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INTRODUCCION 

El titulo de esta investigación: "La Acumulación de Capital en Puerto 
Rico. 1960-1975". señala nuestro propósito de estudiar el proceso de acumu
lación de capital durante ese periodo. Sin embargo, al plantearnos esa ta
rea encontramos que no era adecuado comenzar en el año de 1960 sin tener un 
trasfondo del proceso de acumulación de capital previo. Decidimos comenzar 
estudiando los rasgos más importantes del desarrollo capitalista .en Puer.to 
Rico desde 1898, o sea. desde la invasión norteamericana. No obstante. he
mos dado énfasis en la investigación al periodo 1960 a 1975. 

Nuestro objeto de estudio ha sido. analizar las distintas formas que -
ha tomado la valorización del capital norteamericano en Puerto Rico. Para 
caracterizar las distintas épocas del proceso histórico de acumulación de -
capital hemos definido como modelos o patrones de acumulación aquellos pe-
riodos de tiempo en los cuales ha predominado una forma específica de fun-
cionamiento de la economía como conjunto. El funcionamiento de la economía 
ha sido caracterizado en función de los rasgos de la estructura productiva, 
la relación de ésta con el comercio exterior, sectores y ramas más importa!!_ 
tes. el proceso de trabajo. la política económica y las relaciones de clase. 
Los cambios que se han ido generando en la estructura económica como resul
tado de las modificaciones en la importancia de sectores y ramas en la valQ_ 
rización del capital han traído como resultado otras transformaciones en -
los componentes del conjunto de la sociedad. 

Al comenzar la investigación definimos la siguiente hipótesis central 
de trabajo: Dados los cambios ocurridos en la economía internacional y los 
cambios en la forma de funcionamiento de la economía de P.R. con respecto a 
E.U. hay indicios no corroborados de la existencia de un cambio en la moda
lidad de acumulación de capital en P.R. en el periodo 1960-1975. Por lo -
cual. debemos demostrar si es cierto o no que entre los años 1960-1975 tie
ne lugar a la economía de P.R. un cambio en la modalidad de acumulación de 
capital. 

Para entender los cambios macroeconómicos que nos permitan aceptar o -
rechazar la hipótesis. analizamos la política económica, las transformacio
nes en la estructura productiva. las modificaciones en las exportaciones e 
importaciones. las transformaciones en la estructura social. la división SQ_ 

cial del trabajo. el comportamiento de las inversiones y las ganancias. 
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Partiendo de esa hipótesis central, y de los resultados que obtuvimos 
a través de la investigación de aspectos concretos, éstos nos permiten se
ñalar la existencia de un nuevo modelo de acumulación de capital en Puerto 
Rico a partir de 1970. Los cambios más importantes ocurridos son los si-
guientes: 

1- Modernización del proceso productivo como resultado de la consolida-
ción de ramas de punta. 

2- Desarrollo de las fuerzas productivas humanas, en función de los nive 
les superiores de calificación que requieren los procesos de trabajo. 

3- Uso de una proporción menor de trabajo vivo como resultado del cambio 
experimentado en la relación capital constante-capital variable en el 
proceso productivo. 

4- Transformación en la composición del producto bruto industrial, que -
expresa una aportación mayor de las ramas de punta. 

5- Un aumento cuantitativo de las ganancias del capital y un cambio cua
litativo por el predominio de la plusvalía relativa sobre la absoluta. 

6- Un cambio en los patrones de comercio exterior de Puerto Rico. 

7- Un reacomodo en la estructura social. 

8- Mo~ificaciones en la política económica. 

La presentación ha sido dividida en seis capítulos. 

El Capítulo I: "Puerto Rico en el Modo de Producción Capitalista Mun
dial", se dedica al estudio de las transformaciones en la estructura econ~ 
mica de Puerto Rico con énfasis en las tendencias del comercio exterior de 
la isla con E.U. Analizamos como los distintos modelos de acumulación han 
correspondido a determinados patrones de importaciones y exportaciones de 
la isla en su rol en la división internacional de trabajo. El ámbito supe!:_ 
estructural en que se desarrolla la inserción de Puerto Rico en la econo-
mía mundial, y el proceso mediante el cual se delega la gestión gubername~ 
tal en un aparato burocrático colonial creado por el Estado norteamericano 
es abordado en uno de los apartados. 

El Capítulo 11: "La Política Económica en Puerto Rico", estudia los -
elementos mas sobresalientes de la política económica. Examinamos los in~ 
trumentos de política económica que han sido utilizados; así como el impa~ 
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to de algunas políticas en los sectores asalariados. La política de subsi
dios e.incentivos a las operaciones del capital productivo son estudiadas -
teniendo en cuenta su impacto en los ingresos y gastos del gobierno. Anal.:!_ 
zamos la función de los pagos de transferencia del gobierno norteamericano 
en la isla y su influencia sobre los programas gubernamentales y los indiv.:!_ 
duos. 

En el Capitulo III: "El Proceso de Acumulación de Capital". estudia-
mas los cambios en los modelos de acumulación de 1900 hasta 1975: En lá -
primera parte son objeto de estudio las operaciones de capital extranjero -
en el sector agricola y la segunda se dedica a la industria de transforma-
ción. En el tratamiento de la industria de transformación se dá énfasis a 
las distintas ramas que han caracterizado la estructura productiva de 1952 
a 1975. Además. estudiamos el comportamiento de las inversiones y ganan--
cias del capital extranjero. 

En el Capítulo IV: "La División Social del Trabajo en Puerto Rico", -
analizamos la absorción de la fuerza de trabajo en el proceso productivo. -
Damos énfasis a los reacomodos experimentados por los trabajadores como re
sultado de los cambios estructurales que han tenido lugar en la economía. -
Son objeto de estudio. el comportamiento de los salarios de los trabajado-
res de producción en la industria de transformación durante el periodo 1960 
1975. Otros aspectos de los que nos ocupamos. son las tendencias en el em
pleo de otros sectores como la agricultura, el comercio y el gobierno. Ta!!_ 
to el desempleo. como la emigración, son analizados a la luz de los modelos 
de acumulación. 

En el Capitulo V: "Las Clases Sociales". estudiamos la incidencia de 
los cambios estructurales que han tenido lugar. en la transformación y com
posición de las clases sociales desde principios del siglo XX hasta 1975. 

El Capítulo VI: "Algunas Consideraciones y Perspectivas en torno a lo 
Económico y lo Politice". tiene el propósito de entregar una interpretación 
de las consideraciones y perspectivas en el plano político de algunas tesis 
que han sido expuestas a través de la investigación. 

Todas las fuentes utilizadas para esta investigación han sido debida-
mente citadas y en el caso de la información estadística más del 95% es de 
fuentes oficiales de los Gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos. Los d~ 
tos estadisticos citados de los 1 ibros Puerto Rico Econanic Future de Harvey 

S. Perloff. y Porto Rico and it's Problems. de la Brookings Institution. --
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han sido uti 1 izados porque consti tuyeri fuentes comunmente .aceptadas. a:iemas 
de ser importantes libros dé referené:i-a .en la historiograf;a económica de 
Puerto Rico. 

He tratado de llevar-1.ci's-d~~s-~stad'isticos hasta las fechas más re-
cientes. En algunos cap;tull:ls··fué posible presentar información hasta - -
1977 o 1978. Por ello, en 'vari.os cap;tulos hemos utilizado información de 
dos o tres años poster.iores:-:a 1975. 

Las ciencias sociales puertorriqueñas, y en particular la economía, -
han carecido de estudios que ayuden a profundizar en la comprensión del -
funcionamiento histórico de la economía de Puerto Rico. Esto no ha permi
tido revisar algunos planteamientos que tradicionalmente han sido acepta-
dos sin un cuestionamiento crítico, que permita no solamente entender los 
cambios ocurridos, sinó ofrecer análisis alternativos que ayuden a la for
mulación de una nueva visión histórica de la econom;a. Se han realizado -
esfuerzos parciales para analizar algunos problemas económicos del país, -
pero estos trabajos han estado considerablemente limitados a los problemas 
de sectores específicos de la actividad económica, problemas no resueltos 
por la dinámica del crecimiento económico u otros asuntos, pero sin estu-
diar esos problemas desde una perspectiva global. 

El problema principal que encontramos en el comienzo de esta investi
gación, fue que part;amos prácticamente de cero. La mayor;a de los artíc.':!._ 
los, ensayos y estudios sólo atend;an problemas desde una perspectiva par
cial y escasamente existían trabajos que entregaran una visión histórica -
de conjunto. Los trabajos existentes en su gran mayoría abordan su objeto 
de estudio utilizando como marco teórico la teoría neoclásica, ofreciendo 
un diagnóstico o interpretación que poco serv;a a nuestra tarea. Sin em-
bargo, muchos ofrecían l'ineas de trabajo que tenían un gran ootencial, pe
ro las limitaciones de la teoría neoclásica no les permitía a'1anzar en el 
estudio y comprensión de lo tratado. 

Durante el proceso de esta investigación hemos revisado muchos de es
tos trabajos, sin menospreciar el esfuerzo que han conllevado ni la contri_ 
bución que algunos de ellos han hecho a la formación de muchos economistas 
puertorriqueños, incluyendo a quien escribe; los retos que plantea el din~ 
mismo en la ciencia económica y los cambios diarios en la economía intern~ 
cional hacen imperativo que los economistas entreguemos nuevas formas de -
interpretación en ánimo de abrir nuevos cursos a la investigación, la do--
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cencia Y el trabajo del economista que busca otros caminos para entender -
los procesos complejos que tiene ante si y que exigen explicación. La ma
yor parte de los trabajos que se han realizado comienzan en el año 1940; -
el problema que ésto plantea es que la historia previa a la década del 40 
ha sido desatendida por completp y son muy escasos los estudios económi-
cos que presenten una interpretación del funcionamiento de la economía en 
esos años. El estudio que a mi juicio posee un panorama más amplio de ese 
período es "Labor Migration under Capitalism: the Puerto Rican Experience" 
dei' Centro de Estudios Puertorriqueños de Nueva York. Aunque no es el o~ 
jetivo del libro estudiar la economía de Puerto Rico, al abordar el probl~ 
ma de la migración, necesariamente tuvo que estudiarse la estructura econ.§_ 
mica de P.R., para así entender la lógica de estos movimientos y ubicarlos 
en el contexto histórico-económico en que se han producido. 

A continuación, vamos a comentar en forma rápida, algunos trabajos que 
contemplan el estudio de la economía de Puerto Rico desde principios de s.:!_ 
glo y que aspiran a presentar una visión histórica de la economía. 

Uno de los libros que tradicionalmente se ha utilizado como texto o l.:!_ 
bro de referencia, y que puede haber sido uno de los más difundidos en las 
últimas dos décadas es Economía Política de Puerto Rico de Antonio J. Gon
zález, (Ed. Cordillera, Hato Rey 1971). Este libro contiene muy pocos el~ 
mentes que ayuden a comprender la historia económica de Puerto Rico. En -
la sección correspondiente al marco político (Capítulo 1), el autor no pr~ 
fundiza en los efectos que tiene la invasión norteamericana sobre la econ~ 
mía de P.R. Las apreciaciones del autor se prestan a confusiones cuando -
señala que "la isla de Puerto Rico es un territorio dependiente de los - -
E.U.A. por virtud del Tratado de Paris. concertado entre España y E.U.A., 
al finalizar la guerra hispanoamericana". Con esa oración el autor inicia 
su explicación del marco político (Pág. 11) en que se desarrolla la econo
mía en P.R. En la aseveración no se menciona la invasión norteamericana. 
Además la categoría "dependiente" en su aceptación económica actual es·de 
dudosa aplicación en el caso puertorriqueño. Se señala que es un "territ~ 
rio dependiente"en virtud del "Tratado de Paris", esto último es cuestion~ 
ble pues la invasión fue primero, y el Tratado de Paris, sirvió para legi
timizar la invasión. El libro presenta el empeñado esfuerzo del autor por 
racionalizar y destacar las virtudes de las políticas de desarrollo econó
mico llevados a cabo en Puerto Rico por el Partido Popular Democrático. El 
análisis está muy influenciado por la teoría de Rostow sobre las etapas de 
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crecimiento económico. Analiza la política pública hacia. las inversiones -
extranjeras en base a la necesid~d del "take off", ubicando la llegada del 
capital extranjero como una importación de capital. El autor pierde de vis 
ta que la exportación de capital hacia los países en proceso de industrial.!. 
zación es una tendencia del capital imperialista en Tos años de la segunda 
posguerra, dada la necesidad por valorizar el capital excedente acumulado -
en los países desarrollados. El autor vé el subdesarrollo como una etapa -
dentro del proceso hacia el desarrollo económico de un país, sin .considerar 
cuán determinantes pueden ser las relaciones de los países subdesarrollados 
dentro del sistema capitalista mundial. Al hacer esa desvinculación el au
tor concive una etapa que no define, que es el desarrollo, como una posibi
lidad cercana de los países subdesarrollados. 

El libro de Jorge Freyre External Trade and Oomestic Financing in the 
Economic Development of Puerto Rico. (University of Puerto Rico Press, -
Rio Piedras 1969), tiene el propósito de analizar la función de la inver-
sión extranjera "como fuente para financiar la formación de capital en P.R. 
para un crecimiento futuro". El autor caracteriza el subdesarrollo como -
producto de la falta de capital en esos países y señala a la inversión ex-
tranjera como el elemento necesario para el "take off" (impulso inicial). -
Con esos parámetros desarrolla una concepción apologética del capital ex--
tranjero como "instrumento" para el desarrollo económico. Dentro de ese 
contexto el autor no toma en cuenta elementos determinantes del problema -
del subdesarrollo como por ejemplo la división internacional del trabajo y 
la ubicación de los países en ésta, así como las relaciones de los países -
capitalistas periféricos con las metrópolis imperialistas. Estas omisiones 
no le permiten comprender las necesidades del capital por valorizarse pene
trando las economías de los países periféricos y sólo se limita a señalar -
la "necesidad" de los países subdesarrollados por "importar capital". 

El autor en la pág. 48 descarta la creación de situaciones monopólicas 
en Puerto Rico basándose en que las empresas manufactureras se establecen -
para atender mercados de exportación, principalmente E.U. El primer error 
de esta severación radica en que no considera que el 95% de las corporacio
nes que operan en Puerto Rico, son filiales del capital monopolista intern~ 
cional. Por otra parte, la situación monopolistica está dada además, por--
que el abastecimiento del mercado puertorriqueño es llevado a cabo por pro
ducción norteamericana independientemente que la producción de las mercan-
cías se halla realizada en Nueva York, Taiwan, Brasil o San Juan. Si estas 
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empresas no tuvieran características monopólicas difícilm~nte fueran comp~ 
ñías transnacionales. 

En este libro el autor señala que entre 1959 y 1963 {Pág. 77) "lo más 
relevante fué el crecimiento abrupto en los sectores como el petróleo, prQ_ 
duetos químicos, maquinaria y metal". El problema principal en esa cita -
se encuentra en la periodización y caracterización que hace el autor de -
los años lg59-1963; es cierto que la industria del petróleo y la petroquí
mica comenzaron sus operaciones en esos años, pero a nuestro juicio no ~-
eran ramas importantes, estaban comenzando sus actividades, por ello sus -
tasas de crecimiento podrían ser altas, sin embargo la presencia de éstas 
no es significativa en términos de su producción hasta la década del 70. -
Este problema no es únicamente de este autor, muchos investigadores y eco
nomistas han manejado la falacia de que la industria del petróleo, química 
y petroquímica dió un nuevo perfil a la economía de P.R., en la mitad de -
los años sesenta. En el capítulo 111, El Proceso de Acumulación de Capi-
tal, hay elementos suficientes para aclarar este asunto. A nuestro juicio, 
y eso lo demostramos en ésta investigación, la importancia de estas ramas 
no es sino hasta después del año, 1970. 

Otro libro que queremos comentar es La Economía de Puerto Rico; eta-
pasen su desarrollo de Andrés Sánchez Tarniella {Ed. Bayoán, Ria Piedras 
1976). No nos detendremos mucho en este trabajo por la poca relevancia -
que el mismo tiene desde el punto de vista de nuestro trabajo. Sin embar
go, no eludimos un mínimo comentario. Este es un trabajo cuyo propósito -
es examinar la relación desarrollo-subdesarrollo en el caso de Puerto Rico 
{Pág. 13), enmarcado dentro de la teoría del desarrollo. Su debilidad te.Q. 
rico-metodológica mayor es que no considera a Puerto Rico dentro del con-
texto de la economía capitalista mundial por lo cual no puede llegar a ca!!!_ 
prender que las relaciones económicas internacionales determinan en gran -
medida los llamados problemas del subdesarrollo. El autor hace un intento 
inicial de ubicar los primeros años de la conquista española en un contex
to "Occidental", sin embargo. al analizar el capitalismo contemporáneo en 
P.R. abandona por completo ese hilo, para cerrarse en el contexto isleño 
con pocas alusiones nada novedosas de las relaciones con E.U.A. 

La extrema fijación en el espacio insular tiene consecuencias lament~ 
bles en la interpretación, cuando por ejemplo, atribuye a la planificación 
el auge de la industrialización en P.R. {Pág. 126); y más adelante {Pags. 
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133 y 134) señala que los "factores de desarrollo y promo.ción" son los que 
"crean las condiciones para poderse establecer un programa industrial. Por 
factores de desarrollo el autor entiende" los principales impedimentos. con 
que tropezaría un programa cualquiera de industrialización" y por factores 
de promoción, las campañas publicitarias dirigidas a los inversionistas. -
Aquí podemos ejemplificar lo que antes señalabamos de la limitación de es
te trabajo al no ubicar a Puerto Rico en en contexto más amplio del modo -
de producción capitalista mundial. El autor atribuye exclusivamente a fa~ 
tores internos la llegada del capital productivo extranjero a fines de - -
1940 y principios de 1950. No considera, y esa es su principal debilidad, 
que la penetración del capital productivo en los países llamados de la pe
riferia en los años de la segunda posguerra, es uno de los resultados de -
la acumulación de excedentes de capital en los países desarrollados como -
resultado de la coyuntura bélica. Estos capitales buscaban regiones y pai_ 
ses donde valorizarse. El rasgo principal de la economía capitalista mun
dial de la segunda posguerra es la internacionalización de la producción; 
por lo cual fueron más importantes las condiciones externas a Puerto Rico 
(la existencia, por ejemplo, de capital que buscaba espacios donde valorj_ 
zarse) que las condiciones internas (como la infraestructura y las campa-
ñas de publicidad) en el "boom" de la industrialización. 

Nosotros no negamos en nuestro trabajo la influencia que la política -
económica local puede haber tenido para atraer capital extranjero; pero de 
ahí, a señalar que la industrialización es resultado de la planificación, 
ya es otro asunto. Mucho menos, si sabemos que en esta época en pocos o -
casi ninguno de los países latinoamericanos existían organismos centrales 
de planificación, y aún así el capital productivo extranjero llegó a esos
países. 

Nuestro objetivo en la investigación que entregamos ha sido aglutinar 
un conjunto de problema~ variables económicos y elementos teóricos que pe!:_ 
mitan comprender las tendencias recientes y el comportamiento de la econo
mía puertorriqueña como conjunto. Muchos indicadores han sido estudiados 
en periodos de por lo menos 15 años y hemos entregado una interpretación -
de su comportamiento. Para integrar lo tratado, hemos insertado la lógica 
del funcionamiento del sistema capitalista en Puerto Rico. dentro del lu-
gar que ocupa en el mod_o de producción capitalista mundial. Nuestro es--
fuerzo mayor ha sido construir un conjunto interpretativo de variables ha~ 

ta ahora tratadas por separado y desconectadas. con el propósito de ofre--
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cer una visión de conjunto de la economfa de Puerto Rico. · 

Las aportaciones principales que modestamente consideramos que hemos -
hecho posible durante nuestra investigación han sido en términos generales: 

1- Entregar una nueva opción para periodizar el funcionamiento de la eco
nomía puertorriqueña desde el marco de su ubicación en el contexto de 
la economía mundial y en particular como parte de su integración a la 
economía norteamericana. 

2- Avanzar en la comprensión de la lógica de la política económica como 
instrumento de regulación de las diferentes modalidades de acumulación 
de capital en la economía de Puerto Rico. 

3- Ubicar el comportamiento de las inversiones de capital extranjero en 
Puerto Rico, teniendo presente su relación con la tasa de ganancia y 
como ella influye en las transformaciones estructurales de la econo-
mía al determinar el destino de los flujos de capital extranjero ha-
cía Puerto Rico. 

4- Insertar la custión del empleo y el desempleo en el contexto del movj_ 
miento del desarrollo de·l capitalismo en Puerto Rico. 

5- Hacer un análisis económico de la composición de las clases sociales 
en P.R. 

---------
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CAPITULO I 

PUERTO RICO EN EL MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA 
MUNDIAL 
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Puerto Rico en el Modo de Producción Capitalista Mund1al.· 

En éste capítulo estudiaremos Ta.·inserción de Puerto Rico en el modo -
de producción capitalista mundial (MPC) a partir de 1898. El análisis se 
ubica en la fase imperialista del capitalismo como régimen de producción -
social. La categoría histórica que periodiza el trabajo corresponde a la 
fase superior del desarrollo del capitalismo en los países en que ha al~a.!l 

zado su estudio de desarrollo más elevado. 

El estudio de una formación social dentro del MPC mundial supone un -
examen de sus relaciones económicas internacionales con los países que CO!!_ 

forman el sistema. Cuando un país no posee personalidad jurídica interna
cional carece de poder para concretar relaciones económicas con los países 
de la comunidad internacional a excepción del país que ostenta su sobera
nía. Dado que estudiamos la relación entre una metrópoli político económi 
ca y un territorio colonial, cabe señalar, que Puerto Rico, no posee pers.Q_ 
nalidad jurídica internacional; lo cual le imposibilita establecer relaci.Q_ 
nes económicas con cualquier país, a excepción que todas sus relaciones 
económicas externas se realizan con E.U.A., o a través de ese país. 

La evolución del capitalismo en Puerto Rico no se puede estudiar supo
niendo la economía de la isla, como una unidad económica independiente de 
la economía norteamericana. Tal evolución se ha realizado dentro del mar
co limitado de sus relaciones económicas monopolizadas por E.U.A. El efeE_ 
to de esta dominación ha sido la integración de la economía puertorriqueña 
con el sistema económico norteamericano. Las políticas económicas impues
tas por la metrópoli a raíz de la ocupación militar han coadyuvado a esa -
integración, y además, a subsumir la superestructura de la formación social 
colonial en la superestructura de la metrópoli. "Se ve aparecer paralela
mente a la política de conquista, una tendencia a agrupar las partes dis-
persas del cuerpo nacional, a realizar la fusión de la colonia y la metró
poli, a formar un imperio económico único rodeado de una barrera aduanera 
común • .!.! 

Bujarin N.; La economía mundial y el imperialismo. Ed. Presente y Pas~ 
do; Córdova 1976, Pag. 101. 
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Desde la invasión norteamericana de 1898, el desarrol·lo del capitalismo 
en Puerto Rú:o ha. estado condicionado por la· d~miriac-Íón directa: de E.U.A •• 
y por·ei cr~l de)a: economía en -la división soci'al-cinternacional del trabajo. 
Las políticas económicas impuesta~ a raíz-de.él a ocupación militar y la pen~ 
tración del'capital norteaméricano hici'e..;on.;pos.ible el control directo de -
la economía· de Puerto Rico por el. capita:ú'smo norteamericano. Puerto Rico 
pasa a forinar parte, en calidad de coloni;a ·del sistema económico norteamerj_ 
cano.· Desde entonces, hasta el presente el desarrollo del capita-lismo ~n -
la formación social puertorriqueña ha tenido lugar en función de la integr~ 
ción de la economía· de Puerto Rico con la de E.U.A. Cada nivel superior de 
desarrollo capitalista en la isla corresponde a un grado mayor de integra-
ción a la economía norteamericana. 

Las relaciones económicas entre Puerto Rico y E.U., están condicionadas 
por el papel que desempeñan ambos países en la economía capitalista mundial. 
La economía de Puerto Rico es una "prolongación" de la economía norteameri
cana; su rol dentro de ese contexto ha estado determinado fundamentalmente 
por las necesidades del capital norteamericano por valorizarse, para lo --
cual la orientación de la producción social en Puerto Rico ha estado deter
minado por su mercado potencial en E.U.A. Como resultado, los cambios en -
la estructura productiva en Puerto Rico han sido determinados por la dife-
rencia cualitativa de los flujos de capital desde E.U.A., hacia Puerto Rico. 

En el proceso histórico de dominio norteamericano en Puerto Rico, a me
dida que la base económica colonial va evolucionando en función del desarr.9_ 
llo de las fuerzas productivas, se ha ido generando el proceso de integra-
ción económica a la metrópoli y estableciéndose una "comunidad económica y 
política" en la cual la colonia ha pasado a ser un espacio económico impo.!:. 
tante para la metrópoli. En la esfera de la superestructura, la metrópoli 
ha ido imponiendo su presencia a través del control jurídico y político, -
como elementos indispensables para el proceso de.absorción. 

En el caso de nuestro objeto de estudio, el estado norteamericano creó 
un "aparato" para institucionalizar su dominación política. Este llevará -
a cabo funciones jurídicas, regulación económica; el manejo ideológico y la 
administración pública. Este aparato se interconecta al estado metropolit~ 
no y funciona subordinado a éste. En la formación social puertorriqueña, -
nuestro objeto de estudio, lo denominaremos aparato burocrático colonial. 
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Los órganos de poder político de la metrópoli, han ido modificando las 
formas de dominación en Puerto Rico, introduciendo cambios en el aparato -
burocrático colonial como consecuencia de la lucha de clases y las trans-
formaciones que van ocurriendo en la base económica. La superestructura -
norteamericana con su presencia en la formación social puertorriqueña pro
vee los mecanismos que permiten la integración "legítima" de ambas .econo-
mías. El dominio político en Puerto Rico reside en el estado norteameric~ 
no; por ello la burocracia política que 10 controla a la vez ejer:ce el do
minio sobre la burocracia política colonial. Esta, administra las instit!:!._ 
cienes locales que ordenan el funcionamiento.político, económico y social 
en el interior de la formación social colonial. Estas instituciones inter 
nas (departamentos. agencias, tribunales, etc.) en conjunto es 10 que de
nominamos aparato burocrático colonial el cual reúne la distribución del -
poder delegado por la metrópoli. 

l. Imperialismo y división social internacional del trabajo. 

La fase imperialista posee entre sus rasgos, la acumulación de grandes 
volúmenes de capital en los países metropolitanos. Tal situación posibi1:!._ 
tó la exportación de capital a otros países que como Puerto Rico, aunque -
atrasados, ya estaban incorporados a la circulación del capitalismo mun--
dia1. Estas regiones disponían de condiciones elementales necesarias para 
la acumulación de capital. Con la llegada del capital imperialista se ac~ 
1eraba el desarrollo del capitalismo en esas regiones y se ampliaban los -
mercados para la realización de la plusvalía del capital mercantil de las 
metrópolis. La búsqueda del capital imperialista de lugares fuera de sus 
fronteras nacionales para valorizarse promovió el reparto colonial del mu!!_ 
do por parte de los países donde el capitalismo se encontraba en su fase -
superior. "Los capitales se reparten en el mundo ... porque el grado de co!!_ 
centración a que se ha llegado les obliga a seguir ese camino para obtener 
beneficios •.• en conexión con ésto, se están estableciendo entre los grupos 
políticos, entre los Estados, determinadas relaciones sobre la base del r~ 
parto territorial del mundo, de la lucha por las colonias. de la lucha por 
el territorio económico."Y 

y Lenin V. l. El imperialismo, fase superior del capitalismo, Ed. Lenguas 
Extranjeras. Pekin: 1968~ Pag. 94-95. 
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En la fase imperialista, la exportación de capital y la división so-
cial internacional del trabajo reproducen a escala mundial las leyes gene
rales del MPC, su expansión y su crecimiento internacional. Se configura 
pues, un conjunto de países alrededor de los centros más desarrollados del 
modo de producción capitalista. El grado de diferenciación en el nivel de 
desa.rrollo de las fuerzas productivas divide la producción social entre -
los países de la órbita del sistema. Tal situación produce un esquema ~e
rárquizado de países dominados alrededor de los centros dominantes del - -
MPC. El lugar de los países en la órbita del sistema capitalista mundial 
estará determinado en función del desarrollo de las fuerzas productivas. y 
el grado de desarrollo interno alcanzado por el capitalismo como sistema -
de producción social. El rol que desempeñan las economías nacionales en -
la. división social internacional del trabajo las inserta con el mercado -
mundial y el conjunto de sus relaciones externas hace posible su articula
ción con el MPC mundial. 

La división social internacional del trabajo (entre economías dominan 
tes y dominadas) influye para que las fuerzas productivas en los países -
que componen el sistema capitalista mundial se desarrollen de manera desi-
gual. "Hay una repartición específica de las fuerzas productivas del capj_ 
talismo mundial; las dos principales subdivisiones del trabajo social pa
san por una línea que separa dos tipos de países y el trabajo social se en 
cuentra dividido sobre el plano internacional." 3' Esta situación estimu
la el desarrollo del capitalismo mundial en forma desigual, aunque articu
lado en su interrelación como un todo en el MPC mundial. 

El rol de Puerto Rico en la división internacional del trabajo ha es
tado ligado con las distintas modalidades que ha tomado el proceso de acu
mulación de capital; estas han sido el modelo agroexportador, el basado en 
la industria liviana y el basado en la industria pesada y semipesada. 

2.- La economía de agroexportación: 1898-1952. 

Desde que E.U.A., entra en la fase imperialista de su desarrollo con-

H Bujarin N.: Obra Citada, Pág. 38. 
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sideraba sus apéndices naturales las islas de Cuba y"Puerto Rico. Durante 
la guerra hispano cubano-norteamericana, los planes imperialistas norteam~ 
ricanos-sobre la región se concretizan con la invasión de ambas islas. E~ 

tados Unidos debió respetar la soberanía de la isla de Cuba y tendrá que -
retirar su ocupación, más no así de Puerto Rico que era colonia de España. 
Como resultado de la invasión, el gobierno norteamericano impone en la is
la la política económica de la ocupación con el propósi·to de integrarla en 
el sistema económico de la metrópoli.~ Perloff en su estudio, entrega· V.!!_ 

rias consideraciones sobre la integración económica de los países que re-
producimos aquí, porque, de hecho, describen fielmente las características 
de la integración económica entre Puerto Rico y Estados Unidos. "En térmi
nos generales la integración económica de dos áreas -señala Perloff- posee 
varios aspectos, incluyendo: Comercio; la economía de una área puede ser 
considerada integrada a otra cuando la mayor parte de su comercio es con -
la otra, y si el comercio es de gran importancia para la economía; Tarifas; 
la integración tarifaria se ve en la unión de las tarifas o la absorción -
de una área en la estructura de tarifas de la otra; Moneda circulante (cr'ª
dito y control del crédito}; la integración completa es evidente cuando la 
moneda circulante es la misma y cuando las necesidades de crédito son sa-
tisfechas por el otro país, o el crédito es controlado por la otra parte; 
Finanzas públicas; cuando los ingresos fiscales son en parte derivados de 
pagos del gobierno de otro país u obtiene ingresos de las actividades de -
otro país; Propiedad de las inversiones; cuando la mayor parte de las in-
versiones o los acervos de capital en un país son propiedad de otro; Movi
lidad de fuerza de trabajo y capital; se dá la movilidad fácilmente de un 
país a otro . .. .§j Los seis elementos enumerados por Perl off para explicar -
la integración económica se encuentran presentes tanto en la política eco
nómica impuesta por E.U.A. luego de la invasión, como en los efectos inme
diatos de la penetración norteamericana sobre la economía de Puerto Rico. 

Cuando Puerto Rico entra en la órbita colonial del capitalismo norte~ 
mericano, éste se perfila como un imperio en el auge de su fase superior. 

!Y Estos elementos se analizan detalladamente en el capítulo de Política 
Económica. 

Perloff Harvey S., Puerto Rico Economic Fut~~~. The Chicago University 
Press, Chicago 195l;Pási. ·1·10·:------
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La penetración y.el dominio de.l capital.imperialista van a promover que -
las relac'iones -so¿iales;de producció.nd:a¡:iitalista se reproduzcan en la is-
1 a. iinpul sando .el ·predominio de éstas en 1 a economía. La exportación de -
capitalés, rasgo d.el capitalislllo :imperialista, es impulsado por la aboli-
ción. d·e· tarifas norteamericana~ en el tráfico de mercancías entre 1 os dos 
países. Existían condiciones adicionales dentro de la economía puertorri
queña que promovieron estos flujos de capital; existía la posibilidad de -
extraer altos volúmenes de ganancias por las razones expuestas por LeniÓ; 
capitales escasos, el precio de la tierra relativamente poco considerables, 
los salarios bajos y las materias primas baratas. Los capitales norteame
ricanos encontraron en las inversiones agroexportadoras en Puerto Rico una 
situación favorable para la acumulación de capital. De acuerdo con el in
forme del Gobernador (de Puerto Rico) 1900-1901, el costo de producción -
por tonelada de azúcar en Puerto Rico era ~10. menos que en Java; $4. menos 
que en Hawaii; $12.menos que en Cuba; ~17. menos que en Egipto; $19. menos 
que en las Antillas Británicas; y $47. menos que en Louisiana o Texas.§! 
Los exportadores cubanos de azúcar a E.U.A., eran los competidores princi
pales de los productores exportadores de Puerto Rico; mientras los import~ 
dores norteamericanos de azúcar cubana debían pagar 1.76 centavos por li-
ora de azúcar en concepto de tarifas, el importador norteamericano de azú
car de Puerto Rico no tenían que pagar tarifa alguna. En efecto, la expo.!:_ 
tación de capitales desde E.U. a P.R. se dirigió hacia la explotación de -
la agricultura principalmente la caña de azúcar. Estos capitales logran 
controlar las tierras más fértiles de cultivo para la producción de caña -
de azúcar. Puerto Rico se inserta en el sistema económico de la metrópoli 
sobre la base de una estructura económica agroexportadora. En el marco de 
la división social internacional del trabajo, la economía de Puerto Rico -
cumplirá el rol de proveer a la metrópoli de productos, como por ejemplo -
la caña de azúcar con precios de producción altamente competitivos. Las -
fuerzas políticas y económicas del imperialismo norteamericano impulsan la 
integración económica de Puerto Rico al sistema económico de E.U.A., tal -
integración facilitará la acumulación del capital norteamericano en la is
la. 

Center far Puerto Rican Studies; Labor Migration under cagitalism the 
Puertorrican Experience, Monthly Review Press, New York 1 79; pag. 95. 
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CUADRO 1.1 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES PRINCIPALES DE PUERTO RICO A ESTADOS UNI-
DOS EN ALGUNOS AÑOS SELECCIONADOS: 
(PORCIENTOS) (AÑOS FISCALES). 

1901 1914 1920 1924 1920 19.29 

Productos Agrícolas: 

Azúcar 54.9 % 47.3 % 65.6 % 54.2 % 52.7 % 43.1 % 
Café 19.5 19.0 6.0 5.2 2.5 0.6 
Tabaco 4.4 7.7 8.9 14.9 16.6 15.7 

Manufacturas 

Mol asa 6.9 2.3 0.9 0.5 0.8 1.1 
c;garros 3.6 13.0 7.7 6.2 3.5 4.7 
Textnes 0.1 n.d. 0.5 8.5 9.3 18.8 

Fuente: Clarck, Víctor; Porto R;co and ;t•s Problems. The Brookings lnsti 
tution, Washington, D.c. 1931; Pag. 404, Compilado de Comercial ~ 
Porto R;co in 1906, U.S. Department of Commerce and Labor, y del 
Annual Report of the Governor of Porto Rico. 

n.d.: No disponible. 

En el marco de la división social internac;onal del trabajo, la pro-
ducc;ón en Puerto Rico era princ;palmente agrícola. (Cuadro 1.1.) Los -
productos más importantes eran la caña de azúcar, el café y el tabaco. El 
café declinó en importancia posteriormente y la caña de azúcar se convir-
tió en el producto principal de cultivo para exportación. El tabaco ma.nt!:!_ 
va cierto grado de importancia relativa con relación a la caña de azúcar. 
El capital norteamericano que controló la estructura económica se dt:?stinó 
mayormente a producir para la exportación. "Desde el comienzo de la ocupa 
ción americana. el comercio exterior de Puerto Rico ha tomado cambios sig
nificativos en carácter, dirección y volúmen."ij 

ij Clark Victor, Obra Citada, Pág. 400. 
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Los cambios que introdujo la invasión norteamericana en el ámbito de 
la sociedad puertorriqueña y los resultados de la política económica de la 
ocupación, encaminados a promover la integración económica, trajeron como 
resultado un alto grado de monopolización del comercio exterior de la isla 
por parte de E.U.A. Tales ca¡nbios redujeron la posibilidad de que otros -
países comerciaran directamente con Puerto Rico. Como resultado del domi
nio político y económico de ~-:u.A., países como España y Cuba perdieron _i!!!_ 
portancia como mercados de exportación de Puerto Rico. {Cuadro 1.3). 

CUADRO 1.2 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y MANUFACTURAS DE PUERTO RICO A ESTA
DOS UNIDOS: ALGUNOS AÑOS SELECCIONADOS 

(POR CIENTOS.) 

Exportaciones Agrícolas 79.9 % 81.3 % 83.l % 79.0 % 78.l % 62.9 % 

Exportaciones Manufactureras 11.3 16.4 9.4 16.2 15.2 25.9 

Misceláneas 
(mayormente reexportación de 3.8 2.3 7.5 4.8 6.7 11.2 
productos comprados en E.U.) 

Fuente: Clark Víctor; Ob. Cit, Pág. 404; complicado de Comercial Porto -
Rico in 1906, U.S. Departemnt of Commerce and Labor y de Annual -
Report of the Governor of Porto Rico. 
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CUADRO 1.3 
PORCIENTO DE_L~?~E~fp~Jj\~¿p~ES DE PUERTO RICO A ESTADOS UNIDOS, CUBA 

Y ESPAÑA; ALOS SELECCIONADOS; 

Estados Unidos 

1901 1914 1920 1924 1928 192~ 

65.0 % 79.9 % 88.3 % 91.5 % 93.4 % 93.5 % 

España 7.o 3.2 1.1 o.7 o.a o.3 

Cuba 12.9 7.1 4.8 3.1 0.2 0.1 

Fuente: Clark V.; Ob. Cit; Pág 408, Compilado de Commercial Porto Rico in -
1906, U.S., Department of Commerce and Labor; y Annual Reports of -
the Governor of Puerto Rico. 

Compilado de Bureau of Customs, U.S. Treasury Department, Washington, o.e. 

La monopolización delcomercio exterior de Puerto Rico por parte de E.U. 
A •• creó una situación de mercado forzado con ese país. Así, las importaciQ_ 
nes provenientes de E.U. han constituido la fuente principal de abasteci--
miento de la isla. Esta situación es uno de los aspecto más importantes de 
la política de conquista de territorios coloniales en general, pues los mer
cados coloniales engrandecen el área geográfica de los capitales de los me-
trópolis para la realización de la plusvalía contenida en las mercancías. En 
Puerto Rico, el capital norteamericano engrandecía el espacio del capital p~ 
ra la realización controlando el abastecimiento del país. 



AÑO 

1901 
1914 
1920 
1924 
1928 
1929 
1939* 
1946* 
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CUADRO 1.4 

PO~CIENTQ_DE_LJlS _ _IB_PORTAC_IONELL1Lf'UEJ!TO RICO 
PROVENIENTES_DE ESTADOS UNIDOS. (AÑOS 

SELECCIONADOS) 

PROCIENTO 

78.1 % 
89.5 
94.1 
90.2 
86.3 
86.9 
91.4 
87. 

Fuente: Clark Victor; Porto Rico and it's Problems, The Brookings Instit!:!_ 
tion, Washington, o.e. 1931; Pag. 408 

* Perloff Harvey S; Puerto Rico Economic Future, The Chicago University -
Press; Chicago 1951, Pags. 123; 407-408. -

Una de las contradicciones de este modelo de acumulación es que no -
obstante la intensificación de la actividad agrícola como base de la acum.!!_ 
lación de capital, la exclusión en la producción de rubros que satisfacie
ran las necesidades del país era uno de sus elementos característicos. 
Las decisiones de qué producir eran tomadas en función del mercado poten-
cial de los productos en Estados Unidos y de las perspectivas para la va12_ 
rización del capital invertido en Puerto Rico. Tal situación es evidente 
por el hecho de que la agricultura era para exportación, y en efecto, el -
mercado local de los productos agrícolas alimentarios no tenía importancia 
prioritaria para el capital norteamericano. Esto se constata en el hecho 
de que un tercio (1/3) de las importaciones totales de Puerto Rico prove-
nientes de Estados Unidos las constituían los alimentos. Aparentemente, -
ésta situación no es exclusiva del modelo de acumulación de capital de - -
Puerto Rico en esta época histórica de la penetración norteamericana en -
América Latina. El control económico de Puerto Rico por parte de Estados 

Unidos está basado en una situación de dominio colonial, lo que establece 
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una s;tuac;ón más favorable al capital norteamericano·. Sin embargo, los -
efectos de la penetración norteamericana en América Latina en este respec
to son mas o menos s;milares. En cuanto a la situación de la agricultura 
en Latinoamerica en esta época histórica, Cueva señala que "la deforma--
ción es amenudo tan grande que n; siquiera se logra desarrollar, junto a -
la agricultura de exportac;ón, una agricultura de consumo ;nterno capaz de 
abastecer las necesidades de al;mentac;ón de la población local."ª1 

· CUADRO 1.5 
COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION 

EN VARIOS AÑOS SELECCIONADOS (PORCIENTOS} 

RUBRO 1901 1914 1920 1924 ~ 1929 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Ropa 23.8 18.2 24.9 21.6 19.8 21.7 
Al ;mentos 49.9 40.7 39.5 32.5 32.1 35.3 
Maquinar; a Industr;a1 5.8 6.3 7.1 5.9 6.0 4.9 
Maquinar; a Agr;cola n.d. 2.1 3.7 4.6 8.4 4.4 
Materiales de construcc;ón 11.1 13.4 9.8 13.0 9.5 13.2 
Otros. 9.4 19.3 15. 22.4 24.2 20.5 

Fuente: Clark v;ctor:.'"Porto.Rico and ;t•s Problems, The Brookings Inst;t~ 
t;on, Wash;ngton, o.C. 1931, Pag. 407. 

n.d. No disponible. 

Puerto Rico fué ün país básicamente agroexportador hasta 1952. En los 
años desde 1934 hasta 1952 (excepto 1944 y 1945) las exportaciones de azú-
car y productos relacionados controlaron mas del 50% de las exportaciones -
de la isla a Estados Unidos. El tabaco era otro rubro agrícola de importa.!!_ 
cia relativa: controlando en promedio el 8.21% de las exportaciones. En el 
sector manufacturero de exportación, los textiles y sus manufacturas constj_ 
tuían las ramas más importantes. Desde 1934 a 1949 los textiles y sus man~ 

Cueva Agustín: El desarrollo del capitalismo en América Latina; Ed. -
Siglo XXI, México 1977, Pag. 93. 
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facturas absorv;eron en promed;o el 16% de las exportac;ones totales a Es
tados un;dos. 

El Cuadro 1.6 nos ·;lustra la. d;str;buc;ón de los pr;ncipales rubros -
que componían las exportaciones de_ Puertc{ Rico a Estados Unidos durante -
los años 1934-1952; y que dom;naron la estructura de las expor.taciones a -
Estados Unidos. Cabe aclarar que en estos datos sólo presentamos dos pro
ductos agrícolas de exportac;ón (azúcar y t"abaco). y el producto. más i111po.!:_ 
tante del sector manufacturero (textiles y sus manufacturas). Entre los -
años 1934 a 1952 estos tres rubros controlaron en promedio eJ 85% de las -
exportaciones totales a Estados Unidos. Los rubros azúcar y tabaco const.:!_ 
tuyeron en promedio (1934-1952) el 67% las exportaciones totales a Estados 
Unidos. 

AÑOS* 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
19S2 

CUADRO 1.6 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PUERTO RICO 

A E.U.A., EN LOS RUBROS MAS IMPORTANTES 

AZUCAR Y PRODUC
TOS RELACIONADOS 

67 % 
65 
64 
65 
65 
64 
64 
69 
58 
65 
47 
37 
52 
54 
67 
67 
60 
57 
53 

1934 - 1952. 

TABACOS 

9 % 
11 
10 

9 
10 

9 
6 
9 

10 
11 

6 
19 
13 

9 
4 
5 
6 
4 

6 

TEXTILES Y SUS 
MANUFACTURAS 

18 % 
19 
18 
19 
15 
18 
18 

7 
12 

8 
13 
18 
17 
23 
18 
19 
23 
25 
24 

OTROS TOTAL DE A
ZUCAR Y PRO 
DUCTOS RELA 
CIONADOS y-

6 
5 
8 
7 

10 
9 

12 
15 
20 
16 
34 
26 
18 
14 
11 

9 
11 
14 
17 

% 

TABACO. 

76 % 
76 
74 
74 
75 
73 
70 
78 
68 
76 
53 
56 
65 
63 
71 
72 
66 
61 
59 

Fuente: Junta de Planificac;ón: Anuario Estadíst;co 1959; San Juan. Págs. 
284, 285, 286, 287. 

* Años Fiscales al 30 de Junio. 
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La dominación norteamericana sobre la economía de Puerto Rico implica 
una rigidez estructural dada la escasa diversificación de la misma. Así -
los rubros principales de exportación controlan en promedio durante el pe
rido 1934 a 1952 el 86% de las exportaciones a E.U.A. El carácter agrario 
de la economía puertorriqueña durante la primera mitad del siglo XX indica 
no solamente su particular vinculación con la economía norteamericana,sinÓ 
que expresa además una situación semejante a la de otras economías subd~s~ 
rrolladas en sus relaciones económicas con los países capitalistas avanza
dos. "La división del trabajo coincide aquí con la división del trabajo -
entre las dos principales ramas del conjunto de la producción social, la -
industria y la agricultura y constituye lo que se denomina la división del 

·trabajo en general. ,,y 
Las relaciones económicas de Puerto Rico con el resto del mundo son -

pfacticamente insignificantes, y éstas se realizan a través. de E.U., con -
aquellos países que éste posee tratados comerciales. Las exportaciones de 
Puerto Rico a otros países, son como resultado de los acuerdos comercia-
les de la metrópoli con esos países. El patrón de comportamiento del come!:_ 
cio exterior de Puerto Rico con otros países indica el alto grado de con-
trol y dominación que ejerce la metrópoli sobre la isla. Entre los años -
1934 y 1941 las exportaciones de Puerto Rico a otros países, qué no sea E~ 
tados Unidos, representaron en promedio 1.75% con relación a las exporta-
cienes a Estados Unidos. En los años entre 1946 a 1952, el promedio aume!!_ 
tó a 5.7% cantidad aún poco significativa. El Cuadro 1.7 ilustra el com-
portamiento para todo el periodo. 

y Bujarin N.I.; Ob. Cit. Pág. 37. 
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CUADRO 1.7 

EXPORTACIONES DE PUERTO RICO A ESTADOS UNIDOS Y OTROS 
PAISES 1934 - 1952 

AÑOS FISCALES AL 
30 OE JUNIO 

1 
EXPORTACIONES DE 

P.R. A E.U. 
(000 DOLARES.) 

2 
EXPORTACIONES DE 
P.R. A OTROS PAI 

2 COMO % DE 1 

SES -
000 iJOLARES 

1934 $ 83,214 $ 2,748 3·% 
1935 77,602 2,061 2 
1936 96,992 2,106 2 
1937 112 ,858 2,088 (a) 1 
1938 79,808 2,265 (b) 2 
1939 84,783 1,690 2 
1940 90,902 1,445 1 
1941 86,341 1,000 1 
1942 104,534 n.d. 
1943 88,256 n.d. 
1944 133,482 n.d. 
1945 116,204 n.d. 
1946 157,663 3,826 2 
1947 170,622 7,939 4 
1948 185,745 6,280 3 
1949 195,844 8,281 4 
19!:i0 210.036 25,148 12 
1951 234,366 16,876 7 
19!:i2 237,821 19,209 8 

Fuente: Junta de Planificación; Anuario Estadístico 1959, Pág. 290,291, 
298, San Juan. 

n.d.: No disponible. 

~ Total incluye $44,000 de mercancía extranjera reexportada. 
_!Y Total incluye $25,000 de mercancía extranjera reexportada. 
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3. Una nueva forma de inserción en 1a economía mundial: la acumulación 
de capital basada en la industria de transformación:-1953- 1975. 

La industria 1iviana: 1953-1964 

En 1os años posteriores a 1a segunda guerra mundial se experimentan -
cambios en 1as re1aciones económicas de 1os países centrales con los peri
féricos. Se desarro11a una nueva moda1idad de subordinación de 1os paí~es 
periféricos a los centrales. La exportación dec:Bpital productivo de 1os -
países capita1istas avanzados va a destinarse a producir en 1os países de 
la periferia con e1 propósito d~ antender los mercados internos de esos -
países y exportar sus excedentes de producción a otros mercados. En esta 
nueva forma de funcionamiento de 1a economía mundia1 predominará 1a inter
naciona1ización de1 proceso productivo. Se produce una reestructuración -
en la división internacional de1 trabajo que promueve 1a integración de --
1os procesos productivos que se 11evan a cabo en 1as distintas formaciones 
socia1es que integran e1 modo de producción capita1ista mundia1. Se crean 
1as condiciones para 1a integración de1 sistema capita1ista mundial como -
resu1tado de1 cambio en 1a moda1idad de acumulación a esca1a internaciona1. 

El cambio en 1a moda1idad de acumu1ación de capita1 a esca1a mundia1 
que se inicia en 1os años de posguerra, modificará el ro1 de Puerto Rico -
en 1a división socia1 internaciona1 de1 trabajo. E1 aspecto nuevo en 1as 
relaciones económicas de Puerto Rico con Estados Unidos es el cambio en 1a 
orientación de la producción socia1 de1 capital norteamericano invertido -
en Puerto Rico, ahora predominará e1 capita1 productivo dedicado a la in-
dustria de transformación. En función de ese nuevo patrón de dominación -
económica del capita1 norteamericano, se produce una nueva forma de inser
ción de Puerto Rico en la economía mundia1. 

Durante e1 primer quinquenio de 1a década de 1950, las condiciones -
que hacían rentab1e e1 cu1tivo y exportación de 1a caña de azúcar se dete
rioraron. No obstante, 1os rubros agrícolas constituían un tercio (1/3) -
de las exportaciones a E.U.A. En 1os primeros años de 1a década de 1950, 
1a economía puertorriqueña experimentó cambios en su estructura productiva 
como resultado de 1as nuevas orientaciones de1 capita1 norteamericano pre
dominantemente destinados a 1a producción de mercancías manufacturadas pa
ra 1a exportación. La exportación de capita1 desde E.U.A., en esta nueva 
época de dominio no se realizó teniendo como prioridad e1 mercado 1oca1, -



- 27 -

como fué e1 caso de a1gunos países 1atinoamericanos. La absorción de Pue!:. 
to Rico en e1 sistema aduanero norteamericano ha traído como resu1tado un 
mercado común entre 1os dos países que ha creado en efectos un so1o merca
do; faci1itando 1a exportación de mercancías manufacturadas de E.U. a P.R. 

E1 programa de industria1ización (Manos de Obra), que se había inici.!!. 
do durante 1os ú1timos dos años de 1a década de1 40 se hacía evidente en -
1os cambios estructura1es que tomaban 1ugar en 1a economía. Comenzaron.a 
tomar auge .. industrias de baja composición orgánica de capita1 con e1 prop.§. 
sito de producir en Puerto Rico para exportar a E.U.A. Los texti1es y sus 
manufacturas y otros rubros de manufactura de baja composición orgánica de 
capita1 desp1azaron 1os productos agríco1as como 1os rubros más importan-
tes de exportación. Los bajos sa1arios de 1a manufactura en Puerto Rico, 
en comparación a 1os de E.U.A., hizo f1uir hacia 1a is1a un gran vo1umen -
de1 capita1 norteamericano exportado en 1os años de posguerra. Como resul 
tado de 1os cambios en 1a orientación de1 movimiento de1 capita1 mundia1, 
toma auge un mode1o de acumu1ación de capita1 sobre 1a base de 1a indus--
tria de transformación de baja composición orgánica de capita1, que modifi 
ca 1as exportaciones de 1a is1a. 

AÑOS 

1953 
1954 
1955 
1956 

Fuente: 

CUADO 1.8 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE 
PUERTO RICO A ESTADOS UNIDOS 

1953 1956 

TOTAL AZUCAR Y PRO- TABACO Y SUS TEXTILES Y SUS 
DUCTOS RELA-- MANUFACTURAS MANUFACTURAS 

CIONADOS 

100 % 49 % 5 % 24 % 

100 40 6 26 
100 39 6 27 
100 34 7 27 

Junta de P1anificación; Anuario Estadístico 1959, San 
285 y 287. 

OTRAS MANU 
FACTURAS. 

22 % 

28 
28 
32 

Juan, Págs. 

Como vemos e1 Cuadro 1.8 en e1 periodo de 1953 a 1956 se experimenta -
un cambio en 1a importancia re1ativa de 1os principa1es rubros de exporta

ción, como 1o son 1a azúcar y e1 tabaco. Frente a 1a tendencia de dec1in~ 
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ción del azúcar, y al estancamiento del tabaco, se experimenta el crecimi
ento de las exportaciones de los textilesy sus manufacturas, y las "otras 
manufacturas". Ese cambio en el patrón de las exportaciones es resultado 
del cambio en el modelo de acumulación de capital en Puerto Rico. La - -
transformación de las formas de funcionamiento del capitalismo a escala -
mundial va a imprimir una nueva orientación a la economía de Puerto Rico, 
por medio de un nuevo rol en la división social internacional del trabajo. 

Este proceso de cambios en el funcionamiento de la economía continúa, 
por ello los años de 1957 a 1964 reflejan una estructura de exportación -
más diversificada que la existente en los primeros años de la década del -
'50; durante este periodo se ha consolidado la acumulación de capital so-
bre la base de la industria de baja composición orgánica del capital. La 
composición de las exportaciones en estos años refleja los cambios en la -
producción social y el nuevo papel de la economía de Puerto Rico en la di
visión internacional del trabajo. 

AÑOS 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Fuente: 

CUADRO 1.9 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE 

PUERTO RICO A ESTADOS UNIDOS 1957-1964. 

TOTAL TEXTILES Y SUS MAQUINARIA y MINERALES ANIMALES 
MANUFACTURAS VEHICULOS NO METAL!- Y SUS PRQ. 

cos DUCTOS; -
VEGETALES 
Y BEBIDAS 

100 'X. 28 'X. 8 'X. 5 'X. 33 % 
100 25 8 9 30 
100 26 10 9 26 
100 25 10 9 26 
100 23' 10 9 28 
100 24 11 9 22 
100 '23 8 8 25 
100 24 8 8 24 

Junta de Planificación: Anuario Estadistica 1965, San Juan, 
398-401. 

OTROS 

26 'X. 
28 
25 
30 
30 
34 
36 
36 

Pág. 

La producción industrial en Puerto Rico está asentada en las condicio
nes favorables que el capital norteamericano encuentra en la isla; la ma-
yor parte de la producción es exportada a E.U.A. Las exportaciones a otros 
países representan u~ porcentaje muy bajo en relación con las re~lizadas a 
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E.U.; tales movimientos de mercancías se realizan a través de E.U •• Es i!!!. 
portante resaltar el carácter exportador de la producción industrial en -
Puerto Rico, ya que el proceso productivo ahí no tiene como prioridad pri!.!_ 
cipal el mercado local. El interés del capital productivo es maximizar -
los beneficios que puede obtener de sus operaciones en la isla, como parte 
·integrante de sus operaciones a escala mundial. 

El modelo de acumulación de capital sobre la base de la industria pesada y 
s.:mi pesada. 

En el Capítulo 111, "El proceso -de acumulación de capital" abordaremos 
las condiciones que hicieron posible e_l cambio .de la industria liviana a -
la pesada ·y semi pesada. En este apartado_ .nos- dedicaremos a examinar las -
modificaciones en la ubicación de-Puerto Rico; en la división internacio-
nal del trabajo. 

El periodo de 1967 a 1970 es acjuel-,en_ el que se produce la transición 
del modelo de acumulación anterior al- basado en la industria pesada y semj_ 
pesada. En estos años se acentúa la pérdida relativa de competitividad en 
el mercado norteamericano de los productos elaborados en las ramas de baja 
composición orgánica de capital. Uno de los factores que contribuyó al d-~

caimiento de esas ramas fue el aumento de los salarios acumulados históri
camente. Como resultado del deterioro de la capacidad competitiva de esas 
ramas ellas tenderán a perder importancia en la estructura productiva en -
Puerto Rjco, desde 1970. A partir de 1970 toma auge un nuevo modelo de a
cumulación de capital basado en la industria pesada y semipesada. Estas -
ramas tendrán una participación creciente en las exportaciones de Puerto -
Rico a E.U.A., desplazando en importancia relativa a las exportaciones de 
productos de las ramas de la industria liviana. 

Es significativo en la estructura de comercio exterior de ese período 
(1967-1975) que los rubros de más participación en las exportaciones tota
les a partir de 1970 son aquellos que se producen en las ramas dinámicas -
de la economía. Tal situación apunta hacia una transformación cualitativa 
de la economía de Puerto Rico dentro de la división social internacional -
del trabajo. Este cambio está muy ligado a la función de la economía de -
Puerto Rico dentro del contexto particular de su evolución como apéndice -
del sistema norteamericano. Los cambios en los patrones de producción y -
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exportación de la economía puertorriqueña corresponden además a las condi
ciones internas de la política económica que permiten valorizar el capital 
en ramas particulares de la producción industrial. En este nuevo modelo -
de acumulación, tanto la valorización del capital en las ramas dinámicas, 
como la realización de la plusvalía contenida en las mercancías en los me_i:_ 
cados externos, se desarrollan como resultado del deterioro de las condi-
ciones que hasta entonces favorecían a otras ramas de la industria (las.-
tradicionales). 

En el Cuadrol.10 presentamos algunos rubros tradicionales de exporta-
ción (alimentos, tabaco y ropa) que formaban parte de las ramas industria
les del modelo de acumulación de baja composición orgánica de capital y -
las exportaciones de algunas de las ramas del nuevo modelo de acumulación. 
Como se puede apreciar, es evidente el deterioro de la participación en -
las exportaciones de aquellas ramas tradicionales en la estructura indus-
trial de Puerto Rico y el aumento en la participación de las ramas dinámi
cas, base del nuevo modelo de acumulación. En algunos casos hay una leve 
reducción de la participación de las ramas dinámicas en el año 1975-76, pe 
ro tal situación se inscribe dentro del patron de crisis de la economía -
norteamericana en el año de 1974, lo que contribuyó a la contracción de -
las exportaciones en ramas como la maquinaria y equipo de transporte y la 
de petróleo y sus productos ene1 año siguiente. 



AÑO FISCAL 
AL 

30 DE 
JUNIO 

1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 

CUADRO 1.10 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PUERTO RICO A ESTADOS UNIDOS. EN ALGUNOS 

ALIMENTOS. 
ANIMALES Y 

BEBIDAS 

~7 % 

16 
14 
13 
12 
14 
14 
12 
15 
14 

TABACO 

11 % 

10 
8 

8 
d 

8 
6 
4 
4 
4 

RUBROS SELECCIONADOS. 1967 

ROPA. ACCESO- MAQUINARIA Y* 
SORIOS, TEXTI EQUIPO DE 
LES Y SUS MA::- TRANSPORTE 

NUFACTURAS 

27 % 8 % 
30 9 
30 10 
29 11 

27 11 

22 12 
24 13 
20 13 
17 9 
12 8 

1975. 

PETROLEO Y QUIMÍCOS OTROS 
sus 

PRODUCTOS 

9 % 9 % 19 % 

7 8 20 
9 9 20 
8 11 20 
8 14 20 

10 18 16 
9 19 15 

15 21 15 
16 25 14 
12 34 16 

TOTAL 

100 % 

100 
100 ~ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Fuente: Junta de Planificación; Anuario Estadístico 1968; Págs. 174-179; Anuario Estadístico 1970; Págs. 218-223; Anua 
ria Estadístico 1972; Págs. 197-201; Anuario Estadístico 1g74; Págs. 188-193; Anuario Estadístico 1976, Págs.-
176-181, San Juan, P.R. 

* Incluye: Maquinaria ~o eléctrica; maquinaria, equipo y efectos eléctricos: equipo de transportación. 
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La estructura product;va de Puerto R;co no se caracteriza por la pro
ducción en gran escala de medios de producción. Como es lógico desde el -
punto de vi~ta de las necesidades de la reproducción del capital, algunas 
herramientas y aparatos sencillos son producidos para atender necesidades 
de la industria, pero sin que tal producción sea la base principal de ra-
mas a las que pueda adjudicarse importancia fundamental. Por lo cual, es 
la producción de valores de uso (bienes de consumo) lo que predomina en la 
estructura productiva. Los medios de producción, mayormente se jmportan -
de los Estados Unidos por la facilidad en el movimiento del capital de un 
pais a otro. s;n embargo, y no obstante la importancia de la industria -
de transformación ha persistido la importación de bienes de consumo desde 
Estados Unidos. "Al presente, después de casi tres décadas de énfasis en 
el sector manufactur~ro, la dependencia en la importación de bienes de -
consumo prevalece. nlO/ Esta situación ilustra la contradicción del proce
so de acumulación de capital en Puerto Rico tanto en la industria de baja 
composición orgánica del capital, como en el nuevo modelo sobre la base de 
la industria pesada y semipesada: la prioridad del capital al producir en 
la isla, no estriba en el mercado interno, sino en utilizar las ventajas -
otorgadas por la pollítica económica de incentivos industriales para prod!:!_ 
cir en la isla y exportar sus mercancías. Esta situación es reconocida -
por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, cuando en un estudio -
real izado para la Casa Blanca, (Economic Study of Puerto Rico, Washington, 
D.C., 197g), sefiala : "La tendencia en las importaciones de bienes durad~ 
ros refleja el hecho que la producción manufacturera ha estado orientada -
hacia el mercado de exportación en vez de hacia el consumo doméstico."!.!! 

El Cuadro 1.11 nos ilustra el grado de participación relativamente al
to de las importaciones en el consumo personal en Puerto Rico. Sin embar
go, ésta no es una situación nueva, ya hemos visto anteriormente en este -
capítulo, la magnitud de las importaciones en la economía de Puerto Rico -
desde las primeras décadas de este siglo. 

10/ U.S. Department of Commerce: Economic Study of Puerto Rico, Vol. 1, 
Washington, D.C. 1979, Pág. 106. 

11/ Ibid.: Pág. 106. 
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CUADRO 1.11 
PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES DENTRO DE LOS BIENES DE 

CONSUMO PRINCIPALES: (AÑOS SELECCIONADOS) 

B;enes de consumo 

Total 
Duraderos 
Automóv;les 
Enseres eléctr;cos 
No duraderos 
Al;mentos 
Bebidas alcohól;cas y 
Productos de tabaco. 

Fuente: 

(EN PORCIENTOS) 

.. - <<) V ;--~ -'.·~~:i,~:-, , .. -, 
·· . s1·r6 : : ,. :12.3' ;s13 ~9 · 

••.' ::~>- i ---'.~> -

1975 1977 

.37.4 % -39.0 
41.3 51.7 . 
58.7 78.4 

.54.3 59.8 
36.4 35.5 
47.4 45.5 

14.7 16.4 

%-

Al anal;zar el comportam;ento de las ;mportaciones en Puerto R;co du
rante el per;odo 1960 a 1975, encontramos un deter;oro relativo de la par
t;c;pac;ón de Estados Und;os. Un elemento a ser tomado en cuenta al afir
mar la caída relat;va de la part;cipación de Estados un;dos en las import~ 
c;ones a partir de 1970. son los aumentos experimentados en el prec;o del 
petróleo. Dado que la ;ndustria petrolera en Puerto Rico importa una gran 
parte del petróleo que ut;liza de países miembros de la OPEP, los aumentos 
en precios por barril de petróleo decretado por esos países ha influido en 
la merma relativa experimentada por la participación monetaria de las im
portaciones de Estados Unidos en el volumen de las importaciones totales. 
En consecuencia, hay que situar los aumentos en los precios del petróleo, 
dentro del aumento cuantitativo experimentado en el valor de las importa-
cienes porvenientes de otros países, pero sin permitir que esta situación 
(si es analizada fuera de ese contexto) se plantee como una reducción del 
grado de monopolio que ostenta la economía norteamericana para abastecer -
el mercado puertorriqueño. De hecho, las importaciones de Estados Unidos. 
constituyeron en promedio para el periodo 1960-75 el 78% de las importaci.Q_ 
nes totales. En ese sentido hay que notar una baja relativa en el conjun-
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to de las importaciones provenientes de Estados Unido.s diferentes al con--
trol casi absoluto de la primera parte de este siglo. Las importaciones de 
otros países son a través de Estados Unidos, o su sistema de comercio exte
rior, y representaron un aumento de 1135%, en comparación con el 295% de a~ 
mento de las importaciones provenientes de Estados Unidos, y el 460% de au
mento de las importaciones totales. Las importaciones de otros países re-
presentaron en promedio el 22% del total para el periodo 1960-75. Los paí
ses de los cuales se recibieron las importaciones mayores fueron·venezuela, 
Japón, Alemania Federal y otros países exportadores de petróleo. 

AÑO 

CUADRO 1.12 
IMPORTACIONES DE PUERTQ_~ICO: 1960 

(MILLONES DE DOLARES) 

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 

1975. 

% 
TOTALES, AJUSTADAS 

1960 $ 905.9 $ 760.7 83.97 % 

1961 909.6 754.4 82.93 
1962 1,077.4 900.2 83.55 
1963 1,147.3 941.7 82.08 
1964 1,341.7 1,119.2 83.41 
1965 1,504.4 1,242.2 82.57 
1966 1,645.9 1,355.8 82.37 
1967 1,787.4 1,463.4 81.87 
1968 1,947.2 1,570.2 81.66 
1969 2,228.6 1,764.9 79.19 
1970 2,509.9 1,963.5 78.23 
1971 2,839.3 2,202.1 77.55 
1972 3,054.0 2,270.2 74.33 
1973 3,470.7 2,537.7 73.11 
1974 4,238.8 2,675.7 63.12 
1975 5,071.7 3,004.7 59.24 

Fuente: Junta de Planificación; Balanza de Pagos 19.~z .• 

DE OTROS % 
PAISES 

$ 151.1 16.68% 
169.4 18.62 
184.1 17.08 
203.8 17.76 
224.8 16.75 
258.5 17.18 
285.2 17.32 
326.4 18.26 
385.3 19.78 
471.1 21.13 
567.6 22.61 
647.7 22.81 
809.3 26.49 
929.4 26.77 

1,533.4 36.17 
1,867.2 36.81 

San Juan, Pa§s. 5-6 
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En los años 1960-75, el coeficiente de importación fué en promedio de 
.54. (Ver apéndice 1.2 para todo el periodo). Este alto coeficiente de i!!!. 

. portación, está ligado al alto volumen de las importaciones de capital, mª
terias primas y bienes intermedios para la industria de transformación. 
Otro elemento que coadyuva al alto coeficiente de importación es la ausen
cia de barreras tarifarias entre Puerto Rico y Estados Unidos que facilita 
la movilidad de mercaderias entre ambos países y el control del mercado. l.Q. 
cal que posee el capi·tal comercial norteamericano. 

Los años de 1960 a 1975 son un periodo de gran dinamismo en el inter
cambio comercial, entre Puerto Rico y Estados Unidos. Puerto Rico es un -
pais que ostenta un elevado coeficiente de comercio exterior, lo que demu
estra la importancia de éste en la actividad económica en general. 

