
Vicisitudes de Juan Pablo Duartel 
'Ninguno de los altos proceres de Amerzca que en la lucha por la libertad 
se agigantamn, ha sido tan detractadoy tan iyUstamente negado como 

Juan Pablo Duatlte, en Yiday en muerte': 

Por Vetilio Afau Duran (A. D. H.) 

Muy buenas noches: 

Con la venia de ustedes, antes de proceder a exponerles el tema 
con el cual ingreso hoy como Miembro de Numero a esta ilustre 
corporacion, desde cuyo seno sus integrantes siempre se han pro- 
puesto irradiar esclarecedores destellos de luz que permitan un en- 
foque lo mas objetivo posible del devenir historico de nuestra 
nacion, quiero evocar brevemente el nombre, vida y obra de ese 
presagioso historiador a quien, para mi honra y orgullo, me corres- 
ponde suceder en esta Academia. Me refiero a Monsenor Hugo 
Eduardo Polanco Brito, que en paz descanse. 

Vida fecunda, dedicada a la iglesia y a la patria, como en doloroso 
momento acertadamente consignara el academico licenciado 
Americo Moreta Casdio2, Monsenor Polanco Brito nacio en Sal- 
cedo el 13 de octubre de 191 8 y faliecio en la ciudad de Santo Do- 
mingo el 13 de abril de 1996. 

Ordenado sacerdote en 1944, desempeno una fructifera labor 
pastoral en diversas provincias del pais. Fue el primer Obispo de la 
Diocesis de Santiago, desde 1956 hasta 1965. Ocupo la posicion de 
Administrador Apostolico de la Arquidiocesis de Santo Domingo 
y fue Arzobispo Coadjutor, desde 1965 al 1975. A partir del ano' 

1 Disnnro de ingnso mmo M~embm N h  de LAcaclrmia Dominicana clr la Historia, pmnnn- 
n'ah en sesion solemne e1 24 nkjbrrm de 1998. Santo Domingo, R D. 

2 Ver 'Wna Mclajcunh deriicah a lo igknay a la Patria", en Clio, orgono de la Academia Domi- 
nicana lir Historio, Ano LXIV, 1996, No. 154. 



CLIO 158 

1975 hasta el 1995 fue Arzobispo Obispo de la Diocesis de Hi- 
guey, posicion a la que renuncio tras alcanzar la edad h t e  para. 
desempenar funciones eclesiasticas. 

Fue el creador del Seminario San Pio X de Licey al Medio as; 
como Fundador y primer Rector de la Pontificia Universidad Ma- 
dre y Maestra. Asimismo, fue constructor del Seminario Pontificio 
Santo Tomas de Aquino en Santo Domingo. 

Conjuntamente con sus deberes eclesiasticos, Monsenor Polan- 
co Bnto desarrollo sus actividades historiograficas a traves de una 
prolifica obra bibliografica.' 

Monsenor Polanco Bnto fue exaltado como Miembro de Nu- 
mero de esta Academia el 14 de marzo de 1970 y desde entonces 
ocupo el Sillon M, hasta su lamentable deceso. Fue su Presidente 
durante tres periodos consecutivos, desde 1986 hasta 1995. De 
igual modo, fue fundador y primer presidente del Instituto Domi- 
nicano de Genealogia. 

Como se puede apreciar, su obra histonografica es vasta y signi- 
ficativa y, por demas, poco menos que imposible de superar. La fi- 
losofia de esta Academia, sin embargo, no preconiza que sus 
miembros compitan entre si, ni que mucho menos pretendan su- 
perar la contribucion del otro. Nuestro deber consiste en cultivar 
la historia apegados a rigurosas metodologias cientificas que per- 
mitan unica y exclusivamente el resplandor de la verdad historica. 
Y es de acuerdo con este principio gnoseologico que huddemen- 
te acepto la responsabilidad, que sobre m' ha recaido, para ocupar 
el sillon que durante mas de cinco lustros ocupo ese insigne prela- 

3 Entre surpnnn$a/espub/jcacioncr cabe destacar /os aguientes hJfrc/os: Semnmo Conciliar de Santo 
Tomas Ik Aquino (1 948), Remenios de Familia (1 948), Sakcedoy su Historia (1 954), Novena o 
San Juan Maria Vianny (1 954), Lo Pamquia de San Jose Ac los Uanos (1958), Calenhio 
AltagranOno (1946-1 954) E l  Condio Pmuincia/de Santo Domingoy /o Ordcnan'on de los Ne- 
gms e Indoor (1 969) La IgIena Cato/icay /a Primera Constitun'on Dominicana (1970). Manuel 
Alaria 1 'a/encia, Politico, Poetay Surenlole (1 970), Froy Ramon Pane, Primer Maesbv, Catequi- 
~adory Antmpologo de/ Nuem Mundo (1 974), Pengrinacion Dominicana Roma-Tima Santa 
(1 978) Afana de Altagratiay Juan Pablo 11 (1 9 79), La Illasonena en la RtpUblica Dominicana 
(1 985). Los Esmm6anos en e l  Santo Domingo Colonia/ (1 989), Hirtona Ac Salua/lcn de H&ny 
(1994). Fue tamkn compi/ahr Ac cuatm uolhnenes de pupeles, cariasy esm2os delpnsbitem 
Francisco Javier Billin. 
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do e historiador, por cuya memoria solicito dispensemos un rninu-- 
to de silencio. 

La campana contra Duarte 

El general Juan Pablo Duarte, ilustre cauddlo del  movimiento^ 
separatista de 1844, fue el principal propulsor entre sus coetaneos 
de la independencia pura y simple. 

Duarte, asimismo, fue la persona a quien sus propios compane-- 
ros de lucha, y algunos prominentes ciudadanos de la epoca, reco-- 
noueron como al maximo lider del partido duartista, y a quien porr 
su abnegacion y desvelos al seMcio de la causa independentista lee 
dispensaron el titulo de Padre de la Patria. 

Pues bien: ese preclaro lider revolucionario, cuya maxima aspira-- 
cion consistio en lograr que los dominicanos disfrutaran de un1 
Estado republicano, libre y democratico, fue objeto de inrnereci-- 
dos infundios y calumnias desde antes de cristalizarse el proyecto, 
politico por el cual sacrifico su juventud y el bienestar de su fami-- 
lia . 

Esa campana de descredito se inicio en Santo Domingo haciai 
mediados del ano 1843. Fue promovida por un reducido circulo de: 
compatriotas cuya cosmovision de los acontecimientos divergial 
sustancialmente de la concepcion politica que preconizaban Duar- - 
te y sus correligionarios. Ese grupo politico, ideologicamente de: 
inclinacion pro colonialista, al parecer advirtio en el caracter in-- 
transigente y en la Firmeza de los principios revolucionarios del1 
fundador del partido trinitaria, un eventual obstaculo para el desa- - 
rroilo de sus particulares apetencias politicas y economicas. De ahii 
que jamas desistieran en sus esfuerzos por desprestigmlo politica- - 
mente y por excluirlo definitivamente del entorno social domini- - 
cano de la epoca.4 

Juan Pablo Duarte inicio su apostolado revolucionario en el ano ) 
de 1834, cuando regreso a Santo Domingo procedente de Europa.. 
Desde ese momento -sostuvo don Emiliano Tejera- su destino, 
quedo fijado para siempre: "Todo por la patria y para la patria.. 
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!Nombre, juventud, fortuna, esperanzas, cuanto era, cuanto podia 
ser, todo lo ofrendo en aras de la tierra de su amor! Las grandes 
causas necesitan grandes sacrificios, y el, puro y justo, se ofrecio 
como victima propiciatoria. Amor de madre, carino de hermanas, 
afectos juveniles tan caros al corazon, ilusiones de perpetuidad, ci- 
mentadas en un heredero de nuestra sangre y de nuestras virtudes, 
!alejaos, alejaos para siempre!".S 

Como se sabe, Duarte fue el mas ardiente exponente y defensor 
de la idea redentora que nos dio un Estado libre e independiente 
de todo poder rxtranjero. De igual modo, fundo la agrupacion po- 
litica La Trinitaria: cuyo proposito esencial era fundamentalmente 
politico: lograr la separacion de las comunidades haitiana y dorni- 
nicana para entonces proceder a crear un Estado libre e indepen- 
diente de toda potencia extranjera que se denominana Republica 
Dominicana. 

El partido ttinitario, sin embargo, no actuo solo en el escenario 
politico dominicano. Habia otros grupos politicos conservadores 
cuyos objetivos primordiales, si bien es verdad que en algunos as- 
pectos coincidian con los nacionalistas -como por ejemplo en la 
cuestion de la separacion de Haiti-, no menos cierto es que su pro- 
yecto segregacionista en esencia constituia un valladar poco me- 
nos que infranqueable para los planes de la independencia pura y 
simple, que alentaban los duartistas. 

