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El surgimiento y desarrollo tardio de la clase trabajadora y 
sus organizaciones se debieron no solo a los tremendos 
obstikulos de los sistemas de trabajo servil y la esclavitud negra, 
los lazos de dependencia entre hacendados y campesinos 
fomentados por el endeudamiento, los pagos en especie 0 

fichas, el paternalismo, etc., sino tambien a las estructuras 
politicas conservadoras y coloniales que prevalecieron -salvo 
varias interrupciones fugaces- durante los primeros 70 afios del 
siglo XIX. Estas dificultaron la integracion de los artesanos, los 
asalariados urbanos y los trabajadores de la tierra (y hasta de los 
mismos propietarios criollos) a una actividad social y politica 
comtin. De la misma manera, la ausencia de un mercado 
nacional de trabajo y de mercandas y la proliferacion de la 
pequefia propiedad y los agregados propiciaron el aislamiento, 
la dispersion y la ausencia de un espiritu de solidaridad entre 
los trabajadores. 

Los obstaculos legales 

Hasta fines del siglo XIX los trabajadores urbanos y rurales 
estuvieron al margen de la vida politica legal por razon de los 
requisitos de propiedad, educacion y hasta raciales -entre otros-
exigidos por la legislacion electoral de la epoca. Desde el siglo 
XVIII, por 10 menos, el pueblo no participo en las elecciones 
municipales.1 Esta tradicion fue rota antes de 1870 durante los 

1 Aida R. Caro Costas, El cabildo 0 regimen municipal puertorriqueno en 
el siglo XVIII. Municipio de San Juan, Instituto de Cultura 
Puertorriquefia, 1965-1974, 2 vols., I, pp. 15-16. Segun la autora, "el 
pueblo no tenia ingerencia alguna en las elecciones concejiIes: siempre 
fue de la potestad real el determinar quienes habian de ser las personas 
que deberian participar en las mismas ... Asi que el derecho al voto hubo 
de discernirse exclusivamente en los alcaldes ordinarios y en los 
regidores ..... Vease tambien de la misma autora Legislacion municipal 
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tres breves periodos de los gobiemos liberales en Espana (1812-
14, 1820-23 Y 1833-37) pero la mayor parte de los trabajadores no 
participaron en los procesos eleccionarios. En realidad, la 
participacion del pueblo, en general, fue muy limitada a juzgar 
por las cifras disponibles de los varones mayores de 25 anos 
considerados "ciudadanos" con derecho a elegir alcaldes y 
diputados a las Cortes espanolas. Por ejemplo, en 1812 solo 
13,547 hombres -de una poblacion aproximada de 200,000 
habitantes- eran electores potenciales. Esta cifra subio a 16,767 
durante el periodo liberal de 1820-23. Es decir, en ambos 
period os solo el .6% y el .7% de la poblacion, respectivamente, 
participo en las elecciones.2 

Tanto los alcaldes de los pueblos como los diputados a Cortes no eran 
electos por sufragio directo pero aun asi el mecanismo electoral era un 
paso de avance frente a la ausencia total de participaci6n en las epocas 
anteriores. Sin embargo, cada vez que caian en Espana los gobiernos 
liberales, el pais retrocedia a la situaci6n anterior. Asi, al regresar 
Fernando VII al poder en 1814 disolvi6 las Cortes y anul6 los acuerdos 
constitucionales. Puerto Rico perdi6 -como consecuencia de 10 anterior- su 
canicter de provincia, los criollos la ciudadania espanola y los 39 
ayuntamientos electivos fueron eliminados de un plumazo.3 Lo mismo 
ocurri6 al terminar el segundo periodo liberal de 1820-23: se suprimieron 
los 45 ayuntamientos electivos (y las alcaldias pasaron a manos de los 
sargentos mayo res), fue clausurada la imprenta liberal, se disolvi6 la 
Diputaci6n Provincial y se restableci6 el poder absoluto del capitan 
general, finalizando asi la separaci6n del poder civil y militar. En 1825 
el gobernador La Torre obtuvo poderes "con las facultades 
extraordinarias que las ordenanzas militares confieren a los 
gobernadores de plazas sitiadas".4 

puertorriqueiia del siglo XVIII. San Juan, Puerto Rico, Instituto de 
Cultura Puertorriquena, 1971. 

2 Las cifras de los "ciudadanos" aparecen en la monografia inedita 
de Francisco Moscoso, "Los diputados por Puerto Rico a las Cortes de 
Espana", y en Lidio Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico. Rio 
Piedras, Editorial Universitaria, 1952-1964,3 vols., I, p. 144. 

