
ANTONIO S. PEDREIRA, LA UNIVERSIDAD 
Y EL PROYECTO POPULISTA 

A mi hija lara 

Para que la jllllenlud cultive los principios di6fanos que labren su cardcter, el 
maestro no puede ser un enle inopinanll!, temeroso de todos y de st mismo,fo
n/Jgrafo de textos y gufa jicticio, sino un promotor de procesos mentales que 
ayuden a hacer ardienu! la obligaci!Jn de CIJda 11110. Mienlras en la universidnd no 
existan garanlfas para las divergencias, no posara de ser 1111a e:xquisita bombonera. 
Si todos metieramos desinteresat:lamenu el hombro a sus criterios, Ia Uni
versidad serfa en poco tiempo la matriz mas respetada y fecunda de niU!Stro pue
blo . 

. 

Insularismo ( 1934). 

Ese mismo partido UniOn de Puerto Rico ... por mediaci6n de su Comite de Pu
blicidad intemacional Ita puesto en prdctica otro de los consejos de Hostos. En 
los .Utimos meses de 1931 acaba de publicar unfolleto titulado Puerto Rico ante 
el imperialismo yanqui, que es Ia idea recomendada por Hostos en 1898 bajo el 
nombre de Declaraci6n de Personalidad. lAs plolaformas de los partidos UniOn y 
Nacionalista son las que conservan con mayor fulelidad el ideario del maestro ... 
Hostos sigue siendb para nosotros inspiracibn y meta. 

Hostos, ciudodllno de America ( 1932) 

No podrfamos haber escogido una manera m~ apropiada de darle inicio a un 
simposio que pretende repensar Ia universidad como proceso social en el marco na
cional que acerclndonos al m~ importante intelectua1 universitario de Ia docada de 
los treinta, posiblemente el primero de alguna relevancia en Ia primera etapa del de
sarrollo de Ia instituci6n, y, adem~, miembro destacado de un mlcleo de acad~

micos que en realidad cumplieron el papel de fundar Ia universidad como espacio 
de pensamiento y creaci6n intelectual. 

La obra de Pedreira, dotada de una transparente intencionalidad polftica, nos 
pennite esclarecer el nexo entre universidad y sociedad en un penodo cntico y de
finitorio. Encontramos en Pedreira -posiblemente el principal exponente de una 
generaci6n intelectual que rebasaba los estrechos marcos universitarios- tanto los 
perfiles del primer proyecto universitario puertorriquefto como Ia busqueda de las 
fonnas ideo16gicas que viabilizaran un movimiento nacional de refonna social, que 
hoy llamarfamos populista. Refonna universitaria o, m~ bien, fundaci6n de una 
universidad nacional, y refomlismo social se unfan indisolublemente en su pen
samiento. 

Pedreira, adem4s, nos puede servir de pivote para entender Ia universidad an
terior y Ia refonna subsiguiente, realizada por otros actores en nuevas circunstan-
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cias, tanto en sus elementos de continuidad como de rompimiento con su pensa
miento. Sin embargo, el analisis del papel de Pedreira en el desanollo universitario 
y en la formulaci6n de una idea populista se topa, de inmediato, con varias 
dificultades que se afiaden a la complejidad del tema mismo. 

En primer lugar, el pensamiento de Pedreira ha sido terreno de lucha ideol6gica 
tanto en la universidad como en el ambito de Ia polftica cultural y del debate sobre la 
cuesti6n nacional. En efecto, muchos de los debates contemporaneos parecen 
moverse aun dentro de los parametros ideol6gicos y del universo conceptual 
definido por Pedreira en la decada de los treinta. Por esta raz6n nos corremos el 
riesgo de confundir la aportaci6n intelectual de Pedreira con conceptos redefinidos 
e insuflados posterionnente de nuevo significado para legitimar pn1cticas en la es
fera de la universidad o de la polftica cultural. 

Las interpretaciones dominantes de Pedreira nos han llegado por vfa de lo que 
podrfamos designar el "occidentalismo benitista", en el caso de la universidad1 

(genialmente satirizado por Rene Marques en Juan Bobo y la Dama de Occident& ), 
y de las definiciones etnicistas de Ia cultura nacional propugnadas por Ricardo 
Alegrfa e impulsadas a traves del Instituto de Cultura Puertorriquefta. Si nos acer
camos por ese camino encontraremos un pensamiento despojado de la riqueza de 
sus contradicciones y vaciado de todo contenido crftico y combativo. Es decir, 
hallaremos necesariamente al Pedreira oficial, domesticado y plenamente integrado 
en la ideologfa colonial de las wtimas decadas. 

Por otto lado, aunque las crfticas m4s recientes de Pedreira, como el ensayo de 
Juan Flores,3 han aportado elementos para entender el entroque entre su pensa
miento y Ia ideologfa populista posterior, colocan en un primer plano a las 
"influencias intelectuales" presentes en su obra -como Spengler, Ortega y Rod6-
para demostrar implicaciones de las que "no tuvo consciencia" y convertirlo en el 
ide6logo de una burguesfa abstracta que s6lo existe en la esfera de las ideas puras. 
Esta visi6n no le presta suficiente importancia a los aspectos originales y autenticos 
de ese pensamiento, a su vertiente crftica y al can1cter contradictorio de su discurso. 
Concluida la impugnaci6n s6lo nos queda un cascar6n vacfo hecho de influencias 
extemas, racistas y reaccionarias, digno de ser consignado al basurero de la historia 
o entregado sin remilgos a los ide6logos contempon1neos del capitalismo colonial. 
Por lo tanto, nos veda, aunque no se lo proponga, toda vertiente de interpretaci6n 
capaz de identificar los elementos crfticos y progresistas de su pensamiento e inte
grarlos, como factores de continuidad, en nuestros proyectos sobre la universidad. 