Esos grupos contrarios a los nacionalistas pueden clasificarse 
conforme a sus preferencias politicas: uno era pro-haitiano, otro 
pro-ingles, tambien habia uno pro-espanol y finalmente estaba el 
que se identificaba con los franceses. Todos esos "partidos" -si se 

j Emr'liano T F a :  '"Exposicion alhlonorable Congreso Nacional, solinlanllo penniropmo la nc -  
non de la estatua de/i/ust~pulnno': Santo Domingo, 1894. 

6 h s  integrantes de esta ag~acionpokica, que so/amente~nemn nuevey nada m h  que nueve, hbiun 
diseminarsepor la ~+uciady demaspoLlaciones cir laparte espanola de la isla,pmcurando atraer otms 
dos companemsyfinnor asiuna celula de hspersonas, externa al nucleo central de /a otxonipion. 
Los clos nuevos a//egados a lo mtporacion eran mnocinos como adpos yjamas conocenan la identi- 
h d h  los restante ocho hinitarios, ni tampoco sabnon de la exkiencia de dicho sociehd Esa esiruc- 
tnra explica el caracter mnto cir La Trinitaria, V e r  I'e/ilio Ayau Duran, ' E n  torno a La 
Trinihnia"en "Vetilio A& Duran en Clio, Esdos' ;  Vol. II,prB/icauones AelSeJquicentena- 
no de /u Indgendencia Nacional, Santo Domingo, R D., 1994, mmpi/acion por AnMdes. 
Inchawteguiy Blanca Dehallo A falago'n. 
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me permite el uso del termino-, coincidian en adversar, casi de ma- 
nera irreconciliable, a los revolucionarios liderados por Duarte. 

Entre esos nucleos politicos opuestos a los duartistas, el mas 
prominente era el de los conservadores o afrancesados, "enemigo 
nato de la Republica autonomica y, por tanto, anexionista", segun 
Cesar Nicolas Penson7. Los integrantes de este "partido", con ma- 
yor experiencia que los ttinitarios por razones de edad, disponian 
tambien de mayores recursos economicos y propugnaban porque, 
luego del rompimiento de los vinculos con Haiti, el pueblo domi- 
nicano pasase a depender o a ser protegido por una potencia ex- 
tranjera. 

Duarte se opuso tajantemente a esos propositos, que juzgaba an- 
ti-nacionales, y por su actitud vertical frente a quienes consideraba 
enemigos de la patria (a los que posteriormente liamaria orcopoli- 
tas y faccion miserable -que ademas eran y serian siempre "todo, 
menos dominicanos"), merecio todo tipo de vejaciones, acusacio- 
nes, persecuciones, destierros y hasta intentos para eliminarlo fisi- 
camente. 

En el codice conocido como el Diario de Rosa Duarte, la herma- 
na del patricio consigno: "Los enemigos de su patria para hacerle 
desmayar en sus proyectos apelaron al ridiculo, unos le apellidaban 
el nino inexperto; otros el Quijote dominicano que habia concebi- 
do el proyecto de formar e independizar su Insula que ofrecia a los 
Sancho Panza que le rodeaban."R 

Primer destierro 

Hacia mediados de 1843, la parte espanola de la isla experimen- 
taba una inusitada efervescencia politica. La alianza tactica que 
Duarte promovio con los liberales haitianos de La Reforma, trar el. 
derrocamiento de Boyer, permitio a los trinitarios ampliar su radio' 
de accion, al tiempo que posibilito la conquista de importantes po- 

7 'Cosas AiTjos", Ciudad Tmjiffo, Impmsora Domnicona, 195 1, p. 396. 
8 'Ypunks 02 i rsu Duorte. Anhiwy I'ersos de Juan PaUo Duarte", edciiny notas de E. Red+ 

guer Demorie, C. iawapubaf Bfanmy IC Afau Duran. Instituto Duar?iano, Vol. I ,  Editora1 
ricr Caribe, Santo Domingo, 1 9 70. 
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siciones en el tren administrativo de la ciudad de Santo Domingo a. 
traves de las Juntas Populares. 

En una reunion que se nevo a cabo en casa de Manuel Joaquin 
del Monte, en la que participaron delegados de los diferentes gru- 
pos politicos activos en aquellas circunstancias, alguien de los 
afrancesados formulo una propuesta que los duartistas interpreta- 
ron contraria a los planes del partido nacional. Duarte,se opuso 
energicamente a tal proposicion, argumentando que todo proyec- 
to que atentara contra el interes nacional constituia delito de lesa 
patria y que, por tanto, debia rechazarse. 

Es fama que al siguiente dia de esa reunion, las autoridades hai- 
tianas recibieron una lista de sediciosos -encabezada por Duarte- 
quienes conspiraban contra la Union con Haiti y alegadamente 
propugnaban por la incorporacion a Colombia de la parte espano- 
la de la isla al igual que por el restablecimiento de la esclavitud de 
los negros? Ante esa falaz denuncia el presidente haitiano, Charles 
Herard, al frente de un numeroso contingente de soldados, deci- 
dio trasladarse a territorio dominicano y personalmente dirigir el 
apresamiento de los disidentes, sobre todo el principal cabecilla, 
que lo era Duarte. Fue por ese motivo que desde mediados de julio 
de 1843 el lider trintario se vio precisado a ocultarse a fin de evadir 
la tenaz persecucion de que fue objeto. 

Su devota hermana Rosa, en el celebre Diario, escribio que a las 
cuatro de la tarde del 11 de julio "se oculto Duane en casa de sus 
amigos los Ginebra y los enemigos de la patria estaban de place- 
mes (a esa hora en ese funesto instante principio su martirio que 
concluyo a los treinta y tres anos y tres dias, a las tres de la manana 
del 15 de julio de 1876 que paso a mejor vida)". 

Sudo  ierto rfdo elargumento de los .fancesahs en elsentido de que los trinitarios abogaban por el 
nstableimiCnto de la esc/avitudde /os nqms, pues no se o l d  que a poco de proclamah /a RrpuM- 
ca Dominicana u n g q o  de campesino;en konte Grande sc~sub/tk a& de contramstarjo 4m  
ellos //amaban 'Ya nuo/ucio,~ de los blancos", que no m indtpendent~stay que mus bien pmpendta 
haia e/ retorno a laA1adn Patria. CJ Vetilio A@ Durun: "En torno a Duartey a su irira uni- 
dadde /as ra;asl; Lscurso de ingnso a /a Acaciemia Dominicana de la Historia, 1954. Reptvd cn 
'7 'etilio AJau Durun en Cko ': Esmtos, Tomo 11, Publicaciones delSesquicentenorio de la Inde- 

pendenna Naional, l'or! 11, compilaion Anjtides Inchousteguiy B k a  De/sah A.fa/agOn, Go- 
bierno Dominicano, Santo Domingo, R D. 1994. 
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En septiembre de 1843, Duaae y sus principales companeros de: 
partido, Pedro Xlejandrino Pina y Juan Isidro Perez, experimenta-. 
ban su primer destierro en Venezuela, pais al que en 1841 el lider 
de los trinitarios ya habia visitado en gestiones de negocios; mien-. 
tras quc los demas correligionarios suyos pudieron eludir la perse-. 
cucion haitiana y permanecer en Santo Domingo, continuando asii 
con los aprestos revolucionanos. 

Durante este primer destierro, que duro unos siete meses, Duar-. 
te padecio no pocas angustias: 

La impotencia que debio sufrir porque nada pudo hacer en lo in-. 
mediato para evitar las amenazas de que fue victima su familia por: 
parte de la soldadesca de Herard; 

La distancia del suelo patrio, que sin dudas le provocaba indes-. 
criptible nostalgia; 

Las dificultades que enfrento entre sus contactos venezolanos; 
para obtener respaldo y recursos economicos que le permitierani 
llevar a feliz termino el proyecto independentista; 

La severa fiebre que padecio y le postro en cama desde los meses, 
fmales de 1843 hasta mediados de febrero de 1844; 

Y, como si todo eso fuera poco, el fallecimiento de su padre,, 
acaecido el 25 de noviembre del 1843, agravado por la circunstan-, 
cia de que no le fue posible acompanar a su atribulada familia en las, 
exequias de su progenitor. 

Es indudable que estas adversidades constituyeron factores de: 
singular gravitacion en el estado anunico del joven revolucionario. 
El mismo Duarte nos brinda un testimonio un tanto desalentador, 
sobre el resultado de sus gestiones en favor de la causa revolucio- 
naria: "los insuperables obstaculos -escribio- que en mi patria se' 
oponian a mis pasos me siguieron al destierro haciendo todos mis 
esfuerzos infructuosos". 
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Regreso a la Patria 

La Republica Dominicana fue proclamada el 27 de febrero de! 
1844. La accion revolucionaria que viabilizo la cristalizacion del 
proyecto trinitario obedecio a una combinacion de diversos facto- 
res politicos originados, fundamentalmente, por virtud de una 
alianza tactica y estrategica entre el partido nacionalista y los ele- 
mentos conservadores; alianza urdida por el espiritu intrepido y 
audaz del joven Ramon Matias Mella. 

