
'---.., 
1 

./ 

' ? 

CA EN PUEBXO RICO 

/ 
(Palabras prommciadas en el ActG de 
Inaugur.aci6n de la Nueva Biblj.Qteca 

de.1 Ateneo Pue.rtorriquefLO). 

11 de mayo de 1971 

San Juan 
1971 



Eladio Rodr1guez Otero, caballeroso y cordial, me ha pedido que diga 

unas palabras en este acto. He accedido con gusto por creer que el Ateneo 

debe proseguir su papel tradicional de foro abierto a todas las ideas y de 

centro amante de las ra1ces históricas de Puerto Rico. Eladio Rodr1guez 

Otero se esfuerza en revitalizar esa doble tradici6n. Congrega voluntades 

y congrega libros. Practica la virtud de la concordia en unos momentos en 

que la discordia es la orden del d1a, es la pasión dominante en esta tierra. 

Aplaudimos esta noche un esfuerzo de Ela~io: la recreaci6n de la biblio

teca atene1stica. Recoger, ordenar, equipar en condiciones modernas, el 

modesto tesoro de esta biblioteca es un acto de admirable testarudez. Guar

dar y cuidar libros, acumular y clasificar revistas y archivos y hacer esto 

con la intenci6n de que esa paciente, silenciosa tarea, sirva generosamente 

a otras personas es una actividad rara, rar1sima, en Puerto Rico. Los nom-

bres de los testarudos que aqu1 se han dedicado a esta quijoter1a cabr1an en 

una pti.gina. 

Y, sin embargo, si la cultura puertorriqueña es una realidad que no la 

definen tan sólo la pose patriotera y la consigna doctrinaria, si entraña 

un rastrear cuidadoso de ra1ces y un interrogar al horizonte histórico, si 

es una vivencia, un sentir y un querer y un modo de encontrarse el puerto

rriqueño a s1 mismo, entonces hay que reconocer una gran .~_euda : con esta 

quijoter1a err.pc.ñada en guardar los libros que encierran tantas claves sobre 

nuestro pasado. 

Pocas cosas tan precarias como la vida del libro en Puerto Rico. Contra 

él han estado la naturaleza vegetal y la naturaleza humana. La naturaleza 

vegetal ha sido enemiga constante con su polilla, sus panes de comején, sus 

. ratas y ratones, su legión de cucarachas y sus invisibles hongos, y como si 
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esto no fuera poco, el azote del agua, de la inundaci6n y del huracful. Pero 

más serio ha sido el azote de la naturaleza humana: la incuria, el abandono, 

el desdén, el mal trato, y luego los delitos m~s graves, el robo, el saqueo, 

y finalmente el fuego. 

Hagamos un breve recuento para entender la sirgular audacia que repre

senta esta biblioteca ateneistica. España trae a América entre otras cosas, 

tre~ vocaciones definidas. En primer lugar, la vocaci6n imperial. La colo

nización es conquista y dominio, es mando y explotaci6n, es afirmaci6n enér

gica de un poder, de un imperium, de tradici6n mediterrAnea y romana. En 

segundo lugar, la vocaci6n misional, la propagaci6n de la fe, la obra de 

cristianización, el empeño de afirmar la cruz junto a la espada. En tercer 

lugar, la vocaci6n intelectual, la necesidad de llevar junto a la cruz y la 

espada, el libro, el saber de la época, y en especial el saber teológico y 

el del humanismo cristiano. 

Esas tres vocaciones se afirmaron en Puerto Rico y dejaron una variabJ.e 

herencia. La vocaci6n imperial dej6 la m~s visible y desafiante huella en 

esos formidables fuertes que hicieron a la plaza inexpugnable. La vocación 

misional cre6 las iglesias, conventos, monasterios y ermitas., Alrededor de 

ellos fue cuajándose otro estilo de vida, más de rezo, responso y campana, 

que de corneta y tambor. Y junto a esta vocaci6n, quiso afincarse la vocaci6n 

intelectual, con flaco o ning(ln apoyo del estado y dependiendo en gran medida, 

de un _puñado de hombre esclarecidos. 

