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encontraban en archives extranjeros yen !os Estados Unidos. 
Pero su labor nose limit6 a hacer accesibles estas fuentes a 
un crecido mimero de sus colegas y estudiantes, sino que 
tambiCn concibi6 y foment6 proyectos de investigaci6n que 
abricron brechas en el quehacer historiogr.ifico y que 
sirvieron de talleres de aprendizaje para los historiadores en 
ciernes. Este proceso, como sucede con todas las cosas de 
valor en esta vida, mochas veces no fue f:icil ni para el 
maestro ni para los aprendices. Hubo momentos de alegrfas 
y de triunfos, pero tambien de discrepancias y de profundas 
discusiones. Pero en el balance final imper6 el ejemplo de 
don Arturo: el valor y el respeto por el trabajo ajeno sin 
que por esto dejemos a un lado Ia crftica serena, rawnada y 
justa. 

Gracias a este largo caminar y a esta fecunda y ardua 
labor de don Arturo, el Centro cuenta hoy dla con un rico 
Rr,hivP d()Onmental, \inico en el pafs, y lrata de seauir 
mediante sus publicaciones y proyectos y seglln las 
circunstancias del presente - los objetivos que trazara su 
fundador. Por otra parte, el Departamento de Historia 
cuenta entre sus miembros con algunos de los no ya tan 
j6venes discipulos de don Arturo y con otros - aunque se han 
incorporado recientemente- que estudian, respetan, admiran, 
pero tambiCn interpelan, al maestro y colega. 

Es por eso que mis compaileros y yo estamos hoy aqu( 
para continuar con un ininterrumpido y familiar di~logo. 
Asf, pues, quiero presentar en primer Iugar al profesor Juan 

Giusti. 

Marra Dolores Luque, llirectora 
Centro de Investigaciones Jlis16ricas 
Universidnd de Puerto Rico, Rio Piedras 
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En 1952, se public6 Puerto Rico and the Non Hispanic 
Caribbean. A Study in the Decline of Spanish Exc/usivism, 
de Arturo Morales Carri6n. El libro pronto se convirti6 en 
un cl1sico de Ia historiografra puertorriqueila. 

En Puerto Rico and tiJe Non Hispanic Caribbean, Morales 
Carri6n describi6 los nexos entre Ia historia de Puerto Rico 
y Ia del Caribe lnahSa, frRnc6•, dantS• y hoh'"d8a de:! aialo 
XVI hasta principios del XIX. Su enfoque socav6 las 
interpretaciones insularistas de Ia historia de Puerto Rico, 
segun·las cuales Puerto Rico se desarroll6 durante esos siglos 
sin especial contacto con otros territories antillanos. Como 
Morales Carri6n, relacionamos dichas interpretaciones ante 
todo con Antonio Pedreira. Consideramos que los enfoques 
insularistas eran tambiCn "exclusivistas", pues recuerdan el 
regimen econ6mico colonial que pretendla que los 
intercambios de Puerto Rico fuesen s61o con Espaiia. 

Morales Carri6n cuestion6 Ia visi6n insularista de nuestra 
historia, pero no para meramente resaltar mas lo "externo". 
Con gran sentido hist6rico, Morales Carri6n convirti6 su 
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argumento en uno que a Ia misma vez replantea las 
dimensiones internas de Puerto Rico durante los siglos XVI
XVIII. Morales CarriOn enfoc6 el interior de Ia isla como 
un espacio con experiencias hist6ricas especfficas, acaso otro 
mundo, vinculado mediante el contrabando al Caribe no 

- 0 espauo1. 
Por ende existfa en Puerto Rico - propuso Morales 

Carri6n- una "dicotomfa social" entre Ia ciudad murada y el 
interior. San Juan era Ia isleta aislada, mientras el interior 
participaba del mundo anti1lano y at13ntico. Morales Carri6n 
invi~~i6 Ia dicotomfa isla!!Caribe del insularismo 
historiogr.ifico y llega a ()Ira, isla-Caribei/San Juan. 

Para las generaciones posteriores de historiadores, Pueno 
Rico and the Non 1-li.'ipanic Caribbean ha continuado como 
un modelo y un reto. Es "un libro precursos", como ha 
dicho f!1arfa de los Angeles Castro, tlnico en su generaci6n 
de historiadores del 1950, y "que desafortunadamente tuvo 
pocos emuladores" ( 1989:29). 

Comentare aquf solamente dos aspectos de Pueno Rico 
and the Non llispanic Caribbean: su visiOn del papel 
hist6rico del contrabando en Puerto Rico, y Ia dicotomra 
social que plantea Morales Carri6n entre San Juan y el 
"interior". 

I. El contrabando 

El contrabando tiene en Pueno Rico and the Non 
llispanic Caribbean un papel fundamental. Para Morales 
CarriOn, gracias al contrabando el Puerto Rico rural "no 
estaba en forma alguna aislado del resto del mundo" (85). 

En efecto, el contrabando fue muy importante en Puerto 
Rico al menos desde 1650, si no desde los propios 
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comienzos del comercio antillano en el siglo XVI. En Ia 
segunda mitad del siglo XVII, II ega a concluir Angel L6pez 
Cantos, "el contrabando estA tan generalizado que toda Ia 
poblaci6n de Puerto Rico participa en el" (1975:249). Los 
contactos con Caribe y Athlntico siguen dando muestra de 
ser mayores de lo sospechado (Gonz:llez 1989:26). 

