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En los ultimos anos, la educaeion en Puerto Rico ha estado 
bajo una fuerte critica por parte de muy divers os sectores. En 
h~rmin.os generales, consiqeran que seencuentra atr.avesando 
una epoca de crisis, ya que no esta cumpliendo con las 
expectativas que de ella tenian. Fruto de la discusion generada 
con este motivo es, por ejemplo, la Ley de Reforrna Educativa 
aprobada recientemente por la legislatura. Dentro de este 
contexto, se debe destacar que si bien es importante analizar los 
problemas presentes y las alternativas para un futuro mas 
prometedor, no 10 es menos mirar haeia atras, para comprender 
sus rakes y ubicar su desarrollo en la ruta adecuada. 

Una pregunta que surge en este punto es como estudiar y 
entender el pasado educativo de forma que permita una mejor 
comprension del presente. La misma ha encontrado diversas 
respuestas en la historiografia sobre el tema, las cuales han 
variado dependiendo de la epoca y de la ideologia del 
investigador. Sin embargo, aun falta profundizar mas en el 
tema y actualizar muchas de las respuestas. 

El proposito de este articulo es analizar como se ha 
estudiado e interpretado la historia de la educacion 
puertorriquena y sefialar algunas areas que necesitan 
investigarse y otras que requieren revisarse. 

He seleccionado una serie de obras sobre el tema, 
procurando incluir las mas importantes 0 representativas. Este 
criterio ha sido mas faeil de seguir para los trabajos anteriores a 
1950 porque el tiempo y el uso se han encargado de senalar su 
relevancia. 

Las obras se analizaran en tres seceiones diferentes, definidas 
tanto por la epoca en que fueron concebidas, como por su forma 
de enfocar la historia de la educaeion. Cada una sera vista en si 
misma y en relaeion con las demas, procurando comprenderlas 
dentro del momento historico en el que cobra ron vida y de 
algunas influeneias que pesaron en su creaeion. 
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La educaci6n como problema hist6rico, 1866-1898 

En Puerto Rico, la educaci6n comienza a plantearse como 
problema historico a mediados del siglo XIX por historiadores 
que pertenecen al movimiento liberal. Conciben la situaci6n 
educativa de ese momento como deficiente debido a las 
restricciones del regimen espanol imperante. Aunque no hacen 
un estudio particularizado de la historia de la educaci6n, 
senalan sus problemas en esos terminos en varios de sus 
escritos. Plantean que dejando el proceso educativo en manos 
de los puertorriquenos, este progresaria mas rapidamente, a la 
vez que estaria acompanado de un mejoramiento social y 
econ6mico. Su proyecto educativo, con influencia de la 
Ilustraci6n, es esencialmente pragmatico. 

El primero en realizar este tipo de analisis es Jose Julian 
Acosta, en sus notas a la Historia geografica, civil y natural de la 
Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, de Fray Inigo Abbad y 
Lasierra. 1 Al comentar sobre los usos y costumbres de los 
puertorriquenos que describe Abbad, hace notar que desde 
entonces se ha hecho un gran avance en estos debido a un 
mayor desarrollo de la educacion. Recuenta los esfuerzos y 
adelantos realizados en el aspecto educativo, descartando la idea 
del determinismo geogrcifico. En su planteamiento, equipara 
educaci6n y civilizaci6n. 

Enumera detalladamente el desarrollo alcanzado por 1a 
educaci6n secundaria, destacando los intentos por crear 
seminarios y escuelas 0 catedras de ciencias naturales. Hace una 
corta referencia a la escuela primaria, que considera base de 
todos los progresos sociales,2 pero no traza su desarrollo 
hist6rico y se limita a ofrecer algunas estadisticas sobre el 
numero de estudiantes y maestros. El desbalance en la forma 
con que trata ambos niveles puede deberse a su experiencia 
personal como maestro en el nivel secunda rio, pero tambien a 

1 Abbad y Lasierra, Fray Inigo, Historia geogrtifica, civil y politica 
de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. Edicion anotada por Jose 
Julian Acosta y Calbo, San Juan, Imp. Acosta, 1866. 

2 Ibid., pp. 410-411. 
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una concepci6n elitista de la educaci6n, ya que este nivel era 
accesible tan solo a unos pocos' afortunados. 

Acosta encuentra que los facto res que mas contribuyeron al 
mejoramiento del nivel educativo, y cultural en general, 
fueron la apertura del regimen politico en 1820 y 1823, que 
permiti6 una mayor libertad de palabra y prest6 atenci6n a la 
educaci6n primaria,3 la creaci6n del Semina rio Conciliar y de las 
catedras de ciencias naturales de la Sociedad Econ6mica de 
Amigos del Pais, y " ... sobre todo ... las inmigraciones de la raza 
blanca, a las franquicias comerciales que han puesto a la isla en 
comunicaci6n con los pueblos mas civilizados y a la instrucci6n 
que han recibido en esos mismos pueblos muchos de sus 
hijos ... "4 Es posible apreciar entre estos factores algunas politicas 
que la elite criolla hubiera deseado poner en practica 0 
fortalecer, de haber tenido mayor libertad de acci6n. 

Mantiene una actitud critica, pero cuidadosa, ante las 
autoridades llamadas a velar por la educaci6n puesto que no 
existia libertad de imprenta. A la vez que destaca los adelantos 
obtenidos hasta ese momento, sefiala la forma en que el 
gobierno detuvo el progreso 0 la creaci6n de algunas 
instituciones de nivel secunda rio, como el Colegio Centra1-5 y 
hace notar que aun falta mucho por hacer en el campo 
educativo. Para evadir la censura, recurre a hechos concretos y a 
la copia textual de documentos. Por ejemplo, es interesante 
observar c6mo destaca la censura que existia con s610 
transcribir textualmente, sin comentarios, las disposiciones del 
gobierno para la publicaci6n de peri6dicos.6 

Su enfoque es fundamentalmente institucional y cientifico. 
Sus afirmaciones estan siempre sustentadas por la 
documentaci6n pertinente, tratando de esta manera de evitar el 
subjetivismo. Llega a usar la comparaci6n de Puerto Rico con 
otros paises . como metodo, aunque en forma muy limitada, 
sefialando la importancia de situar los fen6menos 
puertorriquefios dentro de un contexto mas amplio. 

