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La generacion de historiadores puertorriquenos de las decadas de los '40 y 
'50 se caracteriza, entre otras cosas, por la importancia que Ie adjudican al 
analisis de las instituciones disefiadas por la corona espanola para el gobierno 
de sus colonias. Sobre este particular destacan los estudios hechos por Aida 
Caro Costas, Isabel Gutierrez del Arroyo y Luis Gonzalez Vales. Este entu
siasmo por la historia institucional obedece, en gran medida, a los trabajos 
que sobre las instituciones coloniales de las Indias realizaban, por aquellas 
fechas, destacados historiadores latinoamericanos como Ricardo Levene y 
Silvio Zavala, y los espafioles Jose M. Ots Capdequi y Manuel Garcia Gallo, 
entre otros. Sus escritos ejercieron notable influencia en los enfoques que 
enmarcaron las obras de historia institucional escritas en Puerto Rico. 

Es propia de esa corriente la concepcion de un Estado preocupado por el 
bien comun a tenor con principios de igualdad y justicia; asi como el apego a 
la letra de la ley y la utilizacion de un lenguaje juridico-Iegalista. A la luz de la 
vasta gama de documentos oficiales que produjo el gobierno espanol, estos 
historiadores exponen con gran meticulosidad el funcionamiento interno de 
los organismos institucionales creados para la administracion de las posesio
nes coloniales. Gracias a sus estudios, hoy podemos conocer gran parte del 
varillaje institucional sobre el que se fundamento el poder de la metropoli 
espanola. Sin embargo, al concentrarse en descifrar el armazon interno y 
formal de las instituciones, no ahondaron en los intimos nexos existentes 
entre el aparato estatal y el conjunto de elementos socio-economicos que 
interactuaban en el acontecer cotidiano de la sociedad colonial. 

En contraste, algunos historiadores de las decadas del '70 y '80 subestiman 
las repercusiones que han tenido las instituciones dentro del proceso historico 
de Puerto Rico. La forma parcelada en que intentan desenmaranar las 
intrincadas relaciones de produccion y mercadeo que existieron entre comer
ciantes y hacendados, amos y esc1avos, ricos y pobres, los ha dirigido a exc1uir 
otros aspectos igualmente importantes de nuestra realidad social. Ignoran, 
por ejemplo, el vinculo entre esas relaciones y el Estado que las regulaba con 
reglamentos, bandos y decretos. Tambien suelen soslayar la relacion de 
intereses comunes 0 encontrados entre burocratas y caudillos locales. 

Los Ii bros Libertad y servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX de 
Fernando Pi co y Politica ultramarina y gobierno municipal: Isabela. 1873-
1887 de Maria de F. Barcelo Miller constituyen una notable excepcion frente 
a la indiferencia que, en general, ha manifestado la "nueva" historiografia 



84 

respecto al analisis de la politica estatal e institucional del gobierno espaiiol.' 
Con enfoques renovados, ambos estudios ponen de relieve la importancia de 
observar el impacto de dicha politica sobre la vida del conglomerado humano 
que conformo la sociedad puertorriqueiia a 10 largo del dominio espaiiol. 

Tenemos, pues, dos vertientes historiograficas respecto al papel de las 
instituciones en nuestra historia nacional. Vale la pena acercarnos a elias para 
aprender de sus logros y limitaciones. Solo asi podremos identificar rutas 
futuras. 

La historia de las instituciones 

Desde los comienzos del proceso de conquista y colonizacion, la metro po
Ii espaiiola procuro ejercer, por medio de un solido ordenamiento institu
cional, un control efectivo sobre los antiguos pobladores de America, los 
funcionarios que representaron la autoridad real, y los hombres y mujeres que 
se avecindaron en las nuevas posesiones ultramarinas. EI funcionario colonial 
era responsable de Iegitimar y garantizar el poder de la metropoli. Para lograr 
este proposito debia mantenerse en estrecha y constante comunicacion con la 
autoridad central, a traves de informes detallados sobre el curso de los 
procesos de la administracion de la colonia. De otra parte, por medio de 
cartas reales, cedulas, ordenanzas y disposiciones de diversa indole las activi
dades del poder metropolitano cobraban fuerza de ley sobre las autoridades y 
demas subditos de la colonia. 

Segun Stanley y Barbara Stein, para muchos historiadores las estructuras 
institucionales en conjunto con las bases legales del Estado espafiol sugieren 
equivocadamente, ..... un servicio estatal independiente que opera juiciosa
mente dentro de una cadena de mando visible conforme a imperecederos 
principios de justicia, equitativamente administrada ... "2 A la luz de la proIi
fera documentacion oficial que produjo el aparato estatal espaiiol, examinan 
la dinamica de las bases juridico-Iegales y puntualizan sobre los supuestos 
principios de bienestar comunal que las regulaban. Este es, precisamente, el 
hilo conductor de la mayo ria de los estudios que sobre el complejo institucio
nal colonial se han realizado en nuestra historiografia. Las obras de Aida 
Caro Costas, Isabel Gutierrez del Arroyo y Luis Gonzalez Vales en conjunto 
con los trabajos realizados por Delma Arrigoitia Peraza y los letrados Car
melo Delgado Cintron y Jose Trias Monge, constituyen un muestrario signifi-

I Fernando Pica, Libeflad y serl'idumbre en el Puerto Rico del siglo XIX. Rio Piedras, 
Ediciones Huracan, 1982 y Maria de F. Barcelo Miller, Polilica ultramarina.l' gobierno munici
pal: Isahela. 1873-1887. Rio Piedras. Ediciones Huracan. 1984. 

2 Stanley y Barbara Stein, La hermcia colonial de America Latina. Mexico, Siglo XXI. 
1981. pp. 68-69. 
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cativo del interes por examinar la naturaleza y funcionamiento de los 
organism os politico-administrativos y judiciales. 

