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NOTA DE LOS EDITORES 

Con motivo de la inauguracion de su Programa Doctoral 
en agosto de 1987, el Departamento de Historia del Recinto de 
Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico, invito a dictar la 
conferencia magistral al Dr. Arturo Morales Carrion. El 
quebranto de su salud hizo que se aplazara su lectura hasta 
marzo de 1988. Historiador prominente, servidor publico, 
universitario destacado, maestro... Su nombre esta 
intima mente vinculado al desarrollo de los estudios historicos 
en Puerto Rico y de modo particular a su institucionalizacion 
definitiva a nivel universitario. Los estudios doctorales en 
Historia eran para ella culminacion natural de los estudios 
graduados en la disciplina, sueno acariciado por el y un grupo 
de colaboradores que en la decada de los 40 se dio a la tarea de 
dotar al pais de un cuerpo de historiadores profesionales y de 
crear las infraestructuras institucionales necesarias que 
perrnitieran el desarrollo de una historiografia propia. El plan 
para los estudios graduados se gesto entre 1951 y 1963, ano en 
que se comenzo el Programa de Maestria. Un cuarto de siglo 
mas tarde, con una valiosa experiencia acumulada, se inicio 
el doctoral, enfocado hacia los estudios de Puerto Rico y el 
Caribe, campo en el cual el Dr. Morales Carrion fue tambien un 
precursor. 

Este articulo es con toda probabilidad el ultimo que 
redactara Arturo Morales Carrion. Quiso anotar la 
conferencia original y puiir algunas expresiones antes de que se 
publicara en la revista del Centro de Investigaciones Historicas, 
fundado por el en 1946 y por el que sintio siempre el mayor 
afecto. El manuscrito Ilego a nuestras manos poco antes de que 
el falleciera en agosto de 1989. Nos sentimos sumamente 
honrados en publicarlo. 

Por encima de las diferencias ideologicas y de 
incomprensiones generacionales que en ocasiones pudieron 
agrietar los animos, prevalece entre los historiadores mas 
jovenes el respeto por la excelencia de su gestion historiografica 
y el reconocimiento a su generosidad intelectual que 10 llevo 
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siempre a compartir con estudiantes y colegas sus hallazgos e 
hipotesis mas caras. 

Sean mis primeras palabras de gratitud a las autoridades del 
Departamento de Historia y de su Centro de Investigaciones 
Historicas, quienes con anuencia del Rector, me han invitado a 
que celebre con esta conferencia el comienzo de los estudios de 
doctorado en historia en la Universidad de Puerto Rico. 

Pertenezco a la generacion de profesores que hace alrededor 
de treinta anos acaricio esta noble idea. Careciamos entonces de 
ciertos elementos indispensables para acometerla, ya que un 
programa de esta indole no se improvisa de la noche a la 
manana. Los estudios graduados en toda universidad autentica 
requieren un largo perfodo de maduracion. Hay primero que ir 
formando un profesorado en variadas disciplinas historicas y 
con credenciales academicas ganadas en buena lid. Hay que 
enriquecer las bibliotecas con colecciones de libros y revistas que 
pongan al dia el nivel de conocimientos historicos. Hay que 
hacer acopio de documentacion inedita 0 lograr acceso a 
colecciones y archivos en donde el estudiante tenga a la vista la 
huella viva del pasado. Y hay que crear, no solo un programa 
de estudios, sino un centro de investigaciones que provea, con 
sus seminarios y cursos avanzados, una atmosfera, un ambiente 
de analisis, recogimiento y reflexion. 

Crear todo esto cuesta tiempo, largo tiempo; no puede ser ni 
ha side empefio de un solo grupo. Se han tenido que eslabonar 
divers os esfuerzos y que establecer un hilo de continuidad 
institucional que sea fiel a la concepcion original; y ha estado 
presente un sutil factor psicologico: la vocacion, que afiade la 
nota propia al esfuerzo de otros, dentro de un clima de rigor en 
el estudio y de respeto a los que nos precedieron en el camino. 
Confieso que me acerco a ustedes hoy con una serie de 
preocupaciones y preguntas. l Como explicarles que la funcion 
del historiador es muy dificil? L Como explayarles que las 
supuestas ondas nuevas vienen en realidad desde lejos, muy 
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lejos? lComo ensenarles que nuestro interes en el pasado no 
consiste ni debe consistir en condenarlo ni en ensalzarlo, sino 
en entenderlo -10 que los alemanes Haman verstehen? Que 
debe fundarse en la capacidad de una percepcion interior- 10 que 
los ingleses Haman insight. De que el historiador debe sentir la 
experiencia de vidas pasadas- 10 que en espanol Hamamos 
vivencia lComo insistir en que cada epoca tiene sus valores, su 
marco de referencia, su tiempo vital, y en que hay que mirarla 
desde diversas perspectivas? La historia no entrana un solo 
modo de ver las cosas, ni es la nuestra la unica vision. No 
debemos observar el paisaje historico desde una sola ventana; 
otros vendran que abriran nuevas ventanas y veran en forma 
distinta al paisaje, el que a su vez sufrira ineluctablemente las 
mudanzas del tiempo. 

Frente a la historia, cada generacion se enfrenta a un reto y 
ofrece sus respuestas. Cada genera cion tiene su pala bra que 
decir, pero ninguna es la palabra ultima y definitiva. Es una 
palabra entre otras, pues la historia es un fIuir constante, una 
mudanza de situaciones y de estructuras, y todo intento de 
pronosticar su curso esta sometido a 10 imprevisto. Hace anos 
pensadores de avanzada creyeron firmemente en la idea del 
progreso, en una ascension lineal del proceso historico, gracias a 
la razon y la ciencia. Hace setenta anos en Rusia una dramatica 
revolucion sono en un cataclismo social que destruiria las clases 
y la explotacion humana y resolveria el problema de la historia 
con el advenimiento de una humanidad nueva. Ni un os ni 
otros contaron con que entrarian en la era atomica, en la que la 
ciencia crearia la posibilidad de la noche nuclear, del genocidio 
universal, cementerio de todas las ideologias. La historia, 
amigos mios, se transforma . Cada generacion tiene su palabra. 
Frente al espectro de la noche nuclear, lcuales seran las palabras 
de las generaciones futuras? 

