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El punto de partida de este libro de Rafael Bernabe esta delimitado con 
rigurosa precision: tiene que ver con la invasion estadounidense de 1898 como 
proceso que inauguro un nuevo espacio tanto en Puerto Rico como en Estados 
Unidos. Sefialar esto podria parecer algo simple, evidente. No obstante, se tra
ta de un asunto crucial con resultados muy complejos. La invasion estadouni
dense fue un acontecimiento que desperto grandes esperanzas en "diversos sec
teres de la sociedad puertorriquefia". Estas esperanzas no se fundaban ni en la 
ignorancia, ni en la ingenuidad. Estaban alentadas por un conocimiento, que 
no debe ser subestimado, sobre aspectos importantes de Ia historia de los Esta
dos Unidos. Una utopia estadista parecia cobrar forma en el horizonte. 

Reconocer la esperanza como hecho historico es de enorme importancia 
debido a las consecuencias organizativas y a las acciones politicas que pone en 
escena. Mas aun cuando en esta actitud se revelaba la profunda debilidad de 
todas las clases propietarias de la isla. Muy pronto, nos dice Bernabe, con la 
Ley Foraker de 1900, se inauguro Ia desilusion. La nueva metr6poli no traia la 
quiebra del colonialismo, sino una nueva fonna de dominacion, inedita en el 
pais porque, apoyada en Ia debilidad mencionada, pudo revestirse con el oro
pel de la democracia. 

Para la formulacion de la Ley Foraker fue necesario que en Estados Uni
dos se abriera un nuevo espacio para la experiencia colonial que represento 
una ruptura con la misma tradicion constitucional que habia alimentado las 
expectativas puertorriquefi.as. Al no incorporar a Puerto Rico como territorio 
de la Union, se le bloqueaba el camino bacia la estadidad y fue necesario for
mular una nueva distincion entre territorio incorporado y territorio no incorpo
rado. Esta importante diferenciacion fue lo que abrio el marco general para el 
desarrollo de la politica en Puerto Rico. Por consiguiente, la reproduccion de 
la colonia implico la reproduccion de la relacion de no incorporacion de Puer
to Rico como territorio de los Estados Unidos. La relacion de no incorporacion 
definio a Puerto Rico como un territorio interne y a la vez externo a Estados 
Unidos. Interne porque su gobierno, subordinado, es expresion de una exten
sion del aparato federal, y extemo por las reglas de excepcion que sujetan ala 
isla. 

La mencionada relacion de no incorporacion tiene a su vez un efecto de 
obstaculizacion en dos direcciones: le cierra el paso a la estadidad, asi como a 
la independencia. No debe, por consiguiente, sorprendemos que la discusion 
de este asunto se haya acentuado durante los ultimos afios en Puerto Rico. 
Atendiendo esta problematica, el texto de Bernabe se va abriendo como un 
abanico de riquisimos matices que nos ayuda a comprender uno de los periodos 
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mas complejos de nuestra historia, que tuvo que ver con la imposici6n y con
solidacion del nuevo coloniaje. Un proceso que tiene todavia implicaciones 
serias tanto para Puerto Rico como para los Estados Unidos. Ellibro esta com
puesto de una docena de capitulos, si consideramos la conclusion como el ulti
mo de ellos. 

t,Como se estructuro la desilusion? Asi como la esperanza provoca deter
minadas acciones, la desilusion hace sus propios llamados politicos. En pala
bras del au tor: "t, Que tipo de respuestas se articularon en la isla ante el estable
cimiento de un nuevo regimen colonial?". Una vez expuesto el prop6sito del 
libro, Bernabe se cuida de aclarar sus limites: no se trata de una historia de la 
politica puertorriquefia entre 1899-1929; tampoco del estudio exhaustivo de la 
trayectoria politica de las figuras que se destacan en sus paginas. Bernabe nos 
indica que su texto indaga en detern1inadas coyunturas y explora las interven
ciones y propuestas en momentos especificos de Ia vida politica del pais. Me 
parece pertinente considerar Ia importancia que le confiere a lo que el mismo 
llama "momentos" de la politica. Estos momentos no son cualquier medida de 
temporalidad, son instancias con una pletora historica, puntos de articulacion 
que reflejan la exacerbacion de las contradicciones que defmen Ia naturaleza 
de la colonia. Una consideracion de los capitulos del texto nos pe1n1ite desta
car un conjunto de momentos que anudan Ia exposicion: la imposicion de la 
Ley Foraker y Ia formaci6n del Partido Union, el conflicto entre la Camara de 
Delegados y el Consejo Ejecutivo en 1909, el debate sobre la tenencia de tie
rras de 191 0, el surgimiento del Partido de la independencia en 1912, 1 a Ley 
Underwood de 1913 y la crisis de la Alianza de 1926-27. 