Algunas de las instituciones y cuerpos legales que rigieron durante los 
llamados siglos formativos (XVI, XVII y XVIll) de la sociedad puertorri
quena, han sido objeto de rigurosas y documentadas investigaciones por 
parte de Aida Caro Costas. Le ha conferido especial atencion al gobierno 
municipal y a la legislacion estatuida para su formacion y confirmacion. 
Tambien, ha examinado con escrupulosidad intachable tanto el mecanismo 
como la dimimica deljuicio de residencia al que eran sometidos los goberna
dores de la isla durante el siglo XVIII. Sus trabajos se caracterizan por el 
analisis minucioso del contenido de la vasta gama de documentos oficiales 
que consulta, tales como reales cMulas, cartas, expedientes, informes y 
memorias de gobernadores, actas de los cabildos de San Juan y San German, 
juicios de residencia, ordenanzas municipales, etc. Su apego ala letra de la ley 
la dirige a caracterizar al Estado y sus organismos de gobierno como entida
des cuya suprema responsabilidad era velar y garantizar, a traves de acciones 
legislativas, los intereses del comun: 

Cabeza rectora del orden civil y jefe superior de todas las autoridades 
politicas de la isla, el gobernador tuvo la responsabilidad de proveer un 
regimen de paz y tranquilidad pu blica, base indispensable para desarrollar el 
buen gobierno y promover el bienestar general, compromiso que tanto la ley 
como el juramento que prestaba al asumir el cargo Ie requerian que 
cumpliera. 3 

Conforme con esta postura concibe, por un lado, un Estado ajeno a 
intereses particulares y, por otro, una relacion de armonia entre la voluntad 
centralizadora de aquel y el campo de accion acotado a la administracion 
insular. Desde su perspectiva, el vinculo armonioso entre la politica metropo
litana y la insular era requisito indispensable para el funcionamiento efectivo 
de la burocracia administrativa colonial. De acuerdo con esta interpretacion, 
el gobierno peninsular praveia ciertos recursos a traves de los cuales la 
comunidad podia canalizar sus aspiraciones de equidad y de justicia. Asi, el 
juicio de residencia es visto como un mecanismo legal disenado por la corona 
para patentizar su interes en promover una "juiciosa" adminstracion de sus 
posesiones. Segun palabras de la propia autora, este sistema habia sido 
implantado por la metropoli espanola con "el deseo real de asegurar el buen 
gobierno 0 administracion de sus bien lejanos como dilatados territorios 
indianos ... "4 

J Aida Caro Costas. "EI sistema politico-administrativo de Puerto Rico durante el siglo 
XVIII". Anales. Universidad Interamericana. Recintode San German. Nueva Serie. Vol. I. num. 
2. 1985. p. 88. 

4 Aida Caro Costas. Eljuicio de residencia a los gobernadores de Puerto Rico en el siglo 
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Es acertado plantear que el Estado espanol pretendia ejercer su poder en 
conformidad con principios de orden y justicia bien administrados. Ahora 
bien, como no se trasciende la intencion escrita de la ley queda soslayado el 
interes de la metropoli en reconciliar esos principios con la necesidad de evitar 
cualquier amago en contra de su autoridad. Maria de los Angeles Castro, en 
su articulo "Los moldes imperiales: el ordenamiento urbano en los Bandos de 
Policia y Buen Gobierno", analiza como la corona espanola implanta esa 
politica de reconciliacion a traves de tales bandos: 

.. . Queda claro el prop6sito de lograrel mejor estilo de convivencia basado en 
los conceptos de gobierno y sociedad inherentes al imperio espanol y los 
sagrados intereses de la Metr6poli representada por el monarca. Es obvio 
que ese estilo de vida que pretende preservar la paz y la tranquilidad aspira a 
garantizar el orden establecido en el sistema colonial. Cuan evidente se 
manifiesta esta finaIidad depende, por otra parte, de la coyuntura hist6rica 
del gobernador que emite el bando. Mientras mas fuerte es el temor a una 
alteraci6n del orden establecido, mas minuciosa es la regulaci6n de las 
actividades de los habitantes.5 

De las directrices urbanas que el gobierno espanol pauto para la isla, Castro 
concluye que a traves de estas se "pretendio armonizar el afan de orden, salud 
y ornato con el desvelo por domesticar el descontento, real 0 imaginario, para 
evitar que las piezas se movieran a contrapelo de la voluntad rectora."6 

Respecto a los organismos de gobierno local, Caro Costas arguye que los 
mismos gozaban de plena autoridad para dictar cuantas disposiciones fueran 
necesarias para cumplir con los intereses de la comunidad y mantener la 
estabilidad del propio municipio. Por otro lado, reconoce que la realizacion 
de los fines politico-administrativos de la corporacion municipal dependia del 
caracter legal que el gobierno central imprimiera a sus acciones.7 En su 
interpretacion, la politica de centralizacion dimanada del Estado garantizaba 
la inviolabilidad de sus principios rectores. De esta manera,justifica la forma 
en que estaba constituido el aparato estatal, mientras responsabiliza a sus 
administradores de las fallas que se suscitaban dentro del mismo. Esto ultimo, 
la lleva a plantearse las limitaciones que en ocasiones el gobierno de la colonia 
imponia a la participacion de los sectores marginados (economica y social
mente) y a los criollos en los asuntos de politica administrativa. Sin embargo, 

XVIII. San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueila, 1978, pp. 11-12. 
5 Maria de los Angeles Castro, MLos moldes imperiales: ordenamiento urbano en los Bandos 

de Policia y Buen Gobierno", Cuadernosdela Faculladde Humanidades. Rio Piedras, Universi
dad de Puerto Rico, num. 12, ailo 1984, p. 12. 

6 Ibid .. p. 34. 
7 Aida Caro Costas, £1 cabildo 0 regimen municipal puerlorriquefio en el siglo X VIII. San 

Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueila, 1974, pp. vii-viii. 
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concibe estas limitaciones fuera del marco del propio sistema, visualizandolas 
como producto de la incapacidad de algunos gobernantes y otros funciona
rios principales para ejercer acciones de justicia y gobierno a tenor con el 
bienestar de la comunidad. Asi, el contenido de las ordenanzas que en 1589 
diseno el gobernador Diego Menendez Valdes para la villa de San German, 
con las cuales pretendia obstaculizar las labores politico-administrativas del 
cabildo, era " ... perjudicial a los mejores intereses de la colectividad [y] 
obedecia a un sentimiento de venganza por parte del gobernador. .. "8 

La concepcion del Estado como instrumento de "justicia" comprometido 
con el bien comun es una propension recurrente en la historia de las institucio
nes que escribe la generacion del '40 y, en general, en la historiografia 
latinoamericana del periodo. En el libro Conjuncion de elementos del 
medioevo y la modernidad en la conquista y colonizacion de Puerto Rico, 
Isabel Gutierrez del Arroyo pondera el afianzamiento de las formas politico
juridicas implantadas por la corona espanola en suelo borinqueno. 

