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"'Esta rel.aci6n de l.a conciencia con l.a reali -
dad es l.o que real.mente posibil.ita una unidad 
de l.a teor~a con l.a práctica. Sólo si el. paso 
a conciencia significa el. paso decisivo que el. 
proceso histórico tiene que dar hacia su pro -
pio objetivo, compuesto de vol.untades humanas, 
pero no dependiente de humano arbitrio, no in
vención del. esp~ritu humano; sól.o si l.a fun -
~ histórica ~ l.a ~ consiste en ~b.,!_ 
~ practicamente ~paso ~ !!.!_ ~·~ 
una situación histórica en la cual. el. correcto 
CO'ñocimiento de J.a sociedad resulta ser para -
una el.ase condición inmediata de su autoafir -
mación en l.a l.uchaJ sól.o si pari" Csa el.ase su 
~noci.iñTe~s al. mismo tiempo un conoci
miento recto de l.a entera sociedad1 y sól.o st, 
consiguientemente, esa el.ase es al. misiñ'O""tieiñ
~· para ~ conociiñ'I"ento,. sujeto~ objeto del. 
~ :i.. l.a teor!a interviene de ~ ~ .!.!:!.. 
~ :L.. adecuadamente ~ el. proceso de sub -
~de ~ sociedad: ~ entonces .!?.!!. E!:?. -
~ la ~ 2!:. l.a ~ ~ ~ práctica,. el. 
presupuesto de l.a funci6n revol.ucionaria de l.a 
teor~a". (Subrayado nuestro.) G. Lukács, "¿QUé 
es el. marxismo ortodoxo?",. Historia~~-
~ !!2.~· p. 3. 



J:NTRODUCC:X:ON. 

Utilizamos la noción de 11 formaci6n econ6mico-social" o, i!!_ 
distintamente, de "formaci6n social" para designar un concretum 
hist6rico-socia1 cualquiera, como forma de existencia de un mo

do de producci6n. Nos adherimos aqu~ a 1os presupuestos episte
mol6gicos estab1ecidos por Pou1antzas como sustrato de la dis-
tinciOn entre modo de producciOn y formaci6n social, a prop6si-
to de toda periodizaci6n posible 

creto. 

el análisis hist6rico con--

Esta periodización, a la vez en estadios y fases, se si 
tOa en las formaciones sociales, a saber en las formas= 

~=t:x~:;~~c~~ ~=r~~am~~0p~=t~~~~~~~i~~~n~=~~~:!:ª:~o:n: 
pias del modo de producción--que designa un objeto abs
tracto--como tal. En efecto, Gnicamente pueden ser pe-
riodizada:s-I°as-?ormaciones sociales, ya que ah~ es don
de actGa la lucha de clases: un modo de producci6n no -
existe máS-q~ iinaa condiciones--econ6micas, pol~ti
cas, ideo16gicas--precisas que determinan su constitu-
ci6n y su reproducción. Dicho de otro modo, la repro-
ducci6n (periodización) ae--ün iñ'Dd~ p-rooucCT6n no --

~~g~e e~~~º t!'t';ªío~n e:f~dl~º;-~s ef~:e;º~~n~cr~~u~-1; 
vez-a\iñaslilOdificaciones diferenciales que constituyen 
1a existencia de este modo de producción en formaciones 
sociales. Esto implica precisamente una periodizaci6n
en funci6n de las re1aciones articuladas de este modo -
con los otros modos y formas de producci6n, articula- -
cien constitutiva de su existencia y de su reproduc
cil5n.1 

Segan Pou1antzas, los estadios y fases de1 modo de produc
ci6n capita1ista (MPC) , constituyen modificaciones del modo de-

1
Nicos Pou1antzas, ~clases sociales !::.!!... el capitalismo actual, México; 

Siglo XXI, 1979, p. 45. Véase; pp. 36-86, passim y, especialmente, 45-54, -
donde Poulantzas critica a otros autores que conciben las formaciones socia
l.es como simpl.es "concreciones" de un modo de producci6n que existe en aba-
tracto "previamente", o como la espacialización de los "momentos" de un pro
ceeo (el. modo de producción capitalista) "de donde se ha evacuado la lucha -
de clases". Tesis que conduce a l.a concepción de un "modo de producción ca
pital.ista mundial" cuyo desarrollo desigual constituye un residuo o impureza 
de su concreción en las formaciones social.es, debido a la "'combinación' con 
creta de modos de producción reproducidos en abstracto". Cf. Cesare Lupori=-



producciOn capitalista tal y como existi6 en unas condiciones -
histOricas determinadas, y cuya expresi6n te6rica es ~ capita1. 
La categor:ta de "modo de producci6n" es, pues, eso, un concepto 

y no un mode1o ideal preexistente a 1as formaciones sociales en 

las cua1es se reproduce. As:t, por ejemplo, "e1 lugar de repro

ducci6n del MPC en (su estadio) imperialismo, es 1a ~ impe 
ria1ista y sus eslabones." Entendiendo por cadena imperialista 

··~ existencia ~ 1a reproducci6n ~ MPC ~ formaciones ~

!.!:..:!.", o 1a internaciona1izaci6n de 1as relaciones capita1istas

de producci6n bajo la hegemon1:.a de1 MPC en su estadio 1.mperia--

1ista en 1as metr6po1is. Esta cadena imperialista se constitu

ye en las relaciones de estas metr6po1is en estadio imperialis

ta con, o bien otros modos de producción en l.as formaciones so

ciales dependientes, o bien, m~s ampliamente, con un modo de -

producci6n predominantemente capitalista en las formaciones de

pendientes que se reproduce en nuevas condiciones hist6ricas. 

A partir de esta noci6n de formación econ6mico-socia1, es

te trabajo pretende dar respuesta a la pregunta: ¿Qu~ es Puerto 

Rico?, es decir, ¿qu~ tipo de formaciOn social es? 

rnicia1mente, nuestra investigación comenzaba en 1898, con 

la invasiOn norteamericana, en la medida en que a partir de 

invasión y de la penetrnci6n de1 capita1 norteamericano, se pro 

fundizaron en Puerto Rico 1as relaciones de producci6n capita-

l.istaa, que se encontraban en un estado de escaso desarrollo a

finales del siglo XIX. La periodización parec:ta, adem~s, just~ 

ficada, pues ser~a el capital. norteamericano el. que imprimir~a

el. derrotero del desarrollo capitalista insular. 

Una vez comenzada nuestra investigaci6n, no tardamos en -

darnos cuenta de que las explicaciones relativas al desarrollo

del. capitalismo Puerto Rico establ.ec:tan una rupt_ura radical, 

antes y deapu~s de la invasión que, incluso en sus exponentes -

ni, "Dia..l.éctica marxista e historicismo .. , g_ concepto ~ .. formación ~ 
co-socia1 ••, México: Sig1o x:xr:, Cuadernos de Pasado y Presente/39, 1976, pp. 
9-5-3-.--
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m4s comp1ejos, no permit1a recuperar 1a continuidad de los pro

cesos que condujeron a dicho desarro11o, ni reconstruirlo en to 

da su riqueza de determinaciones 2 • Lo que debe de haber sido,~ 
en su origen, una separaci6n metodo16gica, evidentemente se ha

b1a constituido en una separación org~nica, en una ruptura que, 

a nuestro juicio, no correspond~a a la realidad. Nos vimos, -

pues, en 1a necesidad de retomar el an~1isis del siglo XIX, pa

ra lograr restablecer dicha continuidad--con sus saltos cua1it~ 

tivos, por supuesto--y poder ubicar en justa perspectiva hist6-

rica 1as transformaciones econ6mico-socia1es que produjo la pe

netraci6n y agresión del capital imperialista norteamericano. -

Pen.samos que el esfuerzo va1i6 l.a pena; creernos que nos condujo 

a superar interpretaciones que tienden a ocultar l.a real.idad y
que todav1a hoy repiten estudiosos serios de la forrnaci6n econ~ 

mico socia1 puertorriqueña. 

Comenzarnos, pues, nuestro trabajo con un cap1tu1o en que -

se hace un recuento hist6rico sobre el. sigl.o XIX. M~s que una

investigaci6n sobre el per1odo, 1o que hacemos es replantear la 

caracterización del. mismo a partir de 1a informaci6n aportada -

por especialistas. 

Con toda seguridad se podr~ argumentar que el. per1odo his

t6rico cubierto por nuestro trabajo (1898-1980) es demasiado a~ 

plio. Sin embargo, no pretendemos agotarlo ana11tica e inter-

pretativamente. Estamos seguros de que investigaciones poste-

rieres arrojarán luces sobre aspectos todav~a obscuros en nues

tra historiograf~a, que conducirán a una profundizaci6n del co

nocimiento de 1a realidad puertorriqueña y a una superaciOn de

algunas de las interpretaciones actual.es. No obstante, esta -

era 1a dnica periodizaci6n posible para contestar a nuestras -
preguntas e hipOtesis. Además, pensamos que establecer ruptu-

ras entre 1os diferentes momentos de1 desarrollo del capita1is

mo puertorriqueño, habr1a resultado en una fragmentaci6n de la-

2
KArel. Kos.tk, .. La total.i.dad concreta", OialSctica de 1o concreto, Méxi-

co1 Grija1bo, Col.ección Teoría y Praxis, Núm. 1a. 1976";" PP.~-:-

3 



rea1idad que tender~a a ocultar, más que a recuperar, 1o que ~a 

sido este desarrollo bajo 1a hegemon~a norteamericana. 

Fue esta periodización, adem&s, 1a que nos permiti6 carac

terizar, en su especificidad, e1 proceso de configuraci6n y de

sarrollo de 1a burgues~a puertorriqueña. Corroborarnos que: 

a) E1 car~cter a~1 desarrollo capitalista de Puerto Rico -

se 1o imprimió el capital norteamericano; 

b) la burgues~a puertorriqueña se configura históricamente 

como burgues~a propiamente-- subsunci6n real del trabajo en e1-

capitai 3--, a partir del impacto de las transformaciones socio

econ6micas inducidas por la penetraciOn del capital imperialis

ta norteamericano, y, consecuentemente, 

e) dicha burgues~a puertorriqueña se va a ubicar, o bien -

como "intermediaria" en el proceso de reproducci6n de los dife

rentes sectores del capital social norteamericano a su paso por 

Puerto Rico, o bien en calidad de una pseudo-"burguesS.a ínter-

na", 4 (.!:_.~-, con un asiento de acumulación propio al. interior -

de la formación social puertorriqueña, --aunque no en el exte-

rior-- pero con unos lazos de dependencia con el capital norte~ 

mcricano que disuelven todas su~ posibilidades de asumir, es- -

tructural, pol~tica e ideol6gicamcntc, posiciones aut6nomas - -

frente al mismo). 

d) En este contexto, la burgues~a puertorriqueña ha sido -

incapaz de impulsar un proyecto de desarrollo capitalista auto

sostenido5 y, por ende, distinto, econ6mica y pol1.ticamente, al 

3
véasc1 Infra, Capítu1o I, p. 27 • N. 40. 

4 Para una definición de las nociones de burques~a intermediaria e inter
na, véase: Infra, Capítulo :III, pp. 60-61• N. 124. 

5Tal ve~ultc evidente, pero preferimos aclararlo, que 1a autora de -
este trabajo no cree que en e1 mundo capital.ista actual.. integrado bajo un -
centro hegemónico mundia.1. exista posibilidad de un "desarroll.o capital.ista
autónomo''• Hablamos de acumulación autosostenida. siguiendo a Poulantzas y
como un intento de conceptualizar l.a posibil.idad de supervivencia de un capi 
tal imperial.ista "autocentrado"; i. e. , de una burguesía nacional.• o que ten= 
ga un asiento de ac..irnu1ación y reproducción propios al interior y exterior -
de su formaci5n BOcial. autóctona. e independientes de los de l.a burgucs!a m.2. 
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de la burgues~a norteamericana. He aqu~ una de 1as razones hi~ 
tOricas de 1a persistencia de ochenta y dos años de coloniaje. 

Coincidimos con 1a mayor parte de 1os investigadores de 1a 

rea1idad puertorriqueña en que, con 1a 11cgada de los norteame
ricanos en 1898, se inicia en Puerto Rico un trastocamiento del 

ritmo de 1as transformaciones econ6mico-soci~les que se ven~an

perfilando a fines del siglo XIX. Bajo influencia externa, y -

en correspondencia con las etapas por las que atravesaba el ca

pital norteamericano entonces, y con sus necesidades de acumul~ 

ci~n y reproducci6n, se acelera en Puerto Rico el desarrollo de 

las relaciones de producción capitalistas. 

Hablamos de trastocamiento, porque dicho proceso de profun

d~zaci6n de las relaciones de producci6n no se dará bajo la he

gemon~a de una burgues1a nacional puertorriqueña# sino bajo la 

hegemon~a de la burgues~a imperialista norteamericana. A par

t~r de entonces, la organizaci6n de la econom~a de Puerto Rico

y las transformaciones estructurales que habrá de su~rir a lo -

largo del siglo XX se darán a base de necesidades externas a la 

formaciOn social puertorriqueña. As1 se pasa de un capitalismo 

agrario-exportador a un capitali.srro industrial-exportador (primero 

bajo la forma de industrias de baja composici6n org§.nica,,o "uso 

intensivo de fuerza de trabajo"; luego bajo l.a forma de indus-

trias de alta composici6n org&nica# o de "uso intensivo de cap~ 
tal."). 

Serán los capitales norteamericanos los que al proveer la -

base material. del. des~rrol.lo del. capitalismo puertorriqueño - -

orientar~n también la econom~a isleña de acuerdo a sus propios

intereses. En esta reorganización de l.a econom1a ser~ de vital 

importancia el aparato administrativo colonial.. Hasta 1935 di

cho aparato fue controlado directamente por el Departamento de

Guerra de los Estados Unidos, primero por medio de gobernadores 

nop6lica. hegemónica mundial. ll.a norteamericana), y que se encuentre econ6mi 
ca, pol.!tica e ideo16gicamente en cierto grado de contradicción con ésta. = 
En el. contexto de la etapa actual. de internacional.izaci6n del capital.# co
rrespondiente a~ formas ~ acumul.ación del capital~~~. -
resulta dif1:ci1 hab:Lar de ,.burguesía nacionai•• (Cfª Poulantzns, el.ases, pp. 
se y 66-73). ---
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militares y, despu~s, por medio de civiles.. Eventual.mente, 1a 

administraci6n de 1a colonia, segQn 1os intereses metropo1ita-

nos, ser:ta entregada a puertorriqueños. A trav~s de ese poder
po1~tico se gener6 una crisis en 1a estructura econ6mico-socia1 

anterior de 1a formación social, y se faci1it0 e1 contro1 de 1a 

producciOn por 1os monopo1ios norteamericanos .. Se fuerza a1 --

"proyecto de burgues:ta aut6ctona 11
, que se ven:ta configurando, 

someterse e incorporarse a 1a reorganizaciOn de 1a producciOn -

bajo 1a hegemon:ta del capital norteamericano, bien en calidad -

de intermediaria, bien en calidad de socio menor (clase domina~ 
te-dominada) .. 

De esta manera, esa dominaciOn se ir~ disfrazando a todo lo 

largo del sig1o XX. Mediante transformaciones forma1es que d~ 

jan intacta l.a re1aci6n col.onial., se querrá aparentar, a l.os 

ojos de1. mundo, que l.a presencia de 1os Estados Unidos en 1a Is 

l.a Anti11ana se debe a una asociación vol.untaria6 y que e1 pue~ 
bl.o de Puerto Rico se autogobierna. A l..:i par de esas "transfoE. 

mac.i.ones" formal.es a nivel. pol.:ttico, l.a econom:ta isl.eña se va -

.i.ntegrando crecientemente a l.a metropo1itana, e hist6ricamente, 

se pierde l.a posibil.idad objetiva de que se configure una "bur

gues!.a nacional." 7 • 

En nuestro intento de caracterizar l.a formaci6n social. pue=: 

torriqueña, nos vimos en l.a necesidad de revisar l.as nociones -

de "col.onia" (1.o que en el. debate pol.1:.tico en Puerto Rico se --

1.l.ama "col.onia cl.á.sica.,); pa.!.s dependiente" (segün l.as aporta-

cienes hechas por los teóricos del.a dependencia); "col.onia in

terna" y "sector" de una econom.!.a cap:ltal.ista al.tamente desarr2 

6 cu&n invo1untaria es 1a asociaci6n de Puerto Rico con 1os Estados Uni 
dos, puede ser puesto en evidencia por 1a po1~tica de desestabi1ización or=
questada por e1 gobierno de Carter en 1980 contra e1 gobierno de tendencia
socia1ista de Michae1 Man1ey en Jamaica. Véanse, además, l.as decl.araciones 
de un funcionario del. Departamento de Estado de EE. UU. en re1aci6n, a 1a -
vis~ta de Seaga a Washington e1 28 de enero de 1961. véase, también, 1as -
decl.araciones de Reagan sobre e1 Caribe. (Cf., "Sección Internacional.", El. 
~, México, 29/I/61, p. 14). -

7
véase: Pou1antzas, ~· p. 67. 
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11ada en 1a segunda mitad de1 sig1o xx. 8 

La integraci6n de 1a econom~a de Puerto Rico a 1a de 1os E~ 
tados Unidos ha 11egado a ta1 extremo que ha inducido a algunos 

investigadores a afirmar que: 

Desde 1930, puerto Rico ha experimentado profundos
cambios en su estructura socia1. Las magnitudes re1ati 
vas a 1o econOmico y las proporciones entre esas magni= 
tudes se han alterado a1 punto de causar cambios cuali
tativos en e1 orden social. Las investigaciones que re 
cogemos de manera parcial en este libro nos hacen con-= 
c1uir que Puerto Rico funciona ya, para todo prop0sito
pr3ctico, como un estado de 1os Estados Unidos. Más -
aOn, estamos en v~as de convertirnos en una ciudad de -
los Estados Unidos. La econom~a de1 pa~s opera cada -
vez mas como 1a de un centro urbano de1 este de Nortea
mArica. Los movimientos de capita1, 1a migración de -
personas, e1 contro1 federa1 de 1os proyectos 11evados
a cabo a1 nive1 de 1os municipios de Puerto Rico y, es
pecia1mente 1a estructura financiera de1 pa~s, se afia-
den a otras caracter~sticas f~sicas--extensi6n territo
rial, configuraci6n urbana--para hacernos pensar en - -
Puerto Rico City, u.s.A.9 

Y, m4s ade1ante: "La viabi1idad de Puerto Rico como pa~s parece 
haber dado paso a 1a de Puerto Rico como un barrio 1110 . No es -
éste e1 1ugar para po1emizar con 1os autores, ya que tendremos
oportunidad de exponer nuestro enfoque de1 problema en e1 tran~ 
curso de este trabajo. Baste seña1ar que si, de a1guna manera, 

1a ~nvestigaciOn y 1a producci6n te6rica tienen a1go que ver -
con 1a realidad, o pretenden ref1ejar1a, aunque sea por sus - -

preocupaciones, e1 prob1ema es grave y urge caracterizar corre~ 

8
En e1 proceso de esc1arcci.tniento de estas nociones y de1 marco teórico 

metodo16qico de nuestra investigaci6n, hicimos una sistemática ref1exión eS 
crita sobre 1as categor!as y conceptos uti1izados, que resu1tÓ va1iosísima.:= 
para e1 ang1isis de nuestro objeto d~ estudio y para 1a síntesis fina1. No 
obstante, como cap~tu1o tc6rico-metodo1ógico resu1taba de una amp1itud y de 
ta11e prescindib1es en 1a exposición de 1os resu1tados de 1a investigación7" 
Por eso, decidirnos ac1arar ias nociones y categor!as a 1o iargo de 1a expo
sición, según se fuese haciendo necesaria su utiiización para ei aná1isis. 

9E1~as Gutiérrez, V!ctor Sánchez y Picr <:a1dari. Inversión externa y -
riqueza naciona1. ¿!::!!!.. ~? Escue1a Graduada de P1anificación, Universi-
dad de Puerto Rico. Buenos Aires: Ediciones S.I.A.P., 1979, pp. 13-14. 

10~. 
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tamente 1a formaci6n econ6mico-socia1 insu1ar. 

La urgencia de esta tarea se nos presenta, no s61o por raz~ 
nes teOricas y de acumu1ací6n de conocimiento sobre 1a rea1idad 
puertorriqueña, sino adem~s, porque para transformar una socie
dad: primero, 

hace ~a1ta caracterizar1a adecuadamente, es decir, apre 
hender sus determinaciones esencia1es, saber con preci= 
siOn qué es, cu~1es fuerzas se mueven en su seno, hacia 
dOnde es posib1e orientar e1 cambio.U. 

Este trabajo pretende aportar e1ementos de juicio que de
muestren que 1as nociones de "pa1s dependiente" y de "co1onia 

interna" son inap1icab1es a 1a comp1eja rea1idad puertorrique-
ña: si bien Asta exhibe rasgos que, tomados ais1adamente, pue-
den inducir a1 observador a pensar que se trata de una de esas
dos rea1idades (como nosotros mismos señal.aremos). E1 uti1izar, 

sin precisión, cual.quiera de esas nociones impl.ica ignorar 1a -
especificidad de dicha sociedad y, con e11o, en vez de ade1an-
tar su conocimi.ento objetivo, s6l.o se contribuye mistificar -
el. verdadero v~ncul.o existente entre Puerto Ri.co y 1os Estados
Un:tdos. 

En 1980, Puerto Rico sigue siendo una co1onia12 , no importa 
que el. col.onial.ismo se haya adecuado a l.os tiempos y se haya -
disfrazado de autogobierne. En l.a medida en que l.a existencia
de un l.l.amado "Estado col.onial."13 es indemostrabl.e, teOrica y,
sobre todo, concretamente; y en ausencia de una figuración his-

11 Mois~s Mo1eiro, citado por Vania aambirra, ~~~dependencia: -
~ anticri'.tica. M~xico: ERA, SP GB, 1era ed.,, 1970, p .. 13. 

12
Si afirmarnos esto, no es por seña1ar 10 obvio, sino por reafirmar 10 -

que esperamos quede demostrado al finalizar esta exposici6n: el valor inter
pretativo, o 1a funci6n que todavía cumple la nocicSn de "colonia" en el an:i-
1isis de 1a formaci5n social puertorriqueña, a la altura de 1980 y por oposi 
ci6n a otras categorías que manejan otros estudiosos, tales como: "colonia= 
interna••, "Estado colonialº', º'dependencia .. y "barrio de EE.UU.••, para dar a1 
gunos ejemp1oc. -

13
cf .. La tesis doctora1 de Elni1io GOnzál.ez o!az, ll pepul.is:mo ~ ~

~2 ~-~, Facu1tad de Ciencias Po1íticas y Social.es, Universidad Na-
cional Aut6noma de México, abri1-mayo, 1977¡ y la obra de Wilfredo M.attos -
Cintr6n, ~ pa1!.tica :l.~ po1Ít:.ico !:.!!.. ~ ~, México: ERA, Serie Popu-
lar/71, 1980. 
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tOrica de 1o que pudo haber sido e1 Estado-naciOn de Puerto Ri

co, es imposib1e, tambi~n, habl.ar de un "pa!s dependiente", se

gQn 1o descrito por 1os principa1es exponentes de 1a teort.a de

l.a dependencia para pat.ses que se han constituí.do en Estado-na

ciOn. Obs~rvese que hemos vincu1ado l.a tesis de que existe en

Puerto R.i.co un "Estado-colonial. .. , con el. anál.isi s dependentis-

ta. Creemos que los investigadores que l.a sustentan partieron, 

:tmpl.~cita o expl.~citamente, de l.a teor!a de l.a dependencia en -

sus análisis de 1a sociedad puertorriqueña, y que no superaron

l.a concepci6n de Puerto Rico como "pat.s dependiente". Creyendo 

que l.o que estaban descubriendo en el. supuesto "Estado-col.onial. 

era una situaci6n excepciona1 que defin1a la especificidad de -

la formaci6n social puertorriqueña, no hac1an sino quedarse de~ 

tro de los esquemas anal~tico-interpretativos de dicha teor~a.

De esta manera, algunos se han visto en la dif!cil posici6n de

irnponerle a la realidad una cat~gorizaci6n no determinada (hís

tdricarnente) , en vez de permitirle a la realidad ser el punto -

de partida y prueba Oltima de sus categor~as ana11ticas. 14 

Por lo que respecta a la noción de "coionia interna'', supo

ne una incorporaci6n pol~tica de la nacionalidad puertorriqueña 

14
según la teoría marxiana de la abstracción determinada, deben de ser

los factores materia1cs los que conduzcan a la generalización, o abstrae- -
ci6n, que es a fin de cuentas toda categoría. Como señala Lucio Colleti, -
se trata de: "una qenera1ización que se ].leva a cabo analizando y sacando
ª l.a 1uz_ a1 mismo tiempo precisamente el elemento material., es decir, el -
factor individualizante y discriminante por excelencia (en nuestro caso las 
relaciones materiales de producción)." (.El Marxismo :l. Hesel, México: Grija.!.. 
bo, 1977, p. 230.). 

Lo que en sociología marxista 1lamamos idea1ismo; consiste precisamente 
en el procedimiento contrario: las categorías o ab~tracciones se le imponen 
a 1a realidad (buscando como ésta corresponde con ellas y supcrimponiéndose 
le y fallan en conducirnos a la objetividad). Sobre la construcción de cat;
gor!as "hist6ricamentc determi.nadas", véase i "El método en la economía polÍ: 
tica"~ Introducci6n qenera1 !?.. la~ de la economía política/1857; Cór
doba: Cuadernos de Pasado y Presente, Núm. 1, 1974, pp. 57-66. Sobre 1a ob 
jetiv.i.dad en ciencias socia1cs, véase: Adolfo S~nchez Vázquez, "La ideolo-=
g~a de 1a 'neutra1idad ideol.6qica• en las ciencias sociales", La filosof!a
::l.. las ciencias sociales, México: Grijalbo, Teor!a y Praxis/24,-,-976, pp. 
287-3'13. 
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a 1a norteamericana o, para decirlo con mayor claridad, supone

que 1a naciOn puertorriqueña haya sido incorporada definitiva-

mente a1 Estado-naciOn de los Estados Unidos de Am~rica. De -

usarse esta noción en el an~lisis de la formaciOn social puert~ 

rriqueña, se ignorar~a la historia objetiva de las relaciones -

económicas y po1~ticas de Estados Unidos y Puerto Rico durante-

1os pasados ochenta y dos años. No basta con que a los puerto

rriqueños se les haya impuesto la ciudadan~a norteamericana pa

ra que su incorporaciOn a dicho pa1s sea un hecho (como 1o evi

dencian las historias de las luchas de 1iberaci6n de la opre- -

siOn colonial de este siglo). Creemos que ser~a obviar lo que

ha sido la lucha del independentismo puertorriqueño de este si

glo. Pero si ello no bastase, la historia del movimiento asim~ 

lista puertorriqueño (bien sea bajo el nombre engañoso de Part~ 

do Republicano, o su nueva versiOn de Partido Nuevo Progresis-

ta) as~ 1o demuestra: cuando e1 pueblo de Puerto Rico ha tenido 

1a oportunidad de no definirse respecto a asimi1arse definitiv~ 

mente a 1os EE. uu. (v.!a 1a f6rmu1a de1 Partido Popular Democr~ 

tico, o PPD, que propugna la persistencia del ~ ~), la -

estadidad no ha sido contemplada. Todo parece indicar que 1as

veces en que han triunfado los asimilistas, se ha tratado, m~s

que de un voto en su favor, de un voto en contra de 1a gestiOn

de gobierno anterior del PPD. Las elecciones de 1980 constata

ron, para sorpresa de los asimilistas, que e1 pueblo de Puerto

Rico no quiere mayoritariamente la estadidad (as~ se le llama -

en Puerto Rico a la proposici6n de asimi1aci0n definitiva a 1os 

Estados Unidos como un estado m~s de la Unión). 

La nociOn de "sector" de la econom~a de los Estados Unidos, 

de ~cuerdo a como la utilizan algunos autores, conlleva y pres~ 

pone que se pueda obviar todo el problema de las naciona1idades 

y de la explotaciOn co1onia1. Es decir, que se pueda obviar la 

existencia objetiva del problema po1~tico no resuelto que cond~ 

ciona el carácter mismo de la integraciOn econOmica. Por el -

contrario, la realidad socio-po1~tica is1eña est~ diciendo a -
diario, que no importa que la econom~a puertorriqueña funcione

ya de facto como un sector de 1a norteamericana, si todav~a el-
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prob1ema po1~tico subsiste, "'1poniéndo1e obst&cu1os insupera- -
b1es a 1a continuidad de1 mode1o de dominaciOn vigente. Hasta-

1os "especia1istas" norteamericanos a1 servicio de Washington,
:Lmportados por los "personeros" puertorriqueños de la domina- -
cien co1onia1, afirman expl~citamente que hay un problema pol~
tico que resolver antes de que siquiera se pueda paliar la gra
ve "crisis financiera y econ6mica. Y eso que tan sOlo se remi-
ten a la.no-operabilidad de1 modelo de explotaci6n, sin cons~d!:_ 
rar la .gra.v~s:tma cr:Lsi.s social. y .la degeneraciOn moral del pue

blo- puertorriqueño, producto de la expoliaciOn a que ha sidos~ 

jeto en el transcurso del siglo. 

TambiAn las colonias cl3sicas, antes de la liquidaci6n de -
l.os :í.mperios formal.es que presenciO nuestro siql.o, funcionaron

como ~ectores hipertrofiados y atrofiados de las econom~as de -
sus metrOpol.is, sin que por el.l.o, en su momento hist6rico, l.es 
fuese :imposibl.e advenir a 1.a independencia po1~tica y, para al.

gunos, a 1a l.ucha por sa1irse del. campo capitalista. Es decir, 
para decirlo afirmativamente, muchos puebl.os con econom~as dis
torsion_adas por 1a co1onizaci6n l.ograron l.a independencia pol.~

tica y transformaron 1as rel.acionea de producciOn de su forma-
ciOn social. y hoy l.uchan por un desarro11o econOmico que escapa 
a l.os modal.os capita1istas. La existencia de un campo social.i!!,_ 
ta consol.idado-ha favorecido esa l.ucha y posibil.ita su Axito, -
aunque pa4a e11.o d~chos puebl.os deban antes pasar por 1os enor
mes sacrifici~s que l.es impone su herencia col.onial.. De ah~ el. 
por qu~, en un anA1~sis como el. que pretendemos, el componente
pol.~tico es parte esencial. de la probl.ematica: porque es parte
esencial del. objeto de estudio dial.~cticamente construido. 

Esperamos que nuestro esfuerzo de an31.isis y s~ntea~s con-
tribuya a adel._antar el. conocimiento de l.a real.idad puertorriqu=._ 

ña: si no por sus m~ritos, al. men~s al. suscitar pol.~mica sobre
interpretaciones que hasta hoy se siguen repitiendo acr~ticame~ 

te y que, si bieri en a1gGn momento orientaron 1a investigaci6n
en nuevas y más acertadas direcciones, aCtua1mente e1 conocí- -
miento social. 1as ha superado y s61.o sirven para ocul.tar l.a re~ 
1.:tdad. 
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E1 ~in C1tiMo de nuestro trabajo consiste en aportar e1eme!!. 
tos teOricos y destacar e1emen~os histericos que contribuyan 
esc1arecer cu&1es son 1as condiciones objetivas en que se desa
rro11a actua1Mente en Puerto Rico 1a 1ucha por e1 socia1ismo. -
Esperamos, as:lmismo, que a1 intentar recuperar 1a especificidad 
de1 desarro11o capita1ista puertorriqueño y de su articu1aci6~
con e1 imperia1ismo norteamericano, podamos contribuir a 1a ju~ 
ta va1oraci6n de 1a coyuntura actua1. Es decir, pretendemos -
aportar a1gunos e1einentos de juicio adiciona1es para eva1uar en 
qu~ medida 1a situaci6n co1onia1 no resue1ta puede precipitar,
en esta dAcada, o 1a siguiente, una so1uci6n po1~tica que, o -
bien acreciente 1as di~icu1tades de desarro11o de 1a 1ucha de -
ciases (y, por ende, de1 pro1etariado), o bien cree condiCiones 
mas propicias a su desarro11o (y a1 forta1ecimiento de1 proyec
to de 1a c1ase pro1etaria). Pensamos, adem&s, que una investi
gaci6n de esta natura1eza puede contribuir a di1ucidar eL pro-
b1ema de "1a cuesti6n naciona1" en Puerto Rico y a sopesar 1aa
posibi1idades objetivas que hay de .11evar a cabo una Lucha por-
1a independencia con un amp1io apoyo _popu1ar, a esta aLtura de-
1a re1aci6n con 1os Estados Unidos. 
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CAPITULO ~: TRASFONDO HISTORICO ~ APUNTES ~ ~ REINTERPRE

~ ~~~EN~~-

1. Situación ~~formación econ6míco-social durante ~ ~

nizac~6n española. 

Durante los primeros tres siglos de colonización espa.ñola,

desde 1508 hasta aproximadamente 1797, Puerto Rico fue un bas-

ti6n militar que depend1.a econ6micamente de las colonias m~s r~ 

cae de América. A pesar de que hubo brotes de producción agr1-

cola comercial para exportación, su desarrollo fue discontinuo

y, en general, 1a mayor parte de 1a población se dedicaba a cu~ 

tivos familiares de subsistencia. Hasta 1776 no se expiden ti.

tules de propiedad sobre la tierra, aunque ya cxist~a una pro-

piedad ~ ~ qarantizada por decreto real de Don Fernando -

del 18 de junio de 1513. Según esta Real C6dula, e1 Rey dispo-

nta que se repartiesen entre sus vasallos casas, solares, tie-

rras, caballer~as y peon1.as y que, una vez hubiesen morado y -
trabajado dichas tierras durante cuatro aros, pudiesen disponer 

de ellas a voluntad y como de su propicdaa. 15 A pesar de la -

disponibilidad de tierras en usufructo, 1os colonos españoles -
se ve~an obiigados a endeudarse con mercaderes para comprar es

c1avos¡ herramientas y mnteria1es, tanto para las minas {en 1a

primera mitad del sig1o XVI), como para la agricu1tura, espe- -

15
sobre este tema, véase: Salvador Brau, La colonización de Puerto Rico. 

Sar. Juan: Instituto de Cul.tura Puertorriqucñ;;-:- l<Jób. 3era cdI'Ción anot'ida
por l.a Dra. Xsabel. Gutiérrez del. Arroyo. s. orau, Historia de Puerto Rico,
San .Juan: Editorial. Coqu:í', 1966 • .Juan A. Sil.én, ~de l.a nación ~ 
torriqueña, Ri"o Piedras: Editorial. Edil, 1<)73, pp. 13-78, passi~ {Maneja -
una buena biblioqrafía sobre el período, aunque con un deficiente sisteT.la -
de anotación al calce. Además de una exposición diferente y amena de la -
historia, Silén es el. primer hi$toriador que intenta reconstruir la histo-
ria desde una perspectiva de lucha de el.ases y transformaciones de 1as rela 
clones de producci6n ). Sobre la Real. Cédula de 151 3, véase: R.:imiro Guerra7'" 
~:!_población~ las ~· La liaba.na: Editorial de Ciencias Socia
les, Instituto Cubano dc1 Libro, 1976, pp. 45-49. 
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cia1mente para 1a construcción y operaci6n de ingenios de aza-
car; para pagar 1as contribuciones a 1a Corona y para comprar -

bienes de consumo final. Desde 1533 ya pesa 1a usura en Puerto 

Rico como un rna1 social y los vecinos se quejan de ser victimas 

de la especu1aci6n en 1a compra de mercanc1as. 16 La r~pida an!,_ 

qui1aci6n del ind1gena (de 30,000 a 70,000 que hab1a en 1493, -

quedaban 1,148 en 1529) forzó al colono español a importar 

clavos para trabajar la tierra. No obstante, en comparaci6n -

con el resto de las Antillas, el número de esclavos importados

fue bajo, debido a la pobreza de los colonizadores y a la pol1-

tica de la administraci6n colonial española (tendiente a mante

ner un balance poblacional que impidiese a indios y esc1avos s~ 

perar en ndmero a los españoles, pues aqu~llos se un~an en le-
vantamientos> .17 

Con la decadencia del imperio español a fines del siglo - -

XVIII, España comienza a interesarse en transformar a Puerto R~ 

co en una colonia productiva. Favorece la metrópoli el desarr~ 

110 de medianas haciendas (~ ~ vis las alternativas del rnini
y del latifundio) orientadas a la producciOn comercial. Estas

haciendas no se caracterizarán por grandes inversiones de capi
ta1.18 Durante la primera mitad del siglo XIX, la mano de obraJ 

será escasa y la organizaci6n de la producción habrá de desean-\ 

sar en formas de retención de la fuerza de trabajo que se asem~ 

jan a las prestaciones en servicios feudales, pero sin la base

jur~dica del feudalismo 19 • El trabajador podía disponer de la

tierra del hacendado para un cultivo de subsistencia para ~1 y

su familia, a cambio de dedicar parte del tiempo al cultivo ce-

lbSobre 1a manufactura de azúcar en c1 período, véase e1 resumen que ha
ce Arturo Moraies Carrión en Albores del caoitalismo en Puerto Rico, Río Pie 
dras: Edit. universitaria, u.~oiC'Cción UPREX/1ruMAN~,--i9'72, pp. 61 
65 y 43-121, passim. Sobre la usura: Silén, 2.E.· cit., p. 45. 

17
silén, 2J2..• ~-• pp. 26-27 y 53-54. 

18
Ange1 r,. Quintero. "Confl.ictos de clase en 1a po1ítica co1onia1: Puer

to Rico bajo España y bajo 1os Estados Unidos, 1870-1924", Confl.ictos de cla
~ y_ po1Ítica ~ ~ ~. RÍO Piedras: Ediciones Huracán, CEREP, cüaa;r=
no 2, 1976, p. 14. 

19
r.as relaciones de servidumbre feuda1es íijaban al. trabajador al suelo-



mercial. del. hacendado: tambíén hab!.a asal.ariados cuyo "sal.ario", 

independientemente de l.a forma en que se l.e pagase (si en mone

da o, l.o m4s comO.n, en "fichas" o "val.es .. redimibl.es tan s61.o -

en l.a "tienda de despacho'", o "tienda de raya", del. hacendado) , 

recib~a como compl.ernento, un predio de terreno para cul.tívos de 

subsistencia. En este Ül.timo caso, el. cul.tivo de subsistencia

pod!.a constituir el. ºsal.ario" correspondiente a l.os meses "mueE_ 

tos" o en que no hab!.a trabajo debido a cul.tivos estacional.es.

El. acceso a predio de terreno para cul.tivo de subsistencia -

l.e permít!.a al. hacendado retener l.a fuerza de trabajo en l.a ha-

i 5 

y al. señor de l.a tierra, presuponían l.a propiedad de sus medios de subsis-
tencia por parte del. siervo {Mane, Grundrisse, México: Síql.o XX1 1979, T.I, 
pp. 433-434). No hay que o1vidar que 1os campesinos tributarios que traba
jaban para sí mismos l.a tierra, tenían sobre e11a" 1os mismos tttul.os jurí
dicos feudal.es" que el. gran señor feudal. (Marx, Capital., T. J:, Vol..3, Méxi
co: s. XXI., 1979, pp. 897-898). Y que ''incl.uso el. siervo de l.a gl.eba no só 
l.o era propietario--aunque sujeto al. pago de tributo--de l.a parcel.a conti-=
gua a su propia casa, sino además copropietario de 1a ~ ~-·• 
(Marx, Capital, Ibíd., p. 897, N. 191}. Hab1ando sobre 1a "acu:mul.aci6n or!_ 
ginaria", Marx señal.a que el. dinero y l.a mercancía no son capital. desde un 
primer momento. Al. igual. que l.os medios de producci6n y de subsistencia, -
requieren ser transformados en capital, para l.o cual. deben coincidir y en-
frcntarzo dos el.ases muy diferentes de poseedores de mercancías: los propie 
tarios de dinero, de medios de producción y de subsistencia, dispuestos a =
valorizar mediante trabajo ajeno 1a suma de val.or de que se hü.n apropiado;
y l.os trabajadores 1ibres, vendedores de su propia fuerza de trabajo. Tra
bajadores que, contra.río a los esclavos y a los siervos. no "están incl.ui-
doa directamente entre l.os medios de producción", "ni tampoco l.c pertenecen 
a cl.l.os loa medios de producción--a la inversa de 1o que ocurre con el. cam
pesino que trabaja su propia tierra, ctct;tera-- ••• " {Marx, capital., Ibid. ,
pp. 892-893). 

Lo que ha sido l.1amado en el. Puerto Rico del.. siglo XI.X re1acíones "semi 
feudal.es", "semi-servil.es", "feudal.es'' o "prccapita1.istas" se a~emeja más -¡; 
}.os ""trabajadores asal.ariados agrícolas" dcscr itos por M.ar:x para Ing1aterra 
en l.a Úl.tíma parte del. siglo XJ:V y aún más en el. XV: "En Inql.aterra 1a ser
vidumbre de la gl.eba, de hecho, había desaparecido en la úl.tima parte del. -
sigl..o XJ:V. La. inmensa mayoría de la pobl.ación se componía entonces--y aún
más en el sigl.o XV--de campesinos libres que cul.tivaban su propia tierra, -
cual.quiera que fuere el. rótul.o feudal que encubriera su propiedad. En las 
grandes fincas señoriales el arrendatario l.ibre había de5pl.azado al. bail.iff 
(bai.1íol, siervo Úl. mismo en otros tiempos. Las trabCJ.jadorcs asal.ar~ 
agr~col.as se componían, en parte, de campesinos que valorizaban su tiempo -
libre trabajando en l.as fincas de l.os qrandes terratenientes; en parte. de 
una el.ase indcpcndiente--poco numerosa, tanto ~n tértninoH absolutos como en 
rel.ativos--de asal.ariados propiamente dichos. Pero tü.mbién estos ú1.timos -
eran de hecho. a la vez• campesinos que trabajahan p.-ira. s! mi srnos, pues adc 
má~ de su sal.ario. se 1cs a~iqnaba tierras ele l.-iUor con un • .i cxteno.ión de -l=-
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cienda, quedando ~sta disponib1e para cuando se 1e necesitase. 20 

E1 aqregio puertorriqueño de1 siglo XIX nunca fue una inst~ 

tuci6n feudal, ni semi-feudal o semi-servil (identificando ser
vidumbre y feudalismo). No se trataba de una fuerza de trabajo 

encadenada a 1a tierra y a 1a re1aci6n de propiedad que 1e obl~ 

gaba a entregarle "todo su plustrabajo" al terrateniente como -

propietario de la tierra (condici6n m~s esencial de producci6n); 

una fuerza de trabajo carente de libertad. 

HistOricamente, lo primero que hubo en Puerto Rico fueron -
pequeños productores independientes, con derecho a adquirir las 

acres y más, y asimismo cottaqes." (Marx, Capital.,~-· pp. 896-897). 
La comparaci6n entre servidumbre y las relaciones de producci6n prevale 

cientes en el Puerto Rico del XIX. se debe a que. desde mediados de sig1o.=
la fuerza de trabajo .,libre•• se encontraba reglamentada.. Se trataba de un
intento de regular el movimiento de los agregados en la Isla. de obligar1os 
a dejar sus cultivos de subsistencia y a contratarse por un jornal.. La me
dida se encaminaba a acabar con el agregior seminom&dico y casi casual,y ga 
rantizarle a la burguesía incipiente una ampliación de un reducido mercado= 
de trabajo.. El problema reside en que. ni el agregado. ni el medianero o -
aparcero. ni los jornaleros, ni las combinaciones resultantes, eran propie
tarios jurídica o consuetudinariamcnte de la tierra que pose!an (o u~ 
fructuaban),. Además, inicialmente, eran libres de contratarse a jornal con 
quien quisieran, aunque luego las deudas lo swnieran en lo que Takahashi -
llama, citando a Raveau, "una nueva servidumbre mediante el capital." (Véase 
l.a aportación de Takahashi a la discusión sobre la transición del feudalis 
1110 al capitaLtsmo en Sweezy. Oobb, Takahashi. ~- ~- • ~transición de1 -= 
feudalismo al capitalismo, Medellín, Colombia: Ediciones THF, s.f .. , pp .. 65--
106 .. ) El Reglamento sobre los jornaleros de Pezuela de 1849 (y antes. el -
Bando contra la "vagancia" de Ldpez de Baños en 1838) asemeja la. situación..:.. 
preva1eciente en Puerto Rico a aquella descrita por Marx para la época de -
acumulación originaria en Inglaterra en que, bajo circunstancias exactamen
te opuestas. la burguesía se veía forzada a recurrir al aparato estatal pa
ra reglamentar el trabajo (Capital, r. Vol .. 3. pp .. 922-923). Pues el Régi
men de la Libreta de Pezuela no equivalió a una exp1otación en virtud de -
una coacción jurídico-política (el plus-producto de que se apropiaba el ha
cendado puertorriqueño no era obtenido en virtud de una renta feudal del -
suelo), porque había "jornal.,• pagado en moneda o en su equivalente en es
pecie (aunque el reglamento obligaba ta.mbi6n al pago monctarizado) .. El ex
cedente se extrae porque el jornalero carece de suficientes mcdioB de pro-
ducci6n como para mantenerse a ní y a su familia. y se ve forzado a vender
su fuerza de trabajo por un mísero jornal• en condiciones de extrema explo
tación. en vez de recurrir al agrcgio. Como bien señala Picó {p .. 82). si el 

20
vóanc: Quintero, ~- cit., p .. 15,. Fernando Pic6, Libertad :l. servidum-

~ ~!:.!_~~del siglo xix. Río Piedras: Huracan, 1979, pp .. 86-87 .. 
Carlos Buitrago Orti::, ~ oríqcncs históricos ~ la sociedad precapitalis
~ ~Puerto Rico. H.Ío Piedras: Huracán. 1976. PP• 40-42. 



tierras reales que usufructuaban, a1gunos de 1os cua1es fueron

acumu1ando una riqueza dineraria que 1uego se transformaría en

capita1 y otros de 1os cua1es se fueron pro1etarizando. 

E1 agregio, antes de 1as reglamentaciones de1 segundo cuar

to de1 siglo XIX, era una economía natural de subsistencia. E1 

agregio despu~s de esas reglamentaciones y, fundamentalmente, -

e1 que florece con e1 auge de1 cultivo comercial del caf~ a me

diados del sig1o, era una manera de garantizarse el hacendado -

1a permanencia en su hacienda de un trabajo libre y escaso. 21 

Respecto a los jornaleros y a la reglamentaciOn de su acti-

agregado se hizo pe6n, fue impelido por sus necesidades econánicas. (Sobre
la transici6n del feuda1ismo a1 capita1ismo, véase Marx, Grundrisse, cd. - -
cit., Vol.. J:, pp. 433-477 ( .. Formas que preceden a 1a produccion capita1is- -
ta"") y pp. 420-433 (''Acumu1ación originaria del. capital"); y Marx, Capital.,
X, Capítul.os XX:CV y XXV y Vo1. III, Cap. XX, XXXVJ: y XLVJ:J:.) La situación -
de 1os aparceros (Picó, p. 80, 86, N. 13 y 87) y jorna1eros no se asemeja en 
sus bases jurfdicas a l.a renta feudal. (ni en trabajo, ni en productos, ni en 
dinero) descrita por Marx (Capital., IJ:I, Vol.. 8, pp. 1004-1020)1 sino más -
bien a l.a del. arrendatario aparcero descrito en c1 capítulo XLVJ:I del Tomo
J:J:J: (Ibid., pp.1021 1034) y que Marx considera "capital.ista de sí: mismo"1 y
a 1a ;:¡;;--¡-os "jornaleros, l.ibres o no, pagados en especie o en dinero" que en 
el. .. s.1stcma de haciendas" explota c1 terrateniente que efectúa el. cul.tivo -
por cuenta propia, poseyendo todos l.os instrumentos de producción y con fuer 
za de trabajo contratada por dinero (o escl.ava, en el. caso de la economía eS 
el.avista de pl.antación orientada al mercado mundia1). Marx dice cl.aramente= 
que "All.! donde predomina l.a concepción c¿o_pitalista, como en l.as p1antacio-
nes americanas, todo ese p1usvalor se concibe como ganancia¡ a11Í donde no-~

existe ni el. propio modo capitalista de producci6n, ni l.a correspondiente ma 
nera de concebir 1as cosas ha sido importada desde los países capita1istas,:::.
se manifiesta como renta." Crbid., p. 1023). Evidentemente en el Puerto Ri 
co del sigl.o XIX lo que hay ~n capitalismo en una etapa temprana de desa= 
rro1l.o semejante a 1a que atestiguan Marx y otros investigadores para Ingla
terra desde el siglo XVI hasta l.as primeras décadas del xrx (que coincide -
con 1o que Marx 11ama "acumu1.oci6n originaria" .. algunos de cuyos procesos se 
dan todav!a en plena Primera Revoluci6n Industrial). Véase; Oobb, Mauricc,
Estudios ~ ~ desarrol.l.o ~ capita1ismo, México: Siq1o XXI, 1979, esp.
pp. 484-485: "Además, 1a. 1egislación tendía a restringir 1os movimientos de
mano de obra con objeto de m.3ntener1a disponible para ser empl.eada on el cam 
po (como 1o prueba el. "Statutc of Artificers• de 1563, que hacía obl.igatoriO 
el. trabajo en 1a agricultura para personas sin empleo y prohibía a los traba 
jadores contratados abandonar su localidad sin un pcrmisc..o escrito). El he:::.
cho es que no era fácil obtener trabajo l.ibrc en cantidad fuera de Londres y 
de una o dos grandes ciudades más, y a este hecho responde la frecuencia con 
que los grandes patronos, como los capital.istas empresarios de la minería, -
tuvieron que recurrir a pr5cticas compulsivas para reclutar trabajadores." -

21
Picó, er!.· ~-, p. 80. 
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vidad, se trat6 de una medida de 1a administraci6n de1 gobierno 

co1onia1 para garantizarle a 1os hacendados una mano de obra 1~ 
bre que compensara 1a escasez de brazos producida por el cese 

del tráfico de esclavos. 

E1 reglamento original de Pezue1a parece presuponer 
que 1a mayor~a de 1os jornaleros registrados pase a vi
vir a 1os pueblos donde, mediante la negociaci6n de sus 
jornales, puedan cambiar de patrón y de trabajo, en la
mejor tradici6n del laissez-faire. La idea de forzar a
loa desacomodados a vivir en--e-r-¡>ueblo era aumentar su
~~~~~~~!~!~~~~ bajo la supervisiOn de las autoridades -

Si, pese a las disposiciones oficiales, el agregio sobrevi

ve bajo la ficciOn de un contrato notarizado de aparcer~a o - -

arrendam~ento, que a su vez da 1ugar a nuevas formas de exp1o

tac~6n del trabajador por parte del hacendado, e11o se debe a -

las necesidades mismas del nivel de desarro11o de 1as fuerzas -

productivas. En el contexto de una~ relaciones de producci6n -

que desde 1873 se basan e~q_1µs_~Y~1!1-~Q:'!;,_e en e1 trabajo libre o -
asalariado, de una econom~a co1onia1 orientada a 1a producci6n

de rnercanc~as para e1 mercado mundial, en condiciones de esca-

sez de mano de obra, Ue circu1aci0n monetaria restrLngida y con 

Antes Oobb ha señalado (p. 478): que se puede "cal.ificar a una situaci6n de 
no-feudal., si ya no existiese una c1ase feudal. dirigente y hubiese deeapare 
CI"do su fuente pecul.iar de rentas." Sobre l.a renta feudal. en dinero. eeñal.il 
que "esta úl.tima era aGn una renta feudal. sostenida por l.as l.eyes o l.as cos 
tumbres feudales, y en absol.uto era -uña"'r"enta contractual. derivada. de un -= 
mercado l.ibre de la tierra (p. 472). Un inveatiqador que ha dedicado gran -
parte de su vida profesional a l.a recuperaci6n del. riqursimo acervo de in-
formación sobre el siglo XIX, que se encuentra sepul.tado en archivos pÚbli
cos y privados, en Puerto Rico, Carlos Buitrago Ortiz• en un ensayo dedLca
do al. "desarrollo de1 capitalismo agrario-comercial•• entre 1857-1893, seña
la que en ese período '"La tierra se trataba como mercanc!'.a. a1go que había
que conseguir, conso1idar, expandir, mejorar. Se habra convertido en un -
factor de producción y se pcrcib!a como al.go que podía producir riqueza." -
(Orrgenes, pp. 29-30.) y más ade1ante: "La meta de los hacendados era obt~ 
ner, añadir y consol.idar un predio de tierra de suficiente tamaño para al.
canzar economías de escala." (p. 30) Buitrago se refiere aquí a l.a hacienda 
cafetal.ora y sitúa su surgimiento "como empresa capital.ista", como haciéndo 
se especialmente notabl.e "desde l.os años 1885 al 1887 en adelante" (p.35) .= 
No debemos olvidar que es en l.a hacienda de caf~ donde mSs duda puede haber 
durante el. período sobre el carácter de ias relaciones de cxp1otacLón. 

22~., pp. 80-81 y 86. 
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un bajo desarro11o de 1as fuerzas productivas, e1 agregio de 1a 

segunda mitad de1 sig1o XIX puertorriqueño nada tiene que 

con feuda1ismo .. 

Durante 1835 en Puerto Rico se nota un aumento progresivo -

de 1os jornaleros.. En 1860 hay 41,738 esclavos y 40,608 jorna-

1eros. Para finales de 1a d~cada, antes de 1a abo1ici0n de 1a

esc1avitud en 1873, 1os jornaleros constituyen ya la espina do~ 

sal de la producciOn isleña, predominando el trabajo asalariado 

sobre el esclavo. La econom~a de haciendas de caf~ y de caña -

para exportación encuentra, a partir de entonces, tan s61o un -

obst3cu1o de peso: la relación colonial y el capital comercia1-

y usurario que la usufructúa. 

La lucha de clases del siglo XIX en Puerto Rico enfrentar~, 

en un primer per~odo, a esclavos y jorna1eros contra hacenda- -

dos: clases explotadas y explotadoras respectivamente: y, a pa~ 

tir de 1873, a jornaleros y aparceros contra hacendados. E1 s~ 

g1o se caracterizar§ por un proceso de acumu1aci6n origínaria,

tanto por parte de1 capita1 usurario y mercanti1 (vinculados a-

1a administraciOn co1onia1), como por parte de 1os hacendados,

v~a una superexp1otaci6n del trabajo que sumir§ al jorna1ero en 

1a ignorancia, 1a desnutrición y 1a muerte prematura. La bur-

gues~a en configuraci6n recurrir§ a la pro1ongaci6n de la jorn~ 

da de trabajo, a una uti1izaci6n de1 fondo de consumo de1 jorn~ 

lero como fondo de acumu1aci6n de capital (v~a 1a remuneraci6n

de1 trabajo por debajo de su va1or 23 ), y a 1a confiscaci6n de -

1a parte restante de sus medios de reproducci6n a trav~s de una 

comercia1izaci6n usuraria. 

Respecto a 1as pugnas entre sectores dominantes, e1 sig1o -

XIX presenciará una 1ucha secu1ar entre 1os sectores de 1a bur-

23véase: Pi.có, 2E..• 2.!.!:,.., pp. 95-106 (Cap. l:V): "Las condi.ci.ones de vi.-
da".) Si.l.én, ~· =..!.!::..·, pp. 85, 90, 93 y passi.m. Sobre 1a situaci.6n del. tr!!_ 
bajador puertorriqueño al.a l.l.egada de los norteamericanos en 1898, véase:
Carrol.l., Henry K. Report ~ ~ ~ of ~Rico. waahi.ngton, o.e.: G .. 
P.o., 1899, pp. 49-52. Oi.ffi.c, Bailey y Justi.ne. Puerto Ri.co: a Broken -
Piedge. N.Y.: Vanguard Press, 1931, pp. 162-184 com~e~o trabajado-
res bajo España y EE. UU. 
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gues~a en formación vincu1ados estrictamente a la producción y
aque11os vinculados a1 aparato administrativo co1onia1 como pa

lanca de acurnu1aci6n originaria. Bien sea que estos Gltimos -

tambi~n estuviesen vinculados a 1a producci6n, o que tan s61o -

se dedicaran a1 comercio y la usura. Los primeros constituir~n 

el elemento "liberal"¡ ].os segundos el "conservador .. , en la 

cena pol~tica isleña. 

La caracter~stica principal de los gobernadores es, que 
casi todos habr~n de ser militares y estar~n vinculados 
a la tendencia conservadora que en la isla representan
la burocracia civil. y la estructura militar, "l.os gran
des almacenistas y comerciantes, generalmente españoles, 
que ten~an el dominio de las relaciones con los exporta 
dores de la Pen!nsula y los medios para la refacción y= 
compra de la producciOn insular¡ sus agentes y relacio
nados, y algunos terratenientes y profesionales, que -
juntamente con aquellos, formaban el elemento demogr~fi 
oo de mayor importancia econOmica de la col.onia." 24 -

Durante todo el siglo, la estructura militar apoyada en los 

elementos conservadores impondr~ medidas tendientes a controlar 

pol~ticamente a los liberales y, fundamentalmente, a su tenden

cia mfis radical, los separatistas. 

El liberalismo se ha de expresar en el siglo XIX a tra
v~s de dos tendencias principales: el reformismo y el -
separatismo. El sector liberal estara compuesto por la 
mayor parte de los "profesionales, ganaderos, industria 
les y comerciantes nativos ••• ¡ y a la gran masa de las= 
clases media y llana, que conjuntamente con los anterio 
res, constitu~an el elemento demográfico de mayor impar 
tancia social de la isla. "25 -

El gobierno español había impuesto un sistema de impuestos

quc restring~a la producci6n insular y le permit~a al español -

mantener una pol~tica de monopolio comercial. De esta pol~tica 

se beneficiaban, no sólo 1os comerciantes que ten~an el control 

monopOlico de dicho comercio, sino tambi~n los grandes estanci~ 

ros. Los ingresos que pod!a haber tenido Puerto Rico eran mer-

• 
24 si1~n .. ~· ~·, p. 81. Si.1én cita a Lidio Cruz Monc1ova, Historia

~~ Rico (Sig1o m> r: Editoria.1 Universitaria, U.P.R., 1965, Tomo I:,
p. 31. 

25!E!.2_., p. 82. La cita de Si1én nuevamente es de Cruz Monclova, E.E..· -
cit., 
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mados por 1as contribuciones que ten~a que hacer a1 gobierno m~ 
tropo1itano. 

Este sistema exc1usivista 1e permit!a a España con
tro1ar 1as importaciones que hac!a 1a is1a- Mientras -
que en e1 comercio 1as exportaciones de 1a is1a con Es
paña arrojaban un ba1ance negativo. España nos 11evaba 
m4s dinero de1 que nos dejaba.. Lo cua1 11evar~a a 1a -
is1a (1a rura1!a), en contraposicíOn con san Juan, a -
buscar una sa1ida en e1 contrabando que se rea1izaba -
por 1os puertos de Aguadi112\, MayagQez, ponce y Fajardo. 

La 1ucha contra 1os arance1es se ha de expresar en-
1as constantes demandas de1 sector 1ibera1 por un comer 
~~-26 ---

M~s ade1ante este autor contin~a seña1ando que para 1860: 

La estructura coionial española, compuesta por una
minor~a que ten!a e1 poder po1!tico y econOmico (mi1ita 
res, propietarios, comerciantes y burócratas) 1imitaba= 
e1 desarro11o y 1as posíbi1idades económicas de 1os se~ 
tores de1 pa~s que componían e1 e1emento 1ibera1. 

La 1ucha econOmica y po1!tica va tomando una expre
siOn mas c1ara. E1 propósito es poner fin a1 monopo1io 
po1~tico, mi1itar y econ6míco que mantiene España en -
Puerto Rico. De este proceso sa1dr3 un programa que -
postu1ará e1 contro1 de1 pa~s por 1os natura1es •••• 1os 
puertorriqueños. E1 programa era ciare: 1a abo1ici6n -
de 1a esc1avitud, 1a abo1ici6n de1 r~gimen de 1ibreta,
e1 derecho a fijarse 1os impuestos, ei comercio 1ibre y 
e1 derecho a e1egir 1os funcionarios p0b1icos.27 

21 

E1 Censo de ti6o registra una pob1aci6n de 583,308 personas, 

de 1as cua1es 41,738 eran esc1avost 40,608 jorna1eros; 27,037 -

1abradores; 35,279 "no contribuyentes .. ; 11,177 mi1itares: 

13,418 propietarios; 3,412 comerciantes; 1,383 industria1es; --

496 maestros; 32 fabricantes y 1,525 .. pobres de so1emnidad". En 

1863 e1 pthnero de jorna1eros dedicados a 1abores agr!co1as ha

b~a ascendido a 55,485, mientras que entre 1862 y 1872, 1a po-

b1aci6n esc1ava se redujo a 31,635. Para fines de 1a d6cada -

de1 60, 1os jorna1eros ser!an 70,000. En 1873 se abo1i6 1a es

c1avitud. 28 

26
Si1én, ~- ~-• pp. 84-85. 

27 D:>id., pp. 88-89. 
28~., pp. BB y 93. V~ase también: Departamento de Guerra de los Esta 

dos unTdO'S. Informe sobre e1 Censo de Puerto Rico. 1099. Washington. o.c.:=
Goverrunent Pri.ntinq O"f"fTCc-;--w- 31-34'. t'En1o~es~ esta obra será cit~ 
da simp1emente como Censo/..l.!!2.2.-) 



En 1861 conspiran en 1a ciudad de Mayagüez, dir~g~dos por -
el doctor Ram6n Emeterio Betances, los 1ibera1es vincu1ados al

partido ilegal de 1a independencia. Desde el clandestinaje ha

cen circular una proclama con un claro contenido democrático
burgu~s: 

La proclama es clara, apunta hacia los males que s~ 
fre la isla: corrupciOn, explotaciOn econOmica y con- -
trol del grupo español. va dirigida a los jornaleros,
quienes constituyen el principal elemento social que le 
puede servir de base a un movimiento revolucionario. Se 
dirige contra la libreta y contra el r~gimen militar. -
Apunta a los males que sufre la isla y que en especial
afectan a los propietarios de las haciendas de caf~ que 
sufren los malos caminos, y 1a ausencia de buenas v~as
de comunicación, situaci6n que 1oa restringe económica
mente en beneficio de 1os hacendados cañeros que se con 
centran en 1a costa, cercanos a 1os puertos. Apunta a= 
1a ausencia de 1ibertades básicas, como son 1a 1ibertad 
de imprenta, pa1abra y reunión. Es un 11amado a 1os 
sectores 1ibera1es a rebe1arse contra 1os impuestos, y-
1as contribuciones.29 

Los puertorriqueños separatistas c1amaban por un comercio 

1ibre y por ei derecho a fijarse y a reducir 1os impuestos, por 

mejores medios de transportación y por 1a amp1iaci6n de1 merca

do para su producci6n agríco1a. se opon~an a 1os contro1es so

bre 1os jorna1eros, estab1ecidos por e1 gobierno, por entender

que 1imitaban una efectiva uti1izaci0n de 1a fuerza de trabajo

y sumían a1 jorna1ero en 1a ignorancia, e1 desemp1eo y e1 ham-

bre. Atacaban 1a instituciOn de 1a esc1avitud, con 1o cua1, i~ 

dependientemente de 1os argt.Unentos ~tices y mora1es a que recu

rr~an, atacaban ia base econ6mica de 1os extranjeros vincu1ados 

a 1as haciendas cañeras de 1as costas (cuyo grupo trabajador se 

compon!a en una tercera parte de esc1avos). Comprend!an p1ena

mente que 1a esc1avitud era una r~mora mSs a1 desarro11o econ6-

mico isl.eño. 30 

Mientras tanto, para 1865, 1a producción agr~col.a -
hab~a aumentado con motivo de 1a guerra civi1 norteame
ricana. Sin embargo "1a is1a propiamente no a1canz0 a
derivar .beneficios positivos de 1a prosperidad de su --

29
si1én, Ibid., pp. 90-91,. 

30~., pp. 92-93 .. 
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erario. Pues, en 1860, se extraran de sus fondos 354,-
386 pesos para atender 1os gastos de l.a guerra de Espa
ña con e1 imperio marroqur: y, en 1864, Se extraran - -
2,959,380 pesos para sufragar 1os gastos de guerra de -
España para l.a anexi6n de Santo Domingo". 

Ya para el. año de 1867, con l.a terminaci6n de l.a -
guerra civil. en Estados Unidos y por l.as consecuencias
del. hurac~n que azotara l.a isl.a en 1866, con excepci6n
del. azdcar, la producción del. caf~ y del. tabaco hab~a -
su~rido una baja considerable. El al.god6n se hal.l.aba -
en estado de abandono y l.a exportación del ganado a l.as 
isl.as vecinas se vera afectada por la exportaci6n que -
de América del. Sur se venra haciendo desde 1843. 

Con el. fracaso de l.as gestiones de l.os comisionados 
puertorriqueños en España; ante 1a situaci6n de que no
vendrian 1as 1eyes especia1es ni 1a abo1ici6n de 1a es
c1avitud, con un ma1estar econ6míco en e1 pa~s, encon-
tramos e1 proceso que habr~ de desembocar en e1 Grito -
de Lares e1 23 de septiembre de 1868. 

La propaganda contra España va tomando cuerpo en 1as 
Sociedades Secretas donde se incuba 1a revo1uci6n arma
da para proc1amar a Puerto Rico independiente. La acti
vidad c1andestina y c1 partido iiega1 de ia independen
cia va tomando forma en Mayagüez, Ponce, Aguadi11a y -
~~~~:~~:.3~onde "se notaron claros stntomas de conspira-

El 21 de septiembre de 1868 1os separatistas se enteran de 

que e1 qobierno ha descubierto 1a conspiraci6n independentista

que aglutina hacendados, empleados, jorna1eros, esclavos, y que 

pretende tomar al pa~s por las armas y proclamar la RepOblica -

de Puerto Rico. Se decide adelantar e1 golpe planificado para

el 29 de septiembre, y e1 23 de septiembre de 1868 marchan 500-

hombres sobre el pueblo de Lares, proclaman la independencia de 

Puerto Rico y constituyen e1 primer Gobierno de 1a RepQblica. -

Los insurrectos son derrotados por las fuerzas gubernamenta1cs

españo1as, que continuarSn una limpieza de elementos separatis-

31
:rbia •• pp. 93-94. véase: pp. 95-96 sobre la "guerr~"'.l de la plum.:i" con -

que se---rnTcia la campaña pre-rcvolucionaria. La primeru proclama de la rcvo 
lución se llamará "Los diez mandamientos de la libertad: ul primero de todo'S
la abolición de la esclavitud. 2. El derecho---;- fijar contribuciones. J. Li-
bertad de culto. 4. Libertad de imprenta. S. Libertad de palabra. 6. Libcr-
tad de comercio. 7. Libertad de reunión. e. El derecho a portar armas. 9. La 
inviolabilidad del ciudadano y 10. El derecho a cleqir a sus funcionarios pú 
bl.icos." La primera cita en el texto de Silén, pp. 93-94, tomada de Cruz Mofl 
clava, ~- cit., p. 387: la sequnda, sin .:iutor, del artículo "La abortada r~ 
bel.Ión de Lares en Puerto Rico", Revista del "Instituto de CulLur.:l PuerLorri-
qucña, julio-scpticmbre/19GB, NÚm~. 67. - ----
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tas en toda 1a Isla hasta noviembre. Todav~a en noviembre y d~ 

ciembre hay intentonas de tomar pueblos por asalto y de liberar 

a los presos polrticosr y el gobierno militar se 

enviar tropas contra los insurgentes. 

forzado 

las consecuencias de Lares hay que verlas en la aboli-
ci6n de la esclavitud en 1873 y en la e1iminaci6n del 
r~gimen de libretas y por Ultimo en las consecuencias -
futuras que ha de tener en la organizaci6n del sector -
liberal y en la lucha por la autonom1a. 

Uno de los aspectos m~s significativos de la revolu 
ciOn de Lares es el apoyo que logr6 en la clase jornale 
ra. La base de la revolución ha de ser el campesino, = 
su identificaciOn con el programa de los revoluciona- -
ríos de Lares queda demostrado con su participaci6n en
la toma del pueblo de Lares, la batalla de1 Pepino y su 
actitud frente a la represi6n que dirigi6 contra ellos
el. gobierno español.. "'E1 nO.cleo revolucionario se re-

~i~~~O~n c!~p¿~~n~~ c~:e~~~~~i~u~:re~ej~~a~oc'O~J~ª ~~~= 
ter de la producci6n en l.as haciendas cafetaleras, fuer 
za centrífuga en toda explotaci6n agr~cola- ...... Desde-= 
aquel1a fecha e1 j :!.baro es pueb1o ........ 

En el proceso hist6rico que se desarrolla en esos -
sesenta y ocho años, lleva a una confrontaci6n entre -
los intereses de España y los intereses de Puerto Rico .. 
Desde que el puertorriqueño diferenci6 al europeo como
"gente de 1a otra banda", se inicia el proceso social,
econ6mico y pol~tico que ha de traer el nacimiento de -
la naci6n puertorriqueña.. En ese proceso de diferencia 
ciOn van surgiendo las clases que en oposición a la es 
tructura de poder español.a han de producir la confronta 
ci6n armada de la revoluciOn.. Es en ese proceso que ha 
de ir surgiendo 1entamente la naciOn puertorriqueña.33 

La incipiente burgues~a criol1a puertorriqueña hab~a rnadur~. 

do lo suficiente.. Necesitaba romper con e1 monopolio comercial. 

español y apoderarse del aparato gubernamental, para sentar la

infraestructura necesaria a 1a ampliación de su base econ6mica .. 

El mismo proceso de explotaci6n del. j~baro a lo largo del s~- -

g1o, evidencia que toda la retórica patri6tíca y en contra del.

estado de ignorancia y pobreza en que se encuentra el jorna1ero. 

32el. "jíbaro" es el. trabajador agr1col.a o campesino quo como jornal.ero -
constituirá el. núcleo de la pobl.ación l.ibrc de l.a Isl.a y del. cual. sal.drá el. 
proletariado puertorriqueño. (Véase: Silén. e.E.· cit •• p .. 67.) 

33
1bid., 1-'I.J• 95-102. .:;J.l.én toma su cita de Miguel Mel.éndaz Muñoz, El. J.f. 

baro en~ sigl.o ~, pp. 132 s..f., s..1., pp. 132, J45, 1.36. También coinci 
de con esta interpretación: Mattos. ~~1.{tica,.. p. 30. 
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(de 1o cua1 se cu1pa a España) , s61o era una manera de captar-

e1 apoyo de 1a fuerza trabajadora puertorriqueña, con miras a -

1ograr 1as transformaciones necesarias para sentar, sobre bases 
s61idas, 1a exp1otaci6n asa1ariada. 

Evidentemente, 1o que se estaba dando en este per~odo era -

un despertar de 1a vida naciona1 y de movimientos naciona1es, -

en contra de 1a opresi6n co1onia1 y por 1a creaciOn de un Esta
do-nacien. 34 se trataba de una fuerza socia1 que ag1utinaba e~ 
mo "pueb1o", tanto a 1a incipiente burgues~a puertorriqueña, e~ 

mo a 1os trabajadores superexp1otados. como seña1a Lenin: 

Las masas de 1a pob1aci6n saben perfectamente, por 1a -
experiencia cotidiana, 1o que significan los lazos geo
gr4ficos y econ6micos, 1as ventajas de un gran mercado
y de un gran Estado y s61o se decidir~n a 1a separaciOn 
cuando 1a opresi6n naciona1 y 1os rozamientos naciona--
1es hagan 1a vida en coman abso1utamente insoportab1e,
frenando 1as re1aciones econ6micas de todo g~nero. Y -
en este caso, 1os intereses de1 desarro11o capita1ista
y de 1a 1ibertad de 1ucha de ciases estarán precisamen
te de1 1ado de quienes se separen.35 

Y es que e1 Estado-nación asegura 1as condiciones m~S favora

b1es para e1 desarro11o de1 capita1ismo y, a 1a inversa, e1 de

sarro11o de1 capita1ismo provoca movimientos naciona1es. 36 Se

trataba, pues, de un naciona1ismo de contenido burgu~s. 

La derrota sufrida por e1 separatismo, en 1868, y 1a subsi
guiente represiOn fortalecieron 1a tendencia reformista en e1 

1ibera1ismo puertorriqueño. En 1870 e1 reformismo se orienta -

hacia e1 asimilismo buscando 1as ansiadas transformaciones de -

1a po1~tica econOmica metropolitana. 

En 1a d~cada de 1870 se organizan en Puerto Rico dos parti

dos po1~ticos: e1 Partido Liberal Reformista, que propugnaba e1 

34
Lenin, v. 'J:., "Notas cr:!ticas sobre e1 prob1ema nacionalº', nov. dic./ -

1913, ~Escogidas en 12 vo1úmencs, Vo1. v, p. 31. 
35

:rbid., "Sobre e1 derecho de 1as naciones a 1a autodeterminación"• 
~Escogidas en 3 tomos, Vo1. 'J:, pp. 641-642. 

36
véase 1a opinión de K. Kautsky y de Lenin, en Lcnin, "SObrc e1 dcre- -

cho •••• ". ~·, pp. 618-621. 



asimi1ismo con e1 prop6sito de 1ograr 1as urgentes reformas po

irticas y econOmicas por 1as que 1uchaba 1a incipiente burgue-

s~a is1eña. Y se organiza e1 Partido Españo1 sin Condiciones,

en e1 cual se agruparon 1os incondiciona1mente 1ea1es a 1a cor2 

na, bajo la protección mi1itar y burocr~tica de la administra-

ciOn colonial. La actividad po1rtica estaba limitada a 1as c1~ 

ses propietarias y estaba estrictamente reglamentada por e1 go

bierno .. 

Durante 1a d~cada del 80 e1 Partido Libera1 se encuentra e~ 

cindido por dos tendencias que lo llevarán a una ruptura" entre 

el Norte, que propulsaba 1a identidad po1rtica con España y 1a

autonom~a administrativa, y los de1 Sur, que levantaban 1a ban

dera de una autonomra po1rtico-administrativa .. " Mientras tanto 

"1os incondicionales, a1iados a 1a estructura burocr.Stico-mi1i

tar, ganaban las elecciones acentuando 1a profunda crisis de1 -
Partido Libera1 .. •• 37 

Desde 1883, los elementos autonomistas de1 Partido Liberal

hab~an iniciado una po1~mica al interior del Partido, con 1a i~ 

tenciOn de liquidar el asimilismo en su seno. Los 1ibera1es -

del sur de 1a Isla (regi6n econ6mica m~s rica y desarrollada, -

vinculada a la zona cafetalera) , representaban a la inc~piente

burgues1a puertorriqueña con una creciente fuerza econ6mi.ca y -

social. Para este sector 1as trabas po1~tico-econ6micas de 1a

re1aci0n colonial representaban un impedimento a su crecimiento 

y conso1idaci0n como c1ase. 38 Hacia 1885 el autonomismo va ga

nando terreno al interior del Partido, y con e1 "Plan de Ponce" 

de 1886 parece consolidarse su triunfo sobre la tendencia asim~ 

lista. 39 

Del "Plan de Poncc•• se desprende claramente el carácter de

mocr~tico-burgu~s de 1as exigencias de este sector de 1a c1ase

propietaria is1eña vinculado al Partido Liberal: 

37
si1én, !21!• cit., p. 113. 

38
Ibid., p. 117. 

39
Ibid., pp. 113-114. Mattos, !:::!!_ pol!tica, p. 37. 



Dos aspectos se destacan en e1 P1an de Ponce: 1os -
principios doctrinarios que en dichOClOcüiñent'O""Se postu 
1an y 1a forma de gobierno que expresaba para 1a is1a.= 
Como principios del partido se dec1aran: 1os derechos -
individua1es, 1a 1ibertad de cu1tos, 1a 1ibertad de pen 
samiento, 1a libertad de expresiOn, 1a libertad de reu= 
ni6n, 1a libertad personal, e1 derecho de peticiOn, 1a
invio1abi1idad de domicilio, e1 sufragio universal, 1a
independencia de los poderes 1egis1ativos, 1egis1ativo
y judicial, 1a separaci6n de 1os gobiernos civil y mili 
tar, la identidad en materia civil y criminal con Espa= 
ña, el matrimonio civil, la libertad de Bancos y la uní 
formidad de comercio interior y exterior. -

Como forma de gobierno para 1a is1a estab1ec~a 1os
principios de autonom~a provincia1 y municipal, dec1a-
rando como aspiración la mayor suma de poder po1~tico y 
administrativo. 

Es interesante seña1ar c6mo las demandas de los re
volucionarios de Lares en lo que respecta a los dere- -
chas individuales son incorporados en el Plan de Ponce • 
••• Expresa adem~s el documento las necesidade'S"""partT'Cu 
lares de las clases propietarias en el llamado que hace 
a-ra-creaci6n de Bancos que elimine el monopolio de cr~ 

~~~~ ~~= ~~~~~~ ~~sa!:~;~~~~oc~~s~~v=~~I~~1iu~~~ ~:rJt~ 
Ade~s, el llamado que se hace a la uniformidad de co-
mercio ~nterior y exterior es básicamente la mayor preo 
cupaciOn de las clases propietarias que sufren la cami= 
sa de fuerza que representa el sistema de impuestos y -
privilegios con el cual España controla el comercio de
la isla en beneficio de 1os productores Peninsulares y-

~~n~~~l~~a~~e~r~~~~~ ~~:=~~~=i~~i que desde San Juan --

No obstante, en una asamblea de reorganización del Partido

Liberal, celebrada en Ponce el 7 de marzo de 1887, los libera-

les a favor de una autonomta administrativa (del Norte) se unen 

con el viejo sector asimilista (principio federativo). El grupo 

de1 Sur, que defend~a una autonom~a pol~tico-administrativa, -

queda en minor~a. En 1a asamblea se adopta un nuevo nombre pa

ra el partido: Partido Autonomista Puertorriqueño. A pesar de-

1a derrota del sector liberal que abogaba por una autonom~a po-

40
E1 Banco Españo1 se creó en San Juan e1 5 de mayo de 1888 y empez6 a -

funcionar e1 1/IX/1890_ E1 Banco Territorial y Agríco1a se fund6 en San -
Juan e1 4 de ju1io de 1894- El Banco Popular se fundó e1 10 de enero de ~ 
1894 (S.J_)_ E1 erécllto y Ahorro Ponceño se cre6 en Ponce e1 14 de noviem
bre de 1894. Ccayetano Co11 y Toste, Reseña de1 estado socia1. econ6m.ico !'!.. 

41Si1én, ..!!?!.!!..·• pp. 114-115. ~~~~- -~~--~~-
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i~tico-administrativa, tambi~n fue derrotado el. asimi1ismo, 
puesto que, por primera vez, e1 sector reformista del. partido -
comienza a orientarse a partir de una po1~tica regiona1ista o 
puertorriqueña. No obstante, 1as discrepancias entre 1os 1ibe
ra1es todav~a harSn crisis. 42 

Desde 1879 hab~a comenzado a funcionar en el. área sur de 
Puerto Rico una sociedad secreta que se 11amar~a "La Boicotead~ 
ra" y que, junto con otras, dirigirá un boicot contra 1os a1ma
cenistas y comerciantes españo1es, en favor de l.os a1macenistas 

y comerciantes puertorriqueños. Los arrieros, peones y agrega-
dos formar3n 1a red secreta que no escatimará en recursos en su 
act:Lv1.dad "antiespaño1a", 11.egando a incendiar propiedades de -
conservadores en per!odos e1ectora1es. 43 A partir de 1a asam-
b1ea autonomista de Ponce en 1887, e1 movimiento c1andestino e~ 

per:l.ment6 una expansi6n en su actividad boicoteadora. 

La actividad autonomista, e1 siempre 1atente pe1i-
gro de1 partido c1andestino de 1a independencia y 1a 1a 
bor de 1a Boicoteadora promueven un c1ima de agitaci6n= 
desde donde 1os incondiciona1es aliados a 1a Guardia Ci 
vi1 y con 1a protecci6n oficia1 de 1os Ayuntamientos y= 
de1 gobernador provocan 1a represi6n que ha pasado a -
nuestra historia con e1 nombre de1 año terrible de1 87-
y que popu1armente se conoció como e1 componte. 

Toda 1a vio1encia oficia1 se vue1ca contra e1 apara 
to 1ega1 de1 Partido Autonomista.-.. -

E1 componte es la respuesta de 1a estructura po1!ti 
co-mi1itar contra e1 boicot. E1 gobierno sabe que su = 
poder se asienta en la 1ea1tad que surge de1 sistema de 
privi1egíos que gozan 1os incondiciona1es espa~o1es y -
puertorriqueños. Si se afecta 1a base econOmica de don 
de emana e1 poder de 1os incondicionales, e1 pa!s se ve 
ra inmerso en una crisis po1~tica que afectará toda 1a= 
estructura burocr~tica-mi1itar. El componte •••• Refle
ja 1a composici6n clasista de1 pa!s y establece que 1a-
1ucha econ6mica es parte integrante de 1a 1ucha po1~ti
ca. Vincula a1 pueblo--a la masa trabajadora--, a los-

industria1 2!:.. ~ ~ ~ ~ ~ tl ~ posesión de ~ 1os ~
tados Unidos, P.R.: :Imprenta La Correspondencia. 1899, p. 16.) Antes
de-estOS"bancos se hab~an fundado 1a caja de Ahorros de Mayagüez con -
un capita1 y radio de actividad y funciones 1imitad1simas y en 1877 1a 
Sociedad An6nima de Crédito Mcrcanti1, fundada a causa de 1ns prcsio-
nes de expropietarios de esclavos para que se l~~ pFtqase 1a indcmniza
ciSn prometida a1 abo1irs~ 1.:i. osc1avitu<l. (MattoH, ~ L.~icn, p. --
173, N. 16.) 

42Ibid •• pp. 115-116. 
43 :tbid., pp. 116-117. Véase también: Mattos, ~poli.tic~. p. 45. 
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mi1es de puertorriqueños que no tienen profesiOn ni pr~ 
piedad, a unas demandas que por su contenido constitu-
yen 1a c1ave de1 movimiento democr~tico que representa
e1 autonomismo a fina1es de sig1o. 

Es por esto que 1a vio1encia oficial se vue1ca con
tada su fuerza contra 1a masa campesina. Sabe e1 go- -
bierno que si 1a dirigencia la constituye e1 aparato 1e 
~ de1 autonomismo ••• , la fuerza que expresa la iu--

ca.mp!!~A:!'q~~e1~º~~;!~~~es~la~~~~º~e~~~~d~~4~as ma'Sas-
A1 componte le siguieron las turbas de matones y provocado

res de los incondicional.es. "El autonomismo respondiO, palo por 

pal.o, tiro por tiro y bomba por bomba." 45 

29 

Divididos en bandos que sustentan proyectos irreconcil.ia- -

bles, los 1ibera1es de1 Partido Autonomista Puertorriqueño van
a1 retraimiento e1ectora1 en 1891. Las e1ecciones son ganadas

por 1os incondiciona1es. Ese mismo año, España se ve ob1igada

a firmar un Tratado de comercio con 1os Estados Unidos en e1 -

cual aceptaba 1a supremacía comercia1 de Estados Unidos en Cuba 
y Puerto Rico. Desde entonces comenzaron a perfi1arse 1os pro

blemas que aquejar!an 1as re1aciones entre Estados Unidos y - -

Puerto Rico durante 1as primeras cuatro d~cadas de1 sig1o XX: -

prob1emas de mercadeo para e1 azacar, cuyos precios fijaba Est~ 

dos Unidos: contracción de las exportaciones de caf~, que no -

era consumido en e1 mercado norteamericano (porque era más caro 

y de superior calidad que e1 caf~ brasileño, a1 cua1 estaba - -

acostumbrado e1 consumidor norteamericano): depreciación de 1a

moneda, 1o cual encarec~a e1 costo de 1a vida; imposibilidad de 

parte de algunas casas comerciales europeas de competir con e1-

comercio norteamericano, en presencia de nuevas tarifas que fa

vorec!an a 1os EE.uu. 46 

Producto de esta situaci6n, se unen en e1 'ºMotín de l.as Ta

rifas .. todos los propietarios puertorriqueños, tanto conservad!:?., 

res como 1ibera1es (Incondicional.es como Autonomistas) , de-

fensa de sus intereses econ6micos contra una imposición de 1a -

44
silén, .!E.!E..•, pp. 117-119. 

45
.!!:!.!2.·· p. 119. 

46~., pp. 120-123 
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Para 1893, e1 azücar hab~a dejado de ser 1a princi
pa1 fuente de riqueza de Puerto Rico. Mientras que e1 -
caf~, con una producci6n de 47,264,998 1ibras, iba en -
creciente progreso, amp1iando sus mercados y convirti~n
dose en e1 principa1 renq16n de nuestra econom~a. Si en 
1o econ6mico esto ten~a Un gran impacto en 1o que repre
sentaba como so1uci6n a1 viejo prob1ema de 1a contradic
ci6n existente entre 1a gran propiedad y 1a hacienda ca
feta1era, a 1a misma vez apuntaba a1 predominio econ6mi
co de 1os sectores puertorriqueños sobre 1os peninsu1a-
res. La po1~tica de restricciones con 1a cua1 España -
trató de 1imitar e1 crecimiento y conso1idaci0n de la in 
cipiente burgues~a puertorriqueña, comenzaba a hacer crT 
sis ante 1a constante 1imitaci6n que Estados Unidos re-= 
presentaba a 1os productos españoles, al contro1 de 1a -
producciOn sacarina, a su venta en 1os mercados norteame 
ricanos y a 1a amp1iaci6n de 1a producción azucarera y = 
su gran exportación para 1a venta en 1os mercados euro-
peos. 48 

En 1897, a causa de una votación y un pacto con e1 Partido

Libera1 Fusionista de España de Práxedcs Mateo Sagasta, e1 Par

tido Autonomista Puertorriqueño se escinde definitivamente. E1 

pacto constitu~a a1 Partido is1eño en un brazo provincial y ul

tramarino de1 partido metropolitano, 1o que pon1a en entredicho 

1a autonom1a po11tico-administrativa de Puerto Rico. Se organ.!,_ 

zan e1 Partido Libera1 de Muñoz Rivera y el Partido Autonomista 

~~Ortodoxo de Fernández Juncos, Roasy y José C. Barbosa. -

Los primeros como expresi6n de la vieja tendenci3 asimi1ista y

autonomista administrativa, los segundos como expresi6n de 1a -

vieja tendencia autonomista pol~tica de1 "Plan de Ponce". Nume 

rosos l~deres incondiciona1es ingresan al Partido Libera1. 49 

El 4 de octubre de 1897 suben al gobierno en Madrid el Par

tido Liberal y Práxedes Sagasta. A consecuencia de e11o, se 1e 

garantiza a 1os 1ibera1es puertorriqueños la mayor~a en el go-

bierno isleño, y el 9 de noviembre de 1897 se le concede a PueE_ 

to Rico e1 Gobierno Autonómico. se ies extiende, además, a 1os 

puertorriqueños, 1a ley e1ectora1 española de 1896, que otorga-

::.!E.!2.•1 p. 123. 

Ibid., p. 124. 
49

Ibid., pp. 127-128. 
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ba 1a condici6n de •e1ector" a los vecinos mayores de 25 años, -

varones y que hubiesen residido m~s de dos años en e1 mismo mun~ 
c.1.pio ... 

Ante e1 deterioro de 1as relaciones entre Estados Unidos y -

España, debido a 1a po1~tica expansiva norteamericana en el Car~ 

be, a1 gobierno español le urge constituir las cSmaras Insulares 

en Puerto Rico. Los partidos locales no logran ponerse de acue~ 

do para la ce1ebraci6n de elecciones y España impone un primer -

Gabinete Auton6mico, dividiendo las secretar~as entre Ortodoxos

y Liberales. El Gabinete queda constituido el 10 de febrero de-

1898 ¡ la toma de poder se realiza en el contexto de la crisis de 

relaciones entre España y Estados Unidos, agravada por la explo

si~n del barco norteamericano ~ en e1 puerto de La Habana e1 

25 de enero del. 98. 

El. 27 de marzo se celebran elecciones para el.egir a l.os re-

presentantes a l.a ctimara Insular y l.os liberal.es obtienen l.a ma

yor~a de l.as bancas. E1 gobierno norteamericano declara 1a gue

rra a Espafia e1 25 de abril de 1898. Tanto ortodoxos como 1ibe

ra1es declaran su lealtad a España y se organiza la defensa de -

Puerto Rico. El Parlamento Insular se reane el. 17 de julio bajo 

control. liberal. y con los ortodoxos en minorra. 

E1 25 de julio de 1898 las tropas norteamericanas desembar

can por el. Puerto de Gu~nica , al sur de Puerto Rico. En 16 - -

d~as l.as tropas invasoras controlan 21 pueblos. En muchas pob1~ 

cienes se l.es recibe como libertadores y son vitoreados "con 
tusiasmo y cordia1idadR.so 

A l.a vez que Ortodoxos y Liberales se pasaban al 
campo norteamericano, l.os falsos independentistas ••• -
hac~an un llamado al pueblo puertorriqueño a recibir a
l.as tropas invasoras como "nuestros salvadores". El go 
bierno, en telegrama en el.ave, informaba a Madrid de 1a 
situaci6n. señal.ando que en los pueblos se hacra propa 
ganda en favor de los norteamericanos, que 1a mayorra = 
de1 pa~s era indiferente a l.a guerra y que l.a bata1l.a -
rinal. se dar~a en San Juan.51 

SOTOdos 1os datos históricos anteriores fueron tomados de Si1én, ~· =..!.!:..•, 
pp. 129-131. 

51~ .... p. 131 



Mientras 1os diferentes sectores de la burgues~a puertorri

queña en formaci6n colaboran con 1as tropas norteamericanas, 

1os campesinos, incorporados a los cuerpos de macheteros del -

ej~rcito español, se bat~an con e1 enemigo. 52 
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La invasiOn norteamericana hab~a sido preparada por 1a cre

ciente dependencia comercial de Puerto Rico respecto a los Est~ 

dos Unidos. Desde mediados de siq1o, EE. UU. hab~a comenzado a 

ser el principal comprador de los productos puertorriqueños, -

comprando en 1851 el 47% de la producciOn53 • En 1897 las impo~ 
taciones de Puerto Rico alcanzaron la suma de $17,858.063 pesos, 

de los cuales $7,152,016, 6 un poco más del 40% provino de Espa 

ña y $3,749,815, o más del 20% de Estados Unidos. E1 comercio~~ 
era controlado casi en su totalidad por casas comerciales espa

ño1as y europeas y muy pocos puertorriqueños estaban vinculados 

a las actividades bancarias y mercantiles. La mayor~a de los -

comerciantes detallistas eran españoles y tentan emp1eados esp~ 

ñoles. La mayor parte de los agricultores eran puertorriqueños 

y las industrias estaban en manos puertorriqueñas mayoritaria-

mente. 54 ''Desde 1895, en e1 pars se sinti6 con más fuerza la -

propaganda anexionista que era alentada por los agentes -

comerciales norteamericanos y por los c6nsules y sus delegados."55 

la 1ucha de la ~1ite criolla por romper con el monopo--
1io español hacta la labor de zapa más fructtfera. Y -
eran muchos 1os que ve~an en la guerra la anica forma -
de sacar del poder a los incondicionales que desde la -
capital dominaban el comercio de la isla. 

La crisis que p1anteaba la guerra rompiO la estruc
tura de poder tradicional, quitO la legalidad al r~gi-
men autonómico establecido, quebr6 las lealtades de par 
tido y de c1ase y lanz6 a la colaboraciOn abierta a la~ 
~lite criolla, que cre~a sacar ventaja de la situaci6n
a1 congraciarse con las tropas invasoras. 

52rbid., p. 134. 
53~., p. 92. Mattos, ~política, p. 39, señala que para mediados de

la décaaa-de IBBO, 1os Estados Unidos eran ya el principa1 comprador de 1a -
producci~n de azúcar de Puerto Rico. 

54
carro11, Henry K. Report 2.!l ~ ~ tl ~ ~· Washington: G.P. 

o., 1899, pp. 41-42. 
55

si1én, ~-, p. 134. 



As~ ortodoxos y Líbera1es se disputaban e1 favor de 
1os invasores para mantener 1os privilegios de 1as buro 
cracias y 1os pu~tos po1!ticos.. Comerciantes, a1mace= 
nistas y hacendados buscaban e1 favor de1 invasor, dni
co capaz de mantener e1 orden, que 1es permitiera mante 
ner sus privilegios de c1ase.... -

Los hacendados, comerciantes y almacenistas puerto
rriqueños se un!an a1 ganador con la espe~anza de que-
brar el orden econOmico e inclinar a su favor la balan
za. Los almacenistas, comerciantes y hacendados españo 
les confiaban que el nuevo poder les mantendr~a sus re= 

• clamaciones y sus privilegios .. 
La situaci6n era clara para 50,753 propietarios, 

que controlaban 60,953 haciendas y fincas, dedicadas a1 
cultivo del azacar (61, 558 cuerdas ~ELJ) , al caft? - -
(122,359 cuerdas), al tabaco (4,264 cuerdas) y a 1os -
:erutos menores (9 3, 511 cuerdas. [St] Cuando el Comisio
nado de1 presidente McKin1ey recog~a declaraciones en -
torno a la situaciOn de nuestra agricultura, quedaba es 
tab1ec1.do cuáles eran 1as ambiciones de 1a ~lite cric-= 
11a: la de convertirse en socio menor de los norteameri 
canos para aplastar el predominio econOmico de los espa 
ño1es.... -..................................................................... 

abrir nuevos mercados para sus productos en Esta
dos Unidos, conseguir un comerci.o libre de restriccio-
nes de tarifas e impuestos que les bene:eiciara y por me 
d~o de esto dar impulso a 1a agricultura y beneficiarse 
ec~nOmicamente .. 58 

1.1 .. Elementos te6ricos para ~ reinterpretaciOn de1 siglo -

~~~Rico. 

E1 siglo XIX en Puerto Rico debe ser interpretado a la 1uz

de 1os elementos te6rico-ana1iticos aportados por Marx en re1a

ci6n a 1a "subsunciOn forma.1" y 1a "subsunci6n real" del traba

jo al capitai .. 59 Es evidente que en la medida en que Puerto R~ 

56
una cuerda equivale a 4,ooo metros cuadrados .. 

57 
Silén se basa en las cifras del Report de Carro11 de 1899.. Veremos -

más adelante que éstas no coinciden con las aportadas por el Censo de 1899. 
58

silén, ::r:bid .. , pp. 135-137. Véase: Carroll, Report, pp .. ~ ~b;:-:-
las quejas presentadas al gobierno de Estados Unidos por propietarios crio
llos donde denunciaban el sistema de privilegios español que favorecía al -
ccmercio, la banca, manufactura y agricultura de los españoles, en dctrimcn 
to de loe puertorriqueños. -

59
Marx señala lo eíquientc sobre la subsunción fo~al ~ trabajo tl ~-
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co predomina e1 trabajo a jornal desde mediados del siglo XIX,-

a1 menos se puede afirtnar, sin lugar a dudas, que ya para e~ 

tonces se ha dado una subsunci6n formal de1 trabajo a1 capital .. 

Y, en 1a medida en que 1os hacendados luchan por un r~gimen de

mocrático-burgu~s, están luchando por sentar 1as bases jur~di-

cas y po1~ticas que permitan 1a eventual subsunciOn real de1 -

trabajo .. 

A nuestro juicio, 1a contradicciOn fundamental de 1a forma

ciOn econ6mico-socia1 puertorriqueña de1 siglo XIX, fue 1a con

tradicción entre e1 capital productivo cuyo asiento de acumula-

pi.tal. en el Cap~tulo ~ (~), México; s. XXI, 1978, pp .. 54-55: "El pr2.. 
ceso de trabajo se convierte en el instrumento del proceso de l.a autovalori 
zaci6n del. capita1: de l.a creación de p1usval.!a. El. proceso de trabajo se=
subsume en el. capital. (es su propio proceso) y el. capital.ista se ubica en -
é1 como dirigente, conductor1 para éste es al. mismo tiempo, de manera dires_ 
ta, un proceso de exp1otación de trabajo ajeno. Es esto a l.o que denomino
subsunción formal. del. trabajo en el capital. Es la forma general. de todo -
proceso capitalista de producción, pero es a la vez una forma particular -
respecto al modo de producción espec!ficamente capitalista desarrol.1ado ..... 00 

"Cuando el. campesino antaño independiente y que produc!a para s! mismo se -
vucl.ve un jornalero que trabaja para un agricu1tor1 ..... cuando el. esclavis
ta de otrora emplea como asal.ariados a sus ex-esclavos, etc., tenemos que -
procesos de producción determinados socialmente de otro modo se han trans-
formado en el. proceso de producción del capital. .. " Marx señal.a que, pese a -
l.os cambios que sufre el proceso 1abora1 (intensificaci6n del. trabajo, exi
gencia de cierto grado de cal.idad, aumento de l.a continuidad, prol.ongación
de l.a jornada de trabajo, aparición de l.a mixtificación inherente al. capi-
ta1, etc.), "Pese a todo el.lo, con ese cambio (change) no se ha efectuado a 
priori una mudanza esencial. en la forma y manera real. del proceso de traba
jo, del proceso real. de producción. Por el contrario, está en la natural.e
za del. caso que 1a subsunci6n de1 proceso 1abora1 en el capital. se opere S2_ 
bre 1a base de un proceso 1abora1 preexistente, anterior a esta subsunci6n
suya en el. capital y configurado sobre 1a base de diversos procesos de pro
ducci6n anteriores y de otras condiciones de producción; el capital. se sub
sume determinado proceso ~existente, .... '' M..:!.s adelante (p. 56), Marx
añadei "sobre l.a base de un modo de trabajo preexistente, o sea de un desa
rro11o dado de la fuerza productiva del trabajo y de la modal.idad l.aboral. -
correspO'ñdTcnte a esa fuerza productiva, s61o se puede producir p1usval!a -
recurriendo a l.a prolongación del. tiempo de trabajo. es decir bajo l.a forma 
de p1usval.!a absoluta. A esta modal.idad,""""Como rorma única de decir l.a plus 
val.fa, corresponde pues la subsunción ~del trabajo ~el. capital. so=
bre la subsunci6n ~del trabajo ~el. capital, Marx señal.a lo siquiente
en las pp. 59-60: "~!!!_producción de l.a pl.usval!'a ~ ••• se modif!_ 
ca toda la forma real del. modo de producción y surge (incluso desde el pun
to de vista tecno16gico) un modo ~producción espec!ficamente capital.ista, 
sobre cuya base y al mismo tiempo que él. se desarrollan l.as relaciones de 
producci6n--correspondicntcs al proceso productivo capitalista--cntre los -

34 



cidn depend~a, o bien de la destrucci6n, o bien de 1a renegoci~ 
ci6n de1 v~ncu1o co1onia1, y el capita1 fundamentalmente comer

cial y usurario (aunque ~ste se hab~a extendido tambi~n a 1a -

producci6n), cuya base de acumu1aci0n dependta de1 sistema co1~ 

nia1 (privilegios, proteccionismo, mercantilismo). Pues, como

aeñala Marx, donde el capital comercial y usurario tienen un -
florecimiento aut6nomo, impiden el desarrollo del capitalismo.

Del an&lisis de este siglo se desprende con claridad que la ca~ 

tradicci6n fundamental no era la supuesta contradicci6n entre -
una producción de mercanc!as y unas relaciones de producciOn b~ 

diversos agentes de 1a producción y en pArticu1ar entre e1 capíta1ísta y --
1os asa1a.riados • ., "Las fuerzas productivas social.es de.l ~rabajo directamen 
te socia.l, socia1izado (colectivizado) merced a .la cooperación, a .la divi-=
si~~trabajo dentro de.l ta.l.ler, a l..a apl..icación de .la maquinaria y, en
general.. a l..a transformación de.l proceso productivo en ap.licací5n consciente 
de l..as ciencias natural.es, mecdnica, qu!mica, etc., y de .la tecno.logía, - -
etc,., con determinados objetivos, así como .los trabajos ~ gran ~ co-
rrespondientes a todo esto ••• este desarro11o de la fuerza productiva de.l 
trabajo objetivado, por oposición a .la actividad 1abora1 más o menos ais.la
da de .los individuos dispersos, etc., y con ~l .la aP.licación ~.la~
-ese producto qenera.l de.l desarrol..l..o socia1--a1 proceso inmediato ~ ~-
ducción;. todo e11o se presenta como ~ producti.va ~ capita.l ••• es -
aquf donde e.l significado histórico de .la producción capita.lista surge por 
primera vez de manera pa.lmaria (de manera específica), precisamente merced
ª l..a transformaci6n de.l proceso inmediato de producción y a.l desarro.l.lo de
l.as fuerzas productivas socia.les de.l trabajo •••• .la producción de p.lusva-
ira re.lativa puédese estimar como .la subsunción rea.l del.. trabajo en e.l capi 
tal..." "Sea como fuere, las dos formas de l..a p.lusva.l:ra, .la absol.uta y l..a re 
l..ativa--si se l..es quiere considerar a cada una para ar, como existencias s~ 
paradas ••• --corresponden a dos formas separadas de la subsunción do1 tra
bajo en el.. capita1, o dos formas de .la producción capital..ista separadas, de 
1as cual.es .la primera es siempre precursora de l..a segunda, aunque .la más d~ 
sarroll..ada, l..a segunda, puede constituir a su vez l..a base para 1a introduc
ci5n de l..a primera en nuevas ramas de .la producci5n." En l..a p. 75 Marx aña
de: "'La producción por l..a producción '--1a producción como fin en s:i'. misma-
ya entra en escena por cierto con l..a subaunción ~ ~ trabajo ~ ~ ~ 
Pita.l, no bien e1 fin inmediato de l..a producción 11..cga a ser, en gencra1, -
producir una p.lusval..!'a .!2_ más grande ~ 1o ~ abundante pos ib.le, no bien e.l 
val..or de cambio de.l producto 1.lega a ser el.. fin decisivo. Con todo, esta -
tendencia inmanente de l..a relación capitalista no se rea.liza de manera ade
cuada--y no se conv~orte en una condición necesaria, inc1uso desde c.l ángu
io-t'ecnológico--hasta tanto no se haya desarro1.lado o.l ~ ~ producción -
especfficamonte capital..ista y é1 1a subsunción ~ ~ trabajo .=..!!_ o.l -
capital..." 

E.l hecho de que afirmemos que 1o que se da en e.l Puerto Rico do1 nigl..o
XIX es una "subsunci6n forma.l do.l trabajo en e1 capital" no quiere decir -
que neguemos que haya habido incorporación do tccno.log:i'.a, sabemos bien que
para fines do1 xrx hay en Puerto Rico 345 centra.los do azúcar, .lo cu~.l im--
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sadas en una fuerza de trabajo "servil.", o .. "semi-feuda.1" o "pr~ 
capital.ista 11

• Las estad!Csticas demuestran que en el. 1ll.timo ter 

c_io del. sigl.o l.a expansi6n de l.a producci6n era insuficiente p~ 

ra absorber l.a mano de obra "1ibre". La persistencia de l.azos

"extraeconOmicos" que daban al. trabajador acceso a un predio p~ 

ra cul.tivos de subsistencia, se deb!a al. escaso desarrol.l.o del.

capital.ismo que imped!Ca su prol.etarizaci6n compl.eta. Frente a

l.a agresiOn comercial. metropol.itana y a una estructura agr~col.a 

dependiente de dos o tres cul.tivos comercial.es, no se hab~a_de

sarrol.l.ado el. mercado interior sobre el. cual. basar el. inicio de 

un proceso de industrial.izaci6n. No obstante, se hab!Ca destru~ 

do l.a manufactura hogareña de autoconsumo y se importaba 1o po

co que se consum~a, con excepci6n de algunos escasos comesti- -

bles. 

A nive1 de las re1aciones de producci6n en la formaci6~ ao

cia1, 1a lucha de clases no hab~a madurado aQn hasta e1 punto -

de enfrentar como ciases a 1os trabajadores asa1ariados y a 1a

burgues~a en formaci6n. Hab~a actos aislados de robo y destru~ 

ci6n de propiedad, como 1o atestiguan todos los escritores de -

1a ~poca, 60 producto de 1a superexp1otaci6n61 de que era objeto 

pl.icaba un cierto grado de mecanización de la fase manufacturera, en contra 
posición a 2,2336 ingenios de azúcar (pp. 157-158 del. Censo de Puerto Rico=
de 1899. Col]. y Toste, Reseña, p .. 10 habl.a de l.a existeñ'CIA de 22 centrnl.es 
y de 249 ingenios .. ) Seg~Censo de 1899 pp. 149 y 158, "Rel.ativamente po 
cas de l.as haciendas de caña treñ'en tachos de vapor al. vacro para el.aborar::" 
azúcar y como l.a mitad de J.os trapiches trabajaban movidos por bueyes .. " (p .. 
149) Mientras que "l.a mol.ienda de la caña y l.a el.aboración dei azúcar y me
l.ados se hacen en Puerto Rico en pequeñas cantidades y el. producto es por
l.o general. azúcar prieto basto,, y mcl.ados .. " (p .. 158).. Por lo que respecta.
al. café, el principal. producto de expcrtaci6n de l.a I:sl.a a f..:.nes del. XI:X, -
la innovación tecnológica era poca: en gencra1 el. café se secaba al. sol., -
porque el. secado a vapor imp1icaba un apa.ratO costoso que habra impedido -
que su uso se gencra1izara (Censo 1899, p. 131). La escogida de café se ha 
cía tanto a máquina como a mano (p. 131), aunque tal. parece que prevalecra=
l.a escogida o cl.asificación manual por mujeres (p .. 128). El despulpe del. -
café se hac!a manualmente (p. 127), aunque para descascararlo después de se 
co se usaba la tahona--rucdas recubiertas de metal a presión y con un meca::
nismo de abanico para soplar e1 polvo (p .. 131 ). (Sobre el azGcar véase: -

60
véase: Buitrago, ee_. ~-, pp .. 39--40 .. 

61 Para una mayor precisi.Ón del contenido de ia categoría de ••superexplo
taci6n",, véase: .!.~.~.J Capítul.o I:I:,, pp. 75-76. 

36 



e1 jorna1ero y de 1as coñdiciones de miseria e ignorancia en 

que viv~a. Evidentemente se estaba uti1izando e1 fondo de con

sumo de1 jorna1ero como fondo de acumu1aci0n de capita1. Pero

e1 nive1 de desarro11o de 1as fuerzas productivas no hab~a per

mitido aan e1 de~arro11o de una conciencia de c1ase, por parte

de1 pro1etariado en formaci6n, que 1o enfrentase a los propiet~ 

ríos de los medios de producci6n, tanto españo1es como puerto-

rriqueños. 

E1 problema colonial parec~a contribuir a mixtificar 1a si

tuaci6n de exp1otaci0n extrema en que se encontraba e1 jornale

ro. MixtificaciOn que era sembrada, cultivada y abonada por --

1os propietarios locales en su lucha por acabar con 1a domina-

ci6n de 1a burguea~a comercia1 y usuraria españo1a y estab1ece~ 

se como ciase internamente hegem6nica. Loa jorna1eros se a1ia

ban a1 proyecto de 1a burgues!a 1oca1 y prestaban sus fuerzas -

para 1uchar contra e1 extranjero. 

Adem4s, 1os 1jJnites impuestos por 1a dominaci6n co1onia1 a1 

desarro11o de1 capita1ismo, imped~an un crecimiento de 1a pro-

ducci6n y una diversificaci6n de 1a inversi6n que diesen traba

jo seguro y constante a 1os mi1es de puertorriqueños sin tierra 

y ~orzados a emp1earse a jorna1. De esta forma, a1 igua1 que -

1a Ing1aterra de1 sig1o XV, 1os campesinos expu1sados de sus -

tierras no pod~an ser absorbidos por 1as manufacturas con 1a -

misma rapidez con que se 1es arrojaba a1 arroyo62 • En e1 Puer

to Rico de 1a segunda mitad de1 sig1o XIX, y hasta fina1es de1-

mismo, no hab~a un deaarro11o de 1as fuerzas productivas que -

permitiese 1a absorciOn, como trabajo asa1ariado, de 1os campe

sinos independientes semipro1etarizados que se hab~an dedicado

ª un "antiguo, seminomádico, y casi casua1 agrego'" 63 campesi

nos que se vieron forzados a inscribirse como jorna1eros en vi~ 

Carro11, Report, 1899, pp. 42-43, 46. Sobre e1 café: Co11 y Toste, ~, 
1899, p.21.) Se desprende de 10 anterior que 1a incorporación tecno16gica
no era significativa (en 1a p. 46 carro11 seña1a 1a escasez de capital. en -
e1 azúcar). 

62
Marx, Capita1, I, Vo1. 3, p. 918. 

63
Picó, 2.e_· E.!.!:_., p. 82. 
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tud de 1a reg1amentaci6n de1 trabajo; de 1a creciente concentra
ci6n de 1a tierra y de su uso mas sistem4tico y constante64 1 y -
debido tambiAn a 1a creciente monetarizaci6n de 1a econom1a y a
su dependencia de1 exterior para bienes de subsistencia, sobre -
todo comestib1ea, 65 que antes se produc~an, en general, 1oca1me~ 
te. E11os vieron su pro1etarizaci6n bloqueada ante 1a :l.mposibi-
1idad de conseguir empleo estable y continuo y que 1es asegurase 
un m1nimo de sustento, aunque fuese en condiciones de superexp1o 
taci6n. 66 -

Lo que se está dando en Puerto Rico durante este per1odo es
una acumu1aci6n originaria67 que recurre a 1os m6todos tradicio

nales de robo, saqueo, embargo, confiscaci6n, etc.; ademas de a

m6todos de superexp1otaci6n de1 trabajo t~picoa de per~odos de -
transicidn a1 capitalismo y de un escaso desarro11o de1 modo de

producci6n capita1ista68 • Entre 1os mecanismos de superexp1ota-

64
suitrago,. ~· cit.,. pp. 30 y 45. Para fines del. XXX,. vóaae: José c. R2,_ 

sario,. "The Porto Rican Peasant and His Historical. Antecedent11••,. en Víctor S .. 
Cl.ark,. Porto Rico and ita Probl.ems, Washington,. o.e. : Brookings Znstitutlon,.-
1930,. p. 557 .. ~uérdese que desde mediados del. sig1o XJ:X l.a tierra era con
siderada expl.ícitamente como una mercancía y que había un mercado de tierras
(Cf. Buitrago,. or!genes, pp. 29-30 y Picó, Libertad,. pp .. 162-165). 

65
suitrago,. 2.E..• cit .. , pp. 29 y 41. Picó, 2E..· cit.,. pp. 83 y 102. Cl.ark,.

Porto Rico, p. xviii .. 

~Rosario, "The Porto Rican Peasant .. , en Cl.ark,. 21?.· cit.,. p. 545.. Buitra-
90,. 2E_· cit.,. pp. 38, 41-42 .. 

67Buitrago,. Ibid .. ,. p. 30 .. Rosario,. :Ibid.,. l.oc. cit.,. pp. 545-556. 
66Aunque en el. próximo capítu1o tendremos oportunidad de constatar c&no,. -

durante l.as primeras cuatro décadas de dominación norteamericana,. se verifica 
rá en Puerto Rico l.o que Marx señal.a en El. capital.,. Z,. Vol.. 2, p .. 619,. cu.a.ndO 
describe el. proceso hist6rico de desarrol.l.o del. capital.imno, donde: HJ.os méto 
dos para l.a producción de p1usva1or re1ativo son,. a1 mismo tiempo,. métodos pi'° 
ra l.a producción de pl.usval.or absol.uto. Es más l.a prol.ongación desmesurada =
do l.a jornada 1aboral. se presenta como el. producto más genuino de l.a gran in
dustria". Veremos que con l.a introducción de l.a centra1 azucarera al.tamente
mocanizada en el. sigl.o XX, l.a economía insul.ar se caracterizará por el. proce
so que describe Ruy Mauro Marini en su ensayo Dial.éctica do l.a dependencia,. -
México: ERA,. SP/22, 1977,. p. 93, cuando señal.a quer 1a pr0ducci6n capital.ista. 
~ desarrol.J.ar l.a fuerza productiva del. trabajo ~ suprime sino ~, 1a -
mayor expl.otación del. trabajador, y segundo,. que ~ combinaciones de fornias
de expl.otación capital.ista ~ l.l.evan ~cabo de ~ desiCl1tal. !!!!.. el. conjunto 
del. sistema,. engendrando formaciones social.os distintas segun o1 predominio 
de ~ forma determinada.'' 
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ci6n, o de remuneraci6n de1 t=abajo por debajo de su va1or, en
contramos en e1 Puerto Rico de1 sig1o XIX fundamentalmente 1os

siguientes: uti1izaci6n de1 fondo de consumo de1 obrero como -

fondo de acumu1aci6n de capital y 1a pro1ongaci6n de la jornada 

de trabajo (extracci6n de p1uava1~a absoluta) • 69 A 1os cua1es

se añade, limitando la capacidad de reproducci6n de 1a fuerza -

de trabajo, una comercia1izaci6n usuraria de bienes-salario por 

parte de los mismos dueños de 1a tierra (facilitada por una si

tuaci6n de monopolio permitida por el bajo desarrollo social de 

las fuerzas productivas>. 7 º 
El escaso desarrollo de las fuerzas productivas y la pro1e

tarizaci6n bloqueada explican por qu6, a pesar de la superexpl~ 

taci6n, hay un desarro11o insuficiente de 1a conciencia de cla

se, y loa jornaleros de fines de siglo 1o que piden a gritos es 

m4s trabajo71 (frente a una economra agrrcola de productos est~ 
cionalea). E1 exiguo desarro11o concreto de 1a daterminaci6n -

estructura1 de clase, .i.rnpidc la c1arificaci6n de la conciencia 

ele c.1aae, Cuna idcologl:.a proletaria revo1ucionaria) y la crea-

ci6n do una organizaci6n pol~tica aut6noma (un partido autónomo 

de lucha de clase) por parte del proletariado. 72 

1.2. La cuesti6n nacional durante !!!. siglo ~· 

Ninguna formaci6n social c:lesaparece antes de que se de
sarrollen todas las fuerzas productivas que caben den
tro de e11a, y jamás aparecen nuevas y más altas rela
ciones de producci6n antes de que las condiciones mate
riales para su existencia hayan madurado en el seno de 
1a propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad sc
propone siempre Gnicamente los objetivos quo puede al
canzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que 
estos objetivos s61o brotan cuando ya se dan o, por lo 

69
E:xc1uímos el mecaninmo de supcroxplotación del trabajo que consisto en 

un aumento de su intensidad, puesto que nos refiere a "una moda.lidad de pro
ducción de pl.usvalÍa relativa .. (Marini, Dialéctica, p. ':>2). Véase: Ruy Mauro 
Marini, ''Lan razones dc1 no0dcsarro11ismo (respuesta a P.H. cardoso y J. so
rra) .. , ~~de socio.logl:a, México~ Instituto de Investigaciones
Socia.les, UNAM., Año XL/\701. XL, Núm. Extraordinario (E), 1978, pp. 97: los
proccdimientos para aumentar 1a intensidad del trabajo son b5sicamcntc dos;
el. aumento de 1os instrumentos de trabajo manejados por o1 obrero y o.l aumcn 
to de 1a ve.locidad de ias máquinas. Véase, además: Marx, Capita1, r. Vol. 2, 
pp. 498-510 y 746-747, N. a. 

70
nuitra.go, ~., pp. 38 y 41-42; Pl.có, ~-, pp. 95 y 102; Rosario, 

.!2!!!·, pp. 542-543, 545 y 554-556; siién, rbid., pp. es, e9 y <J3. 
71

carro11, Rcport, pp. 43, 48 y 51. 
72

Pou1antzas, C1ases, p. 16. 
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menos, se están gestando 1as condiciones materia1es pa
ra su rea1izaci0n.73 

¿Por qu~ no se desarro116 Puerto Rico durante e1 sig1o -

XIX una lucha independentista de envergadura y que aglutinase -

todas las fuerzas sociales en contra de 1a situaciOn co1onia1? 74 

Para dilucidar esta cuesti6n serti necesario emprender· investig~ 

cienes de fuentes primarias, que aporten nuevos elementos de -

juicio, y reexaminar y reinterpretar 1a informaciOn disponib1e

sobre e1 siglo XIX puertorriqueño. No obstante, a partir de 1o 

que sr se sabe, nos aventuraremos a esbozar nuestra interpreta

taci6n sobre 1a ausencia de dicho proceso. Interpretaci6n que, 

si bien no aporta informaciOn nueva, reorganiza aqu~11a de la -

cua1 se dispone de 1a Qnica manera en que, a nuestro juicio, es 

posible rcestab1ecer 1a continuidad que se di6 en 1a conducta -

de ia ~1ite crio11a frente a 1a metr6po1i con e1 cambio de sob~ 

ranra verificado en 1898. Conducta que responde a una determi-

naci6n estructural de clase concreta y a las limitaciones que -

ésta 1e impone a la reproducción y consolidación de 1a clase -

propietaria crio11a como clase internamente dominante. 

Pensamos que cualquier intento de dar respuesta a esta pre

gunta debe tomar en consideración dos hechos important~simos: -

primeramente, 1a preeminencia de 1a econom!a de haciendas de -

73
M.:irx, ''Prólogo'' !!.. la Contribución !!.. ~~de l.!!. economía pol.Ít1ca, 

Córdoba~ Cuadernos de Pasado y Presente, Núm. 1, 1974, p. 77. 
74

Hasta donde conocemos~ Wil.frcdo Mattos Cintrón tiene el m.;rito de ha-
ber sido c1 primer investigador de la realidad puertorriqueña en uti1izar -
un esquema gramsciano en el análisis e interpretación de la rea1idad puerto 
rriqueña. En un libro valioso, aunque no coincidamos con algunos de sus -= 
planteamientos teóricos e interpreto.ti vos, ~política ~ lo político !;,!!. - -
Puerto Rico, México: ERA, SP/71. 1980, pp. 23-53. Mattos hace un intento -
~1icar la ausencia do una lucha independentista de envergadura en el -
siglo X~X. Scña1a este autor, como insuficiente, la explicación marxista -
que hace depender 1a ausencia de dicho proceso del "hecho evidente del tar
dío y escaso desarrollo de la burguesía nacional puertorriqueña: c1 paso p~ 
rezoso de ese desarrollo que, do haber sido mSs r5pido, habría puesto en -
evidencia 1as contradicciones entre los intereses de la burguesía nacional.
y la metrópoli, impidió que aquélla pudiese impulsar una vigorosa lucha se
paratista." Mattos se pregunta por qué no se dió en Puerto Rico el paso a -
la independencia por otras vías que no pasaran por c1 dcsarro11o de 1a bur
guesía nacional y hace descansar el peso de su interpretación dc1 problema-
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azGcar75 en e1 panorama insu1ar hasta mediados de1 XIX. Hacíe~ 
das 1as cua1es estaban ubicadas en 1as costas, con fSci1 acce
so a1 mercado mundia1 y contro1adas fundamenta1mente por ex- -
tranjeroa (en genera1 vincu1ados a 1a administraci6n co1onia1-
metropo1itana). Los dueños de estas haciendas depend~an de1 -
Estado metropo1itano para 1a obtenci6n de mano de obra es--

en 1.a distribución de 1.a tierra en Puerto Rico en el. período. Destaca 1.a
existencia de un campesinado parcel.ario que amortiguarS l.as contradiccio-
nes generadas en 1.os "modos de producci6n tributario y escl.avista .. , que a 
su juicio se generan en el. sigl.o XXX1 jornal.eros y 1.ibertos pasarán a en-
grosar este campesinado parcel.ario, cuya pequeña posesi6n de 1.a tierra - -
crear& estadios socia1es de mayor estabi1idad que só1o se afectarán con 1a 
concentración de 1a tierra que iniciará 1a industria azucarera y que se -
ace1erarS tras la invasi6n norteamericana. Esta exp1icación resu1ta insu
~iciente porque desp1aza e1 proceso de concentración de 1a tierra que se -
da a lo 1argo de casi todo e1 siglo xr.x a una etapa posterior, haciéndolo
depender de otros agentes históricos. Como se verá en e1 cap~tu1o siguie!!,_ 
te, después de la invasión norteamericana 1o que se darS será mSs bien una 
redistribuci6n de 1a propiedad entre 1as c1ases o fracciones de c1ase pro
pietarias. Sin embargo, Mattos destaca en su interpretaci5n a1gunos he-
ches que retomamos para la nuestra; hechos que pueden resumirse en la de-
pendencia de la ciase propietaria criol1a de1 poder metropolitano tanto p~ 
ra 1a obtenci5n de su mano de obra, o su captaci6n, como para 1a comercia
lización de su producto. 

cabe seña1ar que desde que Mattos escribió su libro han aparecido nue
vas investigaciones que arrojan 1uces sobre c1 per~odo, ta1es como 1a obra 

75Andre Gunder Frank, Acumulación dependiente ~ subdesarro1lo, México:
ERA, El Hombre y su Tiempo, en 1979, pp. 68 69, cita la siguíente defini-
ci6n de Lewis c. Gray del "'sistema de p1antación"; " ••• la plantación ~ 
~~capitalista ~ organización agrícola ~ ~ ™- ~ considera.bl.e !?S!.
~ ~ labradores !!2. ~ ~ empl.eados bajo ~ direcci6n :i.. ~ -
unificados en la prod.uccion de monocultivo ••• La definición implica tam-
bien que 1) laS-funciones deY-tral:>ajador y de1 patrón están cl.aramente di
ferenciadas; 2) el. sistema se basaba en la agricultura comercial excepto -
en períodos de depresi6n1 3) e1 sistema comercial. representaba un estadio
capita1ista de desarrollo agrícola ya que e1 valor de los esclavos, l.a ti=. 
rra y el equipo requería 1a inversión de capital monetario, con frecuencia 
en grandes cantidades y a menudo prestado, y había una fuerte tendencia en 
el gerente o dueño de 1a producción a asumir la actitud del hombre de neg9_ 
cios en cuanto a medir su éxito por l.a razón entre el ingreso monetario n!:_ 
to y el. capital invertido1 4) había una acusada tendencia a l.a especia1iz~ 
ción en un solo producto para el mercado...... (Lewis c. Gray, History 2.!.
Agriculture in ~ Southern ~ ~ ~ ~· Gloucester~ 1958, Vol. -
XI, pp. 311, 312 y 334.) Tomando esta definición de plantacion, es difí-
cil. no concebir lo que se ha llamado la "hacienda azucarera .. puertorrique
ña de la primera mitad del XIX corroo una plantación de azúcar. 
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c1ava y para la comercializaci6n de su producto. 76 Por lo -

que se refiere a esta clase dominante, era imposible que tuvie

se algún interés en romper con el v~nculo colonial, al menos 

mientras la comercializaci6n de su producto se orient6 hacia E~ 

ropa. Mientras que la clase dominada-explotada, el esclavo, no 

estaba en condiciones objetivas de rebelarse contra la explota

ciOn colonial. Como trab~JC forzado, al esclavo se le contrap~ 

ne su relaci6n de dominaci6n con el amo: su enemigo es el hace~ 

dado, de cuya reproducci6n es 61, como esclavo, condici6n inor

g&nica y naturai. 77 No hay mixtificación posible en esta rela

ciOn de explotaci6n, la supervivencia dc.l esclavo depende e lar~ 

mente del. amo, s.in que se encuentre mediada por el mercadeo del. 

ya citada de Fernando I~icó, Libertad y_ servidumbre ~ tl ~ !!lE2. del. ,tl. 
.s.!.2. ~) o la tcsi5 doctoral de la compañera Miriam Muñiz Varelar presenta
da. en la Facultad d~ Cicncia6 Pol.Íticae de l.a UNAM en marzo de 1982r a l.a -
cual. tuvimos acceso después de haber escrito este cap!tulo y l.a cual. l.o - -
vuel.ve en cierta medida sup~rfl.uo, al. confirmar lo que en nosotros es una -
primera aproximación en base a l.o que ee ha publicado. No obstante, decidi 
mos comenzar con este capítul.o porque era necesario a manera de introduc- =
ci6n al. cuerpo de nucutra tesi6 y porque precisa unos el.ementos tc6rico-in
terprctativos que nos conducen a interpretaciones divergentes de l.as de - -
nuestra compai1era Muñiz, quien tan gentil.mente nos diera acceso a su tcsis
inédita. Esperamos que el duba te posterior entre compaiicros investigadores 
de 1a realidad pucrtorriqucna, conduzca a una superación de interpretacio-
nes erróneas, en nuestro trabajo o en el de quien sea, que contribuyan con 
so1idar un nivel de prot::undización en el. conocimiento de nuestra real.idad =
que sólo puede ser el fruto del. debate y de un trabajo colectivo. 
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76 En 1764 España decidió convertir a Puerto Rico en un centro distribui
dor de esclavos a~utinados a las col.onias cspnttol.as del Caribe {Carrión, Al 
bares, F· 93. Véase: pp. 75-121). Picó, Libertadr p. 245 y Sil.én, Histo== 
ria. p. 59, señalan que el verdadero aumcn~ pobl.ación esclava~ -
Pi:ierto Rico se registra entre 1765-1845, especial.r.iente en el siglo XIX. De 
hecho, el. censo de 177G revela l.a preeminencia del. agregio (10') sobre el. -
trabajo cscl.avo (B<t.) {Silt;n, Ibid., p. 50). Sil.én, Ibid., pp. 91, 93 y 111 
señal.a el. vínculo existente e~ extranjeros dedica~~! cultivo de l.a e~ 
ñ.a a base de la explotación de mano de obra esclava y la ruptura de l.a re-
presen tati vidad de l.os intereses cañeros por parte de l.a administración co-
1onial. metropolitana al.rededor de 1880. Cf. trunbién, Carrol.l., Report, pp. -
44 y 55 sobre l.os extranjeros en l.a agricultura y e1 sentimiento anti-espa
ñol. alentado por los agricul.tores puertorriqueños. Duitrago, Or!gencs, pp. 
52-54 señala que l.o~ extranjeros que inmigraron en el siglo XIX (espanolcs
y de otras naci.ona1idadcs) se quedaron en l.as costas hasta bien entrado el.
si.gl.o. 

77
véase: Marx, Grundrisae. I, pp. 267 y 449. 



producto. Lo anterior, añadido al. hecho de que l.a esc1avitud -
en Puerto Rico parece haber sido un sistema m~s bien patriarca1, 

en comparaciOn con otras Anti11.as. 78 permite comprender e1 por

qu6 l.a v1.a de acceso a l.a independencia no pas6 por una rebe- -

l.i6n de esclavos, como en el. caso de Uai t!C. 

La situaci6n de 1os jornal.eros es total.mente diferente; su

re1aci0n con e1 hacendado aparece mixtificada por l.a compra-ve~ 

ta de l.a fuerza de trabajo. Adem~s, todav1a a mediados de si--

910 los jornaleros constitu1an una e J. ase homog~nea, ni si- -

quiera en términos de sus rel.aciones de producci6n, a pesar de

que ya predominaba e1 trabajo asalariado sobre e1 esclavo en l.a 

econom1.a insul.ar .. 79 Para eE•ta fecha el. jornal.ero era 1a base -

de 1a econom~a cafeta1era, paro 1a diversidad de v~ncu1os indi

vidua1es que mediaban 1a re1aci6n de exp1otaci6n con 1os hacen

dados i.mpidi6, durante la mayor parte de1 sig1o, que crista1iz~ 

se una unidad de condiciones de exp1otaci6n que 1os aglutinara-

_ como clase. Ser~a e1 auge de1 café, a partir de 1as d~cadas de 

1850 y \"f>O, 1o que ace1erar~a 1a c1arificaci6n de 1a "determi-

78censo/1099, p. 321 Pic6, ~, pp .. 57-62. Aunque había, naturalme!!_ 
te, rebeliones de esclavos (cf. Silen, Historia, p. 87: En mayo de 1848 se
descubre una conspiración de esclavos en Ponce.. Los planes incluian el sa
queo y 1a quema de las haciendas y la matanza de sus dueños). Gunder Frank, 
Acumulaci6n, pp .. 60-64, señala que las posesiones españolas del Caribe gOZC!.... 
ron de una administración colonial más benigna (que por ejemplo las colo- -
nías azucareras inglesas u holandesas), al quedar abandonadas a sus propias 
fuerzas tan pronto las ricas colonias del Continente, con tesoros mucho ma
yores, atrajeron la atenci6n de los españoles. 

79cf .. Picó, Libertad, pp .. 163-165.. A partir de un estudio del "más gran
de y rico dt;? ].os municipios cafetal.eros" de Puerto Rico en el. siglo XIX,, -
Utuado, este autor seña.la 1o siguiente: "Para medin.dos de siglo 19,, 1os jor 
na1eros utuadeños no constituían una c1ase homogénea. La diversidad de suS 
procedencias, orígenes socia1es,, capacidades,, re1aciones con 1os terra.te- -
nientes, ·y aún 1a diversidad de oportunidades de movil.idad social. todavía -
existentes, imped!a.n entonces la cristal.ización de una el.ase.. El. nombre -
jornal.ero era una designación artificial., que surgió de las circul.ares de -
l.os gobernadores, pero que resultó conveniente para señalar la gente sin -
tierra, al peón de ajuste,, al recogedor de café,, al itgregado medianero, al.
aserrador, al muchacho sin padres recogido no se sabe si por caridad, o pa
ra que le diera de comer a los cerdos. Tod.avta no constituían una clase, -
pues había múltiples ambigGedades en sus relaciones entre sí,, y con los te
rratenientes: l~s distancias racia1e8, l.o~ parentescos y compadrazgos,, las
ventajas cambiantes de ser hijo de crianza, o liberto de la casa .. " "No ob.=!_ 
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naci6n estructura1 de c1ase", tanto de 1a incipiente burgues~a

crio11a (con un asiento de acumu1aci6n propio y en cierto grado 
de contradicci6n con e1 poder co1onia1 metropo1itano), como de1 

pro1etariado agr~cola en configuración (cuyo germen es 1a c1a-
se jornalera). La supervivencia de1 jorna1ero depende de la ve~ 

ta de su fuerza de trabajo. Por eso 1a relación de exp1otaci6n 

que 1e vincula al hacendado aparece como mediada por 1a buena o 

la mala cosecha y por la realizaciOn de la producci6n en el me.!:_ 
cado mundial; de lo cual dependerS la demanda de trabajo y su -

posibilidad de contrataci6n de una cosecha a otra. Si al hacen 

dado le va mal, ~1 no tendr3 trabajo. De ah~ la importancia -
que para el jornalero cobra la 1ucha de1 hacendado contra 1as -

11.mitaciones impuestas por e1 r~gi.men co1onia1 a 1a expansi6n -

de 1a agricu1tura comercial insular. Porque esa lucha atañe a

su supervivencia persona1, e1 jorna1ero es susceptible de ser -

cooptado para la 1ucha independentista que 1o harA 1uchar, como 

seña1a Mattos, no contra sus enemigos de clase, sino contra 1os 

enemigos de sus enemigos. 80 La unidad de condiciones de exp1o

taci6n que aglutinará como clase a los jorna1eros, en contra de 

1os hacendados, no cuajarS sino hasta fines de siglo; y comien

za a tomar forma de una prSctica de c1aae en los años anterio-

res a la invasi6n norteamericana. De ah~ la exp1osi6n de acti

vidad ~uelgu~stica que se da inmediatamente después, y que se -

irá acrecentando al intensificarse, por un lado, la superexp1o

taci6n a manos de 1os norteamericanos y, por otro, a1 perfilar

se 1a madurez de la clase como proletariado agr~co1a. 

¿por qu~ habr~ de ser el auge del café e1 que detone e1 in

tento m~s importante del siglo pasado de proclamar la indepen-

pendencia de Puerto Rico?. La región cafetalera era la montaña, 

que se ve~a afectada por las deficientes v~as de comunicaci6n.-

tante, integraban una ciase en formaci6n. E1 auge de1 café ace1erarra 1a -
disolución de 1os víncu1os previos; y el colapso de ese auge precipitaría -
al jíbaro a1 abismo de la miseria y 1a continua explotaci6n. La clase dcmi 
nante tampoco se había cristalizado para mediados del siglo 19. sería el =
auge del café el que marcarías las enormes distancias •••• •• 

BOM.:lttoc, La polític~. p. 44. 
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A 1a administraciOn co1oñia1 no 1e interesaba reso.lver esta si

tuaci6n, pues sus intereses econ6micos no se ve:ían afectados. -

Adem~a, en general, e1 hacendado cafeta1ero no estaba vincu1ado 

a1 monopo1io comercial y prestatario español en 1a Is1a, que .l~ 

mitaba 1a expansión y conso.lidaci6n de su proyecto de burgues:ía 

autOctona. No obstante, depend:ía de1 mercado metropo1ítano y -
europeo para 1a venta de.l caf~ y, antes de 1a creación de un -

mercado de trabajo 1ibre en 1873, para 1a captaci6n de 1a fuer
za de trabajo libre. Bl.. De ah:! .la opciOn po.l:ttica de.l "autono-

mismo", que permit:ía una mayor autonorn:ía regiona.l y, con e.11o,-

1a posibi.lidad de amp.liar .la infraestructura (v:ías de comunica

ciOn, creaci6n de faci1idades crediticias no usurarias, contro1 

de 1as tarifas que afectasen a Puerto Rico, etc.), mientras 

mantenra e1 vrncu1o con 1a rnetr6po1i y sus mercados. 

1.3 Resumen ~ 1..2,. situaci6n ~ ~ forrnaci6n econ6mico-~

puertorr~gueña ~ ~ 11egada ~ ~ norteamericanos ~ ~-

1.3.1 Estructura ~~propiedad. En una econorn~a casi exc1u 

sivamente agr~coia82 , en 1899, e1 76% de 1a superficie tota1 de 

Puerto Rico estaba ocupada por haciendas que cu1tivaban tan s6-

1o e1 27% de1 ~rea tota1 ocupada. 83 Habra 39,021 haciendas, e1 

93% de 1as cua1es eran
8
¡rabajadas por sus dueños y e1 7% resta!!_ 

te estaban arrendadas. De 1as tierras cu1tivadas, e1 91% era 

81
I:bid., pP. 28, 31, 33-34 y 39-43. 

82~e: Coll y Toste, ~, esp. pp. 7-131 carroll, Report, pp. 44-45. 
En las pp. 109-111 y 514-5169 Ca.rroll señala que también había cxplotación
comercia1 de minas; y pequeñas fábricas de jabón, chocolate, aceite de cas
tor, zapatos, queso, enlatados y conservas, cigarrillos, cigarros, sombre-
ros, fertilizantes, alcohol y ron. 

83
censo/1899, p. 151. 

84
Ibid., pp. 151-154 y Tabla XXXIX en p. 358. En las pp. 152-153, se -

compar'"'2l"Ta situación de EE.UU. en 1890 donde sólo el 72' de las fincas ("ru 
ral estates"'J estaban cx:upadas por sus propietarios.. En l.a p. 18 señala -~ 
que en Cuba en 1899 só1o el 28' de las fincas estaban ocupadas por sus due
ños (Véase también, Mattos, La política., p. 171). 

segCln carroll, Report, pp. 44 y 119, en 1899 ha.bra en Puerto Rico 50,753 
propietarios de 60,953 ~incas C"rura1 estates"). La enonne diferencia en -
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cu1tivada por sus dueños y e1 7.33% por arrendatarios. 85 A pr~ 
mera vista, parece haber habido una exce1ente distribuci6n de -

1a tierra, pero si se toma en consideraci6n 1a pob1aci6n tota1-

de Puerto Rico para esa fecha, e1 tamaño de 1as haciendas y 1a

cantidad de tierras que contro1aban, el panorama es otro. 

Haciendo un estimado, dentro de 1os límites impuestos por -

1os datos de que se dispone, el 76% de 1a superficie de Puerto

Rico, que estaba ocupada por haciendas, era controlada por el -

4% de 1a pob1aci0n (dueños más arrendatarios comparados con 1a

pob1aci0n total). Y e1 3.8% de 1a pob1aci0n total ocupaba e1 -

93% de las haciendas y controlaba el 91% de la tierra cultiva-
da. 86 

La gran concentraci6n de 1a tierra se hace mSs evidente aan 

ai examinar el tamaño de las fincas y la tierra que controlaban. 

Para tener una idea de 10 que es una "gran propiedad" en un - -

área tan reducida como la de Puerto Rico (9,231.36 km.2 6 

923,136 hectáreas), basta scñaiar lo siguiente: a) ios cultivos 

principaies--valor comercial--eran, en orden de importancia, ei 

cafG, el azGcar, el tabaco y la cr~a de ganado; b) las hacien-

das ten~an, como promedio general, un Srea de 12 cuerdas cuiti

vadas por hacienda* (el promedio total de cuerdas por hacienda-

ci número total. de fincas aún no ha sido exp1icada, puede tal. vez especul.ar 
se que 1.a mayor parte de 1.os 50,753 sean agricul.tores de subsistencia que = 

el. censo aparecen como "sin ocupación 1.ucrativa". 
85~., p. 359. Según Mattoe, 21!.• ~·p. 171, en Cuba era 43.5,. 
86rbid., Tabl.a XXIII, p. 286. Según el. censo, p. 90 de una pobl.aci6n to 

tal. d;-gs-3,243 en Puerto Rico en 1899, trabajaba en ''profesiones 1.ucrati- = 
vas" un 33.1,, 6 316,365 personas. En Cuba, en el. m.ismo año, trabajaba el.-
39.6' de 1.a pobl.ación total. y en 1.os Estados Unidos en 1890, el. 36.3,. En
Pucrto Rico, más de una quinta parte de los niños entre 10-14 ·años de edad, 
aparecieron empadronados en 1899 con ''ocupaciones 1.ucrativas". Entre 15-19 
años, casi. la mitad trabajaba (p.93) J l.o anterior es un indicio de 1a gran
pobreza prevaleciente, del. poco desarrollo del. sistema escol.ar (como 1.o de
muestran las tabl.as referentes al. anal.fabetismo e instrucci6n) y del. atraso 
del desarrollo industrial.. En relación a la pob1ación económicamente acti
va: el. 11.4' de la poblaci6n económicamente activa era dueña de 1.a tierra,
el. .7G' arrendaba la tierra que cul.tivaba y el BB.6' no tenta tierrar el. --
76' de 1.a tierra de Puerto Ríco estaba en manos de1 12' de la pobl.aci6n eco 
nánicrunente activa. Aún con esta comparación resu1ta al.t!sima 1.a concentrA 

., 2 2 -
cuerda equivale a .4 hectárea, a 4,ooo m. y a .004 km •• 



de cafA era de 9 cuerdas•y por hacienda de azacar de 31 cuerdas. 
En 1899, e1 2.2% de 1as fincas ten~a m~s de 100 cuerdas (40 -

ha.) y pose~a e1 35% de1 ~rea tota1 cu1tivada. Otro 2.5% de h~ 

ciendaa que ten~a entre 50-99 cuerdas (20-39.6 ha.) pose~a e1 -

13% de1 Area cultivada. Y 7.5% de 1as fincas que ten~a entre -

20-49 cuerdas (8-19.6 ha.) controlaba el 17% del §rea cultivada. 

