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En la historiografia puertorriquena no ha sido evidente la 
importancia de ofrecer un espacio significativo al estudio del 
aparato estatal disenado por la metropoli espanola para la 
administracion y gobierno de Puerto Rico, en relacion directa 
con el conjunto social en que oper~ . Mas alla de evidenciar el 
armazon interno y formal de los diversos organismos politico
administrativos es menester observar los intimos nexos 
existente~ entre el desarrollo del varillaje institucional, la 
expansion y fortalecimiento del poder estatal y la gama de 
aconteceres sociales, politicos y economicos que convergieron 
en el ambito colonial. Esta perspectiva permite, por un lado, 
enfocar la atencion en la manera en que tal poder desarrollo 
una amplia red de control, dirigido a mantener inalterado el 
orden publico, tanto en sus dimensiones polHico
institucionales como socio-economicas. Por otro lado, dirige a 
puntualizar la congruencia de intereses existente entre los 
sectores sociales dominantes y el Estado, asi como las reacciones 
en contra de los resortes politicos, economicos e ideologicos del 
aparato estatal espano!. De igual manera, el estudio del 
funcionamiento del Estado pone al descubierto la polltica 
represiva implantada por este y la coordinacion que orquesto 
con varias de las instituciones que 10 conformaron para llevar a 
cabo sus acciones coactivas. 

Partiendo de estas consideraciones, este articulo se propone 
exponer, en terrninos generales, los preceptos que guiaron a las 
autoridades metropolitanas y coloniales para la forjacion del 
esquema poHtico-administrativo colonial, y su efecto multipli
cador sobre la vida poHtica y socio-economica de la sociedad 
puertorriquena decimononica. En esta linea se impone el 
analisis de la preponderancia del poder militar sobre el 
ordenarrtiento civil de la colonia, espedficamente en 10 relativo 
a la militarizacion del sistema de orden publico, disenado a 
partir del ultimo tercio del sigl0 19, y cuyos fundamentos 
fueron definidos en funcion de la conservacion de la integridad 
del imperio y el mantenimiento de la paz publica interna, 
garantes ambos de mayores rendimientos economicos para el 
tesoro nacional. 



204 

I. EL ESTADO COMO INSTANCIA SUPREMA D E PODER' 

Durante el primer tercio del siglo 19, el programa de 
reformas impulsado desde la metropoli creo un ambiente 
propicio para el fomento economico y el desarrollo de la vida 
politica insular. Las disposiciones economicas implicaron el 
reordenamiento del sistema impositivo y financiero, la 
liberalizacion del comercio, y el influjo de inmigrantes, 
esclavos, maquinarias y capital. Estos elementos en 
combinacion con el aumento del precio del azucar en el 
mercado internacional, constituyeron factores claves en el 
proceso de insercion de la industria azucarera en los para metros 
del comercio mundial y su consecuente entronizamiento en la 
economia de exportacion del pais. De otra parte, el esquema 
provisto para la expansion economica vino acompanado por la 
instauracion de un orden politico-administrativo que serviria 
de base de operaciones a los grupos dominantes que competian 
por legitimar su poder en el ambito colonial. En el caso del 
sector criollo liberal, la politica reformista disenada por los 
liberales peninsula res canalizo el deseo de expresar en terminos 
politicos sus necesidades economicas, sin provocar un cambio 
fundamental en las estructuras que daban forma al orden 
articulado para la administracion de la colonia. Esto explica que 
a raiz del establecimiento de la diputacion provincial y de los 
ayuntamientos electivos por la Constitucion gaditana (vigente 
durante los afios de 1812-1814 y 1820-1823), los criollos 
encauzaran sus energias para acomodarse dentro de dichas 
estructuras con el fin de mejorar su posicion. 

Mas, aun cuando la susodicha era reformista resu1to, en 
gran medida, de provecho para el desarrollo economico y 
politico de Puerto Rico, 10 cierto es que, a largo plazo, el balance 
de sus efectos en el ambito colonial fue muy negativo. En 
primer lugar, porque las reformas implantadas fueron 
concebidas, primordialmente, en funcion de la necesidad de 
Espana de recuperar la estabilidad de su desgajado dominio en 
ultra mar. En segundo lugar, porque.al responder a esta maxima 
imperial la ejecucion de aquellas estuvo viciada por las 
p racticas centralistas y autoritarias que caracterizaron el ejercicio 

• En es te ensayo el anal isis sobre la forma en que el Es tado ejcrci6 sus 
funciones en el ambito de las relaciones sociales de poder d ebe mucho al 
libro d e Marcos Kaplan, Formaci6n del Estado nacional en America 
Latina . Argentina, Armorrortu Editores, 1983. 
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del poder en la colonia. El gobiemo espanol abri6 las puertas al 
libre comercio porque las ventajas fiscales aumentaban los 
fondos del Tesoro Real, y convertian a la isla en una colonia 
rentable. A pesar del espacio abierto a la iniciativa local privada 
para el desarrollo de la economia insular, en esencia, Espana 
mantuvo el control de las estructuras econ6micas y mercantiles 
del pais mediante la fiscalizaci6n del trafico comercial, la 
sistematizaci6n de la hacienda publica, y la articulaci6n de 
politicas arancelarias orientadas a financiar los gastos de la 
administraci6n civil y militar de la colonia, y a incrementar la 
riqueza del reino. De ahi que, no empece el ritmo de 
crecimiento sostenido que la industria azucarera alcanz6 hasta 
poco antes de mediar la decada del 40 el mismo estuvo 
socavado, desde su impulso inicial, por una politica estatal que 
legitimaba una expansion comercial relativamente libre pero 
dentro de unas rigidas estructuras economicas intemas, que a la 
larga no genera ron las condiciones apropiadas para el 
crecimiento continuo y propio de la economia insular. 

El cambio economico fomentaba la obtenci6n de ventajas 
econ6micas y de privilegios sociales que, para quienes llegaban 
a concretarlos, podian vigorizar su leal tad al regimen. Pero, 
tambien podia generar rec1amaciones de acceso al gobiemo en 
la medida en que aquellos beneficios se calcularan sobre la base 
de una mayor participacion politica . Ademas, los costos del 
cambio economico recaerian sobre los sectores desposeidos, 
quienes pod ian protagonizar una violencia colectiva que 
atentara contra la paz publica y la seguridad privada. Estas 
consid eraciones condujeron a las autoridades metropolitanas y 
coloniales a erigir un cerco represivo capaz de contener las 
fuerzas que cuestionaran su poder y pudieran destruirlo. A tal 
efecto , el gobiemo espanol emprendi6 esfuerzos sistematicos 
para garantizar la expansion del radio de acci6n del Estado, 
limitar y circunscribir la participaci6n politica local y reprimir 
los amagos de resistencia contra el orden establecido. 

A m edida que la economia azucarera esc1avista revelaba un 
ra p ido crecimiento, el gobierno insular reforzaba la 
centralizacion politi ca que fund amentaba el esquema 
administrat ivo d e la colonia, y confinaba d entro de unos 
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limites sumamente estrechos la naturaleza representativa de 
los 6rganos de poder locaL Ejemplo de esto fue la ley municipal 
de 1835. Las bases que dieron forma a la misma fueron ajustadas 
al impulso que la industria azucarera habia tornado durante el 
primer tercio del siglo 19, por 10 que no fue casualidad que la 
mayoria de los pueblos que formaron ayuntamientos fueran 
aquellos donde se encontraban las principales haciendas 
azucareras y los puertos habilitados para el comercio.1 El 
ordenamiento municipal que se estableci6 a raiz de dicha ley 
estuvo en conformidad con el orden socio-econ6mico que al 
Estado colonial Ie interesaba preservar. La capacidad de votantes 
y elegibles recaia sobre los mayores contribuyentes. De esta 
manera, queda ba asegurada la inserci6n en las estructuras 
municipales de los miembros (en su mayoria peninsula res y 
extranjeros) que integra ban la capa superior de los sectores 
vinculados a la economia azucarera.2 

A partir del establecimiento de la ley del 35, los gobemantes 
coloniales procedieron a garantizar sistematica mente la 
hegemonia politica de grupos sociales de los que pudieran 
granjearse su lealtad incondicional, y que ademas tuvieran el 
dominio de las actividades propias de la economia de 
exportaci6n azucarera.3 Con esto el gobiemo daba solidez a las 

1 Cantaliz Cornier Lopez, "La ley municipal de 1835, retroceso 
politico-institucional y afianzamiento de la clase propietaria en el 
municipio de San Juan". Tesis de maestria, Rio Piedras, Universidad de 
Puerto Rico, Departamento de Historia, 1989, p . 36. 

2 Ibid., pp. 43-45. 
3 ConsuItese el Real decreto de 1846 que organiza el regimen muni

cipal de la isla de Puerto Rico y directorio formado para su 
cumplimiento y efectos sucesivos. Puerto Rico, Imprenta del gobierno, 
1846. Archivo del Consejo de Estado (en adelante ACE), Madrid, 
cartapacio 2, doc. 1 (Fotocopia en Centro de Investigaciones Historicas, 
en adelante CIH). En 1850, Juan de la Pezuela restringio el numero de 
ayuntamientos a los de San Juan, Ponce y Mayagiiez. Su decision de 
mantener aquellos ayuntamientos quedaba justificada porque al ser 
estos tres pueblos los mas importantes del pais, "habia mayor facilidad 
de encontrar hombres aptos para los oficios concejiles." Sobre supresion 
de varios ayuntamientos en Puerto Rico. ACE, cartapacio 2, doc. 3 
(Fotocopia en CIH). 
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relaciones coloniales por partida doble. En primer lugar, al 
otorgar la representaci6n poHtica a personas incondi
cionalmente leales al regimen las autoridades podian mantener 
un mayor control sobre el funcionamiento de las instituciones 
locales. De esta forma, evitaban la formaci6n de coaliciones que 
hicieran posible la canalizaci6n de demandas ajenas a los 
intereses estatales. En segundo lugar, basar dicha representaci6n 
sobre criterios de riqueza (en este caso la riqueza derivada del 
comercio azucarero) era una forma de asegurar la -continuidad 
de la poHtica de hacer de la isla una colonia rentable. 

Con la fijaci6n de las reglas del juego de poderes, las 
autoridades coloniales pretendian conservar la integridad 
nacional y asegurar la paz publica intema. Desde su perspectiva, 
un ejercicio de poder centralizado con tenia las fuerzas que 
podian socavar su supremada. Pero, en el despliegue y uso de 
sus poderes debia crear un sentido de lealtad entre los grupos 
sociales dominantes. Una forma eficaz de lograrlo era 
identificando sus intereses econ6micos con las premisas de 
orden y seguridad publica. De ahi' que, durante el auge de la 
industria azucarera, los capitanes generales proveyeran a las 
clases propietarias del pais de recurs os esenciales para el 
mantenimiento del sistema esdavista del que generaban sus 
riquezas individuales. As!, por ejemplo, aun cuando en 1820, 
Espana habia firmado un tratado con los ingleses para conduir 
con el trafico de esdavos, el capitan general Miguel de la Torre 
(quien gobem6 a la isla desde 1823 hasta 1837) auspici6 el 
contrabando de esdavos expidiendo permisos especiales a los 
traficantes negreros para que entraran al pais con su cargamento 
humano libre de perturbaciones.4 Con esto quedaba 
minimizado el problema de escasez de mano de obra 
confrontado por los hacendados interesados en explotar 
comercialmente sus tierras. Por otra parte, con el Reglamento 
de esclavos de 1826, la autoridad colonial of red a garantias de 
protecci6n para los hacendados tanto en terminos de sus 

4 Consultese, Arturo Morales Carrion, Auge y decadencia de la trata 
negrera en Puerto Rico (1820-1860). San Juan, Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe e Instituto de Cultura 
Puertorriquena, 1978, pp. 3944. 
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personas como de sus propiedades, pues el susodicho 
reglamento pretendia "proteger a los amos de los abusos de los 
escla VOS. "5 

Pero, para la elite criolla, las acciones gubemamentales a 
favor del mantenimiento de la economia esclavista resultaban 
poco efectivas, pues las mismas no fueron avaladas por una 
po1itica estatal que respondiera a su demanda de mayor 
participacion en la toma de decisiones economicas y po1iticas. 
De est6 se desprende que paralelo a la aceptacion de la 
legitimidad de la supremada del Estado se diera un proceso de 
impugnacion crHica del poder estatal. Importantes sectores de la 
elite criolla, sobre to do aquellos vinculados a la produccion 
azucarera, asumieron las predicas liberales que apuntaban 
agudas crlticas en tome a los excesivos poderes detentados por 
los capitanes generales, a la poHtica del gobiemo de favorecer 
sistematicamente a los peninsula res y extranjeros propietarios 
de mayores riquezas y al estrecho margen provisto por la 
metropoli y el Estado colonial para el fomento del crecimiento 
sostenido de la economia azucarera insular. Las crHicas al 
gobiemo economico y poHtico de la colonia fueron el punto de 
partida para la elaboracion de proyectos de reformas, que tenian 
como norte la concrecion de la aspiracion de la elite criolla de 
asegurar su participacion en las esferas de poder poHtico y 
economico del pais.6 

5 Para informacion mas detallada sobre dicho reglamento, 
consultese a Guillermo Baralt, Esclavos rebeldes . Conspiraciones y 
sublevaciones de esclavos en Puerto Rico (1795-1873). Rio Piedras, 
Ediciones Huracan, 1981, pp. 67-72. 

