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NarA DE LOS EDITORES 

EI perspicaz anaIisis de Astrid Cubano en el articulo que 
sigue reviste particular in teres porque introduce nuevos 
elementos para el estudio de la historia politica de Puerto ruco 
durante el ultimo tercio del siglo XIX. En este ensayo maduran 
algunas ideas esbozadas en articulos publicados en numeros 
anteriores de esta misma revista. Su interpretacion, 
fundamentada en una solida investigacion, renueva el debate 
sobre la composici6n social de los grupos liberales y 
conservadores que buscaban reformar el regimen prevaleciente 
y las motivaciones que perfilaron sus alineamientos politicos. 
Entre otras cosas, replan tea la concepci6n tradicional de 
bloques liberales 0 conservadores homogeneos, sean estes 
identificados por nacionalidad Oiberales-criollos; conserva-
dores-peninsulares) 0 por ocupacion (profesionales; comercian-
tes; terratenientes azucareros 0 cafetaleros) y el papel juga do 
por el Estado en la reformulacion de una politica economica 
que consolidara el pacto colonial. En su lugar encontramos un 
cuadro mas complejo en el que figuran sectores definidos por 
intereses determinados y alianzas mutables. 

Pero el trabajo es, ademas, porque utiliza una 
metodologia novedosa y efectiva para acercarse a la historia 
politica, tan importante y, a la vez, tan desdefiada por la 
historiografia puertorriquena de las ultimas dos decadas. 
Demuestra en la practica el valor de buscar en fuentes poco 
convencionales -en este caso documentos usualmente relacio-
nados con la historia economica- claves para explicar el 
discurso politico y los conflictos antagonicos y entendidos 
ocasionales 0 permanentes entre los distintos grupos que deba-
tian por el poder en la colonia. 
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No deja de ser intrigante y contradictorio que el Puerto Rico 
de la post-emancipacion generase un discurso agrarista de corte 
conservador como el que se va a examinar en las siguientes 
paginas. Esto es particularmente cierto si pensamos en la 
dimlmica logica de 1a produccion azucarera una vez queda 
superada la dependencia de la mana de obra esc1ava de 
importacion. Esquematicamente descrita, 1a crisis de 1a hacienda 
tradiciona1 esclavista y la transicion a la produccion azucarera 
internaciona1mente competitiva implicaba procesos de 
modernizacion tecnologica, gran inversion y concentracion del 
capital, y el reclutamiento de braceros a1tamente productivos 
en un mercado libre de trabajo. En el plano ideologicoi la 
integracion comp1eta a1 capitalismo mundial implicaba 1a 
reafirmacion del librecambismo y la apertura al capital 
financiero intemacional por parte de la clase propietaria de los 
medios de produccion. No cabe duda de que estos procesos 
ocurrieron 0 comenzaron a ocurrir en la franja costera 
puertorriquena de fin de siglo. 

Sin embargo, la vida economica de la post-emancipacion se 
planteo como una gran encrucijada y la opinion publica, 
claramente escindida durante la decada de los 1880, se debatio 
en torno al proyecto de un Puerto Rico futuro. La baja de los 
precios del azucar y el cambio lento y dificll del capital comerciaI 
costero de inversion al cafe, cuyos precios no mostraron un alza 
sostenida hasta 1887, plantearon retos que tuvieron una 
particular respuesta ideologica. 

Desde dentro de la burocracia colonial y, en general, de la 
administracion publica surgio una postura claramente 
orientada a mantener la solvencia del tesoro, que se distancio de 
los intereses azucareros y as! anulo todas sus posibilidades de 
constituirse en eje central de la economia colonial. EI proyecto 
liberal forjado en e1 auge azucarero de los 1860 se estrel10 contra 
la indiferencia de grupos de influencia e importancia 
economica y numerica considerab1es dentro de la colonia. De 
esta manera el estado no tuvo que hacer frente a una vigorosa 
presion de 1a clase propietaria por iniciar la reforma economica, 
ni juga el rol de apoyo al gran capital y a los intereses 
exportadores. El gobiemo espanol conto con importante apoyo 
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local ya que coincidieron las politicas restrictivas 
metropolitanas con las metas de varios gropos locales. 

La perdida de influencia de los hacendados (y comerciantes-
hacendados) azucareros en las regiones costeras, 10 mismo que 
el descredito del azucar como base del futuro econ6rnico 
colonial, se hizo evidente en la politica fiscal desde el comienzo 
de los 80, 10 rnisrno que en la discusi6n defensiva a que fueron 
obligados los antiguos propulsores del liberalismo economico y 
el desarrollo tecnologico de la industria del azucar respaldado 
por el capital extranjero y el estado. Durante la crisis economica 
de los 80 y 1a sirnultanea crisis de la propuesta liberal, se 
generalizo entre diversos sectores de opinion politica una logica 
agrarista conservadora y pro-espanola. Miembros de la 
burocracia colonial y empleados public os en sus escritos se 
dirigieron a, y canalizaron preocupaciones . de, la c1ase 
terrateniente y propietaria de fin de siglo, en espedfico los 
medianos y pequenos caficultores, los product ores de azucar 
moscabado, quienes se encontraban en proceso de contraccion 
del area cultivada de cana y de cambio a cultivos alternos para 
ajustarse a la criSis de los precios del azucar, y, finalmente, los 
productores de frutos de consumo y ganaderos en el rnercado 
interno. Los ideologos de la economfa liberal se vieron 
convertidos en elite desautorizada, desalentados ante el 
convincente planteamiento de convertir a grupos desposeidos, 
y a pequenos y medianos propietarios del voluminoso sector 
informal y de subsistencia, en masa contribuyente y base de un 
tesoro publico desahogado. 