AÑOS 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

CUADRO 1.13 
COEFICIENTE DE COMERCIO EXTERIOR DE PUERTO RICO; 

1960 

EXPORTACIONES, MAS 
IMPORTACIONES 
(MILLONES DE DOLARES) 

1,535.1 
1.602.1 
1,846.9 
2,012.6 
2,280.4 
2,500.9 
2,818.8 
3,134.3 
3,430.4 
3,871.6 
4,260.7 
4,672.4 
5,060.0 
6,000.9 
7,631.7 
7,724.3 

1975 

PRODUCTO NACIONAL 
BRUTO 

(PRECIOS CORRIEN
TES) 

$ 1,676.4 
1,833.9 
2,047.4 
2,271.1 
2,487.9 
2,763.9 
3,019.4 
3,307.7 
3,683.5 
4,166.9 
4,687.5 
5,253.4 
5,726.8 
6,270.0 
6,797.8 
7,135.7 

COEFICIENTE DE 
COMERCIO EXTERIOR 

.91 

.87 

.90 

.88 

.91 

.90 

.93 

.94 

.93 

.93 

.90 

.88 

.88 

.95 
1.12 
1.16 

Fuente: Junta de Planificación; Ingreso y Producto 1978, Págs. 7, 10 y 11 
Balanza de Pagos 1977, Pags. 5-6, San Juan. 

El coeficiente de comercio exterior que se observa en el Cuadro 1.13, 
nos muestra la magnitud de las relaciones comerciales entre Puerto Rico y 
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Estados Unidos. En los años de 1974 y 1975, el valor total del comercio 
exterior fué superior al valor de la producción nacional bruta. En el pe
riodo de 1960 a 1975 las exportaciones totales de Puerto Rico aumentaron -
en un 411% y las exportaciones a Estados Unidos crecieron en un 346%. El 
comercio con otros países experimentó crecimiento; la ampliación de las e~ 
portaciones a otros países es estimulada por la ley de rentas internas de 
Estados Unidos que.exime del pago de impuestos las ganancias obtenidas en 
mercancías producidas en Puerto Rico y exportadas de aquí a otros países. 
Los inversionistas norteamericanos pueden disfrutar tal exención tributa-
ria durante diez años. No obstante, el crecimiento relativo de las expor
taciones a otros países, el promedio de éstas para los años 1960-75 repr~ 
sentaron el 5.45% de las exportaciones totales. Mientas tanto, el prome-
dio de lasexportaciones a Estados Unidos fué de 88.69%; así las exportaci_Q_ 
nes de Puerto Rico se dirigieron mayoritariamente al mercado norteamerica
no, durante el periodo 1960-1975. 

AÑOS 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Fuente: 

CUADRO 1.14 
EXPORTACIONES DE PUERTO RICO: 1960 - 1975 

(MILLONES DE DOLARES) 

EXPORTACIONES EXPORTACIONES %* EXPORTACIONES 
TOTALES, AJU~ A E.U. A OTROS PAISES 

TADAS 

$ 629.2 $ 594.2 94 % $ 17.5 
692.5 661.1 95 13.0 
769.5 725.2 94 15.0 
865.3 802.6 92.75 26.7 
938.7 864.6 92.11 29.8 
996.5 911.3 91.44 31.3 

1,172.9 1,055.4 90 47.2 
1,346.9 1,173.6 87.13 62.0 
1,483.2 1,256.3 84.70 84.0 
1,643.0 1,395.8 84.95 100.5 
1,750.8 1,533.4 87.58 118.0 
1,833.1 1,578.3 86.10 126.0 
2,006.9 1,744.0 86.90 148.8 
2,530.1 2,183.7 86.30 202.4 
3,392.9 2,841.9 83.76 375.6 
3,218.0 2,652.6 82.43 357.0 

Junta de Planificacióg Balanza de Pagos 1977, Págs. 5-6 

* No suman igual a 100 por exclusión de las exportaciones a Islas 

%* 

2.78 % 
1.88 
1.95 
3 
3.17 
3.14 
4.02 
4.6 
5.66 
6.11 
6.73 
6.87 
7.41 
8. 

11. 
11. 

San Juan. 
Vírgenes. 
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En la etapa actual del desar.rollo del modo de producción capitalista 
a escala mundial, la internacionalización de la producción es uno de sus -
rasgos principales. Dentro de las formas de funcionamiento de la acumula-
ción de capital en el contexto mundial, las fases de los procesos producti
vos que tienen lugar en las economías nacionales son un momento del proceso 
productivo de las mercancías terminadas. En el caso particular de Puerto -
Rico su estructura de producción para exportación es producto del rol q~e -
desempeña en la economía norteamericana. La producción social en Puerto Ri_ 
ca está orientada hacia afuera y la prioridad del capital productivo inver
tido aquí no es el mercado local. 

La dependencia de las importaciones no es resultado de una incapacidad 
de la estructura productiva para satisfacer la demanda interna. La orient~ 
ción predominante de las importaciones está dirigida hacia la satisfacción 
de las necesidades de la industria. Los bienes de capital, las materias -
primas y los productos intermedios constituyen los rubros más importantes -
de importación. En el caso de las materias primas y productos intermedios 
son importados para ser procesados en la isla y luego ser reexportados como 
productos finales o semifinales a Estados Unidos. 

CUADRO 1.15 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES 

1960 1975 

AÑO BIENES DE CONSUMO BIENES DE CAPITAL MATERIAS PRIMAS Y PRO-
DUCTOS INTERMEDIOS. 

1960 40 % 10 % 49 % 
1961 38 9 52 
1962 38 9 52 
1963 40 9 so 
1964 36 10 53 
1965 35 9 54 
1966 35 10 54 
1967 34 10 55 
1968 34 10 54 
1969 35 11 52 
1970 33 12 53 
1971 35 12 52 
1972 41 10 48 
1973 42 9 48 
1974 35 5 58 
1975 31 8 60 

Fuente: Junta de Planificación; Ingreso y Producto 1978, San Juan, Pág. 104-
105. 
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Como vemos en el Cuadro 1.15 los bienes de consumo representan una pr.Q_ 
porción menor de las importaciones totales que los bienes de capital y las 
materias primas y productos intermedios. La industrialización de Puerto Rj_ 
co, desde 1950 en adelante. se ha.caracterizado por la producción de manu~
facturas para la exportación lo cual ha sido el rasgo fundamental de la es
tructura económica. sin embargo, su capacidad para autosustentar las necesj_ 
dades de consumo ha estado limitada debido a que los determinantes de la -
producción de mercancías se origina en el exterior, especialmente en el me!:_ 
cado norteamericano. 

La contradicción del patrón de acumulación de capital de Puerto Rico -
con relación al comercio externo es su déficit. A pesar. del alto volumen 
de exportaciones, dado el carácter exportador de la economía, las importa-
cienes de bienes de capital, materias primas y productos intermedios para la 
industria de transformación superan grandemente el volumen de las exporta-
cienes. Durante los años 1960 a 1975, la economía de Puerto Rico experime!!._ 
tó un déficit crónico en su balanza comercial. En el año de 1960 el défi-
cit fué de $276.7 millones de dólares y en 1975 ascendió a $1,853.7 millo-
nes de dólares. El crecimiento en el déficit fué de 570%, en estos diez y 
seis "(16) años. 

El problema del déficit, y el alto volumen de las importaciones ha oc~ 
sionado que algunos investigadores. economistas del gobierno y académicos -
planteen la necesidad de sustituir importaciones. Consideramos que tales -
planteamientos son de dudosa efectividad cuando se analiza detalladamente -
el comportamiento de las importaciones (Cuadro 1.15) pues las importaciones 
que habría que sustituir son los bienes de capital, las materias primas y -
los bienes intermedios que controlan la mayor proporción de las importacio
nes. 

La llamada "sustitución de importaciones" requeriría el desarrollo de 
una industria de bienes de capital en tecnologías de ?unta. Dado que las -
firmas que operan en Puerto Rico son subsidiarias de compañías transnacion~ 
les norteamericanas. éstas poseen sus centros de investigación y desarrollo 
de tecnología en Estados Unidos y no estarían dispuestas a trasladar a Pue!:_ 
to Rico tales centros de desarrollo tecnológicos, en lo cual el monopolio -
es una de sus armas para sotener posiciones hegemónicas en las ramas. Ade
más, el planteamiento de una posible sustitución de importaciones en Puerto 
Rico. no deja de ser un planteamiento teóricoahistórico que no toma en cue!!._ 
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ta la etapa actual del desarrollo del capitalismo mundial. La internacio
nalización. del capital y en espéc'ifico la internacionalización de la pro-
ducción de mercanc'ias, es·lo.:que trae como resultado la proliferación del 
movimiento de materias· ·primas ·y bienes intermedios a través de las distin
tas formaciones sociales álrecledor del MPC mundial. 

El libre movimiento de mercancías entre ambos pa'ises y los modernos -
sistemas de publicidad.del capital comercial norteamericano con operacio-
nes en la isla, han· ·contribuido a hacer de Puerto Rico una sociedad de co.!!_ 
sumo en masa abastecida por el mercado norteamericano. La ampliación del 
espacio económico en Puerto Rico donde el capital norteamericano puede co
locar parte de su producción excedente es un elemento importante para la -
dinámica de la economía norteamericana en su conjunto. E.l control y mono
polio del mercado puertorriqueño es una forma segura de los capitalistas -
norteamericanos de realizar parte de su producción en un mercado cautivo. 
Esta situación es más evidente cuando observamos que las exportaciones de 
E.U. a Puerto Rico se comparan relativamente con el volumen de las export~ 
ciones norteamericanas a pa'ises como México y Brasil. Considerando que e~ 
tos países poseen una población hasta 20 veces más grande que la de Puerto 
Rico,. sus volumenes de importaciones de E.U., son comparables en magnitud 
a los de Puerto Rico. (ver apéndice 1.4). 

4. Estado, poder político y aparato burocrático colonial. 

Planteamos la negación de la existencia de un Estado-Nación en Puerto 
Rico y reconocemos que existe un aparato burocrático colonial. 

Durante los años de la guerra hispano-cubano-norteamericano, Puerto -
Rico era aún administrado por la Corona Española, En el año de 1897 la CQ_ 
rona otorgó a la isla la Carta Autonómica, la cual disponía para la organj_ 
zación de un gobierno autónomo; según algunos observadores éste era un e~ 
tatus transitorio hacia la independencia de España. El 25 de julio de - -
1898, fuerzas navales norteamericanas invadieron la isla de Puerto Rico, -
una vez logrado el control, el gobierno de E.U.A., instauró un gobierno mj_ 
litar con el propósito de legitimizar su ocupación. España no poseía el -
poderío militar para defender sus colonias y cedió ante los intereses ex-
pansionistas del imperialismo norteamericano. Así quedó establecido con -
la firma del acuerdo de paz conocido como el Tratado de Paris de 1900. El 
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gobierno militar norteamericano en Puerto Rico se extendió desde 1898 has
ta 1900. 

La invasión y los acontecimientos subsiguientes generaron un proceso 
de apropiación de la soberan;a de la nación puertorriqueña por parte del -
Congreso de E.U.A. Los alcances pol;ticos y económicos de la Carta AutonQ__ 
mica otorgada por España y los poderes adquiridos para la organización na
cional en lo pol;tico, lo económico y lo social quedaron abolidos, en su -
lugar el Congreso de E.U.A., legisló para organizar la sociedad puertorri
queña de acuerdo con las instituciones que ese cuerpo consideró pertinen-
tes. Haciendo uso de la soberania del pueblo puertorriqueño, el Congreso 
norteamericano legisló para crear toda la superestructura jurídico-políti
ca. En ese proceso se crea un aparato conocido como "el gobierno de Puer
to Rico" que surje de legislación de ese cuerpo de la metrópoli. 

La primera ley del Congreso, conocida como Ley Foraker de 1900, esta
blecía un gobierno civil en Puerto Rico. Desde este intento de legitimi-
zar su presencia en la isla, la metrópoli sentó las bases para el control 
pol;tico luego de la invasión; y además comenzó a crear las condiciones -
adecuadas para la acumulación de capital. La sección 17 de dicha ley, es
tipulaba que el gobernador de Puerto Rico ser;a nombrado por el Presidente 
de E.U., al igual que sus ministros, con la aprobación del Senado nortea
mericano. La Cámara Baja sería de elección popular, y la Cámara Alta o -
Consejo Ejecutivo estaria compuesto por once miembros de los cuales cinco 
serían puertorriqueños, éste cuerpo era controlado por el Estado norteame
ricano. El Consejo ser;a a su vez el gabinete del gobernador. Se dispo-
nía además para la elección de un delegado ante el Congreso norteamericano 
con voz pero sin voto en la Cámara Baja, que se conocería como Comisionado 
Residente en Washington. En el aspecto judicial se crea la Corte de Dis-
trito de los E.U. para Puerto Rico. La sección 34 de la Ley establece que 
"los asuntos y procedimientos que rigen para las cortes de los E.U., res-
pecto a los cortes de los distintos estados, regirán también para todos -
los asuntos y procedimientos entre las cortes de E.U., y las de Puerto Ri
co". Todas las defensas y procedimientos en dicha corte se harán en idio
ma ingles. La sección 35 de la misma ley, establece que las revisiones de 
las decisiones de la Corte de Distrito de E.U. para Puerto Rico, y el Tri
bunal Supremo de Puerto Rico, podrían llevarse al Tribunal Supremo de E.U. 
Además, todas las leyes de E.U., menos las de rentas internas "deberán te-
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ner la misma fuerza y vigor" en Puerto Rico, que en E.u·. 

En el aspecto económico, la sección 11 de la ley proveía para el cam
bio de la moneda por la norteamericana, que a partir .de entonces sería la 
moneda circulante. La·tasa de cambio fué de 1 Pes.o puertorriqueño, por 60 
centavos de·dólar. Se estableció el libre comercio.entre E:u. y Puerto Rj_ 
ca eliminándose el cobro de derechos de aduana. Se.limitó el comercio con 
otros p~íses extranjeros, el cual tenía que ha~erse a ·través de E.U. E.l -
comercio entre~Puerto Rico y E.U., tendrá que llevarse a cabo en. barcos de 
matrícú1a•norteamericana. Esa ley 1imitaba la tenencia de tierras a 500 -
acres e.orno máximo sin embargo, ésta no proveía ·de ninguna penalidad si fu~ 
ra violada;' Por medio de esta ley, se provee ia autonomía en materia fis
cal a:i gob.ier.no ·de Puerto Rico. 

La ley Foraker no modificó la naturaleza colonialista de la ocupación 
norteamericana. En materia de soberanía política, redujo el control que -
tenía el país sobre los asuntos locales. El gobernador seguía siendo un -
militar, esta vez "retirado". O sea, que la "organización de un gobierno 
en Puerto Rico", no fue otra cosa que la legitimación de una prórroga al -
gobierno militar con un gobierno "organizado". El aspecto jurídico quedó -
totalmente cubierto y controlado por las leyes de la metrópoli. Con la 
creación de la Corte de Distrito Federal, se coordinaba el cumplimiento de 
las leyes de la metrópoli. Toda la superestructura política y jurídica es 
creada por un gobierno externo que posee la soberanía de la nación puerto
rriqueña. 

En la base económica, el cambio de moneda, el monopolio del comercio 
y la abolición de las aduanas, fueron algunos de ·los factores más importa.!!_ 
tes que abrieron las puertas para la penetración del capital norteamerica
no. Comienzan pues, a generarse los cambios y transformaciones estructur~ 
les requeridos por el proceso de integración económica colonia-metrópoli. 

La segunda ley, conocida como la Ley Janes, fue aprobada por el Con-
greso de E.U., el 2 de Marzo de lg11. El propósito de la ley fué "proveer 
un gobierno civil para Puerto Rico y otros fines". Esta ley en ninguna -
forma modificaba la condición colonial de la isla de Puerto Rico, al con-
trario ampliaba el dominio de la metrópoli en la isla y añadía un nuevo 
elemento para la anexión de Puerto Rico al Estado norteamericano; en el ª!:. 
tículo 5 de la ley, se declaraba a todos los puertorriqueños ciudadanos de 
E.U. Esta medida se tomó sin el consentimiento del pueblo puertorriqueño, 
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y a través de ella se eliminó la ciudadanía puertorriqúeña, y se impuso la 
norteamericana. Para garantizar la. legitimidad .y esta.bil idad del régimen 
colonial el artículo 10 de ésta ley, disporie;que, 'ºt~do~ ios funcionarios 
prestarán juramento de sostener la Constituci6n de E.U.A. y las leyes de -
Puerto Rico". La precausión que pudo desatar en la metrópoli la eventual.::!_ 
dad de un movimiento revolucionariosEj'.laratista local, dió como resultado -
que el artículo 12 de esta ley diera los siguientes poderes al gobernador 
colonial: "Será responsable fiel de las leyes de Puerto Rico, y· de las· de 
E.U. vigentes en Puerto Rico y siempre que fuera necesario podrá recurrir 
a los jefes de las fuerzas militares y navales de los E.U., en la isla, o 
convocar al "posee comitatus" o llamar a la milicia para evitar o suprimir 
violencias ilegales, invasión, insurrección o rebelión, y podrá en caso de 
rebelión o de invasión o de inminente peligro de las mismas, cuando la se
guridad pública lo requiera, suspender el privilegio de 'habaas corpus", o 
poner la isla o cualquier parte de ella bajo la ley marcial hasta que pue
da comunicarse con el Presidente y conocer su decisión en el asunto". Con 
esta ley se expanden los alcances del aparato burocrático colo~ial; a tra
vés del artículo 13 se crean los Departamento de Justicia, de Hacienda, de 
Instrucción, de Agricultura y Trabajo, y del lnterior y Sanidad. Los je-
fes de éstos departamentos serían nombrados por el Presidente de E.U. El 
Consejo Ejecutivo (creado con la Ley Foraker) fué sustituido por un Senado 
electo por voto popular, sin embargo, el Consejo continuaba siendo nombra
do por el Presidente. El Presidente de E.U., poseerá el poder de veto so
bre la legislación insular. 

El desarrollo de la superestructura colonial se asemeja al Estado-bu~ 
gués norteamericano en la ~eparación de los poderes; esto es, la creación 
de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La estructura política 
del aparato burocrático colonial será igual a la estructura del estado no~ 
teamericano. 

Por medio de legislación de un cuerpo externo se ha creado el aparato 
burocrático colonial, y además subordinado a los órganos de poder de la m~ 
trópoli. La función principal de éste ha sido administrar y preservar los 
intereses de la política colonial de E.U., hacía Puerto Rico, y en tanto -
ésto es así, los funcionarios no atendían ni pretendían representar los i_!! 
tereses locales. La Ley Jones, va a regir la vida puertorriqueña durante -
las próximas tres décadas. Es un proceso estancado, estático, en el cual 
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la ausencia de modificaciones en la pol•tica colonial norteamericana hacia 
Puerto Rico fué lo predominante. 

Los grupos en Puerto Rico,. que a través de los partidos locales se -
disputaban el control del aparato colonial cabildeaban en Washington en ánj_ 
mo de lograr algunas modificaciones m•nimas en la relación colonial, sin -
éxito alguno. La crisis capitalista de los años 30', por otra parte, hará 
surgir en la isla el auge de la discusión pol•tica nacionalista y separ.a-
tista con influencia socialista. Estas condiciones obligan al entonces -
Presidente de E.U. Franklyn D. Roosevelta declarar en 1943; "El gobierno -
de Puerto Rico no será estático, deberá cambiar y desarrollarse conforme -
las condiciones lo justifiquen. Es igualmente importante que la situación 
económica de los puertorriqueños mejore. Yo conf•o que con paciencia y -
cooperación esos dos objetivos pueden ser conseguidos." 121 

La presión política local, promov•o algunas reformas, así en 1946 se 
nombró al primer puertorriqueño gobernador, que hasta entonces había sido 
un ~crteamericano. No es hasta 1947 que a través de la ley pública 362, 
se dispone para la elección popular del gobernador de Puerto Rico. Además 
se di.spone para que los jefes de los departamentos del ejecutivo fueran -
nombrados por el gobernador. El gobernador electo en Puerto Rico es un -
asunto que tarda 49 años en ser otorgado por el poder metropolitano en - -
Washington. Sin embargo. el hecho de ser gobernador electo, no significa 
que sus funciones dejen de estar subordinadas a los cuerpos de poder del -
estado norteamericano. Jurídicamente, éste debe responder al Estado de la 
metrópoli y es el representante oficial del poder metropolítico en la colQ. 
nia y responsable ante la metrópolt es un gobernador colonial. 

Los años que comprenden las primeras cuatro décadas después de la in
vasión en 1898, fueron de discusión política en el ámbito local. Los autQ_ 
nomistas (Muñoz Rivera, Barceló, Muñoz Marín) trataron de conseguir algu
nas concesiones que liberalizaran la relación colonial, con el propósito -
adquirir un grado mayor de gobierno propio. Los anexionistas (Barbosa, -
Tuos Soto, Iglesias Pantín) no estaban conformes con la situación de infe
rioridad política de Puerto Rico y se dedicaron a fomentar el proyecto an~ 

Ramo~ ~e Santiago Carmen; El desarrollo constitucional de Puerto Rico 
Ed. Universitaria, Ria Piedras, 1973 Pag. 147 {aparece el texto com-
pleto del comunicado de Casa Blanca). Subrayado nuestro. 
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xionista en la isla, y a cabildear en las esferas de Washington para que -
la isla fuera eventualmente a·dmitida como estado de la Unión. Los líderes 
independentistas llevaron a cabo la tarea política de mantener la concien
cia nacional, la defensa de la cultura y la denuncia del colonialismo y el 
imperialismo. Por otra parte, el poder imperialista tampoco descansó en -
la implementación de sus planes de dominación paralelamente a esta lucha. 
La opinión que circulaba en Washington era que los puertorriqueños no te-
nían la capacidad para atender ninguna de las alternativas de es·tatus poli_ 
tico, por su poca experiencia en asuntos de gobierno. Cada decisión en -
materia de legislación sobre Puerto Rico en el Congreso, reducía relativa
mente las posibilidades para que la independencia política del país emana
ra de la metrópoli. De hecho, a nuestro juicio, toda la legislación apro
bada por el Congreso de E.U., sosteniendo la relación colonial; la juris-
prudencia acumulada en la Corte Suprema de E.U., que sostiene la legalidad 
del coloniaje; y la extensión de la ciudadanía norteamericana a los puertQ_ 
rriqueños, son pasos deliberados del imperialismo norteamericano para con-
solidar su proyecto de dominación. Pues, además de la importancia económj_ 
ca que el mercado puertorriqueño presenta para la producción excedente no~ 
teamericana, en el aspecto militar la ubicación geográfica de la isla es -
de suma importancia para el control del hemisferio. Un congres.ista de ape-
11 icio Cooper, representando el estado de Wisconsin, en ocasión de discutí!:_ 
se el proyecto que otorgaba la ciudadanía norteamericana a los puertorri
queños expresó: "Nunca cederemos a Puerto Rico, pues ahora que hemos com
pletado el canal de Panamá, la retención de la isla es muy importante para 
la s~guridad del canal, y de ésta manera para la seguridad de la nación -
misma. Esto contribuye a hacer del golfo de México un lago norteamerica
no. Una vez más expreso mi beneplácito porque éste proyecto confiere la -
ciudadanía a esta gente." 13/ 

Así las cosas; ha sido cuesta arriba tanto la lucha por la liberación 
nacional, como por la liberalización de la relación política llevada a ca
bo por los autonomistas locales. De hecho,. estos últimos no han podido -
consolidar un proyecto político consecuente y se han generado contradicciQ. 
nes ideológicas dentro de los autonomistas que cada día hacen más insoste-

13/ Maldonado Denis Manuel; Puerto Rico: una interpretación histórico-so
cial, Ed. Siglo XXI, México, 1969, Pag. 100 (citado del Con9ressio-
na!Record House of Representatives, 24 de febrero de 1917, Pág. --
4171). 



- 45 -

nible su proyecto pol;tico en el pa;s. 

Los comicios electorales de 1948 donde triunfó el Partido Popular De
mocrático y resultó-electo gobernador Luis MuñozMar'in dió a ese partido -
la administración- del aparato burocrático colonial. La reforma del gober
nador electivo lejos "de atenuar la discusión,local sobre el estatus polítj_ 
co final de la "isla, manten'ia la discusión entre los partidos y los orga-
nismos políticos que impulsaban las distintas alternativas sobre la cues-
tión del estatus. El Partido Popular (autonomista) propulsaba la posterg~ 
ción de la discusión "hasta tanto no se resolvieran los urgentes problemas 
económicos y sociales que afectaban el país". El independentismo puerto-
rriqueño era aglutinado básicamente en los Partidos Nacionalista e Inden-
pendentista Puertorriqueño. Aunque tácticamente presentaban diferencias 
su meta era la proclamación de la "República independiente y soberana de -
Puerto Rico". Sostenían que los problemas socioeconómicos del pa;s. no -
tendrían solución hasta tanto no se resolviera el estatus político final -
de la Isla. Los anexionistas agrupados en el Partido·Republicano sosten;an 
que por medio de la anexión se abolía la inferioridad política y se parti
cipaba de las instituciones democráti_cas y el desarrollo económico de la -
metrópoli. En la metrópoli la situación era un tanto difícil políticamen
te. La creación de la Organización de las Naciones Unidas. (ONU) y la fi~ 
ma por parte de E.U., de la Carta de San Francisco, obligaba a ese país a 
dar cuentas y presentar informes a ese organismo acerca de sus territorios 
y colonias. Esto naturalmente conlleva informar sobre Puerto Rico; Esta-
dos Unidos. no quer;a aparecer como un imperio colonial. y en efecto. bus
có alternativas para que Puerto Rico no figurara como territorio colonial. 
Con el apoyo del Partido Popular. comienza en el Congreso de E.U., la dis
cusión de la cuestión del estatus pol;tico de Puerto Rico. encaminada a ha 
llar una fórmula que legitimizara la situación colonial. De tal forma Es
tados Unidos podr;a enfrentar la presión internacional especialmente de -
los países recién liberados al calor de la Segunda Guerra Mundial. En- el 
ámbito local. el Partido Popular necesitaba para estabilizar su condición 
de gobierno una dósis de legitimación para la metrópoli. 

El 3 de julio de 1950 el Congreso de E.U .• aprobó la Ley Pública 600, 
conocida también como la Ley de Constitución y Convenio. Con la ley se -
pretendía "proveer la organización de un gobierno constitucional por el -
pueblo de Puerto Rico." Se disponía para la celebración de un "referen---
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dum" en que el pueblo '.decidiera si estaba o no de acuerdo en organizar un 
gobierno.de.acuerdo con "la Constitución que el mismo adopte". Una mayo-
ria de.electores fa•.iorables al proyecto otorgaba el mandato a la Asamblea 
Legislativa·de Puerto Rico para convocar a una Convención Constituyente. 

En el··art'Ículo 2 de la ley, se expresaba que "dicha constitución deberá -
crear un gobierno·republicano en forma y deberá incluir una Carta de Dere
chos". La sección 3, dispon'ia que "el Presidente de E.U. queda autoriz<;tdo 
para env.iar tal Constitución al Congreso de E.U., si él llega a i a conclu
sión de que tal Constitución está de acuerdo con las disposiciones de ésta 
ley y de la Constitución de E.U.". La Ley. 600, disponía la vigencia de lo 
que se conocer'ia en adelante como la Ley de Relaciones Federales, en ésta 
se recogía todo lo que en materia de poder del gobierno de E.U. sobre Pue!:_ 
to Rico, quedaba fuera de los alcances de la Ley 600. En efecto, la sec-
ción g dispone "que las leyes estatutarias de E.U., que no fueren aplica-
bles localmente, exceptuando lo ya dispuesto sobre esta materia y lo que 
en el futuro se disponga, tendrá la misma fuerza y efecto en Puerto Rico -
que en E.U., excepto las leyes de rentas internas". 

La Constitución fue aprobada en un "referendum" al respecto; pero la 
aprobación final del documento en el Congreso, conllevó modificaciones por 
parte de éste. Como puede verse, la Constitución del "Estado Libre Asocie_ 
do" es producto de legislación que en primera instancia es aprobada por el 
organismo metropolitano que ostenta la soberanía del pueblo de Puerto Rico 
-el ~ongreso de E.U.- y es éste en última instancia quien la aprueba. Es
ta Constitución en ningún caso altera la naturaleza colonial de la rela--
ción política de Puerto Rico con E.U. Mantiene inalterada la relación de 
poder, en tanto el Congreso de E.U. mantiene el poder de legislar para el 
pueblo de Puerto Rico sin el consentimiento de éste. 

El hecho oe que la Constitución de Puerto Rico tuviera por ley que e~ 
tarde acuerdo con la Constitución de E.U., ampliaba la inserción de Puer
to Rico dentro del derecho constitucional norteamericano, subsumiendo de -
ésta forma a la isla en la superestructura jurídica de ese país. Una déce_ 
da y varios años más tarde una Comisión creada por el Congreso de E.U. - -
(STACOM) para estudiar las distintas alternativas de estatus político para 
Puerto Rico afirmaría en su informe: "El método mediante el cual se creó 
el Estado Libre Asociado fue muy singular. Las etapas en el procedimiento 
fueron similares a las ya conocidas de las Leyes Habilitadoras o "Enabling 
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Acts", para la admisión de estados a la Unión Federal, pero sin que el pr.Q_ 
cedimiento resultara en 1 a creación de un estado Federa 1 • .,l4 / 

Con éste acto consumado por la metrópoli con el apoyo del Partido Po
pular en el ámbito local; E.U. se presentará a la ONU para informar que --
1 os puertorriqueños "habían ejercido el derecho a 1 a autodeterminación". 
La resolución en la ONU en la cual se declaraba a Puerto Rico territorio -
con "gobierno propio" fue aprobada con la oposición de los países recién -
liberados y los países socialistas. En el grupo de los países latinoamerj_ 
canos sólo votaron en contra México, Uruguay y Guatemala de Arbernz. Des
de entonces E.U., dejó de suministrar información a este organismo sobre -
Puerto Rico. Esta situación ha ayudado a difundir en el pueblo puertorri
queño, la concepción ideológica de que posee "gobierno propio", sin -
embargo, por sobre ese "gobierno propio" se encuentra el poder del Estado 
norteamericano. 

A partir de entonces no se ha alterado la relación política entre - -
Puerto Rico y E.U. Los intentos en Puerto Rico, de parte de los autonomi~ 
tas por modificar algunas áreas de la relación con Estados Unidos se han -
visto_ frustados en -el Congreso. Podemos señalar como ejemplos el Proyecto 
Fernós-Murray, y el Proyecto de Plebiscito de 1967 donde el Congreso no se 
comprometió con el resultado de éste. De hecho, los Comités "Ad Hoc" para 
recomendar áreas de desarrollo del ELA a raíz de su triunfo plebiscitario 
de 1967 no ha llegado hasta ahora a ningún resultado. 

Todo el desarrollo de la superestructura política, y en muchos casos 
jurídica, de Puerto Rico se han generado como producto de la imposición -
del poder de la metrópoli. La legislación del Congreso de E.U., con res-
pecto a Puerto Rico ha tenido como resultado subsumir a la isla en la su-
perestructura metropolitana. En efecto, el poder político en Puerto Rico 
reside en manos del Congreso norteamericano; el gobierno de E.U., y sus -
distintos aparatos mantienen el control de los siguientes aspectos (entre 
otros) de la nación puertorriqueña; 

a) Determina por medio de las leyes de emigración e inmigración 
quien puede entrar y salir de Puerto Rico. 

b) A través del Tribunal Federal que mantiene en la isla enjui
cia a los puertorriqueños bajo leyes de E.U. 

14/ Ramos de Santiago C.; Ob. Cit. Pág. 234. 
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n) 
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Controla la radio y la televisión. 
Controla el movimiento aéreo y terrestre. 
Proh;be fijar aranceles, a través del art;culo 3 de la Ley 
de Rélaciones Federal es~ 
Controla el servic;o po~t.al. 
Establece las normas fundamentales del sector bancario. 
Cubre t;erra, mar y a;re con su ejérc;to. 
Mant;ene poder de expropiac;ón de tierras y propiedades. 
Mantiene a través de la ;sla bases navales •. militares y aé
reas sin pagar nada al Tesoro de Puerto Rico. 
Determina los salar;os. 
Monopoliza el comercio exterior· 
El Tribunal Supremo de E.U •• pu.ede revocar decisiones de la 
Corte Suprema de Puerto Rico. 
Recluta puertorriqueños para el ejército de E.U. 

El desarrollo del aparato burocrático colonial se dá en el marco de -
las funciones que realiza la burocracia del Estado metropolitano. Muchas 
agenc.ias y departamentos federal es 11 evan a cabo programas coordinadas con 
las del gobierno de Puerto Rico. También algunos departamentos y agencias 
del gobierno de E.U., mantienen oficinas en la isla. Siendo como ya dij.:!_ 
mas el aparato burocrático colonial, uno de los aparatos del Estado de la 
metrópoli (encargado de administrar un territorio colonial); éste para ar
t;cularse dentro del funcionamiento del sistema económico de la metrópol;, 
necesariamente debe reproducir sus tendencias hasta donde le sea permitido. 
Las modificaciones que van teniendo lugar en el Estado norteamericano se -
reproducen en el aparato burocrático colonial, como resultado de la unila
teralidad en la extensión a Puerto Rico de algunas medidas de política eco 
nómica federales. La burocracia colonial ha desarrollado la intervención 
en la actividad económica, a través de formas "autónomas" de regular el -
funcionamiento del capitalismo en la isla para de ésta forma promover la -
integración al capitalismo norteamerica.no. Tanto la base económica como -
el aparato burocrático colonial se afectan por la intervención del Estado 
metropolitano en la economía. La estructura productiva en Puerto Rico, se 
vé afectada por los Tratados Comerciales impulsados por el Estado, especí
ficamente el capital no monopólico, los productores locales; naturalmente 
éstos aún controlando el aparato burocrático colonial podrían en nada afe~ 
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tar esos Tra,tados. Las medidas de congelación de precios y salarios del -
Estado afectan la economía de Puerto Rico, además de requerir interpreta
ciones jurídicas de la relación política para determinar su aplicación y/o 
sus alcances. Las medidas de política monetaria tomadas por el Sistema -
de la Reserva Federal, afectan la oferta monetaria; fuentes de financiami
ento, créáito y tasas de interés por ser el mismo mercado de dinero. Los 
cortes en los presupuestos de programas de bienestar social, afectan las -
clases sociales que reciben tales ayudas. 

El aparato burocrático colonial interviene para regular el funciona-
miento del capitalismo en la isla. Como hemos visto, las leyes de renta -
internas federales no tienen vigencia en Puerto Rico; ésto permite libera
lizar las leyes de impuestos locales de forma regresiva, para beneficiar -
al capital eximiento a las corporaciones y sociedades de la industria de -
pago de impuestos locales. El gobierno de Puerto Rico, hace pagos de - -
transferencia a las empresas industriales para contrarestar sus dificulta
des económica. Las empresas propiedad del gobierno ofrecen servicios ese!!_ 
ciales a bajos precios para fovorecer el funcionamiento del capital, tales 
como: energía eléctrica, agua potable, transportación marítima y comunica
ciones. Una de las modalidades más reveladoras de la naturaleza del apar~ 
to burocrático colonial es la tenencia de empresas por parte del gobierno; 
éstas operan como una ganancia débil· o sin ganancia; aunque funcionan como 
empresas capitalistas no buscan su propia ganancia, éstas persiguen la re
producción capitalista, y en este caso dado que la estructura económica es 
controlada mayormente por el capital monopolista norteamericano, éste ob-
tiene los mayores beneficios. 

A través del proceso de evolución de la estructura económica de Puer
to Rico, la clase que ha ostentado la hegemonía ha sido la fracción de la 
burguesía norteamericana con intereses en Puerto Rico. Como parte de la -
burguesía norteamericana, esta fracción comparte el poder político en su -
país a través de sus representantes indirectos en el Congreso de E.U., en 
el poder ejecutivo y en los otros aparatos del Estado norteamericano. Es 
la clase social que se toma en cuenta en el diseño de la política económi

ca norteamericana. Por eso, no es pura broma el dicho norteamericano: - -
"What's good far General Motors is good for the nation". Si esta clase so

Gial tiene presencia orgánica en las decisiones de los cuerpos que repre-
sentan las instancias del poder en E.U., y si las instancias de poder en -
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la sociedad norteamericana {el Congreso, la Presidencia. el Pentágono, la 
CIA, el Departamento de Estado, Defensa, etc.) son los organismos que a su 
vez poseen el poder orgánico real ·sobre el pasado y presente político de -
Puerto-Rico~ ·Entonces,- es la élase social cuyos intereses representan - -
esas instanc;as la que posee el poder político en Puerto Rico •. En ese sen 
tido entendemos por poder "la capacidad de una clase social para realizar 
sus .intereses objetivos e

0

specíficos • .,lS/ Ese poder, va a determinar una -
relación de dominio y subord;nación en las prácticas de clase, que se ca-
racterizarán precisamente como relación de poder. 

Para ejercer el poder, la clase dominante norteamericana se ha aliado 
con la burocracia colonial y los agentes capitalistas locales. lCómo han 
sido las alianzas entre la clase metropolitana dominante y las fuerzas de 
apoyo en la colonia?, las alianzas han girado en torno a la preservación -
de la dominación por la metrópoli. Antes de 1947, los gobernadores norte~ 
mer;canos en Puerto Rico respondían directamente al Presidente de E.U .• y 
al Congreso. En el 1g45 se nombró el primer gobernador puertorriqueño; a 
partir de 1948 el Congreso autor;zó la elección popular del gobernador --
(ley Pública 362, Congreso E.U.). Desde 1948 hasta 1968, la alianza poli-
tica fué con los autonomistas. El Partido Popular Democrático (PPD) fué -
el que llevó a cabo la administración del aparato burocrático colonial. El 
PPD establece vínculos con el Partido Democrata Nacional (PON) desde los -

tiempos iel Presidente Roosevelt y logra además establecer contactos con i!!_ 
fluyentes congresistas del PON de tal forma que cuando el Partido Republi
cano Nacional (PRN) estaba en el poder en E.U •• los líderes del PPD podían 
cabildear en el Congreso para tratar de negociar cualquier medida del Eje
cutivo o el Congreso que afectará a Puerto Rico. Entre 1968 y 1972, la -
alianza fué entre los anexionistas y el Partido Republicano Nacional: Ri-
chard Nixon en la Presidencia de E.u •• y Luis A Ferré, gobernador. eran -
los máximos exponentes de la alianza. Ambos representaban la misma clase 
social en la esfera económica metropolitana. En el panorama local, ofre--
cía a los anexionistas locales la oportunidad de colaborar con sus histórj_ 
cos aliados. De hecho, los políticos anexionistas locales no perdieron -
ti~po en tratar de adelantar su proyecto político y tramitaron sin éxito -
el voto presidencial para Puerto Rico. Entre 1973 y 1976, los autonomistas 

15/ Poulantzas N.; Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalis 
.:t.a... Ed. Siglo XXI• Mexico 1976, Pag. 124. 
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(PPD) administran el aparato .burocrático colonial, pero en cierta desvent~ 
ja, por ser el ·PRN el que osten.taba el poder metropolitano. Un ejemplo de 
ésta. situaci.ón :fue. el proyecto F_ord_ de fina 1 es de 1976, donde se considera 
la viabilidad .Y posibilidad: Cíe la -anexión. A partir de 1977 los anexioni2_ 
tas locales.;;¡úelve~atomar:ú administración local. Con un gobierno Dem§_ 
cráta 'en l·a C.asa.si-a:nca, :iC:,-s anexionistas en Puerto Rico cambiaron su tác
tica cÍe ~cercami~n1:é> á la metrÉipoli; una fracción de los anexionistas que 
se hacen 1..lamar -Demócráta.s Éstadistas logró desplazar a los autonomistas -
estableciendo estrechos vínculos con el nuevo liderato Demócrata que enca
bezó .James· Cárter. 

Hemos visto hastaaquí algunos de los elementos que han caracterizado 
la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos, ésta se caracteri~ 
za por la negación de la soberanía de la nación puertorriqueña. En los -
años transcurridos entre 1960-1975 el movimiento independientista ha expe
rimentado altas. Las altas han sido básicamente dos: la creación en 1971 
del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) y el creciente apoyo interna-
cional a la independencia de Puerto Rico. Ha sido el PSP quien ha llevado 
la·lucha por la liberación nacional a los foros internacionales. Sus es-
fuerzos han obligado a la ONU a reabrir el estudio del caso de Puerto Rico 
y a considerar nuevamente a éste en el grupo de territorios que aún no han 
alcanzado la independencia; en consecuencia la ONU ha decidido que la Res.Q._ 
lución 1514 (XV) se aplica a Puerto Rico y que el Comité de Descoloniza--
ción de dicho cuerpo debe mantener el caso bajo estudio permanente. La R~ 
solución a que aludimos, entre otras cosas, dice como sigue: 

"En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los 
demás territorios·que no han logrado aún su independencia debe-
rán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los pod~ 
res a los pueblos de esos territorios sin condiciones ni reser-
vas, en conformidad con su voluntad y sus derechos libremente e~ 
presados y sin distinción de raza, credo, ni color, para permi-
tirles gozar de una independencia absoluta". 

Esta resolución fué aprobada por la Asamble General de las Naciones -
Unidas el 14 de Diciembre de 1960. Los embajadores de turno de E.U .• ante 
ese foro internacional han repetido desde que se aprobó la aplicación a -
Puerto Rico de la mencionada resolución que el caso de Puerto Rico es un -
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"asunto interno" de E.U., y que ese foro no tiene injerencia en el asunto. 
En ese sentido E.U. viola ~os acuerdos del organismo, a la vez que deja el 
Congreso con el poder sobre ese "asunto interno". De hecho, la actitud de 
la metrópoli ha sido hacer uso de su poder: A raíz de los resultados de -
los comicios electorales de 1976 donde triunfó un Partido anexionista, el 
entonces Presidente GerardFord, atendiendo una petición del Partido Popu-
lar {autonomistas) para "revisar algunas áreas del pacto de asociación", -
entendió que la mejor solución al caso de Puerto Rico era anexarlo final-
mente como estado de la Unión y envió un proyecto a tal efecto al Congreso. 
A pesar de que el Congreso no ha tomado acción sobre el Proyecto, ésto re
vela que el Estado norteamericano no descarta la posibilidad de la anexión. 
A nuestro juicio, todo el proceso de colonización facilita el proyecto an~ 
xionista. 

En este aparato hemos resumido aquel.los elementos más importantes en 
la evolución de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Uni-
dos. 
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CAPITULO II 

LA POLITICA ECONOMICA EN PUERTO RICO 
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La Política Económica en Puerto Rico. 

En este.cca·p-íti.Jlci estudiaremos el rol de la política económica en el -
proceso de'acumuúición de capital en Puerto Rico. La participación desta
cada .de.la gestión del sector gubernamental en la economía hace necesario 
examinar'.sLJs modificaciones en las distintas épocas históricas ·del ·desarrQ_ 
l lo del capitalismo en P.R. 

Al situar la política económica en Puerto Rico en perspectiva históri
ca hay que distinguir dos momentos; el primero comienza en 1898 y se exti
ende durante las primeras cuatro décadas del presente siglo. Este periodo 
se caracteriza prin~ipalmente por la imposición directa de la política ecQ_ 
nómica por parte del estado norteamericano. La participación del gobierno 
local era reducida y las iniciativas netamente locales eran escasas. Se -
tomaron muchas medidas de manera unilateral por el e3tado norteamericano -
que promovieron cambios estructurales importantes. El segundo momento que 
comienza en los años finales de la década de 1940 y se extiende hasta el -
presente, se caracteriza por la ampliación relativa del marco de acción lQ_ 
cal a través de la distribución de funciones entre el e5tado norteamerica
no y e·l aparato burocrático colonial en la implementación de políticas ecQ_ 
nómicas. En este periodo ocurren nuevas transformaciones estructurales i!!!. 
pulsadas en gran medida por los cambios en la gestión de la política econ.Q_ 
mica. 

El análisis de la política económica en Puerto Rico hay que situarlo -
en dos niveles: uno de ámbito local que se ref.iere a aquella implementada 
por el gobierno local; y otro que se refiere a la gestión del estado nort~ 
americano con efectos directos sobre .la economía de Puerto Rico. Esta se
paración es necesaria para diferenciar el espacio de cada una y los objet~ 
vos que aspiran alcanzar. 

La política económica en Puerto Rico presenta caracteres duales en va
rios aspectos. Por un lado el gobierno local apoya al capital monopolista 
por medio de incentivos, subsidios y exenciones de impuestos; y por otro -
lado el estado norteamericano apoya a los individuos a través de pagos de 
transferencias, subsidios y cupones de alimentos, entre otros. 

La política económica del gobierno de Puerto Rico va dirigida a crear 
o mantener condiciones favorables a la rentabilidad del capital extranjero 
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Y a estimular la expansión de sus actividades. En los individuos, la poli. 
tica económica del estado. norteamericano como tiene el propósito de legiti. 
mizar .la relación poÍítica ent;..e,P~e;..to'.Ri~o y_ E.U.A., a través de la pro
moción de Un consenso pasivoqlJi;¡.¡>rovea'estabilidad social, política y ecg_ 
nómica, elementos necesarios:para''·la seguridad de las inversiones. 

En este capítulo h.aée~-os·_énfasis. en los elementos mas sobresalientes -
de la política de incentivos y subsidios al gran capital, además.de exami
nar los efectos del con.:iunto de la política económica sobre la clase asal~ 
riada y el gobierno.· 

l. La Política Económica en Puerto Rico 189S-lg6o. 

"El Estado capital is ta debe tratar de 11 evar a cabo dos 
funciones mutuamente contradictorias: acumulación y le
gitimización". 

J. O'Connor: The Fiscal Crisis of the State. 

En el apartado dedicado al Estado, Poder Político y Aparato Burocráti
co Colonial, planteamos la negación de la existencia del Estado l~ación, y 

aceptamos la existencia de un aparato burocrático colonial. En cuanto a -
la política económica, reconocemos la imposición directa e indirecta de la 
formulación de la política económica como resultado del dominio colonial. 
La superestructura de la metrópoli ha ido subsumiendo en ella la superes-
tructura de la formación social colonial, además de promover la integra--
ción económica de la colonia a la metrópoli. Examinemos aquí de qué forma 
la política económica ha contribuido a la integración de ambas economías. 

Con la ocupación por las tropas norteamericanas de la isla de Puerto -
Rico en julio de lsgs, el estado norteamericano se apropió de la soberanía 
de la isla y se convirtió en el poder dominante creando un marco de rela-
ción política de carácter colonial. El Congreso de Estados Unidos aprobó 
legislación encaminada a organizar el gobierno de la isla, legitimizando -
su intervención, y así comenzar a subsumir dentro de la superestructura j~ 
rídico-política norteamericana el recién adquirido territorio. La domina
ción de la metrópoli conllevó un conjunto de medidas unilaterales "sin el 
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consentimiento de los gobernados" que crearon un marco de relaciones me-
trópoli-colonia cuyo propósito será integrar a Puerto Rico en el sistema -
económi co~~norteamericano, La presencia de la metrópoli en ·1 os asuntos que 
rigen el marco del gobierno colonial. ha reducido la ingerencia local a -
asuntos de política fiscal. Los planes integracionistas de la metrópoli -
se revelan en los cambios ocurridos como resultado de su política económi
ca. En el 1900 como resultado de la Ley Foraker. "para proveer tempera) -
mente de un gobierno civil a la isla de Puerto Rico, y para otros fines", 
se realiza el cambio en la moneda circulante de la isla: el peso puerto-
rriqueño es sustituido por el dólar norteamericano; además se dispone para 
que las leyes de rentas internas de los E.U. no tengan "fuerza ni validez" 
en Puerto Rico. El establecimiento de una moneda común entre dos países -
diferentes. y la imposición de la moneda del "mas fuerte" es una medida e!!. 
caminada a hacer viable el proceso de absorción económica. La no vigencia 
de las leyes de rentas internas de E.U., en la isla garantizaba al capital 
norteamericano su valorización en l~ isla. en condiciones ventajosas. pues 
al no existir diferencias en la moneda circulante, el movimiento de capit~ 
les y ganancias no estaba sujeto ni a tributación ni tasas de cambio. El 
próximo cambio lógico no se hizo esperar. en el 1902. quedaron abolidas -
las tarifas y Puerto Rico pasó a formar parte del sistema de aduanas de E~ 
tados Unidos. El establecimiento del comercio "libre" entre ambos países 
constituye una decisión lógica desde el punto de vista del capital. porque 
esas políticas norteamericanas lo que buscaron fué expandir su marco de p~ 
netración, y en este caso. dados los cambios antes mencionados, el "merca
do libre" ofreció la ampliación del espacio "doméstico" para el ciclo del 
capital. Se garantizan así las condiciones favorables a la valorización -
del capital y se asegura un mercado para la realización de la plusvalía. 
El establecimien-to del mercado "libre" entre ambos países es la culmina--
ción del proceso de integración de ambos mercados, y la creación de las b~ 
ses para construir las condiciones mas favorables para: 1) la monopoliza
ción del mercado, 2) la realización de la plusvalía. 3) la acumulación -
de capital. 

El control económico es viable. pues en ausencia de personalidad jurí
dica internacional, la Isla está impedida de realizar tratados de interca!!!_ 
bio comercial con otros países del resto del mundo. Al limitarse el come~ 
cio a la jusrisdicción del gobierno de Estados Unidos, el comercio de Pue~ 



- 57 -

to Rico con el resto del mundo tiene que hacerse a través de Estados Uní-
dos: sujeto a las leyes de comercio exterior de ese país, sus barreras ta
rifarías y sus políticas de protección.- Las leyes de comercio exterior de 
Estados Unidos rigen unilateralmente en Puerto Rico porque bajo el estatu
to de relaciones coloniales los puertorriqueños no tienen representación -
con voto en el Congreso. (Nos referimos a los habitantes de la isla). En 
consecuencia, se establece una situación de mercado forzado, y por otra.-
parte, los productos del "resto del mundo" antes de ser consumidos en la -
Isla deberán pagar las tarifas norteamericanas, aumentando los precios de 
las importaciones, y en efecto, el costo de la vida. Junto con esas medi
das se dispuso que el comercio entre ambos países debería ser realizado -
únicamente en barcos de matrícula norteamericana; el Congreso de Estados -
Unidos hizo extensiva a la isla las Leyes de Cabotaje norteamericanas. CQ. 
mo el 90% del comercio exterior de Puerto Rico se realizaría con E.U.A., -
el resultado inmediato de ésta medida fué el encarecimiento de las export!!_ 
cienes e importaciones puertorriqueñas debido a los altos precios de los -
fletes marítimos de las compañías navieras norteamericanas. Con éstas me
didas se cerraban las puertas del comercio exterior de Puerto Rico con - -
otros países y sería solo a través de E.U. (ó con los países que E.U., tu
viera tratados comerciales) que se podrían importar mercancías del exte--
rior. 

La relación econom1ca que se establece entre Puerto Rico y E.U., está 
basada en la fuerza del imperialismo para imponer cambios a su favor. El 
contenido militar de la ocupación de Puerto Rico por parte de Estados Uni
dos se evidencia en el hecho de que "desde 1898 hasta 1934 los vínculos e!!_ 
tre Puerto Rico y la Presidencia de Estados Unidos se realizarán a través 
del Llepartamento de la Guerra.".!! 

El ámbito de acción legal se encuentra limitado por las instituciones 
del estado norteamericano, por. lo cual el aparato burocrático colonial fu!!_ 
cionará dentro de los parámetros que le impone la metrópoli. El aparato -
burocrático colonial encontrará limitadas sus posibilidades de acción en -
la medida en que se encuentra subsumido a un estado imperialista donde su 

Perloff Harvey S.; Puerto Rico's Economic Future, Chicago University -
Press, Chicago 1950. Pag. 24. 
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su rol será el de un aparato del estado metropolitano para administrar un 
territorio colonial. Al considerar los cambios en materia puramente econ.§_ 
micos (moneda, comercio y leyes tributarias) impuestos por el estado nort~ 
americano, y las ataduras resultantes delos cambios institucionales en ma
t,eria de gobierno, todas encaminadas a legitimizar'la relación política C2_ 

lonial, la política económica que se formula en función de estos aconteci
mientos, es a la vez impuesta directa e indirectamente por las relaciones 
políticas y económicas que se producen a raíz de la ocupación. 

La invasión militar creó un marco de relaciones políticas, económicas 
e ideológicas coloniales en cuyo seno la política económica representa la 
imposición de las directrices al desarrollo capitalista basados en los in
tereses de la metrópoli. En efecto, la política económica impuesta por el 
estado norteamericano, condiciona el desarrollo capitalista en la colonia. 

lPor qué, decimos que la política económica es impuesta? Primeramen-
te, es resultado objetivo de acciones que se toman a raíz de una invasión 
militar, negándose el ejercicio soberano del país intervenido; Segundo, -
porque la superestructura política colonial, es creada por leyes de un or
ganismo externo que a la vez que crea una situación de inferioridad polít.:!_ 
ca, promueve la integración económica. La falta de poderes políticos, re
duce el marco de acción político cuyo objetivo es económico. Tercero, son 
los intereses del capital imperialista y los intereses político-militares 
de la metrópoli, los que prevalecerán en la relación económica y los cam-
bios siempre estarán sujetos a las necesidades de la economía dominante. 

Los cambios institucionales y de política económica, en especial los -
de política monetaria, que son impuestos por la metrópoli van a promover -
cambios estructurales en la economía de la Isla. El cambio de moneda tra
jo como resultado estrechez monetaria. Los agricultores, especialmente -
aquellos cuyas escalas de producción eran relativamente pequeñas se vieron 
en la necesidad de fondos líquidos para financiar sus actividades. Ante -
esta situación, su opción fué vender parte de sus tierras, o la totalidad 
de sus fincas para adquirir dinero, ante las limitaciones en el crédito. -
En ésta situación, los poseedores de dinero, y a la vez los compradores P2. 
tenciales eran los capitalistas norteamericanos. lo que aceleró el proceso 
de cambio en la tenencia de tierras cuyo resultado fue la concentración -
de éstas en manos de las corporaciones norteamericanas. La tierra que era 
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el medio de producción principal pasó a ser controlado por el capital nor
teamericano. De acuerdo a un estudio realizado por la Brookings Institu-
tion, "en 1917 hab'ian 477 individuos, sociedades y corporaciones poseyendo 
tierra agr'icola en exceso de 5DO acres, quienes en total pose'ian 537,193 -
acres, ó sobre 26% de toda la tierra rural, además, en forma arrendada po
se'ian sobre 123,000 acres, haciendo as'i el área total bajo su control so-
bre el 37% de toda la tierra reportada para tributación ••• estos 477 acapa
radores poseían cerca de 1/3 del .total de la tierra y controlaban como ·pr.Q_ 
piedad y a través de arrendamiento sobre la mitad del acervo de tierras de 
Puerto Rico."Y 

La producción del sector agr'icola, actividad princ;pal, va a dirigirse 
a satisfacer las necesidades de la metrópoliyaconstituirse en los rubros 
principales de exportación. En éstas condiciones se aceleran los procesos 
de "concentración de tierras. la extensión del área cultivable dedicada a 
cosechas de exportación y la proletarización de la fuerza trabajadora."Y 

Los intereses norteamericanos que penetran en la econom'ia además de -
controlar la actividad agr'icola se dirigieron también a otras ramas de la 
economía como el comercio, la transportación y las comunicaciones. las fi
nanzas y la manufactura en el hogar. Perloff en su estudio Puerto Rico's 
Economic Future. sostienen que la historia de la banca en Puerto Rico tie
ne sus orígenes en "la ocupación norteamericana". y se~ala que para el - -
192a cuatro sucursales de bancos norteamericanos y canadienses se habían -
establecido en la Isla y que el número de bancos comerciales domésticos h~ 
bía crecido de cuatro a catorce. De acuerdo con su estudio, el total de -
depósitos en los bancos que en 1898 era de $1,839,000 había aumentado a -
$54,000.000, en 1928.i/ 

La ocupación norteamericana, el control del capital de Estados Unidos 
sobre la econom'ia, los cambios institucionales a que hemos hecho referen--

y Brookings Institution; Porto Rico and its problems, \·lashington. o. c. -
1930, Pág. 496. Citado del Documento 165 del Senado, Congreso 65, se
~unda sesión. Pág. 46 e Informe del Gobernador. 1918. Pág. 405, 407. -
{Traducción nuestra). 
Center Fer Puerto Rican Studies, Cuaderno de Migración. The City Uni-
versity of New York, New York 1975. Pag. 103. 

Perloff, Harvey S. Obra citada. Pág. 28-29. 
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cia, y la·s transformacio_nes estructurales en la economía crearon las condi 
ciones para la integ:ación' de la economía colonial a la metropolitana. P.!!_ 
erto ·Ricci:-se espec.iaiizará;.en; .. la producción de azúcar y contribuirá a sa-
tisfacer una gran'_~par:te·de.-:la demanda por ese producto en la economía nor
teamericana~· La proliferación ·de los cultivos comerciales, y la concentr~ 
ción de tierras s'erán los elementos más importantes de los cambios estruc
tUrales· que. se realizan en el sistema económico de la isla. Durante la~ -
primeras tres décadas de dominio norteamericano alrededor de $12Ó,OOO,OOO 
entraron a la isla para el desarrollo de la agricultura comercial. "Las -
corporaciones continentales compraron plantaciones, construyeron centrales 
azucareras, ferrocarriles y fábricas de tabaco, además introdujeron mejo-
res métodos de cultivo."~ La caña de azúcar y el tabaco eran los produc
tos agrícola~ que poseían una demanda potencial mayor en los Estados Uni-
dos. En consecuencia, la actividad agrícola, como forma de valorizar el -
capital va a constituir la base del modelo de acumulación que caracteriza
rá la economía puertorriqueña en los primeros 50 años del presente siglo. 

Durante los primeros 30 años luego de la invasión norteamericana el -
sistema de colección de impuestos era muy ineficiente. La falta de perso
nal capacitado y las deficiencias en los sistemas de tasación de la propi~ 
dad hacían imposible que los ingresos del gobierno estuvieran a la par con 
·el valor de las propiedades· A pesar de la importancia de la producción -
de azúcar como actividad econ.ómica principal, a los productores no se les 
requería mantener "records" de producción ni tener esta información. acce
sible a los investigadores de impuestos.§/ Por otra parte, ni los dueños 
de fincas ni el gobierno poseían mapas de las fincas ni de los límites de 
las propiedades. La evasión en el pago de impuestos era sostenida además 
por la ineficiencia en el manejo de estos asuntos por parte del gobierno. 
De hecho, a la fecha de 19~8 no se habían revisado las tasaciones de las -
fincas desde la última vez, que comenzó en 1916 y terminó en 1918; casi la 
totalidad de las propiedades estaban subvaloradas. Esta situación tendía 
a favorecer a los grandes terratenientes cuyas tierras aumentaban de valor 
frente a las menos prósperas. La situación se agravaoa por las condicio-
nes imperantes en las tasas de impuestos, las cuales no habían cambiado e~ 

~ Perloff, Harvey S., Obra Citada, Pág. 28. 

§_( The Brookings Institution; Obra citada, Pág. 181. 
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tre 1901, fecha en que se aprueba la ley, y 1920; sin embargo, evidentemen 
te el valor materia-1 de las tierras había aumentado.V En el año de 1928-
la inversión del capital extranjero era de $176 millones; éstos disfruta-
bao de la ventaja de evadir impuestos debido a que podían repatriar sus g~ 
nancias al exterior con gran facilidad sin que las mismas estuvieran suje
tas al pago de impuestos en su fuente de origen, y bajo la ley de la época 
"éstos no estaban forzados a pagar" .fl! De acuerdo con la Brookings Insti-
tution, en el estudio que hemos hecho referencia: "las oportunidades d~ -
evasión, sin embargo, eran desiguales: los asalariados pagaban impuestos -
por todo su ingreso, mientras los agricultores, hombres de negocios y los 
accionistas de las corporaciones, pueden con poca dificultad evadir sus im 
puestos sin mucho peligro de detensión o serias penalidades".2/ Esta si--=
tuación revela el dominio de los capitalistas norteamericanos, quienes su
bordinaban a sus intereses la gestión gubernamental. Aquí se manifiesta -
el favoritismo de la política fiscal impositiva hacía los intereses del -
sector hegemónico capitalista. Tanto su poder económico como el control -
indirecto del aparato burocrático colonial les permitía ese favoritismo -
tributario. 

AÑOS 

1908 
1913 
1918 
1923 
1928 

Fuente: 

CUADRO 2.1 
DEUDA PUBLICA DE PUERTO RICO: 1908-1928 

DEUDA TOTAL 

2,050,000. 
5,052,000. 
8,978,000. 

23,796,000. 
43,729,000. 

Brookings Institution; Porto Rico and it's Problems, Washington, 
o.e .• 1930. Pág. 315. 

Zf Brookings Institution, Obra citada, Pág. 186. 

!il !bid. Pág. 211. 

J./ !bid. Pág. 211. 
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Las necesidades de infraestructura para la acumulación de capital: ca
rreteras, sistemas de riego, energía eléctrica y servicios públicos, obli
gó al gobierno a incurrir en una deuda pública de crecimiento acelerado. -
Entre los años 1908 y 1918 la deuda creció en un 338%, y entre los años de 
1918 a 1928 el aumento fue de 387%. Las limitaciones en los ingresos fis
cales del gobierno fue uno de los elementos que contribuyó a la creciente 
deuda pública. Estas limitaciones en los ingresos fiscales del gobierno -
tenían su génesis en la falta de realización de una reforma tributaria que 
obligara a los capitalistas a pagar de acuerdo a los beneficios que obte-
nían de sus operaciones. Tanto la evasión de impuestos como, la ineficie~ 
cia en el cumplimiento de la ley de contribuciones conllevaba el favorecer 
los intereses del capital agrario norteamericano. Esta situación signifi
caba un endeudamiento que recaía sobre la case asalariada. Aquí vemos que 
la política económica está formulada con el propósito de favorecer los in
tereses del sector hegemónico de la burguesía, esto es, los capitalistas -
agrarios. Ante ésto la venta de bonos fue la forma "más eficaz" encontra
da por el gobierno para el desarrollo de inversiones complementarias. 

MONTANTE 

12,025.000 
7,gso.000 

210,000 

130,000 

CUADRO 2.2 
DEUDA EMITIDA EÑ EL AÑO FISCAL 1927-28 

PROPOSITO 

Carreteras solamente 
Sistema de Riego 
Fincas y estaciones de expe
rimentación agrícola. 
Puertos. 

Fuente: Brookings lnstitution, Porto Rico and it's Problems, Washington, 
o.e., 1930, Págs. 316-31 . 

En el año fiscal 1927-28 la deuda total neta del gobierno central (no 
incluye municipios) ascendió a $25,366.858., de los cuales S20,315,000, se 
se dedicó a obras de infraestructura.lo/ Del total de la deuda incurrida 

10/ !bid. 



- 63 .:. 

por el gob;erno en ese año 80% fue ded;cada a obras públ;cas tendientes a 
fac;l;tar las'operac;ones de la burguesía agrar;a norteamer;cana. La es-
tructura de-loscgastos''de la deuda nos ind;ca claramente que éstos están -
encam;nados ·a-_atender las neces;dades de la acumulac;ón de cap;tal en la -
agr;cultura. En efecto, es la fracc;ón cap;tal;sta con ;ntereses en la -
agr;cultura, la que rec;be los benef;c;os de las ;nversiones públ;cas lle
vadas a cabo por med;o de los fondos adquir.idos a través de la d~uda. Es
to nos ;ndica que los intereses de clase a los que atendía la política ec.Q_ 
nóm;ca eran aquellos de la fracción cap;tal;sta norteamericana con intere
ses en la agr;cultura en Puerto R;co. s; la agr;cultura para exportación 
es la actividad económ;ca pr;nc;pal en que se ;nvierte el capital extranj~ 
ro, entonces, las carreteras, sistemas de r;ego; estaciones de experiment~ 
c;ón agrícola y puertos (Cuadro 1,1). que representan la mayor parte de las 
invers;ones financiadas por la deuda, at;enden las necesidades de la acum!!. 
lac;ón de cap;tal en la agr;cultura. 

La legislac;ón del Congreso de E.U., encaminada a leg;tim;zar su pre-
senc;a en la ;sla tuvo el propós;to de limitar el aparato burocrát;co colQ_ 
n;a1. Las reformas y cambios instituc;onales de 1900 y 1917 iban encamin~ 
das a preservar el control metropol;tano, y a fortalecer el proceso de ;n
tegrac;ón de ambas economías. En ese proceso de ;ntegrac;ón Estados Uni-
dos tuvo la ventaja de ser un imperio en auge, que podía como metrópoli a~ 
sorver la colonia y además cumplir su función como tal. 

La década de los años 1940 demostró que las instituciones encargadas -
de la administración de la colonia no eran las más adecuadas en esa coyun
tura histórica; había la necesidad política de modernizar el aparato buro
crático colonial. Por otra parte, el modelo agro-exportador mostraba sín
tomas de agotamiento. Al calor de "i~ew Deal" en el estado norteamericano 
se ;mpulsaban cambios sustanciales de su rol dentro Je la formación socio~ 
conómica norteamericana. Las tendencias que se experimentaban en esos,_ -
años en el estado norteamericano, crearon las condiciones para introducir 
;nnovaciones en el aparato burocrático colonial. Había que realizar esos -
cambios, porque de esta forma se facilitaba el desarrollo económico de la 
economía puertorriqueña y se hacía factible el continuo proceso de integr~ 
ción económica que se realizaba desde la ocupación norteamericana entre la 
economía colonial y la metropolitana. 
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La reorganización del aparato burocrático colonial en la década del -
'40 es realizada· por el último gobernador colonial de nombramiento presi-
dencial:. ·.:Rexford G. Tugwell; excolaborador de la Casa Blanca, y muy comp~ 
netrado. con ;la·s'•corrientes del "new deal". El gobernador Tugwell diseñó -
los cambios ;Í~stitucionales de tal forma que operaran con mayor eficiencia 
con las instituciones del gobierno federal de E.U. y sus políticas. 

Para Puerto Rico llegar a subsumirse totalmente y de forma instituciQ. 
nalizada en la superestructura metropolitana, no bastaba con la ·legisla--
ción aprobada por el Congreso hasta la década del 40. Se debía crear un -
mecanismo a través del cual el pueblo puertorriqueño tuviera "participa--
ción". Tenía que llegar a una etapa en la cual como en los Estados de la 
Unión, existiera un estatuto que sirviera de enlace entre la Constitución 
de los E.U. (como ente político-jurídico superior que regula los derechos 
y deberes de las instituciones y los ciudadanos norteamericanos) y las - -
constituciones estatales. Con esos fines se creó la Constitución del "Es
tado Libre Asociado" en el año de 1952. Esto además facilitaba la posi--
ción norteamericana ante la comunidad internacional, en lo referente al C.!!_ 

so colonial del pueblo puertorriqueño. El nuevo estatuto colonial. aunque 
tampoco alteró en esencia la naturaleza de la relación política instaurada 
con 1 a invasión. establecía un "convenio"ll/ de "gobierno propi o"lZ/ a -
través del cual Estados Unidos brindaba a Puerto Rico un grado de autono-
mía relativa en el manejo de algunos asuntos internos. Aunque la superes
tructura metropolitana dominaba en casi todas las áreas, el marg.w de aut.2_ 
nomía relativa al aparato burocrático colonial se dirigió hacia áreas de -
política fiscal y aspectos del desarrollo de infraestructuras que sirvie-
ran los propósitos de la penetración económica del capital norteamericano 
en la Isla. De éste modo, la presencia de la superestructura metropolita
na en la colonia, conjuntamente con las acciones en materia de política -
fiscal del aparato burocrático colonial se complementarían para propiciar 
las condiciones necesarias para la valorización del capital norteamericano 
en la Isla. En el 1942 se creó la Junta de Planificación, que sería la e!!_ 
tidad encargada de la elaboración del presupuesto de capital del gobierno, 

11/ En inglés "Compact" 

El uso de estas palabras es solamente para fines de ilustración, sepa 
el lector que no la compartimos. 
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a partir de 1950 ésta agencia llevará a cabo las gestiones de planifica--
ción integral, incluyéndose otras áreas (urbana, regional-espacial) rela-
cionadas con la totalidad de las áreas suceptibles de planificación. 

