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Esta investigación es, ante todo, teórica. tanto en el 

sentido sustantivo como en el sentido metodológico. Empero, 

ello no significa que lo aqu! sustentado no guarde relación 

alguna con la evolución de la sociedad puertorriqueña, tanto 

~n su acontecer económico como político, social y cultural. 

Por el contrario, el desarrollo hist6rico de Puerto Rico es 

lo que nos permite constatar algunos de los planteamientos 

aquí esbozados, sea en el terreno meramente económico (evo

lución del sistema econ6mico) , en el s~cial (desarrollo de 

las relaciones sociales) , en el político (evolución del sis

tema político) y cultural (desarrollo de las manifestaciones, 

tradiciones y sistemas culturales), como del modo o modos 

en que ellos se interrelacionan para proporcionar los 1asgos 

peculiares de la formación social puertorriqueña. 

El problema central que aquí se plantea es el referido 

a la relación existente entre la dominaci6n y la resistencia 

cultural al interior de una sociedad que, como la puertorri

queña, presenta las características de una sociedad coloniza

da. Esta relación, a su vez, se encuentra enmarcada por el 

proceso que desde 1098 hasta 1978 ha vivido la isla de Puer

to Rico en el plano econ6mico, político, social y cultural. 

Esto es, el análisis de las diferentes fases de desarrollo 

que han caracterizado a dicho proceso. 

Se centra la atención en el estudio de la cultura corno 

expresión material del desarrollo alcanzado por las fuerzas 

productivas y de los cambios operados en las relaciones so

ciales de producción, producto de la vinculación de la isla 

con los Estados Unidos, as! como en el estudio de las carac-
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ter!sticas que asume el fendmeno cultural, en su doble dimen-

aidn, es decir como dominacidn y resistencia, en las diferen

tes fases del deoarr.ollo histórico de Puerto Rico. Ello con-

lleva al análisis de la complejidad que csracteriza a la evo-

lucidn del fenómeno cultural, tanto desde la perspectiva de 

s~ propia dinam.ica como a partir de la relacidn que guarda 

con el resto de los factores sociales ·de Puerto Rico, es de-

cir las interrelaciones entre lo económico; lo pol!tico y lo 

socio-cultural. 

En este sentido, entendemos a la cultura como "la resul-

tante mas o menos concientizada de las actividades económicas 

y pol!ticas, la expresión 111.is .o menos din4mica del tipo de re-

laciones que prevalecen en el seno de esta sociedad, por una 

parte entre el hombre (considerado individual o colectivamen-

te) y la naturaleza, y por otra parte entre los individuos, 

los estratos sociales o las clases". (1) 

Al pretender abarcar en el an&lisis el cuadro global de 

la sociedad puertorriqueña, la investi9aci6n tiene que ser 

amplia. Empero, no creemos qui" eso pueda ser par.judicial, a 

no. ser por las dificultades metodoldqicas que hay que enfren

tar. Pero, desde el momento en que sea posible superarlas, 

en lugar de un perjuicio, se podra obtener un conocimiento 

mucho mas adecuado del objeto que le concierne. Ya que el 

fe~meno que se estudia es considerado como todo un proceso, 

no se asume la perspectiva de que, para ganar en profundidad 

y rigor, se tenga que perder la totalidad como referencia y 

circunscribir el estudio a hechos muy espec!ficos. Dado que 

(1) .Am!lcar Cabral: Cultura y liberaci6n nacional. Taro I. :Ediciones 

Cuicuilco. E.N.A.H. ~co. 1981. p. 148. 
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se contempla la construcción de categor!as y modelos explica

tivos, se precisa la visión del todo y un cierto grado de abs

tracción, lo que puede propiciar, estarnos concientes de ello, 

el menoscabo de aspectos que podr!amos considerar de interés, 

como el hecho de favorecer el análisis de aspectos de carác

ter más global. 

Conviene agregar a lo hasta aqu! externado, que existe 

otra circunstancia que nos obliga a abordar el análisis 0esde 

una perspectiva de globalidad. Esta circunstancia la constitu

yen dos hechos de suma importancia. 

El primero es que dada la poca bibliograf!a y documenta

ción existente en nuestro pa!s sobre el tema a trata~, as! co

mo el incipiente, aunque creciente, desarrollo de los estudios 

en la materia a nivel internacional, nos hemos visto obligados 

a incurrir en niveles de abstracción que nos permitan sostener 

las hipótesis que dan origen a esta investigación. 

Aunado a lo anterior, y en segundo lugar, se presenta el 

hecho de que la investigación se efect~a a partir del conoci

miento meramente documental de la historia de Puerto Rico, da

das las !?ocas posibilidades de efectuar estudios de campo, como 

la imposibilidad de realizar entrevistas con protagonistas, 

investigadores u otro tipo de instancias en· el pa!s en cues

tión. 

Sin embargo,' consideramos que los materiales de investiga

ción con que contamos al momento de hacer el análisis, son los 

mis representativos y proporcionan elementos de juicio que nos 

permiten sustentar los planteamientos aqu! ~laborados~ 

En el desarrollo de la inves~igacidn sobre dominación y 
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resistencia cultural en Puerto Rico (1898-1978), nos propone

mos realizar el an4lisis del modo o modos en que se da el fe-

ndmeno de la dominacidn cultural al interior de una sociedad 

dominada, que en el caso de la puertorriqueña adquiere las 

dimensiones de una colonia de los Estados Unidos de Norteamé-

rica, as! como de la resistencia cultural que caracteriza a 

determinados grupos sociales a lo largo del per!odo estudiado. 

Conviene precisar que al considerar a Puerto Rico como 

una colonia de los Estados Unidos no omitimos el conocimiento 

del status pol!tico actual de la isla, sino que el análisis 

del mismo nos permite observar el grado extremo de vinculaci6n . 
que existe entre los dos pa!ses y que la requlacidn de ciertas 

actividades dependen de la legislacidn norteamericana .. 

En este sentido, podemos señalar que no obstante haberse 

asignado en !952 a Puerto Rico la categor!a de Estado Libre 

Asociado (ELA) -que considera, entre otras cosas, la facultad 

del pueblo puertorriqueño para redactar su propia Constituci6n

la esencia de las relaciones. pol!ticas, sociales y econdmicas 

del pa!s con Estados Unidos se mantienen inalterables, dando 

tan sdlo un nuevo matiz al status pol!tico de la isla. 

La creación por parte de Estados Unidos de la categoría 

de Estado Libre Asociado -enmarcada en el contexto del desarro

llo de una corriente anticolonialista a nivel internacional, 

cuya m&xima expr.esic:Sn es el proceso de descolonizacidn plantea

do por la Orgam i:acic:Sn de las Naciones Unidas· a partir de 1945-, 

es considerada en este trabajo como la expresidn de formas 

neocoloniales de dominacic:Sn, mediante las cual•• Estados Uni

dos reafirma los elementos claves de su predominio sobre Puer

to Rico. 
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As!, la irrupci6n del Estado Libre Asociado como defini

cidn del ~tatus pol!tico de la isla, aparece como una forma 

más sutil de dominación que el control directo. 

Esta apreciaci6n, tanto desde la perspectiva de la pre

sidn internacional sobre los pa!ses coloniales. como de la 

conveniencia que significa para Estados Unidos la concesidn 

de cierto qrado de autonom!a política a los puertorriqueños, 

es confirmada por la carta que el Secretario de Estado, Jack 

K. McFall, dirigiera, el 24 de abril de 1950, a los Comit~s 

Congreqacionales que estudiaban el asunto. 

Expresa el Secretario de Estado: 

"El Departamento de Estado cree que ser4 de la mayor im

portancia que se le permita al pueblo d~ Puerto Rico redactar 

su propia Constituci6n, seqdn dispone el proyecto s. 3336, de 

manera que los puertorriqueños den su consentimi9nto formal a 

sus presentes relaciones con Estados Unidos. 

•se considera que :on su Constitucidn, el alto grado de 

autogobierne interno que ya disfrutan los puertorriqueños en 

su asociación con Esta~os Unidos, asumir4 un significado mayor 

para ellos. ~s a~n, tal accidn por parte de nuAstro gobierno 

estará a la altura de los principios democr,ticos de Estados 

Unidos y de nuestra obligaci6n seqdn la carta de las Naciones 

Unidas, de tomar en debida consideracidn las aspiraciones y 

p0l!ticas de la gente en nuestros territorios, y de desarro

llar el autogobierne en ~stos. 

•En vista de· la importancia que ae atribuye en l.a propa

qanda antiamericana al colonialismo y al imperialismo, el De

partamento de Esatdo considera que el proyecto s. 3336 ser!a 

•-,¡ 
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de gran valor cqmo símbolo de la libertades fundamentales que 

disfruta Puarto Rico, dentro del marco de los Estados Unidos 

de América• • ( 2) 

Vistos los factores que en nuestra consideración inciden 

en la transición de Puerto Rico de colonia a neooolonia, cree-

mos conveniente señalar algunos de los elementos que a partir 

de 1952, año en que se proclama el Estado Libre Asociado, con

solidan el dominio norteamericano sobre el pa!s. 

l~- dominio militar de Estados Unidos sobre Puerto Rico 

. con todo tipo de arlMlllentos y base de operación; 

2.- monopolio total del mercado puertorriqueño por el 

mercado norteamericano; 

3.- imposición de la ciudadania norteamericana a los puer

torriqueños y su consiguiente subordinación a todas las leyes 

norteamerica.1as en la jurisdiccidn Federal; 

4.- imposicidn de la. moneda norteamericana a Puerto Rico 

colllO aujecidn b&.ica del país a toda la estructura econ6mica 

y finaciera de Estados Unido.a y a las fluctuaciones de su gran 

capital; y 

5.- extensidn, y a su vez complemento de esas cuatro áreas 

b~sicas, de la superestructura política norteillllericana median-

te au jurisdiccidn so~migracidn, aduanas, correo, relacio

nes cibrero-patron•les, comuni.caciones, control de salarios, 

decisiones judiciales, espacio aéreo y marítimo, poder de ex

propiacidn, leyos de cabotaje, organismos de represidn (FBI y CIAI 

Lo anterior evi.dén:ia q1.w Ja libartad ot.or:gada a Puerto Rico al aat>il

i:t> del Estad:> Libxe ~i ado es 901allwnte ts6rica. , PJ88 su eccnanS:a y 

(2) Cit:d:> en Ml.tta& Cintt(a, wilfredo: La g?l!tica y lo poUtico en 
Pllert.c Rico. ~- 135-136 . . 
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ix>l!tica son. manipulados desde Estados Unidos. 

Hemos decidido, por cuestiones metodol6qicas, dividir el 

per!odo de estudio en tres grandes per!odos o etapas, a los 

cuales corresponden caracter!sticas propias que los diferen

cian entre s!. Ello se debe a que los cambios que se operan 

en la formacidn social puertorriqueña, tanto en el plano eco

n6mico y político, como en el social y cultural, cuanto a la 

fase de desarrollo que vive el capitalismo en la isla. Dichos 

cambios, a su vez, se hallan determinados por el desarrollo 

del modo de .producci6n dominante a escala mundial: el capita

lismo. 

As!, podemos decir que el an!lisis del fen6meno de la do

minaci6n y la resistencia cultural, lo establecemos a partir 

de la relaci6n existente entre lo que se ha definido como in

fra y superestructura, Jonde el desarrollo alcanzado por la 

primera determina cambios en la segunda, en funci6n de una 

adecuacidn que permita garantizar el desarrollo y sobreviven

cia del sistema en su conjunto. Sin embargo, debemos aclarar, 

los cambios que se p=oducen en el plano de la infraestructura 

no se manifiestan de ma.nera inmediata en lo superestructural (3), 

esto hablando en tdrminos culturales, sino que existen situa

ciones en las que para lograr la plena adecuaci6n de la super

estructura a las necesidades de la infraestructura, se requie-

.(3) Ello se debe a que cada U?M:> de los proceaos (~, pi;>J,!tico y 

cultutal) est4n detenÍlinados por su propia dinlmica, no ol:lstant:e la in

~ e inflwm;:ia que existe entre ellos. A ello se agrega el he

clx> de que la di.nánica del prooeao cultural. tieJM a ser ITllCho mlls lenta 

que la de los oti:os dos . procesos. 
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re la intervención de algunos de los componentes de la super

estructura, como lo pol!t.ico y/o lo ideol69ico, para que in

fluyan en la conformación de la situación cultural que el sis-

tema requiere para su buen funcionamiento. Esto es, para lo-

qrar la consolidación del consenso social que legitime la he

gemon!a de la clase dominante. 

De este modo nos econtramos con que el fen6meno de la do

minación cultural no es otra cosa más que la resultante ñe una 

dominación econ6mica basada en las relaciones sociales de pro

ducción, ya existente, que sienta las bases para el posterior 

desarrollo de la dominación pol!tico-ideol6gica, que actaa co

mo complemento de la primera y de donde se deriva la dominación 

cultural, que se convierte, inavitablemente, en el complemen

to de la domin.aci6n que opera en los otros niveles de la so

ciedad en cuestión. 

Pero no por ello debemos aceptar que la dominacidn cultu

ral sea un fen6meno que se generalice en la totalidad de la 

sociedad dominada, sino que al. interior de ésta se desarro

llan sectores sociales que resisten, ya sea pasiva o activa

mente~ a los efectos y objetivos de la dominacidn, dando paso 

a la existencia de un fen6meno de oposici6n a la dominaci6n 

cultural, es decir, la resistencia cultural. La magnitud de 

este fenómeno puede ser mayor o menor dependiendo del grado 

de conciencia -producto del l~gar que ocupan los individuos 

dentro del proceso productivo y de sus condiciones de vida-, 

que tenqan los sectores sociale's en cuesti6n. 

Al incorporar al an!lisis el estudio de la resistencia 

cultural, como fen6meno contestatario que se opone al de la 

.. 
··.:1· 



- 10 -

dominaci6n y penetraci6n, estamos plenamente convencidos de 

que su inclusión contribuye a entender la dominaci6n cultural 

ya no como un fen6meno que opera de manera lineal, sino que 

dicho fen6meno encuentra, en su desarrollo, una fuerza de opo

sición y que la relación que se establece entre ambas, en tér

minos de avance, estancamiento o retroceso de una u otra, se 

encuentra determinada, en dltima instancia, por el desarrollo 

alcanzad~ por el sistema capitalista dominante en el plano 

econ6mico. 

En el caso de Puerto Rico se puede constatar que al mo

mento de que el sistema económico alcanza su mayor auge se ma

nifiesta un incremento en la dominaci6n cultural (es el caso 

del segundo per!odo), mientras que cuando el sistema económi

co no ha logrado la consolidación de su hegemon!a, por ende 

su implantación, se evidencia con mayor fuerza el choque cul

tural (primer per!odo) y, finalmente, que cuando el sistema 

econ6mico comienza a manifestar s!ntomas de desgaste o se plan

tea un reajuste en su modalidad de acumulaci6n, se hace pre

sente la fuerza adquirida por la resistancia cultural, tanto 

en lo social como en lo cultural (esto puede observarse en el 

tercer período) • 

En este sentido, tanto el an4lisis de la dominaci6n cul

tural como el de la resistencia lo encontramos vinculado al 

an4lisis de las transformaciones que se operan en la sociedad 

puertorriqueña en el plano económico (modelo económico) y en 

el político-social (modelo pol!tico) , pues ~ichas transforma

ciones son las que nos permiten observar la magnitud alcanza

da por cada uno de ellos durante cada una de las etapas en 

.'¡· 
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que hemos dividido el periodo de estudio. De este modo, y por 

la relaci6n que existe entre la cultura y el resto de las ins

tancias de una sociedad, confirmamos que el análisis de la 

dominación y de la resistencia cultural debe contemplarse 

desde una perspectiva que los considere como algo dinámico, 

dialéctico y capaz de generar su propia dinámica de desarro

llo, lo que les proporciona un.cierto grado de autonom!a re

lativa dentro del contexto social, que siempre es más amplio •. 

Debemos aclarar, sin embargo, que el estudio aqu! presen

tado no pretende ser, en ninqtln momento, un estudio exhausti

vo, sino que, por el contrario, tan s6lo se propone llevar 

al papel los elementos que consideramos de mayor relevancia 

y que intervienen en el an4lisis de la dominaci6n y la resis

tencia cultural, que nos permitan, a su vez, comprobar las hi

pdtesis que dieron origen a esta investigaci6n. Estos elemen

tos son: 

l.- Que la dominación cultural en el caso puertorriqueño, 

es un fendmeno que tiene sus o~íqenes inmediatos en la existen

cia de una dorninaci6n de car4cter econ6rnico, la cual, a su vez, 

obliga a que se operen cambios -que contribuyan al afianzamien

to y profund~zaci6n de la dominaci6n econ6mica-, en el 4mbito 

pol.!tico y social de la sociedad en cuesti6n, y que en la me

dida en que la dominaci6n o penetraci6n econ6inica se ve incre

mentada, se observa, de igual manera, un incremento en la do

minaci6n culturaJ , como se puede observar a lo largo del segun

do per!odo, cuando la econom!a puertorriqueña es sujeto del 

proceso de industrializaci~n; 
2.- Que la dominaci~n cultural no es un fen6meno que en-
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vuelva a la totalidad de los sectores soéiales de una socie

dad -aunque es evidente que afecta a una gran mayor!a, inclu

yendo a sectores del proletariado urbano y rural-, sino que 

en el interior de la misma se desenvuelven sectores sociale~ 

que manifiestan, impl!cita o expl!citarnente, una actitud de 

resistencia a los embates y fines de la dominaci6n y penetra

ci6n cultural, y que dichos sectores, en la medida que se de

teriora el funcionamiento del sistema econ6mico, político y 

social dominante, tienden a un incremento de su fuerza de opo

síci6n, tanto en n6mero como en el desarrollo de sus activida

des culturales, en los momentos que se pueden denominar como 

momentos de crisis del sistema, que regularmente tienen su 

origen en el deterioro del componente econ6mico; 

3.- Que la resistencia cultural, en la medida que se de

teriore el funcionamiento del sistema capitalista y se hagan 

mfs evidentes las contradicciones económicas, pol!ticás y so

ciales que encierra, pasa a constituirse en un elemento funda

mental de· la lucha pol!tica de las clases subalternas contra 

las clases dominantes, en tanto que actda como factor agluti

nador de 'fuerzas y com~ elemento concientizador de dichas cla

ses, además de ser, por sus mismas caracter!sticas, el dnico 

factor sobre el cual pueden sentarse las bases del desarrollo 

de una cultura nacional-popular. 

En este sentido, el estudio que aqu! presentamos guarda 

la caracter!stica de ser un análisis planteado en términos muy 

generales, que pretende sentar las bases fundamentaleso cuer

po te6rico que nos permitan una mejor comprensi6n de la rela

ci6n que se establece, en el plano de la lucha de clases, en-
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tre la d0111inaci6n y la resistencia cultural en el seno de una 

sociedad dominada como lo es la puertorriqueña. 

Pensamos que si bien es cierto que este modo de abordar 

el tema nos impide exponer en su totalidad lo complejo de la 

relaci6n existente entre dominación econ6mica-dominaci6n cul

tural y resistencia cultural, ya que como señalamos anterior

mente cada uno de los per!odos establecidos tiene sus propias 

características y corresponde a diferentes momentos de la evo

luci6n del capita1ismo en Puerto Rico, al menos nos permite 

plantear y desarrollar lo que bien puede considerarse: .como 

una primera aproxilllaci6n a un tema tan importante e interesan

te como lo es el de la dominación y la resistencia cultural 

en las sociedades dominadas o dependientes. Una vez realizada 

esta primera aproximaci6n y ya aclarados algunos elementos de 

an&lisis estaremos en condiciones de avocarnos al estudie de 

un per!odc en concreto y deriva.r de él todos los mecanismos 

que act~an en el desarrollo y consolidaci6n de la dominación 

cultural, los objetivos que pretende y ~os efectos que produ

ce en el interior de una sociedad, as! como los factores que 

intervienen en el desarrollo'de la resistencia cultural y sus 

posibilidades de transformarse en una cultura nacional-popular. 
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LA DOMI?IACION CULTURAL 

Entendemos por do~inaci6n cultural al hecho que generado 

desde el exterior (por el país dominante, en este caso Estados 

Unidos), pretende imponer sus valores y manifestaciones cultu

rales a un pueblo que se encuentra bajo su yugo político-econ6-

mico. Esta dominaci6n cultural siempre continaa a una domina

ci6n de carácter econ6mico, pol!tico y social, donde lo econó

mico es lo determinante en a1tima instancia y se complementa 

con la dominaci6n político-ideoldgica, que sienta las bases 

para el posterior desarrollo de la .dominaci6n cultural, la cual 

tiene como finalidad mediata la negaci6n de la cultura propia 

del pueblo dominado. Sin embargo, como señalan algunos traba

~os sobre el tema (4), la situaci6n de la dominaci6n cultural 

no logra llegar a este extremo, pues ello presupondría la nega

ci6n del proceso de resistencia cultural y la consecuente afir

maci6n de la hegemon!a cultural de las clases dominantes sobre 

la totalidad de la sociedad,. negando as! la existencia de fuer

zas opositoras al sistema domínante y, por ende, de la domina

ci6n .cultural misma como expresidn de la lucha de clases. En 

t~rtninos de lo inmediato, el objetivo de la dominaci6n cultu

ral puede si
0

ntetizarse en la consecucicSn de la aceptaci6n , por 

parte de la sociedad dominada, del sistema econdmico, político 

(4) Al respecto pu2den consult:a+se los trabajos de Jnl!lcar Cabral: ~

pel de la cultura en la lucha por la in:lepeOOerx:i.a; Nils Castro: Cultura 

nacialal r cultura socialista y de Ianbardi Satriani: Apropiaci6n y destruc

ci6n de la cultura de las clases subalternas. 
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y cultural que el país dominante le impone. 

Para alcanzar la consecución de su objetivo inmediato, el 

sistema dominante pone en práctica varios mecanismos de enaje

naci6n, partiendo de la instrumentación y colaboración de las 

clases dominantes locales, sobre las clases subalternas, que 

les permiten mediatizar, incluso ocultar, el papel contestata

rio de la cultura popular. Entre tales mecanismos destacan: 

a) La refuncionalizaci6n de la cultura popular de acurdo 

a los intereses y necesidades de las clases dominantes (exter

nas e internas); 

b) La cooptaci6n de la cultura popular por el sistema 

dominante¡ 

c~ La desarticulaci6n de la cultura popular; 

d) La reducci6n de la cultura popular¡ 

e) La homoqeneizaci6n de la cultura popular¡ y 

f) La centralizaci6n de la vida cultural por parte de la 

clase dominante a partir del control que ejerce sobre diversas 

instancias institucionales (Estado, escuela, familia, iglesia, 

¡nedios de comunicación, etc.). 

Todo lo anterior conduce a la implantaci6n y desarrollo 

4e un sistema cultural de relaciones verticales, mediante las 

cuales cada sujeto es relegado a la auto.;-idad de cualquiera de 

las instituciones establecidas, o a varias de ellas, las cuales 

•l actuar sobre el individuo qarantizan la continuidad del 

ttatus quo. 

De este modo, entendemos que la dominaci6n cultural no es 

e.fs que una de las m4ltiples expresiones en que se manifiestan 
las relaciones sociales que caracterizan 3 un sistema en sus 

niveles econ6mico, político y social, pero llevadas a la ins-
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tancia de la dominación ideol6gico-cultural. Es por esto que 

todo cambio que se opera en los niveles eoon6micos, pol!ticos 

y sociales tienen su repercusi6n, que no siempre se manifies

tan de manera inmediata, en los niveles ideol6gico y cultural. 

M~s aan, se puede agregar que la dominaci6n cultural, de!! 

tro del proyecto global de dominación de un sistema, se consti 

tuye en uno de los co.nplernen~os de la dominaci6n que acttla en 

el terreno de lo econ6mico, actuando de manera paralela a la 

misma, y su tarea !';)rinci~al ei=; la consolidaci6n de J.a hegemo

n!a ideol6gico···cultural de las clases dominantes sobre el res

to de la formación social. 

Conviene señalar que el concepto de hegemonía a que se ha 

hecho alusi6n tiene importancia al indicar la efectividad de 

las formas ióeol6gicas, culturales y políticas de dominación 

que las clases dominantes desarrollan en las sociedades capi

talistas a través de la creaci6n de consenso con las clases y 

sectores dominados. As! como podemos decir que las sociedades 

no pueden sobrevivir sdlo con el permanente uso de la repre

si6n y la fuerza; también podemos decir que no existe un sis

tema pol!tico que sea puramente hegemdnico. 

En este sentido el concepto de hegemon!a no s6lo enfoca 

la funci6n represiva y coercitiva del Estado, sino también el 

rol de la sociedad civil en su capacidad de generar formas de 

consenso entre las masas pare. as! garantizar el ejercicio de 

la dominaci6n. Bate consenso, sin em~argo, no surge espont!ne~ 

~ente, sino que es ganado y mantenido por las clases dirigen

tes a través de las instituciones "pdblic:as" y "privadas" de 

la sociedad civil que incluyen, por ejemplo, medios de comu-
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nicaci6n, escuelas, iglesias, asociaciones sindicales y pol!

ticas y sistemas productivos; es decir, todos aquellos sitios 

donde la ideoloq!a es difundida entre los sectores sociales. 

De esta manera, podemos conceptualizar la heqemon!a como la 

capacidad que tiene una clase determinada para dirigir la so

d.edad a trav~s de un consenso activo. 

Para efecto del an4lisis que nos ocupa, es conveniente 

establecer la siguiente precisi6n: aunque el concepto de hege

mon!a incorpora al de ideología, no deben ser confundidos o 

reducidos a un mismo significado. La hegemonía, en el sentido 

en que la abordamos en este trabajo, se refiere a formas es

tructurales de dominaci6n y organizaci6n en donde la ideol09!a 

juega un papel determinante creando el consenso social para ga

rantizar es.as formas que constituyen las bases de esa hegemo

n!a. En este sentido, la ideologta actda como una fuerza aqlu

tinadora que une a diferentes sectores sociales en torno al 

proyecto hist6rico de la clase dominante. Es decir, otorga a 

la clase ascendente o en el poder la capacidad de articular a 

sus intereses econ6rnicos fundamentales los diferentes intere

ses de otras clases y sectores sociales y as! representarlos 

como si fueran los intereses universales de toda la sociedad. 

Dentro de este contexto la hegemon~a no puede ser enten

dida coma algo que "se impone desde arriba• sino que funciona 

como un principio unificador (dentro de una"pol!tica de alian-

zas) que involucra no s6lo dominaci6n sino otras dimensiones, 

descritas por Gramsci como el "liderazgo intelectual y moral•, 

el cual se forma a trav~s de la ideoloqía y su funci6n articu

ladora de los diferentes intereses de clase. Aunque la lucha 
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ideológica y pol!tica_ es de importancia vital para la obten

ción de heqemon!a esto no implica, sin embargo, que la probl~ 

m!tica de la hegemonía se pueda limitar solamente a la esfera 

de los elementos ideol6gicos, sino que se encuentra estructu

ralmente en el nGcleo mismo de la actividad econ6mica. 

La forma en que el Estado y las clases dominantes instr~ 

mentan el factor ideol6gico para generar el consenso social, 

as! como la relación existente entre este factor y el aspecto 

económico-pol!tico del sistema capitalista, es destacada por 

Javier Esteinou al señalar: "El Estado capitalista contempor! 

neo, ante la necesidad de aplicar su pol!tica de dominación 

cultural paralelamente a su proyecto global de sujeci6n social, 

se ve obligado pennanent~ente a seleccionar las instituciones 

superestructurales m4s apropiadas para difundir e inculcar, lo 

más extensa e intensamente posible, su racionalidad de domina

ción sobre los m~ltiples campos culturales de los diversos gru 

pos sociales, especial.I:tente sobre aquellos que constituyen el 

soporte de la formación capitalista; la fuerza de trabajo asa

lariada y el sector subalterno en general. Para eso, practica 

cuidadosamente una pol!tica de selección de medios .. instrumen

tos y sujetos de implementación ideol6gica, con el fin de ele·

gir, se91in las necesidades coyunturales provocadas por los di

versos momentos de la dinámica de la lucha de clases, los re

cursos más adecuados para alcanzar el mayor grado de domina

ción ideolc5gica que le pe:rmita imponer, colectivamente, su co.!!_ 

cepci6n particular de la sociedad como el patr6n cultural de 

referencia social y de actuac.i6n imperante. O sea, transformar 

su ideologta de clase singular en dominante. 
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"Esta política de sel1iccidn de aparatos ideol6gicos por 

el Estado capitalista no es homog~nea ni uniforme. Ella varia 

· segt1n las diversQs necesidades de cada fase y la coyuntura hi~ 

tdrica atravesada por la reproducción del capital. En cada una 

de ellas, el sister.ia cultural más avanzado o la combinaci6n 

de los aparatos m!s desarrollados es escogic.o por la clase di

rigente como la instancia cultural más apropiada para instau

rar su hegemonía dentro de la infinita gama de formaciones ide2 

lógicas que se enfrent~n a nivel superestruqtural. 

"La función de esos aparatos ideol6g.icos privilegiados 

por su alto grado de funcionalidad para el proyecto.de desarr2 

llo dominante consiste en implantar el programa de sujeci6n 

cultural requerido por la estabilidad del sistema social. Esto 

significa que, por medio de estas instituciones culturales, el 

sector dirigente produce, circula e inculca su ideolog!a de 

clase en el poder sobre las superestructuras de conciencias de 

la formaci6n social. Es a trav~s de ellos, en a1tima 'instancia, 

que el capital ejerce su principal forma de influer.cia ideol6-

gica sobre los diversos campos de conciencia de los agentes 

sociales, lo que representa el control político por v!a del 

consenso~ (S) 

En la r.1edida que la dominación cultural es, a la vez, una 

dominación que conlleva elementos ideológicos, en tanto afecta 

a las actitudes, comportamientos, tradiciones y valores cultu

rales de los individuos, debemos aceptar que esta dominaci6n 

no s6lo consiste en la imposici6n de un sistema de ideas o re-

( 5 1 Javier Estei.oou Madrid "Z.leios de conunicacao e constr\lCéK) da hegesro

nia" en Conunicacao, hecieironia e contra-hegaronia. pp. 42-43. 
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presentaciones, sino que conlleva también la imposición de una 

serie de prácticas materiales, que se extienden a los hábitos, 

las costumbres ('6) y al modo de vida de los dominados, a tra

v~s de los medios de que dispone el país dominante y sus alia-

dos más cercanos: las clases dominantes locales, pues son ellos 

quienes detentan la propiedad de los medios de transmisión ide~ 

lógica (cine, prensa, televisión, escuelas, etc.). 

Es así como la dominación cultural adquiere su máxima re-

levancia como instrumento ligado a la dominaci6n econ6mica, po-

lítica y social, ya que a ella corresponde justificar la domi-

naci6n social con base en las relaciones económicas, as! como 

el tratar de lograr la aceptación de esa dominación por parte 

de los dominados, mediante el consenso, con la finalidad de 

eliminar toda manifestación de oposición y resiste'!lcia al sis·· 

tema dominante. Para ello, el sistema dominante cuenta con los 

medios necesarios tanto a nivel organizacional (sindicatos, 

partidos políticos, etc.) como institucional (iglesia, f&nilia, 

escuela, etc.) • 

Sin embargo, debemos aclarar, para que exista una domina-

ci6n cultural no basta con la existencia del precedente de la 

dominación económica, política y social, sino que consideramos, 

tambi~n de manera previa, la existencia de una penetraci6n-im·· 

posición cultural, que encierra formas coercitivas y represi

vas er. su aplicaci6n, es decir, el ejercicio del poder de mang 

ra violenta, qu·:i abra el camino para la dominaci6n posterior. ( 7) 

(6) Nioos Poulantzas: Est:aOO, poder y socialiSll!!.· 

(7) r:sta es una característica c:anan en los países que presentan los rasgos 
de oolord.a, donde una de las prinCipales a.cx:iol'lP.s ejecutadaD por la iretr6y;oli 
es la i.m¡;osici6n del idiana del centro, as! caro la celebracidn de sus fies
tas nacionales 1 etc., lo que l:ar.lbidn es indicativo de la PQa1. c;crnplejidérl 
c;ue aa:rnpaf.él aJ. feráneoo de la daninaci6n cultural en sus inicios. 
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As!, conforme avance el grado de complejidad de la dominaci6n 

cultural, esta dorninaci6n será reafirmada y reforzada con nue

vas formas o modalidades de penetraci6n cultural (8), Dichas 

formas manifiestan as! el desarrollo logrado por el sistema d~ 

minante tanto en sus fuerzas productivas (tecnología, relacio

nes sociales de producci6n, etc.), as! corno en la creaci6n y 

presentaci6n de nuevos productos para el consur.io (autorn6viles, 

cosméticos, mdsica, etc.). 

De este modo tendr!amos una f6rmula que expresa c6mo se 

da la dOr:1inaci6n cultural y c6mo se refuerza: 

penetraci6n-dominaci6np·nuevas formas de penetraci6n-dominaci6n 

reforzada. 

( B) r1e~ de CXXISOli.daC.a la prinera fase, tanto en el aspecto eo:lrdnico, 

¡;oUtico y cultural, y apxt111echan1o las ventajas y oportunidades que le 

brima al sistema la infraestructura de a¡x:iyo qus ha construido durante el 

primer per!odo (consolidaci6n del sist.Ema ecoiónioo y ¡:ol!tiex>, ca'ISOlida

ci6n del cxmsenso social, creaci6n y consolidaci6n de sus clases sociales 

de apoyo, etc.), el sistana recurre a un abl.andaniento del ejercicio del 

poder, gracias a la existencia de un o::insenso social, as! o::m:> a desarro

llar fo:cnas de c:ooptaci6n (ecx:irónicas, politicas y culturales), a la refun

cionalizaci.6n de los valores culturales de la sociedad daninada que le son 

titiles, a la descontextualizaci6n de la cultura dani.ncda, etc •. De tcxk> lo 

anterior, es fácil deducir que con la in'pl.enentaci6n de esos recursos el 

sistema ¡:ene de manifiesto el grado de CICll'IJlejidad que ha logrado en el te

rrero cultural, o:rnplejidad que guarda una estrecha i:elaci6n con la lograda 
en los otros niveles de la sociedad. C.Onviene agregar que en las fases que 

siguen a la primera, el sistema tanbi& dis¡:one de los meC.ios e instrunentos 

de persuaci6n ideol.6gica -con los que no cuenta plenanente en su primera fase- , 

as! cx:m:> con las instancias jur!dicas, organizacionales e institucionales que 
ha creado para ese fin, lo cual contril:uye al proceso de cxmplejizaci6n aludido, 
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En el caso concreto de ~uerto ~ico como país expuesto a la 

dominaci6n cultural norteamericana, misma que va acompañada de 

constantes embates de penetraci6n, que a su vez acusan nuevas 

modalidades y t~cnicas, esta dominaci6n tiene corno objetivo 

principal, como bien señala el investigador Luis Nieves Falc6n 

"desviar la cultura del pueblo colonial hacia un proceso gra

dual de disolución y mediatización, terminando por despojar 

dicha cultura de los elementos básicos de resistencia al pue

blo dominador. Dicha estrategia se consolida, en primera ins-

tancia, a trav~s del control de los bienes de producci6n y las 

fuentes generadoras de empleo y, posteriormente, subyugando al 

resto de las instituciones socialestt. (9) 

LA RESISTENCIA CULTURAL 

Despu~s de explicar lo que entendemos por dominación cul

tural y de haber aceptado su origen externo, haremos un deta

llamiento de lo que entendemos por resistencia cultural, así 

como a plantear sus posibilidades de transformaci6n: de resis·· 

tencia pasiva en resistencia activa y el potencial de cambio 

(revolucionario) que, a su vez, encierra esta resistencia ac-

tiva expresada bajo la forma de cultura alternativa o contrahe

gem6nica. 