Por lo tanto, el 12.2% de las fincas que pose~a una cantidad de 

tierra cultivada por encima del promedio de 12 cuerdas (4.8 ha.), 

controlaba el 65% del ~rea total cultivada. 87 

La creciente concentraci6n de la tierra durante el siglo -
XIX y su uti1izaci6n para la siembra de productos comerciales -

para exportaci6n, hab~a ido limitando, no s61o la producci6n

agr~co1a de subsistencia, sino, 1o que es m~s importante aan, -

1a producci6n 1oca1 de a1imentos. En 1810 ya Puerto Rico impo~ 

taba tres veces más de lo que exportaba88 y para 1897 el 45% -

del valor tota1 de las importaciones correspondiO a comestib1es 

importados. 89 

1.3.2 Los jornaleros: situaci6n ~~~trabajadora. 

ci6n de 1a tierra. (C6mputos en base a la Tabla XL del Censo/1899, p. 359.) 
87

oatos tomados del Censo/1899, pp. 132 y 151. véase también: carroll,
Report, p. 41. Para más detalles sobre el tamaño de las fincas y área del
cultivo, véase1 TABLA. .!.!._ en "apéndice•• (Hemos construido esta tabla a par
tir de las Tablas XXXIX y XL del Censo, pp. 358-359). 

Sobre los cultivos principale~l área cultivada que ocupaban, véase: 
Censo/1899, pp. 154-156: El café ocupaba el 41' del área total bajo culti-
vo, con 21,693 haciendas que controlaban 197,031 cuerdas (78,812.4 ha.) del 
Srea total cultivada. La. caña de azúcar ocupaba el lS' del área total cul
tivada, con 2,336 ingenios y un área de 73,132 cuerdas (29,252.8 ha.). Los 
bananas ocupaban el 14%, los boniatos el ª'' el maíz el 4%, las malangas el 
2,, el arroz el 2%, los cocos el 1% y el tabaco el 1%. Según Coll y Toste, 
~, p. 371 y Carroll, Report, p. 119, el 53.9% del área total en fincas 
estaba dedicada a pastos para ganado. • 

88
Feli.x Mej:Ías, Condiciones de ~de las clases jornaleras !:!l.~ -

~, R.P.: Junta Editora de la Universidad de Puerto Rico, 1946, p. 11. -
Véase también los ya citados, en las obras citadas: Buitrago, pp. 29 y 41;-
Pic6, pp. 83 y 1021 Carrol1, pp. 41-42 y C1ark, p. xviii. -~ 

89 
Carroll, Report, pp. 41-42. 
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En e1 Censo de 1899 se empadronó como "trabajadores" un 68% de 
~~- 90 

1a pob1aci6n econ6micamente activa. En 1899 e1 17% de 1a po-
b1aci6n mascu1ina mayor de 10 años estaba desemp1eada. 91 

Los salarios eran baj1simos y 1a oferta de trabajo escasa Y 

discontinua debido a1 car~cter estacional de 1os cultivos prin

cipales. 

Those who depend upon dai1y wages for support con
stitute the great majority of the peop1e. The sources
of emp1oyment are not numerous. The raising, harvestíng, 
and qrinding of cane requiere many more hands than the 
care and cure of coffee or tobacco; but even on sugar 
estates the work is not continuous. Sorne are kept the 
year round, others on1y during the busiest season. The 
dai1y wages of the common fie1d laborar range genera11y 
from 35 to 50 cents, native money [}J2:J • A few of the 
more ski11ed get from 60 to 75 cents a day in the mi11s. 
Young boya and the few women emp1oyed receibe about 25-
or 30 cents a day.93 

En re1aci6n con 1o anterior, señala Si1~n: 

¿Cuá1 era 1a situaci6n de 1os trabajadores, agrega
dos y j 1.baros a principio de sig1o? .. The genera1 rate
of wages, without regard to the form in which they are 
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90
Nos atenemos aquí a 1o exp1!cito, aunque c1 número de trabaja.dores 

"productivos para e1 capita1" es mayor. Véase el. Censo/.!™-, Tab1a XXV, pp. 
330-331 en rc1aci.ón a otras categorías de ocupaciones que eran "productivas" 
para c1 capita.1; entre 1as cua1es, 1as más evidentes son l.as de 1os "tabaque 
ros" y "maestros de azúcar"--sobro 1os cual.es nadie discutiría--. Menos evT 
dentes serían 1os asa1ariados de imprentas, por ejemplo, o 1a de 1os ferroca' 
rril.es de compañS:as privadas, etc .. Véase sobre el. traba.jo "productivo" para=
el. capital.: Marx, Capí'.tu1o Y.!_ (~), México, Sigl.o XX:I, pp .. 77-921 Teo-
~~~plusva1!a, B,.1\,.: Edit .. cartago, 1974, Tomo 1, pp .. 129-136 y --
337-339 .. 

91
censo/.!!!22., Tabl.a xx:rv, p .. 310 y Diffie, ~ ~ Pl.cdgc,. p .. 30 .. 

92En 1895 en l.os grandes mercados mundiales, ta1es como París y Londres,. 
e1 peso puertorriqueño se cotizaba a razón de un peso por tres cuarto de dó 
lar norteamericano.. :Inmediatamente después de la invasión norteamericana dii" 
1898, e1 gobierno militar impuesto a Puerto Rico impuso la moneda nortea.meri. 
cana como medio de cambio a una paridad de dos pesos puertorriqueños por un=
d5lar. El 25 de diciembre de 1898, por orden presidencial. de 1os Estados -
Unidos, se fija c1 cambio a razón de un peso puertorriqueño por 60 centavos
de dólar.. {Información tomada de Andrés sSnchez Tarnie11a, La economía de -
~Rico: etapas .s.!!..~ desarrollo, R.P .. : Ediciones Bayoán-;-1979, p. 797") 

93carro11,. Rcpart, p .. 4B. Para tener una idea de lo que ganaba el jorn~ 
lera, Carro11 señala en c1 ~i.smo lugar, que Puerto Rico era productor de car 
ne vacuna, abasteciendo el mercado local. y exportando una buena cantidad a =
otras i.51.as.. Era un.:i industri.a import.:intc y 1ucrD.tiva. Los precios al. de-
tal. de la carne de res variaban en 1899 entre 28 y 40 y 42 centavos de peso
puertorriqueño por kil.o (2,.2 libras). 



paid, has been abc>ut 50 centavos a day ..... In the 1ow--
1ands in a great many instancea owners of sugar estates, 
have paid as low as from 31 to 36 centavos ........ " En San 
Juan los artesanos recib1an de $1.00 a $1 .. 50 diario. Eñ 
todos los oficios, 1o mismo en e1 campo que en la ciu-

~~~~t:e d;r~i~~~5 ~~~h~a 5~;-ma~:r~u~al~~bi=~~~~a ~~; 
yaguas y pencas de palma. El vestido con~istía en una 
camisa, un pantalón y rara vez usaban zapatos. "The
country people of the poorer claases, owing to the gov 
ernment, and also to the affects ~";:) of slavery, = 
which was abolished in 1873, seldorn wear anything but a 
shirt and a pair of pants made of a mixture of cotton 
and jute of the cheapest possible condition. They rar~ 
1y wear shoes. They wear straw hasts of native manufas 
ture." 

Los trabajadores del tabaco, recib1an de 80 centa
vos a $1.25 diarios. En cuanto a la a1imentaci6n se re 
duc!a al arroz, habichuelas y bacalao. E1 al..to costo= 
de la carne y lo bajo de los salarios hac1an e1 poder 
comer carne un lujo exclusivo de las clases dominantes. 
En cuanto a 1os niños y las mujeres que eran usados en 
el trabajo; "Chil..dren carn 10 or 12 centavos a day; wo!!!_ 
en earn the same as roen. The wages vary between the -
1..:Units stated--38 centavos and SO centavos--as the price 
of sugar rises and fall ~ . nut no matter how -
high sugar rises, the men never got more than SO centa
vos a day." 

A pesar de los bajos sal.arios que se pagaban, hab1a 
sitios en la isla donde se había establecido e1 sistema 
de pagar con vales. .. A few laborers who ha ve sorne 
spccia1 skill--rcceivc as high as SO centavos a day, but 
it should be borne in mind that where SO centavos is -
paid, payment is made in vales, ·which re mere tokens re 
prosenting ccrtain valucs and redecmable at the cx:mpa.ny's 
atore. "94 
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Carro11 seña1a que el. pueb1o puertorriqueño ("las masas", 

dice ~1) depend1a de 1..a prosperidad del. café, el azacar y e1 tab~ 

co para no morirse de hambre 95 ya que 1a poi1tica que hab1a gobeE 

•E1. boh1o es 1a choza de1 campesino. la pal.abra eG da or!gcn indígena (ta:Í. 
·no) y designa una choza redonda hecha con hojas secas de pa1rna de coco. o1 t~ 
cho os en forma de cono; posteriormente la pal.abra designó. por extensión. la 
choza do1 campesino puertorriqueño qu~ describe 1a cita. 

94si1én, Historia, p. 144- Si1én. saca su información de: Carro11, Re- -

a6~E d~Pñe~l::io 7~p~:oe~!~~~~i!:c=~r:r~:c!:~~c~~ =~!::~!~1 P;u~;i" )(•;o;c!~ra;2; 
('ºDec1.aración de Severo Tu1ier, de Vega Baja"). 95carro11, Repcrt, p. 41. 



nado en Puerto Rico hasta 1899 parec~a haber sido 1a de poner -

todo el esfuerzo en 1a producci6n de azacar, café, tabaco y ga

nado e importar la mayor parte de 1os comestibles. A pesar de

que la incorporaci6n de tccno1og!a en 1a fase agr!co1a era vir

tualmente inexistente, las cosechas eran tan grandes y 1a supe~ 

exp1otaci6n del trabajo tan intensa, que los hacendados pod!an

darse el lujo de pagar cuentas alt!simas por concepto de bienes 

de consumo importados, alt!simas tasas de inter~s sobre el din~ 

ro que tomaban prestado para ser capitalizado y, aan as!, te- -

n!an una ganancia disponible para ser reinvertida una vez paga

ban todas sus deudas. 96 

Hab!a una estratificaci6n del mercado de consumo: 

La casa de comercio importaba art~cu1os manufactura 
dos de fuentes europeas y norteamericanas. Estos se dr 
Vidtan en dos categorras básicas: mercancra 1ujosa para 
1os hacendados m~s ricos y 1a gente de1 pueb1o, y mcr-
cancra de consumo masivo para 1os esclavos, e1 pro1eta
riado rura1 y los campesinos. La primera categorra in
c1uia aac~ art!culos corno brandy, ropa fina y ciga- -
rros. En 1a segunda categorra encontrarnos 1as mismas -
cosas consumidas por 1os esc1avos, proletarios rura1es
y campesinos de todo el caribe: harina, manteca, baca-
lao, ropa barata y una variedad de artrcu1os manufactu
rados de 1.os cuales 1a "tienda de despacho" de la ha- -
cienda siempre estaba bien surtida.97 

Sobre 1as condiciones de vida del campesino puertorriqueño, 

Pic6 nos describe en detall.e cuál era la situaci6n al. finalizar 

e1 XIX: 

j~baros mal alimentados, enfermizos, 11enos de parSsi-
tos, viviendo en mugrientas chozas, apenas con fuerzas
suficientes para trabajar, buscando un escape en a1gfin
vicio o juego. Las condiciones de vida de1 trabajador
utuadeño hab!an deteriorado drSsticamcnto en estos cien 
años. 98 

A partir de ias d~cadas de1 1850 y 1860, en que ei caf~ to

ma auge y un ritmo de crecimiento ascendente en 1a economra is

leña, comienza a empeorar in situaci6n de1 trabajador agr~co1a. 

96~. Véase también: Buitrago, Orígenes, pp. 41-42. 
97 

Bu1.tra90, Orígenes, p. 22. 
98Pic6, Libertad, p. 95. 
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La causa principa1 de muerte, hasta 1853, fue 1a fiebre contra~ 

da por trabajar bajo 1a 11uvia. Luego 1as virue1as, y e1 c61era 
morbo. 99 

E1 utuadeño, reci~n convertido a1 caf~, y todav~a igno
rante de 1os riesgos y remedios de una nueva econom~a,-
se reve1a vu1nerab1e a1 hambre, a 1a diseuter:S:a, a 1a -
pu1mon~a, y a ese terrib1e azote que empieza a preocu-
par, 1a anemia. Las tasas de mortandad se mantienen a1 
tas en la d~cada de1 1870, y 11egan a 29.6 por mil en = 
1876, año de 1as viruelas. En 1os registros de entie-
rros, los p~rrocos ya no hablan de pasmos y muertes sfi
bitas1 ahora tienen nombres t~cnicos con que asir 1as -
causales de 1a muerte: tifoidea, crup, enteritis, t~ta-
no infantil. Pero el avance de los conocimientos no re 
f1eja un a1ivio. Hay m~dico titu1ar--dos para 1a d~ca= 
da de 1890--cuyo corto sa1ario e1 municipio regatea; -
hay vacunas, farmacias, reso1uciones en torno a 1as a1-
cantari11as y 1etrinas, pero en poblado o en el campo -
el j~baro continaa muri~ndoae joven. Y 1os funciona- -
rica del nuevo registro demográfico, con mon6tona regu
laridad, adscriben las muertes a la anemia, 1a gastroen 
teritis, la difteria. El temporal de San Ciriaco, al = 
esparcir el hambre y la epidemia, s61o vuelca combusti
ble sobre el fuego que devora los campos de Utuado.100 

1.3.3 ~de ~· Con el auge del café, en la aegunda-

mitad del sig1o XIX, y la abolición de la esclavitud, cristali

zan las clases sociales propiamente capitalistas en Puerto Rico. 

Aunque todav~a s61o se den en forma incipiente, producto del e!!_ 

caso desarrollo del régimen capita1ista de producciOn: escaso -

desarrollo de la agricultura comercial para exportaciOn y de 

las demás ramas de la producciOn social. 

La lucha de clases ha sido poco estudiada en Puerto Rico, -

en general, pero para el siglo XIX es menos aan lo que conoce-

moa. La mayor parte de los autores afirma que los actos que p~ 

d~an ser considerados como práctica de una lucha de clases, se

daban de manera aislada e individual. No obstante, varios afiE.. 

man que hay registros de huelgas desde 1840, y uno de los inve~ 

tigadores que más ha manejado las fuentes primarias del siglo -

99
Ibid., pp. 97-98. Utuado era e1 más grande y rico municipio cafetalero 

de1 siglo XIX en Puerto Rico (Picó, p. 163). 
100~., pp. 98-99. Véase adcm.!Ís: Carro11, Report, pp. 48-52. El hura-

cán de San Ciriaco azotó a Puerto Rico c1 8 de agosto de 1899. 
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XZX puertorriqueño afirma haber "encontrado referencia a m~s de 
cuarenta huel.gas en el. per~odo de1 01.timo tercio del. sigl.o 19 

antes de l.a invasi6n americana; hue1gas de 'cocheros, muebl.e- -

ros, 1ancheros, pl.anchadores, tip6grafos', entre otros" .. 1 º1 

Hay que recordar que l.a actividad po1!E'.tica estuvo o bien -

prohibida, o bien estrictamente regl.amentada por Espafia. Segu

ramente l.a represidn española tuvo efectos .ünportantes en el. -

control. de l.a organización obrera, pues es dif~cil. suponer que

l.a intensa actividad obrera que se desarrol.l.a tras 1a invasi6n

norteamericana surgi6 de l.a nada.. El. má:;imo l.!E'.der obrero del. 

per!E'.odo, o al. menos el. que más publicidad recibiera, Santiago -

Igl.esias Pant!E'.n, hab~a comenzado una 1abor de agitaci6n entre -

1os trabajadores desde 1897 y hab~a sido encarcelado por los e~ 
pafioles como consecuencia de 1a misma. Las tropas norteameric!!_ 

nas lo sacaron de la c~rcel y le extendieron 1as qarant1as for

ma1ea necesarias para continuar su trabajo. 102 

Es dif~cil suponer que e1 grado de madurez de la conciencia 

pro1etaria expresada en un escrito como e1 de "La cuesti6n so-

cia1 y Puerto Rico" de R. de1 Romera1 (pseud6nimo de Ram6n Rom!:._ 

ro Rosa, tip6qrafo), cuajó entre fines de1 98 y 1a fecha de su

pub1icaci6n en 1904. Romero Rosa fue uno de 1os 1~deres princ.f. 

pa1es de un movimiento iniciado en 1897, dirigido a 1a creaci6n 

de1 pri.mer sindicato puertorriqueño a nive1 nacional. Fue mi~ 

bro fundador de 1a Federaci6n Regional de 1os Trabajadores de -

Puerto Rico, fundada en 1898, que inici6 un movimiento de huel

gas en toda 1a Isla (especial..mente 1a de tabaqueros y 1a de 1os 

tip6grafos), y miembro fundador de su sucesora, fundada en 1899, 

1a Federaci6n Libre de 1os Trabajadores de Puerto Rico. 103 Ad2_ 

m.!is, fue presidente de 1a Uni6n de Tip6grafos de San Juan, y r~ 

1 º 1 A~G. Quintero. Lucha obrera en Puerto Rico, pp. 139-140, citando 
Cruz Monc1ova en entr;;vr;t"a~tkiaa del. Trabajo de jul..io-agoato de 
p. 7. 

1º 2
si1én. ~, p. 147. 

103~, Historia, p. 153. 

" 1967, 
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presentante obrero, en ia papeleta del Partido Unionista, eiec

to para 1a Cámara de Delegados de Puerto Rico en 1904 y en -

i906. 1 º4 En el escrito mencionado, de 1904 Romero Rosa 1lama la 

atenci6n de ios trabajadores sobre la miseria artificial creada 

por la exp1otaci6n capitalista y sobre la necesidad de que el -

proletariado se compenetre con su propio interés de clase, re-

presentado por el socialismo. TambiOn les pide que cesen de e~ 

laborar con la clase explotadora; y que no se dejen adormecer -

con l.a retórica partí.dista y el "absurdo pol!.ti.co" del. sufragio 

y los comicios supuestamente populares, que aparentan frente al 
pueblo que ~ste obtiene una representación propia, cuando en -

realidad la legislaci6n s61o favorece y representa al capita1i~ 

ta. Exhorta Romero al proletariado, no s61o a querer luchar, -

sino a aprender a saber luchar, a saber por qué se lucha y con

tra qui~n. 105 

Los a1timos años del siglo XIX y las primeras tres d6cadas

del XX estar5n marcadas por una intensa actividad obrera, pro-

dueto de las terribles condiciones de superexplotaci6n en que -

se encontraba el proletariado puertorriqueño. Condiciones que

se agravarán dcspu~s de la invasi6n norteamericana por razones

que pasaremos a considerar en lo que sigue. 
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Como bien señala Si16n, mientras buscaba el favor del inva

sor norteamericano, la burgues1a en formaci6n no record6 las -

proféticas palabras de Mariano Abril Osta16 en La Democracia: 

Con la anexi6n a los Estados Unidos, qué consegui-
r!amos? Cambiar de dolor y nada más. Seguir~amos sien 
do colonias explotadas ••• Pensar que los yankees han de 
darnos todas sus libertades y todo su progreso por nue~ 
tra bonita cara es pensar cebada. Nos dar1an, s~, aque 
llas libertades que ellos juzgasen adecuadas a nuestra~ 
cultura a cambio de una explotaci6n amp1ia y segura. 

Tendr~amos, s~, trenes elevados que cruzar~an nues
tras calles; puertos amplios y hermosos, con sus diques 
y sus muelles: movimiento fabril y comercial inusitado: 

1º 4
Quintero, Lucha obrera, p. 15. 

105
Ram6n Rane~s~ cuestión socia1 y Puerto Rico ••,en Quintero. 

~ ~· pp. 16-32, pa:ssim. 



pero todo esto en sus manos: acaparados y exp1otados por 
e11os: porque esas cosas no se forman sino con grandes -
capita1es que ser~an capita1es yankees, porque en e1 - -
pa!s no hay para tamañas empresas. Y a 1a vue1ta de a1-
gunos años, 1a industria, e1 comercio, hasta 1a agricu1-
tura, estarían monopo1izados por 1os yankees, y e1 anti-
11ano quedar~ reducido a 1a condici6n de miserab1e co1o
no, sin patria, sin hogar y sin fortuna •.•• 

~,ym;~~~~!;:~~~e~np~~~~i~ ~a~~~=r~a~~~~u~~~~~i;~n~;; 
porque todo esto necesitar~an e11os para proteger sus in 

;:~:;~:·aeyn~!;~r~~r~~~~º~-~:~t 0gab1a caste11ana desapa= 

1º6 siién, ~., pp. 137-138. 



CAPITULO .!._!.: "SOCIEDAD POLITICA": LA "COERCION .. DURANTE ~ PRI 

~ ~ DECADAS DE COLONIZACION NORTEAMERICANA. 

1. Gobierno militar: octubre~~~~ de 1900. 107 

Amparándose en la situación excepcional de guerra y conqui~ 

ta, los Estados Unidos establecen en Puerto Rico un gobierno m~ 

litar que permitirá tomar medidas tendientes a sentar las bases 

para la penetración del capital social norteamericano en el es

pacio econ6mico puertorriqueño. 108 Estas medidas estarán dirig~ 
das a: facilitar una redistribución de la riqueza de Puerto Ri-

1º7 Los Gobernadores Mi1itares fueron: John R. Brooke. 10/90-12/981 Guy V. 
Henry, 12/98-5/991 George w. Davis~ 5/99-30/4-1900. 

lOBLa invasión de Puerto Rico por Estados Unidos se da en e1 contexto de
un nuevo carácter de 1a empresa co1onia1, producto.de 1a expansión y evo1u
ci6n del. capita1ismo hacia su fase imperia1ista a fines dc1 sig1o XIX. Es
ta fase fue descrita por Lenin a partir de cinco características fundcunent~ 
l.esi .. , ) 1a concentraci6n de 1a producci6n y del capita1 llegada hasta un -
grado ~~n el.evado de desarro1lo, que ha creado 1os monopo1ios, qu~ han de-
sempcñado un papel. decisivo en la vida económica¡ 2) l.a fusión del. capital.
bancario con el industrial y l.a creación, sobre la base de este "capital. fi 
nanciero", de 1a o1igarquía financiera¡ 3) 1a exportación de capita1, a di=
ferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia pnrticu
l.ar1 4) la formación de asociaciones intern.aciona1cs monopolistas de capita 
l.istas, las cua1es se reparten el mundo, y 5} la terminación de1 reparto t~ 
rritoria1 del mundo entre las potencias capita1istas más importantes." (Lc
ni.n, v.:t. El. imperia1ismo, ~superior ~ capital.ismo. Pekín: Ediciones
en Lenguas Extranjeras, 1975, pp. 112-13.) A fines del XIX 1os Estados Un~ 
dos comenzaban a emerger como una nueva potencia en busca de una participa
ción en e1 reparto dc1 territorio mundial. Con 1a firma del. Tratado de Pa
r!s que puso fin a la Guerra Hispanoamericana, quedaron sentadas 1as bases
para 1a futura hegemonía continental. de Estados Unidos, además de nutrirsc
dc sustancia l.a antigua Doctrina Monroe de 1823. {Véase: Harry Magdoff, §!!_
sayos ~ & imperialismo: ~y_~- México: Editoria.1 Nuestro -
Tiempo, 1977, pp. 7-81, passim y• especia1mentc, pp. 24-25, 30-31 y 34. So
bre 1os antecedentes de ias re1acioncs actuales entre Estados Unidos y Amé
rica La.tina• y de l.a Guerra Hispanoamericana en particu1ar r véa=:.c L:1 infor
maci6n historiográfica reunida, en una visión por lo demás apo1ogética y e~ 
noccntrista, por Gordon Connel.1-Smith, ~~~y_~~, 
México: Fondo de cu1tura Económica, lera edición, 1977, pp. 13-132, passim. 
Sobre 1a relación entre imperialismo norteamericano y 1as transformaciones
quc se sucedieron en las primeras décadas del. siglo XX en la economía puer
torriqueña, véase, en un libro cgcrupu1osamcntc documentado, y antiirnperia-

55 



co; lograr una reor9anizaci6n, o reestructuraci6n, de 1a econo

m~a sobre nuevas bases; crear 1as condiciones jur~dico-po1~ti-

cas para la penetraci6n de capitales norteamericanos; y de paso, 

facilitar un proceso de acumu1aci6n originaria, tanto por parte 

de l.os propietarios isleños, como por parte de l.os capital.es m~ 

tropol.itanos. 

1.1. La devaluación del. peso puertorriqueño, el. ~del. E!!..= 
~monetario ~~efectos. 

El. 20 de enero de 1899 el Presidente de los Estados Unidos, 

Wil.l.iam McKinl.ey, decretó el cambio del patrón monetario utili

zado en Puerto Rico y ordenó que, en lo sucesivo, todas las - -

transacciones fuesen en dólares; que se recogiese el peso circ~ 

l.ante en la Isla, y que se intercambiase a raz6n de sesenta ce~ 

tavos de dó1ar por cada peso. Según 1a mayor parte de los aut~ 
res que se ocupan de1 prob1ema, 1a medida constituy6 una deva--

1uaci6n del peso puertorriqueño en un 40%. 109 

Algunos de 1os efectos más importantes de 1a deva1uaci6n y

cambio de moneda fueron los siguientes: en primer 1ugar, 1a m~ 

dida no parece haber afectado considerablemente a los grandes -

propietarios de Puerto Rico quienes, o bien no necesitaban cr~-

lista, aunque totalmente fuera de una visión materia1ista de la historia, -
Gordon K. Lewis, ~Rico: l.i.bertad y_~~ el. Caribe. Río Piedras, -
P.R.: Editorial. Edil., 1970, ospecial.mentc, pp. 100-11 7. 

1 º 9 Para la orden ejecutiva de McKinl.ey, véase: U.S. Dopartment of Troasu
ry, Division of CUstoms, Document 2082, Washington: G.P.O., 1899, p. 19. 
{Tomado de Herrero, "En torno a l.a mitol.ogía del azúcar: un ensayo en histo 
ria económica de Puerto Rico: 1900-70", R.P.: Facultad de Ciencias Social.eS, 
Universidad de Puerto Rico, Mimeografiado, 1970, p. 1.) Sobre la cotizaci6n 
del. peso, véase ya citado Tarniel.la, La economía, p. 79. Sobra al mismo te 
ma, Herrero afirma en la p. 3, que os-;ti"uy difícil de determinar a qué sectO 
res de l.a clase propietaria afectó 1a medida de deval.uación por 1a ínestabT 
l.idad del mercado monetario puertorriqueño, según este autor. "Las ¡.>rimas =
de cainbio monetario osci1aron desde 321t. a 145'1!.." Herrero no cita su fuentc
ni da fechas para 1a oscilación. Según Tarniel.la 1a orden prosidcncia1 fue 
de1 25 de diciembre de 1898; según Horrero fue dc1 20 de enero de 1899 y se 
gún Silén {p. 150) fue la Ley Foraker dc1 12 de abril de 1900 la que csta-=
blcció e1 canje de moneda. 
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dito, o bien se "cubrieron .. mediante el sistema bancario. 11 º A

le sumo, pudo haberles afectado la consecuente reducción del 
circulante en un 40%. 111 

Una segunda consecuencia importante fue el impacto que la -

medida tuvo sobre la pequeña y mediana propiedad y/o la propie

dad no-corporativa. La devaluación desató un proceso inflacio

nario y produjo una contracción de la oferta monetaria. Esta -
contracción, junto a los efectos de otras medidas, que examina

remos m~s adelante, obligaron a estos propietarios a vonder. 112 

Tercero, la prima impuesta para el cambio de moneda consti

tuyo una deva1uací6n de J_a riqueza puertorriqueña. En el con-

texto del caos económico que deliberadamente se cre6 y de la -

obligada 1iquidaci6n de propiedades, esa deva1uaci6n posibilitó 

un proceso de acumu1aci6n originaria por parte de los capitales 

norteamericanos que pudieron comprar tierrus y propiedades dev~ 
1uadas. 113 

Una cuarta e importante consecuencia fue e1 hecho de que la 

medida constituy6 una fuerte confiscaci6n de los escasos medios 

de vida de los trabajadores puertorriqueños. 114 En condiciones 
de superexp1otación de1 trabajo, 1a devaluaci6n de 1a moneda y-
1as medidas de acumu1aci6n originaria que 1e acompañaron, y que 

describiremos a continuaci6n, amenazaron seriamente 1a ya limi-

110tterrero, "M.ito1ogía••, pp. 3 y 14. 
111 u.s. War Deparment, Fi.rst Annual Report of the Gobernar 2.f_ Puerto Rico, 

Washington, o.e.: G.P.O., 1901, pp. 65-66. Citado en Herrero, "Mitología",
P• 3 .. 

112tterrero, Ibid., pp .. 13-14 
113:rbid., p.~ Herrero suña1a lo Diguíentc: "el. íntcrOs fundamental, a

partír"'""de 1a ocupación norteamericana de Puerto Rico, fue el. desarrollo y -
explotación de 1a industria azucarera puertorriqueña para abastecer do esto 
producto a. J.a sociedad norteamericana. Ya en 1905, había en Puerto Rico -
una cantidad considerab1e de capital. norteamericano comprando J.as tiorras -
c:osteras de Puerto Ric:o a precios que resultaban al.tos para el. terratenien
te puertorriqueño pero que, dado quo el mecanismo de 1a dcva.J.uación fue un
movimiento para subestimar el. va1or monotario do la riqueza puertorriqueña, 
estos precios rcsuJ.taron ser más o menos igua1es a J.os que primaban, duran
te e1 período coJ.oniaJ. cspaño1 para aquel. que disponía do dólares on su po.!:_ 
tafoJ.io." 

114Ibid., pp. 3-1 
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tada posibil.idad de reproducciOn de l.a fuerza de trabajo, que -

vi6 sus jorna1es reducidos en un 40%. 

Un quinto efecto de 1a medida, íntimamente vincu1ado al. an

terior, fue que facilit6 un proceso de acumul.aci6n originaria -
por parte de J.as el.ases propietarias de la Isla, tanto puerto-

rriqueños como extranjeros; y, muy especialmente, por parte de

los comerciantes, especialmente los del campo, donde se concen

traba la mayor parte de la población. 

se 

El primer elemento constitutivo de este proceso fue facili

tado por la orden presidencia 1 misma, según J.a cual, aunque 1a- .' 

moneda oficial. fuese en l.o sucesivo la norteamericana, los con-¡ 

tratos de trabajo podían continuar defini~ndose en moneda puer

torriqueña. Esto pcrmiti6 a los propietarios eatab1ecidos en -

e1 pa!s, y a los que llegaban, establecer contratos que fijaban 
1oa salarios en un 40% por debajo de lo establecido regularmen

te. Segan Herrero, los autores de la época seña1an este factor, 

como una importante fuente de confiscaci6n. 115 Esta práctica -

continu6 hasta 1928, en que fue prohibida, producto de una lar

ga lucha de la Federación Libre de Trabajadores de Puerto Rico

y gracias al ascenso del Partido Socialista, que se hab~a cons

tituido en el segundo partido de importancia en la Isla. 116 

El segundo elemento constitutivo de este proceso aut6ctono
de acumulaci6n originaria, fue una creaci6n del ingenio de los

comerciantcs y productores locales (dueños de las tiendas de r~ 

ya de sus propias haciendas). Dcspu~s del cambio de patrón mo

monetario, y amparada en la ignorancia del pueblo, la burgues~a 

aut6ctona dejó sin alterar los viejos precios de 1aa mercanc~a& 

Ea decir, la cifra permaneci6 igual, s6lo que se cobraba en d6-

1ares, en vez de en pesos puertorriqueños. (Un producto que an 

tes se vend!a por 4 centavos de peso, ahora se vend~a por 4 ce~ 

tavos de d6lar; raz6n por 1a cuai los trabajadores pagaban aho-

1 1 5
:rbid. , P. 4 

116:rbid. 



ra un 40% más sobre el mismo art!cu1o. Mientras recib~an un 

40% menos de1 sa1ario.) 117 No hay que o1vidar que 1a comcrcia-

1izaci6n de 1os bienes sa1arios estaba monopo1izada, tanto en -

1os pueb1os, como en 1as fincas; as! c:r:rro también estaba monop2. 

1izada 1a oferta de empleo. Los trabajadores puertorriqueños -

carec!an de mecanismos 1ega1es para protegerse contra 1os abu-

sos de 1os hacendados. 118 Por todas estas razones, entre 1898-

y 1902 se acentúa 1a lucha de clases. De una parte el movimie~ 

to obrero ha tenido la posibilidad legal de organizarse; de - -

otra, se están dando una serie de trastocamientos en la econo-

m1a que permiten a los dueños de los medios de producci6n acre

centar la sobre-exp1otaci6n; y, a1 mismo tiempo, 1a econom~a s~ 

fre un proceso infiacionario que agudiza 1as contradicciones y

que examinaremos m~s ade1ante. 119 

1.2. Prohibici6n de~ cr6dito. 

E1 12 de febrero de 1899, una orden general de1 Gobernador

Mi1itar norteamericano prohibe toda transacci6n crediticia (ta~ 

to prestar, como tomar prestado). La oferta monetaria hab~a s~ 

do hasta 1a fecha insuficiente, e1 cambio monetario 1a hab~a -

contra~do en un 40% y 1a reso1uci6n mi1itar de1 12 de febrero -

117Ibid., pp. 3-4. Véase l.a declaración do Cobcrnador Mil.itar en su Infor 
me de 1900 (publ.icado en 1901, pp. 65-66 y 17-18), citado por Herrero, - -
Ibid., pp. 3 y 6 respectivamente. 

-,,8~., P• 5. 
119tterrero, "Mitol.ogía", p. 5, señala 1o siguiente: "E1 período de 1898--

1929 es un período en la historia de Puerto Rico de considcrabl.e agitación
social sin cambios de importancia. E1 subperíodo de 1898-1902 se car~cteri 
za por l.argas jornadas de incendios y asaltos a las propiedades de los duc=
ños de la tierra en Puerto Rico y de 1os productores de azúcar, café y taba 
co en la isl.a." Sil.én, Historia, p. 153, señal.a lo siguiente: "Desde 1898-;
se inicia con la organizaci6n de l.a Fedcraci6n Regional de los Trabajadores 
de Puerto Rico, un movimiento de huel.gas en Carol.ina, Aguadil.la, Ponce. Fa
jardo y San Juan, llamando especial atención l.a huelga de 1os tabaqueros de 
San Juan, que dur6 tres meses. Mientras tanto, en Ponce se organizó otro -
peri6dico de nombre ~ ~ Obrera. En San Juan la huelga de 1os tipógrafos 
resu1tó en un gran triunfo con la ¡)ara1-ización de l.os periódicos de l.a ca.pi 
tal..•• Má.s ade1-antc, ''Para ol año de 1 899 se declaró la huelga de carpintc=
ros y braceros, 1-a cual trataron de romper con la introducción de rompehucl 
gas. Cul.minó en un mot!n. donde murió un obrero y fueron arrestados ~ictc=-
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i..mposibi1it6 que 1os bancos de 1a Is1a 1a expandieran por medio 

de1 mecanismo financiero que fuese. 12º Lo anterior, aunado a1-

hurac5n San Ciriaco (de1 B de agosto de 1899), que destruy6 pa~ 

cia1mente 1a cosecha de tabaco y caf~, y afectó tambí~n a1 aza
car121, faci1it6 que 1os agricultores puertorriqueños, especia~ 
mente 1os pequeños propietarios, fuesen v~ctimas de prestarnis-

tas y usureros y se viesen obligados a vender. Como consecuen

cia, se acrecentó 1a concentraci6n de tierras en manos de 1as -

familias m~s ricas de 1a Is1a, dnicas que pod~an resistir 1a -

crisis econ6mica y qued6 un excedente de tierras disponible pa

ra ser comprado. Junto a las otras medidas descritas, 1a proh~ 

bici6n de1 cr~dito faciiit6, en forma evidente, la entrada .en -

escena de una nueva potencia econOmica: e1 capital norteameric~ 
l.23 no. 

1.3. ~ ~ Foraker. 
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En enero de1 año 1900 se present6 en el Congreso de los Es

tados Unidos una reso1uci6n que so1icitaba que se extendiese e1 

Gobierno Militar en Puerto Rico por un p1azo adicional de cinco 

años, se alegaba que c1 pueblo de Puerto Rico no estaba prepar~ 

do para administrar su propio gobierno124 

hue1guistas. La hue1ga duró tres semanas, resul.tando triunfantes 1os hue1-
guistas." En 1a p .. 154: .. El canje efectuado a 60 centavos de dÓ1ar 11avó a 
que todas 'las propiedades, valores, salarios, jorna1es, bajaron .... un cua
~ e2E. ~·.. (Cita tomada por Silt;;n de: A. Rodr!guez Vera, Los fan
toches del. obrerismo, San Juan, p. R .. , sin edit., 191 5, pág .. 9 .. ) •• En el. -
próximo 'Piírrafo sigue: ••Esta situación tendrá una repercusi6n econ&nica con 
tra la cual l.os obreros habrán de contestar procl.amando 1a huel.ga general. = 
de 1900. La burocracia gubernamcnta1 y ].a Pol.ic!a l.anzó toda su viol.encia
contra los huel.guistas." En 1901 ''el. gobierno trató de dec1arar fuera de -
ley a l.a Federación Libre {que en 1899 había sustituido a 1a Federación Re
gional.), el intento~asó cuando fue apel.ado en ias Cortes superiores ''
{p. 155), La actividad obrera recién comenzaba, como veremos a.del.ante. 

120
sobre constricción de1 mercado monetario durante el. siglo XIX, véase -

carro11, Rcport, p. 4G. Sobre ci 12/II/99, Herrero,~-· pp. 11-13 y 16. 
121

uerrero, ~-, pp. 6 Y 12 .. 
122

sil.én, Ibid., p. 150. 
123

Herrero, Ibid., pp. 12-13 .. 
124

vC.::.;j,c L:i. dec1aración .-:i.1 Congrc50 del. Presidente McKin1ey en 1900: "Yo-



Mientras se discut1a 1a Carta Orgánica de Puerto Rico -
en 1900 para dar1e a 1a is1a un gobierno civi1, se hi-
cieron en el. Congreso Norteamericano muchas afirmacio-
nes como 1as siguientes: "los trusts del. aza.car y del. -
tabaco son dueños ya, práctica~ de todo el. tabaco
y de toda el. azt'.1car de Puerto Rico." (Senador Foraker, 
Conqressional. Record, Vol.. 33, parte 3, p. 2649). ''Si
el. tratado fu~~ esos trusts y España, este proyec
to está bien. Si el. trata~ entre España y Estados 
Un.1.dos sin l.os trusts, este proyecto está mal.." (Repre 
sentante Rupper~qreasional. Record, Vol.. 33, parte= 
8, ap~ndice). "Los presidentes de dos de l.os trusts -
más grandes del. pa~s han estado aqu~ abogando por esta-

~~~~a; 3: ~=~i~e;~n~~n~:a~f~¡ 25congressiona1 Record, - -

Sin embargo, e1 capital monop61ico norteamericano se opuso

esta reso1uci6n. Conven~a a sus intereses, como veremos más

ade1ante, que se 1e diera a Puerto Rico una administraci6n pQ-

bLi.ca civi1 y cierto grado de "auto-gobierno". 

La reso1uci0n de enero no fue, pues, aprobada y e1 12 de - -

abri1 de 1900 se adopt6 la primera carta orgánica que regularía 

1as relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. La ley pro

vey6 para que se constituyese una administraci6n gubernamenta1-

mode1ada a partir de 1a norteamericana. Aunque se aparentaba -

dar cierta participaci6n a 1os puertorriqueños, se aseguro un -

predominio norteamericano en 1a administraci6n insular, tanto 
en t~rminos de cantidad, como de calidad (1os puestos decisi- -

vos). La autoridad ejecutiva descans6 sobre un Gobernador nom-

brado por e1 Presidente de los Estados Unidos--10 cual se mant~ 

vo hasta 1948. Habría dos cámaras 1egis1ativas, e1 Consejo Ej~ 

cutivo y 1a Ctimara de Delegados. El Consejo Ejecutivo ser~a -

nombrado por e1 Presidente de los Estados Unidos, 1as carteras

más importantes ser1:.an adjudicadas a norteamericanos y tan s61o 

cinco de sus once miembros debían ser puertorriqueños. La Cám~ 

ra de Delegados tendr!.a 35 miembros elegidos por "sufragio pop~ 

no he creído prudente poner en manos de empleados elegidos por el pueblo, -
el gobierno todo de la is1.o., porque dudo que sus hábitos, en po1ític.o. y ex
periencia, sean suficientes para ejercer inmediatamente tan alto grado de -
gobierno propio." A la misma vez el Secretario d-== Guerra declaraba al pue
blo de Puerto Rico no "preparado para un gobierno verdaderamente honrado". -
(Tomado de Si1én, Hi.storia, pp. 153-154. 

125
Mejías, Condiciones, p. 18, N. 1. 
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1ar", que en la co1onia entonces quer~a decir: varones, mayo-

res de edad, propietarios, que pagaran contribuciones y que su

pieran leer y escribir. 

El primero de mayo de 1900 se inaugura e1 primer gobierno -

civil en 1a historia de Puerto Rico. Los norteamericanos qued~ 

ron en clara mayor~a y con el control del gobierno: seis norte~ 
mericanos fueron nombrados directores de departamentos (Secret~ 

r~as) y, a la vez, miembros del Consejo, el Gobernador era un -
norteamericano-- y lo seguir~a siendo hasta 1946, en que, tras

la renuncia de un gobernador, el Presidente de los Estados Uni

dos nombra al primer gobernador puertorriqueño, Jesas T. Piñei-

ro. 126 

Al aprobarse la Ley Foraker se desata la violencia pol~tica 

en e1 pa~s y comienzan a germinar 1as semi11as de1 anti-americ~ 

nismo. 127 En 1900, ante 1a necesidad de convocar a e1ecciones

para e1egir 1os 35 de1egados a 1a Cámara,e1 Partido Repub1ica-

no (que disfrutaba de 1a protecci6n oficia1 de1 gobernador) pr~ 

pone una división e1ectoral de 1a Is1a, irregular y arbitraria, 

que 1e beneficiaba. 

Queda c1aro que los norteamericanos hab~an sentado 1as ba--

1ega1es para orientar la colonia en base a sus propias nec~ 

sidades de acumulaci6n. El sector de la burgues~a puertorriqu~ 

ña en formaci6n, que habr~a logrado el control del gobierno au

tonOmico concedido por España, resiente 1a p~rdida de preemine!!_ 

cia en el gobierno insu1ar, y su discurso pol~tico se comienza-

126oiffie, ~· ~ Pledge, pp. 35-361 Si1~n, ~. p. 1481 Bo1!var
Pagán, Historia ~ los partido!!_ políticos puertorriqueños: ~-1956, San -
Juan: Librería Campos, 1959, Vol. I, pp. 55-59, 76-79 y 118. Pagán seña1a
que mientras Puerto Rico fue administrado por el gobierno militar s61o hubo 
e1eccioncs una vez y sólo pudieron votar los varones, mayores de edad, pro
pietarios, que pagaban contribuciones y que sabían 1ecr y escribir¡ en 1900 
se restringió de igual manera el sufragio y no fue hasta 1904 en que se lc
extcndiÓ el derecho de voto a todos los varones mayores de 21 años. 

127silén, Ibid~ p. 149, señala: "Muñoz Rivera tronaba contra 1a Ley Fora
ker 1lamándo~ley indigna• a la misma vez que acusaba a1 gobierno de con
tubernio con los republicanos y de estar usando a la Policía ~nsular contra 
1os fcdcralcc." Muñoz Rivera era el líder autonomista que fundó ci Partido 
Liberai en el siglo XIX, al dividirse e1 Partido Autonomista por causa de -
1a votación que incorporaría ai Partido Autonomista a1 Partido Libera1 Fu--
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a teñir de un regionalismo que, aunque no pide aGn 1a indepen-
dencia de Puerto Rico, insiste en e1 gobierno propio para 1os -

puertorriqueños. 128 

La Ley Foraker tuvo otra consecuencia importante para Puer
to Rico: su integración a1 mercado interno norteamericano. Es

tableció el mercado libre entre Puerto Rico y 1os Estados Uní-

dos a1 incluir a 1a Isla dentro de1 sistema tarifario norteame

ricano. Los productos de Puerto Rico entrartan libres de im- -

puestos y restricciones arancelarias a 1os Estados Unidos y vi

ceversa, mientras que 1os productos provenientes de otros pa!-

ses pagar!an para entrar a Puerto Rico 1os mismos aranceles que 
para entrar a 1os Estados Unidos. Esto signific6 que Puerto R~ 

co se convirti6 en un sector del mercado interno de los Estados 

Unidos. De esta manera se estimulaba 1a inversi6n directa nor

teamericana en Puerto Rico y el comercio entre ambos pa~ses, a-

1a vez que se establecía un subsidio para algunos productos in

su1area--v~a las barreras arancelarias que proteg~an al mercado 

metropo1itano. 129 Naturalmente que, como ei sistema tarifario

estaba diseñado para proteger 1a industria y producción agríco

la norteamericanas, 1a economía de Puerto Rico se trastocó de -

sionista Españo1 de Práxedes Sagasta. Con la concesión de 1a Carta Autonó
mica de 1897 el Partido Liberal de Muñoz Rivera había obten.ido la preponde
rancia en e1 gobierno insular. (Véase, Silén, Ibid.,pp. 126-129.) 

128si1én, Ibid., pp. 148-149. --

l29oiffie, Ibid.,p. 37. Herrero, Ibid., pp. 7-B, 12-13. En la p .. 8 He
rrero señala: "Este cambio drástico en las re1acioncs comerciales de Puerto 
Rico con los Estados Unidos produjo importantes repercusiones en Puerto Ri
co con respecto a la producción azucarera, y a la vez creó las condiciones
necesarias para una fuerte redistribución de la propiedad agrícola de Puer
to Rico hacia Estados Unidos .. " Enamorado Cuesta, Porto Rico: Past and Pre
~,!:!.• :!_ .. : Eureka Print, 1929; pp. 64-65, citado por Herrero; 2E.• cit:-;-
p. 12, señala: " ••• As ncw capital, for the most part American capital, 
became interested in the possibilities of the country, its prcxluctívc 1ands 
along the coast be9an rapid1y to chan9e owners." Y el '':Informe del Gober~ 
dor Mi1ita.r de 1900'', citado por Herrero, !?.E-· cit., p. 12, señala: About -
one thing a11 are a9reed, and with justice, too; that is that there shou1d
be free trade with the u .. s ..... Xt wi11 encourage investments and business -
of a11 kinds, and if granted wi11 do much to satisfy the discontented .. " - -
(War Department, Oivision of Customs and Insular Affairs, Report of Govern
or, George w .. Davis, Washington, o. c., 1900, p. es.) Y 1-1~ añade, p.
IT: º'E1 libre comercio con Estados Unidos traería a Puerto Rico nuevo medio 
~~ de pa.gos, nuevas inversiones y nuevos productos.•• 
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varias formas. Para comenzar, quedaron expuestos a l.a compete~ 

cía en el. mercado mundial productos de exportaciOn importantes

para Puerto Rico, como el. café, que no ten:tan ninguna protec- -

ci6n arancel.aria en el. mercado norteamericano. Mientras que el. 

azúcar, que en Puerto Rico era el segundo producto de exporta-

ciOn en importancia, recibió una especie de subsidio porque s~-

hab~a protecciOn aruncel.aria. Por otra parte, hab~a productos-

que Puerto Rico importaba de otros patses y que deb~an pagar a~ 

tos arancel.es para entrar al. mercado norteamericano, puesto que 

compet:tan con l.a producci6n nacional. m,?tropol.itana. La isl.a se 

vi6 prontamente invadida por l.a produc~i6n norteamericana e in

capacitada para estimular la produc~16n 1oca1 de bienes necesa

rios. 130 Y no hay que o1vidar que ·~1 mercado norteamericano -

era ya uno de los mercados m~s caros de1 mundo, 1a tarifa impe

d1a, pues, que Puerto Rico comprase I\iUChos productos en merca-

dos más baratos. El pueblo puertorriqueño se convirti6, de he

cho, en un mercado cautivo. 131 
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Otra medida importante que implic6 la Ley Foraker, y que h~ 

br~a de afectar seriamente el nivel de vida y e1 desarro11o ec~ 

nómico futuro de Puerto Rico, fue la extensión de 1a Isla de -

las Leyes de Cabotaje de los Estados Unidos ("Coastwise Ship- -

ping Act"). La Ley Foraker de 1900 dispuso que e1 comercio ma

r~timo entre Puerto Rico y los Estados Unidos estuviese regula

do segan 1as leyes que regulaban el intercambio comercial entre 

cualesquiera dos distritos costeros de los Estados Unidos. Di

chas 1eyes restring~an e1 comercio entre puertos norteamerica-

nos a barcos con bandera americana. La inclusiOn de Puerto Ri

co en las Leyes de Cabotaje de la metrópoli impidió que la ~s1a 

tuviese 1a posibilidad de optar por el transporte mar1tirno cu-

yas tarifas le conviniesen m~s en un momento dado. Al mismo --

13ºoi.ffie, Ibid., pp. 137-161. 
131véase c1-::S1iais de Oiffie, 2E...• ~., pp. 150-157. sobre 1a e1evación 

de1 costo de la vida que para el pueblo puertorriqueño representó e1 ser i!!, 
c1uido en e1 sistema tarifario de los Estados Unidos. Al respecto, 1os - -
Oiffie citan al líder de1 Partido Unionista de Puerto Rico (formado en 1904 
por los republicanos que se decidieron por 1a independencia y por los fede-



tiempo, permitid que se crea~a un monopo1io mar~timo por parte
de cuatro grandes compañ~as de marina mercante norteamericanas. 

As1 pues, Puerto Rico deb~a añadir, a1 precio de ser una econo

m~a extremadamente abierta, el costo adiciona1 de fletes mar~t~ 

moa a precios de monopolio. La situaciOn se vio agravada por -

el hecho de que jamAs se legisló, ni en los Entados Unidos, ni

en Puerto Rico, para ejercer un control legal sobre las compa-

ñ~as mar~timas. 132 Hasta la década del 30, ~stas no se encon-
trar~an, ni bajo control de 1egis1aci6n puertorriqueña, ni bajo 

la jurisdicción de las leyes federales norteamericanas. 133 
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Una Ültima medida importante que tomaron los Estados Unidos 

durante los meses de transiciOn entre e1 fi1timo gobierno mi1i-

tar y e1 primer gobierno civi1, fue 1a 1ey de 1os 500 acres - -

(cuerdas). En mayo de 1900, el Congreso de 1os Estados Unidos

aprueba una reso1uci6n que limitaba 1a tenencia de 1a tierra de 

1as corporaciones a no mSs de 500 cuerdas, esta medida ten!a -

una intenci6n redistributiva de 1a propiedad agr~co1a y afecta

ba 1os intereses corporativos ya establecidos en Puerto Rico, -

que de una u otra forma se vieron en 1a ob1igación de vender.134 

ral.cs de Muñoz Rivera y que en 1913 incl.uye ].a "independencia" para Puerto
Rico en su pl.ataforma el.ectora1), Antonio R. BarcelÓ, como exponiendo los~ 
guiente ante e1 Congreso de J.os Estados Unidos en 1919: 

"'You framed your tariff in accordance with your ideas, frorn - -
your point of vicw and in harrnony with your ideas irrespective of -
ours. Far examp1e, wool., the cl.othing of your poor, is on the free 
l.ist, but the samo does not occu.r with cotton, the cl.othing of Por
to Rico's poor. I wish to i.rnpress upon you thc cxtraordinary cnor
mity resul.ting from thc fact that we are obl.iged to l.iVe under the 
protecting margin of your tariff by virtue of which your products -
monopol.ize our markets and prices increase to twice or threc times 
the amount for which we cou1d obtain products elscwherc, or for - -
which we cou1d buy thcm from your own sel.ves if the tariff protec-
ting your industrial. products did not ho1d here." (Di.ffie, ~· ~- • 
p. 159.) 

Es decir, que si Puerto Rico hubiese comprado los minmos productos en e1 
mercado mundia1 a 1os Estados Unidos. 1habría pagado menos por el.l.os! Como 
señalan 1os Oiffie (p. 157): el. propésito de cualquier tarifa es e1 de per
mitir a 1os productores vender a precios más a1tos. 

132
oiffie, 22.• ~·• pp. 119 y 127,. 

133.B!.!S.•p p. 217. 
134aerrero, .. Mito1ogía", pp. 14, 16 Y 39. 



Una vez 1ogrado este propOsito la resoluci6n de 1900 no 
ten~a sentido pr~ctico. A partir de 1910 ésta perdió -
su poder coercitivo debido a que los gobernadores nor-
teamericanos se encargaron en ~.;:] hacerse de l.a vis
ta gorda. Para esa tEoca ya los intereses norteameric~ 
nos control.aban mas ic:.J del. 62 por ciento de la tie
rra azucarera.135 

1.4. Concl.usi6n: 

Queda el.aro, que durante los primeros dos años de presencia

norteamericana en Puerto Rico, el gobierno de los Estados Unidos 

aprovecha la coyuntura creada por la situaci6n de guerra y con-
quista, para tomar una serie de medidas legal.es que facil.iten la 

penetraciOn de capital.es norteamericanos. como consecuencia de

l.o anterior, lo que las pr6ximas décadas presenciarán ser~: 1) -

un ace1erado proceso de desnaciona1izaci6n de 1a riqueza agr1co-

1a insular. 2) Una descapitalizaci6n de la econorn1a producto de 

una exp1otaci6n tipo enclave colonial, la que a su vez conducirá 

a una acentuaciOn de la penetración del mercado insular por la -

producción de bienes salario y de capital norteamericana. Esta

invasiOn de bienes metropolitanos imposibi1itar~ la creación de

un mercado interno que sirva de base a1 desarrollo de un proceso 

de industrialización.13 6 3) un proceso de reproducci6n de capi

tales predominantemente norteamericanos. Aunque tambi~n crío- -

llos, fundada en 1a extracci6n de p1usval~a absoluta y en la su

perexp1otaci6n del trabajo. Reproducción que en lo principal -

conducirá a una acumulación fuera del espacio econ6mico insular. 

4) Conjuntamente con lo anterior, se verificar~ un proceso de -
acumulación originaria, tanto por parte del capital imperialista 

norteamericano, como por parte de sus socios insuJ.ares. En 1-o -

sucesivo, las transformaciones de la economía de Puerto Rico se

dar4n bajo la hegemon~a del capital norteamericano y en funci6n

de sus necesidades de reproducción. Veremos en qu~ medida esto-

135~ .. , p. 14. 
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136cf. Vania Bambirra. ~capitalismo dependiente latinoamericano, México; 
Siglo XXI, 1978. pp. 69-82. CompSrese e1 caso de Puerto Rico con e1 de aque-
1los pa.!ses descritos por Ba.mbirra cuyo desarro11o industrial se ve obstacu1!_ 



depender& de1 v~ncu1o co1onia1. 

En este proceso resu1taran perdedores 1os trabajadores 
y aque11os sectores de ia ciase propietaria que rehusaron subo~ 
dinarse a 1a nueva ciase internamente donú.nante: 1a burgues~a 
norteamericana. 

There were two groups that derived 1itt1e or no di
rect money profit from the change: the "~baros", and -
those of the upper c1ass who refuse m!.E_~ to particip-
ate •••• 

J\mong the 1atter, many so1d their 1and at a profit
and then, after spending the money in the pursuit of -
p1easure or in new venturas for which they were not - -
equipped, regretted it and genera11y swe11ed the ranks
of those seeking independence from the United States. -
Much of the 1and bought by the sugar corporations came
from this c1ass.137 

2. ~ econom1.a ~ ~ ~: 2!!. ~ ~ ~-

2.1 Oesnaciona1izaci6n. 
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E1 traspaso de 1a riqueza de Puerto Rico de manos· de puert~ 
rriqueños y españo1es residentes en 1a Is1a a 1as de capita1es
norteamer~canos es un hecho harto documentado. SerS un proceso. 
tanto de concentraci6n, como de centra1izaci6n de 1a tierra en
manos de un puñado de corporaciones azucareras norteamerica
nas.138 Para comienzos de 1a década de1 30 1a situaci6n era 1a 

zado por 1a exp1otaci6n tipo enc1ave de 1os sectores más importantes de la
econc:m!.a. 

137
vincenzo Patrul1o, Puerto Rican Paradox, Pennsylvania• University of -

Pennsylvania Presa, 1947~5:---cI"t~ Herrero, "Mitolog!a". p. 15. -
Herrero señala la superficialidad del an.Slisis de la realidad puertorrique
ña que pretende hacer Patrul1oJ no obstante, resulta interesante el dato s2.,_ 
bre quiénes fueron los perjudicados ante la penetraci6n del capital nortea
mericano. 

139
Gordon K. Lewis, ~ ~: libertad X.. Poder!:.!:!. tl ~· R.P., P.

R.t Editorial Edil, 1.970, p. 100, senala: '"En menos de una generaci6n des-
pués del Tratado de Parla (1898), las grandes corporaciones azucareras ame
ricanas se hab~an hecho cargo del grueso de la producción de caña en Cuba.
Santo DOmingo y Puerto Rico, reemplazando el sistema de cultivo del •co1o-
no' por 1a burocratizada i.mpersonalidad de la enorme •central' a1tamente ca 
pita1izacla." Y r más ade1ante, pp .. 101-102: "1os :imperios scmifeudales de1=-



siguiente: e1 60% de1 azacar estaba en manos de dueños ausenti~ 

tas, fundamentalmente cuatro corporaciones norteamericanas. 
Esas cuatro corporaciones procesaron en 1928 el 58% de toda 1a

caña molida, y hab~an producido e1 50% de dicha cosecha. Lo -
mismo en 1930, las compañ~as ausentistas produjeron el 59% de -

la cosecha total de caña y de esa cifra, el 50% correspondió a

las cuatro compañras norteamericanas. En 1930 las compañ~as -

norteamericanas pose~an una quinta parte de la riqueza computa

da de Puerto Rico. El azacar representaba un 67% de la riqueza 

agrrcola, y en la medida en que las compañras ausentistas prod~ 

azúcar y de1 petró1eo fueron reforzAdos, a su vez, por 1a americanizaci6n -
financiera y mercanti1 de 1os países de1 Caribe y centroamericanos. con 1a 
ayuda de1 Departamento de Estado 1os institutos bancarios neoyorkínos 11ega 
ron a ser 1os garantes de1 endeudamiento hipotecado de un país tras otro. ;: 
E1 recurso favorito para 1ograr este fin era e1 de una ob1igatoria recepto
ría americana de ara.nce1es, frecuentemente garantizada por un tratado. E1-
artificio tenía e1 dob1e efecto de, primero, dirigir 1a f1otación de empré!!_ 
titos a1 mercado monetario de Nueva York y, segundo, crear un monopo1io - -
prScticamente hermético para ia intrusi6n de una variedad de concesiones co 
mercía1es en 1os campos de obras púb1icas, miner!a, fruticu1tura, e1ectricI" 
dad y servicios ferroviarios, comunicaciones a vapor y exp1otación madera-;; 
ra •••• E1 único cambio que tuvo 1ugar, una generaci6n después, fue que 1as 
empresas americanas se hicieron re1ativamente más poderosas a medida que e1 
significado económico de 1a Doctrina Monroe confirió a1 banquero americano, 
a1iado con c1 gobierno, 1a prerrogativa exc1usiva de hacer cump1ir 1os tér
minos de 1as re1aciones comercia1es de1 consumidor de1 Caribe •••• Por e1 -
1930 1a región se había convertido en e1 Mediterráneo Americano." .. E1 se-
gundo factor principa1 en e1 proceso, aparte de1 engrandecimiento económico, 
fue e1 de 1a defensa nacional. ameri.cana." (No es éste e1 1ugar para discu
tir J.os e1cmentos idca1istas de1 aná1i.sis de Lewis; 1a conciencia determina 
el. ser; e1 significado económico de una doctrina po1~tica confiere a1 capi
ta1 fi.nancicro prerrogativas para hacer cump1ir po1íticas económicas .de un
Estado.. Como seña1a Marx en el. .. PrÓ1ogo" a 1a Contribución, es e1 ser so-
cia1 (e1 conjunto de re1aciones de producción que forma 1a estructura econó 
mica de 1a sociedad) 1o que determina 1a conciencia de1 hombre (o 1as for--= 
mas jurídicas, po1íticas, fi1osóficas, etc., en fin, ideo1ógicas; formas de 
conciencia socia1). (P. y P. 1, 1974, pp .. 76-77.); o en e1 "EpÍ1ogo" a 1a se 
gunda ed. de1 Ca.pita1 (P y P 1, Ibid., p. 92): para Hegel. el. proceso de pe!l 
sar es demiurgo de 10 real., Marx dice: "Para mí, a 1a inversa, 1o idea1 no
es sino 1o matcria1 traspuesto y traducido en 1a mente humana." Sobre e1 -
Estado, N. Pou1antzas seña1a en Las el.ases socia1es en el. capita1ismo ac- -
tua1, Méxi.co: s. XXI, 1979, p .. 6~··~stitucione;;-o1os aparatos nO•po 
~· 'poder• propio sino que no hacen más que expresar y crista1izar pode:.
res de c1ase". 
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c~an e1 59% de1 azt:ícar, Asta·s pose!.an e1 40% de 1a riqueza agrf. 

co1a total de Puerto Rico. 139 
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En 1930, 1a fruticultura era controlada en un 31% por capi

tal ausentista, e1 tabaco en un 85%, los bancos en un 60%, 1os

ferrocarri1es en un 60% o m&s, 1os servicios pfib1icos en un 50%, 

e1 transporte mar!.timo en un 100%. 140 

There is no :important source of wea1th that is not par
tia11y in the hands of outsiders, and in sorne instances, 
such as steamships, outsiders control the entire busi-
ness. Any estímate or Porto Rico•s dependence on absen 
tees which places the total at 1ess than 60 per cent ar 
the Is1and's wea1th is centain1y too 1ow. Not a11 of
the industries be1ong to absentees, but those which do
not are so indebted to continental banks as to be virtu 
a11y in their possession. Not a11 of the good land is~ 
in the hands of outsiders, but a 1arge portion of it is, 
and much of the remainder is heavily mortgaged. And 
fina11y, there is that type of dependence on absentees
which Porto R.i.co suffers, becauae of her long depend- -
ence on a monopolizing mother country, the necessity of 
importing vast quantities of footl, clothing, machinery, 
chemicals and drugs. The control of the absentee is -
a11 but complete and with thc aid of the Coastwiae -
Shipping Act and the American Tariff bids fair to ab- -
sorb a11 of the profitab1e enterprise.141 

Los Diffie insisten en que s61o es "ausontista .. 1a empresa que 

no reinvierte en Puerto Rico e1 capital acumulado. 142 Añaden -

que no hay casi ningGn producto, bien sea de 1ujo o bien de pr~ 

mera necesidad, consum.ido por rico o pobre, que no pase por e1-

fi1tro de 1a propiedad ausentista, dejando 1a ganancia en manos 

de compañ~as fuera de Puerto Rico. 143 

339oiffic, ~ ~ P1edqe, pp. 45-88 y, especial.mente PP• 46-54. Los -
Diffie consideran a un.a corporación como "ausentista .. , independientemente de 
1a naciona1idad de su capital., oiempre y cuando ésta no reinvierta en Puerto 
Rico e1 capitA1 acumu1ado como resu1tado de sus operaciones en 1a Is1a (véa
se 1a p. 99). No todas 1as corporaciones ausentistas eran propiedad de capi 
ta1es norteamericanos, 1as había de capita1cs españo1es so1os y mixtas, de =
capital.es espaiio1es y puertorriqueños. 

140rbid .. , p. 135 
141~ •• pp .. 135-36 .. 

142~ .. , p. 99. 
143~., pp .. 128-129 .. En 1as pp. 132-136, estos autores refutan imp1l'.'.c!_ 



2.2 oescapita1izaci6n. 

En 1930, Santiago Ig1esias Pant~n, miembro fundador144 y 

presidente de1 Partido Socia1ista y senador, pub1icaba 1o si- -

guiente en e1 New ~ ~ de1 22 de junio de 1930: 

The wrongs inf1icted on Porto Rico cannot be ronovod 
by do1es. These peop1e do not want to be c1assed as -
"beggars'" or dependents by those who crue11y exp1oit -
them and who throw them a crumb. untold wea1th is taken 
from the Island by absentee 1and1ords, who have i11egal.l.y 
seized the people's land and driven workers into the -
cities and towns, where tobacco and sugar barons pay -
them a pauper wage fer uncertain emp1oyment. 

Since the United States occupied Porto Rico, fo11ow 
ing the Spanish-American war, the '.r$1ands's exporta and 
importa tota1 $2,700,000,000. Two-thirds of thia busi
ness and profits obtained by bankera, commerce and in-
dustries reach the United States, to be distributed and 
reinveated. This economic absorption together with - -
i11ega1 1and seizures, a wage rate of 40 to 60 cents a
day and the refusa1 of powerfu1 individua1s and corpora 
tions to~~y taxes, has brought every conceivab1e i11 = 
to this ~~ prostrate peopl.e .. .1.45 

Para tener una idea de 1a descapita1izaci6n que estaba su-

friendo 1a econom~a de Puerto Rico, vamos a tomar, como ejem- -

p1o, 1a industria azucarera.. Ya hemos señalado que en 1897 e1-

tamente a C1ark en Porto Ríco and íts Prob1ems, quien ca1cu1a que en 1a dé
cada de 1930 e1 27,~a ríqu;zAt'Ota1 do Puerto Rico, y e1 22' neto, se -
encontraban en manos extranjeras. Los oiffíe retoman datos oficia1es que -
demuestran que cua1quicr cá1cu1o que sítúe en menos do un 60' c1 tota1 de -
ia ríqueza ínsu1ar en manos ausentistas subestima 1a rea1ídad 1argamente .. -
Seña1an estos autores que hay varíos camínos para aproximarse a una respues 
ta en torno a1 prob1erna, y uno de e11os consiste en comparar, industría por 
índustria, e1 porcentaje de 1a partícipación extranjera en cada una de 1as
principa1cs industrias (tanto en e1 va1or tota1 dec1arado de 1as ínsta1acio 
nes y recursos agrícolas contro1ados, como en 1a producción tota1 y e1 por= 
centaje que representa del va1or total exportado por Puerto Rico). Señalan 
estos autores que, siendo el azúcar 1a industria principal de Puerto Rico,
e1 capíta1 extranjero posee más de 1a mitad de 1a riqueza azucarera insular. 
En 1928 1as compañías ausentistas contro1aban c1 60' de 1a industria azuca-

144E1 Partido Obrero y Socía1ista fue constituído en octubre de 1899, que 
dando Santiago Iglesías Pantín como presidente y Ram6n Romero Rosa como se= 
cretario. El Partido tendr!a como órgano el periódico E1 Porvenir Social.
En 1as elecciones de 1914, e1 PS surge como una fuerza Poiftica ins~a
da Y para 1930 logra tener casí 1a mayoría en ambas cámaras de la Legis1atu 
~:6~~1onial. (Si1én, Hístoría, pp .. 147-164., Oiffie, ~~ P1edge, p.-= 

145
oíffie • .!E.f!:!_ .. , p. 196 .. 
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caf~ era e1 principa1 producto comercia1 de Puerto Rico y que -
6ste ocupaba e1 41% de1 área tota1 cultivada y hab~a producido

un ingreso de $ 12,222,599.48 pesos por una cosecha de 

51,710,997 libras. Mientras que 1a caña de azO.car, e1 mismo -

afio, ocupaba tan a61o e1 15% de1 área cultivada y hab~a producf_ 

do un valor de $ 4,007,992.08 pesos por concepto de una cosecha 

de 126,827,472 1ibras de azGcar. 146 Ya en 1910 1a caña de aza
car se hab~a convertido en e1 primer producto de exportaci6n. -

Las exportaciones de azO.car ascendieron a 1a suma de $23,545,922-

d61ares, en tanto que el caf~ hab~a pasado a ocupar un lugar s=._ 

cundarf~? con un valor de exportaciOn de tan s61o $5,669,602 d~ 
lares. Para 1930 la caña de azdcar ocupaba e1 44% de1 ~rea

cu1t1vada y era e1 producto m~s importante de 1a econom~a agr~

co1a puertorriqueña148 • Para ese año, e1 41% de1 va1or tota1 -

rera Y pa.rticiparon en un 31' en el va1or total de las exportaciones puerto 
rriqueñas (el tota1 de1 valor exportado por la industria azucarera asccndi6 
a $54,000,000 dólares, lo cual equivalió a un 52' del total del valor de -
las exportaciones de la Isla.). Los Diffie proporcionan datos sobre las -
otras principales industrias y concluyen que sumando la participación en la 
industria azucarera, en la del tabaco y en la fruticultura, el capital au-
sentist~ controlaba un 50' del comercio de exportación. Respecto al con- -
trol sobre el resto de la riqueza insu1ar, mencionan estos autores que: las 
carreteras que servían a las centrales azucareras eran propiedad ausentista 
(de la misma central) en un 60%1 la manufactura de botones y la destilación 
de alcoho1 eran propiedad de no-residentes en un 100'' también controlaban
una porción significativa de la ''industria'' de costura a domicilio y en es
tablecimientos manufactureros. Las hipotecas sobre tierras puertorriqueñas 
y la tierra controlada por capitales ausentistas individuales ascendían a -
1a suma de S 25,ooo,ooo. La deuda contraída mediante la emisión de bonos,
tanto por el gobierno insular como por 1os municipales, ascendía a 
$ 50,000,000 y redituaba a inversionistas norteamericanos unos $2,500,000 -
anuales. Etc., etc. 

146
oatos s~brc el café y 1a caña, Ccnso/1899. Sobre e1 área, p. 154; va-

lor del café, p. 132, va1or de1 azúcar, p. 149. 
147

Silén, Historia, p. 160. Este autor añade: "Dos características se ob 
servan en es~so: una disminución en la independencia agrícola ~e r;;
fiere a datos de importaciones de comestibles que hemos omitido y que seña=
lan claramente la tendencia al monocultivo] y el patrón de economía azucare 
ra que habrá de ser la característica de 1a economía puertorriqueña durant-;;
las primeras cuatro décadas del siglo XX. Durante esta primera década la -

148
oiffie, 22..• .s.!!:..·• pp .. 45-46 y silén, 212..• cit., p. 187. El censo/~, 

p. 232, permite llegar a un cálculo para el café de un 22.5' del área total 
cu1tivada (cultivos principales m:is menores más miscel5ncos) y un ~7' de1 -
área dedicada a cultivos principales; para la caña, un 33' de1 área tota1 y 
un 39' del Srea dedicada a cultivos principales .. 
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de 1a producci6n agr~co1a correspondi6 a1 azficar, mientras que

a1 café tan s61o correspondía e1 3.6%. 149 

En un per~odo de 30 años, ca1cu1ado a base de 1as tres pri!!_ 

cipa1es corporaciones azucareras norteamericanas en Puerto Rico, 

se pagaron dividendos que osci1aron entre 4 y 115% por año so-

bre acción coman (m~ximo y m!nimo individuales). El promedio -

de dividendos anuales para 1as tres compañ~as en esos treinta 

años, osci10 entre un m!nimo de 4.6% anual, un mSximo de 95% y

una mediana de 49.8%15º En un caso, ¡hubo un promedio anual en 

e1 pago de dividendos de 69% durante 20 3ños y en 1928 una tasa 
de ganancia anual, sobre va1or de 1a inversi6n declarada para 

efectos de impuestos, de un 80%! 151 En reiaciOn a 1a Balanza -

de Pagos de Puerto Rico 1928, año en que cu1mina un fuerte -
per~odo de expansi6n de 1a industria azucarera, seña1a Herrero-

1o siguiente: 

Como puede notarse, Puerto Rico en 1928 produjo un
superavit en 1a Ba1anza comercia1 para poder financiar-
1a sa1ida de intereses y dividendos de 1as corporacio-
nes norteamericanas que produjeron, en parte, dicho su
peravit. Además, es interesante notar en estos datos -
que e1 6.5% de1 va1or de 1as importaciones correspondeª pago de f1etes marítimos y seguros sobre 1as importa
ciones. E1 hecho de que 1os pagos de dividendos e inte 
reses equiva1gan a1 superavit en exportaciones seña1a = 
un prob1ema importante. Si Puerto Rico quiere crecer -
tendrá que pedir prestado de1 exterior y/o vender la ri 
queza naciona1 o aumentar cada vez más e1 f1ujo de in-= 
versiOn directa externa hacia Puerto Rico si es que de
sea mantener esta situaci6n de f1ujos de fondos de Puer 
to Rico hacia e1 exterior intocab1e.152 -

í.n.versi6n de 1os capita1es norteamericanos en tierras cañeras y ccntra1es-· 
azucareras 11egó a 1os diez mi11ones de dó1a.res. iUn mi11Ón de dó1a.res -
anua1es ! '' En 1a página siguiente, narra cómo aún antes de que Puerto Rico 
fuese incorporado a1 mercado norteamericano en 1901, se habían organizado
ya, contando con 1as concesiones arance1arias. dos compañías azucareras -
norteamericanas: 1a Aguirre y 1a South Porto Rico sugar. 

149censo/193o. p .. 24b .. 
150oiffic. ~- cit., pp. 62-65: south P. R .. Sugar Co ... Fajardo Suga.r Co. 

y Centra1 Aguirre .. Herrero. "Mito1og1:a ... p .. 46. da un promedio de dividen
dos de un 30% anua1 sobre e1 va1or de 1a acción común. 

151oiffic. eE.:... cit .. , pp. 64-65 (dividendos) y 57 (ganancia) para 1a Cen
tra1 Aquirre. 

152nerrero, "Mito1ogía•• • pp .. 27-28. Herrero añade: "El. caso es mucho --
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2.3. Superexplotaci6n ~ trabajo. 

El mode1o de acumu1aci6n utilizado por e1 capital norteame

ricano y sus a1iados isleños, durante 1as primeras cuatro d~ca

das del siglo XX, estará basado en l.a extracci6n de plusval!a -

absoluta y en la superexplotaci6n del trabajo. 153 No se debe -

confundir l.a plusval!a absoluta con la superexplotaci6n, puesto 

que l.a primera no implica necesariamente la segunda y puede ha

ber superexpl.otaciOn en la extracción de pl.usval~a relativa, e.e_ 
mo veremos en lo que sigue. 

2.3.1. Definici6n ~ º'plusval.ía absoluta" :L.~ "superexplo

~". Marx l.lama producci6n de pl.usval.!.a absol.uta a l.a pro--

peor si e1 superavit en mercancías desaparece. En este caso e1 proceso de
endeudamiento o de redistribución de riqueza de manos de puertorriqueños a
extranjeros es mucho mayor. En este caso ya no só1o tendrá Puerto Rico que 
endeudarse para financiar consumo futuro o expansión futura, sino que ten
drá que hacerl.o, además, para financiar consumo presente. Este es e1 caso 
de Puerto Ri.co a parti.r de 1942." 

La documentación estadística minuciosa de esto Proceso de descapita1iza 
ción no se ha hecho y constituye de por si una investigación apa.rte, no obS 
tante, son varios 1os autores que atestiguan l.a no-reinversión de1 exceden=
te prod.1..1.cido en Puerto Rico. Véase al. respecto; Herrero, "Mitol.ogía", pp.-
42 y 67, quien seña1a que 1a no-reinversión de 1as ganancias hizo do 1a in
dustria azucarera una industria obso1eta que utilizaba como único modal.o de 
acumu1ación 1a extracción de p1usval.ía abso1uta y 1a suporexplotación (He-
rrero no lo l.l.ama as~, pero a eso se reduce su planteamiento.). Mejías, -
Condiciones, pp.89-90, cita al propio jefe dol. Negociado de Asuntos rnsu1a
res del. Departamento de Guerra que administraba a Puerto Rico, como queján
dose del. "saqueo" al. que eran sometidas 1as propiedades ausentistas, de 
ganancias excesivas y 1a superexp1otación. Esteban A. Bird, apol.ogista da1 
capita1 monopÓl.ico azucarare, en su obra Tha Sugar rndustry in Ro1ation to
the ~ and Economic Systcm of ~Rico, Scnate Document 1, S.J., P. 
R., 1937, pp. 96-97 acl.ara que l.a reinversión sel.imitó a 1a compra de te
rrenos fundamenta1mentc y da cifras exactas sobre l.a transferencia de capi
ta1es al. extranjeroi se sac6 del. país tres veces más capital. del que se - -
reinvirtió. Véase en esta misma obra de Bird, pp. 53 y 115-117, el. carác-
ter de 1a superexplotación y do 1a no-reinversión como un obstáculo a1 des~ 
rrollo industria1 {procesos de es1abonamionto, industrias complcmentarias,
etc.). 

153E1 contenido específico y el fin concreto del.a producción capital.ista 
es la producción de plusva1ía o l.a extracción do trabajo excedente (Marx,
Caeital., I, Vo1. 1, p. 359) , haciendo abstracción de l.as transformaciones
de1 regimen de producción que broten do la supeditación del trabajo a1 cap.!_ 
"tal.. Para producir pl.ustrabajo o pl.usval.or, el capital.ista debo comprar
·una mercancía muy especial que tenga la capacidad de producir o ~ va1or, 
'esta mercancía es la fuerza do trabajo. Es decir, e1 capitalista encuentra 
en el mercado a un obrero libre, desprovisto de medios do producción, que 
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ducci6n de pl.usval.or que "se consigue prol.ongando l.a jornada de 

trabajo mSs al.l.á del. punto en que el. obrero se l.imita a prod.u-

cir un equival.ente del. val.ar de su fuerza de trabajo" 154 , este

pl.ustrabajo o pl.usval.or se l.o apropia el. capitai. 155 

Dados l.a fuerza productiva del. trabajo y su grado nor-
mal. de intensidad, s61o es posibl.e aumentar l.a tasa de
pl.usval.or os~ por medio de l.a pro1ongaci6n absol.uta -
de l.a jornada l.aboral.r por otra parte, dados l.os 1!mi-
test:fe la jornada l.aboral., s6l.o es posibl.e aumentar l.a
tasa de pl.usval.or por medio del. ~ rel.ativo de ~-

se ve ob1igado a vender su fuerza de trabajo para obtener a cambio sus me-
dios de vida (Ibid., pp. 205, 207). Pero lo que el capitalista paga al - -
obrero es el vaJ:'Or de su fuerza de trabajo, mientras que 1o que consume en
e1 proceso productivo es e1 trabajo mismo. E1 va1or de la fuerza de traba
jo es el valor de los medios de vida necesarios para asegurar la subsisten
cia del obrero y su familia y ese valor encierra un elemento hist6rico-mo-
ra1 {Ibid., pp. 207-200). Al rea1izar el valor de cambio de su única mercan 
cía. su-fuerza de trabajo, e1 obrero enajena su va1or de uso, es decir, su=
trabajo pasa a pertenecerle al capitalista. Aparentemente, e1 capitalista
paga el valor de un día de fuerza de trabajo, por lo cual le pertenece el -
uso de esta fuerza de trabajo durante un día, o el trabajo de una jornada -
(Ibid., pp. 234-235). Pero se trata de un intercambio de no-equivalentes,
e1 contenido ospec!fico de este intercambio estriba en que e1 capitalista -
cambia trabajo ajeno materializado {el dinero a que equivalen los medios de 
subsistencia del obrero) por una cantidad mayor de trabajo· vivo {capacidad
de trabajo) {Ibid., Vol. 2, p. 721), el capitalista se apropia trabajo aje
no no retribuido, porque el obrero añade al objeto sobre el cual trabaja, -
al incorporarle una determinada cantidad de trabajo, nuevo valor {además de 
conservar el va1or contenido en su salario y en los medios de producci6n -
{Vol. I, p. 241). La jornada de trabajo o el uso de la fuerza de trabajo -
durante un día, encierra la producción o creaci6n de valor que sobrepasa el 
va1or de los medios de producción abonados por e1 capita1ista al obrero - -
(Xbid., p .. 235). Toda p1usvalía es materializaciOn de tiempo de trabajo no 
pagado {Vol. 2, p. 649), el sa1ario supone siempre, por definiciOn, la en-
trega por parte del obrero de una cierta cantidad de trabajo no retribuido 
(Vol.., 3 pp. 767-769). 

154Marx, Capital, T. I, FCE, p.426 {S .. XXI, Vol. 1, pp. 618-619). 
155v¡;;aso Marx, Capital, I, Vol., 1, p. 276: "~~del. trabajo necesario 

y del pl.ustrabajo, de los lapsos en que el obrero produce el valor sustitu
tivo de su fuerza de trabajo y el plusvalor, respectivamente, constituyo la 
magnitud absoluta de su tiempo de trabajo: la jornada ~ {working - -
day) .•• 

156En el. modo de producción capitalista la jornada de trabajo se descampo 
no en tiempo de trabajo necesario (trabajo necesario) y tiempo do trabajo ::
excedente {trabajo excedente) .. Durante 1a primera etapa {trabajo necesa- -
río) el obrero l.o que hace es producir un equivalente del valor abonado a -
cambio de su fuerza de trabajo {su valor diario) por el capitalista.. La se 
gunda etapa de la jornada {trabajo excedente) crea la plusvalía, el obrero= 
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magnitudes de sus componentes, e1 trabajo necesario y -
el p1ustraba~o-;-To que a su vez, si e1 sa1ario no ha de 
descender por debajo de1 va1or de 1a fuerza de trabajo, 
presupone un cambio en 1a productividad o intensidad -
de1 trabajo.157 

Retomamos 1a noci6n de Marini158 y 11amamos superexp1ota- -

ciOn a 1a exp1otaci~n de1 trabajo por e1 capita1 que imp1ica -

una remuneraciOn de1 trabajo por debajo de su va1or y, por ende, 

atenta contra 1a reproducci6n de 1a fuerza de trabajo. Esto se 

1ogra, bien sea mediante una jornada 1abora1 demasiado extensa

º intensiva que 1e niega a1 trabajador 1as condiciones necesa-

rias para reponer e1 desgaste de su fuerza de trabajo y 1o ago

ta prematuramente; bien sea a trav~s de 1a fijaci6n de1 salario 

desp1iega durante e11a trabajo. crea va1or. pero no pa.ra él.. sino para e1 -
capita.1ista... La ~ ~ p1usva1or mi;¡;;--¡a re1aci6n entre 1os dos componen
tes de 1a jornada 1abora1 y• por ende• "es 1a expresión exacta de1 grado de 
exp1otaci6n ~ 1a ~.!!!!.trabajo~ e1 capita1 ...... " (Marx. capita1. I.
Vo1 .. 1. pp .. 260-262.,) "~ ~ 22.,!_ sa1ario• pues. ~toda~ de .!!!_ 
~de ~jornada 1aboral. ~trabajo necesario ~ p1ustrabajo. ~ 

~~~62º di~~~i;m!;ñ~ubre T~o t~=;~ :re:~~~~o e~~ =~:i::;~~~~· •(]:bid.• 
1~o~7" 

2. p ... 657 .. ) 
157~ .. ,, :r, Vol .. 1. p. 620 .. 
158véase: Marini, Dial.éctica pp .. 38-42. Marini se basa en Marx para con~ 

