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Desde el siglo XVIII, y de forma clara en la segunda mitad del siglo XIX, la
isla de Puerto Rico desempeñó un papel cada vez más importante en la
historia española contemporánea. Primero, por la creciente relevancia del

espacio atlántico como escenario de la disputa por la hegemonía mundial; más
tarde, y tras la independencia de la América continental, por constituir –junto con
Cuba y, hasta 1865, Santo Domingo- los últimos territorios americanos de España,
de notable significación económica y desencadenantes, finalmente, de la conmo-
ción política, social, ideológica y económica que para el conjunto de la sociedad
española representó su definitiva pérdida en 1898.
Para aproximarse a estos y otros muchos aspectos de la historia eco-

nómica y social puertorriqueña contemporánea, la investigación biblio-
gráfica que presentamos en esta nueva entrega de Documentos Tavera
representa, sin duda, una valiosa aportación. Antonio Santamaría, reco-
nocido especialista en historia económica de la España decimonónica, y
en particular del ámbito americano ultramarino, ha recogido y organiza-
do un conjunto de información que, a su extensión (más de 1.200 refe-
rencias), añade el valor de la minuciosa organización temática bajo la que
se presenta y la riqueza historiográfica de los comentarios que acompa-
ñan a la práctica totalidad de los registros bibliográficos.
En el conjunto de la colección Documentos Tavera, esta bibliografía

supone, además, la culminación de la serie de trabajos bibliográficos
(junto a los realizados por Inés Roldán de Montaud sobre Cuba y María
Dolores Elizalde sobre Filipinas, números 13 y 15, respectivamente, de la
colección) dedicados a ofrecer una recopilación actualizada de las fuen-
tes impresas y la historiografía contemporánea en torno a la historia eco-
nómica de los últimos territorios ultramarinos españoles.
La publicación de esta obra constituye para esta Fundación un nuevo

motivo de satisfacción, por cuanto nos permite avanzar un paso más en
nuestros objetivos de contribuir al conocimiento y la difusión de la his-
toria y la cultura iberoamericanas.

Fundación MAPFRE TAVERA
Junio 2005





A Marga y nuestros niños, 
Mónica y Juan
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Prólogo

Como apuntaba Elena Hernández Sandoica, no es casual la ausencia pro-
longada en la historiografía española de estudios sobre el Ultramar espa-
ñol, en concreto de los siglos XIX y XX de sus dos últimas colonias, Puerto

Rico y Cuba.1 El pesimismo que lastró a la llamada Generación del 98 ayudó a
repensar los problemas de España, a indagar en sus causas —sociales, culturales,
científicas, biológicas o políticas— y a buscar soluciones que desterrasen los
vicios y abrieran las puertas a la modernidad y a Europa. En este proceso, se “olvi-
daron” las Antillas; aquellas colonias que hasta tiempos muy recientes habían teni-
do una historia común, entrelazada por lazos familiares, económicos, comerciales
y culturales y que, en muchos momentos del siglo XIX, habían tenido un impor-
tante papel en el juego y las decisiones políticas de la metrópoli. Esta “amnesia”,
consciente o inconsciente, se refleja también en la historiografía española.
Mientras que los otros territorios americanos, sobre todo los grandes virreina-

tos, fueron durante muchos años el foco de atención de los historiadores, Cuba y
Puerto Rico, con algunas excepciones que Antonio Santamaría comenta en su libro,
quedaron en el olvido. Un “olvido oficial” que contrasta con el mantenimiento de
los lazos, e incluso su reforzamiento, a través de la migración, especialmente para el
caso de Cuba, donde no sólo continuó sino que aumentó tras 1898.
En este panorama escaso en estudios caribeñistas y en concreto sobre Puerto

Rico no podemos sino congratularnos por el estudio que hoy nos ofrece Antonio
Santamaría. El Dr. Santamaría, especialista en la historia del Caribe contemporáneo

1. E. Hernández Sandoica. “Estudios españoles recientes acerca de la trata y la abolición de
la esclavitud en Cuba. Aproximación crítica y perspectivas”. En F. Solano y A. Guimerá, eds.
Esclavitud y derechos humanos. Madrid: CSIC, 1990, p. 515-527.



y que cuenta con algunos estudios historiográficos exhaustivos, de gran utilidad
tanto por ser una fuente de primera mano, como por ofrecer en ellos una reflexión
sobre el quehacer de los historiadores, de la historia y de la historiografía, tras varios
años de investigación pone al servicio de la comunidad de historiadores un material
de gran utilidad, sobre todo para España y en general para Europa, donde la produc-
ción historiográfica boricua no es demasiado conocida. Como en otras ocasiones, la
laboriosidad, meticulosidad y tesón afloran en la obra de Antonio Santamaría.
En su estudio minucioso y amplio, el Dr. Santamaría apunta la proliferación de

trabajos de historia local y microhistoria sobre Puerto Rico frente a la falta de estu-
dios generales o de síntesis —sobre todo para la historia económica y social—, a
pesar de lo cual, en los últimos años, se observa un interés y esfuerzo por editar
libros generales de la historia insular como son los de Francisco Scarano, Fer-
nando Picó, Mª Dolores Luque, Blanca Silvestrini, o Mª de los Ángeles Castro. Asi-
mismo, hay que comentar el peso que tiene en la historiografía boricua el siglo
XIX, en contraste con los otros periodos y que, pensamos, que quizá sea una res-
puesta o forme parte de la idea asumida por los historiadores y repetida en la his-
toriografía de que en ese siglo se encuentran las raíces de la cultura y la nación
puertorriqueñas. Las señas de identidad se localizan allí, su búsqueda —cons-
ciente o no— nos remite al siglo XIX constantemente.
La reedición de fuentes y obras clásicas es otra de las características de la his-

toriografía puertorriqueña; hasta tal punto que, como indica Antonio Santamaría,
puede ser considerada una temática historiográfica con identidad propia. Ello
puede explicarse por el hecho de que en estas obras clásicas —muchas de ellas
del siglo XIX— se encuentra el corpus intelectual de referencia sobre la persona-
lidad boricua, además de ser una tradición mantenida desde el siglo XIX, cuando
la reedición de este tipo de obras era un modo de escapar a la censura. Obras
como las de fray Íñigo Abbad y Lasierra, José Julián Acosta, Emeterio Betances,
Alejandro O’Reilly, Pierre Ledrú o Pedro Tomás de Córdoba, además de ser estu-
dios de referencia que incluyen un valioso material documental, continúan sien-
do motivo de interés editorial al tratarse de ensayos sobre la historia puertorri-
queña muy válidos para el conocimiento del pasado.
El status político de Puerto Rico, la ausencia de un estado soberano, su lucha por el

mantenimiento de la identidad y el peso del nacionalismo cultural, han marcado la his-
toriografía puertorriqueña en la que, en gran medida, el pasado y el presente juegan
un papel importante, determinando y diseñando sus prioridades. Esta característica, que
el Dr. Santamaría sólo apunta para la historia social y la económica, es también aplica-
ble a la historia intelectual y cultural, cultivadas por lingüistas y filólogos cuya produc-
ción y objetivos en ocasiones guarda mucha semejanza con la de los historiadores.
La lectura de este libro, su estudio detenido, nos ofrece un panorama rico y de gran

novedad para los historiadores españoles, entre los cuales, salvo contadas excepcio-
nes, el acontecer de Borinquen dormita en los anaqueles de los archivos.

Consuelo Naranjo Orovio
Instituto de Historia, CSIC
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Introducción*

Luego hubo otras razones sin duda más importantes, pero lo cierto es que
este libro nació fruto de una urgencia: de la necesidad de saber lo suficien-
te sobre la economía de Puerto Rico en el si glo XIX largo –entre las refor-

mas borbónicas y la consolidación de la ocu pación estadounidense con la Ley
Foraker– y cumplir el compromiso adqui rido con E. Hernández Sandoica de escri-
bir un manual acerca del tema en dicha isla y Cuba para la Historia de España 3er

milenio editada por Síntesis.2

En la década de 1990 me enfrenté por primera vez a la historia puertorrique-
ña gracias a mi participación en un ambicioso estudio de la Funda ción de los
Ferrocarriles Españoles que analizó la construc ción y el desarrollo de ese medio
de transporte en América Latina y finalmente se concretó en un libro y un CD-Rom
con las estadísticas y otros documentos.3 An tes, sin em bargo, ya había publica-
do un artí culo sobre el tema –A. Santamaría [1099]–, y con posterioridad a la edi-
ción del citado libro, e inmerso en otros proyectos, escribí con C. Naranjo dos
balances historiográficos referentes al 98 y a la inmigración en las Antillas espa-
ñolas.4 No obstante tales precedentes, cuando me puse a pensar en la tarea que

* Trabajo realizado en el marco del proyecto de la Fundación Carolina CEH17/02
2. El trabajo fue escrito en coautoría, C. Naranjo y A. Santamaría [938], para un libro que ana-

liza también la economía de la América continental española entre 1763 y 1825, B. Lavallé y
otros [937]. Los núme ros entre corchetes indican la situación de la obra referida en la bibliogra-
fía, método que uso en esta introducción para citar todas las incluidas en el repertorio.

3. A. Santamaría [1094, 1098 y 1100] y J. Sanz y otros [1095 y 1096]. Parte de las estadísticas
están disponibles on line. Se pue den consultar gratuitamente en Internet: www.ffe.es/body_docu-
mentacion.htm.

4. A. Santamaría y C. Naranjo [242], y C. Naranjo y A. Santamaría [545].



habíamos aceptado llegué a la conclusión de que mi conocimiento de la econo-
mía boricua era escaso y más aún en términos relativos, comparado con lo que
sabía de la cubana.
Aparte de las contraídas con E. Hernández Sandoica, C. Naranjo, a quien ade-

más agradezco el prólogo, con mis curiosidades y urgencias, este trabajo tiene
inmensas deudas con I. González Casanovas, L. M. García Mora y la Fundación
MAPFRE TAVERA, cuyos proyectos disponen de medios que hacen posi ble obras
básicas de referencia para el historiador y que de otro modo sería difícil publicar.
La exis tencia de la colección Documentos Tavera fue lo que me animó a rentabi-
lizar lo que había empezado con otros fines, transformando sus frutos en un libro.
Casualmente, dicha colección había asumido entonces la edición de dos reperto-
rios historiográficos sobre las economías cubana y filipina en el siglo XIX, encar-
gados por la Funda ción de Em presa Pública a I. Roldán y M. D. Elizalde,5 que el
mío completa, pero por azar, como digo, pues ya he explicado que su origen fue
muy distinto.
La otra gran deuda de esta obra es con Gervasio Luis García, que leyó, comen-

tó y contribuyó a mejorar el trabajo y a subsanar muchos errores. Por supuesto,
los que aún así hayan persistido, que sin duda no serán pocos, por la propia natu-
raleza del libro, son responsabilidad exclusivamente mía.
Si hubiese sabido antes el esfuerzo que supone un trabajo como éste, a pesar

de lo dicho, seguramente no me hubiese animado a afrontarlo. A las dificultades
inherentes a la búsqueda de la in formación registrada se une el problema de su
ordena ción, teniendo en cuenta que muchas obras tratan varios asuntos diferen -
tes y que, desde mi punto de vista, la utilidad de un repertorio bibliográfico radi-
ca en una correcta clasificación temática de ellas; claro está, dando por supuesto
que se han reco gido las más importantes acerca del aspecto tratado. Hay que
decir, sin embargo, que presentarlas anota das ayuda a una catalogación en los tér-
minos ex puestos, pues permite referen cias a estu dios que en ocasiones se hallan
en apartados distintos y explicar implícitamente las ra zones que han determinado
la ubicación de aqué llos que po drían estar en más de uno. Unos buenos índices
son otro instru mento útil, ya que posibilitan al lector taxonomías alternativas.6

En las siguientes páginas lo que propongo es un balance sincrónico de la
historio grafía sobre la economía y la sociedad puertorriqueña en lo que he deno-
minado el siglo XIX largo por razones que enseguida explicaré. Es sincrónico, pues
el repertorio bibliográfico está ordenado temática y diacrónicamente, y se realiza
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5. I. Roldán. Historia económica de Cuba en el siglo XIX. Bibliografía (1898-2000). Madrid:
Fundación Histórica Tavera, 2001 (Documentos Tavera; 13), editado también en los Documen-
tos de Trabajo de la Fundación de Empresa Pública (nº 9812), como el de M. D. Elizalde, nº
9813: Economía e historia en las Filipinas españolas. Memorias y bibliografía (siglos XVI-XX).
Madrid: Fundación MAPFRE TAVERA, 2003 (Documentos Tavera; 15).

6. Incluyo índices onomástico y de topónimos con los nombres de los autores, títulos de las
obras y anotaciones, así como de fechas, ciudades de edición, editoriales y pu blicaciones perió-
dicas (indicando también el lugar y la editorial).



por dos motivos: la ausencia de un estudio de este tipo y su utilidad para expli-
car el porqué de los criterios de ordenación de las obras.

UN BALANCE EXPLICA EL ORDEN

Toda recopilación historiográfica tiene un objetivo explícito, seleccionar y clasifi-
car la bibliografía existente sobre un tema, pero a través de él se puede mostrar
también el estado del conocimiento acerca del mismo. Los criterios con los que
se piensa y se prepara pueden regirse por cual quiera de ambos. En el caso que
ahora nos ocupa se ha optado por el segundo. Se puede decir que intentamos
elaborar el trabajo con el que hubiese sido ideal contar cuando nos enfrentamos
a la tarea de escribir el manual referido párrafos atrás.
Originalmente nos propusimos recopilar las obras editadas sobre la economía

colonial de Puerto Rico en el siglo XIX, pero enseguida percibimos que, en gene-
ral, los procesos abordados en ellas transcu rrían en un espectro cronológico más
amplio, que empieza en la segunda mitad del XVIII, con las llamadas reformas bor-
bónicas, y acaba con la consoli dación de la ocupación estadounidense de la isla
a principios del XX. También apreciamos que era difícil separar en la selección los
es tudios histó ri cos strictu sensu de los escritos de la época y de las fuentes publi-
cadas, debido a la comuni dad de los problemas que tratan y a la cantidad de ree-
diciones de tales escritos, muchas veces críticas.
Tras decidir que la selección incluiría historiografía y fuentes publicadas y de

un periodo mayor que el siglo XIX cronológico,7 tropezamos con la dificultad de
definir sus límites temáticos. La investigación de cualquier problema se desarrolla
en obras específicas, pero también en otras más amplias o colaterales que apor-
tan avances significativos al conocimiento. Si esto es cierto en casi todos los ca -
sos, en el puertorri queño más aún de bido a la par ticular evolución de los estu-
dios acerca del pa sado insular.

CON ESPAÑA NOS HABRÍA IDO MEJOR. PROFESIONALIZACIÓN DE LA HISTORIA
Y GRANDES TEMAS DE DEBATE

La moderna historiografía boricua es relativamente reciente. Aunque hay aporta-
ciones anteriores a la disciplina, de las que hablaremos luego, su profesionaliza-
ción data de la década de 1940. Con los errores y omisiones inherentes a toda
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7. Además de los publicados, hay trabajos inéditos sobre el tema, en especial tesis de diplo-
matura, maestría y doctorado, al gu nos conocidos de bido a su mención en dichas obras publi-
cadas o compendios bibliográficos, pero no es posible saber si aqué llos de los que tenemos noti-
cia por tales medios son una muestra suficiente mente representativa de la tota lidad, y como
además no se puede dispo ner de ellos fácilmente para revisarlos, he decidido como norma
general no incluirlos.



generalización, se puede decir que en los años treinta, coincidiendo con el fuer-
te impacto que la Gran Depresión tuvo en Puerto Rico, una serie de autores
empezaron a cuestionar el efecto de la administración estadounidense de sus
territorios, que hasta entonces habían ensalzado J. Enamorado [74], J. B. Soto [168]
o J. J. Osuna [387] y algo más adelante aplaudiría el norteamericano P. G. Miller
[94]. Esa nueva corriente hundía sus raíces en S. Brau [120] y los autonomistas de
finales del siglo XIX, como J. C. Barbosa [153], y revisó el colonialismo español,
resaltando su labor de un modo poco ri guroso y hasta idílico, fundamentado so -
bre todo en las perspectivas que se abrie ron tras las re formas que condu jeron al
establecimiento del régimen autónomo en la isla, por con trapo si ción a los resul -
tados del gobierno de los Estados Unidos en ella después de 1898.8

Las obras de A. S. Pedreira [100] y T. Blanco [69] son las más representativas
de la reinterpretación de la historia colonial española en Puerto Rico. No es
casual, además, que coincidiesen en el tiempo con las de varios norteamericanos
que empezaron a cuestionar la labor de la administración estadouniden se en la
isla, como las de V. S. Clark [420], B.W. y J. W. Diffie [423], o la de T. G. Tugwell
[434], publica da más tarde (1946), pero de gran importancia por haber sido su
autor gobernador del territorio. Ya dijimos que a las dos primeras se les acusa de
falta de rigor científico –aunque no fue su objetivo tenerlo–, y también de serias
omisiones, por ejemplo, del problema de la esclavitud y de la in fluencia negra y
de las cuestiones raciales en la formación de la sociedad insular, en particular
durante el siglo XIX.9

El contexto descrito brevemente permite tener una idea de cuál era el ambien-
te intelectual boricua en la época en que se profesionalizaron las ciencias históri-
cas. A. Morales Carrión fue el principal promotor de dicha profesionalización,
estableció un programa de estudios para el nuevo departamento de Historia de la
Universidad de Puerto Rico, lo dirigió durante varios años, fundó el Centro de
Investigaciones Históricas y empezó a escribir una obra que, junto a las de L. Cruz
Monclava, L. M. Díaz Soler y otros autores, se convirtió rápidamente en referente
de las siguientes generaciones de investigadores.10

A principios de la década de 1950 A. Morales Carrión [95 y 928] dotó de rigor
científico a las tesis de A. S. Pedreira y T. Blanco. Profundizó en el estudio del pasa-
do de Puerto Rico, examinando el periodo en que se reorganizó la administración
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8. Otro trabajo norteamericano de la década de 1920 sobre las condiciones históricas, eco-
nómicas y socio-políticas de Puerto Rico es el de K. Mixer [432]. La historia oficial estadouni-
dense acerca de la isla se inició con el de R. A. Middeldyck [148], un encargo administrativo para
disponer de un relato de su pasado desde 1492 y en inglés, publicado en 1903.

9. Ver L. E. González Vales [245] y las críticas de J. Flores [264 y 265] a la obra de A. S. Pedrei-
ra [100], la que más se caracterizó por la omisión de la esclavitud y los problemas raciales. T.
Blanco [914] escribió incluso un artículo en 1937 sobre los segundos. Además, A. S. Pedreira [249
y 290] es el principal referente de los estudios bi bliográficos e historiográfi cos bo ricuas. En 1932
publicó Bibliografía puertorriqueña y en 1941 la colección de ensayos de ese tipo, Aclaracio-
nes y crítica.

10. Ver M. A. Castro [247], p. 9-25, y L. E. González Vales [245], nota 42.



española, coincidiendo con las reformas borbónicas y la posterior pérdida del
imperio continental americano. Su obra se caracterizó también por estudiar los
problemas insulares en el contexto de dicho imperio y del Caribe y por intentar
una historia integral e incluir en ella el elemento negro y las cuestiones raciales.
Las dos últimas características, sin embargo, alcanzaron su máxima expresión en
los trabajos de L. Cruz Monclova [123] y L. M. Díaz Soler [820] respectivamente,
editadas también en el inicio de los años cincuenta.11

La razón de este balance es establecer los rasgos fundamentales de la investi-
gación histórica sobre Puerto Rico, especialmente de la económica, que, no obs-
tante contar con algunos antecedentes, se definieron básicamente durante las
décadas de 1940 y 1950. Junto a las prioridades de historia integral, aunque posi-
tivista y cronológica, como la entendió L. Cruz Monclova, y abordada desde un
ángulo político fundamentalmente; de de bate entre dos modelos, colonial espa-
ñol y estadounidense –que con frecuencia es más ficticia que real, pues coteja las
quimeras de lo que pudo ser de haber continuado el proceso autonó mico inicia-
do en 1897 con la realidad de lo que aconteció después–; de estudio comparado
y contextualizado,12 y de análisis de las diferentes aportaciones étnicas a la for-
mación de la sociedad insu lar. Junto a tales ejes troncales, decimos, en el perio-
do citado surgió también una tendencia muy frecuentada luego por los autores a
examinar casos locales, de las ciudades y pueblos, cuyo inicio se halla en los tra-
bajos de M. Mayora [193], L. A. Caraballo [196] y, sobre todo, de G. E. Morales
Muñoz [183, 223-225] y A. de Hostos [205]. Además, el de este último, relativo a
San Juan, es por su metodología, rigor y modernidad, una de las principales obras
de referencia de la historiografía insular.13

Es curioso que una historiografía caracterizada por su relativamente poca espe-
cialización preste tanta atención a los estudios locales. La explicación se halla
seguramente en una combinación de factores. Lo reducido del territorio de Puer-
to Rico facilita realizar trabajos sobre la práctica totalidad de sus munici pios. Ade-
más, las investigaciones suelen ser generales y, cuando no, su concentración en
ciertas localidades se debe a la especial importancia que tuvieron en algún aspec-
to, como la industria cafetalera en Utuado, Yauco o Lares, que ha interesado a
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11. Fue después de 1968, cuando A. Morales Carrión [138, 844, 870 y 903] publicó una his-
toria gene ral de Puerto Rico hasta 1799 y varios trabajos sobre la esclavitud. Acerca de su obra
e influencia, ver M. D. Luque y J. E. Hernández [267] y Arturo Morales... [256]. La monu men tal
Historia de Puerto Rico (siglo XIX) de L. Cruz Monclova [123] se editó entre 1952-1957. De media -
dos de los cuarenta es también el estudio de la pirate ría en el inicio del siglo XIX de F. G. Gei-
gel [1032].

12. El estudio de Puerto Rico en el contexto americano, como el de los problemas raciales,
tuvo antecedentes en la obra de T. Blanco [70]. Otras historias generales del periodo son los tra-
bajos de A. M. Saavedra y J. Fiol [144] y J. A. Perea [101].

13. Hay antecedentes, como el estudio de C. Gaztambide [217] sobre Añasco, editado en
1914, incluso en el siglo XIX: los trabajos de J. M. Nazario [175] y T. Morrell [226] acerca de Gua-
yanilla y Utuado, publicados en 1893 y 1896, y el análisis de la fundación de los pueblos puer-
torriqueños de S. Brau [170].



F. Picó, L. W. Bergad o G. A. Baralt; la azucarera en Ponce, examinada por F. A.
Scarano, I. Pérez Vega o J. Curet; en Vega Baja o Loiza, por P. L. San Miguel y J. A.
Giusti, o el comercio en Arecibo, en el que indaga A. Cu bano.14

Otras razones por las que la historiografía de Puerto Rico ha mostrado espe-
cial interés en el análi sis local son las fuentes. Desde I. Abbad y Lasierra [963] en
1788, hasta M. Úbeda y Delgado [977] en 1878, pasando por F. Miyares [965] o A.
P. Ledrú [60], los principales autores que exami naron la situación insular incluye-
ron esa perspectiva. Además, los distintos municipios han dejado archivos civiles
y eclesiásticos15 y ha habido un interés oficial y semioficial en fomentarla, con-
cretado sobre todo en la creación del Comité de Historia de los Pueblos.
A partir de la década de 1940 recibieron un fuerte impulso, asimismo, estudios

no estrictamente históricos, pero relevantes para el análisis de la economía por su
carácter auxiliar, evidenciando, además, que lo ocurrido entonces en la historio-
grafía sucedió también en otras ramas del saber. Nos referimos a la geografía, la
demografía, el desarrollo económico en general, de la agricultura y otros sectores
productivos en particular, o la educación.
El iniciador de la moderna geografía de Puerto Rico fue R. Picó. Su obra empe-

zó a publicarse a mediados de la década de 1930 y se distinguió por su rigor cien-
tífico, una pers pectiva integral que incluyó el estudio de todos los aspectos de la
vida humana en su relación con el me dio y un interés por los problemas regio-
nales que coincidió con el de la historia de los pueblos. De esa década data tam-
bién el trabajo pionero acerca de la población insular de L. D. Bothwell [506], con-
tinuado a lo largo de la siguiente por las obras de F. P. Bartlett y B. Howell [505]
y L. R. Chenault [507], que aplicó a su análisis métodos malthusianos, y varias
investigaciones referentes a los suelos, bosques y recursos naturales en general,
sus características, evolución o conservación.16

El análisis de los recursos naturales de Puerto Rico en la década de 1940 estu-
vo vinculado directamente con el proceso de reformas y reorientación de su eco-
nomía tras la grave crisis sufrida en los años treinta y que en términos más gene-
rales se materializó también en obras acerca del desarrollo histórico de la misma,
especialmente desde 1898; pero, por la misma razón, casi todas ellas inclu yeron un
balance de la situación en el periodo final de dominio español. Fueron pioneros en
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14. Ver F. Picó [604, 639, 662-663, 679, 685, 1233-1236 y 1249], L. W. Bergad [593 y 1228],
G. A. Baralt [1231], A. Cubano [581, 638, 1040, 1194 y 1232], F. A. Scarano [587 y 1186-1188]. I.
Pérez Vega [585-586, 845-846, 855 y 1185], J. Curet [1184], P. L. San Miguel [1189-1192] y J. A.
Giusti [1195].

15. Ver, por ejemplo, los catálogos publicados por I. Olazagasti [174] o L. de la Rosa Martí-
nez [179] acerca de Bayamón y Camuy, y Fondo documental del municipio de Isabela [216].

16. Ver R. Picó [453, 462-463 y 476-477]. En 1943 publicó también su geografía general R.
González Ruiz [452]. Sobre los suelos y pastos, ver H. W. Alberts y O. García Molinari [465, 467],
M. Hernández [470], J.A.B. Nolla [474], J. A. B. Nolla y G. L. Grawford [475], C. A. Price [479] y
R. C. Roberts [480] –estudios que tuvieron antecedentes en los de R. Picó [476 y 1977], de los
años treinta–; acerca de los recursos hidráulicos, D. F. Griffin [469] y, para los bosques, J. Marre-
ro [472], Planning, Urbanizing… [478], y la obra pionera de J. Gilmorni [468], editada en 1936.



esos estudios la compilación estadística de S. L. Descartes [945], los libros de O.
Morales Otero [97] y L. M. González [945], y el artículo “Half a Century of Progress,
1897-1947” [946], que no por ca sualidad inició su examen en el año del estableci-
miento del régimen au tonómico. A los mismos mo tivos respondió la proliferación
de obras e informes sobre la agricultura e industria de la caña de azúcar, el café y
el tabaco, que aportan valiosos datos y técnicas de investigación al historiador.17

Vinculados con los de la economía en general, en las décadas de 1930 y 1940
encontramos también un incipiente desarrollo de los estudios de historia secto-
rial. R. W. Ramírez de Arellano [1003], E. D. Colón [987 y 990] o R. Gándara [988]
analizaron la reconstrucción agrícola de 1836, la agricultura antes y después de
1898 y la relación tierra-libertad respectivamente y se publicó la obra clásica sobre
la industria azucarera, A. Gayer y otros [1161], la Historia del café en la isla desde
su introducción de J. E. Saldaña [1125] y los artículos de R. E. Crist [991-993] acer-
ca de ambos cultivos, que por primera vez indagaron en el efecto que tuvo su
expansión en el campesino y en la proletarización del medio rural de Puerto Rico,
tema en el que también indagaron J. C. Rosario [651] y de F. Mejías [646], aunque
este último con un enfoque más genérico y actual: las condiciones de vida de las
clases jornaleras, que enlaza con el inicio, también en el periodo, de la historio-
grafía dedicada al movimiento obrero.18

El estudio de la educación, por su valor como medio de aculturación y su impor-
tancia para el progreso socio-económico, es uno de los ámbitos donde se expresó
con más fuerza la polémica en torno a los modelos coloniales –español y norteame-
ricano– en Puerto Rico. Ya en la década de 1920, C. Coll y Toste [382] había escrito
una Historia de la instrucción pública y, como señalamos antes, la obra de J. J. Osu-
na [387] sobre el tema fue representativa de la defensa de la gestión estadouniden-
se en la isla. Finalmente, defendiendo la tesis contraria en los años treinta publicó A.
Cuesta Mendoza [391-392] su monumental trabajo acerca del mismo.19
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17. Ver el estudio de la investigación en la caña de azúcar de R. Menéndez [1166], las obras
generales sobre el café y el tabaco, Coffee from Puerto Rico [1219], F. H. Bunker [1243], “A Gene-
ral Survey of Puerto Rico�s Tobacco...” [1245] y C. E. Cage [1244] –ésta del final de los años trein-
ta, como las de J. A. B. Nolla [1247-1248] referidas al segundo producto–, las de J. J. Serrallés y
M. Vélez [1226] y J. J. Serrallés [1250] respecto a los precios de ambos; la de E. A. Telford [1227],
que indaga en la racionalidad del cultivo del primero, y el balance de lo escrito acerca de él que
hizo J. E. Teixeira Mendes [1240].

18. El estudio histórico del cultivo cafetalero y la industria azucarera cuentan, incluso, con
precedentes a principios del siglo XX y años treinta en el libro de J. Ballesteros [1218] y el bre-
ve análisis de F. A. López Domínguez [1174], respectivamente. En 1938 apare ció, además, la obra
de A. Oliver [1220], Cuentos y leyendas del cafetal, reeditada en 1967, que no es una historia
económica, pero resulta fundamental para el conocimiento del sector. Respecto al movimiento
obrero, en 1939 se publicó Cuarenta años de lucha proletaria, de R. Alonso Torres [687], y en
1929 la au tobiografía del principal líder obrerista del periodo de entresiglos en Puerto Rico, S.
Iglesias Pantín [696].

19. Estos estudios tuvieron antecedentes en el siglo XIX que, además, son valiosas fuentes de
análisis, como las obras de G. Ferrer [397] y A. Infiesta [398], y fueron, por las razones citadas,
de interés prioritario para el gobierno estadounidense de Puerto Rico, que en 1900 publicó el
informe: U.S. Department of Education [399].



Un último aspecto que debemos mencionar sobre la historiografía de las pri-
meras décadas del siglo XX en Puerto Rico es la existencia de una serie de estu-
dios, relevantes por la importancia que tuvo luego el problema, acerca de las rela-
ciones de la isla con España y de la inmigración metropolitana en ella. En ese
periodo el tema se presentó estrechamente vinculado con la revisión del pasado
colonial.20

CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS, DEL PRIMER MORALES CARRIÓN
A THE PEOPLE OF PUERTO RICO

En la década de 1950 se editaron la mayoría de las obras resultado de la profe-
sionalización y revisión historiográfica que empezó a mediados de la anterior.
Hasta la aparición en 1956 de The People of Puerto Rico, de J. H. Steward y otros
[113], lo que predominó fue la continuación y consolidación de las tendencias
esbozadas en el apartado precedente. Ya indicamos que a principios de los años
cincuenta A. Morales Carrión publicó Ojeada al proceso histórico [97] y su libro
más logrado e influyente, Puerto Rico and the non Hispanic Caribbean [958], un
análisis de las reformas borbónicas y de los cambios que permitieron a la isla
dejar de ser una colonia militar financiada por el situado procedente de la capi-
tal de Nueva España e iniciar el desarrollo de una agricultura comercial.
A. Morales Carrión [958] estudió y sistematizó las aportaciones de A. O’Reilly

[966] e I. Abbad y Lasierra [963] al conocimiento de la historia de Puerto Rico. Al
primero se le encargó en la década de 1740 examinar las condiciones de la isla,
fortalecer sus defensas e informar acerca de su economía y de las medidas para
fomentarla. El segundo evaluó en la de 1780 el efecto de tales medidas. Ambos
coincidieron en la necesidad de desarrollar la agricultura comercial, potenciar el
tráfico de esclavos con ese fin y liberalizar el comercio para reducir el contra-
bando y que la colonia se autofinanciase y generase excedentes que revirtie sen
en el erario metropolitano. I. Abbad y Lasierra señalaba que a finales del siglo XVIII
dichos pro cesos estaban en marcha, pero aún de manera insuficiente, y reco-
mendaba un mayor es fuerzo oficial para incentivarlos.
Los temas priorizados por A. Morales Carrión y extraídos de las obras de A.

O’Reilly e I. Abbad y Lasierra son los que ha privilegiado después la historiogra-
fía económica sobre la transición del siglo XVIII al XIX, junto a las relaciones puer-
torriqueño-estadounidenses, analizadas también en la década de 1950 por A.
Morales Carrión [417] y por A. Santana [418].
La difusión de sus trabajos preocupó particularmente a los historiadores bori-

cuas de la década de 1950, y también la edición de fuentes, en especial de fina-
les del siglo XVIII e inicios del XIX, interés que había tenido dos antecedentes rese-
ñables. En primer lugar, la labor que en las postrimerías del ochocientos realizó
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20. Ver P. Angelis [535-536] y A. Blanco [68].



en España la Sociedad Recolectora de Documentos Históricos, dirigida por R. Bal-
dorioty de Castro e integrada por autores como J. J. Acosta o A. Tapia y Rivera,
cuyo legado más importante es la compilación documental de este último, A.
Tapia y Rivera [305], Biblioteca histórica de Puerto-Rico. En segundo lugar, la
publicación de C. Coll y Toste [296], Boletín Histó rico de Puerto Rico, en 14 tomos
aparecidos entre 1914 y 1927, que contienen obras como las de S. Brau [170], D.
de Ormaechea [975], P. T. de Córdoba [971] o del propio C. Coll y Toste [637,
1130]. La Revista de Historia [303], inaugurada en 1951, fue heredera de tales ante-
cedentes, pero sus páginas, además de recoger materiales valiosos para el estu-
dio del pasado, proporcionaron a quienes se dedicaban a ello un espacio de
divulgación.21

I. Gutiérrez del Arroyo es a la labor de recuperación de las fuentes, sobre todo
publicadas, lo que A. Morales Carrión a la profesionalización de la historia. En
1951 vio la luz un artículo suyo acerca de la obra de P. T. de Córdoba [374, 970
y 971], en la que se basó para escribir El Reformismo Ilustrado en Puerto Rico
[353], aparecido en 1953, y en 1957 y 1959 su análisis clásico de la historiografía
boricua, desde la Memoria de Melgarejo hasta el Boletín Histórico y su reedición
del libro de I. Abbad y Lasierra [963].22 En los años cincuenta se reeditó también
el cuaderno de viaje de la expedición francesa a varias islas del Atlántico enca-
bezada por A. P. Ledrú [60], que incluyó una magnífica relación de todos los
aspectos de la vida en Puerto Rico, y que leída tras las los trabajos de A. O’Reilly
[966], F. Millares [965] –inédito hasta finales la década de 1940–, e I. Abbad y Lasie-
rra [963], permite observar su evolución entre 1745 y 1810.23

El análisis del reformismo borbónico en Puerto Rico ha acaparado también la
atención de los historiadores españoles, sobre todo de la Escuela de Estudios His-
panoamericanos (CSIC, Sevilla), cuyas obras empezaron a editarse en los años
sesenta, con algunos precedentes en los cincuenta, como el estudio de la políti-
ca de Carlos III en la isla de B. Torres Ramírez [361].
Una obra que no se puede dejar de destacar, a pesar de su difícil catalogación,

es el Tesauro de A. de Hostos [4], compendio de la bibliografía histórica de Puer-
to Rico con otros datos de interés, referente básico de los estudios sobre el pasa-
do insular, aunque abarca únicamente hasta la década de 1940 y sólo se publicó
parcialmente en la de 1950 y en su versión completa en 1990.
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21. Ver los artículos de I. Gutiérrez del Arroyo [324] y A. Santana [254] sobre la citada Socie-
dad y la revista.

22. De principios de los años cincuenta son también los trabajos de M. Helmer [325 y 326]
acerca de los documentos de I. Abbad y Lasierra depositados en el Archivo de Barbastro [España].

23. Otra compilación documental del periodo, de temática más variada y que también tiene
el carácter de obra colectiva, es la de E. Fernández Méndez [298], Crónicas de Puerto Rico, que
abarca de 1492 a 1955. En los años cincuenta se reeditó, además, Puertorriqueños ilustres, de C.
Coll y Toste [637], colección de artículos sobre personalidades insulares de los siglos XVI al XIX
editados entre 1926 y 1927 en el Boletín Histórico de Puerto Rico [296], y valiosa para el estudio
de la historia económica, empresarial o de la inmigración. En 1947 se había publicado un libro
de ese mismo tipo, C. Asenjo [1].



Desde su profesionalización, cada generación de historiadores boricuas, inclu-
so las que se distinguieron por su posición crítica, se ha caracterizado por el reco-
nocimiento de la aportación de las anteriores, pero también por una tendencia a
concentrar sus estudios en los periodos extremos del siglo XIX, vinculada con la
citada comparación de los dos mo delos de dominación que ha sufrido Puerto
Rico. Junto a las reformas borbónicas y la redefinición del Estado colonial espa-
ñol y de la economía insular en el tránsito del setecientos al ochocientos, los
temas que desde la década de 1950 han acaparado más interés son el movimien-
to au tonomista, lo que supuso la llegada de éste al gobierno y las relaciones con
los Estados Unidos. Se reeditaron la Historia de F. M. Quiñones [143] y las obras
de J. C. Barbosa [253], líder de dicho movimiento. L. Cruz Monclova [128] analizó
la fuerte represión desatada contra él en 1887, E. Fernández Méndez [127] la labor
de S. Brau en su época, y se publicó Un documento sensacional so bre la inde-
pendencia de Puerto Rico [424], crítica de V. Marcantonio en el Congreso de los
Estados Unidos a la administración norteamericana de San Juan.
En los años cincuenta se publicaron estudios de historia local y de geografía

sin más novedad respecto a la década anterior que su consolidación como temas
de interés,24 alguna aportación al cono cimiento de la educación –por ejemplo, la
de A. López de Santa Anna [394] acerca de los jesuitas–, y dos investigaciones rela-
tivamente desligadas de las tendencias anteriores: la primera de una serie sobre
la alimentación puertorriqueña, escrita por B. Cabanillas [406], y la dedicada por
L. Gómez Acevedo [352] al go bierno de J. L. Sanz, cuyas conclusiones están vin-
culadas con los trabajos referidos al movimiento autonomista, pues señalan que
la desproporción, violencia y falta de entendimiento de la administración espa-
ñola provocaron el despertar de una conciencia nacional, pero se centra en ese
periodo de mediados del siglo XIX que ha suscitado tan poca atención.
En los años cincuenta prosiguió también la publicación de trabajos sobre la

economía puertorriqueña que indagaban en el pasado con el fin de explicar pro-
blemas del presente, por ejemplo, el de W. H. Stead [949] sobre la administración
de Fomento, el más clásico quizás de los de ese tipo, o el de W. Koening [989], el
de mayor calidad y más representativo del uso de la historia en el sentido mencio-
nado, muy valioso todavía, especialmente por sus estadísticas. Además, se iniciaron
en el periodo las investigaciones acerca de los problemas monetarios, bancarios,
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24. G.E. Morales Muñoz siguió escribiendo historia local en la década de 1950, y empeza-
ron a editarse obras de otros autores, como las de A. Rivera [185 y 199] y A. Szásdi [200] sobre
Lares y San Germán; A. Córdova Landrón [203] y R. W. Ra mírez de Arella no [207] acerca de San
Juan, y B. Torres Ramírez [239] respecto a la isla de Vieques, una de las pocas con que cuenta
ese territorio. En lo que atañe a la geografía, R. Picó [454 y 464] sintetizó sus investigaciones en
Geografía de Puerto Rico y The Geographic Regions of Porto Rico (el primero en colaboración
con otros) –los grandes clásicos de la disciplina en la isla–, y la Comisión de Geografía del Insti -
tuto Panamericano de Geografía e Historia incluyó Puerto Rico [456-457] en sus colecciones
dedicadas a varios países america nos. Una aportación peculiar del periodo fue el libro de los
hura canes en Borinquen de L. A. Salivia [484], aunque en 1906 R. Aráez [483] ya se había preo-
cupado por el tema.



financieros y empresariales, con obras como las de T. Cochram [630] y B. Venutti
[950], análisis económicos igualmente, pero interesantes para estudiar el siglo XIX por
sus datos y su metodología.
Las historias generales de Puerto Rico en el inicio de los años cincuenta, a pesar

del refinamiento metodológico y analítico de obras como las de A. Morales Carrión,
se distinguieron básicamente por su carácter tradicional y positivista; no obstante, toda
historiografía precisa una labor como la que L. Cruz Monclova [123] realizó en ese
sentido para el siglo XIX. Una exposición ordenada, rigurosamente documentada y
prolija en sus datos es normalmente requisito imprescindible para que estudios
posteriores abunden en los problemas sin la necesi dad de entrar tanto en detalle.
Los mismos rasgos definen también el libro de J. L. Vivas Maldonado [117], aun-
que su profundización en los hechos es menor, se dedica a un periodo más lar-
go e intenta satisfacer otra urgencia igualmente básica: la falta de manuales para
la docencia, de los cuales es el principal antecedente.25

En los estudios sobre la esclavitud es donde mejor se aprecia otra de las carac-
terísticas reseñables de la historiografía puertorriqueña desde la década de 1940:
su conexión con los grandes debates internacionales. L. W. Bergad [714] dice que
fueron los procesos de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial los que
potenciaron el análisis de un problema que había interesado poco hasta enton-
ces.26 Ya hemos hablado de la obra pionera de L. M. Díaz Soler [820], trabajo
general del que se puede decir lo mismo que señalé de la historia del siglo XIX de
L. Cruz Monclova [123], pero con respecto a un tema más concreto, que aportó
los datos, las fuentes básicas y una prolija explicación de los hechos, requisitos
necesarios para la posterior especialización de las investigaciones.
Los estudios sobre la esclavitud, además, reprodujeron en pequeña escala las

mismas tendencias observadas en la historiografía puertorriqueña en general: una
preocupación por la edición de las fuentes más importantes, que se concretó en
la de L. M. Díaz Soler [900] sobre el proyecto de abolición de S. Ruiz Belvis, J. J.
Acosta y F. M. Quiñones [904], y un interés por analizar el problema en el ámbi-
to local, cuyo antecedente es el trabajo de C. Domínguez Cristóbal [831]: La escla-
vitud, la instrucción pública y la Iglesia en Ciales durante el siglo XIX.
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25. Tal preocupación y el análisis de la enseñanza de la historia fueron básicas en un perio-
do en que ésta empezaba a reglarse. Por eso de los años cincuenta datan también sus primeros
estudios docentes, A. Rivera y A. Morales Carrión [103].

26. En la bibliografía cito, como antecedentes, fuentes y obras editadas del periodo escla -
vista sobre Puerto Rico, el imperio español o América en general, esenciales para estudiar el
tema: E. Alonso y Sanjurjo [796], I. Antillón [797], Apuntes sobre... [798], J. M. Blanco White [800],
J. Browring [801], E. Castelar [802], F. Castro y otros [803], F. de Couto [804], La esclavitud de...
[805], R. M. de Labra [806, 807, 901 y 902], M. Merlín [808], G. de Murga [809], J. B. O’Gavan
[810], Real Cédula de Su Majestad concediendo... [811], Real Cédula de Su Ma jestad sobre... [812],
G. Rodríguez [813], J. A. Saco [814 y 815], Tratado entre Su Majestad... [816], M. Torrente [817],
G. D. Flinter [862], R. E. Betances [899], o J. J. Acosta [860]; y varios estudios pioneros de inicios
del siglo XX: A. Alcalá y Henke [713], W. E. Burghart [636], H. H. Johnson [749], C. W. Ramsdell
[761] o G. Scelle [764 y 765]–. Hay una valiosa selección compilada por E. Vila Vilar [818].



En 1956 se editó el libro más importante e influyente sobre Puerto Rico. J. H.
Steward y otros [113], The People of Porto Rico. A Study on Social Anthropoogy,
aplicó las más modernas técnicas de investigación socio-históricas al conocimien-
to del medio rural insular especialmente. Su significado, empero, se ha exagera-
do normalmente, en el sentido de que no representó una ruptura revolucionaria
en las ciencias sociales, lo que además y, paradójicamente, ha impedido también
valorar su verdadera dimensión.
Hemos visto que en la historiografía, pero también en disciplinas como la geo-

grafía, la evolución de los estudios estaba preparada para una aportación que
modernizase y propusiese nuevos enfoques de investigación, y prueba de ello,
como mostraremos en el análisis de la producción científica posterior a The People
of Porto Rico, es que su influencia se superpuso a la continuación de las tenden-
cias de investigación que ya se habían iniciado. El mencionado libro, además, estu-
vo acompañado por otras contribuciones, muchas de ellas simultáneas, oscureci-
das por su estela pero igualmente interesantes y, además, en el mismo sentido que
las de él.
Algunos de los autores de The People of Porto Rico, el propio J. H. Steward

[114] y R. A. Manner y J. H. Steward [654], examinaron los patrones culturales y
las comunidades campesinas boricuas en el contexto caribeño. S. W. Mintz, cuyo
“Cañamelar”, incluido en dicho libro, es posiblemente la referencia fundamental
del uso del método histórico-antropológico para estudiar los problemas sociales
de la isla y del empleo del análisis económico para entender cualquier otro aspec-
to de los mismos debido a la condición colonial de aquélla, a la importancia de
la esclavitud y del elemento negro en su población, y de la plantación en su
estructura productiva. S. W. Mintz [676, 1157 y 1212], como decimos, indagó en
el rol asignado a la fuerza de trabajo en el siglo XIX puertorriqueño, comparó su
caso y el jamaicano, investigó la influencia de las citadas plan taciones en las refor-
mas agrarias y la formación y evolución cultural en una de ellas desde 1876.
De la década de 1950 data también el estudio más trascendente de S. W. Mintz

sobre el pasado latinoamericano: el artículo S. W. Mintz y E.R. Wolf [984]. En él
se analizan las diferencias, poco claras hasta entonces, entre hacienda y planta-
ción y se incluye el caso de Puerto Rico, por lo que representa, aún hoy en día,
la principal aportación de su ejemplo a la Historia Universal. Además, en esos
años, y no por azar, se reeditó la obra sociológica de S. Brau [594], publicación a
cargo de E. Fernández Méndez, pionero de la moderna historia socio-cultural
boricua y, junto a J. H. Steward [113], de la costumbre, luego usual, de componer
libros colectivos pensados como un sumatorio de es fuerzos que permite avanzar
más que el trabajo individual en el conocimiento de un tema.27
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27. E. Fernández Méndez [298]. Otra obra de los años cincuenta acerca del desarrollo histó-
rico de la sociedad boricua es la de E. Fernández [76]. Respecto a la bibliografía sobre el Cari-
be en el inicio de esa década hay un interesante estudio de E. Williams [283] que permite valo-
rar mejor la aportación del libro de J. H. Steward y otros [113] en el sentido aquí expresado.



Las aportaciones de J. H. Steward, S. W. Mintz, pero también de E. Fernández
Méndez, y en estrecha relación con tendencias anteriores, según se ha visto,
modernizaron teórica y metodológicamente los estudios sociales en Puerto Rico,
coadyuvaron a integrarlos en los debates internacionales, y establecieron nuevas
prioridades de investigación, como el análisis de las gentes sin historia o sin his-
toriografía, del campesinado, los trabajadores en general y el movimiento obre-
ro.28

TRAS LA ESTELA DE THE PEOPLE OF PORTO RICO Y LA HISTORIA INSTITUCIONAL

SURGE LA HISTORIA ECONÓMICA

Aparte de contribuir al conocimiento de la historia y sociedad de Puerto Rico, el
libro de J. H. Steward y otros [113] inauguró un debate sobre las peculiaridades
del Caribe insular dentro de América. Dicho debate surgió de las investigaciones
acerca de Borinquen debido, sin duda, a su condición de territorio de los Estados
Unidos, pues la mayoría de los autores que participaron en él estuvie ron vincu-
lados con la llamada escuela antropológica norteamericana. En la década de 1960
se edi taron muchas obras al respecto, generalmente colectivas,29 y las aportacio-
nes más destacadas, tanto en ellas como en sus trabajos individuales, fueron las
propuestas teórico-metodológicas de S. W. Mintz [23-24], que sostienen la exis-
tencia de una continuidad etno-histórica en las Antillas y grandes semejanzas
entre las is las a causa de la explotación colonial, de la esclavitud y la planta ción,
eje de sus estructuras productivas, pero también del desarrollo en todas ellas de
un campesi nado independiente, esencial en sus economías y en la formación de
sus identidades nacionales.
La incorporación de los métodos socio-antropológicos a los estudios sobre el

Caribe, y Puerto Rico en particular, fue tan importante que, apenas se editaron las
primeras obras, empezaron a generar su propia historiografía. J. Hernández Álva-
rez [263] revisó en 1964 las aportaciones de “Cañamelar”, y C. Buitrago [243] escri-
bió en 1966 “La investigación social y el problema de los investigadores puerto-
rriqueños en las Ciencias Sociales y disciplinas relacionadas en Puerto Rico”.
El influjo de las nuevas preocupaciones y métodos de trabajo había dado ori-

gen, ya a finales de la década de 1950, a una corriente que enfocó el estudio del
pasado puertorriqueño desde un ángulo socio-cultural. Su precursor, E. Fernán-
dez Méndez [77], publicó en 1964 su Historia de la cultura en Puerto Rico. Aho-
ra bien, en la mayoría de las historias ge nerales de la isla aparecidas en esos años
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28. Ya dije que tales investigaciones, además, tuvieron precedentes, no fueron muy nove-
dosas temáticamente hablando, sí teórica y metodológicamente. En la década de 1950, además,
se publicó la obra de T. Blanco [652] acerca del mito del jíbaro, se reeditó la del líder obrero S.
Iglesias Pantín [696], y A. J. González [694] escribió su estudio pionero de la sindicalización del
trabajo en Puerto Rico en los siglos XIX y XX.

29. Ver Caribbean Region [12], R. M. Morse [28] o S. Lewis y T. G. Mathews [21].



prevalecieron los rasgos tradicionales que caracterizaron a las del periodo ante-
rior,30 y lo cierto es que el conocimiento positivista e institucional era aún muy
deficitario y tan importante como el uso de las más modernas herramientas y con-
ceptos de análisis, aunque formalmente menos llamativo e influyente.
A. R. Caro [349] editó en 1969 su obra sobre R. Power y su labor como dipu-

tado de Puerto Rico en las Cortes de Cádiz y en el proceso de reforma del gobier-
no y economía de la colonia, tema que sólo disponía de dos estudios de los años
treinta y cuarenta, R. W. Ramírez de Arellano [359] y A. Tapia y Rivera [360]. Sus
investigaciones y las de otros autores preocupados por la historia institucional
–las de J. Bagué [346] o L. Figueroa [368] acerca de la administración pública y
la oferta de leyes especiales que debían regir los dominios ultramarinos de la
Monarquía hispana al suspenderse la aplicación en ellos de la Constitución de
1837–, recibieron el influjo de la citada escuela española que, como dijimos,
había comenzado en la década anterior a publicar trabajos con esas característi-
cas, desde Sevilla particularmente y con las fuentes del Archivo de Indias.31

En la década de 1960, además, I. Gutiérrez del Arroyo completó sus estudios
sobre el reformismo ilustrado con la reedición de la extensa memoria de P. T. de
Córdoba [970], trabajo indispensable para el conocimiento de la historia de Puer-
to Rico en la primera mitad del siglo XIX por la cantidad de datos que aporta,
aunque de manera poco ordenada, y que presenta en relación con los de obras
anteriores del mismo tipo, sobre todo con la de I. Abbad y Lasierra [963], que
reproduce completa en su primer volumen. En lo que atañe a sus objetivos espe-
cíficos, dicha memoria tiene un carácter apologético de la administración espa-
ñola en la isla, en la que el autor ocupaba un alto cargo, que fundamenta com-
parando la prosperidad alcanzada por la misma en esos años con los problemas
que aquejaban a la mayoría de los países independizados de Hispanoamérica.
La preocupación por la recopilación de fuentes y la edición crítica de obras

del pasado, impulsada desde años atrás por autores como I. Gutiérrez del Arro-
yo, adquirió también en la década de 1960 un status de temática historiográfica
de primer orden. Se publicaron los libros de A. Tropelle [62] acerca de las Anti-
llas, y las Cartas puertorriqueñas de C. Peñaranda [301], retrato excepcional de
Puerto Rico hacia 1880, escrito aproximadamente un siglo antes, y los repertorios
de E. Fernández Méndez [310] –una selección de los documentos usados para
escribir su Historia de la cultura–, A. Tió [313] y V. Murga [300], referidos a los
materiales disponibles en el Archivo de Indias y la Real Academia Española de la

34 Historia económica y social de Puerto Rico (1750-1902)

30. Ver E. J. Fonfrías [78] o L. Figueroa [128].
31. Ver B. Torres Ramírez [49 y 147]: La isla de Puerto Rico (1765-1800) y Alejandro O’Reilly

en Indias, y F. Armas [366], “Fundación de la audiencia de Puerto Rico”. Otra publicación impor-
tante para la historia institucional y jurídica fue la bibliografía legal boricua de los siglos XIX y
XX de J. N. Dávila [367]. Sobre este tema hay que citar también la Recopilación de leyes de los
Reinos de Indias [369], editada en 1943; la Biblioteca de legislación ultramarina y la Legislación
ultramarina de J. M. Zamora y Coronado [372] y J. Rodríguez Sampedro [370], aparecidas en
1844-1846 y 1865-1868 respectivamente.



Historia sobre la isla, respectivamente, y que son dos de los trabajos más im -
portantes de este tipo con que contamos, junto al de A. Tapia y Rivera [305].32

En la temática de los estudios de los años sesenta sobre los siglos XVIII y XIX,
por tanto, siguió predominando el análisis del periodo de transición entre ambos,
es decir, la preocupación de A. Morales Carrión [138], que además publicó enton-
ces su historia general de Puerto Rico hasta 1799 –igual que B. Torres Ramírez
[147]–.33 Las mismas razones de continuidad explican que persistiesen los estudios
locales, pero con una especial insis tencia en los problemas institucionales, entre
otras causas gracias a las obras de A. R. Caro [171 y 197] acerca del cabildo, el
régimen municipal y los derechos y privilegios de la villa de San Germán desde
su fundación hasta 1800.34

En los estudios acerca de la esclavitud se observa también la coexistencia de
la historia institucional tradicional y la aplicación de nuevos técnicas de análisis
socio-antropológicas y eco nómicas, aunque en este caso hay que tener en cuen-
ta que el tema había comenzado a generar tiempo atrás su propia historiografía y
que en los años sesenta se consolidó teórica y metodológica mente.
Internacionalmente hablando, los estudios sobre la esclavitud más importantes

del periodo fueron el análisis desde una óptica económica de E. Williams [769],
Capitalism and Slavery; el censo de la trata de P. D. Curtin [739], del que es pre-
ciso señalar sus errores para el caso puertorriqueño, sobre el que ignora que
aquélla cesó virtualmente a mediados del siglo XIX, y la compilación de L. Foner
y E. D. Genovese [743], donde se comparan distintas sociedades de la América
española y anglosajona. Esa misma perspectiva aportó el trabajo de E. V. Goveia
[739], centrado en el Caribe, al conocimiento institucional del problema, bastante
desarrollado en décadas anteriores,35 región que también se benefició de las con-
tribuciones de S. W. Mintz, algunas ya comentadas, que lo examinaron en el con-
texto más general del desarrollo histórico de la zona, y otras más específicas, como
el artículo “Slavery and the Slaves”, en el que sostiene que para comprenderlo en
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32. Además se publicó otra selección documental destinada a la docencia, Puerto Rico y su
historia... [302], y varios análisis y/o inventarios de las fuentes disponibles sobre la isla en archi-
vos locales y extranjeros –L. Gómez Canedo [322], L. M. Rodríguez Morales [333] y J. Rodríguez
Cruz [332], la última referida a los norteamericanos, que en 1956 ya había examinado T. G. Mat-
hews [329]–. En ese sentido hay que mencionar tam bién la guía de fuentes españolas para toda
América de E. González Zapatero [323]. Antes, en 1949, había editado otra C. Bermúdez [318],
dedicada sólo al Archivo de Indias.

33. A. Morales Carrión [138]. Sobre el inicio del siglo XIX y, concretamente, acerca del primer
intento de independencia puertorriqueña (San Germán, 1811-1812), publicó también un artícu-
lo el español F. Morales Padrón [358].

34. También sobre San Germán en el siglo XVIII publicó un artículo A. Szásdi [201]. P. L. Peña
[195], F. Lluch [222], P. Rodríguez Bernier [233] y A. Rodríguez Fraiz [234] escribieron acerca de
Ponce, Yauco, Patillas y Corozal; el Subcomité de Historia de Mayagüez [189] editó un trabajo
referente a esa ciudad y S. Arana-Soto [211] otro dedicado a la isla de Mona.

35. La misma perspectiva institucional tuvo también el estudio de A. Smith [871], centrado
en las leyes de abolición españolas. Una obra general de 1961, similar a las editadas la década
anterior, es la Historia de la esclavitud de J. Bonilla [738].



toda su dimensión hay que atender a la vez factores de desintegración cultural y
de pervivencia.36

En la década de 1960 se publicó también la obra de A. F. Corwin [775], Spain
and the Abolition of Slavery in Cuba, 1817-1886, el estudio más importante de la
esclavitud y su supresión en el Caribe español (compara la Gran Antilla y Puerto
Rico), que examinó cuidadosamente un gran número de fuentes y mostró el gra-
do de refinamiento alcanzado por la investigación de esos problemas, combinan-
do el análisis de los factores económicos, sociales, políticos e internacionales con
un equilibrio al que no llegarían otros trabajos sobre el tema hasta que en los años
setenta comenzó a cuestionase el economicismo imperante desde la edición del
libro de E. Williams [769].
La evolución de los estudios acerca de la esclavitud en la década de 1960 per-

mitió un grado de especialización en los referidos a Puerto Rico, tradicionalmen-
te integrados en los debates internacionales, como la que se observa en los tra-
bajos de A. Szásdi [859] sobre la importancia de la manumisión en el tránsito del
siglo XVIII al XIX, o en el de de M. Álvarez Nazario [840], dedicado al origen de los
africanos llegados a Borinquen, aspectos básicos para entender la formación mul-
tiétnica de su sociedad o las diferencias demográfico-biológicas en la población
de color en distintos lugares de América, que preocuparon mucho a los autores
en años posteriores. Siguiendo una tendencia característica ya de la historiografía
boricua, continuó también la edición de fuentes para la investigación del tema, y
debido a que en 1973 se celebraría el centenario de la abolición en la isla, empe-
zaron a publicarse obras al respecto.37

Hasta la década de 1960 no se puede hablar de una historia económica espe-
cializada en Puerto Rico. Salvo en algunas excepciones ya mencionadas, las apor-
taciones a su conocimiento se encuentran normalmente en estudios más genera-
les, y es por eso que en la clasificación de la bibliografía seleccionada varios
apartados que reúnen obras con tales contenidos anteceden a los libros y artícu-
los específicos acerca de la materia.
La temática de la historiografía especializada en la economía de Puerto Rico en

el siglo XX surgió de los estudios antropológico-sociales, institucionales, de la escla-
vitud y del análisis económico aplicado que comentamos en páginas precedentes.
Durante los años sesenta aparecieron varias obras de este último tipo, centradas en
el XX, como las de A. J. González [944] o W. P. Strassmann [931] –dedicada a los
cambios tecnológicos y a la producción industrial en la isla y México–, pero tam-
bién el libro de A. E. Lee [86], que al igual que hiciera W. Koening [989], inició su
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36. Ver S. W. Mintz [723].
37. Respecto a la edición de fuentes, I. Coll y Cuchi publicó la recopilación de C. Coll y Tos-

te [819], y M. Acosta-Saignes [799] un artículo acerca de los repertorios docu mentales sobre la
población de color en América, con un capítulo referido al Caribe español. En lo que atañe al
estudio de la abolición, L. M. Díaz Soler [866] escri bió una síntesis del proceso que con dujo a
ella, y L. Cruz Monclova [866] abordó con especial interés el tema en su biografía de R. Baldo-
rioty de Castro.



indagación en la centuria anterior,38 y se reeditó el de J. R. Abad [967], Puerto Rico
en la feria exposición de Ponce en 1882, escrito en 1885 y una de las pocas fuen-
tes disponibles sobre el problema. Herederos de la historia institucional fueron los
trabajos de J. Gil-Bermejo [995] –que publicó en la década de 1960 un primer
avance de sus investigaciones acerca de la agricultura decimonónica–, y de J.
Bagué [985], referido a los movimientos de reforma agraria desde 1510. Más espe-
cíficos, sin embargo, fueron la Reseña histórica de la banca de A. A. Sanz [1084]
y el examen de las formas de crédito en los albores del ochocientos de A. Szás-
di [1085]39 que, junto al artículo de A. Cibes [1081], “El gobernador Pezuela y la
rebelión de los comerciantes”, pueden considerarse, además, precursores de un
amplio debate en torno a la relación entre el poder político, mercantil y financie-
ro y la inmigración española en Borinquen, de la que luego L. W. Bergad [1228],
A. Cubano [124], F. Picó [1233] o B. Sonesson [1028] obtuvieron las claves que per-
miten explicar la estructura económica de la colonia y su evolución.
En la década de 1960 encontramos, además, algunos precedentes de los estu-

dios agrario-sectoriales priorizados luego por el debate sobre la economía deci-
monónica de Puerto Rico: la historia del café de L. Pumarada O�Neill [1222], el
análisis de los cambió técnicos y empresariales de la industria azucarera de J.
Bagué [1158],40 y un artículo de M. Ortiz de la Cuadra [1196], dedicado también
al crédito en dicha industria en el siglo XX, pero que tiene como trasfondo otra
discusión que concentró luego el interés de los investigadores: el efecto de la
inva sión de los Estados Unidos y la entrada de capital de ese país en la moder-
nización de la isla, tema cuyo máximo exponente fueron las obras de A. A. Ramos
Mattei [1167, 1177 ó 1204].
Algunas obras de S. W. Mintz [648 y 1214] se caracterizaron también por su

aportación al conocimiento de la historia de la industria azucarera, pero sobre
todo del campesinado y el proletariado rural, de su estado, condición y función
social, estrechamente vinculados, además, con los estudios acerca de la esclavi-
tud, temas en los que profundizaron autores como T. Blanco [653] y M. Meléndez
[647 y 669].
La concentración del debate en aspectos teórico-metodológicos e institucio-

nales explica, finalmente, que en los años sesenta se realizasen pocas aporta-
ciones nuevas al conocimiento de ciertos te mas que la historiografía había
empezado a priorizar en periodos anteriores, como la educa ción, las relaciones
con los Estados Unidos o el movimiento obrero, aunque varias de ellas fueron
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38. A.E. Lee no se centró sólo en la economía, como W. Koening; examinó también la polí-
tica y la sociedad, por lo que su obra puede ser considerada todavía como uno de esos traba-
jos de índole más general que incluyen el estudio de aquélla.

39. Esos estudios contaron también con la aportación de la obra de M. M. Gould [1081] sobre
moneda y banca, que tampoco es un trabajo histórico, pero representó un importante avance
en el conocimiento general del tema.

40. Siguieron publicándose, además, algunos estudios técnicos como los que fueron usua-
les en décadas precedentes, por ejemplo, el trabajo de P. González-Ríos [1164] acerca de la caña
de azúcar.



muy significativas.41 La ausencia de más trabajos acerca de tales proble mas, sin
embargo, parece resultado de un impasse, ya que algunos se convirtieron
inmediata mente en objetivos centrales de los autores que recibieron la herencia
del enriquecimiento que las ciencias sociales experimentaron en dichos años. Por
el contrario, además, comenzaron a abrirse campos de investigación expeditos
hasta entonces y que también estuvieron luego entre las prioridades de la siguien-
te generación de historiadores: los estudios de género, urbano-arquitectónicos42 y
sobre la inmigración.
Los estudios geográficos, aunque contaron con una revisión de la obra gene-

ral de R. Picó [412], empezaron a especializarse también en la década de 1960.
Para los temas que aquí interesan destacan de ese periodo los trabajos demográ-
ficos de J. L. Vázquez [518-519], en particular su síntesis del crecimiento de la
población de Puerto Rico desde 1493, una de las pocas disponibles.43 Tales obras
estuvieron estrechamente relacionadas con el citado surgimiento en los años
sesenta de una historiografía dedicada a los problemas migratorios. E. Cifre de
Loubriel [526-528] fue la autora pionera de dichas investigaciones que, como diji-
mos, junto con el análisis de la esclavitud44 y de las relaciones entre el poder polí-
tico y el comercio y las finanzas, ofrecieron posteriormente las claves explicativas
de historia económica insular.

LA NUEVA HISTORIA, EL MARXISMO Y EL CENTENARIO DE LA ABOLICIÓN

DE LA ESCLAVITUD

Desde de la década de 1970 la historiografía boricua ha estado dominada por la
llamada Nueva Historia. En 1971 se publicó la obra que se considera su origen,
la edición documental comentada de A. G. Quintero Rivera [699], Lucha obrera
en Puerto Rico. Éste y otros autores introdujeron prioridades en el estudio acor-
des con las predominantes por entonces en los Estados Unidos y Europa y las
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41. Ver los trabajos de I. Rodríguez Bou [388] sobre los factores determinantes de la educa-
ción en Puerto Rico desde 1898, de E. J. Berbouse [412] acerca las relaciones entre la isla y los
Estados Unidos a finales del siglo XIX, posiblemente la obra clásica del tema, y la biografía del
líder obrero S. Iglesias Pantín, de J. Carreras [688].

42. F. V. Matos [624] editó en 1962 una obra pionera sobre la mujer en el siglo XIX, Woman
and Urban Change in San Juan, relacionada, además, con los estudios urbanos y arquitectóni-
cos, que tuvieron precedentes en la historia local, pero no recibieron un tratamiento especiali-
zado hasta la publicación en 1965 de Architecture in Puerto Rico, de J. A. Fernández [489].

43. En relación con la geografía histórica, en los años sesenta se publicaron también sendos
estudios sobre las fuentes cartográficas en los archivos españoles, británicos y franceses –F.
Morales Padrón y otros [459] y L. Rodríguez Villafañé [460]–. Más tarde, S. Hilton e I. González
Casanovas [458] editaron otro acerca del tema, aunque referido a toda Hispanoamérica.

44. Donde mejor se aprecia la relación de los estudios migratorios y la esclavitud es en el
artículo de L. Gómez Acevedo [1211] sobre el proyecto frustrado de llevar colonos asiáticos a
Puerto Rico para paliar los problemas de mano de obra recurriendo a soluciones de transición
hacia un mercado laboral libre, como se hizo en Cuba. En la bibliografía he anotado una serie



analizaron usando los más recientes instrumentos teórico-metodológicos. Privile-
giaron sobre todo la investigación de los procesos socio-económicos y de los pro-
blemas antes que de los acontecimientos, desde una perspectiva multidisciplinar
que no rechazó aportación alguna, pero en la que prevaleció la influencia del
marxismo, de la citada escuela antropológica norteamericana y de la historia
social anglosajona.45

Tanto temática como teórica y medológicamente la Nueva Historia no repre-
sentó una ruptura con la historiografía puertorriqueña anterior. En todas las carac-
terísticas señaladas y que grosso modo la definen hemos encontrado y comenta-
do antecedentes desde la década de 1950, incluso desde la de 1940. Otros rasgos
que también la caracterizaron –la preocupación por las fuentes y su uso riguroso
y contrastado, el análisis del pasado boricua en el contexto del Caribe, del impe-
rio español y de América, y la crítica a la investigación tradicional, factual y posi-
tivista- tuvieron suficientes precedentes en los estudios acerca de la isla; no es
posible afirmar que nacieron con ella.
El verdadero significado de la Nueva Historia, empero, fue precisamente la

recepción y reconocimiento de una herencia con cierta tradición en los estudios
sobre el pasado de Puerto Rico, y que los autores considerados integrantes de tal
corriente convirtieron en predominante dentro de ellos. Se puede afirmar, pues,
que fue fruto de la maduración de la historiografía insular; un resultado excelen-
te, eso sí, en parte gracias a sus antecedentes y, en parte, a la contribución de dos
gene raciones de magníficos investigadores que dejaron una veintena de obras de
enorme calidad y mostraron habilidad para generar sustanciales avances en el
conocimiento y en el debate de los problemas locales en sintonía con el que se
estaba produciendo en el extranjero.
Esta visión moderada y, en nuestra opinión, más justa de la aportación de la

Nueva Historia, permite entender y evaluar mejor el significado y trascendencia
de su legado, pero también su coexistencia con otros modos de ver la investiga-
ción, sobre todo durante los años en que publicaron sus primeras obras los auto-
res englobados dentro de esa escuela, y sus defectos, que fueron resultado tanto
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de fuentes demográficas, en espacial los censos españoles de 1877 y 1887 –Dirección General
del Instituto Geográfico y Estadístico [508-509], cuyos resúmenes en lo que respec ta a las colo-
nias han editado también A. García Álvarez y L. M. García Mora [56]–, el estadounidense de 1898
–U.S. Department of War [517]–, la Memoria referente a la estadís tica... [512], e Isla de Puerto
Rico. Censo... [510], de 1861 y 1868 respectiva mente, el Diccionario geográfico de los territorios
de la Monarquía hispana de P. Madoz [511], publicado entre 1845 y 1850, y la Estadística de la
emigración... [538].

45. Hay buenos trabajos historiográficos sobre el tema. Entre los más recientes, la compila-
ción de A. Gaztambide y S. Álva rez Curbelo [244] y la introducción de L. E. González Vales [245]
a su edición de obras clásicas de Puerto Rico. Entre los anteriores, los estudios del Centro de
Investigaciones Históricas y de la evolución de la disciplina desde S. Brau hasta la “Novísima
Historia” de M. A. Castro [247-248]; el examen de lo publicado en la década de 1970 escrito por
C. Rosario Natal y F. Scarano [253]; el magnífico balance de A. L. Woll [255], aparecido en 1978
y que, por tanto, da cuenta del ori gen de la nueva corriente, o la ilustrativa y acertada reseña
de J. Dietz [259] de varios libros representativos de ella.



de su herencia como del magisterio que acabaron imponiendo, merecidamente,
en la historiografía boricua y que ha dificultado la necesaria crítica constructiva
que consolide su contribu ción y posibilite avanzar a partir de ella, completarla,
ampliar sus perspectivas y resolver sus carencias.
De lo general a lo particular, en la década de 1970 se editaron la Enciclopedia

puertorriqueña ilustrada y la Gran enciclopedia de F. Ribes Tovar [5] y V. Báez
[2], valiosas obras generales de consulta y, más específicamente dirigida a los his-
toriadores, el Diccionario histórico de A. de Hostos [3], un libro clásico de referen-
cia dotado, además, de una excelente bibliografía, aunque con algunos errores pro-
ducto, según L. E. González Vales [245], de que no se revisó su versión final.
Aún era pronto en la década de 1970 para que se recogiesen las preocupa-

ciones y conclusiones de los nuevos estudios en las obras generales de historia
de Puerto Rico, por lo que éstas conservaron todavía rasgos más bien tradiciona-
les. De ellas, y debido a sus aportaciones al conocimiento socio-económico, el
tema que nos ocupa, hay que destacar el libro de L. L. Cripps [16] sobre el Cari-
be, no obstante los errores que halló en él S. W. Mintz,46 y los referidos exclusi-
vamente a Borinquen de G. K. Lewis [87] y A. López y J. Petras (comps.) [88], que
no son estrictamente históricos, además de la edición del segundo volumen (dedi-
cado al siglo XIX) en español y de toda la Breve historia de Puerto Rico de L. Figue-
roa [128-129] en inglés, que abarca hasta 1892, y del ensayo cronológico de ese
mismo tipo, aunque prolongado hasta 1972, escrito por F. Ribes Tovar [104].
También se publicó A Short History of Puerto Rico de M. A. J. Golding [81], el

guión temático y la bibliografía de A. Cibes [65] y el estudio sobre Literatura y
sociedad de L. A. González [82], tres obras que continuaron otras tantas tradicio-
nes más o menos antiguas en las investigaciones del pasado boricua: proporcionar
al público estadounidense libros generales y en inglés acerca del tema, iniciada por
R. A. Van Middeldyck [148]; dotar a la enseñanza de manuales específicamente
concebidos para la función docente, y enfocar el análisis de los problemas insula-
res desde una perspectiva socio-cultural, como hiciera años atrás E. Fernández
Méndez [77].
Un estudio que merece mención aparte por su calidad e influencia posterior

es el de F. W. Knight [18] sobre la génesis en el Caribe de un nacionalismo, en
su opinión, fragmentado, cuya razón explica a la manera de S. W. Mintz, alu-
diendo a la colonización europea y a la esclavitud, pero basándose en una inves-
tigación documental mucho más amplia.
La aplicación de instrumentos y perspectivas de análisis marxista al estudio de

la historia de Puerto Rico se encuentra en obras como las de J. Flores [264-265], A.
Sánchez Tarniella [106 y 167] y M. Maldonado Denis [89-92]. Del primero ya comen-
tamos sus críticas al libro de A. S. Pedreira [100] por su omisión de la esclavitud y
los problemas raciales. El segundo interpretó los procesos políticos y económicos
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46. S. W. Mintz [241], p. 271-273. Los estudios generales sobre el Caribe, aunque centrados
en las colonias británicas, francesas, danesas y estadounidenses, tuvieron un precedente a fina-
les de la década de 1950 en la compilación de A. G. Wilgus [32].



de la isla con un enfoque independentista y su opinión de que la continuidad del
régimen autonómico establecido en 1897 habría conllevado un futuro mejor para
ella, representativa, por tanto, de la histo riografía defensora del modelo colonial
español en su evolución frente al estadounidense, debate que, como veremos, se
potenció en el último tercio del siglo XX.
La obra de M. Maldonado Denis es, sin duda, la interpretación más radical-

mente marxista de la situación y la historia de Puerto Rico, y también en la que
mejor se aprecia la influencia de la “Teoría de la Dependencia”, que explicó los
problemas de América Latina defendiendo la existencia de economías duales –un
sector comercial y moderno y otro atrasado, agrario y de subsistencia fundamen-
talmente– escasamente conectadas entre sí, y la responsabilidad del capital extran-
jero y de los intereses norteamericanos en la región como principales responsa-
bles de aquéllos.47 Los estudios del citado M. Maldonado Denis [89-92] empezaron
a publicarse en la década de 1960 y analizaron la realidad insular y su evolución
en el tiempo desde una perspectiva clasista y como un pro ceso de lucha por la
independencia, primero contra España, luego contra los Estados Unidos.
Según hemos visto hasta ahora, la reedición de obras clásicas, generalmente

crítica, ha sido tan usual en Puerto Rico que puede ser considerada una temática
historiográfica con características propias. Varios factores explican este hecho,
pero quizás su origen se debe a que en el siglo XIX fue usada como recurso para
construir un corpus intelectual de referencia sobre los rasgos de identidad boricua
y expresar ideas acerca de la isla que de otro modo habrían sido censuradas por
el gobierno colonial español. Así ocurrió en los casos de la compilación docu-
mental de A. Tapia y Rivera [305], de la traducción al castellano del libro de A. P.
Ledrú [60] por J. L. de Vizcarrondo en 1863, o de la publicación anotada por J. J.
Acosta en 1866 del de I. Abbad y Lasierra [963]. La primera de esas razones se
mantuvo después de 1898, y a partir de 1940 se reforzó con las necesidades
impuestas por la profesionalización de la historia y el perfeccionamiento de su
enseñanza.
Se puede decir, por tanto, que cada generación de historiadores puertorrique-

ños ha dejado, además de una obra, unas prioridades de estudio, uno o varios
cuerpos teórico-metodológicos más o menos refinados, y una reinterpretación de
su herencia intelectual. En ese sentido, no es difícil establecer una relación, por
ejemplo, entre las características de los trabajos de M. Maldonado Denis y la ree-
dición coetánea del libro de R. E. Betances [50], Las Antillas para los antillanos,
independentista y panantillanista,48 realizada por C. M. Rama, uno de los intelec-
tuales más comprometidos en la reinterpretación marxista del pasado latinoame-
ricano, o del Bosquejo de la historia de Puerto Rico, escrito en 1891 por el revo-
lucionario cubano, J. G. Gómez, y A. Sendras [97].

Introducción  41

47. Ver, por ejemplo, C. F. Cardoso y H. Pérez Brignoli [927].
48. R.E. Betances fue quizás el intelectual boricua más importante del siglo XIX junto a E. M.

de Hostos, cuyas obras completas habían sido editadas en 1939 [377], sobre todo entre los inde-
pendentistas.



Más acordes con la interpretación moderada y multidisciplinar de la Nueva
Historia y su revisión del colonialismo español y de la labor del gobierno nor-
teamericano en Puerto Rico fueron las reediciones, en la década de 1970, de
las obras completas de T. Blanco [71], la Ojeada al proceso histórico de A.
Morales Carrión [95], la Historia de Puerto Rico de S. Brau [119-120], de la revis-
ta Índice [135], la publicación periódica más importante de la isla en su época
(1929-1931), las memorias de A. Tapia y Rivera [146], los estudios sobre la ocu-
pación estadounidense de C. Coll y Toste [421],49 acerca del jíbaro de M. Alon-
so [667] y, sobre todo, del trabajo de G. D. Flinter [826].
Tras la reedición de las obras de A. O�Reilly [966], F. Miyares [965], I. Abbad y

Lasierra [963], A. P. Ledrú [60] o P. T. de Córdoba [374, 970 y 971] en fechas pre-
cedentes, los únicos textos fundamentales del periodo reformista en Puerto Rico,
datados entre mediados del siglo XVIII y la década de 1830, que no se habían
publicado de nuevo eran los escritos de G. D. Flinter [375 y 826]. Como los del
último autor citado, se caracterizaron por su tono apologético de la administra-
ción española, basado en la comparación de la situación en la isla y en los paí-
ses emancipados de América, y en el benigno régimen esclavista que en su opi-
nión impuso en ella, frente al que padecían los africanos en las Antillas de otras
potencias europeas. En ese sentido, son fuentes básicas para el debate sobre
dicho régimen. Además, se escribieron en inglés –G. D. Flinter era un irlandés al
servicio de la Corona hispana– y tuvieron también como objetivo la difusión de
tales ideas entre el público anglohablante.
Del periodo reformista de la transición entre los siglos XVIII y XIX se editaron

también en la década de 1970 el Código Negro Carolino –J. Malagón [835]–, des-
tinado a reglar el uso de los esclavos en las colonias españolas, poco óptimo
según el gobierno metropolitano, y principal razón de su escaso desarrollo com-
parado con el de las británicas y francesas, y el Reglamento para el comercio
libre, 1778 –B. Torres Ramírez y J. Ortiz de la Tabla [1062]–. Con un carácter
más general hay que destacar, asimismo, la publicación de la selección de lec-
turas históricas de A. R. Caro [295], la magnífica compilación de R. B. Bothwell
[294], Puerto Rico. Cien años de lucha política, referencia imprescindible en
cualquier estudio del pasado insular desde su aparición, y del índice del Bole-
tín Histórico de Puerto Rico –C. Coll y Toste [296]–, elaborado por C. D. Delbrey
[297].
En los años setenta, según se aprecia al observar la temática de las obras ree-

ditadas y de los primeros trabajos de los autores de la Nueva Historia, siguió pre-
dominando el estudio de los problemas de los periodos inicial y final del siglo
XIX. Sobre este último, con un carácter también general, se publicó el libro de P.
Barbosa [154] acerca del autonomismo, entendido como resultado de una radica-
lización de los sectores medios de la sociedad de Puerto Rico, el modo en que lo
vieron sus líderes y la mayoría de la historiografía, y el de C. Rosario Natal [165],
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49. También hay que destacar la publicación de una biografía sobre C. Coll y Toste, escrita
por E. Coll [258].



que defiende la tesis, muy discutida por otros autores, de que la invasión esta-
dounidense de la isla no fue planeada.
La preocupación prioritaria por los estudios locales también prosiguió en los

años setenta, aunque con un grado de refinamiento y especialización acorde con
la renovación historiográfica del periodo y, al igual que señalamos al evaluar esta
última, con el desarrollo y abundancia de las investigaciones acerca del tema en
décadas precedentes. A. R. Caro [171-172] publicó el segundo volumen de su libro
sobre el cabildo y la legislación municipal en Puerto Rico en el siglo XVIII, se edi-
taron historias generales de poblaciones como Coamo, Cayey, Caguas o Nagua-
bo, que aún carecían de ellas,50 algunas excelentes y consideradas entre los mejo-
res productos de dicha renovación historiográfica; en especial la de C. Rosario
Natal [237] acerca de la última localidad citada.
Lo característico de la historiografía local en la década de 1970, sin embargo,

fue el desarrollo de un in terés por problemas concretos, en muchos casos debi-
do a la importancia de ciertos lugares en procesos que afectaron a todo Puerto
Rico, como ocurrió en Lares, donde estalló una revolución independentista en
1868, estudiada por J. Pérez Moris [184]; en Manatí, cuyo florecimiento cultural le
valió el apelativo de la Atenas insular, tema al que dedicó una obra colectiva C.
Rosario Natal [188], o en San Juan, que además de capital de la colonia, fue cla-
ve en su transformación económica, según J. Eizaguirre [204], que analizó su sis-
tema de abastecimiento y probó que la transición de la ganadería y la agricultu-
ra de sub sistencia a los cultivos comerciales azucareros, cafetaleros o algodoneros
en la primera mitad del siglo XIX respondió a estímulos financiero-mercantiles,
pero no se habría dado sin una modificación previa de las estructuras del hato,
en especial de la fuerza de trabajo, que se evidenció en el considerable aumento
del número de esclavos en la periferia de la ciudad.
La obra de J. Eizaguirre [204] está estrechamente relacionada con la historia

económica sectorial –del azúcar, el café o el comercio–, y también de la esclavi-
tud, que analizaré más adelante, algunos de cuyos mejores productos fueron
investigaciones acerca de determinadas localidades.51

La historiografía de la década de 1970 se concentró básicamente en las apor-
taciones de la antropología a los estudios acerca del Caribe y Puerto Rico, ten-
dencia que, según observamos, había empezado en la de 1960 y culminó con el
número de la Interamerican Review [266] dedicado a celebrar el veinticinco ani-
versario del seminario que dio lugar a la obra de J. H. Steward y otros [113]. Sus
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50. Escritas, respectivamente, por R. Ribera Bermúdez [176], P. López Martínez [221], O. L.
Bunner [212] –esta última compuesta de dos volúmenes, el primero se publicó en 1972 y el
segundo en 1982–, y C. Rosario Natal [237].

51. Otros estudios locales de los años setenta se caracterizaron por su concentración en cier-
tas fuentes o problemas, sobre todo en el análisis de las estructuras socio-económicos, como los
de M. L. Torre [186] o F. M. Martínez [228] acerca de los testa mentos de Lares en la segunda
mitad del siglo XIX y de los registros matrimoniales de Yabucoa. En esa década publicó también
I. Olazagasti [174] los primeros tomos de su Catálogo de documentos de Bayamón, compuesto
de 8 volúmenes.



autores coincidieron en que el desarrollo de tales contribuciones había sido irre-
gular, pero no se detuvo después de ella, a pesar de algunos defectos, de los cam-
bios y el enriquecimiento posterior de disciplina, debido sobre todo a su con-
fluencia teórica y temática con los análisis sociales marxistas durante los años
sesenta.52 Otra tendencia iniciada en ese último decenio y potenciada en el
siguiente fue la catalogación de las fuentes y bibliografía disponibles en los archi-
vos y bibliotecas insulares y extranjeros para el análisis histórico.53

Aunque escasas en relación con las de otros temas, las investigaciones sobre
aspectos como la educación continuaron recibiendo aportaciones durante la déca-
da de 1970; en la misma línea que en periodos precedentes, C. Gómez Tejera y
D. Cruz López [385] publicaron un nuevo estudio de carácter general acerca de la
escuela en Puerto Rico desde el inicio de la conquista española, y A. Negrón [385]
un libro dedicado a la norteamericanización de la isla y el sistema de instrucción
pública. Por otro lado, B. Cabanillas [407] siguió abundando en su examen de la
alimentación y S. Arana-Soto [402] inició el análisis de la sanidad, tema que ha
merecido muy poca atención.54

Las relaciones puertorriqueño-estadounidenses tampoco fueron objeto priori-
tario de los estudios históricos en la década de 1970; no obstante, las obras publi-
cadas sobre el tema destacaron por su calidad y, además, la razón de su escasez
parece que fue más bien consecuencia de que, por su importancia y complejidad,
como veremos, el tema fue abordado en trabajos más específicos.55

La geografía y la demografía también recibieron pocas aportaciones nuevas,
excepto en lo que se refiere a la inmigración, aunque, por sus características, el

44 Historia económica y social de Puerto Rico (1750-1902)

52. Participaron en el número, S. W. Mintz [250], R. L. Ramírez [251], R. J. Duncan [260], E.
R. Wolf [271], W. Roseberri [269] y R. Velázquez [270]. S. W. Mintz [240] escribió también otro
artículo sobre la aportación de la antropología estadounidense a los estudios caribeños. Aunque
aparte de esos trabajos, el análisis historiográfico no recibió muchas aportaciones durante los
años setenta, las obras publicadas fueron de una enorme calidad. Ya mencioné el excelente
balance de A. L. Woll [255] y el ensayo de I. Gutié rrez del Arroyo [324] sobre la Sociedad Reco-
lectora de Documentos Históricos. Además se editó la Historio grafía de Puerto Rico de L. Figue-
roa [261], especialmente valiosa por su examen de la obra de S. Brau.

53. P. González Padró [311] analizó las fuentes puertorriqueñas para el estudio de las cien-
cias humanas, A. R. Caro [320], L. de la Rosa Martínez [334], J. Salinero [335] y M. T. Peña [331]
examinaron y/o inventariaron respectivamente los fondos documentales del Centro de Investi-
gaciones Históricas, el Archivo General de Puerto Rico, la Biblioteca Nacional de Madrid y la
serie Fomento del Archivo Nacional de España –las referen tes a la isla en los dos últimos casos–.
Además, el Boletín de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico [319] dedicó su primer núme-
ro a las bibliotecas boricuas. En él, P. de la Torre [336] firmó un estudio acerca de las especia-
lizadas y A. Morales Carrión [330] otro de carácter general sobre el tema.

54. Antes del libro al que me refiero, La sanidad en Puerto Rico hasta 1898 (1978), S. Ara-
na-Soto [402] había escrito Catálogo de médicos de Puerto Rico de siglos pasados (1966), también
esencial para el estudio del tema.

55. Además de la ya citada reedición de la obra de C. Coll y Toste [421], se publicó la de P.
N. Chiles [413], referida al periodo final del siglo XIX y basada en fuentes periodísticas, el análi-
sis clásico de la Ley Foraker de L. J. Gould [427], que definió las relaciones entre Puerto Rico y
los Estados Unidos y el statu de la isla tras su ocupación por el ejército norteamericano.



análisis de ésta no se desarrolló sólo ni principalmente en obras específicas, sino
en estudios sobre la sociedad puertorriqueña, la economía y, en especial, el
comercio y las finanzas, como también veremos enseguida.56

La historia social en general, de las elites, campesinos y movimiento obrero,
fueron profundamente renovadas en la década de 1970, sobre todo en el sentido
de la articulación a partir de ellas de los aspectos fundamentales de los estudios
acerca de Puerto Rico. Ya mencionamos que los avan ces en el conocimiento de
la demografía y, en parte, de la inmigración, se encontraban total o par cial mente
en trabajos de ese tipo, cuyos precedentes hallamos en las contribuciones de la
antro polo gía y en las investigaciones de autores como E. Fernández Méndez en
los decenios de 1950 y 1960 y reci bieron un fuerte impulso con la Nueva Histo-
ria y los análisis marxistas a partir de los años setenta.
E. Fernández Méndez [597] publicó un libro dedicado a profundizar y aclarar

sus tesis acerca del desarrollo social y cultural puertorriqueño desde una pers-
pectiva esencialmente antropológica y económica, se realizó otra edición de la
obra sociológica de S. Brau [596], más breve que la anterior, y comenzaron a apa-
recer trabajos destinados a examinar las fuentes más importantes para las investi-
gaciones de esa índole, en especial de los archivos parroquiales. I. Gutiérrez del
Arroyo [599] destacó de nuevo por su labor precursora de tales estudios.
Los trabajos de J. W. Wessman [608] y A. G. Quintero Rivera [605 y 606] ilus-

tran mejor que cualquier otro los rasgos básicos de la redefinición de los estudios
socio-económicos de Puerto Rico. El primero investigó las perspectivas del análi-
sis marxista de la demografía, comparando los propietarios, campesinos y prole-
tarios rurales; el segundo usó las mismas herramientas para examinar los conflic-
tos de clase en relación con el desarrollo político insular, particularmente con su
condición colonial, y editó un libro colectivo con el fin de contribuir a mejorar el
conocimiento de esos temas y su vinculación con la construcción de la identidad
nacional entre 1850 y 1930, en el que participaron, entre otros, J. L. González, R.
Campos o J. Flores, que abordaron el problema, como apuntamos con antelación,
insistiendo en la importancia que la inmigración tuvo en el mismo.
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56. Hay que señalar la publicación de la Geografía general de la América Media de G. Las-
serre [450], de la bibliografía de los bos ques tropicales de dicho continente de C. Villegas y L.
Coto [428], que incluye el caso de Puerto Rico, y la continuación de los trabajos de L. A. Salivia
[485] sobre los huracanes. En lo que atañe a la inmigración, el CENEP [525] editó una co lección
documental para su análisis en el periodo 1879-1901, siguiendo una costumbre, según hemos
visto, usual y muy positiva en la historiografía insular; R. Marazzi [530], un examen estadístico
de su flujo entre 1800 y 1830; A. Morales Carrión [585], un artículo referido al efecto que la revo-
lución haitiana tuvo en el desplazamiento de población de Santo Domingo a Borinquen, y P. J.
Hernández [574] inició las investigaciones específicas acerca de los diversos colectivos llegados
a este último –concretamente, indagó en el ejemplo de los italianos en el siglo XIX–. Tales aspec-
tos recibieron también, desde un primer momento, una importante aportación de historiadores
españoles como S. Fernández Aralud [539] o R. Robledo [543], que escribieron acerca del movi-
miento migratorio hacia América en el reinado isabelino y la Restauración respectivamente, o J.
Hernández García [552], que hizo lo propio con los canarios que marcharon a las colonias anti-
llanas del país.



Varias obras se dedicaron a partir de la década de 1970 al estudio de las oli-
garquías y las clases propietarias en Puerto Rico. La mayoría abordaron aspectos
concretos o sectoriales, pero algunas examinaron el problema en términos gene-
rales, especialmente a escala local. M. Maldonado Denis [627] analizó el desarro-
llo histórico y la construcción nacional desde una óptica leninista, entendiendo
que, debido a la debilidad de la burguesía insular, las posibilidades de profundi-
zar en dicha construcción estuvieron y estaban en el movimiento obrero. A. Cuba-
no [638] y F. Picó [639] publicaron los primeros avances de sus trabajos acerca de
las elites comerciales y productoras de Arecibo y Utuado, y M. L. Serrano [641] su
investigación sobre estas últimas en San Sebastián.
Los estudios de género, que se habían iniciado en los años sesenta con una

perspectiva eminentemente histórica, prosiguieron en esa línea y, aunque sólo se
les prestó una atención esporádica hasta finales de los setenta,57 empezaron a
beneficiarse del fuerte desarrollo de las investigaciones sociales, precedentes
imprescindibles para abordar el tema con suficientes fundamentos y en su con-
texto. Las prioridades de tales investigaciones en la década de 1970, como ya indi-
camos, fueron los campesinos, los trabajadores y el movi miento obrero, las gen-
tes sin historia, cuyo interés fue fruto de la confluencia de antropólogos,
intelectuales marxistas y nuevos historiadores.
Aparte de la citada reedición de El jíbaro de M. Alonso [667] y del libro de E.

J. Fonfrías [655] sobre la dimensión humana y costumbrista de éste, el debate
acerca de los sectores menos favorecidos de la sociedad puertorriqueña empezó
a centrarse en el proceso de proletarización que experimentaron en el siglo XIX,
ligado al desarrollo de los cultivos comerciales. S. W. Mintz [643] propuso una
definición de los trabajadores rurales en el Caribe atendiendo a las condicio nes
de dicho proceso, T. Martínez de Carrera [658] investigó las actitudes de la oli-
garquía boricua hacia ellos en el periodo preabolicionista, y se publicó la obra
más importante con que cuenta el tema, la Organización y reglamentación del
trabajo en el Puerto Rico del siglo XIX, de L. Gómez Acevedo [675].
El crecimiento demográfico de Puerto Rico en el siglo XIX, los problemas para

mantener la trata de esclavos según avanzó la centuria, su encarecimiento y la
menor rentabilidad de los cultivos que los empleaban, sobre todo en compara-
ción con Cuba, explican que los esfuerzos del gobierno colonial y de los pro-
ductores en materia de fomento socio-económico se centrasen en intentar movi-
lizar los recursos laborales internos.58 Aunque hubo algunas disposiciones
anteriores, tales pretensiones se materializaron finalmente en el llamado sistema
de la libreta, que obligó a trabajar para un tercero a quienes no poseyesen o usu-
fructuasen tierras. La medida aceleró el proceso de proletarización rural y empe-
oró las condiciones del campesino, aunque no logró resolver la escasez de mano
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57. En 1979 N. Valle Ferrer [627] publicó “Primeros fermentos de lucha femenina en Puerto
Rico”.

58. En C. Naranjo y A. Santamaría [938] desarrollamos con más amplitud esa tesis y la com-
paración con Cuba.



de obra, contradicción que ha generado un rico debate en el que la obra de L.
Gómez Acevedo [675] ocupa una posición central. El autor abordó el tema en el
contexto de la situación socio-económica insular, usando rigurosa y contrastada-
mente un amplio volumen de fuentes, lo que le permitió explicar convincente-
mente las razones del relativo fracaso del proyecto, fruto de las circunstancias en
que se desarrolló y, en concreto, de la prioridad que los contratantes dieron a
satisfacer sus necesidades, sorteando la legislación, antes que a procurar solucio-
nes definitivas.
El estudio del llamado Sistema de la libreta, al igual que el de la mayoría de

los problemas históricos de Puerto Rico, se desarrolló también desde un principio
a escala local. F. Picó [662 y 685] lo abordó en el caso de Utuado y publicó una
edición crítica de las fuentes para su análisis. La diferencia es que otras cuestio-
nes no cuentan con una investigación general como la de L. Gómez Acevedo.
La historia del movimiento obrero se había enfocado prioritariamente en Puer-

to Rico a través del estudio de su líder, S. Iglesias Pantín. Dos libros de I. Iglesias
[695] y C. Senior [703] prosiguieron esa tradición en los años setenta, pero lo
característico del periodo fue examinarla desde una perspectiva integral y anali-
zar el pasado insular a través de ella, aplicando la metodología marxista de la
lucha de clases. Ya indiqué que se considera pionera de la Nueva Historia una
obra de ese tipo, la de A. G. Quintero Rivera [699]. El mismo autor profundizó en
el tema, además, abriendo una discusión acerca de que el citado concepto de cla-
se dificulta hablar de economía capitalista en la América colonial, sobre todo en
el caso boricua, donde predominó la hacienda, y respecto al desarrollo de la
industria azucarera en la isla en relación con la formación de un proletariado
rural.59

El resto de las obras sobre el movimiento obrero en la década de 1970 fueron
también de carácter general o se centraron en su periodo formativo. Del primer
tipo se editaron sendos estudios de J. A. Silen [704] y M. Galvin [692], este último
de gran importancia historiográfica, pues abordó el problema desde un punto de
vista institucional que, como hemos visto al analizar otros temas, resulta esencial
para disponer de los fundamentos básicos que permiten una posterior especiali-
zación de la investigación. Del segundo se publicó el artículo de G. L. García [709]
acerca de los fermentos iniciales de organización del trabajo en Puerto Rico entre
1873 y 1898.
La esclavitud en un sentido amplio, su significado y trascendencia, aun después

de su supresión, fue el tema que atrajo más la atención de la historiografía sobre
Puerto Rico en los años setenta por varias razones. Al efecto de las conmemora-
ciones (en 1973 se celebró el centenario de la abolición en la isla, lo que implicó
recursos para investigar, debatir y publicar acerca del problema ya desde la déca-
da anterior) se unió la relevancia de éste en el desarrollo histórico boricua, su
influencia persistente en la formación de la sociedad y su importancia económica,
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59. A. G. Quintero Rivera [700].



aspectos que en sí mismos y en su interrelación, como hemos visto, interesaron
especialmente a la antropología, el marxismo aplicado al conocimiento de la
pasado latinoamericano y la Nueva Historia.
Desde la década de 1940 el tema de la esclavitud no había dejado de atraer a

la historiografía internacional. El interés científico y humano y lo controvertido del
problema, los conflictos raciales de los años sesenta, especialmente en los Esta-
dos Unidos, y la celebración de los centenarios de la abolición en ese país, Bra-
sil y las islas del Caribe español en distintos momentos hasta el final del decenio
de 1980, coadyuvaron a la construcción de un rico, variado y fructífero debate.
Internacionalmente hablando, como señaló M. Mörner [728-729], en la década

de 1970 los estudios sobre la esclavitud se habían sofisticado y priorizaban los
aspectos cuantitativos y la relación entre ella y los problemas raciales. P. D. Cur-
tin [740] siguió profundizando en la construcción y análisis del censo de la trata
en el hemisferio norocidental, G. W. Irwing [750] completó ese panorama inda-
gando también en la vertiente asiática de la diáspora negra, y H. A. Gemey y J.
S. Hogendron [746] editaron un libro con diversas y valiosas contribuciones acer-
ca de la economía del tráfico y el mercado atlántico de africanos.
F. P. Bowser [715], por otra parte, examinó las fuentes y prioridades de la

investigación de la esclavitud en Hispanoamérica, y varias obras, casi todas colec-
tivas, estudiaron las sociedades construidas sobre ella, en si mismas y comparati-
vamente, su relación con el colonialismo y el racismo o su dimensión antropoló-
gica,60 pues tan cierto como lo señalado por M. Mörner es que en los años setenta,
vinculada con las preocupaciones de los últimos trabajos citados, se inició una
revisión crítica del economicismo imperante en la historiografía, cuya obra de
referencia fue la compilación de S. L. Engerman y E. D. Genovese [742].
La crítica al economicismo derivó de la profundización en el análisis de la

esclavitud y su legado social. En ambos, pero sobre todo en el de este último,
influyeron también otros factores. Además, aun que necesariamente el empleo de
trabajo negro compulsivo tuvo que responder a razones productivas, no obstan-
te pu dieron coadyuvar causas político-sociales o la mentalidad de los propieta -
rios, parece que las causas de la abolición fueron mu cho más complejas; desde
luego mediaron motivos como las luchas y resistencias de la población de color,
pero en última instancia y curiosamente, fue un estudio económico, el de S. Dres-
cher, el que aportó un ar gumento más sólido, pues demos tró que la institución
era rentable cuando se suprimió en las Antillas británicas.61
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60. Las obras de D. W. Cohen y J. P. Green [716], R. Fruch [718], S. W. Mintz [724], S. W.
Mintz y R. Price [726], M. Moreno Fraginals [727], R. D. Toplin [730], A. M. Pescatello [759], L. B.
Rout [762], V. Rubin y A. Tuden [763], R. Wilkins [770], F. W. Knight [911], M. E. Crahan y F. W.
Knight [905], H. Hoetink [908-910], M. Harris [907], o F. Richard [912] tienen esas características.
Casi todas son colectivas e incluyen trabajos sobre Puerto Rico, por ejemplo, de G. K. Lewis
[918], T. G. Mathews [919], o F. A. Scarano [893].

61. S. Drescher, Econocide: British Slavery in the Era of Abolition. Pitsburgh: Pitsburgh Uni-
versity Press, 1977.



Se puede discutir, sin coincidir jamás, acerca de que S. Drescher probó que no
hubo motivos microeconómicos, pero no económicos en la abolición en el Cari-
be británico –la expansión del mercado que interesaba a industriales y exporta-
dores del Reino Unido requería consumidores asalariados, por ejemplo–, que las
presiones internacionales o la luchas de los esclavos afectaron a su rentabilidad.
Hay incluso tesis que afirman la incompatibilidad de aquéllos con la moderniza-
ción y mecanización de los procesos productivos. Lo importante, empero, es que
el debate en los términos planteados contribuyó a enriquecer el conocimiento de
la historia de las sociedades, sobre todo de los problemas étnicos y raciales que,
sin duda, precisan explicaciones multifactoriales.
Para concluir esta perspectiva del debate internacional acerca de la esclavitud

hay que decir que en los años setenta también se publicaron algunos estudios
sobre aspectos más específicos, como el de L. Lacroix [754], dedicado a los últi-
mos negreros, y que en la historiografía española, además de los temas referi-
dos,62 comenzó a generarse un debate en torno a la importancia política del pro-
blema, aunque concerniente al caso cubano fundamentalmente, donde su
mantenimiento y la preservación del orden en una sociedad en la que progresi-
vamente fue ganando peso e importancia fueron pilares esenciales en la reorde-
nación del sistema de dominación colonial entre finales del siglo XVIII y mediados
del XIX y, por ende, una cuestión de primer orden en su reforma a finales del
ochocientos, motivada, entre otras causas, por la crisis del sistema esclavista.63

Los estudios sobre esclavitud en Puerto Rico estuvieron integrados en los
debates internacionales, en los que participaron activamente, pero al mismo tiem-
po –y seguramente en ello radica el interés de su aportación a aquéllos–, mantu-
vieron los rasgos específicos que desde tiempo atrás caracterizaban a su historio-
grafía acerca del tema. El mejor ejemplo de lo que digo fue la publicación del
libro de A. Morales Carrión [844], un análisis general del auge y decadencia de la
trata negrera en la isla, pero en el contexto del área caribeña y especialmente
valioso por el entramado de rela ciones que describe para explicar el problema,
cualidades que definen toda la obra del autor.
A. A. Ramos Mattei [822], por su parte, editó un breve y crítico estudio sobre

el desarrollo y supresión de la esclavitud en Puerto Rico, representativo de las
aportaciones al tema de la Nueva Historia, igual que el número que dedicó la
revista La Torre a celebrar el cente nario de la abolición, del que se obtiene, ade-
más, una perspectiva dilatada de las investigaciones acerca del problema, pues
incluyó artículos de autores de varias generaciones.64
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62. Ver los estudios de B. Torres Ramírez [766] sobre la Compañía Gaditana, de J. Moreno
[756], adelanto de su tesis docto ral acerca de las relaciones anglo-españolas en torno al proble-
ma de la trata y el mantenimiento de la esclavitud en las colonias hispanas, o del de A. García
Méndez [778] referido a la abolición en ellas.

63. Sobre estos temas ver los trabajos pioneros de J. Maluquer [780, 880] o E. Vila Vilar [793].
64. En el monográfico A. R. Caro [829] analizó las leyes relativas al trato que debía recibir el

esclavo; A. V. Dávila [830 y 874] las mentalidades esclavistas, la posición de la Iglesia y, en con-
creto, del deán J. M. Usera; M. Álvarez Nazario revisó [841] su trabajo de 1960 [840]–acerca de



En la década de 1970 se inició también el debate sobre la transición de la
esclavitud al trabajo libre. Se editaron análisis generales y otros más específicos,
por ejemplo, acerca de la contratación de libertos en el pueblo de Manatí, como
los de F. A. Scarano [893] o B. Nistal-Moret [897]. No obstante, seguramente debi-
do a la vinculación de la historiografía puertorriqueña con las preocupaciones
internacionales más que locales, a pesar de la celebración del centenario de la
abolición en la isla en 1973 los estudios sobre ésta concitaron más la atención de
los autores en el decenio siguiente, cuando se conmemoró dicho centenario en
Cuba.
Las publicaciones sobre la esclavitud en Puerto Rico, incluyendo el monográ-

fico de la revista La Torre, siguieron priorizando en los años setenta la edición y
crítica de fuentes, el análisis de la procedencia de la población negra, los estudios
locales, esencialmente centrados en los procesos de compra-venta,65 o el debate
acerca de la benignidad de la institución en la isla en comparación con otros luga-
res, iniciado por G. D. Flinter [862] y en el que, con conclusiones con trarias a las
de ese autor, profundizaron A. R. Caro [829] o T. G. Mathews [852]. Aunque exa-
minaron épocas distintas (finales del siglo XVIII y la década de 1840 respectiva-
mente), ambos coincidieron en que hubo un esfuerzo legislativo para mejorar la
situación de los esclavos, pero por lo general se aplicó poco.
Otros temas que recibieron atención de la historiografía, pero cuyo análisis se

desarrolló sobre todo en décadas siguientes, fueron el problema de las mentali-
dades esclavistas, la demografía y las distintas manifestaciones de oposición y
resistencia de los esclavos, analizadas por A. V. Dávila [830 y 874] o B. Nistal-
Moret [836 y 853] –los das últimas–. Hay que mencionar, además, un trabajo de
A. López Cantos [851], muy interesante por el tema abordado y por la escasez de
investigaciones sobre él: “La vida cotidiana del negro en Puerto Rico en el siglo
XVIII: alimentación”.
En los años setenta prosiguió también en Puerto Rico la polémica sobre la

sociedad esclavista y su legado, ini ciada años atrás y que se avivaría en décadas
sucesivas, aunque con más interés en ofrecer una pers pectiva general de la situa-
ción en la isla que en especificidades como las que definieron a los estudios
antropológicos. En ese sentido hay que destacar los trabajos de T. G. Mathews
[919] y S. Arana-Soto [913], que partiendo de datos similares llegaron a conclusio-
nes enfrentadas. El primero sostenía que el predominio de un trato cordial entre
blancos y ne gros no implica la inexistencia de prejuicios y discriminación, y el
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la procedencia de los bozales traídos a Puerto Rico a la luz de los documentos publicados por
A. Morales Carrión [903], y L. M. Díaz Soler [868 y 875] y A. Morales Carrión [870] examinaron
el pensamiento de E. M. de Hostos sobre el tema, la experiencia abolicionista boricua y la visión
histórica de ésta. En la misma línea que los de L. M. Díaz Soler, aunque editado en otra revis-
ta, publicó también un artículo L. Figueroa [878].