Al referirnos a la dominaci6n cultural hemos manifestado 

que su tarea principal es .la consecuci6n de.la hegemon!a ideo-

16gico··cultural de las clases dominantes. Siguiendo el hilo de 

esa exposici6n debemos agregar que "una hegemonía dada es sie~ 

(:'"gJ Luis Nieves Falc6n: "Imperialismo cultural y resistencia 
cultural en Puerto Rico" en ~~fillicaci6n ~~.! No 6. p 
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pre un proceso. Y excepto desde una perspectiva anal!tica, no 

es un sistema o una estructura. Es un complejo efectivo de ex-

periencias, relaciones y actividades que tienen límites y pre

siones espec!ficas y cambiantes. En la práctica, la hegemon!a 

jamás puede ser individual. Sus estructuras internas son suma-

mente complejas, como puede observarse en cualquier análisis 

concreto. Por otra parte (y esto es fundamental, ya que nos 

recuerda la necesaria confiabilidad del concepto) no se da de 

modo pasivo como una forma de dominaci6n. Debe ser continua-

mente renovada, recreada, defendida y modificada. Asimismo es 

continuamente resistida, limitada, alterada, desafiada por pre

siones que de ningdn modo le son propias. ror tanto debemos 

agregar al concepto de hegemonía los conceptos de contrahege

mon!a y de hegemon!a alternativa, que son reales y persisten

tes en la práctica". (10) 

Asociando el concepto de contrahegemon!a al de resisten

cia cultural, logramos hdcer más din4rnico el estudio de las 

contradicciones que encierra el fen6meno cultural. Pero, a la 

vez, tenemos la posibilidad de explicarnos las dimensiones que 

puede alcanzar la resistencia cultural como factor de resis

tencia y l!mite, as! como de alteraci6n, al proceso de domina

ci<5n cultural. Es decir, percibimos as! que el proceso de do

minaci6n cultural no debe ser asumido corno si fuera simplemen

te adaptativo, extensivo e incorporativo, sino que existen li

mitantes y rupturas dentro y más allá de él, dentro de condi

ciones sociales específicas que pueden variar desde una situa

ci6n de extre~o aislamiento hasta trastornos prerrevoluciona-

(!O) P.a~rnrrl T7illiams: !.larxisrn y literatur!· p. 134 

) 
r 
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rios y una verdadera actividad revolucionaria. 

Lo anterior pone de nanifiesto que en la esfera cultural, 

al igual que en las otras instancias de la sociedad, existen 

contradicciones, lucha de clases y posibilidades de actuación 

en la construcción de un nuevo bloque histórico y en la perse

cución de una nueva hegemon~a. Sin embargo, la conquista de 

una nueva hegemon!a para el conjunto de la sociedad debe ser 

entacedida por la conquista de la hegemonía entre las clases 

subalternas o dominadas. 

De este modo, y contraria a la dominación cúltural, que 

pretende la cooptación, refuncionalizacidn y hasta la supre

si6n de la cultura de un pueblo, la resistencia cultural se 

manifiesta como factor componente del.proyecto histórico de 

los pueblos dominados ~ue se niegan a desaparecer como tales, 

ya que un pueblo se constituye y define tambi~n a partir de 

sus propias tradiciones, valores y manifestaciones culturales, 

basadas, claro est!, en relaciones· económicas, políticas y so

ciales propias a su modo de producción. En este sentido, la 

resistencia cultural es una de las expresiones pol!ticas de 

un pueblo que lucha por preservar y desarrollar su cultura y 

que resiste a los fines y propósitos propios de la dominaciOn 

externa de un'modo de produccidn apoyado, a su vez, en una 

concepci6n ideoldgico~cultural. 

A la vez, la resistencia cultural, entendida como expre

sidn de la contrahegemonia, debe ser entendida como una mani

festacidn contestataria que se.expresa de dos foxmas: una im

pl!cita-pasiva y otra explicita-activa (11), segdn el nivel 

(lll) Otro a.n!llsis de las fo?lllaS en que se presenta la resist:encl.a cultuJ:al 
FAJed,e encontrarse en los trabajos ~ Luis C:Onzaga lX>tta y l\mÚcar Cabial 
(ver bibliograf!a) 
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de conciencia alcanzado por los individuos. Sin embargo, am

bos tipos de manifestaci6n evidencian el car~cter impugnador 

de la cultura de los dominados. 

Lombardi Satriani describe cuatro niveles del carácter 

impugnador de la cultura subalterna: 

J,,) De impugnac.i6n inmediata con rebeli6n, explicita o im

pl!cita, frente al statu quo; 

2) De impugnaci6n inmediata con aceptaci6n, explícita o 

impl!cita, del statu quo; 

3) De f:mpugnaci6n .f:mpl!cita (o por posici6n) , y 

4) De aceptaci6n de la cultura hegemdnic:.:a (esté nivel es, 

en todo caso, ~esp!a" del dominio de clase; pero en l!l no exis-

ten elementos de impugnaci6n, sino que se revela principalmen- .. 

te la funci6n conservadora del folklore) • 

En este último nivel pue~en distinguirse tres categorías: 

a) Productos de la cultura hegemónica compartidos con la 

cultura popular; 

b) Productos de la cultura hegem6nica que han pasado pau

latinamente a la cultura popular¡ 

c) Productos de la cultura hegemdnica elaborados por ella 

para la cultura subalterna e impuesto~ a ésta. (12) 

As! observamos que no basta caracterizar a la resistencia 

cultural como una manifestacidn impugnadora (~evolucionaría) 

frente a la dominación de las clases hegemdnicas (externas e 

internas) , ya que en su interior coexisten dos modos de expre-

sidn: una impl!cita y otra expl!cita, que si bien no son com-

(l2) L. M. Ianbardi Satriani: ~tropolos!a cultural. l\nálisis de la cultu

ra subalterna. P. 
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pletamcnte antagónicas, denotan un cierto grado de con-

ciencia por parte de sus portadores, mismo que puede irse de

sarrollando conforme se agudizan las contradicciones intercl~ 

ses propias del sistema dominante. Es decir, que el paso de 

la resistencia pasiva a la activa debe ser entendido como par

te de un proceso, en el cual ~segGn experiencias de los movi-

mientos revolucionarios recientes (Nicaragua, El Salvador, Gu~ 

temala y Colombia) - , se va dando la integraci6n e incorpora-· 

ci6n de los sectores populares a la lucha de liberación y el 

aporte de sus manifestaciones culturales a la cultura que se 

gesta bajo esas condiciones. 

S6lo en la medida en que se desarrollen las contradiccio

nes propias del sistema dominante y en la Medida que se llegue 

al conflicto social, es decir a la confrontación del proyecto 

oontrahegem6nico al hegemónico, es que la resistencia cultu

ral puede. desarrollarse y transformar su reacción defensiva 

en ofensiva (13), es decir abandonar el marco de lo. implícito 

para pasar al terreno de lo .expU:cito. Esto se hace más com

prensible al momento de aceptar que "el hecho mismo de que la 

cult.ura. es progresivamente producida por un 'trabajo' a medi

da que madura la clase social, implica que este no es un pro

ceso homogéneo y uniforme que se cumpla a la vez en toda la 

extensi6n de la clase. La elaboración y difusión de una cul-

tura gradualmente diferente y enriquecida se inicia en unas 

vanguardias de la clase ·y se disemina en la medida en que los 

'diversos sectores y miembros v~n evolucionando hasta quedar 

(13) F.ate proCeso requiere C!'J8 la resistencia cultural. se presente ocm:> 

parte a:xnponente o vincul.a3Ó al proyecto a:mtr~, es decir, 9.IJl3 

sea parte o~ca del miste. . 
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en condiciones de asimilarla, de ir independiz4ndose de unos 

u otros aspectos de la cultura dominante" (14). Esto es, que 

el proceso de transici6n porque pasa la resistencia.cultural 

impl!cita-pasiva··defensiva hasta convertirse en expl!cita-ac

tiva-ofensiva (o alternativa) no es un proceso instantáneo, 

sino que va acompañado de la incorporaci6n masiva de las cla

ses populares a proyectos alternativos al sistema dominante, 

y este siempre es gradual. 

De este modo, y en el per!odo de confrontaci6n intercla

ses (en los per!odos de mayor crisis econ6mica-pol!tica o en 

situaciones prerrevolucionarias), un campo que parec!a aisla

do de las relaciones econ6micas, pol!ticas y sociales: la cu.!, 

tura, hace acto de presencia y también se manifiesta en esa 

lucha entre explotadores y explotados, entre dominante y do

minados, manifestando as! la interrelaci6n que existe entre 

todos los factor3s sociales, a la vez que pone en entredicho 

lá pretendida independencia o neutralidad de la cultura den

tro del modo de producci6n capitalista y hace ver que la cla

se presenta·un frente homogéneo sdlo al enfrentarse a la otra 

clase. 

Podemos adelantar, aunque el tema no ser4 desarrollado 

plenamente en este análisis, que lo gue aqu! definimos como la 

transicidn de resistencia cultural impl!cita-pasiva-defensiva 

a expl!cita .. activa~·ofensiva, puede ser entendida como formas 

de comunicaci6n y de cultura a·lternativas, por ende contrahe

gem6nicas ,, a las que corresponde, también, una tarea que de

sempeñar: el rescate e·incorporaci~n a la culturá popular de. 

todas las manifestaciones, tradiciones y valores culturales 

del pueblo en cuesti6n (en este caso Puerto Rico), posibili .. 
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tando as! su enriquecimiento¡ la ado9ci6n de una pol!tica cul 

tural que permita el desarrollo y la participaci6n de todos 

los sectores sociales en la creación, recreación y consumo de 

las diferentes manifestaciones culturales (art!sticas, mcsi

cales, literarias, etc.). 

Por otro lado, esta forma de cultura propia de un perio

do de transici6n, por ejemplo del capitalismo al socialismo, 

también debe ser entendida como una manifestaci6n transito

ria, donde se encuentran en germen los principios de una cul

tura nacional-popular. Es decir, que ia cultura alternativa 

-antes manifestada como resistencia cultural- es la expresión 

de la transici6n hacia una cultura popular y participativa, 

que tambián puede ser definida como principios de la revolt:·· 

ci6n cultural que acompaña a todo cambio social. 

Es por ello que hablar de resistencia cultural en el 

Puerto Rico contemporáneo es reconocer que las clases subal

ternas son protagonistas y portadoras de un discurso pol!ti

co-cultural contestatario y contrahegem6nico al sistema colo

nial dominante, que tiene en las manife3taciones culturales 

populares a uno de sus maltiples canales de expresi6n. Tam

bi~n es reconocer el potencial creador y transformador que 

en todos los niveles encierra el pueblo puertorriqueño y que 

desarrollará, estamos seguros, al momento ce lograr su inde

pendencia. 



EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO 

EN PUERTO RICO 
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EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN PUERTO RICO 

Para fines del análisis que n~s proponemos, el estudio 

del desarrollo del modo de producción capitalista en Puerto 

Rico lo abordamos a partir de la invasión norteamericana a la 

isla en 1898, ya que, a nuestro modo de ver, es a partir de 

6sta que Puerto Rico irrumpe de lleno en la vida del capita

lismo comercial e industrial~ Que para esos momentos inicia

ba su fase de desarrollo mejor conocida como imperialismo, 

con los Estados Unidos a la cabeza. 

La invasi6n norteamericana a Puerto Rico en el año 1898 

marca el fin de la supremac!a española en la isla e inicia 

la ~poca de la dominación norteamericana. Esta estará signada 

por toda una serie de cambios tanto económicos y políticos 

como sociales y culturales, que acompañarán la historia de 

este país caribeño hasta nuestros d!as. Está de más señalar 

que las transformaciones a que nos referimos siempre serán 

generadas desde el exterior, a la vez que determinadas por el 

papel de Puerto Rico en la div1si6n internacional del trabajo 

(productor de materias primas y proveedor de mano de obra ba

rata) , en funci6n de las necesidades y requerimientos que el 

desarrollo del capitalismo le impone al pa!s hegemónico, en 

este caso ·Estados Unidos. 

Al momento de la invasión norteamericana existía en Puer

to Rico una formación econ6mico-social que retenía en su inte

terior relaciones de producción de tipo precapitalista y que 

el investigador puertorriqueño Angel G. Quintero Rivera defi

.na . .camo " .. .ñcrial de haciendas", que se caracterizaba por ser 
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una econom!a predominantemente de haciendas, cuyo fundamento 

laboral era el trabajo servil (ya fuera en la forma cl~sica 

del agrego o formas intermedias como la relaci6n de medianero, 

y el endeudamiento) . La producción para subsistencia coexist!a 

con los cultivos comerciales de exportación. (15) 

La invasión norteamericana marca la ruptura de las rela-

ciones precapitalistas de producción y comienzan a manifes

tarse y desarrollarse las relaciones capitalistas, a la vez 

que se confirma el traspaso del poder político de un colonia-

lismo mercantilista a un colonialismo imperialista. Esto es, 

el cambio de unas relaciones colonialistas donde la metr6poli 

usufructuaba beneficio por su control sobre el comercio, a 

unas relaciones coloniales dirigidas al control metropolitano 

de los medios dé producci6n, como veremos más adelante. 

A partir de estos hechos (desplazamiento de un poder co

lonial por otro, cambio en las relaciones sociales de produc

ción y el desplazamiento de un modo de producci6n -"señorial 

de haciendas"- por otro -capitalista-1 se pueden definir tres 

períodos de lo que es el desarrollo del modo de producción ca-

(15) A este respecto fAleden consultarse los trabajos del autor referido: 
"El papel del Estado en el rrodelo puertorriqueib de crec:imiento ecorónico; 

base clasista del proyecto desa.rrollista del 40", en revista Estudios Zoc:ia
les Centroamaricanos No 21, septiE!1l'b~ciE!lbre 1978; "Clases sociales 

e identidad nacional, notas sobre el desarrollo nacional p.1ertorriqueño" 

en Autores Varios: Puerto Rico: Identidad nacional y clases sociales. F.di

cicnes Huracán. Puerto Rico, 1981. segunda ediciál¡ "Conflictos de clase 

en la pol!tica colonial" en Gerard Pierre Charles: !!elaciones interna

c:icnales y estructuras sociop:il!ticas en el Caribe. U.N.A.M. ?®cica, 1973" 

pnnera edici.6n. 
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pitalista en Puerto Rico. A estos tres per!odos corresponden 

caracter!sticas econ6mico-·pol!ticas propias, as! corno cambios 

en la estructura social y cultural del pueblo puertorriqueño. 

Estos per!odos pueden enumerarse de la siguiente forma: 

I) Per!odo de consolidación del modo de producci6n capi

talista, que abarca de 1€98 a 1940; 

II) Periodo de expansión y reafirmación del modo de pro

ducción capitalista, en el cual se produce el proceso de in

dustrialización al amparo del programa mejor conocido como 

Operación manos a la obra, que abarca de 1940 a 1960; y 

III) Periodo de transnacionalizaci6n de la econom!a pueE 

torriqueña, donde se manifiesta el gran peso y control adqui

rido por las corporaciones transnacionales en la economía <:1.el 

pa1s, que se inicia en los años 60 y se prolonga hasta nues

tros d!as. 

Sin pretender un an!lisis exhaustivo y detallado de cada 

uno de estos períodos, trataremos de hacer un bosquejo de las 

principales caracter!sticas .que en el plano ecpn6mico corres

ponden a cada uno de estos per!odos. 

PRIMER PERIODO O LA CONSOLIDACION DEL cAPITALISMO. 

A este primer periodo corresponde el desplazamiento de 

una clase social por otra (el hac~ndado por el capitalista 

agr!cola de pla11taciones); el· desplazamiento de un modo de pro 

ducci6n dominante por otro (el .modo precapitalista o r.señorial 

de haciendas" por el capitalista). Estos desplazamientos se 

verán dCOmpañados de un cambio en la ideolog!a de los hombres, 
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es decir, los cambios que se producen en el nivel de la in

fraestruct.ura serán acompañados de cambios en la superestruc

tura de la sociedad puertorriqueña. La nueva clase dominante 

no s6lo impone su dominio sobre las relaciones sociales de 

producción, sino que también impone su concepción ideológica 

o su visión del mundo. 

Que la nueva clase dominante impone su concepción ideol6-

gica y su visión del mundo es algo· que puede constatarse al 

momento de observar que entre las primeras medidas.adoptadas 

por el país colonizador figuran la imposici6n del idioma in

glés como lengua oficial y como medio de instrucción (en el 

terreno educativo no s6lo se impone la utilización del idioma 

inglés como vehículo de enseñanza, sino que también se da el 

transplante del contenido de los cursos de las escuelas de la 

metr6poli, la sustituci6n de los libros utilizados anterior

mente en Puerto Rico por textos norteamericanos, la imitación 

de la estructura organizativa y las leyes escolares de los Es

tados Unidos, además de la reinterpretacidn de la historia 

puertorriqueña desde el punto de vista del colonizador)·; la 

imposici6n de la ciudadanía norteamericana a todos los puerto

rriqueños, mediante la Ley Jones que fue aprobada en 1917 por 

el Congreso ·de los Estados Unidos; también se hace obligatorio 

el despliegue de la bandera norteamericana en todos los edifi

cios y actos p~blicos; se impone la celebración de las fiestas 

y conmemoraciones de la naci6n invasora, etc •• Medidas todas 

ellas orientadas a lograr la asimilación del pueblo puertorri

queño ·y 7.promover la lealtad a los Estados Unidos, poniendo én

fasis' .""en::. los .beneficios de la ciudadanía norteamericana. 
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Respecto a la situaci6n anterior, aernard Cassen ha expr~ 

sado "al contrario del colonizador espa5ol, gue ve!a un medio 

de afirmar su c1ol!linaci6n, manteniendo .a los pueblos en la ig-

norancia, el invasor r.orteamericano ha puesto en práctica, de~ 

de principios de siglo, una. política de escolarizaci6n de las 

mentes y la interiorizaci6n de las categorías de la dependen-

cia, una escolarizaci6n que tiende a hacer olvidar a los puer-

torriqueños que ten!an una lengua, una cultura y una historia 

propias, para ponerles como ejemplo y co~o modelo a su campo-

nente protestante blanco y anglosajón". (16) 

Frofun~izando en algunos de los cambios que durante este 

período se produjeron, aparte de los ya señalados, se destacan 

los siguientes: 

?ti.entras que para el imperialismo norteamericano este pri-

mer período se define como el de la b<lsqueda conciente de las 

materias primas de que carec!a la rnetr6poli -que en la caso de 

Puerto Rico es el azúcar-, con el prop6si to de asegurar la au·· 

tosuficiencia del capitalismo norteamericano, as! como de le. 

concentración de tierras, medios de producción y capitales en 

manos de corporaciones ausentistas; para Puerto Rico este pe .. 

r!odo se define como el del distanciamiento de los antiguos 

pequeños agricultores, medianeros y agregados, de los medios 

de producci6n; reducci6n en la producción para l.a subsisten-

(16) Bernard Cassen: "El esparol y el inglés de Puerto Riro: cr6nica de 

una tentativa de etrocidio llngü!stioo" en Armando de la Cruz: yida, oa·· 

si6n y lucha de la naci6n toricua. c::ELJIJ)EJ:. ~cio l:Octmmtal No 20. 
Perú, 19C3. p. 161. 
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ci11 y, por tanto, aumento en la importancia del comercio impor

tador y del mercado interno. Además, en este periodo se v~ .. di

sipando las viejas clases y grupos dominantes como consecuencia 

de los cambios que se operan en f unci6n de la propiedad de los 

medios de producci6n y de las nuevas relaciones sociales de pro

ducción que implanta el capitalismo, y van tomando forma las 

clases sociales propias del capitalismo dependiente puertorri

queño: grupos de la burguesía intermediaria y demás socios meno

res, as! como el proletariado agrícola, constituido a partir de 

la transformación del agregado y del artesano en proletarios. 

Este proceso de disipación de las viejas clases.y grupos 

dominantes, se da de manera paralela al desarrollo de las nue

vas relaciones de producción y a la creciente importancia que 

adquieren las plantaciones azucareras, en detrimento de las ca~ 

fetaleras, en el contexto econ6mico. 

Uno de los iactores que explica el desarrollo de las plan• 

taciones azucareras y la constituci6n de sus propietarios en 

clase dominante, es el concerniente a la necesidad que tenia 

el .mercado norteamericano de esa materia prima atfo antes de que 

se produjera la invasi6n de la isla en 1898. Baste señalar que 

en 1897 Estados Unidos importaba de Puerto Rico 34 966 838 

kil6gramos de azdcar contra 47 995 kil6gramos de café, debido 

a que desde 1876 el café barato brasileño había copado el mer

cado estadounidense. 

Esta situación fue determinante en el proceso constituti

vo de las nuevas fuerzas econ6micas y políticas locales que 

se conforman a ra!z de la invasi6n norteamericana, ya que las 

plantaciones azucarera~ pasaron a desempeñar un papel de pri

mer orden dentro del modelo econ6mico que se instauraba, provo-
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cando incluso el desplazamiento de algunos cafetaleros a los 

sectores comerciales y financieros del pa!s. Este desplaZI!lien

to de las cafetaleros implicó su traslado de las zonas monta

ñosas a las costas, propiciando con ello sus posibilidades de 

vinculaci6n con otro de los grupos importante del pa!s en tér

minos econ6micos y pol!ticos. 

La importancia adquirida por el sector azucarero, as! como 

la abrupta ca!da del café durante los primeros quince años de 

relaci6n con Estados Unidos, puede observarse en el siguiente 

cuadro: 

Comeosici6n de comercio ultramarino, 1985! 1901, 1911 

1895 1901 1911 

miles de poroontaje milt:!S ele poramtaje r.ri.les de poroontaje 
d6lares del total d6lares del total d6lares del total 

3,906 25.71 4,716 54.94 24,479 61.32 

540 3.55 596 6.94 554 1.39 

9,160 60.30 1,679 19.56 4,993 12.51 

674 4.44 684 7.97 6,994. 17.40 

11 0.07 102 1.19 l,816 4.55 

ron y ·licores 3 0.02 1 0.01 1 

prcductos de 
la a:JUja B 0.09 12 0.03 

otros 897 5.91 798 9.30 1,119 2.80 

'lUl'J\L 15,191 100 8,584 100 39,918 100 

Cita:Jo por K. Antonio santiago: "La conrentraci6n y la oontralizaci6n de la propie-
· di.U en Puerto Rico (1898-1929) en revista~ Vol. B No l, erero-junio, 1984 

P• 151. 
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Uno de los investigadores que mejor define este primer pe

r!odo del capitalismo en Puerto Rico es Angel G. Quintero Rive

ra, quien expresa: •a trav~s de la pol!tica econ6mica de los 

primeros gobiernos norteamericanos en Puerto Rico y de otra 

serie de factores económicos, las relaciones entre los facto-

res de la producci6n -tierra, trabajo y capital- experimenta

ron una vertiginosa transformación. Esto gener6 una reorgani-

zaci6n de la producci6n en términos de la compra y venta de 

la fuerza de trabajo, es decir, el trabajo asalariado o las 

relaciones de producci6n capitalista. En menos de diez años, 

la e.conom!a señorial dominada por las haciendas cafetaleras 

se había transformado en una econom!a capitalista de plantacio

nes azucareras. Muchos agricultores de mediana y pequeña tenen

cia perdieron su tierra a manos de las corporaciones del az~car 

y hacia 1910 tres grandes compañías azucareras norteamericanas 

controlaban m~s de la mitad del total de la tierra dedicada 

al cultivo de la caña". (17) 

As!, en este priner per.!odo se manifiesta la teroencia clásica 

del modo de producci6n capitalista, la cual se resume en el 

hecho de que el sistema, en su proceso de expansi6n y repro

ducci6n, necesita crear sus propias relaciones de producci6n, 

clases sociales y desplazar del poder a la antigua clase domi

nante, lo que le permitir.! "echar raíces" y una vez oonsoli-

dado iniciar su proceso de expansi6n al interior de un pa!s. 

(17) Angel G. Quintero Rivera: "Clases sociales e identidad nacional; notas 

scbre el desarrollo nacional ?Jertorriqueño". pp. 22-23. 
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EL SEGUNDO PERIODO O DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL. 

Mientras que el primer período de caracteriz6 por el 

desplazamiento de una clase social dominante por otra (el 

hacendado por el capitalista agr!cola de plantaciones); el 

desplazamiento de un modo de producci6n dominante por otro 

(el "señorial de haciendas" por el capitalista); la apari

ci6n en el escenario de nuevas clases sociales, as! como de 

nuevas relaciones sociales de producci6n, el segundo perío

do se caracterizará por ser el espacio hist6rico-temporal 

donde se reafirmen y profundicen las transformaciones que 

se operaron durante el primero. o sea, este per!odo es, en 

síntesis, el período de la expansi6n del capitalismo "puer

torriqueño". Es el salto de la agricultura a la industria, 

y sus características fundamentales son: 

En el aspecto econ6mico este período se caracteriza 

por un marcado interés del imperialismo en la adquisici6n 

y control de mercados que puedan absorber la plusval!a ex

cedente creada por el proceso de acumulaci6n capitalista; 

una creciente industrialización (apoyada por el gobierno 

de la isla mediante el programa Manos a la Obra -Operation 

Bootstrap-, CUl'OS efectos mis sobresalientes Se resunen en el hectr:> 
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de que durante esta segunda etapa o período se realizó el mono-· 

polio de la nueva economía 9osrural e industrial por parte de 

las compañías blue-chips norteamericanas, las transnacionales 

y otras empresas subsidiarias. 

Los objetivos y teoría del programa /.!anos a la Obra han si-

do estudiados por l•:anuel Maldonado Denis, quien señala "la teo-

r!a general de este programa consiste en promover un programa 

de industrializaci6n para Puerto Rico. Para cimentar esta capi

talizaci6n, se propone utilizar al máximo la circusntancia de 

que la isla, aa~ siendo un territorio de la uni6n norteamerica

na, estaba no obstante exenta de pagar contribuciones al Tesoro 

de los Estados Unidos. As!, la exenci6n contributiva industrial 

se convierte en uno de los señuelos básicos mediante los cuales 

se pretende atraer capital (generalr.tente norteamericano) a Puer 

to Rico. El otro señuelo era el de la mano de obra barata. Es 

as! como comien~a el programa de Fomento Econ6mico, que sin du

da se convertiría en una de las principales atracciones -junto 

con el "clima industrial adecuado"-· de Puerto Rico. Las empre

sas a establecerse en Borinquen quedaban exentas -por un perío

do de hasta 17 años·· del pago de tributos al erario puertorri-

queño". (18') 

En lo que respecta al aspecto so'cial nos encontramos con 

la consolidación de la burgues!a nativa intermediaria, vincula

da siempre a los designios y necesidades econ6mico-pol!ticas 

de la rnetr6poli; mientras aue en el proletariado se producirá 

una. transformación, ya que a la existencia del proletariado 

(181 Manuel Maldonacio Denis: "El :ilrperiali.sro y la depereencia: el caso de 

Puerto RiOJ" en revista C~o lb l. Octubre-dicie:tbre 1975. p. 26. 
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agrícola Re agregará la del trabajador asalariado separado 

de los medios de producci6n, dependiente exclusivamente de 

su capacidad para vender su fuerza de trabajo en el mercado 

de la nueva economía industria-manufacturera. A esto se agre

ga la emergencia de una fuerte clase media o pequeña buergue

sía que, ideol6gicamente hablando, manifestará sus simpatías 

para con la ideología de la metr6poli, adoptando manifesta

ciones y valores culturales norteamericanos y que aspira a 

ascender en la jerarquía social que caracteriza a este perío

do. 

También debe señalarse que durante este período comien

zan a registrarse fuertes movimientos migratorios del campo 

a la ciudad y a los mismos Estados Unidos. Ello es producto, 

en el primer ca~o, de la centralizaci6n de la vida econ6mica 

en las ci1·dades a partir del establecimiento de las indus

trias manufactureras y del papel secundario que adquiere el 

campo en la vida econ6mica del país. 

Respecto al aspecto institucional diremos que durante 

este período se reafirma el carácter hegem6nico de la metr6-

poli sobre la colonia, lo cual es observable en el sistema 

educativo que se impone a la isla, las instancias culturales 

creadas por la metr6poli, la subordinaci6n del partido gober

nante, el Partido Popular Democrático (PPD) y, finalmente, 

en la transformaci6n del status político de'la isla, al de

jar de ser considerada como territorio incorporado para in

corporarse a la categoría de Estado Libre Asociado, pero que 

mantiene inalterables la esencia de las relaciones políticas, 

sociales y económicas del pa!s con Estados Unidos. 
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TE!lCE~ PERIODO O DE LA FASE D.I: TRAUS?:ACIOIIALIZACictill, 

A lo largo de este per!odo, que se inicia en los años 60 

y que se prolonga hasta nuestros d!as, es que se da la transn~ 

cionalizaci6n de la econorn!a puertorriqueña, como consecuencia 

inmediata del proceso de industrializaci6n que se opera duran

te el período an~erior, as! como de la fase de desarrollo en 

que se adentran, ~n los inicios de los 60, los Estados Unidoo 

como el pa!s m4s desar.rollado del mundo: la transnacionaliza

ci6n de las econorn!as centrales y su expansi6n a los pa!ses f.e 

la perifer!a, y la internacionalizaci6n de los procesos produc

tivos. Lo que obliga a asúmir a Puerto Rico, lo mismo que a los 

dem4s pa!ses del Tercer Mundo, un nuevo rol dentro de la nueva 

divisi6n internacional del trabajo. 

Este per!odo, que nosotros denominamos de transnacionali

zaci6n, manifiesta un salto de calidad y cantidad dentro del 

proceso capitalista de Puerto Rico, y también conlleva sus pr~ 

pias caracter!sticas en lo que se refiere a los aspectos econ~ 

micos, políticos y sociales de· la formaci6n econ6mico-social 

puertorriqueña. 

La economía manifiesta una dependencia m4s acentuada res

pecto de los' Estados Unidos, ya que el pa!s depende casi total

mente de la actividad comercial, misma que se realiza con los 

Estados Unidos; también se.manifiesta una mayor dependencia de 

los fondos federales (el ejemplo m4s patente de esta dependen

cia es el caso de los cupones de alimentos que se distribuyen 

entre la poblaci6n); del mismo modo el pais reafirma su car4c

ter de centro· productor para el mercado internacional, sin 
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preocuparse por satisfacer las necesidades de consumo del mer

cado interno. Esta realidad se manifiesta en el.hecho de que 

el pa!s importa la gran nayor!a de los productos que consume, 

aCin los de origen agrícola. De más está señalar que ha Puerto 

Rico se han trasladado una ~ran cantidad de eMpresas norteame

ricanas, entre las que d~stacan las dedicadas a la industria 

de las comunicaciones y la informática, a la electr6nica, a la 

petroqu!mica, a la qu!rnica y farmacéutica, as! como de la gran 

banca financiera, nuchas de las cuales han establecido, aprove

chando los incentivos fiscales que les brinda el pa!s, as! como 

el bajo costo de la mano de obra, una o más plantas ·filiales. 

En el plano político se hace evidente la importancia que 

esta isla ha ido adquiriendo para los Estados Unidos desde 1898,· 

pues adenás de haberse convertido en uno de sus principales 

centros de producci6n, la posici6n geográfica que ocupa la is

la es de vital ililportancia para los norteamericanos en la medi

da que Puerto Rico actúa como guard!an de toda la zona del Ca

nal de Panamá, con lo cual los tstados Unidos reafirman su con

trol sobre la zona. También destaca el uso militar que los nor

teamericanos hacen de la isla, mismo que ha ido tomando relevll!! 

cia conforme se desarrol~aba el capitalismo en el pa!s y en la 

medida en que awnentaban las empresas norteal!lericanas que ah! 

se establee.tan. 

Los cambios -que se producen en el 4rnbito social durante 

este per!odo también son indicativos del desarrollo que ha lo

grado en capitalismo en esta isla. As!, es posible constatar 

un considerable au.~ento en el ejército de reserva industrial 

(manifestado en los altos índices de desempleo: 19% de la po-
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blaci6n trabajadora e~taba desocupada en 1978)1 un creciente 

proceso de marginación social, que a su vez provoca o influye 

como factor que motiva un fuerte movimiento emigratorio, prin-

cipalnente hacia los Estados Unidos, donde radica un porcentaje 

bastante alto de la poblaci6n puertorriqueña que ha llegado ah! 

en busca de oportunidades de trabajo: también se hace presente 

en este período un aumento considerable de los denominados 

"sectores medios", que serán empleados en su mayor parte por el 

Estado y por las empresas norteamericanas¡ asimismo se eviden-

cia una expansión de la porci6n de la fuerza de trabajo emplea

da en los servicios. Este dltimo fenómeno, as! como el aumento 

de la fuerza de trabajo empleada en la burocracia, tienen como 

consecuencia la casi desaparici6n del antiguo proletariado ru

ral y a la vez contribuye al lento proceso de desarrollo de una 

nueva clase obrera, cuyo principal n~cleo será el proletariado 

industrial y en el cual tendrá un peso especial el sector ocu

pado. en la actividad pablica, el cual alcanzará un 30% de la 

poblaci6n trabajadora en 1S7.9. (191 

Una visi6n sintética de este período nos la proporciona 

el profesor Gordon K. Lewis al expresar "lo o:ue viene sucedien-

do desde 1960 es una rápida aceleración tanto de la invasidn de 

capital extranjero como de la creciente concentracidn de la pr2 

piedad y del control, fendmenos ambos que tienen.sus ra!ces en 

el período inmediato posterior a 1898. Los cambios acaecidos 

durante la al tima cécada pueden enumerarse en una serie. 1) La 

(191 B:ú.lio G6nzalez D!az: "Las bases para el oonsenso pol!ticx> en la oolo

nia: el problema de la demcrac:ia en Puerto Rico'· en s:asa de las cr.iéricas 

tb 123. oovianbre-dicia:ibre·1900. Ia Habana, r.uba. p. 47 
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sustitucidn del capital extranjero que cepend!a de la mano de 

obra barata, representado por las fábricas pequeñas que opera

ban con subsidio de Fomento, por parte del nuevo capitallsmo 

de las compañ!as transnacionales gigantescas -Phillip Petro-

leum, Union Carbide, Pittsburgh Plate Glass, la Commonwealth 

Oil Refining Corporation (CORCO), la ITT y otras- que operan 

en base a grandes inversiones de capital en lugar de grandes 

grupos de trabajadores. ( ••. ). 2) La competencia entre "nego-

cios grandes" y "negocios pequeños", caracter!stica de la hi!!_ 

toria econ6mica del capitalismo continental, se reproduce en 

j,a colonia; el resultado es la desaparici6n paulatina de los 

empresarios pequeños como resultado de la lucha de los sindi-
::, 

catos locales por eliminar las diferencias entre los salarios 

m!nimos federales y los que establece la Junta 1.ocal de Sala

rio M!nimo. 3) I.as corporaciones transnacionales, por su par·· 

·te, o bien repatt'ian sus ganancias a Estados Unidos 6 ··segan 

se anunci6 recientemente- las utilizan para establecer un 

"centro de inversiones" en Puerto Rico con miras a aumentar su 

impulso en la penetraci6n del mercado caribeño. Ninguno de es

tos dos caminos beneficia en modo alguno a la nsociedad recep-

tora" puertorriqueña. 4) .Al mismo tiempo se desarrolla una nu~ 

va etapa en el proceso de "industrializaci6n por sustituci6n 

de importaciones". Mientras que en la primera etapa (la década 

del cincuenta) , el motor fundamental de las inversiones era la 

demanda externa, en la segunda etapa (la d~cada del se sen.ta) es 

el mercado interno de la colonia el que impulsa primordialmente 

el crecimiento, lo cual resulta en las muy conocidas aberracio-

nes de ese mercado. Los productos importados, tanto los indus-
• 
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triales corno los de consumo y los de alimentación, sustituyen 

o complementan a los producidos localmente, como lo demuestra 

el rápido crecimiento de las cadenas comerciales nortearnerica-

nas -Sears, Walgreens, Pueblo, Franklins, Barkers, Penneys, 

Woolworths, Kresge, Grand Union y otras. Esto a su vez produ

ce el fen6meno irracional de la importación de productos ali

menticios y de consumo a precios altos para una economía que 

todavía es predominantemente agrícola, lo cual redunda en de-

trimento de la producci6n agrícola. ( •.• ). 5) Todo esto redun

da en una nueva e injusta divisi6n internacional del trabajo, 

justificada por sus beneficiarios como un fenómeno "natural" 

que resulta del comercio y del intercambio internacional •. La 

colonia· exporta materias primas -dejándole as! los beneficios 

de la especializaci6n de las industrias más modernas y sofis

ticadas a la rnetr6polis- e importa los excedentes de alimen

tos que produce la agricultura capitalista avanzada del centro 

metropolitano. En la economía isleña la industria petrolera 

sigue dej~ndoles a los centros metropolitanos el procesanien

to final de sus productos terminados o semiterminados, perdien 

do as! Puerto Rico la oportunidad de .Penetrar en el muy lucr~ 

tivo campo de producci6n de más de 2 500 productos sue la in

dustria es capaz de elaborar". (20) 

'.Por todo lo antes expresado, podemos deducir y aseverar 

que el desarrollo del capitalismo en Puerto Rico durante este 

período manifiesta, incluso con una mayor fuerza, la misma 

tendencia que caracteriza en el plano internacional a la fase 

/ 
(20) Gordon K. I.ewis: Puert.o Rico: oolonialisto y revoluci6n. Editorial 

_Era. ~oo, 1977. prinera edicidn. pp. 91-94 
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transnacional del mismo, es. decir el sometimiento de los pa!ses 

periféricos a un proceso de erosi6n y desnacionalización econó

mica, as! como una tendencia a la centralización y concentra

ción del poder económico y político, que se caracteriza también 

por ser excluyente. 