Las razones para Ia importancia del contrabando son 
menos claras y han sido poco estudiadas. Para Morales 
Carri6n, el contrabando fue importante en Puerto Rico 
debido a Ia proximidad geogr.ifica de Ia isla a islas 
colonizadas por extranjeros y a! interes de los extranjeros en 
comerciar (1952:43). 

El enfasis de Morales Carrion en Ia proximidad apela 
validamente a Ia geograffa. Morales Carrion tiene raz6n a! 
decir que Puerto Rico estaba 

a! centro de una rica area comercial [el Caribe 
oriental a fines del XVII y el XVIII], mds 
alejada de los centros del poder espafiol que 
cualquiera de sus colonias hermanas y ubicada 
por Ia geograffa y Ia historia en el propio camino 
de los intereses imperiales en choque (1952:57; 
enfasis suplido). 

Sin embargo, conviene deslacar un aspecto al menos tan 
importante como Ia riqueza del Caribe oriental, o su 
distancia de los centros imperiales espaftoles: las relaciones 
concretas de produccion de Puerto Rico y del Caribe no 
hispano, las cuales se entrelazaban y potenciaban mediante 
el contrabando. Se trata pues de escudrinar Ia dimension de 
produccidn de las mercancras de contrabando tanto como su 
dimensi6n de comercio. lnteresa resaltar c6mo las formas 
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y procesos de producci6n vinculados al contrabando estaban 
enraizados en las ecologfas de las distintas islas y sus 
diversas historias sociales. 

AI abordar eltema de las formas de producci6n. y a tenor 
con Ia lecci6n antiinsularista de Puerto Rico and lhe Non 
Hispanic Caribbean, enfocaremos no s61o a Puerto Rico en 
relacldn cone; Carl be oriental, sino a todo el Carlbe hlspano 
en relaci6n con el Caribe no hispano; ello en bUsqueda de 
algunos patrones antillanos generales. S61o asf puede 
ofrecerse una explicaci6n cabal de las razones subyacentes 
del contrabando. 

Resulta ulil dividir al Caribe de 1650 a 1800 en al menos 
dos zonas: los territorios de plantaciones y los territories de 
provisiones y ganadO. Los territories de plantaciones o 
"Islas del Azticar" corresponden, en t~rminos generales, a 
los vrimeros: Jamaica y Saint Domingue, y en el Caribe 
oriental Barbados, Martinica, Guadalupe, Antigua, St. Kitts, 
St. Croix. St. John"s. St. Thomas. 

El Caribe hispano en conjunto - Puerto Rico, Cuba, Ia 
parte oriental de Espaiiola, Ia Trinidad espanola (hasla 
1797). ellitoral anti llano de Centro y Sur Am~rica · formaba 
el grueso de Ia regiOn de producci6n de provisiones, con 
excepci6n de algunas zonas como Ia provincia de La Habana. 
Llamamos aquf provisiones a los productos agrfcolas y 
maderas; el ganado inclufa reses para came y cabatlos y 
mulas para animales de trabajo. 

Los territories de provisiones y ganado estaban, desde Ia 
segunda mitad del XVII, vinculados sistem3.ticamente a los 
"Sugar Islands". Fernando Pic6 alude a esa relaci6n cuando 
destac6 "el vfnculo que se estableci6 entre ganaderos y 
estancieros de Puerto Rico con los plantadores y 
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comerciantes del Caribe oriental" (Pic6 1986:94). 
Asimismo, Francisco Scarano plantea Ia existencia de 

una divisi6n de trabajo pancaribeiia, que 
promovfa economfas de exportaci6n muy 
especializadas en algunas islas y asignaba a otras 
un papel oscuro ["and uslgned a hinterland role 
to others", en el original en inglc!s, Scarano 
1984: 4). En Ia porci6n oriental de Ia regi6n, 
donde las potencias no hispanas desarrollaron 
importantes colonias de plantaciones y centros de 
comercio y navegaci6n, Puerto Rico fue, sin 
duda, el m~s accesible de los suplidores 
espaiioles (Scarano 1993:35-6; v~se tambi~n 
Gonzalez 1989:293). 

El sureste de Puerto Rico comerciaba intensamente sus 
provisiones y ganado con las Antillas Menores, llegando 
habitualmente hasta Martinica; el oeste de Puerto Rico con 
el Guarico (valle del norte en Saint Domingue). 

De. modo similar, el Oriente cubano se vinculaba con 
Saint Domingue y Jamaica; Santo Domingo con St. 
Domingue, sabre todo a trav~s del valle del Cibao; Ia 
Guyana venewlana y Trinidad pre conquista inglesa en 1797 
con las Islas de Sotavento y Barbados, etc. Las 
importaciones que por esos circuitos entraban a las Antillas 
hispanas inclufan ropa, textiles e instrumentos agricolas: es 
decir, tanto bienes de consume como bienes de producci6n. 
Entre algunas de las propias colonias inglesas y francesas 
existfa una divisi6n de trabajo comparable, en algona escala 
(entre Antigua y Ia ganadera Barbuda, entre Barbados y 
Guyana). 
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La relaci6n entre zonas de plantaciones y zonas de 
provisiones y ganado podfa tambien darse dentro de una 
misma isla: por ejemplo, en Jamaica entre Ia costa sur y Ia 
zona de "cattle pens" del interior en el siglo XVIII, o luego 
entre Cuba occidental y Oriente. En Puerto Rico en el XIX 
se dieron unas relaciones an41ogas, por ejcmplo entre un San 
German inclinado a Ia ganaderfa y un Mayagiiez 
crecientemente caiiero (Gonzalez 1989). 