65. Ver las citadas ediciones de A. Morales Carrión [903], G. D. Flinter [862] o J. Malagón
[835] –publicada en Santo Domin go–, el estudio de M. Álvarez Nazario [841] y los de R. Carbo-
nell [842] y M. C. Vázquez [1848] sobre el mercado negrero de San Juan y Naguabo respectiva-
mente. Los de B. Nistal-Moret [836 y 897] también se centran en una localidad, Manatí.



segundo que no era posible hablar de racismo en Borinquen, sino tan sólo de un
cierto malestar y no dirigido únicamente contra la población de color. Ambos,
además, fundamentaron sus posiciones arguyendo factores históricos.66

El estudio de la esclavitud acaparó en los años setenta, igual que en otros
periodos, buena parte de las investigaciones de historia económica por su impor-
tancia comercial y productiva. Fue en esos años, empero, cuando estas últimas se
consolidaron como especialidad en Puerto Rico. Eran tiempos en que el marxis-
mo, las tesis de la CEPAL y la “Teoría de la Dependencia” predominaban en los
análisis del tema en América Latina, y aparte de lo que decían sobre la isla las
obras dedicadas a toda la región, por ejemplo, la de C. F. Cardoso y H. Pérez Brig-
noli [927], ya señalé que fue en los trabajos de M. Maldonado Denis [90-92] don-
de mejor se apreció ese influjo.
La influencia marxista y dependentista se aprecia en muchas de las obras que

citaré ense guida, pero fue menor en Puerto Rico que en otros países latinoameri-
canos, quizás porque pasó por el tamiz de la Nueva Historia, muy impregnada
del primero, pero abierta a más interpretaciones. Ejemplo, aunque indirecto, de
esa influencia fueron los estudios económicos de la isla en general, no estricta-
mente históricos. La indagación en el pasado para explicar los problemas pre-
sentes que implicaba el estructuralismo de tales tesis y que coincidía, además, con
las propuestas de otras teorías evolucionistas, como las de W. W. Rostow, se
observa en el libro de S. L. Descartes [942] que, aplicando métodos de este últi-
mo, consideró la etapa colonial como la fase previa del take up.
En los mismos términos generales que las obras citadas con antelación, aun-

que más precisamente dedicadas al periodo anterior a 1898 y, sobre todo, al siglo
XIX, destacan en la historiografía económica de Puerto Rico de los años setenta los
estudios de C. Buitrago [951] A. Morales Carrión [959] o F. Mejías [955-957]. Como
es habitual en dicha historiografía, se centraron en el análisis de los momentos
inicial y final del ochocientos, de los albores del capitalismo insular –los dos pri-
meros autores– y la política fiscal y arancelaria de España y la crisis de la década
de 1880 en relación, además, con la abolición –el último–. Igualmente caracterís-
ticos, asimismo, son los rasgos que definen al libro de A. Barrios [950]: la combi-
nación de economía y antropología aplicada en un caso local, el de Mayagüez,
con la intención, no obstante, de extrapolarlo a todo el territorio insular, aunque
en una cronología poco usual, el lapso 1840-1875.
Los estudios de historia económica de Puerto Rico, definitivamente especiali-

zados en los años sesenta, se caracterizaron por rasgos similares a los del resto de
la historiografía insular: la combinación de influencias externas y tradición autóc-
tona, con predominio incluso de esta última, la preocupación por los análisis loca-
les y, cuando se dedicaron al siglo XIX, por los problemas de los periodos extre-
mos de esa centuria, y la recreación desde una óptica económica de los principales
debates acerca del pasado boricua, con presupuestos y argumentos de discusión
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66. Otras obras con esta misma temática son los estudios de L. M. Díaz Soler [915] y G. K.
Lewis [918].



parecidos. A. G. Quintero Rivera [961], por ejemplo, cuestionó en un artículo que
el desarrollo alcanzado en el ochocientos permitiese hablar de capitalismo en la
isla, tesis defendida implícita o explícitamente por las citadas obras de A. Morales
Carrión [959] y C. Buitrago [951] y, con más énfasis, por la de A. Sánchez Tarnie-
lla [948], que destacaba la magnitud del crecimiento logrado, en consonancia con
su visión posi tiva del colonialismo español frente al estadounidense, de la que ya
hablé.
Ejemplos de estudios económicos sobre el inicio del siglo XIX y, además, de aná-

lisis institucionales y ediciones críticas de fuentes, también usuales en la historio-
grafía de Puerto Rico en general, son los de L. E. González Vales [352, 954 y 964]
acerca del Intendente A. Ramírez, organizador de la economía insu lar,67 y el Diario
Económico que fundó para apoyar su labor, o la primera Memoria de P. T. de Cór-
doba [970], escrita décadas después, cuando esa labor había dado ya frutos.
La historiografía española, por su parte, mantuvo en la década de 1970 el mis-

mo interés por las instituciones y el periodo de las reformas borbónicas que la
caracterizó en años atrás. B. Torres Ramírez y J. Ortiz de la Tabla [1062] editaron
el Reglamento para el comercio libre de 1778, y J. Gil-Bermejo [996] examinó los
cambios en las mentalidades acerca del valor de la tierra. No obstane, aparte de
las contribuciones de la escuela sevillana, despertó una curiosidad por problemas
más comerciales y cuantitativos, tanto en investigadores relacionados con aquélla
–como A. López Cantos [1023 y 1024], que comenzó a analizar los intercambios
boricuas con distintos lugares, empezando por Canarias y la América hispana–,
como en otros autores, vinculados con la renovación de la historia nacional en
general y especialmente económica. Los trabajos de estos últimos abordaron nor-
malmente el caso de Puerto Rico, aunque ese rasgo definió también a muchas de
las obras de los anteriores, en el contexto del imperio –indiano hasta la década
de 1820 y antillano a partir de entonces–. El artículo de J. M. Delgado [1007] res-
pecto a la participación de los puertos de Cádiz y Málaga en el comercio con él
desde 1778, o el de J. Maluquer [1014], incluido en la compilación de J. Nadal y
G. Tortella [1016], sobre el mercado colonial, que sigue siendo un referente
imprescindible en los estudios del tema, son buenos ejemplos de lo que digo.
Para acabar este examen de las obras generales hay que mencionar la de A.

Morales Carrión [356] sobre el mandato de J. Prim en Puerto Rico y su intento de
revitalizar la esclavitud, y la de N. Martínez de Lajara [1001] acerca de los reparti-
mientos de tierras en la lo calidad de Salinas, trabajos encuadrados también den-
tro de las características genéricas de la historiografía mencionadas anteriormen-
te. Más específicos son los de dos autores que iniciaban con ellos su aportación
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67. Sobre A. Ramírez hay estudios anteriores de M. I. Méndez [355] –de excelente calidad
además–, o B. Torres Ramírez [147], pero dedicados respectivamente a su labor en toda Améri-
ca –estuvo también en Guatemala y Cuba– y en la Gran Antilla fundamentalmente, de la que
fue intendente tras cesar en el cargo en Puerto Rico. En C. Naranjo y A. Santamaría [938] desa-
rrollamos la tesis de que, sin su trabajo de or ganización y fomento de la economía boricua,
medidas posteriores como la Cédula de Gracias, que la histo riografía considera clave de su desa-
rrollo decimonónico, habrían tenido poco efecto.



al conocimiento de la economía boricua decimonónica, B. Sonesson [1034], que
se ha ocupado básicamente del comercio exterior de la isla, publicó un artículo
dedicado al papel de la colonia danesa de St. Thomas en sus intercambios ilega-
les con los extranjeros, y J. Kinsbruner [1041] un examen comparativo de las pul-
perías en Caracas y San Juan, ejemplo de investigación sectorial y empresarial
poco usual en los dos países de los que son capitales esas ciudades.
La influencia de las tesis antiimperialistas, vinculadas al marxismo y la “Teoría

de la Dependencia”, calaron en Puerto Rico, pero subordinadas al debate que en
la isla se desarrollaba desde tiempo atrás. En párrafos anteriores cité los estudios
de M. Maldonado Denis [90-92], A. Sánchez Tarniella [948] o el artículo de A. G.
Quintero Rivera [961], cuyo título rezaba, “...the Emergence of Imperialist Capita-
lism”. Incluso trabajos no referidos específicamente a ella, sino a los trópicos en
general, como la edición de A. W. Lewis [929], una obra clásica de referencia, no
superada en muchos aspectos, defendía el sentido unívoco de la transferencia tec-
nológica de los Estados Unidos y Europa hacia ellos, tesis que la historiografía
posterior ha puesto en tela de juicio.68

Los estudios sobre las relaciones económicas de Puerto Rico con los Estados
Unidos en la dé cada de 1970 analizaron la rivalidad de estos últimos con España
en el Caribe y su política comercial y arancelaria –ver J. W. Cortada [935] o A. A.
Stern [1020]–,69 factor clave en la independencia de Cuba, pues eran su principal
mercado azucarero y rentabilizar las inversiones realizadas para modernizar la
producción de dulce requería asegurarlo. Lo más destacado de la historiografía
del periodo acerca de esa producción en Borinquen son las obras de A. A. Ramos
Mattei, que defienden la tesis de que las inversiones norteamericanas en ella en
el siglo XX aceleraron, pero no iniciaron, su proceso de transformación, que
comenzó en el XIX, aunque se frustró por diversas razones.70

Debido a la especialización productiva de Puerto Rico en el siglo XIX, los estu-
dios sectoriales, junto con los de la esclavitud, acapararon el interés de los histo-
riadores económicos. En la década de 1970 empezó a publicar uno de los autores
que ha realizado mejores aportaciones en este sentido, L. W. Bergad [986], a quien
debemos una de las pocas síntesis de la evolución agrícola insular, un artículo que
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68. Ver A.D. Dye. Cuban Sugar in the Age of Mass Production: Technology and the Econo-
mics of Cuban Sugar Cen tral. New York: Stanford University Press, 1998, y A. Santamaría: Sin
azúcar no hay país. La industria azu carera y la economía cubana, 1919-1939. Sevilla: Univer-
sidad de Sevilla : Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC : Diputación Provincial, 2002.

69. Sobre la política comercial y aduanera de los Estados Unidos y sus intercambios con
Puerto Rico, la bibliografía incluye varias fuentes editadas y análisis de la época: Commerce of
the... [1049], W. E. Curtis [1050], Estadística General... [1053], E. Stanwood [1054], J. D. Goss
[1055], F. H. Hitchcock [1056], Régi men ar ancelario... [1069], Treaties, Conven tions… [1063], U.S.
Bureau of Statistics [1064], U.S. Department of Agriculture [1065], U.S. Department of Treasury
[1066], o U.S. House of Representatives [1067 y 1078].

70. Ver, específicamente, A. A. Ramos Mattei [1090], un estudio dedicado a la Ley Foraker y
las inversiones norteamericanas en Puerto Rico, aunque donde más ampliamente desarrolló el
autor las referidas tesis fue en los trabajos acerca de la industria azucarera que se mencionan
más adelante.



en su momento supuso un hito historiográfico por su periodización y el análi-
sis de los principales problemas del tema. Señalaba que a finales del setecien-
tos los cultivos comerciales fueron desplazando a los de subsistencia, tierra,
capital y trabajo se convirtieron en recursos productivos activos al servicio del
sector externo y la economía atravesó dos grandes ciclos, marcados, el primero
(hasta la década de 1860), por el predominio del azúcar y, el segundo, por el
del café. Sostenía también que a partir de 1898 se reorganizó completamente la
estructura agraria.71

Aunque V. Carro [1238] publicó su estudio sobre la formación de la gran
hacienda cafetalera, centrado en el caso Pietri, un trabajo clásico, y J. Cervantes
[1097] y A. Tío [1102] dos acerca del ferrocarril, y a pesar de que la primera fue
objeto luego de muchas obras –no así el segundo–,72 la mayoría de la historia eco-
nómica sectorial en los años setenta se dedicó a la industria azucarera.
Estudios generales o comparativos como los de R. A. Ballinger [1173], R. B.

Hoernel [1143] o S. W. Mintz [1144], examinaron el caso de la industria azucarera
boricua en relación con la de otros productores mundiales. El primero nos dejó
un excelente análisis de la evolución del mercado internacional, y muy buenos
datos acerca del tema. Los otros dos, tesis profusamente seguidas y usadas por la
historiografía posterior res pecto a la relación de dicha industria y la construcción
y transformación de las sociedades en va rias islas del Caribe. Concretamente, R.
B. Hoernel indagó en la es casa modernización de las fábri cas de dulce en Puer-
to Rico y el Oriente de Cuba en el siglo XIX y su apogeo posterior vinculado a las
inversiones norteamericanas, y S. W. Mintz en el trabajo, esclavo y libre, y el surgi -
miento de un campesinado libre ligado a la plantación en Borinquen, Jamaica y
Haití, mediante la recopilación en un libro de varios de sus artículos publicados
años antes.
Las obras dedicadas en exclusiva a la industria azucarera boricua en los años

setenta analizaron el fracaso de su modernización decimonónica y el efecto de la
ocupación estadounidense en ella. S. W. Mintz [1175] mostró que dicha moderni-
zación no fue posible por falta de capital y problemas empresariales vin culados
con el carácter familiar de los negocios, que no varió tras la abolición de la escla-
vitud, y J. A. Herrero [1165] cuestionó la participación de los inversores nortea-
mericanos en la solución de esos defectos y en la recuperación del sector después
de 1898, argumentando contra la visión rupturista del cambio de soberanía en la
evolución económica insular y la supuesta superioridad téc nico-organizativa de
tales inversores, tras examinar varios casos y observar que muchos propietarios
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71. En 1975 se reeditó también el estudio comparado de las haciendas y plantaciones de S.
W. Mintz y E. R. Wolf [984], en el li bro de E. Florescano [981], un clásico de la historiografía eco-
nómica latinoamericana.

72. En la bibliografía incluyo diversas obras de finales del siglo XIX, cuando comenzó a cons -
truirse el ferrocarril –J. Gimeno [1103], Ministerio de Ultramar [1104], o L. Tejada [1105]–, e infor-
mes estadounidenses de las décadas de 1910 y 1920 sobre varios lugares de América Latina, des-
tinados al uso de los inversores general mente, pero muy valiosos como fuen tes –F. M Halsey
[1092] o W. R. Long [1093]–. En A. Santamaría [1094 y 1098-1100] utilizo y sintetizo sus datos.



hispano-criollos se vieron obligados a cesar en sus actividades y a vender sus tie-
rras, no por razones de obsolescencia, sino bajo amenaza de expropiación.73

Los dos temas mencionados en el párrafo anterior concentraron el debate en
torno a la industria azucarera de Puerto Rico desde la década de 1970. Además,
los estudios referidos a ella y a la cafetalera heredaron la tradición localista de su
historiografía en general (verbigracia, P. L. San Miguel [1189] empezó a publicar
en 1979 su obra acerca de Vega Baja), aunque en este caso concurren también
razones específicas que lo explican: analizar haciendas o empresas es necesario
para tener una perspectiva completa de la producción de cualquier artículo, que
se realiza en unidades re lativamente independientes. Ejemplos de lo que digo son
las investigaciones dedicadas por C. T. A. Overman [1201-1202] a la hacienda
Henrietta, por J. W. Wessman [1207] al ingenio San Francis co, que completó des-
de una óptica marxista las tesis de S. W. Mintz respecto a la acumulación de capi-
tal y la división del trabajo y, en especial, la de A. A. Ramos Mattei [1203], que
con su examen de los libros de cuentas de la hacienda Mercedita entre 1861 y
1900 inició la exploración de las transformaciones en la fabricación de dulce en
Borinquen, exponiendo su teoría, ya citada y coincidente con la de J. A. Herrero
[1165], de que aquéllas comenzaron antes del cambio de soberanía.

ALCANCE Y LÍMITES DE LA NUEVA HISTORIA

En los años ochenta, los autores, temas y métodos de la Nueva Historia se impu-
sieron nacional e internacionalmente, en este segundo ámbito, por su consonan-
cia con los principales debates del momento. En ellos se publicaron las grandes
compilaciones clásicas de estudios sociales sobre el Caribe: las ediciones de F. W.
Knight y C.A. Palmer [19], S. W. Mintz y S. Price [27], R. Marx [22] o B. G. Silves-
trini [111], que por lo general abordaron en conjunto problemas socio-políticos y
económicos, históricos y de su época, e incluyeron análisis específicos o compa-
rativos del caso puertorriqueño, como los de T. Martínez-Vergne [44], B. C.
Richardson [531], F. A. Scarano [788], H. Hoetink [910], G. K. Lewis [20], A. Mora-
les Carrión [881], M. Macavoy-Weissman [1089], F. Picó [1235], o la propia B. G.
Silvestrini [405].
De la mayoría de los trabajos citados anteriormente hablaré cuando analice los

temas concretos que tratan. Algunos, no obstante, como el de G. K. Lewis [20],
colofón de la compilación de S. W. Mintz y S. Price [27], ofrecieron una caracte-
rización general de los principales problemas que distinguen al Caribe contem-
poráneo, insistiendo en los aspectos socio-económicos –la esclavitud, la planta-
ción, el campesinado y los trabajadores y sus organizaciones–, en la condi ción
colonial y las relaciones internacionales, principalmente con los Estados Unidos,
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73. J. Sifre [1179] escribió también un artículo sobre el estado general de la industria a fina-
les del siglo XIX. A. L. Ruiz [1168], por su parte, publicó un análisis de su productividad que no
se dedica a ese siglo pero resulta valioso por su información de carácter técnico y económico.



asuntos analizados desde los años sesenta, pero que en los ochenta se convirtie-
ron en la esencia de la investigación. Otros estudios clásicos, por ejemplo, el de
M. Moreno Fraginals [29] –incluido en la selección La historia como arma y otros
ensayos–, marxista y representativo de las aportaciones de la historiografía cuba-
na revolucionaria, o el de E. Williams [33], From Columbus to Castro: the History
of the Caribbean, abundaron en tales aspectos, sobre todo en los vinculados con
la economía, para definir los rasgos de identidad cultural de las Antillas o rein-
terpretar su evolución y desarrollo desde 1492.
Los estudios generales sobre Puerto Rico tuvieron características similares a los

dedicados a todo el Caribe. Destacaron, por ejemplo, las compilaciones de A. Mora-
les Carrión [96] o R. Alegría [64], las obras de J. L. González [83-84], que usando el
símil de una casa de cuatro pisos describieron el desarrollo histórico insular y se
hallan entre las más citadas acerca del tema; un artículo de E. Rodríguez Juliá [31]
que examina dicho desarrollo como un caso de marginalidad en las Antillas, o dos
libros emblemáticos de la Nueva Historia, la Historia crítica, historia sin coartadas,
de G. L. García [79] y la Historia general de Puerto Rico de F. Picó [102].74

La obra de G. L. García [79] analizó varios problemas temáticos y teóricos de
la historia de Puerto Rico en los siglos XIX y XX, insistiendo en la política, el tra-
bajo y el movimiento obrero, en la crítica a la forma tradicional de abordarlos y
las sugerencias para futuros estudios. El libro de F. Picó [102], fue fruto de la
ausencia de un texto que abordase el pasado insular en su conjunto de manera
integral y compensada y con un enfoque socio-económico y compa rado, de lo
que resultó un manual muy representativo de las aportaciones de la Nueva His-
toria, pero también de sus defectos; por ejemplo, centró su interés en los últimos
cien años de dominio español, por lo que su calidad disminuye en la parte dedi-
cada al periodo posterior, al que aquélla prestó relativamente poca atención, aun-
que el autor ha tratado de aliviar esa desproporción en las sucesivas rediciones.75

Necesidades docentes motivaron la publicación del manual de F. Picó [102],
también del de L. Morán y otros [98] y de un libro de C. Rosario Natal [105], que
como A. Rivera y A. Morales Carrión [103] en el inicio de la década de 1950, inten-
tó redefinir las ideas, problemas y te mas de análisis a la luz de las aportaciones
historiográficas de años posteriores, particularmente en los setenta. Otro trabajo
de características distintas, pero esencialm ente ins trumental y didáctico, que se
debe citar además por la escasa atención que en la isla se ha pres tado a sus con-
tenidos es el Atlas de la historia de Puerto Rico de A. Santana [7].
La historia de Puerto Rico en el siglo XIX, como hemos visto, y en los términos

cronológicos que sigue este trabajo (del periodo de reformas de la segunda mitad
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74. Hay que citar también entre esas obras el trabajo de E. Meléndez [137], aunque tiene un
carácter temático-metodológico más específico que la distingue: analiza la estadidad como pro-
yecto histórico en Puerto Rico desde finales del siglo XIX.

75. A pesar de estas obras, en los años ochenta se siguieron editando todavía estudios his-
tóricos generales con características más tradicionales, como el de C. Gaztambide Arrillaga [80],
esencialmente cronológico.



del XVIII a la ocupación norteamericana) centró la preocupación de los autores,
locales y foráneos, que renovaron los estudios del pasado insular en las décadas
de 1970 y 1980. En esos años abundaron las interpretaciones, o más bien reinter-
pretaciones globales de la misma que también, aunque no solamente, caracteri-
zaban a las obras de G. L. García [79], o F. Pico [102]. T. Martínez Vergne [44], A.
Pértoin-Dumon [46], por ejemplo, revisaron la evolución decimonónica del Cari-
be hispano, y T. M. Mascareñas [136] o K. A. Santiago [145] ofrecieron una nueva
panorámica o nuevos apuntes de la época en Borinquen.76

La historiografía española se renovaba también en la década de 1980 y comen-
zaba a participar de forma más activa en los debates internacionales, continuando
una tendencia que empezó en la de 1970, según vimos en los estudios de economía
particularmente. Entre las obras resultantes, en lo que aquí nos concierne, hay que
destacar la de E. Hernández Sandoica [1012], que ofreció una nueva y más comple-
ja perspectiva de las relaciones coloniales, de su funcionamiento y la participación
de distintos intereses socio-económicos en la definición y los cambios de la política
metropolitana para sus últimos dominios americanos, propuestas que siguieron lue-
go muchos otros autores. Menos influyente, pero muy interesante, es el trabajo de
E. de Diego [350] sobre Puerto Rico que, con preocupaciones similares a las de la
Nueva Historia, analizó la interacción de factores que determinaron el intento de
establecer allí un sistema de plantación esclavista como el de las sugar islands a prin-
cipios del siglo XIX y las causas de su fracaso antes de mediar dicha centuria.77

El interés por el periodo final del siglo XIX, tradicional en la historiografía sobre
Puerto Rico, se reforzó aún más a partir de la celebración del centenario de la
abolición de la esclavitud en la isla en 1973, y con la sucesión de efemérides que
le siguieron hasta culminar en la del centenario de 1898. Esto se aprecia en
muchas obras generales de la década de 1980, como la de G. Delgado [125] acer-
ca de las causas de las luchas independentistas boricuas, entre las que destacó las
de tipo económico; en el libro clásico de P. Barbosa [155], Un lustro crucial, una
de las caracterizaciones más logradas de la época, o en la compilación dedicada
a conmemorar la represión desatada en 1887, que se considera el origen del movi-
miento autonomista,78 y que además continuó otra tendencia usual y varias veces
comentada en dicha historiografía: la edición crítica de fuentes.
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76. Destaca también entre estos estudios, por su valor instrumental, el lexicón de términos
adminis trativos, ecle siásticos, etnográ ficos y comerciales que se hallan en los documentos deci-
monónicos sobre Puerto Rico de L. de la Rosa Martínez [6], trabajo peculiar, aunque en la mis-
ma línea del atlas de A. Santana [7] y de varias obras generales de consulta y referencia que fue-
ron relativamente usuales en la década anterior.

77. No obstante, se siguieron editando trabajos de historia más tradicional e institucional,
como los de M. A. García Ochoa [327] o J. Lalinde [348] sobre la política y administración espa-
ñola en Puerto Rico.

78. El año terrible de 1887: proyecto del centenario [152], incluye documentos y una selec-
ción de trabajos acerca de distintos aspectos de la década de 1880 en Puerto Rico. El tema cuen-
ta con investigaciones ante riores, como el trabajo clásico de A. S. Pedreira [162], de 1937, o la
obra de L. Cruz Monclova [158].



Como en otros momentos, la edición de libros clásicos y fuentes en los años
ochenta respondió a los principales problemas y preocupaciones historiográficas
del periodo. En ese sentido, y en consonancia con lo señalado en el párrafo ante-
rior, se publica ron los escritos sociológicos del prócer independentista puertorri-
queño E. M. de Hostos [600], la reinterpretación positiva del colonialismo español
de A. S. Pedreira [100], con el añadido, en este caso, de una valiosa introducción
y comentarios de A. Díaz Quiñones; Puerto Rico y su historia, de S. Brau [119],
incluso las obras completas de un autor más actual, A. Sánchez-Tarniella [107],
caracterizadas por su perspectiva marxista y proemancipadora y su consideración,
también positiva, del pasado hispano.79

Otras ediciones y estudios de fuentes y obras clásicas aparecidas en los años
ochenta estuvieron más directamente vinculadas con los intereses de investiga-
ción de sus autores. Por ejemplo, un articulo de B. G. Silvestrini y M. A. Castro
[312] sostenía que la disponibilidad y uso de aquéllas dependían de la imagina-
ción, conocimiento y habilidad teórico-metodológica de los autores y de su par-
ticipación en los debates internacionales, rasgos distintivos de la Nueva Historia,
por lo que los trabajos sobre el pasado de Puerto Rico habían avanzado notable-
mente en todos esos aspectos desde la década de 1970. La propia M. A. Castro y
otros [288] abundaba en las mismas ideas en un libro dedicado guiar los primeros
pasos de los jóvenes investigadores, particularmente por lo publicado a partir de
esos años y los fondos depositados en el Centro de Investigaciones Históricas.80

Las bibliografías y balances historiográficos tuvieron las mismas características
que las ediciones de fuentes. En los años ochenta abundaron los compendios y
análisis sobre las aportaciones de la Nueva Historia. M. A. Castro [247-248] exa-
minó la labor desarrollada en el Centro de Investigaciones Históricas y los avan-
ces y transformaciones en el conocimiento del pasado de Puerto Rico desde S.
Brau hasta aquélla, en cuyos inicios –la década de 1970– centraron su excelente y
multitemático estudio C. Rosario Natal y F. A. Scarano [253]; J. Dietz [259] y R. L.
Ramírez [268], por su parte, indagaron en obras concretas, como la versión inglesa
del libro de A. Quintero Rivera [699], o los trabajos de S. Mintz [1144], G. A. Baralt
[849], L. E. Díaz Hernández [1237], F. Picó [1233], A. A. Ramos Mattei [1204] o J. Curet
[1184]. En mi opinión, el artículo de J. Dietz es una de las valoraciones más acerta-
das de la contribución y significado de la referida Nueva Historia. Destaca la intro-
ducción de nuevas preocupaciones y propuestas teórico-metodológicas, acordes
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79. De este autor hay que citar también su libro, A. Sánchez-Tarniella y A. Roopel [108], que
presenta dos perspectivas complementarias, aunque contradictorias, de la identidad insular y el
trasfondo de libertad e independencia que hay en ella.

80. Otras obras de este tipo presentaron y analizaron las fuentes usadas por los autores en
sus investigaciones. Por ejemplo, A. A. Ramos Mattei [304] examinó la documentación sobre la
primera huelga de la que se tiene constancia en Puerto Rico, ocurrida en Río Piedras en 1891 y
que cuenta con un trabajo suyo –A. A. Ramos Mattei [1177]–; J. R. Navarro [315-315] los recur-
sos disponibles en los archivos españoles e insulares acerca del gobierno de M. de la Torre
(1822-1837), al que dedicó su libro [603], y M. A. Rodríguez León [317] el valor histórico de los
registros parroquiales.



con las predominantes en Europa y los Estados Unidos, y la influencia del mar-
xismo, aunque no solamente, pues no fue mayor que la que tuvieron ciertos auto-
res que a partir de la década de 1950 habían abordado el desarrollo insular con
rigor, calidad y refinamiento, como S. W. Mintz y J. H. Steward, a quienes es debi-
do añadir A. Morales Carrión o E. Fernández Méndez.81

Este breve repaso a las obras de carácter general ofrece una idea bastante pre-
cisa de la aportación y límites, difícilmente separables, de la Nueva Historia puer-
torriqueña. Entre ellos se debe mencionar también la persistencia, incluso refor-
zamiento, del interés por lo local. Aparte de una tradición de estudios muy
consolidada, de fomento oficial, fuentes y otras razones re feridas anteriormente,
el tipo de investigaciones y las preocupaciones y metodología que se impusieron
a partir de ella potenciaron la realización de análisis en esa escala, en la que, por
ejemplo, es más fácil acceder a los archivos eclesiásticos o empresariales y cons-
truir explicaciones integrales de los procesos desde una óptica social y, a ser po -
sible, de los sectores mayoritarios de la población –campesinos, jornaleros–. Por di -
cha razón, ade más, muchos de los trabajos elaborados que comentaré más adelante
se centraron en aspectos concretos, aunque siguieron publicándose algunos con
preten siones más amplias en su cro nología y contenidos, normalmente editados por
el Comité de Historia de los Pueblos, varios de excelente calidad, como los dedi-
cados a Guaynabo, de C. Rodríguez Villanueva y G. Villegas [235]; a El Dorado, de
M. Canino [212]; a Río Piedras, de M. E. Ocasio [227] –un brillante examen de la
progresiva transformación de la villa desde finales del siglo XIX en un centro comer-
cial–, o a Manatí, de A. L. Vázquez [190], muy compensado y bien docu mentado.82
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81. De hecho, sobre algunos de esos autores hay obras en la época que homenajean o jus-
tiprecian su aportación, como la compilación Arturo Morales... [256], o el estudio de E. Cautiño
[257] acera de F. Lluch. Otro trabajo historiográfico del periodo es el S. W. Mintz [241], que ana-
liza básicamente el libro de L. A. Newson respecto a los aborígenes de Trinidad y el colonialis-
mo español, y The Spanish Caribbean: From Colum bus to Castro, de L. L. Cripps [17], del que
destaca sus errores. Finalmente, N. Pagán Jiménez [178], en consonancia también con las nue-
vas preocupaciones de la historia y las ciencias sociales, editó una selección de las publicacio-
nes dedicadas a la economía caribeña.

82. Ver también el primer tomo del libro de R. Ribera Bermúdez [177] –basado en el publica-
do en 1971, R. Ribera Bermúdez [176]– y el segundo de la obra de O. L. Bunner [212] sobre Coa-
mo y Caguas, el trabajo descriptivo de M. A. Rodríguez León (1978) acerca de los patrones de asen-
tamiento y evolución demográfica de Bayamón, las Notas o Apuntes para la historia de Camuy
–localidad que cuenta también con un catálogo de su fondo documental en el Archivo General de
Puerto Rico, editado sin fecha por L. de la Rosa Martínez [179]–, Guayanilla, Mayagüez, San Loren-
zo (San Miguel de Hato Grande), Humacao, Aibonito, Arroyo, Adjuntas, Cidra, Cabo Rojo, Fajardo
o Vega Baja, escritos por J.A. Sierra Martínez [180], O. Sievens [181], S. Aguiló [187], H. R. Rodríguez
Morales [209], S. Abreu [210], J. S. González y W. A. Cardona [218], F. González Boyrie [219] y W.
Hernández [220], F. Ortiz Ortiz [232], A. Ramos y U. Acosta [230], N. Rivera [231] y L. de la Rosa Mar-
tínez [236]; la Verdadera y auténtica historia de la ciudad de Ponce, de E. Newman [194]; el estu-
dio de G. Aponte [202] sobre el origen y desarrollo de San Mateo de Cangrejos –comunidad del
área suburbial de San Juan creada por cimarrones huidos de otros lugares–, el Desarrollo histórico,
social y económico de Orocovis, de R. Colón [215]; la Historia de la Vega Alta de Espinosa hasta 1898
de L. Santana [238], o el artículo de R. R. Camuñas [231], “Origen y desarrollo de Guayama”.



Entre los estudios locales, con un carácter general también, pero centrados en
temas o periodos más concretos que los de las obras anteriores, hay que destacar
el de la villa de Guaynabo en 1860 de C. Rodríguez [232], el de la fundación y
crecimiento de Lares hasta mediados del siglo XIX de R. R. Camuñas [182] –inves-
tigación en la línea de las económicas y migratorias del periodo, que resalta el
control del municipio por los españoles–, las Noticias referentes a Ponce en los
siglos XVIII y XIX en la literatura de viajeros de F. Lluch [192], el examen de su evo-
lución socio-demográfica en el setecientos de J. R. González Mendoza (1989), o
el brillante artículo de F. Picó [206], que indaga en el desarrollo de la periferia de
San Juan entre 1765-1830 desde la perspectiva de los sectores populares, sus rei-
vindicaciones y luchas, preocupación muy característica de la Nueva Historia.
El problema del interés por los estudios locales en Puerto Rico no es la esca-

la, muy interesante para profundizar y completar el conocimiento del pasado, sino
la ausencia de obras que recojan y sinteticen sus conclusiones y aportaciones a la
historia general de la isla, por lo que su potencial con tribución a la misma, sin
duda muy relevante, no se ha explotado suficientemente hasta ahora.
Otro déficit de la Nueva Historia, en lo que al estudio de la economía y socie-

dad se refiere, es su descuido de aspectos tan importantes como la educación o
la sanidad, no obstante ser elementos claves en la vida y el desarrollo de los sec-
tores populares, incluso del movimiento obrero, dos de sus principales preocu-
paciones. Las contribuciones al primero de esos temas fueron realizadas esen-
cialmente por españoles, como A. López Cantos [393] o J. R. Navarro [395], que
examinaron, respectivamente, la evolución del nivel de instrucción en la isla has-
ta finales del siglo XVIII y las razones por las que fracasó el intento de establecer
una universidad, en las que mediaron –según el autor– el temor de la adminis-
tración colonial, pero también la indiferencia de la elites locales.
No hay estudios sobre la relación entre la educación y el crecimiento econó-

mico en Puerto Rico, aunque se sabe el efecto positivo que aquélla tiene en este
a medio y largo plazo. El tema ha interesado más en un sentido político o reli-
gioso –como instrumento de dominación–. Así lo trata, por ejemplo, A. Colón
Rosado [400], que analiza la crisis de identidad de la enseñanza ca tólica tras el fin
del dominio español. Lo mismo se puede decir de las investigaciones acerca de
la beneficencia o la sanidad, que T. Martínez Vergne [409] o B. G. Silvestrini [405]
abordan en su vinculación con las elites decimonónicas y con la consolidación de
la ocupación estadounidense respectivamente.83

Aunque fue en los años noventa, con la celebración del centenario de 1898,
cuando más se publicó sobre las relaciones de Puerto Rico con los Estados Uni-
dos, éstas siguieron despertando el interés de la historiografía en los ochenta y en
los mismos términos descritos en páginas precedentes; es decir, articuladas en tor-
no al debate acerca de sí su ocupación por aquéllos fue preconcebida y de los
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83. Un estudio indirectamente vinculado con esos temas, pero resultado de una obra indi-
vidual desarrollada desde tiempo atrás, es el de B. Cabanillas [408] sobre la alimentación en
Puerto Rico, que en este caso abordó en relación con el folklore.



beneficios para ambas partes. W. Mattos [415], por ejemplo, opinaba que la hege-
monía norteamericana en la isla se basó en el desarrollo de vínculos económicos,
particularmente en la industria y el comercio azucareros, a finales del siglo XIX, que
continuaron en el XX y son esenciales para entender dicha ocupación. A. S. Curet
[422], abundando en los problemas apuntados por C. Coll y Toste [421] a principios
del novecientos, examinó la actitud y perspectivas de los grupos dominantes de Pon-
ce ante ella, especialmente de los extranjeros no españoles. M. Macawoy-Weissman
[431] mostró cómo la correspondencia entre ciertos empresarios de Boston que invir-
tieron en Borinquen y el senador de la Unión, C. Lodge, confirmaba la tesis de J. A.
Herrero [1165] respecto a la importancia que la protección estatal, y no sólo su
supuesta superioridad técnico-organizativa, tuvo en el éxito de sus actividades en el
país caribeño. En la década de 1980, finalmente, se editó también un trabajo básico
por su información para estudiar las citadas relaciones puertorriqueño-estadouni-
denses, aunque en el periodo 1818-1868, los Despachos de los cónsules norteameri-
canos en Puerto Rico –U.S. Department of State [445].
La contribución de los estudios de geografía al conocimiento de la historia eco-

nómica y social de Puerto Rico en la década de 1980 fue escasa, como en las ante-
riores tras las grandes aportaciones de los años cuarenta y cincuenta y, en espe-
cial, de R. Picó. Si excluimos las del libro de J.F. Cadilla y otros [451], destinado
a la docencia, y el atlas de J. A. Toro Sugareñas [461], tan sólo se dieron en aque-
llos ámbitos en que confluye el interés de ambas disciplinas, los análisis urbanos,
demográficos y migratorios. Los primeros se consolidaron durante los años ochen-
ta –contaban sólo con algún antecedente reciente y varias investigaciones locales
que, por cierto, siguieron siendo las más abundantes–. La obra de R. López Ran-
gel y R. Serge [487], Tendencias arquitectónicas y caos urbano en América Lati-
na, y la compilación Nuevas perspectivas en los estudios sobre historia urbana lati-
noamericana [488] incluyeron artículos acerca de distintas ciudades de la isla.
En las citadas Nuevas Perspectivas A. G. Quintero Rivera [491] publicó un con-

trapunto del desarrollo de las dos grandes urbes boricuas, insistiendo en la tesis,
que ya expusiera en A. G. Quintero Rivera [607], de la capitalidad económica de
Ponce frente a la político-administrativa de San Juan. A esta última se dedicaron
otros dos artículos incluidos en dicha compilación, uno de B. Rivera [500] sobre
el efecto de la expansión sin precedentes que experimentó a finales del siglo XIX
en su sociedad y economía, y otro de A. Sepúlveda y J. Carbonell [504] referido
al caso de Santurce, localidad cimarrona absorbida en esa expansión, estudio que
sinteriza las conclusiones de una obra mayor, A. Sepúlveda y J. Carbonell [503],
muy valiosa, además, por sus mapas e ilustraciones.84
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84. Esa característica definió también el estudio de A. Sepúlveda [501] sobre el crecimiento
de la ciudad de San Juan, como el de B. Rivera [500], pero para todo el siglo XIX. Acerca de su
arquitectura publicó también un libro M. A. Castro [495]. Hay que destacar, finalmente, las obras
de C. F. Joplin [490], peculiar e interesante investigación de las casas y viviendas puertorrique-
ñas desde una perspectiva histórica y social, y de M. J. Colón [496], que indagó en la impronta
que terratenientes y comerciantes dejaron en Isabela, villa que había sido objeto del mag nífico
análisis geográfico de R. Picó [462].



El interés por la historia local que, como ya dije, desde los años ochenta se
centró en problemas más concretos que en décadas anteriores, se aprecia también
en los estudios demográficos y migratorios. F. Lluch [522], J. Suez [523] o G. Ville-
gas [524] examinaron el crecimiento poblacional de San Germán, Loiza o Guay-
nabo en los siglos XVIII y/o XIX. No obstante, en esos años se editaron algunas de
los pocos trabajos referidas a todo Puerto Rico, el de S. M. Padilla [513], que abar-
ca de 1600 a 1700 y, en especial, los de J. L. Vázquez [520-521] sobre la distribu-
ción geográfica de la población boricua y su Trayectoria histórica. Hay que citar,
además, un ensayo de F. Picó [514] respecto a las perspectivas que ofrece el aná-
lisis de la Iglesia Católica en la isla y el valor de sus fuentes para investigar la evo-
lución cuantitativa y cualitativa de sus habitantes.
Una de las principales aportaciones de la Nueva Historia al conocimiento

del pasado de Puerto Rico, sobre todo en el siglo XIX y en sus aspectos eco-
nómicos y sociales, fue el estudio de la inmi gración como eje articulador de los
principales procesos acontecidos en la isla. Por ejemplo, ésta coadyuvó a man-
tener su fidelidad a España durante la independencia de la América continen-
tal gracias a la concentración allí de un ejército destinado a combatir a los insu-
rrectos en dicho continente y a la llegada de un flujo de personas procedentes
de él y privilegiadas por el gobierno para que se asentasen en ella con su capi-
tal, esclavos y experiencia técnico-empresarial, igual que lo habían sido los
franceses de Haití tras la revolución de 1791. Su contribución, pues, fue esen-
cial en el crecimiento sin precedentes que experimentó la economía boricua en
el inicio del ochocientos y, a más largo plazo, en la construcción de un víncu-
lo colonial que no proporcionó el mercado, debido a que la metrópoli fue inca-
paz de absorber la producción de cultivos tropicales de sus dominios caribe-
ños, en especial de azúcar, fomentada por las medidas liberalizadoras de la
agricultura y el comercio con el fin de que se autofinanciasen y reportasen
beneficios a la hacienda madrileña.
Por sus características en Puerto Rico, pues, los procesos migratorios tienen un

valor metodológico para la historiografía, además de temático, que ésta explotó a
partir de la década de 1980. Su función en el sistema colonial confirió a los espa-
ñoles establecidos en la isla un papel determinante en la política y la economía:
controlaron la administración, el gobierno, el comercio y el crédito y construye-
ron redes de parentesco y clientela con el fin de preservar su status, lo que obs-
taculizó su integración en la sociedad local y el desarrollo de la oligarquía crio-
lla. Desde la compilación de F. A. Scarano [533], editada en 1981, el estudio del
problema se planteó en estos términos.85 Autores como A. Cubano [581], F. Picó
[1234] y A. A. Ramos Mattei [1216] o el propio F. A. Scarano [587] analizaron en
ella las elites de Arecibo y Ponce, los trabajadores de Utuado o el proyecto de
contratar jornaleros foráneos para la industria azucarera, asuntos –investigaciones
locales o de las rela ciones laborales– no por casualidad paradigmáticos en la Nue-
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85. Ver la introducción de F. A. Scarano [532].



va Historia, de la que ese libro es otro clásico y, en todos los casos, adelanto de
trabajos más amplios publicados posteriormente.86

La historiografía española de la década de 1980 coincidió con la boricua en su
interés por los procesos migratorios en un sentido amplio y complejo. Además de
su conexión en los grandes debates in ternacionales, que también había empeza-
do a caracterizar a la primera, la construcción del Estado autonómico y la revita-
lización de las manifestaciones de identidad local, reprimidas durante el franquis-
mo, fomentaron dicho interés y su plasmación en muchos estudios de ámbito
regional. Las conclusiones, no obstante, son parecidas. Por ejemplo, J. M. Delga-
do [550] examinó el efecto que los cambios legales de finales del siglo XVIII e ini-
cios del XIX –lo que en C. Naranjo y A. Santama ría [545] llamamos la “nacionali-
zación del imperio”, resultado de la ruptura del monopolio castellano– tuvieron
en la emigración a las colonias, particularmente en la catalana, y J. Maluquer [553
y 1015] indagó concretamente en el flujo de esta última a las Antillas y en los
inconvenientes que el status de Cuba y Puerto Rico, sujetas a un dominio exte-
rior, y los privilegios de la población metropolitana establecida en ellas supusie-
ron para la formación y desarrollo de sus mercados.
En la década de 1970 se habían publicado obras dedicadas a reconstruir el flu-

jo migratorio y otros aspectos cuantitativos del mismo, materia prima esencial para
profundizar en su estudio. El conocimiento del problema, empero, era aún bas-
tante deficitario y en la de 1980 siguieron apareciendo trabajos de esas caracte-
rísticas. E. Cifre de Loubriel [546 y 547] inició su inventario de los españoles en
Puerto Rico en el siglo XIX, clasificados según su procedencia, y editó trabajos
sobre los vascos, navarros, aragoneses, catalanes, baleares y valencianos, inclu-
yendo información acerca de su número, origen y asentamiento, investigación
básica de referencia del tema, completada en 1995 –E. Cifre de Loubriel [548]–,
aunque análisis posteriores han detectado errores en sus cifras.
Un trabajo de B. Sonesson [558], incluido en la compilación de N. Sánchez-

Albornoz [544], representativa de los avances en la investigación sobre la inmi-
gración española en América, completó los estudios acerca del tema en Puerto
Rico en la década de 1980. El artículo es significativo por su combinación de aná-
lisis cuantitativo y cualitativo y su enfoque complejo del problema, característico
de la historiografía de la época. La autora coincide con la tesis más extendida y
afirma que la razón principal del flujo de población llegado a la isla desde su
metrópoli fueron las ventajas que obtenía en ella por su status colonial, lo cual
dificultó su integración en la sociedad local y explica el cese de dicho flujo des-
pués de 1898. Aunque nadie lo ha planteado, tal evidencia debía estar presente
en el debate respecto a si la ocupación de los Estado Unidos supuso una ruptu-
ra en la evolución de la economía insular o afectó a la capacidad de las elites

Introducción  63

86. Otra obra general que se debe citar, interesante por la peculiaridad de su temática, pues
vincula el problema con la historia ambiental, es el estudio de B. C. Richardson [531], que insis-
te en la necesidad de analizar los movimientos migratorios en el Caribe en el contexto y la épo-
ca en que se produjeron y relacionados con la sistemática alteración del medio físico.



empresariales tradicionales para competir con las norteamericanas, aunque ya se
ha señalado que estas últimas se beneficiaron también de algunos privilegios del
gobierno invasor.
Otros temas priorizados por los estudios migratorios son similares a los del res-

to de la historiografía sobre Puerto Rico: el análisis del periodo inicial del siglo XIX
y de casos locales, aunque también se ha prestado atención a su emigración tras
la ocupación estadounidense y a la llegada y asentamiento en la isla de población
procedente de lugares distintos de su metrópoli en el ochocientos.
La Revolución de Haití provocó un flujo de población de ella a las Antillas

españolas que, además, recibió incentivos oficiales y llevó a Puerto Rico empre-
sarios, esclavos y capital esenciales en el desarrollo de su agricultura comercial.
Aparte de aquélla, por el efecto que tuvo dicha revolución, llegó también a Borin-
quen inmigración de la mitad oriental de Santo Domingo, territorio hispano. Un
trabajo de F. Pérez Ménem [567], incluido en la compilación de J. E. Hernández
Cruz [565], analiza esta última en el largo plazo, desde la época de transición del
siglo XVIII al XIX, hasta el XX, debida entonces a la mejor situación económica bori-
cua y/o al exilio durante la dictadura de R. L. Trujillo.
Los franceses procedentes de Haití se asentaron principalmente en el oeste de

Puerto Rico y su inmigración, asentamientos, actividades e integración en la socie-
dad local han sido analizadas por autores como R. R. Camuñas [571], A. Pétroin-
Dumon [579] –que estudia en especial sus ideas revolucionarias en relación con su
dedicación económica, tras jurar fidelidad al rey de España, requisito imprescindible
para establecerse en sus colonias– y, sobre todo, por M. D. Luque [575-577].87

La isla francesa de Córcega generó también un flujo migratorio hacia Puerto
Rico desde finales del siglo XVIII, y es el que más ha interesado a M. D. Luque. La
autora ha analizado, por ejemplo, la influencia de la cultura gala en la sociedad
de Borinquen, cómo vieron ésta los cónsules del gobierno de París destinados en
su territorio y, especialmente, la importancia de las colectividades corsas estable-
cidas en él en todos los sentidos: la cuantificación y descripción de dicho flujo,
sus lazos comunitarios e integración con la población local que, en su opinión,
estuvo limitada por aquéllos, pero fue mayor que en el caso de los españoles, tal
vez debido a que no contaron con las ven tajas del status colonial y, en relación
con ello, su papel en el desarrollo de la agricultura cafetalera en varias zonas,
menos con el comercio y el crédito, generalmente contro lado por los hispanos.
L. L. A. Passalacqua [584] analizó también los corsos en Puerto Rico, con con-

clusiones similares a las de M. D. Luque, pero centrado en la villa de Coamo. A
otras localidades llegaron sobre todo españoles de Europa, o de la América con-
tinental durante las guerras de independencia y, como los franceses de Haití, aun-
que favorecidos por su nacionalidad, jugaron un destacado papel en el desarro-
llo económico de la isla, no obstante política y culturalmente reforzaron su
conservadurismo y la fidelidad a la corona hispana de su sociedad. Fueron los
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87. Sobre el impacto inicial de la Revolución de Haití en Puerto Rico publicó también un
estudio A. Morales Carrión [357].



casos, verbigracia, de Arecibo o Ponce, estudiados por A. Cubano [581] o F. A.
Scarano [587] en la compilación editada [533] como resultado de investigaciones
más amplias, no sólo acerca de la inmigración, que comentaré más adelante.
A Ponce dedicó también dos estudios I. Pérez-Vega [585-586], en concreto a la

inmigración procedente de la América continental española en el periodo inde-
pendentista y en los términos señalados ante rior mente. La autora destaca su esta-
blecimiento en la ciudad y el campo, en el comercio, el ejército, el gobierno o las
haciendas, y los cambios que su influencia produjo en la sociedad y economía
local, sobre todo en el crecimiento de esta última, a la que presta especial aten-
ción, examinando el efecto combinado de dicha inmigración y las medidas de
fomento concretadas en la Cédula de Gracias (1815) en la formación de socieda-
des mercantiles y en sus actividades.
Finalmente, vinculados con los problemas económicos de Puerto Rico a fina-

les del siglo XIX y con el debate acerca de que el cambio de soberanía no los solu-
cionó completamente, varios trabajos analizaron la emigración insular a los Esta-
dos Unidos, Cuba y Hawai –territorio norteamericano–. A. Fernández Soriano
[588] y C. Rosario Natal [591] insistieron en el estudio del fenómeno desde el
ángulo de la economía, y M. Maldonado Denis, que lo examina en un plazo más
largo y con una óptica marxista, trató de explicarlo como resultado de la volun-
tad política de las elites insulares.
La inmigración fue un factor esencial en el siglo XIX puertorriqueño en todos

los aspectos, pero sobre todo en la formación y transformación de su sociedad y,
reconociendo esa evidencia, la Nueva Historia enfocó parcialmente el análisis de
esta última desde el de aquélla. Parcialmente, pues tuvo mucha más importancia
en la constitución y desarrollo de las elites que de los sectores populares.
Un rasgo más de la historia social de Puerto Rico de la década de 1980 fue la

articulación a partir de ella del análisis del pasado insular, que también caracteri-
zó a la Nueva Historia, de modo que si tradicionalmente parte de las aportacio-
nes al conocimiento de su economía se hallaban en trabajos sobre otros aspectos,
la definitiva especialización del estudio de aquélla desde los años setenta no redu-
jo el número y calidad de las contribuciones al tema en obras relativamente aje-
nas al mismo.
Las décadas de 1970 y 1980 fueron un periodo interesante para la historiogra-

fía social en general. El marxismo y las escuelas anglosajona y francesa, princi-
palmente, aportaron teorías, métodos y obras de una calidad y cantidad sin pre-
cedentes y los autores boricuas no fueron ajenos a su influjo. En un artículo sobre
el Motín de los Faroles, por ejemplo, S. Álvarez Curbelo [592] aplicó las tesis de
E.P. Thomson y G. Rudé al estudio de los conflictos populares en las sociedades
preindustriales, otra prueba de la variedad de influencias recibidas por los nuevos
historiadores.
La preocupación de artículos como el de S. Álvarez Curbelo [592], empero, no

era ajena a la tradición historiográfica puertorriqueña, lo que abunda en la idea
de que los autores que renovaron aquélla recibieron múltiples influencias, pero
las usaron básicamente como herramientas de investigación y conexión con los
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debates internacionales. El peso de dicha tradición y la prioridad dada a las fuen-
tes primarias, a veces excesiva, explica el porqué de ese hecho, y buen ejemplo
de lo que digo fue la reedición de las obras sociológicas de E. M. de Hostos [600],
que también aplicó al examen de los problemas boricuas las tesis en boga en
Europa y los Estados Unidos a principios del siglo XX, pero resaltando las pecu-
liaridades locales. El trabajo, además, estuvo a cargo de M. Maldonado Denis que,
para completar el espectro teórico, lamentaba que el autor no se hubiese perca-
tado del potencial del marxismo como instrumento de análisis y transformación
social.88

El tránsito del siglo XVIII al XIX y las últimas décadas de éste, por otro lado,
siguieron acaparando el interés de la historiografía social puertorriqueña en los
años ochenta. L. E. González Vales [598] escribió una caracterización de su evo-
lución en el primero, resaltando los cambios que se consolidaron en el segundo;
A. Quintero Rivera [607] reunió en un libro sus artículos acerca de los patricios y
plebeyos insulares, los burgueses, hacendados y artesanos, y L. W. Bergad [598]
analizó la revolución independentista proclamada en Lares en 1868, coincidiendo
con la cubana y la Gloriosa en España, un estudio local, pero, por la relevancia
del acontecimiento y lo común de las variables que usa para examinarlo, poten-
cialmente extrapolable a todo el territorio, valor que, además, explotaron investi-
gaciones posteriores, generalmente también locales, aplicando sus tesis y meto-
dología.
L. W. Bergad [593] cree que el Grito de Lares fue una respuesta local a las con-

diciones de su sociedad, caracterizadas por un predominio de los españoles, poco
integrados en ella, y que controlaban el comercio y el crédito. Esa situación había
alcanzado extremos que, hacia 1868, cuando mediaron dificultades económicas,
permitió integrar los intereses de los hacendados y trabajadores criollos, endeu-
dados por los prés tamos concedidos por aquéllos para la refacción de sus cose-
chas y la adquisición de bienes de primera necesidad en sus tiendas respectiva-
mente, y dependientes de su actividad mercantil en ambos casos (mayorista y al
detalle). La tesis se sustenta en eviden cias suficientes y es muy interesante meto-
dológicamente para el estudio social, pero omite que la posición de los españo-
les fue clave en la articulación del sistema colonial cuando afirma que, por las
razones citadas, el levantamiento fue contra ellos más que contra este último.
O. Jiménez de Wagenheim [601] publicó en 1985 un estudio sobre el Grito de

Lares siguiendo las tesis de L. W. Bergad [593], con las que también coincidieron
la mayoría de las investigaciones sobre las elites insulares, que además solieron
centrarse en el análisis de casos locales. R. R. Camuñas [628], analizando básica-
mente el de Mayagüez, aunque con ambiciones más generales, reconocía explí-
citamente que las características y relaciones de los grupos dominantes fueron
complejas, pero en última instancia era posible observar una dicotomía españo-
les-criollos (e implícitamente crédito y comercio-agricultura) que explicaba
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88. Ver también el artículo de M. Maldonado Denis [602] sobre el pensamiento social de E.
M. de Hostos.



muchos de sus conflictos, y S. Rosado [640] opinaba que en Utuado el predomi-
nio de los primeros y su endogamia fue tal que evitó levantamientos contra ellos
o el gobierno colonial como los que se dieron en otros lugares.89

La complejidad y los conflictos de la sociedad puertorriqueña aumentaron con
el paso del tiempo, pero algunos de los problemas que causaron la Revolución
de Lares persistieron y condujeron a la formación del Partido Autonomista. A.
Cubano [631], siguiendo las tesis de A. S. Pedreira [100] y P. Barbosa [154], afirma
que éste fue fruto de una radicalización de los sectores profesionales, industria-
les, medios y obreros urbanos por el efecto que tuvo en ellos la crisis de los años
ochenta.
Lo más novedoso de la historiografía socio-económica de la década de 1980

en Puerto Rico fue la consolidación de los estudios de género. M. de Barceló [613]
examinó su evolución y señaló que desde S. Brau es posible hallar cierto interés
y algún antecedente, pero hasta la Nueva Historia no se consideraron un tema de
análisis importante. La propia M. de Barceló [614] investigó la relación entre la
situación de las mujeres y la Iglesia, y destacó que los cambios en la economía y
sociedad modificaron la visión y posición eclesiástica frente a aquéllas, no obs-
tante lo cual se impuso básicamente cierta idealización que no ayudó a mejorar
dicha situación ni a las luchas femeninas.
El trabajo de M. de Barceló [614] se incluyó en la compilación de Y. Azize [610]

dedicada a los nuevos estudios sobre la mujer. En lo que respecta al siglo XIX, tan-
to en esa obra como en otras, lo que predominó en los años ochenta fueron los
balances historiográficos y bibliográficos destinados a proporcionar un perfil de
los problemas y temas de análisis más importantes y de la forma en que habían
sido abordados, internacionalmente y en Puerto Rico.90

Los otros temas que centraron el interés de la historiografía económico-social
sobre Puerto Rico en la década de 1980 fueron los mismos de épocas preceden-
tes, al menos que en el decenio anterior: el campesinado, el trabajo y el movi-
miento obrero, muchas veces de manera conjunta. Un estudio de A. G. Quintero
Rivera [650], por ejemplo, analizaba la dicotomía rural-urbana y su contribución a
la formación de la identidad cultural boricua; en ese mismo sentido, S. W. Mintz
[644] destacaba, acerca de dichos campesinos y para todas las Antillas, que el
colonialismo, la esclavitud y la plantación dieron lugar al surgimiento de un tipo
particular de aquéllos, sin parangón en otros lugares del mundo por su impor-
tancia en las economías locales y en la construcción de la sociedad.
El interés prioritario de los historiadores por el periodo de transición del siglo

XVIII al XIX y por las postrimerías de este último también prevaleció. F. Picó [622], M.
Negrón-Portillo [660] y J. M. Delgado [654] analizaron la situación del campesinado
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89. Otro trabajo sobre las elites insulares publicado en la misma época, aunque muy distin-
to de éstos, es del de E. Newman [636]: Benefactores y hombres notables de Puerto Rico.

90. Ver la introducción a la mencionada compilación y un artículo de la propia Y. Azize [609
y 612], la bibliografía de A. A. López Díaz [620] y el estudio de A. Colón [617], centrado en el
periodo inicial del siglo XX.



puertorriqueño en 1898, destacando la contradicción entre la relativa tranquilidad
con que se produjo el cambio de soberanía y los conflictos que surgieron en el
medio rural, y que fueron resultado de la difícil situación en que éste se hallaba.
Además, distinguieron los fenómenos de bandolerismo de los movimientos orga-
nizados con fines políticos. El tercero de los autores citados examinó tales pro-
blemas en el caso de Ciales.91

El inicio del siglo XIX interesó a J. R. González-Mendoza [657] o F. A. Scarano
[655]. El primero estudió la visión que las elites tuvieron de los agregados –hom-
bres sin tierra vinculados a una finca sin relación contractual, en la que obtenían
un predio a cambio de cierto trabajo–, a los que consideraban salvajes inciviliza-
dos y, a la vez, fundamentos de una futura nación, lo que implicaba la necesidad
de formarlos en el orden y el trabajo. El segundo examinó las formas de control
y coer ción que padecieron los campesinos en la época anterior al auge de la pro-
ducción azucarera. En ta les aspectos coincidieron las investigaciones sobre estos
últimos y los jornaleros, por la conexión histórica de sus objetos de análisis. La
movilización y asalarización de la mano de obra interna fue una preocupación
constante de los hacendados boricuas, más aun cuando aumentaron las dificulta-
des para importar esclavos y se elevó su precio, y culminó en medidas como el
llamado sistema de la libreta, que desde 1970 contaba con el libro de L. Gómez
Acevedo [675] y es uno de los pocos temas del periodo intermedio del ochocien-
tos que ha atraído la atención de los autores.
A. Gaztambide [566] o F. Picó [679] publicaron en la década de 1980 sendos

estudios acerca de la aplicación y resultados del reglamento de jornaleros en
Utuado. El segundo, además, comparó esa localidad del interior cafetalero con
Camuy, municipio costero y azucarero, una de las pocas investigaciones de tales
características con que cuenta la historiografía puertorriqueña.92

Más específicamente centrados en la historia del trabajo, cuyo estudio, además,
empezaba a concentrarse en la década de 1980 en las investigaciones sobre los
diferentes sectores productivos, dos excelentes artículos de G. L. García [673 y 674]
analizaron el modo en que debe abordarse aquélla desde el periodo en que ape-
nas hay fuentes y es pre ciso acudir a referencias indirectas, la documentación dis-
ponible para épocas posteriores acerca de los sa larios, las relaciones laborales o las
organizaciones obreras, y las dos perspectivas posibles de acercamiento al proble-
ma –local y metropolitana, española o estadounidense–, procedimientos que apli-
có en un sucinto pero elocuente examen del tema en Puerto Rico en el siglo XIX.
Con el mismo carácter general que los artículos de G. L. García, M. Negrón-Por-

tillo y R. Mayo-Santana [678] analizaron “el trabajo, la producción y los conflictos”
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91. Sobre el campesinado en la década de 1880 la bibliografía incluye también una obra de
la época, la de F. del Valle [672].

92. La bibliografía contiene otro estudio de la época acerca de este tema, aunque referido
al periodo postabolicinista, las Páginas para los jornaleros de Puerto Rico de F. Asenjo y Artea-
ga [668], y dos ensayos sobre las fuentes para analizar las comunidades rurales insulares de F.
Picó [670 y 671].



decimonónicos en Borinquen, estudio que destaca también por ser uno de los pri-
meros análisis críticos de las aportaciones de la Nueva Historia, y no es casual
que el tema elegido para realizarlo fuesen los problemas laborales, una de sus
principales preocupaciones, según hemos podido observar.
Casi toda la historiografía sobre el trabajo en Puerto Rico se dedica, en mayor

o menor medida, directa o indirectamente al movimiento obrero. Esa característi-
ca define a los últimos artículos citados y también a la edición de P. Barbosa de
los escritos sobre el cooperativismo insular del líder autonomista J. C. Barbosa
[682], que además fue objeto del libro de J. Varas [686]. En la década de 1980 se
siguió analizando la figura del principal líder laboral boricua, S. Iglesias Pantín,93

y algunas obras condensaron los avances en el conocimiento del problema des-
de el decenio anterior, como la de G. L. García y A. G. Quintero Rivera [693], la
mejor síntesis del tema junto a la de M. Galvin [692]. El propio A. G. Quintero
Rivera y L. M. González [701] publicaron La otra cara de la historia, monografía
especialmente relevante por su concepción y metodología, pues mezclando tex-
to y fotografías examina las condiciones de vida de los jornaleros en relación con
la evolución de la economía de la isla entre 1800 y 1925. Finalmente, tres ensa-
yos de R. Dávila Santiago [705-707] se dedicaron a indagar en los orígenes de las
organizaciones proletarias, particularmente de las artesanales y anarquistas, que
–dice– fueron las expresiones iniciales del socialismo en Borinquen; en sus ideas
y manifestaciones, impresas fundamentalmente, y centros de formación.
En la década de 1980 asistimos a una renovación de los estudios sobre la esclavi-

tud, aunque por acumulación más que por novedad, pues aquélla había comenzado
en los años setenta, pero la celebración del centenario de su abolición, sobre todo en
la Gran Antilla, proporcionó recursos y medios para publicar y debatir. En este caso,
como en muchos otros, el análisis del pasado puertorriqueño estuvo determinado por
el del cubano –dicho centenario se había conmemorado en Borin quen en 1973–, aun-
que no podría ser de otro modo, pues así ocurrió también con su historia.
Las obras más representativas del avance de los estudios sobre la esclavitud en

el Caribe español en la década de 1980, por la cantidad y calidad de sus contri-
buciones, fueron la edición de M. Moreno Fraginals y otros [785] y el monográfi-
co dedicado al tema por el Anuario de Estudios Americanos [771]. Ambas compi-
laciones la analizaron desde una óptica multidisciplinar y comparada, prestando
atención no sólo a las razones de la abolición en perspectiva histórica, sino tam-
bién a los problemas de la transición, incluso antes de que se produjese, a un
mercado laboral libre.94
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93. G. F. Córdoba [689] analizó detalladamente su obra y actividades, lo que también preo-
cupó a B. Cortés [691], aunque desde la perspectiva de su condición de emigrante gallego.

94. Referidos a Puerto Rico únicamente, en comparación con otros casos, o en el contexto
de la colonias españolas, la primera de esas obras incluye estudios de J. Curet [892], B. Nistal-
Moret [887], A. A. Ramos Mattei [1209], H. S. Klein y S. L. Engerman [779], S. W. Mintz [782] y M.
Moreno Fraginals [1147], y la segunda, de P. Estrade [777 y 876], J. Maluquer [781], A. Morales
Carrión [882], J. M. Pérez Prendes [786], F. Picó [837], A. A. Ramos Mattei [858], F. A. Scarano
[839], E. Vila Vilar [795] y M. C. Vázquez [885].



Internacionalmente hablando, aparte de algunos estudios de síntesis o histo-
riográficos,95 la principal aportación al conocimiento de la esclavitud y sus pro-
blemas en la década de 1980 fueron las obras de K. F. Kiple [751] y K. F. y V. H.
Kiple [752]. La primera analizó aquélla desde una perspectiva biológica y explicó,
por ejemplo, que los africanos soportaron mejor el tra bajo en la plantación que
los indios americanos debido a que estaban inmunizados frente a muchas enfer-
medades procedentes de Europa tras siglos de contacto con ese continente, o que
el crecimiento de la población de color fue sensiblemente superior en los Estados
Unidosque en las Antillas, cuando las tasas de fertilidad eran similares, a causa de
una mayor mortalidad infantil. La segunda, un artículo producto de la anterior,
examinó la herencia nutricional y las diferencias en la dieta de dichos esclavos
para determinar las razones de su morbilidad.
Los trabajos acerca de la esclavitud propiamente dicha y la trata, se con-

centraron en la década de 1980 en el análisis de la prohibición, legal primero
y real después, de esta última, precedente de la abolición que, como vimos,
centró la discusión his toriográfica. Entre tales obras hay que mencionar la de
J. L. Franco [744], que estudió la vincula ción del comercio de negros luego de
su liberalización a finales del siglo XVIII con el contrabando que se desarrolló
enmascarado tras aquél en todo el Caribe hispano; la de J. M. Fradera [745],
que examinó la participación catalana en ese comercio hasta mediados del XIX
en Ultramar, y las de J. Moreno [757 y 784], interesadas en las relaciones inter-
nacionales y, particular mente, en el incumplimiento de los acuerdos de sus-
pensión del tráfico de africanos entre España y Gran Bretaña que, según la
autora, no se aplicó por la coincidencia de los intereses estratégicos de la
segunda, favorables al mantenimiento del dominio madrileño en Cuba y Puer-
to Rico, que garantizaba un equilibrio de poder en la zona, y de la necesidad
de dichos esclavos para el desarrollo económico de ambas islas, en las que
escaseaba la mano de obra.
La perspectiva demográfica y biológica de K. F. y V. H. Kiple fue la influencia

novedosa más evidente en los trabajos específicos sobre la trata, la esclavitud y
su abolición en Puerto Rico en los años ochenta. A. Morales Carrión [821] anali-
zó dos de las principales etnias de los africanos llegados a la isla (los Bembé y
los Nomgobás), y F. A. Scarano [839] revisó la historiografía acerca del tema y
señaló que las pocas obras con esa óptica, de cuya contribución al conocimiento
no cabía ya duda algu na, junto al excesivo localismo de las investigaciones y la
ausencia de síntesis que condensasen sus aportaciones para el conjunto del terri-
torio –algo que se ha indicado reiteradamente como característica común de todos
los estudios del pasado boricua–, eran los defectos que con mayor urgencia con-
venía remediar.
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95. Ver, por ejemplo, el estudio de F. W. Knight [721] acerca de la relación entre la esclavi-
tud y la industria azucarera en el Caribe, el balance de la historiografía española, sobre todo de
la publicada en Hispania y la Revista de Indias, escrito por E. Vila Vilar, y el excelente manual
de H. S. Klein [753], La esclavitud africana en América Latina y el Caribe.



En general, los demás estudios sobre la trata y la esclavitud en Puerto Rico
siguieron tendencias iniciadas tiempo atrás, aunque con la perspectiva abolicio-
nista, como señalé, fruto del tipo de debates y publicaciones priorizadas en la
década de 1980.96 Eso no significa que carezcan de valor. Al contrario, F. Picó
[837], por ejemplo, analizó la población de color en Río Piedras y planteó desde
su examen interesantes cuestiones acerca de la sociedad insular en el siglo XIX y,
en concreto, de la situación de los ne gros y mulatos libres y la supresión del tra-
bajo servil, que no es tá claro si se debió a que ha bía dejado de ser eficiente o a
que era más rentable exportar los esclavos a Cuba. A. A. Ramos Mattei [858], por
su parte, discutió las tesis tradicionales respecto a la especificidad de las condi-
ciones de estos últimos en Borinquen, pues la comparación con las otras Antillas
destacaba básicamente similitudes producto de su vinculación en todas con la
industria azucarera.
El estudio de A. A. Ramos Mattei [858] apuntaba también varias ideas sobre la

vida de los esclavos en Puerto Rico y mostraba una actitud generalizada a no
aceptar imposi ciones abusivas de los amos, que se materializó en rebeliones, pero
también acciones menos drásticas, como la huida temporal del trabajo. Este tema
fue otra de las principales líneas de investigación de la década de 1980, en la que
se publicaron las obras clásicas acerca del cimarronaje y demás formas de con-
testación de los negros someti dos al régimen servil frente a su situación, los libros
de G. A. Baralt [849], G. A. Baralt y otros [850] y B. Nistal-Moret [854].
Vinculada con el tema anterior, con el análisis de los precedentes de la aboli-

ción y la lucha de los negros por su liberación, hay que señalar la publicación en
1986 de una obra importante por su contenido e influencia, y por proceder su
autor de la historia económica apli cada al estudio de la esclavitud, y cuya evolu-
ción intelectual hacia posiciones más humanistas re fleja una tendencia de esta his-
toriografía. Me refiero a Los amos hablan, de J. Curet [861], compilación crítica de
unos diálogos imaginarios editados en el periódico El Ponceño en 1852 y 1853,
que son un documento de valor excepcional para la investigación sobre la refe-
rida abolición en Puerto Rico.97
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96. I. Pérez Vega [845], por ejemplo, continuó sus estudios sobre el inicio de la expansión
económica de Ponce a principios del siglo XIX y su vinculación con el enorme flujo de africanos
que recibió. Dicha autora examinó también en un excelente artículo [855] el caso de la liberta
J. M. Escobales, que emprendió actividades empresarias y llevó una vida en general poco usual
en la población con su mismo status, más aun tratándose de una mujer. F. Picó [856] analizó la
importancia de la coartación en Puerto Rico, L. de la Rosa Martínez [847] el efecto de las leyes
de prohibición de la trata en la isla, M. Rebilla [838] escribió una interesante síntesis historio-
gráfica acerca de la relación entre el crecimiento agrícola y la esclavitud en ella, y L. W. Bergad
[827] un ensayo con similares características, pero centrado en las aportaciones al conocimien-
to de la segunda y en las perspectivas de avance de su investigación.

97. Muestra de la importancia e influencia de esta obra es, por ejemplo, el artículo de A.
González Pérez [832], “Los amos también callan...”, un análisis de la esclavitud en la literatura
puertorriqueña. Dicho autor, estudió también [747] el problema de la cuarterona en Borinquen
y Cuba; de los mulatos tres cuartas partes negros y una blancos.



En lo que atañe a la abolición, aparte de ciertos estudios genéricos, legales e
institucionales,98 o del pensamiento respecto al tema, en general o de alguna figu-
ra representativa,99 que se publica ron con motivo de su centenario en Cuba y
abordaron el problema en Puerto Rico independiente mente o junto a aquélla, las
propuestas historiográficas más relevantes fueron las que incluyeron una pers-
pectiva demográfica, de la que ya hablé, o analizaron la transformación que,
como consecuencia de la crisis y eliminación del sistema esclavista, se produjo en
el mercado laboral.
Aunque hubo quien siguió explicando la abolición como fruta madura en

Puerto Rico,100 lo que predominó en los años ochenta fue el estudio del tema en
toda su complejidad. H. S. Klein y S. L. Engerman [779] elaboraron un modelo
econométrico como los aplicados al caso de las Antillas britá nicas para determinar
la rentabilidad del trabajo esclavo frente al libre en el Caribe español;101 pe ro el
mejor análisis cuantitativo fue el publicado por J. Curet [982], y de sus conclusiones
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98. Entre las obras generales hay que citar el excelente estudio de C. J. Bartlett [773] acerca
de los métodos de presión que usó el gobierno londinense para que el madrileño suprimiese la
esclavitud en sus colonias, la introducción de P. Estrade [771] al referido monográfico del Anua-
rio de Estudios Americanos [771], un artículo de L. M. Díaz Soler [667], que es interesante cote-
jar con el editado sobre el mismo tema veinte años antes –L. M. Díaz Soler [866]–, y dos de A.
Morales Carrión [881 y 1882] que indagan en las corrientes abolicionistas en Puerto Rico desde
la Revolución de Haití, en la que data su origen, pasando luego por varias fases en que reci-
bieron influencias diversas –cristianismo, utilitarismo inglés–, aunque adaptadas a las circuns-
tancias insulares, lo que les dotó de idiosincrasia; no obstante, el factor más determinante, según
el autor, fue la expansión de la economía capitalista, cuyas necesidades provocaron, primero, el
empleo de mano de obra negra y no libre para las labores de la plantación y, después, la eli-
minación de dicha forma de trabajo. De las investigaciones legales o institucionales hay que des-
tacar la de P. Arroyo [772], dedicada a la Sociedad Abolicionista Española, cuyo órgano de difu-
sión y los ensayos aparecidos en él de su principal vocero –El Abolicionista y R. M. de Labra
[806, 807, 901 y 902]– examinó J. M. Pérez Prendes [787] en el contexto de las discusiones polí-
tico-inte lectuales de la época.

99. Respecto al contexto en que se produjo la abolición o al pensamiento y acción de algu-
nas figuras relevantes, que también analizaban P. Arroyo [772] y J. M. Pérez Prendes [787], J.
Maluquer [795] discutió en un interesante artículo muchas cuestiones tenidas por ciertas acerca
de la relación entre la esclavitud, su rechazo y los proyectos políticos de las elites españolas, y
afirmó que en un país en el que los derechos civiles eran muy limitados, resulta imposible saber
qué creía la ma yoría del tema a través de la opinión publicada. E. Vila Vilar [795], por su parte,
se preguntaba el porqué del desinterés de los intelectuales metropolitanos por los problemas
coloniales hasta 1898 y si ello tuvo algo que ver con la falta de libertad de parte de la pobla-
ción negra. Tres artículos de P. Estrade [876], A. Suárez [884] y M. C. Vázquez [885], finalmente,
estudiaron el referido abolicionismo en las obras y actividad vital de R. E. Betances (los dos pri-
meros) y J. J. Acosta (el tercero).

100. Por ejemplo, A. Hernández Ruigómez [879] comparaba Cuba y Puerto Rico, destacaba
la poca importancia de la esclavitud en la segunda y que la abolición fue allí fue fruto del tiem-
po y las circunstancias más que de los hombres y las leyes.

101. F. A. Scarano [788] y S. W. Mintz [782] publicaron también estudios comparativos sobre
la esclavitud en Puerto Rico y la transición al trabajo libre, el primero en relación con todas las
Sugar Islands británicas y el segundo con Jamaica.



se deduce que no se puede establecer una relación causa-efecto, pues la estadís-
tica indica que no fue la esclavitud lo que entró en crisis en Borinquen en la déca-
da de 1860, sino todo el sistema de plantación, que aumentó el empleo de facto-
res a la vez que disminuyó su productividad por unidad.
El estudio de la esclavitud en Puerto Rico desde una óptica demográfica, sobre

la que reflexionaba F. A. Scarano [888 y 839], se concretó en obras como las de
B. Nistal-Moret [887] y J. W. Wessman [889], y en un artículo de E. Cifre de Lou-
briel [886], aunque éste abarcó un periodo más amplio –la mayor parte del siglo
XIX– y observó su relación con el crecimiento de la población. Los otros dos auto-
res analizaron el censo levantado en el momento de la abolición con el fin de
conocer el monto y características de los esclavos. De su examen concluía el pri-
mero que el trabajo de éstos pudo ser rentable cuando la ley prohibió usarlo,
pues la medida respondió a razones políticas, sociales y culturales al menos tan
importantes como las económicas. El segundo realizó una investigación similar,
pero centrada en la localidad de San Germán.
A pesar del avance del conocimiento, las causas de la esclavitud y la abolición

siguen siendo objeto de debate. En Cuba parece que la escasez de mano de obra
y la disponibilidad de oferta de negros explica satisfactoriamente la primera, que
cuando se suprimió seguía siendo rentable en los ingenios, pero los motivos de
su eliminación deben buscarse en otros factores.102 El crecimiento demográfico en
Puerto Rico en el transcurso del siglo XIX permite cuestionar incluso que allí se
diesen las mismas razones para mantener la institución que en la Gran Antilla. T.
Brass [737, 739 y 891] protagonizó una interesante discusión al respecto con L. W.
Bergad [890, 1228 y 1239], contestando a la tesis de este último acerca de que la
producción de café provocó una proletarización del campo boricua, que en otros
lugares de América Latina tal cultivo y el de la caña de azúcar condujeron a usar
trabajo africano compulsivo, a lo que el segundo replicó que dicha afirmación es
verdad allá donde faltaron brazos para la agricultura.
Es mucho más evidente que, independientemente de las causas de la aboli-

ción, la insuficiente movilización de la mano de obra interna sí fue un problema
tras ella y, además, se previó. Autores como L. Cabrero [863] y, sobre todo, A. A.
Ramos Mattei [898], analizaron los mecanismos arbitrados para que los libertos com-
pensasen a sus ex-amos con la obligación de emplearse en sus fincas durante un
tiempo para evitar distorsiones en el mercado laboral y una crisis productiva.
Un último aspecto relacionado con la esclavitud son los problemas étnicos y

raciales que causó en las sociedades caribeñas, tema de larga tradición historio-
gráfica, pero que en la década de 1980 no recibió tanta atención como en perio-
dos anteriores o posteriores debido a la primacía de otros asuntos, de los que he
hablado. No obstante, se publicaron algunas obras de gran valor, como la de J.
Dunay [906] acerca del antagonismo blanco-negro en la formación y consolidación
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102. Ver, por ejemplo, A. Santamaría y L. M. García Mora. “Ingenios por centrales y escla-
vos por colonos. Mano de obra y cambio tecnológico en la industria azucara cubana, 1860-
1877”, en J. A. Piqueras [787].



de las identidades nacionales en las Antillas españolas desde las reformas borbó-
nicas hasta la Guerra de los Diez Años; la de H. Hoetink [910], que siguió desa-
rrollando las tesis planteadas en estudios precedentes mediante la comparación
entre dichas colonias y otras islas vecinas y, sobre todo, la excepcional investiga-
ción de F. Picó [920], Vivir en Caimito, historia de una comunidad de hombres
libres de color, descendientes de africanos, especialmente en el siglo XIX, en la
que analiza su marginación dentro de la economía de plantación, sus lazos de
unión y solidaridad, su oposición a los hacendados y al Estado, sus formas de
vida, estructuras familiares y desarrollo generacional.
Muchos de los trabajos sobre la esclavitud, como los de A. A. Ramos Mattei

[898], F. A. Scarano [788] o J. Curet [892], son además análisis económicos secto-
riales, sobre todo de la industria azucarera, el tema que más interés despertó en
los estudios especializados en la década de 1980. Como señalé al examinar las
investigaciones locales, que también abundaban en este caso, el problema es la
falta de obras que sinteticen y contrasten sus aportaciones para la historia insular
en general. Precisamente, en los años ochenta se publicó la Historia económica
de Puerto Rico de J. Dietz [943], buena muestra de lo que digo, pues aunque se
dedica principalmente al siglo XX, es quizás el esfuerzo en ese sentido más sig-
nificativo y citado acerca del XIX. Sostiene que Borinquen experimentó en el ocho-
cientos un crecimiento sin precedentes, limitado por la escasez de infraestructu-
ras y por leyes poco liberales, pero suficiente para que los productores criollos
aumentasen su poder y se fuesen desvinculando de la metrópoli.
Las tesis de J. Dietz [943], aunque algo exageradas a la luz de los hechos, son

probablemente la aportación general más importante a la historia económica de
Puerto Rico en el siglo XIX, debido a su posición equidistante entre la interpreta-
ción positiva y negativa del crecimiento insular en ese periodo, controversia que
prosiguió en los años ochenta. Por ejemplo, E. de Diego [953] lo definió como el
fracaso de un modelo esclavista atípico, analizando las décadas iniciales de la cen-
turia, cuando la isla dejó de ser una colonia básicamente militar e inició una
moderniza ción basada en el sistema de plantación, e insistiendo en sus límites
demográficos, tecnológicos, financieros y políticos, mientras P. Caban [952] afir-
mó que tales condiciones cambiaron poco y hasta la ocupación esta dounidense
no se desarrolló una economía plenamente capitalista en Borinquen.
Otros estudios generales editados en los años ochenta fueron obras de ese

tipo, tan abundante en décadas precedentes, que indagaron en el pasado para
explicar problemas económicos presentes, como la de R. Jesús del Toro [947], o
la breve comparación del crecimiento histórico de varias islas del Caribe escrita
por J. R. Ward [932]. El mismo procedimiento usó L. W. Bergad [924] en “Dos alas
de un mismo pájaro”, crítica de las similitudes habitualmente destacadas en las eco-
nomías de Cuba y Puerto Rico durante el siglo XIX, a las que contrapone sus dife-
rencias estructurales, de desarrollo y socio-políticas. Finalmente, por sus tesis sobre
el efecto de las medidas comerciales y arancelarias en las Antillas hay que citar tam-
bién el excelente libro de J. M. Serrano Sanz [939], El viraje proteccionista de la Res-
tauración, aunque se trató de una aportación implícita en una investigación cuyo
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objetivo fue aclarar las razones por las que se logró hacer coincidir los intereses
de diferentes sectores productivos españoles para la estabilización del sistema de
gobierno del país.
La concentración del interés en los periodos extremos de lo que he llamado

el siglo XIX largo siguió caracterizando a la historiografía económica de Puerto Rico
en los años ochenta. Otra obra general, como las anteriores, pero dedicada a las
reformas borbónicas, es el libro de A. Ortiz [960], magnífico análisis del gobierno
de M. de Muesas (1769-1776), en el que se elaboraron las primeras estadísticas, jun-
to con las de A. O’Reilly [966], rigurosas y bastante completas de la población, agri-
cultura, ganadería y comercio insular con el fin de recabar los datos precisos para
su fomento. Sobre décadas posteriores, aunque igualmente del inicio de la crono-
logía examinada en este trabajo y referida al sector primario, es la investigación de
A. Hernández Ruigómez [998], la única disponible acerca de la desamortización de
los bienes eclesiásticos en Borinquen llevada a cabo por los gabinetes liberales
madrileños. Finalmente, un breve artículo de F. Picó [1002] indagaba también en los
problemas agrarios, pero de los años finales del dominio español.
Idénticas prioridades cronológicas caracterizaron a los estudios sobre el

comercio. En lo referente al imperio ultramarino de España en general, E. Her-
nández Sandoica [1012], igual que J. M. Serrano Sanz [939], examinó la política
arancelaria metropolitana en relación con los problemas de crecimiento de su
economía en el último tercio del siglo XIX; J. M. Delgado [1008], el efecto de la
liberaliza ción mercantil de finales XVIII en los intercambios catalano-americanos, y
M. Lucena [1013] la Memoria de Basadres, de 1818, y su importancia para cono-
cer el monto del contrabando en el área caribeña.103 J. Maluquer [1015], en cam-
bio, con pretensiones más ambiciosas, analizó a partir del tema la formación de
los mercados interiores en Cuba y Puerto Rico en el ochocientos, señalando que
fueron obstaculizados por la esclavitud –que limitó la movilidad de los factores
de producción–, la dirección política –que operó desde el exterior debido al sta-
tus colonial de los territorios– y la subordinación de todas las actividades a las
necesi dades del sector externo. Como la historiografía acerca de la inmigración,
esto explica, según el autor, la amplia presencia de españoles en las redes mer-
cantiles y su poder dentro de ellas.104
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103. El artículo de J. M. Delgado [1008] se editó en la compilación, J. M. Delgado y M. Fra-
dera, eds. [1009], junto a algunos otros trabajos acerca de las relaciones entre Cataluña y las colo-
nias americanas. Aparte de éstos y de los demás estudios citados, la selección bibliográfica inclu-
ye varias fuentes esenciales para el análisis del comercio español con sus territorios ultramarinos
y de la política arancelaria, como los de P. Albadalejo [1004], P. de Azola y Minondo [1043], J.
Cabezas [1046], “Comisión Arancelaria...” [1047], Comisión de Reforma Arancelaria de Cuba y
Puerto Rico [1048], Estadística General... [1052], J. Poey [1058], Proyecto de reforma... [1059],
Régimen arancelario... [1069], o Sistema General... [1061]. Excepto el último (de 1820) y el ante-
penúltimo (de 1855), todos se refieren al último tercio del siglo XIX.

104. El trabajo analiza el caso de los oriundos de Cataluña sobre todo, especialmente impor-
tantes debido a las condiciones de las islas y del Principado dentro de España. El significado
que las colonias y la política comercial y arancelaria nacional tuvo para el primero ha sido obje-
to tradicional de debate historiográfico. La obra de J. M. Oliver [1018] abunda en esos temas.



Los estudios específicos sobre Puerto Rico tuvieron las mismas características
que los anteriores. M. C. Carreto [1012] analizó su comercio con España inmedia-
tamente antes de la publicación de la Cédula de Gracias, y A. López Cantos [1025-
1026 y 1033] los intercambios con Andalucía en el siglo XVIII, probando que siguie-
ron siendo relevantes a pesar del cese del monopolio que supuso su libe ralización
en el último tercio de esa centuria; el tráfico legal con las posesiones extranjeras
de América, que creció producto de dicha liberalización y de la trata de esclavos,
y la importancia del contrabando y la piratería frente al situado enviado desde
México para sostener la colonia.
A pesar de su continuismo temático-cronológico, en los años ochenta los tra-

bajos sobre el comercio en Puerto Rico hicieron importantes aportaciones a su
conocimiento. Un artículo de A. M. Carri llo Álvarez [1022], heredero del tradicio-
nal interés institucional de la historiografía española, ana li zó el Consulado que,
como en Cuba, se creó más tarde que en el resto de los territorios del impe rio
(1815) y, además, añadió a las funciones que tenía en aquéllos el fomen to de la
agricultura, por lo que integró en su seno a hacendados y mercaderes, y fue sím-
bolo a la vez del escaso valor de la colonia para la metrópoli hasta el inicio del
siglo XIX y de la participación que se dio a las elites locales en las reformas eco-
nómicas durante el periodo de la independencia de la América continental –luego
la entidad fue eliminada–. Otro excelente trabajo, de H. R. Feliciano [1030], estudió
el contrabando en el sur de Borinquen en la época anterior al Libre Comercio, sus
circuitos, agen tes y el negocio en general, y mostró cómo surgió a su alrededor una
sólida red de relaciones en la que estuvie ron implicadas las autoridades, lo que obs-
taculizó la lucha contra él, pero también con tribuyó a la formación de unas estruc-
turas esenciales para el crecimiento de la economía insular.
Sobre los últimos años del siglo XIX, un trabajo de A. Cubano [1040] analizó las

relaciones entre elite mercantil y constitución del gobierno autónomo, la po lítica
arancelaria, la sociedad y los partidos de Puerto Rico, usando los archivos de la
casa Roses & Cía. de Arecibo, vinculada al incondicionalismo español. Finalmen-
te, pero no por ello menos impor tante, un artículo de B. Sonesson [1027] recopi-
ló las estadísticas comerciales de la isla y analizó sus datos, límites, defectos y
posibilidades de la década de 1820 a la de 1860, el único estudio de ese tipo con
que cuenta una historiografía con muy pocas investiga ciones cuantitativas.105

Otras carencias tradicionales de la historiografía económica de Puerto Rico sí
empezaron a aliviarse en los años ochenta. Por ejemplo, el estudio de los sistemas
fiscal, monetario y financiero-bancario, aunque en este último caso los trabajos sobre
la inmigración, el comercio y los sectores productivos mejoraron sustancialmente el
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105. La bibliografía incluye las fuentes más importantes para el conocimiento estadístico del
comercio puertorriqueño, las Balan zas mercantiles... [1044], que cubren el periodo 1833 y 1837-
1881, y la Estadística general del comercio exterior... [1053], publicada entre 1862 y 1897, ade-
más del directorio comercial e industrial para 1894 de J. Blanch [1045], el análisis de la Pobla-
ción y comercio en la isla de Puerto Rico de J. Jimeno [1057] y de sus relaciones mercantiles con
España y el estado de su agricultura de A. Viña [1069], editados respectivamente en 1885 y 1865.



conocimiento de los mecanismos de crédito mercantil y re faccionario, y en los
anteriores aún son escasas las investigaciones. B. Sonesson [1075] exami nó la for-
mación de la administración y de la política hacendística entre 1834 y 1858, insis-
tiendo en el papel jugado por los funcionarios, en un artículo que es parte de un
libro publicado posterior mente –B. Sonesson [1076]–, y L. E. Gonzáles Vales [1080]
la emisión de billetes con que el intendente A. Ramírez trató de paliar el déficit
de circulante que padecía la isla tras la desa parición del situado, y su fracaso debi-
do a que la solución no atajó el problema de raíz y agravó la confusión y falta de
confianza fruto de la presencia en ella de varios cuños con valor de cambio.
A. M. Santiago [1080] publicó una de las pocas obras generales con que con-

tamos sobre crédito, moneda y bancos en Puerto Rico en el siglo XIX, y aunque
no resolvió muchos de los interrogantes que plantea el tema, defendió la idea de
que la isla careció de dichos bancos hasta la década de 1870, pues sólo entonces
los necesitó su economía para articular los procesos de acumulación, inversión y
canalización del ahorro.106 Fi nalmente, otros estudios de ese tipo se centraron en
el periodo final del ochocientos y discutieron el papel del capital estadounidense
en el crecimiento boricua. M. Macavoy-Weissman [1089] examinó el problema en
relación con la industria azucarera, y A. A. Ramos Mattei [1091] analizó el caso de
la firma Ford & Co., y continuó abundando en su tesis acerca del desarrollo ante-
rior de sectores productivos, que aquél contribuyó a potenciar.
Los transportes, sobre todo por la importancia del sector en la formación de

una elite a ambos lados del Atlántico en la que se asentó en parte el dominio
colonial madrileño en las Antillas, fueron también objeto de atención de la inves-
tigación en la década de 1980. L. Santiago [1101] analizó el primer ferrocarril cons-
truido en Puerto Rico, en la villa de Cataño, que enlazaba con San Juan median-
te una línea de ferries, y F. Ga ray [1113] y R. Ortiz [1122] el esta blecimiento y
desarrollo del sistema de correos marítimos entre la metrópoli y sus colonias ame-
ricanas desde su normalización en el decenio de 1820. Este tema ha interesado
particularmente a la historiografía española por su dimensión política, como he
señalado. Los trabajos pioneros de E. Hernández Sandoica [1114-1116] estudiaron
especialmente el caso de A. López y su compañía naviera, la Transatlántica.107

La agricultura de exportación, azucarera y cafetalera fundamentalmente, con-
centró el mayor esfuerzo de investigación de los historiadores de la economía
puertorriqueña en la década de 1980, igual que en épocas anteriores y posterio-
res. Incluso el otro cultivo comercial importante en la isla, el tabaco, ha desper-
tado poco interés. De hecho, lo publicado sobre él en dicha década estuvo más
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106. En la bibliografía incluyo una de las pocas fuentes publicadas sobre los bancos en Puer-
to Rico, el informe de 1871 de R. Baldorioty de Castro [1077] acerca de las bases para la funda-
ción de una institución de emisión y descuento.

107. Los estudios sobre el correo cuentan con algunos precedentes importantes que incluyo
en la bibliografía, como el libro de C. Alcázar [1106], Historia del correo en América, de 1920, y
el estudio de ese servicio en Puerto Rico de C. Coll y Toste [1130]. También hay que destacar
el artículo “Documentos sobre el correo...” [1012], dedicado a Cuba, pero con noticias de fuen-
tes interesantes para el análisis del tema en Borinquen.



relacionado con el desarrollo en ese periodo de los estudios de género, por la
importancia del trabajo femenino en el sector. Así es como lo analizaron, por
ejemplo, A. Tirado [1251] o F. Picó [1249], este último para el caso de Utuado a
principios del siglo XX.
La década de 1980 fue el periodo en que la historiografía sobre Puerto Rico

produjo más y mejores estudios acerca de las industrias azucarera y tabacalera,
como es tradicional en ella, coincidiendo con lo que estaba ocurriendo a escala
internacional y que en el caso de la primera ilustra la compilación de B. Albert y
A. Graves [1134] acerca del siglo XIX y el inicio del XX. Dicho libro, además de una
síntesis general y de análisis comparativos interesantes para el conocimiento del
tema en la isla, incluyó un artículo referido a ella de A. A. Ramos Mattei [1167].
En los años ochenta, y con una cronología similar, se publicaron también los tra-
bajos de M. Moreno Fraginals [1145-1148], que examinaron el desarrollo dicha
industria en el Caribe español y vinculado con la construcción de sus estructuras
económicas e iden tidades político-culturales, y el libro de E. Rivera y R. L. Ramí-
rez [1150], que indagó en su efecto en los cambios sociales en Borinquen.
La aportación más importante en la década de 1980 a la historia de la indus-

tria azucarera en Puerto Rico fue el libro de A. A. Ramos Mattei [1117], donde
expuso con más precisión su tesis acerca de que aquélla inició un proceso de
modernización técnico-organizativa y de concentración hori zon tal –los llamados
centrales–, coincidiendo aproximadamente con la abolición, aunque tropezó con
problemas financieros, laborales y comerciales que lo obstaculizaron. La obra reu-
nió varios artículos sobre distintos aspectos del tema en el periodo de transición del
siglo XIX al XX, y analizó cuestiones concre tas, como el desa rrollo de las haciendas
del litoral Sur o el caso del central Aguirre, que comentaré luego. En otros traba jos
–A. A. Ramos Mattei [1167 y 1178]–, además, el autor profundizó en la importancia
que tuvo la transformación de la producción de dulce en la supresión de la escla-
vitud y para su posterior expansión tras la ocupación estadounidense.
Otra obra general que se debe citar es la M. Martín [1155] sobre el ingenio San

Juan (Granada), pero referente fundamental de la importancia que los producto-
res de azúcar en España tuvieron en la definición de la política mercantil y aran-
celaria del país y su incidencia en la oferta y el comercio de dicho artículo en sus
colonias. Muy diferentes, y relacionados con los trabajos de A. A. Ramos Mattei,
los estudios de K. A. Santiago [1169] y J. W. Wesmann [1171 y 1172] analizaron,
respectivamente, el efecto de las inversiones estadounidenses en la concentración
de los centrales y tierras cañeras en Puerto Rico después de 1898, y la formación
de los precios del dulce y del mercado de trabajo en una hacienda y, utilizando
su ejemplo, las condiciones del medio rural en la isla en el inicio del siglo XX des-
de una óptica marxista.108
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108. J. W. Wessman [1172] usó básicamente la información ofrecida por J. Ferreras [1160], la
fuente publicada más importante sobre la industria azucarera de Puerto Rico en el tránsito del
siglo XIX al XX, y que incluyo en la bibliografía junto a algunas otras, como las obras, del mismo
periodo, de S. McCormick [1180] y M. y J. Rosich [1181] referidas a los centrales insulares, y la



Las aportaciones más abundantes al conocimiento del sector azucarero en la
década de 1980, algo habitual en la historiografía puertorriqueña, fueron los estu-
dios locales. Ya señalé que ello se explica por la disponibilidad de fuentes y la
importancia del análisis de casos para precisar la evolución de una actividad eco-
nómica concentra y que el problema es la falta de trabajos que sinteticen luego
sus contribuciones con una perspectiva insular. Ni siquiera A. A. Ramos Mattei
escribió una obra de ese tipo strictu sensu.
Varias obras examinaron la industria azucarera en Ponce, la zona de Puerto

Rico por la que más se expandió. I. Pérez-Vega [1185] analizó los casos de tres
inmigrantes dedicados a ella en los años de mayor crecimiento que siguieron a la
publicación de la Cédula de Gracias y, por extensión, la formación de la clase
terrateniente local. El mismo periodo y tema interesaron también a F. A. Scarano
[1186-1187], aunque vinculados con el desarrollo de la plantación esclavista. M. I.
Bonin [1183] investigó los contratos de refacción usados para financiar la zafra por
los ha cendados y la relación de éstos con los comerciantes que, gracias a su fun-
ción como prestamistas, a sus conexiones internacionales y a la devaluación de la
moneda insular, tuvieron una posi ción socio-econó mica privilegiada, sobre todo a
partir de la década de 1860, que ya comenté al hablar de los estudios migratorios
y que, según el autor, entró en crisis en la de 1880 debido a la crisis que sufrió la
producción de dulce. Finalmente, J. Curet [1184] indagó en los efectos de tal crisis
en un artículo peculiar en la historiografía boricua por el empleo de herramientas
estadísticas, las cuales le permitieron probar que aquélla fue resultado de la ausen-
cia de cam bios tecnológicos, no de falta de rentabilidad en el trabajo esclavos, ni
siquiera de errores de previsión por parte e los empresarios, cuyos cálculos indican
que, generalmente, operaron de un modo racional y capitalista.
Otra región azucarera con varios estudios, aunque de un mismo autor, es Vega-

Baja. P. L. San Miguel [1190-1192] completó en los años ochenta su obra sobre
ella, gracias a la cual conocemos cómo funcionó el mercado de trabajo durante
el periodo esclavista, la composición de la clase propietaria y, en general, la rela-
ción entre la producción de dulce y el desarrollo demográfico y socio-económi -
co local, incluyendo la actitud de los campesinos frente a las necesidades de
proletariza ción del agro que requirieron los cultivos comerciales y el papel del
Estado en la regulación de la oferta laboral. El caso de Toa Baja, por su parte,
interesó a G. A. Baralt [1193], sobre todo en lo concerniente a la vinculación de
la esclavitud con la expansión de la referida producción de azúcar.
Sobre un periodo posterior, el tránsito del siglo XIX al XX, A. Cubano [1194]

estudió el comercio, la in dustria azucarera y los recursos que usó la elite areci-
beña para estabilizar o aumentar sus ingresos frente a las crisis económicas de los
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de A. Verdell [1182] dedicada a la caña de azúcar; el informe escrito por H. C. Prinsen [1149] en
1919 sobre la producción internacional de dulce; el estudio clásico de la concentración de las
refinerías norteamericanas a partir de la década de 1880 elaborado por P. L. Vogt [1152] en 1908,
y los Manual of Sugar Companies –Farr & Co. [1049]–, la serie más completa sobre las empre-
sas estadounidenses del sector en di stintas partes del mundo, que incluye datos históricos.



años 1878-1898, cuyo relativo éxito explica porqué apoyó el mantenimiento del
dominio español. Finalmente, M. Ortiz Cuadra [1196] examinó la producción de
dulce y el crédito en Humacao, zona de fuerte expansión de aquélla en el novecien -
tos, en un artículo excelente por la variedad y complejidad de los factores que ana-
lizó en interacción: las estrategias de desarrollo e innovación, los problemas finan-
cieros y las relaciones entre colonos y centrales, teniendo como trasfondo el debate
sobre el papel de las inversiones estadounidenses en la recuperación del sector.
El resto de los estudios sobre la industria azucarera decimonónica boricua en

la década de 1980 se centraron en los casos de determinadas haciendas, ingenios
o centrales. A. Vázquez [1206] examinó el de Montserrate, en Manatí; G. A. Baralt
[1197] las fuentes disponibles acerca de Buena Vista, respecto a la cual escribió lue-
go un libro –G. A. Baralt [1198]–, y A. A. Ramos Mattei [1204-1205] analizó las dos
empresas, Mercedita y Aguirre, en cuya investigación fundamentó sus tesis respec-
to a los antecedentes y problemas de la modernización de la producción de dulce
a finales del siglo XIX –reducción de precios, falta de capital y de una política de
fomento adecuada, incluso resistencias internas a los cambios– y del papel que jugó
luego en su transformación el capital estadounidense, para lo cual fue esencial un
desplazamiento previo de los fabricantes más ineficientes al cultivo de la caña,
como la que se dio en la región donde se estableció el citado central Aguirre.
El excelente estudio de T. Martínez-Vergne [1199] sobre el primer central cre-

ado en Puerto Rico, el San Vicente, respaldó la tesis de A. A. Ramos Mattei. Según
la autora, aquél fracasó por falta de capital para invertir a largo plazo en tierra y
maquinaria, por imperfecciones del mercado laboral, que obligaron a un desem-
bolso para retener a la mano de obra que no se pudo costear y, en definitiva, por
la incapacidad de sus dueños para conciliar sus aspiraciones con las limitaciones
del contexto en que debía operar la empresa.
Otros aspectos esenciales de la historia de la industria azucarera, como los cos-

tes de producción o la tecnología, cuentan con pocos estudios en Puerto Rico. A.
A. Ramos Mattei [1208-1209] publicó dos artículos sobre la incorporación de
maquinaria escocesa y las estrategias de supervivencia de los hacendados a partir
de la década de 1880, cuando habían dejado de ser competitivos en el mercado
mundial, basadas en la transformación de la estructura agraria mediante el desarro-
llo del sistema de colonato, que descentralizó la oferta de caña dejándola en manos
de cultivadores más o menos independientes. Analizó también el modo en que
afronta ron las nuevas necesidades de trabajo en tiempo de zafra, difíciles de satis-
facer por la insuficiente modernización de la oferta la boral, y los altos salarios nece-
sarios para retener a los operarios re queridos durante todo el año que, como decía
T. Martínez-Vergne [1199], dificultaron la prosperidad de la actividad.109
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109. En otro estudio de síntesis, Las centrales olvidadas, A. A. Ramos Mattei [1210] refinó sus
tesis acerca de los precedentes de la modernización de la industria azucarera puertorriqueña antes
de 1898, añadiendo que este hecho invita a analizar las implicaciones económicas de la ocupación
estadounidense y de las fuertes inversiones en la producción de dul ce de un modo positivo, inclu-
so para los hacendados hispano-insulares que habían iniciado la transformación de sus fábri cas.



A. A. Ramos Mat tei [1216] se ocupó también de los problemas de mano de
obra en la industria azucarera, concretamente de la importación de jornaleros con-
tratados para la zafra entre 1860 y 1880, procedimiento usual en Cuba, pero poco
exitoso en Puerto Rico por las dificultades que padeció el sector. El trabajo, sobre
todo la relación entre la estructura y el tipo de plantacio nes y los niveles de par-
ticipación política en la isla, interesó, asimismo, a A. G. Quintero Rivera [1215] en
un artículo dedicado al primer tercio del siglo XX, aunque incluye una perspecti-
va valiosa para conocer la evolución de aquél y de la producción de dulce en el
periodo inmediatamente anterior.110

Como los de la industria azucara, los estudios del sector cafetalero puertorri-
queño en la década de 1980 se caracterizaron por su calidad, el interés por los
casos locales y empresariales y, en general, por ofrecer una explicación del desa-
rrollo del sector y sus dificultades basada en una compleja combinación de fac-
tores: la política colonial, las imperfecciones del mercado laboral, la primacía
comercial y financiera de los españoles, que no favoreció su crecimiento, y tam-
bién la crisis de la producción de dulce que, al contrario, provocó un desplaza-
miento de los recursos hacia él.
Las obras más generales respecto a la agricultura del café en Puerto Rico publi-

cadas en la década de 1980 fueron las de C. Buitrago [1212] acerca de ella, las
haciendas y clases terratenientes en el siglo XIX, y el breve, divulgativo e intere-
sante estudio de F. Picó [1230], Cafetal adentro, sobre una familia rural del interior
de la isla en la misma centuria. G. A. Baralt [1231], por su parte, analizó el caso de
Yauco desde el inicio de las reformas borbónicas hasta mediados del ochocientos,
y el citado F. Picó [1233, 1234 y 1235] editó su libro clásico y dos artículos referi-
dos a Utuado, donde, en su opinión, coexistió la gran y pequeña propiedad y fue
el control del mercado y el crédito por los comerciantes, más que la concentración
de la tierra, lo que determinó las relaciones político-sociales. Entre las más impor-
tantes, y que exa minó independientemente, las laborales se distinguieron por una
progresiva monetarización y des humanización que, junto a la privilegiada posición
del sector mercantil, básicamente integrado por españoles, y a los problemas estruc-
turales de la economía boricua, que causaron graves crisis en los años finales de
dominio hispano, problemas de difícil solución, ocasionaron conflictos y facilitaron
que la combinación del cambio de sobe ranía, las inversiones estadounidenses que
llevó aparejadas y fenómenos naturales, como el hura cán San Ciriaco, provocasen
una profunda reorganización del cultivo y beneficio del grano.
Una obra de L. H. Hernández [1137] analizó el caso de un empresario y de la

hacienda que llevó su nombre, Castañer. Grosso modo demostró con un ejemplo
concreto lo que señalaban los estudios generales y locales: cómo un comerciante-
prestamista de origen mallorquín consiguió gracias a esa actividad extender sus
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110. Para concluir con los estudios de la industria azucarera publicados en la década de
1980, y particularmente del trabajo en ella, hay que men cionar la reedición en castellano de la
obra de S. W. Mintz [1214], investigación clásica de la vida del proletariado rural puertorrique-
ño basada en el testimonio de E. Zayas, Taso, con una introducción de F. A. Scarano.



negocios a la producción de café, en la que prosperó en parte a expensas de sus
vecinos, que en periodos de precios bajos o malas cosechas no pudieron hacer
frente a las deudas contraídas y perdieron sus propiedades.
Un último estudio editado en los años ochenta sobre la agricultura cafetalera

en Puerto Rico fue el de L. W. Bergad [1239] que, como F. Picó [1234-1235], ana-
lizó sus vínculos con la proletarización del medio rural insular desde 1840 hasta
1898, e intentó probar la existencia de una relación causa-efecto entre ambas,
tesis que comenté al mencionar su debate con T. Brass [737, 739 y 891].

TENDENCIAS RECIENTES, DEL 92 AL POST-98: VUELTA A LO POLÍTICO

Y NUEVAS PERSPECTIVAS

Los estudios de historia económica y social más recientes sobre Puerto Rico se
caracterizan por su continuismo, fruto de una valiosa tradición de la que han
heredado virtudes y defectos y que, por varias razones, aún no han empezado a
superar. Sin duda, la crisis de los grandes referentes teórico-metodológicos de
tiempos precedentes y la ausencia de otros que los sustituyan ayuda a en tender
ese hecho, pero sólo en parte, pues celebraciones como la del centenario de 1898
y su coincidencia con preocupaciones que nunca han pasado de moda en la isla
también explican que, actualmente, al menos en lo que respecta a las temáticas,
se haya reforzado la investi gación de periodos y problemas que, según he seña-
lado reiteradas veces, sin cuestionar su importancia, han focalizado en exceso el
análisis en detrimento de una perspectiva más integral del pasado boricua: los
momentos extremos del que llamo siglo XIX largo, en los que se redefinió y desa-
pareció respec tivamente el dominio colonial español, o las relaciones con los
Estados Unidos. Tales circunstan cias, además, han propiciado un retorno a lo polí-
tico, internacionalmente hablando, como eje hermenéutico de los procesos, debi-
do a la citada crisis de los paradigmas científico-ideológicos de antaño, excesiva-
mente economicistas y socio-beligerantes,111 rasgos poco favorables para la
necesidad de especialización que aún tiene la historiografía insular.
Entre los estudios generales que abordan la historia de Puerto Rico dentro de

América o el imperio hispano aparecidas después de 1989 predominaron las obras
colectivas dedicadas al 98 , como las editadas por M.T. Cortés et al,. [36], A. Díaz
Quiñones [38], J. P. Fusi y A. Niño [40], C. Naranjo y otros [45] o M. R. Rodríguez
[47],112 aunque también se escribieron algunas con fines divulgativos, en España
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111. Para un análisis más detallado de la historiografía americanista reciente, la influencia en
ella de la crisis de los grandes refe rentes teórico-metodológicos, la vuelta a lo político, y otros
temas, ver A. Santamaría. “La independencia que viene. La construcción de las sociedades y Esta-
dos de América: la re ciente historiografía americanista en perspectiva”. Madrid: 2002 (en eva-
luación por la Hispanic American Historical Review).

112. Hay otras obras colectivas sobre temas específicos, como la economía, de las que habla-
ré luego, pero similares a las citadas, en las que, según se ha dicho, predominó el análisis políti-



y con motivo del centenario de 1992,113 y no dejó de interesar el otro periodo tra-
dicionalmente más investigado junto con el final del siglo XIX: la etapa de las refor-
mas borbónicas. Respecto a la situación socio-política de ese momento en el Cari-
be, concretamente durante el último ataque británico a San Juan en 1897, se
publicó el libro de M. M. Alonso y M. Flores [34].
Además de un artículo de S. W. Mintz [26] que profundizó en la construcción

histórica de la identidad en las Antillas, definida mediante la interrelación y con-
traste de ele mentos étnico-culturales in dios, blancos, negros, criollos y europeos,
y que, como veremos, es re presentativo de la evolución en los últimos años de
los estudios socio-económicos, de la esclavitud y la inmigración, en las obras
generales sobre el Caribe y vinculadas con la te mática noventayochista, destaca-
ron las com paraciones entre Cuba y Puerto Rico. A. Cubano [37], por ejemplo,
insistió en la importancia de la economía para entender sus seme janzas y dife-
rencias a finales del siglo XIX, y L. Martínez Fernán dez [43], más preocupado por
la actitud de los Estados Unidos hacia las islas, intentó probar que si no invadie-
ron antes la Gran Antilla fue porque ésta se había vinculado económicamente a
ellos sin la ne cesi dad de un enfrentamiento con las potencias europeas y sin los
costes del establecimiento de un impe rio formal, y sólo decidieron hacerlo en
1898 cuando pensaron que el curso que estaba to mando la guerra contra España
hacía peligrar sus intereses. Por el contrario, en el caso bori cua, tal vinculación
fue mucho más débil y explica que la ocupación no cesase en 1902.
La identidad como rescate de la memoria, título de la obra publicada en 2001

por M. A. Castro y M. D. Luque, en relación con la vinculación de Puerto Rico a
los Estados Unidos, con el status y soberanía de la colonia más vieja del mundo,
que había dicho J. Trías Monge [115], y también con la necesidad de llevar a los
manuales y libros de historia general dichos pro ble mas y los avances en la inves-
tigación desde la década de 1970, y de disponer de ellos en castellano para con-
trarrestar el empuje del inglés, explican la abundancia de estudios globales del
pasado insular en los últimos años. Aparte de los citados se editaron los de J. A.
Silen [110], G. B. Silvestrini y M. D. Luque [112], uno de los mejores; G. R. Cabre-
ra [72], básicamente descriptivo y político; la Historia y geografía de J. A. Murien-
te y otros [99], uno de los pocos que combinan ambas disciplinas, y el más com-
pleto y compensado análisis de ese tipo junto al de F. Picó [102], el de F. A.
Scarano [109].114
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co. Las únicas excepciones fueron los estudios de M. D. Luque [1088], J. A. Giusti [1163] y S.
Serra [557] acerca de las inversiones extranjeras y los españoles en la industria azucarera bori-
cua y la inmi gración balear y canaria a América, respectivamente. Del mismo tipo que los libros
referidos, aunque centrada en el caso catalán ante la crisis de fin de siglo, se editó también la
compilación ‘Escolta Espanya’... [39].