Una de las primeras &sposiciones del gobierno provisional que 
emergio del grito de la Puerta del Conde, fue comisionar al trinita- 
rio Juan Nepomuceno Ravelo y al general Juan Alejandro Acosta 
para que se dirigieran a Curazao a fin de trasladar al pais a Duarte, a 
Perez y a Pina, los principales dmgentes del partido trinitario. 

A1 momento de recibir la grata noticia de que su patria ya era li- 
bre, era la situacion personal del ilustre revolucionario? El 
doctor Pedro Troncoso Sanchez, uno de los mas profundos cono- 
cedores de la vida de Duarte, nos brindz una breve respuesta a esa 
interrogante: 

"Tenia treinta y un anos y desde los veinte y cinco se habia con- 
sagrado a preparar la libertad. Sus esfuerzos y sufrimientos habian 
quebrantado su salud. La fortuna heredada por el, su madre viuda 
y sus hermanos habia sido ofrecida totalmente a la causa de la inde- 
pendencia. Habia tenido que dejar de lado toda ocupacion remu- 
nerativa. Habia puesto en peligro su vida. Habia estrangulado su 
natural deseo de unirse en ma&onio a la mujer amada. Habia te- 
nido que emigrar para escapar a la represion del ocupante. Lo que 
pudo haber sido para el una vida regalada, con una bella compane- 
ra, lo troco por agonia en la tierra natal, en persecucion y exilio, en 
enfermedad y p~breza."~~' 

Duarte regreso a Santo Domingo el 15 de marzo de ese ano, ape- 
nas cuatro dias antes de que en Azua se escenificara el primer cho- 
que belico de importancia entre tropas haitianas y parte del 

tu Tmncoro Sincbe~, Pedro: 'Zasjibas hartianas': Sparata de/ Bofefin de/ Instituto Duarliono, 
ANO XIII, di~irrembn 1981. Editora Ayay Omega. Santo Domhgo, 1983 
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improvisado ejercito dominicano. Al decir del historiador nacional 
Jose Gabriel Garua, el patricio fue recibido con ' l a  ovacion mas 
esplendida de que puede haber sido objeto un mortal afortunado 
al regresar del destierro a los lares patrios ..." Se le dispenso un reci- 
bimiento como si se hubiera tratado de un Jefe de Estado; el Arzo- 
bispo de Santo Domingo, doctor Tomas de Portes e Infante, lo 
saludo dtciendole "Salve, Padre de la Pabia"; y frente a la Plaza de 
Armas, hoy Parque Colon, el pueblo en masa al igual que los repre- 
sentantes del incipiente ejercito lo proclamaron General en Jefe de 
los Ejercitos de la Republica, titulo que no acepto porque existia 
un gobierno legitimamente constituido al que correspondia discer- 
nir semejantes distinciones. Duarte tambien fue designado Miem- 
bro de la Junta Central Gubernativa; se le elevo al rango de 
General de Brigada y nombrado Comandante del Departamento 
de Santo Domingo. 

Bajo esas prerrogativas, y de acuerdo con las insttucciones espe- 
cificas que le impartio el gobierno", Duarte se preparo para parti- 
cipar en forma activa en las contiendas belicas que comenzaron a 
tener lugar entre dominicanos y haitianos. Al poco tiempo de 
transcurrido el combate de Azua, las tropas dominicanas -por or- 
denes del general Santana- se retiraron hasta el pueblo de Bani, y 
esa circunstancia motivo que Duarte concibiera la idea de atacar al 
ejercito haitiano de comun acuerdo con el hatero seibano. 

El lider trinitario favorecia un ataque simultaneo a la retaguardia 
y avanzada del ejercito invasor, por medo de una accion combina- 
da entre las tropas que el y Santana dirigian. El hatero seibano, en 
cambio, pensaba de manera muy distinta y considero oportuno 
aguardar a que las tropas enemigas iniciaran la retirada hacia el 
Oeste. Ademas de las diferencias politicas que los separaba, se cree 
que esas desavenencias tacticas en el orden militat entre Duarte y 
Santana contribuyeron a distanciarlos de manera definitiva. 

I I C$ Comunican'on de b Junta Central Gubernativa al GeneralJ~m Pablo D-e, maqo 21, 
1844, en Entibo Rodngue~ Demori@: ' G m  Dominico-Hm'tiana': Pag. 76. 
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Como no fue posible articular con el general Santana una estra- 
tegia especifica, Duarte entonces solicito autorizacion al gobierno 
central para actuar con sus tropas por cuenta propia; solicitud que 
fue desestimada al tiempo que se le instruyo para que se reportara a 
la ciudad capital, en donde supuestamente era necesitado. "!Que 
lejos estaba de pensar que ya habia llegado a la cumbre de su Ta- 
bor, y que lo que se figuraba celajes de gloria, era el vaho infecto de 
la envidia y la ingratitud, y lo que tomaba por palmas de triunfo, 
eran los brazos de la cruz dolorosa en que debia ser ajusticiado por 
los mismos que acababan de deberle la libertad!".'" 

Ofensiva trinitaria 

Entte marzo y agosto de 1844, en medio de la crisis provocada 
por la incertidumbre de la amenaza haitiana, cuyos legisladores y 
gobernantes persistian en la cuestion de la indivisibilidad de la isla, 
los trinitarios libraron una enconada lucha politica frente al sector 
de los conservadores, que pretendia consumar el protectorado con 
Francia. 

El 26 de mayo, Tomas Bobaddla, presidente de la Junta Central 
Gubernativa, convoco una reunion en el palacio del gobierno para 
conocer un posible acuerdo con Francia. A cambio de cederle a 
ese pais el control de la bahia de Samana, se garantizaria la inde- 
pendencia dominicana bajo la modalidad del protectorado. Como 
era de esperarse, el sector liberal del gobierno, representado por 
Duarte, protesto energicamente ante tales pretensiones. Esa opor- 
tuna oposicion de Duarte logro que -al menos temporalmente- se 
desistiera de semejante proyecto, el cual, conforme al credo duar- 
tiano, temprano o tarde terminaria lesionando la recien proclarna- 

12 Emilano Tjcro, Op. Cit., pag. 100. 
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da soberania.13 

El 31 de mayo de 1844, la oficialidad del ejercito de Santo Do-- 
rningo, en un espontaneo gesto de reconocimiento a la labor des-- 
plegada por los trinitarios, mediante comunicacion enviada a lai 
Junta Central Gubernativa, solicito que Duarte, Sanchez, Mella,, 
Jose Joaquin Pueiio y otros patriotas fueran elevados de rango. Eni 
el caso del general Duarte, la oficialidad solicitaba que fuera ascen-- 
dido al grado de General de Division Comandante en Jefe del1 
Ejercito al tiempo que justificaba tal promocion porque "ha sido el1 
hombre que desde muchos anos esta constantemente consagrado) 
al bien de la patria, y por medio de sociedades, adquiriendo proseli- 
tos y publicamente regando las s e d a s  de Separacion, ha sido) 
quien mas ha contribuido a formar ese espiritu de libertad e inde- 
pendencia en nuestro suelo, en fin, el ha sufrido mucho por la pa-- 
uia,..."'4 

La crisis politica dominicana, sin embargo, agudizaba y a princi-- 
pios de junio de 1844, el giro que tomaron los acontecimientos PO-- 
liticos preocupo sobremanera a Duatte y companeros quienes, ai 
fin de evitar que los afrancesados actuaran sorpresivamente y con-- 
sumaran sus propositos desnacionalizantes, decidieron asumir el1 
control del gobierno mediante una especie de coup d'Etat. Fue asii 
como el nueve de junio los trinitarios llevaron a cabo una audaz: 