3 Cruz Monclova, op. cit., I, p. 102. 
4 Salvador Brau, Historia de Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico, 

Editorial Coqui, 1966. 
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Ademas, muchos ayuntamientos fueron suprimidos y para 1866 
solo existian los de la Capital, Mayagiiez y Ponce, en un pais con 
mas de 60 poblaciones.9 

En el plano exterior, la representacion de los 
puertorriquenos en el gobierno de Espana no corrio mejor 
suerte. En los periodos constitucionales de 1812 y 1820 Puerto 
Rico obtuvo representacion en las Cortes en igualdad de 
condiciones con el resto de los diputados espanoles. Pero en 
1837 las Cortes decretaron "que no siendo posible aplicar la 
Constitucion que se adopta para la Peninsula e islas adyacentes a 
las provincias ultramarinas de America y Asia, seran estas 
regidas y administradas por Ie yes especiales analogas a su 
respectiva situacion y circunstancia y propias para hacer su 
felicidad: en consecuencia, no tomaran asiento en las Cortes 
actuales Diputados por las expresadas provincias".l0 En vista de 
que las "leyes especiales" nunca se aprobaron, Puerto Rico fue 
regido por decreto y por las vetustas leyes de Indias hasta fines 
de 1860. Al desaparecer los mecanismos y las estructuras 
electorales que permitieron la vida politica e implantarse 
nueva mente la censura de prensa se interrumpio el proceso de 
la formacion y organizacion de los partidos politicos cuyos 
primeros germenes brotaron bajo los gobiernos liberales. A 
partir de esa fecha y durante los proximos 30 anos la lucha 
politica legal fue insignificante: en palabras de Acosta "se 
recataron los hombres de emitir sus opiniones politicas, se 
aislaron y no hubo espiritu de asociacion, vida colectiva". Esto 
no significa que los puertorriquenos aceptaron sumisamente la 

9 Las notas de Acosta al capitulo "Regimen y gobierno" de la 
historia de Fray lfI.igo Abbad son un buen resumen de las estructuras 
coloniales imperantes en Puerto Rico a mediados del XIX. Fray Hugo 
Abbad y Lasierra, Historia geografica, civil y natural de la isla de San 
Juan Bautista de Puerto Rico. Anotada en la parte hist6rica y 
continuada en la estadistica y econ6mica por Jose Julian de Acosta y 
Calbo, San Juan de Puerto Rico, Imprenta y Libreria de Acosta, 1866, p. 
263. 

10 Ibid., p. 262. 
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dominaci6n espanola durante esos anos. Basta recordar las 
conspiraciones e intentos de rebeli6n de 1835 (que buscaban 
implantar la constituci6n liberal de 1812) 0 la de 1838 (de 
contenido independentista) en las que estuvieron implicados 
militares de origen espanol y civiles criollos.11 Y sobre todo el 
desarrollo de las primeras sociedades abolicionistas y de los 
primeros fermentos independentistas a principios de la decada 
del 60.12 

Sin embargo, en vista del debil desarrollo de las clases 
propietaria y trabajadora criollas en el marco de la economia, 
esclavista y feudal, y de la plena hegemonia ejercida por el 
gobierno espanol, la vida politica en la colonia dependi6 en 
gran medida de los impulsos de la metr6poli. Y cuando en 
ocasiones el territorio ultramarino tomaba la iniciativa y hada 
sentir sus peticiones reformistas y su descontento, la metr6poli 
reaccionaba con la rapidez de un paquidermo. Asi, por ejemplo, 
al ser despojado Puerto Rico en 1837 de su representaci6n en las 
Cortes espanolas, estas se comprometieron a redactar las miticas 
"leyes especiales" que tomarian en cuenta sus problemas mas 
apremiantes. Entre estos figuraba en primer plano el de la falta 
de mana de obra y la incapacidad para aumentarla a traves de la 
esclavitud y de los sistemas oficiales de trabajo servi1.13 Aunque 
la promesa fue reiterada en la Constituci6n de 1845, no fue 
hasta el 25 de noviembre de 1865 que el gobierno de Isabel II 
decret6 una "informaci6n" para Puerto Rico y Cuba con el 
prop6sito de sen tar los criterios para el otorgamiento de las 

11 Brau, Historia ... , pp. 243, 245-46; Cruz Monclova, op. cit., I, pp. 
283-85, 303-04. 

12 En 1864 circu16 una proc1ama que exhortaba a los puertorriquenos a 
la lucha contra el gobierno colonial espano!. Cruz Monclova, op. cit., I, 
pp.477-78. 