6 En el primer tercio del siglo 19, las expectativas de los criollos de 
fund amen tar las bases de las relaciones coloniales sobre el principio de 
un gobiemo propio se cristalizaron en las instrucciones que Ie dieron los 
cabildos al diputado Ramon Power y Giralt, en 1810, para que este las 
presentara en las Cortes de Cadiz. v eas~, Aida R. Caro Costas, Ramon 
Power y Giralt . Diputado Puertorriqueno a las Cortes Generales y 
Extraordinarias de Espana 1810-1812 (Compilacion de documentos). San 
Juan, s.e., 1969. El mismo principio de descentralizacion econornico
administrativa oriento las reformas propuestas ante las Cortes, en 1823, 
por el puertorriqueno Jose Mariano Quinones y el cubano Felix Vareia. 
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A 10 largo de la primera mitad del siglo 19, el gobierno 
espanol estaba lejos de propiciar una politica colonial conforrne 
con los requerimientos de los criollos. Por un lado, la intensa 
lucha desatada en la peninsula entre liberales y absolutistas 
sometia a la isla a un constante vaiven politico. Por otro lado, 
los artifices del liberalismo espanol aplicaron de forma muy 
ambigua los principios de igualdad civil y libertad para el 
ejercicio qe los derechos politicos; ambigiiedad que habria de 
proyectarse de forma mas aguda en el entorno colonial. En 
realidad, el genero de reformas preceptuado para la 
administracion de la colonia estuvo viciado por la necesidad de 
Espana de mantener la integridad del imperio. Como senala 
Jose Trias Monge, en la practica los liberales espanoles
progresistas 0 moderados- tendieron a incrementar la base de su 
legitimidad a tra yeS de reforrnas que, a la larga no 

... hicieron mella en la coraza de centralizacion y 
autoritarismo, represion y desaIiento de la 
participacion local en los procesos de gobierno que 
caracterizaron. el regimen colonial espanol? 

El triunfo de la Revolucion Gloriosa en la peninsula (1868) 
y la instauracion de la Primera Republica espanola (1873), 
implico para Puerto Rico el que se diera paso a la 
modernizacion de la vida polltica, mediante la fundacion de 
partidos politicos; la extension a la isla de algunos de los 
derechos constitucionales que regian en Espana -como por 
ejemplo los derechos de reunion y de prensa-; la reinstalacion 
de la Diputacion Provincial y la organizacion de ayuntamientos 
electivos. Sin embargo, paralelo a esta apertura liberal las 
autoridades metropolitanas ofrecieron amplio margen para que 
el radio de accion del poder gubernamental se fortaleciera. 
Segun el Ministerio de Ultramar, la distancia y las 

Consultese, Proyecto de instruccion para el gobierno economico-politico 
de las provincias de ultramar. Madrid, Imprenta de don Tomas Alban y 
Compafiia, 1823. 

7 Jose Trias Monge, Historia constitucional de Puerto Rico. Rio 
Piedras, Editorial Universitaria, 1980, 4 vols., I, pp. 29-30. 
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circunstancias especiales del pais precisa ban una concentracion 
mas vigorosa de las facultades del poder central. Para el 
gobiemo republicano la extension a Puerto Rico del Titulo I de 
la Constitucion de 1869, que consagraba el ejercicio de los 
derechos politicos de los ciudadanos espanoles, y la abolicion de 
la esclavitud podian suscitar enconos y conflictos que atentaran 
contra los intereses nacionales. A tal efecto, demando de la 
maxima autoridad colonial que estudiara detenidamente la 
conveniencia de acelerar 0 retrasar las reformas politicas que la 
Republica habria de llevar a UItramar. Mas adelante precisaba: 

... como el despertar de un pueblo siempre es vigoroso, y 
como con este hecho coincide el interes perjudicado de 
algunos, y la serie de cuestiones que tras de sf lleva la 
libertad de los esclavos... preciso es examinar con 
serenidad los efectos y resultados de las libertades 
politicas, y hasta que punto su disfrute ha de influir en 
la accion expedita y desahogada del Gobierno.8 

De acuerdo con el gobiemo republicano, el despliegue del 
poder del Estado debia ser percibido por el conjunto de las clases 
dominantes como dispensador de garantias que aseguraran sus 
privilegios economicos y sociales. Por tanto, la autoridad debia 
erigirse y consagrarse como instancia suprema del poder, 
reservando ciertas areas para la expresion de los intereses de los 
grupos dominantes, y promoviendo la preservacion del sistema 
socio-economico del que derivaban beneficios. Pero, al mismo 
tiempo, habia que procurar la accion expedita y desahogada del 
gobierno mediante la consolidacion y legitimacion de las 
funciones gubemamentales dirigidas, a arbitrar los conflictos 
que la contienda por el poder en la colonia pudiera generar, y, 
por otro lado, orientadas a prevenir el desafio abierto a las 
relaciones vigentes de dominacion. A tales efectos, el gobierno 
de la Republica extendio a la isla el cuerpo de leyes que habrfa 

8 Minuta del Ministerio de Ultramar al Gobierno Superior Civil de 
Puerto Rico, 13 de abril de 1873. Archivo Historico Nacional, UItramar, 
legajo 5113, expediente 21, documento 1 (Micropelicula en CIH, carrete 
190) En adelante, AHN, UItr., leg., exp., doc.; Mic.. . 
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de regir la vida politico-administrativa de la peninsula, pero 
con notables modificaciones, y concedio a las autoridades 
coloniales la potestad para enmendar 0 abrogar las 
disposiciones dimanadas de la nacion. 

A Ia postre, las limitaciones impuestas por la accion insular 
a la participacion basada en un consenso mas amplio 
prevalecieron sobre los estimulos modernizantes derivados de 
la politica. metropolitana. Asi, por ejemplo, con la formacion de 
partidos politicos se abrio espacio para la expresion formal de 
resoluciones politicas representativas de determinados grupos 
sociales, organizados en torno a un colectivo con caracteres 
propiamente politico~ideologicos. Es decir, la lucha legitima por 
el poder se transferia de los organos de poder creados por el 
Estado hacia medios institucionales organizados en funcion de 
la representacion de los ciudadanos que aglutinaban. Sin 
embargo, en el campo de la accion politico-partidista las 
autoridades se reservaron un espacio considerable. De esta 
forma, procuraban evitar que esa accion se constituyera en ,una 
via de expresion significativa que, desde su perspectiva, podia 
moverse en direcciones peligrosas para la estabilidad del 
regimen. Para ejecutar ese proposito el Estado elaboro una 
maquinaria electoral que, aun cuando presentaba la cobertura 
de un sufragio con base para una participacion mas amplia, en 
realidad sirvio para generalizar la formula que atribuia la 
capacidad de votantes a un reducido numero de habitantes. 

La caida del gobierno republica no y la consiguiente 
restauracion de la monarquia en Espana signifieo para la isla la 
consolidacion del poder energico de los gobernantes coloniales. 
Mediante decreto de 24 de mayo de 1878, se reformaba el 
ordenamiento provincial y municipal de Puerto Rico, 
partiendo del legislado para la peninsula . Pero, las 
'modifieaciones introducidas a la ley aplicada a la isla estuvieron 
orientadas por un criterio fuertemente centralista y autoritario. 
La siguiente afirmacion del Ministro de Ultramar, Jose 
Elduayen, revela dicho criterio: 

... es preciso organizar alIi el Poder de tal manera que 
intervenga en todos los intereses; que sancione con su 
autoridad toda iniciativa; que regule todo movimiento 
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de verdadera trascendencia; que sea, en suma, el centro 
moderador de todas las fuerzas, para que, aun cuando en 
su nacimiento y progreso se las deje en completa 
libertad, pueda enfrentarlas si Began a traspasar los 
Hmites de la legalidad y de la conveniencia publica. 
Sin esta organizacion no es posible mantener en tan 
apartadas regiones el prestigio de la Autoridad, ni 
vigorizar su accion para que realice los fines de que se 
haBa encargada.9 

Hasta el fin de su dominic sobre Puerto Rico la metropoli 
espanola procuro modelar el ordenamiento municipal y 
provincial insular sobre la base de una normativa politica, 
orientada a limitar el margen de representacion en los 
organismos locales y a contener el alcance operativo de sus 
funciones y competencias. La accion de las autoridades centrales 
se ejercia sobre la totalidad de las instituciones que operaban en 
el ambito espacial de poder. Aun cuando dentro de dicho 
espacio existieron resquicios en los que los grupos dominantes 
podian instrumentar una lucha legitima por el poder, la 
tend en cia de la accion estatal era subordinar 0 negar toda forma 
de poder efectivo que no estuviera en conformidad con los 
supremos intereses de la nacion. 

Por otro lado, conviene advertir que la concepcion y 
ejecucion centralista de un poder gubernamental montado 
sobre un solido varillaje burocratico civico-militar daba paso a 
la a bsorcion de una parte considerable del ingreso colonial. De 
acuerdo con Astrid Cubano, "el empleo publico era 10 que hacia 
a la colonia rentable para la metropoli. "10 Por consiguiente, el 
grueso de los recurs os financieros del Estado estaba 
comprometido con el sostenimiento del sector no productiv~ 
de la sociedad colonial, es decir, la burocracia compuesta de 

9 Gobierno General de la isla de Puerto Rico. Ministerio de 
Vltramar. Exposicion a su Majestad, en Gaceta de Puerto Rico, 18 de 
junio de 1878. AHN, Vltr., leg. 5110, expo 11, doc. 3 (Mic .. en CIH, 
carrete 180). 

10 Astrid Cubano Igtiina, "Paz publica y propiedad territorial: la 
discusion sobre politica agraria en Puerto Rico, 1880-1889", en Op. qt. 
Boletin del Centro de Investigaciones Hist6ricas, num. 5, 1990, 31. 
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civiles y militares. De estos, el Ejercito, tanto en terminos de los 
gastos por concepto de personal como en los referentes al 
mantenimiento de su infraestructura era el que mayor peso 
econ6mico tenia sobre el erario publico. 

Lafuerte incidencia del Ejercito y de la burocracia civil sobre 
las finanzas del Estado obstaculizaba las posibilidades de 
articular una politic a publica, dirigida a financiar los planes de 
desarrollQ que beneficiaran la economia agricola del pais. La 
agricultura comercial de la isla tuvo que enfrentarse a los 
problemas que conllevaba la ausencia de caminos, carreteras, 
institutos de educaci6n tecnica, etc. para expandir su capacidad 
productiva y para insuflar vitalidad al comercio local. A 10 largo 
del ultimo tercio del siglo 19, para el sector azucarero con 
mayores posibilidades de expandir sus recursos, la reforma del 
sistema de hacienda y, por ende, de la polHica de gastos public os 
resultaba una de caracter urgente y necesaria, sobre todo en 
tiempos en que la industria azucarera insular demostraba su 
incapacidad para lidiar con la caida de los precios del azucar, 
debido al entronizamiento del azucar de remolacha en el 
mercado mundial. A partir de la decada de los 70, los 
hacendados azucareros planteaban como soluciones a sus 
problemas econ6micos la eliminaci6n de los altos impuestos 
aduaneros, la atracci6n de capital mediante la adquisici6n de 
emprestitos en el exterior, y la concreci6n de un tratado de 
reciprocidad comercial con Estados Unidos. Mas, el proyecto 
econ6mico impulsado por los liberales criollos vinculados al 
mundo del azucar se estre1l6 contra una politica publica que 
buscaba organizar la economia insular con miras a garantizar la 
unidad nacional y la estabilidad del orden colonial. 