La polemica en tomo a la propiedad de la 
tierra durante la expansi6n azucarera 

El diseno del Puerto Rico , de medianos y pequenos 
agricultores sosten de una amplia c1ase de empleados publicos 
no era nuevo. En sus comienzos durante el gobierno borbonico 
de mediados del siglo XVIII, que habia favorecido la reparticion 
de tierras a la creciente poblacion nativa de desposeidos, quedo 
prontamente desprestigiado por las recomendaciones de 
Alejandro O'Reilly. Este representante de la politica colonial de 
Carlos III, a pesar de reconocer el potencial de sectores de la 
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poblacion local para la agricultura de exportacion, como 
resultado desu ya tradicional participacion en el contrabando 
caribeno, entendia que "los pobres" caredan de la disposicion, 
destrezas y capital necesarios para generar los ingresos que 
habrian de formar un tesoro colonial autosuficiente. 1 Las 
recomendaciones de O'Reilly prefiguraron la politica colonial 
que prevalecio durante buena parte del siglo XIX y respaldo la 
liberalizacion del comercio exterior, el acceso a las tierras para 
empresarios extranjeros, el fortalecimiento del sector criollo 
ligado a la exportacion, la importacion de esclavos africanos y 
una siempre incompleta integraci6n de la poblaci6n nativa al 
trabajo a jomal. El agrego, 0 la ocupacion informal de terrenos 
en las costas y en el interior, fue la instituci6n establecida por la 
costumbre que enmarco las vidas de la mayoria de los 
marginados de la economia de exportaci6n. 

No faltaron opiniones disidentes que desde temprano 
advirtieron la contradiccion que existia entre la politica vigente 
y la firme posicion del dominio espafiol en Puerto Rico. E1 
alcalde Pedro Yrisarri enlaz6 habilmente varios de les 
problemas percibidos (concentracion de la propiedad en pocas 
man os privilegiadas por la politica colonial, la presenCia de 
extranjeros y la dependencia de la mano de obra esclava de 
importacion) en su informe de 1809 al Ayuntamiento de San 
Juan. En primer lugar, censuro la concentracion de la 
propiedad. Al sefialar las desventajas del sistema esclavista que 
se habia adoptado "en muchas naciones" con la falsa excusa de 
que los labradores de origen europeo no resistian el trabajo 
agricola en un clima tan caluroso, defendio la distribucion de la 
tierray el apoyo estatal entre muchos agricultores. 

Diez 0 veinte hacendados con un capital soberbio se 
haran poderosos en cada pueblo con ellos (\os esdavos) 
,pero seria labrada toda la tierra? Claro esta que no: y 
asi no me parece que el sistema que debe seguirse es de 

1 "Memoria de don Alexandro O'Reylly sobre la. isla de Puerto Rico, 
1765" en Aida Caro Costas, Antologta de lecturas de historia de Puerto 
Rico. San Juan, M. Pareja, 1971, p. 389. 
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Queda claro que Yrisarri resentia la falta de esfuerzos por 
parte del estado para favorecer al labrador comlin mediante la 
creaci6n de facilidades como por ejemplo, una red densa y 
eficiente de caminos.3 Durante las dos 0 tres primeras decadas de 
siglo XIX las haciendas mas capitalizadas acapararon las tierras 
fertiles de los valles costeros, ubicandose privilegiadamente en 
los margenes de los rios para aprovechar el transporte fluvial. 
No se hizo urgente la construcci6n de caminos para el beneficio 
de una agricultura diversificada. 

Yrisarri intent6 resaltar las ventajas para Espana de su 
propuesta, que por si sola poco atractiva podia resultar en la 
metropoli mas interesada en promover el crecimiento rapido 
de la economia colonial. La presencia de extranjeros, que 
Yrisarri planteaba como una amenaza a la religion y las 
costumbres, queda ademas ligada al consumo de productos 
extranjeros y a las nuevas costumbres de consumo conspicuo 
entre la nueva elite propietaria y sus sirvientes. Aclaro que 
como "los generos destinados en Puerto Rico para el lujo no 
son ni de la Metr6poli ni de otra parte del reino, y sl de las 
colonias extranjeras resulta que estas toman el provecho, y nos 
dejan el danO ... "4 A pesar de la disidencia conservadora 
representada por Yrisarri, los esfuerzos del gobiemo colonial se 
dirigieron a la concesion de ventajas a gropos selectos de 
empresarios extranjeros ya la apertura de Ia colonia al comercio 
internacional. 

Aun as!, permaneci6 el creciente grupo campesino poco 
favorecido por la politica colonial pero esta blemente 

2 "Informe dado por el Alcalde don Pedro Yrisarri al Ayuntamiento 
de la Capital, 1809" en Aida Caro de Delgado, Ramon Power y Giralt, 
diputado puertorriqueno a las Cortes generales y extraordinarias de 
Espana, 1810-1812 (Compilacion de documentos). San Juan, s.e., 1969, p. 
54. 

3 Ibid., p. 58. 
4 Loc. cit. 
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acomodado en terrenos costeros marginaIes (mogotes y areas 
menos fertiles y accesibles) . y en el interior. Este sector de 
subsistencia se interrelaciono con el sector exportador mediante 
la produccion de frutos menores para el mercado local (limitada 
por la falta de caminos, instruccion agraria e instituciones de 
credito agricola) y la produccion de frutos de exportaci6n como 
el cafe y el tabaco. 

A mediados del siglo XIX, las dificultades en la trata africana 
elevaron el precio de los esclavos importados a un punto que 
los hacendados azucareros, enfrentando las primeras senales de 
la baja en el precio internacionaI del azucar entre otras 
dificultades de indole mas pasajera (como la sequia en la costa 
sur durante los 1840), encontraban dificiles de absorber.5 El 
amplio sector campesino de subsistencia no paso desapercibido 
como fuente efectiva de mano de obra local. Se emprendio el 
riguroso ataque contra la institucion del agrego con el 
Reglamento de Jornaleros de 1849 (0 Ley de la Libreta) que 
obligaba a los agregados establecidos en predios de menDs de 
cuatro cuerdas a registrarse como jornaleros y abandonar los 
cultivos de subsistencia. Solo los agregados que contasen con 
mas de cuatro cuerdas de cultivo, 0 aIgun ganado que 
garantizase un ingreso equivaIente, podian optar por coIocarse 
como arrendatarios mediante contrato formal. 6 

Aunque la efectividad de esta ley fue Iimitada por la 
indiferencia de muchos terratenientes, la resistencia de los 
agregados y la falta de cuerpos rurales de vigilancia que forzasen 
su implantacion, el escaso cumplimiento que se Ie dio basta 

5 Ver Arturo Morales Carrion, Auge y decadencia de la trata negrera 
en Puerto Rico (1820-1860). San Juan, Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe, Instituto de Cultura Puertorriquefia, 1978; 
Francisco A. Scarano, "Inmigracion y estructura de clases: los 
hacendados de Ponce, 1815-1845" en Scarano, ed., Inmigracion y clases 
sociales en el Puerto Rico del siglo XIX. Rio Piedras, Ediciones 
Huracan, 1981, pp. 21-66. 