13 Vease el articulo aparecido en EI Poncefio, 12 de noviembre de 
1853, en que se senala la dificultad que tienen los hacendados para 
conseguir mano de obra, aun pagandolas con monedas. EI articulo 
contesta otro de Jose Julian Acosta, "Cuesti6n de brazos para cultivar las 
tierras en Puerto Rico", Boletfn Mercantil, 2 de noviembre de 1853. 
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leyes especiales prometidas 28 anos antes. La investigaci6n 
debfa abarcar las diversas maneras de reglamentar el trabajo 
esclavo, los medios para incrementar la mana de obra a traves 
de la inrnigraci6n, la conveniencia de los tratados de comercio y 
navegaci6n con otras naciones y, finalmente, las reformas que 
debfan sufrir las aduanas y el sistema de aranceles.14 Para Puerto 
Rico el decreto era importante no s610 porque al fin Espana 
prestaba atenci6n a sus quejas sino porque tambh?n estaria 
representado en la Junta Informativa que presidirfa la 
investigaci6n de los problemas coloniales. 

Varios factores explican este cambio de actitud del gobiemo 
espano!. En primer lugar, el temor a perder una gran parte de 
los ultimos vestigios de su antiguo imperio, avivado por la 
perdida de Santo Domingo en 1865 y por los rumores de 
conspiraciones independentistas en Cuba y Puerto Rico. Por 
otro lado, el fin de la guerra civil y de la esclavitud en los 
Estados Unidos aliment6 las esperanzas de las sociedades 
abolicionistas y el terror de los esclavistas. Y, por ultimo, el 
descontento general provocado por las desigualdades del 
regimen colonial vigente (e.g. altos aranceles, impuestos 
arbitrarios, restricciones comerciales, etc.) palpado en el 
transcurso de su visita a Cuba por el Duque de Tetuan y 
planteado con gran urgencia por varios pollticos espanoles 
prominentes como Canovas del Castillo y el general Francisco 
Serrano.1S 

A pesar de que los trabajos de la Junta Informativa duraron 
menos de dos anos y de que no resolvi6 las peticiones 
fundamentales de la colonia, sus gestiones propiciaron entre los 
propietarios criollos una mayor preocupaci6n por los problemas 
sociales de la epoca. En el transcurso del 1866-67 estos 
contestaron interrogatorios y discutieron en los ayuntamientos 
sobre las ventajas y desventajas de la esclavitud y del sistema de 

14 Bolivar Pagan, Procerato puertorriqueno del siglo XIX. San Juan 
de Puerto Rico, Editorial Campos, 1961, p. 26. 

15 Brau, Historia ... , pp. 258 Y 260; Cruz Monclova, op. cit., I, p. 486. 
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libreta. La mayona de los comisionados puertorriquenos en la 
Junta Informativa votaron por 1a abolicion de 1a esclavitud -con 
indemnizacion 0 sin ella- y e1 clamor mayoritario de los 
propietarios criollos fa vorecio 1a eliminacion del tra ba jo 
servil. 16 Ante estos reclamos el gobierno espano1 retorno a su 
sordera habitual y ademas ordeno, a mediados del 1866, e1 
destierro de los libera1es mas prominentes de 1a epoca. 

Pero no bien concluyo 1a breve temporada reformista 
estallaron dos acontecimientos que favorecieron 1a 
liberalizacion de 1a sociedad colonial. En Puerto Rico un grupo 
de criollos, convencidos de 1a inutilidad de la 1ucha reformista, 
se 1evanto en armas con 1a intencion de 10grar 1a independencia 
y abolir el sistema de la libreta. La revuelta fue sofocada 
rapidamente y a corto plazo provoco el encarce1amiento de 
cientos de libera1es. Pero tuvo dos consecuencias positivas: Ie 
mostro a la metropoli lei necesidad de acceder a las peticiones de 
su colonia 0 arriesgarse a perderla y, por primera vez, un sector 
de 1a clase propietaria criolla se alio a los trabajadores de 1a tierra 
(negros esclavos, libertos y campesinos con 1ibreta) en una 
1ucha comun contra el dominio espanol.17 

16 AI respecto veanse de Segundo Ruiz Belvis et aI, Proyecto para la 
abolici6n de la esclavitud en Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico, 
Instituto de Cultura Puertorriquena, 1969, y de Labor Gomez Ace-vedo, 
Organizaci6n y reglamentaci6n del trabajo en el Puerto Rico del siglo 
XIX. San Juan de Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriquena, 1970. 

17 EI recuento contemponineo mas completo de la revuelta de Lares 
-aunque desde el punto de vista de los conservadores de la epoca- es el 
de Jose Perez Moris y Luis Cueto y Gonzalez Quijano, Historia de la 
insurreccion de Lares. Barcelona, Imprenta N. Ramirez y Cia, 1872. 
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I 

LA COYUNTURA LIBERAL (1868-73) Y LAS 
PRIMERAS ORGANIZACIONES DE RESISTENCIA 

... surge, por el esfuerzo de hombres generosos, el 
episodio politico del 68, y con el triunfo de las ideas 
revolucionarias vino en parte la rehabilitacion de las 
clases del pueblo de las que formaba parte muy 
principal la colectividad obrera. 

Entonces pen so el artesano que podia ser algo mas 
que un simple trabajador. Vino la propaganda oral y los 
talleres se convirtieron en patrioticas tribunas ... 