M4s que tratar de proveer respuestas definitivas, nuestra ponencia constituye 
una invitaci6n a una reflexi6n necesaria sobre Pedreira y las primeras etapas del de
sarrollo de Ia universidad. Por la amplitud del tema me limitare a discutir s6lo 
aquellos aspectos que me parecen particulannente relevantes para una comprensi6n 
correcta del papel de Pedreim. 

1 Veanse los wportantes art1culos de Jaime Benitez .. Vida entre dos virajes: Antonio S. Pedreira y su sociedad", 
El Mundo, 28 de octubre y 1 de noviembre, 1957. 

2 Editorial Antillana, Rfo Piedras, 1971. 
3 Juan Hores.lnslllarismo e uuologta burguua, Editorial Huracan, Rfo Piedras, 1979. 
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En este ensayo partimos de tres supuestos metodol6gicos que deseo dejar con
signados: 1) la necesidad de reconocer Ia situaci6n especffica de Pedreira como 
intelectual universitario lo cual nos obliga a enteooer el camcter de la instituci6n, las 
formulaciones ideol6gicas dominantes en su seno, y la fonna especffica que asu
mfan en ese terreno contradicciones sociales m~ amplias; 2) la relaci6n de Pedreira 
con una generaci6n intelectual ~nocida como la "generaci6n del treinta"- que 
rebasaba los parnmetros de la instituci6n universitaria y se insertaba de un modo 
definido en las luchas polfticas del pais; y 3) el cantcter contradictorio de su 
pensamiento que expresa tanto la inmadurez del proyecto populista, apenas atis
bado, como las contradicciones reales entre las fuerzas sociales que pretendfa 
abarcar. 

La universidad empobrecida: las primeras dos decadas 
t 

La vinculaci6n de Pedreira con la universidad abarca un poco m~ de dos deca-
das, desde 1918, cuando ingresa como estudiante en la escuela nonnal basta su 
muerte en 1939. AI momento de su muerte era, segl1n Jaime Benitez,• el principal 
candidato para suceder en la rectorfa a Juan B. Soto. 

Poco despues de iniciarse en sus estudios define la universidad, en un artfculo 
periodfstico, como ese campo "empobrecido que nos legaron los que nos precedie
ron. "5 La crftica al empobrecido ambiente universitario, su aislamiento cultural, la 
banalidad del estudiantado (" ... en tonterfas somos fuertes ... "6 ) y la indolencia y 
negligencia general reinante, aunque expresada cautelosamente, es tema recurrente 
en sus comentarios sobre la universidad. 

La esterilidad intelectual y el aplatanamiento (para usar un tennino de Insula
rismo) eran las caracterfsticas centrales de la universidad colonial. Por otro lado, se 
burla de la intelectualidad criolla a traves de su principal figura literaria, parodiando 
Los Salmos, de Luis Llorens Torres.7 La intelectualidad criolla imbufda, segl1n 
Pedreira, de un provincialismo folldorista incapaz de producir una autentica 
literatura nacional, no e~ pues, altemativa al empobrecido ambiente universitario. 

La actitud de Pedreira se expresa tam bien en una militancia estudiantil que le 
hace chocar, en su primer afto, con las autoridades de la instituci6n, provocando 
una suspensi6n temporera y la prohibici6n, decretada por el Comisionado de Ins
trucci6n Paul Miller, de enseftar en las escuelas del pafs.• Quisiera sugerir que este 

4 Benftez senala en los artfculos de 19S7..que "de baber vivido Antonio S. Pedreira en 1942 hubiera sido el 
cmdida10 indiscutible de lu juventodea y del joven profesorado univenitario." "Vida entre dos virajes .. !', El 
Mundo, 28 de OdUbre, 19S7. 
S "Para lajuveotud universitaria", El Dilll'lw, 21 de diciembre, 1918. 
6 "Mar de Fondo", EJ Dil~~Vw, 30 de novianbre, 1918. 
1 Ondida Maldonado de Ortiz, AlllOIIio S. P~dr~va, Vida y Obra, Editorial Universitaria, Rfo Piedras, 1974, pp. 
38-39. 
8 Mana A. Barcel6 de Barasonia, lnlupr~tacwn de Pwrto Rico ~niiJ obra tk Alllo!Uo S. Pw~va, Disertaci6n de 
Maeslrfa, Departamento de Estudios Hispanicos, Univenidad de Puerto Rico, julio de 1957, pp. 11-13. La 
unci6n fue provocada, significativamente, por Ia participaci6n de Pedreira, j\Dlto coo estudiantes de escuelas 
superiores, en una petici6n a Ia Omara de Representantes en favor de 1a independencia de Puerto Rico. La 
comunicaci6n del Comisionado Miller al Decano SL John decfa que "I shall not appoint or approve the 
nc:minations by lchool boards of persons concerning whose loyalty to the United States there may be any doubt. 
Please let me have the list ... 
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perlodo, del cual tenemos poco conocimiento, fue decisivo en la fonnulaci6n de su 
proyecto intelectual yen su practica posterior. Esto nos remite a1 problema del 
caracter de la instituci6n universitaria que encontr6 Pedreira a fines de la decada del 
diez y ala pregunta sobre si en realidad existfa universidad en Puerto Rico. 