113. Por ejemplo, las de C. Naranjo [30], y M. D. González Ripoll y L. M. García Mora [41],
aunque esta última acabó editándose en 1996 en México.

114. Entre esas obras hay que citar también el breve estudio sobre la evolución de las rela-
ciones entre Puerto Rico y otras is las del Caribe de H. R. Feliciano [75].



Las obras recientes sobre o hasta el siglo XIX en Puerto Rico tienen las mis-
mas características que las anteriores. Se han editado historias generales resulta-
do de una larga experiencia investigadora y/o de la agregación de trabajos acer-
ca de distintos temas,115 y estudios de la situación al final de dicha centu ria, del
origen del Partido Autonomista, su evolución y gobierno a partir de 1897, como
los de C. de Alcina [151], E. M. Burgos [156], dedicado a la Carta Autonómica y
con un capítulo espe cífico que analiza la economía y subraya las nuevas activi-
dades surgidas durante su aplicación y las buenas perspectivas de crecimien to
insular, o los de M. A. Castro [122] o F. Picó [163], que desta ca ron precisamente
los problemas económicos que explican la creación de tal for mación política, por
ejemplo, las dificultades de la industria azucarera o la ausencia de bancos en
Borinquen.
Mención aparte merece el libro de A. Cubano [124], El hilo en el laberinto,

sobre la lucha política en Puerto Rico desde la década de 1870. Estudia en parti-
cular las elites de Arecibo y su incondicionalidad española, que explica por la
ayuda del gobierno a la adaptación y diversificación de sus negocios frente a las
dificultades económicas del periodo, con medidas como la devaluación del peso,
que favorecieron su transferencia a los trabajadores. Finalmen te, las obras más
específicas acerca del 98 en la isla fueron también, por lo general, co lectivas,
priori zaron el análisis político –ver la de L. Agrait y A. Cubano [149]–, la his -
toriografía y, a partir de su examen, los problemas de construcción de la me moria
e identi dad nacional –ver M. A. Castro [157] o la edición de L. E. González Vales
[160]–, aspectos tradicionalmente privilegia dos por la investigación del pasado
boricua, de modo que se puede decir que reprodujeron esas pre ferencias temáti-
cas aplicadas al hecho concreto de la transición del dominio hispano al nortea -
mericano. Prueba de ello es, además, que los habi tuales trabajos locales se con-
centraron igual mente en tales asuntos, en especial gracias a los artí culos reunidos
por S. Álvarez Curbelo [150] en El ‘98 de los pueblos puertorri que ños.116
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115. Tienen esas características, respectivamente, el libro de L. M. Díaz Soler [126], que des-
taca su insistencia en la economía, y el de J.R. Navarro [139], que abarca de 1815 a 1840. Tam-
bién se editaron el Mosaico de historia de Puerto Rico de P. García Colón y otros [130]; los ensa-
yos sobre los siglos XVIII y XIX de L. E. González Vales [134]; las Seis microbiografías de F. Picó
[142], muy sugerentes por su propuesta de análisis de la historia colo nial y, sobre todo, de los
procesos de adquisición y cambio de la propiedad desde las perspectivas distin tas y comple-
mentarias de un esclavo liberado, un hacendado separa tista, un jesuita o un tra bajador antiim-
perialista, y Desplazamiento y revolución en el Puerto Rico del siglo XIX de R. R. Camuñas [121],
interesante por su estudio de los factores económicos del problema. En la bibliografía incluyo,
asimismo, varias obras de la época, el Kaleidoscopio de G. Atiles [65], escrito en 1905, las memo-
rias de uno de los grandes intelectuales de la transición del ochocientos al novecientos y refe-
rentes de la historiografía insular, C. Coll y Toste [67], o la Trayectoria del pensa miento liberal
puertorriqueño en el siglo XIX, de J.A. Gautier [132], reeditada en 1963.

116. Una excepción relativa, por la temática abordada dentro del problema general del 98 ,
es la obra de C. Rosario Natal [166] sobre los pobres puertorriqueños, cuya situación de indi-
gencia crónica, según el autor, aumentó tras esa fecha.



Después de la década de 1980 se publicaron pocas historias locales generales,
debido a que casi todas las ciudades y pueblos de Puerto Rico disponían ya de
alguna obra de ese tipo, pero también a la concentración de los estudios en pro-
blemas más concretos, tendencia que ya observamos en periodos precedentes y
que arreció con el interés por el 98 . Aún así, R. Rivera Bermúdez [177] acabó su
Historia de Coamo, R. Vega [191] analizó la situación de la villa de Mayagüez en
1841, aprovechando las circunstancias y las fuentes dejadas por el incendio que
la destruyó, y A. Gómez Vizuete [171] escribió un interesante artículo acerca del
significado de las Cortes de Cádiz en la fundación e impulso de los municipios
en la isla.
En las ediciones y análisis de fuentes y bibliografía predominó también el tema

del 98. El balance historiográfico sobre los problemas de la transición del siglo XIX
al XX en América, y especialmente en Cuba y Puerto Rico, de A. Santamaría y C.
Naranjo [242], aunque es más com pleto para la prime ra, detalla y examina los tra-
bajos escritos y muestra la citada preponderancia de los estudios políti cos en el
de la segunda, que constatan tam bién los repertorios de Y. Castillo y otros [274],
C. Naranjo y otros [276] o En torno al 98 [182], incluso obras con contenidos más
amplios, como la Historiografía puertorri queña contemporánea editada por A.
Gaztambide y S. Álva rez Curbelo [244].
La edición y crítica de fuentes y obras clásicas, habituales en la historiogra-

fía boricua, ha continua do también en los últimos años. Las más valiosas, apar-
te de las realizadas con motivo del centena rio de 1898, son el Tesauro de A. de
Hostos [4], se lección ordenada y sistematizada de bibliografía y otros datos de
interés, una obra básica de referen cia a pesar de que sólo llega hasta la década
de 1940, cuya publicación empezó en los años cincuenta, pero no pudo com-
pletarse hasta los noventa por iniciativa de A. Tío y M. A. de Hostos, y los Tex-
tos clásicos para la historia de Puerto Rico, compilación en CD-Rom de L. E.
González Vales [299], que incluye en formato facsímil una serie de libros esen-
ciales para el conocimiento del pasado insular, sobre todo del siglo XIX,117 con
una excelente introducción acerca de la evolución de la investigación, L. E.
Gonzáles Vales [245].
El CD-Rom de L. E. González Vales es parte de las colecciones de la Funda-

ción MAPFRE TAVERA, cuya aportación reciente a la difusión del conocimiento y
fuentes históricas de América es muy destacable. En lo que atañe a Puerto Rico
hay que mencionar también las compilaciones, similares a la citada, de S. L. Hilton
[57], Relatos de viajeros de Estados Unidos en His panoamérica, que contiene el
libro de F. A. Ober [947]; de E. Vila Vliar [818] respecto a la esclavitud, y de A.
García Álvarez y L. M. García Mora [56], dedicada a Cuba, pero que incluye tex-
tos in teresantes para Borinquen: una selección de la obra de J. A. Saco [814], el
proyecto de reforma de la administración de las colonias de A. Maura [61] en 1893,
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117. Incluye, entre otras, las obras de I. Abbad y Lasierra [963], T. Blan co [69], S. Brau [120],
H. K. Carroll [437], L. E. Gonzá lez Vales, ed. [964], A. de Hostos [205], P. G. Miller [94], A. S.
Pedreira [290], F. M. Quiñones [143], M. Úbeda y Delgado [977], A. Sardá [976] o J. Comas [53].



la sección sobre ellas de los censos españoles, o la edición de R. de la Sagra, “Re -
glamento para el Comercio Libre”.118

La Fundación MAPFRE TAVERA y otras instituciones vinculadas a MAPFRE,
han editado o coeditado también en los últimos años una versión en CD-Rom del
Handbook of Latin American Studies [275], el mayor repertorio bibliográfico acer-
ca de la región, usado profusamente para confeccionar este trabajo; la excelente
guía de fuentes elaborada por S. L. Hilton e I. González Casanovas [307 y 309],119

o las actas del IV Coloquio Internacional de Historia de la Islas del Atlántico [16],
que incluyen estudios de M. D. Luque [328] y D. Fernández [316] sobre los archi-
vos de Puerto Rico, en general y de la Iglesia, respectivamente, preocupación
habitual, como hemos visto, en la historiografía de la isla.120

La conmemoración del 98 , de la abolición, del origen del Partido Autonomis-
ta o del quinto centenario de 1492, no han ayudado a superar el problema de la
concentración del interés de la historiografía puertorriqueña por los periodos
extremos de lo que he denominado el siglo XIX largo. Además del estudio de las
causas y consecuencias del fin del dominio español en el Caribe en las postrime-
rías del mismo, avivaron el interés por las características del sistema colonial his-
pano desde el periodo de su reorganización, que empezó en la segunda mitad
del XVIII y prosiguió en Cuba y Puerto Rico durante la independencia del resto de
su imperio americano. La reedición del libro de I. Gutiérrez del Arroyo [354] sobre
el tema y la publicación de obras como las de R. Sevilla Soler [345] o J. M. Fra-
dera [339 y 340] acerca del efecto que dicha emancipación tuvo en las islas, o la
de R. Rosario Rivera [371] dedicada a la Cédula de Gracias, la medida que con-
solidó las reformas de la administración y la economía boricua, son una muestra
de lo que digo.
Entre los estudios generales acerca de finales del siglo XIX publicados en los

últimos años y que pres tan atención a la economía, aunque no es su enfoque
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118. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico [508 y 509], y B. Torres Ramí-
rez y J. Ortiz de la Tabla [1062].

119. La revista Redial publicó también un suplemente europeo de la guía en 1996, S. L. Hil-
ton e I. González Casanovas [308].

120. Aparte de los citados, recientemente se han publicado trabajos de M. A. Castro [321] y
E. G. Jiménez Codinach [327] so bre la política de archivos en Puerto Rico y las colecciones docu-
mentales norteamericanas acerca de las colonias españo las; respecto a la bibliografía económi-
ca del Caribe –N. Pagán Jiménez [278]–; a la obra de varios autores: I. Abbad y Lasierra [963] y
P. T. de Córdoba [970], S. W. Mintz o A. Morales Carrión –ver L. E. González Vales [85], J. A.
Giusti [262] y M. D. Luque y J. E. Hernández Cruz [267] respectivamente– y, por supuesto, al
pro blema del 98 –C. Ro sario Natal [252]–. Tales estudios, los referidos en los úl timos párrafos y
en páginas anteriores con si milares ca racterísticas, se han usado para completar y contrastar los
regis tros incluidos en esta obra y aparecen comentados en ella, junto a otros que no se han men-
cionado aún por tratarse de ediciones antiguas o seriadas, por ejem plo, las de A. S. Pedrei ra
[290], J. del Toro [280 y 281], S. Geigel [289], F. Peraza [279], A. Bird [286], N. Pagán Jiménez
[277], E. Bravo [287], M. Saénz [291], E. Vila Vilar [292], P. Vivó [293], el Anuario Bibliográfico
Puertorriqueño [284], y la Bibliografía de Centroamérica y del Caribe [273], la Bibliografía actual
del Caribe [272] y la Bibliografía puertorriqueña de ciencias sociales [285].



principal, hay que citar los de A. Marimón [362-363] sobre la política ultramarina
de A. Maura, o el de C. Schmidt-Nowara [365], que se pregunta por qué la acti-
tud española frente a potenciales cuestionamientos de su dominio en Puerto Rico
fue en general menos dura que en Cuba, pues también lo fueron los pro blemas
que se presentaron, pero a la vez se mostró sumamente represiva en ocasio nes,
como en 1887.121

En el interés por los temas tratados en las obras citadas en párrafos prece-
dentes coincidieron historiadores de España, Puerto Rico, incluso de los Estados
Unidos. Entre los primeros, además, pro ducto de la importancia que las colonias
antillanas y su pérdida tuvieron para ciertas regiones del país, han seguido des-
tacando en las últimas décadas los estudios referidos a las relaciones entre ellas y
Cataluña, como las compilaciones de J. M. Fradera y otros [341] y 3as Jornades
d�Estudies Catalano-Americans [344] o los trabajos del propio J. M. Fradera [338]
y E. Lasa [342].
Las causas y efectos de la ocupación de Puerto Rico por los Estados Unidos y

las relaciones entre ambos, otros temas tradicionales de la historiografía boricua,
también se han beneficiado de la conmemoración del 98. L. Martínez Fernández
insistía recientemente [429] en la idea defendida en su libro [43], de que tal ocu-
pación se mantuvo por la relativa debilidad de los vínculos económicos, tesis dis-
cutida por estudios como el de G. L. García [414] que, basándose en los informes
de los cónsules de Washington en la isla, afirmó que aquéllos estaban muy con-
solidados antes de la invasión. Esa documentación diplomática, editada para los
años 1818-1868 por el U.S. Department of State [445], fue parcialmente analizada,
además, por J. Morales [456].
Aunque hemos visto que el debate acerca del 98 en Puerto Rico se ha enfo-

cado en general desde una óptica política, el estudio específico de las causas de
la ocupación estadounidense y su mantenimiento ha priorizado otros aspectos, lo
que quizás es síntoma de la excesiva determinación de la investigación histórica
por problemas del presente. Como L. Martínez Fernández o G. L. García, M. D.
Luque [430] ha insistido recientemente en las razones económicas de la invasión
y de su consoli dación en la Ley Foraker,122 y los trabajos locales sobre el tema se
han centrado también en ellas y en las implicaciones sociales. I. Acosta [419] sos-
tiene que las elites de Caguas preservaron tras el cambio de soberanía el grado
de autonomía que habían tenido antes respecto al go bier no de San Juan, y M. F.
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121. En la bibliografía incluyo, además, una serie de fuentes publicadas con ese mismo
carácter, obras generales acerca de la administración del imperio y su reforma a finales del siglo
XIX, que incluyen análisis de los problemas económicos, como la del citado A. Maura [61], el
Informe sobre las reformas en Cuba y Puerto Rico [58] o los estudios de W. Jiménez de la Rome-
ra [59], R. Castillo [51], J. Comas [53], F. de Bona [54], R. H. Fisher ed. [55] –cuyo capítulo acer-
ca de Puerto Rico está escrito por J. T. O’Neil [140]–, D. Turnbull [63], J. J. Acosta [118], J. Pérez
Moris [141], J. G. del Valle [169], F. M. Quiñones [364], R. M. de Labra [378], M. Ortega [379] o
M. Torrente [381].

122. En la bibliografía se cita, además, una fuente básica para el conocimiento en general
de los problemas de la Guerra His pano-Norteamericana, el libro de A. Rivero [164].



Gallart [425] o F. Picó [433] analizan los conflictos desatados después del mis mo
en Guayama y Utuado, en especial contra los comerciantes españoles, resultado
de un malestar soterrado durante mucho tiempo frente a la posición de éstos en
ambas ciudades.
Lo más importante de los estudios recientes sobre las relaciones entre Puerto

Rico y los Estados Unidos, por las perspectivas que apunta para futuras investiga-
ciones, es un cambio en la valora ción de la aportación norteamericana al conoci-
miento de la historia boricua, tradicionalmente poco explotada. Ilustran lo que digo
dos trabajos de J. E. Hernández Cruz [426] y L. E. González Vales [426], que exami-
nan la importancia de los informes y análisis dedicados a la isla por sus goberna-
dores, otros funcionarios y autores independientes, que por lo general contienen
rigurosos y exce lentes datos respecto a la situación en los años finales del dominio
español y de principios del siglo XX, además de un juicio de la administración esta-
dounidense, a veces apologético, pero en ocasiones sumamente crítico.123

La prioridad de lo político en los últimos años se aprecia también en los estu-
dios de temas como la educación o la sanidad, esenciales para el conocimiento
de los problemas de la estructura y crecimiento económico. En el caso de la pri-
mera, aparte de la publicación de la Historia documental de A. López Justos [384],
que abarca de 1503 a 1970, las investigaciones se han centrado en el tradicional
debate sobre la labor de la administración norteamericana en Puerto Rico, que
según C. V. Orozco [386] supuso una revolución modernizadora de la enseñanza,
y en las razones del fracaso de esta última bajo la española. Dos artículos de J. R.
Navarro [396] y M. C. Carreto [389] ofrecen un panorama bas tante completo de los
proyectos de creación de una universidad en la isla en el siglo XIX, y sos tienen
que el temor del gobierno a su potencial subversivo y el menos justifi cable
desinte rés de las elites explican que no se materializasen, y J. R. Colón [390],
preocu pado por los niveles más bajos de escolarización, examina las campañas
que se llevaron a cabo a finales de esa centuria, fundamentalmente en San Juan,
para mejo rar el control socio-político de la po blación, su capacitación e integra-
ción en el mercado laboral, pero que apenas tuvieron resultados debido a que no
se les dotó de recursos suficientes.
La beneficencia también ha sido objeto de varios estudios en los últimos años,

aunque sigue siendo un tema poco analizado. A. Rivera Rivera [411] indagó en la
política española para aliviar la situación de los pobres en Puerto Rico, y C. V.
Orozco [410], en un artículo que sigue la tradi ción de las historias locales, en este
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123. En 1995 se reeditó la magnífica obra de L. Thompson [443], Nuestra isla y su gente. En
la bibliografía se incluyen y comentan, además, los informes generales del comisionado del pre-
sidente estadounidense W. McKinley en Puerto Rico, H. K. Carroll [437], y de los gobernadores
G. W. Davis [438] y C. A. Allen [435], publicados en 1899, 1900 y 1901 respectiva mente, y los
estu dios, también de fechas similares, de W. S. Bryan [436], W. Dinwidie [439], K. S. Hermann
[440], L. S. Rowe [441], C. de Ronceray [442], o E. W. Wilson [444]. Hay varios trabajos posterio-
res o dedicados a temas más especí ficos de los que he hablado o hablaré en su momento. En
la selección de textos de L. E. González Vales [299] se reproducen algunos de esos libros y se
analiza su aportación al conocimiento historiográfico.



caso con el fin de observar la participación de los munici pios en el auxilio a la
población menos favorecida –la más desatendida–, examina el ejemplo de Gua-
yama. Las investigaciones sobre la sanidad, por su parte, tampoco han desper tado
recien temente más interés del que tuvieron en el pasado, pero un trabajo de R.
R. Camuñas [403], como el de J. R. Colón [390] acerca de la educación, apunta las
posibilidades aún inexplora das que su conocimiento podría aportar al de la eco-
nomía, pues pone en relación la propagación e incidencia de las epidemias con
la expansión de la agricultura comercial y sostiene la controvertida tesis de que
si bien ésta mejoró las defensas frente a aquéllas, el impacto del cólera que azo-
tó la isla a mediados del siglo XIX tuvo un resultado modernizador, ya que afectó
por igual a esclavos y hacendados, de modo que redujo la importancia de los pri-
meros en las explotaciones agrarias y, al mismo tiempo, favoreció la renovación
de la clase propietaria.
Las prioridades establecidas en torno al debate sobre el 98 en Puerto Rico

influyeron también en el estudio de la geografía, los recursos naturales, incluso
de los fenómenos atmosféricos. S.B. Schwartz [486] analizó el efecto del huracán
San Ciriaco para fundamentar su tesis rupturista del cam bio de soberanía, aunque
matizando que las transforma ciones no sólo se debieron a la ocupación nortea-
mericana, sino también a eventualidades como el temporal. S. M. Valdés [481],
defen diendo más bien la posición contraria, analizó la esquilmacion de los bos-
ques boricuas y su des a tención por la administración, incluso por la estadouni-
dense que –dice– elaboró un plan de acción, pero no le dedicó recursos. Este tra-
bajo es, además, ilustrativo de las tendencias historiográficas recientes que
priorizan el encuentro de sus temas de interés y su aportación a un conocimien-
to más integral, pues observa la relación entre la dasonomía y la construcción de
un imaginario insular, examinando la elaboración de un discurso que culpa al
campesino de la desaparición de la masa arbórea.124

Los mismos rasgos destacados en el de S. M. Valdés caracterizan a los traba-
jos recientes sobre otros problemas, como la historia urbana, interesados en los
cambios y continuidades antes y después de 1898 en la arquitectura, las formas
de vida, la simbología. Así sucede en las obras de J. J. Rigau [492], E. Vivoni o S.
Álvarez Curbelo [493]. Esta última insiste en el valor del tema para ex plicar la pre-
servación de lo hispano, reforzado por la reacción frente al predominio de lo
estadouni dense, que no pudieron evitar la ocupación y el gobierno norteameri-
canos en Puerto Rico. Tales preocupaciones han tendido, además, a integrarse y
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124. Otro trabajo que examina el problema de los bosques en relación con diversos aspec-
tos de la historia de Puerto Rico es el de C. M. Domínguez [466] sobre el efecto que tuvieron en
ellos los cambios poblacionales y económicos en el siglo XIX. Respecto a los problemas del
medio físico, aunque más centrada en su tema de análisis, una investigación de C. C. Macpail
[471] indaga en las transformaciones en el uso de las tierras de pastoreo en el sur de la isla.
Finalmente, otros dos artícu los completan las aportaciones a la geografía histórica boricua: el de
S. L. Hilton e I. González Casanovas [458], “Fuentes manuscritas para la carto grafía histórica ibe-
roamericana”y, más específicamente, el de F. Morales Pa drón y otros [459], de dicado a los mapas
de Borinquen conservados en los archivos de París, Londres y Madrid.



enriquecer con nuevas perspectivas la investigación de otros aspectos que desde
hacía tiempo atraían a la historiografía, como los estudios locales, aunque en este
caso están estrechamente relacionadas con su objeto de análisis. M. R. Cancel [494]
ha abundado en la citada dicotomía continuidad-ruptura tras el cambio de sobera-
nía, llegando a conclusiones similares a las de E. Vivoni y S. Álva rez Curbelo para
el caso de Ma yagüez. El crecimiento de la ciudad –dice– refleja las modifica ciones
que acarreó el fin del do minio español, pero sobre todo las pervivencias.
E. Vivoni [504] examinó también el proceso de modernización de San Juan

desde la re construcción de sus defensas en el siglo XVIII hasta el derribo de las
murallas cien años después, y afirmó que la fortificación limitó el desarrollo urba-
no pero aportó seguridad y permitió el surgi miento intramuros de nuevas institu-
ciones y actividades, y que el cambio de sobe ranía supuso que las elites dejasen
de determinarlo, pues pasó a depender del go bierno civil y los modelos de belle-
za esta dou nidenses. Otras obras, aunque con una óptica similar y referidas siem-
pre a San Juan, profundi za ron en temas distintos. J. Kinsbruner [499] analizó las
viviendas para reforzar sus tesis de estudios an teriores acerca de las oportunidades
que tuvo la población negra en la isla, muy poco investiga das debido a la induda-
ble existencia de discrimi nación racial. J. W. Joseph y S. C. Byrne [498] in da garon
en la incidencia del comercio en la confi guración de la estructura socio-económica
de los ba rrios viejos de la capital boricua, resultado de un trabajo de campo, y J.
Damiani [497] abundó, a propósito de la transformación del suburbio de Santurce,
en el diálogo de lo antiguo y lo moderno que –dice– ha sido tan importante en esa
localidad que se ha convertido en su principal rasgo de identidad.
El interés por los problemas citados ha relegado el estudio de otros más peren-

torios y básicos para el conocimiento del pasado. Quizás la relación entre la his-
toria económica y la urbana, de la que aún sa bemos poco, sea discuti ble como
ejemplo de lo que digo, pero no el análisis de las tendencias y características del
crecimiento demográfico, que apenas cuenta con trabajos, lo que resulta aún más
paradójico si pensamos que el de los procesos migratorios, esenciales para expli-
car una parte de ese crecimiento, es uno de los temas priorizados por la in vestiga -
ción.125

El análisis de la inmigración se ha mantenido como uno de los temas privile-
giados por la historiografía de Puerto Rico y se ha seguido abordando en su vin-
culación con los rasgos definitorios de su sistema económico y sobre los que des-
cansó el dominio colonial español. De hecho, la mayoría de los autores lo
abordan en el contexto de problemas más amplios, socio-políticos o de la citada
economía, en general o preocupados por aspectos concretos, como el comercio.
Así se trata, por ejemplo, en los trabajos de A. Cubano o B. Sonesson, respecti-
vamente.
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125. Incluso las investigaciones que abordan problemas más generales, como la de M. A.
Rodríguez León [516] sobre los regis tros parroquiales y su importancia para el análisis demo-
gráfico, lo hacen preocupadas, en su caso concreto, por sus po sibilidades de contribuir a mejo-
rar los estudios microhistóricos.



B. Sonesson [534] analizó la población llegada voluntariamente a Puerto Rico
–excluyendo los esclavos– entre la aprobación de la Cédula de Gracias (1815) y
la Primera Guerra Mundial, en uno de esos estudios de síntesis que, según he
señalado varias veces, escasean en la historiografía insular a pesar de su impor-
tancia para concretar y contrastar las aportaciones de los muchos trabajos parcia-
les realizados antes y que han seguido editándose. E. Cifre de Loubriel [548], por
ejemplo, exa minó el caso de los 2.700 canarios que arribaron a Borinquen en el
siglo XIX, su origen, ocupación y otros datos, como había hecho ya con vascos,
navarros, aragoneses, catalanes, baleares y valencianos –E. Cifre de Loubriel [546
y 547]–. L. M. González [551], S. Serra [557], J. Hernández García [552] y M. de Paz
y M. Hernández [555] se interesaron también por el tema, aunque el primero en
relación con la política migratoria del inicio de la Restauración, incluyendo a los
citados baleares y no sólo respecto a las colonias antillanas, y los demás en el
contexto del éxodo de las Afortunadas hacia varios lugares (el Caribe, Venezue-
la, Uruguay), de su planificación o de su inserción en el mercado laboral.
La migración canaria fue peculiar por su cuantía desde fechas muy tempranas

del siglo XIX, su carácter rural y familiar y su coincidencia en las Antillas con el auge
de la trata, debido a lo cual sufrió condiciones que permiten hablar a M. de Paz y
M. Hernández [555] de esclavitud blanca, aunque refiriéndose sobre todo a Cuba,
donde aquella primera y la importación de negros fueron mayores que en Puerto
Rico.126 Su estudio muestra que las causas de ese éxodo son múltiples y com plejas,
pues si bien parece que las dificultades económicas de las Islas Afortunadas expli-
can su elevado monto y continuidad, trabajos como el de G. G. Cabrera [537] prue-
ban que también mediaron otras razones, como el sistema tributario español. No
obstante, la inmigración fue en Borinquen fundamentalmente selectiva y la histo-
riografía ha seguido investigándola en los últimos años por su citada importancia
en el desarrollo de una agricultura moderna en la isla en el ochocientos.
R. Rosario Rivera [568 y 569] y F. Solano [570] analizaron la inmigración llega-

da a Puerto Rico durante las guerras de independencia hispanoamericana, sus orí-
genes, cantidades, ubicación, los privi legios que recibieron para asentarse en la
isla y el impacto en ella de sus ideas conservadoras, que reforzaron la fidelidad
de la colonia a España, y del capital, esclavos o experiencia técnico-profesional
que llevaron consigo y que fueron esenciales para la expansión de los cultivos
comerciales, que permitieron al territorio autofinanciarse y generar exce dentes
extraíbles por la metrópoli. La primera autora estudió también la influencia dis-
torsionante, incluso revolucionaria, que tuvo en la población local de color la
entrada de negros y mulatos procedentes de las otras Antillas en el inicio del siglo
XIX, debido a las necesi dades de mano de obra de la agricultura exportadora.
A lo que se refiere R. Rosario Rivera [568] es a la influencia de las revoluciones

francesa y, sobre todo, haitiana, cuyo efecto en Puerto Rico ha seguido analizando
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126. Sobre las características de esa migración, sobre todo en la Gran Antilla, ver A. Santa-
maría. “Canarios en Cuba. Historiografía y fin de siglo”. Migraciones y Exilios (Madrid). 4 (2003),
p. 15-32.



M. D. Luque [578] en el mismo sentido estudiado en el caso de las hispanoame-
ricanas; es decir, la generación de un flujo migratorio compuesto básicamente por
blancos, con experiencia en los cultivos y comercio de exportación. La autora
examina tanto su importancia para el desarrollo de tales acti vidades en la isla,
como los recelos que provocó en el gobierno español por su procedencia. Otro
trabajo reciente que profundiza en los aspectos analizados por aquélla –M. D.
Luque [576]–, es el de M. J. Casablanca [573], centrado en los corsos, en las cau-
sas por las que abandonaron su tierra natal –la pauperización de sus suelos y el
exceso de población– y en las razones de su éxito en Borinquen, que expli ca alu-
diendo a sus conocimientos agrarios y mercantiles. La propia M. D. Luque [582]
ha ampliado también el conocimiento acerca de estos inmigrantes, investigando
a escala local –característica que ha persistido en la historiografía boricua en gene-
ral– sus matrimonios y compadrazgos en Yauco en la primera mitad del siglo XIX,
mecanismos que usaron para relacionarse entre ellos y con la sociedad recepto-
ra, con la que establecieron vínculos mucho más intensos que los españoles.
Otras obras recientes han ido completando el análisis de la inmigración en

Puerto Rico. Por ejemplo, R. R. Camuñas [572] explicó la alemana por razones
básicamente económicas, pues se com pu so principalmente de comerciantes,
intermediaros entre los productores locales y las casas mer cantiles germanas, que
luego se ocuparon como técnicos, maestros o ingenieros o invirtieron en la agri-
cultura, coadyuvando al desarrollo económico insular, igual que los procedentes
de Haití, Cór cega, la América continen tal o España. Estos últimos, empero, por su
importancia en todos los as pectos de la historia de cimonónica boricua, han segui-
do acaparando el interés de las investigaciones que, además, se han mantenido
vinculadas con los estudios acerca de la población que abandonó dicho país en
busca de mejores oportunidades en el Nuevo Mundo y, principalmente, con la
que partió hacia Cuba. En los trabajos dedicados a los canarios ya comenté esos
rasgos, así como el predominio de los análisis locales y centrados en las regiones
de origen de los emigrantes.
Entre las obras citadas anteriormente hay que citar, por ejemplo, las de C.

Yánez [563-564], centradas en las redes de parentesco y paisanaje construidas por
los catalanes en los países de destino, la de A. Virella i Bloda [562] sobre Vilano-
va y la Geltrú y, en especial, la familia Samá, asenta da principalmente en Cuba,
y la continuación de los estudios de J. Malu quer [554] acerca de la relación entre
la inmigración y el comercio colonial antillano, que le ha conducido a indagar en
temas tan concretos como el modo en que dichos catalanes fueron vistos por los
contemporáneos.
Otras dos obras que no analizan específicamente el caso boricua, pero son

valiosas por el tipo de problemas que abordan y la escasez de investigaciones
acerca de aquél, son las de J. R. García López [540-541] sobre las remesas de los
inmigrantes españoles en América en los siglos XIX y XX, que incluyen un estudio
de su evolución y una estimación de su monto, distinguiendo si el lugar de pro-
cedencia fueron los países emancipados a principios del ochocientos o Puerto
Rico y Cuba.
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Las estudios específicos recientes de la inmigración española a Puerto Rico y
los más generales citados en párrafos precedentes tienen características similares.
Suelen abordar el caso de algún colectivo y/o lugar. Por ejemplo, B. Sonesson
[559], en uno de los pocos trabajos disponibles acerca de los vascos, examina la
procedente del valle de Carranza, y X. M. Villa Álvarez [561] la que llegó de La
Guardia (Galicia). Artículos de E. D. Oquendo [583] y R. L. Cabera [580] indagan
en la que se asentó en los municipios boricuas de Corozal y Guayama, conju-
gando dos tendencias clásicas de la historiografía insular varias veces reiteradas,
la preocupación por el análisis local y por los pro blemas de los periodos extre-
mos del que he llamado siglo XIX largo. Ambas se interesan, además, por aspec-
tos socio-económicos principalmente: el impacto de dicha migración en el desa-
rrollo guayamés y el efecto de la ocupación estadounidense en la población
corozaleña originaria de la anti gua metrópoli. Respecto a ese último tema el autor
sostiene la controvertida tesis, bien respaldada documentalmente, de que el cam-
bio de soberanía no tuvo consecuencias rupturistas, pues las acti vidades a que se
dedicaba aquélla, básicamente comerciales, atravesaban por dificultades antes de
1898, cuestión que por su novedad e importancia convendría investigar en otras
zonas.
Para concluir esta revisión de los estudios migratorios recientes sobre Puerto

Rico, hay que referirse a dos obras de excepcional valor por sus aportaciones al
conocimiento histórico, aunque se trata de análisis locales como la mayoría de los
anteriores. Una de ellas, B. Sonesson [560], examina su caso junto al de la Gran
Antilla y se dedica también a los catalanes; la otra, A. Cubano [549], a los balea-
res procedentes fundamentalmente de la villa de Sóller. Además, ambas son resul-
tado de investigaciones más amplias de sus autoras acerca del comercio y la
hacienda boricua y la economía y política en general, pero particularmente en la
ciudad de Arecibo.127

La excelencia de los libros de B. Sonesson [560] y A. Cubano [549], por tanto,
es que al ser parte de una obra más extensa acerca de la historia de Puerto Rico
en el siglo XIX, abordan el tema de la inmigración española en el complejo con-
texto en que debe ser analizada, en relación con la construcción y consolidación
de los vínculos coloniales y sus problemas, la débil estructuración de la socie dad
local o el desarrollo de las actividades comerciales y financieras que catalanes y
baleares controlaron en sus lugares de asentamiento. La primera, además, extrae
valiosas conclu siones de la comparación de varias zonas y casos boricuas y de la
Gran Antilla, en concreto de la mitad oriental del territorio de esta última, más
parecida a Borinquen que la occidental. Ambas autoras examinan el flujo migra-
torio de sus colectivos de estudio, las redes de parentesco y paisana je que confi-
guraron, la importancia clave que tuvieron en las economías insulares debido a
los ne gocios que desarrollaron, ayudados originalmente por su mayor cualifica-
ción y conexiones con el mercado exterior, sus prácticas endogámicas, que los
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127. Sobre la inmigración balear hay otra obra reciente, Puerto Rico y Mallorca: historia de
una migración, 1837-1900 [556].



mantuvieron bastante apartados de la población criolla, y el uso de las referidas
redes para realimentarse, hasta el extremo de que sus componentes solían retor-
nar con el tiempo a su tierra natal, siendo sustituidos por personas más jóvenes,
lo que acrecentó su aislamiento y les permitió preservar el monopolio del sector
mercantil y crediticio.
En un artículo reciente, C. Naranjo y A. Santamaría [454], abundamos en las

ideas señaladas en párrafos precedentes sobre la historia e historiografía de la
inmigración española en Puerto Rico y Cuba y comparamos sus casos.128 El tema
es tan importante para explicar el pasado boricua que, por ejemplo, apenas hay
estudios dedicados a las elites socio-económicas independientes del mismo. El
libro de R. R. Camuñas [629] acerca de ellas ilustra lo que digo. A pesar de que
su composición y relaciones fueron complejas –dice–, con el paso del tiempo ten-
dieron a polarizarse y el predominio de la población de origen metropolitano en
el comercio y las finanzas, unido a los privilegios que obtuvo del gobierno colo-
nial, causaron conflictos con la criolla a partir de la década de 1860, como los des-
critos en Lares por L. W. Bergad [593] o J. Jiménez de Wagenheim [601].
Los trabajos de R. R. Camuñas [629], J. R. Navarro [603 y 635] o F. Picó [604],

referidos a las elites, pero también a la sociedad en general, apuntan la necesi-
dad, varias veces reiterada, que el conocimiento de la historia de Puerto Rico tie-
ne de más estudios globales y de síntesis. Aunque las obras de los dos últimos
autores citados son más bien una compilación de ensayos sobre diversos temas,
sólo el esfuerzo de integrarlas en un proyecto mayor supone ya una considerable
aportación a dicho conocimiento. Eso sí, las del segundo se limitan a uno de esos
periodos que tradicionalmente habían concentrado el interés de la investigación,
el inicio del siglo XIX, acerca del cual sostienen la tesis de que los importantes
cambios socio-políticos acaecidos en la isla tras la publi cación de la Cédula de
Gracias tuvieron causas esencialmente económicas y generaron tensiones debido
al desplazamiento de la agricultura tradicional y de subsistencia, del trueque y el
contraban do por los cultivos de exportación, cuya expansión fue paralela al cre-
cimiento demográfico, implicó importar esclavos y fue en buena parte posible por
la llegada de inmigrantes, que además siguieron arribando luego como conse-
cuencia del progreso de tales cultivos y ocuparon posiciones clave en el comer-
cio y las finanzas. Esas circunstancias, la prosperidad de la oligarquía y el control
socio-educativo que a través de ella y de los privilegios otorgados consiguió la
metrópoli sobre la colonia –afirma concretamente en J. R. Navarro [603]–, expli-
can por qué no se produjo en Borinquen un movimiento insurgente al mismo
tiempo que en la América continental española.
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128. El problema de la emigración puertorriqueña, sobre todo la de inicios del siglo XX, que
había merecido varios estudios, ha sido poco analizado recientemente. Hay que citar un traba-
jo de A. A. Ramos Mattei [590] sobre la que se diri gió al Caribe, en particular a Cuba, que –según
el autor y abundando en las conclusiones de obras precedentes– se explica por el crecimiento
demográfico, la crisis de la economía boricua y el consiguiente desempleo que sufrieron sus
habitantes.



F. Picó [604], por su parte, reunió en 1993 varios artículos publicados129 e iné-
ditos en un libro que implícitamente ofrece una visión de conjunto de la historia
socio-económica de Puerto Rico en el siglo XIX a través del examen de temas
como las elites, el poder político, el papel de la inmigración catalana en el des-
pegue agro-comercial de la isla, los esclavos y convictos en ella y en Cuba, o la
subordinación y luchas de los sectores populares y obreros en varias localidades,
Utuado, Camuy, San Juan o el interior cafetalero. Otros estudios re cientes de la
oligarquía o la sociedad en general son, finalmente, el de R. Cassá [596] acerca
del pensamiento de E. M. de Hostos sobre esos aspectos, o el de H. García Muñiz
[633], dedicado al archivo dominicano de Peynado & Peynado –uno de los más
importantes para estudiar las empresas y la economía caribeñas– y del Bufete Cor-
porativo en los Estados Unidos y las Antillas, del que aquél fue un miembro des-
tacado.
Los estudios socio-económicos recientes del pasado de Puerto Rico reflejan en

gran medida la evolución actual de la historiografía en general y latinoamericana
en particular. La crisis de los grandes referentes teóricos de décadas precedentes
y el análisis de problemas como la identidad, utilizados como ejes explicativos de
la formación de las sociedades y Estados y de su desarrollo en el tiempo, por
ejemplo, han afectado temática, metodológica y conceptualmente a las investiga-
ciones.130 Verbigracia, las dedicadas al trabajo o al movimiento obrero se han vis-
to perjudicados por esas circunstancias, todo lo contrario que las que se ocupan
del campesino o la mujer.
Los últimos estudios de historia del trabajo, además de escasos, han comple-

tado el conocimiento del tema, continuando por inercia el análisis de aspectos
ampliamente abordados en periodos precedentes –por ejemplo, el de G. F. Cór-
doba [690] sobre del líder proletario S. Iglesias Pantín, que se distingue del que
editara en 1980 G. F. Córdoba [689] por una mayor insistencia en el examen del
contexto y la época en que aquel vivió–, o investigado problemas todavía oscu-
ros, como los de G. L. García [710], A. Rivera [711]. Ambos se interesan por los
orígenes del movimiento obrero boricua. El primero por los Honrados Hijos del
Trabajo concretamente, organización fruto de los obstáculos políticos para el sur-
gimiento de instituciones más convencionales en los años finales del dominio
colonial español, lo que explica que adquiriesen la forma de asociaciones cultu-
rales, similares a las que reunían a las elites, desde las que luego evolucionaron
hacia clubes, mutualidades y sindicatos y en las que surgieron publicaciones con
intención manifiestamente militante.131
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129. Ver F. Picó [163, 206, 671, 679, 760 y 837].
130. A. Santamaría. “La independencia que viene. La construcción de las sociedades y Esta-

dos de América: la reciente historio grafía americanista en perspectiva”. Inédito [Madrid, 2003],
en evaluación por la Hispanic American Historical Review.

131. Además de estas obras, en la bibliografía anoto algunas fuentes publicadas, especial-
mente de finales del siglo XIX y principios del XX, como las Páginas para los jornaleros de Puer-
to Rico, escritas en 1879 por F. Asenjo y Arteaga [681], el análisis que S. Brau [683] hizo de éstos



Los demás estudios de historia del trabajo publicados recientemente son here-
deros de la tradición de análisis antropológicos –S. W. Mintz [677], abundando en
sus tesis habituales, examina la relación entre la necesidad de importar brazos,
esclavos e inmigrantes, y la heterogeneidad étnica y socio-cultural del Caribe insu-
lar– o, siguiendo un modelo más en boga, profundizan en sus vínculos con otros
problemas, como las luchas por la independencia en el caso del libro de M. Sán-
chez Olmeda [702]. Finalmente, hay que citar también la bibliografía de E. J. Pérez
Velasco y D. Baranov [698], que incluye prácticamente todo lo editado en o sobre
Puerto Rico entre 1780 y 1990 acerca del tema, distinguiendo lo escrito por los
propios obreros, los textos oficiales y los académicos.
Los estudios de distintas actividades económicas y la esclavitud, que comentaré

más adelante, completan lo que sabemos del trabajo. No obstante esto, la escasez
actual de investigaciones específicas acerca del mismo, su derivación hacia nuevos
problemas y su aportación al conocimiento de otros aspectos y de una historia más
general, son muchas las cuestiones de él que aún desconocemos, especialmente en
lo que respecta a su función más esencial, es decir, como factor de producción.
Igual se puede decir de lo publicado sobre la mujer, aunque por razones diferen-
tes. Al tratarse de un tema de interés relativamente reciente, las obras que lo abor-
dan suelen intentar ofrecer al lector una información básica y, al mismo tiempo,
examinarla en consonancia con las corrientes y métodos de análisis predominantes.
Igual que los estudios de la esclavitud y los grupos sociales –no así de la eco-

nomía–, los trabajos de historia de la mujer en Puerto Rico se han caracterizado
por su conexión con los grandes debates internacionales, lo que, como ya seña-
lé, tiene ventajas e inconvenientes, pues a la vez que los enriquece coadyuva a
su derivación hacia problemas que en algunos casos no fueron los más impor-
tantes en la isla y/o distrae la atención de otros más básicos en el estado actual
del conocimiento. Así, hay artículos de Y. Azize [611], M. F. Gallart [619], I. Rodrí-
guez Santana y M. A. Caridad [626] o F. V. Matos [625] en las obras colectivas de
B. J. Nelson y N. Chowdhury [623]: Woman and Politics; M. R. Cancel [616]: His-
toria y género: vidas y relatos de las mujeres en el Caribe o Engendering History:
Caribbean Women in Historical Perspective [619], junto con aportaciones dedica-
das a analizar lo publicado acerca del tema en las Antillas antes y después de la
abolición o la bibliografía y la documentación respecto a la participación femeni-
na en los procesos socio-económicos de finales del siglo XIX en Borinquen, y
especialmente en las luchas por mejorar su educación, escritos por T. Martínez-
Vergne [621] y M. Barceló [615] respectivamente.
Otras obras reúnen trabajos sobre diversos aspectos de la historia de las muje-

res en Puerto Rico, priorizando, como he dicho, nuevas corrientes de estudio –por
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en 1874, la proclama a los trabajadores en la campaña política del Partido Auto nomista y la
exhortación a ellos y a los campesinos a sumarse a dicho partido, con un diagnóstico de la situa-
ción insular de L. Muñoz Rivera [161], la edición del libro acerca del cooperativismo del también
líder autonomista, J. C. Barbosa [682] o el examen de las “Labor Conditions in Puerto Rico” tras
la ocupación estadounidense de A. Ames [680].



ejemplo la edición de F. V. Matos y L. C. Delgado [622]– o analizan globalmente
la situación, reivindicaciones y organizaciones de aquéllas en relación con la con-
dición colonial de la isla –verbigracia el artículo de Y. Azize [611]–. Sin embargo,
y también lo he señalado ya, las investigaciones acerca de problemas más bási-
cos son menos abundantes y, además, reproducen rasgos habituales de la histo-
riografía boricua: son excesivamente locales y se concentran cronológicamente en
el periodo de finales del siglo XIX e inicios del XX. Entre ellas hay que destacar la
de M. F. Gallart [619] respecto a la contribución femenina a la socialización de las
normas esenciales de higiene en San Juan, o las de F. V. Matos [624 y 625], inte-
resadas en la participación, principalmente de negras y mulatas, en los cambios
urbanos que sufrió la capital y en la incidencia que éstos tuvieron en ellas, espe-
cialmente en las actividades económicas que desarrollaron en sectores como la
venta al detalle, el pequeño comercio en general o la lavandería, en su esfuerzo
por defender las posiciones que fueron consiguiendo y en la preocupación de las
autoridades por controlarlas. Finalmente, un texto de I. Rodrí guez Santana y M.
A. Caridad [626] examina la aportación de dichas mujeres a la creación y de -
sempeño de un sistema de beneficencia, también en la misma época, en la ciu-
dad de Ponce.132

Los últimos estudios acerca del campesinado en general, pues igual que el tra-
bajo o las mujeres, éstos han sido analizados también en obras de historia econó-
mica, son los que permiten apreciar mejor la tendencia reciente de las investigacio-
nes dedicadas a ciertos colectivos a contribuir al conocimiento, más amplio, de la
construcción de las sociedades y Estados entendidos, fundamentalmente, como sis-
temas de identificación. Fue en los jíbaros en quienes las elites reconocieron las
bases de la nacionalidad en Puerto Rico y en torno a los cuales elaboraron un dis-
curso que F. A. Scarano [666], y antes J. R. Gónzález Mendoza [657], ha calificado
de mascarada, señalando que empezó a componerse desde fechas muy tempra-
nas, en el periodo 1745-1823 concretamente, y se llenó de contenidos político-
intelectuales muy alejados de la realidad del hombre rural insular.
Otros trabajos recientes abundan en la situación del campesino en general, por

ejemplo El jíbaro de M. Rivero [649], pero, como es habitual, sobre todo en los
periodos extremos del siglo XIX y, muchas veces, a escala local. M. Negrón-Porti-
llo [661] amplió en Turbas republicanas sus estudios anteriores –M. Negrón-Por-
tillo [660]–, continuando la temática iniciada por F. Picó [663] acerca de las revuel-
tas que se dieron durante la invasión estadounidense, distinguiendo entre
bandolerismo y movimientos socio-políticos organizados, y ofreciendo a través de
ellas una panorámica del mundo rural de Puerto Rico en esa época. J. Seda [664]
examinó el mismo problema en Toa Baja, aunque insistiendo más en el efecto del
cambio de soberanía. Finalmente, un magnífico artículo de F. Moscoso [659] inda-
gó en el origen de los agregados (hombres sin tierra ligados a un propietario en
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132. Igual que en el caso de la historia del trabajo, completan estos estudios las investiga-
ciones sobre la participación femenina en la industria tabacalera y otras actividades económicas
que se examinarán al analizar tales sectores.



régimen de aparcería) y en su relación con el desarrollo y crisis del hato ganade-
ro a principios del ochocientos, cuando empezó su proceso de demolición y
aquéllos eran un tercio de la población insular, varios años antes de las políticas
de movilización laboral, de las que ya he hablado, que se dirigieron básicamen-
te a eliminarlos e integrarlos en el mercado y la economía monetaria.
La esclavitud ha seguido acaparando en los últimos años más investigaciones

que cualquier otro tema, lo que se explica por el interés del problema, sus múl-
tiples implicaciones en economías y sociedades como la de Puerto Rico, la conti-
nuación de trabajos iniciados durante la celebración de los centenarios de la abo-
lición y la apertura de intensos y productivos debates, entre los que se debe
mencionar su derivación, más reciente e igual que los de otros aspectos analiza-
dos, al estudio de la contribución de la población de color a la cons trucción de
las identidades nacionales.
El estudio de la esclavitud y la abolición en Puerto Rico, igual que en perio-

dos precedentes, ha seguido vinculado a los grandes debates internacionales y,
por tanto, aplicando y revisando las últimas tesis y métodos de investigación
sobre ambos temas. Recientemente se han escrito varios trabajos de carácter gene-
ral que examinan la evolución de la historiografía y sus perspectivas, como el de
M. C. Barcia [713], cuyo principal defecto es que sólo contempla lo editado en
América; el D. R. Murria [758], que revisa lo publicado entre finales de los años
ochenta e inicios de los noventa del siglo XX, o los de L. W. Bergad [714] y E. Vila
Vilar [733], autores cuyo conocimiento de los referidos problemas se basa esen-
cialmente en sus investigaciones acerca de Borinquen o Cuba.
El trabajo de E. Vila Vilar [733] es la introducción a un CD-Rom que compila

textos clásicos sobre la esclavitud, la sociedad esclavista y la abolición en Améri-
ca –E. Vila Vilar [818]–133, cuya elección justifica con un amplio examen de lo
escrito acerca de esos problemas, y el de L. W. Bergad [714] un magnífico y suge-
rente ensayo que relaciona el interés de la investigación por ellos con la desco-
lonización de África tras la Segunda Guerra Mundial, lo que explica también que
a pesar de ser actualmente un tema historiográfico mayor, antes de 1945 apenas
había merecido atención.
No obstante se han seguido editando obras generales, como las de L. M. Mar-

tínez [722], O.E. Uya [731] o H. Thomas [767], esta última acerca de la trata, didác-
tica y dirigida a un público amplio, el estado actual del conocimiento sobre la
esclavitud permite un alto grado de especialización y el planteamiento de pro-
blemas muy específicos. Así se aprecia, por ejemplo, en las compilaciones de
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133. Incluye entre otros, los de A. Alcalá y Henke [712], E. Alfonso y Sanjurjo [796], I. An -
tillón [797], E. Castelar [802], R. M. de Labra [806, 807 y 901], M. Merlín [808], G. de Murga [809],
J. B. O�Gavan [810], J. A. Saco [815], M. Torrente [817], La esclavitud de los negros en la prensa
madrileña [805], la Real Cédula de Su Majestad concediendo la libertad para el comercio de
negros [811], la Real Cédula de Su Majestad sobre la educación, trato y ocupaciones de los escla-
vos... [812], el Tratado entre Su Majestad la Reina de España y Su Majestad el Rey del Reino Uni-
do de la Gran Bretaña e Ir landa, para la abolición del tráfico de esclavos [816], y el Código Negro
Carolino –ver M. Lucena [834] y J. Malagón [835].



W. Binder [735], o Ethnicity in the Caribbean [717]. La segunda abaliza la cues tión
que reza en su titulo, homenajea a uno de sus principales investigadores, H. Hoe-
tink, e incluye un artículo de S. W. Mintz [725] que indaga en el efecto que tuvo
la plantación en la for mación de identidades raciales en las Antillas. El propio S.
W. Mintz [755] ha examinado aspectos tan detalladas, aunque importantes para
avanzar en el referido conocimiento de un tema con tanta historiografía, como los
hábitos alimenticios de los africanos y sus descendientes en América con el enfo-
que antropológico que define toda su obra, y E. Vila Vilar [768] o F. Picó [760]
asuntos más convencionales, pero igualmente relevantes: la liberalización del trá-
fico negrero en las colonias caribeñas de España y sus consecuencias, y la actitud
de la Iglesia en ellas ante la esclavitud respectivamente.
En los últimos estudios sobre la abolición de la esclavitud y la transición al

trabajo libre destaca también el interés por nuevos temas, teorías, métodos, o
por la revisión de los anteriores. M. Car tón [774] examina las tesis recientes acer-
ca de ambos temas en el Caribe; la edición de J. A. Piqueras [787], aunque dedi-
cada básicamente a Cuba, aborda viejos problemas desde la perspectiva de que
aún son pocas las certezas y para casi todos sigue el debate abierto, y lo mis-
mo se puede decir de la compilación de H. Temperley [792], no obstante su área
de estudio no se circunscribe sólo a las Antillas. Entre sus artículos hay un aná-
lisis econométrico de la referida abolición –S. L. Engerman [776]–, cuya aporta-
ción frente a trabajos precedentes es que incluye las colonias cari be ñas de Espa-
ña en un modelo que las compara con las de otras potencias, y un ensayo de
C. Schmidt-Nowara [790], producto de una investigación más amplia, C. Sch-
midt-Nowara [789].
C. Schmidt-Nowara [789 y 790] aplica a Puerto Rico y Cuba las tesis de D.W.

Tomich, quien cree que se puede hablar de una segunda esclavitud en el siglo
XIX,134 vinculada en sus casos con la reforma del imperio español tras la inde-
pendencia de sus colonias continentales de América, con la necesidad de desa-
rrollar sus economías, optimizar su explotación y asegurar su control, facilitando
la importación de negros y garantizando la preservación del orden en sociedades
en las que, por esa razón, creció progresivamente el número de aquéllos. Por tales
causas –dice– el abolicionismo fue más efectivo en Borinquen, pues en la segun-
da mitad del ochocientos estaba ya densamente poblada y sufrió un estanca-
miento de su producción de cultivos tropicales, sobre todo de azúcar.
R. Molleo [783] ha estudiado también la relación abolición–reforma colonial en

el Caribe hispano, sobre todo después del periodo analizado por C. Schmidt-
Nowara (1834-1874); E. Vila Vilar [794] otros aspectos del tema, como la evolu-
ción del pensamiento y acción anti-esclavista en España, y la edi ción de F. Sola-
no y A. Guimerá [791], aunque se dedica a varias cuestiones, se centra igualmente
en el examen de la citada abolición en Puerto Rico y Cuba, en sus antecedentes
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134. D. W. Tomich. “The Second Slavery: Bonded Labor and the Transformation in the
Ninete enth-Century World Economy”. En F.O. Ramírez [ed.]. Rethinking the Nineteenth Century.
New York: Green wood Press, 1998, p. 217-39.



y los movimientos a favor de ella vinculados con los cambios político-económi-
cos en la metró poli.135

Los últimos estudios específicos sobre la esclavitud, su abolición, la transición
al trabajo libre o la sociedad esclavista en Borinquen, han destacado también por
el planteamiento de nuevos problemas que permiten un conocimiento más pro-
fundo de esos temas. No obstante, se han seguido editando otros más bien tradi-
cionales o que completan investigaciones precedentes. Por ejemplo, I. Pérez Vega
[846] examina el periodo floreciente de la trata en Ponce, que coincidió con el de
la oferta azucarera, tras la publicación de la Cédula de Gracias, asunto que había
abor dado años an tes –I. Pérez Vega [845]–. Preocupación similar alberga un artí-
culo de S. Daget [843] respecto al tráfico de afri canos realizado por franceses en
las Antillas es pañolas y, lo que es más interesante, al contra bando enmascarado
por dicha actividad. M. Lucena [833-844], por su parte, analiza los códigos negros
y, en concreto, el de Puerto Rico, re glamento de la década de 1820, cuya razón
y tardía fecha se explican debido a que fue entonces cuando la independencia de
su imperio ameri cano continental obligó a la metrópoli a fomentar la economía
insular para que se autofinanciase y generase excedentes, lo que requirió poten-
ciar la industria del dulce y dotarla de mano de obra.
Trabajos del mismo tipo que los anteriores, más bien tradicionales, aunque no

por ello poco valiosos, y referidos, cómo no, al otro momento extremo del siglo
XIX, al periodo de la abolición, son el de R. R. Camuñas [865], somero análisis de
los últimos años de esclavitud en Puerto Rico y de su supresión, una nueva ree-
dición del ensayo de A. Morales Carrión [869] de dicado a esta última, el estudio
de T. M. Mascareñas [869], que participa en el debate defendiendo las tesis que
consideran que era irremediable por razones de rentabi lidad económica, o el de
L. Cabrero [895], que indaga en los problemas que causó y en la labor de la Jun-
ta Central Protec tora de Libertos, creada para resolverlos, en la Sociedad Aboli-
cionista que, al hacerse efectivo su propósito en 1873 se extendió a Borinquen, y
en el discutido proyecto de indemnización de los amos.
Siguiendo la tradición de estudios locales, tan extendida en la historiografía

sobre Puerto Rico, igual que el citado trabajo de I. Pérez Vega [846] y algunos otros
que mencionaré más adelante, dedicados a San Juan, pero con contenidos más
novedosos que las anteriores, las investigaciones de C. Buitrago [828] y C. Bui trago
y B. Riefkohl [894] examinan en el caso de Adjuntas, respectivamente, la relación
entre la esclavitud y el desarrollo de los pueblos en la isla, una perspectiva distin-
ta, difícil en un tema tan analizado, y los cambios en la situación de los negros pri-
vados de libertad en el periodo previo a la abolición y el sistema de libertos que se
impuso luego para facilitar la transición al mercado de trabajo asalariado.
Varias obras recientes analizan aspectos precisos, novedosos e interesantes

para profundizar en el estudio de la esclavitud y su supresión en Puerto Rico.
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135. El caso de Puerto Rico es examinado en la compilación por A. Morales Carrión [883],
T. M. Mascareñas [869], C. Fernández [877] y L. Cabrero [895]. De estos trabajos hablaré más ade-
lante.



M. R. Cancel [872] investiga las actividades clandestinas a favor de esta última de
parte de las elites insulares y, concretamente, de S. Ruiz Belvis, coautor del Pro-
yecto para la abolición,136 y las sociedades secretas; C. Fernández [877] examina
las exposiciones que con el mismo fin dirigieron al gobierno español diversos
organismos y personas particulares, nacionales y extranjeros, individual y colecti-
vamente, de las que se deduce que el problema fue uno de los grandes temas de
debate público en el siglo XIX, pero también que las presiones externas primaron
más en las decisiones políticas sobre él que cualquier otra razón o circunstancia.
T. Martínez-Vergne [896], finalmente, indaga en las relaciones entre los libertos y
sus antiguos amos a través del sistema de beneficencia y los esfuerzos por con-
vertir a los segundos en colonos agrarios para aliviar la escasez de mano de obra
de sus plantaciones.
Las principales aportaciones recientes a la historia de la esclavitud en Puerto

Rico son las que la analizan en las ciudades y estudian sus implicaciones socia-
les. A. G. Quintero Rivera [857] examina el cimarronaje que, aparte de su signifi-
cado específico como forma de rebeldía, dejó una herencia cultural. E. Findlay
[916] investiga los problemas raciales y las actitudes políticas frente a ellos en las
últimas décadas de dominio español y primeras de gobierno estadouni dense,
especial mente en lo que se re fiere a la sexualidad. J. Kinsbruner [917], siguiendo
la línea iniciada en tra bajos anteriores [499], discute las tesis más extendidas sobre
los prejuicios étnicos en Borinquen y, basándose en fuentes demográficas y
observando los patrones de urbanización y asentamiento en varios barrios de San
Juan, presenta evidencias de que las gentes de color tuvie ron oportunidades, aun-
que limitadas, de mejorar su status económico y socio-polí tico. Finalmente hay
que citar también la obra La tercera raíz [921], catálogo de una exposición itine-
rante dedicada a la importancia de la influencia e impronta negra en la isla.
R. Mayo-Santana y M. Negrón-Portillo, individualmente, juntos o con otros

autores, han analizado en varios trabajos recientes, relacionados con los de J.
Kinsbruner, la esclavitud urbana en Puerto Rico, concretamente en San Juan,137

un problema poco tratado por la historiografía especializada hasta el momento,
pero cuya tardanza ha permi tido a los autores plantear cuestiones y usar tesis y
métodos ampliamente contrastados tras años de estu dio sobre otros aspectos del
tema.
Las citadas obras analizan la población de color en general en el periodo que

precedió y siguió a la abolición en San Juan con los datos del Registro de escla-
vos de 1872, del Libro de contratos de li bertos y otras fuentes, sobre todo demo-
gráficas, que permiten examinar las formas de vida fami liar desarrolladas por ella
frente a la opresión que padeció, sus patrones de asentamiento, tipos de vivienda
y su transformación, estrategias de liberación, los trabajos y actividades que desem-
peñaron antes y después de aquélla, respecto a las que señalan que normalmente
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136. Ver S. Ruiz Belvis, J. J. Acosta y F. M. Quiñones [904].
137. Ver R. Mayo-Santana y M. Negrón-Portillo [823], R. Mayo Santana y otros [824 y 825] y

M. Negrón-Portillo y R. Mayo-San tana [826].



se mantuvieron cuado, a partir de 1873, llegaron muchos negros a las ciudades
huyendo del campo y buscando oportunidades que a veces habían estado al
alcance desde hacía tiempo en el medio urbano.
La esclavitud y la abolición han seguido acaparando recientemente el interés

de los estudios de historia económica de Puerto Rico en el siglo XIX que, además,
no han logrado atraer mucha más atención específica que en décadas anteriores
ni superar la concentración de las investigaciones en ciertos sectores, como la
industria azucarera y el comercio, aunque también han mantenido, incluso mejo-
rado, su tradicional calidad y la tendencia a proyectar sus conclusiones para ofre-
cer una visión más general acerca de la estructura, crecimiento y problemas de la
economía insular.
El caso puertorriqueño ha seguido ausente en los últimos años de los libros

de historia económica latinoamericana en general, aunque hay excepciones nota-
bles, por ejemplo, el de V. Bulmer-Thomas [925], que la analiza desde la emanci-
pación del imperio continental español hasta la década de 1980.138 Algo más usual
es encontrarlo en las obras dedicadas a dicho imperio en su fase final o a las colo-
nias que mantuvo el gobierno de Madrid todo el siglo XIX. No obstante, las obras
recientes con tales características son dispersas o se centran en temas específicos,
como las Actas del Primer Congreso Internacional de Historia Económica y Social
de la Cuenca del Caribe [992], Comerce et plantation dans la Caraïbe [933], la
compilación de J. Barbier y A. J. Kuethe [923] acerca del rol de los Estados Uni-
dos en la economía hispanoamericana entre 1760-1819, el periodo de estableci-
miento del llamado comercio libre, que concluyó con las guerras de indepen-
dencia, o la de P. Tedde [940], Economía y colonias en la España de 1898.139

La edición de P. Tedde [940] incluye un trabajo de A. Cubano [936] que anali-
za las condiciones económicas de Puerto Rico y Cuba en el periodo final de domi-
nio español y si fueron razones para la independencia de ambas islas, enfoque
comparado bastante usual que también empleamos en el libro B. Lavallé y otros
[937], la única historia de la economía decimonónica boricua strictu sensu.
Nuestra aportación al conocimiento de la historia económica de Puerto Rico en

el citado libro de B. Lavallé y otros [937] –C. Naranjo y A. Santamaría [938]–, apar-
te de la comparación con Cuba, es su análisis en un periodo largo (1763-1898),
similar al de este trabajo, junto con los procesos demográficos y la cuantificación
de algunos indicadores básicos, como la ventaja comparativa, el producto o el
efecto de la explotación colonial en éste. Lo que se deduce de tales ejercicios
es que la condición sine qua non para el fuerte crecimiento boricua de inicios
del siglo XIX fue la labor del intendente A. Ramírez, más que las disposiciones
de la Cédula de Gracias que, de hecho, apenas habrían sido eficaces sin la
organización y estructuración de la economía realizadas por aquél. También
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138. En la bibliografía menciono también la compilación de estadísticas históricas de Amé-
rica de B. Mitchel [930], la más completa de este tipo. Un clásico de referencia imprescindible.

139. Más ambiciosa es la intención del trabajo de G. Clarende-Smith [926], dedicada a ana-
lizar la evolución de la economía colo nial española desde el siglo XIX.



mostramos que las políticas de fomento fueron un factor esencial en Borinquen,
mucho más que en la Gran Antilla, hasta el extremo de que dicho crecimiento se
estancó tras el reforzamiento de la presión fiscal y arancelaria metropolitana que
llevaron a cabo los liberales al consolidarse en el gobierno madrileño desde fina-
les de la década de 1830. Finalmente, la obra procura no limitarse a las activida-
des comerciales y prestar atención a otros sectores para ofrecer una visión más
precisa del proceso de especializa ción y sus límites, y estudiar de manera inte-
rrelacionada la dotación de recursos, la evolu ción del marco institucional y de las
infraestructuras y las variables productivas, cotejando los datos siempre que es
posible con los de otros países latinoamericanos.
Sobre la economía de Puerto Rico en siglo XIX sólo se han publicado recien-

temente, además de nuestro estudio, algunas reediciones de obras más o menos
antiguas y que no abarcan toda su cronología, como la traducción al castellano
del magnífico estudio de A. Morales Carrión [958], Puerto Rico y la lucha por la
hegemonía en el Caribe, o los libros de P. T. de Córdoba [970], M. Úberda y Del-
gado [977] e I. Abbad y Lasierra [963]. Acerca del último ha escrito también un
análisis J. M. Sánchez Molledo [962].140

Los estudios recientes de historia agraria de Puerto Rico en general tampoco
son abundantes y siguen centrados en uno de los dos periodos que habitualmente
han acaparado el interés de la investigación, el final del siglo XIX. No obstante F.
Iglesias [982] ha analizado un problema poco conocido, comparando su caso con
el de Cuba: la tierra, los regímenes de propiedad, usos del suelo y su producción,
usando los censos elaborados por el gobierno estadounidense en 1898 –U.S.
Department of War [517]–, cuyos datos muestran grandes semejanzas entre ambas
islas, a pesar de la mayor presión demográfica y del menor desarrollo económi-
co boricua y que –según la autora–, discuten algunas ideas generalizadas última-
mente acerca de sus diferencias e indican la necesidad de realizar más trabajos
sobre los cultivos de subsistencia y el campesinado dedicado a ellos.
Otras obras recientes sobre la agricultura boricua en general a finales del ocho-

cientos son el libro, también comparativo, Cuba y Puerto Rico en 1898 [979], catá-
logo de una exposición realizada en el Museo de América de Madrid, que repro-
dujo la vida en una hipotética hacienda rural en el ocaso del dominio español en
ambas islas, y un trabajo de A. Cubano [994] acerca de la discusión en torno a la
política de protección agraria en la década de 1880, que muestra las diferencias
entre el Estado colonial y los terratenientes, en especial azucareros. Finalmente,
un estudio peculiar por su tema, cronología y resultados es el examen jurídico de
las concesiones de la Corona y la propiedad del suelo en Borinquen entre los
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140. En la bibliografía cito, además, varias fuentes publicadas básicas para estudiar la eco-
nomía puertorriqueña en general: la obra de F. Asenjo y Arteaga [968] acerca de la necesidad
de un catastro, escrita en 1890, y los estudios sobre sus recursos, factores y sectores producti-
vos o las estadísticas, también de finales del siglo XIX, de C. Coll y Toste [969], el goberna dor
estadounidense G. W. Davis [972], F. López Tuero [973], F. A. Ober [974], A. Sardá [976] o E.
Vijande [978].



siglos XVI y XIX de M. J. Godreau y J. A. Giusti [997], del que se desprende la inte-
resante conclusión de que al acabar la última centuria, a pesar de la presión
demográfica y de las medidas liberalizadoras, la mayoría del terreno insular seguía
siendo realengo.141

El estudio de ciertos sectores de la economía decimonónica de Puerto Rico ha
seguido recibiendo recientemente más atención que los análisis generales, lo que
permite considerarlo como un rasgo distintivo de la historiografía sobre la isla.
Además, se han mantenido también las preocupaciones temáticas y hay pocas
aportaciones metodológicas novedosas. Tales características, sin embargo, no son
necesariamente un defecto, como muestran las obras de L. W. Bergad [1228] o B.
Sonesson [1028] sobre la agricultura cafetalera y el comercio, que son en realidad
la culminación de fructíferas líneas de investigaciones desarrolladas a lo largo de
varios años. El problema es que sus carencias y los interrogantes y perspectivas
que han abierto no han comenzado a superarse y explorarse, y no se atisba de
momento que lo vayan a ser en un futuro próximo.
El análisis de los problemas comerciales, al igual que en décadas precedentes,

se ha completado en la de 1990 y los primeros años del 2000 con algunos estu-
dios que abordan el caso de Puerto Rico dentro del imperio ultramarino español,
como el de J. E. Chover [1005] sobre el monto y composición del tráfico entre el
puerto de Cádiz y el Caribe hispano antes y después de 1898, o el de J. M. Del-
gado y J. M. Fradera [1010], dedicado a un tema similar pero en el otro momen-
to de especial interés historiográ fico (de mediados del siglo XVIII a mediados del
XIX), cuando se eliminó el monopolio de dicho puerto y comenzó a redefinirse la
relación colonial con las posesiones antillanas, un proceso que siguió tras la pér-
dida de los territorios continentales de América.
El estudio de J. M. Delgado y J. M. Fradera [1010] se extiende hasta la finaliza-

ción de la etapa alcista de la economía cubana en la década de 1860, que en el caso
boricua duró sólo hasta la de 1840. El mismo periodo, pero sólo en Puerto Rico,
analiza la obra de B. Sonesson [1128]. La autora describe brillantemente el entra-
mado de las relaciones de intercambio entre España y otros territorios, lícitas e ilí-
citas, y el modo en que se complementaron y alternaron am bos cauces, depen-
diendo fundamentalmente de factores político-institucionales, por lo que in sis te en
su exa men, en el del papel que jugó la inmigración metropolitana en el desarrollo
de la agricultura de ex por tación, el comercio y el crédito, sobre todo en el control
de estos dos últimos, que fue la base sobre la que se asentó el sistema colonial, y
en el de la interrela ción de todas esas variables para entender la configuración de
la estructura económica boricua y su efecto en el crecimiento insular.
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141. Hay varias fuentes publicadas incluidas y anotadas en la bibliografía interesantes para
estudiar la historia agra ria bori cua en el siglo XIX, sobre todo las obras editadas en 1891 y 1893
por F. López Tuero [999-1000], quizás las más clásicas e importantes acerca del tema, aunque
circunscritas también al final de la centuria, que además se completaron en 1896 con el análisis
general y comparado del Estado moral de los factores de la producción en Cuba y Puerto Rico,
de F. López Tuero [973].



El libro de B. Sonesson [1128] es especialmente importante por el modo en que
integra en el análisis de los factores que definieron la economía decimonónica de
Puerto Rico el comer cio legal e ile gal, la agricultura de exportación, la relación
colonial, la construcción de una elite mercantil y financiera nutrida por una selec-
tiva inmigración metropolitana, temas tradicionalmente muy investigados. Recien-
temente, en lo que respecta al contrabando, igual que hemos visto en otros casos,
varios trabajos han continuado su estudio en el periodo inicial del siglo XIX. W.A.
Cardona [1029] ha examinado su vinculación con la piratería en la figura de R.
Cofresi, y H. R. Feliciano [1031] su potenciación como resultado de la liberaliza-
ción de la trata en el oeste de la isla a finales del XVIII, a pesar de los esfuerzos
legislativos y de vigilancia de las autoridades, debido a la participación de éstas
en el negocio y su necesitad para el funcionamiento económico del territorio.
La historia del comercio, como la de tantos otros temas, carece de una obra

de síntesis similar a la de B. Sonesson [1128], que sólo abarca hasta 1865, para
finales del siglo XIX, aunque recientemente se han seguido publicando trabajos
parciales y/o de distintas municipalidades acerca de ese periodo. Por ejemplo, un
artículo de R. L. Cintrón [1039] analiza la elite mercantil de Guayama –tema estu-
diado por R. L. Cabrera [580] desde una óptica migratoria–, normal mente de ori-
gen español y cúspide de la pirámide social por su control de los intercambios y
el crédito, lo que le permitió recuperarse y adaptarse con relativa rapidez a las
nuevas circunstancias tras el cambio de soberanía y los quebrantos causados por
el huracán San Ciriaco. La ausencia de investigaciones más amplias al respecto
impide saber si se puede generalizar su caso, como afirman J. A. Giusti [1162-
1163] o M. D. Luque [1088], o si dependió de factores locales, pues ya vimos que
E. D. Oquendo [583] defendía una tesis contraria y argumentaba que en Corozal
la citada elite atravesaba dificultades antes de 1898, que los hechos acaecidos en
tal fecha simplemente reforzaron.
Lo más novedoso de la historiografía reciente acerca del comercio de Puerto

Rico en el siglo XIX son, finalmente, los estudios de R. R. Camuñas [1035] sobre
sus intercambios con Alemania y la tecnología germana aplicada en la isla, y de
E. A. Dávila [1036-1037] respecto a las transacciones con Gran Bretaña, que tam-
bién analizaba B. Sonesson [1128], las más importantes durante la mayor parte de
la centuria hasta que en su segunda mitad se consolidaron los vínculos con el
mercado de los Estados Unidos, que culminaron con la ocupa ción de la isla por
ese país en 1898.142
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142. En la bibliografía anoto, además, algunos estudios y fuentes editadas valiosos para el
estudio del comercio puertorriqueño y latinoamericano en general, como las investigaciones clá-
sicas de R. E. Nichols [1017], “Trade relations and the establishment of the United States consu-
lates in Spanish America, 1799-1809”, y J. H. Coatsworh [1006], “American trade with european
colonies in the Caribbean and South America, 1790-1812”, publicadas en 1933 y 1967; un traba-
jo de 1932 acerca del “Contraband trade between Jamaica and the Spanish Main, and the Free
Prot Act of 1766” de A. Christelow [934]; el libro, también clásico, de D. C. M. Platt [1019], Latin
America and British Trade, 1806-1914, y el artículo de D. B. Goebel [1011] “British Trade to the
Spanish Colonies, 1769-1832”, que salieron de imprenta en 1973 y 1978 respec tivamente, y dos



Antes de publicar el libro B. Sonesson [1128], la autora había editado una ade-
lanto de sus tesis en otro, dedicado a la hacienda en Puerto Rico con una cronolo-
gía similar (1815-1868), B. Sonesson [1076], y en el que priorizó igualmente el aná-
lisis de las relaciones entre el Estado, sus funcionarios fiscales y los comerciantes y
productores, principalmente azucareros, cafetaleros y tabacaleros, de la estructura
económica y el monto y composición del flujo mercantil boricua. Las obras recien-
tes sobre los bancos, inversiones y el sector financiero en general se caracterizan
también por los mismos rasgos, problemas y preocupaciones de las investigaciones
precedentes, con la única excepción de un artículo de R. R. Camuñas [1087] acerca
del capital extranjero colocado en la isla en las décadas centrales del siglo XIX, aun-
que por su brevedad, lo exiguo del periodo examinado y la ausencia de más estu-
dios al respecto, lo que más destaca es lo poco que sabemos del tema.
Los periodos extremos de lo que he llamado siglo XIX largo han seguido aca-

parando el interés de los estudios de historia financiera, fiscal y bancaria de Puer-
to Rico. L. E. González Vales [1071] ha completado sus trabajos acerca de A. Ramí-
rez con un análisis de los cambios en la organización y funciones de la Real
Hacienda en la isla durante las reformas borbónicas, desde el reglamento de
comercio libre hasta la creación de la intendencia en 1813 (ocupada por el cita-
do A. Ramírez), fecha tardía en comparación con el resto de imperio español en
América, y que indica lo desatendida que había estado hasta entonces. A. Sán-
chez-Andrés [1074], en cambio, ha examinado la política presupuestaria metropo-
litana en sus posesiones caribeñas y asiáticas a finales del ochocientos, instru-
mento esencial del sistema colonial y persistente obstáculo para el crecimiento de
aquéllas, por lo que su reforma se convirtió en una de las principales demandas
de sus productores.143

Los estudios recientes del sector financiero decimonónico en Puerto Rico se
han completado con una de las pocas obras disponibles acerca de un banco, el
Popular concretamente. G. A. Baralt [1078] aborda el tema empezando con un
análisis de las condiciones del momento en que se creó, en 1893, en los últimos
años de dominio español en la isla. Un artículo de A. Cubano [1079] ha indagado
en otro aspecto escasamente conocido, la oferta monetaria, y vincula sus proble-
mas de escasez endémica a finales del siglo XIX con los del comercio y la políti-
ca y con las demandas pro establecimiento de un gobierno autónomo en la isla.144

Finalmente, M. D. Luque [1088] se ha ocupado de las inversiones extranjeras.
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de las citadas fuentes, francesas ambas, Direction Général de Douanes [1051] y Annales du Com-
merce Exterieur; Indies Occidentales Espagnoles [1042], que cubren los años 1827-1836 y el
periodo posterior a 1841.

143. La bibliografía incluye también dos fuentes publicadas del periodo sobre los presu-
puestos coloniales, los estudios de L. Estrada [1070] y R. M. de Labra [1072], editados en 1864 y
1879 respectivamente.

144. Una obra de la época anotada y comentada en la bibliografía, la de J. de Domínguez
[159], vincula también el tema de la demanda de un gobierno autónomo con la eliminación o
reducción de las trabas para comerciar con los Estados Unidos, que –dice– habría aliviado los
problemas de la economía puertorriqueña, provocando un aumento del precio del azúcar.



M. D. Luque [1088] participa activamente en uno de los debates tradicionales
de la historiografía sobre Puerto Rico. Afirma abiertamente que tras la ocupación
estadounidense lo que predominó fue la continuidad de los procesos económi-
cos y lo hace analizando una de las variables con más peso en la discusión. Sos-
tiene que aquélla no alteró las estructuras básicas de la economía insular y tole-
ró y fomentó las inversiones extranjeras como asociadas en la explotación del
territorio, gracias a lo cual los comerciantes y empresarios españoles mantuvieron
en general su posición y sus negocios, incluso se beneficiaron de la nueva situa-
ción, ayudados además por el descontento de las elites criollas por los escasos
logros obtenidos tras los primeros años de gobierno norteamericano y por sus
imposiciones, que provocaron un reforzamiento de su identidad hispana.
Aunque la historiografía y los contemporáneos han destacado habitualmente

la insuficiencia de las comunicaciones y transportes como uno de los principales
obstáculos para el crecimiento de la economía decimonónica de Puerto Rico, el
tema apenas ha merecido investigaciones. Dos trabajos míos, A. Santamaría [1094
y 1099], han analizado recientemente la historia de los ferrocarriles desde los pri-
meros proyectos de construcción, a finales del siglo XIX, hasta el cierre de las líne-
as en la segunda mitad del XX, independientemente y en comparación con las de
Cuba y la República Dominicana.145 En el segundo caso, completándolo con una
edición sistemática de las estadísticas, cronología, cartografía y otros documentos
para el estudio del sector, A. Santamaría [1100].
El análisis comparado y en el largo plazo de la historia de los ferrocarriles en

Puerto Rico indica, en primer lugar, la necesidad de realizar más investigaciones
para tener un conocimiento suficiente del tema y de su relación con el creci-
miento de la economía insular, aunque ya se puede afirmar que se construyeron
en fechas muy tardías respecto a otros lugares de América y que reprodujeron,
incluso reforzaron, los problemas de dicha economía. Además, su estudio respal-
da la tesis de que el cambio de soberanía no tuvo un efecto rupturista, pues en
el siglo XX prosiguió el trazado de una red viaria de circunvalación de la isla, útil
fundamentalmente para las necesidades de la agricultura comercial y de las ciu-
dades, tal y como había sido diseñada durante la administración española, y que
si bien en 1898 apenas se había iniciado, posteriormente no llegó a completarse.
Los estudios sobre otros medios de transporte siguen siendo muy deficitarios

en Puerto Rico. Las investigaciones se han centrado en las comunicaciones marí-
timas y el correo, generalmente se han realizado en España, han analizado el caso
de la isla dentro del imperio ultramarino del país y se han ocupado básicamente
de su interés para explicar el funcionamiento del sistema colonial. E. Hernández
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145. En este último caso, dentro de un libro que analiza la historia ferroviaria de toda Amé-
rica Latina y se completa con un CD-Rom que incluye las estadísticas agregadas, cronologías,
cartografías y otros materiales de estudio, información que, además, está disponible en Internet:
www.ffe.es/body_documentacion.htm. Ver J. Sanz [coord.] y otros [1095 y 1096]. Para elaborar
el trabajo se hicieron informes sobre las diferentes compañías, que en el caso puertorriqueño
son también obra mía, A. Santamaría [1098], y se conservan en la biblioteca de la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles en Madrid.



Sandoica [1118] ha seguido abundando en esos temas en un artículo para la com-
pilación de A. Bahamonde y L. E. Otero [1107], Las comunicaciones entre Europa
y América, 1500-1993, indagando especialmente en la importancia de la Compa-
ñía Transatlántica, que también ha recibido la atención de C. Llorca [1120-1121]
en el periodo de las Campañas de Ultramar y en relación con su importancia en
la marina mercante metropolitana.
Excelentes estudios recientes de J. M. Valdaliso [1129] y M. Rodrigo [1125-1127]

han analizado también la flota mercante española y el tráfico con América y la
Compañía Transatlática en la segunda mitad del siglo XIX, la segunda en el con-
texto de los negocios y actividad política de sus pro pietarios, los Marqueses de
Comillas –por ejemplo, el Banco Hispano-Colonial o la deuda cubana–, de la evo-
lución de las relaciones coloniales, y junto a aspectos colaterales, como los vín-
culos “entre Barcelona, Cádiz y Ultramar”. Otra firma que ha suscitado el interés
de la investigación es la Empresa Mercantil de Correos Marítimos, cuyos usos náu-
ticos explora F. Pinella [1123] en la etapa 1827-1851. Finalmente, F. Garay [1113]
acabó en 1996 su libro en tres volúmenes dedicado a los Correos marítimos espa -
ñoles: Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo de 1827 a 1861.
Un último aspecto de las comunicaciones y transportes al que se han dedica-

do algunos estudios es el puerto de San Juan en los periodos extremos del siglo
XIX. A. Szászdi [1133] ha analizado su movimiento entre los años 1799-1813, cuan-
do se eliminó su monopolio en el tráfico mercantil de Puerto Rico, y B. Rivera
[1131] sus modificaciones a finales de dicha centuria e inicio de la siguiente, vin-
culados con los cambios urbanos en la capital boricua, que provocaron transfor-
maciones a las que luego se sumó el efecto de la ocupación estadounidense y
que, según el autor, partidario de las tesis continuistas, prosiguió la moderniza-
ción de los muelles iniciada por el gobierno español, adaptándola tan sólo a la
nueva legislación y necesidades que fueron surgiendo.
Las investigaciones editadas en los últimos años sobre los distintos sectores de

la economía decimonónica de Puerto Rico se han centrado, igual que en perio-
dos precedentes, en la agricultura e industria azucarera y tabacalera. Ni siquiera
ha mejorado sustancialmente el conocimiento, muy deficitario, de actividades tan
importantes como el cultivo y procesamiento del tabaco. J. J. Baldrich [1242], histo-
riador interesado especialmente en el siglo XX, ha examinado su modernización en
la etapa del cambio de soberanía y sostiene, abundando en las tesis continuistas y
analizando el caso de la Rucabado & Co. y su relación el U.S. Tobacco Trust entre
1865-1901, que ésta se inició antes de que comenzasen a fluir inversiones proce-
dentes de los Estados Unidos, después de 1898. Dicho artículo y otro de A. Tirado
[1251] estrechamente vinculado con los estudios de género, pues indaga en la
importancia de la mujer boricua en la producción de cigarros y cigarrillos, son prác-
ticamente las únicas aportaciones recientes que ha recibido el tema.146
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146. La bibliografía incluye también un estudio de la época, el libro de J. R. Abad [1241],
Exposición agrícola e industrial del tabaco. Memoria, publicado en 1884, uno de los pocos escri-
tos sobre el tema.



Los estudios recientes apenas han mejorado lo que sabemos de los sectores
económicos menos vinculados con la agricultura de exportación e industrias aso-
ciadas en el siglo XIX en Puerto Rico. Entre las pocas excepciones hay que citar
un artículo de G. A. Baralt [1252] sobre la energía hidráulica, incluido en la com-
pilación Obras hidráulicas en la América Colonial [1255], que no obstante inten-
ta generalizar, se refiere específicamente a las instalaciones de la hacienda Buena
Vista, a cuya historia ha dedicado el autor un libro, G. A. Baralt [1198]. Ese tra-
bajo inaugura, además, una línea de investigación en la que convendría abundar
en el futuro para tener una idea más precisa de la economía boricua, pues las acti-
vidades de diversa índole que se desarrollaron en el interior de las plantaciones
para su uso y funcionamiento tuvieron en muchos casos externalidades y permi-
tieron ofrecer al mercado bienes y servicios independientes de su producción
principal, práctica que sabemos fue habitual, pero de la que ignoramos su impor-
tancia y alcance.147

Aparte del trabajo de G. A. Baralt [1252], hay algún otro referido a la industria
textil en Puerto Rico, normalmente en el siglo XX y relacionado con los estudios
de género, como el de M. C. Baerga [1253], dedicado a la década de 1930 pero
con valiosas observaciones sobre la historia de las mujeres y de dicho sector en
general, considerando lo poco que sabemos de él. Igual se puede decir del libro
de L. M. González García [1254] acerca del desarrollo de la producción de tejidos
entre 1900 y 1929, femenina y doméstica principalmente, y el proceso de prole-
tarización de las áreas rurales azucareras de la isla. Muy distinto es el tema abor-
dado por R. Ramón i Muñoz [1256], interesado en el empresariado catalán en la
manufactura del jabón, su relación con el mercado colonial, y en el caso concre-
to de los Ro camora, que abrieron establecimientos en San Juan y las ciudades
cubanas de La Habana, San tiago y Matanzas, que ofrece a los historiadores bori-
cuas un ejemplo de línea de investigación in sólita y muy relevante, que conven-
dría seguir explorando.
Los estudios recientes de la industria azucarera decimonónica en Puerto Rico

han seguido beneficiándose de los avances en el debate internacional sobre el
tema, igual que observamos en los dedicados a la esclavitud y la abolición, tradi-
cionalmente muy vinculados a aquéllos. Las aportaciones más novedosas a su
conocimiento se han realizado en ese contexto. Por ejemplo, los trabajos de C. J.
Ayala [1135-1136] comparan su caso, el de Cuba y la República Dominicana,
principal mente en el siglo XX, aunque rastreando el origen de los procesos exa-
minados en el XIX. Las transformaciones en la elaboración del dulce desde fi nales
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147. En las plantaciones era normal combinar el cultivo principal y otros complementarios
para alimentar a los esclavos y lue go a los trabajadores libres, que además solían sembrar peque-
ños predios. También debieron desarrollarse manufacturas de hierro y madera para atender las
necesidades internas, y en ambos casos parte de su producto pudo destinarse al mercado. Asi-
mismo, sabemos que los ferrocarriles construidos para satisfacer su demanda de transporte ofre-
cieron servicio público. Por la importancia y tamaño de tales plantaciones, es lícito suponer que
sus economías externas no debieron ser menospreciables en el producto agregado boricua. En
C. Naranjo y A. Santamaría [938] profundizamos algo más en estos temas.



del ochocientos –dice–permiten hablar de una nueva plantación antillana, que tuvo
en común con la de otros lugares el establecimiento de grandes centrales con tec-
nologías de producción masiva y rendimientos a escala, pero se diferenció por la
descentralización paralela de la oferta de caña, dejada en manos de colonos más o
menos independientes, pro cedimiento mediante el cual se hizo la transición del
ingenio esclavista a la moderna manufactura en el sector. Un artículo de F. A. Sca-
rano [1217] específicamente dedicado a Borinquen ha inda gado también en el sur-
gimiento y desarrollo de dicho sistema de colonato, y la conclusión de las investi-
gaciones de T. Martínez-Vergne [1200] respecto al central San Vicente, de las que
ya he hablado, han mejorado sensiblemente lo que sabemos de tales problemas.
Las obras citadas anteriormente participan en el debate sobre el papel de las

inversiones de los Estados Unidos en la transformación de la producción de azú-
car en Puerto Rico, incluso descargan de con no taciones políticas el problema de
si la ocupación de la isla por aquel país supuso o no una ruptura en la evolución
de aquélla y de la economía en general. El proceso analizado por C. J. Ayala [1135-
1136], la formación del American Sugar Kingdom comenzó –afirma- en la segun-
da mitad del siglo XIX con la concentración de las refinerías norteamericanas que,
ayudadas por las leyes comerciales de Washington, monopsonizaron progresiva-
mente la oferta de dulce del Caribe español, determinaron cómo debían elabo-
rarlo –crudo–,148 el sentido de la modernización de los ingenios cubanos y la
crisis de los boricuas por la ausencia de condiciones para realizar una similar.
H. García Muñiz [1141] ha dedicado también un artículo a las transferencias

tecnológicas en la producción de azúcar, que desde hace tiempo sabemos no fue-
ron asimétricas, de los demandantes (refinerías) a los oferentes (centrales), sino
que fluyeron en ambos sentidos. El autor analiza la influencia en Borinquen de la
obra de J. R. Bovell en Barbados en los años 1888-1929. El propio H. García
Muñiz [1142] ha examinado, además, la firma norteamericana South Puerto Rico
Sugar Co. y la situación que halló en dicha isla y la República Dominicana cuan-
do invirtió en ellas a principios del siglo XX, insistiendo, en relación con las tesis
de su estudio anterior y de otras investigaciones mencionadas, en que los facto-
res político-legales y no sólo su superioridad técnico-financiera explican que las
empresas estadounidenses desplazasen a las locales. Trabajos como el de F. A.
Scarano [1217] ayudan a entender, asimismo, la complejidad de los procesos des-
critos, pues el sistema de colonato, aparte de facilitar la organización del merca-
do laboral postesclavista, sirvió para que antiguos hacendados se mantuviesen en
el sector cultivando caña y satisfaciesen necesidades sin las que hubiese sido
imposible modernizarlo, aun disponiendo de capital.149
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148. La bibliografía incluye dos trabajos básicos acerca del tema, uno ya citado, el más clá-
sico, de P. L. Vogt [1152], escrito a principios del siglo XX; otro de los años sesenta, obra de A.
S. Eichner [1139].

149. Además de los estudios citados, hay un trabajo reciente de referencia, “La ruta del azú-
car. Puerto Rico y los Estados Unidos: el siglo de acercamiento” [1151], que detalla los archivos
y fuentes caribeñas disponibles para estudiar la industria azucarera boricua y, sobre todo, su
relación productivo-comercial con el mercado norteamericano.



L. Martínez-Fernández [1156] sostiene que mientras la evolución de su agricul-
tura en las condiciones antes descritas condujo a la mecanización de la industria
azucarera en Cuba, la crisis de esta última provocó la diversificación de los culti-
vos comerciales en Puerto Ri co.150 El surgimiento y límites de una estructura eco-
nómica especializada en la fabricación de dulce y el efecto del cambio de sobe-
ranía en ella, que cronológicamente coinciden de nuevo con los periodos
extremos del que he llamado siglo XIX largo, siguen acaparando el interés de la
historiografía reciente, así como los análisis locales y empresariales, aunque ya
señalamos que en las investigaciones en esa escala son especialmente importan-
tes en el caso de las actividades productivas y que el problema es la ausencia de
síntesis que extrapolen sus conclusiones y extraigan todo su valor potencial.151

G. A. Baralt [1159] ha comparado el pesimismo de los hacendados criollos con
el optimismo de los inversores estadounidenses sobre el futuro de la industria
azucarera en Puerto Rico en el inicio del siglo XX y deduce, omitiendo factores
extraeconómicos como los analizados por H. García Muñiz [1142] y otros autores,
que el capital norteamericano fue la razón primordial de la prosperidad que enton-
ces experi mentó aquélla. Sin embargo, hay estudios que contradicen incluso las
pre misas de esa tesis. J. A. Giusti [1162-1163], por ejemplo, habla de un grupo espa-
ñol en el sector y en varias actividades productivas, comerciales y financieras, y afir-
ma que conservó su poder después de 1989, adaptándose de manera relativamen-
te rápida y fácil a las nuevas circunstancias gracias a la construcción de una red
informal de relaciones en múltiples esferas que es posible rastrear, idea coinci-
dente con las de muchos investigadores, como la citada M. D. Luque [1088].

El periodo de auge de la producción azucarera de Puerto Rico ha sido también
analizado recientemente por E. de Diego [1176] en un artículo que sintetiza sus tra-
bajos precedentes al respecto y profundiza en lo que llama el fracaso de un mode-
lo esclavista atípico. El autor, como los mencionados antes, participa de otra polé-
mica, en este caso entre la visión optimista y pesimista de las bases en que se asentó
el crecimiento económico boricua a principios siglo XIX, y sostiene que la indepen-
dencia de la América continental española provocó una reconquista de la isla
mediante el fomento de los ingenios, la trata y la esclavitud y la inmigración, que
en conjunto cambiaron radicalmente la estructura de su demografía, economía y
sociedad, pero sobre pilares muy endebles que en la década de 1840 manifestaban
síntomas claros de una crisis que se superó en el resto de la centuria.
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150. Otro estudio comparativo reciente, aunque más general y dedicado al periodo de auge
de la esclavitud en las Antillas españolas, es el de P. D. Curtin, que analiza las transformaciones
de las economías azucareras americanas, de sus estructuras de plantación y de los sistemas de
trabajo usados en los siglos XVIII y XIX. Hay que destacar también la compilación de M. Guchar-
naud Tollis [1154], una obra diferente a las citadas hasta ahora, pues combina artículos econó-
micos y sociales –acerca de este tema para Puerto Rico incluye un artículo de E. de Diego [1176]–
con investigaciones referidas a las mani festaciones culturales, literarias, artísticas, liga das a la
producción de dulce en el Caribe hispano.

151. Sobre estos temas, un artículo de A. Cubano [1173] ha examinado recientemente la his-
toriografía azucarera puertorri queña, sus fuentes, problemas, avances, carencias y retos.



Junto a las obras anteriores se han seguido publicado otras acerca de deter-
minadas empresas, como la de T. Martínez-Vergne [1200], culminación de sus
estudios sobre el central San Vicente, el primero construido en Puerto Rico; la de
G. A. Baralt [1198], que indaga en la fundación y desarrollo de la hacienda Bue-
na Vista y, siguiendo una tradición usual en la historiografía boricua desde la
década de 1970, especialmente en las condiciones de vida y trabajo en la misma.
Finalmente, la investigación de J. A. Giusti [1195] aporta algunas novedades. Exa-
mina la hacienda Piñones, en Loiza, y trata de explicar el proceso de proletariza-
ción rural en las áreas cañeras de la isla, un tema también habitual, pero utiliza
argumentos más complejos y los combina con incursiones en problemas ecológi-
cos y ambientales, muy poco frecuentados por la historiografía boricua excepto
en las investigaciones dedicadas a los bosques.
Los estudios sobre la industria cafetalera de Puerto Rico, para concluir, son

normalmente más generales y ambiciosos que los de otros sectores, quizás por la
mayor facilidad de esa actividad para construir relaciones y sistemas sociales y
políticos más complejos e integrados, aunque en este caso también se han reali-
zado muchas investigaciones acerca de temas y periodos concretos.
Entre los estudios más concretos de la industria cafetalera en Puerto Rico hay

que citar uno de A. Cubano [1232], que analiza su relación a finales del siglo XIX
en Arecibo con el comercio, la actividad portuaria y la política colonial, que per-
mitió la construcción de un marco para el desarrollo de los negocios que explica
la fidelidad de las elites económicas al gobierno español. Otro trabajo de F. Picó
[1236], incluido en la obra de W. Roseberri y otros [1223], Coffee, Society and
Power in Latin America, examina el caso de Guaonico y Rocador, productores
utuadeños, como ejemplo de los vínculos entre el cultivo del café y le crecimiento
de la agricultura de exportación boricua.
Lo más usual en la historiografía reciente sobre la agricultura e industria cafe-

talera en Puerto Rico son las obras generales acerca del sector y su importancia
socio-económica. R. Rullán [1224] y L. Pumara-O’Neill [1222] han editado estudios
con tales características, el segundo para un periodo muy largo, los años 1736-
1969, y manteniendo la referida tesis de que esa actividad jugó un papel esencial
en la construcción y desarrollo de la sociedad boricua, con un interesante análi-
sis de las relaciones entre los cultivadores y los comerciantes prestamistas en par-
ticular. Sus conclusiones coinciden en lo esencial con las de F. Picó [1233]. G. A.
Baralt [1231] y L. W. Bergad [1228].
Esta obra de Bergad [1228], Coffee and the growth of agrarian capitalism in

nineteenth century, es, como dijimos, uno de los monumentos de la historiogra-
fía sobre Puerto Rico, y no sólo de la económica. Hereda de ella sus principales
virtudes y sintetiza sus aportaciones más importantes, pero a la vez reproduce
muchos de sus defectos. Por ejemplo, se centra en los casos de Lares y Yauco,
aunque aborda también algunos otros y construye desde ellos un estudio gene-
ral. Igual que el libro de B. Sonesson [1028] acerca del comercio, con el que lo
comparamos páginas atrás, integra en el análisis todos los factores destacados por
las investigaciones que le precedieron y examina la transición en las últimas déca-
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das del siglo XIX del azúcar al café como artículo principal de las exportaciones
boricuas y los problemas inherentes a que esto se debió a las dificultades por las
que atravesaba la producción del primero, que desaparecieron después de 1898,
por lo que impidieron a la del segundo mantener su crecimiento.
L. W. Bergad [1228] se interesa, además, por el efecto que el desarrollo de la

agricultura cafetalera tuvo en el crecimiento económico de Puerto Rico y demues-
tra, respaldando tesis esbozadas antes por otros autores, que estuvo muy limita-
do por el control que los comerciantes de origen español tuvieron del crédito y
las transacciones y la escasa reinversión de sus beneficios en la isla.

COMO CONCLUSIÓN

Con brevedad, para no concluir abruptamente, pues el modo en que se ha cons-
truido esta introducción permite al lector conocer las conclusiones del estudio por
la reiteración de las ideas, el resultado del examen de la historiografía sobre la
economía y la sociedad puertorriqueñas en el siglo XIX pueden resumirse en la
constatación de que su estudio está poco especializado, posiblemente por la per-
sistente actualidad del problema del status político de la isla y sus implicaciones
en la construcción de su identidad, que han conducido a indagar en el pasado
desde una perspectiva excesivamente determinada por el mismo. Ello obliga a
buscar las contribuciones al conocimiento del tema que nos ocupa en muchos tra-
bajos que no se refieren principalmente a él.
La especialización o su ausencia no son una virtud ni un defecto, entenderlo

así equivaldría a considerar estático un conocimiento que es esencialmente diná-
mico y se rige por discusiones permanentemente abiertas y en el que los interro-
gantes y, por tanto, los temas de análisis más relevantes surgen de estudios inte-
grales, que examinan la sociedad como un todo y sus transformaciones en el
tiempo. Por tales razones, hay que ver el problema esbozado como una cuestión
de etapas, y es en ese sentido en el que cabe decir que, una vez formulados así
los grandes problemas que plantea el pasado boricua, avanzar en su explicación
requiere investigaciones más pormenorizadas que den respuesta a interrogantes
concretos. La evolución y estado actual de la historiografía económica descrita en
páginas precedentes apunta que el tema se encuentra hoy en día ante esa nece-
sidad, pero no se vislumbran autores que hayan comenzado a satisfacerla, quizás
debido al peso de la tradición intelectual en que se han formado o a la primacía
de otras preocupaciones en los debates internacionales, seguramente por la com-
binación de ambos factores.
La investigación del tema, directa o indirectamente, se definió desde un pri-

mer momento, en la década de 1940, cuando se profesionalizó el estudio y la
enseñanza de la historia en Puerto Rico, incluso antes, pues cuenta con muchos
precedentes a partir de la obra que se considera pionera de ese campo de cono-
cimiento, el libro de I. Abbad y Lasierra [963]. Los procesos económicos y socia-
les que caracterizaron al siglo XIX insular se iniciaron en la segunda mitad del XVIII
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y no concluyeron con la finalización del dominio español, y las obras que los ana-
lizan han respetado dicha cronología. Sin embargo, por la misma razón y la per-
sistente prioridad de las cuestiones políticas, se han centrado en los dos momen-
tos extremos del periodo, en las transformaciones que permitieron un crecimiento
sin precedentes de la colonia en las décadas iniciales del ochocientos y en los
problemas de la etapa final del gobierno hispano y el inicio de la ocupación esta-
dounidense, insistiendo reiteradamente en el debate acerca de la preponderancia
de los efectos negativos o positivos de ambos procesos.
Realizar estudios globales y de síntesis es, sin duda, el principal reto que tie-

ne actualmente la historiografía económica y social de Puerto Rico en el periodo
que he llamado el siglo XIX largo, junto con la necesidad de iniciar más investi-
gaciones acerca de la etapa central de esa centuria, que hasta ahora ha suscitado
muy poco interés. Dicho reto es aún más acuciante si tenemos en cuenta la pro-
pensión de los autores a analizar casos locales y sectores productivos, sobre todo
los más vinculados con el comercio exterior, que además provoca importantes
carencias en el conocimiento. Igual que señalamos anteriormente, tales cuestio-
nes deben enfocarse pensando en perspectiva, considerándolas un problema de
sucesión de etapas y señalando a la vez que la ventaja de disponer de muchas
obras dedicadas a lugares y actividades concretas facilitará y enriquecerá la labor
de quienes se animen a compendiar y condensar sus aportaciones. No obstante,
lo que vuelve a mostrar el examen de la mencionada historiografía es que su
desarrollo ha planteado este desafío, pero todavía no se ha empezado a trabajar
para satisfacerlo.
Los estudios históricos de Puerto Rico en general, y sobre su economía y socie-

dad en particular, se han caracterizado también por un continuismo en sus apor-
taciones y un reconocimiento de sus antecedentes y, normalmente, por una cui-
dadosa búsqueda y un riguroso examen y valoración crítica de las fuentes
primarias, incluso en los años en que la llamada Nueva Historia –desde de la
década de 1970– revolucionó el análisis del pasado insular temática, teórica y
metodológicamente, y por una adecuada integración en los grandes debates inter-
nacionales. Un defecto asociado a esa virtud es que el peso de los autores inte-
grados bajo esa denominación, la mayoría de los cuales siguen investigando, es
tal que no se vislumbra en la actualidad una superación constructiva que permi-
ta interiorizar sus contribuciones y avanzar a partir de ellas. En el caso particular
de la economía, por ejemplo, es muy llamativa la ausencia de trabajos que traten
de cuantificar algunos indicadores básicos y necesarios, incluso no se han recons-
truido series acerca de otros con información disponible aunque dispersa en las
fuentes.
Estas son, a mi juicio, las conclusiones generales más relevantes que se dedu-

cen del análisis de la historiografía económica y social de Puerto Rico en el lla-
mado siglo XIX largo. Puesto que, además, se trata de la introducción a una rela-
ción sistemática, ordenada y comentada de la bibliografía acerca del tema,
debemos recordar que el motivo de su realización fue la ausencia de trabajos de
la misma naturaleza y la necesidad que, desde mi punto de vista, la investigación
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tiene de ellos, como muestra el hecho de que la idea de llevarlo a cabo surgió
cuando abordaba la elaboración de un estudio dedicado al problema –C. Naran-
jo y A. Santamaría [938]–. Para componerlo conté con mi conocimiento directo de
las obras y artículos escritos, aunque en algunos casos me fue imposible acceder
directamente a ellos y tomé las referencias de otros autores y repertorios, gene-
rales o específicos, que no voy a detallar aquí, pues les he dedicado un apartado
en la referida relación y varios comentarios en las páginas precedentes. Lo que sí
estimo obligado es hacer explícito mi agradecimiento por la información impres-
cindible que me han prestado.
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35. BANCO DE SANTANDER. Aportaciones al estudio de la Montaña. Santander:
Banco de Santander, 1957. 860 p.
Compilación de trabajos acerca de Santander. Incluye el estudio de Barreda [1108]

sobre A. López.

36. CORTÉS, M.T. y otros (eds.). El Caribe y América Latina: el 98 en la coyuntu-
ra imperial. Morelia: Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Uni-
versidad de Puerto Rico y CSIC. 1998-1999. 2 v. 776 p. Tablas y gráficos.
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nomía colonial española en las décadas de 1870 y 1880, pionero, además, de las
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Compilación de estudios de diversos temas de la historia latinoamericana entre 1600
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y documentos.
Selección de las que, a juicio de la autora, son las obras más importantes que los

viajeros norteamericanos dejaron sobre Hispanoamérica en el siglo XIX, escritas como

resultado de viajes por la región y estancias en una o varias zonas. Para el caso puer-

torriqueño edita el libro de Ober [974].

58. INFORME sobre las reformas en Cuba y Puerto Rico. New York: Hallet & Bre-
en, 1867. 125 p.
Informe sobre el tipo y alcance de las reformas que el gobierno español llevó a cabo

en la década de 1860 en ambas islas.

59. JIMÉNEZ DE LA ROMERA, W. Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Barcelona: 1887. 490 p.
Estudio de la situación y los problemas de las colonias caribeñas y asiáticas de Espa-

ña en la década de 1880.

60. LEDRÚ, A. P. Voayages aux isles de Tenerife, la Trinité, Saint-Tomas, Saint
Croix et Port Rico. Paris: 1810. 2 v. 178 p.
Producto del viaje de una comisión científica francesa, que visitó también otras islas

y estudió su flora, fauna y recursos mine rales, la de Ledrú es, junto a las de O’Reilly

[966] y Abbad y La sierra [963], la obra más importante sobre la situación económica

y socio-política de Puerto Rico a finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Sus datos y

análisis pueden cotejarse con los de este último para observar la evolución del terri-

torio en ese periodo. En 1863 J. L. Vizcarrondo la tradujo al cas tellano y en 1957,

1970 y 1981 fue reeditada en San Juan y Río Piedras (en 1981 en formato facsímil).
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61. MAURA, A. Proyecto de ley reformando el gobierno y administración civil de
las islas de Cuba y Puerto Rico. Madrid: 1893. 49 p.
Exposición de la reforma que se proyectaba en las colonias americanas de España

en la década de 1890, obra de quien fue ministro de Ultramar y presidente del

Gobierno.

62. TROLLOPE, A. The West Indies and the Spanish Main. London: Frank Cass,
1968. 350 p.
Estudio de las islas caribeñas, en especial de Puerto Rico y Cuba, hasta la época en

que empezaron a cuestionar el dominio español. Esta de 1968 es una re edición de

la obra publicada un siglo antes.

63. TURNBULL, D. Travels in the West. Cuba with Noticies of Porto Rico and the
Slave Trade. New York: Negro University Press, 1869. 380 p.
La obra de este cónsul inglés es uno de los documentos más valiosos para el estu-

dio de la sociedad y economía de Cuba y Puerto Rico en el siglo XIX, particularmente

desde el inicio de la segunda mitad de la centuria y para las cuestiones relacionadas

con la esclavitud.

PUERTO RICO

Estudios generales

64. ALEGRÍA, R. (ed.) Temas de la historia de Puerto Rico. San Juan: Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1988. 288 p. Ilustraciones.
Compilación de diversos artículos sobre múltiples aspectos, con un tema de integra-

ción tan amplio como la historia de Puerto Rico. Incluye artículos del propio R. Ale-

gría o de J. R. Navarro, entre otros.

65. ATILES, G. Kaleidoscopio. Ponce: Tipografía de Matías y Sobrino, 1905. 2 v.
650 p.
Ensayo clásico de interpretación de la historia y sociedad puertorriqueña.

66. CIBES, A. Guión temático y bibliografía (historia de Puerto Rico). Río Pie-
dras: Edil, 1974. 64 p. Bibliografía.
Propuesta de un temario y una bibliografía básica para el estudio de la historia puer-

torriqueña.

67. COLL Y TOSTE, C. “Memorias de Coll y Toste”. Boletín Histórico de Puerto
Rico (San Juan). 1 (1914), p. 219-310.
Memorias de uno de los más importantes historiadores e intelectuales puertorrique-

ños de finales del siglo XIX y principios del XX. Es un documento excepcional para

el conocimiento de ese periodo.
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68. BLANCO, A. España y Puerto Rico, 1826-1930. San Juan: Tipografía Cante-
ro Fernández & Co., 1930. 311 p.
Estudio general de las relaciones hispano-puertorriqueñas, que analiza la herencia

colonial y la evolución posterior de aquéllas.