13 En riitiemlm Ac 1845, cuandoya los ilustres m/un'onarios se ha/lol>an en elexiho, Juan Isidml 
P e q  elllustn Loco, le esmmInna a Duarfey le nconiana L trascendenn'a histon'capam elnaciona-- 
h n o  dominicano de su cornpo~Cnto durante /a celebn sesion de /a Junta CentraIGukrnadvo en1 
que se conocio' Lpmpuesta de Bobadllapara concertar el  nferio conuenio con Francia: 'S Juani 
Pablo, la hisioria d r :  quejuiste el Mentor I& la juventud contemporunea de la patrio; que conJpi-- 
mste, a &par de suspah,por /apefecn'on moralde toda ella; la historia dru: que fuiste elApis-- 
tol de L Lilmfad e In@en&nn'a Ac tu Patria; elL dru que no le iraraste a tus compatriotas el1 
j q d o  Ac a~ccn'on e ignominia que le diemn los que te equhamn cuala otm Arisfides;y, enjin, , 
Juan Pahlo, eella M: que fuiste elinico voca/de la Junta Cenira/ Gubernativa que, con una honra-. 
Acr a todaprueba, se opuso a /a enqknan'on Ac /apeninsu/a de Sumana, cuando tus enem~os,por co- - 
barrua, a~eccion e injmia, quman sam>car el hen I& /a p a t k  por su i n t h  particulm. Lm 
oposin'on a la enqenan'on clc lapeninsu/a de Somana es e/sennnncio nraJ importante que se hapnstado t 
alpaisy a la mlucion. " Cj: "Cartas alPadn de /a Patria'~e1eccion de E d o  Rodn@ex Demo-. 
riq y pnsentan'on Ac P e h  Tmncoso Sunched, publican'ones tiel Instituto Duarfiano, Vol. V., , 
Edtora del G n k ,  C. por A., Santo Domingo, R D., 1970. 

t+ V e r  'Guma Dotqinico-Hmriona': Pug. 128. 
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maniobra politica consistente en destituir del gobierno a los repre- 
sentantes del sector afrancesado. Por primera vez, pues, los uinita- 
rios asumieron pleno control del joven Estado, designando a 
Francisco del Rosario Sanchez como presidente de la Junta Cen- 
tral Gubernativa que, como se recordara, era un gobierno transito- 
rio aunque legitimo. 

Instalados en el poder, los nacionalistas dirigidos por Duarte no 
anidaron planes de vendettas personales contra sus opositores po- 
liticos. Erradamente, los trinitarios, quienes al parecer no eran 
conscientes de los riesgos que implicaban los choques entre clases 
sociales de intereses politicos y economicos distintos, no procedie- 
ron a detener y expatriar del pais a los cabecillas del sector conser- 
vador, soslayando con esa actitud tolerante el hecho de que estos, 
si hubiesen estado en el lugar de ellos, habrian desplegado todo 
tipo de esfuerzos por ver cristalizados sus anhelos politicos y cla- 
sistas. En efecto, los conservadores no permanecieron de brazos 
cruzados: tan pronto tuvieron oportunidad, actuaron contra el 
sector nacionalista y el pais politico, por tanto, quedo escindido en 
dos bandos con ideas y propositos diametralmente opuestos. 

El general Pedro Santana, acantonado en el Sur, se preparo para 
marchar hacia la capital y restituit al sector conservador en el go- 
bierno. Entretanto, en el Cibao los trinitarios -con Mella a la cabe- 
za- intentaron contrarrestar las gestiones que realizaban emisarios 
de los afrancesados con el proposito de atraerse a los sectores eco- 
nomicos poderosos de la region. Con el apoyo del ala liberal cibae- 
na, Mella se adelanto a las maquinaciones del grupo conservador y 
puso en marcha un arriesgado plan politico que de haber resultado 
exitoso, otro habna sido el destino de la joven republica. 

La popularidad de Duarte en el Cibao era de tal magnitud, que 
Mella no vacilo en gestionar su aclamacion como Presidente de la 
Republica, en un desesperado intento por evitar que el general 
Santana se alzara con el poder, como en efecto sucedio poco des- 
pues. La crisis politica que se desato entonces fue sobremanera de- 
licada. El pais probablemente se habria fragmentado en dos 
regiones con gobiernos distintos, a no ser por la actitud concilia- 
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dora que adopto Duarte tras declinar la proclamacion para Presi- 
dente de la Republica de que habia sido objeto en Santiago, Moca y 
Puerto Plata, pues el era partidario de elecciones fruto de certame- 
nes organizados democraticamente en los que participaran libre- 
mente todos sus conciudadanos. 

Santana y su grupo reaccionaron ipso facto y, al cabo de un mes, 
los jovenes revolucionarios fueron depuestos del gobierno, frus- 
trandose de esa manera el movimiento cibaeno tendente a conver- 
tir a Duarte en presidente de la Republica. De esa manera, arribaba 
a su fui el proyecto politico de los duartistas, fracasando en sus 
propositos de retener el gobierno. El partido ttinitario tambien fue 
de escasa existencia, pues habiendose conformado hacia el 1838 ya 
desde mediados de 1843, habia entrado en un proceso de progresi- 
va desintegracion. 

Anarquista y traidor 

De nuevo en el poder, los conservadores decidieron perseguir y 
apresar a Duarte y a sus principales companeros acusandolos de 
sediciosos y de enemigos de la paz publica. Asi, en una Resolucion 
del 22 de agosto de 1844, el general Pedro Santana, que convirtio a 
la Junta Central Gubernativa en una especie de Alta Corte Marcial, 
califico a Duarte de "anarquista, siempre firme en su loca empre- 
sa". Lo acuso de estafador al sostener infundamente que "habia 
arrancado cuantiosas sumas al comercio para gastos imaginarios o 
inutiles". Lo tildo de enganar a ciudadanos sencillos; lo identifico' 
como instigador, ambicioso, fatuo y despota. 

A la luz de esa Resolucion, Duarte era un supuesto libertador 
quien habia huido del pais cuando Riviere estuvo en Santo Domin- 
go en 1843 dejando a sus amigos y companeros "en el mayor peli- 
gro a causa de sus imprudencias". Pretendido heroe y libertador de 
nueva especie, tambien catalogo el Presidente Santana al fundador 
de La Trinitaria.15 

Otro prominente miembro del sector conservador, Tomas Bo-. 
badilla, por su parte, juzgo a Duarte "joven inexperto" quien, "le-. 
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jos de haber servido a su pais, jamas ha hecho otra cosa que: 
comprometer su seguridad y las libertades publicas ..." Y el consul 
frances Saint Denys, acaso una de las personas de mayor influencia. 
en la politica criolla durante los dias genesicos de nuestra Republi- 
ca, catalogo a Duarte como "joven sin meritos", "sin caracter y sin 
alcance espiritual", "mal visto por la poblacion y los notables", "al- 
borotador", "vanidoso", "suficientemente intrigante", "ambicioso 
y egoista7'16. 

Evocando con msteza aquellas fricciones politicas, un profundo 
analista de nuestro pasado escribio: "Duarte pudo defenderse de 
sus enemigos; mas para ello era preciso encender la guerra civil, y 
no fue para llegar a extremo tan deplorable, que el y sus benemeri- 
tos companeros habian hecho sacrificios de todo genero, en los 
anos empleados combatiendo la dominacion haitiana. Para la Pa- 
tria habian trabajado; no para ellos, y la Patria podia perderse del 
todo si se desunian los dominicanos. La historia dira a su tiempo si 
obraron bien o mal desaprovechando la oportunidad de combatir 
la nueva tirania que se entronizaba en el pais; pero en cualquier 
caso no podra menos de reconocer en sus actos desinteres y abne- 
gacion. Entregaron los brazos a las cuerdas de sus enemigos, y la 
carceles dominicanas, en vez de criminales, guardaron Libertado- 
res."'' 

Reducidos a prision en agosto de 1844 mediante la Resolucion 
No. 17 adoptada por la Junta Central Gubernativa, Duarte y sus 
companeros fueron declarados traidores a la Pama y condenados 
al destierro perpetuo. Las conclusiones de esa vergonzosa Resolu- 
cion no pudieron ser mas severas: tras calificarlos a todos como 
"traidores e infieles a la Patria" ordenaba que "todos sean inmedia- 
tamente desterrados y extranados a perpetuidad del pais, sin que 
puedan volver a poner el pie en el, bajo la pena de muerte que sera 

16 Los revemsjuirjos delconsulSaint D e y  @recen en h@nieos comunicaciones que remiti6 a la can- 
cille~afrancesa, durante su gercino diplomatiro rn Santo Domingo. V r r  'Correspondencia Mcon- 
sul de Francia en Santo Domingo", I'oL 1, Ed y notas de Emilio Rodnguex Demor@. Anhivo 
General de la Nacion, VOL 1, Ciudad Tnjilo, R D., 1944. 

17 I6id Pag. 106. 
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ejecutada en la persona del que lo hiciere, despues que sea 
aprehendido y que se justifique la identidad de su persona; ..." 