Dicho la anterior, podernos afirmar que el desarrollo del 

capitalismo en Puer~o-Rico ha sido un desarrollo inducido des

de el exterior, pero que lejos de contribuir al mejoramiento 

de las condiciones materiales y sociales de.los puertorrique

ños, pues como se puede.observar en la cita del profesor Gor

don K. Lewis en el pa!s se hallan instaladas fábricas que cue~ 

tan con las tecnologías más avanzadas, los ha sumido en la ex

plotación y saqueo de sus riquezas naturales, utilizando lama•· 

no de obra y las garantías que le brinda el gobierno del pa!s. 
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LAS CLASES SOCIALES EN PUERTO RICO. 

Es bien sabido que a cada formaci6n social histddcd. le 

corresponde una determinada configuraci6n social, es decir una 

divisi6n de clases. En el caso de Puerto Rico, el an4lisis de 

las clases sociales lo limitaremos al per!odo comprendido en

tre 189e y 1968, pues es en este lapso donde se constituyen 

las clases sociales fundamentales que corresponden a la forma

ci6n social capitalista: la burgues!a y la c.lase obrera o pro

letariado. 

Tal como vimos, al momento de la invasi6n norteamericana 

a la isla exist!a una formaci6n social caracterizada por rete

ner· en su interior rela?iones precapitalistas b4sicas, expre

sadas en la economía denominada "señorial de haciendas", cuyo 

fundamento laboral era el trabajo servil (ya fuera en la for

ma cl4sica de agrego o formas intermedias como la relaci6n de 

medianero y el endeudamiento). La producci6n para la subsiste~ 

cia coexistía con los cultivos comerciales de exportaci6n. (21) 

Esta formaci6n social, a raíz de la invasi6n norteameri

cana, se ver4 transformada sustancialmente con el correr del 

tiempo, lo cual implica su desplazamiento por la formaci6n so

cial capitalista dominante, la cual impondrá sus propias re~a

ciones sociales de producci6n, es decir, su propia divisi6n 

social del trabajo, misma que estará, a su vez, determinada 

por la divisi6n internacional del trabajo. 

Para efecto del anillisis de la configuraci'6n de las cla-

i2I) Angel G. Quintero Rivera: 
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ses sociales que corresponden a la formación social capitalis

ta, seguiremos con la divisidn de las etapas del desarrollo 

del capitalismo en Puerto Rico, en tanto que ello nos permite 

un mejor seguimiento de la conformación de las nuevas clases 

sociales, as! como de las transforma9iones que sobre ellas se 

irán operando. 

CONFORMACION es LAS CLASES SOCIALES nr.:L "NUEVO" ORDEN. 

A este per!odo corresponde, económicamente hablando, el 

desplazamiento de la formaci6n social definida por Angel G. 

Quintero Rivera como '·señorial de haciendas" por la capitalis

ta agr!cola de plantaciones; mientras que en las relaciones 

sociales se da el desplazamiento de las relaciones precapita

listas por las capitalistas. 

Empero, al hablar del desplazamiento de un sistema econ6-

mico-social por otro, no queremos dar a entender que dicho 

desplazamiento se diera de manera lineal y sin que se presen

tara resistencia por parte de los sectores -económicos y soci~ 

les- desplazados, sino que esto forma parte de un proceso: el 

·de la consolidaci6n del sistema capitalista dependient~1,,uer
torriqueño, caracterizado por la lucha entre el "viej<ll'·1orden" 

y el "nuevo orden", lucha que se desarrolla en todos los nivo-

les de la sociedad en cuesti6n. 

A este primer período corresponde el despla::·amiento, en 

cuanto clase, de la antigua ~lite criolla de hacendados nati··· 

vos por el peder corporativo y ausentista de las compañ!as 

azucaruras, tabacaleras· y fruteras de Estados unidos que reoE 
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ganizaron la econom!a a base de plantaciones, lo cual conlleva 

la desarticulaci6n y desintegraci6n de las relaciones sociales 

de la econom!a "señorial de haciendas•, basadas en la existen

cia de pequeños agricultores, medianeros y agregados, al mamen 

to de divorciarlos de los medios de producción y su consecuen

te transformaci6n en jornaleros (propietarios agr!colas) que 

venden su fuerza de.trabajo a los propietarios de las planta

ciones. Es decir, es el nacimiento de las nuevas clases socia

les que caracterizar!n, en adelante, a la fo.rmaci6n social 

puertorriqueña: la burgues!a intermediaria y det:1ás socios men2 

res y el proletariado agrícola. lldem!s de que la misma planta

ci6n generar!a su propia divisi6n social del trabajo. 

Los artesanos no fueron ajenos al proceso de proletariza

ci6n que comenzaba a operarse en la estructura social puerto

rriqueña, quienes comenzaron a ser desplazados hacia el trabajo 

de las plantaciones tabacaleras principalmente. Al respecto, 

Angel G. Quintero Rivera ha señalado "los artesanos de los ce~ 

tres urbanos fueron. atravesando por un proceso de proletariza

ci6n similar al de los obreros agr!colas, acelerado también 

por el nuevo tipo de colonialismo. La exportación de capital 

de la metr6poli repercutid en la colonia principalmente en la 

industria azucarera, pero también en el establecimiento de 

grandes centros de elaboraci6n de tabaco. Este proceso se daba 

conjuntamente con una situaci6n en que la metr6poli imperiali,! 

ta, necesitaba de ampliar el mercado de sus productos manufac

turados, present6 (a través del control sobre los mecanismos 

ae comercio) competencia avasalladora a los artesanos indep.en

.Oientes de otros oficios (zapateros, sastres, carpinteros, etc.) 
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Esto, conjuntamente con la crisis de la econoc!a de haciendas, 

proveyó un amplio mercado de trabajo a los centros de ~anufac

tur a del tabaco que organizaban su produccidn a base de rela

ciones sociales. De 1899 a 1909 los tabaqueros aumentaban en 

197\, mientras los tipógrafos sdlo en 4%, los albañiles se re

duc!an en 8% y los sastres en 13.5%._Igualrnente, en 1910, el 

75% de todos los trabajadores en la manufactura del tabaco eran 

obreros asalariados de establecimientos que empleaban mas de 

cien trabajadores. El artesanado cada vez m!s evidentenente pr2 

letarizante". · (22) 

~ este modo, con e~ detrimento _de algunos de los oficios, 

que caracterizaron a la formacidn social puertorriqueña hasta 

antes de la invasi6n norteamericana, y con el constante creci

miento y fortalecimiento ··en cua."'lto clase social- del jornale

ro empleado en las plantaciones, se ponía de manifiesto una 

característica propiá de la nueva realidad: el naciente prole

tariado agrícola se constitu!a en una de las principales cla

ses sociales del nuevo orden, que junto con su contraparte: la 

burgues!a nativa o intermediaria, constituyen la base social 

del nuevo orden y sentaban las bases para el.posterior naci

miento de la clase media o pequeña burgues!a, que se desarro

llará con m&s fuerza a partir de los años 40. 

Sin embarc¡o, conviene aclarar, el desarrollo de este pro

ceso en lo social -la configuraci~n de las clases fundamentales 

de la sociedad capitalista- nt> forzosamente conduce a la extin-

{22) Garc!a Gervasio L. /Quintero Rivera Angel G. : Desafio y aolidarid.sl. 

ikeve historia del llDIT.imiento 01rero puermrriaueio. ali.cienes au:ac4n. 
i:!t:> Piedras, 1982. ~. 72-7J 
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ci6n de otro tipo de relaciones sociales de producci6n, aunque 

s! a su subordinación, pues dentro del modo de producción ca

pitalista subsisten y se desarrollan formas product~·vas no pro

pias del capitalismo, como es el caso de las ,precapitalistas··y 

de las de servidumbre. Lo cual es tambi~n una caracter!stica 

del desarrollo desigual del modo de producci6n capitalista. 

REAFIRMACION DE LAS RELACIONES SOCIALES CAPITALISTAS 

El proc;eso iniciadq con la transformaci6n de los pequeños 

propietarios, medianeros, agregados y artesanos en proletarios 

agr1colas y la consolidación de la burgues!a ausentista y nati

va o intermediaria, s6lo manifestaba el inicio de una serie de 

transformaciones sociales que el desarrollo de la sociedad capi-

talista presuponía. Es decir, a esas primeras transformaciones 

pronto le seguirían otras que profundizar!an la estratificaci6n 

social puertorriqueña, producto de la gran movilidad social ver

tical generada por la modernización del sistema ca~italista y 

el afan del puertorriqueño por llegar a pertenecer a la clase 

media, lo que presupone una mejor!a econ6mica y social. 

Este segundo periodo puede ser definido como el periodo de 

la profundizaci6n y reafirmación del sistema capitalista en Pue.=. 

to Rico y, con ello, de las relaciones sociales de producción y 

de las clases sociales que caracterizan a la nueva fase de desa

rrollo del modo de producción capitalista. Coadyuva a la reafir

mación de las relaciones sociales de producci6n y de las clases 
. . 

sociales el desarrollo alcanzado por el sistema econ6mico, ex-

presado en la superaci6n de una econom!a basada en la agricultu-
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ra al momento de producirse la irrupci6n de la econom!a indus

trial, la cual dar! origen, en el plano de lo social, al prol~ 

tariado urbano o industrial y a una clase media de considera

ble importancia en el desarrollo futuro del pa!s. 

Característica peculiar de este periodo la constituye la 

irrupci6n del proletariado urbano -que tiene su origen en la 

instalación y posterior expansi6n de empresas manufactureras 

en la isla-, y su desarrol.lo como clase, socialmente hablando, 

conforme se vaya expandiendo y diversificando la .actividad in

dustrial, misma que,. al incorporar nuevos factores o elementos 

de trabajo, dar! origen a una clase media de importantes dimen 

siones en la vida social puertorriqueña. ~ata clase media eme.;. 

gente estar!l representada por oficinistas, administradores, 

vendedores y publicistas propagand!sticos, as! como por una 

gran cantidad de comerciantes, que a la vez que sirven de pi

lar de la "nueva econom!a" isleña, se caracterizan por fomen

tar y alentar los nuevos· hlbitos de consumo del comprador puef 

torriqueño. Es esta naciente y. pujante clase media la que da 

cuenta y refleja la creciente profesionalizaci6n de la vida 

econ6mico-social del pa!s, as! como de la magnitud e intensi

dad que adq•.liere la di.visi6n del trabajo dentro del proceso de 

industrialización que se desarrolla en Puerto Rico durante es

te periodo. 

Cabe destacar el hecho, econ6micamente hablando, de que 

los beneficios producidos por la industrializaci6n fueron dis

tribuidos desigualmente al interior del pa!a, debido a la fal

ta de planifica~i6n en la ubicaci6n de la nueva industria, lo 

cual tiene repercusiones en el plano social -a principios de 
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los años 40 es posible constatar el hecho de que las pequeñas 

ciudades ~el interior, que conten!an m!s de un tercio del total 

de la poblaci6n, no percib!an las ventajas generadas por el prg 

ceso ~e industrialización, pues tan s6lo alrededor de una sexta 

parte de los nuevos empleos industriales se hacia accesible a 

ellos. Es decir, hab!a una distribuci6n asimétrica tanto en lo 

geográfico como en lo econ6mico, lo que trajo como .consecuencia 

un incremento en la emigraci6n campo-ciudad, y en el peor de 

los casos hacia el continente. 

De este· modo, es imposible negar que el proceso de indus

trializaci6n, impulsado bajo el programa Operaci6n Manos a la 

Obra, iniciado en este segundo per!odo, modific6 sustancialme~ 

te el desarrollo econ6mico-social y político de la isla desde 

el momento que impus6 radicales transmutaciones a la organiza

ci6n existente de la .fuerza laboral y a9reg6 elementos a la 

fuerza misma, exigiendo nuevas destrezas e introduciendo nue

vas condiciones y comunicaciones en el trabajo. 

Los cambios ocurridos durante este per!odo en lo que se 

refiere al aspecto econ6mico y a la composición de la fuerza 

de trabajo, son señalados por el profesor Gordon K. Lewis al 

expresar "por el año 1953 el programa gubernamental de ayuda 

e incentivos conocido bajo el nombre de operaci6n manos a la 

obra hab!a atra!do a la isla más de 300 plantas manufacture

ras 1 mAs de 25 000 nuevos empleos se agregaron a la· lista· de 

pagos insulares; y el ingreso anual per c!pita se habla eleva

do de 122 dólares en 1940 a unos 426 d6lares trece años des

pués. Hacia 1957 la industria habla desplazado a la agricult~ 

ra como fuente de ingreso de la economta; por el año 1958 el 

' -~,. ' 
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total de nuevas fábricas establecidas hab!a llegado a 500, y 

a m4s de 600 dos años más tarde, proveyendo en conjunto 45 900 

nuevos empleos; mientras que por 1959 el establecimiento de 

dos refiner!as de petr6leo, junto con la decfsi6n de la Union 

carbide Company de fabricar glicol et!lico en la isla (a se

guirse, posiblemente, con lacreaci6n de una industria de fi

bras sint~ticas y plásticas), hab!a hachado las bases de un 

complejo industrial petroqu!mico que prometi6 aliviar a la 

econom!a de una peligrosa dependencia de industrias livianas, 

atormentadoramente m6viles•. (23) 

Ea as! que los años posteriores a 1940 marcan el fin del 

periodo negativo del colonialismo -marcado por una fuerte re~ 

sistencia tanto por parte de las clases dominantes desplazadas 

como por las clases trabajadoras al nuevo poder colonial que 

se establece en la isla-, ya que como señala Gordon K. Lewis 

"despu1h de 1940, con la creaci6n de puestos administrativos, 

que generalmente ser4n ocupadQs por ciudadanos residentes en 

la isla, la creaci6il de empl'eo.s generados por el proceso de 

industrializaci6n, proporcionadn al puertorriqueño la visi6n 

de un colonialismo 'preQcupado' por el futuro del pa!s, con lo 

cual los·rasqos de resistencia comenzar4n a disiparse". (24) 

De este modo, al proporcionar al puertorriqueño un grado 

m4a alto de participaci6n pol'!tica, econ6mica y social -mani

festado en las posibilidades de ascenso que en estos terrenos 

brinda la nueva fase de desarrollo del capitalismo- que no se 

(23) Gotdl:x\ K. I.eds: Puerto Rico: liliertad y peder en el ·caribe. Editorial 

Bli.l. R!o Piedris, 1970. pp. 226-22'.' 

(24) Ibid. pp. 223-224. 
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le hab!a proporcionado en el.per!odo anterior, el sistema va 

construyendo su base de consenso, al tiempo que gene:r<L las co_!l 

diciones de su posterior desarrollo. 

LAS CLASES SOCIALES EN LA FASE DE TRANSNACIONALIZACION. 

El ~nálisis de
0

las transformaciones sociales que se ope

ran.durante este per!odo, al cual denominamos como el per!odo 

de la transnacionalizaci6n, no puede estar desvinculado del. 

an!lisis de los cambios ocurridos en la estructura econ6mica 

del país, pues son dichos cambios los que determinan a las 

transformaciones ocurridas en el terreno de lo social, tal 

como se ha visto en los dos per!odos anteriores. · 

Aceptando el hecho de que el tercer per!odo no es.otra 

cosa más que la profundizaci6n de los cambios producidos a lo 

· larqo del ·sequndo per!odo_, que es el momento en que hacen su 

aparici6n el proletariado industrial y una potente clase me

dia, lo que nos proponemos en esta parte del trabajo es dete~ 

minar el modo en que se da la profundizaci6n del capitalismo· 

en la isla y las consiguientes modificaciones que esa profun

dizaci6n impone al conjunto de las clases sociales. 

El desarrollo del capitalismo en Puerto Rico durante es-

te per!odo trae como consecuencia una nueva serie de transfo! 

maciones en el terreno de lo social, evidenciando as! la evo

luci6n del modo de producci6n y la necesidad de modificar, 

de acuerdo a las condiciones que impone la nueva modalidad de 

acumulaci6n y reproducci6n del capital, las relaciones socia

les de producci6n •. En este sentido, lo que se manifiesta en 



- 58 -

este per!odo es el cambio que se produce en la modalidad de 

acumulaci6n y en la divisi6n internacional del trabajo que i~ 

peran en el plano internacional, que a su vez influyen y de

te1minan, dado el papel que dentro de esta divisi6n interna

cional desempeña Puerto Rico, en los cambios que se producen 

en la econom!a isleña. Es importante señalar que en el plano 

internacional la fase transnacional del capitalismo se carac

teriza no tan s6lo por la internacionalizaci6n del capital y 

de los procesos productivos, sino que también se evidencia 

un uso más intensificado de la fuerza de trabajo, as! como de 

nuevas tecnolog!as que tienden a desplazar a la mano de obra, 

lo que trae como consecuencia grandes cambios estructurales 

en los estilos vigentes de producción industrial y de consumo 

en escala mundial y esto tiende a imponer una modificaci6n 

sustancial en la divisi6n internacional del trabajo y el cap! 

tal en prácticamente todas las ramas industriales. Estas madi 

ficaciones tienden a hacerse más evidentes en los pa!ses peri 

féricos debido a su papel de dependientes y al desarrollo asi 

métrico respecto de los pa!ses centrales, as! como por el rol 

que desempeñan dentro de la división internacional del traba

jo como proveedores de materias primas y mano de obra barata, 

que son aprovechadas por los pal'.ses de mayor desarrollo. 

Dentro de esta dinámica, las transformaciones sociales 

que se producen en Puerto Rico determinan la disminuci6n por

centual de sectores sociales como es el caso del proletariado 

agr!cola -consecuencia inmediata de la disminuci6n de la im

portancia del agro en la economía del pa!s-; un crecimiento 

de los estratos medios de la poblaci6n -manifestado en el in-
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cremento alcanzado en los puestos de trabajo creados por el g~ 

bierno y el empleo en los servicios públicos , por citar s6lo 

dos ejemplos-; el fortalecimiento y crecimiento del proletari~ 

do industrial que presta sus servicios a las empresas transna-

cionales norteamericanas que operan en el país; así como un a~ 

mento considerable del ej~rcito de reserva -producto del empleo 

de nuevas tecnologías en el proceso productivo industrial y de 

las constantes migraciones de los campesinos a las ciudades. 

De acuerdo a las cifras contenidas en el siguiente cuadro, 

Puerto Rico puede ser considerado durante este período como un 

pa!s de economía urbana, industrial y basada en los servicios. 

Poroentajes de enpleo p:>r sector ecorlXnico 1930-1970 

1930 1940 1950 1960 1970 

¡;oblaci6n total 1,543,913 1,869 ,250 2,210, 703 2,349,544 2, 71?.,033 

e!t'()leo total 503,805 512,214 560,271 551,688 634,961 

agricultura 52.00% 44.00% 38.00% 24.00% 7.4H 

c:atercio y transportes 3.40 4.00 5.54 7 .11 7.11 

servicios .9.75 10.00 7.71 6.51 2.97 

manifactura 19.56 19.70 16.Sl 17.00 20.63 

o:11ercio 7.30 10.'iO 12.17 14.82 16.01 

profesionistas 2.44 3.20 5.80 10.29 11.85 

adrnini.straci6n pública 1.39 2.50 8.03 11.23 17.79 

oonstrucci6n 2.53 3.10 4.82 8.59 12.10 

Ci~ por Ricardo Campos y Frank Bonilla: "In:iustrialization ard migration: sare 
effects on the puerto rican ~rkin;J class" en Latín ~ican Perspectives, N:i :!, 
Vol. III. 1976. p. 80. 

A las transformaciones que se producen en el c'imbito so-

cial tambi~n contribuye el acentuamiento de la tendencia a la 

centralizaci6n y concentraci6n de la propiedad en un namero C! 

da vez menor de propietarios, la g~an mayoría de ellos nortea-
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mericanos, lo que ha motiva una verdadera transforrnaci6n de la 

estructura productiva basada en la gran industria. Esta nueva 

etapa del desarrollo industrial implica el uso de tecnolog!a 

avanzada e inversiones multimillonarias, en el marco de la 

nueva funci6n asignada a la isla por el capital financiero y 

de su mayor incorporación a la economía metropolitana. 

Segdn el profesor James L. Dietz "las industrias que ha 

promocionado el Fomento y que se han asentado en Puerto Rico 

pertenecen y se hallan controladas en su mayor parte por ex

tranjeros. Por ejemplo, ·rnlis del 80 por ciento del total de ac 

tivos de las empresas manufactureras y comercio al por menor 

se hallan controlados por capitaliatas norteamericanos. Bastan 

te más del 80 por ciento de la totalidad dé los nuevos. fondos 

de inversión proceden asimismo de los EE. uu .. Nunca se insie 

tirá demasiado sobre el impacto que ha tenido este enorme flu 

jo de capital procedente del exterior -que puede cifrarse en 

la actualidad en alrededor de mil millones de d6lares al año

sobre la estructura económica de Puerto Rico. Este flujo de 

· capital no sólo ha incrementado el montante absoluto de capi

tal (en edificios, máquinas, etc.) en el interior de Puerto 

Rico,· sino que ha utilizado también para comprar la totalidad 

de las plantas de producción existentes, anteriormente propi~ 

dad de puertorriqueños. Así, se ha producido en años recientes 

un declive absoluto de la propiedad correspondiente a puerto

rriqueños, y ello a pesar del hecho de que se ha incrementado 

la cantidad total de capital en el interior de Puerto Rico. 

Como es evidente, ello refleja la progresiva dominaci6n del 

capital norteamericano ~n la isla. 
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"Un breve examen del tipo de firmas promocionadas por el 

gobierno ?Uertorriqueño será tambi~n revelador. La mayor1a de 

las empresas manufactureras producen exclusivamente para la e~ 

portación. Las empresas promocionadas por el gobierno produje

ron el 70 por ciento de todas las exportaciones en 1970 y al

rededor del 83 por ciento en 1977. La estrategia de industri~ 

lización seguida en· Puerto Rico, y, por tanto, en su propia 

economía, se hallan casi totalmente orientadas hacia el exte

rior. La empresa que se ha asentado en Puerto Rico sólo exce2 

cionalmente lo ha hecho para abastecer el mercado local. La. 

motivación de la mayoría de las empresas estadounidenses para 

establecer. en Puerto Rico plantas de producción o de montaje 

ha sido la promesa de un atractivo ahorto fiscal y, por tanto, 

de mayores beneficios". (25) 

be lo antes expuesto podemos· concluir que las mutaciones 

ocurridas en el plano social puertorriqueño durante este pe

riodo son consecuencia del proceso de modernizaci6n que carac 

teriza durante esta fase de acumulación -la transnacfonal- al 

sistema capitalista norteamericano y de las consecuentes modi 

ficaciones en la estructura de las relaciones sociales de pr~ 

ducción, que oe derivan de las caractertsticas mismas que as~ 

me la división internacional del.trabajo dentro de esta nueva 

fase.de acumulación y reproducción del capital a nivel mundial, 

donde Puerto Rico continuará desempeñando el papel de provee-

dor de mano de obra barata para las· empresas transnacionales 

que qperan en el pa!s y de las materias primas que éstas requi~ 
ren para su funcionamiento. 
(25} Jaroos L. Dietz: "Puerto Rico: desarrollo capitalista daninado por el 

in;:erialiSIT'O" en l-bnthly Revie.w Vol. 2, No 9. abril 1979. pp. 55-.56. 
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LA DOMINACION CULTURAL EN PUERTO RICO 

Después de haber desarrollado lo que consideramos los maf 

cos de referencia econ6mica y social, nos proponernos adentrar

nos en el estudio del modo en que se ha desarrollado la domin~ 

ci6n cultural en Puerto Rico, así como de las diversas modali

dades que ésta asume en cada uno de los períodos a que hemos 

hecho alusi6n. 

Para tal efecto, dividiremos la historia de.la penetraci6n 

cultural en tres grandes períodos: 

Un primer período (1898-1940) , que en nuestra opini6n pu~ 

de ser definido como el período que, en términos ideol6gico-cu1 

turales, busca la legitimaci6n -recurriendo para ello a la uti 

lizaci6n de formas violentas de coersi6n e imposici6n- del si~ 

tema de relaciones capitalistas que se pretende imponer en Puer 

to Rico, a partir de la transformaci6n de las "viejas" prácti

cas culturales del pueblo puertorriqueño y la imposici6n de 

"nuevas" prácticas culturales.-Este primer período también ha 

sido definido por algunos estudiosos del tema como el período 

del asalto cultur.al violento, debido a la utilizaci6n, por pa,;: 

te del país colonizador, de medidas impositivas tendientes a 

la implantaci6n de sus valores y tradiciones culturales sobre 

l~s habitantes de la isla. Sobra decir que este primer perído 

encuentra una fuerte resistencia por parte de la sociedad domi 

nada al nuevo poder colonial que se establece en el país. Esa 

resistencia se manifiesta tanto en el ~ito cultural, repre

sentada en la existencia de un fuerte movimiento cultural, de~ 

tro del cual se inscribe la "generaci6n del 30", así corno en 
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el ámbito político, marcado por la creaci6n del Partido Nacio-

nalista y la existencia de fuertes movimientos populares_con

trarios al imperialismo, como es el caso del movimiento obrero, 

antes de ser asimilado y controlado por el sindicalismo metro

·politano (26), y la constante actituda de resistencia del sec-

tor campesino montañes. 

Un segundo período (1940-1960), al cual definimos como el 

período de profundización o legitimaci6n de la dominación cul

tural, que guarda la característica de presentar nuevas formas 

de penetración, muchas de ellas más flexibles que las del pe

ríodo anterior, producto tanto del grado de complejidad que 

adquiere el proceso cultural mismo (durante este periodo pue

de observarse la instrumentación de medidas de cooptación de 

la cultura popular, la refuncionalizaci6n de la cultura popu

lar y formas de aculturación que mezclan valores de la cultu

ra popular y de la cultura dominante), así como de las medidas 

de dominación política que se han implementado en el transcur

so de la dominaci6n, entre ellas el empleo de los medios de co 

municaci6n masiva como elemento fundamental de la práctica de 

imposición-dominaci6n ideol6gico-cultural por parte del siste-

ma capitalista, que conducen a una mayor dominación cultural. 

(26) Sobre este hecho puedén consultarse loe trabajos de Wilfredo Mattos 

Cintron: La política y lo político en Puerto Rico. F.ditorial Era. ~co, 

1980.: Gervasio L. García y .iWJel G. Quintero Rivera: Desaf!.o y solidari
dad. Breve historia del !T'O'Jirniento obrero puertorriqueiio. Ediciones Hura

c&i. Rto Piedras, 1982; y de Angel G. Quintero Rivera: COnflictos de cla

se y ¡;ol:ítica en Puerto Rico. Fdiciones Huracán. R!o Piedras, 1981., don

de se reseña el desarrollo del rrov.imi.ento obrero ¡;uertorriqueño y el m::ido 

en que se prociuce su a_similaci6n al sirdicalisro norteanericano. 
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Tambi~n se evidencia la instrumentación que hace el sistema de 

otro tipo de instancias tales como la escuela, sindicatos, PªE 

tidos políticos, iglesia, etc., que sirven como correas de 

transmisión entre el sistema dominante y la sociedad. 

En este periodo es posible constatar una disminución de 

las actitudes de resistencia cultural por parte de la sociedad 

puertorriqueña, producto de los logros alcanzados por la impl~ 

mentaci6n de· nuevas formas de dominación económica y polttica, 

así como del proceso de desintegración social que genera el d~ 

sarrollo económico del país, que garantizan el control nortea-· 

mericano sobre la sociedad puertorriqueña, como son la conce

sión de la educación en español, la llegada al poder del Part! 

do Popular Democrático, el cual desarrolla una política de 

corte populista, y la conversión del pa!s al status de Estado 

Libre Asociado, y 

Un tercer periodo (1960-1978), donde se hacen evidentes 

los logros alcanzados, en t~rminos de los estragos ocasionados 

a la cultura puertorriqueña, por la dominación cultural, pero 

tambi~n es posible evidenciar síntomas de desgaste o inoperan

cia en los mecanismos de sujeción cultural; asimismo, y pese 

a los estragos producidos en la cultura puertorriqueña, es po

siole observar dentro de este periodo, sobre todo despu~s de 

la primera mitad de la d~cada de los sesenta, un resurgimiento 

de las pr4cticas de resistencia cultural f~ente al dominio del 

capitalismo. Este resurgimiento puede ser explicado a raíz de 

la crisis económica, manifestada en el agotamiento del modelo 

de desarrollo puertorriqueño, as! como de la crisis política, 

que se manifiesta en la pérdida dE consenso del Partido Popu-
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pular Democrático, el ascenso del movimiento estudiantil y el 

resurg~miento de un sindicalismo independiente y militante, que 

llevan al sistema a emplear el recurso de la represi6n violen

ta ante la posibilidad de expansi6n que plantea el movimiento 

popular. 

Empero, antes de adentrarnos en el estudio concreto del 

tema correspondiente a esta parte del trabajo, consideramos n~ 

cesario proporcionar algunos elementos que nos permitan una m~ 

yor claridad acerca de lo que entendemos por dominaci6n cultu

ral, as! como los objetivos que se plantea esta práGtica del 

sistema capitalista dominante a escala mundial al interior de 

una sociedad dependiente, que en el caso especifico de Puerto 

Rico adquiere las dimensiones de una colonia de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

Tal como expresamos al inicio de este trabajo, entendemos 

por dominaci6n cultural al hecho que generado desde el exte

rior (por el pa.1'.s dominante, en este caso Estados Unidos), pr~ 

tende imponer sus valores y manifestaciones culturales a un 

pueblo que se encuentra bajo su yugo econ6mico y pol!tico. Pa

ra tal efecto el país dominante recurre a formas variadas de 

irnposici6n para lograr la consecuci6n de sus objetivos. De es

te modo, podemos observar que durante el primer per!odo, que 

analizaremos posteriormente, el sistema recurre, corno un modo 

de ejercer su hegemonía, al empleo de formas coercitivas y de 

fuerza, tales como la designaci6n de los gobernantes y de los 

funcionarios pQblicos, la implantaci6n de un gobierno militar 

(1898-1900), la imposici6n de la ciudadanía norteamericana a 

todos los puertorriqueños y la imposici6n del idioma inglés 
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como lengua oficial, etc.:. mientras que para el segundo perío

do se evidencia un relajamiento de las formas anteriores, dan

do paso al ejercicio de la hegemonía a travás del consenso so

cial. Ello es posible gracias a la consolidación de las insti

tuciones creadas por el sistema en el período anterior (escue

la, iglesia, etc.) y a la instrwnentaci6n de nuevas formas de 

control -posiblemente la más importante de ellas fue la de per

mitir el acceso al poder a un partido local, el Partido Popu

lar Democrático (PPD), dirigido por Luis Muñoz Marín, que se 

encarga de llevar a la práctica el proceso de industrializa

cidn, mediante el programa Operación Manos a la Obra y la pro

clamaci6n, el 25 de julio de 1952, de Puerto Rico como Estado 

Libre Asociado-, as! como a la constituci6n y emergencia de 

nuevos· sectores sociales a raíz de la evolucidn econ6mica del 

país; finalmente, durante el tercer período se observa una 

clara conjugaci6n o alternancia de las formas violentas y de 

las consensuales, que en altima instancia responden a la agu

dizaci6n de las contradicciones sociales, que se evidencian 

con mayor fuerza a raíz del agotamiento del modelo econ6mico 

puertorriqueño. En este podemos señalar la represión que se 

desata contra el movimiento obrero y el fomento de la distri-

b~ =i6n de los cupones de alimentos, como mecanismos que ga

ranticen el ejercicio de la hegemonía. 

También hemos señalado que la dominaci6n cultural siempre 

continaa a una dominaci6n de carácter econ6mico, político y 

social, donde lo econ6mico es lo determinante en altima ins-. 

'tancia, y que se complementa con la dominaci6n pol!tico-ideol6-

gica, que sienta las bases para el posterior desarrollo de la do-
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minaci6n cultural. Esta tiene como finalidad mediata, la neg~ 

ci6n -a pJrtir de la cooptaci6n o refuncionalizaci6n-, de la 

C\lltura propia del pueblo dominado, mientras que en lo inmedi~ 

to el objetiv~de la dominaci6n cultural puede sintetizarse en 

lograr la aceptaci6n, por parte de la sociedad dominada, del 

sistema econ6mico,,politico, social y cultural que el pais do

m.inante le impone . 

. El fen6meno de la dominaci6n cultural, como proceso, es 

consecuencia inevitable de la evoluci6n del sistema capitali~ 

ta que, en su desarrollo histórico, trasciende las fronteras 

nacionales y se hace mundial. En esta mundializaci6n,.su con

figuración de valores es inevitablemente llevada a una escala 

mundial y utilizada para reproducir en el extranjero los mode

los metropolitanos de la producción, la distribuci6n, el ínter 

cambio y el consumo, así como los mecanismos de dominaci6n po

lítico-ideol6gica y cultural que garanticen la reproducci6n del 

sistema en su conjunto. En otras palabras, la historia del ca

pitalismo no podría entenderse sin su necesidad de expansi6n 

a escala planetaria desde el comienzo de este modo productivo. 

Desde esta perspectiva, la penetraci6n en los territorios co

lonizados ya sea econ6mica, política o militarmente, tuvo la 

imperiosa necesidad de colonizar tambi~n en t~rminos cultura

les. (27) 

Como señala el investigador Nils Castro "no importa cuál 

forma adopte, la penetraci6n cultural es un arma estrat~gica 

que el eimperialismo dirige concientemente para quebrantar en 

los puebl'os su unidad o coherencia cultural nacional, y para 

(27) n:zr: Prograna de actividades 1981. ~co. l 
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mellar la adecuación funcional de su sistema cultural a las d~ 

mandas de sus prácticas sociales y productivas. Cumplidos sus 

fines, deben resultar sustancialmente simplificadas las tareas 

de la subordinación militar, política y económica de los afec

tados. Es decir: la penetraci6n cultural es un recurso de atro 

fia a la cultura nacional, conducente a la integración o asimi 

lación dependiente de los pueblos al sistema colonial o neoco

lonial". (28) 

Empero, un estudio sobre la dominación cultural, o sobre 

las modalidades que asume en un pa!s como Puerto Rico, resul

ta insuficiente si se deja de lado o subestima la importancia 

que para la :realizaci6n de ese fenómeno guardan los llamados 

medios de comunicación masiva, pues a ellos corresponde, en 

gran medida, la .tarea de hacer llegar, de manera simultánea, 

a miles de receptores el mismo tipo de mensajes y/o la imagen 

de una realidad que no corresponde a sus necesidades, y que 

lo Gnico que hacen es promover y legitimar los intereses eco-

. nómicos, pol!ticos, ideol6gicos y culturales del sistema dom~ 

nante. En este sentido, conviene recordar que las funciones del 

sistema comunicativo contemplan una funci6n econ6mica dirigida 

a mantener Y· ampliar los márgenes del mercado, y a impulsar la 

acdleraci6n de la circulaci6n del capital: y una función polí

tico-ideológica y cultiral tendiente a crear y consolidar un 

consenso de las clases subalternas hacia las pautas cultura

les y el modelo pol!tico-econ6mico y social que propugna el 

sistema capitalista. 

