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Los acontecimientos resonantes no son, con 
frecuencia, mas que instantes fugaces, en los 
que se manifiestan estos grandes destinos y 
que s610 pueden explicarse gracias a ellos. 

Fernand Braudel 

Eje de muchos debates politicos del pais, tema recurrente en nuestra 
literatura y factor determinante en el amilisis de la historia del siglo XX 
puertorriqueno, las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos es uno de 
los asuntos mas discutidos en la Isla, tanto en el nivel academico como en el 
popular. Su vigencia como problema actual que permea todas las esferas de 
nuestra realidad social, ha dado lugar a multiples interpretaciones, en ocasio
nes confrontadas en polemicas y debates pUblicos. Aun asi, la conmoci6n 
causada por la publicaci6n en 1983 del cuento Seva: historia de fa primera 
invasion norteamericana de fa isla de Puerto Rico ocurrida en mayo de 1898, 
de Luis L6pez Nieves, pone de relieve 10 neuralgico del tema, las dudas, 
insatisfacciones y, sobre todo, la ingenuidad que prevalece respecto a la 
discusi6n del mismo. 

En el campo de la historiografia encontramos varios estudios dirigidos a 
aclarar interrogantes y ofrecer interpretaciones alternas que, consciente 0 

inconscientemente, contribuyen a legitimar 0 cuestionar la relaci6n contem
poninea entre la metr6poli y la colonia. La referencia temporal obligada ha 
sido el '98, ya como periodo especifico de estudio 0 meramente como punto de 
partida de una nueva etapa en el proceso hist6rico puertorriqueno. Si a esa 
coyuntura de cambio se Ie ha dado tanta relevancia en el esfuerzo por 
comprender el desarrollo hist6rico del pais, el exam en critico de sus diversas 
interpretaciones es esencial en el estudio de nuestra historiografia. 

Desde el momento en que llegan los primeros militares norteamericanos a 
tierra puertorriquena afloran los relatos, reacciones y adopci6n de posturas 
frente al hecho, que sin duda van a influir en el analisis de los acontecimientos, 
de sus causas y sus consecuencias. De esas primeras impresiones, una de las 
que mas ha repercutido es la del oficial criollo del ejercito espanol, Angel 
Rivero, Cronica de la Guerra Hispano Americana en Puerto Rico. 1 Aunque 
el propio autor advierte que su libro no es una "historia", la minuciosidad en 
la descripci6n narrativa, referida por uno de los protagonistas del drama, 

I Angel Rivero. Croni('a tie /a Guerra Hispano Ameri('anaen Puerto Rico. Madrid. Suceso
res de Rivadeneyra. 1922. 
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hace de esta obra (basada en un diario de guerra) una fuente de consulta 
imprescindible para historiadores y estudiosos del tema. 

A partir de entonces se identifican varias visiones generales del'98. Entre 
elIas, obras de admiracion y apologias de los "progresos" de Puerto Rico bajo 
la orbita norteamericana, como las publicadas en la decada de 1920 por Juan 
B. Soto y Jose Enamorado Cuesta. 2 Soto escribio motivado por lograr una 
historia "objetiva", que dejara fuera la pasion de los que participaron en los 
acontecimientos. Mientras que Enamorado Cuesta, en un libro dirigido al 
publico norteamericano, tuvo como proposito dar a conocer los problemas 
de la Isla con la esperanza de que se les prestara mayor atencion. 

En la decada de 1930, por su parte, se esgrimio una interpretacion del'98, 
en la que se presento el cambio de soberania como un momento catastrofico 
que frustro la culminacion del proceso de desarrollo nacional. Esta interpre
tacion fue articulada por Antonio S. Pedreira y Tomas Blanco y difundida a 
traves de sus obras Insularismo y Prontuario histdrieo de Puerto Rico. 
respect iva mente. El canicter interruptor del '98, recalcado en estas sintesis 
hist6ricas, se convirtio a su vez en uno de los postulados basicos de la 
historiografia de los cuarenta a los sesenta. 3 Aun asi, el'98 no constituye un 
tema central en los trabajos de esta primera generacion de historiadores 
profesionales en Puerto Rico. Sin embargo, dos norteamericanos, Edward 1. 
Berbusse y Lyman J . Gould, publicaron en la segunda mitad de la decada de 
1960, sendas obras que no pasaron desapercibidas en el ambiente local y que 
ejercieron gran influencia en trabajos posteriores. Ahora bien, no fue hasta la 
decada del setenta que surgieron nuevas visiones desde la perspectiva 
puertorriquefia. 

Para entonces los historiadores puertorriquefios comenzaron a investigar 
sistematicamente el periodo comprendido entre la Guerra Hispanoamericana 
y la implantacion de la Ley Jones. Frente al'98 catastrofico, los documentos 
revelaron la ilusion de los puertorriquefios ante el acontecimiento, las persis
tencias ideologicas, las continuidades de los procesos economicos y las luchas 
populares. Sin embargo, estos aspectos han sido estudiados por separado y 
no como conjunto social. 

Mas que divergencias interpretativas, las investigaciones difieren en los 
aspectos destacados. Unos concentraron en los antecedentes y las motivacio
nes de la Guerra, y basad os en la opinion publica deveJaron un '98 lleno de 
esperanzas y optimismo, cuyas figuras principales son los politicos entusias-

2 Juan B. Soto, Causas y consecuencias. antecedentes diplomdticos y efectos de la guerra 
hispanoamericana. San Juan. La Correspondencia de Puerto Rico. 1922; Jose Enamorado 
Cuesta, Puerto Rico. Past and Present. New York, Eureka Printing Co., 1929; Cf. Loida 
Figueroa, Historiografio de Puerto Rico. Madrid, 1975. 

3 Ver Arcadio Diaz Quinones, "Recordando el futuro imaginario: la escritura hist6rica en la 
decada del treinta", Sin Nombre. vol. XIV. num. 3. abril-junio 1984, pp. 16-35. 
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tas. A la vez, atendieron el desengafio subsiguiente y el inicio de las luchas 
contra el nuevo regimen. 

El grupo de la Hamada "nueva historia", por su parte, abordo el tema, 
mayormente, desde la perspectiva economica, puntualizando la continuidad 
de estos procesos. Destacaron las ventajas economicas derivadas por los 
norteamerica nos de su relacion con los puertorriquefios y los intereses de 
algunos criollos con esperanzas de mejorar sus negocios. Redujeron sus 
explicaciones, casi exclusivamente, a factores economicos, obviando otros 
aspectos de los que Estados Unidos esperaban sacar provecho, como el 
militar. 

