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EI FRENTE REVOLUCIoNARIO ANTIMPERTAIISTA (FRAI)

convoca a tcdos Ios puentonniqueños a denunciafy.  .con-

denan en Guánica, €l  25 de ju l io de !977 n el  colonia-

je que Estados Unidos impone a nuestro pudbloi ;  ' r  
"or-

dena:r  las maquinaciones de l láshington y sus ser.v i les

en el  país para imponen la estadidad o cont inuar.  e l

coloniaje bajo el  ELA; a condenan l -a explo:racíón o

explotaci6n'de la i - ' in inas y 'eI  petn6leo r ' '  
"  

denandan

la inmediata excancelación de Osca:r  Col lazo, Andnés

Figuenoa,.Condeno, LoLi ta Lebron, Rafael  CanceI Mi-

nanda e Invin Flo¡res,  patr iotas y,  revoluciona:: i .os,

miemb¡ros del  Pant ido Nacional istar pnis ionenos de

guerra del  i rnpenial ismo yanki .  :
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Pon JACQUES GIIARD

Se sabe que Ramón Emete¡. io Betances cunsó sus estudios secundanios en
Toulouse. Lo aseveran los numel osos art Ículos que la prensa francesa de
f ines del  s ig lo pasado dedic6 al  gran Ant i l lano, así  como los datos biogná-
f icos que sumÍnistran los histor iadones puentonniqueños. A pesan de 1a no-
tor iedad del  hecho, nos par"eció impontante ubiean en l -a c iudad misma Ia
prueba de un hecho tan conocido pero aun no conf inmado por documentos i : :ne-
bat ib l -es.  También podía ser út i l  detenminan 1as fechas extremas de Ia e8-
taocia de Detances, momentos impontantes de una vida en la que sigue habien-
do peniodos mal conocidos. Por f in era de1 mayor inten6s : :eunin infonmes
sobne 1o q1¡e fuenon o debienon ser los años en que se fo:rmó la pe:rsonal idad
de1 i lustre rnédico.

Después de buscar:  vanamente en dist intos anchivos locales Las hueLlas
del  paso de Betances, nos dir ig imos a la administraci6n de1 pnincipal  y más
ant iguo inst i tuto de enseñanza media existente en la c iudad; se tnata del
LYCEE PIERRE-DE-FERMAT cuyos edi f ic ios (vanias veces nenovadas) fuenon an-
tes de 1789 los de un colegio de jesui tas y s iempre han abnigado desde en-
tonces act iv idades pedag6gicas deI rnismo nivel .  (1)  Si  Betances estudió
en Toulouse, tenía que haben sido alumno del  estableciniento.  Pese a la
previs ib le pobneza del  anchivo deI TYCEE PIERRE-DE-FERMAT, podlan aparecer
elementos út i les.

En efecto,  s i  han desapanecido los documentos administnat ivos intennos
de la época, entnegados a la administnaci6n central  y extnaviados, o quema-
dos en el  incendio que en 1942 se pnodujo en Ia Bibl ioteca Univensi tar ia de
TouLouse, subsisten t¡oy Las l is tas de a. Iumnos launeados en las sol-emnes ce-
remonias anuales de nepanto de los premios;  gnacias a el las disponemos de
1a pnueba de que Betances sí  v iv ió y estudió en Toulouse.

Las l is tas de'  pnemiados, i rnpr:esas en fascículos de 40 a 50 páginas,
fueron encuadennadas en gruesos volúmenes por la adrninist : raci6n de1 LYCEE,
pnobablernente a pnincipios de este s ig lo.  Hemos revisado Ios dos volúmenes
más ant iguos:1827-47 y 1848-59. El  p: : imeno nesul ta incompleto,1o caul  a-
fecta en Pat: te los nesul tados de nuestna invest igación .  En efecto no se
encuadernanon los fascíeulos de los años acadénicos 1840-41" !842, 1843-44
y 1844-45. El  fo:rmato habi tual  era 20 X 24 cm. Ahona bien, un ejemplar
det fasclculo de 1844-45 fue donado años después polr  un ex-alumno: se t rata
de un cuadenni to de fonmato 13.5 X 2!  cm. que fue colocado en 1as páginas
adecuadas deL volumen 1827-47, penmaneciendo suel to.  (2)  Tal-  vez) pa::a los
fascÍculos pendidosr s€ hic ienon las t i r .adas según el  n ismo fonmato, o se-
gún otro s iempne dist into al  acostubnado 20 X 24 cm. Sin embango, también
puede expl ican esas péndidas la desidia de la adnlnistraeión o un descuído
del  ta l ler  de encuadennaci6nr ya que el  fascículo del  año 1842-43 f igur:a al
f inal-  de1 segundo volumen consul tado ( fA+g-S9).
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Cada uno de l -os fascí .culos t iene su'paginación--propia.  Todos se ven
cuidadosamente impnesos (pon la impnenta De Bonnal  t  Gibnacr 46 nue St Rome,
Toulouse),  salvo el  de1 año !847-48, manuscr i to (evidente consecuencia de
las convuls iones poJ- l t icas que padecía el  país desde la revoluci6n ant imo-
nánquica de febneno).  Bajo el  doble selLo UNIVERSITE DE FRANCE. ACADEMIE
DE TOUIOUSE, t ienen todos el  mismo t í tu lor  err  e l  que s6]-o cambian el  apet l i " -
do del-  Recton de Ia Academia (3) y la doble fecha del  cur lso considenado:
COTLEGE ROYAL DE TOULOUSE. DISTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX SOUS tA PRESI.
DENCE DE ¡I . 'S** RECTEUR DE L'ACADEMIE, I {AUT TITULAIRE DE L'UNTVERSITE, OFFI-
CIER DE tA lEGION.D'HONNEUR. 18.. .18. .  (4)

Los fasclcuLos di f ieren un poco de un año para ot : :o en cuanto a l -a pr{ : -
sentaci6n de J.os nesul tados y las canactenlst icas de los alumnos laureados.
Lqs vaniantes pueden sintet izanse del  modo siguiente:

1.  Hasta 1843, los apel l idos de los alumnos van p:recedidos de la par-
t ícula M. (Monsieun);  ásta ya no f iguna en años posteniores.

2.  El  apel l ido de cada alumno ae imprirne en rnayúsculas cuando obt iene
un pnenio (hay dos pr.enios,  concedidos a los alumnos nás destacados en Ia '
asignatuna censidenada, salvo en las c lases de id iomas gue no atr ibuian más
que uno)r  eD minúsculas s i  obt iene un accési t  (e l  númeno de los accési t  de-
pendía del  númeno de alumnos de La clase).  El  apel l ido de Betances siempr-e
se afnancesa en Bétances.

3.  Los nombnes se t : :aaecr iben completamente hasta 1845. A part in de
1846 puede haben abneviatunas. El  nombne de Betances se afnancesa (neyUO¡IO-
EI{ETERIO) .  361o una vez aparece como RAMON-El. f  ETERIO ( 1839-18a0, p.  31) .
En 1846, hay vanias abneviatunas (R.8. ,  RAYM. EM.,  RAYM. EMET.).

4.  Hasta 1845, se indica que el  a lumno es pupi l -o de una pensión o ins-
t i tucidn pnivada, o extenno, o intenno. A pant in de 1846, s i  no hay modif i -
cación en el  caso de los pupíIos de pensiones e inst i tucionés r  €n carnblo pa-
na extenRos e internos se especi f ica la c iudad de or igen o de residencia fa-
mi l iar .  del  a lumno. Betances f  iguna entonces como t 'DE CABO-RRO.IO (  I tE DE
PORTo RIC0 )  " .

5.  Se indica la s i tuación adninistnatíva de1 alumno mencionado s61o
en el  caso de ser:  éste exclusivamente matr . ióulado en e1 Colegio Real ;  es
decir  que esto no contenpla el  caso de los que al  misrno t iempo son pupi los
de una pensión o inst i tución pnivada. tos térninos empleados son: por una
pante,  i rEXTERNEtt ,  y pou otra parte t tPENSIONNAIREtt  en 1839-40, i l INTEF.NEi l  a
part in de 1841-42, a veces abneviado (" fNT.rr)  a pa:r t i r "  de 1845.

6.  Cada vez que un alumno f iguna con pnenio o accési t ,  una ci fna' ín-
dica cuántas veces ha sido mencionado en 1o que va de1 fascfculo,  Hasta
1942-43, se da una ci fna global ;  de 1844-45 en adelante¡ s€ eút ipulan las
menciones de prenios y Ias de accési t  (pon ejernplo.2p.3a.) .

Es necesa:r io precisan además que en Fnancia,  tnadic ional¡nente,  J.as
clases se nuneran en onden decneciente confonme p:rogresan los estudios.
Pana la enseñanza pnimania,  €1 entonces Colegio ReaI de TouLouse no ofre-
cía el  c ic lo compJ.eto; Ios a1u¡nnos no podían seguin s ino los dos úl t inos
culrsos :  HUITIEI4E (rroctava, cuarto año )  ,  y SEPTIEME ( t 'sépt inat t  ,  quinto año )
que era el  ú l t imo niveL de cic lo pninanio. '  EI  c ic lo secundanio,  caracteni-
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zad.e pon 1a introduccién y el  papel  básico de los estudios gr iegos y lat i -
nos ,  se abr: ía con Ia SIXIENE ( "sexta",  pnimen año de l , tedia )  y se proseguía
sucesivamente con 1a CII IQUIEME ("qnintarr ,  segundo de Media),  1a QUATRIEME
(!tai¡antat t ,  tercero de Media ) ,  la TROISIE¡!E (  t t te:rcet far ! ,  cuarta de Media )  ,
i -a SECONDE ( rrsegunda",  quinto de l " ledia )  a veces l lanada HUMANITES, Ia PRE-
MIERE ("pnimerarr ,  sexto de Media) conocida sobne todo como RHETOR.IQUE;1o'
concluía,  para casi  todos Ios al-urnnos en una época en Ia que Ia enseñanza
ena casi  exelusivamente l i tenania,  €I  cur lsc de PHIL0S0PHIE, después de1 cual
fos alumnos sq presentaban ante el  t r ibunal  univer.s i tanio que concedía el
bachi l lerato.  Dentro de este marco inmutable se s i tuó Ia v ida escolan de
F.amón Emetenio Betances.

A cont inuación enumenaremos los datos sobne éf ,  como los encontr :amos
en 1os dist intos fascículos que henos cr insul tado:

-  DISTRItsUTION SOLENNELLE DES PRIX. .  .1839-1840.

Betances estaba entonces en SEPTIEME, guinto y út t imo nivel  de la pni-
mera enseñanza; e1 maestno era M. Cun. EI alumno puentonniqueño menece e1
segundo accési t  en Gnamática Francesa (p.  24),  y eI  eua:r to accési t  en His-
tcnia Santa (p,25).  En la secci6n PREMI0S INTERNOS, Música (segunda div i -
s ión),  obt iene e1 segundo accési t  (p.  31).

b.  -  DISTRIBUTION SOLENNETLE DES PRIX. .  .1841 -42.

Ena entonces la CINQUIEI"IE; el  pnof eson t i tu lar"  ena I ' { .  de Labunthe,
sust i tu ido ese año por M. Lapnade, encargado de1 curso (p.19).  Betances
obt iene el  octavo accési t  en la c lasi f icación para Ia Excelencia,  eI  segun-
dc accési t  en Versión aI  Lat ín (p.  20),  e1 cuanto accési t  en Ve::s ión de1
Gniego y el  cua:r to accési t  en Geognafía (p.  27).

c.  -  DISTRIBUTI0N SOTENNELLE DES PRIX. .  .1842-43.

Betances estaba entonces en QUATRIEME, tencer^o de Media.  No aparece
mención de lns pnofesores de Ia c lase. Obt iene Betances cl  segundo prenio
Ce Excelencia (p.19),  e l  pnimer accési t  en Vensión al  Lat ín,  €f  segundo
pr?emio en Versión de1 Latín,  €1 pr imen accési t  en Vensos Lat inos (p.  19),
e1 tercer ac.cési t  en Vensión del  Gr iego, el  pnimen accési t  en Vensión aI
Gr: iego, €f  pnirnen pne,mio en Histonia (p.  20) y e1 segundo accési t  deL trCo.n-

cuuso de l ' lemoriarr  (p.  2t) .  Ademásr €D Lengua Española,  enseñada por I '1.  de
Cuendias,  Betances merece e1 único pnemio concedido al  curso elenental .

d.  -  DISTRIBUTION SOI, ,ENNEtLE DES PRIX.. .1844-45.

