
REFLEXIONES EN TORNO AL DISCURSO 
HIST6RICO "TREINTISTA". EL SIGLO XIX -PUERTORRIQUENO EN EL INSULARISMO 

lntroducci6n 

DE ANTONIO S. PEDREIRA 

• 

Seiialabamos, al comenzar estos 
ensayos, tres momentos muy 
definidos en Ia evolucwn de 
nuestro pueblo: el de genesis, 
pausado, receptivo, titubeante 
(siglos XVI, XVII y XV/11); el 
del crecimiento, nervioso, 
creador, dramatico (siglo XIX) 
y el de transici6n, inseguro, 
cambiante, inestable ( siglo 
XX). 

Antonio S. Pedreira 

Para mi participaci6n en esta serie de foros con los que se conmemora el 60 
.de la publicaci6n dellnsularismo be escogido compartir con ustedes 

breves reflexiones -necesariamente esquemMicas- sobre la reCOQStrucci6n 
del siglo XIX en ese controversial texto de Antonio S. Pedreira. 

El "regreso allnsularismo'\ que es elleitmotiv de las ponencias que se presentan 
, nos proporciona la oportunidad de comenzar a afmar algunos criterios que 

ayudarnos a redefmir los lfmites de un proyecto de investigaci6n que 
actualmente en tomo alllamado "discurso hist6rico treintista" .1 

Los objetivos de ese proyecto son: comparar la diversidad de pmcticas hist6rico
as que se producen entre la intelectualidad "treintista"; evaluar la "unidad" 

"coherencia" de esas pmcticas discursivas y revisar las principales lecturas del 
"treintista" realizadas por la crltica desde su producci6n basta 1a actualidad. 

A trav~s de nuestra relectura de estos textos fundacionales nos proponemos 
mz:ar un examen de la diversidad de las formas de construcci6n de los 

&fteatamos eata reflexi6n por primera vez en: Pedro Alvarez Ramos, .. Memoria hist6rica y proyecto social: 
Pueblo, raza y eaclavilud en el discuno hist6rico puertorriquetio (1929-1938)", Teais doctoral Facultad de 
Qenciaa PoUticaa y Socialea, Univenidad Nacional Aut6noma de Mb.ico, 1991. 
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significados hist6ricos entre la intelligentsia puertorriquefia de este perlodo, que 
nos sixva de prerunbulo a una comparaci6n con la producci6n historiogratica ante
rior y posterior a la coyuntura hist6rica de Ia crisis mundial del capitalismo. 

El impacto de Ia obra de Pedreira y -en particular el de su ensayo Insularismo
sobre la trayectoria de la intelectualidad puertorriquefia de este siglo ha sido, sin 
duda, significativa. Los parametros establecidos mediante su reflexi6n sobre el 
proceso de constituci6n y la "naturaleza" de la "conciencia nacional" han incidido 
sobre la definici6n las Ciencias Humanas, la literatura y el discurso politico en 
Puerto Rico. Ahf radica, en parte importante, su vigencia y su pertinencia a\ln hoy.2 

La decisi6n de discutir particularmente la reconstrucci6n hist6rica del siglo 
XIX en el/ nsularismo se justifica por el papel protag6nico que en el "imaginario 
social treintista" jug6 la reflexi6n en torno la sociedad puertorriquefia de aquel 
momento.3 

Ese protagonismo de "lo decimon6nico" no puede, claro esta, considerarse 
exclusivo de la reflexi6n hist6rica treintista. Aunque en contextos hist6ricos e 
institucionales distintos, Ia historiograffa profesional de la "era populista" 4 -al igual 
que lade la llamada "nueva historiograffa puertorriquefia" originada en los afios de 
1970-le dedic6 tambien al XIX una atenci6n extraordinaria.5 

A. Buscando el puerto: El siglo XIX en el Insularismo 

A pesar del tono de certeza que, en muchos sentidos, permea muchas de las 
formulaciones de Pedreira en ellnsularismo, habrfa que decir que ese texto exhibe 
cierta ambivalencia al caracterizar la forma y la naturaleza del proceso que denomina 
el de "fonnaci6n del pueblo puertorriquefio".6 Por momentos, se pone en duda su 
continuidad a partir de lo que el autor designa como su "titubeante" g~nesis 

2. Cf. Juan G. Gelpi', Literatwa y paternalismo en Puerto Rico (San Juan: EDUPR-ICP, 1993), pp. l -16y a. 
3. Cf. V eanse entre otros: Tomas Blanco, Prontuario Historico tk Puerto Rico (Madrid: Imprenta Pueyo, 1935); 

Vicente Gogel Polanco, EJ tkspertar tk wa pueblo (San Juan: BAP, 1942); Emilio S. Belaval, "Los Problemll 
de la cultura puertorriquefia", Aleneo Puerto"iqueno, ntim. 2 (ab~unio, 1935), pp. 172-188; ibid., olD. 3 
(julio-agosto, 1935), pp. 191-247. Sobre la noci6n de .. imaginario social" son utiles las cmsideracionescle 
John B. Thompson en tomo a las obras de Cornelius Castoriadis y Claude Lefort en: Studies intlw TM011tf 
Ideology (Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1985), pp. 17-41, 205-231; Benedict Ander
son, Imagined Co11'1mW1ilies: ReflectwiU Oil the Origin and SpntMJ of Nationalism {Londres: Verso, 1983). 
pp. 41-49. 