Las crisis, sean provocadas por medidas tomadas en el Congreso, o surgi
das al calor de los conflictos intemos de un partido u organizacion local, per
miten una mejor vision de la estructura intema del proceso social, abren espa
cios nuevos de reflexion sobre posibles altemativas. Todos estos momentos 
destacados en el texto nos permiten comprender el tejido de contradicciones 
que cobro forma en el espacio abierto por el imperialismo estadounidense me
diante la relacion de no incorporacion. Esta relacion establecio el terreno his
torico en el que se desplego la politica autonomista de las clases propietarias 
de la isla y el contexto de la politica cultural de determinadas fotmas de afu
macion puertorriquefia. Las luchas en este terreno complejo y determinado de 
fonna progresiva por el poder imperial mediante su proceso de conquista eco
nomica, son las respuestas al colonialismo, destacandose aquellas propuestas 
que intentaron superar el marco colonial impuesto. 

Los "momentos" que privilegia Bernabe exhiben una acumulacion de con
tradicciones en tomo a la relacion de no incorporacion que pudieron haberse 
resuelto de diferentes maneras, que obligaron a reformar y flexibilizar Ia rela
cion y abrieron nuevos espacios de accion a los sujetos sociales. La manera en 
que Bernabe concibe y expone estos momentos le permite articular dos aspec
tos que me parece que son logros extraordinarios de este libro. Por un lado, 
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nos permite entender el proceso de formaci6n, en un contexto de debate, de las 
respuestas que los diferentes sectores sociales le dieron al coloniaje. Por otro 
lado, podemos visualizar las posibilidades y los limites de las diferentes pro
puestas ante el poder colonial. Como lo que caracteriza a cada uno de estos 
momentos es su porosidad, el tinte de inestabilidad que permea lo politico, se 
abren espacios privilegiados para el debate de las ideas, para la formulaci6n y 
reformulaci6n de programas y para el desenvolvimiento de figuras que ocupa
ron posiciones de liderato. 

Por ejemplo, el texto nos permite seguir el rastro del Partido Uni6n y de 
varias figuras principales del autonomismo, como Jose de Diego y Mariano 
Abril, ante la Ley Underwood, que disponia la reducci6n y eventual elimina
ci6n del arancel que pagaba el azucar extranjera al entrar al mercado estado
unidense. Esta ley pudo abrir una situaci6n de crisis aguda para la actividad 
azucarera dominante en Puerto Rico, con la posibilidad de superar la especiali
zaci6n unilateral de la economia, si hubiese entrada en funci6n con efectivi
dad. No obstante la Primera Guerra Mundial alter6 el rumbo de los aconteci
mientos y se siguio fortaleciendo ellatifundio azucarero. Pero Bernabe se cuida 
de no reducir las figuras estudiadas a un solo momenta o a una sola expresi6n 
politica. Nos revela las contradicciones de estos personajes, sus aspectos con
servadores y sus aspectos liberales, mediante exposiciones que lejos de ser 
reductivas, son complejas y abarcadoras. Cada momenta estudiado se enrique
ce con relatos muy precisos y de abundante informacion pertinente sobre acon
tecimientos o desarrollos politicos e intelectuales que le otorgan una perspecti
va amplia y profunda a la exposicion. 