Es s,u año de RHETORIQUE, sexto de Media.  En la Segunda Divis idn (  a lum-
nos de sexto año) de Inst : rucción Rel ig iosa, Betances recibe el  cuanto accé-
si t ;  daba las c lases el  Abate Mant in,  capeI lán d.el  CoJ-egio Rea1, pero s61c
pana los pensionistas según est ipula una acotaci6n aL pie de la página (p.
2) .  EI  pnofesor" de Retónica era M. Speckent;  obt iene Betances e1 segundc
pnemio de Excelencia,  eI  segundo pnemio én Discunso Latín (p.10);  e l  pr i -
mer accQsit  de Discurso Fnancés, el  pnimer" accési t  en Vensos tat inos'  (p.  11- )
el  segundo pnemio en Histonia -  enseñada por M. Dunand - ,  y eI  quinto accé-
si t  de Reci taci6n C1ásica (p.13).  Ademásr €n Lengua EspañoIa,  necibe e1
único premio del  Cu:¡so Supe:r ior .  ;  e l  encargado de1 eurso era M .  p i f  en:rer (  p .
3B).  En Esgnima, enseñada por M. Azay -el  texto pnecisa que et?a miembno de
la Legión de Honon-,  Betances menece el  segundo prernio (p.45).
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E .  _ DISTRIBUTION SOI,ENNELLE I)ES PRIX. .  .1846 -47 .

Es el  sépt- imo año de Mecl ia,  € l  cunso de PHILOSOPHIE. Enseña la Fi lo-
sof ia M. Countade. Betances obt iene eI  pnimen pnemio de Excelencia (p.  '7) ,

e1 tencer accési t  en Disentaci6n France€a, e1 pbimen accési t  en Disentaci6n
Latína (p.  8) ,  eI  segundo accési t  de Fís ica y el  segundo acc6si t  de Quimi-
ca;  enseñaba fas dos úI t imas matenias M. Laroque (p.  9) .

De los datos muy escuetos que nos suministnan los documentos,  es posi-
b1e saca:t  buen númeno de infonmaciones sobne ese pe:: iodo de la v i , la del  pa-
tr iota puento: :n iqu:ño .  Taml: ién se plantean nuevas pneguntas ,  nás precisas,
q.ue tal  vez l leguen a nesolvense con invest igaciones poster ior :es .

DURACION DE LA ESTANCIA DE BETAI. ]CES EN TOULCUSE

Si nos contentamos con 1os fasclculos conse::úados en el  TYCEE PIERF.E-
DE-FERI,{AT, podémcs decin q.ue Betances pasó en Toulouse cuando Denos cincc
años académicos :  1839-40, 1B4t-42, 184 2-43, 1844-45, 1845-46. Peno es i1
ci  lo pensar que tamb, ién pas6 l -cq años no documentados en el  mismo Colegi i ,
I {eal ,  porque un puesto de pe.nsionista en centno of  ic ia les ena una cosa rcuv
sol ic i tada y no podía abanclonanse pon un año sin cor l i ler  e l  n iesgo de no r ' (1
cupenanlo después. A nuestro parecer,  ha de considenanse c(rmo seguro que
Betances viv i6 en el  Colegio desde octubne de 1839 hasta agosto de 1846,
cc)n 1a intenr"upci6n cíc1ica de las vacac iones escolanes .

tPon qué,Proponemos .esas fechas? Ponque el  joven puentonniqueño está
entne los lquneados de1 curso 1839-1840. Pana f iguran en 1a clasi f icación
f inal  y conpet in pana pnemios y accési t  -y el1o según un r"eglamento v igen-
te pon rnás de siglo y medio- el  a lunno debía haben rendido todas las t tg$1l-

P0SITI0NS" que detenmínaban las c lasi f icaciones en todas las asignaturas.
Es decir  gu€, f igunando Betances en l -a l ísta de preniados, había seguido
un curso completo ese año, desde octubne que er la el  mes en que se neanuda-
ban J.as c lases después de las vacaciones de verano.

' .En, cuanto al-  mcment,o, ,en que se f  ue deL Colegio,  baeta: :á con necondar
que 1a cer 'ernonia de nepanto de premios c lausunabá cáda t i io 'aca<1émico y mar-
caba el  pnineipio de las vacaciones de verano ¡  guF entonces dunaban unas
s, iete semanas. La cenemonia f inal ,  para el  cunso 1845-46, se veni f ic6 el
día i7 de agosto de 1846 .  (  5 )  Por elLo podemos af  i : r ¡n3n que entonces f  ue
cuando Betances dejó def in i t ivamente las aula,s y 1os pat ios de nécneo de1.
Colegio donde t : ranscunr ier :a toda su adolescencia.

Sin embango, debemos considerar la posibi l i r lad de que la duración de
l-a estanciá de Beta.nces excediera los l imi tes temponales que aeabamos de
determinar .  Aunque se trate de meras, supos i .c ior¡es :  e,s necesanio enf ocar
la posibi l idad de otras fechas' . ,  ,  petanceá bien pudo l legan a Toulouse o su
comarca e incLuso a'1 Coleg' i .o Real  antes de La f  echa, p¡reci .sa e indiscut i -
b le,  d,e octubre de, 1839..  Fundamentamos la suposic ión con el  a: :á1is is de
1os nesul tados lognados por e1: alumno pue:r to: :p iqueño. En efectoo éste va
p:rognesandio constantemente hasta obtenen e1 premio entonces más pre.st i 'g io-
so,  qu'e '  e,na la Excelencia en Fi losof ia.  Cuando aparece pon pnimena vez en
lols d 'oc,umentos, ,  Betances obt iene nesu. l tados ¡"elat ivarnente modest.os,  en SEP-
T' I ;EME: tnes menciones.nada'  más, y un.a,  de el las en música.  (6) Dos años.más
tarde, en CINOUIEI, !E,  -ocupa el  décimo.fr lgar.  (octavo accési t )  en 1a clasi f i -
cación pana. la Excelenciao mereciendo cuatno menciones en. tota1. Uq curso



. : ,

: i  ás.  y en QUATi i IE¡ ' lE mereee nueve menciones y ocupa eI  se.qunda luga::  ( ' .seaun-
lc premic de Excelencia).  Ha venido a sen ya un alumno sobr:esal ientc,  has-
te ta l  punto q.ue 13 van a eximi: :  de un cursc.  Debemos tene:r  presente que
l-retances se¡uía c lase's en un iCiona ext : :an j  er .o que había tenido que apren-
Jcr:  conf or:me va adguir iendc ef  dominio del  id ioma ¡  sus cc1 I i f  icaciones se
hacen cada vez ¡nás r¡otables.  En ci .e: : to modor yd 1o eran en SEPTIEI{E (cur"so
J" 83! l*1840 )  ,  puesto qr le su 1le,qada debía de se:r  más bien reciente.

For todo el l -o nos pl .eguntamos si  empredió eI  estudio deI fnancés en
uerto ?ico,  c sí .1o hizo I I I  SITU, cD fa v ida diar ia.  Pero esta prequnta

. ' , , ¡ l )e suDel la¡se con otra;  s i  Betances obt iene negul tados moCestos pero co-

.r , rectos desCe 1a SEPTIEI{8,  óno será que I leva rnás de un año en Francia,  o
: i ; rc luso cn eI  Colecir :? Tal  vcz s iguió las c lases de HUITIE!{E du:rante e1
curso 1838-39. El  que no f  i ¡ure entre los premiad.os no i rnpl ica necesar ia-
nente una l -1eryada poster ior . ;  nc puedc descartarse la idea de que si  e l  pe:-
r r , ¡ ,ñn h r 'cnrnr ¡¿¡ l¿¡f  g no meneCió rnenCión algUna. Se debi6 Solamente a Un

ton' . ,c imientc balbueeante de la lenrua fr"ancesa. Quedan, adenás, otras hi-
¡Áfac. 'c ^11.1  ̂ '_ leden panecer también pnefer: ib leS a 1a de cal i f icaCiOneS afen-

-H'

i : ¡ :dcnas rbtenidas de buenas a p: ' i rner:as:  por? ejemplo,  Betances pudo ingresar
al  Cof er io en e1 tnanscunso del  año 1838-39, 1o que impedía to4a incl-usión

I  -  t  
- '^+-.  -1.c.rr  -Ld r-rü Lcr se laureadcs ;  también podía l levan un año c más cn Francia,  f  a-

in i l iar izándcse ccn e1 id icma sín seguir  c lases en ningún centro docente,
cuando pasó a ser inter:no del  Coler ' Ío de Toulouse en octubre de 1839. Se:
cLe e l lc  1o que fuene, €s evidente que esta f  echa t iene que servi : r  de base
?ara poster iores invest igacicnes biográf icas gü€, además, deberán tenen en
¡r tonr= o ' l  nnn\ ls¡¡1¿ del  p lazo necesar io para el  apnendízaje de un id ioma ex-¡ / ¡  

vr

t rarr  j  ero .

En cuanto a Ia fecha en que Betances dejó el
d.c haber. , .  Si  no fue ef  n isrno día de 1a cer:emonia
i l .e 1846),  se: : ía muy poco después. (7) Tal-  vez se
l-ouse o en la conanca, perc de momento,  nc podemcs
te.  pasó. Habría que saber ddnde y cuándo obtuvo
¿.:  f  echa en que hizc,  1a matr ícula en Ia Facul t ,ad
fc entonces podnán despejanse otras incógni tas.

Colegicr ,  pocas dudas pue-
de clausura ( t l  de agosto
quedó al ,qún t iempc en Tcu-
ni  intuin Io que realrnen-

el  bachi l lerato,  así  coTro
de I ' f  edic ina de Par is .  Só -

L] .  LA ELECCION DE TOULOUSE CERTIDUI. IBRES E HIPOTESIS.

óPor qué fue en Tculouse donde estudió ese rnuchacho or iundo, de un pue-
bLeci tc de l -a le jana is la de Puerto Rico? Esta pneeunta,  s in ,duda, seguirá
sin respuestas pon mucho t iempo Éún,.  pero ta1 vez Ios apuntes s iguientes
suminístren datos r lDtov€chab1es.

Reccrd,emcs que Tculcuse, éf  menos pcrs evidentes not ivos Aecgráf  icos,
t iene una vieja vocación hispánica y que siempre mantuvo::elaciones ccn la

--enínsula ibér" ica .  Además 1a ciudad queda cerca d.e Barcalona (  r rc es só1c
una cuest ión c ie distancias )  donde había de instalar:se una ct :  las henmanas
de I letanees. Pero es imp<.rs ibIe <1'ecir  s i  estas nelaciones histór, icas encie-
r-ran o no, total  o parci i lmente,  la expl icación del  hecho e

Lo induC.able es que si  Betances estudió en ,Toulouse, fue a cause de
neiacicnes de parentesco o de amistades "de su padre,  o de una combinaci6l l
ae ambas cosas. En Fnancia tenía que haben alguien a quien Fel ipe Betances
i ;odía encc;,menda::  Ia educación Ce su hi  j  c  .  Peno como Ia v ida del  cole¡ ia l
-^ ' ¡ l= Aacaññ^11arse en eondic iones vaniables,  sená posible deducir  de su
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s i  tuacl6h colcreta 'c i  er to número de datos út  i . l  es .

Betañces pudo ser encomendado a un ' |MAITRE DE PENSION'| ,  o ser "B0URSIER R0YAL" (re-
cibi r  beca del  rey¡ es decír  del  Estado),  o ser senci l lamente alumno externo o ínterno cie
un colegi¡  of icíal .

Al  t ratar de'encontrar datos sobre sus estudios,  acudimos pr imero a los cuadernos .Je
iosI t l {AITRES DE PENSl0l ' l ! t ,  pcrgue nos parecía verosímí l  que el  joven desterrado hubiera v i -
víc lo en una de esás escúelas Drívadasn. insta, ladas en casas part ículares,  en las que el
r ! l ' tAlTREr' ,  a cambio de una retr i l :uclón a veces elevada que le abonában los padres,  se ha-
cÍa cargo de var ios alumnos de l ¡ rs,  Colegios Reales:  los muchachos tenían así  cama y al  i -
nentc y el  " l4AITRE",  ayudaCo a veces por bachi l  ieres famél ícos,  les daba "REPETITIONS"
quc consist ían en ejercíc ios práct ícos sobre las c lases (casí  síempre teór icas y magis-
r : ra ies) que sus pupi los seguían en el  Colegio.  (B) Para Betances que tan le jos se encon-
traba de su farni l  ía,  ésta hubíera sído una solución posible.