4. Para una evaluaci6n de las obras hist6ricas de esta q,oca. vease: Maria de los Angeles Castro Anoyo, '"Ill 
Salvador Brau basta la nov1sima historia: un replanteamientoy una aftica", OP. Cil.: Boletm tkl Ct~llrtull 
Investigaciones Hist6ricas, ntim. 4 (1988-1989), pp. 22-32. 

5. Cf. Gervasio L Garc1a, .. Nuevas eofoques, viejos problemas: re1lexi6n crltica sobre la nueva historia", 
Historia cr{tica, historia sin coartadas (Rfo Piedras: Ediciones Huracln, 198S), pp. 40-63; Mariano Nep1a 
Portillo y RaUl Mayo Santan~ '"Trabajo. producci6n y conflictos en elsiglo XIX: una revisi6n critic:a de Ia 
nuevas investigaciones hist6ricas en Puerto Rico", Revisla tk Ciencitu Socialu, 3-4 (diciembre, 1985),.,. 
470-497; Castro Arroyo, "De Salvador Brau huta la novfsima historia", pp. 32-55. 

6. Todas las referencias a esa obra y las J>'gjnas que aparecen entre par6nesis en nuestro texto correspondeD a: 
Antonio S. Pedreira, Obras Completas: /Mularismo, tomo ill, (Rfo Piedras: Editorial Edil. 1973). 
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(pp. 63-69), o la profundidad que logr6 alcanzar durante el siglo XIX la "conciencia 
nacional puertoniquefia" (pp. 70-7 4 ), o el posible canicter definitivo de la "ruptura" 
que detecta a partir del "intermezzo" provocado por la invasi6n norteamericana de 
1898 (pp. 75-86). El que tiende a denominar a lo largo del ensayo sin mas adjetivo 

.uv el "pueblo puertoniquefto", s6lo llega a ser(a veces) un "pueblo en fonnaci6n" 
117-131), o simplemente una "d6cil", "pacifica" y "resignada""muchedumbre" 

36).7 A fin de cuentas, no obstante, prevalece Ia visi6n de un pueblo cuyo proceso 
fonnaci6n no habfa madurado "p1enamente" al enfrentar la hist6rica intervenci6n 
un nuevo poder colonial con la que cerr6 su siglo XIX. s 
En la estructura expositiva dellnsularismo Pedreira identifica "la historia" de 
rto Rico con lo que denomina el "proceso de evoluci6n del pueblo 

" (''historia" = "evoluci6n"). Divide ese "proceso" en tres "momentos" 
precisos y defmidos que caracteriza del siguiente modo: 

Yo veo tres momentos en el desarrollo de nuestro pueblo: el primero, de fonnaci6n 
y acumulaci6n pasiva, que empieza con el descubrimiento y Ia conquista y termina 
en los Ultimos aiios del siglo XVTII y primeros del XIX; el seglDldo, de despertar 
e iniciaci6n, que empalma con el anterior y cierra con la guerra hispanoamericana 
y el tercero, de indecisi6n y transici6n en que estamos. As{, pues, en el primer 
momento no fuimos otra cosa que una tiel prolongaci6n de la cultura hisp8nica; 
en el segundo empezamos a descubrir Wl ademan independiente dentro de aquella, 
y en el tercero hemos querido continuar su desarrollo, pero con la modificaci6n 
de un nuevo gesto de la cultura occidental (el saj6n) superpuesto a su crecimiento 
(p.25).9 

El segundo "momento" -que es el objeto principal de nuestra reflexi6n aquf- se 
a lo largo del siglo XIX. to Pedreira lo caracteriza como un perfodo de 

Cf. Sobre las nociones de "mucbedumbre", "imitaci6n". psicolog{a popular", que eran centrales a 1a reflexi6n 
psicologista de '1o social" a principios del siglo XX, vease: Teny N. Oark.. ed., Gabri~l Tarfk on Commwti
Cdlion and Social/nflwnc~, (1843-1904), (Chicago: University of Olicago Press, 1969); Gustave LeBon 
(1841-1931), Psicologfa iM las multilutks, 1ra ed. 1895 (Buenos Aires: Albatros, 1978); Henri Bergson 
(1859-1941), Time tmd Fr~~ Will (1889); Matt~r and M~mory (1896); Cr~ativ~ Evolution (1911); Jerzy 
S:racki, History of Sociological ThoughJ (Westport: Greenwood Preu, 1979), pp. 248-275; Oswald SpengleT, 
Tlw D~cliM oftM Wut, 1ra ed 1918, (Londres: George Allen & Ltd.), vol. 2, p. 18. 
V6ase Ia elaboraci6n de Ia noci6n de "mucbedumbre" en Vicente Geigel Polanco, "Puerto Rico: [,Pueblo o 
muchedumbre? (1936), El fks~rtar fk lUI pwblo, pp. 27-59. Sobre las similitudes que, segt1n Jum Flores, 
pudan el ensayo de JoR uus Gonz6lez, El pats fk cuatro pisos (Rio Piedras: Hurac8n. 1980) y ellnsuklrismo 
IObre este particular, vease su ensayo, "The Puerto Rico that Jose Luis Gooz&lez Built", Divilkd Bortkrs: 
Eutlys 011 Pwrto RictJ11/fkntiJy (Houston: Arte PUblico Press, 1993), p. 65. 
a. Antooello Gerbi, La disputa fkl Nwvo Mundo: Historia fk una polimica, 1750-1900, Ira ed. itaJima 
l9S5 (Mexico: FCE, 1982); Urs Bitterli, Los "salvaju• y lm "civilizados": El ~ncwlllro fk Ewopa y 
Ultramar (Mexico: FCE, 1982); Francisco Moscoso, Espalill, ck lm Reyes Catolicos al {&ll fkl Anliguo 
Rlgimtn: UM bibliografol bdsica (Sm Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueiia, 1994). 
Sabre e1 momento particular por el que atraviesa Ia sociedad puertoniqoeiia en elsiglo XIX Pedreira aftade: 
•Bvidentc::mente carecemos de Edad Media y de Renacimiento, ya que nuestro siglo XIX no puede ser 
CCDiiderado sino cc:xno \Dl despertar -nacimiento- de nuestra conciencia colectiva, que se va amasando con 
Uinciosa lentitud en los siglos que forman nuestro ovario: XVI, XVll y XVlll E1 Renacimiento nos queda 
por delante"./11Suklrismo, p. 163. 
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"despertar e iniciaci6n'' (p. 25), de "crecimiento, nervioso, creador [y] draJmatico ... , 
(p. 63). Supone su constituci6n como resultado de una intrincada dial~ctica 
determinantes intemos y extemos de la sociedad colonial y de la 
metropolitana. Una particular ·coincidencia de eventos politicos y culturales
espafioles unos, otros puertorriquefios, otros europeos y otros 
(americanos)- cuadyuvaron en la producci6n de las condiciones propicias para 
surgimiento y simultaneo de una "conciencia colectiva" y una "personalidad nacional 
diferenciadau.11 