Otras investigaciones recientes tienen como tema central las resistencias 
populares. Consignan la idea de un puertorriquefio luchador y rebelde ante el 
regimen espafiol que 10 oprimia, para quien el '98 fue la oportunidad de la 
revancha y el desquite. EI interes en este caso es resaltar la combatividad del 
jibaro puertorriquefio, que queda convertido en un heroe popular. 

Ideologicamente, esta ultima interpretacion complementa la nota de eufo
ria y optimismo. Al entusiasmo inicial de los politicos se suma el apoyo del 
pueblo a losnorteamericanos. Mientras los lideres locales recibian con los 
brazos abiertos a los advenedizos, explicable a la luz de las investigaciones 
sobre la situacion economica, las masas populares apoyaban la empresa del 
ejercito invasor y demostraban que la conquista no se debio a la docilidad 
criolla. 

La optica nortena 

Contrario a 10 esperado, los historiadores norteamericanos encararon el 
tema del '98 y sus consecuencias mas temprano que muchos del patio. En 1966 
aparece la obra The United States in Puerto Rico. /898-/900 de Edward J. 
Berbusse y tres afios mas tarde la Editorial Universitaria publica 1..0 Ley 
Foraker. raices de la politica colonial de los Estados Unidos de Lyman J. 
Gould.4 Ambos autores destacan las buenas intenciones de los norteamerica
nos, subrayando los honestos esfuerzos de sus compatriotas por mejorar las 
condiciones de vida de los puertorriquefios y velar por sus intereses, tanto 
durante el regimen militar (instrumento preparatorio para un sistema de 
gobierno civil), como en el proceso de elaboracion de la Ley Foraker.s En este 
sentido Gould es mucho mas explicito. 

4 Edward J. Berbusse, The United States in Puerto Rico. 1898-1900. Chapel Hill, The 
University of North Carolina Press, 1966; Lyman J. Gould, Lo ley Foraker. raices de 10 politico 
colonial de los Estados Unidos. Trad . de Jorge Luis Morales, Rio Piedras, Editorial Universita
ria, 1969. 

S Gould, op. cit .. p. 74; Berbusse, op. cit .. p. 109. 
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Se veia claro que individualmente, los miembros del Congreso albergaban en 
sus corazones sola mente los intereses de los islenos. Su enfoque instintivo del 
gobierno civil no era solamente generoso sino previsor.6 

Su amilisis exonera a los legisladores y ejecutivos, en particular, y al 
pueblo de los Estados Unidos, en general, de la responsabilidad con respecto 
a las restricciones de la Ley Foraker. Los artifices de las prohibiciones 
fueron unos pocos imperialistas, no representativos del sentir mayoritario: 

En efecto, las disposiciones tarifarias de la Ley Foraker no reflejaron inicial
mente ni los prop6sitos ni los deseos del publico en general, el Ejecutivo 0 el 
congresista de filas.7 

Decidieron [en favor del colonialismo] los lideres republicanos con
gresionales. que actuaban en beneficio de la "protecci6n" y del 
Partido Republicano.8 

Aun sobre estas conclusiones, el autor intenta matizar los efectos de ese 
colonialismo, apuntando que "proveia los medios para que, con el tiempo, se 
pudiese educar y preparar a los nativos para lograr la completa ciudadania en 
el futuro, con sus concomitantes derechos y responsabilidades".9 En este 
intento de vindicaci6n se remite, ademas, al siglo XIX, haciendo una sintesis 
apretada del desarrollo politico de Puerto Rico hasta 1898 para colegir de ello 
que, en efecto, los puertorriquefios no estaban preparados para el gobierno 
propio por su falta de experiencia en estos menesteres. IO A esto afiade una 
descripci6n de las condiciones socio-econ6micas del Puerto Rico decimo
n6nico que denomina "muestrario de horrores" y que junto al problema de la 
inexperiencia politica, hacian que la adquisici6n de la Isla Ie ocasionara a los 
Estados Unidos mas problemas que beneficios . 

... Estados Unidos habia adquirido con Puerto Rico una colonia cuyo valor 
(si tenia alguno) para la metr6poli surgiria en proporci6n directa al tiempo, 
esfuerzos y dinero invertidos. 11 

Aunque hace referencias a la situaci6n insular, Gould enmarca la Ley 
Foraker en el contexto de la nueva doctrina norteamericana de incorporacion 
de territorios, considerando que es precisamente con esta ley que se sientan las 

b Gould. up. /"il .• p.97. 
7 Ibid .• p. 207. 
8 Ibid .• p. 264. 
9 Ibid .• p. 260. 

10 Ibid .. pp. 31-32. 
II Ibid .. p. 45. 
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bases de esa doctrina. En cambio, Berbusse sin perder de perspectiva las 
discusiones e intereses congresionales, centra su atencion en la descripcion de 
las circunstancias islenas. DetaUa minuciosamente las gestiones de los gober
nadores militares, las incidencias del proceso de elaboracion y aprobacion de 
la Ley Foraker y las primeras diligencias para su implantacion . Acota la 
inc1inacion inicial de los puertorriquenos hacia la anexion, asi como su 
pronta desilusion al no extenderse1es la totalidad de los derechos politico
legales de los Estados Unidos. Esta idea va a persistir en las obras de varios 
historiadores puertorriquenos, como es el caso de Carmen Raffucci, Ana 
Sagardia y Maria Dolores Luque. 

Berbusse coincide con Gould en senalar las buenas intenciones de los 
gobernadores militares, "moderados por la inteligencia y la honestidad de 
principios", y en que entre las causas principales que obstaculizaron la 
otorgacion de un gobierno autonomico estaban las condiciones que la Isla 
arrastraba desde el regimen espanol: la lucha politica, las revanchas por la 
corrupcion y la mala voluntad, y la debilidad socio~conomica del pais. 12 

Ambos historiadores difieren, sin embargo, en los aspectos en que hacen 
enfasis al estudiar la evolucion de la Ley Foraker. Mientras para Gould la 
importancia radica en que es un hi to en el desarroUo de la politica colonial 
norteamericana, Berbusse resalta el conflicto de intereses en la economia 
insular y en la aplicacion del comercio libre, revelados a raiz del acta 
organica.13 

Estas dos obras, que justifican la gestion norteamericana en Puerto Rico, 
se destacan por la pormenorizacion de deta\1es extraidos de la consulta de una 
amplia gama de documentos, tales como casos del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos, informes del Congreso y de los funcionarios norteamerica
nos en la Isla, entre otros. Berbusse, quien hace una descripcion de la situacion 
social de Puerto Rico en el siglo XIX, utiliza, a tales efectos, fuentes locales 
como las Actas de la Real Audiencia, de la Corte Suprema, de la Diputacion 
Provincial y del Ateneo Puertorriqueno y los fondos de Obras Municipales 
del Departamento del Interior. De esta forma divulgaron en la Isla una 
valiosa informacion, que ha sido de gran utilidad para aqueUos investigado
res que con posterioridad a e\1os se han lanzado a estudiar el periodo de 
1898-1900, empresa que no fue acometida por los historiadores profesionales 
puertorriquenos hasta la decada de 1970. 