Los hombres de sotana traen los primeros libros, porque no conciben la 

empresa de Indios sin el libro como aliado y compañero. Monseñor Vicente 

Murga, en sus diligentes pesquisas, ha encontrado la interesante relaci6n 

de los libros que vinieron con nuestro primer obispo D. Alonso Manso., Acaso 

deb1an servir esos vol6menes como biblioteca esencial para la Clase de Gra

mática, instituida por Manso, en la que retoñaria, sin duda, el humanismo 
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latino del prelado. quien hab1a sido Canónigo Magistral de Salamanca. Pero 

ya esa primera biblioteca estaba condenada a arder. Cuando los indios caribes 

asaltan a Caparra en 1513, uno de los vecinos, Juan Mart1n Peña, cuyo apellido 

queda enclavado en nuestra toponimia, contempla como los caribes queman las 

casas de paja y también la casa del obispo "con cuanta librer1a ten1a •••• "(l) 

Si los curas y frailes traen los libros, también los traen los licencia-

dos. Entre ellos, estfi el licenciado Antonio de la Gama, juez de residencia 

de San Juan, quien contrae nupcias con una hija de Ponce de Le6n y es figura 

de gran influencia en el poblado. En su casa en San Germfin, reúne otra de 

las primeras bibliotecas en nuestra historia. Y all~ van los corsarios fran-

ceses en 1528 al asalto y surge otra vez la tea incendiaria sacrificando al 

libro. "En la quema de San Germán por franceses fue quemada mi casa e libros 

e cuanto tenia que no hubo lugar mfis que se ir mi mujer e hijos huyendo •••. ", 

escribe lac6nicamente el Licenciado. (2) 

La lucha por el poder en el Caribe, que se acentúa hacia fines del siglo 

XVI, no impide que lleguen libros a la isla. Las 6rdenes religiosas tienen 

mucho que ver con estos empeños de traer a América el saber eclesi&stico. 

En Puerto Rico cobra prestancia la orden de los Dominicos. Na s6lo atienden 

los frailes a su funci6n espiritual. Desarrollan hacia mediados de siglo 

una vocaci6n protocapitalista, cultivando estancias, criando ganados y apro

vechando el breve auge de la caña de azúcar.(3) Con la decadencia del azúcar, 

(1) Ver Vicente Murga Sanz, Juan Ponce de Le6n (San Juan, 1959), 133. 
(2) Vicente Murga Sanz, Puerto Rico en los Manuscritos de Juan Bautista 

Muñoz (R1o Piedras, 1960), 257. 
(3) Ver la acusaci6n que les hace el Obispo Rodrigo de Bastidas, en 

ibid., 371. 
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decaer~ el monaterio. Pero el suntuoso edificio guardar~ una soberbia biblio-

teca que ha de admirar en 1598 nada menos que el Capellfin de la expedici6n del 

Conde Jorge Cumberland, el Doctor John Layfield, erudito profesor de griego 

de la Universidad de Cambridge y esp1ritu de sensibilidad renacentista. <4> 

El Capellán Layfield alaba la hermosura del edificio en su relaci6n, 

y cuenta el diálogo con un fraile, a quien critica por su mal lat1n. Tras 

de describir la espléndida situaci6n del monasterio, añade: "Tienen librer1a 

con brillantes cubiertas los libros, pero al11 se apolillan y pierden ...... <5> 

Antonio Cuesta Hendoza, apologista de los Dominicos, acusa a Layfield de ha

berse apropiado libros del Convento "para evitarles el apolillamiento. 11 <6> 

No tenemos prueba fehaciente a la mano, ni la presenta Cuesta Mendoza, pero 

no nos sorprender1a que Layfield hubiese cargado con un pequeño bot1n inte-

lectual para enriquecer su labor en Cambridge. De Cumberland si sabemos que 

se llev6 no s6lo azúcares, cueros y gengibres, sino también vajillas y joyas, 

según confes6 ~s tarde a Lady Warwick, su cuñada. <7> 

La polilla y los corsarios se dieron, pues, la mano en el siglo XVI 

para hacer la guerra a las incipientes bibliotecas nuestras. Pero no cejaron 

(4) Layfield contribuyó a la edici6n revisada de la Biblia en 1606. Ver 
la nota al pie en: G.C. Williamson, George, Third Earl of Cumberland (1558-1605), 
(Cambridge, 1920), 176. 