Considera que la Revoluci6n Francesa, la Guerra de independencia 
norteamericana y las guerras de independencia latinoamericanas tuvieron sobre ~ste 
proceso, un impacto importante, aunque indirecto. Alliberalismo espaftol, mientras 
tanto, le atribuye haber sido un factor de importancia definitiva en echar a andarese 
proceso (pp. 118-120). En particular destaca, la instauraci6n del constitucionalismo 
promovido por las Cortes de C~diz [ 1811 ]. Junto a1 parlamentarismo liberal que se 
desarroll6 en la metr6poli a partir de aquel momento, estos eventos, segl1n considera. 
hicieron "fermentar'' "nuestro pueblo" (p. 70). Se producen entonces lo que califica 
como las primeras manifestaciones del "despertar de nuestro derecho colectivo", 
las de una "gestante conciencia_puertorriquefia", que hace que se escuche entonces 
el "grito ag6nico de nuestra personalidad" (pp. 70-71).12 

Un nuevo estado de cosas en la pen!nsula propici6 que se comenzara entonces 
un proceso de reform a institucional dirigido a mejorar las condiciones de vida de Ia 
colonia. Entre los elementos de la refonna que menciona Pedreira se destacan: Ia 
creaci6n del cargo de Intendente para Ia Hacienda Publica separado de la 
gobemaci6n, y el nombramiento de Alejandro Ramfrez para ocuparlo, la apertura 
de nuevos puertos, la liberalizaci6n del comercio, refonnas al regimen fiscal, y a 
las aduanas, la creaci6n de nuevas fuentes de ingresos, la admisi6n de extranjeros 
de naciones amigas e hispanoamericanos leales a Espafia, Ia fundaci6n del Diario 
Econ6mico de Puerto Rico y de la "Sociedad Econ6mica de Amigos del Pafs" (p. 
71).13 

Como se desprende del propio razonamiento de Pedreira, sin embargo, el 
constitucionalismo, el reformismo y elliberalismo espafiol-movimientos politicos 

11. A estos efectos, Pedreira cita a Salvador Brau; "No era Puerto Rico en la primera decada del siglo XIX .. .el 
hato cerril descrito por O'Reilly en 1765. Con el aumento de empleados facultativos,la cammicaci6n merc:alllil 
y las emigraciones de franceses y dominicanos, hab{anse desarrollado ideas y procedimientos nuevos, 
favorables al progreso de la cultura".lnsularismo, p. 70. Cf. Salvador Brau, Historia iU Pwerto Rico, lraed. 
1904, (Rfo Piedras: Editorial Edil, 1974), p. 197. 

12. Cf. Fernando Pio6, Historia GeMral iU Pwerto Rico, (Rio Piedras: Huracm,1986), pp. 115-136; Francitco 
A. Scarano, Pwerto Rico: Cinco Siglos iU Historia (San Juan: McGraw Hill, 1993), pp. 356-391. 

13. Comp,rense estas. coo las refonnas que en 1780 proponia Fray liiigo Abbad y Lasierra en su Historil 
Geogrdfica, civil y polhica iU Ia Isla iU San Juan Bautista iU Puerto Rico (Madrid: Imprenta de D. Antonio 
Vallares de Sotomayor, 1788). Cf. Diario EconOmico iU Puerto Rico, 1814-1815,2 tomos, Luis E. Gon7Jlez 
Vales, ed. (San Juan: Editorial Coqu1, 1972); Blanca G. Silvestrini y Marfa Dolores Luque de Slnchez_ 
Historia de Puerto Rico: Trayectoria tU lUI pueblo (San Juan: Cultural Puertorriqueiia, 1987), pp. 219-257. 
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culturales, que el considera las fuentes principales de las que se nutri6 el surgimiento 
principia de identidad o de "personalidad colectiva" y del que emerger~ la 