En el debate sobre la Ley Underwood, por ejemplo, Mariano Abril, defen
sor de la independencia desde 1909, consider6 que se abria la posibilidad his
t6rica de superar el latifundio azucarero, lo que bacia viable la propuesta de 
una economia de mayor diversidad. Pero no se dos presenta como una pieza 
inconexa de un debate. T~nemos de el una visi6n abarcadora que nos permite 
captar su complejidad, expresada en las diferentes posiciones adoptadas en el 
curso de su vida politica e intelectual, enriqueciendo ciertamente nuestra pers
pectiva sobre su participaci6n en ese debate. Mariano Abril fue tambien favo
recedor de la educaci6n mixta de tipo estadounidense, como librepensador y 
defensor de la educaci6n de la mujer y de su incorporaci6n a actividades de las 
que habian sido excluidas; pero al mismo tiempo, defensor de los patronos y 
opuesto a las huelgas por considerarlas socialistas revolucionarias. De Diego, 
aparece como defensor del capital modernizador, favorecedor de los intereses 
azucareros y de medidas antiobreras. A su vez, sera tambien, mas tarde, defen
sor de la Union Antillana, opositor de la imposicion del ingles y defensor del 
idioma. 

El texto de Bernabe tiene el merito de deslindar con rigurosidad en casos 
concretos, en coyunturas muy especificas, las posiciones que detenninados par
tidos o dirigentes defendieron, con los desplazamientos que las caracterizaban, 
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que podian agudizar las fronteras entre un programa politico y otro, asi como 
hacerlas grises y borrarlas. Precisamente porque el texto intenta aprehender un 
movimiento plagado de contradicciones, se cuida de no clausurar ninguno de 
los temas discutidos. Su rigor estriba en abrir nuevos temas al debate, en sacar
los del olvido en muchos casos y en su capacidad de deslindar problematicas 
que tuvieron una honda resonancia y todavia subsisten como marco de defini
cion de nuestra vida social a fines del siglo XX. Sin humildad falsa, el libro, 
desde su propuesta inicial, se presenta como una invitacion "a indagar aun mas 
en los temas tocados". Es su extraordinario rigor el que exige tratar los proble
mas con minuciosidad y dejarlos todavia abiertos. 

En esta postura hay algo que quiero destacar: en no pocos casos los pro
blemas que Bernabe deja abiertos a la consideraci6n posterior son problemas 
cuyo espacio el mismo ha definido, que podemos ver o vislumbrar porque su 
exposicion los ha establecido, les ha otorgado un marco de visualidad para 
futuras investigaciones. Este libro, por tanto, no solo es una aportacion a la 
historia politica de nuestra isla, a la historia de sus programas partidistas y a Ia 
historia de las ideas en Puerto Rico, sino que abre novedosos caminos para 
futuras investigaciones. Continuamente en su transcurso el texto establece esas 
areas grises, todavia nebulosas, que seria necesario indagar para producir co
nocimientos mas abarcadores. En no pocos casos estos sefialamientos pueden 
tener un atractivo particular para aquellos interesados en el desarrollo historico 
de las ideas en Puerto Rico o en el proceso de formacion y transformacion de 
los intelectuales. Su invitacion al debate no es retorica. No son pocas las vere
das sugeridas y poco transitadas que los lectores exigentes pueden descubrir en 
el curso de su lectura. 

En el capitulo V, por ejemplo, nos ofrece Ia particular vision de la socie
dad puertorriquefia que desarrollo el movimiento obrero organizado: atribuia y 
reducia los obstaculos que enfrentaba el movimiento (miseria, desempleo, vio
laci6n de derechos legales, etc.) a meras supervivencias del pasado espafiol, 
defendidas a su vez por los propietarios locales. Sin embargo, el reformismo 
de este movimiento operaba en el mismo terreno politico que el autonomismo: 
aquel establecido por la relaci6n de no incorporacion que el propio imperialis
mo impuso como el mas adecuado a la reproducci6n de sus intereses. El 
reformismo de este movimiento se expresa, segiln Bernabe, de forma emble
matica, en el final de la trayectoria politica de Santiago Iglesias, ocupando la 
posicion en la que se destaco Munoz Rivera, como Comisionado Residente en 
Washington. Bernabe destaca que en la Federacion Libre de Trabajadores se 