T:mbién hubiera podído, daCo lo quc deL¡ían de coster a su padre esos estudíos en Eu-
.-ona, recí-bir  una beca real .  En, alg¡unos cascs, díc l ' ¡as becas se otorgaban a alumnos ex-
;rn.n. joros.  (g)  Aunque los documentos que se conservan no abarcan sino el  período lBlS-
1842, ( tO) podemos af i rmar,que, por ne f igurar en ei los el  apel l ído de Retances para los
años 1839-42, el  joven puertorr íqucño nunca recibíó beca en el  t ranscurso cic sus estudíos
secundaFíos.  'Este dato nos impor: ta en la medir le que:s6lo los becar ios podfan ser manda-
:bs ¡ ' r  Colegios c l ístnntes:  hemos podíCo comprobar quc var ios alumnos oríundos de Toulouse
y que al l  í  resídÍ¿n se vieror i  colocados en Celegios tan . le janos como los de i ' . !ancy y Hetz.
Los demá's,  es decir  ios alumnos que tenían padres bastante acomodados ccmo para asumír
, ' r :s gastos que requerían los estudíos,  acudÍan.al  Colegio más pr:óxírno al  lugar donde resi-
, l Ía la fami l  ía o el  tutor

Como Betances estudíó sín beca y fue pensíonísta c je l  Colegío Real  de Toulousc, pode-
mcs af í rmar que una persona respondíó por él  ante le adminístracíón académíca, hacíendo
ias veces Cel padre demasiar jo le jano para cumpl i r  ccn su papel ,  y Que ese como tutor te-
nía que residir  en la regíón Ce Toulouse. Precísernos que tambíén tenía la obl  igacíón de
accger:en su casa al  a lumno en lcs per iodos.de vacaciones. Durante al  mencs siete años
estuvo en esa casa la verciaCera fami l  ía de Ramón Emeterío Betances. DesrJe luego, Fel  ípe
Betanccs r lebÍa de tener una gran conf ianza pera delegar así  la tarea de or ientar la eCu-
cación de un muchacho trasplantado a mi les de ki lómetros Ce su ís la nat iva.

Sín pocler arr íesgarnos aún a emit í r  h ipótesis sr :bre quíén era esa persona, ncs in-
c i  inamos a pensar.que nc vívía en Toulouse porque" de' lo contrar io,  Betances no hutr íera
tenido necesídad de ser pensíonista;  y una pensÍón ccmpleta resul taba entonces bastante
iara.  :Es pcsíble: ,  ínciuso, eu€ su residencia se s i tuara fuera del  departamento de Tou-
louse (Haute-Garonne),  ya que no hemos encontrado-.níngún datos sobre Betances en los ar-
chivr¡s pol  ic ía ies rc lat ívos a extranjeros;  en esa época cle guerras car l  is tas,  los súbdf -
tos españcles eran objeto Ce estrecha vigí lancía,  cuanto ¡nás que los legi t í rnÍstas (part i -
r lar ios 'de los Borhones y host, í les a la monarquía or leaníste) Ce esta reEíón fronter iza
p'restaban una ayuda rnuy act íva a los ínsurrectos catalanes. Es cierto nue Betances pcrsa-
ba tr i r ,nestres'enteros,  y ta l  vez cursos enteros,  encerrado en el  Colegío y pcr c l lo no
nocl Ía I  larnar la atención de ínspectores y conf ídentes.  Pero los españoles menores de e-
clad tambíén eran vígí lados tan pronto cer¡o dísponían de cíerta I  íbertad: era el  caso Ce
var i . 's  pupÍ los de Densiones pr ivadas. De tcdos moclos,  e l  tutor rJe Betances tuvo qu'e Ce-
clarar su presencía a las at tor ídades; cono nada por el  est í lo aparece en los legajcs y
:uadernoslrelat ívos a la pol icía de extranjeros,  para los años 1833-59, lB33-39 y lB3B-
t+i : ,  ( t t ¡  salvo pérdic la de documentos,  ( te)  ¿eUe consic lerarse que el  tutor de Betances ví-
vía en uno de los departamentos c i rcunvecinos que, hoy en día,  síguen en la círcunscrírr-
c i6n académica de TouIouse
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C.  EL ALUMNO BETANCES

De los dist intos datos que podemos sacar Ce ios rJocumentos evocados, el  más notab' l "e
es en nuestra opínión el  hecho de que Betances ganara dos cursos cJe una vez, al  exí :mÍrse-
le de un curso entero.  Desgraciaclamente la pérdida del  cuaCerno relat ivo al  año 1843-4t
no permíte saber Ce qué curso se trata.  En lB42-43, Setances estaba en QIJATRIEME (tercero
r- i t - :  Medía);  quienes íban a ser sus compañeros en los dos úl t i rnos cursos de enseñanza media
estaban entonces en TROISIEME (cu.rr to de Mccl ía) ,  es decir  en el  .n ivel  'superíor al  de Se-
lances. En 1844-45, éste se encuentra en RHET0RIQUE (sexto r ie l , ledia),  es c lecír  que tuvo
que sal tar  la TROISEME (cuarto de Hed¡a) o la SECOi{DE (quintc Ce MerJia).

El  caso de un alumno ctue pasa así  ae QURTRIEME a SECOi. IDE, o de TRO|SlEl4E a RHETORI-
(1LiE es absolutamente excepcional  en el  r íg ído.ccntextc de la enseñania 'c i f  ícíal  f  rancesa.
.13i  Las excelentes cal  í f  ícacíones rJe BetancqF en QUATRIEi4E (segundo cle toda su clase)

' to bastarÍan para exnl  ícar esa rarísíma Drornr:cíón. Esta no püdo real  izarse sín una minu-
cíosa encuesta o s in largas del iberaciones. Probablementé'hubo intervencíón de un perso-
naje podefoso en la comarca y,  bastante cul to pa'ra emprcnder cabalmente una gest lón ínaudí-
ta;  ¡ut ic t ratarse Cel mísmo tutor de Betances.

Pero pensamos ar lemás que debieron de ínf lu i r  consícleraciones soL,re la ectarJ del  a lum-
nc. Aunqug la prensa francesa sol ía indicar que el  doctor Betances nació en 1830, sín
cue aparentemente éste jamás tratara de rect i f icar,  es probable que nació en 1827 como
io aseguran ios histor iadores ant i l lanos. ( t t l )  La úl t ima fecha perece avenírse con la
i : rogresión escc' lar  Ce Betances. Cuando I  legó a Francía,  su conocímíento I  imítado c nulo
. ie i  id ionna haría que Io colocaran en una clase dest inada para muchachos más ¡reeueños.
Jurante los pr imeros años, hasta 1842-\3 o 1843-44, Betances'éstudi6 cr :n alumnos notable-
mcnte más jóvenes: ól  cumpi ió los t rece años estanCo en SEPTIEME, cuando la edaC Ce los
lue cursan esta c lase suele ser de once años. , ' \s í ,  a l  s i tuarse Betances entre los mejo-
res Ce QUATRIEME, parecería fg,9, t íb le y lógico colocar lo coñ alumnos que tendrían más o
menos la misma edaC : , ,  .  r  :

Es de lamentar la ¡ ;érdida'dbl  fascÍculo de i843-4q, porque nos deja con una ducla
( ise le exímíó de TR0ISIEME o he SECONDE?),  y nc nos permite apÉeciar a c iencia c ier tar
cómo rcaccíonó el  a lumno al  tener que resolver una di f icul tad tan ser ia como era compe-
t i r  con muchachos que adquir ieron en dos cursos compietos lo que él  mísmo adguír íó en só-
lc un curso y algunas semanas ( las de las vacaciones cle verano) de estuc. ! ío f i robablemente
intensc: puede pensarse que entonces contó con la ayuda.de un ¡yc contratado o de su mís-
rno tutor.  Lo cíerto es que, cuanCo se reanuda l r .  documentación, su año de Rl lET0i i lQ|JE re-
sui ta tan br i l lante como fue el  año de QUATRIEME. (15) Obt iene entonces menciones en to-
das las asignaturas pr incipales,  salvo VersÍón del  Lat ín y Versíón del  Gríegor y €ñ Retó-
; ' ica,  mater ia determinante ya q,ue sus cal  í f  ícacicnes atr ibuyen la Excelencia,  (16) Betan-
ces ocupa el  segundo lugar.  Al  rnísmo t iempo obtenía un premio de Instruccíón Rel íg iósa
-el  único de su carrera secu.ndar ia,  a l  menos según los documentos conservados-,  e l  premio
de Español  y hastq.un premicr en Esgríma que aparentemente'delata en él  a l  homhre Ce accíón
que mal se conformaría.con la v ida nr¡nótona del  ínternado.

Ha rJe añadir i*  qu" negances se enfrentaba entonces con una competencia tcmíble.  Ncr
.rue sus compañeros fue¡an excepclonales -níngunc de el  los he clejado recuerCo- s ino porque
muchos de el los eran pupí los de pensiones e ínst i tuclones pr ivadas en las que les eran
irnpart iCas clases suplementarías que no exíst ían para los internos del  Colegío Real .  L.1
Excelengia merecida por Bctances en Fi losof ía,  vencíendo al '  que fue su príncipel 'competí-
dor,*Je log úl t innos cursos, Eugene Amalr ic,  (17) alumno de la entonces famosa íni t i tucíón
l l i  r ' ígoyen, adquiere así  un s igníf  icado ejemplar:  (18) ; '  

' ,  " ,  
'

, ;El  rec,uento.dg los premios y accésíts que mereció Betances en el  t ranscurso de sus
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cstudíos revcla,  por otra partc,  cuán ampl ías eran sus capací. lades y cuán múlt ip ie era su
i : t ¡ r ' iosidad. Bajc la progresión hacía e!  t r iunfo Ccl  ú l t imo curso, se advíerte que casi
todas las ensef lanzas l lamaron su atenci6n, y Ce tal  moclo iuc cn el las l legó a contar entre
lcs r ' re jores.  Les asignaturas en que nunca aparece rnencícnado -al  menos según los rJocuncn-
tcs íncompletos de que Cisponemos- son: matemátícas,  hístor ia hatur¿1, 'gímnasia,  er lu i ta-
c ión y dibujo.  ( lg)  Sí  en los pr imeros t iempos el  estudio puCo ser un recurso contra la
n.s ia igía que'atcrmentarÍa al  muchacho ís leño encerraCo cn el  marcc adusto Cel  Cole¡ i r : ,
c l  Ccseo de superarse deF¡íó de confundirse ¡rontc ccn la voluntad dc sa!-rer y la cur icsi-
, iar i  c ient í f  íca.  (ZO¡ De e I  lo dan fe los éxi tos que ci : tuvo Betances en asígnaturas muy
r l  lversas.

SerÍa interesante sabcr en qué condíciones I  legó a cu!minar ese períocio de su vic la,
¡ l  l ! 'esentarse ante c l  t r íbunal  universi tar ío del  bachi l lerato,  Las normas'de la époce
dc;el , .an mucha I  ibertaC en cuantc a presentación r 'e candideturas,  pero los alumno3 de lcs
,Jclegios,  Reales no se arr íesgaban antes Cel  f  ínal  del  CU|ISUS norma!.  Es de supóner que
Detances no actuó de otrc mcCo. Ferc nc hay cért idumbre de que se examín6 cn la Facul ta. !
' le Trulnuse. También pudo hacer lo ante la Sorbcna ye cue fue París donde ernprcndíó sus
estudios <- le Medicina. Sí se graCuó cn Toulouse, fue en agosto de 1846 o en ncvienrbre Cel
rn isr , ro año. (Zt  )

!o r¡ue se conoce de su nutr iCo epístolaríc ne incluye alusionés e esa época clé su
vic la,  pcro prcbablemente conservó de el la y t i ívul9.6 al  menos unos cuantps recuerclbs 'que
. l t ras ínvest igaciones podrían dar a conocer.  Des' tc luegn no af i rmarernos que la formación
rec!bí : la en e ' l  Coiegíc '  Real  r ic  Toul . ,use expl  ica c l  r1est ino desccmunal de Setances. La
cnseñanza de la época era.muy l ibresca y reinah¡a ql  únícc humanísmc entonces concci ib le
, : r t je hacía dcl  homhre europco ei  parangón ciel  género humano, concepto cue'despí! tar ía c '
n{ , t i 'estaría al  jnven puertorr íqueño. Pero aun cuando Ie forrnacíón clásica no hul , íera ser ' -
v i ic  más qu:e para haccr Ce él  un rebelde claríví . lcnte -CesCe entonces va c añcs rnás tarr ie- .
habría r lesempeñado cíerto papel ,  a pesar r lc todo. Sí la luminasa accíón pol  í t ' íca i le Be-
¡ :enccs demuestra que supo olvídarse cle los aspectos ne3at ivos y polvoríentes de la cul tu-
: 'a dí fundiCa por el  Coleoíc,  tar¡bién prueba su carrera f rancesa que la enseñanza recibí¡ ja
contr íbuyó a for jar  a l  lúcido íntelectual ,  notable prador y escr i tor  que conocemcs.