~en.cta patria" (p. 71 )- tuvieron durante el siglo XIX, en Ia peninsula, una 
;tp, .-.av~ politica muy accidentada. Durante todo el resto siglo XIX, Ia vida 

de Espafla transitarn entre el absolutismo y el constitucionalismo refonnista 
71). Asf fue tanto en 1814 -cuando Fernando VII disolvi6las Cortes, obvi6la 

de CMiz y reinstaur6 el absolutismo mon~quico- como en 1874 -
la restauraci6n de Alfonso XII signific6la denota de Ia Primera Republica.I4 

Durante este perfodo, se manifiestan al interior del Estado espafiol las 
de los distintos sectores de la vida econ6mica y politica espafiola. 

se traducen en propuestas diversas que inciden en el proceso de producci6n 
Ia politica de Espafla para sus territorios coloniales. A pesar de que el Estado le 

~..., direcci6n a la polftica ultramarina, mediante un consenso logrado entre 
distintos sectores que lo componfan, el gobiemo espaflol no podfa evitar que al 

del territorio colonial se produjeran y reprodujeran tendencias polfticas que 
contradicciones similares o distintas a las que se producfan en la 

J&&. La formulaci6n de Ia polftica colonial se subordinaba, sin embargo, a las 
.au' aes nacionales (Espafiolas), lo que producfa conflictos entre los intereses 
~ent~es al interior de Ia colonia y los intereses de los sectores hegem6nicos en 

lpenlr ~u.LI& (pp. 71-72).15 
Es precisamente a partir de Ia contraposici6n de intereses locales y 

t~"'"" y del emergente sentido de conflicto ode contradicci6n entre ambos, 
Pedreira explica el surgimiento de una "personalidad" (puertorriquefta) distinta 
espaftola.t6 Las aspiraciones locales fueron diferenci~dose de las peninsulares, 

proceso (social y politico) que sugiere coherente con una sfntesis distinta de 

Silvcsuini y Luque de Smchez destacan a este respecto: "La oonstituci6n de 1812 declaraba a Pueno Rico 
provincia de Espafia con derecho a enviar un representante con voz y voto a las Cones del Reino. Los 
c:riollos que por ambos padres tuvieran origen espaiiol serian espafioles. La definici6n de ciudadano excluia 
a los puertorriqueiios que por cualquier linea tuvieran origen africano. Podfan llegar a ser ciudadanos cuando 
11 distingu{an por su talento, aplicaci6n y conducta con la condici6n de que fueran hijos de padres libres 

ladoslegftimamentc que estuvieran casados con mujer libre y que ejercieran alguna profesi6n. oficio o 
ildustria util con lUl capital propio". Silvestrini y Luque de 5mchez, HistOf"ia, p. 229. Cf. Jose Trias Monge, 
HiltoriiJ con.stiJucioMllk Paurto Rico, 4 vols., (Rfo Piedras Editorial Universitaria, 1980-1983). vol. I. pp. 
31-56. 
a:. Josep Fontana, Cambio ~con6mico y actiJudes poUlicas ~n 14 Espana del siglo XIX (Barcelona: Editorial 
Ariel, 1983 ). 
Cooc:luye entoncea: "en el siglo XIX se rompe la tactica de la politi.ca espanola y la idea insular se yergue 

videncias y precauciones frente a la idea peninsular. La actitud criolla responde mas a una voluntad 
llaior que a \Dla presi6n exterior. Esta ganancia isleiia tiene sus mejores soportea mciales en los representantes 
ivos que empiezan a ocupar puestos en los cabildos. Cierto es que del gobieino municipal no logramos 

illl'!r al gobiemo insular. pero desde los ayuntamientos empezamos a medir la fortuna de encauzar 
leDte nuestras aspiraciooes y de ir creando la intimidad efectiva de la tiem caliente ... /n.sularismo, 

72-73. Soble el desarrollo politico de la clase terra1eniente aiolla a traves de practicas locales o municipales 
1ma extensa bibliografia oonsignada en parte en: Maria de los Angeles Castro Arroyo, Maria Dolores 
de SUlchez. Gervasio L. Garcfa. Los primeros pasos: UN.J bibliografla para ~mpezar a investigar Ia 

lilfDr·.a de Paurto Rico (Rfo Piedras: Hurac&n, 1987). 
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"naturaleza" e "historia'' que les antecedi6. Fue de aquf de donde emergi6 
"comunidad de pensamientos y sentimientos" que hicieron posible al "pueblo 
(p. 72).17 

En el surgimiento de una prensa en que se debatfa con criterio 
las necesidades locales y las fonnas de abordarlas por el gobiemo colonial se 
manifestando un conflicto inherente a la diferenciaci6n que se vema 
Esta "diferenciaci6n" qued6 luego expresada en el surgimiento de u•v aua. 

politicos que expresaron, por vfas institucionales o ilegales, el deseo de 
el regimen, todo esto antes de que en la metr6poli existiera un consenso 
que favoreciera la refonna. De estos, el abolicionismo y autonomismo del 
XIX, son las manifestaciones que el autor considera m~s importantes. 