Entrada en el tema 

Pero yo no he sido invitado por ustedes a traerles tan solo 
lugubres elucubraciones. Anunciamos una conferencia con un 
tema preciso y debemos ir al grano. Se me ha informado que 
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los estudiantes interesaban un tema del siglo XX y voy a 
complacerlos. 

El siglo XX abarca en buena medida la historia 
contemporanea y como tal tiene sus atributos. En primer lugar, 
la historia contemporanea es efimera y ambigua. Nos recuerda 
la famosa aria de Rigoletto: La dama e mobile, cual piuma al 
vento. Piensen en esto: la Depresi6n del 1929 y la Segunda 
Guerra Mundial me crearon profundas vivencias personales; 
son parte de mi historia contemporanea, de la historia de mi 
tiempo. Para los j6venes, no; son tan s6lo experiencias que les 
llegan por otros conductos; no constituyen historia vista, sino 
historia contada 0 leida. En 10 que llamamos, pues, historia 
contemporanea existen asi experiencias yuxtapuestas de 
generaciones distintas. 

En gran parte de su curso, el siglo XX ha sido historia 
contemporanea, pero en sus primeros anos -si los miramos a 
fondo- la contemporaneidad parece mas distante. De ahi que 
entre mis investigaciones haya escogido para el breve boceto 
que hoy les presento un ano y una situaci6n: la crisis de 1913 y 
sus consecuencias ideol6gicas en Puerto Rico. 

Las relaciones con Estados Unidos 

De la abundancia de temas para el estudio del siglo XX en 
Puerto Rico, hay uno que me parece importantisimo: las 
relaciones con Estados Unidos, tema sumamente arduo y 
complejo y que pone a prueba 10 que a mi juicio debe siempre 
tener presente todo autentico historiador: la dificil exigencia de 
la ecuanimidad. Si vamos a los hechos con un parti-pris, con 
una doctrina preconcebida, tomaremos de los hechos 10 que nos 
interese; haremos muchas cosas con ellos pero no exactamente 
historia, que exige la capacidad de descubrir y entender, de 
reconstruir un entramado humano. 

Senalo que estudiar las relaciones con Estados Unidos es 
tarea ardua y dificil. Una raz6n para ello es que las fuentes son 
numerosas y estan muy dispersas. Para el nuevo boceto que 
voy a ofrecerles he ido a las colecciones de papeles 
presidenciales en la Biblioteca del Congreso; a los Archivos 
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Nacionales; al Archivo General de Puerto Rico; a la prensa del 
pais y a alguna que otra coleccion documental. Pensaba 
consultar los papeles del gobernador Arthur Yager (1913-1921) 
que se encuentran en Kentucky pero no he podido hacerlo y 
aun asi no he explorado 10 sufi¢iente. La conferencia no agota 
el tema; simplemente 10 planteo para que otros 10 estudien a 
fondo . 

Sigamos sucintamente este metodo: situemonos en el 1913; 
miremos primero a Estados Unidos y luego a Puerto Rico; 
examinemos entonces la trama resultante. 

Estados Unidos en 1913 

Hacia 1913 Estados Unidos era el asombro del mundo. Se 
revela ba como una nueva potencia mundial que ha bia 
establecido su preponderancia en el Caribe y llevado su 
comercio y sus aspiraciones de poder al Asia, al tomar al 
archipielago filipino e incorporar al Hawaii. Habia logrado 
superar as! un grave decaimiento economico acaecido de 1893 a 
1897. El conflicto contra Espana, al promover la fiebre belica, 
encendio las peculiares expresiones del nacionalismo 
norteamerica no y de su imperialismo finisecular. 

Conviene anotar otros hechos significativos: la poblacion 
norteamericana crecio de cerca de 63 millones en 1890 a cerca de 
92 millones en 1910. En 1920, ascenderia a cerca de 106 
millones.1 A esta expansion demografica correspondio una gran 
bonanza industrial y un alza en la produccion agricola; afluyo el 
capital extranjero; aumento el comercio exterior y se produjo 
una notable acumulacion de capitales, dispuesta no solo al 
desarrollo interior, sino a la inversion . extranjera. La 
consolidacion de estos capitales, bajo el mecanisme del trust, 
con su afan monopolista, se avivo al comenzar el nuevo siglo. 
En este clima de expansion, hubo un alza en los precios y se 
produjo una era de especulacion que revelaba el crecimiento 

1 Harold V. Faulkner, The Decline of Laissez-Faire, 1897-1917. 
New York, Harper & Row, 1951, p. 93. 
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desmesurado de la economia y las grandes desigualdades 
sociales.2 

Con el alza de jornales y precios y la bonanza industrial, 
habia crecido notablemente el consumo. La tendencia al 
consumo, tan notable en nuestra epoca, recibio fuerte impulso 
en estos anos a que nos referimos. Retengamos para fines de 
esta conferencia, un solo caso: el consumo del azucar. Este 
consumo va unido, como adverti hace ya mas de 30 anos, al 
avance del capitalismo. Menciono tres ejemplos entre la rica 
bibliografia existente: la obra del gran escritor aleman, Werner 
Sombart, Lujo y capitalismo, que demostro los estrechos nexos 
del azucar con el renacimiento italiano; la de Fernando Ortiz, 
Contrapunteo cubano del tabaco y el azucar, que 10 vinculo a la 
experiencia antillana y la amena y reciente de mi buen amigo 
Sidney W. Mintz, Sweetness and Power, que coloca el azucar 
dentro del mundo ingles y norteamericano.3 Una observacion 
de Mintz nos puede servir de uti! hilo en esta exposicion. 