Los que de lealtad sobraban, como afirmara el propio Duarte, 
fueron acusados nada menos que de traidores a la Pama. Varios 
decenios despues, al referirse a ese deplorable juicio politico al que 
fueron sometidos los fundadores de la Republica, en una brillante 
exposicion sometida al Congreso Nacional, el eminente civilista 
Emiliano Tejera afirmaria: "los que durante muchos anos se ha- 
bian negado constantemente a pedir el apoyo extranjero, temero- 
sos de comprometer el suelo de la Pattia; los que sacrificando su 
patrimonio habian dado armas a ese ejercito y libertad a ese grupo 
de sanguinarios ciudadanos para que ahora se sirviesen de una y 
otras para infamarlos, para destruirlos. Cinco meses antes eran Li- 
bertadores de la Patria; aun no hacia veinte dias un punado de pa- 
triotas, y ahora, sin haber faltado a ley alguna, enemigos de la 
nacionalidad, reos de lesa nacion, criminales dignos de muerte".lw 

Segundo exilio 

El 10 de septiembre de 1844, Juan Pablo Duarte, quien habia 
sido humillado, engnllado y confinado a una de las aborrecibles 
mazmorras de la Torre del Homenaje, abandono el pais al cual ha- 
bia contribuido a hacer libre e independiente. 

No resulta aventurado conjeturar que tan injusto tratamiento de- 
bio provocarle profunda angustia, al igual que temble e inenarra- 
ble sufrimiento. Duarte mismo nos revela la desmejorada 
condicion fisica en que se encontraba al momento en que, junto 
con otros companeros, abordo el barco que lo conduciria a su se- 
gundo ostracismo, que duraria 20 anos: 

"A las seis de la tarde rodeado de numerosa tropa bajamos al 
muelle. Yo iba enfermo con las calenturas que habia traido de 
Puerto Plata. Me apoyaba para poder andar en los brazos de mi 
hermano Vicente y su hijo Enrique. Al llegar al bote que debia con- 
ducirnos a bordo del buque nos hicieron separar, pues los opreso- 

18 Tjrro, Emiliano: Op. Cit.., Pag. 84. 
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res de la patria para hacernos mas dolorosa la separacion nos 
confinaron a distintos puntos". 

Posteriormente, unos versos contenidos en un Romance de su. 
autoria, evocarian con no disimulada nostalgia el triste episodio de 
su partida: 

'Eru /a noche sombnu 
_t. de silentioj de ~almu; 
eru una notde de oprobio 
puru lu~ente de 0;umu; 
node de menguuj quebranto 
pura lu pu tnu adorada; 
e l  re~arhrla tan solo 
el  cora;on apesara. 

Ocho los miserus eran 
que mano attiesa lanyaba 
en pos de sus companeros 
hacia /a e x  tranjera plqu. 

Ellos que al nombre & Dios, 
Patriay Liben'ad se alpran; 
ellos que alpueblo le diemn 
la independencia anhela&, 
lanyadosfueron del suelo 
por  ya dicha lucharan; 
pmsmptos, d por traidores 
/OS que de lealtad sobraban; 

se les mmiro descender 
a la nbem callaah, 
se les y o  despedirse, 
y & su VO? @a&& 
yo r e ~ q i  los acentos 
que por el aire vagaban': 

Pero no se detendrian ahi las amarguras experimentadas por 
Duarte. Vanos meses despues, el 3 de marzo de 1845, su madre, 
dona Manuela Diez, tambien seria deportada junto con sus demas 
hijos y nietos, por instrucciones del general Santana, presidente de 
la Republica. En comunicacion fumada por el Secretario de Inte- 
rior y Policia, Manuel Cabra1 Bernal, la fa& Duarte-Diez fue 
acusada de recibir planes desde el extranjero para desestabilizar el 
gobiemo y "mantener el pais intranquilo", por lo que se conmino a 
la apacible dama a "que a la mayor brevedad realice usted su salida 
con todos los miembros de su familia, evitandose el Gobierno de 
este modo de emplear medios coercitivos para mantener la tran- 
quilidad publica en el pais".") 

Tan drastica e inesperada decision del gobiemo obligo a la fami- 
lia de Duarte a vender apresuradamente las pocas pertenencias que 

19 L'euse: 'Hrcli~v de Duatie " en 'Diario de Rora Duarie", pu~ .  212. 
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poseian, incluyendo su casa del barrio de Santa Barbara. El 19 de 
marzo de 1845 dona Manuela Diez, en compaiiia de sus 4 0 s  y 
nietos, abandono para siempre la Republica Dominicana. Al re- 
construir esos lamentables sucesos, Duarte, quien se reunio con su 
familia en abril de ese mismo ano, escribio: "Abrace a mi querida 
madre y hermanas en la Guaira y legue a ese Dios de justicia ,el cas- 
ugo a tanta iniquidad, a tanta maldad". 

Establecidos en Caracas, Duarte y su hermano Vicente Celestino 
en principio se dedicararon a labores comerciales. Pero, como es 
de suponer, la fa& Duarte debio padecer no pocas estrecheces 
economicas, tipicas del exilio. En cierta ocasion, preocupado por 
las deprimentes noticias que habia recibido acerca del status eco- 
nomico de los Duarte, Juan Isidro Perez le escribio a Juan Pablo en 
estos terminos: "Vive, Juan Pablo, y gloriate en tu ostracismo, y 
que se glorien tu santa madre y toda tu honorable familia. No pue- 
do mas. Mandame a decir, por Dios, que no se moriran Uds. de 
inanicion; mandamelo asegurar; porque esta idea me destruye. 
Nada es sufrir todo genero de privaciones, cuando se padece por la 
patria, y con una conciencia tranquila; mandame asegurar, en tu 
primera carta, que no pereceran de hambre!!!". 

Es obvio que Duarte respondio al Ilustre Loco explicandole la 
verdadera situacion suya y de su f a d a ,  puee en febrero de 1846 
Juan Isidro Perez volvena a escribirle al patricio y le participaba 
que "el tenor de tu ultima carta me ha hecho respirar un poco mas 
tranquilo por tu suerte; y a Dios elevo fervientes votos porque ten- 
gas feliz exito en tus empresas mercandes...""' 

Con todo, fueron tantas las amarguras padecidas por la famdia 
Duarte en el exilio, que don Emiliano Tejera -quien los conocio y 
trato en Caracas-, llamaria al desolado hogar de los Duarte "man- 
sion del dolor"; mientras que el historiador Emilio Rodriguez De- 
morizi consignaria que nuestra historia republicana no registra una 

20 Ver: 'Cartas o/ Padre de /a Patria", prrblica~onrs rid Institrrto Duadano, I 'o/. 1'. 
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"vida tan amargamente aciaga, como la vida de la familia Duar- 
te>7.21 

Los reveses politicos padecidos por Juan Pablo Duarte en su 
pais le decepcionaron de tal forma que -ya radicado en Venezuela- 
prefirio internarse en las selvas del Amazonas por espacio de doce 
anos. Tal vez se entero de la amnistia promulgada en 1848 por el 
Presidente hlanuel Jimenez en beneficio de los trinitarios; pero,, 
convencido de que la correlacion de fuerzas politicas habia variado1 
muy poco, opto por permanecer fuera del pais. 

Duarte era consciente de que incorporarse a las actividades pro- 
selitistas en Santo Domingo implicaba adoptar posiciones f m e s  y 
definidas frente a sus opositores politicos y como su concepcion 
de la funcion publica era tan pristina y tan pura, jamas se brindo 
para ser motivo de desunion y de discordia entre los verdaderos y 
buenos dominicanos. Es innegable que su prolongado ostracismo 
y su desvinculacion del escenario politico criollo afectaron sensi- 
blemente su liderazgo y contribuyeron a que generaciones poste- 
riores a la proclamacion de la Republica tuvieran un escaso 
conocimiento sobre su trayectoria publica y privada. 

Algunos analistas del pasado dominicano han criticado acerba- 
mente al Padre de la Patria por haber permanecido tanto tiempo 
fuera del pais, al margen del cotidiano quehacer de la politica. Adu- 
cen esos analistas que la responsabilidad de un autentico lider e: 
luchar en todo momento junto a su pueblo, tanto durante las crisi: 
como en los periodos de paz. Esos criticos, sin embargo, olvidar 
que Duarte no abandono el pais por voluntad propia, sino que er 
determinada coyuntura politica fue desterrado a perpetuidad po 
obra de un grupo poiitico que le adversaba con acentuada vesania. 

Es cierto que en 1848 se promulgo una amnistia, pero las condi 
ciones politicas no garantizaban seguridad personal, por lo meno 
para Duarte -que era el lider principal del partido trinitario- 
quien, contrario a los demas revolucionarios beneficiados con 1 

21 R o d n ~ t ~ c ~  Demon*, Emilio: "En torno a Dtrorfe': Academia Dominicana de /a Hiffona, V; 
XLII. Edfora Ta//er, Santo Domingo, 1976. 
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medida dictada por el presidente Manuel Jirnenez, habia sido el 
que soporto con mayor estoicismo la sevicia del general Santana y 
su grupo. Recuerdese que ademas de haber sido expulsado del pais 
en 1844, en el mes de marzo del siguiente ano su familia tambien 
fue arrojada al destierro, lo cual no suce lo  con los familiares de 
ninguno de los demas revolucionarios comprometidos con la cau- 
sa nacional". Uno de los hermanos de Duarte, de nombre Ma- 
nuel, enloquecio como consecuencia de los infortunios originados 
por la represion santanista y jamas quiso retomar a Santo Domin- 
go. Es posible que Duarte, consciente de que ya era una realidad 
incontrastable el que sus compatriotas vivieran bajo el amparo de 
un Estado autonomo, decidiera continuar residiendo en Venezue- 
la junto con sus hermanas, quienes nunca quisieron abandonar al 
desdichado Manuel. 