En el instante en que el gobierno percibi6 la incapacidad de 
la industria azucarera del pais de mantener la prosperidad del 
·erario publico, fueron impulsadas medidas encaminadas hacia 
la diversificaci6n de la economia agricola. Los planes 
gubernamentales tomaron fuerza en el contexte de precios altos 
del cafe, cuya producci6n local denotaba un buen ritmo de 
crecimiento desde mediados del siglo 19, y que, ademas, durante 
la decada de los 80 el valor de sus exportaciones habia 
sobrepasado el relativo al azucar. A tal efecto, dentro de la 
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nueva politica economica fueron integrados aquellos sectores 
sociales compuestos de pequenos y medianos propietarios 
vinculados a la producion cafetalera, a la ganaderia y al cultivo 
de frutos para el consumo interno, y de los productores de 
moscabado en proceso de contraccion economica. ll Los 
productores de frutos menores "dependian de la prosperidad 
del cafe y de los altos impuestos sobre los alimentos irnportados 
para conservar sus mercados y los precios altos."12 Mientras, los 
caficultores encontraban en Cuba y Espana mercados seguros 
para su producto, es decir, dentro del circuito comercial del 
sistema colonial. 13 Por tanto, para estos grupos socio
economicos no existian demasiadas razones para impulsar 
reformas que quebraran las limitantes estructuras que 
enmarca ban la economia comercial en la colonia; por 10 que en 
terminos de sus posturas politicas su tendencia fue 
fundamentalmente conservadora. 14 La viabilidad del proyecto 
gubernamental radicaba, pues, en una reordenacion social y 
economica de la colonia compatible con el fin de afirmar el 
poder politico y economico de la metropoli. 

Desde la perspectiva del gobierno y de aquellos sectores que 
se alinearon a favor de su programa economico, las demandas 
de los grupos sociales que recababan el apoyo del Estado para 
expandir la industria azucarera apuntaban en direcciones 
opuestas a la estabilidad de las relaciones coloniales. Por un 
lado, la medida a favor de eliminar las barreras arancelarias al 
comercio exterior suponia la disminucion de los elevados 
gastos que ocasionaba la burocracia colonial (sobre todo el sector 
militar), y, por otro lado, podia implicar la intromision de los 
banqueros extranjeros en los asuntos administrativos y en 10 
relativo a la politica de gastos militares.15 Por ultimo, la 
propuesta dirigida a ampliar las relaciones comerciales con 

11 Cubano Iguina, "Paz publica ... ", 3!i-36 
12 Ibid ., 34. 
13 Ibid. 
14 Ibid., 34 Y 35. 
15 Astrid Cubano Iguina, El hila en el laberinta. Claves de la lucha 

polftica en Puerto Rico (Siglo XIX). Ediciones Huracan, Rio Piedras, 
1990, p. 107. 
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Estados Unidos era percibida como un grave peligro para los 
intereses politicos de Espana. Pero, ademas, la fuerte oposicion 
presentada contra las propuestas economicas planteadas por los 
propietarios azucareros mas aptos para garantizar la 
prosperidad de sus recursos respondia al hecho de que las 
mismas iban de la mana con una impugnacion significativa al 
regimen politico colonial. La critica que esbozaban en tome a la 
manera e.n que el Estado distribuia los ingresos del erario 
reflejaba tambien su inconformidad con el opresivo dominio 
politico y militar del gobierno espanol, y su politica de 
privilegiar la participacion en los cargos public os de los nacidos 
en Espana. Sobre este particular son muy elocuentes las 
siguientes afirmaciones de Francisco Mariano Quinones: 

Como pueblo conquistado se nos ha tratado siempre, y 
como pueblo conquistado es que se determinan en el 
Congreso nacional nuestros presupuestos, y en el 
Ministerio de Ultramar los nombramientos de los 
funcionarios que vienen a administrar nuestros 
in tereses. 1 6 

... Las leyes han de funcionar necesariamente mal donde 
se mantienen los vicios del espiritu de conquista, e 
interviene en tone prepotente el mando militar y el 
elemento burocratico.J7 

Una gran mayoria de los propietarios azucareros criollos 
(apoyados por un nucleo de profesionales urban os) habia 
optado por declararse abiertamente a favor de la autonomia, y 
constituyeron, en 1887, el Partido Autonomista Puertorriqueno. 
Siguiendo la linea de pensamiento articulado por los liberales 
criollos desde los albores del siglo 19, el progama de dicha 
'colectividad propugnaba el maximo de descentralizacion 
economica y administrativa, dentro de la unidad nacional. En 
respuesta a los requerimientos politicos, economicos y sociales 

16 Francisco Mariano Quinones, Artlculos . Ponce, Tipografia el 
Vapor, 1887, p. 54. 

17 Citado por Felix Mejias en Apuntes para la historia econ6mica de 
Puerto Rico. Rio Piedras, Edil, 1974, p. 34. 
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de los autonomistas el Estado colonial, en conturbenio con sus 
adeptos incondicionales, desencadeno una feroz persecucion 
contra los simpatizantes (reales y potenciales) del 
autonomismo, por entender que dicha ideologia politica 
amenazaba con destruir los resortes sobre los que se 
fundamentaban el orden publico interne y el principio de la 
integridad nacional. En el ano terrible del 87, el Estado dio 
muestras de su capacidad para dirigir la marcha de su potente 
rna quina ria represiva con el fin de quebrar voluntades y 
contener las ideas politicas que cuestionaban las acciones 
centralistas y arbitrarias, ejecutadas por los gobernantes de 
turno. Para aquel entonces, el gobierno estatal contaba con un 
sistema de orden publico concebido y forjado a la luz de su 
pretension de mantener inmutable la legitimidad de sus 
poderes discrecionales y del poder supremo de las autoridades 
metropolitanas. 

II. EL SISTEMA DE ORDEN PUBLICO EN EL CONTEXTO 
CENTRALIST A DE LA COLONIA 

Durante los dos periodos (1868-1870 y 1874-1875) en que el 
capitan general Jose Laureano Sanz ejercio la gobernacion de la 
isla, este procuro fortalecer el monopolio gubernamental para 
el ejercicio de la violencia institucionalizada, y para la 
elaboracion de un estilo politico harte autoritario. Al igual que 
sus antecesores, Sanz derivo la justificacion y legitimacion de 
sus politicas coactivas de la necesidad de defender la integridad 
del territorio nacional. Junto con la invocacion de esta maxima, 
aludia a la existencia de circunstancias externas e internas que 
podian producir la desestabilizacion del orden interne y derruir 
las bases socio-economicas que aseguraban el rendimiento 
economico de la colonia. 

El temor real -aunque exagerado- de que volviera a ocurrir 
un conato separatista como el de Lares, el brote y avance de la 
revolucion cubana, la creciente dependencia de la economia 
insular respecto al mercado norteamericano y las implicaCiones 
politicas de dicha dep~ndenciil, la abolicion de la esclavitud, la 
relativa apertura de canales de expresion publica y la 
movilizacion de los liberales criollos dentro de las esferas de 
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poder politico, fueron circunstancias que indujeron a Sanz a 
gestionar 1a ejecucion de una serie de medidas represivas 
tendentes a reforzar la politica de centralizacion y autoritarismo 
que caracterizo el regimen de gobierno insular a 10 largo del 
siglo 19. Persecuciones, destituciones de los cargos publicos a 
miembros del Partido Liberal, disolucion y reorganizacion de la 
Diputacion Provincial y de todos los ayuntamientos, decretos 
dirigidos .a acallar la impugnacion al regimen 0 a restringir la 
participacion electoral de quienes consideraba separatistas 
solapados, constituyeron algunas de las acciones ejecutadas por 
Sanz (con el visto bueno del gobierno de la metropoli) en aras 
de la estabilidad del orden publico, y, por consiguiente, de la 
conservacion de la unidad del imperio. 

Para ampliar la capacidad operativa del poder estatal Jose 
Laureano Sanz formalizo una eficaz ocupacion del territorio 
colonial. Bajo su gobierno el Estado fue dotado de un sistema 
militarizado de seguridad interior cuyos elementos 
constitutivos fueron el Cuerpo de Voluntarios, el Cuerpo 
Municipal y de Orden Publico, y la Guardia Civil. Estos eran 
concebidos como expresion corporea del principio de la 
integridad nacional y como garantes de la expansion del poder 
de la autoridad central de la colonia. Perfilados de esta manera, 
su establecimiento facilito la canalizacion de las acciones 
orquestadas para vigilar y contener las fuerzas (reales 0 

potenciales) que podian moverse a contrapelo de la voluntad 
rectora de la metropoli y de sus representantes coloniales. 

EI Cuerpo de Voluntarios 

Durante el transcurso del primer lustro de la decada de 1860, 
el Ejercito espanol sitio la Republica Dominicana con el 
proposito de reincorporar dicha isla a Espana. A principios de 
1863, tuvo lugar el estallido revolucionario dominicano que 
culmino con la independencia de Santo Domingo dos anos mas 
tarde. En el tiempo que duro el enfrentamiento, parte de las 
tropas militares apostadas en Cuba y en Puerto Rico fueron 
enviadas a Santo Domingo. Mientras tanto, el capitan general 
de Puerto Rico, Felix Maria de Messina, recibio innumerables 
manifestaciones de adhesion a la causa espanola, asi como 
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ofrecimientos de dinero para contribuir con los costos que 
acarreaba la guerra.18 

A modo de reemplazar las tropas despachadas a la Republica 
Dominicana y de prevenir cualquier expresion separatista en la 
isla, el gobernador hizo formar -el 23 de diciembre de 1864- el 
primer batallon de voluntarios en la capital, bajo el mando de 
Ramon Fernandez, Marquez de la Esperanza.19 Algunos de los 
miembros de este primer batallon eran empleados public os y 
otros pertenedan a la esfera mas alta de la clase comerciante de 
San Juan. 20 Todos ellos habian ofrecido sus personas y 
haciendas para combatir a los enemigos de Espana. 

A raiz de los sucesos de Lares, el Instituto de Voluntarios 
tomo arraigo. El temor al separatismo llevo a muchos 
propietarios a tomar las armas para perseguir junto con las 
fuerzas del Ejercito a los rebeldes que habian intentado alterar el 
orden establecido. Por su parte, el gobernador Julian Pavia 
advirtio a las autoridades locales sobre la conveniencia de que 
se rodearan de personas respetables, que armadas y dispuestas a 
defender la nacionalidad espanola fueran junto a ellos garantia 
suficiente para mantener la tranquilidad publica .21 En respuesta 
a esto, se organizaron grupos de voluntarios en 

18 Cf. Nelly Vazquez Sotillo, "Las Antillas amenazadas: Estados 
Unidos y Espana en la correspondencia de los gobernadores espanoles 
(1844-1863)", en Op. Cit. Boletfn del Centro de Investigaciones 
Hist6ricas, num. 1, 1985-86,67-80. 

19 Rafael Rosado Brincau, Bosquejo hist6rico de la Instituci6n de 
Voluntarios. Habana, Imprenta de la Capitanfa General, 1891, p. 12. 

20 Ibid., p. 13. Algunas personas que formaron el Batal10n de la 
capital fueron Juan Bautista Machicote, Jose Marfa Caracena, Bernabe 
Chavarri y Francisco Barbada Barcelo. En los afios '70, todos los puestos 
de mando del Bata116n de Voluntarios de Arecibo fueron ocupados por 
comerciantes peninsulares, a saber Pedro Puig y Pi, Francisco Aguirre, 
Miguel Roses, Eduardo Gras, Ruperto Muro, Eusebio Latorre, Jose Benito 
Huerta y Rafael Migoya. Vease, Cubanq Iguina, El hilo ... , p. 68. 