AI ubicar el proceso de conquista y colonizacion en el periodo de transi
cion del medioevo a la edad moderna, senala la coexistencia de la "idea 
democratica medieval" con un poder estatal centralizador propio de la 
modernidad.9 La conjuncion de estos elementos se tradujo en la constitucion 
de organismos de gobierno local autonomos y en las acciones de la metropoli 
espanola dirigidas a centralizar la empresa colonizadora. Para ella, la centra
lizacion politica que caracteriza a la epoca moderna en conjunto con los 
principios teologico-juridicos del estado cristiano del medioevo propiciaron 
un progreso en el comportamiento institucional capaz de corresponder a los 
intereses del comun. Es interesante observar que la autora concibe ese pro
greso como producto de la relacion conflictiva que surge entre las fuerzas de 
la epoca que declina (en este caso la medieval) y las que van configurando los 
contornos de la nueva forma social (epoca moderna). Por otra parte, Gutie
rrez del Arroyo no situa al margen de intereses economicos y politicos las 
acciones del Estado espanol, los conquistadores, los misioneros y los colonos. 
Asi, por ejemplo, reconoce el entronizamiento de un regimen de caracter 
oligarquico en los pueblos de la isla como tambien se plantea el problema de 
las practicas usurarias.lo 

Otro aspecto del proceso de conquista y colonizacion de Puerto Rico, 
incluido en su libro, es el de la encomienda. La interpretacion del mismo 
denota su concepcion del Estado como instrumento de "justicia". Partiendo 

8 Aida Caro Costas, La vi/la de San German. Sus derechos y privilegios durante los siglos 
XVI. XVII Y XVIII. San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueiia, 1963, pp. 16-17. 

9 Isabel Gutierrez del Arroyo, Conjunci6n de elementos del medioel'o Y 10 modernidad en 10 
conqui.l'ta y colonizaci6n de Puerto Rico. San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueiia, 1974, 
p. 28. 

I U Ibid., pp. 33-34. 
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esencialmente de 10 que postula Silvio Zavala, denuncia el abusivo trato del 
cual fue victima el indio y examina la caracterizacion legal que pretendia 
imprimirle a dicha institucion la corona espanola. Con ello se exime el 
aparato estatal -orientado por principios cristianos- de la crueldad infli
gida a los indigenas. A tal efecto, puntualiza el inten!s del gobierno central en 
otorgarle al indio una personalidad juridica para "protegerlo" de los abusos 
cometidos por los conquistadores. Fundamenta su tesis en documentos tales 
como la Declaracion de Granada de 1500 (a partir de la cual "Ia Corona 
mantiene el principio de libertad del indio declanindose contra el trabajo 
compulsorio") y las Instrucciones a Ovando de 150 I y 1503, en las cuales la 
metropoli reitera aquel principio. 11 Sin embargo, es importante resaltar que 
la autora reconoce que el amparo que el Estado espanol ofrecia al indio 
resulto ser una fachada legal pues de hecho, este estuvo a merced de las 
pnicticas escla vistas de sus conquistadores. 12 

En el en sa yo titulado "La primera Diputacion Provincial, 1813-1814: un 
capitulo de historia institucional", Luis Gonzalez Vales fija su atencion en el 
estudio de la naturaleza, funcionamiento y obras de dicho organismo de 
gobierno, compartiendo con los trabajos resenados los criterios metodologi
cos que los caracterizan. 13 EI empleo de fuentes primarias tales como actas y 
expedientes de la Diputacion Provincial de los anos de 1813 a 1814, actas 
secretas de las Cortes del ano de 1810 y del cabildo de San Juan correspon
dientes a los anos de 1809 a 1814, entre otras, sientan las bases de una rigurosa 
investigacion sobre los procedimientos que, durante el primer periodo consti
tucional espanol, dieron lugar a la instauracion de la primera Diputacion de 
Puerto Rico. 

Gonzalez Vales centra alrededor de Ramon Power y Giralt los sucesos 
transcendentales ocurridos durante el primer periodo constitucional que 
vivio la isla. Sin lugar a dudas, las gestiones de Power como diputado 
puertorriqueno y primer vicepresidente dentro de las Cortes de Cadiz marca
ron una era de reformas de vital importancia para el desarrollo del pais. Entre 
estas, destaca el establecimiento de la Intendencia en Puerto Rico, separada 
de la Capitania General, y la designacion de Alejandro Ramirez como Inten
dente.14 Gonzalez Vales fija las obras de reformas de Ramon Power dentro 
del marco institucional trazado por el poder metropolitano sin profundizar 
en la relacion de ambos aspectos con la realidad socio-economica y politico
ideologica de la sociedad colonial. De esta manera, la figura de Power queda 

II Ibid.. p. 23 
12 Ibid. 
13 Luis Gonzalez Vales, Alejandro Ramirez y su liempo. Rio Piedras. Editorial Universita

ria, 1978, pp. 145-251. 
14· Gonzalez Vales. ~La primera Diputaci6n ... ". ibid.. p. 157. 
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Intendente Alejandro Ramirez. Oleo de Ramon A tiles. Coleccion Att'neo PueTtorriquefio. Foto 
cortesia de Jesus E. Marrero. Museo de Antropologia. Historia y Artt'. Universidad de Puerto 
Rico. 

un tanto aislada del contexto historico en el que se destaco como portavoz del 
incipiente liberalismo criollo y del grupo social que sostenia tal ideologia 
politica. 

Luego de presentar una relacion de las disposiciones que delinearon el 
esqueleto juridico que habria de legalizar las labores de la Diputacion, inicia 
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el relato del proceso provisto en la Constituci6n, para la elecci6n de los 
diputados provinciales de Puerto Rico. En esta parte de su exposici6n sobre
salen agotadoras listas de los nombres de aquellos que habrian de ser consig
nados como electores y los que ocuparian los respectivos cargos del 
organismo provincial. Tambien hace referencia a algunas incidencias acaeci
das durante el transcurso del periodo de elecciones para diputados, las cuales 
son interpretadas como problemas minimos, dado que era la primera expe
riencia en una contienda electoral. ls 

A la luz de las fuentes que el autor consulta para su investigaci6n, llega a la 
conclusi6n de que la primera Diputaci6n Provincial "pudo operar con un 
minimo de fricciones y problemas con las demas autoridades e instituciones 
de la isla. Las relaciones con el gobernador Melendez fueron en todo 
momento cordiales; este supo corresponder dando el debido peso a las 
recomendaciones y acuerdos de la Diputaci6n."16 Gonzalez Vales no se 
cuestiona el porque de esta cordialidad, ya que no se plantea la correlaci6n de 
intereses existente entre los miembros de la burocracia administrativa y el 
aparato estatal de la colonia. 