(5) Bolet1n Histórico de Puerto Rico, Vol. V, 53. 
(6) Antonio Cuesta Mendoza, Historia de la Educaci6n en el Puerto Rico 

Colonial, 1508-1821, (México, 1946), 153-159. 
(7) Williamson,op. cit, 220-225, reproduce una interesante y desconocida 

carta sobre la expedici6n. 
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los testarudos coleccionistas en tratar de atesorar aqu1 libros y papeles. 

La pr6xima figura cuya tragedia deja rastro es el obispo Bernardo de Balbuena, 

gran erudito y épico poeta, cuya biblioteca en San Juan se reputaba como una 

de las mejores de las Indias. Otra vez el fuego acabar~ con los libros y 

responsables de este acto de piromania serful los holandeses en su ata.que a 

San Juan en 1625. 

El siglo XVIII marcar& el comienzo ascendente de una clase de hacendados 

criollos, animado el esfuerzo económico por la v&lvula de escape del contra-

bando. Hemos estudiado esta relaci6n clandestina en cuanto al trueque de 

productos, pero hasta la fecha apenas hay indicios de que por esa v1a nos 

llegaran libros. Pero no habr1an de faltar, porque fue fen6meno · generalizado 

en el Caribe y ya bastante se ha escrito sobre "los nav1os de la Ilustración." 

Recordemos también que la alianza din~stica entre Francia y España favorecer~ 

contactos mtl.s estrechos, sobre todo hacia fines de siglo. En el momento revo-

lucionario, nos visitar~n franceses del Directorio, como André Pierre Ledru. 

Las ideas de la Francia revolucionaria entran con estos homb.res, a pesar de 

la preocupaci6n española por ponerles coto, preocupaci6n que expresa la Real 

Cédula de 1793 en la que se exigía celar la introducción de libros, papeles 

y cartas "perjudiciales a la pureza de la Religi6n y quietud p(iblica que 

pudiesen introducir en esta Isla los franceses".{S) 

Criollos como el Alcalde Pedro Irizarry, denunciar~n a los franceses 

como advenedizos que "entran en nuestra Patria con la piel de ovejas, é 

interiormente son lobos rapaces que nos rodean y velan continuamente para 

devorarnos, ••• " <9> Y hay que recordar que hacia 1807 funcionaba en San Juan 

(8) Cita la cédula Adolfo de Hostes en Ciudad Murada (San Juan, Segunda 
Edición, 1966), 419. 

(9) 11 lnforme dado por el Alcalde Don Pedro Yrisarri al Ayuntamiento de 
la Capital", en A1da R. Caro de Delgado, Ram6n Power y Giralt (San Juan, 
1969)' 61. 
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un club clandestino de franceses que ansiaban entregar a la isla a Napole6n.(10~ 

~s tarde hacia 1823 también son residentes franceses los que estimulen y 

aporten fondos para la expedición de Ducoudray Holstein, con su fant~stico 

plan de una RepGblica de Boricua bajo una oligarqu1a de oficiales bonapartis-

tas. En esta siembra de ideas revolucionarias, de corte francés, est~ una 

de las ra1ces del ?eoru::ptism~ puertorriqueño. 

Si las tesis pol1ticas extremas de la Francia revolucionaria asustan 

y preocupan a las autoridades españolas, hay menos rigidez respecto de las 

ideas de la Ilustración francesa que persiguen propósitos utilitarios. La 

Sociedad Econ6mica de Amigos del Pa1s, a la que da aliento y vigor la figura 

esclarecida de Alejando Ram1rez, constituye como sabemos, uno de los m~s 

eficaces medios para la difusi6n de las nuevas ideas. Animador incansable 

de estos esfuerzos es el ilustre sacerdote gallego, el Padre Rufo 11anuel 

Ferntindez, a quien tanto debe la cultura intelectual y cient1fica de Puerto 

Rico. El 11 de octubre de 1843, la Sociedad Econ6mica recibe en donaci6n 

una selecta colecci6n de libros del Padre Rufo, con el objeto de formar 

el nGcleo de una Biblioteca PGblica, y manda construir "un estante cerrado 

de cedro, donde estuviesen a cargo del Secretario y a disposicÍ6n de los 

socios por ahora y catedr~ticos de ciencias naturales en lo sucesivo, según 

propone el señor Rufo Fern~ndez por única condici6n de su donativo".(ll) 

En ese estante de cedero se ejemplific6 la voluntad de proteger al libro 

de sus ·naturales enemigos. All1 estuvo el comienzo de la idea de una Biblio-

teca Pública, al servicio de la curiosidad estudiosa. El embri6n de bibiioteca 

(10) Para un resumen de la conspiraci6n, ver mi estudio Puerto Rico and 
the Non-Hispanic Caribbean (R1o Piedras, 1952), 131. 