6 Labor Gomez Acevedo, Organizaci6n y reglamentaci6n del trabajo 
en el Puerto Rico del siglo XiX. San Juan, Instituto de Cultura 
Puertorriquefia, 1970, pp. 98-110. 
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para revelar la importante funcion del campesinado como 
productor de alimentos para el consumo en una economfa de 
exportacion que aun estaba limitada por los altos aranceles que 
gravaban la importacion de aliment os de bajo costo. Entre las 
quejas que en aftos subsiguientes se levantaron contra el 
Reglamento del 49 figuro prominentemente el problema del 
encarecimiento de los alimentos. Al establecerse el regimen de 
la libreta y dejar los jomaleros de sembrar frutos men ores los 
terratenientes se habian visto obligados a subir los jomales. Los 
precios de los articulos de consumo subieron y esto provoco 
una ola de criticas contra ese regimen de trabajo.7 Quedaba clara 
la importancia de la econornia de subsistencia como 
complemento del bajo jornal que los propietarios podian 0 
estaban dispuestos a pagar. 

El problema de la creciente poblacion rural tambien se veia 
ligado a cuestiones de orden publico. Existia entre los grupos 
propietarios y gobernantes la preocupacion por controlar la 
criminalidad, "moralizar" al jibaro e inculcarle habit os de 
trabajo y mejoramiento individual. Para algunos el regimen de 
la libreta y el estricto control de las autoridades eran necesarios 
para eliminar la vagancia y el vicio. Los liberales en cambio, 
abogaban por la eliminacion de mecanismos legales que 
coartasen la contratacion del jornalero y, al parecer, 
contemplaban la estructuracion de otros mecanismos de control 
menos severos pero mas efectivos. 

La defensa que hace Manuel Alonso en 1849 de las fiestas 
populares, que el estado, en su afan por "civilizar", habfa 
limitado mediante severas reglamentaciones, sugiere esta linea 
de pensamiento. Alonso propuso un proyecto criollista 
explicitamente ligado a las preocupaciones del orden publico y 
consciente de la necesidad de permitir espacios para el 
"desahogo" popular. Anoraba un mundo en que pudiese "un 
hombre acostarse seguro de que ... despertara al dia siguiente sin 
sustos ni cosa que 10 valga, 10 cual no sucede en todas partes por 
aca, en el mundo civilizado, y si no que 10 digan los parisienses 

7 Ibid., p. 56. 
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que hace poco han tenido el inocente desahogo de mandar a la 
eternidad a mas de diez mil de sus hermanos, con su anadidura 
de robos, mutilaciones, y otras lindezas que no hay mas que 
pedir."8 

El programa liberal forjado al calor del fortalecimiento del 
monocultivo azucarero en los 1850 y 60 enfrent6 1a res\stenda 
todavia debil de agricultores y bur6cratas que no compartian el 
mismo orden de prioridades. El reparto de terrenos baldios, que 
se agiliz6 a mediad os de los 50, era uno de los mecanismos que 
contribuian a1 crecimiento de sectores agrarios alternos.9 La 
frontera interior del cultivo cafetalero se abria constantemente 
por 1a recuperaci6n de los precios internacionales desde 
mediad os de sig10. La propuesta liberal de eliminaci6n de los 
impuestos aduaneros a1 comercio internacional, por ejemp10, se 
veia cada veZ mas identificada con la creciente dependencia del 
mercado norteamericano para las exportaciones azucareras y de 
los alimentos importados de ese pais. 

Esta dependencia, que habia crecido con la destrucci6n de las 
plantaciones azucareras del sur de los Estados Unidos durante la 
Guerra Civil, era motivo de preocupaci6n para sectores 
burocraticos que preferian percibir 1a prosperidad del tesoro 
publico basada, no s610 en e1 azucar, sino tambien en e1 cafe y 
otras actividades economicas que no dependian del mercado 
norteamericano. Las declaraciones de algunos funcionarios de 
los 50 y 60 (e1 mas conocido tal vez sea Andres Vifia) son 
muestra de la censura al monocuItivo azucarero, la defensa de 
la agricultura diversificada y el giro hacia el mercado 
peninsular. lO 

Las limitaciones del proyecto liberal quedarian mas claras 
desde 1a decada de los 1870. Entonces se habia intensificado e1 
clamor por una politica publica en tort\O a 1a \t\dustr\a 

8 Manuel A. Alonso, £1 j(baro. Rio Piedras, Editorial Edil, 1974, p. 
60. 

9 Gomez Acevedo, op. cit., p. 35. 
10 Astrid Cubano, "Trade and Politics in Nineteenth Century Puerto 

RiCo," Ph.D. Dissertation, Department of History, Princeton 
University, 1988, pp. 119-136. 
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azucarera en Puerto Rico. Al caJor del optimismo que creaba 1a 
todavia creciente producci6n azucarera, surgieron propuestas 
para 1a modernizaci6n tecno16gica, 10 mismo que para 1a 
destrucci6n de barreras aduaneras a1 comercio exterior, una vez 
aceptada 1a terminaci6n de la esclavitud y de toda forma de 
trabajo forzoso, y se encaraba el problema de la competencia en 
e1 mercado internacional. La discusi6n emergi6 en e1 contexto 
de 10 que los propios coetaneos conceptualizaron como la 
inminente crisis de la economia azucarera. 

La oposicion conservadora encontr6 argumentos 
destructivos del proyecto liberal en 1a propia estructura social de 
1a colonia. Grupos reformistas defensores de 1a agricultura 
diversificada coincidieron con los conservadores en cuestiones 
economicas. Todo intent{) de "salvar" preventivamente fa 
industria azucarera, requeria una asignaci6n del presupuesto 
que hacia recaer la subvenci6n dada a1 azucar sobre la totalidad 
de los contribuyentes 0 requeria sacrificar partidas del 
presupuesto consideradas indispensables par la buracracia 
colonial con apoyo nada escaso de la clase terrateniente en 
general.ll 