La tesis de Maestria de Delma Arrigoitia Peraza, "La Segunda Diputa
ci6n Provincial de Puerto Rico (1820-1823),', sigue el mismo patr6n en el 
amilisis de las instituciones. Para efectos de su trabajo, parti6 de las Actas de 
la Segunda Diputaci6n Provincial y de la Gaceta Constitucional del 
Gobierno de Puerto Rico y adopta el mismo esquema metodol6gico y con
ceptual de los ensayos mencionados anteriormente, a saber: descripci6n 
detallada de las prerrogativas y funciones de la instituci6n, exposici6n de los 
reglamentos y 6rganos constitutivos, narraci6n minuciosa de las sesiones, 
relaci6n de los funcionarios que la integran, encomio de las ejecuciones del 
cuerpo administrativo y, por ultimo, acentuaci6n sobre las garantias de 
bienestar comunal que debe ofrecer todo ordenamiento institucional. 

Uno de los planteamientos principales de Arrigoitia Peraza es que con la 
instauraci6n de la Diputaci6n Provincial se avalaba "un deseado balance 
entre los intereses de la provincia y el poder central a la vez que se trataba de 
evitar el que se impusiese solamente el criterio favorable exclusivamente a los 
intereses metropolitanos."17 Apoya esta afirmaci6n con referencias a las 
prerrogativas conferidas a la Diputaci6n tales como el manejo de los caudales 
publicos y la inspecci6n de la administraci6n municipal. En este sentido, 
comparte con Gonzalez Vales la idea de que el establecimiento de la Diputa
ci6n brindaba un am plio margen de acci6n en los asuntos de la administra-

IS Ibid .• p. 198. 
16 Ibid.. p. 250. 
17 Delma Arrigoitia Peraza, ~La Segunda Diputaci6n Provincial de Puerto Rico (1820-

1823)". Tesis de M.A .. Rio Piedras. Departamento de Historia. Universidad de Puerto Rico. 
1966, p. 164. 
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cion colonial. Por otro lado, no se plantea a que sect ores socio-economicos se 
les ofrecia una participacion real en la burocracia administrativa. 

Para la autora, en el poder central, representado por el gobernador y el 
intendente, "se cumplia el ideal de que los ciudadanos coparticipasen en la 
defensa de sus intereses y solucion de sus problemas .. . "18 Mas, segun ella, la 
pnictica politica durante el trienio liberal denota la ausencia de una tradicion 
democnitica y la consiguiente inexperiencia politica que explica por que, en 
varias ocasiones, no se siguio estrictamente 10 que disponia 0 pretendia 
conseguir la Constitucion.19 Esto se presta para justificar la 'injerencia del 
gobernador en muchas de las decisiones tomadas por los diputados, quienes 
(como ella senala) tendian a aceptar la misma aun cuando no siempre fuera 
legitima. 

Por otro lado, pone de manifiesto la supeditacion de los organismos de 
gobierno municipal respecto a la politica del cuerpo provincial. Asimismo, 
expone como en ocasiones dicha politica favorecia los intereses de·ciertos 
sectores sociales, 10 que probablemente Ie hubiera permitido indagar sobre 
que grupo socio-economico dominaba en aquel cuerpo. Como ejemplo de 
esto ultimo hace referencia ala peticion que elevara la Diputacion al goberna
dor, para que, junto con el intendente, expidiese una circular a todos los 
administradores de los puertos de la isla para que observasen la mas estrecha 
vigilancia a fin de impedir la entrada de ron extranjero. Esta peticion respondio 
a la consulta que hiciera a nombre de los hacendados azucareros el ayunta
miento de Juana Diaz, para quienes resultaba perjudicialla importacion de 
ron.20 

Partiendo del analisis de la obra legislativa de la metropoli espanola en 
relacion con el estudio de los criterios centralistas que la enmarcaron, los 
letrados Carmelo Delgado Cintron y Jose Trias Monge aportan notables 
contribuciones al conocimiento de los organismos judiciales y politico-admi
nistrativos que conformaban la sociedad puertorriquena durante el dominio 
espano!. 

En el articulo "La organizacion judicial de Puerto Rico, 1800-1898", 
Delgado Cintron traza esquematicamente el andamiaje judicial que la corona 
espanola diseno para la isla. 2 1 Basa su exposicion en los reales decretos, 
ordenes y cedulas que aquella dispensaba para la administracion de justicia en 
la colonia. EI canicter sintetico del ensayo solo Ie permite observar la dinamica 
de la legislacion, dimanada del poder central , para reformar la politica del 

18 Ibid. 

19 Ibid., p. 165. 
20 Ibid., p. 134. 
2 1 Carmelo Delgado Cintr6n, "La organizaci6n judicial de Puerto Rico, 1800-1898", 

Revisto lurfdico de 10 Vniversidod de Puerto Rico, vol. L1, nums. 3-4, septiembre de 1982, pp. 
381-402. 
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derecho. EI trabajo es de mucha utilidad para relacionarnos con la definicion 
de los conceptos juridicos propios de la epoca y con la naturaleza interna del 
ordenamiento judicial del Puerto Rico decimononico. Le falto articular la 
relacion existente entre la esfera del poder judicial y la situacion politica, 
economica y social de la sociedad colonial. Es decir, se aprecia el esquema 
juridico aislado del ejercicio del poder del gobierno insular, al que estaban 
supeditadas las instituciones judiciales. Para obtener una vision de conjunto 
del sistema de justicia que impero en la isla a 10 largo del siglo pasado es 
imprescindible sumar al estudio de su funcionamiento interno el analisis de la 
realidad social en que estuvo insertado. i,De que forma garantizaba la solidifi
cacion del poder metropolitano? i,Que impacto tuvo sobre la vida civil de la 
comunidad local? i,Que sistema de valores reflejaba? i,En que medida legit i
maba el poder represivo del Estado? Estas son algunas interrogantes que 
podrian servir de punto de partida para futuras investigaciones. 