21 Circular del gobernador Julian Pavfa dirigida a los corregidores 
de los departamentos de la isla, 28 de septiembre 1868. Archivo General 
de Puerto Rico (en adelaJ1te AGPR), Fondo de Gobernadores Espanoles, 
Serie Asuntos PoHticos y Civiles, Subserie Revoluci6n de Lares, Pieza 1, 
ca. 176. 



Soldado del Instituto de Voluntarios de Puerto Rico. 1880. (Dibujo 
tornado de: Carlos Fernando Chard6n, Resefla hist6rica del origen y 
desarrollo de las milicias puertorriquefias bajo el regimen espafiol 
(1511-1898). San Juan, Puerto Rico, 1978. 
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di~tintos pueblos, integrados por los propietarios mayores 
contribuyentes de cada 10calidad.22 Entre los ayuntamientos que 
formaron tales grupos se encontraron los de Arecibo, Santa 
Isabel, Aguadilla, Ponce, Juana Diaz, Guayama, Gurabo, Hatillo, 
Camuy y Quebradillas.23 

Con el objetivo de revestir con formalidades reglamentarias 
a los diversos batallones que se habian organizado, el 5 de 
agosto de 1869 el gobernador Jose Laureano Sanz dict6 las 
prescripciones que habrian de regir al Cuerpo de Voluntarios de 
Puerto Rico.24 El reglamento establecia como principios rectores 
de la fuerza "Ia defensa del territorio, la protecci6n de los 
intereses publicos y el sostenimiento del orden." Entre las 
condiciones que debian reunir las personas interesadas en 
ingresar al Cuerpo de Voluntarios estaban las de ser espanol 0 
naturalizado, no estar procesado criminalmente, "poseer renta, 
ejercer oficio, industria 0 modo de vivir honrado, 0 hallarse 
bajo la tutela de padres 0 parientes que 10 mantengan." Los 
interesados en formar parte de la oficialidad del cuerpo tenian 
que reunir sobre dichos requisitos los "de buena fama, posici6n 
social y bienes para atender con desahogo al decoro y exigencias 
del puesto a que aspiran." 

EI requisito de poseer recursos econ6micos era sumamente 
importante. En primer lugar, porque el Estado no incurria en 
gastos por concepto del personal que integraba la fuerza. 25 En 

22 Ibid. Informes de diversos alcaldes sobre organizaci6n de 
voluntarios en sus localidades, 25 a 27 de septiembre 1868. 

23 Ibid .; Rosado Brincau, op. cit., p. 13. 
24 "Orden general del 5 de agosto de 1869 en Puerto Rico", en Rosado 

Brincau, op. cit., pp. 165-212. En estas paginas, el autor intercala notas 
al calce alusivas a las modificaciones de que fue objeto el reglamento 
original, en virtud del proyecto de reglamento de 1886 que disponia la 
reorganizaci6n del Cuerpo de Voluntarios. 

25 En el articulo 131, el reglamento ~stablecia que las unicas plazas 
que devengaban haberes en situaci6n normal de los cuerpos de 
voluntarios eran los cabos fu!"rieles y los individuos de la banda. En el 
art. 132 se prescribia que en caso de que el gobierno central de la isla 
entendiera conveniente la movilizaci6n de los mismos, todos sus 
miembros disfrutarian de los haberes senalados a los individuos de las 
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segundo lugar, porque el material militar tampoco era 
suministrado por el gobiemo. De esta manera, los individuos 
que se alistaran en las secciones de caballeria debian acreditar 
que tenian caballo de su propiedad y medios con que sostenerlo. 
Asimismo, sus miembros eran responsables de adquirir por su 
cuenta el armamento que necesitaran. 

Pero, ademas, poseer una posici6n econ6mica holgada podia 
ser garantia de prestigio social y de afecci6n al regimen colonial 
de los individuos que integraran el instituto. Por esta raz6n, 
durante el proceso de organizaci6n del cuerpo, las autoridades 
metropolitanas insistieron una y otra vez en la necesidad de 
que el personal del mismo estuviera formado por personas de 
arraigo, que se distinguieran por el "ascendiente que ejerzan en 
las poblaciones y por su amor al orden y la moralidad", de 
manera que hicieran "de tales cuerpos un sosten perenne de la 
paz y la tranquilidad.,,26 Diletantes vehementes, Sil lealtad a 
Espana podia llegar a omitir la informalidad 0 insuficiencia de 
su experiencia militar. Pero, sobre esto era imperativo que el 
gobierno se informase bien, ya que se trataba de un cuerpo 
dotado de amplias facultades para suplirse de armas y con 
funciones operativas que posibilitaban su facil desplazamiento 
para la ocupaci6n interior del territorio colonial. 

Todo el articulado del reglamento de 1869 destaca la 
configuraci6n castrense del Instituto y su estrecha dependencia 
de la maxima autoridad militar insular, en terminos de su 
organizaci6n, servicio y nombramiento de los jefes u oficiales 
del cuerpo. Se dispuso que estos ultimos eran nombrados 
exclusivamente por el capitan general. Mientras, se senalaba 
que la movilizaci6n de los voluntarios dependia de 10 que 
dispusiera el capitan general, 0 en su nombre las autoridades 

milicias disciplinadas. Esta prescripci6n fue modificada en el proyecto 
de reglamento de 1886, consignandose que cuando fueran movilizadas las 
fuerzas de voluntarios, sus miembros recibirian los sueldos sefialados a 
las clases del Ejercito. Sobre esto ultimo, vease la referenda que Rosado 
Brincau intercala al cake de la pagina 209. 

26 Ministerio de la Guerra comunica aprobad6n del reglamento de 
los cuerpos de voluntarios, 22 de junio de 1870. AHN, UItr., leg. 5457, 
expo 23, doc. 20. (Mic .. en CIH, carrete 271). 
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superiores de los respectivos departamentos militares. En 
cuimto a la relacion del Cuerpo de Voluntarios con las 
autoridades locales el reglamento determinaba 10 siguiente: 

Donde no hubiere Comandante militar 0 de armas, la 
autoridad local podni tambien, en caso indispensable, 
reclamar el auxilio de la fuerza voluntaria, justificando 
despues ante la autoridad militar mas proxima, para 
que llegue a conocimiento del Capitan General, el 
empleo de ella y sus resultados, bajo la responsabilidad 
que se exigira del menor abuso.27 

Como podemos observar, la concepcion centralista y 
militarista del poder ejecutivo colonial estuvo fuertemente 
impregnada en la reglamentacion de que fue objeto el Cuerpo 
de Voluntarios. A la luz de su estudio, podemos advertir la 
manera en que el gobierno insular pretendio apuntalar su 
supremada militar a traves del regimen provisto para la 
administracion civil. En 10 que al Instituto de Voluntarios 
respecta, el Estado buscaria concretar ese objetivo revistiendo de 
uniforme a miembros de la esfera mas alta de la elite 
dominante, dedicados al gobierno civil e identificados por su 
combativa lealtad al poder supremo de las autoridades 
nacionales y los gobernantes coloniales. Sus funciones como 
administradores del aparato municipal en combinacion con su 
presencia y accion como agentes armados de las intervenciones 
de la autoridad central contribuia a evitar que surgieran vados 
de poder, al momenta de hacer cumplir los requerimientos de 
pacifica cion intema y defensa de la integridad nacional. 

27 Esta es la tinica ocasion en que el reglamento hace referencia al 
vinculo del Instituto con las autoridade~ locales. En el proyecto para la 
reorganizacion del cuerpo de 1886, fue afiadido a este articulo un parrafo 
que sefialaba que en caso de que la autoridad civil necesitara la fuerza 
armada, esta solo prestaria sus servicios a las ordenes de las 
autoridades militares que la manden. Refierase a la primera nota al 
cake intercalada en la pagina 180 dellibro de Rosado Brincau. . 
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EI Cuerpo Municipal y de Orden Publico 

De acuerdo con la ley municipal de 1873, los mumClplOs 
tenian a su cargo los ramos de polida urbana y rural. 28 Sin 
embargo, en la pr,lctica los gobernadores coloniales 
mantuvieron bajo su control el proceso de organizaci6n de los 
cuerpos de polida que servian a los ayuntamientos, puesto que 
entendian que dicha ley relajaba demasiado la acci6n energica 
de la autoridad superior. Asi, por ejemplo, el gobemador Primo 
de Rivera dispuso suspender las disposiciones de la ley 
municipal referentes a la organizaci6n del servicio de polida.29 

Mas adelante, manifestaba al gobiemo supremo que creia 
"necesario pensar ... en la creaci6n de un cuerpo de confianza 
encargado de la seguridad dependiente del Gobernador 
Superior Civil", para prevenir las posibles perturbaciones que 
acarreaba dejar en "completo albedrio de los nuevos 
ayuntamientos" el ramo de polida.30 

En el ano de 1874, Jose Laureano Sanz elev6 a la 
consideraci6n del gobierno metropolitano un reglamento que 
organizaba el cuerpo de polida general que su antecesor creia 
conveniente establecer en la isla. EI gobernador justific6 su 
propuesta aduciendo que "no era posible dejar a la primera 
autoridad sin agentes y auxiliares propios dependientes del 
mismo.,,31 Para contrarrestar esta situaci6n, Sanz reglament6 el 
funcionamiento y la estructura organica del cuerpo de manera 

28 Ley Municipal de 1873, Titulo II, Capitulo Primero, Articulo 51, 
en Gaceta de Puerto Rico, 17 de julio de 1873. 

29 Decreto de 10 de septiembre de 1873, en Expediente de Orden 
Publico. AHN, UItr., leg. 5146, expo 59, doc. 1 (Mic .. en CIH, carrete 
261). 

30 Gobernador General de la isla propone la creacion de un cuerpo de 
policia general, 20 de enero de 1874. Ibid., doc. 8. 

31 Proyecto para la formacion de un Cuerpo Municipal y de Orden 
Publico en Puerto Rico. ACE, ca. 35, cartapacio 1, doc. 2 (Fotocopia en 
CIH). 
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que sus miembros quedaran en estricta dependencia y bajo la 
supervisi6n del capitan genera1.32 

El reglamento propuesto por Sanz plantea ba una serie de 
problemas en relacion con las atribuciones economico
administrativas que la ley municipal del 73 conferia a los 
ayuntamientos. Segun esta, era atribucion exclusiva de los 
ayuntamientos el nombramiento y separacion de los empleados 
y dependientes pagados de los fondos municipales. Sin 
embargo, dado el caracter cuasi militar del Cuerpo de Orden 
Publico su reglamento establecia que los nombramientos, 
traslaciones y separaciones de sus miembros eran de la 
incumbencia del gobernador superior civil. Por otro lado, 
quedaba prescrito que los haberes de los miembros del cuerpo 
eran responsabilidad de los ayuntamientos. 

Ante esta situacion, el Ministerio de Ultra mar afirmo que 
no tenia el prop6sito de legislar sobre materia alguna que 
implicara la derogacion 0 modificacion de las leyes 
preceptuadas por el gobierno de la nacion, no obstante indicaba 
que el gobemador general tenia autorizacion para hacer cuanto 
exigiera el orden y la "integridad de la patria." A tal efecto, la 
propuesta de Sanz adquirio caracter de ley. El Cuerpo de Orden 
Publico quedo instaurado con los objetivos de garantizar la 
seguridad personal y la del domicilio, velar por la conservaci6n 
del orden publico, hacer respetar y cumplir los bandos de polida 
y buen gobiemo y vigilar el acatamiento de la moral publica.33 

El hecho de que los presupuestos municipales cargaran con 
el pago del personal de una fuerza armada sobre la que no 
tenian ningun tipo de competencia, demuestra una gran 

32 Para ingresar al cuerpo se establecia como condici6n indispensable 
ser personas pertenecientes 0 que hubiesen pertenecido al Ejercito. En el 
caso del primer jefe, el articulo 4 establecia que este seria un jefe 0 

capitan del Ejercito, mientras los jefes de secci6n eran oficiales 
subalternos del mismo. De acuerdo con el articulo 8, los demas miembros 
podian ser licenciados del Ejercito 0 persOnas procedentes del Cuerpo de 
Voluntarios. ConsuItese Reglamento del Cuerpo Municipal y de Orden 
Publico de la isla de Puerto Rico. AHN, UItr., leg. 5146, expo 63, doc. 6 
(Mic. en CIH, carrete 262). 