Los mas preciados p1anteamientos de los liberales, desde 1a 
eliminaci6n de los aranceles aduaneros hasta la contratadbn de 
un emprestito en el exterior para imp1antar el sistema de 1a 
central azucarera 0 la creaci6n de un banco hipotecario, 
requerian un desembolso estatal ya fuese en la reducci6n de las 
rentas de aduanas, en el pago de intereses de la deuda extema 0 
en la subvenci6n a un bando de prestamos a largo plazo. 
Resultaba sencillo, sin embargo, desmantelar toda propuesta 
que implicase aumentos de 1a contribuci6n directa a los 
agricultores 0 la reducci6n del gasto militar en un momento en 
que se deseaba respaldar el regimen espanol amenazado por la 
guerra cubana. Cuba, que habia comprado e1 55.6 porciento de la 
cosecha de 1872, era ya uno de los mas importantes mercados de 
los caficultores de Puerto Rico. Mas aUn, se temia que una 
deuda del tesoro con banqueros extranjeros fuese una 

11 Ver ibid., pp. 187-199. 
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invitacion a la intervencion foninea en asuntos 
administrativos y para la reduccion del presupuesto militar.12 

Lo que habia sido propuesta de funcionarios publicos y 
grupos reforrnistas preocupados por el dominic espanol de las 
Antillas, con una fragi! base economica, se convirtio en el 
transcurso de los anos 70 en un proyecto con amplio respaldo 
social. El impulso librecambista y de apertura al exterior, que 
vinculaba la expansion de la economia azucarera con la 
disponibilidad de crroito a bajo inten?s y el acceso a productos de 
consumo importados y baratos, cedio ante la presion burocratica 
que por razones principalmente politicas miraba al mercado 
peninsular y a las importaciones espanolas como el 
complemento de una agricultura diversificada en la colonia. 

La viabilidad del proyecto radicaba entonces en las nuevas 
prioridades del grueso de los terratenientes de la misma 
colonia. La reforma aduanera y el crE?dito exterior, que pudiera 
facilitar la modernizacion tecnologica y una mayor 
productividad, eran consideraciones de importancia secundaria 
para la mayoria de los agricultores que, mediante sus pnicticas 
rutinarias, mantenian una vinculacion estable con el mercado. 
Para los caficultores, los precios favorables en el mercado 
internacional y la posibilidad de colocar el cafe de segunda 
calidad en los mercados espanol y cubano eran una ventaja 
importante. Para los cultivadores de frutos menores y para los 
ganaderos, las barreras aduaneras constituian una proteccion y 
provocaban el alza de los precios de los articulos de consumo. 
Estos grupos no constituyeron un sector economico de rapido 
crecimiento sino que mas bien fueron campesinos e 
inmigrantes que, a pesar del alto interes del capital en prestamo, 
permanecieron estables y fueron base del dominio mercantil 
colonial por parte de los comerciantes principalmente espanoles 
de los puertos.13 

12 Ver. discusiones en Joaquin Maria Sanroma, Puerto Rico y su 
hacienda. Madrid, lmprenta Fontanet, 1873; Boletin Mercantil, 10 y 28 
de diciembre de 1873; 13 y 15 de agosto de 1875. 

13 Sobre el campesinado puertorriquefio del XIX ver Fernando Pico, 
Amargo cafe, Rio Piedras, Ediciones Huracan, 1981. 
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No fue hasta la baja de los precios del azucar de comienzos 
de los 1880 que adquiri6 posibilidades reales la idea del retorno 
aI cultivo independiente para Ia mayor parte de 1a poblacion de 
la isla. En un momento en que parecia imponerse la 
transformaci6n de la industria azucarera mediante nueva 
tecnologfa y mana de obra abundante y barata, dispuesta a 
contratarse por su falta de acceso a la tierra, las directrices del 
gobierno colonial tomaron el rumbo opuesto. Qued6 a un lado 
el antiguo debate en torno a la contrataci6n forzada del 
jornalero 0 su contrataci6n libre (como resultado de su 
desvinculaci6n de 1a tierra). Por razones fiscales y de orden 
publico funcionarios y empleados del gobierno, 10 mismo que 
sectores de la c1ase propietaria, defendieron el acceso a la tierra 
de cultivo de la poblaci6n jornalera. 

La Intendencia fue uno de los centros de la movilizaci6n 
reformista. El intendente Miguel Cabezas en 1887 con ellema de 
"mas vale propagar las ciencias que adelantarlas" public6 un 
estudio sobre ciencia social que creia "muy importante ... para 
los habitantes de esta isla" pues su aplicaci6n contribuiria "a 
poner a la crisis econ6mica que la trabaja hace mas de 
tres af\.os."14 Su escrito es un ataque al sistema econ6mico 
ingles: "La politica inglesa es orgullosa y repulsiva, pues su 
objeto esencial tiende a la separaci6n del consumidor y del 
productor. En esa direccion se encuentra la pobreza y la 
esc1avitud."15 Cabezas veia con preocupaci6n que "la propiedad 
territorial se centraliza cada dfa mas, y los pequef\.os propietarios 
han desaparecido." Af\.adia: 

Se ha conseguido el trabajo barato y abundante que 
se perseguia; pero segun se aumenta la distancia entre 

14 Miguel Cabezas, Lecciones de ciencia social basadas en la 
importante obra de Mr. H:C. Carey. Madrid, Est. tipografico de 
Ricardo Rey, 1887, pp. 5-6. 

15 Ibid., p. 178. 
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las dos clases en que se ha dividido la nacion, la una 
muy rica y la otra tan pobre, que esta en guerra constante 
contra los que la ocupan, el pauperismo aumenta, y gran 
numero de hombres, mujeres y ninos tienen que emigrar, 
porque el monopolio del trMico y de la industria nO les 
permite ganarse honradamente la vida con su trabajo.16 

En 1886 el Intendente habia entrado en polemica con su 
principal oponente ideologiCO, la Revista de agricultura, 
industria y comercio, al recomendar la reestructuracion social y 
economica de Puerto Rico y el fomento del mercado interno de 
frutos menores para remediar la crisis ocasionada por Iii baja de 
los precios del azucar. Los defensores de la economfa liberal en 
torno a la Revista, que seguran argumentando a favor de la 
transformaci6n de la economra azucarera con el respaldo del 
tesoro publico y la economia abierta a la influencia exterior, se 
mostraron incredulos ante el proyecto conservador y 
proteccionista del intendente.17 