truir 1a categoría de la superexp1otaci6n, retomando una discusión que Marx 
deja de 1ado por razones metodol.Ógicas.. En 1as pp .. 38-39,, Nota 19, Marini
cita pa.rci.a1mente e1 síqu.íente pasaje del. Capita.1, T .. X, FCE, p .. 505 (S .. XXI, 
Vo1. 2,, p. 741): •se recordará que 1a cuo~usva1Ía (tasa de plusva1or) 

~~~~e~n e!:~~~ t~~~~~!i&~~:: ~= ~!{!~=~~!~n r:~~0=u~=p~: ~;~=~-= 
puesto de que el. sa.l..ario representa,, por 1o menos, c1 va.1or de 1a fuerza de 
traba1o .. Sin embargo, en 1a práctica l.a reducción forz.a;:¡a-cre1sal.a.rio ~-=
debajo ~ ~ val.ar tiene una importancia demasiado grande para que no nos 
detengamos un momento a examínar1a.. Gracias a esto, el. fondo necesario de
consumo de1 obrero se convierte de hecho, dentro de ciertos 1ímites, en üñ"
fondo de-acuiñüi4'C'Tón de capital.." En otra parte, Vo1. 2, p. 381,, Marx-señ~ 
1a que en el.. caso en que se da una "reducción de1 ~ del ~ 22.E.. ~ 
bajo del. va1or de la fuerza de trabajo ..... de este modo s61o se opera una -
reprod-UCCion insUf~i~e -;i"u fuerza de trabajo.. Aqu.Í el. pl.ustrabajo no
se prol.onga.r~ sino mediante 1a vio1aci6n de sus 1Ímites norma1es, sus dom,!. 
nios no se extenderían sino mediante el. despojo confiscatorio en 1os dom.i-
nios del. tiempo de trabajo necesario. A pesar del. importante pa.pe1 que d!:._ 
&empeña este procedimiento en e1 movimiento rea.1 dc1 5a.1a.rio. impido su CO!!_ 
sideración aquí e1 supuesto de que l.as mercancías, y por tanto también 1a -
fuerza de trabajo. se compran y venden a su va1or pl.eno .. " 
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por debajo de1 val.or de 1a fuerza de trabajo, neg~ndo1e as~ a1-

trabajador "inc1uso l.a posibi1idad de consumir l.o estrictamente 

indispensab1e para conservar su fuerza de trabajo en estado no~ 
mal.". Estos mecanismos "se pueden dar, y norma1mente se dan, -

en forma combinada". Tanto l.a prolongaci6n de l.a jornada l.abo

ral., como l.a intensificaci6n del. trabajo por encima del. grado -

normal. social., desempeñan un papel. importante en el. desarro11o

del. capital.ismo, 159 incl.usive en su etapa industrial.. De l.a -
misma forma en que l.a reducci6n del. consumo del. obrero m~s al.1~ 

de su l.~mite normal. o, como señal.a Marx, l.a conversi6n del. "!..2!!, 
~ necesario de consumo ~ ~ ~ ~ ~ de acumul.a 

~ ~ capital.", desempeña un papel. muy importante en la dete~ 

minaciOn del salario y su movimiento en 1a historia del capita1. 

Marx dice 10 siguiente, al respecto: 

en su desmesurado y ciego impulso, en su hambruna cani
na de p1ustrabajo, el capital no s61o transgrede 1os 1~ 
mites morales, sino tambi~n laS""barr'E!ras máximas pura-
iñe'ñt'e f!sicas d~ Jornada raE>orai. Usurpa el tiempo -
necesario para--e-1-Crecimiento, el desarrollo y e1 mant~ 
nimiento de la salud corporal. Roba e1 tiempo que se -
requiere para e1 consumo de aire fresco y del so1. Es
camotea tiempo de las comidas •••• 

••• produce, por tanto, con 1a pro1ongaci6n de la jorna
da 1abora1, no s61o la atrofia de 1a fuerza de trabajo
humana, a la que despoja -en 10 moral y en 1o f~sico--
e sus condiciones normales de desarrollo y actividad. -

¡~~~~~ed: 1t~2b:~i:r;~a7 ~;º~~~~;~ a~;:~~~r~~ ~p!~ ~ª= 
do, e1 tidmpo de pr:ocru-cci6n de1 obrero, reduciéndole 1a 
duraci6n ~ su vida.Lbü 

Y más adelante añade Marx que "La fijaci6n de una jornada labo

ral normal es el resultado de una lucha multisecu1ar entre el -

159véase Marx, capita1, x, Vo1. 2, pp. 636-638: 1a pro1ongaci6n de 1a joE,_ 
nada de trabajo y e1 aumento de 1a intensidad de1 trabajo con11evan 1a pro
ducci6n de más vaior y, por ende, aumentan 1a magnitud abso1uta y re1ativa
de 1a p1usva1ía. Marini, Dia1éctica, p. 42, cita 1a edición de Maximi1ien
Rubel de las obras de Marx (Parfs, NRF, Bi.b1iotheque de 1a P1éiade), ~E!!,.
pita1, X, XVXX, ii, p. 107, en una traducci6n literal de un pasaje de Marx
que no aparece igual en 1as ediciones en españo1 y que nos parece re1evante1 
''Toda variación en 1a magnitud, extensiva o intensiva, de1 trabajo afecta -

e1 va1or de la fuerza de trabajo, en 1a medida an que ace1era su des
gaste." 

160
Marx, ~·, :I, Vo1. 1, pp. 319-320. 
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capita1ista y ei obrero." 161. 

2.3.2. ~ situaciOn concreta ~ trabajador durante ~ per~o-

~-

2.3.2.1. ~jornada~ trabajo. A pesar de que e1 Gobernador 
mi1itar Genera1 Henry (XII/1898-V/1899) orden6 que 1a jornada -
de ocho horas constituyese un d~a de trabajo: e1 gobernador que 
1e sigui6, Genera1 Davis (V/99-30/IV/1900), orden6 una modific~ 
ci6n a 1as 6rdenes de Henry para que se permitiesen "arreg1os"

entre patronos y empleados respecto a 1a cantidad de horas que
constituir~an un d~a de trabajo. 162 En 1903 se paso una 1ey de 

ocho horas de trabajo163 que jam~s fue cumplida. Hasta 1930 e1 
promedio parece haber sido entre 12-15 horas diarias, seis d~as 
a 1a semana. 16 4 

Todav~a en 1934, durante 1a huelga cañera que para1iz6 ei -

este y e1 sur de ia Is1a, e1 1~der naciona1ista Pedro A1bizu -
Campos defend~a 1as demandas de 1os obreros agr~co1as, entre --
1as cua1es se exig~a e1 cese: 1) de1 estab1ecimiento de sa1a- -
rios más bajos de 1os ya existentes: 2) de 1a jornada de 12 h~ 
ras en 1as f4bricas: y 3) de1 pago de 1os sa1arios en "'tick-

ets11165 (fichas o "'barrac'ao"), que comp1etaba 1a auperexp1ota-
ci6n de1 trabajo mediante e1 monopolio de1 comercio de bienes -

de consumo ejercido por 1os 1atifundístas166 • 

161~., p. 326. 
162carrol.l., Reeort. p. 54. 
163sil.én, Historia, p. 156. 
164véase, Oiffie, ~ ~ Pl.cdqe, pp. 171-172, 182, 184 y 193. 
165Pedro Al.bi.zu campos, publ.icado en el. periÓdico El. :tmparcial., posi.bl.cmen. 

te en enero de 1934, tomado de A. G. Quintero Rivera, Lucha obrera en Puerto 
~: Antol.ogÍa de grandes documentos ~ l.a ~ ~ ~rrlq~ 
R.P.,P.R.: Primer cuaderno de CEREP (Centro de Estudios de l.a Real.idad Puer
torriqueña), 1972, pp. 102-103. Quintero no cita con exactitud su fuente, só 
l.o señal.a el. tí.tul.o y año del. periódico. -

166El. pl.iego de demandas de l.os trabajadores, que Al.bizu cita, señal.a l.o -
siguiente: ''El. dÓl.ar que se nos paga 1o vuel.ve a rúcoger l.a Central. irunedia
tamente con ventajas si.empre." "Para que el. puebl.o se dé cuenta de esta si
tuación, tomaremos el. ejempl.o de l.a. Central. Aguirrc." "Ti.ene un sistema co~ 
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2.3.2.2 Sa1arios. 

The rura1 popu1ation is composed of more than 400,000 
producera, emp1oyed on the sugar estates, tobacco, and
coffee, on a wage that f1uctuates from 35 to 60 cents -
for 12 and 14 hours of dai1y 1abor, having to trave1 --
1ong distances to arrive in time to take up the too1s -
of 1abor, that corranences at break of day and ends when
darkness shuts down over the beautifu1 panorama of Por
to R.i.co.167 

E1 Programa de1 Partido Socialista de 1919 reclama nuevameE 
te 1a jornada laboral de ocho horas, salarios adecuados a1 cos

to de 1a vida e igual retribución a hombres y mujeres por igual 

trabajo. 168 En 1925, los salarios en la industria del azdcar -
(que era 1a que más empleo daba en la Isla) oscilaron entre 40-

centavos de d61ar y $2 d61ares (en casos extremos) diarios. E1 

promedio de sa1ario m~nimo era entre 60 y 70 centavos diarios,

y e1 promedio máximo de $1.50 diarios. En 1a industria tabaca-

1era, 1os sa1arios máximos para hombres y mujeres en 1925 fue-

ron de $1.00 diario: los nifios no recib~an m~a de 60 centavos -

diarios. Los salarios m~nimos eran 40 centavos para hombres y-

25 centavos para mujeres. En una fábrica de cigarros 1oa sa1a

rios eran de $4 d61ares semana1es para mujeres y$10 para hom- -

bres, mientras que el costo de vida para una mujer so1tera o -

una niña no era menor de entre $6 a $12 d61ares. En 1a fruti-

cultura, donde los trabajadores eran fundamenta1mente mujeres y 

niños, los sa1arios pagados a mujeres y hombres fluctuaban en-

tre 50 centavos y $1 diarios por ocho a nueve horas de trabajo: 

a los nifios se les pagaba entre 20 y 26 centavos diarios por -

siete horas de trabajo en 1os cu1tivos, con un pequeño au:mento

si trabajaban empaquetando. La mayor parte de 1as mujeres no -

recib~a m~s de 60 centavos diarios, y para poder alcanzar e1 s~ 

1ario nomina1 de $1 ten~an que trabajar hasta bien avanzada 1a

noche. Tanto 1os trabajadores como la Oficina de Asuntos Labo-

p1eto de tiendas en c1 cua1 se expende toda c1ase de artícu1osr comestib1esr 
te1as. ferretería. etc •• 1echeríasr boticas. p1antas de hie1o y hasta tea-
tro, bombas de gaso1ina, p1aza de mercado y hote1es." Birdr The Sugar. p .. -

167Federaclón Li.brti d°"' 1os Trabaja.dores de Puerto Rico (FLT) r "The Tyranny 
Of 1 ~~e House of Dc1egatesw, 1913r en Quintero, ~ ~· p. 49 .. 

Partido Socia1ista, "Programa•, 1919r en~ .. r p. 93. 
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ra1es protestaban, sin ~xito, por e1 uso de mujeres para traba

jos nocturnos y por per~odos de m~s de 10 horas. 169 

En 1926 más de 40,000 mujeres eran empleadas por unas 500 -

agencias en 1a industria de 1a aguj.J-70 ccostura en ta11eres y a

domici1io). E1 informe de1 Comisionado de Agricultura y Traba

jo señalaba las deplorables condiciones de superexp1otaci6n de

las mujeres y niños empleados en esta industria: más del 75% de 

loa que trabajaban a domicilio recib~an un salario que fluctua

ba entre 15 y 25 centavos diarios. Al pasar los años la exp1o

taci6n aumentaba, en vez de disminuir. En los talleres era di
frcil encontrar a una mujer o niña que ganase más de $1 d61ar -
diario. Los salarios, segan se reflejaba en los li-

bros de contabilidad, eran de entre 50 centavos y un dólar dia

rio para los que trabajaban en talleres, y de entre $1 y $2.70-

semanales para los trabaj~tlcres a domicilio. Entre 1os trabaj~ 

dores a domici1io entrevistados por el Comisionado en 1927, la

mayor~a admit~a que para ganarse $2 d61ares por semana deb~an -

54, seña1a que l.as compañS:as azucareras, recuperaban, a través de .. 1a tien
da de 1a compañía, entre 12 y 36 centavos de cada dól.ar pagado a1 trabaja-
dor. 

169oiffic, ~ ~ Pl.edqe, pp. 169-173. 
170véa..so; Diffie, Ibid., p .. 180. Si1én, Historia, p. 172. Cl.ark, Porto

.Rico and Its Prob1ems;pp .. 170 y 472: La in~de 1a aguja (costura-y
b'Or'dado) C'ra una tradición centenaria en Puerto Rico, donde se había mante
nido viva una tradición español.a de una industria doméstica de gran calidad 
cuya producción era exporta.da a España. Los comerciantes norteamericanos -
no tardaron en descubrir c1 potencial. comercial de esta industria doméstica 
y poco tiempo después de 1a invasión norteamericana, l.as tiendas de 1a Quin 
ta Avenida de New York importaban prácticamente toda la produc:ción is1eña Y 
requer~an más. Con la Primera Guerra Mundia1 se acrecentó la demanda en Es 
tados Unidos y comenzó a pro1iferar en Puerto Rico c1 contratista y subcon= 
tratista, en genera1 norteamericano e1 primero y puertorriqueño e1 segundo, 
y el trabajo a domicil.io. El contratista 11egaba a 1a Isla con todo el ma
teria1 necesario y se tras1adaba de inmediato a las zonas de mayor exp1ota
ci5n del trabajo, donde e1 trabajo de costura a domici1io era indispensable 
para comp1etar 1os escasos ingresos de l.a familia obrera¡ de ahí e1 mate- -
rial. de costura era distribuido por subagentes en 1os hogares puertorrique
ños. Según CJark, 1os sa1arios que se pagaban en esta "industria"' eran en
tre un 3tr50'1. de 1os pagados por el mismo trabajo en 1os Estados Unidos. -
(Según Thomas Mathews, !:!!,. pol.!tica puertorriqueña ~ ;.!_ ~ ~' R.P., -
P.R.; Editorial. Universitaria, 1975, p. 129, 1os sal.ax·ios eran entre un 25-
33'1. de 1os pagados en l.a metrópo1i.) En un lapso breve de tiempo el contr~ 
t..ista regresaba. a 1os Esta.dos Unidos para entregar el. encargo. E1 sal.ario-
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trabajar unas sesenta ( 60) horas semanales, o cada seis d.1'.as. H~ 

b~a niñas menores de doce años en el grupo trabajador. En 1929, 

1os salarios semanales prevalecientes eran de 50 centavos, $1, 

$1.50 y $2. El Comisionado del Trabajo tem.1'.a que se creara un
prob1ema social "nuevo'" debido a ].os miles de mujeres y niños -

que sufr.1'.an de desnutrici6n, debilidad y enfermedad como conse
cuencia de esta situaci6n. 171 

Una ley de salario m.1'.nimo, aplicable tan s6lo a las mujeres 

y aprobada en 1919, que exigXa que ~ste no fuese menos de $1 d~ 
lar diario, fue declarada inconstitucional(!) en 1924, y no fue 

puesta nuevamente en vigor hasta 1937. 172 

rio por piezas o a destajo y J.a superexpl.otación del. trabajo condujeron a -
una degeneracíón de la calidad de1 trabajo de aguja puertorriqueño, que pa
só entonces a venderse en tiendas de tercera calidad. La manufactura de -
prendas de vestir Y e1 trabajo de aguja constituyeron en 1928 el. tercer pro 
dueto de exportación, siendo sobrepasados tan sólo por el azúcar y e1 taba= 

Juan Sáez Corales, líder obrero durante 25 años en Puerto Rico, rel.at.a
su experiencia. de superexplotación en este ámbito: .. En l.os años de 1928 al.-
1932, la crisis económica dejó sentir su fuerza devastadora. Escaseó el. -
trabajo. No se encontraba dónde ganar una peseta. En mi pueblo, todos los 
trabajadores estaban mal., económicamente. La mayor parte de las familias -
recurrían al trabajo de la aguja, como medio para subsistir. Estaba en mo
da el. trabajo de la aguja a domicilio. Mí familia, también, tuvo que recu
rrir al trabajo de la aguja." "Mi madre, mí padre, todos mis hermanos y yo, 
nos pasábamos todo el ara, y parte de la noche, bordando pañuelos y bordan
do blusas. Fue entonces que yo aprendr, más gráficamente, lo dura que es -
la explotación a que estamos sometidos los pobres. Toda mi familia traba.ja 
ha día y noche; pero no ganábamos lo suficiente para comer tres veces al. -= 
día. Escasamente pod!amos comer arroz y habichuelas una vez al. ara. A ve
ces ni siquiera podramos gastarnos ese lujo. El café prieto y el. pan viejo 
eran el único refugio que nos quedaba. Dentro de esa situación, era natu-
ral. que J.as enfermedades se cebaran en l.a miseria. Las mi1 enfermedades -
que producen ei hambre y la miseria, cayeron sobre los pobres. En mi fami
lia el bal.ance fué desastroso. Toda l.a fami1ia enfermó. Mi hermanita me-
nor, de apenas tres años, murió." Al autor, que contaba. 13 años en 1928 l.e 
dió tifus, l.uego paludismo y final.mente un ata.que de catal.epsia. en que l.o -
die.ron por muerto. (Sáez Coral.es, .. 25 años de lucha es mi Respuesta a la -
Persecucución .. , en Quintero, Lucha obrera, pp. 128-129.) 

Herrero, ''Mítologra", pp.""""""'3'5=38~la que la crisis del. pcrrodo de --
1929-1936 tuvo un escaso efecto sobre "1a economía puertorriqueña". Oatos-

171 
.Diffie, J:bid .. , pp, 180-183. 

172oiffie, Ibid., pp. 171 y 183; Mejraa, Condiciones, p. 100; y David F.
Ross, ~ Lon9'Uphi11 Path: ~ Historical. Study of ~ ~ Proqram ~ 
Economic Oeve1opment, s. J., P.R.: Editorial. Edil., 1976, p. 42. 



2.3.2.3 ~ ~ 1a ~· 

Una comisión de 1as Cámaras Legislativas insulares, 
creada en 1929 para investigar e1 desempleo en Puerto -
Rico, estim6 que para 1a a1imentaci0n solamente era ne
cesario un m~nimo de 50 centavos a1 d~a por persona. E1 
hecho de que esto representaba más bien un ideal que un 
mero m~nimo, queda demostrado por un caso que cita e1 -
Informe de Brookings. se deta11a en ~ste 1a compra de
a1imentos de un jefe de familia de once miembros quien
ganaba 50 centavos a1 d~a. La dieta t~pica consist~a -
de café negro para e1 desayuno, arroz o harina de ma~z
para e1 almuerzo, y arroz y habichuelas para 1a cena. -
En una regi6n de bajos salarios es de esperarse que 1os 
alimentos sean baratos. Pero los productoS básicos de
la dieta puertorriqueña--arroz, harina de ma~z, habi- -
chuel.as y, de cuando en vez, una tajada de bacalao--eran 
todos importados y se vend~an al mismo o mayor precio -
que en el continente IEE .. UU~.. El. propio arancel que
proteg~a al accionista azucarero, privaba al. isleño de
aprovecharse de l.os precios m~s bajos del mercado mun-
diaJ..173 
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Los Diffie señalan l.a reducci6n del. cultivo de comestibl.es

en Puerto Rico y la inc1usi6n de l.a Isl.a en el. sistema tarifa-

río de los Estados Unidos como causas determinantes del. al.za -

del. costo de l.a vida en 1a Isla. 174 Respecto a l.a tarifa seña

l.an que hizo aumentar en un 40% el. precio de 1os productos de -

primera necesidad. 

para 1a industria azucarera, principa1 actividad económica. no muestran va
riaciones de importancia. Lo que es más. en e1 perroao de 1929-1935. debi
do a una coyuntura internacional que afectó 1a oferta de azúcar. la indus-
tria azucarera establecida en Puerto Rico. aument6 sus exportaciones de azú 
car en 270,000 tone1adas. -

173Mathews. ~ pc1rtica, p. 20. Luis Muñoz Marín. el futuro 1íder de1 -
Partido Popu1ar Democrático, responsab1e de la construcción de 1a alianza -
de c1ases, bajo la hegemonía de la burguesía norteamericana., que culmina.rá
en el lavado de cara al colonialismo que ha sido el. Estado Libre Asociado,
decl.araba lo siguiente en 1929: ".American dollars paid to peons are so many 
tokens, redeemable in the American markct exclusively at tariff-inflatcd 
prices. The same tariff that protecta the prJ.ccs of sugar and tobacco, -
controlled by the few, skyrockets the prices of conunoditics that must be -
consumed by al.l." (Citado por los Diffie, 22.• ~·· p. 137.) 

174
oiffie. _se. ~., p. 183. Para 1929 el comercio puertorriqueño dcpen-

dÍa de cuatro productos principales: el azúcar, el tabaco, frutas y café -
(Silén. Historia, p. 180.). Lo~ Oiffic, p. 174, señalan que en 32 .años de
colonización norteamericana. la producción de comestibles se había reducido 
en un 50% y más en Puerto Rico. 



Now 1et us 1ook at what this 40 per cent does to the -
standard of 1iving. The average worker earns from 60-
to 80 cents a day on an average, and $135 to $169 a - -
year. If we take his 80 cents a day and take from it -
the 40 per cent extra cost which the tariff puta on it, 
we find that bis dai1y wage is not 80 cents but 48, -
and his year1y wage, not $169 but $102. The age of fe~ 
da1 tenure passed 1ong ago, but the Porto Rican 1aborer 
sti11 must pay 40 per cent of his earnings fer the pri~ 
i1ege which his masters--not the 1aborer himse1f-- --en
joy of se11ing in the American market. This tribute -
does not end, moreover. with his food a1one, though ••• 
there is little enough 1eft after he buys food. His -
shoes and clothes are 1ikewise made more expensive by -
the tariff .. 175 

Segan estos autores, en 1897 e1 trabajador puertorriqueño 

emp1eaba tan s61o 70 d~as 1aborab1es a1 año para pagar sus co-

mestib1es importados, ta1es como arroz, bacalao, harina de tri

go, vegetales secos y frescos, carne y manteca.. En 1928 ten~a

que trabajar 104 d~as para comprar esos mismos-comestib1es im-

portados.. La misma fuente seña1a que esos productos constitt.dan 

m~s de1 65% de 1a comida de1 trabajador rura1; y que e1 costo -

de los mismos consum~a, ese mismo año, e1 94% de su ingreso. -

Con 1o cual, tan s61o le quedaba un 6% para otras cosas esenci~ 
1es .. 176 

2.3 .. 2 .. 4 calidad de .!e_~ de1 proletariado.. En las condi

ciones de superexp1otaci6n en que se encontraba e1 trabajador -
puertorriqueño resulta casi redundante seña1ar, en deta11e, su

incapacidad de siquiera poder consumir, junto a su familia, 10-

estrictamente indispensable para conservar su fuerza de trabajo 

en un estado m~nirno de bienestar .. 

175:cbid., pp .. 155-156.. Durante 1a huelga de 1os cañeros en 1934, e1 p1io 
go de demandas de1 proletariado agríco1a señala que "Los precios de 1os prO 
duetos de primera necesidad han subido un 40,,." (Véase: Quintero, ~ -= 
~,p.103 .. 

176Ibid., pp. 176-177.. Los Diffie comparan la situación de1 trabajador -
puertorriqueño con la de Asia, donde el trabajador gastaba un 90' de su sa-
1ario en comcstib1es, quedándo1e un 10' para lo demás. Europa: 00' en co-
mestib1es, 20% otros.. Estados Unidos, 30' en comestibles, 70% en lujos. -
Los mismos artículoz de primer~ necesidad costaban en Puerto Rico entre 20-
y 25' más que en New York en 1930 (Véase tab1as de 1os Diffie, pp. 177-179) .. 

82 
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2.3.2.4.1 Gastos ~ a1imentos ~ ~ consumo. 177 un estudio

de 1939 da un promedio de 8 centavos diarios, por persona, para

una comida t~pica de una fami1ia campesina178 ; fami1ia que en --

1940 constaba de un promedio de 5.1 personas en 1a zona rura1~79 

Otro estudio más amplio de familias jornaleras realizado en 1941-

1942, reve16 un gasto de 94.8 centavos semana1es por miembro de

la familia y de 13.5 centavos diarios por persona. El nivel pr2 

medio m4s bajo, de gastos en alimentos, correspondió a 1os trab~ 

jadores de Htiempo muerto" de l.as fincas de caf6; sus gastos as

cendieron a $3.67 E.2.E. familia, semanales, 10 cual. equival.~a a 67 

centavos por persona semanales, o a 9.5 centavos por persona di~ 
ríos. El nivel. promedio m~s alto de gastos de alimentos corres

pondi6 a los trabajadores de la zona urbana y a los de obras de

"defensa nacional", .f. .. ~ .. , de defensa de los EE. uu. Su gasto sana 
na1 fue de $7.07 por familia, o de $1.36 semanal por cada míem-

bro de la familia, es decir 19 centavos diarios por pe~sona. 180 

La dieta básica del campes.i.no era a base de: caf6 negro (4 .. 32 

oz .. 6 122.47 gramos por persona a la semana): arroz, que era -

el a1imento de mayor consumo (2 .. 75 libras 6 1,247.4 gm por pers~ 

na a 1a semana); "'viandas", .f..·5:.·, legumbres farináceas como el -
p.l.tltano macho, boniato, cte. (2.7 lb. persona-semana 6 1,224.72 -

gm .. ); granos secos, .!.-~·, habichuelas 6 frijoles, (10.4 oz. 6 --

294.84 gm .. por persona a la semana); y ocasionalmente, como con

sumo de lujo, bacalao seco importado (4.48 oz. 6 127 gm. a la se 

mana por persona). 181 De estos alimentos, la fuente m~s rica e~ 
prote~nas, el baca.l.ao, costaba en 1940-41, 14.24 centavos la li

bra {= 453.6 gm 6 .. 45 kg.); las habichuelas 9 centavos la lb.; 

el arroz, 6 centavos la lb.: las viandas, promediando sus pre- -

177Tomarcmos 1os datos referentes a las familias jornaleras campesinas 
puesto que en 1940 de 1,869,255 habitantes que tenía Puerto Rico, c1 70' 
era pob1aci6n rural y de la población económicamente activa, e1 67' trabaja 
ba. en 1a zona rural y, entre los que efectivamente tenían emp1eo, e1 87.1,-= 
estaba empleado en la zona rural (Mejías, Condiciones, Tablas 4 y S, pp. 42 
Y 44 respectivamente). No obstante, en las páginas citadas, Mejías analiza 
l..a situación de los ""jornal.eros" urbanos, o proletariado urbano .. 

178
MejS:as, Condiciones, p. 127 .. 

179
rbid .. , p. 137. 

lSOibid., pp. 131-133. 
181 rbid .. , pp. 122-125 y Tabla# 24, p. 130 .. 
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cios, 1.7 centavos la 1ibra y el caf~, 27 centavos la lb. 182 El 

consumo de carnes frescas de res y pescado, as~ como de huevos, 

leche y sus derivados, era excepcionalmente raro entre los cam

pesinos, y ni siquiera consum~an sufí.ciente "comida de l.os po-

bres", o a1imentos farináceos, ricos en calor!as y de escaso v~ 

lar alimenticio. Estudios de consumo de alimentos, auspiciados 

por l.a Universidad de Puerto Rico, destacaron el. nivel. "al.arma!!, 

temente bajo en la zona rural." de "'consumo de alimentos protec

tores de la salud, especialmente hortalizas verdes y carnes"}-73 

La mayor~a de las familias se ve~a en la necesidad de comprar a 

cr~dito parte de sus comestibles, en la zona rural montañosa, -

compraban a cr~dito el 33% de los comcstib1es semanales (que as 

cend~an a $3.67 d61ares, de 1os cua1cs pagaron $2.46) • 184 E1 = 
tota1 de fami1ias inc1uidas en e1 estudio reve16 que un 81% te

n~a ingresos inferiores a sus gastos (incluyendo todos los gas

tos) y el 8.6% tuvo un d~ficit de 150% en sus entradas. El 

58.4% de sus deudas era por concepto de a1imentos comprados a -
cr~dito. 185 

2.3.2.4.2. vestimenta~ vivienda. Los jornaleros rura1es p~ 

se~an pocas prendas de vestir. general.mente usaban la misma ro

pa para trabajar que para d~as feriados. S61o algunos ten~an -

una muda adicional para ocasiones especia1es. E1 mismo estudio 

de 1941-1942 reve16 un gasto anual promedio por familia de 5.5-

miembros de $31.74 d61ares. Con esa suma la familia compró: --

182
Ibid., Tab1a # 24, p. 130. cá1cu1o nuestro en base a datos de tabla.

Los precios señalados por Diffic, 2.E.· cit., pp. 178-179, para 1930 eran o
igua.1es o casi un 30' más altos, creernos que difícil.nocntc 1os precios ha-
yan diaminu~do en una década. 

183
Ibid., pp. 124-125. La conc1usión de este informe citado por Mejías

cs 1a~ui.ente: 1as ''mejoras en e1 régimen al..imenticio en Puerto Rico de
penden principalmente del aumento en ingresos de 1as familias más pobres.
El.. aumento en e1 consumo de a1imentos scr~a extraordinario aún con modera
das mejoras económicas en 1os grupos más pobresH, enfatiza además que "e1-
au:mento en el consumo de a1imentos, especialmente 1oa protectores de la sa 
l..ud, por l..as famil..ias más pobres se necesita urgentemente debido a l..as pé-= 
si.mas condiciones actual.es de 1a nutrición." 

184
Ibid., p. 133. 

185
Ibid., pp. 174-175. 



6.3 pares de zapatos, 6.3 pantalones de hombre, 6.4 camisas de

hombre, 3.6 trajes (sacos de hombre, 2.9 b1usas de mujer, 2.2 -

faldas para mujer, y 11.3 trajes o vestidos de mujer, como ar-

t~cu1os de mayor consumo. Todos 1os art~cu1os eran de segunda

y tercera, defectuosos e irregu1ares. 186 Lo anterior da a ra-

z6n de un panta16n, una camisa y un vestido anuales por cada 

miembro de 1a unidad familiar. 

C1ark describe 1a vivienda de1 trabajador agr~co1a de 1a z~ 

na rura1 (fundamental.mente 1a cafetalera), en 1930, como una -

choza sin divisiones, y distingue estas chozas de madera y te-

cho de paja de 1as haciendas, de 1as casitas de madera y teja-

dos de zinc ('láminas de metal•) de las "plantaciones de azQca~ 

Las chozas, señala, usualmente no miden más de 10-20 pies 2 (en

tre 3.3 m 2 y 6.7 m 2 ), y s61o cuentan con una hamaca (no hay ca

ma, ni silla, ni mesa, ni muebles de tipo a1guno, ni siquiera -

una palangana para 1avarse). En general, están excesivamente -

congestionadas pues, en promedio, cobijan a más de 7 personas.

Cuando hay dos habitaciones, se trata del mismo espacio, divid..!, 

do por corteza de palma o por tablas. Una investigaci6n hecha

entre 1924-1925 revel.6 que el. 82.2% de los jorna1eros que resi

d:tan en las fincas de caf6 (agregados) viv~a en "casas" provis

tas por el. dueño de la tierra y por 1a cual. no pagaban renta; -

el 17. 6% era dueño de la "casa", pero no de la tierra sobre l.a

cual. descansaba, y el. 1% resid:ta en "casas" rentadas. 187 A pe

sar del. escaso val.ar de estas chozas, los dueños de la tierra -

buscaban excusas para pelearse con sus habitantes, expu1sar1os

y quedarse con la choza, cuando ~ata era propiedad del. jornal.e

ro. 

Mej:tas habla de hacinamiento, mal.a ventil.aci6n, mal.a cali-

dad, estrechez e inseguridad de las viviendas. Y, bas~ndose en 

estudios en los cual.es se les 11ama engañosamente "vivienda" a

l.as chozas, y "habitaciones" a los espacios divididos por pal.--

186
Ibid., pp. 168 y 172. 

187~k, ~ ~ and ~ Probl.ems, pp .. 13-18 .. Vénse, pp .. 13-39. 

es 



mas o tabiques de madera, este mismo autor seña1a que en 1940,
aunque e1 69.7% de 1a pob1aci0n viv!a en 1a zona rura1, tan s6-

1o se encontraba en dicha zona e1 66% de 1as viviendas. Cada -

vivienda rura1 era ocupada por unas 5.5 personas como promedio, 

y constaba de 2.4 habitaciones. En 1a zona cañera, donde 1a -

centra1 usua1.mente prove!a 1a vivienda, 58.6% ten!an en prome-

dio un área que f1uctuaba entre 100-299 pies 2 (33-99 m 2 )¡ en --

1as zonas taba.ca1era, cafeta1era y frutera, e1 54.3% ten!a un -

área de entre 100 y 199 pies 2 (33-66 m 2 ). Mej~as no da e1 res

to de 1a informaci6n, es probab1e que fuesen viviendas m4s pe-

queñas. M~s ade1ante este autor seña1a (contradiciendo e1 pro
medio que diera anteriormente), que en 1a zona rural e1 prome-

dio de personas por cuarto-dormitorio en 1940 era de m4s de 4-
personas y a1canzaba hasta 5.1. 188 
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2.3.2.4.3. ~ En 1929 Puerto Rico ten~a e1 ~ndice de

morta1idad más alto de1 Hemisferio Occidental; de los 33,000 -

que murieron ese año, más de 1a mitad fueron niños189 ; la situa 

ci6n era casi id~ntica a 1898, año en que hubo 33,614 muertes190 
En 1935 el promedio de vida era de 43.9 años, mientras que en -

1os Estados Unidos en 1930 hab~a sido de 57 años. 191 La causa

principa1 de muerte agrupaba a todas 1as enfermedades gastroin

testinales, tales como diarrea, enteritis y otras enfermedades

de1 est6mago. En 1940 el coeficiente de mortalidad por causa -
de estas enfermedades fue de 406.4 muertes por cada 100,000 ha

bitantes, veinte veces e1 coeficiente norteamericano. La segu!! 

da causa de muerte fue la tuberculosis con 260.9 muertes por e~ 
da 100,000 habitantes, y cuatro a cinco veces el coeficiente -

americano. La tercera causa fueron 1as newnon~as, que cobraron 

169.7 muertes por cada 100,000 habitantes, el doble de 1a metr~ 

poli. Como cuarta causa más im¡::ortante de muerte, en.fennedades de1 e~ 
raz6n, 125.8 muertes por cada 100,000 habitantes, 1a mitad de1-

188
Mejías, condiciones, pp. 136-137 Y 141 .. 

189Mathews, La eoi~tica, p. 26. 
1 90

Herrcro, "Mi toiogía", p. 7. 
191

Hejías, Condiciones, p. 156. 



coeficiente de Estados Unidos. Quinta causa, 1a nefritis, con-

108. 7 muertes por cada 100,000 habitantes. Y, finalmente, como 

sexta causa, 1a ma1aria, que cobr6 97 muertes por cada 100,000-

habitantes, cincuenta veces e1 coeficiente norteamericano. 192 -

La corre1aci6n directa entre pobreza, desnutrici6n y hacinamie~ 

to, ~-~-· 1os s~ntomas de 1a superexp1otaci6n, y 1a incidencía

de estas enfermedades saltaba a 1a vista para todos. 

"Los ingresos bajos, e1 hacinamiento en viviendas anti
higi~nicas, e1 réginlen alimenticio inadecuado, y 1a --
existencia de ciertas enfermedades endlfunicaa, son facto 
res que contribuyen a1 a1to coeficiente de morbilidad = 
(morbosidad) que existe en Puerto Rico." Estas fueron-
1as conclusiones de un grupo de especia1istas de1 Serví 
cío de Sa1ud Púb1ica de 1os Estados Unidos en 1934 ••• ~93 
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Un estudio rea1izado de 19 36 a 1937, entre un grupo de 8,898 

jorna.1eros, demostr6 que e1 97.9% tenía a1guna incapacidad f~s~ 

ca (enfermedad), y e1 promedio fue de 4.9 incapacidades por pe~ 

sona: 60.9% de carácter gastrointcstina1, 35.5% paras~ticas y -

25.4% infecciosas. 194 

Hab~a un grav~si.mo prob1ema de fa1ta de médicos y una p~si

ma distribución de éstos entre zona urbana y rura1. En 1942 h~ 

b~a un tota1 en Puerto Rico de 523 mtklicos, uno por cada 3,725-

habitantes. Pero, como 1a mayor~a se estab1ec~a en 1as ciuda-

des más grandes, especialmente San Juan y áreas 1i.m~trofes: 

En ocasiones ha habido áreas completas hasta con 35,000-
ha.bitantes sin m~dico a1guno o con solamente uno. Se-
gGn el estudio de 1a Junta de Salario M~ni.rno, en 15 mu
nicipios donde 1a producci6n de caña de azGcar era la -
industria más importante hab~a en 1942, cuatro mil nove 
cientos cincuenta y cinco (4,955) habitantes por cada= 
m~dico. En otros 15 municipios donde dicha industria -
carec~a de importancia 1a proporci6n fue de 12,151 habi 
tantea por cada m&lico. Esto indica claramente que 1oB 
servicios m~dicos de1 pa~s "tienden a irse donde hay ma 
yor riqueza y prosperidad."195 -

E1 70% de 1as muertes en Puerto Rico ocurr~an sin 1a asís--

192~-· pp. 157-159. 

193:tbid •• p. 159. 

194~-· p. 160. 
195

xbid. • p. 164. 



tencia de un m~dico196 y en 1941, e1 79% de 1as muertes de ni-

ños menores de un año ocurrieron sin asistencia m~dica (en 27 -
de 1os municipios más pobres fue de entre 90-100%). La insufi

ciencia de ingresos hac~a inaccesib1es 1os servicios m~dicos y-
1a compra de medicamentos. En 1946 1os m~dicos municipales te

n~an que examinar y recetar unas SO personas en tres o cuatro -
horas. 197 En 1941 hab~a una enfermera graduada por cada 1,246-
habitantes.198 

2.3.2.4.4. Educación. En e1 año escolar 1934-1935 hab~a - -
255,110 niños que asist~an a 1a escuela y 260,000 niños de 6 a-

14 años sin escuela. A pesar de que 1as normas de promoci6n e~ 

colar eran "sumamente 1ibera1es", la capacidad de retención del 

sistema educativo era sumamente baja debido a que 1a fa1ta de -

recursos económicos imped~a a 1os niños continuar sus estudios. 

De1 tota1 de 59,839 niños que se matricularon en primer 
grado en las escuelas públicas en 1931-1932, so1amente 
el 48 por ciento completó e1 cuarto grado en 1934-1935; 
e1 21 por ciento e1 octavo grado en 1938-1939; e1 4.5-
por ciento 1a eacue1a superior en 1942-1943, y a1rede
~~r 1~:;_ig~3:~~9ciento se matricu16 en la universidad-

Entre 1931-1942, 1a deserci6n escolar en la zona rural, era 

mayor en un 50% para segundo de primaria y en un 54% para pr.i.me 
ro de liceo (o de escuela superior), que e~ la zona urbana. 200-

BB 

El analfabetismo disminuyó de 66.5% en 1910 a 31.5% en 1940. 

"En este afio, el 21 por ciento de la población urbana y el 36 .. 6 

por ciento de la rural de 10 años o m~s de edad, eran ana1fabe

tos,. "2º1 "la proporción de analfabetos de 1a población estudia

da de 10 años o m~s fu~: 36.9 por ciento en una zona cañera 

196Ibid .. , p. 158, N. 5 
197Ibid .. , pp .. 164-165. 
198

Ibid., p .. 
199

Ibid .. , p .. 

200Ibi.d. 

166 .. 

184 .. 

2 º 1
Ibid,., p. 185. 



(1936) y 31.6 por ciento en 1a misma zona (1940): 40.S por cien

to en 1a zona cafeta1era, tabaca1era y frutera; y 32.4 por cien

to entre pequeños agricul.tores. 11202 
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2.3.2.4.S. oesemp1eo, empl.eo estacional. ~ subempl.eo. El. de
sempl.eo, entre l.a pobl.aci6n masculina económicamente activa, au

mentd consistentemente durante l.as primeras cuatro d~cadas de d2 

minaci6n norteamericana. De un 17% de 1a pobl.aci6n mascul.ina ~ 

emp1eada en 1899, en 1920 habr~a un 26~, y en diciembre de 1929 
m~s de un 36%. Un comit~ designado para investigar el. probl.ema

del. desempl.eo encontr6 que, en 1929, durante l.os meses de mayor

demanda de trabajo en l.a agricultura Cenero, febrero y marzo), -
al.rededor del. 7% de l.os trabajadores se encontraban sin emp1eo.

Mientras que un informe de1 gobernador Rooseve1t, de 1930, seña-

16 que un 60% de los trabajadores estaban desempleados, bien PªE 
te del año, bien todo e1 año; y que estos llegaban cada semana -

por centenas, a las oficinas de gobierno, con 1a so1a petici6n -

de un trabajo, no de limosna. 203 

El Departamento del Trabajo de Pue~to Rico hac!a sus prime

ros intentos de construir un !ndice permanente de desempleo re-

ci~n en 1940, razOn por la cual no se dispone de cifras que rev~ 

len inequ!vocamente el problema del desempleo hasta ese per!odo, 

y los estimados rea1izados por distintas agencias llegan a dife

rir hasta por 100,000 desempleados en sus estimados. No obstan

te, segttn el censo de 1935, e1 16.4% de 1os desempleados hac!a -

26 semanas que no ten!a empleo remunerado; y segan e1 de 1940, -

e1 22.5% de 1os trabajadores, con experiencia, que buscaban tra

bajo hab!an estado desemp1eados durante un año o m~s. En 1a d~

cada de los 40 se comenz6 ya a utilizar las estad!sticas para -

falsear deliberadamente 1a realidad. E1 desempleo entre 1a po-

b1aci6n econ6micamente activa mayor de 14 años, a1canz6 el 47.9%. 

pero 1a tasa oficial de desempleo fue de un 10.9%. 2 º4 

202~., p. 185, Nota 13. 
2 º 3 oiffie, ~ Broken P1edge, pp. 166-167. 
2 º4

Mejías, I:bid., pp. 49-51. Véase: 1) 1a parte de1 E.~.!!.~.2/~ correspon-
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Por ser una econom~a agr~co1a basada en dos o tres cu1tivos 
principa1es, Puerto Rico estaba sujeto a f1uctuaciones est.acio

na1es de 1a demanda de trabajo. La ápoca de mayor actividad de 

1a industria de1 az6car corresponde a 1os meses de enero a ju-
1io; coincidiendo en parte con 1a de1 caf~ y e1 tabaco, que va

desde fines de año hasta enero y febrero, empa1mando con 1a za
fra de 1a caña. Los meses de ju1io a diciembre constituyen e1-

'"tiempo muerto" de l.a industria azucarera. En general., en l.a -

econom~a insul.ar de l.a ~poca, durante junio y jul.io menguaban -

l.as oportunidades de empl.eo, y entre agosto y octubre (época de 

maduraci6n del.as cosechas), l.as posibil.idades de conseguir em

pl.eo en l.a agricul.tura eran m~nimas. 

La demanda de trabajo en 1a caña, que era 1a principa1 in-

dustria, dec1inaba entre un 75 y un 80% de1 mes de mayor activ~ 

dad a 1os meses "muertos". La n6mina promedio de 1a industria-

di.entes a l.as estadísticas de "pobl.ación y empl.eo"'' 2) El.iezcr Curet Cue-
vas. El. desarrol.1o económico de Puerto Rico: 1940 a 1972, Hato Rey, Puerto 
R.1.co: Management Aid Center, 19'76-;--pp:-2"4-251 y---3)-Mejfas, .2.e.· =.!.!:.•• pp .. -
40-56. En 1a página 40 del. texto y en 1a Nota 7, Mejías sefial.a que en Pue,;: 
to Rico en 1940 trabajaban 287 personas por cada 1,000. Este constitu~a -
.. probab1emente el. cocfi.ciente más bajo de1 mundo civil..i.zado .. , "1os coefi- -
cientes para l.as naciones importantes del. mundo eran: Rusi.a seo, Francia --
520, Al.emania 490, Estados Unidos 398, Cuba 328, Chil.e 320, México 323 y -
Brasil. 312 .. , Ese año, sól.o trabajaba el. 40' de l.a pobl.aci6n económicamente 
activa, según el. mismo autor (p. 43). Aún as~, l.os datos del. censo de i940-
const.i.tuyen "un cuadro incompl.cto de l.a pobl.ación activa de Puerto Rico, ya 
que no i.ncl.uye, en l.a col.umna de pobl.aci6n activa con experiencia, ].os 'tr.!!,. 
bajadores estacional.es que no estaban trabajando ni. buscando trabajo cuando 
se hac!a el. censo, l.os obreros recientemente incapacitados, l.os trabajado-
res menores de 14 años, y otros. Por igual.es razones, tampoco es un cuadro 
compl.eto de l.os desempl.eados, y además, porque en l.a col.umna sobre el. núme
ro de obreros que ~staban buscando empleo no se incl.uyeron ].as personas cm
pl.eadas en agencias federal.es de trabajos de emergencia, ni se tomaron en -
cuanta, al. hacer el censo, las personas crónicamente dese:mpl.eadas y ].os va
gos consuetudinarios .. " (Mej!as, Ibid., p. 45.) 

La iron:ta de1 manejo gubern.:un---ent°al. de 1.as estad!.sticas en Puerto Rico -
es que se pretende que, por ejemplo, para 1940, de una pobl.ación apta y cn
edad para trabajar de 1. 154,475. de l.a cual. sólo están ampl.eados o "activa
mente" buscando trabajo unos 601,990 (52.1'tJ.), ].os 552,485 restantes (47.9') 
son ''vagos consuetudinarios" (expresión de Mej!as, p. 40, N. 7, que expresa 
exactamente l.o que pretenden decir l.as publ.icaci~ncs oficial.es al. l.l.amar- -
l.es:. personas que no están "en disposición do trabajar" o que no están "'bus 
cando empl.eo activamente''). No hay ningún temor a contradecirse cuando se-;: 
afirma que no hay suficiente empl.eo ni siquiera para los que "activamente''
buscan trabajo. 



azucarera era dos veces mayor para 1os meses activos, de enero

ª ju1io, que para agosto a octubre; y tres veces mayor para en~ 

ro a ju1io que para fines de octubre a diciembre. 
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Un estudio rea1izado en 1938 en 1as zonas cafeta1era, taba

ca1era y frutera encontr6 que un 56% de 1os 6,224 braceros e~ 

tudiados hab:Ca trabajado entre 35 y 47 semanas en total ese - -

año, y s61o e1 10% hab~a trabajado las 52 semanas. Mientras -

que, segGn el censo de 1940, 1os 185,501 trabajadores agr.f.co1as 

que entra.ron en una muestra de 524,322 personas, hab.f.an trabaj!!_ 

do la siguiente cantidad de meses del año de 1939: e1 30% trah!!. 

j6 los 12 meses, el 16-8% trabajó entre 9 y 11 meses, el 30.7%

trabaj6 de 6 a 8 meses, c1 18.7% trabaj6 entre 3 y 5 meses, y -

el 3.3% trabajó menos de 3 meses. Y otro estudio, rea1izado en 

1a industria azucarera entre 1940 y 1941, reve16 que los 697 -

braceros agr~co1as investigados trabajaron en promedio unas 37-

semanas durante todo e1 año, 19 semanas durante 1a zafra y 18 
durante c1 •tiempo muerto•. 2 º5 

Evidentemente, 1a existencia de una enorme sobrepoblaci6n -

re1ativa206 , producto de un.a pro1ctarizaci6n bloqueada por una-

2 º 5 e.i.rd, Thc St.5ar,, p. 51; Roas, Thc ~ Uph.i11 Path, p. 15; y Mejías -
Oondici.ones, pp. 51-52. En c1 •tiempo muerto"" no só1o había menos dcmanda
dc trabajo, si.no que 1os sa1a.rios eran más bajos, 11cgando a fijarse así, -
de antemano, en los convenios co1cct...i.vos, por cjemp1o, de 1a i.ndustri.a azu
c::a.rera. E1 problcsna se agravaba por el hecho de que J.a. .importancia. de l.a. -
i...ndustr.ia azucarera era ta1 que su inactividad afectaba toda 1a econc:11nl:a i.!!_ 
1eña. Se rcf1ejaba en 1as actividades bancarias, l.as ventas, la transporta 
ci.6n, 1a construcción, 1a. n.avcgaci.6n y en el. resto de l.as i.ndustri.as. -

206
1.a creación de una superpobl.ac.i.ón ~ ~ .. ~ cjérc.ito ~- -

tri.a1 .!!!:._ ~ .. es una .!!:X.~ pablación pecul.iar al modo ~ producción E!!,_ 
pita1.ista. Véase para deta1.1es: Marx, capital,, Tcsno I,, Vol.. 3,, pp. 782-BOB. 
La e.x.i.stcnc::i.a de una sobrepob~ación ohrera es un p......-.~ucto n~ccsa~io de J.a -
acumu1aci6n capita1:i.sta y, a su vez,, una pode.rosa pa.1anca de acumu1aci.ón e, 
i...nc1uso. es una condición de existencia. de1 modo capitalista de producción. 
1'qd no nos ocupareDIOs de cómo c1 proceso mismo de acumul.ación capi.tal.i.s:ta
produce y reproduce ].a sobrepob1ación re1ativa obrera, si.no de cómo se pro
duce ésta con 1a pc:nctra.ci.ón del. capitalismo en ].a agricul.tura. En 1a p. -
800,, Marx señal.a: -No bien l.a producción capital.i.sta. se apodera de 1a agri
cul.tura. o según el.. grado en que se haya adueñado de 1a mi.sma. 1a. demanda. -
~ación~~~~ términos abso1utos !!.. ~ ™ aumcn
.E!. 1a a~acd..ón del. capital. ~ ~ rn funci.ones .!?.!!. ~ ~ .. sin que 
J..a repu1si.6n de esos obre.ros-como ocurre en el. caso de 1a industria no - -



explotaci6n tipo enc1ave, era uno de 1os factores determinantes, 

a nive1 interno, de las condiciones de superexp1otaci6n preva1~ 

cientes en 1a econom~a capitalista agroexportadora del per~odo. 

Hemos visto c6mo durante la segunda mitad del siglo XIX (sobre

todo despu6s de la abolici6n de la esclavitud en 1873, que am
p1i6 el mercado de trabajo en proporciones que parecen haber s~ 

parado la demanda), se genera en Puerto Rico una sobrepoblaci6n 

relativa de trabajadores agr~colas que el capitalismo agrario -

de escaso desarrollo no puede absorber. Incapacidad debida a -

los l~ites que a sU proceso de acurnu1aci6n (o de reinversión-
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de la plusval~a), y de invcrsi6n capitalista del producto dine

rario de la acumulaci6n originaria, le impone e1 capital comer

cial y usurario vinculado a la administración colonial española. 

Esa sobrepob1aci6n relativa se incrementa a6n rn~s con la trans

formación de la oconom~a que se da bajo la hegemon~a del capi-

tal norteamericano en las primeras d6cadas de dominación norte~ 

mericana. 

La incorporación masiva de capital y de una tecnolog~a in-

dustrial aurnent6 forzosamente la demanda de trabajo en la indu.:!. 

tria azucarera, sobre todo en la fase agr!cola, pero no en la -

misma medida en que la transformaci6n de la econom~a en monopr3. 

ductora lanzaba a los trabajadores, que antes se dedicaban a -

otros cultivos, a la bGsqueda de trabajo. La concentraci6n de

tierra que se produjo con la expansión de las tierras cañeras,

no s61o afcct6 a los pequeños propietarios, sino tarnbi~n a to-

agríco1a--sc comp1emente con una mayor atracción. un.ci. parte de 1a pob1a- -
ción rura1, por consiguiente, se encuentra siempre en vías de metamorfosear 
!!S..!:.!!, pob1ación ~ 2. manufacturera. Esta fuente de~epobl.ación rel.a 
tiva fl.uye, pues, constantemente. Pero su flujo constante presupone l.a cxis 
~cr.cia, ~ el. ~ropio campa, de una sobrcpoblación constantemente ~, -= 
cuyo volumen sol.o se vuc1ve visib1e cuando 1os cana1es de dcsague quedan, -
por excepci6n. abiertos en toda su amp1itud. De ah~ que al. obrero rura1 se 
l.o reduzca al. salario mínimo y que esté siempre con un pie hundido en c1 -
pantano de1 pauperismo.•• "La sobrepobl.aci6n estancada [!.a ed .. FCE dice, -
"intermitente'::::J constituye una parte del ejército obrero activo, pero su -
ocupación es absol.utamente irregu1ar, de ta1 modo que e1 c;aprta'1 tiene aquí 
a su disposición una masa extraordinaria de fuerza de trabajo l.atcnte. Sus 
condiciones de vida descienden por debajo de1 nive1 medio normal. de 1a c1a
se obrera y es esto, precisamente, l.o que convierte a esa categor~a en base 
amp1ia para ciertos ramos de expl.otación de1 capitale El. máximo del. tiempo 



dos aque11os que tenian contratos de aparcer.t.a y arriendo y que 
se vieron expulsados gradualmente de tierras que era más redi-

tuab1e dedicar a 1a caña, a1 tabaco y a 1a fruticultura (que -

fueron 1os cu1tivos que mayor ímpu1so recibieron por 1a inc1u

si6n de Puerto Rico en e1 sistema tarifario o en e1 mercado noE. 

teamericanos). Todos 1os autores de 1a ~poca y posteriores, s~ 

ña1an que 1a obtenci6n de un predio de terreno para un pequeño

cu1tivo de subsistencia se vo1vi6 a1go muy raro, ta1 vez con 1a 

excepci6n de algunas haciendas de caf6. En la caña se llegaba, 

incluso a prohibir a los trabajadores el cultivo tierras bal-
d.í.as propiedad de la Central.. 
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Otro factor determinante de que se generara una monstruosa

sobrepoblaci6n relativa, y que en 1a forma en que se dio, sOlo 

pudo haber sido fruto de 1a ro1aci6n co1onial, fue 1a exp1ota

ci6n agr~co1a tipo enclave207 ; conjuntamente con su secueia, la 

intensificaci6n de 1a penctraci6n (agresión) de la producci6n -

industrial y agr~co1a norteamericanas. En primer 1ugar, la ex

p1otaci6n tipo enc1ave, se interesa tan s61o en repatriar gana.!!. 

cías extraordinarias, de manera tal que e1 espacio econ6mico --

de trabajo y el mínimo de salario la caracterizan. Hemos entrado ya en co
nocimiento de su figura principal bajo el rubro de la industria domicilia-
ria. Recluta incesantemente sus integrantes entre los supernumerarios de -
la gran industria y de la agricultura •••• •• 

2 º7 vania aambirra, en El capitalismo dependiente latinoamericano, México: 
Siglo XXI, 1978, pp. 75-76, define las características principales de una -
econom!a de enclave. Tras la invasión norteamericana., las clases propieta.-
rias puertorriqueñas se muestran incapaces de llevar adelante, en forma au
tónoma, el proyecto de transformación económico-social iniciado en c1 Últi
mo cuarto del sig1o, debido a1 contro1 monopÓ1ico norteamericano sobre el -
sector primario exportador y a su control no sólo 1a administración colo-
nia1, sino cbl mercado para el producto y las fuentes de financiamiento. De 
esta manera, los propietarios isleños que se asocian a1 capital extranjero, 
tan sólo puede hacerlo en ca1idad de subordinados, es decir, sometiéndose a 
la orientación del desarro1lo capitalista impuesta por e1 capital norteame
ricano, viéndose así imposibilitados de orientar el proceso productivo en -
función de sus propios intereses de dominación a partir de un proyecto de -
desarrollo capitalista autónomo, o de una burguesía nacional. Por esta ra
zón, la burguesía puertorriqueña tan sólo logró un control relativo y 1imi
tado sobre parte del proceso prod.uctivo y de la economía del país. Ha.y si
militud en este sentido con e1 proceso descrito por Bambirra para cierto ti 
po de país dependiente: "Dicho contro1 era muy relativo y limitado, pues s8° 
daba dentro de un contexto general en el cua1 los sectores más dinámicos y-



puertorriqueño se convierte en un centro va1orizador de capita-

1es norteamericanos y otros, sin que se d~ una acumu1aci6n a n.f. 
ve1 1oca1, capaz de irnpu1sar un proyecto de industria1izaci6n -

diversificada, para atender a 1as necesidades de consumo de 1a

pob1aci6n y de 1a misma industria. Desde 1uego que esto const~ 

tuye tan s61o un obst~culo formal, ya que por su propia natura

leza toda colonia se convierte en receptora de la producciOn m~ 

tropolitana. No obstante, en el caso de Puerto Rico, 1a compe

tencia de la producci6n industrial y agr~cola norteamericana, -

impide que la destrucci6n de los residuos de producci6n agr~co

la de subsistencia y el desarrollo del capitalismo agrario, --

fundamentales eran controlados directa o indirectamente por e1 capital fo
ráneo." "De 10 anterior se desprende que, los efectos de J.a penetración -
imperialista en todos 1os casos en que se verifica de manera tan intensiva 
en su búsqueda de los recursos agrícolas o minerales como J.o es en e1 caso 
de los enclaves, son aplastantes, por cuanto Ieduce a un mínimo 1a capaci
dad de expansi6n de un control efectivo y propio por parte de grupos domi
nantes internos de la economS:a del país." "La característica fundamental.
de una. econom~a de enclave estriba en que, sea por su vincul.aci6n !ntí.ma -
con 1a metrópoli, sea por su forma misma de funcionamiento, en general. no
provoca efectos dinamizadores para la economía y sociedad en su conjunto,
sal.vo casos muy especial.es •••• Esto, porque las ganancias generadas se ca
nalizan directamente hacia 1a metr5pol.i y la Gnica parte que queda en la -
sociedad dependiente es l.a que se destina al. pago de impuestos al. Estado.•• 
"Por otro lado, si bien el. enclave ocupa mano do obra nacional, dando l.u-
gar a una expansi6n del emp1eo y por lo tanto del mercado, y aunque ese -
mercado se ubique dentro del. territorio nacional, de hecho funciona como -
una prolongación directa del merca.do del. Cúntro metropolitano. Esto ocu
rre, porque los productos que consumen los trabajadores del encl.ave son mu 
chas veces los tra!dos directamente de 1a metrópoli. En algunos casos se"= 
ha da.do 1a combinación entre este tipo de ofertas de productos y la forma
de pago de salario, por medio de val.es o fichas que obligan al obrero a te 
ner que satisfacer sus necesidades de consumo, obteniendo directamente en-= 
e1 a1macén de las firmas los productos ofrecidos sin tener siquiera por un 
momento su sueldo en sus manos. Muchas veces, los productos ofrecidos en
cl. almacén eran productos agrícolas nacional.es; en esos casos, e1 sistema
de fichas funcionaba sólo como forma de superexplotación del. trabajo, sin
incrementar directamente e1 mercado de la metrópoli." Mientras imperaba -
el. enc1ave no se generaban "las condiciones para el funcionamiento y expan 
sión de un mercado nacional." "Si bien 1a presencia del enclave provoca -= 
una cierta expansión de un proceso de modernización, a través de la cons-
trucción de ferrocarriles, puertos, creación de nuevos servicios ••• , sus 
beneficios son en general. capitalizados directamente por é1, dado que éste 
retiene e1 control de todos los sectores que están conecta.dos a su funcio
namiento. Cuando esta modernización se extiende más a11á de l.o que puede
ser controlado por e1 enclave, por ejemplo, a través de 1as iniciativas es 
ta.tal.es promovidas con los recursos obtenidos del enclave en forma de im-= 
puestos, también resu1t.a muy limitada. Porque. aunque se desarrol1en sec-
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sean acompañados de una industria1izaci6n. Esa agresi6n obsta

culiza, además, e1 que 1os capitales aut6ctonos se orienten ha

cia 1.a. inversión industrial, ob1igándo1os a ocuparse de activi

dades complementarias a 1a econom~a exportadora, especia1.mente

e1 comercio. Tambi~n se excluye 1a posibilidad de que siquiera 

e1 capital norteamericano se oriente a crear una industria 1o-

ca1 orientada a1 mercado puertorriqueño. Los capitales extran

jeros se orientarán a la producción para 1a exportaci6n a Esta

dos Unidos, tanto en 1a fase agroexportadora como en la indus-

triai. 208 En este contexto, la fuerza de trabajo liberada (por 

1a destrucci6n de 1a econom~a agr~cola diversificada; por la -

propia dinámica de acumulaci6n de los capitales invertidos en -

1a producci6n de 1os productos agr~co1as de exportación princi

pales; y por e1 carácter estaciona1 dc1 cu1tivo principa1, 1a -

caña), ver~ su pro1ctarizaci6n b1ogueada. Es decir, encontrará 

que 1a estructura ccon6mica es incapaz de absorber su fuerza de 

trabajo, salvo en fonna tan irregu1ar, que e1 subemp1eo y dese~ 

pleo esta.ciona1 se convierten en crOnicos, constituy~ndose en -

un grave prob1ema socia1. La sobrepoblaci6n relativa, necesa-

ria a la acumulaci6n de capital, asume su forma extrema, 1a ~
t.ancada, caracterizada por 1as peores condiciones de exp1ota-

ci6n. La. situación, como veremos, se irá agravando bajo el im

pacto de nuevos condicionantes. Natura1mente que esta sobrepo

b1aci6n obrera sirvi6 como una poderosa pal.a1i.ca de acumu1aci6n, 

permitiendo que el precio de 1a fuerza de trabajo descendiera -

por de.bajo de su va1or, y forzando a 1os trabajadores, indivi--

torcs burocrát..i.cos, se ejecuten una que otra obra pública o se intensifique 
e1 proceso de urbanizaci.6n, cte., ello ocurre en función de una dinámica cu 
yo centro motor, no siend.o nacional, no se puede expandir mucho más a11S. d-¡; 
donde ha 11eqado. Esto significa que no se puede hablar siquiera de 1a - -
ex.i.stcnci.a de sectores comp1ementarios a la cc:onom:La de enclave (por lo me
nos ••• , los sectores complementarios a J..a economía exportadora) en el sentí. 
do de que estos sean un potenciai de expansión do un mercado nacional. Po~ 
que, dada su estrechez, no llegan siquiera a funcionar como un estímulo a -
1a c:reaci6n de industrias para satisfacer sus demandas.'' "La acumulación -
de capita.1 que se verifica en esta etapa histórica en estos países depen- -
dientes es básicamente c1 proceso de acumulación metropolitano que se rcpro 
duce en e1 interior de estos, y que les es extraña en lo fundamental." La;¡ 

209véase: Saznir J\m.Ífl, La acumulación a escala mundial: cr!tica de la teo
E!!!. !:!tl subdcsa.rro11o, E'SPana.: Sig1o xxI,~ pp. 239-2~1=202. --



dual.mente, a someterse a 1a superexp1otaci6n, ante e1 riesgo de 

ser reemp1azados por a1gan miembro de1 ej~rcito de desocupados

y semiocupados. 209 

2.4. P1usva11a extraordinaria. 21 º 
La superexplotaci6n de1 trabajo en estas décadas no se tra

ducir~ en una transferencia de va1or de Puerto Rico a 1os Esta

dos Unidos en e1 sentido de un intercambio desigual. Como seña

la EmmanueJ.: 

Si 1os salarios son bloqueados a un nivel muy bajo, por 
razones que le son propias, alguien debe ganar la dife
rencia. Ese alguien s61o puede ser el capitalista o el 
consumidor. Si es el capitalista, hay quizá explota- -
ci6n o~ase superexp1otaci6n, pues explotaci6n hay si~ 
pre en el capitalismoj o mala distribución en el inte-
rior de la naci6n, pero ~.!::!!!.Y intercambio desiqua1 ~-

~~)P~=~º d!~~~~~a~~~~:1ia!i n=~i~~e~~n~~~~~aJ~x~=~~~~~ 
Si ahora el capitalista no puede sacar provecho (a1 

menos a largo p1azo) debido a la competencia de 1os ca
pita1es y a la perecuaci6n de las ganancias, s6lo nos -
queda el consumidor, y para que este aitirno obtenga be
neficios será preciso que los precios bajen.211 

El intercambio desigual se presenta en el caso de transac-

ciones entre naciones que intercambian mercancras diferentes, -
por ejemplo, productos agrrcolas o materias primas contra manu

facturas. El hecho de que la nación industrial produzca bienes 

Las ana1ogías con la explotación agrícola colonial de Puerto Rico en las 
primeras cuatro décadas son claras. 

209véase, Marx, Capital, s.XXI, I, v.2, p. 5251 V.3, pp. 782-86 y 801. 
210r.o que Marx llama "plusvalía extraordinaria" es la plusvalía que obtie 

ne un capitalista individual que, mediante un aumento de la capacidad pro-= 
ductiva del trabajo, produce mercancías cuyo valor individual es inferior a 
su valor social (más productos, menos valor incorporado por producto). co= 
iñO ~l.or-re&1 de una mercancía se determina por su val.ar social., si e1 -
capitalista que aumentó la fuerza productiva del. trabajo en su fábrica, en
base a un nuevo método o tecnología, vende sus productos por su val.or so-
cial, los venderá por encima de su val.or individual; realizando un.a ganan-
cia extraordinaria mientras el invento no se generalice en l.a rama producti 
va correspondiente. (Marx, Capital, r, V.2, pp. 384-385). -

211
A. Emmanuel., El intercambio desigual; ensayo sobre los antagonismos ~ 

1as rel.aciones econ6micas internacional.es, México: Siglo XXI. 1976, p. 133. 
Sobre intercambio desigual, véase: Marx, capital., s.xxz. Tomo r, Vol.. 2, -
pp. 668-6691 Tomo IrI, Vol. 6, pp. 303-305. 
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que 1a que está en proceso de industria1izaci6n no produce, o -
s61o puede producir más caros, permite que 1a nación con mayor

desarro11o tecno16gico-iridustria1 eluda 1a 1ey de1 valor ven- -
diendo sus productos por encima de su va1or. De esta manera, -

ocurre una transferencia de valor de 1a naci6n menos favorecida 

hacia 1a más industria1izada. 212 Los precios de 1as manufactu

ras act6an en e1 intercambio internacional como precios de mon2 

polio, 1o cua1 impide la tendencia natural a la baja de los pr~ 

cios producto del progreso t~nico (mayor productividad, menos

va1or por unidad, o más productos con menos valor agregado cada 
uno).213 
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En el caso del intercambio entre Puerto Rico y Estados Uni

dos, despu~s de 1898, !!2 ~ intercambio desigual por e1 hecho

de que no se trata forma1mente de un intercambio entre naciones. 

A partir de1 hecho co1onia1 y de 1a inc1usi6n de Puerto Rico en 

e1 sistema tarifario norteamericano, 1o que se da son intercam

bios a1 interior de un mismo mercado "naciona1", e1 norteameri

cano. Adem~s de que 1os precios de 1as mercanc~as se determi-

nan en 1os Estados Unidos, tanto 1os del azGcar, como 1os de --

1os bienes de consumo (todav~a hoy sigue siendo as1 en gran me

dida). 214 Por esta raz6n, el hecho /1? que 1os capitalistas que 

operaban en Puerto Rico dispusieran de cantidades anormales de

trabajo impago (producto de 1a prolongaci6n desmesurada de la -

jornada de trabajo y de 1a f ijaci6n dc1 sa.J..ari.o ¡:or deba.jo de su v~ 

1or) • sólo se traduc1a en una mayor gana.nc:ia C"ºp.ioneer profits"
215

, 

212R.H. Marini. Oia1~ctica de 1a dopend.encLa. MÚxico: ERA. SP/22.1977. 
pp. 33-35. 

213~n. La acumu1ación. pp. 109-110: wezta~ ccxnprobaciones no~ incit.3n -
a hacer intervenir un o11S1cnto nuevo aparecido hacia 1880-1890. Este nuevo 
e1emento es ia transfonnaciGn de1 capit.a1ismo de1 cent.ro: 1a aparición de -
1os monopo1ios. Es esta PK>nopo1ización 1a que ha hecho que c1 sistema eco-

~i~~g~:" x~:b:~d=r~r==~c~~:~co~eq~y:~!~~c1:~ ;::!ºe~ !:s~:~~ ~~= 
precios. mientras que después de 1880-90. asistimos a1 a1za. continuada de -
1os precios y a1 a1za mSs rápida de 1os ingresos (conjunto do 1os sa1arios
y de 1as ganancias), que constituye e1 progreso. E1 monopo1io es e1 que ha 
ce posibl.e e1 aumento de 1os sal.arios• mientras que 1.a competencia se hace=
por otros medios que 1os prccios.M •oe este modo. se expl.ica que el. dete--
rioro de 1os términos dc1 intercambio. haya aparecido en 1os países subdes.!!.. 

214nerre.ro. •Mito1ogÍaM. p. 42. 

21Sciark. Porto~~~ Prob1ems. l'• 527. 



l.e 11amaban l.as corporaciones azucareras) para e11os .. As1 pues, 

e1 pl.ustrabajo extra1do mediante l.a superexp1otaei6n se l.o apr2 

pía e1 capita1ista, en vez de que ~ste se l.o "regal.e" a1 consu

midor, obl.igado por 1a concurrencia, como dir~a Marx. 216 

Por eso hemos l.l.amado a esta pl.usval.:ta "extraordinaria", -

aunque no se trate de una p1usval.1a lograda mediante un aumento 

de l.a productividad del. trabajo, que es el. sentido que da Marx

al. tfirmino. 

2.5. Acumul.aci6n originaria. 

Marx 11.arna "acumul.aci6n originaria" a l.a acurnul.aci6n "pre-

via a l.a acumu1aci6n capitalista que no es el. resultado -

del. modo de produccit5n capitalista, sino su punto ~ partida" .. -

Acumul.aci6n en cuya historia "el. gran papel l.o desempeñan, como 

es sabido, l.a conquista, el. sojuzgarniento, e1 homicidio motiva
do por e1 robo: en una pal.abra, l.a viol.encia." 217 Entre 1os -

factores de acumul.aci6n originaria, Marx menciona l.os siguien-

tes: e1 proceso de escisi6n entre el. productor y sus medios de
producci6n218, el. sistema colonial., l.a deuda pGbl.ica, el. moder

no sistema impositivo y el. sistema proteccionista. Todos 1os -

cual.es recurren a1 poder del. Estado, i.e., l.a violencia organi

zada y concentrada, 219 como potencia ;c~n6mica y poderosa pal.a~ 
ca de acumul.aci6n. 

Dentro de sistema colonial., además del. robo y l.a viol.encia

descarada, aparecen l.os siguientes factores de acumu1aci6n ori-

rrol.lados con el nacimiento de los monopolios, el í.mperialismo y la •aristo
cracia obrera•. Este fen&neno, que se explica por la evolución diferencial -
de l.os salarios, no es característico de todas las iipocas. '' 

216
Marx, Capital, I. V.2. p. 669. Véase: pp. 668-669• donde Marx da un -

ejemplo de c6mo J.a prol.ongación de la jornada de trabajo permite al capita--
1.ieta disponer de más trabajo 1.mpago y cómo esto conduce a una reducción del 
precio de l.a fuerza de trabajo (el capitalista. se aprovecha de l.a competen-
cía que se genera entre l.os obreros cuando unos ejecutan el trabajo de más -
de uno y baja el precio), lo cual lo permite prol.onqar aún más el horario -
del trabajo .. 

217
z.bid. • Vol. 3, pp. 891-892. 

216
:tbi.d .. , p. 893. 

219
:rbid., pp. 939-940. 
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ginaria: e1 monopolio de1 comercio, incluyendo 1a fijación uni-

1atera1 de precios de monopolio; el monopolio de la navegaci6n

de cabotaje entre colonia y metr6po1i; y la esclavitud negra y

la disfrazada de los asalariados Csuperexplotaci6n) • Entende-

mos, en fin, por acumu1aci6n primitiva todo tipo de expropia- -

ci6n y acwnu1aci6n, por parte del capital. que no se lleva a e~ 

bo por medio de la acci6n de las propias leyes inmanentes de la 

producci6n capitalista. 22º 
Lo que puede sorprender es la uti1izaci6n conjunta de estos 

m6todos de acumulación originaria y de m~todos de acumu1aci6n -

plenamente capitalistas, por un capitalismo en su fase monop61~ 

ca; pero s61o si se desconoce lil historia del nuevo colonialis

mo, y de1 neoco1onia1ismo, de 1a era de 1os monopo1ios y que e~ 

bre hasta e1 presente. 

22ºIbid., pp. 941-953, passi.m. 

Véase Nota 108 en este capítulo. Amín en La acumulación describe meca 
ni.amos de "acumu1ación originaria'' contemporá.neOs" que él vincu1a al ínter-= 
cambio desigu.a.1, véanse: pp. 108, 116, 322-26, 335, 391-399, 401,404. 

El. 11amar Amín "origi.naria., a esa acumulación contemporánea que se da -
bajo la dirección dc1 capital monopólico y que so basa en mecanismos que pa 
recen eludir 1as leyes i.nmanentes de la producción capi.tal.ista, según des-= 
critas por Marx¡ consti.tuye para nosotros un problema teórico y un reto que 
escapan a los ll:mites de esta i.nvestigación. Pensamos, no obstante, que se 
trata de un problana teórico-analítico que merece la atención de cualquier
investigador serio del si.stema capitalista mundial, o de la rea1idad actual 
Ue cualquiera de las formaciones económico-sociales que l.o integran. En -
una época en que la conformación de un sistema oligopólico internacional pa 
rece ser el rasgo más importante y progresivo del sistena capitalista. mun-= 
dial; y en la cu.al la internacionalización de los procesos de trabajo, o la 
nueva división i.nternar.ional imperialista de1 trabajo, imprime un nuevo de
rrotero a1 proceso industrial internacional y a las fuerzas productivas a -
esca1a mundial; se vuelve imprescindible la tarea de adelantar 1a teoría -
marxista de forma. ta.1 que pueda dar cuenta de esos mecanismos de expropia-
cJ.ón de excedentes entre naciones, que Am:Í.n 11ama ••acumulación originaria''
y, que real.mente parecen haberse constituido en ley de un capitalismo en -
otra etapa de desarro11o y que Marx obviamente no pudo estudiar. Nos pare
ce que para di.1ucidar esta cuestión y 11egar a una toma de posición frente
a1 problema, podrra ser de gran utilidad el estudio de las siguientes obras 
entre otras: Sergio Bitar, Corporaciones multinacion.a.les z. autonomía nacio
nal, caracas, Venezuela: Monte Avila Editores, 1977¡ Osear Braun, Comercio
'Iñternacional ~ imperia1ismo, México: Siglo XXI, 1973; Pierre Jalée, El im
pcriali.smo ~ 1970, México: Siglo XXI, 1979; Roger Owen y Bob Sutcliffe, ~ 
~~.!!!.~del imperialismo, Méxi.co: ERA, Co1ección El Hanbre y 
su Tiempo, 1978. 
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E1 proceso de expropiaci6n del pequeño productor indepen

diente en Puerto Rico--que se asemeja m~s a la escisión entre 

trabajadores y su propiedad sobre las condiciones de rea1iza

ci6n del trabajo, que se da en Inglaterra en el per~odo de acu

mulación originaria, segGn descrito por Marx--, era ya un hecho 

consumado a principios del siglo XX. No obstante, durante las

primeras d~cadas del siglo, s~ se da una redistribuci6n de la -

propiedad que afecta al pequeño capitalista. A nuestro juicio, 

se trata de un proceso de acumulaci6n originaria, debido a que-

1os mecanismos mediante los cuales se dio no obedecen a las le

yes del capitalismo y s6lo pudieron florecer y dar fruto al - -

abrigo de la relación colonial. se trata pues, de 1a apropia-

ci6n de un excedente mediante 1a vio1encia instituciona1izada,

o que se va1e de1 aparato estata1 metropo1itano y no de 1a pro

pia dinámica de apropiación del excedente de1 modo de produc- -

ci6n capita1ista. Ya hemos discutido algunos procesos que se -

dieron a ra~z de ia invasión norteamericana, tales como: e1 ca~ 

bio de patrón monetario, la prohibici6n de todo cr6dito, y e1 -

monopo1io de1 comercio y de la navegación; que son elementos -

constitutivos de este proceso de acumulación originaria. Pasa

remos ahora a reseñar brevemente otros factores de este proce-

so, ta1es como la usura, la deuda privada, e1 robo descarado y, 
posteriormente, ia deuda p6blica. 

2.5.1. ~· Con la invasión norteamericana llegó, natura~ 

mente, e1 capital financiero. El negocio bancario f1oreci6, c2 
mo el azucarero, al abrigo de la protección que le brindaba 1a

situaci6n colonial: mercado cautivo más controi monop61ico del

mismo. Para 1929, bancos ausentistas, fundamentalmente nortea

mericanos y Cdnadienscs, controlaban el 50% de todos los recur

sos bancarios en Puerto Rico. 221 Pero lo que nos interesa aqu~ 

221
oíffic, EE.• .=J:.E.., p. 117. La so1idez dc1 negocio bancario l.o demues

tran l.os promedios de dividendos pagados, por ejcmp1o, por e1 American Col.o
nia1 Bank, establ.ecido en P.R. en 1899: más de 14' durante un pcr!odo de 20-
años (1910-1929 inc1usive), 1os dividendos m!nimos fueron de 6,, l.os máximos 
de 26' en e1 per!odo. Las ganancias de ocho bancos ''1ocal.es .. en 1928 prome
diaron 14.7' ("capital. stock") y 11 .6, ("capita1 stock and surpl.us") 1 mien-
tras que otro banco reportó ganancias netas de 26.3llr. ("capita.1") y 15.B' 
("capital. and surp1us"). 
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es su po1~tica de financiarni~nto de1 crédito comercial. e indus

tria.1 que, a1 discr1.minar contra el. pequeño productor (al. cual.

se 1e apl.icaba l.a tasa de interés m4s al.ta), hac1a que el. dine

ro que en Estados Unidos se prestaba a un 6%, en Puerto Rico se 

prestara a un inter~s del. 8 y del. 12%. Para hacerl.o se al.ega-

ban factores de riesgo debido a una supuesta "inestabil.idad p~ 

l.~tica• (!). 222 Esta situaci6n l.anzaba al. pequeño productor de

caña de azdcar, bien a l.as garras de l.a central. que l.e cobraba, 

por el. dinero que l.e prestaba para financiar l.a cosecha, el. má

xi.m.o l.egal. de 12% (aunque el. inter~s era más al.to debido a des

cuentos que l.e hac~a l.a Central. "por anticipado") ; bien a l.as 

manos de prestamistas particul.ares, quienes cobraban tasas de -

inter~s m4s a1tas de 1as permitidas por 1a 1ey. 223 

2.5.2. ~- La Centra1 ten~a sus propios cu1tivos de caña

y, adem4s, procesaba 1a caña de co1onos (productores de cafia 

quienes s61o contro1aban 1a fase agr~co1a). Al co1ono-se le d~ 
ba. una cantidad fija de azacar por cada 100 1ibras de, caña. La 

central le robaba a1 co1ono de ma1tip1es maneras: 1a primera, -

autoasign&ndose una cuota m~nima fija de azücar, garantizada -

contractual.mente, con la cual siempre se quedaba, independient~ 

mente del contenido de suerosa de 1a caña. El co1ono recib~a -

una cantidad fija s61o cuando el contenido de suerosa daba para 

cubrir su parte y la de 1a centra11 cuando no era suficiente, -

recib!a menos de lo estipulado. Cuando e1 contenido de suerosa 

era muy a1to, e1 co1ono recib1a su cantidad fija y 1a central -

recib~a m4s del m~nimo estipulado. Era muy frecuente que 1a -
central recibiese más que el colono, que era quien asum~a todos 

1os gastos de cu1tivo; pagaba intereses exorbitantes a 1a misma 

centra1 por dinero prestado para financiar 1a cosecha: pagaba -

1mpuestos sobre 1a tierra; asum~a los riesgos meteorológicos y

recib1a menos dinero por su caña de 10 que 1e hab~a costado pr2 
ducir1a. La mayor parte del costo de producci6n reca~a sobre -

los hombros de1 colono (89%), mientras que recib1a tan s61o el-

222
D>id-, pp ... 117-118 ... 

223
Xbi.d., pp ... 118 y 66-67 .. 
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65% de la ganancia. Adem~s, la central ten1a sus propios qu~m.!. 

cos, quienes med1an e1 contenido de suerosa de 1a caña a1 ser -
entregada por e1 colono. E1 capital monop61ico se quedaba con

una cantidad adicional de azócar "gratis", mediante e1 sllnp1e 

mecanismo de mentir sobre e1 contenido de suerosa de 1a caña. -

Además, 1a central era la que mercadeaba el azücar (ten1a 1os -

contactos de venta en los Estados Unidos, la embarcaba, etc .. ),

servicio por e1 cual tambi~n deb1a pagar el colono. 224 

2.5.3 .. Pauperizaci6n de la "pequeña burgues!.a tradicional" .. 

Natura1mente que, en esas condiciones, los pequeños y medianos

propietarios no pod1an sobrevivir mucho tiempo. Sus tierras y

propiedades, hipotecadas para hacer frente a gastos y deudas,

fueron pasando a manos de1 capita1 monop61ico azucarero. 

Obvious1y the 1andowner cannot 1ong survive under such
a system. 

Nor is he surviving. The more than 100,000 acres
of choice 1and now he1d by the absentee-owned sugar com 
panies show the extent to which the 1and has passed ana 
is passing out of the hands of native owners. The sale 
of property to corporations, most of them absentee cor
porations, is steady. During the fiscal year ending -
June 30, 1930, more than 1,470 acres of land were ac- -
quired by such corporations as Centra1 Coloso, Fajardo
Sugar Company, United Porto Rican Sugar Company, Cen- -
tra1 Cambalache, and other companies. The number of -
mortgages registered shows an even more atartling condi 
tion of both rural and urban property. Prior to Janu-= 
ary, 1929, no statistics exist showing the amount of -
mortgages, but statistics compi1ed since that time are
an ominous indication of the inevitab1e destination of
lands now be1oning to Porto Rican owners. 

Over a period of eighteen months, mortgages on urban 
property amounted to $11, 351, 533, and on rural property, 
to $23,262,419, making a total of $34,613,952 in new -
mortgages registered within ayear and a ha1f. In the
same period, the cancellation of mortgages amounted to
only $15,153,415, leaving a total of $19,460,537 new -
mortgages, net, on Porto Rican property. This is five
per cent of the tota1 assessed va1ue of the property of 
the Island. New mortgages on rural property represen-
ted 18 percent of the entire rural wealth of Porto Rico. 
Mr. Jos~ L. Pesquera, president of the Asociaci6n de -
Agricultores de Puerto Rico, estimates the mortgages to 
~=n~~~g~ooo,ooo--just short of the entire rura1 assess-

225~ •• pp. 82-83. 
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Una comparaci6n de 1as estad~sticas censales de Puerto Rico, 

nos permiti6 11eqar a 1os siguientes estimados respecto al mov~ 

miento, o redistribuci6n, de la propiedad agr~co1a entre 1898 y 

1940: Hay transformaciones significativas en la redistribuci6n

de 1a tierra en 1os doce años que van de 1898 a 1910: so reduce 

en un 12.7% e1 número de fincas, y en un 21% e1 nlimero da tie

rras, administradas por sus propios dueños. Entre 1898 y 1940-

se reduce en 15.3% el ntimero de fincas y en 34% 1as tierras ad

ministradas por los propios dueños. En 1910 aparecen como ocu

padas por ad.ministradores al 2% de las fincas y e1 19% de las -

tierras. Entre 1910-1940 el ntimero de fincas ocupadas por ~dm~ 

nistradores permanece más o monos estable (de 2% a 2.3%, con -

excepci6n de 1930 en que fue 6%), pero, 1a cantidad de tierra -

controlada aumenta en un 21%. Entre 1898 y 1910, e1 por ciento 

de fincas ocupadas por arrendatarios aumentó en un 11.7% (de -

6.2% en 1898, a 17.9% en 1910). Entro 1898-1940, 1as mismas -
fincas aumentaron en un 14% (constitu~an e1 20.2% do 1as fincas 

en 1940). La tierra que contro1aban 1os arrendatarios varió e~ 

tre 1898 y 1940 en un 5.4%. E1 porcentaje de 1a pob1aci6n sin

tierra permanece más o menos estable entre 1898-1940, lo cual -

parece corroborar que 1o que se da es una redistribuci6n, en la 

que no participa 1a mayor parto de la pob1aci6n, y que s61o - -

afecta negativamente a 1os pequeños y medianos propietarios, -

quienes se proletarizan. El total de tierra controlada por ad

ministradores en 1910, (19%) corresponde casi a1 total de tie-

rra cuyo control perdieron los propietarios que ocupaban sus -

propias fincas (21%)-

En 1923 se pas6 una 1cy que gravaba e1 azúcar (4 centavos -

cada 100 libras). Debido a que o1 azGcar era un producto de~ 

portaci6n, el impuesto dcbi6 de haber afectado 1as exorbitantes 

ganancias de las corporaciones azucareras. Pero no fue as~. -

Las centra1es transfirieron el impuesto a1 co1onor insertando -

una c1áusu1a en 1os contratos de mo1ienda que requer~a que e11os 

pagasen e1 impuesto. Los Diff ie estiman que, en 1a medida en -
que, para 1~28, e1 impuesto representaba un cargo de $ 2.52 por 



104 

acre, significaba una carga adiciona1 importante para 1os co1o-
226 nos. 

2.5.4. Proteccionismo~ mercado cautivo. Ya hemos visto los 

efectos de 1as demás medidas de acumu1aci6n originaria. Ahora

pasaremos a eva1uar 1os resu1tados de1 proteccionismo y de 1a 
condici6n de mercado cautivo, tales como e1 alza de1 costo de -

1a vida, producida por e1 monopolio comercial y de navegación -

norteamericanos. M~s adelante veremos c6mo 1a emisi6n de deuda 

pQb1ica completa este cuadro. 

Para dar una idea de 1o que signific6 para los Estados Uni

dos 1a adquisici6n de la colonia de Puerto Rico, vamos a desta

car algunos datos sobre el comercio entre los dos pa~ses entre-

1898 y mediados de la d~cada del 30. En 1897 el 40% de las im

portaciones de Puerto Rico proven~an de España y e1 21% de 1os

Estados Unídos. 227 Entre 1899 y 1903 e1 66.7% de1 comercio ex

terior de 1a Is1a fue con EE.uu. 228 Para 1910 e1 85% de1 comer 

cío se rea1izaba con Estados Unidos. 229 En 1920, 90.6% y en --

1936, 95.3%. 230 Hasta 1936, 1a mayor parte de 1os productos e~ 
portados por Puerto Rico eran agr~co1as (fundamental.mente 1os -

mismos ya mencionados y e1 coco) , la mayor parte de las import~ 

cienes eran bienes de consumo popular: comestibles y manufactu
ras.231 

226Ibid., p. as. Las grandes corporaciones azucareras evadían los impues 
tos sO"b'r"e la propiedad y sobre el capital global envuel.to ("capital val.ue'") 
mediante declaraciones fraudulentas sobre su valor. Para tomar un ejemplo, 
1as subValoraciones Je la Central Aguirre en el período que va de 1922 a 
1920, oscil.aron entre $4,000,000 y $24,ooo,ooo. En 1928 el ingreso neto de 
esta central constituy6 un 80% del valor declarado y tasado para efectos de 
impuestos. (Véase: Diffie, ~ ~ Plcdqe, pp. 51-66). 

227ciffie, ~ ~ Pledge, p. 139. 
228cudley Smith, Puerto Rico•s Trade with Continental United Sta.tes, - -

Washington, o.e.: A~t~ ~ P"rOducers of Puer'tO'""lli'Co:--s:f. (c.-
1936-38, ni antes, ni después), p. S. 

229si1én, Historia~ p. 160. 
23ºsmith, .!E!!!• Según este autor, pp. 3-4 y 5 , el comercio exterior de -

231~., PP• 4 y 19. 
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E1 ingreso por concepto de ventas fuera de Puerto Rico de -

1os productos agr~co1as is1eños, en 1934, fue superior a1 ingr~ 

so por venta de productos agr~co1as en todos 1os estados de 1os 

EE.UU. con excepci6n de 12. Si se suma e1 ingreso por concepto 

de ventas a1 interior de 1a formaci6n social y e1 ingreso por -

ventas externas, ese mismo año, e1 ingreso de Puerto Rico (o -

más bien, de 1os capitales norteamericanos que en general con-

tro1aban 1a mayor parte de 1a producción agr~co1a) fue más a1to 

que e1 de todos 1os estados de EE. uu., con excepción de ocho~32 

La importancia de Puerto Rico como mercado de 1os Estados -
Unidos aumento constantemente desde 1898 y pasO, de ocupar e1 -

26to lugar en e1 mundo en 1900, a1 7mo en 1936. 233 Entre 1935-

y 1936, Puerto Rico compr6 e1 3% de 1os bienes exportados por -

Estados Unidos, es decir, cuatro veces m~s que e1 promedio de -

compras de otros mercados de Estados Unidos, que vend~a a 120 -

pa~ses y a cinco posesiones "no-contiguas". Entre 1929 y 1936-

1as ventas a 1a Is1a se duplicaron y más. En re1aci6n a com- -

pras ~ c~pita, las compras de Puerto Rico a EE.UU. en 1936 -

exced~an a las de cualquier otro pa~s o territorio salvo uno. -

Los comestibles constitu~an e1 35% de 1as compras. Para 1923,

Puerto Rico se hab~a convertido en el g"º mercado de 1a produc-

Puerto Rico era rel.ativamente pequeño antes de 1900 y a partir de esa fecha 
expe.r:imentó una expansión muy marcada. Para 1936, el. vo1umcn de1 comercio
era S.6 veces mayor que e1 promedio para 1os años 1900-1904 y e1 va1or era
ocho veces mayor. Ninguna área dc1 hemisferio occídenta1, según Smi.th, ex 
per:imentó durante e1 perJ:odo un.n expansión de esa magnitud (entre 1900-1920 
parte de l.a expansión fue debida a un cambio de nive1 genera1 de precios¡ -
pero l.a mayor parte del. aumento se debió a una expansión del. vol.umen real. -
de1 comercio). El. promedio per cápita. de canorcio (tanto importaciones co
mo exportaciones) para Puerto Rico entre 1930-1934, rebasó el. de cua1quier
otra "área pol.S:tica" en el. "hemisferio occidental. .. , con excepción de Canadá. 

Pero Puerto Rico servS:a (y sirve hoy dS:a) de intermediario comercial. -
norteamericano para el. Caribe. Según Smith el. comercio intermediario era -
significativo ($2.075,493 dél.ares en 1935 exportados a l.as Anti11as Hol.and.c 
sas, Francesas, Británicas, RepÚbl.ica Dominicana. Vcnezuel.a. Argentina, HaT 
t!:, C'uba, España y otros1 de l.os cual.es $1 ,280,791 correspondió a l.as cxpor 
taciones a .1.as Anti11as mencionadas) • -

232rbid., pp. 17-18. Los estados eran: Cal.ifornia, Texas, North Carol.ina., 
Georgia, Mississippi, X11inois y "posib.1.emente" Tcnnessee y Al.abama. 

233.Ibid., p. 38. 
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ciOn norteamericana de comestibles, y para 1935 en e1 3ero. 
Puerto Rico compraba a los EE.UU. en 1936 el 50% de sus compras 
de comestib1es. En 1935 P.R. era el segundo mercado de carnes

y el tercero de manteca animal de EE. UU.; el mercado m~s impo~ 

tante para el arroz de EE.UU. (44.5% de todo el arroz vendido); 

el mercado m~s importante de zapatos producidos en EE.UU.; un -

importante mercado de productos textiles (usual.mente productos

de segunda y tercera) y el segundo mercado para la producción -

norteamericana de cigarrillos, para mencionar tan s61o algunos

renglones importantes. 234 

Al abrigo de esta penetración de la producción agr~cola y -

manufacturera de los Estados Unidos, se va constituyendo en - -

Puerto Rico una burgues~a compradora, a1gunos de cuyos e1emen-

tos ya exist1an desde antes de 1a invasi6n. Ta1 parece que 1o

que predominó durante e1 per1odo fue un sistema de casas impor

tadoras, propiedad de is1eños, que ya ten1an, o reci~n estab1e

c~an v1ncu1os con casas comercia1es en Estados Unidos, fundamen 

ta1mente en New York, Ba1timore o Phi1ade1phia. 235 -

Dentro de este comp1ejo de representantes, contratistas 
y agentes se va creando 1a c1ase parasitaria de 1a bur
gues1a compradora, c1ase intermediaria que se dedica a1 
comercio de1 arroz, 1as frutas, productos agr~co1as, ma 
quinaria, cigarros y tabacos, transportación, productoS 
farmac~uticos, embarques ~=3, cueros, miner1a y car
ne. 

Estas casas, representantes de intereses extranje-
ros, forman parte de1 patrón econ6mico que desarro11an
y por su posición dentro de 1a estructura económica de-
1a is1a, de1 grupo minoritario que compone 1a ~1ite -
crio11a y que conjuntamente con e1 extranjero exp1ota 
1os recursos de 1a is1a para su propio beneficio.236 

234..!!?!2.•, pp. 20-26, passim. 
235Mathews, ~ pa1i:tica, p. 24. A .. G. Quintero Rivera, "Clases socia1es 

identidad nacional1 notas sobre el desarrollo nacional puertorriqueño", - -
~ ~: identidad nacional x._ ~ socia1es (Coloquio ~ Princeton) ,
R.P., P.R.: Ediciones Hurac~n, 1979, p. 25, Nota 25. 

236
Si1én, Historia, pp. 171-172. Toda la información económica est& toma 

da de Report ~ .!=E2 Governor .2!, ~ ~, Washington Government Printing= 
Office, 1920, págs. 22, g-;4,-102, 92-93, 512-516, 557-559. 



CAPITULO ll.!_: "SOCIEDAD POLITICA": M. "COERCION" DURANTE ~ 

PRIMERAS ~ DECAOAS .Q.!E. DOMINACION NORTEAMERICANA (II). 

3-~~~~~~x.~-

La iucha de ciases de este per~odo gira en torno a dos ejes, 

c1aros y discernib1es, sobre todo a medida que nos adentramos -

en ~1: ia 1ucha entre a1gunos sectores de 1a burgues~a "aut6ctg 

na• 237 y 1a burgues~a imperia1ista, y 1a 1ucha entre e1 pro1et~ 
riada y 1a burgues~a. Esta 61tima iucha caracterizada por una

fractura ideo10gica trágica que impide que e1 pro1etariado ide~ 

237
i.a noción de burguesía •autóctona" ha sido usada por primera voz. has

ta dorXl.e conozcilJDos. por Pou1antzas, sin pretender crear un nuevo concepto, 
sino m:is bien csta.b1ecer 1os iím.ites de ap1ica.bi1idad. de1 concepto burgue-
s~a •nacionai• en 1a fase actua1 de internaciona1ización de1 cic1o producti 
va de1 capita.1 bajo 1a hegesnon!a de1 capita1 norteamericano. En este con-:: 
t<l!!=Xto• en Las ciases, pp. 67-68. Pou1a.ntzas estab1ece 1os 1'ÍJ:nit.es de 1a no
ci6n de bur.iüesfa naciona.1 y de burguesía compradora. como 1as dos fraccio
nes en que tradicional.mente se di.vide e1 capita1 ""autóctono• y crea un nue
vo concepto pr~isiona1. para designar 1os nuevos 1azos que unen. estructu
ra1 y pol.!tica e ideol.ógicall\cntc, a 1as burgues.ras autóctonas, que una vez
desiqnáramos como nacional.es. con c1 capita1 extranjero1 burques.{a ~
No se trata de una burguesía C01neradora "autóctona"• es decir, sin base de
acumu1aci6n propia a1 interior de 1n formaci6n socia1 y cump1iendo funcio~ 
nea de s.imp1e "inte:cnediaria" de1 capita1 i.mperia1ista extranjero y que se
encuent.ra trip1emente adscrita. a1 capi.ta.1 extranjero: econánica. po1Ítlca e 
ideol.cSgica.mente. Tampoco se trata de una burguesS:a naciona1, que posee un
asiento econ&ni.co y una base de acumu1aci6n propios a1 interior y exterior
de 1.a foxinaeí6n y "que. a partir de determinado tipo y grado de contradic
ciones con e1 capita1 impe.rial.i.sta extranjero. ocupa en 1a estructura i.deo-
15gica y po1Ítlca, un 1ugar re1ativamente autónomo. y presenta asl: una uni
dad propia• y es susceptibie. en determinadas coyunturas de 1ucha anti.impe
ria1ista y de 1iberac~ón nacional.. de adoptar posicione~ de c1aRe que 1a i_?! 
c1uyan en e1 "pueb1o" ,es decir. es capaz. de cierto tipo de a].~anz.a con 1as 
c1asca suba1ternas. Frente a 1a interpcnctración de1 capita1 internacional. 
en el. estadio .i.mperial.ista. Pou1ant.zas propone. provisional.mente, el. uso -
de 1a noción de burguesía ~. para designar 1a situaci6n concreta. - -
•cuando menos"• de J.as burguesías de l.as metrópo1is i.mperia1ista.s en sus re 
l.aciones con el. capita1 norteamericano. "Esta burguesía, que coexiste con= 
sectores propiamente compradores. no posee ya. en grados ciertamente desi~ 
qua1es. en 1as diversas formaciones imperia1istas. 1os caracteres est.ructu
ra1es de 1a burgues~a nacional.. (A pesar de que presenta un asiento inélus-
tr~a1 y u.nas bases de acumu1aci6n propias del. capita1, en e1 seno de l.a fo_:: 
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tifique claramente a su enemigo de el.ase. 

E1 proletariado puertorriqueño, a trav~s de sus l.rderes, e~ 

tar~ permeado de 1a ideol.ogra igualitaria, fraternal y democr4-

tica burguesa, 11.egando a considerar l.a superexp1otaci6n de que 

es vl:cti.ma por parte de1 capital norteamericano, como una "des

viación" de l.as promesas contenidas en l.a Gran Nación Americana, 

desviación de l.a cual. son cul.pabl.es l.os ••mal.os americanos" .. 238 -

Aunque habr~ l.l:deres que establezcan claramente el. vl:ncul.o en-

tre l.a explotaci6n capitalista y el imperialismo, y que denun-

cian la expl.otaci6n de el.ase (tanto por parte de la burguesl:a -

autóctona, como por parte de la imperialista), los máximos erg~ 

maci6n social y en el exterior, a la vez.) A causa de l.a reproducción de1-
capital. norteamericano en e1 seno mismo de estas formaciones, por una parte 
se encuentra aque11a .imbricada, por mG1tip1es 1azos de dependencia, con los 
procesos de división internacional. del. trabajo y de concentración interna-
ciona.l. de1 capital. bajo la dominación de1 capital norteamericano1 l.o cua1 -
puede l.1egar hasta a adoptar la forma de una transferencia de una parte de-
1a pl.usva1.S'.'a en beneficio de ese capital•• y "a causa de 1a reproducción in
ducida de las condiciones polrticas e ideoll'Sgicas de esta dependencia, se -
haya sometida a efectos de diso1ución de su autonomra po1rtico-ideo1Ógica
frentc al. capital norteamericano." (•La noción de "pueblo"' en Poulantzas -
comprende una al.ianza especrfica de l.as clases dominadas, frente a las domi 
nantes o al "bloque en el pOder". Véase: Las el.ases, p • .:<:4.) -

238El Partido Social.ista (P.S.) puertorriqu~ había organizado en - -
1898 junto con l.a Federación L.i..bre de los Trabajadores do Puerto Rico y se
habra decl.arado "en favor del. programa internaciona1 de Carlos Marx"' (Sil.én, 
Historia, p. 153)1 en las elecciones de 1914 habra surgido como una futura 
fuerza po1rtica1 en 1915 se habra organizado en toda la Is1a (p. 164)1 en -
l.as elecciones de 1920 casi obtiene la misma cantidad de votos que el. segun 
do partido en importancia en Puerto Rico (p. 169) 1 las elecciones de 1924 = 
l.o señalan ya como el. segundo partido y cc::rno otro partido proamericano más, 
habiendo perdido su carácter de representante de un proyecto de c1ase prol.e 
tario (p. 177)1 en las elecciones de 1928, el Partido Socia1ista en coa1i-= 
ción con una facción disidente dol Partido Repub1icano1 obtiene el 48' de -
1os votos, quedando el.aro que el P.S. fue la fuerza decisiva en l.a recaba-
ción del voto popular. Las e1ecciones constituyeron una derrota para l.a -
Al.ianza (unionistas y republ.icanos) que obtuvo el. 51.8' de los votos {p. --
179). En las e1ecciones de 1932 la coa1ición Gocialista-republ.icana gana -
l.as elecciones, control.ando l.a Cámara de Representantes y el Senado (p.199). 
El. Partido Social.iata que sa había ido acercando a las posiciones del Partí 
do Republicano desde principios de l.n década del 20, al favorecer la unión= 
pei:manente con 1os Estados unidos 1 a partir de l.as elecciones de 1932 será
t::ragado definitivamente por 1os republ.icanos (pp. 175 y 199). La coalición 
envió a Santiago Iglesias Pantrn cano Comisionado Residente en washington,
lo cual. dejaba en la Zs1a a Bo1.S'.'var Pagán para l.idiar con l.os republ.icanos, 
quien era vice-presidente de la cámara y material más maleable. Desde 1937 
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nismos representativos de1 proletariado, la Federaci6n Libre y 

e1 Partido Social.ista, estarSn permeadoa de esa ideolog~a bur-
guesa y pro-norteamericana. 

3.1. "Coerci6n" ~ ~ ~ aut6ctona E..2.!! vocación hesem6-

~ 

3.1.1 ~ po1~tica ~ ~ burgues~a imperialista .E.e.E estable 

~ .!!.!!.. dominaci6n ~ interior ~ ~ formaci6n econ6mico-~
puertorriqueña. "En l.a guerra mil.1. tar", afirma Grarnsci, •• logr!!, 

do el. fin estrat~ico, destruccidn del ej~rcito enemigo y ocup~ 

ciOn de su territorio, se da la paz •••• La lucha pol.~tica es -
enornaemente m~s compleja." Una vez "desarmado y dispersado" el. 

ejArcito vencido, "el ej~rcito victorioso"., que .. ocupa o se pr~ 

pone ocupar en forma estable todo o una parte del territorio 

conquistado", debe continuar la lucha "en el. terreno pol.l:ti- -
co" .. 239 

Con 1.a Ley Foraker de 1900, el. Estado norteamericano hab~a

provisto a su burguesl:a de un instrumento l.ega1. para reorgani-

zar 1.a formaci6n social isleña segan sus necesidades de acurnul~ 

e1 Partido Socia1ista parecer& un apéndice de1 Partido Repub1icano, y se -
p1eqará cada vez más a 1a inf1uencia de éste, con ol visto bueno de Santia
go .J:q1esias.. E1 1ero de mayo de 1938, Boll:var Pa9án afirma.r.!a: "El Partido 
Socia1ista es un partido americano.. Aun en años de persecuciones y de in-
justicias alentadas contra nuestros 1l:deres y masas obreras por ~ gober 
nantes americanon, el movimiento obrero genuino de Puerto Rico Y el Partido 
S'O'CI'&I'ista han mantenido 1os mismos ideales.. ~ ~ siempre ~~ la -
~ americana ..!!..:!.. protección para ~ pueblo ~ para ~ ~ ~
~ ~ socia1es, ~ para protestar x_ ~~~americanos.. La -
~americana~~ grandes instituciones ~~representa, !!2. ~ -
~ culpa,.b1es ~~ atrope11os ~injusticias .. Esas injusti=ias y atrop.!!_ 
11os eran tambicn canetidos por puortorriqucños mismos, oprimiend.olos Y ex
portánd.o1os, y 1a bandera americana. f.l.otó siempre por encima de esos erro--

*~ l~~:ª!:~;e~~:c:~~s l.~n~~~!:: ;ª;f~~~~s h:~i=~~~a~~~~l; ~~o~!= 
ta, rodeando a los perseguidos de grandes garantías lcga1es Y constituciona 
1es y manteniendo viva 1a esperanza en la emancipación Y la justicia." so= 
·1íva.r Pag&:n continúa atacando a los independentistas y seña1a: ••Nunca el -
Partido Socia1ista renegó en sus 9randes convenciones de estos ideales am.e-

239Antonio Gramsci, ~ ~ Maguiavelo, ~ política ~ ~ & .!..!!..
-~ ~, Méxicoa Juan Pablos, 1975, p. 89. 
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ci6n. La Ley Foraker constituyo a 1os puertorriqueños en una -
entidad po1.:S:tica 11amada "Pueblo de Puerto Rico", y cuando el. -

Congreso 1e neg6 a Puerto Rico e1 carácter jur~dico de "territ.E_ 

rio" de J.os Estados Unidos, irunediata.mente se exigi6 J.a. ciudad!!. 

n~a norteamericana para J.a colectividad pue:torriqueña. El. Pr~ 
sidente de l.os Estados Unidos, Theodore Roosevel.t recomend6 al.
Congreso que se 1e extendiese J.a ciudadan~a en 1905, 1906, 1907 

y 1908. Pero no fue sino hasta 1917, en J.a v~spera del. comien
zo de J.a participaci6n norteamericana en J.a Primera Guerra Mun
diaJ., 240 que se 1e impuso la ciudadan~a norteamericana a J.os -

puertorriqueños, en el. momento en que la mayor~a de los puerto

rriqueños la repudiaban. 241 

Desde 1910 hasta 1917 los puertorriqueños, insatisfechos -

con 1a Ley Foraker y la forma de gobierno que dispon~a para - -

Puerto Rico, hab~an estado agitando pol~ticamente y rec1amando

una nueva forma de gobierno. El partido mayoritario, Unionista, 

hab~a estado pugnando con los gobernadores norteamericanos y e1 

Consejo Ejecutivo, cuyos miembros principales, y la mayor1a, -

eran norteamericanos y nombrados por el Presidente de los Esta

dos Unidos. Desde 1907 las campañas po1~ticas de1 Partido Uni~ 

nista se hab~an vuelto más anti-americanas, perfilándose ya 

inclinación independentista en su oposici6n a 1a ciudadan~a no.E, 

teamericana. 242 En 1909: 

ricanos, y en los momentos de mayor histeria y terror independentista, nues 
tro Maestro [ie refiere a su suegro, Santiago Iglesias Pant~n, presidente = 
del Partido Socialista:J y nuestro partido se mantuvieron orientados, va1er_2. 
sos y firmes, y hasta. las balas asesinas atentaron contra 1a preciosa vida
de1 Maestro, por defender esas ideas por la 1ibert.a.d y 1a. felicidad de Puer 
to R.ico. 00 (pp. 221-222. Subrayados nuestros.) -

24ºoiffie, SE.• cit., p .. 38. Silén, 2E.• =..!S.·, pp. 164-165 .. 
241oiffie, p. 40 y Silén, !!?.!S.·• p. 165. 
242El Partido Liberal de Luis Muñoz Rivera, de la época de la colonia es

pafto1a, cambió de nombre e1 1ero de octubre de 1899, pasando a llamarse PaE_ 
tido Federa1 Americano y aplaudiendo e1 hecho de la anexión, consumada tras 
1a guerra. El nuevo Partido Federal le dec1ar6 1a guerra a la Ley Foraker. 
El 13 de julio de 1901, Muñoz Rivera le dirige una carta al presidente de -
los Estados unidos, rechazando 1os aspectos pol~ticos de dicha 1ey (aunque
considerándo1a "buena en 1o económico" y 11amándo1a "1ey indigna de los Es
ta.dos Unidos que la imponen y de Puerto Rico que 1a soporta. No existe en-



E1 confronta.miento de1 Partido Unionista, con 1a estruc 
tura 9ubernamenta1 norteamericana, era cada vez más di= 
recta. Tratando de imponer su autoridad como cuerpo r~ 
presentativo de1 pueb1o puertorriqueño, 1a C4mara rece
sa sin aprobar e1 presupuesto anua1 de gasto dc1 gobie~ 
no. 

Esta situaci6n crea una crisis, ya que 1a Ley For~ 
ker no prove~a para una situaci6n como ~sta. Presiona
do ante 1os acontecimientos, e1 gobernador Post, convo
ca a una sesi6n extraordinaria para e1 d~a 12 de mayo -
de 1909. En asamblea extraordinaria e1 Partido unionis 
ta acord6 contestar 1a actitud intransigente de1 gobier 
no con 1a consigna de hostilidad con hostilidad y e1 -
ataque violento con e1 ataque vio1cnto. Al terminar 1a 
sesi6n extraordinaria 1a Cámara acordó no aprobar e1 -
presupuesto de gastos de1 gobierno. 

111 

el.1.a ni l.a más 1eve sombra de un pensaml-ento dcmocrS:tico• • seña1a también -
l..a "farsa." dc1 ""su.fragio de l.os pucbl.os••. Muil.oz no s~ estará refiriendo a
l.a l.imitación del. sufragio a l.os propl-ctarios contribuyentes. sino al. hecho 
de que tanto el. gobernador. como el. Consejo Ejecutivo. eran nombrados por -
el. presidente do EE.UU. Es necesario recordar aquí. que el. Partido Federal. 
perdió l.as el.eccioncs de l.a Cámara de Oel.egados colonial.. o bien por abstc11 
cion.i.smo (como en 1900). o bien por no obtener l.a mayoría necesaria (como= 
en l.as el.ecciQnos de 1902. en l.as cual.es. adcrn&s de votar por l.os de1cqados. 
también se votó por 1os al.ca1des. l.os consejos municipal.es. l.as juntas esca 
l.ares l.ocal.es y l.os jueces municipal.cu); hasta 1904. en que l.as ganó por-= 
primera vez. En 1902 Muñoz Rivera l.anza un manifiesto cxhortand.o a la diso 
l.ución do l.os partidos col.oníal.es y a l.a creación de un "movimiento de re-=
sistencia patriótica". En enero de 1904• deGde l.an pdginas de su periÓdico 
en New York. exhorta a l.a unidad del. Partido Republicano y del. Federa1. pa
ra util.izar 1a cámara de Dcl.cqados como trinchera de deCensa de l.os intere
ses "'puertorriqueños" fronte al. Consejo Ejecutivo. que representa la ••buro
cracia voraz y ca1cul.adora••. Muñoz Ri.vera proponía concreta.mente. que so -

util.izara el derecho que tenía l.a Cámara de aprobar. modificar o rec)1azar -
el. presupuesto de gobierno. para presionar a l.a administración colonial. de
mayorl'.:a imperial.. Oobc qu~><lar el.aro que lo que se rccl.amaba no era l.a .indo 
pend.encia para Puerto Rico. como su verá en l.a evolución de1 Partido Fcde-=
ral.. 

Lon días 18 y 19 de febrero de 1904. en agambl.ca gcnera1, se disuelve -
el. Partido Fedcra1 y se funda 1a Unión de Puerto Rico. ~'n teoría. no ten- -
dría. carácter partidi.sta ni ambic~íael. poder-:---P"rctcndía recl.amar l.os 
derechos del pucbl.o de Puerto Rico a l.a 1.ibcrtad y a 1a igua..ldad. (no U.ic~ -
con quién). Exigía: un gobierno por consentimiento; mercados para 1os prod~c 
tos isl.cños (el café. pues en 1904 ya P.R. era parte del murcado nortea.mor!_ 
cano) 1 y que se l.e concediera a l.os puertorriqueños una ciudadan:Ia 'ºdefini
da•_ Pedía una l.ibre representación y dirección en l.os asuntos insulares Y 
el. "sel.f-qovernment"--o autogobiérno--, bien fuese mediante l.a indepcnden-
cia o bien fuese incorporand.o a Puerto Ri.co como un estado de l.a Unión. Se 
sol.icitaba y compel.ía. además. al. gobierno de Estados Unidos a definir el. -
"status" pol!.tico de Puerto Rico. como se ve. se recl.amaban derechos indi
vidua1es. mientras que el. ejercicio del. supremo derecho col.ectivo a la sobe 
ra.n.ía se dejaba a.1 "discernimiento" del. gobierno de 1os Estados Unidos. en= 
el. cual. se expresaba confianza. La Uni.Ón l.o que buscaba era "administrar -



E1 presidente de Estados Unidos Wi11iam H. Taft, -
en mensaje a1 congreso, 1os pon!a a1 tanto de 1a grave
dad de 1a situación, despu~s de 11amar a 1os puertorri
'Ci'üeños ma1 agradecidos y de que no tomaban en cuenta la 
bondad de l.os norteamericanos, c1asific6 1a crisis de -
un intento de "subvertir el. gobierno" recomP.ndando una
enmienda a la Ley Foraker para solucionar l.a situaci6n. 
El Congreso de Estados Unidos aprobO en julio de 1909,
una Resolución Conjunta enmendando la Ley Foraker y pro 
veyendo que las asignaciones del año fiscal anterior re 
gir~an para el año siguiente en caso de que l.a Legisla= 
;~~~ 22~ la isla ~ aprobase ~ presupuesto ~ cual.quier 
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El Partido Uni6n, que representaba a la mayor~a de los pro

pietarios aut6ctonos, ped~a el autogobierno, en las condiciones 

al. pa.S:s .. , por 1os medios que fuese, poro sin .l..l.egar todav!'.a a1 independen-
tismo. Las protestas en Puerto Rico preocupaban a Washington .l.o suficiente 
como para cncancndar al. nuevo gobernador (4/jul.io/1904) que ap1acara "1as -
protestas contra 1a. administración norteamericana en Puerto Rico". La Unión 
fue a l.as elecciones como partido. Se trataba de las primeras elecciones -
en J.as cual.es el. sufragio no excluía a los no-propietarios; una nueva l.ey -
e1ectora1 de 1904 había extendido el. sufragio a todos J.os varones mayores -
de 21 años, supieran o no escribir y 1cer. Aunque proveía para que en 1906 
no se incl.uyesc en l.istas de votantes a 1os anal.fabetos. En estas el.eccio
nes triunfa el. Partido Unión (o Unionista, indistintamente). Todavía está
por investigarse el víncul.o que pudo haber tenido 1a extensión del. sufragio 
a varones no propietarios con el triunfo unionista. ¿Es sintomático de una 
auténtica c~ptaci6n del. voto popuJ.ar por parte de 1os unionistas, o se tra 
taría más bien de coerción y compra del. voto por parte de la burguesía ''au=: 
tóctona" aobro los obrero!o> agrícol.as, cano denunciarán más tarde todas J.as
organizaciones obreras, hasta la década del. 40? Los unionistas habían in
cJ.uído a seis dirigentes obreros en 1a bol.eta (papel.eta) electoral del. par
tido, más tarde J.e harían la guerra al interior de la propia cámara a1 más
sobresal.ientc de el.los: Romero Rosa. 

En julio de 1905, l.a mayoría (Unionista, 25 delegados) y la minoría (Re 
publ.icana, 10) se unen para enviar un memorándum al. Congreso de Estados unT 
dos manifestando que el. Pueblo de Puerto Rico ha sido defraudado en sus es=
peranzas de gobierno propio y de mayores libertades y quejándose do J.a fre
cuente inval.idación por parte del. Consejo Ejecutivo, de las discusiones y -
acuerdos de la cámara, acusándo1o junto al. gobernador, de monopol.izar la ad 
ministración del país. Demandan que .oc cn.""nicndc 1a Le~· Foraker, para que=: 
se e1imine el Consejo Ejecutivo y se sustituya por un Senado el.ecto por 5u
fragio Hpopular" y para que dicho Senado tuviesu facultad de aprobar o no -
l.os nc:znbramientos de los jefes de Departa.mento (Secretar!'.as) que hiciera el. 
gobernador. En lag elecciones de 1906 vuelve a triunfar e1 Partido Uni6n.
Reunida la Cámara en 1907, vuelven a arremeter contra la Ley Foraker y se -
envía al. Presidenta de Esta.dos Unidos, Roosevcl.t, un mensaje demandando nue 
vamente 1a el.iminación de1 Consejo Ejecutivo. En l.as elecciones de 1908 eT 
Partido Unión obtiene mayoría absol.uta en la cámara (35 delegados). En ene 

243
siJ.én, Historia, pp. 158-159 y Diffie, ~ ~ PJ.edge. p. 40. 
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en que quisiera otorgSrse1o_1a metr6po1i; 1es daba igual que 
fuese mediante 1a incorporacidn definitiva de Puerto Rico a Es
tados Unidos como un estado m4s de 1a UniOn; o que fuese media~ 

te el otorgamiento de la independencia. En 1a medida en que se 

fue perfilando en 1a po1~tica colonial de la administraci6n noE 

teamericana, que 1a participaci6n concedida a 1os propietarios

aut6ctonos ser~a nominal y formal, 1os propietarios puertorri-

queños fueron arreciando en sus cr~ticas a 1a adrninistraci6n -

norteamericana. La aspiraci~n de 1a burgues~a aut6ctona hab~a
sido, desde el siglo XIX, disponer del aparato administrativo -

del pa~s para poder sentar 1a infraestructura material y 1ega1-

de 1a amp1iaci6n de su base econ6mica de clase. La organiza- -

ci6n gubernamental.establecida por la Ley Foraker no dejaba lu

gar a dudas sobre el papel que el imperio le estaba asignando 

sus socios subalternos. El gobernador y el Consejo Ejecutivo -

pod~an vetar y pasar por encima de cualquier resolución de la -

C4mara elegida mediante sufragio restringido. Los propietarios 

locales deb~an contribuir, mediante su participaci6n en el "go

bierno" insular, a darle una fachada democrática a la domina- -

ci6n colonial. Pero el verdadero control lo ejerc~a la hurgue

ª~ª norteamericana mediante un control directo de la administr~ 
ci6n isleña y mediante un "1obby"*pcrmancnte en el Congreso de

Estados Unidos. 

Los gobernadores norteamericanos y los miembros del Consejo 

Ejecutivo fueron, hasta el comienzo de la d~cada del 40, voce-

ros y protectores de los intereses de la industria del azficar--

ro de 1909 se intensifica y repite 1a ofensiva contra 1a Ley Forakcr. La -
cámara tema ia reso1uci5n de "actuar enérgicamente" contra 1a Ley Foraker.
de adoptar una actitud de ir:rcvocz:tb1c i:l.:!cpcr..:!c...-.cia. ~e vct.:ir y 50Gtencr ie 
yes de carácter económico y uti1izar todos 1os medios po1íticos para 1oqr.ir° 
que sean aprobadas y de corregir de manera eficaz 1a administración nortea
mericana. La Cámara vue1ve a so1icita.r 1a derogación. o a1 menos 1a enmien 
da.. de ia Ley Foraker y 1a supiantación de1 Consejo Ejecutivo por un Scnad0 
eiecto por sufragio popu1ar.. En este contexto sucede e1 incidente que re1a 
tamos: después de aprobar ei memo.rllndum. ai Congreso. ia cámara diÓ su se- = 
si6n por fi.na.1.izada, dejando sobre e1 tapete. sin aprobar. tanto e1 presu-
puesto anua1 dei gobierno. como varias otras medidas importantes. (Bo1!va.r
Paglln, Historia de 1os partidos eo11'.ticos puertorriqueños; 1898-~. San
J~n. P. R.: Librerra-campos. 1959. Tomo x. pp .. 73:-142. passi.m.) 

"camari1.1a de ca..biideroa••. 
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fundamental.mente norteamericanos, y de1 reducido ndmero de fam~ 
1ias puertorriqueñas que junto a e11os controlaban 1as centra-
les y 1a mayor parte de 1os negocios. 244 

The sugar industry stands f or vested interest in San 
Juan. It is the rea1 estate lobby, the petro1eum and 
natural gas 1obby, the farrn bloc, the si1ver b1oc, the
American Medica1 Association, and the Chamber of Com- -
merce, a11 ro11ed into one. It contro11ed the Puerto -
Rican Legislatura and press, it monopo1ized the stratum 
of Puerto Rican society in which the Governor was made
to fee1 we1come, and it contributed the personne1 of -
the Puerto Rican lobby in Washington. In 1934 it con-
tro11ed the po1itica1 patronage in Puerto Rico, and - -
even to sorne extent opportunities in private emp1oyment, 

244curct cuevas. E1 desarro11o. p. 196.. Herrero. "Mitol.ogía", pp .. 26. 39. 
42. Mattos. ~ po1ít"i'Ca. p. 105. David Ross. ~ !!2.22. Uphi11 ~: ..!!. ~-
~ Study of ~ ~ Proqram of Econmic Devel.oprnent, s .. J., P.R.:
Editorial. F.dil.. 1976. p. B seña1a que el. Gobernador representaba l.os intere
sas "norteamericanos'' en Puerto Rico. ern su guardi.án o custodia y. más a.de
l.ante (p. 18) • hablando del. único gobernador de Puerto Rico que se i.nteresó
por l.a penosa situación económica puertorriqueña. Theodore Roosevel.t Jr •• se 
ñal.a que fue un Gobernador at~pico. en 1a med.ida en que. en vez de qued.arse=
en San Juan en canpañía de l.os abogados de 1as compañ~as azucareras y de 1os 
terratenientes puertorriqueños y mercaderes, Rooseve1t se internó en l.a ~al.a 
a ver 1as condiciones de vida del. puebl.o y enviaba a Washington informes de
tal.l.ados do l.as miserab1es condiciones de vida. Roas se siente en l.a neccsi 
dad de destacar que, el. lector que no esté frunil.iarizado con 1os informes oe 
timista.s y hal.agQeños que tradicional.mente rendían l.os gobernadores de Puer
to Rico, no podrá apreciar el. significado de 1as denuncias de Roosevel.t. Ca 
be sciia1ar que Ross es un 1iberal. chovinista y miope, que no se caracteriza=
preciaamente por un análisis profundo de la rcal.ida.d puertorriqueña. Herre
ro, en 1a página 39, Nota 54, da un ejemp1o vivo de1 control. que de1 gobier
no col.onia1 ten.!a la burguesi:a norteamericanai '"En 1913 1a 1egis1atura de -
Puerto Rico aprobó una 1ey para crear e1 Banco Insu1ar. Este har~a 1aa fun
ciones de un banco central. y regu1ar.!a 1as actividades do canal.ización de -
crédito y fi.nanciamiento de inversión. El. Gobernador Cal.ton ~-;:::] accedió
ª l.as presiones interesadas ~!J. y dej6 pasar e1 tiempo sin que se apl.ic~ 
ra 1a 1ey. Yager, quien sustituyo a Colton en 11/1913 tampoco hizo nada cn-
1916 cuando se vo1vie5 a proponer el. problema del. banco central.. En 1921 Roi 
1y, nuevo gobernador nombrado por ol presidente Harding, t=.bién evitó 1.:i --= 
creación del. Banco. 1\h! murieron todos 1os prayoctos para 1a creación de1-
BD.nco Xnsul.a.r. Una vez más 1os intereses económicos pudieron más quo e1 pue 
b1o de Puerto Rico reunido en Asamb1oa.. E1 gobernador, no importa su nombr-;;, 
a 1a hora de tornnr posición, siempre coincidió con 1os intereses econ&nicos.'' 
En 1aa pp. 46-47, Herrero cita a1 Cocnité Asesor Azucarero (Comité Bird). In 
forme sobre l.a industria azucarera de Puerto Rico, s. J., P. R., 1963, p. 9'i"' 
~t\irAI' que con esa posición dcmin:;ntO--;n--¡;-economía, 1a ind.ustria azu
carera so desarro11ara hasta ejercer una profunda inf1uencia en toda faceta.
de l.a vida de Puerto Rico. En conjunto, l.a industria se convirtió en factor 
dcminante aún en 1a po1!tica y e1 gobierno." 



since emp1oyers at that ti.me did not hesitate to use 
economic sanctions and incentives to encourage "right"
voting. So complete was its control that un1ess an out 
Sider went direct1y to the source of pub1ic opinion, = 
he cou1d not find even a suggestion tha.~ pub1ic opinion 
in Puerto Rico was anything other than what the sugar -
interests said it was. The great majority of Senators
and Representatives in Washington fe11 into one or the
other of two groups: if they were conservative, they -
were not interested in economic reform for Puerto Rico
on princip1e; and if they were 1ibera1, they were not -
interested in economic reform far Puerto Rico because -
they be1eived in se1f-determination, and Puerto Rican -
pub1ic opinion seemed unanimous.ly opposed to economic -
reform. On.ly a few, through persona.l contacts with - -
such Puerto Ricans as Muñoz Mar~n, had any means of - -
knowing that Puerto Rican pub.líe opinion was not the -
mono1i th as which it was represented--and by no means -
a11 of these were convinced of the rigthness of his - -
vicws .. 245 
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El 22 ~e noviembre de 1913, una Asamb.lea extraordinaria del 

Partido Unionista aprueba un nuevo programa pol~tico que e1imin~ 

ba la opción de la "estadidad" (o .la incorporaci6n definitiva de 

Puerto Rico como un estado de la uni6n) y proclamaba "la consti

tución de Puerto Rico como una RepGb.lica por completo indepen- -

diente, o con protectorado y la amistad de la RepGb.lica Ang.loam~ 

ricana. " 246 Sin embargo, la organizaci6n se compromet1:a a se- -

guir .luchando por so.luciones transitorias. Se trataba de un in

tento de aumentar la prcsi6n sobre el gobierno norteamericano p~ 

ra lograr un mayor auto-gobierno. En una carta del año anterior, 
el l~der máximo de la Unión, Muñoz Rivera, reconoc~a la petición 

de autonom~a como un reclamo calculado y pragmático, y dec~a que 

la independencia era un ideal abstracto e inútil al cual recurr~ 

r:r.a tan s6lo como altima protesta y aclaraba que cuando a Puerto 

Rico le diesen el gobierno propio "sin llJnites", fuese antes o -

después de recurrir al reclamo de independencia como último re-

·curso para lograr que "se nos dt!i lo nuestro", "me sentirt? ameri

cano y actuar~ como un americano." 247 El 15 de septiembre de --

1914, en las "Reglas de Miramar", el Partido Uni6n se propone 1.!:!, 

char primero por .la autonom:r.a¡ vez obtenida ~sta, pretende -

245
aoss, ~Long Uphi1l. ~· p. 34. 

246
Bol.!:var Pagán. Historia de ,.!.2:!. partidos, I, p .. 156. 

247 !E!S·, p. 149 .. 
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demostrarle a los norteamericanos que los puertorriqueños son e~ 

paces de gobernarse a s~ mismos y, final.mente, una vez p~~:uad~ 
do el imperio de lo anterior, reclamar 1a independencia. 

Producto de presiones al interior de la formaci6n social co

lonial, en momentos en que se hac1a inminente la participaci6n

de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y producto, 

fundamentalmente, de la nueva coyuntura internacional, el Pres_!. 
dente de los Estados Unidos, Thomas w. ~lson, recomienda un -

cambio en la pol!t~ca metropolitana para la colonia. En dici~ 

bre de 1915, Wilson comunica al. Congreso de EE.UU. su convic- -

ci6n de que como parte de las medidas para adecuarse a la nueva 

situaci6n mundial, y de los preparativos de ,.defensa" de la - -

Uni6nr se deberran incluir una revisi6n de la po1rtica norteam~ 

ricana hacia las Filipinas y Pue~to Rico. Recomendaba que se -

1e extendiese a los puertorriqueños un mayor grado de particip~ 

ci6n en la gesti6n pública. 249 

3.1.1.1. La ~ ~· E1 2 de marzo de 1917r se convirti6 -
ley un proyecto que constituirra 1a segunda carta orgánica -

reglamentando las relaciones entre metr6poli y colonia. La Ley 

Jones dej6 intactas las disposiciones de la Ley Foraker re1aci3 

nadas con lo económico y con el presupuesto. En lo pol~tico r~ 

248
Ibid.; p. 15G. I...i:l. ambigüedad política, o el oportunismo. caracterizarS

toda""""Iatrayoctoria de este partido, a través de sus cambios de nombre y es 
cisiones hasta culmlnar en 1a creación de1 Partido Popu1ar Democrático por= 
Luis Muñoz Mar~n. quien continuará con la 1Ínca oportunista de su padre. -
Luis Muñoz Rivera. A pesar de que falta aún mucha investigación historio-
gráfica para poder ~1L"'CJar a conc1usioncs determinantes, tal parece que en -
e1 grupo de propietarios "autóctonos" que se agrupa en el Parti.do Uni6n, -
preva1ecen 1os intereses cafetaleros (Si1én. ~· cit., p. 1611 Mattos, .!!!!, -
pa1~tica, p. 48 y N. 53); como parece confirmarlo la preocupación que rcit~ 
radas veces expresan 1os unionistas. h.:ista fines de1 31, por ••ei decreci- -
miento de 1a producción dc1 caft;" • 1a invasión de "café extranjero" de1 mer 
cado is1eño. 1a necesidad de que se conceda ''autoridad" para aumentar 1a t:i' 
rifa de productos extranjeros que compiten con 1a producción agr!co1a is1e='" 
ña. rec1amando .. mercados" para "'1os productos de 1a isl.a de Puerto Rico" y
quejándose de l.os que ha perdido (desde "1a asamblea constituyente .. de1 Par 
tido Unión en febrero de 1904, hasta 1a carta de Barce1ó. máximo dirigente= 
del. Partido Uni5n. y Taus Soto, 1!der de una facción disidente de1 Parti.do
Repub1icano [9.ue se 11evó 1a mi.t.ad de1 partid2). en respuesta a1 Presidente 
de

2
_::;tados Unidos. CC>o1idge. en 1928). Evidentemente se~ que tratar -

Bol.~var Pagán • .9.E.• cit.• :i:. p. 172. Diffie, BE• cit., p. 40. 
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forz6 los v~ncu1os que ataban a Puerto Rico a Estados Unidos, a 

1a vez que hizo una concesi6n forma1 a 1os reclamos de gobierno 

propio de 1a burguesta autóctona. La transformaci6n fundarnen-
ta1 fue 1a imposici6n de 1a ciudadan~a norteamericana a 1os - -

puertorriqueños250 y 1~ c~stituci6n de Puerto Rico en-.. ~ te-

rritorio organizado de 1os Estados Unidos de Am~rica. 11251 

La Ley Janes será 1a piedra angular de la dominaci6n 
norteamericana en Puerto Rico. Se impone 1a ciudadan:ta
en el momento en que 1a mayor~a de los puertorriquefios -
1a repudiaban; aprovechan 1a situación de crisis y lucha 
de facciones dentro del Partido Unionista: 1a p~rdida de 
1a superioridad econ6mica de los propietarios cafeta1e-
ros ¡ e1 alejamiento de grandes nQc1eos obreros de1 Parti 
do Unionista; 1a situaci6n internaciona1 y 1a posible -= 
guerra en Europa; 1a existencia de sectores francamente
proanexionistas y asimi1istas; 1a situación educativa de 
1as grandes mayor~as de1 pueb1o hundidas en e1 ana1fabe
tismo y 1a situación de que dentro de1 bi11 Janes ven~an 
una serie de reformas que muchos respa1daban y ped1an. 

E1 2 de marzo de 1917 se convirtió en 1ey e1 bi11 -
Jones. Mediante esta Ley, Estados Unidos se reservaba -
1os poderes en cuanto a aduanas, inmigración, correos, -
1eyes de cabotaje, defensa, y todos aque11os asuntos re-
1acionados con 1a soberan1a y que expresamente no hubie
sen sido declarados en 1a Ley Janes, quedaban bajo 1a ju 
risdicci6n de1 gobierno federal. Se creaban un Senado Y 
una Cámara de Representantes a ser electos por e1 pueblo. 
La Cámara estar~a compuesta por 39 miembros y e1 Senado
por 19 miembros .. 

El gobernador será nombrado por el presidente de Es
tados Unidos, con el consentimiento del Senado de Esta-
dos Unidos, y asimismo 1os jefes de1 departamento de Jus 
ticia, Instrucci6n y el auditor. Quedando la rama judi= 
cia1 organizada en ia misma forma que bajo ia ley Fora-
ker. 

del. café y debe de habor un.:i ma.yorl:a de productores de café en dicho partido. 
(Bol.Ívar Pagán, Historia de~ partidos. I, pp. 100-337, passim .. ) 

25ºLa. Ley Jones "autorizaba a los que no aceptan 1a ciudadanía americana -
. para decl.ararl.o ante una corte de judicatura y permanecer adictos a su ciud~ 
danía puertorriqueña", puro exc1uyéndol.os del. registro de electores, proscr,!. 
biéndo1es toda "funci5n pol.ítica". convirtiéndolos, a fin de cuentas, en ex
tranjeros en su propio país, Muñoz Rivera dirá, ••en pariaa"" (Cita de Muñoz. -
en Dol.Ívar Pagán, I, p .. 174). 

251 Pal.abras de José Celso Barbosa. 1Íder republ.icano. en Bolívar PagSn, -
~· ~ .. • :t. p. 180. 



Ei gobernador nombrar~a 1os comisionados de1 Teso-
ro, Interior, Agricu1tura y Trabajo, Sa1ud y e1 Secreta 
rio Ejecutivo, todos e11os con el consentimiento de1 se 
nado Insular. -

E1 Partido Republicano ce1ebr6 como un triunfo 1a
concesi0n de 1a ciudadan~a norteamericana. No pasar1a
mucho tiempo para que e1 malestar de 1as restricciones
co1onia1es establecidas en 1a Ley Jones se hiciera no-
tar, y pronto 1a lucha contra la Ley Janes se dejar1a 
sentir en e1 pa1s.252 
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E1 m¿\x:lmo 11der unionista, Muñoz Rivera, hab1a vivido para-

1a presentaci6n del proyecto de 1ey Jones en e1 Congreso --
norteamericano. o1as antes de morir, en noviembre de 1916, ex

presaba a José Cc1so Barbosa, e1 11der unionista que 1e sucede

r1a, 1o siguiente: 

e1 bi11 Jones es 1a primera base de nuestra evo1uci6n.
No es e1 bi11 todo 1o que hubi~ramos querido, pero si -
a1 imp1antar1o demuestra su capacidad nuestro pueb1o, -
seguramente una serie de reformas m~s 1ibera1es habr~n
de sucederse. 

Todos 1os jefes de departamento e1egidos en Puerto 
Rico. E1 gobernador e1egido en Puerto Rico. casi 1a -
independencia o un estado de 1ibertad ta1 que nada po-
drá envidiar, no ya a 1as co1onias ing1esas, sino a - -
cua1quier Estado de 1a Uni6n.253 

En una reunión de 1a cámara, e1 Partido Uni6n se hab!a opuesto

ª 1a imposici6n de 1a ciudadan!a contemp1ada en e1 proyecto de

Ley Jonea, y n ta1es fines hab!a enviado una de1egaci6n a Wash

ington presidida por Muñoz Rivera. E1 testamento po1~tico de -

Muñoz Rivera fue posterior a ese incidente y, una vez 1a Ley -

Jones fue un hecho consumado, e1 Partido UniOn se dob1eg6. Den

tro de1 csp~ritu de1 testamento muñocista, se pens6 que 1a Ley

har~a viab1e e1 logro futuro de sus objetivos de mayor gobierno 
propio. 

El sustrato objetivo de la ambigüedad y oportunismo po1~ti

cos de1 Partido Uni6n en estas primeras d6cadas, debe buscarse

en la propia ambigüedad de 1a inserción de las ciases y f racci2 

nes de c1ase que representaba, en 1a reorganizaci6n de 1a es- -

tructura de clases insular. Debe recordarse que es en este pe

r~odo en que se van sentando las bases para 1a construcc~6n de-

252sí10n, Historia, p. 166. 
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un •bloque hist6rico• bajo 1a hegemon~a de 1a burgues~a nortea

mericana.. Mientras que en el escenario po1~tico-partídista - -

puertorriqueño del per~odo, ei Partido Uni6n representaba, de -

1a manera más n~tida, e1 reducto po1~tico de 1a fracci6n de 1a

c1ase propietar.i.a• aut6ctona que no participaba de 1os benefi- -

cios de 1a nueva re1aci6n colonial, pero que aspiraba a -e11o. -

Toda la evidencia parece indicar que e1 Partido Unionista repr~ 

sentaba en forma mayoritaria, aunque definitivamente no exc1us~ 

va, los intereses de 1a burgues~a cafetalera. Y el café no re

cibi6 beneficio alguno de la inc1usi6n de Puerto Rico en el si~ 

tema tarifa.río de Estados Unidos, sino que, por el contrario, -

con el tiempo, no s61o ví6 sus antiguos mercados desaparecer -

(sobre todo 1os de Europa), sino que tuvo que comenzar a compe

tir, al interior de la formaci6n socia1 is1eña, con e1 caf~ br~ 

si1eño. se comprende as~ e1 oportunismo y ambigüedad de1 Part~ 

do Uni6n. 

La importancia de1 caf~ va disminuyendo en t~rrninos re1ati

vos, más bien que absolutos. E1 aumento relativo de1 precio -

de1 azGcar, producto de 1a protección tarifaría, desp1az6 recu~ 

sos de1 caf~ hacia e1 azGcar. No obstante, 1as tierras dedica-

das a1 cultivo dc1 caf~ permanecen más o menos sin variación -

hasta 1929. No fueron 1os niveles absolutos de producción caf~ 

ta1era 1os que disminuyeron, sino su importancia relativa en 1a 

econom~a agr~co1a y como producto de exportaci6n- 254 A pesar -

de la ca~da estrepitosa de la Unportancia de1 caf6 como produc

to de exportaci6n, parece que hubo una amp1iací6n de su mercado 

a1 interior de 1a formaci6n social isleña. Mientras dur6, este 

monopolio sirvió de atenuante y, a 1a vez, de base estructural 

a1 largo proceso de regateo con 1a metr6po1i, en que se envuel

ve esta fracción de 1a burgues~a aut6ctona en su lucha por una

participaci6n en ia adrninistraci6n co1onia1. Despu~s de la Ley 

Jones, se notarS una definici6n unionista en torno al prob1ema

de 1a situación co1onia1, que va a coincidir con 1a contracci6n 

de1 mercado interno, y su invasí6n por e1 caf~ extranjero. De.:!_ 

pu~a de jurar 1eaitad a 1a metr6po1i, y expresar su admiraci6n-

254aerrero, ... HJ.to1og~•, pp. 16-19. Mattou, ~ pa1ítica, pp. 94-100. 
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por l.a Gran Nación Americana en mGl.tipl.es ocasiones, a 1o 1argo 

de estas primeras d~cadas, los unionistas concl.uir~n, el. 6 de -

junio de 1931, que ha l.l.egado el. momento "supremo"' (vaticinado

por Muñoz Rivera en 1912), de enarbolar l.a Gl.tima bandera de -
combate. Como ül.tima protesta, tan inGtil. como nuestra labor -

po11tica; pero sin duda m~s noble y m~s bella" 255 , se reclama -

la independencia de Puerto Rico y su constituci6n en repGbl.ica, 

como Gnica sol.uci6n al problema pol~tico de Puerto Rico. 256 

S61o que para entonces, como veremos, las contradicciones -

entre trabajo y capital. hab1an llegado a un grado insostenibl.e

y, sorpresivamcnte, una alianza entre proletariado agr1cola y -

pequeña burgues1a y una especial coyuntura en 1a metrópoli y a

nive1 internacional, conseguirán 1o que tres d~cadas de manipu

laciones denigrantes no 1e consiguieron a este sector de 1a bu~ 

gues~a aut6ctona. 

3.1.2. Fracaso de la fracción ~ la burques~a aut6ctona ~ 

vocaci6n hegemónica ~ constituir ~ amplia alianza ~ ~

de carácter "nacional" y "antiimperialista". Se entiende que e!!_ 

ta burgues~a ten~a su propio asiento de acumu1aci6n al interior 

de la formaci6n econ6mico-socia1 puertorriqueña, pero que en el 

contexto de una re1aci6n colonial, necesita pactar con la metr~ 
poli para afianzar y expandir su base estructural. Quedará c1~ 

ro, en lo que sigue, que este sector de la burgues~a será alia

do de las burgues.1:.as imperialista, "interna" e "intermediaria", 

en su lucha contra el proletariado. A pesar de esa alianza i~ 

te.rburguesa, el carácter de las contradicciones que oponen a -

esa fracci6n burguesa aut6ctona a la burgues~a imperialista, la 

constituirá en lo m~s cercano que hubo en Puerto Rico a una bu~ 

gues~a nacional. S61o que esta burgucs~a vi6 sus posibilidades 

de lucha antiirnperia1ista y nacional restringidas por e1 ascen

so de la mi1itancia po1~tica proletaria, y la creciente pujanza 

de sus organismos de lucha. En este proceso de autoconscienti-

255
eo1ívar Pagán, .22.· cit., I, p. 149. 

256
Ibid., p. 337. 
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zaci6n de 1os trabajadores l.a burgues:!a aut6ctona cuasi-"nacio

na1" queda desacreditada frente a1 prol.etariado agr:!col.a. Este 

descr~dito se debió, en gran medida, a l.abor de.agitaci6n y pr2 

paganda de las organizaciones sindical.es y de su brazo pol.:!tico, 

el Partido Socialista. Veremos c6mo este sector de la burgue-

s:!a, que hab:!a logrado obtener el voto de gran parte del prole

tariado en esas primeras d~cadas (por los medios que fuese, in

cluyendo la coacci6n extraecon6mica) , irS perdiendo, en t~rmi-

nos relativos, el apoyo de los trabajadores. El Partido Uni6n

no logra convertirse en .. dirigente" de l.as el.ases subal.ternas,

pues s6l.o atiende a sus intereses corporativistas de el.ase. Al~~ 

someter al proletariado a una superexp1otaci6n que atentaba co~ 

tra toda posibilidad de reproducci6n de la fuerza de trabajo, y 

al participar en la represi6n del movimiento obrero, se convie~ 

te en aliado de la burgues~a imperialista y cañera. Por esa r~ 

z6n, esta fracci6n burgu~sa cuasi-"naciona1", no logra estable

cer ni crear un sistema de a1ianzas con las clases subalternas

en contra del imperialismo. Con esta pol~tica, cierra def init~ 

vamente su oportunidad hist6rica de constituirse en una plena -

burgues~a nacional. Ya es demasiado tarde, cuando el Partido -

Unión decide incorporar las reivindicaciones y exigencias del -

proletariado a su programa pol~tico. 257 

En noviembre de 1898, con una gran lucidez de clase, Muñoz

Rivera, el máximo l~der del Partido Liberal (luego Federal, 1u~ 

ge Unión), le hab~a manifestado al representante del imperio: 

Yo considero que el Gobierno de los Estados Unidos 
debe dar la más cuidadosa atenci6n al asunto del sufra
gio, porque esta cuestión es quizSs la m~s seria que -
tendrá que resolver. De la votaci6n proceder~ el go- -
bierno de1 pa~s, y la experiencia nos ha demostrado que 
~ sumamente pe1igroso el poner nuestro ~ ~- -

257véase: Antonio Gramsci, "Al.gunos t~as de l.Zl cuestión meridional", 
Antonio Gramsci: Antol.ogía de Manuel. Sacristán, México: S. XXI, 1980, p. 
192. En Notas sobre Maquiavel.o, sobre po1ítica z sobre el Estado moderno,
México: J~a.blos, 1975, p. 147, Gramsci dice: "l.a re1acion •nacional.' es 
e1 resul.tado de una combinación •original' única (en un cierto sentido) que 
debe ser comprendida y concebida en esta originalidad y unicidad si se de-
sea dcm.inarl.a y dirigirl.a. •••• La clase dirigente merece ese nanbre sól.o en 



manos de 1as masas ~ carecen enteramente de educaci6n 
c1vica ~ pocirran---ser mal dirigidas ~ la aUcracla de 
~~~=~r~ ha~ ae-el.las ~ instrumento. 258 [§übre, 
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Muñoz Rivera tem~a ya la agitación que realizaba Santiago Igl.e

siaa Pant~n entre las fil.as proletarias, y que en marzo de 1898 

hab~a resultado en la primera gran concentraci6n masiva de tra

bajadores en el. Teatro Municipal. de San Juan_ 

En carta a Barcel.6 de junio de 1915, Muñoz Rivera expresa -

preocupaci6n por el ascenso de la lucha obrera, previendo la n~ 

cesidad pol~tica que tenran los unionistas de incorporar las 

exigencias proletarias a su programa para no perder el apoyo 

electoral de los trabajadores: 

En la cuesti6n de los obreros pienso mucho. Es pe 
ligro inmediato. En 1as elecciones de 1916, es posib1e 
que no 11evemos la mayor~a a la Cámara y es posible tam 
bi~n que nos derroten el. "Resident Commissioner". La = 
cu1pa corresponder~a a los propietarios que abusan de -
sus trabajadores y a la Unión que no interviene a tiem
po, sinceramente y con energ~a. El capita1 lo quiere -
todo y 1e quita todo al trabajo. Nosotros somos sus -
c6mplices por nuestro silencio inexcusable. Deber~amos 
adoptar medidas que pongan a salvo la responsabilidad -
unionista. Si no las adoptamos, lo lamentará. En más
de una ocasi6n las he indicado inGti1mente.259 

En 1924 se unen Republicanos y Unionistas en una "Alianza"-

cuanto interpreta exactamente esta combinación. de la que ella misma es un
canponento, 1o que le permite. en cuanto tal. dar al movimiento una cie..rta
orientación hacia determinadas perspectivas... En Puerto Rico, la propia de 
terminación estructural de c1ase--1u necesidad de 1a metrópoli para el fi-::: 
nanciamicnto de 1a empresa capitalista y para 1a ampliación de mercados. -
producto de 1a perpetuación de la situación colonial--y su condición de ex
c1ase internamente dominante y ahora subordin.ada--a la burguesía imperia1is 
ta. y sectores autóctonos a1iados--, lo cual imp1icaba 1a necesidad de con-= 
ta..r con 1a burguesía imperial para reprimir y controlar a su enemigo de el.a 
se, e1 prol.et.ariado. le impidió a la burguesía autóctona. con vocación naciO 
na.1 convertirse en ''dirigente" de una alianza con las el.ases suba1tern~ 
que aprehendiese en su .. originalidad'' y .. unicidad" eso vínculo relacional. -
11amado "nacional", que pudo haber sido su fortal.eza y trinchera de lucha -
contra la subordinación ante 1a burguesía imperiaiista. 

258
ao1ívar Pagán, 2.E.• ~· • I. PP• 55-56. 

259
xbid., p. 171. 
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que pretend~a conjurar e1 fan~sma de1 movimiento obrero, po1~

ticamente organizado en el Partido Socialista, y que en 1as - -

elecciones de 1920 hab~a obtenido el 23% de los votos- E1 pac

to, suscrito a nombre de los republicanos por su presidente, -

Tous Soto, y, a nombre de los unionistas, por Barce16, consti-

tuir~a "una maniobra para detener 1a marcha acelerada del Part~ 

do Socialista" y "un pacto de las clases propietarias para re-

partirse la burocracia insular". 260 

Para 1926, Barceló ya hab~a comprendido muy bien el signif~ 

cado del llamado de Muñoz Rivera a incorporar las demandas obr~ 

ras al programa del partido. ~csde esta perspectiva, hace un -

intento de. neutralizar a1 Partido Socialista y de atraerse a -

"1as masas campesinas, que fueron nuestras y que se nos van ye_!! 

do de d~a a d%a, arrebatadas por 1a dcsesperaci6n y c1 desa1ie~ 

to, y co1oc~ndose bajo e1 estandarte de 1as b~nderas rojas, ba

jo 1as insignias socia1istas" ... 261 Barce16 participa en actos -

obreros junto a1 1~der obrero y socia1ist.a. Iglesias Pant~n; pr~ 

mueve reformas económicas y 

tres partidos principales: 

sociales y propone 1a unidad de 1os 

Uni6n, Republicano y Sócial.is-

260
ao1Ivar Pagán, Ibid ... , pp .. 200 y 250. Si1én, Historia, pp ... 169 y 176 ... -

La cita es de Si1én,P:-176. P.stc ilUtor señala e1 hecho da que en el. mani
fiesto publicado por los pactantcs, ne habla, por prl.m~ra vez, de Puerto Ri 
co como puente entre dos cu1tura.:::o... En 1922, Barcel6 y otro .1.Íder unionis~, 
Míquc1 Guerra-Mondraqún, habían ~ido lo~ autores inte1ectua1es de un proyec 
to de .ley presentando en c1 Congreso de Esta.don Un.idos, <:Sma..ra Baja, por _-::; 
Phil.J.ip Campbc11. Serial.a a1 respecto Bo.1ívar Paqán, ~· ~ .. I, pp. 211-
213: "e1 proyecto Cainpbc1.1., en su texto designaba. a Puerto Rico corno un Es
tado Li.brc Asociado; disponía la elección popular de las dos c5rnaras lcqis
.1.ativas, J.as cuales a1 constituirl.as cl.cqirían al gobern.:t.dor de Puerto Rico; 
y se creaba un Comisio1ia.do en Puerto Rico de Estados Unidos, con facu1tades 
para aupcrvisar y suspender medidas lcgis1aLivas que afectaran los derechos 
de 1a soberanía norte.amcrican.c~ en 1a Is1a ... - (Subrayado nuestro,---U:P., p. --
2f1~ Los unionict.:ic procl.arnar~ fc..,;.~.¿,nLc= el ;; Je I:cbr~ru de 1922 que-
el. l.l.runado Estado Libre Asociado, -rcso1vía de manera honro~a, satisfacto-
ria y definitiva c1 prob1cma de1 •status de Puerto Rico•• Cpp. 212-213), -
convirtiéndolo en su program~ po1Ítico y renunciando, supuestamente, en for 
ma. definitiva a .su aspiración a 1a independencia... Sobraría tiempo en 1o f~ 
turo para cambiar de opinión... El incidente es .importante desde varios pun=
tos de vista: i1ustra 1a .. seriedad .. del. rcc:1amo independentista de este sec 
tor de .1.a burguesía autóctona, pero, sobre todo, establece 1os antccedenteS 
i.deoJ.6gicos y pol.Íticos del. proyecto dc1 E..c;tado Libre Asociado, que más tar 
do enarbol.ará c1 Partido Popul.ar Democriltico del. hijo de Muñoz Rivera... En=-

261eoJ.rvar Pagán, ~ ... , p ... 265 ... 
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ta. 262 En 1a carta al presidente Coo1idge de 1928, Barcel6 y -

Tous Soto se hacen eco de la crisis por la cua1 atraviesa e1 -

proletariado rec1am~ndo1e a Coolidge los males del ausentismo;

de1 monocultivo; de la climinaci6n de los cultivos de subsiste~ 

cia, que complementaba el salario del campesino; del empleo y -

subempleo producido por e1 monocultivo; del latifundio; del al

za del costo de 1a vida producto del sistema tarifario--que gr~ 

va 1a mesa "del pobre"; 

necesidades dom~sticas, 

del hecho de que "en perjuicio de sus -

(Puerto Rico) dedica sus esfuerzos a s~ 

plir las necesidades del mercado americano"; critican el embudo 

en favor de la producci6n norteamericana--argumentando que gra

va el plato del puertorriqueño pobre, mientras se permite al. c~ 

fl§ brasileño competir con el de Puerto Rico, por no gravar "la-

la conciencia colectiva puertorriqueña, cuya memoria hi~tórica ha sido bo-
rrada intencionalmente por la dcminación colonial, la creación del E.L.A. -
será criatura de Luis Muñoz Marrn. Se habla, entre politólogos puertorri-
queños, de un "viraje'' ideológico del Partido Popular Democrfítico. Nuestra 
opinión os que tal viraje no se di6 y que no hay que confundir la "táctica" 
con l.a "estrategia" r la retórica oportunista que busca captar el voto popu 
lar, con la trayectoria ideol5gica y práctica del máximo líder del Partido=
Popular. Veremos esto en lo que sigue. Por ahora, el proyecto de ley Cam_e 
bell no progreaó en el Congreso de EE.UU. 

262
El Partido Socialista era el segundo partido de fuerza electoral en --

1924, situación Cacilitada por la escisión del Partido Republicano en doe.-
1\l form.c1rse la "Alianza" entre ropublicanos y unionistas, hubo una escisión 
entre lou republicanos y, aquellos que se opusieron a l.a alianza, constituí 
r~an el Partido Republicano Puro, que en las elecciones de 1924 formaría -~ 
una "Coalición", bajo el nombre de Partido Coru:::;titucional. Histórico,, con el 
Partido Social.ista. Las el.ccciones del 24 habr5n de marcar el. comienzo de 
la decadencia ideológica del Partido Socialista, como representante del pro 
l.etariado, al. convertirse Oste en otro p<:trtido pro-americano. (Sil.én, .2E.· =
cit., pp: 176-177). 
~-Es .importante señalar aquí que, producto de la gestión de Barceló, por
crear un solo partido y su participación en actos obreros, se movilizan las 
organizaciones de capitalistas m5s poderosas al interior de Puerto Rico, di 
rígidas por Eduardo Giorgctti, acaudalado propietario y miembro del Partid0 
Unionista. La existencia de esta unión patronal, conocida como las "'fuer-
zas vivas", que agrupab.::i a la Asociación de Agricultores, la cámara de Co-
mercio y 1a Asociación de Productores de Azúcar--poderosa alianza de l.ati-
fundista.s que controlaba la política interna puertorriqueña y tenía un pOdc 
roso"lobby" en Washington--es una prueba más de l.a existencia de un doble~ 
poder en el. gobierno de Puerto Rico y de qUiénos tenían el. v~rdadero con- -
trol del. gobierno de Puerto Rico. Las ••tuerzas vivas", tem.i.endo la nueva -
orientación unionista, se oponen on Washington a una nueva demanda de un 92. 
be.mador olectivo. (Sil.én, p. 178: a.P, 250.)-
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mesa del americano pobre•. 263 

Ese mismo año,. de 1928, las "Fuerzas Vivas .. boicotean un 

proyecto de 1ey aprobado por las Cámaras Legislativas, relativo 

a 1a recaudaci6n de contribuciones. La burgues~a fundamental-

mente cañera, que controlaba e1 gobierno colonial, 1ogr6 que la 

Corte Federal norteamericana le impusiese al gobierno insular -

un interdicto, prohibi~ndole recaudar cerca de $5.6 millones de 

d61ares 264
• El hecho es una evidencia clara de que el Partido

Uni6n, que ten~a la mayor~a en la Cámara, representaba a una -

fracción de la burgues~a en contradicci6n con la fracci6n impe

rialista y sus aliados autóctonos ("intermediariaº' e ".:interna"), 

y de que esa fracci6n de burgues~a aut6ctona se aproximada cada 

vez más a posiciones "'nacional.istas". Al defender, al. menos -

verba1mcnte, las exigencias del. "puebl.o", trascend~a sus pro- -

pios intereses econ6mico-corporativos, y comenzaba a plantear -

probl.cmas de envergadura ªnacional", ·en l.os que prcval.ec~an 1.os 

intereses general.es y permanentes de 1.a clase265 , pero se toma

ban en cuenta l.os intereses de las clases y fracciones de clase 

subalternas .. 

Evidentemente, el Partido Uni6n hacra un intento de sentar-

1.as bases pol~ticas--en lo administrativo-gubernamental y en la 

base programática del Partido--para una ""hegemon~a" al. interior 

de la formací6n social. 266 561.o que lo mismo estaba h.:iciendo -

263Ibid .. , pp .. 276-295 .. 
264 Ibid .. , pp. 277-290 .. 
265

Es evidente que c1 Partido unión estaba rApresenta.ndo lon intereses 
pe.rmnnentes y generales de la el.ase (cuya función ht...--gcmónicct o de dirección 
política le incumbía .. Cf .. Gramsci, Pasado X~, México. J.P .. , 1977,
p .. BS) pues se contrasta con la posJ.ci.cin .1.ndi.ví.dual de uno de su:s: miembros, 
Giorgetti, ya mencionado como r"•prcsentantc del grupo <le asoci.:t.cioncs de ca 
pi.ta1i.stas "'Fuerzas Vivas".. -

266En Cramsci, el concepto de "hegemon:Ía" se refiere, esencial.mente, a 1a 
función de .. d.irc>cción" de 1as c1ases auxiliares y aliadas (o afines): "la -
supremacía de un grupo soc.ia1 se manifiesta. de dos modos, cano 'dominio' y
como •airección i.nte1cctua1 y moral'. Un grupo social. es dominante respec
to de los grupos adversarios que tiende a 'l.iquidarº o a someter incluso -
con la fuerza a.rmada, y es di.rigente de 1os grupos afines o aliados. un -
grupo social puede y hasta tiene que ser dirigente ya antes de conquistar -
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e1 capita1 metropo1itano y sus a1iados .. aut6ctonos'", a trav~s 

del aparato gubernamental y su acceso a los aparatos de Estado

norteamericanos, como vere~os. Adem~s, la movi1izaci0n de1 PaE 

tido Uni6n en torno a problemas que interesaban a una alianza -

de clases y fracciones nacionales en contra del imperialismo y
a1iados, llegaba tarde; ya otros partidos le disputaban la di-

recci6n de los grupos subalternos. 

En un intento de explicar la posici6n de las m~s importan-

tes fracciones de la burgues~a autóctona frente al capital irnp~ 

rialista, en el conflicto interburgu~s, Mattos elabora un esqu~ 

ma conceptual que juzgamos interesante retomar aqu~- Respecto

ª la diferente evoluci6n de la fracci6n aut6ctona ligada a la -

exp1otaci6n azucarera (bajo hegemon~a del capital imperialista) 

y de la fracci6n vincul~da al. caf~ (y ubicada en J.a periferia -

del. modelo de explotaci6n tipo cncl.ave*), señal.a este autor:_ 

e1 poder gubernativo {ésta e~ una de las condiciones principales para la 
conquista del. poder) 1 luego., cuando ejerce e1 poder y aunque 1o tenga firme 
mente en las manos, se h.:t.cc domina.ntl.!, pero tic.ne que soguir siendo tambié'ñ 
'dirigente•": (Gramsci, .. El prob1t:.:.tna de la dirección política en .la forma-
ción y el desarrollo de l.a nación y del Estado moderno en Italia", El Risor 
gi.mento, México: Juan Pabl.os, 1980, p. 99. La cita nuestra de Anto"i'Og!a, -
de Sacristán, p. 486.) véase también en Ant:.ologÍ.:l, Grarnsci, "Al.gunoz terna.s 
de la cuestión meridional" (fr.:lgmentos), t"sp. pp. 192-193 y "Carta al Comi
té Central. del Partido Comunista (bolchevique) de l.a Unión Soviética .. , esp .. 
pp .. 205-206. 

Desde luego que, en lo que resp~c~~ al Partido unionista, como cual- -
quier grupo social-~ cana señala Gr<.unnci en~~ maquidVclo, edª cit., 
p... 55: "Es también una incongruencia que el plantea.miento concreto da la -
cuestión ht"qcmúnica sea interprotado como un hecho que subordina al grupo -
hegemónico. El hecho tle la hegemonía {>rcnupone i.nd.udablcmcnte que se tie-
nen en cuenta los intereses y las tendencian do los grupos sobre los cuales 
se ejerce la hcg6nanía, que se Corroe un cierto equilibrio de compromiso, es 
decir, que el grupo dirigente h.:lga sacr.-ificias de orden cconómi.co-corporati 
vo, paro os tambi.~n indudable que tale~ sacrificio5 y tal compromiso no pue 
Ü<au concernir .:l. la esencial, ya que si la he<Jcmanfa; es ~t.ico-polÍtica no _-::; 
puede dejar de ser t.:unbién económica., no puede menor que estar basada en la 
función decisiva que el grupo dirigente oj Pre e en el núcleo rector de la ac 
tividad económica." Precisamente aquí reside la debilidad estructural. de = 
la.a aspiraciones hegemónicas del sect-or.- de la burguesía representado por el 
Partido Unión., como veremos, ente sector burgués no podrá constituirse en -
e1 sector hegemónico económicamente .:t.l interior.- de la formación económico-
social., ni siquiera dcspu~s de la decadencia de la industria azucarera y -
del. desplazamiento dc1 eje de actunulaci5n hacia .la i.rxlustrialízación. La -
burguesía imperialista será la clase daninantc al interior de la formación. 

Mattos no habla de .. enclave". 



A medida que e1 desarro11o de1 capitalismo en e1-
campo va adquiriendo mayor asentamiento, estas dos -
fracciones de transici6n pasan a definirse como bur-
gues~as agrarias dependientes y a exhibir en su seno-
1a contradicci6n entre 1a propiedad territorial y e1-
capita1. E1 sector que hab~a estado 1ígado a la caña, 
en posesi6n de las tierras costeras con mejores v~as
de comunicaci6n, capta con mayor facilidad e1 capital 
de los inversionistas y puede entrar en diversa aso-
ciaci6n con ~ate_ En cambio, e1 sector que hemos de
nominado hacendados meta integrados e •:J se transfor
ma en burgues~a agraria marginada. Aparte de las di
ficultades propias de su cultivo espec~fico en el pro 
ceso declinante, se ven dificultades para hacer ope-= 
rar en su favor una renta diferencial tras1adando sus 
cu1tivos a 1a caña, tanto por 1a situaci6n de sus te
rrenos en rc1aci6n a 1as comunicaciones, que eran peo 
res en e1 interior de la isla, como por 1o inapropia= 
do de 6stos, en muchos casos, para e1 cultivo de 1a -
caña. De esa forma, aun e1 espacio interior se 1e -
contrajo a los cafetaleros. 
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"l..attos e.labora una trsis sobre los .. hacendados .. y, por tanto,' 1a .. ha.cien 
da•, como .. una clase 1iqada a 1a transición de formas interiores de produc--
ción de tipo tribut..."1.r.io a. formas capitalistas, pero inmersas y sujetas ql.o-
balmentc al. mercado capit.aJ_ist.a internacional" {p. 182, N. 56). Como ha que 
dado c1aro en nuestro primer capítu1-o, no creemos que la formación económi-=
co-s.ocia1- puertorriqueña de los primeros tres cuarto~ dei siglo XIX haya si
do una sociedad feudal, n.i semi-feudal; ni que sea una forma.ci5n social prc
capi ta.1-ista durante e1 ú1ti.mo cu.arto d~l sig1o. Nos oponemos pues a 1a ca-
racteri.z..:ici6n de Mattos y de i:nucho:'i intll•.lcctualun ~eríos en Puerto Rico, que 
ven u.nas rc1acion~s de producción de cartlctcr serv.il. en ia institución deci
monónica del. agrcgio. A nuestro juicio, 1a caracterización de 1a hacienda -
que hace Hdttos se asC3!leja más a 1a hacicnd..:i. mexicana descrita por Enrique -
Seno Cal.cv para Héx.ico (véase: Historia mexicana, México.: ERA,, SP/66,, 1978,
pp. 71-79), c¡ue a lo que parorce~.ido .la hacienda. puertorriquefia de.1 si 
g1o pauad.o. Scmo describe L~ hacienda mexicana como una organización cconó::: 
mica de transición entre dos modos de producción {en el. caso particu1ar de -
que se ocupa. entre un fcudal.i.smo tardío y brotes cmbrion.a.rios de reL:tcioncs 
c.a.pita.1.ista.s); como un.a insti tuc.ión económica y un si a tema socia1 y po1-:Ctico 
con una marc~a tendencia a 1.a. •autarquía• y rc1-aciones de producción preca
pit.al.i.stas, aunque hubiese 1:.ago en salar.ioos y cuya fuerza de trabajo estaba 
canpucst.::J. por campesinos y no por proletariado ~grícola. P.l agregio d~l si
g1o XIX en Puerto Rico constituye una tr.--insición entre la pcqueñ.a propiedad-
ó usufructo de l.a tierra Cc~pesinado),, y una producción en transición de a.u 
toconsumo a mcrcanti1 simpl.e,, de una parte; hacia, de la otra. e1 capita.1.is=: 
mo y prol.ct.ariado agríco1a. Un.a fracción de ese campcnin.:ido (1a que no acu
muló y 1ogró transformarse en pequeña burgues~a o incipiente burguesía agrí
co1as), se convierte en agregado, 1ueqo en jorna.1cro y, a1 fina1 de 1a cade
na de transición,, en pro1etariado agrícoLa. La hacienda puertorriqueña de1-
aig1o XIX presenta marcados y progresivos rasgo9 cap.ita.l.istas y un re.laja- -
miento creciente de los Lazos extraeconóm.icos que obscurecían 1a re1ac.ión ca 
pita1-tra.bajo. De esos víncu1os que obstacul.izaban 1a c1arificaci6n de 1a = 
determinación estructura1 de c1.a.se del pro1etariado agrícola, rara c1 úl.ti.mo 



E1 viejo sector de los hacendados meta-integrados,
con su partido hist6rico 1iberal-federa1-unionista-1ibe 
ra1, que completa el ciclo recobrando su nombre primig~ 
nio, cierra su historia con el declive del caf~ y su in 
sercil5n subordinada en el culti.vo de la caña [•J. Y n'O 
es que meramente fuesen a la zaga en su participaciOn -
de la producci6n, es que su tard~a aparici6n y lento de 
sarro11o inicial, en las postrimer~as del siglo pasado~ 
junto con el desarrollo organizado del proletariado - -
agr~cola cerraba el paso a su candidatura para darle di 
recciOn al movimiento de masas emergente en la d~cada = 
de los treinta. su temor a verse rebasado por el movi
miento obrero alimenta su debilidad estructural, que se 
acusa aan mSs en el periodo de la depresión, durante el 
cual se ven golpeados más duramente debido a su ende- -
blez .. 

Por eso su compromiso con la independencia es vaci
lante y marcadamente coyuntural ....... En la d~cada de -
los treinta, sucumben continuamente a la tentación de -
las salidas económicas que ofrece Washington por la v~a 
de los programas de rehabilitación del New Deal y fren
te a la incredulidad de amigos y enemigos se encuentran 
disfrutando de puestos importantes dentro de dichos pro 
gramas .. 267 -

128 

cuarto de1 siglo, 1o que queda en un remanente ideolÓgico, que ata a1 jor
nalero a1 dominio dc1 hacendado. Por 1o tanto, de1 esquema de Mattos tan
eó1o rescatarnos su intento de caracterizar y precisar 1a transición a.1 ca
pita1ismo de los diferentes grupos de hacendados y de su inserción en e1 -
mercado capitalista mundia1. Este autor distingue entre aque11os hacenda
dos "más intcqrados a1 esqucm.:i del- capital internacional. y los que lo es
tán menos'•. "Llc:imarcrnos a los primeros hacendados intosrados y a los se-
gundos hacendados ~-Ln.teqrados. Ejemplo de 1os primeros son los cañe-
ros en términos generales, el sector cafetalero del suroeste y 1os tabaca
leros, quienes se hallan m5s estrechamente vinculados a travén de 1as nece 
sidades de capitales y tccnolog!a a 1os bancos y al comercio." "Los haceri 
dados ~-intL"qrados proponemos dividirlos en dos grupos, 1os exteriores-= 
y 1os interiores. Los cxteriore~ serían aquellos, como 1os del café, cuya 
producción se desplaza hacia c1 mcrc~do internacional, pero que están más 
desvincu1ados del mundo camercia1 y bancario y necesitados de una red de -
intermediario~ l.oca.l.es, por las cndeb1cu vías dt~ comunicaci6n1 poseen cier 
to nival de mercado interior que pueden sostener gracias al hecho de que ::" 
e1 cultivo del café en Puerto Rico requiere cultivos laterales de árboles
qu~ Ucn sombra (u~ual.mcntc Srbolcs frutales o matas de plátano para los se 
mil.l.eros)." "El otro sector de haccndados--1-os intcriores--sosticnc una -= 
muy débi1 gestión exportadora y principa1mcnte se dedica a. cosechas de mer 
cado interior. Según el censo de 1899 ••• hay cerca de 15,000 agriculto--= 
res dedicado~ a otras siP..mbras aparte de la caña y el café. Entre e11os,
claro está, habremos de encontrar mucho agricultor pequeño, que no contem
plamos ubicar entre 1os hacendados." " ••• el partido 1ibai:-a1 y 1uego e1-
partido Unión rcopondcn principalmente a los hacendados meta-integrados, -
mientras que e1 partido ortodoxo y luego el republicano responden a 1os ha 
cendados integrados .. '' -

*Mattos no cita l.:i fuente ni exp1ica esta cvo1ución. o reasignación de
su capita1, hacia l.a caña. 

267 ~, Ln po1!tica, pp. 98-99. 



Más adel.ante, el. mismo autor se pregunta cuál. fue 1a base

de1 apoyo e1ectoral. que recibió este sector de l.a burgues~a ª!!. 
t6ctona, .!.·..2.-, qutf fue 1o que 1c permitió captar el. voto pop!:!. 

l.ar durante décadas¡ pues aGn cuando perd~a l.as el.eccioncs, 

era el. partido mayoritario en Puerto Rico. 

Creemos hal.l.ar l.a respuesta en l.a estructura sociül. y
econ6mica del. campo. Los hacendados metaintcgrados, -
m~s atrasados, o más cercanos en sus inicios a form.as
precapital.istas de producción en el. interior de l.a for 
maci6n social.,. disfrutaban de los remanentes de l.as re 
l.aciones de predominio social.. Hab~an podido capturar 
una cl.ientel.a electoral. en l.as zonas rural.es menos in
fl.uidas por l.as formas más dinámicas de dcsarrol.lo ca
pitalista, y pod~an mantenerla entre otras cosas gra-
cias a la pol~tica de patronazgos--rcpartici6n de pues 
tos burocráticos, dispendio de favores, etc~tcra--; -= 
contaban con el. peso cultural idco16gico de su defensa 
de la pucrtorriqucñidad y todo el conjunto de forma- -
ci6n cultural que España hab~a dejado (el cual cierta
mente ímpresionaba poco al movimiento obrero encuadra
do en el. partido socialista y que ve1'.:a en esa herencia 
la herencia del atraso); y final.mente se serv1'.:an de la 
corrupci6n electorera de compra y venta de votos. En
ese conjunto radica la musculatura que rccubr~a un es
queleto endeble, condenado a una segura muerte pero -
sostenido por los remanentes de una antigua formaci6n
socia1 que todav~a no sucumb~a al eLccto modernizador
dcl capitalismo yanki. 

Pero es evidente que esa clase cr~ incapaz de ha-
cer avanzar por s~ sola el intcr6s de su propio Estado. 
Carcc~a a todas l.uces de un proyecto viabl.c, de una al 
ternativa real ante las f6rmulas ofrecidas por el capT 
tal.ismo yanki. Si no pereció antes fue por la lenti-= 
tud con la cual penetr6 en profundidad el. capita1ismo
en Puerto Rico, regod6andosc en 1a etapa agrocxportado 
ra y s61o mutando cuando 1a propia crisis aconscj6 un= 
cambio en el modelo de acumulaci6n.268 
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2fiB~., pp. <J9--100. M.atto~ ~·uiia1a. c!n not..a al culee (N. 12c., p. 196) ;
"Estas rc.1-acioncs de predominio socia.1 conutituyo:n una proy~cciún dc1 espa 
cio idc.:o1Ó.:Jico !icilo.r:ial :.ub?:'u :ia o .. m1cryunt:.c c!>t.ructurc.1. cc:1.pita-1i.st.a agraria.7" 
Se cimenta también en 1as supcrv.ivcnc.i.-.5 (.lt..•l ~-.gr€.-qio." En re1nciún a esto 
Ú.1t.i.mo, M.attos cita a Mejías, Condicione!-i, PP- 27-28, N. 33; .. De acuurdo -
a.1 censo de 1940, 48,594 familias vivfan agregadas en 11,98& fincas ad.mi-
nist:.radas por sus duciios, dc1 tota1 de 55,519 fincan que había en la is1a
ese año. Los dueños de las 11,986 finci1s informaron que las 48,594 fami--
1ias que vivían agregadas cxp1otaban 29,738 cuerdan, de 1a.s cual.es 20,501-
cuerdas 1as explotaban sin pagar nada por c1 uso de 1a.s tierras." En la. -
p. 2B, Mejías señal.a que había en 1940, -22B,B11 personas cm.p1cad.an rcm.unc 
rada.mente en 1a agricu1tura". Si üO osa fecha e1 70' de 1a pob1ación era-= 
:rura1 y si el 52't. de 1a pob1ación tota1 is1ciia formaba. parte del grupo tr~ 
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3.1.3. Conclusion. Ante la necesidad de destruir el an-

tiguo bloque hist6rico269 y de construir uno nuevo bajo su he

gemon!a, la burgues~a imperialista norteamericana en expansi6n 

colonial recurri6, necesariamente, a formas de gobierno que no 

correspond.1'..an a las formas "democráticas" del Estado moderno -

metropolitano. Tal "corno se requiere en un per.S::odo de lucha -

por la fundación y I.a consolidaci6n de un nuevo poder", hemos

visto que el gobierno colonial, prolongaci6n del Estado metro

politano, asumió un carácter "militar-dictatorial.", y someti6-

a "ciertas clases subalternas .. a "un largo per:!odo de i"'ntcrve_!! 

ci6n jur!dica rigurosa y luego atenuada". 27º 
bajador y habÍ~ un prcxncdio de 5 miembro~ por cada filmilia; se puede cale~ 
iar el significado del número de agregados. Población total de Puerto Ri
co en 1940: 1,SG<J,255 p".:rsona.~, <l•~ la:; cu.ale::; 1,302,898 vivían en la zona
rural; suponiendo que la mitad entrase al grupo trabajador, éste consisti
ría de 651 ,449 personas, <le lus cu<.J.les 228, 811 trabajaban rcrnuneradamcnte
en la agricultura, lo cual deja unas 422,638. Las familias agregadas con~ 
t.itufan unas 242,970 pcrBonas, o el l'J~ de la población rural total, el --
37% de la población rural ccon&nic.:uncntc activa y un grupo mayor que los -
trabajadores agrícolas. 

269 Para Gramsci un "b1-o<¡uc hi~tórico" es lu unidad de estructura y super 
estructura: "La c-structura y lus superestructuras forman un •bloque histó= 
rico'" o sea. que el conjunto complejo,. contradictorio y discorde de la.s s~ 
pcrestructuras es el rcr le jo del conjunto de las relaciones social.es de -
producción." (El matcrialü.-mo histórico .:t.~ filosofía de Bcnodetto ~· 
México: Juan Pablos, 1975, p. 48) En el "bloque histórico",, "las fuerzas -
materia.les son c.l contenido y 1an id•~ologÍa:l la. form.:t", distinción puramcn 
te didáctica puesto que "las fuerzas m.:::atcrialc$ no serían concebibles his=
tóricarnentc Hin forma y lu.s ic:lcolcx;:l.J.s !1er.r~-in capricho~ individuales sin -
la fuerza material." {Denedotto Croce, p. SU.}. 

No se puede decir que en el ~o Rico du 1898 hubiese un "bloque hi..:!,. 
tórico", l.o que se estaba dando era el desr.:nlacc.• de un largo período de -
crisis orgánica, durante el cu.:il la clase dirigcntc--mctropolitan.:i--cstaba 
perdiendo e.l control de .la sociedad en provecho de la dirección ideo.lógica 
y materia.! de .los hacendados del cacé, que.• anpir.:ib.:in (ante .la imposibi.li-
dad de detentar el aparato e~tatul) a la uutonom.í'a administrativa de la co 
1onia. :r....~ Carta Autonómica de 1897 hab!a constituido el triunfo de las mS: 
xunas aspira.e.iones de .:iutonomíu de la bur9uc~ía aut6cton.:i dentro del c~qu..S:. 
ma co.lonial. En lus c1eccioncs do~ 1890, 1-a burgueuía autóctona vinculada
al c::afÓ había demostrado tener la. dirección ideolÓgica Lle los grupos suba1 
ternos, así como º'la gran masa de la ri'lueza milterial--como de otras riqu0 
zas--de la Isla.•• (Mattos, .!!2. polLti~, pp. 48 y 181-182, N. 53.) -

270Gramsci, Maqu.iavclo, pp. 37, 16<), 113 y 95. Este autor aclara que: -
"El derecho no expresa toda la socic,.Ja.d • • • , sino la clase dirigento, -
que 1 i.mpone• a toda la sociedad las nonnas de conducta que est5n más liga
das a su razón de ser y a su des.:irro1l.o." (Maquiavelo,, p. 169.) 



Podr~amos decir con Gramsci, que las primeras cuatro d~ca

das de dominaci6n norteamericana constituyen su per~odo de - -

coerci6n, durante e1 cua1 la burgues~a norteamericana se vale

de sus aparatos de Estado (puesto que la administraci6n colo

nial no es sino una pro1ongaci6n del Estado metropolitano), e~ 

pecia1mente del sistema judicial, para someter a la fracción -

de 1a burgues~a aut6ctona con aspiraciones hegemónicas. No p~ 

d~a ser de otra manera, en 1.ci medida en que lu burgues~a impe

rialista no propon~a un modelo de acumu1aci6n que recogiese -

las necesidades de esta fracción burguesa aut6cton~. De esta

forma, no se favoreci6 la identificación entre gobernantes y -

gobernados, o "al pasaje (molecular) de los grupos dirigidos -

a1 grupo dirigente", que habr.1'.:a sido la única forma de consti

tuir un~ "democracia entre el grupo dirigente y los grupos di
rigídos•271 

Mientras la burgues.1'.:u norteamericana estuvo construyendo -

el nuevo bloque, es decir, sentando las bases de su direcci6n

de1. proceso productivo y creando una "sociedad civil. .. , se vi6-

necesít.ada de descansar en l.a "sociedad pol.itica" o Estado-- -

apoy~ndosc, sobre todo en sus funciones coercitivas. Y hasta

que el nuevo sistema hcgcm6nico no qucd6 sentado, y se pudo -

conf íar ia direcci6n de la socicd~d a un~ "intelectualidad or

g~nica"272 a la dominación imperial, Estados Unidos no conce--

271
Ibid.I PP- 192 y .201. 

272
r..a. siguiente cita de Gr~~!:>ci, tom • .1d~ de !=.9E_ intelectua.les l::. ~ orga

nización del!!._ cultur~"I., México: ,Juan Pablo~, 1<J75, pp. 17-18, sintetiza -
e1 cantan.ido gramsci.:.1no da 1os nocione1o> utilizad~'ls en este párrafo: "La -
relación entre .los inte.lcctu.:tlcs y el mundo de la producción no C!i una re 
lación .inmOOiata. como ocurre con los grupo~ !;acial.es fundamentales,, sinO 
que es "modiat<.J" en qrado div~rso en todo el teiido social y en el compl~ 
jo de la superestructura de l,~ qcc- los .intP1cctu.-::i1c.s ::oon Ios • funcion.::l-
rios • _ ••• Por ahora ae pueden fijc'lr dos grandes p.lanos supcrcstructur.::l-
lcs, c1 que se puede 1.la.mar de la 'sociedad civil', que cst5 forma.do por
c1- conjunto de 1os organ.ismos vulgarmente 1lamados • rrivados • (iJartidos -
políticos, sindicatos, periÓdicoa y casas t....~itor.i..:ilcs y medios de comuni
cación masiva; 1a iglesia, clubes, escuelas, etc.; todo lo que sirve para 
transmitir 1a ideología de la cl.11sc da::ninantQ] y el de la sociedad pol:S:t.i 
ca o estado" que corresponden (Eespcctivamente,J a 1a función de 'hcgcmO:: 
nía' fi¡ociedad c:ivi!J que e1 grupo dcxninante ejerce en tOda li'.1 sociedad y
[3] 1a de1 'dominio directo' o de coroando que se expresa en el estado y -
en el gobierno •jurídico• ÚiOCiedad po1Ític~l - Estas funciones son prec.!. 
samente organi.z.a.tivas y conectivas. Los intc1ectua1es son los •emplea- -
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di6 a 1a burgues!a aut6ctona 1a arnpliaci6n de1 gobierno propio 

que tanto pidi6. 

3.2 ''Direcci6rl'~ las~ aliadas. 

Como toda burguesra, la norteamericana tuvo sus clases y -

fracciones de clases afines y aliadas al interior de la form~ 

ci6n socia1, y form6 su propia intelectua1idad org~nica. Des

de esta perspectiva, el Partido Republicano puertorriqueño re

present6 un papel importante en la construcci6n de la hegemo-
n!a metropolitana. 

3.2.1 §..!.Partido Republicano. El Partido Republicano se -

constituy6 a fines de JUlio de 1899 como sucesor del Partido -

Autonomistu Puro u Ortodoxo de Darbosa. ¿A qui~nes, a qu~ se~ 

tares de clase y qu6 clases, ~grupaba este partido antes de la 

invasi6n norteamericana? 

Son 1os cañeros orientados hacia Estados Unidos, por 
las condiciones del mercado; los cafetaleros de origen 
extranjero (no español) con una visi6n pol!tica más l~ 

dos' del grupo dominante p.Jra el. ejercicio de las funciones !Htbal.ternas de 
l.a hegemonía social y del gobierno político, a saber; 1) del •consenso' es 
pontáneo que las grandes masas de l.a población dan a 1-a dirección impuestli" 
a l.a vida socia1 por el. grupo sociul dominante, conscn~o que históricamen
te nace del prestigio {y por tanto dé l.<1 confianZJ.) detentada por el grupo 
dominante, de su posición y de GU función en ~1 mundo de la producción1 2) 
del aparato de coorción "'statal. que a!_a _ _.yura 'lc:9almcntc' l.a disciplina de
aqu<!l.los grupos que no 'consienten' ni activ<\ ni pasiv.:i.mente, pero que es
tá preparado para toda la sociedad en previsión dn l.os momentos de crisis
en el comando y en la dirección, casos en que el conscn~o efipont5neo viene 
a menos." 

Grilrnsci, en Intol.cctual.cs, p. 11 scñula: "Cada. grupo !:tocialr n;:iciendo -
en el terreno originario de una funciOn esencial dol mundo de la produc- -
ción económica, se crea conjunta y orgánicamente uno o m5s rangos de inte-
1cct~a1e~ que le dan homogcn~idad y conciencia de la propia fun~ión, no s.§. 
lo on el. campo económico sino también en el social y en el pol.ftico ..... " -
La "organicidad" dol. intelectual. reside en que su actividad práctica y pro 
ducción ideoiógica sea l.a exprezión dialéctica {y no mecánica} del. proycc=
to histórico de una clase y de sus necesidades de dominación, en que estén 
J.igndos a una clase. De esta forma, lus categorías de intelectual.es más -
importantes son aquellas ligadas a l~s clases fundamentales. 
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bera1 que 1a española y que, adem~s, habran establee~ 
do v~ncu1os estrechos con e1 mundo del comercio y la
banca; e1 sector comercial sureño que es predominante 
mente criollo y no español, como sucedra en la capi-~ 
ta1; y un 1..mportante sector artesanal atra~do por la
ideo1og~a progresista y republicana de los ortodoxos. 
Este Gltimo grupo servirá de puente importante para -
facilitar el pacto polrtico d~cadas despu6s. entre el 
sucesor de los ortodoxos, el partido republicano (ya
convertido en el partido del yran capital}, y el par
tido socialista, que rcunra sectores importantes de -
la clase obrera. 

El sector intelectual que integra a todos estos -
grupos, incorpora un nGmcro sustancial de profesiona
les formados en Estados Unidos y que ven~an or~enta-
dos por 1a 6ptica pol:ttica de 1a sociedad yanqui. Te 
n:ta que ser este grupo el que diese cohesi6n po1~tica 
al proyecto econGmico de 1os que se inclinaban hacia
la nueva metr6poli!=>. Hab.!a vivido dentro de Estados
Unidos y contrastado las formas de la democracia bur
guesa yanqui con ias formas retr6gradas de España. 
Que Estados Unidos no satisficiera inmediatamente - -
esas expectativas es harina de otro costal. Los orto 
doxos estaban deslumbrados con las perspectivas econ6 
micas y po1.!ticas de aquel coloso que apenas comenza= 
ba a desperezarse, extendiendo sus manos ~vidas sobre 
el Caribe.273 

Durante 1.a dominaci6n colonial española, los ortodoxos en

cubr:tan su inclinaci6n hacia Estados Unidos con la ret6rica -

del rcpubl.icanismo. Despu6s de la invasi6n norteamericana, se 

declararon expl~cLtamcntc a favor de la ancxi6n total, acepta~ 
do como medida transitoria Ja incorporaci6n de Puerto Rico co

mo territorio de Estados Unidos. En 1898 y 1899 e1 Partido R~ 

publicano rcpudi6, junto con los demás partidos po1~ticos, c1-

rl:igirncn militar. Luego guard6 silencio sobre 1a situaci6n co-

1onia1, hasta que en 1904, uni6 su voz a la protesta general -

contra la Ley Forakcr, suscitada por la agitaci6n anticolonia

lista que realizaba el Partido Uni6n, sirviéndose de una m:íst..!_ 

ca patriotera que logr6 cnvo~vcr a cLascs y rraccioncs de cLa

se de 1a m~s diversa procedencia. Los republicanos cxígicron

una mayor dcscentra1izaci6n del gobierno, y una mayor partici

paci6n en la administraci6n pGblica, sin cambiar su base pro-
gramática asimilista. 27 ~ 

273
Mattos, ~ ro1ític.:i, pp. 4B-4<J .. 

:~:Bol.íva.r Pag5n, SE· cit., p. 37 y 114-115. 

Bo1.S'.var Paqán, ~· cit .• p. 37 y 114-115. 
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Durante 1os primeros seis años de gobierno norteamericano, 

e1 Partido Republicano se constítuye en partido de ca-gobierno, 

bajo 1a protecci6n de los gobernadores norteamericanos. El 1~ 
derato principal de1 Partido Liberal-Federal queda marginado -

de los nombramientos hechos por los gobernadores del imperio,

y el partido acusa al gobierno colonial de contubernio con los 

republicanos y de parcialidad. cuando no se abstiene en las -

elecciones por considerar que no hay garant!as de una contien

da limpia, no las gana. Mientras tanto, los republicanos cam-

pean por sus respetos en la Isla. Las turbas republicanas re-

corren la Isla queriendo someter, por la violencia, a todo el

que se opusiera a la americanizaci6n del pa~s. El gobierno se 

niega a darle protecci6n policíaca a los principales l~deres y 

dependencias del Partido Federal. Los republicanos destruyen

el peri6dico y la imprcntu de Muñoz Rivera y tirotean su casa. 

Muñoz abandona la Isla y se refugia en New York tres años 

(1901-1904) • 276 

Además de la instauraciOn de un gobierno centralizado y -

controlado directamente por la metr6poli, los norteamericanos

tomaron otras medidas para asegurarse la dcsarticulaciOn de t~ 

da posibilidad de construir un bloque histórico propio que tu

viesen las antiguas clases dominantes. La carta Autonómica -
concedida por España a Puerto Rico en 1897, estableció el su-

fragio universal masculino; lo cual hab1a permitido la partic~ 

paci6n electoral de los trabajadores agr~colas y campesinos, -

quienes habían dado su apoyo al Partido Liberal. Bajo el pre

texto de que e1 pueblo puertorriqueño carec~a de experiencia y 

tradici6n democrático, el gobierno norteamericano en la Isla -

aboli6 el sufragio universal masculino concedido en iB97 y 1i
mit0 el derecho al voto a los varones mayores de 21 años, que

supieran leer y escribir y que pagasen cierta cantidad en con

tribuciones al er~rio pGblico. En ausencia de esto aitimo se-

276
Pagán, Ibid~, 27-101., pasi:d.m. S:ilén, ~, pp. 148-149. A.G. -

Qui.ntcro, "Conf1ictos de clase en la política colonia1", Conflictos de C1a 
~X pol!tica ~ ~ ~, R.P.; lluraciin, CEREP, Cuaderno 1, 1976-;-pp-:= 
36-43. 
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exig~a que pudiesen pagar una cantidad de dinero, preestab1eci 

da., en e1 momento de votar_ E1 50% de 1a pob1aci6n mascu1ina

de1 campo (donde se encontraba e1 B0-2% de 1a pob1aci6n mascu-

1ina de 1a Is1a) era ana1fabeta. Segan Quintero, 1os trabaja

dores agr~co1as de 1as haciendas no dispon~an de dinero sufi-

ciente como para pagar 1a suma requerida, y 1os hacendados - -

atravesaban por una crisis de 1iquidez que 1es imped~a sumini~ 

trárseia_ De esta forma, 1a medida afect6 al partido Fedcra1-

Uni6n. Mientras que favoreció 1a base electoral republicana: 

La 1i.mitaci6n del sufragio a quienes sab~an leer y es
cribir obviamente favorec::i6 a los grupos pol~ticos con 
base predominantemente urbana, con apoyo entre profe-
siona1es, personas envueltas en e1 comercio, funciona
rios o •emp1eados de cue11o b1anco•, y artesanos.277 

En 1904, un análisis tlc1 1idc~ato del Partido Repub1icano

revc16 que e1 62.1% estaba compuesto por profesiona1es (predo

minantemente m~dicos y abogados), un 28.2% por comerciantes -

{sobre todo agricu1torcs-comcrciantcs), un 4.8% por artesanos, 

3.2% por norteamericanos 11egados despu~s de 1a invas~6n, y --

1. 6% por •ciásicos ha.cendados•. 278 

En 1a organizaci6n de1 proceso c1ector.a1 mismo, la admini~ 

traci6n gubernamcnta1 norteamericana favoreci6 a los repub1ic~ 

nos. Tanto en e1 nombramiento de 1os jueces que supervisar~an 

e1 proceso, como en e1 arbitraje 1cga1 de 1os conf1ictos entre 

Federa1cs y Republicanos, la administraci6n co1onia1 decidi6 

siempre en favor de 1os republicanos. 

