
DON EMILIO RODRIGUEZ DEMORIZI 

Jose Israel Cuelb 

Es vago el recuerdo de aquella tarde a finales del octubre de 
1961, cuando se encaminaron hacia la casa del historiador los 
pasos de unos jovenes, portadores de la insolencia que dan la 
razon y el haber actuado en el momento en que era posible el 
triunfo. 

Enclavada la vivienda en la historia misma de la ciudad 
historica, Cebfan discutir allf sobre los elementos que 
 guiarian la educacion superior en regimen de autonomia y de 
subsidios estatales, como uno de los primeros elementos de la 
liberalizacion y de la descentralizacion administrativa que eran 
secuela aceptada por todos, tras la desaparicion ffsica de quien 
encarno el absolutismo e hizo de las instituciones una ficcion 
de ordenamiento juridico inoperante. 

Era don Emilio Rodriguez Demorizi en ese tiempo el 
Secretario de Estado de Educacion, Bellas Artes y Cultos en el 
gabinete reestmcturado de Balaguer tras el 30 de mayo. 

Como preceptor que habia sido en la Academia Militar 
Batalla de las Carreras del hijo mayor de Trujillo, era persona 
de toda la coriianza para este, que moriria sin entenuse de las 
artes de la polftica, en el manejo de las cuales su padre 
realmente sobresaiib. 

Ya habla sido tambien la persona encargada de negociar con 
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una faccion del exilio, en Miami, los retornos autorizados y 
propiciados por el supremo tutor de los imperios. 

Esa tarde se discutio poco sobre autonomias y sobre 
reglamentaciones. El ambiente domino a la concumncia. 

Los techos altos y las paredes de coloridos antiguos y 
desleidos de la vieja casona colonial, las vitrinas atiborradas de 
cosas cuidadas que fueron mostradas en forma atropellada por 
quien las conocia en detalles, a jovenes con limitado acceso a 
todos los presupuestos intelectuales que permiten al 
coleccionista valorar entre miles de piezas y papeles los 
centenares que merecen la adoracion y el culto. trastocaron la 
arrogancia y la violencia verbal, que era el estilo del momento, 
en reverencia y respeto. 

Y despues, todo fue fficil. La ley se aprobo con la premura 
de los tiempos de cambio. Porque hasta JosC Pimentel y 
Federico Fiailo estuvieron prestos en las Camaras Legislativas 
para levantar la mano acostumbrada a la docilidad, en un 
momento en que el mayor de los tiranos, la multitud, indicaba 
el camino y el sentido de la aprobacion, la conveniencia de las 
nuevas docilidades. 

Historiador en ejercicio, mas que ministro en la plenitud de 
sus poderes, su esposa, dofia Silventa, dejaba su comida para 
luego. en interes de tomar dia a dia las notas del diario donde 
se recogieron en detalle sus vivencias de esa epoca crucial, 
antes de que el desanollo de los acontecimientos le retornara a 
la tranquilidad y al cotejo de papeles, a su afan inagotable de 
ordenar en libros la documentacion copiosa que en permanente 
acumulacion hizo de sus obras un acervo inestimable al 
servicio de todo aquel que pretenda manejar la historia 
dominicana e interpretarla; y, como sistento de ello, la 
inmensidad que en sus archivos y biblioteca, mas de una vez 
saqucados, que don6 a la Fundaci6n que lleva su nombre para 
usufructo de la Academia Dominicana de la Historia. 

No duraria mucho esa tranquilidad antes de que se le llamara 
otra vez desde la funcion de analizar documentos y escribir la 
historia, a la otra, que nunca evadio, de hacer la historia. La 
revolucion de abril le encuentra y le junta al Coronel Caarnano, 
constituy6ndose en el redactor de algunos de sus discursos 
memorables, y lc lleva su unico hijo var6n, que, bisono, cae 
en San Carlos bajo fuego enemigo. 