La popularidad que logro imponer Inglaterra al uso diverse 
del azucar paso a Estados Unidos. Nos dice al efecto Mintz: 

Hacia 1880-84, Estados Unidos consumfa treinta y 
ocho libras de sucrosa por persona por ano, ya muy 
adelante de cualquier otro consumidor mundial con 
excepcion del Reino Unido. En tres cortos anos el 
con sumo ascendio a 60.9 libras. Dentro de la proxima 
decada, el consumo norteamericano registro un mayor 
aumento y despues de 1898-99 -fecha que no tomo al 
azar- aumento todavfa mas. Lo que los capitalistas 
ingleses habian aprendido del azucar como fuente de 
ganancias despues de 1650, los capitalistas 
norteamericanos 10 aprendieron mas rapidamente; los 

2lbid., cap. II, pp. 22-51. 
3 Werner Sombart, Lujo y capitalismo. Trad. de Luis Isabal, 3ra. ed ., 

Madrid, Revista de Occidente, [1965]; Fernando Ortiz, Contrapunteo 
cubano del tabaco y e1 azucar. La Habana, J. Montero, 1940; Sidney W. 
Mintz, Sweetness and Power: the Place of Sugar in Modern History. 
New York, N.Y. Viking, 1985. 
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Oro dulce (1910). Oleo sobre lienzo de Julio T. MarUnez, Colecci6n Small 
Business Administration. Foto J.E. Marrero, Cortes{a del Museo de 
Antropologia, Historia y Arte, Universidlul de Puerto Rico. 
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que se interesen en el crecimiento del imperiaIismo 
norteamerica no debian observar con cuidado el consumo 
del azucar en Estados Unidos.4 

Esta voraz demanda de azucares incito la inversion. Dos 
fuentes internas de produccion tenia Estados Unidos: el azucar 
de remolacha en Nebraska, Colorado y diversos estados del 
Oeste, y el azucar de cana de la Luisiana, pero la produccion era 
infima con relacion a la demanda: apenas un 14.3 por ciento en 
1901.5 :Recordemos en este breve esquema que el azucar tiene 
dos fases: la agricola y la fabril, y que una vez producido, en el 
caso de la cana, el azucar crudo debe refinarse. El refinamiento 
es un proceso sumamente industrial. 

Producir azucar refinada era, pues, un gran negocio que 
promovio la creacion de uno de los mayores trusts de Estados 
Unidos, el American Sugar Refining Company. Este trust 
aspiraba a un monopolio; para ella necesitaba obtener azucar 
crud a, barata. lDonde estaba esa fuente de produccion? En las 
islas antillanas y en las islas del Pacifico: Cuba, Puerto Rico, el 
Hawaii y Filipinas. Cuba sobre todo, sena un tentador campo de 
inversion para el capitalismo norteamericano en busca de 
nuevos mercados. 

En 1890, Cuba exporta a Estados Unidos poco mas de 500. 000 
toneladas metricas; en 1894 ya sobrepasa -en cuatro anos- el 
millon. Pero en el 1897 las exportaciones se reducen a 140,000. 
lQue ha sucedido? La Guerra de la Independencia, la quema de 
los canaverales, la interrupciori del comercio. La inversion de 
unos 50 millones de dolares americanos en Cuba se hallaba 
gravemente amenazada. Detras del intervencionismo 
norteamericano en la guerra, surgia como uno de los mas 
importantes moviles el rescate de estos poderosos intereses.6 

4 Mintz, op. cit., p. 188. 
5 Faulkner, op. cit., p. 325. 
6 Las cifras estan en Manuel Moreno Fraginals, El ingenio: complejo 

economico social cubano del azucar. La Habana, Editorial de Ciencias 
Sodales, 1978,3 vols., III, pp. 45-46. 



163 

De ahi que realizada la ocupacion militar de Cuba por las 
tropas norteamericanas y establecido bajo la sombra de esta 
ocupacion el primer gobierno republica no, se procediese 
mediante un tratado de reciprocidad comercial, suscrito en 1903, 
a asegurar el acceso del azucar crudo cubano al mercado de 
Estados Unidos. Este azucar pagaria solo el 80% del arcancel 
norteamerica no existente, yaqui, amigos mios, tocamos un 
tema neuralgico? 

EI arancel: su significaci6n 

El estudio del tema arancelario es tedioso y muy encerrado 
en papeluchos burocraticos. Pero pocos temas hay tan 
importantes para el analisis de la economia nacional e 
internacional. Hoy 10 tenemos a la vista. Es un tema de batalla 
en la conti end a electoral norteamericana. En el famoso debate 
reciente en Puerto Rico en tome a la Seccion 936, figuro como 
un aspecto de gran importancia. LLibre cambio? 
LProteccionismo? Su manifestacion se encuentra en el arancel 
que se imponga 0 no se imponga. 

A finales del siglo XIX, Estados Unidos, bajo el Partido 
Republicano, se distinguia por su proteccionismo. La ley 
Dingley de 1897 fue tiel resultado tl -conforme al notable 
economista, F.W. Taussig- tide un agresivo espiritu de 
proteccion tl

•
8 Con el tiempo, se vio esta ley, con sus listas 

arancelarias, como una ley que favorecia a los privilegiados, a 
los grandes intereses, a cambio del consumidor corriente. Es 
una larga historia que no podemos tratar aqui. Basta decir que 
fue una de las razones por las que el Partido Democrata gano las 
elecciones a la Camara en el 1910 y una de las bases de la 

7 Para los antecedentes del tratado, ver Herminio Portell Vila, 
Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados Unidos y Espana. 
Miami, Mnemosyne Publications, Inc., 1969,4 vols., IV, pp.317-381. 

8 Ver F.W. Taussig, The Tariff History of the United States. New 
York, Capricorn Books, 1931, p. 358. Taussig ha side una autoridad 
clasica en E.E.U.U. 
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campana presidencial de Woodrow Wilson en 1912. La ola 
reformista que se levantaba queria barrer con varios aranceles. 

Wilson creia tan firmey dogmaticamente en rebajar los 
aranceles como en nuestro tiempo el presidente Ronald Reagan 
en rebajar los impuestos. No se ha tratado en ambos casos de 
una opini6n econ6mica, sino de una posici6n dogmatica, de un 
articulo de fe. Para Wilson, como para Reagan en el caso de los 
impuestos, la rebaja de aranceles fue un reto a su capacidad de 
lider. Wilson era una personalidad compleja, un enemigo del 
trust y del privilegio especial, una figura imbuida de un sentido 
mesianico que anhelaba convertir la politica en pedagogia 
personal. Su campana electoral trajo una nueva semantica a la 
politica norteamericana que llegaria hasta nuestros dias. 