I .  VIDA DE.BETANCES Ei l I  TOULOUSE. HIPOTESIS SOBRE SUS RELACIONES

Feltando los docurn.nfns aclr¡ ínístrat ivos internos.:e ' l  Cclegio,  resul ta ímposíble sa-
i :er  t :xactamente cuái  fua ia v ida dia.r ia ie.sus alumnes en los años 1840, a persar : re lcs
;ruchos estudics que se han dedícado a la enseñanza francesa Cel s ig lo pasado. (ZZ¡ Pi : : ie-
m{is estar enterados Ce los progranas y hcrar ios de todas las asígnaturas,  conocer el  c ie-
sar i 'o l  lc  exacte de un cl ía de clasc,  sabrer cómo eran al  ímentados y hospedados los ínternos,
y s in embargo no concccrerí ics cabalmentc el  universo.de los adolescentes enclaustrados en
ics Coie-oios Reales Ce entonces; ei  mundó cle los alumnos t¡ene sus conf I  íctos prcpíos,  sus
secretos,  sus brc, . rnas )r  sus rnot ines r le lcs que gren _perte rosul  ta ímpcnetrablc a las míra-
4as de lcs adminístradores,  ¡ rofesores y pasantes.  Un hecho que pare una generacíón de
:* lumnos permanece como acontecimiento memorahle,  pucde no f ígurar en níngún documento es-
cr i to of ic ia l  y sólO subsiste en la memoría c je sus FrctaScnístas ) ,  test ígos antes c le hun-
. ; ! i rse en ei  o lvír jc.  L,- .s r : lccumentos relat ívos a díscípl  ína Ccl  0olegio f teal ,  :con los cua-
clernos de cast igados, rnot ivos y cast igos,  nos hubieran dado una l :dea sólo aproximacla nero
sumamente út í i  ie l  anrbiente concreto en que viv ió Betancés. La fal ta r je todo documénto
t ie ese t ipo hace ñue, salvo sÍ  se encuentran más tarde recuerdos escrí tos.del  mísmo Betan-
ces o de alguno de sus compañeros (cosa rnuy improbable),  lo más vivo de esos sÍetc años
,, l r : l  Antí l lano se ha nercl ído defíní t ivamente.

Sálo podemos r jecír  cuc durante s iete años ai  menos, entre Ia ímpcnente mole gótíca
r le la iElesia de los Jacobínos -entonces ocupada por las cuadras de un regimiento, , ic  ca'
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bal  ler ía-  y la elegante torre.  renacent ista del  . r tHotel ' '  (palacío),  de'Bernu,y,  Bét¡ncei  ' i  l " '
v5 la.v ida incómoda y mpnótona, a veces lú;ql ' r re¡  : lc  todos los pensíonistas de ¡ódos los
Cole¡ ios Reales de Francia.  Fára,otrcs, la relat lva'suaüidad del .c l  íma local  har ia más so-
portable esa vida aburr ida,  pero el  invierno más benigno debía parecei  muy crudg.al .muche-
cho nacido bajo el  t rópico

: l :

Las:clases empezaban en'oclubre,  generalmente en ia segunda semaÉa del ,mes, Q3) V .
sci ían , terminarse en la . tercqrp semana de agosto,  Curando,a,  veces -cqmo.eh ' !811- hasta c i
c i Ía J l .  (z!)  'Los pensionístas se quedaban áncerraclos c lurantp meses'  tzSl  y n9 CeJanán 9]  _
Crleg; io s, ino en las [ reves vacac.íone$ clue sepa.rahan los t r imestres.  'Perc algunos no sál í -
u,n nl  entonces, esperandó para,hacer lo hasta '  las,vacaciones be ver i .no,  gn p1,-cgso. ae vív i r
le jos su fami I  ia,  a caqsa de las c l i f  icul t iades de. l  t ransporte.err  aquel  entonge.g.  Tal  v9z
fuera éSlte e. l  caso cle BctangGS..  . ;  r i : , .  , , ,  , .  , .  ,  . . : , , :  - . ¡  ; ¡ ¡ j , ;  : :

: .
Como los pensíonístas sal  ían muy poco y como -scgún suponemos- Betances pag-g'¡ ía sgs

vacaciones fuera de la cíudad y hasta en otro departamento,  puede pensarse qi jé ' ,  á l  f ín y
a] i .cabor:Toulouse debíó de, permangcgr le bastante ajeng.,  Fuera dg.,  lo que,pgdíg ver en lo-"
abui . r r íc los;pageos vi ! í ; lados clet  Coi .egí ,o,  la cqnocería scbre todo, 'a t rgvés'Cb,Jes, conver_-sa-
cíones yr. lc:s:chísnnes que ios externos traÍan E. los ¡rat íos de recreo, Conqle--habfa¡ ' í le t rans-
curr j , r  los '  mon¡e,ntos más ínten,sos de la v iCa r le los pensionistas.  fsqs converbacicnes dc
a': lolóscentes, no .tendrían mucho'que. ver con l.a imagen cle ' la, viaa diá,r l¿ .c! 'e ' l :a ciuclad que :
hoy, po' lemos encontrar en lo i  Ciar, ios,  localgs Ce la época..  (26) .  Sí  tJetance-s conservó,algu-
nas-relacione,s con. la c iudad donde vív ió su.ado. lescenciq,  o con l . i  .comarcar.  sg.glebería mÉs
bíen a.  la fanr. i l . ia que lo hospeclaba o a los alumnos qu" cdno"i f  án el  Coleglq.  ,  . í j .erq 9s'dí-
f  Íc; i l  q ieducir  cert ídumhres de lo que suhsiste de su'correspon". lencia. . ,  " '  

- '  . " - , ' ,

-- , i . .Los do.cumentos estudíados ,tampocg .pueden aportarnos muchos
cug.n.te: a lo que debíqron, de, ser, las relaciones de.Betances gon'
é1,,  1;e! , :enc: iqrro ,del  pgnsíonado. ,Al  menos ,es posible recqi f  ícar
en : lQ I  í , teraturq ¡betancísta de . f  ina. les del  s ig1o. pasado.

dates í nd í scttj i bl es .en
grJienes cbmpgr.tíeron con .
. '  úna. leyend-a ,muy C.ífundidá

. .  ,a '  : '  : i  
¡  

. :  . . . i  . ,  :  i-Se 
sa'be que los,per: iccl is,tas recorda,F¡an i 'nsiste¡temente que Betaóces éStui l . í '6- en fgl¡.:

louse con dos f  íguras sobre,sal  ientes c le la Francíg, .de . lg época, Se t . ratat ia del  pcl í t ico
var ia.s 'veces ¡nínistro,  héroe de la Guerra de lBTO-71 cbntra.  Pjusi .a,  Char leq d,q Freyc. i i iet ,
y del  per. íqdista y- , ,senaciaf  ,  dírector,  del  importanté { íar io LE, TEMPS, Adr, íer i  Hébiard' .  (27)
Lc iquc,  af , í rma'ban'entonces los per iodistas ¡e qor¡p:r ! {eba" pero,sólo en parte:"Beta'nc-es nu[ca
fue precísamente el  

'cornpañero 
c le uno o de otro.  

'oé 
Freyi ' ínet 'ura ,un año' lmá jove'n qqe .nL-

tances, pero se le adelantaba en los estudíos,  ya que entonces'erá el  mejcr álumho eh la
cla,qe ¡de MATIJEI ' IATIQUES SP_ECiIALES,.posterí .or  .a l ,  bachl l  lerato,  en la qup se preparaba¡ los
ccncursos de, í ; r ' ¡greso;ar¡ las egcuelas nqcionales de in3e-níería,  Cuando Betances'¿i lcanzabe
el  -n ivel  del .  bachi l lerato, .  Dá Freycino' t  sc 'dísponía a entrar a l 'a p¡est ígíosa ECOLE POLY-
TEcHN!'We. (Zg) lExis: t Ía,ent,r ' lg.  e! lps c ier ta arRista: l  o . fami I  iar ídad, 'verosími I .  t r :atándose
de-ex-pensi 'oni .stas de un mísmo,,$pr!FC¡.r ,  o se t rataba sólo.de una mera colncídencía c;ue los
; :er ioc! ' ístas,señalaban po,f  ser , f t ,ár 'ÉiáVcinut uryo, d.e,  loq. ,pr incí .pales potí t icos f raáieses'<Je
e¡tonces?, Lo c, ier to, jesivc, iqe,  eQ,qus memori ,asr. [ ,29), ,Ac rnengiona ni  una vez a letances.

. . . . . ¡ . i :  r .  :  , . j - r  j  . , ,a,r . r , i . ,  i  , , , .  l

En cuanto a Adr ien HébrarC, nacíCo en 1833' , '  no era sí 'nc¡ un pequ:eño con relación a
Betances y no podía acompañarlo en sus estudíos.  Efect ivamente,  sólo l leg6 a sdi  a lu inno
de' !  lX lEt{E del ,  Coleg io-de loulousq.p! : : foqtub,re de:.1845, emp,f ,end iendo^9sÍ estuÉ íos secuncja-
r ios,quc Betances. í i :a a cpngluír .a l . , { ínat  {e l  curso, ,en agqsto de.1846. Es decí,r ,  que o-
tr ,a vez la ,prgns¡ de , f  inales de i iElo,pqqióid.e ie i , ieve lo que no pasaba'Ce ser una'ct j ín-
cíc jencia;  Sir¡ ,egnha.¡go; sa.b,emos:por la gorrespgnCcncia dg Betances y por sus colaboracío-
nes qn:.LE TE|4P9, lug igxis, t ia, , ,entrq ét ,v H(br¿5d-,üna,ahíqta,d. , ¡ndudah' le.  En carta Cel  10
de díc iembre de 1897, menos de un año antes de morir ,  et 'entonces délegado del  Part ido
Revolucíonarío Cuhano declaraba al  d i rector de LE TEI4PS: rrNos conocernos, 'quer ido amigo,

'  ,  i  . ,  i  :  i  i - , .  , ' :  ' j i ,_ . ,  . , . . ,
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descle nuestra ínfancía,  hemos3eguído nucstros estudios juntos y podemos decir  que nunca
nos hemos olvídado el  uno al  otrot t .  ( fO) Es de admít í r  que Betances sentía mucho aprecio
por quien no fue más que un novato cuando él  misrno casí terminaba sus cstudios secundaríos,
hasta el  punto de creer recordar que estudiaron juntos,  o que su am.¡stad era exter ior  y an-
teríor a la,breve estancia comú'n en el  Colegio Real ,  s iendo la úl t íma.posíbl f  idad muy su-
Sest ¡ :va pero d í f  íc í  I  de comprobar.  ( ¡ t  )

lQué otras rel¡c iones pudo traLrar Betances en el  Colegio? Desde luego y ante todo,
podía tener amistad con quienes síguíeron las mísmas clases que é1, aunque él  pertenecíó
a dos promoc: iones dist íntas por haber ganado dos cursos de una vez. Esa progresíón excep-
cíonal  no le faci l i tar ía la integracíón en la nueva clase donde tendrÍa que hacerse acep-
tar de pension¡stas y externos. El  marco r¡ás adecuado para establecer relaciones amisto-
sas sería el  del  internado en que los muchachos encerrados compart ían aulas de estudio y
ccmedores durante unas diecis iete horas diar ias,  y de noche los dormitor ios.  Desgraciada-
mente,  n inguno de los nombres que podemos encontrar en las l ¡stas de laureados parece ma-
nífestarse después en la bíograf ía de Betances; tampoco aparece alguno de el los en su co-
rrespondencia.

Pero más al lá de estos contactos evíCentes,  le lectura c le los documentos sugíere al-
gunas hipótesÍs.  Había entonces varíos alumnos or iunCos de las Antí l las,  internos todos
el  los,  cofno Betances. Lo podemos ccmprobar gracias al  fascículo del  curso 1845-46 en que,
por prímera vez, se mencíona el  or ígen de los alumncs. Uno de esos antí l lanos (Moreau,
Fort-de-Franee, i lar t iníca) tendría la rnisma edad que Betances ya que igualmente concluía
sus estudios,  en la c lase de PHYSIQUE. 0tros dos mart íníqueños aparecen en el  rnísmo cua-
de¡:no de prem' iados, así  como un muchachc or, iunclo de Cayena (Guayana francesa).  Los t res
eran más j6venes que Betances y Moreau, pero todos l levaban cuando menos tres años en el
mismo ColegÍo y el  puertorr íqueño tenía que conocer los.  Ese mísmo año l8 l t5-46, advert í -
mos tambi6n la presencía,  en TROISIEME, del  pensíonísta Théophi le Halsey, "de Puerto Pla-
t3,  i le de St Dorn' ingue".  $2) Halsey f  igura en los cuadernos desde el  año 1842-43. Nor-
malmente se t rataba de un alumno por quíen Setances sent i r ía c ier ta símpatía.  Sin embar-
go, las relaciones,entre el  puertorr iqueño y,  los demás ant i l lanos podían verse inf luídas
por las rnuy especiales condíciones del  encierro escolar:  la discípl  ina r igurosa, la hos-
t í l ídad entre alumnos de díst intas c lases, el  desprecio de los grandes por los alumnos de
cursos inferíores,  todo el lo podía fa: lsear las act í tudes indív iduales,  incluso la-s de
quien más tarde soñaría con una fraternal  federacíón de las ls l .as. .  Además, las re. lacio-
nes entre ant i l lanos podÍan ref le jar  las tensíones y los conf l íctos de las sociedades de
donde procedÍan: l 'a tez t r igueña de Betances podía suscítar el  desprecio de" los demás si
eran blancos, y más aún en el  caso cle los mart iníqueños y del  guayanés sÍ  éstos eran hí-
jos de "békes" esclavistas.  (33)

Por otra parte había en el  Colegio var ios alumnos de apel l idos índudable{nente f ran-
ceses, algunos de el los t ípícos de la comarca de Toulouse, que en 1845-46 f iguran como
'rder1.  c iudades españolas (en las que resídían sus padres,  probablemente) ,y como,rrdert  pue-
blos,de la regíón en años poster iores,  o víceversa. Eran sín duda hi j :os de dÍplomát icos
o comerciantes momentáneamente ínstalados en España; algunos de el los debían de ser.  bÍ-
I  ingue.s ya que merecÍan. buen'as cal  í f  icacíones en los d. ist intos:  cu¡ 'sos de Español  .  A Be-
tances le agradaría. la presencia de esos muchachos que podían,conversar con él  en su ídio-
ma materno, tanto como las c lases de Español  que le bríndaban la oportunidad de expresar-
se con toda su espontaneídad.