3 Ibid., pp. 410-411. 
4 Ibid., pp. 414-415. 
5 Ibid., p. 414. 
6 Ibid., pp. 415-417. 
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Salvador Brau tambien evidencia gran interes en la 

educacion. El problema central que enfrenta en sus ensayos "Las 
clases jornaleras de Puerto Rico: su estado actual, causas que 10 
sostienen y medios de propender al adelanto moral y material 
de dichas clases" y "La campesina"7, es precisar la manera mas 
apropiada para mejorar la situacion moral y productiva de los 
jornaleros, especialmente los campesinos. En ambos ensayos, 
considera que la educacion es el factor clave en la situacion de 
los jornaleros, en el adelanto economico y social del pais, y en 
las posibilidades de cambio. Aunque no hace realmente una 
historia de la educaci6n, si resalta 10 limitada que esta ha sido 
hasta ese momento, principalmente en las areas rurales, y las 
consecuencias funestas que eso ha tenido en los jornaleros.8 

Destaca, por otro lado, los beneficios que los jornaleros y los 
propietarios podrian devengar si se generalizara la instruccion 
prima ria entre el primer sector, incluyendo a las mujeres. 9 La 
educacion es para el un medio para promover el desarrollo 
social y economico, capaz de vencer innumerables obstaculos: 
" ... por mucha fuerza enervante que encierren las condiciones 
climatologicas de un pais, existe otra fuerza ante la cual el clima, 
el caracter y las costumbres tienen que confesarse impotentes; 
esa fuerza es la educacion."l0 Repite aqui la idea de Acosta sobre 
el poder de la educacion para cambiar los habitos del pais, 
descartando el determinismo geografico. Cree que los vicios que 
normalmente se Ie achacan a los jornaleros y las campesinas no 
existen en la realidad 0 son el producto de la ignorancia, el 
abandono y la pobreza. 

Opina que la educaci6n se puede llevar a cabo de diferentes 
formas. En el ensayo sobre los jornaleros, sugiere que estos se 
eduquen a traves de asociaciones cooperativas supervisadas por 

7 Salvador Brau, "Las clases jornaleras en Puerto Rico: su estado 
actual, causas que 10 sostienen y medios de propender al adelanto moral 
y material de dichas clases" y "La campesina", en Disquisiciones 
socio16gicas y otros ensayos . Rio Piedras, Ediciones del Instituto de 
Literatura, Universidad de Puerto Rico, 1956. 

8 "Las clases jornaleras ... ", pp. 151, 173. 
9 Ibid., pp. 178-180. 
to Ibid., p. 143. 
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los propietarios,ll aunque aqui parece estar refiriimdose mas a la 
instruccion de los adultos que de los niiios. Por la critica que 
hace a la escasez de escuelas primarias para este sector, se puede 
deducir que tambien apoyaria la creacion de un mayor numero 
de escuelas primarias. 

EI ensayo "La campesina" destaca la importancia de educar 
ese sector, que hasta la fecha estaba marginado por completo del 
sistema de enseiianza. Brau concibe a la mujer como un agente 
fundamental en la transmision de la cultura, en sus papeles de 
esposa y madre.12 No puede existir un mejoramiento moral del 
jomalero, si no se mejora antes a la mujer, quien va a guiar sus 
primeros pasos. Para no aumentar la inversion que ya se hace 
en el ramo educativo con la creacion de escuelas para niiias, 
sugiere que se pongan en practica las escuelas primarias mixtas 
a cargo de una maestra.13 La preocupacion que muestra por la 
educacion de la mujer, y la profundidad del analisis que hace de 
su situacion, dentro de la mentalidad de su epoca, no se 
repetiran en ninguna de las obras posteriores. 

Igual que en Acosta, hay en Brau una concepcion liberal de 
la educacion, en la que combina filantropia y pragmatismo. Su 
proposito no es subvertir el orden establecido, sino mejorarlo 
dentro de la sociedad elitista que ya existia. Visualiza que cada 
clase, aunque mejor educada, se mantendra en su "lugar". En el 
ensayo sobre los jornaleros, afirma que no cree que la 
instruccion los separe de su rudo trabajo,14 y en el que escribio 
sobre el maestro Rafael Cordero expresa que despues de pasar 
por su escuela, " ... el niiio, transformado en hombre ... [ocupaba] 
el sitio que la suerte Ie concediera; el men estral empuiiaba el 
tirapiE?s 0 la garlopa, el doctor se ajustaba la muceta ... ; las 
divisorias lineas sociales se mantenian escrupulosamente ... "15 

11 Ibid., pp. 181-182. 
12 "La campesina", p. 227. Tambien a 10 largo de "Las c1ases 

jornaleras ... " . 
13 Ibid., pp. 232-233. 
14 "Las clases jomaleras ... ", pp. 175-176. 
15 Salvador Brau, "Rafael Cordero", en Disquisiciones sociolo

gicas ... , p. 270. 
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Tambien comparte con Acosta la idea de que la educaci6n 
prima ria es primordial: ". .. la escuela de primeras letras se 
impone, como una necesidad de la vida moderna, a todos los 
ciudadanos sin excepci6n ... "16. Pero a diferencia de el, y 
obviando la distinta naturaleza de los trabajos bajo analisis, 
Brau profundiza en ella, especialmente en el ensayo "La 
campesina", dejando de lado la educaci6n secunda ria y 
universitaria, que considera poco urgentes en Puerto Rico, dada 
la pobreza de la educaci6n basica. 

Acosta y Brau dejan claro que la educaci6n bajo el sistema 
espanol era deficiente y estaba lejos de Henar las aspiraciones del 
pais, al menos como las entendian los liberales criollos. La 
relaci6n educaci6n-progreso-sociedad es ineludible para ambos 
autores. 