Este comercio de provisiones y ganado tenfa fundamentos 
un tanto regulares y recurrentes en Ia producci6n, pues esos 
bienes (como los que servfan para intercambiarlos) 
ger..:~.:..::nente gozaban de una firme demanda. En lo que 
concierne a Puerto Rico, el comercio clave era en ganado, 
sobr~ todo mulas. O'Reilly inform6 que los extranjeros se 
llevaban todas las mulas y ganado que podfan. 

No podemos aquf explorar las relaciones sociales de las 
zona• de plantaciones y de pmvislones/ganado (las primeras 
mucho mejor conoctdas que las segunda!l). Basta por ahora 
sefialarlo como problema y destacar que el asunto encierra 
una gran complejidad. En el caso de Puerto Rico 
tratar{amos de discemir las relaciones materiales y sociales 
entre diversas variantes de agregados (incluyendo los 
"agregados mercenaries• o parcialmente jornaleros, y los 
monteadores y sabaneros); los esclavos; los desacomodados; 
los estancieros y campesinos m~s independientes; los 
pescadores, tan diffciles de ubicar socialmente en relaci6n 
con el campesinado; los campesinos intern~ndose en el 
monte 

porque como ellos no tienen m~s caudal que su 
Ianza y sus perros de monteria, en retir~ndose al 
monte pasar4n su vida comiendo de los ganados 

mayores y menores que hay montaraces (citado 
en L6pez Cantos 1975:274). 
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Un tal amilisis conlleva, entre otras cosas, tin reenfoque 
de Ia posesi6n y propiedad de Ia tierra en los siglos XVI
XVlll (v~ Godreau y Giusri 1993). 

En cuanto al tnte~s de los extranjeros en comerclar, 
segunda causa del contrabando que resalta Morales Carri6n, 
no est! clam que ese papel haya sido preponderante. De 
nuevo, se impone una revisi6n de las tesis de Morales 
Cani6n a Ia luz de Ia vida social •intema• cuya importancia 
el propio Morales Carri6n reconocfa. Nuestro razonam!ento 
aplicarfa una vez m~s al Caribe hispano en general, pero nos 
limitaremos aquf a Puerto Rico. 

En especffico - y en atenci6n al impulso que Ia 
producci6n impartfa al contrabando- es probable que desde 
fecha temprana los puertorriqueiios navegaran por cuenta 
propia a las Islas Vlrgenes y a las Islas de Barlovento para 
hacer el trato Hrcho, eontrlbuyendo aetlvamttnte e.l de!lllrrollo 
del contrabando en el Caribe oriental. A principios del siglo 
XVII,. Miguel Henriquez tenfa veinticinco barcos "que 
dedicaba a! corso y a! comercio, tanto legal como ilegal" 
(L6pez Cantos 1975:265). Varias decadas despu~s. Fray 
Inigo Abbad registro vfvidamente Ia facilidad con que los 
puertorriqueiios del siglo XVlll surcaban el mar cercano: 

[c]on una canoa y un racimo de platanos se 
pasan a cualquier isla que diste 40 6 50 leguas. 
Van por las islas desiertas, allf cogen marisco, 
encienden fuego, recogen agua y en viendo Ia 
mar en bonanza pasan a otra, hasta llegar a Ia de 
su destino (1979:192). 
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;,.A d6nde se dirigfan estos "sabaneros del mar" - m:is 
probablemente en chalupas que en canoas - y con qu~ 

prop6silo? La dislancia de 50 leguas equivale a mb de vez 
y media el largo de Puerto Rico. Esla dislancia alcanzarla 
hasta las Islas de Barlovento, incluyendo a San Eustacio o 
Stnllo ("Ia Piedra Dorada" holandesa del Caribe, por ~pocas 
un segundo Curn~ao), San Crist6bal y San Martfn (v~se 
Arauz 1984 sobre el contrabondo holonMs en el Caribe). 
Bien puede suponerse que lo que animaba tan largo viaje era 
el contrabando. 

El trayecto a! esle bien podfa incluir a Sponish Town en 
Virgin Gorda, puerto tan frecuentado por los marines 
puertorriqueiios en el siglo xvm que su nombre fue 
incorporado a! habla puertorriquena de Ia ~poca como 
"Panistr6n" (Feliciano 1990:373). Posiblemenle participaban 
en et contrabando los hateros y estancieros, por sf mismos y 
como intermediarios. Algunos pescadores podrlan haber 
sidp lambi~n marineros y contrabandislas. 

Un n(lmero sus1ancial y creciente de figuras del 
contrabando puertorrlqueno ha er1trado an nttelltra eonclencla 
~ist6rica; Henriquez mismo, Martfn Calderon (lambi~n 
halero como Henrfquez, Pic6 1986:96), y Gaspar Martfnez 
de Andino, gobemador y maestro contrabandisla, lambi~n 
hatero como Calder6n en Ia regi6n de Lofza (el halo de 
Henrfquez era en Toa Baja, que como Lofza eslaba lambi~n 
or.'' perf metro antes aludido de San Juan). Tambi~n habrfa · 
que hablar del contrabandisla Manuel Rodrfguez, alias 
"Chiquita". "Chiquito" frecuenlaba a Sanla Cruz y Saint 
Thomas en los 1760 (Feliciano 1990:133, 211). 