Y empezo a condensarse en el cerebro del obrero y a 
tomar realidades en su desenvolvimiento la idea de la 
dignidad en el trabajo y el decoro en su personalidad, en 
sus resoluciones. Y formulo opinion alIa por los anos 73, 
cuando se desenvolvia en el pais aquella inmensa 
cosmogonia de determinaciones politicas, libremente 
desarrolladas al amparo del titulo primero de la 
Cons ti tucion. 

A partir de esta fecha empieza la obra hasta cierto 
punto notable, y el cambio que en el sentido ilustrado ha 
dado la clase obrera. 

El Obrero, (Ponce), 10 de noviembre de 1889. 

La revue Ita de Lares coincidi6 con el triunfo en Espana de la 
revoluci6n de septiembre de 1868 que inaugur6 cinco anos de 
gobierno liberal que permiti6 una serie de libertades disfrutadas 
unicamente bajo los anteriores gobiernos liberales de 1812-14 y 
1820-23. En primer lugar, se implanto nueva mente el sufragio 
limitado y Puerto Rico volvi6 a tener representaci6n en las 
Cortes espanolas. Al amparo de la ley de libre asociaci6n 
surgieron por primera vez los partidos politicos modernos y en 
particular el Partido Liberal Reformista. Por otro lado, el fin de 
la censura previa, decretado por el gobernador Baldrich el 31 de 
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agosto de 1870, estimul6 la proliferaci6n de peri6dicos y 
revistas. 18 Ademas la ley municipal de 1873 hizo electivos los 
ayuntamientos y en ese mismo ano fueron abolidas la 
esc1avitud y el notorio sistema de la libreta. Todo esto coincidi6 
con el inicio de la revoluci6n tecnica en la industria azucarera y 
la transformaci6n del ingenio en central. 

Es en este contexte de grandes cambios politicos, de mayores 
libertades, de gran agitaci6n social y de importantes 
transformaciones econ6micas que brotaron a la superficie las 
primeras organizaciones y actividades de los trabajadores 
urbanos. Hasta entonces la tradici6n organizativa de los 
artesanos urbanos fue poco impresionante. Los gremios -la 
organizaci6n artesanal mas antigua- siempre tuvieron una vida 
precaria como consecuencia de la importaci6n irrestricta de 
mercancias extranjeras. Los productos importados -deda Brau-
"vinieron a esterilizar los esfuerzos de nuestros obreros de 
ambos creandoles una competencia imposible de 
contrarrestar".19 La fragilidad de la estructura gremial no era 
nueva pues desde el siglo anterior (1768) el ayuntamiento de 
San Juan tuvo que dictarle pautas a los artesanos de la ciudad y 
estimularlos a que formaran sus propias organizaciones. Segun 
las autoridades municipales: 

... se experimenta nod va la confusi6n de ofidos e 
indiferenda de profesiones, y que estas se ejecutan sin el 
debido metodo y reglas, se dividan y separen formando 

18 La unica traba que estableda el decreto era la prohibici6n de 
discutir en la prensa "Ia cuesti6n social de la esclavitud" y los ataques a 
"la integridad nacional". Tres afios despues esta traba fue eliminada. El 
decreto de 1870 aparece en Antonio S. Pedreira, El periodismo en Puerto 
Rico. Rio Piedras, Puerto Rico, Editorial Edil, 1969, pp. 105-107. 

19 Salvador Brau, "Las clases jornaleras de Puerto Rico", 
Disquisiciones socio16gicas y otros ensayos. Universidad de Puerto Rico, 
Ediciones del Instituto de Cultura Puertorriquefia, 1956, pp. 180-181. 
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cada una de las que se ejercitan en esta ciudad un gremio, 
y se reduzca a esta regIa las profesiones y ejercicios ... 20 

Esta situacion persistia toda via en 1799 ya que el sindico 
procurador presento ante los miembros del cabildo de San Juan 
una propuesta similar.21 

A principios del siglo XIX Pedro Yrizarri, alcalde de San 
Juan, destaco en un informe dado en 1809 el reducido numero 
de artesanos tty de estos muy raro el que hace un completo 
artefacto en su linea".22 Al ano siguiente, entre las peticiones del 
cabildo.de San Juan encomendadas al diputado Ramon Power, 
figuro tIel establecimiento de gremios bajo las reglas y estatutos 
convenientes"23, prueba adicional del curso erratico de las 
organizaciones artesanales. A partir de esa fecha y hasta 
comienzos de la decada del 70 no hay senales ni evidencia de 
que cambiara la suerte de los gremios de artesanos.24 

20 "Ordenanzas municipales de la ciudad de San Juan Bautista de 
Puerto Rico. Ano de 1768", en Caro, Legislacion municipal 
puertorriquena ... , pp. 27-29. 