El desarrollo de la universidad en las prim eras decadas debe verse en el marco 
mas amplio de la polftica cultural y educativa norteamericana y sus funciones ideo-
16gicas y econ6micas para el rapido desarrollo de un capitalismo agroexportador 
articulado alrededor de la producci6n cafiera. Sus metas principales eran la masifi
caci6n de la ensefi.anza a nivel elemental, es decir, la escolarizaci6n del campesi
nado, y la neutralizaci6n de toda oposici6n al control del estado y el capital impe
rialista por medio de una polftica cultural triunfalista cuyos elementos mas des
tacados eran la ensefi.anza del idioma ingles y la diseminaci6n de una versi6n colo
nial del patriotismo americano.9 

La promoci6n de la ensefi.anza superior y universitaria no era considerada ne
cesaria ni deseable. Por un lado planteaba el problema de c6mo mantener el nivel 
educativo superior dentro del estrecho marco ideol6gico dominante, es decir c6mo 
asegurar una educaci6n superior "americana" antes de haber "americanizado" las 
masas, mientras que, por otro lado, su utilidad dentro del esquema social prevale
ciente era cuestionable al poderse importar de la metr6poli los cuadros tecnicos ne
cesarios para el gobierno y la industria azucarera. Los profesionales nativos que se 
pudieran requerir, como Jose Padfn y Juan Jose Osuna en el caso del sistema edu
cativo, era preferible formarlos en las universidades de los Estados Unidos. 

Por lo tanto, las instituciones de ensefi.anaza superior existentes enel9810 , que 
hubieran podido constituir el fundamento de una instituci6n universitarla, fueron 
clausuradas bajo el pretexto de que expresaban el "oscurantismo espafiol". Los cir
cuitos extemos de educaci6n universitaria, principalmente la Universidad de La 
Habana y Europa, se cerraron. La intelectualidad puertorriquefta, que ya habfa 
tratado de fundar una universidad en el Ateneo a fines de los ochenta11, fue, en ge
neral, excluida del nuevo sistema de educaci6n. (Pensemos, por ejemplo, en la 
suerte de un educador esclarecido como Eugenio Marfa de Hostos). Era necesario 
empezar sobre nuevas bases para garantizar la pureza ideol6gica de las nuevas ins
tituciones. 

Sin embargo, el proyecto de expansi6n de la educaci6n elemental requerfa de 
un creciente cuerpo de maestros. Los intentos de reclutar masivamente maestros 
norteamericanos asf como los de entrenar maestros puertorriquefi.os en Estados 
Unidos fracasaron La certificaci6n de maestros por medio de examenes libres s61o 
podfa constituir un expediente temporero al no garantizar un conocimiento 
adecuado del ingles, proficiencia pedag6gica y homogeneidad ideol6gica. 

Es en ese contexto que se establece en 1900 una escuela normal en Fajardo con 
un plantel de cinco profesores bajo la direcci6n de Paul Miller, a la vez que se de-

9 Vease el conocido trabajo de Aida Negr6n de Montilla, LIJ americanizacion de Puerto Rico y el sistema de 
educacion pUblica, 1900-1930, Editorial Universitaria, Rio Piedras, 1977; y Marianne Meyn, Lenguaje e 
iidenJidad cultural, un acercamiento teorico a/ coso de P-.urto Rico, Editorial Edil, Rio Piedras, 1983. 

10 Como el Instituto de Segunda Enseiianza. 

11 Juan Jose Osuna, A History of Education in P-.urto Rico, Editorial Universitaria, Rio Piedras, 1949, p. 112 
(vease particularmente 1a nota en 1a pagina 123 describiendo la estructura y 1a facultad de esa instimci6n). 
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sarrollaban institutos de verano para la insttucci6n masiva (1600 en 1901) de ma
estros. Se trataba, sobre todo, de capacitar r4pidamente a los maestros para Ia 
ensenanza de ingl~s. 

Seg\ln Osuna, Ia nonnal de Fajardo lo era s6lo de nombre. Su estudiantado es
taba a nivel de escuela elemental y su currfculo consistfa en dos aftos de escuela 
superior. AUI1 bajo la direcci6n de Miller, esta instituci6n se conviene en 1903, 
junto con una estaci6n agricola de accidentada existencia, en Ia Universidad de 
Puerto Rico. Este origen marcar4 el desarrollo posterior de Ia universidad, el cual 
recorrerci Wl camino inverso al de las universidades metropolitanas. 

La nueva universidad, que existe solo como entelequia legislativa, se coloc6 
finnemente bajo el control directo del estado metropolitano, subordinmdola al Co
misionado de Insttucci6n y a una Junta de Sfndicos dominada por los miembros 
del gabinete de nombramiento presidencial. Su administraci6n intema estuvo a 
cargo de norteamericaoos, como Miller, Heagle, St. John y Benner, basta 1928. 
La mayor parte del profesorado era reclutado en Estados Unidos. Estos expatriados 
confonnaban una categorfa con privilegios de autoridad, rango, condiciones de 
trabajo y remuneraci6n con respecto a los nativos. Por los primeros 25 aftos no 
existieron nonnas unifonnes para la remuneraci6n de profesores. Los salarios m4s 
altos eran cuatro o cinco veces mayores que los m4s bajos. El estudiantado ingre
saba inicialmente con octavo grado. No es hata 1919 que se exige escuela superior 
como requisito de ingreso. Los estudiantes eran sometidos a un rlgido sistema de 
control y disciplina, y de aislamiento del entomo social. 