El decaimiento del modelo agroexportado, su debilidad estructural pa
ra absorver la creciente fuerza de trabajo y las limitaciones de la condi
ción política colonial planteaban la urgencia de buscar salidas a la cri-
sis del modelo. Por lo cual, los cambios institucionales que im~lementó -
Tugwell en la burocracia colonial constituían mutaciones necesarias para -
hacer viable otras formas de acumulación. La política económica de Tug--
well, estimuló el intervencionismo empresarial del gobierno en la activi-
dad económica, a través de la creación de corporaciones públicas. Estas -
corporaciones públicas crearían las condiciones materiales necesarias para 
la introducción eventual de una nueva estrategia de desarrollo. En conse
cuencia, nueve corporaciones públicas van a sumarse a la burocracia colo-
nial: estas fueron: 

l. Autoridad de Fuentes Fluviales. 
2. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 
3. Autoridad de Puertos. 
4. Autoridad de Comunicaciones. 
5. Autoridad Metropolitana de Autobuses. 
6. Corporación de Hogares. 
7. Autoridad de Tierras. 
8. Banco Gubernamental de Fomento. 
9. Compañía de Desarrollo Industrial de P.R. (PRIDCO). 

Estas corporaciones podrán realizar transacciones financieras tanto -
en el mercado de dinero norteamericano cono .n fuentes de crédito local. 131 
Ocho corporaciones estarán dedicadas a pr.ovcer·infraestructuras y servicios 
necesarios para industrializar el país. Con el fih de impulsar la indus-
trialización se crearon la Compañía de Fomento Industrial (PRIIJCO) y el -
Banco Gubernamental de Fomento (BGF), encargados de la promoción y finan-
ciamiento de operaciones industriales, turísticas y comerciales. üurante 

Barton H. C.; Puerto Rico's Industrial üevelopment Pro~ram 1942-1360. 
Center for Internat1onal Affa1rs, Harvard On1vers1ty, ambr1dge, 
1953, Mineo, Pág. 5. 
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la fase inicial de industrialización el énfasis mayor se dió a fábricas -
propiedad del gobierno y operadas por éste. Para el año 1947. la PRIDCO. 
operaba;cinco subsidiarias: una fábrica de cemento. una de envases de --
cristal. una de papel. una de zapatos y otra de productos de cerámica y -
piezas sanitarias. En el inicio del proceso de industrialización el go--
bierno participó directa e indirectamente como propietario. productor. pa
trono y representante del capital. Tanto esta situación como la creaci?n 
de las corporaciones públicas manifiestan la tendencia del aparato burocr-ª. 
tico colonial a intervenir en la actividad económica. 

En el caso de la fábrica de cemento la influencia metropolitana es -
evidente dado que su creación fué producto de la iniciativa de una agencia 
del gobierno norteamericano en la Isla: La Puerto Rico Reconstruction Ad
ministration (PRRA). agencia que al finalizar sus operaciones en la Isla -
transfirió a PRIDCO la agencia a cargo de los programas de fomento indus-
trial. la operación de dicha fábrica. Conjuntamente con la operación de -
estas fábricas. que mayormente procesaban materias primas de origen local. 
PRIDCO desarrolló un programa de construcción de edificios industriales e!!_ 
caminados a proveer facilidades físicas para atraer a la isla empresas pr.2_ 
ductoras en ramas industriales de baja composición orgánica de capital. 
Desde 1g45 PRIDCO ya disponía de edificios para rentar al capital privado; 
de hecho para finales de 1947. 13 plantas cuyo capital era de origen nort~ 
americano operaban en estas facilidades. 

La falta de poderes locales para formular políticas proteccionistas -
para la industria local afectó. naturalmente.tanto a las industrias patro
cinadas por el gobierno como a las de propietarios locales. La limitación 
para imponer tarifas; y el movimiento de mercancías generado por el "mere.!!_ 
do común" produjo el enfrentamiento competitivo entre las industrias de la 
metrópoli y las locales. Como resultado. tanto la fábrica de calzado, co-
mo la de efectos sanitarios entraron en dificultades económicas. lo cual -
obligó al gobierno a vender las fábricas al sector privado local y a dedi
carse, a crear condiciones favorables para atraer a la Isla el capital que 
se exportaba desde E.U .• en los años de la Segunda Posguerra. La lógica -
del gobierno fué "gastar el dinero en la promoción y asistencia a las fir
mas privadas en vez de invertirlo en la operación de sus propias fábricas~ 14/ 

14/ Barton, H.C .• Obra Citada. Pág. 11. 
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En esta situación el elemento mas significativo de la política económica -
local fué establecer las condiciones más adecuadas para la consecusión de 
tasas de ganancia que en comparación con las._¡:i~evalecientes en E.U .• estj_ 
mularan la exportación de· capital hacia _la isla-~ En ese aspecto la ley -
número 184 de 1948; Ley de Exención Contributiva de Puerto Rico. es la que 
definirá la política económica en mater_ia ·de-incentivos a las nuevas indu~ 
trias. De acuerdo con la exposición.de motivos de la ley. su propósito es 
"asegurar amplias oportunidades de empleo a nuestras masas trabajadoras. -
por la inhabilidad de la agricultura para absorver todas las manos disponi 
bles". 151 En las disposiciones de la ley. se considera la naturaleza de-:
los beneficios· como un "contrato o acuerdo" entre el gobierno de Puerto Ri 
coy las industrias beneficiadas. 161 En la ley se designan 43 ramas indu~ 
triales que constituyen las de mayor prioridad para ser beneficiadas por -
el programa de exención tributaria. 171 Una lectura atenta de la ley nos -
indica claramente que las ramas industriales que se estimularían serían -
las de carácter liviano o de baja composición orgánica del capital; algu-
nas de éstas industrias son: productos enlatados. dulces. cigarros. ciga-
rrillos. cerámica. pelotas de beisbol y otros deportes. zapatos. jabones. 
ropa de mujer. ropa de hombres y alfombras. La transformación estructural 
que comienza a tomar auge en la década del •so. es resultado (entre otros 
factores) de las disposiciones de la ley como política económica. y la - -
existencia de excedentes de capital acumulados en E.U.A .• luego de la se-
gunda guerra mundial. Estos capitales son exportados a otros países tanto 
centrales como periféricos con el propósito de producir valores de uso en 
las ramas de la industria. Esta tendencia es la que caracteriza la econo
mía mundial de la segunda posguerra, en la cual los flujos de capital ex-
portado desde los países capitalistas avanzados se canalizan hacia inver-
siones en el sector manufacturero. En la industria de transformación es -
que se realiza el proceso de internacionalización de la producción, en el 
cual resalta la importancia de las corporaciones transnacionales como uni
dad básica de producción a escala internacional. 

Gobierno de P.R.; Act. No. 184, "The Industrial Tax Exemption Act. of 
P.R." 1948. San Juan. 

lbid. Exposición de motivos. 

Para ramas específicas. Ver Ley 184. 
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En una encuesta realizada en la década del 50 entre firmas norteamerj_ 
canas que operaban fábricas en Puerto Rico éstas respondieron en el 83% de 
los casos que "la exención en el pago de impuestos fue la razón principal 
en su decisión de localizarse en Puerto Rico. 00181 De acuerdo a las dispo
siciones de la ley 184, las ventajas que obtenía el capital productivo por 
medio de la exención en el pago de impuestos, durante los primeros diez 
años de funcionamiento de la empresa consistía en: 

a) 100 % 

b) 100 % 

c) 100 % 

de exención en el pago de impuestos sobre la propiedad a 
nivel insular, municipal o del gobierno de la capital, si 
la firma estaba localizada en la jurisdicción de San Juan. 

de exención en el pago de impuestos sobre los ingresos d~ 
rivados de la operación de la empresa. 

de exención en derechos de licencias, y otros impuestos ~ 
probados por ordenanzas municipales o por el gobierno de 
la capital .!2/ 

En cuanto a las ganancias y dividendos distribuidos por las corpora-
ciones y sociedades, que se originaran en los ingresos de operación. los -
accionistas o socios quedaban exentos de los pagos de impuestos correspon
dientes en las mismas proporciones antes mencionadas. Esto cubre tanto a 
personas residentes en Puerto Rico, como a no residentes, los cuales ade-
más no vienen obligados a pagar ningún impuesto derivado de cualquier fuen 
te en la Isla. 201 -

Durante los años de 1947 a 1954 se generó un aumento notable en el e~ 
tablecimiento de fábricas en Puerto Rico. En 1947 solamente operaban en -
la Isla 21 fábricas mientras que en el año de 1954 el total de fábricas en 
operación hacían un total de 296. Los efectos de los incentivos al capi-
tal a través de la ley 184 se pueden notar en las cifras que se recogen en 
el Cuadro 2.;j. 

18/ Barton, H.C.; Obra Citada, Pág. 17 

19/ Gobierno de Puerto Rico, Ley 184; 1948, Secciones 5 y 6 

20/ Ibid; Sección 6. 
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CUADRO 2.3 

Tendencias del Establecimiento de Industrias Manufactureras en Puerto Rico 

1947 - 1954 

Cambios Durante el 
Años Promovidas 1 2 

abiertas cerra as as' tata 

antes 
1947 10 1 10 1 11 

1947 9 1 19 2 21 

1948 16 2 37 

1949 32 2 67 

1950 37 2 98 

1951 37 2 130 

1952 74 ,_3 191 

1:353 83 ;3 261 

1954 61 ·16 296 

Fuente: Junta.de Planificación: Anuario Estadístico 1959, San Juan, Pág. 
·109. 

(1) 

(2) 

Establecida en Puerto Rico con alguna intervención de la Administra-
ción de Fomento Económico. 

Establecida sin intervención y más tarde recibió ayuda. 



- 70 -

En el año de 1951 comienza el programa de subsidios a través del cual 
éstos se ofrecen a las empresas para aminorar el impacto de algunos costos 
de operación iniciales. Algunos servicios técnicos que se ofrecen al capj_ 
tal incluyen el entrenamiento de personal y supervisores, en el cual la -
firma aporta el 50% y el gobierno aporta 50%; otros servicios incluye in-
vestigación de laboratorios, asistencia en ingeniería y estudios de merca
do. Los gastos para estos incentivos y "ayudas" al capital provienen de.
fondos del tesoro público. Esta situación ocurre no obstante que dichas -
empresas gozan de márgenes de ganancia muy aceptables y que en su gran ma
yoría no pagan contribuciones. Para ilustrar uno de los "costos" que im-
plica la política de exención del pago de impuestos. veamos los ingresos -
dejados de recibir por el gobierno de Puerto Rico durante los años 1948- -
1960 por concepto de exención en el pago de impuestos del capital productj_ 
vo. En doce años (1948-1960) el gobierno de Puerto Rico ha dejado de recj_ 
bir ~116,658,141., por concepto de contribución sobre ingresos solamente. 
Este, desde luego, no es el único rubro exento de pagar impuestos, pero dá 
una idea de las concesiones que recibe el capital productivo en Puerto Ri
co. 
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CUADRO 2.4 

Contribución No Pagada por las Empresas gue han Disfrutado los Beneficios 

de Exención Contributiva Industrial: 1g48 lg6o. 

AÑO NATURAL 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
lg57 
lg58 
lg59 

1960 

(DOLARES} 

Contribución dejada de pagar 
por Concepto de Ingresos. 

$ 

Total ••• 

110,669. 
317,807. 

2,1g6,401. 
2,206,258. 
3,3gl,840. 
6,861,000. 
8,272,965. 
9,836,831. 

12,260,gg5_ 
15,273,79g. 
13,929,081. 
1g,033,341. 
22,967,153. 

116,658,141. 

Fuente: Departamento de Hacienda de Puerto Rico; Informe Anual lg76, San -
Juan. Pág. 48. Tabla 21. 

En otras áreas de ayudas financieras; con la creac1on del Banco Guber 
namental de Fomento (BGF} se dió a éste la autoridad para hacer préstamos 
a los inversionistas como forma de ofrecerles capital-dinero para comple-
mentar sus recursos financieros y facilitar los negocios de los capitalis
tas en la Isla. El BGF podía proveer financiamiento principalmente para -
propósitos industriales, y como agente fiscal del gobierno obtener recur-
sos económicos para las corporaciones públicas de Puerto Rico. Los tipos 
de préstamos que otorga el BGF se clasifican de la siguiente forma: para 
edificios industriales; adquisición de máquinaria y equipo; inventarios i!!_ 
dustriales y facilidades turísticas y hoteleras. En el Cuadro2.5.aparecen 
los préstamos desembolsados por el BGF para propósitos industriales. Esta 
es otra de las formas de intervención gubernamental en la actividad econó-



- 72 -

mica. pues aunque esta institución es de carácter público. el ámbito de -
sus operaciones se realiza en el mercado de dinero. El intervencionismo -
del Banco en la actividad económica privada se manifiesta además por las -
transacciones que realiza en sus operaciones particulares en el mercado de 
dinero. En la práctica bancaria. el BGF ha llevado a cabo negociaciones -
con la banca privada a través de "programas de venta de su cartera de prés 
tamos a otras instituciones financieras".~ Esta situación específica _-: 
del funcionamiento de este Banco no está ajeno a otras manifestaciones del 
aparato burocrático colonial en la cual se reproduce la intervención en la 
actividad económica del estado metropolitano. La reproducción de esa ten-
dencia articula el aparato burocrático colonial con el estado metropolita
no y se hace coherente con la absorción de la colonia en la superestructu-
ra metropolitana. "En 1952 el BGF fue autorizado a establecer una cuenta 
en calidad de miembro no asociado con el Banco de la Reserva de Nueva - -
York".221 Para facilitar la penetración económica del capital norteameri
cano en Puerto Rico y la movilidad de dinero entre los dos países," el 1° 
de enero de 1958 la Junta de la Reserva Federal anunció que Puerto Rico se 
ría considerado del Segundo Distrito de la Reserva Federal en Nueva York""Z3 / 
En la gestión monetaria la política económica de la metrópoli ha sido coh~ 
rente con los propósitos de la integración económica. 

Pico Rafael; El Banco Gubernamental de Fomento y el Programa Económi
co de Puerto Rico. Departamento de Hacienda. Division de Imprenta. -
San Juan. 1959, Pág. 6. 
!bid. Pág. 8 

!bid. Pág. 8 



CUADRO 2.5 

Préstamos Netos Oesembolsados por el Banco Gubernamental de Fomento: 1946-47 a 1960-61. 

(DOLARES) 

1 Año Fiscal Cantidad Total Por ciento del Total para Otorgados a Otorgados a 
. ?tl 30 de Junio Manufactura y Edificios Indus- Inversionis- Inversionis-

tria les tas Locales. tas No Locales. 
·• .. ·.·. 

1946 ~ 47, .· .. :._.:-.• $ 368,000. .. 12.7 % . .··r,••·• .. ··· •.·•·. •"' 
368,000. -

1947 ·- 4s· · 370~000. .· .. ·~ 6 ·· ::•'.A~:FhY<•:;:.: < 370,000. -
1948 -- 49 :· 572,000. . r71?~ s ~-;~\ii<;~,,·.¿,;¡_....:•:.¿r <3· .• 568,000. 4,000 . 

•. 
. ... • ·• . 

1949 - 50 464,000. •.:: . ..• ~~.i.6 >:c: •. :.s:::HJ.;<~·,'-:;::s 374,000. 90.000. 

1950 - 51 850,000. ·,· 92·:•4: ·:: { -o;y· ,-..:- ·~·· .. . . .. . .. ·• . 517,000. 332,000. 

1951 - 52 1,369,000. 99.~8 .. 
. . 

. ····• .... 585,000. 785,000. 

1952 - 53 1,805.000. 72~7 1,216,000. 589,000. 

1953 - 54 2,393,000. 98.8 
.... 

1,480,000. 913,000. 

l!J54 - 55 3,850,000. 85.6 2,189,000. 1,661,000. .. 

1955 - 56 6,546,000. 94.3 2,137,000. 4,408,000. 

1956 - 57 2,197,000. 79.2 ..... ·.· 1,909,000. 288,000. 

1957 - 58 3,262,000. 80.8. .· <! 1,206,000. 2,056,000. 

1958 - 59 5,568,000. 71.5 ·. 2,492,000. 3,076,000. ._ ... 
1959 - 60 6,418,000. 66.9 .. <· 2,095,000. 4,323,000. 

1960 - 61 2,274,000. 49.6 1,081,000. 1,193,000. 

Fuente: Goverr .nent Devel opment Bank for Puerto Rico, Economic Research Department; Pri vate Loa ns Statistics of 
the GD8PR: Mimeo, San Juan. 1968. 
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Uno de los resultados de la reorganización interna del aparato burocr~ 
tico colonial en el año de 1950, fué la creación de la Administración de Fg__ 
mento Económico, cuyo propósito fué centralizar las funciones de promoción 
industrial y turística. Así la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) pa
só a ser una corporación pública dentro de la AFE, encargada prioritariame!!_ 
te de la construcción y desarrollo de edificios y parques industriales los 
cuales dicha corporación debería rentar a los inversionistas. 

El 15 de Diciembre de 1953, se aprobó la nueva ley que vendría a regu-
·1ar en la Isla las operaciones del capital productivo y que además expresa
ba el nuevo programa de incentivos a la industria. Dicha medida se conoce
rá como Ley de Incentivos Industriales de 1954. Esta Ley regirá el proceso 
de industrialización hasta el 1963 en que se aprobará la nueva ley, no sin 
antes ser enmendadas en varias ocasiones para regular el establecimiento de 
las industrias en la Isla. Tal y como se establecía en la ley anterior - -
(1948) la naturaleza de los beneficios otorgados al capital poseían el ca-
rácter de un "contrato" entre el gobierno y 1 a firma beneficiada. 

Los rasgos del nuevo programa incluían los siguientes incentivos: 
l. Exención en el pago de impuestos sobre ganancias derivadas de ope

raciones industriales y hoteleras por espacio de diez años. 

2. Exención de pago de impuestos sobre el uso de propiedad real y sus 
mejoras; la maquinaria' y el equipo poseído o alquilado durante un 
período entre 5 y 10 años dependiendo la magnitud de la inversión. 

3. Exención en el pago de impuestos sobre dividendos distribuidos por 
un período de 7 años. 

4. Exención en el pago de impuestos municipales por un periódo de 10 
años. 

La ley provee para que los dividendos de los ingresos generados estén 
libres de impuestos durante los primeros 7 años de operación de la empresa, 
pero éstos deben pagarse dentro de los 15 años a partir del comienzo de op~ 
raciones. Esto significa que los dividendos pueden retenerse y reinvertir
se en el negocio por un máximo de 8 años después de los primeros 7 años. 

El accionista de una empresa puede vender sus participaciones (accio--
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nes) a un precio mayor que el original y la ganancia derivada en la transaE_ 
ción estará libre del pago de impuestos, si se realiza antes de terminar el 
periódo de exención de la empresa. Podrán ser elegibles para acogerse al -
programa: individuos, sociedades o corporaciones que: 

a) comiencen en Puerto Rico la manufactura de productos que no se pr2_ 
dujeran en la Isla antes del 2 de enero de 1947; 

b) o que comiencen a operar una unidad (fábrica) adicional de una ca~ 
tidad substancial de productos "designados" por la ley. 

En el año de 1956 se enmendó la ley para aclarar lo concerniente a la 
exención en el pago de impuestos sobre la propiedad real o personal, dispo
niéndose lo siguiente: 

1) Cuando la propiedad real o personal es menor de $1 millón, el pe-
riodo de exención sobre ésta será de 5 años; 

2) Cuando el valor es de $1 millón pero nó $3 millones la exención s~ 
ría por 6 años; 

3) Cuando el valor es mayor de $3 millones pero no de $5 millones, la 
exención será por 7 años; 

4) Cuando el valor es mayor de $5 millones, pero no de $7 millones, -
la exención será por 8 años; 

5) Cuando el valor es mayor de $7 millones, pero no de ~10 millones, 
la exención será por 9 años; 

6) Cuando el valor es de $10 millones, o más, la exención es de 10 -
años. 

Esta estructura impositiva que evidentemente es de carácter regresivo, 
refleja el favoritismo de la política económica al gran capital, en desven
taja de los pequeños y medianos productores. Esto es, que la política con
tributiva a las corporaciones aspira beneficiar los intereses de la frac---
ción hegemónica de la clase capitalista. En el caso de las licencias e im-
puestos municip3les la exención de contribuciones continúo inalterada, por 
un periódo de 10 años. En el año de 1959 se aprobó la ley 91 del 30 de ju-
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nio de 1959, la cual dispone para que al finalizar el período de exención, 
la empresa pueda reclamar "depreciación flexible" de l·a propiedad que se -
usa en la operación manufacturera. Por "depreciación flexible", se entien
de que el empresario "puede depreciar la inversión de su propiedad a cual-
quier tasa, que le parezca apropiada.·~24/ 

2. La política Económica en el Proceso de Acumulación de Capital en Puer
to Rico: 1960 - 1975. 

En este periodo las relaciones políticas entre P.R •• y E.U.A •• no con
templaron ninguna alteración significativa y en efecto el estatuto de esas 
relaciones no sufrieron alteraciones fundamentales. No obstante. el perío
do contempla cambios en la estructura económica de la Isla. 

A finales de la década del '60, la posición de la manufactura liviana 
en Puerto Rico se encontraba en un proceso de deterioro. los aumentos ere-
cientes de salarios en las ramas que habían sostenido la acumulación de ca
pital hasta entonces promovió un proceso de declinación en esas ramas. Por 
otra parte. la situación· de crisis que experimentó la economía norteameric.!!_ 
na se reflejó en la economía puertorriqueña. De acuerdo a los datos del 
Producto ~ruto por ramas industriales que elabora la Junta de Planificación, 
entre 1967 y 1969, el producto bruto en la rama de tabaco disminuyó en un -
9%; la rama petroquímica declinó en un 23%; la rama de maquinaria excepto -
eléctrica declinó un 68% y la de equipo de transporte sólo aumentó en un -
.03%. 

Los estímulos contributivos no eran ya lo suficientemente atractivos; 
muchas regiones de E.U. que competían por el capital norteamericano en las 
mismas ramas que Puerto Rico habían comenzado a implementar programas de i!!_ 
centivos industriales que en muchos casos aventajaban los que la Isla esta
ba en posición de ofrecer. Los esfuerzos del gobierno para regular la cri
sis del proceso de acumulación de algunas ramas industriales requirieron su 
intervención activamente para enfrentar la crisis. Se crearon mecanismos P.!!. 

24/ Commonwealth of Puerto Rico; Industrial Inventives Act of 1954, San 
Juan. Pág. 10. 
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ra hacer frente a la crisis; su salida eventual se visualizaba por medio 
de nuevas modalidades de acumulación de capital. Estos cambios en la poli_ 
tica económica promoverán la dominación en la estructura productiva de ra
mas ligadas al capital transnacional cuyos procesos productivos son los -
más modernos de la economía capitalista. 

En este contexto se plantean nuevas medidas dirigidas a la recupera--
ción de la industria de transformación.como sector importante de-la econo
mía estimulando el establecimiento de ramas diferentes a las que tradicio
nalmente habían sido la base para la acumulación de capital. Fomento Eco
nómico, lo expresa así: "atraer una creciente proporción de industrias al
tamente capitalizadas que paguen salarios altos y que ofrecen mayor segurj_ 
dad de empleo sin descuidar la promoción de empresas que hacen uso más in
tensivo de la mano de obra•. 25/ Desde el punto de vista de las agencias -
de la burocracia colonial que regulan la acumulación de capital en Puerto 
Rico, la lógica del cambio partía de la necesidad de llevar a cabo una in
dustrialización integrada en la cual las empresas intercambiaran insumos y 
productos semielaborados para sustituir importaciones y maximizar a la vez 
el potencial de empleos, con el propósito de atacar el fuerte desempleo -
que existe en el país. "Muchas de las empresas fabriles, señaló Fomento, 
estaban teniendo poco impacto entre sí o sobre otros sectores de la econo
mía. La fábrica típica estaba integrada totalmente a la economía de E.U.A 
y en realidad creaba o satisfacía mayores demandas industriales de los - -
E.U.A., que de Puerto Rico." 261 Lo que la Administración de Fomento no -
comprendió es que históricamente la economía de Puerto Rico ha servido pa
ra satisfacer las necesidades económicas de la metrópoli, y que además por 
la integración existente en el sistema capitalista a nivel internacional -
actualmente, los países en la órbita imperialista (colonias o neocolonias) 
cumplirán el rol de atender las demandas del capital de los polos hegemónj_ 
cos del modo de producción capitalista. Por lo tanto, y dado el tamaño r~ 
lativamente pequeño del mercado local, el capital norteamericano que esta
blece operaciones en Puerto Rico seguirá atendiendo mayormente las ciernan--

Administración de Fomento Económico; Programa de desarrollo indus---
trial de Puerto Rico, 1974, San Juan, Pag. 17. 

Administración de Fomento Económico; El desarrollo econom1co de Puer
to Rico durante los últimos 20 años, San Juan, 1971, Pag. 2. 



- 78 -

das industriales de E.U.A. De hecho. las ·ramas que toman auge durante es
te período representan filiales del capital monopolista internacional. in
tegradas desde. el punto dé vista de lci'inaximirrización de la extracción de 
plusvalía en el pla110 internacional. En es.te sentido. es necesario acla-
rar que "la irÍdustriálización integrada" que defendía Fomento. atender;a -
los intereses de Ía burguesía con inter~ses transnacionales. pues dados 
los beneficios que obtiene en Puerto Rico. podr;a aqu; integrar ~lgunos. -
procesi:»s':pr~ductivos maximizando ganancias y;..educiendo costos. como el de 
transp;,~tació~. 

El nuevo patrón de acumulación que toma.auge en este per;odo refuerza 
la tendencia del MPC internacional hacia la integración. La integración -
interna que buscaba Fomento. se daría sólo erí función de los distintos mo
mentos del proceso productivo a nivel internacional. Esto es.que la inte-
gración interna de algunas ramas industriales se daría en la medida en que 
ese momento de integración productiva se concatenara con el proceso produ~ 
tivo a escala internacional. Esa concatenación. desde luego. sería produ~ 
to de un conjunto de factores :elativos a los costos de producción a nivel 
inter.nacional; de ésto dependería qué partes del proceso productivo se lo
cal izarían en Puerto Rico o en otro lugar. Con estas limitaciones en el -
análisis. Fomento induce el cambio en el modelo de acumulación basándose -
en que: "la vulnerabilidad económica de las firmas en industrias livianas. 
así como el escaso impacto de integración que ofrecían para la economía. -
indujeron al gobierno de Puerto Rico a atraer a la Isla industrias que fu~ 
ran más resistentes a los cambios cíclicos en los E.U .• y que a su vez pu
dieran pagar salarios mas altos. Este tipo de industrialización es el que 
ha caracterizado los años posteriores a 1960". 27 / 

El periodo que comprende los años 1960-1975 está caracterizado por la 
transformación de la estructura productiva que prevaleció en los años ant~ 
riores;aprincipios de la década de 1970 se define claramente la base de la 
nueva modalidad de acumulación. Dos indicadores del cambio son: el salto 
en el nivel de las fuerzas productivas como resultado de los nuevos proce
sos productivos de alta composición orgánica de capital. y los nuevos val~ 
res de uso que toman auge en la producción industrial. Es una época en --

27/ !bid. Pág. 3. 
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que "las industrias de productos qu1m1cos, metales, petróleo y productos -
análogos están adquiriendo cada día mayor importancia en la orientación de 
los programas de desarrollo industrial."281 

Los incentivos de exención en el pago de impuestos que durante la déc~ 
da del 50 ayudaron a estimular la inversión extranjera fueron perdiendo -
atractivo debido a 1 os aumentos en otros_ costos como por ejemplo, salarios, 
transportación marítima, y materia·s primas, especialmente aquel las deriva
das del petróleo. El gobierno, para mantener un nivel de ganancias que -
fuera satisfactorio a los capitalistas introdujo nuevas formas de ayudas a 
los capitalistas. Esta política de apoyar al capital no es una excepción 
dentro de las tendencias de la política económica gubernamental en el cap.:!_ 
talismo contemporáneo. Es una forma del sector público, de socializar los 
costos, riesgos y pérdidas del proceso productivo capitalista. 291 Estas -
medidas servirán para crear condiciones favorables para la maximización de 
la tasa de beneficio de las ramas en auge y además ayudar la expansión del 
capital en el mercado capitalista mundial. Como una gran parte del capi-
tal que opera en Puerto Rico es de origen norteamericano parte de la comp~ 
tencia de la Isla para atraer capital se establecerá con aquellos Estados 
de la Unión que pueden ofrecer condiciones que se asemejen a las que Puer
to Rico pueda ofrecer. 

lQué ayudas al capital se han proliferado en los Estados Unidos? En--
tre las más importantes podemos señalar las siguientes: 

a) estudios de mercado y mano de obra 
b) entrenamiento a los trabajadores 
c) inventarios sobre plantas industriales disponibles 
d) financiamiento de maquinaria y equipo 
e) Corporaciones para el desarrollo de negocios, cuyo propósito es 

ofrecer préstamos a aquellas empresas que de otra forma no po-
drían conseguirlo en otras fuentes de financiamiento. (El Est.!!_ 
do de Maine fué el primero en establecer una agencia de seguro 
hipotecario industrial; en éstas se siguen los procedimientos -
de la F.H.A. Por lo menos 23 estados han seguido el ejemplo de 
Maine). 

28/ !bid, Pág. 11 

29/ Mandel Ernest; Late Capitalism, NLB, Londres 1975, Pág. 484. 
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f) Los mun1c1p1os ofr.ecen exención parcial o total de impuestos so-
bre la propiedad' para ias nuevas industrias:~ 

En Puerto Rico, la pi°-oli.feración de incentivos. ha tenido una gama de -
acción liberal y variada; como incentivo a la expansión del capital en el 
mercado mundial se ofrecen diez años de exención en el· pago de impuestos -
sobre las ganancias de exportaciones a otros mercados fuera de los E.U .. -
Además, en Puerto Rico se encuentra localizada la "U.S. Foreign lrade Zone 
# 7", éste lugar se encuentra reservado para productores que procesan mat~ 
riales y bienes intermedios extranjeros para la exportación. Los product~ 
res pueden importar materias primas libre de impuestos ó limitaciones de -
cuota, y exportar sus productos terminados libres de impuestos a países e~ 
tranjeros. La sección g36 del "U.S. Internal Revenue Code" (Ley de Rentas 
Internas de E.U.), permite a las corporaciones que tienen operaciones man.!:!_ 
factureras en Puerto Rico remitir sus ganancias a los Estados Unidos, sin 
la aplicación de ninguna ley de impuestos federal. 

Bajo los auspicios de la Administración de Desarrollo Económico Fede-
ral, una agencia del Departamento de Comercio de E.U., aquellas firmas que 
se localiza en áreas económicamente subdesarrolladas pueden recibir fina!!. 
ciamiento por un máximo de 25 años, por el 90% de sus activos fijos. Con
siderando que para estos propósitos las firmas que se establecen en Puerto 
Rico se encuentran ubicadas en un "área subdesarrollada de E.U.", los cap.i 
talistas pueden optar por los siguientes beneficios; con solo 10% de los -
fondos solicitados como garantía: 

a) 65% de financiamiento proveniente de la Administración de Desarr~ 
llo Económico Federal, al 5 1/4% de interés para una segunda hip~ 
teca. 

b) 5% del gobierno local para una tercera hipoteca. 

c) 20% de un banco privado para la primera hipoteca. 

d) ésta agencia tambien otorga subsidios para estudios de viabilidad. 

Administración de Fomento Económico; Materiales para la reunión del -
Comité de Inversiones Industriales en que se consideran las normas p~ 
ra la concesion de incentivos: Mimeo; San Juan. 
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La Administración de Fomento Económico de Puerto ·Rico ofrece una vari~ 
dad de incentivos especiales a las empresas, este programa comenzó en 1952. 
En el área de entrenamiento al personal se han ofrecido los siguientes: 

a) Programa de entrenamiento "in plant"; este programa es financiado 
con fondos del gobierno y la empresa; y se dirige a capacitar ad
ministradores, supervisores, instructures y técnicos. 

b) "Lerners program"; este programa es dirigido a operaciones nuevas 
o complejas; a través de permisos especiales se provee para el e!!!_ 
pleo del personal a salarios menores que el mínimo establecido. 

c) Programa de aprendices; el programa provee para que durante el p~ 
riódo de aprendizaje los salarios sean más bajos que el mínimo en 
lo que el aprendiz logra adquirir las destrezas necesarias. 

d} "Pre. Employment Training"; este programa es libre de costo para 
los inversionistas que contemplen emplear 100 trabajadores o mas .. 
El gobierno financia los costos de entrenamiento de los trabajad~ 
res. 

Estos programas de entrenamiento, van encaminados a alcanzar los nive
les de productividad esperados por los capitalistas. Si el trabajador ca
rece de las destrezas requeridas su productividad será baja; el gobierno -
de Puerto Rico por medio de estos programas contribuye al desarrollo de -
la productividad de las empresas a la vez que socializa sus costos. 

Las empresas que se establecen en Puerto Rico, pueden recibir subven-
ciones en efectivo para sufragar costos iniciales de operación; estos se -
dirigen mayormente a cubrir fletes marítimos, maquinaria y renta de edifi
cios. Los incentivos industriales son una de las ayudas directas al capi
tal mas sobresalientes en el Programa de Industrialización de Fomento. E!!. 
tre 1g61 - 1964 se concedieron de incentivos $6,043,796, al capital produ~ 
tivo. 
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CUADRO 2.6 

Incentivos Concedidos al Capital 

1961 1964 
( dólares) 

Año Cantidad 

1961 $ 849,750. 
1962 1,112,020. 
1963 2,080,750. 
1964 2,001,276. 

Total $ 6,043,796. 

Fuente: Administración de Fomento Económico, Materiales para la reunión -
del Comité de Incentivos Industriales en que se consideran las -
normas para la conces1on de incentivos, Mimeo, San Juan. 

Estos incentivos que son gastos incurridos por el gobierno para mant~ 
ner las condiciones adecuadas a la acumulación sirve para financiar medios 
de producción y para prestar asistencia directa a la rentabilidad del capj_ 
tal y la acumulación privada. Durante el período entre 1961 y 1964 el prQ_ 
medio anual de incentivos concedidos fué de $1,510,949. 

En el Cuadro 2.7 encontramos las cantidades de dinero otorgadas en 
forma de "grants" al capital tanto local como no local. Este dinero que -
es concevido como una forma de "ayuda" a los inversionistas es utilizado -
para cubrir gastos de renta, salarios, transportación, intereses, instala
ción eléctrica, maquinaria y equipo y "otros gastos" no especificados. E~ 

ta política del gobierno de ayudar al capital directamente, es una forma -
de socialización de los costos y riesgos del capital. En los diez años --
que se comprenden entre 1965-66 al 1975-76, esta ayuda en forma de "grants" 
creció en un 208%. En términos absolutos en 1965-66 fue de ~1,342,334, en 
el 1975-76 aumentó a $4,133,880. Esta tendencia creciente de ayuda al ca
pital, en es~a como en otras áreas aquí examinadas, ilustra nuestro plan-
teamiento en cuanto a que el aparato burocrático colonial en su funciona-
miento reproduce las tendencias de ~estión del estado de la metrópoli en -
su intervención en la actividad privada. La eficiencia de esas ayudas es 
comprobada por el hecho de que entre 1965-66 al 1975-76, ninguna de las --
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firmas que ha recibido tales incentivos ha cerrado op~raciones. 31 1 Es evj__ 
dente que estas ayudas tienden a favorecer en una proporción mayor al capj__ 
tal extranjero. 

CUADRO 2. 7 

Incentivos Especiales en Forma de "Grants" Otorgados por la Compañ'ia 

de Fomento Industrial (PRIDCO) a Firmas Industriales: Puerta Rico ~-

1965 - 1966 al 1975 - 1976. 

( dólares 

AÑO FISCAL MONTANTE DEL "GRANT" 
AL 30 DE JUNIO CAPITAL LocAL CAPI IAL NO LOCAL T O T A L 

1965-66 $ 268,904.66 $ 1,073,430.16 $ 1,342,334.82 
1966-67 261,888.72 1,018,911.52 1,280,800.24 
1967-68 519,565.22 1,171,837.20 1,691,402.42 
1968-69 350,527.32 934,313.27 1,284,840.61 
1969-70 292,295.17 1,148,012.97 1,440,308.14 
1970-71 554,160. 73 1,197,990.84 1,752,160.57 
1971-72 624,375.35 1,219,204.68 1,843,580.00 
1972-73 813, 705.08 1, 503 ,811.44 2,317,516.52 
1973,-74 1,256,321.89 1,695,262.59 2,951,584.58 
1974-75 1,226,122.20 1,784,867.43 3,010,989.63 
1975-76 1,083,485.27 3,050,395.42 4,133,880.69 

Fuente: Administración de.Fomento Económico. Oficina de Estudios Económj__ 
cos, San Juan. 

31/ Fuente: Administración de Fomento Económico; Oficina de Estudios EcQ. 
nómicos, San Juan. 



CUADRO 2.3 

DESEMBOLSOS TOTALES COMO INCENTIVOS EN FORMA DE "GRANTS" A FIRMAS INDUSTRIALES Y SUS USOS: PUERTO RICO: 1965-66 - 1975-76. 

MO FISCAL 
AL 30 

JUfl!O 

1965 - 66 
1966 67 

1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 
1970 71 
1971 - 72 
1972 - 73 
1973 - 74 
1974 - 75 
1975 - 76 

DESEMBOLSO TOTAL 
COMO INCEiHIVO -
EN FORMA OE - -

"GRAiH"!/ 

'.S 1,342,3d4. 
1.280,aoo. 
1,691,402. 
1,284,840. 
1,440,308. 
l,7!>2,160. 
1,843,580. 
2,317,516. 
2,951,584. 
3,010,989. 
4,l.33,88U. 

RENTA 
MONTANTE % DEL 
DEL TOTAL 
"GRANT" 

362,833 27% 
380,769. 29 
466,089. 36 
338,593. 20 
288,276. 20 
610,40&. 34 
643,433. 34 
734,689. 31 

1,255.115. 42 
1,023. 781. 34 

951,992. 23 

TRAflSPORTACION SALARIOS INTERESES 
MONTANTE % DEL 
DEL TOTAL 
"GRANT" 

MDrffANTE • DEL MONTANTE % DEL 
DEL TOTAL DEL TOTAL 
GRANT" "GRANT" 

::. 262,504. 
85,518. 
78,565. 
67,822. 
73,358. 

114,278. 
148,071. 
46,746. 
94,890. 
49,570. 

235,086. 

19 % 
6 

6 

4 

5 
6 

8 

2 

3 

1 

5 

s 327,237. 24% ::. 
463,075. 36 
293,948. 22 
349,83¡;>. 20 
203,279. 14 
232,076. 13 
300,388. 16 
777 ,539. 33 
519,616. 17 
339 ,855. 11 
374,982. 9 

27,037. 2% 
7 ,841. 6 

32,307. 2 
80,027. 4 
22,226. 1 
66,580. 3 
43,564. 2 
67,712. 2 

164,337. 5 
80,324. 2 

119,225. 2 

Fuente: Administración de Fomento Económico, Oficina de Estudios Económicos. 

!J Otorgados por la Compañia de Fomento Industrial {PRIDCO). 

n.d.: Datos no disponibles. 

INSTALACION ELEf. 
TRICA. 

MONTANTE % DEL 
DEL TOTAL 
"GRANT" 

n. d. 
n. d. 
n. d. ,. 79,005. 4% 

482,281. 33 
253,018. 14 
169,483. 9 
296,963. 12 
250,593. 8 
364,998. 12 
209,933. 5 

MAQUINARIA Y OTROS 
EQUIPO MONTANTE % DEL 

MONTANTE % DEL DEL TOTAL 
DEL TOTAL "GRANT" 
"GRANT" 

n. d. s 362,721 27% 
n. d. 343 ,596 <!6 
n. d. 82U,491 48 

s 119,694 7% 258,864 20 
166,67ti 11 2:04,¿us 14 
133,897. 7 341,900 19 
320,249. 17 218,3!l9 11 
189,0B2. d 204,783 8 

91,022. 3 576,009 19 
93,683. 3 l ,D58,776 35 
88,009. 2 2,154,646 54 

cg 
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En el Cuadro 2.8, aparece un desgloce en términos absolutos y proce!!_ 
tuales, de los desembolsos en forma de "grants" otorgados por la Compañía 
de Fomento Industrial (PRIDCO) al capital productivo y los usos dados a -
esos fondos:' Como,ilustra ese Cuadro la proporción mayor de esos fondos -
ha sido utilizada para cubrir costos de salarios y renta. El otro renglón 
que aparece con un uso de fondos importante es el llamado "otros". En -
ese caso, la información de la cual disponemos no especifica una defini--
ción de los usos que generalmente engloba la partida "otros", lo.que pon-
dría en duda cualquier especulación de nuestra parte. En ese renglón de-
ben existir múltiples usos a discreción de PRIDCO y de las firmas indus--
triales. En el caso de la partida renta, que se refiere al pago del alqui_ 
ler del edificio, el gobierno del "Estado Libre Asociado" está subsidiando 
ese costo, a la vez que lo socializa; como sus fondos para estos fines pr2_ 
vienen del tesoro público, en aquellos casos que PRIDCO es el arrendata--
rio, existe una situación contradictoria; los edificios industriales de -
PRIDCO, son capital social; con los ingresos producto de las rentas se fi
nanciaría su costo; pero si PRIDCO subsidia con sus propios fondos la ren
ta que recibiría, está transfiriendo parte de su ingreso esperado al sec-
tor privado de la economía. Esto es. está renunciando a un ingreso poten
cial mayor, para recibir un ingreso menor, con ésto socializa los costos -
de la industria y se facilita la obtención de ganancias mayores al capi--
tal. 

En cuanto a los salarios; aquí se trata de un subsidio para el pago -
de la fuerza de trabajo. Con este subsidio el gobierno está financiando -
directamente una proporción del valor creado o añadido, lo cual indepen--
dientemente de la productividad del trabajo, representa una masa de plusv~ 
lía mayor para el capital, pues su inversión en fuerza de trabajo es infe
rior a lo que hubiera sido de no existir el subsidio. Si sabemos cual ha 
sido el comportamiento de los salarios en Puerto Rico, 321 y además conoc~ 
mos los alegatos de los capitalistas establecidos en Puerto Rico sobre el 
"deterioro de la competividad" por las alzas de salarios, podemos estable
cer que este subsidio al salario, no es otra cosa que una forma de regula
ción del gobierno como medida de contratendencia a la baja de la tasa de -

32/ Ver Capítulo "La división social del trabajo en Puerto Rico" 
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gananc;a~ Es una forma de detener la ca;da de la ta·sa de gananc;a, prov!!_ 
cada en este caso, por las alzas reg;stradas en el prec;o de la fuerza de 
trabajo. Los subs;d;os dedicados a salar;os, ayudan a los cap;tal;stas a 
valor;zar su cap;tal. 

La no v;genc;a de las leyes de rentas ;nternas de los Estados un;dos 
en Puerto R;co ha ofrec;do condic;ones al gob;erno local para leg;slar en 
mater;a f;scal con el propós;to de crear condiciones favorables a las em-
presas norteamer;canas que exportan cap;tal hac;a la Isla. La exportación 
del cap;tal norteamer;cano hac;a Puerto Rico es producto entre otros fact!!_ 
res, de las garantías de ganancias que el gob;erno ofrece en base a su au
tonomía relat;va en materia f;scal. Las pol;ticas con tal propósito han -
sido rac;onal;zadas en base al alto grado de desempleo que h;stóricamente 
se han registrado en Puerto R;co. Evidentemente, el desempleo ha sido un 
problema económico que hasta ahora no ha ten;do solución en la Isla. Pero 
a nombre de los desempleados, se han gestado las cond;ciones para favore-
cer los intereses de la clase capitalista, m;entras el desempleo no se ali_ 
via. 

En el año de 1963, se aprobó la nueva Ley de Incent;vos Industriales 
de Puerto Rico. Esta, estableció nuevos criterios de beneficios al capi-
tal en materia de cargas impositivas. Con tal medida el gobier~o preten-
dió descentralizar la actividad industrial de las áreas donde el establee.:!_ 
miento de industrias había tenido una frecuencia mayor durante los pasados 
diez años. A pesar de las cortas distancias relativas, entre los d;stin-
tos lugares de la isla, se establecieron nuevos cr;terios para fomentar la 
;ndustrialización a los lugares "remotos", entiéndase, lejos de San Juan. 
La defin;ción de las d;stintas zonas para atraer ;ndustr;as, se estableció 
en func;ón de la neces;dad de establecer fábr;cas en esos lugares; en base 
al número de habitantes en la zona; la naturaleza y oportunidades de em--
pleo allí; así como la dif;cultad o facilidad (según fuera el caso) para -
atr~er fábricas a la zona. Quedaron f;jadas cinco zonas, de acuerdo a las 
cuales se establecerían los distintos ;ncentivos para la localización in-
dustrial. La exenc;ón contr;butiva fúe el elemento central de la política 
de localización. Las firmas estarían exentas en el pago de contribuciones 
en los sigu;entes renglones: 

1) Contribuc;ones sobre ;ngresos. 

2) Propiedad mueble o inmueble dedicada a la operación del negocio. 



3) 

4) 
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Patentes. arb;tr;os y otras contribuc;ones estatales o mun;c;pa
les impuestas por cualqu;er ordenanza municipal. 

Dividendos o benef;cios distribuiclo~s 1:>óY::··1~;;,~o~p~ración o socie-
dad. · · >.···.·· . 

Las distintas zonas o áreas en que quedó .d;~i_d:.~da-- la Isla, de acuerdo 

a los cr;ter;os establecidos, ofrecían los siguientes incentivos. La ;¡;ona 
considerada como de "alto desarrolla. industrial" ··ofrecía exenci.ón de doce 
años (12) en los cuatro renglones mencionados: la zona considerada como -
"de bajo desarrollo industrial" ofrecía una exención por quince años (15). 
la zona definida como de "escaso desarrollo industrial" ofrecía una exen-
c;ón por diez y siete años (17) y las islas adyacentes constituidas en mu
n;c;pios un total de veinte y cinco años (25) de exenc;ón sobre los renglQ_ 
nes tributables antes mencionados. La exención en el pago de impuestos se 
realizaría a partir del comienzo de operaciones de la firma. Sin embargo, 
durante los primeros dos años de establecida, ésta poseía ese margen de -
tiempo para fijar la fecha en la cual deseaba que comenzaran a regir los -
beneficios de exención contributiva. La fecha que decidiera la firma, que 
no podía exceder los dos primeros años siguientes equivaldría a la fecha -
de "inicio de operaciones". Como vemos, esa opción de la firma para tomar 
tal decisión equivale a una moratoria en el inicio formal para acogerse a 
los beneficios, lo cual equivale a un período de hasta dos años adiciona-
les en la exención contribut;va. Durante un período de 10 hasta 25 años, 
de acuerdo a la localización, estas firmas estarían exentas del pago de i!!!_ 
puestos en aquellos renglones usualmente sujetos a imposición tributaria. 
La ley dispone que si al f;nal;zar el período de exención contributiva, el 
negocio reportaba pérdidas netas, estas podrían "arrastrarse" al año con-
tributivo siguiente. Si algún balance de dicha pérdida quedara, el mismo 
podrá tomarse como deducción durante un período máximo de 5 años, hasta -
agotar totalmente la pérdida. 

En el año de 1974, por medio de la Ley 147, se enmendó la Ley de In-
centivo Industrial de 1963; en la exposición de motivos se dice lo siguie_!!. 
te: 

"La experiencia obtenida hasta ahora demuestra que las 
diferencias en años entre las zonas establecidas por -
la Ley de Incentivo Industrial de 1963 no ha servido -
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de instrumento real y efectivo para el programa de des
centralizac.ión industrial que propulsa el gobierno. La 
zona_ de 17 años corresponden generalmente a pueblos del 
interior de la isla, donde los accesos son difíciles y 

los servicios que se ofrecen relativamente pobres. Por 
dos años menos una industria se puede localizar en la -
zona de 15 años, con mejores carreteras y servicios. De 
igual modo la diferencia entre 10 y 12 años de exenci6n 
no es suficiente para estimular la ubicación de indus-
trias en la zona de 12 años cuando éstas pueden sacrifi_ 
car dos años de exención contributiva a cambio de esta
blecerse en el área metropolitana331 ... 

Con la aprobación de esta ley se estableció una nueva política de -
atracción al capital a través de la cual se le garantizó la exención en -
el pago de impuestos sobre los mismos renglones que originalmente se pri
vilegiaban, pero esta vez ampliando el plazo de años en que se beneficia-
rían las empresas. La Ley, expresa: "el propósito de establecer una nu~ 
va distribución de áreas o zonas de exención contributiva a base de los -
siguientes períodos de tiempo: 

A rea o zona de alto desarrollo industrial 10 años 
A rea o zona de bajo desarrollo industrial 15 años 
A rea o zona de escaso desarrollo industrial 25 años 
Islas adyacentes constituí das en municipios 30 años" 341 

(Vieques y Culebra). 

La ley 210 de la misma fecha, tuvo como propósito enmendar lo rela-
cionado con la fijación de fecha en que las firmas podían iniciar acoger
se a los beneficios; la ley anterior estipulaba un máximo de dos años. -
Con esta enmienda las firmas tendrán un período de 4 años para fijar la -
fecha en que desean iniciar acogerse a los beneficios. Tal fecha equiva
le al "inicio de operaciones" aunque la firma hubiera estado ya en funci.2_ 
nes durante 3 años y 364 días previos. La exposición de motivos de esta 

Gobierno de Puerto Rico: 
1974. 

Ley 147 (23 de Julio de 1974) San Juan, --

34/ lbid; Exposición de motivos. 
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ley señala que el propósito de tal disposición es que "algunas industrias 
requieren más tiempo para emprezar·a obtener beneficios económicos."35/ 

En Puerto Rico existe una gran desigualdad contributiva. Las trans-
formaciones en la estructura de los impuestos se han modificado atendiendo 
las necesidades del capital para maximizar sus beneficios. Sin embargo, -
ha sido poco o nada lo que se ha realizado para aliviar a la clase asala-
riada. La clase asalariada contribuye en una proporción mayor a.los ingr~ 
sos fiscales del gobierno que las corporaciones. Las sociedades y corpor.!!_ 
cienes han disfrutado de una escala de contribución regresiva que han afe~ 
tado negativamente a los asalariados. En el período 1960-1975 las contri
buciones sobre ingresos de los asalariados han sobrepasado las que se ori
ginan en las sociedades y corporaciones. Como puede observarse en el Cua
dro l::.:3, durante el período 1960 a 1975 más de la mitad de las recaudacio-
nes fiscales de contribuciones sobre ingresos provienen de los asalariados. 
A partir de 1971-72, la tendencia ha ido en ascenso, por lo cual la clase 
asalariada tiende a aportar una proporción mayor de los ingresos fiscales 
del gobierno. En el caso de las corporaciones, a pesar de las fluctuacio
nes que podemos observar en algunos años, la tendencia desde 1971-72 es -
una reducción en los impuestos pagados sobre los ingresos tributaules. En 
ese sentido, cabe recordar, los mecanismos que pueden utilizar las corpor.!!_ 
cienes (luego de la exención en el pago de impuestos por un determinado nQ_ 
mero de años) como son los ajustes de "depreciación flexible" y el poder 
utilizar sus pérdidas netas de los años exentos en sus informes contributj_ 
vos al expirar su período de exención contributiva, hasta agotarlas. Esos 
mecanismos "formales y legales", se unen a los sistemas de contabilidad y 
transacciones entre matrices y filiales para facilitar la evasión en el P.!!. 
go de impuestos. 

35/ Gobierno de Puerto Rico; Ley 210 (23 de Julio de 1974) San Juan. 



CONTRIBUCION SOBRE INGRESOS 
CUADRO 2.9 , 

ORIGEN Y VALOR' 

AÑO FISCAL AL 
30 DE JUNIO 

1960 61 
1961 - 62 
1962 - 63 
1963 - 64 
1964 - 65 
1965 - 66 
1966 67 
1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 
1970 - 71 
1971 - 72 
1972 - 73 
1973 - 74 
1974 - 75 
1975 - 76 

( dólares 

RECAUDACIONES TOTALES · INDIVIDUOS 

:¡, 64,013,000. :$ 33,678,000. $ 1,336,000. 
75,316,000. 40,837,000. 2,098,000. 
90,070,000. 49,602,000. 1,996,000. 

108,334,000. 60,672,000. 2,789,000. 
127,390,000. 69,812.000. 2,158,000. 
141,385,000. 78,309,000. 1,340,000. 
161,354,000. 92,307,000. 2,038,000. 
186,100,000. 103,724,000. 1,338,000. 
220,164,000. 126,919,000. 1,846,000. 
249,742,000. 148,478,000. 1,698,000. 
328,184,000. 200,638,000. 2,741,000. 
378,990,000. 213,564,000. 3,338,000. 
414,304,000. 244,096,000. 2,293,000. 
459,721,000. 275,163,000. 4,707,000. 
510,074,000. 323,929,000. 3,580,000. 
552,811,000. 360,178,000. 6.176,000. 

$ 26,092,000. 
29,377,000. 
33,864,000. 
39,621,000. 
48,680.000. 
54,453,000. 
56,999,000. 
68,316,000. 
76,643,000. 
85,018,000. 

110,778.000. 
143,383,000. 
148,951,UOO. 
160,541,000. 
159,224,000. 
163,799,000. 

Fuente: Junta de Planificación, Anuario Estadístico. Varios Años, San Juan. 

l. Incluye retenidas en origen. 

IÜCO 'i960 .:. 1975: 

.. · % DEL .:t:OTAL 
APORTADO POR 

INDIVIDUOS 

53 % 
54 
55 
56 
55 
55 
57 
56 
58 
60 
61 
56 
59 
60 
64 
65 

% DEL TOTAL 
APORTADO POR 

LAS CORPORAC 10 -

41 % 
39 
38 
37 
38 
39 
35 
37 
35 
34 
34 
38 
36 
35 
31 
30 

u:> = 
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Esa estructura contr;but;va (Cuadro 2.9) refleja el· favor;t;smo hac;a 
la clase cap;tal.ista _d_el_a pplit;ca económica del 9ob;erno. "La utn;za-
c;ón del n;vel de-;ngreso:~ Y::·n;, de la r;queza, como med;da de la capac;dad 
de pago de ;mpuest~·; {;mpl{ca una el ara dfacr;mfoac;ón en contra de 1 os tr~ 
bajador~s_y en.favor·:·ci~{:cáp;tal"~ 35/ El gob;erno sost;ene una op;n;ón -
que es ;n5osten;ble c~·n '1os hechos; en el Informe del Secretar; o de Hac;en 
da de 1973, al refer;rse a .la contr;buc;ón sobre ;ngresosse expresa lo s;
gu;ente: "este tr;buto es reconoc;do como el ;nstrumento fiscal más equ·i
tativo con que cuenta la hac;enda públ;ca, y sirve de fundamento sólido de 
la estructura contr;but;va estatal 0

•
37 / Esta opinión de la Secretaría de 

Hacienda, no es sinó una forma de ocultar la verdadera realidad. 11 Con los 

recursos de evasión impos;tiva con que cuentan los capitalistas monopóli-
cos, todo el sistema esta basado en la explotación de la clase obrera y -
los pequeños empresar;os, particularmente de los trabajadores del sector -
monopólico cuyos ingresos imponibles son relativamente más altos. 00381 

La legislación contributiva de Puerto Rico que sostiene tal desigual
dad crea una situación en la cual el gobierno se priva de obtener ingresos 
de las fuentes más capaces de absorver las cargas tributarias como es el -
sector industrial. Este sector económico y la clase social que representa 
se beneficia de las leyes de incentivos industriales que les exime del pa
go de contribuc;ones sobre ingresos, propiedad y patentes entre otras. 
Los impuestos no pagados, mas las regalías que el gobierno hace al capi-
tal, representan un costo para la sociedad puertorriqueña. Los gastos de 
func;onamiento de la burocracia gubernamental que presta servicios al capj_ 
tal; los ;ngresos no rec;bidos por la exención tributar;a y las regalias, 
representan una baja relat;va de las condiciones de vida de la sociedad, -
vis a vis, el beneficio social neto que la sociedad podría recibir si esos 
fondos se canalizan hacia otros fines sociales. A continuación presenta-
mes una relación de la contribución dejada de pagar por concepto de ingre
sos de las empresas que se han beneficiado del programa de exención contri_ 

butiva industrial. 

O'Connor James; Estado ~ Capitalismo en la Sociedad Norteamericana, -
Ed. Periferia, Buenos Aíres, Pag. 282. 
Departamento de Hacienda; Informe Anual 1973, San Juan, Pág. 5. 

O'Connor J.: Ob. Cit. Pág. 286. 



- 92 -

CUADRO 2.10 
CONTRIBUCIONES DEJADAS DE PAGAR POR CONCEPTO DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS 
QUE HAN DISFRUTADO LOS BENEFICIOS DE LA EXENCION CONTRIBUTIVA INDUSTRIAL: 

AÑO NATURAL 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

PUERTO RICO: 1960 - 1975 
(DOLARES) 

CONTRIBUCION DEJADA DE PAGAR 

s 22,927.153. 
32,990,941. 
39,060,184. 
39,965,129. 
54,543,496. 
51,487,851. 
68,294,423. 
75,628,542. 
89,876,376. 
95,458,896. 

113,116,043. 
165,872,002. 
188,644,762. 
263,309,039. 
362,453,992. 
414,755,752. 

Fuente: Departamento de Hacienda; Informe Anual 1976, San Juan, 1976, 
Pág. 48. 
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3. Implicaciones Fiscales de la Política Económica para el Gobierno de 
Puerto.Rico y la Clase Asalariada. 

Las leyes, y los- subsicÚoºs en forma de ayuda que estimulan la acumul~ 
ción de capital en Puerto Ri'co, no funcionan en forma aislada; forman par
te del conjunto global de la política económica. Estas son modalidades de 
beneficio al capital que, desde luego, convergen con otras formasde ayudas; 
se generan por medio del desarrollo de infraestructuras que constituyen i!!_ 

versiones complementarias, y que crean las condiciones materiales genera-
les para la acumulación de capital. Esas condiciones materiales se deter
minan en base al tipo de procesos productivos que se generan en la estruc
tura económica. Algunas ramas que actualmente comparten la estructura pr~ 
ductiva, (químicos, refinerías de petróleo, maquinaría. equipo y efectos ~ 
léctricos; instrumentos científicos, profesionales y técnicos) requieren -
condiciones particulares como: suministro abundante de energía; grandes -
cantidades de agua potable (como los utilizados por las ramas químicas, p~ 
troquímicas y refinerías en procesos de enfriamiento); carreteras. puertos 
y aeropuertos para movilizar materias primas, bienes intermedios y bienes 
de uso final: además de eficientes medios de comunicación. En base a esta 
situación se ha modificado el gasto público, la deuda pública, y la magni
tud de las operaciones de las empresas públicas. Los requerimientos de la 
producción industrial han influido todas las esferas de la gestión políti
co económica del gobierno. "La relación sector público-sector privado tie
ne un sentido: expresa una postura, la del mantenimiento de una cierta ca
pacidad estatal de gestión económica destinada a responder a las necesida
des del capital, que el capital no puede satisfacer directamente." 391 El -
papel que tiende a desempeñar el aparato burocrático colonial requiere una 
gran cantidad de recursos económicos, pues consiste en facilitar las fases 
del ciclo del capital. Por ello su capacidad económica debió expandirse p~ 
ra disponer de recursos económicos a ser canalizados en inversiones com--
plementarias que ofrezcan las condiciones necesarias para la acumulación -
de capital. Esta situación requirió liberalizar las condiciones que limi-

De Brunhoff, Suzane; Estado y Capital; Ed. Villalar, Madrid 1978, Pág 
131. 
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taban el end_eudamiento externo. La Ley Foraker de 1900 dispuso una limit~ 
ción del. crédito:' público del 7% del valor tasado de la propiedad, tanto -
del gobierno.cent.y;;,_l-como de los municipios. La Ley Jones de 1917 no lo 
alteró, 'i:>:e,fo en 1g21. se enmendó para elevar el crédito público al 10% del 
valof t~S'a~o.'cie la propiedad para el gobierno central y los municipios por 
igúal:~ :,Posteriormente se enmendó para fijar en un 10% la capacidad prest.!!_ 
tari.a:.del :gobierno central y los municipios de San Juan, Ponce, Mayaguez, 
y Arecibo y reducir a un 5% a los demás municipios. En el 1952, con la -
aprobación del Estado Libre Asociado {ELA) y la Ley de Relaciones Federa-
les. se estableció el limite de capacidad prestaria en 10% para el gobierno 
central y los municipios de San Juan. Ponce, Mayaguez y Arecibo, mantenié!!_ 
dese .el 5% para los demás munici_pios. El 23 de juHo de 1958, la legisla
tura de Puerto Rico solicitó del Congreso de E.U;, la eliminación en la -
Ley de Relaciones Federales, de la disposición referente a la fijación del 
margen· presta río. 4o/ Se solicitaba del Congreso, que se permitiera a los 
puertorriqueños hacer esa determinación a través de la Asamblea Legislati
va de Puerto Rico. El Congreso accedió en principio, pero requirió un re
ferendum para enmendar la constitución del ELA y fijar en ésta la capaci-
dad presta ria. El referendum se celebró el 10 de diciembre de 1961. El -
proceso pre-referendum fue muy politizado.: las fuerzas de oposición, ane
xionistas e independentistas. llevaron a cabo una campaña encaminada a de
rrotar el proyecto. El Partido Popular. oficialista, incitó a su militan
cia a participar y favorecer esa medida como parte del Programa del Parti
do. A pesar del abstencionismo que se registró, la medida recibió el por
centaje de votos necesarios para su aprobación. La fórmula que quedó apr_Q_ 
bada, y que pasó a formar parte del art;culo VI, Sec. 2 de la Constitución 
del ELA. establece lo siguiente: 

1) El máximo de la deuda del gobierno del ELA, será igual a la 
cantidad máxima que se pueda tomar prestado sin que el cargo 
anual para el pago de intereses sea mayor del 15% de los in
gresos promedios del gobierno estatal durante los dos años -
anteriores. Es decir, la capacidad prestataria del gobierno 
no dependerá del valor tasado de la propiedad, sino que de -

40/ Margen prestatatio, es la diferencia entre lo que el gobierno puede -
tomar prestado y lo que debe. 
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ahora en adelante dependerá de los ingresos que obtenga el 
Fondo General del Gobierno. 

2) La deuda máxima de cualquier mun1c1pio será fijada por la 
Asamblea Legislativa y no podrá ser ni menor del 5% ni ma
yor del 10% del valor tasado de la propiedad de dicho munj_ 
cipio. 

3) El término máximo de los bonos o pagarés emitidos por el·-
ELA será de 30 años, desde la fecha de su emisión, excepto 
los bonos y pagarés emitidos para fines de vivienda, los -
cuales podrán tener un plazo de 40 años. 41 / 

La liberalización de la capacidad prestataria del Estado Libre Asoci.!!_ 
do se planteaba como una "necesidad" ante los cambios económicos por venir. 
Aunque obviamente es una forma de atender la necesidad de recursos económj_ 
cos del gobierno sin recurrir a una reforma fiscal que obligaraalos secto
res de clase privilegiados a pagar una tasa mayor de contribuciones sobre 
sus ingresos. Esto, obviamente es imposible dado que esa situación de prj_ 
vilegio al capital, es lo que permite sostener un flujo masivo de capital 
a la Isla por medio del cual se sostiene un nivel de crecimiento económico 
que justifique el sistema colonial y a la vez permita sostener que el "prQ_ 
greso" es posible gracias a "la iniciativa privada" en especial la del ca
pital extranjero. Además, ideológicamente, planteaba un viraje de 180 gr.!!_ 
dos en la filosofía hasta entonces sostenida por el gobierno sobre ese pa!:_ 
ticular. En las décadas del '40 y el '50 el gobierno sostenía una políti
ca de moderación con respecto a la deuda y existía la preocupación por los 
contratiempos que en el largo plazo la deuda podía acarrear. El Informe -
Anual del Secretaría de Hacienda de Puerto Rico del año fiscal 1956, seña
l aba: "Puerto Rico ha tenido bastante éxito en mantener su deuda pública -
dentro de límites moderados. De un total de inversiones ascendentes a - -
~519. millones llevadas a cabo por el ELA y las corporaciones públicas au
tónomas, durante el período 1942-1956, solo una tercera parte, alrededor -
de $172 millones, se financió mediante empréstitos. El grueso del capital 
público requerido para el desarrollo económico se sufragó con los crecien-

41/ Una exposición amplia del asunto se encuentra en: Baquero Jenaro: - -
Apuntes sobre la deuda pública y el margen prestatario; Mimeo; Depar
tamento de Economia, Universidad de Puerto Rico, Ria Piedras. 
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tes ingresos del gobierno y las empresas públicas."42/ 

CUADRO 2.11 

DEUDA PUBLICA DE PUERTO RICO: 1940 - 1960. 
(dólares) 

AÑO. 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

$ 

MONTANTE 

27,200,000. 
26,975,000. 
23,700,000. 
16,398,000. 
12,254,000. 
13,184,000. 
10,652,000. 
10,070,000. 
11,262,000. 
12,819,000. 
31,036,000. 
29,898,000. 
28,310,000. 
33,081,000. 
41,542,000. 
49,153,000. 
54,249,000. 
61,475,000. 
76,636,000. 

100,497,000. 
127,313,000. 

Fuente: Junta de Planificación, Anuario Estadístico, Varios Años, San. -
Juan. 

Departamento de Hacienda; 
Juan, Pág. 14. 

Informe Anual del Secretario:.~56, San --
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Evidentemente, hasta lg56, podríamos considerar que la deuda pública 
estuvo relativamente controlada. En la década de lg4o tuvo una tendencia 
decreciente; en la década del 50 aunque presentó fluctuaciones, de lg57 en 
adelante ya comienza a tener un comportamiento ascendente. 

El auge de la economía de Puerto Rico en los años posteriores a la -
guerra de Corea y la creciente actividad económica del gobierno coadyuva-
ron al acelerado crecimiento de la deuda pública en el quinquenio lg55-.--
1g60. Como señalabamos anteriormente, a raíz del referendum de lg61, las 
concepciones sobre la deuda, los gastos públicos y la función económica -
del gobierno cambiaron cualitativamente. No es que en el pasado no exis-
tiera intervención gubernamental en la economía, sinó que ahora los cam--
bios estructurales requerían nuevas modalidades de participación en la ac
tividad económica. En el Informe del Secretario de Hacienda de lg62 al -
destacarse las virtudes de la enmienda constitucional se señalaba: "el P!:!.. 
jante desarrollo económico del país quedaba seriamente comprometido al li
mitarse así la inversión pública, aún cuando todos los indicadores demos-
traban que la cuantía del gasto público podía ser mas elevada de forma que 
se hiciera posible un ritmo de crecimiento económico más a tono con los r~ 
cursos disponibles."43/ Esta gestión indiscriminada hacia la deuda es la 
que va a llevar a cabo la burocracia colonial de la década del 60, es la -
burocracia del crecimiento económico; es el crecimiento "a cualquier costo" 
lo que va a guiar su gestión. Influenciados por las corrientes ideológi-
cas del desarrollismo y por el análisis de la realidad en base a indicado
res de crecimiento promueven el endeudamiento del país. En tal contexto -
no es extraño que el Informe del Secretario de Hacienda de lg63, expresara 
el siguiente punto de vista sobre la deuda pública: "en una economía en -
acelerada expansión como la de Puerto Rico el uso del crédito público es -
un instrumento fiscal de gran importancia. Para crear, mantener y promo-
ver el ambiente y las facilidades propicias al desarrollo económico se ha
ce necesario utilizar la inversión pública tan extensamente como sea pru-
dente.0441 

43/ Departamento de Hacienda; Informe Anual lg62, San Juan, Pág. 11. 

44/ Departamento de Hacienda; Informe Anual 1963, San Juan, Pág. 11. 
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CUADRO 2 .• 12 

DEUDA PUBLICA DE PUERTO RICO: 1960 - 1975 
(dólares) 

MONTO 

$ 127,313,000. 
176,884,000. 
193,180,000. 
243,850,000. 
285,815,000. 
327,225,000. 
350,270,000. 
384,705,000. 
444,355,000. 
476,045,000. 
504,970,000. 
567,605,000. 
670,975,000. 
740,150,000. 
906,445,000. 

1,025,245,000. 