El intendente Cabezas, por su parte, intentaba influir la 
opinion de su superior, el Ministro de Ultramar Victor 
Balaguer. Cabezas era un convencido proteccionista que 
entendia que el librecambio era un sistema que presentaba a 
Inglaterra como ejemplo digno de imitarse y una especie de 
engano mediante el eual este pals evitaba el aha de los precios 
de las materias primas y el establecimiento de indus trias en 
otras naciones. 18 En sus informes periodicos al Ministro 
intercalaba su particular apreciacion de la opinion publica 
colonial: 

Todas las clases sociales de esta Isla convienen en 
las ventajas que les reportaria la supresi6n 0 rebaja de 

16 Ibid., pp. 91-92. 
17 Revisttl de agricultura, industria y comercio, diciembre de 1886, 

p.20S. 
18 Cabezas, op. cit., pp. 6, 91. 



las contribuciones directas y el aumento general de los 
derechos de importacion.19 
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La poHtica agraria que proponia Cabezas era consistente con 
la estrategia que se estaba imponiendo en algunas regiones 
azucareras como respuesta a la baja de los precios del azucar y 
que permitia la continuacion de la hacienda tradicional 
productora de moscabado. Los elementos esenciales eran la 
produccion controlada, la diversificacion, el despido de 
trabajadores a jornal y su acomodo en terrenos marginales, la 
reduccion de costos de produccion evitando asi depender de 
prestamos en dinero para las operaciones de la hacienda y el 
aislamiento respecto del sistema monetario internacional. La 
renovaci6n tecno16gica -ocurria en forma muy selectiva y 
gradual, mientras algunas haciendas quedaban como "colonias" 
que vendian su cana a haciendas vecinas (a veces propiedad de 
la misma familia) con maquinaria parcialmente renovada.20 De 
esta forma quedaba definida la replica a 10 que Cabezas llamaba 
"el sistema ingles."21 

Los escritos de Fernando Lopez Tuero, ingeniero agronomo 
y empleado del gobierno, siguen una linea de pensamiento 
similar. Lopez Tuero daba al agricultor las normas a seguir para 
conservar su tierra y no caer en las redes del capital comercial. 
Exhortaba a los propietarios a no dejarse enganar por el alza, 
sostenida hasta el momento, de los precios del cafe en el 
mercado internacional. Recomendaba un volumen de 
produccion controlado a tono con las posibilidades economicas 

19 Biblioteca Museo Victor Balaguer, Vilanova y Geltni, 15 de 
febrero de 1888, micropelicula, Centro de Investigaciones Historicas, 
Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras. 

20 Ver el caso de Arecibo en Astrid Cubano, "Sugar Trade and 
Economic Elites in Puerto Rico: Response to the Sugar Crisis in the 
Arecibo Region, 1878-1898", Historia y Sociedad, Departamento de 
Historia de la Universidad de Puerto Rico, num. 2, 1989, pp. 70-89. 

21 Cabezas, op. cit., p. 91. 
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del agricultor "sin tener que haber recurrido a la refacci6n ni al 
prestamo de nada ni nadie. "22 

Uno de los proyectos clave de los defensores de la expansi6n 
azucarera seguia siendo la creaci6n de un banco agricola 
mediante emprestito garantizado por el estado. Estos reconodan 
que en Puerto Rico no habia el dinero necesario (15 millones de 
pesos) para semejante empresa. Tenia que venir "de fuera" y 
para esto era imprescindible la garantia "de la Provincia y de la 
Naci6n".23 El grupo conservador representado por L6pez Tuero, 
en su afan de proteger no 5610 la propiedad territorial en manos 
de peninsula res y nativos, sino la presencia de Espana en las 
Antillas, se oponia a cualquier tipo de fomento agricola 
mediante emprestito, "y mucho mas cuando se contraen 
capitales del exterior, porque la deuda en manes extranjeras 
origina conflictos internaciona1es en que 1a naci6n mas pobre 0 
mas debil sale arruinada ... "24 Para L6pez Tuero el proyecto del 
banco agricola, 10 mismo que el proyecto del banco de emisi6n y 
descuento (propuesto por la elite mercantil y limitado su capital 
a las aportaciones de los comerciantes locales) resultarian en la 
ruina del agricultor. 

El rol que asignaban al estado los ide6logos liberales que 
favorecian basar la industria azucarera en la gran concentraci6n 
del capital, la libertad de comercio (especialmente con Estados 
Unidos) y la apertura al capital extranjero en cuestiones de 
financiamiento, tecnologia y otros servicios era marcadamente 
diferente del que proponia el grupo conservador. Los primeros 
esperaban del estado la funci6n de garantizador del 
fortalecirniento de la clase hacendada, a cuenta de la totalidad de 
los contribuyentes y la poblaci6n jornalera, en forma que 
recuerda los logros de las oligarquias latinoamericanas de la 

22 Fernando Lopez Tuero, "El capital agricola", Boletfn Mercantil, 
17 de enero de 1892. 

23 Jose de Jesus Dominguez, La autonom{a administrativa en Puerto 
Rico. Mayagiiez, Tipografia Comercial, 1887, pp. 61-62. 

24 Lopez Tuero, "El capital agr{cola" ... 
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segunda mitad del siglo XIX.25 Los conservadores contemplaban 
un capitalismo de pequenos propietarios en el que el estado 
limitaba su intervenci6n a proveer carreteras, ferrocarril, 
canales de riego y la guardia civil que vigilase los campos.26 En 
el planteamiento de L6pez Tuero todo dependia del agricultor, 
la sabia administraci6n de las fincas y la educaci6n agrkolaP 

No deben leerse los escritos de funcionarios del gobierno 
colonial fuera del contexto del colonialismo espano!. Aqui 
habria que resaltar dos cosas, una de orden externo y otra de 
naturaleza intema. La primera es que los funcionarios publicos 
que se expresaban a favor de la reestructuraci6n socioecon6mica 
de la colonia eran representantes de un nacionalismo espanol 
que fomentaba la presencia econ6mica de Espana en America. 
Un colaborador del Bo{et{n Mercantil Io escribi6 
suscintamente: "Espana seguira siendo una potencia 
americana."28 Esto implicaba la renovaci6n y cambio sustancial 
de ciertas condiciones del pacto colonial antillano. La segunda es 
que habia razones de orden pUblico (0 paz publica) que llevabcln 
a miembros de la burocracia colonial, COn indudable apoyo de 
sectores econ6micos debiles 0 estables, a proponer la formaci6n 
o conservaci6n de una estructura social libre de conflictos, que 
se consideraban menos probabJes entre un ampJjo numero de 
terratenientes y una masa trabajadora con acceso a la tierra. Asi 
10 planteaba un propietario colaborador del proyecto de 
formaci6n de colonias agricolas en Arecibo al argumentar que la 
pequena propiedad rural creaba "intereses que garantizan la paz 

25 Ver por ejemplo, Marcello Carmagnani, Estado y sociedad en 
America Latina, 1850-1930. Barcelona, Editorial Critica, 1984. 