Estas intervenciones de 1a administración colonial 
en la 1ucha po1~tica interna de1 pa~s fueron factor de 
terminante en que el partido de 1os hacendados cstuvi~ 
ra práctica.mente ausente de 1a representación puerto-
rriqueña en el gobierno durante los primeros seis años. 
La participaciGn puertoLrLyuefia en ~i gobierno en esos 
años {claves para 1a conso1idaci6n de 1a pol~tica eco
n6mica que scnt6 las bases para el desarrollo de1 capi 
talismo imperialista) estuvo en manos del partido polY 
tico opositor a los hacendados--c1 Partido Repub1ica-= 
no •••• Con 1a participaci6n del Partido Repub1icano 1a 

27?Qu.intero, J:hid_, PP- 36--38. 
278Ihid., pp.-~39 y N. 71. 



administraci6n co1onia1 aprob6 1as 1eyes de impuestos
sobre propiedades agr~colas que llevó a1 embargo de nu 
merosas haciendas y pequeñas fincas. Se neg6 consis-= 
tentemente a ceder e1 cr~ito que constantemente implo 
raban los terratenientes para desarrollar su produc- = 
ciOn comercial y no tener que vender su tierra. Esto
ocurr1a mientras dedicaba gran parte del tesoro pdbli 
co a proyectos para establecer sistemas de riego en -= 
áreas costeras del sur; proyectos que posibilitaron el 
cultivo de caña de azGcar en dos regiones que fueron -
centro de operaciones de las que llegaron a ser las -
compañ1as azucareras m~s poderosas del pa1s.279 

A medida que se va desarrollando la econom1a de plantacio
nes azucareras, bajo la hegcmon~a del capital norteamericano: 

La mayor macro-intcgraci6n del capitalismo co1oc6 a -
los profesionales, por un lado, en una posici6n de ma
yor importancia en la econom~a; pero por otro, fue - -
transformando su car~ctcr de productor independiente.
Comenzaron a aflorar entonces loa contables de empre-
sas, abogados de corporaciones, administradores da in
dustrias, ingenieros de producci6n, etc. El grupo de
profesionales qua se vi6 envuelto directamente en 1a 
nueva econom~a, fue afianzando aún más su respaldo a -
la presencia norterunericana en el pa~s.280 

De este sector y de la burgues~a aut6ctona que se a1i6 a1-

capita1 imperialista se nutrirá el liderato y base del Partido 

Republicano. Esta partido era el qua mejor expresaba los int~ 

reses de clase del nuevo bloque en construcci6n. Su liderato

ac irtí transformando con10 producto de las al.ianzas que se fue

ron estableciendo al interior de la formaci6n social, entre el 

capital norteamericano, las diferentes fracciones de la burgu~ 

s~a autóctona y 1a intelectualidad org~nica a la nueva clase -

dominante impcria1ista .. 281 Entre 1904 y 1920 el liderado del-

279Ibid .. , pp. 38-40 y N. 71 
28ºIbid., p. 59 .. 
281~entc, siempre hubo una gran ~cmojanza.. entre la base programática 

de1 Partido Fed.era1-Uni6n y Republicano, pero aún mds en este período. El 
"Informe" de1 gobernador A11en al presidente de Estados Unidos en mayo de-
1901 sefiala la ••gran semejan.za entre los partidos Republicano y Fcdcra1''-
E1 gobernador de Puerto Rico info.cmaba: "un examen cuidadoso de ambas pla
ta.formas, aunque demuestra una diferencia en fraseología, rcve1a muchos -
puntos de gran scmejanza1 entre éstos pueden notarse los siguientes: ambos 
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Partido Repub1icano se transform6, cambiando considerablemente 
1a proporci6n en que se encontraban en ~1 representadas 1as d~ 

ferentes c1ases y fracciones de c1ase. 

La proporci6n de profeaiona1es entre e1 liderato se re 
dujo, y dentro de1 •1iderato profesional" se redujeroñ 
dr4sticamente 1os m&:licos--c1~sicos productores inde-
pendientes--y aumentaron 1os abogados--grupo profesio
nal donde 1a proporciOn de intermediarios en e1 desa-
rro11o de 1a econom~a capitalista fue mayor-- •••• 282 

En este mismo per~odo de 1904 a 1920, 1a representaci6n de 

ciases y fracciones en e1 liderato de1 Partido Republicano fue 

1a siguiente: profesionales, 56.4% (e1 cual se descompon~a - -

as~: abogados 41.5%; m~icos 8.5%; y otros, 6.4%); terratenie.!!. 

tes no-hacendados, el 27.7% (dueños de centrales, e1 19.1%; -

producci6n cañera no vinculada a centrales, el 2.1%; y otros,

el 6.4%); comerciantes, el 3.2%; Banqueros, el 2.1% (aunque h~ 

b~a un 14.9% con "conocidos intereses bancarios"); pequeños i.!!, 

dustria1es, 2.1%; artesanos, 4.3; y hacendados "clásicos", - -
4.3%.283 

Dos fracciones de 1a burgues~a aut6ctona encontraron repr~ 

sentaci6n en e1 Partido Republicano. Primeramente, aquellos -

grupos que durante la colonia espafio1a se hab~an dedicado al -

come~cio extra-metropolitano: representantes de casas comerci!!. 

les no-españolas y terratenientes crccienternente vinculados 

la actividad comercial. Estos dos sectores se consolidaron e~ 

mo una burgues1a intermediaria con un peso importante en la -

econom1a isleña. Depend~an de la cconom~a tipo enclave de las 

decia.ran su 1ea1tacl incondiciona1 a Ion Estado~ Unidos do Aroúrica1 y ambos 
desean un gobierno territoria1 en c1 futuro inmediato, y eventual.mente 1a
Estadidad en 1a Unión Americana •••• .Los Fodcra1cs, sin embargo, ~ogan por-
1a autonomra municipal ••• ; también favorecen 1a incorporación de bancos y-

. al.egando que son sus defensores, ape1an a 1as c1ases trabajadoras." Aun-
que el. gobernador establ.ece una diferencia: •no puede negarse c1 hecho de
que mientras e1 Partido Repub1icano acept.cJ.. de buena. fe l.a daninaci6n nmeri 
can.a en 1a is1a, y l.c da su apoyo cordial. a l.a administración, lo mismo -=: 
francamente no puede decirse de sus adversarios po1Íticos (l.os Federal.es)•. 
(aol..rva.r Pagán, Historia de l:.2:!_ partidos, pp. 77-7B.) 

282Quintero, "Conf1ictos"~ p. 61. 
283Ibid., p. 62. 



plantaciones de azúcar (que generaba y nutr~a 1a necesidad de

;lmportar), y de1 v~ncu1o co1onia1 y 1as relaciones comerciales 

que estab1ec~a con 1a nueva metr6po1i. Evidentemente que e1 -

proyecto po1~tico que mejor satisfac~a 1as exigencias de esta

fracci6n burguesa aut6ctona, provenientes de su determinaci6n

estructura1 de clase, era 1a integraci6n definitiva de Puerto

Rico a 1os Estados Unidos como un estado más. 

Hay otro sector de 1a burgues~a autOctona, que corresponde 

a 1a noci6n pou1antziana de burgues~a "interna .. y que, aunque

pequeño, 11ev6 a cabo un importante proceso de acumu1aci6n, a1 

abrigo de 1a econom~a azucarera impuesta por 1a burgues~a nor

teamericana. Se trata, o bien de aquel grupo de terratenien-

tes puertorriqueños que, predominantemente a partir de 1a in-

dustria azucarera, hab~a combinado 1a producc~6n agr~co1a con

la actividad comercial, o bien de aquellos comerciantes que h~ 

b~an comenzado a invertir en dicha producci6n. Esta fracción

hab~a 1ogrado independizarse de la c1ase de comerciantes-pres

tamistas españoles que dominaban 1a formaci6n social durante 

1a colonia española: 

primero, girando sus exportaciones hacia mercados ex-
trametropo1itanos--principa1mente e1 azacar hacia 1os 
Estados Unidos--, y segundo, generando sus propias - -
fuentes de crédito (más de la mitad de los l~deres im
portantes del Partido Republicano cuyo poder~o econ6mi 
co se basaba en complejos azucareros de p1antaci6n-ceñ 
tral estuvieron vinculados al desarrollo bancario del= 
pa~s) •••• 
Hacia la primera mitad de la d~cada del 30, per~odo -
clímax del crecimiento azucarero, el poder~o econ6mico 
de este grupo de terratenientes era aproximadamente -
equivalente al de las 4 grandes compañ~as ausentistaa. 
Las centrales que lograron estab1ecer o desarrollar -
produc~an para 1934 cerca de la mitad de1 total de aza 
car procesado ••• y, adem~s, 27 de 1as 59 fincas en 1a= 
Isla que dedicaban m~s de 500 cuerdas exclusivamente a 
caña de azacar--59 fincas que representaban el 60% del 
cultivo de caña tota1--eran propiedad de terratenien-
tes sin conexi6n con centrales .••• 284 

284~., pp. 64-65. 
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Esta burgues~a interna depend~a del mercado norteamericano 

para 1a comercia1izaci6n de sus productos, desde antes de 1898. 

Oespu~s de 1a invasi6n norteamericana, esta fracci6n ver~a su -

r~prod.ucci6n amp1iada incrementada en forma insospechada. La ex

pansi6n de aque11os capita1es vincu1ados a 1a producción de az!!_ 

car se debi6 al car~cter de gran empresa capitalista de alta -

tecn~log~a de 1a econom~a de p1antaciones, y al sobreprecio pa

gado al azficar puertorriqueña en el mercado continental de Esta 

dos Unidos, producto de la protecci6n tarifaria. 285 Su activi=
dad pol~tica, de las primeras cuatro d~cadas,se centró en la d.!::_ 

fensa del sistema de privilegios proveniente de su asociaci6n -

con el capital monop6lico azucarero norteamericano, que contro

l.aba l.a ad.ministraci6n col.onial. en defensa de su mod.el.o de acu

mul.aci6n (basado, como hemos señalado, en la superexplotaci6n -

del. trabajo y en la explotación tipo enclave agr~col.a). 286 Esa 

285
oiffie, ~ Broken P1edgc, pp. 143-144. Se.iia1nn untos autores que la -

ta.rifa azucarera impuesta. a la producción que provenía de fuera del sistema 
tar1fario norteamericano, significó que e1 azúcar puertorriqueña se pagaba, 
por ej~p1o,, a dos centavos de dólar mi.is por libra que cJ.. azúcar cuban.:i. -
S.ignificaba.,, adem5s,, que el. costo de l'roducir y cntrc..'g'a.r en New York una to 
ncl.ada de azúcar era, para los productores en Puerto Rico, du $65 a $70 a&:" 
l.aros con 1a protección tarifaria y, de J..o contrario, habría sido de $1CO -
dé.lares por tonelada. En 1928, el sobreprecio significó un ingreso adicio
nal para los productores en Puerto Rico de $21,300,000. Un.a nueva ta.rifa -
&umontar:ra. el ingreso adicional a $24,000,,000 en 19301 :.JogÚn cálculo de los
Diffic. Los dueños de las centrales azucareras en Puerto Rico cabiidcaban
para que se .::ipJ..i.Ci:lSCn altas tarif.as al uzúcar en el mercado norteamericano. 

286
E1 contro1 que nobre la administrución gubernamental de la co1onia te 

nía. 1a burguesía imperialista y sus aliados autóctonos,, fue documentado par 
cial.mente al principio de esta sección y será ampli.::J.d.o en 1a sección relat:T 
va a la lucha de clases: burguesía-proletariado. Aquí sólo mencionarernos~=
de paso,, que los intereses mencionados, vinculados nl Partido Republicano,
distribuían puesto~ en la burocracia pública: Mej~as,, Condiciones, pp. 76--
77, U. 20 serla!.:. J._o ~..&.91..1..&.to!hLc: ••:.::;,, i°':>2 el P.t.e.!:>.i<.lc11Le Ue :t- A"'uo,.;.la.__;_.::;J1 <.lt::t -
:Agricultores de Puerto Rico public6 el siguiente anuncio: •siendo ya excesi 
vo c1 número de cartas que ne reciben en esta oficina solicitando endoso y:: 
rocomenclaciones para puestos públicos en los diferentes Departamentos y Ne
gociados del Gobierno, hacemos constar que ta1 misión es incompati..b1e con -
nuestra posición y prir,cipal deber de mantenernos en ca:np1eta independ.encia 
sin que motivos de gratitud nos aten a organismos gubcrn.:uncnta.les •••• • - -
(Anuncio en Unión Obrera, Vol. XXX, Núm. 38, Ju1io 2, 1932, p. 3)." cabo -
recordar que--:rase~nes en Puerto Rico se realizan en noviembre y que -
para 1a fecha de este a.nuncio, e1 Partido Republicano aún era el. partido de 
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defensa se incrementó, sobre todo, a partir de 1a segunda déc~ 

da, a medida que arreciaban las cr~ticas y amenazas de acciOn

de 1a fracción burguesa aut6ctona marginada del nuevo modelo -

de acumulaci6n, y crec~a la militancia y conciencia obreras 

(especialmente mientras el Partido Socialista represent6 el -

proyecto de clase del proletariado) .. 

3 .. 2.2 ~burocracia ~- La administraci6n colonial nor
teamericana se vali6 de su derecho a nombrar funcionarios pü-
blicos, para separar del gobierno al Partido Federal-Unión .. 

Utiliz6 tambi6n el patronazgo en los nombramientos de
Administraci6n PÜblica para fortalecer al partido pol~ 
tico "with a freindl.y attitude to 1\merican Govcrn- -
n1ent" C*J. Inclusi.ve un gobernador norteamericano seña 
16 en 19i3 la excesiva cantidad de personas en 1a AdmT 
nistraci6n Públicu que hab1a heredado de 1os gobernadO 
res anteriores. En esa forma el patronazgo en la em-= 
p1coman!.a pública fue convirtit;ndose en uno de los ras 
gos caracter!sticos del Partido Repub1icano.287 -

140 

Hemos señalado ya que hab1a un sector importante de "inte

lectuales'" formados en Estados Unidos que dieron su apoyo sin

reservas a la invasi6n y anexi6n norteamericana de Puerto Rico. 

El imperialismo encontr6 en este grupo una intelectualidad 

oposi.c.i6n al. Uni.6n; en c1 32, en coa1i.ción con e1 Partido Socialista ob-
tendrS::an 1a mayoría electoral en 1n Is1a. También quorcmos señalar quo 1a. 
rl.sociación de Agricultores era miembro de 1as ••r""uerzas Vivas" que ya men-
cionlirarnos. Observadores de la úpoca 1:1an documentado amp1.iamente el. hecho 
de que la industrio. azllC<:1.rera si~prc tuvo una gest.ión po1Í.t.ica determina_!! 
tu de 1a ori.ontac.ión gubernilmenta1 insular ha5ta comienzos de 1a década -
dc1 40. (Véase; Mejías, ~·~.,p. 94, N. 51.) llirdr ~ Sugar ~
~, destaca amp1iamontc como los interc~cs azucareros .interferían con 1os 
derechos civiles de los trabajadores, ejerciendo sobre c11os coacción ex-
traeconómica y corrupcí6nr v!a 1a compra del voto. Los trabajadores de -
la.s plantaciones de azúcar perdían su trabajo y eran cxpu1sados de sus ca
sas sí no votaban con el. "patrón". Lil coacción 11E.-gaba a un grado de efi
cacia ta1 que, en 1937, todav!a Bird señala que en los distriton cañcros,
e1 resultado de 1as elecciones era determinado de antemano por los grandes 
terratenientes que co~tro1aban l.a zona. (Véaac Bird, pp. 59-60 y 70.) 

•con una actitud amistosa hacia el Gobierno Americano .. , es d~cir, hacia-
1a dominación co1on.ia1 ejercida por Estados Unidos. 

287
Qu.intero, "Clases", l:-'· 69. 



gánica a1 sistema de dominación anterior, puesto que se 1ogr6-
su co1aboraci6n en 1a nueva administraciOn co1onia1. 288 

3.2.3 Formaci6n :i. desarro11o de ~ sociedad ~- A medi

da que l.a·burgues:ta imperia1ista fue asumiendo 1a direcci6n de 

1a producci6n socia1, fue e1aborando una nueva sociedad civi1, 
y form.i:ndose y conso1idando una inte1ectua1idad orgánica pro

pia. Retomaremos a1gunos e1ementos que contribuyeron a esa -

evol.uci6n ... 

3 ... 2.3.1 ~ escue1a. La tarea educativa corresponde, en e1 

pensamiento gramsciano, a 1a función educativa positiva "de1 -

Estado ético y de cultura•: 
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288
En R.i.sorgilnent:o, cid .. ci.t., Gra:nsci e:xp1ica: -cada grupo aoc.i.a.1 ti.ene-

un grupo propio de inte1ectu.a1es o tiende a fo~rsc1o; sin crn.bargo 1os in 
te1ectua.1cs de 1a c1Asc h.i.stóric.a (y real.mente) progresiva, en 1as condi-= 
clones dadas, ejercen ta1 poder de atracción que terminan, en Úl.timo an51i 
a.i.s, por subordinarse a 1os i.nt.c1ectua1ez,; de 1os demás grupon social.es y = 
por 10 tanto por crear un sistema de sol.idari..d.ad entre tcxlos 1oa inte1ec-
tua.J.es con víncu1o de orden psico1éigico (vanidad, etc .. ) y a menudo de cas
ta (técnico-jurídico, corporativos. cte .. ).. Este hecho se verifica 'espon
táneamente• en 1os períodos histÓricos en que el grupo social da.do es var
da.d.crarnent.e progresivo. es decir real.mente hace avanzar a 1a sociedad ente 
ra. satisfaciendo no só1o sus exigencias cxiztencíal.cg, sino amp1iando co-;; 
t.i.nuamcnte sus cuadros por 1a continua tcc.a de posesión de nuevas esferas= 
de actividad ccon&nico-product..iva.- Como veremos en 1o que sigue, en 1a -
medí.da en que, hasta mediados de 1a décosda de1 30, preva1ccieron 1os inte
reses económico-corporativos del sector de 1..:t burgucsí:a impcrial.1sta norte 
americana vinculad.o a 1a cxp1ot.ac.i.Ón agríco1a tipo cnc1..avc en Puerto Rico:-
1.a burguesía norteamericana no l.ogró con.sti.tu.ir~c en dirigcntP- de 1as el.a
ses suba1ternas. Y e11o, a pesar de todas 1ill~ ilusiones que 5c hizo el li 
de.rato social.is ta en torno a l.a.s 1- ibcrt:ades de orqanización obrera y persO 
n.a.1es bajo 1a docni.na.ción norteamericana.. No será nino hasta. l.a 11cqada -= 
de1 !luevo Trato 3 l.a Isl.a que 1a b1trgueo;.Ía norteamericana. dará muestras de 
acordarse de .ld..8 necesidades de .las c1asr.s suba1ternas y que comenzará a -
coru;nlirl<i'orR~ !"'- ?..1.i.;!!.r.Z...::.. :!e el..=-=::.:: :::¡-J~ vL.r:;: o .... ~iJL""'<=>.i.Úi. w.d.x.ima c.!n ei surgi 

· m..i.cnto y deGarro11o de1 Partido POru.La.r D~Ocr.:Ítico.. L.:L fuerza motriz ae:= 
1..a a1ianza l.a proveerá 1a iniciativa de 1a peques.a. burguesía. puert.<>rrique-
iia, que será 1a que se convertirá, por un t.i.csnpo breve, en portavoz. rlc 1as 
necesidades del •pue:b1o• al. interior de la formación social... Será el PPD
el. encarga.do de dar J.os primeros pasos de rclorma cconóm.i.co-soc.ia.1 que 1e
va1drán a 1a burguesía norteamericana, COID<> conjunto social., 1a 1ea1t.ad de 
1.as c].ae.cs suba-1. ternas .. 



cada Estado es ~tico en cuanto una de sus funciones 
más importantes es 1a de e~evar a 1a gran masa de 1a 
pob1aci6n a un determinado nivel cu1tura1 y moral, ni
vel (o tipo) que corresponde a las necesidades de desa 
rro11o de 1as fuerzas productivas y por consiguiente,= 
a 1os intereses de 1as clases dcxninantes. La. escue1a
como función educativa positiva y 1os tribunales como
funciOn educativa represiva y negativa son 1as activi
dades estatales más i.mportantes en tal sentido. Pero
en realidad, hacia el logro de dicho fin tienden una -
multiplicidad de otras iniciativas y actividades deno
minadas privadas, que forman el aparato de la hegemo-
nia pol~tica y cu1tura1 de 1as clases dominantes.289 
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La escuela es una de las organizaciones cul.tural.es--.!.·~·,

de creaci6n y transmisión ideol.6gica, o de l.a concepci6n de 

mundo de l.a c1ase dominante--más importantes en l.a construc- -

ci6n de una superestructura org~nica, por cuanto es el. instru

mento para formar 1os inte1ectua1es de diverso grado--~·~·· -

los organizadores y dirigcutes de 1a hegemoni.a de l.a el.ase que 

representan. 290 

Los norteamericanos ten~an muy el.aro el. pape1 representado 

por 1a educación pública en el proceso de colonizaci6n. 

Porto Rico is now and is hcnceforth to be a part -
of the American possesions and its pcopl.c are to be -
Amer icans •••• Thc question of good citizenship ••• can
be more casi1y scttl.ed through thc public school.s than 
by any other method .. 291 

289Grmnsci, Maqui ave lo, ed. ci.t., p. 161. Debo de evitarse hacer de la
distinción táctica entre sociedad pol!tica {Estado) y sociedad civil (orga
nizaciones cul.turciles), una .separación orgánica. Para Gramsci no existe un 
sistema social basado cxcl.usivamento en el cofl!lcnso (e1 momento de la direc 
ción;, ni un Estado que pueda mantenerse indefinidamente sobre 1a base úni-=
ca de 1a coerción (M., p. 166). El "Estado e~ todo e1 comp1ejo de activida 
des prácticas y teóricas con ias cuales la el.ase dirigente no sólo justifi= 
ca y mantiene su dominio, sino también logra obtener el con~enso activo de-
1os gobernados •••• " (M .. , pp. 107-108), puesto que .. Est4do = sociedad po1S:ti 
ca+ sociedad civii, 'Val.e decir, hegemonía revestida de coerción"'. (M., p.= 
165. Véase: pp. 164-1(..6). No ob~tantc, para cato autor, el modo nori'ñal.. de
dirigir un b1oque histórico es a través de la sociedad civi.1 (Véase: Pasado 
~Presente, ccl. cit .. , pp. 206-2071 también en Sacristán, Antol.og!a, p~) 

29ºv~asc, Gramsci, Bcnedctto Crocc, ed .. cit .. , pp. 16, 20-21 y 27 e Inte-
1ectual.es, ed. cit., p. 16. --- ---

291u.s. War Dcpartment, Report Of ~ !!.•.:!..• ~ Commission ~~Se
cretary ~ ~, Upon Investigations ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .!.,:!.-
~~f~ic~~~!',º :~c~;,w~~h;~:ton: G.P.o., 1899, p .. 53, citado por Quintero, -
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En 1902 el. "Comisionado de Educaci6n" de Puerto R.i.co dirj'.°a l.o

siguiente en su informe a Wash.1.ngton: .. Col.onization carried -

forward by the armies of war is vastl.y more costl.y than that -
carried forward by the armies of peace, whose outpost and gar

risons are the publ.ic school.s of the advancing nation ...... 11292 

Los Estados Unidos otorgaron a l.a educaci6n pública una i!!!, 
portancia decisiva, creando una estructura educativa central.i
zada. Hasta 1903 los supervisores escolares ten~an que ser -

norteamericanos y, durante todo el. per~odo que nos ocupa, el. -
presidente de l.os Estados Unidos se reservó el. derecho de nom
brar al. "Comisionado de Instrucci6n PObl.ica.. (1a Ley Janes de-

1917 ratific6 este derecho). La po1~tica educativa se orient6, 

segan un informe de1 senado norteamericano, a hacer de l.os - -

puertorriqueños 00 profitabl.e citizens" (ciudadanos redituables): 

es decir, a imbuirlos de l.a concepci6n de mundo de la burgue-

s.'.Ea norteamericana, y a capacitarlos para constituirse en "a -

riaing and progressive working cl.ass"' Cuna el.ase trabajadora -

creciente y progresiva). El informe recomend6, además, que se 

l.e diese prioridad a l.a educación industrial.. A partir de es

tas recomendaciones, durante l.as primeras dos d~cadas, l.or "ºE 
teamericanos atendieron prioritariamente l.a educación primaria 

(que fortal.ec~a l.a capacidad productiva de un proletariado de

baja ca1ificaci6n) y l.a preparaciOn técnica de cuadros profe-

siona1es (es decir, l.a formación de una intelectualidad org4n~ 
ca). Sobre todo, capacitaron a esa intel.ectual.idad para cons

tituirse en I.a burocracia pGblica y privada: contables, admi-

nistradores de empresas, notarios, abogados, especialistas en-

292citado en Quintero, Ibid., N. 80. Es curiana 1a semejanza entre este 
••comisionado de Educación••""""Y'"G"rarnsci, en términos de 1a uti1ización de una

.conceptua1ización mi1itar para referirse a la construcción de la hegcmonta
de la c1ase históricamente "progresiva": cf .. Maquiave1o, pp. 94-96: "las S.!:!_ 
perestructuras de la sociedad civil son como el sistema de 1as trincheras -
en 1a guerra moderna"" 1 "un país en donde 1os cuadros de la vida nacional -
son embrionarios y desligados y no pueden transformarse en •trinchera o for 
taleza' "; En Occidente, donde hay una rel.:ición balllnccada entre Estado y se; 
ciedad civil "y bajo el temblor del Estado se evidenciaba. una robusta es- = 
tructura de la sociedad civil. E1 Estado sólo era una trinchera avanzada -
detrás de la cua1 existía una robusta cadena de fort.a1ezas y casamatas ...... 



144 

administraci6n pdb1ica, ingen~eros de producci6n y civiles, mae~ 

tros, etc. Para 1a preparaci6n de 1os cuadros profesiona1es,

se sigui6 1a po1~tica de enviarlos a Estados Unidos a estudiar, 

fundamenta1mente a escuelas para grupos ~tnicos "minoritarios". 

A finales de 1a tercera d~cada de domin3ci6n se funda la UniveE 

sidad de Puerto Rico, que hab~a comenzado como una escuela de -

maestros para 1a educación pr~maria. 293 

Algunos autores sustentan la tesis de que la 1imitaci6n del 

carácter human~stico y liberal de la educaci6n, y el ~nfasis en 

lo "prtictico", tuvo un propósito ideo16gico y estuvo dirigido a 

disminuir las posibilidades de surgimiento del descontento so-

ciai. 294 Lo cual equiva1i6 a no entregar1e a 1os puertorrique

ños 1as herramientas inte1ectua1es que 1es permitj.esen ref1ex.i~ 

nar cr~ticamente sobre su realidad socia1 y, con e11o, llegar a 

cuestionar la dominación colonial; ya que la cr~tica precede a

la acción liberadora.. Pues como dice Gramsci: "El comienzo de

la elaboración cr~tica es la conciencia de lo que realmente se
es ...... u295 

293Quintero, Ibid .. , pp. 42-46 .. Quintero se basa en el libro de Aida Ne-
grón de Monti11a:-A°mericanization .!!:!. Puerto Rico and thc ~ ~ ~
tem, S .. J .. : sin editorial, 1 970 y en el. artículo de Isabel. Picó, "Americani 
Z4Ción o pro1eta.rizaciÓn", La escal.era, 5: 5-6, nov .. , 1971 ... Uno de l.os máS" 
importantes ideól.ogos nortea.lnericanos de 1a nueva pol.Ítica educativa diseña 
da para Puerto Rico, pl.anteó lo siguiente en 1903: "The ed.ucational. probleñi" 
for Porto Rico is twofol.d.. The masses must be taught to read and write, -
and to know something of the clt3Rentary branches of study, and to understand 
the simpler institutions of American rule ....... Quite~ different sort of - -
education is also necessa.ry .... of men and women (who shal.1 hold responsib1e 
positions in governm.ent; in professiona1 life; in business, and in socicty) 
who sha11 not only posees cu1turc, but whose culture shal1 not be a1ien and 
incidental. as that too often is which comes from abroad•, but sha11 be 
indisscrverab1y bound up with the pro-gress of the island, and unitcd with -
our nationa1 idcals." (Citado por Quintero, Ibid., p. 45, N. as. Según es 
te autor, la referencia a 1a cultura cxtranjcra-l:•:::J alude a la cultura eur~ 
pea de l.os hacendados, quienes controlaron hasta entonces el sistema educa-= 
tivo.) 

294
Isabel Picó; "Amoricani:.::ación", p. 36.. Citado por Quintero, Ibid., p.-

45, N. 84. 
295Gramsci, Bonedetto Croco, p .. 12.. En la p. 20 señala: "La comprensión -

cr~tica de sí mismo se logra a través de una lucha de 'hegemonías' políti
cas; de direcciones contrastantes, primero en el. campo de 1a ética, luego -
en el de la política, para arribar finalmente a una c1aboración superior de 
la propia concepción de la realidad. La conciencia de formar parte do 
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Hay tres e1ementos que "son indiso1ub1es" y que "en e1 pr.9,_ 

ceso rea1 de1 desarro11o hist6rico-po1~tico se pasa necesaria

mente del uno a1 otro": "re1igi6n (o concepción de1 mundo 'ac

tiva• [3.9tIJ, Estado y partido"". 297 No sorprende, entonces, 1a

gran llnportancia que otorgó e1 Estado norteamericano a1 pape1-

que pod~a desempeñar 1a iglesia protestante en La difusión de

su ideo1og.1:a de el.ase y en la f ijaci6n de "patrones cul. tural.es 

que facilitaran un 'mutuo entendimiento' entre ambos pa.1:ses~ 98 

La iglesia protestante tuvo una influencia decisiva (a trav~s

de su co1aboraci6n en la educación laica y de su trabaJo evan

gelizador directo) en l.a transmisión y difusión de unos val.o-

res que, además de adecuarse al. proyecto de 1a nueva clase di

rigente, atentaban contra 1a hcgcmon~~ idcol6gica de 1a anti-

gua el.ase de hacendados. A su vez, 1.::i nueva concepci6n de mu..!! 

do apoyaba e1 proyecto de rcorientación de 1a economía segGn -

las necesidades y posibilidades de expansi6n del capital so- -

cial norteamericano en general. E1 protestantismo enfatizaba

la importancia de 1a conciencia y libertades individuales, at~ 

caba la autoridad jcr5rquica, dignific.nb.:t el tr.nb.:ijo manual, y 

rec1aniaba un lugar social indepcndi.cnte-- y en igua1dad de de

rechos con c1 hombrc--para la mujcr. 29 9 

dcterm.i.n.a.da fuerza. hng'--~n.i.ca. (esto e~, lit conciencia política.) es la pri
mera fauc p.:i.ra una ulterior y prcx3rt.~~iv.:t <lUtoc:oncicncia, en la cual teoría 
y pr5ctica uc unen f:inal.rn._.ntc.•• Véase: pp. 11-13. 

296
Quc haya producido una acti.vidd<.l prdct.i.c<l y una. voluntad y que esté -

canten.ida en iSstas cotno 'premisa• tcóric.:i .i.mpli'"clt.-::i •••• " (Den<..•c:k•tto ~· 
p. 16). 

297~., Maqui.a.velo, p. 102. 
298

QUintnro, '"Cc.nflict.o!i". p. 47 y N. 91. Quintero nos refiere a laa 
!.::.it.:l:::; C.= lo.::; norL.......u.1 ..... ..:i..:...t.nu>:> que i.i..u.:: .... u :i.<.J. po.i!L.ic .... .unper.l.a.1. para J.a co.J.o
n.i.a en: Emilio !>antojas García ... La iqlc!3ia protcst.;a.ntc y l.a ,¡unericaniza-
ción de Puerto Rico 1898-1917", ~ dr C~ ~ 18: 1-2, ju-
nio de 1'97-l. 'l'ambién ¡1os ref icre a Gcorgc Riggs, Baptist .i.n ~ .!!!.S2.•
s. J.: sin ~it., 1939, p. 5, en relación a documentos que atestiguan ia -
estrecha rel~c.i.Ón entre misioncroa protestantes y al.tos oficiales de1 go-
bicrno norteamericano en Puerto Rico. La bibliografía ~obre el. tema es, -
por lo demás muy extensa. 

299
zbid., pp. 47-49. 



3.2.3.2. Los sindicatos. 

E1 Estado tiene y pide e1 consenso, pero tambi~n 1o 
"educa" por medio de 1as asociaciones po1~ticas y sin
dicales, que son sin embargo organismos privados, deja 
dos a 1a iniciativa privada de 1a c1ase dirigente.300-

Puerto Rico hab~a estado sometido a una metr6po1i que en -

p1eno siglo XIX aan no realizaba su propia revo1uci6n democrS

tico-burguesa, y que hab~a prohibido toda actividad po1!tica -

en 1a colonia durante prácticamente toda su dominaciOn. Este

hecho, unido al escaso y abigarrado desarrollo capitalista in

sular, hab~a impedido que floreciera una tradición de organiz~ 

ci6n y lucha entre el proletariado agrrcola en configuraci6n,

ni siquiera durante el Gltirno cuarto de siglo. El trabajador

puertorriqueño se encontraba aislado por su ignorancia, por el 

escaso desarrollo de las fuerzas productivas, y por una siste

mática represión practicada, tanto por los gobernadores milit~ 

res españoles, como por los propios hacendados que hab~an for

mado el Gabinete Autonómico. 
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En este contexto se puede entender por qu6 e1 proletariado · 

puertorriqueño fue organizado de arriba hacia abajo. Y si se

leen los escritos m~s importantes de algunos de sus l~dercs, -

durante las primeras d~cadas de dominación norteamericana, sa~ 

ta a la vista de inmediato la diversidad de corrientes te6ri-

cas que los inspiraban, las contradicciones internas del pens~ 

miento de algunos y entre los diferentes discursos y, en oca-

siones, la falta de una claru conciencia y proyecto de clase}01 

El escaso desarrollo estructural de la clase y el ais1amiento

ideo16gico en que España habra mantenido a la colonia. expli-

~ü~ 1~ ~uzcnc1a de un prolPtariado org~niz~ao, con un el.aro -

proyecto propio y una cüpacidad organizativa 1ndcpcndiente. 

Lo anterior, unido a las promesas de libertad democrático

burguesa hechas por los Estados Unidos a su llegada, 302 y a la 

3 ooGramsci, Maquiave1o, p. 162. 
301

sín descartar 1a 1ucidez íntuítiva de a1gunos 1Ídcrcs como Ranoro Ro
y Cora1cs, por eje:mp1o. 
302

A1 ocupar Puerto Rico en 1898, c1 Mayor-Genera1 Ne1son A. Miles ex.te.!! 



fe que en e11as depositaron todos 1os sectores de c1ase pucrt2 

rriqueños, explica 1a facilidad con 1a cua1 fue captado e1 1~ 

derato obrero y, a trav6s de e11oa, 1a vanguardia de 1os trab~ 

jadores de1 momento, por e1 sindicalismo amari11ista auspicia

do por 1os Estados Unidos. 
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Tan pronto se constituyó 1a primera organizací6n pro1eta-

ria en 1a Is1a en 1898, 1a Federaci6n Regional de Trabajadores, 

se inició un movi.miento de huelgas por todo Puerto Rico y se -

exigió, en e1 contexto de un programa •anexionista•, 1a exten

sión a1 pueb1o de Puerto Rico de 1as instituciones 1ibera1es -

norteamericanaa--es decir, ñe 1a libertad individual fruto de-

1a democracia burguesa; y de 1as libertades de sindicalizaci6n, 

de paro y dem~s conquistas obreras, 1ogratlas mediante 1a 1ucha 

de c1ases en 1a metr6po1i. E1 liderato del proletariado cifró 

sus esperanzas--en forma estrat~ica y no táctica-- en el paso 

de instituciones monárquicas y absolutistas a democrático-bur

guesas, con lo cual reve1aba su escaso desarro11o ideológico. 

La intromisión del Partido Republicano en la Federa- -
ci6n Regional, sus intentos de controlarla y manipular 
""l:a"""Como un arma contra el Partido Federal llevan a 1a= 
formación de la Federación ~ de los Trabajadores -
de Puerto Rico, ccxno una manera de cOiñbatir ias manio
Era~arEO'Sa y de los caciques republicanos. Así-
mismo se organizó el Partido Socialista, afiliado al -
Partido Obrero Socialista de Esta.dos Unidos, declarán
dose, además, "en favor del. programa j_nternaciona1 de
Carlos Ma.rx".303 

d.i.5 el. sigui.ente mensaje .i.l .. Pucbl.o de Puerto R:ico"": °*Ttle peopl.e ot: the 
United. Sta tes i.n the cause of líberty, justice and ht.UDa.n.i.ty ......... ca:ne bcari.nq 
the banner of freedom, i.nspircd by a noble purpose......... (to) bring you the -
fostering arm of a nation of free pcop1c, whosc qrcatest power is in justi.ce 
and humanity to -"'ll t-hocie llví"""') ~i·t:+.;"'l ...... , .f'.,....1~-- _ .-w:-+: ":"-:-~a":.~·..-~:::- º..!pe=-:. -
the pcop1c of a country that for centuries llaH bccn opprcssed but,. on the -
Cont.ra.ry, to bring you protcction, not on.1y to your!le1ves, but to your - -
property, to promote your pros peri ty, and to bcstow upan you the immuni. tles 
a.nd bl.essings of the 1iberal ínstitutions of our 9overrm1ent ...... to gi.vc to -
aL1 wi.thin the control of its milita.ry and nava-1 forces thc advantagcs an:I
b.1essings of enl.ightened. civíl.i.zation ... • (Citado por Diffi~. !!!_ ~ P1edc;ie, 
p .. 3) ... 

303sil.én, Historia, p .. 153 .. Véase: Mattos, ~política, pp .. 62-65 y NotaSJ 
Mejías, Condiciones, p .. 70. Todos 1os autores que se ocupan de este tema., -
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E1 gobierno militar norteamericano persigui6 a 1os máximos 

1~deres obreros, especialmente al miembro fundador y Presiden

te de la Federación Libre, Santiago Iglesias Pant~n- Obligado 

por la persecuci6n, Iglesias Pant~n tiene que salir de Puerto

Rico. En 1900 va a los Estados Unidos y establece contactos -

con los dirigentes de la American Federation of Labor, dirigi

da por samuel Gompers. Santiago Iglesias afilia a la Federa-

ci6n Libre al American Federation of Labor y se acoge a la pr~ 

tecciOn e influencia de Gompers. Gompers nombra a Santiago -

Iglesias organizador general de la American Federation of Labor 

(AFL) en Cuba y Puerto Rico. Le consigue, además, una entre-
vista con el presidente Teodoro Rooseve1t de 1os Estados Uni

dos, y que ~ste escriba a1 gobernador Hart de Puerto Rico Sol~ 

citando que no se entorpeciese la labor de "nortearnericaniza-

ci6n"' de Iglesias Pant1n. 304 A pesar de la protección oficial 

quo hayamos examinado, repiten como un estribi1lo que Santiago Zg1esias -
Pantín era un anarco-sintlica1ista español (sa1vo Bolívar Pagán que se limi 
ta a decir que ven!"a "Impulsado por ideologías obreras y soc:i.a1es de Espa= 
ña y otros países de Europa), resulta extraño que un an.a.rco-sindicalista -
fundara, junto a una organización sindical, un partido obrero cano brazo -
político del prolet..~riado. si bien lo que pretendemos es una primera apro 
ximación al problema del desarrol1o del proletariado puertorriqueño y de-= 
su organización cano clase--puesto que habría que hacer un trabajo de ar-
chivo, quo se sale de los límites de nuestra invest.igac:i.6n, para recuperar 
1o quu ha sido e1 pensamiento político del proletariado puertorriqueño du
ranto catas pri.rneras cuatro décadas del siglo XX, que fue su época de rna-
yor cornbatividad--nos parece, a partir de los ~scasos documentos qua han -
recibido alguna difusión, que el liderato obrero e~tá más bien imbuido de
'"refonnismo" y ''legalismo'', cifrando todas sus expectativas en la obten- -
ción de una legislación laboral progresista que mejore el bienestar mate-
ria.1 de la clase. En la práctica, hici.eron del ''parlamentarismo", o de la 
participación c1cctoral y en la administración gubernamental colonial, un
f.in en sí mismo--y no un instrumento de lucha--y recurrieron a la cola.hora 

304Associated Press, agencia de noticias norteamericana, reseñó el inci=
dcnte as:í:: "F.l presidente GCUlpers, de la. American Federation of Labor, pre 
sentó hoy al presidente Roosevelt a Santiago Iglesias, que fue escogido -= 
por él para ir a Puerto Rico como un representante de la Federación, para
organizar a los trabajadores de la isla en uniones de oficio. Mr. Gompers 
most~ó deseos de que su representante no fuera molestado por las autorida
des en su 1a.bor de amcricanización. El presidente Roosevelt dijo a Mr. -
Gcmpers que él creía en la organización nacional de los trabajadores y que 
todos los derechos de Mr. Zg1esias serían protegidos." (Citado en Mattos,
~ política, pp. 187-188, N. 71.) 



de l.a AFL, en 1901, e1 gobierno insular intento declarar fuera 

de 1a l.ey a 1a Federaci6n L'ibre, pero e1 caso fue ape1.ado en -

l.as Cortes superiores norteamericanas, las cuales en 1902 fa-

11.aron a favor de 1a Federaci6n, concedi~ndol.e a los trabajad3 

res puertorriqueños el. derecho a organizarse y a defender sus

intereses. Para marzo de 1905 se hab~Jn organizado en Puerto

Rico 123 uniones de trabajadores cuyos miembros pertencc1an 

l.a Federaci6n y, a trav6s de ella, se encontraban afiliados a
l.a AFL.305 
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El sindicalismo econ6mico-corporativista de la l\FL cumpl~a 

una clara función ncutralizantc del proletariado, impidi6ndo1e 

"desarrollarse más all~ de la fase ccon6mico corporativa para

el.evarse a la fase de hegemonfa ~ti~a-pnl~t~ca en la socicdad

civil y dominante C.?n el Estado" 3 º 6 , y en e1. caso de la colonia, 

se constitu:ia en "promotor ideol6gico del imperialismo yanqui'; 

"superponiendo la idcol.og'!a anc.:x:ionista a l.a l.ucha de el.a- -

ses". 3 º7 Gompcrs relata la posicí6n asumida por la AFL, una -

vez que la anexión de las excol.onias español.as fue un hecho 

consumado: 

el. movimiento obrero nortcamer i.C<.l.JlO se dedíc6 entonces 

ción de el.ases, ..t.noci.'indose con (.•l ~er::Lor :rnií.r~ rt..•a.cciona.r.i.o de 1.a burgut=>sÍa 
autóctona, con tal de retener l.::i. partici[)ac.i.Gn en ~_.1 gobierno, ~upuestan1en 
te en aras de lo::; intereses ccon6mico-corporat..1vos de. 1~"1. el.ase, aunque ni. = 
siquiera esto se logró. AL establecer. una .:i.lianz.-:i con la. burguesía, con-
t.rario a las reccxnt.-ndaciollP~> del. Sccr~.·tario Tc!..>orcro, Manuel r·. Rojas•. el.
Partido Socialista !>cmhró conf"u~•iÓn y dcsconf"iilnza entre el proletdr.iddO y 
aportó un cl.c:mcnto decisivo para ],~ <li::ogrr_,g.:i.ción ul.tcrior d(.•1 proletariado 
y para que se inicia.r.:i el dccl.lvc en su C<_"'•mbat:ividud. Lo que se conoce -
del 1.idcrato obrero r<.."Jela la aur.encia <le una vanq1.1a.rdia revol.uc.ionari.a, -
con un el.aro proyecto de c1a~:c. ("' Roj,_i~ había advertido en la CU.:irt.a. Con
vención del. Partido Soci.:ili.~ta r_~n 1.-..tl9: "Si. no!; ii:J.oci.árn..-rnos con los elemen 
tos burguesc:J.. en cualquier moment"_o y .-.n cu;,lquio:-r f"orma,. por un.:i inmoC!.cr",;" 
da ansiedad dc mejora!< .in:rncd.iat.a.:.;,. no ::>Ólo no!3 confundiríamo5 con sus odiO 
sas prácticas, sino que ta.mb.ién .introduc.iríumos en las huest~s que se agrU 
pan hoy cspcranzadu:J. y alent<1.da~; por- una nut::.-va fe, 1a más funesta dcsmora=-
1.ización que no podríamor> combatir después que nosotros mismos hubiéra.mos
i.nicia.do ene movimiento c.lcsmuraliz'-ldor." (Tomado de Quintero, ~· p.82.) 

305
Ma.ttos, ~política, p. 62 y N. 711 Mejías, Condiciones, p. 700 Bird, 

Rcport. p. 5ú1 Sil.én, Hi.a.toria, p. 155. 
3

oGGra.msci. Maqulavelo, p. 54. 
307

Mattos, ~-, pp. 62-63. Mattos sefia.1a como evidencia dei papei de-



a 1a tarea de 1ograr niveles de vida y de trabajo más 
a1tos en estas nuevas posesiones estadounidenses.. Com 
prend~amos que para proteger nuestros nive1es dentro = 
de Estados Unidos, ten~amos que ayudar a 1os obreros
de 1as islas a reso1ver sus problemas pol~ticos, socia 
les e industriales.. El Gnico medio posible para cons~ 
guir esto era organizar un movimiento obrero en esos
territorios.. Me dediqué a este trabajo de organiza-
ci6n.. Esto me puso en contacto con otros departamen-
tos gubernamentales federales.. Signific6 una nueva pe 
tici6n agresiva al Congreso a favor de los derechos pO 
l~ticos de estos pueblos, especialmente del de Puerto= 
Rico .. 308 

En 1916, el Jefe del Negociado del Trabajo en Puerto Rico, 

nombrado por el Prcsid~nte de Estados Unidos, testimonia cu~l

fue la pol~tica. del r6gimcn colonial al respecto: 

Si es armonf.a lo que se desea establecer entre los pa
tronos y los trabujadores de la isla, debe procurarse
pactar con colectividades formales, toda vez que traba 
jadores no organizados no pueden ofrecer responsabili= 
dad alguna por raz6n de no estar obligados a obedecer
preceptos constitucionales y marchar sin orientaci6n.309 

Que fue exitosa la pol~tica de la administraci6n colonial lo -

atestigua el mismo Gompcrs en sus memorias: 

Las alabanzas que la mayor~a de los gobernadores de la 
isla tuvieron para la lealtad del movimiento obrero ºE 
ganizado de Puerto Rico hacia Estados Unidos eran bien 
merecidas, ya que era un movimiento tal y como nuestra 
Pederaci6n habf.a estimulado y que se hab!.a propuesto -
difundir entre la qente de la islu c.l evangelio de]. -
americanismo. 310 

Pero la cvidcnciu más importante de la. corrupci.6n del lid~ 

rato obrero fue la huelga cañera de 1934. La ausencia de un -

claro proyecto de clase entre el liderato obrero, lo hab~a 11~ 

vado a sustituir, crccicntemcnte, las aspiraciones y luchas --

promotor idcolÓ<:J.ico del iinpcrial.ismo r€·prcsentado por la 1\Fr. •• "el hecho de
que el gobernador general de Filipina!i, Wil.liam H. Taft, estimulaba la in-
tervención de la AFL en sustitución de las uniones autóctonas, pues éstas -
habS:an sido proscritas por su apoyo a la independencia." 

308
Mattos, ~-· H. 72. La presión ejercida por ol. movimiento obrero -

norteamericano para elevar los salarios en Puerto Rico, evitar la fuga de -
309Ibid., p. 64, N. 77. 31 ºIbid., p .. 63, N. 73. 
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por un nuevo orden social, por la lucha por reformas sociales.

En este proceso, se fue separando del proletariado y trasladan

do l.a lucha, 

de l.a quema de cañaverales y l.as huelgas, las marchas -
de antorchas, La Marsellesa, y l.as manifestaciones de -
hambre, a reuniones a p~erta cerrada, a los corredizos
de l.a legislatura o a las oficinas del Departamento del 
Trabajo. Sin embargo, la clase obrera no sent~a que -
era ese su escenario de lucha. 

Este antagonismo expl.ot6 en la huelga cañera de - -
1934. Los al.tos lideres de la Federación Libre (que -
eran a su vez los altos lideres del Partido Socialista) 
se reunieron en San Juan con los grandes señores del 
azacar y firmaron un convenio colectivo para todo el -
pa!s. En muchos sectores, principal.mente en 1a zona ca 
fiera oriental. de 1a Isla (que era precisamente donde -= 
más fuerza tuvo siempre e1 Partido Socialista) los tra
bajadores no aceptaron el. convenio, pue~ consideraron -
que quedaba muy por debajo de 1o que e1los aspiraban y
de 1o que cre~an se pod~a lograr. As~ surge en Puerto
Rico la primera huelga que no va dirigida dircctamente
contra los patronos, sino contra c.l propio liderato - -
obrero al que consideraban traidor por haber firmado es 
te convenio. -

••• la huelga fue fundamenta1mente espontánea •••• 
••• no dur6 mucho y tuvo pocos resultados irunediatos. 

La el.ase obrera se encontró en 1ucha con sus propios -
instrumentos de lucha y por lo tanto en ese momento im
potente. Esta huelga, sin embargo, marcó el comienzo -
de unos procesos que fueron a culminar con la creación
de un nuevo instrumento do lucha, una nueva central. sin 
dicai.311 -
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La huelga señal.6 1a decadencia dc1 liderato del Partido So

cialista y el descrédito de la Federaci6n Libre de Trabajadores 

industrias proveedoras de empl.eo y evitar l.a qu.i<.•Lra de l.n~ empresas conti-
nontal.cs frente a l.a cc.npctencia in~ul.ar, en Lin, la actividad del pro1eta-
riado norteamericano por proteger sus fucntet> de empl.eo se extenderá a l.o --
1.arqo de l.a dominación norteamericana <le Pu~rto Rico. David F. Ross, en Thc 
~ Uphil.1 ~. S.J .. : Edit .. Edil., 1Y/b, p. 148 re.lata que .la prc::.ión eJer= 
aida entre 1950-1954 por la Uniún Internacional de Trabajadores (en la manu
factura) de Prendas de vestir Femeninas (Intcrnational. Ladies Garment Work-
ers Union) sobre el. oop.:::irtamento del Trabajo,. para que se apresurara la cl.imi 
naci6n de 1a diferencia entre el. sal.ario m!nimo continental. (EE.UU.) y el. 1;; 
sular. para proteger a los trabajadores continentalc~ en la misma industria:=
--amenazada por l.a seria competencia que representaban 1as empresas estable
cidas en la co1onia--,1ogró que el. gobierno insul.ar decrct.anc un aumento sa 
Laria1 para l.os trabajadores de l.a industria de sostenes de entre 25 y 55 -= 
centavos l.a hora, cuando l.a l.cgis1ación anterior proveía un aumento de tan -
s61o 5 a 10 centavos l.a hora. 

311
QUintero, ~· pp. 96-97. 



de Puerto Rico, pero, sobre todo, demostr6 la existencia en.el

pro.letariddo puertorriqueño--como en cualquier otro--de un "in.§. 

tinto de c.lase" que se elevaba por encima del discurso y praxis 

fuertemente contaminados de ideo.log:!a burguesa de su liderato,

y1 

que no hay necesidad de una "conciencia de el.ase" pro-
pía y de una organizaci6n pol.ttica aut6noma de las cla-

=~s t~~o;u~~: ~n~ * i~c~:aqyd~~a=~~i!~~?~. 3y72ar' -
Sin embargo, la ausencia de "una ideolog:!a proletaria revo

lucionaria y un partido aut6nomo de lucha de e.la.se" C"concien-

cia de el.ase propia" y "organizaci6n pol.ttic<::i aut6noma'" respec

tivamente), va a impedir que en Puerto Rico el proletariado se

transforrne en una '"fucrz.::i social." 313 capaz de transformar, no -

s6lo las relaciones de producci6n, sino también la situaci6n c~ 

lonial. A pesar de que durante las primeras tres d~cadas el -
proletariado se orientó en esa dirücci6n, se llev6 a cabo, como 

veremos adelante, una eficaz neutralizuci6n de su potencial re

volucionario. El imperialísmo y sus aliados aut6ctonos logra-

ron contener el ascenBO de la lucha de clases, v~a la introduc

ci6n del sindicalismo colaboracionista de la AFL, y la corrup-

ci6n burocr~tica 314 del liderado del Purtido Socialista y de la 

312Pouiantzas, C1ases, p. 16. 
313Ibid. ~~~ 

314Mejías, Condiciones, pp. 76-80, ofroco evidencia documental de testirno 
nios de 1a época tendientos a sustentar 1.a to::.is de que el I"'artido Sociali~ 
ta y ia Federación Libre perdieron su agresividad y combatividad ai acceder 
a cargos en ia burocracia pGblica. Nuestra tesis es que ambas organizacio
nes proletarias fueron víctimas, fundamentalmente y en ausencia de un prol~ 
tariado con un alto grado de desarrollo idoológico, de la fa1ta de c1arida~ 
po1ítica do su iiderato. La evidencia mostrada por MeJÍas resulti:l relevan
te precisamente parque demuestra que había e1emcntos con una c1ara concien
cia de 1o que estaba sucediendo al interior do dichas organizaciones y que
fueron progresivamente desplazados por elementos oportunistas, segGn algu-
nos líderes obreros, provenientes de 1os partidos ortodoxos de la burguesía 

(entro los cuales el Partido Socialista tuvo qua roclutar la burocracia ci
vii al hacerse cargo de la fracción de administración pÚblica que le era -
permitida por e1 gobierno norteamericano, on cci-responsabilidad con c1 Par
tido Republicano). Se hace evidente que, aun en los elementos más 1Úcidos,
se había confundido la participación en ld administración de la colonia con 
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Federaci6n Libre de Puerto Rico. Pero tambi~n fue decisivo el.

surgimiento de un nuevo partido que representar.í.a un nuevo pro

yecto de a1ianza de el.ases, que conducir:ta evcntua1mente a l.a -

burgues.í.a norteamericana a l.a obtenci6n del. consenso de l.as el._!! 

ses subal.ternas y a l.a formaci6n de un nuevo bl.oqua. Ese part~ 

do, que se constituir:ta eventual.mente en l.a "intel.ectual.idad o.E_ 

g4nica" de l.a dominación de l.a burgues~a norteainericana PUe.!:,_ 

to Rico, fue el. Partido Popular Democr~tico. 

3.3 ~~el. prol.etariado ~la burgues:ta. 

La historia de l.a l.ucha de clases en Puerto Rico est4 aGn -

por escribirse. No obstante, los autores que, con mayor o me

nor amplitud y profundidad, abordan el probl.cma del. dcsarrol.l.o

del. prol.etaríado puertorriqueño, parecen coincidir en una cosa

(independientemente de la posici6n de c1ase que asuman): que -

las luchas de1 pro1etariado puertorriqueño durante estas prime

ras cuatro d~cadas fueron e1 factor determinante de 1as mejoras 

1as condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores -

(con las 1Unitacíones que fuese), de la legislación protegiendo 

los .. derechos"' del trabajador e, incluso, del desarroll.o dc.mo-

cr~tico-burgu~s de Puerto Rico. 315 

l.a toma del. "Poder" (et:. El "manifiesto" de la. Juventud Socía1ista del. PS -
en 1930, que, al.udo tambi_én a la corrupci_Ón del. l.iderato con "vari_as doce-
nas de lucratj_vos cmpl.eos para premiar servicios prc!Jtados"). En una asam-
bl.ca en marzo du 1939 el. Senador Epifnnío Piz Jiménez:, electo a su cargo -
por el. Partido Socinl.Lsta durante 20 afies y luchador obrero desde 1908, jun 
to a :tgl.esias Pantín, denunciaba t "Puerto Rico e<Jtá pasando por una de l.as:= 
épocas más vergonzosas de su administración pú.blica •••• No se respira otro -
Nnbiente que e1 de la pi.11cr!a, l.a raquetcría, y de l.os fondea pGbl.i.cos que 
se evaporan por todas partes." En l;::i mi.sm.a asar.iblca de disidentes del. PS, -
l'-...:1.b!.ó I>rudcncio M.:r.rt!~c:::-.:., -:::>tr0 1 .,..,'"",..... nhr,...rn dr tra.dici_ón v ComLsario del. -
Trabajo del. PS= "Lo que pasa c!i que lo:::; que fu!mos octorc:::; de l.a historj_a -

·de1 Partido Social.ista, l.os que l.a vivimo:::;, no podemos hacer su historia y
a.hora se quiere hacer una nueva." Uno:::; dS:ns después dcc:i.araba en otro acto 
Isaac García, otro l.Íder obrero: "Hoy el. Partido Soci.a1:ista es un.a. madrigue 
ra de l.obOs hambrientos capaces no sólo de destruir a Epifanía Fi.z Jiméncz:
sino al. Gobierno y a Puerto Rico entero. Ahora son otros social.ístas dis-
tintos a l.os quo empezamos a l.uchar por l.a formación de este gl.orioso parti 
do." -

315
Por ojemp1o, véase l.os autores que venimos citando: Dird, 2J2_.~, p. -

56; M3<':tos, .22.• ~., p.651 Mejías, 2E.•Ell·• pp.GB-95. 



Frente a un enemigo coman, al proletariado y su creciente -
combatividad y capacidad de organizaci6n, e1 gobernador nortea

mericano y los administradores coloniales (que representaban a

la burgues!a imperialista), formaron un frente común con todos-

1os sectores de la burgues~a aut6ctona; incluyendo a la burgue

s!a que hemos denominado cuasi-nacional y que representaba la -

fracci6n burguesa marginada del modelo de acumulaci6n. 

Estas primeras cuatro d~cadas fueron una ~poca de intensa -

lucha de clases y el periodo de mayor combatividad en la histo

ria del movimiento obrero de Puerto Rico. Ya hemos señalado -
que desde 1897, Santiago Iglesias Pant!n, el más destacado e in 
fluyente lidcr sindical de su tiempo, hab~a comenzado la agita

ci6n entre los trabaj3dorcs puertorriqueños. Hab~a llegado en-

1896 u Puerto Rico procedente de España, a la edad de 24 años, 

gallego de nacimiento, carpintero de oficio, sin prepa
raci6n acad~mica ••• impulsado por ideolog~as obreras y
sociales de España y otros pa~ses de Europa, comenz6 a
bregar esforzadamente para orientar a los trabajadores
hacia 1a organizaci6n de uniones y sindicatos puramente 
obreros, tratando de alejarlos de las luchas de los - -
otros partidos, que considerab.:i eran de tendencias "bu.E_ 
guesas, capitalistas.••316 

316Bol.:ívar Pagán, H.istoria, I, pp. 52-53. 
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Antes de 1 898 s~.:tn las huc1gas en Puerto Rico,. había organiza-
cienes de trilbajadorc9 y se publicaban periúdicos del proletariado (Cf. - -
Quintara,. Lucha. obrcra,¡,p. 153-166, cnumr•ra on la ••nibl.iograf'l:a," unos cin
co pcriódi~brcros y una revista que se publicaron en Puerto Rico entre-
1874-1094: El artesano, Jlcraldo del Trabajo, El ~· fi!_ ~ Prolctario,
Justicia x_ Revista~.) El 1ídcr obrero Andrc~ Rodr~gucz Vera menciona 
huo1gas y describe actividad sindical anterior a la Federación Libre (Cf. -
Quintero, ~· p. 139, N.2 y 154) en sus 1.ibros: ~fantoches dc1 ~-
rismo, s. J.: 1915 y g triunfo de~ apcstasía, S.J.: Tipograf.fa La Demo-
cracia 1930. Ya hemos menr.ionado que c1 investigador puertorriqueño espe-
cial.i~ta ~JJ el siiglc x::::x, Lid.i.o Cruz Monclova, ha ~ncont::rodo ref"~rencias a -
más de cuarenta huelgas durante el úl.timo tercio del XIX (Cí. Quintero, f:E_
cha, p. 139, N.2). Según el profesor Rafa.el w. Rrun!rcz, Qucstion Dook, - -
~ Rican History, S.J.: Vuerto Rico Progrcss Publishing Co., 1912, p. -
130, ••1a prímera huelga ocurrió en Puerto Rico en 1840 ont.rc tipógrafos y -
'duró solamente una semana•,. (tomado de Mejías, Condiciones, p. 69, N.2). -
SeqÚn Ra.fael Alonso Torres en cuarenta años de lucha proletaria, s.J.: Casa 
Ba1drich, 1939, p. 93, "Antes de 1898 sólo cxist!an, según l.os rígidos pre
ceptos de la ley de asociación, ciertas soc.icdade3 11amadas de instrucci6n
y recreo, y de beneficencia y socorro mutuos. Era a 1as únicas que impuls~ 
ha y daba cooperación el régimen, y para protogcr 1as personas que 1as int.!:,. 



En marzo de 1898, antes de_1a invasión norteamericana y de~ 
pu~s de un per.!.odo de agitación por parte de Ig1_~sias para que 

se formara un Partido Obrero y Socialista, se celebra 1a prime

ra concentraci6n proletaria en Puerto Rico, "bajo la presencia

amenazante de 1a Guardia Civil española, armada hasta los dien
tes•317. Ese mismo año se organiza tambi~n la Federaci6n Regio 

~de Trabajadores de ~ Rico y se desata el movimiento -

hue1gu~stico ya descrito*. E1 programa de 1a Fcderaci6n Regio

nal exig1a 1a ap1icaci6n de las instituciones norteamericanas -

en Puerto Rico: 

la ley de ocho horas de trabajo, supresión del trabajo 
de la mujer durante el per~cx:lo de embarazo, seis sema
nas antes y seis semanas despu~s del alumbramiento, se
guro contra 1csioncs en c1 trabajo, salario m~nimo,
prohibir el trabajo de niños menores de 15 años, crea
ción de comedores escolares y la imp1antaci6n de un
sistema de educaci6n id6ntico al de los Estados Uni
dos. 318 

En 1899 forma la Federación ~ de ~ Trabajadores de 

~ Rico .. * y se crea 

vir1e de brazo político 

el Partido Obrero Socia~ista para ser-

al movimiento obrero. La asamblea en-

la cual se fund6 el partido estuvo compuesta por delegados de -

uniones de oficio, y para pertenecer al mismo se estableció 

mo requisito índispcnsablc el 5cr m1cmbro de una uni6n. El PaE_ 

tido Obrero Socialista adopt6 el mismo programa del Partido - -

Obrero Socialista de Estados Unidos (1110 proclamaba que el dcre-
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Í-ntegraban, dcsign."J.bun invariab}l[!'Ul.cntc como Pr~~sjdcntus Jk~n<:.'C<trio!.:> al l:Xcc-
1ent:ísimo Señor Capit:...'in Gcncra1, a HU Excclcnci.:l el Ser\or Alcalde y <.1 su -
:I1ustr:Í:sima c1 Soñar Obi~po de 1.a Dióccsi!l... (Citado por Mej!aD, Condicio
nes, p. 69, N. 2.) En un artículo de aqosto de 1901, -1...a PcdcraciÓh de los 
Tra"bajadorc::J de América y los Obreros dP Puerto Rico•, Thc PtJPrto Rico -
J-lc.rald, Vol. I, No. 7, Auqust 24, 1901, p. B, Santiago .Ig1csia::i se rcfi-crc
~rg.:inización de los trab.:.i;adorcs ou~~rt-orT"i<;:u•~f,...,.~ .._ • .-.-..;:;;:-:!.:-..: "!...::::::: t=~~-
_Jadorc!i de Puerto Rico, diqamos L:i ·J'crd.:id, no L..i..cneu ..iollx---..Irío, cst.::in cohibi 
dos¡ un ;;unbientc de sum.isión y débil 5crvilismo los tiene maniatados •••• Lo~ 
obrero.5 están il.CO::Jtumbrados a esperarlo t.cxio dc-1 éx:ito de un partido, 
ces dc1 de Un4 pcrsonJ.lida.d ...... (Citado en Mejías, J:bid.) 

31 ~S~1én, Historia, p. 147. Véane: l.:s Nota 144 de~ trabajo. 
Vcasc; la Nota 119 de C!>tc trab.:ijo. 

3 !~si1én, Ibid ... p. 153. 
Véase: la Nota 303 de este trabdjo. 



cho a 1a vida, a 1a 1ibertad y a 1a consecuci6n de 1a fe1icidad 

no pod~an ser ejercidos en un sistema de desigua1dad econ6mica

y que tanto los medios de producción, como e1 aparato guberna-

menta1 dcber1:an pertenecer a1 pueblo. Consideraba que hab1:a en 

1os Estados Unidos una "democracia po11:tica•• y un "despotismo -

econ6mico" y anunciaba 1a ca!da de1 sistema capitalista nortea
mericano. 319 E1 mejor juicio que hemos 1e~do sobre esta fa1ta

de claridad programática, 1o ha expresado Bo11:var Pagán: 

Los portavoces dc1 Partido Obrero Socialista expresaban 
pensamientos ácratas y marxistas, intuitivos y te6ricos, 
que no se divulgaban con cabal conocimiento y compenc-
traci6n de los dogmas filos6ficos y revolucionarios de
la doctrina marxista. Sus demandas se limitaban~ prin
cipalmente, a lograr el reconocimiento de las organiza
ciones y 11deres obreros, a establecer las relaciones -
para la contrataci6n colectiva entre patronos y obre-
ros, conseguir m~s cortas jornadas de trabajo, obtener
mds altos salarios y jornales, establecer mejores cond~ 
cienes de trabajo y de vida para los trabajadores~ y -
asegurar los derechos y garant~as para que los trabaja
dores y todo el pueblo ejercitaran las prerrogativas -
del sufragio electoral y disfrutaran de los demás fue-
ros inherentes a una sociedad civilizada y democráti- -
ca.320 

El Partido Obrero y Socialista de Puerto Rico envi6 dos 

presentantcs a la convenci6n anual de su homónimo en Estados -

Unidos, celebrada en Rochcstcr en 1900, con 1a misi6n de "pro-

testar de las condiciones ccon6micas y de opresi6n pol~tica y -

capitalista que se extremaban contr~ 13s masas trabajadoras is

leñas, y adcm~s, pedir la suprcsi6n del r~qimen militar en Puer 

to Hico ... 321 En 1901 cnvi6 un rcprcsentan~c u. 1.a convcnci6n s~ 
cialista en Indian~polís y por algún tiempo, Santiago Iglcsias

se carte6 con el l~der socialista norteamericano, Daniel de - -
L~6r...322 

319
Mejías, Condiciones, p. 73; Sil~n, Historia, pp. 147, 153; Bolívar Pa

gán, Hi.!;toria, I, pp. 52-60, passim. 
320

Pagán, ~·• pp. 59-60. 
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321
santiago Iglesias Pantín, ~ emanc11.,adoras, S.J. i Cantero Fernán-

dez: & Co. Inc., 1929, Tomo I, p. 118, citado por Mejías, ~., p. 73, N. 10. 
32~cjS:as, Ibid., p. 73. 
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No sabemos 1o que rea1.mente sucediO con e1 Partido Obrero y 

Socialista. Algunos autores sugieren que no obtuvo respuesta -

e1ectorai 323, lo cual es f~ci1 de comprender si se recuerda que, 

hasta 1904, 1a e1igibi1idad para votar estuvo restringida a va

rones propietarios que pagaran cierta cantidad de impuestos. -

Otros señalan que tras afiliarse a 1a AFL--que jamás impu1s0 en 

Estados Unidos 1a creaci6n de un partido obrero propio y prcfi

riO "actuar" a través de los partidos de l.a burgues:ta-- .. se dej6 

morir 1a actividad partidista y 1a afi1iaci6n con e1 PSN (Part~ 

do Socialista Nacional de Estados Unidos) , qu~ para esa ~poca -

ten:ta una actitud cr:ttica hacia Gompers ... 324 El Partido Socia

lista de Puerto Rico no ten:ra ninguna importancia en este per:r~ 

do, hasta ta1 punto que 1os obreros participaron en unas e1ecci~ 

nes con el nombre de 1a Federaci6n Libre. 

La respuesta de1 movimiento obrero organizado a 1a deva1ua

ci6n monetaria y a1 canje de moneda fue una hue1ga general en -

1900, a 1a cual el gobierno co1onia1 contestó con represi6n. 

La burocracia gubernamental y la po1icra 1anz6 toda su
vio1encia contra 1os huelguistas. En Maunabo, 1a po1i
c~a dispar6 contra los huelguistas: en San Juan, Manuel 
Egozcue, alcalde republicano, llenaba las cárceles con
obreros arrestados; El Pars, 6rgnno de prensa de los re 
publicanos, 11amando---a Santiago Iglesias '"agitador ana!: 
quista'9

, ped~a la represi6n contra el movimiento obrero. 
E1 Partido Federal adopt6 como po1itica en sus pcri6di
cos y manifestaciones públicas el no hostigar a los - -
huelguistas. Ya para ese momento c1 gobernador nortea
mericano empezaba a ver al Partido Federal como un pnr
tido anti-americano. E1 gobierno us6 cuadrillas de rom 
pehue1gas para tratar de quebrar el movimiento obrero." 
En 1as ca11es se segu:ta apaleando de manera cruel a los 
huelguistas m~s significados. Las cuadrillas de rompe
huelgas armados, protegidos por la Po1ic~a Municipal -
real.i:.t:d.l.Jan t.odus .::ist.os útrc..p01.1c::;.."325 

Las organizaciones obreras eran consideradas contrarias a1-

esp:tritu norteamericano ("un-]\.merican"), y sus di.rigentes como -

323Mejías, Condiciones, p. 73. 
324

Ma.ttos, ~ po1ítica, p. 188, ?J. 75. 
325si1én, Historia, p. 154. La cita hecha por Si1Cn es de Andrés Rodr~-

quez Vera, ~ fantoches de1 obrerismo, p. 190. 



muy radica1es. 326 La oportuna intervención de1 Procurador Gen~ 
ral., James s. Har1an, "'evit6 atrope11os de parte de l.a Corte de 

Distrito de San Juan contra Santiago Ig1esias"327 y sus compañ~ 
ros de l.ucha. El. Procurador invoc6 l.a inviol.abil.idad de l.os d~ 

rechos personal.es y el. derecho de reuni6n para conseguir pac~f~ 

camente mejores condiciones social.es. A pesar de esta interve~ 

ci6n: 

siguieron una serie de atrope11os "a nombre de l.a l.ey,
y l.a l.ibertad," contra l.os trabajadores y l.os dirigen-
tes obreros que trataban de mejorar las condiciones de
trabajo y l.as normas de vida. A l.a persecución, el. tra 
bajo organizado contest6 con l.a viol.encia, y ~sta trajO 
represalias. Muchos, entre el.los algunos inocentes aje 
nos a la contienda, perdieron la vida .. 328 -

Para 1903, la organizaci6n de gremios y uniones se hab~a e~ 

tendido a toda la Isla. Ese mismo año se aprobar~a una ley re

glamentando la jornada de trabajo y fij~ndola en ocho horas - -

(una de las muchas leyes que jamás se cumplirran) y, en 1905, -

se realiza una importante huelga en el sur de Puerto Rico en d~ 

manda de mejores salarios. La polic~a arrest6 a muchos de los

huelguistas e inici6 procesos judiciales contra ellos, disolvi6 

los m:i'.tincs "a palo linlpio", hiriendo a obreros y ciudadanos y

matando a otros. En algunos poblados los huelguistas fueron -

dispersados a tiros. La clase proletaria, vali6ndose de la -

estructura legal y de la polic~a, trat6 de aplastar a1 movirnie~ 

to huelguista. En IIurnacao, la Corte de Distrit6 condcn6 a 150-

trabajadorcs "todos por los mismos delito5 cometidos a la misma 

hora". "En toda 1.a isla hubo m~s de 300 obreros encarcelados .. -
Para este momento la Federaci6n representaba mrts de 16,000 tra
bajadores.••329 

En términos de clase, la historia <le LoUos ~stos -
años refleja la pol:i'.tica de la ~lite criolla, pelear en 
dos frentes, uno contra los gobernadores norteamerica-
nos y en e1 otro contra 1a clase obrcra.330 

326Mej~as, ~., p. 86. 
328rbid., p. 86 .. 
330Ibid., p. 157. 

327 
Ibid., 

329
Si1én, 

N. 37. 

Historia, pp.156-157. 
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Para 1a contienda e1ectora1 de 1904, 1a Federación Libre a~ 

yaba a1 Partido Unionista, o1 cua1 se hab~a comprometido a in-

c1uir candidatos obreros en su pape1eta. 331 A 61tima hora, Sa~ 
tiago Ig1esias hab1a tratado de impedir e1 apoyo a 1os candida

tos obreros en 1a pape1eta unionista, cuando e1 Partido Unión -

se neg6 a inc1uir1o entre 1os candidatos. No obstante, e1 Par

tido Unión gan6 1as elecciones gracias a una nueva ley electoral 

que permit~a el sufragio a todos 1os varones mayores de 21 años 

(fueran o no propietarios y alfabetizados). Por este medio, -

cinco miembros de 1a Federací6n Libre fueron elegidos a 1a Cám~ 

ra de Delegados, único cuerpo electivo y legislativo. Las con

tradicciones de clase no tardar~an en estallar entre 1os unio

nistas y los Delegados obreros. Jozé de Diego, "Speaker" (pre

sidente) de la Cámara, en la Junta Central del Partido Unionis

ta en 1906, protcst6 por la conducta 1egis1ativa del Delegado -

Romero Rosa. Seña16 que a iniciativa de Romero Rosa, se hab~an 

aprobado en la Ctirnara insuiar, y enviado al Congreso de Estados 

Unidos, cuatro proyectos de ley quo habían ocasionado que se -
tildase de socialista al Partido Unionista. Hablando como por

tavoz de los intereses del sector de la burguesía aut6ctona rc

prcsen tada en el Partido Uni6n, De Diego recuerda los ncomprom~ 

sos de gobierno" contra1dos con Estados Unidos, y exige que 

acabe con todo radicalismo al interior del Partido, en nombre

del bienestar del "pa~s" o, "en todo caso", de los intereses -

del Partido Unionista. 332 El Partido Uni6n se revelaba ya como 

incapaz de trascender lo& intereses ccon6mico-corporativos de -

la clase que representaba y de incluir en su programa las dema~ 

das de1 pueb1o. 

Muy pronto comprendcr~an 1os trabaiadores que era posi-

.b1c ningún tipo de alianza con 1os unionistas. Desde 1924 has

ta 1932 e1 Partido Unión monopo1izar~a la Cfunara. La utilizaba 
para aprobar toda lcgis1aci6n que favoreciera c1 proceso de acu 

331
A ú1tima hora, c1 Partid.o Unión se negó a inc1uir a Santiago Ig1csias

entrc 1os candidatos obreros e Ig1esias intentó impedir que 1os obreros vot~ 
ran a favor de 1a pape1eta unionista. 

332Mejías, Condicionas, p. 73. N. 14.cs e1 único que cita e1 texto comp1e 
to de 1a rcc1amacíón de De Diego, pu.b1icada por ROmcro Rosa en Unión Obrera-; 
Vo1. v. No. 54, Octubre 5, 1906, p. 2. ~~--~~-



160 

mu1aci6n capita1ista, y para obstruir e1 paso a cualquier 1egi~ 
1aci6n social, o en su defecto, frasearla de tal manera que re
sultase virtualmente inaplicable. Mientras tanto, intentaban -

captar el apoyo popular para su lucha contra el imperialismo, -

en favor de un mayor gobíerno prop.io, con un "canto de cisne"

que los trabajadores calificdron de charlataner~a sentimental.

Para ocultar sus propios intereses de clase, la burgues~a aut6~ 

tona e1abor6 toda una ret6rica de defensa de una supuesta cult~ 

ra, costumbres y religi6n comunes, en contra del avance del ba~ 

harismo norteamericano. 333 

Frente a la creciente organizaci6n y demostración de fuerza 

del proletariado, la alianza interburguesa en defensa de unos -

intereses comunes de el.ase era tácita. La burgues~a imperial.i~ 

ta y todas l.as fracciones autóctonas actuaban eficaz y concert~ 
damcnte a trav6s de los aparatos de Estado. 

En 1910, el gobernador sal.ionta, Ward, somete un proyecto -

de ley que recibe la aprobación del Consejo Ejecutivo y os som~ 

tido a la Ceimara. se autorizaba: 

al gobernador a conceder policías especial.es a los ha-
cendados y corporaciones cada voz que el.los los pidie-
ran y los necesitaran. Los hacendados y corporaciones
pagar.1:.an los salarios de los mencionados po1ic~as al te 
soro insular, y aquel.los se convertir~an en servidores= 
de las haciendas y corporac1oncs.334 

Una vez remitido a la C~mara el proyecto, 

Se pone a discusión, y De Diego baja de la presidencia
ª defendP-r el. bil.1 de l.a polic.1:.a especial.. Y no tan ses 
l.o l.o defiende sino que introduce la enmienda de que ia 
po1ic1a sea concedida en l.os meses de zafra en ias ha
ciendas, cuando se reGnen los trabajadores en gran con
tingente para las iabores. 

rAh; JQuien hubiera oido (!;fc.:J los argumentos da1-
Sr. de Diego! JQu~ cuidadoso de capital y de la propie 
dad sagrada! JPobres trabajadores! JQu6 patriotismo!3~5 

333 
.. The tyra.nny of the House of Dcl.ogatcs", carta abi.erta a l.a "opinión -

mundial." en l.a cual l.a Fedcrac.ión Libre denuncia a 1.:::i. "ol.i9arquía" empotrada 
en 1a cámara y l.egisl.ando a favor del.a riqueza y en contra del. pueb1o. 1913, 
en Quintero, Lucha, pp. 47, 49-50 y 51-52. 

334~., p. 45. 
335~obrera, 19 de marzo de 1910. en Quintero,~-. 
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A partir de l.as e1ecciones _de 1906, el movimiento obrero 
comienza a dividirse entre los seguidores de Santiago Ig1esias

--quien se negaba a apoyar al Partido Unión pabl.icamente--y 1os 

seguidores de 1os unionistas. Como consecuencia, desaparecen -

l.26 organizaciones obreras de 1as 2io que hab~a. santiago Iq1~ 

sías acusa al. Partido Uni6n de maniobrar para irepedir que se 

formara un Partido Obrero. Las huelgas se suceden todos l.os 

años. Para 1908, s6l.o quedaban B,000 obreros organizados en la 
:Xsl.a.336 

En carta abierta a l.a opinión pública mundial., con fecha de 

1913 l.a Federaci6n Libre de Puerto Rico declara 1a guerra e1ec

tora1 a l.os unionistas y a l.os miembros de cual.quier grupo, in

cluyendo al Partido Repub1icano, que fuesen hostiles a 1as exi

gencias 1egislativas del movimiento obrero organizado. En un -

documento valios~simo, por e1 contenido concreto de 1as denun-

cias que hace, se acusa a la cámara :~.t al Partido Uni6n que l.a -

controla.: 

1) De perseguir a los l~deres obreros y procurar su expu1-

si6n de Puerto Rico, acusándolos de ser demasiado pro-amorica-

nos y considerándolos una amenaza para la independencia del -

pa1s. 

2) De rcc1amar la destrucción y suprcsi6n de 1as organiza

ciones obreras. 

3) De engañar al pueb1o, dici6ndo1c que son los norteameri

canos los que expo1ian las riquezas del país y 1os causantes de 

los m~seros salarios provalccientcs. Mie~tras luego reclaman -

falsamente ante la Cfunara que, por lo que a eL~os mismos conci~ 
ne, los precios del azúcar y del café no 1es ~ermitRn ~Ag~r me

jores salarios. 

4) De manipular la ignorancia del pueblo, habiendo constru~ 

do un programa de partido con espejismos y mentiras, para cap-

tar el voto popu1ar y luego traicionar la roprcscntaci6n de los 

intereses de los trabajadores, convirti6ndose en una oligarqu1a 

que no se ocupa de mejorar las condiciones de vida de 1os tra~ 

336
Si1én, Historia. pp. 157-158. 
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jac3ores. 

5) De explotar despiadadamente a1 trabajador, como patriar

cas "feuda1es .. , y de impedir 1a urbanización, que permitir:t.a 1a 

reubicaci6n de 1a pob1aci0n cerca de 1os centros manufactureros 

industria1es .. 

6) De proteger a 1os ricos. 

7) Y, fina1mente, de obstruir e1 paso y 1a ap1icaci6n de t.2, 

da 1egis1aci6n 1aboral progresista. 337 

como 1a persecución contra 1a Federación Libre y sus 
hombres no daba tregua, se crey6 necesaria 1a organiza
ciOn de un partido obrero insular que diera al trabajo
orqanizado suficiente poder para continuar su labor li
bremente y se juzg6 entonces que el momento oportuno ha 
b~a llegado. En la convenci6n de la Federación Libre,= 
celebrada en Cayey en 1915, se organizó el Partido So-
cialista, al cual se uni6 all~ mismo e1 Partido Obrero
Insu1ar. De nuevo se requiri6 para pertenecer a dicho
partido e1 ser miembro de alguna uni6n. Desde su prin
cipio e1 Partido Socialista se afilió al Partido Socia
lista de Am~rica, pero luego se retir6.338 

Los años de 1914 a 1916 constituirán un per~odo de intran-

qui1idad social en Puerto Rico, producto de las huelgas--funda

mentalmente de tabaqueros y de trabajadores de la caña--contra

los capitalistas norteamericanos y los terratenientes puertorr~ 

queños. Las huelgas agr1.colas de 1915 fueron las más importan

tes. se desata la violencia, tanto por parte de huelguistas e~ 

mo del gobierno y los patronos. una Comisión de Rel~ciones In

dustriales nombrada por el Congreso de Estados Unidos para in-

vestigar las condiciones de trabajo, informará lo siguiente: 

Cualesquiera que hubiesen sido los actos de los - ~ 
h..:.clgui::tas, no obstC".nte, no hay excusa para l.as medi-
daa que tomaron 1as autoridades municipal.es, quienes -
violaron 1os derechos personales de los huelguistas, 
1os trataron en muchos casos con inconcebible brutali-
dad, 1o que ocasion6 1a muerte a gran n11mero de e1los,-
1es impusieron fianzas excesivas, lea negaron los recu~ 

337Federación Li.brc de Trabajadores do Puerto Ri.co, "The Tyranny",, 
QUintero, Lucha, pp. 47-48 y 51-52. 

338Mejías, Cgndiciones, p. 74. 



sos ordinarios de procedimientos ante 1as cortes, y 1es 
inf1igieron castigos excesivos e injustificados. 

La po1ic~a rura1 y 1os jueces 1ocales parecen ser -
1os pr:lncipa1es responsab1es de ta1es condiciones.340 
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En 1as e1ecciones de 1917 el Partido Socia1ista obtiene e1 

14% de 1os votos (Unionistas 52% y Republicanos 34%) y e1ige un 

representante y un senador por acumu1aci6n. E1 Partido socia--

1ista recababa ya e1 voto de 1os trabajadores y comenzaba a ha

cer "entendidos y coa1iciones•• con el Partido Republicano. 341 -

Las huelgas prosiguen a lo largo del 1917. La huelga agr~cola

de 1918 degenera: 

en graves atentados contra lü libertad y el derecho, -
se prohibieron las manifestaciones por las carreteras, 
las reuniones públicas, e1 uso de 1a bandera naciona1, 
1os fotutos, en fin de todo aquello que pudiera tender 
a levantar e1 esp~ritu entre 1as masas, favor de su 
mejoramiento socia1 y ccon6mico.342 

Un memorandum de enero de 1918 del Jefe de 1a Oficina de 

Asuntos Insu1ares norteamericana, General wa1cott, al Secreta-

río de Guerra, señal.aba que la circular del Gobernador a1 Jefe

de 1a Polic~a y a los alcaldes de la Isla, al requerir de las -

autoridades que "usen su discrcci6n para suprimir la viol.encia, 

l.a intimidaci6n y l.a destrucci6n de la prcpicdacl,. incita a .. l.a

supresi6n de los derechos jur~dicos por parte de oficiales amb~ 
ciosos, dcscosoB de hacer lo que juzgan que son los deseos de -

sus superiores". 3 43 

El Gobernador Interino de Puerto Rico, Jos6 A. Benedicto, -

escrib!:a al. mismo General Walcott el 11 de febrero <.le l.920: 

De acuerdo con su cabl.e, he instru~do a la pol.ic~a
que no permita el uso de la bandera roja en paradas y -
reun.iuues públ.icas, ,:;:;.;.n.:::;:-.;.c ~::::;; h.::.:¡ ~i.~S"'.!.~:!. l~~.t l.0<:""'"1 ri:1_1~ 
l.o prohíba ní ninguna ley federal. aplicable a1 caso, se 
gün opinión del Fiscal. Federal de distrito. -

Ei Gran Jurado (Federal.) de Puerto Rico adopt6 re--

340
Mejías, Condiciones, p. 87, N. 39. véase también, Si1én, 2E-~-, p. 164. 

341
aoiívar Pagán, Historia, I, p. S y Mej!as, Ibid .• p. 74. 

342
Rafae1 A1onso Torres, ~~...!!2!J 1919, p. 5, denuncia de 1as injusti 

cías de 1os tribuna1es contra los miembros de 1a FLT, Mejías, ~., p. 87,=
N. 39. 

343
Mejías, .!!?.!.2_., PP- 87-88. 



cientemente una reso1uci6n recomendando 1a supresi6n de 
dicha bandera, y esta recomendaci6n ha bastado para que 
no se use 1a bandera roja. Si.n embargo, recibido su ca 
b1egrama sobre e1 asunto, he dado orden a 1a po1ic~a pa 
ra que prohiba terminantemente e1 uso de 1a bandera ro= 
ja en Puerto Rico.344 
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Lo anterior, es evidencia de c6mo Washington giraba instruccio

nes que eran ejecutadas por e1 gobernador y e1 sistema judicia1 

norteamericano, para coartar e1 ejercicio de 1as 1ibertades de

mocr~tico-burguesas de1 proletariado puertorriqueño. Y e11o, a 

pesar de que conoc~an muy bien las condiciones de superexp1ota

ci6n prevalecientes en Puerto Rico y 1a actitud patronal frente 
a 1as reivindicaciones obreras. En memorandum dirigido a1 Se-

cretario de Guerra en 1922, Frank Mcintyre, jefe del. Negociado

de Asuntos Insulares describe la situaci6n salarial imperante -
en Puerto Rico en 1920. Señala Mcintyre que despu~s de las 

huelgas de 1919 y 20, los jornales aumentaron entre un 10 y un-

50%, segnn el. trabajo, pero que; 

A pesar de estos aumentos, las ganancias de los cose-
cheros de caña de Puerto Rico fueron excesivas--sea -
cual sea el criterio que se le apl.ique--y un aumento -
razonable en los tipos de jornales no deber1a haber si 
do resultado de una huelga sino de un poco de ego~smo= 
inteligente por parte de los cosecheros de caña. Mien
tras esta queja ~eg'Ún él., justificad€} persista, y -
mientras las hucl.gas tengan estos resul.tados, continua 
r~n las huel.gas, y las p6rdidas de los cosecheros se-= 
rán mayores que el costo de jornal.es razonabl.es .••• 
Las dificultados, pues, con l.os tenedores de grandes -
fundos agr~col.as, surgen no del. tamaño de sus fincas,
sino de la tendencia de 1as corporaciones y dueños ab
aentistas de tierras en l.os tr6picos ~1 memorandurn -
era s61o sobre Puerto Rico:::J a saquear ("to l.oot") l.as
propiedados todos 1os años; esto es, en vez de estu- -
diar l.a situaci6n con miras a desarrol.1ar la propiedad 
pRra siempre con aqreqados y 1abradoras que disfruten-
1as verdaderas normas de vida y que gocen de razonab1e 
satisfacci6n, su Onico inter6s es obtener cada año e1-
1ucro máximo de la invcrai6n.345 

Estos intereses ausentistas ejarc~an una influencia decís.!_ 

344 ~bid •• pp. BB-89. 
345

:x:bid., pp. 89-90. 
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va, tanto en 1a determinaci6n de 1a po1~tica de represi6n obre
ra dictada por Washington a1 gobierno col.onía1, como en el. "ar

bitraje" gubernamental. de 1os probl.emas entre trabajo y capital.. 

Prueba irrefutabl.e de dicho influjo, l.a constituye un telegrama 

dirigido, en febrero de 1920, por D.H. Luce, presidente de l.a -

Central. Aguirre Sugar Co., al. Negociado de Asuntos Insulares en 

Washington. El. telegrama fue remitido, por el. Negociado, al. 92 
bernador interino de Puerto Rico y se expresaba en 1os siguien

tes t6rminos: 

Con todo respeto solicitamos urgentemente ~ ~ -
instrucciones al. Gobernador Interino de Puerto Rico --

~h:~v ;;~~~i~~g:~~~;~ ~~~ªc~~y;e¿:rq~= r~~ºf~=i:~i; 
tas están constantemente íncendiando cañaverales~ que= 
la proteccí6n polic~aca es insuficiente, y que han ocu 
rrído conflictos con resultados fatales. Estas candi= 
ciones han existido por un mes y el Gobernador Interi
no no ha hecho ningOn esfuerzo serio para proteger a -
1oa propietarios, aunque los grandes propietarios lo -
han solicitado urgentemente en varias ocasiones. Los
agitadores obreros han entrado a las propiedades a in
timidar a los trabajadoras, hasta un punto que es into 
lerable. 34 6 ffiubrayado nuestro~ -

Otra prueba cont11ndcntc es 1a visita que, en agosto de 1918, 

realiza Loring Nelson Farnu.m. de la Fajardo Sugar Co., al mismo 

negociado nortcamericuno deJ_ Dcpartilrnento do Guarra, para irnpe-

dir 
ros 

qua se nombrara un comit6 par.:i estudiar 1.os prob.lemas 

en Puerto Rico. 347 
obre-

Con la protccci6n que ten~an del gobierno de Puerto 
Rico y de Washington, los intereses patronales se nega
ban a negociar colectivamente con los obreros a trav6s
de sus representantes, y manten~an su negativa con gran 
~xito. Tanto fu6 as~, nue en Puerto Rico, a diferencia 
de 1os Estados Unidos. ios patronos no tuvieron que ha
cer uso del i~j~~t~~~ pa~~ ~b~~~~~~~~~~ l~ l~~~ ~~l ~e 
vimiento obrCro organizado.340 -

A.lrededor de 1925, dcc~a el Jefe del Negociado del Trabajo

de Puerto Rico, Ledo. C.:t.rmclo Honor6: 

Hasta la fecha el campesino, para propender el 

346
Ibid., pp. 90-91. 

348~., pp. 93-94. 



mento de sus sa1arios, no ha seguido otro camino que e1 
de 1a hue1ga: cuando examinamos 1as estad~sticas nos en 
contramoa con que e1 98 por ciento de 1os mov:Lmientos = 
~~s~5~~esta han sido so1ucionados en favor de 1os patr~ 

Una comisi6n de 1a American Federation of Labor, despu~s de 

estudiar 1as condiciones de vida y trabajo en 1a industria azu

carera en 1920, encontr6 sa1arios tan bajos que: 

Como o1 coste de la vida es tan alto, 1e es imposible a 
estaJente vivir como seres humanos ..•. Ta1 condici6n -
~- es 1a cxp1otaci6n y trato inhumano a que son so
metí os estos trabajadores por patronos desconsiderados, 
algunos de los cuales son miembros de la legislatura in 
sular. Esta gente vive en tan rna1as condiciones que pa 
ra terminar esta vida en muerte f'Sic.:). el. Gobierno de= 
ber~a hacerse cargo de la situaci~va1ientemente. De
h~cho, e1 rehusar las corporaciones, individuos y esta
dístas de Puerto Rico a remediar estas condiciones de
pJ.orables, es un reto a la autoridad y al derecho del. -
~~~:~~~~ 5 Jªe J.os Estados Unidos~ a proteger a su pue- -

EJ. Partido Socialista fue aurnentando el nWnero de represen

tantes que J.lcvaba a las c.funaras 1cgislativas insulares. En --

1920 obtiene el 23% de los votos (Unionistas 48%, Republicanos, 

24%). Para las elecciones de 1924 forma una coaliciGn con una

fracci6n disidente repubJ.icana, el Partido Constitucion.tiJ. Hist~ 

rico. El resultado de 1as elecciones fuo el. siguiente; el Par

tido SociaJ.ista obtuvo el 22% de los votos; el Constitucional -
Hist6rico, el 14%; el Uni6n, el 52%; y el RepubJ.icano, eJ. 12%. 

Las elecciones demostraron que tanto unionistas co 
rno socialistas no necesitaban formar co~Liciones, aJ.iañ 
zas o pactos con c1 Partido Republicano. Señala al. Par 
tido Republicano como lo que siempre fue: un grupo minO 
ritario. Pero, adem~s, las elecciones ~cñaJ.an 1a deca= 
dcncia ideo16gica del Partido SociaJ.ista, su contonido
pol~tico social de partido obrero se pierdo al conver-
tirsc en otro partido pro-americano mSs. En rcalidad,
las alianzas, pactos y coa1iciones ten~an un solo obje
tivo: ganar ias eJ.ecciones y repartirse los puestos pa
b1icos y e1 presupuesto. Lo dcm5s era una rct6rica va-

~!ªy ª;ePf~~~!~~~~- a ~;r~=~;i~~= ~~r~~~~~ ~~n~~ r~~g~:= 

349
citado por Mejías, ~- .. p. 89, N. 42. 

350citado por Mejías, Ibid., p. 89~ 43. 
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ciques. el. personalismo y e1 l.tder conjuntamente a una
c1aque de pol.~ticos profesionales manipulaban por medio 
de pronunciamientos. divisiones o alianzas a 1as masas
obreras y campesinas del. pa~s.. La evo1uci6n de 1os par 
tidos tradicionales desde 1900. seña1a las vacilacioneS, 
miedos y reservas de la 61ite criolla en la isl.a .. 351 

La Coal.ici6n Socialista-Republicana pcrdi6 las elecciones -

de 1928 a1 obtener tan s61o el 48% de los votos. El triunfo e~ 

rrespondi6 a l.a Al.ianza Unionista-Republicana, que obtuvo el --

5.2% de l.os votos.. En las elecciones de 1932 triunf6 1a coa1i-

ci6n.. Fueron l.as primeras elecciones en que votaron mujeres -
que supiesen leer y escribir .. 352 De un total. de 383,722 votan

tes, el. Partido Liberal (antes Unión) obtuvo e1 44.3%¡ el Part~ 

do Uni6n Republicana (una fusi6n de la Alianza y del Partido R~ 

publicano Puro) obtuvo 28.9%; el Partido Socialista el 25.4% y
e1 Partido Nacionalista (fundado en 1922, aunque s6lo cobr6 re

levancia a partir de 1930) el l.4%. 353 Los socialistas y el -

Partido Uni6n Republicana habran ido en Coa1ici6n a las c1ccci~ 

nes, as~ pues, obtuvieron una mayoría de 38,064 votos sobre e1-

partido que siempre hab~a sido mayoritario, el Uni6n-Liberal. 

Como consecuencia de1 triunfo de la Coa1ici6n socialista-r~ 
publicana, se aprobaron una serie de leyes sociales. Entre - -

otras, se reglamentaron los contratos de aparcer~a y el trabajo 

industrial a domicilio; se aprob6 la ley de 8 horas; se 1egis16 

para ayÚ.dar a las viudas pobres; se estableció el sufragio -

universal; se prohibió el despalillado de tabaco en el hogar; -

se hizo obligatorio el seguro contra accidentes del trabajo y -

enfermedades ocupacionales (Fondo de Seguro de1 Estado) ; se le

gisl6 para ampliar 1os programas encaminados a proveer un hogar 

seguro; se estab1cci6 un sistema de pensiones parn cmp1cados -

del gobierno insu1ar; se crcG una Junta Insular de Relaciones 

del Trabajo; y se eruncnd6 la 1egislaci6n social vigente. 354 

A todas luces, hay un abismo entre promulgar una ley y 
ponerla en vigor. He ;t.qu~ los ejemplos interesantes:-

35
'fSiJ.Cn .. U.i.storin,. p. 177_ 

352aoiívar Pagán, Historia, II .. P- 45 .. 
353ao1:ívar Pagán, Hi.storia, II, p. 45-

354Hejías, Condiciones, p. 75, N. 18. 
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a pesar de que 1a ley que prove1a pensiones para las m~ 
dres viudas insolventes fue aprobada en el año 1933, 
nunca se puso en vigor por falta de fondos. La 1ey de 
8 horas se interpretaba como que significaba que toda
hora que se trabajara por encima de 8 en un d~a ser1a
pagada a tipo doble de1 jornal. Esta 1ey fue aprobada 
e1 5 de agosto de 1935 y no fue hasta e1 18 de mayo de 
1943 cuando e1 Tribunal Supremo de Puerto Rico 1a in-
terpret6 en el sentido de que solamente la novena hora 
se deber~a pagar a tiempo doble y la d~ci.ma y las sub
siguientes, a tipo sencil.lo ~~. Esto es evidencia
da que la ley no se puso en vigor durante esos 8 
años.355 

168 

Para tener una idea de la eficacia de la gesti6n socialista 

a favor de los derechos del proletariado, basta señalar que, e~ 
tre e1 1cro de julio de 1941 y el lera de diciembre de 1942, el 

Partido Popular Democrático cobrar!~, a través de~ Departamento 

del Trabajo de Puerto Rico, ¡un 43.4% de 1o que cobr6 e1 Parti-

do Socialista en 10 años de control del Departamento 
4l.): 356 

(l.93l.- --

La Coalici6n gan6 nuevamente las elecciones de 1936. Para 

1940 le ganaría a un nuevo partido, el Partido Popular Democr4-

tico, por un rid~cu1o margen de 7,566 votos. Mientras que en -

las elecciones de 1944, el triunfo del Partido Popular DemocrS

tico sor~a absoluto, dominando ambas cSmaraa. 357 

La Federaci6n Libre de Trabajadores de Puerto Rico nunca -

tuvo muchos afiliados. A principios de 1a dGcada del 40 se ca~ 

cula que "El níimcro de obreros unionados en el pa:!s, que pagan

regularmcntc sus cuotas, tal vez se pueda estimar entre 50,000-

(9.3%) y 100,000 (18.7%)'0358 , de un total de 536,000 personas -

cmpl.eadas.. No obstante, "Las cifras publicadas por los sindic!!_ 

tos obreros sugieren que el nt'.imcro total. de miembros de l.as - -

355Ibid. Obsérvese la manera descaradu como se utilizaba el propio siste 
ma judicial para burlar 1a l~gislación protegiendo a los trabajadores; En~ 
1943, isÓlo la 9na hora se pagaría doble, la~ demás a tipo sencillo! 

356
rbid., p. 76. Aún así lo que se cobró fue una miseria ($120,970.98). 

Las reclamaciones de los trabajadores eran pocas, porque tenían miedo a p~ 
357

v6asc: Si.lén, Historia, pp. 21 5, 235 y 258 y B. Pagá.n, Historia, II, 
pp. 48-224. 

358Mcjías, Condiciones, p. 70, N .. 5. 
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uniones de1 pa1s es al..rededor de 575,000 .. 11359 Una cifra mayor

que el.. namero de empleados. Los trabajadores unionados eran -

perseguidos por 1os patronos, l..o cual.. puede exp1icar l..a no afi
l..iaci6n y 1as fl..uctuaciones estaciona1es en 1a membres1a de l..as 

uniones (segón fuese "tiempo muerto" o una fase activa de pro-

ducci6n) .. 360 

Lo importante es que, eran l..os miembros de la Fedcraci6n -

Libre l..os que decl..araban l..a huelga, pero l..cs segu~an los obre-

ros no unionadoa_ 361 La fuerza de l..a Federaci6n Libre resid1a

en su capacidad de levantar la bandera de las reivindicacíones

prol..etarias en l..os movimientos de coyuntura362 De ah1 la des-

der su trabajo_ Entre 1937-38 sól.o se "encontraron" 104 vio1acioncs, de -
1as cua.1es s61o 11 fueron procesadas por l.a "justicia••,, pues J.os trabajado 

afectados se rehusaban a testificar contra sus patronos. Y en los ca=-
soa procesados,, la pena máxima que preveía la ley era de una multa de $50 -
d61ares. Las leyes de salario mínimo eran violadas impunemente. (Véase: -
Rosa,, Thc 1.on9 uphi.l.1. ~, P- 42.) !'ara el. afio riscal 1941-42, de un to
tal.. de 78 quejas, 74 eran viol.acioncs que envolvían a unos 12,,320 trabajad~ 
rea y recl.amaban en jornales unos $306,227, de 1.os cual.es se cobraron - - -
$295,224. Oc "67 violaciones principales; 14 eran por salarios solamcntc,,-
7 por horas extras sol.amente, y 46 }'"'Or .sal.arios y hor.:i:'.l c..""ttra~." En total.
rec1.ama.ban $306,,227 dél.a.res- {Mejías, pp. 75-76, N. 18.) Como se ve, l.as
Víol.aciones reportad.as eran poquísimas: si comparamos l.as 6Ufnas rcclamadas
con el.. total., por ejempl.o, pagado al prolctnriado industrial sol.amentc--ex
cl.uycndo otros trabajadores productivos no manual.cs--en 1939, que represen
tó un total. en sal.arios de S9,, 220,251 aól.arcn, ::;cgún c1 Censo de Manufactu-
ras: 1939,, Tab1a 1, p. 3. - --- -

--359Ibid. 

36ºaird, Report, pp. 56 Y 59-59. 
361 Mej!as, 'Ib.i.d,. pp. 70-71 Y N. 5. 
362

Gramsci, en Maquiavo1o, cd. cít., p. 67,. 11.:ima 1a atención sobre c1 -
hecho de que: "en el. estudio de una estructura es necf:"sario distinguir 1os
movimicntos orgclnicos (relativamente JX?l'."IT'k"\ncntes) de 1os movimientos que so 
pueden 11.am.ar ºde coyuntura' (y se prcse11tan como ocasiona1cs, iruncdiatos,.
casi accidental.es) • Los renómenos do coyuntura dependen también de rnovi- -

.mientas orgánicos, pero su significado no es de gran importancia histórica; 
dan 1uga.r a. un.3. critica política !Tiezqnin.:i. 1 cotidian'1, que se dirígc a 1os -
pequeños grupos dirigentes y a 1as personalidades que tienen l.a rcsponsabi-
1idad iranediata del ['Oder. Los fenómenos orgánicos dan lugar a la crítica
histórica-socíal. que se dirige a los grandes agrupamientos, más a11á de l.as 
personas inmediatamente responsa..bl.cs y del. personal. dirigente.'' Sin l.ugar
a dudas,, el. Partído social.ista no fuo un ''moviiniento orgánico al. pral.etaria 
do". En ausencia de una clara estrategia de c1ase, de un c1aro objetivo fI:° 
na1,, 1as al.ianzas y compromisos po1íticos dc1 PS se redujeron a un burdo r~ 
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autorizaci6n práctica de 1a Federaci6n-Partido Socia1ista, por
parte del. prol.etarj.ado, en l.a huel.ga agr1.col.a de 1934 • cuando -

l.a Federaci6n traiciona l.as demandas de l.os trabajadores y pac

ta con su enemigo de el.ase, a l.o cual. el. prol.etariado responde
con l.a huel.ga general.. A partir de ese momento, l.a Federaci6n

comienza a perder credibil.idad respecto a su capacidad de re-

presentar el. proyecto de el.ase del. prol.etariado y comienza un -

deterioro que cul.minará en su escisi6n. Hasta entonces, conti

nuará representando al. movimiento obrero organizado. 363 

En 1938 l.a Federación se divide en tres grupos. Un grupo

se queda con l.a Federación Libre y funda un nuevo partido, el. -

Partido Laborista, siendo el Presidente de la Federaci6n, pres~ 

dente también del PL. El antiguo liderato de la FLT y del PS -

se separa, este pequeño grupo funda entonces la Federaci6n Fue~ 

torriqueña del Trabajo, nombrándose al presidente del Partido -

Socialista tambi~n presidente de 1a FPT. E1 grupo rn~s numeroso 

y m~s progresivo, organiza la Confederación General ~Trabaja

~, el 31 de marzo de 1940. La CGT surgía bajo c1 impulso -

de un nuevo 1iderato que se hab~a perfilado en oposici6n a1 li

derato socia1ista desde 1a hue1ga do 1934. Uno de 1os co-pres~ 

dentes de la CGT scr~a un l~der destacado y senador de1 Partido 

Popu1ar Democrático. 364 

Es en 1a corrupci6n y crisis del liderato socialis 
ta y de la Federación Libre que se encuentran 1os or~= 
genes de la CGT. De igua1 manera es en la crisis de -
los partidos tradicionales y en ia corrupción que ca--

formis:mo, su crítica no trascendió lo inmediato, se perdió en lo cotidiano, 
en las apariencias: fue incapaz do identiíicar a1 enemigo do clase del pro
letariado, de sopesar la correlación de fuerzas, de detectar las clases con 
,!X"llGih~~idad revolucionaria y de servirlo do aliado¡ fuo incapaz de medir -
sus ~ropias fuerzas y disponcrl.as en lucha para la consecución de su objeti 
vo final, l.a toma del poder; mediante una alianza de fuerzas naciona1es en= 
contra del. i.mperial.ismo y bajo la hegemonía del prol.etariado. {Vóase: Va.ni.a 
Bambirru y Theotonio Dos Santos, ~estrategia :t_ ~táctica socinl.istas de
~ "L Engels ~ ~. Mfucico: ERA, Col.ección El. lctom.bre y su Tiempo; 1900.
Para un resumen de las nociones de estrategia "L ~. véase la ''I:ntrodu:_ 
ción. Apuntes sobre estrategia y táctica".) 

363
Mejías, ~·• p. 71. 

364
MejÍas. ~-· pp. 71-72 y 00-61 y Sil.én, ~. pp. 204, 222-225-

y Nota •, p. 225. 
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racteriza 1a funci6n gubernamental de 1a coa1ici6n don 
de se encuentran 1os or~genes de1 Partido Popu1ar.365-

Mirado retrospectivamente, s61o se puede decir que e1 PaE 

tido Socialista nunca 11eg6 a convertirse verdaderamente en e1-

partido de1 proletariado. Su constituci6n como una entidad -

aparte de 1os partidos burgueses tradicionales fue s61o de ca
rScter reformista, concern~a s61o "a cuestiones parciales", y -

no era expresi6n de un claro proyecto de clase proletario. De

ah~ la facilidad con que entr6 en alianzas con e1 partido que

representaba su más poderoso enemigo de clase, el Partido Repu

blicano, partido de 1a alta burgues~a que controlaba el gobier

no y el sistema judicial- De ah~ su incapacidad de conducir a1 

pro1etariado por otro camino que no fuese e1 de un "sindica1is

mo te6rico", o econ6mico-corporativo. Desde esta perspect.i.va,

e1 Partido socialista fue u.n obstácu1o para c1 desarrollo dc1 -

proletariado puertorriqueño, i.mpidiéndo1c adquirir "conciencia

da su fuerza, de sus ponibi1idadcs y do sus modos de desarro- -

110º. La d.i.recci6n errada en que oricnt6 la 1ucha po11:.tica, i-!!!_ 

posibi1it6 que los trabajadores salieran de su primitivismo y -

so convirtieran en una fuerza social independiente. capaz do d~ 

rigir el bloque histórico y una alianza nacional,. en fin, de a~ 

pirar a la hagcrnon~a. 366 

365si1én,. Historia,. p. 232. Si1én citLJ. ü Juan S5.cz Corales,. J.uchador -
obrero que dcdic6 25 anos de nu vida a la organización y lucha de1 proleta-
ri.ado pucrtorri-qucii.o y miembro fund."tdor de lit CGT. Corales dcscri_bc la. si-
tuación en que se cncontrüba el proletariado puertorriqueño cuando un grupo
dc l. Idcrcs se dec idi.eron a fundar la CCT: "Cuando st.? empezó a encr .ibir este 
capítu.lo do .la historia del- mov.i.micnto obrero. lcl cla~;c trabajadora puerto-
rriqucña se sentía desamparada •..• Los líderes obreros quE! estaban en el po-
der pUblico pretendían dirigir desde el Llab.Lnctc uc..1. yobcrno..1.Uur Winsh.ip y -
desde los escritorio!:> del Dcpartam<~nto del Trabajo y desde los pup.ltrcn do -
la Legislatura. El viejo liderato obrero cutuba cntrcqado a las prebendas -
aci un gobierno donde prcva1ccí.:in los interese!;. patronales ••. _ .. 

366
Gramsci,. Maquiavelo,. PP- 54-55. Véase: p. 53,. sobre el signi_ficado -

del tipo de alianzas en que entró el P.:i.rtido Socialista .. lo que revela sobre 
su representación de clase: "la verdad teórica .. según la cual cada c1asc ti!:_ 
ne un so.lo partido,. e~tá demostrada en los cambios decisivos por e1 hecho de 
que los distintos agrupami_entos,. que se presentaban cada uno como partidos -
"independientes•, se reúnen y forman un bloque único. La mu1tiplicidad exi.~ 
tente a1 pri_ncipio era sólo de carácter •reformista•, o sea conccrnra a CUe!!_ 
ti.ones parciales; en cierto sentido era una división de1 trabajo po1ítico 
(Útil en sus límites) ; pero c~da parte presuponía la~ otra~, tanto que en --
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Mientras tanto, 1a Confederaci6n Genera1 de Trabajadores -
adquir~a fuerza y pujanza, convirti~ndose en 1a vanguardia de1-

movi..miento obrero organizado. Por su agresividad y tácticas, -

debi1itaba a 1os demás sindicatos y, por ende, a los partidos -

correspondientes. Frente a ese vigor, e1 Partido Popular Demo

crático trataba de conquistar su favor y hab~a hecho suyo parte 

de1 programa original de1 Partido Socialista, s61o que 11evándo 

1o a 1a pr~ctica. 367 En este contexto, y revelando hasta d6nd; 

hab~a ca~do e1 viejo 1iderato socialista, e1 Partido Socialista 

acusa a1 PPD de promover huelgas y de ser comunista(!~:); mien

tras el presidente de 1a Fedcraci6n Libre y del Partido Labori~ 

ta 1o acusaba de declararle la huelga a la industria azucarera
y de querer "hacer la revoluci6n". 368 

La ignorancia de las masas trabajadoras; la falta de una -
tradici6n de lucha: la importancia num~rica del proletariado -

agr~cola: el escaso desarrollo del mismo capitalismo agr~cola-

--producto del monocultivo y de la oxplotaci6n tipo enclave--:
el escaso desarrollo industrial, virtualmente limitado a la fa

se manufacturera agr~cola: todo lo anterior implicaba un escaso 

desarrollo concreto de la clase proletaria e impidi6 que el pr~ 

1etariado puertorriqueño produjese una vanguardia revolucionaria. 

1os momentos decisivos. cuando 1as cuc~tionos fundamentales ~ucron puestas -
en juego. 1a unidad se formó, el bloque se verific6 ••.• Si en los momontos de 
ci.sivos los jefes pasan u :é.>U •verdadero p.:i.rtido' 1 1as masa.s quedan truncas =
ele su i.mpu1no, inertes y sin eficacia." E.s;ta cita describe u todas luces --
1as a1i..inzas interburguusas. entre unionista~ y reput..licanos. o autonomistas 
-a veces indepcndentlstas--y ancxioni~;tas. Püro, 1o peor es que dcscrjbe -
t.ainbi.én al Partido Socia1.i.sta, sobre todo ~i so conc.ibc la ideología, como -
b:ien scña1a Poul..;:intzas (C1ases • p. 1 E>O) , en vez de "como 'sistema de idDag • -
o "discurso• coherente"•~ conjunto de prScticas material•ns" -

357
En 1943 .1.os soci_a.1.i~tc..1.s c..1.9ru1 .. .:.c.los Le;¡ un rrcr.te de :!z7..1:!0rcl~~ Socia1cs, 

pub1ican un "Manifiesto" en el cual dccl.:i.ran; "c1- Partido Por,ular 1cvant6 la 
misma bandera de1 soci.:llismo, y J.o que ea más cj_gnificativo aún, llevando a-
1a. práctica su progr;;una y principios-" (Citado por Mejías. p. 80, N. 27.) 

368
Mejías. Condicioncc, p. 81, N. 28, citü textualmente la declaración -

de Prudencio Rivera Martíncz. Presi.clcntc de l.a Federación: " ••. si el deseo -
del. Gobierno insular es declarar 1a huelga en la industria azucarera. segÚn
todo indica, no es la Federación Libre, cumplidora como es de las disposicio 
nes del Gobierno, la que ha de cntorbar en estas gestiones al Gobierno de --= 
nuestra is1a.- .• Si e1 gobi~rno qui.ere hacer la rcvoluci6n puede contar con
nosotros". (E1 ~r enero 7 de 1942, p. 5 y ~ ~ .. enero 19 do 1942, -
pp. 5-13). 



CAPJ:TULO ~: ~ ~ -ª..Q_: ~ ~ TRANSICION ~ QUE g ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ DE ~ "COERCION" ~ LA "Dl:RECCION". 

En 1a d~cada de 1930 se empiezan a vis1umbrar con nitidez -

1os componentes históricos de un sa1to cualitativo en las rela

ciones metr6po1i-co1onia. La evolución de la lucha de clases -

conducirá, finalmente, a una transformación del modelo de acum~ 

l.aci6n y a la "entrada en escena" de una intelectualidad orgán!. 

ca a 1a burgues~a imperial. Producto de una coyuntura históri

ca en que concurrirán, tanto circunstancias internas a l.a form~ 

ci6n socia1 puertorriqueña, como externas--cn la metr6pol.i y en 

el. sistema capitalista mundial--, madurarán 1as condiciones pa
ra que surja en 1a colonia un partido capaz de representar me-

jor, y resumir, las necesidades de las diferentes clases y fras 

cienes de clase nacionales. Ese partido será e1 Partido Popu--

1ar Democrático, el cual será capaz de elaborar y dirigir una -
al.ianza entre e1 .. pueblo" puertorriqueño y 1.:i metr6po1i,_que 

conducirá a 1a conso1idaci6n de 1a hegemonta de la burgues~a 

norteamericana en Puerto Rico. 

1. coyuntura interna. 

1.1. ~~~de acumulación ~ ~ 1a supcrexp1o

taci6n ~ trabajo ~ partir ~ ~ econom~a agro-exportadora 

tipo enclave. 

E1 pcr~odo 193C-i9~0 ~~c5t~g~~ fc~6=c~cz ca~~ lo~ -
siguientes: baja en la tasa de crecimiento del producto 
agr~co1a y del empleo, ca~da en el valor real de las ex 
portacioncs, baja en l.a tasa de emp1eo en el. sector de= 
manufactura en c1 hoga~G~. tensiones social.es como pr~ 

369Aparte de 1a industria azucarera, e1 segundo sector económico más diná
mico en Puerto Ri.co en 1930 era 1a "industria de l.a aguja... Es decir, la 
costura, fundamentalmente de ropa para damas y niños. y el. bordado de pañue
los. La mayor parte del trabajo de esta ~industria" se rea1izaba "a domici
lio". De l.as 110,000 personas c1asificadas en el censo de 1930 como ocupa--



dueto del. desemp1eo en (1a) is1a, tensiones po1.!:ticas -
debidas a J.a apat.!:a de1 gobierno a resol.ver ~~, J.os
fuertes probJ.emas social.es de Puerto Rico. Por otro J.a 
do, producto de factores exteriores, se notan en este = 
~=~~~:~t~~=~~e~o~~~98{1~9f~=~:a!ª~~i~~r~eq~~ :~e~~= 
bierno tome un rol. m~s activo en J.a probl.em~tica puer-
torriqueña. 371 

Debido a que J.os Estados Unidos no suscribieron un acuerdo

internacional. para reducir la oferta mundial. de azacar, y eví-
tar ca.!:das de J.os precios (Plan Chadbourne, formado en mayo de

l.93l.)' 

das en "industrias manufactureras y mecánicas~ la mitad trabajaba en 1a ma 
nufactura de ropü y en texti2cs. Casi todas eran mujeres y unas dos terce-=
ras partes trabajaban en c1 hoqar <trabajo a domicilio y salario a destajo). 
(Ross, The Long Uphill ~· p. 16.) Esta "industria", que tom6 auge en - -
Puerto Rico durante la Primera Guerra Mundial, continuó creciendo hasta la -
"depresi6n,. de 1929. Las mujeres recibían entre 10 a 20 centavos por docena 
de pañuelos bordados o de pieza trabajada. "The home needlework industry -
was without roots, and without any foundation except mis~ry. It could exiet 
only on desperation wages. No one could mnke a living at it; but a woman 
whose husband is unemployed and whose children are starving will go to great 
lenghts for the price of a few pounds of rice. Once employment opportuni- -
ties improved, or mínimum standards of cmployrnent conditions were irnposcd by 
legisla.tion, the industry would pack its carpct bags and move on". (Ibid .• -
pp. 16-17.) En 1921 la '"industria de la aguja" constituyó el 21/3 por cien
to del valor total de las exportaciones de Puerto Rico, y en 1937, su época
do mayor apogeo, el 18~. (Valores que incluyen un 40' por concepto dC" las -
materias primas importadas para ser elaboradas en Puerto Rico.) "Durante e!!_ 
te mismo per!odo, el valor de las exportaciones aumentó de $2,333,000 a 
$20.BOO,OOO. Según el censo de 1935, la industria de la aguja dió esP. año -
empleo remunerado a 67,000 personas que representaban el 13 por ciento total 
de personas empleadas, y el 51 por ciento de las empleadas en manufacturas y 
oficios diestros. En 1937 Puerto Rico abasteció el mercado americano en más 
de tres cuartas partf:'s de sus importaciones de ropa de vestir." (Mejías, 
Condiciones, p. 30.) Trabajaban en e1 hogar ocho veces más trabajadores que 
en los talleres, y 1as nóminas de 1os talleres constituían tan sólo e1 26~ -
de l.os jornales pagados en toda la industria en 1937. ('Ibid •• N. 39.) Un -
estudio rcvcl6 que el 83. 7• de los tr.:s.Laj.:odur~s ganabou, --:;;;--., 93.;, un prcrna-
dio de menos de 3 centavos la hora; no obstante, el mínimo (establecido por 
el .. Fair Labor Standards Act" y aprobado para todo Estados Unidos ""n 1938) -
de 25 centavos por hora, condujo a la decadencia de la "industria". A pesar 
de 1as enmiendas solicitadas por los político~ puertorriqueños, y aprobadas
en 1940, para permitir a la industria pagar salarios más bajos en Puerto Ri
co, "las exportaciones de la industria de la aguja en 1941 ascendieron sola
mente a $10,600,,000". (Ibid., pp. 30-31.) Mathcws, en su obra La eolí'tica -
puertorriqueña y_ el ~ ~, p. '159, cita a la peri.odista norteamericana 

370tterrero no abunda sobre este punto, ni cita sus fuentes. 
371 tterrero, "Mito1og!a'". p. i.v. 
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En e1. perJ:odo 1929-1935"Puerto R.:Lco aumentd sus ex
poz:taciones de azdcar a Estados Unidos en 387.000 tone
l..ada.s- B1 tota1 de exportaciones de PUerto Rico para -
este per~odo ascend.:l.6 a 4,958,000 tone1adas- Para e1 -
per!lodo de durac.:L6n del.. P1an Chadbou.rne, Puerto Rico ex 
~l.a!:._!~l~~OO tonel..adas• un aumento neto de 270,000 = 

Ho obstante. por razones intr~nsecas a 1a industria azucarera 
estab1ec.:Lda en PUerto Rico, entre l.929 y 1932 1a. tasa de ganan

cia se redujo. 

1a industria toma medidas abatiendo l..os jornal.es y redu 
ciendo 1a producci6n para mantener precios estab1es y = 
asJ: provocar un ascenso, a trav~s de l..a desval..orizaci6n 
del.. traba.jo ••• más el.. estbnul..o a l..a demanda •••• 

La. reducci6n en l..os jornal.es para el.. azdcar se agra 
va.ha con l..o que es el.. mal.. end~mico de l..os monocu1.t.ívos: 
e1 emp1eo estacional... Para 1a caña esta situa.cidn gen~ 
raba -4xi.mo empl..eo de enero a junio y l..uego segu..i:a e1 -
~ ~· de jul.io a dic:l..eDlhre- •• - 1a n611lina. pe~ 
te est.1.mar una rebaja sustancia1 en el. sa1ario promedio 
men.sua.1 de 21.77 d61ares para e1 tiempo de zafra y IDD--
1.:i.enda y de 13.81 d61ares para e1 tiempo muerto. La 
c::a.i:da en el. sal.ario mensual. para el. tiempo muerto 11.ega 
ba. a fijarse, inc1.uso contractual.mente como más bajo -
que durante l.a zafra •••• 

COlbO l.a al.imentaci6n de 1a is1a depend~a signific:a
~vaae.nte de 1o que se importaba de Estados Unidos. era 
evidente que l.os efectos de l.a depresi6n al.1~. encare~ 
ciendo 3.os precios, y sobreaumentados además por el. uso 
obl.igatorio de l.a marina mercante norteamericana. ven.t:a 
a. qravar el. panorama.373 

Ruby B1ack. qui.en había estado en Puerto Rico en 1933, ~ denunc:i.a..ndo: 
que 1os pañueios, en 1os cua.1es bardaban exquísitas ini.cia1es -.uchac:hitas
de ].a montaña puertorriqueña. eran vendidos en Nev York a un dG1ar cada. 
uno. -.i.ent:.ril.s que a 1as niñas se 1os pagaban a 'DlCJlOS de 25 ccnt:.a:vos de d0-
1.ar 1a. doeena-

372eerrero. -Mi to1og:S:a •. p. 38. 
373.Mattos, ~ Po1Íti.ca,,. pp. 105-108. Parece haber una contradi.cci.6n en

tre l..a.s afirmaciones de Herrero sobre e1 aumento de la p~i6n aznoa~ 
ra entre 1929 y 1935, y J.as afi.:rmaciones de Mattos sobre 1a. reduccióo en -
1a tasa de ganancia de 1a industria azucarera y 1a resp~sta de ésta: ~ 
clendo J.a p.roducci6n. En ia p. 26 de .. M.i.toloq:t:a•. Herrero pr<>ix>rciooa ~ 
tabLa (NÚla- 11). en 1a. cua.1 seña1a una drástica reducci6n en .l.as t:one"ladas
de a..zGca.r producidas y en l.a ganancia neta de l.as cuatro pri.nc.i.pa..l.es ~ 
Mas azucarera.a (l.a.s norteamericanas) para el. año de 1929. Por ej~ .. -
en ,928 se produjeron 749,000 tone1ada.s, mientras que en 1929 se pEOdu:je--

587,0001 en 1928 1a 9anancia neta fue de $6.053.000 d61ares. aieoticas
que en 1929 se redujo a $707.000. Sin embargo la tab1a. de Herrero~ 
tra. una recuperaci.6n para 1930: 866.000 tonel.a.das de azúcar y $3.842,000 -
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De esta. fozma,. seqdn est.1.mados de l.a C4mara de Comercio de PueE 
to R:l.co a.1. f;Lna.1.1.za.r e1 año de 1932,. el. costo de l.a v1.da. en - -
Puerto R1.c:o hab~a aumentado en un 30._ durante ese año sol.amen-
te. 374 

Pero l.a depresi6n no afect6 tan s6l.o al. prol.et:ariado agr~c~ 
l.a. v1..ncu.1ado a l.a producci6n de azt1car... Los productores de ca

f~ y de tabaco s~ se vieron directamente afectados por l.a depr~ 
s.:U5n, en ausencia de una importante contracci6n de l.a oferta 

mund.1.al. y de un s1.stema tarifario que subsidiase su producci6n,. 
ccmo era el. caso del. azdcar producido en Puerto Rico. Natural.

-=tnte que su respuesta. tambi~n fue el. abatimiento de l.os jorna
l.es y l.a crisis fue más intensa entre el. prol.etariado cafetal.e
ro y tabacal.ero. 

Esto se tradujo en un movimiento migratorio interno que 
establ.ec~a una cadena que comenzaba en el. caf~ y el. ta
baco,. pasaba a l.a caña,, l.uego a l.a ciudad y fina1mente, 
en 1os cuarenta, a Nueva York. Era evidente que 1a ca
ña ten1:a que atraer, bajo 1as condiciones descritas, a1 
jorna1ero de1 tabaco y e1 café: e1 tiempo muerto no po
df:a amed.rent.a.r1os, pues ya 1o viv~an en 1os cu1tivos 
de1 .interior, pero 1os sa1ar.i.os eran mejores.375 

Los capita1istas, i.mperia1.i.stas y autóctonos, respond.i.eron
a 1a cont.racci6n que viv~6 1a econom~a puertorriqueña entre - -
1929-1936 intensificando 1a superexp1otaci6n. Veremos en 1o 
que sigue que, bajo esta presión adiciona1, 1as contradicciones 

internas de 1a forma.cidn econ6m.i.co-socia1 iban a hacer esta11ar 

e1 mode1o de acumu1aci6n. H..:Lentras tanto, e1 capita1 manten~a
sus a1tas tasas de interés, renta y ~ividendos. 376 

dr61.a.res de ganancia neta. Una reducci6n de ambos :renq1ones para 1931. Au-
~ para 1932, con m5.s tone1adas que en 1930 pero una ganancia un poco me 
nor. Y un sa1to en 1933 en 1A ganancia ($4.230,000), aunque 1a producci6n= 
~menor que en 1932 (922.000 ton. en 1932 y 816,000 en 1933). En 1934 se 
di.&paran tanto 1A producci6n (1 .,104,000), como 1as ganancias netas 
($6,446.,000). Descendiendo nuevamente en 1935 (773.,000 tons.; $4.,994.000). 

prc::al::wlh2emente debido a una nueva 1ey de cuotas de azGca:r aprobada en Esta-
doe: t:hi.doa. 

374'llrl.d., p. 109. 
37571>.td., p. 110. 
376Viiaae: Mejras. Condic~onesr pp. 58-60 y Mattos, ~ po1rticar pp. 105-

106 y ·- 136. 
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A1qunos autores señalan e1 comienzo de1 deterioro de 1a in

dustria azucarera estab1ecida en Puerto Rico en 1934, con 1a 

aprobaci6n de una 1ey que estab1ec~a un sistema de cuotas para

e1 azacar en e1 mercado norteamericano. A causa de 1as cuotas

azucareras, 1a industria debió reducir su capacidad expansiva y, 

eventua1mente, 1a producci6n en términos absolutos. Aunque ha~ 

ta mediados de 1a d6cada del SO, 1a industria continuarra prod~ 

ciendo una cantidad considerable de toneladas de azúcar y cons

tituyendo aproximadamente un 50% dc1 ingreso neto de 1a econo-

m.ta isl.eña. 377 

No obstante, habra factores internos que anunciaban su ove~ 

tual. desaparici6n. La industria azucarera tenra una dependen-

cía extrema del mercado nortcameric~no y su futuro dcpendra fu~ 

damentalmentc de decisiones de política econ6mic~ tomadas en 

1os Estados Unidos. Adem~s: 

~~a!"~~:~~~sa~u~~~=~~a~7g¡~: ;~~c~0:~~n~o!e~~se~~~~~= 
tados, en su proceso expansivo, dadas las condiciones -
de la is1a--l1.mitaci6n de 1a tierra disponib1e, capaci
dad limitada de absorción de nuevos fondos de inversi6n 
y el voraz csp~ritu de lucro de los empresarios azucare 
ros--estas economras se hicieron cada vez m~s rcstringT 
das hasta que en particular,,, comcnz6 un acelerado procC 
so de rendimientos decrecientes a nivel de la empresa = 
individual y deseconomras externas a nivel <le 1a indus
tria. 379 

377
tterrero, "M.itologí.::1", pp. 62 y 75, c.itct v.:ir10~ otroH .::tutores. 

378ucrrcro de.fine '"1...·conomras cxterna5" =.eqún Al frt~d MC1r~1ha.11 (Principlcs, 
1980),,, qucr.ic>ndo dcc1r "aque11as economías que ~~ur<Jt~n de un aumento de 1a -
productividad de cualquier c1asc de bicnrs, qut,,• depende dc:>l desarro11o genc
ra1 de 1a industria."_ La introducción de nueva tecnología, o l.:t inversión=
en qrandcs ccnt:ral.pn ch~ a?.,..Ír:'·"l..-. ,-..-.r-.-. .... ~+-6 ..-..~ '...!~:! -::~~:l ~'=-:~::::=.!_;:'.;:-::; de 1o~ Oil.=-
d . .ios de comunicación disponib1es .-. lu 1 lrgnd.-. de los nortC>americanos - En-
tre 1900-1918 hubo una gran c-xp.:in!:iiÓn de carrctcr;;is y fcrrocarr.iles .-..n Pucr 
to Rico .. prOducto de la nect.~sidad qut.• tenían l<.is CPntr.::.le!> de hacer~c lle-= 
gar grandes c;;intidadcs de caña para ser procc-sadas y dr envi;;ir ..,.¡ azúcar a 
1os puertos para ser ~xportada- En 1898 había en lil Is1a 158 millas (252.B 
km.) de camino!:> mrjorados y 185 millas (296 km.) de vras f6rr•~as, para 1936 
habría 2,286 mi. (3,,,657.6 km.) de caminos y 1.010 mi. (1,,,616 km.} de vías -
férreas. El sistema ferroviari.o se dcsctrroll6 en Puerto Rico L"n función de 
.la industria il.Zucarcra,,, cad.a C"'lllpresa monopc5lica d<>n<:1rrollÓ su propio ferro-

379Ibid.,,, pp. • 62-63. 
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A1 finalizar 1a década del 30, la industria azucarera puer

torriqueña era una industria obsoleta que no realizaba ninguna

investigaci6n cient!fica para desarrollar nuevas variedades de

caña, algo vital en esta industria. 380 Era obsoleta, además, -

porque tampoco introduc!a innovaciones tecno16gicas, sobre todo 

en lo que respecta a la mecanizaci6n de la industria; lo cual -

la harta extremadamente vulnerable al aumento de salarios que -

comenzar!a a perfilarse desde 1933, acentuándose de manera más

significativa para la industria a partir de 1940. 381 

carril. de m.::iner.::i tal que le fu~se impo5ible a otras empresas expandirse 
su territorio, y 1lcgar a controlar el sistema ferroviario totalmente~ por
esta r.-::tzón con">trufan con trochils de tamanos distintos entre sí. De .las 
1 ~010 mil-1-as que había en 1928 había al. menos 5 clases de trochas de medi-
d..:is di~tintas~ con lo cual se imposibil.itaba 1..:1 interconexión entre los di
ferentes Ccrrocarr.iles. ".Si bien <:!Sta pol ftica es consistente desde el. pun 
to de vista de cudiJ. monopolista particular resu1tó ser generador de =
deseconomías (~xternas pecuniaria~ y tccnológicils de grandes magnitudes. Tec 
no1Óg.icas porque hiz.o i.ncficient.._. la transportación de la cana dt:! azúcar a.1 
central @.!E_~ y ha crcado--todavía se notan sus efectos en 1os meses de 
enero a mayo [i970:J--una exagcrad.:l l<•ntitud en el tráfico auto1novill:st.ico -
por carreteras por donde transitan camiones de canil. Estas carreteras re-
sul.tun ser l.us de tráfico más pesiJ.do en Puerto Rico. Pecuniarias porque 
aumentó los costos d(~ transport.:ici6n ¿,-. cndu cmpre5a monopoL(st:.ica hasta el 
extremo de que las cmprvsus Ccrroviarius en Puerto Rico tuvieron un prome-
dio de vid.a inf"Prior a 40 años." "Grand<>s debieron ser los costos de mantc 
nimicnto del ferrocarril_ cuando la tra.nsport.::•ción de caña se hiz.o dependf:'•r=
de camiones qu1! non el medio de transport:.ac_Lón m.:is caro por unidad de -
tiempo-peso~ que se conoce en Puerto Rico d~!s<le 1940." Olerrcro. pp. 29-
31.) No obstuntc, durante el período en que ·~.l contro1 de la transporta- -
ción fue eficiente, representó un fuerte flujo de g.:i.nancius. (p. 35} -

380
La cana requiere ser renovada continuamente, sustituyendo nuevas varic 

dadcs por vicj.:is, puesto que una varicd.:.id utilizada muct10 tiempo en el mis=
mo suelo, bu.jo Las misma~; condiciones de producción, se h.:ice progresivamt:-n
te menos resistente a los in~0ctos y enfermedades y se deteriora su rcndi-
miento de suerosa. 

381 rbid., pp. 32-34, 64-65, 67 y 69-70. En la r~. 32 este autor señala 
que en tOs primeros 30 años de la industria t:an sólo S•! introduj0ron en - -
Puerto Rico cuatro varicdad(_•n de ca.na (y .f'u<• entre 1920-1928. Entre 1925--
28 1a industria enfrentó una fuerte crisis de productividad y prestaron a1-
guna cooperación a la Estación Ex:p<..'rimcntal de l~ Univf:"rsidad do Puerto Ri
co, i .c •• al gobierno, para que se <lesarrol1arii una nueva variedad UBA, que 
aurnerlt6 el rendimiento de 1.a cana en casi un 1 51l. y la productividad de la -
tierra en más de un 501¡,,_ Una vez Hr distribuyó la nueva variedad, la coope 
ración disminuyó hasta desaparecer_ Enfrentando la industria una rápida -
caída de rendimientos a partir de 1940.), tres traídas de Java y una dcs-
arro11ada en la Isla. De 1934 en adelante 1a situilción fue peor. 
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El. potencial.. productivo de ia industria se ve!a disminuido
por su car~cter ausentista o por l..a exp1otaci6n tipo encl.ave .. -

La reinversi6n era insignificante. Por ejemplo, entre 1920 y -

1935, tres de l.as compañ~as azucareras m~s importantes obtuvie

ron ganancias de $81,000,000 d61ares, de l.os cual.es s61o 

$20,500,000 6 sea el. 25% se acumul..6 como excedente en Puerto R~ 

coy $60,562,000, o tres veces más, fueron pagados en dividen-

dos y transferidos al. extranjero. Si se asume que el. excedente 

acumul.ado representa el. capital. disponible pnra reinversi6n, y

en l.a medida en que l.os dividendos pagados representan fuga de 

capital., tres veces m~s capital. es transferido al. extranjero 

del. que es reinvertido en l.a Isla. El capital transferido era 

reinvertido en otros pa~ses. Evidentemente este capital expor

tado no estaba disponible. ni para r0inversi6n en la misma in-

dustria azucarera, o en otras explotaciones agr~colas, ni para

e1 desarrollo industrial de Puerto Rico. A la industria azuca

rera se le acusaba de despilfarro y de ineficiencia puesto que 

s61o utilizaba eficientemente 10% del producto de la tierra. La 

producci6n de azúcar era tan redituable, que a la industria az~ 

carera nunca le interes6 una mejor utilizaci6n de los rccursos

naturalcs. Según los propios asesores 0con6micos d0 la indus-

tria, los desperdicios que se tiraban, como el bagazo, represe!! 

taban millones de d6lares de riqueza no explotada. El único 

subproducto de la caña que se desarroll6 fue el alcohol y s6lo

en contadan excepciones. So podían haber producido innumerables

subproductos como papel, cart6n o madera sint6tica, ácidos org~ 

nicos, acetona, otras clases de alcohol, glicc-rina, celulosa 

(para hacer seda artificial, üxplosivos y los mismos sacos para 

animal. La utilizaci6n adecuada de los desechos habr~a reduci

do los costos de producci6n y contribuido a la correcci6n de1 -

carácter estacional del empleo en la industria azucarera. Uno

de los principales asesores de la industria comenta en un estu

dio: "An industry ahich utilizes 10 per cent of the product of 

the soil .:ind wastes 90 per cent is social1y wastefu1". 382 De -

382aird, "Conc1usions", The Sugar InduRtry. p. 117. 
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esta manera 1as facilidades manufactureras de 1a industria no -

eran utilizadas con e1 mayor grado de eficiencia. No obstante, 

segan 1a escasa inforrnaci6n disponible, todo parece indicar que 

la intensidad del trabajo aumentaba. Entre 1926 y 1936 la in-

dustria redujo en un 45% el. "costo del trabajo" (el. capital va
riable), mientras que el tonelaje de azacar producido con ese -

trabajo reducido aumentó en un 63% durante el mismo per~odo. 383 

A partir de 1940, uño del triunfo electoral del Partido Po

pular Democrático, la industria azucarera enfrentar~a dos nue-

vos e importantes problemas: la falta de incentivos gubernamen-

383 rbid., pp. 10, ·17, 53, g7 y 115-117. Toda l.:i inform.:lción del párrafo
fu~ tomada de este autor. Según Bird, entre 1926-1936 l.a "productividad" -
de la industria azucarera establecida en Puerto Rico, aumentó considerabie
roente. En la fase Rldnufacturera de la producción de azúcar: Ca) hubo un 
.:n.uncnto de productividad que significó que el costo de 1a fuerza de trabajo 
necesaria para producir una tonelada de azúcar se disminuy6 en casi 1a mi-
tad (cf., Figura 15, p. 49}; (b) ~l número de obreros casi no varió {p.47); 
(c) aunque hubo un aumento nominal. de 1os !lal.:i.rios {pp. 45, 49 y 89), Bird
considcra que fue tan insignificante como para no ser tenido en cuenta (cf. 
pp.47, Figura 15, p. 49 y Tabla 9, p. 125. En esta última tabla, Bird de-
muestra que hubo una reducción real., en el período, del total. pagado en sa
l.arios, de aproximadamente un 30%). Bird conc1uye (pp. 47-48) que el. aumen 
to en la productividad debe !:.er atribuibl'"-"' a un aumento en 1a "eficiencia"=
dcl proc .... so manufacturero, y señala que part:e d<:.~ esa mayor eficiencia so de 
be a la capacidad de una fuerza de trabajo dada do producir una mayor cantT 
dad do azúcar con menos horas de trabdjo. Lo anterior nos confronta con 14 
invoraión tecnol.ógica durante el. perlado. SPgÚn Bird (pp. 33, 48 y 115), -
los factores determinantes del aurn~nto en la productividad fueron: la in-
versión en ol aumento de la productivid~d de la ticrrR y la inversión en el. 
perfeccionamiento del proceso manufacturero. Esta última produjo, según el 
autor, un aumento en 1a c~ntidad de suerosa obtenida de 1a caña y una dismi 
nución del. desperdicio. Dud1e}' Smith, en Puerto Rico's Tradc", p. 10, señA 
1a 1o mismo: aumento de la producci6n de azúcar. atribuible a un aumento ae 
los rendimientos de caña por acre cultivado, así como de la cantidad de azú 
car extraída por tone1ada de caña. Respecto a la mayor productividad de l:i" 
t:..!..:!rrv., il.mboc ccfia1an q11"" RI?' ñ"'hiÓ a mF> jorP!'l. vt:1ricdarlc.>R <le caña y de ferti
lizantes, mejores técnicas de cultivo, a la lrrigaci6n y al. incremento en -
e1 uso de fertilizantes. Horrero, "Mitología", pp. 33-34, 64 y 67, señala
que los costo~ de 1a investigación científico-tecnológica corrían por cu~n
ta de 1os gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos, que no hubo inversión
tecno1ógica digna de mencionarse, ni se desarrol1Ó la maquinaria para la fa 
se agrrco1a,y que la inv~rsi6n en nuevas variedades de caña y fertilizante"S"" 
estaba muy por debajo de 1as necesidades particulares de este tipo de cu1ti 
vo. Según Herrero, 1a industria azucarera puertorriqueña de 1940 era obso=
leta, con poco o ningún empujo tccnol6gico y con una producción determinada 
por variabl.es cx6genas a 1a formación social.. La información es pues, con
tradictoria e insuficiente. Sin embargo creemos que nos permite atisbar 
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ta1es y un cambio en 1a po1~tica de financiamiento de 1a banca. 

E1 Partido Popu1ar Democrático subi6 a1 gobierno como expresi6n 

de una a1ianza, aparentemente cuasi-naciona1,de c1as~s y frac

ciones de c1ase. Dicha alianza se constituy6 en protesta con-

tra e1 predominio de 1a industria azucarera en 1a economía is1~ 

ña y 1aa caracter~sticas espec~fícas del modelo de acumu1aci6n

uti1izado. Se opon~an esas clases y fracciones de ciase puer-

torriqueñas: a la concentración de tierras, en detrimento de 

otros cultivos: a la explotación tipo enclave, es decir, a la -

extracci6n y exportación de enormes ganancias a costa de la mi

seria extrema del pueblo y del caos de la cconom~a; y a la su-

perexplotaci6n del trabajador. Todos estos problemas se const~ 

tuyeron en objeto de agitación po1~tica y de una aparente toma

de conciencia naciona1. Los intereses azucareros rcaccionaron

vio1entamente contra Luis Muñoz Mar~n, y 1a industria se vi6 n~ 

cesitada de rea1izar un estudio tras otro, entre 1940-1950, pa

ra "demostrar" sus bondades frente a los continuos ataques de -

diferentes sectores socia1es. Sin cmb3rgo, la actitud de1 go-

bicrno del Partido Popu1ar Democr~tíco representó rnás bien un -

cambio de pol~tíca económica, que favorPcía Ja industria1iza- -

ci6n de Puerto Rico, antes que una persecucí6n contra 1a indus

tria azucarera, como tendremos oportunidad de ver más ade1an- -
te. 384 

El golpe de gracia al mantenimiento de la industria 
azucarera puertorriqueña fue suministrado por el sector 
financiero al reducir considerablemente c1 ofrecimiento 
de financiamiento a los colonos y dueños de centrales -
azucareras. Con este movimiento se produce un fenómeno 
interesante dentro de la industria azucarera puertorri
queña. Para poder mantener su misma posición de produ~ 
ci6n en t6rminos absolutos--que es una forma de decrecP.r 
en una econom1a en crecimiento~1a industria azucarera -
deberá financiarse con fondos internos. Para una indu~ 

181 

que el aumento de la productivid.::id rc.:ilmcntC" .ctpunta .:t una I?k""l.yor intensidad
del. trabajo (en au~cncia de un aumento en el núm.~ro de> obreros, o de aumen
tos salariales; y en ausencia de una inversión tecnológica mayor--ni Bird,
ni Smith dcmucstr~n que la invcrsi6n tecnológica aumentó--. En cambio. - -
Bird señala l.a escasa reinversión Ccf •• este trabajo, supra). 

384
Herrcro, "Mito1ogía". p. c;7, Nota 95. 



tria cuyo interés principal. es pagar jugosos dividendos 
a l.os propietarios de las acciones residentes en Esta-
dos Unidos, esto significa poco menos que su condena- -
ci6n.385 

Segein Herrero, entre 1934 y 1970, los "over-head costs" de
la industria azucarera establecida en Puerto Rico aumentaron r~ 

pidamente, mientras se redujeron grandemente las facilidades 

que hab1:an tenido para evadir impuestos y evitar contribuir a -

los fondos de seguridad social. Pero, para este autor, hubo -
otro ••factor de importancia absol.uta en el. deterioro de la in-

dustria azucarera", y éste fue "la po11:tica seguida con respec

to al. uso de los recursos humanos en Puerto Rico. La emigra- -

ci6n y la pol.~tica de sal.aríos••. 386 

A partir de 1942, Puerto Rico se ha embarcado en 
una pol!tica fuerte de exportaci6n de poblaci6n . 

••• Puerto Rico ha exportado más del 35 por ciento de -
su población en los Gltimos 25 años, lo que a juzgar -
por los resultados en los niveles de ingreso per c~pita 
de los puertorriqueños que todav!a quedan en Puerto Ri
co, ha sido una medida muy ventajosa. 

Por motivo de este flujo de salida de puertorrique
ños de Puerto Rico, se ha creado un fuerte déficit de -
mano de obra disponible en la agricultura aunque el des 
empleo en la agricultura se mantiene alto. Esta aparen 
te contradicci6n de t6rminos se debe a que si bien es = 
cierto que el desempleo en la agricultura, en promedío
anua1, nunca ha sido inferior a 15 por ciento, hay dos
meses en el año en el cual la cantidad de la demanda de 
mano de obra excede la ofrecidu debido al corte de caña; 
esto sucede durante los meses de febrero y marzo espe-
cialmente. 387 

Respaldado por esa pol!tica de emigración, y en curnp1imien

to de sus promesas e1ectorales, el gobierno dn1 Partido Popu1ar 

3851bi-d. Herrero añade quo: "Veinte años despuGs de este cambio de pol!
tica financiera, las cuatro grandes corporaciones norteamericanas que produ 
jeron en 1934 el 60 por ciento del azúcar dP- Pu8rto Rico, se dedicaban, bá=
sicamentc, a la especulación con bien~s raíces y en forma muy limitada a la 
producción agrícola- Dos corporaciones tienen actividades comerciales muy
lUnitadas en términos absolutos". 

386Ibid., p. 68. 
3 B?Ibid., pp. 69-69. 
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(PPD) se dedicó a instrumentar una po1~tica de salarios m!nimos 

para 1os trabajadores agr!co1as. Los sa1arios m!nimos causaron 

un rápido aumento de1 costo de1 trabajo, a 10 cua1 1a industria 

respondió contrayendo 1a demanda. Además, c1 aumento sa1aria1-

fue mayor para 1a fase manufacturera dc1 azGcar que para 1a - -
agr!co1a, "1o que parece haber implicado una contracci6n en 1a

oferta de trabajo agr!co1a". 388 Por otra parte, 1os salarios -

permanecerán tan bajos en re1aci6n a1 costo de 1a vida, que 

1a altura de1 a1timo cuarto del siglo XX: 

Parad6jicamcntc tambi~n parece darse el caso en el cual 
los ingresos que una familia podr!a recibir si trabaja
ra en la agricultura en Puerto Rico son inferiores a 
los que recibir!a esa misma familia si se deciara inep
ta para el trabajo y se acoge a los fondos de ••we1fare" 
que ofrecen el gobierno de Puerto Rico y Estados Uni- -
dos.389 

Despuás de 1934, la industria seguirá una trayectoria ines

table, con alzas y bajas de producci6n. 

La cuota de 808,000 toneladas para 1934 fue considcra-
blernentc más baja de lo que los productores en Puerto -
Rico esperaban. La producci6n de "molasses" (Ete1az~ -
para el año de 1935 aument6 en 50 por ciento, lo que in 
dica que una gran cantidad de caña tuvo que ser uti1iz~ 
da para la producci6n directa de derivados del jugo de 
caña debido a esta falta de previsión o informaci6n. La 
caña molida en 1935 fuo 33 por ciento menor que en 1934. 

En los años 1944, 45, 46 cuando, debido a 1a guerra, 
el azGcar de Cuba cntr6 en los Estados Unidos libre de
pcsadas cargas arancel.arias, la producci6n de Puerto Ri 
co dísrninuy6 a nivel.és por debajo de cualquier año des= 
de 1930 en adcl.anto. En este sentido puede notarse que 

388
Ibid., pp. 69-70. 
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389
Ibid. • o. 70. ~~eiial..1 <•n lil. n 7"1 c:tJ.-.. :\11na11t' ln~ sali'1rios 1:-n-

Puerto Rico eran bajos, el costo tot:_al Ce l.:i :n.:ino d<"' obr.--i. nec•:.'JO:..ri¿¡. para lJ. 
"producción de una tonel.ada. do .l.ZÚcar era m.:i~_; alto en Puerto Rico que en - -
cualquier otro país productor de HZÚc<.1.r. Y que> a partir dP 1<)44 1-os SJ.la-
rios crecieron rápidamente·, aunque º'el costo de la mano de obra.•• creció me
nos r.§'.pi.do que los salarioio;. Il~rrero no da .fecha~. :suponemos que st.~ refie
re al período posterior al qobierno drl PPD, pu"'sto que los Diffie en Pur.r
to ~: !!_ Brokcn Plcdqe, p. 86, señalan que para 1917 el sal.ario de 1~ 
trabajadores del. azúcar en Puerto Rico era de 63 centavos di.arios~ mientras 
que en Hawaii y en Cuba era de $1.26 dólares. Y que en 1928 1os sa1arios -
eran de menos de un d61ar. mientras que en Honduras oscil.aban entre $1.25 a 
$1.50 y en las Bahamas entre $1.46 y $1.95. 



La. cuota azucarera y 1os ajustes a 1a cuota, provistos por-

1.a. 1ey de 1948 de Ajuste Azucarero de los Estados Unidos, sign~ 

ficaron un control a largo plazo sobre 1a industria azucarera -

establecida. en Puerto Rico. No obstante, tal parece que "1a d!!. 

cadencia de 1a producción a partir de 1954 parece guardar más -

reiaci6n con c1 aumento en la producci6n manufacturera producto 

de1 plan de promoción industrial de [}-a] Economic Deve1opment -

Ad.ministration". 391 En 1940 e1 ingreso neto por sector econ6m~ 
co se distribuy6 asr: pura 1u industria azucarera $55,800,000;

para c1 sector manufacturero $26,700,000. En 1950: azGcar, - -

SBS,900,000, y manufacturas, $88,700,000. En 1960: azacar - --

39ºIbid., p. 73. 
391

Ib.id., p. 74. P<lra que ~c;c tenga una idea de cómo osciló la capacidad
productiva de la industria azucarera, vamos a dar los datos sobre las tone
iad.as de azúcar producida para algunos años seleccionados. En 1898 se pro
dujeron 57,,638 toneladas de azúcar; 1900/ 61 ,206 toneladas; 1923/ 379,000,-
1925/ 660,,000; 192B/ 749,000; 1930/ 86(,,000; 1935/ 773,000 ó 781,000; 1938/ 
1,077,,000; 1939/ 852,000; 1940/ 1,019,000; 1941/ 932,000; 1948/ 1,108,000:-
1950/ 1,,286,000; 1952/ l,3GO,OOO; 1955/ 1,153,000; 1958/ 923,000; 1961/ - -
1,096,,000; 1965/ 887,000; 19(.0/ 646,000. (D.:i.tos tomados de Herrero, "Mito-
1ogía-, Tabla 5, P- 11; Tabla 11, p. :!6; Tabla 2<1, p. 71; y Tabla 25, p. 
74 _) Herrero usa -toneladas cortas" de medida y no proporciona inf"ormaci6n 
para el período entre 1900 y 1923; las medidas de poso utilizadas por 1os -
censos no comparan con Lo.~ de Burrero, por lo tanto no hemos llenado el va
cío. Ll.t.s fuentes de Herrero con5.tituycn los trabajos m.Ss conocidos sobre -
1.a indu~triJ. azucarera: Dudlcy Smith, ~ Ri.co Suqar ~, Washington, -
1Y39; W-M. Rcqua, ~ and ProCits of Sugar Cane ~ in Puerto Rico, -
Washington, ( 1962?); Governor' s Reports; Data proporcionada por el Departa
mento de .Agricultura de Estados Unidos; y Manual of Suqar Statisti.cs, son -
1as fuentes citadas para 1os datos arriba mencionados. En la p. 74. Herr<!
rn concluye que la cuota no tuvo efectos "evidentes" sobre la producci6n 
azucarera. En la p. 77 añade que la decadencia d~ la producci6n de azúcnr
tampoco se deoió a los aUJ.nt:.-.t.a.s; .;.a.:luria.le;;., .:... los c;..ia:l....,:::;; 1.;. .ind~sotri,;:¡ res-~ 

pendió aumentando la productividad (Suponemos que intensificando el trabajo, 
puesto que no hubo incorporación de nueva tecnología, según el mismo autor. 
Bird. The Suqar, pp. 47-40 señala un aumento de productividad también, sin 
señalar incorporación de nueva tecnología, insinúa mayor intensidad del tra 
bajo). sino a la política gubernamental, a la insuficiente utilización de~ 
capital y a .. los productores mismos .. (?) • refiriéndose, ta1 vez, a la polí
tica de depredaci6n. i.e., al interés exclusivo en exportar ganancias con -
los menores costos de-producción. 
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$66,800,000, y manufacturas $288,800,000. En 1968, azacar 
$44,400,000, y manufacturas $753,100,000 d61ares. 392 Como 
ve, despu~s de una década de gobierno de1 Partido Popular y de 

su ~nfasis en 1a industria1izaci6n de Puerto Rico, comienza a -
adquirir importancia e1 sector manufacturero en 1a econom~a; p~ 
ra 1960 1a importancia de 1as manufacturas era cuatro veces ma

yor que 1a de1 azOcar; y para 1968 era 17 veces mayor. 

Pero, fue el ascenso de 1a lucha de clases ~ niveles into1e

~ para 1a formación social 1o que determinó e1 cambio de1-

mode1o de acumulación. E1 antagonismo entre proletariado y buE 

gues~a hab~a llegado a un grado tal que amenazaba hacer interve 

nir al primero como una fuerza socia1 393 capaz de atentar con-= 

tra 1a misma dominación norteamericana. Es bajo esta amenaza -
que logra cuajar la alianza de clases y fracciones de clasc

que representó el triunfo del Partido Popular. 

En resumen: la d6cada del 30 ver~ el cuestionamiento defin~ 

tivo del modelo de acumu1aci6n impuesto por el capital azucare

ro y usufructuado por todos los sectores de la burgues~a autóc

tona. El hambre. las enfermedades y el desempleo cr6nico. que 

aquejaban al proletariado. exacerbarán la lucha de clases a un

grado tal que 6sta amenazar~ con conducir a una crisis de domi

nací6n. Lo que se pondr~ en tela de juicio ser~. en definitiva. 

e1 uso de un modelo de supercxp1otaci6n del trabajo que atenta

ba contra su reproducción "normal" hastn. un grado tal. que po-

n~a en peligro la propia reproducci6n de las relaciones de ex--

p1otaci6n capitalistas. y de la dominación colonial. Un modelo 

de acumu1aci6n cuyos resuitados eran el estancamiento. la desa~ 

ticu1aci6n y la desnacionalizaci6n de la economra_ Y que impo

sibilitaba que la burgues~a autóctona marginada y la mctrópoJ_i

encontrasen una salida a la crisis socio-econ6mica que no pasa

ra. finalmente. por un cucstionamiento abierto de los intereses 

particulares del capital azucarero-

392rbid., p.- 75, Tabla 26 {Fuente: Ingreso y Producto, publicación de la 
Junta de Planificación de Puerto Rico). 

393v~ase: Poulantzas, ~clases. ed. cit •• p. 16_ 
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1.2. ~ eo1~tica. 

En 1a coyuntura poi~tica que representa 1a década de1 30 en 
Puerto Rico, se po1arizan 1as posiciones de ciase, tanto de1 
pro1etariado, como de 1a fracci6n de 1a burgues~a aut6ctona maE 
qinada de1 mode1o de acumu1acidn. Esta situaci6n conducirá foE 

zosa.rnente a una componenda, en 1a cua1 prevaiecerán 1os intere
ses de 1a burgues~a ~ general y, particu1armente, e1 inter~s -

hegemónico de1 capita1 ~ norteamericano, en detrimento de 

1os intereses particu1ares de una de sus fracciones. 

1.2.1. ~~~burguesía autóctona marginada ~ ~
~ de acumulación. Para e~ta década se agotan 1as iiusiones 
del sector de 1a burguesía aut6ctona marginado de1 modelo de 

acumu1aci6n y representado por e1 Partido Uni6n-Libera1. Hemos 
seña1ado ya que ia inc1usi6n de Puerto Rico en e1 sistema tari
fario norteamericano no benefició la producci6n de caf~ de PueE 
to Rico, puesto que no protcg~a al caf6 (producto que no se pr2 

duc~a en Estados Unidos) y permit~a 1a entrada libre de caf6 
brasi1efio al mercado norteamericano (mucho más barato y de peor 

calidad). No obstante la producción de cafó experiment6 una e~ 
pansi6n importante hasta 1910 y luego continuó m~s o menos est~ 
ble, a1 igual que las tierras dedicadas a su cultivo, como ya -

señal~ramos, y con ello ias ilusiones de esta fracción burguesa 

autóctona. Pero hacia finQ1cs de ia segunda d~cada de domina-
ci6n norteamericana el panorama comienza a cambiar. En 1917 E~ 

paña, a trav6s de la cual el café puertorriqueño habra entrado

tradiciona1mentc al mercado europeo, Le impone una tarifa de 
18% a 1a entrada de café puertorriqueño, cerr~ndo1e virtua1men
te e.1. acceso u Europ.:i. 394 Adcm.:1::;, .. Co:-l el c~::i.bio clc scb~.:ran!a, 
se reorganizaron ias v!as de comunicaci6n y transporte. Ya 

era f~ci1 establecer reiaci6n directa con los mercados euro

peos". 395 Hemos señalado que Puerto Rico no pcdl'.'.a el.egir 1a 

no 

394Emilio Gonzü'.1ez D.í'az, "El r.x:ipulismo en Puerto Rico: 1938-1952", Tesis
doctoral inédita de Ciencias Pol.í'ticas, presentada entre abril-mayo de 1977 
en la FCPyS, UNAM, pp. 65-68 y Cuadro XII. 

395
MAthews, La oolrtica puertorriqueña z Q ~ ~, p. 17. 

186 



rina mercante cuyos precios conviniesen más a sus necesidades.

sino que se ve~a forzado a uti1izar 1a norteamericana, por 1ey

y porque 1a tarifa era tan alta que virtualmente exc1u~a e1 co

mercio con cualquier otro pa~s que no fuera Estados Unidos. 396 

La. Primera Guerra Mundial tambi~n contribuy6 a 1a restricci6n -

del mercado europeo. E1 caf~ deja de ser un producto de expor

taci6n y 1a producción se reorienta hacia c1 mercado interno. A 

partir de 1920 1a producción comienza a decaer, y alcanza su 

punto más bajo en 1930 (apenas una décima parte de 1a produc

ción de diez años antes), dcspu6s que dos huracanes (uno en - -

1926 y otro en 1928) barrieron virtualmente 1a cosecha de 
fé.397 

The hurricane in the J...attcr year not on1y destroyed the 
current crop, but a1so about half of thc trces: and be
fare this 1oss cou1d be rcstored (it takes about 5 
years to bring a coffee tree into production) , the 
hurricane of 1932 dclivcrcd its coup ~ grace. Burdened 
by debts, depression prices, the difficulty of obtain-
ing further financial assistance in a depression year, 
and simple discouragement, thc coffee growers never - -
again attempted seriously to cxpand production, and - -
coffee became merely a crop grown for local consumption, 
as it is to this day.398 

396
oifCic. ~ ~ Pledqc. p. 11'J. 
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397
Gonz5lez DÍaz. "El populismo~. p. G7 y Mathcws. Ibid. Este último - -

autor narra lo siguiente: "La Primera Guerra Mundial r;;;-tringió el mercado
europco por largo tiempo. Se desarrolló un mercado en Cuba, pero no duró -
mucho pues aquel paín no sólo comcnz6 a revivir ~u propia industria cafeta
lera, sino que buscó el más barato café brasileño. En 1926. otro huracán -
barrió con las plantaciones de café. Las pérdidas de los cosecheros se es
timaron en más de 4 millones de d61arcs. Cuarenta por ciento de la cosecha 
se dcstruy6". ..Dos años después. cuando el violento huracán de San Felipc
azot6 la isla. 1.a. industria caf"et-;.1PT'"l T'"Pl"!ihiñ Hn <J~">lpr r'iP] cual SPT'f"A muy
di.fícil recuperar. La producción bajó de 32 nd.11oncs tlc libras en 1927-28. 
~ cinco mi11ones en el año siguiente. Como las fuerzas de la naturaleza 
evitaron 1a rcqu.l.ar afluencia del grano a los mercados, Puerto Rico se en-
contr6 con que otros parscs. no castigados por desastres periódicos. se a~ 
dera.ba.n de los mercados europeos. Ante 1a dcsapar.ici6n de los mercados y -
1a formidable tarea de la rchabi1itaci6n, el agricultor de café se encontr6 
en situaci6n precaria". Y. en la p. 18. añade: "A medida que declinaba 1a 
producci6n de café. el campesino se veía obligado a buscar otros trabajos.
A veces migraba temporeramcnte a los llanos costaneros para sumarse a los -
pi.c~dores de caña durante la zafra. 1a temporada de 1a cosecha, que genera!_ 

-
398

Ross. ~Long tJphill Path. p. 15. 



Este proceso marca un creciente debilitamiento de 1as bases 

de 1a dominación po1~tico-socia1 de 1a burgues~a cafetalera, 

nuevas fuerzas econ6mico-socia1es comenzarán a disputarle su a~ 

cendencia sobre una buena fracci6n del proletariado agr~co1a. -

Para 1os propietarios, esta decadencia de ia industria cafetal~ 

ra "significará 1a ruina o .1a necesidad de moverse a otros sec

tores de actividad ccon6mica ... 399 Y, además, significará la i~ 
capacidad de esta fracci6n burguesa de negociar con la metr6po-

1i su proyecto de clase, o de defender 1as bases estructurales

de su existencia corno fracción burguesa aut6ctona. 

Esta fracción burguesa, representada por e1 Partido Unión-
Liberal, se encontrará en el descr~dito total frente a los gru

pos subalternos organizados sindica1mente. La Federaci6n Libre 

de Trabajadores y el Partido Socialista hab!an hecho una exce--

1ente labor de desenmascaramiento de la hipocres!a de esta bur

gues!a. Demostraron su participaci6n en la superexp1otaci6n y 

en la obstacu1izaci6n de la aprobación y puesta en vigor de 1e

gis1aci6n tendiente a mejorar la situaci6n del proletariado. 

Por eso, a finales de los 30, su base c1ectora1 s61o pod!a des

cansar en la cocrci6n y la ignorancia. La promesa de mejorar -

sus condiciones de vida, la intensa agitación en contra de la -

venta del voto y del personalismo, y la personalidad carism~ti

ca de Mufioz Mar~n captarán, para el Partido Popular Democráti

co, la base electoral proletaria del Partido Liberal. 

1.2.2. Crisis de representatividad de las organizaciones z
partidos d~roletariado. Hemos visto ya que, a partir del a~ 

censo al gobierno colonial dc1 Partido Socialista, en coa1ici6n 

con los republicanos {anexionistas y representantes del gran e~ 

pital azucarero), éste deja de representar a1 proletariado en -

mente dura seis meses. Si migraba permanentemente, é1 y su familia engrosa 
saban las filas de las masas urbanas, para vivir aglomerados en destartala~ 
das casuchas, construidas sobre zocos en 1as pestilentes estancadas aguas -
de los al.edaños de l.as ciudades". Herrero, "Mito1ogía'', p. 18 señala que a 
partir de 1930 desaparecen 1as exportaciones de caf~. 

399
González, "El popu1ismo'', p. 67. 
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forma creciente y ace1erada, y se desacredita por su participa

cidn en e1 patronazgo gubernamental norteamericano. Señala.mos
que, frente a esta situaci6n, e1 proletariado comienza a desboE 

dar 1os cauces de sus antiguas organizaciones representativas,

ª expresarse espontanea y aut6noma.mente, y a producir un nuevo-

1iderato proletario. Hasta 1os desempleados se organizan. A1-
respecto señala un l~der de ese movimiento: 

oe 1934 a 1938, participé en varias huelgas de obre 
ros azucareros, de botoneros, de trabajadores de mue- = 
lles, de trabajadores de salinas y otros. Particip~ en 
la organizaci6n y movilizaci6n de los desempleados. - -
Orienté la lucha de los desempleados en demanda de tra
bajo y seguro socia1. Fu~ e1egido Presidente Insu1ar -
de 1a Uni6n Protectora de 1os Desemp1eados. Como Presi 
dente de esa Uni6n, dirig~, en e1 1939, 1a Marcha de -
Hambre Sobre San Juan. Mi1es de desempleados. de toda
la isla, participaron en esa gran demostraci6n. 

De 1935 a 1940, yo particip~ en muchas actividades
obreras y po1~ticas. Esos fueron años de gran agita- -
ci6n social y po1~tica en Puerto Rico. El movimiento -
por la independencia tom6 un gran auge. Luis Muñoz Ma
r~n afirmaba entonces que 1a independencia estaba a 1a 
vuelta de la esquina. 

Ocurrieron acontecimientos. como 1a Masacre de Pon
ce, que conmovieron a1 mundo entero. El Winshipato pro 
vacaba 1a ira popular. E1 Gobernador Winship pon~a deS 
caradamente de manifiesto. los designios coloniales deY 
imperialismo yanqui en Puerto Rico. Ocurri6 e1 enjui-
ciamiento, por primera vez, de1 liderato de1 Partido Na 
ciona1ista. El encarce1amicnto fue ordenado por el Go= 
bierno de los Estados Unidos. Fueron procesados por 1a 
Corte Federal de los Estados Unidos en Puerto Rico. y -
enviados a extinguir condenas de prisión en c~rce1es de 
1os Estados Unidos. 

--··L~~-i~~h~~-~~~i~i~~-y·p;iiti~~~-a~-~~~-a~~~a~-~~i~i 
naron en dos acontecimientos, a saber: En lo po1~tico.= 
1a organizaci6n del Partido Popu1ar Democrático: en 1o 
sindical. 1a organizaci6n de la Confederaci6n General -
de Trabajadores de Puerto Rico (CGT) .400 

4 ooJuan Sáez coral.es 1 "25 años de.> 1ucha'" 1 1955. en Quintero. Lucha obrera., 
pp. 130-131. En 1a década del. 301 además del.a huc1ga cañera de 1934 ya 
mencionada. 1as otras huelgas más importantes fueron: en 1933, una huelga -
de consumidores públicos de qasol.ina. que para1iza virtual.mente a 1a Za1a Y 
hace al. gobierno movi1izar sus tropas; 1a huelga de trabajadoras de 1a •in
dustria de 1a aguja", en 1934 r en el sur de 1a Isla. donde hubo motines Y -
heridos; una huelga de 800 trabajadores de una f:ibrica de botones, cuya im
portancia reside en que de e11a surge un nuevo l.iderato obrero. mi1itante e 
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1-2-3. Incapacidad ~ imperia1ismo de ofrecer ~ so1uci6n 

!:!,. ~ qrave ~ econ6mico-~ E.2E. ~ ~ atraviesa ~

~- Aunque surgi6 en 1932, e1 Nuevo Trato--con sus medidas -

:re.fo:caistas que pretend~an paliar 1a crisis por 1a que atraves~ 

ban Ios Estados Unidos despu6s de 1a Gran Depresi6n--no se ex--

1bendi6 a Puerto Rico hasta 1a década dc1 40. No obstante, a1g~ 

aes de sus programas hab~an 11egado antes. As~, despu~s de1 d~ 

vastador hurac~n de San Cipri~n del 26 de septiembre de 1932 
(que ocasion6 p6rdidas materiales estimadas en $85,000,000; 225 

:muertos y 3,000 heridos; y que dej6 sin hogar a más de 100,000-

pe.rsonas), 1os Estados Unidos enviaron una "ayuda .. de $2 mi11o

nes de d61ares para reparar escuelas y carreteras. Mediante 

otra ieqis1aci6n posterior se envi6 una ayUda adicionai de -

si.647,000 d61ares, y se aprob6 e1 otorgamiento de un pr~stamo

de $6 mi11ones de d61ares para 1os productores de caf~ afecta-

dos por ei desastre naturai. 401 

Se aprobó 1egis1aci6n especia1 cuyo objetivo era ayudar 
ai sector agr~co1a, reduciendo ei desemp1eo, promovien
do 1a producci6n y aumentando 1as ventas de ios produc
tos agrrco1as en e1 mercado norteamericano •••• Asr cn-
tran en funci6n 1a PRERA de 1933 y 1a Puerto Rico Re- -
construction Act (§ic .J' de 1935 (PRRA). 402 

1-2-3.1. ~ ~ ~ Emergency ~ Aclministration 
(PRERAJ. La Puerto Rican Emcrgency Re1ief Adrninistration -

(PRERA) representó e1 primer reconocimiento oficiai. por parte

de1 gobierno de ios Estados Unidos. de que ia econom!a de Puer

to Rico estaba en crisis. Tambi6n ejemplificó. como tantos - -

i.ndependiente; y .la huel.ga general. de l.os trabajadores portuarios. que dur6 
~2 días y que abarcó a todo Puerto Ri.co. a principios de 1938. Los años 30 
~ron años de gran efervescencia en 1a organización obrera. Los trabajado 
res se organizaban para 1uchar dentro y fuera (en uniones independientes) =
de l.a FLT. Antes de 1a hue1ga portuaria del 38. se había formado 1a asocia 
ción de Choferes Púb1icos: se había organizado a1 proletariado agrrco1a d0 
La región central-Norte (Toa Baja. Dorado y Bayam6n) bajo un nuevo y mili-
ta.ate iiderato: y 1a trl'H.-FLT había conquistado 1a dirección de los trabaja
dores de ios mue1ies. (Véase: Silén. Historia. pp.202. 205-206 y 218). 

40
'11athews,. .22.· cit •• p. 28. Silén. ~- cit •• pp. 26-27. 

402
si1én,. ~·• p. 205. 
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otros proyectos de 1ey, 1a ignorancia que hab!a en 1a rnetr6po1i 
respecto a 1a co1onia. Segan esquemas e1aborados a partir de -
1a econom!a norteamericana de 1a época, y su necesidad de reac

tivar 1a producci6n, 1a PRERA estaba limitada por 1ey a1 tipo -
de ayuda de emergencia que se necesitaba en 1os Estados Unidos, 

pero no en Puerto Rico. 403 

The prob1em in Puerto Rico was not id1e factories, but
non-existent factories. Mere1y giving peop1e money to 
spend in Puerto Rico wou1d, to a 1arge extent, put 
workers back in the factories on the main1and, not in -
Puerto Rico. Puerto Rico did desperate1y need addi- -
tiona1 productive facilities, to provide her 1arge and 
growing labor force with places to work •••• 

Specifica11y, PRERA was required to spend its money 
on direct releif or work re1eif. with not less than two
thirds of the work re1eif expenditures devoted to wage
payments. and with the usual restrictions on competí- -
tion with non-existent prívate industry.404 

La 1egis1aci6n requer~a que los fondos de la PRERA fuesen -
utilizados, bien en ayuda directa a los necesitados. bien ofre
ciendo trabajo a los desempleados. Al menos dos terceras par-
tes de 1os fondos deb~an ser utilizados de esta ü1tima forma. -
Los administradores de la PRERA se las ingeniaron para que la -

mayor parte de los fondos fuesen empleados en capacitar una bu
rocracia civil, de la cual se nutrir~a. eventualmente. el go- -
bierno del Partido Popular. '"PRERA was the first of a succes-
sion of training schools for the cadre which took over the 
reina of government in the following decade". 4 º5 Entre los pr9_ 

403Ross, E.e.· cit .• pp. 28-29. Cuando en 1935 se crc6 1a Puerto Rico Re-
construction Administration (PRRA), e1 nombre de la PRERA fue cambiado a1 -
de Federa1 Emergency Re1icf Administration (FERA), nombre bajo el cual so-
brevivió tras años más. Según Ross, 1os dos programas no competían en to-
dos sus aspectos, y 1a c1iminación de 1a FERA dejó un vacío que sufrió 1a -
fiob1ación. Aparentemente se 1e pudo haber permitido a 1a F'ERA continuar 
con a1gunos de sus programas, de no haber sido por los conflictos que se 
crearon entre ésta y 1a PRRJ\ (Ross, Ibid., p. 31). 

404Ross, Ibid., p. 29. --

405Ross, p. 29. Véas~1 pp. 29-31, y Silf.n, Ibirl., p, 205. ~99 añad~ 
1o citado ''To it CPRERA) belongs a good sharc O'f'"'the crc-dit for the fact 
that today (1960) Puerto Rico ha~ on~ of the ablest staffs of civi1 serv- -
ants, especial1y in thc upper eche1ons. in the world". Eso de "eopecialme.!l 
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yectos que fueron concebidos para que 1a ayuda tuviese un efec

to más perdurable, y que contribuyeron a 1a capacitaci6n de 1a
burocracia civil, se encuentran: encuestas económicas y socio1~ 

gicas; 1a creaci6n de c1rnicas de salud pQb1ica; 1a construc- -

ci6n de edificios p0b1icos (estaciones de po1icra, escuelas y -

hospitales); trabajo de extensi6n agrrco1a; 1a organización de 

un movimiento de cooperativas rurales; ta11eres para fabricar -
artesanra artrstica y ta11eres de costura, donde se pagaba a 

1as mujeres por coser ropa que luego era regalada. 406 

James Bourne habra sido nombrado director de 1a PRERA 

agosto de 193~ y en junio de 1934: 

••• se habran efectuado o estaban en vras de efectuarse 
1os siguientes proyectos: (1) se establecieron jardines 
para la comunidad: (2) se hizo un estudio de las fami--
1iaa menesterosas: (3) se prepard una lista de las fami 
1ias elegibles y deseosas de instalarse en pequeñas fin 
cas; (4) se hizo un estudio de viviendas, con e1 propd= 

te en 1os esca1ones más al.tos" es re1evante en términos de nuestro aná1isis 
de 1a creación de una "inte1ectualidad orgánica" a l.a burguesía imperialis
ta. Véase en 1a próxima nota la cita de Muñoz Marín. 

406Ross, Ibid., pp. 30-31. Mathews, Ibid., pp. 131,172 y 203. Este G1ti 
mo autor señal.a (p.131): "La señora Bou~~sposa del. administrador de i.a 
PRERA, James BourneJ pudo enviar a l.a PRERA estudiantes y graduados adies-
trados en sus cursos de trabajo socia1 de 1a Universidad, para que al1Í pu
siesen en práctica las enseñanzas". En la p. 239 añade: "La señora Bourne, 
quien adiestró el. primer grupo de trabajadores sociales puertorriqueños en 
el. país, plantó firmemente l.a semi11a del servicio en el corazón de un nue
vo grupo profesional..". En marzo de 1935, el. senador l.iberal Luis Muñoz Ma 
rín 1anzaría la siguiente acusación contra l.a PRERA: "La PRERA. s6l.o pone uñ° 
espejo ante el sistema social existente y refl.eja con fidel.idad su imagen". 
(Citado por Mathcws, p. 203) Muñoz al.udía a l.as desigual.dades social.es, - -
Mathcws añade: "Las propias cifras de Bourne daban fe de esta acusación. 
Desde julio de 1933, se hab!an invertido en empl.cos de 'cuc1l.o bl.anco' (fun 
cionarios, oficinistas, profesiona1cs, etc.) $4.8 mil.l.ones, y sólo $3.5 mi~ 
l.l.oncs fueron a manos de jornaleros". Sin embargo, no toda la capacitación
de l.a intelectual.idad orgánica a la burguesía imperial. corrió por cuenta de 
los programas novotratistas, puesto que en diciembre de 1933, cuando éstos
apenas comenzaban en Puerto Rico, Muñoz Marín envía una carta a la esposa -
del. Presidente de Estados Unidos, la Sra. Roosevelt, en 1a cual "se refería 
a sus pl.anes para J.a is1a" y en parte señalaba que: "Hay en Puerto Rico una 
generación que adviene al. poder en todos los partidos po1íticos •.• que ha
sido educada en 1os Estados Unidos. Está familiarizada y siente honda sim
patía por la mejor expresión de la vida americana •.•• '' (Citado por Mathcws, 
p. 155) -
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sito de estab1ecer comunidades para 1os trabajadores: -
y (5) estaba en preparací6n un proyecto de fomento in-
dustria1. Bourne argü~a que su labor no deb!a conside-
~:r~=h~~~~i~~c~~~~ ... ~O~so provisional entre e1 hambre y 

No obstante, 1a PRERA no hab!a sido facultada por 1ey para 

constituirse cabalmente en un programa de reconstrucción econó
mica... Bourne: 

Se di6 cuenta pronto de que 1a ayuda de urgencia no 
era ya una base aceptable para 1a recuperaci6n económi
ca, pero nunca fue más a114 de un amplio programa de 