Las historias generales de·la educacion, 1898-1949 

El siglo XX plantea a los puertorriquenos una disyuntiva en 
cuanto a la educaci6n. La invasi6n de los Estados Unidos, y el 
consecuente cambio de, soberania, abre y cierra las puertas a una 
serie de sue nos educativos acariciados por los sectores liberales 
criollo~ : Por un lado, la nueva metr6poli coincide con ellos, por 
diversas razones en las que no entrare aqui, en la necesidad de 
extender la educaci6n publica primaria y en la de crear mayores 
oportunidades de educaci6n superior. Pero, por otro lado, ni les 
cede, ni comparte con ellos la direcci6n del proceso, frustrando 
sus aspiraciones, tan bien expuestas por Brau en los ensayos 
analizados. Las nuevas y mayores oportunidades educativas, 
que el pueblo apoya con sus recurs os a traves del presupuesto 
consignado por la Asarnblea Legislativa, se orientaran segun los 
valores y necesidades de la nueva rnetr6poli, que no 
necesariamente coincidian con los de una parte importante de 
1a elite criolla. 

Pasados los prirneros anos de prueba bajo el regimen 
colonial america no, coinienzan a publicarse importantes obras 
sobre la historia de la educaci6n. Como rasgo cornun, se destaca 
la intenci6n de poner el sistema americano en contraste con el 

16 "La campesina", p. 217. 
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espanol. L~ prim eta de estas obras es la de Cayetano CoIl. y 
Toste, Historia de la instruccion publica en Puerto Rico hasta el 
ano 1898.17 

La obra de ColI y Toste es la primera historia sistematica 
sobre la educaci6n que se escribe en Puerto Rico. Fue presentada 
en el Certamen Literario y Cientifico de 1909 del Casino 
Espan01, donde fue premiada con medaLIa de oro y diploma de 
honor. Corresponde a un periodo en el que la elite criolla 
comenzaba a sentirse desencantada de los americanos, puesto 
que veian constantemente malogrados sus esfuerzos por 
obtener una mayor autonomia dentro del regimen. Mucnas 
miradas se volvieron entonces con cierta nostalgia a la antigua 
metr6poli, olvidando las numerosas limitaciones que bajo ella 
tambien se habian sufrido. 

El libro cubre eJ periodo colonial espanol hasta 1898. Su 
objetivo es demostrar que la educaci6n prosper6 en Puerto Rico 
bajo el dominio espanol. Comienza con un elogio del legado 
cultural espanol, que com para con el ingles en sus colonias, y 
pasa luego a dar un marco general de la colonizaci6n de 
America, dentro del cual emnarca las Antillas y, finalmente, 
Puerto Rico. Para cumplir con su objetivo, ColI y Toste recurre 
al recuento de los diferentes esfuerzos por adelantar la 
educaci6n en el pais, dando enfasis a las diferentes instituciones 
educativas. 

Refleja preocupaci6n por defender 10 espanol ante 10 
america no, pues como expresa en las conclusiones, la cultura y 
civilizaci6n de los puertorriquenos son el resultado del sistema 
de instrucci6n espano] y "... constituyell nuestra personaliaad 
hist6rica y nuestro orgullo ..... 18. Esta concepci6n es posible si 
consideramos que pone el enfasis principal de su trabajo en la 
educaci6n secunda ria, la cual describe en sus mas minimos 
detalles, a pesar de su limitado desarrollo y deJ reducido 
numero de j6venes que pudo aprovecharse de ella. En este 
sentido,. sigue la misma tendencia que se evidencia en las 
"Notas" de Jose julian Acosta. No disCUte cual podria ser la 

17 CoIl y Toste, Cayetano, Historia de la instruccion publica en 
Puerto Rico hasta el ano 1898. San Juan, Isabel Cuchi CoIl, 1970. 

18 lbict., p. 205. 
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situacion cultural 0 la deuda de Espana con los que tuvieron 
poca 0 ninguna oportunidad de asistir a la escuela, que fue la 
gran mayoria de la poblacion. Su proyecto social es una 
revalorizacion del ser puertorriqueno esencialmente espano!, 
lease de la elite tradicion·al criolla, desplazada por los 
americanos. Oenota una concepcion elitista y espanolista del ser 
cultural puertorriqueno. Recordemos que el autor fue de los 
pocos afortunados en recibir una educacion profesional 
completa en el siglo XIX, obtenida fuera de Puerto Rico, y que 
ocupaba un puesto destacado en la sociedad de la epoca. 

El autor es basicamente positivista en su acercamiento a la 
historia, evidenciando las tendencias historiograficas de la 
epoca. Sigue los principios de esta escue1a en cuanto a darle una 
importancia primordial al documento historico, concedh~ndole 
la palabra; sin embargo, su empleo es arbitrario. Cuando 
conviene a su tesis, asume una actitud relativamente cdtica 
ante el documento, cuando no, porque el hacerlo 10 llevada 
quizas a contradecirla, 10 emp1ea acriticamente. Por ejemplo, 
insiste mucho en los diferentes reglamentos que prohiblan el 
castigo corporal en las escuelas -no por ell os mismos, sino 
porque esto Ie hace posible criticar el sistema americana que sl 
10 permitia-19 sin plantear hasta que punto fueron cumplidos. 
Oespues de todo, en esa epoca los castigos eran generalmente 
aceptados y, en la misma Espana, se utilizaban normalmente 
hasta bien entrado el presente siglo.2o Para el unico periodo que 
ColI y Toste se muestra mas crHico del regimen espano1 es el de 
1867-80, cuando el gobiemo colonial entra en conflicto con los 
maestros puertorriquenos temiendo las ideas separatistas de 
muchos de ellos. 