A la larga, pasando el  . t iempo, debl6 de acostumbrarse al  desarraigo y a la dura vída
del  internado, pero es de suponer que cuanto le recordaba el  mundo. le sus orígenes suscí-
tar ía en él  hondas emociones. 5ín embargo¡ rnientras no aparezcan otros documentos,  toda
suposíción nueva será f ruto de la imaglnación. Hasta aquí pueden i r  las híFó,tesís or lg i -
nadas por los documentos y autorízados por nuestro actual  conocimiento de la v ida escolar
en el  s ig lo XIX francés. )

(Reproducido con el  permíso del  autor de la revísta SIN NOHBRE, Vol  .  Vl  Núm. 4,  abrí l
junio de 1976, San Juan, Puerto Rico)
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-NOTAS-

(1) t 'Escuela Central  de1 Departamentort  ba jo la Revolución, se convint ió
en 1806, bajo Napoteón: €D "Liceo fmpenial t ' .  En 18150 d1 restaunanse Ia
nona::quía bonb6nica, se 11am6 "Colegio F.ealr '  y  s iguió así  después de 1830
cuando reÍnó 1a monarquía de . Ios Cr l -éans .  Al  derrumbanse ésta,  f  ue senci-
l l¿rmente I 'Cole;z ic" ,  vcfv iendc¡ a ser I tL iceo Imper" ia l"  bajc l ' Iapcleón I I I .
Después de 1a catastnóf ica suerna de 1870-7! ,  derr ibado e1 ImpeniaI ,  fue
sol-amente I tL iceorr  .  t 'L iceo de varones ' r  ,  para dist inguinlo,  a part i r  de 1a
creación de una enseñanza media femenina, en 1os años 1880, pas6 a l lama::-
: je t 'Pier:ne-de-Fenratrr ,  deI  nombre de un famoso matemát ico de1 siglo XVII ,
, . . , r iundo de l -a comarca, €n 1956. Cuando Betances estudió en Toulouse, era
"Co.L1ege rR.oyal"  (  Colegic Real  )  .

(  2 )  Una ncta manuscr, i ta en la tapa indlca que fue donación de 14. Fouque,
ex-alumno efresado en 7862.

(  3 )  En 1Bl+0, €1 Rectcn era M. Thui l l ien;  lo sust i tuyó l { .  I ' louzei I les.

( ' i  )  El  f  ascícul .o de 1339-40 nc) l Ieva ningún texto part iculan: en seguida
del  t í tuIo 'v ienen los nesu. l - taCos de Instrucción Rel ig iosa. En l -os años
siguientes se insertaba un texto muy breve que est ipula en qué fecha y se-
' ín nt tá nnr ' i . - r ics el-  Consejo Acadérnico de Toulouse hat ' ía decidido la con-1*-

aaq r 'Án Aa nr ' : ¡ i6g v accési t .  La concesión tenía como base 1as cal i f  iea-! -  ¡  v¡

cl ' .ones c--btenidas pon . los afumnos en las ' 'COl4P0SfTT0NSrr,  exámenes t : r imes-
tre ' l  oq : ¡  ,añ^aic iones a 1os pr emios c1 e todas las asignaturas,  que mancanon
sI r i tmo de 1a vida pedagó¡; js¿ <!e todas Ias escuelas secundar ias de Fran-
cía hasta 1368.

lq)  Qo-rn ¿r diar io local  GAZETTE DU LANGUEDOC de1 20 de asosto de 1846.v!vL/v ug¿ ¿

El- dia: : io,  que ena oposic ionista,  señalaba con enfát ica indignación que eI
Frefeeto de Haute-Ganonne (supremo repnesentante del-  poder centnal  en e1
fepartamento) pnesidió la cenemonia s in vest i r  e1 uni for"me de su cargc.
Lo que molestó a1 per iodista,  y ta l  vez también al-  púb1ico,  no l lamanía
rnucho 1a atención de1 alumnado. Si  Betances recordaba ese día que vino a
coronar sus años de estudios,  e l -  detal le no debía subsist i r  en su me¡ ' ¡onia.

6) Peno tambi6n el-  segundo accési t  en Gramática Fnancesar lc '  cual  denota
a notab.]-es aDt i tudes.

(  7 )  CuanCo más t : :es días despu6s, al-  día s iguiente c le ver i f  icar.se e1 r?CON-

cl0URS GEi ' IERAL'r ,  competencia académica a nivel  nacional  en la q.ue part ic ipa-
ban lcs mejoncs alumnos de los Colegios tJ.eales.  Como Betances había mere-
cido l -a Excelencia en Fi losof ía,  es pos ib le que f  igura: :a entonces entne
l-os cand. idatos desífznadcs. Ese añc seqún 1a GAZETTE DU LITNGUED0C del  22
Ce Ef osto,  eI  CONC0URS GEI ' lElaAL tuvo Iuqar.  e1 día 19 de agosto.

(6) Había en Toulouse, como en todas l -as c iudades que tenían Colegios of i -
c ia les Ce sequnda enseñanza, buena cant idaci  de pensiones <1 e ese t ipo.  En
ef per icdc de 1as vacaciones, esas casas pagaban ampl ios aviscs publ ic i ta-
r ics di fundidos por Ia pnensa local- ,  con 1a espenanza de ccnseg'uir .  bastan-
tes o muchos pupi los.  Además, al  infc,r"mar sobre las cenemonias de entrega
d¿ premics en eI  CoIe.qio,  l -os peniodistas enurneraban detal ladamente 1as
palmas obteni , fas pon los c l ientes de las dist intas pensicnes - :  erra ot : :a f ; r
rn;  de publ ic idad.

(
j



(9) Pana e1 Colegio de Toulouse, en 1829-30, aparecen apel l iCos tales co-
nc Gómez Vir la l ,  Sa.nchi l -1 i  de l {ascar i f la,  Razquez. Al  ú l - t imo se 1e penni t ía
l leoan al  Colegio a pr. incipios de 11 ic iembne. La beca se le otorgó 

'  
pues 

'
i ,o1'  mot ivos excepcional-es no contemplados en el  documento.  Sin embargo 

'  
.o

de notar.  eüe, c l  espués 11 e 18 30 ,  ba j  o la monarquía or leanista,  oo aparecen
apel-Lidos extr-an j  enos .

(  10 )  Ar:chives Cépa:r tementales de Ia Haute-Gar:onne, Toulouse ,  lega j  o 2 T

(r1-)  Anchives dépantementales de 1a Haute-Garonne, Toulouse, 13 M 25 bis
13 M 6, 13 m 5.

( ' r2)  No se puede descantar Ia pos ib i l -  - idad de una pér,dida, pero es notabf c- :
la buena consenvación de los documentos pol ic ia les en eI  ar"chivo departa-
mental  de Toulouse. I {o puede decirse 1o mismc, desgnaciadamente,  de 1os
anchivos de ot : :os departamentos Ce l -a negi6n; de aI l í  q.ue nos parezca suma-
rnente di f  íc i I  y ta l -  vez impcsible sabe::  dónde vivía eI  tutor c1e Betances.

(  13 )  La di f  icul tad podía bunlar se,  af  hacer que e1 alumno si¡quie: :a duran*
te un ai Í  o las cLases de una escuela pnivada que aceptana esa maniobra.  La
pér"dida de un fascieulo podría plantear ser ias dudas aI  nespecto.  Peno co-
mo entonces l -as escuel-as pnivaCas sotían pertenecer a Ia Ig lesia,  es poco
prc,bable que Fel ipe B'etances -cuyas <.rpiniones se conocen- hubiena acePtado
una pr:omoci6n a ese pr. .ecio.  Si  b ien 1a pr"esi6n cler ical  se manif  estaba en
la enseñanza estatal- ,  cra menos sensible.  Con el lo tenía que conformarse
un masón de los años 1840.

(  f  u ¡  Lo r :epi te en su reciente l - ibno José Luis Vivas Maldonado o HISTORIA
DE PUERT0 RICO, I t lueva Yo::k,  Anaya-Las Américas,197a (p.329 h).  Pero pre-
cisa que e1 paclr  e de Betances envió a éste a Fr"ancia "a la edad de nueve
años a estudiar en dicho país,  en Tol-osa y París,  hasta graduarsc de Doc-
tor"  en 11 edic inarr .  Los datos q.ue aquí ofnecemos parecen adecuar.se a un na
cirniento en 1-827, peno l -a edad señalada pon José Luis Vivas l . la lConado es
al-c 'o c1 iscut ib le:  con sus capacidades intelectuales,  Betances no hubiena
necesi tado tanto t iempo, de 1836 hasta 1840, pana 1f  egar _a ser s61c un a
lumno ¡nedia.no. Si  nealmente sal ió de Puer. to i l ico en 1836: t ro l1egar: ía a
Francia ese mismo año. O sería de admit i r  euer al  funda::se fa alusión a
la edad Ce nueve años sobne una frase escr i ta pcr el  mismo Betances, éste
nació en 1830 y v ia j6 a Fnancia en 1839, fo que tampoco daría cuenta de
modo sat isfactonio de los documentos que proponemos

( 15 )  Es pr.ef  enible suponer que p.asó de QUATRIE14E a SEC0NDE. Las excelen-
tes notas deI cúrso 7842-43 debíenon de inci tar  a probar ' la suente,  por u-
na parte.  Por otna pa¡te,  Ias notas de 1844-45 demuestran que Betances es-
taba a sus anchas en RHETOii f  QUE; su scl- tur"a esco. l -an aboga pon 1a misna hi-
nÁfo<r 'a Qr '  1Í ro estamos eclutvocadcs, Los resul . tados de SEC0NDET €D 1843-44,
senían infe: : io: :es.

(  16 )  En l -os cursos anter iores s€i  detenminaba Ia atr" ibución Ce 1a Excelen-
cia con la suma de,Ias notas ot teniCas en l -as asignatunas c1ásicas y huma-
níst icas.  En RHETORIQUE y i )HILOSOFHIE se <letermina con 1a cal- i f  icación de
Ia rnater ia fundamental .

(77) Este superaba a Setances er i  todas 1as asignaturas Ce1 curso, salvo
Fi i -osof í : ,  Fis iea y Quírnica.  Per"o era Ceter"minante l -a Fi losof ía.
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(18) Et fascíqulo atr . ibuye a Betances un pnemio y einco accési t . :  En nea--
l idad no encontnamos sino cinco menciones en total :  un pnemio y cuatno a-
ccési t .  óHubo alguna omisi6n de1 t ip6gnafo? Si  fue así ,  Ia administra-
ción nect i f icanía con nota manuscni ta el  e jemplan de sus a:rchivos.  Pero,
pendido ese ejemplan y s iendo el  que se con:serva una donación tardía,  no
podemos saber 1o que realmente pas6.

(19) Las matemát icas y la histonia natunal  sóIo se enseñaban un.año, a i los
a1ümnos que seguían Ia cat : rera l i tena:: ia.  Las otras asígnaturas aqu' í .me¡-
cionadas eran asignaturas voluntanias.

(  20 )  Es de subrayar que Betances rner"eci6 buenag notas en las t r .es mate-
r ias nuevas que f igunaban en el  programa de1 úl t imo cul lso:  Fi losofía,  Fí-
s ica,  Quírnica.  Su gusto pon 1as ciencias exper imentaLes, cuando había re-
cibido una f  onmaeión l i tenania,  parece anuncian 1a or: ientacíén:,que escoge-
nía para su caruera en la enseñanza super ion.

(21,)  Había cuatno sesiones de examen en los años 1840; eneno, abni l ,  agos-
to y noviembre (cAZETTE DU LANGUED0C, pass.) .

(22) Es'buena sintesis el-  l ibno de Paul  Gerbod, LA VIE QUOTIDIENNE DANS
LES, LYCEES 

-ET 
C0LL-EGES AU XIXU SIECLE, Panís,  Hachette,  1968, 272 p.