69. BLANCO, T. Prontuario histórico de Puerto Rico. Madrid: Imprenta Juan Pue-
yo, 1935. 158 p.
Excelente obra de referencia, representativa, además, junto a las de Pedreira [100] y

Morales Carrión [95], de la reinterpretación relativamente idílica que en el siglo XX se

hizo del colonialismo español en Puerto Rico, como contraposición al dominio nor-

teamericano posterior a 1898. Su objetivo fue explicar la formación del pueblo bori-

cua y rectificar el mencionado libro de Pe dreira, pero en realidad coincidió sustan-

cialmente con él y lo complementó. González Vales (comp.) [299] incluye una

edición facsímil. Hay otras cinco, una crítica de M. Arce publicada en las Obras com-

pletas de Blanco [71].

70. BLANCO, T. “La isla de Puerto Rico y el continente americano”. Ateneo Puer-
torriqueño (San Juan). 2 (1936), p. 212-225.
Breve ensayo que defiende una sugerente tesis. Desde los tiempos de los caribes

–dice- su ubica ción hizo de Puerto Rico una tierra de frontera, un bastión militar pos-

teriormente, impor tante en re la ción con el resto de América, y esas condiciones no

han favorecido el desarrollo de la vida local.

71. BLANCO, T. Obras completas. San Juan: Huracán, 1976. 4 v. 1.700 p.

72. CABRERA, G. R. Puerto Rico y su historia íntima 1500-1996. San Juan: G. R.
Ca brera, 1997. 2 v. 796 p. Mapas, ilustraciones y bibliografía.
Historia general de Puerto Rico, esencialmente descriptiva y política y basada en

fuentes publicadas. El primer tomo llega hasta el final del siglo XVIII, de donde arran-

ca el segundo, para acabar en 1996.

73. CASTRO, M. A. y M. D. Luque. Puerto Rico en su historia: el rescate de la
memoria. San Juan: La Biblioteca, 2001. 549 p.
Ensayo sobre la historia general de Puerto Rico.

74. ENAMORADO, J. Puerto Rico Past and Present. San Juan: 1929. 279 p.
Estudio de la historia puertorriqueña y del periodo en que fue escrito, representa -

tivo, como los de Soto [168] u Osuna [387], de la historiografía que exaltó la labor

del gobierno norteamericano en la isla, contra la que reaccionaron Pedreira [100],

Blanco [69] o Tugwell [434].

75. FELICIANO, H. R. Las relaciones de Puerto Rico con sus vecinos del Caribe a
través del tiempo. San Germán: Universidad Interamericana de Puerto Rico,
1993. 23 p. Bibliografía.
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76. FERNÁNDEZ, E. Desarrollo histórico de la sociedad puertorriqueña. San Juan:
Instituto de Cul tura Puertorriqueña, 1959. 330 p.

77. FERNÁNDEZ MÉNDEZ, E. Historia de la cultura en Puerto Rico, 1493-1960.
San Juan: Roda dero, 1964. 351 p. Ilustraciones.
A pesar de su título, se trata de una historia general de la sociedad puertorriqueña.

El autor utiliza métodos an tropológicos e insiste en la importancia de los factores

económicos para emtenderla. Es un clásico de la his toriografía insular.

78. FONFRÍAS, E. J. Puerto Rico: una historia larga en una reseña corta. San
Juan: Club de Prensa, 1968. 49 p. Tablas y bibliografía.
Breve ensayo de interpretación de la historia general puertorriqueña.

79. GARCÍA, G. L. Historia crítica, historia sin coartadas: algunos problemas de
la historia de Puerto Rico. Río Piedras: Huracán, 1985. 149 p. Bibliografía.
Estudio de diversos problemas teóricos y temáticos de la historia puertorriqueña de

los siglos XIX y XX. Presta especial atención a la política, la historia del trabajo y el

movimiento obrero, y des taca por cuestionar ciertas interpretaciones tradicionales de

la misma y por sus sugerencias de investi gación.

80. GAZTAMBIDE ARRILLAGA, C. Historia de Puerto Rico: cronológica e ilustrada,
sus hombres y mujeres (1492-1989). San Juan: Ramallo Bros., 1989. 422 p.
Mapas e ilustraciones.

81. GOLDING, M. J. A. A Short History of Puerto Rico. New York: New Ameri-
can, 1973. 270 p.
Estudio general de la historia de Puerto Rico. Es uno de los trabajos clásicos sobre el tema.

82. GONZÁLEZ, J. L. Literatura y sociedad en Puerto Rico. México: FCE, 1976. 316 p.
Como la editada en 1964 por Fernández Méndez [77], la obra de González, a pesar

de su titu lo, es una interpretación global de la historia puertorriqueña, centrada

sobre todo en los as pec tos so ciales. Apunta varias de las ideas que desarrolló luego

en su libro más clásico, González [84].

83. GONZÁLEZ, J. L. Nueva vista al país de los cuatro pisos. Madrid: Excelsa,
1986, 97 p.
Estudio clásico sobre el desarrollo histórico puertorriqueño que el autor expuso con

más precisión en la obra publicada dos años después, González [84].

84. GONZÁLEZ, J. L. El país de los cuatro pisos y otros ensayos. Río Piedras: Hura-
cán, 1989. 119 p.
Usando el símil de una casa con cuatro pisos, el autor interpreta el carácter y

desarro llo histórico de Puerto Rico. Es una obra clásica y uno de los mejores traba-

jos de la historiografía sobre el tema.
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85. GONZÁLEZ VALES, L. E. “Las historias generales y la enseñanza de la historia
en Puerto Rico”. En Memoria del VI Congreso Iberoamericanos de Acade-
mias de Historia. Caracas: Academia Na cional de Historia, 2000, p. 237-
250.
Discusión sobre la utilidad docente de las historias generales, sobre todo de las edi-

ciones de Acosta y Gutiérrez del Arroyo [353 y 354] de las obras de Abbad y Lasie-

rra [963] y Cór doba [970].

86. LEE, A. E. An Island Grows. Memoirs of Puerto Rico, 1873-1942. Trenton:
MacCrellish & Quigley, 1963. 315 p.
Memorias socio-políticas y económicas de la historia puertorriqueña entre las déca-

das finales de la dominación española y el decenio de 1940.

87. LEWIS, G. K. Puerto Rico: libertad y poder en el Caribe. Río Piedras: Edil,
1970. 515 p.
Obra clásica sobre la historia y la realidad puertorriqueña, basada en una exhausti-

va investigación. Su interpretación sobre el pasado colonial español, además de bre-

ve, es excesivamente simplista.

88. LÓPEZ, A. y J. PETRAS (eds.) Puerto Rico and Puerto Ricans: Studies in His-
tory and Society. Cambridge, Massachussets: Schemkman, 1974. 330 p.
Compilación de distintos trabajos sobre la historia y la sociedad de Puerto Rico y sus

habitantes.

89. MALDONADO DENIS, M. Puerto Rico: hacia una interpretación histórico-
social. México: Siglo XXI, 1969. 255 p. Tablas, ilustraciones y bibliografía.
Interpretación marxista clásica de la historia puertorriqueña en los siglos XIX y XX, de

su lucha por la independencia contra España y los Estados Unidos. Hay otras edi-

ciones del libro, la última de 1980.

90. MALDONADO DENIS, M. “Puerto Rico: sociedad colonial en el Caribe”. Libre
(San Juan). 3 (1972), p. 53-69.
Breve análisis interpretativo de la historia puertorriqueña desde tiempos coloniales,

síntesis del libro publicado tres años antes [89]. El hilo conductor es la lucha por la

independencia frente España y los Estados Unidos. Incluye una crítica de las fuen-

tes para estudiar el tema.

91. MALDONADO DENIS, M. “El imperialismo y la dependencia: el caso de Puer-
to Rico”. American Review (Washington, D.C.). 2/4 (1976), p. 5-11. Tablas
e ilustraciones.
Discusión de los problemas actuales de la isla de Puerto Rico a la luz de su evolu-

ción histórica.
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92. MALDONADO DENIS, M. Hacia una interpretación marxista de la historia de
Puerto Rico y otros ensayos. Río Piedras: Antillana, 1977. 217 p. Ilustraciones.
Estudio marxista de los principales problemas de la historia puertorriqueña. El autor

sostiene esencialmente las mismas tesis que en el libro editado algunos años antes

[89].

93. MELÉNDEZ, M. Obras completas. San Juan: Instituto de Cultura Puertorri-
queña, 1963. 880 p.
Obras completas del intelectual e historiador puertorriqueño, referidas aquí funda-

mentalmente por sus trabajos acerca del campesinado insular, Meléndez [647 y 669].

94. MILLER, P. G. Historia de Puerto Rico. Chicago: Rand McNaly & Co., 1939.
549 p. Ilustraciones.
Historia general de Puerto Rico, excesivamente narrativa y descompensada. Insiste

en los aconteci mientos políticos y fue escrita con la intención de mejorar el conoci-

miento sobre la isla en los Esta dos Unidos, sosteniendo básicamente las tesis oficia-

les acerca de las ventajas que para la misma tuvo su incorporación a dicho país.

Frente a tal interpretación, ver el trabajo de Tugwell [434]. Hay una edición facsímil

en González Vales (comp.) [299].

95. MORALES CARRIÓN, A. Ojeada al proceso histórico y otros ensayos. San Juan:
Cordillera, 1971. 191 p. (1ª ed., 1950).
La tesis sobre la evolución histórica puertorriqueña que sostiene el autor en el ensa-

yo que da título a la obra es representativa, junto a la defendida por Pedreira [100]

y Blanco [69], de la rein ter pretación relativamente idílica del colonialismo español

para contraponerlo al dominio norteameri cano posterior a 1898, aunque en su caso

se fundamenta con un rigor científico del que carecía. Analizó globalmen te la eco-

nomía, sociedad y política insular desde los tiempos prehispánicos hasta la década

de 1950. El libro incluye, además, otros artículos acerca de varias figuras relevantes

del siglo XIX boricua.

96. MORALES CARRIÓN, A. (coord.). Puerto Rico. A Political and Cultural History.
New York: 1983. 323 p.
Compilación de varios artículos sobre diferentes aspectos de la historia puertorri-

queña. Incluye el trabajo de González Vales [598] acerca de la sociedad insular en el

siglo XVIII.

97. MORALES OTERO, O. Nuestros problemas. San Juan: Imprenta Venezuela,
1943. 224 p. Ta blas.
El autor explica los problemas puertorriqueños de la década de 1940 atendiendo a

una serie de facto res sobre los que ofrece copiosos datos -historia, agricultura, indus-

tria y co mer cio, población, nutri ción, desarrollo social o recursos naturales-, algunos

muy valiosos para estu diar periodos anteriores.
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98. MORÁN, L. y otros. Historia de Puerto Rico. San Juan: Librotex, 1986. 423 p.
Ilustraciones.
Manual colectivo de historia puertorriqueña destinado esencialmente a la enseñanza

universitaria.

99. MURIENTE, J. A. y otros. Historia y geografía de Puerto Rico. Cataño: Norma,
1996. 380 p. Ilustraciones y mapas.
Síntesis general de la geografía e historia boricua, una de las pocas que combinan

ambas disciplinas.

100. PEDREIRA, A. S. Insularismo. Ensayo de interpretación puertorriqueña. San
Juan: Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1946. 242 p. (1ª ed., 1934).
Obra pionera y representativa, con las de Blanco [69] y Morales Carrión [95], de una rein-

terpretación bastante idílica del colonialismo español en Puerto Rico frente al dominio

norteamericano poste rior a 1898, que hunde sus raíces en Brau [120] y los autonomis-

tas –verbigracia, Barbosa [153] o Barbosa [154]–, y en las críticas de tales autores, inclu-

so de funcionarios de los Estados Unidos, como Tug well [434], al gobierno de ese país,

y reac ciona contra el pensamiento de algunos otros que escribie ron en su favor en la

dé cada de 1920 y después –por ejemplo, Soto [168], Osuna [387] y Enamo rado [74] o

Miller [94]. Una edición crítica de A. Díaz Quiñones se publicó en San Juan en 1983.

101. PEREA, J. A. “Historia de Puerto Rico desde sus orígenes hasta nuestros
días”. Revista de Historia de Puerto Rico (San Juan). I (1940-1942), p. 23-51.

102. PICÓ, F. Historia general de Puerto Rico. Río Piedras: Huracán, 1986. 288 p.
Tablas, mapas, ilustraciones y bibliografía.
Manual clásico de historia de Puerto Rico. Abarca del siglo XVI al XX, aunque este últi-

mo con menos detalle, aunque en sucesivas ediciones el autor ha intentando paliar

ese defec to. Fue la pri mera obra de este tipo que antepuso el análisis socio-econó-

mico al político y lo hizo, ade más, de forma compensada y con una perspec tiva

comparada respecto a otros territorios cercanos a la isla.

103. RIVERA, A. y A. MORALES CARRIÓN. La enseñanza de la historia en Puerto
Rico. México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1953. 102 p.
Apéndices.

104. RIBES TOVAR, F. Historia cronológica de Puerto Rico (desde el nacimiento de
la isla hasta el año 1973). New York: Plus Ultra Educational, 1973. 606 p.
Ilustraciones.

105. ROSARIO NATAL, C. La enseñanza de la historia de Puerto Rico: temas, pro-
blemas e ideas. San Juan: Producciones Históricas, 1985. 78 p.
Interesante reflexión acerca de cómo se enseña y debe enseñarse la historia de Puer-

to Rico.
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106. SÁNCHEZ TARNIELLA, A. Significados del proceso político, del Grito de Lares,
de la función electoral, de la democracia, del problema económico. Madrid:
A. Aguado, 1972. 316 p.
Colección de diversos ensayos históricos acerca de distintos temas, económicos,

políticos y sociales, que tienen como trasfondo la exhortación a favor de la inde-

pendencia puertorriqueña.

107. SÁNCHEZ TARNIELLA, A. Obra completa. San Juan: Ogún de los Herreros,
1984. 2 v. 1.380 p.
Edición de las obras completas de este historiador, economista y politólogo puerto-

rriqueño –ver Sánchez Tarniella [106, 167 y 948] y Sánchez Tarniella y Roopel [108].

108. SÁNCHEZ TARNIELLA, A. y A. ROOPEL. Sobre la identidad nacional. Río Pie-
dras: Bayoán, 1981. 189 p. Bibliografía.
Visión contrapuesta de la historia de Puerto Rico. Sánchez Tarniella cree que hubo

una tradición de libertad subvertida por los cambios en su estructura económico-

social, tesis que Roopel acep ta, pero señalando una serie de contradicciones en sus

argumen tos en torno a la identidad insular.

109. SCARANO, F. A. Puerto Rico. Cinco siglos de historia. San Juan: McGraw-Hill,
1993. 868 p. Tablas, ilustraciones, mapas y bibliografía.
Manual concebido con carácter docente, universitario y de bachillerato. Es una pros-

pección general en la historia boricua bastante compensada, actualizada dentro del

de bate internacional sobre los distintos temas tratados, abordada en el contexto cari-

beño y del imperio español en América y asentada en un sólido trabajo de investi-

gación y documentación. Una de las mejores obras de este tipo.

110. SILÉN, J. A. Historia de Puerto Rico. San Juan: Distribuidora de Libros, 1993.
384 p. Mapas, ilustraciones y bibliografía.

111. SILVESTRINI, B. G. (ed.). Politics, Society and Culture in the Caribbean. Río Pie-
dras: Universi dad de Puerto Rico, 1983. 273 p. Ilustraciones y bibliografía.
Compilación de varios artículos presentados a la “XIV Conference on the Caribbean”

sobre la influencia norteamericana en Puerto Rico, sus relaciones con Francia en los

siglos xviii y xix o la organización de sus trabajadores. Incluye también estudios de

las otras Antillas. Contiene trabajos de Morales Carrión [881], Macavoy-Weissman

[1089], Picó [1235] y de la propia B. G. Silvestrini [405].

112. SILVESTRINI, G. B. y M. D. Luque. Historia de Puerto Rico: trayectoria de un
pueblo. San Juan: Cultural Panamericana, 1992. 605 p. Tablas, mapas, ilus-
traciones y bibliografía.
Análisis global de la historia puertorriqueña, uno de los más completas de este tipo.

Aunque se concibió con un fin esencialmente pedagógico, resulta sumamente útil

para lectores más especializados.
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113. STEWARD, J. H. y otros. The People of Porto Rico. A Study on Social Anthro-
pology. Madison: University of Illinois Press, 1956. 550 p. Mapas e ilustra-
ciones.
Obra clásica de la antropología, historia y estudios sociales sobre Puerto Rico. Reú-

ne varios artículos de gran calidad, que usan métodos de la primera y una perspec-

tiva temporal y analizan especialmente las comunidades rurales, entre los que des-

taca el de Mintz [1213]. Fue reeditada por la misma editorial en 1966 y objeto de un

monográfico de la Interamerican Review [266] en 1976.

114. STEWARD, J. H. “Cultural Patterns of Puerto Rico”. Annals of the American
Academy of Political and Social Science (Phidaldelphia). 285 (1953), p. 95-
103.

115. TRÍAS MONJE, J. Puerto Rico: the Trials of the Oldest Colony in the World.
New Haven: Yale University Press, 1997. 323 p.
Estudio general acerca de la situación colonial de Puerto Rico desde la llegada de

los españoles hasta la ocupación norteamericana..

116. U.S. CONGRESS: UNITED STATES-PUERTO RICAN COMMISSION ON THE STATUS OF

PUERTO RICO. Selected Background Studies. Washington: Government Prin-
ting Office, 1966. 973 p. Tablas y bibliografía.
Colección de veinte artículos relativos a varios temas de la historia, cultura, sociedad

y economía de Puerto Rico y de sus relaciones con los Estados Unidos. Incluye tra-

bajos generales o acerca del siglo XIX de S. W. Mintz o L. Cruz Monclova y el estu-

dio de la educación de Rodríguez Bou [388].

117. VIVAS MALDONADO, J. L. Historia de Puerto Rico. San Juan: Oficina del Supe-
rintendente Diocesano de Escuelas, 1957. 273 p. Tablas, mapas, ilustracio-
nes, bibliografía y apéndice.
Historia de Puerto Rico desde los tiempos precolombinos hasta la década de 1950,

conce bida como un ma nual. Es un esfuerzo interpretativo notable y equilibrado de

la economía, sociedad y política y su interacción, en general bien documentado e

ilustrado y expre sado de modo sen cillo, aunque con algunos errores en los datos.

Incluye un apéndice documental y buenos índices y biblio grafía.

Estudios sobre o hasta el siglo XIX (históricos y de la época)

Estudios generales

118. ACOSTA, J. J. Colección de artículos. San Juan: 1869. 190 p.
Selección de diversos artículos del historiador, periodista e intelectual puertorrique-

ño, acerca de dis tintos aspectos, sobre todo de la sociedad insular en el siglo XIX.
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119. BRAU, S. Puerto Rico y su historia. Valencia ; San Juan: 1984. 404 p.
Ensayo crítico sobre distintos temas económicos y socio-políticos de la historia de

Puerto Rico y re vi sión sistemática de los errores conceptuales con que, según el

autor, se ha explicado. Hay tres edi ciones, la tercera (San Juan: IV Centenario, 1972)

con una intro ducción de E. Fernández Méndez.

120. BRAU, S. Historia de Puerto Rico. Río Piedras: Edil: 1972. 246 p. (1ª ed.
1904).
Historia general de Puerto Rico escrita por uno de los historiadores e intelectuales

más importantes de la isla. Es un trabajo clásico y esencial sobre la materia. Fue con-

cebido como un manual docente, pero resultó la obra más importante y trascendente

de Brau. Hay una edición reciente en CD-Rom en la compilación de González Vales

(comp.) [299].

121. CAMUÑAS, R. R. Desplazamiento y revolución en el Puerto Rico del siglo XIX.
San Juan: Insti tuto de Cultura Puertorriqueña, 1999. 172 p. Bibliografía.
Aunque este trabajo no es un estudio de la historia económica puertorriqueña, al

estar escrito por un especialista en el tema contiene datos y análisis muy interesan-

tes para su conocimiento.

122. CASTRO, M. A. “El autonomismo en Puerto Rico, 1808-1898: las siembra de
una tradición”. Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales (México).
31 (1995), p. 5-22.
La autora analiza el autonomismo boricua desde su primera formulación en las Cor-

tes de Cádiz y afirma que la afiliación al movimiento, y luego al partido, se debió a

las condiciones económicas del país.

123. CRUZ MONCLOVA, L. Historia de Puerto Rico (siglo XIX). Río Piedras: Univer-
sitaria, 1952-1957. 6 v. Tablas, ilustraciones, mapas, bibliografía y apéndi-
ces documentales.
Los seis volúmenes de esta obra son el mayor esfuerzo intelectual de construcción

de una historia general de Puerto Rico en el siglo XIX Estudio tradicional por su con-

cepción y métodos, ordenado cronológicamente siguiendo los acontecimientos polí-

ticos y básicamente expositivo, aunque imprescindible por la cantidad de fuentes

consultadas en la isla y en España, su rigurosidad, la amplitud del periodo exami-

nado y el nivel de detalle con que analiza los procesos y acontecimientos. Resulta

difícil encontrar una investigación posterior que no lo use y cite profusamente.

124. CUBANO, A. El hilo en el laberinto. Claves de la lucha política en Puerto
Rico, siglo XIX. Río Pie dras: Huracán, 1990. 166 p. Tablas, figuras, mapas,
Ilustraciones y bibliografía.
Libro básico para la historia puertorriqueña, política y socio-económica; el más

importante de una au tora con una extensa obra sobre esos temas. Estudia la elite

agraria, mercantil y exportadora, en es pecial de Arecibo, que se adaptó bien a las
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condiciones críticas posteriores a la década de 1870 gra cias a la diversificación de sus

negocios y a que la política mone taria y fiscal española favo reció su trans ferencia a los

trabajadores, por lo que –dice- respaldaron el mantenimiento del dominio colonial.

125. DELGADO, G. Puerto Rico. Sus luchas emancipadoras. Río Piedras: Univer-
sidad de Puerto Rico, 1984. 260 p.
Estudio de los distintos movimientos de emancipación que se dieron en Puerto Rico

desde mediados del siglo XIX. Delgado indaga en sus causas, entre las que destaca

las razones económicas.

126. DÍAZ SOLER, L. M. Puerto Rico. Desde sus orígenes hasta el cese de la domi-
nación española. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1994. 777 p.
Tablas e ilustraciones.
El de Díaz Soler es uno de los estudios más compensados y exhaustivos de la his-

toria boricua, una obra clásica que insiste en los procesos socio-económicos –no en

vano su autor es uno de los mejores especialistas en la esclavitud- y ofrece explica-

ciones multifactoriales para los problemas.

127. FERNÁNDEZ MÉNDEZ, E. Salvador Brau y su tiempo. San Juan: Universidad de
Puerto Rico, 1956. 120 p. Ilustraciones.
Estudio sobre uno de los principales historiadores e intelectuales boriqueños del

siglo XIX, con una caracterización de la situación de la isla en el periodo en que vivió

o sobre el que escribió.

128. FIGUEROA, L. Breve historia de Puerto Rico: desde los orígenes hasta 1892.
Río Pie dras: Edil, 1968-1977. 2 v. 689 p. Ilustraciones y apéndices.
Detallada historia de Puerto Rico, bien documen tada y con una perspectiva separa-

tista. El primer tomo acaba en 1800, el segundo en 1892.

129. FIGUEROA, L. History of Puerto Rico from the Begining to 1892. New York:
Anaya Book, 1972. 674 p. Ilustraciones y apéndices.
Edición en inglés de la obra de Figueroa [128].

130. GARCÍA COLÓN, P. y otros. Tras las huellas del pasado: mosaico de historia
de Puerto Rico. San Juan ; Isla Negra ; Humacao: Universidad de Puerto
Rico, 2000. 425 p.
Compilación de varios artículos sobre distintos aspectos de la historia contemporá-

nea puertorri queña.

131. GAUTIER, J. A. “En torno a Biografía del Caribe. Un capítulo que se le olvidó
a Germán Arciniegas”. Revista Cubana (La Habana). 26 (1950), p. 195-223.
El capítulo que olvidó G. Arciniegas es la historia de Puerto Rico durante el periodo

colonial español, y el estudio de Gautier una reflexión e interpretación acerca del

tema, sobre todo en el siglo XIX.
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132. GAUTIER, J. A. Trayectoria del pensamiento liberal puertorriqueño en el siglo
XIX. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1963. 152 p. Apéndice
documental. (1ª ed. 1907).
Análisis del liberalismo puertorriqueño en sí mismo y en relación con el español, de

sus vínculos con los movimientos autonomista, independentista y asimilista, de sus

integrantes y actividades. Incluye como apéndice varios documentos interesantes del

Archivo Histórico Nacional de Madrid.

133. GÓMEZ, J. G. y A. SENDRÁS. Bosquejo de la historia de Puerto Rico, 1493-
1891. San Juan: Editorial San Juan, 1972. 206 p. (1ª ed. 1891).
Interpretación de la historia puertorriqueña desde la conquista española, centrada en

ella, en la esclavitud y la administración colonial. Cuenta entre sus autores con el

líder independen tista cubano, Gómez. La edición de 1972 es de L. Marrero, con ano-

taciones suyas.

134. GONZÁLEZ VALES, L. E. Gabriel Gutiérrez de Riva “El Terrible”: albores del
siglo XVIII puertorriqueño y otros ensayos. San Juan: Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1990. 245 p.
Esta obra contiene, entre otros, el estudio de Gonzáles Vales [1071] sobre la Hacien-

da puerto rri queña en los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX.

135. ÍNDICE: Mensuario de Historia, Literatura y Ciencia. San Juan: Universitaria,
1979. 408 p.
Facsímil de la revista cultural más importante de Puerto Rico en el periodo en que

se publicó (1929-1931). En ella escribieron muchos de los autores más relevantes de

la época sobre temas di versos –historia y economía entre otros–. Se incluye también

en el CD-Rom de González Vales (comp.) [299].

136. MASCAREÑAS, T. M. “Panorama general de Puerto Rico en el siglo XIX”. Qua-
derns d’America (Barcelona). 4 (1988), p. 2-5. (separata de L’Avenç).
Breve caracterización con sentido divulgativo de la historia puertorriqueña en el

siglo XIX.

137. MELÉNDEZ, E. “La estadidad como proyecto histórico: del anexionismo deci-
monónico al pro yecto republicano en Puerto Rico”. Homines (San Ger-
mán). 8/2 (1985), p. 9-29.
Breve estudio histórico de los proyectos anexionistas puertorriqueños desde finales

del siglo XIX.

138. MORALES CARRIÓN, A. Historia del pueblo de Puerto Rico desde sus orígenes
hasta el siglo XVIII. San Juan: Departamento de Instrucción Pública, 1968.
394 p. Bibliografía.
Historia general de Puerto Rico desde tiempos precolombinos hasta 1800, escrita con

la intención de llegar al público no especializado. Destaca por abor dar el tema en el
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contexto del impe rio es pañol y del Caribe. Su uso como manual universitario impli-

ca que sus tesis están amplia mente inte riorizadas en la formación de los historiado-

res insulares. Argumenta a favor del colonia lis mo español, como Pedreira [100] y

Blanco [69], pero con más rigor científico.

139. NAVARRO, J. R. Puerto Rico a la sombra de la independencia continental.
Sevilla: Escuela de Es tudios Hispanoamericanos : Centro de Estudios de la
Realidad Puertorriqueña, 1999. 307 p. Tablas, apéndices documentales y
bibliografía.
Colección de artículos cabalmente integrados sobre la economía, política y sociedad,

el control ideológico y la Iglesia en Puerto Rico entre 1815 y 1840, formando una

especie de histo ria general del periodo. Se completa con la edición de varios

documen tos esenciales sobre los temas que trata. 

140. O�NEIL, J. T. “Puerto Rico”. En R.H. Fisher (ed.). The Spanish West Indies:
Cuba and Puerto Rico. New York: J. H. Colton, 1861, p. 132-190.
Estudio sobre Puerto Rico hasta los años finales de la década de 1850.

141. PÉREZ MORIS, J. Guía general de la isla de Puerto Rico. San Juan: 1879. 300
p. Tablas.
Relación general de todos los aspectos de la sociedad, política, administración, rique-

za y economía de Puerto Rico.

142. PICÓ, F. Contra la corriente: seis microbiografías de los tiempos de España.
Río Piedras: Hura cán, 1995. 189 p. Bibliografía.
Propuesta muy sugerente de abordar el estudio de Puerto Rico durante el periodo

de dominio español desde la perspectiva de las historias de vida de un esclavo libe-

rado, un hacendado separatista, un je suita o un trabajador anti-imperialista, a través

de las cuales examina las actividades económicas y políticas o los procesos de adqui-

sición y cambio de la propiedad.

143. QUIÑONES, F. M. Apuntes para la historia de Puerto Rico. San Juan: Institu-
to de Cultura Puertorri queña, 1957. 204 p. (1ª ed. 1888).
Reedición de la Historia de Puerto Rico, sobre todo del siglo XIX, escrita por uno de

los in telec tua les bo ricuas más relevantes del ochocientos. Es un estudio básicamen-

te político, pero con tiene una eva luación de la situación general de la isla esencial

como documento de la época. La de 1957 es la ter cera edición revisada. Está publi-

cada en el CD-Rom de González Vales (comp.) [299].

144. SAAVEDRA, A.M. y J. FIOL. Historia de Puerto Rico. San Juan: 1947. 160 p.
La de Saavedra y Fiol es una de las obras clásicas de historia de Puerto Rico. Es bási-

camente política, pero contiene ciertas notas sobre la sociedad y economía. Hay una

edi ción anterior.
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145. SANTIAGO, K. A. “El Puerto Rico del siglo XIX: apuntes para su análisis”.
Homines (San Germán). 5/1-2 (1981), p. 7-23.

146. TAPIA Y RIVERA, A. Mis memorias. Río Piedras: Edil, 1973. 252 p.
Autobiografía de este intelectual puertorriqueño, que vivió entre 1826 y 1882, cuyo

trabajo, materializado fundamentalmente en la compilación de Tapia y Rivera [305],

es la principal obra de referencia de la moderna historiografía boricua. Detalla su

educación y experiencia como perio dista, historiador o literato, analiza la situación

de la isla en su época y expone sus ideas sobre la esclavitud.

147. TORRES RAMÍREZ, B. La isla de Puerto Rico (1765-1800). San Juan: Instituto
de Cultura Puertorri queña, 1968. 316 p.
Estudio de las reformas borbónicas en Puerto Rico, con las que, según el autor,

España prestó por primera vez atención a la isla, aunque, sólo por su valor estra-

tégico-militar. Señala, además, que el fin del reparto de tierras que se llevó a

cabo en esos años fue establecer un impuesto para la financia ción de las mili-

cias, y la medida económica más importante, la liberalización del tráfico de taba-

co con los holan deses en 1875, cuyo predominio en la producción insular expli-

ca que sólo hubiese 14.000 esclavos, cuando sólo la mitad de su población era

blanca.

148. VAN MIDDELDYCK, R. A. The History of Puerto Rico from the Spanish Disco-
very to the Ameri can Occupation. New York: 1903. 432 p.
Historia general de Puerto Rico hasta 1898, la primera escrita en inglés, encarga al

autor por la U.S. Comisión of Education para proporcionar a los estadounidenses un

estudio de la misma en su lengua.

Estudios sobre el 98 (fin de siglo)

149. AGRAIT, L. y A. CUBANO (coords.). Puerto Rico 1898. Monográfico de Revis-
ta de Indias (Madrid). 211 (1997), 199 p.
Primero de los tres monográficos dedicados por la Revista de Indias al estudio del

98, con motivo de la celebración de su centenario (los otros versan sobre Cuba y

Filipinas). Los trabajos que reúne son básicamente de historia política, aunque algu-

nos contienen análisis de as pectos económico-sociales.

150. ÁLVAREZ CURBELO, S. y otros (eds.). Los arcos de la memoria. El ‘98 de los
pueblos puertorriqueños. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1998. 341
p. Tablas e ilustraciones.
Es una de las muchas compilaciones editadas con motivo del centena rio de 1898.

Reúne una veintena de excelentes artículos, agrupados en cuatro aparta dos: espa-

cios, orden, relevos y relatos. Es un buen reflejo de la historiografía puertorriqueña

en gene ral, pues privile gia los estudios locales. En relación di recta o indirecta con la
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economía incluye trabajos de Vivoni [504], Cancel [494], Damiani [497], Valdés [481],

Picó [433], Rivera [1131], Gallart [425], Acosta [419], Cabrera [580], Cintrón [1039] y

Orozco [410].

151. ALZINA, C. de. Evolución y desarrollo del autonomismo puertorriqueño,
siglo XIX. San Juan: Universidad Politécnica de Puerto Rico, 1995. 339 p.
Ilustraciones y bibliografía.
Análisis de los instrumentos institucionales y legales que rigieron la relación colonial

entre España y Puerto Rico para explicar el movimiento autonomista insular.

152. El AÑO terrible de 1887: proyecto del centenario. San Juan: Comisión Puer-
torriqueña del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, 1987.
473 p. Documentos.
Como conmemoración del centenario de la represión desatada contra el movimien-

to autonomista de Puerto Rico en 1887, se editó este libro que in clu ye una buena

selección de documentos, económi cos, sociales, políticos o culturales, para estudiar

la dé ca da de 1880 en la isla, y varias tesis de maestría acerca del tema. En una obra

básica acerca de tales acontecimientos, sobre los que hay trabajos, por ejemplo, de

Cruz Monclova [158] o Pe dreira [162]. 

153. BARBOSA, J. C. La obra de José Celso Barbosa. San Juan: Imprenta Venezue-
la, 1957. 6 v. 1.800 p.
Reedición de la obra del líder autonomista de Puerto Rico, uno de los trabajos más

importantes escri tos sobre la situación general de la isla a finales del siglo XIX. Expli-

ca las razones y vicisitudes del surgimiento del movimiento pro-autonomía y de su

gobierno en las postrimerías de la centuria.

154. BARBOSA, P. Historia del autonomismo puertorriqueño: el ensayo de la auto-
nomía en Puerto Rico, 1897-1898. San Juan: Obra de José Celso Barbosa,
1975. 221 p.
Historia del movimiento y gobierno autonomista en Puerto Rico basada en las fuen-

tes del ar chi vo de uno de sus próceres –ver Barbosa [153]. Sos tiene, como Pedreira

[162], que su origen y evolución fue resultado de la radicalización de las clases me -

dias y obreras, y ob ser va la continui dad en el pensamiento del citado Barbosa y R.

Baldorioty de Castro en su liderazgo.

155. BARVOSA, P. Un lustro crucial (1893-1898). San Juan: Universidad de Puer-
to Rico, 1986. 260 p.
Estudio de la situación general y de los acontecimientos de los últimos años de

dominación espa ñola en Puerto Rico. Es uno de los trabajos clásicos, más compen-

sados y mejores sobre el tema.
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156. BURGOS, E. M. Génesis y praxis de la carta autonómica de 1897 en Puerto
Rico. San Juan: Cen tro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe :
Instituto de Estudios Puertorriqueños : Fundación Luis Muñoz Marín, 1997.
462 p. Tablas, mapas, ilustraciones, bibliografía, fuentes y apéndices docu-
mentales.
Extenso estudio de los antecedentes, publicación y aplicación de la Carta Autonó-

mica concedida por España a Puerto Rico en 1897, con amplio uso de fuentes biblio-

gráficas y documentales, de las cuales presenta una selección en un apéndice. Con-

tiene varios capítulos sobre el efecto que la ad mi nistración autonómica tuvo en la

economía insular, especialmente en la producción y el comercio.

157. CASTRO, M. A. “El 98 incesante: su persistencia en la memoria histórica
puertorriqueña”. En L. E. González Vales (ed.). 1898: enfoques y perspec-
tivas. San Juan: First Book, 1997, p. 17-41.
Excelente artículo que utiliza diferentes perspectives historiográficas sobre el 98 para

analizar las grandes corrientes de pensamiento y los principales temas de debate,

especialmente los cambios que supuso el fin del dominio español y el inicio de la

ocupación estadounidense de Puerto Rico.

158. CRUZ MONCLOVA, L. Historia del año 1887. Río Piedras: Universidad de
Puerto Rico, 1958. 385 p.
Estudio del gobierno del capitán general R. Palacios, de la creación del Partido Auto-

nomista y la violenta persecución que sufrió. Es un documentado análisis de la situa-

ción insular en una etapa crucial del siglo XIX, parte de la historia general de Puerto

Rico en esa centuria, Cruz Monclova [123].

159. DOMÍNGUEZ, J. de. La autonomía administrativa de Puerto Rico. Mayagüez:
1887. 121 p.
El autor sostiene que el libre cambio con los Estados Unidos que conllevaría el esta-

blecimiento del régimen autonómico en Puerto Rico, provocaría un aumento del pre-

cio del azúcar, facilitaría el crédito y abarataría las importaciones, conjurando la cri-

sis que padecía la isla y llevándola a la prosperidad.

160. GONZÁLEZ VALES, L. E. (ed.). 1898: enfoques y perspectivas. San Juan: First
Book, 1997. 463 p. Mapas, tablas y bibliografía.
Actas del congreso sobre el 98 celebrado en San Juan en 1996. Reúne una veintena

de trabajos sobre España, Puerto Rico, Cuba, los Estados Unidos y Filipinas, firma-

dos por autores de diversos países y agrupados en siete capítulos: historiografía y

bibliografía, historia militar y naval, de las ideas y diplomática, el 98 español y puer-

torriqueño, y territorios post-98. Incluye, entre otros, artículos de Cubano [1079], Cas-

tro [157] y Martínez Fernández [429].
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161. MUÑOZ RIVERA, L. Campañas políticas. Madrid: [Yagües], 1925. 270 p.
Recopilación de varios trabajos del líder político puertorriqueño. Incluye su exhor-

tación a las clases trabajadoras insulares para que apoyasen el movimiento autono-

mista insular, Muñoz Rivera [684].

162. PEDREIRA, A. S. El año terrible del 87. Sus antecedentes y consecuencias. Río
Piedras: Edil, 1968. 163 p. Apéndice documental. (1ª ed., 1937).
El autor vincula el autonomismo puertorriqueño con la radicalización de los comer-

ciantes, artesanos, asalariados e intelectuales que, debido a la depresión de los sala-

rios y la elevación de los precios causadas por la crisis de la década de 1880, deman-

daron reformas económicas liberalizadoras que recogió el programa de dicho

partido. Incluye los principales documentos sobre su creación en un apéndice.

163. PICÓ, F. “Perspectivas de la investigación histórica sobre el autonomismo
en Puerto Rico a fi nales del siglo XIX”. Homines (San Germán). 56 (1997),
p. 515-522.
Análisis de los factores que explican la constitución del movimiento autonomista

puertorriqueño y de su conversión en opción de gobierno a finales del siglo XIX,

haciendo hincapié en la impor tancia de las variables económicas y sociales, como el

patronato de los ex-esclavos o las dificultades de la industria azucarera.

164. RIVERO, A. Crónica de la guerra Hispanoamericana en Puerto Rico. Madrid:
Sucesores de Rivadeneyra, 1922. 696 p. Ilustraciones.
Esta es la obra más importante para estudiar la Guerra Hispano-America na. No se

trata de un trabajo sobre economía, pero es esencial para entender las cau sas del

relativo des interés español por Puerto Rico. Hay una edición facsímil en González

Vales (comp.) [299].

165. ROSARIO NATAL, C. Puerto Rico y la crisis de la guerra hispanoamericana,
1895-1898. San Juan: Ramallo Bros., 1975. 336 p. Bibliografía.
Obra representativa de la historiografía que sostiene que la invasión estadouniden-

se de Puerto Rico fue una decisión ad hoc, en el curso de la Guerra Hispano-norte-

americana, no un proyecto pla neado previamente. Es uno de los estudios más bri-

llantes y sugerentes sobre la sociedad, economía y polí ti ca de finales del siglo XIX.

Presenta un cuadro muy completo de la situación de la isla en esos años.

166. ROSARIO NATAL, C. Los pobres del 98 puertorriqueño: lo que le pasó a la gen-
te. San Juan: Producciones Históricas, 1998. 159 p. Ilustraciones y biblio-
grafía.
Historia del 98 en Puerto Rico centrada en los aspectos sociales, en las formas de

vida y actividades cotidianas de la gente común que, según el autor, vio cómo se

multiplicaba su indigencia cró nica.
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167. SÁNCHEZ TARNIELLA, A. Nuevo enfoque sobre el desarrollo político de Puerto
Rico. Río Piedras: Bayoán, 1973. 189 p.
Tercera edición revisada de la obra de Sánchez Tarniella acerca del autonomismo

puertorriqueño, una de las más representativas de la corriente que sostiene que el

desarrollo de su programa habría conllevado un futuro mejor para la isla, pues, a

pesar de los pocos meses en que se aplicó como fórmula de gobierno y de las

excepcionales circunstancias de ese momento, supuso un cambio radi cal en la con-

cepción tradicional de la política colonial española.

168. SOTO, J. B. Causas y consecuencias, antecedentes diplomáticos y efectos de
la Guerra Hispanoamericana. San Juan: 1922. 216 p.
Análisis de las razones que condujeron a la guerra entre España y los Estados Uni-

dos y a la ocupa ción de Puerto Rico por ese último país, representativa de una his-

toriografía que exalta la labor de su gobierno en la isla, como las de Osuna [387] o

Enamorado [74], y contra la que reaccionaron luego Pedreira [100], Blanco [69], o el

norteamericano Tugwell [434].

169. VALLE, J. G. del. A través de 10 años. Barcelona: 1907. 221 p.
A través de 10 años recoge el pensamiento del borinqueño Del Valle sobre la situa-

ción y evolución de Puerto Rico a finales del siglo XIX e inicios del XX. Acerca de la eco-

nomía y las relaciones con los Estados Unidos sostiene que los hacendados locales esta-

ban interesados en potenciarlas para producir más azúcar y abaratar los costes.

HISTORIA LOCAL ECONÓMICA Y SOCIAL EN GENERAL. 
ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN

ESTUDIOS GENERALES. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y LEGISLACIÓN MUNICIPAL

170. BRAU, S. “Fundación de pueblos en Puerto Rico. Apuntes de un cronista”.
Boletín Histórico de Puerto Rico (San Juan). 8 (1920), p. 164-184.
Edición original del estudio de Brau acerca de la historia fundacional de los pueblos

puertorrique ños en el siglo XIX. Es un trabajo clásico sobre el tema.

171. CARO, A. R. El Cabildo o régimen municipal puertorriqueño en el siglo XVIII.
San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1965-1974. 2 v. 515 p. Docu-
mentos.
Extensa investigación, ampliamente documentada en archivos de España y Puerto

Rico, sobre la organización y el desempeño de los cabildos en la isla comparados

con los de otros luga res de la América hispana. Se Centra en los casos de San Juan

y San Germán, los dos únicos ayuntamientos existentes hasta el siglo XIX, y examina

sus funciones económicas, fiscales, sociales, legislativas, judiciales y políticas.
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172. CARO, A. R. (ed.). Legislación municipal puertorriqueña del siglo XVIII. San
Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña. 1971. 67 p. Documentos.
Trascripción de las ordenanzas municipales de San Juan y San Germán, anota das y

con un estudio inicial.

173. GÓMEZ VIZUETE, A. “Los primeros ayuntamientos liberales en Puerto Rico
(1812-1814)”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 47/2 (1990), p.
243-65.
Según el autor, la institución municipal estuvo muy limitada en Puerto Rico hasta el

siglo xix, a pe sar de su impulso durante el reinado de Carlos III, debido a su supe-

ditación legislativa a la Audiencia de Santo Domingo y al Consejo de Indias, a la

escasez de medios económicos y a sus pocos recursos fiscales. Además, en Borin-

quén sólo había dos cabildos, San Germán y San Juan. Los sucesos de finales del

setecientos e inicios del ochocientos –revoluciones francesa y haitiana, invasión de

España por las tropas galas, Constitución de Cádiz e inicio de las luchas de inde-

pendencia en la América continental hispana–, variaron poco esa situación, pero la

aplicación de la Carta Magna de 1812 significó la conversión de la isla en provincia

y la creación de una diputación. El autor analiza la fundación de nuevos ayunta -

mientos y el funcionamiento de la administración local en relación con dicha dipu-

tación y con los gobiernos colonial y metropolitano durante los periodos de régimen

liberal en Madrid.

BAYAMÓN, CAMUY, COAMO Y GUAYANILLA

174. OLAZAGASTI, I. Catálogo de documentos históricos de Bayamón. Bayamón:
Instituto de Historia y Cultura de Bayamón, 1979-1982. 8 v. 2.400 p. Docu-
mentos.
Extensa relación de los documentos de archivo y hemeroteca y de los estudios exis-

tentes sobre la localidad de Ba yamón, en especial de los siglos XIX y XX, algunos de

los cuales son reproducidos. Carece de índices.

175. NAZARIO, J. M. Guayanilla y la historia de Puerto Rico. Ponce: Imprenta de
la Revista de Puerto-Rico, 1893. 265 p.
Historia de localidad de Guayanilla hasta finales del siglo XIX en relación con la puer-

torriqueña.

176. RIBERA BERMÚDEZ, R. Notas para la historia de Coamo. San Juan: Comité de
Historia de los Pue blos, 1971. 70 p. Mapas, ilustraciones y bibliografía.
Historia de la localidad puertorriqueña de Coamo, centro importante de estableci-

miento de la inmigración corsa que estudian autores como Passalacqua [584].
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177. RIBERA BERMÚDEZ, R. Historia de Coamo. La Villa Añeja. San Juan: Comité
de Histo ria de los Pueblos, 1980-1993. 2 v. 734 p.
Historia bien documentada, basada en la publicada en 1971 –Ribera Bermúndez

[176]–, y divida en dos tomos editados con más de una década de dife rencia.

178. RODRÍGUEZ LEÓN, M. A. Bayamón: notas para su historia. San Juan: Oficina
Estatal de Preservación Histórica, 1985. 2 v. 490 p. Ils.; bibliografía.
Historia descriptiva, sin apenas análisis, centrada en la evolución demográfica y en

los patrones de asentamiento de la ciudad de Bayamón, situada en el norte de Puer-

to Rico, cerca de San Juan.

179. ROSA MARTÍNEZ, L. de la. Fondo documental municipal. Serie: Camuy. San
Juan: Archivo General de Puerto Rico, s.a. 25 p.
Inventario de, aproximadamente, la mitad de los documentos depositados en el

Archivo General de Puerto Rico procedentes de la localidad de Camuy. Casi todos

se refieren al siglo XIX.

180. SIERRA MARTÍNEZ, J. A. Camuy: notas para su historia. San Juan: Comité de
Historia de los Pueblos, 1984. 65 p. Ilustraciones y bibliografía.

181. SIEVENS, O. Guayanilla: notas para su historia. San Juan: Comité de Histo-
ria de los Pueblos, 1983. 80 p. Ilustraciones y bibliografía.

LARES

182. CAMUÑAS, R. R. “Fundación y crecimiento de Lares durante la primera par-
te del siglo XIX. Revista de Historia (Rio Piedras). 7 (1988), p. 95-122. 
El autor afirma que la sociedad y economía de Lares fue controlada tras su creación

por inmigrantes españoles, que con sus recursos y formación desplazaron a la pobla-

ción local, iletrada en su mayoría

183. MORALES MUÑOZ, G. E. Fundación del pueblo de Lares. San Juan: Imprenta
Venezuela, 1949. 319 p. Ilustraciones.
Estudio de la historia inicial de Lares (1824-1832), basado en una amplia documen-

tación de archivo.

184. PÉREZ MORIS, J. Historia de la insurrección de Lares. Río Piedras: Edil, 1975.
350 p. Tablas y documentos.
Obra clásica sobre el levantamiento independentista que tuvo lugar en la villa puer-

torriqueña de Lares en 1868. Edición con un estudio de K. de Lugo, que in cluye

varios documentos sobre el intento frustrado de declaración de independen cia.
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185. RIVERA, A. “Ubicación de un municipio: Lares”. Revista de Historia (Rio Pie-
dras). 5/1 (1955), p. 3-61.
Historia de Lares, desde su fundación en 1832 hasta la finalización del dominio espa-

ñol, basada esencialmente en la documentación de los archivos locales. Examina su

evolución urbana, económica, fron teriza, educativa y social, con escasas conexiones

entre su desarrollo y el puertorriqueño en general.

186. TORRE, M. L. “Testamentos en Lares, 1849-1899”. Anales de Investigación
Histórica (Rio Piedras). 3/2 (1976), p. 64-108.
El análisis de los legados testamentarios de la localidad boricua de Lares permite al

autor interesantes conclu siones sobre el desarrollo histórico, económico y social de

la villa en la segunda mitad del siglo XIX.

MANATÍ Y MAYAGÜEZ

187. AGUILÓ, S. Mayagüez: notas para su historia. San Juan: Comité de Historia
de los Pueblos, 1986. 60 p.
Historia social, poblacional, económica y política de la ciudad de Mayagüez.

188. ROSARIO NATAL, C. (ed.). Manatí, la Atenas de Puerto Rico: lecturas para su
historia. San Juan: Cooperativa de Artes Gráficas Romualdo Real, 1971.
306 p.
Compilación de varios artículos sobre la historia de Manatí, en especial de la políti-

ca y la cultura en los siglos XIX y XX, aunque también incluye aportaciones acerca de

su sociedad y economía.

189. SUBCOMITÉ DE HISTORIA DE MAYAGÜEZ. Historia de Mayagüez. Mayagüez:
Subcomité de Historia de Mayagüez, 1960. 312 p. Tablas e ilustraciones.

190. VÁZQUEZ, A. L. Nacimiento, crecimiento y maduración de un pueblo
(Manatí 1611-1899). San Juan: Comité de Historia de los Pueblos, 1987.
161 p.
Esta historia general de Manatí es una de las obras más compensadas y de mejor cali-

dad, excelentemente documentada, sobre el pasado de los pueblos puertorriqueños.

191. VEGA, R. “El desarrollo de Mayagüez después del fuego grande de 1841”.
XX International Con gress of the Latin American Studies Association. Gua-
dalajara: LASA, 1997, p. 1-22.
El análisis de la reconstrucción de Mayagüez tras el incendio de 1841 sirve a Vega

para estudiar el desarrollo económico, social y demográfico de la ciudad.
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PONCE

192. LLUCH, F. Noticias referentes a Ponce en los siglos XVIII y XIX en la literatura
de viajeros, cró ni cas e informes. San Juan: CIFPR, 1986. 270 p.
Historia de la localidad puertorriqueña de Ponce entre 1700 y 1898, a través del tes-

timonio de los viajeros que la visitaron.

193. MAYORA, M. Ponce y su historial geopolítico, económico y cultural, con el
árbol genealógico de sus pobladores. Ponce: 1946. 363 p.
Historia centrada en aspectos económicos, geográficos, políticos y culturales, con un

exhaustivo examen de su población en general, particularmente de sus elites.

194. NEWMAN, E. Verdadera y auténtica historia de la ciudad de Ponce. San
Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1987. 272 p.

195. PEREA, P. L. “Nuevas páginas sobre la historia de Ponce”. Horizontes (Pon-
ce). 5/10 (1962), p. 79-91.
Historia de la ciudad de Ponce, particularmente de los ataques externos que sufrió

durante el siglo XVIII y de su vida social en el XIX, escrita a partir de fuentes ecle-

siásticas.

SAN GERMÁN

196. CARABALLO, L. A. Cumbre y decadencia de la villa de San Germán en la
agricultura, población y su territorio, 1850-1898. San Germán: s.n., 1947.
234 p. Ilustraciones y bibliografía.
Historia de San Germán en la segunda mitad del siglo XIX, centrada en la economía

y población, fac tores que, según el autor, explican su decadencia en esos años. La

obra fue reeditada en 1993.

197. CARO, A. R. Villa de San Germán: sus derechos y privilegios durante los
siglos XVI, XVII y XVIII. San Juan: 1962. 217 p.
Edición anotada de varios documentos referentes especialmente a las concesiones

obtenidas por su pobladores y sus litigios con el gobierno general de la isla.

198. GONZÁLEZ MENDOZA, J. R. “Demografía y sociedad en San Germán, siglo
XVIII”. Anales de Inves tigación Histórica (Rio Piedras). 9 (1982), p. 1-64.

199. RIVERA, A. “La rebelión de San Germán, 1868-1869”. Revista de Historia (Rio
Piedras). 1/2 (1951), p. 157-190.
En 1868 hubo una rebelión en San Germán, a la vez que en Lares, contra un nuevo

impuesto, que obligó a pactar al gobierno colonial, pues aquella primera ciudad

mantuvo su lealtad, pero también su protesta.
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200. SZÁSZDI, A. “La municipalidad de San Germán en Puerto Rico (1798-1808)”.
Journal of Inter-American Studies (Gainesville). 9 (1959), p. 473-504.
Estudio similar al publicado en 1962 –Szászdi [201]–, aunque más global y acerca de

un periodo más breve.

201. SZÁSZDI, A. “Los registros del siglo XVIII en la parroquia de San Germán”.
Revista de Historia (Rio Piedras). 1/1 (1962), p. 51-63.
Basándose en fuentes eclesiásticas, Szászdi analiza la historia demográfica y social y

la vida en la localidad puertorriqueña de San Germán durante la segunda mitad del

siglo XVIII.

SAN JUAN Y SU ÁREA SUBURBIAL

202. APONTE, G. San Mateo de Cangrejos (comunidad cimarrona en Puerto
Rico). San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1985. 220 p.
Estudio acerca de San Mateo de Cangrejos, localidad suburbial de San Juan, cuyo ori-

gen se encuentra en las comunidades que formaron los esclavos huidos de otros

lugares.

203. CÓRDOVA LANDRÓN, A. “San Juan en 1880”. Revista del Instituto de Cultura
Puertorriqueña (San Juan). 2/5 (1959), p. 42-45.
Análisis de la vida cotidiana en San Juan en la década de 1880.

204. EIZAGUIRRE, J. Los sistemas en el régimen de abasto de San Juan durante la
primera mitad del siglo XIX. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1974.
270 p. Tablas y bibliografía.
Eizaguirre afirma que en la primera mitad del siglo XIX se observó una transición de

la ganadería y los cultivos de subsistencia a la agricultura comercial azucarera, cafe-

talera y algodonera, que res pon dió al estímulo del comercio y las inversiones, pero

no pudo darse sin plantearse antes un reto al ré gi men hatero y de abasto forzoso de

carne a San Juan que conllevó, sobre todo, una transforma ción del mercado laboral

y se tradujo en un aumento del número de esclavos en la periferia de la ciu dad.

205. HOSTOS, A. de. Historia de San Juan: ciudad murada. San Juan: Instituto
de Cultura Puertorriqueña, 1966. 590 p. Mapas e ilustraciones. (1ª ed.,
1948).
Estudio clásico de la historia de la capital de Puerto Rico desde su fundación hasta

1898. Examina todos los aspectos de la misma: economía, demografía, sociedad, cul-

tura, administración y política. Es una obra básica de referencia. Hay una edición fac-

símil en González Vales (comp.) [299].
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206. PICÓ, F. “Nociones de orden y desorden en la periferia de San Juan, 1765-
1830”. Revista de Historia (Rio Piedras). 1/2 (1985), p. 46-62. Tablas y
bibliografía.
Análisis de la historia social del área de conurbación de la capital de Puerto Rico,

centrada en los sec tores populares, en sus reivindicaciones y luchas.

207. RAMÍREZ DE ARELLANO, R. W. La capital a través de los siglos. San Juan: Unpa-
ged, 1950. 360 p. Mapas, ilustraciones y documentos.
Historia de la evolución y desarrollo histórico de San Juan de Puerto Rico.

SAN LORENZO

208. MORALES MUÑOZ, G. E. Orígenes de San Miguel de Hato Grande, el actual
pueblo de San Lorenzo. San Juan: Imprenta Venezuela, 1950. 182 p.
La historia de San Lorenzo es una de las obras con las que Morales Muñoz [183, 223,

224 y 225] inició los estudios de historia local en Puerto Rico. Es un estudio clásico

de esta historiografía. 

209. RODRÍGUEZ MORALES, H. R. San Lorenzo (San Miguel de Hato Grande): notas
para su historia. San Juan: Comité de Historia de los Pueblos, 1985. 80 p.
Mapas, ilustraciones y bibliografía.

OTRAS LOCALIDADES

210. ABREU, S. Apuntes para la historia de Humacao. Humacao: 1989. 192 p.

211. ARANA-SOTO, S. “Nuestra isla Mona: pasado y futuro”. Revista de Indias
(Madrid). 28 (1969), p. 383-431.
Completo estudio acerca de la isla puertorriqueña de Mona, uno de los pocos reali-

zados sobre ella. Arana Soto señala que, tras su uso como centro de aprovisiona-

miento de víveres y lugar de ensayo para la conquista en la primera mitad del siglo

XVI, permaneció prácticamente olvidada hasta media dos del XX, cuando volvió a des-

pertar interés por sus yacimientos de fosfatos.

212. BUNNER, O.L. Historia de Caguas. Caguas: s.n., 1975-1982. 2 v. 540 p. Ilus-
traciones y bibliografía.
Detallada historia de la villa de Caguas, desde su fundación, basada en fuentes parro-

quiales.
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213. CAMUÑAS, R. R. “Origen y desarrollo de Guayama”. Horizontes (Ponce).
24/48 (1984), p. 91-102.
Breve historia de la ciudad de Guayama, situada en el Sur de Puerto Rico, desde su

fundación, básicamente na rrativa y construida a partir de fuentes de archivos y de

los estudios existentes.

214. CANINO, M. Historia de El Dorado, Puerto Rico. San Juan: Comité de Histo-
ria de los Pueblos, 1987. 127 p.
La obra de Canino sobre El Dorado es uno de los estudios de más calidad y mejor

documentados acerca de los municipios puertorriqueños entre los publicados por el

Comité de Historia de los Pueblos.

215. COLÓN, R. Orocovis: su desarrollo histórico, social y económico. Orocovis:
1980. 212 p.
Estudio de la evolución histórica de la villa de Orocovis, centrado en aspectos eco-

nómico-sociales.

216. FONDO documental del municipio de Isabela. San Juan: Archivo General de
Puerto Rico, s.a. 135 p.
Relación de los documentos guardados en el Archivo General de Puerto Rico sobre

la villa de Isabela.

217. GAZTAMBIDE, C. Añasco: notas para su historia. San Juan: s.n., 1914. 76 p.
Mapas, ilustra ciones y bibliografía.
Breve historia social, económica y política de la localidad puertorriqueña de Añasco.

218. GONZÁLES, J. S. y W.A. CARDONA. Aibonito: notas para su historia. San Juan:
Comité de Historia de los Pueblos, 1985. 80 p. Ilustraciones y bibliografía.

219. GONZÁLEZ BOYRIE, F. Arroyo: notas para su historia. San Juan: Comité de
Historia de los Pueblos, 1983. 112 p. Ilustraciones.

220. HERNÁNDEZ, W. Adjuntas: notas para su historia. San Juan: Comité de His-
toria de los Pueblos, 1985. 60 p. Ilustraciones y bibliografía.

221. LÓPEZ MARTÍNEZ, P. Historia de Cayey. San Juan: Comité de Historia de los
Pueblos, 1973. 75 p. Mapas, ilustraciones y bibliografía.

222. LLUCH, F. “Algunos datos concernientes al origen y desarrollo de una
comunidad puertorriqueña: Yauco”. Revista del Instituto de Cultura Puer-
torriqueña (San Juan). 1/11 (1961), p. 26-31.
Usando fuentes locales, sobre todo registros eclesiásticos, Lluch analiza el origen e

historia de Yauco, en el suroeste de Puerto Rico, especialmente las relaciones estable-

cidas entre sus pobladores iniciales, españoles llegados en varias oleadas, esclavos e
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inmigrantes extranjeros, como los corsos. La localidad ha sido objeto de muy bue-

nas investigaciones referidas fundamentalmente a su producción cafetalera, como los

libros de Baralt [1231] y Bergad [1228].

223. MORALES MUÑOZ, G. E. Fundación del pueblo de Gurabo. San Juan: Impren-
ta Venezuela, 1944. 217 p.
Primero de los trabajos de historia local de un autor pionero de los estudios sobre

el tema en Puerto Rico, cuyo origen radi ca en el interés por el mismo en las obras

de Abbad y La sie rra [963], Miyares [965] y Ledrú [60], de finales del siglo XVIII e ini-

cios del XIX o, más adelante, de Úbeda y Delgado [977], y fue impulsada a par tir de

la década de 1980 por la Oficina Estatal de Preservación Histórica. Como el resto de

las investigaciones de Morales Muñoz, se trata de un análisis riguroso y amplia mente

documen tado.

224. MORALES MUÑOZ, G. E. Fundación de Cataño, documentos y comentarios.
San Juan: Im prenta Venezuela, 1946. 230 p. Documentos.
Estudio del origen de la villa boricua de Cataño, con una amplia exposición docu -

mental.

225. MORALES MUÑOZ, G. E. Fundación del pueblo de Guadiana (Naranjito).
Anotaciones al expe diente. San Juan: Imprenta Venezuela, 1947. 314 p.
Ilustraciones, documentos y bibliografía.
Extenso análisis de la documentación acerca del origen y fundación de la localidad

puertorriqueña de Guadiana en 1824-1825 y de sus primeros pobladores.

226. MORELL, R. El porvenir de Utuado. Ponce: 1896. 178 p.
Estudio de la situación de Utuado a finales del siglo XIX y evaluación de sus pers-

pectivas de desarrollo posterior.

227. OCASIO, M. E. Río Piedras: notas para su historia. San Juan: Comité de His-
toria de los Pueblos, 1985. 87 p. Mapas e ilustraciones.
Magnífico estudio de esta villa boricua, situada en el área de conurbación de San

Juan, en especial de los procesos eco nómicos y sociales que desde finales del siglo

XIX la trasformaron en un centro comercial.

228. ORTIZ, F. M. “Análisis de los registros matrimoniales en la parroquia de
Yabucoa (1813-1850)”. Anales de Investigación Histórica (Rio Piedras). 1
(1974), p. 73-92.
Estudio de la sociedad y la población de la localidad puertorriqueña de Yabucoa en la

primera mitad del siglo XIX, a través el análisis de los registros matrimoniales católicos.

229. ORTIZ ORTIZ, F. Cidra: notas para su historia. San Juan: Comité de Historia
de los Pueblos, 1986. 70 p. Ilustraciones y bibliografía.
Estudio general de la historia de Cidra, centrado especialmente en el siglo XIX.
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230. RAMOS, A. y U. ACOSTA. Cabo Rojo: notas para su historia. San Juan: Comi-
té de Historia de los Pueblos, 1985. 90 p. Ilustraciones y bibliografía

231. RIVERA, N. Fajardo: notas para su historia. San Juan: Comité de Historia de
los Pueblos, 1983. 54 p. Mapas, ilustraciones y bibliografía.
Breve historia de Fajardo, ciudad de la costa oriental de Puerto Rico. Aunque abar-

ca una cronología mayor, se centra sobre todo en la situación posterior a 1898 y en

aspectos económicos y sociales.

232. RODRÍGUEZ, C. “Guanabo en 1860”. Anales de Investigación Histórica (Rio
Piedras). 1-2 (1981), p. 127-162.
Análisis de la situación de la localidad puertorriqueña de Guanabo en los años

sesenta del siglo XIX.

233. RODRÍGUEZ BERNIER, P. Historia del pueblo de Patillas. Hato Rey: Ramallo
Bros., 1968. 244 p. Ilustraciones y bibliografía.
Colección desordenada de datos y noticias acerca del pueblo puertorriqueño de

Patillas.

234. ROCRÍGUEZ FRAIZ, A. Historia del pueblo de Corozal. Santiago: 1966. 220 p.
Historia general de la localidad puertorriqueña de Corozal, que cuenta también con

un estudio de Cabrera [580] acerca de la situación en la que quedó la elite españo-

la de la villa tras la invasión norteamericana en 1898.

235. RODRÍGUEZ VILLANUEVA, C. y G. VILLEGAS. Guaynabo: notas para su historia.
San Juan: Comité de Historia de los Pueblos, 1984. 94 p. Tablas e Ilustra-
ciones.
Historia de Guaynabo, basada en fuentes de archivo y centrada en la economía y la

sociedad; es una de las primeras y mejores de la serie editadas por el Comité de His-

toria de los Pueblos.

236. ROSA MARTÓNEZ, L. de la. Vega Baja: notas para su historia. San Juan: Comi-
té de Historia de los Pueblos, 1983. 60 p. Ilustraciones y bibliografía.

237. ROSARIO NATAL, C. Historia de Naguabo. Río Piedras: Universidad de Puer-
to Rico, 1979. 220 p.

238. SANTANA, L. Historia de Vega Alta de Espinosa: orígenes, fundación y desa-
rrollo hasta fines del siglo XIX. Santurce: La Torre del Viejo, 1988. 220 p.
Ilustraciones y bibliografía.
Historia general de la villa boricua de Vega Alta de Espinosa centrada principalmente

en el siglo XIX.
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239. TORRES RAMÍREZ, B. “La isla de Vieques”. Anuario de Estudios Americanos
(Sevilla). 12/11 (1955), p. 362-394.
Por su cercanía a Puerto Rico, la isla de Vieques fue fruto de los apetitos Gran Bre-

taña, Francia, Dinamarca, y centro de comercio clandestino entre aquella y los domi -

nios antillanos de esos países. El autor analiza la importancia del territorio, sobre

todo en el siglo XVIII, los esfuerzos de la administración española por frenar el con-

trabando y la par ticipación de la población boricua en él.

HISTORIOGRAFÍA GENERAL

ESTUDIOS GENERALES Y SOBRE EL 98 (FIN DE SIGLO). PUERTO RICO, 
EL CARIBE Y AMÉRICA

240. MINTZ, S. W. “North American Anthropological Contributions to Caribbean
Studies”. Boletín de Estudios Latinoamericanos (Amsterdam). 1 (1977), p.
68-82.
Revisión de las aportaciones de la antropología estadounidense al estudio del Cari-

be, en especial de las obras de J. H. Steward y R. Price en lo que respecta al caso

puertorriqueño.

241. MINTZ, S. W. “The Spanish Caribbean”. Latin American Researcb Review
(Albuquerque). 18/1 (1983), p. 271-273.
Reseña de los libros de L. A. Newson sobre los aborígenes de Trinidad y el colo-

nialismo es pañol, y de Cripps [17] acerca de la historia del Caribe, del que destaca

esencialmente sus errores.

242. SANTAMARÍA, A. y C. NARANJO. “El ‘98’ en América. Últimos resultados y ten-
dencias re cientes de la investigación”. Revista de Indias (Madrid). 215
(1999), p. 203-274. Bibliografía.
Extenso análisis de los estudios recientes sobre la coyuntura finisecular en Puerto

Rico y Cuba, con una amplia bibliografía de más de mil títulos. Es exhaustivo con la

historiografía pos te rior a 1980 y, sobre todo, a 1996. y más completo para el caso de

la Gran Antilla que para el boricua.

ESTUDIOS GENERALES Y SOBRE EL SIGLO XIX Y EL 98 EN PUERTO RICO

243. BUITRAGO, C. “La investigación social y el problema de los investigadores
puertorriqueños en las Ciencias Sociales y disciplinas relacionadas en
Puerto Rico”. Revista de Ciencias Sociales (Rio Piedras). 10/1 (1966), p. 93-
103. Bibliografía.
El autor sostiene que el desarrollo de la investigación histórica y social en Puerto Rico

es el resultado del cruce y la mezcla de las tradiciones española y norteamericanas.
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244. GAZTAMBIDE, A. y S. ÁLVAREZ CURBELO (eds.). Historias vivas: historiografía
puertorriqueña contemporánea. San Juan: Posdata, 1996. 237 p. Ilustracio-
nes.
Compendio de varios artículos sobre historiografía puertorriqueña acerca de distin-

tos temas.

245. GONZÁLES VALES, L. E. “Historiografía puertorriqueña. Aproximación al
tema”. En L. E. González Vales (comp.). Textos clásicos para la historia de
Puerto Rico [Recurso electrónico]. Madrid: Fundación Histórica Tavera,
2001. (Colección Clásicos Tavera). 1 Disco (CD-Rom).
Excelente introducción historiográfica a la selección documental de Gonzáles Vales

(comp.) [299].

246. GUTIÉRREZ DEL ARROYO, I. Historiografía puertorriqueña. Desde la Memoria
de Melgarejo (1582) hasta el Boletín Histórico (1914-1927). San Juan: Ins-
tituto de Cultura Puertorriqueña, 1957. 126 p.
Trabajo fruto de un ciclo de conferencias sobre la historiografía boricua, pionero de

los estudios del tema. Describe y analiza coherentemente el desarrollo de la disci-

plina desde el siglo XVI hasta el primer tercio del XX, cuando Coll y Toste [296] edi-

tó el Boletín Histórico de Puerto Rico.

247. CASTRO, M. A. “El Centro de Investigaciones Históricas: breve historia de un
proceso (1946-1986). Op. Cit. (Rio Piedras). 2 (1986-1987), p. 9-25.
Examen del trabajo desarrollado durante cuarenta años en el Centro de Investiga-

ciones Históricas.

248. CASTRO, M. A. “De Salvador Brau hasta la “Novísima” Historia: un replan-
teamiento y una crí tica”. Op. Cit. (Rio Piedras). 4 (1988-1989), p. 2-15.
Breve revisión de la historiografía puertorriqueña desde finales del siglo XIX hasta la

consolidación de la escuela conocida como Nueva Historia en las décadas de 1970

y 1980.

249. PEDREIRA, A. S. Aclaraciones y crítica. San Juan: Phi Eta Mu, Universidad de
Puerto Rico, 1941. 260 p.
Colección de 34 artículos historiográficos y bibliográficos, prologados por C. Me -

léndez, de uno de los autores pioneros de la corriente revisionista de la historia deci-

monónica puerto rriqueña, acerca de la cual presenta una imagen bastante positiva,

en contraposición a la situación posterior a 1898.

250. MINTZ, S. W. “The Role of Puerto Rico in Modern Social Science”. Intera-
merican Review (San Germán). 8/1 (1978), p. 5-16.
Contribución al número de Interamerican Review [266] dedicado a celebrar el 25 ani-

versario del se mi nario que dio lugar al libro de Steward y otros [113]. Sostiene que

la obra es un hito de las ciencias sociales en Puerto Rico, cuyo desarrollo posterior
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ha sido irregular pero continuo, y que los estudios del tema en la isla han aportado

relevantes avances al conocimiento histórico-antropológico.

251. RAMÍREZ, R. L. “Treinta años de antropología en Puerto Rico”. Interameri-
can Review (San Germán). 8/1 (1978), p. 37-49.
Examen de la evolución de la antropología puertorriqueña en las décadas de 1940 y

1950, de su es tado y perspectivas teórico-metodológicas; parte del número de Inte-

ramerican Review [266] editado para celebrar los 25 años del seminario que dio lugar

al libro de Steward y otros [113].

252. ROSARIO NATAL, C. El 1898 puertorriqueño en la historiografía: ensayo y
bibliografía crítica. San Juan: Academia Puertorriqueña de la Historia,
1997. 174 p. Bibliografía.
Ensayo crítico acerca de lo publicado respecto al 98 puertorriqueño en un sentido

am plio, con una extensa discusión sobre el Estado colonial español y su eliminación

por la ocupación norteamericana, y en torno a las causas de ésta y de su significa-

do. Incluye tam bién una amplia relación bibliográfica.

253. ROSARIO NATAL, C. y F. A. SCARANO. “Bibliografía histórico puertorriqueña en
la década de los setenta (1970-1979)”. Homines (San Germán). 8/1 (1984),
p. 184-206.
Estudio de la producción historiográfica puertorriqueña en la década en que comen-

zaron a publicar los autores de la llamada Nueva Historia. Incluye una amplia y mul-

titemática bibliografía. 

254. SANTANA, A. “Informaciones bibliográficas americanas. Puerto Rico”. Anua-
rio de Estudios Americanos (Sevilla). 14 (1957), p. 525-554.
Análisis de la historiografía puertorriqueña desde 1951, desde el primer número de

la Revista de Historia [303] –la publicación periódica más importante acerca del tema

en esos años, fundamental, sobre todo, por sus ediciones documen tales–, hasta 1957,

cuando se escribió el artículo.

255. WOLL, A. L. Puerto Rican Historiography. New York: Gordon Press, 1978.
134 p. Bibliografía.
Excelente y detallado estudio de la historiografía puertorri queña hasta finales de la

década de 1970.
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ESTUDIOS ESPECÍFICOS SOBRE PUERTO RICO. AUTORES, OBRAS
Y CORRIENTES HISTORIOGRÁFICAS

256. ARTURO Morales Carrión: homenaje al historiador y humanista. San Juan:
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1989. 302 p.
Ilustraciones y bibliografía.
Edición disímil de distintos artículos acerca de diversos temas relacionados con la

historia de Puerto Rico con el fin homenajear a Morales Carrión, uno de los padres

de la moderna historiografía in sular. Incluye valiosa información sobre la obra de ese

autor y una bibliografía.

257. CAUTIÑO, E. “Labor historiográfica de Francisco Lluch Mora”. Horizontes
(Ponce). 31/62 (1988), p. 45-51.

258. COLL, E. Calletano Coll y Toste: síntesis de estímulos humanos. Río Piedras:
Universidad de Puerto Rico, 1970. 312 p.
Biografía poco documentada del intelectual boricua C. Coll y Toste (1850-1930).

259. DIETZ, J. “Puerto Rico�s New History”. Latin American Research Review
(Albuquerque). 19/1 (1984), p. 210-222.
Partiendo del análisis de seis libros editados en 1981 y 1982 –los de Baralt [849], Díaz

Hernández [1237], Picó [1233], Ramos Mattei [1204] y Curet [1184]–, examina el origen

y evolución de la Nueva Historia puertorriqueña, surgida en los años setenta, que

introdujo nuevas preocupaciones en los estudios sobre la isla, más acordes con las pre-

dominantes en Europa y los Estados Unidos, y aplicó las más recientes propuestas teó -

rico-metodológicas –análisis de los procesos socio-económicos más que de los acon-

tecimientos polí ticos–. En ella fue fundamental la influencia del marxismo, aunque no

solamente, pues también pesó la de algunos antecedentes importan tes en el propio

país caribeño en las décadas de 1950 y 1960, fundamentalmente las obras de Mintz

[23, 24, 25, 642, 676, 723, 983, 1157, 1212, 1213 ó 1214] o Steward y otros [113].

260. DUNCAN, R. J. “The People of Puerto Rico and the ‘Culturing System’ Con-
cept”. Interameri can Review (San Germán). 8/1 (1978), p. 59-64.
El autor cree que la obra de Steward y otros [113] mantiene su actualidad y valor

analítico-con ceptual.

261. FIGUEROA, L. Historiografía de Puerto Rico. Madrid: [Paraninfo], 1975. 64 p.
Examen de la producción historiográfica puertorriqueña, especialmente valioso en lo

referente al análisis de la aportación científica de Brau [119, 120, 170, 594, 595 y 683]–.

262. GIUSTI, J. A. “Para leer a Mintz... en puertorriqueño”. Fundamentos (La
Habana). 3-4 (1996), p. 211-224.
Estudio de la importancia y significado de la obra de S. W. Mintz para el conoci-

miento de la historia y la sociedad de Puerto Rico desde la óptica insular.
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263. HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. “Una revisión de Cañamelar después de diez años”.
Revista de Cien cias Sociales (Rio Piedras). 8/2 (1964), p. 143-158.
Breve y sugerente revisión de la importancia de la obra de Mintz [1213]; estudio pio-

nero de las comunidades rurales puertorriqueñas desde una perspectiva histórico-

antropológica.

264. FLORES, J. The Insular Vision: Pedreira�s Interpretation of Puerto Rican Cul-
ture. New York: Columbia University, CUNY, 1976. 104 p. Bibliografía.
Análisis crítico del libro de Pedreira [100], interesante, aunque constreñido a un mar-

co teórico revolucionario –según señala el autor–, uno de los referentes de la rein-

terpretación de la historia colonial puertorriqueña. Cuestiona, fundamentalmente, su

omisión de la influencia negra y de la esclavitud en el desarrollo histórico de la isla

y su benévolo juicio del colonialismo español.

265. FLORES, J. Insularismo e ideología burguesa en Antonio Pedreira. La Haba-
na: Casa de Las Américas, 1979. 94 p.
Se trata básicamente de la versión en castellano de Flores [264].

266. INTERAMERICAN Review (San Germán). 8/1 (1978), 64 p. (Número monográ-
fico sobre el libro de J. H. Steward y otros, The People of Puerto Rico).
Número que recoge las ponencias presentadas a un encuentro conmemorativo del

25 ani ver sario del simpo sio que dio lugar a la obra de Steward y otros [113]. Inclu-

ye estudios de Duncan [260], Mintz [250], Ramírez [251], Roseberri [269], Velázquez

[270] y Wolf [271].

267. LUQUE, M. D. y J. E. HERNÁNDEZ CRUZ (coords.). Obra historiográfica de
Arturo Morales Ca rrión. San Germán: Centro de Investigaciones Sociales
del Caribe y América Latina, 1993. 80 p. Biblio grafía.
Colección de estudios sobre la obra de Morales Carrión que, según los autores, sobre

todo en lo referente al análisis de la esclavitud, la abolición y la economía de Puer-

to Rico en general de los si glos XVIII y XIX, fue un producto de su época, cuyo prin-

cipal valor es que integró la historia insular en el contexto internacional. Incluye una

descripción de los trabajos del homenajeado.

268. RAMÍREZ, R. L. “Puerto Rico”. Latin American Researcb Review (Albuquer-
que). 15/3 (1980), p. 256-60.
Análisis de varias obras de historia de Puerto Rico en los siglos XIX y XX. Sobre su

economía decimonónica reseña la de Mintz [1144] y la versión inglesa del libro de

Quin tero Rivera (ed.) [699].
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269. ROSEBERRI, W. “Historical Materialism and The People of Puerto Rico”. Inte-
ramerican Review (San Germán). 8/1 (1978), p. 26-36.
Examen de la obra de Steward y otros [113] a la luz de la convergencia, al final de

la década de 1970, de los estudios antropológicos y marxistas. Destaca su valor y

también sus carencias metodológicas.

270. VELÁZQUES, R. “Julian H. Steward’s Perspective on Puerto Rico”. Interame-
rican Review (San Germán). 8/1 (1978), p. 50-58.
Velázquez señala que la obra de Steward y otros [113] era todavía a finales de la

década de 1970 el estudio más importante sobre antropología de Puerto Rico, pero

que el libro se había conver tido también, con el tiempo, en un documento histórico

que refleja la evolución de la disciplina.

271. WOLF, E. R. “Remarks on The People of Puerto Rico”. Interamerican
Review (San Germán). 8/1 (1978), p. 17-25.
Visión retrospectiva de las propuestas teóricas de la obra de Steward y otros [113],

entre cuyos autores estuvo el propio Wolf, sobre todo de las utilizadas para analizar

las relaciones laborales, sociales y de producción.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

Repertorios generales y sobre el 98 (Puerto Rico y el Caribe 
o América Latina)

272. BIBLIOGRAFÍA actual del Caribe. Hato Rey: CODECA, 1960–.
Publicación periódica que registra las obras editadas sobre los Estados y colonias de

la región caribeña.

273. BIBLIOGRAFÍA de Centroamérica y del Caribe –1957–. La Habana y Madrid:
Agrupación Bibliográfica Cubana de José Toribio Medina, 1958, 177 p.
Bibliografía.
Esta obra intenta recoger todo editado sobre las Antillas y Centroamérica durante

1957, dentro y fuera de los países de ambas regiones. Clasifica los registros alfabéti-

camente y por autores y temas dentro de cada país. No incluye publi caciones perió-

dicas.

274. CASTILLO, Y. y otros. La crisis del 98. Madrid: CINDOC, 1998. 179 p. Biblio-
grafía. (Cuadernos BIHES; 8).
Monográfico sobre el 98 de los cuadernos de bibliografía histórica editados por el

CINDOC. Contiene las princi pa les obras sobre el tema y es exhaustivo, sobre todo,

con la producción española más reciente.
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275. HANDBOOK of Latin American Studies CD-Rom : HLAS/CD (v. 2.0) : Vols. 1-
55 (1936-1999) [recurso electrónico]. Madrid: U.S. Library of Congress,
Fundación Histórica Tavera, 1999. Bibliografía. 1 Disco (CD-Rom).
Se trata del repertorio bibliográfico anotado más importante sobre América Latina.

Registra los libros, artículos y otros materiales depositados en la Hispanic División

de la Library of Congress (Washington, Estados Unidos). Es menos exhaustivo con

lo publicado en España y Europa en general. Además de las versiones en papel y

en CD-Rom citadas, existen otras dos, una anterior a 1999, también en CD-Rom y

editada por la pro pia Fundación Histórica Tavera (actualmente, Fundación MAPFRE

TAVERA) y otra on line, en Internet.

276. NARANJO, C. y otros. “Bibliografía citada”. En C. Naranjo y otros, La nación
soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98. Aranjuez: Doce Calles,
1996, p. 819-90. Bibliografía.
Extenso repertorio que contiene las obras citadas por los autores incluidos en la

compilación, aproximadamente un millar de referencias. Es la relación bibliográfica

más completa y actualizada sobre el 98 en Filipinas, Cuba y Puerto Rico junto a la

incluida en Santamaría y Naranjo [242].

277. PAGÁN JIMÉNEZ, N. Los recursos bibliotecarios sobre el Caribe en Puerto Rico.
Austin: SALALM, 1974. 225 p.

278. PAGÁN JIMÉNEZ, N. “Bibliography: the Caribbean Economy”. Caribbean Stu-
dies (Rio Piedras, Puerto Rico). 24/1-2 (1991), p. 249-318. Bibliografía.
Selección de lo publicado sobre economía caribeña, incluyendo historia económica.

La au tora conoce bien lo editado acerca del tema y los recursos bibliográficos dis-

ponibles en Puerto Rico para su estu dio, im presos allí o recibidos, pues escribió un

libro al respecto en 1974 [277].

279. PERAZA, F. Bibliotecas del Caribe. Notas de viaje acerca de las bibliotecas de
República Dominicana, Puerto Rico, Curação, La Guaira y Caracas,
Barranquilla, Panamá, San José. Guatemala, y San Salvador. La Habana:
Anuario Bibliográfico Cubano, 1943. 40 p. Ilustraciones.
Breve pero interesante relación y descripción de las bibliotecas de varios países cari-

beños, inclu yendo Puerto Rico, resultado de un viaje realizado por el conocido

bibliógrafo cubano.

280. TORO, J. del. A Bibliography of the Collective Biography of Spanish Ameri-
ca. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1938. 140 p. Bibliografía.
Repertorio bibliográfico anotado, elaborado a partir de los fondos de la biblioteca de

la Universi dad de Puerto Rico y de las estadounidenses Library of Congress, New

York Public Libary, Hispanic So ciety y Library of Carnegie Endowment (Columbia

University). Incluye unas 500 obras colec tivas sobre Hispanoamérica clasificadas por

países. Fue reeditado en Detroit, en 1977, por Blaine Ethridge.
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281. TORO, J. del. Guía de bibliotecas de Puerto Rico. San Juan: Sociedad de
Bibliotecarios de Puerto Rico, 1979. 63 p.

282. En TORNO al 98: Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 1880-1910. Monográfico de
Cuadernos Ra yuela (Madrid). 6 (1995). 95 p. Bibliografía.
Repertorio de la bibliografía editada en España acerca de Cuba, Puerto Rico y Fili-

pinas a finales del siglo XIX e ini cios del XX, clasificada por temas y sin anotaciones,

pero con buenos índices.

283. WILLIAMS, E. “A West Indian Book Collection”. Caribbean Commission.
Monthly Information Bulletin (Port-of-Spain), 6/3 (1952), p. 56-62. Biblio-
grafía.
Selección de la bibliografía publicada más importante acerca del Caribe insular, y

sobre su historia en particular.

Repertorios sobre Puerto Rico (generales y sobre el siglo XIX)

284. ANUARIO Bibliográfico Puertorriqueño. Índice analítico de libros, folletos,
revistas y periódicos publicados en Puerto Rico, 1948— (1949—). Río Pie-
dras: Universitaria (un volumen anual). Bibliogra fía.
Publicación anual que recoge lo editado en Puerto Rico desde 1948, clasificado e

indexado.

285. BIBLIOGRAFÍA puertorriqueña de Ciencias Sociales, 1931-1960. Río Piedras:
Universitaria, 1960. 2 v. 600 p. Bibliografía.
Extensa recopilación de las obras publicadas en Puerto Rico sobre Ciencias Sociales

desde 1931, excluyendo las de temática legislativa y literaria, dividida en dos volú-

menes con un criterio cronológico: el primero contiene lo editado antes de 1954, y

el segundo a partir de entonces. Es una buena herra mienta de trabajo, aunque care-

ce de anotaciones y de índices, lo que difi culta su uso.

286. BIRD, A. Bibliografía puertorriqueña. San Juan: Centro de Investigaciones
Sociales del Caribe y América Latina, 1946. 2 v. 370 p. Bibliografía.

287. BRAVO, E. (comp.). Bibliografía puertorriqueña selecta y anotada. New
York: Columbia Univer sity Press, 1972. 114 p. Bibliografía.
Excelente selección anota de las obras más relevantes (unas 300 según el autor) edi-

tadas sobre his toria, econo mía, administración, educación, sociología, cultura, reli-

gión y geografía de Puerto Rico.
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288. CASTRO, M. A. y otros. Los primeros pasos: una bibliografía para empezar
a investigar la histo ria de Puerto Rico. Guía descriptiva de los fondos docu-
mentales existentes en el Centro de Investiga cio nes Históricas. Río Piedras:
Universidad de Puerto Rico, 1984. 130 p. Bibliografía.
Detallada relación bibliográfica sobre historia boricua, exhaustiva para la producción

posterior a 1970, cuando empezaron a publicar los autores de la llamada Nueva His -

toria. Incluye también una guía de las fuentes exis tentes en el Centro de Investiga-

ciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico.

289. GEIGEL, S. Bibliografía puertorriqueña, 1492-1894. San Juan: Tipografía
Cantero Fernández, 1939. 373 p. Bibliografía.
Selección de la bibliografía escrita acerca de Puerto Rico dentro y fuera de la isla

durante toda la etapa colonial española o sobre la misma.

290. PEDREIRA, A. S. Bibliografía puertorriqueña, 1493-1930: Madrid: 1932. 320
p. Bibliografía.
Relación de las obras publicadas en Puerto Rico desde el establecimiento de la

imprenta en la isla hasta la década de 1930. Es el repertorio clásico sobre el tema y

continúa siendo de gran valor. Hay una edición facsímil en González Vales (comp.)

[299].

291. SÁENZ, M. Bibliografía anotada, revistas y periódicos de Puerto Rico en el
siglo XIX. San Juan: Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, 1974. 41 p.
Bibliografía.
Repertorio bibliográfico general de las publicaciones periódicas puertorriqueñas del

siglo XIX, muy valioso, sobre todo por sus anotaciones, para estudiar cualquier aspec-

to de esa centuria.

292. VILA VILAR, E. “Bibliografía básica para la historia de Puerto Rico”. Histo-
riografía y Bibliogra fía Americanista. Anuario de Estudios Americanos
(Sevilla). 23 (1979), p. 97-116. Bibliografía.
Selecta bibliografía comentada de los principales, en opinión de la autora, estudios

publicados acerca de la historia puertorriqueña desde la conquista española hasta

finales del siglo XX.

293. VIVÓ, P. (ed.). The Puerto Ricans; an Annotated Bibliography. New York:
Bowker, 1973. 299 p. Bibliografía.
Útil selección de unas 2.600 obras de ciencias humanas y sociales sobre Puerto Rico.

Incluye libros, panfletos, tesis de maestría, grado y doctorado, publicaciones oficia-

les, prensa periódica y literatura.
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FUENTES, EDICIONES DOCUMENTALES GENERALES Y ESTUDIOS SOBRE LAS FUENTES

Ediciones documentales

294. BOTHWELL, R. B. (comp.). Puerto Rico. Cien años de lucha política. Río Pie-
dras: Universitaria, 1979. 4 v. 2.428 p. Documentos.
Colección documental esencialmente política, pero básica para el estudio del cual-

quier aspecto de la historia puertorriqueña desde las últimas décadas del siglo XIX.

Incluye una introducción del compilador. La selección está correctamente presenta-

da y las fuentes bien citadas.

295. CARO, A. R. (ed.) Antología de lecturas históricas de Puerto Rico (siglos XV-
XVIII). Río Piedras: Universitaria, 1977, 713 p. Ilustraciones y documentos.
La antología de Caro reúne varios documentos y obras esenciales para estudiar la

historia borinqueña hasta finales del siglo XVIII, como, por ejemplo, una edición de

la memoria de O’Reilly [966].

296. COLL Y TOSTE, C. (ed.). Boletín Histórico de Puerto Rico. Río Piedras: Tipo-
grafía Cantero Fernández, 1914-1927. 14 v.
Colección editada por Coll y Toste en la que tuvieron cabida todo tipo de obras y

documentos históricos, contemporáneos y de periodos anteriores, como los trabajos

de Ormaechea [975], Brau [170], Córdoba [971] o del propio Coll y Toste [637, 1130].

Sobre su signifi cado en la historiografía boricua, hay un estudio de Gutiérrez del

Arroyo [246]. Su principal defec to es la falta de índices, problema que intentó sub-

sanar, al menos parcial mente, Delbrey [297].

297. DELBREY, C. D. Índice cronológico y alfabético del Boletín Histórico de
Puerto Rico. Caguas: Colegio Universitario del Turabo, 1977. 270 p.
El trabajo de Delbrey indexa el Boletín Histórico de Puerto Rico editado por Coll y

Toste [296], pero no logra subsanar por completo la ausencia de índices en la obra

original.

298. FERNÁNDEZ MÉNDEZ, E. (ed.). Crónicas de Puerto Rico, desde la conquista
hasta nuestros días. San Juan: Ediciones del Gobierno, 1957. 2 v. 704 p.
Tablas e Ilustraciones.
Compilación de ensayos, documentos y estudios sobre la historia de Puerto Rico des-

de su des cubri miento hasta 1955. El primer tomo empieza en los años de la con-

quista; el segundo, en 1808.

299. GONZÁLEZ VALES, L. E. (comp.). Textos clásicos para la historia de Puerto
Rico (Recurso electrónico). Madrid: Fundación Histórica Tavera, 2001.
(Colección Clásicos Tavera). 1 Disco (CD-Rom).
Compilación en formato facsímil de varias obras clásicas para estudiar la historia

de Puerto Rico, sobre todo del siglo XIX. Incluye distintas ediciones de los libros
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de Abbad y Lasierra [963], Blanco [69], Brau [120], Carroll [437], González Vales (ed.)

[964], Hostos [205], Miller [94], Pedreira [290], Quiñones [143], Úbeda y Delgado [977],

Sardá [976] o Comas [53], entre otras, y una excelente introducción historiográfica,

González Vales [245].

300. MURGA, V. (ed.). Puerto Rico en los manuscritos de don Juan Bautista
Muñoz. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1960. 419 p. Documen-
tos y bibliografía.
Laboriosa relación comentada –se inició en la década de 1940- y reproducción de la

documentación depositada en la Academia Española de la Historia, procedente

sobre todo del Archivo de Indias, que fue propie dad de J. B. Muñoz. Contiene mate-

riales interesantes para estudiar la historia deci monónica de Puerto Rico y de otras

colonias americanas de España, y fue la base de la selección de Tapia y Rivera (ed.)

[305] y de las fuentes usadas por ese autor, R. Baldorioty de Castro o J. J. Acosta en

sus obras.

301. PEÑARANDA, C. Cartas puertorriqueñas (1878-1880). San Juan: Universidad
de Puerto Rico, 1967. 136 p. (1ª ed. 1887).
Colección de los artículos publicados por el autor, un periodista español que estu-

vo en Puerto Rico a finales de la década de 1870, editados originalmente en varios

diarios y otras publicaciones pe riódicas. Contiene información interesante, además

de análisis sobre la administración, política, sociedad, economía y la vida urbana y

rural puertorriqueña. Es una fuente básica de referencia para el estudio de la época.

302. PUERTO Rico y su historia: lecturas escogidas. San Juan: Departamento de
Instruc ción Pública, 1964-1965. 2 v. 307 p. Documentos.
Selección ordenada temáticamente de documentos de archivo y de ciertos estudios

importantes para el estudio de la historia puertorriqueña.

303. REVISTA de Historia. San Juan: 1951—.
Publicación periódica que empezó a editarse en 1951, fundamental, sobre todo, por

los documentos que reproduce. Un estudio de Santana [254] analiza su contenido

hasta 1957.

304. RAMOS MATTEI, A. A. “Documentos para la historia de Puerto Rico en el
siglo XIX”. Anales de Investigación Histórica (Rio Piedras). 9 (1982), 
p. 1-73. Documentos.
Edición de varios documentos interesantes para el estudio de ciertos aspectos de la

historia decimonónica de Puerto Rico, como los referidos a la primera huelga de tra-

bajadores azucareros, que tuvo lugar en Río Piedras en 1891 y que cuenta con un

estudio del propio Ramos Mat tei [1177].
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305. TAPIA Y RIVERA, A. (ed.). Biblioteca histórica de Puerto-Rico que contiene
varios documen tos de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. San Juan: Instituto de
Literatura Puertorriqueña, 1946. 2 v. 612 p. (1ª ed. 1854).
Primera colección documental editada de historia de Puerto Rico, fruto de la es tancia

de Tapia y Rivera en España, junto a J. J. Acosta o R. Baldorioty de Castro, y de su

trabajo con los papeles de J. B. Muñoz (ver Murga [300]). Contiene, entre otras, la

obra de O’Reilly [966]. Gutiérrez del Arroyo [324] analiza la labor de los autores

citados.

Estudios y relaciones sobre la documentación histórica en general

Estudios y relaciones generales. Puerto Rico y América Latina

306. HAZEN, D. (ed.). Latin American Masses and Minories: their Images and
Realities. Papers of Thirtieth Annual Meeting of Seminar on the Adquisition
of Latin American Library Materials. Madison: SALALM : Memorial Library
of University of Wisconsin, 1987. 2 v. 600 p. Bibliografía.
Compilación de varios estudios sobre fuentes, documentación en general y biblio-

grafía para estudiar las masas y minorías sociales latinoamericanas. Incluye uno de

Picó [671] acerca de Puerto Rico.

307. HILTON, S. L. e I. GONZÁLEZ CASASNOVAS. Fuentes manuscritas para la histo-
ria de Ibérica. Guía de instrumentos de investigación. Madrid: Fundación
Histórica Tavera, 1995. 717 p. Bibliogra fía.
Guía de los repertorios, catálogos e índices publicados disponibles para estudiar la

historia iberoamericana; una de las más completas y mejor ordenadas, clasificada por

países, distinguiendo entre los de la región, la América no ibérica, Europa, Asia y

Oceanía. In cluye anotaciones y excelentes índices.

308. HILTON S. L. e I. GONZÁLEZ CASASNOVAS. “Fuentes manuscritas para la histo-
ria de Iberoamé rica: guía de instrumentos de investigación. Suplemento
europeo”. Redial (Madrid). 6/7 (1995-1996), p. 67-88. Bibliografía.
Síntesis del libro publicado poco antes –Hilton y González Casasnovas [307]- pero

sólo de lo referente a las guías, repertorios y relaciones documentales relativas a los

archivos europeos.

309. HILTON, S. L. e I. GONZÁLEZ CASASNOVAS. Fuentes manuscritas para la histo-
ria de Iberoamé rica. Guía de instrumentos de investigación. Suplemento.
Madrid: Fundación Histórica Ta vera, 1997. 350 p. Bibliografía.
Suplemento de la guía publicada en 1995 por los mismos autores [307], con idénti-

cas características.
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Estudios y relaciones sobre Puerto Rico

310. FERNÁNDEZ MÉNDEZ, E. The Sources on Puerto Rican Culture History: a Cri-
tical Appraisal. San Juan: El Cemí, 1967. 55 p.
Relación de las fuentes fundamentales usadas por el autor para escribir la obra,

Fernán dez Méndez [77]. Pertenecen a los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX y se presen-

tan anotadas.

311. GONZÁLEZ PADRÓ, P. Fuentes puertorriqueñas de referencia en el área de las
humanidades. San Juan: Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, 1974.
25 p. Bibliografía.
Selección documental y bibliográfica anotada acerca de lo publicado sobre diferen-

tes aspectos de las ciencias humanas y la historia de Puerto Rico.

312. SILVESTRINI, B. G. y M. A. CASTRO. “Sources for the Study of Puerto Rican
History. A Challenge to the Historian�s Imagination”. Latin American
Researcb Review (Albuquerque). 16/2 (1981), p. 156-170. Tablas y Apén-
dice documental.
Análisis de las fuentes para estudiar el pasado de Puerto Rico. Las autoras sostienen

que su disponibilidad y uso dependen de la capacidad imaginativa y teórico-meto-

dológica de los investigadores y de su participa ción en los debates internacionales,

y que en todas esas cuestiones la historiografía insular ha avan zado notablemente

desde la década de 1970.

313. TÍO, A. (ed.). Nuevas fuentes para la historia de Puerto Rico; documentos
inéditos o poco conocidos cuyos originales se encuentran en el Archivo
General de Indias en la ciudad de Sevilla, Es paña. San Germán: Universi-
dad Interamericana de Puerto Rico, 1961. 653 p. Mapas e Ilustraciones.
Presentación de algunos de los documentos del Archivo de Indias de interés para el

estu dio de la historia puertorriqueña hasta mediados del siglo XIX.

Estudios y relaciones generales sobre la historia de Puerto Rico en el siglo XIX

314. NAVARRO, J. R. “Fuentes documentales españolas para el estudio del gobier-
no de Miguel de la Torre (Conde de Torrepando) en Puerto Rico: de la
desintegración colonial a la Revolución Liberal (1822-1837)”. Revista de
Historia (San Juan). 5/6 (1987), p. 52-112.
Examen de las fuentes disponibles en los archivos de Indias e Histórico Nacional de

España para es tudiar la historia de Puerto Rico en el periodo de la consolidación de

las reformas que transformaron la colonia tras la pérdida del imperio continental

americano, en concreto durante el mandato de M. de la Torre, al que su secretario,

Córdoba [970], consideró artífice de la prospe ridad insular. Di chas fuentes fueron la

base para escribir el libro Navarro [603] y algunas otros trabajos.
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315. NAVARRO, J. R. “Los fondos documentales puertorriqueños y su importancia
para el estudio de la isla en el siglo XIX: el Archivo General de Puerto Rico”.
Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 46/2 (1989), p. 75-88. Tablas.
Examen de los fondos del Archivo General de Puerto Rico para estudiar la historia

insular en el siglo XIX. Es más incisivo en el análisis de la documentación y de la

importancia de las fuentes disponibles para la primera mitad de esa centuria, el

periodo que ha trabajado fundamentalmente el autor.

Libros, registros parroquiales y archivos eclesiásticos puertorriqueños en
general

316. FERNÁNDEZ, D. “Archivos eclesiásticos de Puerto Rico”. En IV Coloquio
Internacional de Histo ria de la Islas del Atlántico (Recurso electrónico).
Las Palmas de Gran Canaria: Fundación Mapfre Guanarteme : Digibis,
1997. 1 Disco (Cd-Rom).
Relación detallada de los fondos del Archivo Arquidiocesano de San Juan y de los

diocesanos de Arecibo, Mayagüez, Caguas y Ponce, de la Pontificia Universidad

Católica de Puerto Rico, de las principales parroquias de la isla y de varias institu-

ciones y particulares relacionados con la Iglesia; la documentación es básica para el

estudio de la historia económica, demográfica y social boricua.

317. RODRÍGUEZ LEÓN, M. A. “Los registros parroquiales de Puerto Rico”. Revista
de Historia (San Juan). 1/2 (1985), p. 90-112. Bibliografía.
Análisis de los registros parroquiales de Puerto Rico y de su importancia para estu-

diar su pasado, antecedente de su libro sobre su valor para la microhistoria demo-

gráfica insular [516].

Archivos, bibliotecas y centros de documentación sobre historia 
de Puerto Rico en la isla, Es paña y Estados Unidos

318. BERMÚDEZ, C. (ed.). Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, Luisiana, Florida y
México. En C. Bermúdez (ed.). Catálogo de documentos de la Sección
Novena del Archivo General de Indias (varios vol.). Sevilla: Escuela de
Estudios Hispano-Americanos, 1949. T 1, 822 p.
Relación de la documentación depositada en el Archivo General de Indias sobre las

colonias españo las del Caribe, Luisiana y México, fundamental para el estudio his-

tórico de esas zonas.

319. BOLETÍN de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico (San Juan). 1 (1972). 
Número monográfico que incluye una veintena de artículos acerca de las bibliotecas

en Puerto Rico, entre los que destacan los estudios de De la Torre [336] y Morales

Carrión [330].
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320. CARO, A. R. “Los fondos documentales del Centro de Investigaciones His-
tóricas”. Anales de In vestigación Histórica (Rio Piedras). 4/1-2 (1977), p.
36-41.

321. CASTRO, M. A. “La memoria del orden: rescate, organización y perspectivas
de los archivos en Puerto Rico”. Op. Cit. (Rio Piedras). 5 (1990), p. 105-132.

322. GÓMEZ CANEDO, L. Los archivos históricos de Puerto Rico. San Juan: Univer-
sidad de Puerto Rico, 1964. 146 p.
Descripción general de la documentación disponible en los archivos oficiales y ecle-

siásticos, estata les y locales de Puerto Rico.

323. GONZÁLEZ ZAPATERO, E. (ed.). Guía de fuentes para la historia de Ibero-Amé-
rica conservadas en España. Madrid: Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, 1966-1969. 2 v. 1.290 p. Tablas.
Obra monumental e imprescindible que detalla los fondos y colecciones documen-

tales de todo tipo en los archivos españoles, públicos y privados, sobre América y

Filipinas, desde el siglo XV hasta 1898, con una introducción de L. Sánchez Belda y

un prólogo del propio González Zapatero.

324. GUTIÉRREZ DEL ARROYO, I. “La Sociedad Recolectora de Documentos Histó-
ricos”. Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña (San Juan). 18/48
(1979), p. 36-44.
Examen de esta sociedad, constituida por estudiantes de Puerto Rico en Madrid,

como A. Tapia y Rivera o J. J. Acosta, dirigidos por R. Baldorioty de Castro, con el

fin de recabar fuen tes para el estudio de la historia insular. Su principal fruto fue la

compilación de Ta pia y Rivera [305].

325. HELMER, M. “Documentos americanistas en el Archivo de Barbastro”. Anua-
rio de Estudios Americanos (Sevilla). 8 (1951), p. 131-43.
Análisis y relación de los documentos del Archivo de Barbastro pertenecientes a Íñi-

go Abbad y Lasierra, que fue obispo de la localidad, estuvo destinado en Puerto Rico

y elaboró un informe de la colonia que es una obra básica para estudiar la transi-

ción del siglo XVIII al XIX [963].

326. HELMER, M. “Les papiers de Fr. Íñigo Abbad y Lasierra conservés aux archi-
ves de l’Evêché de Barbastro. Manuscrits relatifs aux colonies espagnoles
d’Amérique”. Bulletin Hispanique (Bordeaux). 54/1 (1952), p. 67-69.
Síntesis del trabajo publicado el año anterior [325].
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327. JIMÉNEZ CODINACH, E.G. The Hispanic World, 1492-1898: a Guide to Photo-
reproduced Manuscripts from Spain in the Collections of the United States,
Guam and Puerto Rico. Washington: U.S. Library of Congress, 1994. 138 p.
Útil guía de la documentación de archivo fotorreproducida existente en los Estados

Unidos y, so bre todo, en la Library of Congress acerca de Puerto Rico y Guam en el

periodo colonial español.

328. LUQUE, M. D. ”El desarrollo de los archivos históricos en Puerto Rico”. IV
Coloquio Internacional de Histo ria de la Islas del Atlántico [Recurso elec-
trónico]. Las Palmas de Gran Canaria: Fundación Mapfre Guanarteme :
Digibis, 1997. 1 Disco (CD-Rom).
Estudio de las instituciones dedicadas a conservar los documentos históricos y de sus

métodos de trabajo.

329. MATHEWS, T. G. “Documentación sobre Puerto Rico en la Biblioteca del
Congreso”. Revista de Historia (San Juan). 6/2 (1956), p. 84-124.
Relación y estudio de los fondos que la Library of Congress conserva sobre Puerto

Rico.

330. MORALES CARRIÓN, A. “Reflexiones sobre la biblioteca en Puerto Rico”. Bole-
tín de la Socie dad de Bibliotecarios de Puerto Rico (San Juan). 1 (1972), p.
90-109.
Estudio acerca de la conservación y catalogación institucional de los libros en Puer-

to Rico.

331. PEÑA, M. T. de la. Inventario de la serie de Fomento de Puerto Rico. Madrid:
Ministe rio de Educación y Ciencia, 1972. 2 v. 444 p.

332. RODRÍGUEZ CRUZ, J. “Documentos sobre Puerto Rico que se encuentran en
los archivos de los Estados Unidos”. Caribbean Studies (Rio Piedras). 5/3
(1965), p. 32-50. Tablas.
Relación de la documentación oficial española, financiera, administrativa, municipal,

militar y ecle siástica fundamentalmente, llevada a Washington desde Puerto Rico

después de 1898 y conservada en la Library of Congress.

333. RODRÍGUEZ MORALES, L. M. Guía del Archivo General de Puerto Rico. San
Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1964. 176 p. Ilustraciones.
Guía detallada y bien concebida de los fondos del Archivo General de Puerto Rico,

con una nota de su director, y autor de la obra, sobre su organización y funciona-

miento y futuras publicacio nes de tales fondos. Las series de catalogación incluyen

una descripción de los legajos y anotan su procedencia, criterio de clasificación –casi

siempre cronológico–, estado de conservación y volumen. Dicho archivo es de fun-

dación reciente, por lo que su documentación es también bastante moderna –siglos

XIX y XX-, pero imprescindible para el conocimiento del pasado insular.
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334. ROSA MARTÍNEZ, L de la. “Los fondos documentales del Archivo General de
Puerto Rico”. Ana les de Investigación Histórica (Rio Piedras). 4/1-2 (1977),
p. 1-19.
Relación sucinta de las colecciones documentales del Archivo General de Puerto

Rico y de su clasificación y catalogación.

335. SALINERO, J. “Manuscritos sobre Puerto Rico en la Biblioteca Nacional de
Madrid”. Homines (San Germán). (1971) 4/28, p. 62-94.

336. TORRE, P. de la. “Las bibliotecas especializadas en Puerto Rico”. Boletín de
la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico (San Juan). 1 (1972), p. 72-89.

ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA ECONÓMICA, POLÍTICA Y RELACIONES COLONIALES
(CON REFE RENCIA A LA ECONO MÍA) E HISTORIA INSTITUCIONAL

ESTUDIOS GENERALES. PUERTO RICO Y LAS ANTILLAS

337. ACTAS del II Coloquio de Historia Canario-Americano. Las Palmas: Cabildo
Insular, 1979. 400 p.
Edición de los trabajos presentadas al congreso periódico sobre las Islas Afortunadas

y América. In cluye el estudio de Hernández García [552] acerca de la emigración a

Puerto Rico y Cuba.

338. FRADERA, J. M. “La importancia de tener colònies: el marc historic de la par-
ticipació catalana en el complex espanyonl d’ Ultramar”. En J. M. Fradera
y otros, Catalunya i Ultramar: poder i negoci ales colònies espanyoles
(1750-1914). Barcelona: Museu Marítim Drasannes, 1995, p. 3-52.
Estudio de la importancia que las colonias españolas de Ultramar tuvieron para Cata-

luña.

339. FRADERA, J. M. “Quiebra imperial y reorganización política en las Antillas
españolas, 1810-1868”. En A. Díaz Quiñónez (ed.). El Caribe entre impe-
rios (Coloquio de Princenton). Monográfico de Op. Cit. (Rio Piedras). 9
(1997), p. 189-216.
Análisis de la reorganización político-administrativa y económica de las colonias cari-

beñas de Es paña en los primeros años del siglo XIX, tras la emancipación del resto

de su imperio americano.