~~~~~a~a~i~~ª!~r~~~~=~~ó~ªdep~~~!~:Íe~~~O~ctos de vi- -

193 

Pronto aparecer!a en escena otro proyecto de reconstrucción, f~ 

cuitado para emprender reformas más abarcadoraa. 409 

Durante los 36 meses que vivió, 1a PRERA gast6 en "ayuda .. ,

en promedio, entre medio y un mi116n de d61ares mensua1es. 41º -
4 º7

Mathews, ~·· pp. 130, 171-172. 

408~·· p. 202. 
409oesde que se cre6 1a PRERA, 1a Coa1ici6n socia1ista-repub1icana, en e1 

gobierno, 1uch6 por apoderarse de1 "barri1 de tocino" po11'.'.tico que ésta re
presentaba, y que tan bien habrl'.'.a encajado en su po11'.'.tica de patronzago. 
Xntentaron forzar a Bourne a entregarles los puestos directivos principales 
y, cuando fracasaron, se dedicaron, durante e1 tiempo que dur6 el programa: 
a desestabi1izar1o,a obstaculizar sus tareas, y a tratar de desprestigiar a 
Bourne en Washington. Lo acusaron de patronazgo con 1os liberales; de que 
1a PRERA 1a controlaba e1 Partido Liberal; e instigaron a que se investiga
ra a la agencia pues, supuestamente: prestaba una "(1) excesiva ayuda dire_s. 
ta que 'tiende a destruir el amor al trabajo y la confianza propia•, y (2)-
1a PRERA operaba independientemente del gobierno insular". (MathPws, pp. -
132 y la cita de 205-206). Pero habría de ser Muñoz Marín, tras bambalinas, 
quien le daría e1 golpe de gracia a 1a PRERA, y no para entregársela preci
samente a 1a Coa1ici6n. Si bien pensamos que, en 1a práctica la PRERA lo -
que mejor 1ogró fue capacitar una intelectualidad orgánica, o una burocra-
cia civil, para que el imperio pudiese mejor administrar la co1onia; 1o 
cierto era que la situaci6n do1 pueblo puertorriqueño era cr[tica y que los 
políticos locales se dedicaban a hacer po1itiquería barata, sin ocuparse s;!. 
quiera de 1uchar por reformas y mejoras en sus condiciones de vida. Desde
esta perspectiva, nos parece que el papel representado por e1 Partido Socia 
lista, en 1a guerra que le declarara a la PRERI\., debe de haber sorprendido=
ª aquellos trabajadores que se beneficiaron del programa y que no estaban -
incapacitados, por el analfabetismo, para enterarse de la guerra. 

410 Ross, Xbid., p. 31 señala que se gast6 un mi1lón de dÓlarPs por meR, -
pero no cita fuente alguna ni desglosa la cifra. Mathews, Ibid., pp. 203 y 



No obstante, 1a PRERA no constituyd m~s que un pa1iativo insig
nificante ante el tamaño de 1a crisis económica por 1a cual - -
atravesaba 1a Isla, y 11egaba tan s61o a un puñado de puertorr~ 
queños. No estaba diseñada para adecuarse a las necesidades 

concretas de Puerto Rico, sino para reactivar 1a econom~a nort~ 
americana. Con 1o cual, 1a burgues!a norteamericana obviaba, -
nuevamente, e1 problema que hab!a creado en 1a co1onia. 411 Por 
ejemplo, en 1938, se ca1cu16 que de cada d61ar entregado en ay~ 

da o pagado en salario, en Puerto Rico, regresaban unos 80 cen
tavos a 1os Estados Unidos por 1os circuit-.os comerciales. 412 

Las medidas novotratistas de recuperaci6n y ajuste de 1a 

econom!a, destinadas a controlar y reducir 1a producci6n--y foE 

zar as~ un aumento de precios--, gravaban adiciona1mente 1os a~ 
t.1'.:cu1os de primera necesidad; Puerto Rico "s61o recib~a 1as ca~ 
gas y no 1os beneficios de1 programa. La is1a se encontr6 pi--

11ada entre 1os a1tos precios y ia cosecha no favorecida"~ 413 -

227, no da la suma total, pero en base a las asignaciones que se l.e hicie-
ron a la PRERA permi.te un cálculo de $508,823.52 por mes de promedio (cálcu 
1o nuestro en base a un total de $17.3 millones asignados, según Mathews).-

411Mathews, Ibid., p. 133, señala que la cantidad de ayuda ''era m.!nima, y 
apenas si rozaba la superficie de 1as urgentes necesidades de los desvali-
dos'". A manera de ejemplo, toma el dato de la cantidad de ''casos'" de ayuc;la 
directa atendidos por la PRERA durante los últimos cuatro meses de 1933. So 
extendi6 ayuda directa en unos 50,000 casos, pero, 93' de los casos estaban 
constituidos por familias de 5 miembros. El total. de la .. ayuda directa" 
distribuido en 1933 ascendi6 a la suma de $770,000 d6lares y, en el mismo -
per.!odo, tan sólo el 35, de la población obrera, o unos 176,331 trabajado-
res, ten.!a empleos remunerados. Un ejemplo que la medida en que la legisla 
ción novotratista se diseñaba sólo para las necesidades de los Estados Uni= 
dos, fue dado elocuentemente por e1 General Johnson, organizador de ia Na-
tional Industrial Releif Administration CNIRA). Se pretend.!a elaborar c6di 
gos de salarios, horas de trabajo y condiciones de trabajo para las indus-= 
trias en Estados Unidos. y luego enviar un delegado a Puerto Rico para con
sultar !:!_ los representantes locales de la industria s:.!!.. cuesti6n sobre modi
fi.caciones en el caso de Puerto Rico. Pues bien, l "en industrias que no 
compitiesen con las de los Estados Unidos. e1 Genera1 Johnson no veía nece
sidad de c6digo alguno"~. Es decir, esta legislación novotratista, si lle
gaba a Puerto Rico, era para proteger ~ 1as industrias "continentales" 
(EE.UU.), de las industrias insulares que les hicieran 1a competencia; !!2. -
para proteger al trabajador puertorriqueño. 

412
Ibid., p. 317. 

413
.rbid., pp. 139-140. 
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A1 fina1izar e1 año de 1933# e1 costo de 1a vida hab~a subido -
en forma dramática# mientras que 1as fuentes de trabajo se ha-
b~an reducido a1armantemente: 

1a Cámara de Comercio estim6 que e1 costo de 1a vida ha 
b~a aumentado en 1a is1a en e1 pasado año en a1rededor= 
de una tercera parte. un estimado de 1a carga adicio-
na1 de impuestos sobre 1os art~cu1os comprados en e1 
mercado norteamericano sumaba unos $15 mi11ones.414 

Puerto Rico se encontraba en un estado económico, socia1 y
po1~tico exp1osivo. Hacia fina1es de1 mismo año, una organiza

ci6n de propietarios cab1egrafi6 a1 presidente Rooseve1t e1 s~ 
guiente mensaje: "existe una situación de verdadera anarqu:ta. -

Pob1aciones en estado de sitio. Ciudadanos no sa1en de sus ca-

lYS 

Los negocios para1izados". 415 Se tem:ta que 1os rnot1.nes -
se extendieran a toda 1a Is1a. En enero de 1934, un ex-gobern~ 
dor de 1a co1onia, James Bever1y, recomendaba que e1 pr6ximo g~ 
bernador fuese un ex-mi11.tar que tuviese 1a experiencia sufi
ciente como "para ca1ibrar y manejar situaciones de1icadas,. y -

.con va1or de cump1ir con su deber sea o no de1 agrado popu- - -
1ar 11

•
416 Suger~a Bever1y que se nombrase gobernador a1 genera1 

B1anton Winship, entonces Auditor de1 Departamento de Guerra. -
Un joven miembro de 1a a<iministraci6n de F.D. Rooseve1t,. a11eg~ 
do a1 Departamento de Agricu1tura dec~a: 

a no ser que 1a administraci6n [!iovotratista de Roose-
ve1"€} asuma un 1iderato vigoroso para enfrentarse a 1a 
situación puertorriqueña,. nos podemos encontrar con sa~ 
gre en 1as manos,. y no a1udo s61o a sangre po1:ttica. 
Motines y otras perturbaciones socia1es~.econ6micas 
~~~ :~y9~~~~~~~e=c~~e:~ 15uturo cercano ~~,. sa1vo 

414 :t:bid. • p. 139. Otra de las medidas. de .. reactivación económica" de1 -
Nuevo~to. consistía en fijar un impuesto de elaboración sobre ciertos 
productos. Los fondos recaudados serían utilizados para estimular la agri
cu1tura. En el caso de Puerto Rico. e1 consumidor isleño pagaba c1 costo -
adicional ocasionado por el impuesto. pero la agricultura que se beneficia
ba era 1a de los Estados Unidos (Mathcws. p. 138). 

415:t:bid •• p. 110. 
416 :tbid •• pp. 110-111 _ 
417~ F. Cartcr. Memorando a Paul Applcby d~l 18 de agosto d~ 1934. en-



A los pocos meses de ser aprobada 1a 1ey de cuotas azucare
ras para 1os Estados Unidos y sus posesiones, 1a Ley Jones
Costigan, Muñoz Mar~n escribir~a 1o siguiente sobre sus efectos 

en Puerto Rico: 

La Ley Costigan se cump1e en cuanto a 1as restric-
ciones, pero no en cuanto a 1as compensaciones. E1 cr~ 
dito está paralizado. La caña se ha secado. Los mo1i
nos arruinan a los agricultores. 98 por ciento de los 
trabajadores de 1a caña están desempleados, hambrientos. 
La mala administración desde Washington de una po1~tica 
diseñada para lograr 1o contrario, ha acelerado tremen
damente el proceso de los ü1timos treinta años. El 
Plan Chard6n, que tiene un enorme respaldo popular de -
todas 1as asociaciones econ6rnicas, exceptuadas las cen
trales azucareras, y de los partidos Socialista y Libe
ral, 1a prensa independiente y la iglesia, se retrasa -
indebidamente mientras las grandes centrales dan 1a pe
lea bajo cuerda. 

Me esfuerzo por mantener 1a confianza a la vez que 
censuro a funcionarios de poca monta en Washington por
negligencia criminal. La situaci6n se torna rápidamen-
te incontrolable. La gente se porta lo mejor que puede 
sobre esto, pero hay un claro sentido en todo el pueblo 
de que ha sido malamente traicionado por Washington.418 

Mientras tanto, el ''hombre bueno, ~ y capacitado" 419 -
quien debía constituirse en "un recurso para contrarrestar [].a] 
posible p~rdida de prestigio @.el imperio frente a la colonia".], 
establecer algGn grado de orden y decoro en una situación clar~ 
mente ca6tica, y aportar la mano fuerte de un ad.ministrador ex
perimentado"42º, el Auditor del Departamento de Guerra, General 

Blanton Winship, hab~a sido nombrado Gobernador de Puerto Rico. 

Mathews, Ibid., p. 184. Véase: Mathews, pp. 148 y 159 sobre e1 papel que -
desempeñaba Cartcr en la administraci6n de Rooseve1t y sus vínculos con - -
Puerto Rico. 

418Luis Muñoz Marín, cab1e enviado al presidente Roosevelt el 14 de agos
to de 1934, en Mathews, Ibid., p. 183. Muñoz Marín era senador por el Par
tido Liberal y la scgunda--f"rgura política más relevante entre su 1iderato. 

196 

419Jorge Bird Arias, cable a1 Secretario de1 Departamento de Guerra, Dern, 
de1 11 de enero de 1934, en Mathews, ~bid., p. 111. Bird Arias era el ge-
rente general y vicepresidente de 1a F.;"j'Ardo Sugar Company, y sus consejos
eran muy estimados por los funcionarios del Negociado de Asuntos Insulares
del Departamento de Guerra, que a esta altura todavía administraba la colo
nia. 

420
Mathcws, ~-



Winship no tard6 en percatarse de la situación ca6tíca en que -
se encontraba 1a Is1a. Al poco tiempo de 11egar, le rec1amar!a 

a Rooseve1t "que e1 Gobierno insu1ar hab!a perdido unos $2. 5 m_!. 
11ones debido a la Ley Costigan-Jones (]?ic.J, que redujo la pr~ 
ducci6n azucarera". Añad!a Winship que ºCa1cu1aba que debido a 
las cuotas, e1 desemp1eo hab!a aumentado en un 20 por ciento".
En noviembre de 1934 ya el nuevo gobernador se quejaba de la e~ 

casa ayuda que recib!a Puerto Rico. Sosten.ta que 1os $2,296,722 
d61ares recibidos no guardaban ninguna proporci6n con el namero 
de habitantes de la Isla y que ~sta debió de haber recibido la

suma de $32,232,894"'. 421 E1 15 de diciembre de 1934, un 1!der

c~vico cab1egrafi6 a Washington el siguiente mensaje: 

La.a promesas ya no sirven de nada •••• La pob1aci6n está 
11egando a un extremo en que expresa sus dudas sobre el 
valor de nuestra ciudadan!a y sobre 1a sinceridad de 
prop6sitos del gobierno de Washington.422 

E1 problema de 1a independencia se hab!a puesto a la orden
del d~a para los po1!ticos puertorriqueños. El no haber retom~ 
do el prob1ema de la situaci6n colonial, en esta coyuntura his
tdrica, habr!a equiva1ido, como señala Lenin, a: 

negar en el Estado capitalista la libertad de auto 
determinación, es decir, de separación de las na-= 
cienes, [].o cua1 no habr~a significado~ ••• otra -
cosa que defender los privi1egios de 1a naci6n do
minante y de 1os procedimientos po1ic!acos de admi 
nistraci6n, en detrimento de los democráticos.423-

421 rbid., pp. 193-194. 

422~·, p. 200. 

423v. :C. Lenin, "Sobre e1 derecho de 1as naciones a 1a autodeterminaci6n", 
escrito entre abri1-junio de 1914, Obras Escogidas en 3 tomos, Moscú: Edit!:?_ 
ria1 Progreso, s.f., Tomo :C, pp. 641-642. La cita de Lenin continúa con e1 
siguiente texto, que ya hemos uti1izado en e1 contexto de 1a discusión de1 
sig1o X:CX pero, que cobra re1evancia para la coyuntura de mediados de 1os -
30; "~~de 1a pob1aci6n saben perfectamente, por la experiencia coti_ 
diana, 1o que significan 1os lazos geográficos y económicos, las ventajas -
de un gran mercado y de un gran Estado y só1o ~ decidirán ~ la separación-

~~~~0 a~o~~~::!~~e n~~!~;;!t~b~ ~~=:::~:~t~:s";~~~~~!~=R~Ó~c~ee~o
~~ if~=~~;d ~eP~u~~=ed~a;~~s!~5c!~==~~s::e=~!a:=~~:r~!~01::~i~: 1~:~:n~sd:e= 



E1 15 de enero de 1935, e1 Secretario de 1o Interior de 1os 
Estados Unidos, Ickes, escrib~a 1o siguiente a un senador: 

Puerto Rico .•• ha sido v~ctima de una econom~a de 
1aissez faire que ha originado e1 r~pido crecimiento de 
grandes cc;rporaciones ausentistas, 1as que han acapara
do mucha tierra que antes pertenec~a a pequeños coseche 
ros independientes quienes, en consecuencia, han sido = 
reducidos a una virtual servidwnbre econ6mica. Si bien 
1a inc1usi6n de Puerto Rico dentro de nuestras mura11as 
arancelarias ha sido muy beneficiosa para 1os accionis
tas de estas corporaciones, ta1es beneficios no han pa
sado a manos de 1as masas puertorriqueñas. Estas, por
e1 contrario, han visto que 1as tierras en 1as que an-
tes cosechaban frutos de subsistencia, se han dedicado
ª 1a producci6n de azocar, mientras e11os se ven ob1ig~ 
dos gradua1mente a importar sus a1imentos básicos, pa-
gando por ~stos 1os a1tos precios originados en e1 araE 
ce1.. ~ 1a miseria ~ 1a destitución est4n m4s exten-
didas en Plierto Rico y eI desempleo es mucho mayoª ~
en toda-~poca previa ~ su historla .. "Zf'24~raya o - -
nuestro:J .. 

1 .. 2 .. 3 .. 2 .. E1 "P1an Chard6n" :l. 1a Puerto ~ Reconstruction

Administration (PRRA) .. Hay evidencias de que hacia finales de 

1933 ya varios l!deres y representantes, tanto de las clases y 

fracciones puertorriquefias, como de 1a administración novotra-

tista rooscve1tiana en Puerto Rico, vis1wnbraban 1a necesidad -

de un solo plan abarcador de reconstrucción para Puerto Rico.. -

En noviembre del 33, e1 director de 1a PRERA, James Bourne, re

dact6 un supuesto "plan Onico de reajuste econ6mico para 1a is

la.... E1 p1an Bourne no trascend!a 1os estrechos 1!mites 

econ6mico-corporativistas de1 proyecto de clase de 1a burguea~a 

agr!co1a aut6ctona e imperialista y, además, no tuvo mayor difu 
si6n .. 425 -

En marzo de 1934, coincidieron en una visita a Puerto Rico, 

separen". {Subrayado nuestro). Tendremos oportunidad de retomar este tema 
en 1o que sigue. Veremos cómo Luis Muñoz Marín, máximo 1Íder de 1a a1ianza 
que conducirá a la hngcmonía de 1a burguesía norteamericana en 1a co1onia,
se cuidará muy bien en un principio de no negar exp1ícitamentc e1 derecho -
de1 pueblo puertorriqueño a 1a autodeterminación, así como la posibi1idad -
y viabi1idad de la indopend~ncia política do Puerto Rico. 

424Mathews, ~· cit., p. 212. 
425 tbid .. , pp. 153-154. 
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1a esposa de1 presidente F.D. ·Rooseve1t y el Subsecretario de -
Agricu1tura de l.os Estados Unidos, Rexford Guy Tugwe11, uno de-

1os e1ementos más progresistas de l.a administración novotratis
ta. Ambos quedaron muy impresionados con l.a precaria situación 

en que se encontraba el. pueb1o. Además se reunieron con inte--
1ectua1es puertorriqueños y administradores norteamericanos del. 
gobierno co1onia1 buscando sugerencias para p1anes permanentes
de obras c~vicas y de ayuda. De una de estas reuniones y, fun

damental.mente, de1 Canci1l.er de l.a Universidad de Puerto Rico,
Car1os Chardón, surgir3:.an l.as ideas "radical.es'" (desde l.a pers

pectiva de1 capital.ismo imperial.ista) que ser~an retomadas y 

comp1ementadas por Tugwel.1, y que dar~an l.ugar a l.a formaci6n -
de una comisi6n puertorriqueña para el.aborar un programa gene-
ral. y compl.eto de tota1 rehabil.itaci6n de Puerto Rico. La com~ 

si6n no empezó a trabajar hasta mayo y junio de 1934, y l.a con~ 
titu~an el. Cancil.l.er Chard6n, el. Comisionado de Agricul.tura, M~ 

néndez Ramos, y el. profesor Rafael Fernández Garc~a. Muñoz Ma
r~n intentó obtener una invitación oficial. para formar parte de 
l.a comisi6n, pero en vista de que se quer~a exc1uir a los part~ 
dos pol.~ticos isl.eños de l.a gestión, tan s6l.o recibió una invi
tación extraorficial. para unirse a la comisi6n y asistir a to-

das 1as conferencias. 426 

426Mathews, Ibid., pp. 159-167, passim. En 1a reunión del 10 de marzo de 
1934 en la casa de gobierno, La Fortaleza, el Comisionado d~ Agricultura, -
Menéndez, sugirió que se crearan cooperativas de agricultores para producir 
hortalizas (como una que estaba funcionando eficientemente) para exportar a 
New York, respaldadas por la creación de una agencia gubernamental que les
diese facilidades de mercadeo, evitando intermediarios y aumentando las ga
nancias de los productores. Chard6n sugirió que una corporación azucarera
que estaba en venta fuese comprada por el gobierno y operada sin fines lu-
crativos, que sus tierras fuesen divididas entre colonos, creando así una -
pequeña burquesra agrrcola, y la Central operada ~n su beneficio sin que 
perdiera la eficiencia de la producción en gran escala. Se inclura en el -
plan una pequeña finca para cultivos de subsistencia para los colonos. El
plan significaba la creación de una empresa en gran escala capaz de hacerle 
fuerte competencia a los magnates azucarcroa. Naturalmente que ~stos pro-
testaron en la voz de Bird Arias. El plan de Chardón prevrra que la cen- -
tral le díesc el azúcar al costo al colono. 

Entre las ideas que concibió Tugwell, Pn esta primPra visita a Puerto -
Rico. figuraron las siguientes: una emigración masiva dr la población, quP. 
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En junio de 1934 1a reci~n creada comisi6n para l.a rehabil.~ 

taci6n de Puerto Rico, la Comisión Puertorriqueña de Normas, t~ 

n~a ya un plan, que adn no estaba aprobado por l.as autoridades

norteamericanas y cuya historia posterior estar~a plagada de vA 
cisitudes. Se trataba de lo que posteriormente se conocer~a e~ 

mo el. "Pl.an Chard6n ... Sus cuatro objetivos fundamental.es eran: 

(1) reducir el. desempleo cr6nico; (2) romper el. monopo
l.io de la tierra y reducir los mal.es del. ausentismo; 
(3) limitar a un m~nimo razonabl.e l.a fuga de capital. en 
l.a forma de intereses y dividendos hacia el continente, 
a fin de incrementar el poder adquisitivo del pa~s y 
elevar el. standard de vida; y (4) laborar por la elimi
nación de los maies de1 monocultivo, mediante un reajus 
te de 1a industria azucarera, con miras a una distribu= 
ci6n más equitativa de1 ingreso material de 1a is1a.427 

La base del P1an Chard6n, y su propuesta más importante, e!!. 

taba constituida por los instrumentos que pretend!a crear para-

1ograr 1os objetivos arriba descritos. E1 más importante de 

1os j_nstrumentos cuya creación se propon:!a, era una "corpora- -

ci6n cuasi-pt1b1ica .. que podr~a: adquirir y permutar tierras ca

ñeras¡ adquirir y operar 1as centra1es que incluyesen esas 

tierras¡ disponer de 1as tierras margina1es para fincas de sub-

sup1iría 1as necesidades de trabajo sucio de 1os Estados Unidos1 1a crea- -
ción de una ••corporaci6n gubernamental. de viviendas"' que supl.icra 1as urgen 
tes necesidades de l.os puertorriqueños; la industrializaci6n, industrias -
que pudiesen ser protegidas de competencia des1ea1 por parte de las corpor~ 
ciones continentales (de EE.UU.). Tuqwel.1 dej6 un representante en Puerto Ri 
co formul.ando un pl.an de reajuste de l.a producción de azúcar que pretendía= 
cortarl.e l.as al.as un poco a1 monocultivo. a1 ausentismo y a 1a superexp1ot~ 
ción. En abril. se reunió con el. presidente Rooseve1t, y esbozó cinco pun-
tos que servirían de base para l.a e1aboraci6n de un p1an general. de rehabi-
1itaci6n de Puerto Rico: (1) l.a posibilidad de social.izar la industria azu
carera, administrándol.a en forma semejante a 1as fincas colectivas de 1a 
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~~~:~a~~vi~~~c~1 ~~~e~~mi~~~ ~!i~~~~:~rla~ª~~v~:~:!i~~~r~~!r~~~=~~s~nt: 
1cs como de: bote1las, cemento, rayón, productos de cc1ul.osa, azúcar refinii' 
da, ron y muebles. (3) Promover el cultivo de hortal.izas como una empresa=
social. de l.as comunidades. (4) Control. de la natalidad; uno de I.os instru
mentos para 1ograr lo cual., sugería Tugwell., podía ser e1 de elevar el. ni-
vel. de vida. (5) Promover activamente la pesquería, la sil.vicultura, y el 
cu1tivo de productos como e1 a1god6n, 1a quinina, y c1 caucho. (Mathews, -
ll;ú..d., pp. 162-165). 

427~ •• p. 174. 



sistencia (que podían producir para 1a venta tambi~n); y dar a1 

co1ono una mayor retribuci6n sobre 1a caña procesada en 1as ce~ 
tra1es, exigi~ndo1e que compartiese con e1 proletariado agríco-

1a sus mayores ingresos. Esa corporación permitiría obtener 
una medida o índice ("yard ~") de las centrales cuasi
pdb1icas para ser aplicado a toda 1a industria y utilizar 1os -
r~ditos de 1as centrales (que no excederían a1 8%) para 1a obra 

de rehabi1itaci6n general del pa~s. 428 Segan el Plan Chard6n,
e1 programa agr~co1a anterior aparejaría 1os siguientes reajus
tes en 1a economía del pa~s"-

1- Reducci6n permanente de 1a producción de azacar. 
2. Diversificaci6n de la agricultura y mayor produc

ci6n de cosechas alimenticias. 
3. E1iminaci6n del monopolio de tierras. 
4- Creaci6n de fuentes permanentes de recursos para me 

joras sociales. -
S. Creación de 10,000 fincas de subsistencia con vi- -

viendas adecuadas, animales de granja, aperos de 1a 
branza y otros tlti1es. -

6. Empleo permanente para 17,000 personas. 
7. Doce por ciento de aumento en e1 abastecimiento de

~=~~~:4~930 por ciento en el de los productos de1 -

El Plan original era mucho más detallado, y se esforzaba 

"por inc1uir proyectos que satisficieran e1 inter~s especial. de 

cada una de casi todas 1as facciones del. pa!s". 430 Para la in
dustria cafetalera se disponía 1a compra de terrenos para esta

bl.ecer unas B,000 parcelas de subsistencia; había proyectos sí
mil.ares para las frutas y e1 tabaco; había un plan para reforeE!,_ 
tar unos 100,000 acres en diez años; un proyecto para poner 
funcionamiento un hote1, con la intenci6n de convertir a Puerto 

Rico en una meca del. turismo (este era el proyecto favorito del 
gobernador Winshíp). 43 1 

De un fondo de $4,000 mi11ones de d61ares, aprobado por 1a
administraci6n de Rooseve1t para una ayuda gigantesca en todos-

42Bl'..bid. 

429
Ibid. r 

430~ •• 

431'Ibid. 

pp. 174-175. 

p. 175 
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1os Estados Unidos. el. Director de l.a Divisi6n de Territorios -

y Posesiones Insulares del. Departamento de 1o Interior, Ernest

Henry Gruening, pedir~a para 1a rehabi1itaci6n de Puerto Rico -
unos $75 mil.l.ones. "A.dmit1.a gue l.a cantidad parec1a muy al.ta,.

pero en vista de 'l.os 350,000 desocupados y de l.a magnitud de -

l.a tarea, no es excesiva. Adem~s, con el.l.a damos l.a ayuda y h~ 

cernos l.a reconstrucci6n •. •• 432 Naturalmente que l.a asignaci6n -

de fondos para Puerto Rico fue objetada por otros miembros de -

l.a administraci6n de Roosevel.t y Gruening se tuvo que conformar 

con una asignaci6n inicial. de $35 mil.l.ones y l.a promesa, por -

parte de Roosevel.t, de que durante l.os pr6ximos dos a tres años 
l.a cantidad se aumentar1.a hasta a1canzar 1a suma de $100 millo
nes. 433 

As1 nació, e1 28 de mayo de 1935, 1a Puerto Rico Reconstru~ 

tion Administration (PRRA). Por una orden ejecutiva de F.o. 

Roosevelt, como una agencia multimi11onaria, y a partir de las 

ideas de un grupo de ínte1ectuales puertorriqueños. Muñoz Ma-

r1n hab1a participado en las reuniones en las cuales se gest6,

y ten1a acceso directo a su administrador y al presidente Roo-

sevelt. Posteriormente se acusar1a a la PRRA de patronazgo a -

favor del Partido Libera1, cosa que Muñoz nunca desrnentir1a ca

teg6ricarnente. Chard6n, que era simpatizante liberal, fue norn-

432 Ibid., p. 222. Hasta e1 28 de jul.io de 1934, Puerto Rico fue "adminis 
trado" por e1 Departamento de Guerra de 1os Estados unidos vía e1 Negociad0 
do Asuntos Insu1ares a é1 adscrito. Había estadistas miembros de la admi-
nistración novotratista de Rooseve1t que pensaban que esto "era contrario a 
1os principios democráticos de l.a nación". En ju1io dc1 34, Roosevelt -
transfirió la administración de Puerto Rico al Departamento de lo Interior. 
En agosto, el Secretario Ickes nombró a Gruening director de la recién ere~ 
da División de Territorios y Posesiones Insulares; y en mayo de 1935, Roo-
sevc1t 1o nombraría Administrador de la agencia para 1a reconstrucción de -
Puerto Rico (PRRA, creada por orden Ejecutiva el 28 de mayo de 1935). 
Gruening era médico y había ejercido la carrera de periodista (después de -
la Primera Guerra Mundial.) tanto en Boston como en New York, donde había si 
do presidente o gerente editor de varios periódicos. Después de la Guerra=
durante los primeros años de la década del 20 "había conocido a un JOVen l~ 
chador, escritor y poeta, Luis Muñoz Marín, y pub1icó algunos de sus artÍc:!:!, 
los". (Mathews, :tbid., pp. 172-173, 184 y 220-22). 

433.!E.!.!!·· p. 2~ 
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brado director regiona1¡ y en 1os puestos más importantes se -

encontraban 1ibera1es. 434 La coa1ici6n, en l.a cual predominaba 
ya 1a defensa de l.os intereses azucareros 1o hab~a hechc 1a -
guerra durante todo e1 proceso de su gestaci6n. Tan pronto se 
di6 cuenta de que no podr~a influir sobre sus proyectos, ni co~ 
tro1ar su fondo de patronazgo¡ la coal.ici6n se constituyo ya en 

representante abierta de 1.os intereses azucareros que combatían
a1. Plan Chard6n por l.as restricciones y controles que pretend~a 
imponerl.es. Hasta tal. punto era as~, que el Secretario de l.o I~ 

terior de Estados Unidos acusaba a l.as Cámaras insulares, con-
tro1adas por 1a Coa1ici6n, ºde ser electas y estar control.adas
por 1os intereses azucareros ausentistas .. y de obstacul.izar l.a 

puesta en vigor de l.a Ley de l.os 500 acres para restringir el. -
l.atifundio y el. poder del.a industria azucarera. 435 Los porta

voces regional.es de 1a Coal.ici6n eran grandes propietarios vin
cul.ados, entre otras, a l.a industria del. azúcar, y a l.a de l.a -
"aguja" (con su rt;gimen de superexpl.otaci6n acl?!rrima de l.a so-
brepobl.aci6n rel.ativa). A pesar de 1o cual., Santiago Igl.esias 

hac~a campaña el.ectoral. con e1l.os, mientras cabil.deaba en -

Washington para que no se apl.icasen a Puerto Rico l.os c6digos 
norteamericanos de contro1 salarial., y de horas y condiciones -
de trabajo .. 436 

434:tbid., véase: pp. 169, 195, 200-201, 22 1, 228, 231-233, 261 y 266. 
Gruening estaba deseoso de que 1a PRRA fuese un programa de1 Partido Libe-
ra1 y así fue. Los 1ibera1cs incurrieron en todo tipo de corrupción, llc-
gando a reclamar un 10-15' de los jornales y sa1arios pagados por la PRRA -
como contribuciones al partido. (pp. 233 y 261). Lu~go c1 escándalo se de
sató y Gruening comenzó a purgar la pRRA de liberal.es e independientistas1 -
hasta que ésta fue acusada de "cacería de brujas•• y de violar los derechos
civiles de sus empleados. Pero esto se da en el. contexto de un casi l.evan
tamiento general en la Isla a favor de la independencia, después de que la 
administración de Roosevclt, en un gesto hipócrita y de manipulación, propu 
siera otorgar la independencia a Puerto Rico (Proyecto Tydings) en condiciO 
nes económicas t.:..n onerosas que estaban se-guros de qUP nadie en lil Isla - = 
aceptaría, pero no fue as!. (Véase: J:bid., pp. 251-265). 

435.!.E.!.!!·. p. 236. 
436Ibid., pp. 233, 237-238, 297 y 127. Otros líder~s socia1istas, como -

Prude~ Rivera Martíncz, Comisionado de1 Trabajo, aprobaban la aplicación 
de códigos laborales en Puerto Rico que permitiesen mnjoras salariales, pe
ro con escalas especiales "que compensasen a lo!:> patronos en Puerto Rico 
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La PRRA tuvo muchas dificultades para despegar, tanto al i~ 

terior de 1a formaci6n social puertorriqueña, como con la buro
cracia norteamericana (sobre todo "'red tape"). 437 Entre jun1.o

de 1935 y junio de 1936, sus deficiencias fueron suplidas por -

la PRERA, a la cual sustituyó en el 36. 438 No obstante, míen-

tras el programa estuvo bajo la dirección de la intelectualidad 

puertorriqueña que lo hab~a concebido, se hicieron reformas im

portantes en las condiciones econ6mico-sociales de la Isla. Se 

realizaron obras de infraestructura, sobre todo las vincu1adas

a1 desarrollo hidroel~ctrico general de Puerto Rico. Este últ~ 
mo programa se rea1iz6 "bajo la hábil direcci6n del ingeniero -

puertorriqueño Antonio Luchetti". Incluyó la construcciOn de -

"represas, dep6sitos, 11:.neas de transmisi6n, plantas de fuerza" 

y otras facilidades, "con miras a (desarrollar) un programa de

e1ectrificaci6n rura1 y de energ1:a industrial barata para las -
zonas metropolitanas. 43 9 

La PRRA di6 nuevo impulso a un programa de ref orestaci6n 

que ya estaba encaminado. Se organiz6 a los productores de ca

f~ y de frutas en asociaciones a las cuales 1a PRRA daba servi

cios de mercadeo, de ayuda fiscal y programas educativos~ Para 

el café se organiz6 una finca cafetalera moderna (la Hacienda -

castañer), se hizo un pequeño p1an de control de la producci6n

para elevar el precio local.mente, y se dispuso del excedente en 

mercados extranjeros. Se 11ev6 a cabo un programa de reinsta1~ 

por las diferencias en el costo de traer la materia prima aquí y exportarla 
ya e1aborada 00 (Ibid., pp. 127-128). Rivera Martínez se refiere indirecta-
mente a la "industria de 1a aguja", que pagaba sa1<lrios que no permitían ni 
siquiera la supervivencia bio1Ógica más elemental (!). 

437 "Red tape" significa "pape1eo" burocrático. Los obstáculos mayores 
fueron debidos a restricciones legales de todo tipo basadas en la protec- -
ción de la libre empresa, en evitar la intromisión del gobierno en la pro-
ducción: en la uti1ización de fondos generados.en una fuente gubernamenta1-
por otra; iímitc~ jurisdiciona1cs de los departamentos del gobierno de los 
Estados Unidos. etc .• etc. 

438cuando el director de 1a PRERA se percató de que se estaba c1aborando
un plan abarcador de rehabilitación. trató de participar en é1 y de que la 
agencia encargada de su instrumentación fuese la PRERA. pero perdió la bata 
11a burocrátic.:i y de intereses creados. Cvé.:isc: Mathews. pp. 171-72 y 226)~ 

439~., PP- 275 y 318' 
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ci6n de parce1eros, insta1ando fami1ias escogidas y preparadas
en pequeñas fincas de cinco a diez cuerdas, y se 1es construye
ron casas de cemento con letrinas semipermanentes que fueron e~ 
tragadas a familias que en muchos casos proven~an de 1os arrab~ 
1es. Se instalaron centros m~dicos rurales y 1os planes in
c1u~an unidades de educací6n vocacional, centros de educaci6n a 

1a comunidad y equipo recreativo para cada nueva comunidad ere~ 
da, aunque debido a 1~mites de fondos muchas comunidades no ob
tuvieron nada más que una pequeña c1~nica y una escuela elemen
tal de hormig6n con uno o dos salones. "Aun esto, sin embargo, 

constituyó una gran mejora sobre 1o que hab~a existido, que era 

pr&cticamente nada". Se establecieron programas de sanidad: 
programas para eliminar par~sitos en los seres humanos y progra 
mas de control de plagas y enfermedades animaies y vegeta1es~40 

Se estudiaron nuevas industrias que pudieran dar -
trabajo a los miles de desocupados en la isla sobrepo-
blada: y se escribieron informes técnicos que indicaban 
1as necesarias reformas jur~dicas y económicas para es
tablecer un ambiente favorable al fomento industrial~ -
Se indic6 que ser~an requisitos ~ ~ ~· los si- -

~~i(~~:~=1:ª~~~i~;b:~~~~ =~ ~~~~t~s~a~~=c~~~i;~ ~~~¡~~!): 
autoridad para hacer acuerdos rec~procos con pa~ses ex
tranjeros: control o, cuando menos, reg1amentaci6n de -
los fletes de las compañ~as mar~timas que sirven a la -
isla (desde que se inici6 el programa de obras de 1a --

~~~ ~n 1~; ~~~t~~e~~~¡~~; ~~~;~~~ ~ ~:nm~~=~ªp~~~~~t~~ 
bre: y cierta forma de subsidio para las nuevas indus-~ 
trias, tomando posiblemente del ingreso de 1os arance--
1es ~ 

440ibid-, PP- 275-276-

441Mathcws, Ibid., p. 169, señala que alrededor de junio de 1934, el Go-
bernador Winship había 1ogrado que le permitiesen establecer un impuesto 12, 
cal (de Puerto Rico) para proteger a1 café puertorriqueño del dumping que -
rea1iazaban 1os productores de café brasileños en el mercado norteamericano. 
Esto establecía un importante pre~cdentc en 1a relación entre mctrópo1i
co1onia, que habría de cobrar importancia con la creación del Estado Libre
Asociado en 1952, bajo el gobierno del Partido Popular_ 

442Recuérdese que Puerto Rico pagaba precios de monopolio por el transpo_E. 
te marítimo entre la Isla y los Estados Unidos- Aunque no tenemos eviden-
cias, todo parece sugerir que c1 aumento en los fletes era la manera como -
las compañías n.avieras habían decidido participar del jugoso "bot:í.n" que re 
presentaba 1a PRRA-



Durante 1os quince meses de operaci6n que termina-
ron e1 30 de noviembre de 1936, 1a PRRA hab~a invertido 
en 1os mencionados aspectos de su programa cerca de $13 
mi11ones ($12,760,459.35), m3s de dos terceras partes -
de 1os cua1es (7,581,266.55) se gastaron de jorna1es. -
La n6mina (cerca de $1 mi116n a1 mes) de 1a PRRA com- -
prend~a 52,221 personas de 1as que s61o 3,635 eran fun
cionarios administrativos. 

A1 1º de octubre, 1a hoja de balance indicaba que -
hab~a 24 hogares seguros (de reinsta1aci6n) terminados-

~a.i!!~t~~ ~º~=~~~c~~6~~ c~~s~~~~~~~~~4~na docena de ºél!!! 

Salta a la vista que estas reformas dejaban intacta la base 

del problema, y que apenas s~ arañaban ia inmensa superficie de 

443~-· p. 276. Si insistimos en dar todos estos detalles, y los que -
se sucederán en las próximas páginas, es porque queremos que le quede claro 
al lector que muchos de los programas que posteriormente retomará el Parti
do Popular, en forma tan victoriosa, ya habían sido esbozados a lo largo de 
la década del 30, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. De los 
detalles del funcionamiento de la PRRA se desprende, además, que se estaba
capacitando un virtual ejército de burócratas civiles y, con ello, creando
una "nueva pequeña burguesía", a la par que se fortalecía y reestructuraba
la "pequeña burguesía tradicional" agrícola. 
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Uti1izamos la noción de "nueva pequeña burguesía" según la utiliza Pou 
1antzas en~ clases sociales~ el capitalismo actual, ed. cit., pp. 179::-
312, passi.m, cuando intenta dar cuenta desde una perspectiva marxista y, a 
nuestro juicio, "ortodoxa" (Cf. Marini, Dialéctica de la dependencia, Méxi
co: ERA, SP/22, 1977, pp. 13-16 sobre la distinción entre "ortodoxia" y - -
''~ogmatismo".), ª"!' la adscripción de clase de los ~ co~juntos de ~ 
riados !!2. productivos cuyo desarrol1o y reproduccion acampana al desarrollo 
del capitalismo monopolista a lo largo de nuestro siglo. Poulantzas se es
fuerza por retomar. y dar una respuesta a, la polémica en torno a las llama 
das "capas intermedias a.salariadas", o al aumento ineludible del l.lamado -
sector "terciario" en los países capitalistas actuales. tanto desarrol1ados 
como dependientes. (Que conste que no estamos diciendo que en ambos polos
del sistema capitalista mundial se reproduzcan, por las mismas razones, es
tos nuevos conjuntos de asalariados no-productivos. Samir Amín en La acu-
mulación a escala mundial, México: s. XXI, 1979. pp. 234-243. 363 y-:fo""i'=402 
distinguc-e~a~s del aumento del "'terciario'º en los países desa-
rrol.lados y en los dependientes. Emmanuel en El intercambio desigual. Méxi 
co: Siglo XX~. 1976, pp. 178-181 y 412 señala 'Otra línea de investigación:=
en los cambios que se operan, en los países desarrollados, en la ''composi-
ción orgánica del trabajo", o en la relación del número de trabajadores de 
alta calificación con el trabajo no calificado en una rama particular. o 
"la relación del número de trabajadores vivos con la cantidad de trabajo -
social a la cual se reducen sus trabajos específicos.") Poulantzas se es- -
fuerza por encontrar la adscripción de clase de estos nuevos conjuntos de -
asalariados no-productivos. Para ello, este autor reestablece la organici
dad de las relaciones entre estructura-superestructura y. al recuperar la -
necesidad de lo politice y de lo ideológico como momento de las relaciones-



1a secuel.a de mal.es prodigados por 1a exp1otaci6n capitalista -
tipo encl.ave agr!co1a a que hab!a sido sometida 1a co1onia. P~ 

ro l.o que tal. vez el. 1ector no pueda captar con facilidad es e1 
enorme y poderoso efecto ideol6gico que estas reformas ten!an -
sobre l.a pobl.aci6n. Y la fuerza que insuflaban a la figura po
l.~tica de Muñoz Mar!n, quien aparec!a en el escenario pol!tico

isl.eño como un "héroe conquistador". por sus gestiones y v!ncu
l.os con l.a el.aboraci6n de este programa novotratista. Lo mismo 

suced!a con el. Partido Liberal., a nombre del cual Muñoz se pre
sentaba en Washington. Este punto fue claramente expuesto por 
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de producci6n y de su reproducción, ~ depender ~ determinaci6n ~ 
ra1 de ~ de1 1ugar objetivo oeupado ~ !:..!!. las rel.aciones ~ produc-
cl6n. ~ ~ l.as relaciones pal.S:ticas ~ ideol.6qicas. Para Poul.antzas, la 
determinaci6n estructural. de el.ase se refiere al. l.ugar objetivo ocupado ~ 
~ divisi6n social del. trabajo. división ~comprende ~ !.!!J!. ~- -
~d~roducci6n, ~ ~ pol.S:ticas ~ ideol.6qicas. La esfera de l.o econ§. 
mi.ce es unidad del. proceso de producción y de l.as relaciones de producci6n, 
siendo l.as relaciones de producción las que ocupan el papel determinante 
--del. proceso de trabajo o de producción. al cual. imprimen su trazaó:i y su 
marcha. Sobre este dominio de l.as rel.aciones de producción sobre el proce
sd de trabajo, Poul.antzas hace descansar su extensión de la determinación -
estructural. de clase a las relaciones pol.{ticas e ideol.ógicas. Las rel.acio 
nes de producción se manifiestan en forma de p:oderes que derivan de ell.as 7 
(rel.aciones de propiedad económica/posesión), de pcderes de clase que se en 
cuentran constitutivamente l.igados a las relaciones pol.S:ticas e ideológicaS 
que los consagran y l.egitiman. Las rel.aciones polS:ticas e ideol.ógicas no -
se sobreañaden n l.as relaciones de producción, sino que están presentes en 
ellas1 es decir. las rel.aciones políticas e idcol.6gicas están presentes en
cada modo de producción, en la construcción misma de sus rel.aciones de pro
ducción. Es por esto que el. proceso de producci6n y de explotaci6n es, al 
mismo tiempo, proceso de rcproducci6n de las relaciones de dominación-suboE,_ 
dinación pol.S:ticas e ideológicas. Poul.antzas señal.a que estos nuevos con-
juntos asalariados tienen en común (entre sí y con la "pequeña burguesía 
tradicional") l.a si.mil.itud económica de no pertenecer. ni a 1a burguesía, -
ni al proletariado; l.o cual tendrá una comunidad de efectos pol.Íticos e - -
ideol.Ógicos. y señal.a ya los contornos de l.os puestos que ocupan en la div!_ 
sión social del. trabajo. Puestos que serán afirmados en las relaciones po
líticas e ideológicas, o en el. l.ugar que ocuparán en la división de trabajo 
intel.ectual/trabajo manual. en el seno mismo del nivel ideol6gico-pol.S:tico -
de la división social del. trabajo--es decir, en las rel.aciones de poder y -
autoridad. La diferenciación interna de la nueva pequeña burguesía en frac 
cienes procederá de los l.ugares difcr~nciados que ocupan en l.as rel.acioncs-= 
económicas. Es decir, al interior del trabajo intelectual que les caracte
riza se producirá una nueva determinación al diferenciarse sus trabajos en 
manual e intel.ectual¡ según c6mo qued~n en esta diferenciación~ se aproxima 
rá más su determinaci6n estructural al trabajo del obrero o al del burgués-:
pe:rmiticndo que estos nuevos conjuntos se aproximen. en sus posiciones de -



un senador coal.icionista y propietario puertorriqueño en oca- -
si6n de1 mensaje de l.a Navidad de 1934 enviado por Roosevel.t 

1os puertorriqueños a instancias de Muñoz. E1 mensaje iba dir~ 
gido "a1 puebl.o de Puerto R.1.co por mediaci6n del. Senador Muñoz
Mar~n. Esto de por s.! era un gol.pe de estado de la mayor signi 

ficaci6n po1.!tica para el. joven senador 11
•
444 La protesta del.= 

senador Val.d~s a Roosevel.t señal.aba: que l.a carta de Roosevel.t

prometiendo al. puebl.o de Puerto Rico l.a pronta iniciaci6n de 

.. la reconstrucci6n permanente sobre l.a base del. P~an Chard6n",

hab.!a convertido a Muñoz Mar!n "en un hároe pol..!tico .. y añad:i:a: 

ciase. a una de 1as dos c1ases fundamenta1es. sin que se a1tere su determi
naci6n estructural de clase. De esta forma, fracciones de esta clase pue-
den identificarse en la coyuntura, o bien con el proyecto de clase del pro
letariado, o bien con el de la burgues!a, según la reproducción de la divi
sión trabajo intelectual/trabajo manual ~1 interior del trabajo intelectual 
que les caracteriza (porque no son trabajadores manuales, y Poulantzac pare 
ce identificar trabajo manual con trabajo productivo en este punto. Cf. -
pp. 194 y 267) los aproxime a una u otra clasu. Poulantzas enfatiza que la 
nueva pequeña burguesra ~realiza~ trabajo productivo (que es a su jui-
cio la caracter!stica determinante de la clase obrera. Y con lo cual no es 
tamos de acuerdo) puesto que, aunque como parte del trabajador colectivo, = 
realicen trabajo productivo para el capital, al .. interior de la división so 
cial del trabajo, realizan las relaciones polrticas e ideol6gicas de subor=
dinaci6n de la clase obrera al capital {división trabajo intelectual/traba
jo manual), y porque este aspecto de su determinación de clase es el domi-
nante" (p. 224). Poulantzas se refiere en este caso a ese ,.tipo especial -
de asalariados" que asume las funciones generales de dirección y enlace en
tre las diversas actividades individuales cuando el proceso de trabajo se -
vue1ve social o colectivo en gran e~cala (funciones productivas que brotan
de los movimientos del organismo productivo total). Funciones que e1 capi
tal asume, junto con la de vigilancia, al adueñarse del proceso social del 
trabajo y que delega en un tipo especial de asalariado (Marx, Capital, T.X. 
Vol. 2, pp. 402-405). Aunque nos parece que el señalamiento de Poulantzas
sobre el predominio del aspecto pol!tico-ideo16gico del trabajo rea1izado -
por esta fracción es importante, pensamos que después de la aportación de -
este autor, lo que queda sobre el tapete es el retomar la discusión sobre -
trabajo productivo para el capital ~ relacionarla con estos ~ conjun-
tos de trabajadores asalariados, a la luz de los elementos aportados por 
Marx en el Capítulo VI (Xnédito), México: Siglo XXX, 1978, pp. 77-89 y en -
~ ~ ~ plusvalfa, Argentina: Editorial Cartago, 1974, Tomo X, pp. 
129-256 y 329-349, especialmente las pp. 132-134, 136, 329, 338-339 y 346--
347. Pensamos que las reflexiones de Marx sobre ciertos tipos de trabajo -
inmaterial quP a su juicio son productivos para el capital, pero que en su
época tienen una importancia tan insignificante que él los excluye de sus -
generalizaciones, pueden aportar elementos interpretativos d~terminantPS, -
para analizar la dPtermindción estructural de aqu~llas fracciones de la - -

4441bid., pp. 201 y 291. . 
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"Hue:Lga decir que e1 Partido Libera1 está haciendo toda suerte

de capita1 po1!.tico con 1a carta". 445 Muñoz se hab!.a constitu!_ 
do en "el. representante oficia1" de1 puebl.o de Puerto Ríco y 

del. Partido Liberal. ante l.a administración novotratista en 

Washington, y 1o hab1a hecho con un éxito sorprendente: 

Pocos senadores de l.os Estados Unidos, por no habl.ar de 
l.os representantes, pod!.an jactarse de haber sostenido
tantas conferencias personal.es con el. Ejecutivo sobre -
l.os probl.emas de sus estados como pod!a Muñoz Mar!n. So 
bre al.gunas de estas conferencias ni se informó al. pue= 
bl.o de Puerto Rico, a fin de no al.armar innecesariamen
te con estos desaires al. partido en el. poder •••• 
••• cuando Muñoz Mar!.n iba a Washington, a su regreso a 
Puerto Rico se 1e recib~a como un héroe conquistador, y 
esto menoscababa e1 prestigio y e1 liderato que se le -
supon~a a 1a cabeza titular del partido CLibera1, a Bar 
ce16l. Por lo tanto, lo mejor ser~a mantener a Muñoz = 
Marrrl. en Washington. Las largas sesiones del Congreso
absorber~an las energ!as del joven, para que no estorba 
=~~ a~c~~:.~~¿icastros en Puerto Rico se despachar!an a 
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No obstante, a pesar del ~xito de Muñoz en Washington, 1os
puertorriqueños apenas 1o conoc!an. Si bien entre e1 1iderato-

1ibera1 su figura po1!tica hab!a adquirido relevancia. era prd~ 
ticamente desconocido para 1a base y e1 pueblo. a pesar de que 
"1e~an sus gestiones en casi todas las primeras páginas de los 

periódicos del pa!s" .. 447 Sin embargo. cuando Barceló decidió -

expulsar del Partido Liberal a Muñoz en noviembre de 1936, por
que éste comenzaba a disputar1e 1a dirección de la maquinaria -

"nueva pequeña burguesía" que presentan condiciones objetivas favorables a
una a1ianza con 1a c1ase obrera, bajo 1a hegemonía de esta ú1tima. Proble
ma vita1 para poder determinar: e1 papel político que puede desempeñar la -
nueva pequeña burguesía, o la posible polarizaci6n que sus diferentes frac
ciones pueden experimentar respecto a la toma de posiciones de clase prole
tarias o burguesas en 1a coyuntura: y cuS1 pueda ser la táctica proletaria
para transformar a a1gunas de estas fracciones en sus aliados, asumiendo la 
representación de sus intereses en una al.ianza "popular" contra c1 capital, 
bajo la hegemonía y en base a1 proyecto del proletariado. 

445 J:b.id.. p. 201. 

446~-. p. 291. 
447 i:bid .• p. 292. 



partidista, un diario sat:C.rico de Puerto Rico, ~ F1orete, pu-
blicar.!a una caricatura titu1ada: "Barce16 expu1sa a1 Partido -

Libera1": 448 hasta ta1 punto hab:C.a sido importante para el. Par
tido 1a gesti6n muñocista para traer e1 Nuevo Trato a Puerto R~ 
co. 

1.2.3.2. Fracaso ~ ~ Charddn ~ ~ 1a ~- El. P1an 

Chard6n y 1a PRRA fracasaron por razones obvias: todo 1o que 
propon.!an eran reformas y sus posibilidades de accidn estaban 
restringidas por 1os 1.!mites de 1a 1ega1idad burguesa y del. Es

tado capitalista norteamericano. En la medida en que el Estado 
no posee poder propio, sino que "constituye el. lugar contradic

torio de condensacidn de re1aciones de fuerza que atraviesan 
igual.mente 1a el.ase dominante, y en especia1 1a fracci6n hegem6 
nica•en s~ misma (capita1 monopo1ista)~ 49 1a autonom~a re1ativ; 
que e1 Estado norteamericano parec!a adquirir en 1os proyectos
novotratistas ten!a unos 1!mites muy claros. Aunque pareciera

tomar partido en 1as luchas y contradicciones en e1 seno de1 c~ 
pita1 socia1 norteamericano, en contra de 1a parte de1 capita1-
monop61ico representada por 1a industria azucarera estab1ecida

en Puerto Rico, no se puede o1vidar que su funci6n, inc1uso 
e1 ejercicio de esa autonom!a re1ativa de que puede disponer, -
es 1a de mantener "1a cohesi6n po1!tica y 1a organización de 1a 

hegemon!a del capita1 monop61ico" .. 450 Por 1o tanto, 1as refor
mas novotratistas significaban tan s61o un cambio en 1a t~ctica 
de subordinaci6n de 1as fracciones no-monop61icas del capital -

(representadas en Puerto Rico por 1as burgues!as cafetalera y -
frutera) y de la pequeña burgues!a agr!co1a, de1 proletariado,
y de 1os marginados. En la formaci6n socia1 puertorriqueña, el 

448
rbid., p. 302. Ross en The ~ Uehill Path, p. 36, destaca la rele-

vancia polrtica que habra adquirido Muñoz por sus vrnculos con el Nuevo Tra 
to: "Muñoz Marrn remained officially outside the organizationa.1 set-up of = 
PRRA, but commanded the loyalty of most of its personnel. The impression -
was current, in fact, that Muñoz Marrn contro1led the patronage of PRRA, 
fact which no doubt hel.ped him to buil.d the po1itica1 .organization which 
won the 1940 Elcction. 

449
Pou1untzas, ~· p. 149. 

45
ºIbid., p. 148. 
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cambio de t4ctica se producta· debido a 1a extensi6n de la lucha 
popu1ar, a1 aumento de 1a resistencia del. capita1 no-monop6l.ico 
contra el. capita1 monopolista, y a 1as graves fisuras que come~ 

zaban a manifestarse en 1as re1aciones de dominaci6n Cproducto
de1 mode1o de acumu1aci6n uti1izado en 1a exp1otaci6n col.o
nia1). 451 Consecuentemente, fue un error pol.ttico ttpicamente

pequeño-burgu~s. por parte de l.os arttfices puertorriqueños del. 

Pl.an Chard6n, esperar que e1 Pl.an se cumpliese a cabal.idad y 1~ 

grase coartar efectivamente al gran capital. Las intervencio-
nes econ6micas del Estado norteamericano en el desarrollo del. -
proceso de producci6n social., no debieron ser consideradas como 

neutras, puesto que estaban destinadas a mantener la cohesi6n -

de la formaci6n social. ••manteniendo 1as 1uchas que se desarro-
l.1an en ella dentro de los l.!mites del. modo de producci6n y re
produciendo sus relaciones social.es, y los intereses de la el.a

se o fracci6n hegem6nica". 452 Era natural entonces que sucedí~ 
ra l.o que sucedi6; que el "derecho", constituido para sancionar 
l.a dominaci6n del capital. monopol.ista--adn en sus concesiones a 

1as otras fraccio~es del. capital social--, saliera al auxilio -
del. capital monop6l.ico azucarero, obstaculizando l.a real.izaci6n 
de un proyecto que atentaba contra su reproducci6n. 

El. punto medular del Pl.an Chard6n, la central. modelo, o ºP.!. 

loto", como corporaci6n gubernamental no lucrativa al servicio
de la pequeña burgues~a agrtcol.a y del proletariado, jam~s se -
real.iz6. Los intereses azucareros, por medio de su .. l.obby .. 
Washington, real.izaron la tarea de cabildeo m~s grande y mejor

concertada de su historia para impedir1o. 453 

l.a oposici6n legislativa, personificada en l.os senado-
res Tydings y Vandenberg, a la competencia gubernamen-
ta1 con la empresa privada, impidi6 que se cumpl.iesen -
los prop6sitos original.es de los autores del. Plan Char
d6n. 454 

451
rbid •• p. 133. 

452~-~ p. 90. véase: p. 
453~. rbid .• p. 35. 
454

Mathews, ~-·p. 277. 

98. 
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Frente a 1os obstácu1os 1ega1es y 1egis1ativos, se a1ter6 e1 
p1an origina1, sustituyendo 1a corporaci6n pQb1ica por una coo
perativa. La cooperativa se organizó sobre unas bases que 1a 
hac!an ineficiente e inmanejab1e y e1 proyecto fracaso. 455 
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La PRRA se di1uy6, debido a su incapacidad inherente de 

constituirse en una respuesta coherente y eficaz de1 imperia1i~ 
mo a 1a crisis econ6mico-socia1 de 1os grupos suba1ternos co1o
nia1es; y producto: de 1as intrigas 1oca1es de 1os partidos que 
se disputaban su control; de 1a corrupci6n de sus administrado

res, tanto puertorriqueños como norteamericanos; y de 1as con-
tradicciones de 1a ideo1og!a novotratista, que nunca pretendi6-
renunciar a1 imperialismo metropolitano y a 1a menor provoca- -

ci6n sustituyó "rehabi.1itación" por "represi6n", iniciando una 
aut~ntica cacer~a de brujas contra todo aque1 que cuestionase -

1a dominación colonia1. 

En la medida en que no se rea1iz6 compromiso alguno, ni 1a
burgues~a imperia1 sacrificó nada en aras de 1aa necesidades y 
exigencias de 1as clases co1oniales suba1ternas, no se logró 

constituir alianza alguna y el sistema continuó descansando so
bre la coerción. Esta a1tima se acrecentó en grados desconoci
dos hasta entonces, en respuesta a una resistencia creciente 

que amenazaba desbordar el balance favorable a1 imperio en la -
correlación de fuerzas a1 interior de la formación socia1 puer

torriqueña. 

Hacia mediados de 1937 se limitaron drásticamente las asig
naciones de la PRRA, y de ah~ en adelante la asignaci6n de cada 

año ser~a menor a las anteriores. Mientras tanto, el nuevo ad
ministrador regional, norteamericano, preve~a su liquidación t~ 
tal en un futuro inmediato. 456 

Hasta el 31 de diciembre de 1938, se le hab!a canee 
dido a 1a PRRA un total de $57,953,189.24. De esta cañ 
tidad, como un 12 por ciento se us6 en 1a compra de -
terial y de equipo en los Estados Unidos. Cerca de un 

455rbid., pp. 278 y 317. 
456

Ibid. • p. 317. 



53 por ciento se invirtió.en mano de obra o servicios -
persona1es. Se ca1cu16 que de esta cantidad ochenta 
centavos de cada d61ar en sa1arios regresaban a 1os Es
tados Unidos en su tercera vue1ta mercanti1. Fina1men
te, un 35 por ciento de1 tota1 concedido a 1a PRRA 
invirti6 en tierras o en mejoras a 1a tierra.457 

Entre 1os puertorriqueños se consideraba a 1a PRRA como 
fracaso: 1a coa1ici6n siempre se hab~a opuesto a sus experimen

tos novotratistas; e1 Partido Liberal, despu~s de ser marginado 
de su administraci6n, ni pareci6 interesante en sus gestiones,
ni se preocupó por defender1a. 458 

En julio de 1935, antes de 1a creaci6n de 1a PRRA,
hab~a 126,917 casos de ayuda que comprend~an unas 
643,327 personas. En noviembre de 1938, hab~a 222,606-
casos de ayuda con 1,121,935 personas. Es cierto que -
1a pob1aci6n iba en aumento y que 1a PRRA no se consti
tuyó para acabar con 1a pobreza, pero evidentemente no 
ade1antaba nada. Hasta diciembre de 1938, sin embargo, 
98.9 por ciento de sus emp1eados proced~an de 1as 1ia-
tas de ayuda de emergencia. Pero no hab~a un programa-

~~8 a~~~~t~~a~~=r~~e R~~º e~~~n~~a~!~i=:~1~~~¡~9de 1os me-

Casi todos 1os proyetos de 1a PRRA se hab~an manejado en 

forma e.::perimenta1 y no tuvieron un impacto significativo en 1a 
organizaci6n de 1a econom~a puertorriqueña. 

Por otro 1ado, 1a inte1ectua1idad novotratista no supo, 
esta ocaai6n, captar y poner a trabajar en un proyecto de cia
se comün a 1a inte1ectua1idad puertorriqueña. No supo someter-
1os, subordinarlos, y crear con e11os 1azos de solidaridad en -

un trabajo coman de construcci6n de 1a hegemon~a de 1a c1ase c~ 
pita1ista norteamericana en 1a formaci6n econ6mico-socia1 puer
torriqueña. 460 Por e1 contrario: 

Las riendas de 1a PRRA estuvieron muy ceñidas en manos
de 1os bur6cratas de Washington. S61o en raras ocasio
nes se 1e confió a los puertorriqueños un cargo direct~ 

457:Ibíd. 

458~-
459~-
46ºcf. Gramsci. Risorqimento, JP, pp. 98-101, ya citado. 
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vo y orientador de normas, raz6n por 1a cua1 éstos ape
nas s~ sent~an responsabi1idad en e1 éxito o e1 fracaso 
de un programa de1 que no ten~an mayor controi ...... . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. -.......................................................... .. 

Fina1mente, y acaso 1o m~s .1.rnportante, muchas de 
1as radica1es ideas de p1anificaci6n econ6mica que se -
barajaron en 1a PRRA y fuera de ésta durante 1os años -
de1 treinta, se 11evaron 1uego a 1a sorprendente pr~ct~ 
ca con diversos grados de éxito y fracaso, por e1 mismo 
grupo de 1~deres is1eños, po1~ticos e inte1ectua1es que 
e1 doctor Gruening juzgara prudente expu1sar de 1a 
PRRA •••• 461. 

De esta manera se perdi6 1a primera oportunidad que tuvo 1a 
burgues~a imperia1 de sentar 1as bases para pasar de 1a coer- -
ci6n a 1a direcci6n de 1a formaci6n socia1 co1onia1. Los pro-
gramas de1 Nuevo Trato en Puerto Rico fueron una respuesta err~ 
tica, contradictoria e incidenta1, aan desde e1 punto de vista
de 1as posibi1idades reformistas de1 imperia1ismo para enfren-
tar su propia crisis de dominación. Y, para subrayar 1o que se 
pod~a esperar de1 imperio, 1os mismos administradores de1 Nuevo 
Trato, quienes supuestamente quer~an rehabi1itar a Puerto Rico, 
armaron con metra11etas a la po1ic~a y 1e ordenaron "matar", C.2, 
mo respuesta a las manifestaciones de descontento a causa de 1a 
exp1otaci6n co1onia1. 

La importancia hist6rica de este experimento, como seña1a -
Ma.thews, es que sirvi6 de escuela a los "nuevos inte1ectua1es"
que, en la pr6xima d~cada, construir~an una a1ianza de clases -
que conducir~a al imperialismo, finalmente, a la direcci6n de -
las ciases suba1ternas coloniales. Con el Partido Popular Dem2 
crático va a comenzar en Puerto Rico una larga etapa de ''direc
ción .. , en que 1a metr6po1i parecerá estar ofreciendo soluciones 
bri11antes a la desarticu1aci6n y al caos anteriores, y a 1as -
necesidades de reproducci6n de1 pueb1o puertorriqueño, 10 cual 
1e valdrá 1a obtención de1 consenso de la mayor~a de 1os colon~ 
zados. 

1.2.4- ~organizaciones po1~ticas. Producto de 1a cr~ 
sis de repre6~ntatividad de 1os partidos tradiciona1es puerto--

461 rbid., pp. 310-319. 
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rriqueños y de 1as graves fisuras que comienzan a tras1ucirse -
en e1 sistema de dominaci6n co1onia1, surgen nuevas organizaci~ 
nea po1~ticas que, a1 menos en principio, intentan formu1ar re~ 
puestas m4s coherentes a 1a desarticu1aci6n econdmica y po1~ti

ca de 1a formacidn socia1. Como expresi6n de una respuesta pe
queñoburguesa a 1a exp1otaci6n co1onia1, e1 Partido Naciona1is
ta, (fundado en 1922 por unionistas que reaccionaron contra 1a 
exc1usi6n de 1a independencia de1 programa de1 Partido Uni6n),
cobra un nuevo giro y se constituye en una fuerza socia1 con e1 
nombramiento de Pedro A1bizu Campos como presidente en mayo de 
1930. Tambi~n se funda e1 Partido Comunista Puertorriqueño, e1 

23 de septiembre de 1934, como respuesta a 1a necesidad de un -
partido con un c1aro proyecto de c1ase pro1etario, y en repudio 
a 1a burocratizaci6n y degeneraci6n de1 1iderato obrero y 1as -
organizaciones representativas tradiciona1es de 1a c1ase. Y, -
como un indicio de 1as aspiraciones de un grupo de inte1ectua--
1es a 1a direcci6n po1~tica de una a1ianza de c1ases, conducen

te a reformas que mejoren 1as condiciones de vida de 1a pob1a-
ci6n (dentro de 1as posibi1idades reorganizativas de 1a econo-
m~a de1 Nuevo Trato), surge e1 10 de septiembre de 1936 una - -
agrupaci6n 11amada Acci6n Socia1 Independentista. 462 La agrup~ 
ci6n constituye e1 germen de1 Partido Popu1ar Democrático --no~ 
bre con e1 cua1 iniciará su trayectoria po1~tica en 1as e1ecci2 

nes de 1940--, que en su práctica constituirá 1a respuesta de 
1a burgues~a imperia1ista a 1a crisis. 

Estas organizaciones se insertan en un ambiente po1~tico 

ca1deado y se constituyen en un e1emento de presi6n adiciona1 
sobre 1a metr6po1i para exigir e1 cese de1 v~ncu1o co1onia1, o 
su reformu1aci6n. 463 Como e1emento de presi6n para e1 cambio -

de1 mode1o de exp1otaci6n co1onia1, 1a contribuci6n fundamenta1 

462si1én, Historia, pp. 174, 188, 204-205 y 212. 
463En 1932, e1 Partido Libera1 (ex-Uni6n), c1 Partido l1ni6n Repub1icana -

(anexionistas), y e1 Partido Naciona1ista tenían en sus programas de parti
do 1a exigencia de 1a independencia para Puerto Rico. (Si1én, Ibid., p. 
198). 
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1a hizo e1 Partido Nacional.ista. Este desempeñ6 un papel. deteE 

minante en l.a creación de una conciencia sobre l.o que significa 
el. co1onial.iamo y sobre el. derecho del. col.onizado a l.evantarse
en armas contra su opresor. 

Bajo l.a direccidn de Al.bizu, el. Partido Nacional.ista, entre 
otras cosas, hace "un l.l.a.mado l.a supresión irunediata de1 co-
1oniaje", "a tratar sin piedad a todo aquel. que col.abare con l.a 

:impl.antaci6n del. col.oniaje en Puerto Rico" y "a l.ibrar a l.os 
obreros de l.a orientación de un l.iderato sin definición pol.~ti
ca al.guna". El.ahora un programa económico de ocho puntos con-
sistentes en: 

l.a participación de los obreros en l.as ganancias de l.as 
corporaciones¡ l.a distribución de l.a tierra de l.os l.ati 
fundios y corporaciones absentistas; contro1 sobre e1 -
comercio exterior de 1a is1a; favorecer y fomentar e1 -
comercio y 1a industria puertorriqueña; favorecer 1a 
producci6n agr~co1a de 1os nativos; crear una marina 
puertorriqueña; respa1dar 1a creaci6n de Bancos con ca
pita1 puertorriqueño y desarro11ar e1 comercio y 1a in
dustria puertorriqueña.464 

Hasta 1933, e1 Partido Naciona1ista cree en 1a participa

ci6n e1ectora1. 465 En tanto partido, se conceb~a as~ mismo c~ 
mo un movimiento ~ encima de 1a ~ de c1ases: aspiraba a 
1a reconci1iacidn entre 1as c1ases mediante un proyecto coman -
anti-imperia1ista y e1 estab1ecimiento de 1a Repüb1ica Libre y 
Soberana de Puerto Rico. Aspiraba a convertir a cada puertorr~ 
queño en pequeño propietario de un pedazo de terreno, para que 
aprendieran 1o que va1e 1a tierra y, as~, a defender su 1iber-

tad como pueblo. Desvinculado totalmente de cua1quier movimie~ 
to popu1ar de lucha, e1 nacionalismo albizuista conceb~a a1 par 
tido como un libertador y emancipador de 1as masas. 466 Su ide2 
1og~a estaba permeada de utopismo. E1 a1bizuismo consideraba -
que 1os va1ores humanos más e1evados, ta1es como el honor, e1 -

patriotismo, y 1a capacidad de sacrificio, hab~an naufragado en 

464
:rbid. • p. 188. 

465~- • P- 202. 
466

Mattos, ~ Po1Ítica, PP- 85-91. 
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1a vida de1 pueb1o puertorriqueño. A partir de esa supuesta 
rea1idad, e1 Partido Naciona1ista se propuso afrontar l.a 1ucha
por 1a l.iberaci6n nacional. como l.a actividad de una minor.ía, a1 
margen de el.ase que habr.!a podido impu1sar una 1ucha independe~ 
tista de envergadura en e1 Puerto Rico de mediados de 1os 30: -
el. prol.etariado. A1bizu percib~a que en 1os trabajadores resi
d.!a e1 verdadero poder, pero s61o en e1 sentido de que éstos 
constitu~an l.a fuente de riqueza de 1a patria. El. proyecto de 
c1ase pro1etario estaba 1ejos de1 pensamiento naciona1ista que
aspiraba en su teor.!a y práctica, a "1a armen.ta de todas 1as 
el.ases cobijadas por l.a naci6n" .. 467 
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A partir del. viraje del. nacional.ismo, de su decl.araci6n de
querra a1 imperio, comienza a manifestarse con mayor c1aridad -
1a ausencia de una teor~a sobre 1a natura1eza de 1a repQb1ica -
que se pretend~a construir, y de 1a toma de1 poder~ La vio1en
cia naciona1ista se di1uirá en actos que aparecerán como indiv~ 
dua1es y ais1ados, y será más bien su discurso anti-imperialista, 
y su persecuci6n y encarcelamiento po1~ticos468 1o que habrá de 

467
:tbid4, p4 744 Véase: e1 '"Manifiesto de1 Partido Na.ciona1ista"• de1 

de no~re de i932, en Manue1 Ma1donado Oenis, compi1ador, La conciencia
naciona.1 puertorriqueña; E2!: ~~Campo..!!., México: Sig1o XXI, Co1ec
ción M!nima/56, 1972, pp4 62-704 

468aacia mediados de 1a década de1 30, el Gobernador de Puerto R,..ico, el -
Genera.1 Winship y e1 jefe de 1a po1icra insular, E. Francia Riggs, habran -
comenzado a organizar la po1icra de Puerto Rico en base a una discip1ina m~ 
1itar. E1 nuevo equipo de la pollera se nutri6 con bombas lacrimógenas, -
pisto1as automáticas y ametra1ladoras. Y las órdenes que recibió la poli-
ct'.a fueron: "Frente a los nacionalistas siempre disparen a matar" - (Silén,
Ibid., p. 206). El 24 de octubre de 1935, en respuesta a un acto naciona--
1ista en la ciudad universitaria de R!'o Piedras,. bajo la dirección de Riggs: 
la. pollera abre fuego contra un automóvil ocupado por nacionalistas1 y en -
otro momento de la contienda, asesina a un nacionalista mientras éste se es 
taba entregando a ella. E1 saldo de 1a jornada fue de: cuatro nacionalis-=
tas y un po1icía muertos y cuarenta heridos. (Ibid.). Los nacionalistas ju 
ran vengar 1a muerte de los jóvenes asesinados:-eKigen la evacuación del t~ 
rritorio puertorriqueño por 1os Estados Unidos; declaran el servicio mili-=
tar obligatorio de todos los militantes del partido y aprueban flotar un em 
préstito para sufragar la 1ucha del partido. SegÚn A1bizu, como resu1tado=
del reclutamiento para el Ejército Libertador, a partir de 1936, se inscri
bieron 10,000 hombres. (Ibid., p. 207). El 23 de febrero de 1936 dos jÓve
nPB nacionalistas tirotean y matan a Riggs: arrestados por la policía. és--



enraizarse en 1a conciencia co1ectiva puertorriqueña. E1 naci2 
na1ismo 1egar4 a 1as generaciones venideras una ref1exi6n seria 
sobre 1a co1onizaci6n ideo16gica, sobre cu41es son 1os caminos
que conducen a 1a obtenci6n del. conceso de l.os co1onizados, y 

sobre 1a necesidad de 1a vio1encia revo1ucionaria para romper 
con e1 yugo co1onia1. 

A pesar de su escaso apoyo e1ectoral. en 1as e1ecciones de -
1932, frente a 1a "oposici6n ba1buciente y desordenada" de 1os
partidos tradiciona1es puertorriqueños, e1 Partido Naciona1ista 
se convierte muy pronto "en e.l eje poJ.j'.tico al.rededor del. cual.-

tos son asesinados en e1 cuarte1. La po1icra asa1ta 1a imprenta naciona1is 
ta donde se edita LA pa1abra, agrede a1 adminsitrador, rompiéndole la cabe=
za, y destruye todo el material que encuentra. En otro pueblo, utuado, e1 
mismo dra, la polic~a mata a otro joven nacionalista en una marcha de pro-
testa por el asesinato de Rosado y Beauchamp, los ajusticiadores de Riggs.
A1.bizu amenaza con que por cada nacionalista muerto, morirá un norteamerica 
no. El. gobierno de Winship organiza redadas contra los nacional.istaa. El.=
representante a la Cámara por el. Partido Liberal, Ernesto Ramos Antonini, -
declara en el hemiciclo t "El rég:i.men quiere garantizar la venganza por la -
muerte del americano''. Gruening, administrador de l.a PRRA, recomienda un -
proceso judicial contra los nacionalistas "por conspiración para derrocar -
al gobierno" de los Estados Unidos. La Unión de Libertades Civiles de Esta 
dos Unidos aconseja al gobierno norteamericano en contra de llevar a cabo = 
un juicio con cargos de sedición y conspiración:- El gobie;'no norteamerica
no realiza un juicio en un tribunal federal, con tres fiscales federales y 
no logra que el jurado declare culpables a los acusados. Se celebra otro -
juicio con diez norteamericanos residentes en Puerto Rico y sólo dos puerto 
rriqueños de jurado, y los nacionalistas son declarados culpables y senten=
ciados a cumplir de dos a diez años de cárcel en los Estados Unidos. Grue
ning (a la sazón Director de la División de Territorios y Posesiones Insula 
res del Departamento de lo Interior • encargada de "administrar" la Isla deS 
de 1935) congratu1a a Winship por e1 resu1tado del proceso 11evado en con-= 
tra de los nacionalistas. Mientras el Secretario de lo Znterior, rckes, ex 
presó deseos de que los fallos de culpabilidad tµviesen efectos saludab1eS 
y ayudasen a norma1izar la situación de la rala. Sin embargo, el aplauso -
que acompañó a los naciona1istas cuando éstos salieron del tribuna1 camino 
a la prisi6n. corroboró las predicciones de varios observadores, como Roqer 
Baldwin. de la Unión de Libertades Civiles, y Muñoz Mar!n: los juicios poli 
ticos tan sólo contribuyen a profundizar e1 prestigio de los nacionaiistas-:
(Mathews, Zbid •• pp. 248-265). Gruening y e1 Departamento de lo Znterior -
insisten en la política de privar a 1os naciona1istas de sus derechos civi
les. Se les negaba permiso para manifestaciones públicas y se hacían des-
pliegues de ametralladoras para hacer respetar las órdenes. La Unión de Li 
bertades Civi1es norteamericana protesta. Muñoz. Mart:n sentencia: "El pue-=
blo ceder& sus derechos civi1es una o varias veces, pero ~!empre llega el -
momento en que se dccidP a ejercitarlos y entonces viene la explosión••. - -
(Mathews, p. 305). En marzo de 1937 los nacionalistas habían decido real!-
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definen l.os otroa partidos y movimientos", puesto -
l.a sol.uci6n más radical. al. probl.ema col.onial. y '"ha

su disposicidn a enfrentarse con entereza al. poder-

se mueven y 

que ofrec!ta 
b!(a probado 
yanki•. 469 Les norteamericanos comprendieron el. pel.igro que r~ 
presentaba muy rSpidamente. El. hecho de que l.os obreros cañe--
ros 1e dieran l.a espal.da a l.as organizaciones obreras tradicio
nal.es (FLT y PS) y 11.amaran a Al.bizu a dirigir 1a huel.ga de - -

1934, fue una advertencia m4a. El. imperial.ismo se percató de -
que estaba frente a un movimiento con fuerza suficiente para m2 
vil.izar a l.as el.ases subal.ternas y que, bajo su dirección, se -
pod!(a 11.egar a una situación de enfrentamiento en que "l.as ma-
sas obreras puestas en movimiento fuesen inc1uso capaces de re

basar e1 contenido pequeñoburgués de1 naciona1ismo". Desafort~ 

nadamente no fue as~, precisamente 1o que fa1t6 en e1 Puerto R~ 
co en efervescencia de 1a d~cada de1 30, fue que se organizara: 

La resistencia a 1a po1~tica co1onia1ista y a1 sa-
queo internacional mediante 1a organización de1 pro1et~ 

zar una parada y un mítin en Ponce1 habiendo recibido permiso de1 a1ca1de,
e1 permiso les es retirado (por presi6n de Winship y de1 nuevo jefe de la -
policía) un.as horas antes. Los nacionalistas deciden realizar la marcha de 
todas formas. La policía despliega 150 hombres armados con rifles, carabi
nas y subametralladoras en 1a ruta de la parada. Los 92 jóvenes, hombres y 
mujeres, nacionalistas inician la parada y un capitán de la policía les ord..!!. 
na, infructuosamente, que se detengan. La policía dispara contra los jóve
nes desarmados, y mueren 19 personas y resultan heridas otras cien. Todos
los informes e investigaciones culpan a J.a policía de lo que habrá de pasar 
a la historia de Puerto Rico como la "Masacre de Ponce" (del Domingo de Ra
mos de 1937). Las declaraciones juradas de los médicos que atendieron a 
las víctimas, y las fotografías de la prensa (tanto de heridos, como de - -
muertos), indican que la inmensa mayoría fueron heridos por la espalda. "No 
se pudo demostrar que paisano alguno tuviese revolver". El Gobierno Fede-
ral se vi6 implicado en la responsa.bi1idad por la masacre. La Uni6n de Li
bertades Civiles Americana, después de enviar a un representante a investi
gar los hechos, culp6 a1 gobierno federa.1 "de crasa violaci6n de 1os dere-
chos civiles y de increrble bruta1idad policíaca••. Una investigación orde
nada por el Secretario de lo :Cnterior, Ickes, concluyó que Winship "carecl'.a 
de recto juicio" y que era .. hasta posiblemente culpab1e de negligencia cri
minal en 1a ejecución de la ley". Gruening y Winship encontraron buena pr~ 
tección en e1 presidente Roosevelt, quien señaló que 1a responsabilidad era 
de ambas partes "y que no se podían pasar por alto los asesinatos" (de los 
norteamericanos. Los de los nacionalistas no los consideraba ascsinatos).
(Mathews, pp. 306-10). 

469Mattos, :Cbid., pp. 74-82. 
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riado, mediante 1a defensa de 1as 1ibertades para 1a 1u 
cha. proietari:a. •••• 4 7 O -

Es decir, no hubo una orga.nizaci6n obrera revo1ucionaria, que 
articu1a.ra 1a 1ucha contra 1a exp1ot~ci6n co1onia1 y por 1as 
reivindicaciones econ6mico-corporativistas de1 pro1etariado, -
con 1a 1ucha por 1a transformaci6n revo1ucionaria, por e1 soci~ 
1ismo. Puerto Rico perdió una preciosa oportunidad hist6rica.
E1 ascenso a1 gobierno de1 Partido Popu1ar, a1 comenzar 1os cu~ 
renta, atrasar~a 1a 1ucha por e1 socia1ismo por varias genera-
cienes. 
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1.2.S. Vac~o ~ 1iderato po1~tico ~ ~ llmbito puertorrique 
~· En esta d~ca.da, y 1os primeros dos años de 1a próxima, de
saparecen 1os 1~deres po1~ticos mas re1evantes de Puerto Rico.
Fa1taron aque11os que hab~an representado a 1as ciases fundame~ 
ta1es, tanto hacia fines de1 sig1o XIX, (bajo 1a dominación es
paño1a), como durante 1as primeras d6cadas de1 XX (bajo 1a sob~ 
ran~a de 1os Estados Unidos) • Ya hab~arnos seña1ado que Luis M~ 
ñoz Rivera, fundador de1 Partido Unionista, hab~a fa11ecido en 
noviembre de 1916. 471 En 1938 muere Barce16 y e1 Partido Libe
ra1 se queda sin su máximo L~der. Santiago Ig1eaias muere en -
1939 y ya e1 Partido Socia1ista se encontraba escindido por pu~ 
nas internas de poder¡ no fa1tar~a mucho para que desapareciera. 
Y en 1941 muere Mart~nez Nada1, presidente de1 Partido Unión R~ 
pub1icana y su máximo 1~der. 472 A1bizu Campos estaba rec1uido
desde 1937 en una prisión en At1anta, Estados Unidos, donde pe~ 

470v.:I. Lenin, "Carta a Máximo Gork.i", de1 3 de enero de 1911 r en La 1.u-
cha ~ 1os pueb1os ~ ~ col.onias :i. países dependientes ~ _tl imperia-
1ismo, Moscú: Progreso, s.f., p. 54. 

471 su hijo, Luis Muñoz Marín, hered6 de él. un prestigio y unas 1ea1tades
po1íticas que 1e permitieron un ascenso meteórico en el. Partido Libera1, -
afin desde antes de su ingreso formal en 1932. En 1926 Muñoz Marín ya diri
gía La Democracia, fundado por su padre y órgano periodístico de1 partido:
tenía-acceso a1 Comité central.1 y formaba 1a opini6n de Barce1ó, máximo 1r
der 1ibera1. (Mathews, e.E.· ~·, pp. 37-39). 

472siién, Historin. pp. 223, 225 y 237. 



manecer~a hasta 1947. 473 En 1a sociedad puertorriqueña, donde
un 40 por ciento de1 e1ectorado era ana1fabeta, l.a contienda 
e1ectora1 se discern~a en base a l.ea1tades persona1es, viejas y 
recientes; o segdn 1a estaci6n de1 año y e1 hambre que estuvie
se padeciendo el. prol.etariado, y e1 dominio que sobre sus votos 
pudiesen ejercer "1os intereses monetarios". 474 

La personal.i-
dad carism4tica475 de Muñoz encontraba, pues, un campo f6rtil. 
que supo aprovechar. 

La muerte de Mart~nez Nadal. dejaba a Muñoz Mar~n en 
l.a supremac~a pol.~tica del. pa~s. Los viejos caudil.l.os
Antonio R. Barcel.6, Santiago Igl.esias y Rafael. Mart~nez 

473
rbid., pp. 208 y 295. Véase también: Maldonado Denis, '"Prefacio", ~

concieñcla, p. B. 
474

Mathews. ~-· PP~ 35 y 257. 
475

Grasnsci. Maguiavel.o, p. 77. hace un señalamiento interesante y que cum 
ple una funci6n interpretativa respecto a la figura de Muñoz y el ascenso =-
al control del gobierno colonial por parte del PPD. Señala Gramsci que, 
"Se habla de crisis de autoridad'"• o de "crisis de hegemon.!'a, o crisis del.
Estado en su conjunto ... en aquell.as situaciones en que entra en crisis la -
hegemon!'a de la clase dirigente y su capacidad de "representar'" a las cla-
ses subalternas. Este tipo de crisis ocurre. ya sea porque dicha clase fra 
cas6 en alguna empresa pol.!'tica para 1.a cual. demand6 o impuso por la fuerza 
el. consenso de las grandes masas (la guerra por ejempl.o),o bien porque vas
tas masas (especia1mente de campesinos y de pequeños burgueses intelectua--
1es) pasaron de gol.pe de la pasividad pol!'tica a una cierta actividad y - -
plantearon reivindicaciones que en su caótico conjunto constituyen una revo 
1uci6n". Estas crisis se transmiten desde el. terreno de 1.os partidos (des=
de 1.as organizaciones de partido en sentido estricto, desde el. campo el.ecto 
ral. parl.amentario. desde 1.a organización period!stica) a todo el. organismo=-
estatal 1 y refuerzan la posición rel.ativa de poder de 1.a burocracia (civil.
y militar), de 1.as al.tas finanzas, de 1.a rgl.esia, y, en general., de todos -
aquel.1.os organismos independientes de 1.as fl.uctuaciones de 1.a opinión públi 
ca. En 1.as "pel.igrosa.s situaciones inmediatas" que se crean "porque 1.os dT 
versos estratos de la población no poseen 1.a misma capacidad de orientarse=-
rápidamente y de reorganizarse con el mismo ritmo", .. El pasaje de las masas 
de muchos partidos bajo la bandera de un partido Gnico, que representa. me-
jor y resume 1.as necesidades de toda 1.a clase, es un fen6meno orgánico y 
normal., aunque su ritmo sea rapid~simo y casi fulminante en relación a las 
épocas tranquil.as. Representa la fusión de todo un grupo social bajo una -
dirección Gnica considerada como la única capaz de resolver un grave proble 
ma existente y al.ejar un peligro mortal.. Cuando la crisis no encuentra es7: 
~ sol.uci6n orgánica, ~ la soluci6n del jefe cZlri~o, el.1.o signifka 
~existe E!! equil.ibrio estático cuyos factores pueden ~eliminados, E!:!!. 
valeciendo sin embargo ...l..a inmadurez de las ~ progresistas): ~ nin-
~ ~, ni el. conservador ni el. progresista, ~ ~ ~ para ~ 
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Nada1 hab1an sido v~ctimas de 1as divisiones partidis-
tas que rompieron sus partidos y seña1aron 1a decaden-
cia de 1os viejos partidos tradiciona1es. La prisi6n -
de Pedro A1bizu Campos sacaba fuera de1 pa1s 1a agita-
ci6n independentista y dejaba a Muñoz Mar1n como e1 ca~ 
didato 16qico a 11enar e1 vacl:o de 1iderato que se ha-
b1a venido creando. Esta serie de factores. conjunta-
mente con 1a 1egis1aci6n socia1 que aprobar1a e1 Parti
do Popu1ar, dejaban e1 camino 1impio para que Muñoz se 
convirtiera en e1 11der de1 Puerto Rico de1 momento.476 

1.3. ~ formacit5n ~ ..!!!, "inte1ectua1idad org.d:nica" a1 provecto 

~ ~ burquesl:a imperia1 ~ ~ :!::!.!!. ~ al. finalizar ~ década-

~~· . 
Ya hemos dicho que tan temprano como e1 año de 1933, Muñoz

Mar~n a1ud~a a 1a existencia, y advenimiento a1 poder dentro de 
todos 1os partidos, de una generaci6n cien por ciento america-~ 
na. 477 Mencionamos e1 important~aimo pape1 que desempeñaron 1a 

PRERA y 1a PRRA en 1a capacitaci6n de una amp1ia burocracia ci-

~:l. ~ e1 ~ ~ conservador ~ necesidad de .!!!!.. jefeº". (Subray!!_ 
do nuestro). Guardando 1as debidas distancias y partiendo siempre de 1a -
realidad concreta, se puede decir que durante los años de 1a infancia de1 -
Partido Popu1ar Democr&tico el elemento determinante de su cohesi6n y aseen 
so vertiginoso fue la figura carism&tica de Muñoz. Muñoz necesit6 varios =
años (desde su expulsión de1 Partido Liberal en noviembre de 1936, pasando
por el presagio de triunfo en las elecciones de 1940, hasta llegar al triun 
fo arro11ador de 1944), para trabajar su contacto con e1 pueblo puertorri-=
queño. Necesitó tiempo para persuadir y para 11enar e1 vacío de un "líder" 
que tenía un pueblo cuyas decisiones po1íticas, hasta entonces. habían esta 
do basadas en la simpatía persona1 por tal o cua1 candidato, o en la necesY 
dad económica de vender su voto. (Muñoz, en La Democracia del 17 de enero-= 
de 1940, pedía a1 pueb1o que acabase con esa iiia"nera irracional de votar1 pe 
ro, realmente, é1 mismo cu1tivaría, en lo sucesivo, su propia imagen caris=-
mática y esos elementos irracionales que determinaban 1a votación popular.
Véase el texto de1 periódico en: Silén, Historia, pp. 232-233). Sin 1uqar 
a dudas. en esa tarea de conquistarse el apoyo del pueb1o, fueron decisivos: 
la lealtad de gran parte de los líderes po1íticos 1iberales. su control pa.E 
cial de la maquinaria partidista escindida, y el prestigio que. frente a -
esos 1í'deres, había adquirido como "el mesías 00 del Nuevo Trato para Puerto
R.ico. Pero ningún puertorriqueño que haya escuchado a Muñoz puede negar -
que un factor vita1 de su éxito fue su personalidad carismática. en cuya -
concreción no todo era subjetivismo pues, sin lugar a dudas, la base de 
capacidad de presentarse corno el redentor del pueblo residía en su reconoci 
miento de las necesidades de ese pueblo y de lo que éste quería escuchar. 

476si1~n, Ibid., p. 237. 
477véase la Nota 275 de este trabajo. 
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vi1, con un a1to sentido de responsabi1idad p0b1ica en 1a admi

nistración de 1a co1onia. Seña1amos ya e1 pape1 que en este 
proceso representaron 1a escue1a y 1os sindicatos. 478 
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Son muchos 1os autores que atestiguan 1a existencia de esa
nueva inte1ectua1idad, org4nica a 1a burgues~a imperia1ista, p~ 
ra esta fecha. Mathews cu1pa de1 fracaso de 1a PRRA a1 hecho -
de que su administraci6n no fue puesta en manos de 1a h4bi1 y -

"creadora direcci6n de 1a inte1ectua1idad puertorriqueña, y cita 
e1 ~xito de1 programa hidroe1éctrico como dnica excepción y ju!!_ 

tificaci6n de su conc1usi6n. 479 Roas hab1a de 1os bri11antes -
jóvenes puertorriqueños a 1os cua1es 1a PRERA di6 trabajo y en
trenamiento en e1 servicio civi1, y a~radece a 1a s61ida direc
ción y diacipl.ina inte1ectua1 que ~sta l.es incu1c6 el. hecho de 

que al. madurar no degeneraran en "ideal.iatas revol.ucionarioa" o 
se dedicaran a hacer dinero en l.as profesiones l.iberal.es. Aña
de que desde 1933 en Puerto Rico se l.es estimul.6 a convertirse
en "cient~ficoa social.es" y en "servidores prtbl.icos"¡ y que l.os
efectos ben~ficos de este hecho para Puerto Rico no se pueden -

medir, pero son sin l.ugar a dudas inmensoa. 480 Mientras que -
Dud1ey Smith señal.a que para 1937 Puerto Rico hab:ta desarrol.l.a

do sus recursos agr:tcol.as a tal. grado de productividad que se -
hab:ta convertido en l.a segunda "área pol.í.tica" de1. "Hemi.sferio
Occidental." de más al.ta tasa de comercio exterior ~ capita, y 

que esto era el. resul.tado de 1.as grandes inversiones de capital., 

de !!!. apl.icaci6n ~ ~ mejor destreza t~cnica, y ~ desarrol.l.o 

~~~grado ~ eficiencia ~!.e._ administración ~empresas. 
E1. capital. era norteamericano fundamental.mente, l.o demás ~ ~
bi6, ~~juicio,~ l.iderazgo puertorriqueño. 481 

478vease: en este trabajo, 1os siguientes subt!tu1os: "La burocracia ci-
vi1", ""La escueia••, "Los sindicatos", ••pRERA-FERA", y "Pl.an Chard6n y 1a 
PRRA"1 y 1as siguientes notas a1 ca1ce: N. 405, N. 406, y 1a cita correspon 
diente a 1a N. 461. -

479Mathews, Xbid., p. 318. 
480

Ross, ~·• pp. 29-30. 
481 oud1ey Smith~ Puerto Ri.co•s Trade w~th Continenta1 United States, ed.

cit. ~ p. 26. E1 te~o --'deSmi:t.h"de~tra que tainbién se e~fOrmA,!!. 



2 .. Coyuntura externa .. 

La crisis económica de l.os años treinta, va a conducir a un 
repl.iegue t4ctico de l.os Estados Unidos en América Latina, que
cobra expresi6n en 1a pol.!.tica del. "buen vecino" de F .. o .. Roose
vel.t. 482 LOS Estados Unidos pondrán fin al.a ocupaciOn mil.itar 
de varios pa!.ses y abandonarán el. intervencionismo abierto .. 483 

La Am~rica Latina ten!.a un papel. importante en el. pro-
grama de Roosevel.t, ofreciendo a l.os Estados Unidos ma-

~:~~~= ~~~~8~nd~!~~Í~8p~:~da18 ~~P~~;~~~~np~~v!~~o~= 
para suS-iñVersiones de capitaf .. ~El naclonaiismo econO 
mico ?üe un problema ¡iara el gobierno de Roosevel.t, co= 

do una capa de administradores de 1a empresa privada, o nueva pequeña bur-
guea~a al servicio de1 capital .:lznperia1ista. 

482
véase: Gordon Conne11-Smith, ~~~X.. ll. ~ ~. -

México: FCE, 1977, pp. 174-215. 
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483Los Estados Unidos, bajo Rooseve1t, entendían por "no intervenci6n" e1 
no desembarcar tropas. Es decir, intervenci6n era el. empl.eo material. de 
l.as fuerzas armadas norteamericanas en otros países. La intervenci6n ººl.imi 
tada 00 de Cuba en 1933 ejempl.ifica con cl.aridad este punto. ""Cuando Fran- -='" 
kl.in Roosevel.t subi6 a l.a presidencia, Gerardo Machado, el. presidente de cu 
ba, era un dictador cuya pol.!tica provocaba creciente oposici6n". Roose--= 
vel.t envi6 a su Secretario Adjunto de Estado, Summ.er Wel.l.es, a coaccionar a 
Machado para que renunciase. Wel.1es era considerado como el. principal. ar-
quitecto de l.a pol.!tica del. "Buen Vecino"'. Machado se fue a1 exil.io y su-
bi6 un nuevo presidente apadrinado por Wel.l.es, Carl.os Manuel. Céspedes. Pe
ro antes de un mes, Céspedes fue derrocado por un mot!n arma.do encabezado -
por un sargento taqu!grafo, Pul.gencio Batista, y RAm6n Grau San Mart~n fue 
designado presidente provisional.. Los Estados Unidos rodearon l.a Xsl.a con
treinta nav!os de guerra y se rehusaron a reconocer a Grau, mientras Wel.l.es 
al.entaha a Batista a derrocarl.o. Batista cede y l.e retira su apoyo a Grau, 
quien cae inmediatamente para ser sucedido por carios Mendieta. Los Estados 
Unidos reconocen a Mendieta a l.os cinco d!as de ser nombrado. (Connel.l.- --

~~· s~~i~~~e~:~e!ª:~~~~~ic~;:o:n;s~:~~~u~~:0:o~~i:nyt::~~~a~ªr::~~~~~s= 
a impedirl.a". (Connel.l.-Smith, Ibid., pp. 190 y 194). El. uso exi.toso del. -
no reconocimiento como arma efe'C't'IV'a para derrocar a un gobierno, y de l.a -
manipul.aci6n de fuerzas internas para l.ograrl.o l.e permitieron al. imperio 
percatarse de ••que los intereses estadounidenses se podían proteger median
te tácticas más sutil.es". En l.a Conferencia J:nteramericana de Consol.ida- -
ción de la Paz de Buenos Aires, del. 1º al. 23 de diciembre de 1936, los Esta 
dos Unidos aceptaron el principio de no intervención promovido por las rep"G 
bl.icas latinoamericanas, "sobre el. entendido de que los latinoamericanos -
aceptaban el. principio de l.a responsabilidad colectiva". Los F.stados Uni-
dos se abstendrían de intervenciones unilateral.es, a cambio de exigir la 
''intervención col.ectiva'' de l.os Estados l.atinoamericanos. (Connel.1-Smith,
~-. pp. 195-197). 



Hacia mediados de 1a década, 1os Estados Unidos han comenz!!_ 
do a experimentar con Cuba una nueva po1~tica econdmica consis
tente en 1a rea1izaci~n de acuerdos comercia1~s rec~procos, y -

de financiamiento de1 comercio cubano mediante e1 otorgamiento
de cr~ditos. Se pretend~a extender esta po1~tica a toda Am~ri
ca Latina. 

Pero, aparte de Cuba, ninguna de estas medidas tendien
tes a fomentar e1 comercio e inversiones de 1os Estados 

~~i~~ªr:~i~~ ~~~!c~er.:;~~~i!~v~au~u:;~~t~nª~~~~~:~lfis-
Hacia diciembre de 1938, 1a situaci6n mundial empeoraba "y-

1os Estados Unidos ansiaban propiciar 1a solidaridad hemisf~ri
ca". 486 En enero de 1940, Rooseve1t anunciaba "un nuevo enfo-
que" para 1.as re1aciones con AmlSrica Latina. Invitaba a l.os 
norteamericanos a dar1es una oportunidad a l.os sudamericanos de 
demostrar que el.1os tambi~n pod~an desarro11arse. Los Estados
Unidos "ayudar:!.an" a1 desarrol.l.o econ6mico de Am~rica Latina, 

••• a cambio de medidas ta1es como una reducci6n de ta
rifas aduaneras y una l.iberal.izaci6n del. control. de cam 
bios. que facil.itaron l.a penetraci6n económica estadou= 
ni.dense en l.a regi6n. A medida que aumentaba l.a depen
dencia de l.a AmArica Latina en rel.aci6n con l.os Estados 
Unidos. el. conceder o no ayuda econ6mica se convirti6 
en instrumento importante de l.a pol.~tica de este 
pa~s.487 
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En aras de l.a mutua defensa, l.os Estados Unidos sol.icitaron 
y obtuvieron permiso para estab1ecer bases mil.itares en l.as re
pdbl.icas l.atinoamericanas. y obtuvieron ºcooperaci6n contra l.as 
actividades subversivas de l.os agentes del. Eje y de sus simpat~ 
zadores en l.a América Latina". 488 Al.egando razones de seguri--

484
conne11-Smith; ~., p. 198. 

485
rbid., p. 199. 

486
:rbid.; p. 197. 

487~_, p. 204. 
488

J:bi.d. , p. 206. 



dad, 1ograron sustituir 1os intereses comercia1es de1 Eje en 
América Latina, con 1as subsiguientes consecuencias econ6micas
y financieras para 1a econom~a norteamericana. Por 1as mismas
razones amp1iaron "ei otorgamiento de insta1aciones y medios p~ 
ra que 1os oficia1es de 1a América Latina se prepararan en aca
demias mi1itares y escue1as de entrenamiento estadouniden- -
ses".489 

Los principa1es objetivos de 1a po1~tica econ6mica de 1os -
Estados Unidos para América Latina, en e1 per~odo, fueron form~ 
1ados entre e1 comienzo de 1a Segunda Guerra Mundial y 1a Terc~ 
ra Reuni6n de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 1~ 
tinoamericanoa, celebrada en R~o de Janeiro de1 15-28 de enero
de 1942. 