Optimismo y desengano 

Para entonces crecio el interes por investigar el periodo comprendido 
entre la Guerra Hispanoamericana y la implantacion en la Isla de la Ley 

12 Berbusse, op. cit., pp. 109-111. 
13 Ibid., p. 190. 
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Jones. Productos de este momento son la tesis doctoral de Carmelo Rosario 
Natal, Puerto Rico y la crisis de la Guerra Hispanoamericana (1895-1898) y 
las tesis de maestria de Carmen I. Raffucci, Ana Sagardia y Maria Dolores 
Luque. Con sus evidentes diferencias (que senin discutidas mas adelante) los 
cuatro hacen hicapie en la opinion publica puertorriqueiia, presa de un 
entusiasmo esperanzador ante un futuro de relaciones con la nacion ameri
cana, de la que se esperaba obtener los derechos de libertad e igualdad que 
postulaba. El conjunto de sus interpretaciones resalta el optimismo yentu
siasmo boricua ante el '98. 

Rosario Natal apunta en la "Introduccion" a su trabjo que la opinion 
publica "ha servido de hilo conductor a la narracion".14 A pesar de que ante 
algunos eventos, como el estallido de la guerra de 1895 en Cuba, considera un 
sector de la opinion publica, tras la lectura dellibro es dificil percibir aquella 
como hilo conductor de la exposicion. Suponemos que el autor hace el 
comentario porque vincula opinion publica y prensa, ya que utiliza los 
periodicos como fuente principal a 10 largo de todo el trabajo. Sin embargo, 
estos no son necesariamente indicadores de opinion publica, como sucede en 
este caso donde los testimonios periodisticos son utilizados para describir una 
situacion economica 0 social sin prestar mayor atencion a las opiniones 
particulares de quien escribe. 

Este empleo de fuentes periodisticas, como si las apreciaciones de un 
escritor fueran siempre reflejo fiel de la realidad material, lleva a Rosario 
Natal a contradecirse en la misma tesis central de su libro: Puerto Rico estaba 
ajeno a la crisis que desemboco en la Guerra Hispanoamericana, por 10 que, 
en ultima instancia, la causa de su entrada a la esfera de accion norteameri
cana fue la guerra cubana de 1895. Al considerar las causas que impulsaron la 
invasion de Puerto Rico, sostiene que la decision surgio de las peripecias de la 
guerra. Elimina una posible motivacion economica arguyendo que no exis
tian vinculos de este tipo entre la colonia espaiiola y los norteamericanos, 
conclusion a la cual llega solo por considerar muy escasas en los rotativos 
locales las alusiones a corporaciones comerciales del Norte con operaciones 
en la Isla. ls Sin embargo, en la primera pagina se refiere a Puerto Rico como 
colonia economica de la nacion norteamericana durante el siglo XIX y en la 
"Recapitulacion" asevera nuevamente que la Isla se convertia en un "satelite 
comercial de los Estados Unidos". 

En cuanto al '98, comienza identificandolo como el aiio del "trauma" 
historico: "es el gran hito ... a partir de esa fecha se establece un criterio 
invariable: antes 0 despues del '98 ... "16 De esta manera se mantiene fiel al 

14 Carmelo Rosario Natal, Puerto Rico y la crisis de la Guerra Hispanoamericana (/895-
1898). Hato Rey, Ramallo Brothers Printing Co., 1975, "Introducci6n", p. xii . 

IS Ibid.. p. 53. 
Ih Ibid .. "lntroducci6n", p. x. 
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esquema establecido en los '30, que Ie otorga a este afio un canicter de ruptura 
en el desarrollo historico de Puerto Rico. 

La reaccion inicial de los puertorriquefios a la lIegada de los norteamerica
nos no escapa a su amllisis: 

La poblacion islena, sin distingos de c1ases sociales, recibio a los invasores 
con los brazos abiertos considerandolos sus libertadores. La recepcion fue 
casi apoteosica .. . EI entusiasmo y el optimismo fueron de tal naturaleza que 
el pais se declaro "america no" antes de que las negociaciones del armisticio y 
de la paz definitiva se hubiesen completado.17 

AI no tomar en consideracion factores como el de los intereses econ6micos, 
Rosario Natal adjudica este optimismo a una "gran dosis de ingenuidad, 
motivada en parte por la conducta relativamente liberal que inicialmente 
caracterizo al regimen militar". IS La realidad es que desde el siglo XIX Puerto 
Rico dependia de Estados U nidos para vender su azucar y comprar manufac
turas y otros productos de consumo cotidiano como las harinas, las grasas y el 
arroz. Pero en los afios previos al conflicto del '98, los efectos de la guerra 
tarifaria entre Estados Unidos y Espafia alteraron la situaci6n, aquejando a 
uno de los sectores mas dinamicos de la sociedad puertorriquefia : el de los 
hacendados de la cafia. Por 10 que no es de extrafiar que mas alia de toda 
ingenuidad 0 idealismo, los Iideres del pais desearan la implantaci6n del 
nuevo regimen, esperanzados en obtener un mercado seguro para sus produc
tOS.19 Por otro lado, el grueso de la c1ase obrera, oprimida bajo el regimen 
espafiol, tambien acogi6 con entusiasmo a la nueva metropoli . En tal sentido 
Gervasio Garcia sefiala: 

EI que los artesanos de San Juan pudieran fundar su primera federacion 
obrera el20 de octubre de 1898 - organizacion prohibida por el codigo penal 
impuesto por Espana desde 1879- Ie confirmo a los trabajadores que sus 
condiciones sociales cambiarian favorablemente bajo el poderde los Estados 
Unidos~() 

Aunque los trabajos de Garcia son posteriores al de Rosario Natal, ya en 1952 
Arturo Morales Carri6n habia establecido los origenes de las relaciones entre 
Estados Unidos y Puerto Rico en las postrimerias del siglo XVII. En su 
articulo "Origenes de las relaciones entre los Estados Undidos y Puerto Rico, 

17 Ibid .. p. 291. 
IS Ibid. 
19 Gervasio L. Garcia. "Puerto Rico en el '98: comentarios sobre el informe Carroll" en 

Historia critica. hislOria sin coartadas. Algunos problemas de la histaria de Puerto Rico. Rio 
Piedras, Ediciones Huracan. 1985. pp. 125-127. 