AI principio, los alumnos fueron clasificados en dos grupos: la secci6n inglesa y la secci6n 
espai\olL Los mas agresivos y IJilbi.ciosos ingresaron en 1a secci6n inglesa; los tfmidos en 
Ia otrL Y aqw empez6 el impacto de las dos culturas. La .Escuela Normalla recibi6 no
blcmente: sus miM"8tros puertorriquei\os endulzando y soportando los cambiol con dignidad 
y sabidurla; los americanos orientando, iluminando y fijando los nuevos derroteros. El 
alWJUlado era de escasos recunos y fue necesario poveer beets a 1a mayor{L 

Todas las mai\anas, al toque de una campana. los alumnos y los maestros se dirig{an or
denadamente a1 Sa16n de Actos que estaba en el segundo piso. Los pofesores ocupaban un 
sitio en 1a plataforma, los hombres a un lado y las mujeres a1 otto. Los alumnos se 
sentaban en orden alf~co; las seftoritas ocupando el patio central y los j6venes las bu
tacas laterales. Aqu{ se ernpezaban los ejercicios de "JIICitura; saludo ala bandera; cantos 
palri6ticos y religiosos e inforrnaci6n o noticias pertinentes ... 11 

La universidad era, para todos los efectos prncticos, una escuela superior des
tinada a fonnar maestros y asegurarse que supieran ingl~s. Su producci6n inte
lectual acad~mica era inexistente. Se trataba de una correa de transmisi6n 
ideol6gica sumamente estrecha pues se constreftfa principalmente a Ia pedagogfa y 
ciertos aspectos de tecnologfa agricola. A pesar de la pmctica de importar profe
sores, la preparaci6n acad~mica del claustro era deficiente. Para 1919, s6lo 5 pro
fesores de Mayagiiez tenfan estudios graduados de un total de 21. En Rio Piedras 

12 Henninia Acevedo, .. En el cinc:uenteaario de Ia Univenidad de Puerto Rico", R•vilta tk Iii AsocitJcUSII tk 
MautrtM, Vol. 12, No. 3, junio, 19S3, pp. 70-71. La cmci6n que se entonaba en lu actividadea a&ticas 
tambi~n nos ilustra elambiente cultural de esa m.stimci6n: For it's Nonnal. Nonnal.,/ That's the place to be/ 
Normal, NormalJ That's the school for me. Loaiza Cordero, .. P,gina P~ca", ReviltG tk 1G A.rocitJci611 tk 
MtustrtM, Vol 12, No. 3, junio, 19S3, p. 73. 
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la proporci6n en 1921 era 11 de 55, de los cuales 21 tenfan sol<!mente estudios 
nonnales o ningt1n grado. En toda la universidad habfan s6lo 9 doctorados 25 afios 
despues de su fundaci6n. 13 Seg\ln Benner, el primer profesor puertorriqueno con 
ese grado lo fue Osuna.14 

En su primera etapa, la universidad fue la Nonnal de Rfo Piedras y asf se le 
designaba popularmente. En 1911 se traslada el program a agrfcola a Mayagiiez y, 
ya desde ese afio, se comienza a encuadrar al estudiantado masculino en un pro
grama de entrenamiento militar. La divisi6n del trabajo que va surgiendo era nfti
damente coherente con las exigencias ideol6gicas y econ6micas del capitalismo 
agrario: fonnaci6n de maestros en Rfo Piedras, tecnicos agrfcolas para la industria 
azucarera en Mayagiiez, cuadros militares en ambos. Escuela, cafia y mill cia pare
cfan ser las palabras de orden. El sistema de educaci6n considerado en conjunto 
tenfa una base ancha y una cuspide estrecha. La universidad estaba dotada de una 
cabeza grande, la nonnal, y un cuerpo raquftico, los programas academicos y pro
fesionales. Noes hasta 1915 que se gradua el primer bachiller en Artes. Hasta 
1920 se habfan conferido s6lo dos bachilleratos en educaci6n. 

Es a esta universidad empobrecida ala que ingresa Pedreira en 1918. Su pe
rfodo estudiantil coincide con el primer fetmento estudiantil de la posgueua y con 
la acentuaci6n de las contradicciones en el seno del Partido Uni6n entre las fac
ciones autonomista e independentista. Pedreira participa, desde una posici6n de 
liderato, en la agitaci6n en favor de un plebiscito que resolviera la cuesti6n colonial 
y propugna la participaci6n en un Congreso de Juventudes Hispanoamericanas en 
Madrid.15 El emergente movimiento estudiantil tam bien reclama el sufragio feme
nino y denuncia el ambiente autoritario en la instituci6n que impidi6 que Jose Coli 
Cuchf, lfder del sector naciona1ista del Partido Uni6n. se dirigiera al estudiantado. 
Para 1919 se crea, en el seno del Partido Uni6n, la Asociaci6n Nacionalista y, 
vinculada a esta facci6n, la Juventud N acionalista. Esta fue, seg\ln Isabel Pic6, la 
primera organizaci6n estudiantil de canicter polftico.16 Aunque no tenemos noticia 
detallada de este perfodo de militancia estudiantil, Pedreira parece ubicarse ideo-
16gica y polfticamente dentro del sector estudiantil nacionalista Por ejemplo, 
cuando Pedreira participa en la fundaci6n de la revista Indice en abril de 1929, le 
acompafian dos de los lfderes de la Juventud Nacionalista: Samuel R. Quiftones y 
Vicente Geigel Polanco. La vehemente defensa de la propuesta de plebiscito en su 
primera obra de importancia, Hostos, ciudadano de America, parece un eco de los 
reclamos estudiantiles de la decada anterior.17 

En este perfodo de militancia estudiantil, la crftica a la pobreza intelectual de la 
universidad y de la inte1ectualidad criolla tenfa su contrapartida en la denuncia de la 
pobreza material del campesinado cuya causa se identificaba como la explotaci6n 
del "trust" azucarero. El poema "La tristeza del Jfbaro", luego de sefialar que es 

