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 El Estado y las clases
 dominantes en la
 situacion colonial

 EMILIO GONZALEZ DIAZ

 Generalmente, la nocion de colonialismo se refiere a la relacion de la
 dominacion y explotacion de un pais por otro, en la cual el pais dominado,
 la sociedad subordinada, es explotada en su conjunto por la sociedad

 metropolitana en su conjunto:

 La estructura colonial y el colonialismo interno se distinguen de la
 estructura de clases, porque no son s6lo una relacion de dominio y
 explotacion de los trabajadores por los propietarios de los medios de
 produccion y sus colaboradores, sino una relacion de dominio y explo-
 tacion de una poblacion (con sus distintas clases, propietarios, traba-
 jadores) por otra poblacion que tambien tiene distintas clases (pro-
 pietarios y trabajadores). 1

 Es frecuente tambien contraponer nitidamente la colonia a la nacion,
 en cuyo caso la diferencia esencial se centraria en existencia o inexisten-
 cia del Estado nacional. El colonialismo consistiria entonces en la domni-
 niacion de un pueblo o pais por el Estado de otro pais. Desde luego, las
 diversas formas de dominacion que se han desarrollado en el seno del
 imperialismo presentan un cuadro complejo en el cual las distinciones
 iro pueden ser tan nitidas. 2

 En este sentido, el caso colonial de Puerto Rico plantea cuestiones
 de importancia para la discusion en torno a la naturaleza del Estado en
 America Latina, en lo que se refiere a las formas en que las clases esta-
 blecen su dominacion sobre las sociedades nacionales, y las formas en que

 1 Pablo Gonzalez Casanova, Sociologia de la explotacion, Siglo XXI, p. 241.
 2 "'Puestos a hablar de la politica colonial de la epoca del imperialismo capitalista.

 es necesario hacer notar que el capital financiero y la politica intemnacional co-
 rrespondiente, la cual se traduce en la lucha de las grandes potencias por el repartco
 economico y politico del mundo, originan abundantes formas transitorias de depen-
 dencia estatal" Lenin, El imperialismo, lase superior del Capitalismo.
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 se articulan a la estructura de dominacion imperialista. Puerto Rico
 constituye el caso m'as extremo de subordinacion de la burguesia criolla
 a la dominacion norteamericana, y por esta razon puede expresar con
 mayor pureza las tendencias generales de dicha dominaci6n. No cabe
 duda (le que las recientes discusiones del caso puertorriqueino en las Na-
 ciones Unidas han evidenciado nuevamente su actualidad. En nuestra
 exposicion quisieramos sefialar algunos elementos a nuestro juicio im-
 prescindibles para precisar y esclarecer la naturaleza de clase de la domi-
 xkacion politica en Puerto Rico.

 No se trata desde luego de negar la naturaleza colonial de la relacion
 entre Puerto Rico y Estados Unidos. Sin embargo, es necesario apuntar
 que, aunque el caso ha sido discutido abundantemente en sus aspectos
 juridico-politicos mas formales, sobre todo en lo que se refiere al proble-
 ma de la soberania, la cuestion del poder y de la dominacion de clases
 no ha recibido igual atencion. Debemos advertir que lo que aqui se
 planteara no pretende mas que iniciar una discusion esencial para el ana-
 Usis politico de Puerto Rico, planteando algunas hip6tesis en torno al
 problema.

 Parece haber dos preguntas fundamentales a las cuales habria que in-
 tcntar responder. Primero, cu4al es la naturaleza de la clase dominante
 cn Puerto Rico? Segundo, cuel es la naturaleza de su dominacion? Se
 entiende de inmediato la estrecha relacion que une ambas cuestiones: las
 formas de dominacion estaran posibilitadas y determinadas en uiltima
 instancia por las caracteristicas de la base material de la clase; a su vez,
 e1 proceso mediante el cual se lleva a cabo la dominacion marcara el ca-
 racter mismo de la clase.

 No es posible, insistimos, responder adecuadamente, en una ponencia de
 esta naturaleza a estas interrogantes. Para ello es necesario un trabajo
 de investigacion y analisis previo que aun no existe, y el cual apenas
 estamos comenzando. Es nuestra intencion que la discusion aqui plan-
 teada nos sea de utilidad en esa investigacion.

 El metodo mas correcto de acercarse al problema parece ser el de
 *comenzar con un examen general de la evolucio'n de las bases materiales
 de la burguesia puertorriquefia, desde la perspectiva historica, y un in-
 tento de analizar la forma en que las caracteristicas de dichas bases mate-
 riales determinaron el caracter mismo de dicha burguesia. Esta expo-
 sicion debera ser extremadamente esquematica por las limitaciones de
 tieempo y espacio con que contamos.