Fuente: Junta de Planificación, Anuario Estadístico.Varios Años, San Juan 
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El gran volumen de la deuda. ha deteriorado la confianza en los bonos 
emitidos por el gobierno de P.R •• en el mercado de bonos y en efecto se -
han elevado los intereses de las emisiones. lo que a su vez aumenta la de!:!_ 
da a largo plazo. cuando haya que pagar el principal y los intereses. En 
Puerto Rico. por la integración económica existente con la metrópoli. el -
mercado de dinero es el mismo: el norteamericano; por lo mismo. "el 85% de 
la deuda corresponde a deuda poseída por instituciones financiera·s radic-a
das en Estados Unidos."45/ Esta situación produce una salida de dinero de 
la isla que pasa a formar parte en forma de intereses del flujo de benefi
cios que recibe el capital norteamericano de Puerto Rico a través de sus -
inversiones indirectas en la isla. En la misma forma que el sector produ~ 
tivo es controlado por la inversión directa norteamericana; el sector pú-
blico. en sus inversiones públicas es financiado por el capital norteamer.!_ 
cano que compra los bonos. El resultado redunda en beneficio del capital 
productivo. ya que "la inversión pública por lo general se traduce en la -
construcción de carreteras. instalaciones generadoras de electricidad y de 
agua, y en la construcción de viviendas. escuelas y hospitales."46/ Así -
como el capital productivo norteamericano representa la columna vertebral 
del proceso de desarrollo capitalista y la acumulación de capital. en la -
inversión de capital social la deuda pública es "el mecanismo más importa!!_ 
te de que dispone el Gobierno de Puerto Rico. para financiar la creación -
de facilidades de infraestructura que propician el crecimiento económico -
de la isla."47 / 

"Las corporaciones públicas -seRala la Junta de Planificación- son e!!_ 
tidades legales creadas por el gobierno para desempeRar ciertos servicios 
públicos •.• al igual que una empresa privada, la corporación pública nece
sita capital para poder llevar a cabo sus funciones y ampliar los servi--
cios que presta a medida que crece la demanda por los mismos ... puede emi
tir bonos que representan préstamos a largo plazo y también pueden obtener 
préstamos a corto plazo o financiamiento interino o temporero.•,48 / Por la 

función que las corporaciones públicas cumplen dentro del proceso de acum.':!_ 

lación. éstas han tendido a depender de la deuda para atender sus proyec--

45/ J .P.; Informe Económico al Gobernador 1972; San Juan. Pág. 223. 

46/ J.P.: Informe Económico al Gobernador 1975: San Juan. Pág. 150. 
47/ J.P.: Informe Económico al Gobernador 1978: San Juan, Pág. 233. 

48/ J.P.: Informe Económico al Gobernador 1975: San Juan. Pág. 151. 
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tos de expans;ón. La deuda de las corporac;ones públ;cas alcanzaba en ---
1960 la cant;dad de $313.7 m;11ones y en 1975 alcanzó la c;fra de $3,917.3 
millones. 49 / Esta s;tuación demuestra la crec;ente importancia de las em
presas públicas en la actividad económica. Debemos señalar que los gastos 
de las empresas públicas para abastecersede materias primas, maquinaria y -
equipo y otros bienes o servicios (especialmente consultorías técnicas o -
cient'lficas, como son los casos de la Puerto Rico Telephone Comp_any o 1.a -
Autoridad de Energía Eléctrica, antes Fuentes Fluviales) son abastecidos -
en el mercado norteamericano. Esto sugiere, otro gran flujo de dinero ha
cia la metrópoli en importaciones de todo tipo. Desde el punto de vista -
de la clase capitalista, las funciones que desempeñan las empresas públi-
cas ayudan a la valorización del capital pues tales "servicios" tienden a 
crear condiciones favorables a la acumulación. Muchos de estos "servi---
cios" forman parte de aquellos que el capital privado requiere en forma -
permanente. "En realidad, el principal propósito de la empresa estatal es 
fortalecer al sector privado de la economía." 5º/ En el Cuadro 2.13 y el -
Apéndice 2.1 presentamos la tendencia experimentada por la deuda pública -
en Puerto Rico. De ésta el 73% corresponde a las corporaciones públicas, 
un 24% al ELA y un 2% a los municipios. En el caso de los municipios, la 
deuda ha crec;do en términos absolutos en $121.6 m;11ones, que evidenteme!!_ 
te es muy inferior al comportamiento de las corporaciones públicas y el -
ELA, pero su tendencia está muy ligada a la l;mitac;ón constitucional del 
5% del valor de su propiedad tributable. 

J.P. Informe Económ;co al Gobernador 1978, Pág. A-31 

O'Connor, James: Estado y ~apitalismo en la sociedad norteamer;cana, 
Ed, Perif~ria, Buenos Aires, Pag. 258. 



CUADRO 2.13 

DEUDA PUBLICA BRUTA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO, MUNICIPIOS Y CORPORACIONES PUBLICAS EN MILLONES DE DOLARES. 

1960 1961 1962 1963 1964. 196S 1966 1967 196B 1969 1970 1971 1972 1973 1974 197S 

Estado Libre 
Asociado 127 .3 176.9 193.2 243.9. 28S.B 327 .2 3S0.3 3B4.7 444.4 476.0 ·sosco S67.6 671.0 74:J.2 1,006.4 1,230.4 

Municipios 35.7 44.3 53.1 72.7 90.0 99.S '97.D 1D7.3 lOB.9 113.5 11S~3 129.7 143.1 lSS.B lSS.9 1S7.3 

.. 
·.• ,. = Corporaciones 

426':0 453,2 883.,6. i~o37 .3 Públicas 313.7 337.8 369.3 394.7 S3S.9 640.7 7SS.S 1383.4 1731.8 2120.8 2.~96.4 3,917.3 . 
GRAN TOTAL 476.7 tiS9.0 . 61S;6 711_;3 ·.·001.-8,··.· 909.9 983.2 1132. 7 130B.8 Í~i~:i 

-·1· 
16S7.6 2080.7 2S4S.9 3022.d 3,7SB.7 5,304.il 

,;,._·_ . 

.. 

Fuentes: Junta de Planificación: Informe Económic~· a.1 Gobernador 1972; Pág. 222, .. Pág; A-23; Informe EcgnQmjs;;Q a] GQJ2=dor l!lZ6· Pág. A-31 
San Juan ... 
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·con relac;ón a las corporac;ones públ;cas podemos señalar que éstas -
func;onan s;n buscar su prop;a gananc;a. Bajo el supuesto de ser "empre-
sas para serv;c;os públ;cos". sus masas de gananc;a no representan la mag
n;tud de la invers;ón n; sus comprom;sos crec;entes de deuda. 

Una de las razones para que éstas empresas func;onen con gananc;as m.i 
n;mas o negat;vas es su estructura de precios, la cual es marcadamente re
gres;va. A manera de ;1ustrac;ón, vamos a considerar dos empresas públi-
cas: la Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF)~ encargada del sumin;stro de 
energ;a, y la Autor;dad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.) que sumi
n;stra serv;c;o de alcantarillado y agua potable. Durante el período que 
comprende entre 1960 - 1975 el precio promed;o de energía eléctrica por kj_ 
lovat;o hora (KVH) para los usuarios clasificados como "Residencial" fué -
de 2.79 centavos, m;entras que los usuar;os clasificados como "Industrial" 
pagaron un precio promedio de 1.74 centavos por KVH. 511 Esta situación PQ. 
ne de relieve como los consum;dores residenciales subsidian indirectamente 
al capital. pagando prec;os más altos en el consumo de energía eléctrica. 

* Rec;entemente camb;ó su nombre por Autor;dad de Energía Eléctr;ca. 

51/ Ver Apénd;ce 2.2 
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CUADRO 2 • .14 

GANANCIAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 1960 - 1975 
(Millones de dólares) 

AÑO MASA DE GANANCIAS 

.«1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

$ 5.5 
6.4 
8.7 

12.4 
12.7 
11.3 
7.6 

16.0 
16.6 
11. 7 
5.5 
7.5 

-8.2 
-38.1 
-14.2 
-63 . .1 

Fuente: Junta de Planificación, Ingreso y Producto 1978, San Juan, Pág. 
70-73. 
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Los precios de la energía eléctrica para el capi'tal productivo se de
terminan con las firmas individualmente mediante contratos de servicio con 
la AFF. Estos contratos incluyen el servicio de instalación y desmantela
mieri-to~--El voltaje varía desde 2.4 KV hasta 13.2 KV "u otros voltages"; y 
desde luego_, sirve a diferentes niveles de desarrollo tecnológico. 
apéndice·.2.2, encontramos las ventas e ingresos recibidos por la AFF 
los sé·:vicios ofrecidos a los sectores industriales y residenciales. 

En el 
en --

En el apéndice 2.3 podemos ver que a partir del año fiscal i971 72, 
el consumo de energía eléctrica para fines industriales supera la cifra -
del 40% del ·total de energía vendida. Esta situación prevalecerá de forma 
creciente durante este quinquenio del período bajo estudio. Las ramas in
dustriales que toman auge a partir de 1970 son de alta composición orgáni
ca de capital y consumen mucha energía eléctrica. Los precios de la eleE_ 
tricidad para las firmas industriales. disminuyen a medida que aumenta la 
cantidad de KVH. Este es uno de los subsidios que ofrece el gobierno al -
capital productivo. Al situar tal política de precios de subsidio al capj_ 
tal, frente a los precios que pagan los consumidores residenciales en su -
mayoría asalariados, encontramos que los asalariados son los que financian 
indirectamente los bajos precios al capital. Los consumidores "residenci~ 
les" aportan la mayor partida por concepto de ingresos generados en ventas 
de energía eléctrica frente a los servicios para fines industriales y co-
merciales, aunque, alegadamente los costos de servicio residencial son -
más altos. Los consumidores "residenciales" demandan una gran cantidad de 
energía, 31% del total en 1975; en ese año los precios pagados por los CO.!!_ 

sumidores eran 49% más altos que los que pagaron las industrias. Aquí ta!!!. 
bién se manifiesta a qué intereses de clase beneficia la política económi
ca, esto es a la clase capitalista. 

En la estructura industrial actualmente hay ramas industriales donde 
los procesos productivos requieren tratamientos de enfriamiento en los que 
se utilizan grandes volúmenes de agua potable. De hecho hay plantas indu~ 
triales que utilizan diariamente más agua potable que la que utiliza un m.!::!_ 
nicipio de población promedio en la isla. Como forma de apoyar las opera
ciones del capital, el ELA ha desarrollado una estructura de precios en --
las tarifas de agua que favorecen al capital productivo. En este aspecto, 
los consumidores residenciales también subsidian indirectamente las opera
ciones del capital pagando precios más altos que la industria. En conse-
cuencia, los ingresos que genera la Autoridad de Acueductos y Alcantarill~ 
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dos (A.A.A.) van a ser en mayor proporción provenientes del servicio que -
la empresa ofrece a los clientes "residenciales". En Cuadro 2.15. podemos 
notar que los ingresos adquiridos por ésta empresa pública de fuentes in-
dustriales han sido bajos y con tendencia decreciente. Mientras tanto. -
los ingresos obtenidos por la A.A.A .• por servico "residencial" ha sido en 
promedio para el período 1960 - 1975. del 66%. En esta situación es evi-
dente que el apoyo que ofrece ésta empresa pública al capital productivo -
lo hace en desventaja de la clase asalariada. Esto, no solo demuestra ·el 
sentido regresivo de la política de precios de las corporaciones del go--
bierno. sinó que además pone al relieve el sentido de clase de la política 
pública. La lógica en la política económica que se formula e implementa -
en la operación de estas empresas públicas. es la de socializar costos; -
ayudar a los capitalistas en la obtención de mayores ganancias; y crear -
condiciones particulares para la acumulación de capital en aquellas ramas 
que utilizan grandes cantidades de agua potable. Dentro del contexto de -
funcionamiento de esta corporación pública (A.A.A.) no podemos excluir el 
hecho antes abordado respecto al endeudamiento ascendente de éstas. La -
crisis económica de las corporaciones públicas en Puerto Rico radica en -
que éstas tienen que expandir sus servicios. y dar mantenimiento a sus in~ 
talaciones en función de las necesidades del capital. Sin embargo. los i!!. 
gresos que recibe del capital no compensan. sus inversiones, sus gastos º!:. 
dinarios de funcionamiento; ni el endeudamiento en que tienen que incurrir 
para atender las demandas del capital. 
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CUADRO 2.15 -

INGRESOS DE LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO RICO EN 
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO: ALGUNOS CLIENTES SELECCIONADOS: 

AÑO FISCAL INGRESOS!) 
AL 

30 DE .JUNIO TOTALES. 

1960 - 61 
1961 - 62 
1962 - 63 
1963 - 64 
1964 - 65 
196!:> - 66 
1966 - 67 
1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 
1970 - 71 
1971 - 72 
1972 - 73 
1973 - 74 
1974 - 75 
1975 - 76 

$10,768,742 
12,584,678 
14,237,441 
16,116,130 
14,757,732 
18,657,101 
20,645,510 
21,421,394 
23,314,173 
26,666,517 
37,979,461 
42,754,603 
46,073,634 
50,281,755 
59,118,994 
71.259,921 

1960 - 1975 
( DOLARES ) 

% DEL INGRE-
INDUSTRIAL SO 

$ 730,445. 
816,834. 
981,592 

1,155,760 
1,058,148 
1,191,342 
1,291,342 
1,328,445 
1,433,188 
1,620,749 
2,215,052 
2,411,964 
2,650,010 
2,864,358 
3,281,767 
4,166,012 

TOTAL 

7 % 

7 

7 

7 

7 

6 

6 
6 

6 
6 

6 

6 

6 
6 

6 

6 

% DEL INGRE-
RESIDENCIAL SO 

$ 6,592,586 
7,982,242 
9,052,158 

10,367,479 
9,624,244 

12,381,940 
13,870,163 
14,512,265 
16,009,871 
18,472,885 
26,436,979 
28,777,728 
31,216,498 
33,763,613 
38,986,057 
46,655,640 

TOTAL 

61 % 

63 
64 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
69 
70 
67 
68 
67 
66 
66 

Fuente: .Junta de Planificac;ón, Anuar;o Estadíst;co, varios años, San --
.Juan, Puerto Rico. 

1) Incluye además ingresos por servic;os comerc;ales; al sector públ;co 
y misceláneos. 
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4. Los fondos de ·ayudas. del gobierno norteamericano en Puerto Rico. 

En el libro Estado y Capitalismo en la Sociedad Norteamericana, James 
O'Connor. define al estado norteamericano como "estado militarista y bene
factor". SZ/ Su alto volumen de gastos militares y de asistencia social es 
producto de la pol-ítica imperialista del capital monopolista de ese país; 
de las necesidades del proceso de acumulación a escala mundial de ese capj__ 
tal, y las contradicciones del desarrollo del capitalismo en los E.U. 

La evolución del capitalismo monopolista en los E.U. ha tenido reper
cusiones directas en el desarrollo del capitalismo en Puerto Rico dada la 
integración económica de la economía puertorriqueña a la norteamericana. -
Como subsistema económico dominado por la economía de E.U., la economía de 
Puerto Rico reproduce las tendencia generales de la gestión del Estado en 
la reproducción del sistema económico. Las transferencias de fondos del -
gobierno norteamericano hacia Puerto Rico son otra manifestación de la im
posición de la política económica por parte del gobierno de E.U. Puerto -
Rico forma parte del sistema federal norteamericano de asignación de fon-
dos, y en la mayoría de los programas que participa recibe igual trato que 
los estados de la Unión. Estos fondos han aumentado cuantitativa y cuali
tativamente la intervención norteamericana en la gestión pública del apar~ 
to burocrático colonial, por cuanto, tales asignaciones contienen las esp~ 
cificaciones del uso que debe darse a istas. "Al analizar el presupuesto -
de P.R •• aparece que los programas del gobierno federal y sus prioridades 
han influenciado históricamente las prioridades puertorriqueñas ... ésto ha 
resultado de la intangible influencia derivada de la estrecha asociación -
de P.R •• con el gobierno federal"S 3 / Estos fondos contribuyen a debilitar 
la "autonomía" fiscal del Estado Libre Asociado, como consecuencia de las 
alteraciones que se producen en las relaciones con el gobierno metropolit~ 
no a través de esas asignaciones. Tal situación tiende a hacer más noto-
ria el proceso mediante el cual la superestructura colonial es subsumida -
en la metropolitana. 

Estos fondos poseen una lógica dual: la política y la económica. En 

O'Connor James; Estado y Capitalismo en la Sociedad Norteamericana. -
Eu. Periferia, Argentina, Pag. 208. 
U. S. Department of Commerce, Economic Study of Puerto Rico Vol. I •• 
Washington. o.e. 1g19, Pág. 173. 
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lo político las "ayudas" norteamericanas tienen el propósito socio políti
co de contrarrestar la presión política que se genera como resultado de la 
desigualdad social y del desempleo· producto de la crisis capitalista. De~ 

de el punto de vista económico, tales asignaciones favorecen directa e in
directamente al capital monopolista de E.U.; aquellos que son otorgados al 
gobierno para proyectos de infraestructura sirven para crear las condicio
nes materiales generales para la acumulación de capital en Puerto Rico .. En 
éstos se incluyen proyectos de comunicación, transportación, centrales de 
energía eléctrica y otras inversiones en proyectos de infraestructura nec~ 
sarios para agilizar el ciclo del capital. Además estas inyecciones de dj_ 
nero a la economía de Puerto Rico contribuyen a expandir la demanda agreg~ 
da ampliando el mercado interno. De ésta forma el estado norteamericano -
estimula la actividad económica en Puerto Rico y le permite al capital mo
nopólico colocar parte de su producción excedente en el mercado puertorri
queño. La creación de ese mercado para el capital monopolista financiado 
por el gobierno norteamericano, es una gestión estatal de contratendencia 
a las crisis de sobreproducción y realización de plusvalía del capital mo
nopolista norteamericano. 

Cuando estos fondos se ubican en el contexto de las relaciones polítj_ 
cas y económicas de Puerto Rico con E.U., equivalen al costo que la metró
poli debe incurrir para sostener la situación política colonial en Puerto 
Rico; sin embargo, es la clase asalariada norteamericana por medio de los 
impuestos que paga la que financia gran parte de los fondos que el estado 
norteamericano asigna a Puerto Rico. 

Durante los primeros 30 años de gobierno colonial norteamericano. los 
fondos federales en Puerto Rico tuvieron prácticamente el propósito de 
atender las necesidades militares de E.U.; muy pocos fueron destinados al 
desarrollo socioeconómico del país. 
las condiciones desfavorables de los 
das por el gobierno federal hasta el 
emergencias de huracanes de alrededor 
$6 millones para los agricultores. 54 / 

De acuerdo con Perloff, a pesar de -
puertorriqueños "las únicas ayudas d.!!_ 
verano de 1933 fueron subsidios para 

de $4 millones, y préstamos por -
La proliferación de las "ayudas" --

54/ Perloff, Harvey S. Ob Cit. Pág. 31 
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CUADRO 2.16 
GASTOS DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO EN PUERTO RICO POR TIPO DE USO DE FONDOS 

1930 a 1946 
(000 DOLARES) 

GASTOS Y SUBSIDIOS REGULARES 

Educación. 
Agricultura 
Carreteras y Caminos 
Ríos y Puentes 
Salud 
Fincas y Conservación de Suelos 
Gastos de Funcionamiento Agencias Federales 

II AYUDAS Y GASTOS DE EMERGENCIA 

Ayuda por huracanes 
Desempleo y trabajos de Conservación 
Ajustes Agrícolas y Créditos 
Ayuda de Alimentos 
Pagos del Seguro Social 

$ 

III GASTOS DE DEFENSA, GUERRA, MILITARES Y VETERANOS 

Guardia Nacional 
Beneficios de Veteranos 
Agencias de Guerra 
Obras Públicas y Vivienda (Guerra) 
Entrenamiento de Soldados y Enfermeras 

GRAN TOTAL $ 

4,616 
3,607 
5,296 
4,603 
4,355 
5,918 

16,878 

3,647 
166,403 
143,017 

16,056 
7,129 

2,878 
47,677 

376,184 
21,287 

2,877 

832,428, 

Fuente: Perloff Harvey S.; Puerto Rico Economic Future, The Chicago Uni-
versity Press, Chicago, 1950; Pags. 391-392. 
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del gobierno norteamericano hacia Puerto Rico tienen su origen en los pro
gramas del "New Deal". En el 1933 como resultado del "New Deal" comenzó a 
funcionar el programa conocido como Puerto Rico Emergency Relíef Administr~ 
tion (PRERA), que funcionó hasta 1935.Al finalizar éste programa, en 1935, 
comenzó la Puerto Rico Reconstruction Administration, (PRRA) la cual fina-
l izó en 1941. Los proyectos llevados a cabo incluían, construcción de es
cuelas, desarrollo de plantas hidroeléctricas, construcción de hogares, r~ 
forestación y_obras de bienestar social. También se incluyó la compra y -
operación de centrales azucareras, construcción y operación de plantas pa
ra la manufactura de cemento y alcohol butílico, además de la rehabilita-
ción de la zona rural. Estos programas iban encaminados a proveer empleos 
a la fuerza de trabajo desempleada e inyectar dinero a la economía para e~ 
timular la demanda interna y la actividad económica en general. Cuando el 
Congreso de E.U. cortó los fondos a la PRRA, ésta agencia había gastado al_ 
rededor de S72 millones en tales obras. En el período de 1930 a 1946 el -
54% de los desembolsos del gobierno norteamericanos en Puerto Rico estuvo 
dedicado a actividades relacionadas con la defensa de E.U. o gastos de gu~ 
rra propiamente. Utilizando los datos que entrega Perloff, encontramos -
que sólo el 23% de los fondos norteamericanos fueron destinados a bienes-
tar social (educación, salud, huracanes, empleo y alimentos); y el 20% pa
ra proyectos de desarrollo económico (agricultura, carreteras, rios y pue.!!_ 
tes, fincas y crédito agrícola). Al finalizar la Segunda Guerra Mundial -
los gastos de guerra del gobierno de E.U., en Puerto Rico se redujeron ex
traordinariamente, sin embargo su porcentaje en los gastos totales se mant~ 
vo al to. 



Total 

Defensa 
% 

Otros 
% 

Fuente: 
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CUADRO .2.17 
GASTOS DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO EN PUERTO RICO: 1947 - 1950 

(MILLONES DE DOLARES) 

1947 1948 1949 1950 

$ 58.l $ 58.0 $ 54.3 . $ 50.6 

41.9 40.4 34.4 32.3 
72 % 70 % 63 % 64 

16.2 17.6 19.9 18.3 

28 % 30 % 37 % 36 

% 

% 

Junta de Planificación: 
1940-1950. 1951-1960, 

Economic Develo~ment of Puerto Rico: --
San Juan 1951: ag. 162. 

De los datos hastaaquí examinados encontramos que la esencia milita-
rista de los desembolsos de E.U. en Puerto Rico, demuestran la significa-
ción de Puerto Rico, como enclave militar dentro de la política norteamerj_ 
cana hacia Puerto Rico. En los años de 1940 a 1959 los pagos d~ transfe-
rencia del gobierno federal a los individuos eran relativamente bajos. la 
mayor parte eran dedicados a pensiones a empleados y veteranos de guerra -
del ejército norteamericano. por lo cual éstos constituían una pequeña po!:_ 
ción del ingreso personal. 
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CUADRO 2.18 
INGRESO PERSONAL Y PAGOS DE TRANSFERENCIA A LOS INDIVIDUOS DEL GOBIERNO 

NORTEAMERICANO: 1940 - 1959 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

INGRESO PERSONAL 

$ 219.2 
280.3 
361.8 
437.9 
481.1 
575.2 
624.1 
568.8 
593.7 
641.4 
653.4 
710.1 
833.7 
896.6 
951.8 
995.8 

1,045.1 
1,104.9 
1,170.1 
1,248.6 

PAGOS DE TRANSFERENCIA 

$ 1.3 
2.7 
3.7 
4.8 
5.0 

12.9 
39.3 
41.6 
53.l 
52.4 
50.4 
27 .4 
23.0 
24.1 
36.8 
60.l 
73.1 
80.4 
80.9 
78.5 

Fuente: Años 1941 - 1946 obtenidos, Junta de Planificación, Economic Deve 
lopment Puerto Rico 1940-50, 1950-60, San Juan 1951, Pag. 1~8; -= 
Años 1940 y 1947-1g59, Junta de Planificación; Ingreso y Producto 
1978, San Juan, Pág. 48-49. 
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La burocrac;a del gob;erno norteamer;cano mantiene oficinas en la Is
la que dependen de las agencias y departamentos federales quienes coordinan 
con sus homólogos del gobierno local algunas de sus funciones. Durante -
los años 1960 a 1975 los gastos de func;onam;ento de estas oficinas aumen
tó en 104%. El presupuesto mayor en esos años ha correspondido a las age!!_ 
c;as encargadas de la seguridad nacional: Administración de Veteranos, D~ 
partamento de Defensa y Servicio Selectivo. Las otras agencias a.unque han 
experimentado un crecimiento relativo han tenido una prioridad menor en 
la asignación de fondos. Esta situación se inscribe dentro de la lógica -
política de los flujos de fondos del gobierno norteamericano en la isla, -
pues además de estar distribuidos en proporción mayor hacia la defensa de 
los intereses mil ita res de E .U., reproducen en P. R. la estructura burocrá
tica del gobierno de E.U. 

En el apéndice 2.4 ilustramos la composición de los gastos de las - -
agencias federales en Puerto Rico. Como podemos observar en el apéndice -
los gastos de defensa del gobierno norteamericano constituyen en promedio 
para el período 1960 - 1975, el 70% de los gastos de las agencias del go-
bierno norteamericano en la Isla. Tal situación está estrechamente vincu
lada con la importancia militar que el estado norteamericano le ha asigna
do a Puerto Rico en la región del Caribe. 

El gobierno de E.U., hace aportaciones al gobierno de Puerto Rico pa
ra proyectos de interés común, éstas aportaciones aunque poseen un contenj_ 
do político, también sirven los intereses económicos de la metrópoli. Una 
alta proporción de estos fondos asignados sirven para aliviar la situa--
ción fiscal del gobierno de Puerto Rico, en la medida en que se proveen -
fondos para la realización de proyectos de infraestructura que además con
tribuyen a crear las condiciones materiales favorables a la acumulación de 
capital. En el período 1965 a 1975 éstas aportaciones tuvieron un incre-
mento de 416%. Estas asignaciones que son para uso del gobierno de Puerto 
Rico traen prescritos los objetivos y fines en los cuales deben utilizarse. 
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CUADRO 2.19 
APORTACIONES DEL GOBIERNO DE E.U •• PARA PROYECTOS COMUNES 1965-1975. 

(000, dólares) 

AÑO MONTO 

1965 $ 126,020 
1966 156,909 
1967 177,997 
1968 190,799 
1969 223,798 
1970 256,548 
1971 314,683 
1972 413,285 
1973 491,635 
1974 500,041 
1975 650,627 

Fuente: Junta de Planificación, Balanza de Pagos 1977, San Juan, Pág. 41-
42. 

Del monto agregado que aparece en e1Cuadr·o2.19,hay que señalar la i!!!_ 
portancia del "Fondo de Fideicomiso del Seguro Por Desempleo"; esta partj_ 
da incluye los beneficios del Seguro por Desempleo. En 1965 este fondo -
constitu;a el 14% del total de las aportaciones federales para proyectos -
comunes y en 1975 alcanzó el 20%, su tendencia es de aumento a partir de -
1975. 
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CUADRO 2.20 

PORCIENTO DEL SEGURO POR DESEMPLEO EN LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO DE E.U. 

PARA PROYECTOS COMUNES 1965-1975 

AÑO ~ 

1965 14 % 

1966 10 
1967 9 
1968 11 

1969 12 
1970 11 
1971 13 
1972 14 
1973 12 
1974 12 
1975 20 

Fuente: Junta de Planificación: Balanza de Pagos 1977, Pág. 43-44, San 
Juan. 

Las transferencias del gobierno federal norteamericano han aumentado 
extraordinariamente en el periodo 1960 a 1975. Estos pagos de transferen
cia se dirigen tanto a las agencias qubernamentales ~cmo a los individuos. 
En el caso de las agencia~ gubernamentales, les asigna~iones son utiliza-
das tanto pai·a programas de desarrollo social, como para programas de em-
pleos temporeros diri<;Jidos a atacar el desempleo. Los pagos a individuos 
incluyen pensiones. subsidios en programas contra la pobreza como los cup~ 
nes de alimentos" sub~idics rie renta, servicios médicos., entre otr-os. Los 
pagos a los individuos además de ir encaminados a la mediatización pol íti
ca y social tienen el efecto de aumentar la demanda efectiva. En ese sen
tido estas aportaciones de dinero ayudan al capital comercial norteameric~ 
no a colocar parte de sus mercancias en el mercado local. "Tanto 1os gas· 
tos militares come las subvenciones sociales tienen una doble nati•ralezd: 
ia función del sisi:cma benet'actcr no consiste solv en controlar µolítica--
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mente e:l excedente de población. sino también en expa.ndir la demanda y lus 
mercados int.,,rnos."É2/ 

Los pagos de transferencia del gobierno norteamericano (federal y es
tatal). constituyen uno de los rubros más importantes de los gastos del gQ_ 

bierno metropolitano en Puerto Rico. Estos pagos se hacen directamente a 
los ciudadanos; a las empresas (especialmente agrícolas y corporaciones pQ. 
blicas) como formas de subsidios y a las instituciones privadas sin fin~s 
de lucro. Los pagos de transferencia recibidos por las personas constitu
yen la mayor cantidad en los desembolsos en "ayudas" del gobierno norteam~ 
ricano en Puerto Rico. Esta partida ha aumentado desde 1974 en forma ex-
traordi naria como resultado de la extensión a Puerto Rico de la Ley Fede--
ral conocida como "Food Stamp Act of 1964". 
diendo el Programa a la isla se aprobó el 11 
91-671) ésta no se implementó hasta mediados 

CUADRO 2. 21 

Aunque la legislación exten-
de enero de 1971 (Ley Pública 
de 1974. 

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO A CIUDADANOS, EMPRESAS E INSTI
TUCIONES NO LUCRATIVAS 
( MILLONES DE DOLARES ) 

AÑO TOTAL A INDIVIDUOS !. 
1960 $ 94.8 s 78.1 82 % 
1961 97 .3 79.0 81 
1962 113.2 92.9 82 
1963 127.4 107.5 84 
1964 134.8 114.6 85 
1965 142.7 122.7 86 
1966 180.0 154.3 85 
1967 201.0 172.1 85 
1968 238.8 210.5 88 
1969 274.9 244.5 89 
1970 311.3 282.3 90 
1971 386.0 355.0 92 
1972 444.9 406.1 91 
1973 555.8 512.5 92 
1974 650.8 604.3 93 
1975 1.191.9 1.126.5 94 

Fuente: Junta de Planificación; BJl.lanza de Pagos ~977, pág. 45-46 

ti5/ O'Connor James, Ob. Cit. Pág. 208. 
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Uno de los factores que más ha contribuido a la proliferación de los 
pagos de transferencia del gobierno norteamericano a los individuos es el 
alto nivel ·de,desempleo en la isla. "El excedente de mano de obra (o exc~ 
dente de población también acumula presiones políticas que impulsan el ere 
cimiento del sistema de subvenciónes sociales 0

•
56/ Los pagos de transfe--=

rencia a individuos tienen el propósito de estabilizar la presión social-
política en el país. Durante los años posteriores a lg7o, los pagos de ~
transferencia del gobierno federal norteamericano y de los gobiernos de -
los estados de la Unión, han tendido a tener una presencia significativa. 
{Ver apéndice 2.5) La tendencia creciente de éstos en la vida de los ciu
dadanos, está vinculado al auge y consolidación del modelo de acumulación 
sobre la base de la industria pesada y semipesada a partir de 1970. Este 
modelo ha agudizado la situación de la clase trabajadora, especialmente de 
aquellos sectores no absorvidos en el proceso productivo. Las ayudas en -
dinero, distinto a otras ayudas, tienden a mediatizar los efectos sobre la 
clase trabajadora de la dominación de los monopolios transnacionales sobre 
la estructura económica de la Isla. A continuación presentamos la tenden
cia de los pagos de transferencia del gobierno federal norteamericano y -
los gobiernos estatales en el ingreso personal de Puerto Rico. 

56/ !bid, Pág. 207. 
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CUADRO 2.22 
PORCENTAJE DEL INGRESO PERSONAL EN PUERTO RICO. PROVENIENTE DE PAGOS DE 

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE ALGUNOS ESTADOS DE LA UNION 

1960 - 1975. 

AÑO PORCIENTO DEL INGRESO PERSONAL 
C0RR~SPONDIENTE A PAGOS D~ 
TRA~SF~R~NC!A D~ ~- 0. A. 

1960 6 '" 
1961 5 
1962 6 
1963 6 
1964 6 
1965 6 
1966 7 
1967 '-.., 7 
1968 7 
1969 7 
1970 8 
1971 8 
1972 9 
1973 10 
1974 10 
1975 15 

Fuente: Junta de Planificación; Ingreso y Producto 1978. San Juan. Pág. 
49 - 51. 

Los pagos en distintas formas de "ayudas" del gobierno norteamericano 
en Puerto Rico poseen una clara función de estabilidad socio político. Son 
"ayudas" de carácter social en la medida en que van encaminadas a tratar -
de aliviar los problemas sociales causados por el desarrollo del capitali~ 

mo. y la política económica que en conjunto ha tendido a favorecer al cap~ 
tal extranjero. Las tensiones sociales resultado del proceso de acumula-
ción de capital en Puerto Rico poseen un potencial político que sólo puede 
serenajenado por la metrópoli a través de ayudas. Además. sirven para que 
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el "Estado Benefactor" pueda contrarrestar los efectos políticos del des-
contento con el "status quo" de la Isla de los grupos sociales que a la -
vez de vivir al margen de una vida desahogada reciben del estado paliati-
vos cuya función no es otra que promover la ideología de las virtudes de -
la·metrópoli y la "eventual anexión política de la isla." 
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CAPITULO I I l 

EL PROCESO DE ACUMULACION DE CAPITAL 
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El Proceso de Acumulación de Capital. 

. .., ' ' - .. 
La .Pres-enc'ia ·-del capital n·arteamer'icano en Puerto. Rico se -ha caracte-

rizado pof7~d-Íf~re~tes. ,;,odal idades de a¿um.:il~ción de capital. Desde la OC.!!_ 

pación ·norte'a~eri-~ana .han existido 'en Puerto ·Rico tres modelas de acumula
ción: é1:·iiio:delo agroexportador; el modelo basado en la industria liviana; 
el .model~ basado en la industria pesada y semipesada. Durante los prime-
ros_ ·40 años del siglo XX la exportación de capital norteamericano hacia la 
isla tuvo como prioridad la agricultura. Desde los primeros años de la d-ª._ 
cada de 1950. hasta el presente. el capital norteamericano en la isla se -
ha concentrado en la actividad industrial. La penetración del capital pr.Q_ 
ductivo toma auge en los años posteriores a la segunda guerra mundial y -

la guerra de Corea. La posibilidad objetiva de alcanzar grandes volúmenes 
de ganancias ha sido el principal determinante en la penetración del capi
tal norteamericano en Puerto Rico. Las fuerzas económicas del capital de 
E.U.A .• en sus distintas manifestaciones cualitativas han impulsado el de
sarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción capita
listas. 

En este capítulo estudiaremos el comportamiento de las inversiones y -

las ganancias del capital extranjero en Puerto Rica. prácticamente nos es
tamos refiriendo al capital norteamericano en la isla. Es nuestro proposj_ 
to examinar los cambios en las formas de valorización del capital durante 
el siglo XX. El énfasis girará en torno al periodo 1960-1977, época cara!:_ 
terizada por la transformación del proceso de acumulación de capital. de -
un modelo cuya base fué la industria liviana, a otro donde las ramas pro-
ductivas más importantes del proceso de acumulación de capital son aque---
1 las de la industria pesada y semipesada. 

Para ubicar en la perspectiva histórica del desarrollo del capitalis-
mo en Puerto Rico estos cambios recientes. revisaremos rápidamente las dé
cadas anteriores corr_ienzando desde :la ocupación norteamericana en Puerto R.:!_ 
co. 
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1 La Economía de Agroexportación: 1900~1950 

Ya hemos abordado en otro c~pítulo)J las características de la in-
fra y superestructura de la formación' ~J~~iiai pÚ~ertorriqueña de 1898 al pr~ 
sente. .No vamos a mencionar aqÚí l'o qüE! 'resulta repetitivo. 

Durante los años de 1900 a 1950·el'..de;arrollo de la economía puerto-
rriqueña tuvo lugar sobre la base de:un modelo agroexportador de acumula-
ción de capital. La estructura económica estuvo dominada por la inversion 
de capital en la explotación extensiva de las tierras agrícolas. El capi
tal norteamericano que controlaba la economía explotaba la abundancia rel~ 
tiva de la tierra y la mano de obra barata. La tierra cultivable fue con
trolada prácticamente por el capital norteamericano por medio de compras y 
arrendamientos. La agricultura fue la originaria del proceso de explota-
ción metropolitana que .ha continuado evolucionando hasta el presente. 

Los capitales fueron invertidos en la producción de aquellos produc-
tos que tuvieron un mercado asegurado en la metrópoli. Ese fue el caso de 
la caña de azúcar. El Censo del Departamento de Comercio de E.U.A., del -
año de 1910 describía la agricultura puertorriqueña en las siguientes pal~ 
bras: "El carácter general de la agricultura de P.R. es indicado por el -
hecho de que más de la mitad (51.2%) del valor total de las cosechas en --
1909, lo contribuyó la caña de azúcar, y sobre un quinto (20.7%) el café; 
lo restante, representando un valor de 28.1% del total consistió mayormen
te de frutas, nueces, tabaco y vegetal es. "Y La actividad manufacturera -
estaba ligada a los insumos agrícolas, por lo cual el sector agrícola pr~
veía materias primas al sector manufacturero el cual completaba la cadena 
agrícola para exportación. "La manufactura de azúcar.y molasa, los ciga-
rros y cigarrillos y el café son las industrias manufactureras más impor-
tantes de P.R., •.. las cuales juntas forman de 85 a 90% de las exportacio
nes durante los pasados años."21 En el año 1910 el 54.3% del valor agreg~ 
do generado en la agricultura correspondió a la caña de azúcar y molasa; -
lo cual indica la magnitud e intensidad de la actividad azucarera en esos 
años. 

l...J Nos referimos al capítulo Puerto Rico en el MPC Mundial. 
~ U.S. Bureau of Census; Thirteenth Census of the U.S. Taken in 1910: 

Statistics far Puerto Rico, Washington D.G.; 1910, pag. 58. 
~ U.S. Bureau of Census; Ob. Cit; Pág. 58. 
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En la década de los años '20s y mediados de los años '30s las ganan-
cias de la industria azucarera fueron considerables. De acuerdo con Per-
loff por el año de 1928. la inversión norteamericana en la industria azuc-ª
rera era de $40 millones.~ En ese año las ganancias netas producidas por 
la industria azucarera fue de poco más de $6 millones;~ significando una 
tasa de ganancia del 15%. 

AÑO 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

CUADRO 3.1 
GANANCIAS NETAS DE LA ACTIVIDAD AZUCARERA 

EN PUERTO RICO; 1923 - 1935 • .§.7 
(millones de dólares) 

GANANCIAS NETAS 
$ 5.136.000 

3,798,000 
4.642,000 
3,341,000 
5,876,000 
6,053,000 

707,000 
3,848,000 
2,278,000 
3,781,000 
4,230,000 
6,446,000 
4,994,000 

El cambio estructural más importante a raíz de la ocupación norteame
ricana fue la concentración de las tierras de cultivo dedicadas a las cos~ 
chas de productos para exportación. El elemento principal de la concentr-ª
ción económica en este periodo es que cuatro corporaciones norteamericanas 
que operaban once centrales azucareras producían la mitad del azúcar prod.!:!_ 
cida en la isla. Esa situación señala la existencia de una estructura ol.:!__ 

-¿_¡ 

Perloff Harvey S.; Puerto Rico Economic Future, The Chicago University 
Press; Chicago, 1950 Pag. 184. 
Herrero. José A.; La Mitología del Azúcar. CEREP. Rio Piedras. Pág. 33 
Tabla 12. 
Herrero José A.; Obra Citada; Pág. 33 (Tomado de Gayer Arthur D; The -
Sugar Economy of Puerto Rico. Columbia University Press, New York; 1938 
Pág. 111) 
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gopólica en la producción del producto principal de cultivo. 

Dentro de la.división internacional del trabajo. Puerto Rico producía 
caña de azúcar. ·otros. productos .agrícolas y materias primas para ser expo!:._ 
tadas a la econom;a:central de E .• u. En el periodo 1898-1950 la fuente --
principal de.producción de plusval;a del capital extranjero era la activi
dad agríco 1 a~ ... 

El. apéndi_c·e· 3.1. nos da una visión·de la situación financiera de las 
tres corporaciones más grandes productoras de azúcar. 

La "South Porto Rico Sugar Company.of P.R.". poseía y operaba lacen
tral azucarera más grande de la isla y a través de subsidiarias controlaba 
ferrocarriles y almacenes. Esta era propietaria de todo el acervo de cap.:!_ 
tal de la "Dominican Steamship Company". Esta compañía (SPRSCPR) procesa
ba diariamente entre 15,000 y 20,000 toneladas de azúcar; cuando sus esta
blecimientos operaban a plena capacidad procesaba y manufacturaba alrede-
dor de 1/4 de millón de toneladas de azúcar anualmente. Era la única que 
importaba azúcar (desde Sto. Domingo) para manufacturar en la isla, y la -
transportación de ésta, la realizaba a través de una de sus propias subsi
diarias.V 

La Central Aguirre, con activos que excedían los 515 millones, manu-
facturaba sobre 102,000 toneladas de azúcar anualmente. Esta corporación 
controlaba todo el acervo de capital de la "Ponce an Guayama Railroad Com
pany." 

La "Fajardo Sugar Company of Porto Rico" controlaba la "Fajardo Sugar 
Growers Association", que dominaba gran parte de las actividades agrícolas 
del área y a través de la subsidiaria "Fajardo Development Company" opera
ba 80 millas de ferrocarriles y un sistema telefónico. En sus dos fábri-
cas manufactureras procesaba alrededor de 75,000 toneladas de azúcar anua}_ 
mente. 

El contraste entre las operaciones del capital norteamericano con los 
pequeños molinos de propiedad local. se puede ilustrar con el hecho de que 

ZJ Brookings Institution, Porto Rico and it's Problems, Washington, D.C. 
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estos· últimos procesaban alrededor de 100 a.200 toneladas de azúcar diari~ 

mente con un promedio anual que variaba entre 600 y 2,000 toneladas de azQ. 
car.ª1 

Durante los años de 1940 al 1950 el desca:rrollo de la economía de Pue.r. 
to Rico estuvo muy relacionado con las actividades bélicas de ese periodo. 
Aunque la estructura económica de la isla,:era determinada por la actividad 

~ . . 

agrícola; la manufactura simple, espec_ialmeñte los trabajos de co~tura en 
el hogar comenzaban a tomar impulso. Como·resultado de la guerra, la com
petencia de países como China. Filipin~sy-Checoslovaquia se redujo consi
derablemente y muchas de las terminaciones· simples de _trabajos de costura 
que se realizaban en esos países se trasladaron a P.R. En consecuencia, -
el trabajo_de costura en el hogar cobró importancia como actividad económj_ 
ca generadora d_e empleos e ingre.sos·; .A ·finales de la década el sector de 
la construcción tomó impulso. e~pe¿ia:lmente la construcción de edificios -
industriales. 

La agricultura, no .obstan.te~ perdió importancia relativa como result~ 
do del impulso que .toniarcin otl".as _actividades económicas. En los años 1934 
-40, l_a agricult~~a:·-~·.;.;~'t6• ~l 3Ü; del ingreso neto de la isla, mientras -
que en los años'l946-1'949 apÓrtó en promedio 25% del ingreso neto. Entre 
los 'años.1939.al.49;·el ingreso neto total aumentó en un 1<32%, mientras -
que· el i~gr~~o -~e-i~ de la agricultura aumentó sólo 125% a precios corrien
tes.21 

Durante la década 1940-1950 las ganancias netas de todas las activid~ 

·des económicas aumentaron en más de 200%. La agricultura y el comercio -
constituyeron las fuentes principales de ganancia para el capital. El se~ 
tor-agrícola absorbió alrededor del 40% de las ganancias totales en prome

dio para el periodo. 

ª1 Brookings Institution, Ob. Cit. Pág. 644. 

'E.j Junta de Planificación; Economic Deyelopment Puerto Rico: 1940-50, 
San Juan, 1951, Pág. 19. 



AÑOS 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
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CUADRO 3.2 

GANANCIAS NETAS EN~ALGUNOS SECTORES SELECCIONADOS 
-·!, 

PUERTO Rico:~ . 1940-49 

(millones;:de ,dó.lares.) 

GANANCIAS 
TOTALES MANUFACTURA 

75.2 
94.0· 

131.1·.:~ 

151.6 
14,7"3 
18L6 
195:2. 
237 .. 2 
235;3 
235.3 

'38;8 
45~9 

······65.7 
. 78.3 

60.9 
71.9 
77.4 
86.0 
80.3 
84.6 

., 

16:.3 

25.0 
32.0 
26.2 
,33.3 
24.0 
21.0 

COMERCIO 

.$ 16.6 
20.6 
27.2 
33.0 
40.6 
54.3 
62.6 
86.8 

105.0 
99.6 

OTROSº 

:j; 13.6 
17.2 
21.1 
24.0 
20.8 
23.4 
29.0 
31.1 
26.0 
30.0 

Fuente: Junta de Planificación, Economic Development Puerto Rico: 1940-50; 
San Juan, 1951, Pág. 161. 

Las ganancias agricolas aumentaron 118% durante este periodo, mientras 
las ganancias de la actividad azucarera se deterioraron. En 1939, las ga
nancias eran de 39~ por dólar invertido y en 1949 éstas eran de sólo 20~ -
por dólar invertido. En la agricultura en general las ganancias no se de
terioraron, debido a los aumentos de los precios de los productos agrico-
las de exportación en los años de postguerra. Las bajas de las ganancias 
azucareras fueron resultado entre otros factores, de los aumentos en los -
salarios de los trabajadores y la introducción de algunas prestaciones so
ciales. 

El aumento en las ganancias del sector comercial fue resultado de la e~ 
pansión del mercado interno como consecuencia de los aumentos salariales, 
la expansión del empleo en la manufactura y los desembolsos del gobierno -
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de E.U. en la isla en gastos mil;tares. En la década de 1940-50 el ;ngre
so neto derivado del comercio aumentó en 437%, en esa década el consumo t.Q_ 
tal aumentó en un 82%, en precios constantes • .!.Q/ 

Durant·e los años 1940 a 1950, las gananc;as del sector azucarero fluc-
tuaron. Sin embargo durante los años de postguerra los aumentos en los -
precios del producto sirvieron para mejorar relativamente la s;tuac;ón del 
sector. 

CUADRO 3.3. 
GANANCIAS NETAS DE LAS RAMAS AZUCARERAS: 

AÑOS 

1939-40 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1~48-49 

1949-50 

PUERTO RICO: 1940 - 1949 
( 000 dólares ) 

GANANCIAS* NETAS INDICE 
DE LA CAÑA 1939 40 

AZUCAR 100 

$ 16,890 100. 
17,459 103.4 
26.625 157.6 
24,206 143.3 
4,968 29.4 

16,911 100.1 
18,212 107.8 
26,172 155.0 
16,923 100.2 
21,127 125.1 
19,654 116.4 

GANANCIAS** DE LA 
MANUFACTURA DE 

AZUCAR 

:¡; .8 

2.9 
6.0 
1.4 
1.3 
6.9 
3.5 

18.6 
12.8 
11.4 

n.d 

Fuente: Junta de Planificación; Economic Development of Puerto Rico 1940-
50, San Juan, 1951. 

*.Pág. 167; 
**Pág. 161. 

n.d.; No dispon;ble. 
10/ Junta de Planificación, Economic Development of P.R.; 1940-50, San -
- Juan 1951, Pág. 20. 
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La economía de Puerto Rico no experimentó grandes cambios estructura
les en los años de 1940-50, sólo se registraron algunos cambios en la im-
portancia relativa de algunos sectores. De acuerdo con la Junta de Plani
ficación: "Las exportaciones de Puerto Rico han estado compuestas por prQ_ 
duetos agrícolas y costura en el hogar, indicando que no ha habido cambios 
estructurales drásticos en la economía, mientras el progreso industrial se 
ha hecho posible en la década pasada, ('40-50, V.C.), la industrializacipn 
se encuentra en tempranas etapas de desarrollo.".!!! 

11/ Ibid, Pág. 28. 
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2. EL AGOTAMIENTO DEL MODELO AGROEXPORTADOR Y LA LLEGADA DEL CAPITAL PRQ_ 
DUCTIVO: 1950 - 1960. 

Los programas de industrialización (de la Administración de Fomento -
Económico) habían comenzado.desde 1948 una campaña para atraer capital prQ_ 
ductivo norteamer;cano a Puerto Rico.. Existían condiciones favorables pa
ra la exportación de capital en los E.U.A., el capital norteamericano evo
lucionaba con grandes volúmenes de cap;tal acumulado internamente que le -
permitían internac;onal;zar la producc;ón de mercancías. La relación colQ_ 
n;a1, y los incentivos al capital productivo proveían condiciones favora-
bles a la inversión extranjera norteamericana en P.R. Dentro del interés 
del capital norteamericano por valorizarse, la lógica de sus operaciones -
en P.R., estriba en producir aquí, donde el valor (precio medio) de la - -
fuerza de trabajo, es inferior al valor (precio medio) de la fuerza de tr.!!_ 
bajo, en E.U. De esta forma, su posición competitiva en el mercado norte.!!_ 
mericano es favorable, por ser ese el espacio donde mayormente se realiza 
la plusvalía contenida en las mercancías que el capital norteamericano prQ_ 
duce en P.R. 

En la década que comienza en el año 1950 se experimenta el agotamien
to del modelo agroexportador. La manufactura liviana tomaba auge como ac
tividad que mostraba un crecimiento sostenido. El decaimiento de la caña 
de azúcar, sin embargo, no significó que la agricultura como sector viera 
afectada sus ganancias totales. Las ganancias totales de la economía re-
flejan una participación considerable de la agricultura. No obstante, la 
tendencia en el periodo 1950-60 va a mostrar el decrecimiento relativo en 
la participación de las ganancias agrícolas con relación a las ganancias -
totales de la economía. Al observar la participación de la caña de azúcar 
en las ganancias totales, encontramos que éstas descienden aceleradamente 
en el periodo. La comparación de la participación en las ganancias tota-
les, entre la manufactura y la caña de azúcar, nos muestra que el porcien
to de las ganancias totales derivadas por el azúcar se reducen acelerada-
mente, mientras el porciento de participación de la manufactura mantiene -
una tendencia creciente. (Por no estar disponible la inversión por ramas, 
es difícil hallar el comportamiento de las tasas de ganancia, sin embargo, 
los datos del Cuadro 3.4 y la. gráfica A recogen claramente la tendencia -
que queremos resaltar. 



CUADRO 3.4 

GANANCIA NETA POR ORIGEN; SECTORES SELECCIONADOS, PUERTO RICO: 1950 - 1960. 

(MILLONES DE D6LARES ) 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

Total $ 219.1 S254.4 $284.8 $285.9 $294.5 $312.6 S330.4 $315.8 $331.8 $373.l 5410.8 

Agricultura s 80.6 85.5 109.7 98.1 91.4 94.0 100.2 85.8 86.5 96.9 108.4 

% del Total 37. % 34. % 39. % 34. % 31. % 30. % 30. % 27. % 26. % 26. % 26. % 

Caña de Azúcar s 30.0 26.6 32.4 24.7 20.6 18.8 19.8 10.9 7.6 12.5 8.4 

~ del Total 14. :t 10. % 11. % 9. % 7. % 6. % 6. •% 3. % 2. % 3. % 2. %~ 

Manufactura ~ 26.7 37.9 40.2 50.4 54.2 60.4 71.2 75.8 74.l 86.8 104.6 

·1, del Total 13. % 15. % 14. % 18. % 18. % 19. % 22. % 24. % 22. % 23. % 25. % 

Fuente: Junta de Planificación; Ingreso y Producto (1947 - 60), San Juan, Pág. 182 - 183. 
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En la gráfica !l se ilustra la tendencia de la participación porcentu
al en las ganancias totales de la economía tanto de la caña de azúcar. así 
como de la manufactura durante el periodo de 1950 a 1960. El propósito es 
demostrar el comportamiento de las ganancias en ambas actividades producti_ 
vas con relación a las ganancias totales. para relacionarlo con el auge y 

declinación de ambas actividades. 

En el año 1950 la agricultura aportaba el 17% del producto bruto to-
tal de la economía y la manufactura el 15%. En ese año la caña de azúcar 
constituía el 53% del valor del producto agrícola. Luego de ese punto (m-ª._ 
ximo). ocasionado por las alzas en el precio del azúcar y el aumento en la 
demanda norteamericana del producto debido a la reducción en el abastecí-
miento de otros proveedores. la caña de azúcar comienza a perder importan
cia relativa. teniendo cada año una participación menor en el producto - -
agrícola. 

La importancia de la caña de azúcar en el sector agrícola determinaba 
la hegemonía del sector en la estructura económica de la isla. Mientras -
en la década del 'SO el sector agrícola declinaba aceleradamente, el sec-
tor industrial manufacturero crecía en forma sostenida, aumentando su con
tribución al producto bruto. En el Cuadro 3.5 ilustramos el comportamien
to de la producción agrícola y manufacturera durante el periodo 1950-60. 
Ue éste se desprende el ascenso de la manufactura y la declinación de la -
agricultura. 

En el año de 1953 la manufactura superó la actividad agrícola en cua!!_ 
to a su contribución al producto bruto. A partir de entonces la manufact.1:!_ 
ra continuó su proceso de crecimiento mientras la agricultura continúa de
clinando. Al considerar que a partir de 1953 la participación de las ga-
nancias de la caña de azúcar (base de la agricultura) entran en crisis --
(gráfica A), y toma impulso el ascenso de las ganancias en las manufactu-
ras, planteamos entonces, que esd año se inicia el reacomodo en importan-
cía relativa de las actividades que caracterizarán la base de la acumula-
ción de capital. Es en 1953, donde se produce el proceso de agotamiento -
definitivo del modelo acumulación de capital en el cual la caña de azúcar 
era el producto principal de producción para exportación a E.U.A. 



CUADRO 3.5 

COMPARACION ABSOLUTA Y PORCENTUAL DEL PRODUCTO BRUTO PARA LA AGRICULTURA Y MANUFACTURA; PUERTO RICO; 1950 - 1960. 
(MILLONES DE DOLARES.) 

AÑOS PRODUCTO BRUTO PRODUCTO BRUTO % PRODUCTO BRUTO PRODUCTO BRUTO % PRODUCTO BRUTO 
TODOS LOS MANUFACTURA MANUFACTURA COMO % AGRICOLA AGRICOLA COMO % DEL 
SECTORES. DEL TOTAL. TOTAL. 

1950 :> 754.5 :¡; 119.7 15 % s 132.1 17 % 

1951 1315.3 143.1 17 140.6 17 
1952 968.2 156.2 16 178.2 18 
1953 l,o4a.4 183.9 17 154.4 14 
1954 1,104.4 203.5 18 153.7 13 
1955 1,141.a 220.9 19 152.6 13 
1956 1,197.9 255.4 21 159.8 13 
1957 1.264.8 277.5 22 138.9 10 
1958 1,370.0 284.0 20 145.2 10 
1959 1,513.6 326.3 21 154.6 10 
1960 1,676.4 366.3 21 164.0 9 

Fuente: Junta de Planificación; Resumen del Producto Bruto Por Origen Industrial. Negociado de Cuentas Sociales, -
San Juan. 

.... .., .., 
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En.1950 la producción azucarera constituyó el 53% del producto agríc.Q_ 
la total. Desde entonces su participación en el producto agrícola ha de-
clinado. En el año de 1960 la participación de la caña de azúcar se redu
jo a un 33% del producto agrícola. Tal tendencia ha continuado; en conse
cuencia el gobierno de P.R., se vió obligado a nacionalizar la producción 
de azúcar, por medio de una empresa pública conocida como la Corporación -
Azucarera de P.R. En el Cuadro 3.6 observamos la tendencia decreciente de 
la caña de azúcar en el producto agrícola total. 

AÑOS 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

CUADRO 3.6 
PRODUCCION AGRICOLA Y PRODUCCION AZUCARERA EN 

PUERTO RICO: 1950 - 1960 
( MILLONES DE DOLARES. ) 

PROD. AGRICOLA PROD. AZUCARERA % DEL 
PROD. 

s 132.1 s 69.3 
140.6 63.9 
178.2 85.6 
154.4 66.5 
153.7 66.6 
152.6 60.6 
159.8 60.6 
138.9 51.2 
145.2 45.4 
154.6 57.8 
164.0 53.a 

AZUCAR DEL 
AGRICOLA. 

53 % 

49 
48 
44 
44 
40 
38 
37 
32 
38 
33 

Fuente: Junta de Planificación; Negociaciado de Cuentas Sociales: Resumen 
del Producto Bruto por Origen Industrial, San Juan. 

En los años entre 1950 a 1955 el producto bruto de la manufactura au
mentó en 84%, mientras el crecimiento en el sector agrícola en esos años 
fué de sólo 15%. Durante los años 1955 a 1960 el producto bruto de la ma-
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nufactura creció en 66%, mientras el producto agrícola sólo crecía en un -
7%. Los años de 1950-1960 reflejan un aumento del producto bruto de la m~ 
nufactura de 206%; en esos años el producto agrícola sólo creció en 24%; -
en ese periodo la producción azucarera disminuyó en un 22%. Cabe señalar. 
que en 1975 el producto bruto de la agrycultura fue de 5264.6 millones, -
mientras el de la manufactura fue de $2,309.8 millones la agricultura apor 
tó el 3% del producto bruto total y la manufactura el 30% . .!Y · . -

En la gráfica B observamos la contribución porcentual de la agricultu
ra y la manufactura al producto bruto en los años 1.950-60. (Datos del Cu~ 
dro 3.5). 

% 

Gráfica B (Datos del Cuadro 3.5) 
COMPARACION PORCENTUAL DE LA APORTACION DE LA MANUFACTURA Y LA 

AGRICULTURA AL PRODUCTO BRUTO TOTAL: PUERTO RICO: 

PROD. BRUTO 
20 
15 ............. 
10 

5 

1940 50 51 

1950 lg6o 

~~ 
52 53 54 55 56 57 58 

% 

: . 
59 60 

PROD. BRUTO MANU
FACTURA 

PROD. BRUTO AGRI 
COLA. 
AÑOS. 

Los cambios que ocurren en los beneficios del capital dedicado a la -
caña de azúcar. van a reflejar las condiciones objetivas de la necesidad -
de un cambio en la forma de producir plusvalía. Como resultado se contrae, 
el flujo de capital norteamericano dedicado a esa actividad. Sin embargo, 
la exportación de capital norteamericano va a continuar, pero no adscrito 
prioritariamente a la actividad agrícola, sinó destinados a la producción 
en ramas de la industria de transformación. En consecuencia. el flujo de 
capital norteamericano y su ligazón con otras formas de producción de plu~ 

Junta de Planificación: Informe Económico al Gobernador 1978, Apéndj_ 
ce Estadístico, Pág. A-4; San Juan 1979. 
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valía van a traer como resultado un cambio en la estructura económica de -
la isla. La estructura productiva se modificará predominando la produc--
ción de mercancías manufacturadas. Se crean así las condiciones para la -
configuración de una nueva modalidad de acumulación en la industria livia
na. 

En esta década 1 a magnitud del capital productivo norteameri.cano ex-
portado a P.R .• crece notablemente. En el año de 1950 la inversión direc
ta extranjera sumada Sl07 millones y en 1960, ésta alcanzaba la cantidad -
de $576.9 millones. Esto representa un aumento en la inversión directa e~ 
tranjera del orden de 439%. En el Cuadro 3.7 se observa el comportamiento 
de la inversión extranjera directa en P.R. durante estos años. 
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CUADRO 3.7 
INVERSION DIRECTA EXTRANJERA EN PUERTO RICO: 

1950 - 1960 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
19:ió 
1957 
19:;a 
1959 
1960 

(000; dólares 

$ 

MONTANTE 

107 ,032. 
117,807 
131,071 
153,615 
178,195 
205,986 
252,352 
319,636 
421,305 
487 ,088 
576,964 

Fuente: Junta de Planificación; Balanza de Pagos. 1942 - 1961 San Juan, 
Pág. 61 y 62. 

Una gran parte de la penetración del capital extranjero en esta déca
da corresponde al capital productivo. Este capital se dirigirá hacia ra-
mas manufacturadoras de baja composición orgánica de capital. Estas ramas 
son: alimentos (20); ropa (23); piedra. arcilla. cristal y cemento (32); -
textiles (22); tabaco (21); madera y sus productos (24-25). Las ramas con 
el mayor número de 
cristal y cemento. 
del producto bruto 

firmas eran. ropa. productos de madera. piedra. arcilla, 
Las ramas 23, 32 y 20 concentran la mayor producción -

de la manufactura. Estas ramas ostentan los niveles --
más altos del crecimiento en la producción y son la base en la industria -
liviana en Puerto Rico. 

El apéndice 3.2 nos ilustra el comportamiento de las ramas de la in-
dustria de transformación que constituyen la base del proceso de acumula-
ción de capital en Puerto Rico a partir de los primeros años de la década 
del '50. Es significativa la participación de estas ramas en el producto 
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bruto de la manufactura. En 1950 esas ramas controlaban el 84% de la pro
ducción industrial, mientras la participación de 1 as otras ramas era muy -
limitada. En el año 1955 las ramas en auge controlaban alrededor de 3/4 -
de la producción total de la manufactura (Ver apéndice 3.2). 

El modelo de acumulación que toma auge en sustitución del modelo agr~ 
exportador se basa en la industria de transformación liviana. Es capital 
productivo atraído por los bajos salarios y está dedicado mayormente a l·a 
producción para la exportación. Esta industria es la que caracterizará -
la estructura productiva de Puerto Rico hasta 1967. Los años entre 1967 
hasta 1970 es un periodo de transición hacia una nueva modalidad de acum!:!_ 
lación que analizaremos más adelante. 

El descenso que se observa (apéndice 3.2) a partir de 1958 en la co!!_ 
centración del producto en las ramas de mayor producción en el periodo --
1950-60, es resultado de un proceso de reacomodo en importancia relativa 
de las ramas que componen la estructura productiva. 

En el Cuadro 3.8 se ilustra la distribución de las ganancias en el 
sector manufacturero en el periodo 1950-1960. Entre los años 1950-1953 -
las ramas que toman auge (21; 20; 24-25; 23; 32) van a controlar en prom~ 
dio el 71% de las ganancias totales de la manufactura en ese periodo. Ha~ 
ta el año 1956, estas ramas, controlarán más del 50% de las ganancias to
tales de la manufactura. A partir de 1958 la rama de maquinaria y produ.!:_ 
tos de metal presenta una participación importante en las ganancias tota
les de la manufactura; 27% en 1958; 26% en 1959; y 29% en 1960. 
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CUADRO 3.8 

GANANCIAS NETAS EN EL SECTOR MANUFACTURA Y EN 8LGU~8S SAMAS SELECC IONADASi 
DISTRIBUCION ABSOLUTA Y PORCENTUAL: P. R. 2 1950-60 

(MILLONES DE DOLARES) 

TODAS LAS TABACO ALIMENTOS MADERA Y SUS ROPA PIEDRA 
RAMAS MA- PRODUCTOS. ARCILLA 
NUFACTURA CRISTAL 

CEMENTO 
(21) (20) (24-25) (23) (32) 

1950 s 27.6 s .9 s 13.6 s 1.8 s 3.5 s 1.2 
% 100 % 3 % 50 % 6 % 13 % 4 % 

1951 37.9 1.1 17.6 2.1 5.0 2.7 
% 100 % 3 % 46 % 5 % 13 % 7 % 

1952 40.2 1.3 16.8 2.6 6.1 4.4 
% 100 % 3 % 41 % 6 % 15 % 10 % 

19!;;3 50.4 1.9 14.4 3.5 8.0 3.7 
% 100 % 3 % 28 % 7 % 15 % 7 % 

1954 54.2 1.6 15.4 3.3 7.4 3.0 
% 100 % 3 % 28 % 6 % 14 % 5 % 

1955 60.4 4.1 14.6 3.5 8.3 4.5 
% 100 % 6 % 24 % 5 % 13 % 7 % 

1956 71.2 5.6 15.3 3.5 8.4 4.4 
% 100 % 8 % 21 % 5 % 11 % 6 % 

1957 75.8 3.6 15.6 3.6 9.0 5.4 
% 100 % 4 % 20 % 4 % 11 % . 7 % 

1958 74.l 3.6 15.2 3.4 3.4 5.2 
% 100 % 5 % 20 % 4 % 11 % 7 % 

1959 8&.8 3.9 19.0 3.2 10.5 6;2 
% 100 % 4 % 21 % 3 % 12 % 7 % 

1960 104.6 3.9 19.1 5.2 17.7 7.4 
% 100 % 3 % 18 % 5 % 12 % 7 % 

Fuente: Junta de Planificación: Ingreso y Producto: 1947-1960. San Juan; 
Págs. 182-183. 
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3. Estructura Productiva, Inversión y Ganancias: 1960 -1977; Hacia un -~ 
Nuevo Modelo de Acumulación en la Década del '70. 

El objetivo central durante este capítulo es examinar los cambios en 
las f,ormas de valorización del capital a través de los diferentes patrones 
de acumulación que han regido el desarrollo capitalista en Puerto Rico. El 
periodo que aquí nos ocupa experimenta otro de esos cambios: el ~uge al~

canzado por un grupo de ramas industriales de punta en la estructura pro-
ductiva de Puerto Rico. Sin embargo, la existencia de las ramas industri!!_ 
les tradicionales y su aportación significativa a la producción bruta man!:!_ 
facturera ha estado presente también en el periodo. 

El proceso de auge y declinación de las ramas, lo caracterizamos usa!!_ 
do como referencia la importancia relativa de las ramas en cuanto a su a-
portación al producto bruto del sector industrial. Para tales fines, y si_ 
guiendo la línea de análisis planteada en nuestra hipótesis central de tr!!. 
bajo, hemos seleccionado el año de 1967, como base, para analizar las ten
dencias en el comportamiento del producto bruto de las distintas ramas. -
Con ese año como base hemos analizado las tendencias generales del compor
tamiento del producto bruto de la industria hasta 1977. 

Para caracterizar y comprender la forma de funcionamiento de la indu~ 
tria de transformación es necesario hacer un análisis por ramas. Los da-
tos agregados de este sector no nos permiten explicar su funcionamiento en 
forma precisa. Con los datos agregados sólo es posible hacer una descrip
ción muy superficial que sólo nos conduce a un hecho muy concreto, el im-
presionante crecimiento del sector durante los años que comprende el periQ_ 
do 1960-1977, el cual fué de 806%. Sin embargo, el hecho importante desde 
el punto de vista de nuestra investigación es determinar cuales ramas con
tribuyeron en mayor medida a ese crecimiento y cuáles no obstante el creci_ 
miento general se mantuvieron estancadas, relativamente estables, en proc~ 
so de transición, con tendencia declinante o en crecimiento. En el 1960 -
el producto bruto de la industria de transformación fué de S366.3 millones, 
mientras que en 1977 alcanzó la cifra de ~3,319.l millones. En este proc~ 
so ascendente del producto bruto de la industria de transformación, no to
das las ramas exhibieron una tendencia a la alza, algunas tuvieron tasas -
de crecimiento relativamente bajas en comparación con otras. 

Como estamos trabajando con un total de 19 ramas lhemos excluido las 
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manufacturas misceláneas) fue necesario desagregar y caracter;zar las dif~ 
rentes ramas con el propósito de agruparlas de acuerdo a las tendenc;as -
que manifestaban. pero más aún teniendo en cuenta que su comportam;ento es 
producto de un conjunto de factores que le permitieron alcanzar una deter
minada forma de funcionamiento condicionada por factores externos e inter-
nos. En este sentido es necesario resaltar como los factores que mas in--
fluyeron en el funcionamiento de las ramas productivas la polític.a económj_ 
ca de incentivos al capital extranjero en Puerto Rico; la leg;slación sal~ 
rial y los aumentos en el precio del petróleo decretado por los países ex
portadores de crudo a partir de 1973. Esto nos permite precisar el func;Q_ 
namiento de la estructura productiva en función de los condicionantes pri.!!_ 
cipales que afectan la economía de Puerto Rico en su conjunto y en partic.l:!_ 
lar la industria de transformación. 