En la restauracion 

En 1864 Duarte regreso a Santo Domingo tras enterarse que la 
Republica Dominicana habia desaparecido y que los dominicanos 
se habian convertido en una provincia ultramarina espanola, como 
consecuencia de la Anexion a Espana perpetrada inconsultamente 
por el general Santana el 18 de marzo de 1861. 

Decidido a regresar a la Patria y a luchar por el restablecimiento 
de su autonomia, p mientras se disponia a preparar su expedicion, 
algunas personas le propusieron concertar acuerdos con los repre- 

22 E n j b m  de 1847 i \ lma Trinidnd Sanche~  Andres Sanche~ tia-y hermano, n'pectiuamente, 
delpmrer Franmo r ie l  Rosario Sunrbey &ron Jurilados junto con otms desdirhados rompanems. 
por hjporil~on de nn t r i b ~ ~ n n / m i h r  que /o~jzf?gopora/egada ronspirn&n rrntra elorden esfablen- 
do. Sr potlna aymentar qrje romo lo tnmola~ion es ungesto de murho mayor IrtlSC~tIdefl~a que e l  
destierro s&iopor ntr indtu~dt~o, toda m;que en la primera se ofrenda la vida misma, la Jamiha cir 
/OS Sancbe~ie rktima de IIII trainmietrto mas severo e inhumano. Sin embatgo, elposterior ngreso 
delpmm-Sunche? alpnis~' su er~rntlrnlincotporar~on a las octi~idadespo/iticas, tanto nllndo delge- 
nrral Sotrtnnn -ryo gobierno pmpir~o elsamji~o dr sus Jamilims- como &general B a e ~  ambos 
anti d~rartistns. intmduce Irn elrmento ~ i i ~ m n ~ a d o r  re'pecio del caso de la Jnmilta de Juan Pablo 
Dunrfr~' srr iotrd~~ctajinn te  a/gn@o ronsrn~ador que los amjo al  ostra~smo. i\ropreter~demos, empe- 
m, estulrkrer ianparariorirs en tlraso dr estas ilus~rr~jiamid~is. Ambas Juemn igualmente abnqadas 

J' .racrifirndus o /O latgo de /a tr~~~ectonaplibhca de /os dos ifr~ignesp~uceres. Sjqblemente intenlam 
ofrerer ana e~.plicanon rqonnble de los n~otiuos quepudemn haber I ~ I O  en D~~artepara no re- 
gmsnr n Santo Domit30, hego de /n n~nni~~tiapmm~~/sada en 1848. 
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sentantes diplomaticos de Espaiia en Caracas. Incluso se afirma 
que hubo quienes le ofrecieron el cargo de Capitan General de la 
colonia en caso de arribar a acuerdos con la monarquia espanola 
no faltaron quienes insinuaran que con semejante convenio, el 
otrora lider trinitaria hubiera p o l d o  devengar beneficios econo- 
micos y que "sus hermanos saldrian del estado de privaciones en 
que me hallaba yo mismo". Pero Duarte, cuya reciedumbre moral 
y revolucionaria era inquebrantable hasta en los momentos de ma- 
yores penurias economicas, declino tales ofertas prefiriendo, por 
el contrario, continuar su trayectoria de libertador sin maculas. 

"Los sufrimientos de mis hermanos -escribio en agosto de 1862- 
me eran sumamente sensibles, pero mas doloroso me era ver que 
el fruto de tantos sacrificios, tanto sufrimientos, era la perdida de la 
Independencia, de esa Patria tan cara a mi corazon, y en lugar de 
aceptar la opulencia que nos degradaba acepte con jubilo la amarga 
decepcion que sabia me aguardaba el dia que no se creyeran utiles 
ni necesarios a particulares intereses mis cortos servicios". 

El 28 de marzo de 1864, en carta que dirigo a los miembros del 
gobierno restaurador, Duarte nueva vez se refirio a las penurias su- 
fridas por su intrasigente conviccion nacionalista y fustigo a los 
enemigos de la independencia dominicana en estos terminos: 
"Arrojado de mi suelo natal por ese bando parricida que empezan- 
do por proscribir a perpetuidad a los fundadores de la Republica 
ha concluido con vender al extranjero la patria cuya independencia 
jurara defender a todo trance; he arrostrado durante veinte aiios la 
vida nomada del proscrito sin que la Providencia tuviese a bier 
realizar la esperanza, que siempre se albergo en mi alma, de volvei 
un dia al seno de mis conciudadanos, a consagrar a la defensa dt 
sus derechos politicos, cuanto aun me restase de fuerza y vida." 

"Pero sono la hora de la gran traicion en que el Iscariote creyc. 
consumada su obra y sono tambien para mi la hora de la vuelta a 1: 
Patria." 

"El Seiior aiiano mis caminos y a pesar de cuantas dificultades 
riesgos se presentaron en mi marcha, ..." 
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En esa ocasion, Duarte se ofrecio para incorporarse a la lucha 
que libraban los nacionalistas dominicanos contra los espanoles. 
Se proponia contribuir una vez mas a la liberacion de la patria para 
luego permanecer en el pais y con toda seguridad dedicarse a labo- 
res privadas. 

Sin embargo, el gobierno restaurador, por conducto del ministro 
de relaciones exteriores, que lo era don Ulises E s p d t ,  considero 
que los servicios al pais del benemerito patriota podian ser mucho 
mas uales en el extranjero. En consecuencia, se le encomendo una 
mision diplomatica en Venezuela que en principio Duarte rechazo 
alegando problemas de salud, pero que poco despues acepto, tras 
enterarse de un comentario avieso publicado en un periodico de 
La Habana, llamado Diario de la Marina2" en el que se afirmaba 
que su presencia en Santo Domingo causaba rivalidad y division en 

23 El texto del falar artinilo, acaso escrito por un periodista epano /, de nombre J. AI. Gojar, a la sa- 
ron en Santo Domingo, es e l  siguiente: 
'Hq noticias &nos de ckdito de que elGeneral Duarie ha venido a cooperar activamente con los re- 
beldes. Este Duarte, de nombre Don J Y ~ H  Pablo. es sujelo qqe hi~ogranpapelen 1844, cuando s~ 
formo la Republica Dominicana, habiendo sido pmclamado entonces como suprimer Presidente en el  
Cibao. Pero careciendo de tacto para saber manqar sus negocios, o sobradamente presuntuoso para 
contar con elapoyo de otras injluencias que las de sus vopomsor satelites, se malquisro desde elprimer 
instante ron e l  GeneralSantana, quien estreno combatiendole las fueqasy elprestigio que alcanpara 
en sus primeras rirtorias, sobre los haitianos. Duarte s~~c~~muio falilmentey sali0pmsmtopara Ve- 
ne~ela,  donde hasta elda se habia obstinado enpemantcer oscuramente, sin embargo de que vatias 
veces ha tenido, bdo elplierno de S.AJ. con mqor ra~on) abiertas laspuertas de supais. Es don 
cie las nulihdespoliticas salir de la inactividadpara consumar su descredito,y elpaso que da hoy D. 
Pablo Duarte unienhse a la pesima causa de la rebelion, merrce desde luego la cah$cac~On de dipa- 
ra te ,~  tal, quepara ser capa7 de cometerle se necesita un cerehm horgani~ado. Precisamente habran 
querido Benigno Rojas-y los dos o tres jefes menos ignorantes de la rebelion sacargran partido para 
con los suyos de este incidente persona/, y se pretendera dar a Duarte la siptificacion de un grande 
homure capar cie hacer milagms. 
'Izcsuttado inde/ecble: p e  e l  Presidente Pepillo Salcedo, Polanco, elgeneralisimoy los no menosge- 
neralisimos LKpemny AJoncion, no querran ceder la prteminenria que hoy tienen entre los syos, y 
veran de reqos al recien venido, a quien consideraran como a un zangano pere~oso que viene o /ibarla 
mief elaborahpor ellos. Verdad es que la miely la colmena no volengran cosa;pem esos senores ro 
las han visto masgordas,y las tienen en tanto oprecio que entre rinen por ellas como Cesary Pompyo 
por elimperio delmundo. DDig si no elimperio de Florentino asesinado porJuan Rondon, a causa 
de rencillas anteriores sobre lo mioy lo t y o  en los saqueos de Arua, San Juan, eti. 