 Habria que comenzar por afirmar que la anexion radical de la econo-
 mia del pais al espacio economico norteamericano, resultante del estable-
 cimiento del control colonial del pais en 1898, tuvo como consecuencia
 importantisima la liquidacion de las posibilidades de surgimiento de una
 burguesia siquiera parcialmente vinculada al desarrollo del mercado
 -nacional. Es necesario recordar que, a diferencia del resto de Amierica
 Latina, Puerto Rico es anexado como colonia por los Estados Unidos,
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 no en la 6poca del mercantilismo, como fue el caso del colonialismo espa-
 frol, sino en la epoca del imperialismo, cuando el capital metropolitano
 se orienta principalmente hacia la produccion, es decir hacia la inversion
 directa, y no hacia el comercio. En el prinmer caso, la metropoli, intere-
 sada principalmente en las mercancias, las incorpora a su circulacion sin
 importarle demasiado el modo en que han sido producidas, y solo gra-
 dualmente modifica las relaciones de produccion en la colonia. De este
 modo, la sociedad colonial goza de una mayor autonomia en lo que se refiere
 a la organizacion de su produccion. En el segundo caso, por el interes
 predominante en la inversion directa en sectores productivos, la organi-
 zacion de la produccion se hallara mas subordinada a las necesidades
 del capital imperialista. 3

 En el caso de Puerto Rico, esto se observa claramente con el desarrollo
 acelerado de las plantaciones azucareras que sigue directamente a la ocu-
 pacion norteamericana. 4 Ese desarrollo determinara el establecimiento
 del predominio de las relaciones capitalistas de produccion sobre el con-
 junto de la economia del pais. El hiecho de que fuera el capital norte-
 americano el que imprimio ese impulso al desarrollo del capitalismo tiene
 serias implicaciones para las clases propietarias puertorriquenfas. En efecto,
 a! momento de la invasion, los terratenientes se hallaban divididos en
 dos sectores principales, uno dedicado priinordiamente a la ca-na de azuicar
 y otro primordialmente al cafe. Este ultimo se habia desarrollado como
 el mas importante de los dos, tanto en terminos economicos, como socia-
 les y politicos. Con el desarrollo acelerado de la produccion azucarera ya
 sefialado, los terratenientes mas ricos del sector azucarero logran incor-
 porarse a esa dinamica y transformarse plenamente en una burguesia
 azucarera criolla, asociada subordinadamente y plenamente identificada
 con los intereses del capital azucarero norteamericano. Esto se entiende
 con facilidad si se sabe que fue la afluencia masiva de capitales y tecno-
 logia norteamericana y la apertura completa del mercado en expansion
 de ese pais lo que estimulo el auge de la industria azucarera.

 En cuanto a los hacendados del cafe se refiere, su base material se ira
 rinando por la expansion de las plantaciones azucareras y por las cre-
 cientes dificultades ante la perdida de su tradicional mercado europeo y
 ante su imposibilidad de ajustarse a los nuevos ritmos de la economia. 5
 Una condicion de desventaja le impide transformar plenamente sus bases
 economicas segu'n los requerimientos de la produccion capitalista, y se

 3 "La exportacion de capitales repercute en el desarrollo del capitalismo dentro de
 los paises en que aquellos son invertidos, acelerandolo extraordinariamente". Ibid.

 4 Sobre Ia economia azucarera en Puerto Rico vease Jos" A. Herrero, "La mitologia
 del aziicar", mimeo. Sobre su importancia para la transformacion del modo de
 produccion y las clases sociales, vease A. Quintero Rivera, "La clase obrera y el
 proceso politico en Puerto Rico" Revista de Ciencias Sociales, Rio Piedras, varios
 nfumeros.

 5 Quintero Rivera, Ibid.
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 refugiara en una reconstruccion nostilgica del mundo se'norial de las
 haciendas.