340. FRADERA, J. M. Gobernar colonias. Barcelona: Península, 1999. 190 p.
Ensayo histórico sobre el gobierno y explotación de las colonias americanas de

España.
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341. FRADERA, J. M. y otros. Catalunya i Ultramar: poder i negoci ales colònies
espanyoles (1750-1914). Barcelona: Museu Marítim Drasannes, 1995. 172 p.
Reúne varios trabajos acerca de Cataluña y las colonias españolas de Ultramar des-

de las reformas borbónicas hasta la Primera Guerra Mundial. Incluye el estudio de

Fradera [338] sobre la importancia que los dominios antillanos tuvieron para el Prin-

cipado.

342. LASA, E. “La burguesía catalana hace cien años: de la conquista del merca-
do colonial a la pérdida del imperio”. Trienio, Ilustración y Liberalismo
(Madrid). 18 (1991), p. 109-147.
Lasa analiza lo que representó para los productores catalanes disponer de un mer-

cado en las Anti llas españolas, así como la pérdida del dominio político sobre

ellas.

343. 1as JORNADAS de Andalucía y América. La Rábida: Universidad Hispanoa-
mericana Santa María de la Rábida, 1981. 236 p.

Incluye un trabajo de López Cantos [1025] acerca del comercio con Puerto Rico.

344. 3as JORNADES d�Estudies Catalano-Americans. Barcelona: Comissió Catalun-
ya i Amèrica, Generalitat de Catalunya, 1992. 302 p.
Compilación de los trabajos presentados a un seminario acerca de distintos aspectos

de las relacio nes entre Cataluña y América. Incluye, entre otros, los estudios de Her-

nández Sandoica [1117] y Yánez [563], sobre la Compañía Transatlántica Española y

la emigración, respectivamente.

345. SEVILLA SOLER, R. Las Antillas y la independencia de la América española,
1808-1826. Madrid: CSIC, 1992. 199 p. Bibliografía.
Usando fuentes secundarias y algunos documentos de archivo, la autora analiza

la situación de Cuba y Puerto Rico al inicio del siglo XIX, durante las guerras de

independencia de la América conti nen tal española, sobre todo el efecto que dicho

conflicto y su desenlace tuvo en las islas, que, en parte por esa razón, fueron

objeto de una reorganización en su administración y formas de explotación.

ESTUDIOS SOBRE EL SIGLO XIX EN PUERTO RICO

Estudios generales

346. BAGUÉ, J. La administración pública y las raíces históricas. San Juan: Uni-
versidad de Puerto Rico, 1960. 289 p.
Descripción de las instituciones y administración colonial española en Puerto Rico

en el siglo XIX.
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347. GARCÍA OCHOA, M. A. La política española en Puerto Rico durante el siglo
XIX. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1982. 697 p. Tablas, ilustra-
ciones, bibliografía y apéndices.
A pesar de su título, esta extensa obra es una historia general de Puerto Rico en el

siglo XIX, sobre todo en la primera mitad de la centuria, y de los cambios en la admi-

nistración colonial y el efecto que tuvieron en la isla. Aunque aborda los problemas

desde un ángulo político, examina también la economía, la población y la sociedad.

Incluye un apéndice con varios documentos muy interesantes.

348. LALINDE, J. La administración española en el siglo XIX puertorriqueño (per-
vivencia de la variante indiana del decisionismo en Puerto Rico). Sevilla:
Diputación Provincial : Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1980. 199 p.

De las reformas ilustradas a la crisis de la esclavitud. 
Estudios generales y sobre temas específicos

349. CARO, A. R. (ed.). Ramón Power y Giralt. San Juan: [s.n.], 1969. 332 p.
Documen tos.
Edición y análisis de la labor del diputado puertorriqueño en las Cortes de Cádiz y

de su pensamiento reformista.

350. DIEGO, E. de. Puerto Rico bajo la administración española durante la pri-
mera mitad del siglo XIX. Madrid: 1985. 440 p. Tablas y bibliografía.
Excelente análisis, muy compensado, aunque con especial hincapié en la economía,

de la administra ción española en Puerto Rico, sobre todo en la etapa posterior a la

independencia de la América con tinental, y de las reformas y modernización de la

isla en tales años. Sostiene que el avance en ese sentido fue enorme comparado con

el de siglos anteriores, pero también insuficiente e incompleto.

351. GÓMEZ ACEVEDO, L. Sanz, promotor de la conciencia separatista en Puerto
Rico. Río Pie dras: Universidad de Puerto Rico, 1956. 302 p. Bibliografía y
fuentes.
Exhaustiva investigación, basada en fuentes de archivo y bibliográficas, de los dos

gobiernos de J. L. Sanz en Puerto Rico (1868-1875). Sostiene que su labor fue repre-

sentativa del desfase de la política colonial respecto a las circunstancias de ese

momento histórico, lo que, unido al incumplimiento de las promesas de reforma,

alentó la creencia en la isla de que poco o nada se podía esperar de España y ali-

mentó los sentimientos separatistas.
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352. GONZÁLEZ VALES, L. E. Alejandro Ramírez y su tiempo: ensayos de historia
económica e institucional. Río Piedras: Universitaria, 1978. 283 p. Ilustra-
ciones, documentos y bibliografía.
Esta obra es el estudio más completo de la labor en Puerto Rico de su primer inten-

dente, A. Ramírez, en si misma y comparada con la que desarrolló luego en Cuba,

precursora de la consolidación de la política de reformas que se fue gestado desde

finales del siglo XVIII y que se concretó en la Cédula de Gracias de 1815, justo des-

pués del cese de aquél tras la restauración de la monarquía absoluta en España. Gran

parte del trabajo se dedica a presentar las fuentes existentes sobre el tema.

353. GUTIÉRREZ DEL ARROYO, I. El reformismo ilustrado en Puerto Rico. México: El
Colegio de México, 1953. 259 p. Tablas y bibliografía.
Historia de Puerto Rico desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del XIX,

esencialmente institucional y centrada en las medidas reformistas españolas en la isla

que, según la autora, fueron tar días, parciales e incompletas, aunque deben anali-

zarse en el contexto de la situación política y socio-económica del territorio. Usa

sobre todo como fuente las obras de Córdoba [374, 970, 971].

354. GUTIÉRREZ DEL ARROYO, I. La política y la Ilustración. Río Piedras: Universi-
dad de Puerto Rico, 1995. 305 p. Tablas y Bibliografía.
Reimpresión escasamente actualizada de su obra anterior [353].

355. MÉNDEZ, M. I. El intendente Ramírez. La Habana: Imprenta El Siglo XX,
1944. 232 p.
Excelente estudio de la labor del intendente A. Ramírez en Cuba y Puerto Rico, a

cuya economía dotó de una organización de la que carecía, además de fomentar su

crecimiento y varias ac tividades, sin lo que no habrían tenido efecto luego las medi-

das promovidas por la Cédula de Gracias.

356. MORALES CARRIÓN, A. “El año 1848 en Puerto Rico: aspectos del mandato de
Prim”. Re vista de Occidente (Madrid). 147 (1975), p. 211-242.
Estudio del gobierno de J. Prim en Puerto Rico, documentado en archivos españo-

les, ingleses y fran ce ses, en especial de sus esfuerzos por mantener la esclavitud y

del conflicto his pano-britá ni co res pecto a la trata de negros. Es un trabajo básico

sobre la situación insular a mediados del siglo XIX.

357. MORALES CARRIÓN, A. “Primeras resonancias de la revolución haitiana en
Puerto Rico, 1791-1795”. Revista del Centro de Estudios Avanzados de Puer-
to Rico y el Caribe (San Juan). 1 (1985), p. 1-13. Mapas e ilustraciones.
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358. MORALES PADRÓN, F. “Primer intento de independencia puertorriqueña, 1811-
1812”. Caribbean Studies (Rio Piedras, Puerto Rico). 1/4 (1962), p. 11-25.
En 1811-1812, como en otras zonas de la América española, hubo un primer inten-

to de independen cia en Puerto Rico, aunque poco consistente, sin éxito y localiza-

do, sobre todo, en la villa de San Germán. El autor analiza sus causas económicas y

socio-políticas con fuentes del Archivo de Indias.

359. RAMÍREZ DE ARELLANO, R. W. “Instrucciones al diputado don Ramón Power
y Giralt”. Boletín de la Universidad de Puerto Rico (Rio Piedras). 7/2 (1936),
p. 1-76.
Estudio de las instrucciones que recibió R. Power en 1809 para representar a Puer-

to Rico en las Cor tes de Cádiz.

360. TAPIA Y RIVERA, A. Noticia histórica de Don Ramón Power. San Juan: Insti-
tuto de Literatura Puer torriqueña, 1946. 106 p.
Estudio sobre el representante puertorriqueño en las Cortes de Cádiz.

361. TORRES RAMÍREZ, B. “Reformas de Carlos III en Puerto Rico”. XXXVI Con-
greso Internacional de Americanistas. Actas y memorias. Sevilla: CIA, 1955,
p. 243-262.
Síntesis y adelanto de las tesis sostenidas en Torres Ramírez [147] acerca de la política

de refor mas que durante el reinado de Carlos III se llevaron a cabo en Puerto Rico.

Las reformas del último tercio del siglo XIX

362. MARIMÓN, A. “Puerto Rico en el segle XIX: les reformes d’Antoni Maura i
Montaner”. Bole tín de la Societat Arqueológica Luliana (Palma de Mallor-
ca). 49 (1993), p. 417-424.
Síntesis de un estudio más amplio publicado al año siguiente [363].

363. MARIMÓN A. La política colonial d’Antoni Maura: les colònies espanyoles de
Cuba, Puerto Rico i les Filipines a finals del segle XIX. Palma de Mallorca:
Ediciones Documenta Balear, 1995. 180 p. Mapas e ilustraciones.
Estudio del efecto en Puerto Rico, Cuba y Filipinas de la reforma colonial pergeña-

da por A. Maura, ministro de Ultramar y presidente del gobierno español.

364. QUIÑONES, F. M. Conflictos económicos. Mayagüez: 1889. 178 p.

365. SCHMIDT-NOWARA, C. “Reforma entre revolucionaris: Puerto Rico i els límits
de la política”. L’Avenç (Barcelona). 217 (1997), p. 43-47. Ilustraciones.
Breve caracterización del sistema colonial español en Puerto Rico y de su reforma a

finales del siglo XIX. Sostiene que fue más flexible que en Cuba, pero, a la vez, muy

represivo en ciertas ocasiones.
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HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN Y DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS

EN GENERAL (PUERTO RICO Y EL IMPERIO ES PAÑOL)

366. ARMAS, F. “Fundación de la audiencia de Puerto Rico”. Anales de la Uni-
versidad Hispalense (Sevilla). 26/1 (1965), p. 109-122.
Tradicionalmente la administración de justicia dependió en Puerto Rico de las

audiencias de las islas de Santo Domingo (hasta 1800) y Cuba (hasta 1830), pero el

crecimiento económico y demográ fico requirió crear una propia en 1831. Armas

estudia las consecuencias de ese hecho.

367. DÁVILA, J. N. (comp.). Bibliotheca legum portoricensis. Colletanea juridica.
Bibliografía legal selecta de Puerto Rico, siglos XIX-XX. Barcelona: Colegio
de Abogados de Puerto Rico, 1963. 260 p. Bibliografía.
Relación de los trabajos publicados sobre leyes y derecho puertorriqueño de los

siglos XIX y XX.

368. FIGUEROA, L. “Puerto Rico ante la oferta de leyes especiales por España, 1837”.
Revista de la Universidad de Madrid (Madrid). 12/48 (1963), p. 784-785.
Breve resumen de la tesis doctoral de la autora sobre las causas de la decisión espa-

ñola de no aplicar la Constitución de 1837 en las colonias ultramarinas y los efectos

de tal decisión, particularmente en Puerto Rico, y de la promesa de futuras leyes

especiales para suplir la carencia de la Carta Magna.

369. RECOPILACIÓN de leyes de los Reinos de Indias. Madrid: Ediciones Cultura His-
pánica, 1943. 3 v. 2.600 p.

370. RODRÍGUEZ SAN PEDRO, J. Legislación ultramarina. Madrid: [s.n.], 1865-1868
(Imp. de Viota, Cubas y Vicente). 16 v.
Compendio general de las leyes que rigieron en los dominios ultramarinos de Espa-

ña hasta 1868, fe cha en que se concluyó la obra. Actualizó la recopilación de Zamo-

ra y Coronado [372].

371. ROSARIO RIVERA, R. La Real Cédula de Gracias de 1815 y sus primeros efec-
tos en Puerto Rico. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1995. 295 p. Ilus-
traciones y bibliografía.
Extenso estudio de la medida legal más importante para el fomento de la economía

puer torriqueña en el siglo XIX, clave para la reducción del contrabando, el creci-

miento del tráfico de esclavos y de la agricultura de exportación en general. Inclu-

ye datos acerca de los fondos de inmigrantes.

372. ZAMORA Y CORONADO, J. M. Biblioteca de legislación ultramarina. Madrid:
Alegría y Charlain, 1844-1849. 7 v. 
Extensa recopilación de la legislación española para las provincias de Ultramar. Fue

actualizada por la de Rodríguez Sanpedro [370] dos décadas después.
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ESTUDIOS ESCRITOS EN EL SIGLO XIX, EDICIONES DOCUMENTALES Y ANÁLISIS SOBRE LOS
MISMOS (PUERTO RICO Y EL IMPERIO ESPAÑOL)

373. ACOSTA QUINTERO, A. José Julián Acosta y su tiempo. San Juan: Instituto de
Literatura Puertorriqueña, 1965. 484 p.
Biografía del líder liberal-reformista, historiador, economista y periodista, uno de los

más im portantes del Puerto Rico decimonónico, basada en una amplia documenta-

ción proce dente de archi vos familia res y particulares. Es también un análisis de la

evolución de la isla en la época en que vivió aquél, y a cuyos problemas dedicó su

actividad y obra. La primera parte del libro se publicó en 1900.

374. CÓRDOBA, P. T. de. Memoria sobre todos los ramos de la administración de
la isla de Puerto Rico. Madrid: 1838. 452 p. Tablas.
Obra similar a las editadas años antes, Córdoba [970 y 971], centrada en los distin-

tos ramos de la administración de Puerto Rico y organizada según los mismos. Jun-

to con los otros trabajos citados forma un cuerpo de referencia e información fun-

damental para estudiar la historia insular en las pri meras décadas del siglo XIX,

comparable con el de Abbad y Lasierra [963] para finales del XVIII.

375. FLINTER, G. D. An Account of the Present State of the Island of Puerto Rico.
London: Longman, 1834. 150 p.
Trabajo complementario del editado dos años antes, Flinter [862], en defensa de la

esclavitud en Puerto Rico, más amplio, pero igualmente apologético de la administra-

ción española. A pesar de ello, es una fuente imprescindible para estudiar el inicio del

siglo XIX en la isla. Destaca la prosperi dad que estaba alcanzando el territorio bajo el

domino hispano por contraste con lo que ocurría en la América recién emancipada,

aunque basándose en ello, en el análisis crítico de su agricultura, gana dería, comercio

y otras actividades económicas, aconseja a la metrópoli la política que debía seguir en

él. Es el primer estudio sobre Borinquen escrito en inglés, y se editó en esa lengua,

posiblemente, para facilitar el acceso de los anglo-hablantes a sus contenidos.

376. GUTIÉRREZ DEL ARROYO, I. “Historiografía informativa hispanoamericana en
la obra de Pedro To más de Córdoba”. Revista de Historia (San Juan). 1/1
(1951), p. 151-173.
Examen del valor historiográfico que tiene la obra de Córdoba [374, 970 y 971].

377. HOSTOS, E. M. de. Obras completas. La Habana: Gobierno de Puerto Rico,
1939. 20 v. 

378. LABRA, R.M. de. La cuestión de Puerto Rico. Estudio de un proyecto de Cons-
titución colo nial. Madrid: [s.n.], 1870 (Imp. J. E. Morete). 128 p.
Penetrante análisis de la situación colonial en Puerto Rico, de sus problemas y posi-

bles reformas. Sostiene que la estructura de la propiedad agraria, bastante dispersa,

aseguraría el éxito de la demo cracia liberal en la isla.
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379. ORTEGA, M. La política de España en sus provincias ultramarinas. La Haba-
na: 1878. 186 p.

380. RIVERA DE ÁLVAREZ, J. “Pedro Tomás de Córdoba como precursor del culti-
vo literario en Puerto Rico”. Atenea (Mayagüez). 4/1 (1967), p. 55-58.
Nota biográfica sobre el alto funcionario colonial español, cuyas obras, Córdoba

[374, 970 y 971], son una fuente básica de referencia para estudiar las primeras déca-

das del siglo XIX en Puerto Rico.

381. TORRENTE, M. Política ultramarina, que abraza todos los puntos referentes
a las relaciones de España con los Estados Unidos, con la Inglaterra y las
Antillas, y señaladamente con la isla de Santo Domingo. Madrid: [s.n.],
1854 (Imp. de la Cía General de Impresores). 444 p.
Ensayo sobre la política española en sus colonias de Ultramar, firmado por uno de

los grandes defen sores de la esclavitud (ver Torrente [817]).

EDUCACIÓN, SANIDAD, ALIMENTACIÓN Y BENEFICENCIA

EDUCACIÓN

Estudios generales

382. COLL Y TOSTE, C. Historia de la instrucción pública en Puerto Rico. San
Juan: La Correspon dencia, 1910. 211 p.
Estudio clásico general del desarrollo histórico de la educación en Puerto Rico en

relación con los demás aspectos del pasado insular, de los que autor tenía un cono-

cimiento integral, y del cual dejó constancia en obras como el análisis global de su

sociedad y economía, Coll y Toste [969].

383. GÓMEZ TEJERA, C. y D. CRUZ LÓPEZ. La escuela puertorriqueña. Sharon:
Troutman Press, 1970. 262 p. Ilustraciones y bibliografía.
Excelente estudio de la educación y el sistema escolar en Puerto Rico desde la épo-

ca precolombina.

384. LÓPEZ JUSTOS, A. Historia documental de la educación en Puerto Rico, 1503-
1970. New York: Sandemann, 1991. 616 p. Bibliografía y documentos.

385. NEGRÓN, A. La americanización de Puerto Rico y el sistema de instrucción
pública. San Juan: Universidad, 1971. 214 p.
Aunque esta obra se dedica a estudiar la concepción y contenido del sistema edu-

cativo en Puerto Rico des pués de 1898, incluye interesantes referencias sobre el

periodo final de dominio español.

176 Historia económica y social de Puerto Rico (1750-1902)



386. OROZCO, C. V. “La educación en la historiografía puertorriqueña”. Op. Cit.
(Rio Piedras). 6 (1991), p. 40-64.
Examen de la bibliografía sobre historia de la educación en Puerto Rico. Analiza las

obras principales, el tratamiento que ha recibido el tema, las controversias y las cues-

tiones sin resolver. Como Osuna [387], cree que el gobierno norteamericano revolu-

cionó y modernizó la enseñanza en la isla.

387. OSUNA, J. J. A History of Education in Puerto Rico. New York: Columbia
University Press, 1923. 630 p. Tablas.
Extenso estudio de la enseñanza en Puerto Rico basado en fuentes primarias. Con-

tiene los datos bá sicos acara del tema y los analiza hasta la década de 1920.

Defiende que el gobierno estado unidense creó después de 1898 un siste ma edu-

cativo inexistente en el periodo colonial español, y es representativo, junto a

obras co mo las de Soto [168] o Enamorado [74], de una historiografía que exalta

la labor de aquél. Hay una reedición de 1949, editada en San Juan por la Univer-

sidad de Puerto Rico.

388. RODRÍGUEZ BOU, I. “Significant Factors in the Development of Education in
Puerto Rico”. En U.S. Congress United States-Puerto Rican Commission on
the Status of Puerto Rico, Selected Background Studies. Washington:
Government Printing Office, 1966, p. 147-314.
Aunque el trabajo se dedica al periodo posterior a la ocupación esta dounidense,

incluye un examen de la situación en que se hallaba la educación en Puerto Rico al

acabar el dominio español.

Estudios sobre o hasta el siglo XIX

389. CARRETO, M. C. “El fracaso de los proyectos universitarios en Puerto Rico a
finales del siglo XIX”. Estudios de Historia Social y Económica de América
(Alcalá de Henares). 9 (1992), p. 143-154.
Análisis de las causas económico-sociales por las que no cuajó el proyecto de esta-

blecer una universidad en Puerto Rico a finales del siglo XIX. Leído junto al de Nava-

rro [396] sobre la primera mitad de la centuria, se puede obtener una visión com-

pleta del tema en todo el ochocientos.

390. COLÓN, J. R. “La campaña de escolarización de los sectores populares en el
Puerto Rico del úl timo tercio del siglo XIX”. Op. Cit. (Rio Piedras). 11
(1999), p. 191-218.
Usando fuentes primarias del municipio de San Juan, el autor defiende que en la eta-

pa final del dominio español en Puerto Rico surgió un interés por popularizar la edu-

cación para formar ciudadanos productivos y respetuosos, vinculado con la necesi-

dad de movilizar los recursos laborales, sobre todo tras la abolición de la esclavitud,

y con la intención de ampliar el control socio-político de la población. Ese interés,
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empero, no recibió atención y recursos suficientes, públicos o privados, lo que expli-

ca la escasa implantación de la escuela en la isla hasta el siglo XX.

391. CUESTA MENDOZA, A. Historia de la educación en Puerto Rico (1515-1926).
Wash ing ton: Catholic University of America, 1937. 2 v. 860 p.
Monumental estudio de la educación en Puerto Rico desde la conquista española.

Resalta la labor del gobierno colonial frente a las tesis de Osuna [387], que la consi-

dera prácticamente inexistente.

392. CUESTA MENDOZA, A. Historia de la educación en el Puerto Rico colonial.
México: L. Sán chez, 1946. 490 p.
Segunda edición del primer tomo de la obra de Cuesta Mendoza [391], dedicado a

la mayor parte del periodo colonial español, concretamente desde la conquista de

Puerto Rico hasta el año 1821.

393. LÓPEZ CANTOS, A. “Nivel de instrucción en Puerto Rico en los siglos XVI al
XVIII”. Revista de Historia (San Juan). 2 (1986), p. 72-112.
Interesante estudio del desarrollo de la educación en Puerto Rico en los siglos cita-

dos.

394. LÓPEZ DE SANTA ANNA, A. Los jesuitas en Puerto Rico de 1858 a 1886. Santan-
der: Artes Gráficas Hnos. Bedia, 1958. 190 p. Ilustraciones y bibliografía.
Obra justificativa de la labor de los Jesuitas en Puerto Rico durante la segunda mitad

del siglo XIX. Ofrece interesantes datos sobre su aportación a la organización de la

enseñanza secundaria.

395. NAVARRO, J. R. “Reto educativo y expansión económica: el caso de Puerto
Rico, 1820-1840”. Revista de Historia (San Juan). 9 (1988), p. 18-80.
Historia de la educación en Puerto Rico en la primera mitad del siglo XIX desde un

ángulo político. Afirma que los niveles inicial y medio eran inadecuados y elitistas y

que el proyecto de crear una uni versidad fracasó por el temor del gobierno a su

potencial subver sivo, el escaso desarrollo econó mico, la desestructuración del sis -

tema de enseñanza, la falta de institutos técnicos, la actitud con servadora de la Igle-

sia y el desinterés de la oligarquía, aunque ello impidió formar una clase pro fesional.

396. NAVARRO, J. R. “Los proyectos de universidad en Puerto Rico durante la pri-
mera mitad del siglo XIX: el marco socio-cultural”. Estudios de Historia
Social y Económica de América (Alcalá de Henares). 9 (1992), p. 131-141.
Artículo similar al publicado en 1988, Navarro [395], aunque más centrado en las cau-

sas del fracaso de los proyectos universitarios. Analiza la fundación del Colegio de

San Ilde fonso y del Semi nario Conciliar, en 1825 y 1832 respectivamente. Si se lee

junto al de Carreto [389] sobre fi nales del siglo XIX, se obtiene un panorama com-

plejo del tema en toda la centuria.

178 Historia económica y social de Puerto Rico (1750-1902)



Estudios escritos en el siglo XIX y los primeros años del XX

397. FERRER, G. La instrucción pública en Puerto Rico. San Juan: Tipografía J.
González Font, 1885. 123 p.
Análisis de la educación en Puerto Rico, con un proyecto para refor marla. Ferrer sos-

tiene que debía extenderse a las capas populares por caridad y en interés de la eli -

tes, para contrarrestar en ellas las “malas pasiones”, la criminalidad y el peligro de

que éstas des embocasen en un movimiento de insurrección general.

398. INFIESTA, A. Memoria, con los cuadros de enseñanza y estadísticas corres-
pondientes, que sobre el estado de la instrucción primaria en el distrito sud
de esta provincia, presenta al Gobierno General de la misma el inspector de
la Enseñanza D. Alejandro Infiesta. Puerto Rico: Tipografía El Co mercio
de J. Alfonso & Co., 1896. 110 p. Tablas.
Prospección en el estado de la educación en Puerto Rico. Aboga por el agrupa-

miento de los campe sinos en pueblos para facilitar su instrucción y educación reli-

giosa y su uso en el trabajo agrícola.

399. U.S. DEPARTMENT OF WAR. Education in Puerto Rico. Washington: Govern-
ment Printing Office, 1900. 133 p. Tablas.
Informe general del estado de la educación en Puerto Rico y sobre los planes para

mejorarla, elaborado por la administración norteamericana como parte del proyecto

de modernización que intentó poner en marcha el gobierno de ocupación después

de 1898. Es un documento muy valioso, particularmente para estudiar la situación

en los momentos finales de la dominación española.

400. COLÓN ROSADO, A. Crisis de identidad de la educación católica en Puerto
Rico. Santurce: Cultural Puertorriqueña, 1981. 375 p. Ilustraciones y biblio-
grafía.
Aunque la crisis de identidad de la educación católica en Puerto Rico a la que se

refiere el autor surgió tras la ocupación norteamericana, su obra abarca un periodo

mayor, desde el establecimiento de los primeros centros de enseñanza religiosa en

la isla. Es, seguramente, el trabajo más completo acerca de la labor docente de la

Iglesia en el territorio, predominante hasta el fin del dominio español.

SANIDAD

401. ARANA-SOTO, S. Catálogo de médicos de Puerto Rico de siglos pasados: con
muchos de éste. Burgos: Imprenta de Aldecoa, 1966. 484 p.
Relación de los médicos que ejercieron en Puerto Rico desde la conquista espa ñola

hasta los albores del siglo XIX, tomada de los manuscritos de la Junta Examinadora

de Médicos. Incluye datos biográ ficos y es un trabajo imprescindible para estudiar la

evolución de los servicios de salud en la isla.
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402. ARANA-SOTO, S. La sanidad en Puerto Rico hasta 1898. San Juan: Universi-
dad de Puerto Rico, 1978. 189 p.

403. CAMUÑAS, R. R. Epidemias, plagas y marginación: la luchas contra la adver-
sidad en Puerto Rico en los siglos XVIII y XIX. Río Piedras: Universidad de
América, 1992. 272 p.
Estudio del impacto de las enfermedades epidémicas en Puerto Rico. Sostiene que

la expansión de la agricultura comercial mejoró las defensas contra ellas en el

siglo XIX, y defiende la contro ver tida tesis de que el cólera de mediados de la cen-

turia afectó tanto a esclavos como a terratenientes y comer ciantes, lo que redujo

la importancia de aquellos primeros en el mercado laboral, pero también favore-

ció la re novación de la clase propietaria y coadyuvó a modernizar la economía

insular.

404. MARTÍNEZ RIVERA, E. “A Note on the Development of Public Health in Puer-
to Rico”. Boletín de la Asociación Médica de Puerto Rico (San Juan). 1
(1943), p. 1-10.
Breve ensayo sobre la evolución histórica del sistema de salud pública en Puerto

Rico desde los tiem pos coloniales españoles hasta la década de 1940, en especial

acerca de su orga nización y personal.

405. SILVESTRINI, B. G. “La política de salud pública de los Estados Unidos en
Puerto Rico, 1898-1913: consecuencias en el proceso de americanización.”
En B. G. Silvestrini (ed.). Politics, Society and Culture in the Caribbean. Río
Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1983, p. 173-194.
Análisis de las condiciones y de las políticas de salud pública en Puerto Rico en el

inicio del siglo XIX. Examina la situación antes y después de la ocupación nortea-

mericana para explicar lo que ésta supuso e investiga las medidas higiénico-sanita-

rias como medios de penetración y control social.

ALIMENTACIÓN

406. CABANILLAS, B. “Orígenes de los hábitos alimenticios del pueblo de Puerto
Rico”. Trabajos y Conferencias (Madrid). 6 (1955), p. 199-215.
La autora explica los hábitos dietéticos de Puerto Rico desde la conquista en fun -

ción de su desarrollo agro-pecuario y de la política española, con su monopolio

comercial y productivo y su fiscalidad ajustada a esos intereses. Señala que tales

hábitos, consolidados durante la colonia, se mantuvieron luego y que el proble-

ma principal es la desnutrición, debida, entre otras causas, al aumento demográ-

fico.
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407. CABANILLAS, B. El puertorriqueño y su alimentación a través de la historia
(siglos XVI al XIX). San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1973. 538
p. Tablas, ilustraciones, bibliografía y apéndice documental.
Historia, bien documentada en fuentes de archivo, de los hábitos alimenticios y la

dieta puertorri queña desde la conquista hasta el final de la dominación española en

Borinquen.

408. CABANILLAS, B. El folklore en la alimentación puertorriqueña. Río Piedras:
Universidad de Puerto Rico, 1983. 195 p. Ilustraciones y bibliografía.
Análisis de los factores folklóricos que han intervenido históricamente en la forma-

ción de la dieta y los hábitos alimenticios puertorriqueños.

BENEFICENCIA

409. MARTÍNEZ VERGNE, T. “The Liberal Concept of Charity: Beneficencia Applies
to Puerto Rico, 1821-1868”. En M. D. Szuchman, (ed.). The Middle Period
in Latin America: Values and Atti tudes in the 17th-19th Centuries. Boul-
der: L. Rienner, 1989, p. 167-184.
Analiza la concepción de la caridad en las elites liberales coloniales en Puerto Rico

durante el siglo XIX y la creación de un sistema de beneficencia.

410. OROZCO, C. V. “El ayuntamiento de Guayama y el socorro a los pobres,
1896-1901”. En S. Álva rez Curbelo y otros (eds.). Los arcos de la memoria.
El ‘98 de los pueblos puertorriqueños. San Juan: Universidad de Puerto
Rico, 1998, p. 178-189. Tablas e ilustraciones.
La pobreza de buena parte de la población fue uno de los principales problemas

sociales de Puerto Rico en el periodo de entresiglos; sin embargo, no hay estudios

sobre ella o acerca de los medios para pa liar la, en especial en ámbitos distintos del

estatal y eclesiástico. La au tora estudia, en el caso de Gua yama, la participación del

ayuntamiento en el auxilio a los in digentes, que fue bas tante importante.

411. RIVERA RIVERA, A. El Estado español y la beneficencia en el Puerto Rico del
siglo XIX. Santo Domingo: El Cuervo Dorado, 1995. 235 p. Ilustraciones y
bibliografía.
Historia descriptiva, basada en fuentes españolas, de de las políticas y los esfuerzos

de la administración colonial por organizar un sistema de beneficencia en Puerto

Rico en el siglo XIX.
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PUERTO RICO Y LOS ESTADOS UNIDOS (ESTUDIOS GENERALES
CON REFERENCIA A LA ECONOMÍA)

ESTUDIOS GENERALES

Estudios sobre el periodo anterior al 98 

412. BERBUESE, E. J. The United States in Puerto Rico, 1891-1900. Chapel Hill:
North Carolina University Press, 1966. 231 p. Tablas.
Descripción del cambio de soberanía de España a los Estados Unidos. Es tal vez el

estudio histórico más clásico acerca del tema desde el punto de vista norteamerica-

no y, seguramente, el más citado.

413. CHILES, P. N. The Porto Rican Press Reaction to the United States, 1888-
1898. New York: Arno Press, 1973. 312 p.
Estudio de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos desde finales de la

década de 1880 hasta la ocupación norteamericana de la isla a través de la prensa y

publicaciones de la época.

414. GARCÍA, G. L. “Strangers in Paradise? Puerto Rico en la correspondencia de
los cónsules nortea mericanos (1869-1900)”. Op. Cit. Revista del Centro de
Investigaciones Históricas (Rio Piedras). 9 (1990), p. 27-55.
Análisis de la información que ofrecieron al gobierno norteamericano sus cónsules

en Puerto Rico en las últimas décadas del siglo XIX. Es un trabajo clave para cono-

cer las rela ciones entre la isla y los Estados Unidos, muy consolidadas en lo que res-

pecta a la economía, según el autor, antes de 1898.

415. MATTOS, W. “La formación de la hegemonía de Estados Unidos en Puerto
Rico y el independen tismo: los derechos civiles y la cuestión nacional,
1880s-1900s”. Homines (San Germán). 11 (1987-1988), p. 82-109.
Análisis de la consolidación de la hegemonía estadounidense sobre Puerto Rico a

finales del siglo XIX, basada en vínculos económicos, y de su relación con el movi-

miento independentista y la forma ción de una conciencia nacional. Insiste en el con-

tinuismo de los lazos comer ciales y fi nancieros creados en torno a la industria azu-

carera después de 1898 y en su importancia en el cambio de soberanía.

416. MORALES, J. “United States Consular Reports on Puerto Rico, 1818-1850: a
Preliminary Inves ti gation”. Middle Atlantic Council of Latin American Stu-
dies (New York). 4 (1991), p. 71-78.
Breve presentación de las conclusiones que se desprenden del examen de la docu-

mentación diplomá tica norteamericana acerca de Puerto Rico en la primera mitad del

siglo XIX. Muchas de las fuentes utilizadas en este estudio están editadas por el U.S.

Department of State [445].
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417. MORALES CARRIÓN, A. “Los orígenes de las relaciones entre Estados Unidos
y Puerto Rico, 1700-1815”. Revista de Historia (San Juan). 2/1 (1952), p. 3-50.
Síntesis de las tesis y conclusiones acerca del tema del libro Morales Carrión [958].

Es probable mente el trabajo mejor y más clásico que se ha escrito sobre el tema.

418. SANTANA, A. Puerto Rico y los Estados Unidos en el periodo revolucionario
de Europa y Amé rica. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1957. 218 p.
Estudio general de las relaciones norteamericano-boricuas a finales del siglo XVIII e

inicios del XIX.

Estudios sobre el 98 y el periodo posterior, generales y locales

419. ACOSTA, I. “Poderes y resistencias en la vida cotidiana de Caguas”. En S.
Álvarez Curbelo y otros (eds.). Los arcos de la memoria. El ‘98 de los pue-
blos puertorriqueños. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1998, p. 142-
157. Tablas e ilustraciones.
Acosta cree que el cambio de soberanía significó para la villa de Caguas mayor liber-

tad, pero en otros aspectos la continuidad prevaleció sobre la ruptura. Las elites si -

guieron ejerciendo su control, en especial mediante los reglamentos de orden públi-

co, mientras que y los dic tados del gobierno de San Juan en materias de ordenamiento

cívico, urbano y contribu tivo se cumplieron de manera parcial y errática.

420. CLARK, V. S. Puerto Rico and Its Problems. New York: Brookings Institute,
1930. 245 p.
Estudio crítico de la labor desarrollada por los Estados Unidos en Puerto Rico desde

la ocupación de la isla en 1898 hasta la década de 1920.

421. COLL Y TOSTE, C. La invasión americana de Puerto Rico. Madrid: A. G. Con-
treras. 1974. 82 p.
Obra clásica sobre las causas y efectos del cambio de soberanía en Puerto Rico. El

autor explica por qué recibió tan bien a los invasores un pueblo que se había carac-

terizado por su fidelidad a España, atendiendo a los errores de la política madrileña

en la isla, y cómo cuajó enseguida en él un tremendo desengaño, cuando las pri-

meras medidas del gobierno de ocupación norteameri cano empezaron a apuntar

perspectivas de futuro muy distintas a las que habían imaginado la mayoría de los

boricuas.

422. CURET, A. S. de. “La reacción de Ponce a la ocupación americana, 1898”.
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña (San Juan). 24/90 (1985), p.
9-16. Ilustraciones y bibliografía.
Estudio de la actitud y perspectivas de determinados grupos, particularmente la eli-

te extranjera no española de Ponce, ante la invasión norteamericana.
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423. DIFFIE, B.W. y J. W. DIFFIE. Porto Rico: A Broken Pledge. New York: 1931.
287 p.
Como la de Clark [420] y la editada después por Tugwell [434], esta obra analiza

crítica mente el de sarrollo de Puerto Rico bajo el gobierno de los Es tados Unidos y

la política aplicada por éste. En lo que atañe a la economía, exa mina la agricultura,

los transportes, impuestos y aran celes, las indus trias tabacalera, azucarera y frutera,

el mercado de trabajo o los salarios. Estudia también la sanidad y la educación, así

como el sistema de monopolio comercial que caracterizó al periodo colonial espa -

ñol durante el siglo XIX y la situación general de la isla en 1898, cuando acabó el

dominio hispano.

424. Un DOCUMENTO sensacional sobre la independencia de Puerto Rico. San
Juan: La Hora, 1950. 31 p.
Denuncia de Marcantonio en el U.S. Congress de la opresión del gobierno nortea-

mericano sobre Puerto Rico, con un apartado sobre la industria azucarera. Hay una

edición facsímil en González Vales (comp.) [299].

425. GALLART, M. F. “Guayama: resentimientos soterrados y ajustes de cuentas,
1898-1902”. En S. Álvarez Curbelo y otros (eds.). Los arcos de la memoria.
El ‘98 de los pueblos puertorriqueños. San Juan: Universidad de Puerto
Rico, 1998, p. 128-141. Ilustraciones.
Siguiendo las tesis de Picó [663], Gallart analiza el afloramiento de conflictos sote-

rrados durante los años de gobierno español, sobre todo en el pueblo y contra los

comerciantes y hacendados de origen hispano, que siguió a la pacífica recepción de

las tropas de invasión norteamericanas en el caso concreto de la localidad de Gua-

yama.

426. GONZÁLEZ VALES, L. E. “La visión de la otra orilla: historiografía norteameri-
cana sobre Puerto Rico en torno al 98 ”. Diálogo (San Juan). (Mayo 1998),
p. 292-314.
Análisis de varias obras editadas en los Estados Unidos sobre Puerto Rico en los pri-

meros años de ocupación de la isla: de libros como los de Hermann [440], Bryan

(ed.) [436] o Thompson [443], que aportaron datos esenciales para definir la política

norteamericana en el territorio.

427. GOULD, L.J. La ley Foraker: Raíces de la política colonial de los Estados Uni-
dos. San Juan: Universitaria. 1975. 284 p.
Estudio clásico de las disposiciones del Acta Foraker. En lo que respecta a Puerto

Rico, examina los antecedentes de la política colonial norteamericana en la isla y la

herencia económica y social que recibió el gobierno estadounidense de España.
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428. HERNÁNDEZ CRUZ, J. E. La invasión de Puerto Rico: consideraciones históri-
co-sociológicas. San Germán: Xaguey, 1992. 238 p.
Estudio historiográfico acerca de la ocupación de Puerto Rico por los Estados Uni-

dos; al igual que el de González Vales [426], analiza las contribuciones de varios

autores norteamericanos que ofre cieron al gobierno de Washington datos básicos

para definir su política en la isla.

429. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, L. “El noventa y ocho y antes del ‘ 98 . El expansio-
nismo político y comer cial norteamericano en el Caribe hispano durante la
segunda mitad del siglo XIX”. En L. E. Gon zález Vales (ed.), 1898: enfoques
y perspectivas. San Juan: First Book, 1997, p. 381-401.
Síntesis de las conclusiones acerca del 98 desarrolladas en Martínez Fernández [43].

430. LUQUE, M. D. La ocupación norteamericana y la Ley Foraker: la opinión
pública puertorri queña, 1898-1904. Río Piedras: Universitaria, 1997. 197 p.
Ilustraciones y bibliografía.
Luque defiende la tesis de que la incorporación de Puerto Rico a los Estados Unidos

estuvo funda mentada en intereses económicos.

431. MACAVOY-WEISSMAN, M. “The Correspondence of Henry Cabot Lodge and
J.D.H. Luce, 1898-1913”. Historia y Sociedad (Rio Piedras). 1 (1988), p. 99-
122.
Estudio de lo que supuso el cambio de soberanía para la industria azucarera bori-

cua. Analiza los inte reses estadounidenses en ella y su protección por el gobierno

norteamericano, usando la correspon dencia entre empresarios de Boston con inver-

siones en el sector y el senador de la Unión, C. Lodge.

432. MIXER, K. Porto Rico. History and Conditions: Social, Economic and Politi-
cal. New York: McMillan, 1926. 216 p.
El de Mixer es uno de los muchos estudios del primer tercio del siglo XX –ver Din-

widie [439], Ober [974], Wilson [444] o Rowe [441]- sobre la situación socio-econó-

mica de Puerto Rico y el efecto de la política estadounidense en la isla. Analiza tam-

bién la que presentaba al acabar el dominio español.

433. PICÓ, F. “Del himno de Massot y Quevedo a las pedradas de Cuba: una
visita al ’98 utuadeño”. En S. Álvarez Curbelo y otros (eds.), Los arcos de
la memoria. El ‘98 de los pueblos puertorri queños. San Juan: Universidad
de Puerto Rico, 1998, p. 120-127. Tablas e ilustraciones.
Usando los censos de la segunda mitad del siglo XIX, Picó analiza el crecimiento eco-

nómico de Utuado en relación con el del resto de Puerto Rico para explicar su situa-

ción y la violencia que se desató tras la ocupación norteamericana contra quienes

habían controlado la sociedad y economía local durante la dominación española, lo

que obligó al ejército estadounidense a dejar un destacamento allí.
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434. TUGWELL, R. G. The Striken Land: the Story of Puerto Rico. New York: 1946.
160 p.
Como las de Clark [420] o Diffie [423], esta obra analiza la situación general de Puer-

to Rico tras años de ocupación norteamericana y ofrece un balance crítico y bastan-

te negativo de su gestión frente a la española, ideas que también defendieron Pedrei-

ra [100] y Blanco [69], pero que tuvieron un impacto mayor en este caso por haber

sido su autor gobernador de la isla.

ESTUDIOS ESCRITOS EN EL SIGLO XIX O EN LOS PRIMEROS AÑOS TRAS LA OCUPACIÓN

NORTEAMERICANA

435. ALLEN, C. A. Governor of Porto Rico. First Annual Report. Washington:
Government Printing Office, 1901. 180 p. Tablas.
Informe sobre la situación general de Puerto Rico en la transición del dominio espa-

ñol al norteamericano, firmado por el gobernador de la isla. Es una fuente esencial

para el co nocimiento del periodo.

436. BRYAN, W. S. (ed.). Our Islands and Their People. Saint Louis: 1904. 2 v.
124 p. Ilustraciones.
Como Hermann [440] o Thompson [443], Bryan retrata la situación gene ral en Puer-

to Rico tras la ocupación estadounidense y ofrece al gobierno de ocupación nortea-

mericano valiosos datos para de finir su política en la isla.

437. CARROLL, H. K. Report on the Island of Puerto Rico. Washington: Govern-
ment Printing Office, 1899. 312 p.
Informe sobre la situación general de Puerto Rico elaborado para la administración

norteamericana. El autor fue comisionado por el presidente W. McKinley para desa-

rrollar ese tra bajo en la isla. Hay una edición facsímil en González Vales (comp.)

[299].

438. DAVIS, G. W. Report on Civil Affairs of Puerto Rico, 1898. Washington:
Government Printing Office, 1900. 230 p. Tablas.
Informe elaborado para el gobierno norteamericano sobre la situación y problemas

de Puerto Rico.

439. DINWIDIE, W. Puerto Rico: Its Conditions and Possibilities. New York: Har-
per & Bros., 1899. 180 p.
Análisis de la situación general en que se encontraba Puerto Rico tras la ocupa ción

norteameri cana, de su potencial y posibilidades. Autores como Rowe [441], Wilson

[444], Mi xer [432] y, especial mente, Ober [974], escribieron obras similares.
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440. HERMANN, K. S. From Yauco to Las Marías. Boston: R.G. Badger & Co.,
1900. 290 p.
Como Bryan (ed.) [436] o Thompson [443], Hermann analiza la situación de Puerto

Rico al inicio del siglo XX y ofrece una información excepcional al gobierno esta-

dounidense. Hernández Cruz [428] y González Vales [426] examinan su valor histo-

riográfico.

441. ROWE, L. S. The United States and Porto Rico. New York: 1904. 219 p.
Estudio de las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico en el inicio de la

ocupación norteamericana. Igual que Dinwidie [439], Ober [974], Wilson [444] o

Mixer [432], exami na las condiciones económico-sociales de la isla al finalizar el

dominio español y su posible mejora.

442. RONCERAY, C. de. “Carta del señor Charles de Ronceray, cónsul norteame-
ricano en San Juan, al Sr. Lewis Cass, secretario de Estado de los Estados
Unidos”. Revista de Historia (San Juan). 4/2 (1954), p. 236-239.
Edición de la correspondencia entre el cónsul norteamericano en San Juan y el secre-

tario de Estado estadounidense acerca de la situación de la isla.

443. THOMPSON, L. Nuestra isla y su gente. New York: 1995. 194 p. Ilustraciones.
Reedición de una magnífica colección gráfica de todos los aspectos de la vida en

Puerto Rico en los primeros años de gobierno norteamericano, que ofreció a este

último excepcionales datos para definir su política. Ver los estudios de Hernández

Cruz [428] o González Vales [426] sobre ella.

444. WILSON, E.W. Political Development of Puerto Rico. Counsor: F. J. Herr,
1905. 195 p.
Estudio de las medidas de fomento tomadas y de las que deberían tomarse por par-

te del gobierno norteamericano para subsanar los problemas económicos y sociales

heredados de la dominación española. Incluye una prospección de los mismos como

las obras de Dinwidie [439], Ober [974], Rowe [441] o Mixer [432] y es interesante

comparar sus datos y análisis con los de estas últimas.

445. U.S. DEPARTMENT OF STATE. Despachos de los cónsules norteamericanos en
Puerto Rico, 1818-1868. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1982. 2
v. 980 p. Bibliografía.
Fuente básica para el estudio de la economía y administración puertorriqueñas en el

siglo XIX, desde la instauración definitiva del llamado libre comercio hasta el Grito

de Lares, a través de los informes consulares estadounidenses. Hay un estudio de

Mo rales [416] sobre esta documentación.
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GEOGRAFÍA GENERAL Y ECONÓMICA. RECURSOS NATURALES, SUELOS, 
BOSQUES Y SILVICULTURA E INCI DENCIAS CLIMATOLÓGICAS

GEOGRAFÍA GENERAL Y ECONÓMICA

Estudios generales

Estudios sobre Puerto Rico y el Caribe o América Latina

446. COMISIÓN DE GEOGRAFÍA. INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.
Enseñanza de la Geografía. Río de Janeiro: IPGH, 1956. 5 v. 618 p. Tablas,
mapas e ilustraciones.
Informe sobre el estudio de la enseñanza de la geografía en varios países de Amé-

rica: Canadá, Haití, Brasil, Uruguay y Puerto Rico –ver Puerto Rico [456]. Examina la

atención que se le presta en cada uno de ellos.

447. COMISIÓN DE GEOGRAFÍA. INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.
Manual de Geografía. Río de Janeiro: IPGH, 1956. 6 v. 1092 p. Tablas,
mapas e ilustraciones.
Compendio de geografía de varios países de América. Incluye volúmenes sobre

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Puerto Rico –ver Puerto Rico

[457].

448. HAAS, W. H. (ed.). The American Empire: a Study of the Outlying Territo-
ries of the United States. Chicago: Chicago University Press, 1940. 419 p.
Mapas e ilustraciones.
Estudios sobre las islas estadounidenses. El editor y Picó [477] escriben acerca de

Puerto Rico.

449. JONES, J. y otros. “Geography: the Caribbean Area”. Handbook of Latin
American Studies (Washington). 9 (1943), p. 185-192. 
Selección y análisis de lo publicado acerca de la geografía caribeña, sobre todo en

el año 1943.

450. LASSERRE, G. América Media. Barcelona: Ariel, 1976. 328 p. Mapas. 
Estudio geográfico comparado por países de México, Centroamérica, el Caribe y las

Guayanas. Analiza el medio físico, la población, la economía y los transportes. Inclu-

ye un capítulo sobre Puerto Rico.
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Estudios sobre Puerto Rico

451. CADILLA, J. F. y otros. Elementos de geografía de Puerto Rico. San Juan:
Librotex, 1988. 156 p. Mapas e ilustraciones. 
Estudio, destinado esencialmente a la docencia, de los principales problemas de la

geografía insular.

452. GONZÁLEZ RUIZ, R. Geography of Puerto Rico. Also the Rudiments of Astro-
nomical, Physi cal, Social and Political Geography. San Juan: Imprenta
Venezuela, 1943. 142 p. Tablas y mapas.

453. PICÓ, R. Studies in the Economic Geography of Puerto Rico. Monográfico de
Boletín de la Universidad de Puerto Rico (Rio Piedras). 8/1 (1937). 84 p.
Tablas y mapas.
Incluye un estudio de los factores geográficos que determinan la agricultura boricua,

un examen de los métodos y problemas agrarios y un análisis de las once regiones

en que divide el territorio insular.

454. PICÓ, R. y otros. Geografía de Puerto Rico. Río Piedras: Universitaria, 1954.
3 v. 720 p. Tablas, mapas, ilustraciones y bibliografía.
Es la obra más completa y exhaustiva sobre la geografía puertorriqueña. El primer

tomo se dedica al medio físico, aunque haciendo hincapié en el uso humano de los

recursos, tema que desarrolla con más amplitud en los otros dos, referidos a la

población y economía.

455. PICÓ, R. y otros. Nueva geografía de Puerto Rico: física, económica y social.
Río Piedras: Universi taria, 1969. 460 p. Tablas, mapas, ilustraciones y
bibliografía. 
La Nueva geografía de Puerto Rico es esencialmente una edición actualizada de la

obra de Picó y otros [454]. Estudio de gran calidad por sus análisis y mapas y por la

bibliografía que incluye sobre el tema.

456. PUERTO RICO. En: Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia, Ense ñanza de la Geografía. Río de Janeiro: IPGH,
1956. 5 v.; v. 4. 167 p. Tablas y mapas.
Compendio de geografía puertorriqueña incluido en una colección que reúne traba-

jos sobre otros paí ses americanos. Se completa con Puerto Rico [457].

457. PUERTO RICO. En Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geo-
grafía e Historia, Manual de Geografía. Río de Janeiro: IPGH, 1956. 6. v.
v. 5. 112 p. Tablas y mapas.
Complemento de la obra Puerto Rico [456]. Analiza cómo se estudia y enseña la geo-

grafía en la isla.
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Atlas y cartografía (fuentes)

458. HILTON, S. L. e I. GONZÁLEZ CASANOVAS. “Fuentes manuscritas para la car-
tografía histó rica ibe roamericana: guía de instrumentos descriptivos”.
Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 54/1 (1997), p. 263-293.
Bibliografía.
Síntesis de los contenidos del libro publicado años antes –Hilton e González Casa-

novas [307]–, aun que referida sólo a las guías, repertorios y relaciones documen-

tales de la cartografía histó rica acerca de Iberoamérica.

459. MORALES PADRÓN, F. y otros. “Cartografía sobre Puerto Rico en París, Lon-
dres y Madrid”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 18 (1961), p.
615-649. Tablas.
Extensa relación y detallado catalogo de los mapas sobre Puerto Rico que hay en los

archivos de las capitales citadas.

460. RODRÍGUEZ VILLAFAÑÉ, L. Catálogo de mapas y planos de Puerto Rico en el
Archivo General de Indias. San Juan: Municipio de San Juan, 1966. 134 p.
Relación y reproducción facsímil de los mapas y planos sobre Puerto Rico deposita-

dos en el Archivo General de Indias, fechados entre 1515 y 1850, tanto generales

como regionales y locales.

461. TORO SUGRAÑES, J. A. Nuevo atlas de Puerto Rico. Río Piedras: Edil, 1982.
182 p. Mapas.
Atlas completo de la isla antillana. Su cartografía es muy buena y también su glo-

sario.

Geografía regional

462. PICÓ, R. The Isabela District: A Regional Study in Northwesthern Puerto
Rico. Worcester: Clark University, 1935. 256 p. Gráficos y mapas. (Abstracts
of Disertatation Thesis).
Excelente estudio de geografía física y agraria de una región de Puerto Rico.

463. PICÓ, R. “The Geographic Regions of Puerto Rico”. Clark University Bulle-
tin (Worcester). 140 (1938), p. 22-27. Mapas y gráficos.
Síntesis de la tesis doctoral del autor. Sostiene que las características geográficas y la

economía desarrollada permite dividir el territorio de Puerto Rico en 11 regiones y

26 subregiones.
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464. PICÓ, R. The Geographic Regions of Porto Rico. San Juan: Universidad de
Puerto Rico, 1950. 256 p. Mapas, gráficos e ilustraciones.
Picó analiza con una perspectiva histórica cómo se ha actuado social y económica-

mente frente al medio para configurar la estructura territorial que tenía la isla de

Puerto Rico hacia 1950. Presta es pecial atención al impacto del crecimiento y la pre-

sión demográfica sobre los recursos agrarios.

RECURSOS NATURALES, AGUA, SUELOS, PASTOS, BOSQUES Y SILVICULTURA

465. ALBERTS, H.W. y O. GARCÍA MOLINARI. Pastures of Puerto Rico and Their Rela-
tion to Soil Conservation. Washington: U.S. Department of Agriculture.
1943. 73 p. Tablas y mapas.
Estudio de la distribución de los pastos en Puerto Rico, de su relación con la ero-

sión de los terrenos, así como de los diferentes tipos de pastos de la isla. Incluye un

excelente mapa.

466. DOMÍNGUEZ, C. M. Efectos de los cambios poblacionales y la reorientación
de la economía en los bosques de Puerto Rico durante el siglo XIX. San Juan:
SFDA: INDT. 1996. 173 p.
Estudio de los factores que determinaron la reducción de la extensión de los bos-

ques puertorriqueños en el siglo XIX: el aumento demográfico, la explotación made -

rera y la expansión agraria.

467. GARCÍA MOLINARI, O. “Botanical Composition of Native Pastures in Puerto
Rico”. Revista de Agri cultura, Industria y Comercio (San Juan). 34/1 (1942),
p. 102-107.
Análisis de la adaptabilidad, asociación y sucesión de los pastos nativos en Puerto

Rico.

468. GILORMINI, J. “Consideraciones generales sobre los bosques en Puerto
Rico”. Revista de Agricultura de Puerto Rico (San Juan). 28/1-2 (1936), p.
104-129.

469. GRIFFIN, D. F. Water and Power in Puerto Rico. San Juan: NRPB Field Offi-
ce, 1942. 44 p. Ta blas, mapas y bibliografía.
Exposición y estudio de los recursos hidráulicos de Puerto Rico, de sus usos históri-

cos y potenciales.

470. HERNÁNDEZ, M. Economic Classification of the Lands in Southwesthern of
Puerto Rico. Río Pie dras: Universidad de Puerto Rico, 1948. 43 p.
Estudio de las posibilidades de explotación de las tierras meridionales del Oeste

puertorriqueño.
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471. MACPAIL, C.C. “Transformations in the Pastoral Land Utilization of Southern
Puerto Rico”. Re vista Geográfica (Mérida). 17/43-2 (1995), p. 1-17.
El estudio de Macpail no es sobre el siglo XIX, pero por su temática, los suelos, es

interesante para estudiar la historia económica en general, y en especial el factor tie-

rra en la explotación gana dera, teniendo en cuenta, además, que apenas hay traba-

jos acerca del problema en esa centuria.

472. MARRERO, J. “Forest Planting in the Caribbean National Forest. Past Expe-
rience and Guide for the Future”. The Caribbean Forester (Rio Piedras). 9/2
(1948), p. 85-148.

473. MARRERO, J. “Resultados de la repoblación forestal en los bosques insulares
de Puerto Rico”. The Caribban Forester (Rio Piedras). 11/4 (1950), p. 238-
261.
Estudio de la reforestación en Puerto Rico con una síntesis histórica de la elimina-

ción de los bosques.

474. NOLLA, J. A. B. “Soil Conservation in Puerto Rico and Its Influence upon the
Agricultural Econo my of the Island”. En Proceedings of the Eighth Ameri
can Scientific Congress (Washington, D.C.) (1942), p. 3-30.
Análisis de los efectos de los usos agrarios en la devastación y conservación de los

suelos boricuas.

475. NOLLA, J. A. B. y G. L. CRAWFORD. La conservación del suelo en Puerto Rico.
Washington: U.S. Soil Conservation Service, 1941. 30 p.

476. PICÓ, R. The Agricultural Problems of Puerto Rico. San Juan: RAPD, 1936.
35 p. Tablas, gráficos y mapas.
Análisis geográfico de la agricultura boricua. Aunque los problemas que examina son

del siglo XX, el estudio físico, incluso la relación entre aquélla, la población y el uso

de los suelos, es más in temporal.

477. PICÓ, R. “Puerto Rico”. En W. H. Haas (ed.), The American Empire: a Study
of the Outlying Territories of the United States. Chicago: Chicago University
Press, 1940, p. 25-91. Mapas.
Análisis histórico y físico de los espacios naturales, el clima y los recursos puertorri-

queños.

478. PLANNING, URBANIZING AND ZONING BOARD. “Summary of Forest Research in
Puerto Rico”. Carib bean Forester (Rio Piedras). 9/1 (1948), p. 57-69.
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479. PRICE, C. A. “Conservación de suelos”. Revista de Agricultura, Industria y
Comercio (San Juan). 34/2 (1942), p. 177-179.
Análisis del estado de los suelos puertorriqueños. Defiende la necesidad de un pro-

grama de conservación debido a la situación en que se hallan tras siglos de explo-

tación, muchas veces inade cuada.

480. ROBERTS, R. C. y otros. Soil survey of Puerto Rico. Washington: U.S. Depart-
ment of Agriculture, 1942. 500 p. Tablas, gráficos, mapas e ilustraciones.
Aunque se basa en datos del siglo XX, es la obra más completa y útil sobre las carac-

terísticas de los suelos boricuas, sus usos económicos y productividad. Contiene,

además, una excelente colección de mapas y fotografías.

481. VALDÉS, M. “Desmontando discursos: el nuevo orden forestal en el imagi-
nario colonial, 1898-1925”. En S. Álvarez Curbelo y otros (eds.), Los arcos
de la memoria. El ‘98 de los pueblos puertorri queños. San Juan: Universi-
dad de Puerto Rico, 1998, p. 78-94. Ilustraciones.
Estudio de los bosques boricuas, diezmados por la tala y el avance de la agricultura

comercial durante la dominación española y desatendidos por la estadounidense,

que proyectó un plan de actua ción, pero dio pocos resultados por la falta de recur-

sos y el efecto de factores naturales, como los huracanes. Señala que la dasonomía

y silvicultura científicas son formas de control socio-económico que ayudaron a cre-

ar un imaginario en el que el campesino aparece como causante de la deforestación.

482. VILLEGAS, C. y L. COTO. Bibliografía forestal de América tropical. Turrialba,
Costa Rica: CIDIA, 1979. 277 p. Tablas y bibliografía.
Relación de las obras sobre bosques en México, Centroamérica y las Antillas, con un

índice de las especies.

INCIDENCIAS CLIMATOLÓGICAS. HISTORIA DE LOS HURACANES

483. ARÁEZ, R. Historia del ciclón San Ciriaco. San Juan: El Heraldo Español,
1906. 172 p.
Estudio del devastador huracán que asoló Puerto Rico coincidiendo con el cambio

de soberanía en 1898.

484. SALIVIA, L. A. Historia de los temporales de Puerto Rico. San Juan: [s.n.],
1950. 422 p. 
Detallada historia de los temporales que han asolado Puerto Rico, basada esencial-

mente en el análisis de la mirada de los contemporáneos a partir de la prensa.
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485. SALIVIA, L. A. Historia de los temporales de Puerto Rico y las Antillas (1492-
1970). San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1972. 385 p. Bibliografía.
Estudio cronológico de los ciclones caribeños desde 1492, prestando especial aten-

ción a su efecto en Puerto Rico, basado en fuentes coloniales hasta 1898.

486. SCHWARTZ, S. B. “The Hurricane of San Ciriaco: Disaster, Politics, and
Society in Puerto Rico, 1899-1901”. Hispanic American Historical Review
(Durham, N.C.). 72/3 (1992), p. 303-334.
Estudio representativo de la historiografía que defiende la preeminencia de los cam-

bios frente a la continuidad en 1898, pero, en su caso, no sólo debido a la invasión

nor teamericana, sino también a factores como el huracán que asoló la isla en 1899.

Analiza el efecto que éste tuvo sobre la sociedad, política y economía insulares en

relación con los demás acontecimientos del periodo.

HISTORIA URBANA, DE LA ARQUITECTURA Y LA VIVIENDA EN GENERAL

ESTUDIOS GENERALES

Puerto Rico y el Caribe o América Latina

487. LÓPEZ RANGEL, R. y R. SEGRE. Tendencias arquitectónicas y caos urbano en
América La tina. México: Gustavo Gili, 1986. 183 p. Ilustraciones y biblio-
grafía.
Análisis de la arquitectura de muchas de las ciudades latinoamericanas más impor-

tantes, incluida San Juan de Puerto Rico, con una introducción sobre la historia de

su desarrollo ur bano.

488. NUEVAS perspectivas en los estudios sobre historia urbana latinoamericana.
Buenos Aires: IIED, 1989. 330 p.
Compilación de estudios sobre el desarrollo de la ciudad en América Latina. Inclu-

ye artículos de Quintero Rivera [491], Rivera [500] y Sepúlveda y Carbonell [503] acer-

ca de Puerto Rico.

Puerto Rico

489. FERNÁNDEZ, J. A. Architecture in Puerto Rico. New York: Architectural Book
Publishing Co., 1965. 265 p. Ilustraciones.
Estudio bien ilustrado de la arquitectura pública y privada boricua desde la época

colo nial.
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490. JOPLING, C. F. Puerto Rican Houses in Sociohistorical Perspective. Knoxville:
University of Tennessee Press, 1988. 318 p. Ilustraciones y bibliografía.
Estudio de las casas y las viviendas en Puerto Rico con un enfoque social y en

perspec tiva histórica.

491. QUINTERO RIVERA, A. G. “La capital alterna: los significados clasistas de Pon-
ce y San Juan en la problemática de la cultura nacional puertorriqueña en
el cambio de siglo”. En Nuevas perspecti vas en los estudios sobre historia
urbana latinoamericana. Buenos Aires: IIED, 1989, p. 125-147. Tablas.
Comparación del significado histórico de las dos grandes urbes boricuas, que ya

había analizado an tes en Quintero Rivera [607]; de su urbanismo, arquitectura, elites

y sectores po pulares, en el con texto de unas diferencias marcadas por la capitalidad

de San Juan, frente la cual se desarrolló en Ponce en el siglo XIX una intensa activi-

dad económica, sobre todo en la industria azucarera.

492. RIGAU, J. Puerto Rico, 1900: Turn-of-the-Century Architecture in the Hispa-
nic Caribbean, 1890-1930. New York: Rizzoli, 1992. 232 p. Mapas, ilus-
traciones y bibliografía.
Estudio de los cambios y continuidades, voluntarias e impuestas, que supuso la ocu-

pación norteameri cana en la arquitectura puertorriqueña.

493. VIVONI, E. y S. ÁLVAREZ CURBELO. Hispanofilia: arquitectura y vida en Puer-
to Rico. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1998. 366 p. Ilustraciones y
bibliografía.
Los autores afirman que el estudio de la arquitectura en relación con las formas de

vida en Puerto Rico, muestra un sentimiento y mentalidad hispanófila que no logró

mitigar el dominio norteamericano.

ESTUDIOS LOCALES. SAN JUAN Y SU ÁREA SUBURBIAL Y OTRAS LOCALIDADES

494. CANCEL, M. R. “Mayagüez 1898: la ciudad y los manejos del poder”. En S.
Álvarez Curbelo y otros (eds.). Los arcos de la memoria. El ‘98 de los pue-
blos puertorriqueños. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1998, p. 39-55.
Ilustraciones.
Estudiar el urbanismo de Mayagüez y su representación de las estructuras socio-eco-

nómicas y políti cas hacia 1898 permite a Cancel analizar la creación en la ciudad de

una imagen de España y, luego, aunque tales estructuras variaron poco, de las pers-

pectivas de modernización que supuso el gobierno norteameri cano.

495. CASTRO, M. A. Arquitectura en San Juan de Puerto Rico (siglo XIX). Río Pie-
dras: Universidad de Puerto Rico, 1980. 424 p. Ilustraciones y bibliografía.
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496. COLÓN, M. J. Historia de Isabela y su desarrollo urbano, 1750-1850. Río
Piedras: ESMACO, 1988. 231 p. Gráficos, mapas, ilustraciones y bibliografía.
Historia urbana de la villa de Isabela, en el noroeste de Puerto Rico. Se centra sobre

todo en el análi sis de la impronta dejada por los terratenientes y comerciantes. Ape-

nas dedica espacio a otros as pectos de una zona que cuenta también con un mag-

nífico estudio geográfico de Picó [462].

497. DAMIANI, J. “El hato cangrejero que se transformó en suburbio: Santurce al
filo del 98 ”. En S. Álvarez Curbelo y otros (eds.). Los arcos de la memo-
ria. El ‘98 de los pueblos puertorriqueños. San Juan: Universidad de Puerto
Rico, 1998, p. 56-58. Tablas e ilustraciones.
Análisis del proceso de suburbanización de San Juan, vinculado con el crecimiento

de la economía exportadora y centrado en el caso del barrio de Santurce. Debido a

tal vinculación –dice Damiani–, durante los dos primeros tercios del siglo XIX lo que

originalmente fue un poblado de cimarrones, se transformó en su burbio y, después

de 1898 se convirtió en ciudad. En el transcurso de dicho pro ceso convivieron en el

mismo espacio lo antiguo y lo moderno, dejando una impronta que lo caracte riza.

El lugar cuenta también con otros estudios de Sepúlveda y Carbonell [502-503].

498. JOSEPH, J. W. y S. C. BYRNE. “Socio-economics and Trade in Viejo San Juan,
Puerto Rico: Ob servations from the Ballaja Archaeological Project”. Histo-
rical Archaeology (Bethlehem). 26/1 (1992), p. 45-58. Tablas, mapas y
bibliografía.
Mediante un trabajo de campo, los autores examinan la incidencia del comercio en

la formación de la estructura socio-eco nómica de dos barrios del viejo San Juan a

finales del siglo XVIII y en el XIX.

499. KINSBRUNER, J. “Caste and Capitalism in the Caribbean: Residential Patterns
and House Own ership among the Free People of Color of San Juan, Puer-
to Rico, 1823-1846”. Hispanic Ameri can Historical Review (Durham, N.C.).
70/3 (1990), p. 433-461. Tablas y gráficos.
El autor abunda en las tesis que defienden el desarrollo en Puerto Rico de un siste-

ma esclavista más benigno que en las otras Antillas. Analiza los censos de San Juan

entre 1823 y 1846 y prueba que los factores raciales fueron esenciales en el esta -

blecimiento de lazos de paren tesco, pero mucho me nos en los patrones residencia-

les. También ar gumenta que la ciudad brindó oportunidades a la pobla ción negra.

En Kinsbruner [917], el autor desarrolla con mucho más detalle varios de estos temas.

500. RIVERA, B. “Los problemas de la expansión urbana: San Juan de Puerto Rico,
1850-1898”. En Nuevas perspectivas en los estudios sobre historia urbana lati-
noamericana. Buenos Aires: IIED, 1989, p. 263-279. Mapas y tablas.
Utilizando principalmente fuentes de archivo, Rivera estudia los problemas y el sig-

nificado socio-eco nómico y urbano que tuvo para San Juan el creci miento sin pre-

cedentes de finales del siglo XIX.
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501. SEPÚLVEDA, A. San Juan: historia ilustrada de su desarrollo urbano, 1508-
1898. San Juan: Carimar, 1989. 335 p. Mapas, bibliografía e ilustraciones.
Historia de la urbanización de la capital de Puerto Rico desde su fundación hasta el

final de la domi nación española, concebida a través del análisis y comentario de una

serie de ilustraciones y mapas seleccionados por el autor y esencialmente preocu-

pada por el diseño urbanístico y la arquitectura.

502. SEPÚLVEDA, A. y J. CARBONELL. Cangrejos-Santurce: historia ilustrada de su
desarrollo ur bano, 1519-1950. San Juan: Carimar, 1987. 85 p. Mapas, ilus-
traciones y bibliografía.
Historia de un barrio suburbial de la capital de Puerto Rico, que originalmente fue

una zona de asentamiento de esclavos huidos y con el tiempo fue absorbida por el

crecimiento de la ciudad. Análisis de su urbanización y su arquitectura en relación

con su desarrollo económico y social, acompañado de muy valiosos mapas e ilus-

traciones. La localidad cuenta también con otros estudios, como el de Damiani [497]

o el artículo de estos mismos autores [503].

503. SEPÚLVEDA, A. y J. CARBONELL. “Proceso de urbanización en Puerto Rico: el
caso de Santurce”. En Nuevas perspectivas en los estudios sobre historia
urbana latinoamericana. Buenos Aires: IIED, 1989, p. 279-303. Tablas,
mapas, ilustraciones y bibliografía.
Estudio del crecimiento del suburbio sanjuanero de Santurce. Síntesis del trabajo más

amplio publi cado por ambos autores en 1987 [502].

504. VIVONI, E. “San Juan de Puerto Rico: de plaza fuerte a ciudad bella”. En S.
Álvarez Curbelo y otros (eds.). Los arcos de la memoria. El ‘98 de los pue-
blos puertorriqueños. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1998, p. 18-38.
Mapas e ilustraciones.
Análisis del proceso de modernización de San Juan, desde la reconstrucción de su

sistema defensivo en el siglo XVIII hasta la demolición de parte de las murallas un

siglo después. Vivoni Afirma que aquél limitó el desarrollo urbano, pero proporcio-

nó una seguridad que permitió el surgimiento intramuros de nuevas instituciones y

actividades. El cambio de soberanía significó, por otro lado, que las elites de jasen de

dirigir el diseño de la ciudad, que pasó a depender del gobierno civil y de los para-

digmas norteamericanos de belleza.
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DEMOGRAFÍA HISTÓRICA. ESTUDIOS SOBRE LA POBLACIÓN

ESTUDIOS GENERALES Y CENSOS

505. BARTLETT, F. P. y B. HOWELL. The Population Problem in Puerto Rico. San-
turce: Planning, Urban izing and Zoning Board, 1944. 117 p. Tablas e ilus-
traciones.
Examen de los principales problemas de la población puertorriqueña, con un análi-

sis de las estadísti cas y de otros temas relevantes. Hay edición en castellano (San

Juan: 1946).

506. BOTHWELL, L. D. “The Geographic Factor in the Distribution, Trends, and
Peaks of Population of Puerto Rico, 1900-1930”. Papers of the Michigan
Academy of Sciences and Arts (Michigan). (1936), p. 321-327. Mapas.
Estudio de la incidencia de las variables geográficas, incluidas las económicas, en el

poblamiento de Puerto Rico y del reparto del hábitat en la isla desde comienzos del

siglo XX. Incluye una buena car tografía.

507. CHENAULT, L. R. “The Population of Puerto Rico and Its Forebodings of
Malthusianism”. So cial Forces (Chapel Hill). 19 (1941), p. 327-336.
Aplicación pionera y clásica del método malthusiano al estudio del crecimiento

demográfico puertorriqueño, que antes de mediados del siglo XX había alcanzado

prácticamente el ni vel de subsistencia.

508. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. Censo general
de Es paña según el empadronamiento de diciembre de 31 de diciembre de
1877. Madrid: Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico,
1883. Tablas.
El censo español de 1877 incluye los datos sobre la población puertorriqueña y sus

características. El documento, no obstante, adolece de serios defectos, en especial en

la parte referida a las colo nias. Hay una edición de dicha parte en García Álvarez y

García Mora (comps.) [56].

509. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. Censo general
de Es paña según el empadronamiento de diciembre de 31 de diciembre de
1887. Madrid: Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico,
1891. Tablas.
Como el de 1877, el censo español de 1887 incluye los datos sobre la población

puertorriqueña y sus características. El capítulo referido a ultramar está editado en

García Álvarez y García Mora (co mps.) [56].
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510. ISLA de Puerto Rico. Censo general de su población hasta fines de diciembre
de 1867. San Juan: 1868. 128 p. Tablas.
Censo de población de Puerto Rico, el último elaborado antes de la abolición de la

esclavitud (1873).

511. MADOZ, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultra mar. Madrid: [s.n.], 1845-1850 (Est. Tipográfico-Literario
de P. Mazo y L. Sagasti). 16 v. Tablas.
El de Madoz es uno de los mejores y más completos censos de España y sus colo-

nias. Fuente indispensable para el estudio de la población, economía, sociedad y

territorio del país y sus dominios a mediados del si glo XIX.

512. MEMORIA referente a la estadística de la isla de Puerto Rico, expresiva de las
operaciones realiza das para llevar a cabo el censo de población que ha
tenido lugar en la noche del 25 al 26 de diciembre de 1860, adicionada
con la descripción geográfica, histórica, física y política de la mencio nada
isla. San Juan: Establecimiento Tipográfico D.I. Guasp, 1861. 120 p. Tablas.
Relación sistematizada de los procedimientos para levantar el censo de población

que se hizo en Puerto Rico en 1860, con la inclusión de dicho censo y de otros datos

estadísticos de diversa índole.

513. PADILLA, S. M. “El poblamiento de Puerto Rico en el siglo XVIII”. Anales (San
Germán). 1/2 (1985), p. 95-132.

514. PICÓ, F. “La demografía histórica y la historia de la Iglesia: perspectivas
para la historia de la Iglesia Católica en Puerto Rico”. Punto y Coma (San
Juan). 1/1 (1988), p. 37-41.
Ensayo acerca de las perspectivas que ofrece la historia de la Iglesia Católica en

Puerto Rico y del valor de sus fuentes para conocer la evolución cuantitativa y cua-

litativa de la población insular.

515. El problema de la población en Puerto Rico. San Juan: Oficina de Informa-
ción, 1946. 211 p. Tablas.

516. RODRÍGUEZ LEÓN, M. A. Los registros parroquiales y la microhistoria demo-
gráfica en Puerto Rico. San Juan: Centro de Estudios Avanzados de Puer-
to Rico y el Caribe, 1990. 495 p. Bibliogra fía.

517. U.S. DEPARTMENT OF WAR. Census of Porto Rico, 1899. Washington: Govern-
ment Printing Office, 1900. 519 p. Tablas, gráficos, mapas, ilustraciones y
apéndices.
Censo de población y riqueza de Puerto Rico, realizado por el gobierno norteame-

ricano tras la inva sión de la isla en 1898 para disponer de los datos esenciales sobre su

situación y potencialidad y poner en marcha me didas políticas. Es similar al realizado
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en la isla de Cuba en el mismo momento, minucioso, rigu roso en el trata miento de

la información y detallado. Su principal problema es lo ex cepcional del momento

retratado, tras la guerra contra España y el cambio de soberanía, pero aún así es la

fuente más impor tante para el estudio del periodo de entresiglos.

518. VÁZQUEZ, J. L. “Tendencia y patrones de la fecundidad en Puerto Rico”.
Revista de Ciencias Sociales (San Juan). 10/3 (1966), p. 257-276.
Estudio de los condicionantes históricos que rigen la fecundidad en la población

puertorriqueña.

519. VÁZQUEZ, J. L. “El crecimiento de la población en Puerto Rico: 1493 al pre-
sente”. Revista de Ciencias Sociales (San Juan). 12/1 (1968), p. 5-22. Tablas.
Estudio a largo plazo de los patrones de crecimiento histórico y otras características

de la población puertorriqueña desde los tiempos de la conquista española hasta la

década de 1960.

520. VÁZQUEZ, J. L. “La distribución geográfica de la población de Puerto Rico”.
Revista de Ciencias Sociales (San Juan). 23/1-2 (1981), p. 93-123.
Examen de los cambios en la distribución de la población insular en el siglo XX. Per-

mite ver también cuál era la situación a finales del XIX.

521. VÁZQUEZ, J. La población de Puerto Rico y su trayectoria histórica. San Juan:
ESMACO, 1988. 188 p. Tablas.
Análisis general de la evolución histórica de la población boricua, acerca de la cual

había escrito el autor varios artículos antes [518, 519 y 520]. Es una de las pocas obras

de este tipo.

ESTUDIOS LOCALES

522. LLUCH, F. “Poblamiento de San Germán, siglos XVI-XVIII”. Revista del Centro
de Estudios Avanza dos de Puerto Rico y el Caribe (San Juan). 2 (1986), p.
62-9. Mapas e ilustraciones.
Análisis del poblamiento del único municipio boricua, junto a San Juan, hasta prin-

cipios del siglo XIX.

523. SUEZ, J. “El poblamiento etno-histórico del valle de Loiza entre los siglos
XVI y XIX”. Revista de Historia (San Juan). 4 (1986), p. 45-67. Tablas.
Analiza el poblamiento de la localidad puertorriqueña de Loiza, distinguiendo entre

los diferen tes aportes étnicos que compusieron su sociedad durante todo el periodo

de dominio español.
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524. VILLEGAS, G. “Fluctuaciones de la población de Guaynabo en el periodo
1780-1830”. Anales de Investigación Histórica (Rio Piedras). 8/1-2 (1981),
p. 90-126.
Estudio del crecimiento demográfico de Guaynabo a finales del siglo XVIII e inicios

del XIX, fruto de un trabajo mayor sobre la localidad, publicado en 1984, Rodríguez

Villanueva y Villegas [235].

ESTUDIOS MIGRATORIOS (ELITES COLONIALES Y SISTEMAS COMERCIAL
Y FINANCIERO)

ESTUDIOS SOBRE INMIGRACIÓN EN GENERAL (ESPECÍFICOS SOBRE PUERTO RICO
O QUE INCLUYEN SU CASO)

525. CENEP. Documentos de la migración puertorriqueña, 1879-1901. New
York: CENEP, 1977. 314 p. Documentos.
Rica colección documental sobre los movimientos migratorios en Puerto Rico en las

últimas décadas del siglo XIX y los primeros años de ocupación norteamericana.

526. CIFRE DE LOUBRIEL, E. “Los inmigrantes del siglo XIX. Su contribución a la for-
mación del pue blo puertorriqueño”. Revista del Instituto de Cultura Puer-
torriqueña (San Juan). 7 (1960), p. 32-36. Tablas.
Sumario de los datos estadísticos sobre la inmigración puertorriqueña decimonóni-

ca. Examina su origen y otros aspectos demográficos utilizando fuentes esencial-

mente españolas.

527. CIFRE DE LOUBRIEL, E. Catálogo de extranjeros residentes en Puerto Rico. San
Juan: Universi dad de Puerto Rico, 1962. 190 p. Tablas y mapas.
Estudio y exposición catalográfica de la inmigración puertorriqueña durante el siglo XIX.

528. CIFRE DE LOUBRIEL, E. La inmigración a Puerto Rico durante el siglo XIX. San
Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1964. 173 p. Tablas.
Análisis de la inmigración llegada a Puerto Rico a lo largo del siglo XIX, basado esen-

cialmente en las series estadísticas reconstruidas por la propia autora [546, 547 y 548].

529. COLLOQUE on Long Distance Migrations (1500-1900). Madrid: Comission
Internacionale de Demographie Historique : Universidad Complutense de
Madrid, 1990. 717 p. Tablas, gráficos y bibliografía.
Actas de un congreso celebrado en Madrid. Incluye el trabajo de Sonesson [534] acer-

ca de la in mi gración voluntaria en Puerto Rico entre principios del siglo XIX y la Pri-

mera Guerra Mundial.
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530. MARAZZI, R. “El impacto de la inmigración a Puerto Rico, 1800-1830: análi-
sis estadístico”. Revista de Ciencias Sociales (San Juan). 18/1-2 (1974), p. 1-
44. Tablas.
Reconstrucción estadística pionera del flujo migratorio llegado a Puerto Rico desde

España, otros lu gares del Caribe y América en el primer tercio del siglo XIX, con un

análi sis de su efecto en la isla.

531. RICHARDSON, B. C. “Caribbean Migrations, 1838-1985”. En F. W. Knigth y
C.A. Palmer (eds.), The Modern Caribbean. Chapel Hill: University of
North Carolina Press, 1989, p. 203-228.
Según el autor, los movimientos migratorios en el Caribe deben estudiarse en un

con texto histórico en el que los traslados de población se han combinado con alte-

raciones sistemáticas del medio físico.

532. SCARANO, F. A. “Análisis del impacto de los inmigrantes en la formación
social puertorriqueña”. En F. A. Scarano (ed.), Inmigración y clases socia-
les en el Puerto Rico del siglo XIX. Río Pie dras: Huracán, 1981, p. 21-66.
Ensayo introductorio de la obra Scarano (ed.) [533], donde se analiza la importancia

que tuvo la inmigración en la formación de la sociedad y economía puertorriqueña,

la razón del ser del libro.

533. SCARANO, F. A. (ed.). Inmigración y clases sociales en el Puerto Rico del siglo
XIX. Río Pie dras: Huracán, 1981. 208 p. Tablas, bibliografía e ilustraciones.
Compilación clásica sobre el tema. Reúne estudios de especialistas acerca de las eli-

tes de Arecibo y Ponce, de los trabajadores de Utuado o de los obreros contratados

en el exterior para tra bajar en la industria azucarera insular de Cubano [581], Picó

[1234] y Ramos Mattei [1216], respectivamente, así como del propio F. A. Scarano [532

y 587].

534. SONESSON, B. “Report on Voluntary Inmmigration to Puerto Rico, 1815-
1914”. En Colloque on Long Distance Migrations (1500-1900). Madrid:
Comission Internacionale de Demographie Historique: Universidad Com-
plutense de Madrid, 1990, p. 189-207.
Breve examen de la inmigración no compulsiva (es decir, excluyendo los esclavos)

que llegó a Puerto Rico desde la aprobación de la Cédula de Gracias hasta el inicio

de la Primera Guerra Mundial.
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ESTUDIOS SOBRE INMIGRACIÓN ESPAÑOLA (ESPECÍFICOS SOBRE PUERTO RICO
O QUE INCLUYEN SU CASO)

Estudios generales, históricos y de la época

535. ANGELÍS, P. de. Españoles y Puerto Rico. San Juan: 1902. 182 p.
Estudio de los españoles en Puerto Rico. Analiza su situación en la colonia y en los

prime ros años de dominio norteamericano. Se completa con una obra editada años

después, Angelís [536].

536. ANGELÍS, P. de. Españoles en Puerto Rico. San Juan: 1911. 212 p.
Estudio que completa el realizado una década antes [535], sobre la situación de los

espa ñoles en Puerto Rico en los últimos años de la colonia y tras el cambio de sobe-

ranía.

537. CABRERA, J. G. “El Estado también fue responsable: migración y fiscalidad
en la segunda mitad del siglo XIX”. Historia Contemporánea (Madrid). 19
(1999), p. 259-73.
Estudio del efecto del sistema tributario español en la emigración desde media dos

del siglo XIX, fac tor poco conocido frente a las crisis agrarias o la atracción de las

colonias y de otros países recepto res.

538. ESTADÍSTICA de la emigración e inmigración de España, 1882-1905. Madrid:
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1891-1912. Tablas.

539. FERNÁNDEZ ARLAUZ, S. “La emigración española a América durante el reina-
do de Isabel II”. Hispania (Madrid). 4 (1973), p. 419-445.
Somero estudio del flujo migratorio español a América en la época isabelina. Dis-

tingue entre las anti guas colonias y las que quedaban bajo el dominio madrileño,

Puerto Rico y Cuba.

540. GARCÍA LÓPEZ, J. R. Las remesas de los emigrantes españoles a América, siglos
XIX y XX. Gijón: Júcar, 1992. 211 p. Tablas, ilustraciones y bibliografía.
La de García López es la única obra general sobre las remesas, con una estimación

de las mis mas, que los inmigrantes españoles en América enviaron a sus lugares de

origen en los siglos XIX y XX, tanto de los países emancipados a principios de la pri-

mera centuria como de Cuba y Puerto Rico.

541. GARCÍA LÓPEZ, J. R. “Remesas y transferencia de capital de los inmigrantes
españoles en Amé rica”. En Pasado, presente y futuro de la emigración
española a Iberoamérica. Oviedo: Consejo de Comunidades Asturianas,
1992, p. 39-56.
Síntesis del libro publicado ese mismo año, García López [540].
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542. PASADO, presente y futuro de la emigración española a Iberoamérica. Ovie-
do: Consejo de Comu nidades Asturianas, 1992. 256 p.
Compilación de estudios sobre la emigración de España a América, en especial de

Asturias. Incluye el trabajo de García López [541].

543. ROBLEDO, R. “Emigración al Ultramar: aspectos socio-económicos durante
la Restauración”. Anales de Economía (Madrid). 23 (1974): 75-92.
Estudio de las causas y efectos sociales de la emigración española a Ultramar entre

1870 y 1898.

544. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N. (comp.). Españoles hacia América. La emigración en
masa, 1880-1930. Madrid: Alianza, 1988. 290. Tablas, ilustraciones y
bibliografía.
Compilación clásica sobre la inmigración española a sus antiguas colonias america-

nas y a las que mantuvo en el Caribe hasta 1898. Un artículo de Sonesson [558] ana-

liza el caso de Puerto Rico.

545. NARANJO, C. y A. SANTAMARÍA. “De España a las Antillas. Historia e historio-
grafía de la migra ción española a Puerto Rico y Cuba en las últimas déca-
das del siglo XIX y primeras del XX”. Migra cio nes y Exilios (Madrid). 1
(2000), p. 161-196. Bibliografía.
Análisis de la historiografía sobre la inmigración española en Puerto Rico y Cuba en

el siglo XIX, haciendo especial hincapié en su comparación. Contiene una extensa

relación bi bliográfica final.

Estudios según las regiones de origen

546. CIFRE DE LOUBRIEL, E. La formación del pueblo puertorriqueño. La contribu-
ción de los vascon ga dos, navarros y aragoneses. San Juan: Instituto de Cul-
tura Puertorriqueña, 1985. 339 p. Tablas y mapas.
Inventario de la inmigración vasca, navarra y aragonesa en Puerto Rico en el siglo

XIX. Detalla su monto, lugares de origen y asentamiento, analiza el proceso migrato-

rio y es parte de un conjunto ma yor que incluye otras dos obras [547 y 548]; es el

trabajo básico de re feren cia sobre el tema, aunque estudios posteriores han mostra-

do inconsistencias y errores en sus datos.

547. CIFRE DE LOUBRIEL, E. La formación del pueblo puertorriqueño. La contribu-
ción de los catala nes, baleáricos y valencianos. San Juan: Instituto de Cul-
tura Puertorriqueña, 1987. 485 p. Tablas y mapas.
Estudio y catálogo de la inmigración catalana, balear y valenciana en Puerto Rico,

continuación del editado en 1985 [546] sobre los que llegaron de otras partes de

España.
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548. CIFRE DE LOUBRIEL, E. La formación del pueblo puertorriqueño. La contribu-
ción de los is leño-cana rios. San Juan: Centro de Estudios Avanzados de
Puerto Rico y el Caribe, 1995. 483 p. Ta blas, mapas e ilustraciones.
Tercera obra de la autora sobre la inmigración en Puerto Rico procedente de distin-

tas regiones de España. Como las anteriores –Cifre de Loubriel [546 y 547]–, detalla

el ori gen, ocu pación y otros da tos biográfi cos, en este caso, de los 2.700 canarios

llegados a la isla en el siglo XIX.

549. CUBANO, A. Un puente entre Mallorca y Puerto Rico: la emigración de Sóller
(1830-1930). Gi jón: Júcar, 1993. 181 p. Tablas, gráficos, mapas, bibliogra-
fía, fuentes y apéndice estadístico.
Excelente estudio de la inmigración balear en Puerto Rico, sobre todo de la proce-

dente de la ciudad de Sóller. Analiza sus causas y el modo en que se realizó, for-

mando redes que minimizaron su inte gración en la sociedad local y que, junto a su

mejor cualificación respecto a los criollos y a sus conexiones en el merca do exterior,

fueron una de las claves de su éxito. La obra, además de estos rasgos generales, exa-

mina varios casos y es parte de una colección editada por el Archivo de Indianos

acerca del flujo migratorio español a América, que también publicó las de Sonesson

[560] o García López [540].

550. DELGADO, J. M. “La emigración española a América durante la época del
comercio libre (1865-1820). El ejemplo catalán”. Boletín Americanista
(Barcelona). 24/32 (1982), p. 115-137.
Estudio del efecto de los cambios en las leyes españolas para América a finales del

siglo XVIII e ini cios del XIX en la emigración, sobre todo catalana, y análisis de su flu-

jo, características y destinos.

551. GONZÁLEZ, L. M. “Notas para el estudio de la población canaria en Puerto
Rico durante el siglo XIX”. Tebeto (Puerto Rosario). 5 (1993), p. 147-163.
Esbozo de algunas ideas sobre la inmigración canaria en Puerto Rico en el siglo XIX,

tema poco estu diado por entonces, aunque después se publicó el libro de Cifre de

Loubriel [548] acerca de él.

552. HERNÁNDEZ GARCÍA, J. “La planificación de la emigración canaria a Cuba y
Puerto Rico. Siglo XIX”. Actas del II Coloquio de Historia Canario-America-
no. Las Palmas: Cabildo Insular, 1979, p. 352-374.

553. MALUQUER, J. “Inmigración y comercio catalán en las Antillas españolas
durante el siglo XIX”. Siglo XX (Monterrey). 2 (1987), p. 160-181.
Estudio similar al publicado en 1974, aunque centrado en el caso catalán, y al edi-

tado en 1989 –Maluquer [1014 y 1015]–, que coincide en sus mismas conclusiones,

pero dentro de un contexto de análisis más amplio: la formación de los mercados

en condi ciones coloniales en Puerto Rico y Cuba.
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554. MALUQUER, J. “Los catalanes en América (c. 1760-1868): la mirada de los
contemporá neos”. Historia y Sociedad (Rio Piedras). 1 (1990), p. 9-35.
Del interés que despertó en el autor la inmigración de Cataluña en América y el

comercio entre am bos territorios en el siglo XIX –Maluquer [553 y 1015]- surgieron

otras inquietu des, como la desa rrollada en este trabajo, donde se analiza el modo en

que aquélla fue vista por los contemporáneos.

555. PAZ, M. DE y M. HERNÁNDEZ. La esclavitud blanca. Contribución a la histo-
ria del emigrante cana rio a América en el siglo XIX. Santa Cruz de Teneri-
fe: Centro de la Cultura Popular Canaria, Ta ller de Historia, 1992. 211 p.
Tablas, gráficos, ilustraciones y apéndice documental.
Análisis de la emigración canaria a América en el siglo XIX, centrado en los casos

venezolano, uruguayo, cubano y boricua. En los dos últimos coincidió originalmen-

te con el auge de la plantación esclavista. El capítulo IV se dedica al estudio de Puer-

to Rico. Incluye una valiosa selección documen tal.

556. PUERTO Rico y Mallorca: historia de una migración, 1837-1900. San Juan y
Palma de Mallorca: Instituto de Cultura Puertorriqueña y Conselleria
Adjunta de la Presidencia, 1992. 90 p. Ilustra ciones.
Estudio bilingüe, en catalán y castellano, de la inmigración mallorquina en Puerto

Rico en el siglo XIX.

557. SERRA, S. “La política inmigratoria de los primeros años de la Restauración:
las islas Baleares y las islas Canarias”. En J.P. Fusi y A. Niño (eds.). Antes
del desastre. Orígenes y antecedentes de la crisis del ’98. Madrid: Universi-
dad Complutense, 1996, p. 133-142.
Análisis de la política migratoria en el inicio de la Restauración, sobre todo en los

casos de canarios y baleares, que se dirigieron especialmente a Cuba, aunque en

Puerto Rico se estableció una comunidad mallorquina importante por su control del

comercio, la producción y el crédito en varias zonas.

558. SONESSON, B. “La emigración española a Puerto Rico. ¿Continuidad o irrup-
ción bajo la nueva soberanía?”. En N. Sánchez Albornoz (comp.). Españo-
les hacia América. La emigración en masa, 1880-1930. Madrid: Alianza,
1988, p. 296-321.Tablas.
Análisis de la inmigración española en Puerto Rico en el siglo XIX y de su escasa inte-

gración en la sociedad local. Por eso, cuando en 1898 cesaron las ventajas que repor-

taba la condición colonial del territorio para ella y la consecuente interrupción del

flujo de funcionarios y soldados tras su pérdida, el movi miento de población de la

ex-metrópoli hacia la isla se eliminó prácticamente.
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559. SONESSON, B. “La inmigración del valle de Carranza a Puerto Rico en el siglo
XIX”. Historia y Sociedad (Rio Piedras). 5 (1992), p. 56-78.
Estudio del flujo migratorio del valle vasco de Carranza a Puerto Rico durante el siglo

XIX, del establecimiento en la isla de los emigrantes y de su integración en la socie-

dad local.

560. SONESSON, B. Catalanes en las Antillas. Un estudio de casos. Columbres:
Archivo de Indianos, 1995. 255 p. Tablas, mapas, ilustraciones, bibliogra-
fía y apéndice.
Comparación del flujo migratorio de Cataluña a Puerto Rico y Cuba. Incluye varios

estudios de casos según los lugares de origen y destino, las familias, redes de paren-

tesco y clientela creadas, sus acti vidades e importancia económica local. En Borin-

quen ésta fue una inmigración selectiva que logró contro lar parte del comercio y el

crédito en las zonas en que se estableció y se mantuvo relativa mente al margen de

la sociedad criolla, con una elevada tasa de retorno al Principado tras unos años en

la colonia y una afluencia de reemplazo que aseguró la preservación de su im -

portancia.

561. VILLA ÁLVAREZ, X. M. “A actividade comercial guardesa en Puerto Rico”.
Galicia nos Contextos Históricos. SEMATA (Santiago de Compostela). 11
(1999), p. 162-190.
Estudio de las actividades, sobre todo comerciales, de los gallegos originarios de La

Guardia en Puerto Rico.

562. VIRELLA I BLODA, A. L’aventura ultramarina de la gent de Vilanova i la Gel-
trú, i la nissaga dels Samá. Villafranca: 1990. 212 p.
Análisis de la emigración catalana de Vilanova y la Geltrú a América, parte de la cual

se dirigió a Puerto Rico y es estudiada por Sonesson [560], sobre todo de la familia

Samá, establecida en Cuba.

563. Yáñez, C. “L’emigració catalana a Amèrica entre 1830 y 1930”. En 3as Jor-
nades d�Estudies Catalano-Americans. Barcelona: Comissió Catalunya i
Amèrica, Generalitat de Catalunya, 1992, p. 267-302.
Estudio parte de una obra más amplia –Yánez [564]- que analiza la emigración catala-

na a Cuba y Puerto Rico y a las ex-colonias americanas de España entre el inicio de la

fase álgida de la economía de la mayor de las Antillas y la Gran Depresión de 1930.

564. YÁÑEZ, C. Saltar con red: la temprana emigración catalana a América
(1820-1870). Madrid: Alianza, 1996. 272 p. Tablas y bibliografía.
Estudio socio-económico de la inmigración catalana en América durante gran parte

del siglo XIX, en especial a Puerto Rico, Argentina y Cuba, centrado sobre todo en la

formación de redes familiares y de paisanaje que absorbieron su flujo, facilitaron su

adaptación al medio y el surgimiento y desarrollo de importantes actividades, aun-

que también dificultaron su in tegración en las sociedades locales.
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ESTUDIOS SOBRE INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA (GENERAL, VENEZOLANA, 
DOMINICANA Y HAITIANA)

565. HERNÁNDEZ CRUZ, J. E. (ed.). Los inmigrantes indocumentados dominicanos
en Puerto Rico: realidad y mitos. San Germán: Universidad Interamericana
de Puerto Rico, 1989, 96 p. Bibliografía.
Compilación de varios artículos acerca de la población dominicana emi grada a Puer-

to Rico, sobre todo de manera ilegal. Incluye el estudio histórico de ese flujo escri-

to por Pérez Memén [567].

566. MORALES CARRIÓN, A. “El reflujo en Puerto Rico de la crisis dominico-haitia-
na, 1791-1805”. Es tudios Migratorios (Santiago de Compostela). 27 (1976),
p. 19-39.
Análisis del efecto en Puerto Rico de Revolución de Haití y de sus conflictos con la

vecina colonia española de Santo Domingo, especialmente de los problemas milita-

res y del flujo migra torio que pro vocó.

567. PÉREZ MEMÉN, F. “Panorama histórico de las emigraciones dominicanas a
Puerto Rico”. En J. E. Hernández Cruz (ed.). Los inmigrantes indocumen-
tados dominicanos en Puerto Rico: realidad y mitos. San Germán: Univer-
sidad Interamericana de Puerto Rico, 1989, p. 7-33.

568. ROSARIO RIVERA, R. “Las influencias revolucionarias infiltradas por inmi-
grantes mulatos y ne gros durante el periodo de 1791-1848”. Horizontes
(Ponce). 34/67 (1991), p. 23-31.
Análisis del efecto distorsionante en el orden social de la población de color bori-

cua de la entrada de esclavos y negros y mulatos libres de otras Antillas para aliviar

los pro blemas de mano de obra.

569. ROSARIO RIVERA, R. Los emigrantes llegados a Puerto Rico procedentes de
Venezuela entre 1810-1848. Hato Rey: Inter American University Press,
1993. 343 p. Tablas, mapas e ilustracio nes.
Estudio de la migración de Venezuela a Puerto Rico, resultado de la independencia

de la primera. Ana liza su monto, motivos, procedencia y ubicación en la isla, don-

de coadyuvó a fomentar su eco nomía y a mantener su fidelidad a España. Incluye

datos de los fondos documentales de inmigrantes.

570. SOLANO, F. “Inmigración latinoamericana a Puerto Rico (1800-1898)”. Revis-
ta de Indias (Madrid). 195/96 (1992), p. 923-957. Tablas y apéndice esta-
dístico.
La independencia de la América continental provocó un flujo migratorio hacia

Puerto Rico, com puesto sobre todo por blancos, aunque llevaron a sus esclavos,

adapta dos al medio y con ideas conservadoras, que explican en parte el abando-

no de sus lugares de origen. En la isla recibieron tierra, exencio nes de impuestos
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y otras ventajas. A cambio contribuyeron a mantenerla fiel a España, y a desarrollar

su economía para atender las necesidades de la población y el gobierno y generar

excedentes.

ESTUDIOS SOBRE LA INMIGRACIÓN FRANCESA (CORSA EN PARTICULAR), ITALIANA
Y ALEMANA

571. CAMUÑAS, R. R. “Los franceses en el oeste de Puerto Rico”. Caravelle (Tou-
louse). 53 (1989), p. 25-36. Bibliografía.

572. CAMUÑAS, R. R. “Los alemanes en Puerto Rico en el siglo XIX”. Jahrbuch für
Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas (Köln).
30 (1993), p. 46-54.
Según el autor, razones económicas explican la emigración alemana a Puerto Rico

en el siglo XIX, compuesta fundamentalmente de comerciantes-intermediaros entre

los productores locales y las ca sas mercantiles germanas. Algunos invirtieron en la

agricultura o se ocuparon como técnicos, maes tros o ingenieros, colaborando al

desarrollo socio-económico de la isla.

573. CASABLANCA, M. J. L’émigration corse à Porto Rico. Corte: Le Signet, 1993.
246 p. Ilustraciones y bibliografía.
Trabajo complementario del estudio de Luque [575], que la autora toma como refe-

rencia. Sostiene que el exceso poblacional y la pauperización de los suelos en Cór-

cega explican la emigración a Puerto Rico, dondelos coros tuvieron éxito gracias a

su ex periencia en la agricultura comercial.

574. HERNÁNDEZ, P. J. “Los inmigrantes italianos en Puerto Rico durante el siglo
XIX”. Anales de In vestigación Histórica (Rio Piedras). 3/2 (1976), p. 218-
243.
Estudio de la emigración italiana a Puerto Rico en el siglo XIX, de sus lugares de ori-

gen y destino e integración en la sociedad local. Como la española o la francesa, fue

poco numerosa, pero impor tante por el capital y conocimientos que aportó y su acti-

vidad económica, y se caracterizó por el es table cimiento de fuertes lazos comunita-

rios y redes de atracción para preservar su identidad y nego cios, aunque en un gra-

do me nor que los hispanos, que gozaron de privilegios y mantuvieron mayo res

vín culos con su tierra natal gracias a la condición colonial del territorio.

575. LUQUE, M. D. La presencia corsa en Puerto Rico durante el siglo XIX. San-
turce: Alianza Fran cesa, 1982. 232 p. Tablas y bibliografía.
Libro origen de los estudios de la autora sobre los corsos y franceses en Puerto Rico

en el siglo XIX – [576, 577, 578 y 582]–. Analiza la inmigración de los primeros en

la isla antillana, su flujo, lugares de destino, los lazos comunitarios que establecie-

ron, su integración en la sociedad local, limitada por tales lazos pero mayor que
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la observada en los españoles, y su importancia en el desarrollo de la agricultura

cafetalera en varias zonas, menos en el comercio y crédito, controlados por estos

últimos.

576. LUQUE, M. D. “Por el cedazo francés: Puerto Rico en la correspondencia de
los cónsules de Fran cia (siglo XIX)”. Op. Cit. (Rio Piedras). 1 (1986-1987),
p. 186-213.

577. LUQUE, M. D. “Con pasaporte francés en el Puerto Rico del siglo XIX”. Op.
Cit. (Rio Piedras). 3 (1987-1988), p. 95-122.
Estudio de la presencia francesa en Puerto Rico desde finales del siglo XVIII hasta

1898. Sostiene que su influencia fue cultural y económica, esta última esencialmen-

te por la importancia de la comu nidad corsa en la producción y el comercio en

determinadas zonas, te sis que avala fundamentalmente con documentación diplo-

mática y fuentes de archivos boricuas.

578. LUQUE, M. D. “La Revolución Francesa y su impacto migratorio en Puerto
Rico”. La Torre (Rio Piedras). 21/43 (1991), p. 127-138.
Estudio de la emigración francesa a Puerto Rico antes de 1815, especial mente de sus

actividades económicas y de sus relaciones con la administración española, que nor -

malmente receló de ella.

579. PÉROTIN-DUMON, A. “Révolutionnaires françaises et royalistes espagnols
dans les Antilles”. Re vue Française d’Histoire d’Outre-Mer (Paris). 1 (1989),
p. 125-158.
Estudio de los inmigrantes franceses con ideas revolucionarias llegados a las Antillas

españolas y de las actividades económicas que desarrollaron tras jurar fidelidad al

rey para residir en ellas.

ESTUDIOS SOBRE LA INMIGRACIÓN EN GENERAL A DISTINTOS LUGARES

DE PUERTO RICO (PONCE Y OTRAS LOCA LIDADES)

580. CABRERA, R. L. “Del auge vulnerable a la supervivencia: los peninsulares en
suelo corozaleño y los efectos del ‘98 “. En S. Álvarez Curbelo y otros
(eds.), Los arcos de la memoria. El ‘98 de los pue blos puertorriqueños. San
Juan: Universidad de Puerto Rico, 1998, p. 232-248. Ilustraciones. 
Según el autor, el cambio de soberanía no supuso una gran ruptura en la sociedad

de la población de Corozal, pues las fuentes lo cales indican que la elite comercial

española atravesaba por dificultades econó micas antes de 1898.

210 Historia económica y social de Puerto Rico (1750-1902)



581. CUBANO, A. “Economía y sociedad en Arecibo en el siglo XIX: los grandes
producto res y la inmi gración de comerciantes”. En F. A. Scarano (ed.),
Inmigración y clases sociales en el Puerto Rico del siglo XIX. Río Piedras:
Huracán, 1981, p. 67-124.
En una obra que analiza el tema en varias localidades de Puerto Rico, la autora sinte -

tiza sus estu dios sobre la elite productora y comercial arecibeña, como en Cubano

[124, 581, 638, 1194 ó 1232], aunque insistiendo en el papel esencial de inmigración

española en su formación y desarrollo.

582. LUQUE, M. D. “Matrimonios y compadrazgos: la interrelación social de los
corsos en la población criolla de Yauco durante la primera mitad del siglo
XIX”. Historia y Sociedad (Rio Piedras). 3 (1990), p. 36-59.
Estudio del establecimiento de la colonia corsa en Yauco en la primera mitad del

siglo XIX, de los vínculos entre sus miembros y su relación con la población local

mediante matrimonios y apadrinamientos, que fue relativamente intensa, sobre todo

en compara ción con las procedentes de varias regio nes españolas que estudian, por

ejemplo, Cubano [549] o Sonesson [560].

583. OQUENDO, E. D. “Guayama y el impacto inmigratorio a Puerto Rico, 1795-
1835”. Horizontes (Ponce). 37/73-77 (1996), p. 109-141. Tablas y bibliografía.

584. PASSALACQUA, J. L. A. de “La inmigración corsa al partido de Coamo hacia
fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX”. Revista de Historia (San
Juan). 3 (1987), p. 97-138.
Análisis de la pequeña pero influyente emigración corsa llegada desde finales del

siglo XVIII a la villa boricua de Coamo, usando fuentes locales y francesas. Passalac-

qua estudia, en especial, las redes de parentesco y el proceso de aculturación de su

comunidad y su importancia en el desarrollo económico de la zona.

585. PÉREZ VEGA, I. “El efecto económico, social y político de la emigración de
Venezuela en el sur de Puerto Rico, Ponce, 1810-1830”. Revista de Indias
(Madrid). 47 (1987), p. 869-885.
Los inmigrantes llegados a Puerto Rico en las primeras décadas del siglo XIX provo-

caron nota bles cambios en la isla antillana. Se establecieron en el campo y en las

ciudades, se ocuparon en las haciendas, en el comer cio, en el ejército y en el gobier-

no, y generaron grandes beneficios para el desarrollo local. Pérez Vega ex amina

sobre todo a los procedentes de Venezuela que se instalaron en la localidad de Pon-

ce. Para ello usa un volumen considerable de documentos de archivos españoles y

borinque ños.
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586. PÉREZ VEGA. I. “Las oleadas de inmigración sobre el sur de Puerto Rico: el
caso de las socieda des mercantiles creadas en Ponce, 1816-1830”. Revista
del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (San Juan). 4
(1987), p. 114-123.
Como en Pérez Vega [585], la autora estudia el efecto de la inmigración en el sur de

Puerto Rico en los años de crecimiento económico que siguieron a la promulgación

de la Cédula de Gracias [1815], en este caso insistiendo en su importancia en la for-

mación de las sociedades mercantiles creadas en Ponce entre 1816 y 1830.

587. SCARANO, F. A. “Inmigración y estructura de clases: los hacendados de Pon-
ce, 1815-1845”. En F. A. Scarano (ed.). Inmigración y clases sociales en el
Puerto Rico del siglo XIX. Río Piedras: Huracán, 1981, p. 172-193.
El estudio, que el autor incluyó en la compilación editada por él mismo, es parte de

una obra publi cada después sobre la industria azucarera y la esclavitud en Ponce

[1187]. Se centra en la formación y estructura de la clase propietaria y en el impor-

tante papel de la inmigra ción en ella.

ESTUDIOS SOBRE EMIGRACIÓN (AL CARIBE, HAWAII Y ESTADOS UNIDOS)

588. FERNÁNDEZ SORIANO, A. “La migración puertorriqueña a Cuba, 1898-1915”.
Revista del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (San
Juan). 8 (1989), p. 18-26.
Tras la ocupación de Puerto Rico por los Estados Unidos se inició un flujo migrato-

rio hacia ese país y hacia lugares que, como Cuba y Hawaii, estaban igualmente bajo

control del gobierno de Washington, pero cuyas condiciones económicas eran mejo-

res. Las causas de dicho flujo fueron materiales, heredadas de finales del siglo XIX.

Según el autor, en la Gran Antilla tuvo como destino esencialmente la industria azu-

carera y fue en muchos casos de tipo golondrina, es de cir, concentrada en el perio-

do de zafra, tras el cual retornaba a Borinquen.