La diferenciaci6n tambien se manifest6 en la accidentada formaci6n 
desempefio de instituciones culturales y educativas como el "Seminario 
la "Sociedad Econ6mica de Amigos del Pafs", el "Colegio Central" (p. 122), 
"Instituto Civil", el "Ateneo", en las demostraciones -an6nimas en su mayoria
solidaridad con los que luchaban en el continente por la indepe 
latinoamericana, en las expresiones de insatisfacci6n con los abusos de poder 
gobiemo espafiol que, ocasionalmente, se imprimfan en algunos peri6dicos 
o en algl1n pasqufn clandestino (p. 121), en el surgimiento de unaliteratura' 
en la formaci6n de partidos politicos locales y tam bien en las sublevaciones 
das que tuvieron Iugar en Puerto Rico durante el siglo xrx.•s Todas estas 
seg\ln Pedreira, demostraciones inconfundibles de los quehaceres de un "pueblo 
fonnaci6n", "un nuevo pueblo" que se estaba "gestando" en la matriz de 
pequefia · colonia y que alcanza mayor concreci6n en la "effmera ~u~v, 
concedida por Espafia en 1897 cuando el conflicto belico con Estados Unidos 
ya inevitable (pp. 117-131). 

Las refonnas al regimen colonial espafiol, considera Pedreira, no contaban 
el apoyo decidido del Estado metropolitano. La elite criolla, tuvo, por lo tanto, 
mantener una actitud de constante militancia para conseguir las reformas que 

17. Dice ~edreira: "Pollticamente, desde que aparecimos como tierra a los ojos descubridores del Alm:in 
nuestra isla ha sido una proloogaci6n juridica del cootinente. Y cuando al traves del tiempo la traqu 
continental fue adquiriendo sus signos diferenciales y propi01 y la asimilaci6n de divenas culturu y 
raciales foe creando un elemento aut6ct.ono enraizado en el subsuelo de la Insula, el nuevo tipo de 
va a mostrar el desplazamiento y la agresi6n cano caracter especffico sino mas bien la resistencia J 
concentraci6o para presentar un frente defensivo••. /nswlarismo, p. 114. 

18. Sobre el paso del""Yo .. al"nosotros .. en fwtci.6n del objeto del pensamiento hist.6rico vuse. Lucien Gddl 
lAs ciencias JumtaMS y Ia filosoF~a (Buenos Aires: Ediciones Nueva Visi6n. 1987). pp. 9-19. Es impo 
ver, la relaci6n que propooe Pedreira entre el proceso de fonnaci6n del pueblo. Ia coostituci6n de una 
puertorriquefia y lo que el mismo denomina como el"campo de la cultura". /nswlarismo, p. 119. 48.Q. 
Pierre Bourdieu. ""Campo intelec:tual y proyecto creador,.. Jean P~Ji11oo, d . al., Problemas del utructurr~~ 
(Mexico: Siglo XXI. 1968), pp. 135-182; Maria Elena Roddguez Castro. "Tradici6n y modemidld: 
intelectual puertorriqueiio ante Ia decada del treinta ... OP. CIT.: BoldU. del Cefllro de lttY•~.ri,.'GCUI 
Hist6ricas, n6m. 3 (1987-1988). pp. 45-65; Juan Flores,ilwdarillfiO e ideologfa burguesa (NueWJ 
de A.S. Pedreira) (Rio Piedras: Huracan, 1979). pp. 41-63. 
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poder central tennin6 por conceder. Para la clase polftica dominante en Espana, 
reformismo era sin6nimo de separatismo. Amparados en el "fantasma" del 
"antiespaftolismo", el Estado, Ia clase polftica dirigente en la peninsula y los 
funcionarios coloniales justificaban el status quo colonial. 

El regimen espafiol convirti6 en deli to la manifestaci6n publica de los conflictos 
anre los intereses locales y los metropolitanos. Por ello sefiala Pedreira: 

Para pensar, sentir y actuar en criollo tuvimos que escondemos. Y a espaldas de 
1a delaci6n y la suspicacia, poblaron al pafs sociedades secretas, acunadoras de 
anhelos regionales ... De esta oquedad luminosa surgi6 la Revoluci6n de Lares 
(1868) que. no obstante haber abortado por su falta de sincronizaci6n y por lo 
extemporaneo de su comienzo, dej6 al cuidado de nuestro cariiioso recuerdo los 
nombres de WlOS heroes populares que tiiieron de sangre un gesto que no pudo 
lograr su plenitud. Ese Grito, no obstante. fue \Dla inyecci6n de gl6bulos rojos 
que fortaleci6 la circulaci6n del civismo patrio (p. 128).19 

Una "actitud criolla" correspondiente a una naciente "voluntad interior'', o lo
comenz6, para Pedreira, a tomar ellugar del artificioso e irreal consentimiento 
las "necesidades" espafiolas que presuponfa Ia subordinaci6n colonial. Esta se 
cuajando incluso desde el interior de aquellas instituciones del aparato de 

,&A£.1 .... ..,."'~ colonial a las que Ia elite criolla tenfa acceso, como es el caso de los 
.IL."'" y las juntas municipales, pero a veces tam bien por encima de ellas. 

esta "actitud criolla" de diferenciaci6n, la metr6poli respondfa intentando 
una polftica colonial que fuera affn con las necesidades metropolitanas. 

Para dramatizar el nivel de conflicto que, durante la segunda mitad del siglo 
""' alcanzaron las contradicciones entre el gobiemo colonial y los propietarios, 

antes y profesionales criollos, Pedreira relata los eventos delllamado "afio 
, ... "del 87". Afirma que estos hechos llegaron a ser mas detenninantes que el 

Grito de Lares -el m~s importante levantamiento annado contra el poder 
~Q.& espaftol durante el siglo XIX- en contribuir a defmir la "conciencia 

u""'"' ". Justifica su apreciaci6n en la red de solidaridad que, afirma, lleg6 
entre los nacidos en el pafs, y por la represiva persecuci6n que contra 

desat6 el aparato colonial, durante aquella "guerra civil sin sangre y sin cuartel" 
128-130). 