33 Ibid., articulo 1. 
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paradoja de la administra<::ion centralista colonial. El 
presupuesto estatal no podia acarrear con nuevos gastos para 
satisfacer sus necesidades de seguridad publica/ dada las grandes 
erogaciones en que incurria para sufragar las exorbitantes 
sumas destinadas a la Secciones de Guerra y Marina. Pero/ al 
propio tiempo/ cejar en su empeno de asegurar la ocupacion 
interior del territorio con agentes armados de su poder 
equivalia ,a poner en peligro la integridad nacional. A tal efecto/ 
el gobierno insular dependio economicamente de las 
administraciones locales para extender hasta su periferia el 
poder centralista y coercitivo del Estado. Esta situacion genero 
una serie de tensiones entre las autoridades locales y la 
administracion central. Reflejo de estas tensiones fueron las 
constantes modificaciones y criticas de que fue objeto el 
instituto a raiz de su primera organizacion formal. 

La ley municipal de 1878 reitero la facultad de los municipes 
de atender 10 relativo al servicio de polida de seguridad urbana 
y rural, anadiendo el regaton de que los acuerdos convenidos 
sobre este particular necesitaban el visto bueno del gobiemo.34 

En julio del mismo ano, el gobernador Eulogio Despujol 
solicito al Ministerio de Ultramar la disolucion del Cuerpo de 
Orden Publico de la isla.35 En su solicitud manifestaba que antes 
de que se planteara dicha ley municipal creia oportuno 
proponerles a los ayuntamientos la supresion inmediata y total 
del cuerpo, para que organizara cada uno su polida municipal 
de acuerdo con los recursos economicos con que contaran. Mas 
la ejecucion de su propuesta tenia una condicion: el 
cumplimiento de la obligacion 

... solemnemente contraida por ellos [los ayuntamientos] 
en union de la Junta de mayores contribuyentes, de 

34 Ley Municipal de 1878, Tit. II, Cap. I, Art. 70, en Gaceta de Puerto 
Rico, 18 de junio de 1878. 

35 Carta reservada en la que se propone la supresion del Cuerpo de 
Orden Publico combinado con la organizacion del cuerpo de Guardia 
Civil y de la Infanteria de esta isla, con un aumento de 600 plazas para 
esta y con considerable economia para el Tesoro, 27 de julio de 1878. 
AHN, VItr., leg. 5146, expo 59, doc. 25 (Mic. en CIH, carrete 261). 
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sostener por su cuenta, durante un numero de anos que no 
baje de seis uno de los Escuadrones y una de las 
companias de Guardia Civil.36 

El Consejo de Estado se expreso a favor de la reforma, siempre y 
cuando los municipios cumpliera con el compromiso 
contraldo. Es decir, la concesion se haria en la medida en que las 
administraciones locales lograran generar fondos adicionales 
para el sostenimiento de la Guardia Civil, la cual constitula un 
instrumento mucho mas efectivo para la implantacion de la 
poHtica de control y coaccion social del aparato estatal. 

Luego de realizar visitas a varios pueblos de la isla, el 
gobernador Despujol confirmo la precariedad de las arcas 
municipales. Esto hizo que creyera mas conveniente que cada 
municipio reorganizara el Cuerpo de Orden Publico, a tenor 
con su situacion economica. En esta ocasion, el Ministerio de 
Ultra mar puntualizo que cualquier proyecto que se pusiera en 
practica debla ajustarse a la organizacion municipal decretada 
por la ley del 78. Para el gobierno nacional era imperativ~ 
asegurar la supremada de la autoridad central de la colonia. 
Ofrecerles a los ayuntamientos la oportunidad de organizar su 
propia polida, aplicando sus propios criterios, atentaba contra la 
disposicion de aquella ley a negar todo elemento 
descentralizador.37 

A pesar de 10 dispuesto por el Ministerio de Ultra mar, 
Despujol elaboro un reglamento que si bien daba atencion a la 

36 Ibid. 
37 En el ultimo tercio del siglo 19, de las leyes que rigieron la vida 

municipal insular la mas restrictiva fue la aplicada en 1878. La 
orientaci6n asaz centralista y autoritaria de esta ley la evidencia su 
disposici6n de que los alcaldes serian nombrados por el capitan general 
de entre los concejales. En caso de que el gobernador no creyera 
conveniente aceptar ninguno de los prQPuestos por los ayuntamientos, 
podia nombrar libremente a cualquier persona que reuniera los requisitos 
para el desempeno del cargo, aunque no perteneciera al municipio. De la 
misma manera, el capitan general tenia la potestad de senalar el haber 
que disfrutarian los alcaldes' con cargo al presupuesto municipal. Esta 
disposici6n se haya contenida en el Titulo II, Cap. II, Art. 49. Supra., n. 
34. 
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preocupacion expuesta por aquella autoridad, disponia ciertas 
concesiones dirigidas a paliar un tanto las restricciones que la 
ley del 78 imponia a las autoridades municipales. 
Probablem_ente su intencion estaba condicionada por la 
necesidad de atenuar las tensiones que provocaba la existencia 
de un cuerpo que no solo implicaba un gran peso economico 
para los municipios, sino que en adicion a esto representaba un 
co to para _ el ejercicio del poder municipal. Pero, tambiE~n se me 
ocurre pensar que a quienes Despujol deseaba presentar su 
proyecto como un paliativo a las harto centralizadoras medidas 
que daban forma a la susodicha ley era al elemento conservador 
insular. No debemos perder de vista que bajo el gobierno de la 
Restauracion los conservadores aseguraron una amplia 
influencia politica en las estructuras de poder local. 

Con el fin de dar cumplimiento a la politica de mantener la 
superioridad del gobierno central sobre las autoridades locales, 
el reglamento prescribia que el gobernador era quien nombra ba 
al jefe del Cuerpo y a los jefes de seccion, entre los capitanes del 
Ejercito y los oficiales subalternos del mismo.38 En el caso del 
primer jefe, su servicio dependia de las instrucciones exclusivas 
del gobernador general. Dentro de sus atribuciones superiores el 
capitan general podia separar 0 trasladar al jefe del cuerpo y a 
los de las secciones en que se encontraba dividido. Aun ruando 
el reglamento senalaba que los individuos del Cuerpo debian 
rendir sus servicios a tono con las ordenes que dicta ran las 
autoridades locales, estaban obligados a dar inmediato 
conocimiento a sus superiores de los requerimientos de estas. 
Con estas prescripciones quedaba garantizado el designio del 
gobierno de precisar los contornos de las esferas dentro de las 
cuales ejercerian su poder aquellos que tenian el mono polio de 
la representacion en las administraciones locales. 

La ambigiiedad de las disposiciones reglamentarias 
continuo motivando la preocupacion de las autoridades 
coloniales y metropolitanas. En 10 que estas resolvian el asunto, 

38 Al igual que el reglamento formado por Sanz, el de Eulogio 
Despujol estableda, en el articulo 9, que los demas miembros del cuerpo 
debian ser licenciados del Ejercito (se afiadian los de la Armada y las 
Milicias) 0 pertenecer a los Voluntarios. 
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en, el ano de 1887 varios ayuntamientos eleva ron sus quejas al 
Ministerio de Ultramar sobre las inconveniencias que 
presentaba el establecimiento de dicho cuerpo,39 Las criticas a la 
forma en que operaba el mismo iban acompanadas de la 
denuncia a la manera en que los gobernadores coloniales 
hacian abstraccion de las facultades economicas y 
administrativas que la ley municipal les otorgaba, y obviaban 
los onerosos gastos que en un momenta de gran crisis 
economica acarreaba la existencia de la susodicha fuerza . A tal 
efecto, eran de opinion que se procediera a: 

... disponer sin perdida de tiempo la supresion de tan 
inutil como costosisimo cuerpo armado que absorbe cerca 
de la cuarta parte del presupuesto de gastos formado 
todos los af\os, y la creacion de uno nuevo menos gravoso, 
mas similar y afin con la autoridad local, mas civil y 
menos ordenancista ... 40 

En el ano economico de 1886-87, la seccion de Guerra del 
presupuesto general destine para el pago del personal del 
Cuerpo de Orden Publico la cantidad de 7,140.00 pesos, 
mientras, los municipios pagaron un total de 172,936.33 pesos,41 
Al parecer la politica gubernamental sobre este asunto siguio 
afectando con creces a los gobiemos municipales. A pesar de la 
inesta bilidad con que debio funcionar el Cuerpo de Orden 
Publico, dadas las constantes modificaciones de que fuera 
objeto, su existencia impon1a cotos a las de por S1 limitadas 
atribuciones de los ayuntamientos. 
La Guardia Civil42 

39 Consultese, Carta de la alcaldia de Humacao al Ministerio de 
Ultramar, 5 de enero de 1887. AHN, VItr., leg. 5146, expo 61, doc. 23 
(Mic. en CIH, carrete 262). 

40 Ibid. 
41 Vease, Contribucion de los pueblos de la isla para el sosteni

miento del Cuerpo de Orden Publico durante el ejercicio de 1886-1887. 
AHN, VItr., leg. 5136, expo 10; doc. 8 (Mic. en CIH, carrete 232). 

42 Esta seccion se nutre grandemente del trabajo de Diego Lopez 
Garrido, La Guardia Civil y los origenes del Estado centralista . 
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Previo a la instalacion de la Guardia Civil en Puerto Rico 
por Jose Laureano Sanz, dos de sus antecesores habfan elevado 
al Ministerio de Ultramar propuestas para organizar dicho 
cuerpo en la isla. El primero de ell os fue el capitan general 
Fernando Cotoner y Chacon, quien propuso en 1857 la creacion 
de un tercio de Guardia Civil compuesto de dos compafHas de 
infanteria -y dos de caballeria con cien plazas cada una.43 Cotoner 
y Chacon justificaba su proyecto aduciendo que existfa la 
necesidad de dotar a los alcaldes y corregidores de un "auxiliar 
poderoso" que se encargara de perseguir a los que, estando "a 
larga distancia de la Autoridad", contravenfan las leyes que 
regulaban la moralidad publica. Por otro lado, apuntaba que la 
vigilancia de aquella fuerza y su inmediata accion contendria 
los "salvajes intentos de la raza africana que mas de una vez ha 
puesto en peligro la vida de sus duenos y en alarrna el pafs."44 

De los argumentos expuestos por Cotoner y Chacon emerge 
la idea de fortalecer el entronizamiento del poder coactivo del 
Estado sobre la sociedad que dirigfa. Para lograr tal fin, era 
necesario institucionalizar una fuerza armada que, en conjunto 
con los organos de poder locat allegara la presencia de la 
autoridad central y aplicara la funcion estatal de coaccion social. 
Por otra parte, sus razones se vinculan con la necesidad de los 
propietarios de disciplinar la fuerza laboral de los jornaleros y 

Barcelona, Editorial Critica, 1982. En este libro el autor ex plica la 
fuerte influencia del poder castrense en la vida politica espanola y la 
ostensible orientacion centralista de la politica estatal como dos 
aspectos determinantes en el proceso de formacion de la Guardia Civil 
en Espana, instalada con caracter definitivo en 1844. EI primer aspecto 
confiri6 al cuerpo un caracter militarizado, y el segundo hizo que se 
.erigiera en una fuerza coactiva capaz de irradiar el poder de la 
administraci6n central a todos los rincones de la peninsula. Esto explica 
el hecho de que la Guardia Civil espanola se constituyera en el eje del 
sistema de orden publico del Estado disenado por los liberales 
moderados, a partir de la segunda mitad del siglo 19. 

43 Expediente general de la Guardia Civil. Creaci6n de un tercio de 
Guardia Civil en la isla de Puerto Rico. AHN, UItr., leg. 5144, expo 37, 
doc. 1 (Mic. en CIH, carrete 253). 