Estos objetivos entrañaban hacerse de materias primas -
estratégicas, que l.oa Estados Unidos necesitaban m&s y 
m&s, y que a l.os productores l.atinoamericanoa se l.e iba 
dificu1tando vender en otras partes; asegurar a 1os 1a
tinoamericanoa una buena oferta de art~cu1os manufactu
rados a precios razonab1es; y fomentar "nuevas l.~neas -
de producción de Amdrica Latina para l.as que se pueden
encontrar mercados nuevos y compl.ementarios en 1os Est~ 
dos Unidos o en otras repctbl.icas del. hemisferio occiden.-. 
ta1".490 -

Con estos fines, en junio de l.940, se establ.ecid una Comi-
si6n Interamericana de Desarrol.1o; se crearon agencias "con fi
nes tal.es como l.a estabil.izaci6n del. mercado de café"; y se su!!_ 
cribieron mrt1tipl.es acuerdos bi1atera1ea, que incl.uran el. otor
ga.m~ento de créditos, dados casi exc1usivamente por el. Banco de 
Exportaci6n e rmportaci6n, creado en 1934 en el. experimento con 
Cuba. La banca privada y 1os industrial.es norteamericanos se -
opusie.ron a l.a creaci6n de un banco interamericano mul.til.ateral. 
para promover el. desarrol.l.o de América Latina. En agosto de 
1940, el. gobierno de Roosevel.t establ.eci6 l.a Oficina para l.a 
Coordinación de l.as Rel.aciones Comercial.es y Cultural.es entre 
l.as Repctbl.icas Americanas (que posteriormente se l.l.amar~a Ofic~ 

489rbid. 
490rbid., pp. 207-208. véase también pp. 207-211. 
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na de1 Coordinador de Asuntos Interamericanos), bajo la direc-
ci6n de Ne1son A. Rockefell.er. "Su objeto fue 'promover la de
fensa del. hemisferio, dando particular importancia a los aspec
tos comerciales y cul.tural.es del. programa•u. 491 

Las actividades de la oficina abarcaron una amplia gama 
de actividades, entre otras desarrol.l.o econdmico, ayuda 
técnica, transportes, educaci6n, sanidad y salud pdbl.i
ca, y también intercambios cul.tural.ea.492 

Los Estados Unidos se dedicaron a fortalecer las econom~as
l.atinoamericanas "en interés de su esfuerzo bél.ico". En 1942 -
se cred un Instituto de Asuntos Interamericanos: para promover
la asistencia técnica, programas de sanidad y salubridad, y el. 

abasto de alimentos. Se tomaron medidas para mejorar 1os me- -
dios de transporte. Los administradores y hombres de negocios
nortea.meric::anos invadieron 1as rep11b1icas de América Latina ''d.!. 
rigiendo" 1a "cooperac::i6n". Mientras que e1 FBI 1as invadra 
buscando agentes subversivos. Las exigencias y programas de -
procurac::i6n de materias primas de 1os Estados Unidos aumentaron 
1a dependencia primario-exportadora de 1as naciones 1atinoamer.!, 
canas. La demanda por estos productos decrecerra natura1mente
a1 terminar 1a guerra, mientras que "1as nuevas 1~neas de pro-
ducci6n no ser~an competitivas" en tiempos de paz. 493 

Veremos cómo, e1 exper:i.mento que se iniciará en Puerto Rico 
a partir de 1940 ser4 una s~ntesis de 1os programas de1 Nuevo -
Trato para Am~rica Latina y para 1a econom~a doméstica norteam~ 
ricana. Por 1o que respecta a 1a guerra, ~ata: 

••• 11ev6 a una mi1itarizaci6n sin precedentes en 1a 
conom~a y 1a sociedad norteamericana. Mientras que en 
1939 s61o e1 1.3% de1 PNB era destinado a usos mi1ita-
res, para 1943-4 esa cifra hab~a a1canzado e1 41.6%. Es 
ta enorme y r~pida expansi6n se ref1ej6 inmediatamente 
en 1a magnitud de 1a presencia mi1itar norteamericana -
en e1 Caribe y en Puerto Rico. 

491
Ibid.r p. 208. 

492~. 
493~ •• pp. 21-214. 
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En Puerto Rico se reactiva e1 servicio mi1itar ob1i 
qatorio, rec1ut4ndose a m4s de sesenta y cinco mi1 per= 
sonas y se emprende un vasto programa de construcci6n -
de insta1aciones mi1itares. Cerca de Aguadi11a se cona 
truye e1 Borinquen Army Airfie1d, que m&s tarde se - -= 
transfiere a 1a Fuerza Aérea, convirti~ndose en base de 
bombarderos nuc1eares Ramey; se expande e1 Fuerte Bucha 
nan hasta ocupar ~514 acres de tierra; se construye----ra 
ba'Se nava1 de Rooseve1t Roads en un predio de treinta -
y siete mi1 cuerdas en Ceiba, y se comienza a expropiar 
tierras en 1as is1as adyacentes de Vieques y Cu1ebra; y 
se estab1ecen otras insta1aciones nava1es de comunica-
ciones ••• e1 programa de construcciones mi1itares tuvo 
un importante impacto econ6mico, contribuyendo a ace1e
rar e1 proceso de industria1izaci6n co1onia1 que carac
teriz6 a 1as dos décadas subaiquientea.494 

Entre 1940-1950 Puerto Rico ser4 1a sede de1 Departamento -
Mi1itar de 1as Anti11as y de1 D~cimo Distrito Nava1 de 1oa Est~ 
dos Unidos. Su econom~a se ver& reactivada por 1as inversiones 
derivadas de 1a situaci6n de guerra, y esto tiene que haber te
nido un fuerte impacto ideo16gico en 1a formaci6n sociai. 495 La 
re1ativa expansi6n econ6mica se debi6 a1 impu1so que para 1a 
econom~a represent6 1a industria de construcci6n mi1itar. En -
1940, cuando adn 1os Estados Unidos no entraban en 1a Segunda -
Guerra, 1a inversión en 1a construcci6n en Puerto Rico fue de -
$10.3 mi11ones de d61ares, representando e1 3.6% de1 producto -
bruto. E1 gobierno fue responsab1e de casi 1a mitad de1 va1or
de 1a construcci6n rea1izada, ($4.6 mi11ones), y 1a empresa pr~ 
vada de1 va1or restante ($5.7 mi11ones de d61ares). 496 

En 1.939, a causa de 1a "Masacre de Ponce .. Winship hab~a si
do destituido y reemp1azado por e1 A1mirante Leahy, cuya misi6n 
era "crear una base nava1 gigantesca en Ceiba, Vieques y Cu1e--

494M. Meyn y J. Rodr.S:guez, "El. aparato mil.itar norteamericano en Puerto -
Rico", El.. ora, México, viernes 6 de marzo de 1981. p. 12 sección ":Interna
cional.":-- --

495No disponemos de un desgl.ose del. componente mil.itar de l.os gastos de -
construcci6n en Puerto Rico, ni sabemos que exista para el per.S:odo. Tampo
co hay estudios sobre el. impacto ideol.ógico de l.a mil.itarizaci6n de l.a for
mación social colonial.. 

496curet Cuevas, El. desarroll.o económico, ed. cit., p. 56. 
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bra, para de ser necesario, ofrecer asi1o a11~ a 1as f1otas - -
francesa y brit&nica". 497 Para 1940 ya 1a base estaba en cons
trucción, y 1os gastos que imp1ic6 deben de haber sido uno de -
1os componentes fundamenta1es de 1a inversi6n en 1a de constru~ 
ci6n de 1940. 

LOS Estados Unidos entraron en 1a Guerra después de Pear1 -
Harbor, e1 7 de diciembre de 1941, y 1a Guerra fina1iz6 en ago~ 
to de 1945 con 1a capitu1aci6n japonesa después de Hiroshima y 

Naqasaki. No disponemos de datos intermedios, pero para 1950 -
1a industria de 1a construcci6n era ya una de 1as actividades -

econ6micas m4s :Lmportantes en Puerto Rico. De una inversi6n de 
capita1 fijo en 1a Is1a en 1950 de $112 mi11ones, a 1a indus- -
tria de 1a construcci6n correspondió m4s de 1a mitad de1 tota1-
invertido. 498 Sin 1ugar a dudas, 1a construcci6n de 1a base 

aérea nuc1ear Ramey, de considerab1es proporciones y que "a1be~ 
gaba m&s de 30 bombarderos B-52 equipados con cohetes nuc1eares 
Houng Dog 11

,
499 debi6 de ser un componente importante. Ta.mbi~n

se amp1i6 1a infraestructura para dar servicio a 1as bases¡ por 

ejemp1o, 1a construcci6n de carreteras. 

E1 servicio mi1itar ob1igatorio significó emp1eo para unas
sesenta y cinco mi1 personas, de por s~ un a1ivio económico im

portante para 1a cr~tica situaci6n is1eña. Lo que no se puede
medir es e1 impacto ideo16gico de ese rec1utamiento. E1 nacio

na1ismo puertorriqueño, progresivo por su antiimperia1ismo, fue 
sustituido por e1 naciona1ismo de1 imperio, por e1 chauvinismo
de 1a burgues~a norteamericana. La. Guerra fue un poderoso fac

tor de distracción para e1 pueb1o puertorriqueño: 1o distrajo -
de 1a 1ucha interna (pro1etariado-burgues~a) y de 1a externa 
(pueb1o oprimido-nación opresora). Y debe de haber sido un po

deroso agente de obtención de consenso, a1 so1idarizar a 1os c~ 

ionizados con 1a metr6po1i, en una empresa comün de sa1vaci6n -

497Meyn y Rodrrguez, Ibid. 
498curet Cuevas, Ibid., p. 140. 
499

Meyn y Rodrrguez, ~-
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de 1a democracia y de 1ucha antifascista. Seguramente que 1a -
propaganda de guerra fue adn m4s fuerte en 1a co1onia que en e1 
imperio, puesto que, segdn testimonio de1 gobernador Tugwe11, -
1os Estados Unidos tem~an un ataque a sus bases en construcción 
y buscaban que éstas .. no quedaran ais1adas en el seno de una co 
munidad ampliamente hosti1".soo E1 nacionalismo imperial que :-
1a participación en e1 ejército norteamericano insuf16 a1 pue-
b1o colonial todav~a puede ser percibido en la opini6n pdb1ica
y cuando se habla con cualquier ex-militar sobre 1a Segunda Gu~ 
rra Mundial (cosa que, por ejemplo, no sucede con los ex-comb~ 
tientes de Vietnam , pues fueron dos épocas muy distintas en 1a 

historia de 1a colonia y 1a mundia1~ 

Otro de 1os efectos :l.mportantes de 1a Guerra sobre 1a po1~
tica interna puertorriqueña fue que 1a Is1a sufrió un b1oqueo -
por parte de1 Eje. E1 b1oqueo forz6 a1 gobierno norteamericano 
a rep1antearse e1 prob1ema de1 mode1o de acwnu1aci6n vigente 
Puerto Rico y se constituyo, adem&s, en un est~u1o temporero a-
1a participación gubernamenta1 en 1a econom~a. Otro :l.mpacto i!!!, 
portante en 1a econom~a insu1ar se produjo debido a que 1a Gue
rra hab~a cortado e1 abastecimiento de a1coho1 europeo a 1os E~ 
tados Unidos. Lo anterior dio un fuerte impu1so a 1a fabrica-
ci6n de ron puertorriqueño y generó una importante fuente de i~ 
grasos para e1 gobierno insu1ar, justo en e1 momento en que su
b~a a1 gobierno e1 Partido Popu1ar. Entre 1941-1946 e1 aumento 
de 1as exportaciones de ron significaron un ingreso adiciona1 -
de $160 mi11ones de d61ares que fueron uti1izados para e1 desa
rro11o de programas socia1es por e1 PPo. 501 

Tambi~n tuvo una consecuencia importante sobre 1a reorgani
zaci6n de 1a econom~a puertorriqueña, e1 ascenso a1 gobierno de 
una administración demócrata en 1os Estados Unidos, con Roose-
ve1t en 1933. Rooseve1t fue presidente hasta 1945, 502 y varios 

SOORexford Guy Tugwell, The Stricken Land, Doub1eday Editors, 1947, p. 
148, citado por Mattos, La---pol~p:----:114-115. 

5 º 1 C""ñ>nzá1ez, "El populiamo", pp. 133-135 y 242. 
502

serra interesante, para una investigación posterior, seguir 1os cam- -
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autores seña1an que con 1os aemocratas en e1 gobierno, e1 ''1o-
bby" azucarero puertorriqueño perdi6 su inf1uencia en e1 Congr~ 
so. De hecho, 1os intereses azucareros cubanos ten~an una me-
jor representaci6n en e1 gobierno de Rooseve1t que 1os estab1e
cidoa en Puerto Rico. 503 Producto también de1 gobierno de Roo
eeve1t fue e1 nombramiento, en septiembre de 1941, de Rexford -
Guy Tugwe11 como gobernador de Puerto Rico. Hemos tenido opor
tunidad de seña1ar 1os v~ncu1os entre este inte1ectua1 novotra
tista y 1a creaci6n de 1a PRRA. Tugwe11 parece haber sido un -
buen exponente de1 a1a izquierda de 1a inte1ectua1idad novotra
tista norteamericana y, segün a1gunos autores, fue e1 promotor
de 1a etapa de intervenci6n gubernamenta1 en 1a econom~a que v~ 

vi6 e1 PPD. TUgwe11 se rehusaba. adem&s. a entregar e1 desarr~ 
110 econ6mico de Puerto Rico ª• 1o que é1 11amaba. 1a voracidad 
de1 capita1 y empresa privados norteamericanos.so 4 
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Un d1timo factor. determinante de 1os par&netros dentro de 
1os cua1es se di6 1a gestión popu1ar de reorientar 1a econom~a
co1onia1 hacia 1a industria1izaci6n. fue e1 hecho de que 1os E~ 
tados Unidos emergieran de 1a Segunda Guerra Mundia1 como e1 
centro hegem6nico capita1ista mundia1, con un desarro11o de 1as 
fuerzas productivas, "quizá sin precedentes en 1a historia de1-
capita1ismo mundia1". Desarro11o que generaba un excedente ec~ 
nómico creciente en busca de co1ocaci6n. y que se vi6 necesita
do de orientarse a1 contro1 y dominio de1 proceso de industria-
1izaci6n de 1os pa~ses dependientes.sos Aunque 1a re1aci6n en-

tre Puerto Rico y Estados Unidos 1a ~poca escapa a 1os esqu~ 
mas· interpretativos de 1a teor~a de 1a dependencia. es induda--

bies de orientaci6n de polrtica econ6mica en los Estados Unidos después de 
:Rooseve1t y en Puerto Rico durante el gobierno del PPO y ver si hay alguna
correlación exp1rcita. 

503González, Ibid •• p. 23 y Mathews. ~ palrtica puertorriqueña, pp. 134-
135 y 212. 

504
curet cuevas, 22.• ~·, p. 2141 Ross, .2.E.· .=.!.!:.·. pp. 51-81, passim y 

Gonzá1ez, Ibid., pp. 135-136. 

SOSVania Bambirra, El capitalismo dependiente latinoamericano, México: S~ 
g1o XXI, 1978, pp. 85-97. 



b1e que ese desarrol.1o de l.as fuerzas productivas, en e1 nuevo
centro hegem6nico mundial., determinO un cierto tipo de modal.o -
de exportaci6n de capital., adecuado al. nivel. de desarrol.l.o de -
l.as fuerzas productivas en l.os pa~ses aubdesarrol.l.ados, que fue 
util.izado tanto en l.a co1onia como en l.os pa~ses dependientes.
aunque con fines diferentea. 506 

Como veremos en l.o que sigue, al. final.izar l.a década de l.os 
30 ya se hab~an gestado todos l.os el.ementos constitutivos de un 
sa1to cual.itativo en el. modal.o de exp1otaci6n, que permitir~an
el. paso, en l.a formaci6n social. col.onia1, de 1a "coerción" a l.a 
.. direcci6n" por parte de l.a el.ase interna.mente hegemónica,, l.a -

burgues~a norteamericana. S6l.o fal.taba que un partido fuese e~ 
paz de recoger 1os eiementos program&ticos esbozados en ias re~ 
vindicaciones de ias distintas ciases y fracciones de c1ase, 
1o iargo de1 sigio, incorpor&ndoias a1 proyecto de1 imperio y -

permiti6ndoie e1 paso de ia dominaci6n fundada sobre 1a fuerza, 
a ia obtenci6n dei consenso. Es decir, ei paso a ia direcci6n
normai de ia sociedad en ias democracias modernas, o en aque- -
iios estados donde ia hegemon~a estA s6iidamente estabiecida y 
donde sociedad civii y sociedad poi~tica est4n igual.mente des-
arroi1adas, y 1a ciase dominante puede utiiizarias aiternativa
y armoniosamente para perpetuar su dominaci6n. 507 
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506Aunque Puerto Rico estaba dentro del sistema tarifario de los Estados
Unidos, y para los e~ectos gubernamentales y o~iciales se consideraba parte 
de su mercado; la Ley Tarifaria de 1932 lo ••consideraba un mercado de expor 
taci6n" y "para los efectos privados y comerciales el mercado de Puerto Ri= 
co era tratado como cualquier mercado extranjero".. (Mathews, 2J2..• =.!:.!:.·, p .. -
138). 

507Gramsci. Maguiavelo, pp .. 95-96, en la p. 193, define el consenso como 
la relaci6n de identificación de dominados-dominantes que se da cuando "los 
gobernantes concretan los intereses de los gobernados". 



CAPITULO y: ~ OBTENCION ~ CONSENSO. 

1. Evo1uci6n ~ pensamiento econ6mico-~ ~ Partido Popu

~ Democr~tico ~ ~ Y. .!2..?..Z.· 
Si nos remitimos fundamenta1mente a1 pensamiento de1 máximo 

1~der de1 Partido Popu1ar Democrático, no es por subjetivismo,

sino porque Luis Muñoz Mar!n fue e1 máximo exponente de 1a 
"ideo1og!a popular" (PPD). Ahora bien, 1a práctica po11tica m~ 
ñocista y popular concretará en forma orgánica el proyecto de -
una clase fundamental de 1a sociedad colonial: 1a burgues1a no~ 

teamericana. Será e1 Partido Popular Democrático e1 encargado
de darle a esa burgues1a homogeneidad y conciencia de 1a propia 
funci6n a1 interior de 1a formaci6n social puertorriqueña: en -
los social, en 1o pol!tico y en lo econ6mico. Y fue debido a -
la personalidad y las aspiraciones po11ticas de Muñoz Mar!n que 
se cre6 en 1936 la organizaci6n Acción Social Independentista y 

que posteriormente se escindió e1 Partido Liberal, despejando -
el camino para la fundaciOn del Partido Popular. Es bajo su i~ 
fluencia que se logra captar, para el establecimiento de 1a h~ 
gemon1a norteamericana, 1a colaboración de1 resto de los inte--
1ectua1es liberales. Naturalmente que, como ya señalamos, Mu-

ñoz se mueve en un espacio político en el cual ya hay una inte
lectualidad orgánica al imperio, todo lo que ~1 hace es dar 1a
seña1 de ruptura y prestar su personalidad carismática y hábi1-

1a construcci6n del consenso. Como señala Gramsci: 

El moderno pr!ncipe, el mito-pr1ncípe, no puede ser 
una persona rea1, un individuo concreto¡ s61o puede ser 
un organismo, un elemento de sociedad complejo en el -
cual comience a concretarse una voluntad colectiva reco 
nacida y afirmada parcialmente en la acci6n. Este orga 
nismo ya ha sido dado por el desarrollo hist6rico y es= 

=~~~ri~~0g~~!~!~º~ei~ol~~=~ªc~i~~~~v=~-:~sÓ~e se re-

El hecho de que, en la actualidad, la voluntad colectiva s~ 



1o pueda concretarse en un e1emento socia1 comp1ejo como e1 pa~ 

tido po1~tico, no quita que en situaciones de crisis pueda 
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brar importancia 1a figura de un 1~der individua1. En coyuntu

ras en 1as que ninguna de 1as fuerzas sociales representadas -

por 1os partidos po1~ticos tradicionales puede vencer, en que-

1a crisis no encuentra una respuesta orgánica en un partido (b~ 

jo cuya direcci6n se considere que se puedan superar 1os graves 

problemas existentes), puede darse, como ya hemos seña1ado509 ,-

1a so1uci6n de1 jefe carismático. Y en e1 caso de Puerto Rico, 

fue bajo 1a influencia de un 1~der carismático que se 1ogr6 re~ 

nir fuerzas para construir ese partido considerado como e1 ani
co capaz de superar 1a crisis existente. Pero este proceso ie

tom6 a Muñoz varios años. 

En 1920, a los 22 años de edad, Muñoz es amigo de Santiago

Ig1esias Pant~n y aparece en una convenci6n socialista oponifin

dose a la alianza con los republicanos y argumentando que: "E1-

capita1ismo es un cuervo, de1 cual el partido unionista es e1 
ala derecha y los republicanos el ala izquierda ... si o En este -

contexto, hace el siguiente llamado: 

En nombre del pa~s, de Puerto Rico, yo pido a la conven 
ci6n que vote unánimemente contra e1 pacto con los repÜ 
b1icanos, que es también un partido burgués, un partidO 
desvergonzado, ya que figuran en ~1 hombrea como Taus -
Soto, su presidente, que es abogado de la Gu~nica Cen
tral, la corporación m4s poderosa y una de las que ex-
plotan m~s miserablemente al proletariado de1 pa~s.511 

509véase: en este trabajo la Nota 475, Supra, Capítulo IV •• 
51 ºao1ívar Pagán, Historia, I, p. 197 y Si1én, Historia, p. 169. 
511 carmelo Rosario Na.tal, ~ juventud de Luis Muñoz Mart:n (Vida ~ pensa--

miento: 1898-1932), San Juan, 1976, pp. 124-125. Los Oiffie, A Broken - -
Pledge, pp. 185 y 199, dan dos citas importantes de Muñoz Maríñ' tomadas de
sus artrculos periodísticos en N.Y. entre 1920-24 y en 1929 • En la prime
ra Muñoz señala que los sentimientos de independencia más fuertes en la his 
toria de Puerto Rico han sido suscitados bajo la soberanía norteamerican.a,-=
aunque a su juicio on Puerto Rico nunca ha habido un movimiento serio de i!!, 
dependencia. En la otra cita Muñoz predice que sólo la pronta inauguración 
de una pol.!tica escrupulosamente desinteresada ("unse1fish", i.e .. , no egot:s 
ta) puede inducir al pueblo de Puerto Rico, en contrapos~c~ón-a-los po1!ti=
cos, a permanecer leales de corazón a los Esta.dos Unidos. Estas citas reve 
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Muñoz se hab~a encargado de 1a publicación de La Democracia, 

órgano del Partido Unión, desde 1926. Mientras tanto continua

ba sus campañas pro-socialistas. En un art~culo de ese peri6d~ 

co, con fecha del 1o. de julio del 26, Muñoz dice: 

En esta dec1araci6n, ya Muñoz Mar~n abandona 1a posición 

verba1mente proletaria de 1920, y apela a una alianza po1ic1a-

sista y nacional en contra del imperialismo. Recurre al prole

tariado, a la pequeña burguesía, a la burguesía y a la burocra
cia, o a los otros intelectuales, y los exhorta a que se unan -

en una lucha común del pueblo puertorriqueño contra el imperio. 

Lo que se trasluce en este llamado es, fundamentalmente, el pr~ 

yecto de la burgues~a marginada del modelo de acumu1aci6n, re-

presentada por el Partido Uni6n, luego Liberal. Se trata de --

postura antiimperialista que s61o favorece el proyecto de -

esa fracción burguesa aut6ctona, puesto que le pide al produc-

tor directo (agricu1tor) que abandone su lucha contra el propi~ 

tario y que identifique como su enemigo al imperialismo. 

En 1929 Muñoz se encuentra en los Estados Unidos y denuncia 

en 1a prensa norteamericana: el monocultivo, e1 ausentismo, 1a

superexp1otaci6n (aunque no la llama as:1'.., obviamente) y el ca-

rácter de mercado cautivo que infla los precios de 1os bienes -

de consumo popular. Acusa a 1os trusts americanos de haber de,!!. 

truido 1a industria de1 caf€!., e1 cultivo natural de1 "campesino 

independiente" (de 1a pequeña burgues:1'..a agr:f.col.a) y de haber --

1an ya 1os estrechos 1ímites de1 anti-i.mperia1ismo de 1a a1ianza nacional. -
contra 1os exp1otadorcs. Inc1uso 1e sugiere a1 imperio cómo retener 1a - -
l.ea1tad de 1os colonizados, desde antes de 1929. (Lamentabl.cmcntc no dispo 
nemos de l.as fechas ex.a.etas, pues 1a anotación bibliográfica de 1os Diffie= 
no l.as da.) 

512citado por A.M. Torregrosa, Biografía~ Luis~ Mari:n, 1898-19441-
~ vida .:l.~ patriótica obra, san Juan: Editorial. Esther, 1944, "P':'7o, totn.!!.. 
do de Gonzál.ez, "El. popul.ismo" • p. 189. 
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* convertido a Puerto Rico en e1 segundo "sweat shop" mlts grande 

de 1os Estados Unidos.. Señala que Puerto Rico se ha convertido 

en una fábrica operada por peones mendigos, dirigida por indus
tria1es ausentistas mi1lonarios y administrada por po1~ticos~13 

Muñoz denota un conocimiento exacto de 1o que sucede en 1a Isla, 

de 1a re1aci6n de exp1otaci6n co1onia1 y de1 pape1 representa

do por 1os po1~ticos norteamericanos y puertorriqueños, como a~ 

ministradores de los intereses de1 capital monop61ico norteame

ricano .. 

Muñoz Mar~n regresa a Puerto Rico y vuelve a dirigir ~ ~

mocracia en 1932.. Ese mismo año ingresa al Partido Liberal, -

con el cual colaboraba desde 1931 y que para esa fecha propugn~ 

ba la independencia para Puerto Rico. Desde La Democracia Mu

ñoz define, en marzo de 1932, la dif~ci1 lucha de su partido y
esboza los pasos a seguir. Sostiene que la independencia perm~ 

tir~a que la agricu1tura en Puerto Rico vo1viera a una mu1tip1~ 

cidad de cultivos, a1 eliminar e1 est~u1o anorma1 de1 arance1-

nortearnericano a la industria de1 azdcar, a1 cual ~sta deb~a su 

desarrollo artificial y su precaria vida. Adem~s argü~a que en 

la medida en que e1 azacar era e1 principal sost6n de 1a econo

m~a isleña, el programa independentista deb~a proveer un per~o

do de transici6n mediante una revisión gradual del arance1, pe

r~odo que estar~a bajo 1a soberan~a de Puerto Rico, aunque bajo 

cierta protecci6n econ6mica de 1os Estados Unidos. Ese per~odo 

permitir~a 1a producci6n de otros productos agr~co1as capaces -

de competir en e1 mercado mundia1. Muñoz a1ud~a en forma pasa

jera a1 caf~ y no mencionaba otros productos. 514 

En una conferencia en 1a Universidad de Puerto Rico, en ju-

1io de 1932, Muñoz se refiere a la iruninente victoria demócrata en-

Un .. sweat shop" es un tal.l.er o fábrica donde se a~erexpl.ota al. obrero -
mediante bajos jornal.es y pésimas condiciones de trabajo. (Cf.: condiciones 
de trabajo descritas por Marx, Capital., I., Cap. XJ:I:J:, "Maquinaria y Gran J:B,. 
dustria" .. ) .. 

513
Muñoz Marín, ''The sad case of Puerto Rico'', The American~ (l.N.

Y.?), XVJ:, February, 1929, pp. 138-139, citado por Gonzá1ez, J:bid., p. 175. 
514

si1én, Historia, p. 198. Mathews, !:!!.. po1!tica puertorri~a, pp. 38-
y 47 .. 



1os Estados Unidos como un peligro para la econom:r.a isleña, - -

puesto que podrta significar una reducción en e1 arancel que -

protegta 1a industria azucarera. "Muñoz Mar:r.n sosten:!a que se

necesitaba estar ciego para no ver que la independencia era 

sa :imperativa." En l.a extensa conferencia, que dur6 más de 

tres horas. 

hizo l.a "sensacional. dec1araci6n" de que la l.ey que li
mitaba la tenencia de tierras a quinientos acres era -
ilusoria en la estructura económica existente. se de-
cl.ar6 contra toda medida poner en vigor esta ley que -
hasta entonces se habta considerado letra muerta. 

Contrario a declaraciones pablicas anteriores en -
que habta urgido la puesta en vigor de esta ley, Muñoz
Mar:!n sosten~a ahora que 1a econom~a de 1a is1a estaba
orientada tota1mente a fin de operar en 1a esfera aran
ce1aria de 1os Estados Unidos, y por 10 tanto, era acon 
sejab1e económicamente 1a producci6n de azacar en gran= 
esca1a .. 515 

Opinaba Muñoz que la fragmentaci6n de 1as grandes unidades de 
tierra encarecer~a la producción azucarera isleña, de por s~ 

más costosa que otras, y que alguien habra sugerido la creación 

de empresas cuasi-pab1icas para operar las centrales eficiente

mente durante e1 perrada de transici6n- 516 

515Mathews, Ibid., p .. 48.. Mathews opina que esta declaración fue el pre
cio pagado por Muñoz para mantener la unidad de criterios sobre la indepen-
dencia al interior del Partido Liberal, donde también había representa.dos in 
tereses azucareros.. "El baluarte de don Antonio Barce16 estaba en torno a =
Fajardo, en el extremo oriental. de la i.sla, sede de la ~ Sugar ~ 
tes, una de las mayores corporaciones azucareras.. Su cuñado, era vi.cepresi.
deñte y gerente general de l.a Faiardo Sugar Company. No hay pruebas de que
esto influyera en l.a citada declaraci.ón." Sugiere también que pudo haber si. 
do u.na justificaci.6n pública de Muñoz por su cambio de partido puesto que eT 
Partido Socialista había sido un fuerte defensor de 1a Ley de 500 acres .. Las 
causas nos parecen irrelevantes y, ateniéndonos a io único que podemos juz-
gar con mayor objetividad, los hechos en la trayectoria po1íti.ca de Muñoz, -
nos atrevernos a afirmar que e1 líder político comenzaba ya su trayectoria -
oportunista. Cuando posteriormente se impulsa desde Washington 1a puesta en 
vigor de la Ley de 500 acres, y cuando posteriormente conviene a 1a construc 
ción de1 PPO {para lograr la adhesión po1rti.ca del proletariado agrrco1a), =
Muñoz retomarra la defensa de la "'reforma agraria"'.. El incidente constata,
además, que Muñoz sosten~a conversaciones con intelectua1es puertorriqueños
conscientes de l.a necesidad de reformas, pues 1a idea de 1as corporaciones -
cuasi-pÚbl.icas será vertida por Chardón, para sorpresa genera1, en la reu- -
ni6n ya mencionada, en 1933, con la Sra .. de F. o. Rooscvelt. 

516rbid. 
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E1 reformismo muñocista se hac~a ya patente, a1 igua1 que -

su oportunismo, en una carta escrita a Ruby B1ack (periodista -

norteamericana a11egada a 1a Casa B1anca), en diciembre de1 mi~ 

mo año de 1932. Muñoz afirmaba que e1 Partido crera en 1a ind~ 

pendencia, pero que no •• incitar1'.a" a 1os Estados Unidos con - -

el.1a a no ser que se viera forzado a hacerl.o. Que e1 Partido -

reclamaba el derecho a tener un arancel. propio para Puerto Ri-

co, a eliminar l.as leyes de cabotaje, 

regular 1a propiedad ausentista". 51 7 
y a "obtener el. poder de

Sal. ta a l.a vista que no -
se pretende l.a independencia, sino el. mayor gobierno propio a -

que siempre hab!a aspirado el. Partido Uni6n (Liberal.) y l.a bur-

gues~a marginada del. model.o de acumul.aci6n. Tal parece que Mu-

ñoz nunca engaiXS al imperio, pues a ra~z de su primer ·viaje a -

Washington como representante de1 Partido· Liberal, alrededor de 

junio de 1932, el Genera1 Parker (funcionario del Oepartamento

de Guerra que administraba Puerto Rico a trav~s de1 Negociado -

de Asuntos Insulares) escrib~a al Secretario de Guerra descri-

biendo a Muñoz como un oportunista, aunque no en esos t~rminos. 

Señalaba que Muñoz sólo buscaba el cr~dito personal., y el capi

tal pub1icitario y pol~tico subsiguiente, que pudiese derivar -

de toda acci6n tomada por e1 congreso o el. Departamento de Gue

rra a ral:z de sus gestíones. 518 

Unos meses despul'!s, en un discurso del 10 de febrero de 1933, 
Muñoz aboga por u1a reforma agraria, es decir, la recuperaci6n

de las tierras de manos extranjeras y su redistribuci6n entre -

los campesinos y trabajadores agr~co1as", as~ como por l.a nece

sidad de fijar sa1arios ml:n.i.mos "y otras reivindicaciones popu

l.ares". 519 En noviembre toma el ti3 con 1a Sra. Roosevel.t en l.a 

casa Blanca y 1e informa sobre los problemas pol.1ticos, econOm~ 

coa y socia1es de la col.onia: "e1 desempleo, el bienestar de la 

niñez, y el programa general de ayuda". 52 º En diciembre le di-

517Ibid., p. 38 
518--
~., p. 44. 

519Gonzál.cz, "EJ. popu1ismo",, p. 181. González toma. el dato de 'l'orregrosa, 
Bioqraf{a dE"! ~ ~ ~ .. pp. 94-95. 

520
Mathews,, ~-,, p. 104. 
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rige a 1a esposa de1 presidente una carta, que ya hemos menci~ 

nado, indic4ndo1e 1a existencia de una inte1ectua1idad org~nica 

a 1a burgues~a norteamericana en 1a colonia, y en 1a cua1 1e s~ 

ña1a tambi~n que esa nueva generaci6n: 

Quiere luchar contra e1 hambre, no mediante e1 mantengo 
sino con justicia socia1, operando dentro de una econo
m~a que debe ser aut6noma y debe planificarse hasta don 
de sea posible. Quiere romper e1 cerco de1 monopolio = 
de 1a tierra y restituirla a 1a gente que trabaja. Quie 
re diversificar 1as cosechas, cultivar a1~entos, eman= 
cipar a1 pueblo de 1a constante amenaza de muerte por -
1a acci6n de1 Congreso sobre e1 azttcar. Quiere fomen-
tar e1 _desarrollo industrial para ayudar a sostener-= -
ñüestr'a relativamente enorme pobl.aci6n. Quiere infun--
~!~a~~q~~~=~r~~rop6sito a l.a acci6n po1rtica.521 ~ub-

En enero de 1934 Muñoz era considerado por l.a prensa nortea 

mericana como e1 "hombre que mtis hab1a cabil.deado para que se -
destituyera a Gore", hasta ese momento gobernador de Puerto Ri
co. Gore fue destituido y Muño2 recibido en Puerto Rico como -
un "h~roe". "Vinieron de todas partes de l.a isl.a a darl.e l.a --
bienvenida." Y "El. Mundo publ.ic6 a toda pl.ana en 1a primera pá 

gina l.a fotografr~del. joven pol.1tico y su familia. " 522 Se l.e= 
acl.amaba como a un nuevo i~der. 523 

Muñoz Marrn no descans6 sobre l.os l.aurel.es. Ya el.
pl.an general. de l.os siguientes pasos se incubaba en 
mente. Hubiera carecido totalmente de sensibil.idad 
quien pasase casi tres meses en Washington sin percatar 
se de l.a fiebre de reforma social que al.1~ preval.ec1a.= 
Según se ha indicado, Muñoz Marrn se daba pl.ena cuenta
~=.§~~ probl.emas socio-econ6raicos que confrontaba l.a i~ 

Mathews opina que Muñoz cambi6 tras su estad~a en l.a capital. 
del. imperio, que comprendi6 que ahora se podrran remediar l.as -

521.!!?!2.·• p. 155, véase N. 275 de esta trabajo. 
522

.!,!Jid., PP• 111-112 
52311 El. Dil.uvio, aparentemente una publ.icación de l.ibera1cs disidentes, pu 

b1icó eY-2~ero de 1934 10 sjguicnte en re1ación a1 nuevo 1Íder, i.e., Q 
Muñoz: "'símbol.o de l.a nueva generación, noblemente ambiciosa, cul.ta. •• 7 Y nu
trida de l.os más al.tos ideal.es' que reemplazarra a los políticos cansados, -
""gota.dos e inservibl.cs .. " 

524~ .. , p .. 112. 
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terrib1es condiciones socioecon6micas de Puerto Rico sin necea~ 
dad de recurrir a 1a independencia. Muñoz escribi6 e1 siguien

te mensaje a Rooseve1t, antes de salir de Washington ese enero: 

Espero que 1a mera po1~tica puede ffiic:-1 ahora - -
ap1azarse entre 1os puertorriqueños, y dedicar~ todos
mis esfuerzos a ese prop6sito, a fin de que 1as imp1ica 
cienes econ6micas de1 Nuevo Trato tengan una oportuni-= 
dad tan p1ena como sea posib1e en su beneficiosa aplica 
ci6n· a Puerto Rico.525 -

Sugiere, además, 1a necesidad de que 1os Estados Unidos definan 

su po1~tica relativa a Puerto Rico, ya que "1a falta de esa de

finici6n en c1 pasado ha hecho prácticamente imposible enfren-
tarse a nuestros prob1emas econ6micos fundamenta1es en forma iE 
te1igente... Para l.ograr esa redefinici6n de 1a po1:!tica impe-
rial. respecto a l.a co1onia, propone que se rea1ice una reuni6n
"de l.!.deres pol.!.ticos y econ6micos" de Puerto Rico con l.os admi 
nistradores de Washington. 526 Como se ve, Muñoz pide poco; y= 
su trayectoria posterior, en ia consecución de esos fines refo~ 

mistas, es m~s coherente de 1o que muchos po1it61ogos puertorr~ 
queños han querido ver. La contestaci6n oficial. a Muñoz fue r~ 
dactada por e1 Departamento de Guerra, y "Expresaba satisfac- -
ci6n por l.as 'intenciones de cooperaci6n futura' de Muñoz Ma-
r:tn ... s27 
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De regreso en Puerto Rico, en enero de 1934, Muñoz pide a -
1os pol.!.ticos isl.eñ.os que no mal.gasten su tiempo "en pol.~tica -

partidista hostil.izante", y que dediquen sus energ!.as "a 1os -
probl.emas de vida o muerte que confrontaba Puerto Rico", probl.e 

.mas que ~l. entend~a eran de orden econ6mico. 528 Entre 1os cua=
l.es, 

mencionaba 1a rehabi1itaci6n de ia agricultura, el. fo-
mento de 1a industria cafeta1era, l.a estabi1izaci6n de1 
precio de1 azacar, 1a protecci6n de l.as industrias do-
m~sticas para asegurar e1 empl.eo, l.a diversificaci6n de 
l.a agricu1tura por medio de l.a producción de varios fru 
tos, el. fomento de l.a producción de alimentos para con= 

525I:bid., p .. 113 .. 
528Ibid .. , pp .. 113-114. 



sumo interior. Propon~a, adem4s, que se redujese e1 
costo de 1os f1etes, se garantizase 1a econom~a, y 1a -
justicia a 1as grandes y pequeñas empresas de transpor
te pGb1ico, y se reconociesen 1os derechos a 1a justa -
participaci6n de trabajadores en todas las mejoras de1-
Nuevo Trat0 .,529 

Como se ve, Muñoz propone ya una modificaciOn del modelo de ac~ 

mu1aci6n de la burgues~a imperial, que permita concesiones 

otras fracciones burguesas y a 1a clase proletaria, dentro de -

1os esquemas de1 Nuevo Trato. Exhorta a todos 1os sectores po1~ 

tices autOctonos a que cooperen para, con 1a ayuda del Nuevo -

Trato, lograr una reorganizaci6n de 1a econom~a isleña mediante 

un plan econ6mico general de cuatro puntos: 

(1) la diversificaci6n de la producci6n agr~co1a, (2) -
1a industrialización, (3) la creaci6n de un grupo esta-
ble de pequenos agricultores, y (4) e1 logro de un equi 
1ibrio razonable entre la producci6n y el poder adquisT 
tivo del pueblo puertorriqueño. 530 @.ubrayado nuestr~ :-
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Desde noviembre de 1929 Muñoz hab~a irnpu1sado un proyecto531 , 

que hab~a intentado que el gobernador Theodore Roosevelt, hijo, 

instrumentara: instituir un pleito contra 1a tenencia de la ti~ 

rra en exr.eso de 500 acres, y organizar una agencia que distri

buyera 1a tierra as~ adquirida entre pequeños agricu1tores. Ah~ 

ra, en 1934, Muñoz retomaba aquella idea y elaboraba el tercer

punto de su plan econ6mico. 

Ca1cu16 que hab~a en Puerto Rico de 30,000 a 50,000 fa
milias que "podr.!an situarse en condiciones de relativa 
garant:ta de vida y dignidad" si se les daba tierra. Las 
fincas no ser:tan traspasables, y tendr~an la extensi6n
suficiente para producir alimentos y frutas para el con sumoj, posiblemente, para la venta si se mejorasen -
(]ic. 1as condiciones del mercado. Pensaba que el go-

529rbid., p. 114. 
530rbid., p. 155r Mathews cita a La. Democracia de1 24/I/1934. 
531~ews, Ibid., p. 156, señala que en 1915 e1 Gobierno insu1ar hab!a or 

ganizado una Comisión de Hogares con 1a intenci6n de instituir un programa = 
de pequeñas fincas con fondos 1evantados mediante 1a venta de bonos. Se com 
praron 15,000 acres de tierra de1 interior que se dividieron en lotes de 4,= 
16 y 20 acres, según 1a ferti1idad de1 sue1o. En un proyecto 11amado "E1 Ou 
que" fueron insta1adas 800 familias en terrenos que costaron unos $30.000 d6 
lares. (Mathews no especifica si 1a gestión fue iniciativa de 1a parte nor= 
teamericana de1 gobierno, o de 1a Cámara insular.) 
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bierno podr~a instituir ciertos requisitos que asegura
sen el. uso diversificado de l.a tierra. Muñoz Mar~n se
ña16 tambiAn al Departamento de Agricultura del Gobier
no Federal, que rea1izaba un programa simi1ar organizan 
do granjas de subsistencia en 1os Estados Unidos.532 -

Los l.~ites reformistas de1 pl.an de Muñoz quedaron claramente 

expuestos en un discurso radial que pronunció en diciembre de -

1935. El. joven pol:!tico recl.ama una supuesta "justicia econ6m.!_ 

ca", que l.ibere a la Isl.a del. agarrotamiento de las corporacio

nes ausentistas norteamericanas, sin mencionar ni una sol.a vez
l.a independencia de Puerto Rico. 533 

En 1936, los Estados Unidos representan una farsa l.egisl.at.!. 

va, en un gesto que l.a administraci6n rooseve1tiana consideraba 
que era de "1a más alta habi1idad estadista", y que "armonizaba 
con los esfuerzos de Rooseve1t por revocar 1os treinta años de
imperialismo11534. Se pens6 que se podr:!a ap1acar el desconten

to existente en Puerto Rico presentando un proyecto de 1ey para 
otorgar1e 1a independencia a la Is1a. En abri1 de 1936, e1 se

nador Tydings present6 su proyecto en e1 congreso de Estados -
Unidos y, contrario a las 6rdenes que ten:!a, afirmó que 1a adm~ 
nistraci6n 1o apoyaba, y que e1 proyecto se hab1a discutido y -

aprobado en una reuniOn de1 gabinete de Rooseve1t. 535 

En realidad, 1o que Tydings propon~a era un protectora
do, donde Estados Unidos, a trav~s de un Alto Comlslona 
do, se reservaba el derecho de intervenci6n y ocupaciOñ 
de Puerto Rico. Existir1a además una corte Federal en
Puerto Rico que funcionar:!a en 1a misma forma, 1as rela 
cienes exteriores estar:!an bajo e1 control de los Esta= 
dos Unidos.536 

El proyecto prove:!a para la celebraciOn de plebiscito 
para votar a favor o en contra de 1a independencia, si se vota
ba a favor se convocar:!a a una convenciOn Constituyente. Exi--

532xbid., p. 155. Mathews cita La Democracia del 29/I 1934. 
533

Ibid. • p. 289. 
534Ibid •• p. 251. La primera frase es de Grueninq. Director de 1a Divi-

si5n de Territorios y Posesiones Insu1ares de1 Departa.mento de 1o Interior. 
que ad.ministraba desde ju1io/1934 a Puerto Rico. 

535
Ibid. E1 proyecto de Tydings 1o rcdact5 Gruening y fue discutido 

536
si1en. Historia, p. 208. Véase: M.athews. ~·• pp. 251-265. 
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g~a una forma de gobierno republicana. La constituciOn redact~ 

da tenra que someterse a la aprobaci6n del presidente de los E~ 

tados Unidos, para luego ser sometida al pueblo de Puerto Rico, 

y ten~a que garantizar los intereses norteamericanos en la Isla. 

·se establec~a un perroao de prueba, sin duraci6n fija, para que 
el pueblo de Puerto Rico asumiera las responsabilidades del go

bierno interno. El proyecto no provera garantras econ6micas p~ 

ra la transici6n y sr imponra un aumento de las tarifas entre -

Estados Unidos y Puerto Rico. La estratagema consistra en pro-

poner una independencia en t~rminos tan onerosos que fuese re-

chazada. Todos los partidos en Puerto Rico denunciaron los t~E 

minos colonialistas, abusivos y arbitrarios de1 proyecto Tydings, 

no obstante, aceptaron 1a propuesta de independencia. Hasta --

1os asimi1istas repub1icanos demandaron 1a independencia inme-

diata. Los estudiantes se 1evantaron en manifestaciones en to

do e1 pa1'..s, y en muchos pueb1os se bajó 1a bandera de Estados -

Unidos y se iz6 1a de Puerto Rico. "Una ola de desórdenes y --
a1arma barri6 1a is1a, y en más de un 1ugar 1as autoridades se

confrontaban con la violencia de 1os escolares." Lejos de ca1-

mar 1a aqitaci6n en 1a co1onia, e1 proyecto ca1de6 1os 4nimos y 

estimu16 la pasión po1~tica. 537 Los Estados Unidos respondía-

ron a 1a efervescencia separatista iniciando una cacer1'..a de br~ 

jas, y pidiendo a 1os americanos residentes en la Isla ''infor-

mes confidenciales sobre toda gestión anti-americana en e1 pa1'..s, 

en general, y, concretamente, en 1a Guardia Naciona1 y en 1a -

Universidad." 538 

Esta fue una de las medidas en que 1a administración de - -

Roosevelt no consu1t6 a Muñoz. Este se opuso a1 proyecto Ty- -

dings argumentando que '' 1a medida decretaba 1a ruina econ6mica

de Puerto Rico", y que "anulaba" 1as garant1'..as de "gastos fede

rales en Puerto Rico, en justo descargo de 1a responsabilidad -

una reunión de gabinete# convocada por Roosevelt# el 18/III/1936. 
537Mathews, Ibid., pp. 257-258. 
538Ibid., p. 260. También en los Estados Unidos se dejaron escuchar estro 

pitosas protestas contra el proyecto# protestas que eran aplacadas por Grue= 
ning explicando que e1 proyecto difícil.mente se aprobarra en el Congreso y -
que los ~nversionistas norteamericanos tendrían todas las garantías. 



acumulada por e1 Gobierno de 1os Estados Unidos durante su dom~ 
nio de 1a is1a .. 11 

A fin de rectificar estos defectos, e1 Senador Liberal.
ped:!'a que se alterase e1 proyecto para: (1) qarantizar-

~t~d~!c~~Ía~: ~~eÍ~~e~~!~a~s~ f~ªI!i~i:~e~o~s~s: 
:~;i~~~~=s~1~~ ~~s;~~~j~~:~r~a~spd!ªi:-r~!1~ª~~~= 
mercado de l.os Estados Unidos; (3) conseguir de1 Gobier 
no de 1os Estados Unidos un pr~stamo sustancial para -

~~~~~n;~a~~.~j~r~~~;:~!~~ ~~~~~~~~ iniciada por e1 --

Chard6n redact6 un informe con un ta1 Hanson en e1 cua1 señala

ba' 

que 1os t~rmínos del proyecto '"dup1icar:!'an y aun tripl.i 
car:!'an el. hambre prevaleciente en l.a isl.a y que, dif:!'-= 
cil.mente, podr.ta desembocar en otra cosa que el. caos".
Eso era exactamente io que afirmaba Mufioz Mar1n en Wash 
ington.540 -

Se desprende de io anterior que ios futuros dirigent~s de1-

Partido Popu1ar Democrático jam~s aspiraron seriamente a ia in

dependencia. Sus exigencias no rebasaban ei marco de1 vrncuio

perrnanente con ia metr6po1i, con un cierto grado de autonom:!a -

administrativa, 10 mismo que p1anteaba ia burguesra en forma- -

ci6n ai finaiizur e1 sig1o XIX. Las modificaciones sugeridas -

por Mufioz aseguraban que Puerto Rico perrnanecer~a dentro de1 -

mercado norteamericano; y dif~ci1mente pod:!an augurar otra cosa 

que una situaci6n neo-co1onia1, que imposibi1itar~a ia inélustri~ 

1izaci6n de Puerto Rico debido a 1a competencia de 1a mayor pro 

ductividad y eficiencia industria1es de 1os Estados Unidoa. 541-

Pero Muñoz era demasiado hábí1 como para suicidarse po1:!ti

camente. E1 eiemento "radica1"' de1 Partido Libera1 se hab:!a S.!:!_ 

539Ibid,., p. 254. 
540~., p. 255. 

541Mathews, Ibid., opina que tal parece que Muñoz pensó que el proyecto -
Tydings podía ~aprobado en el Congreso. Aunque estaba convencido de que, 
en la forma en que había sido presentado, los puertorriqueños lo rechaza- -
rían. En un memorándum dirigido al Secretario do lo Interior, Ickes, con -
fecha del. 11 de mayo de 1936, Muñoz denuncia1 '"El. proyecto da a los puerto
=riqueños la el.ara impresión de haber sido diseñado a fin de obtener el man 
dato del pueblo de Puerto Rico, bajo amenaza literal de morir de hambre, pa 
ra 1a continuac.ión del presente status col.onial. •• -

244 
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b1evado con 1a oferta de independencia y 61 no pod~a oponerse.

De esa necesidad naci6 su f6rmu1a de "independencia con digni-

dad", es decir, con protectorado, o e1 neo-co1onia1ismo m~s bu~ 

do. F6rmu1a que 1e permiti6 sa1var 1a dif~ci1 situaci6n hasta

que las condiciones maduraron para eliminar la independencia -

del todo. No obstante, Muñoz triunf6, en e1 Partido Liberal, -

en la crisis en torno al proyecto Tydings. Logr6 "liberalizar" 

l.a actitud de l.os independentistas "recalcitrantes", que ~stos

pusieran sordina a su campaña independentista, y que l.e permi-

tiesen al. Nuevo Trato real.izar una "revol.uci6n pac.tfica•• .. 542 

Al.rededor de junio de 1936 Barcel.6 comienza a maniobrar al.

interior del. Partido Liberal para 1ograr que Muñoz Marrn acepte 

l.a nominaci6n de candidato al cargo de Comisionado Residente en 

Washington por el. Partido Liberal, para l.os pr6x.i.mos comicios.

Muñoz se da cuenta de que el hecho de aceptar constituir~a un -

suicidio po1~tico, pues l.o a1ejar~a del. ambiente po11tico isl.e-

ño y de l.a base del. partido 1 muy h~bil.mente rehusa y trata 

de devo1ver1e la jugada a Barce16. Postul.a l.a candidatura de -

é:ste a1 cargo, pensando que "Barce16 hubiera tenido que dejar -

vacante 1a Presidencia del. Partido, y toda l.a maquinaria queda

r1a en nuestras manos (y es una maquinaria muy Gti1) '". 543 

Con este incidente comienzan l.as maniobras de Muñoz para -

apoderarse de l.a maquinaria de1 Partido, sin dividir1o y sal.va.!! 

do su prestigio personal frente al. liderato l.ibera1. En este 

contexto exige representación para su grupo en el Ccmit~ cen- -

tra1. Aparentemente Muñoz cre~a que, junto a 1os l.~deres que -

10 segu1an, podr1a reunir más de 1a mitad de1 electorado 1ibe-

ra1. cal.cul.ando que contaba con el apoyo de 30% de 1os miembros 

de1 canit.d Central, amena.za con boiootear l.as elecciones si no se le -

da la representación; pero la maniobra le fa11a. Derrotado, M~ 

ñoz cambia de t~ctica. En septiembre de 1936 organiza, dentro-

542~., pp. 256-257 y 289. 
543

Ma.thews, ~·, pp. 291-294. La cita es de una carta de Muñoz a Ruby
B1ack de1 18/VIII/1936. 
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de1 Partido Libera1, una asociaci6n que 11ama Acci6n Social In
dependentista. La intenci6n de Muñoz era que ~sta fuese e1 ger 

men de un nuevo partido, aunque frente a Barce16 1o negó en~rg~ 
camente. 544 

Muñoz hab1a intentado lograr que e1 Partido Liberal se abs
tuviera de participar en las elecciones de 1936. Hab~a argume~ 

tado que "si se segu1.a su programa a1 pie de l.a l.etra, se aseq~ 

rar1a l.a independencia con las condiciones que pusiera Puerto -
Rico en no más de tres a.ños. 11545 Cuando l.a convencí6n del. Par

tido derrot6 su propuesta, Mufioz hizo una afirmación reveladora: 

Tengo ahora l.a autoridad sin tener 1a responsabili
dad. Por primera vez en tres años, no tengo promesa -
pendiente. Estoy sentado tranquil.amente a l.a sombra -
de1 árbol, no en una rama. La situaci6n pereona1mente
es muy c6moda. Creo ~ 1a convenci6n derrot6 a Puerto 
Rico ES!.!:. un voto:----Ciertañlente, no me derrotd a-m~ 
(]iü'E'rayad~ nuestro .::J 

Esta afirmaci6n ser~a prof~tica, durante toda 1a 9esti6n popu--

1ar (PPD), Muñoz se ir~a adecuando a 1as exigencias metropo1it~ 
nas y a 1os parfunetros de acci6n que éstas 1e ir~an imponiendo. 
Y, en todo momento, quien ser~a derrotado aer1a e1 pueb1o de -
Puerto Rico, no Muñoz. 

544
xbid., pp. 295-296. En una carta a Ruby B1ack del. 25/XX/1936 Muñoz ª!! 

mite que ha intenta.do proteger "e1 programa del. partido'' no a través de1 -
.. Comité Central., sino con 1a fundación de l.o que es por sus intenciones y -
propósitos 1a estructura de un nuevo partido po:L!tico." Mathews ofrece evi 
dencias de que, desde fecha tan temprana como marzo de 1935, Mui'ioz admitía::
que "l.arnentaba tener que va.1erse de métodos de conspiración" para conseguir 
una real.ineación de l.os diferentes grupos po1Íticos de Puerto Rico, y 1o- -
grar unir bajo su l.iderato personal., a l.os 1iberal.es partidarios del. Nuevo
Trato y a 1os social.istas con tendencias novotratistas de 1a coa1ición so-
cial.ista-republ.icana. Se justificaba señal.ando que 00 el. propósito era bue-
no", y que una de l.as muchas ventajas que l.e veía era l.a de l.a posibi1idad
de organizar "un gran part.i.do bajo e1 eficaz l.iderato de vuestro humi1de -
servidor". (Primera cita. de una carta de Muñoz a R. Bl.ack del. 1o. de febro 
ro de 19351 segunda. de una carta de Muñoz a Gruening, del. 29 de marzo de =-
1935. Tomado de Mathews, X.bid., pp. 214-215.) 

545Xbid., p. 292. --

546Xbid., p. 302. Carta de Muñoz a R. Bl.ack del. S/V:I.:I.X/1936. 
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Barcel.6 expul.aa a Muñoz del. Partido Liberal. en noviembre de 

1936. El. 27 de junio de 1937 Muñoz organiza a sus seguido-

res en un grupo que se autodenominó el. Partido Liberal. Neto, A~ 

tántico y Compl.eto, y que ratific6 el. programa del. Partido Lib~ 

ral. y decidió exigir a Barcel.6 que l.es entregase el. nombre ofi

cial. de 6ste, sus insignias y derechos. Ante l.a negativa de -

Barcel.6 y sus seguidores, l.os muñocistas fundan el. Partido Pop~ 

l.ar Democr~tico, que queda inscrito el. 27 de jul.io de 1938. S~ 

gdn Barce10, el. Partido Popul.ar Democr&tico se inscribi6 "con -

el.ectores del. Partido Social.ista". 547 

En marzo de 1939 Muñoz señal.a expl.1citamente en l.a publ.ica

ci6n oficial. del. Partido Popul.ar DemocrStico, §..!.. Batey,su con-
vencimiento de que Puerto Rico carece de recursos natura1es y -

capital suficientes como para impu1sar aut6nomamente (es decir, 

sin 1os Estados Unidos) un programa de desarro11o econ6mico. 

Propone utj,1izar "e1 poder econ6mico de1 gobj,erno para crear in 

dustrias", y ofrece "tierra y pan para 1os desempleados". 54 8 Ei° 

1~der popu1ar comienza ya a preparar a1 pueb1o para la entrega

~-~-' para un simple cambio del modelo de exp1otaci6n colonial. 

Durante 1os dos primeros años de existencia del Partido Po

pular, Muñoz Marj'.,n y e1 liderato 1ibera1 que 1e sigui6 "reco- -

rrieron los campos y poblados de1 interior, ofrecj,endo reforma

agraria, tierra y hogar seguro, salario m~nimo y seguridad so-
cia1" a los trabajadores agrícolas, tanto a 1os empleados como

ª 1os marginados- Les ped~a a cambio: que no vendiesen e1 voto, 

ni se dejaran intimidar, como tradicj,ona1mente 1o hab~an hecho, 

Y que 1e prestasen su voto a1 PPo. 549 

Ei 17 de enero de 1~~fil' Muñoz pub1ica en ~Democracia que
"La cuesti6n del statu~ pol~tico, en 10 que concierne al Par 

547sil.én, Historia,, pp. 220 y 223. 
548

Programa del. PPD, publ.icado en E1- Ba.tey, año I,, No. 1,, marzo,, 19391 e~ 
tado por González,, "El. popul.ismo" 1 pp. 1 76-1 77. 

549~ •• p. 124. 

SSOHabl.ar del. "status" pol.íticc en Puorto Rico, !:>ignific.o. al.udir a. su si
tuación col.onial y a l.a necesidad de definir el víncu1-o político con los Es
tados Unidos, bien sea anexándose como un estado más de l.a Unión, o bien in-
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tido Popul..ar Democr&tico, no está en 1a discusi6n en l.a campaña 
el.ectoral... •• 551 Sostiene que i31 contintla favoreciendo personal.

mente 1a independencia de Puerto Rico, pero que e1 destino de 

1os puertorriqueños debe ser decidido en una 'ºvotaci6n aparte -

en l..a que no intervengan 1as simpat1as persona1es por tal.. o - -

cua1 candidato y aparte de todos l..os problemas que forman 1a v~ 
l..untad pG.b1ica en una e1ecci6n popul.ar ... 552 Separa ya l..a so

l..uci6n del. probl.ema pol.1tico-col.onial. (o el. probl.ema de l.a sob~ 

ran1a), de la sol.uci6n del. probl.ema de l..a grave crisis económi

ca por l.a que atraviesa el. pueblo puertorriqueño. Queda i.mpl.~-

dependizándose. Después de 1a constitución dei Estado Libre Asociado de -
Puerto Rico, se ha pretendido, a1 interior de1 país y en 1os foros interna
ciona1es, que e1 prob1ema ha sido superado y que P\.lerto Rico es una entidad 
jurídica tipo Canadá, un Commonwcal.th. Sin embargo l.os popu1ares (PPD) han 
reabierto el. prob1mna del. "status" al. buscar una "cu1minación" de1 Estado -
Libre Asociado (????),y en J.os foros internacional.es el. caso col.onial. ha -
sido mantenido "abierto" por 1as fuerzas do izquierda puertorriqueña.e. La
l.ucha de estos sectores, y el. apoyo de fuerzas progresistas internaciona.1es. 
l.ogró que el. 15 de agosto de 1979, el. Comité de Oescol.onización del.a. ONU -
reabriera e1 caso col.onial. puertorriqueño y se comprometiera a mantonerl.o -
bajo examen, hasta que l.os Estados Unidos desco1onicen el. territorio. E1 -
20 de agosto de 1981 el. mismo Comité aprueba 1l.evar ei caso de Puerto Rico
a 1a Asambl.ea General. de 1as Naciones Unidas en l.a sesión de 1982. (El. Oía, 
O. F., México, 21 de agosto de 1981, p. 13 de l.a Sección :tnternaciona1.°)--

551 Si1én, Ibid., p. 232 
552 :tbid., pp. 232-233. La idea da ccl.obrar referéndum, o p1ebiscito,-

para determinar el. ''status pol.Ítico'' definitivo de Puerto Rico no era nueva 
(por ejempl.o, 1os nort~americanos demócratas residentes en Puerto Rico, so-
1icitaban en mayo de 1932 que c1 gobernador fuese el.ecto por l.os puertorri
queños y que se diesen 1os pasos inmediatos para 11evar a cabo un p1ebisci
to. Cf. Mathews, 2E.· ~-· p. 34). La táctica el.ectoral. de Muñoz, consis-
tente en poner de l.ado l.a cuestión de principio que separa a 1as diferentes 
facciones pol.Íticas isl.eñas (es decir, el. probl.ema de 1a sol.ución de l.a si
tuación col.onia1), y de articul.ar 1a campaña Popul.ar sobre 1a necesidad de
buscar sa1idas, dentro de1 sistema, a l.a crisis estructura1, había sido ya
formul.ada. por el. Partido Socia1ista. Según Mattos, ~pol.Ítica, p. 194. N. 
11 O, "El. p1antcamiento de independencia económica {Somo cosa separada de l.a 
independencia pol.íticc:i] era una importación de1 partido social.ista.'" E1 PS 
sostenía que, una vez que ol. social.ismo l.l.ogara al. poder e instaurase l.a d!!., 
mocracia social., el. probl.cma del. "status" pol.Ítico sería académico J en ese
momento. 1a independencia económica--cntendída como l.a facul.tad para l.egis
l.ar sobre 1as áreas cconómicas--uo convertiría en el. probl.cma centra1. So
bro Muñoz, dirta un observador puertorriqueño en el. periódico El. Mundo del.-
10. de febrero de 1934; "hoy nos l.1cga otro 1Íder del. l.iberal.ismo ~uesto 
a conseguir l.a independencia económica, como si l.a economía no fuera un con 
tenido en 1a rol.ítica y toda sol.ución de un probl.ema económico no fuera ei=
resul.tado del. ejercicio de una facul.tad pol.Ítica" (Citado por Mattos, 



249 

cito que l.os problemas de l.a superexpl.otaci6n, desnacional.iza-

c:L6n, descapital.izaci6n, y del. "desarro11.o", pueden encontrar -

respuesta dentro del. marco del. v~ncul.o col.onial.. Esta t~ctíca-

1.e permit~a a Muñoz situarse por encima del. probl.ema esencial. -
que div:Ld~a al. puebl.o puertorriqueño, y apel.ar a l.os intereses

econdm:Lco-corporativos de 1.as diferentes el.ases y fracciones de 

el.ase. 

Muñoz l.anza una campaña contra el. gran capital. que 1.1.ama 
••vergüenza~ tl_ ~··, en jul.io de 1940. Ataca l.a reto

rica coal.icionista que exhorta a l.a unidad del. puebl.o puertorri 

queño en una gran famil.ia: l.a famil.ia puertorriqueña. Señal.a 

el. l.~der popul.ar que: 

No existe tal. (uni6n de l.a) fa.mil.ia puertorriqueña, l.o
~~ ~existe en Puerto Rico son dos famil.ias, 1.as grandes 
~-:J de 1as v1cti.mas de 1.a expl.otaci6n y 1a pequeña y 
~i6n:g~~iada de 1.os que sacan mi11ones de 1.a exp1ota-.-

Hace un 11.ama.do al. pueb1o a unirse en contra de sus exp1otado-

res, y p1antea como objetivo de partido 1a distribuci6n de -

1.a riqueza. Convierte, adem:is, 1.a consigna de "No vendas tu v~ 

Xbid.) 
~~E1 error de1 PS fue su incomprensión del. carácter progresivo de una J.u
cha contra 1a opresión naciona1, puesto quo, como sefia1a Lenin, ol. Estado-
nación asegura 1as condicionas más favorabl.es para el. desarro11o capita1is
ta de un pueb1o; Y 1a autodeterminación, o 1ibertad po1ítica, constituye c1 
ambiente más propicio para e1 dosarro11o do l.a 1ucha de el.ases. Mientras -
que 1a intervención de potencias capital.istas desarrol.1adas, sól.o significa 
(para l.os pueb1os intervenidos pacrfica o viol.entamente) i.mpodUnentos y tra 
has de todo género a su l.ibro desa.rro11o. (Véase; Lenin, "Sobre el. derech'O 
de 1as naciones a J.a autodotermi.nación", OE en 12, Vol.. V, p. 39; OE en 3,
Vol.. :I., p. 642. También: Lenin, "Los puebl.os bal.cánicos y J.a dipl.~acia eu 
ropea", en !!2_ ~ ~ .!2!!. pucbJ.os ~ ~ col.onias "L países dependientes --= 
~~ imperial.ismo, Moscú: Progreso, s.f., pp. 67-68. véase, además: -
"Sobre l.a caricatura del. marxismo y el. • economismo imperi.al.ista• ". Subtópi
co 6, La l.ucha, p. 26B, donde Lonin señal.a que l.a autodeterminación (en 1a
medida-en --que-conduce a una mayor democracia y permite un desarrol.l.o más l.i 
bre de l.a l.ucha de el.ases) "hace J.a l.ucha do el.ases más pura, más a.mpl.ia, -= 
más abierta, más nítida, que es precisamente l.o que necesitamos''¡ puesto -
que, cuanto más ampl.ia sea l.a igual.dad nacional., que significa l.ibertad de
separación, ''tanto más el.aro será para l.os obreros de l.a nación oprimida -
que el. quid de l.a cuestión está en el. capital.ismo y no en l.a fal.ta do dere-

553 Xbid., p. 234. 
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to", en uno de 1oa soportes de su campaña entre 1os trabajado-

res agr~co1aa. 554 

Evidentemente que e1 PPO no se reduc~a a su máximo dirigen

te, puesto que "no hay organizaci6n sin intelectual.es, o sea, -

sin organizadores y dirigentes .. , sin "una capa de personas 'es

pacial.izadas• en 1a elaboración conceptua1 y fil.os6fica 11
•
555 

Los encargados de elaborar el bloque cultural y social que se -
estaba construyendo bajo la hegemon~a de la burgues1a norteame

ricana--de elaborar y dar coherencia a 1os principios y proble

mas planteados, en su pr4ctica diaria, por. l.as distintas clases 

y fracciones de l.a alianza--556 , eran en su mayor~a j6venes in

telectuales, en el. sentido tradicional. Algunos de ellos eran

deacendientes de hacendados cafetaleros, y los m~s importantes

hab~an sido educados en 1os Estados Unidos. Aunque tambi~n ha

b~a a1gunos 1~deres sindica1es y e1ementos de 1a pequeña hurgue 

s1a tradicionai .. 557 Entre 1a nueva pequeña burgues~a, mayorit; 

ria entre e1 1iderato de1 PPD, predominaban 1os maestros, prof~ 

sores, abogados, escritores y médicos, antiguos dirigentes de1-

Partido Liberal. y su a.1a m:is "radica1", !...· ~·, "1os que quer!.an-

1a independencia a cua.1.quier costo" .. 558 

chos." 
En cuanto a Muñoz Marín, de haber retomado sus recl.amos do independencia 

y sus ataques a.nti-imperial.istas, habría significado darl.e 1.a ospal.da al. Nu~ 
vo Trato, que era l.a base material. de sus ofrecimientos el.ectoral.cs y de 
aspiraciones a l.l.egar al. gobierno de 1a col.onia. 

554
:tbid., pp. 234-235. En La Democracia del. 3 de jul.io de 1940, Muñoz "s~ 

ñal.a qu;;-el. país no ha podido-¡-ibrarse del. desempl.eo porque 'sus fuentes na
tural.es de riqueza no sól.o permanecen vírgenes, sino que se 1.os considera -
inútil.es o se l.es condena a 1.a inactividad~~ el. ~del. petról.eo, -
~~del. extranjero'". (Sil.én, Ibid., p. 234.) Es exactamente 1.o CO!!_ 
trario de 1.o decl.arado un afio antes en El. Batey (cf. N.548 de este capítul.o). 
Suponemos que es una táctica el.ectoral.,--Puesto que ci PPD se comportará, en
io sucesivo, como si Puerto Rico careciera de recursos naturaies. 

555Gramsci, Benedetto Crece, pp. 20-21 
556:tbid., p. 17. ---

557~áiez, "El. popul.ismo", pp. 170-71 y 191-92. Mathews, ~., p. 289. 
La pequeña burguesía "tradicionai" es 1.a pequeña producción, tanto aqrí

co1a como artesanal.: y 1.a pequeña propiedad, como el pequeno comercio (Pou--
1antzas, Cl.ases, pp. 273-74, 307 y 310.) 

558Mathews~ ~bid., p. 289. Esta puede haber sido una de 1.as muchas razo--
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La p1ataforma e1ectora1 qe1 Partido Popular Democrático - -
(PPD), para 1as elecciones de 1940, se bas6 en cuatro propues-
taa fundamentales: (1) 1a ap1icaci6n de 1a Ley de 500 acres - -

("reforma agraria"); (2) 1a creaci6n de una clase de pequeños -

agricultores independientes; (3) 1a rehabi1itaci6n de 1a agri-
cu1tura tradicional (caf~, tabaco, etc.); y (4) salario m1nimo

para 1os trabajadores agr~co1as. 559 E1 primer punto apelaba a-

1a pequeña burguea~a agr~co1a, sobre todo 1a cafetalera y taba

calera, que ve~a su existencia amenazada por 1a gran propie
dad. 560 E1 segundo estaba dirigido a captar e1 voto de: aque--

11os que ya hab~an perdido su tierra, pro1etarizándose, y que -
aspiraban a volver a ser pequeños propietarios; a1 igual que --

nes que tenía Muñoz para no abandonar expl.Ícitamente el. proyecto de indope~ 
dencia. l.ímitÁndose a posponer1o. Puede haber inf1uido en su negativa a -
condenar públicamente e1 asesinato de1 coronel. de la pol.ic!a Riggs. sin con 
denar también l.os asesinatos de ios jóvenes nacional.istas- Gruoning exig~a 
de Muñoz una condena a través de un periódico isleño. Muñoz se negó y 1o -
argumentaba a 1a amiga do ambos• Ruby Black. que hacer1o constituiría un -
suicidio político. La discrepancia causó l.a ruptura entre los dos hombros. 
(Mathews. p. 253.) Esta también debe de haber sido la razón por 1a cual. M.i:;_ 
noz. en su disputa con BarcelÓ en 1936, aparentaba querer preservar el. pro
grama de1 Partido Liberal: necesitaba conservar su unidad y no dar l.a impre 
sión de haberlo escindido del.iberadamente. Muñoz necesitaba a ese l.idera"'.:' 
to "radic.to.l" para l.a construcción del. nuevo partido 'bajo su propia y efi-
caz dirección personal.'. La táctica de crear una organización dentro del -
Partido Liberal.. cuyo supuesto propÓsito era preservar el. programa l.iboral.• 
o su contenido independentista. debe do haber sido también una concesión 
(o su manera de ganarse) al. el.eznento pensante. "radical."• l.ibera1. cvéaso: 

Matbews. pp. 295-296 y la Nota 544 de nuestro trabajo.) 
559

Gonzál.ez. "E1 popul.ismo"• p. 125. 

SGOibid., pp. 26-27. Este era un sector importante puesto que (según Gon 
zál.ez~id •• p. 52). en 1930. control.aba el. 30' de la tierra. La pequeña=
producc~tabacalera se veía amenazada por un gran ''sindicato'' control.ado
por una empresa monopÓl.ica norteamericana (tierras y comercial.ización de1 -
tabaco) y por lo tanto se sentía atraída por 1a actitud anti.monopÓlica de1-
PPD. La reforma agraria de po.r sí apel.aba a 1os ''colonos" azucareros. tan
to a l.a fracción burguesa como pequeño burquosa. en la medida en que prete!!_ 
día control.ar el. poder de l.as grandes corporaciones azucareras (las cua1es
contro1aba.n la mo1ienda de l.a caña y. frente a cuotas reducidas para o1 azg_ 
car. pl.anificaban moler tan sól.o su propia caña). Estos col.onos. que antes 
eran de1 Partido Liberal.. y quo habían amenazado con dividirl.o cuando e1 -
Proyecto Tydings amenazó con J.iquidar el. mercado protegido para sus produc
tos. probab1emente se vaciaron en e1 PPD conjuntamente con ol resto del. PL
(Ma.thews. Ibid., pp. 182. 2901 véase pp~ 279-280 sobre l.a oposición de oste 
sector a 1a:-c:reación de una Central. cooperativa bajo el P1an Chardón.) 
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del pro1etariado agr~co1a, que nunca hab~a pose1do su pedazo de 

tierra; y de 1os marginados, inc1usive urbanos, a quienes pod~a 

tocar en gracia una parce1a de 1aa rega1adas por e1 gobierno. -

E1 tercer punto recog1a 1os reclamos de 1a burgues1a agr1co1a,
en especia1 cafeta1era, a 1a cua1 en 1939 Muñoz hab1a prometido: 

e1iminar1e 1as contribuciones, liquidarle 1as deudas y un pre-

cio protegido para su producto. 561 El tercer punto satisfac1a

tambi~n las necesidades de aquella fracci6n del proletariado -

agr1co1a que se hab1a quedado sin trabajo con 1a contracci6n de 
la producci6n de caf~. Y para el proletariado agr1co1a activo
vincu1ado a los cultivos tradicionales, los que aún ten1an tra

bajo, Muñoz hab1a prometido sa1ario m1nUno, condicionado a 1a -
rehabi1itaci6n de 1a industria y al precio protegido. 562 El -
cuarto punto apelaba, natura1mente, a todos 1os trabajadores -
agr:tcoias. 563 Mientras tanto, e1 PPD comenzaba a tratar de ga

narse a1 movimiento obrero organizado más pujante de1 momento,-
1a Confederaci6n General de Trabajadores, que se habra consti-
tuido en marzo de 1940. 564 

561 Ibid., p. 187. En La Democracia de1 27 do enero de 1940, en el. contex
to de Uña" defensa persoña"l. y del. PPD (quo ora acusado de "comunista" por l.a 
coal.ición social.ista-republ.icana) Muñoz señal.a que cree en 1a propiedad pri 
vada y que una de l.as medidas necesarias para correqir l.os mal.es do Puorto=
Rico, es proteger a 1os que aún no han perdido su pedazo de tierra. y con-
vert.ir en propietarios ''a un al.to porcentaje de l.os puertorriqueños qua l.a.
bra.n l.a tierra". (Citado por Si1én. Historia. p • .233.) 

562
:rbid. 

563~érdcnse 1as promesas de Muñoz en g.!_ Batey de marzo/1939 (Véase el.
texto correspondiente al.as Notas 548 y 549 de este capítul.o.). El. PPD re
tomó el. programa inicia.1 del. Partido Social.ista (que ésta abandonó al. l.l.a-
gar al. gobierno) y. según 1os mismos social.istas. l.l.evó a l.a práctica sus -
promesas y principios. (Cf. MejLas. Condiciones. p. 80 y Notas.) 

564MejLas. Ibid •• pp. B0-81. Según este autor, una del.as raz6nes que te 
nía o1 PPO pa;a-r-ntentar ganarse el. favor de l.a CGT era "l.a agresividad de=
l.a Confederación General. para dobil.itar l.os otrOG sindicatos e. indirecta-
mente. l.os partidos a que están asociados y que se oponen al. Partido Popu
l.ar Democrático. º'Muñoz l.ogra penetrar l.a CGT e insertar a popul.ares en su
estructura organizativa. Para 1942 la CGT,que crecía en mi1itancia y poder 
entre l.os trabajadores. se propone construir una so1a organización para to
do el. pro1etariado puertorriqueño. y so decl.ara contra el. col.onia1ismo y -
por l.a l.iberación nacional.. Muñoz 1ogra dividirl.a y un sector sigue al. PPD. 
Se 1oqra. pues. impedir l.a conRo1idación de un movimiendo unido y fuerte, y 
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2. Triunfo electoral~~-~ !2..!..Q_ ~ 1a constituci6n ~la 

alianza f!!!. ~ baio !.e_ hegemon1a ª2. ~ burques~a norteameri-

~-

Para sorpresa de sus contendientes, el Partido Popular Dem2 

crático obtiene el 38% de los votos y el control del Senado en

las elecciones de noviembre de 1940, La Coa1ici6n repub1icano

socia1iata gana formalmente las elecciones con un 39% y logra -

el control de la Cámara de Representantes. Los liberales que -

hab1an quedado con Barce16, los socialistas disidentes del Par

tido Laborista Puro (de Prudencia Rivera), y los republicanos -

disidentes de Garc~a M~ndez (o el Partido Reformista), hab~an -
formado una Uni6n Tripartita que obtuvo el 23% de los votos. 

En enero de 1941, se rea.nen 150 delegados del PL y se "hace un-

11amado a 1os 1ibera1es de todo e1 pa1s a vaciarse en el Parti

do Popu1ar Democráticon. Confrontados con esta situaci6n 1os -

11deres de 1a Uni6n Tripartita convocan a una asamb1ea y se de

cide colaborar con el PPD, facilitándole e1 control de la Cáma

ra. 565 No obstante, a todo io iargo de1 cuatrienio. ei PPD te~ 
dr1a que afrontar la fuerte opoaici6n coa1icionista (que repre

sentaba al gran capital y a la industria azucarera) y el no di~ 

poner del control de la gubernatura (o de un gobernador electo

por sufragio popular), corno serios obst~culos a 1a instrumenta

ci6n de su programa de reformas sociales. 

En la campaña electoral de 1944 el PPD ofrecerá: (1) indus-

se 1e quita 1a base de apoyo a1 independentismo. Posteriormente. Muñoz - -
ofrecería puestos en e1 gobierno y jugosos sa1arios a sus 1Íderes. corrom-
piéndol.os y burocratizando al. 1iderazgo pro1etario. hasta l.a disol.uci6n de
l.a CGT en 1a década de1 SO; cuando comienzan a invadir l.a J:s1a 1as "Uniones 
rnternacional.es" norteamericanas. (Cf. Si.tén. Ibid •• pp. 264-65; J. Sáez -
Coral.es. "25 años de l.ucha'" en Quintero. Lucha. pp. 131-135, donde o1 l.íder 
obrero denuncia e1 papel. representado por~PD: para impedir l.a consol.id~ 
cién de un movimiento obrero independiente. en l.a corrupción do1 l.iderato.
en el. freno a 1as l.uchas obreras. y on 1a transformación de l.as unionos - -
obreras en organizaciones patronaios. Sáez Coral.es denuncia también l.as b!!,. 
ses de l.a pol.Ítica de industria1ización de1 PPD. fundamentada on garantiza!:_ 
l.e al. capital. "mano de obra. barata" y un movimiento obrero co1onizado.) 

565sil.én. Historia. pp. 235-236. 
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trial.izaci6n; (2) generar empl.eoa industrial.es para l.os desocu

pados1 (3) mejorar el. nivel. de vida del. prol.etariado; y (4) se

guridad de ernpl.eo. Nuevamente el. '"status" pol.1.tico no estaba -

en "issue", .!.·.=. .. , en discusi6n. 566 Para ese afio, l.as publ.ica-

ciones del. PPD habl.aban de l.a necesidad de aumentar l.a produc-

c i6n de riqueza y de distribuirl.a nejor, recl.arlando l.a necesi-

dad de seguir apl.icando l.a Ley de Sal.ario M3:.nimo 567 "para crue -

l.a proporción de ri~ueza que l.l.egue a l.a masa del. puebl.o en for 

ma de sal.arios, sea siempre l.o más justa posibl.e" .. 568 Ese l'\ÍS= 

mo año, el. PPD decl.araba que: 

Hay que darl.e al. puebl.o todas l.as oportunidades de te-
ner buena salud y educación, porC!Ue el. hombre sal.udabl.e 
y preparado está en condiciones de producir más para su 
propio beneficio y para 1a prosperidad socia1 de to-
dos. 569 

566Gonzálcz, "El. populismo". p. 131 y Silén, I:bid., p. 257. 
567r..a Ley de Sal.ario Mínimo fue una medida del. gobierno federal. nor~eame

ricano tornada para todos los Estados Unidos y extendida a Puerto Rico en ju
nio de 1938 (U.S. Fair Labor Standards Act). La creación de una Junta Insu--
1.ar de Relaci0n0s ~Trabajo fue iniciativa del. Partido Social.ista y fue -
creada el 9 de mayo de 1938, aunque la Junta no fue nombrada hasta el 16 de 
abril de 1942, y no comenzó a trabajar hasta el. 16 de abril. de 1944. En la
sesión l.egislativa que comenzó en febrero do 1941, el PPD aprobÓ una Ley de
Salario Mínimo y legisl.ación imponiendo penal.idades al trabajo en exceso de
ocho horas. En octubre de 1942, Roosevel.t emite una Ordon Ejecutiva destín~ 
da a estabilizar los sal.arios en l.os Estados Unidos (l.09rando que se cumpl.an 
las disposiciones de sal.ario mínimo decretadas). Desde que se aprobÓ l.a Ley 
Federal. de Normas Razonables del Trabajo, en 1938, los propietarios puerto-
rriqueños y norteamericanos operando en P.R., y l.a Coalición, habían cabil-
deado en Washington para 1ograr una enmienda a la Ley para que no fuese apl.i 
cable a P.R. Lo que se obtuvo fue una orden para e1 Secretario del Trabajo=
(el PPD no controló el Departamento del Trabajo de Puerto Rico hasta julio -
de 1941) para que estab1cciera comités especiales para examinar la situación 
de las industrias de la Isla, industria por industria, y recomendar aumentos 
de salario mínimo por industria periódicamente. Los comités debían consti-
tuirse con representantes obreros, patronales y de la opinión pública. Sus
dircctricos serían: loqrar que el salario mínimo en Puerto Rico se pusiera a 
l.a par del de los Estados Unidos "tan rápidamente como fuera posiblo", y evi 
tar aumentos salariales que condujeran a una disminución de la demanda de -=
trabajo en la industria afectada. En este contexto la Legislatura de Puerto 
Rico crea, en 1941, la ".Junta de Salario Mínimo con poderos para fijar sala
rios, horas laborables y condiciones do trabajo para hombres, mujeres y 
aprendices, después de hacer un estudio de la capacidad de l.a industria para 
cumplir con las reglas adoptadas on protección de los trabajadores." (Mejías, 
Condiciones, pp. 100-101.) El. PPD también iría a Washington a pedir que, en 

568
González, I::bid. • pp. 1 (",7-69 · 

569
PPD, catee~~ Pueblo/1944, p. e, citado por González, ~-· p.169. 
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Como se ve, 1os p1antearnientos del. Partido Popu1ar no rebasan -
. 570 

el. marco de l.a práctica de "un poco de ego1.sr.!O inte1igente" 

por parte de l.a burgues1.a norteamericana. Se propon1.a el.evar -
1os ingresos de l.os trabajadores para atenuar l.a l.ucha de el.a-
ses y el.evar su capacidad de consumo, para facil.itar l.a repro-

ducci6n de l.a fuerza de trabajo a un nivel. que permitiera un a~ 

mento de su productividad (l.o que además servir1.a para ampl.iar

el. mercado de l.a proCucci6n agr1.col.a e industrial. rnetropol.ita-
na571). El. PPD pl.antea l.a necesidad de mejorar l.a sal.ud y l.a -

educaci6n del. puebl.o trabajador como una necesidad de reproduc

ci6n del. sisterr.a. As1. pues, l.a intervención gubernamental., pr~ 

puesta por l.os popul.ares, no pretende otra cosa que arbitrar en 

beneficio de 1a perpetuaci6n de la exp1otaci6n del trabajo por-

1as revisiones periódicas y enmiendas a 1a Ley Fedcra1 de Normas Razonab1es 
de1 Trabajo, se continuase permitiendo que Puerto Rico fuese una excepción
y pudiese reg1amentar sus propios aumentos sa1aria1es. La po1~tica da in-
dustria1ización de1 PPD, a partir de 1a invitación al capita1 industria1 -
norteamericano para que se estab1eciera en P.R., estaría basada en ol ofre
cimiento de bajos salarios. Y hay evidencia de que esta po1Ítica ya estaba 
subrepticiamente en marcha en 1945, aunque no se "'destapara" hasta 1947. -
(Cf. Rosa, The Long Uphil.1 ~, pp. 41-44, 77-100, 111-112 y 147-151. Me
jías, Xbi¿., texto y notas, pp. 75, 81-82 y 94-95. Roberto Sánchez Vil.ella, 
"La trañS'formación de 1a orientación hacia el. desarro1l.o del Partido Popu-
lar Democrático en l.a década del. 1940'', ~ :i. desarrollo~~ Rico, 
Gerardo Navas, editor, R.P.: UPR, Serie P1anificación G 2, Escuol.a Graduada 
de Planificación, 1980, pp. 123-129.) Según Roas (pp. 150-151), l.os aumen
tos sa1aria1es que se dieron a partir de 1955, con sus revisiones continuas, 
se deb~an: a las presiones do l.as industrias y uniones norteamericanas para 
evitar 1a competencia do industrias afines en P.R.J y a 1a continua presión 
de 1os comités de sa1ario mínimo en Estados Unidos, l.os cual.es a partir de-
1954 fueron menos "benevo1entes" en sus consideraciones de 1a capacidad dc
cada industria de pagar salarios más altos. La actividad do estos comités
ob1igó a1 PPO a escapar a la presión metropolitana adc1antándose a e11a, es 
decir, aprobando aumentos sal.aria1es antes de que éstos l.es fuesen impues-
tos por 1as autoridades federal.es motropo1itanas. Se esperaba quo para - -
1981 l.os sa1arios mínimos en Puerto Rico se equipararan a 1os de los Esta-
dos Unidos. si es que e1 gobierno insular no negoció una prórroga. 

57ºFrase tomada de un memorándum de Frank McXntyre, jefe de1 Negociado do 
Asuntos Xnsu1ares de1 Departamento de Guarra que administraba a P.R., fecha 
do el 10/V:t/1922. (Citado por Mejías, Condiciones, p. 89.) -

571 El asesor de 1as corporaciones azucareras, Esteban A. Bird. 1cs recuer 
da este dato, "que debería intoresar1cs" • en su informe de 1937, "Thc Sugar 
:tndustry, p. 12. 
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e1 cap.i.ta1. 

Los votos obtenidos por e1 PPD en 1as e1ecc.i.ones de 1940 se 

hab1an concentrado en 1as regiones rura1es, tradiciona1mente 
contro1adas por e1 Partido Liberal. En 1as elecciones de 1944, 

e1 PPO triunf6 en todos 1os distritos, logrando un dominio aba~ 
1uto de ambas cámaras 1egis1ativas a1 obtener e1 64% de 1os vo

tos. 572 Algunos autores afirman que e1 factor decisivo de este 

triunfo fue e1 apoyo que 1e prest6 la Confederaci6n General de
Trabaj adores, que ya para e1 verano de 1943 ejerc~a un contro1-
evidente sobre e1 proletariado cañero, y ~ue hab~a crecido 

fuerza numérica y combativa. 573 

Entre 1940 y 1944 1a 1egis1aci6n soc.i.a1 hab~a recib.i.do 

atenci6n especial por parte de1 PPD. Se aprobaron numerosas 1~ 
yes para proteger a los trabajadores: como la Ley de Salario M~ 

nimo, la 1ey para proteger a los menores en e1 trabajo, 1a sem~ 
na laboral de 40 horas, y e1 arbitraje compu1sorio. Tambi~n se 
crearon programas sociales que beneficiaban a1 proletariado. 574 

Las medidas m~s importantes tomadas en e1 período fueron 

las siguientes: 

1941: 1. Se cre6 un comit~ para e1 estudio y 1a formul~ 
ci6n de un p1an para e1 establecimiento de un si~ 
tema de seguridad social. 
2. Se creó una Junta de Salario M1nimo y se esta
blecieron los procedimientos para determinar e1 -
salario m~nimo por industrias, la jornada regular 
de trabajo y 1a seguridad del trabajador. 
3. Se le concedi6 t1tu1o de propiedad a ciertos -
ocupantes de terrenos y viviendas pGb1icas que no 
pod~an pagar sus rentas. 
4. Se eximi6 de contribuciones sobre 1a propiedad 
donde se hubiesen edificado viviendas cuyo va1or
fuera menor de mil d01ares. 
5. Se estab1eci6 1a jornada de ocho horas para 1a 
Po1ic1a. 
6. Se estableció un programa para 1a construcci6n 
de viviendas para agricultores de bajos ingresos. 

572
González, ~., p. 126. Silén, Ibid., p. 258. 

573
A.G. QUintero, "La base social do 1a transformación ideo1Ógica de1 

Partido Por•11ar en 1a década de1 '40'', ~~desarrollo~~ Rico, -
p. BS. 

574si1én, Ibid., pp. 247-248. 



1. Se prohibi6 que 1as empresas agr1co1as o de 
cua1quier tipo, con m~s de diez trabajadores ven
dieran mercanc1as o prestaran dinero a sus emp1ea 
dos. E1 objetivo de esta 1ey era de terminar con 
1as 11amadas tiendas de raya o "company stores",
donde e1 trabajador se endeudaba a veces por una.
cantidad mayor que su sa1ario, atándose permanen
temente a su patr6n. 
2. Todas 1as empresas envueltas en a1guna fase, -
agr~co1a o industria1, de 1a producci6n de azQcar 
fueron declaradas de "inter~s ptíb1ico" y co1oca-
das bajo supervisi6n de una agencia gubernamental. 
3. se estableci6 1egis1aci6n beneficiosa para los 
maestros. 
1. Se cre6 una Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, 
para actuar como mediador en las disputas obrero
patronales. 
1. Se estab1eci6 un sa1ario básico para 1os maes
tros de instrucci6n pQblica. 
2. Se asignaron fondos para el inicio de un pro-
grama de viviendas para familias de bajos ingre-
sos. 575 

Despu6s de 1945 es dif~ci1 encontrar 1egis1aci6n social 
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la gesti6n gubernativa del PPo. 576 En 1946, el PPD hace los 

pr~eros planteamientos en contra de la independencia, y a fa-
ver de una alianza con el capital industrial norteamericano. 577 

La creaci6n de empresas industriales gubernamentales, entre - -

1940-45, hab1a tenido un prop6sito demostrativo: probar que 1a

inversi6n industrial era un negocio rentable en Puerto Rico. 578 

Para 1946 el gobierno de la colonia empieza a elaborar un pro.-

grama de incentivos al capital norteamericano que incluye: (1.) 

mano de obra barata y abundante; (2.) exenci6n absoluta de con

tribuciones; (3) mercado libre entre los Estados Unidos y Puer

to Rico; y (4) creaci6n, por parte del gobierno insular, de la in

fraestructura necesaria para la industria1izaci6n. 579 Se des

prende claramente de lo anterior, en el contexto de la exenci6n 

contributiva, que el costo del programa de "incentivos" al cap~ 

tal norteamericano correr~a por cuenta del pueblo de Puerto R~ 

575
Gonzá1ezr Ibi~ •• PP• 229-30. 

576rbid •• pp. 231 y 242. 
577rbid •• pp. 146 y 148. 
578

:rbid •• p. 178¡ y Ross. The Long Uphi11 Pathr pp. 61-1os. passim. 
579:tbid., p. 178. 
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co: v1a 1a superexpl.otaci6n de1 trabajo, l.as contribuciones, y 

l.a emisi6n de "deuda ptlbl.ica", .!_ .. ~., el. pueblo de Puerto Rico -

subsidiar~a su propia expl.otaci6n a manos del. capital. norteame
ricano. 

A partir del. nuevo programa de incentivos, el. PPD - -
abandona sus po11ticas de justicia social., de mejores sal.arios, 

y mejores condiciones de vida para el. prol.etariado y l.os traba

jadores en general.. La ret6rica Popul.ar comienza a destacar, -
más bien que l.os derechos, l.a responsabil.idad de l.os trabajado

res frente a l.a sociedad. El. supuesto arbitraje gubernamental.

para mejorar l.a situación del. trabajador se transforma en una -

mediación destinada a l.ograr l.a paz y el. orden social. .. 580 Entre 

1946-1952 el. PPD desempeña una funci6n abierta de mediaci6n a -

favor del proyecto de la burgues1a norteamericana, entre ~sta y 

las clases subalternas en la colonia. El anti-independentismo

y el abandono de la po11tica de justicia social, s61o demues- -

tran que el largo proceso de formaci6n de la "'intelectualidad -

orga.nica" a la burgues!!'..a imperial está llegando a su fin. La -

hegemon!!'..a de la burgues!!'..a norteamericana en la colonia se está

consol idaudo a medida que: el proyecto del PPD va cobrando coh~ 

rancia, el liderato popular se va perfilando con más claridad -

como su intelectualidad orgánica, y el Partido Popular va lo- -

grande obtener la espont~nea adhesi6n de los cuadros dirigentes 

puertorriqueños a la reglamentación y a la fuerza coercitiva de 

la dominaci6n burguesa imperial (~-~-, del Estado norteamerica
no).581 

El año de 1947 verá 1a formu1aci6n programática exp11cita,

por parte de1 PPD, de 1a incorporaci6n de1 capital industrial -

norteamericano a1 proyecto de "desarro11o de Puerto Rico, y por 

1o tanto, su admisión tácita de que 1a alianza bajo 1a hegemo-

n!!'..a de 1a burgues~a norteamericana se estaba consolidando. La
idea de "invitar" a1 capita1 industria1 norteamericano a esta-

b1ecerse en 1a Isla no era nueva. En 1928, Luis Muñoz Mar'Ín h~ 

SBOibid., pp. 151-152. 
581 Gramsci, Benedetto Croco, pp. 20-21 1 y Gramsci, ~ :l. Presente, p.BB. 
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b1a. sido enviado a 1os Estados Unidos, por 1os dos partidos m~s 

.importantes (Uni6n y Coa1ici6n), en una misi6n destinada a fo-
~entar 1a industria1izac~6n de Puerto Rico. Muñoz ten~a e1 en
cargo de buscar capita1es norteamericanos dispuestos a estab1e
cerae en 1a Ia1a. 582 Tampoco era nada nuevo 1a idea de dar - -
exenci6n contributiva como incentivo. La Legis1atura insu1ar -
hab~a aprobado 1egis1aci6n otorgando exenci6n contributiva a --

1as industrias que se estab1ecieran en Puerto Rico en 1919, - -
1925, 1930 y 1936. 583 En 1944 1a administraci6n Popu1ar (a tr~ 
vés de Teodoro Moscoso, director de 1a Compañ~a de Fomento In-
dustria1 de Puerto Rico, creada en mayo de 1942 584 > hab~a cabi~ 
deado para que se aprobase, en 1a Legis1atura co1onia1, 1a pri

mera 1ey de exenci6n contributiva de1 PPD. E1 proyecto fue ve
tado por e1 entonces Gobernador Tugwe11, y no se convirti6 en -
1ey hasta 1947, despu~s de 1a renuncia de ~ate en 1946. 585 En-

1945 se cre6 1a AID, Aid to Industrial Deve1opment Program, con 

e1 prop6sito de promover a Puerto Rico como una buena ubicaci6n 
industrial. En febrero de 1946 apareci6 e1 pri.mer anuncio en -

1a revista norteamericana Fortune. 586 Como se puede apreciar,-
1o que no se hizo exp1ícito hasta 1947 y no cobr6 auge hasta --
1950, se ven~a planificando y trabajando desde mucho antes. 

En febrero de 1946, Muñoz declara incompatib1es la condi-
ci6n de miembro de1 PPD con 1a de miembro de1 Congreso Pro Ind~ 
pendencia de Puerto Rico. E1 Congreso hab~a sido creado, e1 15 
de agosto de 1943, por la poderosa facci6n independentista de1-

PPD~ conjuntamente con los naciona1istas y 1oa comunistas puer
torriqueños.. La facci6n independentista Popu1ar ven~a presio-

nando a Muñoz para que e1 PPD se definiese en torno a1 "status" .. 

Ganadas 1as e1ecciones de 1944, 1a agitaci6n independentista no 
cesaba y Muñoz tem~a por 1a cohesi6n interna de1 Partido, y por 

582Ross. Ibid •• p. 20. 583 rbid., p. 44. 
584.!M5!.,--;-:--61 y CUrot Cuevas, E1 desarro1l.o, p. 208. 
585

Ross, rbid., p.77 
586rbid., pp. se-91 .. 
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su pape1 como 1.1:der de1 mismo. No obstante, no quer.1:a arries-
garae a escindir al. PPD. Por esa raz6n, conjuntamente con .l.a -
dec1araci6n de "incompatibilidad de membrec.1:as", Muñoz reafirm!!._ 
ba e1 derecho de todo popular a defender y propulsar 1a indepe~ 
dencia de Puerto Rico o cualquier otra so1uci6n a1 problema de1 
"status". Ese m.1.smo mes de 1946, Muñoz expulsa a 1os miembros

de.l. PPD que no renunciaron a su membrec~a a1 Congreso Pro Inde
pendencia. Y e1 20 de octubre de 1946 se funda e1 Partido Ind~ 
pendentista. 587 

En este proceso, Muñoz Mar.1:n va adecuando e1 discurso po1~ 
tico Popu.l.ar al. proceso de "depuraci6n" del. Partido, con J.o - -

cual. el. PPD se va constituyendo en una inte.l.ectua.l.idad orgAnica 

al. capital metropo1itano con un grado creciente de coherencia.
Durante esos meses en que se va cuajando l.a escisi6n, Muñoz - -
pl.antea que l.a independencia har~a .i.mposib1e el. l.ogro de l.as -
condiciones econ6micas necesarias para solucionar l.os verdade-
ros probl.emas ae Puerto Rico, que son de orden estructural. y -
que i.mp1ican 1a necesidad de industrial.izar al. pa!'.s. Pl.antea -
1a necesidad de cambiar ~ rel.aci6n pol.~tica ~ ~ Estados -
~, pero !!!?.. d:..e_ econ6mica. Se separa e1 aspecto econ6mico --
del. po1!'.tico el. imperial.ismo norteamericano, y se pretende 
que Puerto Rico sufre tan s6l.o e1 pol.ttico, raz6n por 1a cua1 -
1a sol.uci6n a1 probl.ema del. "status" es fácil.. .Muñoz pl.antea -
que Puerto Rico no sufre el. agresivo, h~bil. y poderoso í.mperia

l.ismo financiero, econ6mico y dipl.omático [Sic~ de 1os Estados 
Unidos. A su juicio, el. Gnico capital. imperial.ista en Puerto -
Rico es el. azucarero y, en l.a medida en que l.as col.onias son -
"agro-exportadoras", si Puerto Rico se industria1iza dejará -
de ser una col.onia. Se pretende reorientar l.a atenci6n de l.os

puertorriqueños hacia l.os "verdaderos" probl.emas del. pa!'.s, con
sistentes en 1a necesidad de organizar y perfeccionar l.a l.iber
tad pol.!'.tica que se tiene, resol.ver l.os probl.emas de salud y de 

educaci6n, etc. En el. contexto de esa ret6rica, l.a noci6n de -
1ibertad es redifinida por Muñoz. Este 1.a restringe: a 1a "l.i-

587véaae: Bol.ívar Pagán, Historia de ~partidos, tomo ZI; Silén, E.e_--
cit., pp. 243-280, para un rocuento del. proceso., menos esquemático y que recu 
pero su complejidad de determinaciones. 
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bertad del. hambre"; a 1a .. libertad de1 miedo" al. hambre y a 1a 

querra: y a 1as supuestas libertades de palabra, pensamiento y
vida que, segdn el. maximo l.~der popular, son garantizadas por -
1a presencia norteamericana en Puerto Rico. 

Muñoz nuevamente retoma elementos aportados, a 1o largo de 

1a dominaci6n norteamericana, por diferentes proyectos de l.ey -

americanos e iniciativas de po1~ticos puertorriqueños, y comie!!_ 

za a elaborar su propuesta de so1uci6n a1 problema del. "status" 

pol.~tico. Sol.uci6n que, obviamente, no pasa por l.a independen

cia. En dos art~cul.os del. 28 y 29 de junio de 1946, publicados 

en el. peri6dico ~"Mundo, Muñoz propone l.a siguiente sal.ida a -

l.a indeseable rel.aci6n pol.~tic~ con los Estados Unidos. 

Una forma es que el Congreso de Estados Unidos, sin -
cambiar--o ampliando-- las actuaies deseables reiacio
nes econ6micas, apruebe una 1ey estableciendo el go-
bierno 1oca1 completo, lo que hemos llamado el Pueb1o
Asociado de Puerto Rico, con plena autoridad democráti 
ca Interna;- Cjüe"Sera-Trrevocab1e hasta que se hayan ar 

~~~=d~ ~!=~t~: ~~d~~~~a~~~~6:!~~~i~:~~~os por la ley= 

588GonzSlez, "El. popul.ismo'", pp .. 204-211 y Sil.én, ~, pp .. 276 y 278. 
589citado en Si1én, I:bid .. , p. 276.. Al. referirse a "l.o qUe hemos l.l.amado 

Puebl.o ..... •• Muñoz al.ude a-uñ'" proyecto de l.ey sometido al. Congreso de EE .. UU .. 
que se conocer~a como el. proyecto ~-Piñeiro, radicado hacia final.es de 
1945. En 1943 l.os partidos Unión Republ.icana, Liberal. y Popul.ar Democr5tico 
hab~an exigido que el. "status" de P.R. fuoso resuel.to a l.a mayor brevedad P2.. 
sibl.c. En 1945 l.a l.cgisl.atura insul.ar aprobó unánimemente una rcsol.ución p.!_ 
diendo al. Congreso de EE .. UU .. una l.cy autorizando un plebiscito sobre el. - -
"status" (Sil.én, pp .. 242 y 262).. Después de varias iniciativas del. Ejecuti
vo y senadores norteamericanos por resol.ver el probl.e:ma (que oscilaban entre 
permitirl.cs a l.os puertorriqueños el.egir a su propio gobernador, hasta conc~ 
derl.es l.a independencia)1 el. Comisionado Residente en Washington el.egido por 
el. PPD, Jesús T. Piñeiro, y el. senador Tydings radican un proyecto de l.ey -
que era una traición a la independencia do Puerto Rico. Establecía el pro-
yecto que, de serie concedida l.a independencia a Puerto Rico, se garantiza-
ría que: no se expropiar~a a ninguna corporación o individuo¡ l.os EE.UU .. te!!_ 
drían derecho a establ.eccr y mantener bases navales y mil.itarcs, según conv.!_ 
nieee a sus fines de defensa; 1as fuerzas armadas de 1os EE .. UU. gozarían de 
1ibre movimiento hacia y desde todos l.os puertos y aereopuertos que hubiese 
en Puerto Rico, y en caso de guerra tendrían derecho a l.ibre tránsito, y en 
tiempos de paz a l.ibre movimiento; an caso de cual.quier guerra, la Repúbl.ica 
de P.R. ser!a al.iada de 1os EE .. uu .• cuyos servicios de intol.igcncia opera
rían l.ibremente dentro de l.os 1ímites territorial.es de P.R.. Se proveía para 
l.a eLección de una convención constituyente y un gobierno de forma repub1i-
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E1 4 de ju1io de1 mismo año, un miembro de1 PPD pub1ica en 
~ ~ un art~cu1o con 1a intenci6n de ade1antar, o promover, 
1a poaici6n (ya adoptada por e1 Comité Centra1 Popu1ar) en 1a -

cua1 se basaban 1os conceptos vertidos por Muñoz unos d~as an-
tes. En este art~cu1o, e.l doctor Fern6s Isern descartaba 1as -

sol.uciones cl.a.sicas propuestas a.l problema del. "status": l.a es

tadidad (anexi6n definitiva como un estado más de EE.U~.) y .la
independencia. Y añade: 

Yo creo que e1 pueb.lo de Puerto Rico puede constituirse 
dernocr~ticamente, adoptando, a invitaci6n del. Congreso
de Estados Unidos y mediante p.lebiscito, una constitu-
cidn democrática que -con.l.leve además .la continuaci6n de 
.las re.laciones econ6micas y antes bien con l.a ampl.ia- -
cidn de el.l.as. Creo que el. pueb1o de Puerto Rico a1 ac 
tuar as~ estar~a ejercitando dos actos de soberan~a; ar 
aceptar l.a propuesta de l.a Constituci6n y al. aceptar -
los t~rminos de rel.aci6n que habr~an de ser al.tarados -
sdl.o por concurrencia de ambas partea.590 

La cita anterior revel.a en qu~ medida el. PPD est~ cumpl.ien

do su funci6n organizativa de 1a hegemon~a social. y del. dominio 
estatal. de 1a dorninaci6n imperia1, d~ndol.e homogeneidad y con-
ciencia de l.a propia función econ6mica, social. y pol.~tica a l.a
burgues~a norteamericana. ser~a el. PPD quien sintetizar~a para 
l.a rnetr6pol.i l.os el.amentos constitutivos de J.a concepci6n de --· 
una rel.aci6n "nueva", que acaJ.1ara el. descontento en l.a col.onia, 

cambiando l.as cosas para que todo siguiera igual., y facil.itando 
l.a transición del.a "coerci6n" a J.a "direcci6n ". 591 

2.1. Gobernador electivo ~ ~-

En 1948, l.os Estados Unidos conceden por primera vez al.os-. 

cana con una Carta do Derechos en 1a Constitución. E1 Comité de Territorios 
y Asuntos Insu1aros dc1 Congreso de EE.UU. archivó e1 proyecto Tydings-Pi~
ñeiro. (Si1én, pp. 269 y 274,) Fracasadas estas gestiones en 1946, 1a Le-~ 
gis1atura de P.R. aprobó dos proyectos, uno para que el pueb1o de P.R. e1i
giera a su gobernador, y otro convocando a un plebiscito para e1 4 do ju1io 
de 1947. El Gobernador Tugwe1i vetó ambos proyoctos y el Presidente de 1os 
Estados Unidos 1o respa1dó en e1 veto. (Si1Ón, p. 275.) 

590~., pp. 277-78 y Gonzá1ez, .!!?.!.!!·,p. 206. 
591

cf. Gramsci; Intelectua1es, pp. 11 y 17-18. 
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puertorriqueños el. derecho ~ el.egir a su propio gobernador. Y

en l.as el.acciones general.es de noviembre de 1948, Luis Muñoz M~ 
r~n se convierte en el. primer gobernador puertorriqueño el.ecto
por sufragio popul.ar. 

La real.izaci6n de un aparato hegem6nico, en cuanto crea 
un nuevo terreno ideol.6gico, determina una reforma de -
l.as conciencias y de 1os m6todos de conocimiento, es un 
hecho de conciencia, un hecho fi1os6fico. En l.enguaje
crociano: cuando se l.ogra introducir una nueva moral. -
conforme a una nueva concepci6n del. mundo, se concl.uye
por introducir tambi~n tal. concepci6n, es decir, se de
termina una compl.eta reforma fil.os6fica.592 

En el. esp~ritu de crear ese nuevo terreno ideol.6gico sobre
el. cual. cimentar 1a direcci6n del b1oque hist6rico en formaci6n, 
se inserta e1 siguiente mensaje de Mufioz Mar1n a 1a Legis1atura 
insu1ar en marzo de 1952~ 

592Gramsci, Benedetto Croce, p. 48. 
593Muñoz siempre cu1tivó frente a1 pueb1o una imagen mesiánica y redento

ra del.. PPD, y una imagen propia que 1o proyectaba como un .. vidente''. Lo ante 
rior, en el. contexto de 1a ignorancia que padecían la mayoría de los puerto::" 
rriqueños, y unido a su carisma personal., lo permitió a Muñoz movilizar a1 -
"'puob1o" puertorriqueño--pro1etariado, marginados, y hasta a l.a pequeña bur
guesía--con una convicción casi religiosa. (Cf. González, "El populismo", pp. 
1 84-86), Muñoz decía que el. PPD predicaba <gs.) "casi una renovación rel.i-
giosa"', una nueva forma de vida "dentro de un espíritu sencill.o y moderno de 
justicia. y cristianismo". (Discurso del. 1 O de febrero de 1933, citado en To 
rregrosa, Biografía, pp. 94-95¡ tomarnos l.a cita de Gonzál.ez, ~·r p. 183.) 
En consonancia con este papel. cuasi-rel.igioso, Muñoz l.e pide al. puebl.o que -
conf!e en él. y en su sabiduría. QUe él sabrá discernir el momento para ac-
tuar a nombre de1 puebJ..o, exigiendo justicia y bienestar para "la gran masa
sufrida de nuestro pueblo". Muñoz responde así a una pregunta sobre cuál. ha 
de ser el. momento adecuado para sol.ucionar el. "status" colonial. de P.R., si
antes o después de final.izada l.a Segunda Guerra Mundial. (Catecismo ~ ~-



cho y con respeto de unos para otros. Y veo, al. mirar
hacia 1a cumbre, que ejercer l.a iniciativa Privada en -
bien qenera1 se concebir& com~un deber en vez de sO'ra
mente ~ un-Oerecho.594 ""(2'ü'bray'°aCIC>ñ"Uestro:::r - --

Muñoz comienza a formar una "opini6n públ.ica" 595 adecuada 
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l.os l.1mites que, a l.as aspiraciones de redistribución de 1a ri

queza y de justicia social. del. puebl.o, impondr~ el. nuevo modelo 

de acumul.aci6n de1 capital. norteamericano. Advierte: que l.a r=. 

muneraci6n por el. trabajo será modesta y que en 1o futuro, 1as

desigual.dades socio-econ6micas ser:i.n producto de l.as diferencias, 

natural.es entre l.os individuos, de capacidad y esfuerzo personal.. 
Señal.a que l.os l.únites individual.es de acceso a l.a educaci6n es 
tar~n condicionados por 1a capacidad de cada quien596 • Detrás= 

de 1a nueva ret6rica muñocista se esconde 1a intenci6n de su- -

plantar e1 "instinto de c1ase" del pro1etariado por una· concep

ci6n ideo16gica de 1a co1aboraci6n de c1ases, en que se presupe_ 

ne que e1 capital puede ser otra cosa que 1o que ha sido hist6-

ricamente--una re1aci6n social destinada a lucrar sin 1:tmites a 

una de 1as partes a costa del trabajo de la otra--y que sus m6-

vi1es pueden ser "el bienestar genera1" -

En e1 mismo "Mensaje" de 1952, Muño:z deja sentado con c1ar!_ 

dad que los aumentos salariales no excederán las posibi1idades

de cada industria. Es decir, e1 bienestar de1 pueblo estará d~ 

terminado por 1as necesidades de acumu1aci6n del capital. La -

~1944, pub1icación de1 PPD, pp. 5 y 14, tomado de Gonzál.ez, ~., p. --
194.) 

594Muñoz Marín, "E1 buen saber de1 jl'.:baro puertorriqueño", Mensaje del. G2. 
bernador de Puerto Rico a l.a 17t"ª Asamb1ea Legis1ativa, 20 de marzo de 1952 
en Fernández Méndez, Eugenio. ~ x_ ~ 92.!. ~puertorriqueño. -
Río Piedras: Editoria1 U.P.R., 1954, pp. 210-224. (Nuestra cita l.a tomamos
de Gonzál.ez, ~bid., p. 186.) 

595Gramsci, ~ :i. Presente, p. 197, anal.iza el. contenido de l.a "opi- -
nión públ.ica" así: "Lo que se denomina 'opinión públ.ica' está estrechamente 
conectado con 1a hegemon!a po1ítica, es e1 punto de contacto entre 1a 'so-
ciedad civi1' y 1a "sociedad po1Ítica', entre e1 consenso y 1a fuerza. El.
Estado, cuando quiere iniciar una acción poco popul.ar, crea previamente l.a
opinión púb1ica adecuada, o sea organizada ~·, ''l..organiza?~ y central.i
za ciertos c1ementos de 1a sociedad civi1." 

596La Convención Constituyente, que debía redactar e1 texto de 1a Consti
tuci6n dc1 Estado Libre Asoci~=o de PUcrto Rico (ELA), se reunió entre sep-



265 

distribuci6n de1 ingreso socia1 pasa as~ a depender de l.as exi
gencias del. capitai. 597 

En un discurso de 1957, Muñoz contin1l.a con l.a ficción del. -
"gobierno árb1.tro de l.as el.asesº, s61o que se comienza a perfi
l.ar con mayor cl.aridad cuál. proyecto de el.ases será el. favorec~ 
do por el. arbitraje. Señal.a que, tanto el. patrono como el. pro
l.etariado deberán subordinar sus intereses a l.os de .. l.a socie-
dad" como un "todo". Es decir, el. prol.etariado deberá subordi
nar sus intereses de el.ase a l.a perpetuaci6n del. sistema de do
minaci6n de l.a burgues~a, metropol.itana y aut6ctona. Opina Mu
ñoz que: 

Un movimiento obrero maduro l.e da reconocimiento a
sus deberes, l.o mismo que l.e da amparo y respaldo a sus 
derechos. Debe de hacer un buen convenio colectivo. -
Respetarlo, no solamente por lo que concierne la ccono
m~a de Puerto Rico, por lo que concierne el progreso de 
Puerto Rico, que es vital para ·todos los trabajadores -
de Puerto Rico y que es necesario también para todos --
1os ciudadanos de Puerto Rico.598 

Para asegurarse de la "madurez" de1 movimiento obrero, Mu-
ñoz destruye a1 movimiento independiente de mayor pujanza y 1u
cidez de c1ase, 1a Confederación General de Trabajadores, co- -
rrompe a su liderado burocratizándo1o, e importa uniones patro
nales de 1os Estados Unidos. 

2.2 ~ insurrecci6n nacionalista ~octubre ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ 1a direcci6n ~ bloque hist6rico. 

E1 30 de octubre de 1950 Puerto Rico se estremece por un 1~ 

tiembre de 1951 y febrero de 1952. E1 Partido Socia1ista quiso inc1uir en
l.a Carta de Derechos. e1 derecho a una educaci6n universitaria y a rccibir
asistencia médica gratuitas. Encontró oposición por parte de estadistas y
popu1ares. y ninguno de l.os dos derechos fue incl.uido en 1a Carta. (Si1én • 
.!.E!.2.·r pp. 322-325.) 

597
Gonzál.ez. ~-. p. 188. 

598
Luis Muñoz Marín. "Función de1 movimiento obrero en l.a democracia pucr 

torri.qucña", discurso pronunciado en 1957 r p. 12. Citado por Gonzál.ez r - -= 
~-· pp. 168 y 192. 
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vantamiento armado naciona1ista en toda 1a Is1a. Los Naciona--

1istas atacan 1os cuarte1es de po1ic~a de varios pueb1os, e in
tentan tomar 1a casa de gobierno, La Forta1eza, para matar a1 -
gobernador, Luis Muñoz Mar1n. E1 ataque a La Fortaleza durará
una hora y cinco minutos. E1 gobierno refuerza a 1a po1ic1a y
movi1iza a 1a Guardia Nacional. La guardia ametralla desde e1-
aire posiciones nacionalistas, bombardea a1 pueblo de Jayuya, y 
moviliza sus divisiones blindadas. En los enfrentami~ntos mue
ren combatientes de ambos bandos. 599 El peri6dico E1 Imparcial 

reseña los acontecimientos de la siguiente forma: 

cuarenta y ocho horas despu~s de haber esta11ado en - -
Puerto Rico e1 movimiento revolucionario más importante 
que ha sido registrado en la historia del pa!s, e1 Go-
bierno de Puerto Rico moviliza aún todas sus fuerzas p~ 
ra aplastar los últimos reductos de la sub1evaci6n na-
ciona1 ista, especia1mente en los pueblos de Utuado, Are 
cibo, Mayagfiez, Peñue1as y Jayuya, en la regi6n montañ~ 
sa de 1a Isla. El sangriento levantamiento tanta hoy -
un balance de alrededor de 25 muertos y de cientos de -
heridos, habi~ndose practicado numerosos arrestos y man 
teni~ndose al pa!s en un estado de agitaci6n y crisis = 
acentuada por 1a movi1izaci6n de la Guardia Naciona1.600 

El 1o. de noviembre dos nacionalistas, Osear Co11azo y Gri
se1io Torreso1a, realizan un atentado contra el Presidente de -
Estados Unidos, Harry s. Truman. En el atentado muere Torreso
la y un po1ic!a de seguridaa. 601 Mientras tanto, en Puerto Ri

co 1a po1ic!a hab!a tiroteado la casa de A1bizu Campos. E1 2 -
de noviembre 1a po1ic!a asalta 1a residencia de A1bizu, 1anzán
do1e bombas lacrim6genas, y el m~ximo 1!der nacionalista se ri!!,_ 

de despu~s de un intento tiroteo. El gobierno desata una ola -
de arrestos y aprehende a más de mi1 personas, incluyendo a1 
liderato nacionalista y a cuatro 1!deres comunistas. 

La insurrección nacionalista permiti6 que e1 gobierno popu
lar y e1 Estado norteamericano desataran una ola represiva que

cu1minar~a con el encarcelamiento de los principales 1!deres n~ 

599siién, Historia, pp. 308-310. 

GOOibid., p. 310. 

G0 1 Ibid. 
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cionalistas y un largo exilio en l.as cárceles norteamericanas. -
De esta forma se l.ogrd desvincular exitosamente al Nacionalismo 

del pueb1o puertorriqueño durante largos años. 602 

Con el encarcelamiento y destierro de los nacionalistas qu~ 
d6 libre el camino para que el. Partido Popular Democrático hi-
ciera su obra: la "real.izaci6n del aparato hegem6nico" de l.a -
burgues~a norteamericana. En este proceso de obtener el. cense~ 

del pueblo colonial., jugar~a un papel de vital i..mportancia -

el desarrollo de la ecanom~a, o la profundizaci6n del. capitali~ 
mo v~a la industrialización del pa~s. Ser§ este proceso de in

dustrialización, y las medidas tomadas para impulsarlo, el sus
tento principal. de la hegemon~a norteamericana durante 1as pr6-

ximas d~cadas./ A pesar de que e1 PPD abandonará sus promesas -
de justicia socia1, se declarar~ en contra de la independencia, 
y 1e abrirá las puertas de par en par a1 capital norteamericano, 
1a modernizaci6n de la econom~a: permitir& 1a inserci6n en e1 -
mode1o de acumu1aci6n de la fracci6n marginada de la burgues1a

aut6ctonar ofrecerá emp1eo para una buena fracci6n del proleta
riado--y ~xportará otra buena porci6n, v1a los trabajadores em!._ 
grantes y el servicio militar en 1as fuerzas armadas norteamer!._ 

canas--; crear~, por un tiempo, un espacio econ6mico para el -
crecimiento de la pequeña burgues~a tradicional; y a la par, 1e 

dará un est1.mu1o tremendo a la formaci6n, consolidaci6n y am- -

6 º2 Ibid., pp. 285, 310-313,321 y 340. Albizu Campos había regresado a - -
Puerto Rico, enfermo y tras cumplir una condena de 10 años en prisiones nor 
teainericanas, el 16 de diciembre de 1947. Después de estos arrestos en - =-
1950, comenzaron 1os juicios contra los nacionalistas en febrero de 1951. -
Aquellos procesados por destrucción de propiedad recibieron condenas de en
tre 4-11 años de prisión en EE.UU.1 los acusados de asesinato recibieron -
condenas de cadena perpetua; a Al.bizu se le condenó a 53 años de prisión¡ -
al Secretario General del Partido, Francisco Matos Paoii, se le condenó a -
20 años de prisión {entre ias "pruebas" utilizadas en su contra figuraban -
dos citas, una de José Mart~ y otra de Ramón Dneterio Betances, vertidas -
por él en discursos públicos) . Se pensó que encarcelando y martirizando a
las nacionalistas se acabaría con el sentimiento independentista y anti-im
perialista. La historia demostraría lo contrario. E1 1/III/1954, cuatro -
naciona1istas tirotearán el Congreso de EE.UU., hiriendo a cinco congresis
tas, los jóvenes eran: Lolita Lebrón. Rafae1 Cance1 Miranda, Andrés Figue~ 
roa e Irving Flores. Con e1 tiempo se convertirían en los presos político~ 
más antiguos del mundo. 
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pl.iacidn de 1a nueva pequeña burgues~a.. Para l.os marginados se 

importarán l.as medidas de seguridad social. y transferencias fe
deral.es, creadas para al.iviar 1as tensiones socia1es y 1a l.ucha 

de el.ases en l.os Estados Unidos en l.a época de1 11Wel.fare State"' 

(del. "Estado benefactor"). 

3 .. ~ creaci6n ~ ~ Libre Asociado de ~ ~-

El. 14 de marzo de 1950, el. Partido Popul.ar Democr&tico rad~ 

c6, a trav~s del. Comisionado Residente en Washington, Antonio -
Fernc5s Isern, un proyecto de l.ey que "proven!.a' para la organi

zaci6n de un gobierno constitucional. para el. puebl.o de Puerto -

Rico•". Tanto l.a C:imara de Representantes como el. senado de -

l.os Estados Unidos aprobaron el. proyecto, y éste se convirti6 
en l.ey el. 4 de jul.io de 1950 a1 ser firmado por e1 presidente 

Harry s. Truman. Se conocer~a como 1a Ley 600. 603 

A1 ser aprobado, e1 proyecto permit~a a1 pueb1o de Puerto -
Rico reunirse en Asamb1ea Constituyente, y preparar una Consti
tuci6n que estab1eciera, a manera de convenio, una nueva re1a-

ci6n po1~tica entre Puerto Rico y 1os Estados Unidos. 

La Ley 600 estab1ec~a que 1a constituci6n de Puerto Ri
co deb1a someterse a 1os siguientes requisitos (que de
hecho estab1ec~an unas 1imitaciones a1 poder de1 pueb1o 
de Puerto Rico a redactar su propia constituci6n): 1)
e1 gobierno deb1a tener una forma repub1icana; 2) 1a -
constituci6n deb1a tener una Carta de Derechos: 3) se
r~a enviado a1 Congreso si e1 presidente de 1os Estados 
Unidos encontraba que estaba de acuerdo (conforme) con-
1a 1ey 600 y con la Constituci6n de Estados Unidos: y -
que 1a constituci6n ser~a aprobada finalmente por el -
Congreso. 604 

En.1as vistas ce1ebradaa por e1 Congreso para 1a aprobaci6n 
de 1a Ley 600, Muñoz hab!.a so1icitado "de1 congreso que fuera -

condescendiente y que no asumiera una actitud paterna1ista", i~ 
sistiendo en todo momento "ante el. Congreso que l.os poderes se

r~an ejercidos--en todo caso que e1 pueb1o de Puerto Rico 'se -
vol.viera 1oco'--por el. Congreso, donde descansaba l.a sebera-

f>03 
Si1én, ~~, pp. 305-306. 

604.!E.!E.·1 p. 3Q6. 
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n~a. 11* El. 3 de junio de 1950 Muñoz se dec1ara por primera -
vez en forma pdb1ica, como opuesto termin!~temente a 1a indepe~ 
dencia.. Y l.l.ama a "errores de juventud" a l.a agitación -

que ~l. mismo real.iz6, en años anteriores, a favor de l.a indepe~ 
dencia .. 

La Ley 600 fue sometida en referendum al. puebl.o de Puerto -

Rico, para su aprobaci6n o rechazo, el. 4 de junio de 1951. El.
total. de el.actores inscritos era de 779,695 votaron 508,185 .. -

Aceptaron l.a Ley 600 unos 387,016 votantes, se pronunciaron en

centra, l.19, 169 el.actores. 1 La con su l. ta se cel.ebr6 "en medio de 

un despl.iegue de fuerza mil.itar y pol.ic5:.aca". GOS El. 27 de ago!!. 

to de 1951 se cel.ebraron el.ecciones para el.egir l.os del.egados a 

l.a convenci6n constituyente. De 92 de1egados e1 PPD e1igi0 70; 
1os republicanos (anexionistas) 15 y 1os socialistas 7. E1 17-

~.,p. 307. 

** Ibid., Silén señal.a que para el. 5 de diciembre de 1950, Muñoz daba 
por supu-;&ta ya la nueva relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, afir-
mando categ6ricamente que Puerto Rico era parte del. sistema federal (EE.UU.) 
y que el. gobierno de la rsla se asemejaba al de un dominio de l.a Mancomuni-
dad (C.::r:monwealth) Británica. En un discurso del 17 de julio do 1951 Muñoz
intenta exp1icarle al pueblo de Puerto Rico su cambio respecto a la indepen
dencia. de l.a rala, según él: en "enormes tertu1ias" con el. puebl.o bueno y -
sencill.o "aprendí ••. que la gran masa del. pucbl.o de Puerto Rico quiere las -
anchas hermandades con sus conciudadanos de la Uni6n Americana •••• Me di - -
cuenta que con un programa de Xndependcncia aislada jamás obtendríamos res-
pal.do del. pueblo •••• •• Durante la década que comienza en 1950, el PPD se dedi 
cará a. "enterrar la independencia••, desarrol.lando (por todos l.os medios de c~ 
municación masiva y a través, sobro todo, de la escuela pÚbl.ica) una campaña 
de miedo a la independencia entre los puertorriqueños. (Silén, rbid., pp. 
314-419.) ~~ 

6 º 5 !J2.1.g., p. 317. 65' de los inscritos votaron; 76' de los que votaron y-
49.6' de 1os inscritos aprobaron la Ley GOO. E1 23' de los que votaron y --
15' de 1os inscritos rechazaron la Ley. Silén atribuye que e1 repudio no -
fuese mayors a una escisión del Partido Republicano, en torno a1 terna 1 qUe cu!_ 
minó en una recomendación: o a abstenerse, o a votar en contra; y a la ambi
gUedad de directrices del Partido Independentista, qUc siempre so opuso a 1a 
Ley pero que recomend6 en a1gunas instancias votar en contra y en otras l.a -
abstención. (pp. 307, 317.) El Partido Xndependentista se había ido per- -
fi1ando cada vez más hacia e1 oportunismo. El. 10. de noviembre de 1950, des 
pués de 1a insurrección naciona1ista, ratifica suz métodos pacíficos do l.u-= 
cha e insiste en que la independencia hay que conseguirl.a pacíficamente y en 
amistad con los Estados Unidos. Asume una posición de ''leal. oposición'', y -
se inserta dentro de la ideología de la Guerra Fría, en ese contexto, justi
fica 1a participación de puertorriquefios--en--ra ~ra de Corea. Según Si1én, 
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de septiembre se ce1ebr6 1a primera sesi6n de 1a Convenci6n - -
Constituyente y e1 texto fina1 de 1a Constitución fue aprobado

e1 6 de febrero de 1952. ,' E1 3 de marzo de 1952 se cel.ebr6 una

consul.ta a1 pueblo en que ~ate aprob6 1a Constituci6n con -
374,649 votos a favor y 82,923 en contra. Muñoz insist~a en -
que, con 1a aprobaci6n del documento l.os Estados Unidos e1i.min~ 

r'1.an todo "rastro y vestigio de1 sistema col.onial. en Puerto Ri
co". Aprobada l.a constituci6n en Puerto Rico, ~ata fue enviada 

al. presidente de Estados Unidos para su ratificaci6n. Referida 
a l.os diferentes comit~s, recibi6 apoyo en l.a Cámara de Repre-

sentantes y enmiendas en el. Senado. 606 

El. Congreso decidi6 enmendar la constituci6n eliminan
do 1a seccí6n 20 de 1a carta de derechos y enmendando -
1a Seccí6n 5 de1 Art1.cu1o II y estab1ecíendo ~ 1a au
toridad federal sobre 1a isla guedd en ~ a trav~ de
la ~de Re1acic:;neg-FeQeraTE!s. A e~sae es~CO'ii'
f°jreso agregd a 1a seccidn 3 de1 art1.cu1o VII la siguien 
te nueva oraci6n: Cua1quier enmienda o revisi6n de esta 
Constituci6n deber3 ser comyatlbie coñ la resoluCT6n-oe 
cretada ~ er--concrresci" de os EstaCIOS Unidos aprobanCIO 
esta constitUC--i6n, con l:iS CITSposiclonesapI"I"cables de
Ia""""ConstituciOn de '10"ii" ES'tados unidos, con la ~ Puer
t'Orrisuena de ReI"acIO'iles Federare:s-ycoñ"L"a ~ Pa.Eil'Ca 
600 de1 oct09tisirno ~ congreso. oo-r- -

La nueva constitucidn del Estado Libre Asociado (ELA), corno 

1~amar~a la nueva entidad po1~tica, ratificaba la situaci6n
co1onia1. La Ley de Relaciones Federales no era otra cosa que-
1a Ley Jones de 1917, que garantizaba 1a soberan~a de 1os Esta
dos Unidos de América en Puerto Rico; la ••nueva .. re1ac:i.cSn po11.
tica reten~a todas sus disposiciones y le cambiaba el nombre. ~ 

De esta manera, los puertorriqueños obtuvieron un virtual con-
trol de los asuntos de administracidn po1~tica y econ6mica in-
ternos; pero el Congreso de los Estados Unidos reten~a el poder 
de legislar para el pueblo puertorriqueño cuando y sobre asun--

"Esa actitud, a1 igual. que toda una serie de posiciones po1íticas de1 Parti 
do Independentista, tendrá consecuencias fata1es para 1a 1ucha indeponden= 
tista en l.a década de 1950." (pp. 312 y 314.) 

GOGibid., pp. 322-328. 
607

Ibid., p. J28. véaso: .Bol.Ívar Pagán, Historia de ~partidos, II, pp. 
281-331 para deta1l.es. 
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asuntos que considerara pertinentes. Además, e1 Presidente y -

1a Legis1atura de Estados Unidos se reservaban e1 derecho de v~ 
tar 1a 1egis1aci6n aprobada por 1a Legis1atura puertorriqueña,-

1a cua1 pod~a ser dec1arada inconstituciona1 por 1as cortes no~ 

teamericanas .. /Ea decir, 1o que habr~a aer:!a una administraci6n 

1oca1, sobre asuntos de interés 1oca1 y que no afectasen 1a re-
1aci6n co1onia1 con 1a metr6po1i en 1os t~rminos en que ésta 1a 
hab~a establecido.. A1 igual que con la re1aci6n "anterior" to
dos 1os atributos de soberan:!a continuar~an residiendo en los -
Estados Unidos: moneda; defensa y fuerzas armadas; sistema jud~ 

cia1 y cortes; po1:!tica y control migratorios; po11tica laboral 
y sa1aria1J leyes ambientales; servicios postales; comunicacio
nes; marina mercante; seguridad "nacional." (~ .. ~·, la de Estados 
Unidos); leyes de beneficiencia, seguro social, cuidado de an-
cianos, sal.ud, y sanidad animal. y vegetal; aduanas; la regl.ame~ 
taci6n de la transportaci6n mar~tima y a6rea, etc.. Puerto Rico 
carecer~a de personal.idad jur1dica internacional y no tendr~a -
un control completo ni siquiera de l.os asuntos 11 internos" .. 

La importancia de la constitución del ELA fue e1 impacto -
ideo16gico que tuvo, tanto a nivel. interno de la formaci6n so-

cial colonial, como en la comunidad internacional.. A nivel in
terno, la conatituci6n del Estado Libre Asociado daba la impre
si6n al pueblo de Puerto Rico de haber expresado su vol.untad 1~ 
bre y democráticamente, concertando una asociaci6n voluntaria -
con los Estados Unidos en pleno ejercicio de sus derechos de a~ 

todeterminaci6n.. Creaba la ficci6n de que el pueblo de Puerto
Rico hab~a sido investido de atributos de soberan1a po11tica y
que hab~a alcanzado un "status" de "gobierno propio" como una -
entidad pol.~tica aut6norna .. 608 El 27 de noviembre de 1953, la -

608
véase: ONU, Documento Núm. IX: Resol.ución 748 {VIII) de 1953 "Recono-

ciendo a Puerto Rico como país autónomo no dependiente, con gobierno propio, 
asoci.ado a l.os Estados Unidos y con status internacional.", en Carmen Gautier 
Mayoral. y María Pi1ar ArgÜe11es, ~ ~ ~ 1a ONU, Rio Piedras z Edito- -
riai Edil., 1978, pp. 112-115. La Asamb1ca General. de 1a ONU se reservaba el. 
derecho de tomar en cuenta l.a vo1untad de l.as partes interesadas ''en 1a even 
tua1idad de que cual.quiera de l.as partes en l.a asociación concortada de co-= 
mCin acuerdo desee modif l.car 1os términos de l.a asociación." 
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Asa.mb1ea General de 1as Naciones Unidas eximir1a a 1os Estadoa

Unidos de rendir informes requeridos por e1 Secretario Genera1-

de 1a ONU a 1os miembros que administren "territorios cuyos pu~ 
b1os que no hayan alcanzado todav1a 1a plenitud de gobierno pr~ 
pío" .. 609 

E1 25 de ju1io de 1952 se ce1ebr6 frente a1 Capitolio (pa1~ 

cio 1egis1ativo) e1 acto de inauguraci6n de1 Estado Libre Aso-

ciado de Puerto Rico, se iz6 1a bandera puertorriqueña a1 1ado

de 1a norteamericana, y se tocaron 1os h:í.mnoa nacionales de - -

Puerto Rico--~ Borinqueña--y de Estados Unidos. 

Siete años después, e1 14 de septiembre de 1959, Muñoz pro

pondrá: 

que continGe e1 desarro11o de1 Estado Libre dentro de -
su uni6n permanente con Estados Unidos, o •.• que den-
tro de esa misma unidn permanente, se convierta Puerto
Rico en un c1ásico estado de 1a uni6n.610 

La independencia hab1a sido ya "borrada" de 1a memoria de1 PPD. 

Añad1a el máximo 1.:tder Popular: 

1~ gran creaci6n po1.:ttica de1 ELA, de 1a vo1untad de -
uni6n permanente con Estados Unidos a base de esa crea
ci6n, ha debido producir esa serenidad. Sincera y pro
fundamente cre~amos que 1a hab1a producido. Es eviden
te que para un nWnero de nuestros compatriotas 1a ha -
producido •••• Baste ahora reconocer que 1a tranquilidad 
que deb1a existir no existe •••• Es obvio que si Puerto 
Rico repetidas veces solicitara y repetidas veces no ob 
tuviera la Estadidad Federada, 1a situaci6n de incerti= 
dumbre, de zozobra, de posible vivificación de1 indepen 
dentismo ••• mantendr1a y agravar~a la falta de tranqur 
1idad.611 -

Mufioz ahora 1e propone a 1a metr6po1i 1a incorporaci6n def~ 

nitiva de Puerto Rico, como un estado federado más de la Uni6n

C"estadidad"), para matar, de una vez y para siempre, a1 inde-

pendentismo. S61o que la ''intranquilidad" po1.:ttica futura, no

provendrá de causas psico16gicas, sino que será e1 resultado de 

609
véase: ONU, Docwnento Neím. I: Carta da 1as Naciones Unidas, Cap. XI, -

Art.tcu1os 73 y 74. Capítu1o XI, '"Dec1aración re1ativa a territorios no aut§. 
nomos", J\.rtícu1-=- 7:J, en :-~ayoraJ.., J:bid., pp. 75-76. 

GlOSi1én, ~.,p. 355. 611 Ibid., p. 356. 
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1a secue1a de ma1es producidos por los mode1os de acumu1aci6n -
en l.os que e1 PPD bas6 su programa de industrial.izaci6n y "des2_ 

rrol.l.o", como se ver~ m~s adel.ante. 

Para l.a d~cada del. 50, Puerto Rico será considerado como el. 
"escaparate del. mundo" en el. cual. l.os Estados Unidos exhibir.!an 
l.os efectos beneficiosos y renovadores de su asistencia t~cnica 

y financiera. Aunque dif~cil.mente l.os africanos, asi~ticos y -

sudamericanos que afl.uyeron a l.a Isla, en representaci6n de sus 
gobiernos, a estudiar el. programa de "desarrol.l.o", l.as institu

ciones gubernamental.es, y l.os logros del. esfuerzo de industria-

1izaci6n, encontraron al.ge que quisieran emul.ar. 612 En este -
contexto se pondrá l.a piedra angul.ar de l.o que se conocer§ como 
"1a teor.!a de1 puente entre 1as dos cul.turas". En un discurso

de 1954, Muñoz dir&: 

Puerto Rico est~ en 1a frontera marina entre Norte
y Sur Am6rica, en l.a frontera del. idioma y 1a cu1tura -
de l.as dos grandes civi1izaciones de l.as Am6ricas¡ y -
siempre he cre1do que l.e corresponde l.a tarea de promo
ver entre ambas entendimiento y vol.untad. Hoy d1a el. -
Estado Libre Asociado de Puerto Rico es punto básico -
de1 programa de Cooperaci6n T6cnica que desarrol.1an l.os 
Estados Unidos y l.as Naciones Unidas, para ayudar a l.os 
pa~ses menos desarrol.1ados econ6micamente a ayudarse a
s1 mismos en el. logro de un mejor nivel. de vida.613 

A partir de 1a d~cada del. 50, Puerto Rico se convertir~ t~ 
bi6n en un centro importante de l.anzamiento de operativos dest~ 
na.dos a otro tipo de "cooperaci6n". La base naval. de Roosevel.t 
Roads (RRNS) en Puerto Rico es "una de l.as facil.idades m:is gra!!_ 
des en el. mundo": con "tres bah~as" capaces de "a1bergar dece-

nas de barcos de guerra y acomodar el. nav1o m~s grande de l.a a~ 
mada imperial., el. Enterprise; con un movimiento portuario anual. 
"promedio de mil. doscientos barcos y cinco mil. cuatrocientas ~ 
barcaciones menores"; una pista de aterrizaje de tres mi1l.as, -

en l.a cual. "puede aterrizar cua1quier avi6n mil.itar existente", 

y con un "promedio anual. de despegues y aterrizajes de cuarent~ 

612Ross, Ibid., p. 134. 