La Historia constitucional de Puerto Rico y El sistema judicial de Puerto 
Rico de Jose Trias Monge, aunque comparten algunos aspectos metodologi
cos con las obras resenadas, superan en cierta medida el enfoque interpreta
tivo prevaleciente en elias. En los capitulos de ambos Iibros correspondientes 
a las instituciones politico-administrativas y judiciales que enmarcaron la 
realidad historica de Puerto Rico durante la dominacion espanola, sintetiza 
su naturaleza y sus funciones a base de una seleccion de los codigos legales que 
regularon la administracion colonial. Sus estudios no lIegan a exponer el 
impacto de dichas instituciones sobre las esferas sociales y economicas de la 
isla, pero si revelan otros aspectos de la relacion metropoli-colonia. 

En su libro Historia constitucional de Puerto Rico, traza el desarrollo del 
orden institucional de Puerto Rico desde los inicios del proceso de coloniza
ci6n con el prop6sito de lograr "el debido entendimiento de las constituciones 
puertorriquenas del siglo XIX."22 Para Trias Monge, la configuraci6n poli
tica y judicial de la colonia naci6 bajo el signa de la centralizaci6n mas 
efectiva posible.23 La fuerza creciente del poder real y la organizaci6n de 
autoridades centrales que respondieran a los intereses de ese poder consti
tuian la norma de la politica metropolitana. La actividad centralizadora 
desplegada por la corona espanola cristaliz6 en una serie de disposiciones que 
fusionaron facultades judiciales y administrativas en los funcionarios guber
namentales. Al respecto confirma Trias Monge: 

... Gobernadores, tenientes de gobernadores, regidores y alcaldes - Ia encar
nacion y simbolo de la autoridad politica maxima a los distintos niveles
juzgaban a la vez a la ciudadania que gobernaban.24 

22 Jose Trias Monge. Historia constitucional de Puerto Rico. Rio Piedras. Editorial de la 
Universidad de Pueno Rico. 1980.4 vols .• Vol. I. p. 12. 

2.1 Ibid., p. 13. 
24 Jose Trias Monge. £1 sistema judicial de Puerto Rico. Rio Piedras. Editorial de la 

Universidad de Pueno Rico. 1978. p. 8. 
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La expansion y fortalecimiento de la autoridad central respondia al interes de 
asegurar su poder sobre el gobierno de la isla . Partiendo de esta premisa, 
Trias Monge considera que el reformismo institucional del Estado espanol 
debe interpretarse "a la luz de su proposito central de promover y retener la 
fidelidad de la colonia. "25 

Aparte de exponer el sistema de pesos y contrapesos que ideo la politica 
metropolitana espanola para ejercer un pleno dominio sobre la burocracia 
administrativa y judicial de Puerto Rico, es de inapreciable valor que Trias 
Monge destaque el sistema de val ores que aquel1as producen y reproducen. 
En su estudio del sistema judicial puertorriqueno recalca que: 

EI amilisis de un sistema judicial no puede limitarse ... al estudio de sus 
instituciones. Existen otros niveles de la realidad ... tan 0 mas esenciales. 
Escudriiiemos los valores que el sistema refleja, sus supuestos conceptuales, 
sus metas, las actitudes generales. Este substrato deja a menudo huellas mas 
profundas y puede hacer ineficaces las reformas que 10 informen. 26 

Las instituciones en la historia 

Dentro de la mayoria de los marcos de analisis de la historiografia 
puertorriquena mas reciente, bril1an por su ausencia investigaciones que 
articulen la vinculacion entre los campos de accion del aparato estatal y 
municipal y la dinamica que se opera en las esferas politicas, sociales, eco
nomicas e ideologicas. En marcado contraste con la vision atomizadora que 
predomina en los estudios de la "nueva" historia, se encuentran dos libros que 
abren vertientes a la vision de conjunto de nuestra realidad colonial. Libertad 
y servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX de Fernando Pico y Polftica 
ultramarina y gobierno municipal: Isabela. 1873-1887 de Maria de F. Barcelo 
Miller, conjugan el empleo de una rigurosa metodologia y el esfuerzo por 
aproximarse a una captacion global de 10 social.27 Lo economico-social, 10 
politico-ideologico y 10 institucional entran en el juego de las perpetuas 
interacciones que se han suscitado en el proceso historico puertorriqueno. 

En el capitulo V de su libro, Fernando Pico pone de relieve la notable 
injerencia que tuvo el Estado sobre la vida de los jornaleros utuadenos del 
siglo XIX. Con un solido repertorio de documentos primarios (tales como los 
Bandos de Policia y Buen Gobierno, el Reglamento de Jornaleros de Pezuela, 
las actas de la Junta de Vagos, los expedientes de Obras Publicas y Adminis
tracion Municipal, entre otros) Pico logra desenmaranar los mecanismos de 
control que el gobierno espanol utilizaba para fiscalizar la vida del trabajador 

25 Trias Monge, Historia constitucional .. . ,p . 29. 
26 Trias Monge, EI sistema judicial .... p. 43. 
27 Supra, n. I. 
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decimononico. Consciente de la relacion existente entre las esferas del poder 
estatal y los intereses economicos de ciertos sectores sociales, Pico afirma 10 
siguiente: 

EI empefio del estado de garantizarle mana de obra libre a los hacendados 
para compensar por el cese del tnifico esclavista es, potencialmente, mucho 
mas destructivo del modo de vida deljibaro. Bajo el pretexto de combatir la 
vagancia 0 moralizar la clase trabajadora, el estado fiscaliza la vida del 
desacomodado.28 

EI autor observa como el Estado logra regular la vida del campesino, a la 
vez que da libre paso a la elite del poder local para manipular al jibaro 
utuadeiio. Una bien articulada red de operaciones crediticias habria de atar al 
menesteroso a la voluntad de los propietarios y a la disposicion de las 
autoridades de justicia. A traves de las actas de los juicios de conciliacion, 
Pico desprende la falta de proteccion legal que padecian los sectores pobres de 
la sociedad utuadeiia. 