13 Osuna, op. cil., pp. 524-526. 
14 Thomas E. Benner, Fiw Years ofFoUIIdtUwn BuildU.g, Editorial Univenitaria, Rfo Piedras, 1965, p. 7. 
15 .. Congreao de Juventudea", EJ Mwtdo, 9 de mayo, 1919, p. 9. 
16 Isabel Pic6 Vidal, .. Los orfgenes del movimiento estudiantil univenitario: 1903-1930", Rniata de Cunci.a.s 
SocUJJu (UPR), Vol. 24, No. 1-2 (enero-junio, 1985), pp. S7, 66. 
17 Antooio S. Pedreira, Hoslos, ciudodano de AmJrica, Editorial EdiJ, Rfo Piedras, 1976, pp. 79, 94. 
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"tanta la carestfa", le dedica los siguientes versos al "trust" azucarero: "TU siem
bras la tierra arada/ y el fruto es de las empresas/ y tus risuenas promesas/ ya no 
me sirven de nada. IY o quiero que el mundo sepal que aunque trates no me enga
ftas/ que en esa finca de canal yo no tengo ni una cepa. 18 

A la vez el campo representaba una promesa de redenci6n nacional futura. ("El 
campo es hoy como una/ carifiosa promesa/ para saciar las hambres del futuro ... "19 

). Refotma universitaria (para producir una generaci6n de hombres "de acci6n y 
pensamiento"), refonna social (redenci6n del jfbaro, concepto que no pennitfa 
distinguir entre campesino y proletario agricola) y afirmaci6n nacional (entendida 
como logro de Ia independencia) se comenzaban a articular en su discurso. En 
lnsularismo la cuesti6n universitaria ya quedara subsumida dentro de estos 
problemas m4s amplios y de uno nuevo, el de la cuesti6n cultural que preside ese 
texto. 

Visto as{, sus fallidos estudios de medicina en Nueva York de 1920 a 1921, 
m4s que un S\ibito cambio de vocaci6n, fueron un exilio forzoso. En aquella uni
versidad no existfan "garantfas para la divergencia". 

Osuna y Pedreira en la decada del veinte: la diaMctica de lo viejo y lo nuevo 

En 1921, Juan Jose Osuna regresa a Puerto Rico y se integra a Ia facultad del 
Colegio de Pedagogfa. Con varios tftulos en educaci6n y teologfa, experiencia do
cente y misionera en el marco de la iglesia protestante, largos afios de residencia en 
Estados Unidos y un impecable expediente Republicano, Osuna reunfa todos los 
ingredientes necesarios para una rutilante carrera universitaria 20 Desde su ingreso 
se vincula a la universidad desde arriba, como director de Pn1ctica y de la escuela 
de verano, llegando a decano en apenas seis anos. 

Osuna, como su colega Jose Padfn, era un hombre de confianza de las autori
dades coloniales. Plenamente integrado en el proyecto educativo, desprovisto de 
toda veleidad nacionalista o critica, su interes era aceitar el aparato existente, am
pliando la educaci6n elemental, mejorando la preparaci6n de los maestros y ex
pandiendo Ia educaci6n vocacional a nivel superior. Para esto, Ia universidad de
bena seguir siendo a~ndice, aunque uno m4s eficiente, del departamento de ins
trucci6n. Es decir, Osuna representaba la vieja universidad, dominada por el Co
legio de Pedagogfa, articulada extemamente con el Teachers College de la Univer
sidad de Columbia, subordinada a los requerimientos del modelo educativo 
dominante y americanizada 

18 EJ DilllfYio, 14 de junio. 1919. 

19 .. Las eru", EJ Mlllldo, 12 de junio, 1920. 

20 Osuna era todo un .. whiz kid" del colmialiamo. Nace en Caguu en 1884. Se gradlia en 1906 de Ia Esmela 
Normal del estado de Bloomsburg, Pennsylvania. Ensefta en escuelu p6blicu en Mayagiiez de 1906 a 1908. 
Obciene JU bachillerato de Penn State College en 1912. Se diploma en 191S en el Princeton Theological 
Seminar. Es misionero Presbi.teriano en Aiiasco de 191S a 1917 y profesor de tcolog.{a en d Instituto P~co 
de San GemWI en e1 aiio siguiente. Obtiene su maestda en educacioo de Columbia en 1920 y e1 doctorado tres 
aiios despu&, ya siendo profesor en Ia Univenidad de Pue110 Rico. Qwii11 u quii11 ~~~ P'"rto Rico (1936-37), 
Real Hennano~, San Juan, p. 123. V&se tambim Ia apolog.{a de Joa~ Padfn, .. 1.1. Osuna, revolucionario", El 
Mwtdo, 12 de muzo, 1961, p. 18. 
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La orientaci6n ideol6gica de Osuna es evidente en A History of Education in 
Puerto Rico donde define el desarrollo de la educaci6n como "a new problem in 
American education".21 En 1934, el afio en que aparece lnsularismo, se de!me 
polfticamente de la siguiente manera: 

Juzgando por lo que he dicho tal vez muchos de vosotros creereis que me he tornado radical 
de la noche a la manana. No, no es asi. Sali de aqui a tiema edad y vivi veinte aiios en 
Pennsylvania. Esos veinte aiios en el Norte incrustaron en mi espiritu hondamente los 
ideales de americanismo puro. Mi esposa es americana y en mi hogar se habla ingles. Soy 
ciudadano de Estados Unidos de America, estoy orgulloso de mi ciudadania y acepto con 
gusto los privilegios y las responsabilidades que ello implica. 22 

La huelga estudiantil de mano, 1924, impidi6 que Osuna alcanzara la rectorfa. 
Como miembro del comite de disciplina, colabor6 con el decano St. John y el 
Comisionado de Instrucci6n Huyke en la suspensi6n de 200 estudiantes, alrededor 
de la cuarta parte del estudiantado. Entre ellos se encontraba el hijo de Antonio R. 
Barcel6. La Camara de Representantes, controlada por el Partido Unionista, exigi6 
la remoci6n de Osuna y St. John. Es en el marco de este agudo conflicto que se 
selecciona a Benner con el apoyo del unionismo. 