21 Aetas del Cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico, 1798-1803. 
Puerto Rico, Municipio de San Juan, 1968,25 de noviembre de 1799, p. 
131. 

22 "Informe dado por el Alcalde Don Pedro Yrizarri al 
Ayuntamiento de la Capital. 1809", en Caro de Delgado, Aida, Ramon 
Power y Giralt, diputado puert(1rriqueno a las Cortes generales y 
extraordinarias de Espana, 1810-1812 . Compilacion de documentos). 
San Juan de Puerto Rico, s.e., 1969, p. 60. 

23 "Instrucciones al Diputado Don Ramon Power y Giralt", en ibid., 
pp.81-82. 

24 Una muestra del estado de algunas artesanias del pais entre los 
anos de 1854 y 1871 puede verse en las memorias publicadas en ocasion 
de las ferias y concursos de la epoca. Al respecto vease: Memoria 
descriptiva de la primera exposicion publica de la agricultura, la 
industria y bellas artes de la Isla de Puerto Rico. San Juan, Imp. Guasp, 
1854; Memoria descriptiva de la exposicion publica de la agricultura, la 
industria y bellas artes de la isla de Puerto Rico. San Juan, Imp. EI 
Boletin Mercantil, 1860 y Memoria descriptiva de la quinta feria y 
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No es extrano, pues, que a partir del periodo liberal de 1868-
73 los artesanos en vez de empenarse en revivir el inoperante 
gremio tradicional, se esforzaron por crear nuevas 
organizaciones como los casinos de artesanos, las sociedades de 
socorros mutos y las cooperativas. En el proceso, el gremio 
tradicional se transform6 y asumi6 nuevas funciones . En 
particular, los gremios no se lirnitaron a agrupar a los artesanos 
aislados que trabajaban por su cuenta sino que incluyeron 
tambien a los trabajadores especializados que vivian de un 
salario, como los tip6grafos y los tabaqueros de las grandes 
fa bricas. Estos ultimos, como veremos mas adelante, Ie 
imprimieron una gran vitalidad y militancia durante la ultima 
decada del siglo. Por otro lpdo, el gremio, ademas de velar por 
las relaciones entre los maestros de mayor antiguedad y los 
aprendices y por la competencia de otros artesanos, promovi6 la 
instrucci6n, la protecci6n en caso de enferrnedad y el recreo de 
sus miembros a traves de las organizaciones de solidaridad 
creadas a principios de los 70, poco comunes hasta entonces en 
Puerto Rico. 

Los casinos de artesanos 

Entre las organizaciones creadas por los artesanos 
puertorriquenos despues de 1868 tal vez la que mas prolifer6 
fue el casino de artesanos. En vista de que sus fines eran 
eminentemente recreativos y culturales, el gobierno espanol no 
obstaculiz6 su creaci6n. Al respecto, cuando en 1873 un grupo 
de artesanos de Mayagiiez solicit6 perrniso para fundar el casino 
La Bella Union Mayagiiezana, el gobernador Primo de Rivera 
aprovech6 la ocasi6n para divulgar el decreto de libre asociaci6n 
que concedia a los habitantes de Puerto Rico "el derecho de 
asociarse para todos los fines de la vida humana, que no se 
opongan a la moral publica".25 En ese ano se crearon, por 10 

exposici6n publica de la agricultura, la industria y bellas artes de la 
isla de Puerto Rico. San Juan, Imp. Sancerrit, 1871. 

25 La Gaceta de Puerto Rico, 13 de mayo de 1873. 
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10 menos, otros casinos en Ponce (Cfrcuio Ponceflo de 
Artesanos) y en Fajardo (La Union Fajardefla). 26 

A primera vista los fines del casino sugieren el deseo de los 
artesanos de apropiarse las formas y costumbres recreativas -y a 
veces hasta el vestir- de los espanoles miembros del exc1usivo 
"casino espanol" de cada localidad, del que estaban exc1uidos los 
primeros por sus origenes sociales, raciales y geograficos.27 Los 
"bailes de confianza" fueron una de las actividades celebradas 
con mas empeno por los miembros del casino de artesanos 
porque servfan para mostrarle al resto de la sociedad (yen 
particular a la c1ase propietaria) que los artesanos eran tan 
capaces como ellos de un comportarniento social refinado y 
digno.28 Esto podria interpretarse, a secas, como una imitaci6n 
servil de las costumbres mas superficiales de la alta sociedad. 
Sin embargo, el deseo de formar una organizaci6n aparte es 
tambien prueba de una torna de conciencia de que los artesanos 
son un grupo definido con unos intereses particulares, que vale 

26 Cruz Monclova, op. cit., vol. II, primera parte, p. 290. El autor 
informa que en 1872 ya existia en San Juan una asociacion similar 
Hamada Cfrculo de Beneficencia y Recreo Artesanal. 