Preocupado por mantener vivo el sentimiento de lealtad a la corona 
espafiola, el gobierno insular se ocupo de promover actividades que 10 
enraizaran. Al respecto afiade Pico: 

EI gobierno central, con una mejor conciencia de los resortes de la propa
ganda, auspicia ceremonias para realzar el apego de las masas al gobierno 
metro politano.. . Asi, por ejemplo, los diversos festejos conmemorando 
natalicios y matrimonios de la familia real. 29 

Sin lugar a dudas, Fernando Pico logra en esta obra aproximarse a una 
comprension integral de la sociedad puertorriqueiia. Aun cuando su libro no 
es un estudio de historia institucional, pues se circunscribe al analisis de una 
pequeiia comunidad rural del Puerto Rico decimononico, su enfoque sugiere 
cuan imprescindible es establecer una relacion dinamica entre 10 particular y 
10 general; entre la autoridad gubernamental y el resto de los elementos que 
conforman una realidad historico-social dada. 

Por su parte, Maria de F. Barcelo Miller analiza la legislacion municipal 
implantada en Puerto Rico durante la Primera Republica espaiiola y la 
Restauracion borbonica. Mas, no se conforma con observar las funciones 0 

prerrogativas que dicha legislacion adjudicaba a los municipios de la isla. 
Tomando como modelo el pueblo de Isabela, la autora inserta el funciona
miento de las leyes municipales en la dinamica social, economica y politica de 
dicho municipio. 

28 Pico, Liberrod y servidumbre .. .. Capitulo V, p. 116. 
29 Ibid.. p. 130. 
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Otro aspecto de la relacion metropoli-colonia que elabora es la de la 
adaptacion de la legislacion comun. Al analizar las leyes Provincial, Municipal 
y Electoral decretadas para la Peninsula en 1870, Barcelo Miller observa que 
las mismas fueron aplicadas a Puerto Rico, en 1873, con significativas modifi
caciones, dirigidas a afianzar el poder metropolitano. Por ejemplo, la Ley 
Provincial ampliaba las atribuciones del gobernador, y la Ley Municipal 
imponia cotos al canicter representativo de los ayuntamientos de la isla. Por 
otra parte, la Ley Electorallimitaba el sufragio a aquellos varones mayores de 
veintiun anos que supieran leer y escribir 0 que pagaran alguna contribucion 
al Estado, la Provincia 0 el Municipio. Con las modificaciones introducidas, 
quedaban disenados los mecanismos para controlar la accion politica de los 
liberales criollos en los cuerpos municipales. 

EI proyecto liberal que intentaron implantar los reformistas isabelinos no 
pudo progresar dentro del contexto centralizador forjado por la metropoli. 
Al tropiezo de la "incompatibilidad entre elliberalismo de los lideres espano
les del sexenio revolucionario y el liberalismo criollo" se sumo en 1874 la 
designacion de Jose Laureano Sanz como gobernador de la isla.30 Sanz y sus 
sucesores violentaron los principales resortes de los municipios, como 10 eran 
el canicter electivo y el nombramiento de sus funcionarios. Barcelo Miller 
constata que a raiz del nombramiento de Sanz, la composicion social del 
ayuntamiento de Isabela la definian "grandes y medianos contribuyentes que 
participasen en las diversas industrias del partido: el comercio, la agricultura 
y la ganaderia."JI Asimismo, observa una orientacion de canicter conserva
dor en las medidas adoptadas por los municipes isabelinos de 1874, designados 
por Sanzo Mas adelante, con la Ley Municipal de 1878 se afianzola interven
cion del gobernador general en los asuntos de la administracion local. Segun 
plantea la autora, hasta el ano de 1898, los municipios de la isla estuvieron a 
merced de la politica centralizadora del Estado colonial espanol. 

Sin lugar a dudas, ellibro de Barcelo Miller significa una valiosa aporta
cion para la historiografia puertorriquena. En primer lugar, porque destaca la 
proyeccion oficial que se Ie imprime a la legislacion municipal decimononica, 
al menos en un pueblo costero del norte. En segundo lugar, porque revel a el 
impacto de la politica estatal en el contexto de un pueblo liberal. Por ultimo, 
porque indaga sobre la composicion socio-economica de los constituyentes 
del gobierno municipal isabelino y sobre la ideologia politica que los orien
taba. Su obra no solo abre las puertas a una nueva perspectiva para el analisis 
de la relacion metropoli-colonia, sino que tambien constituye un buen ejem
plo de un enfoque que apunta hacia la historia social de las instituciones; en 
este caso, de las instituciones de gobierno local. 

30 Barcelo Miller, Politico u/lramarina .... p. 62. 
J I Ibid.. p. 46. 
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~ Una historia sin instituciones? 

U no de los desaciertos de la historiografia de las decadas de los '70 y 'SO es 
su menosprecio por el estudio de las instituciones como parte de los elementos 
que han integrado nuestro todo social. La ausencia de amilisis que integren, 
por ejemplo, los vinculos existentes entre los intereses de ciertos sectores 
sociales y la politica del aparato estatal origina en ocasiones una madeja de 
hilos sueltos que obstaculiza la comprension integral de nuestro devenir 
historico. Asi tenemos que algunos trabajos de la "nueva" historiografia se 
caracterizan, entre otras cosas, por la exposicion de un retablo de visiones 
microscopicas en las que se "enfoca la historia desde un grupo particular, 
prescindiendo de la interaccion de este con otros grupos 0 capas sociales y el 
Estado ... .. 32 

Ejemplifica este tipo de enfoque ellibro Historia general de Puerto Rico, 
de Fernando Pico. Aun cuando su titulo insinua una interpretacion global del 
conjunto social de nuestra realidad, este libro constituye una conjuncion de 
imagenes fragmentadas del proceso historico-social de Puerto Rico. Tainos, 
espanoles, africanos, holandeses e ingleses, la familia, la economia de contra
bando, el regimen politico, el nacimiento de los pueblos .. . son parte de los 
elementos que nutren los capitulos que Pico dedica a los siglos formativos de 
la sociedad puertorriquena. La descripcion episodica de los mismos impide 
una vision de conjunto que permita apreciar su conexion entre si y con el 
contexto social en general. 