589. MALDONADO-DENÍS, M. Puerto Rico y Estados Unidos: emigración y colonia-
lismo; un análisis sociohistórico de la emigración puertorriqueña. México:
Siglo XXI, 1981. 197 p. Tablas, bibliografía y apéndice estadístico.
Análisis marxista de la emigración puertorriqueña a los Estados Unidos, que explica

como resultado de la voluntad política de las elites insulares. Incluye un estudio de

sus antecedentes en los últimos años de dominio español.

590. RAMOS MATTEI, A. A. “La emigración puertorriqueña hacia el Caribe, 1899-
1901”. Historia y Sociedad (Rio Piedras). 3 (1990), p. 60-77.
Análisis de la emigración de Puerto Rico otras zonas del Caribe, en especial de trabaja-

dores a princi pios del siglo XX, tras la invasión norteamericana, cuya causa fue el cre-

cimiento demográ fico y la re lativamente mala situación económica de la isla, que oca-

sionó desempleo. Para el estudio usa sobre todo documentos oficiales y la prensa.

212 Historia económica y social de Puerto Rico (1750-1902)



591. ROSARIO NATAL, C. Éxodo puertorriqueño: las emigraciones al Caribe y
Hawaii, 1900-1915. San Juan: El Autor, 1983. 232 p.
Rosario Natal analiza la situación económica de Puerto Rico al final del dominio

espa ñol y en el inicio de la ocupación norteamericana, que condujo a un significa-

tivo grupo de personas a emigrar a otras islas caribeñas y a Hawaii. El estudio se

centra en los que eligieron ese último lugar de destino.

HISTORIA SOCIO-ECONÓMICA Y DEL TRABAJO EN GENERAL. 
ELITES Y EMPRESARIOS, CAMPESINOS, MANO DE OBRA Y MOVIMIENTO
OBRERO (EXCLUYENDO ESCLAVITUD) E HISTORIA DE LA MUJER

HISTORIA SOCIO-ECONÓMICA EN GENERAL (ESTUDIOS HISTÓRICOS, DE ÉPOCA
Y ANÁLISIS DE FUENTES)

592.ÁLVAREZ CURBELO, S. “El Motín de los Faroles y otras luminosas protestas:
disturbios popula res en Puerto Rico, 1884”. Historia y Sociedad (Rio Pie-
dras). 2 (1989), p. 120-146. 
La autora aplica las tesis de E.P. Thomson y G. Rudé para analizar los conflictos 

populares en la so ciedad preindustrial y examina las protestas populares de San Juan

en 1884 como resultado de una crisis de subsistencia con causas estructurales y 

coyunturales.

593. BERGAD, L. W. “Toward Puerto Rico’s Grito de Lares: Coffee, Social Stratifi-
cation, and Class Conflict”. Hispanic American Historical Review (Durham,
N.C.). 60 (1980), p. 617-642. Tablas.
Estudiar la economía lareña en la década de 1860 permite al autor afirmar que el Gri-

to de Lares (1868) fue una respuesta local frente a los comerciantes españoles, más

que opuesta al go bierno colo nial. El poder alcanzado por aquéllos había llegado a

tales extremos que provocó una re belión que unió a los productores grandes, media-

nos y pequeños y a los trabajadores criollos contra ellos.

594. BRAU, S. Disquisiciones sociológicas y otros ensayos. Río Piedras: Universi-
dad de Puerto Rico e Instituto de Literatura Puertorriqueña, 1956. 409 p.
Ilustraciones.
Colección de ensayos sobre la historia y sociedad boricua, el campesinado, la agri-

cultura o la educa ción, escritos por Brau en el siglo XIX siguiendo las corrientes posi-

tivistas y usando gran cantidad de fuentes para determinar las leyes que regían el

comportamiento social. Es una obra básica acerca del periodo, respecto al cual refle-

xiona también en su introducción el editor, E. Fernández Méndez.

595. BRAU, S. Ensayos (disquisiciones sociológicas). Río Piedras: Edil, 1972. 294 p.
Edición más breve (con menos ensayos en la selección) de Brau [594].
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596. CASSÁ, R. “Sociedad e historia en el pensamiento de Hostos”. Homines (San
Germán). 14/2-15/1 (1991), p. 23-31.
Estudio de la relación historia-desarrollo y organización social en el pensamiento de

E. M. de Hostos.

597. FERNÁNDEZ MÉNDEZ, E. La identidad y la cultura; críticas y valoraciones en
torno a la histo ria social de Puerto Rico. San Juan: Instituto de Cultura
Puertorriqueña, 1970. 267 p.
Como en Fernández Méndez [77], el autor analiza los factores esenciales del de -

sarrollo histórico de la sociedad boricua, sobre todo los económico-antropológicos.

Hay una edición anterior .

598. GONZÁLES VALES, L. E. “La sociedad del siglo XVIII”. En A. Morales Carrión
(coord.). Puerto Rico. A Political and Cultural History. New York: 1983, p.
41-50.
Breve, pero sugerente estudio de los cambios en la sociedad puertorriqueña a lo lar-

go del siglo XVIII, cuando, en opinión del autor y en relación con las transformacio-

nes en la economía, pasó de una fase de estancamiento a otra de desarrollo que

caracterizó a la centuria siguiente.

599. GUTIÉRREZ DEL ARREEOYO, I. “Los libros parroquiales como fuentes de la his-
toria social”. Ana les de Investigación Histórica (Rio Piedras). 4/1-2 (1977),
p. 20-35.

600. HOSTOS, E. M. DE. Moral social. Sociología. Caracas: Biblioteca Ayacucho,
1982. 316 p. Cronología y bibliografía.
Edición, prologada por M. Maldonado Denís, de las dos obras sociológicas del autor,

Moral social y Tratado de sociología, publicadas en 1888 y 1904 respectivamente.

Aplica al estudio de Puerto Rico las corrientes en boga en Europa en esos años, aun-

que resaltando sus peculiaridades.

601. JIMÉNEZ DE WAGENHEIM, O. Puerto Rico’s Revolt for Independence: el Grito de
Lares. Boul der: Westview Press, 1985. 127 p. Ilustraciones y bibliografía.
Análisis de las causas de la Revolución de 1868 en Puerto Rico. Insiste en el efecto

de la política fiscal metropolitana y de las condiciones crediticias impuestas por los

comerciantes, generalmente españoles, en los pequeños y medianos caficultores

como razones del levantamiento. Sus tesis están en sintonía con las expuestas poco

antes por Bergad [593] acerca de la necesidad de explicarla atendiendo a factores

relacionados con la estructura y el desarrollo socio-económico local, particularmen-

te de Lares, donde se inició el levantamiento.
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602. MALDONADO-DENÍS, M. “Introducción al pensamiento social de Eugenio María
de Hostos”. Casa de las Américas (La Habana). 21/124 (1981), p. 51-66.
Interpretación global del pensamiento del prócer puertorriqueño. El autor lamenta

que no se percatase del potencial del marxismo como instrumento de análisis y

transformación social.

603. NAVARRO, J. R. Control social y actitudes políticas en Puerto Rico, 1823-
1837. Sevilla: Diputa ción Provincial, 1991. 473 p. Ilustraciones y biblio-
grafía.
Según el autor, en Puerto Rico no surgió un movimiento insurgente como en la Amé-

rica continental debido al control ideológico-educativo que logró la metrópoli y a la

prosperidad de sus elites comerciales a principios del siglo XIX, gracias, en parte, a

los privilegios concedidos a la isla. La tesis se sostiene con una copiosa información

procedente, sobre todo, de archivos espa ñoles.

604. PICÓ, F. Al filo del poder. Subalternos y dominantes en Puerto Rico, 1739-
1910. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1993. 205 p. Tablas.
Selección de estudios del autor, publicados [163, 206, 671, 679, 760 y 837] e inédi -

tos, sobre el desarrollo socio-económico puerto rri queño, especialmente en el siglo

XIX, de zonas como Utuado, Camuy o San Juan y te mas como las elites y el poder

político, el papel de la inmigra ción ca talana en el despegue agro-co mercial de la isla,

los es clavos y convictos en ella y en Cuba, o la su bordinación y luchas de los sec-

tores po pulares y obreros en las áreas cafetaleras del interior. In cluye, además, una

síntesis de Picó [920].

605. QUINTERO RIVERA, A. G. Conflictos de clase y política en Puerto Rico. Río Pie-
dras: Huracán, 1975. 158 p. Gráficos e ilustraciones.
Análisis marxista de la estructura de clases en la isla de Puerto Rico y de su evolu-

ción histórica en relación con la dominación colonial de su economía. Hay varias

reediciones.

606. QUINTERO RIVERA, A. G. Patricios y plebeyos: burgueses, hacendados y arte-
sanado obrero: la rela ción de clase en el Puerto Rico del cambio de siglo.
Río Piedras: Huracán, 1988. 332 p. Ilus tra ciones y bibliografía.
Estudios sobre la historia socio-política y económica boricua en los siglos XIX y XX;

es pecíficamente, acerca de temas que el autor desarrolla en otros trabajos, como la

compara ción entre San Juan y Ponce, las grandes ciudades de la isla, la participación

política de los trabajadores azucareros –ver Quintero Rivera [491 y 1215]–, o el de -

bate suscitado por el libro Quintero Rivera [605].

607. QUINTERO RIVERA, A. G. y otros. Puerto Rico: identidad nacional y clases
sociales. Río Piedras: Huracán, 1979. 146 p.
Fruto de un coloquio en la Universidad de Princenton en 1978, Quintero Rivera, J.

L. González y R. Campos y J. Flores analizan la formación de la identidad nacional
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en Puerto Rico entre 1850 y 1930 en relación con la estructura de clases. Los dos últi-

mos estudian también el efecto de la inmigración.

608. WESSMAN, J. W. “Toward a Marxist Demography: a Comparison of Puerto
Rico Landers, Peas ants and Rural Proletarians”. Dialectical Anthropology
(New York). 27 (1978), p. 464-480.
Aplicación de técnicas de análisis marxista para cotejar la situación demográfica de

los propietarios agrícolas, campesinos y jornaleros rurales puertorriqueños.

ESTUDIOS SOBRE LA MUJER. CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO

Y MOVIMIENTO FEMINISTA

Estudios generales (Puerto Rico y el Caribe o América)

609. AZIZE, Y. “Mujeres en lucha: orígenes y evolución del movimiento femi-
nista”. En Y. Azize (ed.). La mujer en Puerto Rico: ensayos de investigación.
Río Piedras: Huracán, 1987, p. 9-25.
Introducción de la compilación editada por la autora, Azize y otros (ed.) [610]. Ana-

liza la historio grafía sobre la lucha de las mujeres y el movimiento feminista y des-

cribe la situación de aquéllas en Puerto Rico desde los tiempos de la conquista espa-

ñola en relación con los cambios económicos y político-sociales.

610. AZIZE, Y. (ed.). La mujer en Puerto Rico: ensayos de investigación. Río Pie-
dras: Huracán, 1987. 230 p. Bibliografía.
Edición de varios estudios acerca de la mujer en Puerto Rico, su situación histórica,

sus demandas, organización y luchas. Incluye trabajos de la propia Azize [609] y de

Barceló [614].

611. AZIZE, Y. “At the Crossroads: Colonialism and Feminism in Puerto Rico”. En
B. J. Nelson y N. Chowdhury (eds.). Woman and Politics Worldwide. New
Haven: Yale University Press, 1994, p. 625-638.
Estudio de la situación, reivindicaciones y organización de las mujeres en Puerto

Rico en relación con la condición colonial de la isla.

612. AZIZE, Y. “Los estudios de la mujer en Puerto Rico: marginalidad creadora
versus agota miento institucional”. Revista de Ciencias Sociales (San Juan).
6 (1989), p. 180-207. Bibliografía.

613. BARCELÓ, M. de F. “La mujer en la literatura histórica puertorriqueña de
Brau a la Generación del 40”. Revista del Instituto de Cultura Puertorri-
queña (San Juan). 26/97 (1987), p. 12-18.
Breve ensayo sobre el tratamiento historiográfico de los problemas de la mujer des-

de finales del siglo XIX. Sostiene que en las obras de S. Brau hay precedentes de un
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cierto interés por ellos, pero que no fue hasta la llamada Nueva Historia cuando

empezó a considerarse como un tema de análisis im portante.

614. BARCELÓ, M. de F. “De la polilla a la virtud: visión sobre la mujer de la Igle-
sia jerárquica de Puerto Rico”. En Y. Azize (ed.). La mujer en Puerto Rico:
ensayos de investigación. Río Piedras: Huracán, 1987, p. 47-88. Bibliogra-
fía.
La autora sostiene que los cambios en la economía y sociedad de Puerto Rico pro-

piciaron una varia ción en la visión oficial de la Iglesia insular respecto a la mujer,

aunque ésta se caracterizó, sobre todo, por cierta idealización, y no colaboró a mejo-

rar su situación ni ayudó a sus luchas.

615. BARCELÓ, M. de F. Los pinceles del universo: el tema de la instrucción feme-
nina en la prensa puertorriqueña del siglo XIX (documentos para un estu-
dio). Monográfico de Cuadernos del CEINAC (1995), 60 p. Bibliografía.
Selección bibliográfico-documental para estudiar la participación femenina en los

procesos socio-económicos de Puerto Rico en el siglo XIX, centrada especialmente en

las luchas por mejorar su educación.

616. CANCEL, M. R. (comp.). Historia y género: vidas y relatos de las mujeres en
el Caribe. San Juan: Postdata, 1997. 126 p. Bibliografía.
Breve compilación de diversos estudios sobre las mujeres en el Caribe. Incluye dos

trabajos de Ga llart [619] y Rodríguez Santana y Caridad [626] sobre Puerto Rico en el

siglo XIX y las primeras dé cadas del XX.

617. COLÓN, A. Participación de la mujer en la historia de Puerto Rico: las pri-
meras décadas del si glo veinte. New Brunswick: Rutgers University of New
Jersey, 1986. 66 p. Ilustraciones.
Breve análisis de la mujer en la historia de Puerto Rico, sobre todo a principios del

siglo XIX, valioso para conocer su situación en los años finales de dominio español,

tema muy poco estudiado.

618. Engendering History: Caribbean Women in Historical Perspective. New
York: St. Martin’s Press, 1995. 236 p.
Compilación de varios artículos sobre historia de las mujeres en el Caribe. Acerca de

Puerto Rico in cluye el estudio de Matos [625], que indaga en sus actividades econó-

micas en el siglo XIX.

619. GALLART, M. F. “Las mujeres y la higiene: la construcción de ‘lo social’ en
San Juan, 1880-1929”. En M. R. Cancel (comp.). Historia y género: vidas y
relatos de las mujeres en el Caribe. San Juan: Postdata, 1997, p. 89-102.
Estudio de la contribución de la mujer a la socialización de las normas básicas de

higiene en el caso específico de San Juan de Puerto Rico y en las últimas décadas

del siglo XIX y primeras del XX.
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620. LÓPEZ DE DÍAZ, A. A. Bibliografía de la mujer: textos de historia, antropolo-
gía, sociología, polí tica, medios de comunicación y otros aspectos de la
mujer como ser social, que se encuentran en el Sistema de Bibliotecas de la
Universidad de Puerto Rico. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1983.
56 p. Bibliografía.
Bibliografía general acerca de la mujer. Incluye más de 350 registros, de los que unos

50 se refieren a Puerto Rico.

621. MARTÍNEZ VERGNE, T. “The Liberation of Women in he Caribbean: Research
Perspectives for the Study in the Post-Emancipation Period”. Caribbean
Studies (Rio Piedras, Puerto Rico). 27/1-2 (1994), p. 5-36. Biblio gra fía.
Estudio de la historiografía sobre la mujer en el Caribe antes y después de la escla-

vitud.

622. MATOS, F. V. y L.C. DELGADO (eds.). Woman’s History: New Perspectives.
Armonk: M. E. Sharpe, 1998. 262 p. Bibliografía.
Compilación de artículos de diversos autores sobre aspectos varios relacionados con

la historia de la mujer puertorriqueña. Intenta priorizar las nuevas tendencias de

estudio.

623. NELSON, B. J. y N. CHOWDHURY (eds.). Woman and Politics Worldwide. New
Haven: Yale Univer sity Press, 1994. 640 p.
Compilación de estudios acerca del movimiento feminista. Azize [611] escribe sobre

Puerto Rico.

Estudios sobre el siglo XIX en Puerto Rico

624. MATOS, F. V. Woman and Urban Change in San Juan, Puerto Rico, 1820-
1868. Gainsville: University of Florida Press, 1962. 180 p. Bibliografía.
Estudio de los cambios urbanos en la capital puertorriqueña, en re lación con las

transformaciones en la vida de las mujeres y la importancia de éstas en aquéllos.

625. MATOS, F. V. “Street Vendors, Pedrals, Shop-Owners and Domestics: some
Aspects of Women’s Economic Roles in Nineteenth-Century San Juan,
1820-1870”. En Engendering Histo ry: Caribbean Women in Historical Pers-
pective. New York: St. Martin’s Press, 1995, p. 176-193.
Matos muestra que las mujeres, en especial las de color, participaron activamente en

la vida econó mica de San Juan en el siglo XIX como vendedoras, lavanderas o pro-

pietarias de pequeños comer cios, y analiza el esfuerzo de las autoridades por con-

trolar sus actividades y de ellas por defender la posición lograda.
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626. RODRÍGUEZ SANTANA, I. y M. A. CARIDAD. “Mujer y beneficencia en Ponce,
1855-1885”. En M. R. Cancel (comp.). Historia y género: vidas y relatos de
las mujeres en el Caribe. San Juan: Postdata, 1997, p. 103-119.

627. VALLE FERRER, N. “Primeros fermentos de lucha femenina en Puerto Rico”.
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña (San Juan). 22/84 (1979), p.
15-19.
Breve análisis de las luchas femeninas en Puerto Rico durante el siglo XIX, dirigidas

fundamentalmente a tratar de conseguir mejores oportunidades educativas.

ELITES Y EMPRESARIOS EN GENERAL

Estudios generales

628. CAMUÑAS, R. R. “Comerciantes y hacendados: la evolución de las grandes
familias en Puerto Rico en el siglo XIX”. Revista de Historia (San Juan). 5-6
(1987), p. 24-32.
Antecedente de un estudio mayor [629] sobre la composición de las elites boricuas.

629. CAMUÑAS, R. R. Hacendados y comerciantes en Puerto Rico en torno a la
década revolucionaria de 1860. Mayagüez: [s.n.], 1993. 194 p. Ilustracio-
nes y bibliografía.
La elite económica boricua se compuso, sobre todo de hacendados y comerciantes.

Ambos grupos tendieron a polarizarse, por el predominio español dentro de los

segundos y el control que acabaron teniendo de la producción gracias a su control

de la actividad mercantil y del crédito y de los privilegios obtenidos del gobierno

colonial, lo que ocasionó conflictos a partir de la década de 1860, como el de Lares,

estudiado por Bergad [593] y Jiménez de Wagenheim [601], con cuyas tesis coincide

básicamente el autor.

630. COCHRAM, T. The Puerto Rico Businessman. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 1959. 270 p.
Aunque la obra de Cochram no se refiere al siglo XIX, es fundamental para el estu-

dio del empresariado puertorriqueño en relación con la historia económica insular.

631. CUBANO, A. “Las elites económicas y políticas en Puerto Rico”. Op. Cit. (Rio
Piedras). 4 (1988-1989), p. 128-33.
Cubano retoma las tesis de Pedreira [100] y Barbosa [154] y explica el autonomismo

puertorri queño como resultado de una radicalización de los sectores profesionales,

industriales y tra bajadores urbanos por el efecto que tuvo en ellos la crisis econó-

mica de la década de 1880.
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632. CUBANO, A. “Política radical y autonomismo en Puerto Rico: conflictos de
intereses en la for mación del Partido Autonomista Puertorriqueño (1887)”.
Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 41/2 (1994), p. 155-173.
Como en un artículo anterior [631], la autora relaciona la formación del Partido

Autono mista con la radicalización política de ciertos sec tores sociales, industriales,

obreros y profesionales fundamentalmente, debido al impacto de los problemas eco-

nómicos de las últimas décadas del siglo XIX en sus actividades y salarios y al enca-

recimiento paralelo del coste de la vida en Puerto Rico.

633. GARCÍA MUÑIZ, H. “El bufete corporativo del Caribe: el archivo Peynado &
Peynado de la Re pú blica Dominicana y su importancia para los estudios
caribeños”. Op. Cit. (Rio Piedras). 8 (1994-1995), p. 76-97.
El archivo de Peynado y Peynado es uno de los más importantes para estudiar la his-

toria empresarial y económica del Caribe. El autor analiza la documentación que

contiene y el desarrollo del Bufete Corporativo en los Estados Unidos y las Antillas,

del que aquél fue un importante miembro.

634. MALDONADO-DENÍS, M. “Prospect for Latin American Nationalism: the Case
of Puerto Rico”. La tin American Perspectives (Beverly Hills). 3/10 (1976),
p. 36-45. Bibliografía.
Estudio que interrelaciona la evolución histórica de Puerto Rico con la debilidad de

su burguesía y defiende la tesis de que, debido a ella, las posibilidades de forma-

ción nacional están en el movimiento obrero.

635. NAVARRO, J. R. “Grupos de poder y tensiones sociales en Puerto Rico duran-
te la crisis del impe rio (1815-1837): un intento de síntesis”. Anuario de
Estudios Americanos (Sevilla). 50/1 (1993), p. 132-162.
Estudio de los cambios socio-políticos en Puerto Rico desde el periodo de las refor-

mas económicas consolidadas en la Cédula de Gracias de 1815 hasta finales de la

década de 1830, y de las tensiones que generaron. Sostiene que estas se explican

por el desplazamiento de la agricultura tradicional y de subsistencia, del true que y

contrabando por los cultivos mercantiles, cuyo crecimiento fue paralelo al de la

población, im plicó la importación de esclavos y atrajo inmigrantes que ocuparon

posiciones claves en el comercio.

636. NEWMAN, E. Benefactores y hombres notables de Puerto Rico. Ponce: 1986.
2 v. 765 p.
Relación comentada de las figuras prominentes de la historia y la sociedad puerto-

rriqueña.
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637. COLL Y TOSTE, C. Puertorriqueños ilustres. New York: Las Américas, 1957. 192 p.
Selección de I. Coll y Cuchi de 76 notas biográficas de personalidades boricuas rele-

vantes de los siglos XVI al XIX, publicadas por Coll y Toste entre 1914 y 1926 en el

Boletín Histórico de Puerto Rico –ver Coll y Toste (ed.) [296]–. Hay otra edición,

publicada en San Juan en 1967.

Estudios locales

638. CUBANO, A. “La economía arecibieña en el siglo XIX: identificación de pro-
ductores y comercian tes”. Anales de Investigación Histórica (Rio Piedras).
6/1 (1979), p. 1-66.
Síntesis de una investigación mayor sobre la economía y la sociedad de la ciudad

puertorriqueña de Arecibo en el siglo XIX, desarrollada luego en varios artículos y

libros –ver Cubano [124, 581, 1194 o 1232]–. Analiza especialmente la agricultura

azucarera y cafetalera, el comercio, las finanzas y la inmigración.

639. PICÓ, F. “Lazos de solidaridad entre los fundadores de Utuado”. Revista del
Instituto de Cultura Puertorriqueña (San Juan). 85 (1979), p. 2-25.
Estudio de las relaciones de cooperación establecidas entre los fundadores de Utua-

do, parte de las investigaciones del autor acerca del desa rrollo socio-económico de

esa villa boricua [433, 662, 679, 685, 1233, 1234, 1235, 1236 ó 1249].

640. ROSADO, C. Grupos dominantes. Hacendados y comerciantes en el antiguo
partido de Utuado. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1986. 220 p.
Estudio de las elites de Utuado. Sostiene que por su procedencia, sobre todo migra-

toria y española, y los lazos que establecieron, formaron un sólido y endogámico

entramado de relaciones y que su po der socio-económico fue tal que evitó levanta-

mientos como los que se dieron en otros lugares de Puerto Rico en la segunda mitad

del siglo XIX contra ella y/o el gobierno colonial.

641. SERRANO, M. L. “La clase dominante en San Sebastián, 1836-1853”. Anales
de Investigación Histórica (Rio Piedras). 2/2 (1975), p. 82-143.

CAMPESINOS, JÍBAROS, AGREGADOS Y TRABAJADORES RURALES.

Estudios generales. Puerto Rico y el Caribe

642. MINTZ, S. W. “Petits Cultivateurs et Prolétaires Ruraux dans la Région des
Caraïbes”. En Colloque International sur les Problèmes Agraires des Amériques
Latines. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1967, p. 567-588.
Estudio de las peculiaridades de los pequeños campesinos antillano en comparación

con los del resto de América Latina.

Bibliografía clasificada  221



643. MINTZ, S. W. “The Rural Proletariat and the Problem of Rural Proletarian
Consciousness”. En J. Nash y J. Corradi (eds.). Ideology and Social Chan-
ge in Latin America. New York: [s.n.], 1975. 2 v., p. 34-77. Bibliografía.
Definición del proletariado rural y análisis de las diferencias y semejanzas entre los

individuos incluidos en esa categoría en Puerto Rico, basado en los estudios prece-

dentes del autor sobre el tema.

644. MINTZ, S. W. From Plantations to Peasantries in the Caribbean. Washing-
ton: Smithsonian Institute, 1985. 27 p. Bibliografía.
Breve estudio que argumenta que la domi nación europea, la esclavitud y el sistema

de plantación dieron lugar en el Caribe a un campesinado sin parangón en otros

lugares del planeta, en sí mismo ni por su importancia en la economía de la región.

Estudios sobre Puerto Rico

Estudios generales

645. MANNERS, R. A. y J. H. STEWARD. “The Cultural Study of Contemporary Socie-
ties: Puerto Rico”. American Journal of Sociology (Chicago, Ill.). 59/2
(1953), p. 123-130.
Estudio antropológico de cuatro comunidades ru rales boricuas y de sus manifesta-

ciones culturales que, aunque no se refiere específicamente al siglo XIX, por su pers-

pectiva histórica y refinamiento teórico-metodológico tiene un especial valor para el

conocimiento del pasado del campesino insular.

646. MEJÍAS, F. Condiciones de vida de las clases jornaleras de Puerto Rico. Río
Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1946. 215 p. Tablas.
Análisis de las condiciones de vida de los trabajadores puertorriqueños, fundamen-

talmente en la dé cada de 1940, con una primera parte que estudia los factores his-

tóricos, económicos y socio-políticos que explican su situación.

647. MELÉNDEZ, M. “Estado social del campesino puertorriqueño”. En M. Melén-
dez, Obras comple tas. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1963,
p. 268-311.
Análisis de la situación del campesinado puertorriqueño desde una perspectiva his-

tórica.

648. QUINTERO RIVERA, A. G. “El capitalismo y el proletariado rural”. Revista de
Ciencias Sociales (San Juan). 19 (1974), p. 61-103.

649. RIVERO, M. El jíbaro. Río Piedras: Edil, 1992. 262 p.
Estudio general sobre el campesinado puertorriqueño.
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650. QUINTERO RIVERA, A. G. “The Rural-Urban Dichotomy in the Formation of
Puerto Rico’s Cul tural Identity”. Nieuwe West-Indische Gids (�S-Gravenha-
ge, Holanda). 61/3-4 (1987), p. 127-144. Mapas y bibliografía.

651. ROSARIO, J. C. The Development of the Puerto Rican Jíbaro and his Present
Attitude Towards Society. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1935.
135 p.
Estudio clásico del campesino puertorriqueño. Aunque el autor se preocupa sobre

todo por su situa ción en la década de 1930 y su posición en la economía, política y

sociedad insular, incluye un análi sis de su desarrollo histórico anterior para funda-

mentar sus tesis.

Estudios sobre el siglo XIX: generales, sobre la situación en el tránsito 
del siglo XIX al XX y acerca del caso específico de Utuado

652. BLANCO, T. “El mito del jíbaro”. Revista del Instituto de Cultura Puertorri-
queña (San Juan). 2/5 (1959), p. 5-10.
Análisis del orígen y evolución del campesinado puertorriqueño, especialmente en

el siglo XVIII y en la primera mitad del XIX. Resulta sobre todo valioso por la des-

cripción de sus formas de vida y tradiciones.

653. BLANCO, T. “El mito del jíbaro: fragmento de un ensayo”. Prensa Literaria
(San Juan de Puerto Rico). 3/11 (1965), p. 6-22.
Estudio comparativo de los datos sobre los jíbaros puertorriqueños ofrecidos por

O�Reilly [966] y Abbad y Lasierra [963] para la segunda mitad del siglo XVIII.

654. DELGADO, J. M. El levantamiento de Ciales. Río Piedras: Universidad de
Puerto Rico, 1980. 270 p.
Como Negrón-Portillo [660, 661] o Picó [663], Delgado analiza los le vantamientos que

tuvieron lugar en el campo puertorriqueño tras la invasión norteamericana de 1898,

debido a su difí cil situación económica. Frente a aquellos trabajos, estudia un caso

local, el de la villa de Ciales, y es es pecialmente valioso para entender el tema en la

zona que ocupa dicha población.

655. FONFRÍAS, E. J. El gíbaro en su origen y su manifestación humana y cos-
tumbrista. Santurce: Jay-Ce Print, 1978. 140 p. Ilustraciones
Estudio clásico acerca de las formas de vida de los campesinos puertorriqueños.

656. GAZTAMBIDE, A. “Los contratos de mozos de labor en Utuado, 1850-1853, y
la tenencia de la tierra”. Anales de Investigación Histórica (Rio Piedras). 7
(1980), p. 1-49.
Estudio de las relaciones contractuales dentro del llamado “sistema de la libreta”, tema

analizado también por Picó [662, 679, 685], y de su vincu lación con la propiedad de
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la tierra, pues aquél establecía que quien no fuese dueño o usu fructuario de un te -

rreno debía emplearse con un tercero.

657. GONZÁLEZ MENDOZA, J. R. “Hombres incultos, desagradecidos, inconstantes
y desarrapa dos auto res particulares de la destrucción de su patria: los agre-
gados puertorriqueños como cimiento en deble de la patria”. Colonial Latin
American Review (New York). 7/2 (1988), p. 225-50. Tablas y bibliografía.
Estudio que indaga en el papel que la elite criolla boricua de principios del siglo XIX

asignó a los agre gados en la construcción de la patria. Según el autor, fueron consi-

derados como salvajes incivili zados y, a la vez, como el fundamento de una futura

nación, lo que implicaba una labor formadora en el or den y el trabajo. Hay un tra-

bajo de Scarano [666] que también indaga en el mismo tema.

658. MARTÍNEZ DE CARRERA, T. “The Attitudes of Influential Groups of Colonial
Society Towards the Rural Working Population in Nineteenth-Century
Puerto Rico: 1860-1873”. Journal of Caribbean His tory (Saint Lawrence). 12
(1979), p. 35-54.
Examen de la concepción que las elites puertorriqueñas tenían de la población rural

y de su actitud hacia ella en las décadas de 1860 y 1870, cuando, coincidiendo con

el estallido de la Guerra de los Diez Años en Cuba, se dieron varios conatos de rebe-

lión (1868) y se abolió la esclavitud (1873).

659. MOSCOSO, F. “La economía del hato y los campesinos agregados en Puerto
Rico”. Historia y Sociedad (Rio Piedras). 11 (1999), p. 9-28. Tablas.
Magnífico estudio sobre el origen de los agregados, campesinos sin tierra ligados a

un propietario en régimen de aparcería, en relación con el desarrollo y crisis del hato

al inicio del siglo XIX, cuando empezó el proceso de demolición de este último y

aquéllos eran un tercio de la población de Puerto Rico.

660. NEGRÓN-PORTILLO, M. Cuadrillas anexionistas y revueltas campesinas en Puer-
to Rico, 1898-1899. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1987. 53 p.
Estudio que complementa el de Picó [663]. Analiza las revueltas campesinas duran-

te la invasión norteamericana de Puerto Rico y distingue entre los fenómenos de

bandidismo espontáneo y los movimientos anexionistas organizados. Es una buena

descripción del mundo rural insular en esa época.

661. NEGRÓN-PORTILLO, M. Las turbas republicanas. Río Piedras: Huracán, 1990.
218 p. Ilustraciones y bibliografía.
Ampliación de Negrón-Portillo [660].
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662. PICÓ, F. Libertad y servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX: los jornale-
ros utuadeños en vís pe ras del auge del café. Río Piedras: Huracán, 1979.
173 p. Tablas y bibliografía.
Estudio acerca de la incidencia que tuvo la agricultura cafetalera en la formación y

desarrollo de Utuado, y en especial de los campesinos y trabajadores locales duran-

te el siglo XIX.

663. PICÓ, F. La guerra después de la guerra. San Juan: Huracán, 1987. 215 p.
Ilustraciones y bi bliografía.
Análisis de la violencia desatada en el medio rural boricua después de 1898, de las

formas que revistió (bandidismo espontáneo o movimientos organizados con distin-

tos fines, sociales y políticos) y de la supuesta contra dicción entre ella y la pacífica

transición del dominio español al norteameri cano que, según Picó, muestra la com-

pleja situación del campo insular en el periodo de entresiglos. Es una obra clave

sobre el tema. Fue reeditada en San Juan en 1998 por la Academia de la Historia de

Puerto Rico.

664. SEDA, J. El campesinado en Puerto Rico a fines del siglo XIX y principios del
XX: el caso de Toa Alta, 1894-1910. Río Piedras: Huracán, 1996. 112 p.
Mapas e ilustraciones.
Análisis de la situación del medio rural puertorriqueño, centrado en el caso especí-

fico de Toa Alta y en los cambios que supuso la transición del dominio colonial

español al gobierno norteamericano.

665. SCARANO, F. A. “Congregate and Control: the Peasantry and Labor Coercion
in Puerto Rico Be fore the Age of Sugar, 1750-1820”. Nieuwe West-Indische
Gids (�S-Gravenhague, Holanda). 63/1-2 (1989), p. 23-40.

666. SCARANO, F. A. “The Jibaro Masquerade and the Subaltern Politics of Creo-
le Identity Formation in Puerto Rico, 1745-1823”. American History Review
(Washington, D.C.). 101 (1996), p. 1398-1431.
Scarano analiza el uso desde fechas muy tempranas del jíbaro por parte de las elites

puertorri queñas en la creación de una identidad propia, lo que califica de mascara-

da, pues lo que se definió como tal fue una construcción político-intelectual del

campesino insular muy alejada de su realidad. Sobre el mismo tema hay también un

estudio de González Mendoza [657].
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Estudios escritos en el siglo XIX, ediciones documentales 
y análisis de fuentes

667. ALONSO, M. El Jíbaro. Río Piedras: Edil, 1974. 140 p. (1ª ed. 1843).
Estudio clásico del campesino puertorriqueño hasta la década de 1840, cuando se

publicó la obra.

668. ASENJO Y ARTEAGA, F. Páginas para los jornaleros de Puerto Rico. San Juan:
Librería de Be llas Artes, 1879. 172 p.
Recomendaciones para los jornaleros puertorriqueños, fundamentalmente destinadas

a los trabajado res rura les, los más abundantes en la isla.

669. MELÉNDEZ, M. “El jíbaro en el siglo XIX: ensayo mínimo sobre una realidad
máxima”. En M. Medez, Obras completas. San Juan: Instituto de Cultura
Puertorriqueña, 1963, p. 312-343.

670. PICÓ, F. “Fuentes para la historia de las comunidades rurales en Puerto Rico
durante los siglos 19 y 20”. Op. Cit. (Rio Piedras). 1 (1985-1986), p. 1-14.
Ilustraciones.
Análisis de los documentos editados e inéditos de interés para el estudio de las

comunidades agra rias puertorriqueñas desde el siglo XIX, incluso de los que perma-

necen inaccesibles por no estar a dis posición pú blica.

671. PICÓ, F. “Fuentes para la historia de las comunidades rurales en Puerto Rico
durante los siglos 19 y 20”. En D. Hazen (ed.), Latin American Masses and
Minories: their Images and Realities. Papers of Thirtieth Annual Meeting of
Semminar on the Adquisition of Latin American Library Materials. Madi-
son: SALALM : Memorial Library of University of Wisconsin, 1987. 2 v., v.
I, p. 266-288.
Versión similar del trabajo publicado un año antes, Picó [670].

672. VALLE, F. del. El campesino puertorriqueño: sus condiciones físicas, intelec-
tuales y morales, causas que las determinan y medios para mejorarlas.
Puerto Rico: Tipografía J. González Font, 1886. 93 p.
Diagnóstico de la difícil situación del campesino puertorriqueño y de sus causas,

especialmente en los años finales de dominio colonial español, con una serie de pro-

puestas para reme diarla. Insiste en la carestía de la vida y en el pesado sistema impo-

sitivo, viciado además en su admi nistra ción, sobre todo municipal, que les perjudi-

caba frente a los propietarios.
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TRABAJO, MANO DE OBRA Y MOVIMIENTO OBRERO (EXCLUYENDO MANO

DE OBRA RURAL, ESCLAVA Y EN SECTORES AGRO-INDUSTRIALES CONCRETOS)

Trabajo y mano de obra en general

Estudios generales e historiográficos y sobre la reglamentación laboral

673. GARCÍA, G. L. “La historia de los trabajadores en la sociedad preindustrial:
el caso de Puerto Rico (1870-1900)”. Op. Cit. (Rio Piedras). 1 (1985-1986),
p. 17-26. Ilustraciones.
Análisis del modo de abordar la historia del trabajo y los trabajadores en Puerto Rico,

desde un periodo original en el que no hay fuentes específicas sobre el tema y es

preciso hacerlo a través de re ferencias indirectas, hasta el momento en que dispo-

nemos de ellas. Examina los recursos docu men tales para investigar las organizacio-

nes laborales, los salarios y pre cios, el uso de la prensa y lite ra tura obrera y la com-

binación de las dos perspectivas de estudio posibles del pasado insular: local y

metropolitana (española o estadounidense).

674. GARCÍA, G. L. “Economía y trabajo en el Puerto Rico del siglo XIX”. Historia
Mexicana (México). 38/4 (1989), p. 855-879. Bibliografía.
Breve pero excelente estudio de la historia laboral puertorriqueña en el siglo XIX; de

los determinan tes económicos de la esclavitud y del intento de movilizar la mano de

obra mediante una legislación que obligaba a emplearse por un salario a todos los

que no tuviesen tierra. Destaca la movilidad de los trabajadores y su efecto en la

incapacidad de las elites y el Estado para establecer mecanismos de control sobre

ellos.

675. GÓMEZ ACEVEDO, L. Organización y reglamentación del trabajo en el Puer-
to Rico del siglo XIX. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1970.
502 p. Tablas y apéndice documental.
Extenso estudio de la reglamentación laboral en Puerto Rico entre 1838 y 1877, sobre

todo del “sis tema de la libreta”, que obligaba a trabajar para terceros a quienes no

demostrasen tener tierra. El au tor presenta y discute las obras acerca del tema e inda-

ga en las causas por las que no se logró movi lizar suficientemente la mano de obra

interna ni solucionar los problemas de escasez de brazos para la agricultura comer-

cial. La excelencia de esta investigación es que aborda el problema en el con texto

de la historia socio-económica insular del siglo XIX y utiliza una extensa docu -

mentación de pri mera mano para fundamentar sus tesis, parte de la cual se presen-

ta en los apéndices.

676. MINTZ, S. W. “The Role of Forced Labour in Nineteenth-Century Puerto
Rico”. Caribbean Histori cal Review (Kingston). 2 (1951), p. 251-275.
Incisivo análisis del rol de la fuerza de trabajo en Puerto Rico en el siglo XIX y de su

transformación en una sociedad en la que se mantuvo la esclavitud hasta 1873 y se
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arbitraron varios proyectos para movilizarla e integrarla en el mercado. El estudio se

editó luego, revisado, en Mintz [1144].

677. MINTZ, S. W. “Labor Needs and Ethnic Ripening in the Caribbean Region”.
Anales del Caribe (La Habana). 10 (1990), p. 31-52. Tablas.
La migración de trabajadores es uno de los elementos que ha caracterizado tradi-

cionalmente al área caribeña y, según Mintz, la causa principal de su heterogenei-

dad social, étnica y ra cial.

678. NEGRÓN-PORTILLO, M. y R. MAYO-SANTANA. “Trabajo, producción y conflictos
en el siglo XIX: una revisión crítica de las nuevas investigaciones históricas
en Puerto Rico”. Revista de Ciencias Sociales (San Juan). 24/3-4 (1985), p.
469-497.
Ensayo crítico de las aportaciones de la Nueva Historia al estudio del siglo XIX puer-

torriqueño, sobre todo de la economía, el mercado laboral y los conflictos sociales.

Muestra sus virtu des y límites, dis cute las últimas tendencias de la investigación y

sugiere perspectivas que sería oportuno explorar en el futuro.

679. PICÓ, F. “Los jornaleros de la libreta en Puerto Rico a mediados del siglo
XIX. Una comparación entre la montaña (Utuado) y la costa (Camuy)”.
Cuadernos de la Facultad de Humanidades (San Juan). 12 (1982), p. 35-
48. Tablas.
Análisis de la aplicación y resultados del Reglamento de Jornaleros en dos zonas,

cafetalera del in terior y azucarera de la costa puertorriqueña, a mediados del siglo

XIX. Es el único trabajo disponible con estas características acerca de un tema que

cuenta con varias y buenas investigaciones.

Estudios escritos en el siglo XIX e inicios del XX y fuentes

680. AMES, A. “Labor Conditions in Puerto Rico”. Bulletin of the Department of
Labor (Washington). 34 (1901), p. 377-399.
Informe sobre el mercado laboral puertorriqueño para definir las medidas económi-

cas y socio-políti cas que al respecto debía tomar la administración norteamericana

en la isla. Es, pues, una fuente imprescindible para conocer el tema en el tránsito

del siglo XIX al XX.

681. ASENJO Y ARETEAGA, F. Páginas para los jornaleros de Puerto Rico. San Juan:
Librería de Be llas Artes, 1879. 180 p.

682. BARBOSA, J. C. José Celso Barbosa, pionero en el cooperativismo puertorri-
queño, siglo XIX. San Juan: Obra de José Celso Barbosa y Alcalá, 1982. 167 p.
Selección, a cargo de P. Barbosa, de los trabajos del líder político autonomista puertorri -

queño sobre las asociaciones de ayuda mutua constituidas a finales del siglo XIX.
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683. BRAU, S. Las clases jornaleras de Puerto Rico. San Juan: Tipografía del Bole-
tín Mercantil, 1874. 215 p.
Análisis del trabajo y los trabajadores puertorriqueños. Es una obra clásica de refe-

rencia escrita por uno de los historiadores e intelectuales en general más importan-

tes de la isla.

684. MUÑOZ RIVERA, L. “Las causas del mal”. En L. Muñoz Rivera, Campañas polí-
ticas. Madrid: [Yagües], 1925, v. 2, p. 14-42.
Exhortación del político puertorriqueño invitando a trabajadores y campesinos a

sumarse a apoyar el programa autonomista para resolver los problemas insulares.

Analiza su situación, las causas de la misma y posibles remedios.

685. PICÓ, F. Registro general de jornaleros, Utuado, Puerto Rico (1849-1850).
Río Piedras: Hura cán, 1977. 190 p. Documentos y bibliografía.
Trascripción textual del registro oficial de jornaleros de Utuado realizado por las

autoridades para controlar la aplicación de la ley que obligaba a emplearse por un

salario a quienes careciesen de tierra. Se conoce como “sistema de la libreta”, pues

se empleaba una para anotar el lugar y días de trabajo.

686. VARAS, J. La verdadera historia del cooperativismo boricua, 1800 a 1898.
Hato Rey: Rama llo Bros., 1982. 803 p. Ilustraciones.
Varas describe el crecimiento y organización del cooperativismo en Puerto Rico en

el siglo XIX.

Movimiento obrero

Estudios generales y acerca del líder obrero S. Iglesias

687. ALONSO TORRES, R. Cuarenta años de lucha proletaria. San Juan: Imprenta
Baldrich, 1939. 406 p.
Historia de las luchas obreras puertorriqueñas desde el final del dominio español.

688. CARRERAS, J. Santiago Iglesias Pantín: su vida, su obra, su pensamiento:
datos biográficos, época 1896-1940. San Juan: Club de la Prensa, 1965. 261
p. Ilustraciones y bibliografía.
Biografía del líder obrero más importante de Puerto Rico, escrita por uno de sus dis-

cípulos.

689. CÓRDOVA, G. F. Santiago Iglesias: creador del movimiento obrero de Puerto
Rico. Río Piedras: Universitaria, 1980. 231 p. Ilustraciones y bibliografía.
Detallada descripción de las actividades del líder socialista puertorriqueño S. Iglesias

Pantín.
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690. CÓRDOBA, G. F. Resident Commissioner Santiago Iglesias and His Time. San
Juan: Universitaria, 1993. 318 p.
Estudio acerca de S. Iglesias Pantín más centrado en el análisis de su época que el

publicado en 1980 por el mismo autor [689].

691. CORTÉS, B. “Santiago Iglesias Pantín (1872-1939): un gallego en la Galicia
exterior”. Cuadernos de Estudios Gallegos (Santiago de Compostela). 33
(1984-1985), p. 241-266.
Análisis de la vida y obra del líder obrero puertorriqueño desde la perspectiva de su

condición de emigrante gallego.

692. GALVIN, M. The Organized Labor Movement in Puerto Rico. Rutherford:
Fairleigh Dickinson University Press; London: Granbury; New York: Asso-
ciated University Press, 1979. 241 p. Ilus traciones y bibliografía.
Historia general del movimiento obrero puertorriqueño desde sus orígenes en el

siglo XIX. Obra bien estructurada y escrita, básica para el conocimiento institucional

del tema.

693. GARCÍA, G. L. y A. G. QUINTERO RIVERA. Desafío y solidaridad: breve historia
del movi miento obrero en Puerto Rico. San Juan: Huracán, 1982. 172 p.
Ilustraciones y bibliografía.
Buena síntesis de lo que se sabe de los trabajadores puertorriqueños desde el siglo

XIX, tema que cuenta con estudios de ambos autores. Junto con la de Galvin [692] es

la principal obra de conjunto sobre el movimiento obrero insular.

694. GONZÁLES, A. J. “Apuntes para la historia del movimiento sindical en Puer-
to Rico, 1896-1941”. Revista de Ciencias Sociales (San Juan). 1/3 (1957), p.
449-458.
Descripción breve, basada fundamentalmente en fuentes primarias, de la organiza-

ción sindical puertorriqueña desde sus orígenes hasta la Segunda Guerra Mundial.

695. IGLESIAS, I. El obrerismo en Puerto Rico: época de Santiago Iglesias (1896-
1905). Guía organi zada del movimiento obrero y del Partido Socialista de
Puerto Rico. Palencia: J. Ponce de León, 1973. 399 p.
Historia del movimiento obrero puertorriqueño centrada en la persona de su princi-

pal precursor. La autora trabaja sobre una extensa documentación de archivo e infor-

mación bibliográfica.

696. IGLESIAS PANTÍN, S. Luchas emancipadoras. San Juan: Imprenta Venezuela,
1958. 400 p. (1ª ed., 1929).
Autobiografía del organizador del moderno movimiento obrero puertorriqueño desde

su llegada a la isla desde Galicia en la década de 1890. Relata sus actividades de con-

cienciación, movilización y or ganización y las dificultades con que tropezó durante los

últimos años del régimen colonial español y bajo la administración norteamericana.
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697. NASH, J. y J. CORRADI (eds.). Ideology and Social Change in Latin America.
New York: [s.n.], 1975. 2 v. 467 p. Tablas y bibliografía.
Los artículos reunidos en esta compilación analizan desde distintas disciplinas y en

varios países americanos la emergencia de la conciencia obrera (volumen 1) y su

ideología y movilizaciones (volumen 2). Incluye trabajos de H.I. Safa, H. A. Spalding

o E. J. E. Hobsbawm, y el estudio de Mintz [643].

698. PÉREZ VELASCO, E. J. y D. BARONOV. Bibliografía del movimiento obrero puer-
torriqueño, 1873-1996. San Juan: Cildes, 1996. 112 p. Bibliografía.
Relación sin comentarios de lo publicado sobre el movimiento obrero puertorrique-

ño entre las déca das de 1870 y 1990. Distingue entre textos escritos por los trabaja-

dores, los documentos oficiales y los análisis académicos.

699. QUINTERO RIVERA, A. G. (ed.). Lucha obrera en Puerto Rico. San Juan: Cen-
tro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña, 1971. 212 p. Documentos.
Colección documental, editada y analizada por el autor, sobre el movimiento obre-

ro puertorriqueño. El libro está considerado como el origen de la llamada Nueva His-

toria por sus propuestas de estudio del pasado insular desde una perspectiva más

integral y estructural, social y económica, usando meto dologías procedentes de las

distintas ciencias sociales. Hay una edición en inglés (New York: Monthly Review

Press, 1976).

700. QUINTERO RIVERA, A. G. “La clase obrera y el proceso político en Puerto Rico
1 y 2”. Revista de Ciencias Sociales (San Juan). 18/1-2 (1974), p. 145-198.
18/3-4 (1974), p. 61-107. Tablas, mapas, ilus traciones y bibliografía.
Discute, usando métodos marxistas, el concepto de luchas de cla ses, y en especial

que se pueda hablar de economía capitalista en la América colonial cuando, al

menos en Puerto Rico, lo que predominó fue la hacienda, y examina el desarrollo

de la industria azu carera insular en el siglo XIX en relación con la formación del pro-

letariado rural.

701. QUINTERO RIVERA, A. G. y L. M. GONZÁLEZ. La otra cara de la historia: la his-
toria de Puerto Rico desde su cara obrera. Río Piedras: Centro de Estudios
de la Realidad Puertorriqueña, 1984. 2 v. 272 p. Ilustraciones y bibliografía.
El primer volumen de esta obra es una colección fotográfica sobre el trabajo y la vida

de los obreros de Puerto Rico; el segundo aborda varios temas vinculados con la

economía insular y su efecto en la situación laboral entre 1800 y 1925.

702. SÁNCHEZ OLMEDA, M. Los movimientos independentistas en Puerto Rico y su
permeabili dad en la clase obrera. Río Piedras: Edil, 1991. 166 p.
Análisis de la interrelación entre la historia del movimiento obrero y las luchas por

la independencia en Puerto Rico.
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703.SENIOR, C. Santiago Iglesias: Labor Crusader. Hato Rey: Inter American Uni-
versity Press, 1972. 189 p. Bibliografía.
Biografía del organizador obrero puertorriqueño, S. Iglesias Pantín (1872-1939).

704. SILÉN, J. A. Apuntes para la historia del movimiento obrero puertorriqueño.
Río Piedras: Cultu ral, 1978. 172 p.

Estudios sobre el siglo XIX y principios del XX

705. DÁVILA SANTIAGO, R. “Algunas consideraciones sobre las primeras organiza-
ciones obreras y la conciencia de clase”. Revista de Ciencias Sociales (San
Juan). 22/3-4 (1980), p. 301-327. Ilustraciones y bi bliografía.
Estudio teórico sobre los orígenes del movimiento obrero puertorriqueño, centrado

sobre todo en el artesanado.

706. DÁVILA SANTIAGO, R. “El pensamiento social obrero a comienzos del siglo
XIX en Puerto Rico”. Revista de Historia (San Juan). 1/2 (1985), p. 146-167.
Bibliografía.
Panorámica del origen y evolución del movimiento obrero puertorriqueño, de sus

ideas y manifestaciones, publicadas, fundamentalmente, en las últimas décadas del

siglo XIX y los primeros decenios del XX.

707. DÁVILA SANTIAGO, R. El derribo de las murallas: orígenes intelectuales del
socialismo en Puerto Rico. Río Piedras: Cultural, 1988. 223 p. Bibliografía.
Dávila Santiago ha publicado dos trabajos con el mismo título. El primero (San Juan:

Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña, 1983) se dedica a los centros de

enseñanza obreros en los albores del siglo XX en Puerto Rico. Éste segundo trata

idéntico tema, pero a finales del XIX, y ex amina las organizaciones laborales, espe-

cialmente las de carácter anarquista que –dice– fueron las expre siones iniciales del

socialismo en la isla.

708. GALVIN, M. “The Early Development of the Organized Labor Movement in
Puerto Rico”. La tin American Perspectives (Beverly Hills). 3 (1976), p. 17-35.
Estudio de las primeras organizaciones obreras puertorriqueñas con una perspectiva

esencialmente institucional.

709. GARCÍA, G. L. “Primeros fermentos de organización obrera en Puerto Rico,
1873-1898”. Cuadernos (San Juan). 1 (1974), p. 1-17.
Las primeras instituciones que se pueden considerar como organizaciones obreras

en Puerto Rico surgieron tras la abolición de la esclavitud en 1873. El autor las estu-

dia brevemente entre ese año y el final del dominio español.
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710. GARCÍA, G. L. “Las primeras actividades de los Honrados Hijos del Trabajo,
1873-1898”. Op. Cit. (Rio Piedras). 5 (1990), p. 179-247.
Según García, los obstáculos políticos para una organización más convencional

explican que las primeras instituciones obreras puertorriqueñas, en los últimos años

del dominio español, se estableciesen como asociaciones culturales, similares a las

que reunían a las elites. Desde ellas evolucionaron luego hacia clubes, mutualidades

y sindicatos y publicaron los primeros periódicos con un carácter más deliberada-

mente militante.

711. RIVERA, A. ”Orígenes de la organización obrera en Puerto Rico, 1838-1898”.
Revista de Historia (San Juan). 5/1 (1995), p. 91-112.
Síntesis de la evolución del movimiento obrero organizado puertorriqueño en el

siglo XIX. Utiliza muy pocas de las fuentes disponibles y apenas analiza el periodo

anterior a la década de 1890.

ESCLAVITUD, ABOLICIÓN Y SOCIEDAD ESCLAVISTA Y POSTESCLAVISTA
(EXCEPTUANDO ES TUDIOS CONCRETOS SOBRE LA INDUSTRIA AZUCARERA)

ESTUDIOS GENERALES SOBRE LA ESCLAVITUD, LA ABOLICIÓN
Y LA SOCIEDAD POSTESCLAVISTA

Estudios generales (Puerto Rico y otras sociedades esclavistas)

Estudios históricos e historiográficos

Estudios generales

712. ALCALÁ Y HENKE, A. La esclavitud de los negros en la América española.
Madrid: Imprenta J. Pueyo. 1919. 320 p.
Estudio clásico de la esclavitud en las colonias hispanoamericanas en perspectiva

comparada, socio-antropológica y demográfica. Hay una edición facsímil en el CD-

Rom de Vila Vilar (comp.) [818].

713. BARCIA, M. C. “La esclavitud en la moderna historiografía americana, 1974-
1994”. Historia Social (Valencia). 19 (1994), p. 89-98.
Análisis de la historiografía sobre esclavitud, centrado en las obras acerca de Cuba y

el Ca ribe escri tas en los Estados Unidos y esa isla. Presta poca atención a las edita-

das en España y Europa en ge neral.

714. BERGAD, L. W. “Slavery and Its Legacies”. Latin American Researcb Review
(Albuquerque). 25 (1990), p. 199-213.
Sugerente ensayo historiográfico que relaciona el interés de la investigación por laes-

clavitud y su abolición con el proceso de descolonización de África después de la
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Segunda Guerra Mundial, antes del cual apenas hay estudios sobre el tema. Reseña,

entre otras obras, la edición dedicada por B. L. Solow y S. L. Engerman a homena-

jear el libro de Williams [769] y el trabajo de Kiple [751].

715. BOWSER, F. P. “The African in Colonial Spanish-America: Reflections on
Research Achievements and Priorities”. Latin American Researcb Review
(Albuquerque). 2/1 (1972), p. 77-94.
Breve, pero excelente análisis general, pionero de los estudios sobre los afri canos en

las colonias españolas, los aspectos que debe priorizar la investigación y las fuentes

disponibles para su examen.

716. COHEN, D.W. y J. P. GREENE. Neither Slave nor Free. The Free Man of Afri-
can Descent in the Slaves Societies of the New World. Baltimore: John Hop-
kins University Press, 1972. 315 p.

717. ETHNICITY in the Caribbean: Essays in Honour of Harry Hoetink. London:
Macmillan Caribbean, 1996. 252 p. Bibliografía.
Compilación acerca de los problemas étnicos en el Caribe editada como homenaje

a uno de los principales especialistas en el tema, H. Hoetink. Incluye el artículo de

Mintz [725].

718. FRUCHT, R. (ed.). Black Society in the New World. New York: Random Hou-
se, 1971. 403 p. Bibliografía.
Compilación de artículos acerca de la población de color en América. Incluye tra-

bajos de E. Williams, R. Bastien o J. D. Elder y el estudio de Lewis [918] sobre Puer-

to Rico.

719. KING, J.F. “The Negro in Continental Spanish-America: a Select Biblio-
graphy”. Hispanic Ameri can Historical Review (Durham, N.C.). 24/3
(1944), p. 141-163. Bibliografía.
Complemento del estudio publicado el mismo año, King [720], que analiza y detalla

la biblio grafía existente para el estudio de la esclavitud en Hispanoamérica.

720. KING, J.F. “Negro History in Continental Spanish America”. Journal of Negro
History (Washington). 24/1 (1944), p. 244-267.
Estudio pionero sobre la esclavitud. Como plantea Bergad [714], se escribió en un

mo mento en que el tema empezó a cobrar interés por su relación con los procesos

de descolonización de África.

721. KNIGHT, F. W. “The Caribbean Sugar Industry and Slavery”. Latin American
Researcb Review (Albuquerque). 18/2 (1983), p. 219-229.

722. MARTÍNEZ, L. M. Negros en América. Madrid: MAPFRE, 1992. 372 p. (Colec-
ciones MAPFRE América. Colección crisol; 2).
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723. MINTZ, S. W. “Slavery and the Slaves”. Caribbean Studies (Rio Piedras,
Puerto Rico). 8/4 (1969), p. 65-70.
Reseña de la obra del sociólogo O. Patterson sobre la esclavitud y la población negra

caribeña tras la abolición. Sostiene que su análisis debe atender tanto a factores de

desintegración cultural como de pervivencia.

724. MINTZ, S. W. (ed.). Slavery, Colonialism and Racism. New York: W. W.
Norton, 1974. 213 p. Tablas y bibliografía.
Obra colectiva sobre la relación entre el colonialismo y la esclavitud en el Caribe y

su perdurabi li dad en el racismo. Incluye artículos de autores como R. Bastide o P.

D. Curtin, junto a una versión del estudio de Mintz [23].

725. MINTZ, S. W. “Ethnic Difference, Plantation Sameness”. En Ethnicity in the
Caribbean: Es says in Honour of Harry Hoetink. London: Macmillan Carib-
bean, 1996, p. 39-52. Bibliografía.
Estudio del efecto que tuvo el sistema de plantación en la formación de las identi-

dades étnicas en el área del Caribe.

726. MINTZ, S. W. y R. PRICE. An Anthropological Approach to the Afro-American
Past: a Caribbean Perspective. Philadelphia: Institute for the Study of
Human Issues, 1976. 64 p. Bibliografía.
Estudio antropológico sobre los afroamericanos, especialmente en las Antillas. Los

autores piensan que comprender las semejanzas y diferencias entre los distintos gru-

pos de color en la re gión, su so ciedad y cultura, requiere conocer su lugar de pro-

cedencia. Reeditado en Boston por Beacon Press en 1992.

727. MORENO FRAGINALS, M. (ed.). África en América Latina. México: Siglo XXI :
UNESCO, 1977. 436 p. Tablas, ilustraciones y bibliografía.
Conjunto variado de artículos sobre diversos aspectos concernientes a la esclavitud

y a la presencia africana en América Latina. Incluye trabajos de autores como O. Iani,

J. Benoist o S. W. Mintz.

728. MÖRNER, M. “Slavery and Race in the Evolution of Latin American Societies:
Some Recent Con tribution to the Debate”. Journal of Latin American Stu-
dies (London). 8/1 (1976), p. 127-135.
Estudio antecedente, aunque más general que el publicado en 1978 [729], acerca de

la his toriografía sobre la esclavitud y los problemas raciales en América Latina. Fue

uno de los primeros que vinculó ambos temas, relación que con el tiempo ha ido

cobrando cada vez más importancia en la investigación.
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729. MÖRNER, M. “Recent Research on Negro Slavery and Abolition in Latin Ame-
rica”. Latin American Researcb Review (Albuquerque). 13/2 (1978), p. 265-
290. Bibliografía.
Estudio de la historiografía publicada entre el inicio de la década de 1970 y 1977

sobre esclavitud y abolición que, según el autor, aportó un grado mayor de sofisti-

cación y cuantificación frente a la anterior, sobre todo al tema de su relación con el

racismo en América Latina. Incluye una buena bibliografía.

730. TOPLIN, R.D. (ed.). Slavery and Race Relations in Latin America. Westport:
Greenwood Press, 1974. 450 p. Tablas y mapas.
Toplin reúne una quincena de artículos fruto de obras más amplias de sus autores

sobre la esclavitud y los problemas raciales en América Latina que contrasta en una

buena introducción. In cluye trabajos de W.F. Sharp, R. Conrad o F. W. Knigth y el

estudio de Mathews [919] sobre Puerto Rico.

731. UYA, O.E. Historia de la esclavitud negra en las Américas y el Caribe. Bue-
nos Aires: Sudameri cana, 1992. 515 p.

732. VILA VILAR, E. “Los estudios sobre la esclavitud africana en España en el
último medio siglo: su significación en las revistas. Hispania y Revista de
Indias”. Revista de Indias (Madrid). 187 (1989), p. 322-346.
Balance de los estudios editados en España sobre la esclavitud en las dos principa-

les revistas generales de historia nacional y americana del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas.

733. VILA VILAR, E. “Nuestra tercera raíz”. En E. Vila Vilar (comp.). Afroamérica.
Textos históricos (Recurso electrónico). Madrid: Fundación Histórica Tave-
ra, 2000. (Colección Clásicos Tavera). 1 Disco (CD-Rom).
Introducción de la selección de textos y fuentes que se ofrece en Vila Vilar (comp.)

[818]. Explica los criterios de la misma y realiza un análisis historiográfico acerca de

las obras recopiladas y de algunas otras que no fue posible u oportuno incluir.

734. ZELINSKI, W. “The Historical Geography of the Negro Population of Latin
America”. Journal of Negro History (Washington). 34/2 (1949), p. 153-221.
Tablas y mapas.
Extenso artículo que estudia, en general, el modo en que se distribuyó la población

negra en América Latina durante y después de la esclavitud, para concentrarse lue-

go en los casos puertorriqueño y cubano. Incluye mapas de dicha distribución para

los años 1570, 1650, 1750, 1825, 1890 y 1940 y analiza especialmente los factores cli-

máticos y las enfermedades como factores determinantes de la misma.
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Estudios sobre la esclavitud y la trata

735. BINDER, W. (ed.). Slavery in the Americas. Würzburg: Königshausen & Neu-
mann, 1993. 647 p. Tablas y bibliografía.
Fruto de un seminario celebrado en Alemania en 1989, esta compilación reúne una

treintena de trabajos sobre la esclavitud, casi todos de gran calidad, de autores como

S. Palmie o Mintz [755].

736. BURGHARDT, W.E. The Negro. London: 1916. 300 p.
Examen general de los negros esclavos en sus lugares de origen en África y de des-

tino en América. Muy valioso por su bibliografía.

737. BRASS, T. “Coffee and Rural Proletarization: a Comment of Bergad”. Jour-
nal of Latin American Studies (London). 16/1 (1984), p. 143-152.
Critica las tesis de Bergad [1239] acerca de que el cultivo del café provocó la

proletariza ción del campo puertorriqueño en el siglo XIX. Usando otros ejemplos lati-

noamericanos, el autor sos tiene que el crecimiento de la producción de ese artículo

y de azúcar en condiciones de escasez de brazos con dujo a utilizar mano de obra

esclava. Luego recibió una respuesta del propio Bergad [890].

738. BONILLA, J. Historia de la esclavitud. Madrid: Plus Ultra, 1961. 411 p. (La his-
toria para todos).
Historia general de la esclavitud, centrada esencialmente en la trata.

739. CURTIN, P. D. The Atlantic Slave Trade: a Census. Maddison: University of
Illinois Press, 1969. 338 p. Tablas, mapas y bibliografía.
Reconstrucción del monto de la trata africana. Es el estudio clásico sobre el tema.

Para el caso de Puerto Rico sus cifras son válidas hasta mediados del siglo XIX, pues

en la segunda mitad de esa centuria la isla dejó de importar negros africanos, al con-

trario de lo que supone el autor.

740. CURTIN, P. D. “The Atlantic Slave Trade”. En A.M. Pescatello, (ed.) The Afri-
can in Latin America. New York: A. A. Knopf, 1975, p. 35-48. Tablas.
Revisión y síntesis de la obra publicada años antes: Curtin [739].

741. DESCHAMPS, H. Histoire de la traite des noirs de l’antiquité a nos jours. Paris:
1971. 470 p.
Estudio general de la trata. Es uno de las investigaciones pioneras de la moderna his-

toriografía sobre el tema.

742. EMGERMAN, S. L. y E. GENOVESE. Race and Slavery in the Western Hemisphere.
Quantitative Studies. Stanford: Stanford University Press, 1975. Tablas.
Estudio pionero, junto con el de Williams [769], de la esclavitud y los problemas

raciales en el hemisferio occidental desde un perspectiva cuantitativa.
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743. FONER, L. y E. D. GENOVESE (eds.). Slavery in the New World: a Reader in
Comparative His tory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969. 268 p. Biblio-
grafía.
Colección de artículos sobre la esclavitud en la América Latina y anglosajona con una

perspectiva comparada, algunos de los cuales habían sido editados ya en otras obras.

Incluye trabajos de S. W. Mintz, M. Harris o M. Mörner.

744. FRANCO, J. L. “Contrabando y trata negrera en el Caribe”. Revista Cubana
de Ciencias Socia les (La Habana). 3 (1983), p. 53-66.
Estudio de la relación entre el tráfico comercial ilegal y la trata de negros en el

Caribe, cuya liberaliza ción sirvió para enmascarar los intercambios mercantiles

prohibidos.

745. FRADERA, J. M. “La participació catalana en el tráfico d�esclaus, 1789-1845”.
Recerques (Barcelona). 16 (1984), p. 119-139.
Estudio sobre la participación de negreros catalanes en la trata de esclavos en las

últimas décadas del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, especialmente en Cuba.

746. GEMEY, H. A. y J. S. HOGENDORN. The Uncommon Market. Enssays in the
Economic History of the Atlantic Slave Trade. New York: 1979. 442 p.
Tablas.
Historia económica de la trata y el mercado de esclavos en la región atlántica. Es uno

de los estudios pioneros de la moderna historiografía sobre el tema.

747. GONZÁLEZ PÉREZ, A. “La cuarterona and Slave Society in Cuba and Puerto
Rico”. Latin Ameri can Library Review (Pittsburgh). 8/16 (1980), p. 47-54.
Estudio de las causas sociológicas esgrimidas por A. Tapia y Rivera sobre la cuarte-

rona –termino que designa a individuos con tres partes de negro y una de blanco–

y la sociedad esclavista en Puerto Rico y Cuba.

748. GOVEIA, E. V. “The West Indian Slave Laws of the Eighteenth Century”. En
R.M. Morse (ed.). El Caribe. Monográfico de Revista de Ciencias Sociales
(San Juan). 4/1 (1960), p. 75-106.
Análisis comparativo de la legislación esclavista y sus cambios en el Caribe durante

el siglo XVIII.

749. JOHNSON, H. H. The Negro in the New World. London: 1910. 312 p. Apén -
dice estadístico.
Estudio general de la esclavitud. Analiza el caso de las colonias españolas en el con-

texto global del problema. Incluye una estadística sobre los negros en América en la

primera década del siglo XIX.
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750. IRVING, G. W. Africans Abroad. A Documentary History of the Black Dias-
pore in Asia, Latín America and the Caribbean During the Age of Slavery.
New York: 1977. 416 p.
Estudio pionero, como los de Curtin [739] o Gemey y Hogendorn [746], de la mo -

derna historiografía sobre la trata africana. Frente a estos otros autores, analiza no

sólo la destinada a América Latina, sino también a Asia.

751. KIPLE, K. F. The Caribbean Slave. A Biological History. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1984. 274 p. Tablas y bibliografía.
Estudio de la esclavitud en América desde una óptica biológica que permite, por

ejemplo, expli car por qué los africanos resistieron mejor que los indios aborígenes

los rigores del trabajo en la plantación y las epidemias procedentes de Europa, con-

tra las que aquellos primeros estaban relativamente inmu nizados tras siglos de con-

tacto con ese continente, o por qué el crecimiento de la población de color fue mu -

cho menor en el Caribe que en los Estados Unidos, cuando las tasas de fertilidad

eran simila res. La razón de esa di ferencia fue la mortalidad infantil, muy superior en

las Antillas.

752. KIPLE, K. F. y V. H. “Deficiency Diseases in the Caribbean”. The Journal of
Interdisciplinary History (Cambridge, Mass.). 11/2 (1980), p. 197-215.
Tablas.
Estudio de la dieta de los esclavos caribeños, de sus deficiencias y de la herencia

nutricional afri cana, para determinar las razones de su mortalidad.

753. KLEIN, H. S. La esclavitud africana en América Latina y el Caribe. Madrid:
Alianza, 1986, 330 p. Tablas y bibliografía.
Estudio clásico general de la esclavitud en América Latina, una de las mejores sínte-

sis globales del tema, escrita por un autor que ha investigado el problema desde dis-

tintos ángulos y en varios lugares.

754. LACROIX, L. Les deniers negriers. Paris: 1972. 312 p.

755. MINTZ, S. W. “Testing Food, Tasting Freedom”. En W. Binder (ed.). Slavery
in the Americas. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1993, p. 257-275.
Análisis antropológico de los hábitos alimenticios de los esclavos caribeños y de sus

descendientes.

756. MORENO, J. “España y el comercio de esclavos a mediados del siglo XIX”.
Estudios de Historia Moderna y Contemporánea (México). 27/113-2 (1978),
p. 79-118.
Estudio de la actitud española frente a la trata en sus colonias a mediados del ocho-

cientos; es parte de una investigación más amplia que se publicaría unos años des-

pués [757].
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757. MORENO, J. España y Gran Bretaña durante el siglo XIX: la abolición de la
trata y la esclavi tud. Madrid: Universidad Complutense, 1984. 1.086 p.
Tablas, bibliografía y documentos.
Análisis de las relaciones entre España y el Reino Unido en torno a la trata de escla-

vos a lo largo del siglo XIX, teóricamente abolida por tratados entre ambas naciones,

pero permitida de facto por las necesidades de las economías coloniales de la pri-

mera y los intereses internacionales de la segunda.

758. MURRAY, D. R. “Slavery and the Slave trade: New Comparative Approaches”.
Latin American Researcb Review (Albuquerque). 28/1 (1993), p. 150-161.
Análisis de las aportaciones al estudio de la esclavitud y la trata publicadas a finales

de los años ochenta e inicios de los noventa del siglo XIX. Se centra en una serie de

obras, como los libros de A. Watson o el de Curtin [1153].

759. PESCATELLO, A. M. (ed.). The African in Latin America. New York: A. A.
Knopf, 1975. 270 p. Tablas, mapas y bibliografía.
Colección de estudios sobre la esclavitud en América, particularmente en Brasil.

Incluye estudios de F. W. Knigth, S.J. y S.S. Stein o H. S. Aimes, y el trabajo de Cur-

tin [740].

760. PICÓ, F. “Iglesia y esclavitud en el Caribe hispano”. SIC (Caracas). 53
(1990), p. 19-32.
Estudio de la actitud de la Iglesia Católica ante la esclavitud en el Caribe español,

sobre todo en Puerto Rico.

761. RAMSDELL, C.W. “The Natural Limits of Slavery Expansion”. Mississippi
Valley Historical Review (New Orleans). 16 (1929), p. 151-71.
El autor sostiene que hay unos límites naturales para la expansión de la esclavitud

y los ana liza.

762. ROUT, L.B. The African Experience in the Spanish America, 1502 to Present
Day. Cam bridge: Harvard University Press, 1976. 510 p.

763. RUBIN, V. y A. TUDEN (eds.). Comparative Perspectives on Slavery in New
World Societies. Monográfico de Annals of the New York Academy of Scien-
ces (New York). 292 (1977). 580 p. Tablas y biblio grafía.
Compilación de estudios sobre la esclavitud en América, incluye un trabajo de Sca-

rano [893] acerca de Puerto Rico.

764. SCELLE, G. La traite negriere aux Indes de Castille. Paris: 1906. 2 v. 680 p.
Junto con el de Saco [814], el de Scelle es quizás el estudio clásico más importante

sobre la esclavitud. Se centra básicamente en los problemas del comercio negrero en

la América española, y los aborda con un enfoque esencialmente jurídico y político-

institucional, utilizando fuentes del Archivo General de Indias.
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765. SCELLE, G. “The Slave Trade in the Spanish Colonies of American: the
Asiento”. Journal of In ternational Law (Washington). 4 (1910), p. 612-661.
Examen pormenorizado de la concesión en asiento de la trata de esclavos en las

colonias americanas de España, uno de los aspectos analizados en su obra más

amplia, Scelle [764].

766. TORRES RAMÍREZ, B. La Compañía Gaditana de Negros. Sevilla: Escuela de
Estudios Hispanoamericanos, 1973. 227 p. Ilustraciones.
Análisis de las actividades relacionadas con la trata de esclavos en las colonias ame-

ricanas de España de la Compañía Gaditana.

767. THOMAS, H. Historia de la trata de esclavos. Barcelona: Planeta, 1998. 616
p. Tablas y bibliografía.
Extensa síntesis general, muy didáctica y destinada a un público amplio, sobre la his-

toria de la trata de esclavos. Traducción del libro que el autor publicó en inglés en 1997.

768. VILA VILAR, E. “La trata libre de esclavos en el Caribe: reconducción de un
complicado comer cio”. En Actas del Primer Congreso Internacional de His-
toria Económica y Social de la Cuenca del Caribe. San Juan: 1992, p. 9-26.
Estudio sobre la liberalización del tráfico de esclavos (ver Real Cédula de Su Majes-

tad concediendo la libertad para el comercio de negros [811]) y su incidencia en las

colonias antillanas de España.

769. WILLIAMS, E. Capitalism and Slavery. London: A. Deutsch, 1964. 312 p.
Tablas y bibliografía.
Estudio clásico sobre la esclavitud y sus causas. El autor analiza el tema desde una

perspectiva económica que, en su opinión, fue la razón fundamental del origen y

del mantenimiento de esa forma de trabajo. Es la obra básica de referencia acerca

del tema, aunque ha sido cuestionada por su economicismo.

770. WINKS, R. Slavery. A Comparative Perspective. Reading on Slavery from
Ancient Time to the Present. New York: 1972. 403 p.
Obra pionera de los estudios acerca de la esclavitud. Frente a otros trabajos de su

misma época, incluye una perspectiva comparada de la insti tución a lo largo de la

historia.

Estudios sobre la abolición y la transición al trabajo libre

771. ANUARIO de Estudios Americanos (Sevilla). 43/2 (1986). (Número monográ-
fico sobre la esclavitud y la abolición en Cuba y Puerto Rico). 339 p. Tablas
y bibliografía.
Monográfico dedicado a celebrar el centenario de la abolición en Cuba. Cuenta con

una introducción de Estrade [777] y estudios de muy diverso tipo y temática. Entre
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los generales o los específicos acerca de Puerto Rico destacan los del propio Estra-

de [876], Maluquer [781], Morales Carrión [882], Pérez Prendes [786], Picó [837],

Ramos Mattei [858], Scarano [839], Vila Vilar [795] y Vázquez [885].

772. ARROYO, P. “La Sociedad Abolicionista Española, 1864-1886”. Cuadernos de
Historia Moderna y Contemporánea (Madrid). 3 (1982), p. 127-149.
Análisis de la labor dessarrollada por la asociación creada en España para luchar por

la abolición de la esclavitud en las colonias ultramarinas hasta el momento en que

se logró la supresión de la ins titu ción en Cuba.

773. BARTLETT, C. J. “Britain and the Abolition of Slavery in Puerto Rico and
Cuba, 1868-1886”. Journal of Caribbean History (Saint Lawrence). 23
(1989), p. 96-110.
Excelente y bien fundamentado estudio de los diferentes métodos que usó el gobier-

no británico para presionar al español en pro de la abolición de la esclavitud en sus

territorios coloniales america nos.

774. CARTON, M. “The Transition from Slavery to Free Labour in the Caribbean:
a Survey with Par ticular Reference to recent Scholarship”. Slavery and Abo-
lition (London). 13/2 (1992), p. 37-67.

775. CORWIN, A. F. Spain and the Abolition of Slavery in Cuba, 1817-1886. Aus-
tin: Institute of Latin American Studies, University of Texas Press, 1967. 389
p. Tablas, mapas, ilustraciones y bibliografía.
Estudio clásico del proceso abolicionista en Cuba, comparado con el de Puerto Rico,

desde los primeros tratados de supresión de la trata entre la metrópoli de ambas islas

y Gran Bretaña, hasta la elimi nación de la esclavitud en la Gran Antilla. Magnífico

libro basado en abundantes fuentes de archivo, esen cialmente españolas, que inte-

rrelaciona los acontecimientos económicos, socio-polí ticos e inter nacionales.

776. ENGERMAN, S. L. “Comparative Approaches to the Ending of Slavery”. En H.
Temperley (ed.), After Slavery Emancipation and Its Discounts. London: F.
Cass, 2000, p. 281-300. Tablas.
Análisis económico comparado del proceso de abolición de la esclavitud. Incluye

Puerto Rico y Cuba.

777. ESTRADE, P. “Introducción”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 43/2
(1986), p. 1-12. 
Presentación de la selección, contenido, principales tesis y conclusiones del núme-

ro monográfico dedicado por el Anuario de Estudios Americanos [771] a la esclavi-

tud y la abolición en las Antillas es paño las.
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778. GARCÍA MÉNDEZ, A. La abolición de la esclavitud en las Antillas españolas
(Cuba y Puerto Rico). Hato Rey: Inter American University Press, 1975. 270 p.

779. KLEIN, H. S. y S. L. ENGERMAN. “The Transition from Slave to Free Labor:
notes on a Compara tive Econometric Model”. En M. Moreno Fraginals y
otros (eds.), Between Slavery and Free La bor: The Spanish-Speakings Carib-
bean in the Nineteenth Century. Baltimore: John Hopinks Univer sity Press,
1985, p. 255-269. Cuadros.
Construcción de un modelo econométrico para explicar la transición del trabajo

esclavo al libre asalariado, como los elaborados para las colonias británicas del Cari-

be, incluyendo las Antillas españolas.

780. MALUQUER, J. “El problema de la esclavitud y la revolución de 1868”. His-
pania (Madrid). 31 (1971), p. 55-76.
Maluquer analiza cómo se abordó el problema de la esclavitud colonial en las Anti-

llas y su abolición en la revolución española de 1898.

781. MALUQUER, J. “Abolicionismo y resistencia a la abolición en la España del
siglo XIX”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 43/2 (1986), p. 227-
251.
Artículo que matiza algunas cuestiones acerca de las relaciones entre las actitudes

frente a la escla vitud en las colonias y los proyectos políticos de las elites españolas

decimonónicas. Señala que en un país donde los derechos civiles eran muy limita-

dos es imposible saber qué pensaba la mayoría de un tema como el citado a través

de las opiniones publicadas sobre el mismo.

782. MINTZ, S. W. “Epilogue: the Divided Aftermaths of Freedom”. En M. More-
no Fraginals y otros (eds.), Between Slavery and Free Labor: The Spanish-
Speakings Caribbean in the Nineteenth Cen tury. Baltimore: John Hopinks
University Press, 1985, p. 270-278.
Breve epílogo acerca de los estudios sobre la esclavitud y la transición al trabajo libre

incluidos en la compilación de Moreno Fraginals y otros [795]. Compara los casos de

Puerto Rico y Jamaica.

783. MONLLEÓ, R. “Reforma en las Antillas y abolición de la esclavitud en una
coyuntura de crisis”. En M. Chust y otros (eds.), Tiempo de Latinoamérica.
Castelló: Universitat Jaume I, 1994, p. 61-98.

784. MORENO, J. “España y los orígenes de la abolición de la esclavitud (finales
del siglo XVIII – co mienzos del XIX)”. Revista de Indias (Madrid). 177 (1986),
p. 199-226.
A finales del siglo XVIII empezó en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia un pro-

ceso abolicio nista que se concretó en la prohibición de la trata. En Es paña, además de

los tratados firmados so bre la supresión de dicho comercio, comenzó entonces una
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dis cusión acerca del tema, aunque la ins titución no sólo se mantuvo, sino que ini-

ció su etapa álgida en las colonias caribeñas sin apenas vo ces en contra. Moreno

estudia esos aspectos.

785. MORENO FRAGINALS, M. y otros (eds.). Between Slavery and Free Labor: The
Spanish-Speak ings Caribbean in the Nineteenth Century. Baltimore: John
Hopinks University Press, 1985. 294 p. Ilus traciones, tablas y bibliografía.
La edición de Moreno Fraginals, F. Moya Pons y S. L. Engerman es una de las obras

clásicas y más completas sobre la esclavitud, su abolición y la transición a otras for-

mas de trabajo, libres o semilibres. Publicaron en ella muchos buenos especialistas

en el tema. Para el caso de Puerto Rico, en sí mismo o en comparación con otros,

Curet [892], Nistal-Moret [887], Ramos Mattei [1209], Klein y Engerman [779], Mintz

[782] y el propio Moreno Fraginals [1147], abarcaron prácticamente todos los aspec-

tos del debate en torno a los mencionados problemas, des de sus implicaciones eco-

nómicas hasta sus efectos sociales y culturales.

786. PÉREZ PRENDES, J. M. “La revista El Abolicionista (1865-1876) en la génesis
de la abolición de la esclavitud en las Antillas españolas”. Anuario de Estu-
dios Americanos (Sevilla). 43/2 (1986), p. 63-84. Bibliografía.
Estudio de la revista El Abolicionista en el contexto de las discusiones intelectuales

y políticas del periodo y de los artículos del principal defensor de la supresión de la

esclavitud en España, Rafael María de La bra [806, 807, 901 y 902]. Detalla en un

apéndice las obras de ese autor sobre el tema.

787. PIQUERAS, J. A. (ed.). Azúcar y esclavitud en el Caribe en el final del traba-
jo forzado. Homenaje a Manuel Moreno Fraginals. Madrid: Fondo de Cul-
tura Económica, 2002. 398 p. Tablas, gráficos, mapas y bibliografía.
Edición de las ponencias presentadas a un congreso sobre el fin de la esclavitud en

las colonias españolas de América. Incluye estudios del editor, I. Balboa, J. Cu ret, N.

Fernández de Pinedo, R. Funes, L. M. García Mora, F. Iglesias, H. Klein, C. Naranjo,

M. Ro drigo, A. Santamaría y P. Tornero.

788. SCARANO, F. A. “Labor and Society in the Nineteenth Century”. En F. W.
Knight y C.A. Palmer (eds.). The Modern Caribbean. Chapel Hill: Univer-
sity of North Carolina Press, 1989, p. 51-84.
Comparación de la situación laboral tras la abolición en Puerto Rico, Cuba y las Anti -

llas británicas.

789. SCHMIDT-NOWARA, C. Empire and Antislavery: Spain, Cuba and Puerto Rico,
1833-1874. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1999. 239 p. Tablas,
ilustraciones, fuentes y bibliografía.
Estudio comparado de la esclavitud en Puerto Rico y Cuba. Sostiene que tras la pér-

dida del resto del imperio español se estableció en aquellas islas una segunda escla-

vitud debido a la necesidad de importar brazos para explotar sus recursos y justificar
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el régimen colonial. Por esa razón, el abolicio nismo fue más efectivo en Borinquen,

densamente poblada ya a mediados del siglo XIX, que en la Gran An ti lla, cuya zafra

azucarera aún necesitaba la afluencia de mucho trabajo del exterior al acabar la cen-

turia.

790. SCHMIDT-NOWARA, C. “The End of Slavery and the End of Empire; Slave
Emancipation in Cuba and Puerto Rico”. En H. Temperley (ed.), After Sla-
very Emancipation and Its Discounts. Lon don: F. Cass, 2000, p. 188-207.
Síntesis de una investigación más amplia [789] centrada en la relación entre la abo-

lición de la esclavitud en Puerto Rico y Cuba el fin del dominio español en ambas

islas.

791. SOLANO, F. y A. GUIMERÁ (coords.). Esclavitud y derechos humanos. Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990. 634 p. Tablas.
Obra fruto de un congreso celebrado en Madrid. Reúne una treintena de artículos

sobre los antecedentes del abolicionismo en España, los movimientos a favor de

éste, la política y economía del país en el siglo XIX y los casos cubano, puertorri-

queño, dominicano y de otras islas. El segun do es anali zado por Morales Carrión

[883], Mascareñas [869], Fernández [877] y Cabrero [895].

792. TEMPERLEY, H. (ed.). After Slavery Emancipation and Its Discounts. London.
F. Cass, 2000. 320 p. Tablas y bibliografía.
Compilación de estudios sobre la abolición y la sociedad y economía postesclavis-

tas en varios lugares del mundo. Incluye el artículo comparativo de Engerman [776]

y el trabajo acerca de Puerto Rico y Cuba de Schmidt-Nowara [790].

793. VILA VILAR, E. “La esclavitud en la política española del siglo XIX”. Anuario
de Estudios Americanos (Sevilla). 34 (1977), p. 124-141.
Utilizando los diarios de sesiones de las Cortes españolas, analiza los fundamen tos

básicos de la política esclavista metropolitana y sus cambios en 1811, 1817, 1835,

1845, 1869 y 1880.

794. VILA VILAR, E. y L. Los abolicionistas españoles del siglo XIX. Madrid: Agen-
cia Española de Cooperación Internacional, 1996. 180 p. Bibliografía.
Estudio del pensamiento y acción abolicionista en España y de su evolución en el

siglo XIX, hasta la supresión de la esclavitud en las colonias de Puerto Rico y Cuba.

Incluye una excelente bibliografía.

795. VILA VILAR, E. “Intelectuales españoles ante el problema esclavista”. Anua-
rio de Estudios Americanos (Sevilla). 43/3 (1986), p. 39-58.
La autora señala la escasa preocupación de los intelectuales españoles por los pro-

blemas coloniales hasta después de 1898 y se pregunta si ese hecho pudo tener rela-

ción con el mantenimiento de la esclavitud hasta muy avanzado el siglo XIX, y por

la postura que aquéllos tuvieron respecto a ella.
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Estudios escritos en el siglo XIX, ediciones documentales y análisis 
de fuentes

796. ALFONSO Y SANJURJO, E. Apuntes sobre los proyectos de abolición de la escla-
vitud en las is las de Cuba y Puerto Rico. Madrid: [s.n.], [1874] (Imp. de la
Biblioteca de Instrucción y Recreo). 68 p.
Recopilación de los debates parlamentarios sobre la abolición. Hay una edición fac-

símil en el CD-Rom compilado por Vila Vi lar (comp.) [818].

797. ANTILLÓN, I. Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, moti-
vos que la han per pe tuado, ventajas que se le atribuyen y medios que podrían
adoptarse para hacer prosperar nues tras colonias sin la esclavitud de los
negros. Palma de Mallorca: 1811.
Documento pionero del abolicionismo español. Incluye un estudio sobre el origen

de los esclavos en África, su captura y transporte a América. Hay una edición facsí-

mil en Vila Vilar (comp.) [818].

798. APUNTES sobre la cuestión de la reforma política y de la introducción de afri-
canos en las islas de Cuba y Puerto Rico. Madrid: Establecimiento Tipográ-
fico de T. Fortanet, 1866. 63 p.
Recoge la discusión en el senado madrileño sobre la esclavitud y las implicaciones

socio-políticas del debate acerca de su supresión debido a su importancia en el sis-

tema colonial español en las Antillas, justo antes del inicio de la Guerra de los Diez

Años en Cuba y de la abolición en Puerto Rico.

799. ACOSTA SAIGNES, M. “Introducción al estudio de los repositorios documen-
tales sobre los afri canos y sus descendientes en América”. América Indí-
gena (México). 29/3 (1969), p. 727-786. Bibliografía.
Guía introductoria de fuentes para el estudio de la población africana en América

Latina. Contiene una sección dedicada a Puerto Rico, Cuba y la República Domini-

cana.

800. BLANCO WHITE, J. M. Bosquexo del comercio en esclavos y reflexiones sobre
este tráfico con siderado moral, política y cristianamente. London: 1814.
120 p.
Alegato abolicionista del escritor, uno de los primeros en la sociedad española del

siglo XIX.

801. BROWNING, J. Contestación a las observaciones de D. Juan Bernardo O’Ga-
van sobre la suerte de los negros en África y reclamación contra el tratado
celebrado con los ingleses en 1817. Madrid: 1821. 76 p.
Réplica a los argumentos proesclavistas esgrimidos por O’Gavan [810].
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802. CASTELAR, E. La abolición de la esclavitud. Madrid: Imprenta J. A. García,
1870. 27 p.
Discurso parlamentario sobre la supresión de la esclavitud en las colonias de Ultra-

mar del político republicano español que fue paladín de esa causa. Hay una edición

facsímil en el CD-Rom de Vila Vilar (comp.) [818].

803. CASTRO, F. y otros. Conferencias antiesclavistas en el teatro López de Rue-
da. Madrid: Socie dad Abolicionista Española, 1872. 176 p.
Compilación de los discursos leídos en una reunión de la Sociedad Abolicionista

Española en Madrid sobre la abolición en Puerto Rico y Cuba. Hay una edición en

el CD-Rom de Vila Vilar (comp.) [818].

804. COUTO, F. de. Los negros en sus diversos estados y condiciones; tales como son,
como se supone que son y cómo deben ser. New York: Hallet, 1864. 310 p.
Refinado y tardío alegato pro-esclavista español.

805. La ESCLAVITUD de los negros y la prensa madrileña. Madrid: Establecimiento
Tipográfico de T. Fortanet, 1870. 40 p.
Selección de artículos de prensa acerca de la esclavitud y sus problemas en las colo-

nias en la prensa de la capital de España. Se reproduce en Vila Vilar (comp.) [818].

806. LABRA, R. M. de. La abolición de la esclavitud en las Antillas españolas.
Madrid: Imprenta J. E. Morente, 1869. 118 p.
Exposición del pensamiento del principal abolicionista español. Es su obra más

importante debido a los datos y estadísticas que presenta y a su respuesta a los argu-

mentos que J. A. Sa co defendía en ese momento acerca de que la supresión de la

esclavitud fuese gradual debido a la in capacidad del Estado para pagar indemniza-

ciones y a los pro blemas que había tenido la misma en otros lugares, tesis de las que

luego renegó. Se reproduce en Vila Vilar (comp.) [818].

807. LABRA, R. M. de. La abolición de la esclavitud en el orden económico.
Madrid: Sociedad Aboli cionista Española, 1874. 163 p.
Obra bien documentada y ilustrada con multitud de datos acerca de lo que la abo-

lición representaría en las economías de España y sus colonias. Hay una edición fac-

símil en el CD-Rom de Vila Vilar (comp.) [818].

808. MERLÍN, M. Los esclavos en las colonias españolas. Madrid: Imprenta Alegría
y Charlain, 1841. 88 p.
Apología de la esclavitud en el Caribe español. Se reproduce en Vila Vilar (comp.)

[818].
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809. MURGA, G. de. De la abolición de la esclavitud en las islas de Cuba y Puer-
to Rico. Madrid: Establecimiento Tipográfico de T. Fortanet, 1868. 63 p.
Breve, pero brillante ensayo a favor de la abolición de la esclavitud de los negros

africanos en las colonias españolas del Caribe. Se reproduce en Vila Vilar (comp.)

[818].

810. O’GAVAN, J. B. Observaciones sobre la suerte de los negros del África, con-
siderados en su pro pia patria y trasplantados a las Antillas españolas y
reclamación contra el tratado celebrado con los ingleses en 1817. Madrid:
[s.n.], 1821 (Imp. del Universal). 132 p.
Defensa de la trata y de la esclavitud de los negros en las colonias antillanas con-

traria a las tesis abolicionistas de Saco [814 y 815], a quien se enfrentó el autor en

las Cortes de Cádiz. Recibió una contestación por parte de Browring [801]. Se repro-

duce en Vila Vilar (comp.) [818].

811. REAL Cédula de Su Majestad concediendo la libertad para el comercio de
negros. Madrid: L. San Martín, 1791. 12 p.
Orden que liberalizó y reguló el comercio de esclavos en las colonias españolas de

América. Se reproduce en Vila Vilar (comp.) [818].

812. REAL Cédula de Su Majestad sobre la educación, trato y ocupaciones de los
esclavos en to dos sus dominios de Indias, e islas Filipinas. Madrid: 1789. 11 p.
Ley que pretendía mejorar la condición de los esclavos y a la que se opusieron los

hacendados co lo niales, que no aceptaron sus obligaciones. Documento poco cono-

cido, pero relevante por sus pro puestas. Se reproduce en Vila Vilar (comp.) [818] y

ha sido estudiado por Caro [829].

813. RODRÍGUEZ, G. “La idea y el movimiento antiesclavista en España durante
el siglo XIX”. En Co lección de conferencias históricas del Ateneo de Madrid.
Curso 1886-1887. Madrid: Ateneo de Madrid, 1887, p. 321-355.
Excelente examen del proceso abolicionista en las colonias ultramarinas de España,

que acababa de concluir con la prohibición de la esclavitud en Cuba. Se escribió

como para una conferencia en el Ateneo madrileño.

814. SACO, J. A. Historia de la esclavitud desde los tiempos más remotos hasta
nuestros días. La Habana: Alfa, 1937. 6 v.
Reedición de la obra clásica del cubano Saco sobre la esclavitud desde sus orígenes,

publicada en los años setenta del siglo XIX. Defiende una postura contraria a la ins-

titución.
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815. SACO, J. A. Historia de la esclavitud de la raza africana en el nuevo mun-
do y en especial de los países américo-hispanos. La Habana: Cultural, 1938.
4 v.
Reedición del libro clásico de Saco sobre la esclavitud, en especial en las colonias

americanas de España, publicado entre los años 1875 y 1878. El autor defendió posi-

ciones en contra de ella, intelectual y políticamente, que le condujeron al exilio y a

enfrentamientos como el que entabló con O�Gavan [810] en las Cor tes de Cádiz en

1812. Se reproduce en Vila Vilar (comp.) [818].

816. TRATADO entre Su Majestad la Reina de España y Su Majestad el Rey del Rei-
no Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, para la abolición del tráfico de
esclavos. Madrid: Imprenta Real, 1835. 20 p.
Tratado anglo-español de prohibición de la trata. Se reproduce en Vila Vilar (comp.)

[818].

817. TORRENTE, M. Cuestión importante sobre la esclavitud. Madrid: Imprenta de
la Viuda de Jordán e Hijos, 1841. 94 p.
Apología de de la esclavitud en el Ultramar español. Se reproduce en Vila Vilar

(comp.) [818].

818. VILA VILAR, E. (comp.). Afroamérica. Textos históricos [Recurso Electrónico].
Madrid: Fundación Histórica Tavera, 2000. (Colección Clásicos Tavera).
Tablas, mapas, ilustraciones y bibliografía. 1 Disco (CD-Rom).
Selección de las obras más relevantes, según la autora, sobre la esclavitud y la

población negra en América, con una breve introducción sobre el tema que justi-

fica la elección [733]. Incluye, entre otras, las de Alcalá y Henke [712], Alfonso y

Sanjurjo [796], Antillón [797], Castelar [802], Labra [806, 807 y 901], Merlín [808],

Murga [809], O�Gavan [810], Saco [815] –la edición original–, Torrente [817], y los

documentos La esclavitud de los negros en la prensa madrileña [805], Real Cédula

de Su Majestad concediendo la li bertad para el comercio de negros [811], Real

Cédula de Su Majestad sobre la educación, trato y ocupaciones de los esclavos en

todos sus domi nios de Indias, e islas Filipinas [812], Tratado entre Su Majestad la

Reina de España y Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlan-

da, para la abolición del tráfico de esclavos [816], y Código Negro Carolino –ver

Lucena [834] y Malagón [835].
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Estudios sobre Puerto Rico

Estudios históricos

Estudios generales, históricos, de época y ediciones documentales

819. COLL Y TOSTE, C. Historia de la esclavitud en Puerto Rico. San Juan: SAP,
1969. 171 p. Documentos.
Selección documental sobre la esclavitud en la isla editada por I. Coll y Cuchi. Indi-

ca las fuentes de los materiales pero no su lugar de procedencia.

820. DÍAZ SOLER, L. M. Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico (1493-
1890). Madrid: Universidad de Puerto Rico : Revista de Occidente, 1953.
432 p. Ilustraciones y apéndices docu mentales.
Obra clásica sobre el tema. Tras una reseña sobre el origen de la esclavitud y su tras-

lado a América, Díaz Soler examina su implantación y peculiaridades en Puerto Rico

desde mediados del siglo XVIII y el trabajo y las formas de vida, protestas y rebelio-

nes de la población sometida a su régimen. Otro aspecto investigado es el caso de

los negros libres. El estudio concluye con el análisis de la aboli ción, sus causas y

efectos, y con un epílogo de conclusiones. Hay cinco ediciones de libro posterio res

a la de 1953.

821. MORALES CARRIÓN, A. “Bembé y sus compañeros Nomgobás”. Boletín de la
Academia Puertorriqueña de la Historia (San Juan). 23 (1980), p. 43-51.
Estudio de dos de las etnias africanas más importantes de los negros esclavos llega-

dos a la isla de Puerto Rico.

822. RAMOS MATTEI, A. A. De la esclavitud a la abolición. Monográfico de Cua-
dernos (San Juan). 7 (1979). 50 p.
Análisis crítico del sistema esclavista puertorriqueño, de su desarrollo y de su aboli-

ción en 1873.

Estudios sobre la sociedad y el trabajo esclavo urbano (en San Juan) antes y des-
pués de la abolición

823. MAYO-SANTANA, R. y M. NEGRÓN-PORTILLO. “La familia esclava urbana en San
Juan en el siglo XIX”. Revista de Ciencias Sociales (San Juan). 30/1-2 (1993),
p. 163-197. Tablas.
Estudio producto de una obra más amplia, Negrón-Portillo y Mayo-Santana [826],

sobre el Registro de esclavos de 1872, fuente que proporciona los datos cuantitativos

necesarios para analizar las diversas formas de vida familiar que aquéllos desarrolla-

ron en San Juan de Puerto Rico frente a la opresión que padecían.
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824. MAYO-SANTANA, R. y otros. “Esclavos y libertos: el trabajo en San Juan pre–
y post-aboli ción”. Revista de Ciencias Sociales (San Juan). 30/3-4 (1995), p.
1-48. Tablas.
Análisis del trabajo de los esclavos y ex-esclavos en San Juan de Puerto Rico. El estu-

dio es, en parte, síntesis de otras obras anteriores –Negrón-Portillo y Mayo-Santana

[826], Mayo-Santana y Negrón-Portillo [823] y Mallo Santana y otros [825]–, y exami-

na la especialización de aquéllos en distintas ocupaciones y su uso para obtener el

dinero con que comprar su libertad. Sostiene, además, que tras la aboli ción en 1873

mantuvieron normalmente los mismos empleos en las ciudades, cuando llegó a ellas

un fuerte contingente de negros del campo en busca de oportunidades y mejores

condiciones de vida.

825. MAYO-SANTANA, R. y otros. Cadenas de esclavitud... y de solidaridad: escla-
vos y libertos en San Juan. Río Piedras: Centro de Investigaciones Sociales,
Universidad de Puerto Rico, 1997. 204 p. Bibliografía.
Estudio de las formas de vida y de trabajo de la población de color en Puerto Rico,

sobre todo en su capital, San Juan. Analiza sus actividades económicas, usando como

fuente principal el Libro de contratos de libertos, y el desarrollo y transformación de

los patrones urbanos de la localidad. La obra incluye también un extenso examen

de la historiografía acerca del tema en América y de la escla vi tud en la isla en pers-

pectiva compa rada, para contextualizar la investigación, y de la importan cia del caso

de la referida ciudad.

826. NEGRÓN-PORTILLO, M. y R. MAYO-SANTANA. La esclavitud urbana en San Juan
de Puerto Rico: estudio del registro de esclavos de 1872. Río Piedras: Hura-
cán, 1992. 2 v. 137 p. Ilustraciones y bibliografía.
Estudio de los esclavos urbanos en San Juan de Puerto Rico basado, fundamental-

mente, en diferentes registros, censos y padrones desde media dos del siglo XIX has-

ta la abolición, y en las leyes sobre contratos de libertos de los años 1873 a 1875.

Señala que entre esa población hubo un porcentaje alto de artesanos y servidores

domésticos y una elevada proporción de coartados, y que el análisis de sus activi-

dades socio-económicas y de sus formas de vida prueba que tuvieron un grado de

autonomía mayor que el de sus homólogos en el campo.

ESTUDIOS ESPECÍFICOS SOBRE LA ESCLAVITUD EN PUERTO RICO

Estudios históricos e historiográficos

Estudios generales y sobre la legislación, insulares y locales

827. BERGAD, L. W. “Recent Studies of Slavery in Puerto Rico”. Plantation Society
in the Americas (New Orleans). 2 (1983), p. 99-109.
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828. BUITRAGO, C. “Globalización y ambiente en el Caribe: fundamentos históri-
cos; la esclavitud, fun dación y evolución de los pueblos como instancias
de los mismos; Adjuntas, 1815-1872”. XIX Caribbean Studies Association
Conference. Mérida: Universidad de Yucatán, 1995, p. 271-280.
Breve, pero complejo estudio sobre la relación entre la esclavitud y el desarrollo de

los pueblos en Puerto Rico desde la Cédula de Gracias hasta la abolición, centrado

en el caso de Adjuntas.

829. CARO, A. R. “La real cédula de 1789 y dos reglamentos antillanos sobre la
educación, trato y ocupación de los esclavos”. La Torre (Rio Piedras).
21/81-2 (1973), p. 103-130.
Estudio de las disposiciones de la Real Cédula de Su Majestad sobre la educación,

trato y ocupa ciones de los esclavos en todos sus dominios de Indias, e islas Filipinas

[812], sobre cómo de bían ser tratados, la enseñanza que había que darles y el modo

de emplearlos, y de las de las reacciones contra la ley de los amos, que no se veí-

an en la obligación de cumplir sus normas.

830. DÁVILA, A. V. “Aspectos de una pastoral de esclavitudes en Puerto Rico
durante el siglo XIX: 1808-1873”. La Torre (Rio Piedras). 21/81-82 (1973), p.
144-156.
Análisis de la actitud de la Iglesia ante la esclavitud en Puerto Rico durante el siglo

XIX y, a través de ella, de la mentalidad de los hacendados frente a la institución.

831. DOMÍNGUEZ CRISTÓBAL, C. La esclavitud, la instrucción pública y la Iglesia
en Ciales du rante el siglo XIX. Puerto Rico: [s.n.], 1956. 125 p.

832. GONZÁLEZ PÉREZ, A. “Los amos también callan: apuntes sobre literatura y
esclavi tud en el Puerto Rico del siglo XIX”. Revista del Instituto de Cultura
Puertorriqueña (San Juan). 26/97 (1989), p. 19-24.
Estudio de la esclavitud en la literatura boricua, tomando como referencia la obra de

Curet [861].

833. LUCENA, M. “El ‘Código Negro’ de Puerto Rico, 1826”. Boletín de la Acade-
mia Puertorriqueña de la Historia (San Juan). 14-15/45-48 (1993-1994), p.
83-119. Apéndice documental.
Análisis del Código Negro de Puerto Rico, reglamento tardío –dice el autor–, cuya ela-

boración y aplicación se ex plica debido a que fue en la década de 1820, abolida la

esclavitud en otras partes del mundo, cuando urgió al gobierno español fomentar la

economía insular para que se autofinanciase y generase recursos al erario metropo-

litano tras la pérdida de su imperio continental americano. Para lograrlo se incenti-

vó el desarrollo de la industria azucarera que, entre otras necesidades, requirió la

importación de mano de obra africana. Incluye un apéndice documental en el que

se transcribe el referido Código.
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834. LUCENA, M. Los Códigos Negros de la América Española. Alcalá de Henares:
Universidad de Alcalá, 1996. 300 p. Apéndice documental.
La obra de Lucena compila y analiza las diferentes ordenanzas publicadas en Espa-

ña acerca de las normas que debían regir la esclavitud. Contiene el llamado Código

Negro Carolino –ver Malagón [835]–, y el Código Negro de Puerto Rico –ver Lucena

[833].

835. MALAGÓN, J. Código negro Carolino. Santo Domingo: [Editora Taller], 1974.
LXXV, 296 p. Documentos.
Hasta la aparición de la obra de Malagón, el llamado Código Negro Carolino no se

había publicado. Fue encargado por Carlos III, debido a que el gobierno español

pensaba que la decadencia de su colonia de Santo Do mingo, en comparación con

Haití, era consecuencia del incorrecto uso que se hacía en ella de los esclavos. Fue

elaborado por A. de Emparán y contiene un conjunto de ordenanzas morales, polí-

ticas y económicas. Hay otras ediciones en Lucena [1996] y en el CD-Rom compila-

do por Vila Vilar [818].

836. NISTAL-MORET, B. El pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria del Apóstol,
San Matías de Manatí, 1800-1850: Its Ruling Classes and the Institution of
Black Slavery. New York: State University of New York at Stony Brook,
1977. 450 p. Tablas, gráficos, mapas y bibliografía.
Excelente estudio de la esclavitud puertorriqueña en un caso concreto, el de Mana-

tí. La analiza dentro de la sociedad y economía local e incluye una perspectiva

demográfica, que desarrolló luego en otro artículo [887], bastante insólita en los tra-

bajos sobre el tema en la isla.

837. PICÓ, F. “Esclavos, cimarrones, libertos y negros libres en Río Piedras, 1774-
1873”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 43/2 (1986), p. 25-33.
Tablas.
El estudio de la esclavitud y de la población de color en Río Piedras ayuda a plan-

tear cuestiones sobre la sociedad boricua en el siglo XIX, como el impacto de aqué-

lla primera en la situa ción de los negros y mulatos libres y las razones de la aboli-

ción, en particular respecto a si tuvieron que ver con que el trabajo negro

compulsivo había dejado de ser rentable en la isla o con su mayor rentabilidad en

Cuba.

838. REVILLA, M. “Agricultura y esclavitud en Puerto Rico en el siglo XIX: una
revisión historiográ fica”. Quinto Centenario (Madrid). 7 (1981), p. 199-210.
Breve, sugerente y bien organizada nota historiográfica sobre la economía de Puer-

to Rico en el siglo XIX, en especial acerca de lo escrito respecto a la agricultura y la

esclavitud en la década de 1970, cuando la llamada Nueva Historia revolucionó el

estudio del pasado insular. Co menta, entre otras obras, las de Gil-Bermejo [996], Díaz

Soler [870], Sánchez Tarniella [948] o Nistal-Moret [897].
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839. SCARANO, F. A. “Población esclava y fuerza de trabajo: problemas y análisis
demográfico, 1820-1873”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 43/2
(1986), p. 3-24. Tablas.
Incisivo análisis historiográfico sobre la esclavitud en Puerto Rico. Sostiene que el

excesivo loca lismo de las investigaciones, la ausencia de síntesis que reúnan sus

aportaciones para la totalidad de la isla y la falta de estudios demográficos son las

principales carencias.

Estudios generales y locales sobre la trata y compra-venta de esclavos

840. ÁLVAREZ NAZARIO, M. “Procedencia africanas de los bozales traídos a Puer-
to Rico por la trata negrera”. La Torre (Rio Piedras). 8/3 (1960), p. 107-135.
Miscelánea de datos sobre el origen, desconocido hasta entonces, de varios esclavos

procedentes de distintas partes de la costa oeste de África, llegados a Puerto Rico

durante el siglo XIX.

841. ÁLVAREZ NAZARIO, M. “Nuevos datos sobre las procedencias de los antiguos
esclavos de Puerto Rico”. La Torre (Rio Piedras). 21/81-2 (1973), p. 23-37.
Datos variados acerca del origen de algunos negros llevados a Puerto Rico a la luz

de la documentación incluida en la edición de Morales Carrión (dir.) [903].

842. CARBONELL, R. “Las compra-ventas de esclavos en San Juan, 1818-1873”.
Anales de Investigación Histórica (Rio Piedras). 3 (1976), p. 217-239.