El anii y o  profcsor de militares eq la Academia Batalla de las 
Carreras, se convcrtfa en Maestro en el terreno de batalla. 
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Educados en una escuela que enaltecla al militar heroe que mas 
tarde dudaria de la viabilidad de la Patria, Pedro Santana, los 
militares dominicanos de la decada de los 60 se juntaron con su 
guia en el dificilisimo trance donde debla ratificarse que eila era 
viable, y ante el desembarco mas poderoso que hubiese 
registrado la historia de atrpeiios, ya seculares. 

Debil el sentimiento patio por treinta anos de despotismos 
erosionantes de los valores mas altos, de esas batallas de 1965 
se nutri6 el tronco de nuevos patriotismos y don Emilio supo 
entonces pxando si no? decirles a los de entonces y a los de 
ahora, con voz de quien ha analizado la historia y ha sabido 
escribirla con hechos, de que lado estaba la Patria en ese 
momento aciago. 

Con esa nueva montana de papeles y de hechos, se 
replegada de nuevo al discreto retiro, donde dos decadas 
continuas de producci6n imperecedera marcarian un nuevo 
esplendor en la sucesi6n incontrolada de publicaciones. 

Su emoci6n arite un nuevo titulo, propio o de aiguno de sus 
pocos y entrafiables amigos, s61o era comparable a la que 
siente el n6vel autor ante su primera obra. Siempre era 
primerizo. 

El color de la portada nunca le import6. Era fachada. La 
encuadernacion perfecta si era su preocupaci6n, porque le 
garantizaba duraciones mayores, iY el lomo! jC~antas veces 
comgi6 siete o nueve veces M lomo impreciso, para llamar de 
nuevo al  dfa siguiente interesado en agregar un dato mas o en 
precisar el colocado unas horas antes. Porque "los libros, si 
mueren, mueren de pie, amigo; despues que Ud. los lee y sabe 
lo que contienen, por donde se localizan es por los lomos". 

Y en ese mismo sentido eran sus'rigurosidades con las 
referencias bio-bibliografkas, con los colofones, con todo lo 
que permite describir el conjunto llamado libm. 

  ario Vargas Llosa, a mediados de la decada de los 70 
preguntaba por la huella de Pedro Heriquez Urena en la cultura 
dominicana, por la lectura aquf de sus libros, por el 
conocimiento de su vida y labores de dimensiones 
continentales. 

Y fundamentaba su pregunta en el hecho de que uno de sus 
maestros habla bebido en esa fuente, la del Maestro Henriquez 
UreAa, y de el habla recibido el tono de devocion que 
trasuirfm sus @abras, asombrado de que de esta isla, sensual 
por tropical, lujuriosa por sus vegetaciones y colores y soles y 
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brillos, hubiese salido una mente tan potente como para ser 
magistral en Buenos Aires y en Mtxico, en La Habana y en 
universidades norteamericanas. 

Grande fue su alegria cuando supo que otro dominicano era 
depositano de sus archivos y que ese dominicano no cejaba 
hasta que se publicara ese formidable epistolario de Henriquez 
Urefla con Alfonso Reyes. 

Y entonces fue necesario hablarle al eximio escritor peruano 
sobre don Emilio Rodrigucz Dcmorizi y los meritos que le 
permitian ser depositario dc tal tesoro documental. Sus mas de 
cien obras publicadas a esa fecha. acicatearon el deseo ya 
latentc de conocerle. 

La generosidad de Juan Jacobo de Lara y la proteccion de la 
Universidad Nacional Pedro Henriquez Urefla, pennitieron 
que aflos despues fuera publicado el epistolario, dando 
satisfaccion a ese anhelo del albacea responsable. 

Pero no fue s610 eso ni ahf terminaban sus labores. 
Simultaneamente afrontaba otra no menos ciclopea: la 
publicacion de los seis tomos de las Noticias Historicas de 
Fray Cipriano de Utrera, contenidas en minusculos tomitos 
hechos en papel infame, escritos a maquinilla, sin espacios. no 
a un espacio, y de ambos lados de la cara, atesorada 
investigacion que el coleccionista entendfa como mision de vida 
divulgar. y que pasaron a constituir los primeros publicados 
por la "Fundacion Rodrfguez Demonzi", heredera de ingentes 
bienes destinados al mayor y mas respetuoso de los cuidados. 