Al triunfar en 1912, por la divisi6n en el Partido 
Republicano, Wilson -gran admirador del librecambismo-
decidi6 tomar el toro por los cuemos y comenzar su gobierno 
con la reforma arancelaria. Aliado al poderoso presidente del 
Comite de Medios y Arbitrios de la Camara, Oscar W. 
Underwood de Alabama, Wilson decidi6 dar un golpe 
dramatico. Reanud6 un viejo precedente de los primeros anos 
de la republica: compareci6 ante una sesi6n conjunta del 
Congreso el 7 de abril de 1913 y pidi6 la revisi6n arancelaria. 

Debemos -afirm6- eliminar todo 10 que tenga 
apariencia de privilegio 0 de ventaja artificial.... La 
finalidad de los aranceles debe ser de ahora en 
adelante, la competencia efectiva, el alentar el ingenio 
norteamericano para que se enfrente con el resto del 
mundo.9 

Entre las cosas que pidi6, fue la eliminaci6n del arancel sobre el 
azucar a fin de que entrase completamente libre de derechos. jY 
aquffue Troya! 

9 Citado en Arthur S. Link, Wilson. Princeton, Princeton University 
Press, 1947-65, 5 vols., II, The New Freedom, 1956, p. 80. 
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Puerto Rico en 1912 

Mientras se inicia el gran debate en Estados Unidos, 
contemplemos ahora a Puerto Rico. en el 
momento de 1910 a 1912. Para este tiempo, el regimen de 
tutoria colonial, como he Hamado en uno de mis libros a este 
periodo usando conceptos de la epoca, veia en el desarrollo del 
azucar el medio de superar la grave y traumcitica crisis socio-
economica originada en 1898. Hoy se estudia esta epoca con 
nueva documentacion, pero 10 que entonces sucedio y la tesis a 
que aludo fueron, para mi generacion estudiantil temas de 
agudo debate. Yo perteneci al grupo generacional de los anos 
cuarenta opuesto a que el azucar se viese como la salvacion de 
Puerto Rico, y amigo mas bien de la reforma agraria, de las 
fincas de beneficio proporcional de la diversificacion industrial 
y del cooperativismo. 

El reinado de Su Majestad el azucar era un hecho visible, 
para 1910-1911. De la abundante documentacion tomemos dos 
documentos que nos seran utiles. El primero es el Register of 
Porto Rico for 1910, preparado bajo la direccion de Drew Carrell, 
secretario interino de Puerto Rico.1o El segundo se intitula: 
Statement Concerning a Bill to Provide Civil Government for 
Porto Rico (1911). Es un documento redactado por Lorenzo D. 
Armstrong, en representacion de la Fajardo Sugar Company, 
objetando a las disposiciones azucareras de un anteproyecto de 
la Camara Federal, que disponia aumentar la tenencia de tierras 
a 3,000 cuerdas, ampliando asi la limitacion de 500 cuerdas 
aprobada en 1900. La Fajardo se oponia al nuevo anteproyecto: 
su recomendacion era que la limitacion fuese de 5000 cuerdas.11 

As!, legalmente, se justificaria el latifundismo. 

10Register of Porto Rico for 1910. San Juan, Bureau of Supplies, 
Printing and Transportation, 1911. 

11Statement Concerning a Bill to Provide Civil Government for 
Porto Rico. National Archives, Record Group 46, Records of the U.S. 
Senate, box 99. 
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El triunfalismo del regimen 

Estos dos documentos son representativos del triunfalismo 
imperante en el regimen. El primero es el triunfalismo oficial 
que reca1ca como en la ultima decada Puerto Rico habia hecho 
significativos avances en la fase comercial e industrial y en el 
ambito educativo.12 El segundo, representa el triunfalismo 
economico azucarero. Nos informa que hay ya $40 millones 
invertidos en el azucar, que la limitacion de 500 cuerdas es 
inoperante, que la industria ha derramado beneficios sobre la 
isla, que hay ya 42 factonas y que el precio de las tierras propicias 
para el cultivo ha subido de $10 la cuerda en los primeros anos 
a $70 dolares. Nos narra ademas el I(roceso mediante el cual la 
Fajardo Sugar crecio hasta convertirse en una empresa de $3 
millones de dolares con 11,000 cuerdas bajo cultiVO.13 

El Registro oficial senala que la exportacion de azucar habia 
crecido de 68,900 toneladas en 1901, al establecerse el comercio 
libre, a 284,522 en 1910; el valor a su vez se ha bia casi 
quintuplicado. 14 Agrega que las tierras que al tiempo de la 
ocupacion norteamericana vallan $30 la cuerda, vallan ahora de 
$100 a $200, sobre todo en la zona costera.15 

E1 cultivo del azucar pasaba a ser as! la principal industria. 
Todo apuntaba hacia su sostenida bonanza para el productor 
azucarero, amparado por la proteccion que significaba ellibre 
acceso al mercado norteamerica no, mientras que el azucar 
cuba no tenia que pagar un 80% del arancel. De las 42 centrales 
que enumeraba el Statement no menos de treinta eran 
puertorriquefias 0 no norteamericanas, a1gunas de gran 
inversion. Por ejemp10, 1a San Vicente en Vega Baja, de Rubert 
Herrnanos, representaba una inversion de $1.5 millones; 
Plazue1a en Barceloneta, de $2 millones; la Lafayette en Arroyo 

12 Register ... , p. 39. 
13 Statement ... , pp. 41-42. 
14 Ibid ., pp. 9-30. 
15 Register ... , p. 262. 
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de $1,200,000.16 Muchos propietarios habian contraido deudas 
para modernizar la producci6n y ampliar los cultivos, 0, en el 
caso de la Fajardo que describe el Statement, recibian prestamos 
de la corporaci6n pagaderos en los tiempos de la cosecha. El 
capitalismo costero creia marchar con paso seguro por la senda 
del triunfalismo econ6mico, protegido por el arancel. 