27 La naturaleza mimetica de estas sociedades es explicada 
acertadamente por Ricardo Campos Orta en "Apuntes sobre la expresion 
cultural obrera en Puerto Rico," trabajo inedito presentado en la 
Conferencia de Historiografia Puertorriquena auspiciada por el Centro 
de Estudios Puertorriqueiios de la City University of New York, 1974, p. 
9. 

28 La prensa de fines de siglo esta Hena de noticias y reseiias de estos 
bailes. Ejemplos de estas aparecen en EI Buscapie, 10 de mayo de 1878 y 
La Correspondencia, 13 de septiembre de 1893. A veces los bailes se 
celebraban con motivo de las fiestas en honor al santo patron del pueblo. 
En 1892, por ejemplo, los artesanos de Cidra organizaron las "fiestas de 
cruz" cuyo programa incluia carreras de caballos, bailes, comparsas, 
limosnas a los pobres y premios a los niiios mas aplicados de las escuelas 
publicas. La Correspondencia, 9 de mayo de 1892. En otras ocasiones el 
baile sirvio de actividad para recoger fondos para auxiliar las 
vietimas de desgracias como las de un incendio ocurrido en San German 
en 1892. El Clamor del Pars, 19 de abril de 1892. 
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socialmente por sus propios meritos. Y, sobre todo, de que solo 
a traves de sus organizaciones podrian superarse material y 
culturalmente. 

De ahi que ademas de bailar mazurcas, los artesanos trataron 
de adquirir a traves del casino y otras organizaciones, la 
educacion que la sociedad les negaba. En 1872 hay noticia de que 
los artesanos de Guayama preparan la inauguracion de una 
"escuela nocturna".29 A fines de la siguiente decada funcion6 
una Sociedad Protectora de la Inteligencia del Obrero (1889) que 
no se circunscribio a una localidad ya que en la prensa 
aparecieron suscritores de varios pueblos del sur de la isla. El fin 
de esta sociedad era "el levantamiento intelectual de la c1ase 
obrera, haciendose fuerte y respetable a la vez que una garantia 
para el porvenir ... "30 En 1893 existio en Ponce la Sociedad 
Verdaderos Amigos dirigida por el "obrero educacionista" 
Mario Martinez. Esta . sociedad se dedico a la educacion de los 
obreros y ofrecio c1ases de lectura, gramatica, geografia y 
rna tema ticas. 31 

Paralelamente los artesanos crearon bibliotecas en los 
casinos. En 1880 el casino de artesanos de San Juan inauguro su 
biblioteca. 32 La calidad de los libros acumulados en estas 
bibliotecas de artesanos fue corroborada por el espaftol Peris 
Mencheta al visitar la isla en 1886. En esa ocasion visito el 
casino de artesanos de los "negros" de Bayamon y de su 
biblioteca dijo que "si los negros tuviesen tiempo y aficion para 
estudiar a fondo algunos de los libros que contiene, much os 
blancos envidiarian el caudal de sus conocimientos".33 

29 Boletfn Mercantil, 28 de noviembre de 1872. 
30 El Obrero, 10 de noviembre de 1889. 
31 Revista Obrera, 19 de noviembre de 1893. 
32 Boletfn Mercantil, 25 de noviembre de 1880. 
33 F. Peris Mencheta, De Madrid a Panama, Vigo, Tuy, Tenerife, 

Puerto Rico, Cuba, Colon y Tanamti. Madrid, s.e., 1886, p. 76. En 1894 la 
sociedad benefica de los artesanos de Coamo solicit6 "de las personas 
que se interesen por el progreso de esta Isla" que remitieran libros para 
su biblioteca. lA Correspondencia, 3 de diciembre de 1894. 
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Como parte de este afan cultural los casinos auspiciaban 
frecuentes "veladas literarias".34 Su interes cultural fue tal que 
en ocasiones celebraron homenajes a distinguidos intelectuales 
puertorriqueftos de la epoca. Al respecto, los artesanos del 
casino La Bella Union Mayaguezana auspiciaron un homenaje 
en 1874 a Salvador Brau (poeta y dramaturgo, y mas tarde 
periodista e historiador) por su obra literaria.35 En 1892 los 
artesanos de San German celebraron una "fiesta lirico-literaria" 
para despedir a la poetisa Lola Rodriguez de Tio que partia a 
Cuba. 36 Por otro lado, sus intereses literarios no se 
circunscribieron a los autores puertorriqueftos porque en 1881 el 
casino de artesanos de San Juan contribuyo economicamente a 
la celebracion del centenario de Calderon de la Barca.37 En fin, la 
literatura fue considerada por los artesanos como un medio de 
recreo y superacion cultural. Pero tambien fue vista a fines de 
siglo, por un grupo de artesanos de Ponce, como un vehiculo de 
auto-afirmacion de la c1ase. Estos expresaron el deseo de 
publicar un libro "para demostrar sus aptitudes en el campo de 
las letras, y que justifique el grado de adelanto que a su propio 

34 Ejemplos de veiadas literarias auspiciadas por artesanos 
aparecen resefiadas en El Buscapie, 26 de febrero de 1882 y en La 
Correspondencia, 20 de marzo de 1893. 