iCu~nlos m~s fallarM? 
Los puertorriqueiios de los siglos XVII y XVIII, como los 

dominicanos, los cubanos, los trinitarios y los de Tierra 

Firme, contrabandeaban en gran parte por su propia 
iniciativa. Asr socavaban el exclusivismo en sus propias 
islas y (afiadirfamos) tambil!n en las ~ecinas islas extranjeras. 
No to hacfan meramente por "necesidad". Colt y Toste, 
Brau y otros erran en ~to: no creo que se tratara, 
escuetamente, de que en el marco de una "maltratada y 
deshecha economfa puertorriqueiia" los puertorriquefios de 
Ia t!:poca hubieran sido •empujados por Ia deficiente poiCtica 
econ6mica espanola" (LAipez Cantos 1985:31; v~se 
asimismo Ortiz 1983:59, que plantea una "necesidad 
econ6mica", y Scarano 1983:4). En sus versiones mts 
extremas, el planteamienlo del "contrabando por pura 
necesidad" esboza una visi6n "ay bendito" que incluso 
asegura con vehemencia (y de forma abstracla) que Ia teallad 
a Ia Madre Patria siempre quedaba a salvo. 

U n contrabando emprendido por razones tan magras serfa, 
naturalmente, de alcance y profundidad muy limilados: poca 
cuenta darla de las actividades, por ejemplo, de un Miguel 
Henrfquez o de otros bateros pudientes. La explicaci6n del 
contrabando y su cuantlncacldn estd.n muy llgadas. La 
necesidad material y Ia polflica exclusivisla pudieran ser unas 
condiciones generales, pero dif{cilmente explican el 
desarrollo lan amplio y rico que tuvo el contrabando en 
Puerto Rico (como en el reslo del Caribe espaiiol) desde el 
siglo XVll. A mi enlender cabe analizar el contrabando 
hispanoanti11ano, en tl!rminos de su desarrollo, m;is bien 
como parte de un amplio conjunto de procesos de producci6n 
complementarios y contradictorios, en los territorios de 
provisiones y los territorios de plantaciones. 

La "divisi6n del trabajo" entre planlaciones y hinterland 
que ha esbozado Scarano (por cierto incidentalmente y en 
una obra centrada en un perlodo posterior) estimula una 
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reflexi6n ulterior. El concepto de una "divisi6n del trabajo" 
pancaribefia es un intento de situar a Puerto Rico 
sistem:iticamente en el plano antillano de Ia epoca. Como el 
marco de Ia "dicotomfa social" que Morales Carri6n esboza 
para Puerto Rico mismo (y que entraila un fuerte enfasis en 
Ia producci6n campesina), Ia "divisi6n del trabajo 
pancaribefia • nos permite obviar para Puerto Rico Ia 
Plantaci6n teleol6gica (Benftez Rojo 1989; vease Best 1968), 
en Ia regi6n que supuestamente es "el locus classicus de las 
sociedades de plantaci6n" (Thompson 1957:30). Asoma Ia 
cabeza asf un Caribe bastante m~s complejo. 

Sin embargo, el concepto de "divisi6n del trabajo" resulta 
mecanicista si enfoca s6lo los vfnculos funcionales entre 
plantaciones y hinterlands. La complementariedad que 
existfa entre los procesos de producci6n caribeiios -como los 
procesos mismos - era muy contradictoria en terminos 
globales. Piensese en el contraste, por ejemplo, entre el 
regimen de los esclavos de ingenio en las plantaciones por 
un lado, y el de los sabaneros agregados en los hatos, por 
otro. 

Dondequiera que existfan en el Caribe, y por distintos 
~ngulos, las plantaciones fomentaban e interactuaban con 
modalidades sociales "diametralmente opuestas" (incluyendo, 
por cierto, el cimarronaje de sus esclavos). Este gusto por 
Ia contradicci6n que parecen tener las plantaciones (iS los 
hatos, etc.?) apunta hacia sus relaciones "intemas". El 
concepto de hinterland adem4s entrafia una subordinaci6n 
lineal - por cierto, un tanto refiida con Ia "divisi6n del 
trabajo" - que tampoco creemos puede presuponerse. 

Investigaciones futuras sin duda revelaran mucho m~s 
sobre estas cuestiones, y generaran conceptualizaciones m~s 
efectivas. Con su enfasis en Ia proximidad geogr4fica de las 

'" 
Antillas Menores y ~n el interes de los extranjeros en el 
contrabando, Morales Carri6n esboz6 una explicaci6n que 
ayud6 a comenzar a trascender los enfoques insularistas de 
Ia historia de Puerto Rico en los siglos XVI-XVIII. 

2. La "dicotomla social" 

Para Ia historiografia puertorriqueiia mas reciente, el 
aspecto sobresaliente de Puerto Rico and the Non Hispanic 
Caribbean es el concepto que ahf se adelanta de una 
"dicotomfa social" en Puerto Rico en los siglos XVII y 
XVIII. El modelo de dicotomfa que ofrece Morales CarriOn 
contrapone a San Juan (definido como Ia ciudad murada) al 
"interior" de Ia isla. Y ese "interior" era lo que estaba 
vinculado al contrabando: 

A sf, Puerto Rico era "una isla con dos historias", para 
usar Ia frase que Perez de Ia Riva acufi6 para Cuba. San 
Juan estaba supuestamente aislado en su isleta y tras sus 

" murallas, con comunicaciones tenues con el resto de Ia 
colonia, sin vida agrfcola propia: un presidio colonial de 
generales y soldados 1clavado en tierras ex6ticas, una Ceuta 
antillana. San Juan era el "basti6n militar a ser defendido a 
toda costa" (Morales Carri6n 1952:33), cuya importancia 
para Espana era tan grande como tan pequeiia para Ia vida 
insular. 