 Por estas razones, las relaciones de ambas clases con el poder colonial,
 en esa fecha ejercido directamente por un gobernador norteamericano,
 seran de signos opuestos. Para los u:ltimos, la cuestion de su exclusion
 politica y su deterioro economico lo llevaran a adoptar posiciones de
 oposicion al regimen colonial. Sin embargo, su extremada debilidad
 economica le impide adoptar claramente la oposicion independentista, y
 estara constantemente oscilando entre soluciones que van desde la indepen-
 dencia hasta la anexion en calidad de estado de la Union norteamericana.
 Esta indecisi6n, reflejada en los planteamientos del Partido Liberal,
 parece indicar un reconocimiento de la propia debilidad de la clase y de
 su incapacidad de establecer una hegemonia segura en una situacion de
 independencia. Solo asi es posible entender su inacci6n ante una situa-
 cion en que, literalmente, le iba la vida. Su desaparici6n como fuerza social
 y politica es ya una realidad a fines de la decada de los 30.

 En cuanto a la burguesia azucarera esta comprendio perfectamente
 que sus intereses se hallaban garantizados por su asociacion permanente
 al capital norteamericano y su aceptacion de las relaciones politicas que
 lo hacian posible. Es por ello que esa clase sera, no solamente defensora
 de la presencia norteamericana en el pais, sino principal propulsora de
 la incorporacio6n como estado de la Union. Sin embargo, no es en
 torno al gobernador colonial donde la burguesia azucarera desarrollara
 la defensa politica de sus intereses de clase. Parece haber comprendido
 bien que en el control colonial directo, el poder del Estado no radica en
 el gobernador de la colonia, sino en la capital metropolitana. Es por
 ello que la mayor parte de su gestion politica se desarrollara directamente
 en Washington a traves del poderoso "lobby" azucarero. En este sentido,
 dcurante las primeras decadas del siglo el desempeno del gobernador norte-
 americano sera de secundaria importancia para esta clase. En este sen-
 tido es unicamente la crisis economica la que provoca la crisis politica
 de esta clase. Esa crisis se manifiesta durante los ainos de la deada del
 30, y tiene raices que no podemos analizar aqui.

 Antes de seguir adelante es necesario recordar otras caracteristicas
 de la situacion colonial de Puerto Rico de importancia para el analisis.
 En primer lugar, la inexistencia de barreras tarifarias entre un pais y
 otro, lo cual eliminaba toda clase de obstaculos al comercio con excepcion
 de la distancia. En segundo lugar, la relativa cercania entre ambos paises,
 lo cual reducia enormemente los costos de transporte y comunicacion. En
 tercer lugar, el virtual monopolio del comercio de la Isla por la metr6poli.
 Por ultimo, la lIamada moneda comutn, es decir el establecimiento del
 dolar como moneda oficial de Puerto Rico, lo cual acababa de facilitar
 el intercambio comercial entre colonia y metropoli. Estas caracteristicas
 determinaron que Puerto Rico funcionara crecientemente como ima ex-
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 tension del mercado norteamericano y no como un mercado extranjero y
 lejano subordinado al control metropolitano.

 Esto significa que en Puerto Rico la ampliacion del mercado no cons-
 tituia el desarrollo de un mercado nacional, sino una expansion de un
 sector o region del tnercado norteamericano. En estas condiciones, el
 pais se vio crecientemente inundado de bienes norteamericanos. tantoF
 alimenticios como manufacturados.6 Simultaneamente, capitales prove-
 rientes de la metropoli se establecian en sectores manufactureros, prin-
 cipalmente elaboracion de tabaco e industria del aguja, aprovechando
 la corta distancia entre ambos paises, y sobre la base de la poco costosa
 fuerza de trabajo de los talleres y de la baratisima del trabajo a domi-
 cilio, T para producir mercancias destinadas al mercado norteamericano,
 donde se vendian con una ganancia extraordinaria. Ello explica por que-
 en nuestro pais la produccion agricola no fue la uinica orientada hacia
 la exportacion. Tambien la produccion manufacturera nace, por asi
 decirlo, marcada por el mismo signo.

 Todo ello implica unas condiciones de existencia extremadamente pre-
 carias para los incipientes grupos industriales criollos los cuales, salvo en
 contados renglones, no podran competir con los bienes importados, ni
 mucho menos aspirar a orientar su produccion hacia el mercado norte-
 americano. No contando con las posibilidades de proteccion siquiera arti-
 ficial o coyuntural, del mercado nacional, ese sector jam'as estuvo ni estara
 en condiciones de desarrollar unas bases materiales sobre las cuales cons-
 tituirse en una burguesia nacional.