~Il Ihit!.. p. 128. 
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1700-1815", abunda sobre los vinculos economicos entre ambos pueblos 
durante los prim eros afios del siglo XIX.21 

Los antecedentes militares y legales 

Tanto Rosario Natal como Carmen Raffucci estudian los antecedentes 
del '98. 22 Sin embargo, hay una gran diferencia. Mientras el primero busca 
antecedentes a la guerra Hispanoamericana en la agitacion insurreccionaria 
de Cuba, Raffucci identifica los antecedentes del gobierno civil y la Ley 
Foraker en el expansionismo norteamericano. Ante esto cabe preguntarse si 
pueden entenderse unos sin los otros. 

Para Rosario Natal fueron meras peripecias de guerra las que llevaron a 
los norteamericanos a Puerto Rico. No se plantea, por 10 tanto, la importan
cia de las ventajas economicas y militares que los Estados Unidos derivarian, 
y de 10 que estaban conscientes, ni de los intereses criollos que esperaban 
obtener amplios beneficios de una relacion con los norteamerica nos. Abordar 
el asunto desde la perspectiva norteamericana presenta igualmente una sola 
cara del problema. Tal es el caso de Carmen Raffucci , quien enfoca la 
invasion del '98 y sus precedentes desde la perspectiva del contexto legal 
norteamericano. 

Raffucci sintetiza el cuerpo de leyes y ordenanzas que dirigieron el ex pan
sionismo norteamericano. Estas aparecen desvinculadas por completo de su 
contexto social. Cuando se intercalan en el texto comentarios de canicter 
economico, no se establece su relacion con la gestion politica y legal, asi como 
con las condiciones materiales prevalecientes.23 En el primer capitUlo, por 
ejemplo, dedica las paginas iniciales a la descripcion del Documento numero 
148 del Senado de los Estados Unidos, para luego proceder a hacerlo con las 
consideraciones de la Corte Suprema. 

La investigacion de Raffucci es una importante contribucion a la historio
grafia puertorriquefia. Conocer la evolucion de la legislacion que sirvio de 
base para la creacion y desarrollo de una politica aplicable a los territorios 
pertenecientes a los Estados Unidos, es necesario para comprender la ocupa
cion militar de Puerto Rico y el proceso de elaboracion y aprobacion de la Ley 
Foraker. En este sentido la autora presenta una buena exposicion, clara y 
bien fundamentada. Sin embargo, hubiera sido interesante su integracion con 
la realidad economico-social a que obedece esa legislacion. 

21 Arturo Morales Carrion, "Origenes de las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto 
Rico .. 1700-1815" en His/oria, tomo II , abril y octubre, 1952, pp. 3-50. 

22 carmen I. Raffucci de Garcia, £1 gobierno civil y 10 ley Foraker (Antecedentes his/ori
cos). Rio Piedras, Editorial Universitaria, 1981. 

23 Para ejemplos ver, Ibid., pp. 36 y 39. 
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Tambien Raffucci Ie dedica unas paginas, en el capitulo quinto, a la 
opinion publica puertorriquefia. AI hacer una Iectura literal de los documen
tos, produce un catalogo de opiniones puertorriquefias, tanto bajo el regimen 
militar como ante las vistas del Congreso y tras la aprobacion de la Ley 
Foraker. Aunque no niega el "beneplacito demostrado por algunos sectores 
de la sociedad puertorriquefia ante la presencia de las nuevas fuerzas invaso
ras", 10 que la autora resalta es el deseo, que comenzo a evidenciarse casi de 
inmediato, "de poner fin al gobierno militar imperante y de viabilizar el 
establecimiento de un regimen de gobierno civil en la Isla" .24 Resulta intere
sante advertir que son las declaraciones del Iider independentista Eugenio 
Maria de Hostos, quien no representaba a la mayoria de los puertorriqueiios, 
a las que mas atencion Ie dedica. Pero, i,que opinion reflejaban las manifesta
ciones de estos Iideres: la de la mayo ria del pueblo puertorriqueiio 0 la de 
sectores minoritarios? Estas preguntas deben comenzar a figuraren la agenda 
de proximas investigaciones de la historiografia puertorriqueiia. 

EI antonirno de progreso 

Ana Sagardia, por su parte, se ocupa de la condicion civil de los puertorri
queiios. 25 Su tesis central es que "en 10 que toca a derechos ciudadanos y a la 
personalidad juridica del pueblo puertorriqueiio, el cambio de soberania 
inicio un periodo de retroceso". Para llegar a esta conclusion se basa en la 
Constitucion de 1876, que reconocia juridicamente a los puertorriquefios 
como espaiioles, yen los Decretos Reales de 1897, que establecian que a los 
subditos espaiioles de Cuba y Puerto Rico Ie fueran reconocidos derechos 
civiles y politicos en igualdad con los peninsula res. Seiiala ademas que "para 
el 1898, los naturales de la Isla se encontraban en vias de asumir las responsa
bilidades ciudadanas tanto en el regimen insular como en el nacional cuando 
desembarcaron las tropas estadounidenses." Pero con la cesion de la Isla a 
Estados Unidos, los puertorriqueiios quedaron privados de personalidad 
juridica.26 

Sagardia tambien alude a la reaccion inicial de los insula res. Para esto 
sigue a Angel Rivero y declara que "Ia gran mayoria de los habitantes 
recibieron cordialmente a los soldados estadounidenses", con "vitores y 
aclamaciones de la poblacion civil puertorriqueiia".27 Por otro lado, plantea 
dos reacciones ante la perdida de la ciudadania espaiiola : los que deseaban 

24 Ibid .. pp. 109-135. 
25 Ana Sagardia de Alvarado, "Impacto del cambio de soberania sobre la condici6n civil de 

los puertorriqueiios, 1898-1904." Tesis de M.A., present ada en el Departamento de Historia de la 
Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras, 1979. 

26 Ibid.. p. 194. 
27 Ibid .. p. I . 
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adquirir la americana y los que abogaban por la celebraci6n de un plebiscito 
que expresara la voluntad del pueblo en torno a la anexi6n, est os ultimos 
lidereados por Eugenio Maria de Hostos. Pero el gobierno norteamericano 
utiliz6 la facultad que Ie otorgaba el Tratado de Paris para definir la condi
ci6n juridica de los naturales y la situaci6n politica de la recien adquirida 
posesi6n y neg6 a Puerto Rico la incorporaci6n al territorio nacional. 