' 

reforzo la perspectiva reformista colonial despues de 1906. £,Que paso de 1898 
a 1905? Aunque· el texto · ofrece atisbos interesantes, ·me parece que hace falta 
recuperar. las discusiones del movimiento con respecto al partido obrero duran
te este periodo, asi como el balance de las luchas huelgarias. Si bien la tenden
cia reformista se habia hecho dominante, .todavia en el proceso de formaci on 
del Partido Socialista en 1915 sobrevivia un debate al que hace alusi6n Bernabe. 
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Sin embargo, el objetivo del texto no es esta historia en sus porntenores, 
sino explicar la madeja intema de las alianzas y coaliciones en las que partici
po el movimiento obrero reconociendo el terrene en que se movian. Con este 
objetivo, el capitulo V termina con un analisis de las alianzas de la FLT a 
principios de siglo y una explicacion de las posiciones de Romero Rosa y An
dres Rodriguez Vera. Aun cuando el capitulo VI da un aparente salto para 
analizar la crisis de Ia Alianza en la decada del 20 y sus conflictos con las 
Fuerzas Vivas, ellector puede comprender, mediante un recuento riguroso de 
las alianzas y coaliciones, el terrene que permitia y propiciaba estas combina
ciones politicas. Ninguno de estos movimientos se propuso desbordar Ia rela
cion colonial impuesta por el poder colonizador: la relacion de no incorpora
cion. El campo comun en que se movian las combinaciones era el de Ia politica 
de reforma colonial. Este capitulo es importante por todas las contradicciones 
que revela, por la complejidad de las tensiones que descubre y pone en movi
miento. En el se recoge ya la urgencia por transformar abarcadoramente el 
regimen colonial, al mismo tiempo que se presentan los obstaculos internes 
que enfrentaria esa transformacion. Las Fuerzas Vivas estaban representadas 
por Eduardo Georgetti, un azucarero destacado que habia presidido el Partido 
Union en el pasado. 

La crisis de la Alianza en su confrontacion con las Fuerzas Vivas anticipa 
las medidas populistas que ya se presentaban como necesarias para una refer
rna abarcadora. En este debate se destaco Ia fi.gura de Luis Mufioz Marin, quien 
durante esta decada se caracterizo por su aparicion y desaparicion temporera 
en el escenario politico de Puerto Rico. La posicion de Muiioz sobre Barcelo 
considerandolo como un "hombre-pueblo", sus analisis de la situacion local y 
las alianzas necesarias para superarla, combinadas con las exposiciones lucidas 
que hace Bernabe sobre Ia ideas de Francisco Zeno y Miguel Melendez Munoz, 
contienen muchos anticipos de lo que seria la politica populista del futuro Par
tido Popular Democratico. El nombramiento de Muiioz como Director de La 
Democracia, Ia elaboracion de su plan democratico, su concepto de alianza 
entre trabajadores y sectores medios como medio para reorganizar el panorama 
politico de Puerto Rico, ya exhibia su gran poder de convocatoria. Estimulo la 
imaginacion de personas destacadas en la politica unionista como Ramos 
Antonini. Me parece que Bernabe debe dedicar un esfuerzo por publicar su 
tesis doctoral, que trata precisamente de los origenes del Partido Popular De
mocnitico, ampliando asi su discusion en tomo a las refonnas que se han desa
rrollado en el espacio de la relacion de no incorporacion que ha prevalecido 
durante todo este siglo. 

Una vez que ha establecido con claridad los limites de la relacion colonial, 
le dedica el capitulo Vll a una critica de la teoria de la lucha triangular de , 
Angel Quintero Rivera. El capitulo es un reconocimiento al papel destacadisimo 
que h_a tenido esta teoria en la nueva historiografia y a su proyeccion en los 
estudios literarios . La critica tanto de Quintero, como de· Arcadio Diaz 
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Quinones, quien le dedica un importante estudio a la obra poetica de Luis 
Llorens Torres, le permite a Bernabe ampliar la discusion sobre la naturaleza 
del autonomismo como la politica de las clases propietarias puertorriqueiias 
que resultaba mas adecuada a la reproducci6n de la relacion de no incorpora
cion. En el capitulo se destaca el caracter contradictorio de la teoria de Quintero 
en su primera formulacion comparada con la revision que sufre posteriormen
te. Quintero se vio impulsado a transformar su vision del Partido Union, reco
nociendo que represento a los intereses modernizadores del azucar y no exclu
sivamente el mundo moribundo de Ia hacienda. Este reconocimiento, segim 
Bernabe, desarticula el esquema de la lucha triangular. Sin embargo, Quintero 
se aferra a su esquema y se ve obligado a modificar su concepcion inicial de la 
burguesia azucarera. Ya no la considera como expresion de una burguesia "anti
nacional", Sino como "el intento mas importante vacilante y contradicto
rio de una configuracion de un desarrollo capitalista nacional". Bernabe cri
tica esta teoria porque, entre otras cosas, le cierra el camino a Quintero para 
comprender la politica contradictoria del independentismo del Partido Union. 
La gestion del Partido Uni6n, incluyendo su discurso independentista conser
vador, fue la primera gran elaboracion de una politica autonomista adecuada a 
Ia reproduccion de la rdacion de no incorporacion, que definio a Puerto Rico 
como diferente y ala vez subordinado a Estados Unidos. Esta relaci6n ha per
mitido afrrmar la puertorriqueiiidad y reproducir al mismo tiempo la relacion 
colonial. 