843. DAGET, S. “Dans l’illégalité, la traite négrière française vers Cuba et Porto
Rico, 1817-1831”. En Comerce et plantation dans la Caraïbe, XVIIIe et XIXe

siècles: actes du colloque de Bor deaux. Bordeaux: Centre d’Histoire des
Espaces Atlantiques, Maison des Pays Ibériques, 1992, p. 81-98.
Análisis de la trata de negros realizada por comerciantes y barcos galos en las islas

españolas de Puerto Rico y Cuba entre 1817 y 1983, y del contrabando de mercan-

cías encubierto tras ella.

844. MORALES CARRIÓN, A. Auge y decadencia de la trata negrera en Puerto Rico
(1820-1860). San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1978. 259 p. Tablas,
ilustraciones y bibliografía.
Detallado estudio de la trata de negros en Puerto Rico, de su progresiva decadencia

y de la crisis que antecedió a la eliminación del sistema esclavista, con una pers-

pectiva comparada que abarca todo el Caribe. Es especialmente valioso por el entra-

mado de relaciones que describe para explicar el tema.

845. PÉREZ VEGA, I. “Las grandes introducciones y ventas de esclavos en Ponce”.
En Congreso de Historia Económica y Social. San Juan: Universidad de
Puerto Rico, 1987, p. 153-179.
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846. PÉREZ VEGA, I. “La trata en Ponce, 1816-1830”. Horizontes (Ponce). 34/67
(1991), p. 39-47.
Artículo similar al editado en 1987 –Pérez Vega [846]– sobre la introducción de escla-

vos en la ciudad boricua de Ponce, situada en la costa Sur y la más importante de

la isla tras la capital (San Juan), en los años florecientes de la trata que siguieron a

la publicación de la Cédula de Gracias (1815).

847. ROSA MARTÍNEZ, L. de la “Los negros del brick-barca magesty: prohibición
del tráfico de esclavos”. Revista del Centro de Estudios Avanzados de Puer-
to Rico y el Caribe (San Juan). 3 (1985), p. 45-57.
Estudio de la prohibición del tráfico de esclavos en Puerto Rico.

848. VÁZQUEZ, M. C. “Las compra-ventas de esclavos y cartas de libertad en
Naguabo durante el si glo XIX”. Anales de Investigación Histórica (Rio Pie-
dras). 3/1 (1976), p. 158-178.

Estudios sobre las formas de vida, la coartación y otras formas de libera-
ción de los esclavos, rebeliones y cimarronaje.

849. BARALT, G. A. Esclavos rebeldes: conspiraciones y sublevaciones de esclavos
en Puerto Rico, 1795-1873. Río Piedras: Huracán, 1981. 183 p. Bibliografía.
Estudio que identifica y analiza una veintena de actos de rebeldía esclava en Puerto

Rico entre fina les del siglo XVIII y mediados del XIX usando sobre todo documenta-

ción municipal.

850. BARALT, G. A. y otros. El machete de Ogún: las luchas de los esclavos en
Puerto Rico. Río Pie dras: Centro de Estudios de la Realidad Puertorrique-
ña, 1989. 136 p. Ilustraciones y bibliografía.

851. LÓPEZ CANTOS, A. “La vida cotidiana del negro en Puerto Rico en el siglo
XVIII: alimentación”. Revista del Centro de Estudios Avanzados de Puerto
Rico y el Caribe (San Juan). 4 (1977), p. 147-155.
Este estudio es uno de los pocos existentes sobre la vida cotidiana de los esclavos

en Puerto Rico y sus patrones alimentarios. Aunque aborda el tema en el siglo XVIII,

sus conclusiones son extrapolables al XIX, pues trata de aspectos que variaron des-

pacio, incluso se mantuvieron tras la abolición.

852. MATHEWS, T. G. “La visita de Victor Schoelcher a Puerto Rico”. La Torre (Rio
Piedras). 50 (1971), p. 11-34.
La pésima situación de los esclavos puertorriqueños en torno a la década de 1840

contrasta, según el autor, con lo benigno de la legislación que debía regir su trato y

que fue papel mojado.
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853. NISTAL-MORET, B. El cimarrón, 1845. San Juan: Universidad de Puerto Rico,
1979. 215 p. Bibliografía
Estudio de la cimarronería en Puerto Rico, basado en un caso de mediados del siglo

XIX, antecedente y complemento de una obra posterior más amplia del autor acerca

del tema, Nistal-Moret [854].

854. NISTAL-MORET, B. Esclavos prófugos y cimarrones: Puerto Rico, 1770-1870.
Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1984. 336 p. Bibliografía.
Análisis de la cimarronería en Puerto Rico como oposición a la esclavitud. Es el estu-

dio clásico gene ral sobre el tema, complemento de la obra de Baralt [850] acerca de

otras formas de rebeldía.

855. PÉREZ VEGA, I. “Juana María Escobales: liberta ‘liberada’”. Homines (San
Germán). 11 (1987-1988), p. 397-402.
El caso J. M. Escobales, esclava manumitida en 1825, merece estudio, pues empren-

dió actividades empresarias y llevó una vida poco usual para su época para una

mujer y de sus condiciones, y de la que se puede decir, por tanto, que fue efectiva-

mente liberada. El artículo se basa en fuentes locales de Ponce, depositadas en el

Archivo General de Puerto Rico.

856. PICÓ, F. “La práctica de la coartación: un instrumento de participación de
los esclavos puerto rriqueños en el proceso de su liberación”. Revista Cayey
(Cayey). 16 (1984), p. 39-58.
Estudio de la importancia que tuvo en Puerto Rico la adquisición de la libertad

mediante auto-compra por parte de los esclavos.

857. QUINTERO RIVERA, A. G. (1990): “Cultura en el Caribe: la cimarronería como
herencia y utopía”. Estudios Sociales Centroamericanos (San José). 54
(1990), p. 85-99.
Aparte de su significado específico en una sociedad esclavista, la cimarronería dejó

una herencia cultural, según Quintero Rivera, más importante aún históricamente

hablando, debido a su perdurabilidad.

858. RAMOS MATTEI, A. A. “Las condiciones de vida del esclavo en Puerto Rico,
1840-1873”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 43/2 (1986), p. 377-
390. Bibliografía y fuentes.
Artículo que cuestiona la historiografía tradicional sobre la sociedad esclavista puerto-

rriqueña, que ha insistido en sus particularidades, y prueba, comparándola con la de

otras islas caribeñas, que, aún teniendo en cuenta aquéllas, sus problemas y evolución

fueron similares debido a su estrecha relación con la industria azucarera en todas ellas.

Apunta tam bién varias ideas acerca de las condiciones de vida de los esclavos boricuas;

por ejemplo, que las fuentes para su estudio, aunque escasas, muestran una actitud pro-

clive a no aceptar de buena gana las imposiciones abusivas, ante las cuales reacciona-

ron con rebeliones y otras acciones, como la huida temporal del lugar de trabajo.
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859. SZÁSZDI, A. “Apuntes sobre la esclavitud en Puerto Rico, 1800-1811”. Anua-
rio de Estudios Americanos (Sevilla). 24 (1967), p. 1434-1476. Tablas.
Estudio de la importancia social de la manumisión en Puerto Rico a finales del siglo

XVIII, cuando el 40% de su población eran negros esclavos y libres. Emplea funda-

mentalmente fuentes parroquiales y notariales.

Estudios escritos en el siglo XIX, ediciones documentales y análisis 
de fuentes

860. ACOSTA, J. J. La esclavitud en Puerto Rico. Madrid: [s.n.], 1872. 130 p.
Exposición del pensamiento sobre la esclavitud de Acosta, coautor del proyecto abo -

licionista en Puerto Rico –Ruiz Belvis, Acosta y Quiñones [904]– y uno de los grandes

intelectuales de la isla y mejores conocedores de su sociedad decimonónica.

861. CURET, J. Los amos hablan: unas conversaciones entre un esclavo y su amo
aparecidas en El Ponceño, 1852-1853. Río Piedras: Universidad de Puer-
to Rico, 1986. 183 p. Mapas e ilustraciones.
Compilación de unos diálogos ficticios entre un esclavo y su amo editados en el dia-

rio El Ponceño en 1850. Fuente esencial –dice Curet en la introducción– para estu-

diar el proceso abolicionista en Puerto Rico.

862. FLINTER, G. D. Estado actual de los esclavos de Puerto Rico bajo el gobierno
español. New York:, 1832. 124 p.
Defensa del régimen esclavista y del colonialismo hispano en Puerto Rico. El autor,

un militar anglo-irlandés al servicio del rey de España, destacó el trato benigno que

los negros recibían en la isla en comparación con el que se les daba en otros domi-

nios europeos. A pesar de su carácter apologético es una obra clave para estudiar la

sociedad y la economía boricuas en el primer tercio del siglo XIX. Hay una edición

facsímil publicada en San Juan por el Instituto de Cultura Puertorriqueña en 1976.

ESTUDIOS ESPECÍFICOS SOBRE EL PROCESO ABOLICIONISTA Y LA TRANSICIÓN

AL TRABAJO LIBRE EN PUERTO RICO

Estudios históricos

Estudios generales sobre la abolición y el proceso abolicionista

863. CABRERO, L. “La abolición de la esclavitud en Puerto Rico”. Revista de Indias
(Madrid). 45 (1986), p. 174-195.
Análisis de la experiencia abolicionista boricua y de las formas de transición de los

ex-esclavos a la libertad y al trabajo asalariado. Sobre ese último tema el autor escri-

bió también otro estudio [895].
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864. CIBES, A. Don Juan de la Pezuela inicia el abolicionismo puertorriqueño.
Río Piedras: Madre Isla, 1975. 33 p.
Análisis basado en fuentes de archivos españoles sobre la política esclavista del capi-

tán general de Puerto Rico entre 1848 y 1851, J. de la Pe zuela, que según Cibes, fue

más favorable que la de sus antecesores para la población negra so metida a régimen

de servidumbre, lo que permite ver en él un precedente oficial del abolicionismo.

Por esa razón y el autoritarismo con que ejerció su mandato, se enfrentó a los comer-

ciantes insulares, tema que el autor estudió en otro artículo [864].

865. CAMUÑAS, R. R. “Las postrimerías de la esclavitud”. Horizontes (Ponce).
34/67 (1991), p. 33-38.

866. DÍAZ SOLER, L. M. “La abolición de la esclavitud en Puerto Rico”. La Torre
(Rio Piedras). 61 (1966), p. 57-78.

867. DÍAZ SOLER, L. M. “La abolición de la esclavitud en Puerto Rico”. Revista del
Centro de Estu dios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (San Juan). 2
(1986), p. 139-148. Ilustraciones.
Breve análisis de la abolición en Puerto Rico. Es interesante contrastar este artículo

con el publicado veinte años antes con el mismo título [866].

868. DÍAZ SOLER, L. M. “La experiencia abolicionista en Puerto Rico”. La Torre
(Rio Piedras). 21/81-2 (1973), p. 293-305.
Estudio de la abolición en Puerto Rico copiosamente documentado en fuentes de

archivo locales y españolas.

869. MASCAREÑAS, T. M. “La abolición en Puerto Rico: un proceso irremediable”.
En F. Solano y A. Guimerá (coords.). Esclavitud y derechos humanos.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990; p. 269-278.
Tablas.
Estado de la cuestión sobre la esclavitud y su abolición en Puerto Rico. Sostiene que

ambas se explican por razones de rentabilidad econó mica.

870. MORALES CARRIÓN, A. “El centenario de la abolición: una visión histórica”.
La Torre (Rio Piedras). 21/81-2 (1973), p. 1-22.
Análisis de los factores económicos, sociales y político-ideológicos de la abolición

en Puerto Rico.

871. SMITH, A. “The Spanish Abolition Law of 1870: a Study in Legislative Relec-
tance”. En R.M. Morse (ed.). El Caribe. Monográfico de Revista de Ciencias
Sociales (San Juan). 4/1 (1960), p. 215-236.
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Estudios sobre las instituciones, la mentalidad y el pensamiento, 
los intereses abolicionistas y proesclavistas en todo el siglo XIX

872. CANCEL, M. R. “Sociedades secretas: mito y realidad: el caso de Segundo
Ruiz Belvis”. Horizontes (Ponce). 34/67 (1991), p. 49-61.
Estudio de las actividades ilegales y clandestinas de una parte de las elites puerto-

rriqueñas a favor de la supresión de la esclavitud y la reforma del régimen colonial,

en especial de la figura de S. Ruiz Belvis, coautor del proyecto de abolición –ver Ruiz

Belvis, Acosta y Quiñones [904].

873. CRUZ MONCLOVA, L. Baldorioty de Castro. San Juan: Instituto de Cultura
Puertorriqueña, 1966. 419 p.
Biografía política del líder autonomista boricua, sobre todo de su pensamiento y

acción abolicionista.

874. DÁVILA, A. V. “Don Jerónimo Mariano Usera y Alarcón, deán de Puerto Rico
(1853-1863). En la crisis del sistema esclavista”. La Torre (Rio Piedras).
21/81-2 (1973), p. 131-143.
Estudio basado en fuentes eclesiásticas y de la Audiencia de Puerto Rico. Arguye que

hubo un cambio en la mentalidad de los hacendados al analizar las denuncias de

varios sacerdotes sobre la negativa de algunos a pagar los gastos de los esclavos

fallecidos, y los testimonios fiscales disculpatorios de tal actitud fundados en los cos-

tes que ello suponía.

875. DÍAZ SOLER, L. M. “Participación de Eugenio María de Hostos en el movi-
miento abolicionista de Puerto Rico”. La Torre (Rio Piedras). 21/81-82
(1973), p. 175-202.

876. ESTRADE, P. “El abolicionismo radical de Ramón E. Betances”. Anuario de
Estudios Americanos (Sevilla). 43/2 (1986), p. 275-294.
Examen de la obra de R. E. Betances sobre la abolición en su contexto histórico, con

una introducción historiográfica del tema. Estrade cree que en su pensamiento no

existían fronteras de pueblos, clases o razas y que su postura frente a la esclavitud

se basó en esa convicción, no en su horror a la institución o a la africanización de

Puerto Rico, pues el mismo tenía antepasados negros.

877. FERNÁNDEZ, C. “Exposiciones de la opinión pública ante la abolición de la
esclavitud en Puerto Rico”. En F. Solano y A. Guimerá (coords.). Esclavi-
tud y derechos humanos. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1990, p. 279-291.
El análisis de las exposiciones que enviaron al gobierno español sobre la abolición

distintos organismos, nacionales y extranjeros, y vecinos de varios lugares, en con-

junto o individualmente, permite a Fernández con cluir que ésta fue uno de los gran-

des temas de debate público del siglo XIX en Puerto Rico, y también que las presio -
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nes externas determinaron más la acción política que tales exposicio nes o cualquier

otra circunstancia.

878. FIGUEROA, L. “Los abolicionistas en Puerto Rico”. Revista Dominicana de
Antropología e Historia (Santo Domingo). 5/6-7 (1975-1977), p. 76-93.

879. HERNÁNDEZ RUIGÓMEZ, A. “La abolición de la esclavitud en Puerto Rico:
introducción al estu dio de las mentalidades anti-esclavistas”. Quinto Cen-
tenario (Madrid). 14 (1988), p. 27-41. Tablas.
La autora afirma que por la poca importancia de la esclavitud en el siglo XIX, la abo-

lición en Puerto Rico fue fruto del tiempo y las circunstancias más que de las leyes

y los hombres, como en Cuba.

880. MALUQUER, J. “La burguesía catalana i l’esclavitud colonial: modes de pro-
ducció i pràctica polí tica”. Recerques (Barcelona). 3 (1976), p. 83-136.
Estudio acerca de cómo vio y entendió la burguesía catalana la esclavitud en Cuba

y Puerto Rico desde dos ángulos complementarios, económico y político.

881. MORALES CARRIÓN, A. “La Revolución Haitiana y el movimiento antiesclavis-
ta en Puerto Rico”. En B. G. Silvestrini (ed.), Politics, Society and Culture
in the Caribbean. Río Piedras: Universi dad de Puerto Rico, 1983, p. 144-
165.
Análisis del efecto de la Revolución de Haití en el abolicionismo puertorriqueño. El

autor había estudiado su impacto en términos más generales y siguió abundando en

el tema, aunque con una pers pectiva temporal mayor: la del largo proceso que con-

dujo a la supresión de la esclavitud en 1873 –ver Morales Carrión [566, 882 y 883].

882. MORALES CARRIÓN, A. “Ojeada a las corrientes abolicionistas en Puerto Rico”.
Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 43/2 (1986), p. 295-309.
Según el autor, el abolicionismo atravesó por varias etapas en Puerto Rico desde un

momento original que coincidió con la Revolución de Haití. Recibió aportaciones

diversas (por ejemplo, del cristianismo y del utilitarismo inglés) y se desarrolló den-

tro del singular contexto insular, que le dotó de idiosincrasia a pesar de estar deter-

minado por variables externas, especialmente por la expansión de la economía capi-

talista, que inicialmente fue la causa principal de la esclavitud en América y con el

paso del tiempo se convirtió en la razón primordial para su eliminación. El artículo

se basa fundamentalmente en la documentación editada en la obra de Morales

Carrión (dir.) [903].

883. MORALES CARRIÓN, A. “La abolición de la trata y las corrientes abolicionistas
en Puerto Rico”. En F. Solano y A. Guimerá (coords.). Esclavitud y dere-
chos humanos. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1990, p. 247-268. Bibliografía.
Artículo similar al publicado por el mismo autor cuatro años antes [882].
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884. SUÁREZ, A. El doctor Ramón Emeterio Betances y la abolición de la esclavi-
tud. San Juan: Insti tuto de Cultura Puertorriqueña, 1980. 212 p.
Estudio del pensamiento y la actividad abolicionista de R. E. Betances.

885. VÁZQUEZ, M. C. “José Julián Acosta, abolicionista”. Anuario de Estudios
Americanos (Sevilla). 43/2 (1986), p. 171-189.
Estudio del pensamiento y acción abolicionista de uno de los mayores intelectuales

boricuas y coau tor del proyecto de supresión de la esclavitud, Ruiz Belvis, Acosta y

Quiñones [904].

Estudios demográficos sobre la población negra en tiempos de la abolición

886. CIFRE DE LOUBRIEL, E. “Demografía y esclavitud: tendencias en Puerto Rico,
1820-1873”. Revista de Historia (San Juan). 2/4 (1986): 79-101.
Examen de la relación entre la esclavitud y el crecimiento de la población en Puer-

to Rico desde los años de auge de la primera y hasta su abolición.

887. NISTAL-MORET, B. “Problems in the Social Structure of Slavery in Puerto Rico
during the Proc ess of Abolition, 1872”. En M. Moreno Fraginals y otros
(eds.), Between Slavery and Free Labor: The Spanish-Speakings Caribbean
in the Nineteenth Century. Baltimore: John Hopinks University Press, 1985,
p. 141-157.
Los censos, informes y otros documentos disponibles sobre los esclavos en el perio-

do de la abolición permiten un análisis demográfico, tan interesante para el conoci-

miento historiográfico como poco usual en las investigaciones, del que se deduce,

por ejemplo, que en 1873 el trabajo de aquéllos pudo haber sido aún renta ble, pero

su supresión respondió a razones políticas y socio-culturales igual de importantes

que las económicas. Hay dos artículos de Scarano [839 y 888] acerca de la relevan-

cia de este estudio.

888. SCARANO, F. A. “Demografía y esclavitud: tendencias en Puerto Rico, 1820-
1873”. Revista de Historia (San Juan). 4 (1986), p. 149-171. Tablas.
El autor cree que el estudio de la demografía es imprescindible para mejorar el cono-

cimiento de la esclavitud en Puerto Rico. Trabajo similar al publicado ese mismo año

[839].

889. WESSMAN, J. W. “The Demographic Structure of Slavery in Puerto Rico:
Some Aspects of Agrar ian Capitalism in the Late Nineteenth Century”. Jour-
nal of Latin American Studies (London). 12 (1980), p. 271-289. Tablas.
La abolición en Puerto Rico requirió levantar censos que son valiosos instrumentos

de investigación. El autor los usa para estudiar la población esclava en algunos

barrios de San Germán en 1872. Ana liza las variables demográficas esenciales: cre-

cimiento vegetativo, distribución por edad y sexo, ta sas de natalidad, fecundidad,

Bibliografía clasificada  261



nupcialidad y mortalidad, ocupación laboral, número de propietarios y las ma -

numisiones y compras de libertad distinguiendo entre los citados barrios y la totali-

dad del mu nicipio.

La transición mano de obra esclava-trabajo libre y el debate sobre ella

Estudios generales

890. BERGAD, L. W. “On Comparative History: a Replay to Tom Brass”. Journal
of Latin American Studies (London). 16/1 (1984), p. 153-156.
Réplica a la crítica de Brass [737]. Señala que se usaron esclavos donde hubo esca-

sez de brazos.

891. BRASS, T. “Free and Unfree Rural Labour in Puerto Rico During the Nine-
teenth Century”. Jour nal of Latin American Studies (London). 18/ (1986),
p. 181-193.
Siguiendo el debate iniciado en 1984 –ver Brass [737] y Bergad [890]–, el autor des-

taca en las obras de Bergad [896, 1228 ó 1239] y Scarano [839, 888 u 893] errores

teóri cos sobre la transición del trabajo esclavo al libre en las áreas cafetaleras y azu-

careras de Borinquén.

892. CURET, J. “About Slavery and the Other Things: Puerto Rico, 1845-1873”. En
M. Moreno Fra gi nals y otros (eds.), Between Slavery and Free Labor: The
Spanish-Speakings Caribbean in the Nineteenth Century. Baltimore: John
Hopinks University Press, 1985, p. 117-140. Tablas y gráficos.
Análisis de las razones de la esclavitud y la abolición en Puerto Rico. Una evalua-

ción de sus costes frente al trabajo asalariado indica que en la década de 1860 no

entró en crisis sólo esa institución en la isla, sino todo el sistema de plantación, pues

aumentó el empleo de factores, pero se redujo la productividad por unidad. No es

posible, por tanto, establecer una clara relación de causa-efecto.

893. SCARANO, F. A. “Slavery and Free Labor in Porto Rican Economy”. En V.
Rubin y A. Tuden, (eds.), Comparative Perspectives on Slavery in New
World Societies. Monográfico de Annals of the New York Academy of Scien-
ces (New York). 292 (1977), p. 553-563.
Adelanto de las tesis sobre la esclavitud y su transición al trabajo libre en Puerto Rico

en el siglo XIX, que el autor desarrolló luego en estudios como Scarano [778, 839 y

1217].
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Estudios generales y locales sobre los libertos y su trabajo

894. BUITRAGO, C. y B. RIELKOHL. “Transiciones: esclavos y libertos en Adjuntas,
Puerto Rico, 1870-1873”. Revista de Ciencias Sociales (San Juan). 30/3-4
(1995), p. 101-147. Tablas.
Aborda los cambios en la situación de los esclavos en los años anteriores a la aboli -

ción en la población puertorriqueña de Adjuntas.

895. CABRERO, L. “La integración de los libertos puertorriqueños en la comuni-
dad ciudadana”. En F. Solano y A. Guimerá (coords.), Esclavitud y dere-
chos humanos. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1990, p. 293-317. Apéndice documental.
Estudio de la labor de la Junta Central Protectora de Libertos, creada para resolver

los problemas cau sados por la abolición; de la Sociedad Abolicionista, extendida a

Puerto Rico en 1873, y del discutido proyecto de indemnización de los propietarios

de esclavos, que presenta en un apéndice documental.

896. MARTÍNEZ VERGNE, T. “The Allocation of Liberated African Labour through
the Casa de Bene fi cencia: San Juan, Puerto Rico, 1858-1864”. Slavery and
Abolition (London). 12/3 (1991), p. 200-216.
Análisis de las relaciones entre los antiguos propietarios y los esclavos liberados a

través del sistema de bene ficencia estatal, y de los esfuerzos de aquéllos por con-

vertir a estos últimos en colonos agrarios.

897. NISTAL-MORET, B. “La contratación de los libertos de Manatí”. Revista del
Instituto de Cul tura Puertorriqueña (San Juan). 16/61 (1973), p. 51-69.
Frente a la crisis de la década de 1870 se usaron nuevos métodos de explotación de

los libertos, que el autor estudia en el caso de Manatí. El reglamento sobre contra-

tación forzosa establecía que de bían trabajar tres años bajo ese régimen como requi-

sito y preparación para su completa liberación.

898. RAMOS MATTEI, A. A. “El liberto en el régimen de trabajo puertorriqueño,
1870-1880”. En A. A. Ramos Mattei (ed.), Azúcar y esclavitud. Río Piedras:
Universidad de Puerto Rico, 1982, p. 91-124.
Análisis del resultado e importancia en la transición al trabajo libre del sistema de

compensación mediante el que se realizó la abolición en Puerto Rico, intentando

mantener a los ex-esclavos un tiempo en sus antiguas ocupaciones para evitar dis-

torsiones del mercado laboral y una crisis productiva.
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Estudios escritos en el siglo XIX, ediciones documentales 
y análisis de fuentes

899. BETANCES, R. E. La abolición de la esclavitud en Puerto Rico y el gobierno
radical y monár quico de España. Paris: 1873. 150 p.
Estudio de la abolición en Puerto Rico en relación con los cambios políticos en Espa-

ña. El pensa miento del autor sobre el tema ha sido analizado por Suárez [884] o

Estrade [876].

900. DÍAZ SOLER, L. M. (ed.). Proyecto para la abolición de la esclavitud en la isla
de Puerto Rico. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1959. 103 p.
Bibliografía.
Proyecto para la abolición y la reforma colonial en Puerto Rico presentado al gobier-

no español en la Junta de Información de 1867 por Ruiz Belvis, Acosta y Quiñones

[904]. Díaz Soler edita la obra y analiza las causas de la supresión de la esclavitud

en la isla.

901. LABRA, R. M. de. La libertad de los negros de Puerto Rico: discursos pro-
nunciados en la Asam blea Nacional Española. Madrid: Sociedad Abolicio-
nista Española, 1873. 38 p.
Edición de los discursos de Labra en el Parlamento español sobre la abolición en

Puerto Rico. Es una de las escasas fuentes acerca del tema.

902. LABRA, R. M. de. La experiencia abolicionista en Puerto Rico. Madrid: 1874.
215 p.
Análisis del proceso de abolición en Puerto Rico, por el principal anti-esclavista

español.

903. MORALES CARRIÓN, A. (dir.). El proceso abolicionista de Puerto Rico. Docu-
mentos para su estudio. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña,
1974. 2 v. 473 p. Documentos.
Selección de documentos comentados, imprescindible para el estudio del movi-

miento antiesclavista y de la abolición en Puerto Rico, la mayoría no publicados has-

ta ese momento y procedentes de archi vos insulares, españoles, británicos y esta-

dounidenses.

904. RUIZ BELVIS, S., J. J. ACOSTA y F. M. QUÑONES. Proyecto para la abolición de
la esclavi tud en la isla de Puerto Rico. San Juan: Instituto de Cultura Puer-
torriqueña, 1959. 103 p. Bibliografía. (1ª ed., 1867).
Ver Díaz Soler (ed.) [900].
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ESTUDIOS GENERALES SOBRE LA SOCIEDAD ESCLAVISTA Y POSTESCLAVISTA

(CON REFERENCIA A LA ECONO MÍA)

Estudios sobre Puerto Rico y el Caribe o América

905. CRAHAN, M. E. y F. W. KNIGHT (eds.). Africa and the Caribbean: the Lega-
cies of a Link. Balti more: John Hopkins University Press, 1979. 159 p.
Bibliografía.
Compilación de estudios sobre los vínculos entre África y el Caribe, cuyos orígenes

están en la es cla vi tud, pero se han ido transformado con el tiempo. Incluye el exce-

lente artículo de Hoetink [909] acerca de las características de la evolución general

de esos víncu los en las sociedades antillanas.

906. DUNAY, J. “Ethnicity in the Spanish Caribbean: Notes on the Consolidation
of Creole Identity in Cuba and Puerto Rico, 1762-1868”. Ethnic Groups
(New York). 6/2-3 (1985), p. 99-123.
Estudio de la influencia de los factores étnicos, sobre todo de la oposición blanco-

negro debida a la esclavitud, en la formación y consolidación de los rasgos de iden-

tidad nacional en las colonias españolas de Puerto Rico y Cuba, desde las reformas

borbónicas hasta la Guerra de los Diez Años.

907. HARRIS, M. Patterns of Race in the Americas. New York: B. Walker & Co.,
1977. 132 p.
Estudio de los problemas raciales en América escrito por uno de los mejores auto-

res de la es cuela antropológica norteamericana, de la que también forman parte S.

W. Mintz o J. H. Steward. Es una excelente guía metodológica para el análisis del

tema.

908. HOETINK, H. Slavery and Race Relations in the Americas: Comparative Notes
on Their Nature and Nexus. New York: Harper & Row, 1973. 232 p. Tablas
y bibliografía.

909. HOETINK, H. “The Cultural Links”. En M. E. Crahan y F. W. Knight (eds.),
Africa and the Carib bean: the Legacies of a Link. Baltimore: John Hopkins
University Press, 1979, p. 20-40.
Hoetink piensa que entender la relación entre la esclavitud y el clima de conviven-

cia racial en el Caribe requiere tener en cuenta que la primera introducción masiva

de negros en la zona data del siglo XVI, que después de 1550 la crisis que afectó a

las zonas no mineras de Hispanoamérica pro vocó una reducción del número de escla-

vos, y las sociedades antillanas, multirraciales en su origen, evolucionaron de forma

relativamente autónoma, con escasos contactos con sus respectivas metrópolis.
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910. HOETINK, H. “’Race’ and Color in the Caribbean”. En S. W. Mintz y S. Price
(eds.). Caribbean Contours. Baltimore: John Hopkins Univer sity Press,
1985, p. 55-84.
Estudio sobre la evolución de las relaciones raciales y étnicas en el Caribe contem-

poráneo. Compara las Antillas españolas con las otras islas de la región.

911. KNIGHT, F. W. The African Dimension in Latin American Societies. New
York: Macmillan, 1974. 148 p. Tablas, mapas e ilustraciones.
Estudio de la integración de los afroamericanos en América. Mantiene la controver-

tida tesis de que la discriminación racial ha sido menos incisiva en los países latinos

del continente que en los Estados Unidos, pues en aquellos los negros están relati-

vamente representados en todos los estratos sociales.

912. RICHARD, F. (ed.). Black Society in the New World. New York: Random House,
1971. 420 p.

Estudios sobre Puerto Rico

913. ARANA-SOTO, S. Puerto Rico. Sociedad sin raza y trabajos afines. San Juan:
Universidad de Puerto Rico, 1976. 96 p.
Esta polémica obra sostiene que no hay racismo o violencia racial en Puerto Rico; sí

cierto malestar, pero no necesaria o solamente contra la población de color, lo que

se debe a una combinación com pleja de factores psicológicos. El autor rastrea el

tema desde los tiempos del Código Negro –ver Lucena [833 y 844] y Malagón [835]–.

914. BLANCO, T. “El prejuicio racial en Puerto Rico”. Ultra (San Juan). 3/18
(1937), p. 581-582.
Breve pero interesante comparación de los problemas raciales puertorriqueños y

estadounidenses, heredados de los tiempos de la esclavitud.

915. DÍAZ SOLER, M. “Relaciones raciales en Puerto Rico”. Interamerican Review
(San Germán). 3/1 (1973), p. 61-72.

916. FINDLAY, E. Imposing Decency: the Politics of Sexuality and Race in Puerto
Rico, 1870-1920. Durham: Duke University Press, 1999. 316 p. Ilustracio-
nes y bibliografía.
Estudio de los problemas raciales y de las actitudes políticas frente ellos en la isla de

Puerto Rico en las últimas dé cadas de gobierno español y primeras de ocupación

norteamericana, y análisis de sus causas.
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917. KINSBRUNER, J. Not of Pure Blood. The Free People of Color and Racial Pre-
judice in Nine teenth Century Puerto Rico. Durham: Duke University Press,
1996. 176 p. Ilustraciones, mapas y biblio grafía.
Siguiendo la línea iniciada en Kinsbruner [499], esta obra cuestiona las tesis sobre

el prejuicio racial en Puerto Rico. Basándose en fuentes demográficas y en el

análisis de los patrones de urbanización y asentamiento de varios barrios de San

Juan, presenta evidencias que prueban que la población de color tuvo en el siglo

XIX oportunidades, aunque limitadas, para mejorar su status económico y socio-

político.

918. LEWIS, G. K. “Color and Society in Puerto Rico”. En R. Frucht (ed.), Black
Society in the New World. New York: Random House, 1971, p. 201-225.
Estudio de los problemas raciales en la configuración de la sociedad puertorri-

queña.

919. MATHEWS, T. G. “The Question of Color in Puerto Rico”. En R. D. Toplin
(ed.). Slavery and Race Relations in Latin America. Westport: Greenwood
Press, 1974, p. 299-323. Mapas.
Estudio de los problemas raciales en la sociedad boricua heredados de la esclavitud.

Sostiene que un trato cordial entre blancos y negros no implica la inexistencia de

prejuicios y discriminación.

920. PICÓ, F. Vivir en Caimito. Río Piedras: Huracán, 1989. 184 p. Tablas, biblio-
grafía e ilustracio nes.
Estudio de una comunidad de negros libres descendientes de africanos en Puerto

Rico, centrado en el siglo XIX, en su marginación social en una economía de planta-

ción emergente, sus la zos de unión, su oposición a los propietarios y al Estado, for-

mas de vida, familias y transiciones generacionales.

921. La tercera raíz: presencia africana en Puerto Rico. San Juan: Centro de
Estudios de la Reali dad Puertorriqueña, 1992. 162 p. Ilustraciones, docu-
mentos y bibliografía.
Catálogo de la exposición itinerante que se realizó en Puerto Rico sobre la impor-

tancia africana en la historia insular. Incluye ilustraciones, documentos y artículos de

diferentes autores sobre el tema.
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HISTORIA ECONÓMICA GENERAL

ESTUDIOS GENERALES. PUERTO RICO Y CARIBE O AMÉRICA LATINA

Estudios generales

922. Actas del Primer Congreso Internacional de Historia Económica y Social de
la Cuenca del Ca ribe. San Juan: PCIHESCC, 1992. 430 p.
Ponencias presentadas a un congreso reunido en San Juan. Incluye el trabajo de Vila

Vilar [768].

923. BARBIER, J. y A. J. KUETHE (eds.). The North American Role in the Spanish
Imperial Econ omy, 1760-1819. Manchester: Manchester University Press,
1998. 112 p.
Compilación de estudios sobre la importancia de los Estados Unidos en la evolución

y transformación de la economía de las colonias españolas en Indias durante las

reformas borbónicas, las guerras de in dependencia de la América continental y de la

redefinición del dominio hispano en el Caribe, desde las primeras leyes de comer-

cio libre hasta la instauración definitiva de ese régimen de intercambios.

924. BERGAD, L. W. “¿Dos alas del mismo pájaro?: notas sobre la historia socio-
económica compara tiva de Cuba y Puerto Rico”. Historia y Sociedad (Rio
Piedras). 1 (1988), p. 37-58.
Crítica a muchas de las comparaciones entre Puerto Rico y Cuba que, según el autor,

exageran simi litudes y omiten importantes diferencias en sus estructuras y desarro-

llo econó mico y socio-político.

925. BULMER-THOMAS, V. La historia económica de América Latina desde la inde-
pendencia. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. 564 p. Tablas, grá-
ficos, mapas, bibliografía y apéndices estadísticos.
Síntesis de la historia de las economías latinoamericanas en los siglos XIX y XX. Sigue

un esquema clásico y explica que su desarrollo estuvo determinado inicialmente por

su inserción en el comercio mundial, el comportamiento de las exportaciones y la

construcción de los Estados. Luego analiza la crisis de ese proceso en el periodo de

entreguerras, los proyectos de industrialización para el merca do interno y el inter-

vencionismo público y, finalmente, los problemas de la deuda a partir de la dé cada

de 1980. La obra se estructura mediante la elección de una serie de cortes tem porales

en los que se examinan los principales indicadores económicos en perspectiva

compa rada. Entre sus méri tos hay que destacar que abarca toda la región, no sólo

los países gran des, incluyendo Puerto Rico.
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926. CLARENDE-SMITH, G. “The Economics Dynamics of Spanish Colonialism in
the Nineteenth and Twentieth Centuries”. Itinerario (Leiden). 15/1 (1991),
p. 77-90.

927. CARDOSO, C. F. y H. PÉREZ BRIGNOLI. Historia económica de América Latina.
Barcelona: Crítica, 1979. 2 v. 580 p. Tablas, ilustraciones y bibliografía.
Obra clásica sobre la historia económica latinoamericana explicada desde un punto

de vista marxista. Abarca desde el periodo colonial a la década de 1970.

928. COLLOQUE International sur les Problèmes Agraires des Amériques Latines.
Paris: Centre Natio nal de la Recherche Scientifique, 1967. 781 p. Tablas y
mapas.
Compilación fruto de un congreso celebrado en Francia en 1965. Reúne varios estu-

dios de diversos temas relacionados con la agricultura en América Latina escritos por

E. J. E. Hobsbawm, G. Lasserre, J. Le Riverend o E.R. Wolf. Sobre Puerto Rico y el

Caribe incluye el artículo de Mintz [642].

929. LEWIS, A. W. (ed.). Tropical Development, 1880-1914. Studies in Economic
Process. Evans ton: Northwestern University Press, 1970. 346 p. Tablas y
gráficos.
Estudio clásico del desarrollo histórico de las economías tropicales, aunque muchas

obras han cues tionado luego sus tesis. Sus distintos artículos sostienen, en general,

que la transferencia tecnológica que lo impulsó fluyó de los países industrializados,

importadores de sus productos, hacia ellas.

930. MITCHEL, B. International Historical Statistics. The Americas, 1750-1988.
Basingstoke: Mac millan, 1993. 750 p. Tablas.
Selección de estadísticas históricas, demográficas y económicas de distintos países de

América. Es la obra más completa de este tipo. Un clásico de referencia imprescin-

dible.

931. STRASSMANN, W. P. Technological Change and Economic Development: the
Manufacturing Ex perience of Mexico and Puerto Rico. Ithaca: Cornell Uni-
versity Press, 1969. 219 p. Tablas y bi blio grafía.
Interesante estudio comparativo del crecimiento y cambios estructurales en Puerto

Rico y México, centrado en el desarrollo tecnológico e industrial. No es una obra

sobre el siglo XIX, pero contiene re ferencias y un análisis relevante para conocer la

historia eco nómica de ambos lugares.

932. WARD, J. R. Poverty and Progress in the Caribbean, 1800-1960. London:
McMillan, 1985. 102 p. Tablas y bibliografía.
Breve pero interesante estudio comparado del crecimiento económico en el área

caribeña durante el siglo XIX y la primera mitad del XX.
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Estudios sobre o hasta el siglo XIX

933. Comerce et plantation dans la Caraïbe, XVIIIe et XIXe siècles: actes du collo-
que de Bordeaux. Bor deaux: Centre d’Histoire des Espaces Atlantiques,
Maison des Pays Ibériques, 1992. 362 p.
Actas del congreso homónimo que tuvo lugar en Burdeos. Incluye el estudio de

Daget [843] sobre la trata negrera y el comercio ilegal francés en Cuba y Puerto Rico.

934. CHRISTELOW, A. “Contraband Trade Between Jamaica and the Spanish Main,
and the Free Prot Act of 1766”. Hispanic American Historical Review (Dur-
ham, N.C.). 22 (1932), p. 201-227.
Estudio del comercio ilegal de las colonias españolas en el Caribe con la isla britá-

nica de Jamaica y análisis del efecto que tuvo sobre el mismo el denominado Regla-

mento de Libre Comercio de 1766.

935. CORTADA, J. W. “Economic Issues in Caribbean Politics: Rivalry Between
Spain and the United States in Cuba, 1848-1898”. Boletín de Antropología
Americana (Barcelona). 86 (1973), p. 233-267.
Análisis de la rivalidad económica hispano-estadounidense en Cuba y también en

Puerto Rico, entre 1848 y la intervención norteamericana que finiquitó el dominio

español en ambas islas.

936. CUBANO, A. “Cuba y Puerto Rico en la crisis del colonialismo español: con-
diciones económi cas (1890-1898)”. En P. Tedde (ed.). Economía y colonias
en la España de 1889. Madrid: Síntesis : Fundación Duques de Soria, 1999,
p. 221-232.
Breve estudio comparativo de las economías cubana y puertorriqueña en los últimos

años del domi nio español y de las razones económicas para la pérdida de ambas

colonias.

937. LAVALLÉ, B. y otros. La América española. Economía (1763-1898). Madrid:
Síntesis, 2002. 463 p. Tablas, figuras, mapas y bibliografía. (Colección His-
toria de España 3er Milenio; vol. 23). 
La primera parte de este libro analiza la economía de la América continental espa-

ñola desde las re formas borbónicas hasta la independencia; la segunda, escrita por

Naranjo y Santamaría [938], estu dia los casos cubano y puertorriqueño y se prolon-

ga hasta 1898.

938. NARANJO, C. y A. SANTAMARÍA. “Las últimas colonias. Puerto Rico y Cuba”. En
B. Lavallé y otros, La América española. Economía (1763-1898). Madrid: Sín-
tesis, 2002, p. 138-463. (Colección Historia de España 3er Milenio; vol. 23).
Análisis de la historia económica cubana y puertorriqueña entre las reformas bor-

bónicas y 1898. Estudia y compara el marco institucional, sus cambios, la evolu-

ción de las infraestructuras y los factores de producción en ambas islas, e incluye
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una estimación de la renta y de otros agregados. Sostiene que los incentivos del

gobierno español fueron mucho más importantes para el desarrollo decimonónico

boricua. De ahí que el incremento de la presión fiscal y de la utilización de la colo-

nia para asegurar el crecimiento metropolitano ocasionaron un estancamiento hacia

la década de 1840, del que no pudo recuperarse completamente hasta la indepen-

dencia.

939. SERRANO SANZ, J. M. El viraje proteccionista en la Restauración: la política
comercial española, 1878-1895. Madrid: Siglo XXI, 1987. 220 p. Tablas y
bibliografía.
Excelente estudio de la política proteccionista española en las últimas décadas del

siglo XIX y de su efecto en el crecimiento económico del país y de sus colonias. Es

la obra clásica sobre el tema.

940. TEDDE, P. (ed.). Economía y colonias en la España de 1898. Madrid: Sínte-
sis : Fundación Duques de Soria, 1999. 252 p.
Actas de un seminario celebrado en Valladolid. Los distintos ar tículos analizan los

casos de España, Cuba y Puerto Rico. Acerca de este último incluye el trabajo de

Cubano [936], que compara las con diciones económicas en esa isla y la Gran Antilla

a fi nales del siglo XIX.

ESTUDIOS SOBRE PUERTO RICO

Estudios generales

941. DESCARTES, S. L. Basic Statistic of Puerto Rico. Washington: Office of Puer-
to Rico, 1949. 103 p. Tablas.

942. DESCARTES, S. L. Puerto Rico: trasfondo de su economía. Hato Rey: Inter
American Univer sity Press, 1973. 50 p. Bibliografía.
Breve estudio del desarrollo económico puertorriqueño siguiendo el modelo ros-

towniano. Considera el periodo colonial español, el analizado en este volumen –el

autor anuncia otros posteriores–, como la primera fase de dicho modelo, corres-

pondiente a la sociedad tradicional previa al take up.

943. DIETZ, J. Historia económica de Puerto Rico. San Juan: Huracán, 1989. 358
p. Tablas, ma pas y bibliografía.
Historia económica general de Puerto Rico, la más completa disponible. Abarca has-

ta la década de 1980, y aunque resuelve el periodo anterior a 1800 con una nota

introductoria y analiza el siglo XIX con mucha menos exhaustividad que el XX, su

estudio está bien organizado y ofrece una explica ción co herente de los principales

problemas de la economía insular que, según el autor, experimentó enton ces un cre-

cimiento sin precedentes desde la conquista, limitado por falta de infraestructuras y
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por una legislación poco liberal, pero suficiente para que los productores criollos

aumentasen su po der y se fuesen desvinculando de la metrópoli. Hay una edición

previa en inglés.

944. GONZÁLEZ, A. J. Economía política de Puerto Rico. San Juan: Cordillera,
1967. 168 p. Tablas y gráficos.
Historia económica general de Puerto Rico desde 1900; aunque se centra en los pro-

blemas posterio res, incluye un análisis de la situación general de la isla al finalizar

el dominio español.

945. GONZÁLEZ, L. M. The Economic Development of Puerto Rico from 1898 to
1940. Coral Ga bles: University of Florida, 1940. 223 p. Tablas.
Estudio de la economía de Puerto Rico desde la ocupación norteamericana de la isla.

Incluye una descripción de los problemas de los últimos años de gobierno español.

946. “HALF a Century of Progress, 1897-1947”. Economic Review (El Cairo). 6/1
(1945), p. 78-96.
Breve análisis de la mejora de las condiciones económicas y sociales en Puerto Rico

desde 1898.

947. JESÚS TORO, R. de. Historia económica de Puerto Rico. Cincinatti: South-
Western, 1982. 796 p. Tablas, ilustraciones y bibliografía.
La obra de Jesús Toro se centra en el siglo XX, sobre todo en la etapa posterior a

1960, cuando dispone de más datos de análisis, pero incluye una visión global del

desarro llo económico bo ricua.

948. SÁNCHEZ TARNIELLA, A. La economía de Puerto Rico: etapas en su desarrollo.
San Juan: Bayoán, 1973. 269 p. Tabas y bibliografía.
Estudio de los factores determinantes del crecimiento económico boricua. Es repre-

sentativo de la historiografía que destaca los bajos niveles de partida en el XVIII y la

magnitud de dicho crecimiento en el XIX, sobre todo en su primera mitad, y valioso

por su análisis integral del tema. Hay una edición anterior (Madrid: 1972) y cuatro

posteriores.

949. STEAD, W. H. Fomento: el desarrollo económico de Puerto Rico. México:
Libreros Unidos 1963. 289 p. Tablas y mapas. (1 ed., 1958).
Análisis de la Puerto Rican Economic Development Administration centrado en la

situación económica insular y en la labor de esa institución. Tiene valor como estu-

dio histórico por los datos y algunos análisis sobre los sectores de actividad o infra-

estructura en cuyo desarrollo intervino aquélla. Esta edición es la versión en caste-

llano del original publicado en inglés en 1958.
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Estudios sobre o hasta el siglo XIX y principios del XX

950. BARRIOS, A. Antropología socioeconómica del Caribe. Puerto Rico-Maya-
güez, 1840-1875. Santo Domingo: A. Barrios, 1974. 330 p. Tablas y biblio-
grafía.
Análisis de la historia económico-social puertorriqueña del periodo 1840-1875, cen-

trado particularmente en la localidad de Mayagüez y con un enfoque antropológico.

Es la obra clásica sobre el tema.

951. BUITRAGO, C. Los orígenes históricos de la sociedad precapitalista en Puerto
Rico. San Juan: Huracán, 1976. 217 p.
Estudio histórico general de la transformación socio-económica y modernización

capitalista boricuas.

952. CABÁN, P. “El aparato colonial y el cambio económico en Puerto Rico:
1898-1917”. Revista de Ciencias Sociales (San Juan). 27/1-2 (1988), p. 53-
88.
Cabán es uno de los defensores de la tesis de que el cambio de soberanía de Espa-

ña a los Estados Unidos fue lo que supuso el de sarrollo de la economía capitalista

en Puerto Rico.

953. DIEGO, E. de. “Puerto Rico: el fracaso de un modelo esclavista atípico”.
Quinto Centenario (Madrid). 10 (1986), p. 155-182.
A comienzos del siglo XIX Puerto Rico dejó de ser una colonia exclusivamente mili-

tar y su economía empezó a modernizarse mediante el desarrollo de la plantación

esclavista. Con tales premisas, el au tor analiza los límites de ese desarrollo estu-

diando el incremento demográfico, los cambios tecnológi cos, el sistema financiero o

la incidencia de la política en la actividad productiva insular.

954. GONZÁLEZ VALES, L. E. “El manuscrito de la primera Memoria de Pedro
Tomás de Córdoba”. Re vista Cayey (Cayey). 10/29 (1978), p. 19-44.
Examen del original de la obra de Córdoba [971], escrita en 1818, la primera del fun-

cionario español en Puerto Rico sobre la isla, antecedente del vasto estudio poste-

rior [970].

955. MEJÍAS, F. De la crisis económica del 86 al año terrible del 87: apuntes para
la historia econó mica de Puerto Rico. Río Piedras: Puerto, 1972. 79 p.
Bibliografía.
Ensayo sobre los acontecimientos del final de la década de 1880 en Puerto Rico: la

crisis econó mica y política, la epidemia de malaria y los disturbios sociales fruto de

todo ello y de su represión.
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956. MEJÍAS, F. Apuntes para la historia económica de Puerto Rico. Río Piedras:
Edil, 1974. 126 p. Tablas y bibliografía.
Análisis de dos temas clave de la historia económica boricua en el siglo XIX: la polí-

tica fiscal y arancelaria española, sus efectos en el crecimiento insular y las causas

de la aboli ción de la esclavitud.

957. MEJÍAS, F. Más apuntes para la historia económica de Puerto Rico: la tira-
nía de su pasado. Río Piedras: Edil, 1975. 132 p. Tablas.
Continuación de la obra publicada un año antes [956].

958. MORALES CARRIÓN, A. Puerto Rico and the Non Hispanic Caribbean: A Study
in the Decline of Spanish Exclusivism. Río Piedras: Universidad de Puerto
Rico, 1952. 244 p. Ilustraciones, tablas, bibliografía y fuentes.
Estudio clásico de la economía y comercio boricua desde la conquista hasta las refor-

mas borbónicas que acabaron con el exclusivismo mercantil metropolitano. Piensa

que el contrabando, principal obs táculo para su crecimiento, se debió a este último

y al desinterés español por la colonia y que las ci tadas reformas se dirigieron a eli-

minar el problema, no sus causas. Hay una edición de 1995 en cas te llano (Río Pie-

dras: Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico) con el

título Puerto Rico y la lucha por la hegemonía en el Caribe: colonialismo y contra -

bando, siglos XVI-XVIII.

959. MORALES CARRIÓN, A. Albores históricos del capitalismo en Puerto Rico. Río
Piedras: Universitaria, 1972. 142 p.
Compilación de estudios sobre la minería y agricultura en Puerto Rico en el siglo XVI

con un enfo que empresarial y de casos, y sobre las relaciones hispano-anglo-ameri-

canas en ella durante el XVIII y el XIX.

960. ORTIZ, A. Eighteenth-Century Reforms in the Caribbean. Miguel de Muesas,
Gobernor of Puerto Rico, 1769-1776. Rutherford: Asocciated Press, 1983.
317 p. Tablas y bibliografía.
Análisis de la labor reformista de M. de Muesas, de los estudios y estadísticas ela-

boradas en su go bierno de Puerto Rico (1769-1776), sobre la agricul tura, ganadería,

comer cio o población, cen sada rigurosamente por segunda vez desde que lo hicie-

ra O’Reilly [966] en 1845, con el fin de te ner datos para aplicar medidas que fomen-

tasen la economía local. Examinar tal información junto a la ofrecida por el citado

O’Reilly [966], Miyares [965], Abbad y Lasierra [963] o Ledrú [60], da una idea de la

si tuación y cambios en la isla de mediados del siglo XVIII a principios del XIX.

961. QUINTERO RIVERA, A. G. “Background to the Emergence of Imperialist Capi-
talism in Puerto Rico”. Caribbean Studies (Rio Piedras, Puerto Rico). 3/3
(1973), p. 31-63.
Discute la idea defendida por otros autores de que el crecimiento económico del

siglo XIX permite hablar de desarrollo capitalista en Puerto Rico.
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962. SÁNCHEZ MOLLEDO, J. M. “La obra sobre América de Fr. Iñigo Abbad y Lasie-
rra (1745-1813)”. En J. R. Campos y E. Rey (eds.), III Congreso Internacio-
nal de Historiadores Latinoamericanistas. (ADHILAC). Actas : (Recurso elec-
trónico). Santiago de Compostela: Universidad de Vigo y Universidad de
Santiago de Compostela, 2002. 1 Disco (CD-Rom).
Breve análisis de la obra en América del fraile benedictino, autor del estudio más

importante sobre la situación de Puerto Rico en los años finales del siglo XVIII, Abbad

y Lasierra [963].

Estudios escritos en los siglos XVIII y XIX y ediciones documentales

De las reformas borbónicas a la Cédula de Gracias

963. ABBAD Y LASIERRA, I. Historia geográfica, civil y natural de la isla de San
Juan Bautista de Puerto Rico. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1959.
320 p. Tablas. (1ª ed. 1788).
Fuente esencial de la historia de Puerto Rico, impres cindible para estudiar el último

tercio del siglo XVIII y la situación en que se hallaba la isla al empezar el XIX. El autor

elaboró un informe, que entregó al gobierno, sobre el efecto de las llamadas refor-

mas borbónicas, por lo que es interesante su consulta junto al de O�Reilly [966],

escrito en 1845. Señalaba que los principales problemas de la colonia eran el con-

trabando y el escaso fomento de la producción y el comercio internos, estrecha-

mente relacionados entre sí, que las medidas tomadas desde los años sesenta habí-

an aumentado la actividad económica y mercantil, pero en un grado aún insuficiente,

no obstante pro baban lo que se podría lograr am pliándolas. Hay varias ediciones del

libro. La primera vio la luz en Madrid en 1788; otras en San Juan en 1833 y 1866 y,

más recientemente, en 1970. La de 1866 estuvo a cargo de J. J. Acosta y fue pro -

fusamente anotada por él, según G. L. García, que la publicó en 2002 en Aranjuez

(Doce Calles), con el fin de poder escribir una historia del periodo eludien do la cen-

sura. La de 1959 fue res ponsabilidad de I. Gutiérrez del Arroyo. Parte de los docu-

mentos que usó Abbad y Lasierra están en el Archivo de Barbastro y han sido refe-

ridos y ana lizados por Helmer [315 y 326]. El CD-Rom de González Vales (comp.)

[299] in cluye otro facsímil de la obra.

964. GONZÁLEZ VALES, L. E. (ed.). Diario Económico de Puerto Rico, 1814-1815.
México: Coqui, 1978. 404 p. 2 v.
Edición facsímil del diario promovido por el intendente A. Ramírez para incentivar

las reformas econó micas y difundir los conocimientos y debates científico-técnicos

en Puerto Rico. Es una fuente básica para el estudio de la economía insular a prin-

cipios del siglo XIX, justo antes de la promulgación de la Cédula de Gracias. Fue

suprimido por su contenido liberal al restaurarse la monarquía absoluta en España y

cesar su mentor en el cargo. Está publicado también en el CD-Rom de González

Vales (comp.) [299].
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965. MIYARES, F. Noticias particulares de la isla y plaza de San Juan Bautista de
Puerto Rico, 1769-1779. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1944.
146 p.
Edición de la descripción general de Puerto Rico y del análisis de su situación por

este militar español destinado allí entre 1769 y 1779, inédita hasta 1944. Examina el

comercio, la agricultura y administración y los pueblos y costumbres boricuas y es

muy valiosa para estudiar el progreso de la isla durante las reformas borbónicas, en

especial leída junto a las de O’Reilly [966] y Abbad y Lasie rra [963], pues se es cribió

en una fecha equidistante entre la redacción de ambas. Incluye datos es tadísticos

muy in teresantes y un prólogo de E. Fer nández Méndez sobre la colonia en la déca-

da de 1770.

966. O’REILLY, A. Memoria de Don Alejandro O’Reilly sobre la isla de Puerto
Rico. En A. Tapia y Ri vera (ed.), Biblioteca histórica de Puerto-Rico que
contiene varios documen tos de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. San Juan: Insti-
tuto de Literatura Puertorriqueña, 1946. 2 v., p. 526-545. Cuadros. (1ª. ed.,
1745).
Memoria de la situación de Puerto Rico y el modo de fomentar su economía encar-

gada por Carlos III. Destaca el contrabando como el principal problema y luchar

contra él e incentivar la indus tria azucarera como soluciones para que la colonia se

autofinanciase y remitiese excedentes al erario español. Es la fuente esencial para

estudiar el periodo, y junto con la obra de Abbad y Lasierra [963] permite ana lizar la

aplicación y el resultado de las llamadas reformas borbónicas y la evolución in sular

a finales del siglo XVIII e ini cios del XIX. Hay otras ediciones del informe, como la de

Caro [295]. Incluye estadísti cas y un censo de población rigurosos y una estimación

del efecto eco nómico del comercio ilícito.

De la Cédula de Gracias al final del dominio colonial español 
y el cambio de soberanía

967. ABAD, J. R. Puerto Rico en la feria exposición de Ponce en 1882. Río Pie-
dras: Universidad de Puerto Rico, 1967. 170 p. (1ª ed., 1885).
Examen de las actividades productivas puertorriqueñas y de la economía en gene-

ral, con motivo de la exposición celebrada en Ponce en 1882.

968. ASENJO Y ARTEAGA, F. El catastro de Puerto Rico: necesidad de su formación y
posibilidad de llevarlo a cabo. San Juan: Tipografía de Acosta, 1890. 121 p.
Análisis de las razones que aconsejaban levantar un catastro en Puerto Rico al final

de la década de 1870, de las cuestiones que era preciso averiguar con él y de la

manera en que debía realizarse.
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969. COLL Y TOSTE, C. Reseña del estado social, económico e industrial de Puer-
to Rico. San Juan: La Correspondencia, 1899. 260 p. Tablas.
Análisis de la economía y sociedad de Puerto Rico en la transición de la soberanía

española a la estadounidense, fuente esencial para conocer su estado en los últimos

años de dominio hispano.

970. CÓRDOBA, P. T. de. Memorias geográficas, históricas, económicas y estadís-
ticas de la isla de Puerto Rico. San Juan: 1831-1833. 6 v. 2.858 p. Tablas y
mapas.
La extensa obra de Córdoba es una fuente indispensable para el estudio de la his-

toria de Puerto Rico en la primera mitad del siglo XIX. Realizada por un alto funcio-

nario colonial español, tiene un carácter apologético de la administración metropo-

litana basado en el con traste de la prosperidad que estaba alcanzando la isla en los

años en que fue escrita frente a la situación de la América recién emancipada, no

obstante lo cual ofrece una serie de recomendaciones al gobierno para mejorarla.

Reúne la mayor colección de documentos y datos disponibles sobre el periodo, aun-

que los presenta de modo poco ordenado y sin índices, e incluye el libro de Abbad

de la Sierra [963], con cuyo estudio y méto dos está vinculado –por ejem plo, exami-

na con detalle los pueblos del territorio, como también hicie ron Ledrú [60] y, luego,

Úbeda y Delgado [977]–. Hay una edición de 1968 (San Juan: Instituto de Cul tura

Puertorriqueña) a cargo de I. Gutiérrez del Arroyo, que además escribió una inves-

tigación uti lizando fundamentalmente su información [353 y 354] y otra de 2001 (San

Juan: Academia Puertorriqueña de la Historia), que inserta el informe Córdoba [971],

breve antece dente de estas Memorias, con iguales características y objetivos.

971. CÓRDOBA, P. T. de. “Memoria sobre el estado de la isla de Puerto Rico
(1818)”. Boletín Histórico de Puerto Rico (San Juan). 5/4 (1918), p. 164-184.
Informe sobre la situación de Puerto Rico tras la publicación de la Cédula de Gra-

cias [1815], reali za do por un alto funcionario colonial con el fin de evaluar su efec-

to. Es indispensable para conocer el periodo y pre cedente de otro mucho más

amplio con idénticas características, Córdoba [970], en cuya edición del año 2001 fue

incluido. Se terminó en 1818 y en 1918, año de su centenario, apa reció en el Bole-

tín Histó rico de Puerto Rico. Hay un estudio sobre él de González Vales [954].

972. DAVIS, G. W. Report of the Governor Davis on the Industrial and Economic
Conditions of Porto Rico. Washington: U.S. War Department, 1899. 332 p.
Tablas.
Informe de la situación económica de Puerto Rico inmediatamente después del cam-

bio de soberanía, elaborado por el gobernador de los Estados Unidos y esencial para

conocer el estado en que se hallaba a finales del siglo XIX y las primeras medidas

tomadas por la administración de ese país.
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973. LÓPEZ TUERO, F. Estado moral de los factores de la producción en Cuba y
Puerto Rico. Madrid: 1896. 162 p.
Excelente informe sobre la economía y los recursos de Puerto Rico y Cuba en los

últimos años de dominio español en ambas islas.

974. OBER, F. A. Puerto Rico and Its Resources. New York: D. Appleton, 1899.
212 p.
Estudio de los recursos y potencialidad de Puerto Rico. Es una fuente imprescindi-

ble por sus datos y análisis para el estudio de su historia a finales del siglo XIX, ela-

borada con el fin de proporcionar al gobierno norteamericano de la isla la informa-

ción necesaria sobre su situación. Es interesante ver su contenido y conclusiones en

relación con los de otras obras, como las escritas por Dinwidie [439], Rowe [441],

Wilson [444], o Mixer [432], que tuvieron objetivos similares. Hay una edición del

libro en el CD-Rom de Hilton (comp.) [57].

975. ORMAECHEA, D. de. Memoria acerca de la agricultura, el comercio y las ren-
tas interiores de la isla de Puerto Rico. Madrid: [s.n.], 1847. 40 p. Tablas.
Obra básica para estudiar la economía boricua de mediados del siglo XIX. Además

de analizar las cuestiones que rezan en su título, contiene, por ejemplo, una de las

pocas estimaciones del coste de producción del azúcar en la isla, distinguiendo los

ingenios según su tecnología y el uso de trabajo es clavo o libre. Hay una edición de

1915 en: Boletín Histórico de Puerto Rico (San Juan). 2 (1915), p. 226-264.

976. SARDÁ, A. La isla de Puerto Rico: estudio histórico y geográfico. Madrid:
Establecimiento Tipo gráfico E. Sánchez, 1888. 29 p.
Breve pero interesante caracterización de la historia y geografía puertorriqueña. Hay

una edición fac símil de el CD-Rom de González Vales (comp.) [299].

977. ÚBEDA Y DELGADO, M. Isla de Puerto Rico. San Juan: Academia Puertorri-
queña de la Historia, 1998 (1 ed., 1878).
Relación analítico-descriptiva de Puerto Rico; de su historia y organización político-

administrativa, con estadísticas económicas y socio-demográficas por departamentos,

rigurosamente concebida y bien ordenada, imprescindible para el estudio de la déca-

da de 1870. La edición de 1998 estuvo a cargo de González Vales, quien también la

incluyó en formato facsímil en su CD-Rom posterior [299].

978. VIJANDE, E. Apuntes estadísticos-económicos referentes a la isla de Puerto
Rico. Barcelona: Ti pografía Casa P. de Caridad, 1896. 120 p.
Relación y análisis de la economía puertorriqueña y de sus estadísticas en los últimos

años de domi nio español. Es una fuente interesante para el estudio del periodo.
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HISTORIA AGRARIA (EXCEPTUANDO INDUSTRIA AZUCARERA, 
CAFETALERA Y TABACALERA)

ESTUDIOS GENERALES. PUERTO RICO Y EL CARIBE O AMÉRICA LATINA

979. CUBA y Puerto Rico en 1898. Las perlas de las Antillas. Madrid: Museo de
América, 1998. 63 p. Ilustraciones.
Catálogo de una exposición celebrada en el Museo de América de Madrid. Repro-

duce una hipotética hacienda rural en las colonias antillanas de España en vísperas

de la finalización de su dominio sobre ellas.

980. CRIST, R. E. “Resources of the Caribbean”. Caribbean at Mid-Century (San
Juan). 17 (1954), p. 29-54.
Análisis de los recursos agrarios, de las formas e tenencia de la tierra y de su influen-

cia en el uso de los suelos en Puerto Rico, Haití, Cuba, Colombia y Venezuela.

981. FLORESCANO, E. (comp.). Haciendas, plantaciones y latifundios en América
Latina. México: Si glo XIX, 1975. 667 p. Mapas y tablas.
Resultado del II Simposium de la Comisión de Historia Económica de América Lati-

na del Consejo de Ciencias Sociales, celebrado en Roma en 1972, esta compilación

es una obra clásica acerca de los distintos problemas, formas de explotación, uso y

tenencia de la tierra en América Latina. Los traba jos analizan especialmente los casos

mexicano, peruano y de las Antillas. Incluye el conocido análisis de Wolf y Mintz

[984] sobre las diferencias entre las haciendas y plantaciones.

982. IGLESIAS, F. “La tierra en Cuba y Puerto Rico en 1899”. Ibero-Americana
Pragensia (Praga). 5 (1991), p. 125-144. Tablas.
Empleando los censos estadounidenses tras la ocupación de Cuba y Puerto Rico,

Iglesias compara la agricultura en ambas islas, destaca las semejanzas en los regí-

menes de propiedad, uso y producto de los suelos a pesar de las diferencias debi-

das a una menor presión demográfica y a un desarrollo eco nómico mayor en la Gran

Antilla, e insiste en el desconocimiento de los cultivos no comerciales y de los cam-

pesinos ligados a ellos, so bre todo en esta última.

983. MINTZ, S. W. “La plantación y la reforma agraria”. Revista Interamericana
de Ciencias Socia les (Washington). 2/1 (1959), p. 62-77.
Artículo que retoma el tema de las diferencias entre la hacienda y la plantación,

expuestas en Wolf y Mintz [984], y las relaciona con los problemas de la reforma

agraria.
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984. WOLF, E.R. y S. W. MINTZ. “Haciendas and Plantations in Middle America
and the Antilles”. En Social and Economic Studies (Mona). 6 (1957), p. 380-
412 (versión en inglés), y E. Florescano (comp.), Haciendas, plantaciones
y latifundios en América Latina. México: Siglo XXI, 1975, p. 493-531 (ver-
sión en castellano). Bibliografía.
Excelente estudio, el más clásico sobre el tema, de las haciendas y plantaciones en

Puerto Rico, Ja maica y México. Señala las diferencias entre las dos formas de explo-

tación de la tierra, hasta enton ces confundidas frecuentemente, examinando las

inversiones, la tecnología, la relación con el mer cado y los tipos de sociedad que

generaron.

ESTUDIOS SOBRE PUERTO RICO

Estudios generales

985. BAGUÉ, J. “Movimientos agrarios de reforma en Puerto Rico, 1510-1961”.
Boletín Agrario de Puerto Rico (San Juan). 55/12 (1968), p. 1-133.

986. BERGAD, L. W. “Agrarian History of Puerto Rico, 1870-1930”. Latin Ameri-
can Researcb Review (Albuquerque). 13/3 (1978), p. 66-94. Tablas y biblio-
grafía.
Lograda síntesis del desarrollo agrícola boricua. Señala que a finales del siglo XIX los

cultivos comer ciales fueron desplazando a los de subsistencia; tierra, capital y traba-

jo se convirtieron en re cursos productivos activos al servicio del sector externo y la

economía atravesó dos grandes ciclos marca dos por la primacía del azúcar, hasta los

años setenta, y del café después. Opina también que a par tir de 1898 se reorganizó

completamente la estructura agraria.

987. COLÓN, E. D. La gestión agrícola después de 1898. San Juan: J. Bagué, 1948.
700 p. Bibliografía.
Ver Colón [990].

988. GÁNDARA, R. Land and Liberty. San Juan: Office of Information, 1943. 44 p.
Tablas, ma pas e ilustraciones.
Estudio de los problemas históricos de la tenencia y propiedad de la tierra en Puer-

to Rico.

989. KOENING, W. Comprehensive Agricultural Program for Puerto Rico. Was-
hington: U.S. Depart ment of Agriculture, 1953. 360 p. Tablas, ilustraciones
y bibliografía.
Para definir un programa de actuación en la agricultura de Puerto Rico en la segun-

da mitad del siglo XX, el autor analiza la historia y desarrollo del sector desde la épo-

ca colonial española. Sus estadísti cas son muy valiosas.
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Estudios sobre o hasta el siglo XIX, históricos y de la época

990. COLÓN, E. D. Datos sobre la agricultura en Puerto Rico antes de 1898. San
Juan: C. Fernán dez, 1930. 320 p. Bibliografía.
Estudio de la situación agraria en Puerto Rico al acabar el dominio español que se

completó luego con un análisis del tema tras el cambio de soberanía –Colón [987]–,

centrado sobre todo en la ges tión. Ambos forman una buena obra de conjunto, clá-

sica en la historiografía insular, con valiosas re ferencias bibliográficas y documenta-

les.

991. CRIST, R. E. “Sugar Cane and Coffee in Puerto Rico (siglo XIX). The Role of
Privilege and Mo nop oly in the Expropriation of the Jíbaro”. American
Journal of Economics and Sociology (New York). 7/2 (1948), p. 173-184.
Tablas.
Análisis en tres partes publicadas de modo independiente –Crist [991, 992 y 993]– de

la expan sión azucarera en Puerto Rico en detrimento del café y otros cultivos.

992. CRIST, R. E. “Sugar Cane and Coffee in Puerto Rico, 2. The Pauperization
of the Jíbaro-Land Mo nopoly of Monoculture”. American Journal of Eco-
nomics and Sociology (New York). 7/4 (1948), p. 321-337. Tablas.
Continuación del trabajo anterior [991]. Estudia el proceso de pauperización del cam-

pesino boricua.

993. CRIST, R. E. “Sugar Cane and Coffee in Puerto Rico, 3. The Struggle of the
Landless Proletar iat Against the Sugar Monopoly”. American Journal of
Economics and Sociology (New York). 7/4 (1948), p. 469-474. Tablas
Continuación de los artículos precedentes [990 y 991]. Estudia el proceso de prole-

tarización del cam pesino boricua.

994. CUBANO, A. “Paz pública y propiedad territorial: la discusión sobre política
agraria en Puerto Rico, 1880-1889”. Op. Cit. (Rio Piedras). 4 (1990), p. 11-36.
Examen de la política de protección agraria planteada en la década de 1880. Sostie-

ne que la discu sión del tema deja traslucir las diferencias entre el Estado colonial y

los grandes terratenientes insula res, sobre todo azucareros.

995. GIL-BERMEJO, J. “Panorama de la agricultura en Puerto Rico”. XXXVI Con-
greso Internacio nal de Americanistas. Sevilla: Congreso Internacional de
Americanistas, 1964, p. 123-144.
Síntesis de las tesis y conclusiones preliminares de Gil-Bermejo [996].
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996. GIL-BERMEJO, J. Panorama histórico de la agricultura en Puerto Rico. Sevi-
lla: Es cuela de Estu dios Hispanoamericanos, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, 1970, 401 p. Tablas, ilustraciones y bibliografía.
Análisis del desarrollo de los principales cultivos y la propiedad agraria en Puerto

Rico entre finales del siglo XVIII y 1898. Obra esencialmente institucionalista, estudia

el cambio en las mentalidades a finales del Setecientos que refleja el llamado refor-

mismo borbónico y cuya característica principal fue la valoración de la tierra como

fuente principal de riqueza, y los factores internos y externos que im pidieron un

desarrollo económico sostenido de la isla.

997. GODREAU, M. J. y J. A. GIUSTI. “Las concesiones de la corona y la propiedad
de la tierra en Puerto Rico, siglos XVI- XIX: un estudio jurídico”. Revista Jurí-
dica de la Universidad de Puerto Rico (Rio Piedras). 62/3 (1995), p. 351-579.
Es uno de los pocos estudios acerca de la propiedad de la tierra en Puerto Rico. In -

daga en el tema con una perspectiva a largo plazo –desde la colonización hasta las

transformaciones liberalizadoras del siglo XIX–, esencialmente jurídica y centrada en

la concesión de realengos, dado que el rey de España era dueño de todo el suelo,

y señala que al final del periodo colonial y a pesar de tales transformaciones, la

mayoría de la tierra seguía siendo real.

998. HERNÁNDEZ RUIGÓMEZ, A. La desamortización en Puerto Rico (1836 y 1855).
Madrid: Cul tura Hispánica, 1987. 575 p. Mapas, ilustraciones, bibliografía y
apéndices.
Historia de la desamortización de la tierra en Puerto Rico por los gobiernos libera-

les de la primera mi tad del siglo XIX, se basa en fuentes españolas y es prácticamente

el único estudio existente sobre el tema.

999. LÓPEZ TUERO, F. Isla de Puerto Rico: la reforma agrícola. San Juan: Tipo-
grafía del Boletín Mer cantil, 1891. 130 p.
Estudio clásico de la agricultura puertorriqueña y su reforma en el último tercio del

siglo XIX. Examen detenido del problema en el contexto de una panorámica más

general que el autor desarrolla en otras dos obras [973 y 1000].

1000. LÓPEZ TUERO, F. Isla de Puerto Rico: estudios de economía rural. San Juan:
Imprenta del Bole tín Mercantil, 1893. 212 p.
Estudio clásico de la agricultura puertorriqueña en el último tercio del siglo XIX.

1001. MARTÍNEZ DE LAJARA, N. “Repartimiento de los terrenos baldíos en el pueblo
de Salinas du rante el siglo XIX”. Anales de Investigación Histórica (Rio Pie-
dras). 2/2 (1975), p. 48-81.
A finales del siglo XVIII y en el XIX, la desamortización y la supresión de mercedes

convirtieron la tie rra en una mercancía y permitieron explotar suelos hasta entonces

baldíos, condición básica para desarrollar la agricultura comercial y la economía. El

autor estudia el tema en el caso concreto de la población puertorriqueña de Salinas.
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1002. PICÓ, F. “El orden rural puertorriqueño en la década de 1890”. Quaderns
d’America (Barcelona). 4 (1988), p. 6-9. (sepa rata de L’Avenç).
Breve estudio divulgativo de la agricultura boricua y sus problemas en los últimos

años de dominio español.

1003. RAMÍREZ DE ARELLANO, R. W. La reconstrucción agrícola de 1836. San Juan:
1936. 176 p.

COMERCIO Y COMERCIANTES

ESTUDIOS GENERALES SOBRE O HASTA EL SIGLO XIX

(PUERTO RICO Y AMÉRICA LATINA)

1004. ALBADELEJO, P. El comercio español en Ultramar: bancos, barcos, federación
de compañías de seguros, casas de comisión, misiones comerciales. Madrid:
Romana Velasco, 1927. 46 p.

1005. CHOVER, J. E. Análisis del tráfico marítimo entre Cádiz y las Antillas espa-
ñolas (1891-1904). Cádiz: Universidad de Cádiz, 1997. 497 p. Tablas,
bibliografía y documentos.
Estudio del monto y composición del comercio entre el puerto de Cádiz y el Ultra-

mar español.

1006. COARSWORTH, J. H. “American Trade with European Colonies in the Carib-
bean and South Amer ica, 1790-1812”. The William and Mary Quarterly
(Williamsburg). 24 (1967), p. 243-261. Tablas.
Excelente estudio del comercio de los Estados Unidos con Hispanoamérica y las

colonias euro peas del Caribe desde su independencia hasta el inicio de la emanci-

pación de los virreinatos españoles.

1007. DELGADO, J. M. “Cádiz y Málaga en el comercio colonial posterior a 1778”.
Actas del Primer Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba: Monte de
Piedad y Caja de Aho rros, 1978, p. 127-139.
Estudio de la importancia contrastada que tuvieron los puertos de las ciudades de

Cádiz y Málaga en el comercio español con sus colonias americanas tras las refor-

mas que liberalizaron la actividad mer cantil.
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1008. DELGADO, J. M. “El viratge del lliure comerç entre Catalunya i América,
segles XVIII i XIX”. En J. M. Delgado y J. M. Fradera (eds.), El comerç entre
Catalunya y América. Barcelona: L�Avenç, 1986, p. 81-93.
Análisis del efecto del decreto de comercio libre sobre la actividad mercantil catala-

na con la América española.

1009. DELGADO, J. M. y J. M. FRADERA (eds.). El comerç entre Catalunya y Améri-
ca. Barcelona: L�Avenç, 1986. 93 p.
Compilación de estudios sobre la relación mercantil entre Cataluña y las colonias

americanas de Es paña. Incluye el trabajo de Delgado [1008], que analiza el tema en

el periodo posterior a la aproba ción de la ley de comercio libre.

1010. DELGADO, J. M. y J. M. FRADERA. “La diàspora atlàntica: de Cádiz a les Anti-
lles, 1750-1860”. En Actes del Congrès els Catalans a Espanya, 1760-1914.
Barcelona: Universidad de Bar ce lona, Ge neralitat de Catalunya, 1996, p.
179-203.
Análisis de los cambios en la relación entre España y sus colonias de mediados del

siglo XVIII a me diados del XIX, del monopolio mercantil del puerto de Cádiz y su rup-

tura a la redefinición del imperio ultramarino tras la pér dida de la América conti-

nental y el inicio del auge de la economía cubana.

1011. GOEBEL, D. B. “British Trade to the Spanish Colonies, 1769-1832”. Ameri-
can Historical Re view (Washington). 48 (1938), p. 188-220.
Estudio del comercio entre Gran Bretaña y la América española entre la época de las

reformas mer canti les de finales del siglo XVIII y la independencia del imperio conti-

nental y de la construcción de una nueva relación colonial con las islas caribeñas

que quedaron bajo el gobierno de Madrid.

1012. HERNÁNDEZ SANDOICA, E. “Política arancelaria y cuestión colonial en la cri-
sis del creci miento del capital nacional, 1868-1900”. Estudios de Historia
Social (Madrid). 22-3 (1982), p. 279-319.
Examen de los aranceles de comercio coloniales en relación con los problemas de

crecimiento de la economía española en el último tercio del siglo XIX.

1013. LUCENA, M. “La memoria Basadres de 1818 sobre comercio y contrabando
en el Caribe”. Jah r buch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesells-
chaft Lateinamerikas (Köln). 19 (1982), p. 223-237.
Análisis del valor del citado informe para conocer el comercio ilícito caribeño en la

década de 1810.
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1014. MALUQUER, J. “El mercado colonial antillano en el siglo XIX”. En J. Nadal y
G. Torte lla (eds.) Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico
en la España contemporánea. Barcelona: Ariel, 1974, p. 322-357. Tablas,
gráficos y apéndice estadístico.
Excelente estudio pionero del comercio hispano-colonial en el siglo XIX, que inclu-

ye su re construcción estadística. Destaca en él su asimetría, fruto de un complejo sis-

tema arancelario destinado a reservar los mercados cubano y boricua a los produc-

tos de la metrópoli sin contrapartidas en ella para sus ex portaciones. Esas

condiciones permitieron la expansión de varias industrias y de empresas navieras,

amortiguaron el déficit crónico de la ba lanza mercantil española, impidieron un

desarrollo económico diversificado de las islas y provocaron la concentración de sus

intercambios en los Estados Unidos.

1015. MALUQUER, J. “La formación del mercado interior en condiciones colonia-
les: la inmigra ción y el comercio catalán en las Antillas españolas durante
el siglo XIX”. Santiago (Santiago de Cuba). 69 (1989), p. 89-112. Ta blas.
La formación de mercados interiores en Cuba y Puerto Rico en el siglo XIX fue obs-

taculizada por la esclavitud, que limitó la movilidad de los factores productivos; la

dirección política, que operó desde el exterior debido a su status colonial, y la

subordinación de toda la economía al sector externo, lo que además explica la

amplia presencia y poder de los españoles en las redes mercantiles estableci das en

ellas. Al autor le interesa so bre todo el caso catalán, que destacó especialmente en

el sector comercial a causa de las condiciones de las islas y del Principado dentro

de España.

1016. NADAL, J. y G. TORTELLA (eds.). Agricultura, comercio colonial y crecimien-
to económico en la España contemporánea. Barcelona: Ariel, 1974. 360 p.
Tablas y gráficos.
Obra clásica sobre el tema en España. Incluye el estudio de Maluquer [1014] sobre

las colonias anti llanas tras la pérdida del resto del imperio americano.

1017. NICHOLS, R. E. “Trade Relations and the Establishment of the United States
Consulates in Span ish America, 1799-1809”. Hispanic American Historical
Review (Durham, N.C.). 13 (1933), p. 289-313.
Análisis de la importancia que tuvo el comercio en el establecimiento de las lega-

ciones diplomáticas de los Estados Unidos en Hispano américa en el periodo trans-

currido entre la independencia de ese país y la invasión francesa de España y el ini-

cio de la emancipación de su imperio en el Nuevo Mundo.

1018. OLIVA MELGAR, J. M. Cataluña y el comercio privilegiado con América en el
siglo XVIII : la Real Compañía de Comercio de Barcelona a Indias. Barce-
lona: Universitat, 1987. 315 p. Ta blas y bibliografía.
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1019.PLATT, D. C. M. Latin America and British Trade, 1806-1914. New York:
Barnes & Noble, 1973, 426 p. Tablas.
El de Platt es el estudio clásico de las relaciones comerciales entre Gran Bretaña y

América Latina en el siglo XIX y primeros años del XX, concretamente hasta la Primera

Guerra Mundial. El caso de Puerto Rico se trata de manera marginal.

1020. STERN, C. A. Protectionist Republicanism and Republican Tariff Policy in
the McKinley Period. Ann Arbor: Michigan University Press, 1971, 340 p.
Análisis de la política comercial estadounidense en el periodo de la presidencia de

W. McKinley, de terminante en la economía de las Antillas españolas y en los hechos

que acabaron con su invasión y transferencia al gobierno de Washington.

ESTUDIOS SOBRE PUERTO RICO EN EL SIGLO XIX O HASTA EL SIGLO XIX

Estudios generales

1021. CARRETO, M. C. “El comercio español con Puerto Rico: 1809-1814. Etapa de
la Regencia espa ñola”. Estudios de Historia Social y Económica de Améri-
ca (Alcalá de Henares). 1 (1987), p. 265-239. Tablas.

1022. CARRILLO ÁLVAREZ, A. M. “El Consulado de Puerto Rico. Aportaciones a la
historia de su crea ción”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 41
(1984), p. 617-713.
El Consulado fue una institución tardía en Puerto Rico, creado tras la publicación de

la Cédula de Gracias de 1815. Como en Cuba, añadió a las funciones que tuvo en

las demás colonias españolas otras relacionadas con el fomento agrario, lo que inte-

gró en su seno a comerciantes y hacendados. Según la autora, los pocos años que

duró jugó un papel importante en la economía local. Su consti tución en fechas tan

postreras refleja la secular falta de interés de la metrópoli por Borinquen.

1023. LÓPEZ CANTOS, A. “El comercio canario-puertorriqueño: cien años de su his-
toria”. Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Latei-
namerikas (Köln). 14 (1977), p. 78-91.
Estudio del flujo mercantil entre Puerto Rico y Canarias de 1650 a finales del siglo

XVIII en el contex to de la situación y evolución de ambos territorios y del imperio

español en América en esa época.

1024. LÓPEZ CANTOS, A. “El comercio de Puerto Rico con las posesiones españo-
las de América, 1700-1783”. Ibero-Amerikanisches Archiv (Berlin). 4/1
(1978), p. 53-79.
Estudio de los intercambios mercantiles entre Puerto Rico y las otras colonias ame-

ricanas de España y de los cambios que sufrieron, sobre todo tras el reglamento de

comercio libre.
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1025. LÓPEZ CANTOS, A. “El tráfico comercial entre Andalucía y Puerto Rico en el
siglo XVIII”. En Prime ras Jornadas de Andalucía y América. La Rábida: Uni-
versidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida, 1981, p. 111-136.
López Cantos [1023, 1024, 1025, 1026 y 1033] ha analizado en una serie de artículos el

comercio legal e ilegal de Puerto Rico con otros lugares en el siglo XVIII. En éste estu-

dia el caso de Andalucía, una región de su metrópoli, y señala que tras el Reglamen-

to de Comercio Libre, en el último tercio de la centuria, perdió su monopolio tradi-

cional y tuvo que compartir los intercambios mercantiles con las colonias con puertos

de otras partes del país, pero siguió jugando un papel destacado en el mismo.

1026. LÓPEZ CANTOS, A. “El comercio legal de Puerto Rico con las colonias extran-
jeras de América, 1700-1783”. Revista de Ciencias Sociales (San Juan). 24/1-
2 (1985), p. 201-228.
Aunque hay menos fuentes para estudiarlo, el comercio ilegal de Puerto Rico con las

colonias ex tranjeras de América ha despertado más interés y es más conocido debi-

do a su importancia, pero ello no justifica la falta de trabajos sobre el tráfico legal,

que se dio du rante todo el siglo XVIII y cre ció con las medidas de liberalizaron la tra-

ta de esclavos y las relacio nes mercantiles en la segunda mitad de la centuria.

1027. SONESSON. B. “Las estadísticas comerciales de Puerto Rico, aplicación y pre-
cisión, 1828-1870”. Revista de Historia Económica (Madrid). 4/2 (1986), p.
329-363.
Estudio de la información disponible para analizar el comercio puertorriqueño entre

las décadas de 1820 y 1860, de sus límites, defectos y posibilidades. Es el único tra-

bajo de este tipo disponible.

1028. SONESSON, B. Puerto Rico’s Commerce, 1765-1865. From Regional to World-
wide Market Rela tions. Berkeley: UCLA, 2000. 400 p. Tablas, mapas, ilus-
traciones, bibliografía y apéndices.
Esta obra fue originalmente una tesis doctoral; redefinida luego y editada [1076]

enfati zando el análisis de los aspectos hacendísticos y financieros para publi carse

dentro de una serie de es tudios sobre tales temas. La presente versión recupera en

parte el carácter inicial de la in vesti ga ción, pero sostiene esencialmente las mismas

tesis. La autora describe bri llante mente el entramado de relaciones comerciales

puertorri queñas, lícitas e ilícitas, con su metró poli y otros territorios europeos y

colindantes, y cómo se com plementaron ambos cauces, in cluso se alter naron a lo

largo del tiempo. Por esa razón insiste particularmente en los factores de ca rácter po -

lítico-institucional que, junto a la inmigración española que nutrió el sector mercan-

til de la isla y la impor tancia del referido comercio en su crecimiento econó mico, son

los temas privilegiados del libro.
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Comercio ilegal, contrabando y piratería

1029. CARDONA, W.A. El marinero, bandolero, pirata y contrabandista, Roberto
Cofresí (1819-1825). San Juan: [s.n.], 1991. 344 p. Ilustraciones.

1030. FELICIANO, H. R. “El comercio de contrabando en la costa sur de Puerto
Rico, 1750-1778”. Interamerican Review (San Germán). 14/1-4 (1984), p.
80-99.
Excelente análisis del comercio ilegal en el sur de Puerto Rico entre mediados del

siglo XVIII y la pu blicación de las leyes de liberalización del tráfico mercantil. Feli-

ciano estudia los circuitos, agen tes y otros aspectos del negocio y afirma que a su

alrededor se creó una sólida red de relaciones en la que estuvieron implicadas las

autoridades coloniales, lo que dificultó la lucha contra el mismo.

1031. FELICIANO, H. R. “Contrabando y esclavitud en el occidente puertorriqueño
hacia 1770”. Horizontes (Ponce). 34/67 (1991), p. 9-21.
Estudio de la relación entre el contrabando y el tráfico de esclavos en el oeste de

Puerto Rico en la dé ca da de 1770. El gobierno legisló y vigiló con el fin de que la

liberalización de la trata no sirviese para encubrir el comercio ilegal de mercancías,

pero no pudo evitarlo y una buena parte del mismo se realizó por esa vía.

1032. GEIGEL, F.J. Corsarios y piratas de Puerto Rico. Episodios en Puerto Rico
durante la guerra de los Estados Unidos con los piratas de las Indias Occi-
dentales, 1819-1825. San Juan: Cantero Fer nández, 1946. 262 p.
Estudio de las campañas de los comodoros Perry, Biddle y Porter contra el aumen-

to de la piratería caribeña debido al desorden causado por la independencia del

imperio continental americano español.

1033. LÓPEZ CANTOS, A. “Contrabando, corso y situado en el sigo XVIII. Una eco-
nomía subterrá nea”. Anales (San Germán). 1/2 (1985), p. 31-61.
Artículo parte de la serie dedicada por el autor a estudiar el comercio y la economía

de Puerto Rico –[1023, 1024, 1025, 1026 y 1033]–. Investiga la importancia de los

intercambios ile gales y la piratería y, particularmente, el llamado si tuado, proceden-

te de la capital de la Nueva España y destinado a financiar las defensas de la isla

caribeña.

1034. SONESSON, B. “El papel de Santomas en el Caribe hasta 1815”. Anales de
Investigación Histó rica (Río Piedras). 4 (1977), p. 42-80.
La isla danesa de St. Thomas fue el centro del tráfico legal e ilegal de esclavos y mer-

cancías entre Puerto Rico y las colonias extranjeras. La autora estudia su importan-

cia en la etapa anterior a la pu blicación de la Cédula de Gracias (1815), que modi-

ficó sustancialmente el comercio boricua.
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Comercio con Gran Bretaña y Alemania

1035. CAMUÑAS, R. R. “El comercio y la tecnología alemana en Puerto Rico en el
siglo XIX”. Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña (San Juan). 98
(1991), p. 15-20.

1036. DÁVILA, E.A. “Apuntes sobre el comercio entre Puerto Rico y Gran Bretaña
durante el siglo XIX”. Op. Cit. (Rio Piedras). 7 (1992), p. 255-292.
Síntesis y adelanto de las conclusiones de una investigación posterior más amplia

[1037].

1037. DÁVILA, E.A. Este inmenso comercio. Las relaciones mercantiles entre Puer-
to Rico y Gran Bre taña, 1844-1898. Río Piedras: Universidad de Puerto
Rico, 1996. 220 p. Tablas y bibliografía.
Estudio de las relaciones mercantiles entre Gran Bretaña y Puerto Rico en el siglo XIX,

las más im por tante para la isla hasta que se consolidó su vinculación con el merca-

do norteamericano, que culminó con su ocupación por los Estados Unidos en 1898.

Comerciantes. Estudios generales y sobre diferentes localidades

1038. CIBES, A. “El gobernador Pezuela y la rebelión de los comerciantes”. Revis-
ta de Instituto de Cul tura Puertorriqueña (San Juan). 4/13 (1961), p. 58-63.
Análisis, basado en fuentes españolas, de los enfrentamiento entre los comerciantes

sanjuaneros y el poder colonial en la década de 1840, especialmente con el gober-

nador J. de la Pezuela, que el autor estudió también en otro artículo en lo referente

a su actitud favorable a los esclavos, Cibes [864].

1039. CINTRÓN, R. L. “Los comerciantes de Guayama: intercambios y control en
el 98 “. En S. Álva rez Curbelo y otros (eds.), Los arcos de la memoria. El
‘98 de los pueblos puertorriqueños. San Juan: Universidad de Puerto Rico,
1998, p. 249-259. Tablas e ilustraciones.
Los comerciantes, por lo general de origen español, eran en Guayama y en todo

Puerto Rico la cúspi de de la pirámide social gracias a su control de los intercambios

y del crédito. Usando fuen tes de ar chivo, la autora los censa, estudia su situación en

1898 y afirma que la invasión nortea mericana y el hu racán San Ciriaco les perjudi-

caron, pero supie ron adaptarse a las nuevas circunstancias.

1040. CUBANO, A. “La política de la elite mercantil y el establecimiento del régi-
men autonómico de Puerto Rico, 1880-1898”. Op. Cit. (Rio Piedras). 3
(1987), p. 151-173.
Estudio de las relaciones entre los partidos políticos y la sociedad en el periodo final

de dominio his pano en Puerto Rico, a partir de los archivos de la firma Roses & Cía.

de Arecibo, ligada al incondicional español.
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1041. KINSBRUNER, J. “The pulperos of Caracas and San Juan in the first half of
nineteenth cen tury”. Latin American Researcb Review (Albuquerque). 13/1
(1979), p. 65-85. Tablas.
Comparación de los pequeños comercios y sus propietarios en las capitales de Vene-

zuela y Puerto Rico en la primera mitad del siglo XIX, tema muy poco estudiado.

Prueba que aunque no es posible considerar a sus propietarios como hombres de

ne gocios capitalistas, es innegable que conocían bien el sector y aprovecharon las

ventajas que ofrecía el contexto y el mercado en que operaban.

ESTUDIOS ESCRITOS EN EL SIGLO XIX Y DOCUMENTOS DE LA ÉPOCA

(PUERTO RICO Y AMÉRICA LATINA)

1042. ANNALES du Commerce Exterieur; Indies Occidentales Espagnoles: Faits
Commerciaus. Paris: 1841–. Varios vols. Tablas.
Fuente esencial para el estudio del comercio exterior francés con las colonias espa-

ñolas en el Caribe desde 1840. Los volúmenes I y II se dedican al siglo XIX.

1043. ALZOLA Y MINONDO, P. de. Relaciones comerciales entre la Península y las
Antillas. Madrid: [s.n.], 1895. 331 p.
Estudio clásico sobre el comercio entre España y sus dominios antillanos a finales

del siglo XIX. Es interesante, además, observar su análisis en relación la obra anterior

de Cabezas [1046].

1044. BALANZAS mercantiles de Puerto Rico (1833 y 1837-1881). San Juan: Inten-
dencia General de Hacienda. Tablas.
Estadística anual, la más importante sobre el comercio boricua, junto con la Estadís-

tica general del comercio exterior de esta provincia de Puerto Rico [1053], que

comienza en 1862 y llega hasta 1897.

1045. BLANCH, J. Directorio comercial e industrial de la isla de Puerto Rico. Maya-
güez: La Correspon dencia, 1894. 330 p.

1046. CABEZAS, J. Relaciones económicas de la Península con las provincias ultra-
marinas. Madrid: 1882. 172 p.
Análisis del comercio entre España y sus colonias de Ultramar con motivo de la apli-

cación del lla ma do “cabotaje”, que suponía eliminar progresivamente desde 1882 los

aranceles para ese intercam bio.

1047. “COMISIÓN Arancelaria de Cuba y Puerto Rico”. Revista de Agricultura (San
Juan). 15/29 (1895), p. 269-276.
Análisis de la labor de la comisión que revisó los aranceles coloniales a mediados

de la década 1890.
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1048. COMISIÓN DE REFORMA ARANCELARIA DE CUBA Y PUERTO RICO. Extracto de las
reclamaciones formu ladas al Gobierno con fechas anteriores al Real Decre-
to de 1895. Madrid: 1896. 63 p.
Síntesis de las principales reclamaciones suscitadas por la legislación comercial

metropolitana en las colonias antillanas antes del último decreto arancelario del

gobierno madrileño para las mismas.

1049. COMMERCE of the United States with Cuba and Porto Rico, 1851-1899. Was-
hington: Govern ment Printing Office, 1899. 192 p. Tablas.
Estudio del comercio entre Cuba y Puerto Rico y los Estados Unidos desde media-

dos del siglo XIX. Es esencial para analizar sus vínculos económicos antes de la ocu-

pación norteamericana de ambas islas en 1898. 

1050. CURTIS, W. E. Trade and Transportation between the United States and Spa-
nish America. Was hington: 1889. 320 p.

1051. DIRECTION GÉNÉRAL DE DOUANES. Tableau décennal du commerce de la Fran-
ce avec ses colog nies et des puissances étrangères (1827-1836). Paris: DGD.
Tablas.
Publicación periódica con información cuantitativa del comercio francés con sus

colonias y las de otros países.

1052. ESTADÍSTICA General del Comercio Exterior de España con sus posesiones de
Ultramar y poten cias extranjeras. Madrid: 1875-1892. Tablas.
Es la fuente cuantitativa más importante para el análisis del intercambio comercial

español con Cuba y Puerto Rico en los pocos años del último tercio del siglo XIX en

que se publicó.

1053. ESTADÍSTICA general del comercio exterior de esta provincia de Puerto Rico.
San Juan: [1862-1897]. Tablas.
Fuente estadística básica para estudiar el comercio exterior boricua desde 1862, jun-

to con las Balan zas mercantiles… [1044], aunque estas últimas sólo llegan hasta la

década de 1880.

1054. ESTANWOOD, E. American Tariff Controversies in the Nineteenth Century.
Cambridge: Har vard University Press, 1904. 326 p.
Estudio clásico de los intereses enfrentados en la definición de la política arancela-

ria norteamericana, cuyo efecto fue determinante en las colonias caribeñas de Espa-

ña en el último tercio del siglo XIX.

1055. GOSS, J. D. Studies in History, Economics and Public Law. New York: 1897.
2 v. 760 p.
Goss analiza la política comercial estadounidense, cuyos principios de reciprocidad

son esencia les para entender los problemas económicos de las colonias caribeñas de
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España, sobre todo tras fi nali zar el Tratado Foster-Cá novas, y ayudan a explicar la

Guerra de Indepen dencia de Cuba.

1056. HITCHCOCK, F. H. Report on Trade of Puerto Rico. Washington: Government
Printing Office, 1899. 210 p. Tablas.

1057. JIMENO, J. Población y comercio en la isla de Puerto Rico. Madrid: El Correo,
1885. 180 p.

1058. POEY, J. Informe sobre la rebaja de los derechos que pagan en la penínsu-
la los azúcares de Cuba y Puerto Rico. La Habana: 1862. 123 p.

1059. PROYECTO de reforma del arancel de aduanas vigente, presentado al Gobier-
no por la Junta Con sultiva del ramo, creada en virtud del Real Decreto de
30 de julio de 1855. Madrid: 1855. 63 p.
Bases para la reforma de los tributos aduaneros españoles a mediados de la década

de 1850.

1060. RÉGIMEN arancelario establecido entre las islas de Cuba y Puerto Rico y los
Estados Unidos en virtud del Real Decreto de 28 de julio de 1891 y docu-
mentos anejos. Madrid: 1891. 32 p.
Relación de los aranceles para los productos de las colonias caribeñas de España en

los Estados Uni dos y las exportaciones de ese país en aquéllas el año que entró en

vigor el Tratado Foster-Cánovas, que reformó tales tarifas con el fin de facilitar y aba-

ratar el comercio entre ambas partes.

1061. SISTEMA general de las aduanas de la monarquía española en ambos emisp-
heros: aprobado por las Cortes ordinarias de 1820. Madrid: 1820. 42 p.
Exposición de las normas que debían regir las aduanas de los territorios bajo domi-

nio español.

1062. TORRES RAMÍREZ, B. y J. ORTIZ DE LA TABLA (eds.) Reglamento para el comercio
libre, 1778. Sevi lla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1979. 125 p.
Edición del decreto que liberalizó el comercio con los neutrales en las colonias espa-

ñolas de América y que finiquitó el monopolio absoluto del puerto de Cádiz en el

mismo.

1063. TREATIES, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between
the United States and other Powers, 1776-1909. Washington: Government
Printing Office, 1910.
Incluye los tratados hispano-estadounidense sobre las colonias españolas en América.
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1064. U.S. BUREAU OF STATISTICS. Statement of Imports of Tea and Coffee into the
United States, 1789-1882. Washington: United States Bureau of Statistics,
1798-1882. Tablas.
Registro de las importaciones de té y café de los Estados Unidos desde finales del

siglo XVIII hasta el inicio de la década de 1880, entre cuyos provedores, en el caso

del segundo, se hallaba Puerto Rico.

1065. U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Trade of Porto Rico. Washington: Govern-
ment Print ing Of fice, 1898. 162 p. Tablas.
Estudio del comercio puertorriqueño y, especialmente, de las relaciones de inter-

cambio entre la isla y los Estados Unidos en el momento en que este país asumió su

gobierno.

1066. U.S. DEPARTMENT OF TREASURE. Commerce of the United States with Mexico,
Central Amer ica, the West Indies and South America. Washington: United
States Department of Treasure, 1886. 260 p. Tablas.

1067. U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES, COMMITEE OF WAYS AND MEANS. Revision of
the Tar iff. Washing ton: House of Representatives, 1891. 130 p.
La revisión tarifaria de 1891 incluyó las rebajas arancelarias firmadas con España en

el llamado Tra tado Foster-Cánovas para favorecer los intercambios con sus colonias

caribeñas.

1068. U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES, COMMITEE OF WAYS AND MEANS. Report of the
Com mittee of Ways and Means Concerning Reciprocity and Commercial
Treaties. Washington: House of Representatives, 1886. 114 p.
Informe sobre las medidas comerciales estadounidenses, incluyendo la denuncia del

Tratado Foster-Cánovas, que supuso un aumento de los aranceles aplicados a las

colonias españolas del Caribe.

1069. VIÑA, A. Relaciones mercantiles entre España y Puerto Rico; estado actual
de la agricultura y comercio de las Antillas. Madrid: Imprenta A. Pérez
Durbul, 1865. 175 p.
Estudio del comercio entre Puerto Rico y España a mediados del siglo XIX. Fuente

interesante para el conocimiento del tema. Hay una edición posterior en: Boletín His-

tórico de Puerto Rico (San Juan). 7 (1920), p. 200-366.

Bibliografía clasificada  293



SECTOR FINANCIERO (APARTE DE LO INCLUIDO EN INMIGRACIÓN, COMERCIO
E HISTORIA AZUCARERA Y CAFE TALERA)

HACIENDA PÚBLICA, TRIBUNAL DE CUENTAS Y PRESUPUESTOS

1070. ESTRADA, L. Las provincias ultramarinas y sus presupuestos. Madrid:
Imprenta de L. Es paña, 1864. 197 p.
Estudio de los presupuestos y políticas presupuestarias de las colonias ultramarinas

de España en el periodo en que sus haciendas empezaron a experimentar proble-

mas a causa de la financiación de la Guerra de Restauración Dominicana, de la deu-

da que comenzó a acumularse por de la misma y la ralentización general del creci-

miento económico de dichos territorios.

1071. GONZÁLEZ VALES, L. E. “La Real Hacienda de Puerto Rico, 1765-1816”. En L.
E. González Va les, Gabriel Gutiérrez de Riva “El Terrible”: albores del siglo
XVIII puertorriqueño y otros ensayos. San Juan: Centro de Estudios Avanza-
dos de Puerto Rico y el Caribe, 1990, p. 212-245.
Estudio del sistema fiscal puertorriqueño desde la publicación del Reglamento de

Comercio Libre hasta el periodo de la intendencia de A. Ramírez y la Cédula de Gra-

cias. Examina los cambios en su organización y funciones y el papel desempeñado

por la institución durante las reformas borbónicas, especialmente cuando se esta-

bleció la referida intendencia en 1813, muy tarde respecto al resto del imperio espa-

ñol.

1072. LABRA, R. M. de. Los presupuestos en Cuba y Puerto Rico. Madrid: A. J. Ala-
ria, 1879. 97 p.
Análisis de la política presupuestaria española en Puerto Rico y Cuba, uno de los

temas principales de debate en las colonias por su efecto en su explotación fiscal y

cre cimiento económico.

1073. QUINTANA, J. “Algunas noticias del Tribunal de Cuentas en el Archivo
Nacional, 1720-1888”. Boletín del Archivo Nacional de Cuba (La Habana).
50 (1950), p. 40-341.
Extensa relación de la documentación del Tribunal de Cuentas en el Archivo Nacio-

nal de Cuba en los siglos XVIII y XIX y somero análisis de la misma para trazar la his-

toria de la institución. Aunque fundamentalmente con tiene mate riales sobre esa isla,

también incluye informaciones acerca de Puerto Rico.

1074. SÁNCHEZ ANDRÉS, A. “Los presupuestos de Filipinas y las Antillas (1863-
1898)”. Revista Es pa ñola del Pacífico (Madrid). 7 (1997), p. 11-29.
Breve estudio comparado de la política presupuestaria española en sus últimos

dominios de Asia y América, de su im portancia dentro del sistema colonial y de las

demandas para reformarla que se hicieron desde Filipinas y las Antillas.
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1075. SONESSON, B. “La formación de una administración y política hacendística
para Puerto Rico, 1834-1858: el papel de los funcionarios”. Hacienda
Pública Española (Madrid). 87 (1984), p. 75-93.
Parte de un trabajo más amplio editado años más tarde [1076] sobre la Hacienda en

Puerto Rico. Su interés se centra en el papel de los funcionarios en la configuración

y desarrollo de la administración fiscal.

1076. SONESSON, B. La Real Hacienda en Puerto Rico: administración, política y
grupos de pre sión, 1815-1868. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1990.
418 p. Tablas, mapas, ilustracio nes, bi bliografía y apéndices.
Es, en realidad, un estudio integral de las instituciones económicas puertorriqueñas

desde la publicación de la Cédula de Gracias en 1815 hasta el Grito de Lares en 1868,

de su estructura y del flujo mercantil. Analiza la relación entre el papel del Estado y

sus funcionarios y los productores –azucareros, tabacaleros y cafetaleros, funda-

mentalmente– y comerciantes, la composición social de esa elite y los conflictos que

se dieron en su seno. Una versión actualizada, y centrada en el comercio, fue publi-

cada en Sonesson [1028].

MONEDA Y POLÍTICA MONETARIA, BANCOS Y CRÉDITO

1077. BALDORIOTY DE CASTRO, R. Bases para la fundación de un banco de emisión
y descuento desti nado principalmente a préstamos a la agricultura y el
comercio, movilizando una parte de la ri queza rústica y urbana y promo-
viendo la garantía provisional del interés. San Juan: Imprenta Acosta, 1871.
136 p.
Informe sobre las características que debería tener un banco que resolviese los pro-

blemas financieros de la economía puertorriqueña, con un análisis de las condicio-

nes de ésta a principios de la década de 1870. Es una fuente imprescindible para el

conocimiento del tema.

1078. BARALT, G. A. Tradición de futuro: el primer Banco Popular de Puerto Rico,
1893-1993. San Juan: Banco Popular de Puerto Rico, 1993. 260 p. Tablas.
Estudio del Banco Popular de Puerto Rico, fundado en la última década del siglo XIX,

con un análisis de las condiciones del momento en que fue creado y de su impor-

tancia en la economía insular.

1079. CUBANO, A. “Comercio, moneda y política en Puerto Rico a finales del siglo
XIX: una perspec tiva socio-económica”. En L. E. González Vales (ed.),
1898: enfoques y perspectivas. San Juan: First Book, 1997, p. 209-220.
Brillante ensayo sobre la relación entre los problemas comerciales y económicos en

general de Puerto Rico, las dificultades endémicas de su sistema monetario y la

demanda de un régimen de autonomía política. Es uno de los pocos estudios acer-

ca de la moneda en la isla.
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1080. GONZÁLEZ VALES, L. E. “Alejandro Ramírez y la crisis del papel moneda:
apuntes para la histo ria económica de Puerto Rico en el siglo XIX”. Revista
del Colegio de Abogados de Puerto Rico (San Juan). 36/3 (1985), p. 407-444.
El déficit tradicional de circulante, agravado por la desaparición del situado que se

enviaba a Puerto Rico desde la capital de la Nueva España tras la indepen dencia

de México, la expansión de la economía insular y la con fusión causada por la pre-

sencia de varias monedas en el territorio, se intentó solucionar mediante una emi -

sión de papel en tiempos del intendente A. Ramírez, que fracasó debido a que no

atajó la raíz el problema, a la introducción de un nuevo cuño en un sistema de por

si caótico y a la falta de acepta ción de los billetes. González Vales examina esos

problemas.

1081. GOULD, M. M. y otros. The Money of Puerto Rico. Racine: W. Whitman,
1962. 218 p.
Estudio clásico general sobre la moneda, la política y los problemas monetarios en

Puerto Rico.

1082. HERRERO, J. A. y otros. “La política monetaria del 98 ”. El Nuevo Día (30 jul.
1957), p. 30-37.
Breve y sugerente análisis de los problemas causados por la conversión de la mone-

da española en dólares en 1898, tras el inicio de la ocupación norteamericana, y de

las dificultades monetarias que atravesó Puerto Rico a finales del siglo XIX.

1083. SANTIAGO, A. M. Crédito, moneda y bancos en Puerto Rico durante el siglo
XIX. San Juan: Uni versidad de Puerto Rico, 1989. 283 p. Tablas e ilustra-
ciones.
Estudio de la historia financiera y monetaria de Puerto Rico en el siglo XIX. Sostiene

que hasta la dé cada de 1870 no se fundaron bancos propiamente dichos y que fue

entonces cuando se necesitó que empezasen a jugar un papel importante en el pro-

ceso de acumu lación de capital e inversión.

1084. SANZ, A. A. Reseña histórica de la banca en Puerto Rico. San Juan: Univer-
sidad de Puerto Rico, 1969. 198 p.

1085. SZÁSZDI, A. “Credit Without Banking in Early Nineteenth-Century Puerto
Rico”. The Ameri cas (Washington). 19 (1962-1963), p. 149-171.
Según el autor, los mecanismos de crédito, sobre todo en la pri mera mitad del XIX,

en un territorio como Puerto Rico, en el que no había un sistema financiero y ban-

cario organizado, se basaron fun damentalmente en las relaciones personales entre

productores y comerciantes. Es uno de los pocos estudios acerca del tema.
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1088. VENUTI, B. de. Money and Banking in Puerto Rico. Río Piedras: Universi-
dad de Puerto Rico, 1950. 307 p. Tablas y bibliografía.
Manual universitario, fundamentalmente sobre la moneda y los bancos puertorri-

queños. No es un libro de historia, pero incluye aportaciones valiosas para el cono-

cimiento histórico de un tema poco inves tigado.