En la cresta de la opinion publica 

Es evidente, pues, que la opini6n publica es uno de los temas mas recu
rrentes en las obras de la decada del '70, que hasta ahora hem os examinado. 
En el caso de Maria Dolores Luque de Sanchez constituye el tema central de 
su libro La ocupacion norteamericana y la ley Foraker (La opinion publica 
puertorriquena}.28 

Antes de entrar en materia de opini6n publica, Luque de Sanchez ubica su 
estudio en el marco del expansionismo norteamerica no que, segun destaca en 
la "Introducci6n", condiciona las relaciones entre la Isla y los Estados Uni
dos. Su proposito es comprender mejor las tendencias, actitudes y politicas 
prevalecientes desde julio de 1898 hasta 1904. 

En contraste con los trabajos de Raffucci y Sagardia, en cuyos anal isis no 
se consideran los aspectos socio-econ6micos locales en relaci6n con los 
problemas juridico-Iegales examinados, Luque de Sanchez describe una 
sociedad mas cercana a la real, en la que interactuan diversidad de factores . Ni 
las opiniones publicas ni las gestiones de gobierno y la legislaci6n se dan en 
un vaclo. EI intento de Luque de Sanchez por integrarlas al todo social 
constituye uno de los mayores meritos de su investigaci6n. En el acercamiento 
a las condiciones socio-econ6micas de la Isla, las fuentes mas utilizadas por la 
historiadora son el Informe Carrolly otros informes del Congreso, peri6dicos 
locales y el Boletin Historico de Puerto Rico. Para una elucidaci6n mas 
precisa del tema, convendria consultar fuentes adicionales que enriquecerian 
el mismo, por ejemplo, las provenientes del comercio 0 las institucines munici
pales, entre otras. 

Luque de Sanchez considera las experiencias y expectativas tanto de 
puertorriqueiios como de norteamerica nos. Ante la coyuntura del '98, ambos 
se mostraron entusiasmados. Los primeros "creyeron firmemente que habia 
lIegado la hora de su liberaci6n politica y de su estabilidad material y 
economica".29 Los segundos "venian animados del mismo espiritu emprende
dor que habia caracterizado la conquista del oeste".30 Esperaban obtener 

28 Maria Dolores Luque de Sanchez, La ocupacion norteamericana y la ley Foraker (La 
opinion publica puerlOrriquefia). Rio Piedras. Editorial Universitaria. 1980. 

29 Ibid.. p. 190. 
30 Ibid.. p. 189. 



113 

recursos para la agricultura (tierras cultivables y productos tropicales), mer
cado para sus productos manufacturados y acceso a una posicion estrategica 
que les permitiera controlar las rutas comerciales del Caribe, Hispanoamerica 
y del proyectado canal de Panama.31 Al entusiasmo siguio la desilusion 
mutua, "porque la realidad distaba de las imagenes forjadas".32 Pero los 
puertorriquefios se mantuvieron confiados en la justicia norteamericana, 
hasta la decepcion ante la otorgacion de la ley Foraker. Entonces se dividiran 
las opiniones y un sector "aceptara la situacion como transito hacia el estado 
federado", mientras "otro sector poderoso de opinion mantendra una fuerte 
critica frente al regimen civil".33 

Del analisis de la opinion publica puertorriquefia, Luque de Sanchez 
concluye que "la euforia de los primeros meses da paso a un hondo conflicto 
de caracter politico y cultural, ya una marcada desilusion".34 Estas conclu
siones se desprenden de una investigacion bien fundamentada en informes y 
documentos del Congreso de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico, 
periodicos locales y una gran cantidad de libros y articulos de la epoca. Aun 
asi queda una duda. i,Cuan representativa es la muestra estudiada del sentir 
mayoritario del pais? i,No seran acaso las manifestaciones de grupos domi
nantes y lideres politicos, que controlaban los medios de comunicacion y 
expresion publica, las que percibimos a traves de las fuentes cosultadas? 
i,Puede entonces entenderse la opinion publica de los lideres como expresion 
de la colectividad nacional? 

Las preguntas anteriores no son faciles de contestar. Cualquier estudio de 
opinion publica enfrenta serias dificultades metodologicas y conceptuales. En 
tal sentido Jacques Julliard sefiala que todo historiador interesado por el 
estado de la opinion publica en un periodo anterior a la instauracion de los 
sondeos puede proceder por anal isis del contenido de los distintos escritos, 
libros, folletos, periodicos de que disponga en su periodo y examinar que 
relaciones los escribanos mantienen con la sociedad de su tiempo. Aun asi, los 
problemas de metoda e interrogantes fundamentales a enfrentar son temibles. 
i,Como probar el grado de representatividad de un escrito e incluso de un 
conjunto de escritos? i,Que opinion refleja el periodista? i,La suya? i,La de su 
periodico? i,La de sus lectores?35 

El conjunto de obras hasta ahora estudiadas ofrece, pues, el cuadro de un 
'98 lIeno de euforia y entusiasmo prematuros seguidos de un inconsolable 
desengafio. El porque de estas reacciones encontro explicaciones solidas con 
las investigaciones de la "nueva historia" . 

. 11 Ibid .. pp. 189-190. 
32 Ibid. . p. 190. 
33 Ibid. . pp. 191-192. 
34 Ibid .• p. 102. 
35 Jacques Julliard, MLa politica" en Jacques Le Goffy Pierre Nora (eds.), Hacer la his/aria. 

Barcelona, Editorial Laia, 1979, 3 vols., vol. II, p. 251. 
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Las fisuras de la esperanza 

EI grupo de la "nueva historia" estudio el '98, fundamentalmente, desde la 
perspectiva de los procesos economicos. De esta forma combatian la idea de 
una ruptura catastrMica y proponian una continuidad del siglo XIX al XX. 
De acuerdo a algunos de sus exponentes, la invasion norteamericana pro
picio, mas que rupturas, ciertas torceduras. Como veremos, los trabajos de la 
"nueva historia" hacen enfasis en la continuidad de los procesos economicos 
y, en menor medida, de las persistencias ideologicas. 

En 10 referente al aspecto politico, Mariano Negron Portillo intenta seguir 
la linea de la trayectoria autonomista desde el siglo XIX hasta el XX.36 Sin 
embargo, ya pesar del sugestivo titulo que hace alusion ala transformacion 
ideologica del autonomismo puertorriqueno, este trabajo no pasa de ser un 
recuento de los temas mas discutidos en el periodico La Democracia durante 
los anos estudiados. No se discuten las transformaciones 0 transiciones 
acaecidas como consecuencia del '98, ni se analiza la pervivencia del discurso 
o de las actitudes de los viejos lideres autonomistas. 

En cuanto a las continuidades de caracter economico encontramos dos 
articulos ilustrativos de las posturas de la "nueva historia". Uno de ellos es de 
Andres Ramos Mattei, quien se ocupa del problema en la industria canera, y 
el otro de Fernando Pico, que estudia la zona cafetaleraY Ambos presen
tan perspectivas interesantes, pero por ser articulos cortos, sirven mas para 
lanzar hipotesis que para probarlas. 