(23) La fecha de apentura de1 curso la determinaba eI  r r , "p"" io;  á;  Acade-
mia (autonidad a nivel  depantamental) ,  subo:rdinado de1 Reclor)  y un bneve
texto la anunciaba en la ú1t ima página dei t ' ,cuadenno de p: :emios.  A pninci-
pios de octubne, 1á prensa tarnbién anunci .aba Ia fecha en to.das sus entne-
gas.

(  24 )  GAZETTE DU L¡11' tGUEDOC det-  2 de sept ienbne de 1841 .
i
: (  25 )  Dur.ante más de un siglo exist i6 la costu¡nbne deI.  "paseo' t  semanal .
.En f i las apnetadas que Ioe pasantes v ig i l l ¡an r igunosaménte,  1os internos
caminaban honas enteras.  El  paseo, cuya f inal idad era nenedian 1os males-
tanes de la c laustnofobia,  r .esul taba con fnecuencia nás sofocante que e1
mismo encier.no en el  Colegio.  i

t (Ze¡ Sin enbango, hay q.ue necordan que las:Guennas Carl istas*. tuvie:con mu-
chos ecos en Toulouse; abundaban los rumores ¡nás extnav'aganteg que no'  de-
jar" ían indi fenentes a los alumnos del-  Colegio.  Además, Ia l legada de nu-,
merlosos nefugiados tanbién debía a1i¡nentar .1os comentanios.  Todo eLlo po-
día intenesan a Betances, aunque no se, s int iena español .  

i

(27\  Cf .  J.  Gi la: :d,  BETANCES
,NA. DOS DOCUMENTOS OLVIDADOS

1- ' ,

EN VISPERAS DE LA INTERVENCION } iORTEAMERICA-
de pnóxima apanic i6n en SIN NOI{BRE

'(28) 
GAZETTE DU TANGUEDOC, 30 de octubne de 1846. 

,  I

(29) Char les de Saulces de Fneycinet,  SoUVENIRS, Pa:: ís,  Ch. óuf.goave,
;7972, 403 p.

(  30 )  Cf .  Lr¡ ls Bonafoux n BEfANCES,
n:: iqueña, 1970 .  .P.  LVLII  .  Bonaf oux
aQop_ió 91 oniginal  español  de una
Betan'ces,  s€ dinigla á:  i iébnand en

San Juann fnst i tuto de Cultuna Puento- '
repnoduce un texto np'dactado en españoL

canta escni ta f inalmente en francés, o
su pr:opio íd ioma?
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( 31) De Hébrard parece que nada se ha conser:vado concretamente.  Según l .os
autores de una histonia gene::a1 de la prensa francesa, Hébnand no ha dejado
ni  un papel  en los anchivos de1 país (Claude BelJ-anger,  Jacques Godechot '
Pienre Guinal ,  Fennand Ter:¡ .ou,  HIST0IRE cENERALE DE LA PRESSE FRANCAISE,
3, DE 187! A 1940, Panís,  PUF, t972, P. 2t ! \ .  Nuest: :os contactos con sus
Cescendientes no han dado ningún : :esul tado hasta ahona.

(3?) No se conocía entonces sino la apelación fnancesa de esa ex-colonia.
' tHai t í f t  era un nombr 'e poco usado aún, s i  no desconocido del  todor €r, l  Fran--
c ia.  En cuanto a 1o que ya era Repúbl ica Dominicana, s€ ignor.aba por coin-
pIeto.  Cf.  E1ías Regnault ,  HISTOIRE DES ANTIt tES, Panís,  Didot '  1849.

:Col lect ion l rUnivens Pi t toresque

(33) En las posesiones francesas, Ia esclavi tud no se abol ió def ln i t iva '
mente s ino en 1848.
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EI año en cunso apareci6,  desde sr víspena pol í t ieao como medida de
rrrr  t iempo con pant icul-a: :  e in- tensi f  j .cadc contenido. La declanación Ford y
La maniobra cantel ista se ocuparon de dar al-  1977 esta temporal  d ist inción.
In . l -o que va.de año, algunas cosas merecen comentar- io.

Empezanenos por3 ünd. cor:r lernonac ión en la que se puso espenanza desmedi-
da. La de1 Pr imenc de l4ayo. La espelranza fue defraudád.a hasta 1o inevi ta*
t r - :  g .  

- - ,

Para Ia LIGA SOCIALISTA PUERT0Ri{ IQU¡f in no fue sorpnesa. El  aparato
sindical  es parte Ce1 s isterna capi ta l ísta.  Er:a pnevis ib l -e que en hora de
apn: ' -etos el  capi ta. l - isrno nc est imu'1 a ' r :a muest: :a de fuenza en uno de sus-,  tuen-
cas más ef  ect ivas cont: ,a l -a c l -ase obnera.  Est imular ' ía l -o contnanio.  Ta1
observación se pnobó a escala inter.nacional .  En cada país capi ta l is ta en
el-  que 1a q. l -ase obnela conmernor"ó honr:csarnente e1 gnan día suyo, para dar"Ie
esp. lendor tuvo q.ue necurr i r  a su enéngica combat iv idad y her"oismo de clase.

Si  ta l -  ocunr ió en paises impenial istasr gué habnía de esperarse en eI
caso de Pue:: to Rico ,  corr  nurr  s- ; : r 'a s i tuaci6n colonial  agravada pon f  actores
que intens i f  ican el-  peso oel  i ¡ugo de cl-ase .  E1 movimientc s inCical  uespón-
Cc aquí a 1os intereses del  imper" ia l ismo. Para que Ios t rabajadones inten-
ten dar^ e1 mínimo caráetc¡-  af i : : lnar ivo a los suyos dentno <ie esa estnuctuna
6ü ven obl igados a pasan por c:rc ima de cbstáculos mayores a 1os que la c1e.-
s e obrera t  iene que sobtrepasal  e:r  e1 paf :  impeni .a l  is ta .  La 'Ley Taf t  -Hant -
' l  ¡ r ¡  r r  nf  ¡ ¡o l  eyes impenial istas ama¡rran al  s indiCal ismO en Puento RiCo co::-
- -  -J

cader. 'a s nás pesadas que a 1os ob ,e?os en l ls tados Unidos .  Las f  uerzas que
depr imen e1 ánimo de los tnabajad.ores en Estados Unidos logran efectos aún
más dep:: imentes en e1 de nuestnos ' : rabajadores.

Lo lognan debido al  colo: l ia je.  Y éste impone una lección que se desc*
r¡Á éñ PrranJ-^ Rico con respecto aL Pr" i ¡ ieno de Mayo este año. A tnavés de 1¡:J'-

i r is tor . ia de 1os países col-onial-es se obsenva que e1 rnovimientc obneno ent i :a
en aLzada cuando el  independent j .srüo la adel-anta.  Cuando el  independent ismo
::etnocede recuf a el  movirniento ol ' rero.

Y como e1 el-ector:al isno coloniaJ- y e1 s indical ismo avivan e1 opor: tunis
mo conbubstancial  aI  cclonia j  e,  e l .  ef  ecto depnavante de1 electoral ismc- c l -a-
va, sus ganras con mayor f ie i :cza durante 1os pnocesos electorales.

Con la pateadur"a elector"al  a1 PiP y al  PSP interpr.etada scf íst icamente
corf lo golpiza.  a la indepenCen: ia,  € l  opo:: tunismo se aviva en e1 l iderato.Ein-
dical-  y e1 pesimisnro hace pnesa l -a masa. El  inmovi l isrno se apodena de un
novimiento panad6j  icamente organi  zado para no movense; 1a capacidad de ;no-

' ¡ i l ización, nonmada .po:r  l -os r  esr: I tados electonales ,  se compnime hasta e1
¡ ' id, ículo.  Peno la vanidad y e1 i lusionismo van mas al lá del  miedo a1 r idí-
culo.  Exhibe sus f  acciones enac:Ladas al  sol  del  Pnime:ro de l {avo. Y ese
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so1 glonioso, que en todas partes inf larna el  conaz6n revolucionar io de las
masas, este año, y aquí,  atenna con Ia insolacidn las pá1idas mej i l las del
s indical ismo colonizado.

Pon todo el  cuerpo independent ista corre cono natón la estadoídad.
La amenaza es neal  y es necesar: io conbat in la con mas consciente energía que
1a que e1 independent ismo demuestr"a.  La naíz es la rnisma. Después de enl3o-
nes tan crasos como la concurnencia electone:ra eL-ternon de errar profundiza
en la masa; tana eI  espíni tu de los mejones, -  incluyendo a aquel los que se
opusienon a la pant ic ipación eleetonal  y no 1o hic ier :on con f : :anqueza, con
decis i6n y aún a algunos de los que abientanente 1o hic ie: :on pero dienon
conaideración en denasía a 1os factores electoral istas.  Hay que conf ian en
la lucha anmada; se hace necesa:r io creer ver:dadenamente que verdadenamente
la lucha armada pnolongada es Ia respuesta a toda la pnoblemát ica puentorr í -
queña;.es ind: i .spensable caer en cuenta que e1 movimiento independent ista
electoral ,  y to,do e1 independent ismo que opena púb1ícamente,  egüivale a una
guerr i l l -a desanmada en mancha por un desf i ladero euyas al tunas ocupan las
armas enemigas.

En este punto es necesar io volven a hablar de la unidad independent j
ta.  Cabe de'c in de la unidad de J-a t rquiorda puentorr : iqueña..  Cneemos eüe
en este momento los factones uni tanios son rnás vis ib les,  nás palpables o me-
nos net6nizables.  La amenaza de la estadoidad se funda r"eahnente en lo que
parece evidente: la decis i6n de Ia Manina de Guer:na en obtenen plena segu-
nidad para sus posic iones en Puento Rico t r .asladando la colonia aI  estado
federal .  Es en esa fonma que eI  mi l i tanismo yanki  ofnece la mayor efect i -
v idad de su protecci6n aL capi ta l ismo, a escala intennacional ,  y concneta-
mente pana e1 saqueo de nuestno patr . inonio nacional .  ta defensa de ese pa-
tnimonio nacional  es deben de 1a izquienda puentonniqueña. E1 cumpl imien-
to de ese deben exige como necesidad la unidad nevoluciona,r ia de nuestra
izquie¡rda. I Io se t r :ata de una unidad netónica en el  enlace más o menos
fontui to de algunas organizaciones izquiendistas.  Lo que imponta es for jan
la unidad populrn para la dennota del  imper ia l isrno y la toma revolucionar ia
del  poden por Ia c lase obnena;

En cumpl in iento de ese deber el  FRENTE REVOLUCIONARI0 ANTI-ELECT0RAL

fue un pasor l imi tado, pero posÍt ivo y demostnante de 1o que la uni6n en

buena fé puede hacen. Lo sigue demostnando eI  FRENTE REVOLUCIONARI0 ANTIM-
'

PERIAI, ISTA. El  e lemento independent ista y gociaLista no af i l iado debe en-

grosan 1as f i las del  FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIMPERIALISTA para conbat in la

estadoidad y e1 autonomism.o, para defenden e1 patr imonio nacional  oponién-

dose a la explor:ación y la explotación de minas y pet:r61eo. EL desar: :o1l¡

de1 FRENTE REVOL,UCIONARIO ANTIMPERIALISTA es necesidad del  independent is

no ]¡  eI  social- ismo en Puer: to Rico

ta unidad r .eal  y ver.dadena de 1as 
' fuenzas 

independent istas,  exige mas
La LIGA S0CIATISTA PUERT0RRIQUEÑA adoptó,  desde su onganización, 1a posi-



ción expuesta en
nio Genenal,  d ice
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LA LUcHA PoR LA I I {DEPENDENCIA (página 83)
as1:

por su Secreta-

f r  i  La ganant ía de La victonia revoluc ionar" ia
es un movi¡nientc de independencia unido, uD
pueblo unido I  Y no hay que soñar,  tanpoco en
un movimiento unido en un solo pant ido. . .  l ' I i
hat ' r ,á pueblo unidc ccn palabnas:. . .  Los pue-
blos se unen en la acción. En la acción sé-
nia,  p laneada, preparada, or.ganizadu: .  t t

Añadi¡ 'nos ahora,  sucintamente,  que aún 1a unidad inten-onganizat iva de
Ios elementos públ icos requenír"á pana su logno una act iv idad conjunta mayor.
El  movímíento revolucionar io necesar iamente c landest incr toC.avía inexistente,
será,  con eL golpeo nevolucionar io a1 enernigo, e1 facto:r  de uni f icaci6n,
quieras que noo del  movimiento púb1ico.  Dejarnos ésto ant ic ipadc puesto que
podnf a oct¡ : r r : i r "  comc há ocunni . lo en otnos países con consecuencias fatales,
pueda planteanse 1o eont: :anio,  du:rante e1 pnoceso de uni f . icación. EI ob'  j  e ' -
t ivo de la unidaC, desde eI  punto de vista onganizat ivo,  es el  Fr.ente de
Li .ber"aci6-n l r iacional  r  gü€ jamás exist ió y aún no existe en Puer: to Rico.  Tarn-
poco está a l -a disposic ión de un f iat

Ahora e. l -  independent ismc se encamina a neaf i : rmar su denuncia contra

e1 impe:: ia l ismo al  cunpl inse otno año de Ia invaeión de Puento Rico. El

FREI ' ITE FEVOLUCIONARIO ANTIMPERI/ iLISTA ( FRAI )  onganiza detal lada y modesta-

r f lente,  una ser: ie de act iv idades que a pant i r"  del  14 de junic desemboeanán

er.  mancha y mít in en Guánica el  25 de ju l io.