 Es por ello que, cuando en la sociedad puertorriquefia se plantea la
 riecesidad historica de la transicion del capitalismo agricola al capitalismo
 industrial, no es una burguesia nacional la que elabora el proyecto his-
 torico, sino una fuerza social generada por los sectores medios. En efecto,
 cuando se agota la din6amica de acumulacion cuyo centro habia sido la
 plantacion azucarera, lo cual ya es evidente en los primneros afios de
 la decada del treinta, ser'an los sectores medios los que encabezaran un
 amplio movimiento de corte populista, el cual cristaliza en el Partido
 Popular Democrattico, bajo cuya tutela se encaminara al pais definitiva-
 mente hacia la industrializacion. La constitucion de dichos sectores nre-
 dios en fuerza politica obecede a su ilusion de que desde el Estado, seria
 posible constituirse como clase dirigente. El proyecto de esa clase es

 6 Para 1936, Puerto Rico, uno de los paises mas pobres del hemisferio, era el sep-
 timo comprador de bienes norteamericanos en el mundo. De estos, aproximada-
 mente el 35% eran bienes alimenticios. Dudley Smith, Puerto Rico's trade with
 continental United States, p. 37-38.

 7 F6lix Mejias, Condiciones de vida de las clases jornaleras de Puerto Rico, UPR,
 1946. En 1931, las exportaciones de tabaco constituian el 17.5% de las exporta-
 ciones US $17 millones) y las de la industria textil el 14.2% (13.9 millones).
 Hibben y Pico, Industrial development of Puerto Rico, p. 78.
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 tipicamente burgues: industrializacion, reformismo social y anti colonia-
 lismo. 8

 El destino de ese proyecto burgues se hallaba sellado de antemano
 por la ausencia de una base material real, y sus portadores se veran obli-
 gados a abandonarlo gradualmente ante el creciente convencimiento de
 que no era a una inexistente burguesia naconal, sino al capital norte-
 americano, a quien corresponderia la tarea de desarrollar la transicion del
 capitalismo agrario al capitalismo industrial. De este modo, luego de
 intentar un modelo de desarrollo industrial dirigido desde el Estado,
 durante los primeros a-nos de su gobierno (1940-1946), se comienza a
 elaborar y a montar, a partir de 1948, el Ilamado modelo de industriali-
 zacion por invitacion, bajo la Administracion de Fomento Economico.
 Dicho modelo incluia fundamentalmente una serie de incentivos econ6-
 micos para la atraccion de capital industrial norteamericano al pais, a la
 vez que una participacion importante del Estado en la construccio6n de la
 infraestructura economica. Entre los incentivos se encontraban la exen-
 ci6n contributiva, la mano de obra barata, los locales fabriles provistos
 a un costo nominal por el Estado, la cercania al mercado norteamericano
 y la estabilidad social y politica. 9 Ese modelo de crecimiento industrial
 tendra tambien la particularidad de tener, ademas de dominado por el
 capital norteamericano, una producci6n orientada hacia el mnismo mer-
 cado. Dicho modelo es el que con algunas variaciones, domina hasta fines
 ,de la decada pasada, cuando se revelan claramente sus limitaciones.

 Todo esto tiende a confirmar que, en efecto, el tipo de dominacion
 colonial establecido por Estados Unidos en Puerto Rico liquido las bases
 niateriales para el surgimiento de una burguesia o de un sector de la mis-
 ma con aspiraciones nacionalistas.

 Ello no quiere decir que en nuestro pais no exista una burguesia, incluso
 una clase capitalista vigorosa. Lo que hay que entender es que los sectores
 -de esa clase que han tenido oportunidad de desarrollarse han sido aquellos
 vinculados a actividades complementarias o subordinadas. En terminos
 cuantitativos, la mayor parte de la burguesia parece dedicarse, en la pro-
 cducci6n, a las ramas relacionadas con el procesamiento de algunos alimen-
 tos, la construccion y sus insumos, y los servicios, mientras que la manu-
 factura propiamente dicha se halla predominantemente en manos norte-
 americanas. 10

 8 En nuestra tesis doctoral hemos analizado el problema, El populismo en Puerto
 Rico, 1938-1952, UNAM, 1977, ine'dita.

 9 Vease Jose' J. Villamil, "El modelo puertorriquefio, los limites del crecimiento
 dependiente", Revista Puertorriqueiia de Investigaciones Sociales, I, 1, 1976, Rio
 Piedras.