(28) Nils castro: "Penetración cultural, ge.rv:x:i.dio cuJ.turai., pol!tica cul

tural" en ~ No 12. p. 11 
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Por otra parte, se hace necesario señalar que la din.!mica 

imperialista explotador/explotado enfrenta a dos entidades cu! 

turales, distintas en su contenido y antog6nicas en sus funci~ 

nes. Esto es, hablar del fen6meno de la dominaci6n cultural nos 

obliga a hablar, inevitablemente, de su contraparte: la resis

tencia cultural, como mecanismo de defensa de las clases domi

nadas frente a las embestidas culturales generadas por el fen~ 

meno de la penetración cultural. Así, la resistencia cultural 

tiende, en una primera instancia, a la preservaci6n y desarro

llo de las manifestaciones, tradiciones y valores culturales 

de un pueblo; mientras que en un segundo momento se presenta 

como un elemento de lucha política capaz de aglutinar a 'su al

rededor a los sectores populares en su lucha contra la domina

ci6n a que están sometidos y en pro de su independencia econ6-

mica, política y cultural. 

Finalmente, conviene señalar que el fenómeno de la domi

naci6n cultural, a pesar de su origen externo, es un fen6rneno 

que requiere, para su realización en l~s sociedades dominadas, 

de la participaci6n y apoyo de las clases dominantes de cada 

sociedad, así cómo de las clases medias, por las característ! 

cas que presentan (mayores posibilidades de movilidad social, 

lugar que ocupan dentro del proceso productivo, poder adquis! 

tivo, etc.), en la medida que éstas desempeñan el papel de es 

lab6n decisivo, tanto en lo econ6mico como en lo político e 

ideol6gico-cultural, entre los intereses extranjeros y de las 

clases dominantes nacionales y las clases subalternas. 
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PERIODO DEL ASALTO CULTURAL VIOLENTO 

De acuerdo a la hip6t,esis que se ha venido manejando, es 

decir que la dominaci6n cultural es la subsecuencia de la do

minaci6n econ6mica, política y social que se impone a una so

ciedad con la finalidad de reafirmar al sistema econ6mico-p~ 

lítico hegem6nico, resulta evidente que los cambios ocurridos 

en el plano cultural puertorriqueño durante este primer ~erí~ 

do son resultado de los cambios operados en el plano econ6mi

co, político y social, donde se manifiesta, en el plano econ~ 

mico, la irrupci6n de una economía capitalista, basada en la 

explotaci6n del azacar, con el consecuente desplazamiento de 

la economía de haciendas; en el plano político, por otra par

te, nos encontramos con hechos tales como la imposici6n de 

la ciudadanía norteamericana, mediante la Ley Jones, a los 

puertorri.queños, as! como la dependencia ·administrativa de 

las institucione.s pol!tico-jur!dicas isleñas respecto de los 

Estados Unidos, el establecimiento en la isla de la Guardia 

Nacional, el despliegue obligatorio de la bandera norteameri

cana en todos los edificios y actos pablicos y la imposici6n 

de la celebráci6n de las fiestas y conmemoraciones de la na

ci6n invasora (29); mientras que en el plano de lo social los 

cambios operados en la economía, conllevan a la eliminaci6n de 

la sociedad criolla de propietarios, pequeños cultivadores, 

aparceros y agregados, as! como la aparici6n de un nuevo y 

abundant!simo proletariado agrícola subordinado a los intere-

(29) J~ Luis Ml!ndez: "La lucha cultural en Puerto Rico" en casa de las 

atréricas No 123, novient>re-diciembre 1980. p. 51 
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ses de las corporaciones ousentistas norteamericana del azacar 

y el tabaco. 

Pero si bien es cierto que la imposici6n del m6do de pr2 

ducci6n capitalista al interior de la sociedad puertorriqueña 

no se caracteriz6 por ser una tarea fácil para el imperialis

mo norteamericano, debido al alto grado de resistencia preseE 

tado por el conjunto de.las clases sociales puertorriqueñas, 

algo semejante ocurre en el terreno cultural. De ah! que Ger

mán de Granda señale, con acierto, que "la velocidad del pro

ceso de transculturaci6n isleña no es constante des4e 1898 

hasta hoy, sino desigual. Muy lenta de 1898 a 1940 y, en cam

bio, acelerada en los años posteriores a esta 1lltima fecha". (30) 

Sin embargo, el hecho de que el proceso de transcultura

ci6n o penentraci6n cultural por parte del capitalismo norte~ 

mericdno no se caracterice por ser un proceso rápido durante 

este per!odo, no significa que los m~todos y recursos emplea-

dos por el sistema no hayan sido los más adecuad9s -cabe recoE 

dar que este per!odo ha sido definido por algunos investigado

res como el período, del asalto cultural violento-, sino que lo 

que determina la "lentitud" de la penetraci6n cultural es el 

alto grado de resistencia que presenta la sociedad puertorri

queña al fen6meno, principalmente por parte de la poblaci6n 

campesina montañesa y otros sectores de la sociedad. Tal qra-

do de resistencia se debe, entre otros factores, a que la co

hesi6n cultural de las clases sociales, fundamentalmente la 

campesina, es bastante fuerte durante este per!odo; gran par-

(30) Germán de Granda: Transculturaci6n e interferencia lin9üis
tica en el Puerto Ríco contemporáneo (1898-1968). p. 96 
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te de la sociedad puertorriqueña sustenta una postura pro in

dependentista desde la época de la dominación española, misma 

que se mantiene y crece con respecto a los Estados Unidos, d~ 

rante los primeros años de la invasión; asimismo debe consid~ 

rarse el hecho de que las instituciones tradicionales como la 

familia y la escuela se presentan en este primer per!odo como 

reacias a la imposici6n del idioma inglés corno lengua oficial 

y como vehículo de enseñanza, produciéndose en la situación 

lingüistica una reacción de resistencia y de negativa a dejaE 

se influir. Esta reacción se evidencia con toda su fuerza en 

la lucha que se desata por mantener el idioma español como ve

hículo de la instrucci6n, logrando en 1949 el reconocimiento 

del español, por parte de los Estados Unidos, como lengua ofi 

cial de enseñanza. 

Dentro de este proceso de resistencia también debe consi 

derarse el papel desempeñado por el Partido Uni6n de Puerto 

Rico, representante de los intereses de las clases desplazadas 

por las corporaciones absentistas, en el último de sus inten

tos por recuperar la capacidad de conducción de la sociedad 

puertorriqueña y de erigirse como la clase dirigente del país. 

El repunte así como el descalabro, de esta clase durante este 

período es resumido por el investigador Angel G. Quintero Ri

vera en los siguientes términos "la clase de hacendados (de 

nuevo cuño, asumiendo cierta su dif.erencia con los antiguos 

esclavistas) fué configurándose en una economía en transici6n: 

de una econom!a señorial de haciendas a un capitalismo de plaE 

taciones. Arrastró en su decadencia con las contradicciones de 

su propia génesis, que se tornaron más agudas y transparentes. 
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Su desplazamiento se inició ciertamente a principios de siglo. 

En la primera década, por ejemplo, se establecieron tres qran

des corporaciones azucareras norteamericanas que ya en 1910 

controlaban sobre el 40 por ciento de la producción. Sin embaE 

90, en la segunda década presenta esta clase su batalla final 

y no podemos caracterizar ese periodo como de decadencia sino 

corno de lucha. 

"Es una década sumamente importante para el análisis pol! 

tico y cultural que clama por mayor investiqacl6n cient!fica. 

Se di6 una revitalización (ef!mera) de la industria cafetalera 

que hab!a sucumbido en una aguda crisis a partir de la invasi6n 

del 98. Entre 1917 y 1920 alcanzo las más altas cifras de pro

ducción de este siglo (aunque todav!a menores a las de fines 

del siglo XIX) . En el azeicar se experir.lent6 un fortalecimientc1 

de las centrales naeivas, acompañado de un interesante proceso 

de agrupación de hacendados y capitalistas residontes en corp2 

raciones rivales a las norteamericanas. Este tipo de corpora

ci6n nativa lleg6 a controlar cerca del 36 por cieneo del aza

car producido entre 1916 y 1920 (los inte:C"eses extranjeros co_!! 

trolaban alrededor del 45 por ciento de la producoi6n y el por 

ciento restante representaba capitalistas locales individuales 

o familiares más bien incorporándose a la burques!a norteameri 

cana que configurando una clase propia) • 

"No debe ser fortuito que este exitoso renacer o atrinch~ 

ramiento econ6mico en esa década coincidiera con la época glo

riosa del Partido Unión de Puerto Rico (representante pol!Hco 

de esta clase). Fueron los años de sus consecutivas victorias 

electorales, de la plataforma independentista de su Programa 
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(1914-1922) y de su mayor ingerencia en la pol!tica gubername~ 

tal. Fueron los años de la batalla del idioma de su presidente, 

José de Diego, M el caballero de la raza". Y los años también 

de la colaboraci6n entre el Partido y el gobernador nortearner! 

cano Yager (democráta) en la represi6n de los obreros. Fué ta~ 

bién la década en que apareci6 La Revista de las Antillas y el 

modernismo apuntaba hacia un renacimiento cultural. 

A mediados de los años 20, sin embargo, comenzaron a apa

recer signos ineludibles del descalabro de esa clase y su con

tradictorio proyecto de capitalismo nacional. La econom!a caf~ 

talera sufri6 su crisis final: entre 1926 y 1928 sus exporta

ciones brutas se redujeron en 67 por ciento y desencadenaron 

un descenso donde el valor de las exportaciones en el primer 

lustro de la d~cada del 30 se tornó 90 por ciento menor que en 

el lustro anterior y ya en 1940 era completamente insignifica~ 

te. Es importante recalcar la crisis de los años 1926 al 28, 

pues pre.ceden a los huracanes de San Felipe (1928) y San Ci

pri4n (1932) que se han señala~o corno los r::!sponsables del de

terioro de esta industria por quienes quieren ocultar en la na

turaleza procesos de la estructura económica. 

( ... ) 
"Pero el descalabro de esta clase no fue, definitivamente, 

un proceso exclusivamente estructural. Aan antes de los proce

sos señalados de los años 20, sus contradicciones previas y la 

lucha de clases hab!an ido despojando a esta clase de futuro. 

El cambio en las relaciones de 'producci6n que represent6 el d~ 

sarrollo de las plantaciones capitalistas, conllev6 una trans

forrnc:ci6n cultural profunda en las "clases subalternas", que se 
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manifestd en una lucha, para los hacendados, insospechada. Ca·· 

br!a preguntarse si los agregados, ~~dianeros y pequeños cam

pesinos corrpart!an subordinadamente con los hacendados un mu!! 

do cultural coman de paternalismo y deferencia, pero en todo 

caso el surgimiento de un proletariado con elementos desaf ian

tes de cultura alternativa (radical, feminista, ateo, interna

cionalista, libertario) y sus propias e independientes instit~ 

ciones sindicales y pol!ticas quebraron el sueño hacendado de 

"la gran farr.ilia puertorriqueña"; de la constituci6n de una p~ 

tria de armon!a familiar entre paders (de agrego) condescendie_!! 

tes, esposas dedicadas y de 'honrados hijos del trabajo'. 

"La metrdpoli hab!a dejado ver con toda claridad, que pre

sentar.ta su oposici6n decidida a una propuesta de independencia 

(as! lo deinostr6 en los sucesos desarrollados durante la década 

del 30, cuando irrumpe el descontento del movimiento obrero, m~ 

diante el eatallamiento de huelgas, y el Partido Nacionalista 

despliega una serie de acciones y apoya decididamente las acti

vidades del movimiento obrero, ante lo cual el gobierno de la 

isla responde con la represidn violenta. N.E.). Para cualquier 

pa1s del Caribe, o aún más, de Aml!rica, un enfrentamiento de 

fue'rza con los Estados Unidos en ese momento, momento de su pl~ 

no proceso de expansi6n hacia una hegemon!a internacional, mo-

1:1ento de intervenciones armadas anuales -Ml!xico, 1914; Hait!, 

1915: Santo Domingo, 1916; Nicaragua, 1.917- no parecia tener 

imuchas posibilidades de éxito. El hecho de fracasar los hacen

dados en su intento de lograr el apoyo deferente de los 'honr! 

dos hijos del trabajo' convertidos en un e~ergente y .militante 

~roletariado, organizado (desordenadamente) en un Partido Soci! 
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lista que crec!a vertiginosamente entre 1915 y 1924, debilit! 

ba atln más esas posibilidades". (31) 

Ya se ha señalado que este primer período de la dominaci6n 

cultural puede ser definido como el período del asalto cultural 

violento, y que tendrá su base de apoyo, entre otros elementos, 

en la imposici6n del ·sistema educativo que opera en la metr6po

li, as! como en la imposición del uso del idioma inglés a la 

población puertorriqueña. Son estos dos elementos, la ed~cación 

y el idioma, la base en que se asientan los prop6sitos de asim! 

lar culturalmente a la sociedad puertorriqueña y subordinarla 

al sistema norteamericano, al igual que'los intentos por desar

ticular, culturalmente, a la sociedad isleña. 

Con respecto a los otros elementos empleados por el impe

rialismo norteamericano en su afan por imponerse culturalmente 

a la sociedad puertorriqueña, el investigador Jos~ Luis Méndez 

señala "pero la norteamericanización impulsada por el Departa·· 

mento de Instrucci6n P<lblica en Puerto Rico no se limita a la 

imposici6n del idioma inglés. -Tan importante como lo primero 

ha sido tambi~n, para este fin, el impulsar la ce1ebraci6n de 

las fiestas t!picas de la naci6n invasora, la organizaci6n de 

ejercicios 'patrióticos' para promover la lealtad y la emula

ción de los Estados Unidos, la obligación de rendir honores a 

los h~roes y s!mbolos del pa!s opresor, el trasplante del con

tenido de los cursos de las escuelas .de la metrópoli, la susti

(31) Angel G. Quintero Rivera: Historia de unas clases siri. historia. Para 
el an41isis cultural. Catentarios cr!ticos al Pals de cuatro pisos de Jo
~ wis González. Centro de Estudio& c!e la Ieüidad l\lertorriqueña. san 
Juan, junio de 1981. mmeo .. PP• 14-17 
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tuci6n de los libros utilizados anteriormente en Puerto Rico 

por textos norteamericanos, la imitaci6n de la estructura or

ganizativa y las leyes escolares de los Estados Unidos, el r~ 

querimiento cel idioma ingl6s para poder obtener un grado de 

maestro, la introducci6n de organizacione"l estudiantiles nor

teamericanas que promueven la lealtad a la nación intervento

ra, el dnfasis en los beneficios de la ciudadanía norteameri

cana y la promoci6n de la mentalidad asimilista'·. (32) 

Las funciones asignadas tanto a la educaci6n como al idio 

ma i·nglds, por el sistema metropolitano dentro del ¡;>royecto de 

asimilaci6n cultural, son resumidas por el investigador Jesas 

Cambre Mariño, quien expresa •en el campo cultural, la pol!ti

ca colonial de los Estados Unidos ha tendido sistemáticamente 

·a destruir las ra!ces, los asideros, de la cultura puertorri

queña con el objetivo de aislarla lo más posible del mur.do hi! 

panoamericano. Al mismo tiempo que peraegu!a la instalaci6n de 

la sociedad puertorriqueña an el contexto cultural de la nueva 

metr6poli a trav6s de un proceso de norteamericanizaci6n a ul

tranza. Para lograr ese fin se pondr!an en función diversos m~ 

dios, entre los que destacar!a el sistema educativo. La insti

tución escolar, cada vez más potenciada, no s6lo plan tear!a la 

enseñanza en inglds durante las primeras cinco d6cadas de la 

dominaci6n norteamericana. El aparato escolar estar!a ademils 

inspirado por una pol!tica educativa tendiente a realzar los 

rasgos y. valores de la sociedad y la cultura anglosajonas. La · 

finalidad del sistema era atraerse a las nuevas generaciones 

de puertorriqueños hacia el contexto cultural norteamericano 

(32) José Luis ~z. Op. Cit •. p. 52 
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y hacer de ellos 'buenos y leales ciudadanos' de los Estados 

Unidos que pensasen como yanquis y se expresaran en inglés. A 

lo largo de la primera mitad del siglo XX la enseñanza del i~ 

glés y en inglés se convirti6 en un instrumento de agresi6n 

lingdistica y cultural". (33) 

De este modo, resulta claro que la finalidad esencial 

del sistema de instrucci6n en inglés impuesto al pa!s, es la 

de formar a la poblaci6n puertorriqueña como buenos ciudadanos 

americanos, quedando todas las demás finalidades de la educa

ci6n subordinadas a ésta. As!, a partir de 1905, se llega a 

enseñar en inglés obligatoriamente en todos los grados escala 

res. 

En lo que respecta a la reacci6n de los diferentes grupos 

sociales frente al proceso de penetraci6n cultural, ya hemos 

señalado que el grupo que más resistencia opuso al fen6meno de 

la imposici6n cultural fué el j!baro montañas, quien se sumi6 

en un "tradicionalismo" voluntario, aunado a ·actitudes de "de 

sesperaci6n" y "resignaci6n", 9ue, al mismo tiempo que se op~ 

n!a fuertemente a la penetraci6n de todo lo relacionado con 

la cultura y el pueblo dominador, se refugiaba concientemente 

en la evocaci6n dolorida de un pasado feliz, de prosperidad y 

be::.leza, quizá· más inventado que real, pero que, de cualquier 

modo, facilitaba una satisfactoria retirada a la fantas!a. 

A la actitud asumida por este sector cabe agregar, en la 

década de los 30, la radicalizaci6n del proceso de afirmaci6n 

nacional dirigido por el Partido Nacionalista y la intensifi-

( 33) Jesús ~:ce Mariño: "lluerto Rico, naci(n secuestrada" en Ael.aciooes 

Internac.icnales t-b 19. octub:ce-diciembre 1977. pp. 37-38. 



- 80 -

caci6n de la lucha de clase, cuyo origen era la crisis de la 

industria cañera. Dicha intensificaci6n influy6, de manera d! 

recta, en el aumento y en la intensidad de las huelga.a y ac

ciones reivindicativas de los trabajadores, que culminan con 

la represi6n al movimiento nacionalista y las masacres de Rio 

Piedras (1935) y de Ponce (1937). 

Respecto al papel desempeñado por el Partido Nacionalis

ta. durante este periodo y los sucesos que propiciaron las ma

sacres de R!o Piedras y de Pone.e, el investigador Armando de 

la Cruz ha expresado "con la crisis general (1929-1933) se 

precipitan los acontecimientos en la isla y se vive la géne

sis de un momento prerrevolucionario. El tiempo pol!tico se 

acelera; aunque el Partido Socialista gana las elecciones, 

aliado de nuevo a una fracci6n del Partido Republicano, su 

·desgaste se hace raudo y, para el año siguiente (1933), tendrá 

que enfrentarse a la huelga general de los consumidores pübl! 

cos de gasolina: la isla yace paralizada por completo. El go

bierno no va~ila en movilizar las tropas y fintar amenazador~ 

mente para sofocar la resistencia. En 1934, la gran huelga de 

los trabajadores de los latifundios cañeros exige al Partido 

Nacionalista que pase del apoyo a la conducci6n del movimien

to; el PN, lastrado por sus ambiguedades, no logra colocarse 

a la altura de las circusntancias y Albizu Campos no acepta 

el liderazgo que le ofrecen los obreros una vez ganada la huel 

ga. 

"La violencia se torna cotidi'ana. El 24 de octubre de 

1935 un sangriento choque entre polic!as y naci~nalistas mil! 

tantes arroja un saldo de cuatro asesinados, uno· de ellos es 
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Ram60 pagan, Secretario del Trabajo del PN, 40 más caen heri

dos; deciden vengarse y en el febrero siguiente, cuando el Co 

ronel Francia Riggs, jefe de la policía insular que dirige y 

planea la represión, viaja en su automóvil -quizá recordando 

los acontecimientos de la revoluci6n bolchevique de 1917, do~ 

de fuera encargado de proteger la huída del dictador Kerensky

ve truncados sus recuerdos y su vida al abrir fuego el comando 

de ejecución emboscado; sus dos miembros, Hiram Rosado y El!as 

Beauchamp, son arrestados y fusilados sumariamente en el mismo 

cuartel de la policía el 23. En Utuado los manifestantes que 

protestan son tiroteados. El gobernador colonial Winship ord~ 

na que se abra una investigaci6n contra los nacionalistas. Su 

resultado: encarcelamientos, juicios amañados y condenas hasta 

de 10 años para los dirigentes, que el lider Albizu Campos pa

sará en la cárcel federal de Atlanta. Los enfrentamientos con

tin(ian; el 21 de marzo .(1937) ocurre la masacre de Ponce o "en 

cerrona de la muerte". Los nacionalistas deciden apostar fuer

te, los manifestantes se conce_ntran e inician su marcha de pr~ 

testa contra la represi6n y los encarcelamientos. 180 guardías 

armados de ametralladoras Thompson los rodean, el suspenso cr~ 

ce, la tensión se anuda sobre las conciencias y de repente: r! 

fagas letales barren la plaza, gritos, ayes, insultos, gémidos, 

imprecaciones; ser~ 15 minutos de infierno; cuando el humo se 

disipa 21 cadáveres y más de 150 heridos yacen retorcidos o 

desmadejados entre objetos abandonados apresuradamente, la san 

qre dibuja arabescos en el emped1·ado. 

"Preocupados por salvaguardar su aparato, ya duramente z~ 

randeado, los nacionalistas se desvinculan del movimiento de 
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masas e inician su lento, pero ya sin pausa, declive: no se ha 

logrado ligar la lucha antimperialista de manera efectiva con 

la lucha obrera. Ni los nacionalistas lograron romper los mar

cos que los encorsetan -noci6n de naci6n en abstracto es refrac 

taria a la lucha de clases- ni los obreros alcanzan en la prá~ 

tica la conciencia para obligarlos a asumir esa tarea. El aton 

tado fallido contra Winship (1938) y la negativa a prestar seE 

vicio militar en las FF. AA. yanquis en la II Guerra Mundial 

(1942) terminan por desmantelarlos: las redadas y persecucio-

nes se abaten sobre ellos". (34) 

Sin embargo la actitud asumida frente a la naci6n invaso-

ra no es la misma en todos los sectores, como puede constatar-

se en el caso del proletariado de las.plantaciones azucareras 

de las zonas bajas, que asumen una postura diferente a la asu

mida, por ejemplo, por la poblaci6n montañesa. Este hecho pue

de ser explicado, en cierta medida, en base a que este sector • 

se cuenta entre los menos afectados por las nuevas condiciones 

de vida, que no hacen más que prolongar ias padecidas en la·ép2 

ca de la colonia española si bien empedradas en cuanto a sus 

aspectos humanos por la estandarización, el automatismo y la 

cruel frialdad propios del sistema capitalista. La postura co

lectiva de los jornaleros cañeros se caracteriza por la adapt~ 

ci6n . (sin entusiasmo, vigor ni originalidad, pero adaptación 

al fin), al nuevo estado de cosas experimentado en la isla. E!!! 

pero, conviene señalar, la actitud del proletariado cañero no 

es una actitud mayoritaria, pues en estos momentos es todav!a 

(34) Anroodo de la Cruz: Vida, pasi61 y lucha de la nacim boricua. CEDM.EX:. 

Sstvicio cbcurental No ~o. pp. 30-31 
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mayor el namero de habitantes de las zonas altas, montañosas, 

Igual consideración se debe hacer, pero multiplic!ndola 

en cuanto a su alcance y magnitud, al referirse al reducido 

grupo mercantil, industrial y administrativo que forma la ca

si inexistente clase media insular. La escasa cuant!a de sus 

efectivos la priva de tener influencia social y, por ello, la 

actitud "aculturada", "conformista" de que dan muestra no ti~ 

ne la trascendencia que va a adquirir en los periodos pcste

riores. 

La explicación de la postura asimilista que asume la in

cipiente clase media urbana es evidente al momento de tomar 

en consideración los siguientes elementos: est! formada por 

los comerciantes, españoles en su mayor!a que, no encontr!nd~ 

se identificados con los intereses de la población aut6ctona, 

se apresuran a adoptar el papel, c6modo y remunerador, de in

termediarios entre las compañ!as metropolitanas y el consumi

dor isleño. Junto a ellos est!n los funcionarios de los servi 

cios establecidos en la isla por las autoridades norteamerica 

nas, los oficinistas y administrativos de las compañ!as que d~ 

minan la industria azucarera y los personajes de mayor o menor 

importancia que navegan en la turbia corriente de la pol!tica 

insular. La identificaci6n de los intereses propios con la pr~ 

sencia norteamericana en Puerto Rico es evidente. Por esto,t~ 

to ellos como sus sucesores, en el aprovechamiento de circuns

tancias similares que se darán en el futuro, van a formar un 

compacto, aunque todav!a escaso. e.n estos años, sector asimili_! 

ta que coloca no s6lo su in ter~s sino' al menos aparen temen te, 

su orgullo en confundirse con el ciudadano de la metr6poli co-
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lonial. 

LA IRRUPCION DE NUEVAS FORMAS DE DOMINACIO~ CULTURAL 

Durante este periodo de la dominaci6n cultural en Puerto 

Rico se notará un cambio sustancial en la política de penetra

ci6n cultural segu.ida por los Estados Unidos. Este se evidencia 

con plenitud a partir de 1950, que es el momento en que logra 

consolidarse el nuevo modelo de acumulaci6n ·capitalista, a tr~ 

v~s del proceso de industrializaci6n, y se da la desarticula

ci6n total del Partido Nacionalista, que se habta reorganizado 

en 1947 y llamada a la insurrección en 1950. 

Gracias a ·1a existencia de esas nuevas condiciones en el 

seno de la sociedad puertorriqueña, y al establecimiento de un 

gobierno local, as! como al cambio de estatus de la isla de la 

condici6n de territorio incorporado al de Estado Libre Asocia

do, es que la metr6poli dejará atrás la política del asalto 

cultural violento para adentrarse a una pol!tica de influencia, 

en la que la que desempeñarán un importante papel los llamados 

medios de cornunicaci6n masiva, interrelacionados con el resto 

de las instituciones creadas durante el periodo anterior, sin 

cuya participaci6n no podrta ser explicada la flexibilidad asu 

mida por la política de dominaci6n cultural. 

A lo anterior de debe agregar la importancia que adquiere 

en este período el surgimiento y desarrollo de la emergente 

clase media en el pata, producto del proceso de modernizaci6n 

del capitalismo isleño. y las funciones asignadas por la rnetr6-

poli a la administración nativa, representada en el poder por 
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el gobierno del Partido Popular Democrático, bajo el cual se 

logra el impulso del modelo econ6~ico de desarrollo conocido 

con el nombre de Operaci6n Manos a la Obra y el establecimie~ 

to del Estado Libre Asociado. Dicho modelo econ6mico, en base 

al progreso social y econ6mico que representa para el pa1s, 

sienta las bases para conquistar un amplio apoyo pol1tico po

pular al PPD, que ante los ojos de los puertorriqueños es quien 

ha posibilitado el desarrollo del pa1s. 

Aqu1 conviene señal¡¡¡r que el espectro político que se con 

figura a ra1z del gobierno del Partido Popular Democrático 

{1940), encabezado por Luis Muñoz Marin, guarda una estrecha 

relaci6n con los sucesos ocurridos en la década anterior, que 

ponen de manifiesto el descalabro sufrido por el Partido Nücio

nalista a rais de la represi6n desatada contra sus militantes 

y el encarcelamiento y destierro de sus lideres, as! como el 

vac!o de liderazgo que se produce en la conducci6n del movi

miento obrero. Es decir, lo que se pretende señalar es que la 

transformaci6n del espectro pql!tico 'manifiesta un repliegue 

en la lucha que se ven!a desarrollando por la independencia y 

la irrupci6n de nuevas fuerzas pol1ticas en el acontecer pue! 

torriqueño, que lejos de disputar la independencia del pa1s, 

se someten y establecen alianzas con el gobierno metropolit~ 

no. El poeta Juan Antonio Corretjer señala dos elementos que 

contribuyeron a la constituci6n de la composici6n de fuerzas 

que llevaron a Luis Muñoz Marin y su Partido Popular Democr4-

tico al poder, quienes hab!an creado un vasto movimiento de 

opini6n a su favor, prometiendo reformas econ6micas y socia

les sin tocar sin embargo, al estatuto. Apunta Corretjer: 
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•1.- La lucha heroica de los nacionalistas aviv6 el sen-

timiento .'te independencia en las masas del pueblo y desacred.!_ 

t6 al liderato pol!tico colonial, pero no pudo evitar la pri

si6n y destierro de su liderato. 

Esto di6 a Muñoz Marin: 

Una amplia, emosionada y pura masa del pueblo y conven

ci6 al imperialismo de que era su conveniencia apoyarlo para 

desviar poUticamente esa masa. 

2.- La participaci6n de Albizu Campos en la huelga de la 

industria azucarera en enero de 1934 demostr6 que el liderato 

obrero de Santiago Iglesias Pant!n estaba gastdo. Y la lucha 

de los nacionalistas desat6 nuevas energ!as en la clase traba 

jadora, energ!as que se dirig!an inevita.blemente hacia la crea 

ci6n de un nuevo instrumento de lucha obrera, de una nueva cen 

tral sindical. 

Esto di6 a Muñoz Marin: 

La ocasi6n de impulsar la creaci6n de una nueva central 

·sindical, más fuerte y potente que la anterior, la Confedera-

ci6n de Trabajadores de Puerto Rico (CGT), lo cual le garant.!_ 

z6 una fuerza e lec toral de base obrera y campesina". ( 35) 

El cambio de la pol!tica cultural seguida por la metr6p2 

li durante este segundo per!odo es analizado por el investig~ 

dar Germán de Granda, quien señala "la imposici6n pol!tica de 

un sistema abiertamente colonial y el intento de asimilaci6n 

cultural rápida, mediante un sistema educativo manejado desde 

la metr6poli, se ven sustituidos por un régimen pol!tico "be-

(35) Juil\ lVltalio Con:etjer: La lucha por la independencia de Puerto Riex>. 

pp. 84-85. 
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névolo" y "liberal" que abdica parte de sus poderes en una a~ 

ministr.ación nativa y que hace concesiones (bandera, himno, 

Instituto de Cultura Puertorriqueña, sistema educativo aut6no 

mo) al sentimiento particularista puertorriqueño. Ello permi

te evitar a la gran masa del pueblo puertorriqueño favorecida 

por la industrializaci6n la percepción clara de la alienaci6n 

colonial (no solamente persistente hoy día sino aumentada por 

una casi total dependencia económica de la metr6poli) meñiante 

un sistemático esfuerzo de ocultaci6n y mistificación de los 

elementos negativos del actual status y, por el contrario, de 

ostentaci6n y pavoneo de las facetas favorables del mismo y, 

como consecuencia, evita también la necesidad de reaccionar 

violenta y negativamente, como antes de 1940, contra un esta

do de cosas impuesto por Estados Unidos, ya que, mediante un 

acto de "mala fe", en expresi6n sartriana 'este estado de co

sas es pensado corno escogido voluntariamente y no como impue~. 

to" (36) 

Estos hechos, aunados al desarrollo económico y social al 

canzados por la isla durante este período (expresado con mayor 

vigor a partir de los años SO, en el apogeo del proceso de 1!! 

dustrializaci6n) determinan el aumento de la· velocidad en pr~ 

porciones prodigiosas, empleando las palabras de Germán de 

Granda, del proceso de transculturaci6n, que extiende su cam 

po de acción tanto en sentido horizontal (geográfico) como ver 

tical (social) y, sobre todo, actaa ya sobre los aspectos esen 

ciales y nu.cleares de la cultura puertorriqueña. 

Lo antes expuesto nos permite deducir que este periodo es 

(36) Ceznái oo Granda. Q,:>. Cit. f'P· 91-92. 
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el de mayor importancia tanto en términos de la expans16n y 

acentuamiento de la dominaci6n cultural como en términos de la 

disminución de las actitudes·de resistencia por parte de ·1a so 

ciedad dominada, lo que permite al sistema dominante ampliar 

su esfera de dominio no s6lo sobre los aspectos económicos, P2 

liticos y sociales de la sociedad puertorriqueña, sino también 

sobre los ideol6gico-culturales, pues en este periodo todos ª! 

tos factores se conjugan y confluyen para dar paso a la fison2 

rn1a del capitalismo puertorriqueño en este periodo. Sobre la 

confluencia de factores Germán de Granda a señalado "(en este 

periodo) confluyen en una comunidad teleol6gica, las evolucio

nes económicas (industrialización), sociales .(creaci6n de una 

clase media poten te, emigraci6n, tecn ificaci6n), instituciona

les (sistema educativo, pol1tica "liberal", "autonom1a" inter

na, influencia de los medios de comunicaci6n social), etc.; y 

el resultado es, a grandes rasgos, el desplazamiento a la cori

dici6n de "grupos sociales marginales" de los que, en el per12 

do anterior (1898-1940) mantuvieron (y aún mantienen) la con

ciencia de la alienaci6n puertorriqueña, siendo sustituidos, 

en el papel de protagonistas sociales de la vida isleña por 

otros grupos entre los cuales, por el contrario, la "identifi 

caci6n con el agresor" es el elemento catalizador de todo un 

sistema coherente de ~ctitudes". (37) 

De este modo, nos encontramos con el hecho de que mien

tras que en el primer periodo s6lo fué afectado, en términos 

culturales, un sector relativamente reducido de la sociedad 

isleña: la incipiente clase media urbana y, aunque en menor 

137) Ibid, p. 84 
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proporci6n, el proletariado azucarero, entre 1940 y 1960, en 

cambio, prácticamente toda la comunidad es afectada por la 

transculturaci6n, excepto dos grupos marginales y progresiva

mente decrecientes: la élite intelectual humanista, que sigue 

manteniendo conciencia de la alienaci6n a que es sometida la 

poblaci6n puertorriqueña y de las dimensiones que puede adqu~ 

rir la dominaci6n cultural al actuar sobre la cultura isleña, 

y que en este sentido se presenta como portadora de la c~ncie~ 

cia cr!tica del orden establecido, y algunos nacleos de la po

blaci6n campesina montañesa adscrita a las subculturas del ca

fé y del tabaco, que no han sido totalmente integrados al pro

cesos productivo capitalista ni al nuevo tipo de relaciones s~ 

ciales que le caracterizan. Es justamente su carácter de grupos 

marginados y marginales lo que les permite a ambos grupos el 

mantener una actitud de resistencia y/o aislamiento frente al 

proceso de penetraci6n cultural. 

Algo que nos permite comprender el por qué el proceso de 

la dominación cultural es más .acelerado durante este per!odo, 

as! como la relaci6n que existe entre el avance de dicho pro

ceso y la mejoría alcanzada por los sectores sociales en el 

plano econ6mico y social, lo encontramos en el análisis que 

hace el antrop6logo Lombardi Satriani al estudiar el caso ita 

liana, pero que, guardando las diferencias que hay entre un 

pa!s y otro, también puede aplicarse al caso que nos ocupa, al 

señalar "los nuevos bienes, nacidos del progreso tecnol6gico 

y producidos en gran cantidad a· través del proceso de crecimie!.!, 

to industrial, son ya.( •.• ) portadores de significados nuevos, 

corresponden a nuevas necesidades, entran como premisas en nue 
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vos sistemas de acci6n y de experiencia, son pues una compone~ 

te insepa1able del sistema social moderno-urbano. Tal sistema 

aparece, a los ojos de quienes no lo integran, como un sistema 

de referencia positivo y los bienes de los que sus miembros g2 

zan para llevar la vida que llevan, apare~en inmediatamente 

cargados de esos nuevos significados. Pero el proceso no se de 

tiene aqu!: a los ojos de éstos tales bienes asumen significa-

dos distintos y ~· mientras no poseen todav!a ·t-0do lo que 

tienen en la sociedad que funciona como sistema de referencia, 

a causa de ia doble relaci6n que establecen con esta sociedad 

y con la de pertenencia. La aceptaci6n de tales bienes, su d~ 

seo, significa en efecto, ( ••• ) un rechazo de los valores y 

modalidades de vida preceden temen te aceptadas, y significa por 

ello la negaci6n, al menos parcial, de la propia sociedad y 

del pasado". (3R) . 