35 La Razon, [dia ilegibleJ de julio de 1874. Brau asistio al homenaje 
y leyo un poema titulado "La abeja y el arbusto" dedicado a La Bella 
Union . 

36 El Clamor del Pais, 28 de abril de 1892. Diez afios antes la 
poetisa particip6 en una colecta de fondos para los pobres. AI respecto 
vease Lola Rodriguez de Tio, Velada a beneficio de la Sociedad 
Protectora de los Pobres . Mayagiiez, Tipograffa Comercial, 1882. 

37 Boletin Mercantil, 10 de marzo de 1881. Las veladas auspiciadas 
por los casinos no obedecieron siempre a fines puramente literarios: en 
1890 t:!I Centro de Obreros de Ponce auspicio una velada para 
conmemorar la abolici6n de la esclavitud decretada en 1873. El Obrero, 
23 de marzo de 1890. 
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esfuerzo, debe esa clase, olvidada en 10 que a instruccion se 
refiere".38 

El casino de artesanos tambiE?n fomento el arte dramatico y 
algunos fonnaron sus propios grupos teatrales. Por ejemplo, en 
1895 el "cuadro dramatico" del casino de artesanos de San Juan 
puso en escena el drama de Larra Bienaventurados los que 
lloran y el "juguete comico" Los demonios en el cuerpo.39 En 
ese mismo afio varios artesanos de la capital difundieron sus 
planes de crear un grupo de "aficionados al arte dramatico" con 
el fin de.ofrecer funciones en teatros y casinos y donar el dinero 
obtenido a los asilos y otras obras de caridad.4o 

Ademas del interes por la literatura y el drama, los casinos 
de artesanos auspiciaron clases de musica y de dibujo. En 1882 
el casino de San Juan sostuvo con sus propios fondos una 
escuela de musica gratis y abierta a todos los interesados.41 Un 
afio antes el casino organizo un orfeon dirigido por Felipe 
Gutierrez42 y a la vez ofrecio clases de dibujo.43 

En conclusion, el casino de artesanos se transforma en una 
organizacion que promueve 1a superacion intelectual y el 
bienestar material de sus miembros. Y sus actividades muestran 

38 La Correspondencia, 7 de julio de 1893. 
39 Ibid., 19 de enero de 1895. 
4oIbid., 30 de mayo de 1895. Ot .. -as noticias sobre el interes de los 

artesanos de Vega Baja y Humacao por las representaciones dramaticas 
pueden consultarse en La Correspondencia, 6 de agosto de 1892 y 8 de 
noviembre de 1895. Los artesanos de Vega Baja auspiciaron el drama 
con el fin de recaudar fondos para la construcci6n de un hospital. En San 
Juan, apareci6 en 1892 la noticia de que varios artesanos j6venes habian 
formado una compania y construido un pequeno teatro y anunciaban la 
presentaci6n del "drama patri6tico" Juan Martin el Empecinado. 

41 El Buscapie, 16 de abril de 1882. 
42 Bolel{n Mercantil, 5 de febrero de 1881. 
43 Archivo General de Puerto Rico, Aetas del Ayuntamiento de San 

Juan, 24 de agosto de 1881, folio 240. El casino solicit6 al ayuntamiento 
que Ie prestase pizarras, mesas y bancos para las dases, a 10 que accedi6 
el segundo. 
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el desarrollo de una conciencia de grupo con aspiraciones 
propias que difieren tajantemente de las de sus primeros 
modelos sociales. As!, en ocasion del caos moneta rio de 1895, 
los tabaqueros y los sastres de San Juan se reunieron en el 
casino no para danzar sino para organizar sendas huelgas a 
favor del aumento de sus salarios.44 El casino refieja, por 
consiguiente, la creciente solidaridad que se generaliza entre los 
trabajadores urbanos, fomentada simultaneamente por otras 
organizaciones artesanales como las sociedades de socorros 
mutuos y las cooperativas. 

Los socorros mutuos 

... uno de los temores mas fundados del hombre que vive 
de su trabajo, con un jornal 0 un salario, es indudable-
mente el de una enfermedad ... 