Sobre el Grito de Lares, v~se, entre otros: Olga Jimmez de Wagenhei.m. EJ Grito ck l.Ar~s: Sus causas y 
1118 hom.bru (Rlo Piedras: Huracan, 1985); Andres A. Ramos Mattei, B~taltCu ~~~ ~I ciclo r~volucionario 
tllllillano: 1867-1875 (San Juan: ICP, 1987), pp. 7-34; Laird Bergad, .. Hacia el Grito de Lares: Cafe, 
auatificaci6n social y conflictos de clase, 1828-1868", Francisco Scarano, ed.,/ nmigraci6n y cla.su social~s 
,,. el Pu.trto Rico IMI sigloXIX (Rlo Piedras: Huracan,1981), pp. 143-185; Lnis de Ia Rosa, ed.,La p~rif~ria 
da Grilo ck Laru : Antologfa 1M docwnelllos hist6ricos (1861-1869) (Santo Domingo: Editora Corripio, 
1983). 
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Las consecuencias fueron fatales. El gobiemo centuplic6 el nlimeTo de 
persecuciones; nos fue acorralando cada vez mas con su ejercito de suspicacias. 
fortalecidas por las delaciones y la calumnia; los puertorriquei\os iban perdiendo 
sus miserables empleos y hasta el comercio y los negocios nativos sufrieron los 
perjuicios de una guerra civil sin sangre y sin cuartel. El pal.s, que ya era un 
pueblo, no se rindi6 Ucilmente 'y como llnico remedio, hijo de la 
desesperaci6n ... se organiz6 y surgi6 a la vida una vasta sociedad secreta para 
auxilio, protecci6n, defensa y progreso del puenorriquei\o, que se titul6 
oficialmente La Torre del Viejo, y el pueblo la confmn6 con el nombre de Secos 
y Mojados (pp. 128-129).20 

La experiencia polftica de los "compontes, y el boycot tuvo -de acuerdo a 
Pedreira- un impacto importante sobre la "conciencia colectiva" de los 
puertorriquefios. La diferenciaci6n sobre la que se sostuvo, entre "los hijos del 
pafs" y los "hijos ajenos, impuso una duradera experiencia sobre el proceso de 
construcci6n de la identidad nacional.21 

AI declarar este boicot, nuestra conciencia colectiva se ve obligada por las 
circunstancias a establecer nuevamente una clara diferencia entre los 'hijos 
del pais' y los 'hijos ajenos' .. . Todo Puerto Rico se estremece con esta 
aspiraci6n rehabilitadora: negros y blancos, ricos y pobres, campesinos y 
c:udadanos, obreros y profesionales, se unieron estrechamente a Ia sombra 
de esta nueva masoneria, que dej6 prontamente sentir su influencia en el 
rapido florecimiento del comercio, Ia industria y los negocios de los nativos 
(p. 129). 

El surgimiento de esta "sociedad secreta" considera Pedreira, respondfa a una 
necesidad de organizaci6n de la sociedad civil en fonnaci6n, para rechazar los 
desmanes del gobiemo colonial espafiol, auxiliado por la burocracia gubemamental 
y por algunas capas de la sociedad colonial -criollos o de espafioles residentes- que 
se autodenominaban "espafioles sin condici6n". Para Pedreira las bases sobre Ia 
que se definfan los conflictos obligaban a que la organizaci6n se fonnara en tomo a 
lfneas nacionales. 

La organizaci6n de los puertorriquefios y el boicot al comercio, las industrias y 
a los servicios profesionales de los "incondicionales,. a Espana, tuvieron como 

20. Sobre su inteapcetaci6n de los acontecimientos de 1887, ver adem,ssu enaayo, FJ aiio te"ible del87: S. 
anlecedemes y sus coii.Secueracias, lra ed. 1937 (R(o Piedras: Editorial Edil, 1974); y su biogJ&ffa del Jfder 
politico puertorriqueno Jose Celso Bubosa: Un hombre del pueblo: Josi Ce/so Barbosa, 1ra ed. 1937, (SII 
Juan: ICP, 1965), pp. 59-84. Cf. Lidio Cruz Monclova, Hi.storia tkl aiio de 1887 (R(o Piedras: Edi'«iil 
Universitaria, 1970); FB.ix Mejias, De Ia crisis ecoff.Omica tkl 86 al aiio terrible tkl87: Aptullu ptn It 
hi.storia ecoiiOmica de Puerto Rico (Rio Piedras: Ediciones Puerto, 1972); Flores,IJUularil1110 e iMoiOflt. 
pp. 15-63. 

21. Cf. Pilar Barbosa de Rosario, De Baldorioty a Barbosa: Historia tkl alllo110f1'1ismo PuertorriqueMI,J887. 
1896 (San Juan: se., 1974), pp. 107-166. 
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ronsecuencia Ia institucionalizaci6n de un regimen de terror. El impacto de estos 
rP,..,mientos, considera Pedreira, se sinti6 en todo el pafs.22 

Con el siglo XIX, el proceso de "diferenciaci6n espiritual" (p. 73), que, de 
a Pedreira, tenfa su fundamento mas fntimo en la estructuradora 

erer•cn'• .cJ· 6n biol6gica ", se fue profundizando (pp. 118-131 ). Estas dos, allado 
Ia experiencia fonnativa provista por Ia necesidad de enfrentar la dominaci6n 

'" .... de tres siglos, contribuyeron a construir una noci6n de "destino colectivo" 
73-74) que evolucion6 hasta que sectores locales alcanzaron el gobiemo 