La huelga expres6 la acumulaci6n de fuerzas del movimiento estudiantil que 
habfa comenzado en los afios de la posguerra a la vez que indic6 que el viejo mo
delo universitario era ya insostenible.23 Resultaba imperativo distanciar ala univer
sidad de la burocracia escolar, crear un espacio mayor para los estudios academicos 
y profesionales, hacer ajustes en el proyecto de americanizaci6n inicial, suavizar el 
sistema de "castas" existente, prestar m~s atenci6n ala ensefianza dey en elver
n~culo y acomodar a la nueva generaci6n de intelectuales de persuasi6n 
nacionalista que habfa ido surgiendo. Es en esta coyuntura que se inserta Pedreira y 
que surge el Departamento de Estudios Hisp~cos. 

Pedreira recorre el camino contrario a Osuna en su carrera. A su regreso de 
Estados Unidos estudia un Bachillerato en Artes a la vez que se desempefia como 
Instructor de Espafiol. Tiene que ensefiar "cinco clases diarias ... con una sobre
matrfcula que hace casi imposible la ensefianza. ''24 Protesta, junto con Concha 
Melendez, las condiciones de trabajo y la discriminaci6n contra los profesores de 
espafiol. Felipe Janer les responde sefialmdole el "bolcheviquismo" de su actitud.25 

En 1925, Benner, en consonancia con la nueva ideologfa panamericana, y 
respondiendo a las crfticas sobre el predominio del ingles en la universidad, decide 
crear un Departamento de Estudios Hisp~cos y financiarle los estudios graduados 
a Pedreira y Concha Melendez para que se integren a su facultad. 26 La creaci6n de 

21 0 . .. suna, op. ct.t., p. vu. 
22 1. 1. Osuna, Problemas educativos fundaTMnlales de P.urto Rico, Negociado de Materiales, Imprenta y 
Transportes, San Juan, 1934, pp. 12-13. Este trabajo contiene las principales propuestas educativas de Osuna. 
23 Resulta interesante cano se ha tratado de interp-etar Ia huelga de 1924 como un conflicto ... tl~tico" producto 
de la majaderia de los estu<tiantes y de negarle todo contenido poll'tioo (Benner, op. cit.). Pic6 correctamente 
seiiala sus implicaciones pollticas y la presencia de Rcl.amos antimperialistas. 
24 Maldonado de Ortiz. op. cit., p. 44. 

2S /dma. 

26 No podemos, en el marco de este trabajo, analizar los origenes de ese departamento que en realidad son 
bastante conocidos. SegUn Benner,la iniciativa vino de los prognmas univenilari01 norteamericanos de espaiiol 
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Estudios Hispruucos en 1927 crea un nuevo polo ideol6gico en la instituci6n 
contrapuesto al viejo modelo del Colegio de Pedagogfa. Sus elementos centrales 
eran: 1) enfasis en la creaci6n intelectual propia a traves de la investigaci6n y del 
desarrollo de los estudios graduados; 2) creaci6n de los recursos bibliograficos 
necesarios para el estudio de la realidad nacional -por ejemplo, Ia Bibliograffa 
Puertorriquefia y la Colecci6n Puertorriquefi.a- y la legitimaci6n de Ia investigaci6n 
sabre temas puertorriquefi.os fuera del marco de las necesidades del estado; y 3) 
vinculaci6n externa con algunas vertientes de la producci6n intelectual de la Espafta 
republicana y de America Latina. Esto se da dentro de un marco ideol6gico redefi
nido que pretende reconciliar las contradicciones existentes (pacificar la universi
dad) posibilitando, pero tam bien imponiendole lfmites, al nuevo proyecto univer
sitario.Insularismo es, en parte, respuesta a esa nueva ideologfa dominante en la 
universidad. 

La nueva ideologia: universidad panamericana, puente entre dos culturas 

Desde principios de la decada del veinte se comienza a proponer, como alter
nativa ideol6gica a la definici6n de la universidad como extensi6n de la educaci6n 
americana en Puerto Rico, Ia noci6n de una universidad panamericana, punta de 
"contacto" entre la "cultura latinoamericana" y la "cultura anglosajona". En 1923, 
E. Fernandez Garcfa propane, 

... una universidad intemacional, con un cuerpo de profesores escogido entre las mas altas 
capacidades de ambas Americas, con un vasto prograrna en espafiol e ingles de cursos 
cientificos, literarios y profesionales ... [una] gran retorta moral en que se fundiera el bajo 
metal de los recelos de unos contra otros ... 27 

El discurso panamericanista se hace dominante con la llegada de Benner a la 
rectorla y aparece en los tres mensajes de inauguraci6n pronunciados por Antonio 
R. Barcel6, el profesor William Russell de Teachers College y el propio Benner. 
SegU.n este Ultimo, la universidad deberla contribuir a la compresi6n panamericana 
"uniendo las culturas anglo-sajona y espafiola, seleccionando y entretejiendo los 
mejores elementos de ambas".211 

Este discurso, ademas de estar condicionada por procesos extemos a Puerto 
Rico, resultaba coherente con las nuevas circunstancias poHticas en el pafs y al 
interior de la universidad. Expresaba el transito de Ia polftica "dura" bajo el gober
nador Mont Reily ala busqueda, bajo Towner de un nuevo acuerdo con la burgue
sfa puertoniquefla pam frenar tanto el desarrollo del nacionalismo como el ascenso 
del movimiento obrero. Que marco mas conveniente para sellar una alianza entre 

que veian en la Universidad de Puerto Rico un Iugar apropiado para la f01maci6n de profesores de espanola trav~s 
de cursos de verano. Tenia la 16gica, tambim, de facilitar el .. intercambio cultural" entre el mlUldo .. hispmico" y 
el .. anglosaj6n". Sin embargo, seria interesante explorar en qu6 medida esta decisi6n expres6 tambi~n. o quizas 
principalmente, una respuesta al descontento creciente al interior de Ia universidad y una transacci6n politica con 
Antonio R. Barcel6 y el Partido Unionista para hacerle frente ala oposici6n que hab{a generado en el plano 
nacionalla polltica cultural y cducativa dominante. 