Esta revista,  la LIGA SOCIALISTA PUERT0RRIQUE[lA, exhor: tan a todcs sus

niembros, s impat izantes y amigos a ponen todo empeño para que esta jor"aada

' i . :  pnotesta y Cenuncia tenga, a la vez que la nás al ta expnesíón pol í t ica

r"evolucjonar ia,  ideol6gica,  también su mayor posibí l idad de demost: :ación

pcpulan .

A1 imoerial isnc 1o dennotaremos. Mientr .as antes .me j  cn .

ooo0000ooo



-22

e Ur\ i-)!;\rVl Ofl
' , '  ' :

Me pnegunto,  abueJ.o ,  
:  :

s i  hubieras asist ido conmigo
a este conciento de victo:r ia,
tnompeta,  cuatro,  güícha¡o,
f lautas de p3-ata ,  '
bai lando cantos bÍbl icos ' i

ante e ' l  baut ismo del  t iempo nuev.o.
Fuena, fuena por s ienpne
Ios angloarne:r icanos .
No más sinvientes r  .  no
No más .esclavos,
ni  explotadores,  '
n i  me:rcancía humana, '
n i  chantaje y sobonno
Solo los cantos y el  sembnan Ia t ier¡ra
y el  colgan de genanios los bal-cones,
puentas abientas,
s in cennojos,  p layas,
de arena vingen,
dunas ,
tan ní t idas,  tán oLvidad.as ya
del  u l tnaje saj6n
(cuando yaclan sepul tadas

por3 latas y papeles)
Me pnegunto,  abuelo,
s i  estanias aquí,  conmigo,
festejando eL futuro
que níe,  y r íe
y níe
en ni  ganganta albonozadá.
Tú viste.  entnar a los sajones
por3 Ia bahía de Guánica,
olste sus cañones, buques de guerra,
y fu iste de aquel los gu€ r
i lusos,
creyeron q, \ ¡e.  t raían 1a bonanza
(sin duda i 'a idea de 1og" dólares
te picaba en las nanos )
(Y viv isteo sin duda,
para l lenan tus a:rcas )
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Y noniste,  s in duda,
sin pensar mucho en el  pnoblema
de 1a bonanza pnometida
y el  se¡ '  tú de los poeog
que tomaion ventaja.
La veutaja 'se ha convent ido en excne¡nento.
ta ventaja '  se degolJ.6
en su pnopio lechc.
Ahona., ' ,son los aplausos, los ví to:res ,
tnompetas y c imbales,
cunde el  anor,  las fnutas ,
e l  a l inento ana::anjaCo de los pája:ros.  ' '
l te pnegunto sí  hubieras festejado conmigo,
me p46gunto y.  pnegunto
y de . tanto quer:er: te,
porque te he necobnad,o pou encima del  odio
y del  rencot l
y de tu onguJ- lc ainado,
me ab'r : izo a tu f iguna y te agnadezco
hasta la culpa que por t l . ,
iLuso, avaro desgnaciado,
amor nlo,
debo viv i r  pana agota:r
y ' luego,
d-ejan que eI  v l , 'ento del- futuro '
d ispense sus cenizas.

(  nn EL OJO ' ;EE LA
Palabna de Mujer,

TORUENTA, Edic iones
San . Iuan, 1976 .  )

i¿ '
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lJ il
-  óCóno te pnendieron?

= I ta por Ia cal le Colonia y v i  venin un eamel lo,  Seguí caminando y v i : ré
en la esquina tnatando de conpnoban si  nq seguían. Pensé que no pues eI
camel lo s igui6 de lango. Pe:ro me equivocaba. Antes de unos segundos dos
mil icos me f lanqueaban pidiéndome documentos.  Les extendí 1a cédula.  La
minanon y pidiéndorne disculpas volv ienon al  aauel1o. Yo cont inué tranqui-
io.  Ya otnas veces me habían pedido documentos s in que pasara nada. No
hal ían pasado dos segundos cu"ndo oi  que alguien detnás áe ¡nl  se acencaf-a
cour iendo. Sin volverme tnaté de apurar eI  paso. Sentí  que una mano me
tomaba del  homl 'no y un caño se me hundía en, la nuca. Me detuve; casi  no
había v isto Ia cara de los t ipos cuando ya estaba encapuchado.

-  iEn plena 
.cal- le?

= En plena cal le.  to que el los quieren no es dan la imágen de un ejénci to
nespetuoso de los c iudadanos. Lo que quienen es atenr.or iza?) panal izan.

-  óQué pas6 entonces?

l,;\ f 0il iUi}\JIiS J St] i i l0

= Me empujaron
a1 cuantel  uno

- ¿Y tú?

= Le di je que
con patadas y

hacia el  camel lo l lanándome pon rni  seud6nino. Cuando l legué
me agannó de Ia camísa, t tY vas a verf t  ¡  n€ di  jo .

ena un mi l ico hi jo de putar güe me gol tana.
trompadas. Alguien ondend q.ue De subienan.

AII- í  empezaron

- ¿Tú sabías para quét

= Sir  Yo ya sabfa que eI  tanque para el  sub¡nar ino estaba ar:r iba.  Cor.niendo
me l leva:ron. Yo vf  por debajo de Ia capucha una especie de canni to de ma-
der.a.  Me esposaron a la espaj .da y con alanbnes me ataron al_ canni to.  Que-
dé totalmente innovi l izado

- ¿Qué haeías mientnas te ataban? óTe nesist ías?

= No, los dejaba hacer tnatando de conservar la calna.

-  óPana evi tan nepresal ias?

= No r  pana evi tan desgaste
dan todas las enengías que

- ¿El submarino se hace con

de energlas.  Es necesa:r ior  €D 1o posible guar-
uno t íene.

capucha ?

= Depende de quien te 1o haga.
los ojos y l -a boca.

A mí me sacaron la capucha y ne vendanon

- Un ex tor turado ne di jo una vezi  r fPa:ra recupenan la calma Io que uno de-
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be pensar en el  momento en que empiezan a tor tunanlo es ?Ahona voy a monir ' ,
só1o esotr .  Yo le respondí:  f rPero eso no eonsuelarr .  EI  me di jo que tran-
qui l izaba. ¿Tú qué pensás sobne esto?

= Que ese honbne tenía nazón. Yo estoy de acuendo.

-  Pe::o,  pensal-  voy a ¡noni¡  ác6mo puede senvin? Justarnente uno sufne Porque
piensa I tde aquí puede sobneveni : r  mi muer3terr .

= EI problema fundamental  no es la muer: te.  En todo caso el  sufr imierrao.
Cuando me saeaban de agua, yo t rataba con todas mis fuenzas de golpear mi
cabeza cont: :a el  tanque pana matanme

- Fe:ro no tenías tanta fuenza.

= Estaba inmoviLizado por Ios alambnes. Y después el  inst into de conserva-
cién es mu:ü grande. No es fáci I  rnatarse golpeándose uno mismo la cabeza
ccntr ,a algo. Por ctra parte después de haber t : :agado mucha agua todo co-
rqienza a tener un aspecto inneal  .

-  óQuerés decin que los mecanismos con que se maneja en la v ida no::mal em-
piezan 

,a ' fa l lan?

= Pienso que hay una idea que dcmina todo; la nuente.

-  Peno no con las c,rnnotaciones q.uc t iene generalmente.

= Seguro,  pües no hay temor,  s ino un sent imiento de éxi to.

-  Sentís que tniunfaste sobne el  n i ,edo

= Sentí  que eLlos están fracasando, pues Ia f inaLidacl  de la tor tuna es ca-
car información, y la gran de¡.r"ota es gue uno no hable aun a costa de la
viC a

- Cuando es inten'és fundamental 'de1 indiv iduc a quien están tor. tunando se
centna en consenvar la v ida.  .  .

= . . . la cantada o la confesión están nuy cenca. Cuando tu inte: :és funda-
mental  1o pcnés en eso es seguro que hablás

- óQué pasa en el  momento pnevio a la tontuna?

= Están' Ios que les ataca eI  pánico.  Eso expl ica que algunos canten cuandr.
apenas los tocan. Hay una cosa que es c la¡-a.  l iay gente que epenas subi6
a 1a chanchi ta y ya está dispuesta a hablar.

-  Piensc q.ue lcs q.ue lognan aguantanse un t iernpo J-angc di f íc i fmente hablan
después.

= Sí,  ese es así .  No necuendo a nadie gue haya elnpezado a cantar:  a l  s€gun:
dc mes de tortura.  Además euando han paeado tnes o cuatr .c meses las cosas
que les interesaban ya pasanon, queCanon atnásr no les intenesan a nadie.

-  Estábainos entonces en que te l levaron a l -a azctea

= Sí,  a l l í  me levantanon entne cuat: :o o c inco y me hundienon cabeza en e1



= Une hona, una hona y media.  Cada quince c veinte minutos tnatan de hacer"
largan el  agua, ponque si  l -a dejan acumulan eI  indiv iduc puede mcuinse.

-  iEn tu casc concneto cómo fue?

= Jo trataba de tnagan la mayor cant idad posible.

-  óPana que dejanan de tcnturante?

: Pana mc¡r i r 'me. Yo quenía moninme. Per:o el l -os se daban cuenta y me 1a sa-
caban tnompeándome. Llega un momento en que te meten la cabeza bajo ef  agua
y polr  segundos sentís que se t .e,  va Ia v idar gug te.  vas a quedan ahí no n,ás.

-  áSin desespenación?

= Sin desesperaciSn. .  .  yo no tengo clar"o s i  es en lc ls pnimengs segundos de
la inmensión o s i  es al  f inar. . .  uno empieza a ven imág'urruu, estréI1as, man-
chas de colon" No sé si  será efecto del  agua en los oio".  A otnos compañe-
nos les oasaba

iQué hacían cuando tenminaban con e1 submanino?

Genenalmente picana. Picana en el  sexo, ojos,  boca, oídos.

óCuál es la zona más sensible?

-26-

agua. En algunos cuanteles el  s istema está más
1l-etas,  tablas,  rondanas .

-  óCuánto t iempo mant ienen Ia cabeza adentro?

= l io sé,  un minuto,  no sé. EI t iempo que eI los
enloquecen sin mata: : .  En algunos luganes, en e1
can una goma para impedin que eI  detenido mueva
gi i lpean Loa costadqrs de1 tórax para que el  t ipo
gua.

-  iCuánto dura una sesión?

les alcanzaba,

-  Cuando 1o que piden es
be sen más di f íc i I .

-  ¿ror quer

penf eccionado. Usan cal¡a-

considenen necesanio para
quinton por ejenplo,  colo-

1a nuez. Y en todos lados
expulse el  a ine y tnague a-

c erebr:o ?

blancos y 'negnos que se

tan contg y cc¡creto parece que la : :esistencia de-

= Cada uno t iene la suya 
:

-  áQué pasa cuando te picanean zonas cencanas 'aI

= Es br:avo. .  .  aparte del  sufnimientc ves cínculos
agnandan y se achican.

-  A todo esto icuáIes enan las pneguntas?

= Quenían gue admit iera mi seudónimo, es deci : : ,  nni  integnación y que denun-
ciana bernet ines y mi l i tantes legales.  Eso era aL comienzo. En set iembre
del  72 1o único que pedían a los que caÍán era el  ú1t imo contacto.  Cón eso
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- La culpa s e r :e s t r :  inge .

= Si¡  eñ pnincipio sí .  Peno uno puede ver cómo atado a ese nombre viene
ot: :o y otno y otro.

-  üQué más te hic ier"on?

= Plantón.

-  Dicho así  no parece tanto

= Tal  vez n. . '  es tanto.

-  Descnibelo.

= i l : :azcs en la nuca o en La espalda, piennas sepanadas pcr cuat:ro baldosas.

-  áCuánto t iempo?
.¡ :

= Hasta gue no podés tener"te.

-  ¿Tü, cuánto t iempo?

= Cinco días.  .  .  creo r

-  óTe l levan al  baño?

= l ic . ¡ ,  te hacés encima.