Hemos analizado tres indicadores; las tasas de crecimiento del produ~ 

to bruto en las diferentes ramas durante cuatro periodos. 1967 a 1970. - -
1970-197~. 1967-1975 y 1967-a-1977. Este indicador nos ha permitido com-
prender el funcionamiento de las ramas durante cuatro coyunturas ctiferen-
tes. E.l comportamiento no ha sido nomogéneo y sí demuestra diferencias e~ 
pecíficas de comportamiento del producto bruto de las ramas de la indus--
tria de transfor~ación. Otro indicador. ha sido el cambio absoluto regis
trado entre los años 1967 a 1977 en las 19 ramas bajo estudio. Con este -
indicador hemos podido apreciar los cambios cuantitativos en los niveles -
de producto bruto por rama a los efectos de determinar la magnitud absolu-
ta del crecimiento generado en las ramas. Este indicador na permitido ca-
rregir los diagnósticos que se desprenden de las deficiencias del indica-
dar anterior. específicamente en aquellos casos en que las tasas de creci
miento porcentual son altas pero los valores absolutos son bajos. El últj_ 
mo indicador es la distribución porcentual del Pb de la manufactura por r~ 
mas en los años 1967-1977. est~ indicador ha sido el más confiable para -
complementar y corregir las tendencias que los dos anteriores nos mostra-
ron. Cori éste pudimos ver la participación relativa (porcentual) de las -
distintas ramas con respecto al producto total; así como determinar la ca
racterización del comportamiento de las ramas. 

Las 19 ramas bajo estudio ilan sido clasificadas y caracterizadas en -
cinco grupos de acuerdo con las tendencias de su participación en el pro-
dueto bruto de la industria de transformación durante el periodo 1967-1977. 
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Estos cinco grupos los hemos denominado en la forma siguiente: "declinan-
tes y estancadas". "ramas de punta". "sin crecimiento con tendencias declj_ 
nantes"; "en transición". y "tradicionales de mayor participación en el -
producto industrial con tendencia declinante". 

El grupo denominado "declinantes y estancadas" comprende 1 as ramas 22, 
24-25, 26-27, 31, 33, 37, 30, 34 y 35. Se caracterizan así, porque prese!!_ 
tan una pequeña participación en el producto bruto de la industr~a de -.-
transformación y además durante el periodo 1967-1977, esa participación se 
na ido reduciendo. En su gran mayoría son ramas tradicionales que tuvie-
ron un impacto relativamente mayor durante la época en la cual el proceso 
de acumulación de capital estaba basado en ramas productivas de baja compQ_ 
sición orgánica de capital. Esto es el periodo entre 1950 a 1970. 

El grupo denominado como "ramas de punta" comprende las ramas 28, 36 
y 33. Estas ramas nan experimentado una tendencia creciente de participa
ción en el producto bruto del sector industrial. En el año de 1967 aport~ 
ban juntas el 18% del producto bruto de la industria de transformación y -
en 1977 éste aumentó a 49%. En los años comprendidos entre 1967 a 1977 e~ 
tas ramas obtuvieron las siguientes tasas de crecimiento: la rama 28 (quí
micos) tuvo un crecimiento de su producto de 1407%: la rama (36) (maquina
ria, equipo y efectos eléctricos) creció en 620% y la rama 38 (instrumen-
tos científicos y profesionales) 855%. La importancia de estas ramas en -
la estructura inuustrial las define como aquellas que generan la mayor pa!:_ 
te de la producción, siendo éstas las que cons~ituyen la base principal -
del proceso de acumulación de capital. 

El grupo constituido por las ramas "sin crecimiento con tendencia de
clinante" la comprenden las ramas 21 y 32. Durante los años 1960-1975, e~ 
tas ramas no han presentado grandes fluctuaciones en su participación en -
el producto bruto industrial. En ese periodo ambas han tenido una aporta
ción promedio del 0%, presentando cierto grado de estabilidad, no obstante 
en el periodo entre 1970-1977, han presentado una tendencia de declinación. 
~o las hemos incluido en el grupo de las "declinantes y estancadas" por -
ser ramas que no se caracterizaron en el pasado por una aportación de so-
bresal iente magnitud en el producto bruto industrial. 

La rama 29 (petról ea y sus productos) la hemos el asi ficado como "en -
transición". A finales de la década de los años '60 esta rama tomó un im-
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pulso considerable; ésta industria se localizó en Puerto Rico como parte -
de una política de localización que le permitía procesar en P.R •• el petr.§. 
leo extranjero en los años de precios bajos del crudo. Las importaciones 
de petróleo procedían principalmente de Venezuela. acogiéndose a reglamen
taciones del gobierno federal que les pennitía importar volúmenes de petr.§. 
leo del exterior sujeto a cuotas especiales y libre de cargos de importa-
ción. Los precios existentes en el mercado mundial en ese momento hacían 
posible que los productos del petróleo producidos en Puerto Rico fueran -
más baratos que los de la costa del golfo de los E.U. En esas condiciones 
de acceso a petróleo más barato. las compañías establecidas en Puerto Rico. 
poseían ventajas competitivas sobre las refinerías localizadas en E.U., -
las cuales utilizaban petróleo norteamericano mismo que pagaban a precios 
más altos. Como resultado de estas condiciones muchas firmas dedicadas a 
procesar petróleo (refinerías y petroquímicas) establecieron operaciones -
en Puerto Rico. 131 Entre 1969 y 1971 la participación de esta rama en el 
producto bruto industrial mostró una tendencia ascendente. Las perspecti
vas de esta rama eran excelentes hasta el embargo petrolero del otoño de -
1973; los aumentos de precios decretados por los países exportadores de -
petróleo luego del embargo ocasionó que las firmas más importantes de la -
rama enfrentaran dificultades económicas. Temprano en 1974 cuando el pre
ció del petróleo extranjero aumentó en comparación con los precios del pe
tróleo en el mercado norteamericano. comenzó a deteriorarse la competitivj_ 
dad de las empresas que operaban en esta rama en P.R. Durante los prime-
ros ti meses de 1974 CORCO reportó ganancias netas de ~27.7 millones y en -
la segunda parte de ese año las pérdidas fueron de $18.6 millones • .!±! 

En el 1974 ésta rama logró su participación máxima en el producto br!!_ 
to industrial con 8.2%, desde entonces su participación se ha ido deterio
rando y en 1977 solo aportó 3.1% del producto bruto industrial. Consider~ 

mos que es una rama en transición porque no obstante el apoyo que recibió 
del gobierno de Puerto Rico en la década de 1960, el gran volumen de capa-

Un análisis riguroso de las ramas de petróleo y petroquímica se en--
cuentra en U.S. Department of Commerce. Economic Study of Puerto Ri
co. Vol. 11. Washington D.C. 1979, Págs. 229-244. 

lbid. pág. 229. 
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cidad instalada con que cuenta y las medidas tomadas por el gobierno fede
ral para compensar a las firmas consumidoras de petróleo extranjero, las -
compañías establecidas en P.R., pagan más por los insumos petroleros que 
sus competidores establecidos en E.U.A. En mayo,de 1978, CORCO se acogío 
al capítulo XI de la Ley Federal de Quiebras, mientras que la rentabilidad 
de las otras compañías en la rama es marginal. 
son claras las perspectivas de esta rama. 

En estas circunstancias no 

El último grupo está compuesto por 1 as ramas "trad i ci ona 1 es de mayor 
participación en el producto industrial con tendencia declinante", ·integr~ 
do por las ramas 20 y 23. Este grupo está compuesto por ramas que fueron 
de gran importancia en el modelo de acumulación de capital basado en la i!!_ 
dustria liviana. En el año de 1960, éstas aún controlaban 49% del produc
to bruto industrial. En el 1979 aportaban 23% del producto bruto indus--
trial que es una participación relativamente alta. Desde 1969 han mostra
do una tendencia decreciente en su aportación al producto industrial. Es
ras ramas han sido afectadas por la política de salarios, donde los aumen
tos salariales han limitado su expansión produciéndose cierres de plantas, 
las cuales se nan trasladado a otros lugares. Con respecto a E.U.A., la -
industria de la ropa establecida en Puerto Rico mantiene una ventaja comp~ 
titiva, mientras que con relación a otros países del área del Caribe los -
costos en P.R., son elevados. El crecimiento más rápido de otras ramas -
productivas na contribuido a la caída relativa de la participación de la -
industria de la ropa. 



CUADRO 3.9 

APORTACION PORCENTUAL AGREGADA DE LAS RAMAS INDUSTRIALES AL PRODUCTO BRUTO DE LA 

19&7 
196d 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

OECLIMANTES Y 
ESTANCADAS 

y 

19 % 
18.2 
18.5 
18 
19.5 
15.8 
lti.56 
15.14 
14.17 
13.26 
13.3 

MANUFACTURA: 1967 1977.~ 

RAMAS DE PUNTA 

y 

18 ,. 

19 
20 
21 
22 
31 
35 
35 
41 
47 
49 

RAMAS SIN CRECI
MIENTO CON TEN-
DENCIA DECLINAN-

TE. 
y 

11 % 

10 
9 

11 
12 
10 

9 
9 
9 
6.7 
5.6 

RAMA EN TRAN
SICION 
~ 

5 % 

4.6 
5.7 
5.9 
6.3 
4.6 
6.7 
8.2 
4.0 

3.6 
3.1 

RAMAS TRADICIONALES 
DE MAYOR PARTICIPA
CION EN EL PRODUCTO 
INDUSTRIAL CON TEN
DENCIA DECLINANTE. 

§! 

43 % 
43 
43 
39 
3::i 

33 

30 
28 
28 
26 
23 

Fuente: Junta de Planificación. Resumen del Producto Bruto por Origen Industrial, San Juan. 
x/ Las sumas no son igual a 100% por el redondeo y la exclusión de manufacturas misceláneas. 
!! Textiles; Madera y sus productos; Papel. Publicaciones y análogos; Cuero y sus productos; Metal primario; Equipo 

de Transporte. _ . 
2/ Quimicos; Maquinaria. Equipo y Efectos Electr1cos; Instrumentos Cientificos y Profesionales. 
3/ Tabaco; Piedra. Arcilla. Cristal y Cemento. 
D;¡ Petróleo y sus Productos. 
?.J Alimentos y Ropa. 
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En el Cuadro 3.9 observamos la distribución del producto bruto indus
trial por grupos agregados de ramas productivas. La agregación, clasific~ 
ción y caracterización de las ramas nos permite tener una visión de conju!!_ 
to del comportamiento de la estructura productiva durante los años 1967 a 
1977. Es evidente el proceso de deterioro de las ramas tradicionales del 
sector industrial en Puerto Rico. Solamente dos ramas tradicionales, ropa 
y alimentos, se han mantenido aportando una cantidad sustancial del produ~ 
to bruto industrial, no obstante, es evidente además su deterioro si compar~ 
mos su comportamiento en 1977 con aquel en el 1967. Es notable el ascenso 
logrado por tres ramas de punta durante ese periodo (químicos, maquinaría, 
equipo y efectos eléctricos; e instrumentos científicos y profesionales). 
La reducción, declinación y deterioro de las ramas tradicionales frente al 
auge y consolidación de las ramas de punta presenta un proceso de transfo!:._ 
mación en la estructura productiva en forma tal que el predominio de las -
ramas de punta nos conduce hacia una nueva forma de funcionamiento de la -
estructura productiva a partir de 1970. Encontramos que la base principal 
de la acumulación de capital recaerá sobre ramas dinámicas que configuran 
una nueva modalidad de acumulación de capital compuesta por procesos pro-
ductivos modernos algunos de alta composición orgánica de capital. 

El periodo 1g57 a 1g71 (Cuadro 3.9) presenta una coyuntura de estabi-
1 idad relativa de los cinco grupos clasificados de ramas. No es sinó a -
partir de 1972 que se hacen más claras las tendencias de comportamiento de 
las ramas. La situación que presenciamos en esos años es característica -
del momento en el que van confluyendo los factores que hacen posible un 
cambio en el modelo de acumulación de capital. Además, este periodo es -
uno de crisis en el funcionamiento del capitalismo mundial, por lo cual -
los efectos específicos de la crisis sobre algunas ramas no permite preci
sar tendencia a corto y mediano plazo en forma clara. El periodo 1972-77, 
nos presenta la situación más claramente. En esos años se hace muy evide!!_ 
te el decaimiento relativo de la participación en el producto de las ramas 
~radicionales frente al aumento en la participación de las ramas de punta. 
ue hecho, en términos absolutos el crecimiento es impresionante. 



RAMAS 

20 
21 
22 
23 
24-25 
26-27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
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CUADRO 3.10 
PRODUCTO BRUTO POR RAMA INDUSTRIAL 

1967• y 1977 
{millones de dólares) 

PRODUCTO BRUTO PRODUCTO BRUTO 
1~67 1977 

s 242.4 $ 509.1 
44.9 121.3 
26.7 45.9 

115.5 279.4 
18.5 28.6 
24.2 64.0 
77.6 1,169.7. 
43.2 105.5 
12.2 45.4 
31.3 34.0 
46.2 86.6 
11.3 13.4 
21.4 74.6 
11.2 131.5 
58.4 420.7 
2.3 5.8 

17.3 165.2 

CAMBIO 
ABSOLUTO 

$ 266.7 
76.4 
19.2 

163.9 
10.l 
39.a 

1,092.1 
62.3 
33.2 
2.8 

40.4 
2.1 

53.2 
120.3 
362.3 

3.5 
147.9 

Fuente: Junta de Planificación; Resumen del Producto Bruto por Origen In-
dustrial, San Juan. 

Los análisis empíricos expuestos hasta aquí demuestran el auge que a 
partir de 1970 han registrado las ramas dinámicas (de punta) en la estruc
tura productiva en P.R. El decaimiento de las ramas que desde el auge de 
la industrialización en 1950 habían caracterizado la acumulación de capi--
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tal en P.R •• representa el agotamiento de esa modalidad de acumulación ba
sado en la industria liviana. No obstante. es a partir de 1973 que las r~ 
mas dinámicas logran controlar un porcentaje mayor del producto bruto del 
sector industrial frente a las ramas tradicionales que mas aportan a la -
producción total de la industria. 

Hemos presentado las modificaciones en la forma de funcionamiento de 
la estructura productiva en Puerto Rico. que son resultado de los cambios 
en importancia relativa de las diferentes ramas industriales. Estos cam-
bios conllevan la introducción de procesos productivos diferentes a aque-
llos que predominaron en el sector industrial durante las décadas anterio
res a 1970. -La transformación en la hegemonía de las ramas. presenta un -
nivel superior en el desarrollo de las fuerzas productivas como resultado 
de la introducción de tecnología de punta. la demanda de niveles superio-
res de calificación en la fuerza de trabajo y un esquema diferente en la -
organización del proceso de trabajo. 

Algunas consideraciones sobre las ramas de punta: 

Las industrias de petróleo y la petroquímica han desplegado una inve!:_ 
sión extraordinaria. De acuerdo con la Administración de Fomento Económi
co (AFE). "desde 1960 la inversión acumulada en construcción. maquinaria y 
equipo por las firmas más grandes llegó a Sl.8 millones" de acuerdo al in- -
forme de activos reportados en 1974.12./ En esta rama el capital norteame
ricano controla 82% de las plantas en operación. 161 De acuerdo a la Revi~ 
ta Fortune en la isla se encuentra "la más grande de las inversiones indi
viduales de la P.P.G .• en cuatro plantas químicas "GRASS ROOT"; el comple
jo propiedad de la Unión Carbide que incluye "el proyecto petroquímico mas 
grande hasta hoy desarrollado" y la Phillips. que a través de su subsidia
ria Phillips Fiber Corp., es la principal proveedora de materias primas en 
las industrias de textiles y ropa. 17 / 

Administración de Fomento Económico. Oficina de Estudios Económicos; 
The Petroleum Refining. Petrochemical and Allied Products. in Puerto 
Rico. San Juan. Mayo 1977. Pag. l. 
!bid. Pág. 5 

Fortune. Abril-1974, Pág. 29. 
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Esta rama es controlada por el capital .monopolista norteamericano;-
siete corporaciones norteamericanas operan un sistema de multip1antas. 

(1) Unión Carbide, Caribe Inc. 13 plantas 
(2) Comrnonwea l th Oi l Refining Ca. (CORCO) 14 
(3) PPG Industries 6 

(4) Gulf Oil 3 
(~) Occidental Petroleum Corp. 2 

(6) Hércules 2 

(7) W R Grace 2 

Además la Royal Outch Shell Petroleum Corporation opera tres plantas
en la isla. Como vemos arriba, dos corporaciones norteamericanas (Unión -
Carbide y CORCO) poseen juntas 27 plantas. 

En la rama de la química (28) la industria farmacéutica es la activi
dad más importante (subgrupo 283). El auge de la industria farmaceútica -
dentro de esta rama cobra impulso a partir de 1970. Entre los años 1960--
69 inclusive, existían 14 plantas operando; entre 1970-75 se establecieron 
51 plantas. La tendencia en el crecimiento del número de plantas en la r~ 
ma se manifiesta con el hecho que entre 1976-78, 15 nuevas plantas se est~ 
blecieron. El impacto de la industria farmaceútica y sus perspectivas fu
turas es tal que la Revista Fortune ha denominado a Puerto Rico, "la capi
tal farmacéutica del mundo". Entre los intereses monopolistas trasnacion~ 
les con operaciones en P.R., se encuentran: Abbot; Bristol-Meyers; Eli Li
lly; Squibb; G.D. Searle; Sterling Drug; Upjohn; Pfizer; Chesebrough; - -
Pond' s; Merck Co. y Warner Lambert, entre otras. 181 En el 1975, 91% de -
las plantas en operación en la industria farmacéutica eran controladas por 
subsidiarias de compañías transnacionales norteamericanas . .!21 

La industria farmacéutica es una de las actividades económicas más lu 
crativas para el capital norteamericano en Puerto Rico. Los niveles de 
productividad de los trabajadores puertorriqueños en esa rama son mas al--

Revista Fortune, Abril - 1974 

U.S. Oepartment of Commerce: Economic Study of Puerto Rico, Vol. 11, 
Washington D.C. 1979, Pág. 141. 
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tos que los que se registran en los E.U.A., en esta rama. A partir de la 
década de 1960, tanto el producto por trabajador, como el valor agregado -
por trabajador son superiores en Puerto Rico a los de E.U.A. En el 1972 el 
valor agregado por trabajador en Puerto Rico fué 80% superior al valor - -
agregado por trabajador en E.U.A. 

195d 
19ó3 
1967 
1972 

$ 

CUADRO 3.11 

PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA; 
ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO; AÑOS 

SELECCIONADOS 
( dólares ) 

PRODUCTO POR TRABAJADOR 

E.U.A. PUERTO RICO 

31,000. $ 22,000. $ 

37,500. 41,400. 
45,000. 81,000. 
61,700. 100,000. 

VALOR AGREGADO POR TRABAJA
DOR 

E.U.A. PUERTO RICO 

21,900. $ 7,350. 
28,400. 30,310. 
34,600. 56,260. 
47 ,200. 85,300. 

Fuente: U.S. Oepartment of Corrmerce, Economic Study of Puerto Rico, Vol.II 
Washington o.e. 1979, Pág. 144. 

En el año 1958 los niveles de productividad son superiores en los - -
E.U.A., dado que en ese momento la industria farmaceútica en Puerto Rico -
no era una industria que tuviera 
tria de transformación del país. 
mienza en la década de 1960 y se 

una presencia significativa en la indus-
El desarrollo de las farmacéuticas co--

consol ida en la década de 1970. 
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En el subgrupo de las farmacéuticas hay 21 corporaciones que poseen -
más de una fábrica en P.R.; 

a) Eli Lilly 
b} Baxter Labs. Inc. 
c} Smith Kiline and Frenchs Labs. 
d} Squibb Corp. 
e} Bristol Myers 
f} American Cyanamid 
g} Richarson Merrel 
h} Searle Co. 
i} Warner Lambert 
j} Otras doce transnacionales 

6 plantas 
5 

4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 cada una 

En el 1967 estas compañías exportaban $63 millones en productos y en 
1975 las exportaciones ascendieron a ~279.9 millones de los cuales $235.1, 
fueron exportados a E.U.A. y ~44.8 al resto del mundo. 201 

La industria farmacéutica presenta un alto nivel de concentración de 
la producción de la rama 28, es el grupo industrial más improtante en la -
rama. En el Cuadro 3.12 observamos el nivel de concentración de las farm~ 
ceúticas en la rama 28. 

20/ Administración de Fomento Económico; The Drug and Pharmaceutical In-
dustry in P.R.; San Juan, Agosto 1978. 
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CUADRO 3.12 
PORCIENTO DEL PRODUCTO TOTAL DE LA RAMA 28 (QUIMICOS) 

QUE SE GENERA EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA: 
1967 - 1975 

AÑOS PORCIENTO 

1967 64 % 
1~68 67 
1969 74 
1970 78 
l~l fil 

1972 76 
1973 80 
1974 76 
1975 82 

Fuente~ Junta de Planificación, Negociado de Cuentas Sociales; Resumen -
del Producto Bruto por Origen Industrial, San Juan. 

La industria de equipo eléctrico y electrónico (36) es otra de las r~ 
mas que caracteriza la nueva estructura industrial del país. En 1960 exi~ 
tían 17 plantas con una producción valorada en $19 millones, en 1973 exis
tían 165 plantas con una producción de $300 millones. Entre las corpora-
ciones transnacionales que poseen operaciones en esta rama en Puerto Rico 
sobresalen: Wastinghouse, 31 plantas; General Electric, 20 plantas; GET -
Sylvania, 12 plantas; Motorola, 4 plantas; Bouns Inc, 6 plantas; Applied -
Magnetics, 4 plantas; Digital Equipment, 3 plantas; esta última produce -
allí minicomputadoras, entre otros productos. 211 

Esta rama es controlada por subsidiarias de capital norteamericano --

Economic Development Administration; A Selected Listing of Electri-
cal and Electronic Companies With Operations in Puerto Rico; San Juan 
Septiembre 1978. 
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que en 1976 poseía el 82% de las plantas en operac;ón en P.R. La rentab;-
1;dar. del capital en esta rama dentro del proceso de acumulac;ón es pos;-
ble ;lustrarla por med;o de dos ;ndicadores: 

l} Entre 1970 y 1977 los salar;os y benef;c;os de los trabajadores como 
porciento de los costos totales han ;do declinando para el conjunto -
de la rama; lo cual representa una s;tuac;ón de ;ntens;ficac;ón del -
proceso productivo para los trabajadores, además ilustra que la valo
rizac;ón del capital en la rama ha ido mejorando en forma sostenida. 

CUADRO 3.13 

SALARIOS Y BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES COMO PORCIENTO 

DE LOS COSTOS TOTALES: SIC 36 (AÑOS SELECCIONADOS) 

1970 1972 1974 1975 1976 1977 

Porc;entos 32.0 27.4 24.4 22.6 21.1 18.9 

Fuente: U.S. Department of Commerce, Econom;c Study of Puerto Rico, Vol • 
.!..!.· Washington, D.C. 1979, Pag. 153 

2) El otro indicador de la rentabil;dad de las inversiones en esta rama 
es la tasa de ganancia de los propietarios (rate of return to equity) 22/ 
En Puerto Rico, la tasa de ganancia de los propietarios, es superior 
a la que genera el capital norteamericano de sus inversiones en Esta
dos un;dos. No obstante las fluctuaciones en la tasa de beneficio de 
los propietarios durante el periodo 1960 a 1975, se han registrado al_ 
tas tasas de ganancia para los capitalistas. 

Tasa de ~eneficio de los Propietarios (Rate of Return to Equity), --
Weston Fred, Bringham Eugene F.; Managerial Finance, New York 1966, 
Págs. 397-408. 
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CUADRO 3.14 
TASA DE BEi~EFICIO DE LOS PROPIETARIOS: SIC 36 
ALGUl~OS AÑOS SELECCIONADOS (RATE OF RETURN TO 

EQUITY) 

19ó0 1963 1967 1968 1970 1972 1973 1974 1975 

Tasa de Beneficio 37.2 26.3 20.l 24.3 29.4 16.8 20.7 22.8 20.6 

Fuente: U.S. Department of Corrmerce; Economic Study of Puerto Rico. Vol. 11 
Washington D.C. 1979, Pág. 153. 

De acuerdo con el último estudio económico realizado por el gobierno -
norteamericano sobre Puerto Rico, "La productividad y rentabilidad de la in
dustria de productos eléctricos y electrónicos (en P.R.} como conjunto ha v~ 
nido mejorando a través del tiempo al punto que excede aquella exhibida por 
las firmas en el grupo industrial 36 en los E.U.A." 23 / 

La· rama de instrumentos científicos y profesionales es otra· que ha tome_ 
do auge en la década de 1970. En 1967 su producción alcanzaba $17.3 millo-
nes en 1975 fué de ~97.5 millones y en 1977 alcanzó $165.2 millones. En es
ta rama también existe un gran control por parte del capital transnacional -
norteamericano: la American Hospital Supply posee 8 plantas; la Becton Di-
ckinson and Co .• posee~ plantas; la Baxter Travenol Labs. posee 6 plantas -
y la Weston Instruments posee 5 plantas. 24/ En octubre de 1976 el 82.5% de 
las plantas en operación eran subsidiarias de corporaciones transnacionales 
norteamericanas. 

Un elemento que ayuda a comprender la expansión de esta rama (38} en -
Puerto Rico es la diferencia en los salarios por hora entre Estados Unidos y 
Puerto Rico. Esta diferencia en magnitud absoluta, ha tenido la tendencia a 
aumentar. En 1970 los salarios en E.U.A •• eran ~1.49 superiores a los de P. 
23/ U.S. üepartment of Commerce, Economic Study of Puerto Rico, Vol. Il, --

Washington D.C. 1979, Pág. 153. 
24/ Economic Development Administration: A Selected Listing Of Comlanies -

With Operation in P.R .• in the Measuring. Analyzing and Centro ling In~ 
truments Industry, San Juan, Septiembre 1978. 
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R •• en 1973 esa diferencia fué de $1.61; en 1975 la diferencia fué de $1.80 

y en 1976 el salario en E.U.A .• fué $1.90 superior al de P.R. La tendencia 
creciente de la brecha entre los salarios de ambos pa;ses ha contribuido a 
fomentar la localización en P.R. del capital productivo norteamericano ads
crito a esta rama. En la estructura de los costos totales de esta rama - -
(38) los costos de salarios han presentado la tendencia a decrecer; mien--
tras tanto, las ganancias como porciento de los costos totales han tenido -
una tendencia creciente. 

CUADRO 3.15 
·GANANCIAS Y SALARIOS COMO PORCIENTO DE LOS COSTOS TOTALES 

SIC 38. ALGUNOS AÑOS SELECCIONADOS 

1968 1970 1972 1974 1975 .1~:17.E; ;:,l,977,' 

Ganancia como % 
de los costos totales 25.5 28.4 30.2 

Salario como % 
de los costos totales 41.3 38.6 39.0 

Fuente: U.S. Department of Commerce. Economic Study of Puerto Rico. Vol.11 
Washington. O.e •• 1979 Págs. 162 - 163. 

El comportamiento de los salarios y las ganancias que se presentan en 
el Cuadro 3.15 nos ilustra las condiciones de rentabilidad del capital en -
esta rama y nos permite entender desde el punto de vista del capital la ex
pansión de la rama 38 en Puerto Rico. Esta rama es una de las menos sucep
tibles a cambios en los salarios en P.R. ya que como hemos apuntado éstos -
componen una pequeña fracción de sus costos totales. 

Con el propósito de ilustrar la rentabilidad de las actividades del c~ 
pital productivo en esta rama. a continuación presentamos las tasas de ben~ 
ficio de los propietarios en algunos años. 
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CUADRO 3.16 
TASA DE BENEFICIO DE LOS PROPIETARIOS, SIC - 38, 

ALGUNOSC ·.AÑOS SELECCIONADOS 

1960 .. 1963 1967 1968 1970 1972 .. 197'.3 

Tasa de Beneficio .. .. ,: _ .. --~:.:.:·~ 

17.6 38.1 28.6 22i?¡ ~23~7 '24~9 de los Propietarios 59.9 40.1 23.1 
.:2t~-~~-· <~_;' ~>2?;::.~~--
• ,_ ~ • ::; -;. !-

Fuente: U.S. üepartment of Commerce, Ob. Cit, 'Pág • .:-í6:i· 
... :).";:· 

A pesar de las fluctuaciones en los nivel~~ d:e r'entabilidad, las ta-
sas de beneficio pueden considerarse como extráordinarias aún en los casos 
en que experimentan sus niveles mas bajos. En el año de 1973 la tasa de -
beneficio de los propietarios en los E.U.A •• para esta rama fué de 15.9% y 
en 1975 fué de 13.7%, tomando estos años al azar notamos que la rentabili
dad de la inversión en P.R., es significativamente más alta. 251 

En el año de lg76 los activos de la industria de transformación en -
Puerto Rico. ascendían a $7,643,944 mil.es de mil lenes. La rama de produc
tos químicos poseía activos por $3,748,682, miles de millones (49%). la r~ 
ma de maquinaria y efectos eléctricos poseía activos por un valor de - - -
$1,059,602 miles de millones (14%), la rama de refinerías de petróleo y -
sus productos poseía activos por $767.6 millones (10%) y la rama de alime_ll 
tos y productos análogos ~566.5 millones en activos (7%). 261 En estas cu~ 
tro ramas se concentró d0% de los activos totales de la industria de tran~ 
formación, mientras que el restante 20% de los activos totales se distrib!,!._ 
ye entre las restantes 16 ramas de la estructura industrial. 

4. LA INVERSIOH DIRECTA NORTEAMERICANA El~ PUERTO RICO Y EL COMPORTAMIEN
TO DE LAS GANANCIAS DEL CAPITAL PRODUCTIVO: 

U.S. Deparbnent of Conmerce. Ob Cit. 1979. Pág. 161. 
Administración de Fomento Económico. Oficina de Estudios Económicos. 
Financial Statistics far EDA WHOLLY EXEMPTED PLANTS b lndustr Grou 
or ncome ax Return as o an uan. 
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Hasta aquí hemos presentado una visión de las ramas industriales en -
Puerto Rico y su.comportamiento durante el periodo 1960-77, con énfasis en 
las tendencias que explican los cambios en el proceso de acumulación de e~ 
pital en Puerto Rico y sus características. Hemos analizado algunos fact.9._ 
res que explican el crecimiento experimentado por las ramas dinámicas y su 
adscripción de propiedad con el capital monopolista internacional, especi
almente norteamericano. Otros aspectos del proceso de acumulación de capi_ 
tal en Puerto Rico se encuentran en el capítulo [a división social del tr~ 
bajo donde hemos analizado el comportamiento de los salarios y su relación 
con el auge y declinación de las diferentes ramas estudiadas; en el capít!:!_ 
lo sobre Política Económica hemos analizado los incentivos al capital que 
el gobierno de Puerto Rico ofrece a los inversionistas. El comportamiento 
de los salarios ha influido en el comportamiento de la inversión extranje
ra en los últimos años y la política económica en conjunto ha creado condi_ 
cienes favorables al capital como forma de contrarrestar los efectos de -
los salarios dentro de la estructura de costos de las empresas. El flujo 
de capital externo a Puerto Rico en las ramas de punta no se ha afectado 

con la tendencia creciente de los salarios. A partir de 1970 las inversi.9._ 
nes extranjeras se han concentrado en industrias de alta composición orgá
nica de capital lo cual ha reducido la influencia de los salarios como de
terminante fundamental en las decisiones de inversión. Aún así, no desea!:_ 
tamos, los efectos que las diferencias salariales entre Puerto Rico y E.U. 
A., puedan haber tenido en los planes de inversión del capital, como hemos 
ilustrado en algunas ramas donde los costos salariales tienen tendencias -
decrecientes. 

La estructura productiva de las ramas mas importantes es de tecnolo-
gía de punta; las corporaciones importan la mayor parte de sus materias -
primas o productos intermedios para ser procesados en la isla. Tal situa
ción ha promovido un gran volumen de importación en bienes de capital y -

productos intermedios hacia el país. En el Cuadro 3.17 se observa el com
portamiento de las importaciones de bienes de capital, materias primas y -
productos intermedios en el periodo 1960-1975 los cuales se comparan con -
las importaciones totales. En el caso de la tecnología los incentivos fi~ 
cales para su introducción al país han facilitado su movimiento desde E.U. 
A., sin presentar poblemas a las subsidiarias. En el caso de los produc-
tos intermedios tal importación responde al grado de integración alcanzado 
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por la internacionalización de la producción donde se llevan a cabo disti!!_ 
tas etapas del proceso productivo de las mercancías en distintas formacio
nes sociales de la órbita del capitalismo mundial. Por lo tanto, el proc~ 
so de trabajo que se lleva a cabo en P.R., es un momento del proceso pro-
ductivo de añadir valor y producir plusvalía a nivel internacional, carac
terística de la producción capitalista en esta época histórica del desarr.Q_ 
llo del capital mundial. 

AÑOS 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
196ó 
1967 
19ó8 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

CUADRO 3.17 
IMPORTACION DE BIENES DE CAPITAL, MATERIAS PRIMAS 

Y PRODUCTOS INTERMEDIOS, PUERTO RICO: 1960-1975 

IMPORTACIONES TOTA 
LES 

(MILLONES DE DOLA
RES) 

$ 905,963 
909,685 

1,077,426 
1,147,370 
1,341.796 
1,504,417 
1,645,952 
1, 787 ,407 
1,947,228 
2,228,673 
2,509,912 
2,839,367 
3,054,026 
3,470,749 
4,238,856 
5,071,783 

BIENES DE CAP! 

$ 

TAL 
IMPORTADOS 

93.3 
85.0 

103.3 
113.2 
133.2 
144.0 
156.0 
187.3 
206.9 
255.6 
308.2 
350.1 
341.1 
336.7 
272.0 
299.5 

MATERIAS PRI
MAS Y PRODUC
TOS INTERME--

DIOS 

s 447.2 
472.2 
565.7 
572.9 
720.8 
824.5 
903.5 
985.7 

1,060.7 
1,179.3 
1,351.4 
1,494.0 
1,500.0 
1,684.0 
2,496.3 
3,048.3 

BIENES DE CAPI
TAL, MATERIAS -
PRIMAS, PRODUC
TOS INTERMEDIOS 
COMO % DE LAS -
IM"'ORTACIONES -
TOTALES. 

60 % 
61 

) 62 
60 
ó3 
64 
64 
65 
65 
64 
66 
65 
60 
58 
65 
66 

Fuente: Junta de Planificación, Ingreso y Producto 1978, Págs. 102-103 y 
Balanza de Pagos 1977, Pags. 5 - 6, San Juan. 

Los cambios en importancia relativa de las ramas en la estructura pr.Q_ 
ductiva de P.R., han hecho posible que la inversión extranjera aumente ac~ 
leradamente. Los datos hasta aquí presentado relacionados con las opera-
cienes en la Isla de las corporaciones transnacionales como Unión Carbide, 
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CORCO. General Eléctric, Westinghouse. Eli Lilly, Get Silvania; American -
Hospital Supply. Becton Dickinson, por sólo mencionar varias, es un ele-
mento que sugiere la existencia de una magnitud extraordinaria de inver--
sión del capital transnacional norteamericano. Tradicionalmente, los est~ 
dios sobre este tema enfatizan la penetración del capital norteamericano -
en países como México, Brasil y Argentina. En 1975. Puerto Rico supera a 
cualquier país latinoamericano en inversiones directas norteamericanas, 
mismas que se realizan en una isla tropical de 3,500 millas cuadradas. 

AÑOS 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Fuente: 

CUADRO 3.lB 
INVERSION DIRECTA EXTERNA EN P.R. 1960-1977 

(MILLONES DE D6LARES) 

INVERSION 
$ 671.7 

767.1 
937 .1 

1'106.6 
1'282.9 
1'475.4 
1'700.4 
2'012.7 
2'275.5 
2'708.6 
3'308.8 
3'724.6 
4'350.7 
5'143.1 
5'486.4 
6'025.1 
7'300.8 
9'055.3 

Junta de Planificación Balanza de Pagos 1977, Págs. 65-66 San Juan 

La primera parte de la década de 1960 son años de expansión en la ec~ 
nomía norteamericana, de hecho entre 1960-19ó6 la tasa de ganancia en los 
E.U •• tiene una tendencia ascendente. 27 1 Tal coyuntura de expansión en la 

Feldstein Martín, Lawrence Summer; "Is the rate of profit falling?" -
en Brookings Papers on Economic Activity, 1: 1977. Brookings Instit~ 
tion, Washington, o.e. 1977. 
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economía norteamericana, creó las condiciones objetivas para que la expor
tación de capital norteamericano a la Isla fluyera en forma masiva. Los -
incentivos al capital de la política económica de P.R., que favorece~ al -
capital extranjero y las posibilidades de valorización del capital foment!!_ 
ron la penetración del gran capital en la isla. Entre 1960-1975 la inver
sión extranjera en P.R., tuvo un aumento de 797% mientras que en América 
Latina la inversión norteamericana en ese periodo creció en un 163%. En-
tre 1970 y 1977 la inversión extranjera en Puerto Rico creció 2.7 veces (a 
precios corrientes); este comportamiento de la inversión está estrechamen
te relacionado con el tipo de estructura industrial que se consolida en 
esos años. 

AÑOS 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

CUADRO 3.19 
INVERSIOi~ NORTEAMERICANA EN AMERICA LATINA 
Y ALGUNOS PAISES SELECCIONADOS; 1960-1975. 

(MILLONES DE DOLARES) 

AMERICA LATINA* MEXICO BRASIL 

:¡, 8,387. $ 795. $ 953. 
8,286. 830. 1,006. 
8,424. 867. 1,084. 
8,662. 907. 1,132. 
8,894. 1,034. 997. 
n.d. n.d. n.d. 
9,826. 1,248. 1,247. 

10,265. 1,343. 1,327. 
11,033. 1,466. 1,484. 
11,694. 1,640. 1,636. 
12,252. 1,786. 1,847. 
12,9!32. 1,838. 2,066. 
n.d. n.d. n.d. 

12,527. 2,379. 2,885. 
14,704. 2,825. 3,658. 
22.101. 3,200. 4,599. 

* no incluye a Puerto Rico. 

PANAMA 

$ 405. 
486. 
537. 
616. 
659. 

n.d. 
792. 
801. 
919. 

1,072. 
1, 251. 
1,450. 

n.d. 
1,549. 
1,549. 
1,907. 

Fuente: Survey of Current Business, Washington D.C. Varios años. 
n.d. No disponible. 

La magnitud de la inversión directa extranjera en Puerto Rico es tal, 
que supera la inversión directa norteamericana en Francia. (ver apéndice--
3.3) La penetración del capital norteamericano en países como Francia (o 
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Inglaterra, o Alemania Federal) es resultado de la competencia intermonop.§. 
lica y del comportamiento del capital mundial en la época actual del desa
rrollo del capitalismo en la cual los países avanzados especialmente E.U., 
han concentrado una gran parte del capital exportado en las metrópolis im
perialistas. Tal tendencia además es resultado del "desarrollo desigual -
de las diversas grandes potencias o regiones imperialistas, y las políti-
cas proteccionistas o parcialmente proteccionistas (que) ellas siguen, que 
refuerzan la tendencia contemporánea a reemplazar la exportación de merca!!_ 
cías por la exportación de capital a fin de evadir tales barreras aduana-
les.281 La internacionalización de la producción de plusvalía a partir de 
la segunda postguerra "constituye el aspecto realmente nuevo y específico 
de la internacionalización del capital en la época del capitalismo tardío~291 

Las ganancias del capital extranjero en Puerto Rico en el nuevo pa--
trón de acumulación. 

Luego de la ocupación norteamericana en P.R. la economía de la isla -
se convirtió en un apéndice colonial de la economía metropolitana estadou
nidence. En la presente época histórica del desarrollo del colonialismo -
en P.R., la penetración económica de P.R., por el capital norteamericano~ 
es resultado de las garantías de ganancias extraordinarias que implica la 
política económica de P.R. La magnitud de los intereses norteamericanos -
en la isla es una de las manifestaciones del control colonial de la isla -
por el imperialismo norteamericano. La movilidad de capital, materias pr.:!._ 
mas, mercancías y transferencias de ganancias entre las subsidiarias en P. 
R., y las compañías matrices en E.U., se realizan en un "mercado común" -
con moneda común y libre de impuestos. No existen los controles a las op~ 
raciones del capital transnacional que existen en otros países. 

El objetivo de los capitalistas al invertir en P.R., es maximizar la 
valorización de su capital. Tal situación ha sido el eje central en las -
tendencias históricas de los movimientos del capital a Puerto Rico y es en 
general lo que ha determinado los cambios en las modalidades de acumula---

28/ Mandel Ernest; El capitalismo tardío, Ed. ERA, México 1979, Pág. 314 

29/ !bid, Pág. 318. 
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ción en Puerto Rico. Cuando las condiciones que hacen posible la valoriz~ 
ción del capital se deterioran, los modelos entran en crisis y en conse--
cuencia cambian las modalidades de acumulación de capital. Esto es lo que 
hemos visto en Puerto Rico, a través de la evolución histórica del capita-
1 ismo. En cuanto a las ganancias del capital extranjero en P.R., lo nuevo 
del modelo de acumulación que toma auge a partir de 1970 a diferencia del 
anterior (basado en la manufactura liviana, 1950-1970); es que a partir de 
1970 las ganancias extraordinarias del capital se generarán en función de 
las rentas tecnológicas y en segundo lugar en función de los bajos costos 
de la mano de obra; esto último fue el rasgo principal de la modalidad de 
acumulación sobre la base de la industria liviana. 

AÑO 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

CUADRO 3.20 
INGRESO DE LAS INVERSIONES DIRECTAS EN PUERTO RICO 

1960 - 1977 

MONTANTE TASA DE GANANCIA* 
(MILLONES DE DOLARES) 

$ 84.5 12.58 % 
102.8 13.4 
116.3 12.42 
128.9 11.65 
159.0 12.40 
182.2 12.36 
222.8 13.11 
283.5 14.09 
321.4 14.13 
359.1 13.26 
416.2 12.58 
479.9 12.89 
630.3 14.49 
79S.2 15.47 
984.2 17.94 

1,029.7 17.10 
1,346.6 18.44 
1,713.l 18.91 

Fuente: Junta de Planificación, Balanza de Pagos 1977, San Juan, Pág. 17 

.,. Las tasas de ganancia se obtuvieron como el cociente de la división de 
los ingresos de las inversiones directas, sobre la inversión directa e~ 
tranjera que aparecen en el Cuadro 3.18 de este capitulo. 
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Las Tasas de ganan~ia en Puerto Rico y E.U.A. 

Con el propósito de establecer una comparación entre la tasa de gana!!_ 
cia en P.R., y la tasa de ganancia en E.U., vamos a utilizar los datos su
ministrados para ese pais por Feldstein y Summers. 301 En su artículo, es
tos autores definen la tasa de ganancia (rate of return, rate of profit), 
como el cociente, de las ganancias más los intereses y dividendos, sobre -
el valor total del capital fijo, inventarios y el valor de la tierra. 
Ellos diferencian dos tipos de tasa de ganancias: la tasa de ganacia neta 
(rn) en la cual se ha restado la depreciación del "stock" de capital; y la 
tasa de ganancia bruta (rg) en la cual se realiza el cómputo utilizando el 
"stock" bruto de capital. En su trabajo se demuestra una tendencia a la -
caída de la tasa de ganancia desde 1967. Hemos aceptado sus resultados 
porque el método y las partidas utilizadas nos son aceptables:~.!! De - -
acuerdo a sus cálculos, hallaron lo siguiente: 

AÑO 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

CUADRO 3.21 
TASAS ANUALES DE GANANCIA PARA EL CAPITAL 
CORPORATIVO NO FINANCIERO: E.U.A.1960-75. 321 

TASA NETA ~rn} TASA BRUTA 

9.9 % 10.6 % 
9.8 10.6 

11.2 11.6 
11.9 12.0 
12.8 12.6, 
13.7 13.2 
13.4 13.2 
11.9 12.2 
11.7 12.1 
10.2 11.1 

8.1 9.7 
8.4 9.9 
9.2 10.4 
8.6 '9.·9 
6.4 8.4 
6.9 B.9 

~rg) 

Feldstein Martín, Summer Lawrence; "Is the Rate of Profit Falling?, -
en Brookin~s Papers on Economic Activity, 1; 1977, Brooking lnstitu-
tion, Washington. o.e. 1977. 
Ver apéndice 3.4 
Feldstein y Summers; Ob Cit. Pág. 216; "Todas las tasas de ganancia -
son antes del pago de impuestos". 
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El comportamiento· de. la tasá de ganancia (tg) en P.R .• es diferente al 
que se registra en E.U.A~. durante el periodo 1960-75. El aumento en la t~ 
sa de ganancia en E·;U.A;·,c en el· periodo 1960-66, está relacionado con el ~u 
ge de 1 a economía norte.americana como resultado de 1 a guerra de Vietnam. 
En P.R •• luego de caer entre 1961-63 la tg, comienza a crecer hasta 1968. -
El patrón general de crisis de la economía norteamericana a partir de 1967, 
se reproduce en P.R., con una caída en la tasa de ganancia entre 1968 al --
1970. En este periodo (1968-70) se experimenta en P.R., una crisis en el -
proceso de acumulación. Tal situación fué resultado de los aumentos sala-
riales ocurridos en las ramas industriales, que ocasionó aumentos en los -
costos de producción de las ramas tradicionales y una caída de la tasa de -
ganancia en esas ramas. En consecuencia, muchas de las ramas tradicionales 
se vieron afectadas por una crisis de rentabilidad del capital global lo -
que contribuyó a desestimular la inversión en estas ramas por parte de los 
capitalistas. Así la caída en la tasa de ganancia en P.R .• en el periodo -
1968-70 está relacionada con el deterioro de las condiciones de rentabili-
dad de las ramas que eran la base del modelo de acumulación basado en la i!'_ 
dustria liviana. El desestímulo en la inversión en estas ramas, se mani--
fiesta en la reducción absoluta en el número de fábricas en las ramas tra!'!.:!. 
cionales a través de cierres permanentes. 

Fuente: 

CUADRO 3.22 
CIERRE DE FABRICAS POR GRUPO INDUSTRIAL: 

RAMA 

20 
22 
23 

1967 

(24-25) 
32 

1968 al 1969 1970. (AÑOS FISCALES) 

CIERRES TOTALES 

l!:> 

13 
76 
15 

8 

Administración de Fomento Económico; Oficina de Estudios Económi-
cos, Cierres permanentes por grupo industrial, San Juan. 

Conjuntamente con el deterioro de las ramas que eran la base del proc~ 
so de acumulación se está produciendo la inciativa de la contratendencia -
por medio del estímulo e intensificación de las inversiones en ramas de pu!'_ 
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ta. La polít;ca económ;ca de estímulo a la ;nvers;ón en ramas de gran ;nte!!_ 
s;dad de cap;tal. se apoyó en la bQsqueda de una fórmula encaminada a contr~ 
restar la influencia de los salarios en los costos de producción. a través -
de la sust;tución de mano de obra por capital. Esto le permitía al sistema 
recuperar el crecimiento económico y sostenerlo por med;o de la elevación -
del coefic;ente de inversión. Si aceptamos como correcto que el tiempo pro
medio de maduración de las inversiones en P.R .• es de dos años; 33 / podemos 
plantear como hipótesis que el periodo 68-70 es uno en el cual están en pro
ceso de maduración algunas inversiones en las ramas de punta. que están pre
parando las condiciones materiales para el auge del nuevo patrón de acumula
ción a partir de 1970. De hecho. a partir de 1970. observamos la ~ecupera-
ción de la tasa de ganancia en P.R. la cual continOa un proceso de crecimie!!_ 
to acelerado en lo~ cinco años síguien~~s. es decir. hasta 1975. La sal;da 
de la crisis del proceso de acumulación (1968-70) implicó un cambio en las -
características tecnológicas del proceso producti-.to en P.R., y un nivel supÉ. 
rior de las fuerzas productivas. Se incorpora a la totalidad de la estruct.!:!_ 
ra productiva una "nueva tecnologfa". Cuando deci~os nueva tecnología. no -
necesariamente nos referimos a innovaciones tecnológicas. Esta tecnología -
ya constituía parte de los adelantos tecnológicos en esas ramas en E.U •• y -
otros paises. Es nueva, desde el punto de vista, de su introducción en la -
estructura productiva en P.R .• es un elemento nuevo en los patrones de pro-
ducci6n llevados a cabo en P.R., hasta entonces. Es un elemento nuevo. ade-
más. por el móvil de la acumulación. la obtención de ganancias. girará alre
dedor de la product;vidad del capital. Los procesos productivos de alta com
posición orgánica de capital son la caracterfstica de ramas como la química, 
petroquímica y refinerías de petróleo. entre otras. 

El movimiento de la tasa de ganancia en P.R .• está estrechamente vincul~ 
do a la crisis del proceso de acumulación. y a partir de 1967 su tendencia -
se adscribe al cambio en la modalidad de acumulación. La tendencia general 
de crecimiento a partir de 1970 es en gran medida resultado de la política -
económica de incentivo industrial que pennite la socialización de los costos 
de producción. por medio de subsidios de todo tipo en las operaciones de las 
firmas. 

Esto nos lo informó un funcionario de Fomento Económico en entrevista -
personal. 
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Cuando la economía de E.U., logra una recuperación relativa (ver tasa 
de ganancia E.U., a partir de entonces) la economía en P.R •• se encuentra -
con las condiciones necesarias para el auge. De hecho ese comportamiento -
de la economía norteamericana, retroalimenta positivamente el proceso de -
acumulación en la isla al punto que la caída de la tasa de ganancia en E.U., 
en 1974 no se registra en la tasa media de ganancia en P.R., reflejando (de 
hecho una de las tasas de ganancia más alta de todo el periodo: 18%. Vale 
señalar, que en términos generales. la tasa media de ganancia del capital -
extranjero en P.R., es superior a la tasa media de ganancia del capital en 
E.U. Tal tendencia que se observa muy claramente por la brecha entre una y 
otra a partir de 1967, es una de las razones para la gran magnitud de inve!:_ 
sión norteamericana en PR., y constituye la lógica de la penetración del c.!!_ 
pital monopolista norteamericano en P.R. 

Algunas consideraciones sobre el impacto de la crisis de 1974-75 en las ta
sas de ganancia por ramas de la industria de transformación. 

El periodo 1974-75 es uno en el que se agudiza la crisis económica del 
capitalismo mundial. Al observar el impacto general de la crisis en la in
dustria de transformación encontramos que la tasa media de ganancia de las 
inversiones directas no registraron caídas en los años 1974 y 75. Al comp!!_ 
rar el comportamiento en Puerto Rico, con las tasas de ganancia en E.U., e!!_ 
centramos que en éste país en 1974 se experimentó la caída de la tasa de g!!_ 
nancia como uno de los efectos de la crisis. 

Si utilizamos la tasa de beneficio de los propietarios (rate of return 
to equity}, como indicador para medir el comportamiento de las ganancias en 
Puerto Rico durante este periodo encontramos que las ramas mas afectadas en 
la crisis de 1974-75 fueron textiles (22); papel (26); químicos (28); petr~ 
leo (29); piedra, cemento y cristal (32); y metal primario (33). De éstas, 
textiles, químicas, petróleo y metal primario, fueron las más afectadas si 
consideramos como base el año de 1973. (Ver apéndice 3.5) 



RAMA 

22 
26 
28 
29 
32 
33 

TASA 
RAMAS 
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CUADRO 3.23 

DE BENEFICIO DE LOS PROPIETARIOS: 
SELECCIONADAS y AÑOS SELECCIONADOS 

1973 1974 1975 

19.3 % 12.4 % 6.4 % 
23.0 24.8 11.5 
33.9 20.2 17.6 
25.3 13.6 6.9 
23.7 24.7 2.4 
46.3 20.6 2.4 

1976 

8.8 % 
18.2 
18.3 
-9.3 
24.8 

9.1 

Fuente: Administración de Fomento Económico Oficina de Estudios Económi
cos, Financial Statistics for EdA Wholly Exempted Plants By In-
dustry Groups for Firms Which F-í'fed!rícom~-- ~ax Returns, Varios - -
Años, San Juan. 

Otro indicador para analizar el comportamiento de las ramas es la ta~ 
sa de ganancias por ventas (rate for profit to sales) que se refiere a la 
parte del ingreso neto de la rama proveniente de los ingresos por concepto 
de las ventas totales efectuadas en la rama. Este indicador nos permite -
comprender si durante un periodo determinado (sea o no de crisis) se está 
efectuando en el mercado la realización de la plusvalía contenida en las -
mercancías. El volumen de las ventas está estrechamente vinculado a las -
condiciones del mercado, esto es, la demanda por el producto, los niveles 
de precio que se fijan a los productos por las empresas dentro de la rama 
y la oferta total del producto por parte de la rama. En el periodo de crj__ 
sis de los años, 1974 y 1975, no todas las ramas experimentaron caídas en 
sus tasas de ganancias por ventas, obviamente hay ramas donde por las con
diciones específicas del mercado para el cual producen son mas resistentes 
o menos suceptibles a verse afectadas en algunas coyunturas de crisis. 

En el periodo de crisis de 1974 y 1975 las ramas mas afectadas y que 
experimentaron los movimientos de declinación mas bruscos en las tasas de 
ganancia por ventas fueron: alimentos (20); textiles (22); papel (26); -
químicas (28); petróleo (29); piedra, cemento y cristal (32) y metal prim~ 

rio (33). Con excepción de la rama de alimentos, las restantes también --
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presentaron las declinaciones más drásticas en las tasas de beneficio de -
los propietarios (ver Cuadro 3.23 y Apéndices 3.5, 3.6}. 

RAMA 

20 
22 
26 
28 
29 
32 
33 

CUADRO 3.24 
TASA DE GANANCIA POR VENTAS: RAMAS 

SELECCIONADAS y ALGUlms AÑOS SELECCIONADOS. 

1973 1974 1975 

14.0 % 12.7 % 7.8 % 

16.8 8.7 4.5 
12.6 7.3 5.5 
46.4 22.6 32.6 
15.2 4.1 2.7 
26.0 26.2 2.5 
10.8 16.0 3.2 

1976 

17.5 % 
7.3 

12.2 
36.9 
-2.3 
31.3 
22.1 

Fuente: Administración de Fomento Económico, Oficina de Estudios Económi
cos, Financial Statistics fer EdA WhollT Exempted Plants by Indu~ 
try Group fer a Group of F1rms Which Fi ed Income fax Returns, V~ 
ríos Años, San Juan. 

En general, la crisis de los años 1974-75, tuvo sus efectos más nota
bles en el 1975 en la industria de transformación en P.R. No obstante, 
que muchas ramas presentaron condiciones críticas en el año 1974, en la ~ 
yoría de las ramas (Ver Cuadro 3.23 y 3.24), la caída más brusca de las t~ 
sas de ganancia ocurrió en el año 1975. En el 1976 con excepción de la r~ 
ma del petróleo (29); todas las ramas experimentaron recuperación. Algu-
nas lograron alcanzar los niveles de rentabilidad de 1973, mientras otras 
presentaron indicios de recuperación. 

Tasas de Ganancia en México: 

A los efectos de comprar la tasa de ganancia del capital extranjero -
en P.R., con la del capital norteamericano en México vamos a utilizar los 
datos suministrados por un trabajo econométrico realizado por los profeso
res Leonel Corona y John Newton. 34 / En ese trabajo el cómputo de la tasa 

34/ Corona Leonel; Newton John; "Investment and Accumulation of U.S., Ca
pital in México" en B.W. Poulson y T.N. Osborn; U.S. México Economic 
Relation; Westview Press, Colorado, 1979. 
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de ganancia del capital norteamericano en México "fueron obtenidas dividi
endo las ganancias ajustadas por el capital acumulado con datos del Survey 
of Current Business". Esté método es el que hemos seguido para hallar las 
tasas de ganancia en P.R. 

CUADRO 3.25 
TASA DE GANANCIA DEL CAPITAL DE E.U.A. 

AÑO 

1960 
1961 
1962 
1963 
bl64 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

EN MEXICO: 1960- 1975.~.§/ 

TASA DE GANANCIA 

7.8 % 

6.7 
7.6 
6.9 
9.3 
8.8 
8.6 
8.8 
8.7 
B.4 
7.5 
5.9 
8.9 
9.3 

10.3 
10.3 

La intensificación de la penetración del capital norteamericano en M.§.. 
xico está relacionada con las políticas proteccionistas para la sustitu--~ 
ción de importaciones y la internacionalización del capital a escala mun-
dial. La proximidad fronteriza que facilita la movilidad del capital es -
otro de los factores que promueve tal penetración. 

35/ !bid, Pág. 75. 
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Como vemos en la gráfica Q_ compartimiento de la tasa de ganancia de ~ 
la inversión norteamericana en México, ha sido inferior a la obtenida por 
el capital extranjero (especialmente norteamericano) en P.R. 

La recesión del capitalismo en el periodo 1969-71 se reprodujo en el 
comportamiento de la tasa de ganancia del capital norteamericano en México. 
Esta declinó de 8.4 % en 19ó9 a 5.9% en 1971 pero a partir de entonces su 
tendencia es ascendente. En ese periodo, por las razones que ya hemos ex
plicado, la tasa media de ganancia del capital extranjero en P.R., cayó en 
menos de un punto porcentual, es decir, de 13.26% en 1969 a 12.89% en 1971. 

En términos generales, las tasas de ganancia del capital extranjero -
en P.R., es superior a la obtenida por el capital norteamericano en México, 
en el periodo 1960-1975. 
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CAPITULO IV 

LA OIVISION SOCIAL DEL TRABAJO EN PUERTO RICO 
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La División Soc;a1 de Trabajo en Puerto Rico. 

En este capítulo analizaremos la evolución de la división social del -
trabajo en la economía de Puerto Rico. Tal evolución ha estado determina
da por los cambios estructurales surgidos a través del desarrollo del capi
talismo en Puerto Rico. Las diferentes modalidades de acumulación de capi
tal que han tenido lugar han modificado el comportamiento de los patrones -
de empleo. 

En primer lugar, haremos un resumen rápido de la división social del -
trabajo en los años de 1900 a 1960. Luego trataremos el comportamiento del 
empleo y los· salarios en la industria de transformación en los años de 19.60 

.a 1975 por ser este el periodo principal de nuestro objeto de estudio. Ta!!!_ 
bién analizaremos las manifestaciones en el empleo de otras actividades ecg_ 
nómicas, así como las tendencias recientes del desempleo. 

La emigración forzada, hacia E.U.A., ha sido uno de los instrumentos -
de política económica usados, por el gobierno para enfrentar el desempleo. 
La emigración ha sido históricamente una de las modalidades del ejército i!!_ 
dustrial de reserva y una de las implicaciones más dramáticas de la acumul.!!_ 
ción de.capital en la vida de pueblo de la formación social puertorriqueña. 

1.- Proceso de trabajo y modelos de acumulación. 

Las formas que toma la absorción de la fuerza de trabajo en el proceso 
de producción social está condicionado por las leyes de movimiento del modo 
de producción capitalista. Las diferentes etapas del desarrollo capitalis
ta de una formación socioeconómica contienen manifestaciones distintas de -
la compra-venta de la fuerza de trabajo. La transformación económica de -
una formación social es el resultado de la concatenación de diferentes eta
pas de desarrollo capitalista y en cada una de ellas existen condicionamie!!_ 
tos que permiten explicar el funcionamiento de la división social del trab~ 

jo. La división social del trabajo es el patrón general que define la dis
tribución de la fuerza de trabajo en diferentes ocupaciones directa o indi
rectamente ligadas al proceso de producción social. El proceso de acumula
ción de capital es un elemento fundamental en la definición de las formas -
que va adquiriendo la división social del trabajo. 
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El desarrollo del capital;smo y las formas que toma el proceso de acu
mulación de capital están estrechamente ligadas al desarrollo de las fuer-
zas productivas. En una formación social capitalista el desarrollo de las 
fuerzas productivas está intimamente ligado a los cambios en las formas de 
valorización del capital, bien sea a través de cambios en los procesos pro
ductivos o la producción de nuevos productos. El modelo de acumulación, e.!!. 
tend;do como la forma específica que toma la valorización del capital, ten
derá a enfatizar la importancia de determinados sectores y ramas que son la 
base principal de la producción de plusvalía. La a¿umulación de capital c~ 
mo proceso histórico, impulsa el desarrollo del capitalismo en una forma--
ción social, sin embargo, el modelo de acumulación dominante implica una -
forma particular de crecimiento económico como resultado de la hegemonía de 
aquellos sectoresy ramas que son la fuente principal de producción de plus
valía. 

Como resultado de las transformaciones que tienen lugar en el proceso 
de desarrollo capitalista, los procesos de trabajo experimentan modificaci~ 
nes y cambios. Aquí el desarrollo de las fuerzas productivas juegan un rol 
sumamente destacado, por cuanto son el elemento dinámico del proceso de tr~ 
bajo. El avance del desarrollo del capitalismo hace posible las revolucio
nes en losprocesos de trabajo y la lógica de estos cambios raáica en la co!!!_ 
petencia entre los diferentes capitales que aspiran conseguir que la tasa -
de ganancia individual sea superior a la tasa de ganancia media. En este -
sentido. la innovación tecnológica y los niveles superiores de destrezas -
de la fuerza de trabajo. cumplen el rol de aumentar la productividad con el 
propósito que las inversiones de capital sean compensadas con más altos ni
veles de rendimiento de la fuerza de trabajo como conjunto. 

El desarrollo capitalista en sus etapas seguidas comprende la destruc
ción de fuerzas productivas y el logro de niveles superiores de desarrollo 
de éstas. Si consideramos. que la sucesión de los modelos de acumulación -
son etapas superiores de desarrollo capitalista, entonces, cada modelo de -
acumulación necesariamente representará niveles superiores en el desarrollo 
de las fuerzas productivas que conllevará transformaciones en el proceso de 

trabajo. 

Las revoluciones en el proceso de trabajo en. Puerto Rico han sido re-
sultado objetivo del desarrollo del capitalismo. Desde 1900 hasta hoy, los 
cambios en la división social del trabajo, han sido resultado de los cam---
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bias en la estructura económica. Estos cambios han sido impulsados por las 
distintas modalidades de acumulación de capital que han tenido lugar como -
resultado de los cambios cualitativos en las formas específicas que ha tom~ 
do la valorización del capital norteamericano en la Isla. Como proceso hi~ 
tórico, la división social del trabajo en Puerto Rico, es un indicador que 
nos permite precisar las transformaciones económicas ocurridas y las tende!!_ 
cias que toma el proceso de trabajo en los sectores y ramas que componen la 
estructura económica. 

El desarrollo del capitalismo en P.R., ha conllevado un proceso de pr.Q_ 
letarización social. Desde el inicio de la penetración del capital norte~ 
mericano se lleva a cabo ese proceso condicionado en sus formas y caracte-
rísticas particulares por la forma de funcionamiento específico del proceso 
de acumulación de capital en los distintos modelos de acumulación que dis-
tinguen las épocas históricas que caracterizan la producción social. Cada 
modelo de acumulación de capital presenta perfiles distintos del proletari~ 
do en lo particular y de la clase asalariada en general. 

El comportamiento estructural del empleo y el desempleo manifiestan la 
capacidad o incapacidad de los sectores o ramas que constituyen la base de 
la acumulación de capital para incorporar la fuerza de trabajo en el proce
so productivo. En el momento de auge de un modelo de acumulación la deman
da por fuerza de trabajo presenta una tendencia creciente. Sin embargo, a 
medida que avanza el proceso de acumulación se experimenta la tendencia a -
que la población económicamente disponible supere las necesidades del capi
tal trayendo como resultado un excedente de fuerza de trabajo. Así, el mo
delo agroexportador ocasionó sobre población relativa latente dados los ci
clos de cultivo en los productos principales; el modelo basado en la indus
tria liviana fué muy suceptible a los aumentos en los salarios, y el modelo 
basado en la industria pesada y semipesada es de alta composición orgánica 
de capital, por lo cual hace poco uso de trabajo vivo en el proceso produc

tivo. 

2.- El modelo agroexportador,división del trabajo en general y división so 
cial del trabajo en Puerto Rico; 1900 - 1950. 

Durante los años de 1900 a 1950 Puerto Rico era fundamentalmente un 
país agrícola; con la llegada del capital norteamericano a principios de s.:!._ 
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glo se aceleró el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas. 
Algunos de los factores que impulsaron el desarrollo del capitalismo agra
rio en este periodo fueron: la inversión masiva de capital norteamericano; 
la concentración de la propiedad privada de la tierra; la proliferación de 
los cultivos para exportación y la proletarización de los trabajadores del 
campo y los artesanos en las zonas urbanas. 

Cuando definimos este período, como uno en el cual la acumulación de 
capital se basaba en la agricultura para exportación, (modelo agro-exporta
dor), lo hacemos teniendo presente que tal actividad era la predominante; 
las otras actividades económicas que formaban parte del conjunto de la es
tructura económica, aunque presentaban tendencias de crecimiento relativo, 
complementaban el conjunto, pero no eran las dominantes. 

La estructura productiva del país ha estado condicionada históricamen_ 
te por las necesidades de la economía norteamericana. Por lo tanto, la e~ 
tructura agraria de la economía de Puerto Rico y la acumulación de capital 
en la agricultura durante este periodo, es resultado de las necesidades -
del mercado al cual servía. La actividad económica en la isla giraba en -
torno al cultivo, procesamiento, transportación y distribución de los pro
ductos agrícolas. La plantación comercial, era la unidad productiva bási-
ca y podría producir uno o más productos; caña, café, tabaco o productos -
tropicales. Estas plantaciones comerciales producían prioritariamente pa-
ra el mercado norteamericano. Las grandes plantaciones de caña de azúcar 
y tabaco eran fundamentalmente propiedad del capital norteamericano. El -
sector manufacturero simple complementaba la estructura productiva, pero, 
en un grado menor de importancia relativa. Las ramas industriales más sig_ 
nificativas eran el procesamiento de las materias primas agrícolas como la 
caña de azúcar y el tabaco; los trabajos de costura en el hogar y los tex
tiles simples. Sin considerar las refinerías azucareras y las fábricas de 
cigarros; la mayoría de las unidades manufactureras eran de propiedad ind.:!_ 
vidual y muy pocas estaban organizadas como co~poraciones. Aún, a la al t.!!_ 
ra del año 1946 un estudio del Departamento del Trabajo de Puerto Rico "r~ 
veló que el 70% de los establecimientos industriales están organizados co
mo empresas individuales, comparado con 12% organizados como corporaciones~.!/ 

.!.! Perloff Harvey S.; Puerto Rico Economic Future, The University of Chica
go Press, Chicago, 1950, Pag. 103. 
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Los sectores de la .construcción, transportación, comercio y serv,c,os 
(gubernamental, personal, de negocios, y profe~ional) constituían las otras 
áreas de la actividad económica. Como consecuencia de la estructura produE._ 
tiva predominantemente agrícola, todas las actividades económicas estarán -
directa o indirectamente relacionadas con la agricultura. 

El proceso de trabajo que tiene lugar, durante las primeras tres déca
das del presente siglo en la estructura económica de Puerto Rico es caract~ 
rizado por la cooperación. En ese sentido la cooperación aparece "como la 
forma histórica peculiar al proceso capitalista de producción, como forma -
que lo distingue específicamente." El uso intensivo de trabajadores agrícQ_ 
las en las fases de cultivo, recolección y procesamiento (además de la ---
transportación y distribución) de los productos agrícolas, como modo de op~ 
rar coordinado. y dirigido hacia un fin (el proceso de producción en su ca
rácter dominante como productor de plusvalía) constituye uno de los elemen
tos de la agricultura capitalista de Puerto Rico en los primeros treinta -
a~os del presente siglo. "La forma del trabajo de muchos que, en el mismo 
lugar y en equipo trabajan planificadamente en el mismo proceso de produc-
ción o en procesos de producción distintos pero conexos se denomina cooper~ 
ción."Y En este sentido es conveniente situar la distribución del empleo 
en Puerto Rico de acuerdo con las interconexiones de procesos productivos -
diferentes, pero que se agrupan dentro de la cadena agrícola. 