En cuanto a la reacci6n de los diferentes sectores socia 

les frente al fen6meno de la dominaci6n cultural, ya se ha he

cho referencia a los cambios del comportamiento de los secto

res sociales más importan tes duran te este per!odo. Sin embar

go, conviene profundizar un poco en el análisis de las condi

ciones materiales que propiciaron esos cambios de comportamie~ 

to. 

En primer lugar se encuentra el aceleramiento del proce

so de marginaci6n social a que se ve sometida la poblaci6n ca~ 

pesina montañesa, baluarte de la resistencia cultural durante 

el primer per1odo, resultado de dos procesos que se desarrollan 

(38) Luigi M. Lanbardi satriani: J\propiacien y destrucci& de la cultura 

de las clases subalte?Ilas. P. 116 
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de manera paralela y en Wl mismo sentido: la definitiva decli 

nación de los cultivos propios de las zonas altas (café y ta

baco), y el simult!neo fenómeno industrializador con sus secue 

las de emigraci6n y urbanización, lo que determina la transfor 

mación de ese proletariado agrícola en industrial, en el mejor 

de los casos, o en fuerza de trabajo disponible para emplearse 

en cualquier otra actividad, en el peor de los casos. Este pr~ 

cesos de acelerada disminuci6n de la poblaci6n montañesa que, 

en triste desarraigo, se dirige hacia los caser!os pllblicos o 

los infectos arrabales de las ciudades, va destruyendo rápida

m:mte un nacleo social que, por su carácter conservador, hisp! 

nico y tradicional, constituyó, como se ha señalado, el máximo 

oponente al proceso desculturizador durante los años del primer 

periodo. 

En segundo lugar, este segundo periodo es el momento en 

que se consolida la presencia de una po~rosa clase media, que 

surge y se desarrolla al amparo del creciente proceso de indu! 

trializaci6n que se opera en' e.l pais y que, desde nuestra per! 

pectiva, pasa a constituirse en el elemento determinante para 

que se consolide y desarrolle la dominación cultural, y el se~ 

tor social donde se hace más evidente el impacto. de la penetr~ 

ción cultural, ya que por ser el sector social que mayor posi

bilidades de ascenso económico y social tiene y por la capaci

dad de consumo que le caracteriza, se convierte en el destina

tario preferido de los productores; también durante este peri~ 

do se logra la constitución de 'una clase superior relacionada 

con los niveles superiores de la administración pllblica. Entre 

los elementos que nutren a esa poderosa clase media, podemos 
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considerar a la numerosa burocracia federal y estatal, desarr2 

llada en proporciones ingentes a ra1z de la creación del Esta

do Libre Asociado; los técnicos y funcionarios de las aqéncias 

estatales o paraestatales y de los empleados en los servicios 

de las sociedades privadas, cada vez más numerosas e importan

tes, más especializadas y, al mismo tiempo, más ubicuas en el 

Puerto Rico de esos años. 

LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y LA DOMINACION CULTURAL 

Referirnos en esta parte del trabajo a las caracter1sticas 

que asume durante este per!odo la dominación cultural en Puer

to Rico, es referirnos a las prácticas de dominaci6n cultural 

que desde la década del 60 desarrollan las empresas transnaci~ 

nales en el mundo entero, as1 como al importante papel adquir~ 

do por los medios masivos de comunicaci6n masiva en la imple

mentación y desarrollo de la práctica de la dominación cultu

ral al interior de las sociedades dominadas. 

Es importante que hagamos estas referencias antes de ade~ 

tramos al análisis de las caracter1sticas de la dominaci6n 

cultural durante este periodo, pues como sé podrá observar en 

el desarrollo del análisis, nos encontraremos con un predomi

nio, en la práctica de la dominaci6n cultural, de los medios 

de comunicación masiva, as1 como una estrecha vinculación o 

subordinación de los medios de comunicaci6n del pa!s con las 

empresas transnacionales de la comunicaci6n (agencias de noti 

cías, cadenas de televisión, cine, prensa, radio, etc.), lo 

cual nos proporcionará una idea acerca de las dimensiones y 
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sofisticaci6n alcanzadas por el fen6meno de la penetraci6n cu! 

tura! en la isla durante este per!odo. Cabe señalar que el pr~ 

dominio de las empresas transnacionales en el ámbito de la co-

municaci6n y la cultura puertorriqueña no s6lo se establece a 

partir de proveer de productos a los medios de comunicaci6n, 

sino que también es posible constatar una mayor participaci6n 

de dichas empresas en la venta de servicios informativos (f~ 

damentalemente financieros) a las empresas que operan en el 

pa!s, a través de los organism:>s que han creado para ese fin 

(bancos de datos, por ejemplo), y sobre los cuales mantienen 

un control absoluto. 

Debemos advertir, sin embargo, sobre el peligro existen~ 

te de caer en un análisis meramente comunicacional, pero dicho 

peligro deviene de la misma naturaleza de las caracter!sticas 

que asume este per!odo de la dominaci6n cultural en Puerto Ri 

ce, as1 como del tipo de materiales que para el análisis de 

este per!odo se pudo conseguir. AGn con todo ello, trataremos, 

en la medida de lo posible, de.no perder de vista los otros 

aspectos que configuran a la cultura. 

como se ha señaldo en la parte correspondiente al análi-

sis de las clases sociales durante este per!odo, la sociedad 

puertorriqueña de estos años se caracteriza por ser una socie 

dad con una econom!a urbana, industrial y basada en los servi 

cios; hecho por demás importante y digno de tenerse en cuenta 

al momento de estudiar los cambios que se desarrollan en el 

plano cultural, ya que los cambios sufridos en lo econ6mico-p~ 

l!tico y en lo social, se constituyen ert los elementos mate-
\ 

riales que posibilitan el afianzamiento y profundizaci6n de la 
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dominaci6n cultural, en la medida que el desarrollo alcanzado 

en la vida material, que no se manifiesta en todos los secto-

res sociales, coadyuva a obscurecer el carácter alienado, ca-

da vez mayor, de la sociedad puertorriqueña y facilita la ex

pansión de la transculturaci6n tanto en lo terrirorial corno en 

lo social. 

Sin embargo, para lograr una mejor cornprensiOn de todo 

este periodo, es necesario tener en cuenta algunas considera-

ciones de carácter geriecal que lo determinan en todos sus ni

veles. Conviene recordar que, en el terreno de lo e~on6mico, 

los primeros cinco años se encuentran marcados por .la crisis 

del modelo de desarrollo econ6rnico y social que se inicia con 

la Operaci6n Manos a la Obra durante el periodo anterior (39), 

crisis que, evidentemente, repercute en el aspecto pol!tico y 

soci~.l del pa1s, ya que ni la rnetr6poli ni las clases dominan 

tes·locales se encuentran capacitadas para implementar una nue 

va alte'rnativa de desarrollo capitalista, que a su vez sea ca

·paz de generar, a largo plazo, las bases de un ·amplio apoyo 

en la población, pues como señala Emilio González Diaz "en las 

condiciones actuales de dominio del capital rnonop6lico, y den

tro del tipo de tecnologia predominante. en la industria, es muy 

(39) Lo qll:! determina la disninuci(n cel inten1s cel capital norte.aneri
cato por establecerse en el país, al nenos en la industria liviana, y que 

a partir de 1963 dicho capital se invierta en actividades m4s propias del 
gran capital m::n~lico: petroqu1rnica y fru:maei!uticas y que a f:ines ce la 

década se haga eVió:!nte un éxodo ce fábricas de n::pa y telas hacia pa!ses 
liás "atractivos". Pero al miSlltl tienllo se evidencia 1.11 canbio en la m::xlal:!. 
dad 00 aClllTlllacim que anticipa 1:11a fase superior cel cesarrollo del capi

talisno en el plano intemaciaial, que se caracteriza por m uso intensivo 
re capital y 00 mano 00 obra y el ó:!splazami.ento 00 la industria tranUfactu
rera por. otro tipo de industrias ele rrayor desarrollo tecnol6gico. 
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dificil, por ejemplo, encontrar una forma de incorporar a la 

producci6n a los crecientes sectores de la población que van 

quedando marginados de ella. 

"Es por ello que la metrópoli se ha visto obligada a re-

currir, en grado cada vez mayor, a la 'caridad' pOblica, como 

principal mecanismo de control social y pol!tico de aquellos 

sectores de la población potencialmente peligrosos''. (40) 

De este modo, en la primera mitad de la década de l~s 60 

la sociedad puertorriqueña asiste como espectador a la quiebra 

del mito del milagro puertorriqueño y la ilusión, alimentada 

por el partido entonces en el poder, de que el procesos de d~ 

sarrollo económico y social de Puertor Rico, seguir1a ininte

rrumpidamente. 

Una visi6n de las repercusiones de la crisis económica en 

el contexto pol!tico, que determina a este per1odo durante sus 

diez primeros años, nos la proporciona Emilio González D1az, 

al expresar "duran te estos años se produce un nOrnero de acon te 

cimientos y procesos que apuntan en esa direcci6n (la quiebra 
1 

' 
del modelo de desarrollo económico y social) • NÚevas fuerzas 

sociales aparecen por prirnera vez en el escenario pol!tico; 

otras se reagrupan. ( ..• ) basta señalar que no es casual que 

en 1968 se produzca la primera derrota electoral, desde 1940, 

del Partido Popular Democr!tico. Tampoco es fortuito el auge 

un tanto breve que experimentase el movimiento independentista. 

Igual sentido tienen el ascenso del movimiento estudiantil y 

de la juventud contra el Servicio Militar Obligatorio y la 

guerra de Vi'etnam. Atln' m!s importan te, a un plazo m!s largo, 

(40) Emilio Gcnzález D!az: Ob. Cit. p. 46. 



- 96 -

podr!a ser el resurgimiento de un sindicalismo independiente 

y militan~e, centrado, dato importante, en los sectores m.1s di 

námicos de la econom!a -petroqu!mica-, y en los servicios pú

blicos esenciales -electricidad, comunicaciones, etc •• 

"Ante esta situaci6n, que empezaba a poner en peligro 

el sistema de dominaci6n, no fue fácil encontrar un nuevo ele 

nento capaz de aglutinar, nuevarrente, el consenso en torno a 

la colonia. El gobierno del Partido Nuevo Progresista, ·por 

ejemplo, recién electo en 1968, intenta seguir ampliando la 

burocracia estatal, con poco éxito, dada la crisis fiscal. De 

regreso al gobierno, en 1972, el Partido Popular Democrático 

es incapaz de enfrentar adecuadamente el problema. El régimen 

debe recurrir crecientemente a la represi6n violenta, sobre 

todo contra los movimientos huelgu!sticos". (41) 

En cuanto a la importancia, com:i factor de dominaci6n 

pol!tica, que durante este periodo adquiere la transferencia 

de fondos públicos de la metr6poli a familias y a individuos 

en la colonia, el mismo González expone "es s6lo a partir de 

1974 cuando aparece con claridad la basa para un nuevo cansen 

so colonial. Esta, a diferencia de la vigente entre 1950-1965, 

. no tendrá com:i su centro el 'progreso' económico y social del 

pa!s, sino muy precisamente la dependencia personal de cerca 

de un 70% de la poblaci6n sobre las transferencias directas 

de fondos públicos ae la metr6poli a familias y a individuos 

en la colonia. El cambio más dr.ástico se produce a partir de 

1974-75, año en que se inicia un programa de distribución di~ 

recta de sellos de alimentos a la población. Para 1978, ese 

(41) Ibid. p. 46. 
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prograzna alcanza casi 900 millones de d6lares, distribuidos a 

1.7 millones de personas, de un total de alrededor de tres mf. 

llones de habitantes. En 1978, la suma total de transferencias 

directas de dineros de la metr6poli a parsonas en· Puerto Rico 

fue de más de dos mil millones de d6lares. En 1970, esa cifra 

hab1a sido 'de cerca de trescientos millones". (42) 

De lo antes expuesto podemos concluir que el programa de 

distribuci6n directa de sellos de aiimentos a la poblaci~n, 

cumpli6 satisfactoriamente su papel como freno a.la agudiza

ci6n de las contradicciones econ6micas del sistema (manifes

tada en la ampliaci6n de la brecha econ6mica entre los·propi~ 

tarios de los medios de producci6n y los no propietarios de 

los mismos, que ya para este periodo se agudiza debido al pr~ 

ceso de concentraci6n y exclusi6n econ6mica que se produce d~ 

rante la fase transnacional del capitalis~) , as1 como de me-

dio de contenci6n a la toma de conciencia de los sectores po

pulares, ya que la implementaci6n de dicho ~rograma contribu

ye al obscurecimiento de las qontradicciones econ6micas y so

ciales del sistema y obstaculiza, gracias al obscurecimiento, 

la toma de conciencia y de organizaci6n de los sectores socia 

les m4s afec.tados por el. peso de la crisis. 

Sobre la importancia y papel desempeñado por los nedios 

(42) Ibid. p. 43. Al respecto tani;)ié\ PIBE ccnsultarse el libro de Wil

fi:eoo Mattos Cintrcn: Ia pol!tica y lo pol!tico en Puerto Ricx> i;p. 148-168, 

d::nde el autor hace 1.11 i'.llWsis sobre o'5llD la inl?lellBltadtn de esa rred.1-

da pbl1tica anticrisis in~ y fue .apJ:'OW!Chada por los sectores pIOISle-

.ximistas de Puerto Ria> 
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de comunicaci6n masiva dentro del contexto de la dominaciOn 

cultural de este per1odo, podemos decir que dicha imp~rtancia 

deviene de las funciones asignadas por el sistema dominante 

en s~ conjunto a dichos n-edios. Es decir, el desarrollo de una 

funci6n econ6mica dirigida a mantener los márgenes del mercado 

y a impulsar la aceleraci6n de la reproducci6n del capital, 

as! como el desempeño de una funci6n pol1tico-ideoi-6gica te~ 

diente a crear un consenso social hacia las pautas culturales 

y el oodelo econ6mico, pol1tico y social que propugna el sis

tema capitalista mundial¡ a lo cual favorecen los Cc3;mbios ec.2_ 

n6micos y pol1ticos ocurridos en l~ sociedad puertorriqueña 

durante e&te periodo, con lo que se avanza en la imposici6n 

de los perfiles concretos de un estilo de vida homogeneizador 

de consumos, gustos y perspeceivas. Es as! que, como ya lo 

han señalado algunos estudiosos de la comunicaci6n y la publ! 

cidad, a partir básicamente de las armas. comunicacionales y 

publicitarias se pretende instaurar una nueva regulaci6n y a~ 

min.istraci6n de la vida econ6mica, pol!tica y social donde 

los sujetos sociales respondan adecuadanente. 

Empero, con ello no.se quiere decir que el fen6meno de 

la resistencia cultural desaparezca, en su totalidad, de la 

vida pol1tica puertorriqueña -sino que, de hecho, en la med! 

da misma que se agudizan las contradicciones econ6~cas, pol! 

ticas y sociales del sistema capitalista, se -manifiesta Un · 

florecimiento de la misma, sobre todo a partir de la segunda 

~tad de la década de los sesentas, como veren:>s m!s adelante), 

i• que lo que sucede es que los pcrtadore9 de dicha actitud 

bt!D sido disgregados por el efecto mismo de· los cambios a que 
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se ha hecho alusión. La recuperación de su fuerza política y 

social, dependerá única y eKclusivarnente de su toma de con

ciencia sobre la alienación cultural que sufre el pa!s, ~s! 

corno de la agudización de las contradicciones del• sistema d~ 

minante y de su vinculación orgánica y/o transformación en un 

l!Dvirniento contrahegem6nico. 

Otro hecho que debe destacarse al momento de tratar de 

comprender el papel desempeñado por los medios de comunica

ción dentro del fenómeno de la dominaci6n cultural, es el r~ 

ferido a que dichos medios, además de alcanzar una gran cabe~ 

tura -tanto en territorio corno en públicos-, han desarrollado 

un alto grado de credibilidad entre los individuos -máxime en 

los pa!ses donde prevalece aún la tradici6n oral y donde los 

niveles de alfabetismo son bastante bajos, lo que posibilita 

que rredios COITO la radio 'tengan un alto grado de aceptación 

entre la poblaci6n, facilitando as! su papel como aparato 

ideológico del sistema-, además de ser los rredios que más re

lación cotidiana guardan con los individuos sociales, tan to 

en el hogar, en el trabajo, o bien, en el trayecto entre am

bos. 

En el caso puertorriqueño, se puede señalar que para es

te tercer período, la existencia misma de una gran masa tra

bajadora urbana, que constituye la enorrre mayoría de la fuer

za laboral del pa!s, facilita sobremanera el proceso de pene

tración cultural sobre una amplia capa de la población, entre 

los que se cuentan los proanexionistas. Esto es Ucil de cons 

tatar si tomamos en consideración que la mayor cantidad de me 

dios de comunicación se hallan establecidos en las principales 
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ciudades de la i3la, lo que les permite ejercer una mayor in 

fluencia sobre todos los sectores de la sociedad. 

Un breve análisis sobre las características que adquieren 

los llamados medios de comunicaci6n masiva en la isla, de los 

intereses que representan, as! como de la estructura de pro

piedad que los caracteriza, nos proporcionará una mejor vi

sión de la funci6n que el sistema dominante -tanto local como 

internacional- les ha asignado en el desarrollo de la domina

ci6n. cultura!. 

Comenzaremos por señalar que la propiedad de las más im 

portantes estaciones de radio y ~anales de televisi6n (Radio 

El Mundo, WAPA Radio, WKAQ-TV, WAPA-TV, etc.) son de propie

dad continental y su reglamentaci6n y supervisi6n es jurisdi~ 

ci6n exclusiva norteamericana, rigiéndose la mis~a por los 

estatutos.que establece la Comisi6n Federal de Comunicaciones 

(FCC), lo que asegura doblemente su intervenci6n favorable a 

los intereses de los grupos sociales puertorriqueños identif~ 

cados con las actitudes y valoraciones de origen metropolita

no. 

Con respecto a la prensa en Puerto Rico se debe señalar 

que la totalidad de los peri6dicos comerciales de circulaci6n 

general dependen por completo, para la totalidad de sus infoE 

maciones internacionales, de los servicios de prensa que ven

den las dos principales agencias norteamericanas: Associated 

Press (AP) y United Press International (UPI). Dichas agencias 

en la isla no se limitan a cubrir el drea internacional sino 

que mantienen por el contrario un "eficiente" y activo traba

jo fa formativo de la problemática nac.i.onal, el cual es o fre-
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cido a periódicos, emisoras de televisi6n y radio. Estás últ~ 

mas dependen práctica~nte de dichas fuentes para su progra~ 

ci6n noticiosa. A ello debe agregarse la utilizaci6n, por PªE 

te de la prensa isleña, de los servicios que provee el New 

York Times News Service y la profusi6n de r~producciones de 

los escritos de los colunnistas mejor cotizados en Estados Uni 

dos. 

El investigador Gernán de Granda nos proporciona una me-

jor caracterizaci6n de lo que es la prensa del pa!s, al seña-

lar "la prensa diaria puertorriqueña se encuentra representa-

da por los diarios de San Juan en español El Mundo y El Inpar

cial, en lengua inglesa San Juan Star y por el diario ponceño 

El O:ta, ---
"Todos ellos participan (San Juan Star en menor ?ro¡:.or-

ci6n) de caracteres comunes com:> son la adulaci6n, publicita

riamente orientada, a las cualidades y actitudes más abierta

mente mediocres y carentes de rigor, la identificaci6n con 

los ideales de la clase emergente puertorriqueña (utilitari! 

no, pragmatislTO, valoraci6n econ6mica de los .hechos, rechazo 

de la concepci6n humanista, etc.), la premeditada.ignorancia 

de temas co::no lietratura, arte, filosof!a, etc. , la carencia 

de cr6nicas de la vida local y de corresponsal!as en el ex-

tranjero y el predominio de teIMs centrados sobre la vida nor 

teamericana, frecuentemente en sus aspectos más superficiales. 

•pero, por otra parte, presentan cada uno de ellos sus 

notas diferenciales respecto a los otros. 

"El Mundo se destaca por el fervor 'estadista' de su po-

11tica editorial, por su intransigencia frente a las posturas 
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ddversas y también por la gran itrportancia concedida a las 

manifestaciones externas de las altas capas sociales puerto

rriqueñas y norteamericanas. Puede ser considerado como el 

6rgano representativo de la actitud conservadora y oligárqu! 

ca insular, caracterizada, corro es natural, por sus sentimier 

tos de identificaci6n con Estados Unidos y todo lo que él re· 

presenta desde el punto de vista de la extrema derecha. 

"El Imparcial es, por el contrario, el llnico diario que 

exhibe, más o menos tímidamente, su devoci6n· a los ideales 

autonomistas. Los efectos de esta postura absolutarrente exce~ 

cional dentro de los medios de difusi6n insulares, quedan, 

sin embargo, anulados {al rrenos en parte) por el continuado 

halago a los gustos nenas cultivados, propios de un pUblico 

perteneciente al más bajo nivel intelectual (sensacionalisrro, 

cr!rrenes truculentos, historias escandalosas, etc.). 

"El D1a aparece como el órgano semioficial del anexioni.:!_ 

m:> insular, corro propiedad que es del conocido industrial, 11 

der estadista, Luis Ferré. La confesada parcialidad de sus P2 

siciones y el lenguaje virulento que frecuentemente emplea lo 

descalifican col!O 6r~ano informativo, quedando reducido a 6r

gano partidista, sin empeño alguno en aparecer objetivo. Es, 

sin embargo, muy le1do, sobre todo en el sur de la isla, por 

ser el Cínico diario editado fuera de San Juan. 

"El San Juan Star intenta ser el portavoz de la sociedad 

'liberal' e 'ilustrada' de la isla pero la misma presión de la 

p·sicolog1a de los 'continentales•, a quienes va dirigido prin

cipalnEnte, hace que frecuentemente su actitud sea condescen

dienterrente paternalista frente a los asuntos insulares, med! 

ck.s y juzgados siempre por criterios exclusivarrente nortearre-
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ricanos. Esto , que complace a la opini6n más alienada pol!ti 

camente de la isla, está sin embargo contrapesado por su pos

tura liberal, la cual, por su amplitud, disgusta al mismo se~ 

tor de opini6n, fuertemente conservador al mismo tiempo que 

anexionista. Ello disminuye, posiblemente, su influencia en 

la sociedad insular. 

"La polarizaci6n de tres de los cuatros diarios hacia una 

sola opini6n política, la 'estadista', minoritaria por al.ora 

ne el pa!s, tiene una fácil explicaci6n: la propiedad de los 

diarios, norteamericana en cuanto al San Juan Star y El Mundo 

y anexionista, en la persona de su líder máximo, Ferr~, en 

cuanto a El D!a". (43) 

Otro de los medios de comunicaci6n masiva que ejerce una 

poderosa influencia sobre la poblaci6n isleña es la televisión, 

que utiliza cada vez con mayor frecuencia los cortos noticio

sos y análisis informativo que producen las principales cade

nas de televisi6n norteamericanas como la NBC, ABC y CBS, de 

las que depende este medio, casi en su totalidad, para la el~ 

boraci6n de su programaci6n. Sin embargo, la .dependencia que 

caracteriza a la televisi6n puertorriqueña no s6lo se plasma 

en el aspecto informativo, sino que también abarca los aspec

tos de la diversi6n y entretensi6n, ya que las series y pro

gramas regulares y especiales que producen las cadenas norte~ 

mericanas se vienen presentando regularmente en la isla desde 

hace mucho tiempo. 

Un dato significativo y que revela la importancia que la 

televisi6n tiene para el sistema dominante (esencialmente pa-

(43) Gemán de Granda. Op. Cit. pp. 62,63 y 64 
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ra las corporaciones transnacionales, que son las que más se 

lXJblicltan en este medio) , nos lo proporciona el hecho de con! 

tatar que los precios por hora de los programas y series que 

se transmiten en Puerto Rico, son de los más altos en el con-

tinente y, principalmente, entre los paises de la re9i6n del 

Caribe y Centroamérica, lo cual evidencia el alto grado de 

rentabilidad que obtienen las empresas que en ella se anuncian, 

así como el carácter mercantil de dicho medio. Baste señalar 

que en el año 1976 el precio de las series de 60 minutos fluc

túa entre los 500 y 600· d6lares, mientras que el de una pel!-

cula oscila entre los 3,000 y 3,750 d6lares; sin embargo, pa-

ra 1979 el precio de la series es ya de 1,100 a 1,250 dólares 

y el de las películas de 6,000 a 20,100 d6lares. De este modo, 

Puerto Rico se sitúa entre los paises donde los precios de 

las series y películas norteamericanas son más elevados, pues 

el precio de las mismas fluctuaba, en 1979, entre 65 y 75 u 

85 d6lares en paises como El Salvador y Ecuador, mientras que 

en Brasil su precio iba de los 4,000 a 5,000 d6lares, seguido 

por México 1,200 a 1,300; Argentina 1,000 a 1,500 y Puerto Ri

co 1,100 a 1,250 d6lares. 

El investigador Luis Nieves Falc6n, al referirse al pa

pel que desempeña la televisión en la sociedad puertorriqueña, 

así como a las caracter!sticas de su programación, ha señalado 

"la televisión constituye, sin lugar a dudas, el medio de ma

yor penetración en Puerto Rico. La mayor parte de las televis~ 

ras pertenecen o están controladas por empresas extranjeras. 
Un estudio al respecto concluye: 

'La televisi6n puertorriqueña es una industria alarmante-

mente dependiente de producciones extranjeras principal-
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mente de aquellas originadas en los Estados Unidos. Un 

62% de la programaci6n de las tres televisoras comercia

les estudiadas se componen de programas f!lmicos y de 

cintas videoma<}letof6nicas producidas fuera de Puerto Ri 

co. El efecto de este alto porcentaje de programas forá

neos sobre la cultura y la ideolog!a de nuestro pueblo 

debe constituir notivo de preocupaci6n de aquellos que 

intentanos conservar las caracter!sticas tradicionales 

del pueblo de Puerto Rico que colTponen lo que llamarros 

"puertorriqueñidad". Si los nedios conceden status a los 

individuos que. hacen uso de ellos también confieren pre~ 

tigio y aul!2ntan la autoridad de los patrones culturales 

estadounidenses (formas de vida, valores sociales, pre

juicios y hasta manerisrros culturales) que nonopolizán 

el contenido programático de nuestra televisi6n'. 

"En t4rminos concretos, agrega Nieves Falc6n, esto sign! 

fica, adem1s, que el 60% o más de la programaci6n se dedica 

al entretenimiento segQn las P.autas culturales norteamerica

nas, no se televisan programas de agricultura u otros aspec

tos irrportantes y el nairero de programas educativos o de ser

vicio a la cpmunidad es m!nirro. Los programas de servicio pú

blico no rebasan el 3% de la programaci6n y son utilizados por 

los programadores coioo neros rellenos destinados a cubrir el 

espacio designado cono 'muerto', no conercial, es decir el 

tien;io de escasa o de ninguna audiencia. Los criterios para 

seleccionar estos programas obedecen mh al 'pietaje' (longi

tud de la pel!cula y su equivalente en tiellPO) que a los ml!ri

tos del contenido mism::i. Por esto venos con extrañeza docunen-
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tales f!lmicos al servicio del agricultor cuyo tema central 

es la sierbra y recolecci6n de manzanas o la pesca de salrrdn, 

dos actividades extrañas a Puerto Rico. 

"gran parte del irrpacto televisado est4 regido por el· 

mundo de los conerciales. En Puerto Rico la propaganda degra

da los elenentos de la cultura nacional al integrarlos a la 

propaganda comercial". ( 44) 

Amq..e a la radio se le atrib~ nenos inflwncia qi.E a la prensa 

y televisión en la formaci6n de opiniones, e's significativo 

señalar que entre las familias pobres de Puerto Ric~, que cona 

tituyen el 65% de todas las familias, la radio se escucha en 

pronedio 3.horas y 15 minutos, pero ~s de una tercera parte 

la escucha ~s de 4 horas. El contenido de su programaci6n es 

fundanentalrnente anti-nacional y ha increirentado su posici6n 

corro instrunento para la prorooci6n del consull'O. De hecho, en 

estudios de rrercadeo para las emisoras de.radio, se plantea 

la necesidad de manipular los irensajes radiales para influir 

al grupo poblacional de 15 a 29 años, lo que deja ver el papel 

que pretenden asiglar los propietarios de este rredio a la 

poblaci6n joven del pa!s,al dirigir hacia ellos los c<mtenidos 

desnacionalizadores y conerciales de la progranaci6n. Tomando 

en consideraci6n que la radio se ha constituido en un instru_. 

nento para la prorroci6n del consurro, es posible pensar que 

tanto las enpresas transnacionales, lo misrro que las conpañ!as 

disqueras, a tr!llvés de ·la publicidad,• que tambi~n es un nedio 

die presi6n econ6mica, han in flu!do en. la con formaci6n del per

fil de la radio puertorriqueña. 

~~! ·Luis Nieves Falc61. Op. Cit. p. 
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A pesar de no contar con datos acerca del itrpacto de la 

publicidad en Puerto Rico, poderros señalar que el papel de la 

publicidad dentro del fenómeno de la penetración cultural es 

de suma importancia en la nedida que establece imágenes que 

gutan los estilos de la vida de los individuos a que se diri

gl. Junto con el producto que vende, busca expresar un deter

minado estilo de vida en el cual se incluyen los mensajes del 

producto. Los estilos de vida promovidos por la publicidAd 

tienden a reflejar la 16gica de la expansi6n industrial del 

sistema capitalista y la rBquerida standarizaci6n de los hábi 

tos de consuno. La expresi6n misma de lo "moderno" ha sido 

asociada con el consumo de ciertos productos, y aquellos que 

consumen los productos del sistema son, por· asociaci6n, parte 

de ese mundo rroderno. El consumo y los estilos de vida asocia

dos reflejan la lógica de la producción capitalista,l!'As que 

una opción conciente y denccr!tica de pautas productivas. 

se puede aqregar, a lo antes expresado, que en la fase 

transnacional del capitalisnc .se puede constatar el creciente 

.peso que ha adquiiído la publicidad COIIP factor de persuasión 

y de conquista de nuevos mercados, as! cotro de factor inport~ 

te en el financiamiento de los medios de comunicaci6n masiva 

-aqu! se puede señalar el caso de la prensa, que vende sus 

ejemplares por debajo del .costo de producci6n y que encuentra 

en la venta de espacios a la publicidad, ofreci&ldole a ésta 

su pGblico como nercancia, al ele111B11to generador de qanancias-, 

aprovechando de ellos sus respectivos pliblicos. 

De este nodo, es posible visualizar que la 16gica que i~ 

pera en el funcionamiento de los nadios de comunicaci6n masi-
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va puertorr1.queño11 ea la l69ic1 1111rcan t1l, a la. que se suma una 

func1.6n pol.ttioo-ideo16c¡ica que, a.l promover va.lores .Y manifes

taciones culturales provenientes de la 1111tr6poli, busca mant! 

ner, incluso increnentar, el grado de alienacien de la pobla

ción isleña y el ocultamiento de la realidad nacional. Sin em

bargo, también es posible observar que dichos nedioa no const! 

tuyen aigo ho~géneo, sino que en su estructura de propiedad 

es posible visualizar la afluencia de intereses diversos que 

corresponden a los diferentes grupos dominantes -as! lo eviden 

cia el caso de la prensa puertorriqueña, analizado por Gerll'&\ 

de Granda-, que 111anifiestan la existencia de contradicciones 

(económicas y pol1ticas) al interior del siste1ta dominante. 

·No obstante lo anterior, es posible constat.ar la absoluta de

pendencia, tanto en té!rminos informativos col!O de. programaciOn, 

que estos rredios tienen de las empresas transnac:ionales de. la 

comunicación norteamericanas. 
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LA RESISTENCIA CULTURAL EN PUERTO RICO 

En tanto entenderros a la resistencia cultural corro un fac 

tor o corriente contrahegem6nlco a un sistema dominante, es 

decir corro un fenómeno propio de las clases populares o suba! 

ternas, considera100s necesario convenir que s6lo se puede en-

tender a la cultura y a las formas de comunicación populares 

en contraposición a las formas "oficiales", cultas o hegemón! 

cas. Es decir, que lo popular no se entiende tan sólo por lo 

popular mismo, sino en su relación de oposición a ocra cultu-

ra y en su vinculación o relación orgánica con el proyecto con 

trahegerr6nico. 

La cultura popular es, por definición, inorgánica, asis

ternática y ambigua politicamente, debido a la posici6n estru~ 

tural ddl grupo social que la produce. En este sentido, pro

ponerros entender al pueblo colro el conjunto de las clases su

balternas e instrunentales sorretidas a la dominación económi-

ca y pol!tica de las clases hegerr6nicas dentro de una determi 

nada sociedad. 

Todo lo antes expresado contribuye a determinar las acti 

tudes y mani.festaciones de la resistencia cultural por parte 

de las clases subalternas frente al sistema dominante que las 

oprime en todos los niveles. Sin embargo, esa situación de 

opresión sólo puede cambiar en la medida en que lo subalterno 

deja de serlo, es decir, cuando las clases subalternas se ha-

llan en camino de conquistar la hegerronta, entendida ésta ce-

me la capacidad de direcci6n polttica y cultural. Pero para 

llegar a ese nivel es necesario pasar antes por un proceso 
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de acumulaci6n de fuerzas, el cual s6lo es posible de gestar

se y desarrollarse conforrre se agudicen la contradicciones eco 

n6micas, pol!ticas y sociales del sistema dominante, que per

mitan la organizaci6n de las clases dominadas. 

Tal como se ha señalado al inicio de este trabajo, la r~ 

sistencia cultural, al contrario que la dominaci6n cultural, 

que busca la cooptaci6n, refuncionalizaci6n y/o la supresi6n 

de la cultura de 1m pueblo, se plan tea cono el proyecto :1ist~ 

rico de los pu~blos dominados que se niegan a desaparecer co

no tales, ya que 1m pueblo se constituye y define también a 

partir de sus propias tradiciones, valores y manifestaciones 

culturales, basadas, claro está, en relaciones econ6micas, p~ 

l!ticas y sociales propias al 11Ddo de producci6n en que desa

rrollan ·sus actividades. 

En este sentido, la resistencia cultural es la e:xpresi6n 

pol!tica de un pueblo (que se manifiesta sea de manera explí

cita o impl!cita, seg1ln el grado de conciencia logrado por 

sus portadores) , que lucha por. preservar su cultura y que re

siste a los fines y prop6sitos propios de la dominaci6n, inteE 

na o externa, de 111 nodo de producci6n apoyado, a su vez, en 

su propia concepci6n ideol6gica. 

Partiendo de esta concepci6n de la resistencia cultural, 

en el desarrollo de este apartado tratarenos de adentrarnos en 

el analisis del coJ1l?ortamiento de la resistencia cultural por 

parte de la sociedad puertorriqueña durante los tres per!odos 

que se han establecido, as! col!D en el estudio de sus perspe~ 

tivas de transformacidn de resistencia cultural o fuerza con

trahegenónica en cultura alternativa, en un primer ironento, 
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frente al espectro de la dominacidn cultural que sufre Puer

to Rico, y su posterior transforrnaci6n -entendido todo esto 

corro parte de un proceso que guarda Wla estrecha re1aci6n con 

los cambios o transformaciones que se operen en el terreno de 

lo econ6mico, pol!tico y social- en cultera nacional-popular, 

lo cual s6lo es posible a partir de la conquista de la he'}91f2 

nía por parte de las clases populares. 

Coiro podrá observarse en el desarrollo de este capítulo, 

el comportamiento de la resistencia cultural no es el misxro 

durante los tres períodos. Es decir, cada uno de dichos per1~ 

dos se caracterizará por la diferencia de formas en que se ex 

prese la resistencia cultural, pero manteniendo sierrpre su ca 

rácter contestatario (sea de manera explicita o irrpl!cita) 

frente al sistema dominante. 