 -lo En 1967, el 36.5% de los establecimientos manufactureros pertenecian a capital
 'no-local'. Sin embargo, estos empleaban el 70.7% de la fuerza de trabajo, y rea-
 lizaban el 68.7% de las ventas. E. Curet Cuevas, El desarrollo economico de Puer-
 to Rico, 1940-1972.
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 En terrminos cualitativos, la gran burguesia criolla parece estar mas
 bien ligada a la banca, cada vez mas articulada a la red de capital finan-
 ciero norteamericano, al comercio exterior y a la especulaci6n. Es pro-
 bable que algunos miembros de esa burguesia hayan ampliado el ambito
 geogra'fico de sus inversiones, especialmente hacia algunas regiones de
 Estados Unidos y paises del Caribe, lo cual apuntaria hacia la incorpo-
 racion de esos sectores dentro de la burguesia norteamericana. ',

 Si todo esto es cierto, no es probable contar con la emergencia de sec-
 tores nacionalistas de la burguesia criolla que jueguen un papel en la lucha
 anti-colonialista. Lo cual implica que la lucha por la independencia de
 Puerto Rico no podra ser, como en muchas otras colonias, una lucha
 de contenido burgues, a menos que la misma fuera dirigida principalmente
 por sectores pequeio burgueses. 12

 Como se comprendera, estos procesos tienen una importancia capital
 para entender la naturaleza de dominacion de clase en Puerto Rico, sobre
 todo si se quiere entender lo que significa el Estado Libre Asociado hoy
 en dia.

 El Estado Libre Asociado, eL cual se comnienza a gestar desde 1946 con
 ei nombramiento del primer gobernador puertorrique-no y se establece for-
 malmente en 1952, sustituye a la dominacion colonial directa, y al igual
 que esta presidio el proceso de desarrollo y agotamiento del modelo plan-
 tacionista, tendria el papel de estimular y organizar el transito hacia la
 industrializaci6n.

 La creacion del Estado Libre Asociado no puede explicarse (unicamente
 en t&erminos de una "maniobra" politica de la metropoli para defender sus
 intereses. No hay que olvidar que para la direccion de la alianza Popular,
 el control del Estado era fundamental para su constituci6n definitiva
 como clase, sobre todo en ausencia de una base economica firme. En rea-
 lidad, no siendo ellos una clase en ei sentido economico, sus posibilidades
 de participar en la direccion economica y social de la sociedad estaba
 dada por la medida en que pudieran establecer control del Estado. En
 Puerto Rico, esto les colocaba a primera vita frente a la dominacion co-
 lonial norteamericana. En efecto, las primeras posiciones de esta clase
 apuntan en esta direccion.

 La existencia de la dominaci6n colonial directa constituia un obstaculo
 a las aspiraciones de la clase en ascenso. A pesar de la simpatia del
 gobernador Tugwell y de la Administracion del presidente Roosevelt por

 Es necesario senialar que estas observaciones no se basan en evidencia sistema-
 ticamente producida, sino en criterios impresionistas. Actualmente estamos en los
 comienzos de una investigacion sobre el problema.

 12 Seria necesario examinar con cuidado el papel dirigente que han desempeinado
 tradicionalmente los sectores medios y pequenios burgueses en la direcci6n de los
 movimientos independentistas, asi como sus posibilidades reales de dirigir exitosa-
 mente el proceso de liberacion nacional. Ello cae fuera de los limites de nuestra
 discusion.
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 Munioz y el Partido Popular, la presencia de un gobernador norteame-
 ricano, representante directo de la metropoli implicaba la imposibilidad
 del partido de establecer plenamente su hegmonia local. De aqui deri-
 vaban fundamentalmente los planteamientos independentistas y antico-
 lonialistas del PPD.

 Hemos visto que la necesidad de buscar en el capital industrial norte-
 americano la base econ6mica signific6 el abandono definitivo de las.
 aspiraciones independentistas. Sin embargo, esto no quiere decir que se
 renunciara a la necesidad de lograr el control del poder estatal al nivel
 interno. Las luchas continuadas por mas amplios poderes locales asi
 lo demuestran. Segu'n lo formulan los dirigentes del partido, el problema
 colonial tiene que ser resultado, aun cuando ellos abandonen la solucion
 independentista como alternativa. En este sentido, ellos se conciben a si
 mismos como anti-colonialistas. Como solucion al problema colonial, pro-
 ponen una nueva forma de relacion entre los dos paises.

 Por su parte, el poder metropolitano se ve sometido a presiones que
 vienen de dos direcciones: las luchas anticolonialistas en el seno del pais,
 tanto por parte del PPD como de las fuerzas independentistas; y la pre-
 si6on anticolonialista internacional de la posguerra. Ante estas presiones,
 el gobierno norteamericano iniciara una serie de modificaciones al regimen
 colonial, que se inician con el nombramiento del primer goberador puer-
 torriquefio, Jesius T. Pifnero, miembro del PPD, en 1946. A esto seguirfa,
 en 1947, la ley del Congreso norteamericano que convierte el cargo de
 gobernador en puesto electivo a partir de 1948. Ese a-no, el electorado
 puertorriqueno elige a Luis Muinoz Marnn primer gobernador propio.