44 Ibid., docs. 1 Y 5. 
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precaver cualquier levantamiento rebelde que atentara contra 
los cimientos del sistema esclavista. Hasta entonces, las 
medidas orientadas hacia el control de los braceros no fueron 
efectivas para proveer un mercado de trabajo libr:e. Segun las 
autoridades, esto se debio, en parte, a la ausencia de cuerpos de 
vigilancia que compelieran a aquellos a cumplir con las 
disposiciones que definian sus funciones dentro de la estructura 
socio-economica del pais. Para el aparato estatal, lograr dicho 
control implicaba la supresion de los posibles conflictos que 
implicaba tener unos sectores sociales desposeidos, 
desparramados por la ruralia, sin la inspeccion inmediata del 
poder central. Para las clases propietarias, significaba la garantia 
de asegurar la mana de obra libre y esclava para ampliar la 
capacidad productiva de sus propiedades. De esta manera, el 
tercio de la Guardia Civil propuesto estuvo definido en 
terrninos de las necesidades de seguridad del Estado y garantia 
de las propiedades. 

A pesar de los requerimientos de seguridad clamados por el 
gobierno y los propietarios, el Ministerio de Ultramar 
desestimo la propuesta de Co toner y Chacon por entender que 
el presupuesto insular no soportaria los gastos que conllevaba 
la instalacion de la Guardia Civil. En su lugar, el Ministerio 
indico al gobernador que estudiara y propusiera la creacion de 
un cuerpo rural "sobre la mas estricta economia ", por en tender 
que era 10 que mas se ajustaba a "la docil condicion del pueblo 
en que esta llamada a prestar sus servicios.,,45 A tal efecto, en el 
transcurso de los primeros afios del decenio de 1860 fue 
organizada la policia 0 guardia rural y urbana, la cual tuvo 
como principal mision hacer cumplir los precept os del 
Reglamento de /ornaleros, elaborado por el gobernador Juan de 
la Pezuela, en 1849. 

El capitan general Felix Maria Messina volvio a proponer, 
en 1864, el establecimiento de la Guardia Civil en Puerto Rico, 
alegando que los servicios de dicho cuerpo aventajarian los 
brindados por los guardias rurales' y urbanos. Por otro lado, 
argumentaba que su instalacion no representaria un cargo 

45 Supra, n. 43. 
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oneroso para el erario publico ya que al eliminarse aquellos 
cuerpos de polida la partida de seguridad publica de los 
presupuestos municipales se engrosaria, haci€mdose posible el 
sostenimiento de la Guardia Civil. De acuerdo con el, las 
administraciones locales tendrian mayor responsabilidad 
economica que el gobierno central para el sostenimiento de la 
fuerza . Sin embargo, la actitud prevaleciente en los centros 
administr_ativos peninsulares seguia siendo que en virtud de la 
docilidad de los habitantes del pais y de las precarias 
condiciones del tesoro publico, no era conveniente el 
planteamiento de una fuerza paramilitar como la Guardia 
Civil. 46 Detras de esta posicion operaba el hecho de que el 
cuerpo de guardias civiles, tal como habia sido concebido en la 
metropoli, debia estar bajo la absoluta jurisdiccion del gobiemo 
central. Permitir que los presupuestos locales asumieran la 
mayoria de los gastos que conllevaba la instalacion del Instituto, 
pond ria en entredicho la dependencia organico-administrativa 
de la Guardia Civil respecto al poder central. 

No fue hasta el ano de 1869, -despues de Lares, Yara y del 
triunfo de los liberales septembrinos en Espana- que la 
instauracion del cuerpo de guardias civiles se hizo realidad. En 
ese ano el capitan general Jose Laureano Sanz establecio 
provisionalmente una compania mixta compuesta de nueve 
brigadas de infanteria y tres de caballeria con la fuerza de diez 
guardias civiles cada una. Ademas, decidio distribuir esas 
fuerzas en cuatro de los siete departamentos militares en que se 
hallaba dividida la isla: Bayamon, Arecibo, Aguadilla y 
Mayagiiez. 47 Luego de haber puesto en marcha la organizacion 

46 Ibid., docs. 13 y 14. 
47 La naturaleza militar de la Guardia Civil fue precisada por Sanz 

en el Reglamento militar para la Guardia Civil de Puerto Rico de 10 de 
abril de 1869. El mismo estuvo en conformidad con el prescrito para el 
cuerpo de guardias civiles de Cuba, que a su vez parti6 del modelo 
espanol. De acuerdo con el articulo 1 del reglamento disenado por Sanz, 
el Instituto estaria bajo la dependencia de la Capitania General en 10 
concerniente a su organizaci6n, personal, disciplina, material y percibo 
de haberes. En adici6n, estableda que los miembros del cuerpo eran 
individuos voluntarios del Ejercito, y el articulo 2 consignaba que 
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de dicho organismo, Sanz impetro la superior aprobacion del 
go'biemo peninsular. 

Los argumentos de Sanz a favor de la instalacion definitiva 
de la Guardia Civil y los aducidos posteriormente para solicitar 
su aumento recalcaban la urgencia de allegar el poder energico 
del gobiemo a todos los rincones del territorio colonial, y de 
ofrecer a los propietarios rurales un servicio de seguridad.48 Las 
razones alega9as por Sanz se encontraron de primera intencion 
con la oposicion de las Secciones de Guerra y Marina y del 
Ministerio de Ultramar. En esta ocasion la posicion asumida 
por los centros administrativos peninsula res revelaba el peso 
que el gobiemo revolucionario de la Gloriosa dio al Ejercito 
como ente asegurador del principio de la autoridad en las 
Antillas: 

Las secciones ... creen que hoy en aquellas provincias la 
suprema cuesti6n del gobierno es la conservaci6n de la 
integridad nacional, y que para lograrla deben 
procurarse dos cosas: toda la energfa y fuerza necesaria 
en la organizaci6n militar, toda la economfa posible en 
los gastos para lograr algun desahogo en la Hacienda, 
nervio de la seguridad y de la guerra ... en los momentos 
de lucha y crisis porque atraviesan las Antillas, con el 
enemigo en pie y la hacienda en peligro no se puede 
pensar en cuerpos superiores y costosos que protejan al 
propietario y al colono 0 ayuden al alcalde 0 a los 
ayuntamientos, basta con sostener bien y en numero . 
suficiente soldados que aseguren el territorio.49 

tambien podfan ingresar los recien retirados del mismo. Consultese, 
Reglamento militar para la Guardia Civil de Puerto Rico de 10 de abril 
de 1869, AHN, UItr., leg. 5144, expo 38, doc. 30 (Mic .. en CIH, carrete 
253). 

48 De hecho, la defensa del orden ptiblico y de la propiedad privada 
fueron consignados como principios recto res del Instituto en el 
Reglamento para el servicio de la Guardia Civil, elaborado por Sanzo 
Vease, AHN, UItr., leg. 5144, expo 39, doc. 3 (Mic. en CIH, carrete 253) 

49 Sabre creaci6n en la ism de Puerto Rico de un tercio de la Guardia 
Civil, 28 de abril de 1868. ACE, UItr., Gobernaci6n, ca. 43, cartapacio 4, 
doc, 3 (Fotocopia en CIH). 



233 

No obstante la 0poslclon planteada por las autoridades 
metropolitanas, Sanz no cejo en su empeno de conseguir el 
apoyo de estas a su decision de organizar la Guardia Civil en 
Puerto Rico. Una y otra vez, recalcaba que ademas de la 
conspiraci6n separatista acaecida en Lares, las reformas 
extendidas a Puerto Rico a raiz del triunfo de la Revoluci6n 
Gloriosa ~n Espana apuntaban hacia la necesidad de establecer 
una fuerza paramilitar capaz de extender el radio de la acci6n 
politica del aparato estatal. Desde su perspectiva, la 
implantaci6n de dichas reformas cre6 el ambiente propicio para 
que los "desafectos a la nacionalidad espanola" promovieran 
planes conspirativos y trastornaran el orden publico.50 Tan 
contundente razonamiento hizo que en muy corto plazo el 
gobierno supremo diera rienda suelta a 10 dispuesto por la 
maxima autoridad colonial: 

.. . si de la creacion del referido instituto ... depende el 
completo afianzamiento de la seguridad publica en la 
isla de su mando ... forzoso es sacrificar a esta suprema 
razon de Estado, los intereses economicos y las objeciones 
administrativas que pudieran hacerse, porque ante la 
salud publica y la conservacion de la integridad 
nacional, principal ley de gobierno hoy en nuestras 
Antillas, no hay ninguna consideracion atendible.51 

Expansion territorial de la Guardia Civil 

Al poco tiempo de haberse formado el cuerpo de guardias 
civiles en la isla, el gobierno de la peninsula expidi6 una real 
orden (fechada el 10 de junio de 1871) para llevar a cabo la 
amalgama de los tercios de Cuba y Puerto Rico con los de 
Espana. Esta disposici6n suscit6 enconos entre las clases de 
oficiales de los cuerpos de ambas Antillas, puesto que, de 
acuerdo con una de las bases de aquella, los jefes, oficiales y 
sargentos primeros pasaban a ingresar en las escalas generales 

50 Supra., n. 43, expo 39, docs. 2 Y 5. 
51 Op. cit., doc. 11. 
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con la antigiiedad de la fecha en que se remitio la orden.52 

Respondiendo a las molestias expresadas por la oficialidad de la 
Guardia Civil de Cuba, el capitan general de dicha isla retraso el 
proceso de la unificacion y escribio una carta al Ministro de la 
Guerra en la que apoyaba la posicion asumida por los oficiales. 
El Ministerio de la Guerra desestimo la pretension de que el 
ingreso en las escalas generales fuese sin perdida de antigiiedad, 
argumentando que aun cuando los tercios estaban compuestos 
de miembros escogidos, estos eran "siempre fuerzas en 
comision con destino a un servicio especial sin necesidad de 
aspiraciones ni intereses corporativos.,,53 Dicha medida no 
aplico a los oficiales provenientes de la peninsula. A estos, el 
gobierno espanol les garantizo el derecho de preferencia en el 
mando por orden de antigiiedad, 10 que demuestra el caracter 
centralista de la politica metropolitana. Asi, en 1873, se destino 
como coronel subdirector del cuerpo de guardias civiles de 
Puerto Rico al teniente coronel del 9° tercio de Espana, Jose 
Castrillon y Polledo, quien al ano siguiente fue sustituido por el 
coronel del 10° tercio de la peninsula, Nemesio de Figuerola y 
Sociast. 

52 Andres Molinero y Gomez Cornejo, Compilacion de las 
disposiciones referentes a la Guardia CivIl de Puerto Rico. Puerto Rico, 
Establecimiento Tipografico del Boletiri, 1879, p. 62; Manuel Luengo 
Munoz, "La Guardia Civil en las islas de Cuba y Puerto Rico", en 
Revista de Estudios HistOTicos~ Direccion General de la Guardia Civil, 
Madrid, ano II, num. 4, 1969, 120-123. 

53 Molinero y Gomez Cornejo, op. cit., p. 64. 
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Comandancias Compaiiias Lineas Puestos 

Humacao .. ....... . . I Humacao ............... . 
Yabucoa ..... .... .... ... . . 
Naguabo ....... .. ..... .. . 

Ceiba ...... .. ...... .. ..... . 
Fajardo ... ... ... .... ..... . 

Fajardo ........ .. ... . Luquillo .............. .... . 
1 er Fscuadron Rio Grande .... ... ..... . 

Rio Piedras ........... . . 
Carolina ..... .. .... ... . .. 
Rio Piedras ... ..... ... .. 

Dorado ........ .. ... . Dorado ............ ..... .. 
Vega Baja ...... ....... .. 

Aredbo .... .. ........ . I Manati .................. . 
Arecibo ...... .. ... ..... ... . 
Quebradillas ..... .. ... . 

Bayamon ... ....... ... .. . 
La Muda ................ . 

Bayamon .... ..... . . Toa Alta .. .. .. ... ...... .. . 
Vega Alta ............. .. . 
Corozal ... .. ..... ....... . 

Ciales ........... ..... .... . 
Florida ... .. ......... ... .. . 

la Utuado ....... ....... . Ciales .. .... .. ....... . Jayuya-arriba .. .. ... . . 
Puerto Rico ... .. ... .. . Mameyes .. .... .. ... .... . 

Utuado ....... .. ....... .. . 

Lares ............... ...... . . 
Piletas ................... .. 

Lares .. ...... .... ..... . Los Angeles ..... .... ... . 
Pajuil ... .. .... .. .. .. ... ... . 
Camuy ......... .......... . 