Aunque CoIl y Toste desea probar que el gobierno espanol y 
sus instituciones aliadas, como la Iglesia Catolica, hicieron 
mucho por la educacion en Puerto Rico, de su obra se 
desprende que sus logros distaron de ser espectaculares y que, de 
10 realizado, mucho se debio al esfuerzo de los criollos, como 
Jose Julian Acosta, el maestro Rafael Cordero, y otros, 0 al de 

19 Ibid., p. 107. 
20 La autora fue testigopresendal de los mismos en muchas ocasiones 

en una escuela de Madrid en el ano 1966-67. 
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Estudiantes de la eseuela Me Kinley, ea. 1900. National 
Anthropological Archives Smithsonian Institution. Helen H. 
Gardener Collection, num. 34. Reproduccion en CIH. 
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organizaciones privadas, como el Ateneo Puertorriqueno. Las 
aspiraciones de los criollos parecen haber ido mucho mas alla 
de 10 que el regimen espanol les permitio. 

La siguiente obra de importancia que aparece en la 
historiografia de la educacion es la de Juan Jose Osuna, 
Education in Porto Rico, que fue su tesis doctoral en la 
Universidad de Columbia.21 Su perspectiva es completamente 
opuesta a la de ColI y Toste, ya que se trata de un elogio al 
sistema educativo norteamericano implantado en la isla y su 
exaltacion sobre el espanol. Las razones para esta diferencia tan 
radical en un periodo de publicacion de tan solo 13 afios pueden 
ser varias. Osuna pertenece a una nueva genera cion en la cual 
el sistema norteamerica no pudo ejercer una fuerte impresion. 
Tenia alrededor de 14 anos cuando ocurrio el cambio de 
soberania; realizo su educacion superior, desde la normal hasta 
el doctorado, en universidades norteamericanas y vivio en los 
Estados Unidos duran'te muchos anos.22 

Por su formaci on, Osuna no es historiador, sino educador, 
pero el uso de un enfoque historico Ie permitia comparar el 
desarrollo del sistema educativo puertorriqueno bajo Espana y 
bajo Estados Unidos. Su admiracion por la estructura, 
orgartizacion, uniformidad y rapida expansion del sistema 
norteamericano Ie hace menospreciar el espanol, que considera 
desorganizado e ineficiente. 

Esta es una obra amplia; abarca desde la llegada de los 
espanoles a la isla, hasta el ano 1920. La primera parte trata 
sobre la educacion bajo el gobiemo espanol. Esta organizada por 
niveles educativos, con un enfoque cronologico. La segunda, 
trata sobre el sistema implantado por los norteamericanos. Su 
acercamiento a ella es mas tematico y detallado. EI tema central 
del libro es el cambio en la organizacion y funcionamiento del 
sistema educativo: las instituciones administrativas y escolares, 

21 Juan Jose Osuna, Education in Porto RiCo. New York, Teachers 
College, Columbia University, 1923. 

22 Jorge Rodriguez Beruff, "Antonio S. Pedreira, Iii Universidad y el 
proyecto populista", Revista de Estudios Hispanicos, vol. XIII, 1986, p. 
86. 
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los programas de estudio, los maestros y la politica educativa 
del gobiemo. 

E1 planteamiento principal de Osuna es que la invasi6n 
norteamericana produjo un cambio fundamental y beneficioso 
en el campo educativo. Primero, el gran interes de 
puertorriquenos y americanos en la instrucci6n publica gratuita 
hizo posible que esta se extendiera a un numero mucho mayor 
de nin~s. Segundo, se estableci6 un sistema educativo 
centralizado mucho mas efectivo y eficiente. 

La investigaci6n de Osuna, basada en una gran variedad de 
fuentes primarias, es s6lida, y esta enmarcada en la escuela 
positivista. Algunas fuentes ya habian side empleadas por ColI 
y Toste, pero otras son completamente nuevas. En esta 
investigaci6n se destacan dos aspectos novedosos hasta ese 
momento. Uno de ellos fue el estudio, en fuentes primarias y 
secundarias, de la educaci6n en Espana desde el siglo XVI al 
XIX . Este Ie permiti6 poner en perspectiva, en relaci6n con su 
metr6poli,el sisternadesarrollado en la isla . 

El,otro, fue estudiar la historia ' general de la educaci6n desde 
el periodo colonial espanol, hasta el momento en que escribia . 
E1 siglo XX ha side investigado por otros autores, como se vera 
luego, pero en cuanto a aspectos especHicos unicamente. Osuna 
es el unico en tra tar de explicar el cambio que se dio con la 
implantaci6n del sistema educativo bajo el gobierno 
norteamerica no. Las fuentes principales que emplea en la 
investigaci6n de este periodo son los documentos del 
Departamento de Instrucci6n Publica, como por ejemplo los 
informes anuales de los comisionados y las estadisticas sobre las 
escuelas. 

Osuna evidencia en esta obra su admiraci6n por el sistema 
educativo norteamerica no. Su critica a Espana es fuerte y 
directa. Por ejemplo, refiriendose al plan educativo de don 
Miguel de Muesas, alabado por CoIl y Toste, dice que las leyes 
escolares espanolas eran todas obras de arte en el papel, pero no 
habia una sola que se ejecutara completamente.23 Esta critica se 
basa en su concepci6n de que la escuela prima ria se encontraba 

23 Osuna, op.cit., p. 16. 
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descuidada, atendia un escaso numero de ninos y Jovenes y 
careda de uniformidad organizativa. Tambh~n consideraba 
ineficientes las instituciones encargadas de administrar y 
supervisar el sistema e inutiles la gran cantidad de planes y 
leyes que se hacian, porque rara vez llegaban a materializarse. 
Su identificacion con el sistema norteamericano 10 lleva a 
defender posiciones que eran muy debatidas en Puerto Rico en 
ese momento, como la gran centralizacion del sistema, su 
administracion principalmente en manos norteamericanas y el 
nombramiento de comisionados por el presidente de los 
Estados Unidos.24 

Osuna Ie da importancia primordial al estudio del desarrollo 
de la ensenanza prima ria, tanto bajo el regimen espanol como, 
el norteamericano. Encuentra en este una actitud mas 
democnltica y menos elitista que los autores anteriores. Su 
concepcion del sistema educativo coincide en gran medida con 
la politica del regimen norteamerica no en este campo.25 

A finales de los anos 40, Osuna reviso, amplio y actualizQ 
esta obra. En la segunda edicion es palpable un cambio de 
actitud del autor ante muchos de los problemas que planteo en 
la primera. Debido a la magnitud de las transformaciones que 
realiza, esta edicion merece ser tratada en forma separada, 10 
que se hara mas adelante, para no alterar el orden cronol6gico 
seguido hasta el momento. 