Para los siglos XVII y XVIII, presenta una poblacion desparramada por 
la ruralia y algunos vecinos conglomerandose en nucleos de futuras munici
palidades. De acuerdo con el, para ese entonces, en contraste con la vida 
urbana de San Juan, la vida diaria de los hombres y mujeres del campo estaba 
al margen del control estatal: 

El estado, omnipotente segun las recopilacines leguleyas, intervenia poco en 
la vida cotidiana. La convivencia en la ciudad estaba totalmente regia men
tada. Pero fuera de San Juan cada cual vivia en su campo, sin instruccion 
publica, ni control de sus movimientos, ni fiscalizacion de sus actividades, ni 
remoras para sus intereses. Ocasionalmente el cabildo, en algun esfuerzo 
moralizador, 0 el obispo ... pretend ian promover el matrimonio, la separa
cion de razas, el trabajo, el orden publico, el respeto a la autoridad, la 
ortodoxia, y la mesura en los ritoS.33 

32 Editorial "jPor una historia integra!!", Op. Cit .. Boll'lin del Centro de Investigaciones 
Historicas. Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, nurn. 2, 1986-1987 . 

.1 .1 Fernando Pico, Historia general de Puerto Rico. 3ra. ed ., Rio Piedras, Ediciones 
Huracan, 1986. p. 113. 
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Y anade mas adelante, muy categoricamente, que ni el Estado ni su 
ideologia operaron con frecuencia "en el escenario del trabajo y en las 
actividades de solidaridad social" de la inmensa mayo ria de los puertorrique
nos de aquel entonces.34 Esta interpretacion esta basad a sobre los informes de 
visitas pastorales de los obispos, y las relaciones de los viajeros del siglo 
XVIII, fuentes que considera suficientes para sustentar su planteamiento. 
Con afirmaciones como esta, Pico pretende, por un lado, erradicar la idea de 
un Estado omnipotente y, por otro, puntualizar la debilidad politica e ideolo
gica del aparato estatal espano!. Sin embargo, al aludir a la movilizacion de 
puertorriquenos de distintas partes del pais para defender la capital del 
ataque ingles de 1797, evidencia varias contradicciones a su propia tesis de 
que la ideologia del gobierno espanol no logro operar con asiduidad en "las 
actividades de solidaridad social" de vastos sectores de la sociedad colonia!. 
En primer lugar, con dicha defensa quedo demostrado que la gente que vivia 
mas alia de las murallas de San Juan no estaba tan ajena a 10 que alii sucedia. 
En segundo lugar, es muy claro que la participacion de otros habitantes de la 
isla en la defensa patentizo su identificacion y solidaridad politico-ideologica 
con el regimen espano!. Por ultimo, ese suceso sirvio para que las autoridades 
de la colonia afianzaran su poder. Sobre este particular el mismo Pico anade: 

Las a utoridades espafiolas aprovecharon el momenta psicol6gico del triunfo 
para consolidar todas las expresiones posibles de lealtad hacia la corona de 
parte de los criollos. San Juan obtuvo el titulo de Muy Noble y Muy Leal; se 
distribuyeron profusamente condecoraciones y prebendas. EI gobernador 
Castro aprovecho hlibilmente el clima de benevolencia general para propul
sar reformas en la corte de Madrid y una mayor disciplina y colaboracion en 
la isla. 35 

En su insistencia de objetar la tendencia a ponderar la politica institucio
nal del Estado espanol, Pi co asume la actitud contraria. Subestima la capaci
dad de control del gobierno colonial a traves de su andamiaje institucional, 
partiendo de una optica muy limitada. Es decir, su objetivo se reduce a 
"revisar" cuan efectiva 0 no fue la politica central para ejercer su poder sobre 
los sectores marginados social y economicamente. Mientras, queda fuera la 
relacion existente entre los que dominaban las esferas locales de poder 
economico y politico y la burocracia administrativa general. Por otra parte, 
olvida que precisamente fueron estos sectores los portavoces de la ideologia 
del Estado y con los que este conto para garantizar su estabilidad. Ademas, 
cabe preguntarnos, i,acaso no era una forma de control evitar el que los 
marginados lIegaran a tener algun tipo de acceso a los procesos de gobierno? 

34 Ibid.. p. 120. 

35 Ibid.. p. 123. 
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Para el siglo XIX, Pico concede a las instituciones de gobierno, instaura
das a partir de las reformas implantadas por las Cortes de Cadiz, algunas 
lineas sueltas, vadas de contenido critico. En ocasiones se cine a informar 
sobre la manera en que se constituyo tal 0 cual institucion 0 a comentar, en el 
mejor estilo tradicional, ace rca de sus funciones y prerrogativas. Al analizar el 
vaiven de la politica reformista ~e la metropoli espanola durante las dos 
primera decadas del siglo XIX, el mismo desvanece su tesis de un Estado 
"debil" con planteamientos propios como los que a continuacion citamos: 

Mientras el debate politico de Puerto Rico giraba alrededor de los reclamos 
que habia que hacerle a las cortes espanolas, en Caracas se formaba un 
gobierno de independencia nacional... Algunos puertorriquenos, incluyendo 
al obispo Juan Alejo de Arizmendi, mantuvieron correspondencia con los 
rebeldes por un tiempo ... EI gobernador Salvador Melendez, vigilante de 
cualquier senal de simpatia, y armado de los poderes extraordinarios que Ie 
otorgo el Consejo de Regencia en septiembre de 1810, purgo al cabildo de sus 
elementos mas audaces.36 

y sostiene tam bien que, 

En 1823, tras la intervencion de las tropas francesas para restaurar a Fer
nando VII en su trono absoluto, el regimen constitucional fue abolido en 
Espana. En Puerto Rico, el gobernador militar De La Torre, volvio a reunir 
en su persona la autoridad civil y la castrense ... La isla se sumio en un 
aparente letargo politico, que complacia a los apologistas del regimen abso
luto. Pero De La Torre afino su vigilancia. Sus medidas hicieron al pais 
seguro para Espana y, de paso, seguro parael regimen esclavista de produc
cion azucarera . En sesenta anos el estado habia pasado de propulsor del 
cambio a garante de la continuidad Y 