Con esos gestos de superioridad inalcanzable, rompfa paso a 
paso el muro de difamaciones y mentiras que sobre su 
personalidad y sus habitos de vida se emitfan a diario en los 
mentideros politicos por las mediocracias intelectuales que 
hacen de la envidia el nutriente de sus pasiones. 

Sus papeles, a pesar de que mas de uno de sus mismos 
detractores fue capaz de pagar para que se sustrajeran, siempre 
estuvieron disponibles para la investigacion sena o para el 
joven que buscara la orientacion necesaria. 

Los sucesivos enganos y las permanentes traiciones no le 
impidieron reincidir en la genemidad y en el desprendimiento. 

Con los bienes materiales, al que daba su confianza habitaba 
su bolsillo; herm6tico por el lado de la desconfianza, 
desgonzado por el lado de la amistad y del carino. 

Discutidor de centavos en el precio por pagina de una 
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edicion. entregaba miles de pesos a confianza, sin exigir la 
emision inmediata de un recibo o de cualquier otro documento. 

Y en ese hacer permanente se fue quedando solo. Los que 
junto con 61 habitaron cl mundo de las lctras y de la historia, 
del afecto y del amor, Ic fueron abandonando vcncidos por la 
vida. 

Fuc asf como un dia lc toco amanecer solo frente al cadilver 
de dofla Silverita, la misma quc dejaba dc comer para tomar 
notas micntras el se alimcntaba prcsuroso cn cl transito a la 
democracia del semcstre final dc 1962. La misma que aquel 25 
de enero dc 1960 cruzara a la iglesia dc Las Mcrcedcs, en 
complicidad historico-amorosa, en identidad con cl historiador- 
mando, a tomar las notas de una Carta Pastoral de los obispos 
dominicanos que anunciaba el final ineluctable de lo que 
pmcfa infinito. 

Pero mas recientemente cayo don Vetilio, ya los cinco libros 
que de cada edicion nueva le eran necesarios para entregar con 
el final de la tarde a sus amigos entrafiables, se fueron 
reduciendo. Con uno o dos le bastaba. 

El descanso mental cotidiano, la tertulia que permite el 
intercambio de las ideas acumuladas y reordenadas en la 
jornada, termino refugiandose en un lugar Unico, "donde 
Calder6n ... que lo lee todo, que dice que Ud. tiene garras al 
escribir, ... que me hablo de un anfculo suyo", donde 
Telesforo R. Calderon, a quien le administr6 el silencio. 

Recluido en un mutismo total tras la cafda de Trujillo, don 
TelCsforo R. Calderon solo se comunicaba con la vida a travbs 
de don Emilio Rodrigucz Demorizi, quien Ic nutria de vida con 
su afecto y deferencias y las deferencias que por su medio 
transmitfa a sus amigos, sobre los cuales lleg6 a generar 
afectos indirectos, por sus mensajes alcntadorcs y por sus 
juicios criticos dotados del cumulo de expcricricirts dc un 
hombre que tuvo mucho poder, que ejercio el mucho podcr, y 
que entendi6 que los nuevos tiempos lc imponian la dignidad 
del ostracismo. 

Tras la muerte de Calderon, don Emilio empezo a palidecer, 
comenz6 a morir con el. Las pruebas de dos CLIO no le 
apuraban, y cuando las recibi6 hubo de entregarselas tal vez 
por primela vez a otm academico para que las corrigiera. 

En su atima ilamada, la angustia por los destinos nacionales 
era hipertmfiada por su propia soledad. "Que le den el triunfo a 
ese hombre (a Balaguer), pero que no se manchen con el 



desconocimiento de unas elecciones", decfa refinendose a la 
crisis electorai entonces vigente. Y no mUn6 feliz. 

LISTIN DIARIO, 30 de junio de 1986. 