 No fue dificil encontrar una forma que satisfaciese tanto las demandas
 del Partido Popular como el interes norteamericano de mantener su con-
 trol efectivo sobre el pais. Ya en 1945 el presidente Truman habia men-
 cionado una posible forma automatica como solucion al problema de Puerto
 Rico.

 Esta nueva forma tomara en el Estado Libre Asociado. En 1950, el
 Comisionado Residente del Partido Popular en Washington (A. Fernos
 Isern) presenta un proyecto de ley que permitiria a los puertorriquenios
 reunirse en Asamblea Constituyente para la preparacion de una consti-
 tucion que estableceria, "a la manera de convenio" una nueva forma de
 relacion politica entre Puerto Rico y los Estados Unidos. En esa rela-
 cion, el gobierno de la isla tendria virtual control de los asuntos politicos
 y economicos internos, mientras que Estados Unidos retendria control
 de todo lo que conllevara contactos internacionales: defensa, aduana, co-
 municaciones, incluyendo correos. De igual modo, el Congreso norte-
 americano retenia el poder de legislar en asuntos que considerana per-
 tinente, para el pueblo puertorriqueno. Ademas, la legislacion aprobada
 por las C'amaras puertorriquefias podia ser vetada por el presidente,
 las Camaras y declarada inconstitucional por las cortes norteameri-
 canas. Es decir, de una parte, careceria de personalidad juridica inter-
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 nacional, y no alcanzaria total soberania en asuntos internos. En todos
 estos asuntos, la nueva constitucion retendria las disposiciones de la an-
 tigua ley Jones, ahora bajo el nombre de Estatuto de Relaciones Fe-
 derales.

 Desde el punto de vista de Puerto Rico, lo importante es que se creaba
 la impresion de que el pueblo de ese pais estaba ejerciendo su soberania

 y estableciendo una relaci6on de muto acuerdo y en igualdad de condicio-
 nes con Estados Unidos. Internamente, el pueblo puertorriqueno tendria
 ti derecho de elegir sus gobernantes, y C'stos tendrian suficientes poderes
 para gobernar internamente el pais. Mas importante que los poderes
 efectivos que obtendria el gobierno para regir los destinos de su pais es
 el hecho de que asume, ante los ojos del pueblo, la responsabilidad de
 regirlos. Es decir, los problemas economicos y sociales de la sociedad
 puertorriquefia no seran directamente atribuibles al control colonial. De
 igual modo, los progresos que pudieran ser obtenidos serian presentados
 como logros de los representantes del pueblo y no favores de una admi-
 nistracion colonial ilustrada.

 Este uiltimo hecho es el que permite al Partido Popular presentarse
 como el salvador del pueblo puertorriqueflo a traves de su programa de
 desarrollo. En el fondo, como han se-nalado algunos, se trata de un cam-
 bio no en la forma de subordinacion politica. Pero es incorrecto pensar
 que ese cambio formal no tiene importancia alguna. Por el contrario,
 ese cambio es de una importancia fundamental tanto para la clase politi-
 camente dirigente como para la metropoli. Por una parte esta uiltima
 puede presentar ante la comunidad internacional el caso de Puerto Rico
 como un caso resuelto. De hecho, a partir de 1953 las Naciones Unidas
 eximen a los Estados Unidos de rendir informes anuales ante el Comite
 de Descolonizacion sobre Puerto Rico, ante las alegaciones de que ese
 problema colonial lhabia sido resuelto mediante el Estado Libre Asociado.
 Simultaneamnente, Estados Uinidos conserva control sobre las cuestiones
 de mayor interes para ellos. Ademas, tiene en el poder una clase com-
 p;rometida vitalmente con el capital industrial norteamericano.

 De parte de la clase dirigente en Puerto Rico, el Estado Libre Aso-
 ciado significa la eliminacion de los iiltimos obstaculos para el estable-
 cimiento de su 'hegemonia' local. Los poderes concedidos por el Congreso
 norteamericano son suficientes para el desarrollo de su proyecto de clase
 dentro de los limites de su asociacion con el capital norteamericano.
 Adenias, la celebracion de la Asamblea Constituyente sera utilizada efec-
 tivaniente como arma ideologica en la lucha contra aquellos sectores que
 seguian insistiendo en la independencia, de manera que se plantea ante
 el "pueblo" que el problema colonial ha quedado resuelto y por tanto la
 independencia no es ya necesaria.