En el otro polo de Ia dicotomfa de Morales Carri6n estaba 
el campo, Ia ruralfa, "el interior rural olvidado" de 
"humildes pobladores rurales" (34). En este, como en otros 
renglones, Morales Carri6n tomaba partido con Tomas 
Blanco frente a Antonio Pedreira. Como Blanco, Morales 
CarriOn vela un mundo de "aldeas, hatos, selvas, maniguas 
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y dehesas, donde el ganado cimarr6n se producia con gran 
abundancia". Los habitantes del "campo" 

se las arreglaban para satisfacer bastante bien sus 
necesidades y gustos, sin grandes esfuerzos, 
amoldiindose a Ia indole del clima y a los 
productos del suelo ... Se cultivaba con gran 
facilidad y abundancia (Blanco 1970:32,34). 

En cambio, Pedreira habfa escrito del XVli-XVIII 
puertorriquefio: "[EI] valor del hombre y el acervo 
intelectual eran tan insignificantes como Ia riqueza urbana" 
(1970:78). 

La tesis de Ia "dicotomia social" de Morales Carri6n 
propuso una hip6tesis de trabajo atractiva. En efecto, 
Morales Carri6n flanque6 a Ia historiograffa anterior y 
descubri6 su olvidado trasero: el interior del pals, "Ia isla". 
La estructura dicot6mica le permiti6 esbozar ampliamente al 
menos las dimensiones extemas de Ia vida econ6mica y 
social del "interior" y de su conducta ilegal; o m41.s 
precisamente, de su legalidad consuetudinaria. 

Como hizo Blanco preliminarmente, Morales Carri6n 
destaca Ia historicidad propia - nos tienta decir a Ia vez Ia 
dignidad hist6rica y Ia 16gica hist6rica - de Ia vida rural del 
Puerto Rico de los siglos XVII-XVJII, insertando a esta en 
un contexte antillano mucho m4is vasto. 

La concepciOn disonante de Morale~ Carri6n - "actitud 
retadora" y "extremista" con respecto a lnsularismo, escribi6 
Enrique Laguerre (1953:134) -1leg6 a Puerto Rico como el 
contrabando: a traves de las tan cercanas y tan lejanas 
Anti lias vecinas, y bajo cubierta del ingles, frances, holandes 

y danes. 
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El modelo de Ia "dicotomfa social .. ha resultado potente 
y fecundo. Fernando Pic6 (1986) y Angel Quintero Rivera 
'(1988) han invocado Ia dicotomfa, o modelos afines a ella, 
para apoyar sus concepciones generales de Ia historia 
nacional. 

Pic6 discute en Ia Historia General de Pueno Rico el 
desarrollo en los siglos XVII-XVlll de dos economfas y "dos 
fisionomias polfticas": Ia de las normas estatales y ''Ia 
operante segUn k~ solidaridades de los habitantes" 
(1986:96). La investigaci6n y re0exi6n de Pic6 en torno a 
esta dualidad ha sido una de sus m41.s notables contribuciones. 

Por su parte, Quintero Rivera contrapone a San Juan -
que Cl describe como ciudad murada, colonial y oficial, 
plaza fuerte - al retraimiento rural, a Ia huida y al 
Cimarronaje, incluso a una sociedad rural de escapados y a 
una "formaci6n social cimarrona": San Juan frente a "Ia 
Isla" (1987:29). Para Quintero Rivera, esta oposici6n tiene 
vastas implicaciones: "La ciudad murada, eJ ant6nimo del 
mundo del escape, no podia ejercer una hegemon fa cultural". 
En el siglo XIX, Ia ciudad militar de San Juan encararia a 
Ponce, Ia "comunidad ciudadana" (Ibid., 32,53). 

La dicotomfa entre San Juan y el interior que enunci6 
Morales Carri6n hace cuatro decadas mantiene pues su 
vigencia aUn en Ia historiograffa reciente y critica. Cu:in 
larga proyecci6n le atribuy6 el propio Morales Carri6n a esta 
dicotomfa entre Ia ruralfa y San Juan, de existencia hist6rica 
mucho m41.s que bicentenaria, surge de su caracterizaci6n de 
los origenes del Partido Popular Democnitico en Ia dCcada 
del treinta como "Ia democracia rural en marcha", camino a 
"rescatar Ia tierra y . riqueza nativas" (Morales Carri6n 
1974:15,64). 
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Es hora de replantear plenamente esta dicotomra. Como 
sucede en cuanto al an31isis de Morales Carri6n del 
contrabando y su entomo antillano, aquf tampoco el enfoque 
de Morales Carri6n nos permite ver de cerca al Puerto Rico 
del XVII-XVIII en sus relaciones de producci6n, su ecolog(a 
y sus relaciones sociales. 

Ambos polos de Ia oposici6n interior/"isla" vs. San Juan
y por supuesto Ia oposici6n misma - son discutibles. 

Tornemos primero "el interior". Para empezar, el propio 
tCrmino "interior" es muy limitante; en una obra dirigida a 
rcplantear toda Ia relaci6n entre lo intemo y lo externo, 
extrai\a sobremanera Ia centralidad de un concepto de 
"interior" ... espec~altnente cuando a Ia vez se postulaque este 
est3 muy imbric3do con "el exterior". 

Segundo, Ia concepci6n de Morales CarriOn del "interior" 
- que Ia historiograffa reciente a1 menos por omisi6n 
inCorpora - es por Ultimo insatisfactoria. Este "interior" 
incluye tanto a Ia costa como a Ia serranfa, a Ia bajura como 
a Ia altura, distinciones que no ofrecen una verdadera 
alternativa a "interior/San Juan", pero que ciertamente no 
deben quedar soterradas en t!sta. 