Podenos adelantar que corresponde al priner periodo la 

cualidad de ser el irorrento hist6rico donde se expresa con ma

yor· fuerza el carácter contestario -de manera explícita- de 

la resistenci.a cultural, producto de alto grado de cohesi6n 

exi:rtente entre las clases populares al tr0nento de la inv,SÍ'ó'n 

nortearrericana a Puerto Rico; mientras que en el segundo perí~ 

do se evidenciará una notable disminuci6n -sobre todo en la 

perspectiva de lo expl1cito, pero no as! en lo inpl1cito- de 

la resistencia cultural por parte de la sociedad puertorriqu~ 

ña, producto de la disgregaci6n social que iirpone el desarro

llo del nodo de producci6n capitalista en la isla, as! co110 

del e11Pleo de nuevas formas de control pol1tico e ideol6gico 

por parte de la netr6poli, mismas que ser~n apoyadas, incluso 

por la administraci6n isleña, pero que seguirá 
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manifestándose (la resistencia cultural) tanto de manara explf 

cita cono inpl1cita; durante el tercer per1odo, por otra parte, 

se puede constatar una myor incorporaci6n de los diferentes 

sectores sociales populares a las actitudes de resistencia cul 

tural -producto de la agudizaci6n de las contradicciones eco

n6micas, pol1ticas ·y sociales de la socia.dad puertorriqueña, 

las cuales se hacen evidentes cuando el modelo de desarrollo 

econ6mico y social, iniciado durante el sugundo periodo, entra 

en crisis y pone de manifiesto la incapacidad del sistema pa-

ra proporcionar al pa!s otro modelo de desarrollo, incapacidad 

que se l!ailifiesta en la progresiva p~rdida del consenso social 
' 

por parte del sistema-, en lo que puede ser definido corro un 

proceso de acumulaci6n de fuerzas que manifiesta el potencial 

de can>bio que guarda en s! la resistencia cultural y que s6lo 

puede realizarse en la nedida que se de la vinculaci6n a un 

proyecto contrahegemOnico; se debe agregar que ?urante este 

per!odo se hace presente, de manera evidente, un alto conten! 

do pol!tico en algunas de las diversas manifestaciones cultu

rales, entre ellas la mlisica, la literatura, el cine, el tea-

tro, las artes plásticas, etc., que reflejan la conciencia an 

tiinperialista que se ha ido desarrollando entre algunos sec-

torea de la sociedad puertorriqueña, lo cual guarda 1.1rta estre 

cha relaci6n con la cantidad de novimientos pol1ticos y socia 

les que durante este periodo se producen en la vida pol!tica 

del pa!s, tales cono la negativa de los j6venes a prestar el 

servicio militar, l.:. oposici6n a la guerra de Vietnam, el re

surgimiento del sindicaliSll'O independiente y el increnento en 

los nx>vimientos huelguhticos. 

De este lt'Odo, al finalizar el análisis de la resistencia 
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cultural durante los tres periodos, se podrl constatar lo se-

ñalado por Nils Castro en el sentido de que "el hecho mism:> 

de que la cultura es.progresivamente producida por un 'traba

jo' a nedida que madura la clase social, inplica que este no 

es U'l proceso hom:iglfueo y uniforne que se cunpla a la ve:z: en 

toda la extensión de la clase. La elaboraci6n y difusi6n de 

una cultura gradualaente diferenciada y enriquecida se inicia 

en unas van guardias de la clase y se disemina en la nedida en 

que los diversos sectores y miembros van evolucionando hasta 

quedar en condiciones de asimilarla, de ir independizándose 

de unos u otros aspectos de la cultura dominante. La masa de 

la clase no tarda en elaborar espontáneairente sus propias ex-

presiones de sicolog!a social, estilos de conportamiento, es-

calas de valoraci6n, lenguajes jergales, etc., pero estos ras 

gos distintivos, si bien contienen cierto reflejo del lll'.mdo 

desde su ángulo particular y aptitudes para desenvolverse en 

el mismo, no son todavía, conocimientos elaborados ni un con-

junto estable y vertebrado. Lo serán en la rredida en que cris 

talice la conciencia de clase, la conciencia de si y para s!i 

la propagaci6n realizar~ la vertebraci6n de estos elenentos 

para formar la cultura. Lo que sigue es el proceso de su com

pletamiento y enriquécimümto con elenentos cognoscitivos, el 

incre rren to de la cantidad de in formaci6n, la sisternatizaci6n 

de sus propias tradiciones, el desarrollo mediante la apropi~ 

;:; Hin critica de los e le nen tos titiles de la cultura preceden te 

y la elaboraci6n afectiva e intelectual de las nuevas expe

riencias socia les y productivas". ( 45) 

«45) Nils castro: "Cultura naciaial y cultura socialista". p. 66 (s\i:>ra-
3"11Cio n oostro l 
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Resulta conveniente señalar, antes de adentrarnos al an~ 

lisis de la resistencia cultural en Puerto Rico, que el esi:u

dio de la resistencia cultural lo entendemos como algo que co~ 

tribuye a tener una v-lsi6n dialéctica de las cuestiones relati 

vas a la iroposici6n cultural y a la "incorporaci6n" pol!tica 

de las clases populares a la ideología burguesa. Esta conside 

raci6n viene al caso, debido a que en muchos análisis sobre 

la dominaci6n cultural las fuerzas sociales en oposici6n per

manente en el .nodo de producci6n capitalista. (y .;igudi.zadas en 

el l!Xldo de producci6n capitalista dependiente) no son consid~ 

radas, perdiéndose as! la riqueza anal!tica que pr.esen tan las 

situaciones de con flicta. Es decir, este tipo de· análisis pr!:. 

sentan la acci6n de la penetraci6n cultural como un proceso 

unidireccional, al cual na se le opone la ndnima. resistencia 

por parte de las clases subalternas, olvidando can ello que 

las clases populares responden dialécticamente a las tentati

vas de dorni.naci6n y que el .tipo de respuesta que se man i fias

te depende tanto del grado de .conciencia alcanzado por éstas, 

as! como del papel que deserrpeñan dentro del proceso produ~t~ 

vo. De ah! que, corro señala Luis Gonzaga Motta "el proceso de 

la dominaci6n cultural no sea sencillo o unidireccional, sino 

que conlleva una lucha que no cesa, permanente". (46) 

En este misll'O s.entido Swingewood ha sejlalado "este enfo• 

que no dialéctico es caracter!stico de todas las formas de la 

teor!a de la 'incorporaci6n' en la nedida en que las con tradic 

cienes de la sociedad burgUesa fueren eliminadas a favor de 

'46) Ll..J.s Gcnzaga M:ltta: Fornas de Mriimstacao [Xlpular conc resist:elcia 

a inposicao cultural. mi.neo. p. i 

( 
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un modelo evolucionario de desarrollo social ( •.• ) .el concep

to de hegemon!a burguesa no inplica que la ideolog1a burguesa 

haya penetrado en todas las es faras de la vida de la clase 

obrera y neutralizado toda forll'6 de oposici6n •.• La formaci6n 

de clase y la estructura de clase se desarrollan dialécticarren 

te con algunos sectores nás avanzados en organizaci6n e ideo-

log1a que otros y, por tanto, capaces de oponerse a la total 

penetraci6n de la ideología burguesa en la vida diaria y en 

la cultura de la clase obrera. Ciertarrente este proceso es co~ 

plejo y contradictorio, pero debemos recalcar que aunque la 

hegemon1a y la ideolog1a. burguesa puedan bloquear el crecirnien 

to de la ~onciencia revolucionaria y la or<;¡anizaci6n partida-

ria, no se deriva que su inpacto sobre todos los estratos del 

proletariado sea idéntico". (47) 

j,.o antes ~:":.-p1.1esto nos proporciona: una clara idea acerca 

de la conplejidad que caracteriza al estudio de los fen6rrenos 

culturales (en su doble dirrensi6n), as1 corro de los riesgos 

que se corren de caer en estudios siuplistas, rrecanisistas· o 

de carácter unidireccional, sin tomar en consideraci6n ~ue en 

tanto que fen6rreno social el fen6neno cultural también se en-

cuentra sujeto a leyes y procesos de la sociedad misma, corro 

es el caso de la lucha de clases, de la construcci6n y recre~ 

ci6n de la hegeiron1a y de la contrahegemon1a, de las contradic 

( 47) Alan SWinge\\OOd: o mito da cultura de nassa. F.ditoria:l Interciencia, 

R!o de Janeiro, 1978. pp. 31-32. Citado por Luis Gc:nzaga M:>tta: "Cultura 

de resistencia y comnicacim alternativa en el Brasil" en Autores varios: 

Com.nicacim y derrocracia en Anérica Latina. Cesco-Clacso. Lina, 1982. 

pp. 73-74. 
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cienes mismas de la sociedad, as! coll'O del hecho de que los 

sujetos actuantes (sea corro dominantes, sea cono dominados) 

en el fen6meno cultural son los hombres mism:>s, sea de manera 

organizada o de manera individual. De ah! que una de las pos~ 

bilidades de superar estos escollos sea la de abordar al fen6 

rreno cultural cono un proceso que al tienpo que genera su pr~ 

pia din!mi.ca establece vincules con el resto de los factores 

que constituyen a la formaci6n social (economl'.a, pol!tica y 

relaciones socia.les de producci6n) , lo que le da posibilidades 

de retroalimentaci6n, para ello es necesario asumir la rela

ción dial~ctica que se establece entre la dominaci6n y la re

sistencia cultural, as! coll'O aceptar el hecho de que dentro 

de un modo de producci6n se manifiestan grados diferentes de 

desarrollo del mi.ano y que esa asimetr!a en el desarrollo tam 

bién es aplicable al fen6lt'E!no cultural, lo que inposibilita 

determinar las magnitudes que dicho fen6meno adquiere, ya c~ 

m:> dominación ya cono resistencia, en una sociedad determina

da. Es por ello que la resiste~cia cultural es abordada corro 

Un. fen6rreno dialéctico, en constante lTOVimi.ento, pero también 

contradictorio, l~ que inpide abordarlo corro un proceso hom:i-

. géneo y unifprrie que englobe a la sociedad puertorriqueña en 

su conjunto. 

EL PERIODO DE LA RESISTENCIA CULTURAL EXPLICITA. 

Este priner per!odo, que en t~rminos de .la dominación cul 

tural ha sido definido com:> el per!odo del asalto cultural vio

lento, guarda la caracter!stica de ser el per!odo de mayor re 
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sistencia cultural, f111da11entada en la oposiciOn a la trans

culturacion por parte de los grupos intelectuales y de los a

gricultores de las zonas 11Dntañosas del pa!s. Esta oposición 

manifiesta a la transculturaci6n puede ser explicada por el 

hecho de que al interior de algwtos sectores de la sociedad 

puertorriqueña prevalecía un sentimiento de independencia que 

se hab1a gestado desde la época de la dominaci6n española, s~ 

bre todo en los UltillDB años de la misma, y que se mantiene 

al momento de la invasi6n norteamericana; asimisiro poderos 

considerar el hecho de que la cohesi6n cultural existente en

tre el sector campesino es bastante fuerte durante este peri~ 

do y el hecho mis!OC>, percibido por los sectores más concientes 

de la sociedad puertorriqueña, de que la invasi6n norteameri

cana obstaculizaria el proceso de definici6n del perfil cult~ 

ral puertorriqueño y los soneter!a a un proceso cultural des

conocido por ellos hasta el monento, es decir visualizan ya 

la inposibilidad de definir su propia identidad como pueblo. 

También corresponde a este periodo ser el de mayor duraci6n 

temporal, 42 años, en cornparaci6n con los otros dos periodos 

que analizaremos, lo cual puede ser explicado partiendo del 

hecho de que la dorninaci6n cultural tuvo que enfrentarse -en 

. todos los niveles- a una clase social, la de los hacendados, 

que pr~cticarrente habia logrado la consolidaci6n de su hege

m:mia com:> clase dominante, y que COllO tal no se resignaba a 

perder el· poder; asimisiro debe de considerarse que al monento 

de la invasi6n el nuevo poder colonial carece de los instrurren 

tos de control ideol6gico, lo mismo que de instituciones jur! 

dicas y culturales que le faciliten el camino hacia la conqui! 
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ta de las nentes de los puertorriqueños, por lo que recurre a 

la 1n;iosici6n de sus propias estructuras para sorreter la resis 

tencia que se le opon!a. Resulta evidente, tomando en cuenta 

este tipo de factores, que la iJ!\'.lOSici6n de su dominio en el 

terreno cultural tuvo que hacer frente a una serie de obstácu 

los de diversa índole, mientras construía, de manera paralela, 

sus propios ll'f!canisrnos de control ideol6gico y cultural. 

Otros elerrentos que se suman a la fuerza manifestada en 

las actitudes de resistencia cultural durante este período son: 

el nacimiento, en 1922, del Partido Nacionalista, mvimiento 

que centr6 alrededor de s! y de su dirigente, Pedro Albizu 

Campos, la atenci6n del pueblo puertorriqueño, as! corno el p~ 

pel desenpeñado por la llamada "generaci6n de 1930", que se 

manifestar!a con mayor fuerza en el ámbito del pensamiento. 

Respecto a la importancia que revistieron estos dos Glti 

rros rrovimien tos, German de Granda señala "la desaparici6n de 

Matienzo y De Diego significa el fin de la primera etapa en 

la oposici6n de la élite intelectual a la asimilaci6n cultural. 

Pronto, en 1929, comenzará la segunda con la publicaci6n de 

la revista Indice, que aglutinaría alrededor de sus páginas a 

la llanada 'generaci6n del 30'. 

"Se caracteriza este grupo de hombres por la exigencia y 

altura intelectual en sus planteamientos y por la disconformi 

dad con la situaci6n socio-cultural de un Puerto Rico que ca-

minaba aceleradamente hacia la desconposici6n comunitaria pe

;¡ ro también, y sobre todo, por la afirmaci6n positiva de una ¡ 
D 'tradici6n hisp~ica vi va' que aspira a instaurar en el pre se!!_ 
\ 
~- t.e una sintesis arroonio.sa de lo actual y de lo eterno, origi·-
i· 

~' 
~· 

" 
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nario y propio, No se trata ya de un arca!sroo conservador, 

retra1do, sino de la vivificación del pasado en la actualidad, 

y del correspondiente ensamblaje de lo que nos rodea con las 

ra1ces profundas de que surge y se alinenta lo más aut~ntico 

de la comunidad nacional. Esta es la postura de Pedreira, de 

Tomás Blanco, de Geigel Polanco y Zeno Gand1a, de los viejos 

y de los jóvenes que con fluyeron, predi giosarren te, en una so

la actitud de repudio hacia la miserable situaci6n de la isla 

en la década· del 30 (pobreza, hambre, indignidad y miedo) y 

de aspiración decidida a, asentándose en las piedras vi vas 

de la historia, levantar un Puerto Rico nás justo, más aut~n-

tico y máR. libre. 

"Al mis!l'O tiempo que, en el ámbito del pensamiento se 

plasmaba la 'generaci6n de 1930', en el ca!Tpo pol1tico nacía 

(en 1922) un rrovimiento que iba a centrar alrededor de s1 y 

de su jefe la atenci.Sn de todo el pueblo puertorriqueño: el 

Partido Nacionalista. 

"Cuando, el 11 de mayo de 1930, es proclamado don Pedro 

Albizu Canpos presiden te del mismo, una nueva etapa se abre 

en la vida pablica del pats. 

"Quizá nunca haya estado la isla tan cerca de la indepe!:!_ 

dencia coro en ese m:nnento. Contribuyen a ello la crisis eco-

nómica de 1929, que agrav6 aún m1s las infrahumanas condicio-

nes de vida de \Dla gran parte del pueblo isleño, el fracaso 

· de la pol!tica colonial de los gobernadores arericanos que, 

desatar represiones populares, se acarrearon la apat1a de 

gr~~des nasas de opinión, la protesta general por la pol1tica 

ccltural oficial y la postura, adversa a la continuación del 
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coloniaje, de los intelectuales, centrados en la 'generaci6n 

del 30' y de una gran tMSa popular. Afü!.dase a esto un sen ti-

miento general de explotación, de dependencia econ6mica y de 

violencia pol!tica respecto a Estados Unidos y se verá que el 

m:irrento era propicio a la eclosi6n definitiva de la acci6n in 

dependentista". ( 48) 

Sin ero~rgo, se debe señalar que la intensidad de la re-

sistencia cultural no fue la misma desde 1898 hasta 1940, si-

no que ésta se fue desarrollando gradual!l'ente, es decir, en 

la rredida misma que el pueblo puertorriqueño fue tomando con

ciencia de las dirrensiones que adquiría el paso del poder c~ 

lonial español al poder colonial nortearrericano y de lo que 

eso irrplicaba para eliconjunto de la sociedad puertorriqueña. 

A ello se debe q~e la resistencia cultural sólo alcance su má 

xizro grado de eJ<presi6n entre 1930 y 1940, que son los años 

en que se manifiesta con toda plenitud el avence logrado -ta!!_ 

to en lo econ6mico corro en lo pol!tico y social- por el colo

nialisiro no~teamericano y que, en palabras de Angel G. Quintero 

Rivera, se puede definir com:> "la crisis de identidad nacional 

de ·los años 30, que fue la rranifestaci6n ideol6gica del desca

labro de las·clases ejes de la estructura social puertorrique

ña". ( 49) 

En lo que toca a la.situaci6n econ6mica y social que ca

racteriza al pa!s entre 1930 y 1940, se puede decir que la vi 

da agraria y rural era entonces, en contrapartida a lo que su 

e 4Bl Gernél de Gr111da. ~. Cit. R>· 00-ai. 

(49) An<JÜ G. Quintero Riwra: "Clases sociales e identidad naciooal: no
tas sobre. É:l &sarroi lo naciwal pterb:lrriqi.eño". p. 39 
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cede en las ciudades del pa!s, una estructura econ6núca y so

cial en crisis. Los hacendados se encontraban, con sus propi~ 

dades hipotecadas, en quiebra econ6mica. La desaparici6n de 

los campesinos rredios era realirente de grandes proporciones. 

Más desolador fue el éxodo de jornaleros, aperceros y expropi~ 

tarios hacia los pueblos y ciudades, trasplantados cultural y 

socialnente y arrojados a la desesperanza de un 50 por ciento 

de dese~leo. 

Dentro de este contexto la resistencia cultural lo que 

manifiesta es la bQsqueda de una totalidad de un m.mdo coloni 

zado que, entre la ambigüedad y la definici6n pucp.a por no 

·serlo, y que es percibido fragnen tariarrente, deshecho, labe-

· r!n tico, oprimido, tajado en dos partes -la española y la nor 

teamericana-, aprisionado. 

Err.pero, el análisis de este primer período de resistencia 

cultural ·no puede cerrarse sin hacer una menci6n mínima a lo 

que ?Olíticamente encierra la manifestaci6n de resistencia por 

parte de las clases anteriormente dominantes, pues a ellas ta~ 

bién les corresponde un importante papel dentro de este proce

so. Al respecto José J. Beauchamp, al referirse a la novela 

puertorriqueña como una estructura de resistencia, expresa "en 

conclusi6n, 'la identidad jíbara' en las décadas del treinta y 

el cuarenta es en particular la expresi6n literaria de la opo

sición de la clase terrateniente a la proletarizaci6n y la sin 

dicalizaci6n del jíbaro y de su deseo y conveniencia de rete

nerlo en el cantpo para bien de sus intereses, pero es también 

:a afioranza de unos valores de clase que se están derribando 

r~pidamente junto con el descenso acelerado de las clases te-
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rratenientes cuya situaci6n se ha agravado con la intervención 

econ6mica de los Estados Unidos. Y es también la respuesta de 

los intelectuales a la agresión cultural de las instituciones 

norteamericanas o puertorriqueñas intermediarias que realizan 

un proceso agresivo de americanizaci6n". (50) 

Lo anterior nos permite establecer la existencia de una 

diferencia entre la resistencia cultural propia de las clases 

populares, que busca la recuperaci6n y prrservaci6n de su iden 

tidad cultural -que generalmente se manifiesta en el intento 

de afirrnaci6n de la "hispanidad", por resultar el asidero más 

inmediato a las necesidades de identificación cultural de los 

puertorriqueños, y que en este sentido conlleva un fuerte con 

tenido político de impugnación-, y la resistencia cultural de 

las antiguas clases dominantes que sólo pretenden la prolonga

ción de sus intereses de clase y el retorno al pasado inmedia-

to que tantos beneficios les había proporcionado. Sin embargo, 

los dos tipos de resistencia conviven dentro de este período, 

incluso hay momentos en que co~fluyen, como ocurre en l~s déc~ 

das de 1910 y 1920 en que se dan los intentos de reorganización 

de los hacendados y capitalistas residentes y la irrupción del 

descontento del movimiento obrero, mediante el estallarniento 

de huelgas. Es justamente esa coexistencia, lo mismo que su 

confluencia en determinado momento, lo que permite al fenómeno 

de resistencia cultural la generación de elementos que permi

ten su desarrollo. Pero al mismo tiempo se hace eviaente la 

falta de una alternativa política que sea capaz de darle cohe-

(SO) José J. Beauchanp: "La .novela puertorrique."ia: una estructura de resis
tencia, ruptura y recuperación" p. 75. 
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rencia y hacer de ella un fen6meno organizado, como lo demue~ 

tran el fracaso del Partido Uni6n de Puerto Rico en su inten

to por recuperar la capacidad de conducción de la sociedad 

puertorriqueña, el fracaso del Partido Socialista en la orga

nización del proletariado emergente y el posterior descalabro 

sufrido por el Partido Nacionalista a raíz del encarcelamiento 

y destierro de sus principales dirigentes, con lo que se dilu

yen todas las perspectivas de que la resistencia cultural se 

constituya en un factor político de contrahegemonía. 

LA DISMINUCION DE LA RESISTENCIA CULTURAL. 

A lo largo de este período la resistencia cultural se pr~ 

sentará como una actividad reprimida, perseguida, re~ucida, h~ 

millada y traicionada por ciertas categorías soc.i.ales comprom~ 

tidas con el modelo impulsado por el imperialismo norteameric~ 

no, pero que sigue manifestando su existencia y su carácter i~ 

pugnador ante el sistema dominante y que, como se verá en el 

desarrollo del tercer período, s6lo requiere de la existencia 

de las condiciones materiales -econ6micas, políticas y socia

les- para volverse a manifestar con toda su plenitud en la vi 

da política y social de la isla. 

Ya se ha señalado que es durante este período cuando se 

logra observar un mayor avance y penctraci6n de la dominaci6n 

cultural norteamericana en el ámbito de la sociedad puertorri 

queña i' que es la irrupción de una potente clase media lo que 

permite el desarrollo de dicha penetraci6n, aunándose a ello 

los beneficios económicos y sociales que trae aparejada la p~ 
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traci6n econ6mica; también hemos señalado que los sectores p~ 

pulares, principal basti6n de la resiste~cia cultural durante 

el período anterior, se verán sometidos a un proceso de disgr~ 

gaci6n social y a su inserci6n, forzada, al modo de producción 

capitalista, lo que determina su alejamiento de su lugar de 

origen, es decir., la emigraci6n de la población campesina de 

las montañas a las ciudades donde se han establecido los cen

tros de producci6n, incluso a los Estados Unidos, en bus:a de 

una fuente de trabajo. Asimismo conviene destacar que para es 

te período la desarticulación de los movimientos políticos op~ 

sitores por parte del sistema dominante es un hecho consumado, 

lo que posibilita, una vez borrado todo signo de oposición, m~ 

jores condiciones al desarrollo del sistema de dominación. 

Lo anterior influye, lógicamente, en el cambio de las ac

titudes de la población frente al sistema dominante, pues para 

este período aumenta la aceptación de la asimilación cultural 

por los Estados Unidos y se evidencia una notable disminución 

de la resistencia cultural, l~ que determina un viraje en las 

actitudes de resistencia, pasando de una actividad explícita, 

característica del período anterior, a otra impl!cita. Con 

ello no se quiere decir que desaparezca la explícita, sino que 

la que predomina es la segunda, mientras que la primera sólo 

se manifestará ocasionalmente, fundamentalmente entre la inte

lectualidad puertorriqueña, que es la que tiene conciencia 

acerca del significado y magnitud de la dominaci6n cultural. 

La notable disminución de la resistencia cultural duran

te este período sólo puede ser 'tl'Plicada a ra!z del proceso 

de disgregación social -fundamentalmente de la población cam-
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pesina de las montañas- que el desarrollo del modo de produc

ción capitalista .produjo en el seno de la sociedad puertorri

queña, así como a la implementaci6n de la política de "promo

ci6n econ6mica y social", y de "desarrollo cultural", que cons 

tituyen la esencia de las formas de dominación econ6mica, po

lítica y cultural impulsadas por la metr6poli y las clases d~ 

rninantes locales, y que se presentan como el resultado 16gico 

del desarrollo alcanzado en la vida econ6mica, social y cultu 

ral de ·la sociedad puertorriqueña. 

En este sentido, el desarrollo económico alcanzado dura~ 

te este período, permiti6 al sistema capitalista dominante lQ 

grar la consolidaci6n del consenso político-ideol6gico, valién 

dose para ello de la instru!llentación y colaboraci6n del parti-

. do gobernante, el Partido Pop~lar Democrático, complementando 

así su carácter de dominante que ya ha consolidado en el plano 

econ6mico, entre los estratos sociales que le permitirían im

pulsar y desarrollar su proyecto de dominaci6n política, so

cial y cultural. De este modo, la irrupci6n y posterior cons2 

lidaci6n de una potente clase media y de una clas'e superior 

enquistada tanto en el Estado como en el cuerpo administrati

vo o gerencial de las empresas norteamericanas instaladas en 

la isla, viene a constituirse en la base social de apoyo del 

sistema en su conjunto y lo que le confiere su legitimidad an

te el conjunto social. 

Después de haber señalado lo anterior, resulta evidente 

que él factor determinante en la disminuci6n de la resistencia 

cultural durante este período es, sin duda alguna, el econ6mi

co -aunque también influye el proceso de desarticulaci6npolí-
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tica que se produce en el período anterior-, al cual se deben, 

entre otras cosas, el desarrollo industrial en la isla al am

paro de la Operaci6n Manos a la Obra, la disgregaci6n de la 

poblaci6n campesina puertorriqueña, así como una nueva estru~ 

turaci6n de las clases sociales, de acuerdo a las necesidades 

e intereses econ6mico-pol!ticos del sistema capitalista; a lo 

que también se suma la irnplementaci6n de nuevas f6rmulas de 

dominaci6n política y la instrumentaci6n de las instancias in~ 

titucionales (escuela, familia, iglesia, partidos políticos, 

sindicatos, etc.) y jurídicas del propio sistema, m~cho más 

fléxibles y sútiles que las empleadas durante el período ant~ 

rior, que contribuyeron al desarrollo de la alienaci6n cultu

ral de la sociedad puertorriqueña y a la consolidaci6n de un 

consenso popular en torno al sistema americano, representado 

en esos momentos por el Partido Popular Democrático, así como 

la aparici6n de los medios de comunicaci6n masiva y su impor

tancia en el desarrollo del fen6meno de la penetraci6n cultu

ral, ocasionando con ello una mayor disrninuci6n en las actitu

des de resistencia cultural por parte de las clase~ subalter

nas. 

Respecto a la situaci6n.a que se ve reducida la resiste~ 

cia cultural, Germán de Granda ha expresado "en los años pos

teriores a 1940 quedan marginados estos grupos refractarios 

(refiriéndose a los intelectuales y agricultores de las zonas 

altas) a la identificaci6n con la metr6poli y se imponen los 

representantes de una actitud de dependencia existencial res

pecto a Estados Unidos, o sea, la clase media, la clase alta 

~ercantil, bancaria o técnica, el proletariado y el subprole-
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tariado lumpen". (51) 

De lu antes expresado podemos deducir que la disminuci6n 

de la resistencia cultural guarda una estrecha relaciOn con 

los sucesos que se producen en el orden econ6mico, político y 

social de la isla que, finalmente, ponen de manifiesto la to

tal desarticulación de las estructuras anteriores a la invasi6n 

norteamericana y el consecuente desarrollo y profundizaci6n 

del capitalismo, lo mismo que de sus instituciones políticas, 
-

jurídicas, ideológicas y culturales, cuyo accionar abarca en 

este período a la gran mayoría de la poblaci6n isleña, impo

niendo y fomentando entre la misma el consumo y recreaci6n de 

los valores y manifestaciones culturales metropolitanas, lo 

que trae como consecuencia, desde la perspectiva de la resis-

tencia cultural, la desarticulación, disgregación y margina

ción de los 'sentimientos y manifestaciones de oposición cultu 

ral y una notable disminución de su presencia política, produs 

to esto último de la inexistencia de una organización política 

que sea capaz de aglutinar a los sectores sociales portadores 

de la resistencia cultural, así como de disputar la hegemonía 

a los sectores dominantes. De ahí que el repliegue que se rna-

qifiesta en la resistencia cultural se dé de manera desorgan! 

zada. 

(51) Germán de Grarda. Op. Cit. p.94 
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EL "RENACIMIENTO CULTURAL" O RESCATE DE LOS ORIGENES NACIONALES. 

La importancia y magnitud que adquiere la resistencia cu~ 

tural durante este periodo es tal que trasciende hasta nuestros 

d1as. 

Como se ha señalado con anterioridad, este tercer período 

se caracteriza por ser el período de la acumulaci6n de fuerzas 

en el plano cultural -pero esta acumulación de fuerzas también 

se lleva a cabo en el plano político y social. As! lo manifies 

ta la irrupción de nuevos movimientos sociales de oposición al 

sistema imperante y el resurgimiento de un sindicalismo inde-

pendiente y militante (52), por mencionar s6lo dos hechos-, que 

viene a manifestar la superaci6n de la situación a que se vió 

sometida la resistencia cultural durante el período anterior y 

que, en el contexto de la dominación cultural, pone en eviden

cia el fracaso total de la pol!tica de "asimilaci6n progresiva", 

fracaso que va acompañado del agotamiento del modelo económico 

y político que caracterizó al Estado Libre Asociado y del cual 

ha tomado conciencia una parte considerable de la población 

puertorriqueña, a raíz del deterioro de sus condiciones de vi-

(52) Respecto al resurgimient.o del sindicalisro, el investigador Angel G. 

Quintero Rivera ha señaldo "la independencia de los sirv:licatos respecto 

al c;¡obierrlo se acrecent6 enorireirente a partir de 1968 cuando el · Partioo 

~lar oerocr&tico, que había daninado el gobierno local desde 1940, pe.;: 
di6 las elecciones generales. Desde entonces han ocurrido cairbios de go

biemo en cada elecci6n. El desvanecimiento de la hegencnía electoral de 
un solo partido ha facilitado la independencia partidista de los sindica
tos y del gobierno caro instituci6n cambiante". Angel G. Q.iintero Rivera: 

El m:Nimi.ento obrero y el estado en el "nodelo ~rtorriqueño" de desarro 

1-l:g. p. 6 
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da. 

De esta manera, este per!odo de la resistencia cultural 

en Puerto Rico puede tambi6n ser considerador como el período 

del "renacimiento cultural" de la sociedad dominada, donde la 

cultura se constituye como un elemento más de movilización y 

concientizaci6n de los diferentes grupos sociales en lucha por 

la independencia del país. Sin embargo, se debe aclarar, esta 

toma de conciencia no implica a la totalidad de la sociedad 

puertorriqueña, sino que, por el contrario, se trata de un pr2 

ceso lento, discontinuo y desigual, cuyo desarrollo depende 

del grado de "aculturacic'5n" de cada individuo, de sus condici2 

nes materiales de existencia, de su formación ideol6gica y de 

su propia historia como ser social; es decir, del grado de con 

ciencia que ha desarrollado a partir del lugar que ocupa den

tro de la sociedad y del proceso productivo mismo. Con esto se 

quiere decir que el proceso de toma de conciencia se gesta en 

grupos minoritarios de la sociedad, a partir de los cuales se 

va expandiendo dicha acci6n y que en su desarrollo termina por 

envolver a la gran mayor!a de las clases sociales. 

Sin temor a equivocarse, se puede sostener que este ter

cer periodo de la resistencia cultural es, junto con el prime

ro, estableciendo las salvedades que el caso requiere, el más 

importante en la historia contemporánea puertorriqueña, pues 

en él se ven involucradas, incluso, algunas instituciones ofi

ciales, como es el caso del Instituto de la Cultura Puertorri

queña, la Sociedad de Letras y la Universidad del pa!s, lo que 

pr?porciona una idea acerca del desarrollo de la conciencia n! 

cional y de la necesidad de preservar la identidad cultural 
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del pueblo puertorriqueño. 

Antes de pasar al análisis de lo que ha sido el desarro

llo de la resistencia cultural en este periodo, consideramos 

conveniente re9roducir una extensa cita de Luis Nieves Falcón 

que resume la situaci6n que vive el país, el modo en que éste 

ha ido tomando conciencia de la dominaci6n cultural a que se 

encuentra sometido, así como las res~uestas qye se han ido gg 

nerando frente al fen6meno. "En Puerto Rico, señala Nievas Fal 

c6n~ se observan algunas formas de expresi6n antimperialista 

que revelan los soportes de una recuperaci6n política y cultu 

ral. 

"Lo primero que llama la atenci6n es la latencia de un 

sentimiento antinorteameri9ano generalizado au~que el mismo 

no queda claramente estructurado. Asimismo se nota una tenaci 

dad sicológica por raantener los elementos integradores de la 

puertorriqueñidad. Ante la agresividad avasalladora de la pe

netraci6n norteamericana esta defensa emocional de lo propio 

toma frecuentemente el carácte¡:- de una pasividad que resulta 

enloquecedora para el colonizador mientras que, en otras oca 

sienes, resulta en una transformaci6n de la pauta norteameri

cana para trastocar su sentido original y ajustarla al modo 

puertorriqueño. Ambos niveles de comportamiento descansan fun 

damentalmente en elementos afectivos que tienen una enorme si~ 

nificaci6n para el puertorriqueño. 

"En adición a dichos procesos no cognoscitivos encontra

mos una nueva generaci6n de científicos sociales que cultiva 

una ciencia social de denuncia, develando perriistentemente las 

iniquidades del r~gimen presente y ayudando a crear conciencia 
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entre las juventudes universitarias sobre la condici6n colonial 

de Puerto Rico y sus efectos sobre la nacionalidad. 

"Hay, además, un nuevo surgimiento de la cultura popular, 

tanto artesanal como literaria, que mueve a la afirmaci6n de 

valoraciones culturales aut6ctonas y a una nueva basqueda de 

los orígenes nacionales. Este auge de la cultura popular está 

complementado por una nueva corriente en las artes· plásticas 

que usa como fuente de inspiraci6n el pasado y la tradici6n 

nacional y la expresi6n artística como un medio para delatar 

la situaci6n colonial. Dentro de esta corriente el indio, el 

negro y el campesino blanco surgen como nuevos símbolos de 

af irmaci6n patri6tica mientras se expresa en forma realista 

la crudeza terrible del imperialismo. 

"El cartel político se d~staca como medio de gran fuerza 

expresiva. De forma igualmente vigorosa puede calificarse la 

nueva literatura -tanto en prosa corno en poesía- que tiene c2 

mo compromiso crear nuevas identificaciones afectivas con el 

pasado hist6rico, los patriotas puertorriqueños y la naciona

lidad y, a la vez, acusar al imperialismo norteamericano. 

"Unida a la artes pllsticas y a la literatura surge una 

canción de protesta que, utilizando los estilos populares, usa 

como inspiraci6n la poesía patri6tica y crea nuevas formas de 

denuncia. 

"De manera incipiente comienza a desarrollarse un teatro 

popular, también de protesta, que con un naciente cine compr~ 

oetido augura nuevas vertientes en la lucha anticolonial de 

Pt:erto Rico. 

Estas expresiones·culturales de carácter antimperialista 
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se dan conjuntamente con unos procesos sociales precursores de 

la ruptura de las relaciones de dependencia y sumisi6n: una ma 

yor tolerancia hacia el proceso de desculturaci6n; el aumento 

de los conflictos de clase con los colaboracionistas locales; 

la oposici6n al opresor yanqui se hace más generalizada y más 

pablica; la resistencia positiva en el mundo del trabajo se ha 

ce manifiesta en continuos movimientos huelgarios; y, la mayor 

militancia de los partidos que defienden la independencia se 

está plasmando en un mayor respaldo popular. Son nuevos eleme~ 

tos que vienen a adicionarse a la tradicional oposici6n sicol~ 

gica al r~gimen y a los continuados enfrentamientos armados que 

en distintos momentos hist6ricos los puertorriqueños han desa

rrollado. 