·co de Espafia. 
En sfntesis, Pedreira concibe Ia fonnaci6n del pueblo puertorriquefto como un 

hist6rico, natural, social y cultural. De el emerge, de manera dialectica, 
entidad nacional-el upueblo puertorriquefio"-diferenciable del "pueblo espaftol". 

pesar de las diferencias geograficas, raciales, etc., en un principio estos no eran 
"diferenciables". Los procesos politicos, demograficos y sociales que se van 

al interior de la colonia producen entonces las condiciones para que 
una sociedad "distinta" de la metropolitana. Esa sociedad se distingue de la 

'\&.&'" por que acarrea un "adem an" especial, que -a pesar de ser manifestaci6n 
Ia cultura hisparuca- es aut6ctona, Unica. Se manifiesta en las costumbres, la 
i""' Ia literatura, su personalidad colectiva, y su conciencia independiente. Muy 
"""u'"'"J"""" 0 '1..,v, esa distinci6n acarrea tambien Ia identificaci6n de intereses 

mULres -a menudo contradictorios a los de la metr6poli- que se ajustan a las 
.. _ .... sticas particulares de Ia vida en esa sociedad, y se constituyen sobre las 
~."'''.,u"'o.., de la sfntesis de "raza'\ "geografia" e "historia" que lees particular 
"pueblo nuevo" (p. 72). 

Regresemos a lnsularismo de Antonio S. Pedreira": buscando lecciones 
en una nueva lectura: 

E1 provocador titulo de este foro: "Regresemos a lnsularismo de Antonio S. 
'" ...... " esta predicado en el supuesto de que sobre ese ensayo y sobre la obra de 

nose ha pronunciado "la Ultima palabra". Supone que podrla ser fructffero 
hoy el esfuerzo de fotmularle preguntas "nuevas" al corpus de las obras 
'"". ' y que es valido pensar la posibilidad de llegar a comprender sus 

011~" de fonnas mas abarcadoras a las que conocemos y aceptamos hoy. 

Ai•de Pedreira: "A nom bee de intentos criminales, de desacatos, de sediciones y ceuniones secretas para 
CCilspirar, se llev6 a cabo la persecuci6n de los autonomistas, identificados por conveniencia con la sociedad 
de Secos y Mojados. No s6lo sufrieron las iras de la guardia civil y de los tribunales militares humildes 
jomaleros y pobrcs campesinos, sino tambi6n las mas destacadas figoras de nuestro civismo, entre las cuales 
Uy que contar a una celula primaria de nuestra cultura, RomU. Baldorioty de Castro y al peninsular Laureano 
~a, director de un valiente peri6dico de Ponce". /nsularismo, p. 130. Cf. Vicente G~igel Polanco, .. E1 
apfritu. del 87'' (1937). Valores de Prurto Rico (San Juan: Eugenio Maria de Hostos, 1943); Lidio Cruz 
Monclova, Baldorioty de Castro (Su vida - sus ideas) (San Juan: ICP, 1973), pp. 173-318. 
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Deja implicito, por Ultimo, la certeza del argumento de que -tras hacerse un 
en el canon de las letras de un pais- textos como el Insularisrno, nose convierten 
letra muerta, sino en "archivo" de una "memoria" activa frente ala cuallos 
sociales confrontan tanto su acontecer hist6rico como los referentes simb6licos 
los que se sirven para su "reconstrucci6n" .23 

Asumiendo el tino de tales supuestos, hemos comenzado nuestro proceso 
revisi6n ''drutdole la palabra'' al autor de manera que sea posible situarla en el 
de un discurso "realmente existente", y no en la artificialidad del que "ha 
ser''. Pensamos que es menester regresar al texto del I nsularismo para desde 
enfrentar el reto de reinterpretar la naturaleza de los "sujetos sociales" que 
constituyen desde su interior, la "historicidad, del proceso que se "narra" y 
"totalidad" en que se les puede comprender. Solo asf ser4 posible 
profundamente la complejidad del momento cultural en que emergi6, y la 
lar capacidad enunciativa que posibilit6 la experiencia hist6rica e intelectual 
grupo al que pertenece Pedreira. 

De nuestra reflexi6n arriba se desprende nuestra convicci6n de la 
especffica de reabordar la relaci6n de ruptura y continuidad entre "lo espafiol" y 
puertorriquefio" que se propone en la reconstrucci6n del siglo XIX en el /,..,'"' 

No hay duda que para Pedreira importantes rasgos culturales hisp~cos 
"trasplantados" (p. 63) al territorio colonial durante el perfodo que transcurre 
la conquista y colonizaci6n basta el fin del regimen espafiol en Puerto Rico. De 
su consideraci6n de que, durante ese perfodo, el terreno cultural insular no era 
que una "fiel prolongaci6n" de la cultura hisp~nica" (p. 63). Para el, 
puertorriquefios no renunciaron jam~ a su "espafiolidad puertorriquefia" (p. 73), 
perdieron sus "sentimientos" hacia Espafia, a pesar de los rigores de Ia 
colonial metropolitana en Puerto Rico. Por eso es que, al llevar este 
basta las que parece considerar sus ultimas consecuencias, concluye 
"cultural mente" Puerto Rico no s6lo fue, sino que en 1934 sigue siendo una 
espafiola (pp. 25-26). En este sentido, serfa util examinar, en que medida 
proposiciones representan mejor algunas argumentaciones de otros 
"treintistas", y en que fonna -a pesar de las diferencias entre ellos- se logra 
"unidad" y "coherencia" del discurso que define esas prncticas.24 

No obstante la fuerza de las afirmaciones con que Pedreira describe el 
del "pueblo puertorriquefio" con la metr6poli peninsular, ni la "cultura 
ni la "vida espiritual del pueblo", ni la "identidad polCtica", ni el "alma 
ni la "conciencia colectiva", ni el "car~cter puertorriqueno" se concil>en 

23. Cf. Jaques Le Goff, EJ orden de 14 memoria: El tumpo como imaginario (Barcelona: Paid6s, 1991); 
Foucault, Arqwolog(a del salnr (M~xico: Siglo XXI, 1985). 