INVERSIÓN EXTRANJERA

1089. CAMUÑAs, R. R. “Las inversiones de capital en Puerto Rico a mediados del
siglo XIX”. Horizontes (Ponce). 33/65-6 (1989-1990), p. 113-131.

1090. LUQUE, M. D. “Las alianzas del capital: inversiones extranjeras en Puerto
Rico, 1898-1914”. En M.T. Cortés y otros (eds.), El Caribe y América Lati-
na: el 98 en la coyuntura imperial. Morelia: Universidad Michoacana San
Nicolás de Hidalgo : Universidad de Puerto Rico : Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1988-1999. 2 v., p. 275-297.
Luque piensa que el cambio de soberanía no alteró las estructuras básicas de la eco-

nomía puer torriqueña, que los Estados Unidos, como antes España, toleraron y

fomentaron las inversiones ex tranje ras más sólidas y confiables como asociadas en

la explotación de la isla. Por eso los comerciantes y empresarios de la ex-metrópoli

no sólo mantuvieron su poder económico después de 1898, sino que lo reforzaron,

amparados, además, en el descontento criollo ante los pocos logros obtenidos tras

la ocupación norteamericana, lo que les condujo a reforzar su identidad hispana.

1091. MACAVOY-WEISSMAN, M. “Early United States Investors in Puerto Rican
Sugar”. En B. G. Sil ves trini (ed.), Politics, Society and Culture in the Carib-
bean. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1983, p. 183-202.
Exce lente estudio de lo que supuso para la industria azucarera la ocupación de la

isla por los Estados Unidos y la apertura de su economía al capi tal de ese país.

1092. RAMOS MATTEI, A. A. “Las inversiones norteamericanas en Puerto Rico y la
Ley Foraker, 1898-1900”. Caribbean Studies (Rio Piedras, Puerto Rico). 14
(1974), p. 53-69. Tablas, gráficos e ilustraciones.
Aunque el estudio de las inversiones se centra en el periodo posterior al cambio de

soberanía, Ramos Mattei expone su tesis tradicional de que ese hecho sólo sirvió

para acelerar la asimilación de la eco nomía puertorriqueña a la norteamericana,

fenómeno que se venía gestando durante el siglo XIX.
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1091. RAMOS MATTEI, A. A. “De Ford & Co.: banqueros inversionistas en Puerto
Rico, 1898-1905”. Revista del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico
y el Caribe (San Juan). 2 (1986), p. 34-39. Ilustra ciones y mapas.
Estudio de las actividades tempranas de una casa bancaria en Puerto Rico tras la ocu-

pación nortea mericana en 1898. Es un trabajo básico para conocer la situación finan-

ciera y económica de la isla a finales del siglo XIX, su potencialidad de crecimiento

real y las expectativas que pusieron en ella los inversores estadounidenses.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

FERROCARRILES

Estudios generales (Puerto Rico y el Caribe o América Latina)

1092. HALSEY, F. M. The Railways of South and Central America. Washington:
1914, 370 p. Ta b las.
Informe sobre los ferrocarriles centro y sudamericanos, fundamentalmente de su

situación en 1913, aunque con datos acerca de su cons trucción y evolución desde el

siglo XIX, de su infraestructura, capital y resultados económicos agregados y de las

empresas más importantes, en especial para el periodo 1908-1913. Hay un capítulo

específico referido a Puerto Rico (p. 161-166).

1093. LONG, W.R. Railways of Central America and the West Indies. Washington:
Government Print ing Office, 1925. 680 p. Tablas y mapas.
Obra básica sobre la construcción y explotación de los ferrocarriles centroamerica-

nos y caribeños hasta la década de 1920. Tiene el carácter de un informe elaborado

para el gobierno norteamericano que pudiese servir a los inversores y empresarios

en la zona, pe ro incluye un exhaustivo análisis del sector. Es la fuente editada más

com pleta para el caso de Puerto Rico (analizado en p. 337-347). Aporta infor mación

técnica y estadística, en especial de los años veinte, acerca de la in fraestructura, equi-

pos, capital, transporte y resultados económicos agregados y de las compañías.

1094. SANTAMARÍA, A. “El ferrocarril en las Antillas españolas, Cuba, Puerto Rico y
la República Do minicana (1830-1995)”. En J. Sanz (coord.) y otros, Histo-
ria de los ferrocarriles en Iberoamérica (1837-1995). Madrid: Ministerio de
Fomento (CEDEX/CEHOPU) : Fundación de los Ferrocarriles Es pañoles, 1998,
p. 298-334. Tablas, gráficos, mapas, ilustraciones y bibliografía.
Examina el caso boricua, cubano y dominicano, los proyectos de construcción, su

materialización, la evolución del sector hasta el cierre de las vías en la década de

1960 y las perspectivas actuales en comparación con lo que ocurrió en el resto de

Amé rica. Contiene un resumen de las estadísticas agregadas extraídas de Santamaría

[1100].
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1095. SANZ, J. (coord.). y otros. Guía histórica de los ferrocarriles en Iberoaméri-
ca (1837-1995) (Recurso electrónico). Madrid: Ministerio de Fomento
(CEDEX/CEHOPU) : Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 800 p. 1 Disco
(CD-Rom). Tablas, gráficos, mapas, ilustraciones, cronologías, bibliografía
y fuentes. 
Guía complemento del libro Sanz (coord.) y otros [1096] con un capítulo sobre Puer-

to Rico obra de Santamaría [1100]. Puede consultarse también en Internet:

www.ffe.es/body/documentacion.htm.

1096. SANZ, J. (coord.) y otros. Historia de los ferrocarriles en Iberoamérica
(1837-1995). Madrid: Minis terio de Fomento (CEDEX/CEHOPU) : Fundación
de los Ferrocarriles Españoles, 1998. 456 p. Ta blas, gráficos, mapas, ilus-
traciones, bibliografía y apéndice cartográfico.
Historia de los ferrocarriles latinoamericanos desde la apertura del primero en la

Gran Antilla (1837) hasta 1995. El caso puertorriqueño es analizado por Santamaría

[1094] junto al cubano y domini cano. Sus conclusiones examinan comparativamente

el tema en todos los países de América Latina.

Estudios sobre Puerto Rico

Estudios históricos

1097. CERVANTES, J. El ferrocarril en Puerto Rico. San Juan: Universidad de Puer-
to Rico, 1975. 139 p. Tablas e ilustraciones.
Detallada descripción de los proyectos de construcción de ferrocarriles en Puerto

Rico y de los que finalmente se tendieron, con información sobre sus costes, infra-

estructura y caracterís ticas técnicas.

1098. SANTAMARÍA, A. “Empresas ferroviarias puertorriqueñas. Informes, 1880-
1970”. En Empresas ferroviarias latinoamericanas, 1837-1990. Madrid:
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 1992. [s.p.] Tablas, mapas y
bibliografía. (Inédito).
Informes de la historia de las empresas de ferrocarril en Puerto Rico elaborados para

la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y base de Sanz y otros [1095 y 1096], que

incluyen el trabajo estadístico sobre la isla y el estudio de ese medio de transporte

en las Anti llas españolas de Santamaría [1094 y 1100]. Se conservan en la biblioteca

de la referida Fundación en Madrid.

1099. SANTAMARÍA, A. “Los ferrocarriles de servicio público de Puerto Rico (1870-
1990)”. Revista Complutense de Historia de América (Madrid). 20 (1994), p.
207-228. Tablas, gráficos y mapas.
Estudio de la historia del ferrocarril en Puerto Rico desde los primeros proyectos de

cons trucción hasta el cierre de las últimas vías en la década de 1960. Reúne toda la
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información estadís tica disponible en las fuentes y bibliografía publicadas. Incluye

un estado de la cuestión, un examen analí tico-descriptivo de la evolución del sector

y de las distintas compañías y sistematiza los datos cuantitati vos sobre el transporte,

ingresos y gastos, equipos de tracción y remolque e infraestructura via ria.

1100. SANTAMARÍA, A. “Puerto Rico”. En J. Sanz (coord.). y otros, Guía histórica de
los ferrocarriles en Iberoamérica (1837-1995) [Recurso electrónico].
Madrid: Ministerio de Fomento (CEDEX/CEHOPU) : Funda ción de los Ferro-
carriles Españoles. [25 p.]. 1 Disco (CD-Rom). Tablas, gráficos, mapas, cro-
nología, bibliografía y fuentes.
Sistematización de la cronología, cartografía y estadísticas necesarias para estudiar la

historia ferroviaria de Puerto Rico, analizadas luego en Santamaría [1094] como par-

te del libro que complementa esta guía [1095]. Contiene un fichero de empresas, un

esquema de la evolución de la red viaria y cuadros estadísticos sobre infraestructu-

ra, equipos, transporte de viajeros y mercancías e ingresos y gastos del sector, estos

cuatro últimos muy incompletos debido a la escasez de información en las fuentes

consultadas. La edición en CD-Rom permite un acceso rápido e inte gral a sus con -

tenidos. También está disponible en Internet: www.ffe.es/body_documentacion.htm.

1101. SANTIAGO, L. “Breve historia de los servicios de tren y las lanchas de Cata-
ño”. Revista de la Universidad de América (Bayamón). 2 (1989), p. 38-44.
Sucinta descripción de la primer ferrocarril construido en Puerto Rico, cuya conce-

sión se otorgó en 1881 y que desde 1908 explotó también una línea de ferries entre

la localidad de Cataño, al este de la bahía de San Juan, y la capital. Se cerró al trá-

fico en la segunda mitad de la década de 1930.

1102. TÍO, A. “Breve historia de los ferrocarriles de Puerto Rico”. Boletín de la
Academia Puertorriqueña de la Historia (San Juan). 10 (1973), p. 105-116.

Estudios escritos en el siglo XIX

1103. GIMENO, J. Los ferrocarriles españoles en Puerto Rico. Madrid: [s.n.], 1890.
372 p. Tablas, ma pas e ilustraciones.
Obra esencial para conocer los proyectos iniciales de construcción de ferrocarriles

en Puerto Rico y los es tudios realizados con tal propósito. Contiene datos sobre sus

costes y características téc nicas. 

1104. MINISTERIO DE ULTRAMAR “Memoria sobre las obras públicas de Puerto Rico”.
Revista de Obras Públicas (Madrid). 7 (1877), p. 157-254. Tablas y mapas.
Informe complementario del trabajo de Tejada [1105] sobre la necesidad de construir

un ferrocarril en la isla Puerto Rico. Examina los caminos y otros medios de trans-

porte y afirma que eran escasos, muy deficientes, y en su mayoría inservibles para

el tráfico carre tero, sobre todo en época de lluvias.
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1105. TEJADA, L. “Memoria redactada sobre la conveniencia de construir un ferro-
carril de circunvala ción en Puerto Rico”. Revista de Obras Públicas
(Madrid). 8 (1867), p. 203-229. Tablas y mapas.
Trabajo complementario de la memoria del Ministerio de Ultramar [1104]. Recomen-

daba construir un ferrocarril de circunvalación en Puerto Rico y especificaba su cos-

te y característica técnicas.

COMUNICACIONES MARÍTIMAS, PUERTOS Y CORREOS

Estudios generales. Puerto Rico y el Caribe o América

1106. ALCÁZAR, C. Historia del correo en América. Madrid: 1920. 530 p.

1107. BAHAMONDE, A. y L. E. OTERO (eds.). Las comunicaciones entre Europa y
América, 1500-1993. Madrid: Palacio de Congresos y Comunicaciones,
1993. 380 p. Tablas y bibliografía.
Actas de del congreso homónimo. Incluye un trabajo de Hernández Sandoica [1118]

sobre los trans portes entre España y sus últimas colonias americanas en el siglo XIX.

1108. BARREDA, F. “Don Antonio López y López, primer marqués de Comillas”.
En Banco de Santan der. Aportaciones al estudio de la Montaña. Santander:
Banco de Santander, 1957, p. 838-846.
Estudio de la vida y negocios del empresario A. López, presidente de la Compañía

Transatlántica y del Banco Hispano-Colonial, que se iniciaron en los servicios navie-

ros en las Antillas y entre ellas y España y se ampliaron durante la Guerra de los

Diez Años a la banca y deuda colonial.

1109. BUSQUETS I VILANOVA, C. “La Transatlántica y la crisis del 98 “. Revista Gene-
ral de Marina (Madrid). (marzo 1989), p. 295-302.
Estudio de la Compañía Transatlántica y de cómo afectó a sus actividades la Guerra

Hispano-Nor teamericana de 1898 y la posterior pérdida del dominio español sobre

Cuba y Puerto Rico.

1110. COSSIO, F. de. La Compañías Transatlántica. Cien años de vida sobre el
mar, 1850-1950. Madrid: V. Rico, 1950. 423 p.

1111. DÍEZ DE PINERO, L. “La Compañía Transatlántica”. Revista General de Mari-
na (Madrid). (agosto 1940), p. 133-165.
Análisis del origen y evolución de la naviera de A. López y de su relación con el

Ultramar español.
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1112. “DOCUMENTOS sobre el correo en Cuba, 1764-1839”. Boletín del Instituto de
Historia y del Ar chivo Nacional (La Habana). 64 (1964), p. 3-35.
Aunque la selección documental se dedica a la Gran Antilla, muchos de los mate-

riales reseñados y depositadas en el Archivo Nacional de Cuba sirven tam bién para

analizar el establecimiento y desa rrollo del servicio de correos en Puerto Rico el

periodo colonial.

1113. GARAY, F. Correos marítimos españoles: Cuba, Puerto Rico y Santo Domin-
go de 1827 a 1861. Bilbao: Mensajero, 1987-1996. 3 v. 782 p. Bibliografía
y documentos.
Extenso estudio, bien documentado, del sistema de correos entre España y sus colo-

nias americanas, desde su normalización en la década de 1820 hasta los años sesen-

ta del siglo XIX.

1114. HERNÁNDEZ SANDOICA, E. “La navegación a Ultramar y la acción del Estado:
España, siglo XIX”. Estudios de Historia Social (Madrid). 44-7 (1988), p. 105-
113.
Estudio similar al publicado el mismo año, Hernández Sandoica [1115], pero hacien-

do hincapié en este caso en la navegación entre España y sus colonias ultramarinas.

1115. HERNÁNDEZ SANDOICA, E. “Transporte marítimo y horizonte ultramarino en
la España del si glo XIX. La Naviera ‘Antonio López’ y el servicio de correo
a las Antillas”. Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea (Madrid).
10 (1988), p. 45-77.
Estudio del transporte ultramarino y del tráfico marítimo dentro del sistema econó-

mico y político co lonial español, centrado en el caso de la Compañía Transatlántica

de A. López.

1116. HERNÁNDEZ SANDOICA, E. “La Compañía Transatlántica Española: una dimen-
sión ultrama rina del capitalismo español”. Historia Contemporánea (Bil-
bao). 2 (1989), p. 198-221.
Estudio similar a los publicados en 1988 –Hernández Sandoica [1114 y 1115]–, más

cen trado en la vinculación de la Compañía Transatlántica con el sistema colonial,

económico y político español para la administración de su imperio ultramarino en el

siglo XIX.

1117. HERNÁNDEZ SANDOICA, E. “Capital y colonias en los orígenes de la Compa-
ñía Transatlántica Es pañola”. En 3as Jornades d�Estudies Catalano-Ameri-
cans. Barcelona: Comissió Catalunya i Amè rica, Gene ralitat de Catalunya,
1992, p. 173-194.
Análisis de los fundamentos económicos del colonialismo español de la segunda

mitad del siglo XIX en relación con el transporte marítimo y del caso concreto de la

Compañía Transatlántica.
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1118. HERNÁNDEZ SANDOICA, E. “La Compañía Transatlántica y las comunicaciones
marítimas en tre España y sus colonias en el siglo XIX”. En A. Bahamonde
y L. E. Otero (eds.), Las comunicacio nes en tre Europa y América, 1500-
1993. Madrid: Palacio de Congresos y Comunicaciones, 1993, p. 317-339.
Trabajo complementario de los editados años antes sobre la Compañía Transatlánti-

ca –Her nández Sandoica [1114-1117]–, centrado en este caso en el papel de dicha

empresa dentro del sistema de comunicaciones marítimas españolas con sus colo-

nias de Ultramar en el siglo XIX.

1119. HERNÁNDEZ SANDOICA, E.: “Relacions marítimes amb Ultramar i les compan-
yes navilieres abans et deprés del 98 ”. En ‘Escolta Espanya’: Catalunya y
la crisis del 98. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Museu D’Historia de
Catalunya, Departamento de Cultura, 1998, p. 92-98.
Profundización en el estudio de las relaciones marítimas entre España y sus colonias

ultra marinas, al que había dedicado varios trabajos desde los años ochenta –Her-

nández Sandoica [1114-1118]; en este caso insiste en la situación tras la pérdida de

las mismas.

1120. LLORCA, C. La Compañía Transatlántica en las campañas de Ultramar.
Madrid: Ministerio de De fensa, Instituto de Historia Naval, 1990. 286 p.
Bibliografía.
Estudio de la Compañía Transatlántica durante las guerras coloniales españolas y del

modo en que éstas afecta ron al crecimiento de la empresa.

1121. LLORCA, C. “La marina mercante y el papel de la Transatlántica y Ultramar”.
Cuadernos Mono gráficos del Instituto de Historia Naval (Madrid). 8 (1990),
p. 109-118.
Breve estudio, síntesis de otra obra del autor [1120], que analiza la inter relación entre

los transportes ultramarinos de España, la evolución de su flota mercante y la

Compa ñía Transatlántica.

1122. ORTIZ, R. “Historia del correo en la España de Ultramar”. Boletín de la Aca-
demia Iberoameri cana y Filipina de Historia Postal. 39 (1982), p. 142-171.
Estudio del establecimiento y desarrollo de los servicios postales españoles con sus

últimas colonias ultramarinas de América y Asia desde finales del siglo XVIII.

1123. PINELLA, F. La Empresa Mercantil de Correos Marítimos (1827-1851): apro-
ximación a los usos náuticos en la primera mitad del siglo XIX. Cádiz: Uni-
versidad de Cádiz, 1995. 560 p. Biblio grafía y documentos.
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1124. PLANAS, J. Buques de la Transatlántica en servicio de guerra: más de cien
años de vida so bre el mar (1850-1965). Madrid: Compañía Transatlántica,
1965. 22 p.
Ensayo sobre la participación de la Compañía Transatlántica en los conflictos béli-

cos es pañoles.

1125. RODRIGO, M. Antonio López y López (1817-1883), primer marqués de Comi-
llas: un empresa rio y sus empresas. Madrid: Fundación Empresa Pública,
1996. 116 p. Tablas y bibliografía. (Documentos de Trabajo; 9.603).
Estudio de la actividad empresarial de A. López en Cuba y España, pero también en

todo su imperio ultramarino decimonónico y, sobre todo, de la Compañía Transa-

tlántica y el Banco Hispano-Colonial.

1126. RODRIGO, M. “Entre Barcelona, Cádiz y Ultramar: La Compañía Transatlán-
tica (1862-1932)”. En: Cataluña y Andalucía en el siglo XIX: relaciones eco-
nómicas e intercambios cultura les. Se gun do Congreso de Historia Catala-
no-Andaluza. Cornellá de Llobregat: Fundación Gresol, 1998, p. 5-26.
Análisis de las conexiones entre Cataluña, Andalucía y las colonias antillanas de

España a través del estudio de la Compañía Transatlántica.

1127. RODRIGO, M. Los marqueses de Comillas, 1817-1925. Antonio y Claudio
López. Madrid: LID, 2000. 405 p. Tablas, ilustraciones y bibliografía.
Excelente obra, realizada como tesis doctoral y de la que el autor había adelantado

una tesina y varios artículos [1125, 1126], sobre la actividad empresarial de A. López

y su hijo, C. López, creadores de la Compañía Transatlántica y de otros negocios en

España y sus colo nias antillanas.

1128. SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANCO ATLÁNTICO. “El primer Marqués de Comillas
y sus em presas. No tas Económicas (Barcelona). 2 (1950), p. 5-11.
Breve relación y análisis de las actividades empresariales de A. López, fundador de

la Compañía Trans atlántica.

1129. VALDALISO, J. M. “La flota mercante española y el tráfico con América en la
segunda mitad del siglo XIX”. Revista de Historia Naval (Madrid). 13 (1995),
p. 7-37. Tablas.
Magnífico estudio acerca de la relación entre el tráfico naval español con las colo-

nias antillanas y la evolución de la flota mercantil metropolitana.

Estudios sobre Puerto Rico

1130. COLL Y TOSTE, C. “Historia del servicio de correos en Puerto Rico”. Boletín
Histórico de Puerto Rico (San Juan). 5 (1918), p. 164-184.
Estudio clásico de la organización y desarrollo del correo en la isla de Puerto Rico.
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1131. RIVERA, B. “El puerto de San Juan en la coyuntura de 1898”. En S. Álvarez
Curbelo y otros (eds.), Los arcos de la memoria. El ‘98 de los pueblos puer-
torriqueños. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1998, p. 95-118. Tablas
e ilustraciones.
Examen del desarrollo del puerto de San Juan en el periodo de transición del siglo

XIX al XX en rela ción con los cambios urbanos que antes de 1898 estaban provocan-

do transformaciones, a las que se sumó luego el efecto de la ocupación estadouni-

dense. Sostiene que durante ésta prosiguió la moderniza ción de los muelles iniciada

por el gobierno español, aunque adaptándolos a la nueva legislación y necesidades.

1132. RODRÍGUEZ MACÍAS, J. El correo en Puerto Rico. Sevilla: Escuela de Estudios
Hispano-Ameri ca nos, 1964. 94 p. Tablas y fuentes y bibliografía.
Estudio general sobre el correo puertorriqueño en época colonial. La autora analiza

la comunicación postal interna y externa y la administración del servicio.

1133. SZÁSZDI, A. “El movimiento del puerto de San Juan reflejado en los proto-
colos, 1799-1813”. Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia
(San Juan). 13/43 (1992), p. 105-148.
Aunque analiza un periodo bastante breve, es uno de los pocos estudios sobre la

actividad por tuaria en Puerto Rico. Además, al examinar una etapa caracterizada por

las reformas económicas y la ruptura del monopolio de San Juan, resulta también útil

para observar el efecto que tuvieron aquellas.

HISTORIA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA Y LA AGRICULTURA CAÑERA

ESTUDIOS GENERALES. PUERTO RICO Y EL CARIBE O AMÉRICA LATINA

Estudios generales

1134. ALBERT, B. y A. GRAVES (eds.). Crisis and Change in the International Sugar
Economy, 1860-1914. Norwich y Edinburgh: ICS Press, 1984. 360 p. Tablas
y gráficos.
Fruto de un congreso celebrado en Gran Bretaña sobre la industria azucarera, este

volumen –hay otro acerca del periodo 1914-1940: The World Sugar Economy in War

and Depression Economy in War and Depression. London: Routledge, 1988– incluye

varios estudios de la historia del sector en los principales productores mundiales,

generales, de temas concretos como la tecnología, el cultivo cañero o la mano de

obra empleada, esclava o libre, y comparativos, además de una introducción que

presenta las conclusiones del conjunto, el estado de la cuestión y los temas de deba-

te. Casi to dos los artículos son de gran calidad. Ramos Mattei [1167] escribió el dedi-

cado a Puerto Rico.
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1135. AYALA, C. J. “La nueva plantación antillana”. Op. Cit. (Rio Piedras). 8 (1994),
p. 123-165. Tablas.
Las transformaciones de la industria azucarera en el tránsito del siglo XIX al XX per-

miten al autor hablar de una nueva plantación en las Antillas comparando los casos

cubano y puerto rriqueño y, en especial, el surgimiento del sistema de colonato para

asumir la parte agra ria del proceso de produc ción del dulce en sus economías pos-

tesclavistas.

1136. AYALA, C. J. American Sugar Kingdom. The Plantation Economy in the
Caribbean, 1898-1934, Chapel Hill: North Carolina University Press, 1994.
312 p. Tablas, gráficos, mapas y biblio grafía.
Estudio comparativo de la plantación azucarera puertorriqueña, cubana y dominica-

na en el primer tercio del siglo XX. Presta especial atención a la centralización de la

industria y a la formación y desa rrollo del sistema de colonato, fenómenos cuyos orí-

genes datan de finales de la centuria ante rior.

1137. BALLINGER, R. A. A History of Sugar Marketing. Agricultural Report. Was-
hington: U.S. Depart ment of Agriculture, 1971. 116 p. Tablas y gráficos.
Informe gubernamental sobre la situación del mercado azucarero internacional. Es

una de las mejores prospecciones en el tema e incluye un análisis del desarrollo de

la in dustria del dulce en los principales productores mundiales.

1138. DEERR, N. The History of Sugar. London: Chapman & Hall, 1950. 2 v. 820
p. Tablas, figuras, mapas, ilustraciones y bibliografía.
Estudio clásico por excelencia de la historia azucarera mundial. Los conocimientos

técnicos del autor explican la calidad de su análisis sobre el funcionamiento y desa-

rrollo en el tiempo de la producción de dulce en distintos países. El de los aspectos

agrarios y comerciales y los precios es también bri llante. Por contraste, su principal

defecto es la debilidad del examen del contexto histórico.

1139. EICHNER, A. S. The Emergence of Oligopoly: Sugar Refining as a Case
Study. Baltimore: John Hopkins University Press, 1969. 371 p. Tablas y
bibliografía.
El de Eichner es uno de los mejores estudios de la integración empresarial de las

refinerías nor teame ricanas y de su efecto sobre la política comercial de Washing-

ton, factor que determinó la es peciali zación de la producción azucarera en el Cari-

be español, sus cambios tecnológicos, incluso su crisis en el caso boricua, así como

la concentración de sus exportaciones en los Estado Unidos.

1140. FARR & CO. Manual of Sugar Companies. New York: Farr & Co., 1924–.
Tablas, gráfi cos e ilustraciones.
Los Manual of Sugar Companies informan sobre las empresas estadounidenses del sec-

tor en Puerto Rico y otros lugares. Aunque se dedican a analizar su situación en el

momento de la publi cación de sus volúmenes (en el siglo XX), incluyen prospectivas,
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estudios y datos más amplios acerca de la his toria de las explotaciones. Es una fuen-

te imprescindible para el estudio de la industria azuca rera.

1141. GARCÍA MUÑIZ, H. “Interregional Change of Biological Technology in the
Caribbean: the Im pact of Barbados’ John R. Bovell’s Cane Research on the
Puerto Rico Sugar Industry, 1888-1920s”. Re vista Mexicana del Caribe
(Quintana Roo). 3 (1996), p. 6-40.
Desde hace años varios estudios han insistido en el dinamismo y simetría del flujo

de transfe rencias tecnológicas entre los grandes productores de azúcar, elaborado-

res de crudo y refinadores, pero no son muchos los que han desarrollados estas

hipótesis. Este artículo es una inte resante aportación en ese sentido. Analiza el

impacto de la obra de J. R. Bovell en Barbados sobre la indus tria boricua a finales

del siglo XIX e inicios del XX.

1142. GARCÍA MUÑIZ, H. The South Puerto Rico Sugar Co. The History of U.S. Sugar
Multinational Cor poration in Puerto Rico and Dominican Republic. Ann
Arbor: Michigan University Microfilms, 1996. 323 p. Tablas, gráficos, mapas
y bibliografía.
Aunque el estudio se dedica al siglo XX, analiza la situación que halló una empresa

estadou ni dense cuando invirtió en la industria azucarera en Puerto Rico y la Repú-

blica Dominicana a principios de esa centuria; es interesante por la comparación de

ambos lugares y por su aportación al debate sobre el significado del cambio de sobe-

ranía en la primera isla. Sostiene que la primacía de las empresas nor teamericanas

en la producción de dulce en Borinquen no se explica sólo por su superioridad téc-

nica y financiera, pues muchos propietarios hispano-insulares se vieron obligados a

venderles sus tierras bajo amenaza de expropiación.

1143. HOERNEL, R. A Comparison of Sugar and Social Change in Puerto Rico and
Oriente. Ann Ar bor: Michigan, University Microfilms, 1977. 399 p. Tablas,
gráficos, mapas y bibliografía.
Las inversiones norteamericanas en la industria azucarera de Puerto Rico y del orien-

te cubano se pa recen en varios sentidos. En ambos casos hallaron una actividad

potencialmente rentable si se le do taba de tecnología, infraestructura y capital; no

obstante, el este de la Gran Antilla contaba, además, con muchas tierras de enorme

riqueza y sin explotar. En los dos lugares provocaron profundos cam bios socio-

demográficos también, aunque de distinta índole, pues mientras la última zona

citada es taba poco habitada, el territorio bo ricua tenía ya serios problemas de

superpoblación. Las similitudes fueron mayores en lo que se refiere al surgimien-

to y potenciación de una institución, el colonato, fruto de las descentralización ver-

tical del sector tras la abolición de la esclavitud, que se hizo cargo de la agricul-

tura cañera.
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1144. MINTZ, S. W. Caribbean Transformation. Chicago: Aldine, 1974. 355 p.
Bibliografía.
Con ese título el autor presenta, revisados, varios artículos escritos en años anterio-

res sobre la mano de obra rural, la esclavitud, el trabajo en las plantaciones y el cam-

pesinado, y compara los casos de Puerto Rico, Jamaica y Haití. Incluye, por ejem-

plo, los estu dios de Mintz [676 y 1175].

1145. MORENO FRAGINALS, M. La historia como arma y otros ensayos sobre inge-
nios, esclavos y planta ciones. Barcelona: Crítica, 1983. 178 p. Tablas.
Colección de artículos sobre la industria azucarera, la esclavitud y otras formas de

trabajo compul sivo en Cuba fundamentalmente. Incluye el ensayo “La historia como

arma”, manifiesto de refe rencia para la historiografía marxista latinoamericana, y los

estudios de la evolución comparada de dicha in dustria y de los factores de identi-

dad cultural en el Caribe español, M. Moreno Fraginals [29 y 1146].

1146. MORENO FRAGINALS, M. “Plantaciones en el Caribe: el caso Cuba-Puerto Rico-
Santo Do mingo (1860-1940)”. En M. Moreno Fraginals, La historia como
arma y otros ensayos sobre ingenios, escla vos y planta ciones. Bar celona:
Crítica, 1983, p. 56-117. Tablas.
Estudio de la plantación y la industria azucarera en Puerto Rico, Santo Domingo y

Cuba desde el ini cio de la crisis del sistema esclavista hasta el final de la Segunda

Guerra Mundial, una vez finalizado el ciclo alcista de la producción de dulce. Exa-

mina con más exhaustividad el caso de la Gran Antilla y aborda los otros dos, fun-

damentalmente, con criterios comparativos respecto a aquél primero.

1147. MORENO FRAGINALS, M. “Plantations in the Caribbean: Cuba, Puerto Rico,
and the Domini can Republic in the Late Nineteenth Century”. En M. More-
no Fraginals y otros (eds.), Between Slavery and Free Labor: The Spanish-
Speak ings Caribbean in the Nineteenth Century. Baltimore: John Hopinks
University Press, 1985, p. 207-228. Tablas.
Básicamente es la versión en inglés de Moreno Fraginals [1146].

1148. MORENO FRAGINALS, M. “Economía de plantación y sociedades en el Caribe
espa ñol, 1860-1930”. En L. Bethell (ed.), Historia de América Latina. Cam-
bridge: Cambridge Univer sity Press, 1990—; v. VII, 1991, p. 163-201.
Tablas.
Esencialmente es el mismo trabajo que el publicado en 1983, Moreno Fraginals

[1146].

1149. PRINSEN, H. C. General History of the Cane Sugar Industry. Manchester: N.
Rodger, 1919. 330 p. Tablas.
Historia general de la industria azucarera, la más clásica y valiosa junto a la de Deerr

[1138].
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1150. RIVERA, E. y R. L. RAMÍREZ. Del cañaveral a la fábrica: cambio social en
Puerto Rico. Río Pie dras: Huracán, 1985. 215 p.
Estudio del efecto de la agricultura cañera y la industria azucarera en la evolución

social boricua.

1151. “La RUTA del azúcar. Puerto Rico y los Estados Unidos: el siglo del acer-
camiento”. Revista Mexi cana del Caribe (Quintana Roo). 5 (1997), p.
199-244.
Descripción y análisis de los archivos y fuentes caribeñas para estudiar la industria

azucarera bori cua, sobre todo la relación puertorriqueño-norteamericana en la pro-

ducción y comercio del dulce.

1152. VOGT, P. L. The Sugar Refining Industry in the United States: Its Develop-
ment and Present Posi tion. Philapelphia: Pennsylvania University Press,
1908. 276 p. Tablas.
Estudio pionero de la industria refinadora de azúcar en los Estados Unidos y del

efecto que tuvo su crecimiento y concentración en el mercado mundial y en los prin-

cipales abastecedores de dulce del país, entre los que se hallaban Cuba y Puerto

Rico. Posteriormente Eichner [1139] analizó el tema con una perspectiva similar.

Estudios sobre o hasta el siglo XIX

1153. CURTIN, P. D. The Rise and Fall of the Plantation Complex: Essays in Atlan-
tic History. Cam bridge y New York: Cambridge University Press, 1990. 222
p. Ilustraciones y bibliografía.
Estudio comparativo de las economías azucareras americanas, de las estructuras de

plantación, los sistemas de trabajo utilizados y sus transformaciones en los siglos XVIII

y XIX.

1154. GUICHARNAUD-TOLLIS, M. (ed.). Le sucre dans l’espace caraïbe hispanophone
aux XIXe et XXe siè cles. Paris: L’Harmattan, 1999. 399 p. Tablas, ilustraciones
y bibliografía.
Obra fruto de un coloquio celebrado en la Universidad de Pau en 1996. Reúne una

veintena de artí culos dispares sobre el azúcar en el Caribe español desde el siglo

XVIII, distribuidos en tres seccio nes: economía, política y literatura e iconografía.

Incluye trabajos de E. Torres Cuevas, M. D. Gonzá lez Ri poll, A. Santamaría y L. M.

García Mora o de la propia editora. Acerca de Puerto Rico en el ochocientos desta-

ca el trabajo de Diego [1176].
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1155. MARTÍN, M. Azúcar y descolonización. Origen y desenlace de una crisis
agraria en la vega de Granada. El caso del ingenio San de Juan, 1882-
1904. Granada: Universidad de Granada, 1982. 383 p. Tablas y biblio-
grafía.
Estudio clásico sobre la industria azucarera en España a finales del siglo XIX, centra-

do en el caso del ingenio San Juan (Granada). Aborda los problemas que el desa-

rrollo de dicha industria planteó para la administración colonial en Cuba y Puerto

Rico, territorios productores de dulce.

1156. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, L. “The Sweet and the Bitter: Cuban and Puerto Rican
Responses to the Mid-Nineteenth Century Sugar Challenge”. Nieuwe West-
Indische Gids (Gravenhague). 67/1-2 (1993), p. 47-67.
Comparando la industria azucarera de Cuba y Puerto Rico en la segunda mitad del

siglo XIX, la mano de obra, la financiación o sus procesos de mecanización, el autor

sostiene que mientras la primera se caracterizó por su modernización, la segunda ini-

ció una crisis que permitió la diversión de la agri cultura insular.

1157. MINTZ, S. W. “Labor and Sugar in Puerto Rico and Jamaica, 1800-1850”.
Comparative Stud ies in Society and History (Gravenhague). 2 (1959), p.
273-283.
Comparación entre las historias agraria y laboral de Puerto Rico y Ja maica, distintas

en muchos as pectos, pero similares por su especialización productiva. Incluye un

comentario de E. V. Goveia.

ESTUDIOS SOBRE PUERTO RICO

Estudios generales, siglos XIX y XX

1158. BAGUÉ, J. Del ingenio patriarcal a la central azucarera corporativa. Maya-
güez: Colegio de Arqui tectura y Artes Mecánicas, 1968. 120 p.
Estudio de la evolución histórica de la industria azucarera puertorriqueña.

1159. BARALT, G. A. “La caña: semilla de cambio en Puerto Rico”. En Semillas de
Cambio. San Juan: Banco Popular, 1992, p. 233-254.
Sugerente ensayo que compara la difícil situación de los hacendados hispano-insu-

lares en 1898 con el optimismo de los inversores norteamericanos sobre las posibi-

lidades de ex pansión de la industria azucarera y de otros sectores de la economía

de Puerto Rico, contradicción de la que deduce que la intervención directa del capi-

tal norteamericano en la primera fue la razón principal de su prosperidad en las

décadas iniciales del siglo XX.
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1160. FERRERAS, J. Biografía de las riquezas de Puerto Rico: riqueza azucarera.
San Juan: L. Ferre ras, 1902. 189 p.
Análisis acerca de la riqueza azucarera puertorriqueña. Es la fuente específica más

importante para este tema en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX.

1161. GAYER, A. y otros. The Sugar Economy of Porto Rico. New York: Columbia
University Press, 1938. 326 p. Tablas y bibliografía.
Una de las obras clásicas sobre la industria azucarera en Puerto Rico. No sólo anali-

za la economía del sector, estudia también los problemas para el desarrollo de la

vida y la super vivencia de la población en las zonas cañeras de la isla.

1162. GIUSTI, J. A. “En busca de la nación concreta: ‘el grupo español’ en la
industria azucarera de Puerto Rico”. En C. Naranjo y otros (eds.), La
nación soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98. Aran juez: Doce
Calles, 1996, p. 211-224. Tablas.
El fin de dominio hispano en Puerto Rico no supuso una pérdida de la posición e

influencia socio-eco nómica de los españoles. Giusti analiza su situación antes de

1898 y su adaptación a las condiciones posteriores, sobre todo en la industria azu-

carera, y señala que constituyeron un grupo informal ca racterizado por múltiples vín-

culos y relaciones en distintas esferas que es posible rastrear.

1163. GIUSTI, J. A. “Hacia otro 98 : el grupo español en Puerto Rico, 1890-1930
(azúcar, banca y polí tica)”. Op. Cit. (Rio Piedras). 12 (1998), p. 75-124.
Tablas.
Versión ampliada de Giusti [1162].

1164. GONZÁLEZ-RÍOS, P. “Estudio sobre las variedades de caña de azúcar en Puer-
to Rico”. Bulle tin of Agrarian Expansion Statistics (Rio Piedras). 199
(1966), p. 1-202.

1165. HERRERO, J. A. El mito del azúcar. San Juan: Centro de Estudios de la Rea-
lidad Puertorri queña, 1972. 218 p. Tablas y bibliografía.
Análisis de la industria azucarera boricua en el tránsito del siglo XIX al XX. Como

Ramos Mattei [1177, 1204 y 1210] y los defensores de que el cambio de soberanía

no supuso una ruptura en la evolución económica insular, piensa que se ha exa-

gerado la importancia del capital norteamericano en su recuperación después de

1898, y muestra que varias empresas estadounidenses que invirtie ron en centrales

no lo hicieron sólo debido a su superioridad técnico-organizativa, pues varios

propie tarios hispano-criollos se vieron obligados a vender sus tierras bajo amena-

za de expropiación.
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1166. MENÉNDEZ, R. “The Role of Research in the Puerto Rican Cane Industry”. En
U.S. Depart ment of State, Proceedings of the Eight American Scientific Con-
gress. Washington: USDC, 1942. v. 5, p. 201-222.
La obra de Menéndez no es sobre el siglo XIX, pero resulta esencial para conocer las

condiciones del cultivo cañero en Puerto Rico, sus adelantos técnicos y la impor-

tancia de la cien cia para mejorarlo.

1167. RAMOS MATTEI, A. A. “The Growth of the Puerto Rican Sugar Industry Under
North Ameri can Domination, 1899-1910”. En B. Albert y A. Graves (eds.),
Crisis and Change in the International Sugar Economy, 1860-1914. Nor-
wich y Edinburgh: ISC Press, 1984, p. 234-257.
Ramos Mattei cree que la participación del capital norteamericano en la reactivación

de la in dustria azucarera de Puerto Rico después de 1898 no fue tan definitiva como

piensan otros au tores, tesis que sostiene también con más amplitud en Ramos Mattei

[1177, 1204 y 1210]. Previa mente, y aún con las limitaciones con que tropezó a fina-

les del siglo XIX, el sector se había ido modernizando, pro ceso que se aceleró tras el

cambio de soberanía gracias a la eliminación de esos obstáculos.

1168. RUIZ, A. L. Análisis de la productividad en la industria de centrales y refi-
nerías de azúcar en Puerto Rico. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico,
1977. 207 p. Tablas.
Aunque no se refiere al siglo XIX, contiene una perspectiva y determinada infor -

mación valiosa para el estudio de la industria azucarera puertorriqueña desde sus

orígenes.

1169. SANTIAGO, K. A. “La concentración y centralización de la propiedad en
Puerto Rico, 1898-1929”. Homines (San Germán). 8 (1984), p. 129-156.
La entrada de capital norteamericano en el sector azucarero boricua significo una

rápida y progresiva concentración de la propiedad de la tierra y de los centrales. San-

tiago examina el proceso.

1170. SMITH, D. y W. REQUA. Puerto Rico Sugar Facts. Washington: ASPPR, 1939.
137 p. Ta blas.
Estudio y relación de los datos más importantes de la industria azucarera y la agri-

cultura cañera puer torriqueña, elaborado para las empresas del ramo. Se refiere al

siglo XX y, sobre todo, al periodo pos terior a la crisis de 1930, pero contiene infor-

mación interesante para la historia anterior del sector.

1171. WESSMAN, J. W. “Theory of Value, Labor Process, and Price Formation: a
Study of Puerto Rico Sugarcane Hacienda”. American Ethnologist (Was-
hington). 7 (1980), p. 479-492.
El autor aplica el análisis marxista, en concreto la teoría del valor, para estudiar la

evolución del mer cado laboral y su relación con la formación de los precios en una

hacienda azucarera boricua.
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1172. WESSMAN, J. W. “The Sugarcane Hacienda in the Agrarian Structure of
Southwestern of Puerto Rico in 1902”. Interamerican Review (San Ger-
mán). 8 (1987): 99-115. Tablas y mapas.
Análisis de las condiciones rurales de Puerto Rico en tiempos de la ocupación nor-

teamericana, en es pecial de las plantaciones azucareras del suroeste. Usa como fuen-

te fundamental la obra de Ferreras [1160].

Estudios generales sobre o hasta el siglo XIX

Estudios históricos

1173. CUBANO, A. “El azúcar en Puerto Rico, siglo XIX: fuentes y problemas”. Amé-
rica Latina en la Historia Económica. Boletín de Fuentes (México). 11
(1999), p. 49-58. Mapa.
Breve ensayo acerca de los principales problemas que presenta el estudio de la

industria azucarera puertorriqueña y de las fuentes y estudios existentes para su

investigación y conocimiento.

1174. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, F. A. “Origen y desarrollo de la industria azucarera en
Puerto Rico”. Re vista de Agricultura de Puerto Rico (San Juan). 19/3 (1927),
p. 27-49. Tablas.

1175. MINTZ, S. W. “The History of a Porto Rican Plantation”. En S. W. Mintz,
Caribbean Transforma tion. Chicago: Aldine, 1974, p. 56-77.
El autor sostiene que los centrales creados en Puerto Rico a finales del siglo XIX

fracasa ron por falta de capital y que casi todas las haciendas eran empresas familia -

res, similares a las esclavistas ex cepto en el régimen laboral, aunque usaban méto -

dos capitalistas en su relación con el mercado.

1176. DIEGO, E. de. “El azúcar y el mundo puertorriqueño en la primera mitad
del siglo XIX”. En M. Gui charnud-Tollis (ed.), Le Sucre dans l’espace caraï-
be hispanophone aux XIXe et XXe siècles. Paris: L’Harmattan, 1999, p. 17-29.
Tablas.
Breve y lograda caracterización de la economía de Puerto Rico en la primera mitad

del siglo XIX. Sos tiene que la independencia de la América continental supuso una

reconquista de la isla y que el fo mento de la producción azucarera, de la esclavitud

y la inmigración produjeron considera bles cam bios en la estructura económica y

socio-demográfica, muy evidentes en la década de 1840, cuando se atisban los pri-

meros síntomas de crisis. Es una síntesis actualizada de la obra de Diego [350].
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1177. RAMOS MATTEI, A. A. La sociedad del azúcar en Puerto Rico. San Juan: Uni-
versidad de Puerto Rico, 1988. 128 p. Tablas e ilustraciones.
Edición de varios artículos sobre la industria azucarera en Puerto Rico en la transi-

ción del siglo XIX al XX. Expone de nuevo su tesis del desarrollo del sector [1210],

cuya modernización tras la abolición dio lugar a varios centrales, que tropezaron con

proble mas co merciales, laborales y finan cieros, pero supusieron un precedente del

proceso de reactivación del mismo después de la ocupa ción norteamericana. Ade-

más de estas cuestiones de índole general, la obra analiza las haciendas del sur de

la isla, el caso del central Aguirre (ver Ramos Mattei [1205]), el surgimiento de una

fuerza de trabajo proletaria y su organización y primeras huelgas.

1178. RAMOS MATTEI, A. A. (ed.). Azúcar y esclavitud. Río Piedras: Universidad de
Puerto Rico, 1982. 129 p. Ilustraciones.
Compilación de estudios sobre la industria azucarera esclavista en Puerto Rico, la

econo mía y organi zación de las haciendas, el uso de la mano de obra servil, la tran-

sición al trabajo libre y la reforma del mercado laboral. Escriben en ella Curet [1184],

Scarano [1186] y el propio Ramos Mattei [898].

1179. SIFRE, J. “Memoria sobre el estado de la industria azucarera hacia finales del
siglo XIX”. Ana les de Investigación Histórica (Rio Piedras). 6/2 (1978), p.
115-126. Tablas.
Análisis de la situación de la industria azucarera de Puerto Rico a finales del siglo

XIX, cuando por falta de capital y problemas de mano de obra no pudo afrontar la

moder nización que experimentó en otros lugares, sobre todo en Cuba, y sufrió una

grave crisis, debido a la cual el dulce dejó de ser el principal producto de exporta-

ción insular, reemplazado por el café. Sifre participa en una de las dis cusiones más

intensas de la historiografía boricua, que enfrenta a quienes piensan que aún dentro

de tales condi ciones tuvo lugar un desarrollo que anticipó y favoreció la recupera-

ción del sector tras la ocupación norteamericana y a los que hablan de esta última

como causa principal de su revitaliza ción. Ver, por ejemplo, Ramos Mattei [1177 y

1210] o Giusti [1162 y 1163].

Estudios escritos en el siglo XIX

1180. MCCORMICK, S. Factorías centrales en Puerto Rico. San Juan: González y
Cía., 1882. 120 p. Tablas.
Análisis de los problemas de la industria azucarera puertorriqueña y de las solucio-

nes económicas y técnico-organizativas que se arbitraron. Obra esencial para estu-

diar el sector a fi nales del siglo XIX.

1181. ROSICH, M. y J. Fabricación de azúcar moscabado en relación con las fac-
torías centrales. Ponce: Baldorioty, Marina y Aurora, 1902. 127 p. Ilustra-
ciones.
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1182. VEDRELL, A. La caña de azúcar. San Juan: 1892. 189 p.
Uno de los pocos estudios sobre la caña de azúcar en Puerto Rico en el si glo XIX.

Estudios locales

Ponce

1183. BONNIN, M. I. “Los contratos de refacción y el decaimiento de la hacienda
tradicional en Ponce, 1865-1880”. Op. Cit. (Rio Piedras). 3 (1987-1988), p.
123-150.
Los contratos de refacción usados por los productores azucareros para financiar la

zafra en Ponce a finales del siglo XIX sirven a la autora para analizar su relación con

los co merciantes que proveían el crédito, gracias a lo cual, a sus conexiones inter-

nacionales y a la deva luación de la moneda en Puerto Rico, lograron una posición

socio-económica privilegiada. Bonnin estudia también la crisis que estos últimos

padecieron debido a las dificultades que comenzaron a plantearse en los años se -

tenta.

1184. CURET, J. De la esclavitud a la abolición: transacciones económicas en las
haciendas de Ponce, 1845-1873. San Juan: Centro de Estudios de la Rea-
lidad Puertorriqueña, 1981. 35 p., y A. A. Ramos Mattei (ed.), Azúcar y
esclavitud. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1982, p. 59-86.
Curet explica la transición de la primacía comercial del azúcar al café en Puerto Rico

usando el ejem plo de las haciendas de Ponce. La esclavitud –dice– perdió impor-

tancia según avanzó el siglo XIX, y aquellas entraron en crisis debido a la falta de

capital para afrontar los cambios tecnológicos que re quería el aumento de la com-

petencia mundial y la consiguiente caída del precio del dulce. El autor muestra que

la mano de obra servil era más rentable que la asalariada y prueba que los produc -

tores hicieron cálculos en ese sentido, lo que permite afirmar que, a pesar de usar

esclavos, eran ca pitalis tas en la organización de sus empresas y en sus decisiones

económicas.

1185. PÉREZ VEGA, I. Cielo y tierra en sus manos. Los grandes propietarios de Pon-
ce, 1816-1830. Río Piedras: Huracán, 1985. 123 p. Bibliografía.
Basándose en fuentes locales, la autora estudia tres casos de inmigrantes dedicados

a la industria azucarera en Ponce en los años de crecimiento económico que siguie -

ron a la publicación de la Cédula de Gracias, y a través de ellos indaga en la com-

posición de la clase terrateniente ponceña.
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1186. SCARANO, F. A. “Azúcar y esclavitud en Puerto Rico: la formación de las
haciendas de Ponce, 1815-1849”. En A. A. Ramos Mattei (ed.), Azúcar y
esclavitud. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1982, p. 13-52.
Estudio parte de una obra más amplia editada en 1984 [1187]. Muestra la relación

entre desarrollo azucarero y trabajo esclavo en el periodo expansivo de la produc-

ción de dulce en Ponce.

1187. SCARANO, F. A. Sugar and Slavery in Puerto Rico: the Plantation Economy
of Ponce, 1800-1850. Madison: Wisconsin University Press, 1984. 242 p.
Tablas, mapas, ilustraciones y bibliogra fía.
Excelente estudio del desarrollo de la industria azucarera y la esclavitud en la pri-

mera mitad del siglo XIX. Analiza especialmente el caso de Ponce, la importancia de

la trata y el trabajo servil, la estruc tura de la elite socio-económica que surgió en su

seno y el papel de la inmigración en su formación.

1188. SCARANO, F. A. Haciendas y barracones: azúcar y esclavitud en Ponce,
Puerto Rico, 1800-1850. Río Piedras: Huracán, 1993. 286 p. Tablas, mapas,
bibliografía e ilustraciones.
Básicamente, es la traducción al castellano de Scarano [1187].

Vega Baja

1189. SAN MIGUEL, P. L. “Tierra, trabajadores y propietarios: las haciendas en Vega
Baja, 1828-1865”. Anales de Investigación Histórica (Rio Piedras) 6/3
(1979), p. 1-36. 
Primer acercamiento del autor a la historia del desarrollo azucarero y el trabajo en

la localidad de Vega Baja, que se concretó después en una investigación más amplia

[1191]. Este ar tículo se centra en la relación hacendados-jornaleros, teniendo como

trasfondo la propiedad y uso de la tierra.

1190. SAN MIGUEL, P.L. “Los trabajadores en las haciendas de Vega Baja, 1800-
1873”. Caribe (San Juan). 4 (1982), p. 67-97.
Examen de un aspecto concreto de la historia azucarera del municipio de Vega Baja

durante el periodo esclavista. In siste especialmente en el estudio de los trabajadores

y el mercado laboral. Años después el autor in cluyó sus conclusiones en un libro

sobre las haciendas de esa localidad, San Mi guel [1192].

1191. SAN MIGUEL, P. L. “La economía de plantación y la formación de la clase de
hacendados en Vega Baja, 1820-1873”. Interamerican Review (San Ger-
mán). 18/1-2 (1988), p. 45-52.
Parte de un estudio mayor sobre la industria azucarera en Vega Baja, del que el autor

había adelan tado ya algunos aspectos [1189 y 1190] y que luego se concretó en un

libro [1192]. Este artículo profundiza en la formación de la clase pro pietaria. 
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1192. SAN MIGUEL, P. L. El mundo que creó el azúcar: las haciendas en Vega Baja,
1800-1873. Río Piedras: Huracán, 1989. 231 p. Tablas y bibliografía.
Estudio del desarrollo socio-económico del municipio de Vega Baja en el siglo XIX,

hasta la abolición de la esclavi tud, basado principalmente en documentación local.

Analiza su desarrollo demográfico, la explotación de la pobla ción de color en las

haciendas azucareras, los sec tores trabajadores en re lación con los cambios en la

estructura agraria, la actitud de los campesinos frente a la proletariza ción requerida

por los culti vos comerciales y el papel del Estado en la regulación del mercado labo -

ral. Parte de la investigación se publicó en artícu los independientes desde 1979

[1189, 1190 y 1191].

Otras localidades

1193. BARALT, G. A. Azúcar y esclavitud en Toa Baja. Toa Baja: Municipio de Toa
Baja, 1983. 170 p. Tablas.

1194. CUBANO, A. “Sugar Trade and Economic Elites in Puerto Rico: Response to
the Sugar Crisis in the Arecibo Region, 1878-1898”. Historia y Sociedad (Rio
Piedras). 1 (1989), p. 70-89.
Sugerente análisis de la elite azucarera de Arecibo y de los mecanismos que usó para

aumen tar y es tabilizar sus ingresos en las últimas décadas del siglo XIX. Como en

Cubano [1232], sostiene que ésta estuvo a favor del mantenimiento del dominio

español por ra zones económicas.

1195. GIUSTI, J. A. Labor, Ecology and History in a Caribbean Sugar Plantation
Zone: Piñones (Lo i za), Puerto Rico, 1770-1950. New York: University Sta-
te of New York-Binghamton, 1994. 317 p. Tablas, gráficos, bibliografía y
fuentes.
Estudio de la evolución de la industria azucarera puertorriqueña y del proceso de

proletarización del trabajo, centrado en el caso de la hacienda de Piñones, situada

en Loiza. Afirma que dicho pro ceso fue más complejo de lo que se creía y que para

explicarlo hay que te ner en cuenta factores tan im portantes como el efecto moder-

nizador de la entrada de capital norteamericano después de 1898.

1196. ORTIZ CUADRA, M. “Crédito y azúcar: los hacendados de Humacao ante la
crisis del dulce”. Re vista de Oriente (Humacao). 2 (1986), p. 7-69.
Usando fuentes notariales reconstruye la historia social y económica de la plantación

azucarera en Humacao, en la costa este de Puerto Rico, sus estrategias de desarro-

llo, innovaciones, problemas financieros o la relación entre plantadores de caña y

propietarios de los ingenios.
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Estudios de casos. Haciendas, centrales y empresas

1197. BARALT, G. A. “Los documentos de las Hacienda de Buena Vista en Ponce”.
Op. Cit. (Rio Piedras). 3 (1987-1988), p. 67-79.
Examen de la documentación conservada sobre una Hacienda puertorriqueña, Bue-

na Vista, de su com posición, valor y límites, usada luego por el autor para escribir

un libro sobre la misma [1198].

1198. BARALT, G. A. Buena Vista: Life and Work on a Puerto Rican Hacienda,
1833-1904. Chapel Hill: North Carolina University Press, 1999. 190 p.
Tablas y bibliografía.
Análisis de la fundación y desarrollo de la hacienda puertorriqueña de Buena Vista,

ubicada en la lo calidad de Ponce, centrado especialmente en las condiciones de tra-

bajo y la vida en ella, aspectos que recrea con brillantez.

1199. MARTÍNEZ VERGNE, T. “New Patterns for Puerto Rico’s Sugar Workers: Abo-
lition & Centraliza tion at San Vicente, 1873-1892”. Hispanic American His-
torical Review (Durham). 68/1 (1988), p. 45-74. Tablas, gráficos y mapas.
Estudio de la creación del primer central azucarero boricua y de su fracaso debido

a la falta de capital para invertir en tierra y maquinaria a largo plazo y a las imper-

fecciones del mercado laboral, pues para retener a los trabajadores hubo que ofre-

cerles ven tajas a las que no pudo hacer frente. En defi nitiva –dice la autora–, la

moderna fábrica de dulce fue efí mera debido a la incapacidad de sus pro pietarios

para conciliar sus aspiraciones con las limitaciones del contexto en el que debía ope-

rar la empresa.

1200. MARTÍNEZ VERGNE, T. Capitalism in Colonial Porto Rico. Central San Vicen-
te in the Late Nine teenth Century. Gainesville: University of Florida Press,
1992. 189 p. Tablas, mapas, ilustra ciones y bibliografía.
Mediante el estudio de las causas del fracaso del primer central azucarero puertorri-

queño, Martínez Vergne ana liza las dificultades con las que tropezó la economía

insular a finales del siglo XIX, sobre todo la expansión de su agricul tura comercial.

Es una de las obras clásicas acerca del tema.

1201. OVERMAN, C. T. A. “The Rise and Fall of the Henrietta: 1827-1918”. Intera-
merican Review (San Germán). 4 (1974), p. 71-92.
Adelanto y síntesis de las conclusiones de la investigación más amplia, publicada un

año después en Overman [1202].

1202. OVERMAN, C. T. A. Family Plantation: the History of the Puerto Rican
Hacienda “La Enrieta”. Vic toria: Edición privada, 1975. 323 p. Tablas e
ilustraciones
Análisis de la industria azucarera boricua desde el inicio de su expansión, en la déca-

da de 1820, pa sando por la abolición de la esclavitud y la crisis tecnológico-productiva
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de finales del siglo XIX, hasta su reanimación tras la ocupación norteamericana, a tra-

vés del estudio del caso de la hacienda Hen rietta.

1203. RAMOS MATTEI, A. A. Los libros de cuentas de la Hacienda Mercedita, 1861-
1900. Apuntes so bre la transición al sistema de centrales en la industria
azucarera. Río Piedras: Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña,
1975. 30 p. Tablas, gráficos y apéndices.
Según Ramos Mattei, la industria azucarera puertorriqueña había hecho avances

importantes en su mecani zación y modernización antes del cambio de soberanía, por

lo que su crisis a finales del siglo XIX no puede explicarse por razones tecnológicas.

Para fundamentar esta tesis, el autor analiza la transición de los ingenios tradiciona-

les a los modernos centrales en el caso concreto de la hacienda Mercedita.

1204. RAMOS MATTEI, A. A. La hacienda azucarera: su surgimiento y crisis en
Puerto Rico (siglo XIX). San Juan: Centro de Estudios de la Realidad Puer-
torriqueña, 1981. 128 p. Ilustraciones y bi bliogra fía.
Magnífico estudio de la hacienda Mercedita, situada en el municipio de Ponce y fun-

dada en 1861 y, por extrapola ción, de la industria azucarera puertorriqueña. Sostie-

ne que sus dificultades para modernizarse tecno lógicamente y competir en el mer-

cado mundial en un periodo de re ducción de precios se debieron a la falta de capital

y de una política adecuada, incluso a las resisten cias internas frente a los cambios.

1205. RAMOS MATTEI, A. A. “La central Aguirre Sugar Syndicate: cambio y conti-
nuidad en la indus tria azucarera puertorriqueña”. En: Cambio tecnológico,
mercado internacional y economía azucarera en América Latina y el Cari-
be. Actas. Cuernavaca: Universidad de Morelos, 1985, p. 32-53. Tablas.
Estudio del central Aguirre desde principios del siglo XX. Ramos Mattei analiza cómo

a finales del XIX se inició un proceso de desplazamiento de los productores de dul-

ce hacia el cultivo cañero en la zona donde se estableció luego dicha fábrica, que

fue esencial para que ésta pudiese operar, y sostiene que las inversiones norteame-

ricanas que die ron lugar a su fundación, por tanto, no fueron tan definitivas para la

recuperación de la industria azucarara en la región, pues hallaron condiciones que

las facilita ron.

1206. VÁZQUEZ, A. L. La hacienda Monserrate de Manatí. San Juan: Universidad
de Puerto Rico, 1987. 217 p.
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1207. WESSMAN, J. W. “Division of Labour, Capital Accumulation and Commodity
Exchange on a Puerto Rican Sugar Cane Hacienda”. Social and Economic
Studies (Mona). 27/4 (1978), p. 464-480. Biblio grafía.
Wessman analiza la hacienda azucarera San Francisco a principios del siglo XX y

completa las tesis de S. W. Mintz con la teoría marxista sobre el capital. No obstan-

te su crono logía, incluye datos interesantes para la historia económica puertorrique-

ña de finales del ochocientos, pues aborda temas como la división del trabajo o la

acumulación de capital en la in dustria del dulce.

Estudios sobre la tecnología y el cambio tecnológico en la industria 
azucarera

1208. RAMOS MATTEI, A. A. “The Role of Scottish Sugar Machinery Manufacturers
in the Puerto Ri can Plantation System, 1842-1909”. Scottish Industrial His-
tory (Glasgow). 8/1 (1985), p. 157-191.
Estudio de la importancia en la industria azucarera boricua de la aplicación de

tecnolo gía escocesa. Completa la extensa obra del autor sobre el sector [1177, 1204

o 1210].

1209. RAMOS MATTEI, A. A. “Technical Innovation and Social Change in the Sugar
Industry of Puerto Rico, 1870-1880”. En M. Moreno Fraginals y otros (eds.),
Between Slavery and Free Labor: The Spanish-Speak ings Caribbean in the
Nineteenth Century. Baltimore: John Hopinks University Press, 1985, p.
158-178.
En la década de 1880 la modernización de la industria azucarera boricua había fraca -

sado. El autor analiza cómo los productores que sobrevivieron transformaron la

estructura de la agri cultura cañera y dejaron paso al sistema de colonato, se enfren-

taron a nuevas necesidades de trabajo en tiempo de zafra, difíciles de satisfacer debi-

do al escaso desarrollo del mercado labo ral, y conservaron a los opera rios requeri-

dos durante todo el año haciendo concesiones que no facilitaron la prosperidad del

sector.

1210. RAMOS MATTEI, A. A. “Las centrales olvidadas: formación de capital y los
cambios técnicos en la industria azucarera puertorriqueña, 1873-1880”.
Historia y Sociedad (Rio Piedras). 1 (1988), p. 81-98.
El autor defiende que el proceso de modernización y centralización en la industria

azuca rera en Puerto Rico comenzó antes de 1898, aunque estuvo limitado por las

condiciones en que se desarro lló el sector a finales del siglo XIX y no siempre fue

exitoso. Esta idea invita a analizar las implicacio nes económi cas de la invasión nor-

teamericana de la isla y sus inversiones en dicha industria como un hecho positi vo,

incluso para los productores hispano-insulares que ya estaban transformándola.
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El trabajo en la industria azucarera y la agricultura cañera 
y el sistema de colonato

1211. GÓMEZ ACEVEDO, L. “Proyecto para introducir colonos asiáticos en Puerto
Rico”. Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña (San Juan). 3/6
(1960), 41-64.
Frente a los problemas causados por la reducción de la trata y la exportación de

esclavos a Cuba, y ya que los proyectos de movilización de la mano de obra inter-

na no lograron satisfacer la demanda de trabajo de los cultivos comerciales en Puer-

to Rico a mediados del siglo XIX, como se estaba haciendo también en la Gran Anti-

lla, se pensó importar colonos chinos, pero tampoco resolvieron las citadas

dificultades. El autor examina esos temas, en particular el frustrado plan de intro-

ducción de 300 asiáticos en 1854.

1212. MINTZ, S. W. “The Culture History of a Puerto Rican Sugar Cane Plantation,
1876-1949”. His panic American Historical Review (Durham, N.C.). 33/2
(1953), p. 225-251. Tablas.
Análisis de las formas de vida en una plantación azucarera del sur puertorriqueño.

El autor estudia sus cambios y sus vínculos con el sistema de explotación agraria,

utilizando fuentes escritas e in formación oral.

1213. MINTZ, S. W. “Cañamelar: the Sub-culture of a Rural Sugar Plantation Pro-
letariat”. En J. H. Stew ard y otros, The People of Porto Rico. A Study on
Social Anthropology. Madison: Uni versity of Illi nois Press, 1956, p. 314-417.
Estudio clásico por su metodología, fundamentos teóricos y conclusiones del traba-

jo y las relaciones sociales en el medio rural puertorriqueño, centrado en el análisis

de un caso, Cañamelar, pero coherentemente extra polado a toda la isla. Mintz sos-

tiene que un proceso rápido y profundo de proletarización es el elemento más

importante que debe destacarse en el desarrollo del problema desde el inicio del

siglo XX.

1214. MINTZ, S. W. Worker in the Cane: a Porto Rican Life of History. New Haven:
Yale University Press, 1960. 288 p. Ilustraciones y mapas.
Estudio clásico de la vida del proletariado rural boricua basado en la experiencia de

E. Zayas (Taso), a quien el autor entrevistó. Incluye una buena síntesis de la histo-

riografía sobre el tema. Hay una edi ción en castellano publicada en 1988 (Río Pie-

dras: Huracán) con una introducción de F. A. Scarano.
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1215. QUINTERO RIVERA, A. G. “Economía política en Puerto Rico, 1900-1934: algu-
nos elementos regio nal-estructurales del crecimiento azucarero y el análi-
sis de la política obrera”. Revista de Ciencias Sociales (San Juan). 24/3-4
(1985), p. 393-454. Tablas.
Aunque el objetivo de este estudio es la relación entre la estructura y tipo de plan-

taciones azucareras y los niveles de participación política en el siglo XX, contiene

algunas ideas importantes para enten der la evolución de la industria del dulce y del

trabajo en el sector en los años finales del siglo XIX.

1216. RAMOS MATTEI, A. A. “La importación de trabajadores contratados para la
industria azuca rera puertorriqueña, 1860-1880”. En F. A. Scarano (ed.),
Inmigración y clases sociales en el Puerto Rico del siglo XIX. Río Pie dras:
Huracán, 1981, p. 125-141. Tablas.
Este estudio es uno de los pocos trabajos sobre la demanda de trabajo de la indus-

tria azucarera puer torriqueña cubierta mediante la inmigración de braceros tras el ini-

cio de la crisis de la esclavitud, algo que fue muy usual en Cuba y que sirvió para

satisfacer las necesidades de empleo en época de zafra.

1217. SCARANO, F. A. “El colonato azucarero en Puerto Rico, 1873-1934”. Historia
y Sociedad (Rio Piedras). 3 (1990), p. 143-167. Tablas.
La formación del colonato cañero en Puerto Rico fue una solución para reorganizar

y mejorar la competitivi dad de su industria azucarera, pero además tuvo otras impli-

caciones, pues sirvió para que antiguos hacendados desplazados del sector fabril por

la crisis de finales del siglo XIX y las inversiones norte americanas del XX se reinser-

tasen con relativo éxito en el sector y en el nuevo orden económico y social.

AGRICULTURA E INDUSTRIA CAFETALERA

ESTUDIOS GENERALES SOBRE PUERTO RICO Y AMÉRICA LATINA, SIGLOS XIX Y XX

1218. BALLESTEROS, J. El cultivo del café. San Juan: Tipografía del Ideal Católico,
1908. 130 p.
Estudio del cultivo cafetalero en Puerto Rico, uno de los pocos de este tipo dispo-

nibles para el cono cimiento de su historia.

1219. COFFEE from Puerto Rico. San Juan: Departamento de Agricultura y Comer-
cio, 1942. 66 p. Tablas, mapas e ilustraciones.
Descripción de la historia de la preparación, características, química y venta del café

en Puerto Rico.
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1220. OLIVER, A. Cuentos y leyendas del cafetal. San Juan: Instituto de Cultura
Puertorriqueña, 1967. 123 p. (1ª ed., 1938).
Colección de treinta y seis historias relacionadas con el cultivo y producción de café

en Puerto Rico.

1221. PICÓ, F. “El café y el despegue de la agricultura comercial en la montaña
puertorriqueña, 1855-1928”. Caravelle (Toulouse). 61 (1993), p. 119-128.
Síntesis de las investigaciones del autor acerca de la importancia del cultivo cafeta-

lero en el desarro llo del interior puertorriqueño desde mediados del siglo XIX hasta

los albores de la crisis de 1930.

1222. PUMARADA-O’NEILL, L. La industria cafetalera de Puerto Rico, 1736-1969.
San Juan: Ofi cina Estatal de Preservación Histórica, 1990. 425 p. Tablas.
Describe fundamentalmente el proceso de producción del café en Puerto Rico en el

siglo XIX y sostiene que jugó un papel esencial en la formación de la sociedad insu-

lar. Es muy interesante también su análisis de la relación entre los agricultores y

comerciantes-prestamistas en el sector. Sus conclusiones no difieren sustancialmen-

te de las defendidas por Bergad [1228], Picó [1233] o Baralt [1231].

1223. ROSEBERRI, W. y otros. Coffee, Society and Power in Latin America. Balti-
more: John Hopkins Uni versity Press, 1995. 230 p. Tablas.
Compilación de varios estudios acerca de la relación entre la economía cafetalera, la

sociedad y el poder en algunos países de América. Incluye un artículo de Picó [1236]

sobre Puerto Rico.

1224. RULLÁN, P. El café. Ponce: El Día, 1993. 189 p.

1225. SALDAÑA, J. E. El café en Puerto Rico. Historia del café en la isla desde su
introducción hasta nuestros días y medidas para su capitalización. San
Juan: Tipografía Real Hermanos, 1935. 316 p.
Análisis de la agricultura del café en Puerto Rico desde su introducción en la isla y

los primeros ensayos de cultivo documentados, hasta la década de 1930.

1226. SERRALLÉS, J. J. y M. VÉLEZ “Price of Coffee in Puerto Rico from 1900 to
1938”. Agricul tural Experiment Station Bulletin (San Juan). 54 (1940), p. 1-
24. Tablas.
Excelente análisis de las variables que determinaron la fijación de los precios del café

en Puerto Rico. Se refiere a las primeras décadas del siglo XX, pero muchas de sus

conclusiones son extrapola bles al periodo inmediatamente anterior. Serralles [1250]

tiene otro trabajo similar acerca del ta baco.
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1227. TELFORD, E.A. “Saving Puerto Rican Coffee Soil”. Agriculture in the Ameri-
cas (Washington). 6/8 (1947), p. 118-21.
Breve historia de la agricultura cafetalera en Puerto Rico y de sus efectos sobre los

suelos insulares y su conser vación.

ESTUDIOS GENERALES SOBRE PUERTO RICO, SIGLO XIX

1228. BERGAD, L. W. Coffee and the Growth of Agrarian Capitalism in Nineteenth
Century in Porto Rico. Princenton: Princenton University Press, 1993. 431
p. Tablas, gráficos, mapas, ilustraciones y bibliografía.
Excelente estudio de la agricultura cafetalera puertorriqueña en el siglo XIX, centra-

do en los casos de Lares y Yauco. Es la obra clásica sobre el tema. Sostiene que el

principal problema con el que tropezó el desarrollo de dicha producción como

generadora de un crecimiento más diná mico y equilibrado de la economía insular

fue el control que sobre ella tuvieron los comer ciantes es pañoles. Incluye muy bue-

nos datos estadísticos.

1229. BUITRAGO, C. Haciendas, cafetales y clases terratenientes en el Puerto Rico
decimonónico. Río Piedras: Huracán, 1982. 316 p. Tablas.
Estudio clásico acerca de las elites económicas puertorriqueñas, cafetaleras funda-

mentalmente, en el siglo XIX.

1230. PICÓ, F. Cafetal adentro. Una historia de los trabajadores agrícolas en el
Puerto Rico del siglo XIX. San Juan: Centro de Estudios de la Realidad Puer-
torriqueña, 1986. 37 p. Tablas, ilustraciones y bibliografía.
Interesante trabajo con carácter divulgativo, pero con rigurosidad suficiente para

otros usos, sobre la vida de una familia en un cafetal del interior de Puerto Rico y

su evolución en el contexto histórico del siglo XIX.

ESTUDIOS LOCALES. UTUADO Y OTRAS LOCALIDADES

1231. BARALT, G. A. Yauco o las minas de oro cafetaleras (1765-1859). San Juan:
Universidad de Puerto Rico, 1984. 180 p. Tablas y bibliografía.

1232. CUBANO, A. “El café y la política colonial en Puerto Rico a fines del siglo
XIX: dominación mer cantil en el puerto de Arecibo”. Revista de Historia
Económica (Madrid). 8 (1990), p. 95-103. Bibliogra fía.
Breve pero sugerente análisis de la agricultura cafetalera, el comercio y la actividad

portuaria en Arecibo en las décadas finales del siglo XIX. Sostiene que estudiar su

caso muestra que el man tenimiento del dominio colonial español fue resultado del

consenso de la mayoría de los propietarios por razones esencialmente económicas.
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1233. PICÓ, F. Amargo café. Los pequeños y medianos cafeicultores de Utuado en
la segunda mi tad del siglo XIX. Río Piedras: Huracán, 1981. 162 p. Tablas y
bibliografía.
Magnífico estudio de la economía cafetalera en Utuado. Sostiene que las caracterís-

ticas de esa actividad permitieron la coexistencia de la gran y pequeña propiedad y

que fue el control del mercado y el crédito por parte de los comerciantes, más que

la concentración de la tierra, lo que definió las relacio nes de dominación y de poder

en la sociedad local.

1234. PICÓ, F. “Deshumanización del trabajo, cosificación de la naturaleza: los
comienzos del café en el Utuado del siglo XIX”. En F. A. Scarano (ed.),
Inmigración y clases sociales en el Puerto Rico del siglo XIX. Río Pie dras:
Huracán, 1981, p. 187-206.
Estudio de los efectos en la sociedad y el medio físico del inicio del desarrollo cafe-

talero utuadeño, en especial en las relaciones laborales que, según el autor, se des-

humanizaron según progresó su agricultura y se monetarizó el trabajo.

1234. PICÓ, F. “El impacto de la invasión norteamericana en la zona cafetalera:
el caso de Utuado”. En B. G. Silvestrini (ed.), Politics, Society and Culture
in the Caribbean. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1983, p. 133-
143. Tablas.
Análisis de la situación de las haciendas cafetaleras de Utuado a finales del siglo XIX.

Defiende que, como las azucarares, se enfrentaban a problemas que no era fácil

solucionar debido a la crisis de fi nales de dicha centuria y a las dificultades estruc-

turales de la economía de Puerto Rico. Tal situación cam bió por la combinación de

varios hechos, no sólo de la invasión norteamericana, sino tam bién de fenómenos

naturales como el huracán San Ciriaco, que reorganizaron económicamente la isla

gra cias, fundamentalmente, a una fuerte inversión de capital.

1235. PICÓ, F. “Coffee and the Rise of Commercial Agriculture in Puerto Rico�s
Highlands: the occu pa tion and loss of Land in Guaonico and Rocandor
(Utuado), 1833-1900”. En R. Roseberry y otros, Coffee, Society and Power
in Latin America. Baltimore: John Hopkins University Press, 1995, p. 94-
111. Tablas.
Artículo extraído de los estudios del autor sobre la economía cafetera de Utuado –de

Picó [1233] fundamentalmente–, en el que se analiza el caso concreto de las tierras

de Guaonico y Rocandor en esa localidad como ejemplo de la relación entre la evo-

lución del cultivo del café y el crecimiento de la agricultura comercial en Puerto Rico.
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ESTUDIOS DE CASOS. HACIENDAS Y EMPRESAS

1237. DÍAZ HERNÁNDEZ, L. E. Castañer. Una hacienda cafetalera en Puerto Rico
(1868-1930). Ponce: AAHAPR, 1981. 106 p. Tablas.
Análisis de las actividades comerciales y prestamistas de un balear y su familia a fina-

les del siglo XIX y primeras década del XX en Puerto Rico, que hizo fortuna, invirtió

en la producción y fundó la hacienda que llevó su nombre, Castañer, creada a

expensas de sus vecinos gracias a sus negocios crediti cios.

1238. CARRO, V. “La formación de la gran hacienda cafetalera: la hacienda Pietri”.
Anales de Investi gación Histórica, 2/1 (1975), p. 123-147.
Análisis, a través del estudio de la Hacienda Pietri, de la formación de la gran pro-

piedad agro-industrial cafetalera en Puerto Rico.

TRABAJO CAFETALERO

1239. BERGAD, L. W. “Coffee and Rural Proletarization in Puerto Rico, 1840-1898”.
Journal of Latin American Studies (London). 1 (1983), p. 83-100. Tablas.
Síntesis de los aspectos referidos a la vinculación entre el desarrollo de la agricultu-

ra cafetalera y la proletarización del campo en Puerto Rico contenidos en Bergad

[1228]. El autor sostiene que ambos procesos estuvieron estrechamente unidos y se

puede hablar de una relación causa-efecto del primero sobre el segundo.

1240. TEIXEIRA MENDES, J. E. “A lavoura cafeteira em Porto Rico”. Revista del Ins-
tituto del Café (San Juan). 16/178 (1940), p. 1544-1549.
Breve reseña de las obras publicadas en los últimos años de la década de 1940 sobre

la agricultura e industria cafetalera puertorriqueña.

AGRICULTURA E INDUSTRIA TABACALERA. ESTUDIOS GENERALES Y SOBRE
EL TABACO EN PUERTO RICO, EL CARIBE Y AMÉRICA, SIGLOS XIX Y XX

1241. ABAD, J. R. Exposición agrícola e industrial del tabaco. Memoria. Ponce:
1884. 162 p.
La obra de Abad es uno de los pocos documentos publicados del siglo XIX con que

contamos para el estudio del sector tabacalero en Puerto Rico.
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1242. BALDRICH, J. J. “From the Origins of Industrial Capitalism in Puerto Rico to
its Subordination to the U.S. Tobacco Trust: Rucabado and Company,
1865-1901”. Revista Mexicana del Caribe (Quintana Roo). 5 (1997), p. 60-
106. Tablas.
Este estudio de uno de los pocos con que cuenta el sector tabacalero puertorrique-

ño en el siglo XIX, escrito por un especialista interesado sobre todo en el XX. Sostie-

ne que, como en la industria azuca rera, antes del cambio de soberanía y del inicio

de las inversiones de capital norteamericanos, se produjo una modernización en el

mismo. Su análisis se concentra en el caso de la Rucabado & Company.

1243. BUNKER, F. H. “Solving the Tobacco Problems in Puerto Rico Through
Research and Trial”. To bacco (San Juan). 115/27 (1942), p. 11-13.
Aunque la investigación de Bunker se inicia en 1989, incluye una prospectiva del

sector en los años finales de dominio español en Puerto Rico. Se centra sobre todo

en los problemas comerciales.

1244. CAGE, C. E. Tobacco Industry in Puerto Rico. Washington: U.S. Agricultural
Circular, 1939. 112 p.
Estudio general sobre la industria tabacalera en Puerto Rico, especialmente de sus

problemas y recu peración tras la crisis de 1930, pero con información valiosa para

toda la historia del sector.

1245. “A GENERAL Survey of Puerto Rico�s Tobacco Industry”. Revista de Agricul-
tura, Industria y Co mercio (San Juan). 32/1 (1940), p. 174-177. Tablas.
Estudio sobre la industria tabacalera puertorriqueña. Aunque se centra en la década

de 1940, incluye datos y análisis sobre la historia de un sector del que hay muy poco

escrito para el siglo XIX.

1246. LLANOS, M. “Evolución de las técnicas para el cultivo del tabaco en las colo-
nias hispanoameri canas”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 40
(1983), p. 469-496.
Análisis de los cambios tecnológicos en la agricultura cafetalera latinoamericana

colonial. Es uno de los pocos estudios que existen sobre la cuestión.

1247. NOLLA, J. A. B. “Primer informe anual del Instituto de Tabaco Puertorri-
queño”. Revista de Agri cultura de Puerto Rico (San Juan). 29/1 (1937), p.
1-121. Tablas y gráficos.
Documento que analiza la evolución de la industria tabacalera puertorriqueña y su

estado en la dé cada de 1930.
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1248. NOLLA, J. A.B. Second Annual Report of the Tobacco Institute of Puerto Rico.
San Juan: ITP, 1939. 36 p. Tablas, gráficos e ilustraciones.
Estudio similar al publicado dos años antes, Nolla [1247]. Incluye anotaciones sobre

los cam bios en la etapa transcurrida entre ambos.

1249. PICÓ, F. “Las trabajadoras del tabaco en Utuado, Puerto Rico, según el cen-
so de 1910”. Homines (San Germán). 9/1-2 (1985), p. 269-282. Tablas.
Aunque el artículo analiza el inicio del siglo XX, dada la falta de estudios sobre ambos

temas –indus tria tabacalera y empleo femenino–, este artículo ofrece una idea de la

situación a finales del XIX centrada en el caso utuadeño.

1250. SERRALLES, J. J. “Precio del tabaco en rama al agricultor en Puerto Rico del
1907 al 1940”. Agri cultural Experiment Station Bulletin (San Juan). 60
(1941), p. 1-42.
Como en el trabajo editado un año antes sobre el café –Serralles y Vélez [1226]–, este

artículo examina los fac tores que intervienen en la fijación del precio del tabaco

puertorriqueño. Igual que en aquel caso, el estudio se refiere a las primeras décadas

del siglo XX, pero muchas de sus conclusiones son extrapolables a finales del XIX.

1251. TIRADO, A. “Notas sobre el desarrollo de la industria del tabaco y su impac-
to en la mujer puerto rriqueña”. Op. Cit. (Rio Piedras). 2/7 (1989-1990), p.
18-29.
Estudio de la evolución del sector tabacalero en Puerto Rico y de la importancia del

trabajo femenino en el mismo.

OTROS SECTORES. TEXTIL, ENERGÉTICO Y FARMACÉUTICO

1252. BARALT, G. A. “Historia de la energía hidráulica en Puerto Rico: los molinos
de la Buena Vista (siglo XIX)” En Obras hidráulicas en la América Colonial.
Madrid: CEHOPU, 1993, p. 93-103.
Aunque limitado a un caso concreto –la hacienda Buena Vista, sobre la que des pués

publicó el autor otro libro [1198]–, es uno de los pocos estudios sobre historia del

sec tor energético en Puerto Rico.

1253. BAERGA, M. C. Género y trabajo: la industria de la aguja en Puerto Rico y
el Caribe hispánico. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1993. 211 p.
Aunque se centra en la década de 1930, incluye observaciones interesan tes acerca

de la historia general de las mujeres y del sector textil en Puerto Rico, temas acerca

de los que hay muy poco escrito.
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1254. GONZÁLEZ GARCÍA, L. M. Una puntada en el tiempo: la industria de la agu-
ja en Puerto Rico, 1900-1929. San Juan: Centro de Estudios de la Realidad
Puertorriqueña, 1990. 139 p. Mapas, ilustraciones y bibliografía.
Este estudio, como el de Baerga [1254], combina historia económica sectorial y de la

mujer. Se centra también en el siglo XX, pero parte de los primeros momentos de la

ocupación norteamericana y describe la situación de entonces, por lo que es valio-

so para el conocimiento de los años finales de la dominación española. Arguye que

la organización y crecimiento de la industria transformadora del al godón, doméstica

y femenina fundamentalmente, estuvo estrechamente relacionado con el proceso de

proletarización del mundo rural azucarero insular.

1255. Obras hidráulicas en la América Colonial. Madrid: CEHOPU, 1993. 332 p.
Colección de distintos artículos acerca del tema en varios lugares del imperio ame-

ricano espa ñol. Contiene el estudio de Baralt [1252] sobre Puerto Rico.

1256. RAMÓN I MUÑOZ, R. “Los Rocamora, la industria jabonera barcelonesa y el
mercado colonial anti llano”. Revista de Historia Industrial (Barcelona). 5
(1995), p. 151-162. Tablas y bibliografía.
Estudio de una de las empresas catalanas del sector jabonero y de la importancia

que en su desarrollo tuvo el mercado colonial antillano, donde estableció sucursa-

les, concretamente en San Juan (Puerto Rico) y La Habana, Santiago y Matanzas

(Cuba). Para el caso boricua es prácticamente el único trabajo disponible acerca de

esta actividad.

1257. TORRES DÍAZ, L. “El desarrollo de la farmacia puertorriqueña bajo el influjo
de dos grandes cul turas”. Revista de la Universidad de Madrid (Madrid).
11/44 (1962), p. 865-867.
Trabajo muy limitado por su carácter: una breve síntesis de una tesis doctoral acer-

ca del desarrollo del sector farmacéutico en Puerto Rico desde los tiempos colonia-

les españoles hasta la década de 1960. Es interesante como presentación de ese otro

estudio.
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Castilla: 764
Cataluña: 8, 14, 39, 338, 341-342, 344,
547, 550, 553-554, 559, 562-564, 604,
745, 880, 1008-1010, 1015, 1017-
1019, 1126

Cataño: 224, 1101
Cayey: 221, 856, 954
Centroamérica (ver América Cen tral)
China: 1211
Ciales: 654, 830, 832
Cidra: 229
Coamo: 176-177, 584
Colombia: 980

Colonias españolas (ver América espa-
ñola y Caribe español)

Córcega: 176, 222, 573, 575, 577, 582,
584

Corozal: 234, 580
Costa Rica: 447
Cuba: 33, 36-38, 41, 43, 45-46, 51-53,
55-56, 58-59, 61-63, 131, 133, 140,
149, 160, 242, 276, 279, 282, 318,
337, 345, 352, 355, 363, 365-366,
379, 433, 517, 539-540, 545, 552-553,
559, 562-564, 588, 591, 604, 658,
713, 744-745, 747, 771-773, 775-776,
778, 788-792, 794, 796, 798-799, 803,
809, 814, 837, 853, 879-880, 906,
924, 933, 935-938, 940, 973, 979-980,
982, 1010, 1014-1015, 1022, 1047-
1049, 1052, 1055, 1058, 1060, 1072-
1073, 1094, 1096, 1109, 1112-1113,
1125, 1135-1136, 1143, 1145-1147,
1152, 1155, 1156, 1163, 1178, 1211,
1216, 1256

Curação: 279

Detroit: 280
Deuch (ver Holanda)
Dinamarca: 239, 1034
Dorado, El: 214

Ecuador: 447
Escocia: 1208
España: 5, 8, 33, 36-40, 42-43, 45, 49, 51,
53, 55, 56, 58, 61, 62, 68, 69, 87, 89,
90, 95, 100, 109, 115, 123-124, 126,
131-133, 140, 142, 147-148, 151, 155-
157, 160, 164-165, 168, 173, 182, 185,
234, 239, 241, 243, 252, 264, 274-275,
280, 282, 289, 300-301, 305, 313-314,
323, 326-327, 331, 335, 338-342, 345-
348, 350-353, 356, 358, 361, 363, 365,
368-370, 372, 375, 379, 381, 384, 385,
387-388, 390-392, 399-402, 404, 406,
407, 411-413, 421-423, 425, 427, 432-
435, 441, 444, 459, 481, 489, 491,
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493, 494, 501, 508-509, 511, 519, 523,
527, 530, 535-550, 553, 555, 557-558,
563, 566, 569-570, 574-575, 578-579,
580-582, 585, 589, 591, 593, 601, 603,
609, 617, 628, 640, 663-664, 672-673,
687, 696, 709-710, 712-713, 715, 719-
720, 732, 756-757, 760, 762, 764-766,
768, 772-773, 775, 777-786, 789-791,
793-795, 797-798, 800, 802-811, 813,
815-818, 833-835, 842-843, 862, 864,
868, 871-872, 877, 887, 892, 899,
900-902, 906, 910, 913, 916, 923, 926,
934-940, 942-945, 952, 954, 956, 958-
959, 963-965, 969-973, 978-979, 985,
990, 997-998, 1002, 1004-1012, 1014-
1025, 1027, 1030, 1038-1040, 1042-
1043, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054-
1055, 1058-1063, 1067-1072, 1074,
1082, 1088, 1098, 1103, 1107-1111,
1113-1127, 1129, 1131, 1139, 1142,
1147-1148, 1154-1155, 1159, 1162-
1163, 1165, 1194, 1199, 1203, 1209-
1210, 1212, 1228, 1232, 1243, 1246,
1253, 1255, 1257

Estados Unidos: 5, 25, 32, 36, 38, 43,
57, 69, 74, 89-91, 94, 95, 100, 111,
115-6, 148, 157, 159-160, 164-165,
168, 234, 240, 243, 252, 259, 275,
280, 318, 327, 329, 332, 381, 385-
388, 398-400, 405, 412-418, 420-428,
430-445, 448, 474, 477, 481, 486,
492-494, 504, 517, 535-536, 558, 580,
588-591, 633, 645, 654, 660, 663-664,
666, 673, 680, 696, 713, 751, 784,
903, 907, 911, 914, 916, 923, 935,
945, 952, 959, 969, 972, 974, 982,
990-993, 1006, 1011, 1014, 1017,
1020, 1032, 1035, 1039, 1049-1050,
1054-1056, 1060, 1063-1068, 1082,
1088-1091, 1093, 1109, 1131, 1136,
1139-1140, 1142-1143, 1151-1152,
1159, 1165-1167, 1169, 1171-1172,
1177, 1179, 1201, 1203, 1205, 1210,
1217, 1235, 1242-243

Europa: 16, 18, 24, 43, 259, 275, 307-
308, 418, 573, 600, 644, 713, 751,
862, 1006, 1027, 1107, 1118

Euskadi: 546, 559

Fajardo: 231
Francia: 32, 46, 60, 111, 173, 239, 356,
459, 571, 574-579, 584, 784, 843,
928, 933, 1017, 1042, 1051, 1154

Filipinas: 39, 45, 51, 59, 149, 160, 276,
281, 282, 323, 338, 341, 363, 368,
370, 372, 379, 381, 509, 511, 812,
818, 829, 939, 1004, 1070, 1074,
1122, 1162

Florida: 318

Galicia: 559, 691, 696
Gran Antilla (ver Cuba)
Gran Bretaña: 32, 34, 239, 356, 381,
459, 757, 773, 775, 779, 784, 801,
810, 816, 818, 842, 862, 882, 992,
934, 959, 1011, 1019, 1033, 1035-
1036, 1134, 1208

Granada: 1155
Guadiana: 225
Guam: 327
Guatemala: 279
Guayama: 231, 410, 425, 583, 1039
Guayanas: 450
Guayanilla: 175, 181
Guaynabo: 232, 235, 524
Gurabo: 223

Haití: 173, 357, 446, 566, 835, 881-882,
980, 1144

Hawai: 588, 591
Hemisferio Occidental: 742
Hispanoamérica (ver América es pa ñola)
Holanda: 32, 147
Humacao: 210, 1196

Iberoamérica (ver América espa ñola y
América Latina)

Indias (ver América española)
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Inglaterra (ver Gran Bretaña)
Irlanda: 816, 818, 862
Isabela: 216, 462, 496
Islas Afortunadas (ver Canarias)
Italia: 574, 579

Jamaica: 782, 934, 984, 1144, 1157

La Guaira: 279
La Guardia: 559
La Habana: 47
Lares: 106, 182-186, 199, 445, 593, 601,
628, 1076, 1228

Latinoamérica (ver América Latina)
Loiza: 523, 1195
Londres: 459, 1134
Luisiana: 318

Madison: 113
Madrid: 40, 45, 52, 132, 173, 324, 335,
368, 421, 459, 529, 539, 791, 803,
805, 813, 818, 948, 963, 979, 1011,
1098, 1109, 1257

Málaga: 9, 1007
Mallorca (ver Baleares)
Manatí: 188, 190, 836, 1206
Marías, Las: 440
Matanzas: 1256
Mayagüez: 187, 189, 191, 316, 494, 950
Menorca (ver Baleares)
México: 36, 47, 318, 450, 482, 931, 981,
984, 1033, 1066, 1080, 1141, 1151,
1242

Michigan: 506
Mississippi: 761
Mona, isla de: 211
Morelia: 36
Naguabo: 237, 848
Naranjito (ver Guadiana)
Navarra: 546
New York: 280, 699, 893
Nomgobás: 821
Nuestra Señora de la Candelaria del Após-
tol, San Matías de Ma natí (ver Manatí)

Nueva España (ver México, Cen troamé-
rica, América española y Caribe espa-
ñol)

Nueva Granada (ver Colombia, Ve -
nezuela y América española)

Nuevo Continente (ver América)
Nuevo Mundo (ver América)

Oceanía: 307
Océano Atlántico: 16, 316, 328, 416,
739-740, 746, 1010, 1128, 1153

Orocovis: 215

Pacífico: 1074
País Vasco (ver Euskadi)
Países Bajos (ver Holanda)
Panamá: 279
París: 459, 576
Patillas: 322
Pau: 1154
Perú: 981
Ponce: 192-195, 316, 422, 491, 533, 585-
587, 606, 626, 845-846, 855, 861,
967, 1183-1188, 1197-1198, 1204

Praga: 26, 982
Princenton: 38, 339, 607
Puerto Rico: 1-7, 13, 16, 19, 27, 31, 34,
36-38, 41, 43, 45-46, 48-53, 55-70,
72-173, 175-181, 185, 187-188, 190,
193-195, 197-202, 205-211, 213-214,
216-224, 226-240, 242-246, 248-264,
266-271, 276-282, 284-302, 304-307,
310-319, 321-322, 324-325, 327-337,
343, 345-353, 355-362, 364-368, 371,
373-375, 377-380, 382-428, 430-448,
450-457, 459-481, 483-487, 489-496,
498-523, 525-530, 532-536, 539-540,
545-549, 551-553, 555-594, 598-624,
626-632, 635-641, 643, 645-647, 649-
655, 657-660, 662-676, 678-689, 691-
696, 698-711, 718, 730, 737, 739,
747, 760, 763, 771, 773, 775-776,
778, 782, 785, 788-792, 794, 796,
798-799, 803, 809, 819-822, 825,

Índice de topónimos  351



827-834, 836-856, 858-870, 872-883,
885-889, 891-904, 906, 913-922, 924-
925, 928, 931, 933, 935-938, 940-980,
982, 984-986, 988-1003, 1014-1017,
1019, 1021-1026, 1028-1037, 1039-
1041, 1044-1045, 1048-1049, 1052-
1053, 1055-1058, 1060, 1064-1065,
1069, 1071-1073, 1075-1105, 1109,
1112-1113, 1130-1136, 1139-1144,
1146-1147, 1150-1152, 1154-1189,
1193-1230, 1232, 1234-1257

Reino Unido (ver Gran Bre taña)
República Dominicana: 24, 173, 279,
318, 366, 381, 565-567, 633, 791,
799, 835, 878, 1070, 1094, 1096,
1113, 1136, 1142, 1146-1147

Río Piedras: 60, 227, 304, 837, 958, 1214
Roma: 984

Saint Croix (ver Santa Cruz)
Saint Thomas (ver Santo Tomás)
Salinas: 1001
San Germán: 171-173, 196-201, 358, 522,
889

San José de Costa Rica: 279
San Juan Bautista de Puerto Rico (ver

Puerto Rico)
San Juan de Puerto Rico: 34, 60, 119,
160, 171-173, 178, 202-207, 227, 316,
387, 390, 419, 442, 487, 491, 495, 497-
499, 501-505, 522, 592, 604, 606, 619,
624-625, 637, 666, 707, 823-826, 842,
846, 862, 896, 917, 944, 963, 970,
1038, 1041, 1101, 1131, 1133, 1256

San Lorenzo: 208, 209
San Mateo de Cangrejos: 202
San Matías de Manatí (ver Manatí)
San Miguel de Hato Grande (ver San

Lorenzo)
San Salvador: 279

San Sebastián: 641
Santa Cruz: 60
Santander: 35, 1108
Santiago de Cuba: 1156
Santo Domingo (ver República Do -

minicana)
Santo Tomás: 60, 1034
Santurce: 497, 502, 503
Sevilla: 313, 366
Sóller: 549
Sugar Islands (ver Caribe británico)

Tenerife: 60
Toa Alta: 664
Toa Baja: 1193
Trinidad: 60, 241

Ultramar español (ver Caribe es pa ñol)
Uruguay: 446, 447, 555
Utuado: 226, 433, 533, 604, 639-40, 656,
662, 679, 685, 1233-1236, 1249

Valencia: 547
Valladolid: 940
Vega Alta de Espinosa: 238
Vega Baja: 236, 1189-1192
Venezuela: 279, 555, 569, 585, 980, 1041
Vieques, isla de: 239
Vilanova i la Geltrú: 562
Virreinato de Nueva España (ver Méxi-

co, Centroamérica y Caribe español)
Virreinato de Nueva Granada (ver

Colombia y Venezuela)
Virreinato del Perú (ver Perú)

Washington: 275, 332, 428, 588, 1020,
1055, 1139

West Indies (ver Caribe)

Yabucoa: 228
Yauco: 222, 440, 582, 1228, 1231
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Índice de publicaciones periódicas

Agricultural Experimentation Station
Bulletin (San Juan. Agri cultural Expe-
rimentation Station): 1226, 1250

Agricultural Report (Washington, D.C.
Department of Agriculture): 1137

Agriculture in the Americas (Washing-
ton, D.C. Agriculture Network Infor-
mation Center): 1227

América Indígena (México D.F. Inst.
Indigenista Inter americano): 799

América Latina en la Historia Económi-
ca. Boletín de Fuen tes (México D.F.
Inst. de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora): 1173

American Ethnologist (Washington,
D.C. American Ethnological Soci ety):
1171

American History Review (Washington,
D.C. American Historical Associa-
tion): 666, 1011

American Journal of Economics and
Sociology (New York. Francis Neil-
son Fundation and Robert Schalken-
bach Foundation): 991-993

American Journal of Sociology (Chica-
go. Univ. of Chi cago): 645

American Review (Washington, D.C .
Jane Wardlow Prettyman): 91

Annals of the American Academy of
Political and Social Science (Phila-
delfia. Academy of Political and
Social Science): 114

The Ameri cas (Washington, D.C. Academy
of American Franciscan History): 1085

Anales (San Germán. Univ. Interame -
ricana de Puerto Rico): 513, 1033

Anales del Caribe (La Habana. Casa de Las
Américas): 677

Anales de Economía (Madrid. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,
Inst. de Economía Sancho de Monca-
da): 543

Anales de Investigación Histórica (Rio
Piedras. Centro de Investigaciones
Históricas): 186, 198, 228, 232, 304,
320, 334, 524, 574, 599, 638, 641, 656,
842, 848, 1001, 1034, 1179, 1189, 1238

Anales de la Universidad Hispa lense
(Sevilla. Univ. de Sevilla) 366

Annales du Commerce Exterieur; Indies
Occidentales Es pagnoles: Faits Com-
merciaus (Paris): 1042



Annals of the New York Academy of
Sciences (New York. New York Aca-
demy of Sci ences): 763, 893

Anuario Bibliográfico Puertorriqueño.
Índices analítico de libros, folletos,
revistas y periódicos pu blica dos en
Puerto Rico (Rio Piedras. Universita-
ria): 284

Anuario de Estudios Americanos (Sevi-
lla. Escuela de Estudios Hispanoa-
mericanos, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas): 173,
239, 253, 315, 325, 459, 632, 635,
638, 771, 781, 786, 793, 795, 837,
858-859, 876, 882, 885, 1022, 1246

Atenea (Mayagüez. Univ. de Puerto Rico,
Facultad de Artes y Ciencias): 380

Balanzas Mercantiles de Puerto Rico
(San Juan. Intenden cia General de
Hacienda): 1044

Bibliografía Actual del Caribe (Hato
Rey. CODEDA): 272

BIHES [Bibliografía de Historia de Espa-
ña] (Madrid. CINDOC, Consejo
Superior de Investigaciones Científi-
cas): 274

Boletín de la Academia Iberoamerica-
na y Filipina de Historia Postal
(varias sedes): 1122

Boletín de la Academia Puertorriqueña
de la Historia (San Juan. Academia
Puertorriqueña de la Historia): 821,
833, 1102, 1133

Boletín Agrario de Puerto Rico (Rio Pie-
dras. Univ. de Puerto Rico): 985

Boletín Americanista (Barcelona. Univ.
de Barcelona): 550

Boletín de Antropología Ameri cana
(México, D.F. Inst. Panamericano de
Geografía e Historia): 935

Boletín del Archivo Nacional de Cuba
(La Habana. Archivo Nacional de
Cuba): 1073

Boletín de la Asociación Médica de
Puerto Rico (San Juan. Asociación
Médica de Puerto Rico): 404

Boletín del Centro de Estudios Puerto-
rriqueños (San Juan. Centro de Estu-
dios Puertorriqueños): 1251

Bo letín de Estudios Latinoamerica nos
(Barcelona. Univ. de Barcelona): 240

Boletín Histórico de Puerto Rico (Rio
Piedras): 67, 170, 246, 296-297, 637,
971, 975, 1069, 1130

Boletín del Instituto de Historia y del
Archivo Nacional (La Habana Inst.
de Historia de Cuba y Ar chivo
Nacional de Cuba): 1112

Boletín de la Sociedad de Bibliotecarios
de Puerto Rico (San Juan): 319, 330,
336

Boletín de la Societat Arqueológica
Luliana (Barcelona): 362

Boletín de la Universidad de Puerto
Rico (San Juan. Univ. de Puerto
Rico): 359, 453

Bulle tin of Agrarian Expansion Sta -
tistics (Rio Piedras. Univ. de Puerto
Rico): 1164

Bulletin of the Department of Labor
(Washington, D.C. ): 680

Bulletin Hispanique (Bourdeaux): 326

Cahiers d’Histoire Mondiale (Paris.
UNESCO): 12

Caravelle (Toulouse. Univ. de Toulou-
se): 571, 1221

Caribbean Commission. Monthly In -
forma tion Bulletin (Port-of-Spain.
Caribbean Commission): 283

Caribbean Forester (San Juan. SFDA e
INDT): 472-473, 478

Carib bean Historical Re view (Kingston.
West Indian Association for Com-
monwealth Lit erature and Lan guage
Studies): 676

Caribbean at Mid-Century (San Juan): 980
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Caribbean Studies (Rio Piedras. Inst. of
Car ibbean Studies): 278, 332, 358,
621, 723, 961, 1090

Caribe (San Juan. Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Cari-
be): 1190

Casa de las Américas (La Habana. Casa
de Las Américas): 602

Clark University Bulletin (Worcester.
Clark University): 463

Colonial Latin American Review
(Alburquerque. University of New
Mexico): 657

Comparative Studies in Society and His-
tory (Gravehage): 1157

Cua dernos (San Juan. Centro de Inves-
tigaciones Históricas): 709, 822

Cuadernos del CEINAC (San Juan): 615
Cua dernos de Estudios Gallegos (Santia-
go de Compostela. Inst. de Estudios
Gallegos Padre Sar miento, CSIC):
691

Cuadernos de la Facultad de Huma -
nida des (Rio Piedras. Fa cultad de
Humanidades, Univ. de Puerto
Rico): 679

Cuadernos de Historia Moderna y Con-
temporánea (Madrid. Univ. Complu-
tense de Madrid): 772, 1115

Cuadernos Monográficos del Insti tuto
de Historia Naval (Madrid. Inst. de
Historia Naval): 1121

Cuadernos Ra yuela (Madrid. CINDOC,
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas): 282

Dialectical Anthropology (New York.
New School for Social Research): 608

Diálogo (San Juan): 426
Diario Económico de Puerto Rico (San
Juan. Intendencia General de Puerto
Rico): 964

Direction Général de Douanes (ver
Tableau Décennal...)

Economic Review (Dallas. Federal Re -
serve Bank of Dallas): 946

El Abolicionista (Madrid. Sociedad
Abolicionista Española): 786

El Ponceño (Ponce): 861
Estadística de la emigración e inmigra-

ción de España, 1882-1905 (Ma -
drid. Dirección General, Inst. Geo-
gráfico y Estadístico): 538

Estadística General del Comercio Exte-
rior de España con sus po sesiones de
Ultramar y potencias extranjeras
(Madrid): 1052

Estadística General del Comercio Exte-
rior de esta Pro vincia de Puerto Rico
(San Juan): 1044, 1053

Estudios de Historia Moderna y Con-
temporánea (Madrid. Univ. Complu-
tense de Madrid): 756

Estudios de Historia Social (Madrid.
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social): 1012, 1114

Estudios de Historia Social y Eco -
nómica de América (Alcalá de
Henares. Univ. de Al calá de Hena-
res): 389, 396, 1021

Estudios Migratorios (Santiago de Com-
postela. Consello da Cultura Gale-
ga): 566

Estudios Sociales Centroamerica nos
(San José. Consejo Superior de
Universidades Centroamericanas):
857

Ethnic Groups (New York. Gordon &
Breach Science Publiser): 906

Fundamentos (La Habana, Univ. de La
Habana): 262

Galicia nos Contextos Históricos. SEMATA

(Santiago de Compostela): 561

Hacienda Pública Española (Madrid.
Ministerio de Hacienda): 1075
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Handbook of Latin American Studies
(Washington, D.C. Li brary of Con-
gress): 275, 449

Hispania (Madrid. Inst. de Historia,
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas): 539, 732, 780

Hispanic American Historical Re view
(Durham. Duke Univ. Press): 486,
499, 593, 719, 934, 1017, 1199, 1212

Historia Contemporánea (Bilbao. Univ.
del País Vasco): 537, 1116

Historia Mexi cana (México, D.F. El
Colegio de México): 674

Historia Social (Valencia. Centro Aso-
ciado de la univer sidad Nacional de
educación a Distancia, Fundación
Francisco Tomás y Valiente): 713

Historia y Sociedad (Rio Piedras. Univ.
de Puerto Rico): 431, 554, 559, 582,
590, 592, 659, 924, 1194, 1210, 1217

Historical Archaeology (Bethlehem. So -
ciety for Histori cal Archaeology): 498

Historiografía y Bi bliogra fía Ameri -
canista (ver también Anuario de
Estudios Americanos): 292

Homines (San Germán. Univ. Inter -
americana de Puerto Rico): 137,
145, 162, 253, 335, 415, 596, 855,
1169, 1249

Horizontes (Ponce. Univ. Católica de
Puerto Rico): 195, 213, 257, 567,
583, 846, 865, 872, 1031, 1087

Ibero-Ame ri cana Pra gensia (Praga.
Uni v. Carolina de Praga): 26, 928

Ibero-Amerikanisches Archiv (Berlin.
Ibero-Ame rikanisches Inst.): 1024

Índice. Mensuario de Historia, Lite -
ratura y Ciencia: 135

Interamerican Review (San Germán.
Univ. Interame ricana de Puerto
Rico): 113, 250-251, 260, 266, 269-
271, 915, 1030, 1172, 1191, 1201

Itinerario (Leiden. Univ. de Leiden): 926

Jahrbuch für Geschichte von Staat,
Wirtschaft und Ge sell schaft Lateina-
merikas (Köln Univ. de Köln): 572,
1013, 1023

Journal of the American Academy of
Arts and Sciences (Cambridge. Ame-
rican Academy of Arts and Scien-
ces): 25

Jour nal of Car ibbean History (Saint
Lawrence. Univ. of the West Indies):
658, 773

Journal of Inter-American Studies
(Beverly Hills): 200

Journal of Interdisciplinary His tory
(Cambridge. MIT Press): 752

Jour nal of International Law (Washing-
ton, D.C. American Society of Inter-
national Law): 765

Journal of Latin American Studies (Lon-
don. Cambridge Univ. Press): 728,
737, 889-891, 1239

Journal of Negro His tory (Washington,
D.C. Association for the Study of
Negro Life and His tory): 720, 734

La Torre. Revista general de la Universi-
dad de Puerto Rico (Rio Piedras.
Univ. de Puerto Rico): 31, 578, 630,
829, 840-841, 852, 866, 868, 870,
874-875

L’Avenç (Barcelona): 136, 365, 1002,
1008-1009

Latin American Library Review (Pitts-
burgh. Semminar of Adqusition of
Libraty Materials, SALAM): 747

Latin American Perspectives (Newbury
Park. Univ. of California): 634, 708

Latin American Research Review (Austin.
Univ. of Texas): 241, 259, 268, 312,
714-715, 721, 729, 758, 986, 1041

Libre (San Juan. Libre): 91

Manual of Sugar Companies (New
York. Farr & Co.): 1140
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Middle Atlantic Council of Latin Ameri-
can Studies (New York. Middle
Atlantic Council of Latin American
Studies): 416

Mi graciones y Exilios (Madrid. Univ.
Nacio nal de Educación a Distancia):
545

Mississippi Valley. Historical Review
(Bloomington. Organization of
American Historians): 761
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