Sin embargo, el analisis meticuloso de Bernabe le permite tambien com
prender las contradicciones que contiene esta relacion colonial. La misma for
ma en que esta articulada propicia a su vez tendencias que periodicamente la 
minan y la obligan a hacerse mas flexible para asegurar su reproduccion, aco
modando con mayor adecuacidad diferentes propuestas de puertorriqueiiidad. 
Por otro lado, el esquema de la lucha triangular no permite captar Ia riqueza 
del radicalismo democnitico de Luis Llorens Torres o de Rosendo Matienzo 
Cintron, entre 1909-1912, desde el conflicto de la Camara de Delegados con el 
Consejo Ejecutivo basta la fundacion del Partido de la lndependencia. 

El texto de Bernabe pasa asi a analizar el radicalismo democnitico de 
Matienzo Cintron y las diferentes instancias de su crecimiento: desde su posi
cion estadista inicial, su ruptura con Jose Celso Barbosa y el Partido Republi
cano, la fundacion del Partido Union, la organizacion en 1907 de la Fratemi
dad Social y Benefica, la fundacion de la Liga Agraria en 1908, el conflicto 
entre Ia Camara y el Consejo Ejecutivo en 1909, los debates en tomo a la 
limitacion sobre la propiedad de la tierra en 1910, basta la organizacion del 
Partido de la lndependencia en 1912. La riqueza de este proceso, tanto en su 
aspecto organizativo, como desde el punto de vista discursivo, propagandisti
co, nos revela la abundancia espiritual de la personalidad de Matienzo Cintron, 
al mismo tiempo que obliga a considerar otras personalidades, como Rafael 
Lopez Landron, relativamente olvidadas, que lo acompaiiaron. 
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Ellibro continua con una exposici6n detallada del programa del Partido de 
la Independencia y rescata una importante fuente olvidada: la inspiracion de 
este partido en el programa de los dem6cratas radicales neozelandeses, recogi
do en ellibro The Story of New Zealand, de Frank Parsons. La caracterizacion 
que hace Bernabe de este programa es clara, rigurosa y equilibrada. Destaca 
sus aspectos radicales sobresalientes: su propuesta de que los legisladores es
tuviesen sujetos al control de la voluntad soberana del pueblo mediante la Ini
ciativa, el Referendum y el Recall. Los dirigentes del partido veian en estas 
medidas un metodo contra el personalismo que dominaba la politica puertorri
quefia. Ademas, la propuesta radical unificaba lo que el autonomismo dividia: 
lo economico y lo politico. Solo la independencia economica podia garantizar 
la independencia politica. De manera que el programa de los independentistas 
radicales se oponia al monocultivo y defendia la diversificacion de la produc
cion, con el objetivo de reorientarla bacia el mercado interno, amarrandola a 
las necesidades de la isla. De esta forma la economia puertorriquefia podia a su 
vez desarrollai una fuente interna de acumulacion de riqueza social. 