Pero no contaba con Woodrow Wilson. La perspectiva de 
que el Presidente incluyese el azucar en la lista de productos 
libres de impuestos arancelarios conmovi6 a los azucareros de 
Puerto Rico y no s610 a ellos, sino a gran parte del pais. Se tenia 
la ruda experiencia del cafe, zarandeado por adversos factores, 
pugnando por sobrevivir sin protecci6n arancelaria en Estados 
Unidos y frente a vallas arancelarias en otros paises. El cafe 
habia vivido una dura odisea. En vane algunos gobernadores 
habian querido ayudarlo, en vane se habian hecho 
representaciones ante el Congreso, en vane se habia pedido un 
arancel de cinco centavos. El manto proteccionista no cub ria al 
cultivo de la altura, y ahora inada menos que bajo el primer 
presidente dem6crata, el reformista, el progresista Wilson, la 
protecci6n extendida al azucar iba a desaparecer! Cuba entraria 
eventualmente sus azucares libres de derechos en Estados 
Unidos ... l C6mo podria el azucar puertorriqueno competir con 
Cuba, con sus feraces y extensas tierras? 

Reaccion en Puerto Rico 

La reacci6n inmediatamente se hizo sentir. Cubriria 
diversos sectores y se distinguiria por un bombardeo de 
telegramas, cartas y memoriales a Casa Blanca. Aun antes del 
mensaje del Presidente del 7 de abril, comenz6 la presi6n. 
Veamos algunos ejemplos. La Camara de Comercio de San 
Juan, presidida por Rafael Fabian, telegrafi6 el 5 de abril que la 
reducci6n en el arancel significaria la destrucci6n del bienestar 
comercial de Puerto Rico. Los bancos se unieron al clamor de 
protesta; el Comercial augur6 el exterrninio de la economia; el 

16 Ibid., p. 156. 



168 

Territorial, la ruina de la isla. Otras comunicaciones apuntaban 
que puesto que tres cuartas partes de los ingresos dependian del 
azucar, el comercio con Estados Unidos disminuirfa 
grandemente, la miseria cundiria entre los trabajadores, las 
escuelas se reducirian y el "magnifico esfuerzo realizado por la 
administracion norteamericana se detendria arruinando a la 
isla." La Central Cambalache, por ejemplo, pronosticaba la 
penuria de las c1ases trabajadoras y que las deudas incurridas 
con manufactureros norteamerica nos no se podrian pagar,17 

A los azucareros, se agregaron las asambleas municipales y 
los alcaldes. EI presidente del concejo municipal de Lares, 
solicitaba la intervencion de Wilson para impedir la ruina del 
pais; en igual sentido se expresaban los de Ponce, Mayagiiez, 
Vega Baja, Loiza, Naguabo y otros pueblos, sobre todo, costeros. 
EI del alcalde de Naguabo nos da el tono: 

Senor: reunidos asamblea magna representaciones 
intereses agricolas industria comercio y obreros este 
municipio fue acuerdo unanime solicitar vuestra senoria 
interponer vuestra valiosa influencia evitar reduccion 
derechos azucar que causara ruina general Puerto RicO.18 

No faltaron expresiones obreras en esta campana concertada. 
Eusenio Cruz, a nombre de la Federacion Regional de 
Trabajadores de Arecibo, observaba que: 

... nuestra clase experimentaria enormes perjuicios 
con la entrada libre del azucar porque las labores 
agricolas y los salarios serian reducidos y nuestro 
progreso estacionaria.19 

17 Los documentos, telegramas y cartas se encuentran en la Biblio-
teca del Congreso, Seccion de Manuscritos, Wilson Papers, Serie G, Case 
135, MicropeHcula 222. Constituyen un abultadisimo expediente. 

18 Ibid. 
19 Ibid. 
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Estos son meros botones de muestra. Si se acude a la prensa 
del pais, se vera como el asunto de la Hamada tariJa Underwood 
suscito los mas variados comentarios y la mas honda 
preocupacion. La cuestion involucro entonces a la Camara de 
Delegados. Antes de conocerse el mensaje de Wilson pero en 
anticipacion de que sufriese la proteccion arancelaria al azucar, 
De Diego como Speaker habia enviado un cable en nombre de 
la Camara urgiendo la intervencion presidencial para evitar que 
la industria y el comercio sufriesen "un golpe mortal".20 

Pero toda esta queja puertorriquefia era un mere riachuelo, 
una menuda quebrada, comparada con el magno rio de 
protestantes que inundo a Washington, agitado por los estados 
remolacheros, los azucareros de la Luisiana y el Hawaii y otros 
intereses. Hay que recordar que los derechos de aduana sobre el 
azucar eran una fuente muy importante de la renta nacional. El 
anteproyecto Underwood incluia una disposicion para 
compensar esta perdida mediante el establecimiento de un 
impuesto sobre la renta, un income tax que ya no tenia caracter 
anticonstitucional, gracias a la enmienda decimo sexta de la 
Constitucion FederaJ.21 Aun cuando la imposicion era reducida, 
la riqueza privilegiada pusa el grito en el delo. 

En cuanto al Presidente, estaba en juego su prestigio 
personal y politico. Wilson aceptaria como transicion que el 
impuesto sobre la libra de azucar fuese 1 1/4 centavos (un 
centavo para Cuba) extensive hasta elIde mayo de 1916, de 
modo que la industria hiciese sus ajustes, 10 que hoy 
Hamariamos un grandfather clause, a la vez que se efectuase la 
transicion al impuesto sobre las rentas. Pero mas aHa del 1 de 
mayo, el azucar entraria libre, con su aire cubano.22 

SaIto sobre una situacion muy complicada, para apuntar que. 
finalmente la Camara federal, el 8 de mayo de 1913, apoyo al 
Presidente, 281 votos a 139. Entonces la cuestion se traslado al 
Senado. AlIi, la mayoria democrata era de solo 4 votos. Wilson 