27 E. Fernandez Garda, .. La universidad panamericana", en EJ libro azul tk Prurto Rico, El Ubro Azul Pub. 
Co., San Juan, 1923, pp. 434, 436, 438. 
28 Benner, op. cit., pp. 12-13. 
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entre unionistas patrioteros y republicanos pitiyanquis que una teorfa sobre la ar
monfa entre las "dos culturas"? 

En el ambito universitario pennitfa deslindar un terreno para integrar los sec
tares intelectuales emergentes sin hacer saltar el modelo universitario existente. Ese 
espacio, expresado principalmente en 1a Facultad de Artes Liberales y el Departa
mento de Estudios Hisparucos, constitu!a, para usar la expresi6n de un colega, 
'1Ina v~vula de escape" a las contradicciones existentes. Es en contra de la alianza 
republicano-unionista y su expresi6n ideol6gica en el plano cultural que insurge la 
llamada "generaci6n del treinta". Su impugnacion aparece, adem~ de en Pedreira, 
en Belaval29 y Blanco.30 Pedreira expresa en Insularismo, 

La Ultima moda que aprovecha la posici6n geognifica y el injerto anglohispano es predicar 
nuestra misi6n de interpretes de las dos culturas del nuevo mundo ... Telefono, eslab6n pa
sivo, laboratorio de experimentaci6n, policlas del tratico panamericano: habra que aceptarlo 
sino reaccionamos.31 

La importancia de esta discusi6n en la universidad a principios de los treinta se 
hace patente en el discurso inaugural del rector Carlos Chard6n en 1931 a1 dedi
carle los primeros pasajes a1 problema de la "ubicaci6n cultural" de Puerto Rico y 
de la universidad.32 Chard6n se las arregla para no adoptar una posici6n clara en el 
debate. La idea de la universidad panamericana continua siendo impulsada basta fi
nes de los treinta por universitarios vinculados al republicanismo como Gildo 
Mass6 y Juan B. Soto.33 

Proyecto universitario y reformismo social 

No podemos, en el marco de esta ponencia, reconstruir el contradictorio dis
curso de Pedreira en Insularismo y mucho menos examinar el con junto de su obra. 
Sin embargo, queremos senalar que, desde un punto de vista politico, lo que le 
provee unidad a su pensamiento es la busqueda de los elementos constitutivos de 
un proyecto nacional reformista. Esa preocupaci6n recorre toda su obra desde 
Hostos, ciudadano de America, donde define los componentes politicos de un po-

29 .. yo creo que como un deber de bonradez bacia Estados Unidos, bacia Hispano Am~rica y bacia nosotros 
mismos, debemos acabar oon nuestro decantado puentismo, por la simple raz6n de que ha sido en nuestro pais 
doode ha fracasado la unioo ideal de las Am&icas". Emilio S. Belaval. Problmras iU 14 cwllwa pwerto"iquena, 
Editorial Cullunl, Rio Piedru, 1m, pp. 66-67. 
30 .. Como campo de choque e intetpretaci6n, debanos desechar por inexacto, oonfusiooisu y deprimenle, el mote 
de Puente enlre dM CultwtJ.I coo que se nos ba qoerido bautizar. Detr's de esa frase y de algunas buenas 
voluntades que pudieaon probijarla, nos aoecba el peligro de etemizamos en un coc/c-tail de mediocridades, en un 
mosaico de f6siles deapotti11ados y deslm:nbrantes baratijas ultramodemas, en una bonmdanga estridente." Tom's 
Blanco, Pronluario hist6rico iU Puerto Rico, Editorial Hu~n. Rlo Piedras, 1981, p. 148. 
31 Pedreira, op. cit., p. 116. 
32 V~se Carlos Chard6n., .. Nuestro prognma universitario: edocacioo entre las dos Am~ricas", en E. Femmdez 
Mbtdez. Antologta tkl Pu.ramienlO Puertorriqwlfo (1900/1970), (Volll), Editorial Univenilaria, 197S, p. 
1136. 
33 V&se, por ejemplo, Gildo Mus6, •La Univenidad de Puerto Rico como posible centro panamericano", 
Puerto Rico /lustrado, 3 de junio, 1939. En eae do, a petici6n del rector Joan B. Soto, y con cl apoyo del 
Sec:retario de Estado norteamericano Sumner Welles, una comisi6n visit6 a Puerto Rico para estudiar la 
propuella. 
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sible frente nacional, hasta El periodismo en Puerto Rico, donde continua la explo
raci6n comenzada en lnsularismo sobre el desattollo de la prensa como expresi6n 
de una emergente consciencia nacional. Su pensamiento expresa las ambivalencias 
del sector de Ia pequefia burguesfa intelectual y profesional al cual pertenecfa, por 
lo que encontramos, simultaneamente, una concepci6n renovadora, antimperialista, 
democnitica y otra neocolonial, racista, elitista y nostalgica. 