En el Cuadro4.l presentamos la situación del empleo en la agricultura 
y en la fase manufacturera de la agricultura. Podemos resaltar dos elemen
tos: primero, el dominio del empleo agrícola y segundo, la gran proporción 
del empleo de la manufactura que era absorvido por la manufactura agrícola. 
El Cuadro 4.2 nos ofrece un panorama más amplio de la absorción de la fuer
za de trabajo en la totalidad de las actividades económicas. Aquí podemos 
apreciar como la agricultura, la manufactura y los servicios eran las acti
vidades que poseían los niveles mas altos de absorción de la fuerza de tra
bajo. El carácter fundamentalmente agrícola de la economía es apreciable -
fácilmente con los datos del empleo agrícola. 

?.f Marx K. El Capital, Ed. Siglo XXI, T.I. Vol. 2. Pág. 395. 



CUADRO 4.1 

DISTRIBUCION DEL EMPLEO EN LA AGRICULTURA Y EN LA FASE MANUFACTURERA DE LA AGRICULTURA: 

1910 - 1946 

1910 1920 1.930 1940 

Empleo Total 393,027 407,324 502,759 512,214 
Agricultura 
(caña., cafe., tabaco, otros) 239,973 244,680 262,623 228,811 
Porciento del Total 61 % 60 % 52 % 45 % 

Manufactura 45,278 62,119 98,150 100,693 
Ref1ner1as de azúcar. 6,155 8,723 11,446 19,731 
Tabaco ll',315 16,811 15,508 6,121 
Otros Alimentos 3,270 3,622 4, 160 5,631 
Sub-Total de manufacturas agrícolas 20,740 29,156 31,114 31,483 
Manufactura agrícola como % del empleo 
total 5 % 7 % 6 % 6 % 
Manufactura agrícola como % del empleo 
de Mfg. 46 % 47 % 32 % 31 % 

Otro emEleo manufactura. 24,538 33,043 67,036 69,210 

1946 

579,900 

226,696 
40 % 

101,118 
13,127 
10,480 

9,834 
33,441 

6 % 

33 % 

67,677 

Fuente: Perloff. Harvey S.; Puerto Rico Economic Future; The .Chicago University f'ress, Chicago 1950, Apéndice B; 
Pág. 401. 

::::; 
"° 
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CUADRO 4.2 

DISTRIBUCION DEL EMPLEO EN LOS SECTORES ECONOMICOS PRINCIPALES¡ PUERTO RICO 

1910 - . · 1950 ~PORCIENTOS) 

1910 1920 1930 1940 1950 

Todos 100% 100% 100% 100% 100% 
Agricultura 61.1 60.1 52.3 44.7 36.5 
Pesca y Bosques 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 
Minería n.d. n.d. .n.d. 0.2 0.1 
Construcción 2.0 2.3 2.6 3.1 3.8 
Manufactura 11.5 15.3 19.5 19.7 19.6 
Transporte, comunicaciones 
Empresas Públicas 2.3 2.5 3.4 3.9 5.1 
Comercio 6.5 6.2 7.8 10.3 14.4 
Finanzas; Seguros y Bienes 
Raíces. n.d. n.d. 0.2 0.4 0.6 
Servicios 14.5 10.5 11.1 14.2 12.3 
Gobierno 1.0 1.6 2.2 2.5 7.3 
No clasificados 
arriba. 0.8 1.3 0.7 0.8 n.d. 

Fuente: Junta de Planificación; Economic Development Puerto Rico 1940-50; 
1951-1960, San Juan, 1951, Pag. 153. 

n.d. No disponible. 
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La penetración del capital norteamericano en Puerto Rico impulsó el -
desarrollo de la organización del trabajo en forma capitalista. Los cam-
bios estructurales que suceden van a promover un amplio proceso de prolet~ 
rización de los trabajadores y de algunos pequeños propietarios de tierra. 
Muchos pequeños propietarios se vieron obligados a vender sus fincas y co.!!_ 
vertirse en asalariados, bien como peones o como capataces. Otros peque-
ños agricultores, además de cultivar sus fincas vendían su fuerza de trab~ 
jo en las plantaciones de capital norteamericano. En 1935, el 14.3% de -
los pequeños agricultores reportó que realizaba trabajos fuera de su finca.~/ 
La declinación en importancia relativa del café como cultivo comercial co.!!_ 
tribuyó a que muchos trabajadores de las haciendas de café, se integraran 
como asalariados en las plantaciones de caña de azúcar y tabaco. 

La agricultura capitalista que toma auge revoluciona las relaciones -
técnicas de producción a través de: las formas de organización del trabajo, 
el mejoramiento de los sistemas de riego. mejoras en los métodos de culti
vo, el uso de técn-icas más eficientes y la introducción de nuevos fertili
zantes. 

CUADRO 4.3 
OCUPACIONES PRINCIPALES EN EL TRABAJO FUERA DE LA FINCA: 1935 

TOTAL PORCIENTO 

Todas las ocupaciones 7,574 100 % 
Jornaleros agrícolas 4,921 65 
Trabajadores Industriales 914 12.1 
Empleados de tiendas 310 4.5 
Artesanos diestros 541 7.1 
Otras ocupaciones. 858 11.3 

Fuente: U.S. Bureau of Census, Census of Puerto Rico 1935 Population and 
Agriculture, Washington, D.C. Pag. 119. 

La característica principal de la división social del trabajo en Pue!:_ 
to Rico durante los primeros cincuenta años de este siglo es el predominio 
del trabajo asalariado en la agricultura. Veamos rápidamente cómo la agr!__ 

U.S. Bureau of Census, Census of Puerto Rico; 1935 Population and Agr!__ 
culture. Washington, o.e. Pag. 119. 
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cultura capitalista cambió la estructura de producción y el proceso de tra
bajo prevaleciente antes de la penetración norteamericana, así como el pro
ceso de poletarización que tuvo lugar. 

En el caso de 1 a caña de azúcar. "previo a 1 a expans,on de 1 a economía 
de plantaciones, gran parte de la caña cultivada en las haciendas era para 
el consumo local, y existían numerosos pequeños ingenios diseminados por tQ_ 
da la isla ... ~ Con la introducción de la organización corporativa de plan
taciones azucareras la demanda por fuerza de trabajo aumentó considerable-
mente. Así, la economía de plantaciones, fue el elemento fundamental en la 
proletarización de los trabajadores agrícolas. En ese proceso, las relaciQ_ 
nes sociales de producción se caracterizarán por la proliferación del trab~ 
jo asalariado en la agricultura y la concentración de la propiedad privada 
de la tierra. 

En el caso del tabaco el proceso de proletarización conllevó la des--
trucción de la organización artesanal de la producción de cigarros. El cr~ 
cimiento de la industria tabaquera en forma capitalista ocasionó el quiebre 
de los pequeños talleres artesanales de producción de cigarros, Previo a -
la prenetración norteamericana, la producción de cigarros se caracterizaba 
por la presencia de productores independientes de tipo artesanal. La tran~ 
formación capitalista de la producción con fines de exportación, transformó 
a los artesanos en obreros asalariados del capital norteamericano. "En -
los años inmediatamente siguientes a la invasión, la Porto Rico American TQ. 
baco Co.; adquirió las dos más grandes fábricas de cigarros establecidas -
en el siglo XIX y comenzó además a desarrollar un complejo de nuevos esta-
blecimientos de producción intensiva. Para aprovechar al máximo las destr~ 
zas de los maestros tabaqueros estos establecimientos ordenaron la produc-
ción dentro de una mayor división del trabajo, separando las fases del des
palillado ... y la clasificación de hojas, de la fase de hacer cigarros en 
sí. ,.?f Esta situación conl 1 evó una gran concentración de trabajadores en 
esa industria. Las cifras que entrega Quintero Rivera, en su artículo cit~ 
do, son muy significativas: "en 1910 el 74.6% de todos los obreros indus-
triales de tabaco estaban empleados en fábricas de más de - - - - -

Quintero Rivera Angel; "Socialista y Tabaquero: la proletarización de 
los artesanos" en Revista Sin Nombre, Vol. VIII Núm 4, Marzo 1978, San 
Juan, Pág. 131. 

Quintero Rivera A.; Obra citada, Pág. 126. 
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cien trabajadores ••• para 1920, la proporción de obreros de tabaco en fábr..:!_ 
cas de más de cien trabajadores alcanzaba el 82% y de éstos su gran mayo-
ría (78.1%) trabajaba en fábricas_ de más·de sao-trabajadores.,,§_/ 

El desarrollo de la manufactura tuvo un crecimiento sostenido desde -
los inicios de la penetración del capital.norteamericano. Aquí el proces-2_ 
miento de las materias primas agrícolas (tabaco y caña de azúcar) fueron -
las actividades más importantes. La expansión de la manufactura, contó -
además con el desarrolio de los trabajos de costura en el hogar (aguja en 
el hogar). "La expansión de la manufactura ha tomado lugar sobre la base 
de la aguja en el hogar y la ropa. El empleo en la industria de la aguja 
y otros textiles aumentó de 18,000 en 1920 a cerca de 70,000 en abril de -
1948 un aumento del 35-0% en comparación con menos del 100% en empleo manu
facturero no de aguja •.. Los materiales provienen de E.U. parcialmente pr_Q_ 
cesados y los trabajadores de Puerto Rico añaden detalles manuales, mayor
mente en el hogar. ,,ij 

No obstante el crecimiento experimentado por la agricultura y las ac
tividades relacionadas, éstas eran incapaces de absorber el aumento de la 
fuerza de trabajo. El empleo agrícola en 1940 fue más bajo que en 1930 y 
que en 1910. Como economía predominantemente agraria la estructura del e_!!! 
pleo era estacional. Tal situación se derivaba también de la estacionali
dad del procesamiento de algunas materias primas agrícolas. En ese senti
do el funcionamiento de 1-a manufactura estaba limitado por el hecho de que 
los productos agrícolas son prácticamente la única materia prima disponi-
ble localmente. Aún en el sector comercio, el empleo estaba determinado -
por el aumento en la demanda efectiva de los meses de auge en la actividad 
agrícola. La tasa de desempleo de la economía fue relativamente alta y -
con tendencia creciente durante los primeros treinta años del presente si
glo. En el Informe Anual del Gobernador de 1930. el gobernador Roosevelt -
describió la situación del desempleo en los siguientes términos: "Más del 
6Ó% de nuestra gente está desempleada todo el año o parte de éste; cientos.; 

Ibid. Pág. 127, Calculando usando cifras del U.S. Burcau of the Census, 
Census 1910. Vol. VIII. Manufactures, Pág. 1398. 

Perloff, Harvey S; Obra citada. Pág. 99. 
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vienen a las oficinas del gobierno semanalmente a buscar trabajo ... ~ El d~ 
sempleo. pues. cons~ituía uno de los factores que coadyuvaban a los bajos 
niveles de vida en la sociedad puertorriqueña. 

CUADRO 4.4. 

DESEMPLEO EN PUERTO RICO: ALGUNOS AÑOS SELECCIONADOS, (PORCIENTOS).~ 

1899 
1910 
1920 

1926 

TASA DE DESEMPLEO 

17 % 

17.9 
20.0 
30.2 

Durante los años 1940 a 1950 1nclusive, el patrón de empleo de la ecQ_ 
nomía de Puerto Rico estuvo concentrado e~ la agricultura y actividades r~ 
lacionadas. El sector comer·cio y los servicios personales eran las otras 
dos fuentes de empleo principales en la isla. El deterioro del sector - -
agrícola en la década del· '40 ocasionó que esta actividad redujera su par
ticipación en el empleo. En el 1940 la agricultura, pesca y bosques, em-
pleaban el 45% de la fuerza de trabajo empleada en la economía y en 1950 -
esta rama empleaba solamente- el 38.5% de la fuerza de trabajo. La manufa.f_ 
tura experimentó una baja en el empleo al igual que la agricultura. En --
1940 la manufactura empleaba el 19.79% de la fuerza de trabajo y en 1950 -
sólo empleó el 16.5%. La agricultura y la manufactura, que eran las acti
vidades económicas más importantes en ese orden experimentaron tendencias 
a la baja en los niveles de absorción de la fuerza de trabajo en los años 
1940 a 1950. Mientras tanto todas las otras actividades económicas experj_ 
mentaron crecimiento en el empleo de fuerza de trabajo. 

Bailey W. Diffie; Porto Rico; a Broken Pledge, The Vanguard Press, N.Y. 
1931, Pág. 167, citado de Theodore Roosevelt, "Children of Famine" en el 
Herald Tribune, 8 de diciembre 1929, Tomado de Review of Review, Vol. 
LXXXI, Pag. 72-73. 

Ibid, Pág. 216, Citado de Legislature of P.R., First Report of the Le
gislature Committee ... Unemploy¡nent in P.R., Pag. 218. 
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CUADRO 4.5 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DELEMPLEO EN PUERTO RICO POR RAMAS 
PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS: 

Todas las ramas 
Agricultura, pesca, bosques 
Manufactura 
Construcción 
Minería 
Transportación, comunicación, empresas 
públicas 
Comercio al detal y mayoreo 
Finanzas, seguros y bienes raíces 
Negocios y servicios de reparación 
Servicios personales 
Servicios de entretenimiento y recrea
ción. 
Servicios profesionales y relacionados 
Administración pública. 
Otras industrias. 

1940 - 1950 

100 % 
45 
19.79 
3.1 
0.2 

3.9 
10.5 
0.3 
0.7 

10.03 

0.3 
3.2 
1.7 

0.7 

100 % 

38.5 
16.5 
4.8 
0.3 

5.5 
12.2 
0.6 
1.2 

7.7 

0.8 
6.1 
4.4 
1.3 

Fuente: U.S. Bureau of Census, Census of Population; Characteristics of -
Population Territories and Possessions, Washington 1950, Pags. 53-
40; 53-41 

A juzgar por el patrón de empleo que caracteriza la economía en esos 
años encontramos que la actividad agrícola fue la fuente principal de em-
pleos en la estructura ocupacional de Puerto Rico en 1940 y 1950. En es-
tos años (1940-1950) los sectores improductivos de la economía tuvieron un 
aumento agregado de alrededor del 40%. Algunas de las ramas que tuvieron 
alzas más significativas fueron los servicios profesionales, la administr.!!._ 
ción pública y el comercio. 

El predominio del empleo agrícola en la economía en los primeros cin
cuenta años del presente siglo tiene su lógica dentro del marco en que se 

desarrolla la acumulación de capital en ese periodo. En este periodo la -
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base de la acumulación de capital era la actividad agrícola para exporta-
ción (modelo agroexportador) por lo cual la concentración del empleo en -
los sectores y ramas agrícolas es resultado objetivo del modelo de acumul.!!_ 
ción de capital. Por tanto. la capacidad relativa de crecimiento de otros 
sectores y ramas estaba limitado por la influencia del capital dedicado a 
la agricultura en la economía en su conjunto. Un ejemplo de tal situación 
es el lento crecimiento del empleo en sectores como el de la construcción. 

3.- Salarios y empleo 1960-1975. 

La estructura productiva puertorriqueña ha evolucionado en estrecha -
relación con la competitividad en el mercado norteamericano de los produE_ 
tos elaborados en Puerto Rico. La relación histórica del desarrollo de -
los salarios en Puerto Rico con el mercado para el cual se produce (norte.!!. 
mericano), ha sido uno de los principales condicionantes de la estructura 
productiva en la isla. Por tanto, los salarios han jugado un rol fundame~ 
tal en las transformaciones de la estructura productiva en Puerto Rico. 

El Estado norteamericano aseguró al capital, diferencias salariales -
significativas en Puerto Rico en comparación a los que el capital norteam~ 
ricano venía obligado a pagar en los E.U. continentales. En el conjunto -
de la política económica. los salarios han sido uno de los elementos fun
damentales que han operado en el proceso de cambios estructurales que han 
tomado lugar en la economía de Puerto Rico. 

Este periodo (1960-1975) se caracteriza por la existencia de la acumu 
lación de capital sobre la base de la indüstria de transformación. Duran
te los años 1950 a 1970 la acumulación de capital tuvo lugar sobre la base 
de la indus~ria liviana (modelo de acumulación de industria liviana); las 
ramas industriales que dominaron a la estructura productiva industrial fu~ 
ron fundamentalmente aquellas de baja composición orgánica de capital. E~ 

tas ramas fueron las que dieron impulso a esta modalidad de acumulación -
temprano en la década de 1950. Algunas de ellas fueron la ropa; textiles, 
alimentos, cuero y sus productos, madera y sus productos; papel; piedra-
arcilla-cemento y cristal; en general, ramas de bajos salarios. 

Los cambios que se experimentaron en los salarios durante estos años 
van a influir sobre la composición de las ramas industriales, deteriorando 
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la base del modelo de acumulación de industrias liviana o de baja composi
ción orgánica de capital. Como resultado de la pérdida de competitividad 
de la industria liviana, ocasionado por los aumentos salariales, a partir 
de 1970 toma forma una nueva modalidad de acumulación sobre la base de la 
industria pesada y semipesada. Este nuevo modelo de acumulación, por ser 
de alta composición orgánica de capital, es menos suceptible a las alzas -
experimentadas en los salarios. En consecuencia, la estructura productiva 
pasa a ser dominada fundamentalmente por ramas industriales de alta compo
sición orgánica de capital. 

Hemos examinado los cambiós experimentados en los salarios, sus implj_ 
caciones sobre el empleo de trabajadores de producción en las distintas ra 
mas y los efectos de los cambios salariales sobre el número de firmas que 
componen las distintas ramas industriales. 

3.1.- Legislación y política.salarial en Puerto Rico; tendencias generales 
con relación a los salarios en Estados Unidos. 

Los orígenes de la creación de un sistema para determinar los sala--
rios mínimos en Puerto Rico data del año 1940. Se lleva a cabo a partir -
de una enmienda a la ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos en - -
1938, conocida como Ley de Normas Razonables de Trabajo (Fair Labor Stan-
dard Act); por medio de esa eomienda se hizo extensiva esa ley a Puerto Rj_ 
co. El mecanismo propuesto para Puerto Rico fue la creación de comités e~ 
peciales, nombrados por el Secretario del Trabajo de Estados Unidos, enea!:_ 
gados de recomendar ~ éste los salarios para las distintas ramas industri~ 
les. Estos Comités eran integrados por representantes de los obreros, los 
patronos y el interés público. En 1955 se cambia el procedimiento y los -
Comités en vez de recomendar, sometían un informe al Secretario y éste de
bería aceptarlo sin introducirle cambios. 

Con el propósito de alcanzar el salario mínimo prevaleciente en E.U.A~ 
en 1974 fue enmendada la Ley de Normas Razonables del Trabajo. La enmien
da proveía aumentos automáticos comenzando el 1º de mayo de 1974 y sucesi
vamente todos los lº de mayo hasta alcanzar el mínimo federal. En aque--
llos casos los salarios fueron inferiores a Sl.40 la hora, el aumento anu
al sería de 12 centavos por hora y de 15 centavos por hora; en aquellas in

dustrias donde los salarios fueran superiores a Sl.40 por hora se continu~ 



ría con las revisiones de salarios dos veces al año; los aumentos recomen
dados por los comités industriales, y los aumentos de todos los lºde mayo. 
El -propósito 1-egisiativo era: que al final de la década de 1970 todas las -
actividades económicas en Puerto Rico alcanzaran el mínimo federal de - -
$2.30.10/ 

Más recientemente en 1977 se enmendó nuevamente la ley mencionada --
(sección 6-C) para programar aumentos automáticos anuales desde el lºde -
enero de 1978 y todos los subsiguientes 1° de.Enero hasta alcanzar el mini.. 
mo de E.U.A. La enmienda provee para aumentos automáticos anuales entre -
20 y 30 centavos. Como estos aumentos provistos por la ley eran sustanci.!!_ 
les el Secretario del Trabajo de E.U.A., señor Ray Marshall eliminó los CQ. 
mités Industriales que proponían los aumentos en los salarios . .!..!! 

Los empleados de una empresa quedan cubiertos por la Ley de Normas R.!!. 
zonables de Trabajo, fundamentalmente, si en las actividades de la empresa 
hay empleados dedicados a: 

1) Comercio extranjero e interestatal 

2) La producción de mercancías para tal comercio 

3) Manejando, vendiendo o trabajando con bienes o materiales que ha-
yan sido movidos o producidos para tal comercio por alguna persona 
y si: 
a) La empresa posee un volumen de ventas bruto y negocios hechos 

por $250,000 o más, 

b) Si la empresa se dedica a la construcción, reconstrucción o -
ambas (no importa su volumen en dólares). 

c) Si la empresa opera un hospital, "nursi ng home", guarderías -
de niños, escuelas o colegio (las escuelas y hospitales públj_ 
cos no están cubiertos) 

El 26 de julio de 1956, la Asamble Legislativa de Puerto Rico aprobó 
la ley número 96: Ley de Salarios Mínimos de Puerto Rico "para fijar cier 
tos salarios mínimos; establecer la Junta de Salarios Mínimos de Puerto Rj_ 
co, 

10/ 

!.Y 

determinar sus poderes y facultades para fijar y revisar salarios mínj_ 

U.S. Department of Commerce; Economic Study of Puerto Rico, Vol. 11, 
Washington, D.C. 1979, Pág. 633. 

!bid, Pág. 587. 
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mos • .,lZ/ 

Todas las activid~des·económicas en Puerto Rico, están cubiertas por 
los decretos de la Junta de Salario Mínimo, incluyendo aquellas cubiertas 
por la legislación norteamericana. Cuaudo los trabajadores de una empresa 
o rama están cubiertos por ambas leyes: la insular y la federal, el sala-
rio más alto que disponga una de ellas es el prevalenciente. 

La extensión a Puerto Rico de la legislación laboral norteamericana -
es producto de la necesidad política y económica de continuar el proceso -
de absorción institucional de la isla en las es·tructuras económicas, jurí
dicas y laborales de Estados Unidos. Se enmarca dentro de la evolución -
constitucional y jurídica de la relación política entre Estados Unidos y -
Puerto Rico. Este proceso comenzó su institucionalización desde la Ley FQ_ 
raker de 1900, donde a través de ésta, la primera ley orgánica norteameri
cana para organizar un gobierno en Puerto Rico, se crean condiciones ade--
cuadas para la acumulación a_l capital norteamericano. El comercio es el -
motivo y factor principal que detennina las actividades cubiertas por la -
legislación norteamericana sobre salarios en Puerto Rico. Dado que los S.!!_ 

larios en Puerto Rico han sido más bajos que en los Estados Unidos, los C.!!_ 

pitalistas norteamericanos que no operan en la isla, han tendido a presio
nar para que éstos se igualen a los de Estados Unidos debido a que esa ve.!!_ 
taja competitiva implica competencia desleal en el comercio interestatal. 
Como la realización de las mercancías producidas en Puerto Rico se lleva a 
cabo mayormente en el mercado norteamericano, los productores en Puerto Rj_ 
co, al enfrentarse competitivamente en ese mercado a los productores en E~ 
tados Unidos, poseen ventajas por sus costos inferiores en el pago de mano 
de obra. De ahí que la política de la Ley de Normas Razonables del Traba
jo declare "que se aumente el nivel de salarios en Puerto Rico a los míni
mos de Estados Unidos, tan pronto como sea económicamente factible a los ~ 
efectos de no dar ventaja competitiva a ningún grupo industrial sobre los_ 
sectores industriales de Estados Unidos continental ."131 Esto explica la 

]:Y E.L.A.; Junta de Salarios Mínimos, Ley de Salario Mínimo de Puerto Ri-
.f.2-, Mimeo, San Juan; 1972. 

13/ Reynolds G.; Gregory P.; Waqes,Productivity and Industrialization in -
Puerto Rico; Irwin, Illinois 1965, Pag. 43. 
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lógica de las especificidades en las enmiendas a la ley de salarios míni-
mos de E.U. en los años 1974 y 1977. 

La política expresada en.la ley visualiza la fijación y la determina
ción de los salarios en Puerto Rico directamente desde la Secretaría del -
Trabajo norteamericano, cuando finalmente los salarios en Puerto Rico lle
garan a igualarse a los que prevalecen en las ramas industriales en Esta-
dos Unidos. 

En el ámbito local la opinión con respecto a los salarios no ha sido 
de consenso. El gobierno del Partido Popular y Fomento Económico, cabild~ 
aron en el Congreso de Estados Unidos para que no se extienda el salario -
mínimo federal a la isla. Sus razones se fundamentan en que la diferencia 
salarial de la isla es uno de los atractivos al inversionista y ayuda a -
mantener el "clima industrial" favorable a la atracción de la inversión e~ 
tranjera. Los anexionistas han expresado la conveniencia de la extensión 
a Puerto Rico de los salarios mínimos federales, lo cual no es incompati-
ble con su estrategia y sí un paso adelante en el proceso jurídico de ane
xión. El liderato obrero ha estado dividido en opinión, el liderazgo afín 
con el Partido Popular ha expresado la opinión del partido y el sector la
boral progresista sostiene que los capitalistas pagan en Puerto Rico salar.:!_ 
os más bajos que los que pagan en Estados Unidos por los mismos trabajos. 

Desde el inicio de la vigencia de la legislación norteamericana en -
Puerto Rico, los salarios aquí fueron más bajos que los de Estados Unidos. 
Si comparamos los salarios promedios para la industria de transformación -
encontramos un diferencial muy significativo. Cuando esta comparación se 
establece con los estados del sur de los Estados Unidos, cuya estructura -
económica es diferente a la de otros estados más industrializados, encon-
tramos que las diferencias prevalecen. 
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CUADRO 4.6 

SALARIOS PROMEDIOS EN LA MANUFACTURA DE ESTADOS UNIDOS, PUERTO RICO Y LOS 
ESTADOS DEL SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS. 1955 - 1975. 

AÑO 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1371 
1972 
1973 
1974 
1975 

SALARIO PROM. 
E.U. 

$ 1.86 
1.95 
2.05 
2.11 
2.19 
2.26 
2.32 
2.39 
2.46 
2.53 
2.61 
2.72 
2.83 
3.01 
3.19 
3.36 
3.57 
3.81 
4.08 
4.41 
4.81 

SALARIO PROM. 
P.R. 

(año natural) 

.56 

.64 

.76 

.83 

.87 

.92 

.99 
1.06 
1.13 
1.18 
1.24 
1.30 
1.39 
1.55 
1.66 
l. 76 
1.88 
2.00 
2.11 
2.32 
2.56 

SALARIO PROM.* 
ESTADOS SUR E.U. 

1.40 
1.50 
1.60 
1.64 
1.69 
1.75 
1.80 
1.87 
1.92 
1.99 
2.06 
2.14 
2.26 
2.43 
2.58 
2. 72 
2.88 
3.07 
3.29 
3.59 
3.90 

Fuente: Puerto Rico: De artamento del Traba"o; Promedio -

* 

en las Industrias \anufactureras de P.R.; 1 años natura--
les) Estados del Súr: O.s. Dept. of Labor; E!ñpto,.;ient and Earnin9s 
States and areas: 1939-1975, Washington, D.G. 19 . 

La muestra está compuesta por los estados: Alabama, Florida, Georgia, -
Kentucky, Mississippi. North Carolina, South Carolina, Tennesse. 
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Los salarios en Puerto Rico son más bajos que aquellos que rigen en -
el sur de los Estados Unidos, pero los de la isla han ido creciendo más -
aceleradamente que éstos, y que los salarios para toda la nación norteame
ricana. Entre 1955 a 1975 los salarios en todos los Estados Unidos aumen
taron en un 158%; los salarios en los estados del sur aumentaron en un - -
178% y los salarios en Puerto Rico aumentaron en un 357%. 

CUADRO 4.7 
COMPARACION DE CAMBIO PORCENTUAL EN LOS SALARIOS E.U.; P.R.; SUR DE E.U. -

1955 - 1975 

~ 

E.U. 

P.R. 
Sur E.U. 

1955-1960 

21 % 
64 
25 

1960-1965 

15 % 
34 
17 

1965-1970 

28 % 
42 
32 

1970-1975 

43 % 

45 
43 

El comportamiento de los salarios en Puerto Rico, los cuales-crecen -
más aceleradamente que en Estados Unidos, es sostenido por las disposicio
nes legales antes señaladas y por las presiones que ejercen los capitalis
tas sin operaciones en la isla para igualar los salarios en Puerto Rico a 
los de Estados Unidos. El hecho que en Puerto Rico los salarios sean más 
bajos, garantiza un diferencial de beneficio a los capitalistas que esta-
blecen procesos productivos en Puerto Rico, en vez de expandir sus opera-
ciones en Estados Unidos. Otras condiciones se añaden a la situación sal~ 
rial para favorecer al capital monopolista norteamericano; a grandes ras-
gos podemos señalar: mano de obra abundante, baja tasa de sindicalización, 
situación política "estable" incentivos en forma de subsidios y exención -
en el pago de impuestos, tanto locales como federales. durante un periodo 
de tiempo suficientemente amplio. 

Sin embargo, no obstante los aumentos en los salarios nominales en la 
manufactura, éstos han tendido a disminuir en términos reales. Utilizando 
el año de 1967 como año base, al deflacionar los salarios nominales, enco!!_ 
tramos una tendencia de éstos a fluctuar muy por debajo del salario nomi-
nal. Cuando situamos la inflación fr~nte a la evolución de las necesida-
des históricamente creadas de los obreros, y el nivel de salarios, encon-
tramos el indicio cte una caída del valor de la mercancía fuerza de trabajo. 
En los añcs de crisis económica de 1974-75, el salario real tuvo una caida 
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dramática, si consideramos que la diferencia con el salario ncminal por h!!_ 
ra es de alrededor de un dolar. 

CUADRO 4.::1 
SALARIO NOMINAL Y SALARIO REAL DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE TRAN~ 

fORMACION. 1965. 1976 (1967 = 100 ) 

AÑOS SALARIO NOMINAL INDICE DE PRECIOS SALARIO REAL 
NATURALES DOLARES POR HORA FAMILIAS OBRERAS. DOLARES POR HORA 

1965 4i 1.24 93.2 s 1.33 
1966 1.30 96.0 1.35 
1967 1.39 100. 1.39 
1968 1.55 102.8 1.51 
1969 1.66 106.0 1.56 
1970 1.76 109.6 1.60 
1971 1.88 114.4 1.64 
1972 2.00 117.9 1.69 
1973 2.11 126.6 ·1.66 

1974 2.32 151.7 1.53 
1975 2.56 164.7 1.55 
1976 2.78 168.0 1.65 

Fuente: Departamento del Trabajo, San Juan, Puerto Rico. 

3.2 Los cambios en los salarios y sus efectos sobre el empleo industrial 
y la composición de las ramas industriales. 

El apéndice 4.1 resume el comportamiento de los salarios desde 1953; 
sin embargo, vamos a hacer énfasis en sus tendencias a partir de 1955. H~ 

mos observado el comportamiento de los salarios en las ramas industriales 
durante cinco quinquenios; en forma de resumen global hemos observado dos 
periodos más largos; el que comprende los años de 1955-1975 y el periodo -
que comprende propiamente los años de esta investigación, 1960-1975. 

En el periodo de 1955 a 1960 los salarios tuvieron tendencia a aumen
tar de manera significativa en el 50% de las ramas industriales observadas. 
El promedio de aumento para todas las ramas fue de 61%. Podemos decir que 
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aquellas que tuvieron un aumento de salario superior al promedio en todas 
las ramas tuvieron un aumento significativo. Las que tuvieron este campo!:_ 
tamiento fueron las siguientes: 

a) Tabaco (21) 
b) Textiles (22) 
c) Ropa (23) 
d) Qu;micos (28) 
e) Metal (33-34) 
f) Maquinaria, equipo y efectós 

electrices. (36) 
g) Instrumentos científicos, pr!!_ 

fesionales y relacionados (38) 

Las ramas que tuvieron un aumento por debajo del promedio de todas --
1 as industrias fueron: 

a) Papel y productos análogos, -
publicaciones. 

b) Cuero y sus productos 
c) Productos de madera y madera 
d) Alimentos 
e) Refinerías de petróleo, goma 

y plásticos. 
f) Piedra, barro, cristal y ce

mento. 
g) Maquinaria no eléctrica y -

equipo de transporte 

(26-27) 
(31) 
(24-25) 
(20) 

(29-30) 

(32) 

(35-37) 

El periodo de 1960-1965 presenta un comportamiento diferente al quin
quenio anterior en cuanto a las ramas que tuvieron los aumentos salariales 
más significativos. Muchas de las que en el quinquenio anterior habían -
presentado aumentos salariales sobre el promedio en este quinquenio prese.!!_ 
tan lo opuesto y viceversa. En este periodo las ramas que tuvieron los a~ 
mentas salariales sobre el 33% que fue el promedio de aumento para todas, 
fueron las siguientes: 

a) Tabaco 
b) Ropa 
c) Metal y sus productos. 
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e) Cuero y sus productos 
f) Productos de madera y madera 
g) Alimentos 
h) Piedra, barro, cr.istal y cemento. 

De las siete que en el quinquenio anterior habían presentado porcent~ 
jes de aumen.to inferiores al promedio, cinco tuvieron en este quinquenio -
aumentos mayores al promedio. 

Por otra parte, las siguientes ramas tuvieron cambios porcentuales de 
salarios por debajo del 33%. 

a) Textiles 
b) Químicos 
c) Maquinaria, equipo y efectos eléctricos. 
d) Instrumentos científicos, profesionales y relacionados. 
e) Refinerías de petróleo, goma y plásticos. 
f) Maquinaria no eléctrica y equipo de transporte. 

En el periodo 1965-1970 la tasa promedio de aumento de los salarios -
para todas las ramas fue de 40%. ~os ramas: Ropa y Químicos registraron -
un aumento igual al promedio para ese quinquenio, mientras tanto, las si-
guientes registraron un aumento superior: 

a) Tabaco 
b) Cuero y sus productos 
c) Productos de madera y madera 
d) Piedra, barro, cristal y cemento. 
e) Maquinaria no eléctrica y equipo de transporte 

Las ramas que experimentaron tasas porcentuales de cambio salarial i!!. 
feriar al promedio fueron las siguientes: 

a) Textiles 
b) Meta 1 y productos de meta 1 
c) Maquinaria, equipo y efectos eléctricos. 
d) Instrumentos científicos, profesionales y relacionados. 
e) Papel, publicaciones y análogos. 
f) Alimentos 

g) Refinerías de petróleo, goma y plásticos. 
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h) Productos de madera y madera 

En el quinquenio 1970-1975 el porci,ento de aumento para todas las ra
mas fue de 43%. La rama del papel y publicaciones obtuvo un aumento equi
valente al promedio. Las siguientes ramas tuvieron un aumento superior: 

a) Químicos 
b) Metal y sus productos. 
c) Maquinaria, equipo y efectos eléctricos. 
d) Instrúmer.itos científicos y profesionales. 
e) Alimentos. 
f) Refinerías de petróleo, goma y plásticos. 

Las ramas cuyo salario experimentó un crecimiento inferior al prome-
dio fueron: 

a} Textiles. 
b) Ropa 
c) Cuero y sus productos. 
d) Productos de madera y madera 
e) Tabaco 
f) Piedra, barro, cristal y cemento 
g) Maquinaria no eléctrica y transporte. 

Dado que ese ha sido el comportamiento de los salarios en las distin
tas ramas; tenemos que aquellas ramas más susceptibles a los aumentos sal~ 
riales han tendido a disminuir su número de establecimientos, mientras que 
aquellas que son más resistentes han logrado crecer y tomar auge sobre las 
que históricamente no pudieron absorver los aumentos salariales. La ten-
dencia ha sido de compensar unos quinquenios con otros. Pero como los --
efectos de los aumentos salariales son acumulativos a través del tiempo, y 
en ese sentido tienden a afectar la competitividad de la industria, muchas 
ramas no pudieron soportar los aumentos y experimentaron declinación en -
términos de su participación en la composición de la estructura industrial. 

Dentro del contexto de los cambios en los salarios en Puerto Rico, y 
la existencia de otras regiones fuera de los Estados Unidos con salarios -
más bajos que en Puerto Rico; se va generando la emigración del capital --
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productivo en las ramas de baja composición orgánica de capital a otros -
países. Un ejemplo de esta situación es el caso de.Ja_5rídüstria textil. -
"Los salarios en los textiles en Puerto Rico están por ·sobre _los ·de los -
países que son los principales competidores de Pue~tÓ·Ri'éo•; ••• en el 1976 

mientras el salario promedio por hora en esa rama ~n:~pl.J~r'to Rico fue de -
!!>2.36. en Taiwan fué de $.42; en Corea fué de $.44; -1:!!'.i Hong Kong fué $.78; 

en México $1.29; en .Japón $2.06 y en Italia $Z.14. 14/' Estas diferencias -
salariales nos permite entender la lógica de la emigración del capital prQ_ 
ductivo en esa rama. 

Desde mediados de 1950 hasta 1970 la acumulación de capital se había 
apoyado en la industria liviana. con uso intensivo de mano de obra. A pa!:_ 
tir de los primeros años de la década de 1970 cambia hacia una nueva moda-
1 idad de acumulación de capital en la cual aquellas ramas industriales - -
"más resistentes" a los cambios en los salarios van a ser los que comien-
zan a tomar auge con la declinación paralela de los sectores que hasta en
tonces habían caracterizado la estructura industrial en Puerto Rico. Esas 
ramas "resistentes" serán aquellas que presentan las diferencias más gran
des de salarios con relación a las que se pagan en Estados Unidos y que no 
obstante los aumentos en Puerto Rico. aún conservan diferencias bastante -
atractivas. Por otra parte. existen tambien ramas donde la alta composi-
ción orgánica de capital en sus procesos productivos les permite operar -
con ganancias altas a pesar de los aumentos de salarios. 

Otro elemento a tomar en cuenta es que la declinación de muchas ramas 
fue producto de la situación de crisis económica que afectó la economía -
norteamericana. específicamente en los años 1957-1958 y 1967-1969; crisis 
la cual muchas de las empresas no pudieron superar satisfactoriamente. in
cluso, una vez lograda una estabilidad relativa. Aquellas ramas que co--
mienzan a tomar auge una vez superada la crisis con el periodo de expansión 
de la economía norteamericana en lo~ primeros años de la década del 60, -

son más resistentes a los cambios cíclicos de la economía capitalista. En 
consecuencia. nuevos procesos productivos van a aparecer y nuevos valores 
de uso van a caracterizar la estructura productiva. La política económica 

u.s. Department of Commerce; Economic Study of Pu?rto Rico, Vol. I. -
Washington. D.C. 1979. Pág. 109. 
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se reorientó de acuerdo a las nuevas necesidades del capital y se de.sarro-
11aron 'ya entrada la década del 60 proyectos de infraestructura que fueron 
dirigidos a atender las necesidades de movilización de mercancías y mate-
rías primas tratándose así de acelerar su transportación hacia los centros 
de distribución y circulación. El auge que tomó la industria del petróleo 
y relacionadas. incluso llevó al estudio de viabilidad del establecimiento 
de un puerto de hondo calado (deep water port) con el propósito de suplir 
las necesida.des crecientes de crudo de esta rama. La reorientación de la 
política económica para atender las nuevas ramas que van a tomar auge (ra
mas de alta composición orgánica de capital) redefine las prioridades de -
atracción de capital extranjero a la isla, desarrollándose una situación -
de favoritismo hacia el capital monopolista trasnacional. Esta reorienta
ción de la política económica en su conjunto tenderá a debilitar las ramas 
industriales de baja composición orgánica de capital, y a subordinar la P.2. 
lítica económica a los intereses del capital trasnacional. 

Basándonos en el comportamiento de los salarios en los diferentes --
quinquenios relacionaremos esos cambios, con el comportamiento de la rama. 
Hemos considerado conveniente establecer la relación entre el comportamie.!!_ 
to de los salarios, los efectos de éstos sobre el número de los estableci
mientos en las distintas ramas y los efectos que sobre el empleo en dichas 
ramas tuvieron ambos efectos. Las tendencias de auge o declinación delas 
ramas que se puede observar por su comportamiento a finales de la década -
del '60 (digamos 1967 como punto de referencia general, aunque es más -
evidente en 1970) se ubica dentro de nuestra hipótesis central de cambio 
en la modalidad de acumulación que se experimenta en Puerto Rico, a prin
cipios de la década de 1970. Con el impulso que toma el nuevo modelo de 
acumulación de capital sobre la base de la industria pesada y semipesada, 
se generan cambios en la estructura productiva, en la división social del 
trabajo y otros que analizamos en otros capítulos de esta investigación. 

La estructura de salarios dentro de una economía es uno de los facto
res que como parte del conjunto de la política económica pueden estimular 
ó desanimar la inversión privada. Las decisiones de invertir de los capi
talistas en una región o país van a estar afectadas por las condiciones -
que permiten valorizar su capital. El nivel de salarios de las distintas 
ramas, va a influir sobre el crecimiento del número de establecimientos en 
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las ramas, en la medida en que ésto sea un esttmulo o desesttmulo para la 
inversión. 

La polttica de atracción d~ capital productivo norteamericano llevada 
a cabo por Fomento Económico ha girado en torno a las diferencias salaria
les entre Puerto Rico y Estados Unidos. Los cambios que se registran en -
los salarios en Puerto Rico, en las distintas ramas, diferentes a los que 
se producen .en Estados Unidos, determinan la competitividad en el mercado 
de las mercanctas o productos intennedios que se producen en Puerto Rico. 
Por tal raz6n las ramas que tienden a crecer en el nuevo modelo de acumul~ 
ci6n son aquellas que disfrutan de "competitividad aceptable", y las que -
tienden a declinar son las que van perdiendo competitividad por los efec--
tos que los salarios pueden ejercer sobre éstas al detenninar su precio, y 

en efecto la posición competitiva. Dentro de este contexto vamos a exami-
nar el comportamiento de las ramas industriales en Puerto Rico. 

CUADRO 4.9 
NUMERO.DE ESTABLEC IMI E!lTOS POR RAMAS INDUSTRIALES 1955-1977 

RAMA 1955 1960 1965 1970 1975 1977 

21 129 107 86 49 42 30 
22 39 50 62 80 54 44 

26-27 98 128 152 149 153 157 
31 19 43 67 75 52 42 

24-25 197 233 305 303 314 288 
20 450 437 475 447 375 360 
23 254 343 393 454 405 385 
28 60 73 85 111 166 174 

29-30 7 32 45 74 85 97 
32 115 172 227 237 217 197 

33-34 67 137 221 321 334 319 
35-37 21 32 51 60 74 69 

36 29 63 75 113 134 141 
38 8 14 24 36 81 83 

Fuente: Departamento del. Trabajo en P.R.; Censo de Manufactura, Varios 
Años, San Juan. 

El Cuadro 4.9 contiene el número de establecimientos en las distintas 
ramas durante el periodo de 1955-1977. No hemos considerado el tamaño de 
los establecimientos, hemos analizado su número en las ramas en base al -
comportamiento de los salarios y su impacto en el empleo. Así, hemos rel~ 
cionado el empleo en las ramas en base al comportamiento de los salarios. 
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Como podemos ver en el cuadro 4.9, la rama 21 tuvo un descenso nota-
ble. Esta rama se caracteriza en su proceso productivo por un uso intensi 
vo de mano de obra. Entre 1955 y 1975, el aumento salarial en esta rama -
fuá de 305% y en 1960-1975, su aumento salarial fue de 241%. Con estos d~ 
tos podemos señalar que la baja notable en el número de establecimientos -
en la rama. se debe a que los aumentos de salarios fueron tan altos, que -
ésto contribuyó a desalentar las operaciones del capital en esa rama. En 
este sentido podemos señalar que en el periodo comprendido entre 1960 y --
1975, 65 establecimientos desaparecieron de la rama como unidades producti 
vas. En 135ti cuando existían 129 establecimientos en la rama,el empleo -
era de 8.2 miles trabajadores de producción. En 1960 la rama contaba con 
4.7 miles trabajadores de producción en 107establecimientos; durante los -
quince años siguientes el empleo mostró fluctuaciones, alcanzando su nivel 
más alto en 1965 con 8.5 miles hasta caer a 4.7 miles de trabajadores de -
producción en 1975 en 42 establecimientos. Cabe señalar que en 1976 el -
descenso en el empleo había llegado a 4.4 miles de trabajadores de produc
ción lo que apunta hacia su continuado descenso y en 1977 los estableci--
mientos se redujeron a 30. 

La rama 22 tuvo su momento de auge mayor en el año de 1970 con el nú
mero de establecimientos más alto de su proceso evolutivo, para descender 
drásticamente a su nivel de 1960 en el 1975. El ¡:n-oce·so descendente conti
núo y en 1977 solo 44 establecimientos operaban en la rama. El aumento m~ 
yor de los salarios en esta rama se produce entre los años 1955-1960 cuan
do subieron en 69%. Entre 1970-1975 los salarios aumentaron en 34%, pero 
entre 1960-1975 el crecimiento fue muy significativo alcanzando un 127%. -
Esto influyó en la baja registrada en el crecimiento de la rama para 1975. 
El empleo en la rama de los trabajadores de producción se mantuvo práctic~ 
mente estancado, de 4.6 miles en 1960 a 4.7 en 1975. 

La rama 26-27, observamos que luego de un ascenso sostenido hasta - -
1965.se estanca su crecimiento a partir de entonces, con una leve disminu
ción en 1970 y un alza leve (no significativa) en 1975. Entre 1965-1975 -
los salarios crecieron en un 95%. Este aumento salarial tuvo sus efectos 
en ese estancamiento; entre 1955 a 1965 el aumento salarial en la rama fue 
de 119% que es mayor al de los diez años mencionados anteriormente. De h~ 
cho, en los quince años de 1960-1975 el empleo en la rama sólo aumentó de 
1.8 miles trabajadores de la producción en 1960, a 2.5 miles en 1975. 
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- La rama 31, exper;mentó entre 1970-1975 una baja de 23 establec;m;en
tos sin embargo, su salar;o en ese periodo sólo aumentó en un 28%. Como -
la presión de los aumentos en los salar;os, se va acumulando en la estruc
tura de costos de la empresa, es bueno resaltar que entre 1965 a 1975 el -
aumento salarial fue de 93% y de 1960-1975, dicho aumento ascen?;ó al 166%. 
No obstante, el empleo creció de 3.5 m;les trabajadores de producción en -
1960 a 4.7 miles en 1975. En el 1977 solo 42 establecimientos operaban en 
la rama, lo que equivale a una reducción absoluta de 33 plantas desde 1970. 

La rama 24-25 en los años 1965-1975, permaneció estancada con un cre
cimiento del número de establecimientos de 9 aunque durante los diez años 
previos (1955-1965) había aumentado en 116 establecimientos. El comporta
miento de los salarios en los años 1965-1975, presentó un aumento del 101%, 
que es inferior al 122% de aumento salarial correspondiente a los años - -
1955-65. Es significante observar que entre 1960-1975 los salarios aumen
taron en un 190% y el crecimiento de establecimientos de la rama fue de 81. 
A partir de 1965, se observa el estancamiento en dicha rama muy ligado al 
aumento salarial durante los diez años comprendidos entre 1965-1975. Entre 
1975 y 1977 la subrama 24 experimentó una baja considerable en el número -
de establecimientos; en 1975 existían 182 establecimientos y en 1977 solo 
157. Mientras tanto en ese periodo la subrama 25 sólo disminuyó en un es
tablecimiento de su nivel de 132 en 1975. Cuando observamos la situación 
en el empleo en la rama encontramos que éste fluctuó de acuerdo con las a}. 
tas y bajas en el número de establecimientos. En términos absolutos, em
pleaba en 1960 y en 1975 la misma cantidad de trabajadores de producción: 
2.9 miles, ésto a pesar de que el número de establecimientos en la rama, -
es mayor en el 1975 que en el 1960. 

En la rama 20, entre 1955-1965 fluctúa el número de establecimientos 
que la componen logrando el mayor número en 1965; a partir de entonces, 
entra en una fase de declinación. Entre 1965 y 1975,desaparecieron 100 e~ 
tablecimientos en la rama; en ese periodo los salarios aumentaron en un 
99%, y entre 1960-1975 los salar;os crecieron en un 169%. En el empleo la 
situación fue diferente; esta rama ha mantenido un aumento sostenido en el 
empleo desde 1960 con una leve baja en 1970; sin embargo, a pesar de la r~ 
ducción en el número de establec;mientos en el 1975 (375) en compración 
con las existentes en el 1960 (437), los trabajadores de producción en la 
rama no registraron descenso, pues en 1960 habían 12.7 miles de trabajado-
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res de producción, y en 1975 habían 16.5 miles, de hecho en 1976 eran 16.6 
miles. 

La rama 23 se mantuvo en crecimiento continuo hasta 1970, que es cua.!!_ 
do alcanza el número mayor de establecimientos. A partir de aquí comienza 
a reducirse su crecimiento y en el 1975 notamos una baja en el número de -
establecimientos que la componen. Mientras en 1970 existían 454 establee.:!... 
mientes; en 1977 éstos eran solo 335, o sea, desaparecieron 69 estableci-
mientos. Los salarios en la rama experimentaron un crecimiento sobre el -
promedio en los quinquenios 1960-1965 y 1965-1970. En el quinquenio 1970-
1975 el crecimiento de sus salarios fue inferior al promedio registrado en 
todas las ramas. Hay que hacer notar que el comportamiento del empleo ha~ 
ta 1974 fué creciente, aunque en 1975 podemos observar una baja en el vol!:!_ 
men de los trabajadores de producción de la rama. En 1960 la rama ocupaba 
20.~ miles de trabajadores de producción en 1974 ocupaba 36.l miles de tr~ 
bajadores de producción y en 1975 ocupaba 32.2 miles de trabajadores de -
producc;ón. Evidentemente la crisis norteamericana de 1974 afectó el em-
pleo en esta rama. 
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CUADRO 4.10 
TRABAJADORES DE PRODUCCION Y RELACIONADOS EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

EN P.R. (en miles) AÑO NATURAL. 

RAMA 1955 .!2§.Q 1965 1970 ~ 
21 8.2 4.7 8.5 5.8 4.7 
22 3.4 4.6 5.3 7.8 4.7 

26-27 1.4 1.8 2.2 2.7 2.5 
31 2.0 3.5 7.4 7.7 4.7 

24_¿5 2.7 2.9 3~6 3.7 2.9 
20 12.9 12.7 14.5 . ·. 13.9 16.5 
23 16.7 20.3 . 27~7 )35~3. 32.2 
28 1.0 1.3 

<:' 
1.6 

.• 3.4. 6.8 
29-3D 0.2 1.6 3~ 1' 5.1 3.B 

32 2.8 3.6 4.6 5.1 4.5 
33-34 0.9 2~0 3.0 4.5 4.5 

36 1.8 3.6 5.1 8.9 8.0 
38 1.1 1.5 2.0 4.0 8.8 

35-37 0.5 o.a 1.3 1.5 2.7 

Fuente: Departamento del Trabajo; Em2lovmen1;.and Average Hourl y_ Earnings in 
the Manufacturing 
1977. 

Industries ,,,-Puerto Rico I953-E17i5. San Juan, -

La rama 32, luego de un crecimiento sostenido hasta 1965, en los pró
ximos diez años se estanca. Entre 1960-1975 los salarios crecen en un - -
169%, igual al promedio para todas las ramas en el periodo. El comporta-
miento del empleo fluctúa entre 1960-75, pero en 1975 se encuentra relati
vamente en los mismos niveles de 1965. Mientras en 19ó5 empleaba 4.6 mi-
les de trabajadores de producción, en 1975 ocupaba 4.5 miles de trabajado
res de producción. La tendencia a decrecer el volumen de empleos es nota
ble en 1976, cuando bajó a 4.3 miles de trabajadores de producción. Entre 
1970 y 1977 40 establecimientos desaparecen de la rama. 

Lo que hemos expuesto hasta aquí, podemos resumirlo como sigue: 
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a) Los periodos estudiados en el comportamiento de las ramas se han 
centrado en el periodo 1960-1975; hemos hecho observaciones so-
bre periodos anteriores .• º.,uno o dos años posteriores en ánimo -
de resaltar aquellas tendencias significativas y que hacían más 
claro el análisis de las tendencias en el comportamiento de los 
salarios y las ramas. 

.. . 
b) Las ocho ramas que hemos examinado arriba, han presentado un pr~ 

ceso de declinación o estancamiento~ Estas son: 

1) 

2) 
3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Tabaco (21) 
Alimentos. ;.(20f 
Cuero y sus productos. ·(3l) 

Madera y productos deri..,.' ··. 
vados · (24.:.25) 

Papel. publicaciones y -
análogos. '(26.:.27) 
Textiles (22) 
Ropa (23) 
Piedra, barro. cristal 
y cemento (32) 

Parelelo, al decaimiento o estancamiento de estas ramas, se ha dado -
.. un crecimiento muy significativo en otras ramas industriales, durante el -
periodo 1960-1975. Veamos brevemente cuales han sjdo, y anotemos algunos 
datos al respecto. 

La rama 38 es la que durante este periodo ha experimentado el creci-
miento mayor en la cantidad absoluta de establecimientos que se han incor
porado en ella. Mientras en 1960 existían solo 14 establecimientos, en --
1975 existían 81 y en 1977 estos ascendían a 83. No obstante, que los sa
larios durante el periodo registraron un incremento promedio de 156%, ésto 
no desalentó la tasa de crecimiento del empleo en la rama la cual tuvo un 
aumento correspondiente de 486% en los trabajadores de producción, siendo 
en este sentido la que registró el crecimiento más alto en este renglón e!!. 
tre las ramas que experimentaron un alto crecimiento. El aumento absoluto 
en el empleo fue de 1.5 miles trabajadores de producción en 1960 a 8.0 mi
les en 1975, (en total empleaba en 1975, 10.l miles). En el capítulo "El 
proceso de acumulación de capital en P.R." explicamos la tendencia de los 
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salarios como porciento de los costos totales en esta rama. 

La rama 29-30, siguió a la anterior en términos del crecimiento de e.?_ 
tablecimientos que la componen. En términos absolutos el aumento en el e!!!_ 
pleo en esta rama, no es tan impresionante como el de otras, pues en 1960 
contaba con 2.1 miles de trabajadores de los cuales 1.6 eran trabajadores 
de.producción y en 1975 empleaba 5.5 miles de los cuales sólo 3.8 miles, -
eran trabajadores de producción. El comportamiento de los salarios en la 
rama estuvo por debajo de la media para todas las ramas, y en el periodo -
1970-75, fue superior. El crecimiento en el número de establecimientos -
fue sostenido en los años 1970-1975; de.14 en 1970 a 85 en 1975 y en 1977 
existían 97 establecimientos. En 1975 existían 19 establecimientos en la 
subrama 29 y 66 en la 30, mientras en 1977 habían 22 establecimientos en -
la 29 y 75 en la 30. Esta rama es una de las menos susceptibles a cambios 
en el nivel de salarios, debido a que la mayoría de los procesos producti
vos que en ella se generan son de alta composición orgánica de capital, e.?_ 
pecialmente automatizados, donde un grupo de ténicos muy calificados puede 
manejar una gran parte de los procesos. Existe una amplia diferencia en-
tre los salarios de esta rama en Estados Unidos, y los que se pagan en - -
Puerto Rico. 

La rama 33-34 experimentó crecimiento en el número de establecimien-
tos en el periodo de 1960-1975. El aumento registrado en ~érminos absolu
tos en el número de establecimientos que componen la rama fue. de 137 que 
existían en 1960, a 334 para 1975; en 1977 había descendido a 319 estable
cimientos. Los salarios en la rama durante este periodo tuvieron un aume~ 
to de 166%, que es inferior a la media de aumento para todas las ramas en 
el periodo. En 1960 la rama poseía un empleo total de 2.0 miles de traba
jadores de producción y en 1975 éstos habían aumentado a 4.5 miles, lo que 
representa un aumento absoluto de 2.5 miles de trabajadores. No obstante 
el gran crecimiento experimentado en el número de establecimientos que ca~ 
ponen la rama, su impacto en el empleo no es notable como tampoco lo es su 
participación en el producto bruto industrial. El promedio de trabajado-
res por firma en 1960 fue de 20 y en 1975 bajó a 17 trabajadores por firma. 
El empleo por establecimiento nuevo entre 1960 y 1975 fue de sólo 15 pla-
zas de acuerdo con los datos proporcionados por el Censo de Manufacturas -
de Puerto Rico. 

La rama 35-37 experimentó un crecimiento de 42 establecimientos entre 
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1960 y 1975. Sin embargo en. 1977 presentó una pequeña baja con relación a 
1975. - Los salarios .en la rama- tuvieron un aumento de 150% durante el pe
riodo ba-jo consideración. Dado el alto contenido de tecnología en la rama, 
su impacto en la creación de empleos no es grande, de hecho, en términos -
absolutos durante los diez y seis años bajo consideración sólo registró un 
aumento de 2.5 miles de trabajadores; en 1960 la rama contaba con 1.0 (mil) 
trabajadores (800 de producción) y en 1975 en total empleaba 3.5 miles, de 
los cuales 2.7 miles eran trabajadores de producción. 

La rama 28 aumentó el número de establecimientos en 93 durante el pe
riodo bajo consideración. De 73 existentes en la rama en 1~60, este núme
ro subió a 166 en 1975. En 1977 fueron en total 174 establecimientos. Del 
total de 166 establecimientos en la rama en 1975 cabe indicar que 60 son -
empresas farmacéuticas. Los salarios experimentaron un aumento del 197% -
en esos quince años, ésto no desestimuló que los empleos aumentaran. En -
1960 trabajaban en la rama 1.3 trabajadores de producción en 1975 éstos t.Q_ 
tal izaban 6.8 miles de trabajadores, lo que representó un aumento absoluto 
de b.5 miles de trabajadores de producción. 

Finalmente en la rama 36 en el 1960 existían 63 establecimientos; es
te número aumentó a 134 en 1975, lo que representa un aumento absoluto de 
71. El aumento salarial en el periodo correspondió a 156%. A pesar de -
esa alza salarial, el empleo aumentó de 3.6 miles en 1960 a 8.0 en 1975, -
lo que equivale a un aumento absoluto de 4.4 miles trabajadores de produc
ción. 

Al relacionar el comportamiento del número de establecimientos en las 
ramas con la participación de estas en el producto bruto de la industria -
de transformación encontramos lo siguiente; 

a) Todas las r.amas que experimentaron bajas en el número de establ~ 
cimientos también redujeron su participación en el producto bru
to de la industria de transformación. 

b) Las ramas 35-37; 33-34 y 29-30 no obstante el aumento en el núme 
ro de establecimientos han mostrado un deterioro en su particip~ 
ción en el producto de la industria de transformación. 

c) Las ramas 28; 36 y 38, que experimentaron aumentos en el número -
de establecimientos tambien han presentado una creci~nte partic~ 
pación en el producto bruto de la industria de transformación. 
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El aumento en el número de es.tab.lecimie~tos de las ramas 28; 36 y 38 
es consistente con - su ·rol importante ·en~la; estrlii:::tiira: productiva en P.R., 

en el periodo J.96o:.üí75, pero ha sid6-de particul~r importa:ncia a partir -
de 1970. 

4. El modelo de acumulación de capital basado en la industria pesada y -
semipesada y sus efectos sobre la fuerza de trabajo. 

Este capítulo se sitúa en la hipótesis general de la existencia de un 
cambio en el modelo de acumulación de capital en Puerto Rico, gestándose -
las condiciones para el cambio, desde finales de la década del '60 y cons.Q_ 
lidándose el nuevo modelo de acumulación a partir de 1970. Los datos exa
minados anteriormente corroboran la existencia de un cambio en la domina-
ción de las ramas productoras pesadas y semipesadas que toman auge frente 
a las "industrias tradiconales" que van pasando a una posición de menor im 
portancia en la estructura industrial de Puerto Rico. Las ramas dominan-
tes a la vez que imprimen nuevas características a la economía en su tota-
1 idad también afectarán el mercado de trabajo. Son ramas que están adscri 
tas al capital mundial, y filiales de empresas transnacionales que produ-
cen valores de uso de consumo mundial. Las ramas que dominan la estructu
ra productiva a partir de 1970 y que son las mas importantes del .iuevo m.Q_ 
delo de acumulación desde la perspectiva de la producción 4ue generan son: 

1) Instrumentos científicos, profesionales y relacionados. (38) 
2) Químicos y análogos (28) 
3) Maquinaria, equipo y efectos eléctricos (36) 

La dominación de estas ramas en la estructura productiva conllevan un 
nivel superior en el desarrollo de las fuerzas productivas. La productivi 
dad del capital, que está ligado a la alta composición orgánica del capi-
tal, tenderá a reducir la cantidad de trabajo social necesario en la pro-
ducción total del sector industrial de la economía. El aumento en la com
posición orgánica de capital podemos observarlo por medio de la tendencia 
que experimenta la relación capital-mano de obra en los años 1965-1977. 
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CUADRO 4.11 

RELACION K/L EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION EN P.R.: 1965-1977 

AÑO 
1965 
1966 
1967 
1968 
bl69 
1970 
1971 
1972 
1:}73 
1974. 
1975 
1976 
1977 

K/L 
13,124.6 
13,458.1 
14,030.0 
14,376.6 
14,782.7 
16,579.8 
18,434.9 
19,559.1 
19,834.9 
20,247.7 
22,656.5 
23,902.9 
23,665.1 

Fuente: U.S. Department of Commerce; Economic Study of Puerto Rico, Vol . 
.!..!.· i~ashington, o.e. 1979. Pág. 63. 

En el Cuadro 4.11 ve~os que la tendencia de la relación capital-mano 
de obra (K/L) es creciente, pero hay que destacar que es a partir de 1970, 
que se experimenta un salto creciente en la relacion K/L, esto es, que el 
modelo de acumulación de capital sobre la base de la industria pesada y s~ 

mipesada implica el uso intensivo de tecnol~Jía en el proceso productivo. 

Los aumentos en los salarios conjuntamente a otros factores externos 
han impulsado la declinación de los modelos de acumulación de capital en -
Puerto Rico. El auge de nuevas modalidades de acumulación de capital ha -
implicado la producción de nuevos valores de uso que han venido a dismi--
nuir la importancia de aquellos que en el inicio del proceso de industria
lización tenían una participación relativa mayor en el producto bruto de -
la industria de transformación. La producción de nuevos valores de uso; -
introduce procesos productivos nuevos dentro de la estructura productiva. 
Las fuertes inversiones de capital que acompañan a las ramas de punta y la 
naturaleza propia del proceso productivo conlleva el uso de tecnología al
tamente moderna, especializada y automatizada. La introducción de tecnol~ 
gía de punta proouce la elevación del nivel de desarrollo de las fuerzas -
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productivas, y como parte integrante de los cambios que eso implica en el 
proceso de trabajo, la mano de obra a ser demandada deberá corresponder en 
el nivel de calificación a la nueva organización de la producción. Estos 
cambios suponen la descalificación de un sector de la fuerza de trabajo. 
El dominio de los nuevos procesos productivos, la decadencia y consolida-
ción de sectores y ramas traerá como resultado transformaciones en la divj_ 
sión social del trabajo. Los cambios en el proceso de trabajo afectarán -
el mercado de trabajo que demandará destrezas y niveles de calificación CE!_ 

rrespondientes a los cambios en la producción social. 

Durante el proceso histórico de la acumulación de capital en Puerto -
Rico, se han experimentado cambios cualitativos en el capital extranjero -
que ha establecido operaciones en la isla~ El modelo de acumulación basa
do en la industria liviana incorporaba una cantidad de fuerza de trabajo -
relativamente superior, vis a vis, el capital global, que la cantidad de -
fuerza de trabajo que incorpora el modelo de acumulación sobre la base de 
la industria pesada y semipesada. En este último, el aumento en el capi-
tal global que implican sus inversiones ha tendido a incorporar una propo.!:. 
ción decreciente de fuerza de trabajo. "Como la demanda de trabajo, no es 
tá determinada por el volúmen de capital global. sinó por su parte const.!_ 
tutiva variable, esta decrece progresivamente a medida que se acrecienta -
el capital global, en vez de aumentar proporcionalmente al incremento de -
éste."lS/ Un indicador de la tendencia a la baja en el uso de trabajo vi
vo en el proceso productivo en Puerto Rico es la relación producto-hombre 
de los trabajadores de producción, ll/L. Entre 1965 y 1977 la tendencia de 
la relación 0/L fué creciente, aumentando en poco menos que el doble; esta 
situación nos ilustra el hecho que a medida que se ha consolidado el mode
lo de acumulación de capital basado en las ramas pesadas y semipesadas, e.!!_ 
centramos que la fuerza de trabajo tiene una participación decreciente en 
el proceso de producción social. 

15/ Marx Karl; El Capital, Tomo I, Vol. 3, Ed. Siglo XXI, México, Pág. --
783. 
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CUADRO 4.12 
RELACION O/L EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION EN PUERTO RICO: 

1965 1977 

AÑO O/L 

1965 3.42 
1966 3.35 
1967 3.46 
1968 3.68 
1969 3.85 
1970 4.34 
1971 4.41 
1972 4.87 
1973 5.12 
1974 5.49 
1975 5.69 
1976 6.38 
1977 6.72 

Fuente: U.S. Department of Commerce; Economic Study of Puerto Rico, Vol • 
.!..!_, Washington, o.e. 1979, Pág. 63 

El modelo de acumulación de capital sobre la base de industria pesada 
y semipesada toma auge a partir de 1970; entre 1970 y 1975 siete de las -
ocho ramas industriales que constituían la base del modelo de acumulación 
de la industria liviana experimentaron bajas en el empleo. En ese grupo -
solamente la rama 20 (alimentos) c~nsiguió elevar el empleo entre los años 
1970-75. Las ramas que constituyen la base del nuevo mod~lo de acumula--
ción fueron las que hicieron las aportaciones mayores en la creación de e~ 
pleos. Esto se explica. pues siendo ramas en expansión (auge) s•• creci---
miento relativo en términos de empleos va a tener un impacto mayor. 

Entre los años 1~70 a 1975 la manufactura en su totalidad perdió 
14,100 empleos de los cuales 84% correspondió a las ramas industriales del 
modelo de acumulación sobre la base de industria liviana; el 16% restante 
correspondió a las ramas petróleo, refinerías. goma y plásticos ma
quinaria, equipo y efectos eléctricos. En este periodo se crearon - - --
12,0~0 plazas de las cuales el 78% correspondió a las ramas del nuevo mo

delo de acumulación, el restante 22% correspondió a la ra- - - - - - - --
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ma de alimentos, considerado del patrón de acumulación basado en la indus
tria liviana. En balance, el mercado de trabajo de la manufactura perdió 
2,050 empleos. 

CUADRO 4.13 
COMPORTACIOi~ OEL EMPLEO PARA TRABAJADORES DE PRODUCCION: 1970-197!; 

(miles de trabajadores) 

RAMA 1970 

20 13.9 
21 5.8 
22 7.3 
23 35.3 

26-27 2.7 
28 3.4 

29-30 5.1 
31 7,7 

24-25 ·3_7 

32 5.1 
33-34 4.5 
3ti-37 1.5 

36 8.9 
38 4.0 

1975 

16.5 
4.7 
4.7 

32.2 
2.5 
6.8 
3.8 
4.7 
2.9 
4.5 
4.5 
2.7 
8.0 
8.8 

BALANCE. 

+ 2.65 
1.1 
3.1 
3.1 
0.2 

+ 3.4 
1.3 
3.0 

.8 

.6 
o 

+ 1.2 
0.9 

+ 4.8 

Fuente: Departamento del Trabajo, Empleo ~ Salario Promedio ~ar Hora en -
las Industrias Manufactureras de uerto Rico: 1953-1 76. San Juan 
P.R. 9 

El mercado de trabajo de la industria de transformación y el comport~ 
miento en el empleo de ese sector en los años 1970-75 tal como se observa 
en el Cuadro anterior ilustra el proceso de calificación-descalificación, 
y no absorción de la fuerza de trabajo proveniente de la industria liviana 
en las industrias que demandan un nivel superior de destrezas y califica-
ción. Es muy difícil concebir que los trabajadores que cesaron de traba-
jar en ramas como tabaco, textiles, ropa, cuero, madera, entre otras, pue-
dan ser absorbidos por las ramas de químicos; instrumentos profesionales y 

técnicos; o maquinaria, equipo y efectos eléctricos. Las diferencias en -
los procesos productivos en ambos grupos de ramas industriales señala el -
nivel de calificación y destrezas demandados por estos grupos industriales 
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independientes unos de los otros. Los empleos creados por las ramas que -
constituyen 1a base del nuevo modelo de acumulación están dirigidos a un -
grupo altamente calificados de 1a fuerza de trabajo, y por 10 mismo, aque
llos obreros desplazados de las ramas tradicionales tienen pocas oportuni
dades de ser absorbidos por las ramas dinámicas y en auge. Aquí vemos co
mo e1 movimiento del desarrollo del capitalismo en Puerto Rico ha imp1ic.!!_ 
do diferentes modalidades de absorción de 1a fuerza de trabajo en 1a pro-
ducción social. 