26 Fernando Lopez Tuero, "La tierra", Boletin Mercantil, 30 de 
marzo de 1892. 

27 Lopez Tuero, "BI capital agricola ... " 
28 Boletin Mercantil, 14 de agosto de 1887. 
29 Adolfo Nones, La isla de Puerto Rico, descripcion historico-

geografica presentada a la Sociedad Geografica de Lisboa en 1889. San 
Juan, Imprenta Venezuela, 1927, pp. 38-39. 
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La discusion sobre el papel de las colonias en el sistema 
comercial tuvo lugar especialmente en torno al problema 
especifico del tratado de comercio con los Estados Unidos, que 
en 1891 permitio la entrada libre de impuestos del azucar 
antillana a cambio de la reduccion 0 eliminacion de los 
impuestos aduaneros sobre las importaciones norteamericanas 
en las colonias de Espana. Al oponerse al tratado, la Camara de 
Comercio de San Juan se alineaba con la resistencia 
latinoamericana a la nueva poHtica comercial de los Estados 
Unidos que obligaba a los paises de America Latina a firmar 
tratados ventajosos para los productos norteamericanos bajo la 
amenaza de cerrarles el mercado nacional.3° EI alineamiento de 
los comerciantes de la capital respondia sin duda a su 
identificacion con el comercio de Puerto Rico con Espana, que 
en los ultimos anos habia crecido sustancialmente. En 189Q la 
colonia importo 5.6 miIlones de pesos en productos espanoles y 
s610 3.8 millones en productos norteamerica nos, y exporto 2.8 
millones a Espana y solo 2.4 millones a los Estados Unidos.31 

En este contexto, los escritos de Fernando Lopez Tuero 
fortalecian la critica a la politica colonial aplicada a Puerto Rico 
por los librecambistas espanoles y elaboraban un plan altemo de 
relaciones mercantiles entre Puerto Rico, Espana e 
Hispanoamerica. Dejando a un lado la prioridad que daba el 
sector azucarero al acceso al mercado norteamericano y a los 
articulos y alimentos importados de bajo costo, Lopez Tuero 
opinaba que las relaciones con los Estados Unidos perjudicaban 
a Puerto Rico: . 

No es a Estados Unidos a quien conviene mostrar 
complacencias ni conceder exenciones, y sf a las 
republicas hispanoamericanas a quienes debemos 
vol vet la car a, brindar nuestra amistad y solici\ar su 
trato; pero es tan negativo y opuesto el plan que se sigtle, 
que recientemente se ha dictado la orden de prohibir la 

30 Boletin Mercantil, 29 de enero de 1890; 14 Y 19 de febrero de 1890. 
31 Boletfn Mercantil, 23 de agosto de 1891. 



entrada en Cuba del tasajo de Montevideo con el {in 
exclusivo de favorecer la industria de los yankees ... 

Senalaba que de las repu.blicas hispanoamericanas "nada 
tenernos que terner." Era preciso dar prioridad a ]05 intereses 
patrios y lograr, por ejemplo, que en la Peninsula se consumiese 
mas tabaco de Puerto Rico, y no de Virginia.32 

Tomaba forma un movimiento en contra de los 
representantes del gran capital y mayo res contribuyentes de la 
colonia. El alza de los precios del cafe y el mayor valor de las 
exportaciones de este producto respecto de las de azucar a partir 
de mediados de los 80 contribuyeron mucho a la perdida de 
importancia de los intereses azucareros exportadores. La fuerza 
numerica de los grupos interesados y de la pequena y mediana 
propiedad, as! como la posibilidad de hacer mas eficiente y 
exacto el reparto de la fiscalidad territorial para hacer del 
campesinado un sector contribuyente y la estabilidad alcanzada 
por la hacienda azucarera tradicionaI, ya fuese con su antiguo 
trapiche 0 como colonia de un molino parcialmente renovado, 
dieroncredibilidad al proyecto conservador y contribuyeron a la 
estabilidad politica de la colonia por 10 menos hasta 1896. Los 
escritos de Lopez Tuero a favor de la inversion diversificada y la 
sustituci6n de las importaciones de alimentos eran reflejo de las 
alternativas que buscaban segmentos de la clase propietaria en 
respuesta a la baja de los precios del azucar.33 

Sin embargo, es dificil rnedir el impacto de la predica 
conservadora entre los terratenientes que enfrentaban el dificil 
ajuste a la nueva situaci6n econ6mica. Es necesario considerar 
otro elemento que podria justificar el apoyo al proyecto 
conservador; la credente preocupad6n por la poblaci6n 
desempleada a causa de la caida de los ptecios del azu.car y la 
consiguiente reducci6n de la producci6n. Estos grupos 

32 Fernando L6pez Tuero, "Curso natural del comercio de Puerto 
Rico", Boletin Mercantil, 25 de mayo de 1892. 

33 Fernando L6pez Tuero, "Los fosfatos de la Isla de Mona", Boletin 
Mercantil, 29 de enero de 1892; Tuero, "I1l1portaci6n de productos 
agrkolas en Puerto Rico", Bo(et{n Mercantil, 11 y 13 de febrero de 1891. 
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constituian una reserva de mano de obra barata para los 
hacendados que habfan optado por invertir en nueva 
maquinaria, pero tambien fonnaban sin duda, desde el punto 
de vista de las autoridades y de los segmentos mas debiles de la 
clase propietaria, un problema de orden publico. Esto 10 via 
Lopez Tuero con suficiente claridad: 

La tierra es una propiedad y como tal debe ser 
protegida. Si este precepto de derecho natural fuera 
aplicado a todas las riquezas no habrfa anarquistas 
porque donde hay justicia y orden no hay socialismo.34 