Antonio Cuesta Mendoza escribe su libro, Historia de fa 
educaci6n en el Puerto Rico colonial, en parte como respuesta 
al de Osuna26 • Comenzo como una tesis doctoral para la 
Universidad Catolica de America de Washington, D.C. en 1937, 
pero fue revisada para su publica cion en 1946. Aunque consta 
de dos tomos, para el presente trabajo tan solo se considero el 
segundo, que cubre de 1821 a 1898, ya que este es el penodo al 
que los autores anteriores dan mayor enfasis, prestandose 
mejor a la comparacion. 

24 Ibid., p. 142. 
25 Beruff, op. cit., p. 85. 
26 Antonio Cuesta Mendoza, Historia de la educaci6n en el Puerto 

Rico colonial. Vol. I, 1508-1821, Mexico, 1946; Vol. II, 1821-1828, Ciudad 
Trujillo, Imprenta Arte y Cine, 1948. 
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Escuela publica en Caguas, ca. 1900. Biblioteca del Congreso, 
Stereograph Collection, num. 30845. Reproducci6n en C.I.H. 
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El proposito del autor es desmentir la tesis de Osuna de que 
es bajo Estados Unidos que realmente florece la educacion en 
Puerto Rico, y exalta el papel de Espana en el desarrollo 
educativo y cultural de Puerto Rico. Su !ibro refleja antipatia 
hacia el regimen norteamericano y una gran nostalgia por 10 
hispano. Su actitud quizas procede de su origen espanol y 
porque concibe y escribe inicialmente su obra en los anos en que 
el sistema norteamerica no en Puerto Rico estaba pasando una 
de sus peores crisis. 

E1 aut or, a1 igua1 que con y Toste, resalta las ventajas y 
bondades del sistema espanol. Frente al a vance de 10 
norteamericano en 10 politico, economico, social y cultural, 
recurre a refugiarse en 10 espanol como la fuente de 10 
autenticamente puertorriqueno. ColI y Toste, sin embargo, 
mantiene una actitud mas critica. Cuesta Mendoza, por el 
contrario, escribe apasionadamente. La objetividad no parece ser 
una de sus preocupaciones. Sus juicios son contundentes y no 
admiten contradiccion, llegando a la of ens a personal cuando 
esta en desacuerdo con los emitidos por otras personas. Por 
ejemplo, dedica las siguientes expresiones a Osuna: 
"jTirteafueras! repulsivos doctores, tirteafueras merecen ser 
llamados, quienes yen toda nuestra pasada historia cultural con 
sombrios ojos y acibarrada pluma."27 

El uso que hace de las fuentes es cuestionable. Cuando no las 
tiene para probar sus puntos, recurre a plantear una serie de 
situaciones hipoteticas dandoles visos de realidad. En otras 
ocasiones hace afirmaciones que no se sabe si tienen 0 no base 
real alguna, pues no es constante al citar las fuentes. En general, 
no acepta nada que este en contra de su planteamiento central. 
Entre las fuentes que mas usa estan los documentos publicados 
por con y Toste en el Boletin Hist6rico de Puerto Rico y los del 
Archivo Eclesiastico. 

Cuesta Mendoza aporta informacion nueva sobre la 
alfabetizacion brindada en el hogar y por el clero catolico, y 
ofrece una explicacion mas clara del funcionamiento de las 
instituciones educativas eclesiasticas que los autores anteriores. 

27 Ibid., II, p. 74. 
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En este sentido, Ie ayud6 el hecho de ser sacerdote cat6lico y de 
haber trabajado en una escuela cat6lica en la isla. 

Al ana siguiente de la publicaci6n de este libro, Osuna 
publica la segunda edici6n, revisada y actualizada, de su primer 
libro bajo el nuevo titulo A History of Education in Puerto Rico. 

En varios sentidos, este es practicamente un libro distinto. 
La primera diferencia notable es la actualizaci6n del mismo 
hasta 1945,10 que supuso la elaboraci6n de una tercera parte que 
cubre mas de la mitad del libro. Su estructura es similar a la de 
la segunda parte. 

La segunda, tiene que ver con su enfoque del aporte espanol 
a la educacion. Ademas de incluir nueva informacion, incluso 
alguna de la brindada por Cuesta Mendoza en su obra, atempera 
las fuertes criticas que hacia en la edicion anterior, y trata de 
comprender mejor el sistema bajo Espana. Por ejemplo, en el 
sumario del capitulo 2, sobre los antecedentes espafioles, la 
edicion de 1923 concluye que hubo poco interes en la educacion 
publica28, mientras que en la de 1949, ex plica que en esa epoca 
-antes de 1820- la educacion publica no habia sido reconocida 
aun como una funcion del Estado, por 10 que no se podia 
esperar una participacion fuerte del mismo en este campo.29 

La mayor parte de las veces, logra hacer el cambio con 
simplemente eliminar las palabras, oraciones 0 secciones con 
mayor carga critica, como podra notarse en el siguiente caso. 
Refiriendose a la descentralizacion de la educacion que 
implanto el general Rafael Primo de Rivera, dice en la edicion 
de 1949: 

Despues de la descentralizaci6n, las 
municipalidades no tuvieron tiempo suficiente para 
probar la nueva polftica antes de que viniera un cambio. 
Si hubieran tenido el tiempo suficiente, algunas 
municipalidades pod ian haber mejorado sus 
condiciones.3O 