20 Ibid. 
21 Sobre las incidencias del Congreso, ver Link, op. at., pp. 177-197. 
22 Sobre los detalles, ver Taussig, op. at. 
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podia perder la batalla; sobre todo, por la cuestion del azucar. 
Sobre Washington descenderian cabilderos de todo genero, 
relacionados no ya con el azucar, sino tambien con la cana, el 
algodon y otros productos y alla fue tambien una comision de 
Puerto Rico creada por resolucion concurrente de la Camara de 
Delegados, y presidida por Jose De Diego. Esta comision llevo 
consigo un memorial dirigido al Presidente y al Congreso, fruto 
de una audiencia publica, celebrada en San JuanP 

El memorial de 1913 

No tenemos tiempo de analizar a fondo este memorial pero 
en el se sostenia la tesis de que la aplicacion del arancel 
norteamericano era sumamente gravosa para el pais en cuanto 
a sus articulos de consumo, que no se habia protegido al cafe y 
que la compensacion de estos perjuicios 10 brindaba la tarifa (0 
arancel) del azucar. Senala ba que la accion oficial y la privada se 
habian unido para fortalecer la industria; en cuanto a los 
azucares, sus ganancias se habian reinvertido en maquinas, 
abonos y mejoramiento de salarios. Recalcaba que el aumento 
en las rentas insula res habia hecho posible el incremento de la 
instruccion publica y el mejoramiento de la salud y otros 
serVlClOS. So stenia que para los pequenos propietarios el 
desastre seria "incomparablemente mayor". La conclusion era 
categorica: 

Puerto Rico no puede subsistir pr6spero y progresivo, 
como es su derecho, despojado de toda protecci6n 
econ6mica en las tarifas de los Estados Unidos y 
compelido a sufrir los perjuicios de las tarifas, en su 
protecci6n a los articulos americanos de importaci6n en 
Puerto Rico ... Si vuestras tarifas no pueden protegemos, 

23 El memorial fue impreso bajo el titulo, EI caso de Puerto Rico yel 
bill de tarifas. San Juan, Porto Rico Progress Publishing Co., 1913. 
Constaba de 49 paginas. 



dadnos nuestra independencia econ6mica y permitidnos 
buscar nuestra propia protecci6n en el resto del mundo.24 
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EI memorial pedia que se mantuviese el arancel de un 
centavo, mas aHa de 1916, y que entrasen libre de derechos en 
Puerto Rico, el arroz, el bacalao, las habichuelas y demas 
artkulos de mayor consumo. Incorporaba una peticion de Luis 
Munoz Rivera para que Puerto Rico fuese declarado puerto 
franco; y finalmente solicitaba el derecho de hacer Puerto Rico 
sus propias leyes aduaneras y de concertar alianzas comerciales 
con otros estados. 

Este memorial se unio a la interminable lista de expedientes 
y peticiones que abultaban el archivo presidenciaI.25 Mientras 
mas se multiplicaban los cabilderos, mas firme estaba el 
Presidente. En una conferencia de prensa el 26 de mayo, 
advirtio, entre otras cosas, que el interes del pueblo no debia 
tener cabilderos "hombres astutos"-deda-"interesados en crear 
una opinion artificial... para su provecho privado."26 La lucha 
en el Senado se llevo el verano. A la postre, el Presidente se 
impuso. El Congreso aprobo el proyecto con la rebaja 
arancelaria el 2 de octubre; al dia siguiente, Wilson 10 firma 
convirtiendole en ley, firmemente convencido de que habia 
triunfado sobre el privilegio en defensa del pueblo. 

La crisis economic a 

Contemplemos ahora las consecuencias en Puerto Rico de 
esta decision presidencial que obededa como hemos dicho a 
complejos factores historicos. Seremos muy esquematicos. Tan 
solo abriremos la ventana. En primer lugar, anotemos la crisis 
economica del verano de 1913. Se abarrota la cosecha de azucar 
sin encontrar complacientes compradores. Los refinadores 
norteamericanos adoptan una actitud de reserva. Los bapcos se 
muestran cautelosos con sus creditos. Un ambiente de 

24 Ibid., p. 45. 
25 Ver Wilson Papers, Serie VI, cajas 167, 168, 171 Y 182. 
26 Link, op. cit., p. 187. 
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incertidumbre reina entre los productores, invade la prensa y 
perjudica sobre todo a los colonos, a los propietarios medianos 
que venden su azucar a las centrales. No acudamos a varios 
testimonios que se pueden encontrar en la documentacion de 
esos anos. Limitemonos en esta ocasion a las publicaciones 
triunfalistas a las que hemos · aludido. El informe del 
gobernador Colton de 1913 da testimonio de la cafda de valor 
del azucar, de la incertidumbre comercial y de los fracasos de los 
que llama "a few overcredited and improvidently managed 
enterprises ... 27 Dato interesante que solo rozamos: ese mismo 
ano, el cafe alcanza su maxima cosecha desde comienzos de 
siglo y mejora el valor de sus exportaciones. Se abre de nuevo 
una petspectiva europea para su consumo. Pero la crisis del 
azucar absorbe la atencion. El informe de 1914 del nuevo 
gobernador, Arthur Yager, de quien pronto hablaremos, alude a 
la diffcil situacion comercial que se refleja ba ya como ha bfa 
augurado el memorial de la Camara en forma crftica en los 
ingresos del gobierno, reducidos en un 34% en cuanto a la renta 
de aduanas. Pero 10 mas grave era a su juicio "la seria 
declinacion en la industria azucarera ... "28 Anos despues el 
informe Brookings intitulado Porto Rico and Its Problems, 
reconoceria que los mas afectados habfan sido los colonos.29 En 
la altura el cafe pareda repuntar; en la costa, entraba en crisis la 
cana. 