(11) Bolet1n Histórico de Puerto Rico, Vol. X, 62. 
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creci6, como apunta Cuesta 11endoza, hasta alcanzar en 1885 "la respetable 

cifra de tres mil voltimenes 11 .<lZ) 

Paralelamente con estos esfuerzos para institucionalizar, por medio 

de una biblioteca, la transmisi6n del saber cultural y cientifico, se mul-

tiplican las bibliotecas particulares y se propagan en ellas las obras ene-

migas del régimen colonial. En esas bibliotecas, circulan 11 los libros per-

niciosos", como anota ir6nicamente Alejandro Tapia, quien se empapa, en estas 

lecturas clandestinas, del pensamiento de los enciclopedistas franceses. (l3) 

Es Tapia quien hacia 1855 y 1856 trata de fundar un Ateneo y logra conseguir 

casa, suscriptores y muebles, pero fracasa ante la censura oficial. (l4) 

Con Tapia llegamos ya a esa generaci6n de mediados de Siglo XIX, en la 

que se expresa el liberalismo de la época. El puñado de j6venes que se en-

cuentran en España se apasionar~n con las corrientes del siglo. Ser~, en 

gran medida, una generaci6n de extracci6n universitaria, formada en aulas 

laicas, e impregnada del progresismo de la época. Junto a las ideas humani-

tarias centradas en el abolicionismo, est~n el celo por la instrucci6n y la 

búsqueda de una conciencia historicista. La historia no es simple acopio 

de datos ni faena de rectificaci6n erudita, sino una forma de autognosis, 

basada en investigaciOn rigurosa. As1 comienzan la tarea de recoger docu-

mentas, bajo la sabia direcci6n de Don Domingo Delmonte, figura de las letras 

de Cuba, y amigo entrañable del gran historiador José Antonio Saco. 

(12) Antonio Cuesta Mendoza, Historia de la Educaci6n en el Puerto Rico 
Colonial. 1821-1898 (Ciudad Trujillo, 1948), 200. 

(13) Alejandro Tapia, Mis Memorias o Puerto Rico como lo Encontré y como 
lo Dejo (Nueva York, s.f.), 25. 

(14) !bid, 90. 
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Radicados m&s tarde en Puerto Rico, los j6venes de esa minor1a ilustrada 

sacudir&n el ambiente criollo con sus preocupaciones e iniciativas. La 

Biblioteca Hist6rica que publica Tapia en 1854, encarna el esfuerzo del 

grupo de Madrid. Bas~ndose en ese acopio documental, José Juli!n Acosta 

revisar~ y pondr~ al d1a la historia de Fray Iñigo Abad. Pero faltaba, en 

el terreno de la instrucci6n y la divulgaci6n, la instituci6n adecuada, la 

que representase a ese n6cleo elitista de renovadores y congregase hombres, 

ideas y libros. Ese es el papel que ha de desempefiar el Ateneo. Su fundaci6n 

es una afirmaci6n de fe de la minor1a ilustrada, liberal y ctiolla, una afir-

maci6n de · fe en momentos dif1ciles cuando el entusiasmo que hab1a despertado 

la Rep6blica Española se disipa ante las arbitrariedades de Laureano Sanz 

y la restauraci6n mo~rquica. 

Manuel Elzaburu contin6a el esfuerzo inicial de Tapia y hace posible 

la fundaci6n definitiva del Ateneo en 1876. Hay tres trabajos de Elzaburu, 

publicados en 1888, que nos permiten ubicar el Ateneo dentro de las tenden-

cias del momento y comprender mejor el papel de la biblioteca que establece. 

Me refiero al discursp sobre el Ateneo que pronuncia el 29 de enero de 1887, 

en el año aciago de los compontes; al de 20 de febrero de 188i sobre "Una 

Relaci6n de la Historia con la Literatura"; y al trabajo sobre "La Instituci6n 

de Enseñanza Superior en Puerto Rico", también de 1888. (l5) 

Para Elzaburu, el Ateneo responde a la necesidad de mantener vivo "el 

movimiento intelectual en esta pequeña región de la gran patria espafiola.~~ 

~~rge, como lo indica el autor, en una época de cansancio, de falta de fe. 