Caguas ..... ..... .. ... ... . 
San Lorenzo ..... .... . . 

Juncos ..... ...... .... . Gurabo ... .... .. ......... . 
Juncos ..... ... .... ... .. ... . 
Las Piedras ......... ... . 

Cidra ... ......... .. ...... . . 

Cidra .. .. .. ... ....... . 
Cayey ... ................. . 
Aguas Buenas ........ . 
Sabana del Palmar 

2a Caguas ....... ....... . 

Barranquitas .. ... . I 
Aibonito ... .. ... .. ....... . 
Barranquitas .......... . 
Barros ..... .............. . . 

Vieques .. .. ...... ... . I 
Vieques ... ..... .. ... .. ... . 
Puerto Ferro ........ .. . 
Playa Grande ... ... ... . 
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Comandancias Compaiiias Lineas Puestos 

I Isabela ..... ...... .... . . 
Aguadilla ..... ... ... .. ... Aguadilla ...... ..... . . 

Rinc6n ... .. .... ..... .. . 

I Mayagiiez ....... ... . 
Cabo Rojo.. ... .... ... ... Cabo Rojo .......... . . 

San Gennan ....... . 
'l!'Escuadr6n 

yauco .. ....... ... ....... . 
Mayagiiez.. .......... .. .. Guayanilla ....... ... . 

Ponce ... .. ... ... .. ..... .. .. Ponce ...... ...... ..... .• 
San ta Isa be!.. ..... . . 

Salinas .... .... ........ . 
Guayarna .. ..... ..... . 

Guayama...... ..... ... .. Arroyo .......... ... .. .. 
Patillas .. ... ......... .. . 

Ponce. ............ ... ... .. .. . Maunabo .. ......... .. 

Montaila ... ....... .. . 
Moca ....... ... .... .. .. . 

Moca .. ... ... ... .. .... ..... San Sebastian ..... . 
Marias .... ........ .. .. . 
Ailasco ............... . . 

3a Cornpailia 
Honnigueros ...... . 

Sabana Grande.. .... .. Los Llanos ...... ... .. . 
Honnigueros.. ... ..... Bartolo .. .. .. ........ . . 

Maricao ... ........... . 
Sabana Grande .. . 

Pellejas .... ...... .. . .. . 
Adjuntas ........ ... .. . 

Juana Diaz.... .. ...... .. Juana Diaz ....... ... . 
Coarno .......... ... ... . 

Fuente: Andres Molinero y Gomez Cornejo, Compilacion de las 
disposiciones de la Guardia Civil de Puerto Rico. Puerto Rico, 
Establecimiento del Boletin, 1879, pp. 69-70. 

Los cuadros de las paginas 32 y 33 demuestran las unidades 
organicas en que se dividi6 el tercio y los puntos geograficos en 
que se ubic6 cada unidad, a partir del proceso de amalgama.54 

Las comandancias se ubicaron en los dos nucleos de poblaci6n 
mas importantes de la isla, San Juan y Ponce, y cuya 
comunicaci6n terrestre estaba en vias de concretarse mediante 

54 En 1876, el tercio de la isla se organizo en dos comandancias (la de 
Puerto Rico y Ponce) y la fuerza de infanteria se dividio en tres 
companias de cien plazas cada una, asignandose igual numero ados 
escuadrones de caballeria. 
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la Carretera Central. Las tres companias de infanteria y los dos 
escuadrones correspondian a los muncipios que eran distritos 
electorales, mientras las lineas y puestos de cada compania 
fueron destacados cerca de 0 en lugares donde existian 
estaciones permanentes de telegrafos. Por otro lado, se 
destinaron destacamentos en pueblos que constituian cabezas 
de partidos judiciales. Entre estos se encontraban Humacao, 
Arecibo, Ponce, San German, Aguadilla, Mayagiiez y Guayama. 
En adelante, la organizacion territorial del cuerpo de guardias 
civiles estuvo directamente relacionada con la estructura 
politico-administrativa de la isla y con el trazado del sistema de 
comunicaciones desarrollado por la administracion colonial. La 
expansion de las fuerzas a traves de distritos electorales y 
partidos judiciales era un claro indicio de la intencion 
centralista y restrictiva de las autoridades. En el ultimo tercio 
del siglo 19, la vida politica en Puerto Rico se modernizo 
mediante la fundacion de partidos politicos. E1 establecimiento 
de un cordon de seguridad publica en los puntos donde se 
concentraban las contiendas electorales era una estrategia 
politica sumamente importante. La presencia de guardias 
civiles en dichos puntos garantizaba al Estado la intervencion 
en los procesos eleccionarios bien para segurar el 
mantenimiento del orden publico durante el transcurso de los 
mismos 0 bien para manipular sus resultados. 

De la misma manera, la distribucion de destacamentos de 
guardias civiles en los partidos judiciales permitia una 
movilizacion rapida y eficaz a la hora de poner bajo el fallo de 
las leyes a los que de alguna forma u otra violentaran el orden 
establecido. Por otro lado, los vectores de fuerza de la Guardia 
Civil ocuparon el territorio colonial, siguiendo las vias de 
comunicacion social, economica y politica primordiales, tales 
como las carreteras y las lineas telegraficas. Esta expansion del 
Institu to tenia una finalidad politico-militar, pues la red de 
comunicaciones establecida en la isla respondia, en gran parte, 
al mismo proposito. Asi, por ejemplo, la Carretera Central "fue 
pensada y construida para servir los fines de una 
administracion centralizada y militarizada; tuvo valor 
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estrategico para la defensa y el control gubemamental."55 La 
naturaleza militar de la Guardia Civil no fue obice para que su 
expansion territorial se acoplara a la estructura de la 
administracion gubemamental de la isla. Esto tenia que ser asi, 
dado que su base de operaciones era el espacio politico y social 
de la colonia. 

En el transcurso del primer lustro de la decada de 1870, el 
gobiemo insular conto con el apoyo de alcaldes y corregidores 
para diligenciar la expansion numerica del personal de la 
Guardia Civil. Hubo variedad de argumentos para justificar las 
solicitudes de aumento, pero todos tenian un denominador 
comun: la concepcion de la Guardia Civil como brazo politico 
del Estado y defensora del orden social. Veamos algunos 
ejemplos. 

El alcalde de Dorado manifesto que desde que tomo 
posesion del ayuntamiento varios "individuos de arraigo e 
indisputable patriotismo" se Ie habian acercado para que 
gestionara el establecimiento de un puesto de guardias civiles.56 
La primera razon que, segun dicho alcalde, motivaba tal 
peticion era la existencia de la "numerosa negrada" que 
trabajaba en las haciendas del municipio. Luego anadia que los 
que empleaban mana de obra esclava yerian "mas asegurada su 
propiedad por el respeto que a todos infunde el incesante 
servicio que presta aquel venerado cuerpo."57 

Por su parte, la alcadia de Arroyo solicitaba que se 
aumentara el numero de guardias civiles apostados en esa 
localidad, con el proposito de ejercer una mayor vigilancia en 
los barrios Laurel y Pitiyaya, donde existia un numeroso 
vecindario compuesto en su totalidad por pequenos 

55 Maria de los Angeles Castro Arroyo, "Implicaciones politico~ 
militares y socio-economicas en la construccion de la Carretera Central 
de Puerto Rico durante Ia segunda mitad del siglo XIX", La Torre, ano 
XXX, num. 116, abril-junio 1982, 106. 

56 "Sobre peticion de aumento de las fuerzas de la Guardia Civil en 
esta isla", marzo de 1872. Archivo del Servicio Historico Militar, 
cartapacio 3, doc. 22 (Fotocopia en CIH). 

57 Ibid. 
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propietarios y jornaleros.58 Ademas, argiiia que con el aumento 
de dicha fuerza podian impedirse los vicios de la embriaguez, el 
juego y la vagancia que en dichos barrios se habian desarrollado 
"de un modo fabuloso desde la tacita suspension de la libreta." 

El alcalde del municipio de Morovis fundamento su 
peticion de establecer "por 10 men os" una pareja de guardias 
civiles sobre la necesidad de consolidar los lazos que unian a la 
isla con la metropoli. De acuerdo con el, la solidez de esa union 
llevaba 

... en Sl la calma de innumerables familias, la 
moralizacion del cuerpo social, el progreso y la 
confianza en el comercio, que es el rocio que vivifica las 
poblaciones, la extirpacion de los vicios de que se 
adolece en los campos y esa calma que ha existido en el 
horizonte politico, que ha estado a punto de empanarse 
por el viI egoismo de las pasiones, hoy ... un tanto 
sofocadas mas que por conviccion ni arrepentimiento por 
la falta de potenciaL.59 

Finalmente concluia que al aumentar las fuerzas de la Guardia 
Civil el gobierno "alargara los corazones de estos subditos 
espanoles y afirmara como corresponde en esta isla el honroso 
pabellon de Castilla." 

El resto de los alcaldes (como los de Aguada, Aguadilla, 
Isabela, Ponce, entre otros) establedan en sus solicitudes un 
claro vinculo entre la cobertura geografica del cuerpo de 
guardias civiles y el arraigo de una accion sistematica de control 
politico y social. Para entonces la realidad politica y socio
economica de la isla potenciaba, entre las autoridades y la clase 
propietaria, el temor al separatismo y a la desestabilizacion del 
orden interno. Desde el exterior, Ramon Emeterio Betances 
gestionaba, antes y despues de 10 acontecido en Lares, apoyo y 

58 Ibid., expo 43, doc. 3. 
59 Ibid ., enero de 1872, expo 41, doc. 30. 
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ayuda efectiva de annas y municiones para la independencia de 
Puerto Rico y estableci6 contactos con los sublevados cubanos.60 

Por otro lado, la mayoria de los municipios que habian 
solicitado aumento de la Guardia Civil advertian sobre la 
inseguridad que provocaba en sus localidades el alza en la 
comisi6n de delitos tales como robos e incendios perpetrados 
contra las propiedades agricolas, rinas, embriaguez, juegos 
prohibidos, vagancia, etc. Estas expresiones delictivas eran 
asociadas con los sectores desposeidos, convirtiendoles en 
elementos peligrosos para el mantenimiento del orden interno 
y para la conservaci6n de las propiedades. Las constantes 
alusiones al incremento de ese tipo de delitos ofrecen una pista 
sobre las repercusiones sociales de la crisis econ6mica del pais. 
El Estado y las clases propietarias no estaban ajenos al hecho de 
que esos sectores eran los que mas sufrian las consecuencias de 
dicha crisis. De aM que consideraran oportuno articular 
divers os mecanismos dirigidos a ejercer sobre ellos una 
vigilancia constante y eficaz. Por ultimo, detras de la 
conceptualizaci6n de la vagancia y de la practica de juegos 
pro hi bid os como delitos cometidos contra la moralidad publica, 
existia la necesidad de encontrar una soluci6n a uno de los 
problemas con el que tuvo que enfrentarse la economia 
azucarera: la elasticidad de la mano de obra libre. 

En el ano de 1874, Jose Laureano Sanz elev6 al Ministerio de 
Ultra mar una petici6n de aumento de las fuerzas de la Guardia 
Civil. En su solicitud recogia las preocupaciones manifestadas, 
en 1872, por la autoridad central y los alcaldes, y puntualizaba la 
proliferaci6n de las sociedades secretas y los actos conspirativos 
que los enemigos de la integridad nacional se encontraban 
realizando en el interior y exterior del pais. Ademas, anadia que 
dado los "justificados temores de proyectados desembarcos ya de 
armas 0 de filibusteros" el gobierno habia procurado cubrir las 
costas, mientras qued6 desatendida casi por completo la 
vigilancia del interior de la isla, "seguro refugio de los 

60 Andres Ramos Mattei, Betances en el cicio revolucionario 
antillano: 1867-1875. San Juan, Instituto de CuItura Puertorriquefia, 
1987, pp. 7-34. 
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desertores, pr6fugos y criminales de toda especie."61 Ante los 
contundentes argumentos del capitan general, el 24 de agosto de 
1874 el Ministerio de Ultra mar 10 autoriz6 para que tomara las 
medidas pertinentes para el aumento del personal de la 
Guardia Civil. 