La campana independentista 

Observemos ahora las consecuencias ideologicas. La crisis 
espolea el movimiento independentista que ya habfa echado 
rakes. Es en el1913 que Jose de Diego inicia 10 que llamara "Las 
nuevas campanas". Si el memorial de la Camara habfa hablado 

27 Report of the Governor of Porto Rico to the Secretary of War, 
1913. Washington, Government Printing Office, 1913. 

28 Report of the Governor of Porto Rico to the Secretary of War, 1914 
Washington, Government Printing Office, 1914. 

29 Victor Clark, Porto Rico and its Problems. Washington D.C., The 
Brookings Institution, 1930, p. 260. 
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de independencia economica, ahora De Diego se pronuncia por 
una independencia con protectorado a 10 Cuba. Durante el mes 
de julio, propaga sus ideas en La Democracia; en agosto, publica 
sus articulos sobre liLa independencia de Puerto Rico en el 
aspecto economico."30 Respaldara esta campana de De Diego, la 
revista La Independencia que surge precisamente en el 1913 
como organo de la Asociacion Clvica Puertorriquena, 
incorporada por Luis Munoz Morales, Juan Hernandez Lopez y 
Ramon Candia Cordova, entre otroS.31 

Para fines de esta conferencia no vamos a entrar en el 
analisis de los aspectos politicos. Lo que nos in teresa subrayar es 
que la cuestion de la tarifa 0 arancel se presenta como una 
preocupacion muy importante. La Asociacion se habia 
expresado a favor de que Puerto Rico hiciese sus propias tarifas 
para librarse del regimen monopolista en manos de unos pocos. 
Al principio, pond ria su fe en Wilson, divulgando su discurso 
de campana, La nueva libertad, slntesis del pensamiento 
reforrnista wilsoniano. De Diego, por su parte, haria un analisis 
presupuestario para demostrar que Puerto Rico con un 
protectorado concertaria con Estados Unidos un tratado de 
reciprocidad y con las rentas aduaneras 'y otros ingresos de 
rentas internas, sostendria ' los gastos del estado.32 Clave 
economica de este pensamiento es la facultad de fijar los 
aranceles. La agitacion pro-independencia se nutrio as! de la 
crisis causada por la cuestion de la tarifa. 

No entraremos en mas detalles. 51 deseamos afirmar que 
como resultado del debate que se suscita entonces entre 
autonomistas e independentistas en el sene de la Union de 
Puerto Rico, el programa que se aprueba al fin el 22 de 
noviembre de 1913, al ofrecer soluciones en torno al poder 

insiste en una Camara y 5enado con iniciativa para 

30 Ver Jose De Diego, Nuevas campanas . Barcelona, Sociedad 
General de Publicaciones, 1916, p. VII. 

31 En La Independencia, ano I (16 de febrero de 1913), estan las 
clausulas de la corporaci6n. 

32 Ibid ., ano I (15 de mayo de 1913), pp. 8 et seq. Se reproduce en 
Nuevas campanas, pp. 97-116. 
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promover con el ejecutivo tratados de comercio con estados 
extranjeros, y jurisdiccion del Senado de Puerto Rico en tales 
tratados. Detnis de la fraseologfa partidista esta la afinnacion 
del poder arancelario. Sobre esto habra general consenso. 
i,Propuesta nueva y revolucionaria para Estados Vnidos? No, 
ciertamente. En 1911, como hem os senalado en otros escritos, el 
secreta rio de la guerra, Henry Stimson, la habia expresado ante 
una comision del Senado federal, dentro de su concepto de un 
gobierno propio para Puerto Rico que se semejase al de 
Australi9, 0 el Canada. No prospero la idea de Stimson, pero 
robustecio en lideres como Luis Munoz Rivera la conviccion de 
que por ese camino habia mas posibilidades practicas de 
alcanzar con E.E.V.V. una formula autonomica que la 
independencia con protectorado a 10 Cuba que proponia De 
Diego.33 

Reaccion de Wilson 

Examinemos ahora brevemente la reaccion de Wilson a 
toda esta complicada situacion puertorriquena. Enfrascado en 
su gran debate, Wilson no se habia ocupado de la isla. La queja 
del pais la consideraba exagerada; la veia como una expresion 
mas del cabildeo contra su politica librecambista. Por otro lado, 
el Departamento de la Guerra, bajo el influjo burocratico, no 
favoreda ninguna refonna fundamental. Esto tampoco era del 
agrado presidencial. Resultaba, pues, importante conseguir un 
gobernador de su confianza. Lo encontro en su correligionario 
Arthur Yager, educador de Kentucky.34 

33 Ver la carta a Peter Hamilton, 22 de abriI de 1913, Wilson 
Papers ... , rollo 268. Dimos a conocer esta opinion de Stimson en una 
conferencia en la Universidad de Florida, "The Historical Roots and 
Political Significance of Puerto Rico", publicada en The Caribbean: 
British, Dutch, French, United States. Gainesville, University of 
Florida Press, 1958, pp. 146-148. 

34 Wilson 10 nomino el 29 de octubre de 1913. Wilson a Yager, 
Wilson Papers ... , rollo 135. 
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Pongamonos en el lugar de Yager por un minuto. Tenia 
que ir a un pais en estado de crisis a defender la politica 
presidencial que habia sido la causa de la crisis misma. lComo 
predicar el reformismo del buen tutor en esos momentos? En 
los meses que siguieron a su toma de posesion en noviembre 
de 1913, Yager se dio plena cuenta de que las circunstancias eran 
graves y de que habia que actuar con rapidez para afirmar el 
reformismo wilsoniano. 

EI mecanismo para hacerlo era apresurar la adopcion de una 
nueva ley organica que otorgase la ciudadania norteamericana y 
una mayor medida de gobierno propio. La razon, segtin la 
expresaba Yager, consistia en que el Congreso Ie habia infligido 
un golpe devastador a la industria azucarera de Puerto Rico. 
Reconocer las legitimas aspiraciones de los puertorriquenos era 
cumplir con el programa del Partido Democrata y tener en 
cuenta las delicadas relaciones de Estados Unidos con la 
America Latina. EI nuevo gobemador presiono al secreta rio de 
la guerra, el cual traslado a Wilson la propuesta en febrero de 
1911.35 Es entonces que Wilson comienza a interesarse en la 
situacion y a respaldar los esfuerzos que en la Camara hada el 
congresista Jones. En este empeno, se distinguira tambien 
Samuel Gompers de la Federacion Americana del Trabajo, cuya 
visita a la isla Ie habia convencido de la profundidad social de la 
crisis, al observar que un tercio de los trabajadores de la cana 
habian perdido sus empleos como consecuencia de la reduccion 
arancelaria.36 

La crisis ofrecio una clara expresion estadistica al rendir 
Yager el acostumbrado informe para el ano fiscal que terminaba 
el 30 de junio de 1914. En mas de $6 mill ones se calculaba el 
descenso en el valor de las exportaciones, debido a la merma en 
la produccion y en los precios del azucar. En consecuencia, 
habia ocurrido tambien una merma notable en los ingresos 

35 Garrison a Wilson, 16 de febrero de 1914, Wilson Papers ... rollo 
268. 

36 Gompers urgi6 una investigaci6n de las condiciones en Puerto Rico. 
Gompers a Wilson, 22 de noviembre de 1914, Wilson Papers ... , rollo 268. 
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insulares.37 Puerto Rico iba, pues, abocado a una situaci6n de 
extrema gravedad. 