(15) Se encuentran los tres folletos en la Colección Puertorriqueña de 
la Universidad de Puerto Rico. Todos fueron publicados en 1888. 
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Se busca un "oasis tranquilo", un "campo neutral" donde puedan departir todos. 

De ah1 que Elzaburu interese el apoyo de José Pérez Moris, en lo que llamar1a-

mos hoy una "apertura a la derecha". Pérez Moris brind6 su respaldo no sin que 

antes se le acusara de dejarse sorprender para fundar un centro "filibustero". 

En la derecha, en el incondicionalismo "enragé", babia ciega hostilidad a la 

iniciativ~ de Elzaburu:.<16) 

El Ateneo inicia su historia en medio de zozobras. Se mueve con prudencia 

pol1tica, pero va abriendo firme surco. Los certtlmenes anuales exhiben una 

amplia gama de temas y estudios. Las conferencias difunden la cultura cien-

t1fica de la época. El Ateneo contar~ de 1876 a 1883 con la biblioteca de 

la Sociedad EconOmica de Amigos del Pa1s,<17) y Elzaburu, animador incansable, 

promover~ la creaci6n de una biblioteca p6blica. La anécdota siguiente es 

reveladora. 

Entre los amigos de Elzaburu, se cuenta uno de esos bibli6filos impeni-

tentes, de esos testarudos quijotes a quienes tanto debe nuestra modesta 

tradici6n literaria y cultural. Me refiero al asturiano-puertorriqueño, 

Don Manuel Fern~ndez Juncos, inolvidable retratista de nuestras costumbres. 

Reunidos una tarde en el bufete de Elzaburu, deciden crear los' dos amigos una 

biblioteca p6blica que auxilie los proyectos del Ateneo. Se trata de un acto 

de fe: la biblioteca comenzará con 25 vol6menes que done Elzaburu y otros 

tantos donados por Fern&ndez Juncos. Acierta a pasar un comerciante rico, 

Don Venancio Luiña, y los dos proyectistas le convencen de que done una onza 
pieza 

de oro. Con tal valiosa/numism&tica, se le ocurre a Ferntuidez Juncos adquirir 

(16) Manuel Elzaburu, El Ateneo (Puerto Rico, 1888), 6-7. 

(17) Adolfo de Hostos, Tesauro de Datos Hist6ricos, Vol. I, 257. 
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la obra de Gaspar Melchor de Jovellanos. La biblioteca nacer& as1 bajo el 

signo del enciclopedismo español. 

Pero Jovellanos es anatema para ciertos extremistas conservadores. No 

se solidarizan estos con el acto de fe; quieren m~s bien un auto de fe y pro-

ponen que se quemen en la plaza p6blica las obras del gran te6rico de la reforma 

agraria española. Otra vez asoma la piroman1a. La propuesta encandila los 

fulimos, se atiza la polémica y llueven donativos de liberales a la Biblioteca 

para llevar la contraria a los Conservadores. El proyecto queda en manos de 

Ram6n Santaella, otro bibli6filo impenitente cuyo extraordinario entusiasmo 

"no dejaba en paz," "--seg6n Fernfuldez Juncos--" a los vecinos de San Juan y 

sus FUeblos cercanos mientras no le rindieran voluntariamente el tributo biblio

grflfico." (lB) 

Para Elzaburu, la biblioteca no tiene solo un valor instrumental. En el 

esfuerzo de crear una conciencia hist6rica, surge la necesidad de "aglomerar 

materiales", de reunir --escrib1a él en 1888-- "el ctítnulo de antecedentes 

que se llama Bibliograf1a ••.• " De ah1 que el Ateneo cite a certamen y otorgue 

un premio en 1886 a Manuel Mar1a Sama, otro singular bibliOfilo quien en 

Mayagt.iez prepara la primera de nuestras bibliograf1as conocidas.( 19) La 

bibliograf1a de Sama marca otro jal6n en el conocimiento del ser puertorriqueño 

y complementa la publicaci6n que hab1a hecho Tapia de nuestras fuentes documen-

tales y la labor 1mproba de Acosta. 