-  ¿uue mas I

= l . lc  te dan agua ni  de comen. A los dos dias empezás a de1irar" .  Ves ge'n-
te,  habtás en vaz al ta

-  áEqo 1o:reco:rdás de t i  mismo o 1o viste en otnos

= Yo 'veía a otros hablan co'n el  a ' i re.  De mí necuendo ver gente,  saluclar la.
Pensás gue te pegan y no podés def,enderte.  Como si  se t : :atana de un sueño.
Yo estaba en un ban sentía que me, pegaban y no pcdía hacen nada. Unos ame-
nicaüos estudianon las consecuencias de la fa l ta de sueño en la pensonal i -
Cad d' icen que ciertos valones Cesaparecen totalmente.  Así,  un hombne segu-
ro¡ eon dorninio de sío puede volver"se un ser amonfo

- ¿Siempne?

= l , Ic,  e l los admiten que cuando hay una ccnvicci6n f  inme se puede sontear:
fe l izmente una si tuación de esta especíe.  En los hechos uno recupera el
cc¡minio de sí  mismo en cuanto sale del  p lantón. Velozmente pasás del  dese*
qui l ibr io y Ia inneal idad a Ia s i tuación objet iva en que te encontr"ás.

-  A t i  te tor turaron var ics meses.

= Sí.

-  ¿Sienpre 1as mismas pensonas?
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Habían dos que se nepetían.

¿Cémo:se fue confor:mando la nelaci6n entr :e tú y el los?

La relación fue de nespeto en un ciento sent ido.

óPon qué tú no hablabas?

= Sí,  ta1 vez. .  .  yo no respcndía a sus pneguntas ;  habLaba en eambio de nis
ecnvicciones ideol6gicas.  Un of ic ia l  11eg6 a decinne, que- 'despreciaba a 1a
gente que cantaba porque conf i rmaba que el-  método usadoo 1á tortuna, era
ef icaz.

-  i ,CuáI es según tú Ia mejon técnica en cuanto a Ia manena de responder?

= La clave, yb cr teo, es hablan mucho en 1os interrogator. ios,  s.entado frente
al-  of icíal .  Al l í  hablan ccn lu jo de detal les.  Uno está en pleno dominio
'1e s i  y puede : :epet i r :  1o mismo veinte veces. Durante Ia tor tuna no hab. lar
na. la.  l { i  una palabr:a.  Cualquien cos3 que digas los est imula.  Los impu}sa

-.  
quere sabe{ rnás y a seguin tontunando. En Ia tontuna ho hay que abnir  la

!uu@.

(Reportaje inédi to r :eal izado en Buenos
tenido en cuanteles ul3uguayos tomado de
cial  -  4.  )

Aines r  €n dic iembne
Unuguay y Ahor"a Qué

1973 a un ex r1e-
,  numerao espe-

: t f r* : l ¡ t ¡ l ' , t **r 'c* fc¡ !****¡ l**Jrzt* fc¡ t .* f ¡**rr*r t fc*¡ t ¡ t : t r , :¿t¡ t ¡ l * ¡ l f r¿l* fs**¡ ! f r* f ¡ lc* f r : t . : l : l ¡ l ¡ l * ¡ t¿t : t : ! fc¡ t
&. .&

SUCIOS VAGOS NEGROS

trCenca de una sexta pante de 1a población puentonni-
queña está educada y es de sangre española y deL nesto qui-
záe la mitad pueda una mano fuente r :emodelanla en algo que
se apnoxime a la decencia;  péno lcs demás son.. .  ignonantes,
sueios,  ment inosos, vagosi  tnaidores,  asesinos, b: :utalos y
negnos.t t  

.  .  
, , : "  , , . , ,

Palabnas de1 Bnigadien.General  KarI  Stephen Hennman, Ején-
ci to de Estados Unidos, 1900.

JÁ

En FROM YAUCO T0 LAS MARIAS n Boston
..

c i tado por:  A.  G .  Quintero Rive:ra r  €n
P0LITICA EN PUERTO RIC0, Edic iones
no 2.

,  1900, página
CONFLICTOS DE

" ' t

CLASE Y
cuaden -HUR.ACAN ,  Cerep,

' r " t '^r"r '&"¡ '? ' r . . r ' iL ' r ' r ' r ¡ r r : ! fc¡ l ¡ !* fcfs*: ! f ¡ : t fsfc lc: l f r ¡ t r ! f r : l **¡ l : l fc¿t¡ t*¡ l¿! : t ¡ t ¡ t ¡ 'c¡ !*** : t ¡ l : t : l r t : l ¡ t*¡ t*¡ t* : t ¡ t fc¡ l
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A,RRABAL DE LA CANTERA, PONCE, .EL PRTMERo DE I IAYC DE tgl l  . )

.

Camaradas:

Nos sonBfende esta sesi6nr yé netnasadao de nuestro Comité Centnal ,  en
condic iones inespenadas. .  .  Algunas de éstas i 'npnevis ib les;  otnas no. Entne
estas úLt imas contamos con una coincidencia:  ncs : :eunimos en el  día mas evo-
cado:r  de J-a l -ucha internacional-  de los t raba jadones -  e l  Prímeno de I ' layo.
Y en este '¿ia coinciden Ia evocaci6n de la fecha g1o:: iosa, por sacr i f ic ia l
y henoiea, del  pnoletaniado inte:rnacional ,  con el  año en que se celebna una
fecha de. encjame impontancia para 1os tnabajadones puertor:niqueños y Ia lucha
por la independencia:  e1 pasado ocho de abr i l  se cumpl iencn ciento c incuenta
años deI naeimientor €D Cabo Rojo,  . le Ramón'Emetenio Betances. Recordemos
que con é1 como 1íder el  pueblo puentonniqüeño se autodef in i6 comó nac, i6n,
y Ia c lase t : rabajado::a dió un sal to de cal idad de sinigual  i ,npontanci ,a hasta
eI pnesente:  en su pnoceso de di ferenciación clasista se abolen la esclavi-
tud de- la población puertorr iqueña negra y las l ibnetas de jonnale:r ía de, los
traba jadcnes pue:: torniqueños '  Éupuestamente rr l íbnes rr  .  Que los t ' rabaiadones
puer. tonniqueños negros pasaran del  négimen esclavista a la esclavi tud sála-
: : ia l - ,  no disminuye en 1o mínimo la impontancia del  hecho. Y Ia inpcntancia
del  l iderato de Betances fulge con l lameante antoreha en las c imas del  prc-
ceso nevoluc' ionanio histónicó a" nuestno pueblo 

:
Este úI t imo señalamiento se neaf inma con la c lana vis ión deL revolucio-

na:: io,  única ent: :e e1 al to con junto l ideni l  de1 independent ismo al  ocur"nin
Ia inter.vención yanki  en 1898.,  cruando cierna e1 proeeso f in iseculan y abre
nuest¡ 'o s ig lo XX con su inolv idable l lamamiento:  -  "No q.r i "oo 

"olot ia 
n

España..ni  con Estados Unidos. ¿Qué hacen los puerto@o se . ' re-
belan? fr

(  PALABRAS DEL CAMAR.ADA

TOP.iAS A LA SESION DEL

Esta constante de 1a dir igeneia
penación esencial  que Betances hace
su crí t ica al  mecanismo electo: :a l  de
r io¡ :  ocasión, antes gue la Comuna de
aL estadc burgués, Betances ant ic ipó
es una ment ina.  r r

JUAN ANTONIO CORRETJER.,  SECRETARIO GENERAI,  TNTRoDUC-

coMrTE CENTRAL DE LA LIGA SOCIALISTA PUEII .TORRIQUE¡- i j i ,

betancina enpata 1ógicamente con Ia su-
del  pnocedimiento inCependent ista con

la bunguesía.  Como señalamos en ante-
Panís hic iena .La crí t ica de las armas
a los puentonniqueños, -  "El_:É-@-

Esta nefenencia aI  sufnagio t r :ae obl igator: iamente a empatar lo no con
conceptos;  con matenial , idades. Cuando siglo y medio después de su nacimien-
to,  y a c iento ocho años CeI Gr. i to de tanes, repasanos la act iv idad betanc_i-
na ncs encont: :amos con un hecho singular:  Betances nunca onganiz6 para Ia
legal idacl .  Toda su act iv idad independent ista fue onganizan para 1a acci6n
clandest ina.  Se nos señalaná como causa 1a i legal idad a que Ia pnopaganda
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- i : - ¡ l .e,penCent ista fue somet ida en'  Puer"to ,Rico y Cuba hasta que 1a fuerza ar lac--
1l-adcra de l -a Revolución cubana obI ig6 aI  más al to t r ih 'una1 españo1 a rev.-- '
<;ar l -a en el  fam<¡so caso de Juán.-Gualberto Gómez. Per:o aírn después de es' i : - -
¿ '?Q'1 Qó r 'naist i r "á,  d icha revocaci6n fue académica en 1a práct icao y hac- i ¡ r
- . ! .v. ,  t

: ,b.1-:gato: : ia para Betanges sr j l  total  inhibic ión deI t r :abajo de organizaci6n
f  , .  -  -  

1
I ' i  r l  c i  -L .

Es 1¡ evic lente,  gue n()  es mas que 1o aparente.  En e1 f  ondc discur.r .e
.r 'a sal , . idu: : ía hetanciana q.ue 1e di  cta cómo toda organi  zaci6n legal  del  inde-
p: t tCent ismo sená i  út i1 para L.a act iv i :1ad real  y ef icr ' .ente por 1a independen-
cia.  De ahí eI  h istór icc,  1.u.r .  1,ón desenf ad<-,  de su Pr cc. Iama l lamada de 1cs Diez
l ' iauCarnientcs "  L l -amo especialmente la atención a este documento ponque opin, ;
q. , te s iempne ha sido juzgado con cni ter ío r :ef  ormista,  y pct3 1o mismo, ccntra-
rev. iucir :nar io y ant ibetancino. Si  Betances hubiese creido en 1a pract ic idaC
de 1a onganizaci6n legel  en la lucha independent ista,  ya era 1r bastante in-
+ . ' l  - '^^ñ+Ls.L--B\, :uLcr.r>tuto y valeroso para buscarse 1a for"ma de hacer lo,  emboscándcse
e:t  , : l  Part idc Autonomis'ca ' r  d in ig iendc desde adentno un trala izquierdat ' I  cc-
m(-)  intentarcn hacer lc> lcs patniotas r1 e 1a Torr :e Cel  Vie jc y La Boycoteadcna;
oe11e11ibe: la1ismoespaño1o]?ganizado.om@nteff i -
i .epu! ' i icano Españo1, como l  o hic ier .a e1 cando juveni l  c le Hostcs y Antonio
, l  , ; . tón y muchos otrcs después.

e s ru en, o "nl 
"t :3i3:;;l :

r í ¡n n¡n¡ nrnl6;¡ga¡ el  col-onia j  e.  Y se dié pncnto cuenta que conducir íanr -  . - .

fatal-mente a al : , r i r les Ias puertas a los yankis.  Detances tuvo Ia sabiduría
también d.e no tomar de pretexto a los yankis para chantagean a Ics españoles,
como Muñoz Rr 'vena hizo con l -cs puentcrr iqueños para mantene::1cs amanraclos aI
seguidismo autonomista.

Cbn'¡encido, se mant iene organizandc paua l -a c landest in idad hasta e1 ú1-
t imc mc,mento;  hasta 1a intentona d.e Yáuco y después

La pnueba de 1a inut i l idad de l -a organizaci6n 1egal  de. l -  esfuelzo ince-
penclent ista se cansa de probar lo 1a expeniencia independent ista en e1 siglc,
XX. FataJ- error surgido de1 espe j  ismo c1e l -cs <ler.echos civ i les ( f  i ¡er tad Ce
n¡ l :h¡¡  Aa ñeunión);  de l -a organización sindical ;  de 1a fascinación electo-
r"era;  de la banal  atr"aceión buroc: :át ica.

Ni  aún Albizrr  escapó; ni  nosctros hemos escapaclo,  a ese errcr .  Penc en
Albizu se'Lr izo casi  fcnzos.o pon. las especiales c incunstancias en que se or. i -
E- i -nó sü l iderato.  En el  independent ismo postenicr  a la Masacne de Ponce y
ain,  s- i  quiere est inar ef  e1ást ico,  e1 que se reonganize r1 unante los años
sesenta,  este err( , r  es casi  inexpl icable.  La.s o: :ganizaciones patni6t icas,
nevcluciona:: ias y social istas,  tendr:emcs que corret? e1 r iesgo que Ia expe-
r^ iencia c ieL Pant ido Nacional ista nos sirve como en un espe jo:  mar.char aCe-
lante con todc e1 cuerpo expuestc.r  a1 ataque, como tropa que rnarcha pcr.  u:n
de,sf  i l -adero expuesta a1 enenigo que acecha desde 1as al tunas .  Con esa s i  -
tuación nos enfrentamos a1 conmemoranse el--150 aniver"sanio del-  natal ic ic de
Ret:rrnai  =n' ,á l -  que nunca organizó para Ia legal idad si  no para e1 clanCes-s Yq'

t rnaj  e .  Y cuya lección no aprendimos .

Pnopongo que esta sesión de nuestro Comité Centnal  se c ledique a la Me-
mc:: ia de Betances.

ooo00 0ooo