En su libro Libertad y servidumbre .. . , Pico demuestra como la institucio
nalizacion de la dependencia del desacomodado respecto a los propietarios de 
la tierra fue producto de la progresiva ingerencia del Estado en la vida del 
jornalero decimonomico. No obstante, en Historia general ... , afirma que "10 
que acabo haciendo que los trabajadores libres vinieran a ser dependientes de 
los d uenos de la tierra no fue tanto la iniciativa del estado, [sic] como la pro pia 
dimimica de la economia de monocultivos."38 En Libertad y servidumbre ... , 
reconoce la relacion de intereses existente entre el aparato estatal y los 
hacendados, 10 que demuestra que la economia de monocultivos y las relacio
nes de trabajo que se derivaron de la misma estuvieron garantizadas por el 
propio Estado. "Iniciativa" de este era, por ejemplo, el pago de impuestos, 10 

36 Ibid. , p. 127. 
37 Ibid., p. 135. 
38 Ibid., p. 174. 
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que constituia una de las formas en que el jornalero podia sucumbir a la 
dependencia de los propietarios.39 

En esta misma linea se inserta tambien su interpretaci6n sobre los sucesos 
del ano terrible del '87, en 10 que respecta a la politica de represi6n: 

... EI esfuerzo del estado [sic] por sembrar el terror en los campos hizo que 
algunos conservadores practicaran sus propias pesquisas y actos de agresi6n. 
Por todas partes qued6 violentado el orden institucional. Los caudillos 
locales ejercieron sus influencias, bien para perseguir enemigos 0 para 
proteger amigos, y la incapacidad del estado [sic] para garantizar y arbitrar 
la paz publica qued6 asi demostrada.40 

Para comprender de una forma mas caballa ola de terror desatada durante el 
penodo conocido como el de los compontes, es menester integrar el analisis 
de las estructuras politico-administrativas, judiciales y paramilitares que 
operaron en ese momento al servicio de los intereses del Estado y de los que 
sustentaban su ideologia. Contrario a 10 que suscribe Pic6, no es que el 
aparato estatal no pudiera "garantizar y arbitrar la paz publica", es que a este 
no Ie convenia darle rienda suelta al proyecto autonomista, considerado 
atentatorio al afianzamiento del poder metropolitano. Por tanto,la violencia 
fue engendrada desde las mismas entranas del Estado con el firme prop6sito 
de ofrecer continuidad a su poder. La represi6n se viabiliz6 a traves del propio 
orden institucional porque el mismo fue configurado para garantizar la 
homogeneidad politica e ideol6gica del regimen colonial. 

La historia eshi en el todo 

"Y toda historia 'nueva' privada de 
ambici6n totalizante es una 

historia de antemano envejecida" 
Pierre Vi/ar 

Es imposible concebir una sociedad sin instituciones que la enmarquen . 
Una historia que pretenda contemplar la vision del todD social debe sumarlas 
al analisis . Claro, con la precauci6n de no aislarlas del contexto social de que 
forman parte, y de integrarlas a la dinamica de las infinitas interrelaciones de 
los elementos que constituyen una sociedad . 

EI estudio de las instituciones es un campo abierto que nos permite 
recorrer cientos de metros de distancia hasta llegar a metas que, aunque no 
finales, resultan retadoras. Y, asi, como cuando al imaginar una carrera 

.19 Pico, Libertad y servidumbre ... . p. 125. 
40 Ibid.. p. 215 . 
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pensamos en un proceso dinamico, en el que el reto guia a sus participantes, 
de igual manera la integracion del ordenamiento institucional en los analisis 
historicos Ie anade dinamismo al conjunto social objeto de estudio yamplia 
los horizontes del historiador. 

Vinculados en sus origenes a la instauracion de practicas centralizadoras, 
la vasta gama de informes, relaciones, correspondencias, etc. reproducidos 
por los funcionarios de la burocracia administrativa colonial en conjunto con 
los codigos legales, dimanados del poder real, constituyen ricas fuentes para 
la investigacion de la naturaleza, prerrogativas y funciones de las institucio
nes coloniales. Pero de estas, tam bien, el historiador alerta puede discernir 
acerca de las implicaciones sociales, politicas, economicas e ideologicas que un 
organismo institucional tUVD sDbre el funciDnamiento glDbal de la sDciedad 
puertorriquena durante el transcurso de la dDminacion espanola. 

Ademas, con la consulta de IDS documentos que resguardan IDS archivos 
parroquiales y el examen de prDtocolDS notariales, planillas de riqueza agri
cola y comercial, registros de propiedad, entre otros, se podria intentar la 
reconstruccion del trasfDndD sDcio-ecDnomicD de los hombres que asegura
ban con sus acciones de gobierno el funcionamiento del aparato estatal. Por 
ejemplD, para el estudio de los cuerpos de gobierno local estos documentos 
son de gran utilidad, mas aun si Ie sumamos el analisis de las actas producidas 
por los mismos. A la luz de estas puede indagarse sobre la Drientacion 
politicD-ideologica que guia a los municipes en determinados momentos, asi 
CDmo las reacciones de la vecindad ante las acciones 0 inacciones de aquellos. 

Los organismos politico-administrativos, judiciales, paramilitares yecJe
siasticos que enmarcaron la sociedad puertDrriquena a 1.0 largo del dDminio 
espanol jugaron un importante papel en la solidificaci6n del poder metropolitano, 
en la gestaci6n y consolidaci6n de ciertos sectores sociales adictos al sistema colo
nial, y en la produccion y reproducci6n de actitudes, mentalidades e ideologias. 
Tambien es importante captar las reacciones que se generaron en contra de los re
SDrteS pDliticos, economicos e ideol6gicos del Estado y de IDS cam bios que las mis
mas propulsaban. Por tanto, es imprescindible visualizar la articulaci6n existente 
entre la burocracia administrativa de la colonia y las elites dominantes en los diver
sos momentos de nuestro proceso hist6rico, asi como analizar los sistemas ideo-
16gicos concurrentes en ese proceso. 19ualmente, es de vital importancia consi
derar la politica represiva implantada por el Estado espanol y la coordinacion 
que estructura con las instituciones que 10 conformaron para llevar a cabo 
dicha politica. 

Si reconciliamos el estudio de las instituciones CDn todas las especiaJida
des de la historia (economica, politica, social, cultural, etc.) pDdemos aproxi
marnos a una visi6n global de nuestra realidad historica. Tarea del 
historiador puertDrriqueno es, pues, establecer una conexion dinamica entre 
el complejo de relaciones que animaron el devenir de nuestro conjunto social. 
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