(18) Narra la anécdota Fern&ndez Juncos en "Bibliotecas PG.blicas de Puerto 
Rico", conferencia publicada en Conferencias Dominicales dadas en la Biblioteca 
Insular de Puerto Rico (San Juan, 1913), 133. Sobre la labor de Santaella ver 
también su sabroso relato en Galer1a Puertorriqueña, (San Juan, 1958), 313. 

(19) Ver el elogio que le hace Elzaburu, en Una Relaci6n de la Historia 
con la Literatura (Puerto Rico, 1888), 11. 
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Si en las fuentes hist6ricas y bibliogr~ficas se precisaba la imagen del 

pa1s, hab1a que ir más allé y determinar cu~l era la esencia de la tradici6n 

literaria. Rabia que vincular este estudio con la raza, el medio y el momento. 

Hab1a que buscar --en palabras de Elzaburu-- "el ~rbol de la genealog1a psico-

16gica de nuestras almas, el cual contribuya a describirnos, por medio de las 

leyes que hemos apuntado, la transformaci6n 16gica y fatal del español de ayer, 

fundado en este suelo, en sus descendientes de hoy que hemos nacido en este 

rinc6n el m~s genuinamente español del mundo americano11
• Este españolismo, 

sentido sin duda con gran sinceridad por Elzaburu, no le privaba de afirmar 

con énfasis que •zinguna historia es m~ patri6tica que la historia de la pro-

vincia y de la tierra natal porque ninguna se interna m~ profundamente en 

nuestras almas, ni se enlaza con raices más fuertes a las fibras de nuestro 

coraz6n. 11 <20 > 

Estas palabras se escriben poco tiempo después de los compontes cuando el 

CapitAn General Juan Contreras hab1a llegado a restañar heridas y en gesto de 

reconciliaci6n con los criollos liberales, se habia matriculado como socio 

efectivo en el Ateneo. Aprovechando este nuevo espiritu, El:aburu urge crear 

plazas de archiveros y bibliotecarios, a la vez que impulsa, en' ese mismo año, 

los estudios de enseñanza superior.<21) 

Biblioteca, archivo, fuentes hist6ricas, ven1an a ser pues, tas bases para 

la exploraci6n psicol6gica del puertorriqueflo, para la creaci6n de una concien-

cia patria. El culto a los libros y a los documentos era una pasi6n elitista, 

(20) !bid, 16. 

(21) Elzaburu, La Instituci6n de Ensefianza Superior en Puerto Rico (Puerto 
Rico, 1888). Ver el elogio a Contreras, por ser el primer gobernador suscrito 
como miembro efectivo, El Ateneo, 13. 
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es mtls, era el esfuerzo raro de un grupo de hombres, limitad1simos en n6mero, 

pero imbuidos de un tes6n que hizo posible el que generaciones posteriores 

tuvieran a la mano instrumentos básicos para el conocimiento del pasado. Fun-

dar una biblioteca no era simplemente una man1a bibliogr~fica; era un modo 

hondo y veraz de fortalecer el sentimiento patriótico. El libro encontr6 su 

aliado en este mín6sculo grupo de hombres, empeñados en crear una tradici6n 

literaria y una conciencia hist6rica. 

Pero esta alianza tuvo que enfrentarse a los sempiternos enemigos. En 

el 1899, San Ciriaco caus6 grave deterioro a la biblioteca de Fernández Juncos, 

considerada como la m~s rica de Puerto Rico.<22 ) El cambio de dominaci6n trajo 

como consecuencia el fin de la Sociedad Econ6mica de Amigos del Pa1s y la merma 

de su valiosa biblioteca. En 1903 señalaba R. A. Van ~1iddeldyk, a quien el 

gobernador Charles A. Allen nombrar1a bibliotecario de la primera biblioteca 

general de este siglo, que muchos de los libros de la Sociedad hab1an desapa-

recido. Al huracán, se unieron el saqueo, el descuido y la indiferencia. 