'2a llegada de Duarie entre esa clase degente, puetie asegurarse, por consig~~iente, como una nueva 
causa de complicaciony dci'oh~cion que surge entre los rel~eldes,yapmfuntinmente desmom/i~adospor 
suspmpios desordenes". Cj Emi/io Rodnguer Demorie: ' E n  torno a Duarte': Academia Domi- 
nicana de la Historia, Vol. X L I I ,  Editora Taller, Santo Dorningo, 1976. 
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los circulos de poder del gobierno restaurador. Solo asi el patricio 
juzgo prudente aceptar la encomienda diplomatica en Sudamerica,, 
por lo que justifico su actitud de esta manera: 

"Si he vuelto a mi patria despues de tantos anos de ausencia, ha 
sido para servirle con alma, vida y corazon, siendo cual siempre fui 
motivo de amor entre todos los verdaderos dominicanos y jamas 
piedra de escandalo, ni manzana de discordia". 

Refiriendose, al parecer, a esas intrgas politicas, el poeta Felix 
Mana del Monte, en carta de abril 11 de 1864, quien entonces se ha- 
llaba en Puerto Rico, le escribio a Duarte: que no estas en el 
Cibao? Lo comprendo con dolor, aunque nada me dices. Ninguna 
gloria verdadera se excluye; porque solo pueden existit rivalidades 
entre mediadas ambiciosas. <Es que no hay espacio para el Padre 
de la Patria y para su Protomartir al mismo tiempo? Quiera el cielo 
que un espiritu egoista venga a perpetuar entre nosotros el germen 
de las pasadas discordias. Solo la nulidad es envidiosa; solo eila re- 
niega del merito!". 

Ausencia definitiva 

A mediados de 1864, Duarte abandonaria el pais para siempre, 
en esa ocasion en gestion oficial. Desempeno el cargo diplomatico 
que le fue asignado hasta el mes de marzo del siguiente ano, cuan- 
do a raiz del derrocamiento y posterior asesinato del presidente 
Pepdlo Salcedo, el Patricio considero necesario que su nombra- 
miento debia ser ratificado por el presidente sucesor, el general 
Gaspar Polanco. Como dicha ratificacion nunca se produjo, Duar- 
te dio por finalizada su mision diplomatica advirtiendo al Ministro 
de Relaciones Exteriores que "no he dejado ni dejare de trabajar en 
favor de nuestra Santa Causa haciendo por ella como siempre mas 
de lo que puedo, y sino he hecho hasta ahora todo lo que debo y he 
querido, quiero y querre hacer siempre en su obsequio, es porque 
nunca falta quien desbarate con los pies lo que yo hago con las ma- 
nos." 

Poco despues el general Duarte perderia contacto con los dife- 
rentes sectores politicos dominicanos que emergieron con poste- 
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rioridad a la guerra restauradora. "Los partidos personales 
comenzaban a luchar por el mando, y Duarte, que habia jurado no  
desenvainar su espada en contiendas civiles, espero en Caracas que 
la Patria, libre otra vez, tuviera un gobierno nacional estable, que le 
permitiese ir a morir en paz en la tierra de sus progenitores'4" 

Transcurrieron once aiios desde la ultima comunicacion que 
Duarte dirigio al gobierno restaurador. Segun consignaria don 
E d a n o  Tejera, se trato de un periodo -tanto para el como para su 
atribulada familia-, "de angustias infinitas, de dolores profundos. 
La miseria y las enfermedades se le vinieron encima, como precur- 
sores de la muerte, p la Patria entretanto se desgarraba las entraiias, 
como poseida por vertigo infernal." 

Infructuosamente Duarte espero a que en su pais imperaran la 
paz y la concordia entre los buenos dominicanos para entonces re- 
gresar. Lamentablemente, esa aspiracion de ver su Patria unificada, 
exenta de pugnas intra-partidistas por el poder, resultaria una espe- 
cie de utopia. El tiempo transcurrio y Duarte, alejado de su pueblo, 
fallecio sin que sus mas puros anhelos se convirtieran en realidad. 
En  julio de 1876, Andres de Vizcarrondo, fiel amigo suyo, escri- 
bio: "A las tres de la madrugada del 15 del presente mes paso a me- 
jor vida el ilustre General Dominicano Juan Pablo Duarte, despues 
de una larga y penosa enfermedad y sufrimientos morales que sin 
duda anticiparon su muerte, la cual supo esperar con su valor acos- 
tumbrado y resignacion cristiana hasta su dtirno aliento."'5 

El historiador Emilio Rodriguez Demorizi sintetizaria asi la tra- 
yectoria de Duarte: "Figura central en el periodo de gestacion de la 
Republica, de 1838 a 1844, no bien acaba de crearla es lanzado al 
destierro. Vida terriblemente aciaga desde entonces. Del Ozama al 
frio Hamburgo. De Saint Thomas a Caracas. De  las oscuras selvas 
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de Venezuela a los campos de Santiago, adonde viene a luchar con- 
tra Espana. De alli a Caracas y a la muerte."-6 

El reconocimiento de la posteridad 

Durante la Primera Republica, la prolongada ausencia del pais 
de Juan Pablo Duarte, junto con el fenomeno del caudihsmo, ori- 
ginalmente personificado en los generales Pedro Santana y Buena- 
ventura Baez, contribuyeron a echar su nombre sin maculas en 
cruel olvido colectivo. 

Hacia 1865, cuando las tropas espaiiolas abandonaron nuestro 
territorio y se restauro la Republica, ya Duarte era una figura poco 
conocida en Santo Domingo. La primera vez que en un acto publi- 
co se mencionaron "los ilustres nombres de Duarte, Sanchez, Me- 
ila y otros benemeritos que la gratitud nacional recuerda"", 
asociandolos a la revolucion de 1844, fue el 27 de febrero de 1867. 

Dos anos antes, en 1865, durante las elecciones presidenciales 
que tuvieron lugar en Santo Domingo y en las que resulto clecto el 
general Jose Mana Cabral, el nombre de Duarte fue incluido en 
una de las boletas como candidato a la presidencia, recibiendo ape- 
nas tres votos. Probablemente Duarte nunca se entero de esa con- 
sulta electoral. Se sabe que continuo residiendo en Caracas junto 
con sus hermanos y que alli, en medio de insalvables dificultades 
economicas, fallecio el 15 de julio de 1876, victima de una severa 
tisis pulmonar2"ue le postro en cama durante mas de un ano. Te- 

.?/; Citado por 1 'A. D. en su articulo 'Duarte como poeta': inserto en '7~'etifio Alfau Daran ei 

cliol: tomo 11, p. 331 34. 
2; Gabritl Garn'a , articulo en E l  Monitor, mayo 2, 1867. 
28 A/ doctor Antonio Fnas Gahicy jrnwmso est~~dioso de la d a  dr Duurtey miembm del lnstitut 

Duartiano, debemos e/ conocimiento de un invafuable documento qur da constanria e/ 16 de julio n 
1876 '$/e y r r  a las tres h la madntgadaJdlecio e l  adulto Jnan Pablo Duarte, entre las esquina 
dpl Zamumy e l  P4am. y que s y h  certi/;catin de/ Dr. Federico Tciera, murio de tisis pu/mc 
nar, ... " Cj: 'Vos historianores coinciden sobre causa muerte Duarte': en e l  libm '~'eti l io A& 
Durtjn pn e l  Listin Diario': tomo 1l .p 4 1 1. Compiadores AnWes Inchu~~stlrguiy Blanca Dek~ 
do Alalagon. Col~ccion Sesquic~ntenario de la Independencia Narionaf, 1 'o/ 1 711, Editora Con 
pio, Santo Domingo, 1774. Ex-istr, ademus, una magn$ca monogr./ia inedita esda por !i 
doctoras en drmcho i W l a  Tauliy Joscjna Pannochia. ti/u/ada 'Juan Pablo D t d e ,  muertr, 1nh1 
maciony eshumahnes de sus restos", Uniuenihidr la Tercera Edad, Santo Domingo. septiem6 
clr 1976. 
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nia 63 anos de edad. Su vida politica fue breve y desdichada, si es 
que la desdicha puede ser breve.23 

En vida Duarte padecio muchos denuestos y calumnias; pero 
tambien despues de muerto ha habido quienes oiimpicamente le 
han querido negar su condicion de Padre de la Patria y han cues- 
tionado algunas de sus virtudes, como su intachable honor, su 
conducta v d ,  su reciedumbre moral, su probada valentia personal 
y sus inquebrantables principios revolucionarios. 