"El posterior desarrollo de esos factores, y otros que han 

de surgir en la toma de conciencia por la liberaci6n nacional, 

harán posible que se frene la desculturaci6n final de Puerto R! 
co. S6lo la independencia podrá cumplir esta tarea y la poste

rior recuperaci6n cultural y e,con6mica del puertorriqueño". (53) 

Teniendo presente lo expresado por Luis Nieves Falc6n en 

la cita anterior, no nos queda duda alguna de que el elemento 

rnovilizador y generador de la toma de conciencia por parte de 

las clases subalternas durante todo este per!odo ha sido el n~ 

cionalisrno de los sectores populares. Un nacionalismo que se 

hace presente en todas las manifestaciones culturales y art!s

ticas de la llamada resistencia cultural y que se expresa tan

to de manera explícita como irnp'l!cita y que ya no puede ser 

descontextualizado, apropiado o refuncionalizado por el sist~ 

(53) IA.tis Nieves Falc6n. Op. Cit. pp. 
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ma dominante, pues el desarrollo de la conciencia popular tie!!_ 

de a ser mayor cad~ d!a, a la vez que sit6a al pueblo puerto

rriqueño cada vez ~s cerca del desenlace de la lucha por la 

independencia. Asimismo, debemos tener presente que el desarr2 

llo del sentimiento nacionalista se halla también estrecharnen-

te relacionado con la crisis del modelo econ6mico en que se h~ 

b!a basado el proceso de industrialización y la crisis del mo

delo político que caracterizó al pais durante los años de 1940 

a 1968, bajo el gobierno del Partido Popular Democrático, lo 

que devino en la pérdida, cada vez más manifiesta, del consenso 

popular y la apertura de espacios políticos que han sido apro

vechados tanto por los sindicatos corno por los partidos pol!ti 

cos en su lucha contra el sistema dominante. 

Los datos que a continuación se citan, con respecto a al-

gunas manifestaciones culturales populares, dan cuenta del de-

sarrollo que se ha ido produciendo en cada una de ellas, as! 

como del punto de convergencia que se establece entre todas. 

ellas: el nacionalismo y la lucha por la independencia. 

Corresponde a la música, sin duda alguna, ser una de las 

manifestaciones 9opulares que más desarrollo ha logrado duran-

te este período, tanto en el interior corno en el exterior, as! 

corno la que mayor cantidad de recursos históricos y pol!ticos 

emplea en su desenvolvimiento, en la medida que exalta el na

cionalismo y la reaf irrnaci6n histórica del puertorriqueño, irnpi 

diendo as! que la penetración musical estadounidense llegue a 

ahogar a la música puertorriqueña. Además es en la música don

de los puertorriqueños han sabido integrar elementos, transfoE 

mándolos, como es el caso del jazz y la salsa, fijando as! su 
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imagen lo más lejos posible a través de Rafael Hernández y P~ 

dro Flores. Es por ello que Antonio Martorell no se equivoca 

al decir "la mQsica popular ha sido la gran adelantada de esa 

resistencia. Es en la mGsica donde más y mejor se ha fijado 

nuestra identidad y es la que más lejos ha viajado dándonos a 

conocer por medio de ritmos y cadencias, de boleros y salsas". ( 5,4) 

Es dentro de este contexto que se inscribe la labor de 

concientización, politizaci6n y movilización, as! como dA re~ 

cate de los valores y tradiciones culturales que .vienen dese~ 

peñando diversos grupos musicales y solistas, como es el caso 

de Roy Brown y su grupo Aires Bucaneros, que han puesto música 

a los poemas de Juan Antonio Corretjer y Clemente Soto V~lez, 

entre otros y quienes han innovado en el terreno musical; el 

grupos musical Haciendo punto en otro son; el grupo ~' ya 

desintegrado; el cantante Antonio Caban Vale "El Topo" y muchos 

otros que se han encargado de difundir la música puertorrique

ña más allá de sus fronteras y que han enriquecido y fortaleci 

do el sentimiento nacionalista.del pueblo boricua. 

Pero no sólo la música ha logrado un desarrollo como mani 

festación cultural, sino que ese desarrollo se generaliza en 

todas las manifestaciones culturales del pueblo. En este senti 

do, Jos~ J. Beauchamp al referirse a la literatura señala "de 

1970 a 1979, la novela y en general la narrativa puertorrique

ña sigue aferrada al nacionalismo literario con función polít~ 

ca, pero empieza a hacer una bfisqueda incipiente de una varie

dad temática que la saque del encierro casi monotemático en 

( 5 4 ) "E~ arte de Puerto Rico, fruto de la resistencia a la penetraci6n de 

EU.: el pintor Antonio Martorell". Uno más Uno, 4 de noviert'bre, 1981. 
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que se ha encontrado, un encierro que en una escala mayor de 

significaciones y con importantes e inevitables variantes his

t6ricamente determinadas, es la estructura mental predominan-

te que organiza generalmente el relato como un universo cerra-

do estructurado a base de oposiciones, tan abundantes en la 

narrativa puertorriqueña: relaciones de los personajes con el 

mundo, microestructuras de ambiente, estructuras de comporta

miento y de la personalidad, estructuras del lenguaje, etc.". (55) 

El cine, principal:nente el político, es· otra de las mani

festaciones artísticas que ha desarrollado una orientación 

emancipadora que busca una autenticidad cultural, una comuni

caci6n efectiva a trav~s del manejo de símbolos e imáger.es que 

recogen el verdadero curso del pueblo, integrando coherentemen

te los planos est~ticos, ideol6gicos y culturales; aprovechan

do al máximo sus recursos para exaltar la realidad a través 

del testimonio, la denuncia y la impugnaci6n. Es decir, el 

cine puertorriqueño proyecta la conducta del pueblo en .su cre

ciente esfuerzo por configurar una cultura que responda a sus 

verdaderas necesidades. 

Ya se ha señalado que el "renacimiento cultural" se mani

fiesta en todas las expresiones culturales y artísticas del 

pueblo puertorriqueño. Aquí s6lo se han destacado algunas de 

ellas, con la finalidad de proporcionar una visi6n más con

creta sobre el modo en que se ha desarrollado la resistencia 

cultural durante este período, as! como para mostrar la rela

ci6n existente entre el deterioro de las condiciones materia'ies 

-econ6micas, políticas y sociales- y el desarrollo de la resis-

(55) José J. Beauchan\'). Op. Cit. p. 77 
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tencia cultural. 

Sin embargo, no obstante lo antes señalado, es evidente 

que el proceso de la resistencia cultural en Puerto Rico toda 

vía no llega a su fin, a pesar del alto incremento obtenido 

durante este último período, ya que éste·s6lo llega a su cul

minación al momento de que el pueblo conquiste el poder e in~ 

taure su hegemonía de clase, es decir su capacidad de direc

ción política y cultural, negando así la resistencia cul~ural 

para adentrarse en la ccnsolidaci6n de la cultura. nacional-po

pular, pero también es innegable que la confrontación entre 

dominaci6n y resistencia cultural es cada vez mayor y que el 

desenlace de ese conflicto, pensamos, no se encuentra lejano. 

Resulta evidente que la culminaci6n del proceso antes de~ 

crito requiere de la configuración de la resistencia cultural 

como un factor político vinculado a un proyecto contrahegem6-

nico, que sea capaz de darle coherencia en términos de conte

nido y formas de expresi6n, lo mismo que de proyección social, 

pero sin llegar a la homogeneizaci6n de los contenidos y expr~ 

sienes, sino cuidando y garantizando la integraci6n de todos 

los sectores sociales al quehacer y recreaci6n de la cultura. 

Es decir, es· necesario que se establezca la relaci6n orgánica 

entre los portadores de las manifestaciones culturales y la 

fuerza contrahegemónica representante de los intereses de los 

sectores populares. Sin embargo, creemos que esta condicionan

te para lograr la conquista de .la independencia y el ascenso 

de un nuevo bloque, el nacional-popular, al poder en Puerto 

Rico aan no se cumple, aunque hay elementos que permiten visua 

lizar avances en este sentido. 
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Finalmente, queremos traer al papel lo expresado por Amíl 

car Cabra! con respecto a la importancia de la cultura en la 

superaci6n de las diferencias sociales, as! como en el avance 

hacia la unidad, dentro del proceso de liberación que, guarda~ 

do las diferencias entre países, puede ser aplicable al caso 

de Puerto Rico "en el seno de la sociedad indígena la acción 

del movimiento de liberación en el plano cultural, trae cons~ 

go la creación de una lenta pero sólida unidad cultural, de 

naturaleza simbiótica, que corresponde a la ·unidad moral y P2 

lítica necesaria a la dinámica de lucha. Con la ruptura del 

hermetismo de los grupos, la agresividad racista, tribal o é! 

nica, tiende a desaparecer progresivamente para dar lugar a 

la comprensión, a la solidaridad y al respeto mutuo entre los 

diferentes sectores horizontales de la sociedad, unidos en la 

lucha y en un destino común frente a la dominación extranjera; 

sentimientos de las mas~s populares toman conciencia sin gran

des dificultades, si el oportunismo político, propio de las· 

clases medias, no viene a perturbar el proceso". (56) 

(56) A11ílcar cabral: "El papel de la cultura en la lucha por la independen

cia". ¡:>. 89. 
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CONCLUSIONES-

A lo largo de este trabajo hemos pretendido demostrar que 

la dominación cultural es el fenómeno resultante de la domina

ción económica, pol!tica y social que el modo de producción c~ 

pitalista, dominante a escala mundial, impone a los pa!ses ec~ 

nómicamente menos desarrollados, bajo la relación de dominación 

económica y pol!tica, posteriormente trasladada al plano cult~ 

ral, que se establece entre los pa!ses centrales (Estados uni

dos en el caso que nos ocupa) y los patses periféricos {entre 

los que se incluyen las colonias y neocolonias). 

Del mismo modo, se ha tratado de demostrar, con algunos 

hechos, que el desarrnllo de la dominaci6n cultural, la cual 

genera su propia dinámica y manifiesta también se autonomía r~ 

lativa respecto del resto de los factores de una sociedad, só

lo es posible en la medida que se intensifica, al interior de 

una sociedad dominada, el desarrollo de la penetración econ6mi 

ca, es decir, el desarrollo del modo de producci6n capitalista. 

Lo cual puede constatarse, sobre todo, en el segundo período 

aqut estudiado, ya que es durante ese lapso de tiempo (1940-

1960) que la embestida cultural contra la sociedad puertorri

queña logra sus mayores avances -tanto horizontal corno verti

calmente-, debido fundamentalmente a los beneficios económicos 

y sociales que el desarrollo del capitalismo en Puerto Rico r~ 

presentó para una gran mayor!a de los sectores sociales puert~ 

rriqueños, en términos de una ampliación del ingreso y un mejor 

nivel de vida. 

Asimismo, hemos tratado de demostrar que el fenómeno de la 
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dominación cultural no es un fen6meno que afecte al conjunto 

de la sociedad dominada, aunque de hecho involucra a una g~an 

mayor!a de la poblaci6n de dicha sociedad, sino que siempre 

se encuentra con un grado de resistencia cultural, que puede 

ser de mayor o menor grado dependiendo del nivel de conciencia 

existente entre los sectores sociales dominados, que obstaculi 

za el libre desarrollo de la misma e impide que desaparezca o 

sea asimilada la cultura de las clases subalternas. En este 

sentido, los per!odos primero y tercero, guardando la difere~ 

cia existente entre uno y otro en todos los niveles, nos sir

ven para ilustrar la importancia que reviste el fenómeno de 

la resitencia cultural, tanto en el plano pol!tico como en el 

ideológico-cultural, en la confrontaci6n entre clases dominan 

tes y dominadas, a la vez que nos permiten plantear el hecho 

de que la resistencia cultural sólo puede aspirar a una acum~ 

laci6n de fuerzas sociales, políticas y culturales, es decir 

a constituirse en fuerza contrahegem6nica, en la medida que 

se hace evidente el deterioro,. en todos sus niveles, del sis

tema capitalista dominante, es decir, en la medida en que se 

agudizan y se hacen transparentes las contradicciones, econó

micas y sociales, inherentes al capitalismo. 

Finalmente, el análisis de la dominaci6n cultural y su 

eontraparte, la resistencia cultural, nos condujo al plantea

~iento del potencial de cambio que guarda esta última, hacié~ 

dose evidente que la resistencia cultural, en tanto que expr~ 

si6n de la cultura de las clases subalternas, situada en un 

contexto de trasnformaciones econ6micas, políticas, sociales 

y culturales que impiden el buen :uncionamiento del sistema 
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capitalista, que a la vez evidencian la p~rdida de apoyo entre 

los sectores sociales que anteriormente constituyeron su base 

de consenso, es la iinica con posibilidades de sentar las bases 

para el desarrollo de una autántica cultura nacional-popular, 

capaz de arrebatar la hegemonta cultural a las clases dominan

tes, tanto externas como internas, as! como a destacar el papel 

que puede desempeñar la cultura, dentro del contexto de la lu

cha por el poder, como elemento aglutinador, en t~rminos polí

ticos, y como elemento de concienti::aci6n, politizaci6n y movi 

lización de los sectores populares. Esto Gltimo nos situó ante 

la necesidad de integrar un elemento más de análisis, al cons

tatar que la resistencia cultural por s! misma y entendida co

mo factor contrahegem6nico no ea capaz de arrebatar la hegemo

nía al sistema dominante, por lo que se hizo necesario establ~ 

cer la condición de que para que la resistencia cultural logre 

la conquista del poder establecido se requiere su vinculación 

orgánica a un proyecto contrahegem6nico, lo que le proporciona 

una dimensi6n política al fenómeno mismo, a la vez que pone de 

manifiesto que entre cultura y política no existe divorcio al

guno, sino que ambas forman parte viva del desarrollo de una 

sociedad, y que también dentro de ellas se generan y reprodu

cen las contradicciones que caracteri1.an al sistema dominante·, 

las cuales s6lo se hacen transparentes a los ojos de los indi

viduos en los momentos de crisis y conforme se deterioran sus 

condiciones materiales de vida, es decir cuando su situaci6n 

de clase se hace insostenible. 
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El mes entrante expondrá dentro de Estados Unidos, pero en la 

Librerta Canadiense. 

Aún as!, continúa, con una exhibiciOn en las ciudades por las 

que deambulan 13 millones de puertorriqueños, la crítica local nos 

ignora, trata de desconocernos. Pero los cuadros están allí, y, au~ 

que no lo quisieran, contienen las tradiciones, la idiosincracia de 

un pueblo latinoamericano que continúa vivo, con su misma religi6n, 

su folclor, a pesar de 82 años de estarnos fastidiando y educarnos 

en inglés. 

En el arte tenemos 300 años de tradici6n pict6rica -dijo- desde 

Campeche y Francisco Llel, el primer pintor expresionista de habla 

hispana. Hoy nadie puede dudar de la calidad y las funciones del 

'cartel puertorriqueño. 

Y somos nosotros -continu6 García- quienes damos la voz de alar 

ma sobre la agresi6n cultural despiadada de la que estamos siendo 

objeto. 

Nos defendemos -dijo- formando una vanguardia de configuraci6n 

\latina por medio de todas las expresiones artísticas, porque la lu

:cha se da no sólo a través de la pintura, sino también en el cine y 

'el teatro, o en el canto nuevo. 

En el campo diplomático, tenemos 15 años buscando amigos en la 

'PNU y en el mundo entero. La exhibici6n de Somos una naci6n, muestra 

piezas de 23 artistas puertorriqueños (30 años de gráfica) y bu~ 

a "una solidaridad a todos los niveles sociales, para salvar a nues 

a patria de lo que Bolivar no tuvo tiempo de pensar". 
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LA FOTOGRAFIA COMO TESTIMONIO POPULAR. 

MENDEZ CARATINI: SUS IMAGENES EN DEFENSA DE VALORES Y LA IDEN

TIDAD DE PUERTO RICO. (*) 

Fernando Pishardo. 

La fotografía es una de las herramientas más efectivas de la l~ 

cha por la liberaci6n de nuestros pueblos latinoamericanos¡ ella re

cupera las imágenes y voces populares. Un objeto antes suntuario y 

caprichoso, ahora se rebela y asiste en primera fila de la historia. 

Ese es a final de cuentas el tema y el "sujeto fotográfico" de Héc

tor Méndez Caratini, fot6grafo puertorriqueño que obtuvo el Premio 

Casa de las Américas, menci6n honorífica en la rama que nos ocupa,y 

que por cierto se expuso en la Casa de la Fotografía, Tehuantepec 

214. 

¿Cuál ha sido la situaci6n de la fotografía en Puerto Rico, y 

cuáles han sido las variables hist6rico-soci~les que han tenido que 

.afrontar los fotógrafos de su país? 

En mi país como en cualquiera, siempre han existido los fot6gr! 

fes de bodas, cumpleaños, celebraciones semioficiales, etcétera, 

aparte de ellos existimos los que buscamos y. experimentamos en el 

campo social y visual, ya con trabajo individual o en grupo. Hace 

seis años se,organiz6 una asociaci6n fotográfica que busca promover 

y difundir las obras de los fot6grafos, así como sus proposiciones 

est~ticas y políticas. 

Actualmente, en ella estaremos poco más de una docena de miem

bros¡ y se han organizado diversas exposiciones y se está trabajando 

en el montaje de una muestra de· fotografía nacional. Importante es 

que hoy.estamos en constante comunicaci6n con los colegas de otros 

(*) publicado en Excélsior, 26 de enero de 1982 



- 144 -

pa!ses, sobre todo de Latinoam6rica. 

Como principio tratamos siempre de participar en eventos y te

mas que nos mueven a plantear y retroalimentar nuestra percepci6n y 

éonceptos al respecto, verbigracia: 24 puertorriqueños participamos 

en una muestra internacional de f otograf !a sobre los Derechos del 

Niño, son estos y otros los resultados de nuestra disposici6n al tr! 

bajo coordinado y cooperativo. 

Las condiciones hist6rico-sociales que afrontamos, no son otras 

sino las que afronta a diario todo mi pueblo, es decir, la lucha c2 

tidiana por persistir como nación, independiente y respetable. Nos2 

tros luchamos. Como cuando los miembros de la asociaci6n y un buen 

nlimero de trabajadores de la fotografía de los medios, b!sicamente 

de diarios y revistas, integrarnos un equipo que se encarg6 de efec

tuar, por su carácter testimonial y humano, una de las muestras más 

importantes logradas hasta la fecha, y que no es otra cosa que: la 

guerra de los pescadores de la Isla de Vieques en contra de la Mari 

na norteamericana, isla que fue utilizada por un tiempo como !rea 

de prácticas de tiro, nosotros luchamos, digo, mostrando en nuestras 

imágenes lo que sucede, lo que queremos, nuestras luchas, nuestros 

triunfos y esperanzas. 

En la pasada Muestra de Fotograf!a Latinoamericana, expuesta 

en el Palacio de Bellas Artes y en la sede del Consejo Mexicano de 

Fotografía, tuve la oportunidad de conocer su ensayo fotográfico 

premiado con rnenci6n honorífica en la Casa de las Américas, por lo 

que pude observar y por lo que ha dicho, ¿se puede decir que ~l re

fleja un fuerte aliento temático e ideol6gico de lo que hoy se tra-. 

baja, como instrumento de comunicación social y estética, en su 

pa!s? 
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Aunque no todos los fot6graios se han comprometido así, algtnos 

no lo han hecho de ninguna manera, y otros, los menos, lo han he ho 

en contra de la dignidad de Puerto Rico, el gran número d~ mis c mp~ 

ñeros hace una constante denuncia en contra de los aprendimientos 

pol!ticos que es el tema de mi ensayo, el cual consta de 105 toma , 

las que cubren 24.meses de registro de los últimos combates, aleg ías, 

actitudes y esperanzas por el futuro patrio del prisionero políti·o 

y l!der revolucionario independiente: Andrés Figueroa Cordera. "L s 

sueños de un Patriota", nombre que le he. dado a mi trabajo, tiene 

tres movimientos, como una gran sinfonía visual, dor.de se puede re: 

la agonía, la muerte y transfiguraci6n. 

"Agonía en vida, por su consumisi6n física a causa del cáncer y 

por su lucha combativa nasta el último instante. Este cubre desde u 

excarcelaci6c, sus diversos mítines políticos, incluido el de la c··: 

dad de Washington, hasta su desgaste y agotamiento. Capté, paso a .i~ 

so, el último mei de su vida y el cómo sus seguidores y el pueblo •e 

fueron vitalizando. En el segundo movimiento, su muerte física, lo 

segu! en medio de las muchedumbres que le acompañaron, desde los p ~ 

parativos, el amortajamiento y su sepultura. En el tercero, pude c E 

tar los momentos de su transfiguraci6n, el paso de su gran energía 

y voluntad humana y nacionalista, de su cuerpo al alimento de los 

cuadros militantes y de las bases populares que luchan por un Puert 

Rico libre y soberano. 

Finalmente, ¿cuSl es su concepto de la fotograf!a, en general, 

y c6rno definir!a a su obra y oficio? 

Antes que nada considero q.ue todo art.i,.sta tiene corno obligaci6 

describir la vida de su pueblo: sus luchas, sus triunfos, sus ernoci 

nes, sus derrotas, sus alegr!as •.• La fotograf!a para mí tiene que 
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ser necesariamente social, hist6rica, pol!tica. La fotograf!a es una 

herramienta y un medio de investigaci6n y testimonio, el fot6grafo 

pues, es un investigador comprometido y comprometedor. De· ahí que 

mis fotografías siempre hablen de Puerto Rico, de su pasado y su 

presente. Busco encontrar nuestra propia imagen para llegar al en

cuentro con la imagen, y espíritu de todos los pueblos del planeta, 

pero por lo pronto, percibo que mi trabajo está estrechamente vine~ 

lado a la fotografía de Latinoamérica, más que nada porque nosotros 

somos también latinoamericanos, a final de cuentas las raíces son 

las mismas. Nuestra identidad nacional está amenazada de muerte, a 

la gente se le quiere hacer creer que no tenemos tradiciones, ni va 

lores. Fot6grafos como Castambide, Cambó, Aboy, Tabalones, Girsh, 

Corp (quienes estuvieron presentes en la II Muestra de Fotografía 

Latinoamericana) y otros, nos esforzamos por documentarla y demos

trar que sí tenemos una historia concreta y que no es de ninguna ma 

nera enajenable. 
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PROPONE UN SENADOR PUERTORRIQUE~O QUE SE SUPRIMA EN LA ISLA 
LA ENSE:flANZA EN INGLES Y QUE SE HAGA EN ESPAROL. (*) 

Agencia EFE 

El español y el inglés, idiomas que conviven en aparente armo

nía en Puerto Rico, se preparan para una batalla por la propuesta 

del senador Sergio Peña Cl6s para que la enseñanza sea aquí en esp! 

ñol. 

En las escuelas pablicas de Puerto Rico todas las materias, ex

cepto el inglés, por s~puesto, se enseñan en español, pero en muchas 

privadas la situaci6n es·a la inversa. 

Aunque muchos ven con simpatía la propuesta de Peña Cl6s, temen, 

por otra parte, que limite las oportunidades de los puertorriqueños 

de aprender inglés, que consideran como lengua imprescindible para 

la comunicaci6n internacional. 

España descubri6 a Puerto Rico en 1493 y, aunque Estados unidos 

tom6 posesi6n de la isla en 1898, los puertorriqueños contihdan hoy 

fieles al español. Este idioma se ha mantenido vivo a pesar de que 

durante los primeros años de gobierno estadunidense se trat6 de im

poner el inglés comenzando por las escuelas. 

Una ley promulgada en 1902 establece en el gobierno, ofic.inas 

públicas y tribunales de Puerto Rico "se emplearán indistintamente 

los idiomas ingl~s y español" 

Sin embargo, en 1965 el tribunal supremo estableció que "el m~ 

dio de expresión de nuestro pueblo es el español y esa es una real! 

dad que no puede ser cambiada por ninguna ley". 

El presidente de EU, Ronald Reagan, en su .reciente declaraci6n 

para respaldar el derecho de los puertorriqueños a decidir su esta

tuto, respaldó la anexi6n a Estados Unidos respetando el idioma -e~ 

(~) publicado en Uno más Uno, 25 de enero de 19B2 
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pañol- ~ la cultura propios. 

La ley propuesta por Peña Cl6s parece haber puesto en jaque a 

todos los pol!ticos, a los puertorriqueños y a los de Estados Uni

dos. 
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PUERTO RICO: LA COLONIZACION AFECTA INCLUSO EL CONOCIMIENTO 
DEL LENGUAJE. (*) 

Luis Cintr6n. 

La mayor!a de los estudiantes puertorriqueños no domina con de! 

treza el idioma español, asegura el presidente de la Federaci6n de 

Maestros de Puerto Rico, serapio Laureano. 

El poco dominio y las deficiencias que tienen los alumnos de 

este pa!s en el manejo de la lengua se debe, según Laureano, a la 

falta de una rnetodologia en la enseñanza por parte del Departamento 

Gubernamental de Instrucción Pública. 

Esta situaci6n está relacionada, afirma Laureano, con el dete

rioro y con las contradicciones qi.i.e tiene el departamento al enseñar 

valores y tradiciones que no guradan relación con la forma de ser y 

pensar del pueblo puertorriqueño. 

Entre ellas, señaló que en las escuelas los maestros enseñan a 

los estudiantes a llamar "la naci6n;' a Estados Unidos y conocen a 

Puerto Rico corno "la patria", lo que da la impresión de que éste es 

un territorio subordinado culturalmente y socialmente a Norteamérica. 

Por otro lado, sostiene el l!der magisterial que el conocimie~ 

to de la lengua inglesa por parte de los estudiantes puertorriqueños 

es aún peor, pues se reduce al dominio de la lectura por parte de un 

10 por ciento de los 800 mil alumnos matriculados en el sistema de 

enseñanza. 

Según las leyes puertorriqueñas, el español y el inglés son 

idiomas oficiales y se pueden usar indistintamente en las dependen

cias gubernamentales. Sin embargo, y para ajustarse a la práctica, 

•::-1 Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 1965, determinó que "el medio 

(*) publicado en ~, 4 de mayo de 1982 . 
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de expresi6n de nuestro pueblo es el español y esa es una realidad 

que no puede ser cambiada por ninguna ley". 

Inclusive, el sistema de enseñanza pública, que desde la lleg~ 

da de los norteamericanos aquí, en 1898, era en inglés, cambi6 por 

el español en la década de los años cuarenta, dejando el inglés co

mo una asignatura más. 

El aprendizaje del inglés es aqui una necesidad social para s~ 

lir adelante en un pa!s en donde la tecnología y el comercio provi~ 

nen, en su totalidad, de Estados Unidos. 

Para algunas personas, el inglés es necesario para igualar a 

los puertorriqueños con los norteamericanos, mientras que para otros 

el .inglés, aunque de utilidad práctica, es además un medio para lo

grar la transculturaci6n como paso previo a la anexión .de este pais 

a Estados Unidos. 
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LA.SOCIEDAD DE LAS LETRAS DE PUERTO RICO, CONTRA LA ANEXI~N 
DE SU PAIS A EU. (*) 

Agencia AP 

La Sociedad de las Letras Puertorriqueñas resolvi6 hoy adheri~ 

se a los postulados del Comit~ Pro-Defensa de la Cultura y conden6 

lo que calific6 de "proceso asimilista y anexionista" en la isla. 

Esta resoluci6n fue tomada por la entidad en asamblea ordinaria 

anual donde result6 electo como presidente Francisco Hernández vargas. 

En uno de los "considerandos" del documento de adhesi6n se ex

presa que "es real e inminente la destrucci6n de la .nacionalidad 

puertorriqueña, cuya amenaza aumenta alarmantemente por la determin_!! 

ci6n y esfuerzo americanizante del gobierno colonial". 

La sociedad de las letras puertorriqueñas se propone tomar me

didas para proteger y defender la "nacionalidad puertorriqueña" que 

no fueron especificadas. 

Esta entidad cultural señal6 a "personas nacidas en la isla y 

a algunos extranjeros movidos por intereses personales" como los 

pretendientes a la "asimilaci6n cultural y artística de Puerto Rico 

y su anexi6n política a Estados Unidos. 

El comité pro-defensa de la cultura se formaliz6 luego de con

troversias con el gobierno de Carlos Romero Barcel6 por instituir 

la Administraci6n de Fomento de las Artes y ia Cultura (AFAC) y que 

dieron a este organismo potestad sobre un centro de exhibici6n de 

Bellas Artes. 

Este complejo de artes esc~nicas hubiera quedado bajo la direc
ci6n del Instituto de Cultura Puer'torriqueña, que inici6 y diseñ6 el 
proyecto. 

El comité realiz6 una manifestaci6n de protesta integrada por 
unas dos mil personas frente al centro de Bellas Artes durante la 
gala de la inauguraci6n, en la pasada semana. 

(*) publicado en Exc~lsior, 20 de abril de 1980. 

··· ... ·: 
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LA CULTURA OBSTACULIZA LA ANEXION DE PUERTO RICO A EU: EDWIN 

REYES.(*) 

Prensa Latina. 

La cultura nacional es uno de los más fuertes obstáculos que 

encuentra la administraci6n colonialista de Romero Barcel6, en sus 

planes para anexar Puerto Rico a Estados Unidos, afirrn6 en esta ca 

pita! el poeta Edwin Reyes. 

En declaraciones a Prensa Latina, Reyes, quien también es mie~ 

bro del comité central del Partido Socialista puertorriqueño, seña-

16 que en la actualidad el movimiento cultural en su pa!s es poder2 

so y se encuentra en pleno desarrollo. 

Esa fuerza, dijo, es la raz6n por la que Estados Unidos ha de

cretado un virtual bloqueo cultural contra Puerto Rico, por medio 

del cual intenta acallar esa forma de expresar nuestra nacionalidad. 

Explic6 que ese bloqueo se traduce en términos de impedir que 

cualquier forma de manifestaci6n cultural que se exprese en términos 

nacionalistas, tenga acceso a los medios de comunicaci6n e informa

ción, tanto en la isla como en el extranjero. 

Por supuesto, aclar6, en Puerto Rico la radio, la televisión, 

los teatros, la mayor!a de las publicaciones y otros medios, se en

cuentran en poder de los sectores de la burgues!a que responden y se 

identifican con los planes anexionistas del gobernador Barcel6. 

Inclusive, añadi6, en mi pa!s se ha creado una estructura ofi

cial bajo el nombre.de "Asociación Para el Fomento de las Artes y la 

Cultura", que intenta centralizar y controlar toda la actividad cu~ 

tural que se produce en la isla. 

Esa asociaci6n, agreg6 el autor de "Crónica del V~rt:igo", está 

=inanciada por el gobierno de Estados Unidos, y tiene destinados mi 

f"'J publicado en i::xcélsior el 21 de mayo de 1980. 
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llones de d6lares para intentar arrancar a Puerto Rico de su contex 

to natural latinoamericano, y convertirlo en un Estado más de la 

Uni6n Americana. 

Subray6 que en esa forma se pretende también aplicar un siste

mática represión, y aislar a los artistas y trabajadores de la cul

tura que mantienen en Puerto Rico posiciones revolucionarias e ind~ 

pendentistas. 

Esta ofensiva contra la cultura puertorriqueña, apunt6 Reyes, 

no puede verse alejada de los intentos de anexi6n, pues suponen que 

anulándola lograrán allanar el camino para lograr sus prop6sitos. 

En respuesta a esa campaña, es que los sectores más conscientes 

de artistas, intelectuales y trabajadores de la cultura, nos hemos 

agrupado en un frente amplio denominado Comité Pro-Defensa de la Cul 

tura Puertorriqueña, expres6. 

Agreg6 que este comité aspira a lograr la unidad combativa del 

pueblo de Puerto Rico contra el intento de anexi6n y de aniquilación 

de nuestra. nacionalidad. 

Además, finalizó, e.n estos meses hemos estado realizando mal t.!. 

ples gestiones a fin de lograr un fuerte apoyo internacional a nue~ 

tra lucha; a fin de que la cultura puertorriqueña también sea dada 

a conocer ampliamente en otros países. 
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ENSAYO DE UNA MIRADA: LA ESTETICA CARIBEQA (*) 

Antonio Martorell. 

Aprender a ver es tarea dif!cil, pero es también lo que m4s 

recompensa. La mirada del artista, que igualmente es hacia adentro, 

determina el proceso: desde la primera mirada hasta la obra librada 

a la cr!tica recreadora del espectador. Estos son los apuntes de la 

6ptica del colonizado y para nosotros el problema es ver lo nuestro 

con nuestros ojos. En mi pa!s, por ejemplo, se dice de una mujer de 

ojos y cabellos negros que posee una belleza exótica, lo que es ab

surdo 'desde el momento en que toda mujer all! corresponde a esa de-

f inici6n .• Lo mismo pasa con nuestro paisaje tropical, lo nuestro, 

otra vez devuelto a nuestros ojos a través de tarjetas turísticas 

tipo Kodacolor. Es claro pues~ que nuestros patrones estéticos si

guen siendo eurocéntricos. Vernos parece ser tarea muy compleja PºE 

que nuestra mirada es procesada y mediatizada por otros. Los puerto 

rriqueños de Nueva York son un ejemplo vivo de lo que somos: su mo

do de vestir, de caminar, etc. que encuentra como Gnica referencia 

visual aproximada al negro USA. En la calle los encontrarnos en toda 

su locura decorativa, esa brillantez como muestra de lo que queremos. 

El horror al vacío provoca una danza de formas y color que va hasta 

el delirio. Forma y color que cubren paredes y pisos, una especie de 

acumulaci6n de objetos, cuadros, fotos y todo. lo que sirve para de! 

terrar el espacio en blanco. Lo mismo ocurre en nuestra burguesía, 

con la Gnica diferencia de la cantidad y la calidad. Aqu! la danza 

del color abarca cada momento de la vida en una exuberancia vital 

que va hasta los gritos, somos herederos de los africanos pero estos 

prefieren lo colorado, nosotros estamos por su brillantez hasta co~ 

vertirla en ley. As!, lo que nos caracteriza es el gusto por el co-

r~! publicado en La semana do Bellas Artes, 4 de noviembre de 1981. 
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lor fulgurante, la distribuci6n del mismo en signos multiformes: en 

mi pa!s el paisaje y el hombre son un arabesco. Los factores apunt~ 

dos son comunes a los otros pa!ses caribeños y deben forniar parte de 

un Onico vocabulario pl!stico, disponible para nuestros artistas. 

una minor!a ya intuy6 como en el caso de la pintura "ingenua": 

la haitiana por su calidad, también Cuba con Peláez y Portocarrero, 

Colombia con Obreg6n y Botero y también en la gráfica mexicana. Pe

ro la mayor!a continuamos ciegos ante nuestra realidad: mantenemos 

incomunicado al Caribe entre s! y las seculares relaciones con las 

metrópolis: el Caribe sigue siendo de los europeos y norteamericanos. 

El Caribe anglo-franco parlante es aOn más desconocido. 

Lo m4s importante' del arte puertorriqueño se basa en la resis

tencia a la penetración norteamericana. En. la masica hemos sabido 

integrar elementos transformándolos como es el caso del jazz y de la 

salsa, fijando as! nuestra imagen lo más lejos posible a través de 

Rafael Hernández y Pedro Flores. Asimismo, la literatura y las artes 

plásticas se han apoyado en la masica para revitalizar sus signific~ 

dos como las novelas recientes: Las plenas, Balada de otro tiempo, 

etc •• Son-hormas capitales de nuestra lucha cultural. Esta resisterr 

cia tiene elementos de fuerza suficiente como para manifestarse a s! 

misma, despreocupándose de las innovaciones t~cnicas, pero eso tam-

bién tiene sus peligros (véase pdr ejemplo la asimilaci6n y transfor 

~ación del pop en el cartel cubano). El error que supone el rechazo 

de adelantos técnicos como instrumento del imperio se est4 corrigierr 

:lo. El vasto repertorio de la realidad americana cubre tiempo y lug.!!_ 

:es, y si el arte se nutre del arte y de la vida, debemos decir que 

iemos limitado de manera alarmante a la vida. 

La experiencia .hist6rica del arte occidental es para nosotros 

:_nsuficiente si no incorporamos la nuestra. Atrevámonos a ver media~ 
:.e el arte lo que somos. Transformemos en arte nuestra imagen. 
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REAFIRMAR QUE PUERTO RICO TIENE UNA CULTURA PROPIA, INTENCION 

DEL ARTISTA CARLOS MARCIAL (*) 

Adriana Malvido. 