En este programa cobro forma madura la critica que desde diferentes ver
tientes se le venia haciendo a Ia dominacion imperialista desde una perspectiva 
democratica radical. Sin embargo, no cristalizo organizativamente. £,Por que? 
£,Por que este partido no encontro un espacio de resonancia profunda en secto
res considerables de Ia sociedad puertorriquefia que garantizara su sobreviven
cia? Del texto de Bernabe se desprenden algunas explicaciones, pero me pare
ce que este asunto es uno de los que requiere una investigacion a fondo. £,Por 
que lo que tuvo exito en Nueva Zelandia no cuajo en Puerto Rico? £,Por que 
ninguno de los dirigentes obreros que ya se habian destacado en las luchas 
sociales se incorporo a este esfuerzo? El mismo rescate meticuloso de esta 
historia olvidada que Bernabe lleva a cabo requiere una explicaci6n. l,A que se 
debio que la formulacion mas aguda de critica al imperialismo, con el caracter 
mas radicalmente democratico e igualitario no tuvo continuidad ni se manifes
to como una fuerza propulsora en organizaciones futuras? i,El fracaso de este 
partido, Ia disolucion de sus demandas, no ayuda a explicar lo que Bernabe 
considera el retroceso ideologico de Luis Llorens Torres y su regreso al Parti
do Union? 

Evidentemente en la constituci6n social de Puerto Rico, en su tejido clasis
ta de aquel momento historico, la propuesta anti-trust, pro-obrera y cooperati
vista del Partido de la lndependencia no encontr6 ninguna fuerza social en que 
sostenerse con vigor. A pesar de que Bernabe explica con precision los limites 
de clase de este programa, su caracter pequefio burgues radical, que no expre
saba propiamente un punto de vista obrero, es curio so que sea rescatado a fines 
de siglo por un socialista, con una sensibilidad aguda con respecto a la demo
cracia. El programa del Partido de Ia lndependencia, radical e igualitario, le 
hubiera abierto un amplio espacio al desarrollo del capitalismo si hubiese teni
do algitn exito. Pero no habia en Puerto Rico ningun sector burgues ni peque-
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fio burgues capaz de hacerlo suyo y quedo sepultado en el olvido. 
De todas formas, este programa, asi como los debates y las propuestas 

organizativas que lo precedieron, encabezadas por personalidades como Ma
tienzo Cintron, Uorens Torres, Rafael Lopez Landr6n, Ramon Gandia Cordova, 
y otros, respondieron al intento mas coherente de "americanizar" a Puerto Rico, 
de generar un comportamiento democratico de autocontrol, que choco con la 
estructura colonial que impuso Estados Unidos. La posicion activa y energica 
de estos hombres, que reclamaban la movilizacion del pais contrasta con la 
postura pasiva y de aceptaci6n del coloniaje de dirigentes como Jose Celso 
Barbosa. Noes sorprendente que el texto de Bernabe finalice, despues de unas 
interesantes observaciones sobre la cuesti6n nacional, con un contraste entre 
Matienzo y Barbosa. Tampoco fue una casualidad que Matienzo, el defensor 
de una estadidad radicalmente democratica, terminara encabezando el primer 
esfuerzo por construir un partido de la independencia que permitiera desplazar 
la actividad politica fuera del terreno establecido por el imperialismo. 

Este libro es ejemplar, desde el punto de vista de la investigacion, por 
muchas razones. Me interesa destacar dos. Sorprende el trabajo minucioso, 
empirico, que revela su composicion, su amplisima bibliografia, la consulta de 
una rica variedad de fuentes primarias y secundarias. Pero no solo revela la 
magnitud de un esfuerzo ·enorme. Llama la atencion su profundidad te6rica, 
que puede pasar por momentos desapercibida debido a Ia claridad de Ia expo
sicion. En este texto los datos no hablan por si mismos, como apuntaria una 
vision positivista. Bernabe los extrae de su silencio, de la soledad del olvido, 
los hace hablar, exprime sus significados amparado en la fortaleza de su teoria. 
Es precisamente su talento organizativo lo que nos produce esa impresion de 
fluidez natural en la expresion, como si la historia se estuviera revelando con 
espontaneidad. No se hace alarde del dificil trabajo de construccion teorica y 
el resultado es un libro muy complejo de expresi6n muy clara. 

Como el autor tiene mucho que decir no tiene que esconder la vaciedad en 
un lenguaje oscuro y especializado. Tampoco se ha dejado Uevar por la moda. 
No esconde su vinculacion con la tradicion del marxismo revolucionario, ese 
marxismo abierto de que hablara Ernest Mandel. Su texto discurre como un 
rio: sus aguas son cristalinas y permiten ver la hondura de su fondo y la rique
za de su vida interior. 
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