 Como se ve, el establecimiento del Estado Libre Asociado es mutua-
 mente conveniente tanto para la clase nueva dirigente como para el poder
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 metropolitano. La estructura de la dominacion se transformara para sa-
 tisfacer las necesidades de ambos.

 La clase que asume la direccion del Estado Libre Asociado es una
 clase muy diferente de aquella que asumio en 1938 la direccion del movi-
 miento Popular. Sin embargo, tambien es la misma. Esa clase se ha
 ido transformando por la fuerza de sus propias contradicciones. Es una
 clase en formacion que, para lograr constituirse como clase, debe aban-
 donar elementos decisivos de su definicion inicial. El elemento determi-
 nante en este proceso fue la imposibilidad historica de generar una base
 economica independiente. Es por eso que su participaci6n en la economia
 debe hacerse siempre por mediacion del Estado. Pero aun ese Estado
 no podra Ilegar a ser controlado por ellos. Es una clase imposibilitada
 desde sus comienzos de consolidarse plenamente en cuanto tal.

 Para el gobierno metropolitano, el ascenso de una clase tan vitalmente
 comprometida con el capital industrial norteamericano, el nuevo pacto
 tenia varias significaciones. En primer lugar, como hemnos sefialado, el
 caso colonial de Puerto Rico podia ser presentado, ante la comunidad
 internacional, como resuelto. En segundo, hacia menos visible la presen-
 cia norteamericana en el pais, neutralizando en buena medida las alega-
 ciones de los sectores independentistas. En efecto, al presentar el ELA
 como una nueva "solucion" al problema colonial, como un ejercicio de
 la soberania del pueblo en una asamblea constituyente, se mistificaba
 toda la discusion acerca del problema colonial, a la vez que se dividian las
 fuerzas anti colonialistas, entre aquellas que respaldaron el nuevo pacto
 colonial y las que continuaban la lucha por la independencia.

 En tercer lugar, en la lucha politica del pais, se desplazaba el centro
 de atenci6n del gobernador norteamericano al gobernador puertorriquenfo
 electo directamente por el pueblo, contribuyendo asi a hacer menos visible
 el control colonial.

 De este modo, la metropoli resolvia, al menos a mediano plazo, sus
 problemas politicos relacionados con la colonia, a la vez que tenia en el
 poder de la misma una clase local historicamente incapacitada para ser
 ctra cosa que la mejor garantia para el arm6nico desarrollo del capital
 norteamericano en la isla.

 Por otro lado, en la medida en que esos sectores con aspiraciones bur-
 guesas se insertan en la nueva dinamica de la economia en los niveles
 intermediarios, gerenciales, en la burocracia y los servicios; y en la
 medida en que se van distanciando de su base politica popular, su capa-
 cidad de regateo y su autonomia se iran reduciendo progresivamente.

 Es decir, esa autonomia relativa con que parecia contar el Estado Libre
 Asociado -la cual le habia permitido, por ejemplo, intentar el proyecto
 del Estado como empresario industrial, se desvanecera gradualmente.

 13 Wase por ejemplo, el informe Tobdin.
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 El arreglo fundamentalmente persiste, a pesar de todo: para la clase
 dominante local, un amplio grado de control sobre los asuntos internos
 del pais, el cual ha incluido, hasta la fecha, desde la funcion represiva
 -es la Policia del ELA y la Guardia Nacional, al mando del gobernador
 del pais, los encargados de la misma- hasta la forrnulacion, en algunas
 areas, sobre todo en la educacion, de los mecanismos superestructurales
 recesarios para la continuidad del sistema. En otros aspectos, como es
 por ejemplo el de las relaciones obrero patronales, el grado de autonomiia
 se reduce considerablemente, aunque no se elimina.

 Por su parte el poder metropolitano retiene el poder de uiltima ins-
 tancia en todos los 6rdenes, aunque no ejerza regularmente el mismo,
 en todos ellos. Ha retenido expresamente y ejerce regularmente el poder
 en el a6mbito de todo lo que implique relaciones internacionales.