G
13

nuñoz. "La abo1icién de l..:i mi::cri.a en América en "'-lna generación; p::-o-
qramas y metas de Puerto Rico", San Juan, P.R.: Editorial. del. Ocparta.mento
de Instrucción Públ.ica, 1954, p. 1. citado en Gonzál.cz, ~-, pp. 210-211. 
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cinco mi1,.; contiene, ademSa, "un importante centro de comunic~ 

cienes l.ocal.izado en un edificio que tiene cinco nivel.es bajo -
tierra". En el. Roosevel.t Roads Naval. Station se al.bergan tres
importantes comandos naval.es norteamericanos. El. prímero es el. 
Comando ~ ~ Fuerzas Naval.es ~ ~ (COMMAVFORCARIB) que

se subdivide en: ~ Frontier (para l.a protecci6n submarina de
l.as rutas mar1timas de Centro y Suram~rica); Guantánamo ~
que incl.uye l.a base a~rea y naval. de Guántanamo, Cuba);~

~ ~ Trinidad Sectors (que cubre l.as ~reas mar~timas del. -

Atl.ántico y el. Caribe y todas l.as Antil.l.as). Tambi6n en RRNS -
se encuentra el. Atil.l.es Defensa Command, cuya funci6n es coord~ 
nar acciones mil.itares en el. Caribe que requieran de l.a partic~ 
paci6n de 1as otras dos armas. Y, Rooseve1t Roads también a1-

berga a1 comando que más importancia tiene para América Latina, 

e1 Comando~~ Fuerzas~ Atlántico~ (USCOMSOLANT), sub

ordinado a1 Comandante en Jefe de 1a F1ota de1 At1~ntico y que

cubre tambi~n porciones de1 Oc~ano Pac~fico y del Indico: este

Comando auspicia los cruceros navales AMITY y 1as maniobras - -

UNITAS. Las extraordinarias instalaciones navales de Rooseve1t 

Roads ie permiten auspiciar maniobras conjuntas de 1as fuerzas

nava1es de 1a OTAN, tales como CARrBOBS (Caribbean Operations), 

antes Springboard. 614 

614Meyn y Rodr!:guez, "E1 aparato mil.itar norteamericano en Puerto Rico'', -
Tercera. Parte, "El. o!a, México, D. F., "Sección J:nternaciona1" del. 7/J:J:J:/ 
1981, p. 9. En J.a ''Segunda Parte" publ.icada en E1 Día de1 6/J:J:I/81, p. 12, 
estos autores reseñan al.gunos incidentes en que PüertO' Rico ha sido util.iza 
do por e1 imperial.ismo norteamericano como trampo1ín para l.anzar ofensivaS 
en contra de movimientos de 1iboración nacional., o por l.a preservación de -
l.as rel.aciones neo-col.onial.es ep el. Caribe. P.R. ha sido centro de coordi
nación y punto de tránsito en esas gestiones, l.ugar de entrenamiento en tá=.. 
tica.s "contrasubversivas"; y centro de "al.macenaje1

• de fuerzas armadas -
transportadas ahí especial.mente en previsión de al.guna intervención en A.L. 
El. b1oqueo nava1 a CUba en 1962 se coordin6 desde ROosevcl.t Roads. En 1965 
ce util.izó 1a Base Ramey para abastecer a Wessin y Wessin cuando sus fuor-
zas reaccionarias estaban a punto del col.apsor l.uego, l.os aoreopuertos civi 
J.es y mil.itares de P.R. fueron util.i.zados para J.a invasión de l.a Repúb1ica=
Oominicana. Las fuerzas navales qUe amenazaron Trinidad en 1970 estaban b~ 
jo e.1 comando de Roosevel.t Roads. "La región de l.a sel.va tropical del. Yun
que fue escenario de entrenamientos en tácticas antigUorril.leras y de expe
rimentos con agentes químicos anti.vegetación como l.os usados en Vietnam.'' -
(Desde P.R. sal.ían bombarderos para Vietnam, etc.): ''el. principal. centro de 
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Como señ.al.a Wil.fredo Mattos, "en el. Caribe,, hoy Cuba es l.a

revol.uci6n y Puerto Rico l.a contrarrevol.uci6n",, porque "~se 

el. papel. que el. imperial.ismo yanki, en contubernio con sus se-

guidores criol.l.os, hace desempeñar a l.a isl.a. n 615 

4. ~ industrial.izaci6n ~ ~ ~-

Es en l.a "práctica" del. Partido Popul.ar Democr:itico donde -

hay que buscar el. proyecto de el.ase que representaba y cuál. era 

su ideol.og~a616 • Serfi l.a industrial.izaci6n, es decir, l.a mode~ 
nizaci6n de l.a econom~a y l.a impl.antaci6n del. r~gimen capital.i~ 

ta de producci6n propiamente, la base fundamental. de 1a obten-

ci6n del. consenso, o del. "pasaje (rnol.ecul.ar) de l.os grupos dirf_ 
gidos al. grupo dirigente", sobre el. cual. se funda el. paso de l.a 

"coerci6n" (o sociedad po1:ttica) a 1a "direcci6n" (o sociedad -

ciVi1) en e1 ejercicio de 1a hegemon:ta norteamericana en Puerto 

Rico, y que conducirá a 1a construcci6n de un b1oquao hist6ri--

La afirmaci6n de que e1 Estado se identifica con 1os in 
dividuos (con 1os individuos de un grupo socia1), como= 
o1em~nto de cu1tura activa (o sea, como mov:im,iento pa
ra crear una nueva civi1izaci6n, un tipo nuevo de hom-
bre y de ciudadano) , tiene que servir para determinar -
1a voluntad de construir en e1 marco de 1a sociedad po-
1~tica una sociedad civil compleja y bien articulada, -
en la cual e1 individuo se gobierne por sí mismo sin -
que por e11o su autogobierne entre en conflicto con 1a
sociedad po1~tica, sino convirtiéndose, por e1 contra-
ria, en su continuaci6n normal, en su complemento orgá
nico. 617 

entrenamiento y de experimentación de nuevas armas que posee 1a marina nor
teamericana en l.a actua1idad" os 1a is1a do Vieques, en P.R. Para tener un 
ejempl.o del. significado y va1or estrat~-gico mi1itar de P.R. para los EE.UU., 
''si l.os Estados Unidos hubieran decidido invadir Angola, l.as operaciones na 
val.es se hubieran dirigido desde Roosevclt ROadz." 

615Mattos, ~pol.~tica. p. 22. 
616

1\quÍ más que nunca se aplica la proposición poul.antzlana de ••romper
principal.mente con toda concepción de la ideología como •sistema de ido~s'
o 'discurso' coherente y concebir1a como conjunto de prácticas material.es." 
(Cf. ciases, p. 16.) Si l.os politólogos y sociólogos puertorriqueños se hu 
biesenateñ"ido a las "prácticas pcl.Ítico-idcológicas materiales espccífica'S" 
del. PPD, se ha.bríu derramado much.:. menos tinta en torne al. ::.upucsto viraje
º transformnci6n ideológica del PPD a partir de la década de~ 40. 

617Gramsci. "Estatol.atría". texto de los Cuadernos de 1929-30-31. tomado 
de Sacristán, Antología, p. 315. 



4 .1 La pol. rtica econ6mica ~ ~ ~ !2..i.Q ~ ~· 

Los principal.es aspectos del. programa econ6mico y -
social. del. gobierno del. Partido Popul.ar en esta época -
eran el. mejoramiento de los servicios del. gobierno al. -
puebl.o, 1egisl.aci6n social. progresista, reforma agraria, 
est~mul.o de l.a econom~a, desarrol.l.o industrial., pose- -
si6n y operací6n directa por el. gobierno de l.as compa-
ñ~as de servicio públ.ico y p1anificaci6n de l.a pol.~tica 
fiscal. del. gobierno. 

En sus comienzos, el programa de desarrol.l.o econ6mi 
co era esencialmente agrrcol.a; el. desarrol.l.o industriar 
era incidental.. se consideraba el programa de reforma
social. de tanta importancia como el. econ6mico. El rol.
del. gobierno en el. proceso de crecimionto era de parti
cipaci6n directa, interviniendo para establecer, organi 
zar, poseer y administrar 1as empresas y actividades -
;~~~~~~~~1~ue fueran necesarias para implementar el --
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Los intereses econ6micos que hasta entonces habían control~ 

do al pa~s: la burgues~a imperialista vinculada a1 monopolio de 

la producci6n de azocar y la fracci6n de la burguesra aut6ctona 

aliada, se opusieron tenazmente y su oposici6n encontr6 eco en

e1 Congreso de los Estados Unidos. As~, a pesar de que el PPD

gan6 las elecciones abrumadoramente en 1944, consolidando su 

control de la Legislatura insular, 

la oposici6n a su programa en el Congreso se acrecent6-
en los momentos en que el gobierno de Puerto Rico hac1a 
esfuerzos por alcanzar una mayor autonom~a local. Al -
mismo tiempo, los l~deres puertorriqueños habían podido 
apreciar que su programa no ten~a un impacto de ia rnag
~~~~~m~~~~~~~:i1gara resolver los problemas sociales y-

Naturalmente que un plan de simples reformas, insertado de~ 

tro de estrechos Límites jur1dicos impuestos a la participaci6n 

gubernamental en la regu1aci6n de la economta, en su p1anifica

ci6n y en 1a operación de empresas, no pod~a dar resultado. 

Además, las empresas gubernamentales creadas por el PPD, no te
n.:(an ninguna vincul.aci6n org.'.inica entre s:!., n.i.. ha.b~an sido ele-

618
curet Cuevas; El desarrollo; pp. 197-198. 

619~., p. 199. Véase: Mathcws; .!?.E.· ~., p. 277 (sobre l.a oposición -
<..:f.Utt enc.:oncró entre a1gunos senadores norteamericanos el. proqrama de la 1->RRA, 
que era un programa tota1mente novotratísta. Véase: Ross, ~· cit., pp. 28, 
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gi.das en base a un criterio do ir creando 1.::is industri.::a::; c.lc L>.:i

se necesarias para 1.:i i.nclustrializu.ción de la cH . .:onom.rL1. Ni si.

qui.era estaban orientadas a satisfacer 1.::is necesidades USsic.::is

del. mercado, cuyos suministros se hab!.an vuelto irrcl_.1ularos du

rante 1a guerra. 620 

4 .. 2 ~ po1!.tica ccon6mica del PPD después ele ~ .:t_ durante 

l.a década de1 50 .. 

Ya para 1945, e1 PPD hab~a comenzado a hacer pequeñas conc~ 

sienes y modificaciones en su programa. E1 gobernador nombrado 

por el. presidente de los Estados Unidos, 'l'ugwcl..l, renuncia en -

1946 debido a diferencias con e1 1idcrato del PPD.. Tugwel1 ha

b5:.a sido e1 principal artífice y sostén del programa progrcsis-

ta del. PPD, y se oponra a 

han dando en el Partido. 

camente" a un programa de 

te del. capital y empresas 

los cambios de 
Sobre todo, se 

desarrollo que 

privados. "No 

pol~tica que se esta-

oponra "firme y enf.S.t!_ 

dependiese primariame~ 

aceptaba la idea de --
vender a Puerto Rico, al igua1 que una nueva marc" de detergen

te, a empresarios voraces. u 621 

No obstante, l.us modificaciones a1 programa original del -

PPD, obedecían a un hecho más importante que el. de 1.::i presión -

interna y externa en contra del mismo. El triunfo definitivo -

del. PPD en las elecciones de 1944 había significado un relevo -

de los intereses de los grandes terratenientes nortcamcricanos

y de sus socios en Puerto Rico, que hasta entonces habran ejer

cido un poder monop61ico sobre la vida ccon6mica y pol~tica del 

pa.t:s. Hemos visto ya que el. triunfo del PPD fue l.a cxpresi6n -

de cambios importantes de orden interno y externo.. Intcrnamcn-

61, 63 y 82 (sobre l.a oposición un l.os I::E. UU. a l.J~ .intcrvuncioru.n:; <Jubcrna 
mental.en novotratistas en la rcgul..:1ción el~ l.:i cconomlu; y en P.H., sobre _::; 
l.as sos¡H.ichas quu gcn~ró c5ta primera ct.a¡><:t del Pl'ü.). 

620
sobrc los criterios,. véa~c: Ronn,. Ibid., PI"'· G2-C3. Jasó Vill.:imil,. en

"El. modcl.o pucrtorriquciio: l.os irmitcs del c..·rccimicnto indt1¡>cndiuntc",. H.c-
~ puertorriqueña de investigaciones sociales,. Vol. I, No. 1. julio-di-
c.ic.mbrc,. 1976. p. ó, sciiala c1uc .la p.lant:'.a protluct.ora <l~ ccmGnto '-JUC se cons 
truyó. por ejemplo, se c>stablcc.ió dcb.itlo a la nccesiclud de producir cemontO 
para 1a construcc.ión d~ .las basas m.i1itarc~. 

621
aoss, :rb.id.,. p. 7Y. 



27U 

to, el. modelo lle acurnul.aci6n basado on al monocuJ.tivo de expl.o

taci6n tipo enclave y un la supcrcxpl.ot.:ici6n U.el trabajador ha

b.ía hecho crisis, pol.1:ticamcntc la situaci.6n era explosiva y se 

había hecho peligrosa para l.a dominaci6n colonial. Externamen

te, hornos scñal..:ido que el triunfo coincidi6 con el. Nuevo 'l'rato

y la. pol..t:tica de Buen Vecino de F.D. Hoosevcl.t; pero, adem~s, -

coincidi6 con el fin de la Sc9unda Guerra Mundial.. 622 

Al. final.izar la Guerra, los Estados Unidos se encontr~ron -

en posesión Uo grandes excedentes de capital. y en una situaci6n 

de privilegio en rcl.aci6n al resto de lon pa.t:scs dominantes, d~ 

bilitados por la guerra. ~sto le abri6 a los Estados Unidos l.a 

oportunidad do penetrar los mer(..!.:ic.]os internos y externos de es

tos países. Pero, frente a 1as barreras proteccionistas levan

tadas por 1as burgucs~as nacionales de esos países--tanto los -

dominantes, como sus mercados, ~·~·, los pa~scs dcpandiontcs--, 
los Estados Unidos se vieron en 1a necesidad de, adem§s de mer

cancras623, exportar capital-rnaquinarias624 , e invertir direct~ 

ú
22

Yu !oicñül.:um:.H..i que durante la Guerr~1 Rooscvel.t habia concebido un p1an -
de ".:.ayuda externa" L1 1..1!o> naciones en ~u c~fcr.:t de infl.ucncia, con el fin do 
fortal.ccer l.:. confiunz.u y rnuLua dc1~cnd~ncia entre I:;!::. UU. y l:iU!i aliados l.a
t:.inoarnericanon, de urnlnorc1r l..tB tunsic.111c:.J, y como p.:trtc do su i•l.un goncra1-
d~ rf..:CU¡.Jera.cic;n <le I.a economía nortc.:uncrican.:::i. Se trataba do C inanciar cl
awncnt:.o <le lLi c.:u1,.:icidad do con!"ltuno de osa~ naciones y do elevar 1.ol:i ni.velos 
de ·vida de su~ JJUcb1-o.s, con el fin do estabilizar la región y aumentar l.as
cxportacion•:?n d .. lo~• EE. uu. Los nortc.::imcric.ano!:i ne esforzaron por su:st.i-
tuir a lou paÍ!:ic~• del. Eje,, tanto sus mcrcancias,, como !1U!:ii servicios. En -
ese período,, ~cgún citan de Connoll -Smith, yn lo!.> EE.UU. cst.:iban .interesa-
dos en ex¡..ortar la producción du su industria l'cs.nda, y ya l.as barreras ta
rifarías constituían un proUlcma que se rcsol.vÍ.:1 mc:diantc neuociacionos bi-
1atara1es. 

C.
23cf. Sami.r A.Jnin, La acumulación .:a e!lca.la mundial: crític.:.t de la teoría.

del. !lUbclcuarrollo. México: SicJ]O XX-I-.- 1'J7'J,-p~ ---- - - ---

~24v. Barnbirr.::i,, ~....!_ c.:;~¡1itali~mo, •:d. cit., l'P• 102-103 señalu ro:..~r,ccto a -
esto procc~:o: "d part: ir de Ju r>0s<Jucrra, cuan<lo ya están consolidados 108 -
Ca.ctor0n •iue ponibili.tan y hacon impcriosi.I. la ncceHid.'.ld de la nucv.::i cxpan-
zión en térmi:io~ de i:-.~u,;raci0n raouopVlic.:J. <le lo~.; 1111-:.rcü•los LaJu el co11L1·ol
<lirccto de las <Jrundc!.> c.mprc5ar: cxt.r..:injcras, .:.t éfitaH no lc!o. interesa ya la
mer.:i vcnt.:.t dt..• !;us mc•rc:<utc:Í:as-maqu inuriau sino ~u convcr=.ión en cilpit.:::111-ma-
quinari.:l. t::r1 vc·z Üo> cx¡~rtarlas [};ün ::oólc2] como mcrc.'.l.nc!.:1~~ l..ts exporta --

~~~m~p c~~~~a~~~:~~:l:~~oc~c d~~~:;.!,~~n r~~~~!~~c~~. es r~~~ ~~~c~~~·!~o:c~~~= 
uc ut:ilj:!:::!n !··~=-~·;'.J.._. c~:t" .::.::...-::bio !::;C '-=Onccct<..; non múlti¡..>!.~~ ·7 vi.lr'!il.n dcndo -
.l..:1 ln:Jt..tl.:Jción dir••cta <le !::>ucur!..:Lll"s• l•<.l!..:.:t.ndu por l..t adcrui::;ición mayor.ita--
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mente en e1 sector manufacturero de 1os pa~scs centra1es y de-

pendientes. Con este fin se desarrollaron industrias 1ivianas

para penetrar sus mercados. Además: 

La nueva fase del gran capital apoyado en 1as corpo 
raciones multinacionales lleva a una nueva divisiOn in= 
ternacional del trabajo que supone un aumento de la in
dustrialización de las materias primas y productos de -
menos avance tecno16gico y su exportaci6n a los centros 
dominantes, particularmente hacia Estados Unidos que se 
especializar~a en la e~portaci6n de bienes y servicios
de alto contenido tecno16gico y de capitales, elevando
ª niveles alt~simos el parasitismo t~pico de las poten
cias :Lmperialistas.625 

Ahora bien, par~ dominar el mercado cautivo de Puerto Rico, 

1os Estados Unidos no necesitaban recurrir a 1a necesidad de e~ 

portar capital-maquinaria. La industrializaci6n de Puerto Rico 

se tiene que deber, pues, a otros factores, aunque el carácter

de 1a industria1izaci6n haya estado influenciado por el tipo de 

industria que exportaba c1 irr.~crio on el per~odo. La necesidad 

de iniciar una serie de transformaciones econ6micas, po1~ticaa

y sociales que marcar~an el comienzo, en Puerto Rico, de una -

nueva etapa en el desarrollo de las fuerzas productivas y e1 p~ 

so a 1os métodos de producción cspec~ficamentc capitalistas (a

la cooperaci6n en gran escala, a la industria1izaci6n y a1 auto 

matismo), 626 se debi6 a la grave crisis estructural y socio-po= 

1~tica, descrita, que amenazaba la dominaci6n colonial misma. -

Con la industria1izaci6n, el capitalismo asumirá, en Puerto Ri

co, su forma desarrollada do producci6n de pl.usvalor, la plusva 

ria de 1as acciones de una anprcsa a travós de1 aporte en maquinarias, has
ta 1os convenios que se hacen, sea con capitai privado o do1 Estado, para -
1a c.xp1otación y apertura de nuavos sectores y ramas productivas." (Sobre -
1as interpo1acioncs que hemos hecho on e1 texto se deben a que, 1a exporta
ción de capita1cs no recmp1aza a 1a do mercancías, sino que 1c da un nuevo
impu1so. Cf. Amin, supra.) E1 dominio que tiene e1 capLtai extranjero sobre 
1as etapas mSs avanzadas da1 proceso tecno1ógico. su contro1 de 1as nuevas
tecno1ogías a través de ia propiedad de ratentes, ie permitirá imponer sus
condiciones de actuación y 1os términos de uti1i:zación de 1a tocno1ogía a -
1os países dependientas sin que estos tengan 1a más mínima capacidad do do
fendersc. 

625Thcotonio Dos Santos. Imperia1ismo :l.. dependencia, México: ERA, Co1cc-
ción E1 Hombre y Su Tiempo, 1978, p. 10. 

626Cf. Marx, E1 capital., T. I, Vo1. 2, pp. 618-619; Vo1. 3, pp. 776-777 y 
Capítu1o ~(Inédito), pp. 72 y 75, adiciones citadas. 
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~relativa. 

En e1 contexto: de1 surgimiento de 1os Estados Unidos como

nuevo centro hegem6nico de1 capitalismo mundial; de 1a nueva d~ 

visi6n internacional del. trabajo descrita; y reinando en Puerto 

Rico una aituaci6n de estancamiento, desempleo, miseria, hambre 

y crisis de dominaci6n, e1 gobierno de1 PPD impulsa a partir -

de 1946--au~que e1 proceso no cobra relevancia hasta 1a d~cada

de1 S0--1a inversi6n industrial norteamericana y el. establecí-

miento de "industrias l.ivianas" o de baja cornposici6n org4ni- -

ca. 627 
El. car4cter de l.a industrial.izaci6n en la d~cada del 50 

fue determinado, a nivel. interno, por el car~cter del. mercado -

de trabajo insular: abundancia de mano de obra y baja capacita
ci6n del trabajador. Serán esas caracter~sticas 1as que 1e pe~ 

mitirán a1 PPD mantener una po1ttica de salarios bajos y 1o in

ducir~n a atraer industrias de baja composici6n orgánica. 628 

En 1947 se completó el viraje en la política económica del-

PPD que so había venido trabajando tras bastidores: 

la nueva polttica econ6mica que comenz6 a implementarse 
entonces consist~a en el uso de los recursos del gobier 
no para estimular el desarrollo de los medios de produC 
ci6n en Puerto Rico por la empresa y el capital privadO, 
principalmente norteamericano. Los más importantes as
pectos de esta nueva po1~tica oran el programa de ayuda 
al desarrollo industrial, la promoci6n en Estados Uni-
doa, la exenci6n contributiva y el fomento del turismo. 
E1 desarrollo industrial habrta de tener prioridad, se
relegaba el desarrollo agrícola a un plano secundario y 
el gobierno habrta de reducir su participaci6n directa
en e1 proceso de desarrollo econ6rnico. Las medidas de
reforma agraria y socia1 ~r~an perdiendo impu1so. De -
todas maneras jam~s se hab~an implementado a caba1idad
debido a la oposici6n de parte .de Washington. (629) Lo-

627Puerto Rico se convertirá en esta dócada del. SO en un importante cen-
tro productor de ropa, textiles, cuoro, y otros productos de la industria li 
viana. -

628Aunque los Estados Unidos hubiesen estado en posición objetiva de esta 
bl.ecer entre col.onia y metrópoli una división del trabajo diferente a la quO 
se estableció entre el. centro hogemónico de1 capitalismo mundial. y 1os paí-
ses dependientes, l.a "composición orgánica del. trabajo'' (ya definid.a. Véase 
lo que sigue en el texto.) en Puerto Rico seguramente no se l.o habría permi 
tido1 en cambio, a partir do ia década del 60 sí fue posible. -

629
un indicio claro de que la industria azucarera no fue afectacia sino en 



primordial de ahora en adelante scr1a c1 aumentar 1a 
producción con la mayor rapidez posible.630 

4 .. 2.1 Medidas tomadas~ el ~!:..!!.~~la industria1i 

~, ~ ~ ~ penetraci6n ~ las inversiones directas ~ capi 
:!:!!!._norteamericano. 

281 

4.2.1.1 Era imprescindible ampliar y fortalecer la infraes

tructura existente para acondicionarla a las nuevas necesidades .. 

El PPD se dedic6 a mejorar los servicios p~blicos al pueblo, Y -
se invirtieron "mílloncs de d61.ares en proyectos de mejoras cap.!_ 

tal.es como hospital.es, escuelas, carreteras, vivienda pOblica, -

acueductos, alcantarillados, plantas de energ~a el.6ctrica11631 ,etc. 

El PPD tom6 tambi~n medidas para crear una legislación so- -
cial. progresista--en muchos aspectos mucho m~s progresista que -

1a de Estados Unidos--, para tras1adar 1a carga contributiva in

ternamente de los grupos de ingresos bajos a los de ingresos a1-

tos632 (aunque no se 1ogr6 mejorar la distríbuci6n del ingreso -

forma indirecta y a l.argo p1azo, J.o ofrece e1 dato de que todavía en l.os 
primeros años del.a d~cada de 1950, el azúcar constituía más del 50% de las 
ex¡x:>rtaciones de Puerto Rico, mientras que las manufacturas sólo alcanzaban 
un 12' (Krcps, ~ Study, Vol- I, p. 7). Para J.a misma fecha l.a agri
cul.tura ocupaba a un tercio de la fuerza laboral. empleada (Krcps, Vol.. II,
P• 617) y 40' de los trabajadores agrícolas estaban subempl.cados (Ibid.,II, 
p. 598). Hacia 1960 el. azúcar con::itituiría un 24'ii. do J.as cx¡..10rtaci-ones y -
ompl.carí.a a un cuarto de l.a fuerza de trabajo (Krcps, I, p. 7 y II, p. 598-
reepoctivamente), mientras que J.a manufactura constituía el. 30% de J.as ex
portaciones (I, p. 7). En 1977 l.a situación había cambiado drásticamcnte,
el. azúcar constituiría el. 2% do l.as exportaciones y las manufacturas 01 50% 
(I, p. 7). Para 1978 l.a agricultura cmpl.car~a un 3~ do 1a fuerza do traba
jo (II, p. 599), y en 1979 al. 4.8,. Ese año del. 79 1 J.a distribución del em 
pleo en los restantes scctorcD de l.a economía fue como sigue; manufactura,~ 
19.8'1 comercio, 19'; servicios, 41~, el 24' de empleo en servicios fue pro 
visto por el. gobierno mediante l.a administración pública, y sólo el. 17.6' = 
correspondió a l.a empresa privada. {Datos tomados del ~ Económico a1 
Gobernador/1979, p. 295). En 1980 J.a agricultura cmpl.oo al. 5.3~ de los tr~ 
bajadores, J.a. manufactura al. 19't., el. col"":ercio al 1 B.4,, los servicios al. --
42' (24% administración pública y 181" sorvicios privados) (Informe Económi-
~ al. Gobernador/1980, p. 294). ---- ----

630curet Cuevas, El. desarrol.1o, p. 199. Véasct Ross, ~· cit., p. 77. 
631

curct, Ibid., p. 203. 
632

NaturaJ.mente que esto excluyó al capitai nortea.mcricano
1 

al cual. se le 
ofreció toda clase de incentivos, incluyendo exención contributiva. Curet
CUevas escribe en 1976 y hace la siguiente evaluación de l.a pol!tica fiscal 
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en términos rea1es), y para reglamentar 1os salarios m1nimos 633 • 

E1 tremendo impacto ideo16gico de esta modernizaci6n de1 -
pa~s y de 1as relaciones de producci6n 634 , ha sido uno de 1os -

soportes fundamentales de 1a obtenci6n de1 "consenso" de1 pue-
b1o puertorriqueño por parte de 1a burgues~a norteamericana y -
su ".1.nte1ectua1.i.dad orgánica.". 

4.2.1.2 Otra de las medidas tomadas por e1 PPD para crear

condiciones favorables a la exp1otaci6n de Puerto Rico por pa~ 

te del capital norteamericano, fue 1a 1egis1aci6n para otorgar
le exenci6n contributiva ~ 10 ~ a las empresas que 11ena--

seguida por el. PPD (en l.a p. 322): "la política fiscal. seguid.a ~ ~ 22_- -
t;icrno de Puerto Rico ( - •. ) ~ ~ una pol.Ítica ~ para desal.entar -
J.a formación interna du capital. ::r:._ aumentar l.a dependencia sobre l.os ~-
~de capital. del. exterior." Y más adal.ante: "La pol.:itica tributaria que
se ha seguido ha sido procisamcnto l.a opuesta a l.a que se recomienda para -
un país en desarrol.l.o que nocosita acol.erar l.a formación intorna de capital.. 
El. gobierno de Puerto Rico ha aumentado l.os impuestos ~ l.as fuentes donde -
l.os residentes ::r:._ l.os negocios l.ocal.es pueden .formar capital. (l.os ingresos), 
mientras ha reducido su dependencia de las fuentes que son contrarias a di
cha formación de capital. Col consumo), y ha e.xímido de tributación al.as in 
versiones extranjeras en l.os negocios exentos. Durante el. proceso de desa~ 
rroll.o, el gobierno de Puerto Rico adoptó el. sistema tributario de una eco
nomía madura, lo cual redundó on hacor más difícil l.a formación interna do
capital. :;{_ f.:icilitar l.a ~ación del. capital externo." (Subrayado nues=-
tro.) 

633
Hemos visto ya cuál.os fueron l.as fuerzas social.es que al. interior de -

l.a fo..rmación social. colonial exigieron dicha regl.amentación; cuál. el. cent~ 
to pol.Ítico, interno y extorno (en l.a metrópol.i), en el. cual. so inició y -
las fuerzas extrínsecas--metropo1itanas--que conducirían a 1a elevación pe
riódica y constante de1 mínimo salarial. por industria on Puerto Rico. exi-
giendo que l.a diferencia entro metrópoli y colonia se fuese reduciendo pro
gresivamente hasta que l.os salarios mínimos insul.arcs so equiparasen por -
compl.eto al.os metropolitanos, cosa--qü'OEiO esperaba sucediera en 1981. - -
(Véase Kreps, Economic Study, II, pp. 633 y 635 sobre l.a participación mo
tropol.itana en la elevación del sal.ario m!nbno en Puerto Rico hasta l.a ac-
tual.idad.) La elevación del sal.ario mínimo en Puerto Rico no ha afectado -
l.a "competitividad" rclativn de l.as industrias establ.ecidas en l.a. Isl.a (I::C, 
pp. 618-632). Puede ser quo l.os sal.arios sean demasiado al.tos en compara-
ción con América Latina, pero l.os costos internacional.es do l.a mano de obra 
no han constituido, hist6ricarncnte, el. factor doterminanto de l.a decisiónde 
establ.ecerso en Puerto Rico para l.as industrias norteamericanas. El incenti 
vo en este sentido ha sido más bien. salarios más bajos que l.os de EE. UU.~ 

634Krcps, Economic Study, II, p. 633 señal.a que entre 1950 y mediados de-
1977. l.os sal.arios promedio por hora en l.a manufactura se mul.tipl.icaron Si!_ 
to y media veces. En la década do l.os 70 hul:x> otro aumento notable. 



ran 1os requisitos para estab1ecerse en Puerto Rico. Se 1es 

otorgd, adem~s, todo tipo de subsidios: electricidad gratis, 
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a muy bajo costo, capacitaci6n de obreros por cuenta de1 gobie~ 
no, aportaciones a 1a construcci6n de plantas f1sicas o su con~ 
trucci6n tota1 por e1 gobierno. Como consecuencia de esta po1~ 

tica, 1o Onico que 1as empresas dejaban en Puerto Rico eran in

gresos por concepto de salarios pagados a trabajadores puerto-

rriqueños. Además, se gcner6 una dinámica en que 1a mayor par
te de 1as empresas abandonaban la Isla cuando expiraba e1 plazo 

de 1a exenci6n contributiva--si es que no conscgu~an renegocia~ 

1o y lograr su extcnsi6n--, o bien, se diso1v1ün legalmente, -

cambiaban de nombre y obten~an un nuevo per~odo de exención co~ 

tributiva. 11635 

4.2.1.3 Facilidades respecto a insumos. Por ejemplo, cuan
do posteriormente se establecen las petroquúnicas, e1 gobierno

del ELA se comprometi6 a conseguir aumentos en las cuotas de p~ 

tr61eo para las mismas. 

4.2.2.4 E1 gobierno Popular se comprometi6 a obtener la !2:_ 

mitaci6n de 1eqis1aci6n ~ aumentase los ~ ~ producci6n. 

Lo anterior inc1u~a: una po1~tica gubernamental de bajos sala--

Y, desde esta perspectiva, 1os salarios en Puerto Rico continúan siendo a1-
tamente competitivos en re1aci6n a la metrópo1i. Todas 1as industrias esta 
b1ecidas en Puerto Rico tienen salarien más bajos que las industrias corre~ 
pendientes en los EE.UU. De 1a misma manera, los beneficios marginales en-
1os EE.UU. son más altos, en tórminos absolutos y relativos. Los sa1arioa
en Puerto Rico son mucho más bajos que en 1os Estados Unidos y la difaren-
cia parece estar aumentando--on P.R. e1 salario mínimo es al salario promo
dio, en cambio en 1os EE.UU. o1 salario promedio está muy por encima de1 mí 
nimo--. Según Kreps, en tó:rrninos abso1utos 1a posición competitiva de los=
sa1arios en P.R. ha mejorado en relación a 1os EE.UU. (II, pp. 53, 55, 57--
61). Lo anterior demuestra que: aunque los salarios mínimos so equiparon -
en 1981 a los de 1os EE.UU., 1a supcrcxplotación continuará. (Véase: Krops, 
Capítulo V: "Competitivenes s of Puerto Rican Industry", Economic Study, -
Vo1. II, pp. 53-72, donde Kreps ana1iza y compara industria por industria:-
1os costos por concepto de trabajo (capital variable} y beneficios rnargina-
1es, la productividad, 1os r6ditos, costos do energía, etc., ontre las in-
dustrias continentales (o en territorio de Estados Unidos) y las ostab1eci 
das en Puerto Rico.} -

635véase, sobre las dispocicionc~ d~ la 1cy de cxc~-:;ión contrnoutiva, Cu
ret cuevas, ~·, p. 211. 
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ríos, de derogaci6n de 1a ap1icaci6n a Puerto Rico de 1as 1eyes 

federa1es (EE. UU.) de contaminaci6n ambiental, etc. Por ejem

plo, los Populares se comprometieron a lograr 1a no-aplicabili

dad de 1aa leyes de control ambiental, en beneficio de las pe-

troqu1.micas que realizan en Puerto Rico las etapas más contami

nantes de sus procesos industriales. 636 

4.2.1.5 Asignaci6n de ~ ~ las agencias gubernamenta-

!2.!!. encargadas de los diferentes aspectos del programa ~ ~ 

tria1izaci6n ES!..E. invitaci6n al capital norteamericano: fondos -

para préstamos, para inversi6n pública en proyectos de desarro

llo y mejoramiento de servicios públicos, y para est1.mu1os a la 

inversi6n privada en general. 

4.2.1.6 Manteni.miento ~ condíciones pOl~ticas adecuadas:

represi6n de sindicatos, administración púb1ica eficiente ~ - -

"honrada", etc. Para asegurar el. buen funcionamiento de 1os me_ 
del.os de acumu1aci6n del. capital. industrial. metropo1itano, has

ta 1975 el. gobierno Popul.ar logr6 "disponer" de l.os trabajado-
res marginados y "entretener" tanto al. trabajador con empl.eo P!:,. 

ro superexpl.otado, como al. ejército industrial. de reserva. Es

to se 1ogr6 mediante varios mecanismos: l.a cmigraci6n, ~-~-, 1a 
exportaci6n del. excedente pob1acional. (excedente relativo a1 m~ 

del.o de acumul.aci6n y a 1a re1aci6n co1onia1), proceso que afe~ 

tó fundamental.mente a 1u población masculina adu1ta en edad de

trabajar; 1a creaci6n o instrumentaci6n de pagos de transferen
cia637 (tanto a los desocupados, como a 1a mayor parte de los -

trabajadorcs--quienes, por encontrarse en condiciones de super

explotaci6n, necesitan comp1etar 1os ingresos monetarios reque

ridos para 1a reproducción de su fuerza de trabajo--_; y la pr~ 

visión de servicios sociales de tipo asistencial.. La emigra-~ 

636
véase: Vil.1amil. 1 "El. modcl.o puertorriquaño" 1 p. 8. 

637
Krcps, :E:conornic Study., J:, p. 5 1 señal.a que l.os pagos on "transfcren- -

cías" constituyeron en 1970 el. 7!ii. del. ingreso parsonal. y en 1977 habían a.l.
canzado el 20~ de ese ingreso. (En el. mismo volumen, p. 69, Kreps se con-
t:ad!cc ~· :::;c~al.;;.. c;;:uc cr:. ~ 977 dic!"l.:i:::o tr.:in!'.ifcrcncia::: "~:--• .:!.l..:itcr.:i.l.c:::" conctitu
yeron el. 28~ del ingreso personal en Puerto Rico.) 
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ci6n fue un factor determinante de1 triunfo aparente de l.os mo

dal.os de acumul.aci6n hasta mediados de l.os 70. Se "export6" m~ 

dio mil.16n de personas y l.a econom~a se acomod6 a un nivel. de -
exigencias m:is bajo: 1a necesidad de "crecimiento" se hizo más

tol.erabl.e, por el. reducido requerimiento de empleos y l.os patr~ 

nes de consumo, cul.tural.es, y tecnol.6gicos se adecuaron a l.os -

del.os Estados Unidos. 638 

4.2.l..7 Creciente~ externa. A partir de 1947 el. go- -

bierno Popul.ar recurri6 a l.a emisi6n de deuda pabl.ica, financi~ 

da en el. exterior, para apoyar y subsidiar l.as inversiones di--

638
K.rcps, Ibid, Vol- II, p. 691, calcuia que, en diciembre do 1979, ei --

30' de ia pob1ación puertorriqueña, o entre 1.5 y 2 millones do pucrtorrique 
fios, se encontraba en l.os Estados UniUos continentales. Lo quo a juicio de
l.a Secretaría de Comercio de l.os EE.tru. constituye una integración dcrnográfi 
ca. Véase, además: Vill.amil., eE.· ~-·p. 3; y el. informe Uel. Consejo Fina~ 
ciero del. Gobernador, ~ dcsarrol.1.o económico da~ Rico: ~estrategia 
~ ~ 1_,r:6xin1c:1. ~. ''Informe Echeniquc'', sometido el. 14 do noviembre dc-
1975, Río Piedras: Editorial. Universitaria, U.P.R., 1976, pp. 9-11. El "in
forme Echenique" señal.a quo "Las implicaciones sobre el. crcci..mianto ocon6mi
co de l.as previsiones pobl.acional.os son terminantes .••• " "El. probl.ema que en 
frentaría Puerto Rico es, pues, cómo lograr i.mpri.mir a l.a producción unos --= 
crocirnionL~s mínimos de 8.4 por ciento aproximadamente en l.os 4 años del. pe
ríodo 1976 a 1980", para cubrir su oferta potencial. de empleo. "Esta situa
ción surge de l.a emigración del. pasado, que mermó parte de l.a pobl.ación adul. 
ta actual.." Puesto que "en Pu orto Rico la dimensión de l.a economía y de l.oS 
cmp1cos se habia acomodado a 1a emigración del. pasado; basta recordar que -
más de medio mil.1Ón de personas emigraron en décadas pasadas a Estados Uni-
doa. En condiciones normal.es la economía hubie~e ajustado y creado ocupacio 
nes, aún en l.a agricuitura. Pero ahora, como dijimos, al ajustarse 1a econ;
mía a la emigración pasada y a las bajas tasas de participación y ai cesar = 
ahora l.a emigración {e invertirso ol patrón migratorio y comenzar la inmigra 
ción. Véase: Informe Económico al Gobernador/1980, p. 290), l.a economía tie 
ne que crear el gran nCiiñcro de empleos a que añt'OS se hizo mención--aun<;Ne ~ 
sóio sea para ocupar a una parte de ).os recursos. E3ta situación puede sin
tetizarse diciendo que la economía al acomodarse a la emigración pasada dovi 
no en una d.i..mcnsión pequeña en comparación con ia oferta potencial. de mano =
de obra .irnpl.Ícita en la reserva de jóvene~ que hay en Puerto Rico." E:stos -
autores señalan que no se trata de un probioma cuantitativo tan sólo, sino -
además cualitativo, puesto que l.a estructura industrial. tlcborá satisfacer -
las ~~piracioncs de una fu~~za laboral cada vez m~jor capacitada, para 1a -
cual., las industrias de baja composición orgánica representarían un subem- -
p1eo (cualitativa y cUantitativamento). Jú'lade que, en 1a modida en que no -
puede dependerse de industrias con al.ta composición orgánica do capita1 y -
trabajo. habrá que fomentar industrias intermedias que se ajusten a "1as as
pi.rac iones del. grueso de la pobl.ación." 
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rectas del capital industrial. norteamericano en Puerto Rico. A 

lo largo de 1as d~cadas del SO, 60 y 70, tambi~n se hará neces~ 
rio suplir el fracaso de los diferentes modelos de acumulaci6n

en generar un m~nimo de bienestar para el pueblo (aunque fuera

desde l.a propia perspectiva del capital y de la estabilidad de
su modelo de acu.mulaci6n). Este fracaso significará que el. go

bierno del PPD tendrá que convertirse en el. principal patrono,

y aumentar su participaci6n general en la econom~a, para paliar 

l.a grave crisis econ6mico-socia1, sobre todo el grav1simo pro-

blema del. desempleo, que procrea y reproduce la explotaci6n co
l.onial.. 639 

639un ejemplo claro del papel representado por el gobierno insular al em!_ 
tir deuda externo para subsidiar la reproducción del modelo de acwnul.ación
vigente, lo constituye el año do 1975. ~ Es un año importante porque se con
sidera que e1 modelo do "dosarrollo" fue relativamente exitoso hasta enton
ces. En 1975, el total de 1a deuda bruta dol. gobifo!rno Uu Puerto Rico (in-
cluyendo el t.L.A., los municipios y J.as corporaciones públicas) ascendió a 
5,304.8 millones de dólaros y representó el 74.2~ del producto bruto. Ese
mismo año, de una inversión extranjera a largo plazo de $1,783.3 millones -
de dÓJ.aren, aproximada.mente ~1,246.9 millones, o el 70% fue inversión fina!!.. 
ciara. De esa inversión financiera, $1,010.9 mil.J.oncs, o el 81%, correspo!!_ 
dió a obligaciones del sector gubernamental. Ese mismo año, tan sólo el --
30.2~, o $538.6 millones de dólares, de la inversión extranjera a largo pl:!!_ 
zo, correspondió a inversiones directas. (Véase: ~ oconómico al S,2_-
bernador/.:!....22!:!., p. 235: K.rop.s, ~ Study, Vol. I, 1-'· 88, Tabla 15 y~
lanza ~ ~.!...22.§._. pp. 39-52.) La deuda l:iÚblica bruta continuó aumentan
do en términos absolutos, pero disminuyó su rc1ación porcentual con el pro
ducto bruto. En 1980, la deuda fue de $6,998.3 mil1ones de dólares y cons
tituyc5 el 6311. del produeto bruto. (Informe económico al gobernador/1980,pp. 
8-9 y 267-287.) 

A partir de 197S ocurren dos fenómenos que afectarán la participaci6n -
del gobierno en la economía y en la inversión extranjera total. Pri.meramo!!.., 
to, el ELA encontrará crecientes dificultades en rcfinanciar su deuda exteE_ 
na y, por ende, en continuar emitiendo deuda pÚbJ.ica en apoyo al modelo do
acu.~u1ación. Segundo, al. cambiarso el. modelo do acumuJ.ación y pasarse al -
fomento de industrias do alta composición orgánica como base de la indus- -
trial.ización, 1a proporción correspondiente a inversión financiera, dol to
tal del capital exterior invertido en Puerto Rico anual.mente, disminuirá. -
El aumento de la composición or05nica de las industrias de punta en la eco
nomía conducirá a un aumento <le la proporción de inversión directa en rol.a
ción a la invcrsiór. uxt.i:ai.j~r .... total. En este cont.t:.Xto, uu junio do 1980,
el capital cxtt...rior invert.i.d:::i a largo plazo en Puerto Rico durante el. año -
fiscal. hab!a sido de $2,416.4 millones do dél.ares. De esa suma total.. las
obl.igac.i.oncs del gobierno representaron tan sólo $158.2 mill.oncs, o ol. 6. 5\., 
''a diferencia del ailo anterior cuando esa misma proporción ascendió a 29. 3-
por ciento tS49A.6 millones <iP. un total de $1,696,1 mill.on~~) ." (Informe -
c.:..J•.Óm.ico ~1 q._.:..,f.J'.ni..._.dor/i 'J8G ,p. 242.) Y en contrapo».ic.ióu al. afio de19'75, -
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Para 1948 se hacía evidente 1a "correcci6n de curso" que e1 

PPD :lmpri.rn~a a su programa econ6mico en busca de una mayor coh~ 

rancia. Fue a partir de ese año: 

que e1 Gobierno de Puerto Rico vendió sus plantas indu~ 
tria1es al sector privado y comenz6 el programa de 
atracci6n de capital extranjero, en base a incentivos -
fiscales tales como la exención contributiva y los sub
sidios. Esta nueva etapa quedó definida por un abando
no exp1~cito de los programas redistributivos y por e1-
énfasis en aumentar el crecimiento del producto nacio-
nal. Esto conllev6 la agudizaci6n del problema redis-
tributivo además de transformaciones considerables en -
la econom~a del pa~s como lo fue, por ejemplo, la eli.m~ 
nación casi abso1uta de 1a industria de 1a aguja. 

cuando l.as obligaciones del. gobierno constituyeron el. 56.7~ de la inversión 
extranjera total. a l.argo pl.azo (Balanza de ~1978,p. 50.) En 1975, el 
30.2' de l.a inversión extranjera a largo pl.azo fue por concepto de inver- -
sión directa, y en 1980 fue el. 87 .4%. (Bal.anza/1978, pp. 50 y 52 e :Cnfor--
!!S!,/1980, p. 243.} ---- --- ---

"Los rendimientos do capital. do las inversiones del. exterior en Puorto
Rico total.izaron $3, 5G9 .4 mil.lon""'s" du dól.ares cu junio de 1 980. Y ¡:.ara -
esa misma fecha, l.a cut.lnta do ".rondimiontos de capital." rofl.ojó un Mal.do no 
gativo de $3, 085. 7 mil.l.oncs de dél.a.ros. (Informo/1980, p. 177.) (Esta - = 
cuenta contabil.iza "como pagos al. c..xtorior l.os rendimientos de las invorL>io 
nes del. exterior en Puo.rto Rico", t.::into directas como financiorau. El. sal.= 
do negativo refl.eja el. bal.ance de pagos al. exterior por invorsionos contra.
recibos del exterior du l.as i.nvorsi.onos ¡)uertorriquei'ias on ol. cxtranjoro. )
Los rendimientos de ca¡:.ital. cxpcr..Lment.:i.ron en 1 980 un al.za de un 1 8. 7!t. en -
relación al año fiscal anterior: y el 79.7~ del total. de los rendimientos -
correopondió a inversionos directas, mayormente de subsidiariaG de firma~ -
matrices extranjeras. 

En 1980, l.a "cuenta de capital-" (cambios netos en las transaccionas fi
nancieras de P.R. con el. oxtorior, a corto o a l.argo pl.azo. Esta cuenta es 
un indicio del. papel. desempeñado ¡>ar el capita1 externo en el financirunie!!.. 
to de1 déficit en la cuenta corriente.) reve1Ó para junio de 1980 un sal
do daudor de $1,332.5 mil.lenes, para cornponsar el cual, se importó un capi
tal.~de $2,594.1 mil.l.oncs. (Informu/1980, p. 185) rosul.ta curioso -
comparar este sal.do deudor con l.a "brecha a:c;-pobrcza en Puerto Rico, aunque 
los datos de que disponurnos no sean para los mismo$ años. Krc¡::is, Economic
Study, II, p. 700, indica que l.a "brecha do pobrP.za" ("povcrty gap"), es d~ 
cir, .la suma total. de dinero roqucr.ida para sacar a cada f.:unil.i.:i. o indivi-
duo pobre de la pobreza, es decir, su déficit de pobre=a, en Puerto Ri.co en 
1975 fue de $1 ,315 mi11ones ($1 .3 bil.lonc.s). La "brocha do pobreza" uc la
que se requiere, ~dcmSs cl~ lus bencíicios u~ s~yuro ~ocia1, de ~eguro por -
desempleo y de 1os pagos en efectivo que haco el. sistema do "asistencia vú
bl.ica", para eliminar l.a pobreza. En 1975, el. gobierno distribuyó $500 mi.
l.l.ones d~ dó1ares en cupones de alimentos, esto equivalió al 38% do l.a "bra 
cha de pobreza" (l.o cual no quiere decir que eliminó 38% da la "brecha da-=
pobreza"). Ese mismo año de 1975, el capital extranjero invertido en Puer
to Rico ex.trajo en randimiantos totul.t.:u ¡..or todo Lipa .Ja l.nvcrsi.Ón ~~, SOO -
mill.oncs (S 1,457,648,000: dato tomado do~ de Pagos/1978, Junta de 



Durante este per~odo se defini6 e1 gobierno como 
agente cata11tico y faci1itador de la actividad priva-
da.. 64 o 
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Debido a que uno de los incentivos más grandes para los in

version íatas norteamericanos era la diferencia en salarios en

tre Puerto Rico y Estados Unidos, la po11tica sindical del go

bierno se encamin6 a reducir la influencia y militancia de los 

sindicatos obreros en la Isla. se fomentaron uniones patrona--

1es ll.amadas "internacional.es" y se captó y soborn6 a parte 

del liderato obrero isleño. A los 11dcres obreros que no se s~ 

metieron se les persigui6, proceso y encarcel.6. 641 

La po11tica de atracci6n de industrias livianas con alto 

contenido de mano de obra--"baja composici6n orgánica"--de l.a -

d~cada del. 50 fue un fracaso por varias razones. Lo más obvio, 

porque no se generaban tantos empl.eos como eran exigidos por --

1os nivel.es de descmpl.eo y marginaci6n a1canza.d::>s en el. transcur

so de 1as primeras cuatro d~cadas de dominación norteamericana, 

además de l.os j6vcnes que se incorporaban a l.a fuerza de traba-

jo constantemente. Segundo, porque l.a pol.~tica de industrial.i-

zaci6n no se insertaba dentro de un pl.an de establ.ccimiento de

un parque industrial. orgánico, de manera tal. que so requiriesen 

industrias compl.ementarias, cuya creaci6n fuese estimul.ada, y -

se generasen as1 nuevas y constantes fuentes de empl.eo. La si

tuación colonial. no pcrmit1a el. diseño de este tipo de estrate

gia de industrial.ización, pero tampoco se puede decir que al. 

PPD alguna vez se l.o propusiera. 

Para agravar l.as posibilidades de triunfo de este primer ID2_ 

del.o de acumul.aci6n industrial., la pol.~tica econ6mica de1 Nuevo 

Trato hab~a extendido a Puerto Rico la Ley de Salario M~ni.mo de 

1938. Aunque a Puerto R~co De le hicieron concesiones, no se -

~e eximi6 de l.a exigencia de aumentos regul.ares y periódicos de 

P1anificación de1 ELA, p. 18). Soría interosantc obtener c1 dato de ia - -
"brocha de pobreza" para 1980 y comparar 1a cifra con 1os $3,569.4 mi11ones 
de rendimientos de c:apita1 de 1as inversionos do1 exterior en P.R. 

G4 0VilJaJT1il.
1 
~-. p. 7 

G
41

véase e1 testimonio do1 1ídor obrero Juan Sáoz Cora1es en Quintero, ~ 
cha, pp. 135-138. 
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1os sa1arios m~n:i.mos insu1ares. Lo cua1 significaba un costo -
previsib1emente creciente de 1a mano de obra para el capital i~ 

dustria1 norteamericano. 

Y para completar e1 cuadro, en 1a d6cada del SO penetra tal!!. 
bi6n 1a econom~a puertorriqueña, en forma masiva, el. capital C2_ 

marcial norteamericano. Se produce un nuevo brote inflaciona-

rio, aumenta e1 costo de l.a vida, y, con él, el valor de la - -

fuerza de trabajo. En ese proceso se reducen las ganancias de

l.as industrias livianas norteamericanas que consecuentemente -

emigran. 

4. 3 ~ pol.~tica econ6mi.ca ~ ~ ~ partir de la ~ de --

~-
Ante 1a situación descrita, se elaboró una nueva estrategia 

de industrializaci6n, que serS la que regirá hasta la d6cada -

del. SO. Se inicia entonces 1.a ?enctr~ci6r. de 1.a industria al.t~ 

mente mecanizada--"al.ta composici6n orgánica--y sofisticada te5::_ 

nol.og1a. 

La pc2~tica econ6mica de estimul.ar el. establecimiento en -

Puerto Rico de industrias más competitivas, de a1ta composici6n 

orgánica y que pagasen al.tos sal.arios comenzó temprano en l.a d~ 

cada de 1960 y fue formal.izada en el. pl.an de desarrol.1o econ6m~ 

co genera1 para Puerto Rico de junio de 1966: 

La tarea esencial. de nuestro desarro11o ccon6mico es 1.a 
de despl.azar el. 6nfasis del. empl.eo en actividades de b~ 
ja productividad y bajos salarios (agricul.tura, "indus
tria de l.a aguja", despa1 il.l.ado de tabaco) a aquel. l. as -
actividades que pagan sal.arios más nl.tos porque 1a pro-
ductividad es mayor ................................................ .. 
• • • Contrario a otros pa~ses, que están fundamental.-
mente envueltos en producir para su propia econom~a y -
que poseen instrumentos para proteger sus industrias, -
tal.es como tarifas y control.es de cambio de moneda, - -

a~~r&~ ~~c~n~e~~ga~~~~C~n~=t~e~~r~d~~~1~i~,m:-: 
frente a l.a industria aitamente eficiente norteamerica
na, si:n-1.a ayuda de las barreras artificiales ~ los 
pa~ses independientes pueden utíiizar. Ya que l.a mayor
parte de las industrias que vienen a Puerto Rico tien-
den m~s bien a:t. uso intensivo d".:? mano de obra, el. cons
tante incremento do 1a productividad por del.ar gastado-



en trabajo es algo vita1 para mantener e1 crecimiento.
Debido a que presiones exógenas a1 mercado están forzan 
do rápidas alzas salariales, en comparaci~n con e1 con=
tinente, es necesario mejorar 1a productividad de1 tra
bajo en Puerto Rico a un ritmo más rápido que el del -
continente. Esto se puede lograr incrementando la in-
versi6n de capital por obrero empleado, lo que desafor
tunadamente está asociado a una reduccidn en las oportu 
nidadas de empleo.642 (Subrayado nuestro.) -

Más adelante el documento añade: 

Debido a la escasez de tierra, al incremento pob1acio-
na1 potencial y a la necesidad de aumentar los ingresos, 
fue necesario reestructurar la econom~a puertorriqueña
~esarro11ar ~ sector manufacturero ~ pudiese campe 
tir con las indus~contlnentales en sus propios mer 
caeros. Para podjr ser competit::Lvos, rlle""""ñecesar10 recu 
~ ~ ~ tecno ogra-~ economizara trabajo ~ ~ ~-

~~s~m~i~~e;!,i~!~~=d~ ~;~~d~~a~~e~t~~~!~ue 
de que, desde el punto de vista de la econom~a como un
todo, pueda ser deseable utilizar una tecnolo..9~ª menos
avanzada que permita aumentar el cmpleo.643 L§ubrayado
!}Uestro~ 

642ELA, Economic Oevo.lopment Administration, 'l'he Overal.l. Economic Devel.-
opmant ~fer the Commonweal.th of ~ Rico~une, 1966, pp. 94,'"°""Y97 -
99, passim. Citado por Krops, Economic Study, II, p. 19. (Libro traducción). 
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643
rbid., pp. 130-131. Citado en Kreps, ~., p. 20. (Libre traducción). 

En Puerto Rico no hay una investigación científico-tccno1Ógica propia,
sino que .la industria se nutro del.a tocno1ogía norteamericana (Kreps, Ibid., 
II, p. 54). En e.l vol.umen I, pp. 96-97, Kreps da a entender quo en PuertO=° 
Rico 1o que ha habido ha sido un aumento de 1a composición orgánica dc1 ca
pita1 y no innovaciones tecno.lógicas (on rol.ación a .la tccno1ogía preva.lo-
ciente en .los Estados Unidos). De hecho. señal.a que la economía puertorri
queña, como totalidad, dcscanna en una proporción mayor sobro industrias de 
a.lta composición orgd.nica que l.a norteamericana. (En parte porque .la .. con
centración industrial" es diferente en ambas economías, preva1eciondo on la 
Zsla .las industrias do alta composición orgánica como .las que mayor contri 
bución hacen al producto bruto.} Seña.la Kraps que a ese aumento en la com=
posición orgánica del capital corresponde una productividad marginal decre
ciente. Mientras que ~i hubiese habido innovación tecno1ógica, la producti 
vidad marg.ina.1 del. c.:ipital h;:ibr!a aumentado. Y añade: "Zf innovativo tech=
no1ogy is not sufficient1y uxtcnsive in the cconomy, even though it is pre
sent, the !'!ldrg!!1.ci.l prcductivit:,· of c.3rd.t.::.l will. stil.1 dccl.ir.:::: .::::.= cap!..-ta.l
is addod. Capital. dccpening thus occurs in the nct sennc." 

Por esta razón, ~ igualdad de tocno1ogia--pucsto ql.le os imposible sUP2_ 
ner qua una industria tenga una tccno1ogía más avanzada en Puerto Rico quo
sus similares en los Estados Unidos--, 1a mayor productividad del. trabaje-
~ pucrtorric;I_UC_!~ ~~.ªE~ !='_of_e_.E_i~ cxc1usivamente ~ ~~ ~l.ta composicion
~r"~nir~ :!.:::.2_ ~arita1 {o a 1~ ~~~C~~tividad propiamente t~l. que dependa de 
un cambio en 1os instrumentos o métodos de trabaj~, .!..•!!_·, en la tecnología. 
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Respecto a este nuevo mode1o de acumu1aci6n basado en indu~ 
tr~as de a1ta composici6n org~nica, seña1a e1 Chase Manhattan -
Bank: 

Ta1es tendencias tecno16gicas ayudan a exp1icar e1-
cambio gradual que ha ocurrido en 1a estructura indus-
tria1 de Puerto Rico desde fines de 1a década de1 50 y
en 1a de1 60--un cambio de industrias 1ivianas a indus
trias pesadas, de m~todos de producción intensivos de -
mano de obra a intensivos de capital, y de 1a produc- -
ci6n de bienes de consumo no duraderos a bienes de con
sumo duraderos y bienes de producci6n. Adem~s, ha habi 
do un incremento notab1e en el tamaño de 1as inversio-= 
nea por proyecto. En 1962 hubo solamente cinco proyec
tos nuevos con una inversi6n de m~s de $1 millón cada -
uno. Desde entonces, ha habido varias inversiones de -
m~s de $10 mi11ones cada una, particularmente en 1as in 
dustrias qu:!.micas. -

Aunque 1as industrias livianas todav~a dominan la -
escena industria1 en Puerto Rico, 1aa industrias m~s di 
námicas son ahora las meta1Grgicas, quS'..rnicas y las ra-= 
mas m~s intensivas de capita1 de 1a industria e1ectr6ni 
ca. Sus productos incluyen maquinaria, herramientas, = 
mo1des, equipo de refrigeraci6n, refinados de petr61eo, 
sulfato de amonio, g1yco1 etileno. Debido a la magni-
tud de sus inversiones, es improbable que 1as empresas
en estas y otras industrias básicas abandonen la isla -
al terminar su pcr1odo de exenci6n contributiva. Ade-
m~s, estas compañ~as pagan un nivel de jornales más a1-
to y contribuyen a diversificar la estructura econ6mica 
de 1a isla. Y lo que es más importante, estas nuevas -
industrias le pueden dar a Puerto Rico la base cient~fi 
ca y tecno16gica necesaria para mantener su econom~a -= 
competitiva en un mundo en constante cambio.644 

Las industrias que experimentaron un proceso de expansi6n 

E1 trabajo más productivo produce más productos en e1 mismo tiempo, por 1o
cua1 rebaja e1 val.ar individual. de 1as murcancías y constituye una p1usva-
l.ía extraordinaria, pero no croa mús va1or. Cf. Marx, Capita1, T. I, Vo1.-
2, pp. 382-383. Marini, Dia1éctica, pp. 24-26.) Por 1o tanto, 1o que o1 -
Gobierno de1 ELA 11ama ''mayor productividad'' debe de erunascarar ~mayor -
intensidad~ trabajo (Cf. Emmanucl., Intercambio, pp. 102-103, N. 35: "In
tensidad de trabajo: rendimiento da 1a unidad de trabajo con instrumentos -
igua1cs." "Un trabajo más intenso produce más va1ores de uso y más va-
1.or •••• "} Los proccdi.rn.i.cntos par.:i. au.tt.ontar 1a intensidad dGl. trab.::..jo "~on
bá.sicamentc dos: e1 aumento de 1os instrumentos de trabajo que o1 obrero do 
be manejar y e1 de l.a vel.ocidad de 1as máquinas." (Marini, "Las razones --= 
deJ.. neodcsarrol.l.ismo", ~Mexicana de Socio1oqía, Año XL, Vo1. XL, Núm. 
E/1978, Instituto de Investigaciones Socia1es, UNAM, p. 97. Cf. Marx, Capi 
tal., I, Vo1. 2, pp. 498-503 y 746-47 N. "a".) véase: :Krcps, Economic Study, 
II_. pp. 62-G5, esp. Tabl.a 12, dando ~cñ.:il.a c_¡-.lc el. "producto ro.:i.l" por "hor~ 
hombre" en 1.:i manufactura es más a1to en P.R. que en EE.UU •• 

644
curet Cuevas, Ibid._. pp. 222-223. 
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Y crecimiento durante esta d~cada de 1960-70, fueron 1as de pr~ 

duetos met~1icos, maquinaria, qu~ica y petroqu.1:m.ica. 

Las pr.i.meras dos incluyen cajas de bolas, vari11as de -
acero, fundiciones, estampados, piezas de respuesto pa
ra maquinaria, etc. Las segundas dos incluyen medici-
nas, productos farmacéuticos, productos qul:micos indus
triales org~nicos e inorg~nicos, p1~stícos y otros mate 
ria1es sint~ticos, pinturas, detergentes, gasolina, etr 
1eno, ciclo-hexano, ~cido su1fQrico, solventes arom~ti= 
coa y resinas.645 

E1 per~odo de 1967-1977 se caracteriz6 por el r~pido creci

miento de 1as industrias farmacéutica, de maquinaria e1~ctrica, 

y de instrumentos cient~ficos y quirúrgicos. También tuvieron

un crecimiento importante en el per~odo las industrias petrogu~ 
646 -micas , de maquinaria no-el~ctrica, de ropa, y de comestibles 

(bebidas, enlat~dos y conservas, azGcar y otros). Rreps señala 

que, en general, las industrias que on 1977 hactan las mayores

contribuciones al ingreso, empleo y producto 647 , eran tambi~n -

645
Ibid., p. 223. otra industria que también creció enormemente duranto

esta ~da y que no entra en ninguna de las categorías arriba mencionadas, 
fue 1a industria de enlatado de atún, que en 1976 era una de las industrias 
principales de Puerto Rico. 

64 6véase: Villarni1, "El modelo puertorriqueño", pp. 7-8 y Kraps, Ibid., -
II, p. 20. El gobierno su rropuso osti.mular el crecimiento económi~sta
b1ecíendo complejos potroqu!.micos qUo utilizaran petró1oo importado y am- -
pliaran la disponibilidad de in5untos para la industria. So suponía que los 
eslabonamientos posteriores generarían actividades que utilizaran mano do -
obra intensivamente, contrario al rofina.mionto mismo del petróleo. No se -
tomó on consideración la característica do economía abierta, nubnacional•o
rogional, lo cual .implicaba qua loo procosos de cslabonamionto postoriorOs
se realizarían donde los costos comparativos de 1ocalización fuesen más con 
vonientes y, en el ~aso do muchos do ostoa procesos, el lugar óptimo era --= 
carca do los mcrcaU.os y no un la fUlilnta do la materia. prima. Uo obstan to, -
a las petroquímicas les convenía ootablocerso en Puerto Rico puesto que: 1) 
el Gobierno del ELA oo comprometía a obtener aumentos en la cuota de impor
tación de petróleo; 2) las e.mprosas tendrían E?Xención do todas las contri
buciones: y 3) la rn ....... yor ccn~-ami.•ación de o::ota industria ::;e """daen la atapa -
do refinamiento l-" en la!:> pr.i..tnoras otapas do producción do productos qui.mi-
coa, convenía vues a ia mc~rúrJC>li üasplazar estos procesos a la colonia. -
En 1975, todavía el Gobierno dol ELA intentaba negociar con los EE.UU. la 
no ap1ica.bilidad en Puerto Rico de las layes federales de control da la -
C'Ontaminación ambiental, con 1a intonción do reducir los requisitos de ope
ración y los costos de producción para estas empresas. 

~47x.reps. Ibid .• II, p. 29, Tabla 5 enumera industria por industria ia -
contribución hecha al Producto Doméstico Bruto {Gross Domest.ic Product) 
tro 1974-77. Las .industrias que hicieron las mayores contribuciones on - -
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aque1l.as que mayor crec.i.miento hab1an exper.i.mentado entre 1967-
77. 648 

La nueva a&ninistraci6n repub1icana (Partido Nuevo Progre-
sista), que gan6 1as elecciones de noviembre de 1976, se propu
so como meta 1ograr un deaarrol.1o m~s org&nico de 1a econom1a 

puertorriqueña, y est:lmu1ar el. desarrollo y crecimiento de 

otros sectores, adem~s del. manufacturero~ Con este prop6sito -
en mente, se e1abor6 un plan detallado para el. fortal.ecimiento

y desarrollo de l.a agricultura; y se iniciaron estudios tendie!!_ 

tea a ampl.iar el. sector de "servicios" de l.a econom1a, apoyánd2_ 
se en el. papel. creciente que ha estado desempeñando la econom~a 

de Puerto Rico como enlace entre la econom~a norteamericana, el. 
Caribe y Am~rica Latina649 , y p t" d 1 ubicación qeoqr&fi ar ir e a 

650 
_ 

ca de 1a Is1a en re1aci6n a 1os Estados Unidos y a Europa. -
Despu6s de 1977, 1a Legis1atur~ insular pas6 una 1egis1aci6n -
tendiente a modificar e1 programa de incentivos contributivos a 
1a industria1izaci6n. En su mensaje sobre el Estado de1 Pa~s -

de febrero de 1978, e1 Gobernador Carlos Romero Barce16 (Repu-
b1icano), expres6 1o siguiente: 

1977 fueron, en orden de importancia: 1as farmacéuticas (26.5' de1 tota1) ,
maquinaria e1éctrica (12.9,), ropa (B.3') y 1as petroquímicas (7.4%) y co-
meatiblea (7.4') con igual contri.buci6n. 

~48Kreps. Zbid., II, pp. 35-36. 
649véase; Kreps, Economic Study, II, p. 54. Puerto Rico se ha constituí

do en un es1abón entre 1a economía norteamericana y e1 Caribe. Dentro do -
1a presente división internaciona1 do1 trabajo, se está dando una nueva di 
visión regiona1 de1 trabajo ontre 1oa Estados Unidos y e1 CAribe, fundada =
en 1a división geográfica de1 tr~ajo a1 interior de una misma empresa. En 
esta integración regional, Puerto Rico represonta--a nombro de1 capitA1 nor 
teamericano--e1 papel de1 po1o desarro11ado, y monopoliza 1os procesos adm'i" 
nistrativoG y de comercialización o distribución de la producción. A1 res= 
to de1 Caribe correspondo o1 pape1 de1 polo subdcsarro11ado do 1a relación, 
a1 cua1 se·desp1azan 1os procesos productivos que requieren un uso intonsi
vo de mano de obra (baja composición orgánica), en busca de mano do obraba 
rata. La re1ación de Puorto Rico con e1 rosto de1 Caribe pasa, así a ser = 
exactamente 1a inversa do 1a que sostiene con 1a economía norteamericana. -
En 1a integración a 1a economía metropolitana, Puerto Rico es uti1izado co
mo centro donde se desarro11an procesos productivos que a 1a "empresa matriz 
conviene desplazar en busca de incentivos fiscales o mano do obra barata, -
mientras que 1a empresa matriz en torritorio norteamericano se reserva e1 -
contro1 de 1os procesos ar.lministrtttivos y de d~~tribuclón entro sus fi1ia--

650Kreps, ~ Study, J:I, p. 22. 



Es evidente que nuestro desarrol.l.o económico no puede -
depender de que un sector aisl.ado y particu1ar de 1a -
econom~a 1ogre e1 crecimiento que Puerto Rico necesita
al.canzar para reso1ver sus probl.emas más apremiantes. -
Por esta raz6n consideramos que es importante no descui 
dar o dejar atrás al.gt1n sector debido a••Una fal.ta de eS 
fuerzo o de imaginacil5n. -

Ei-~bj~ti~~-f~;a~~~t~i·a;·~~~;t;~·G;bi~;~~-;~-~i·a;·:: 
transformar l.a base de nuestro crecimiento, pasando de
l.a inducci6n del. crecimiento mediante incentivos fisca
l.es a l.a inducci6n del. crecimiento autosostenido y ha-
cía una mayor estabil.idad y sol.idez econ6micas, hasta -
al.canzar una etapa en l.a cual. l.a manufactura comience a 
contribuir en forma significativa a1 mantenimiento de -
nuestra infraestructura econ6mica y d~ 1os servicios gu 
bernamenta1ea.651 -
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Los puntos sobresa1ientes de 1as modificaciones introduci-
das en 1a 1ey de incentivos fisca1es a1 capita1 extranjero son: 
1) mantener una exenci6n contributiva significativa y que 1a -

exenci6n continae siendo 1a base de 1a po1~tica de desarro11o.
Pero !.!!., exenci6n contributiva ~ no estará disponib1e para -
1as nuevas inversiones. 2) Por primera vez se extenderá la - -
exenci6n contributiva a otros sectores de 1a econom~a--como 1oa 
servicios. Y 3) se concederán cr~ditos modestos para 1a expan
ai6n de1 empleo (de 1a n6mina empresaria1). 652 

E1 pi1ar de1 desarro11o~econ6mico 1o continuará siendo 1a -
manufactura, aunque dejará de ser e1 anico sector en recibir -
prioridad guberna.rnenta1. Se continuar~ 1a po1~tica de enfati-
zar la industria1izaci6n basada en 1a alta composici6n orgáni-
ca--uso intensivo de capita1--, de alta tecnolog~a y sa1arios.
E1 mismo "Mensaje" de Barce16 dice: 

Ea nuestra intenci6n transformar a Puerto R~co en un 
centro atractivo para 1a industria farmacéutica, eiec-
tr6nica y de instrumentos para hoapitaiea e industrias
Oe equipos. Estas industrias, que tienen un gran poten 
ciai de desarroilo en 1os Estados Unidos y en e1 mundo= 
entero, ser~n ta..~bi~n, en 1a pr6xima d~cadar los punta
ies de1 crecimiento industrial de Puerto Rico puesto 
que se trata de industrias que pagan salarios a1tos, 
que requieren una mano de obra de aita ca1ificaci6n, --

1es y en e.1. mercad.o, (C:f. K.reps. ~ Study. Vol.. :C:C,, pp. 89-90.) 
651~. Libre traducci6n nuestra del. ingiés. 652::rbid. 



que requieren re1ativamente bastante fuerza de trabajo
y qu.e tienen un gran potencia1 de desarro11o de 1a ex-
portaci6n de sus productos a 1os mercados de1 Caribe y
de Am6rica Latina.653 

4.4 SituaciOn ~~perspectivas. 
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Para 1975 1a situaci6n imperante en Puerto Rico era 1a si--

quiente: 

con una industria 1iviana para exportaci6n que ha 11ega 
do a su 1finite como sector impulsor de1 crec:Uniento y = 
una industria pesada que no ha logrado generar emp1eos
en 1a cantidad deseada, surge 1a necesidad de estab1e-
cer po1~ticas que aunque sea en forma parcial, a1ivien-
1as consecuencias de esta situaci6n. De ah1 que en e1-
per~odo de 1969 a 1973, el empleo en e1 sector gobierno 
aumentó en un 50% y represente un 28% del empleo to
ta1 (654). Por otro 1ado, 1a proporci6n de1 nelmero de -
personas que dependen de 1os pagos de transferencia di
rectos para subsistir ha ido aumentando. Una cifra no
table al respecto es que un 70% (655) de las familias -
reciben hoy en Puerto Rico cupones de a1i.Inentos provis
tos por el gobierno de 1os Estaüos Unidos. Estos cupo
nes 1es permiten comprar alimentos gratuitamente o a -
costos m~nímos.656 

El proceso de crecimiento econ6mico de Puerto Rico ha deja

do sin resolver, adem~s de 1os problemas de desnaciona1izaci6n

y d~scapita1izaci6n (planteados en el debate po1~tíco insular -

de 1a d6cada de 1os 40) r 1os problemas de distribuci6n de 1a r~ 

queza y del desempleo. Y no s61o no los reso1vi6, sino que 1os 

aguU.izd .. 

Según 1a ex-Secretar~a de Comercio de los Estados Unidos, 

Juanita Kreps: el problema social y econ6mico fundamental que 

653
:rbid. Libre traducción nuestra de1. ing1és. 

654
En 1980 e1. gobierno había disminuÍdo su participación en el. emp1.eo a -

241'. (~ Econó:nico ~Gobernador/~, p. 294), probabJ..omcnte como CO.!!_ 
socucncia de su incapacidad de rcfinanciar sus gastos y de l.as recomendacio 
nes de l.os bonistas norteamericanos (dueños de ios bonos emitidos para fi-= 
nanciar ia deuda externa del. ELA) • 

655ic:.reps, :Ibid., :r::r, p. 699, señal.a que el. 70' del.as farni1ias de Puorto
Rico son ''el.egibl.es'' para recibir 1os cupones de a.J.imentos,, paro que sÓJ..o -
ol. 50' 1os recibe y que ol. programa de cupones do al.i.mentos no se instrumen 
tó a c~bal.id~d en l.a :Isl.a hasta i~75. Véase l."'- Tab1a ~, ~- 6QQ. No obsta~ 
t..-, en eJ.. mismo vol.urnen :r:r, p. 592, K.reps dice que ol. 60'ii. do l.a pob1.ación -
de Puerto Rico recibe al.9Ún tipo de transferencia unil.atcra1. 

656
vil.J..amil., "E1 modal.o puertorriqueño", p. B. 
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tiene Puerto Rico ea 1a pobreza cr6nica que sufre 1a mayor par
te de su pob1aci6n. Y esa pobreza cr6nica actua1 tiene ra~cea

histdricas en 1a a1ln m4s severa pobreza de 1a primera mitad de1 
sig1o xx. Sesenta por ciento (60%) de 1os 3 mi11ones de habi-
tantes de 1a Is1a tienen ingresos por debajo de 1as normas ofi
ciales federales de pobreza. Y debido a que e1 costo de 1a vi

da es m~s alto que en los Estados Unidos, 1a pobreza real puede 

ser mucho mayor. La fuente de esa pobreza es e1 desba1ance que 

existe entre e1 crecimiento pob1aciona1 y e1 econ6mico, 1o que

resu1ta en altas y persistentes tasas de desempleo. E1 ingreso 

~ cápita en Puerto Rico es s61o 1a mita~ del ingreso del est~ 

do más pobre de los Estados Unidos, Mississippi, y un 40% de1 -
ingreso~ capita genera1 (promedio) de 1os Estados Unidoa. 657 

Respecto a 1a distribución de 1a riqueza, c1 censo de 1970-
de..~ucstra que c1 40~ más pobre de 1a población rccib~a anicame~ 

te e1 8% del tota1 de ingresos, mientras que e1 10% más rico de 

l.a pob1aci6n recib~a e1 35%. 658 En 1976 1a tasa de desempleo -
oficia1 fue de 21.3%, en 1978 de 20%, y en 1980 de 17%. 659 La

tasa de participaci6n, "que es e1 coeficiente que muestra 1a -

propenai6n de la pob1aci6n en edades de trabajo a incorporarse

a1 grupo trabajador, mantuvo 1a tendencia descendente que 1e ha 

caracterizado en las 01.timas décadas", alcanzando tan s61o un -

43.3% para el año fiscal. 1979-80. 660 Es importante recalcar 

657K.reps, Ibid., pp. 679 y 687-688. (Libre traducci6n nuestra.) 
658vi11ami;:-;-;bid. No disponemos de1 Censo de 1980, pero Kreps amp1Ía 1a

información para~período anterior (Vo1. I, p. 5)1 en 1969 e1 SO' más po-
bre de 1a pob1ación recibía o1 15' de1 Ingreso Doméstico Bruto, mientras qua 
e1 20' rnlis rico recibía e1 55% do1 IDB (Groes Domestic Product). 

659
E1 elato de 1978 de Kreps, II, p. 590 y e1 de 1980 do1 Informe Económi

co a1 Gobcrnador/1980, p. 300. Vi11ami1, Ihid., seña1a que~~-
21.3,. -- --
660~ ~~c,e/l.2ªP_, p. 291, véase 1a tab1a de 1a p. 292. En 1977-

l.a tasa de participación fue de 44.6% (Kreps. II, p. 590) y on 1975 h.ab!a si 
do de 42' (Vil1.:imi1, Ibid., p. 8). Según al.~ Económico/1980, pp.292=-
293, l.a pob1ación en edad de trabajar a1 finalizar e1 ano fisca1 (de junio a 
junio) de 1979-80 fue de 2.300,000. De el1a, conforman el grupo trabajador, 

los criterios de 1a búsqueda activa de trabajo, tan sólo a 996,000; do -
1os cu.:a.J..ea:. to,..1..c:1.i>can emv11c1c:1.dos C.2.7, 000. Lo anterior da, ue..,.ún l.c:1.~ estadS:sti-
cas oficia1es; un 83~ de ernp1oados y un 17% de desemp1eados. Sí se conside-
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que 1as estad~sticas oficia1es dejan fuera una porci6n importa~ 

te de loa desempleados, excluyendo a 1oa que no est~n buscando

trabajo "activamente"', 1o cual equivale a semana1rnente para 

efectos del Departamento del Trabajo. 

Ante una situaci6n tan alarmante, el gobierno de Puerto Ri

co adoptó la pol~tica activa de fomentar la emigraci6n y de ma~ 

tener a una porci6n considerable de la poblaci6n a un nivel de

subsistencia, ante la imposibilidad de modificar los factores -
determlllantes de esa pobreza en el contexto del modelo de acum~ 

laci6n actual. Debido a que la induatrializaci6n y la cmigra-

ci6n no estaban resolviendo el problema, se adopt6 una pol~tica 

asistencial que aumcnt6 ~ún m~s la dependencia externa del Est~ 

do Libre Asociado. Por ejemplo, entre 1947 y 1963, la af1uen-

cia de capital dal exterior sup1i6 el 44.2% de los gastos de la 

econom~a; entre 1963 y 1973, cubri6 el 61.3% de 1as necesidades 

de fondos; y entre 1973 y 1977, la afluencia externa de capital 

tuvo que cubrir el 81.6% de las necosidades internas. Como re
sultado de lo anterior, ~n e1 per~odo de la posguerra la aflue~ 

cia de capital se dup1ic6, pero el capital que sa1i6 en r6ditos 

de inversionistas extranjeros se cuadrup1ic6. 661 

ra a 1a pob1ación en edad do trabaj~r, estaría cmplo<lda el. 3G~, y margina
da de1 proceso productivo y del. omp1oo o1 74"4. I'uurto Ri.co sociedad 
con una a..lta participación do l.a mujor en l.a fuerza de trabajo, nsí que no
cs de ecperarsc que haya un mil.l.ón trascicnt- as-mil. mujeres que se quedan -
en casa. Juan Mari Brás, Secretario General. de1 Partido Socia1ista Puorto
rri.queño, en E1 Día, México, D. F., ''Sección Internacional.", del. 23/oct./-
1981, p. 20 dI'Cc--qllc el 68' de las personas en edad de trabajar so oncuen-
tra.n desemp1eadas, como ol PSP tiene un Grupo de Invo~tigaciones Económicas, 
es probabJ.c que el dato tonga los ajustes nocesarios (ancianos, mujeros - -
amas de casa, incapacitados, etc:., l.a pobl.aci.Ón que ''norma.lmcnto•• so cxcl..u
ye). Véase: Kreps, II, p. 590, Tab.la 2, y pp 690-691 (estas ÚJ.t.imas sobre
e1 "modo" de construir J.a i.nforrnación estadística en Puerto Ri.co). 

661 Krcps, Ibid., I, p. 89. Véase: 1a Nota 639 de nuestro trabajo. "Para
juni.o de 1975, según l.as estadísticas oficial.es de1 propio gobierno co1o- -
nial., Puerto Rico tenía an su territorio nacional. catorce mi1 mil..l..onos do -
dél.ares ($14,000,000,000) de invorsi.6n extranjera que casi en su totaJ.id.ad
provienc de Estados Unidos. Esos invorüioni.stas sacaron dol. país, por con
cepto de ganancias sobre su inversión durante el. 1975 casi mil. cuatrocien-
tos mi.l..loncs de dóJ.ares ($1,400,000). Estos inversionistas, sogún i.nformes 
de.l. Consejo Financiero del Gobernador Colonial., operan en Puerto Rico con -
tasas de ganancia sobre capital invertido de hasta 90,, de manera que obti.!!_ 
nen el. oqui.val..ente a J.a inversión original. en menos de dos años." Y más --
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Producto de esa creciente dependencia de fondos del exte- -

rior: 1) eJ. gobierno del ELA h, perdido capacidad para inf1uir

en distintas pol.!.ticas, aún aqueJ.1as que, de acuerdo a .l.a reform.!::!_ 

iaci6n del. v~ncul.o col.oniaJ. que se di6 en 1952, deber~an corre~ 

ponder aJ. gobierno .insular. 2) Los "inversionistas•• norteamer~ 

canoa, acreedores del. ELA, "comienzan" a dictar expl.!.citamente

normas para l.a po11tica y l.a estrategia de "desarroJ..l.oº' del - -
pa!.s. 662 

Vi.l.J.ami.l. eval.Ga retrospectivamente e.l. rnode.l.o de crec.:i.miento 

vigente en Puerto Rico hasta 1975. Señal.a que dicho modelo ha

b!.a mantenido su viabilidad (e incluso podía parecer exitoso, -

segGn J.oa indicadores que se utilicen) s6.l.o gracias a J.os aume!!. 

tos en ia deuda externa que permitieron la inversi6n pab1ica y

ei aumento del empleo en dicho sector, pagos d~ transferencia a 

grupos marginados y la emigraci6n de una tercera parte de la pe_ 
blaci6n. Segdn Villamil, era posible mantener que el modelo h~

b~a sido exitoso en t~rrninos de los aumentos en e1 producto 

cional e inclusive en t6rminos del ingreso per c~pita. 66 3 

ade.l.ante1 
''Los beneficios devengados do nuestras exportaciones van ca.si en su to

ta.l.idad al. capital. norteamericano invertido en Puerto Rico. Por otro .l.ado, 
el. capital. norteamericano .l.o sup.l.e casi en su tota.l.idad .l.os productos qu~ -
importa Puerto Rico, obteniendo también jugosas ganancias con estas venta.a.'' 
Por .l.o qUe respecta a .l.as inversiones del. &actor púb.l.ico quo aumentan .l.a -
deuda externa sería interesante señal.ar quo el. aumento de .l.a douda pÜb.l.ica
pucrtorriqueña signifi~ó, para .l.os grupos financieros envua.l.tos, en 1975, -
el. 50' del. total. de ganancias dovonqadas por .l.a inversión financiera y apro 
xi.ma.daznente el. 12.3' de .l.os rendimientos total.es del. capitai wctranjero on::
e.l. país. (Datos tomados do: Partí&> Socía.l.ista Puertorriqueño, Grupo do Z!!._ 

vestigaciones Económicas, "La economía do Puerto Rico"; Mi.meo, 1975, pp. 6-
y 23.) 

662vi.l.lamil., ~-,p. 10. 

óo~Zbid. Nótese que esto autor obvia aquí la consideración do .l.a distor-
si.ón CTe-Ya situación real. del. país que proyecta este tipo de ustadísticas.
E1 crecimiento y .l.a acumu.l.ación en Puerto RJ..co se han dado externamente. -
Los datos del. producto nacional. y de ingresos per cápita son inf.l.ados por -
1os ingresos do sectores que nada aportan al estírnu.l.o del crecimiento intor 
no de nuestr<!l economS:a. -

Durante .l.oa años anteriores a 1975, .l.as medidas guborn~menta..l.es adopta
das por el. PPD estuvieron encaminadas a aumentar aún más .l.os subsidios a 1a 
~resa privada., con la intenci6r1 de incrementar l.as su¡;iueatas ventajas com 
pa.rativas de Puerto Rico para 1os inversionistas extranjeros. En ase con-=
texto el. gobierno compró l.as compañías navieras norteamericanas que se ded.!_ 



A partir de 1973 comienzan a vis1umbrarse 1os 11mi
tes de este patrón en t~rminos de poder mantener e1 rit 
mo de crecimiento econ6mico y se comienza a ver afecta= 
do e1 sector capita1ista. Estos 11.mites surgen por va
rias razones: 
i. Durante varios años se nota e1 estancamiento re1ati 
vo de1 sector manufacturero y 1os esfuerzos por el sec= 
tor pfib1ico de llenar e1 vac1o que este estancamiento -
crea. Hemos hecho referencia a1 aumento en e1 empleo -
p0b1ico. 
2- Esto 11eva a u~a situación fiscal en que el gobier
no tiene que aumentar su deuda no s61o para prop6sitos
de inversión en infraestructura para estímu1ar al sec-
tor privado, sino que también para cubrir gastos ordina 
ríos. -
3. Al hacerse aguda 1a crisis económica en los Estados 
Unidos, se cierran 1as posibi1idades de continuar con -
e1 creciente endeudamiento o financiamiento externo. 
4. Ante esta situaci6n y acompañado por una reducci6n
en 1os mercados para 1as exportaciones de1 pa~s, e1 go
bierno tiene que reducir su actividad, 1o cua1 trae co
mo consecuencia una reducci6n genera1 en 1a actividad -
~~~~~~~~~~ 6¡obre todo en sectores como e1 de 1a cons- -
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Así pues, 1os años 1974 y 1975 representan un crecimiento 

negativo para 1a economía de Puerto Rico y e1 desemp1eo aumenta 

oficia1mente hasta un 20%. No obstante, e1 sector que más air~ 

so sa1o de 1a crisis es el capita1 comercia1, debido a un aume~ 

to de pagos de transferencia provenientes de 1os Estados Unidos 

qua permiten mantener artif icia1mente (mediante ingresos que n~ 

da tienen que ver con e1 proceso productivo) el nive1 de ingre

so ~- consumo a 1a a1tura de 1os de 1973. Resulta interesante -
seña1ar que el impacto de estas transferencias (mayormente en -

cupones de alimentos) consisti6 en aumentar considerabiemente -

la :importaci6n de a1irnentos, beneficíando as~ a 1os productores 

can a1 transporte de mercancías entro EE. UU. y Puerto Rico. Se dijo quo -
se pretend!a reducir 1os costos de transportación marítima para 1as indus-
trias ubicadas en e1 país, 1o quo do por sí habría redundado en un subsidio 
adiciona1. Pero hay evidencia de que 1as navieras se encontraban en quie-
bra, y que 1o que e1 gobierno de1 PPD hizo fue auxi1iar una voz más a1 gran 
capita1 norteamericano, a expensas de1 pueb1o puertorriqueño, que es e1 que 
termina pagando 1os subsidios. También se ofrecieron subsidios adiciona1es 
a 1as empresas manufactureras, y se instrumentaron nuevas medidas de apoyo
a.1 capita1 extranjero. (Vi11ami1, Xbid., p. 11, véase 1a Nota 33.) 

664~ •• pp. 10-11. ~~ 
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norteamericanos y a 1os importadores 1oca1es. 665 

A pesar de 1a evidencia que demostraba 1o contrario, e1 go
bierno de Puerto Rico insisti6, a1 menos páb1icamente, en cona~ 

derar 1a aguda crisis de1 año fisca1 1974-1975 como de caracter 
coyuntura1, y re1acionada con una situaci6n econ6mica transito
ria en 1os Estados Unidos. Las medidas tomadas se 1imitaron: -

a1 aumento de a1gunas contribuciones sobre e1 consumo e ingreso 

con carácter regresivo, a 1a conge1aci6n de 1os sa1arios en e1-

sector p~b1ico, y a 1a búsqueda de fondos adiciona1es en 1os E~ 

tados Unidos. Medidas todas que, o bien ~escargaban e1 peso de 

1a crisis sobre 1as espa1das de 1as capas medias de 1a pob1a- -

ci6n, o nada contribu~an a 1a so1uci6n rea1 del ma1. 

Como consecuencia de la preocupaci6n de los sectores finan

cieros norteamericanos, con intereses en Puerto Rico, por e1 a~ 
mento en la deuda pablica y las dificultades por 1as que atrav~ 

saba el pa~s; se cre6 un comit~ compuesto exclusivamente por -

economistas norteamericanos y funcionarios del sector financie

ro de los Estados Unidos, para examinar las finanzas del pa~s. 

El Comit6 Tobin se compon1a de una serie de asesores econ6-

micos contratados por el gobierno del ELA--aunque su e1ecci6n -
deb1a ser aprobada por los bonistas de EE.UU., quienes finan- -

cían la deuda externa ele P.R.-- para producir un informe sobre

el estado de las finanzas de P.R .. El Informe~ fue rendi

do el 11 de diciembre de 1975 con muy ma1as noticias para el -

PPD. Scgdn e1 informe, Puerto Rico se encontraba en una situa

ci6n fisca1 y econ6mica muy grave que no permit1a esperar sino

años de austeridad, restricciones sa1aria1es, mayor dependencia 

de1 capital externo, y una sucesi6n ine1udib1e de ajustes en e1 

patrdn de "desarro11o econ6mico" que se hab1a venido emp1eando. 

E1 Informe vaticinaba años de privaciones durante 1os cua1es --

1os puertorriqueños ver~an descender su nivel de vida debido a

las falsas expectativas y falsos patrones de consumo que se ha-

665..!!?.!!:!., p. 11, Nota 33. Según Vi11amil, loa importadoras loca1es, a p~ 
sarde constituir 1as mSs de 1as voces agentes de empresas norteamericanas, 
corúo~, junt~ a1 sector finanCiQro autóctono, 1a burgues!a intermodiaria
local. 
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b~an ven.1.do dando, en contra de l.as "verdaderas posibil.idades"

de l.a econom~a isl.eña. Se deb~a formular una pol.~tica guberna

mental. que fomentase el. ahorro interno, fundamental.mente en el.

sector gubernamental.. Se esperaba que de esa manera se pudiese 

financ.1.ar internamente el. crecimiento de los pr6ximos años, an

te l.as escasas posibilidades que ten~a el. gobierno de continuar 

emitiendo deuda externa (producto del. creciente dcscr~dito del.

gobierno del. ELA respecto a su capacidad de servir su ya enorme 

deuda externa) . 

El. Informe señalaba dificul.tades de orden externo y estruc

tural., pero l.as de orden estructural. eran las que m~s pesaban y 

l.as m~s graves. Por esta raz6n, no se pod1a esperar una recup~ 

ración fácil. de la econom~a puertorriqueña, aún en presencia de 

una mejor1a de 1os factores internaciona1es y relacionados con-

1a recesi6n de 1a econom~a norteamericana. 

4 .4 .1 Factores determinantes de ~crisis ~ !!:!. econom~a~66 

4.4.1.1 Factores externos. 

Primero: e1 agudo aumento de los precios mundia1es del pe-

tr61eo afect6 severamente a 1a econom~a puortorriqueña, depen-

diente de combustible importado. 

Segundo: los aumentos relativos en los precios da los pro-

duetos agr~co1as y minera1es gravaron la econom1a isleña, ya -

que P.R. vive mayormente de la manufactura, importando sus ali

mentos y materias primas-

Tercero: la po11tica antiínf1acionaria adoptada en 1975 por 

el gobierno federal de los EE. UU., y la profunda recesi6n que

produjo, perjudicaron la posici6n de la cconom~a y la situaci6n 

fiscal puertorriqueñas. 

4-4.1.2 Factores estructurales. Para el Comit6 Tobin y sus 
asesores, la situaci6n de Puerto Rico en 1975 rcfiejaba. funda--

666
Ja.mes Tobi.n • ~- tl·, ~ a1 Gobernador de1 ~ ~ & ~ 

de l.as Finanzas de Puerto Rico (informe Tobin). Río Piedras: Ed. Universita
ria;-1976, p. 1.- --- -- ---- ---
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mental.mente los "desarro11os econ6micos y fisca1es en Puerto R~ 
ce desde 1969" {nosotros añadir1.amos que desde mucho antes) .. 

Aunque la econom1.a de 1os EE. UU. se recuperara, no se reso1ve
r~an 1os problemas actua1ea de 1a econom1a puertorriqueña por-
que: "La tendencia en 1os gastos gubernamental.es, los d~ficits
de l.as empresas del gobierno, la deuda pab1ica y los costos de
producci6n no podr~an sostenerse aún con condiciones econ6micas 
favorabl.es en el. exterior." 667 

Puerto Rico tiene por del.ante varios años de auste
ridad fiscal., financiera y econ6rnica .. Se requieren - -
ajustes drásticos, especial.mente dol.orosos porque invo
lucran l.a posposici6n de expectativas profundamente en 
raizadas en l.a vida econ6mica y pol.1tica de l.a Isl.a au= 
rante l.a era de r~pido crecimiento industrial. y abundan 
te financiamiento exterior. Estos ajustes son necasa-= 
ríos para asentar un nuevo crecimiento. Tienen que ha
cerse. La anica inc6gnita es si se van a hacer en for
ma sincronizada, ordenada y equitativa, o si se difie-
ren hasta qua l.as exigencias de una crisis financiera -
nos ob1iguen a hacerlo con prisa.668 

El. Informe ~ reau1t6 de gran inter~s porque señal.6 como 
causas de la crisis econ6mica, no s6l.o a l.os factores externos
vincul.ados a l.a econom~a capitalista mundial. y l.a recesi6n en -
los Estados Unidos, sino, fundamental.mente, l.aa propias contra
dicciones internas de 1a econom~a puortorriqueña que ya hemos -

esbozado. 669 Además, los autores reconoc~an l.a imposibilidad -
de que Puerto Rico instrumentara una pol.1.tica monetaria, y por
ende econ6mica, aut6noma y de acuerdo a sus necesidades. 

Lamentablemente, nos hemos visto obl.igados a con- -
c1uir que Puerto Rico tiene muy pocas posibilidades de
instituir una po1~tica financiera que aisle su territo
rio de los eventos econ6micos y financieros en el exte
rior. Ninguna econorn~a pequeña que dependa del comer-
cío y del capital externo para su desar~ollo econ6mico
tiene mucho ámbito para una pol.~tica financiera y mone
taria autónoma. La re1aci6n de Puerto Rico con Estados 
Unidos incluye moneda com6n, un mismo sistema de adua-
nas, libre movimiento de fondos, capital. e individuos -
entre las dos econom1.as, exenci6n de contribuciones f~ 

667.J:bid. 

668~ •• p. 2. 
669~e: c1 texto correspondiente a 1a Nota 664 de este trabajo. 



dera1es y e1igibi1idad para subsidios a1 Estado Libre -
Asociado y sus ciudadanos. Esta re1aci6n ha sido econ6 
micamente ventajosa para 1a Isla, pero también implica= 
algunas limitaciones que deben reconocerse. 

En e1 aspecto financiero significa 1a disponibi1i-
dad de crddito a 1os prestatarios puertorriquefios en -
cantidades casi ilimitadas, pero solamente bajo t~rmi-
nos, patronea y rendimientos competitivos con las opor
tunidades prestatarias en 1os mercados continental y -
mundial. Debido a que los depositantes, prestamistas e 
instituciones financieras locales y norteamericanas par 
ticipan prácticamente en 1os mismos mercados mundiales~ 
los fondos permanecerán en Puerto Rico solamente cuando 
e1 rendimiento sea competitivo. En pocas palabras, - -
~~~~~~n~f~~t~~G~8ede sustentar una pol~tica monetaria -
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Puerto Rico es miembro de1 sistema financiero norteamerica-

no, 1aa instituciones bancarias principales de la Is1a est~n ~~ 

timamente integradas con instituciones equivalentes en 1os cen

tros financieros de 1os EE. uu •• SegQn Tobin, el puertorrique

ño es, en re1aci6n a EE- uu., un: 

sistema monetario "'regiona1" por excelenc.i.a. El dinero 
f1uye libremente como reacci6n a las oportunidades de -
ganancia, y el tipo de inter~s en la Isla est~ determi
nado por la econom~a continental y la po1~tica económi
ca federal. La determinación de 1as variab1es econ6mi
caa importantes hecha fuera del pa~s, es el precio que
se paga por 1a disponibilidad de los inmensos recursos
de cr~dito del Continente.671 

Respecto al mercado puertorriqueño de capitales, Tobin 

rrobora que no hay manera de determinar su tamaño, a pesar de -

10 cual 1e parece que debe ser pequeño y que es improbable que

se expanda en forma dramática, o que pueda ser alentado por al
guna acci6n gubernamentai. 672 

E1 mismo informe señala que 1a productividad do 1a inver- -

ai6n privada en Puerto Rico ha disminuido considerablemente en

iaa ú1timas dos d6cadas, es decir, se ha dado un ~umento en 1a

re1aci6n incrementa1 capital-producto. 

La productividad de la inversi5n privada en Puerto
Rico ha diaminu.i.do, porque 1a Is1a no ha podido mante--

670
Tobin, ~-r pp. 1-2. 

672~-r p. 81. 

671~~, p. 79. 



ner internacionalmente su posici6n competitiva. Histd
ricamente, Puerto Rico ha atra1do e1 capita1 de1 Conti
nente, porque era una regi6n po11ticamente segura para-
1a inversi6n, porque 1a exenci6n contributiva ofrec1a -
ganancias a1tas que se sacaban de1 pa1a, y porque 1a m~ 
no de obra era barata de acuerdo con las normas de Esta 
dos Unidos. E1 acceso a1 petr61eo más barato de Vena-= 
zuela también era una ventaja antes de 1973. A trav~s
de 1os años, Puerto Rico ha mejorado en algunas forrnas
su posici6n competitiva. En particular, la educaci6n y 
el adiestramiento de su fuerza obrera han mejorado. Pe 
ro otros acontecimientos han tendido a corroer la posi= 
ci6n competitiva, en general, de Puerto Rico. Otras -
áreas del mundo también han demostrado ser seguras para 
1as ganancias; la pol1.tica comercia1 C:e Estados Unidos
ha abierto los mercados estadounidenses a los competido 
res de Puerto Rico¡ y tal vez más funda.mentalmente tod~ 
v~a, ios salarios en Puerto Rico han amnentado con mu
cha rapidez.673 

Lo anterior lleva a Tobin a concluir que no se puede esperar 

que aumente la invcrsi6n privada on Puerto Rico. 674 

673 :rbi.d., p. 31. 
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674Tobin hace descansar c1 aumento en 1a ro1ación incrementa1 capita1-pro 
dueto on e1 rápi.do aumento do 1os sa1arios en Puerto Rico en 1aa ú1timas d§: 
cadas. E1 aná1isis dc1 Comi.té Tobin es superficia1 y se queda sin respues
tas frente a un dato como e1 que proporcionan Manue1 Gonzá1ez y Leroy LÓpuz, 
cuando seña1an que a1 "3 .8% on que aumenta 1a productividad do1 trabajo en,;_ 
Puerto Rico es mucho más a1to que c1 de 1os Estados Unidos, mientras que e1 
diferencia1 de1 sa1ario entre o1 obrero puertorriqueño y e1 obrero norteam.!!_ 
ricano crece constantemente a favor de1 obrero norteamericano.•• (Manue1 Gon 
zá1ez y Leroy LÓpez, dc1 Partido Socia1ista Puertorriqueño, "Ponencia", pr~ 
sentada ante c1 Consejo Financiero dal Gobernador en rc1ación a1 informe de 
Tobin, en Informe Tobin, p. 172.) Véasu: K:i:eps, ~ Study, :t, pp. 76-
BO, donde Kreps advierte en contra del error de considerar que 1os cambios
en 1os costos de producción {''Cost-push inf1ation'') se deben exc1usivamente 
a una "inf1aci6n sa1aria1" (aumento de 1os sa1arios). A pesd.r de que e1 a~ 
mento en o1 costo de 1a fuerza de trabajo constituya una fracción importan
te de 1a inf1aci.ón en los costos de producción, también inciden on este au
mento 1os precios de 1os bienes de capital y de 1a tierra. Krcps hace un -
análisis con más recursos y más serio que e1 de Tobin y concluye que 1a ta
sa de crecimiento del sa1ario rea1 en Puerto Rico sufrió una dosace1oración, 
para1e1a a 1a de 1a productividad de1 trabajo, entre 1951 y 1973. Y entre-
1973 y 1977 e1 salario rca1 se contrajo. Entre 1951-63 e1 cambio promedio
en 1os salarios rea1es fue do 7.7 por ciento anua11 entro 1963-73, de 5.4,
a.nua11 y entre 1973-77, de menos 0.9% ( -0.9') anua1. Demuestra además e1-
estudio de Kreps, que 1a productividad sí continuó creciendo durante 1as -
mismas décadas, aunque sufrió una contracción después de 1973. Entre 1951-
1973 1a tasa de crecimiento anua1 de1 sa1ario rea1 se mantuvo entre 1.0 y -
1 .5 puntos porcentua1es por encima de1 incremento de 1a productividad de1 -
trabajo1 después de 1973 so mantuvieron prácticamente iguales. Mientras --
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E1 Comit~ para e1 estudio de 1as finanzas de Puerto Rico 

conc1uye que e1 capita1 externo, que fue 1a fuente de financia
miento de 1a inversi6n y gasto pah1icos desde 1947, hoy d!a es

casea. Debido a 1a e1evad~sima deuda externa contra~da y a 1a
tendencia de1 gobierno a seguir aumentándola para financiar e1-

gasto público, e1 ELA ha perdido credibilidad en t6rminoa de 

servir su deuda. 

Segan Tobin, aunque e1 Estado Libre Asociado intentara se-

guir tomando prestado, y consiguiera quien 1e prestara de todas

formas no puede awnentar su deuda pública significativamente. Y 

añade que ser~ necesario cubrir 1a mayor parte de los gastos g~ 

bernamenta1es y de inversiones públicas con ingresos corrientes 
provenientes da contribuciones, impuestos, cargos por servicio

y transferencias federales. 

Señala que será necesario instrumentar una po1~tica de aus

teridad para volver a ganar 1a confianza de los bonistas nor-

teamericanos. Lo que significa que P.R. se verá forzado a un -

crecimiento mfis lento quo en el pasado, a oporar las corporaci~ 

nea pabiicas con eficiencia, de manera tal. que generen supera-

vits, a restringir el gasto pQb1ico (empleos, gastos de opera-

ci6n del gobierno, etc.) y a aumentar los impuestos y las con-
tribuciones de manera tal que se pueda generar un ahorro inter

no que supla las necesidades de capital que se pueda destinar 

inversiones que generen bienestar social a largo plazo. 

que entre 1960-70 ei incremento en los precios de los bienes do capital no
aumentó tanto como 1os salarios en la n1anufactu.ra y el procío promedio do -
la tierra. Después de 1970, la tasa do inflación de loo precios de los bie 
nes de capital casi alcanzó al incremento do los salarios en la manufactura. 
En las pp. 93-100, del mismo volumen, Kreps analiza la relación incrcrnonta1 
capital-producto y la relación capital-producto para 1os años de 1947-1977. 
Demuestra que la re1ación aumentó entre 1947-77, especi~lmontc después do -
mediados de 1a década dol 60. lo que dc:muostra una eficiencia declinante -
(para efectos de 1a tasa de ganancia}. No obstante, si~npre la relación se 

mantuvo al menos a la mitad de la do los Estados Unidos, lo que explica par 
cialmente el por qué las ganancias son mayores en Puerto Rico. Y soña1a -=
que la tasa de ganancia en la Zsla es el dob1e a la de los Estados Unidos -
antes de descontar los impuestos, y a1rcdcdor del triple una vez dosconta-
dos los impuestos. 
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Añade Tobin que, aan suponiendo que se logre aumentar e1 f~ 

nanciamiento externo, 1a tasa de crecimiento proyectada para P. 
R. ser.S. baja. 675 

Hay tres razones principales por las cuales estas -
proyecciones generan pron~sticos tan poco prometedores, 
a pesar de los supuestos relativamente opt.:Unistas sobre 
la entrada de capital privado externo y sobre 1as ren-
tas pablicas. En primer lugar, la esperada limitación
de las oportunidades de Puerto Rico para tomar prestado. 
Dudamos que Puerto Rico crea conveniente tratar de au-
mentar su participaci6n en el acervo de bonos vigente.
AGn rn~s, el r~pido crecimiento de la deuda a corto pla
zo se revierte abrupta y pronunciadamente. En segundo 
lugar, el sector pGblico ha desarro11ado tan grandes y
r4pidos requerimientos financieros que pasar4n varios -
años antes de que dicho sector pueda contribuir una ca~ 
tidad significativa de ahorro al esfuerzo de desarro11o 
de Puerto Rico. En tercer lugar, los requerimientos de 
inversi6n han subido continuamente en los pasados quin
ce años. El efecto neto ha sido requerir tasas de in-
versi6n anual demasiado altas para lograr tasas hist6r~ 
cas de crecimiento. No es fácil lograr tasas de inver
ai6n altas. Aun bajo supuestos optimistas, el camino -
de regreso hacia un r4pido desarrollo es dif~cil. Deb~ 
do a que la conducta del ahorro personal en Puerto Rico 
es d~bil, la responsabilidad de generar recursos para -
el crecimiento y su canalizaci6n efectiva se pone sobre 
el sector público.676 

Según Tobin, la responsabilidad de generar recursos para el cr~ 

cimiento de la cconom~a de P.R. descansa, en la situaci6n ac- -

tual, en el sector público, pero, por otra parte, duda de que -

dicho sector pueda contribuir signiricativamente ai esfuerzo de 

desarrollo durante varios años; la conciusi6n es que el eatanc~ 

miento econ6mico es ineludible. 

Ei Informe enfatiza la necesidad de forzar a las corporaci~ 

nea exentas a reinvertir en Puerto Rico sus ganancias, en secte_ 

res industriales que utilicen mano de obra en abundancia (baja

composici6n orqánica). S61o que para lograr. esto sugiere que -

se provean incentivos fiscaies adicionales para invertir en di

chos sectores econ6micos (~.~., aumentar el gasto pablico), y -

que se reduzcan y congelen los salarios (~.~-, aumentar la su-

perexplotación de la ruerza de trabajo). 

675
Tobi.n, ~., pp. 2-3. 676~., p. 75. 
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En genera1, 1as recomendaciones del "comit€!- Tobin" no tien

den sino a aumentar los subsidios al capital, y por ende 1a de~ 

capita1izaci6n de1 pa~s, y 1a superexp1otaci6n del trabajo:: 1~ 

mitar gastos y congelar salarios en el sector pQblico; aumentar 

las contribuciones sobre la propiedad y sobre el consumo de bi~ 

nes duraderos; asegurar que las corporaciones pfiblicas obtengan 

ganancias de sus operaciones; aumentar los incentivos fiscales

para las empresas extranjeras que reinviertan en la Isla, o pa

ra las que generen empleos; restringir los aumentos salariales

en la manufactura; tomar medidas que permitan reducir los cos-

tos de la mano de obra; y fomentar el entrenamiento de j6venes

y eximirlos de los requisitos de las leyes de salario m~nimo. -

Evidentemente, todas son medidas que redundarán en beneficio -

del capital norteamericano que controla la cconom~a. Lo peor -

de todo es que no considera que estas medidas tengan un impacto 

significativo en la reactivaci6n de la econom~a en el futuro 

cercano. 677 

En la Qltima secci6n de su informe, Tobin concluye que: 

Debido a que tantas variables macroecon6micas i.mpor 
tantes dependen a corto plazo de fuerzas externas tranS 
mitidas desde el Continente, es poco lo que puede hacer 
la pol~tica econ6mica puertorriqueña para disminuir su
inf1uencia. Pero la fa1ta de instrumentos de po1~tica
a corto plazo no imp1ica, necesariamente, la ausencia -
de control sobre la trayectoria ccon6mica a largo p1azo. 
Nos parece, por cierto, que las decisiones tomadas en -
la Isla han tenido, y seguirán teniendo, una influencia 
enorme sobre el crecimiento, la estructura y 1a distri
buci6n de la producci6n.678 

4.4.2 Conclusiones. Puerto Rico representa un caso extremo 

de un "crecimiento" basado eJl J.a i.nvto:rl::iiÓn exter11a y t!n 1ct. pi:u

ducci6n· para exportaci6n. Vi1larni1 analiza el modelo de creci

miento y lo resume a partir de 1~s siguientes caracter~sticas: 

1. Se ha experimentado un r~pido crecimiento econ6mico 
por casi tres décadas, pero se ha excluido del. mismo a
gran parte de la poblaci6n que, o ha emigrado o ha per
manecido desernp1eada o subempleada. 

677
:rbid., pp. 3-8. 678~-· p. 91. 



2. E1 sector púb1ico, que es responsab1e por m~s de1 -
22% de1 Producto Bruto Nacional, y el sector privado lo 
cal han tenido un crecimiento acelerado, pero con fun-= 
cienes complementarias y de apoyo al sector capitalista 
externo. 
3. Ocurre una desnaciona1izaci6n o extranjerizaci6n -
del capital, tanto en el sector industrial, como en - -
otros sectores. Esto ocurre por la inversi6n directa -
en facilidades de producci6n, as~ como por la compra de 
empresas establecidas. 
4. Aproximadamente la mitad de la inversi6n externa en 
Puerto Rico es financiera. 
5. Existe una burgues~a intermediaria que desempeña un 
papel muy importante en el manejo del proceso econ6mico, 
social y pol~tico.679 
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A pesar de un "sorprendente" crecimiento econ6mico de 10 .. 2% 

ajustado y 6 .. 9~ ajustado entre 1947 y 1974, e1 gobierno no -

ha logrado rcso1ver los problemas de desemp1eo y pobreza que -

agobian al. pa:rs .. 

Durante 1as primeras cuatro d~cadas, e1 prob1ema del desem

pleo no se resolvi6 porque el modelo de acumul.aci6n utilizado -

imposibi1itaba 1a absorci6n de 1a mano de obra º'libre'" heredada 

de la pro1etarizaci6n bloqueada del. siglo XIX, y 1a mano de - -

obra adicional qua 1iber6 l.a destrucci6n de la diversificaci6n

de la agricultura y 1a aguda conccntraci6n de tierras que se -

di6 (que ta.mbi6n destruy6 la producci6n de subsistencia, forza~ 

do la pro1etarizaci6n del. pequeño productor independiente}. Una 

econom:[a de enclave agro-exportador no ten:ra efectos dinamizad~ 

res sobre el resto de la economta, de manera tal. que se impu1s~ 

ra la formaci6n de sectores complementarios a l.a agricultura y
se creara un sector industrial que pudiera cobrar dinamismo pr~ 

pio, y que contribuyera a resol.ver el probiema dei desempleo. -

La decadencia de 1a industria azucarera s61o agravar~a e1 pro-

b1.ema. 

Despu6s de 1950 tampoco se resolvió e1 problema de1 desem-

p1eo. Fundamental.mente porque la industria1izaci6n nunca tuvo

un carficter orgánicor ni estuvo orientada a dotar a Puerto Rico 

de unas industrias b~sicas que constituyeran e1 sustrato de un

verdadero proyecto de industrialización.. Todos 1.os autores que 
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se ocupan de1 prob1ema atestiguan el carScter err~tico y acci-
denta1 de1 parque industrial que se eatab1eci0. Se trataba de

industrias "aventureras" y depredator:ia s, que se nutr1an de 1a

auperexplotaci6n y que emigraron tan pronto comenzaron 1as a1-

zaa salariales y 1a regu1aci6n de 1as condiciones de trabajo. 

A partir de mediados de 1os 60 y hasta la actualidad, tampo

co se ha podido resolver el problema, puesto que las industrias 

más din4micas y las que tienden a establecerse en forma crecie~ 

te en la Isla, son industrias de alta composici6n orgánica que

exnplean mano de obra de alta calificaci6n y en cantidades insig_ 

nificantes frente a la gravedad del problema. 

De mantenerse el modelo de crecimiento vigente, el cuadro -

futuro de Puerto Rico no resu1ta nada ha1agador. Puede que se

d~ un cierto crecimiento en e1 sector industria1 si se 11evan a 

cabo a1gunos proyectos como los de 1a exp1otaci6n de 1aa minas

de cobre o e1 de 1a construcción de un puerto de hondo calado y 

asti11ero, aumentos on 1os incentivos fiscales y de otro tipo -

ofrecidos al capital, reducci6n del contro1 sobre 1a calidad ~ 

bienta1 y e1 mantenimiento de una diferencia en 1os niveles de

sa1arios en re1aci6n a 1os Estados Unidoa. 680 

No obstante, aunque las anteriores medidas fuesen tomadas,

e11as se ver1an contrarrestadas por la crisis do 1a industria -
liviana y por 1aa limitaciones que la situación po1~tica actual 

.impone a1 pa1a, imposibilitándola orientar 1a producción hacia

e1 mercado 1oca1--cuyo ta.mafia hace te6ricamante viable una pol~ 

680Las proyecciones an su sentido estrictamente econ&n..i.co, ~ueron tan.a.das 
de Vi11ami1 {pp. 13-14). Lo hemos añadido e1 dato de1 petró1eo (descubrí- -
miento posterior a 1a pub1ícaci6n de su artícu1o) y hemos extraído nuestras
propias conc1usiones po1!tic.a.s (e1 po1o opuesto de 1as que extrae Vi11am.i1-
de 1os mismos datos). 

Es importante seña1ar que, a pesar de que com1ence su artícu1o criti~ 
do 1os indicadores tradiciona1os da desarrol.1o y estab1eciendo cuá1es son -
•verdadoros'' indicadores, Vi1l.amil. pa.roce sor desarro1J..ista, a juzqa:r por -
sus argumentaciones. A posar do quo está consciente do 1os l.ím.ites del. de~ 
.rrol.1o dependiente (es curioso que titu1o ~u artícu1o "l.os l.:ím.ites de1 cree.!_ 
miento independiente")• l.a única sal.ida. qua él. ve es l.a absorción final. Y d~ 
fi..nitiva de Puerto Rico po:r l.os Estados Unidos,. i.o., 1a estadid.ad (o que -
PUerto Rico se convierte en e1 próximo estado de -10s Estados Unidos) - Su P!:!_ 
sición. inc1uso en sus p1anteamicntos teórico-descriptivos, exc.l.uye, iqnor~ 



310 

tic.a de :sustituci6n de importaciones---

Mient:cas ao se dé una transformaci6n po11tica radica1, o 

e=cr Aa v~a e..l.ectora1, o por 1a revolucionaria, 1as Gnicas pers
pect.:i.va.s aparentes para -1.a econom:S:a de Puerto Rico ser~an 1as -

de un cree1.m.iento industrial lento donde predominen 1os secto-

res petroc¡u~cos, farmacéuticos y quizás mineros (cobre y pe-

t4'61eol - E1 crecimiento seguir1a orientado hacia la exporta- -
~ a 1os Estados Unidos y generar1a pocos e~p1eos. La viabi-

1~d de este desa.rro11o depender~a de 1os movimientos interna

cU>na1e..s en torno a los precios del cobre y del petr61eo, a 1a

pc>.l.~t..i.ca ene.rg6tica norteamericana, y de otros factores re1aci9_ 
roa.dos con 1a econ<:ml1:a mundial _ 

De seguir el modelo y estrate9ias vigentes, e1 sector de -

.serv~cios tendr~ que crecer y absorber parte do 1a fuerza de -

t.raha.~o desemp1ead.a. Lo cua1 dependerS de 1a capacidad de1 go

bierno c:o1on.ia1 de obtener financiamiento para expandir sus ac

t.:tv:i.dades. Un.a gran parte de 1a pob1aci6n continuar1a margina

d.a do 1os procesos productivos, 1o cua1 ob1igar1a a1 gobierno a 

recurrir a 1os Estados Unidos so1icitando aumentos en 1os pagos 

de transferenc~a.. De 1oqrarse esto, en una i5poca en que 1os E!,. 

dol..a por c:xsa,pl..eto. cua1qu.i.e.:r otra vra de tranliforma.r l.a situación preval.e-
c:::i.an.te:. CXllDO l...a. revol..uci.ona..ria. º• una que l.e sería mSs fácil. de aceptar. -
.l.a do l.a SK>c..i.a..J.-democracia i.sl..eña. el. Partido Independentista Puertorrique
;;,,_ 
P~Ú que el. peso de su a.rqumentaci.ón sobre l.as causas de l.a ere- -

c:i..ent.a d~cLa de l.a ec::oncxní.a. de Puerto Rico. l.o hiciese descansar on -
.La ~et.dad del.. 1.i.derato del. Partido Popu.l.ar Democrático para i.mpl.amen-
t:.ar 7 ser <::on$ecuente con un programa nacional.ista de desarrol.l.o autónomo.
Fueron Las errad.as d.ec~siones de este grupo dirigente. en un momento críti
co dada. .l.a.s que oc:a..siona.ron que se perdiora el. control. sobre l.a dirocci.ón
de1- proc::eso de c::recm.J.ento. Y fueron l.os resu].tados de esas pol.:1'..ticas erra 
da.s Los que desenc;:ade.na..r;on l.a d.i.nbi.ca de crecimiento dependiente que ya. _:; 
ha7' DO encu~tra otra s&ii.da que 1a de que l.a econom!.a isl.eña se integre de 
.f.ini.tiv~te a i.. norteameri.<:ana.. uno do l.os factores de mayor peso en 1.a" 
c::onf..i..gur&ci..ón y pe..rpetu.a.ci6n de esa creciente dependencia fue 1.a decisión -
deI. PP'D de .-c::-ept.a.r transferencias de fondos a Puerto Rico de l.os Estados -
Un.i..dos... ~. este grupo era demasiado débil. (¿en recursos material.es?.
¿em, c.apa.c.ida.d de d.i..reoci6n e inventiva?) como para enfrentarse airosamente
• .1oS qr.a.ve.s probl.ema.s estructural.es que se 1e fueron presentando.. Es evi
dmlta que estos son p1.a.nteamientos desarro11istas .. 
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tados Unidos est:in recortando todos 1os programas de bienestar

socia1, y junto a 1a creciente represi6n contra 1os mov:Lmientos 

obreros y 1as fuerzas de izquierda is1eñas, de todas formas a6-

1o se 1ograr1a neutralizar y contener temporeramente el ere- -

ciente descontento y malestar social. 

La conc1usi6n es que 1os modelos de acuxnu1aci6n y de supue~ 

to ªdesarro11o" empleados hasta ahora han conducido a 1a forma

cidn econ6mico-socia1 puertorriqueña a una crisis estructural -

que parece no tener salida en e1 marco de 1a re1aci6n co1onia1. 



CAPITULO~: CONCLUSIONES, SITUACION ~~PERSPECTIVAS ~ 

g~~~~~~· 

1. Conc1usiones. 

1.1. Seme1anzas ~diferencias~ importantes~ e1 ~ ~ 

~ ~ ~ ~ pa1:ses dependientes. 

En su comienzo, e1 movimiento de la formación de1 capitalis

mo puertorriqueño se asemeja al descrito por Ruy Mauro Marini en 

obra Cia1~ctica ~ .!2_ dependencia cuando afirma que e1: 

Movimiento real de 1a formación del cupitalismo depen 
diente es e1 de 1a circulaci6n a la producci6n, de la- -
vincu1aci0n ~mercado mundia1 ~ impacto ~ e1TO aca_
rrea sobre 1a orqanizaci6n interna del tran:a:Jo, pjra vol
~ eñtO"ñC'eS-~ replantear el probiema--de ia circu aci(5'ñ"7"EB1 

En Puerto nico, este proceso hab~a comenzado a configurarse 

e1 Q1timo cuarto de1 siglo XIX, pero no lograba cuajarse deb~ 

do a las ataduras coloniales con España y lo que ~stas signific~ 

ban en términos de la esctructura de propiedad del "capital so_

cia1" potencial is1eño. Con la invasi6n nortamericana de 1898, -

la vieja estructura de propiedad será desarticu1ada y se perfil~ 

rá, en las primeras cuatro d~cadas de1 sig1o XX, un proceso como 

el que describe Marini. Sólo que en e1 caso puertorriqueño este 

proceso se dará: 1) sin rep1antear e1 problema de 1a circu1aci6n 

como uno de realizaci6n de 1a producción y de estratificación 
de 1a demanda: 2) ya bajo 1a hegemon1:a de 1a burgues!a imperia_

lista norteamericana: y 3) no como producto de1 proceso que se 

ven~a perfi1ando a fines del XIX bajo la heqemon~a de 1a burgue

s~a autóctona. 

A1 igual que lo que Marini seña1a pura Am~rica Latina, Puer

to Rico es convertido en centro productor de capital: primerame~ 

681 
!:B.M. Marini. Dialéctica 2..2. !..!?. dependenci-"11. México: ERA. SP/22,, 1977,, p. 



te durante e1 siglo XIX, a1 desarro1larse su econom~a mercantil 

en funci6n de1 mercado mundial: y lueqo, a 1o largo de1 siglo 

XX, al profundizarse e1 modo de producción capitalista, en fun

ci6n del mercado interno y exterior de los Estados Unidos. S01o 

que, a partir de esa segunda co1onizaci6n, Puerto Rico ~ ~

!:.!!. un modo de circulación propio y diferente del que fue engen

drado por e1 capitalismo industrial metropolitano y que di6 lu

gar a su situación colonial. 682 
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En el caso de la econom!a colonial puertorriqueña, bajo la 

hegemon~a norteamericana, no se da un modo de circu1aci6n propio 

y diferente al metropolitano. A pesar de que la producción se -

orienta desde un principio para la exportación y no depende pa

ra su realización de 1a capacidad de consumo interna. la situa

ciOn colonial va a determinar que esto repercuta en el ciclo 

de1 capital en Puerto Rico de forma diferente a como 1o hizo en 

1os pa~ses dependientes. 

En e1 momento en que Puerto Rico pasa a formar parte del mer 

cado interno de 1os Estados Unidos. y en que 1a profundizaciOn y 

desarro11o de1 capitalismo se da bajo la hegemon~a de1 capital 

norteamericano. resulta teóricamente imposible que se dé. en foE 

ma permanente. una escisión entre 1os dos momentos del ciclo de1 

capital: _1a producción y 1a circu1aci6n de mercanc~as. La contr~ 

dicción inherente a1 capitalismo que opone a1 trabajador como 

comprador de mercanc!as. a1 trabajador como vendedor de mercan_

c~a (o de su fuerza de trabajo). no conducirá. a largo plazo. a 

una exp1otaci6n a1 m~ximo de 1a fuerza de trabajo que 11egue a 

interferir con 1a realización de la producción norteamericana~ 83 

Si bien es cierto que e1 modo mediante el cual se obvia ese gra

do de explotación se sale de la esfera productiva (y de1 ínter_-

682ce_ Marini. Ibid. Harini dice: "Una vez convertida en cen1:ro productor -
dP. capita1. Amér~Latina deberá crear, pues~ su~ modo~ circu1ación, 
el. cual. no puede ser el mismo que el que fue enqendrado por el. capital.ismo i!!. 
dustrial. y que dio lugar a la dP-pendencia". 

683 
véase: Harini, Ibid •• pp. 49-55. 



cambio de mercanc~as que precede a l.a producciOn) , para hacer 

entrar en escena los mecanismos del. "wel.fare State" del. centro 

hegemónico del. capital.ismo mundial. 

La base de .l.a teorizaciOn en torno al "capitalismo dependie!;_ 

te" 1a constituye el. intercambio desigual. Y entre Puerto Rico 

y los Estados Unidos no hubo nunca, ni hay en la actual.idad, un 

intercambio desigual. Primeramente, y lo que resulta más obvio, 

no hubo intercambio desigual porque en ningCn momento se trató 

de dos econom~as nacionales diferentes: de dos Estados-naciones 

diferentes, con diferentes capitales, cada uno con su respecti

vo asiento de acumulaci6n, y con diverso grado de desarro11o de 

las fuerzas productivas, y que intercambiaran productos difere~ 

tes como expresí6n de una división internacional dei trabajo. 

AQn en la etapa agro-exportadora de 1a econom~a puertorriqueña, 

Puerto Rico no se dedicó a 1a producción de bienes primarios e~ 

mo producto de una divisiOn internacíona1 de1 trabajo en la 

cual el po1o desarro11ado, los Estados Unidos, se reservaba el 

monopolio de la producción de ciertos bienes y 1o obligaba a e~ 

pecializarse en una esfera de producción diferente. Ni a causa 

de esa división de1 trabajo presentaban los Estados Unidos pre

cios de monopolio frente a Puerto Rico que diesen lugar a que 

surgiera un intercambio desigual. 

Tratándose fundamenta1mente los mismos capitales norteameri

canos, produciendo para el mismo mercado, s61o que en terríto_

rios geogr~ficos diferentes; en Puerto Rico nunca hubo una cla

se capitalista interna que debido a la sed de ganancia que le 

produce el mercado internacional, en condiciones de superexp1o

taci6n del trabajo, y de intercambio desigual, se viese forzada 

a incrementar el valor intercambiado (para compensar una pérdi

da de p1usv~1~a) deprimiendo 1a capacidad interna de consumo y 

reproduciendo. por esa v~a, un ciclo de dependencia de1 mercado 

internaciona1 para ia realización de su producción. 684 

Ahora bien, la esencia del intercambio desigual 1a constitu-

684véase: ~-, pp. 24-38. 
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ye una diferencia en e1 precio de 1as mercancias de diferentes 

esferas de producción que son intercambiadas; 1o cual permite 

una transferencia de valor de las naciones desfavorecidas a los 

pa~aes industría1izados que beneficia al consumidor de estos Ql 

timoa. 685como hemos señalado en el transcurso de este trabajo,-

1os precios de las mercanc!as producidas en Puerto Rico se de_

terminan segGn los precios de mercado de los Estados Unidos. 

Por esta razón, el producto de la superexplotaci6n del trabaja

dor puertoriqueño se lo apropia directamente el capitalista que 

realiza su proceso productivo en la Isla (independientemente 

del origen nacional del capital) y se traduce, para él, en una 

ganancia extraordinaria. La situación de1 capital individua1 en 

funciones en Puerto Rico se asemeja, as~, a1 caso aquel descri
to por Marini en que: 

por efecto de 1a mayor productividad de1 trabajo, una 
nación puede presentar precios de producción inferio-
res a sus concurrentes, sin por e11o bajar sifni9ica
tivamente 1os precios de mercado de 1as condiciones 
de producción que estos contribuyen a fijar. Esto se 
expresa, para 1a naciOn favorecida, en una ganancia 
extraordinaria similar a 1a que se constata a1 exami-
nar de qu~ manera se apropian 1os capitales individua 
1es de1 fruto de 1a productividad de1 trabajo.686 -

Como 1a burgues~a norteamericana se apropió desde un prin-

cipio en forma directa de 1a p1usva1~a producida en Puerto Rico, 

sin necesidad de que mediasen 1os mecanismos de intercambio en

tre naciones que en l\m~rica Latina dieron lugar a 1a dependen_

cia, aunque hay superexp1otaci6n no es debido a una necesidad 

por parte de1 capital de compensar una p~rdida de p1usva1~a. s~ 

no producto de 1a propia dinámica de las relaciones de exp1ota

cidn capitalistas y de1 pape1 que en la historia de 1a acumu1a

ci6n de capital ha representado y sigue representando 1a remun~ 

ración de1 trabajo por debajo de su valor. Adem~s, 1a superex_-

685v~ase: Marx, Capita1, Tomo III, Vo1. 6, pp.303-305; Am!n, ~ acumu1a -
ci6n, pp. 53-405, passim; Arqhiri Emmanuc1. El intercambio dcsiqua.1. México: 
Si91o XXX, 1976, pp. 75-199 y 407-416. passim, csp~cia1mente la p. 133: Mar.!_ 
ni, Oia1éctica, pp. 33-35. 

686
Marini, ~·· p. 34. Cf. Marx, Capital, I, Vo1. 2, pp. 685-606. 
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p1otaci6n de1 trabajo en Puerto Rico tiene un carácter cuantit~ 

tiva y cualitativamente diferente, y se reproduce por otros me

canismos, que 1a que segGn Marini se verifica en los pa~ses d~ 

pendientes. A partir de esas diferencias, en Puerto Rico no se 

dará una diferenciación de las esferas de la circu1aci6n de me~ 

canc~as, ni la correspondiente estratificación del mercado lo_
cal. 

Mientras que en América Latina, la capacidad interna de co~ 

sumo empieza a importarle al capital extranjero a partir de ia 

posguerra, cuando en respuesta a las barreras tarifarías ~ste -

se ve obligado a invertir directamente en la producción del 

pa~s huesped, con la intención de controlar su mercado interno. 

En 1a medida en que Puerto Rico pas6 a formar parte de1 mercado 

interno de 1os Estados Unidos desde dos años despu~s de 1a inv~ 

sión. 1a capacidad de consumo de1 pueb1o puertorriqueño fue im= 

portante. si no en 1a práctica. a1 menos teóricamente, desde un 

principio. E1 mercado insular, como pro1ongaci6n de1 norteamer~ 

cano. ha ido creciendo en importancia a 1o 1argo de1 sig1o XX. 

En la d~cada de1 30, 1os puertorriqueños importaban ya de 1os -

Estados Unidos pr~cticamente todos 1os comestibles y bienes que 

consum~an, y constitu~an un importante mercado de la nueva me -

tr6po1i. 687 Y a partir de 1a d~cada de1 40, cuando 1a luchad; 

c1ases hizo insostenib1e e1 mode1o de exp1otaci6n y pe1igr6 1a 

dominación co1onia1, la capacidad interna de consumo recibió 

un impu1so adiciona1, que repercutiria sobre 1a producción agr~ 

cola e industrial norteamericana, con 1a progresiva e1evaci6n 

de 1os salarios que la burgues~a se vi6 forzada a otorgar. A p~ 

sar de que se decia que e1 mercado puertorriqueño era reducido, 

y que era imposible sostener un proceso de industriaiizaci6n a 

partir de la demanda local, toda ia evidencia de que dispone_

mos demuestra 1o contrario. Adem~s, 1a invasión masiva de ia 

econom~a insular por el capita1 comercia1 norteamericano en 1a 

687véase: el texto correspondiente a las Notas 227-234 de este trabajo. 



década de1 50, parece corroborar la importancia de Puerto Rico 

como mercado de los Estados Unidos. Para 1975 Puerto Rico era 

e1 quinto cliente de los Estados Unidos en el mundo, el segundo 

en Am~rica (despu~s de Canad~), .. y el mayor del. mundo en t~rm!_ 

nos de d61ar comprado por hubitante". 688 

Hemos visto ya el papel representado por 1a lucha de clases 

al interior de la formaci6n social colonial en la elevaci6n de 

los salarios de los trabajadores puertorriqueños. Ahora bien, -

a1 capital monop61ico azucarero norteamericano le convino mant~ 

ner los salarios por deba~o del valor de la fuerza de trabajo, 

en la forma extrema en que lo hizo, durante el per~odo en que -

la producci6n insular se orient6 totalmente hacia la exporta_ 

ci6n. Pero no ast al capital productivo norteamericano que rea-

1ízaba en Puerto Rico una fracci6n importante de su producci6n. 

Y tampoco le convino a los mismos capitales que hab~an estado -

vincu1ados a 1a producci6n de azocar, tan pronto estos cambia_

ron de actividad econ6mica en la Isla y algunos se dedicaron al 

comercio. De la misma forma, en 1a etapa de industria1izaci6n, 

se puede pensar que a algunas empresas matrices norteamericanas, 

que tenían filiales en la Isla, tambi~n les pudo haber interesa_ 

do elevar la capacidad de consumo insular y ampliar e1 mercado 

1oca1 para sus productos finales. La clase trabajadora norteame

ricana también se interes6 en elevar el salario de los puertorr~ 

queños en la Isla, con el fin de evitar la sangr~a de industrias 

proveedoras de empleo que emigraban a Puerto Rico buscando vent~ 

jas comparativas, entre las cuales estaba la diferencia salarial 

a1 interior de ~rnbito político protegido de Estados Unidos. Por 

todas estas razones, 1a diferencia entre 1os salarios en Puerto 

Rico y 1os Estados Unidos a partir de mediados de siglo, no re_

su1ta comparable con 1a diferencia de salarios entre Estados Un~ 

dos y América Latina. A medida que 1os salarios de los trabajad~ 

688Partido Socia1ista Puertorriqueño, Grupo de Investigaciones Económicas, 
·"La econom!a de Puerto Rico". Mimeo. 1975, p. 9. E1 Grupo de Investigaciones 
Económicas toma sus datos de inversión y ganancias de 1os Estados Unidos en 
ei resto del mundo del u.s. Statistical Abstra~t de 1975, y loe datos relati 
vos 4 Puerto Rico d~ la B:i°lanza ~ Paqos/1974 publicada por el F.L.A.. -
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res puertorriqueños fueron subiendo, a pesar de que continuasen 

siendo una fracción de los sa1urios afines en la metrópoli, se 

fueron distanciando crecientemente de los salarios de los pa~_

ses dependientes. Lo anterior, unido a las llamadas transferen

cias "unilaterales" de la ~poca d~l Estado benefactor norteame

ricano, contribuyó a atenuar lo superexplotaci6n del obrero 

puertorriqueño en re1aci6n a su af~n latinoa~ericano. No hay -

que olvidar que la pobreza del pueblo puertorriqueño se mide 

con los parámetros del centro hegem6nico del capitalismo mun_ 
dial. 