La hipotesis de Ramos Mattei es la siguiente: 

En ultima instancia la guerra hispanoamericana, la ocupaci6n de la isla, el 
status colonial asignado a Puerto Rico por la Ley Foraker, las inversiones de 
capital meramente aceleraron un proceso que venia sintiendose a traves del 
siglo XIX, esto es, la gradual asimilaci6n de la economia puertorriqueiia por 
los intereses financieros y comerciales norteamerica nos como sugiere este 
trabajo.J8 

Sin embargo en el cuerpo del trabajo solo esboza el establecimiento de 
inversionistas norteamerica nos en la Isla despues del '98. EI proceso de 
psimilacion durante el siglo XIX no se ve . Las (micas referencias al siglo 

.16 Mariano Negron Portillo. £1 aU/onomismo puertorriqueno. Su transformacion ideo
/t)l?ica {/895-1914}. Rio Piedras. Ediciones Huracan. 1981. 

37 Andres Ramos Mattei. "Las inversiones norteamericanas en Puerto Rico y la ley Fora
ker. 1898-1900" en Carihhean Studies". vol. XIV. octubre 1974. pp. 53-69; Fernando Pico. "EI 
impacto de la invasion americana en la zona cafetalera de Puerto Rico" en Politics. Sociell' and 
Culture in the Caribbean . Ed. Blanca Silvestrini. San Juan, Universidad de Puerto Rico, '1983. 
pp. 131-144. 

38 Ramos Mattei. op. cit .. pp. 68 . 
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pasado son unas estadisticas sobre la produccion de azucar en Puerto Rico y 
la compra de la misma por los Estados Unidos. Estos numeros por si solos 
dificilmente pueden decir mucho. 

Pico, por su parte, trata las rupturas y las continuidades en la zona 
cafetalera de Utuado. Su tesis central es que la invasion norteamericana puso 
de manifiesto la vulnerabilidad estructural del desarrollo economico de la 
zona cafetalera y a la larga propicia el proceso de desmantelacion de su 
regimen de produccion.39 En este caso si se observa la transicion del siglo XIX 
al XX, que no logra Ramos Mattei. Las rupturas y las continuidades son 
detalladas por el autor, presentando el cambio como un agente catalitico de 
procesos iniciados en el siglo XIX, mas que como un agente interruptor. 

Gervasio Garda recoge las hipotesis mas importantes en un articulo que 
tiene como proposito sefialar algunas de las alternativas que ofrece el/nforme 
Carroll para estudiar el tema.40 Una de las hipotesis sugeridas gira en torno a 
la consistencia ideol6gica de los autonomistas. S ugiere que la transformacion 
de este grupo hacia el anexionismo puede explicarse porque la dominacion 
norteamericana no contradijo la ideologia autonomista; favoreci6 a los azu
careros, sector mas poderoso y de mayor peso politico entre los criollos y 
coincidi6 con la voluntad popular.41 Resume en este sentido, que al mirar 
hacia el norte los autonomistas confirmaron una antigua dependencia que 
databa de mas de medio siglo.42 Garda destaca las pistas que ofrece el 
In forme Carroll y sugiere hipotesis, mas estas esperan ser verificadas con la 
investigaci6n de nuestros historiadores. 

Las hip6tesis adelantadas por Gervasio Garda, Andres A. Ramos Mattei 
y Fernando Pic6 necesitan desarrollarse sobre mayor evidencia documental, 
pero no deben ser descartadas. Abren brechas y sugieren lineas para investi
gaciones futuras . 

A diferencia de 10 anterior, en 1983 aparece un libro de caracter general 
sobre historia de Puerto Rico, en el cual colaboran varios historiadores de la 
generacion del '40. EI mismo tiene como proposito dar a conocer la historia de 
la Isla a los lectores norteamerica nos, es publicado en ingles y el principal 
exponente es Arturo Morales Carri6n.43 

Este ultimo trata el cambio de soberania y los afios posteriores, recayendo 
en la vision traumatica del '98. Lo presenta como una linea divisoria entre dos 
epocas en Ia historia de la Isla. Durante la primera (siglos XV I-XIX) se forma 

39 PicO. op. dt. 
40 Gervasio L. Garcia. op. cit .• pp. 119-134. 
41 Ibid.. pp. 123-124. 
4~ Ihid. pp. 125. 
43 Arturo Morales Carrion. Puerto Rico. A Political and Cultural History. New York. 

Norton and Co., Inc., 1983. 
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una solida cultura puertorriquei'ia (que luego resistini los embates de la 
penetracion norteamericana) y se da un desarrollo politico que tras haber 
obtenido un gran logro con la Carta Autonomica (1897), es interrumpido tras 
la ocupacion norteamericana. La segunda la presenta como un proceso que 
culmina con la obtencion del Estado Libre Asociado y durante el cual los 
autonomistas (federales, unionistas, etc.) se convierten en los mas implaca
bles enemigos de los principios coloniales del gobierno norteamericano. 
Ademas, suscribe la tesis de Gould y Berbusse con respecto a las buenas 
intenciones de los gobernadores militares y recalca la interrupcion en el '98 
pero tambien alude al entusiasmo inicial de los puertorriquei'ios.44 

EI trabajo de Morales Carrion se distingue por la seriedad de su investiga
cion, basada, en su mayoria, en las fuentes que emplea la historia politica 
tradicional. Entre estas destaca la correspondencia de Theodore Roosevelt y 
de otros funcionarios norteamericanos. 

Los arranques populares 

Sin contradecir necesariamente la vision del entusiasmo y siguiendo la 
linea de la continuidad, obras recientes hacen enfasis en el aspecto de las 
protestas populares. Las llamadas "partidas sediciosas" son reinterpretadas 
por Mariano Negron Portillo y Fernando Pico, quienes sei'ialan que la 
coyuntura del ~98 propicio manifestaciones de violencia dirigidas, sobre todo, 
contra los representantes del antiguo orden espai'iol.45 

Negron Portillo hace una diferenciacion entre cuadrillas anexionistas y 
revueltas campesinas. Las primeras las identifica con grupos de apoyo a los 
norteamericanos y las segundas con campesinos del interior que se lanzan a 
ajustar cuentas con el "mundo social donde habian sido explotados y perse
guidos en el siglo diecinueve".46 Resalta las primeras sobre las segundas y 
subraya que la invasion de 1898 sirvio para "afirmar dramaticamente" la 
corriente del anexionismo en Puerto Rico que el autor considera "habia 
tenido de alguna manera algo que decir en la v,ida politica puertorriquei'ia" 
desde mediad os del siglo pasado.47 i, Unos actos populares de violencia en 
apoyo a los norteamericanos tienen que significar necesariamente, la existen
cia de un movimiento anexionista antes del'98? Aunque hay otros indicios de 
un sentimiento anexionista, este no aparenta ser una tendencia tan fuerte 

44 Ibid .. pp. 140-141. 

45 Mariano Negron Portillo, Cuadril/as anexionislas y revuellas campesinas en Puerto 
Rico. 1898-1899. Rio Piedras, Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto 
Rico, 1987; Fernando Pico, 1898: La guerra despues de la guerra. Rio Piedras, Ediciones 
Huracan, 1987. 