Y sin embargo, en los momentos en que Van Middeldyk organiz6 la Biblioteca 

Carnegie, seg6n su testimonio, la Biblioteca Municipal tenia m~s de 6,000 

vol<nnenes y la del Ateneo era de las más importantes tanto en n~ro como en 

calidad.<23> 

En el Siglo XX, otro puaado de hombres testarudos ha luchado contra 

viento y marea por rescatar la modesta herencia que dejaron los atene1stas 

del siglo pasado. S6lo en tiempos recientes y con grandes tropiezos han 

comenzado a institucionalizarse estos 6tiles auxiliares del conocimiento 

(22) As1 lo consign6 El Territorio, el 11 de agosto de 1899, pfigina 3. 
Debo este dato a la diligencia de mi amigo el licenciado Carmelo Delgado Cintr6n. 

(23) R. A. Van Middeldyk, The History of pyerto Rico (New York, 1903), 249. 
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cultural -archivos, bibliotecas y hemerotecas. No ha cesado de ser precar ia 

la vida del libro y de las colecciones de peri6dicos y documentos. Y hemos 

perdido en doloroso éxodo, bibliotecas tan valiosas como las de Agust1n Stahl 

y Cateyano Coll y Toste. 

¿Qué hubo de aquella extensa biblioteca del Ateneo elogiada por Van 

Middeldyk y que sirviO a José Géigel y Zen6n y a Abelardo Morales Ferrer para 

la excelente bibliograf1a que s6lo en 1934 fue publicada? ¿Cufmtas de aquellas 

obras estAn ahora disponibles?<24> ¿D6nde est~n las numerosas colecciones de 

periOdicos que guardaba la Carnegie? ¿D6nde se encuentra el valioso archivo 

del Dr. José Julio Henna que don6 a la Biblioteca Municipal de Ponce? ¿Por qué 

resulta tan dificil de encontrar, aun en la ColecciOn Puertorriqueña de la 

Universidad, la ~s rica del pa1s, colecciones completas de nuestros m~s im-

portantes diarios finiseculares? 

Formar una buena biblioteca, un buen archivo, una nutrida hemeroteca, 

es tarea paciente, dificil, de tenaz vocaci6n. Año tras año, en labor de 

hormiga, se acumula el tesoro. Acabar con una buena biblioteca y con un buen 

archivo es, por lo contrario, tarea facil1sima. Como todo lo que rezuma 

civilizaci6n, el buen libro y el valioso documento constituyen 1 objetos vul-

nerables y endebles. Est~n siempre expuestos a ser victimas de la negligencia 

y la pasi6n ciega. 

Hace algunas semanas, en medio de esta fiebre de piroman1a que se ha 

declarado en Puerto Rico, se anunci6 en un periódico que una hermandad patri6-

tica se proponia incendiar el Ateneo en represalia por actos incendiarios de 

otros grupos patri6ticos. Unos y otros quieren salvar el pa1s, cultivando uno 

(24) Nos referimos a la obra de José Géigel y Zen6n y Abelardo Morales 
Ferrer, Bibliografia Puertorriqueña (Barcelona, 1934). 
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de los más primitivos mitos: la purificaci6n por el fuego. Son los nuevos 

bohiques de un redivivo~ fetichismo. 
' ' Ans1an no el nnmdo de Luis Vives y Erasmo, ' 

sino el de Torquemada. Esta biblioteca que con tanto amor ha vuelto a reunir 

Rodr1guez Otero, se encuentra, pues, tan amenazada como las del Obispo Alonso, 

del Licenciado de la Gama y del Obispo Balbuena. La amenaza, la intolerancia, 

la pasi6n desbocada, la discordia como sistema de vida. La amenazan también 

--y en una forma mAs sutil-- los que s6lo vengan a buscar en estos libros, 

citas, frases y consignas para la agitaci6n de hoy y no la explicaci6n honda 

y sistemAtica de lo que fueron las épocas ];>SSétdas, con su configuración valo-

rativa y sus peculiares modalidades econ&nicas, pol1ticas y culturales. 

En el proceso de la cultura en Puerto Rico, mi recuerdo va hoy a los 

testarudos quijotes que en siglos diversos y circunstancias varias, se empe-

fiaron en aunar su ideal human1stico con el respeto, el carifio y la conserva-

ci6n del libro. Nos ensenaron una eficaz manera de afirmar y acrecentar una 

nacionalidad cultural, agregando y multiplicando y no dividiendo y odiando. 

Cultivaron la pasi6n noble de la biblioman1a y no el fetiche de la piroman1a . 

No aspiraron, en fin, a ser valientes en la sombra; aspiraron mls bien a ser 

modestos civilizadores , a la luz del d1a. 
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