 Hay que subrayar que, especialmente a partir de la segunda decada
 de los sesenta, los poderes del ELA se van reduciendo en favor de una
 creciente centralizacion de los mismos en manos del Estado metropolitano.
 Esto tiene que ver, como ya se ha seinalado, con las caracteristicas de
 k' burguesia del pais. Guarda relacion adenmas con la crisis financiera
 que sufre el gobierno puertorriqueino especialmente a partir de los pri-
 meros anos de la presente decada, recogida en varios estudios del misma
 gobierno, la cual le hace depender cada vez mas de fondos de Washington,
 liamados en Puerto Rico fondos federales. Al punto que existen agencias
 del gobierno cuyos principales programas no podrian desarrollarse de
 no ser por la transferencia directa de dinero "federal". Este es el caso,
 por ejemplo, de los Ilamados "cupones para alimentos", los cuales cumplen
 un papel fundamental de pacificacion preventiva entre los sectores mias
 deprimidos de Ia sociedad puertorriquefia. 14

 Todo lo expuesto hasta aqui nos perinite concluir que ninguno de los
 sectores de la burguesia criolla esta en condiciones de intentar, en un
 momento dado, un proyecto distinto al de la metropoli. Tambien se im-
 plica que no se trata de una burguesia cuyas posibilidades de desarrollo
 se hayan visto coartadas por la presencia norteamericana. Lo contrario
 parece ser lo cierto. Las condiciones mismas de su desarrollo se hallan
 contenidas en la relacion colonial. Es en el sentido mas cabal del ter-
 mino, una burguesia colonial.

 Si todo ello es cierto, seria necesario desplazar el enfasis de la opo-
 s.cion entre paises (mnias asociada a la idea del colonialismo) hacia el
 examen de las relaciones de dominacion y explotacion entre clases sociales.
 Ello quiere decir entonces que no es el "pueblo" puertorriquefio quien es
 explotado por el "pueblo" norteamericano, sino determinadas clases so-

 14 En octubre de 1976, 1.5 millones de personas recibieron 65 millones de dolares
 en cupones de alimentos, los cuales provenian directamente de Washington. La
 poblacion total del pais era entonces de 3.2 millones de personas. Junta de Pla-
 nificacion, Compendio de Estadisticas Sociales, 1977.
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 ciales, particularmente el proletariado y otros sectores trabajadores, que
 se encuentran sujetos a una explotacion y dominacion simultanea de la
 burguesia criolla y el capital norteamericano. Las implicaciones politicas
 de esta situacion son multiples y complejas, y no es nuestra intencion
 examinarlas en esta presentacion. Solo quisieramos sefialar una de
 capital importancia: La mision de desarrollar el capitalismo hasta sus
 {Ultimas consecuencias en Puerto Rico ha correspondido al capital norte-
 americano. Por tanto, una independencia con proyecto capitalista nacio-
 nal o est'a en agenda historica para nuestro pais. La uinica fuerza capaz
 de desarrollar un proyecto de independencia real para el pais es la clase
 trabajadora, y sus proyecto sera necesariamente el de la revolucion so-
 cialista.

 Resumiendo lo dicho hasta aqui, habria que recordar entonces que la
 clas dominante en Puerto Rico es una burguesia plenamente identifcada
 ,con las necesidades de la metropoli. Ello pernite que dicha burguesia,
 lejos de ser sistem'aticamente excluida del poder politico por la metro-
 poli, tenga un margen de acci6n considerable en el manejo del poder a
 nivel interno. En este sentido, la superestructura juridica del Estado
 Libre Asociado expresa la realidad de una estructura estatal en manos
 de una burguesia asociada y subordinada, en su misma base material, al
 capital norteamericano. Este Estado, en manos de una burguesia colonial,
 es, aunque parezca una contradiccion en los terminos, un Estado colonial.

 Finalmente, quisieramos senfalar que muchas afirmaciones en esta po-
 r:encia pueden sonar excesivamente tajantes y absolutas, carentes de ma-
 tizaciones necesarias para entender algunas caracteristcas de las relacio-
 r.es entre la burguesia en Puerto Rico y el Estado. Ello responde nece-
 sariamente al hecho de que este es un campo escasamente estudiado en
 nuestro pais, y en el cual nosotros recientemente comenzamos a adentrar-
 nos. Es sin embargo, el instrumento teorico que hemos elaborado hasta el
 momento para guiarnos en una investigacion acerca de la politica de los
 empresarios puertorriqueinos que vamos a comenzar proximamente.

 Por otra parte, quedaria tambien por examinar la relacion entre las
 clases subalternas y el Estado en nuestro pais, especialmente la clase obrera
 y los Ilamados sectores medios, para poder tener una idea siquiera apro-
 ximada de cuales serian las posibilidades historicas de la lucha politica en
 Puerto Rico.
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