\.:na concepci6n tan general del "interior" nubia las 
regiones mas deta11adas de Ia geograffa e historia insulares -
-:-!!yo amilisis sr orrece una verdadera altemativa. De esas 

regiones tan permeables y cambiantes, y atendiendo sobre 
todci al relieve, mencionaremos s6lo cinco de forma 
prelirninar: 

a llanos costeros (cl llano desde Toa Baja a Lofza) 
b. lomas costeras (en Rfo Piedras, Trujillo Alto, San 

German) 
c. valles interiores (Caguas) 

17 

d. valles costeros (Humacao-Naguabo, Guanajibo) 
e. Cordillera Central-Sierra de Cayey-Sierra de Luquillo 

Mas all;i de estas regiones mfnimas, habrfa que considcrar 
las notables diferencias en precipitaci6n que existen, pur 
ejemplo, en los llanos costeros muy distintos de Ia costa 
norte y costa sur, mas aHa de sus afinidades topognificas. 
Lo mismo sucede en cuanto a las lomas costeras de norte y 
sur. En el propio llano costero, manglares y karst crean 
paisajes muy variados. El entomo marftimo y los vicntos 
crean distinciones ulteriores. Los ntlcleos urbanos y puertos 
de los asentamientos costeros, y los diversos ritn10s 
hist6ricos y de poblamiento, generan dincimicas propias. 

Estas diferencias geogr3ficas se vinculan a difcrcncias 
ecol6gicas y por Ultimo a modos de vida humanos. a 
relaciones sociales y a procesos hist6ricos. Y natural mente. 
las distintas regiones tienen distintas relaciones con Ia isleta 
de San Juan: amontonar a Toa Baja con Yabucoa y 
Hormigueros en el "interior• opaca esta realidad sencilla. 

Existen dificultades tambit!n en el polo 'San Juan' de Ia 
'dicolomra social'. Se dirfa que Morales Carrion desmonto 
las murallas que el excJusivismo vislumbraba alredcdor de 
Puerto Rico, s61o para reedificarlas en tomo a San Juan. Sin 
embargo, como ha seiialado Pic6, Ia capital inclura dentro de 
sf parte del 'interior' (y viceversa): Ia periferia de Lofza a 
Toa Baja, que regularmente comerciaba con San Juan. 

Asf, Ia isleta de San Juan tenfa su perfmetro 
(lhinterland?) inmediato, fen6meno urbano muy cornUn (las 
diferencias vienen, naturalmente, en los "detalles"). Esc 
perfmetro abarcaba el llano costero al este y oeste de San 
Juan y las lomns costerns aledaiias. Poco podfa haccr cl 
situado para sustitutir esta peri feria, que en cambio el propio 
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situado nutria con metalico. Cangrejos, qui:cl Ia expresi6n 
mas contundente de esa periferia, tenfa tienas arenosas muy 
fertiles que producfan muchas verduras y pan de cazabe. Y 
mas alhl estaba El Roble (Rfo Piedras), Trujillo Bajo, Lofza 
y Luquillo; hacia el este, Palo Seco, Toa Baja, Bayam6n. 

Significativamente, los dos puertos de contrabando mcis 
lmportantes de Ia costa norte en el slglo XVIII - desput!s de 
San Juan - estaban en o cerca de esa peri feria: Cerro Gordo 
en el oeste y Luquillo en el este (L6pez Cantos 1975:260-1). 
Esa periferia Lofza-Toa Baja (sus parametros son, 
naturalmente, discutibles y fueron cambiantes) no era "el 
interior"; no creemos que hist6ricamente pueda considerarse 
asr. Definir a San JUan s61o como su nUcleo amurallado en 
Ia isleta Heva a serios errores de interpretaciOn. 

Tampoco creemos que los contemponineos vieran ese 
perfmetro como el interior, al menos desde el XVII. Hasta 
enlrado el siglo XV!Il el perfmetro Lofza·Toa Baja era el 
lfmite aproximado de las areas de poblaci6n significativa (lY 
"significadora", podrfamos decir7) del pars, fuera del 
distante suroeste (al coal era preferible ir JXJT mar). Para los 
residentes de ese perimetro, traspasarlo era incurslonar en 
areas que eran mas montuosas y de poblaci6n mas dispersa, 
a pesar de las relaciones materiales que pudieran existir con 
San Juan (incluyendo el poco investigado abasto de carnes o 
pesa, mucho mas que un lastre econ6mico; vease Godreu y 
GIUsti 1993). 

El "San Juan" de Morales Carri6n permanece tan ajeno al 
~ontrabando como al "interior". Sin embargo, 
investigaciones recientes confirman (principalmente las de 
L6pez Cantos) to que Ia propia evidencia aducida por 
Morales CarriOn dejaba entrever: en gran medida, el 
contrabando se organizaba desde San Juan, en el proplo 
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puerto de Son Juan, y pur oficiales de Ia Corona. LOpez 
Cantos informa que, "sorprendentemente", ya en Ia segunda 
mitad del XVII, San Juan parece ser "el principal punto de 
contrabando en toda Ia isla" (1975:95). N6tese que esto es, 
inclusive, previo a Ia l!poca que Morales CarriOn consideraba 
Ia de mayor auge del contrabando en Ia segunda mitad del 
XVIII (pero recuc!rdcse que Ia segunda milad del XVII fue 
Ia epoca cumbre de Ia producci6n azucarera en Barbados y 
las Islas de Barlovento). Varias decadas despues, en los 
1740, un cautivo inglCs describi6 a San Juan como un "nido 
de piratas"; as{ Jo harfa tambit!n el abate Raynal medio siglo 
despues. 