28 Osuna, Education ... , p. 22. 
29 Juan Jose Osuna, A History of Education in Puerto Rico. Rio 

Piedras, Editorial Universitaria, 1949, pp. 24-25. Traducci6n mia. 
30 Ibid., p. 63. Traducci6n mfa. 
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Pero la edicion de 1923 continuaba la ultima oracion asi: 

... pero la mayoria no hubiera funcionado mejor que 
bajo el sistema centralizado, y quizas hasta pe~r, ya 
que sus actividades educativas, con pocas excepciones, 
eran cualquier cosa, menos loables.31 

La tercera diferencia es que asume una actitud mucho mas 
critica de las caracteristicas, desarrollo y expectativas del sistema 
educativo bajo el dominic norteamericano. Su admiracion por 
el mismo sigue manifiesta, pero ya no es incondicional. Por 
ejemplo, en la segunda edicion elimino por completo tres 
secciones del tema de las oficinas centrales de administracion, 
donde defendia que el Comisionado de Educacion fuera 
nombrado por el presidente de Estados Unidos y justificaba el 
continuo cambio de comisionados que se daba.32 Tambien 
plantea la necesidad de que sean los puertorriquenos quienes 
dirijan el sistema educativo segun sus propios intereses. 
Propone dejar el nombramiento del comisionado y todo el 
procedimiento administrativo en manos del gobernador y del 
pueblo de Puerto Rico, para que este respondiera directamente a 
los puertorriquenos.33 Las razones de este cambio pueden haber 
side basicamente dos. Por un lado, una mayor experiencia y 
madurez profesional por su participacion en el sistema 
educativo universitario, en sus funciones como profesor 0922-
1928)34 Y como decano 0928-1941) de la Facultad de Pedagogia.35 

Por otro, el continuo esfuerzo de los puertorriquenos de 
diferentes sect ores politiCOS por ampliar su esfera de 
participacion en el gobierno de la isla, que a fines de los anos 40 
estaba dando algunos importantes resultados. 

De los libros discutidos, el de Osuna es tal vez el mas 
completo, no solo por el periodo que cubre, sino por 10 extenso 

31 Osuna, Education ... , p. 57. 
32 Osuna, A History ... , pp. 130-132 
33 Ibid., pp. 268-269. 
34 Esther M. Melon de Diaz, Puerto Rico: figuras del presente y del 

pasado. Rio Piedras, Editorial Edil, Inc., 1972. 
35 Osuna, A History ... , p. xi. 
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de su investigacion. Sin embargo, posteriormente, no se ha 
escrito ninguna obra que trate de explicar el desarrollo 
educativo de la isla en forma global. 

Aspectos particulares de la educaci6n (1950-1989) 

A partir de 1950, el interes por 1a historia de la educacion se 
centra en algunos de sus aspectos especificos. 

Isabel Gutierrez del Arroyo, en su excelente libro, E 1 
reformismo ilustrado en Puerto Rico, hace un analisis muy 
completo de la influencia de esa corriente ideologica en la 
educacion, entre otros temas.36 Su planteamiento central es que 
las ideas ilustradas se afianzaron a partir de las primeras decadas 
del siglo XIX Especialmente importantes en este sentido fueron, 
una mayor preocupaci6n por la educacion publica, la ensenanza 
de las ciencias en el nivel superior y la publicacion de periodicos 
de intencion educativa. 

En ese mismo ano, 1953, aparece tambien un librito de 
difusion de Antonio Rivera y Arturo Morales Carrion, La 
ensenanza de fa historia en Puerto Rico. 37 Los autores describen 
el desarrollo de la ensefianza de la historia como parte del 
curriculo escolar a nivel prima rio, secunda rio y universitario. 
La estructura de este libro es confusa y la lectura pesada, a pesar 
de su brevedad. 

Su planteamiento central es que la ensenanza de la historia, 
desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera del XX 
tuvo como fin la exaltacion patriotica de la metropoli, fuera 
Espana 0 Estados Unidos. En el momento, sin embargo, esa 
ensenanza parece moverse entre dos polos, el deseo de 
desarrollar una escuela aut6ctona y la influencia pedag6gica de 
Estados Unidos. Concluyen qu~ es necesario destacar y estudiar 
a fonda la historia pro pia de la isla, y que para ella es 
indispensable con tar, a nivel universitario, con un cuerpo de 

36 Isabel Gutierrez del Arroyo, El reformismo ilustrado en Puerto 
Rico. Mexico, EI Colegio de Mexico, 1953. 

37 Antonio Rivera y Arturo Morales Carrion, La ensefianza de la 
historia en Puerto Rico. Mexico, Instituto Panamericano de Geografia e 
Historia, 1953. 
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historiadores profesionales permanente que puedan realizar la 
investigacion necesaria. 

Por su parte, Charles J. Beirne responde a las acusaciones 
que se Ie han hecho a las escuelas catolicas de ser un medio para 
norteamericanizar a los puertorriquefios en el libro EI problema 
de la "americanizaci6n" en las escuelas cat6licas de Puerto 
Rico. 38 SU obetivo es determinar, el alcance del proceso de 
americanizacion, en el periodo de 1952 a 1972, sus caracteristicas 
ycausas. 

Analiza la americanizacion bajo diferentes criterios, como la 
ensefianza en ingles, la desvalorizacion de la cultura 
puertorriquefia, el adoctrinamiento politico y la educacion de 
una elite socio-economica como garantia de asimilacion por los 
Estados Unidos. Como fuentes primarias principales, utiliza 
documentos de los archivos de la Iglesia Catolica y de diferentes 
escuelas. Tambien emplea en forma relevante las entrevistas, 
las cuales realizo entre el personal escolar, especialmente a 
principales y maestros ex-alumnos de las mismas. En este 
estudio, Beirne utiliza tanto el enfoque historico como el 
sociologico, puesto que destaca la relacion de las escuelas con la 
sociedad. Si bien el autor es sacerdote y principal de una de estas 
escuelas, 10 que podrla haber pesado mucho en su 
investigacion, hace un esfuerzo por usar la documentacion e 
informacion en forma objetiva y llegar a conc1usiones acordes 
con las mismas. 