EI trabajo en defensa de la ensefianza agricola de Eusebio 
Molina Serrano, veterinario y empleado del gobierno, expresa 
con suficiente c1aridad la preocupacion arriba mencionada. 
Molina Serrano, despues de declarar que no es terrateniente, ni 
Ie guia otro in teres que ser utH a la provincia y que no Ie llamen 
"ave de paso", propone "Ia regeneracion de nuestra agricultura, 
que es la regeneracion de una buena parte de esta sociedad." La 
agricultura, continua Molina Serrano, "es el ofkio ... que inspira 
mas amor a la estabilidad, al orden publico y a la obediencia a 
los poderes constituidos. "35 Se hace eco de la gran alarma que 
existe en Puerto Rico por el aumento del crimen que ve como 
resultado de la desocupacion de la poblacion proletaria y sus 
habitos "trashumantes y trasmigratorios" sin que existan en la 
isla instituciones suficientes y adecuadas para la beneficencia y 
la correccion.36 

El objetivo inmediato del trabajo de Molina Serrano era el 
establecimiento de granjas modele para emplear a los 
presidiarios, "preciosos brazos que se pierden en la inaccion", y 
recoger huerfanos, desamparados y demas poblacion ociosa. 
Ademas de este restablecimiento parcial del trabajo forzoso, 

34 Lopez Tuero, "El capital agrkola en Puerto Rico", Boletfn 
Mercantil, 30 de marzo de 1892. 

35 Eusebio Molina Serrano, Proyecto de escuela teorico-practica de 
agricuitura y beneficencia. Ponce, Irnprenta El Comercio, 1886, pp. 3-8. 

36 Ibid., p. 15. 
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Molina Serrano abogaba por 1a redistribucion de 1a propiedad 
territorial: 

La propiedad en Puerto-Rico esta poco repartida, y 
por ello los agricultores se ven obligados, 0 hacen 
grandes sacrifidos por cultivar extensas zonas de canas, 
que no todos pueden atender cual se debe, 0 tienen que 
recurrir a la refacci6n, que los mata. De aqui ha 
provenido que muchos hayan abandonado 
completamente sus haciendas que hoy solo producen, 
espontaneamente, yerbas con que mantienen no tnuy 
abundantemente, algunas reses vacunas.37 

La recomendaci6n de Molina Serrano de donar tierras deJ 
Estado y arrendar tierras abandonadas por el empobrecimiento 
de la economia azucarera a colonos pobres, aunque no 
implicaba la sustituci6n total de la cana de azucar por otros 
cultivos, sf conlJevaba una sustituci6n parcial. Como el cultivo 
de la cana era demasiado costoso y tomaba de 12 a 18 meses en 
madurar, los cultivos como la habichuela y el arroz, que se 
recolectaban en 2 y 4-5 meses respectivamente eran mas 
aconseja bles. 38 

Esta variante de nacionalismo econ6mico que prescribia la 
sustituci6n de alimentos importados y percibia que la relaci6n 
comercial con Espana e Hispanoamerica era menos danina para 
la economia colonial, a la vez que garantizaba la estabilidad 
social internamente, no estaba en conflicto con el 
fortalecimiento del colonialism\) espanoI. E1 elemento esencial 
de la relaci6n colonial, y 10 que hacia a la colonia rentable para 
la metr6poli, erael empleo publico. La oposici6n criolla a esta 
linea de pensamiento 10 percibio con cIaridad, hecho que 
constituy6 la base de una alianza de sectores profesionales y 
letrados criollos con el grupo de los hacendados azucareros en 
expansi6n. 

37 Ibid., p. 28. 
38 Ibid., p. 27. 
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La importancia del empleo publico para la gran poblacion 
flotante de Espana "que solo aspira a vivir del presupuesto" 
habia sido puesta de manifiesto por la oposicion criolla que en 
1887 se agrupo en torno al ideal autonomista.39 Observaba que 
los hijos de muchas familias, despues de haber recibido cierto 
grado de instruccion y ser criados en la comodidad, "no puedan 
servir para peones de hacienda." No quedaba mas alternativa 
que unirse a la oposicion azucarera. Los propulsores del empleo 
publico para los nativos de Puerto Rico se compromeHan a 
imponer "economias y todas las simplificaciones" que se 
juzgasen convenientes en las oficinas de gobierno para as! 
poder aSignar al fomento azucarero una partida del presupuesto 
colonia1. 4o No todos dentro de la elite mas empresarial y 
emprendedora del sector azucarero encontraron convincente la 
promesa de la clase profesional y letrada criolla, especialmente 
los que se sentian atemorizados por la propaganda radical 
criollista de los autonomistas.41 Aun asi, el desplazado grupo 
profesional y letrado criollo se convirtio en acerrimo defensor 
del azucar, y se mantuvo incredulo ante el nacionalismo 
economico de los conservadores.42 

39 Dominguez, op. cit., p. 44. 
40 Ibid., pp. 10, 24. 
41 El estudio de las tendencias politicas de varios hacendados de 

Arecibo que simpatizaban con un program a de fortalecimiento de la 
economfa aZucarera sugiere que no se unieron a los autonomistas por el 
temor a la propaganda radical que acompai\6 los inicios de ese partido. 
Ver Astrid Cubano, "EI estudio de las elites econ6micas y la polftica en 
Puerto Rico en el siglo XIX", Gp. Cit., Boletfn del Centro de 
Investigaciones Hist6ricas, Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras, 
num. 4, 1989, pp. 123-134. 

42 EI ensayo de Gervasio L. Garda, "Para preguntarle al autono-
mismo", Ditilogo, 1988, suplemento, examina brevemente otros angulos 
de la divisi6n en torno a la polftica agraria de los 1880 al considerar la 
postura favorable a la diversificaci6n agrfcola de los asimilistas, grupo 
que se separa del liberalismo reformista una vez este adopta 1a 
alternativa autonomista. Los asimilistas, liberales en polftica 
(opuestos en esto al autoritarismo de los conservadores), sin duda ternan 
puntos en comun con el grupo conservador que se examina en este trabajo. 
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El mlmero de variables a teneT en cuenta al estudjar Ja 
discusi6n sobre politica agraria arriba analizada es grande. No 
debe perderse de vista, por ejemplo, la politica de comercio 
exterior de los Estados Unidos, un elemento fuera del control de 
1a clase propietaria y profesiona1 de 1a que hada 
incompatible al proyecto del nacionalismo economico de los 
funcionarios espanoles con la expansion de la economia 
azucarera. Por otro lado, un estudio que intente a-rrojar luz 
sobre las bases de 10 nacional en el siglo XIX tampoco debe 
perder de vista que existia la formula de "ni con Espana ni con 
Estados Unidos", que apenas tendria un punado de seguidores 
influyentes en Cuba, y muchos menos en Puerto Rico, donde la 
fortaleza de la economia del cafe y la debilidad de la economia 
azucarera hadan menos urgente eI rompimiento Con Espana. 
Existian ademas ciertos sectores urbanos alineados del lado del 
azucar: artesanos, empleados e importadores, por ejemplo, 
preferian el acercamiento comercial a los Estados Unidos, pues 
La poIltica monetaria y la exportacion decreciente de azucar a los 
Estados Unidos encaredan las importaciones de bienes de 
consumo y disminuian sus niveles de bienestar. 