La Corona bien sabfa todo esto- no fue O"Reilly quien sc 
to revelO - pero nada podfa hacer excepto repetir dccrctos 
(Ortiz 1983:59,108-1 10; L6pez Cantos 1975:251; 1986). 

Hay que dar por sentado que las transaccioncs 
comerciales no autori1.adas por Ia Icy sc dicron 
constantemcnte en Ia vida i~lcila durante todo cl 
siglo XVIII. Los testimonies son infinitos de 
que asf era (L6pez Cantos 1986:31). 

Este mundo de contrabando en Puerto Rico tenia paralelos 
(o proyecciones) en las Trece Colonias de Norteamerica, 
donde el contrabando era de importancia capital: Morales 
CarriOn describe a Nueva York como una base de corsarios 
("a privateering base", 56). En Europa en esa Cpoca, tanto 
en el Mediterraneo como en el Mar del Norte, el 
contrabando (y su alter ego, el corso) era endCmico; y asf en 
otras partes del mundo (China/Mar de Ia China/Filipinas). 
Pero en Puerto Rico como en otras partes de Ia AmCrica 
hispana, el contrabando ten{a Ia particularidad (seguramcntc 
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tampoco sui generis en el mundo) de ser no meramente un 
competidor del comercio legal, sino el comercio existente. 

Si algona vez tuvo vigencia Ia "dicotomfa social", a fines 
del XVIII sus polos parecen sucumbir e incluso invertirse. 
Cuando Abercrombie invade en 1797, el "interior" encarna 
lo mllitar y rescala a Ia ciudad murada. Poco despu~s Ia 
ciudad murada promueve una ideologfa civil antiex.clusivista 
. "ideologfa nativa• Ia llama Morales Carri6n - por voz de 
Ram6n Power, un alto oficial mllitar (naval). Es el mundo 
al reves. 

Morales Carri6n parece ver en el campesinado en armas 
de 1797 s61o una· generica cultura rural, sin articulaci6n 
propia, y forzosamente represenlada por los grupos 
dominantes de San Juan. Sin embargo, me parece que ta 
bullente ideologfa nativa habrfa que buscarla, en gran parte, 
en ese campesinado en armas (anned peasantry, segtin to 
llamara Flinter), en su vida social y sus patrones culturales. 
Bien describe Laguerre a Ia resistencia armada at ataque 
ingt~s de 1797 como expresi6n de "nuestra conciencia 
colectiva" (1953: 135). 

A tenor con Ia propia definici6n de Morales Carri6n de su 
"dicotomfa social" a partir de fuerzas polfticas y mililares, 
mayormente extemas, las transformaciones de cada polo de 
esa dicotomra necesariamente obedecen a las pugnas entre las 
grandes potencias de Ia ~poca y a Ia ideologfa de las ~lites 
po1fticas. En cambio, nos parece necesario vincular estos 
aspectos - sin duda importantes - con unas relaciones sociates 
heterog~neas, y con unos determinados sectores o c1ases 
sociales y sus patrones ideol6gicos, dentro de Ia compleja 
tolalidad que era Puerto Rico entonces. 

La "dicotomia social" de Morales Carri6n es una 
excelente hip6tesis, quiza con mayor pertinencia al siglo XVI 
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y principios del XVII. Entiendo que conviene estudiar y 
manejar esla hip6tesis y entender las formas en que 
trascendfa a Ia historiografla anterior, para luego 
enriquecerla con nuevos datos e interpretaciones, y a etta 
misma trascenderla. 

No propondremos otra dicotomla, donde un Puerto Rico 
contrabandisla domine a un San Juan sin mural las. M~s bien 
intenlarfamos explorar las relaciones reclprocas y 
condiciones que van formando tanto al campo como a Ia 
ciudad en los siglos XVI-XVJII (Merrington 1976). Para 
esto hacen falla visiones m~s concrelas y abareadoras tanto 
del Caribe en esa ~poca como de Puerto Rico, atendiendo a 
los vfnculos entre ecologfas, formas de producci6n y 
relaciones sociales - incluyendo ideologfas - en lo que 
Morales Carri6n llama el "interior•. 

Tanto Ia "dicotomfa social" de Morales Carri6n como las 
formas que aqul se esbozan para trascenderla, tienen muchos 
paralelos e inspiraciones en discusiones de Ia historiografra 
modema (por ejemplo, "economfas duales" vs. 
"dependencia") y se relacionan con problemas de largo 

· alcance en tomo a concepciones dualislas, monislas o 
dial~ticas en las ciencias sociales (vbse por ejemplo, Sayer 
1987; Phillips 1976). Este noes e11ugar para un anli!isis de 
estas afinidades, ejercicio que sin embargo nos parece 
esencial acometer. AI hacer esto en tomo a nuestra propia 
historia puertorriquena y antillana, de formas que permiten 
incorporar y descubrir nuevos ~gulos de Ia misma, Ia 
bdsqueda se vuelve poco menos que apasionante. 