EI advenimiento de la guerra 

l Que sucedi6 con esta crisis que ha dejado tan poca huella 
en la historiografia puertorriquena? Observemos la fecha del 
informe: 30 de junio de 1914. El 28 de junio, en el pueblo de 
Sarajevo en Bosnia, dos nacionalistas eslavos asesinan al 
archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del imperio 
austro-hungaro. En agosto, truenan los canones en Europa. Se 
inicia la primera de las dos guerras mundiales de este siglo con 
sus profundas resonancias en todos los pueblos. Se desquicia el 
comercio mundial; los articulos de primera necesidad se 
encarecen. El azucar comienza 10 que en Cuba se llamaria luego 
lila danza de los millones." En Puerto Rico hacia 1915 el azucar 
aumenta unos $7 millones en valor; el precio de la tonelada se 
acerca a $30. Los hacendados y las corporaciones aprovechan la 
bonanza para dedicar mas tierras al cultivo. Pero no ocurre 
igual fen6meno con el cafe. En vez, decrece su precio y su valor. 
Su Majestad el Azucar vuelve a afirmar su reino.38 

La guerra se lleva tambien el librecambismo de Wilson. Se 
deroga la disposici6n que incluia el azucar en la lista libre para 
1916. De ahora en adelante, se manifestara un espiritu 
proteccionista. El azucar cuba no mantendra su trato preferencial 
pero en 1922 se Ie imp one un arancel de 1.76 centavos la libra. 
La preocupaci6n de los azucareros de Puerto Rico se ha 
disipado.39 Lo imprevisto -la guerra- ha cambiado la situaci6n. 

Mas la guerra trae, como todas las guerras, la inflaci6n, la 
que han de sufrir particularmente las capas sociales de menor 
ingreso. La bonanza corporativa, por ejemplo, la denuncia 
vigorosamente Santiago Iglesias en una exposici6n a la 
Asamblea Legislativa. Vendran las huelgas de Arecibo; la 

37 Report of the Governor of Porto Rico ... 1914, pp. 3-4. 
38 Report of the Governor of Porto Rico to the Secretary of War, 

1915. Washington, Government Printing Office, 1915. 
39 Taussig, op. cit., pp. 457-458. 
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situacion social se hara critica.4o El mismo Yager admitira en 
1915 que el desastre del cafe y el azucar en los precios ha bia 
provocado "mucho sufrimiento entre los trabajadores que eran 
los menos preparados para soportarlo."41 

La cuestion de la reforma poHtica se enmarcara desde 1915 
en adelante, en 10 que toca a la administracion de Wilson, 
dentro de la concepcion de la defensa nacional. Y ni pensar en el 
asunto del librecambismo. El arancel proteccionista seguira 
extendiendo su manto sobre la produccion azucarera; la crisis 
quedara como una leve oscilacion, como un asterisco, en la 
curva estadistica. 

Meditacion final 

Cerremos con una breve meditacion. EI regimen de tutoria 
colonial, dibujado en la ley Foraker, favorecio prima ria mente al 
azucar, al azucar cruda que alimentaba las apetencias del trust. 
Cuando el reformismo de Wilson, formulado en el libre 
cambio, quiso atacar al trust, creo una crisis economica en 
Puerto Rico con claras consecuencias ideologicas; una crisis en 
la estructura productiva que amenazo con detener los reclamos 
del triunfalismo economico. 

Ocurrio entonces 10 imprevisto por el presidente y por la 
dirigencia politica puertorriquena: la Primera Guerra Mundial. 
Un hecho extt:ano a l.a crisis misma, pero de extraordinario 
impacto, incidio sobre la historia de Puerto Rico, provoco una 
nueva modalidad de interaccion entre la historia de tierra 
adentro, la del inmediato contorno social y economico, y ·la 
historia de mar afuera, la que nos ha ligado de tan diversas 
maneras a la porcion del mundo que habitamos, al triangulo 
formado por America, la Europa Occidental y Africa. 

40 Ver la Exposicion al Gobierno Insular y a la Asamblea Legislat-
iva del Pueblo de Puerto Rico sabre los grandes problemas economicos y 
sociales que declaran una energica accion (1915). 

41 Report of the Governor of Porto Rico ... 1915, p. 1. 
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La historia contemporanea es hoy, mas que nunca, una 
historia global, no solo por la complejidad de la produccion y 
del comercio internacional, no solo por la revolucion en las 
comunicaciones, por el fIuir de las ideas, por los extraordinarios 
avances cientificos y tecnicos, por el avivamiento del 
intercambio cultural. Lo es tambien porque global es asimismo 
el peligro que plantea la era atomica con sus apocalipticas 
visiones de la noche nuclear. NingUn pueblo puede vivir de 
espaldas a esa realidad. Lo imprevisto y urgente para el hombre 
y la muier de hoy tiene que ser la paz y no la guerra, la busqueda 
de la solidaridad en la justicia y el buen entendimiento, en el 
respeto y la tolerancia que un os a otros nos debemos. 

Formulemos este anhelo, posiblemente utopico, al 
agradecerles la benevolencia con que han escuchado este mero 
boceto que les ofrezco en que aparece ese personaje tan prosaico 
y aburrido, tan amigo de mamotretos burocraticos, pero de tan 
trascendental importancia en la vida de los pueblos, que se 
llama el arancel. 

jMil gracias a todos! 
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