Encuentra que las escuelas catolicas sl americanizaron, pero 
no como parte de una politica deliberada, como se les acusa, 
sino como resultado de las circunstancias dentro de las que se 
crearon y funcionaron. Por ejemplo, no encontro evidencia 
documental de que el uso del ingles como medio de ensefianza 
estuviera determinado por otra cosa que razones economicas (la 
contratacion de maestros religiosos norteamericanos resultaba 
mas economica que la de legos puertorriquefios) y los deseos 
espedficos del c1iente, en este caso, los padres. 39 Tambien 

38 Charles J. Beirne, EI problema de la "americanizaci6n" en las 
escuelas catolicas de Puerto Rico. Rio Piedras, Editorial Universitaria, 
1976. 

39 Ibid., p. 60. 
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conduye que la americanizaci6n no se dio por igual en toda la 
isla, ni fue igualmente intensa en todo el periodo. 

El libro de Aida Negr6n de Montilla, La americanizaci6n en 
Puerto Rico y el sistema de instrucci6n publica, 1900-1930,40 
estudia los esfuerzos realizados en el campo educativo por 
americanizar el pais. Su enfoque es principalmente narrativo. 

La investigacion se basa primordialmente en 
documentacion del Departamento de Instrucci6n, 
particularmente las cartas circulares y los informes anuales de 
los comisionados. Tiene el merito de organizar una serie 
importante de documentos oficiales. Estos muestran que las 
autoridades educativas mantuvieron durante el periodo una 
politica explicit a de americanizacion en la que, invirtieron 
grandes esfuerzos. 

Hubiese sido muy interesante ampliar el tema para incluir 
informacion sobre otras politicas y actividades del 
Departamento que permitieran evaluar la importancia relativa 
de la politica de americanizacion. Igualmente, hubiese sido 
provechoso detenninar la eficacia de los metod os empleados en 
este proceso, a corto y largo plazo, tanto para el nmo, como para 
la sociedad en general. 

La decada de los 80 trajo algunos temas nuevos en la 
historia de la educacion, aunque la "nueva" historia como 
corriente historiografica no ha mostrado mayor interes en esta. 
Aun as}, hay algunas excepciones. Luis de la Rosa Martinez 
plantea en su breve trabajo, Historia de la instrucci6n publica en 
Vega Baja, la necesidad de estudiar la historia desde nuevas 
perspectivas, incorporando en ella la vida del pueblo.41 Sin 
embargo, el nuevo enfoque Ie resulta huidizo al tratar de 
ponerlo en practica. El uso de las actas municipales y de las 
juntas de instruccion son prometedoras por ser fuentes nuevas 
en la investigacion del tema educativo, pero el trabajo se queda 
en un nivel descriptivo y anecd6tico, sin aportar nuevas 

40 Aida Negr6n de Montilla, La americanizad6n en Puerto Rico y el 
sistema de instrucci6n publica. Rfo Piedras, Editorial Universitaria, 
1977. 

41 Luis de la Rosa Martinez, Historia de la instrucci6n publica en 
Vega Baja. s. 1., SEBUCO, 1980. 
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explicaciones al problema educativo. < Las dos partes en que se 
divide el libro son muy desiguales. La primera, basada 
principalmente en fuentes primarias, se relaciona 
estrechamente con Vega Baja, pero destaca demasiado algunos 
casos aislados, restandole coherencia a la narracion. La segunda, 
por el contrario, basada mayormente en fuentes secundarias, es 
un resumen de la educacion bajo el dominio norteamericano, 
con poca referencia a la situacion particular de Vega Baja. 

Anibal Colon Rosado analiza la trayectoria de las escuelas 
catolicas desde el punto de vista de su mision religiosa, en la 
obra Crisis de identidad de la educaci6n cat61ica en Puerto 
Rico.42 Su punto de partida es que existe una crisis de identidad 
entre estas escuelas ya que, 0 no han logrado definir su ideal 0 

no han podido acomodarse a eI. Plantea que la crisis surge de la 
existencia de una brecha grande entre su mlSlOn 
primordialmente religiosa, tal y como la definen los diferentes 
document os de la Iglesia Catolica, y su practica diaria. 

La obra busca determinar la naturaleza y las causas de esa 
crisis, utilizando para ello el metoda historico. No solo estudia 
el desarr.ollo de las escuelas en terminos de su historia 
institucional desde el siglo 16 hasta el presente, sino el de la 
filosofia educativa de la Iglesia Catolica y las relaciones entre la 
iglesia y el Estado. Profundiza en el funcionamiento de las 
escuelas y en su mision, comparando uno y otro aspecto para 
evaluar las caractensticas y la profundidad de la crisis. Aunque 
es un estudio de tipo institucional, se profundiza en la relacion 
escuela-sociedad. Conc1uye que si bien las escuelas catolicas bajo 
el regimen espano}, que las favorecia en todo sentido, tuvieron 
problemas en ajustarse a su mision religiosa, el cambio de 
soberania de 1898 <;iificulto aun mas la situacion. Para sobrevivir 
al ambiente hostil creado por el nuevo regimen, las escuelas 
tuvieron que sacrificar algunos de sus principios mas 
importantes,. originandose asi la crisis de identidad que persiste 
hasta el momento. 

42 Anfbal Colon Rosado, Crisis de identidad de la educaci6n 
cat61ica en Puerto Rico. Santurce, Cultural Puertorriquena, 1981. 
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Utiliza adecuadamente numerosas fuentes, entre las que 
sobresalen la documentacion de los colegios y ordenes religiosas 
y de otras ' instituciones catolicas. Entre las fuentes secundarias, 
el autor recurre en numerosas ocasiones a las obras de ColI y 
Toste y Cuesta Mendoza ya analizadas. Es un estudio muy 
com pie to de la situacion de las escuelas catolicas y de su 
adaptacion a las circunstancias sociales dentro de las que 
funcionan. 