A partir de 1970 se intensifica 1a revolución en e1 proceso de traba
jo en 1a industria de transformación en Puerto Rico. E1 nuevo modelo de -
acumulación de capital que toma auge trae consigo cambios en 1a dominación 
de las ramas industriales, y en efecto, cambios en los procesos producti-
vos., Durante los años previos a 1970, (modelo de acumulación sobre 1a ba
se de 1a industria liviana), los procesos productivos dominantes uti1iza-
ban mano de obra de baja calificación. Esas ramas industriales estaban C!!._ 
racterizadas por los bajos salarios, en comparación a los que pagan las r!!._ 
mas más dinámicas de 1a estructura productiva a partir de 1970. Las ramas 
de bajos salarios fueron las que tuvieron 1a más alta prioridad en la pol.1_ 
tica económica de atracción de capital norteamericano a la isla en las dé
cadas de 1950 y 1960. En e1 periodo de 1960 a 1975, las ramas tabaco, cu~ 
r~madera y sus productos, ropa y textiles pagaron los salarios más bajos 
de 1a industria de transformación como conjunto. Con excepción de los te~ 
ti1es en e1 1960, estas ramas pagaron salarios inferiores a1 salario prom~ 
dio para toda 1a industria transformadora. En consecuencia, 1a extracción 
de plusvalía en esas ramas, que junto a otras fueron las dominantes hasta 
1970, descansaba en aquella fracción de 1a clase obrera de más baja califi. 
cación. 

CUADRO 4.14 
RAMAS INDUSTRIALES DE SALARIOS MAS BAJOS: 

( dólares por hora ) 

Salario promedio en todas las 
ramas. 
(21) 
(31) 
(24-25) 

(23) 
(22) 

Tabaco 
Cuero y sus productos 
Madera y sus produc-
tos. 
Ropa 
Textiles 

~ .92 
.62 
.74 

.77 

.83 

.93 

$ 1.24 
.96 

1.02 

1.11 
1.14 
1.19 

Fuente: Departamento del Trabajo, San Juan, P.R. 

1960 1975. 

$ 1.76 
1.50 
1.54 

1.65 
1.60 
1.58 

$ 

1975 

2.56 
2.12 
1.97 

2.24 
2.09 
2.12 
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Como resultado de la dominación de las ramas dinámicas, a partir de -
1970, prolifera la demanda por mano de obra calificada. Las ramas que de
mandan mano de obra calificada; son también aquellas ramas cuyas escalas -
de salarios son las más· altas dentro de la estructura industrial. De he-
cho, estos salarios estarán sobre la tasa de salarios promedios para toda 
la industria de transformación. A diferencia del modelo de acumulación b~ 
sado en la industria liviana, las ramas industriales del modelo sobre la -
base de industria pesada y semipesada tenderán a intensificar el proceso, 
sobre la fracción de la clase trabajadora altamente calificada. En el pe
riodo de 1960 a 1975, las ramas que pagaron los salarios más altos fueron: 
petróleo, refinerías, goma y plásticos; químicos y análogos; maquinaria -
(excepto eléctrica) y equipo de transporte; y papel, publicaciones y anál~ 
gos. Los procesos productivos que se generan en estas ramas, como sabemos, 
requieren alta calificación de la fuerza de trabajo. Estas ramas son, ad~ 
más, las más modernas y dinámicas de la producción industrial capitalista 
en la actual etapa del desarrollo del capital. 

CUADRO 4.15 
RAMAS INDUSTRIALES DE SALARIOS MAS ALTOS; 1960 1975. 

(dólares por hora.) 

1960 1965 1970 1975 
Salario Promedio para la Manu-
factura. $ .92 $ 1.24 $ 1.76 $ 2.56 
(29-30) Refinerias de petró-

1 eo, goma y plástico l. 34 1.50 2.08 3.43 
(28) Químicos y análogos 1.20 1.56 2.18 3.57 
(35-37) Maguinaria (excepto 

el ectrica) Equipo de 
Transporte. 1.21 1.53 2.30 3.03 

(26-27) Papel, publicaciones 
y análogas. 1.14 1.58 2.15 3.08 

Fuente: Departamento del Trabajo, San Juan, P.R. 

Durante el periodo 1960-1975, estas ramas presentaron los salarios más 
altos dentro de la estructura industrial. Esta~ ramas introducen un cambio 
en el patrón de extracción de plusvalía dentro de la industria, pues lag~ 
neración de plusvalía se llevará a cabo en aquella fracción de la clase -
trabajadora de más alta calificación dentro del conjunto de los trabajado
res de producción en la industria de transfonnación. 
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S. Implicaciones del proceso de acumulación de capital sobre los desem-
pleados. 

La evolución del proceso de acumulación de capital y la elevación del 
nivel de las fuerzas productivas va reproduciendo las condiciones para que 
un grupo cada vez mayor de la fuerza trabajadora quede excluido del proce
so productivo. "La gran belleza de la producción capitalista no sólo es-
triba en que reproduce al asalariado como asalariado, sinó en que, propo!:_ 
cionalmente a la acumulación de capital, produce siempre una sobrepobla-
ción relativa de asalariados. ,,l5 / Esta sobrepoblación relativa es lo que 
Marx llamó el ejército industrial de reserva. El proceso de reproducción 
en escala ampliada del capital hace que cada vez sea menos la proporción -
de capital variable frente al capital constante que se utiliza en el proc_g_ 
so productivo. La fracción de la fuerza de trabajo que logra integrarse -
al proceso productivo en Puerto Rico es aquella cuyo nivel de calificación 
le permite vender su fuerza de trabajo en un mercado de trabajo que cada -
día se restringe y se especializa. Si el modelo de desarrollo económico -
de Puerto Rico descansa en la industria para enfrentar el desempleo vemos 
como ésta es incapaz de absorber la fuerza de trabajo aumentando el número 
de los desocupados. 

16/ Karl Marx, El Capital, Tomo I, Vol. 3, Ed. Siglo XXI, Pág. g6o. 



AÑO 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
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CUADRO 4.16 
DESEMPLEO EN PUERTO RICO: 1950 1977 

PORCIENTO DE DESEMPLEO 

14.8 % 

16.2 
15.2 
14.4 
15.4 
14.3 
13.0 
13.0 
13.9 
13.9 
13~3 

11.9 
l2.8 
13.1 
11.3 
11.6 

.12.1 
12.7 
12.0 
10.7 
10.8 
11.6 
12.3 
12.1 
13.3 
18.2 
19.6 
19.9 

Fuente: Departamento del Trabajo, San Juan, Puerto Rico. 
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Además de las altas tasas de desempleo, la tasa de participación de -
la fuerza de trabajo ha sido consistentemente baja en el periodo 1960-1975. 
Consideramos que el elemento principal en la baja tasa de participación es 
el proceso de descalificación de la fuerza de trabajo dado que, en vista -
de las pocas oportunidades de empleo (dados los niveles de calificación d~ 
mandados) los trabajadores deciden voluntariamente salirse del mercado de -
trabajo. A juicio del Profesor Herrero. 171 la baja tasa de participación 
es causada por los pagos de transferencia del gobierno norteamericano en -
forma de cupones de alimentos vis a vis el salario devengado si el obrero 
está empleado. Herrero, sostiene que la diferencia entre el salario que -
ganaría y lo que recibiría en asistencia social, equivale a trabajar por -
cincuenta centavos la hora; en ese caso, según él, el obrero optaría por -
la asistencia social. Nosotros consideramos, contrario a la opinión del 
Profesor Herrero. que la ·baja tasa de participación y el alto desempleo es 
la causa de la proliferación de los programas de asistencia social, en es
pecial los cupones de alimentos. Sostenemos que los cupones de alimentos 
cumplen la función de contener la presión socio-política, como mecanismo -
estabilizador del estado norteamericano, ante las presiones de un ejército 
industrial de reserva y de una fracción ociosa involuntaria (los descalifj_ 
cados) que difícilmente encuentran vender su fuerza de trabajo en una es-
tructura económica que los margina. Las bajas tasas de participación jun
to a las altas tasas de desempleo son indicadores de la existencia de un -
amplio excedente de mano de obra que no logra vender su fuerza de trabajo; 
las bajas tasas de participación es un síntoma de que muchos trabajadores 
decidieron salirse del mercado de trabajo. 

Herrero José; La Economía de Puerto Rico: el deterioro de un paradig
ma; Mimeo, CEREP, R10 Piedras, Pag. 13. 
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CUADRO 4.17 

TASA DE PARTICIPACION DEL GRUPO TRABAJADOR EN PUERTO RICO: 1960 1976 

AÑO TASA DE PARTICIPACION 

1960 45.4 % 
1961 46.0 
1962 46.4 
1963 45.B 
1964 45.9 
1965 46.2 
1966 47.0 
1967 47.1 
1966 46.8 
1969 46.7 
1970 44.5 
1971 44.6 
1972 45.1 
1973 44.ti 
1974 44.4 
1975 42.3 
1976 42.0 

Fuente: Junta de Planificación, Ser;es H;stóricas de Desempleo, San Juan, 
P.R. Pág. l. 

La ;nvers;ón extranjera en Puerto Rico (especialmente norteamericana) 
ha sido concebida por los ideólogos del desarrollo económico en Puerto Ri
co como el medio para impulsar la industr;a1;zación del país con el propó
sito de atacar el problema del desempleo. El modelo de acumulación que t~ 
ma auge a partir de 1970, caracterizado por la alta composición orgánica -
del capital ha agudizado la solución del problema de la desocupación vía -
la descalificación de un sector de la fuerza de trabajo. El problema del 
desempleo en Puerto Rico, es además, resultado de las contradicciones en-
tre los intereses del capital transnacional que se establece en Puerto Ri
co y los propósitos de la política económica en relación al desempleo. E~ 

ta situación ha proliferado el desempleo entre los llamados trabajadores -
de "cuello azul". La tendencia en el desempleo de este sector de los asa-
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lariados ha sido creciente en el periodo 1963-1973. 

CUADRO 4.18 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL DESEMPLEO POR OCUPACION: (AÑOS FISCALES 

SELECCIONADOS} 

AÑO 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1977 * 

CUELLO BLANCoY 

7.8 % 

8.1 
7.7 
7.4 
3.1 
8.6 
8.1 

10.4 
11.6 
12.4 
13.0 
13.6 
15.7 
18.2 

CUELLO AZUL!!! 

50.7 % 

49.4 
50.5 
51.8 
52.3 
53.8 
54.5 
54.2 
57.0 
58.4 
58.3 
59.4 
60.4' 
55.7 

Fuente: Junta de Planificación, Series Históricas de Desempleo. San Juan. 

* 
Pág. 24 

Para 1977, Departamento del Trabajo. Empleo y Desempleo en P.R.: Infor
me Especial E-14, San Juan 1977. 

Profesionales. técnicos. propietarios. administradores. oficiales·. ofi
cinistas y vendedores. 
Artesanos, capataces y trabajadores análogos. operarios y trabajadores 
análogos, obreros no agrícolas. 

Como vemos en el Cuadro 4.18 el desempleo en Puerto Rico es consider~ 
blemente más alto en aquel sector de la fuerza de trabajo incapaz de valo
rizar el capital actualmente dominante dentro de la estructura productiva. 
"La acumulación capitalista -senaló Marx- produce de manera constante, en 
proporción a su volumen una población obrera relativamente excedentaria, -
esto es, excesiva para las necesidades medias de valorización del capital 
y por tanto superflua.• 181 En el periodo comprendido en este análisis - -

!!!/ Marx Karl; El Capital. Ed. Siglo XXI, México. Pág. 784. 
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(1960-1975) la polít;ca económ;ca del gob;erno de Puerto R;co ha reflejado 
contrad;cc;ones en la búsqueda de soluc;ones al desempleo. por lo cual. el 
desempleo es uno de los resultados objet;vos que se deriva del carácter -
contrad;ctorio de tales,.polit;cas-que privileg;an a unos sectores sobre el 
atraso y estancam;ento de otros. como por ejemplo. la industria tradicio
nal y el sector agricola. 

CUADRO 4.19 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL DESEMPLEO EN ALGUNOS SECTORES ECONOMICOS 

(años seleccionados) 

AÑO MANUFACTURA COMERCIO GOBIERNO 
1951 10.9 % 8.2 % 2.7 % 
1960 16.9 9.6 3.6 
1961 19.5 9.1 3;9 
1962 18.4 9.2 2;3 
1963 17 .6 8.8 2.2 
1964 19.3 9.9 3.7 
1965 20.9 9.3 3.5 
1966 20.4 10.8 4.3 
1967 21.2 10.1 6.1 

·1968 21.9 9.4 5.2 
196!,1 24.4 10.5 5.a 
1970 27.0 10.1 5.6 
1971 28.3 11.1 5.1 
1972 26.7 11.6 6.0 
1973 25. 7 12.6 7.3 
1976 * 22.7 13.3 10.3 

Fuente: Junta de Planificación; Series Históricas de Desempleo: San Juan 
Págs. 15-16 

* U.S. Department of Commerce. Economic Study of Puerto Rico. Vol. 11. -
Wash;ngton, D.C. 1979. Pág. 593. 

En Puerto Rico. la crisis mundial del modo capitalista de producción -
se reproduce en función de las relaciones económicas con Estados Unidos. -
Siendo la economía de la isla, un apéndice del sistema económico norteame
ricano, los ciclos por los que atraviesa la economía norteamericana tienen 
efectos directos en la economía en Puerto Rico. Los periodos de contrac-
ción en la economía norteamericana, además de afectar las distintas ramas 
productivas en los Estados Unidos; también afecta al sector industrial de 
transformación en Puerto Rico. Las contracciones de la producción indus-
trial, repercuten directamente en los niveles de empleo de este sector. 

La crisis de los años 1957-1958 tuvo sus efectos en el empleo indus--

trial en el año de 1958, registrándose una baja del 75" tomando en cuenta -
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los nivel es de 1956 como aquel en el cua1 desde 1953 _hubo crecimiento en el 
empleo to·tal de la industria. La baja que se produjo en 1957 llevó el em
pleo a los niveles de 1955 y la b~ja de 1958 1~ llevó a los niveles de - -
1954. En esta crisis, el prodllctó_ brüto-de 1 a· industria de transformac;ón 
tuvo su nivel más bajo en 1957 bajando en 2Ó.9 millones de dólares en com
paración al año anterior. 

La crisis de los años 1969-1971 en los Estados Unidos tuvo sus efectos 
sobre el empleo en la manufactura en Puerto Rico en los años 1970 y 1971. 
Después de un crecimiento sostenido desde 1960 el empleo descendió en los 
años 1970 y 1971 por debajo del nivel alcanzado en el año de 1969. Entre 
los años 1969-1970 solamente, fueron despedidos 3,000 trabajadores de pro-
ducción. La crisis de 1974-75; comenzó a sentirse en el empleo industrial 
desde 1974; sin embargo, sus efectos más críticos se experimentaron en el 
año 1975. Tomando como punto de referencia el nivel de empleo de 1973; el 
empleo en el 1975 se había reducido en 16.9 miles de trabajadores de pro-
ducción, o sea bajó en un 13% con respecto a 1973. 

El cambio en el modelo de acumulación de capital ha contribuido a em-
peorar la situación general de los desocupados, sin que la política públi
ca ofrezca estímulos al sector agrícola. La modalidad de acumulación que 
toma auge a partir de 1970, ha reafirmado la exclusión del sector agrícola 
como uno qu~ debe ser de importancia para la economía. De hecho, esto se 
ve reflejado, en l•as cifras del producto bruto de la agricultura. 

CUADRO 4.20 
PRODUCTO BRUTO DE LA AGRICULTURA Y MANUFACTURA: AÑOS SELECCIONADOS 

AÑO 
1960 
1975 
1977 

(millones de dólares) 

AGRICULTURA 
!> 164.0 

264.9 
258.6 

MANUFACTURA 
!> 366.3 

2,309.8 
3,319.0 

Fuente: Junta de Planificación, Negociado de Cuentas Sociales; Resumen del 
Producto Bruto por Origen Industrial, San Juan. 

Durante el periodo comprendido entre 1960 y 1975, el producto bruto de 
la agricultura aumento en 61 e, mientras que el aumento correspondiente en "'. 
la manufactura fue de 530%. En los años 1975 a 1977 el producto bruto de 
la agricultura declinó en 2.37% mientras que en la manufactura el aumento 
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fué de 43.9%. La absorción de fuerza de trabajo en el sector agrícola es
tá muy ligado a su deterioro por lo cual el empleo se ha reducido de forma 
drástica entre 1960-1975. En el 1960, 125 mil .trabajadores se dedicaban a 
faenas agrícolas, mientras que en 1975, 50 mil trabajadores eran empleados 
por esa actividad económica. El problema que se les plantea a los trabaji!_ 
dores desplazados de la actividad agrícola, es que el sistema no está cap~ 
citado estructuralmente para absorberlos y en consecuencia, éstos no pue-
den vender su fuerza de trabajo. El mercado de trabajo es muy competitivo 
y las exigencias de la estructura productiva son de alta calificación y -
destrezas muy especializadas. Frente a esta situación, este sector de la 
clase trabajadora, tiene muy pocas alternativas; a saber: 1) permanecer -
ociosos y vivir a merced de las ayudas de bienestar social del Estado con
templando las tierras agrícolas ociosas y convertidas en centros industri~ 
les donde son mínimas sus oportunidades de conseguir trabajo; 2) emigrar 
a los Estados Unidos a vender su fuerza de trabajo en los campos agrícolas 
de los estados de Nueva Inglaterra. De hecho, entre 1957 a 1961 -el 183 -
de los migrantes puertorriqueños a Estados Unidos reportaron haber estado 
empleados en la agricultura en la isla antes de emigrar hacia los Estados 
Unidos • .!21 

El desempleo en la agricultura ha sido consistentemente alto. El ago-
tamiento del modelo agroexportador en la década de 1950 agravó la situa--
ción de los trabajadores agrícolas. A pesar de los esfuerzos tímidos rea
lizados por el gobierno a través de programas de estímulo a la agricultura 
y súbsidios al agricultor, el sector no se ha recobrado de su crisis. 

U.S. Uepartment·of Labor; A Socio Economic Profile of Puerto Rican -
New Yorkers. New York, 197~ ag. 
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CUADRO 4.21 
EMPLEO EN EL SECTOR AGRICOLA EN MILES (AÑOS FISCALES SELECCIONADOS) 

1960 125, 
1963 142, 
1964 122, 
1965 108, 
1966 99, 
1967 88, 
1968 85, 
1969 78, 
1970 68, 
1971 61, 
1972 58, 
1973 so. 
1974 53,. 
1975 50~ 

1976 47, 

Fuente: Junta de Planificación; Estadísticas Socio-Económicas de P.R .• -
1977, San Juan, P.R. 

El desempleo ocasionado por la reducción en las necesidades por tra
bajo vivo de la producción capitalista, crea un excedente de mano de obra 
que busca vender su fuerza de trabajo. Una proporción del escedente de m~ 
no de obra emigra hacia los Estados Unidos buscando vender su fuerza de -
trabajo en el mercado de trabajo de ese país. La emigración a Estados Uni
dos es una de las modalidades del ejercito industrial de reserva. En el -
caso de Puerto Rico. la emigración a E.U.A. es facilitada por la relación 
política entre ambos países que permite el desplazamiento de la fuerza de 
trabajo de un país a otro. La libre movilidad de la clase asalariada. y -

la legislación existente que re~ula la gestión de la fuerza de trabajo (en 
el caso de los ciudadanos norteamericanos) en los E.U.A. que es aplicable 
a Puerto Rico, han hecho posible la integración de ambos mercados de trab~ 
jo. Para el desempleado en Puerto Rico existe una condicioón objetiva que 
lo motiva a emigrar, esto es, una probabilidad más alta de conseguir emple:> 
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en los E.U.A. en una situación de contratación salarial relativamente mas 
provechosa. 

El comportamiento del empleo en la· econom;a de Estados Unidos es una 
de las variables que estimula y desestimula los flujos migratorios desde -
Puerto Rico hacia Estados Unidos. Asi, en algunas coyunturas en que la -
econom;a norteamericana esta capacitada para absorber fuerza de trabajo, o 
sea coyunturas de bajas tasas de desempleo y/o expansión, los flujos migr~ 
torios de Puerto Rico a Estados Unidos, se estimularán. Cuando, por el -
contrario, el desempleo en Estados Unidos es alto los flujos migratorios -
de Puerto Rico a Estados Unidos. serán relativamente menores, o se regis-
trará el regreso masivo de los emigrantes puertorriqueños hacia la isla. 
En efecto, las expectativas del ejército industrial de reserva de la isla 
por vender su fuerza de trabajo en Estados Unidos va a estar condicionadaa 
la situación de la econom;a norteamericana. En ese sentido, la situación 
económica en Estados Unidos y espec;ficamente la tasa de desempleo serán -
algunos factores de significación en los flujos migratorios. 

CUADRO 4.22 
DESEMPLEO EN ESTADOS UNIDOS Y BLANCE NETO DE LA EMIGRACIOI~ PUERTORRIQUE-

ÑA: 1960 - 1975. 
AÑOS TASA DE DESEMPLEO E.U. BALANCE NETO, MIGRACION EN 

PUERTO RICO. 
1960 5.5 % 23,742 
1961 n.d. 13,800 
1962 5.5 11,363 

1963 5.7 4,798 
1964 5.2 4,366 
1965 4.5 10. 758 
1966 3.8 30,089 
1967 3.8 34,174 

1968 3.6 18, 631 
1969 3.5 + 7 ,047 

1970 4.9 44,082 
1971 5.9 1,811 

1972 5.6 + 41,664 

1973 4.9 + 28,421 

1974 5.6 + 36, 117 

1975 8.5 + 39,184 

Fuente: Statistical Abstract of the U.S.2Washington, D.C. Varios Años. 
n.d. No d1spon1ble. 
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Entre 1962 y 1965 el desempleo en Estados Unidos, experimentó tasas -
relativamente altas; podemos ver que los flujos migratorios de Puerto Rico 
aunque se produjeron, tuvieron un comportamiento moderado. Entre 1965 y -
1968, el desempleo en Estados Unidos, bajó y observamos como los flujos mi_ 
gratorios desde Puerto Rico tendieron a crecer en comparación con el peri!!. 
do anterior (1962-65). Los años 1970 y 1971 presentan la relación entre -
el desempleo y los flujos migratorios manteniendo esta tendencia. En los 
años de 1972 y 1975, en los cuales se observa un alto grado de desempleo -
en la economía norteamericana, se produce un regreso masivo sostenido de -
los emigrantes puertorriqueños hacia la isla, ésto es, se invierte el flu
jo migratorio de regreso a Puerto Rico. 

Los puertorriqueños que emigran a los Estados Unidos, son en su mayo
ría jóvenes de las áreas rurales de la isla con bajos niveles de educación. 
Esto se explica por el deterioro que ha sufrido en estas áreas el sector -
agrícola y debido a que la estructura productiva de la isla tiende a em--
plear aquellos recursos humanos de alta calificación donde los desemplea-
dos de•calificados tienen muy pocas posibilidades de ser absorbidos. En -
el contexto de la economía norteamericana, los emigrantes puertorriqueños 
también se presentan en desventaja debido a que sus niveles de destrezas -
están por debajo del promedio de aquellas de los desempleados con quienes 
compiten en los Estados Unidos. El nivel de educación promedio de los em.:!_ 
grantesesde8años:!e escuela y predominan los descalificados o con califi
caciones mínimas. En estos últimos casos su experiencia de trabajo previa 
no les es útil para competir favorablemente en el mercado de trabajo de E~ 
tados Unidos. Entre 1957-1961 el 53% de los emigrantes no reportaban nin
guna experiencia previa de trabajo. 201 En los lugares de la ciudad de N.Y. 
donde habitan mayoritariamente los puertorriqueños, sólo 6% de éstos con -
16 años o más, poseen algún entrenamiento formal. El grupo de 16 a 21 --
años de edad, compone el grupo mayoritario de los emigrantes puertorrique
ños en los Estados Unidos. 

Cunado nos acercamos al fenómeno migratorio desde el punto de vista -
de las motivaciones de los emigrantes, encontramos que el factor económico 
es el eje central de movimiento. Durante la década de 1921 a 1930; 38,320 
puertorriqueños emigraron a Estados Unidos. Los años de expansión económ.:!_ 
ca antes y durante la Segunda Guerra Mundial, 1941-1950, conllevó un aume.!!_ 
to en la emigración que alcanzó la cifra de 178,154 personas. En la misma 

20/ U.S. Department of Labor; Ob. Cit., Pág. 17. 



- 225 -

forma los años expansionistas de postguerra 1951-1960. registraron una emi_ 
gración de 450;413 personas. En la década del 60. se desalentaron los fl~ 
jos migratorios r.egistrándosi: en ese periodo una baja en el movimiento con -
151.771 personas emigrando. Los años en que los empleos tienden a ser es
casos en los Estados Unidos. los emigrantes tienden a regresar a la isla. 
dicho sea de paso. la emigración neta tiende a reflejar las condiciones -
del mercado de empleos en Estados Unidos. 

CUAORO 4.23 
MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PUERTO RICO: 1950 - 1975. 

AÑO ENTRADAS SALIDAS BALANCE NETO 

19i0 136,572 170.727 34.155 
19 1 146,978 188,898 41.920 
19 2 197,226 258,884 61,658 
1953 230,307 304,910 74,603 
1954 258,798 303.007 44,209 
1955 284,309 315,491 31,182 
1956 319,303 380,950 61,647 
1957 391,372 439,656 48,284 
1958 442,031 467.987 25,956 
1959 520,489 557 ,701 37,212 
1960 643,014 666,756 23,742 
1961 668,182 681,982 13,800 
1962 796,186 807,549 11.363 
1963 925,868 930,666 4,798 

.1964 1,072,037 1,076,403 4.366 
1965 1,254,338 1,265,096 10,758 
1966 1,445,139 1,475,228 30,089 

:1967 1,594,735 1,628,909 34,174 
1968 1,839,470 1,858,151 18,681 
1969 2, 112,264 2.105,217 + 7 ,047 
.1970 2,032,628 2.076,710 44,082 
.1971 2,113,336 2,115,147 1,811 
1972 2,328,429 2,286,765 + 41,664 

. 1973 2,504,988 2,476.567 + 28,421 
1974 2,575,900 2,539,783 + 36, 117 
1975 2,402,559 2,363,375 + 39,184 

Fuente: Centro de Estudios Puertorriqueños; Labor Mi~ration under Cayita-
lism: The Puerto Rican Experience, Monthly ev1ew Press, N .. 1979, 
Pag. 187; Gatos obtenidos de: Junta de Planificación, A Comparatj_ 
ve Stud of the Labor Market Characteristics of Return Mi rants 
an Non migrants 1n .R. an Juan e n arme conom1co a 
Gobernador 1976, San Juan 1977. 

Una vez en Estados Unidos, la mayoría de los puertorriqueños ostentan 
trabajos de "cuello azul", mayormente en ocupaciones semi -ca 1 i fi cadas Y --
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áreas de serv;co. Aún en a·quel_las ocasiones en que los trabajadores puer
torr;queños poseen los m;snios año·s ·de educac;ón que los otros trabajadores 
no puertorr;queños_; __ el_los- son _empleados en las pos;c;ones más bajas dentro 
de la estructura ocupacia'ii~1, Los_ trabajadores puertorriqueños. además. -
tienden a estar ubicados en:'los-·sectores marginales de la economía. "Los 
asalariados puertorri"<tue~o~;>están mayormente ubicados en la manufactura. -
m;entras·que e'stán- escasamente representados en el empleo público. comuni
cac;ories. finanzás y'._o-trcis': sectores dinámicos de la economía. n 2l/ 

CUADRO 4.24 
DISTRIBUCION OCUPACIONAL DE LOS PUERTORRIQUEÑOS EN LA CIUDAD- OE N. Y. 

1960 y 1970 (%) 

OCUPACION 1960 1970 

Trabajos de Cuello Blanco 18.7 % 33:4>% 
Trabajos de Cuello Azul 65.1 ·48~1-

--

Servicios 16.l ifLs 

Fuente: U.S. Department of Labor; A Socio Economic Profi-le ·óf- Puerto Rican 
New Yorkers. New York 1975. Pag. 80. 

Los trabajadores puertorriqueños son los que ocupan los empleos que -
la clase trabajadora norteamericana no está dispuesta a aceptar, en conse-
cuencia, estos trabajadores les resuelven un problema al sistema económico 
norteamericano en aquellos trabajos de baja productividad y bajos salarios. 
Aún así los obreros puertorriqueños "son los últimos en ser empleados y -

los primeros en ser desped;dos." 

6. Cons;deraciones complementarias sobre las tendencias del empleo en -
otros sectores de la economía de Puerto Rico. 

A'la par con el desarrollo industrial de Puerto Rico, los hábitos de -
consumo de los puertorriqueños han sufrido una alteración notable. Se han 
sustituido los hábitos de consumo de las masas asalariadas por unos seme
jantes a los patrones de consumo masivo de la sociedad norteamericana. "Al 
presente la sociedad colonial puertorriqueña es una de las grandes socied~ 
des consumidoras de la producción norteamericana ... innumerables bienes de 
"lujo" se han convertido en bienes de consumo de masas. La contradicción 
21/ U.S. Department of Labor; Ob. Cit. Pág. 78. 
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respecto al consumo, en la relación colonial puertorriqueña es que la col.Q_ 
nia consume masivamente lo que en la neocolonia (colonias formalmente inde 
pendientes) serian bienes de lujo", 221 Esto ha creado la expansión del _--: 
sector comercio tanto al por mayor como al detalle. Las sucursales de las 
firmas comerciales norteamericanas ejerciendo el rol hegemónico, compleme.!!_ 
tadas por los comerciantes locales, todos sostenidos por un apataro publi
catorio de infinitas proporciones de sofisticación, han dado un impulso -
creciente a este sector. En efecto, el crecimiento de empleos improducti
vos en el sector comercial ha sido entre 1960-1975 de un 45%, llegando a -
alcanzar en 1977 un total de 145 mil empleados. 

El gobierno se ha convertido en el principal patrono en la isla, tr~ 

tanda de contrarestar la presión social de los desempleados. Entre 1960-
Y 1975 la burocracia gubernamental registró un crecimiento alrededor del -
143%. Esta proliferación de empleos improductivos en el sector público se 
"ha hecho necesario" para atender las crecientes demandas por empleo de -
una fuerza de trabajo creciente. Además de estos empleados regulares del 
gobierno existe todo un aparato de programas de empleos temporales finan-
ciados con trasferencias del gobierno de Estados Unidos, encaminados a pr.9._ 
veer de experiencias de trabajo durante corto tiempo a una fracción de los 
desempleados. Cabe señalar que entre 1970-1975 solamente, el aumento de -
empleos registrado en el sector público fue de 42%, o sea de 106 mil a 151 
mil en términos absolutos. 

22/ Campos R.: Bonilla F.; La .economía política de la relación colonial: -
la experiencia Puertorr19uena, Centro de Estudios Puertorr1quenos, New 
York, 1977. Pag. 6. 
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CUADRO 4.25 
EMPLEO EN LOS SECTORES: COMERCIO. GOBIERNO. MANUFACTURA EN P.R., 

1960-1975 (EN MILES) ANOS FICSALES 

ANOS COMERCIO GOBIERNO MANUFACTURA 

1960 97 62 82.3 
1961 n.d. n.d. 90.1 
1962 n.d. n.d. 94.0 
1963 108 71 99.0 
1964 103 72 106.7 
1965 109 64 114.2 
1966 116 88 120.9 
l!:lti7 118 90 128.0 
1968 119 93 137 .1 
1969 123 102 136.2 
1970 128 106 136.1 
1971 134 111 139.7 
1972 135 131 148.8 
1973 146 143 152.1 
1974 147 146 142.3 
1975 141 151 138.8 

Fuente: Junta de Planificación: Estadísticas Socio-Económicas de P.R .• -
1977, San Juan. P.R. 

n.d. No disponible. 

Entre tanto. las expectativas que se han cifrado en la industrializa
ción como el medio más efectivo para atacar el desempleo en la realidad se 
han visto desvanecidas. Entre 1960-1975 el empleo industrial aumentó a -
una tasa de 6d%; pero más significativo aún es que con el predominio de la 
industria pesada a partir de 1965, el aumento en el empleo en los diez --
años siguientes fué de sólo 21%. ~ntre 1960-1965, cuando aún las indus--
trias intensivas en el uso de mano de obra tenían un peso significativo en 
la estructura industrial el empleo aumentó en un 38%. Como vemos los diez 
años posteriores representan un descenso en la tasa de crecimiento del em
pleo industrial. 

La situación del empleo en el sector privado. ha obligado al gobier-
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no a hacer más grande la estructura burocrática. El aumento de sólo 21% -
del empleo en la manufactura entre 1965-1975, obligó al sector público a -
crecer en ese mismo periodo a un ritmo de 136% en la creación de empleos. 
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CAPITULO V 

LAS CLASES SOCIALES EN PUERTO RICO 
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Las Clases Sociales en Puerto Rico. 

En este capítulo nos ocuparemos de estudiar las clases sociales en Pu
erto Rico. Consideramos necesario abordar este tema por la estrecha rela-
ción entre el desarrollo y evolución de las clases con el proceso de acumu
lación de capital en una formación socioeconómica. Estudiaremos aquellos -
elementos que nos permiten observar el desarrollo de las clases tomando co
mo referencia la transformación de la estructura económica. Los aspectos -
políticos e ideológicos del desarrollo de las clases sociales no serán con
siderados en todas sus dimensiones. La presentación consistirá de dos par
tes; en la primera estudiaremos las clases sociales durante los primeros 50 
años del siglo XX; y en la segunda las estudiaremos desde 1950 hasta 1975. 

Para no hacer repetitivos algunos aspectos que servirán de base a este 
análisis referimos al lector, a los capítulos, "El proceso de acumulación -
de capital"; y "La división social del trabajo en Puerto Rico". En ellos -
aparecen expuestas la estructura económic3 de Puerto Rico y la estructura -
del empleo. Con esos capítulos como parámetros, podemos abordar aquí la e~ 
tructura social puertorriqueña en el período 1900 a 1975. 

Las clases sociales constituyen una categoría histórica, porque su de
sarrollo y presencia en una formación social capitalista son producto de la 
evolución de las relaciones sociales de producción y las estructuras econó
micas que caracterizan una formación social en las distintas épocas que co!!!_ 
prende las fases de su desarrollo. Los cambios que ocurren en la composi-
ción de las clases sociales son resultado de las transformaciones estructu
rales y superestructurales que impulsan los reacomodos, adscripciones, pér
dida de hegemonía o decadencia de una clase social determinada. 

La existencia orgánica de una clase social se manifiesta como parte -
del conjunto de interrelaciones sociales, políticas, económicas e ideológi
cas que tienen lugar con otras clases. Esto es, una clase se define como -
tal en relación con otras. Por ejemplo, no es posible hablar de proletari~ 
do en el vacío, el proletario es tal, porque existe el capitalista, ambos -
interactúan en relaciones económicas, políticas e ideológicas en función -
de las posiciones que ocupan frente a los medios de producción. Una clase 
social no es .un agregado de individuos, es un conjunto de agentes que inter:_ 
actúan con otros desde la perspectiva de su posición frente a los medios de 
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producción. De aquí se derivan. sus relaciones políticas e ideológicas, las 
cuales son resultado del lugar que ocupan __ en el proceso productivo. Estas 
relaciones polític_as e i_deÓÍógfoás no son estáticas, sino que están sujetas 
a los cambios .. que tienen lu-ga:r· en 1a'· s6ciedad ·tanto·en -el .nivel económico -
como en el superestructural. 

El estudio de las clases sociales en Puerto Rico'"no puede dejar de la
do u omitir ·1a presencia de una fracción de'la-.b1.í'rgu'esíá'n~rteamericana -
con intereses en Puerto Rico. Para ello es necesario'·'.há~er la distinción -
entre la burguesía norteamericana como un conjunto y ·~su .fracción con inte
reses en Puerto Rico". Podría pues, parecer exagerado de nuestra parte el 
énfasis que en este trabajo daremos a esa fracción de la burguesía norteam~ 
ricana, más sin embargo hay que recalcar que tal caracterización es sumame!!_ 
te importante porque no toda la burguesía norteamericana, como clase, posee 
y ostenta una posición hegemónica en la estructura de clases de la sociedad 
puertorriqueña. 

La burguesía norteamericana como grupo social posee intereses económi
cos en distintos sectores y ramas de la economía de E.U.A., y de la econo-
mía mundial. Los procesos de concentración, centralización y transnaciona
lización del capital han hecho posible la fusión de los intereses económi-
cos de esa burguesía. En el caso de Puerto Rico, sin embargo, es imperati
vo diferenciar aquella fracción de la burguesía norteamericana que posee i!!_ 
tereses en Puerto Rico de la que no posee, porque no todos los capitalistas 
norteamericanos tienen presencia orgánica en los procesos económicos que -
ese capital lleva a cabo en la isla. En consecuencia, sólo aquella frac--
ción de esa burguesía gue posee intereses económicos en la isla es importa.!}_ 
te desde el punto de vista económico y social, aunque no necesariamente és
to sea así desde el punto de vista político. Esta situación se pone de ma
nifiesto mas claramente cuando observamos las contradicciones interburgue-
sas al interior de la sociedad norteamericana entre los capitalistas que p~ 
seen y los que no poseen operaciones en Puerto Rico. Por ejemplo, un aspeE_ 
to que ya hemos abordado en el capítulo IV, es el relacionado con la opi--
nión de unos y otros con respecto a la política de salarios mínimos en Pue!:_ 
to Rico. Para los que operan en Puerto Rico es beneficioso que los sala--
rios mínimos en la isla no alcancen los de los estados de la Unión (por ra
zones obvias de costos y competitividad); mientras que los que no poseen -
operaciones en Puerto Rico presionan en favor de la igualación de las esca-
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las de salarios mínimos en la isla a. aquellas de los Estados de la Unión. 
Esta. situación se plantea como"IJna_'.de "competencia desleal en el comercio -
interestatal". incurrida por-- aquellos que produciendo en el mismo mercado -
disfrutan de una estructura'.:-iiri.fé~ior de salarios • 

. ··-,-,-,·:/·::, ·' _-

1. Las Clases Soci~les· en··:1a::sociedad Agraria Puertorriqueña: 1goo-1gso. 
' 

Ya hemos analizado en otros .capítulos las características de la econo
mía puertorriqueña en los primeros 50 años del presente siglo. Aquí solo -
mencionamos que era una economía agrícola, dominada fundamentalmente por el 
capital norteamericano. 

El desarrollo del capitalismo en puerto Rico en los primeros años del 
siglo XX no fué producto de la iniciativa de una burguesía nacional. La 
aceleración del desarrollo del modo capitalista de producción en la isla 
fue producto de la penetración del capital norteamericano, y en efecto es -
la fracción de la burguesía norteamericana con intereses en la agricultura 
puertorriqueña la que estimula el desarrollo capitalista de la economía en 
este periodo. Cuando el capital norteamericano penetra en la economía del 
país a la sazón de la ocupación de 18g8, la economía local no estaba organ.:!_ 
zada fundamentalmente en forma capitalista, aunque parte de su producción -
estaba destinada al mercado mundial capitalista. La unidad básica de pro-
ducción eran las haciendas de café. Con la llegada del capital norteameri
cano se revolucionaron las relaciones de producción como resultado de la -
concentración de las tierras cultivables en manos del capital norteamerica
no y la proliferación a través de la isla de la planta~ión azucarera como -
unidad productiva. Esta situación promovió algunas modificaciones en la e~ 
tructura económica del país. 

La desaparición del sistema productivo de la hacienda, fué además re-
sultado de la política económica implementada por el gobierno norteamerica
no en Puerto Rico, la cual tendió a favorecer las operaciones del capital -
agrario norteamericano que se establecía en la isla. Las limitaciones eco
nómicas de los hacendados y la pérdida del poder político local adquirido a 
raíz de la Carta Autonómica de 1897, no les permitió como clase mantener su 
hegemonía y utilizar la política económica como herramienta que les garant.:!_ 
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zara el funcionamiento de la economía preservando el sistema productivo que 
como clase les beneficiaba. La política económica que se implementaba en -
beneficio del capital norteamericano contribuía a debilitar la posición de 
los hacendados. El desplazamiento del dominio económico de los hacendados 
por una fracción de la burguesía norteamericana con intereses en la agricuJ. 
tura en Puerto Rico, trajo como resultado un cambio interno en la relación 
de fuerzas político-económicas producto de la dominación del capital norte.!!_ 
mericano en la estructura económica y la subordinación política que implicó 
el dominio colonial por parte del estado norteamericano. 

Con la relativa desaparición del sistema de haciendas y la prolifera-
ción de las plantaciones azucareras se desarrolló un proceso de movimiento 
de los trabajadores de las haciendas de café hacia los polos productores de 
caña de azOcar. En las relaciones sociales de producción tomó auge la pro-
1 iferación de la compra-venta de la fuerza de trabajo agrícola creándose -
las condiciones para la poletarización masiva de los trabajadores de la - -
agricultura. Con el crecimiento del trabajo asalariado se constituyó un -
proletariado rural que transformó el trabajo servil que caracterizaba al -
sistema productivo basado en haciendas. La decadencia del sistema basado -
en haciendas, la liberación de la fuerza de trabajo, y la demanda creciente 
de fuerza de trabajo para las labores en la plantación capitalista fueron -
los principales elementos estructurales en el proceso de proletarización de 
los trabajadores agrícolas. Estos se enfrentaron a nuevas relaciones soci~ 
les de producción como resultado de la venta de su fuerza de trabajo y la -
separación del producto de su trabajo que era apropiado por los capitalis-
tas norteamericanos que controlaban las operaciones de la agricultura. Mu
chos antiguos hacendados pasaron a formar una capa asalariada adscritos a -
empleos intermedios del capital norteamericano como capataces o "managers", 
en la nueva organización del trabajo y la producción en forma capitalista. 
Algunos por su experiencia en la administración y manejo de l~ agricultura 
no necesariamente se proletarizaron. En 1910 el número de "managers" era -
de 1,170; en 1920 fue de 1,213 y en 1930 fue de 3.374.±J De éstos, algunos 
serían expropietarios de haciendas y otros de nueva adscripción. 

1f U.S. Bureau of Census, Census of Puerto Rico 1935, Population and Agri
culture, Washington~ o.e. 1935, pag. 113. 
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Lá fase agrícola del tabaco aunque era una actividad_ agrícola importa!!_ 
te no tuvo el. impacto que la plantación az"!carera en el_ proceso de proleta
rización. Entre 1920 y 1940 los ·trabajadores agrícolas dedicados al tabaco 
se redujeron en términos absolutos • .?/ En la rama de elaboración del tabaco 
.la situación fue más o menos similar a la del café_. pero con sus propias -
particularidades. El proceso de producción de cigarros estaba basada en el 
trabajo artesanal de pequeños productores individuales en talleres localiz!!_ 
dos en los centros urbanos. Este grupo social con~tituía uno de los secto
res más avanzados como clase por sus intereses políticos progresistas. La 
penetración del capital norteamericano significó para ellos el quiebre de -
los pequeños talleres ante la implantación de las empresas productoras cap_!_ 
talistas controladas por el capital norteamericano donde la concentración -
de trabajadores en las distintas fases de producción adquiría proporciones 
de más de 500. Los artesanos tabaqueros cuya orientación principal era el 
mercado local, no pudieron enfrentar exitosamente la competencia de lasco!:_ 
poraciones norteamericanas cuyo fin era además del control del mercado lo-
cal. la producción en gran escala para exportación. Estos tuvieron que de
dicarse a vender su fuerza de trabajo en las fábricas propiedad del capital 
norteamericano. para cambiar su adscripción, de productores independientes 
a asalariados del capital, constituyendo parte del proletariado. En el pr-9_ 
ceso de proletarización de los pequeños productores independientes de ciga
rros, se añade un elemento adicional: la entrada de la mujer en la fuerza 
de trabajo como resultado del aumento de la demanda de mano de obra, que 
conllevó la revolución de la producción de cigarros en forma industrial. 
Distinto al proceso de proletarización de los trabajadores agrícolas que 
fue un elemento fundamentalmente rural. el caso de los artesanos producto-
res de cigarros fue un fenómeno fundamentalmente urbano. 

El proletariado industrial quedó integrado por los trabajadores de la 
fase manufacturera de la producción de azúcar, los trabajadores del tabaco 
y_por los trabajadores de la industria de la costura en el hogar. En el c~ 
so último se trataba fundamentalmente de mujeres y niñas que se dedicaban a 
trabajos simples y poco remunerados en la elaboración de terminaciones a ma 
no. 

y 
Las trabajadoras en la rama de la costura se ubicaban mayormente en la 

Perloff, Harvey S.; Puerto Rico Economic Future; The Chicago University 
Press; Chicago 1951, Pag. 65. 
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la zona rural. Las< ramas de los text;le<s s;mples y la ropa const;<tuían los 
rubros pr;nc;pales de producc;ónen la manufactura no agrícola. Entre<los 
años 1920 a< 1930 se expedmentó un ~l to crec;m;ento del trabajo d~ C:ostur=a 
en el hogar; en 1920 estos trabajadores eran 14,382 y en 1930 as¿endíana:'-
42,122, en abr;1 de 1948 eran en total 51,871.;!,f 

La clase obrera se encontraba aglut;nada en los dos sectores pr;nc;pa
les de la economía, esto es, la agr;cultura y< la manufactura. s;endo la - -
agr;cultura la de mayor ;mportanc;a. Esto ;mplica un ampl;o proletari~do -
rural que constituía la mayoría de la fuerza de trabajo. ~Ver Cuadro 2.2 -
del capítulo "La o;v;s;ón Social de~Trabajo en Puerto Rico") 

La presencia signific~tiva de sectores obreros en la zona rural hizo -
pos;ble que en 1916 éstos formaran el partido político que representaría -
los intereses de su agrupac;ón laboral, (la Federación Libre de Trabajado-
res) que llevaría por nombre Partido Socialista (PS). De acuerdo con estu
dios realizados,1' se ha demostrado la existencia de un fuerte apoyo elec
toral al PS en los municipios donde la actividad agrícola de plantación az!!_ 
carera se desarrollaba extens;vamente. La presencia de un partido de ten-
dencia proletaria fué resultado de las contradicciones entre los trabajado
res y los dueños de los medios de producción. 

Con la penetración del capital norteamericano la fracción de la burgu~ 
sía de E.U.A .• con ;ntereses en la agricultura en P.R., se constituyó en la 
clase dominante ya que pasó a ocupar el lugar hegemónico en el control de -
los med;os de producción. Además ésta poseía el poder político local a tr~ 
vés del control colonial de la isla por parte del gobierno norteamericano. 
En una formación social de escaso desarrollo de las relaciones de produc--
ción capitalistas. como es el caso del Puerto Rico de principios de siglo, 
el control económico y•político de la fracción de la burguesía norteameric~ 
na con intereses en la isla. sentó las bases objetivas para limitar el des~ 
rrollo de una burguesía nacional puertorriqueña. lQué factores contribuye
ron a limitar el desarrollo de una burguesía nacional puertorriqueña? ... Los 
hacendados no se constituyeron en burguesía nacional no obstante que posey~ 

Perloff, Harvey s. Obra citada; Pág. 401 - Apéndice B. 

Ver Quintero Rivera Angel; Conflictos de Clase y Política en Puerto Ri_ 
co, Ed. Huracán Río Piedras 1976, Pág. 118. 
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ron el control del proceso productivo, la tÜ•rra y el comercio exterior, ªE. 
tividades que les otorgaban una ,posición económica, de privilegio, ~revio a 
la ocupación norteamericana. Las limitacionéspolít'icas,impue~tas'por la_
metrópoli española no les permitió cons<ll\d~r'/pol~ti¿aiilen:t;e el dominio que 
como clase necesitaban para ql!e la toma ,de, deci's''-ic;llei:'se Jle~ara a cabo --
atendiendo sus intereses. De hecho, ia',1J'~-fi~¡;:~r~~e.-j~~:hacendados y otras 
fuerzas sociales ·de la época giró en torrio"ai'la'éconsécúsión de reformas po-
1 iticas por parte de España, que les pe~m;1:~i~~'¡;~'i'.ün gr~do de autonomía o de 
gobierno propio. Esto finalmente lo iograr'6n"~ón Ía Ca;ta Autonómica de --
1897. 

El cambio en la dominación política metropolitana representó la liqui
dación de las posibilidades de los hacendados de constituirse en la burgue
sia nacional y de posiblemente llevar la solución de sus contradicciones -
con la metrópoli española a sus últimas consecuencias, es decir, la indepe!!_ 
dencia política nacional. El aparato burocrático que creó el estado norte~ 
mericano dejará fuera de las instancias de decisión a l1os puertorrique-
ños, lo que afectará particularmente los intereses de clase de los hacenda
dos. Este aparato burocrático colonial servirá para la destrucción de los 
hacendados como clase y facilitará el dominio de la burguesía norteamerica
na con intereses en la agricultura. Por otra parte, el proceso de descapi
talización que se generó entre los hacendados destruyó sus bases propias de 
acumulación de capital, lo que no les permitió enfrentarse como fuerza eco
nómica en una lucha competitiva con la burguesía norteamericana que penetró 
la economía. Al contrario, se acentuó su descomposición como clase y sed~ 
bilitó su fuerza económica. 

Hay otros elementos que no se pueden omitir con respecto a los hacend!!_ 
dos, en primer lugar su origen étnico, algunos eran de ascendencia peninsu
lar, sin embargo a pesar de la importancia cultural que ello puede tener en 
la formación del pueblo puertorriqueño, en el plano económico, como propie
tarios, sus intereses no podían estar muy lejanos de los hacendados del - -
país. En segundo lugar, los hacendados (independientemente de su origen é~ 
nico) asumieron una actitud de subordinación ante la invasión norteamerica
na. Estos erróneamente concibieron el cambio de dominación metropolitana -
como un "buen negocio" que les permitía el acceso a la economía norteameri
cana. Esto contribuyó a una actitud de pacifismo político por parte de los 
sectores hacendados, quienes en poco tiempo pudieron comprobar que los int~ 
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reses de la fracción de la burguesía norteamericana en Puerto Rico prevale
cerían sobre los suyos promoviendo su subordinación ~ declinación como fue.r:. 
za social. 

Los hacendados como clase en descomposición. fueron perdiendo el poder 
económico que les permitiría disputar la hegemonía política y económica de 
la fracción de la burguesía norteamericana con intereses en la isla. Per-
dieron el escaso poder político adquirido de España por medio de la Carta -
Autonómica de 1897. y también su poder económico como consecuencia del des
plazamiento en importancia de la actividad cafetalera resultante de las li
mitaciones a la comercialización de ese producto en el exterior y las polí
ticas de preferencia comercial que se otorgaba a ese producto en el mercado 
norteamericano a otros países productores de café. La política económica -
impuesta por el estado norteamericano. que hemos expuesto en otro capítulo. 
responderá a los intereses en la isla de la fracción de la burguesía agra-
ria norteamericana facilitando y reforzando su posición como clase dominan
te. Durante los primeros 30 años del siglo XX el capital agrario norteame
ricano llevará a cabo la función de impulsar las relaciones de producción -
capitalista debilitando y haciendo desaparecer aquellas formas de produc--
ción que no eran fundamentalmente capitalistas. Con la apropiación de las 
tierras cultivables para la explotación de la agricultura capitalista, se -
modificarán las formas de producción existentes hasta ese momento. 

En ésta época histórica del desarrollo del capitalismo en Puerto Rico 
el nivel de desarrollo de la estructura económica dificultaba el desarrollo 
de las capas medias. El desarrollo del capitalismo en Puerto Rico es un f~ 
nómeno de carácter rural y no preveía las condiciones para la configuración 
de un grupo social que por su posición como asalariados en la división so-
cial del trabajo pudieran definirse como capa media. Existían agentes que 
podían constituir pequeños grupos sociales. difícilmente definidos como el~ 
se. Estos agentes principalmente profesionales los podemos ubicar en ocup~ 
cienes en e~ gobierno; en las finanzas. seguros y bienes raíces; las comunj_ 
caciones y los servicios profesionales muchos de ellos relacionados con las 
operaciones de las corporaciones agrícolas norteamericanas. Este grupo so
cial constituía una fracción pequeña, pero con tendencia creciente dentro -
de los asalariados: en 1910 de un empleo total de 393,027, los asalariados 
en esos sectores ascendían a 32.013, (8%); en 1930 de un empleo total de --
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502,75g ascendfan a 58,663 (11.7%); y en lg48 donde el empleo total era de 
627,180, estos cons;tuían .. 142,712 (22.%).ÉI Sin embargo este grupo social 
es relat;vamente minoritario frente al proletariado agrícola y el proleta
riado ;ndustrial, a los cuales habría que agregar aquellos sectores de la 
clase trabajadora en la construcción, minería, bosques, transportación, -
etc. 

La pequeña burguesía se componía de los comerciantes, los medianos prQ_ 
pietarios agrícolas y los pequeños productores. La política económica de 
la época y la monetarización de la economía como resultado de la prolifer~ 
ción del trabajo asalariado fac;litó el desarrollo de los comerciantes. 
Con la ampliación relativa del mercado interno se incrementaron las opera
ciones de los comerciantes. La apertura del comercio libre entre Puerto -
Rico y Estados Unidos, dió a los comerciantes locales el acceso a la impo.!: 
tación de mercancías desde Estados Unidos, sustituyendo sus antiguas rela
ciones comerciales con España. 

CUADRO 5.1 
DESARROLLO DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

Comercio al detalle (menudeo) 

Comercio al mayoreo 

lg3g*** 
20,5go 

go4 

1g4g**~ 

24,g40 

g13 

Fuente: U.S. Bureau of Census, Census of Business lg4g, Puerto Rico Retail 
Wholesale, Service Trade, Washington, D.G. 1952, pag. 12, (labia 

*** !bid, Apendice A. Pág. 121. 

Los pequeños productores se pueden ubicar tanto en la agricultura como 
en la producción de manufactura simple. En lg45 existían 2,077 estableci
mientos manufactureros de los cuales 353 no empleaban trabajadores de pro
ducción, éstos estaban organizados como propiedad individual, además exis
tían 816 que empleaban entre 1 a 5 trabajadores de producción • .§.! Esto es, 

Ef Perloff. Harvey S.; Obra citada; pág. 401 . 
.§.! Perloff, Harvey S., Obra citada, pág. 103 (Tabla 28) 
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que en 1946, poco más del 50% de los establecimientos manufactureros pueden 
ser considerados en manos de pequeños productores. 

La agricultura capitalista de plantación tendió a perjudicar a los pe-
queños productores agricolas. Algunos medianos productores que pudieron -
mantenerse produciendo dentro del nuevo contexto de la economía producían -
para vender sus productos (especialmente azúcar) a las centrales azucareras 
operadas por las corporaciones norteamericanas. Este grupo organizó su pr.Q_ 
ducción asimilando algunos métodos modernos de organización del trabajo y -
la producción de las corporaciones norteamericanas. Un grupo de terrate--
nientes local_es que pudo mantenerse económicamente activo luego de la inva
sión norteamericana estaban dedicados a la producción azucarera. Para es-
tos el sistema económico que tomaba forma no les presentaba contradicciones 
fundamentales. Estos lograron obtener ventajas del acceso libre de su pro
ducción a los Estados Unidos y además estaban politicamente convencidos que 
bajo el sistema politico-económico surgido con la dominación norteamericana 
sus intereses económicos se verían favorecidos. Este grupo y los agentes -
intermedios en la estructura social que van a ser empleados por las corpor~ 
ciones norteamericanas (abogados, contadores, gerentes, ingenieros, etc.), 
presentarán una conducta política conservadora y favorecerán la anexión de 
la isla a los Estados Unidos. Su instrumento político será el Partido Rep_1¿_ 
blicano de Puerto Rico. 

La estructura social de Puerto Rico durante los primeros 50 años de es
te siglo ~staba mayoritariamente constituida por la clase obrera: ésta se -
encontraba adscrita tanto a la agricultura como a la manufactura simple. En 
el 1940 el 45% de la fuerza de trabajo estaba empleada en tareas agrícolas, 
mientras que el 19% se dedicaba a la manufactura.Z! 

2. El Desarrollo del Proletariado Industrial Urbano, La Proliferación de -
las Capas Medias y los Cambios Hegemónicos de la Burguesia: 1950-1975. 

Durante los primeros años de la década de 1950 las condiciones que fav.Q_ 
recian la~ operaciones del capital agrario norteamericano se agotaron. Sin 

Perloff, Harvey S.; Obra citada; Pág. 65, y U.S. Bureau of Census, Cen
sus of Population; Characteristics of Population, Territories and P~ 
~;Washington, o.e. 1950. Pags. 03-40; 53-41. ·-
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embargo. las opciones que la actividad agrícola podía ofrecer a la fuerza -
de trabajo puertorriqueña en términos de empleos se habían agotado desde m~ 
diados de la década de 1930. Se generó un proceso de estancamiento en el -
empleo de las actividades agrícolas principales y en especial aquellas so-
bre las cuales había girado el proceso de proletarización rural de princi-
pios de siglo.!!! 

El agotamiento del modelo de desarrollo capitalista basado en la agroe~ 
portación motivó cambios en la política económica. encaminados a atender -
los vigentes problemas socio económicos que se presentaban como resultado -
de los desequilibrios y desajustes existentes en el conjunto de la economía. 
Los planes y programas de industrialización que se implementaban desde fin~ 
les de la década de 1940 van a proveer las condiciones institucionales. e -
infraestructuras necesarias para iniciar un proceso de industrialización en 
respuesta a la crisis del modelo agroexportador. El decaimiento de la agrj_ 
cultura como actividad económica principal. ocasionó una baja en las opera
ciones del capital agrario norteamericano en la agricultura en P.R. El ag~ 
tamiento de las condiciones que favorecían la valorización de ese capital -
implicó la pérdida de la hegemonía de esta fracción de la burguesía nortea
mericana en la estructura social de Puerto Rico. 

La industrialización basada en ramas productivas de baja composición or._ 
gánica de capital representa el cambio estructural más importante de la dé
cada de 1950. Los intereses capitalistas norteamericanos sobre los cuales 
se dá esa transformación será una fracción de la burguesía norteamericana -
adscrita al capital productivo. 

En el proceso de industrialización que toma lugar a partir de los años 
de 1950 y el proceso de deterioro de la agricultura implicó un cambio en la 
dominación de una actividad económica por otra. Esto. desde luego. trajo -
implícito un proceso de reacomodo de la clase obrera entre las diferentes -
actividades económicas. El proceso de descomposición del proletariado ru-
ral estuvo ligado al decaimiento de la agricultura como sector importante. 
La salida del capital norteamericano de esa actividad trajo como resultado 

Quintero Rivera Angel; "Clases Sociales e Identidad Nacional; notas so
bre el desarrollo nacional puertorriqueño" en Puerto Rico: Identidad N~ 
cional y Clases Sociales, Ed. Huracán, Río Piedras, 1979. Pag. 41. 
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que los trabajadores empleados en ésta se redujeran de 36.4% de todos los -
trabajadores en 1950, a 23% en 1960, y a 9.6% en 1970. Con el desarrollo -
del capitalismo en ramas de la industria, ha ido desapareciendo el trabajo 
asalariado en el campo. El desarrollo del proletariado industrial se ha g~ 
nerado en función del desarrollo de la hegemonía del capital productivo en 
ramas de la industria. La descomposición del proletariado rural, impulsó -
la formación de una fracción de la clase obrera dedicada fundamentalmente a 
trabajo en la industria. En el 1950 los trabajadores de la industria de -
transformación constituían el 9.2% de todos los trabajadores empleados; en 
el año de 1960 este grupo había aumentado y componía el 15.1% de la fuerza 
de trabajo empleada; en el año de 1970 alcanzaba alrededor del 18%.~ To-
dos estos cambios señalan modificaciones cualitativas en las relaciones so
ciales de producción, ahora la relación trabajo asalariado-capital_ se lleva 
a cabo con una fracción distinta de la burguesía norteamericana. aquella -
adscrita a la industria de transformación. 

Los·cambios estructurales que tienen lugar como resultado del proceso -
de industrialización van a introducir cambios en el perfil de la economía -
de la isla. 'El crecimiento de la industria es un proceso que básicamente -
tiene lugar alrededor de los centros urbanos, distinto al desarrollo capit.!!_ 
lista agrario de principios de siglo. En consecuencia, la demanda por fue!:._ 
za de trabajo se concentrará alrededor de aquellas zonas urbanas donde se -
establecen las compañías industriales norteamericanas. Esto se corrobora -
con los movimientos internos de población desde las áreas rurales. donde la 
agricultura estaba en un proceso de deterioro, hacia las áreas urbanas don
de mayoritariamente se ubicaban las industrias dadas las mejores facilida-
des de infraestructuras. comunicaciones y transportación. 

Center far Puerto Rican Studies; Labor Migration Under Ca~italism: the 
puertorrican experience.Monthly Rev1ew Press, New York, 1 79. Pag. 184. 
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CUADRO 5.2 

DISTRIBUCION DE LA. POBLACION POR ZONA: 

(por ci~ntos) 

Rural ·59,7_% 59.5 % 

Urbana _30~3 40.5 

Fuente: U.S. Bureau of Census;, Census of- Washington. D.C. 
pág. 53-6. 

El proletariado industrial urbano que se desarrolla en la década de --
1950 posee características diferentes al proletariado rural. Como fuerza -
productiva este proletariado industrial estará en contacto con procesos de 
trabajo relativamente más modernos que aquellos llevados a cabo en la agri
cultura. Así es que existirán unos niveles de destrezas y educación supe-
rieres en el proletariado industrial. En consecuencia, los salarios de la 
industria van a ser más elevados que aquellos que se pagan en la agricultu
ra. Esta situación promoverá la elevación relativa de los niveles de vida 
del proletariado industrial que coadyuvarán a la propagación de la "ideolo
gía del progreso". El salario industrial superior al agr•cola promovió el 
desprecio hacia la agricultura por parte de la fuerza de trabajo activa. -
Dentro de las concepciones ideológicas (en base a la propaganda oficial) s~ 
bre las virtudes de la industrialización se desarrolló una apatía hacia el 
trabajo en el campo, un desprecio al j•baro (nombre del campesino puertorrj_ 
queño). El discurso político oficial se llevaba a cabo sobre la base de la 
paz laboral, el clima industrial y el progreso, ocultando de esta forma los 
antagonismos de clase entre el capital y el trabajo. Es un momento histór_!_ 
ca en el cual existió un fuerte apoyo hacia el Partido Popular Democrático 
por la clase obrera del país. En ese pa~tido se aglutinaban diversas co---
rrientes autonomistas, además de diversas capas y clases sociales. Existi
rá indiferencia hacia la sindicalización por parte del proletariado indus-
trial en gran medida promovida por la política oficial del gobierno que de
sestimulaba la organización obrera, como forma de ofrecer al capital un --
"clima industrial" a tono con sus intereses de maximizar ganancias. Esta -
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situaci6n debilit6 la cohe~i6~ de los trabajadores en la defensa de sus in 
tereses de el ase :Y min.imi z6.,l as 1 uchas . obreras, 1 o que también. ayud6 a con_ 
solidar la d~min-aCióii

0

de l~ úa'CcicSn de la burguesía ncirteamericaiia con in 
tereses en la industria de transformaci6n. 

El proceso de transformaci6n que tiene lugar dentro de la· cla.sé obrera 
en Puerto Rico cont;iene. como elementos importantes el 'decai~iento· ·del pro
letariado rural como fuerza social, el surgimiento de un:proletariado in-
dustrial urbano, y la existencia permanente de un amplio ejército indus--
trial de reserva que limit6 la lucha econ6mica de los trabajadores dada la 
competencia por los empleos disponibles. 

El período de 1950 a lg6o constituye aquella época en la cual comien-
zan a tomar perfil las capas medias en la sociedad puertorriqueña. Los -
cambios estructurales en la economía impulsaron el desarrollo de otros seE_ 
tares de la actividad económica como el comercio, los servicios y el cree.!_ 
miento de la burocracia gubernamental. La proliferación de los empleados 
del sector comercio fue resultado de la ampliación del mercádo interno co
mo consecuencia de la diversificaci6n de la economía y el predominio de ªE. 
tividades productivas en las cuales los salarios eran relativamente supe-
rieres a los que se generaban en la agricultura. En 1950, 15.1% de todos 
los trabajadores estaban empleados en el comercio y en 1960 esa cifra as-
cendía a 17.9%.lO/ El sector de servicios tuvo un aumento relativamente 
menor, sin embargo, la administraci6n pública creció de 7.6% en 1950 a - -
11.6% en 1960.!l/ Tiende a proliferar capas sociales que no están adscri
tas a tareas productivas y que ocupan posiciones intermedias entre la bur
guesía y la clase obrera. Estos asalariados, desarrollan una psicología -
de clase de superioridad social en sus prácticas de clase. Estas capas m~ 
dias estarán constituidas por los empleados del sistema educativo público 
y privado y otras ramas de servicios profesionales que surgirán como resul 
tado de la ampliaci6n de las actividades económicas. Otro elemento que -
tiende a ampliar la magnitud de este grupo social es el empleo improducti
vo que se genera en las fábricas: técnicos, ingenieros, contadores, perso
nal de oficina y gerentes. 

!bid. 

!bid. 
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La diversificación de las actividades. econom1cas en general y los re-
sultados relativamente positivos ,de los ~rogramas de industrialización y -
desarrollo- sirvieron para- cr'earócon'c!ié:iones,'de, v_ida mucho .más favorables -
para los -grUpos sociales intermi;;dicis' d~ la.e~ti-~ctura social. Estos gru--

- ,• V -, • - -- ~ •• -

pos .fueron los que pudieron adquirir 'aquellos bienes materiales que les f~ 
cil itaban su vida cotidiana y a -1~', vez l~s presentaba como grupos o capas 
sociales en ascenso social. Este-ascens'o social no se limitó solamente a 
lo material, sino también el acceso a la cultura, la educación, recreación 
cara, como pueden ser viajes al exterior, etc. Estos grupos tienen una vi_ 
sión un poco diferente del "progreso", pues para ellos éste no se circuns
cribía únicamente al aspecto de lo económico en la sociedad sino más im-
portante aún en su aspecto social, su ubicación de privilegio en la estru.s_ 
tura social. Evidentemente, no eran obreros, pues aunque asalariados sus 
oficios se llevaban a cabo en otras esferas como la circulación, los servi. 
cios, la burocracia y los servicios profesionales. Aquellos que estaban -
ligados.a los sectores productivos ocupaban lugares intermedios entre el -
capital y la clase obrera bien como supervisores, ingenieros industriales 
y técnicos de control de calidad en las fábricas del capital norteamerica
no. ~stos grupos van a encubar la génesis del conservadurismo de las ca-
pas medias del Puerto Rico de hoy. Si observamos la trayectoria política 

.de Puerto Rico, encontramos que durante el período 1950-60 el comportamie!!_ 
to político en general se agrupaba bajo los planteamientos neonacionalis-
tas del Partido Popular. Decimos neonacionalistas, porque existía en ese 
momento en ese Partido un intento por mantener firmes la defensa de algu-
nos valores nacionales por medio de los cuales podía aglutinar agentes pu
ertorriqueñistas no independientistas. Era neonacionalista, porque no se 
nos presentan como los planteamientos relativamente radicales del Partido 
Nacionalista de los años 50's. Era una expresión nacional-reformista. en 
la cual se enajenaba lo radical del nacionalismo puertorriqueño para resal_ 
tar lo folklórico. lo isleño y lo hispanoamericano (que no necesariamente 
para ellos es sinónimo de latinoamericano). 

