co- 
mo fruto de una elaboracion interior, merced a la cual las imi- 
gene; y la estructuro.'misma de  los principales parrafos y a  te. 
nian forma definitiva. .Lo demas era el  rellena ocasional de  la 
improvisacion". 

la  energia y el dominio de los textos: poseia esa 
fuerza dialectica que es  mas un don de la -Natu- 
raleza quz del estudio. 

Con Deschamps la oratoria gano en arte y el 
discurso se hizo, t articular mente con 'Machodo y 
con Pichardo, mas breve y atildado y mas brillan- 
te. Si pierde en gravedad y pompa, gana en cm-  
cision y en belleza. Es la aparicion del modernis- 
mo en la oratoria dominicana. 

Oratoria politica 

1.' 

A la muerte de Deschamps el cefro de  la ora- 
,. toria dominicana lo heredo Arturo Logrono, de bri- 

llantes cualidades para la tribuna academica, -co- 
mo senala el Dr. M w  Hznriquzz Urena-, entre cu 
yos primeros rivales se  conto el fogoso tribuno Ra- 
fael Estrella Urena. fenacido en 1945. Ambos. asi 
como los siguientes, pertenesn al gmp6, de orado- 
res for-masos o consngracios en los aciugos dias de 
la ocupacion nortfhmericana de 19161922: Max 
Hsnriquez Urena (52). Luis C. del Castillo, Alber- 
to Font Bernard, German Soriano, Juan lose San- 
chez. Victor E. Garrido. En la ganeracion poste- 
rior figuran Joaquin Ba!aguer hijo y okos distin- 
guidos intelectuales de la hora prasenta. 

En las actividajes de los anos 1933-1945, en 
que la oratoriz ha sido instrumento d s  consicniti 
uso, se han formgdo nuevos .oradores. mas bkzn 
de  t i ~ o  popular que academico: peto l a  lista es 
larga, la enumzracion enojosa y los nombres muy 
conocidos. En nuestros dias el arte de Ciceron es- 
ta en decadencia, ya  en universal olvido los pre- 
ceptos de Quintiliano, para quienel aprendizaje de 
la oratoria debia comenzar desde el regazF.de ln 
madre. Porta nascilur, orador iit: el pcAa nace. el 
orador se hace. 

(52) Del Itr. W m  Henriqu~z Urrna. d? notables facultades ora- 
tnrios, actual Embcindor de lo ReoUb!ico en Buenos Aires 
(1946). hqy esplendidos discursos: basta citar su elo3io de !o 

'mcdre de  los Maceo. 1923: sus conferencias acerca de  la ocu- 
p a ~ i o n  mi'itcr norleam?rirana y otro: discursos notoblos. como 
los que FronunciO en la Expo~i:ion de Santiago de 1927: en la 
crlsbrccion da1 Centeiiorio d3 Meri.io. en 1933. y en el home- 
rcir! a los desdichados aviadores cubanos coidos en Coli. ei.. 
1937. Veaso su bello e iniportonte opuscu!~ Oratoria d e  dos 

. guerros, Buenos Aires. 1946. 