46 Negron Portillo, Cuadril/as ... . pp. 52-53. 
47 Ibid .• p. 51 . 
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como en Cuba. Aun asi, el trabajo de Negron Portillo, basado casi en su 
totalidad en fuentes secundarias, no presenta evidencia suficiente que pueda 
sostener las hipotesis sugeridas. 

Pico, por su parte, tiene una investigacion mucho mas sistematica basada 
en fuentes primarias. Estas son, principalmente, cartas, ordenes generales y 
circulares del gobierno oficial, expedientes de la policia y periodicos de la 
epoca tanto del pais como norteamericanos. 

Antes de entrar en el analisis de las partidas, Pico ofrece una descripcion 
general de la sociedad rural puertorriquena en la decada de 1890 y de las 
incidencias de la invasion. En contraste con las obras que presentan la 
invasion a Puerto Rico como un "picnic", Pi co recalca las vicisitudes que tuvo 
que enfrentar el ejercito estadounidense, los bombardeos, la "andanada de 
metrallas sobra la tranquila poblacion de Guanica", y la rigurosidad del 
general Miles. Por otro lado, considera que el entusiasmo de los criollos ante 
la lIegada de los norteamericanos contribuyo a desarrollar en las tropas 
nortefias un sentido de confianza y seguridad. 48 

La rigurosidad e inconvenientes de la campana militar norteamericana Ie 
sirve a Pico para preparar el ambiente para la hostilidad popular que va a 
presentar. Coincide con Negron Portillo en que el papel original de las 
partidas sediciosas fue el de auxiliares de los invasores, por 10 que una vez 
establecido el gobierno militar, se disolvieron, dando lugar a otro tipo de 
partidas constituidas por pequenos propietarios y sus hijos, jornaleros y 
agregados, y algunos milicianos licenciados. A estas Ie atribuye un espiritu 
revanchista contra los sectores que identificaban como sus opresores. En un 
primer momenta sus objetos de ataque fueron los espanoles, pero segun el 
movimiento adquirio fuerza y la vulnerabilidad de los propietarios de la 
montana se hizo mas evidente, los criollos tambien fueron blanco de la 
embestida de las partidas. Quemando los libros de cuentas, la maquinaria 
para despulpar el cafe, los almacenes y los muebles de la casa grande, robando 
el cafe almacenado, comida y la ropa de los hacendados, Pico convierte al 
jibaro de las partidas en un heroe popular en lucha abierta contra los simbolos 
de su dominacion. 

Al acercarse a las partidas hay que tener un gran cuidado. En momentos 
de crisis, de cam bios drasticos y de incertidumbre hacia el futuro inmediato es 
comun que se den manifestaciones de violencia. Sobre este particular se han 
hecho mUltiples investigaciones, tanto en Europa como en Latino America. 
En el libro de Blanca Silvestrini, Violencia y criminalidad en Puerto Rico 
(1898-1973) encontramos una buena bibliografia sobre el tema.49 Silvestrini, 

48 Pica, /898 .... p. 65. 
49 Blanca Silvestrini de Pacheco, Vio/encia y criminalidad en Puerto Rico (/898- /973). Rio 

Piedras, Editorial Universitaria, 1980. 
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aunque no profundiza en el problema de las partidas, coincide con Pico en 
que estas parecen haber tenido sus rakes en el sistema de desigualdad eco
nomica que se habia desarrollado en Puerto Rico para fines del siglo XIX. 

Pico realza los esfuerzos del ejercito norteamerica no por mantener el 
orden y el control de la situacion, responsabiliuindolos casi exc1usivamente 
por est a gestion, sin dejar de acentuar las dificultades que enfrentaron para 

desplegar efectivamente sus cuerpos de policia en los campos de la Isla. En las 
ultimas paginas dellibro destaca, ademas, las reformas de caracter humanita
rio implantadas por los militares, desde la vacunacion masiva contra la 
viruela hasta la proteccion de los animales. Es significativo que, despues de la 
exposicion sobre la rebeldia de los criollos, conc1uya con las loables obras del 
ejercito norteamericano sin ofrecer ninguna explicacion para elias. EI ultimo 
parrafo del Iibro es 10 suficientemente elocuente para demostrar como eli
mina los conflictos con el poder militar de Estados Unidos y se desentiende de 
su invervencion posterior: 

Oespues de junio de 1900, la mayoria de las tropas abandono la isla. Pero 
persistieron enclaves militares en sitios donde perduro la mentalidad ameri
canizante del periodo del gobierno militar. Aislados del resto del pais, ajenos 
a las grandes lineas de los debates politicos, marginados por el nipido 
cambio economico a su alrededor, los anacronicos campamentos militares 
han persistido, rindiendole culto a una ideologia que ni siquiera la prosa 
barroca de la restauracion republicana de Reagan ha logrado revivir. Los 
centinelas de las ultimas bases y campamentos, negandole la entrada al 
Puerto Rico moderno, igual que los ultimos legionarios romanos en la 
muralla de Adriano, aguardan perennemente el final de la guerra depues de 
la guerra. 50 

~A que respondio la labor "benefica" de los norteamerica nos? ~Se aislaron 
las tropas efectivamente del resto del pais y se mantuvieron ajenas a los 
debates politicos de los puertorriquefios? ~Se convirtieron en anacronicos los 
campamentos militares? Algunas de estas estimulantes preguntas encuentran 
respuestas precisas en las investigaciones de Maria Eugenia Estades. 51 En 
torno a las reformas en la salud publica, por ejemplo, afirma que "estas 
distaban mucho de ser humanitarias". 