Los cambios estructurales en la base económica en los años que inician 
la década de 1950 trajeron modificaciones en la composición de la pequeña 
burguesía. Los pequeños y medianos productores agrícolas tendieron a red!!_ 
cirse como resultado de los cambios en la prioridades de la política econQ. 
mica. Cuando la agricultura dejó de ser el sector económico de principal 
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interés para el gobier·no los pequeños y medianos agricultores sufrieron --
···.las conse_cuencias mas .negativas, debido a la escasa atención que se ofreció 

a sus neces1í:lades •. TradiCionalmente los estudiosos de la historia económi_ 
ca de Puerto Rico han planteado esta situación como el abandono de la agri_ 
cultura por parte del gobierno. Sin embargo, ese planteamiento es una ve!:_ 
dad a medias, pues no se ha ubicado el deterioro de la agricultura dentro 
del contexto de los cambios del co.njunto de la política económica. La po
lítica económica refleja los intereses de la clase social que ostenta la -
hegemonía. de esta forma en los años en que la burguesía agraria norteame
ricana poseía el control de la actividad agrícola en la isla, la política 
económica respondía al sector agrícola; con el auge de la industria livia
na será entonces ese sector el privilegiado, y en efecto, la política eco
nómica tendrá como prioridad responder a las necesidades de la fracción c~ 
pitalista norteamericana con intereses en la industria. Esa política eco
nómica no atenderá los intereses de los pequeños y medianos productores -
agrícolas contribuyendo a su parcial desaparición y a disminuir su presen
cia en el conjunto de fuerzas económicas del país. La situación contradi~ 
toria de este acontecimiento estriba en que esos grupos pequeños y media-
nos propietarios agrícolas apoyaron al Partido Popular en la década del --
1940. Sin embargo, en la década siguiente el Partido dió la espalda a es
te sector social, y en su política pública prevalecieron los intereses del 
capital extranjero adscrito a la industria. 

Dentro de la pequeña burguesía los comerciantes medianos y pequeños es 
un grupo que tendió a crecer durante los años de 1950 a 1975. Con la di-
versificación de la actividad económica. el mercado interno ha experiment~ 
do una tendencia a la expansión. El incremento de los ingresos y el crecí_ 
miento del trabajo asalariado sirvieron de estímulo a la consolidación del 
sector comercio de la economía. El desempleo no ha afectado la evolución 
del sector comercio. pues muchos desempleados reciben pagos de transferen
cia del gobierno norteamericano que les dá poder de compra, para atender -
sus necesidades, particularmente la alimentación. Así, los pagos de tran~ 
ferencia del gobierno federal han ayudado a la proliferación de los comer
ciantes pues éstos. a pesar de las bajas periódicas en la actividad econó
mica general, poseen una clientela potencial subsidiada por el gobierno -
norteamericano. Otro elemento que ha estimulado la expansión de los esta
blecimientos comerciales medianos y pequeños es el proceso de crecimiento 
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urbano horizontal (urbanizaciones. como centros residenciales accesibles a 
los lugares de trabajo). El desal"'~ollo dé, la vivienda tanto pública como 
privada ha servido para estirnú1iitj'a'pro¡:iagación de establecimientos come.!:_ 
ciales medianos y pequeños. 'E:1'.9;:~po' que-sé dedica fundamentalmente a los 
negocios comerciales es, desde·:él_~-punto d~ vista ideológico, conservador. 
Sus actividades se desarrollan én'la circulación capitalista de mercancías 
y en los últimos 15 años en su composición hay una marcada presencia de -
exiliados cubanos dedicados al comercio. 

La década de 1950 es cuando se produce la consolidación de los agentes 
locales con una base propia de acumulación de capital. Estos se encuen--
tran dispersos en las diferentes actividades económicas sobresaliendo su -
presencia particularmente en el comercio, la banca y las finanzas, y la i!!_ 
dustria. Sus actividades se llevan a cabo atendiendo principalmente al -
mercado local • 

Los agentes dedicados al comercio se pueden dividir en dos fracciones; 
una se dedica a la importación de mercancías en grandes volúmenes para - -
abastecer a los medianos comerciantes y algunas tiendas por departamentos 
de auto servicio. Sus relaciones comerciales se llevan a cabo con compa-
ñías exportadoras norteamericanas ubicadas principalmente en el noreste -
de los E.U.A. Estos agentes poseen características de burguesía comercial. 
pues el volumen de sus operaciones es de bastante magnitud en una sociedad 
orientada hacia el consumo. La otra fracción de los agentes burgueses co
merciales, es particularmente el capital comercial local que controla cad~ 
nas de tiendas como farmacias. ropa. calzado, supermercados y mueblerías. 
En la mayoría de los casos no mantienen relaciones con intermediarios ya -
que por su volumen de ventas pueden producir independientemente. importar 
directamente de E.U .• o comprar a los productores. Estos agentes adscri-
tos al capital comercial no deben confundirse con los "comerciantes de pu~ 
blo" de adscripción popular. 

En el grupo social que presenta el perfil de burguesía local el más P2. 
deroso es el que está adscrito a las finanzas y a la banca. Los bancos 12_ 
cales han presentado un crecimiento considerable por su política relativa
mente liberal para el financiamiento de consumo. El crédito bancario en -
Puerto Rico, puede ser considerado de fácil acceso para la clase trabajad2_ 
ra. Los requisitos de crédito de los bancos y las asociaciones de crédito 
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(conocidas como financieras) pueden ser reunidos por una gran porc1on de -
los asalariados por' ello, son fáciles de adquirir los autos, las residen-
cias,_ los condominios, fincas, dinero para construir o modificar la vivi
enda, o tomar dinero prestado para "las comprascnávideftas". Naturalmente, 
la integración del sistema bancario con el mercado monetario norteamerica
no les provee condiciones favorables para adquirir~ fondos liquides en los 
mercados de .E.U.A. Tan exitoso ha sido para los capitalistas bancarios -
puertorriqueños el desarrollo de la economía que los principales bancos de 
Puerto Rico poseen sucursales en estados como Nueva York, California y FlQ_ 
rida entre otros. 

Los industriales locales son agentes·que mayormente operan dentro del 
mercado interno de la formación social puertorriqueña. Sus actividades -
tienen una presencia mayor en las ramas de alimentos, ropa, bebidas alcoh§_ 
licas y refrescos, además de las industrias de piedra, cristal, cemento y 
papel. Las inversiones de capital local se llevan a cabo principalmente -
en ramas tradicionales de la economía, diferente al capital extranjero cu
ya participación en la producción industrial es mucho más diversificada y 
con una tendencia de concentración mayor en las ramas dinámicas de alta -
composición orgánica de capital. 

Estos tres grupos de agentes constituyen lo que podríamos caracterizar 
como la burguesía local. Ellos se agrupan en diferentes organizaciones p~ 
ra defender sus intereses como clase; con tales fines existe la Cámara de 
Comercio, la Asociación de Industriales de Puerto Rico; y la Asociación de 
Banqueros (Ban~ers Club}. Por medio de sus formulaciones y planteamientos 
llevan a cabo el ejercicio de la presión política y económica. Otra agru
pación donde estas fracciones convergen es la Asociación Pro Defensa de la 
Libre Empresa. Esta última no posee el carácter a veces cívico y "apolíti_ 
co" de las otras, pues se reconoce como una organización fundamentalmente 
dirigida a la defensa de un sistema económico y político: el capitalismo. 
A pesar de que estas agrupaciones, de claro corte clasista, defienden los 
intereses de la burguesía local no ocupan un lugar hegemónico en la estruE_ 
tura ideológica pues su situación en el plano político es de subordinación 
a las instituciones metropolitanas y locales. Como agentes que forman pa~ 
te de una burguesía local, ellos están unidos en la defensa del sistema c~ 
pitalista y en la defensa de sus intereses en aquellas coyunturas en las -
cuales éstos se ven amenazados por reglamentaciones o regulaciones del go-
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bierno. En ese aspecto reaccionan ante controles de precios, legislación 
salarial, movimientos de organización sindical, entre otros. Sus posicio~ 
nes políticas varían pero en un espacio limitado, unos son autonomistas, -
otros anexionistas. Ese espacio es limitado porque como autonomistas •. o an~ 
xionistas defienden la llamada "unión permanente de P.R. con E.U.A.". Co
mo burguesía no se ha planteado un proyecto de desarrollo capitalista ba
sa_do en su poder económico y hegemonía pal ítica para construir un Estado -
nacional que atienda prioritariamente sus intereses de clase. Este grupo 
como_ burguesía no aspira a dominar un Estado nacional. curiosamente es ho2_ 
til a esa idea, no obstante que prefiere el dominio político de una metró
poli _externa y la subordinación económica a una burguesía extranjera de -
la cual hace el papel de socio menor. Este grupo nunca ha presentado con
tradicciones fundamentales con la burguesía norteamericana, y su actitud -
ha sido apoyar "la necesidad del capital norteamericano" en el proceso de 
desarrollo económico de la Isla. La clase obrera ha presentado una resis
tencia :nacionalista mucho más coherente que la burguesía. Desde el punto 
de vista cultural, sindical. ideológico y político la clase trabajadora p~ 
see contradicciones objetivas con la dominación metropolitana. Un ejemplo 
de esta situación es la protección patronal de la Ley Taft-Harley, y la mj_ 
litancia obrera ante la extensión de los alcances de esa legislación nort~ 
americana en las relaciones obrero-patronales en la Isla. 

Ya hemos analizado en otros capítulos los cambios estructurales que 
tienen lugar en la economía de P.R •• desde finales de la década de 1960 
hasta 1977. Fundamentalmente ocurre un cambio en la dominación de unas r~ 
mas industriales por otras. Este reacomodo en importancia de unas ramas -
por otras va a representar un cambio en la dominación, por una nueva frac
ción de la burguesía norteamericana. Se produce la sustitución hegemónica 
de la fracción de la burguesía norteamericana con intereses en la indus--
tria liviana. por otra fracción de la burguesía norteamericana con intere
ses en la industria pesada y semi-pesada. En este proceso la política ec~ 
nómica como conjunto jugó un papel contradictorio, por un lado, la políti
ca de salarios a través de los aumentos fué limitando la competitividad de 
las industrias livianas; por otro lado, esto provocó transformaciones en -
las políticas de incentivos y subsidios al capital extranjero; sin embargo, 
estas transformaciones no fueron suficientes para atenuar el deterioro en 
la competitividad de las ramas livianas. Así. la reformulación de la poli. 
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t;ca económ;ca v;no a sat;sfacer los .intereses de aquella fracc;ón del ca
pital productivo norteamericano, ads¿ritos a ramas de alta composición or
gánica· de capital donde los salarios tienen una influencia relativamente -
menor en las decisiones de inversión; con lo cual, se estimuló la exporta
ción de capital norteamericano de esas ramas hacia la Isla. Conjugaron -
pues. ambos factores 1 a emigración de uno y la 11 egada del otro para prod!!_ 
cir un reacomodo en la fracción hegemónica de la clase dominante. La heg~ 

monía de esa fracción de la burguesía norteamericana tomó auge a partir de 
1970 y la política económica de incentivos al capital extranjero se reo--
rientó en función de los intereses del capital adscrito a las ramas de la 
;ndustria pesada y semi-pesada. El control y dominación de la industria -
pesada y semi-pesada a partir de 1970 demuestra ,-os efectos positivos de -
esas políticas para beneficiar los intereses de la nueva fracción he9emónj_ 
ca. Esta situación no altera la dominación de la fracción de la burguesía 
norteamericana con intereses en Puerto Rico como clase dominante. Lo que 
sí cambianson los elementos cualitativos: por su adscripción al capital -
transnacional. es parte de la fracción capitalista norteamericana cuya do
minación permea· las esferas de influencia económica en el espacio de la -
economía capitalista mundia. En la época actual la fracción de la burgue
sía norteamericana con intereses en Puerto Rico. que a la vez es la clase 
dominante. es también la burguesía norteamericana que opera a escala inte!:_ 
nacional. Por ello, el dominio que ejerce en Puerto Rico es parte de una 
estrategia de dominación a escala mundial. 

Esta fracción de la burguesía norteamericana con intereses en P.R .• -
consolida su hegemonía como resultado de los niveles de rentabilidad que -
obtiene de sus inversiones por un lado, y por otro lado por el apoyo que -
recibe por parte de la burocracia gubernamental. Además. la consolidación 
de su hegemonía está dada por la poca resistencia y contradicciones que h~ 
cia ella puedan presentar los industriales locales. Primeramente, operan 
en ramas distintas, segundo, por lo antes senalado, la fracción capitalis
ta local puede aliarse con la burguesía norteamericana y más aún adaptarse 
a las nuevas modalidades del proceso de acumulación que esa burguesía ex-
tranjera representa. pues sus intereses no se ven afectados. 

Los cambios estructurales que han tenido lugar en la economía de Puer
to Rico a partir de 1970 han traído como resultado nuevas configuraciones 
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en la estructura de clases. La clase asalar;ada del país ha mod;f;cado 
significat;vamente su adscr;pc;óri estructural en func;ón de los cambios en 
la divis;ón soc;a 1 del trabajo ,que se han i_ntroduc;do como resultado de 
los camb;os cualitativos exper;mentados en el func;onamiento de las act;vj_ 
dades económ;cas. La industr;a pesada y semi-pesada ha traído como resul
tado un proceso de estáncamiento y en algunos años de reducc;ón absoluta -
de los trabajadores de producc;ón en esas ramas. Tal situac;ón es result~ 
do de la dominac;ón de procesos product;vos de alta composic;ón orgán;ca -
de cap;tal. Esto ha contr;bu;do a la reducción relativa del proletar;ado 
industr;a1 dentro del conjunto de la clase asalar;ada. En 1970, la manu-
factura absorvía el 19% de la fuerza trabajadora empleada y en 1975 sólo -
el 18%. 121 Con la decl;nac;ón absoluta de la agr;cultura. que se acelera 
en los años 1970 a 1975. el empleo en éste sector declinó de 9% en 1970, a 
sólo 6% en 1975. Esto const;tuye cas; la desapar;c;ón del proletariado r!!_ 
ral adscr;to a la agricultura. M;entras tanto los empleados ded;cados al 
comercio y los servicios son mayoritarios. 

Las· ramas productivas que dominan la estructura industrial a partir de 
1970 son los que pagan los salarios mal altos del conjunto industrial. E~ 

to ha permitido una modif;cac;ón del perfil de la clase obrera de tal for
ma que éstas han adquirido háb;tos de sociedades de consumo. en gran parte 
fomentadas por las condiciones fáciles de crédito. El discurso ideológico 
ha resaltado la función del capital extranjero como elemento fundamental -
en el mejoramiento de los niveles de v;da de la clase obrera. Por lo cual. 
la burguesía extranjera ha sido presentada como no antagónica con la clase 
trabajadora. 

La dom;nac;ón del capitalismo monopol;sta ha serv;do para impulsar el 
d;namismo de los sectores ;mproduct;vos (gob;erno. serv;c;os. comercio. -
b;enes raíces. banca y f;nanzas. etc). lo que ha resultado en el predomi-
n;o del trabajo asalar;ado de ingresos medios. Los amplios grupos socia-
les que const;tuyen esta fracc;ón de asalar;ados están distribuidos en di
ferentes niveles de capas medias. Es el grupo numéricamente más grande en 
Puerto R;co y su conf;guración en forma estadística abstracta sirve de mar:_ 
ca de referenc;a para just;ficar las v;rtudes del sistema político y econ.§_ 

Junta de Planif;cac;ón. Informe Económico al Gobernador 1978, San - -
Juan. Apéndice, Pág. A-2 . 
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mico imperante. Estas capas medias, son-ideológicamente conse~vadoras, 
habiendo adquirido solidez por medio de la propaganda.de los exiliados cu
banos llegados al país luego de la Revolución 'Cubana. La hegemonía del c~ 
pital norteamericano representa para ellos la seguridad de la propiedad -
privada, la libre empresa como sistema económico y las elecciones colonia
les como ejemplo de participación y democracia. Son los agentes que reprQ_ 
ducen de la.manera más feliz las relaciones sociales existentes, porque su 
identificación colectiva está dada por los patrones de comportamiento de -
las "clases medias" de la metrópoli. Son cautivas del consumo masivo in-
fluidas por las campañas publicitarias de claro corte clasista orquestadas 
por un gran aparato publicitario cuyo fin es crear necesidades superfluas. 

La presencia masiva del capital norteamericano en Puerto Rico represe.!!_ 
ta para estas capas medias un sentido de "seguridad y estabilidad políti-
ca"; situación que es contradictoria, cuando analizamos la política econó
mica como conjunto que tiende a favorecer al capital extranjero en desven
taja de la clase asalariada. Sin embargo, los intereses políticos de las 
capas medias, fundamentalmente anexionistas, son inderectamente favorecí-
dos. 

La pequeña burguesía ostenta una posición contradictoria entre la cla
se capitali~ta y la clase obrera. Este es un sector que ha logrado crecer 
y proliferarse en función de los cambios económicos que han tenido lugar. 
La fracci?n ligada al mediano comercio ha sido una de las mas beneficiadas 
de la? transformaciones surgidas y en especial la ampliación del mercado -
interno. Su presencia es posiblemente más marcada en los pueblos del int~ 
rior de la Isla que en las áreas metropolitanas. Otro grupo que ha tendi
do a beneficiarse y proliferar son los pequeños y medianos contratistas de 
la construcción, los cuales emplean pocos trabajadores y se dedican mayor
mente a la reparación y ampliación de viviendas y edificios. En los últi
mos años el mercado de bienes raíces ha sido impulsado por el mercado de -
residencias, condominio, oficinas y la especulación de terrenos. Esto ha 
creado un sector de la pequeña burguesía dedicado a este tipo de negocios; 
evidentemente ese grupo social depende del vigor del sector de la construE_ 
ción, que aunque no lo analizamos detenidamente en este trabajo, cabe señ~ 
lar que es uno de los sectores más dinámicos de la economía de Puerto Ri-
co. 
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En.este capítulo hemos presentado una interpretación del desarrollo y 
evolución de las clases sociales en Puerto Rico. 
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CAPITULO VI 

ALGUNAS CONSIDERACIONES Y PERSPECTIVAS EN TORNO A LO 

ECONOMICO Y LO POLITICO EN PUERTO 

RICO 
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Algunas consideraciones y perspectivas en torno a lo económico y lo pol;
tico en Puerto Rico. 

Partiendo de una visión· general de las tesis principales que han sido 
expuestas en el texto: cie::1a.·' investigación haremos una interpretación de -
sus consideraciones . .}l'/persp~ctivas en el plano político. 

La posición de PLÍerto Rico en la economía capitalista mundial ha sido 
determinada por su relación.político económica colonial con los E.U.A. 
Esta situación se ha ido modificando a la luz de los cambios ocurridos en 
la economía mundial y en particular del rol en ese contexto de la economía 
norteamericana. El reordenamiento económico internacional que tuvo lugar 
en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial cambió el rol de Puer
to Rico en la división internacional del trabajo, de país agroexportador a 
uno fundamentalmente exportador de productos-manufacturados. Mientras hi~ 
tóricamente. la economía puertorriqueña ha estado orientada hacia afuera. 
las importaciones de E.U. han constituido la fuente principal de abasteci
miento del mercado interno. 

La política económica en conjunto ha favorecido las operaciones del c~ 
pital extranjero en la isla. Los incentivos. exenciones tributarias. sub
sidios y ayudas han servido para jisminuir los riesgos del capital. mien
tras los ingresos del gobierno por concepto de impuestos directos provie-
nen en mayor proporción de los sueldos y salarios de la clase asalariada. 
La intervención del aparato burocrático colonial en la actividad económica 
ha tenido como fin crear y mantener las condiciones necesarias para la ac!:!_ 
mulación de capital. En este sentido los proyectos de infraestructuras y 
las operaciones de las empresas públicas son formas concretas de compleme.!!_ 
tar las necesidades del capital. 

En 1975. la inversión norteamericana en Puerto Rico superaba la exis-
tente en México. Francia. Panamá y Brasil. La estructura productiva está 
concentrada en ramas de punta que controlan la mayor proporción del produE._ 
to bruto de la industria de transformación. Estas ramas que desde 1970 -
constituyen la base de una nueva modalidad de acumulación de capital son -
principalmente los químicos. maquinaria, equipo y efectos eléctricos; e -
instrumentos científicos profesionales y técnicos. 

Desde 1967 las tasas de ganancia del capital productivo extranjero son 
superiores a las que obtiene el capital productivo en E.U. Esta es una de 
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1as razones para que e1 cap;ta1 norteamer;cano se estab1ezca en 1a ;s1a. -
E1 diferenc;a1 de ganancias en Puerto R;co le permite compensar fluctuac;Q_ 
nes descendentes de las gana11cias en E·. U. 

Mientras el capital encuentra condic;ones favorables, el desempleo se 
presenta como resultado objetivo de la ;ncapacidad de 1a estructura produ.s_ 
t;va para absorver el excedente de la fuerza de trabajo. Una de las medi
das ut;lizadas para enfrentar el problema ha sido el estímulo de la emigr~ 
ción hacia E·.u. El desempleo ha traído como resultado la proliferación de 
ayudas en formas de pagos de transferenc;a del gobierno norteamericano a -
1os individuos como medida conducente a lograr estabilidad política, econ.§. 
mica y social. 

Desde princip;os de 1a década de 1970 la economía de Puerto Rico ha iuo 
desarroi1ando una nueva forma de integración a la economía norteamericana. 
Est~ proceso de integración comenzó desde principios de siglo, sin embargo, 
los n;veles diferentes en las fuerzas productivas no permitían que las ec_Q 
nomías se ;ntegracen como parte de un proyecto moderno de dominación metrQ_ 
politana. El proceso de integración económica entre ambos países, nay que 
concebirlo dentro del contexto más amplio de la situación de dominio que -
ejerce el Estado norteamericano sobre la nación puertorriqueña. 

Las transformaciones económicas que han tenido lugar corresponden a ni_i~ 
les super;ores en el desarrollo de la experiencia colonial de Puerto Rico 
bajo 1a dominación norteamericana. Es de dudosa validez pensar que E.U. -
desea mantener su territorio co1on;al en el Mar Car;be en una condición de 
atraso económico, situación que es políticamente inestable y económicamen
te poco rentable. 

Los cambios ocurridos hasta ahora han estado ligados estrechamente a -
necesidades económicas, po1íticas y soc;ales de la metrópoli. Económicas, 
en cuanto responden a buscar moda1idades de rentabil;dad al capital nor~e~ 
mer;cano que le permitan "dentro de 1a econum-fa norteamer;cana" disfrutar 
de ventajas particulares para contrarestar los efectos de la competencia -
oligopólica dentro del espacio económ;co continental de E.U. El Estado -
norteamericano políticamente neces;ta que Puerto Rico no sea un país atra
sado; es absolutamente necesar;o que la estructura económica de P.R. se -
asemeje a la de los estados de la un;ón. Desde el punto de vista social, 
es indispensable que los niveles de vida de la soc;edad puertorriqueña --
sean aceptab1es; pues las capas medias que disfrutan los privilegios de la 
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. ' 
modernización y el. crecimiento económico presentan el apoyo potencial ma-
yor .a la ideología anexionista. 

lPara qué han cambiado los modelos de acumulación de capital en Puerto 
Rico? ••• - Independientemente del rol que ha desempeñado la política económj_ 
ca como herramienta para regular las operaciones del capital extranjero en 
la isla. la lógica de fos cambios no se circunscriben Dnicamente al plano 
económico; el colonialismo solo es posible mantenerlo. si posee una base -
material que lo sostenga. Los cambios que han tenido lugar en las formas 
de valorización del capital norteamericano en P.R., además de atender los 
intereses o:tel capital hansido una fórmula para sostener el sistema políti
co imperante. En Puerto Rico. las crisis económicas necesariamente reper
cuten en un cuestionamiento a fondo del estado actual de las cosas en el -
pl-ano político. De ahí que las crisis económicas en Puerto Rico hallan sj_ 
do enfrentadas por medio de apoyos económicos del estado norteamericano y 
la "iniciativa" del capital monopolista de ese país. Las crisis del sist~ 

ma económico en P.R. agudizan el deterioro de las condiciones políticas -
que hacen posible el funcionamiento de todo el sistema. Por ello, los ca!!!. 
bies en materia de política económica para regular el proceso de acumula-
ción. han logrado dar una relativa estabilidad política al sistema colo--
nial. Esa es la función más general de los subsidios e incentivos al capj_ 
tal en el plano interno y la lógica de los pagos de transferencia del go-
bierno norteamericano a los individuos en el plano de la ingerencia metro
politana. 

El estado norteamericano ha buscado dar "un trato especial a Puerto Rj_ 
co" cuando la situación de crisis lo amerita. La dependencia de los indj_ 
viduos de los pagos de transferencia del gobierno metropolitano ha llegado 
a niveles dramáticos en la vida de pueblo de la sociedad puertorriqueña y 
han sido utilizados como un factor de consenso en la aceptación del esta-
tus colonial en amplios sectores sociales. La forma de funcionamiento de 
la economía de Puerto Rico y el dominio histórico del Estado norteamerica
no sobre el país apuntan hacia la eventual anexión de la isla como estado 
de la Unión. Sólo un movimiento amplio y popular puede detener el proceso
de anexión. En ese sentido, las fuerzas separatistas como la vanguardia de 
ese· movimiento. en alianza con los sectores mas progresistas del autonomi2._ 
mo pueden evitar ese desenlace. Esto, naturalmente, requerirá un acuerdo -
básico antianexionista que haga posible un reagrupamiento político mayori
tario de los puertorriqueños dentro y fuera del país; para que mediante -
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un Plan de Acción diseñado en acuerdo con Naciones Unidas, se inicie elprQ_ 
ceso de descolonización de la isla. Sin embargo. ese Plan de Acción en el
plano político debe estar acompañado de un Programa Económico de Desarrollo 
donde se asegure la cooperación económica de otros países y que permita al 
país dirigirse por un nuevo rumbo hacia las metas políticas. económicas, -
sociales y culturales que el pueblo estime conveniente. Consideramos que -
en el plano político es imperativa la descolonización por parte de la me-
trópoli, mientras en el plano económico forman parte de la agenda (aunque
no necesariamente en este orden de prioridad: 1) El rediseño de la estrat~ 
gia de industrialización; 2) Desarrollo de la pesca y la agricultura; 3) -
La definición de una política nacional sobre uso de recursos naturales; --
4) La cancelación de los compromisos con las compañías que deterioran el -
ambiente; 5) Reforma fiscal; 6) Pleno empleo de los recursos humanos. 
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APENDICE ESTADISTICO 



-260 -

APENDICE 1.1. 

PORClENTO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES A E.U.A., CONTROLADO 
POR LA AZUCAR Y SUS PRODUCTOS, EL TABACO Y LOS TEXTILES Y --

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

SUS MANUFACTURAS: 1934 - 1952. 

PORCIENTO DEL TOTAL 

93. % 

94.5 
92. 
91. 
89. 
90. 
86. 
84. 
80. 
83. 
66. 
74. 
81. 
84. 
87. 
88. 
86. 
84. 
80. 

Fuente: Junta de Planificación; Anuario Estadístico 1959; San Juan; Págs. 
284 - 287. 



1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

- 261 -

APENO ICE 1.2 

COEFICIENTES DE EXPORTACION E IMPORTACION. DE 
PUERTO RICO: 1960 - 1975. 

COEFICIENTE DE EXPORTACION COEFICIENTE DE IMPORTACION 

.37 .54 

.37 .49 

.37 .52 

.38 .50 

.37 .54 

.36 .54 

.38 .54 

.40 .54 

.40 .52 

.39 .53 

.37 .53 

.34 .54 

.35 .53 

.40 .40 

.50 .50 

.45 .45 
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APENO ICE l. 3 

TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES EN ALGUNOS RUBROS 
SELECCIONADOS 1966, 1970, 1975 (AÑOS FIS

fALES) ( MILLONES DE DOLARES.) 

Alimentos y Animales vivos 

Pescado 
Azúcar 

Bebidas y Tabaco 

Bebidas 
Tabaco 

Minerales, Lubricantes y 
Productos relacinados 

Productos de Petróleo 

Químicos 

Elementos y compuestos químicos 
Productos medicinales y farmacéu
ticos. 

Bienes manufacturados clasificados por 
material. 

Productos Textiles 

Maquinaria y Equipo de Transporte 

Maquinaria {no eléctrica) 
Eléctrica 
Transporte 

Artículos misceláneos de manufactura 
Ropa 
Zapatos 
Instrumentos científicos y Profesi.Q_ 
na les. 

$ 

1966 

196.8 

60.1 
100.0 

146.9 

18.3 
128.6 

89.8 

85.9 

75.2 

29.8 

30.9 

98.9 

17.5 

110.3 

19.5 
86.8 
4.0 

389.4 
255.8 
46.0 

30.5 

1970 

s 214.2 

95.1 
62.5 

151.8 

31.5 
120.3 

130.8 

129.5 

233.5 

77.9 

107.9 

148.2 

54.8 

193.9 

29.7 
155.9 

8.3 

577 .7 
387.8 
69.4 

51.4 

1975 

$ 432.5 

251.1 
73.1 

170.9 

43.5 
127.4 

439.4 

435.6 

790.4 

356.3 

278.9 

247.8 

115.9 

322.0 

98.9 
204.5 

18.6 

642.4 
349.5 

66.0 

63.9 

Fuente: U.S. Oepartment of Commerce; Economic Study of Puerto Rico, Vol. 
Washington, o.e. 1979, Pág. 



AÑO 

1960 
-1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
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APENDICE 1.4 

EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS A PUERTO RICO 
Y ALGUNOS PAISES SELECCIONADOS: 

1960 - 1975 
(MILLONES DE DOLARES) 

PUERTO RICO MEXICO BRASIL 

s 760.7 $ 819.6 $ 430. 
754.4 812.9 494.1 
900.2 805.1 424. 
941. 7 861.4 382. 

1,119.2 1,092.3 387.7 
1,242.2 1,106. 348. 
1,355.8 1, 179. 566. 
1,463.4 1,222. 547. 
1,570.2 1,378. 705. 
1,764.9 1,450. 672. 
1 .• 963.5 1,704. 840. 
2,202.1 1,620. 966. 
2,270.2 1,982. 1,243. 
2,537.7 2,937. 1 ,916. 
2,675.7 4,855. 3,088. 

3,004.7 5,141. 3,056. 

Fuente: U.S. Department of Commerce; Bureau of Census;SlATISTICAL Abstract 
of The United States, Washington, D.C. Varios anos; Junta de Plan.!_ 
ficac1on; Balanza de Pagos 1977, San Juan, Págs. 5-6. 
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APENO ICE 2.1 
DEUDA PUBLICA COMO PORCIENTO DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO DE PUERTO 

RICO. 
(AÑOS SELECCIONADOS) 

AÑO DEUDA DEL ESTADO DEUDA DE LOS DEUDA DE LAS DEUDA PUBLICA 
LIBRE ASOCIADO. MUNICIPIOS CORPORACIONES TOTAL 

PUBLICAS 

1968 12.1 % 3.0 % 20.5 % 35.6 % 

1970 10.9 2.5 22.4 35.9 

1972 11.7 2.5 30.2 44.5 

1973 11.8 2.5 33.9 48.2 

1974 14.8 2.3 38.2 55.3 

1975 17.2 2.2 54.9 74.2 

1976 17.6 2.3 57 .4 77.3 

1977 17.1 2.2 57.9 77.0 

1978 15.1 2.0 54.9 71.5 

Fuente: U.S. Department of Commerce; Econom;c Study of Puerto R;co, Vol. 1 
Wash;ngton o.e .• 1979, Pág. 88. 
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APENDICE 2.2. 

INGRESOS RECIBIDOS POR LA AUTORIDAD DE FUENTES FLUVIALES DE PUERTO RICO 

POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIOS SELECCIONADOS: 1960-1975 

AÑO Y TIPO DE SERVICIO VENTAS EN KVH RENTAS CENTAVOS POR KVH 
(años F;scales al 30 - (millones.) (millones de dó-

de Junio} lares}. 

1960 - 61 
Industrial 626.6 $ 9.5 1.51 
Residencial 667.2 19.0 . 2,85 

1961 - 62 
Industrial 680.0 10.3 1.52 
Residencial .772.2 21.4 2.77 

1962 - 63 
Industrial 747.7 11.2 1.50 
Residencial 902.6 24.3 2.69 

1963 - 64 
Industrial 837.l 12.6 1.51 
Residencial 1,054.6· 27 .6 2.63 

1964 - 65 
Industrial 922.9 13.9 1.50 
Residencial 1,193.2 30.8 2.58 

1965 - 66 
Industrial 1.137 .o 16.6 1.46 
Residencial 1~403.5 34.9 2.49 

1966-67 
1:339.0 Industrial 19.l 1.43 

Residencial 1,403.5 34.9 2.49 

1967 - 68 
Industrial 1,534.2 21.7 1.41 
Residencial ·l,759.9 42.3 2.40 

1968 - 69 
1,.749.9 Industrial 24.2 1.38 

Residencial 1,089.0 48.2 2.31 



- 2S5 Bis -

1969 - 70 
Industrial 1,988.l 26.9 1.36 
Residencial 2,415.3 54.0 2.23 

1970 - 71 
Industrial 2,360.3 33.0 1.40 
Residencial 2,638.2 59.2 2.24 

1971 - 72 
Industrial 3,742.9 48.3 1.29 
Residencial 2,898.5 75.5 2.61 

1972 - 73 
Industrial 4,218.9 57.6 1.35 
Residencial 3,276.l 86.9 2.65 

1973 - 74 
Industrial 4,446.7 98.6 2.22 
Residencial 3,330.2 122.5 3.68 

1974 - 75 
Industrial 4,339 141.6 3.26 
Residencial 3,195.6 156.l 4.88 

1975 - 76 
Industrial 4,524.3 171.9 3.80 
Residencial 3,252.8 176.6 5.43 

Fuente: Junta de Planificación, Anuario Estadístico, Varios Años, San 
Juan. 
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APENDICE 2.3 
PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA Y CANTIDAD UTILIZADA EN FINES INDUSTRIALES 

EN PUERTO RICO: 1960 - 1975 

AÑO FISCAL AL 
30 - JUNIO 

1960 - 61 
1961 - 62 
1962 - 63 
1963 - 64 
1964 - 65 
1965 - 66 
1966 - 67 
1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 
1970 - 71 
1971 - 72 
1972 - 73 
1973 - 74 
1974 - 75 
1975 - 76 

Fuente: J. p.; 

TOTAL DE KVH 
VENDIDOS 

(MILLONES) 

1.892.4 
2,145.4 

2.465!6 
2,858.4 
3,186.3 
3,771.7 
4,291.8 
4,894.8 
5,707.0 
6.495.3 
7,268.3 
9.084.6 

10.277.0 
10,578.5 
10,197.2 
10.497.3 

TOTAL VENDIDO PARA 
FINES INDUSTRIALES 

626.6 
680.0 
747.7 
837.1 

' 922.9 
1,137.0 
1,339.0 
1.534.2 
1,749.9 
1, 988. l 
2.360.3 
3.742.9 
4,218.9 
4,446.7 
4.339.0 
4.524.3 

% DEL TOTAL PARA 
FINES INDUSTRIA

LES. 

34 % 

32 
30 
30 
29 
31 
32 
32 
31 
31 
33 
42 
42 
43 
43 
44 

Anuario Estadístico. Varios Años, San Juan, Puerto Rico. 
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APENDICE 2.4 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS AGENCIAS FEDERALES EN PUERTO RICO 

1960 
-

. i975. 
( ººº· dólares) 

GASTOS DE DEFEN OTRAS !. AÑO TOTAL SA NACIONAL DE- !. AGENCIAS 
E.U. 

1960 s 91,805 s 74,549 81 % $ 17,256 19 % 

1961 99,534 78,235 78 21,299 22 

1962 102,311 75,743 74 29,560 26 
1963 105,456 75,896 72 29,560 28 

1964 120,710 89,739 74 30,971 26 
1965 110. 789 81,435 74 29,354 26 

1966 114,978 81,414 71 33,564 29 
1967 129,007 92,661 72 36,345 28 

1968 140,374 102,236 73 38,138 27 
1969 137.,361 98,204 72 39 ,1S7 28 

1970 160,842 126,011 78 34,831 22 
1971 175,379 122,819 70 52,560 30 

1972 159,958 108,957 58 51,001 32 

1973 175,742 112,712 64 63,030 36 

1974 181,742 107,514 59 73,915 41 

1975 187,429 109,487 58 78,213 42 

Fuente: Junta de Plan;f;cac;ón, Balanza de Pagos 1977, San Juan: 33-34 



APENDICE 2.5 

DESEMBOLSOS DEL GOBIERNO FEDERAL DE E.U.A., EN PUERTO RICO: 1970 - 1977, AÑOS FISCALES 

(MILLONES DE DOLARES 

TIPOS DE GASTOS 

Pagos de transferencia 
Aportaciones al sector 
público. 
Gastos de Agencias Fe
derales en P.R. 

Impuestos Devueltos a 
P.R. 

Cargos de Aduana 

Desembolsos Totales Brutos 

Menos: 
Pagos al Gobierno Federal 

Desembolsos Totales Netos 

Desembolsos Tota 1 es 1~etos co
mo Porciento del PNB de P.R. 

1970 

303.2 

256.5 

160.8 

79.6 

39.0 

839.1 

231.1 

608.0 

13 % 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

377.6 432.7 543.9 635.7 1,167.l 1,692.5 1,835.0 

314.7 413.3 491.6 sao.o 650.6 822.7 844.9 

175A 160.0 175.7 181.4 187.7 226.2 230.5 

90.0 102.5 108.1 95.0 114.6 138.1 143.4 

35.3 44.9 42.7 32.0 32.0 45.0 54.4 

993.0 1,153.4 1,362.0 1,444.1 2,152.0 2,924.5 3,108.2 

269.9 301.7 356.3 427.2 591.2 686.5 727.6 

723.l 851.7 1,005.7 1,016.9 1,560.8 2,238.0 2,380.6 

14 % 15 % 16 % 15 % . 22 % 30 % 30 % 

Fuente: U.S. Department of Conmerce, Economic Study of Puerto Rjco Vol Washington. o.e. 1979, Pág. 160. 



APENO ICE 3.1 
DATOS FINANCIEROS OE LOS TRES,,PRODUCTORES DE AZUCAR 

- (; ººº· DOLARES) 

1922 1923 1924 

Compañia 
Central Aguirre,. Co. 3.oóo Capital $ $ 3,000 $ 3,000 $ 
Activos 11,194 11,916 11,757 
Ganancias !!_/ 752 2,398 1,048 
Ganancias como % del capital 25.l %. 79.9 % 39.9 % 
Ganancias como % de activos 6.7 % 24. 7 % 8.9 % 

Fajardo Sugar Company of' 
Puerto Rico. 
Capital :>,760 5,760 5,760 
Activos 8,364 9,003 8,991 
Ganancias 272 1,120 1,345 
Ganancias como % del ca pi tal 4.7 % 19.4 % 23.3 % 
Ganancias como % de activos 3.3 % 12.4 % 15-. o % 

South Porto Rico Sugar Co. 
of'. P.R. ~/ 

Capital 16,206 16,206 16,206 
Activos 25,929 28,206 29,410 
Ganancias 870 2,003 1,737 
Ganancias como % del capital !:i. 4 % 12. ·~ % 10.7 % 
Ganancias como % de activos 3.4 % 7.1 % 5.9 % 

Ganancias netas después de deducir intereses y depreciación. 
Incluye las operaciones de la compañia en Sto. Domingo, R.O. 

MAS GRANDES* 

1925 1926 1927 

3,000 $ 3,600 $ 3,600 
12,240 13,555 13,917 
1,459 1,063 2,492 

48.6 % 29.5 % 69.2 % 
11.9 % 7.8 % 17.9 % 

5,760 6,478 6,478 "-> 

°' 9,310 11,790 12,028 "° 1,303 582 902 
22.6 % 10.l % 15.7 % 
14.0 % 4.9 % 7. 5 % 

16,206 16,206 22,873 
31,259 32,353 40,033 

1,914 1,662 1,845 
11.8 % 10.3 % 8.1 % 
6.1 % 5. l % 4.6 % 

Esta tabla aparece en el estudio realizado en 1928 por la Brookings Institution, Porto Rico and 
its problems, Washington, D.C. Pág. 641. 



MIOS 

1900 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
19:>7 
1"1til:l 
1959 
19ó0 

Fuente: 

APENDICE 3.2 

BRUTO .DE LA ' MANUFACTURA PRODUCTO DE ALGUNAS RAMAS SELECCIONADAS. DISTRIBUCION ABSOLUTA 

PUERTO RICO: ·1950 1960 (MILLONES DE DOLARES) 

PROD. BRU ALIMENTOS ROPA PIEDRA TEXTILES TABACO MADERA SUMATORIA DE 
TO TOTAL- .ARCILLA y PORCIENTOS PAR 
1-'.ANUFACTURA CRISTAL PRODUC CIALES 

CEMENTO TOS-

:::> 119.7 :z¡ 70.1 58 % $ 17.6 14% ::. 5.7 4 % $ 1.2 1 % $ 5.0 4% $ 4.3 3 % 84 % 
143.l di).4 56 21.0 14 7~8 5 3.0 2 5.3 3 5.0 3 B3 
158.2 87.8 55 21. 5 13 10.2 6 3.0 1 6.5 4 5.$ 3 82 
Us3. 9 B9.4 48 27.7 15 10.6 5 5.0 2 7.B 4 7.4 4 7B 
203. !:> 93.3 45 31. 6 15 9.5 4 5.9 3 9.5 4 7. 1 3 74 
220.9 94.6 42 33.2 15 13.0 5 7.4 3 12.0 5 B.O 3 73 
255.4 100.9 39 37.4 14 16.3 5 9.4 3 15.0 6 B.O 3 71 
277.5 106.3 31:3 40.1 14 19.4 7 11.9 4 12.7 4 B.6 3 70 
2B4.0 107.8 37 38.1 13 18.0 6 12.7 4 10.6 4 9.3 3 67 
32ó.9 llB.5 36 42.5 13 23.4 7 13.7 4 . 11. 6 3 1:3.7 2 65 
366.3 126.4 34 51. 6 14 23.4 6 14.8 4 12.0 3 9.3 ;:: 63 

Junta de Planificación. Negociado de Cuentas Sociales: 
gen Industrial. San Juan. 

R~sumen d~i Producto Bruto por Ori-

~ 
C> 



AÑOS 

1960 
19bl. 
l-::h32 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1~68 

19b9 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
l.975 

Fuente: 
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APEND!CE 3.3. 

INVERSION DIRECTA DE E.U.A. EN FRANCIA. 
{MILLONES DE DOLARES) 

MO!ll ANTE 

$ 741. 
860. 

1,030. 
1. 240 .. 
1,446. 
n. d. 

l.,758. 
l,9u4. 
l.,904. 
2, 21.2. 
2,590. 
3,020. 
n. d. 

4,295. 
4,886. 
:i,743. 

Survey of Current Business, Varios años. 

n.d: no disponible. 



ente: 

rn 
t 
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APENDICE 3.4 

La fórmula utilizada por Feldstein y Summers es la sigui-

nt + Intt rn 
t Tasa de ganancia neta. 

Kn + Invt + L.t rg Tasa de ganancia bruta. t t 

donde. 

nt = ganancias netas de las corporaciones no financieras 
al fi.na l de .año. t~ 

: .- .. \?:: 
intereses:netos pagados por estas corporaciones al 
final del año t •. 

K~ valor del stock de capital fijo (neto) (bruto) al 
final del año t. 

Invt valor de los inventarios al final del año t 

Lt valor de la tierra al final del año t. 



20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Fuente: 
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APENDICE ESTADISTICO 3.5 

"RATE OF PROFIT TO EQUITY" POR RAMA EN LOS 

AÑOS 1973 1976 

1973 1974 1975 1976 

14.8 % 16.3 % 17.2 % 17.6 % 

26:3 28.0 n.d. 32.3 
19.3 12.4 6.4 8.8 
22.5 21.9" 21.0 24.9 
n.d. 15 .. 5 20.5 16.0 
15:4 40.4 22.1 31.3 
23 ~o. 24.8 11. 5 18.2 
31. 6 29.6 21.4 32.4 
33.9 20.2 17.6 18.3 
25.3 13.6 6.9 -9.3 
4.5 16.6 15.2 11.0 

16.0 18.1 22.0 21.1 
23.7 24.7 2.4 24.8 
46.3 20.6 2.4 9.1 
21.9 19.8 15.4 14.7 
la.2 18.1 17.3 25.6 
26.0 23.0 20.6 19.5 

44.4 27.7 58.a 39.0 
23.7 24.5 23.1 26.5 

Administración de Fomento Económico, Oficina de Estu
dios Económicos; Financial Statistics far EdA Who11T 
Exempted Plants by Industry Groue of F1rms Wh1ch F1 ed 
Income Tax Returns, Varios Años, San Juan. 

n.d. No disponible. 



20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Fuente: 
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APENDICE ESTADISTico 3.6 

"RATE OF PROFIT TO SALES" POR RAMA. 

14.0 % 
10.5 
16.8 
14.8 
n.d. 
10.7 
12.6 
22.6 
46.4 
15.2 
2.4 
9.7 

26.0 
10.8 
18.2 
34.0 
25;7 
16.4 
29.7 

1974. 

12.7 % 
27. 3 
8.7 

12.9 
11.9 
20.7 
7.3 

18.2 
22.6 

4 ~ 1 
13.1 

110.9 
26.2 
16. o 
20.6 
23.2 
29.4 
16.8 
25.7 

1973-1976 

7.8 % 

n.d. 
4.5 

12.4 
15.8 
14.7 

5.5 
24.2 
32.6 

2.7 
14.8 
15.2 

2.5 
3.2 

16.6 
21.9 
33.9 
39.6 
27.1 

17.5 % 
24.3 

7.3 
13.7 
10.0 
22.2 
12.2 
25.2 
36.9 
-2.3 
10.5 
15.8 
31. 3 
22.1 

5.1 
36.5 
30.3 
29.8 
28.6 

Administración de Fomento Económico; Oficina de Estu
dios Económicos: Financial Statistics for EdA Wholly 
Exempted Pla.nts by Jndustry Group for a Group of -
Firms Which Filed Income Tax Returns, Varios Anos, 
San Juan. 



1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

RAMA 
20 

35 % 
33 
33 
35 
34 
32 
31 
29 
29 
28 
25 
23 
22 
20 
18 
19 
17 
15 

APENO ICE- 3:. 7--

O I STR I BUC ION PORCENTUAL DEL PRODUCTO, BRÚTO DE· ~:A MANU~AC~U-~A POR - RAMAS: 1960-1977 

RAMA 
21 

3 % 
4 
5 
5 
5 
6 
6 

" 4 
4 
6 
7 
5 
5 
5 
5 
4 
3 

RAMA 
22 

4 % 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
2 
2 

1.4 
l. 4 

RAMA 
23 

14 % 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
15 
14 
12 
11 
10 
10 

9 
9 
8' 

RAMA 
24 
25 

3 % 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2.·· 
2 
2 
2 
2 

-o1.8 
l'. 8 

l 
_l 
'l 
.86 

RAMA 
26 
27 

'n-;((. _,, n.d. 
n.d. n.d. 
-n:d. n.d. 
n:-d. n.d. 
n.d·. n .d. 
n.d; n.d. 
n.d. n.d. 
1.3% 2 6% 
1.1 2.2 

.94 2 7 
99 3.0 

.86 3 6 
84 3 5 

.91 3.1 
1 o 3. 2 

97 3.1 
.56 2.5 
.40 2.2 

RAMA 
35 

·n.d 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d 
n.d. 
1.3% 
1.1 
1 
1.1 
1 1 
l. 7 

2 
2 2 
2.5 

3 
4· 

RAMA RAMA 
36 37 

n.d 
n.d 
n.d 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d 

7 % 
8 
8 
8 
8 
9 

10 
10 
10 
10 
12 

n.d 
n.d. 
n.d 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

3 % 
.25 

22 
.20 

21 
23 
25 
24 
20 

.20 
17 

RAMA 
38 

n.d. 
n.d 
n.d. 
n.d. 
n.d 
n.d. 
n.d. 

2 % 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
5 
5 

Fuente: Junta de Plan;f;i:ac;ón·~ Negociado de -C-uentas Sociales, Resumen del P'roducto Bruto por Origen In
dustrial; San Juan. 

n. d.: Datos no diipon;bles. 



APENO ICE 3.8 
PRODUCTO BRUTO DE LA MANUFACTURA POR RAMA: PUERTO RICO •.. 1960-1975 ~MILLONES DE 

DOLARES; CORRIENTES) ~NO INCLUYE MANUFACTURA• 
MISCELANEA) 

RAMA 'R.AMÁ 
'.>< 

AÑOS RAMA RAMA RAMA RAi4A' ·•RAMA RAMA RAMA RAMA RAMA RAMA RAMA RAMA 
20 21 22 :.,:. .23 24 26 28 29 33 32 3·1 35 36 38 

25 27 30 34 37 

1960 126.4 12.0 14.8 51.6 9.3 17.4 $ 12.5 n. ci • n.d. 23.4 7.4 n.d. n.d. n.d. 
1961 141.1 15.3 14.8 60. 4· 10.0 18.5 23.4 n.d. n.d. 26.2 10.4 n.d. n.d. n.d. 
1962 161. 9 24.2 15.0 67.8 13.4 18.8 28.9 n.d. n .d. 26.2 11.9 n.d n.d. n .d .. 
1963 193. 9 26.3 15.9 76.1 14.1 18.8 38.9 n.d. n.d. 35.9 16.1 n.d. n. d. n.d. 
1964 206. y 30.6 20.1 85.2 15.1 20. 46.1 n.d. n. d. 33.8 19.3 n. d. n .d. n. d. 
1965 214. 6 39.0 22.8 89.7 18.3 22.3 54.0 n.d. n.d. 36.5 24.9 n.d. n .d. n.d. 

"" 1966 231. 9 43.0 24.4 101.9 17.9 21. 9 68.2 n.d. n. d. 42.0 26.8 n.d. n. d. n. d. ...... 
1967 242.4 45.0 26.7 115.5 18.6 24.2 77.6 55.4 32.7 46.2 31. 3 13.5 58.4 17.3 en 

1968 271. 5 43. 7 32.3 135.2 20.8 28.6 88.3 64.6 32. 51.9 37.3 13.2 73.2 23.8 
1969 295. 6 40.9 39.0 161.1 24.0 35.6 100.3 79. 39. 54.4 38.8 13.4 87.1 31.7 
1970 295.5 77.2 44.8 175. o 27.2 36.6 120.9 90. 48.2 58.8 36.2 16.4 100. 3 37.9 
1971 316. 1 93.4 54.2 168.0 29.4 40.0 155.6 109.6 60.3 69.9 36.7 18.1 109.8 48.2 
1972 355. 3 92.1 44.3 187.9 29.3 39.7 193.6 100.7 69.6 81.8 30.6 31. 2 154.8 61.0 
1973 378. 9 96.3 5!:í. 1 202.3 34.0 44. 392.8 151. 6 75.6 84.2 32.3 42.9 188.8 74.8 
1974 397.5 105.9 !:í9.·3 222.2 30. 1 54.4 496.1 213.6 94.5 89.0 3!:í. 5 55.2 231.4 82.9 
1975 443. 3 115. 8 53.l 209.9 28. 5 57.4 619.4 125.4 95.7 90.9 34.0 64.1 241.9 97.5 

Fuente: Junta de Planificación, Negociado de Cuentas Sociales: Resumen del Producto Bruto E!ºr 
Origen Industrial, San Juan. 

n .d.: Datos no disponibles. 
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APEliDICE 4.1 

TASA PORCENTUAL DE CAMBIO SALARIAL EN ALGUNAS RAMAS SELECCIONADAS EN PUERTO RICO 1953-1975. ~LAS RAMAS, SE IDENTIFICAN 
POR "CODE NUMBER SIC" 

RAMA 1953-1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1955-1970 1960-1975* 

Productos de Tabaco 21 os % 68 % 55 % 56· % 41 % 305 % 241 % 

Productos Textil es 22 17 69 28 33 34 1B7 127 
Papel y Productos análo-
gos; Publicaciones y PrQ. 
duetos análogos 26-27 11 58 38 36 43 1g3 170 
Cuero y Productos de cu~ 
ro. 31 20 54 38 51 28 220 166 
Productos de madera,. mu~ 
bles y accesorios. 24-25 11. 54 44 48 36 230 190 
Alimentos y productos 

169 análogos. lO 03 43 35 34 48 160 

Ropa y análogos 23 27 77 37 40 31 240 151 

Productos quími CDS y --
a na lagos. 28 6 76 30 40 64 220 197 

Refinerías de petróleo 
e industrias relaciona-
das. productos de goma 
y plástiCO'i. 29-30 29 45 12 38 65 126 156 

Piedra,. barro y cristal 32 07 53 36 41 40 204 169 

Metal. productos de 33-34 18 69 34 35 47 207 166 

Maquinaría,. excluyendo-
eléctrica y equipo,. tra!!._S 

26 50 32 161 150 porte. 35-37 19 37 

I ns trumen tos científi-
cos,. profesional~s y -
productos relacionados 38 <!ó 71 2d 34 48 196 156 

Maquinaría,. equipo y efes_ 
36 lO 81 22 32 45 192 156 tos eléctricos .. 

Fuente: Departamento del Trabajo, Employment and Average ;~ourly Earnings in the Manufacturin·J Industries in Puerto 
Rico: Average for calendar years 1953-1976, San Jua:i. P.R. 

Años cubiertos en la investigación. 
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APENDICE 4.2 

EMPLEO POR INDUSTRIA: AÑOS SELECCIONADOS 1899 a 1948 
(en miles ) 

1898 1910 1920 1930 1940 1948 

Agricultura 198 240 245 263 229 242 
Caña de Azúcar n.d. 84 85 n.d. 124 126 
Tabaco n.d. 7 30 n.d. 18 24 
Café n.d. 38 48 n.d. 26 12 
Otros n.d. 111 81 n.d. 61 80 
Manufactura y 
artesanías 23 45 62 98 101 116 

Comercio y 
Transporte 24 35 35 57 74 105 
Construcción n.d. 8 9 13 16 33 

Servicios 
(Incluyendo gobierno) 67 61 49 67 85 119 
Otros 4 4 7 5 7 12 

Fuente: Perloff Harvey S.; Puerto Rico Economic Future, The Chicago Univer
sity Press, Chicaga·, 1950, Pag. 64. 

n.d. No disponible. 
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APENDICE 4.3 
MOVIMIENTOS OE ENTRADAS V SALIDAS DE P.R.; 1909 - 1950 

AÑOS AL 30 
JUNIO 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

ENTRADAS 

5,085 
5,693 
5,953 
5,028 
3,895 
6,806 
6,221 
7,293 
7,293 

11,122 
22,472 
15,003 
17,749 
14,154 
13,194 
14,057 
15,356 
16,389 
18,626 
21,772 
20,791 
20,434 
20,462 
18,932 
16,215 
16,687 
18,927 
20,697 
22,793 
23,522 
21,165 
30,002 
30,416 
28,552 
16,766 
19,498 
22,737 
45,997 

101,115 
104,492 
124,252 
136,572 

SALIDAS 

1,974 
2,193 
4,478 
4,833 
3,873 
7,394 
6,560 
7,260 

10,812 
15,334 
25,784 
19,142 
17,137 
13,521 
14,950 
17,777 
17,493 
22,010 
27,355 
27,916 
25,428 
26,010 
18,524 
16,224 
15,133 
13,721 
19,944 
24,145 
27,311 
25,884 
25,653 
31,906 
30,916 
29,480 
19,367 
27,586 
33,740 
70,618 

136,259 
132,523 
157,338 
170,727 

BALANCE NETO· 

+ 3,111 
+ 3,500 
+ 1,475 
+ 195 
+ 22 

588 
339 

+ 33 
2,354 
4,212 
3,312 
4,139 

612 
633 

1,756 
3,720 
2,137 
5,621 
8,729 
6,144 
4,637 
5,576 
1,938 
2,708 
1,082 
2,966 
1,017 
3,448 
4,518 
2,362 
4,488 
1,904 

500 
928 

2,601 
8,083 

11,003 
24,621 
35,144 
28,031 
33,086 
34,152 

Fuentes: Los años 1909 -1940 de Perloff, Harvey S., obra citada, Pág, 201 
De 1941 - 1950, Centro ~e Estudios Puertorriqueños, Labor Migra
tion Under Capitalism: the Puerto Rican Experience, Monthly Rev1ew 
Press, N.Y. 1979, Datos obtenidos de Junta de Planificación, A. -
Com aratine Stud of the Labor Market Characteristics of Retur:rl"
M1grants and Non - Migrants in Puerto Rico. San Juan, 1973 . 
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APENDICE 4.4. 
SALARIOS PROMEDIOS EN ALGUNAS RAMAS SELECCIONADAS EN P.R. PARA ALGU-

NOS AÑOS ENTRE 1955 y 1975, (RAMAS INDENTIFICAIJAS POR "CODE NU.!1_ 
BER SIC"). (DOLARES) 

RAMA 1955 1960 1965 1970 1975 

21 0.37 0.62 0.96 1.50 2.12 

22 0.55 0.93 1.19 1.58 2.12 

26-27 0.72 1.14 1.58 2.15 3.08 

31 0.48 0.74 1.02 1.54 1.97 

24-25 o.so 0.77 1.11 1.65 2.24 

20 0.69 0.99 1.34 1.80 2.67 

23 0.47 0.83 1.14 1.60 2.09 

28 0.68 1.20 1.56 2.18 3.57 

29-30 0.92 1.34 1.50 2.08 3.43 

32 0.69 1.09 1.49 2.10 2.94 

33-34 0.66 1.12 1.50 2.03 2.99 

35-37 0.88 1.21 1.53 2.30 3.03 

36 0.64 1.16 1.42 1.88 2.73 

38 0.63 1.08 1.39 1.87 2.77 

Fuente: Departamento del Trabajo; Em2lo~ent and Average Hourl~ Earnings 
in Puerto Rico. Calendar Vears 953-1976. San Juan. 
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APENDICE 4.5 
PORCIENTOS DE LOS DESEMPLEADOS TOTALES CORRESPONDIENTES A LA -

AGRICULTURA, ALGUNOS AÑOS SELECCIONADOS. 

AÑO TASA DE DESEMPLEO 

1951 30.9 % 

1960 28.9 

1961 24.7 

1962 27.6 

1963 27.5 

1964 24.7 

1965 23.3 

1966 19.4 

1967 18.2 

1968 17. 7 

1969 16.3 

1970 14.6 

1971 12.1 

1972. 9.2 

1973 7.7 

Fuente: Junta de Planificación: Series Históricas de Desempleo, San Juan. 
Págs. 15-16. 



- 282 -

BIBLIOGRAFIA CITADA 



- 263 -

BIBLIOGRAFIA CITADA. 

Administración de Fomento Económico; Oficina de Estudios Económicos; 
The Petral eum Refi ni nq. Petrochemical and ·A 11 ied Pr.odúctos in Púerto Rico, 
San Juan, 1977. 

Administración de Fomento Económico, 
The Orug and Pharmaceutical Industry in Puerto Rico; .san .Juari; 1978. 

Administración de Fomento Económico, 
A Selected Listing of Electrical and Electronic Companies with Operations 
,..,,-Puerto Rico, San Juan. 1978. 

Administración de Fomento Económico, 
Cierres Permanetes por Grupo Industrial, San Juan. 

Administración de Fomento Económico, 
Programa de Oesarrol lo lnd.Jstrial .ie Puerto Rico. Mimeo. San Juan, 1974. 

Administración de Fomento Económico. 
El Desarrollo Económico de Puerto Rico Uurante los Ultimas 20 anos, Mimeo, 
San Juan, 1971. 

Administraci6n de Fomento Económico, 

Materiales para la Reunión del Comit~ de Inversiones Industriales en gue ~ 
se consideran las r~ormas para la Concesion de Incentivos; M1meo, San Juan. 

Bailey W. Diffie; Porto Pico: a Broken Pledge. The Vanguard Press; New York 
1931. 

Barton, H.C.; Puerto Rico's Industrial Develo ment Pro ram 1942-1960, Cen-
ter for 1ni:ernat1ona Affairs-Harvard; M1meo, Cambridge :J • 

Bujarin N. l.; La econornia mundial y el imperialismo. Ed. Presente y Pasa
do, Cordova, 1976. 

Oaquero Jenaro. Apuntes sobre la deuda pública y el margen prestatario, Mi 
meo, Departamento de Economia, Universidad de Puerto Rico. ~io Piedras. -

Campos Ricardo, ilonilla F; La economía política de la relación colonial; -
la experiencia puertorriqueña, Center far Puertorrican Stud1es, The C1ty 
Un1versity of New York, Mimeo, New Yor~. 1977. 

Center far 
ertorrican 

the u-



- 284 -

Corona Leonel. Newton .L; "lnvestment and Accumulation of U.S. Capital in 
México" en B.W. Poulson y T.N. Osborn; U.S.-México Economic Relations.,Wes
view Press, Colorado, 1979. 

Clark Victor; Porto Rico and it's Problems, The Brookings Institution, - -
Washington, O.e. 1931. 

Cueva Agustin; El desarrollo del capitalismo en América Latina, Ed. Siglo 
XXI, México 1977. 

Center for Puerto Rican Studies; Cuaderno de Migración, The City University 
of New York, Mimeo, New York, 1975. 

De Brunhoff, Suzane; Estado y Capital. Ed. Villalar, Madrid 1978. 

Departamento del Trabajo; Empleo y Salarios Promedios en las Industrias M~ 
nufactureras de Puerto Rico: 1953-1976, San Juan, 1976. 

Departamento del Trabajo; Censo de Manufacturas, Varios Años, San Juan. 

Departamento de Hacienda; Informe Anual 1976. San Juan. 

Departamento de Hacienda; Informe Anual 1973, San Juan. 

i.lepartamento de Hacienda; Informe Anual 1956, San Juan. 

Departamento de Hacienda; Informe Anual 1962, San Juan. 

Departamento de Hacienda; Informe Anual 1963, San Juan. 

Feldstein Martin; Lawrence Summer; 11 ls the rate or profit falling?" en - -
isrookings Papers on Economic Ac tiv i t.):'.. Washington, o.e. 1977. 

Fortune (Revista) Abril 1974. 

Gobierno de Puerto Rico; Act. Nºl84; The Industrial Tax Exemption Act of -
Puerto Rico, San Juan, 1948 .. 

Gobierno de Puerto Rico; Industrial Incentives Act. of 1954, San Juan 



- 2a5 -

Gobierno de Puerto Rico; Ley 147, San Juan 1974. 

Gobierno de Puerto Rico; Ley 210, San Juan 1974. 

Herrero José A.; La economía de Puerto Rico: el deterioro de un paradigma, 
Mimeo, CEREP, Rio P1edras. 

Herrero José A.; La mitología del azúcar, Mimeo, CEREP, Rio Piedras. 

Junta de Planificación; Economic Development Puerto Rico 1940-1950; 1951--
1960, San Juan 19bl. 

Junta de Planificación; Series Históricas de Desempleo, San Juan. 

Junta de Planificación.; Estadísticas Socioeconómicas de Puerto Rico, San -
Juan 1977. 

Junta de Planificación; Ingreso :t. Producto 1947-1960, San Juan. 

Junta de Planificación; Informe Económico al Gobernador 1978, San Juan, --
1979. 

Junta de Planificación; Balanza de Pagos 1942-1961, San Juan 

Junta de Planificación; Anuario Estadístico 1959, San Juan. 

Junta de Planificación; Informe Económico al Gobernador 1972, San Juan 

Junta de Planificación; Informe Económico al Gobernador 1975, San Juan 

Junta de Planificación; Anuario Estadístico 1965, San Juan. 

Junta de Planificación; Anuario Estadístico 1968, San Juan. 

Junta de Planificación; Anuario Estadístico 1970, San Juan. 

Junta de Planificación; Anuario Estadístico 1972, San Juan. 



- 286 -

Junta de Planificación; Anuario Estadístico 1974, San Juan. 

Junta de Planificación; Anuario Estadístico 1976, San Juan. 

Junta de Planificación; Balanza de Pagos, 1977, San Juan. 

Junta de Planificación; Informe Económico al Gobernador 1978, San Juan. 

Junta de Planificación; Producto Bruto por Origen Industrial. {Archivo del 
Negociado de Cuentas Sociales) San Juan. 

Junta de Salarios Mínimos; Ley de salarios mínimos de Puerto Rico, Mimeo, 
San Juan 1972. 

Lenin, V.I.; El im~erialismo, fase superior del capitalismo. Ed. Lenguas Ex 
tranjeras, Pek1n, 968. 

Maldonadc Denis Manuel; Puerto Rico: una interpretación histórica-social. 
Ed. Siglo XXI, México 1969. 

Mandel Ernest; Late Capitalism. NLB, Londres 1975. 

Mandel Ernest; El capitalismo tardío, Ed. ERA, México 1979. 

Marx Karl, ·El Capital , Ed. Siglo XXI, México. 

O'Connor James; Estado y capitalismo en la sociedad norteamericana. Ed. Pe
riferia, Buenos Aires. 

Perloff Harvey S.;· Puerto Rico Economic Future, The University of Chicago 
Press, Chicago 1950. 

Picó Rafael; El Banco Gubernamental de Fomento y el programa económico de 
Puerto Rico; Departamento de Hacienda, 01v1s1on de Imprenta, San Juan. 
1959. 

Poulantzas Nicos; Poder político y clases sociales en el estado capitalis
ta. Ed. Siglo XXI, Mexico 1976. 



- 287 -

Quintero Rivera Angel; "Socialista y tabaluero: la proletarización de los 
artesanos" en Revista Sin Nombre. Vol. VI 1. Num. 4, Marzo 1978, San Juan. 

Reynolds G; Gregory P.; Wages, Productivity and Industrialization in Puer-
to Rico; Irwin; Illinois. 1965. . 

.Ramos de Santiago Carmen; El desarrollo constitucional de Puerto Rico, Ed. 
Universitaria, Rio Piedras, 3. 

U.S. Bureau of Census; Census of Puerto Rico, 1935, Population and Agricul 
ture. Washington. O.C. 1936. 

U.S. Bureau of Census. Census of Population, Characteristics of Population 
Territories and Possesions. Washington D.C. 1950 

U.S. Bureau of Census; Thirthteen Census of the U.S. Taken in 1910; Stati~ 
tics for Puerto Rico, Washington, D.C. 1911. 

U.S. Bureau of Census, Census of Agriculture: Puerto Rico 1950, Washington 
il.C. 1951. 

U.S. Bureau of Census: Fifteenth Census of the U.S.: 1930 Agriculture Por
to Rico, Washington, 0.C. 1932. 

U.S. Oepartment of Labor; A Socio Economic Profile of Puerto Rican New - -
Yorkers, New York 1975. 

U.S. Department of Labor; Employment and Earnings, States and Areas; 1939-
1975; Washington, o.e. 1977 

U.S. Oepartment of Conmerce; Economic Study of Puerto Rico, Washington D.C. 
197g. 

U.S. Oepartment of Conmerce; Statistical Abstract of the United States.- -
Washington, o.e. Varios años. 

U.S. Oepartrnent of Commerce; Survey of Current B~siness, Washington, O.C. 
Varios Años. 



- 288 -

González Antonio J: Economía Política de Puerto Rico, Ed. Cordillera, San 
Juan, 1971. 

Freyre Jorge; External Trade and Domestic Financing in the Economic Deve-
lopment of Puerto Rico, Oniverssity of Puerto Rico Press 1 Ria Piedras, 1979 

Sánchez Tarniella, Andrés: La Economía de Puerto Rico, Etapas en su Desarr~ 
llo, Ed. Bayóan, Ria Piedras, 1979. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Puerto Rico en el Modo de Producción Capitalista Mundial
	Capítulo II. La Política Económica en Puerto Rico
	Capítulo III. El Proceso de Acumulación de Capital
	Capítulo IV. La División Social del Trabajo en Puerto Rico
	Capítulo V. Las Clases Sociales en Puerto Rico
	Capítulo VI. Algunas Consideraciones y Perspectivas en torno a lo Económico y lo Político en Puerto Rico
	Apéndice Estadístico
	Bibliografía Citada