En I nsularismo Pedreira identifica el enemigo contra el que debe insurgir el 
proyecto refonnista: el capital azucarero absentista y Ia economfa agroexportadora, 
Ia americanizaci6n y el bilingiiismo, y la subordinaci6n polftica colonial. El sur
gimiento de una consciencia nacional es precondici6n para la constituci6n del 
"pueblo" como agente social capaz de enfrentar al irnperialismo y transfonnar a1 
pafs. En t~rminos de clase, el "pueblo" se vertebra a partir de una alianza entre la 
"juventud letrada" (principalmente la nueva intelectualidad universitaria) y el cam
pesinado criollo ( concepto elAstico que en algunos momentos se define como 
campesino de pequefia tenencia y en otros como el con junto del pueblo). 

La universidad debe desarrollarse en relaci6n orgAnica con ese movimiento so
cial. La intelectualidad universitaria debe articularse con el "pueblo" para estimular 
el desarrollo de su consciencia y su acci6n. A Ia vez, el surgimiento de un 
movimiento social reformista crearfa las condiciones para la transfonnaci6n anhe
lada de la instituci6n universitaria 

La juventud letrada debe estirar sus manos fratemales bacia ese lote obrero y burocratico 
que necesita intercambiar sus angustias y ensanchar las zonas de su gremio. Hay que ser 
generosos para que quepan todos. En tanto no puedan recogerse los alientos realengos, 
mientras las inquietudes dispersas no queden machihembradas en comprensiv a fusi6n de 
anhelos, la juventud pennanecera con su misi6n inedita ... 34 

Es en este contexto que se ubica la refmma universitaria en Pedreira. Las ban
deras que se levantaron durante la d~cada de los treinta estAn ya dibujadas en lnsu
larismo: reclamo por una universidad puertorriquefia y por las condiciones para la 
producci6n intelectual propia, crftica ala excesiva especializaci6n, apertura al 
mundo intelectuallatinoamericano, impugnaci6n de la fAbrica de maestros y del 
bilingiiismo, difusi6n cultural y democratizaci6n del acceso a Ia universidad. 35 

No sorprende, pues, que la generaci6n universitaria de los treinta insurgiera en 
la polftica del pafs como parte del emergente proyecto reformista. Recordemos al
gunos nombres de los participantes en el Frente U nido Pro-Constitucion de la 
RepUblica de Puerto Rico de 1936: Ruben del Rosario, Jaime Benftez, Vicente 
Geigel Polanco, Rafael Soltero Peralta, Antonio J. Colorado, Esteban Bird, Au
gusto Bobonis, Rafael Pic6, Margot Arce, Berta Cabanillas, Lidio Cruz Monclova, 
Gustavo Agrait, Abigail Dfaz ... Ruben del Rosario, profesor de Estudios HispAni
cos, era su presidente.36 En ese mismo afio la Junta de Sfndicos de la universidad, 

34 Op. cit., p. 152. 
35 V~se particulannente el capitulo "Juventud, divino tesoro", pp. 145.158. 
36 Bolivar Pagm, Hi.rtori4 tk los partidos poltlicos pwrto"i.queiios (1898-1956) (Tc:xno ll), San Juan, 1959, pp. 
77-80. 
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controlada por la Coalici6n, le prohibi6 a1 profesorado toda fonna de militancia 
polftica, incluso el escribir.n 

Ben(tez bajo la sombra de Pedreira 

Benitez llega ala rectorfa bajo la sombra intelectual de Pedreira. Asf lo reco
noce el mismo en 1942. Su rompimiento con el contenido central del pensamiento 
de Pedreira era ya evidente en 1940. 

Pero en los umbrales de la discusi6n, he crei'do pertinente subrayar el hecho ... que Puerto 
Rico no posee fonnas aut6ctonas de vida: su cultura viene de Occidente ... 

.. . Puerto Rico esta en el Mar Caribe, pero tarnbien esta en el Mar Mediterraneo, en el Mar 
Egeo yen los Grandes Lagos.38 

Era necesario, pues, desechar el contenido crftico de Pedreira y despolitizar la 
instituci6n para adecuarla a1 avance de la "sociedad prometeica". El concepto de 
insularismo, que encerraba una metafora sobre la ideologfa colonial, es redefmido 
como nacionalismo. A el Benftez le opone el occidentalismo, entendido como 
apertura, principalmente, ala producci6n intelectual metropolitana y aderezado de 
un hispanismo fundamentalmente inocuo y conservador. Al1n asf, la obra de 
Pedreira resultaba inc6moda, por lo que es oficialmente decretada obsoleta en 
1957.39 

La revisi6n la concluye Arturo Morales Carri6n con la candidez que lo caracte-
• nza. 

Queramoslo o no, los Estados Unidos en su enonnidad y fuerza representa a la civilizaci6n 
'dental <40 OCC1 • 

Jorge Rodriguez Beruff 
Universidad de Puerto Rico 

37 Reece B. Bothwell, Pwrto Rico: cien t»io.J ~ lucha poUlica (Vol ll) , Editorial Univenitaria, Rfo Piedras, 
1979. p. 682. 
38 Jaime Ben.ftez, .. Definiciooes de Cultura", en Problemas de Ia CultiUa en Pwrto Rico: Foro del Ateneo 
P.urto"iqueiio,J940, Editorial Unive:nitaria, Rfo Piedras, 1976, pp. 14-15. 
39 B ' .. V.da do . . " . emtez, 1 entre s vtraJes ... , op. cu. 
40 Arturo Morales Carri6n, Testimonios tk una gutiOn universitaria, 1973-1977, Editorial Univenitaria, R£o 
Piedras, 1978, p. 199. 
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