• 
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Conclusiones 

En este acercamiento a Ia obra cl4sica de Morales 
Carri6n, Pueno Rico and the Non Hispanic Caribbean, 
hemos destacado dos aspectos que retienen gran interes para 
Ia historiograffa contemponlnea: los m6viles del 
contrabando en Puerto Rico en los siglos XVII-XVIII y Ia 
"dicotomfa social" entre San Juan y el interior de Ia isla. 
Entendemos que es necesario replantear ambos aspectos a Ia 
lu:r: de investiS;aelonei y reinterpretaclones rnU recientes. 

Sobre el contrabando, cabe distinguir entre su vertiente 
mejor conocida de comen:lo y su vertiente de produccl6n. 
En el terreno de Ia pnxJucci6n, resallamos un contrapunto 
ecol6gico, econ6mico y social de envergadura antillana. En 
dicho proceso, se vinculaban territories y formas de 
producci6n de provisiones, maderas y ganado (Puerto Rico, 
Santo Domingo, el Oriente cubano) con las "Islas del 
AzUcat'•. El Puerto Rico que supone esta visi6n del 
contrabando es un mundo heterogeneo de hateros, 
estancieros, esclavos, agregados y desacomodados (como 
categorizaci6n social parcial) cuyo dinamismo material e 
ideol6gico es indudable, y cuya ecologfa y relaciones 
sociales recitn se empiezan a investigar a fondo. 

La dimensi6n propiamente comercial del contrabando 
atrafa poderosamente, por su parte, a los puertorriqueiios y 
los dem4s hispanoantillanos. Estos tenCan tanto inten!s en 
vender (y por ende en contrabandear) como los forasteros 
en comprar. La evidencia disponible indica que los 
puertorriqueilos participaban activamente en el contrabando, 
relacionado tste tambitn con el corso. 

El impulso energico que daban los puertorriqueiios al 
contrabando y Ia importancia de Ia producci6n se relaciona 
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con el papel protag6nico y organizador que San Juan jugaba 
en el mismo, y que parece incueslionable durante gran parte 
del siglo XVII y XVIII. 

Una reevaluaci6n del contrabando y del rol de San Juan 
en este a su vez replantea Ia relaci6n San Juan-interior, Ia 
"dicotomfa social" de Morales Carri6n. Es preciso esbozar 
un "interior• heterogeneo y regionalmente direrenciado en 
los siglos XVII y XVIII, con relaciones variables con San 
Juan. Ese "interior" inclufa Ia periferia (aproximada e 
hlst6rlcamenre variable) de San Juan entre Lo!za, Cangrejos 
y Toa Baja, que en cierto modo formaba parte de una regi6n 
mayor junto a San Juan. 

El polo de San Juan en sf, a su vez, encierra diversas 
complejidades. Primero, e invirtiendo el pun to anterior, esta 
Ia cuesti6n de su perfmetro o periferia fuera de Ia isleta. 
Segundo, el rol de San Juan como instancia organizadora del 
contrabando, desde su propio puerto o desde puertos 
cercanos en ese perfmetro. 

En realidad, los dos temas que discutimos de Puerto Rico 
and the Non Hispanic Caribbean tratan de un solo problema: 
el significado hist6rico que el conlrabando tuvo para San 
Juan ·y el "interior". MoraJes Carri6n ve claramente Ia 
centralidad del contrabando en Puerto Rico, pero no formula 
una explicaci6n de sus ralces en Ia producci6n agropecuaria 
insular y en Ia relaci6n de buena parte de "el interior" con 
San Juan. Por largo tiempo en los siglos XVII y XVIII, el 
contrabando fue precisamente el vinculo principal entre el 
mundo fuera de Ia isleta, y entre ambos y el "exterior" de Ia 
isla. La importancia y canicter del contrabando no s61o 
replan tea Ia relaci6n inlemo-exlemo de Ia isla completa, sino 
que nos lleva a reexaminar Ia propia relaci6n entre el 
"interior" y San Juan. 
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La historia de Puerto Rico antes de 1815 es como un gran 
m~ral que se troc6 en rompecabezas, landndose sus piezas 
a los cuatro vientos. Urge reconstruir lo m:is posible - y 
replantear - esa totalidad. Como las Antillas orientales, las 
piezas estan m4s cerca de to que nos imaginamos. En el 
esfuerzo de rescatar y replantear toda una ~poca hist6rica, 
Puerto Rico and the Non Hispanic Caribbean ha sido un 
avance decisivo. 

,, 
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Comentar Ia obra de un autor presenta siempre multiples 
dificultades, sobre todo si se trata de una figura cuya 
participaci6n en Ia vida pUblica se manifest6 de formas 
diversas. No es este el Iugar para discutir los peligros que 
encierra un ejercicio de esla naturaleza. Por el momento, 
los remito a ensayo de Gervasio Garcfa sobre Salvador Brau, 
donde se discuten las trampas - pero tambien las 
posibilidades - de Ia crltica hist6rica. 1 

AI comentar una obra, es necesario, en primer Iugar, 
tomar en consideraci6n el contexto en el que se produce Ia 
misma. Aunque sea inconscientemente, at definir una obra 
lo hacemos por comparaci6n con obras similares o 
contemporaneas. Es decir, Ia evaluaci6n de cualquier obra 
debe partir de su ubicaci6n en una tradici6n cultural o 
academica especlfica. Esta identi ficaci6n nos remite a Ia 
historicidad de Ia obra, a lo que podemos Hamar su 
"genealogla". Partiendo de estas premisas, me gustarla 
situar las obras de don Arturo Morales Carri6n referentes a 
Ia esclavitud en un contexto que abarca dos pianos: Ia 
producci6n historiogr.ifica puertorriqueila y, en segundo 
Iugar, el debate intemacional sobre Ia esclavitud. 
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