Su figura historica no ha estado exenta de apasionadas polemicas 
que han p a d o  en torno de si le corresponde o no el titulo de prin- 
cipal Fundador de la Republica. Es mas: para elevarlo oficialmente 
a la categoria de Padre de la Patria fue menester que transcurrieran 
mas de 50 anos luego de proclamada la Republica. 

Pese a que ese justo y merecido reconocimiento tuvo lugar tar- 
diamente, el mismo -enmstece admtirlo- se produjo en medio de 
acerbas discusiones entre facciones politicas arremolinadas en tor- 
no de los nombres de Sanchez y Santana que pugnaban por elevar 
a la mas alta categoria de nuestro Panteon Nacional al personaje de 
su predileccion, aun en desmedro de la memoria de Juan Pablo 
Duarte. 

El caso de la estatua 

Esas controversias afloraron publicamente cuando un grupo de 
distinguidos ciudadanos, presididos nada menos que por el octo- 
genario poeta y companero de Duarte en La Filantropica, Felix 
Mana del Monte, se propuso reconocer el aporte de nuestros 
prohombres en el proceso de proclamacion de la Republica. Di- 
cho reconocimiento tendria lugar por medio de la colocacion de 
estatuas de esas figuras en diferentes lugares de la ciudad, para que 
de esa manera la juventud de la epoca y las generaciones del porve- 
nir tuvieran en ellos a los autenticos paradigmas de nuestra inde- 
pendencia. Como era natural, el primer personaje en ser objeto de 

23 Lo sentenRa es de Borges, quien en n'erta ocasion, alrejrirse a EdgorAllan Poc, esctiho: 'Y# Mda 
fue hvey &sdichada, si es que la &sdcbapuede ser breve. " 
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cse reconocimiento colectivo seria Juan Pablo Duarte, proposito1 
este que desato un verdadero cisma.xJ 

El proceso para la ereccion de una estatua en honor de Duarte y. 
la configuracion de la inmortal triada Duarte, Sanchez y Melia nol 
pudo ser mas traumatico y prolongado. En efecto, dicho proceso' 
dio lugar al surgimiento de una pugnaz controversia publica entre 
dos grupos de ciudadanos, denominados "sanchistas" y ."duartis- 
tas", cuyos argumentos en favor de la primacia historica de sus res- 
pectivos heroes trascenderian varias generaciones y se 
manifestarian en diferentes epocas a lo largo del presente siglo, en 
cenaculos academicos y en diversos medios de comunicacion~. 

Resulta doloroso admitir que hacia finales del pasado siglo la 
oposicion al proyecto de ereccion de una efigie del fundador de la 
Republica fue de tal magnitud, que transcurrieron mas de 35 anos 
para que la nacion presenciara por primera vez un homenaje de esa 
categona en honor de Duarte. Se trato de la estatua que actualmen- 
te se halla colocada en la plaza situada en la esquina formada por 
las calles Padre Billini y Duarte. Se escogio esa plaza porque habia 
sido el escenario del primer triunfo politico de los trinitarios en 
marzo de 1843 cuando el movimiento de La Reforma. 

Pero no culminan ahi las vicisitudes de Duarte. Bien entrado el 
presentc siglo, en algunos cenaculos se esparcio una tesis, que to- 
davia espera por documentacion factica que la fundamente, en el 
sentido de que en dos ocasiones el Patricio contrajo matrimonio y 
que, como fruto de ambas uniones conyugales, dejo descendencia 
tanto en Santo Domingo como en Venezuela. 

Nada de extraiio tiene que un hombre, o una mujer, tengan hijos. 
La reproduccion de la especie es ley incontrovertible de la natura- 
leza. Sin embargo, resulta curioso que un hombre de la talla moral 
de Duarte, de su ferrea formacion cristiana, y del respeto que pro- 

30 1 'K uonidas Garcia Uulens. "Ctiul fue el veniadcm ongen Ilcl cisma provocado por los que se 
opusiemn a la r~.tatrta dc Dnarte': insrrto cn "Cn~ira Historica': Pp. 757-259, Academia Domi- 
nicano dc la Historia, 1 'o/. XT 7, Editora ,\lontah>o. Santo Domingo. R D., 1964. 

$ 1  Acerca de la polimica so6n losprinripalespmc~r de la indtpendrnia, tiase nriesim trabqo "Brrve 
bistoria dc la polemira rntre rancbistasy dr/artistm': que SP rrpmdm en este h m .  
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feso por el nucleo de la familia, ignorara su descendencia natural,, 
es decir, a sus esposas e hijos, hasta el extremo de jamas mencio- 
narlos, pese a que tuvo suficientes oportunidades para reconocer 
su existencia. Igual silencio guardaron en relacion con esa supuesta 
familia tanto sus hermanas como sus mas allegados companeros 
de lucha, a quienes debemos numerosos y verosimiles testimonios 
sobre su vida y obra. Tampoco ninguno de sus supuestos descen- 
dientes, en el pasado siglo, reclamo ni publica ni privadamente su 
fiacion con el Patricio. Mientras no se aporten pruebas documen- 
talmente fehacientes en tomo de los hjos de Duarte y de sus dos 
alegados matrimonios, no podemos menos que catalogar dicha te- 
sis de apocrifa-l'. 

Conclusion 

Jamas habra consenso acerca de la indiscutible proceridad sin 
manchas del insigne Juan Pablo Duarte. Siempre habra quien ma- 
nifieste discordancia respecto de la forma en que se debe venerar al 
ilustre Fundador de la Republica Dominicana. Sin embargo, si al 
momento de juzgar y valorar las acciones de nuestros prohombres 
procedemos con imparcialidad y honestidad, d evaluar a Duarte 
dentro del contexto historico en que le correspondio actuar, for- 
zoso sera admitir que el hombre poseyo admirables dotes de con- 
ductor de pueblos y autenticas virtudes de un Padre de la Patria. 

32 A mediados delderenio de los cincuenta, e l  histonadorpue~omqueno Luis Padilla de Onis, estable- 
cido en ntreJtm pais en donde d+ descendencia, na@ una inueshgacion, qrre pennancrio' inedita 
hasta 1997, en la qtle sepmpuso demostrar que Juan Pablo Duarte habia casadoy dqado descen- 
denia tonto en Sabana de la Alar como en I 'ene.-uela. i~ tesis de Padilla D Dnis. inconcIr~sa. h e  

'3 

retomodrl posteriom~nte por e l  liceniado Raimundo Tirado Calcono quien ha realipdo inuest&a- 
ciones sobre eltema en elpais, en Pt~erto nimy en L'eneyuela. Incluso a la iniciatiua de este reconoci- 
do pmfisional se debe la publiia~r'on por primera ve? del lil,m de b i s  Padlla D 'Onir intitulado 
"Galena de Dominicanos Ilustns. Juan Pablo Duartey sur descendientes" (Santo Domingo, R D., 
199.?), en ctyo contenido a p a m  e+xphhia la neferih tesis, todauiapor co@mkrse documental- 
mente. En elpnilqo de esta obra, dliienciado Tirado anuncio que tiene enpmparacion dos hbms so- 
bre e l  tema de lo snp~resta descendenna de Duarie. Estamos a la eqera de la publicarion de esos 
trabqios cotyuntamente ron la dorumentacih que Tirado a m a  poseerpara entonces euallmr sns 
post~rladosg emiiir nrmtra opinion sobre elparticular. Para mas detalle~y pomnom sobre este 
tema, uer n t d m  trabqjo "En torno a la st/puesta descendencia de Juan PaUo Duarie': que se inser- 
ta en la presente edicion. 
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r\ pesar de todos los sinsabores que Duarte experimento en el 
decurso de su ejemplar trayectoria publica y privada, y pese a todos 
los infundios y denuestos que en torno de su memoria se han es- 
parcido aun despues de muerto, la posteridad, que suele ser justi- 
ciera, ha reconocido el verdadero lugar que corresponde a cada 
uno de nuestros heroes nacionales en el Olunpo de los dioses do- 
minicanos, especialmente al insigne fundador de La Trinitaria y 
principal propulsor, en su epoca, de una Republica libre e indepen- 
diente de toda dominacion extranjera. 

Duarte fue un revolucionario en todo el sentido de la palabra; un 
intelectual preocupado por su pueblo y un consagrado humanista. 
En  cierto pasaje de su vasta obra hstoriografica, don Vetilio Alfau 
Duran escribio que todo cuanto fluyo de su pluma y todo cuanto 
en el campo de la praxis realizo ese hombre singular que nos dio el 
don supremo de una Patria33, encierra una profunda e inconmen- 
surable ensenanza que debemos emular y aprovechar los dornini- 
canos del presente y del porvenir. 

Razon tuvo, pues, don Erniliano Tejera al sostener que, despues 
de todo, es el tiempo el que convierte las penalidades del heroe en 
rayos de gloria. 