La Guardia Civil como instrumento de centralizaci6n 

El Reglamento para el servicio de la Guardia Civil, disenado 
por Jose Laureano Sanz, reflejaba la ostensible inclinaci6n del 
gobiemo colonial a configurar dicha fuerza en agente armado 
de su poder coercitivo con capacidad para ejercer sus 
operaciones con amplia independencia de los detentores del 
poder local. A la luz de este prop6sito, preceptuaba 10 siguiente: 

No solamente el Guardia Civil tiene obligacion de 
cooperar al sostenimiento del orden publico, observando 
y ampliando las instrucciones y ordenes del Corregidor 
del Departamento y sus delegados, sino tam bien debe 
acudir por si al desempeno de este servicio cuando no se 
halle presente la autoridad. Por consecuencia, todo 
Comandante, SubaIterno e individuo de esta fuerza se 
halla obligado respectivamente a sofocar y a reprimir 
cualquier motin 0 desorden que ocurra en su presencia, sin 
que sea necesario para obrar activamente la orden de la 
autoridad civil.62 

61 Solicitud de aumento de la Guardia Civil del gobernador Jose 
Laureano Sanz, 12 de junio de 1874. AHN, UItr., leg. 5144, expo 39, doc. 
37 (Mic. en CIH, carrete 253). 

62 Supra., n. 48. Como consecuencia de la amalgama de los tercios de 
la peninsula con los de UItramar fueron extendidas varias de las 
prescripciones que regian a la Guardia Civil espanola. Entre esta se 
encontro el reglamento para el servicio vigente en Espana, a partir del 
ano de 1852. EI mismo fue extendido a la isla en 1874. Vease, 
Reglamento para el servicio de la Guardia Civil. Aprobado por Real 
Decreto de 2 de agosto de 1852, Gaceta de Puerto Rico, 21 de febrero de 
1874. 
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El Reglamento para el serVlCIO vigente despues de 1874 
mantuvo la intencion de hacer de la Guardia Civil un cuerpo 
con amplias competencias frente a las autoridades municipales. 
Asi, por ejemplo, el articulo 25 prescribia que los jefes, oficiales 
o individuos de tropa se hallaban obligados a reprimir 
cualquier desorden que ocurriera en su presencia, sin que para 
tal efecto fuera necesaria la orden de la autoridad civil. Por otro 
lado, el articulo 59 estableda que si alguna autoridad subaltema 
se excediese en el desempefio de sus atribuciones respecto a la 
Guardia Civil, sus miembros debian elevar la queja por 
conducto del comandante del Instituto, quien la haria llegar al 
gobemador para su resolucion. 

Paralelo al avance y afianzamiento de la politica centralista 
del Estado colonial fueron promulgadas varias disposiciones 
que puntualizaban la prevencion de conflictos entre el cuerpo 
de guardias civiles y los corregidores y alcaldes. Sobre este 
particular nos interesa destacar un inforrne sometido, el 20 de 
marzo de 1873, a la consideracion del Jefe Subinspector de la 
Guardia Civil de Puerto Rico, para discutir el reglamento que 
definia las relaciones de los individuos del cuerpo con las 
autoridades locales. A la luz de dicho informe, el Jefe 
Subinspector realizo una serie de observaciones indicativas del 
celo de las autoridades militares de proteger el caracter 
autonomo del cuerpo de guardias civiles en relacion con las 
administraciones municipales. Indicaba que en la regIa 2a. de 
dicho reglamento habia que 

... sustituir la palabra subordinaci6n con la de 
consideraci6n u otra equivalente a fin de evitar que una 
torcida interpretacion pueda dar lugar a que alguna 
autoridad subaltema pueda creerse tan Jefe del Guardia 
Civil para todo como sus Jefes naturales.63 

63 I Informe sometido a la consideracion del Subinspector de a 
Guardia Civil de Puerto Rico, 20 de marzo de 1873. AGPR, Fondo de 
Gobemadores Espafioles de Puerto Rico, Serie Guardia Civil, ca. 324. 
Las observaciones hechas por el Subinspector fueron formalmente 
incluidas en la "Circular-reglamento", pubIicado por el gobemador Juan 
Martinez Plowes el 25 de marzo de 1873, en la Gaceta de Puerto Rico. 
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A tal efecto, la regIa 2a fue finalmente redactada de la siguiente 
forma: 

Los Jefes de fuerza podTiin hacer a los Corregidores al 
recibir sus ordenes, aquellas observaciones que les 
sugiera su celo por el bien del servicio, pero nunca 
apartandose del respeto y consideraci6n debida ... 64 

La Cartilla del Guardia Civil era el complemento del 
reglamento para el servicio.65 Esta instruia a sus miembros 
sobre el servicio que desempenarian en los caminos, el modo 
en que debian proteger a las personas y a las propiedades y la 
manera en que velarian por el cumplimiento de las leyes. Al 
igual que el reglamento para el servicio, la Cartilla proyectaba la 
politica de centralizaci6n y represi6n que guiaba las ejecutorias 
del gobierno colonial. Ejemplo de esto 10 ofrece la siguiente 
prescri pci6n: 

La Guardia Civil no tiene autoridad para Hamar a su 
presencia, ni reprender a las justicias de los pueblosj 
pero si observasen alguna falta en su comportamiento, 0 

conociesen que los Alcaldes, desentendiEmdose de su 
sagrada obligacion, son causas de experimentarse en el 
pais 0 en el servicio de Su Majestad males que pudieran 
evitarse, sin perder momento 10 pondran en conocimiento 
de sus respectivos Jefes, para que llegando por su 
conducto a noticia del Gobemador de la provincia, 
ado pte las medidas que crea convenientesj y cuando la 
urgencia del caso 10 requiera, 10 haran directamente a 
dicho Gobemador. 

64 "Circular-reglamento", Ibid. 
65 La Cartilla original de la Guardia Civil espanola fue aprobada 

en diciembre de 1845. Mediante real orden de 21 de julio de 1852, se 
aprobO la nueva Cartilla para el cuerpo de guardias civiles en Espana, 
que instruia en los deberes de su instituto y mejoras en el servicio. Esta 
Cartilla fue extendida a la isla en 1874. Vease "Real Orden de 
Aprobacion", en Gaceta de Puerto Rico, 21 de febrero de 1874. 
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Con esta disposicion, la Cartilla hada objet os de sospecha a 
los alcaldes y a los administradores de la justicia local. Esto 
confirma que como expresion del poder coercitivo y centralista 
del Estado, la Guardia Civil tenia como una de sus funciones 
contrarrestar en las estructuras de poder local la posible 
influencia de ideas politicas consideradas desafectas al regimen 
colonial. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los gobernantes coloniales y metropolitanos procuraron 
mantener la preeminencia de su autoridad sobre el ambito 
colonial, garantizando la solvencia del tesoro insular para 
sufragar los gastos de la burocracia civil y militar de la isla, y 
ejerciendo su poder con una clara orientacion autoritaria. 
Ahora bien, esta situacion genero una serie de contradicciones 
que vulneraron, hasta cierto pun to, el proceso de consolidacion 
absoluta del sistema de orden publico en el pais. Por ejemplo, 
hubo ocasiones en que los gobemadores se quejaron de que las 
fuerzas de la Guardia Civil se encontraban imposibilitadas de 
ejercer sus funciones dado las pesimas condiciones de los 
caminos y puentes que enlazaban a las poblaciones, 
especialmente las ubicadas en el interior de la isla; situacion que 
creaba un resquicio de escape para la poblacion. En todo el 
proceso de organizacion de la Guardia Civil, el gobiemo recabo 
el respaldo economico de las clases propietarias del pais. En 
parte, el apoyo solicitado respondia a que el presupuesto insular 
no soportaba un gravamen mas. Esta inconveniencia produjo 
que en los primeros aftos de existencia de dicho cuerpo en la 
isla, los gastos de acuartelamiento corrieran por cuenta de los 
municipios. Pero, las precarias condiciones economicas de la 
mayoria de los pueblos fue un motivo de peso para que muchos 
de estos dejaran de satisfacer el pago por concepto de alquiler de 
las casas-cuarteles.66 

66 Sobre presupuestos de acuartelamiento de la Guardia Civil, 22 de 
noviembre de 1879. AHN, UItr., leg. 5118, expo 12 (Mic. en CIH, carrete 
203). 
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En vista de sus necesidades de seguridad publica y de 
defensa de la unidad nacional, los gobernantes de turno 
recalaron en los sentimientos de patriotismo de los miembros 
del Cuerpo de Voluntarios para que estos, de su propio pecunio, 
se pertrecharan del armamento y las municiones que su 
servicio requeria. Asi, en el proyecto de reglamento de 1886 se 
estipulaba que 

como el Estado no puede facilitar a estos Cuerpos 
armamento modemo, por no tenerlo sobrante, y para 
adquirirlo, tend ria que aumentar su presupuesto de 
gastos, de esperar en el patriotismo y desinteres de 
todos los constituyentes de estos benemeritos Cuerpos ... 67 

Durante los afios de 1879 y 1885, la Capitania General de 
Puerto Rico advertia que el entusiasmo de los Voluntarios 
ha bia decaido tanto que no era posible pensar que fueran un 
fuerte auxiliar del Ejercito el dia que "desgraciadamente hubiese 
que utilizarlos. "68 El parecer de algunos miembros del cuerpo 
era que el decaimiento se debia a la "excesiva centralizacion de 
facultades que deja casi anulados la accion y prestigio de la 
importantisima c1ase de los Capitanes."69 La necesidad de la 
maxima autoridad militar de asegurar el control absoluto sobre 
la estructura del cuerpo provoco tensiones que pusieron en 
entredicho su efectividad como agente armado del poder 
central. 

En el proceso de organizacion del Cuerpo de Orden Publico 
fue donde mas se reflejaron las contradicciones y tensiones que 
el propio regimen colonial generaba. A partir del ultimo tercio 
del siglo 19, se planteaba la modemizacion de la vida politica de 

67 Rosado Brincau, op. cit., p. 174 (Refierase a la nota al cake de 
dicha pagina). 

68 Reformas propuestas por el gobemador Eulogio Oespujol para 
avivar el espiritu de los Voluntarios. Ano 1879. AHN, UItr., leg. 5114, 
expo 12. (Mic. en CIH, carrete 192); Solicitud de reforma del Ejercito y de 
la Infanteria, 9 de enero de 1885. Archivo del Servicio Hist6rico 
Militar, cartapacio 4, docs. 5-11 (Fotocopias en CIH). 

69 Reformas propuestas ... , Ibid . 
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la colonia mientras se acotaban, dentro de un rigido marco 
centralista y autoritario, las atribuciones dadas a las 
administraciones de poder local. Sin embargo, el aparato estatal 
tuvo que depender de las arcas municipales para poner en 
marcha uno de los elementos constitutivos de su sistema de 
seguridad interior, ya que el erario publico estaba demasiado 
recargado. 

Ahora bien, no obstante las limitaciones que debio 
confrontar el Estado para garantizar la solidez de su sistema de 
orden publico, la irradiacion de su poder se hizo sentir de forma 
muy aguda gracias a los vectores de fuerzas llamados a ocupar 
el interior del territorio colonial. Portadores de la orientacion 
centralista y coactiva del Estado, su presencia y sus acciones 
constituyeron un medio eficaz para obstar cualquier poder 
efectivo de las administraciones municipales, para prevenir la 
evasion de la ley y contrarrestar el desafio abierto a las 
relaciones de dominio. Ejemplo del alcance de su formacion 
como agentes armados del poder estatal, 10 ofrece la violencia 
encamizada que caracterizo el ano terrible del 87, ejercida contra 
los autonomistas y un amplio sector de las c1ases desposeidas. Si 
bien dicha violencia fue reflejo, por un lado, de la incapacidad 
del Estado para formular una politica publica dirigida a paliar la 
crisis economica por la que atravesaban vastos sectores del pais, 
y, por otro lado, evidenciaba el temor que el gobierno y sus 
adeptos sintieron ante la posibilidad de que el autonomismo 
arraigara en la sociedad puertorriquena; tambien fue muestra 
de la eficacia del engranaje represivo del poder estatal a la hora 
de quebrar voluntades y de intentar acallar la impugnacion de 
las rigidas estructuras politicas y economicas que caracterizaron 
al regimen colonial espanol. 
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