Desde que la Suprema Corte estadunidense invent6 en 1953 el tér 

mino de Estado Libre Asociado para su colonia Puerto Rico, la pol!tl 

ca cultural en ese pats se ha caracterizado por esconder las verdad~ 

ras ratees y "mi intención es la contraria: reafirmar que Puerto Ri

cos! tiene una cultura y que el arte puede hacer conciencia de ello", 

expres6 el artista Carlos Marcial cuya exposición Movimiento Nacion~ 

lista en Puerto Rico 1930-1950 se clausura hoy en la Escuela Nacio

nal de Artes Plásticas. 

Carlos Marcial lleq6 a México hace cuatro años a estudiar en 

San Carlos y como trabajo de maestrta decidió hacer una investigación 

que posteriormente fuera.posible reproducir plásticamente, sobre el 

movimiento nacionalista en su pa!s en el periodo 1930-1950. Entre-· 

vist6 a l!deres del movimiento que aún viven despu~s de años de c~r 

cel, recurri6 a los puertorriqueños residentes en Nueva York donde, 

dijo "a causa del racismo· con~ra ellos y su contacto con los negros 

es all! donde más se han afianzado nuestras ratees africanas, pues 

la discriminaci6n ha hecho cobrar conciencia de que es necesario l~ 

char por la liberaci6n". 

Dentr~ de su investigaci6n, Marcial resalt6 la importancia de

finitiva de las fotograftas que aún se conservan sobre la lucha na

cionalista, llevada a cabo cuando Pedro Albizu Campos asurni6 la pr~ 

sidencia del Partido Nacionalista, cuando se efectuó la masacre de 

Ponce contra una manifestaci6n legal, cuando cinco puertorriqueños 

libertarios lograron entrar a una sesi6n del Congreso estadunidense 

(•) publicado en Uno más Uno, 1'9 de febrero de 1982. 

.; 
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para levantar su bandera y fueron apresados durante mas de 25 años. 

Todas esas imagenes fueron un instrumento atil en su trabajo plasti 

co. 

La fotografía -dice Marcial- por su caracter de reproducci6n 

fiel a la realidad, ha servido corno testimonio document.al de los s~ 

crificios cotidianos a lo largo de la historia de la humanidad. y 

en ese sentido, agregó, se convierte en un instrumento de divulga

ci6n de las luchas reivindicativas. 

En su trabajo Marclal proyecta las fotograf!as sobre telas de 

grandes dimensiones para dar a luz pinturas realizadas en acrílico, 

tinta y guaches, con lo que pretende "sacudir el polvo amarillento 

del archivo fotográfico de nuestra atrofiada memoria colectiva, d~ 

volviendo a nuestro pueblo imágenes de momentos cruciales en su de 

venir como naci6n asediada en un constante proyecto de autodetermi 

naci6n". 

Marcial sostiene que el arte es un medio que puede crear con

ciencia aunque en Puerto Rico se deba enfrentar a un poderoso enemi 

go como son los medios masivos de comunicaci6n y cuyos dueños están 

"ahora en. favor de que nos convirtamos en estado estadunidense". Sin 

embargo, dijo, P.ntonio Martorell tiene raz6n cuando afirma que un 

buen número de artistas de la plástica están más a favor de la lib~ 

raci6n. 

Un sector artístico importante en el movimiento libertario es 

el que integra la escuela social. "Es curioso -comenta- pero la ma

yoría de sus componentes que es·tudiaron en la escuela de San Carlos 

~n México tuvieron contacto con los rnuralistas; otro factor convivi6 

con ellos en Nueva York y eso es· una prueba de la importancia de los 

muralistas en la toma de conciencia de los artistas de otros paises 

latinoamericanos". 
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A pesar de estudiar en México, concluy6 "siempre estart11 atado 

a la tierra puertorriqueña. Esa es mi forma de comprometerme con 

ella y a esa cultura que pretende ser escondida pero existe como 

aan existe una lucha independentista". 
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DOMINGO GARCIA, ARTISTA PUERTORRIQUENO 

CON EL APOYO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO, ESTADOS UNIDOS ESTA 
COMETIENDO AHI UN EXTERMINIO CULTURAL. (*) 

Manuel Ocaño. 

Estados Unidos, con el apoyo del gobierno de Puerto Rico, está 

cometiendo un genocidio cultural en mi país, pero la resistencia ar 

tistica que emprendemos demuestra al mundo que somos una naci6n, si 

o en el aspecto político, sí en el cultural, declar6 a este diario 

omingo García, pintor puertorriqueño que ha llevado a la ONU su d2 

urnental Somos una naci6n. 

Entrevistado acerca de las pr6xirnas elecciones de Puerto Rico 

de octubra a noviembre de este año; y de las relaciones político 

.ulturales en su pa!s, el pintor serigraffsta dijo: "Desgraciadarne!! 

e veo la extradici6n a la vuelta de la esquina: con lo cual, noso-

.ros tendremos que seguir con las mismas deficiencias, corno el hecho 

'e que seamos ciudadanos estadunidenses 'de palabra', porque cuando 

,legarnos a Estados Unidos. no lo recuerdan, a menos, corno se ha visto, 

e que necesiten carne de cañon par.a sus guerras". 

Si un artista de mi país sobresale por su calidad y expone en 

tados Unidos, la crítica y los periódicos lo llaman "pintor local", 

rque su misma Constitución prohibe las colonias, y los diarios no 

ir en contra de las decisiones tomadas -dijo el licenciado en 

te de la Universidad de Puerto Rico, quien continuó-: nos bloquean 
~· 
mo latinoamericanos. Dar~ un ejemplo de carne y hueso, propio: 

.ando me presento en Estados unidos con un grupo de personas para 

.: 

poner nuestros cuadros, las galerías nos dicen que no aceptan ex

·siciones del Tercer Mundo. 
~ 

'.I ¡¡ublicado en Uno más Uno, 14 de octubre de 1980. 
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EL ESP~OL, ULTIMO MURO DE CONTENCION EN PUERTO RICO. (*) 

Agencia EFE. 

El idioma español es el dltimo muro de contención en Puerto R! 
co frente a la avasalladora penetraci6n norteamericana, que llega 

por el cine, la radio, la televisi6n y la prensa, seclar6 a EFE el 

novelista Luis Rafael Sánchez. 

sa·nchez, autor de "La guaracha del Macho carnacho", novela de 

.un humor chispeante bajo la cual late una p~ofunda crítica a la so-

( 

'· 

ciedad puertorriqueña, participa en el festival "Horizonte 82", de-

dicado a América Latina, que se efectúa en Berlín Oécidental. 

"Nosotros no querernos rendir el español -continúa-, que es nue: 

tra arma de resistencia última, frente a la 'colonizaci6n' a que 

tiene sometido a Puerto Rico Estados Unidos". 

El problema de la lengua se ha complicado, sin embargo, recon2 

ce el ºnovelista, por la reciente llegada a la isla de miles de j6v~ 

nes puertorriqueños nacidos a lo largo y a lo ancho de la geograf!a 

estadunidense, como consecuencia de la diáspora econ6mica de sus pa 

.dres, y que hoy prácticamente s6lo saben expresarse en inglés. 

El idioma, que fue hasta recientemente lugar de encuentro del 

puertorriqueño de origen hispano, perdi6 así uno de sus argumentos 

mSs s6lidos, explica el novelista, porque quienes regresan sabiendo 

36lo ingl~s, no por ello abdican de su condici6n de puertorriq•Jeños. 

El ingl~s es en Puerto Rico una lengua de prestigio comercial, 

que permite adem~s el acceso a todos los puestos de gran movilidad 

social. Esto no impide, sin embargo, aclar6 Luis Rafael S!nchez a 

EFE, que la lengua del afecto, de la emoci6n visceral sea el español. 

} Intelectualmente, el puertorriqueño, al decir de S!nchez, tra-
¡ 

publicado en Exc~lsior, 4 de junio de 1982 
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dicionalmente obsesionado hasta el purismo académico por la consef 

vaci6n del español, ha optado tUtimamente por asimilar las varian

tes expresivas e innovaciones que se producen al contacto de las 

dos culturas, para trabajar con una lengua más fresca y novedosa. 

Luis Rafael sanchez resalt6, a otra pregunta de EFE, la voca

ción "rabiosamente hispánica de Puerto Rico, pese a los 84 años de 

presencia norteamericana" 

"Nuestro horizonte espiritual -dijo- tiene dos flechas, una 

mira hacia España y la otra hacia hispar.oamérica". 

Y como una prueba palpable de su afirmaci<5n,· el autor de "La 

hiel nuestra de cada d1a", manifestó su adhesi<5n más profunda al 

pueblo argentino en su lucha con Gran Bretaña por las Malvinas. 
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EN PUERTO RICO SI HAY NUEVA TROVA. (*) 

••• Pepe S4nchez asequr6 a este diario que en su Puerto Rico 

"s! hay una auténtica nueva trova integrada por gentes como Rafael 

Hern!ndez, Pedro Flores, El Topo, Rosario y muchos otros que tomaron 

conciencia de su pasado cultural. Yo llegué nuevamente a Puerto Rico 

en .1968 cuando me invitaron a un fest~val de protesta y aunque eser! 

bo poco empecé a ponerle mdsica a poemas j!baros como los de Jacobo 

Morales, para poderme unir a estos cantantes de intenci6n y para de 

alguna manera referir las injusticias sociales que padecemos como 

el de la isla de Vieques, que sirve de campo de tiro para proyecti

les estadunidenses; come el problema de la aduana, en la que no te

nemos injerencia; como el problema de nuestra bandera, que no ~oae

mos izar si no es acompañada de la de barras y estrellas o como el 

problema de no ser dueños de nuestro propio destino y éste es el 

mas importante". 

Pero también esta nueva trova, seqtin refiri6 Sánchez, "es un 

movimiento que exalta el nacionalismo y la reafirmaci6n hist6rica 

del puertorriqueño que no permite que la penetración musical estad~ 

nidense llegue a ahogar a la müsica j!bara. Recordemos que hay ac-

tualmente muchas palabras adoptadas por los puertorriqueños y es 

cada d{a más dif!cil escuchar música nuestra en las emisoras de ra-

dio debido a la represi6n de la cual es objeto y que se traduce en 

una constante censura que s6lo permite que se emitan canciones lig~ 

ras que no estén en contra del gobierno o los alcahuetes de' ~ste". 

Por otra parte, Sánchez Hernández dijo: en Puerto Rico, pese 

a todo lo anterior, "existe un movimiento importante de muchos ar-

tistas en el campo del teatro y el cine; en el primero se ha logra-

(*) publicado en Uno más Uno, s de abril de 1981. 

1 
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do unificar un movimiento de vanguardia, en el segundo ya se están 

perfilando realizaciones importantes". 

Finalmente, Sánchez señal6 que "el j!baro, el que naci6 en el 

campo, se conserva puro y es dif!cil que se le distorcione en sus 

valores musicales aan cuando, por ejemplo, el actual gobernador ha 

dicho que se debe promover una cultura universal y no regional. 

Con esta declaraci6n cualquiera se puede dar una idea del ·atar 

tado que sufre nuestra cultura y es por eso, ahora más que nunca, 

que debemos proteger nuestra música j!bara". 
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"EL ASUNTO ES PARAR AHOR,\ LA ESTADIDAD", DICE EL MUSICO 

PUERTORRIQUES!O ROY BHOWN. ( *) 

Alain Derbez 

Encerrados en un camerino después de su actuaci6n y con ganas 

de estar escuchando a Luis Enrique Mejía Godoy que ahora interpre~a 

una música mucho más candente, Roy Brown y el reportero se enfras

can, metiches más metiches menos, en una plática sabrosa que, e;<a

minada días después, resultó entrevista. Es la última noc~e del 

cantante portorriquefto en México, se lleva a Minneapolis -adonde 

actuaría al día siguiente- una buena respuesta del público que si

guió día a día los sucesos que el Primer Festival de la Nueva Can

ci6n les ofrecía en el Auditorio Nacional. Sea pues: 

"Este festival -dice Brown- caminó bastante bien, especialme~ 

te porque no sólo fue un evento musical. No s6lo vinimos aquí a ca~ 

tar corno hacemos muchas veces, sino que se ha formado, gracias a la 

participaci6n de una serie de personas, un diálogo sobre lo que es 

la nueva canci6n, se discuti6 sobre lo que es nuestro trabajo en 

un ambiente chávere. Yo personalmente no he participado en ninguna 

charla pero creo que es una gran idea que sP. discuta lo que signi

fica la nueva canci6n desde la perspectiva de distintos países. Ca

da país tiene su onda, su circunstancia, aunque existe un consenso, 

un común denominador: la nueva canci6n es necesariamente latinoame-

ricana. 

"La nueva canci6n y todo su potencial sólo se va a desarrollar 

si discutimos lo que estamos haciendo, si tenernos la mente abierta 

y logramos un poder económico que la apoye. En este sentido este 

festival me agrad6 porque nos permitió, tanto a los que ya alguna 

vez habíamos venido a México como a los que no, el promovernos. T2 

1·~ publicado en Uno más Uno, 18 de abril de 1982. 
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ca.mos frente a un ptlblico bien nutrido y eso va a tener un efecto 

positivo, especialmente si logramos una idea clara del amplio pote~ 

cial que tiene la nueva canci6n. Esto es, que nos demos cuenta que 

no es meramente una canci6n política, ni folcl6rica, sino que es un 

libro abierto, una búsqueda del pasado para poder lograr un futuro 

musical. Aquí en México se ha visto la influencia .que ha tenido la 

nueva canci6n sobre músicos j6venes que están en la onda del jazz, 

~· pero que han incorporado el esp!ri tu de la nueva canci6n. 
~~-
~ "Me parece que es un error el tratar de definir la canci6n, la 
K ¡. nueva canci6n, más allá de que .es el encuentro de lcl música y la 
'.:.'! 
>¡,"• 

i. poes!a, después de eso es un libro abierto al folclore, al jazz, etc., 
f'.• 

i Cada músico en su onda, cada artista en su onda,.eso hay que respe-
" -~:. tarlo. Sería imposible encerrar a la nueva canci6n dentro de una 
~~-

;· estética definida: se pueden dar sus características comunes, por 
1: 
~:. ejemplo, que la nueva canci6n está ligada íntimamente a los movimie~ 

~··tos progresistas latinoamericanos. ·No debemos ver a la nueva canci6n 
j¡l. 

~.como una muralla o un mont6n de f6rmulas, sino como una actividad 
1'' 
~; nueva ante .la música, entendida la música como una forma de expre-
~- . ' 

~:si6n universal. La nueva canci6n es un experimento que coge de todas 
r: 
~·las formas musicales, todas las experiencias. En cada pais de acuer 
[ -
~~.do al momento, en cada artista de acuerdo a lo que quiere decir". 

~· i) 
Roy Brown lleva cinco años en las entrañas del monstruo: ¿c6mo 

~e· es eso? 

~·· "Cada día hay un interés mayor por mi masica y no s6lo de los 
[\ . 
~'.latinoamericanos que viven en Estados Unid.os, sino de estaduniden-

~. ses que quieren aprender español, que quieren ser bilingües o que 
·i' 
,•;·quieren acercarse a la problem4tica latinoamericana, que quieren 
'f 
·:·,mostrar su solidaridad. Esa podría ser otra·constante de la nueva 

·:t,canci6n.: la solidaridad. Pero con esto hay que tener cuidado. Noso-



- 158 -

tros no s6lo queremos que se nos escuche porque sc~os solidarios, 

ya que entonces la m~sica se va a un segundo plano. Nuestra visi6n 

es estética, no s6lo política. Es mala política no tener una visión 

estética. Uno de los problemas grandes de Estados Unidos es precis~ 

mente que la gente va a los conciertos no por la mGsica, sino por 

la pol!tica. Esto es una barrera a vencer. En Puerto Rico, por otro 

lado, soy una especie de institución. Mi mGsica es aceptada incluso 

por los que apoyan la estadidad. Esto me gusta y no me gusta. Yo 

soy un exiliado. No puedo vivir en la colonia, no puedo adaptarme 

al sistema que trataba de imponerme una def inici6n de lo que soy 

cuando no soy eso. Por eso vivo fuera. La nueva canci6n en Puerto 

Rico ha sido manipulada; se ha definido como exclusivamente folcl~ 

rica. Yo no soy un mGsico floclorista. Por esto yo no puedo ~star 

en Puerto Rico, me trataron de pone: una etiqueta y yo no quiero 

ni esa ni ninguna. Con todo, mi música se conoce, no se difunde bien 

porque en ningGn pa!se se hace nada de gratis, todo es parte del 

·comercio. Yo me he mantenido fuera de eso, independiente. Hay gente 

que se ha infiltrado en los medios de comunicaci6n masiva que toca 

mi rn11sica, esa es otra opci6n". 

Insisto: Roy Brown vive en las entrañas del monstruo, ¿c6mo 

"Bueno, Celia Cruz interpret6 mGsica mía porque en un momento 

hice una canción buena que le gust6 a Jerry Massucci, el dueño 

y puso a Celia a grabarla. Pero ellos no entendían lo que 

staban diciendo. La canción no tiene por qué perder su contenido 

r el hecho de que la cante g'ente como Celia cruz. Una cosa es el 

tista que es político y otro el que tiene sus ideas pol!ticas. 

osotros, y aqut hablo de muchos artistas puertorriqueños inoluy~rr 
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dome (Jos~ Nogueras, Antonio Caban Vale, etc.), hemos creado un e~ 

tilo y hemos tenido -ellos más que yo- una influencia sobre la sal 

sa. Eso lo reconoce Rubén Blades en su disco Maestra Vida, al agr~ 

decer al grupo de nueva canción Haciendo punto.en otro son. 

"Yo vivo en Estados Unidos porque en Puerto Rico me estaba e~ 

tancando. Estaba frustrado ante la situaci6n política y la de la 

mGsica. Al etiquetarse a la nueva canci6n se perdió, en Puerto Rico, 

su raz6n de ser, su fuerza inicial. Al salir de Puerto Rico mi acti 

tud cambió, se volvi6 más agresiva. En Estados Unidos estoy partici 

pando en la lucha por Nicaragua, por El Salvador, por los derechos 

de los negros, por los palestinos. Estoy independiente de la colo

nia. Puedo ir, incluso, a tocar a Puerto Rico, aunque ahora quiero 

ir menos y quedarme en Estados Unidos y luchar contra Reagan". 

En Puerto Rico todo se ha ido al piso: la industria.petroquími 

ca, el turismo, etcétera. No hay agricultura, la economía está por 

los suelos. Al cortarse el apoyo federal todo se cayó. Y las condi

ciones de lucha están muy difíciles. Las fuerzas independentistas 

no se han unido. Existe una iu~ha para parar la estadidad, pero eso 

no quiere decir que haya una lucha para lograr la independencia. 

Sin ella nos quedamos en lo mismo, en la colonia, el Estado Libre 

Asociado. Algo va a ocurrir. La burgues!a estadunidense insiste en 

volvernos otro estado. De esa contradicci6n va a surgir una nueva 

etapa en la lucha por la independencia: hay una crisis econ6mica y 

a la vez nos quieren imponer eso. A riesgo de que me califiquen 

de hereje puedo decir que las fuerzas independentistas no están pr~ 

paradas del todo para aprovechar esas condiciones·hist6ricas. El 

asunto ahora es parar la estadidad, dejar que no avance la enferme

dad, el c6mo curarla está por verse •.• " 
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LA PRENSA Y LOS PERIODISTAS EN PUERTO RICO. (*) 

Antonio R. G6mez. 

Buenos d!as compañeros periodistas latinoamericanos participa~ 

tes en este importante evento. Reciban todos el saludo del periodi~ 

mo revolucionario y progresista puertorriqueño que hoy me honro en 

representar aqu!. 

Queremos saludar muy en especial a los compañero de la Uni6n de 

Periodistas de Cuba y a su secretari~ gene~al, compañero Ernesto V~ 

ra y agradecer a nombre del colectivo de trabajo de Claridad y los 

luchadores independentistas y socialistas puertorriqueños la oport.!!, 

nidad que nos ofrecen para compartir con ustedes esta significativa 

actividad. 

Valoramos la misma como una muestra de la solidaridad q'.le his

t6ricamenté ha mantenido el pueblo cubano hacia nuestro pueblo y su 

a centenaria lucha por la liberaci6n definitiva. 

Gracias compañeros. 

LA SITUACION DE LA PRENSA Y EL PERIODISTA PUERTORRIQUEgO. 

Para hablar de la situaci6n de la prensa y el periodismo en 

uerto Rico tenemos antes que todo la obligaci6n de referirnos y 

bicarnos, aunque sea a grandes rasgos, en la condici6n colonial 

apitalista que aún padece nuestro pueblo. 

Puerto Rico, como muchos de ustedes conocerán, continúa siendo 

oy una colonia bajo el dominio directo del imperialismo norteameri 

ano. 

Tal condici6n determina una·s caracter!sticas muy particulares 

n la vida y desenvolvimiento de nuestro pueblo que la .distinguen 

· cluso de los hermanos países. latinoamericanos más cercanos y con 

r) publicado en las memorias del Seminario Latinoamericano de 
periodistas. Diciembre de 1977, Ciudad de La Habana. 
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rasgos de historia coman. La permanencia del colonialismo en nues-

tra Isla implica la intervenci6n directa y sin disimulo ~n nuestra 

vida de la totalidad de las instituciones imperialistas para la im 

posici6n de los intereses imperialistas y la destrucci6n y agresi6n 

contra nuestros mejores intereses nacionales. 

El 4rea de la comunicac~6n y la superestructura ideol6gica no 

es excepci6n, constituye por el contra+io punto de concentraci6n y 

énfasis de esa agresi6n imperialista que se vuelca a diario sobre 

Puerto Rico. 

Baste mencionar que la comunicaci6n radial y televisada y su 

reglamentaci6n y supervisi6n es jurisdicci6n exclusiva norteameri

cana, rigiéndose la misma por los estatutos que establece la Comi

si6n Federal de Comunicaciones (FCC). 

Además, a nivel educativo, el gobierno norteamericano determi

na -por medio del financiamiento, diseño y direcci6n de programas 

en ese orden-, gr~n parte de la estructura ideol6gica en la Isla. 

Recientemente un senador norteamericano sugiri6 condicionar la ªPº! 

;taci6n de fondos federales al Sistema de·Educaci6n Pablica Puerto-
; 
' irriqueña a que .el currículum escolar se ofrezca en ingl~s. 

Dichas campañas de agresi6n cultural y dominio ideol6gico no 

'.la· desarrollan los yanquis en un vac!o estructural. La apoyan por el 

fcontrario sobre la estructura social que ha venido generando el pro

fceso de invasi6n masiva de capital norteamericano en la Isla y la 
~-

::particular organizaci6n econ6mica por ella determinado. 

f Conjuntamente con una clase obrera urbana y una significativa 
» , .. 
:,masa trabajadora vinculada principalmente al sector de servicios, 
,. 
~tanto gubernamentales como privados, existe en nuestro pa!s una nu-

:merosa masa de desempleados y sectores totalmente desvinculados de 
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la producci6n cuya subsistencia depende de los fondos y pagos de 

beneficiencia que hace el gobierno norteamericano. 

Hoy el 70 por ciento de nuestra población depende de subsidios 

federales para mantener un nivel aceptable de alimentaci6n, otra 

gran parte depende de subsidios similares para el pago de su renta 

y recientemente hasta el pago de la electricidad se comenz6 a subs! 

diar como forma de mantener la estabilidad de la agencia gubernameE_ 

tal que provee dichos servicios. 

La tasa de desempleo oficial alcanza un 23 por ciento .de la 

fuerza trabajadora y se sabe que la cifra real sobrepasa el .. 40 por 

ciento. Esta parte significativa de la poblaci6n también depende 

de "d!divas" federales para su subsistencia. 

No hay que extender mucho la imaginaci6n para comprender el 

agarre que por esa vía mantiene el r~gimen colonial sobre la con

ciencia de grandes sectores de nuestro pueblo y el poder de manipu

laci6n pol!tica e ideol6gica que adquiere también por esa vía. 

La existencia misma de una .gran masa trabajadora urbana que 

fornia la enorme mayoría de la fuerza obrera del país, facilita sobr~ 

manera el proceso de penetraci6n ideol6gica a la mayoría de nuestra 

población. 

La red de comunicaciones que mantienen en su conjunto e indepe!l 

dientemente entre sí los sectores de televisi6n, radio y prensa es-

, crita comercial, cubre todas las ~reas del país y la existencia da 
) 
~ 

f 
~-

j_, 

una concentraci6n poblacional urbana les facilita enormemente la 

tarea. 

f A continuaci6n les ofreceremos una breve, pero interesante 

ilustración del· grado y la forma en que se concretiza la penetraci6n 

·;· ideol6gica y cultural hacia nuestro pueblo. 

En Puerto Rico todos los peri6dicos comerciales de circulaci6n 
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general dependen con entera exclusividad para la totalidad de sus 

informaciones internacionales de los servicios de prensa que venden 

las dos principales agencias norteamericanas AP y UPI. Dichas age_!! 

cias en la Isla no se limitan a cubrir el área internacional sino 

que mantienen por el contrario un "eficiente" y activo trabajo in-

formativo de la prob.lemática nacional el cual ofrecen tambián a pe

riódicos, emisoras de televisión y radio. Estas Gltimas dependen 

prácticamente de dichas fuentes para su programación noticiosa. 

En adici6n a la omnipresencia de estos dos colosos de la pene

traci6n cultural e ideol6gica recién comenzó a popularizarse en la 

prensa capitalista puertorriqueña la utilizaci6n de los servicios 

que provee el New York Times News Service.y la profusi6n de repro

ducciones de los escritos de los columnistas mejor cotizados en Es-

tados Unidos. 

La televisión y la radio por. su parte, principalmente la prime 

ca, utilizan cada vez con mayor frecuencia los cortos.noticiosos 

fílmicos y.análisis informativos· que producen las principales cade

nas de televisión norteamericanas tales como la NBC, ABC y CBS. Es 

de rigor mencionar que las series y progra~as regulares y especia-

les que producen dichas cadenas se vienen presentando regularmente 

en la Isla desde hace mucho tiempo. 

Entre nosotros, estoy seguro, es innecesario abundar sobre el 

; efecto y la importancia que esta enorme y compleja red de control, 

,_desinformación y manipulación ideológica tiene sobre nuestro pueblo. 

Demás está decir que los logros de la revolución cubana, los 

;'.avances del socialismo y la lucha de los pueblos en el mundo, así 
f 
\como el acontecer y el progreso de los pa!ses del Tercer Mundo no 

fconstituyen precisamente los temas noticiosos que conoce y discute 
' ;nuestro pueblo. !· 
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Ni aün el acontecer realmente importante en los hermanos pa!ses 

latinoamericanos es tema para noticias en nuestro país. 

A lo anterior tenemos que añadir que los principales periódicos 

comerciales y las principales cadenas de televisi6n están en manos 

directas o bajo el control de estos mismos intereses capitalistas. 

Los cuatro peri6dicos diarios comerciales de circulaci611 gene-

ral en el país están en manos de estos intereses antinacionales. 

El Mundo, por ejemplo lo controla la cadena Hills. Dicho sea 

de paso su presidenta Argentina s. Hills result6 electa recientemen 

te presidenta de la desprestigiada asociaci6n de dueños de periódi

cos que lleva el nombre de Sociedad Interamericana de Prensa. El 

San Juan Star, el cual edita en inglés, es propiedad por su parte 

de la cadena Scripp-Howard y El Nuevo Día, que se erige como el pe

ri6dico oficialista, incondicional de la administraci6n colonial de 

turno, es propiedad de la familia Ferré, uno de cuyos más prominen~ 

tes mieinbros, Luis A. Ferré fue en una ocasi6n gobernador colonial 

de la Isla y es hoy presidente del senado y destacado dirigente del 

partido que propulsa la anexi6n de Puerto Rico a Estados Unidos. 

El Vocero, cuarto peri6dico diario de circulación en el país, 

aunque supuestamente propiedad de puertorriqueños, es de orientación 

parecida a sus colegas y mantiene sin duda la línea editorial e in-

formativa más enajenante y repugnante de todos cuantos allí se publica. 

Este peri6dico levanta hoy su capital sobre el dolor y el sufr~ 

miento de nuestro pueblo explotando la grave situación de criminali-

dad y delincuencia que hoy cunde el país vendiendo su edici6n diaria 

con el más horrendo de los crímenes que ocurrió el día anterior. 

El panorama de la radio y especialmente la televisión ofrece un 

!;'.cuadro similar que a fines de acortar nuestra intervenci6n no abun
! 
Cdaremos en {!l. ,. 
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Frente a esta devastadora y compleja estructura de agresión y 

penetración ideol6gica se levanta vigorosa aunque aan insuficiente 

la activa labor de la prensa revolucionaria y el esfuerzo individual 

de numerosos compañeros periodistas que ubicados dentro de los mis

mos medios tratan de neutralizar su venenoso contenido. 

El esfuerzo de estos compañeros progresistas ubicados en los me 

dios comerciales de comunicaci6n resulta definitivamente de gran im

portancia para nuestro pueblo. Sus posibilidades, sin embargo y corno 

es de imaginarse, son en extremo redu~idas. 

La prensa revolucionaria puertorriqueña por su parte tiene corno 

exponente máximo a Claridad, 6rgano del Comité Central del Partido 

Socialista Puertorriqueño y vocero consecuente y decidido de las lu

chas de los explotados de nuestro pueblo. Nuestro vocero recoge ad~ 

más las aspiraciones e intereses de las masas obreras y sus luchas, 

es vehículo de p~opagaci6n de la ideología del proletariado y las 

aspir~ciones de independencia del pueblo boricua. 

Surgiendo inicialmente como una simple hoja mimeografiada, 

Claridad se desarrolló a través de diecisiete años de existencia 

hasta convertirse hace más de dos años en el primer diario indeperr 

dentista y socialista de circulación general en Puerto Rico. Difi

cultades económicas insuperables en estos momentos nos impidieron 

'mantener nuestra circulaci6n diaria y mantenemos una publicaci6n 

:semanal con miras a retornar en el menor plazo posible que lo permJ: 

'tan nuestras capacidades a la circulaci6n diaria. 

Nuestro periódico ocupa desde hace años un sitial de importan

cia dentro de la prensa puertorriqueña y tiene a su haber inconta

~les logros que hoy nos honran y nos imponen la ineludible respons! 

ilidad de superar para llegar a cada vez mayores sectores de nues

ra poblaci6n. 
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Esta gestión incansable de educación popular, denuncia política 

y defensa insobornable de nuestros intereses nacionales fue galardo

nada recientemente por la fraterna Uni6n de Periodistas de Cuba que 

nos otorg6 en 1975 la orden Félix Elmuza, máxima distinci6n de esa 

organizaci6n. Distinci6n que nos honra y enorgullece y por la cual 

expresamos nuevamente nuestro agradecimiento. 

Visualizamos nuestra funci6n como una de educaci6n popular, de .. 

denuncia de la corrupci6n política del r~gimen, y de propagación de 

las luchas y victorias de nuestro pueblo y de toda la humanidad pr~ 

gresista. 

Tenemos como agenda inmediata y forman parte inaplazable de nue§_ 

tro itinerario y prioridad de trabajo, la lucha contra la conspira

ci6n anexionista que se cierne sobre nuestro pueblo y que pretende 

adicionar nuestro país a Estados Unidos como un estado de la uni6n· 

la defensa de nuestros ricos recursos naturales frente. a los'inten
\ ' 

tos entreguistas de la administraci6n colonial, y la denuncia de la 

creciente represi6n antiobrera y antisindical en la Isla. 

Pero sobre todo y conjuntamente con el resto de los periodistas 

progresistas del país ubicados dentro de la prensa comercial tenemos 

la tarea inaplazable de quebrar la hegemonía ideol6gica que mantiene 

el imperiali~mo sobre nuestro pueblo, así como con el bloqueo noti

cioso que a ~ste se le impone. 

En este sentido la colaboración de todos ustedes es de vital irr. 

portancia. Para romper con este bloqueo necesitamos la aportaci6n 

del periodismo revolucionario latinoamericano y del mundo, a fin de 

;, conocer e informar adecuadamente sobre la lucha continental y la lu

cha de sus respectivos pueblos. De la misma forma necesitamos su CO!!, 

curso para dar a conocer nuestra realidad colonial y la opresi6n y 

,e:-:plotaci6n capitalista a que estamos sometidos. 
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Sabemos que la tarea es difícil en Puerto Rico. La monstruosa 

!Structura de captaci6n ideol6gica que a grandes rasgos describimos 

.1nteriormente es poderosa y está presente en todos los aspectos de 

~uestra vida de ?Ueblo. 

Nuestra funci6n se dificulta aún más debido a la represi6n y el 

utaque constante tanto sutil como violento de que somos victimas. 

Contra nosotros se ejercen diversas formas de represi6n así como 

'1uuella ejecutada por grupos tarroristas para-militares estimulados 

'! ·~ncubiertos por el gobierno colonial. 

Nuestros locales han sido atacados con acciones armadas en inn~ 

.. merables ocasiones. Los miembros de nuestro colectivo de trabajo son 

:, can tinuamente discriminados y víctimas frecuentes de la cepresi6n y 
¡' 

.~ persecuci6n. S6lo la lucha de nuestrc. pueblo ha impedido una repre-

\si6n más brutal y ha forzado al régimen colonial a reconocernos y 

'f'espetar de mala gana nuestra existencia y funcionamiento. 
' \'.' Nuestra vinculación constante y orgánica con las masas puerto-

es la única garantía que hemos tenido y seguir~mos teniendo 

repres.i.6n más brutal. 

El imperialismo en Puerto Rico es poderoso pero no invencible. 

su derrota tendrán un papel de vital importancia los periodistas 

y revolucionarios de nuestro país que ubican ya con ma

c laridad su responsabilidad y funci6n liberadora. 

Los problemas que confrontan ustedes en sus respectivos países, 

son los problemas que confrontan todos los periodistas progresi! 

resto del mundo capitalista, son tambi~n los que hoy tiene 

el periodismo revolucionario y progresista puertorriqueño. 

l El llegar a las grandes masas, el informarle adecuadamente y en 
'i:--

•. a respon:;able sobre las raíces de su problemática diaria y fund~ 
:r 

y el facilitarles su comprensi6n y conocimiento de las altern~ 
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tivas reales que tienen para confrontarlos son objetivos prioritarios 

de nuestra funci6n periodística. 

En nuestro caso particular tenemos además la fu'nci6n y respons_! 

bilidad concreta de demostrar la posibilidad y la necesidad de la in 

dependencia y el socialismo en Puerto Rico y denunciar a la par el 

engaño y la mentira imperialista para romper asi definitivamente con 

esa captaci6n ideológica que hoy somete a nuestro pueblo. 

Para ello es necesario el esfuerzo conjunto de todos los perio

distas honestos y progresistas del país y esa unidad orgánica que es 

aún incipiente entre nosotros aunque francamente prometedora. 

Estamos concientes que la labor única de la prensa revoluciona

ria encarnada en Claridad con todo lo efectiva que pueda ser no es 

suficiente, tampoco lo es el esfuerzo individual y aislado de ese 

valioso grupo de compañeros que dentro de los medios comerciales re! 

lizan una labor limitada pero no menos encomiable. 

Necesitamos de la unidad y acci6n concertada de todo el periodi,! 

·mo honesto y progresista que engarzada en el proceso de lucha crecien 

.te de nuestro pueblo trabaje efectivamente hacia el logro de esos·o,2 

:jetivos. 

Hacia eso nos dirigimos hoy. Hacia esa organizaci6n que nos 11~ 

,:ve no sólo a la unidad nacional de nuestros periodistas progresistas 

:sino que nos vincule cada vez más con el periodismo progresista lati• 

~noamericano y el mundo. 

Nuestro pueblo se enfrenta a un enemigo poderoso, pero nuestra 

oluntad y disposición de lucha y trabajo es mayor, y en su d!a, más 

.emprano que tarde, nos llevará a la victoria. 
~ En ese proceso el periodismo progresista puertorriqueño ha estadc.. 
·y estará siempre presente laborando no ya s6lo por la liberaci6n de 
'uestro pueblo sino .Por la de toda la América entera. 
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