24. Cf. Blanco, Prontuario, pp. 67-109 y ss.; Arcadio Diaz Quinones, "Tomu Blanco: Racismo, bUll 

esclavitud", Tomu Blanco, Obras Completas: EJ prejuicio racial en Puerto Rico, tomo 3 (Rfo 
Huraan, 1985), pp. 21-83. 
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productos de una estricta "imitaci6n" o calco del mundo cultural, polftico, o social 
bisprunco. No fueron tampoco el resultado mecmico de los oficios del Estado 
Espafiol colonial. Ni siquiera emergen de la estricta practica social de un patriciado 
nacional, al que le atribuye, no hay duda, un papel protag6nico en ese proceso. 

Aun en un equilibrio que a veces parece precario, lo que Pedreira privilegia 
como fuente Ultima de donde resultan las condiciones de posibilidad de aquel 
"pueblo-naci6n" son los elementos que considera Ia base de los conflictos, los 

gonismos y las contradicciones entre los intereses "locales" y los 
"" ...... tanos". 

Por un lado, aquella entidad nacional nueva comenz6 a surgir, segl1n afmna, 
o resultado de la "vivencia" de una historia "social" y "culturalmente" 

~..,"" · "vivencia" hist6rica entendida en su doble dimensi6n de "proceso" y 
"memoria hist6rica". Emerge adem as como efecto de un proceso de diferenciaci6n 

" que se va produciendo de manera simultanea y que se expresa en la 
'"'·· de la "raza" y la "geograffa". 

S6lo partiendo de un enfoque que atienda los matices del complejo entramado 
relaciones que el autor describe entre el pueblo ''metropolitano" y el "colonial" 

el proceso de constituci6n de la conciencia nacional, podrfamos comenzar a 
:en<let mejor las distinciones que propone ellnsularismo entre "cultura" y 

rnz;ttcllm", entre "cultura universal" y "cultura occidental", o entre "cultura 
~ ... "a" y "cultura nacional". Es indispensable volver sobre la relaci6n entre 
y el funcionamiento del espacio "publico" en la sociedad puertorriquefia del 
XIX, volver ademas sobre el impacto atribuido alllamado "intennezw" que 

produce con la inteiVenci6n norteamericana de 1898, y sobre la posibilidad -a 
de entonces- de lo que el autor denomina Ia "esperanza de afirmaci6n 
1mq1Jena'' (pp. 118-158). 

En ese mismo sentido, habrfa que someter tam bien a un riguroso escrutinio la 
de postular la existencia de un vfnculo empfrico directo e incuestionable 

los intelectuales "treintistas" y la clase de terratenientes locales ("hacendados") 
~UM,oo desde el inicio de la etapa agroexportadora y durante las prim eras decadas 
regimen norteamericano.25 Serfa necesario considerar, por ejemplo, en que 

las fonnas de posible articulaci6n entre la multiplicidad de contradicciones 
... ""'· ... ~~JL&V.;J que se "condensan" en el sujeto "pueblo-naci6n" debilitan o 
~n la contenci6n que postula un estricto caracter clasista del discurso hist6rico 

, 
• 

Se hace indispensable, ademas sopesar el caracter estrictamente politico con 
a menudo se le atribuye a ~se discurso, no s6lo por la naturaleza misma de las 

discursivas "treintistas", sino tam bien ala luz de las formas de legitimidad 

Scbre Ia necesidad de trucender las manifestaciooes de un .. intencionalismo" que se pueda considerar par
a un autor individual, veanse los atinados comentarios de Carlos Pereyra en: EJ sujeto dt 1iJ Jaistoria 

(Madrid: Alianza Editorial, 1984). pp. 94-107,9-93. 
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que reclama la "escritura" de esos autores.26 Aquf el reto implfcito podrfa defmirse 
como la necesidad de constituir como objeto de estudio viable de an~ sis las 
concretas en que se producen y funcionan los dispositivos ideol6gicos que hacea 
posible la "traducci6n" de todo discurso -sea este medico, poetico, religioso, 
hist6rico, etc.- en un discurso politico o en un discurso de clase.27 

En el caso particular que nos ocupa, efrentar ese reto podrfa resultar en una 
"interpretaci6n" que -por su complejidad- contribuya a "contextualizar" mejor Ia 
"hispanofilia", el "patemalismo", el "nacionalismo", el "racismo" y el "populismo", 
que la crftica ha destacado como elementos estructuradores de los textos 
"treintistas".28 Por la reciprocidad implfcita -entre las reconstrucciones hist6ricaa 
y las condiciones de su producci6n-la "memoria treintista" emergente de ese proceso 
podrfa ayudamos a entender mejor el "pafs'' en que se funda esa fonna de concebir 
al "pueblo-naci6n" puertorriquefio. 
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