Tambi~n hay semejanzas y diferencias entre Puerto Rico y 
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los pa~ses dependientes en lo que respecta al proceso de indus

trializaci6n de 1a posguerra • A1 igua1 que en 1os pa~ses depe~ 

dientes, 1as inversiones industria1es en 1a Isla se orientan 

primero hacia 1a industria liviana de menor tecnolog~a. siendo 

el nivel inferior de sa1arios uno de 1os factores determinantes 

de1 f1ujo de capita1es extranjeros al.a econom~a. 689 S61o que 

en e1 caso de Puerto Rico, al e1evarse 1os salarios posterior_

mente, l.as inversiones i:ndustrial.es norteamericanas se reorien

tarán hacia cierto tipo de industria pesada. En Puerto Rico, en 

ninguna de 1as dos etapas de industria1izaci0n, se trata de un 

desarrol.l.o org~nico o articul.ado, 690ni está 1a industrial.izaciOn 

fundamental.mente destinada a satisfacer demandas del mercado i!!_ 

terno. En ambos etapas se importan materias primas y los mate_-

689cf. Am!n, !:!!_ acumulaci6n, P- 152. 
690cf. Am!n, La acumulaci6n, pp. 27-28, sobre la desarticulaci6n del siste

ma económico de ""Tos pa.:í:ses que, para nosotros,, son üependi~ntes (en Amt:n,, pa.!: 
ses de la "'periferiaº'). En l.as pp. 401-402,, Am!n describe las ''distorsiones"
de1 desarrollo dependientei en las pp. 275-87,, 1a anulaci6n de l.os efectos 
mu1tip1icadores debido a la exportaci6n de ganancias; pp. 273,, 287-91, sobre 
la transferencia a los patses industrializados ("'centro'") de 1os efectos mul
tipl.icadores ligados al fenómeno de 1a º'aceleraci6n". Véase: Bambirra. El ca
pitalismo dependiente, pp. 109-112, sobre cómo. a mayor integraci6n de 1a ec!:. 
nom{a dependiente. menor la dependencia de insumos del exterior; sobre el si2.. 
nificado del desarrollo de la industria pesada en 1os países dependientes -
el. proceso de acumulación no necesita entonces, al. menos teóricamente, pasar 
por el exterior. Para un ejempl.o de esto,, véase: :Informe Tobin,, p.85: "el to
tal de activos tangibles y reproducibles de Puert~(~os activos fi_-
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ria1es intermedios, 1uego, e1 producto terminado o semi-termin~ 

do se exporta a 1os Estados Unidos o, actua1mente, tambi~n a 
sus mercados externos. 691 

La industria1izaci0n de Puerto Rico se di6 desde un princi

pio como una pro1ongaci6n de la producción i~dustria1 norteame

ricana. Los procesos industria1es que se desp1azaron a 1a Is1a, 

fueron asignados a esa 1ocalizaci6n geogr5fica a partir de con

s~deraciones internas de reducciOn del desperdicio, y maximiza

cidn del uso de los recursos y de las ganancias de la empresa 

a1 interior de un mismo territorio "nacional", más bien que a -

nancieros externos) ascienden a unos S22 mi1lonns, más de trc-s veces c>l PNB. 
Pero más de 1a mitad de estos activos los cancelan las obligaciones exter -
nas. Ast, los residentes puertorriqueños son dueños de meno~ dA la mitad -

691
véase: Kreps, Economic Study, 1-I, pp. 88-90. La esctructura económica -

de Puerto Rico, coiiiO"""""T.i""""Cie ~aísr.s dependi~ntPS en una etapa de su desa
rrollo, no constituye un todo r.oh~rente y articulado, sino que apareca como 
una prolonqaci·ón de l.a econom!a industrial domínant:e {Cf'.Amín, La acumula -
ci6n, pp. 27-2A). Kreps señala que la estructura económica de P~rto Rico 
ei1'T979 es tal que, en lo que respecta a las industrias norteamericanas (90' 
de la industria insular), las subsidiarias establ~cidas Pn la Isla son tan 
s6lo "'unidades productivas" cuya función principal es lil de producir más 
efectivamente, en términos de minimizar los costos y desp~rdicios producti
vos de la compañía en qeneral. i.e, firma mat:riz y filiales. RPspecto al 
proceso productivo: se importa la-mayor partP. de las matPrias primas y bie
nes intennedios y no hay casi intercambio entre industrias produciendo en 
Puerto Rico. La ausencia dP. intercambio en la economía insular lleqa al ex
tremo de que los productos van a los EE.UU. para ser dist-rib1Jidus. incluyen 
do su redistribuci6n a Puerto Rico. La función de comprar las materias pri=
mas y de mercadeo y distribuci6n del producto es manejada por la empresa ma 
triz1 las f'iliales dependen de la empresa matriz para sus insumos y merca :; 
deo y éstas tienen un escaso conocimiento del mP.rcado insular, de la dispC°
nibil.idad de insumos y de la d""manda de los productos de su filial. ILas in 
dustrias en la ~sla importan product:os srmi-~erminadns dP los EE.UU. cuya -
producción comenzó en •'>l mi:-;mo Pu.,.rt-o Rico! KrP.pS señala qu~ .,aste hecho limi 
ta el potencial de eslabonamient:os dntrriores y posteriores de la econom!a -
isleña e implica que, a pesar dPl tr~m~ndo aumento de la producción indus -
tri.al. durante los pasados 30 años. el proceso induRtrial en Puerto Rico nO 
esté verticalmente integrado. CF'. Amín, La acumulación, pp. 351-352~ donde 
eSte autor retoma el problPma de la na't"11ralcza d~estruct:.uras de los in 
terc::ambios comerciales y dP la f'in;snciación del crecimiento en la °'pPrife=
ri.a" (para una crítica del con<ePpto '"prorif'eria" vé-asP-: Marini~ "Las razones 
del neodesarrollismo". loe. cit., p. 102). Amín sf>ñala la no-int:.Pqraci6n de 
1a estructura industriay-f;'"n f"'D'rma autOCPntrarla como la causa quP obliga a 
las economias "pP-rif"~ricas .. a hacer ci'JSi todn su comercio con el r.entro. Si 
tuación esta quP Puer't"o Rico rPproducP todavía al romenzar la dP.cada dP 108 
BO y quP los paÍsPs dependiPntns máR desarrollados comiPnzan a superar (Cf. 
Bambirra, ~Capif'"alismo d~pendiPnte. pp.110-115) Pn el marco dP los ltmi_
tes propios al capit:.alismo dependienre y que imposibi 1 it:.i'ln un"' rupt-ora con 
1a dependencia sin un procrso revolucionario. 
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partir de1 tipo de consideración que preva1eci6 en 1os pa~ses 

dependientes- Aunque~~ en 1a d~cada de1 SO 1a indu~ 

tria1izaci0n en Puerto Rico se dio, como en América Latina, a 

partir de industrias de baja composición orgánica, no se trat~ 

ba aqu~ de un esfuerzo destinado a contro1ar e1 mercado insular, 

de por s~ seguro, sino de un desp1azamiento motivado por 1a pr~ 

mesa de una tasa de ganancia ~s e1evada (producto de 1os bajos 

salarios y de 1as exenciones contribuitivas), sin riesgos de 

inestabilidad po1~tica, ni barreras tarifarías. Se trataba de1 

mismo tipo de consideraci6n que motiva, por ejemplo, que una i~ 

du.stri.a cierre operaciones en un estado de 1os Estados Unidos, 

para reabrirla en otro, o que una empresa desp1ace sus operaci~ 

nes productivas m:ls independientes dentro de1 mismo ~mbito na_

ciona1 buscando ventajas comparativas- Con un coefic~ente de e~ 

portaciones (exportaciones/producto bruto) que ascendiO de .37 

en l.960., a .. 48 1979, y un coeficiente de imp0rtaciones que -

aurnent6 de _59 en 1960, a .63 en 1977 (aunque descendi6 para --

de1 acervo de capita1 tanqib1e y reproducib1e que s~ ha producido en la Ie-
1.a durante 1os pasados 25 años. En este sentido. más que PO ninqíin otro,, 1a 
pal.Abra •dependencia• parece apropiada•_ Más ade1ante Tobín añade: "Puerto -
Rico es una econom{a pequeña que necesita exportar una qran proporción de su 
prCtducc:i6n e i..lnportar una qran fracción de .sus bienes de constDD:I y de inver 
s.LSn. Este hecho es i.mportantísi_, cuando se considera 1a pol~tica fiscal. -
Si <P.1 Estado Libre asociado invirtiera un dó1ar en un esfuerzo por estimu1ar 
la eccmoaúa de 1a rsia, P-S probable que una fracción a1ta de ese dó1ar salga 
i~i..atamente de la Xela para paqar por ÍlllJ?C>rtacíones. Tal fracción de ese 
dól..ar podrá est:i.mul.a.r la economía del C.ontienente,, pero Puerto Rico s6lo sen 
tirá un pequeñ.1'..si."lllO y ta.rdl"o impacto". (p.BS) El autor concluye que: ""No im= 
porta La c1a.se de proyecto que e1 qobierno escoja para usa.r su dinero, éste 
t..i.ene UD control 1iml t.ado sobre el uso que .le va a dar el que lo recibe. El. 
qasrto inicial podría crear un empleo e inqreso loca.1.. Pero la mayor parte 
d~ ese OUPVO inqreso se qastará en ialportaciones y cada vínculo subsiquiente 
en l..a cadena del '"arul.tip1icador • de ingreso y consumo involucrará un nuevo 
• .pscape'" bacla. 1as importaciones. Dichas importaciones no crean ningún ingre 
so adiciCllO&l. para la Ysl.a. y así se reduce 1a magnitud del impacto total fi= 
nal. d~ cual.quier qasto gubernamental inicia.1. El qobierno podría, a través -
de un l..arqo per;odo,, hacer arreglos para producir en 1a Ysla algunos de los 
bie:nes que actual.ntente se importan. Dicha sustituci6n dn importaciones podr~a 
surtir el. efecto de au.entar el. mul.tiplicador1 cual.quier ventaja puede encon
trarse en i:-liqro por la pérdida de eficiencia que apareia 1a imposici6n arti 
fiC"i.al. de l..a producción d0tméstica ... (p~BS) -



1979 a .59), se puede entender en qué medida Puerto Rico se di

ferencia de 1as econom1as dependientes, y hasta qué qrado hu p~ 

sado a constituirse en un sector de 1a econom~a metropolita 
na.692 

Probablemente hasta 1a década del 70 en Puerto Rico se sep~ 

raron 1os momentos fundamentales del ciclo del capital, produc

cidn y circulaciOn_ En la actualidad, a pesar de que se pudiera 

demostrar que la mayor parte de los bienes producidos en suelo 

isleño, que eventualmente se consumen en la Isla, van todav1a a 

los Estados unidos para ser redistribuidos a Puerto Rico, el 

problema de la separaci6n de los momentos importantes del ciclo 

del capital ha cobrado un nuevo carácter. En la medida en que 

en 1979 Puerto Rico produc~a localmente el 60% de los bienes de 

consumo no-duraderos y duraderos que consum!a, 693 se hace nece

sario rea1izar una investiqaciOn que demuestre cuá1es son 1os 

capita1es que ven rearticu1ados 1os momentos de su ciclo (por -

e1 mecanismo de 1a redistribuci6n) y qué peso espec~fico tienen 

en la econom1a; para poder determinar e1 interés que pueden te

ner por cambiar el modelo de acumu1aci0n --basado en 1a supere~ 

plotaci6n-- en aras de 1a realizaciOn y eventual expansión de -

su propia producci6n. De todas formas, en la medida en que 1os 

salarios son relativamente altos y reciben como complemento 1os 

pagos de transferencias ''uni1atera1es" de1 qobierno, y en la m~ 

dida en que 1as mercanc~as consumidas y los patrones de consumo 

corresponden a ciertos niveles de consumo de la sociedad norte

americana. no hay en e1 caso de Puerto Rico una estratificaci6n 
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692 rnforme económico al qobernador/1979. pp. 149-151 y Kreps, Economic Stu
~· X~1- Kreps se~la que ese c~ciente de importaciones~ider~ 
do como ba.s~ante elevado, aún entre econom~as abiertas. Es necesario investi
gar el grado en que la importaci6n de bienes intermedios y bienes de capital 
infl..a la importancia de P.R. como mercado de los Estados Unidos, en 1a medida 
en qUe la J:sla está siendo utilizada como un centro "productor" casi exc1usi
vamente. Pero ese investiqaci6n escapa los 1Imites de este trabajo. 

693Kreps. Ibid., p.a. EstP. dato revela en qué medida el mercado local se ha 
ampliado y puede llegar a so~t-ener. P.n otras condiciones políticas. una indu.!_ 
trialización autocentrada. 
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del consumo en e1 sentido descrito por Marini. La superexp1ota

ci6n no llega, pues, a afectar el ciclo del capital. La depen_

dencia de1 exterior y la superexplotaciOn asumen un carácter t~ 

talmente diferentes a las de los pa1ses dependientes y remiten, 

en Oltima instancia la especificidad de la situación colonial~ 

A1 igual que los pa1ses dependientes, Puerto Rico presenta 

una ~hipertrofia del terciario'• resultante de los 11mites y co~ 

tradicciones propias del capitalismo dependiente: industrializ~ 

cien insufi~iente y creciente desempleo, refuerzo de la posi_ -

ci6n de la renta de la tierra, freno a la acumulación, crisis -

permanente de las finanzas pQblicas y la agresión comercial del 

exterior (como causa de ciertas regresiones y retrasos imposi_

b1es de superar debido a 1a extraversión de 1a industrializa 

cidn>- 694 Asimismo. en una etapa de su desarro11o, Puerto Rico 

present6 tambi~n un aumento de 1os gastos corrientes y de 1as -

inversiones pGb1icas, producto de 1a necesidad de deaarro11ar -

1a infraestructura necesaria a 1a industria1izaci0n de 1a econ~ 
m1a.695 

Respecto a 1a distribuci6n sectoria1 de1 empleo en la econ~ 

m1a, PUerto Rico presenta un caso intermedio entre 1os pa~ses -

industrializados y 1os dependientes. Al finalizar la d~cada de1 

60, Am~n analiza 1a distribuci6n sectorial del empleo en los 

paises para nosotros dependientes para concluir que: loa secto

res livianos emplean a1 85% de la fuerza de trabajo, mientras 

que en los pa~ses industrializados sOlo emplean el 50%. 696 En -

Puerto Rico, en 1977, las industrias de baja composici6n org4n~ 

ca emplearon el 62% de la fuerza de trabajo y produjeron el 

56.4~ de los inqresos del trabajo (salarios), mientras que las 

de alta composiciOn orgánica emplearon el 36.2% y produjeron e1 

41.4~ de 1os inqresos del trabajo. Aunque la contribuciOn al 

Producto Bruto fue más alta para 1as industrias de alta compos~ 

69~cf. Amín. La acumulación. pp. 401-405. 
695J:bi.d.., pp.---;63-364. 
696Am~n. ~-• p. 325. Amín ana1i:z;a el problema a través de 1a categorías 

•eentro-pe.riferia•. 



ciOn org&nica (66.6% de1 tota1 de 1a econom1a, en contraposi_ 
ci6n a una contribuciOn de1 32.1% para 1as inUustrias de baja 
composic~6n). 697 

Otra caracter~stica que presenta 1a econom~a puertorrique
fia y que 1a asemeja en forma obvia a 1os pa1ses dependientes, -
ea e1 hecho pers:l:stente y creci:ente de 1a descapita1i.zac:l.6n. 

Puerto R~co es un deudor neto de ingresos a extranjeros, 699tan
to por concepto de rend:lmientos de 1a inversi6n extranjera en -
1a Xs1a, como por concepto de importacione~. 699 
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En re1aci6n a :Las d.:i:ferenciaa y semejanzas preva1ecientes 

entre Puerto Rico y 1os Estados Unidos, relacionadas con 1a es
tructura iuduatria1 y sa1aria1 y sus tendencias, seq6n Krepa, 
Puerto Rico se mueve hacia una estructura económica simi1ar a 
1a de 1os Estados Unidos. E1 @nfasia se desp1aza de 1aa indus_
trias de uso intensivo de mano de obra. de bajas destrezas y b~ 

jos sa1arios hacia una composici6n de 1a fuerza de trabajo sim~ 
1ar a 1a norteamericana. 700 No obstante, aGn obviamente perman~ 
cen notab1ee e importantes diferencias. La primera que Kreps ª!:. 
ña1a ea 1a de 1a •mezc1a industriai• (•industria1 mix~):Puerto 
R:tco ten~a en 1978 dos veces mas emp1eados en e1 sector pdb1i
co que 1a econom~a norteamericana (39• en P.R., 17% en 1os EE. 
UU.); ademas de que e1 qobierno en P.R. se encarga de activid~ 
des que en 1os EE.UU. estAn en manos privadas, ta1es como 
transportes mar~t1.mos. omnibuses. comunicaciones. cierto tipo 
de envasado de frutas, etc. La i~dustria de 1a construcc~On ti~ 

697JCreps. Economic Study. rr. p. 3B. Tab1a 14. 
698JCreps. ~-· x. p.62. • Véase: Tobin. ~- • p. SO y 1a Nota 639 de este 

traba.jo. 
699rbid •• p.661 Kreps seña1a que 1a importación de bienes y servicios en 1a 

décad~ 1970. excedi5 a1 100' de1 :Ingreso Neto. (:IN) y en 1977 fue 102' de1 
IN ("Groas Nationa1 Product"). 

700xbid •• Vo1. rI. p.617. Kreps dice exact~mente : Not only have wa~e rates 
for com¡;arab1e work ri·sen rapidly. but the emphasis is chanqing from an econ
omy concentrating on 1ow-wage. low-ski11. labOr-intensive industries to ene -
fair1y simi1ar to that of the U.S. 1abor force. Neverthe1ess. considerab1e 
and noteworthy di~ferences remain". 
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ne una mayor importancia re1ativa en 1a econom~a insu1ar y en 
1972 empl.e6 e1 10.9% de 1os trabajadores. Todav~a a1gunas indu!!_ 
trias de baja composici6n org&nica (como l.a industria de1 taba
co, de texti1es, de art~cu1os de cuero, zapatos y ropa, etc.) -
representan una i~portante fuente· de em.pl.eas en Puerto Rico. En 
1978 estas dl.timas industrias ernp1earon a1 37• de 1a fuerza de 
trabajo de l.a manufactura, mi~ntras que en 1os Estados Unidos -
dieron emp1eo tan s61o a1 is•. La estructura sa1aria1 es tam_ 
bi6n muy diferente, concentrAndoae en P.R. al.rededor de1 m~n~mo 
sal.ari·al., mientras que en l.os EE.UU. e1. sal.ario prt..::etedio es ba!!. 

tante m&s el.evado que el. sal.ario m~ni.mo. Aquel.l.as industrias C!:!_ 
yos sal.ar~o• pro~ed.ioa en Puerto Rico son re1atívamente mSe a1-
toa que 1os sa1ari~s m~nimos son: 1as industrias de a1ta compo
&ící6n orgAnica y comp1eja tecno1ogf.:a tal.ea como 1a quf.mica, 1a 
de1 petr6l.eo y 1a de productos e1Actricos e instrumentos cient!,. 
f:tcos .. 701 

Loa aa1arioa promedio por hora para 1oa principa1es secto_
res de 1a economf.a puertorriqueña. comparaban desfavorab1emente 
con 1oa sectores afines de 1a econom~a norteamericnna .. En octu
bre de 1978 l.oa ea1ar:Loa en 1a industria manufacturera eran un 
SS• de1 promedio norteamericano. En 1a industria de transporta
ci6n. minera, finanza. seguro. •bienes raf.cea•. comercio y ser
~ieios personal.es. 1os sal.arios en Puerto Rico osci1aron. en 1a 
década de1 70. al.rededor de un 60• del. promedio pagado en l.os -
Estados Unidos. En 1a agricu1tura. 1os sal.arios fueron de un --
59% de1 promedio norteamericano~ 7 º 2 

7º 1v~ase: !Creps, Economic Study, ~r. pp.617-624. 
702véase, en rela~at:;:;-:;:tosi Kreps, Ybid., especia1mente 1a Tab1a 3 

en 1a p. 622, donde Kreps compara 1as transfo~ones en 1os sa1arios prome
dio p.'31ra 10 i:ndustri'l!1s i'D1pOrtantes puertorriqueñas con 1os EE.UU., entre 
1966-1.978. Véase·:Kreps, xx. pp.624-632, Tab1as 3-5. para comparaciones entre 
1os sa1arios por industria en Puerto Rico. EE.UU. y otros países (dependien -
tes e industrial.izados) .En 1978. en 1a industria de comestib1es y afines, 10s 
salarios en P.R. eran un SB.7, de 1os de EE.UU.1 en 1a industria de1 tabaco -
eran un 50~!texti1es. 63.3'1 ropa. 70.6': química, 64.4'1 cuero, 65'1 produc
tos de metal., 62.2': productos eléctricos, 63.1,, productos de piedra • barro 
y vidrio, 56.5'1 hote1es y wote1es, 97.2' (esta es una industria de bajos sa-
1arios en EE.UU.). 



No obstante,e1 re1ativamente e1evado nivc1 de vida es uno -

de l.os el.ementos que contribuyen a hacer de Puerto Ríe-o una co-
1onia muy especia1. Y una raz6n por 1a cua1 Ia Is1a presenta 

procesos an~1<>gos a 1os que se verifican en Ios pa.~scs capita_-

1istas de mayor desarro.11o, es 1a del. car~cter que en e11a asu

me l.a superexp.lotac..i.6•.1. Por habe-rse integrado en 1a for:aaa que -

l.o ha hecho a l.a econ<>lll1'a 9et.ropo.l.itana, que es e.1 cent.re> hege

mdn~co de.l capital.ismo •undia.1 en 1a actua.lidad, tanto el. ci_
cl.o del. capital. como e1 --=>de.lo de acumul.aci6n ~ en e.1 sentido 

de que es~ basado en l.a extraccidn de p1usva1.ra re.lativa-- co

rresponden. a 1os de un pa.rs industria.lizado. 

Porque constituye parte de.1 mercado interno de J.os Estados 

Dn~dos, Puerto Ri~o participa de .la desva1orizacidn de J.os bie

nes-sa.la..rio, o de.l producto de.l desarro11o de 1as fuerzas pro_

ductivas, de 1a sociedad norteamericana- Si Puerto Rico fuese -

un pa~s dependíente y hubiese tenido que producir esos bienes

sa1ario en 1as condiciones tecno16qicas y de productividad pre

va1ecientes en esos sectores en Am~rica Latina, seguramente ba

br%a sido necesario incorporar1es m:is va1or, aumentando por en

de 1os costos de proc:lucci6n. Se hace evidente que 1a remane.ra_

ci6n de1 trabajo por deba.jo de su va1or y c1 de:seep1eo tienen 

en Puerto Rico ra~ces estructura1cs de orden diferente a La que 

tienen en 1os pa~ses depe.ndientes_ 7 o 3 

¿Qu~ significa entonces 1a supuesta mayor productividad de1 

trabajador puertorriqueño de que a1ardea 1a Compañ~a de F<>Dento 

Econóadco de1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico?704 Toda 1a 

703
s.i objetivamente fuese posible obVLa.r c.l. -probtc.a. nacional.-,. e1 c::a&O -

de Puerto R.i.co sería coaaprens.i.ble a la .l.uz de los e.le9en~ aportados por .La 
noción de -coJ.onia interna-,,,. en el caso de econc:.ú:a.s desarroI.l.ada.s en .Ia..s -
cua..l.es se da una exp.I.otaci.Ón de una parte de la pob.l.aci.6n-y,. usua.i..e:nte,. 
una 2:IODa qe<J19ráfica correspondiente-- por. parte deJ. resto d~..l Estado-na.c:i.ón-

7~éase: "l'\:>bin,. ~- cit-., p_ "172; y ltrcps. ~- .. II., pp. 62-65. lllCreps ~ 
ftal.a que entre 1970 y 1977 .la prodoct::iv-idad por hora-hambre en e.l.. sector -.a
nuf'"acturero a...-ent-ó a una tasa anual de S.4e. en los Estados Unidos Y deo 6_5, 
en Puerto Ríe-o- Vé-as- la Tabla 12 Pn la P- 64. donde ICreps da Las ci~ras de 
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evidencia de que disponcrn ... ~s parece indicar que 1o que se· ocul.

ta bajo 1a noci6n de "mayor productividad" es una mayor exp1o_

~ v~a una mayor intensidad del. trabajo y 1a comprensión s~ 

1cS.ria1, puesto que en ramas de producción semejantes. se p~ede 
asumir que en Puerto Rico y Estados Unidos 1as condiciones téc

nicas de producción y 1a capacitación de1 trabajar son al. menos 
.i..qua1es. 705 

1.2. Situación po11tica: situación co1onial.. 

Puerto Rico es, pues, definitivamente una co1onia. S01o que 

se trata de una colonia muy especial. en 1a cual. se ha editado -

~~~~dominación col.onial.. Val.it;,ndose de inatrume.!!. 

tos de dominaci6n t1picos de l.os pa~ses capital.istas desarrol.l.~ 

dos, los Estados Unidos han obtenido el. consentimiento de 1a m~ 

yor~a de 1os co1onizados. aunque no necesariamente 1a vo1untad 

de anexión definitiva. 

]..a diferencia en productividad en mi11ones de d61ares. e1 promedio o tasa 
anua1 es ~ucho más baio que el aumento real y la diferencia entre Puerto Ri
oo y 1os Estados Unidos a partir de 1972. Kreps atribuye 1a mayor productivi 
dad por h<>ra-hombrc (Houtput pcr man-hour~) de Puerto Rico a 1a rápida trañs 
formación de la composici6n orqánica del parque industrial que experiment6 = 
1.a Xs1a en e1 período. No obstante esta explicación contradice 1as afirtna -
e.iones ant~riores d~ la autora sobre 1a contribuci6n a1 Producto Bruto y a1 
egp1eo en Puerto Rico de las industrias de alta composici6n orgánica. (Véase: 
1a Nota 697 y el texto correspondiente en este trabajo). 

Cf. La •ponencia• de M.>nuel Gonzá1cz y Leroy L6pez del Partido Socia1is 
ta Puertorriqueño ante e1 Consejo Financiero del Gobernador a prop6sito del
-tnforme Tobin". en Informe Tobin. p. 172. La propaqanda de Fomento Econéxni
co. agencia del El.A ~d~fomentar la inversión directa en P.R. del -
capital industrial norteamericano. señala que 1a productividad del trabaja -
dor puertorriqueño es mayor que la del norteamericano (véase~ los panfletoS 
di..stribuidos por Fomento en los EE.UU. y sus anuncios en revistas y peri6di
cos nOrteamericanos) . A pesar de que atribuye 1a diferencia ~n productividad 
a1 aumento de la inversi6n en industrias de alta coa:ipc:tsición orqánica en 
P'Qerto Rieo. Kreps (Vo1. XI. pp. 63-64) dice explícitamente que la producti
vidb.d del trabajador pu~rtorriqueño compara favorab1emente con 1a de1 norte
~ricano y que entre 1970-1977 el producto por hora-hoinbre en el sector ma
nufacturero en los Estados Unidos fue de un promedio anual de 5.4'• mientras 
~en Puerto Rico en el mistna pertodo fue de 6.5~; ~n 1as tablas (Cf.Tabla 
12. p. 64) que desqlosan los dAtos por año. no hay un solo año. del per!odo. 
en que 1.a produf"'tividad del pu~rtorriqi.1eño no exceda a la del norteamericano 
por ..uch•-

7º5véase la Nota 643 y Pl texto corrcspondiPnte do este traba.jo. 
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De 1~ misma manera en que 1os paises capita1istas desarro_-

11ados, hoy d~a e1 pueb1o706 cree que es é1 e1 que gobierna, en 

e1 caso de Puerto Rico, a través de1 mecanismo de 1a creaci6n -

en 1952 de1 "Estado Libre Asociado de Puerto Rico• y de su id~ 

1~g~a de "asociación vo1untaria" con 1os EE.UU .• se edita 1a n~ 

ve1 s~tuaciOn de 1a dominación co1onia1 E2E. consentimiento. La 

e..xtensi6n parcia1 a 1os puertorriqueños de cierta partic~paciOn 

en e1 nive1 de vida del imperio--participaci6n en parte del bi~ 

neatar material producto del saqueo a nivel mundial--, ha con_

trXbuido a lograr ese consentimiento de la mayor parte del pue

blo (a pe3ar de que dicha extensi6n no se haga en condiciones -

de igualdad y los puertorriqueños est~n conscientes de e11o). -

Lo cua1 no exc1uyc 1a existencia de sectores de ia sociedad p1~ 

namente conscientes de 1a exp1otación a que es sometido e1 pue

b1o de Puerto Rico y de su verdadera situación po1!tica- No ob~ 

tante, 1amentab1emente 1a mayoría de 1os puertorriqueños cree 

que es e1 pueb1o de Puerto Rico e1 que ejerce, en definitiva, 

su autodeterminación. De que e11os e1igen e1 orden socia1 en 

que viven. 

Hab1ando de 1os pa~ses capita1istas modernos. dice Perry A!!_ 

de~son a1go que creemos ap1icab1c a1 pueb1o de Puerto Rico: 

~~d~e~~1i:~i~:~a~'i7~~:~u:~c;~n~i~;6~!~ªf¿~a~~o~:sº~~; 
cia1es capitalistas modernas no se va a encontrar de 
ningün modo en su mera referencia secu1ar o en su miedo 
reverencia1 a 1a técni~a. La novedad de este consentí -
miento es que adopta 1a forma fundamenta1 de una creen
c~a por parte de 1~s masas de que son ~ ~ ~ 

706Noción de ''pueb1o" uti1izada ~n el. sentido que 1.e da PouJ.antzas en~ -
~ social.es ~ c1 ca¡;italismo ~· s_xxI. 1979 1 p. 24: :FQ.ebJ.o• ccci_ -

prende una a1ianza especifica de 1as ciases dominadas. vis~~ 1.a.s daD:inan
tes o ''b1oque en el poder''. Se trata de conceptos de •estrateg.i...a- ap1icab1es 
a 1a coyuntura y que designan fenómenos de po1arizaci6n Y a1i.anz.as de el.ases. 

7 º7 No nos gusta 1a noci6n de "masas" por c1 emp~eo idea1ista de que ha sido 

:;!e~a!~:~~e~t~~~;:":&:s;.d~~=~~=: p. 24) - Preferimos 1a noci6n de •pueb1o• -



:~ence..nsoc~afe~!~!::e~uN~u;~:!:~f;ª~~~~t!~~¿~od:eia-
superi-oridad de una c1ase dirigente reconocida (ideo1o
g1.a feoda1) sino 1a creencia en 1a igua1dad democr~tica 
de ~odas 1os ciudadanos en e1 gobierno de una naci6n, o 
dicho de otra manera, incredu1idad en 1a existencia de 
..na ciase diriqente. E1 consentimiento de 1os exp1ota -
dos en una foruaaci6n capita1ista es pues cua1itativamfin 

!~6:u~1=i~~~:~i~0=~~=~e~t=~~~;~0s:u~~~§ft exten::: 
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En e1 caso de 1os puertorriqueños, se trata de una identif!_ 

cac~6n genu:i.na con 1a naci6n norteamericana y e1 mode1o de go -

lrl.erno 1:i.bera1 burqu~s que supuestamente encarna. 709r.o que eq;!_ 

val.e~~ a una identificación del pueblo colonizado con -

1a idc<>1og~a de 1a burgucs~a imperialista que 1o oprime. Se tr~ 

ta de: un dob1e consentbcliento a una dob1e exp1otaci6n. l.a de 

c::I.a.ses y 1a co1onia1 {1ucba entre l.as c1ases fundamental.es de1 

sisteaa capital.ista e imperia1ismo y probl.ema naciona1). 71º 
E1 discurso de Perry Anderson cobra un significado pol.:[.tico 

especia-1 en e1 contexto de 1a discusiOn sobre 1a situaci6n co12 

ni.a.l.. de Puerto Rico, cuando afirma que es l.a •1ibertaa• de l.a -

deaocracia representativa burguesa 1a que impone l.os 1:1:mites de 

ac::c.:.i.6n a 1a vo1untad colectiva del. pueblo: 

liat:ura.1mentc, 1a .:i..deo109:r.a activa de l.a ideol.og:r.a bur -
que.sa. coexiste y se combina en un gran nf1mero de formas 
.ai.xta.s con h:ib.:i..tos y tradiciones ideo16gicas mucho más 
viejos y menos articul.ados y. en especia1. con l.os de -

°'10'8Perry Anderson, •x.as antincmd.as de Antonio Gramsc=i"', Cuadernos POJ.Í:ti -
c::os., :juI...io-septi-tlire de 1977,. Núm. 13,. México: Ediciones ERA,. p. 13-.---

-709~ c1 nuevo Estado autori.t.a.ri.o capit.a1ista, véase: Pou.l.antzas,. "'E1 -
esta.t:i...sllllo aut:ori..ta.ri.o recorre Europa•, ~Viejo ~" Núm. 35,. .Agosto/1979, 
i.>- 28 -32 y Esta.do Poder ~ Soci.a1i.smo,. España: Sigl.o XXI, J.979, pp. 247- -
3<>:•-

7'°véa.se: le- Marx y Federico Enqel.s,. Imperio ~ ~: Escritos ~ Ir
.I.aiK!a. lléx:i..co: Pasado y Presente Núm. 72,. 1979. Sobre el. co1onia1ismo y 1a -
~ón :i.r~esa y .J.os procesos de pro1etariza.ci6n que se estaban desarro 
llabdo en La década de 1870 en Ruropa oriental.,. TUrquía,. Rusia y 1a India.·-= 
véase, ~én, .J.a. .i.ntroducci6n que 1c hace Renato Levre.ro a esta obra. 
-..ar..::, Em;_Je1s y :J.a cuestión nacional.•• Ilnperio y colonia. pp. 1 3-55, espe_ · -
c::iai-te La p.. 27. 



una resi-gn.ac:1.6n pasiva al modo de ser de 1as cosas y 
desconfianza hacia cua1quier posibilidad de cambiarlo, 
generados por e1 conoc:i.miento y 1a confianza diferen -
c:i.a1 caracter:íst.:f::-cos de cua1qui·er sociedad c:1asista. -La 
herencia de estas tradiciones imperecederas adopta fre
cuentemente e1 d±sfraz moderno de1 acatamiento a 1a ne
cesidad t~c:nica. No representa empero, ningún avance 
real respecto de 1o~ modelos previos de dominación de -
clase; 1a condicidn para au persistente eficacia hoy 
en su inserc:idn es una ideolog:ía de democracia represen 
tativa que les sirva de bOveda. Porque es Gnicamente 1a 
libertad de la democracia burguesa· 1a que parece deter
minar los 1~mites de lo que es social.mente posible para 
1a voluntad co1ectiva de un pueblo y. por 1o tanto, 1a 
~~=-~~~de volver tolerables las ataduras de su impoten-
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Puerto Rico es una colonia pues todos 1os atributos de so~ 

ran~a relacionados con un Estado-naci6n son retenidos por·los -

EE.UU.: moneda¡ defensa y fuerzas armadas: las cortes y sistema 

judicial.. A pesar de que hay 1egis1acX6n de inter~s •1oca1• y -

cortes "locales" o de Puerto Rico; dicha legislación puede ser 

revocada por el Congreso de los EE.UU. y las decisiones de las 

cortes puertorriqueñas son apelables en circuitos judiciales -

"superiores" de los EE.UU.: ya_que nuestro sistema judicial. es 

una ramificaci6n del norteamericano. Tarnbi~n es de jurisdicción 

norteamericana la pol~tica y control migratorios; pol~tica la~ 

ral. y salarial: leyes ambientales; servicios pOsta1cs: comuni·~ 

cienes; marina mercante: seguridad •nacional" (identificándose 

711 Anderson, Ibi.d •• p. 23. Desde 1uego que nucst..ra rcCerenci..a a este razo
namiento de Andcr;c;'n, no signi.fica que cxc1uyamos 1a posi.bi1idad de que se -
inicien. o desencadenen. procesos que conduzcan a 1os pueblos de 1a.s forma -
ciones sociales capitalistas desarro1lada.s a romper con su conducta n.a.nituai 
(o con los 1azos idcol6gi.cos que loti contienen), de manera ta1 que éstos va
yan descubriendo su propia capacidad transfo:nnadora de1 orden soci.a1 en que 

· viven. Si bien estos procesos no se desencadenan mi.1agrosasnente, tambi.én 1os 
pa~ses capitalistas industrializados a1bcrgan en su seno contradicciones que 
pueden conducir a una crisis de dominaci6n y a un eventua.l. cuestionamiento de 
1as relaciones de explotación capitalistas. Contradicciones que nacen de su -
incapacidad de resolver sus propi.os problemas internos. tales como loa de: 
emp1eo (o desempleo): ed.ucaci.ón: desarrollo ée¡uilibra.do de1 espacio econ6mico 
naciona11 desigua1dadcs en 1a distribuci6n de 1os inqresos: desiqualdad de -
oportunidad~n (de empleo, ccon6micas, cu1tura1es. etc.): conservación de 1as 
riquezas naturales: previsi6n de servicios colec~ivos. equipos y bienes so -
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arbitrar~amente 1a seguridad de Puerto Rico con 1a de 1os Esta

dos Cni.dos)~ 1eyes de benefici~ncia, sequro socia1. cuidado de 

anc:i.anos,, etc ... 

Estados Unidos no ha dudado nunca, cuando 1a situación as~ 

io ha requerido,, de uti1izar su poder para entorpecer y boico_

te.a.r cua1quier medida d:í:ctada por el. gobierno co1onia1 de Puer

to Rico 1oc::a1mente e1eg ido. 

No obstante,, 1a dominaci·6n co1onia1 marcha de manera tan 

~1u:J..da.. que e1 Congreso norteamericano nunca se ha visto en 1a 

:oecesidad de ejercer su derecho a vetar 1a 1egis1aci6n aprobada 

en Puerto Rico. Las presiones de Washi·ngton. destinadas a sa1v~ 

guardar sus intereses econ6micos, militares, geopo11ticos y po
~ticos, nuncd han encontrado seria resistencia de parte de 1os 

administradores ptlb1icos puertorriqueños~ 

As~. por ejemp1o, cuando e1 11amado "capita1i~mo de Esta 

dc.•!12 impu1sado brevemente en 1a década de1 40 por e1 Partido 

.Popu.1a.r ~crático (PPD), y sus po1~ticas de reforma aocia1 

atentaron contra 1oa intereses de ciertos sectores econ6micos -

norteamericanos estab1ecidos en 1a Is1a (p1antaciones de azdcar 

y algunos proyectos de desarro11o industria1), e1 Congreso nor

t.eaDericano se hizo eco de 1os intereses de sus naciona1ea e i!!!_ 

posibi1it6 a1 PPD 11evar a cabo su programa de reformas. Progr~ 
DJ.a que inicial.mente proyectaba una supuesta "reforma agraria", 

c.3.a1es; etc- Se trata de un potencial persuasivo del pueblo que puede ser 
traba.jada en ncmabre de un modelo de desarrollo y de organización eocial dife
r>ente_ Véase:; •EJ. colonialismo por dentro y por C:ut!ra.", de An.J.rtf Gorz en La -
soc::i.eid.ad industrial contemporánea, México: s. XXJ:, 1978, pp. 167-188. -

71~ noc.J..6n, y más aún aplicada a Puerto Rico, es ideológica. en la medida. 
en que no hay un Estado nacional puertorriqueño. Además. véase: la polémica -
en. tx>rDo a.1. concepto en la literatura marxista: Lenin y el uso que 1e da al. -
~;y .la. crítica. de Pou1ant..za.s (Claees. pp. 95-100 y Nota 14). a partir 
de un .seiia.La-.i.ento de que se trata de--uñi"Ooci6n ideol6gica, que confunde y -
oc:ul.t:a e1 verdadero pa.pe.1 actual. del Estado cap.i.t:..aJ.ista y J.a. necesidad de rom 
~ con é1 en el. paso al. soc:::ial.i.mno (concepción que, por l.o demás• toma de t:e'
m.i..n) -
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1~qis1aci6n socia1 progresista (con miras a mejorar la distrib~ 

ci6n del ingreso) , y una pol!tica de inversiones en sectores -

product~vos que deb~a de haber constituido al gobierno en el 

pr~ncipal agente del desarrollo. Los Estados Unidos obligaron -

al PPD a vender las empresas manufactureras que pose~a y a en_

tregar el "desarrollo• a la iniciativa privada (norteamericana, 

por supuesto, que era la Qnica que pod~u financiar la industri~ 
1izaci6n). 

Pero la exp1otaci6n a que ha estado sometido Puerto Rico d~ 

rante ochenta y dos años de colonizaci6n norteamericana, como -

todo fen6meno histórico, ha evolucionado. Por razones que ya h~ 

moa examinado, a la par que se verificaron formas vandálicas de 
exacci6n económica (t~picas de casos colonia1es cl.ásicos) , l.os 

Estados Unidos se vieron forzados a integrar progresivamente 1a 

organización socia1 insular u su sistema democrático-burgu~s

Inc1uso tuvieron que extenderl.c al. pueb1o de Puerto Rico al.gu_

nas de l.as conquistas obreras y .. democrático-anti-burguesas"* -

del. prol.etariado norteamericano. La integración progresiva de -

la col.onia al. cstil.o de vida del. imperio incl.uy6 la extensi6n a 

1os trabajadores puertorriqueños de una dosis limitada del bie

nestar socía1 l.ogrado por la socieducl norteamericana en qene_

ra1, mediante el despojo del resto del. mundo, y logrado por el. 

prol.etariado norteamericano a través de su propia l.ucha de el.a

se~. <Ya hemos examinado el papel. representado por l.a l.ucha de -

prol.etariado puertorriqueño y por otras fuerzas endógenas y ex~ 

genas a la formaci6n social. col.onial) • 

1.3. Particul.aridades ~ ~ 2.!?.. acumulación viqente ~ ~ 

~~.!.2.!!.Q...-

Las transformaciones de l.a econom~a colonial puertorriqueña 

•Exprcsi6n sumamente c1arificadora para el drbate en torno a 1a capta_ -
ci6n de 1a adhesión del pro1ctariado puertorriqueño a1 proyecto de c1asc de -
1a burques~a imperialista. y que 1~ escuchamc::ts por primera VP.Z al profesor 
Serqio Baqú. 



durante 1a dominaci6n norteamericana, han hecho que 1a partici

pación de la econom!a isleña en la metropolitina haya 11egado 

aqquirir un car§cter tal, que algunos observadores consideran -

que 1os intercambios, entre ambas econom~as, se producen a la -

manera de intercambios sectoriales de una misma econom~a, la de 
Estados Unidos. 
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La investigaciOn sobre el carácter sectori.al de la econom:S:a 

puertorriqueña, en un sentido macroeconOmico, escapa a los l~m~ 

tes y prop6sitos de este trabajo. No obstante, queremos dejar -

sentado con toda claridad, que independientemente de que la ec~ 

nom~a de Puerto Rico funcione como un sector de la norteameric~ 

na, todav~a hay fuerzas econ6mico-sociales al interior de 1a 

formación socia1 isleña que mantienen vivo el problema no re_ 

sue1to de 1a "cuesti6n nacional''. El hecho de que e1 60% de 1a 

población puertorriqueña se encuentre en estado de pobreza cró

nica y que reciba algún tipo de transferencia "uni1atera1"¡ 1a 

insuficiencia de esas transferencias como subsidio a la supere~ 
p1otaci:On¡ la reproducción estructural de un desempleo que man

tiene a un 68% de la población en edad de trabajar desempleada¡ 

y 1a descapitalizaci6n, la consecuente reducci6n de la base de 

acumulación y, por ende, 1a constricci6n de 1a expansión indus

trial; todo lo anterior mantiene a Puerto Rico sumido en una 

crisis econówico-social cuyas manifestaciones más obvias son 

los ~ndices de criminalidad, divorcio, enfermedades menta1es, 

analfabetismo, falta de destrezas l.ingu~sticas adecuadas (tanto 

en españo1 como en ing1~s}, etc. 713 

Creemos haber recuperado en nuestro aná1isis e1ementoa de -

juicio que nos permiten conc1uir que en 1a medida en que el. ea

pita1ismo puertorriqueño se desarrolla plenamente y conso1ida -

como una extensión desigua1 del capitalismo norteamericano, se 

puede hab1ar de un caso muy especial de formación econ0mico-so

cia1 co1onia1. Es decir, se trata de una formaci6n social cuyo 

713cf. K.reps, Economic Study, II, pp. 592, 635, 689-670 y 699, passi.m. 



Ca.J:ácter se 1o impri~e 1a determinaciOn co1onia1 de su proceso 

de industri·a1izaci6n; 1o cua1 permitirá que 1as re1aciones de 

producción y 1os procesos de acumu1aci0n que se verifican en 

e11a se constituyan, con e1 tiempo, en una prolongación desi_ 

qua1 de1 capitalismo metropolitano--~-~·· una pro1ongaci6n que 

es redefinida en funci6n de 1as posibilidades de exp1otaci0n 

que permite e1 v~ncu1o co1onia1. 
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En 1a actualidad, la demanda 1oca1 de bienes se nutre de i~ 

portaciones a un grado tan extremo, y la producción industrial -

insular está orientada a 1a exportación hasta ta1 punto, que ha 

dado lugar a una caracterización de 1a econom~a industrial de 

Puerto Rico como una "econom~a· industrial de enc1ave•. 714 -

714E1~as Gutiérrez, Víctor Sánchez y Pier Ca1dari, Inversión ~x.~
~~1. ¿un di1ema? Escue1a Graduada de P1anificaci6n de 1a Univer
sJ.dad de Puerto Rico. B.A.: Ediciones S.I.A.P., 1979, p. 19. 

La noci6n de enc1ave que hemos venido uti1izando ha sido e1aborada a 
partir de 1a experiencia histórica de 1a búsqueda intensiva de recursos agrí 
col.aa y minera1es. Sería necesario investigar 1a propiedad de1 uso de 1a na=
ción ap1icad.a a una economía industria1 con 1as características de 1a puerto 
rriqueña. La noci6n de enc1ave imp1ica que se dan unas restricciones a 1a eX 
pansi6n de1 mercado interno y unas 1imita.ciones a 1os efectos di.namizadores
sobre e1 resto de 1a economía. Este es e1 caso de 1a economía puertorriqueña 
de 1as primeras cuatro décadas y su mode1o agro-exportador. En cambio, en -
1a etapa de 1a industria1izaci6n, e1 aná1isis no resu1ta tan si.mp1e debido a 
1os efectos que sobre 1a organizaci6n de 1a economía tiene e1 v!ncul.o co1o -
nia1. Si bien es cierto que 1a agresión de 1a prod.ucci6n metropo1it.a.na impT
de 1a formaci6n de un mercado interno, no hay que o1vidar que 1a elevaci6n 
de 1a capacidad de consumo dc1 pueb1o dió 1ugar a una expansión significati
va de1 mercado 1oca1 1o suficientemente grande como para convert..i..r a 1a. Is1a 
en un importante c1ientc de los Estados Unidos. Mientras que por otra parte, 
1.a industrializaci6n por invitación permiti6 que se estab1ec:iera un parque -
industria1 que no correspondía a 1a acumu1aci6n de capit.a1 autóctono; Y que 
en la medida en que se o~ientó a 1a exrortaci6n1 Pn ~e encontraba 1.i.mitada -
ni cua1itativa ni cuantitativamente a 1a capacidad de1 mercado insu1ar. Si -
bien es innegab1e que hay poca interdependencia entre las industrias estab1.!!. 
cidas en 1a Is1a y que el proceso industrial no está vertica1mente integrado 
(Kreps, Ibid., II, pp.63, y 89-90), no es posib1e olvidar que Puerto Rico 

produce Cñ"""Ta actualidad e1 60' de 1os bienes de consumo duraderos y no dura 
deros que consume1 y que, en genera1, las industrias insulares .i.mportaban ~ 
mo insumos productos scmi-e1aborados cuya producción había comenzado en 1a -
Is1a (!),pero que esta tendencia está retrocediendo muy lentamente. 

Aunque puede parecer que el uso de la noci6n de enc1ave ~s aplicable a 
1a econom!a industrial puertorriqueña (por la descapita1i:Eaci6n, 1a ausencia 
de estímu1os a 1a creación de un mercado interno, la ~trnción de la d-..anda 



Puerto Rico se desarro116 parcia1mente en torno a una -
economra de enc1ave y como tal goza indudablemente de -
c~ertas ventajas [!~1:]. En primer lugar, recibe un -
fiujo considerable de capital y de conocimientos t~cni
cos de su metr6po1i y se 1e garantiza, generalmente, un 
.ercado e!'ote~do para sus productos como parte de1 -
arreq1o u~u econ6mico y político que es e1 co1onía
i~s-o. Permanece vigente, no obstante, 1a enorme desven 
taja de 1a desvinculaci6n del enclave industrial con er 
resto de 1a econom%a. Los beneficios del crecimiento 
de1 enc1ave no se transfieren.J2ues al rest~ de 1a s9cie 
dad sin intervenci6n directa ~De qu~ o de qui~n~- is-

As~ pues, e1 movimiento del capital social operante en Pue~ 

to RLco, ser~ fu..~damentalmente e1 de capitales norteamericanos 
cuyos procesos de va1orizaci6n se verifican en Puerto Rico, 
mientras que 1a acumuJ.aciGn pasa en 1o fundamental por e1 exte
rior_ E1 capita1 dinerario inicial, destinado a valorizarse, 

prove.ncl.r~ de 1os EE.UU., ser~ invertido en parte en comprar 
fuerza de trabajo puertorriqueña, y la otra parte en comprar m~ 
terias primas y medios de producción fuera de Puerto Rico. Di_

c:ho capita1 pasar~ por su proceso productivo en 1a Isla, donde 

1oca1 de bienes como una prolongación del mercado interno de los Estados Uni 
dos, La au.sencia de una diversificación suficiente del parque industrial, y
e1 hecho de que 1a competencia metropolitana impida que crezcan industrias -
c:omp1emeneari.a.s), nos parece que e1 limitarse a esta noción obvia la especi
ficidad de 1a incorporaci6n de la economra puertorriqueña a 1a norteltmerica
na. Además de que resu1ta contradictorio, como lo hacen Gutiérrez y los 
otros, afirmar a la vez que se es un sector de la economra metropo1ita.na y -
un eneLave industria1. Pues entonces hAbr?a que conceptualiz.ar la situación 
de a1guna.s regiones de una país industria1izado como enclaves industriales. 
Lo que queremos destacar es que abordar el problema de Puerto Rico como un -
•encl.ave• carece de re1evancia, en este contexto, si se desvincu1a de1 pro -
h1ema. no resuelto de 1a "cuestión nacional". Lo que, dentro de ciertos pa.r&
metros. puede ser permisible a1 interior de un espacio económico na.ciona1, -
resu1t~ inac!Jqisible en el caso de una explotación colonial. 

715
.rbid. A.l. ha.bl.ar de •ventajas'' estos autores obvian el problema fundamen 

ta1 d~ reproducción de la inorganicidad y desarticulación de 1a estructu= 
ra ec:onóla.i.ca.. Al. hablar de un tnercado protegido para los productos industria 
les puertorriqueñosr se o1vidan de que eso no es una venta.ja para P.R.,. por= 
que son productos de industrias norteamericanas produciendo en 1a rala, por 
1o tanto se trata de beneficiar a 1os mismos capitales metropolitanos 1 y al 
hahl.ar de •arreq1o colonial" obvian olrmpicamente el ca.rScter violento de t2_ 
da col.onizaci.ón. 
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ae 1e añadira e1 p1usval.or que 1uego ser~ rea1izado fuera de 

Puerto Rico (aparte de 1os EE.UU •• 1a producci6n puertorriqueña 

se real.iza tambi~n en Ruropa y en el Caribe). Con los capita1es 

norteamericanos contro1ando un 90% de 1a industria de manera d~ 

recta. bien se puede afirmar que lo que se verifica en Puerto 

Rico es una reproducci6n del. capital. social norteamericano-

La desnaciona1izaci6n de 1a riqueza puertorriqueña, y de 

los excedentes producidos por trabajadores puertorriqueños (y -
su secuel.a de males) , es irreversible sin transformar las rel.a

ci:ones de producci6n, en la medi'da en que el. capital. puertorri

queño se ha vinculado orgánicamente al norteamericano, pasando 

constituir un momeñto de ~ste. 

La Onica posibi1idad de romper este ciclo de explotación c~ 

1onia1 es, evidentemente, po1ttica. Dicha ruptura implicar:r.a 

que, para poder sostener una actividad y crecimiento económicos 

m~nimos, Puerto Rico tendr~a que recurrir a fuentes de financi!!_ 

miento fuera del campo capita1ista--si es que se pretende inte

grar una econom~a naciona1, org~nica 176no-dependiente. 

En el caso de Puerto Rico, 1a situación colonial ha contri

buido a agravar la explotación y dominación capitalista e impe

rialista en el contexto de una co1onia altamente industrializa-

da. A nuestro juicio, la industria1izaci6n de la Isla, cond_!. 

716si por ''1o ccon6mico" entendemos un sistema orgánico cuyos momentos son 
1a producción, 1a distribuci6n y e1 consumo de bienes y servicios. Y si la -
actividad económica de una sociedad es "el conjunto de operaciones por 1as -
cua1ea sus miembros obtienen, se distribuyen y consumen ¡_os wetlio1:o llldter.i.a. -
1es para satisfacer sus necesidades individuales y co1ectivas" (Maurice Gode 
1ier, Racion.a1idad e irracionalidad en economía, México: S. X.XI, 1978, p. -
259). Entonces, cuañdo las cstructura'S que componen en su unidad orgánica c1 
sistema económico, se encuentran separadas, desencajadas, o en un estado de 
inorganicidad {como es el caso de la economía de Puerto Rico, donde 1as dife 
rentes estructuras pertenecen a intereses nacionales diferentes Y ant.aq6ni = 
coa). se puede afirmar sln temor, que 1a economía no ha tenido un de.sa.rro11o 
orgánico. Esta es 1a situación de Puerto Rico, donde e1 modelo de industria
lización tiende a acentuar progresivamente 1os componentes anárquicos y dis
gregadores de 1a economía y a profundizar ~n forma creciente su crisis es_ 
tructura1. (Cf. Bambirra, Capitalismo, pp. 132-133). 



cienes de exp1otaci6n colonial, ha dado lugar a un desarrollo -

distorsionado717 de1 capitalismo que se distingue claramente 

del de los pa!ses dependientes con Estado nacional, y que ha 

conducido a la econom~a puertorriquef1a a funcionar como 

~ ~ eapec.ial de la economta de .los Estados Unidos. 
~-

Decimos que se trata de un sector especial porque el v!ncu

lo colonial de Puerto Rico ha permitido crear para el capital -

imperialista norteamericano una esfera po.l!tica de acción no su 

jeta a las mismas trabas que, a partir de la lucha de clases en 

su desarrollo histOrico, la sociedad burguesa norteamericana se 

vio obligada a construir contra la codicia del capital. 718 

La economta de Puerto Rico se ha convertido en un espacio 
econOmico muy espec~fico que cump1e una función importante para 
1a reproducciOn de1 capita1 socia1 norteamericano. E1 capita1 -

717
Habl..amos de desarro11o "distorsionado•• en el. espíritu de 1.l'tS Notas 5 y 

716 de este trabajo y queriendo decir que no se ha dado ese desarro11o "más 
l..ibre. más ampl.io y más rápido"" que caracterizó el desarro11o del capitalimo 
en sus centro más avanzados. (La cita es de Lenin. "Sobre el. derecho de las 
naciones a l..a autodeterminación". Obras Escoqidas. 3 tomos. T.I •• p. 619). 
Bajo ninguna circunstancia queremo~crir que exista un modelo de dPsarro
l..l..o capita1ista que l..as sociedades en v~as de transformación de sus re1acio 
nes de producci6n, o de profundización del.. modo de producción capita1ista,-
deban seguir. No obstante. l.a comparaci6n con los descubrimientos de Marx so 
bre el.. desarrol.1o del.. "régimen de producci6n capita1ista y 1as relaciones dE! 
producci6n y circulación que a él.. corresponde" en "'l.:9 sede clásica de ese mo 
do de producción•• en su época. sirve para esclarecer el movimiento del desa= 
rro11o del.. capital.ismo puertoL·riqueño. {Citas de Marx t:omadas drl "Prólogo"' 
a l..a primera edici6n de1 Capital.. • T.I •• Vol. 1, p. 6). La comparación prrm!_ 
te comprender en que medida el.. desarro11o capita1ista puertorriqueño se da -
en e1 contexto de otro estadio del desarrol1o del modo de producción y del 
sistema mundial. capita1istas. y hasta que punto l..as relacion~s de producción 
en Puerto Rico están particularizadas por 1a especificidad del condiciona -
miento col..onial en que se desarrollan. La comparación pPrmite captar la eSpe 
cificidad de la superexp1otación que se da en la Isla y de la inorganicidad
de su estructura económica. 10 que permite comprender por qué se trata de 
una explotación colonial cual..itativamen~e diferente a }OR ejemplos que nos -
ha proporcionado 1a historia. 

El desarro11o capita1ista de Puerto Rico ha sido especia1mante errático, 
anárquico, no-integrado e incomp1eto. cobrando sentido salan-ente por su inse.!:_ 
ción en 1a econom~a norteamericana y su creciente integración como un sector 
de la misma. (Cf. Bambirra. E1 capitalismo, p. 164). 

718Renato Levrero. "'Marx. Enqe1s y la c1Jestiñn nacional''• en Marx y Enqe1s, 
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norteamericano en funciones en Puerto Rico no está sujeto a 1as 

restricciones y contro1es que, en aras de una mayor bienestar ~ 

ra 1a sociedad en general, 1e .han sido impuestos en territorio 

de 1os Estados Unidos continentales. De ah~ 1a importancia que-

1a situaci6n po1~tica de 1a Is1a tiene para 1os capitales con -

inversiones directas o financieras en e11a. Y para 1a sociedad 

norteamericana en general, incluyendo 1os trabajadores. 

La. inversión en 1a manufactura en Puerto Rico proviene 
cada vez en mayor grado de 1os sectores m~s monop61icos 
de 1a clase dominante norteamericana. Las empresas manu 
factureras m~s grandes establecidas en Puerto Rico son
subsidiarias en su mayor~a de corporaciones contro1adas 
por tres grupos financieros de Estados Unidos: Margan -
Guaranty Trust (farmac~uticas, equipo e1~ctrico y e1ec
tr6nico. petr61eo, metales y qu~micos): First Nationa1 
City Bank (equipo e16ctrico y e1ectr6nico, petr61eo): -
Rockefe11er-Chase Manhattan Bank (a1imentos, equipo 
e16ctrico y e1ectr6nico, qu~micos) .719 

~ ~ ~. ed. citada. p. so. resume l.o~ descubrimientos de Marx re::!_ 
pecto a este tema de 1a .siguiente fonna: ""El est1ldio del. movimiento obrero -
i..nq1és había convencido a Marx de que cuando la lucha de el.ases i111p<>ne al. ca 
pita.1 1a reg1ament.aci6n de 1a jornada 1abora1-- es decir. e1 paso de la pre;;= 
ducción de p1usvalor abso1uto al. re1ativo--sc opera •1a primera reacción 
consciente y pl.a.nificada de 1a sociedad a la figura asumida espontáneasaente 
de su proceso de producción socia1• •••• " CM~rx. Capital. T.Z .• Vol.. 2, p. 
585). "Para1e1amente al.a reg1amentación del. horario de trabajo se desarro-
11.a 1a •1cgislaci6n de fábrica": •con las condiciones material.es y CCJn 1a 
combinación social. del. proceso do producci6n maduran 1as contradicciones y -
1os antagonismos de 1a forma capita1ista de1 proceso dt::: producción, y con 
e11os. por consiguiente, 1os e1ementos de formación de ~~ ~ ~ 
1os el.ementos de revo1uci6n de 1a vieja sociedad". (Marx. Il>id., Vo1. 2, pP-

608 609) • porq'Ue aumentan • 1aana.rquia y 1as catástrofes de 1a producción -
capita1ist.a en su conjunto•. (Zbid., Vol.. 2, P- 606) en tanto que e1 capita.1 
intenta. rehacerse ºdesmoderadaiiieflt""C'• en otros puntos de 1a sociedad y de1 
mundo. Sucede. por consi.qui.cnte, que se exportan y lanzan a otros pat:ses. d.!:_ 
pendientes, 1as contradi.cciones exp1oo;;i·~"'s d~ '"' fa!"IP o ... .-.ru!'"Ul.,.~i6n !"'"""i..arloi t.!_ 
va y de formación del ~ de producción capita1ist...a.. en 1as que rigen todas 

-1as de1icias que 1a clase obrera inglesa tuvo que cxperi.zaenta.r entre el. co -
mienz.o y 1a mitad del. Sig1o xzx•. (Ibid., Vol. 3, pp. 939-9401- De La m:Lsm:a 
forDta.. 1os Estados Unidos instauran-en-Puerto Rico 1lnos a.:xic1os de acumul.a
ci6n que no se sostendr~an en suc1o metropo1itano, debido a1 desarro11o de1 
capital.ismo y de 1a l.uc::ha de el.ases a11í. Así pues, c1 proletariado puerto_
rrique.ño tuvo que sufrir, y aún sufre, una explotación cua1it:at.i.va.e.ote di
ferente de 1a que sufre 1a mayoría del proletariado norteaJDericano. Y que 

7 ~ 9Grupo de rnvestiqac::iones Econ&nicas. Partido Socia1i.sta Puertorriqueña, 
~-, p. 26. 



Para poder determinar 1a importancia re1ativa de Puerto R~ 

reo para e1 capita1 norteamericano es necesario comparar 1a in

versi6n directa y financiera de dicho capita1 en Puerto Rico y 

1as ganancias extraídas de 1a Is1a. con 1a inversión y ganan_

cia de 1os Estados Unidos en e1 resto de1 mundo. En 1974, 1a -

inversión directa norteamericana en e1 resto de1 mundo (exc1u

ye..ndo a Puerto Rico) fue de $ 110,240 mi1lonea de d61ares, y -

·er.t l..a Is1a fue de $ 6,112 millones. La inversión directa en 

Puerto Rico ese año representó: el 5.5% de 1a inversión en el 

resto del mundo, e1 20.9% de 1a inversión directa en e1 res_

to tle los pa~ses subdesarrollados, el 40.3% de la inversiOn en 

~rica Latina, y fue mayor que en cualquier pa~s del mundo 

con 1as Onicas excepciones de Canad~ y A1emania Federal. Por 

ejemplo, 1a inversi6n directa en Puerto Rico ese año fue mayor 

que c1 mismo tipo de inversión norteamericana en Brasi1, Arge~ 

ti.na, México, e1 Mediano Oriente, Africa, Asia, Jap6n, Austra 

1ia. Francia e Ita1ia, entre otros. 720 

Por 1o que respecta a 1as ganancias obtenidas por inver_ 
sienes directas, e1 caso de Puerto Rico se vue1ve aQn más dra_ 

:m<Stico. En 1974 1os Estados Unidos extrajeron $ 10,250 mi11o_ 

de d61ares en ganancias de todo el mundo y 

$994 mi11ones de Puerto Rico. Solamente Canadá 1a gener6 m4s 

ganancias a1 capital norteamericano ese año ($1,041 mi11ones 

de d61arcs), cuando la ínversi6n a11~ fue cuatro veces y m~ 

dia mayor que en Puerto Rico ($28,171 y $6,112 mi11ones de d01a

res respectivamente). Esas ganancias extra~das de 1a Isla c6ns-
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s.61.o es p:>sil>1e merced. a 1a distorsi6n que provoca 1a situación co1oni41 en -
e1 desa.rro11o de1 capitalismo y de 1a lucha de c1ases. 

72º.rbid., pp. 26-27. Los datos sobre inversi6n y ganancias de EE.UU. fueron 
tcma.do---;;cfe1 u_s. Statistica1 Abstract /1975 y los relacionados con Puerto Ri 
m de La aal.3n'ia de Pagos/~ pub1icada por la Junta de P1anificaci6n del :=" 
.ELA_ Véase 1a Tabla de 1a p. 30 de la "Economía de Puerto Rico .. para más deta 
11.es- Por ejemplo; la inv~rsión directa de los ERtados Unidos en Brasil en -
1974 (según las proyecciones hechas a partir de datos de 1972) fue de $3,099. 
m~1l..ones de dólares lo que significa que la inversi6n en P.R. fue 1.97 veces 
mayor= en México; Panam~ y América Central. todos iuntos# la inversión direc
ta fue de $4,495 mil1ones de dólares. siendo la de P.R. 1.36 VP.ces mayor1 en 
Veraez:uela fue de$ 2,661 mi11ones# por lo que la de P.R. fue 2.30 veces mayor 
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tituyeron una d~cima parte de 1as ganancias mundiales de 1os E~ 

tados Unidos, y fueron: mayores que las obtenitlas en el Mercado 

Comdn Europeo, cuatro veces las sacadas de Japón, doscientas v~ 

ces 1as obtenidas en Argentina y el 32% de las extra~das de to

da América Latina. 721 

En re1aci6n a la3 ganancias totales obtenidas por los Esta

dos Unidos (inversión d~recta, f~nanciera y estatal), en 1974 -

ese pa~s extrajo $ 18,444 m~llones de dólares de todo el mundo 

y $1,345 millones de Puerto Rico, $2,809 millones de Am~~ica L~ 

tina con la exclusión de Puerto Rico, $2,677 millones de Canadá, 

$ 3,714 millones de Europa y $ 9,244 millones de otros pa~ses. 

As~ pues, las ganancias por concepto de todo tipo de inversi6n 

que los norteamericanos obtuvieron en la Isla constituyeron el 

7% del total extra~do en e1 mundo, 48% de las extra~das en Am~

rica Latina (con la exclusión del mismo P.R.), 50% de las obte

nidas en Canadá, 36% de las sacadas de Europa y 15% de las gen~ 

radas en otros pa~ses. Si se comparan estas cifras con las de -

1960, se comprobará un cambio en la importancia relativa de 

Puerto Rico para el capital norteamericano en el mundo. Por 

ejemplo, en 1960 Puerto Rico le produjo a los Estados Unidos el 

y en Argentina fue de $1, 507 mil.1oncs, sobrepa.sando esa cantidad 4.06 veces 
1as ganancias extrafdas de la Isla. 

721
Ibid .• pp. 29-30_ Para el cá1cu1-o de la proporci6n de gananci.as obteni

das e~crto Rico t;>O relación al resto del mundo se excluyó a la Isla del -
total. El Grupo de Inve5tigaciones económica~ tomó los datos proporcionados 
por el u.s. Statistical J\bstract d~ 1972 e hizo proyecciones para 1974. ror 
ganancias-se entiende: intereses, dividendos y_~ ganancias obtenidas por 
concepto de inversiones directas. La proporci6n que re-presentaron, ese año, -
11'11s geoT'l'lnc--la"" p..-.rt-"-"'i'UT'Cr;':"an~~ ext~:>t'Í"'."."!o:; -ic- P•.1er":0 'P!~...,, u ":"'<:'..,,...,,;o.,.-l"'ñ<'!!" "=<"''"' ""'"' -
región o pars. Cuu la !iigujcnte (Un vd.1or <Je m.i~ d0o~ 1.0· indi~a ].at; vec .... s t'!'n -
que las ganancia~ en P.R. nobrepasan e1 valor de léS~; ganancias en l.a región -
o pars mencionado).: 10% del. val.ar de todo el- mundo; 26' de los pa{scs desa -
rrol.1ados; 96% del valor extraído de Canadá; 44% de Europa {aunque l.as gnn:i"n 
cias extraídas de Puerto Rico fueron mayores que las extraídas: del Reino Un'I" 
do. 1.32 veces; Mercado Común. 1.04 veces. Bélqica, B.72 vec~s; Francia, -
4.04 veces. Alemania Federal.. 2.13 veces; Italia, 9.R4 veces; Holanda, 33.13 
veces¡ otron, 1. 79 veces mayores): las ganancia!'l obtenidas en P. R. fueron ese -
año 1-23 veces mayores que ].as obtenidas en toda América Latina; 4.06 veces~ 
yores que l.as sacadas de México; 22.09vccu'°"' la5 cxtraíd"'s de Arqentina; 15.53 
veces las obtenidas en Brasil; exceptu~ndo Sud-Africa, las ganancias en P.R. 
fueron •.91 veces 1-as 5acadas drl resto de Africa; 27~ de las sacadas del Me-
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12% de 1as qanancias obtenidas en Am~rica Latina, por 1o que la 

importancia relativa de la Isla se cuadruplicó al generar en 

1974 e1 47~9% (48%) de las qanancias extra~das en la región. En 

1960 Puerto Rico le gener6 a los Estados Un~dos el 3% del total 

de ganancias de todo tipo que este pa!s obtuvo en el mundo, por 

1o cual el 7% que le genero en 1974 signific6 un incremento de 

un 133% en una d~cada; ese mismo año la Isla generó el 19% de -
l.o que genero Canadti,, contra 50% en 1974 da un. incremento de 

163% : Puerto Rico le dio a los norteamericanos un 16% de las -

gananci·as que éstos extrajeron en Europa en 1960, contra el 36% 

de 1974, hubo un incremento de 125%; y en relación a los "otros" 

pa~ses, en 1960 la Isla generó un 10% de las ganancias que es_

to~ generaron, comparado con el 15% de 1974, la importancia 
1ativa de Puerto Rico se increment6 en un 50%. 722 

En 1974 1os Estados Unidos obtuv~eron $4,186 m~11ones de d~ 

1are5:. en ganancias por concepto de inversi·6n financiera en e1 -

mundo, contra $334 millones que sacaron de Puerto Rico. La Is1a 

1es gener6 c1 8% de 1as ganancias totales en e1 mundo, 25% de -

1o que sacaron de Canad~ ($1,359 millones), 37% de lo que se 

llevaron de Am~ricü Latina ($902 mi11ones), 43% de 1o que obtu

vieron en Europa ($779 millones) y 29% de los que generaron 

"otros pa!ses" ($1, 146 millones). 723 

Mientras que el promedio de ganancias sobre la inver 
sidn norteamericana en todo el mundo era de 9.3% en ---
1974, Estados Unidos obtuvo una tasa de ganancias de 
.1.6. 3% en Puerto Ri-co, ci·fra superada solamente por 1a -
tasa de ganancia en los pa~ses del Mediano Oriente. Ca
nad~ y Alemania Federa1, que tienen una inversión mayor 
de Estados Unidos comparada con 1a de Puerto Rico tie -
ii.En sin crnbarqC'., i::2.S3.S d-e gan.a.ncias de 3. 6% ~,. 5. 9% reS
pectivamente. La tasa de ganancias del capital yanki en 
Puerto Rico superó 1a obtenida por este capital en Vene 
zuela (12.3~) .. Chi1e (8.3%) .. Brasil (2.1%) y en generar 
en toda Am~rica Latina (5.3%).724 

diano Oriente~ y 1.71 veces mayor que las obtenidas en Asia Y e1 Pacífico. 
722

xbid., pp. 29-32, passim. 
723

rb.id., p. 33. 
724

rbi'd., pp. 2R-29 • 
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JU igua1 que para 1a Inglaterra de fines del siqlo XIX en 

sus re1aci·ones con Irlanda. l.a acumulacit5n de riqueza de parte 

de1 pueblo metropol.i'tano (1~ase EE.UU.) signi·fi·ca acumUJ.ac.i:6n 

de pobreza. subdesarro11o. i~norancia y degradación moral del. -

pueblo opuesto (P.R.). As~ pues, el subdesarrollo del pueblo 

puertorriqueño no es algo •natural". ni una herencia de la dom~ 

naci6n español.a, sino e1 producto de la pol.~tica de los Estados 

Unidos ( y las clases autóctonas aliadas) en Puerto Rico y de -
las exigenci·as derivadas de su modelo de acumulación. Pensamos 

que queda establecido as~ que la relación pol.~tica entre EE.UU. 

y P.R. es vital para el imperi~ y que no se trata de algo inci

dental o circunstancial. que pueda ser obviado por el b1oque en 
e1 poder en Estados Uni~os. Y lo anterior sin menc1onar aan el 

pa.pe1 que representa la ubic;;ici.6n geoqr:.ifi·ca de Puerto Rico pa-

1a "seguridad" de los EE-UU. y en su estrategi·a geopol:Cti.ca. 

Para resumir, estamos pues frente a un pats 1 Puerto Rico, -

que por e1 grado de absorci-On y modelo de integraci·6n económica 

a1 pats que 1o oprime, parece ya haberse constituido en sector 

de 1a econom:Ca opresora. Se trata de un pa~s con una econom~a: 

de exportación orientada a1 mercado interno de los Estados Uni

dos; en la cua·l se realizan procesos importantes, intermedios o 

fina1es 1 para 1as industrias establecidas en el •continente ", 

de las cuales las isleñas son s61o fi1ia1es; y en la cual el 

proceso de acumulación de los capitales nortc"ame.ricanos se ver!_ 

fic.a sin ningGn tipo de trabas, sin tener que dejar ningan tipo 

de beneficios sociales. sin controles ni pagos fiscales--ni al 

gobierno insular, ni al metropolitano--. lo cua1 1 aunado a sal~ 

ríos mtis bajos que los de EE.UU •• ne traduce en tasas de benef~ 

cío de hasta 90% anua1 para a1gunas corporaciones norteamerica

nas operando en la Isla- Tal vez eso explique que e1 90% de 1a 

industria insu1ar esté en manos de capita1cs norteamericanos. 725 

725Kreea. Economic Study, Vol. I. p. 21~ La especificidad del vínculo colo
nia1 que une a los dos países~ y que ha permitido elaborar la política de a~ 
yo a la acumu1ación del gran capital norteamericano diseñada por el PPD. con
tribuye aún de otra forma a qenerar supcr-qanancias Para el capital metropol!_ 



La configuración actua1 de 1a estructura econOmica de 
Puerto Rico, por tanto, rcsu1ta ser un mero cong1omera
do de industr~as que empi-ezan y termi.:nan sus procesos -
de producci6n fuera de1 pa~s y que ti.:enen poca vincu1a-

~~.e~d~~ª!c~~~m~~~ª~ei ~~~~~9~~nto con e1 resto de 1a ª= 
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Sobre 1a ausencia de vincu1aci6n entre la inversiOn directa 

en Puerto Rico y e1 crecimiento rea1 y bienestar econ6micos, n~ 

da m:is e1ocuente que citar a J.os prop:ios i'de61.°ogos norteameric!!;. 

nos de 1a.. exp1otaci6n mientras anal.izan 1a grave crisis finan_

ciera por 1a cual. atravi·esa el. Estado Li.:bre Asociado de Puerto 

Rico:. 

La naturaleza cornp1eja de l.os ~1ujos de recursos y acti 
vos financieros que componen l.a "inversi6n directa" se
puede i1ustrar si se s~gue e1 c~c1o de vida de una fir
ma estadoun i·dense estereot:t:pi:ca en Puerto Rico. La nue
va f~rma. hoy probab1emente una fartnac~utica o una eiec 
tr6ni~a y no una de text~1es o de ropa. comíenza con = 
una i-nversión en efectivo provi'sta por 1a compañ~a ma -
triz estadounidense. Ya que 1a operación se estab1ece-
tanto o mSs por ia exencí6n de i~puestos federa1es y 1o 

~~~~sáec~~~ri~rR~~o:ª~~yd~a~~~~i~:X:~~s~a~~~~~e~~n~;i-~ 
compañ~a matriz tiene razones poderosas para ubicar en 
Puerto Rico sus operaciones independientes más benefi -
ciosas. La reg1amentación federa1 de contribuciones iID
pide que 1as ganancias regresen de inmediato a 1a empre 
sa matriz. Por 10 tanto, 1a subsidiaria comienza a acu= 
mu1ar activos financieros. E1 ingreso que proviene de -
esosactivos está exento de contríbuc~ones, si se ínvier 
ten en territorio de 1os Estados Unidos. y eso exp1ica-
1a popu1aridad de 1os certificados de depósito en Guam 
a intereses a1tos. Cuando expira e1 per~odo de exención 
contribuitiva en Puerto Rico, 1a subsidiaria posee acti 
vos financieros sustancia1es, a1 igua1 que unos activos 
de operación depreciados en Puerto Rico. Los activos se 
venden, se 1iquida 1a subsidiaria y 1as ganancias acumu 
1adas por 1a operación comp1eta se remiten a 1a empresa 
matriz estadounidense. 1ibre por comp1eto de contribu_-

ta.no. A travrs dC'l. "transfE-r pri-ei-ng" • o de l.a i-nfl.ación de l.os precios de 
l.os insQIDOS y servicios pres~adns por l.a firm.?I matriz a su filial. insu1ar. 
1as firmas ma.tric~s transfiE-rPn ganancia~ generadas en l.os Estados Unidos a -
Puerto Rico. dond~ hDy exención contributi~a total.~ y logran por ese medio 

726Grupo de Xnvcstiqaciones Económicas del. PSP. Ibid •• p. 5; Kreps. ~·· 
Vo1. XI. pp.63 y 88-90; y Nota 691 de este trabajo-.~-



c:Lones l.oca1es y federal.:es. La pl.anta f:!sica queda en -
Puerto Rico, desde l.ueqo. S6l.o se util.izar~, si al.quna 
firma--quizás, una nueva subsidiaria de l.a vieja firma 
matriz-- l.o encuentra provechoso, y esto a su vez depen e: ~en~~7~; puede arregl.ar una nueva execi6n contribut!: 

Esta cita hace exp1:1cita, de l.abios de investigadores de 
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l.os cual.es el sistema no dudar-~a jamtis, cuál es l.a verdadera n~ 

tural.eza del. desarro1.1o i·ndustrial. de Puerto Rico. Sigamos,. 

pues, un poco más a estos autores en su opinión sobre l.os subs~ 

d~os que el. gobierno del. ELA (P.R.) da a empresas norteamerica

nas que se establ.ezcan en l.a Isl.a: 

No cabe duda de que l.as exenciones contributivas y otros 
subsidios--pago de alquiler de pl.anta, e1ectricidad, en 
trenamiento de trabajadores--son responsab1es de gran -
parte de1 crecimiento industria1 y econ6mico pasado. Pe 
ro e1 indiscriminado uso de subsidios no beneficia a -
Puerto Rico. Los subsTCIToS-utiiizan ioS-recursos der 
paYs; 1Ci'S'"'"'Costos deben justificarse a base de 1os bene
ficios que se espera derivar de ta1 acción. Considera -
mos necesario que, fuera de 1a exención b3sica contriDu 
tiva tradicional, 1os subsidios a 1as subsidiarias esta 
dounidenses (];~ otorguen de una manera selectiva, has~ 
da en un an&1isis de cada caso para determinar 1os ben~ 
ficios directos y 1os costos para Puerto Rico. Aün más, 
estos subsidios, y 1a posibilidad de renovación de 1a -
exención contributiva cuando haya expirado su per~odo -
inicial, deber~an reestructurarse para estimular indus
trias de mano de obra intensiva, por medio de1 uso de -
t~cnicas de producción de mano de obra intensiva e in -
dustrias que devuelven sus ganancias mediante 1a inver
sión f~sica en Puerto Rico .•.. 728 ['§ubrayado nuestr§.;} 

también· evadir impuestos en la propia metrópo1.i., (Cf. Kreps, ~·. Vol.. J:, P-
95 y Vol.. II, p. 5) . 

• 
727

Tobin, J:nformc, pp. 59-60. 
728Ibid., p. 93. Tobin plantea el problema de 1a crisis desde l.a perspecti

va de~ finanzas de Puerto Rico {ELA) y en e1 contexto de una raciona1iza_
ción que permita reactualizar y operacionalizar--ante l.os prob1em.as que con_
fronta--el modelo de acumulación viq~nte. En ningún mOUtento habla Tobin de 
l.a descapita1izaci6n que se está dando llamándol.a por su nombre: l.a describe 
y sugiere que sea frenada un poco, pero sólo l.o suficiente como para que pue
da continuar. Por otro lado, sugiere que el desarrol.lo futuro se 1oqre obsta.
cul.iz.a~do l.a i-ncorporación del. progreso tccno1Óqico y revirtiendo a unidades 
de baja compnsición orqáni:ca, que no son las industrias ""i:ndustrial.iz.antes• en 
l.a a~tualidad. Mientras que el problema resiUe rPalmente en que l.a incorpora-
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Como se desprende de estas citas, 1as etapas de1 proceso de 

industria1izaci6n y ei desarrollo del c~pitalismo en Puerto Ri

co, no se han sucedido de manera orgánica;29 ni con el m~nimo 
de integraciOn, orden o coherencia que son imprescindibles al 

desarrollo de una acumu1aci6n autocentr~da como la que se dio -

en los pa~ses capitalistas más desarrollados antes de la inte_ 

graciOn mundial bajo un centro hegem6nico des~u~s de 1945. Des
de esta perspectiva, el caso de Puerto Rico se asemeja parcial

mente a aquellos pa~ses descritos por Vania Bambirra, cuya in_
dustri·alización fue producto de la i'ntegraci6n monop61ica mun_

dial..: 

De cualquier forma, en estos patses, la caracter1st~ca 
comdn a todos es que la insta1aci6n de industrias manu 
factureras se hacen: 1) bajo contro1 directo de1 capi= 
ta1 extranjero; 2) partiendo de un nive1 tecno16gico -
muy elevado que corresponde a 1oa pen01tímoa nive1es -
alcanzados por e1 desarro11o de 1as fuerzas p~oducti -
vas en los pa~ses capita1istas desarro11ados; 3) con-
un a1to control monop61ico de 1os mercados; 4) en 1as 
ramas productivas en 1as cua1es 1os nive1es de rentabi 
1idad pueden ser más elevados, sin tomar en considera= 
ción las prioridades aocia1es y naciona1es b~sicas. 
Ta1es caracter~sticas definen un proceso de industria
lización que, en vez de promover, en 1as economías na
cionales, e1 funcionamiento de1 capita1ismo dependien
te de manera más equilibrada y coherente, tiende a 
acentuar progresivamente sus componentes anárquicos y 
disgregadores y a profundizar progresivamente su cri_-

ción de1 progreso técnico y 1a concentración están a1 servicio de 1a mayor ex 
p1otaci6n de 1os trabajadores y de1 saqueo de1 país, y sul>Ordinan progresiva=
mente 1a economl':a is1eña a1 imperia1ismo. Evidentemente que si e1 excedente -
producido no emigrara, c1 cuadro ser~a otro. 

729
vé.asc: Marx. :Cntroducci6n genera1 ~ ~ ~ do 1a ~ po1.!tica/ 

1857. c6rdoba: Pasado y Presente, Num. 1, 1944, pp. 56-57: "E1 resu1ta.do a1 -
que l.1egamos no es que 1a producci6n. 1a distribución, c1 intercambio y e1 
consumo sean idénticos, sino qu.e constituyen 1as articu1aciones de una tota.1i 
dad, diferenciaciones dentro de una unidad •••• una producci6n determinada, por 
l.o tanto, determina un consumo, una distribuci6n, un intercambio determinado 
z_ rel.aciones rec!procas detcrm~nadas ~~diferentes momentos. A decir -
verdad, tam.bi~n 1a produccion bajo~~ uni1ateral, esta a su vez determ,h 
nada por 1os otros momentos ••••• Entre los diferentes momentos tiene 1ugar -
una acci6n recfproca_ Esto ocurre siempre en 1os conjuntos orgánicos". 



sis estructural. 1atente~ 
La descapita1izaci6n, 1a incapacidad de absorciOn de ma 
no de obra, 1a restricción de 1os mercados y 1a exp10= 
taci6n intensiva de e11os, a1 lado del sometimiento de 
l.a pob1aci6n a1 consumo de determinados bienes sin capa 
cidad de opcidn, todos estos elementos configuran 1os = 
par3metros en los cuales se lleva a cabo el. proceso de 
acumu1aci6n dependiente. 
El. resultado de ello es la agudización de toda una se -
r:i'e de contradicciones iTresolubles .... 730 -
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La iTiorganici·dad y la di'sgregaci'6n de l.a econom.i'.a puertorr_!. 

queña cumplen una funci·6n v.i:tal. en el. esquema del. model.o de ex

pl.otaci·6n col.onial., puesto que permiten intensificar 1a expl.ot~ 

c.1:-6n del. trabajo por el. capital. a un grado que bur1.a 1os 11:mi_

tes que a l.a expl.otaciOn impone l.a necesidad de autoreproduc~ 

c.i:6n del. mismo capital.i·smo. E1 hecho de que l.a produccidn indu.:!_ 

tr±al. est~ fundam~ntal.mente orientada a l.a exportacidn a l.os E~ 
tados Unidos y no dependa para su real.izaci6n del. mercado 1oca1, 

perm~te al. capital. productivo en funciones en 1a Isla una supeE 

expl.otaci·On del. trabajo sin que l.a resul.tante compresi6n de 1.a 

... capaci'dad de consumo 1.es afecte como fraccidn del. capital. so_ 

ci·al. norteamericano. 

1.3.1.. Pl.usval.~a rel.ativa ~ superexplotaci6n 

En el. caso puertorriqueño, l.a situacidn col.onial. ha facil.it~ 

do esa recreacidn de l.as rel.aciones de producción que permite 

que en ciertos sectores de l.as econom~as desarrol.l.adasr o para -

al.gunos grupos social.es, e1 trabajo se pague por debajo de su v~ 

l.or; sdl.o que en el caso de ·Puerto Rico, esta tendencia se darXa 

de forma general.izada. Se trata, en el. caso col.onia1 puertorri_

queño, de una superexpl.otaciGn ¿¡ei t.rabajo en el. contc..~tc de un 

model.o de acumul.aci6n basado en l.a extracción de pl.usva11a rel.a-

730aambirra, El capita1ismor pp.132-133. El. Caso de Puerto Rico no encaja -
totalmente en n!'ñgun esquema analítico-interpretativo. de ahJ: el que tampoco 
se verifiquen en la formación sociai puertorriqueña todas las caracter~sticas 
esencial~s de los parses que Bambirra ha agrupado bajo el •Tipo e•; empezando 
por lo más obvio, la ausencia de un Estado-nación en Puerto Rico, mientras 
que Bambirra se ocupa de pa{ses independientes políticamente. 
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ti.va. con un a1to nive1 de desarro11o tecno16gico y, por ende, 

una gran productividad. Es pues, hoy d~a. una superexp1otaci6n 

que ezc:1u.ye e1 uso de1 -mecani·smo de 1a pro1ongaci·6n de 1a jor

nada de trabajo y que se basa en una reducción de 1os bienes -

sa.1ario mediante su i~portaci6n de 1os Estados Unidos. 731 S01o 

que. merced a1 v~ncu1o co1onia1, e1 modelo de acumu1ac~On uti1~ 

zado por 1os capitales norteamericanos en 1a ~s1a, se valdrá de 

1os otros mecanismos de superexp1otaci6n identificados por Mar~ 

n.:i.: a) ~ ~ aumento ~ tl ~ producido ~ .!!!,. intensifica-

c.i.6n ~ trabajo más allá de 1a media social (que por razones -

que ezp1ica.remos m:is adelante, se mide a partir de los EE.UU_) 

y J)) ~ ~ aumento ~ ~ apropí.~do ~ ~ reducción ~- -

~- Va.os a explicar esto un poco: 

EJ.. valor de 1a fuerza de trabajo, a1 igual que el de to 
da mercanc~a. se determina por e1 tiempo de trabajo ne= 
c:esario para 1a produccidn, y por tanto también pnra~a 
repr0ducci6n, de ese art~cu1o espec~fico. En 1á medida 
en que es va1or, 1a fuerza de trabajo misma representa 

!:~~n!~1:~ª~ª~~~~~ ~= ~~:~:~~ :~~~0e:~~~:1c~~aªi!: 
cu1tad de1 individuo vivo. Su producci6n, pues, presu~ 
ne 1a existencia de ~ate. Una vez dada dicha existenciii", 
1a producci6n de 1a fuerza de trabajo consiste en su 
propia reprod.ucci6n o conservación. Para su conserva 
ci6n e1 individuo vivo requiere cierta cantidad de me -
dios de subsistencia. Por tanto, e1 tiempo de trabajo-
:nec:esario para 1a producción de 1a fuerza de trabajo se 
resue1ve en e1 tiempo de trabajo necesario para 1a pro
doc::ci6n de dichos medios de subsistencia, o. dicho de -
otra manera, e1 va1or de 1a fuerza de trabajo es e1 va-
1or de 1os mcCiro~s\i'E)s"i"'S"t~neC'esaríos para 1a-
CO'iiservaci6~p0Seedor de aque1ia •••• Por 1o demás. 
basta. e1 vo1umen de 1as 11amadaa necesidades imprescin
~. as1 como ra YiiCfole de su satisfacción. es un 

731
Cf ... Mari.ni., DLa1éctica. p. 27. En e1 ca.so de Puerto Rico. 1a desva1ori

zac:::i.&:a ele La fuerza de trabajo es posib1e por 1a part.1.cipaci6n de 1a co1onia 
en el. producto de1 a.1to nive1 de desarro11o de 1as fuerzas productivas metr.5!_ 
pol..it:anas .. Ka.rini describe un mecanismo semejante en 1a situación i.nversa.1 -
i.a oferta de a.1.t.entos de América Latina contribuye a 1a desva1orizaci6n "de 
:la fuerza de traba.jo en l.os pal.ses industria.1es., permitiendo ast. que e1 in_
~ de 1a. productividad se traduzca a11t. en cuotas de p1usval.t.a cada -
-.ea -SS e1eva.das•. 



3roducto histórico y depende por tanto en gran parte 
el nivel. cultural de un pa~s, y esencialmente entre 

otras cosas, también de 1as condiciones bajo las cual.es 
se ha formado 1a clase de los trabajadores libres, y por 
tanto de sus hábitos y aspiraciones vitales. Por oposi -
ci6n a las dem~s mercanc~as, pues, l.a determinación acr 
valor de l.a fuerza laboral. enci·erra un el.emento históri
co y moral. Aun as~, en un pa.1'.s determinado y en un pe -
r.1'.odo determinado, est:ii dado el. monto medi·o de l.os me---
~ ~ subsistencia necesarios. 732 ~ 

Ahora bien, si tl ~ ~ l.a ~de trabajo se reduce 

al val.ar de una determinada suma de medios de vida, suma varia

ble, pues cambia al cambiar el. tiempo de trabajo necesario para 

producirlos o su val.ar; y si los bienes-salario, o los medios 

de vida de1 trabajador puertorriqueño se producen en Estados 

Unidos y se importan a Puerto Rico¡ entonces, la categorra his

tl5ricamente determinada del "va1or de la fuerza de trabajo" (va 

!,2!: ~arreglo a1 ~~fija !::..!.. sa1ario 733 ), se determina p~ 
ra l.a formación econ6mico-social. puertorriqueña a partir del d~ 

sarrol.l.o de las fuerzas productivas en 1os Estados Unidos. El. -

valor de 1a fuerza de trabajo en Puerto Rico deber~a ser, a 10 

sumo, igual. al de los Estados Unidos, s61o que realmente es ma

yor, debido a los costos de transportación a Puerto Rico, que 

aumentan e1 valor de dichos bienes, y con el.lo, el. valor de l.a 
fuerza de trabajo puertorriqueña. 734 

732
Marx, Capital., T. I, Vol.. 1, pp. 207-208. 

733ver:Marx, Capital.. T. I. vo1. 2. Secci6n Scxt~: E1 sa1ario, Capítulos 
xvrr. xvrrr. xrx~57-6B2, especialmente, p. 661 (Sal.ario nominal. y sal.a -
rio real). -

734véase: Kreps, Economic Study, II, pp. 689-690, donde esta autora recuer-
da que el 50'6 de 1os comestibles consumidos en Puerto Rico se importan de EE. 

· UU. Se mol.esta Krcps en sciia.1ar que es un error suponer que los puertorri.que -
ños tíenen un níve1 de vida y unas expectativas diferentes a la del nortamerT"
cano. Dice explícitamente: "Any trave1cr to Puerto Rico can observe that the -
manner or style of 1ife and expectations for housing. trasportation. med.ica1 -
serviccs, educati.on, and nutrition in San Juan or any 1arqe city in Puerto Ri
co are similar in most respecte to those in 1arge cities in thc U.S. main1and. 
It ~ ~ difficu1t ~ conc1udE> ACiP.ntifically that: residents ~ ~ !!!:,
~ ~ ~ ~, ~· ~ ~, and ~r s-rvices 2!:. ~ thPy ~ 
~ expectations than in other ~ of the ~ ~-(Subrayado nues_ -
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al. comparar 1os salarios de diversas naciones, debe te
nerse en cuenta todos los ~3ctores que determ1nan el -
cambio en la maqnitud de valor alcanzada por la fuerza 
de trabajo: precio y volumen de las necesidades vitales 
elementales--naturales e hist6ricamente desarrolladas--, 
costos que insume la educaci6n del obrero, papel desem
peñado por el trabajo femenino de infantil, productivi
dad del trabajo, magnitud del mismo en extensi6n e in_
tensidad. Incluso la comparaciOn mas superficial exige, 
por de pronto. reducir a jornadas la~orales ~guales el 
jornal medio que rige en las mi·smas indust.rias de diver 
sos pa~ses. Tras esta equi~araci6n de los jornales, se
debe traduci·r nuevamente el sal.ario por tiempo en pago 
a destajo, ya que s61o este al.timo constituye un indica 
dor tanto de la productividad como de la intensidad der 
trabajo.735 
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Lo mismo ocurre con el "trabajo social.mente necesario", que 

es el. trabajo que interesa al. capitalista, pues ••s6l.o el. tiempo 

de trabajo social.mente necesario, en efecto, cuenta como forma

~ de val.or 736
• En el. proceso de va1orizaci6n "el. trabajo cue!!_ 

ta dnicamente por su medida temporal" 

Pero cuenta Onicarnente en la medida en que el. tiempo 
gastado para l.a producción del. va1or de uso sea social.
mente necesario. Esto imp1ica diversos aspectos_--y;a----_ 
fuerza de trabajo ha de operar bajo condiciones norma -
l.es- Si la máquina de hi1ar es el medio de trabajo sO -
ci"a.1mente dominante en l.a hi1ander.1':a, al. obrero no se-
l.e debe poner en 1as manos una rueca. No ha de recibir, 
en vez de al.qod6n de cali·dad normal., pacoti1l.a que se -
rompa a cada instante. En uno y otro caso empl.ear!a más 
tiempo de trabajo que el. social.mente necesario para l.a 
producción de una l.ibra de hilado, pero ese tiempo su -
perfl.uo no generar~a va1or o dinero_ El carácter normai 
de 1os factores objetivos de1 trabajo, sin embarg~ 
depende de1 obrero, sino del. capitalista. Otra condi 
ci6n es el. carácter ~ de la fuerza misma de trab~ 

tro). Cf. Cap. VI, p. 11, N.* sobre di.fercncias sa1ari.a1es entre EE.UU. y 
Puerto Ri.co en industrias afines: Cap. V, p. 51, Nota•, sobre 1a ausencia -
de una tecno1oq!a propia en Puerto Rico y sobre 1a competitividad de 1as in
dustrias estab1ecidas en la Is1a en contraposición a industrias similares en 
1os EE.UU. 

735Marx, Capita1, :I, Vol. 2, p. 683-684. véase: 1o que sigue sobre el méto
do para comparar salarios de diversas naci.ones. 

736:tbid., Tomo :I, Vo1. I, p. 230. 
737--

~·· p. 237. 



jo. Esta ha de poseer e1· nivel medio de capacidad, des
treza y prontitud prevaleciente en el ramo en el que se 
1a emp1ea. Pero en el mercado laboral nuestro capitalis 
ta compró fuerza de trabajo de calidad normal. Dicha -
fuerza habr~ de emplearse en el nivel medio acostumbra
~~u:~. ,5~uerzo, con el grado~ intensidad socialmente 

As~ pues, si las condiciones sociales medias de producci6n 

dependen del grado de desarrollo de las fuerzas productivas, y 

en Puerto Rico ~ste corresponde al de Estados Unidos, y si se 

dice que el trabajador pue~torriqueño es m~s productivo que el 

norteamericano, y la organizaci6n del trabajo en Puerto Rico e~ 

rresponde a la norteamericana; entonces, ~ trabajo socialmente 

necesario, la media social, se determina pura la producci6n 

puertorriqueña a partir de los Estados Unidos. Por 1o tanto. en 
condiciones t~cnicas iguales y con grados de destreza y capaci

taci6n del trabajador semejantes. dado un dctermina~o trabajo -
socialmente necesario; 1a mayor productividad del trabajador 

puertorriqueño debe de expresar una muyor intensidad ~ ~-

~· 

En la medida en que la estad~stica oficial no se construye 

partir de una prob1em~tica tc6rica como la de la "superexp1o

taci6n de1 trabajo". los datos disponibles no permiten 11egar 

una conc1usi6n definitiva. sino tan s61o señalar hacia d6nde 

apunta. En este caso., "comparado con otro menos intensívo. el 

trabajo nacional m~s intensivo produce durante el mismo tiempo 

mas valor. e1 cuai--;e expresa en rntis dinero". 739 
Esto tiltimo 

736Ibid. 
739

Marx,, Capital.,, I, Vol.. 2, Nota "a". véa~c: M.<3rx. ~-· pp. 685-686: 
"En el. mercado mundial., la jornada nacional de trabajo más intensa no sól.o -
cuenta como jornada l.aboral. de mayor número de horas, como jornada mayor en 

~;:a~~~n~1~o=~t:~:i~~~e~!~~ ~~=m!:ej~r~~~d~ª~!º~:!~~~ ~~:b:;~~i~~o~~c:!-
'.Vea~dapQr-rd ~nc~dllc~uVB."íO'rCY precio de ventade1a 
iñerc~~rayado nuestr§;} -La jornad:i° ñacional de trabajom&:S"'Iñteñ'SaY 
más productiva, pues, en términos genera1es se representa en e1 mercado mun
dia1 en una expresión dineraria más al.ta que la jornada naciona1 de trabajo 
menos intensa o productiva". A nuestro juicio esto es exactamente l.o que su-

349 
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significar~a para e1 capita1ista produciendo en Puerto Rico que 

sus mercanc~as se vender~an ~ ~ de su va1or individual, 

convirti~ndose para é1 en fuente de o1usva1~a extraordinaria. -

Esto ser~a posible debido a que e1 valor real de 1a rnercanc~a -

se determina socialmente,~·~· para EE.UU., y, aunque sus mer_

canc~as no contribuyan a determinar e1 valor general de 1a fue~ 

za de trabajo, c1 capitalista 1ograr~a un beneficio extraordin~ 

río de este abaratamiento de sus mercanc~as 16grado mediante 

una intensificación de la fuerza productiva del trabajo. 740 

Consecuentemente, los capitales norteamericanos estableci_

dos en Puerto Rico tienen una fuente de acumulac16n adicional -

en: la expropiación de parte del fondo de consumo de1 obrero 

(a1 fijarse el. sal.ario por debajo de1 valor de 1·a fuerza de tr~ 

bajo) y en 1a intensificación del. trabajo por encima de 1a me_

dia social.(obteniendo trabajo adicional., que aumenta e1 produc

to excedente y 1a p1usval.:ta, '"sustancia de l.a acumul.aci6n" 741 ). 

En Puerto Rico esto no pudo haber sido de otra manera, ya -

que 1a rel.aciOn colonial. con 1os Estados Unidos permitió un de

sarrol.1o capitalista sobre unas bases que profundizan y reprod~ 

cen e1 v:l'..ncul.o col.onial. por 1as siguientes razones: a) al. desa~ 

ticul.ar l.a formación de una "burgues:l'..a nacional" que se ven1.a -

dando a fines del. sigl.o XIX, impidiéndole su propio desarrol.l.o 

histórico (creación de un mercado de trabajo, de un mercado in

terno, de un proceso de manufactura e industrial.izaciOn con 

unas bases propias de acumul.aciOn, y la expansión del. mercado -

cede con Puerto Rico; 1os capitales que explotan 1a fuerza de trabajo puerto 
rriqueña, en condiciones de una mayor intensidad. o productividad, del trabi" 
jo, tienen una fuente de p1usva1!a extraordinaria, en la medida en que no se 
ven ob1igados a reducir a su va1or e1 precio de venta de sus mercanc!as:-

740véase: Marx, Capita1, Tomo I; Factores que afectAn 1a capacidad produc
tiva de1 trabajo en Vo1. 2, pp. 301-383 y 629-630: Intensificaci6n de1 traba 
jo y cambio en el carácter de 1a p1usva1!a re1ativa, Vo1. 2, pp. 498-5031 y-; 
espec~a1mente, 1a reducci6n de1 sa1ario por debajo de1 va1or de 1a fuerza de 
trabajo y 1a masa de p1usval!a o vo1umen de 1a acumu1aci6n, Vo1. 2, pp.740-
754. 
741~., Vo1. 2, p. 747, Nota "a" • 



autc5ctono de capita1es), 1a ·invasiOn del. capital. monop01ico 

azucarero norteamericano y su model.o de expl.otacic5n de encl.ave 

agro-exportador condujeron, al. cabo de cuatro d~cadas, a l.a fo~ 

maciOn social. a 1a necesidad de buscar financiamiento externo -

para el. "desarro11.o" capital.ista, o su industri.a1izacic5n. b) La 

necesidad de buscar financiamiento externo inspir6 el. programa 

de incentivos del. Partido Popul.ar (que coadyuvaba a l.a superex

p1otaci0n del. trabajo, y subsidiaba l.a acumu1aci6n del. capital. 

norteamericano con incentivos fiscales y asumiendo parte de 1os 

costos de su establecimiento en l.a Isl.a), y l.o condujo al.a 

emisiOn de deuda externa para poder financiarl.o (l.a que a su 

vez se constitu~a en un factor adicional. de descapital.izaciOn). 

Este model.o·de industrial.izaciOn, que no estimula a l.a reinver-

. siOn y que l.e permite al. capital. extraer excedentes sin dejar 

ningdn tipo de beneficios social.es, acrecienta la dependencia -

del.a metr0po1i para financiar el. "crecimiento"·y para susidiar 

l.a supervivencia del. modelo a trav~s de l.as l.l.amadas "transfe_

rencias unil.ateral.es". Con l.o cual. el. ciclo de l.a expl.otación -

colonial. parece perpetuarse~ infinitum. 

En l.o que respecta a l.os mal.es social.es, el. model.o de acum!:!_ 

l.aciGn tambi~n los reproduce sin 1rmites: el. val.or de l.a fuerza 

de trabajo y la forma hist6rica de satisfacer l.as necesidades -
b~sicas, son determinados a partir de unos par~metros socia1es 

sumamente aitos: 1a producciOn norteamericana de 1a cual. se nu

tre Puerto Rico 742 ; mientras que el. model.o de acurnul.aci6n uti-

742Marx. rntroducci6n/1857, p. 48 • En las pp. 47-48, Marx ostab1eco e1 
v:!ncu1o ontrc c1 consumo y 1c:i proc!-.:cc!.'5n: ''l.:: p~odu-::-zién ~~ inmcdi~t~ont~ -
consumo, e1 consumo es inmediatamente producci6n. Cada uno es inmediata.mente 
su opuesto. Pero a1 mismo tiempo tiene lugar un movimiento mediador entre 
los dos. La producci6n es mediadora de1 consumo. cuyos materiales crea y sin 
1os cuales a éste le faltar.ta el objeto •••• " "Por el lado de 1a producción a. 
esto corresponde: 1) que ella proporciona al consumo su material. su objeto. 
Un consumo sin objeto no es un consumo: en consecuencia, en este aspecto la 
producci6n crea. produce el cnsumo. 2) Pero no es solamente e1 objeto lo que 
la producción crea para el consumo • Ella da también a1 consumo su carácter 
determinado, su finish .••. En suma, el objeto no es un objeto en general, sí 
no un objeto deter:iñ'Iñ'ado, q\le debe ser consumo ~-, léase consumid€) de -
una manera determinada, que a su vez debe ser mediada por la producción mis_-



1izado impide que dichas necesidades sean satisfechas a 1a a1t~ 

ra de su determinaci6n hist6rico-socia1, y de 1as expectativas 
de1 trabajador puertorriqueño. De 1a misma manera, en 1a actua

lidad, se reproduce e1 desempleo estructural: producto de un 
modelo de acumu1aci6n basado en un énfasis creciente en e1 est~ 

b1ecimiento de industrias de alta composici6n orgánica, 1o cua1 

contrae 1a oferta de trabajo: y producto de una po1~tica que 

permite una descapitalización progresiva que rºeduce 1a base de 

acumu1aci0n y, por ende, 1as posibilidades de profundizar y am

pliar e1 parque industrial. 
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El análisis del caso de Puerto Rico se complica de manera -

excepcional por el important~simo papel desempeñado, en e1 man

tenimiento de un nivel. m~nimo de consumo, por 1as 11amadas 

transferencias "'unilateral.es" o de bienestar socia1 C"wel.fare") 

que ya hemos examínado. 743 Transferencias que se han convertido 

ma. E1 hambre es hambre, pero e1 hambre que se satisface con carne c9cida, -
comida con cuchi11o y tenedor, es un hambre muy distinto ~~ de1 que deV'2_ 
ra carne cruda con ayuda de manos, uiias y dientes. No es unicamente e1 obje
to de1 consumo, sino también e1 modo de consumo, 1o que 1a prod.ucci6n produ
ce no aÓ1o objetiva sino también subjetivamente. La producción crea, pues, 
e1 consumidor. 3) La producci6n no so1amentc provee un materia1 a 1a necesi
dad, sino también una necesidad a1 materia1. cuando e1 consumo emerge de su 
primera inmediatez y de su tosquedad natura1·--y c1 hecho de retrasarse en 
esta fase ser!a e1 resu1tado de una producci6n que no ha superado 1a tosque
dad natural--es mediado por e1 objeto. La necesidad de este ú1timo sentida -
por e1 consumo es creada por 1lS percepci6n dc1 objeto. E1 objeto de arte--de 
igua1 modo que cua1quier otro producto--crea un púb1ico sensib1e a1 arte, C!!._ 
paz de goce estético. De modo que 1a prod.ucci6n no so1amente produce un obj!!_ 
to para e1 sujeto, sino también un sujeto para e1 objeto. La producci6n pro
duce, pues, el consumo, 1) creando e1 materia1 de éste¡ 2) determinando e1 -
modo de consumo: 3) provocando en e1 consumidor 1a necesidad de productos 
que ella ha creado originariamente como objetos. En consecuencia, 
e1 objeto de consumo, e1 modo de consumo y e1 impu1so a1 consumo. (Compárese 
1a traducci6n de este pasaje en 1a versi6n de la "Introducci6n"' en Marx, Con 
tribuci6n .!!.. ~~de 1a econom!a po1!t:Lca. México; ERA, Bi.b1ioteca Marl< 
Enge1s/17, 1974, pp. 245-248). (Debemos la conciencia de 1a existencia deª..!.. 
te hermoso pasaje de Marx en la "Introducción" a 1a 1ectura de un 1ibro muy 

743cf. En este trabajo: Notas 637, 655 y su correspondiente texto, Véase; 
los pasajes de Kreps en que describe o1 carácter de la pobreza en Puerto Rico 
(como fen6meno generalizado), 1a insuficiencia de las transferencias uni1ate
ra1es, 1os diferentes tipos de asistencia socia1, y e1 porcentaje de 1a pob1~ 
ci6n que cualifica para recibirlas y e1 que las recibe. 
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en una pojemsa axma. de neut.ralizaci.6n de 1a expresi6n po:U:tica de J.a 1udta 
de el.ases a l.a par oue se subsidia .i.ndi.rectarrente a 1C"l industria y a1 co -

mercio, y se al.ivian l.as fricciones entre 1a burgues~a autócto

na y el. capital. imperial., manteniento un nivel. de consumo mrni

mo e indispensabl.e para J.a actividad económica y para que el. m~ 
del.o de expl.otaciOn co1onia1 no esta11e. 

Tal. vez la ausencia de ahorro entre los trabajadores en 

Puerto Rico se deba fundamental.mente, más que a un consumerismo 

extremo, como se tiende a suponer, a 1a superexp1otaci6n de que 

son objeto. Es imposible que haya ahorro cuando el costo de la 

vida es tal que el mismo gobierno reconoce la necesidad de su~ 

sidiar el presupuesto familiar con todo tipo de transferencias 

unilaterales (o de asistencia económica). 

Aqu~ queremos hacer una precisión re1evante. Históricamente, 

el Estado nacional permitió e1 1evantamiento de barreras prote~ 

cionistas que permitieron el desarrollo de un capitalismo auto

centrado y de 1a 1ucha de c1ases. AGn en 1a era de1 imperialis

mo, el Estado-nación cumple una función "protectora", por rela

tivizada que sea, para el desarro11o del capitalismo y lucha de 

clases al interior de las formaciones sociales dependientes. E~ 

te es un punto esencia1 en que se distinguen la .. situaci6n de -

dependencia" y la "situación colonial". un ejemplo muy claro de 

esta distinci6n es e1 del funcionamiento de los incentivos a la 

inversión extranjera. Aunque 1os incentivos ofrecidos en Puerto 

Rico se parezcan formalmente a los ofrecidos por pa~ses depen_

dientes, difieren en grado y calidad. En un pa~s dependiente, 

aunque uno de 1os ~tractivo~ se~ la mano de cbra b~~at~, y 

con ello se reproduzca la dependencia, e incluso cuando se les 

da incentivos fiscales a las empresas extranjeras, siempre se 

les exige que dejen aigo en impuestos, que por m~nimos que sean 

constituyen m~s de 10 que queda en Puerto Rico. Adem~s, en 1a -

medida en que se produce para e1 mercado interno de los pa~ses 

importante y siqnifi~~tivo para nosotros. Las ideas estéticas de Marx de Adoi 
fo Sánchez Vázquez, (México: ERA, Dib1iote~ERi\7Eñsayo, 1977):- -- -
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dependientes, hay motivos para reinvertir ganancias, cosa que 

no 1o hubo en Puerto Rico hasta hace poco. En 1as etapas actua-
1es de división internaciona1 del trabajo, en que los pa~ses d~ 

pendientes también producen bienes de capital, 1as posibi1ida_

des de que ~stos logren una mayor integraci6n de 1a econom~a y 

un parque industrial más coherente son infinitamente superiores 

que en Puerto Rico. En e1 contexto de 1a situación co1onia1, 1a 

estructura industrial puertorriqueña va a estar siempre supedi

tada a decisiones internas de las empresas, segfin sus posibili

dades de maximizar ganancias descentralizando y distribuyendo -

1a actividad productiva a1 interior de1 espacio econOmico nací~ 

na1 norteamericano- Es precrsamente 1a ausencia de un Estado n~ 
cicna1 y e1 v~ncu1o co1onia1 1o que permite: que 1os incentivos 

a1 capita1 norteamericano asuman 1a ca1idad y e1 grado que asu

men; e1 grado de descapita1~zaci:6n de 1a econom~a puertorrique

ña, sosteni:b1e s61o merced a 1os f1ujos de capita1 norteameri.c~ 

no, siempre renovab1es: c1 grado de desarticu1aci6n de su econ~ 

m~a, sobre e1 supuesto de su ~ntegraciOn a 1a norteamericana; -

e1 grado de superexp1otaci6n, sobre 1a base de 1a participaci6n 

del trabajador puertorr:i:queño en e1 "We1fare State .. norteamer1:

cano C:o 1o que va quedando de ~l., sobre todo con Reagan): y 1as 

tasas de gananci:a. que obti·enen 1os cap.i.ta1es norteamericanos en 

Puerto Ri·co .. 

La prop.aganda del. gobí:erno hab1a de tasas de ganancia -
que son siete veces mayor que en 1os Estados Unidos- E1 
Comi:t~ para Estudiar 1as Fi~anzas de Puerto R~co seña1a rs: ~16~:"~:~:·!7iS:º de1 capital industria1 es entre e1 -

En Puerto Rico e1 sistema se reproduce porque 1a econom~a i~ 

su1ar es parte de1 mismo mercado financiero norteamericano y l.os 

capital.es af1uyen sin restr~cciones. 

744vi11ami.1. 2E..· E.!.!:.-, p. 13. N. 35. Sin embargo. e1 patr6n de f1ujo de ga
nancias hacia el. exterior es en Puerto Rico igual. que en 1os países dependien 
tes: e1 ref1ujo de ganancias a1 centro h~em6ni.co (desde 1os patees dependie:!! 
tes) es mayor que c1 fl.ujo de capita1es (hacia 1os patses dependientes) (Cf. 
Amtn. ~ acumulaci6n. pp. 150-151 y 1a Nota 639 de est'e trabajo) 
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Producto de 1a situación co1onia1 fue tarabién e1 fáci1 tr~~ 

sito a 1a industria1izaci6n de a1ta composiciOn orgánica--a1 p~ 

so de una econom~a industrial basada fundamenta1mente en indus
tr1as 1ivianas a una estructura industria1 basada fundamenta1_
mente en industrias intensivas de capital--, paso que no se vi6 
"b1oqueado" puesto que no depend~a de 1a capacidad de consumo -

1oca1 ya que 1a producci6n se orienta a1 mercado interno y ex_
terno de 1os Estados Unidos. 74s 

Y es tambi~n debido a 1a situaci6n co1onia1 que Puerto Rico 

se ve ~ncapacitado de desarro11ar una po1~tica de sustitucidn -

de i::mportaciones, con e1 fin de evitar 1a sangr~a monetaria que 
se da v~a las importaciones y estimular e1 crecimiento autosos

tenido (l.o que conducir~a a l.a econom:!a insul.ar a una creciente 
autonomra y har!l:a viabl.e el. proyecto independentista, aunque ~~ 
te s6lo condujera a 1a "dependenci·a'"). A pesar de que Tobin en 
su i"nforme de l.975 menc±one, como de paso, J.a posibi1idad de 
que en Puerto Rrco se pueda estimular l.a expansiOn del. mercado 
l.ocal. "("aut6ctonoul de capital.es, o estimular el. "ahorro" 1o_

ca1 para f1:nanciar la i:nversi6n; y a pesar de que "La eatrate_-
9ia de desarrol.l.o econ6mico para 1a pr6xirna d~cada", el.aborada 

en_ J.976. y el. Informe Kreps sugieran l.a posihil.idad de instru_
mentar una pol.~tica l.i~rtada de sustituci6n de importac1:ones; -
e~ v~rtual.rnente imposible que a.rnl:las cosas se den en el. contexto 
de 1a re1aci6n col.oni·aJ.. Una pol!'.tica as![ tendr:!a escasas opor

tuniüades de éxito frente a l.a ef~ciencia de l.a industria nort~ 
americana y l.a ~ncapacidad de proteger el. mercado J.ocal. para el. 
capital. aut6ctono. Puerto Rico es un mercado cautivo donde tr~ 
dici-on.:il.mente se han real.izad'.:' los "dumpings" mas burdos cuando 

un monopol.~o norteamericano ha querido desp1azar a otro del. me~ 
cado i'nsul.ar, o el.imi-nar l.a competencia de.1 mediano capital., y 

hasta de 1a pequeña burguesta. 

1.4. ~ cuesti6n nacional.. 

A nuestro juicio, el. ünico momento en la historia de Puerto Rico 

745c~. Eznmanue1. E1 intercambio~ pp. 394-416. 
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en que hubo una situaci6n de crisis ta1 que pudo haberse torna

do prerrevo1ucionar~a. y una c1ase socia1 con caracter de fuer-
socia..1. capaz de oponerse a ia exp1otaci0n co1onia1 e impu1-

sar 1a 1ucba. por 1a independencia, fue en 1a d6cada de 1930. 
Epoca en que e1 descontento y efervescencia de1 pro1etariado r~ 

basa todos 1os marcos instituc~ona1es y en que hab1~ u~ descon

tento gene:ra1izado con 1a situacidn co1onia1 que abarcaba a ca

&~ t:odaa 1a& c1aaes y ~racciOnea de c1ase aut6ctonas746 • En es

t:e per1odo. de no haber fa1tado, como fa1t6, una vanguardia re
vo1uc1.ona.ria capaz de dar1e coherencia a1 descontento •popu1ar", 

y de e.1aborar u.na-t~ct:tca de 1ucha adecuada a 1os objetivos es
trat:6g~cos de1 proletariado puertorriqueño, se pudo haber pasa

do a una situación prerrevoiucionaria y haber retomado 1a 1ucha 

por 1a 11..berac~6n naciona1 como uno de 1os caminos para ade1an
t:ar e1 proyecto de c1ase pro1etar:t:o. Pero e1 hecho de que fa1t0 
esa ~ia es un ~ndice de1 n~e1 de desarro11o objetivo de 
1a ciase_ 

E1 p.rob1ema de 1a independenc~a po1~tica y de 1a preserva_

c1.6n h.lat6rica de 1a naciona11:dad puertorriqueña, cobre un ca_
racter acuciante ante 1a v:t:rtua1 :t:ntegraciOn de 1a econom.~a 

puertorr.tqueña a 1a norteamer:t:cana. Cabe preguntarae si, a med,!. 
da que e.se proceso de 1:nt~gracidn avanza y se conso1:t:da, se van 
d.L1uyendo 1as bases objet~as de 1a posibi1:t:dad de que se desa
rro11e un.a 1ucha de 1iberac:t:6n naciona1. 

Este prob1ema presenta dos aspectos: e1 primero, e1 de 1a -
v1.abi1idad histOr~ca actua1 de 1a naciona1idad puertorriqueña. 

¿En quE se basa su coherencia naciona1 actua1mente? E1 segundo, 
supon..tend.o que baya, bases objetivas que sustenten un movllniento 

de ruerza aocra1 pro-:t:ndependencia po1~tica, en un mundo en e1 

746 
.. tlMl!wa. ~· cit., p. 158 expl.:i.ca esto en rel.oci.Sn al. a.cuerdó qeneral. d8 

que sa nec:eaitaban---r;;-formas, que 11.eqaba.n a l.o requ1aci6n qubernmnental. de 1a. 
~. Estaban de acuerdo :i.ncl.usive sectores del. gran capital. "aut6c:tono" 
(~ a1qunos repuh1icanos como Ferré, puesto que l.a coa.l..:tci6n Controlad.a 
par e1. Parti.do Repub1icano estuvo a :ravor de 1as re:rorma.s). 
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cual. no hay independencia ec0n6mica posibl.e, ¿cuá1 ser3:a el. se~ 
t~do de p1antear en Puerto Rico una 1ucha por l.a independencia 
pol.~tica?. La respuesta a estas preguntas se tiene que enmarcar 
en l.a teor3:a marxista de l.a "cuestión nacional.". 

Esto nos conduce a una discusión sobre el. probl.ema de l.as -
nacional.idades y de l.as naciones col.onial.es. Sobre cuál.es ha_ -
brán de ser l.os par~etros a partir de l.os cual.es determinemos 

l.a viabil.idad o no-viabil.idad de l.a naciOn puertorriqueña en el. 
Ol.timo cuarto del. sigl.o XX. ¿Será Puerto Rico "una pequeña rel.~ 
quia de puebl.o que tr~s haber sido, o tras haber figurado más o 

menos en l.a escena de l.a h1storia terminó por ser absorbido co

mo parte i:nte9ral. de una naci6n posedora" 747
? ¿O se tratará de 

defini:r 1a "naci6n" como un grupo humano con ciertas caracter1:!.. 

t±cas definidas: una comunidad de personas hist6ricamente esta

b1e, que posee una 1engua vernácu1a coman; ocupa un ao1o terri

tori-o, posee una econom~a ~ntegrada, coherente; presenta una 

"comunidad de psi·co1og1::a" (popu1ar o car~cter naciona1) ; y es 

una rea1i~ad hist6rica perteneciente a 1a ~poca de1 capitalismo 

asce~dente?748 O, en ausenci:a de una econom~a con cohesión inte~ 
na, ¿acaso 1a nac10n se determina a partir de una 1ucha antiim
peri;a1ista, 1ibrada por todas 1as c1ases oprimidas?749si 1o ec~ 

747F. Enge1s, "¿Qué tienen que ver l.as c1ases trabaja.doras con Po1onia?º', 
E1 marxismo x_ 1a cuestión naciona1, Barcel.ona: Avance, 1976, citado en J. -
filaut, ''El. marXismo y 1a cuestión naciona.1. E1 caso de Puerto Rico", Monthl.y 
Review. Sel.ecciones en castel.l.ano, Vol.. 1/6, octubre 1977, Barce1ona. l.977, 
p. 23. -

748stal.in, ~marxismo x_ l.a ~nacional.., Barce1ona: Anagrama D/S, 
1977, pp. 36-40 y 47. 

749stal.Ín, citado en Bl.aut, Xbid., pp. 20-30. Véase: 1a exce1ente cr~tica 
que hace Bl.aut de l.a Teorl:a marxista de 1a ''cuestión nacional." frente a l.a -
.. cuesti6n co1onial." (en un art1cu1o que adolece de un gran descuido en té::rm.i. 
nos de adotaciones bibliográficas de 1as citas que usa). B1aut se basa funda"" 
menta1mente en Stalin y Lenin. (Para algunos de los art!culos de Lenin que = 
maneja. véase: Lenin, ~~~~pueblos ~ l.as col.onias ~ pa!:ses depen 
~ ~ tl imperialismo, Moscu: Progreso, s.f. B1aut apenas refiere -
al. l.ector a sus fuentes, pero muchas de 1as citas que toma de Lenin aparecen 
en l.a recopilac!.ón de artículos de Proqreso). · 



nc5a:lco determina, aunque s61o sea en d1tima instancia, 1as po_
sihi1idades objetivas de que 1as ciases opr1.midas se unan en 
una 1ucha antiim:peria1ista, entonces, ¿se encuentra e1 futuro -
de Puerto R.1.c<> como naci6n en .las imp1icaciones de 1a actua1 a~ 
sorci6n econ&nica o integraci6n a Estados Unidos? 

En nuestros d.:Cas, .la conquista de 1a independencia pÓ11.tica 

ha faci1itado 1a toma de medidas socia1izanteS en a1qunos pa~_
ses, y que se est~n dando pasos para encaminar1os rumbo a una -
reorqanizaci6n eventua1 de 1as re1aciones de producci6n. Evide~ 
temente, 1a bandera de .la ~ndependencia po1.:Ctica y e.l triun!o -
de una 1ucha de 1iberaci6n naciona.l,pueden contribuir a ade.lan

tar 1a 1ucha por e1 soc~a1~s:mo, en .la medida en que permita una 
mayor autonom~a o una menor ~ngerencia de1 imperia1ismo en 1os 
asuntos de 1a nueva nacidn. E1 contro1 de1 aparato estata1 y 1a 
existencia misma de u.n Estado naciona1 en manos de fuerzas pro
gres1:stas, puede actuar de mu.ro de contensidn a 1a Penetracidn 
econ6m~ca, po1rtica y cu1tura1 de1 imperia1~smo~ sobre todo hoy 
d~a en que se cuenta con e1 apoyo de un campo socia1ista fuer_
te. 

En 1o que .respecta a 1a 1ucña por 1a independencia en y de 
Puerto R.1:c:o, a1: b:ren no se puede negar 1a ex:f:stenc.1.a de e1emen
tos de burgues~a intennediaria y pequeña burguesra tradiciona1 
que .respa1dan 1a i:ndependenc:I:..a po1rtica de Puerto Rico, en aras 
de conquistar 1a posibi1idad de un crecüniento o acumu1acidn 
con bases prop~as, o de 1a s:imp1e supervivencia frente a1 gran 
cap~1 monop61ico norteamericano;histdr:I:..camente ~ata no ha ª!. 
do 1a base del. movimi·ento i·ndependentista puertorriqueño. En su 
evo1uci~n hist6rica, e1 mov.1.m:I:..ento pro independencia de Puerto 
R.1:'co ha. tenido como base fundamenta1mente a 1a inte1ectua1idad, 
pr.1.mero pequeño burguesa--en proyecto hist6rico-- e inspirada -
en un .romanticismo cu1tura1 que 1a impu1saba a afirmar su iden
t.1:dad como pueb1o: 1u~go, a partir de 1960, eminentemente a 1a 

1.nte1ectua1~dad ma.rxista-1eninista. Esta rt1tima busca amp1iar 
su base soc1a1 apoyando a sectores del. movimiento obrero, con -
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1a intenciOn de forta1ecer ia conciencia de c1ase de1 pro1et~ 

riadO y orientar su 1ucha de manera ta1 que se trascienda e1 -
p1ano actua1 de 1as reivindicaciones econOmico-corporativas. -

No se trata de un sector independentista num~ricamente grande. 
ni de una penetración amp1ia de1 movimiento obrero is1eño; pe
ro a~ se trata de1 sector ideo16gicamente más fuerte y de 1a -

vanguardia de1 movimiento obrero. 
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Este trabajo pretende haber aportado e1ementos de juicio -

que demuestren que de parte de 1a burgues~a intermediar~a pue~ 

torriqueña no se puede esperar nada respecto a una 1ucha por 1a 
independencia de Puerto Rico. Ni siquiera de 1os "autonomistas" 

(Partido Popu1ar Democr~tico). quienes a1 comenzar 1os 80 toda

v~a rec1aman un espacio histórico para un supuesto proyecto de 
desarro11o capitalista autosostenido a partir del hecho de u~a 

"unión permanente con Estados Unidos•• 750 • ~ -~ ~ de1 
ex-gobernador Popular (PPO) , Rafae1 Hernández Co16n, dice as1: 

Nuestra estrategia consiste en mejorar nuestro nivel de 
vida mediante un desarro11o econ6mico primordia1mente 
financiado y controlado por puertorriqueños, haciéndo -
nos más autosuficientes mediante e1 est~mulo agresivo
de los sectores económicos que generan el máximo de em
pleo por cada dólar de inversión. La so1idez financiera 
de nuestro pa1s debe propiciar e1 aumento en la capaci
dad productiva pose~da por los puertorriqueños, a la 
vez que propicie un equilibrio adecuado entre inversión 
interna y externa. Los elementos básicos de esta estra
tegia son 1os siguientes; 
* financiamiento y control puertorriqueños primordial -
mente, mediante la generaciOn y canalizaciOn interna Oe 
los ahorros necesarios para 1a inversi6n. 
* reducción progresiva de la dependencia. 
* inversi6n preferente y a~resiva en actividades que ge 
neran emp1eo masivo.751 

750
Rafael. HernSndez Col.ón. ~~~· S.J., P.R •• s.f.,. p. 48. (La pu

bl.icación se consigue en l.os comités del. PPD). 
751 Ibid., p. 26. Véase: l.a p. 25: Al. comenzar l.a década del.os ea,. el. Partí 

do Popul.ar Democrático reconoce que, con l.a estructura econ6mica actual. no eS 
posibl.e resol.ver el. grave probl.ema de desempl.eo, l.a cual. sól.o pennitir{a l.a -
creaci6n de 82 mil. empl.eos para 1980, con un desempl.eo de 23' y un aumento en 
l.as .. transferencias unil.ateral.es" del. qobierno federal. (EE.tro.) de l.oa 2. 5 b.!_ 



Y. más ade1ante, añade 1os siguiente e1 •prob1ema po11tico"t 

::~!11'~!1~~! :~p~~=t~e:~id~~ !~ ~:ie~d~~~~~:~i~~~ñ:~ 
por vo1untad de1 pueb1o de Puerto Rico, y respondiendo 
a md1tip1es factores de convivencia socia1, po1~tica, -
va1orativa y econOmica, en 81 años de inter-re1aci6n. 
Dentro de esa uni6n permanente, Puerto Rico no quiare -
perder conquistas ya 1ogradas. E11o no impide, sino que 
exige, que Puerto Rico rec1ame i.mportante·s áreas de po
der po1~tico que necesita para reso1ver en Puerto Rico, 
a 1a 1uz de nuestras necesidades, prioridades y recur -
sos, aer~os prob1emas de ~ndo1e económica y socia1, qUe 
afectan 1a vida diaria de cada uno de nosotros, ta1es -
como : inmigrac~6n re1ac~ones de1 trabajo, recursos na
tu.ra1es y de1 mar, cOQlUnicaciones, protección tarifaría, 
y protección amb~enta1. Todos estos poderes ayudar~an a 
Puerto Rico a reso1ver prob1emas de 1os puertorriqueños 
--de emp1eo, sa1ud, ed.ucacrdn, crllnina1idad--sin perju
d~car para nada a 1os Estado~ Unidoa.752 
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Como sa1ta a 1a vista, 1os compromisos contra~dos 9on 1a 

-burgues~a i.mperia1ia-ta norteamericana 1e impiden a esta frac_

ciOn de 1a burgues~a autóctona sustentar,a1 menos teoricamente, 

un proyecto coherente de desarro11o autosostenido. De ah~ e1 -

11ooes actual.es a unos $14 b~l.1ones de dél.ares (en 1os EE.UU.1 bii1ón equi
va1e a lbi1 mil.1ones). Y aún así,. el. resuJ.t.ado tan só1o serS:a de un 34.811. -
de 1aa fami1ias con inqresos mayores de $ 10.,.000 d6J.ares anual.es (J.o cua1 -
e& s~nte bajo para e1 costo del.a ~ida y el. tamaño del.a unidad fami_--
1i.a.rl, otras 11.4' con ingresos superiores a ).os S 15.,.000 anual.es y: "El. 
resto sería una masa en 1a pobreza y en e1 desemp1eo.,. 1o que amenazaría pe
J.i.qro.aamente nuestra convivencia social.. Los sectores nativos de 1a econo_
.S:a qUeda.rf.an marginados y exc::l.u!.dos de 1os procesos productivos. CUndi.r1:a 
l.a especul.aci6n cOIDlo man.era de a1 l.eqar riqueza ... 
ce-párese este proyecto antihist6rico del. PPD con el. proyecto más ~desarro-
11.ante• para la econom1:a, en e1 contexto del. sistema ca.pital.ista y del. v!.n
cul.o eon EE.UU.• del. Partido Nuevo Proqresista (republ.icanos, o l.os que 
qu.l.e.cen ser el. próx.1.:no estado de EE.UO.) en el. texto de l.as Notas 651 y 653 
de este trabajo. (Véase: J\rntn • .!:::!. ac::umu1ación, passün. donde este autor se
ñal.a que l.a.s industrias industrial.izantes son l.aa de uso intensivo de cap~ 
ta.1, ad.entras que e1 PPO propone dar marcha. atrás a l.a rueda de 1a historia• 
obviando l.a esencia de l.os prob1e!l\a.B que enfrenta 1a formación econ6cnic::o so 
ci.a.11- -

752eernández Colón, La nueva tesis. pp. 48-49. Respecto a 1as 1eyes de ca 
1idad ambiental• 10 queey-¡;;p¡) quiere es autoridad para. legisl.ar su no-apl.I: 
cahilidad a Puerto Rico,. o para deroqar l.as J.eyes federal.es en l.a Xsl.a. 
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peligro de identificar con e1 PPD, partido que representa mayo

ritariamente a esta fracci6n burquesa, a1guna capacidad de im_

pulsar un proyecto de independencia, aunque sea dentro de 1os -

l~mites impuestos por e1 desarro11o del sistema capitalista mu~ 

dial, ~-~-, aunque sea para moverse hacia una situación de 
"pa!.s dependiente". Estas son, a nuestro juicio, 1.as imp1icaci~ 

nes pol~ticas de hablar de una supuesta identificación en 1a 

historia de la formaci6n econ6mico-socia1 puertorriqueña, de un 

"Estado-colonial."', y más aún si se pretende que todav.1'.:a existe. 

Dicha noción presupone que la burgues~a interna es capaz de im

pulsar un proyecto de desarrollo alterno al del imperialismo y 

que este ~ltimo ha necesitado recurrir a la formación de un bl~ 

que con esa burgues!a interna para dominarla y para compartir -

el poder en calidad de socios iguales. Lo cual significar!a, -

en ültima instancia, que comparten la heqemon~a. Sustentamos 1a 

tesis opuesta, creemos haber demostrado que 1a hegemonía 1a su~ 

tenta 1a burgues~a norteamericana, sin necesidad de componenda 

sustancial con 1a burgues:ta "interna .. y la burgues~a intermedi!!_ 

ria autóctonas y que 10 que se da en e1 Partido Popular Democr~ 

tico no pasa de ser una administraci6n criolla de la colonia. -

Que el 1iUerato de dicho partiüo no pasa de ser una "intelectu~ 
liüad org~nica" de 1a burques!a norteamericana y que referirse 

a e11os como-"c1ase en ascenso", sin base econOmica, que con_ -

qui·sta e1 ••poder" y establece su base econ6mica de el.ase en la 

alianza con e1 i'Illperial.i·smo, es un verdadero disparate teórico. 

Hasta ahora nadie ha demostrado que se haya dado un proceso ge

neralizado de acumulación a partir del aparato qubernamenta1, 

COil\O el. que al.gunos autores insi·n-0.an que se dio. 

E1 peligro de querer ver esto en 1a realidad puertorriqueña 

reside en que se conf~e en 1a capacidad transformadora de 1a s~ 

tuaci6n co1onia1 de esa supuesta º'clase"~ y por ese camino se -

desv~e 1a atención de las -fuerzas progresistas de cuáles puedan 

ser 1as tácticas po1!ticas--sustentadas en un an~1isis objeti

vo de 1a realidad-- acordes con e1 nivel. de desarro11o de 1a 1~ 

cha de ciases y 1a corre1aci0n de fuerzas a1 interior de 1a fo~ 
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maci6n socia1 co1onia1. 

La pequeña burgues!a, de por s~ reaccionaria ante cualquier 

proyecto de transformaci6n de 1as relaciones de producci6n, po
dr~a convertirse en un a1iado potencia1 de un movimiento pro-i~ 

dependencia exclusivamente en 1a medida en que ~sta 1e garanti

ce un espacio económico protegido (de1 capita1 monop612co impe

rialista) en e1 cua1 florecer. No obstante teórica y concreta_

mente 1a "pequeña burgues~a" resulta una categor~a demasiado a!!!_ 
p1ia en cuyas determinaciones objetivas hay que entrar si es 

que se ha de determinar en un caso concreto su potencial trans

formador pol!ticamente. A causa de lo anterior. serra impresci~ 

d~b1e descomponer en sus diferentes fracciones a lo gue se po_

dr:t:a 11.amar 1a .. tradiciona1" y 1a "nueva•• pequeña burques!.a 

puertor·riqWieña: pequeña producciOn, pequeña propiedad (o comer

cio) y trabajo asa1ariado no productivo: con 1a fina1idad de p~ 

der determinar sus nexos econOmicos y po1~tico-ideo10gicos con 

e1 capita1 y con e1 imperia1ismo y, por esa v~a, 1as posibi1id~ 

des objetivas de po1arizaci6n de el.ase de sus diferentes secto

res. 753 Es decir, para poder detectar aque11as fracciones suce2 

tib1es de po1arizaci0n, primeramente a favor de una 1ucha pro
~ndependencia, que es 1a tarea primordial. de 1a formaci6n so_-

c~a1 co1onia1, y sequndo a favor de un proyecto de el.ase pro1e
tar1.-o. 

Por e1 momento, es posib1e detectar como el.ases y fraccio_

nes de el.ase suceptib1es de dar su apoyo a una 1ucha 

pro-independencia: a 1a fracción en funciones del. pro1etariado, 

que tiene trabajo pero en condi:ci·ones de superexp1otación¡: a 1a 

fracción "en reserva", que no encuentra, ni encontrará trabajo 

por buen tiempo, que se mantiene a un nivel. de subsistencia y -

que constituye un 68% del. pro1ctariado: a una buena parte de 1a 

"nueva pequeña burgues~a"', ta1 vez ese 34.8% de 1as fam~1ias e~ 

753véa.se: º'La pequeña burquesía tradicional y 1a nueva pequeña burques!aºº• 
en N. Pou1antzas. Las clases sociales ~~capital~smo ~·México: Siq1o 
XXX, 1979, pp. 179-.~ ~~~ 
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yos ingresos no excederán a 1os $10,000 d61ares anuales en 1a 

presente dGcada, tambiful supercxp1otada; y a una fracci6n impoE. 

tanta de 1a pequeña burgues~a tradicional, que ve su espacio -

econ6mico constreñirse cada d1a más y que zozobra frente a1 ca

pital monop61ico norteamericano. ~ ~ ~ dc1 PPD parece 

demostrar que hay, tambi6n, una fracci6n importante de 1a bur-

ques1a aut6ctona, que quiero ronogociar a su favor 1a ro1aci6n

co1onia1 que enmascara o1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico .. 

Afortunadamente, para 1a transformaci6n revolucionaria de -

1a sociedad puertorriqueña.. Puerto Rico se encuentra en una C2_ 

yuntura hist6rica de gran trascendencia .. 

1 .. 5 .. Perspectivas de destrucci6n del. •bl.oquc hist6rico" 

El fracaso de1 modelo de •acsarro11o" (su incapacidad do -

dar respuesta a 1os gravísi.mos prob1omas que ha creado, o si- -

quiera de dejar de reproducir1os), 1a íncapacidad de1 imporia--

1iamo y su inte1ectua1idad orgánica puertorriqueña de p1a.ntoar

respuestas p1ausib1cs en c1 marco do 1a ro1aci6n actua1, y 1a -

grav~sima crisis socia1 por 1a cua1 atraviesa 1a formaci6n 

cia1 co1onia1 contribuyen a deshacer e1 consenso fundado en e1-

creci.mie.nto y en e1 bie.nostar, 754 o si no, a1 monos 1o introdu

ce a.n una. crisis de consocucncias improvisib1cs para 1a domina

ci6n co1onia1- Es decir, estos prob1emas han creado bre

cha que puede conducir a una acu.mu1aci6n de fuerzas í.nternas a-

1a co1onia que conduzca a una negociaci6n seria con e1 .i.mperio

e.n torno a 1a independencia, 1o cua1 permitiría un tiempo y un

espacio históricos favorab1es a1 desarro11o de 1a 1uch.a do c1a 

ses y, por ende, a1 ade1anto de 1a 1ucha por e1 socia1ismo- 755= 
se están dando 1as condicionas para que una tarea de educaci6n

popu1ar (a corto p1azo a favor de 1a 1ucha pro-independencia, y 

a 1o 1argo p1azo por e1 socia1ismo) pueda prosperar, libre do -

1as trabas co1onia1cs. 

754
Cf. Nicos Poul.antzas,. Estado.~ :t.. socia1ismo, Madrid: Si91o XXX, -

1979,. p. 259. 
755cf- El. oía, México. o. F., •sección Into.rnapionai•. 14/VXXr, p. 181 -

1B/VrXr/e1-;-p~3; 19/VXXX/B1. p. 13: 22/VXII/01. p. 13; 21/IX/81, p. 13; --
25/DC/81, p. 25; y 28/IX/81• p. 15. 
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La al.ianza de todos l.os partidos pol.~ticos puertorriqueños, 

incl.uyendo l.os republicanos que desean l.a anexión definitiva, 

para recl.amar, en agosto de 1981, que el. caso de Puerto Rico 

sea l.l.evado a l.a Asamblea General. de l.a ONU y que se exija a 

l.oa Estados Unidos una sol.ución definitiva al. caso col.onial. 

puertorriqueño, 756 representa un inmenso triunfo para l.as fuer

zas progresistas puertorrrqueñas. 

En t~rrninos de fuerza el.ectoral., el. anexionismo no es artn 

mayoritario. El. comit~ de Descol.onizaciOn de la ONU ha l.ogrado 

incl.uir en l.a agenda de l.a Asamblea General. para 1982, l.a diac~ 

si6n del. caso col.onial. de Puerto Rico. Los Estados Unidos han -

amenazado, afirmando que rechazarán cual.quier decisi6n de l.a 

ONU tendiente a cambiar el "status" de Puerto Rico. Y el Vice

presidente, George Bush, declara en este contexto, que Puerto 

Rico debe convertirse en un estado norteamericano "ahora". Pero 

para lograr esto necesita ganar la consulta plebiscitaria que -

se impone en un futuro pr6xinio. Mientras tanto, autonomistas-

el PPD ahora partiUo de oposici6n, pero que tiene casi un 50% -

de 1os votos--, independentistas--ahora socia1-dem6cratas y con 

un proyecto de "rept1b1ica banarera•.1...- y socialistas-- que hasta 

1980 han sido 1a vanguardia de 1a 1ucha de liberación a1 inte -

ri·or de 1a formación social e internacionalmente 757 --aa.nan su; 

fuerzas para impedir 1a anexión. La resistencia interna a 1a 

opresión co1onia1 y el apoyo internacional que ha recibido la -

1ucha del pueblo puertorriqueño758 se unen para exigir una ºPºE 

756Ibid •• 18/VIII/81. 
757~artido Socialista actual. marxista-leninista hasta 1981. ha sido el 

princi"pal art:!fice de esta apertura polt:tica. su agitación a nivel. de la for 
mación-social puertorriqueña y en el plano internacional logr6 cons-= 
truiT, con el apoyo de las nací-enes progres.:!:stas del mundo, una lucha de di
mensi6n internacional de solidari~ad con la independencia de Puerto Rico. Cf. 
"Primera Conferencia de So1idaridad con la Independencia de Puerto Rico". La 
Habana., Cuba 5-7 septiembre ele 19751 .,Segunda Conferencia de So1idaridad con 
1a Independencia de Puerto Ri-co ... 29 de noV'iEmtbre-2 de diciembre de 1979., Mé 
XÍ'CC>• D.F. -

758
Los principales apoyos internacionales han sido Cuba., México y lOY Pa!

ses No-alineados. 
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tun:ldad hist6rica para l.a nac:i.6n pl.1er.tor.rjqucf'a. Del.. fr.ut-.o de - · 

esta l.ucha en esta coyuntura ciep~naer~ ane f:le El.del <"nt-en las ~o~ 

¿",;ic:í.ones para e1 deseirro110 de l.a 1l.1Cha C\e C":li'lf':.es, c1 :f"or.t-eJe_

c.imiento dc1 proletariado y q1:ie se sienten l..as bases para 1a 

coneucc:i.6n i.-cvc.J.u~ic.naria de 1a. socied<'ld puertorriqueña por el. 

prol..etariado puertorriqueño hacia 1a construcci6n de un nuevo -
"bl.oque hist6rico", bajo su hegemon!.a, hacia una nueva Cul.tura 

Y una ~ naci6n. 759 

759i..enin, "Notas críticas sobre e1 probl.ema nacional.ºº, nov-dic./1973, ~en 
12 vol.s., Vol.. V, pp. 28 y 36: ''En cada naci6n moderna ( ••• ) hay dos naciones. 
En cada cul.tura nacional. hay dos cul.turas nacionales ... l.a burguesa y l.a prol..!!_ 
tari.a. 
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