Fernando Pico, en la conferencia Educaci6n y sociedad en el 
Puerto Rico del siglo 19, dictada a estudiantes de la Facultad de 
Educacion, plantea que el problema de la educacion esta 
estrechamente vincula do con la vida del nino y su contexto 
social, y que, por 10 tanto, deben estudiarse conjuntamente.43 Su 
proposito fundamental es senalar algunas areas nuevas de 
investigacion en este campo, como la familia, las costumbres de 
los ninos y las condiciones economico-sociales dentro de las que 
se da la educacion. Tambien sugiere algunos fondos 
documentales que podrian emplearse para hacer este tipo de 
investigacion. Su propuesta va mucho mas aHa del enfoque 
principalmente institucional que ha predominado hasta el 
momento en este campo. 

Aparte de estos trabajos publica dos, es posible citar algunos 
ineditos que dan una idea de las inquietudes que actualmente 
existen alrededor del tema. En su tesis de Maestria en 
Educacion, Rita M. Jusino del Pozo estudia la posicion de la 
mujer en el sistema educativo, como maestra y como 
estudiante. 44 Ruben Maldonado Jimenez realizo un estudio 
sobre los maestros como sector laboral y su reaccion a los 
cambios impuestos en el sistema educativo por el gobierno 
americano, en los primeros anos de su dominiQ.45 

43 Fernando Pico, Educad6n y sodedad en el Puerto Rico del siglo 19. 
San Juan, CEREP, 1983. 

44 Rita M. Jusino del Pozo, "La mujer como parte integral del proceso 
educativo puertorriqueno durante el siglo XIX". Tesis de Maestria, 
Facultad de Educacion, UPR, 1986. 

4S Ruben Mandonado Jimenez, "Los maestros puertorriquenos en el 
periodo de transicion 1898-1901" (trabajo inooito, mayo de 1989). 
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Conclusiones 

Las instituciones educativas han sido el tema principal de la 
mayoria de los autores estudiados, reflejando no solo el 
predominio del enfoque positivista en la historiografia, sino 
tambien el hecho de que han sido pocos los historiadores que se 
han preocupado por investigar el tema. La mayoria de los 
trabajos resenados fueron realizados por profesionales de otros 
campos, especialmente, por educadores. 

Las diferencias mas profundas entre los autores analizados 
estan posiblemente en su valorizacion del sistema educativo en 
relacion con el regimen poHtico dominante y el acuerdo 0 

desacuerdo del autor con el mismo. La posicion de los autores 
oscila entre polos completamente opuestos, reflejando sus 
proyectos politicos y sociales. Acosta y Brau, crioUos liberales, 
con conceptos elitistas de la educacion, se muestran 
insatisfechos con 10 logrado en el campo educativo por Espana, 
mientras que CoIl y Toste, tambien liberal, pero bajo una 
circunstancia poHtica diferente, se manifiesta orgulloso del 
legado educativo y cultural espanol y, a la vez, contrario a la 
politica educativa americana. Los tres autores comparten la idea 
de que la educacion no debe ser la misma para todas las clases 
sociales. 

La primera mitad del siglo 20 plantea como problema 
principal el determinar cual ha sido el mejor sistema educativo 
para Puerto Rico, si el espanol 0 el norteamerica no. CoIl y Toste 
es el primero en tratar este asunto. 

Osuna muestra una actitud democratica y progresista con 
respecto a la educacion, a la vez que manifiesta su admiracion 
por el sistema educativo implantado por los norteamericanos. 
Cuesta Mendoza, por el contra rio, exalta la labor educativa 
realizada por el gobierno espanol, sin reparar en sus 
limitaciones, anorando un pasado que no volveria. 

Los anos cincuenta traen una revalorizacion y una nueva 
perspectiva de la historia de la educacion. La inicia Osuna en la 
segunda edicion de su libro, y Ie siguen Rivera y Morales 
Carrion. Se acoge en este periodo la idea de que tanto 10 espanol 
como 10 norteamerica no son elementos valiosos y que tienen 



64 

su lugar en el ser puertorriqueno, uno como simbolo dellegado 
cultural y el otro, como aspiraciones del progreso economico y 
sociaL 

El estudio del problema de la norteamericanizacion a traves 
de la escuela parece tomar fuerzas en los anos 70, como 
atestiguan los trabajos de Beirne y Negron de Montilla. Ambos 
reflejan la preocupaclOn existente por la influencia 
norteamericana en la cultura puertorriquena. 

En la ultima decada, notamos el surgimiento de nuevos 
temas y metodologias en la historia de la educacion; sin 
embargo, con excepcion de la obra de Colon Rosado, no se han 
realizado trabajos de envergadura. 

Desde el siglo pasado, los historiadores de la educacion, 
ademas de describirnos el desarrollo de la misma a 10 largo de 
los siglos, parecen haber querido expresar a traves de ella su 
conformidad 0 inconformidad con el sistema politico 
imperante y su vision de la sociedad ideaL Este es quizas el 
aspecto que mas nos llamo la atencion al revisar estas obras. 

De este trabajo resulta claro que el campo por investigar es 
muy amplio. Para empezar, la educacion en la segunda mitad 
del siglo XX casi no ha sido investigada. El estudio de la 
educacion dentro de su marco social, economico y politico se 
perfila lleno de posibilidades, independientemente del periodo 
que se escoja. Las relaciones entre educacion y progreso 
economico, 0 entre educacion y cambio cultural, no han sido 
examinadas aun, excepto en algunos aspectos de la 
americanizacion. Temas ya tratados podrian verse bajo una 
nueva luz, como explicar el impacto del sistema educativo 
norteamericano en la movilidad social y la reaccion de la elite 
criolla al mismo, 0 las funciones de la escuela en el sector rural. 
Es necesario mirar de nuevo la escuela espanola e investigar su 
papel economico y social, entre otros aspectos. 

La situacion actual de la educacion en Puerto Rico exige que 
no solo se ponga al dia su historial general, sino que se ana lice y 
profundice en sus diversos aspectos, que se hagan 
interpretaciones modernas sobre su desarrollo y que se 
bosquejen nuevos proyectos sociales. 
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