La estructura de los alineamientos politicos 

En resumen, este trabajo ha perseguido varios fines. 
Primero ha intentado explorar c6mo en una situaci6n colonial, 
el Estado, 0 los representantes de la autoridad gubernamental, 
logran aislarse de los sectores econ6micamente mas poderosos y 
desarrollar una ideologia que busca apoyo en grupos 
terratenientes amplios y de base; campesinos terratenientes, 
inmigrantes convertidos en pequenos y medianos terrate-
nientes, (ambos grupos productores de cafe, frutos de consumo 
interno 0 ganaderos,) y sectores agroexportadores tecnologica-
mente debiles de la colonia, estos ultimos (productores de 
moscabado) en proceso de contracci6n mas que de expansion 
economica. Los objetivos al elaborar un nuevo proyecto para Ia 
solvencia del tesoro son de orden politico -colocar sobre bases 
firmes el compromiso colonial con Espana- y de orden social-
asegurar la paz publica. 
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En segundo lugar, la documentacion manejada arroja luz, 
sobre las bases del movimiento autonomista de los 1880-90, las 
facciones que 10 componian y los objetivos perseguidos en 
respuesta al reto planteado por el nuevo proyecto conservador 
del colonialismo espanol. Los sectores mas dinamicos y 
expansivos del mundo azucarero se atrincheraron tras el 
proyecto liberal de la apertura a1 capital financiero 
internacional, el comercio exterior libre de impuestos 
aduaneros, la modernizacion tecnologica, la expansion del 
cultivo canero y el acceso a un contingente numeroso de 
trabajadores baratos y desposeidos. Frente a las restricciones de 
la metropoli forjaron el credo del autonomismo amplio en 
asuntos economicos y de gobierno interior. 

En cambio, los productores para el consumo interno, 10 
mismo que los caficultores hasta 1896 (cuando comenzaron a 
caer los precios del cafe) tuvieron pocas razones para oponerse 
al diseno conservador espanol. Los primeros depend ian de la 
prosperidad del cafe y los altos impuestos sobre los alimentos 
importados para conservar sus mercados y los precios altos. Los 
segundos contaban con Cuba y Espana (es decir, con el sistema 
colonial espano}) como importantes mercados de cafe, y por la 
propia naturaleza del cultivo cafetalero, dependian menos de 
los alimentos importados. Ademas, el alza de los precios del 
grano compensaba por sus practicas agricolas y tecnologia 
rutinarias. La integracion al mercado internacional de los 
medianos y pequenos caficultores era, hasta el momenta (1887-
1895), exitosa via la elite mercanlil de los puertos. Claro esta, 
que seria una atractiva linea de interrogad6n preguntarse si los 
segmentos mas dinamicos del mundo cafetalero (por ejemplo, 
grandes hacendados de la regi6n de Yauco que ernpleaban 
tecnologfa avanzada y contemplaban los mercados europeos no 
espanoles como su meta mas codiciada) resintieron, en contras-
te con los medianos y pequenos product ores, las imposiciones 
aduaneras y restricciones sobre el capital en pn?stamo que eran 
el corolario inevitable del regimen colonial espanol. Sin 
embargo, no podriamos mas que sospechar que el mundo 



35 

Cargador de cafe. Colecci6n de la Biblioteca y Hemeroteca Puertorriquefla, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de R{o Piedras. Reproducida por el 
laboratorio fotografico de la Biblioteca Jose M . Lazaro. 



36 

cafetalero, compuesto primordialmente de medianos y 
pequenos caficultores, no fue la base social del autonomismo 
de raiz liberal, por 10 menos hasta 1896. 

Finalmente, los origenes decimon6nicos de la discusi6n 
nacionalista sobre la tierra quedan expuestos en este estudio, 
permitiendo asi construir una linea de continuidad que arranca, 
no del sector agroexportador dimlmico y su discurso integrador 
dirigido a dotar a la isla de un amplio contingente de 
trabajadores disciplinados, sino del propio Estado. La burocracia 
colonial, en su afan de dotar a la colonia de un tesoTO publico 
desahogado y libre de influencias de las naciones mas 
expansionistas, y de asegurar la creaci6n de un muro de 
resistencia de raiz hispanica, se dirige a, y alienta la existencia 
de, un amplio sector agricultor y ganadero vinculado al 
mercado interno, y tomenta el desarrollo controlado de las 
economias cafetalera y azucarera de exportaci6n. Un marco 
politico de indole autoritaria era un elemento fundamental del 
proyecto "nacionalista-espanol" en el Puerto Rico de fin de 
siglo, 10 mismo que la integraci6n de la colonia al mercado del 
empleo publico espano!. En esto ultimo, el discurso 
conservador se estre1l6 contra la resistencia de los grupos 
letrados y profesionales de la colonia que aspiraban al empleo 
publico como derecho de nacionalidad. En este sentido, y hasta 
1896, figuraron comO porta voces del sector azucarero mas 
expansivo y de sus aspiraciones de consolidaci6n economica a 
traves del control politicO autonomico de la isla. 


	A T Cubano0001
	A T Cubano0002
	A T Cubano0003
	A T Cubano0004
	A T Cubano0005
	A T Cubano0006
	A T Cubano0007
	A T Cubano0008
	A T Cubano0009
	A T Cubano0010
	A T Cubano0011
	A T Cubano0012
	A T Cubano0013
	A T Cubano0014
	A T Cubano0015
	A T Cubano0016
	A T Cubano0017
	A T Cubano0018
	A T Cubano0019
	A T Cubano0020
	A T Cubano0021
	A T Cubano0022
	A T Cubano0023
	A T Cubano0024
	A T Cubano0025
	A T Cubano0026