El control de las enfermedades tropicales constituia un requisito indispensa
ble, tanto economico como militar, para el avance de la expansion norteame
ricana. No s610 estaba enjuego la productividad de la fuerza de trabajo de las 
regiones coloniales, sino tambien "la salud y la eficacia de las tropas de 

50 Pic6, 1898 .... p. 200. 
51 Maria Eugenia Estades Font, La presencia militar de Estados Unidos en Puerto. Rico 

1898-1918. Intereses estrategicos y dominacion colonial. Rio Piedras, Ediciones Huracan, 1988. 
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ocupaclOn. Por ultimo, era necesario salvaguardar a la poblaci6n civil de 
Estados Unidos de la entrada de las enfermedades procedentes del tr6pico.s2 

La politica de salud publica durante el regimen de gobierno militar ha sido 
considerada, ademas, como un instrumento de americanizacion. Sobre este 
tema, Blanca Silvestrini lanza sugerentes hipotesis que apuntan a la lentitud 
en las transformaciones en las condiciones de salud publica.53 

Los canones relustrados 

Por otro lado, Estades sefiala que el dominio colonial de Estados Unidos 
sobre Puerto Rico, Ie permitio "plena libertad de accion para establecer y 
mantener en la isla las instalaciones militares que mejor respondieran a sus 
intereses estrategicos y ala preservacion de su hegemonia exclusiva en la zona 
del Caribe."54 EI aparato militar de Estados Unidos en Puerto Rico cumplio 
una funcion de defensa externa, regional, y desempefio un papel interno de 
apoyo al mantenimiento del regimen colonial. EI exiguo numero de tropas 
militares en la Isla no significo inefectividad, pues pUdieron "descansar en la 
tropa 'nativa' y la policia local para realizar las tareas de vigilancia interior y 
proteccion externa".ss En cuanto a la intervencion en la vida politica del pais, 
trataron de justificar su presencia como una necesidad ante los animos 
caldeados de la poblacion y alegaron que los militares podian actuar como 
mediadores imparciales en la contienda de los partidos politicos.56 

De las partidas sediciosas, Estades dice que fueron el principal problema 
de orden interno que enfrentaron los oficiales del ejercito norteamericano. 
Las autoridades militares intentaron sofocarlas y apostaron soldados nortea
mericanos en toda la Isla. Pero aun asi, enfrentaron grandes dificultades, 
razon por la cual se creo el cuerpo de Policia Insular. Contrario a Pico, que 
adjudica a los soldados norteamericanos la lucha contra las partidas, Estades 
sefiala que la distribucion de policias puertorriquefios en los campos fue un 
factor decisivo para acabar con elIas.57 

Estades utiliza fuentes del gobierno federal y en especial de la marina de 
guerra norteamericana para sustentar su hipotesis con respecto al '98. Esta 
gira en torno al interes estrategico-miIitar que dirigio la ocupacion y posterior 

52 Ibid .. p. 10 I. 
53 Blanca Silvestrini. "EI impacto de la polltica de salud publica de los Estados Unidos en 

Puerto Rico, 1898-1913: Consecuencias en el proceso de americanizaci6n" en Politics. Society 
and Culture in the Caribbean .. .• pp. 69-83. 

54 Estades. op. cit .• p. 163. 
55 Ibid.. p. 164. 
56 Ibid.. p. 94. 
57 Ibid .. pp. 90-92. 
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retencion de Puerto Rico por parte de los Estados Unidos. La autora prueba 
que mas alia de unas peripecias de guerra 0 de un exclusivo interes econo
mico, "los intereses estrategico-militares de Estados Unidos en Puerto Rico 
al momento de la Guerra Hispanoamericana constituyeron una de las causas 
fundamentales del establecimiento de un control colonial directo sobre la 
antilla."58 Los norteamericanos se habian propuesto convertir a Estados 
Unidos en una potencia naval y militar de primer orden. Para desarrollar su 
proyecto imperialista era necesaria la hegemonia en la zona del Caribe y 
Centroamerica, proposito que coincidio con la crisis del dominio espanol en 
sus colonias americanas. Puerto Rico fue identificada como punto estrategico 
de importancia vital, por 10 que al estallar el conflicto belico contra Espana, 
uno de sus objetivos fue la adquisicion de la Isla como colonia. 

Para releer el '98 

Interrupcion, continuidad, entusiasmo, desengano y protesta popular ... Ia 
historiografia puertorriquena ha ido arrojando luz sobre la coyuntura del '98, 
a traves de diversas interpretaciones. Pero todavia falta mucho para lograr 
una comprension mas cabal del momento. Los multiples aspectos del pro
blema han sido estudiados aislados unos de otros: procesos economicos, 
antecedentes de la guerra, reacciones puertorriquenas, etc. Para obtener una 
vision integral es necesario analizarlos ya en su conjunto. Por otro lado, el '98 
no puede ser visto como un "instante fugaz" 0 un "acontecimiento resonante". 
Hay que abordarlo desde la perspectiva de la larga duracion. Estudiar las 
relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos antes del '98 es importante para 
cumplir ese proposito. 

En cuanto a las relaciones economicas, las Balanzas Mercantiles pod nan 
ser de gran utilidad, asi tambien los libros de cuentas de casas comerciales de 
la Isla , que en ocasiones tenian sucursales en los Estados U nidos. La recopila
cion de fuentes norteamericanas complementana las locales y dana lugar a 
una vision mas amplia. 

Las relaciones de la nacion del Norte con la metropoli espanola no se 
pueden dejar de lado, especialmente el problema del conflicto tarifario, para 
determinar en que medida las decisiones de Espana con respecto a Puerto 
Rico fueron producto de presiones diplomaticas. Para esto, las cartas consu
lares son imprescindibles. 

Sin embargo, considero que el estudio de la politica y las ideologias en la 
larga duracion puede ser un punto de partida adecuado. Las relaciones 
economicas son nada mas que un aspecto de una realidad mucho mas amplia, 
que aisladamente solo ha ofrecido una pieza de ese rompecabezas social. EI 

58 Ibid.. pp. 90-92 
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sector politico, por su parte, siendo uno de los que mejor refleja las incompati
bilidades, tensiones y contradicciones de una sociedad, no ha sido objeto de 
investigaciones sistematicas por parte de los historiadores. Su estudio podna 
contribuir a una interpretacion integral de la sociedad puertorriquefia del 
cambio de siglo. 

Pero no se trata de estudiar la politica como un mero recuento de 
acontecimientos 0 como resultado mecanico de fuerzas economicas. Todo 10 

contrario. Se trata de ver las relaciones entre las instituciones y conductas 
politicas y las formaciones sociales. Especificamente, se debe investigar la 
composicion social de los partidos, la evolucion de la conducta electoral 
(sistemas electorales y resultados de elecciones), las manifestaciones esponta
neas, los grupos de presion y los alcances de la opinion publica. 

Partiendo de un estudio de la politica en su desarrollo de larga duracion y 
considerando los aspectos ya mencionados, podnamos entender el '98 en una 
dialectica de continuidad y cambio, de estructuras y coyunturas. De esta 
forma, se vena el "acontecimiento resonante", mas que como un "instante 
fugaz", como la manifestacion de un proceso social. 
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