El Artesano, (Ponce), 18 de enero de 1874 

Las sociedades de socorros mutuos arrancan de la misma 
fecha en que comienzan a generalizarse los casinos de 
artesanos; es decir, a partir del celebre decreto de libre asociacion 
emitido por el gobernador Primo de Rivera en 1873. Quizas la 
mas antigua fue la Sociedad Amigos del Bien Publico (1873) 
fundada en San Juan por el carpintero Santiago Andrades.45 En 
los afios siguientes se fundaron organizaciones similares en la 
capital y otros pueblos de la isla: por ejemplo, la Sociedad de 

44 La Correspondencia, 1 y 5 de febrero de 1895. Por otro lado, en la 
prensa de la epoca se critic6 al gremio de artesanos de Barranquitas 
porque "se dedica unicamente a bailar sin cultivar ninguno de los 
aspectos de la vida que sirven para el progreso de los pueblos". Sin 
embargo, otros insinuaron que los bailes pod ian ser una fachada que 
encubria actividades con fines politicos y sociales. La Correspondencia, 
8 y 18 de septiembre de 1892. 

45 Campos Orta, op. cit., p. 10. Vease los Estatutos de la Sociedad 
de Amigos del Bien Publico. San Juan, Imprenta del Comercio, 1873. 
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Socorros Mutuos de Musicos (San Juan, 1885),46 el Taller 
Benefico de Artesanos (Ponce, 1888),47 1a Sociedad Protectora de 
Tip6grafos (San Juan, 1888),48 el Taller Benefico de Obreros 
(Guayama, 1890),49 el Taller Benefico de Obreros "Fe, Esperanza 
y Caridad" (Humacao, 1890),50 1a Sociedad Benefico-Cooperativa 
(de los tabaqueros de Ponce, 1891),51 la Sociedad Benefica de 
Obreros La Monserrate (San German, 1892),52 la Sociedad 
Benefica de Artesanos (Coamo, 1894),53 y la Sociedad de 
Socorros Mutuos Los Artesanos (Guayama, 1897).54 

El fin primordial de las sociedades de socorros mutuos era 
auxiliar a los artesanos en caso de enferrnedad 0 accidente en el 
trabajo, y a la familia en caso de muerte del prirnero. El Taller 
Benefico de Artesanos, de Ponce, of red a a sus sodos los 
siguientes beneficios: medico, medicinas y cincuenta centavos 
diarios en caso de enferrnedad; en caso de gravedad dos socios Ie 
servirian de enferrneros durante la noche; en caso de muerte se 
pagarian todos los gastos del entierro y, finalmente, al socio que 
quedara inutilizado por golpes 0 caidas en el trabajo 0 los que 

46 Cruz Monclova., op. cit., II, segunda parte, p. 922. 
47 Reglamento Taller Benefico de Artesanos. Ponce, Establecimiento 

TipogrMico El Vapor, 1888. En 1895 Ana Roque dedico los fondos de la 
venta de su "novela" Sara la obrera (Ponce, Imp. de Manuel Lopez, 1895) 
a la construccion de un edificio para la mendonada sodedad. 

48 Bolet{n Mercantil, 1 de noviembre de 1888. 
49 Ibid., 9 de octubre de 1890. 
50 El Clamor del Pars, 29 de octubre de 1892. 
51 Sociedad Benefico-Cooperativa del Gremio de Tabaqueros de 

Ponce, Reglamento. Ponce, Tipografia de la Revista de Puerto Rico, 
1889. 

52 La Correspondencia, 2 de abril de 1892. 
53 Bolet{n Mercantil, 24 de julio de 1894. 
54 Ibid., 23 de didembre de 1897. 
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quedaran impedidos permanentemente para trabajar por 
motivo de enfermedad, recibirian tres reales diarios.55 

Por otro lado, estas organizaciones auspiciaron actividades 
culturales identicas a las promovidas por los casinos de 
artesanos. En el reglamento de la sociedad de socorros mutuos 
Fe, Esperanza y Caridad, de Humacao, se estableda como primer 
fin "fomentar la union y propagar la instruccion entre todos sus 
miembros". Para lograrlo llevada a cabo conferencias 
cientificas, veladas literarias tty cualquier otro espectaculo de 
una sociedad culta". Ademas estableda una clase de instruccion 
primaria para educar a sus miembros.56 

Las cooperativas 

Las sociedades de socorros mutuos ayudaron a mitigar el 
desamparo en que inevitablemente se sumia el artesano y su 
familia por motivo de enfermedad, accidente en el trabajo 0 
muerte. Pero no resolvian el problema del desempleo cuyas 
secuelas eran igualmente duras. Por esta razon los artesanos 
crearon cooperativas de produccion con el fin de "asegurar en el 
porvenir el bienestar de sus asociados por medio del trabajo y la 
cooperacion, base de todo progreso en toda sociedad bien 
organizada".57 As!, el prospecto de la Sociedad Progresiva de 

55 Reglamento Taller Benefico de Artesanos, p. 3 Y ss. Para 
pertenecer ala sociedad se exigia ser artesano, buena eondueta y salud, 
pagar una euota y tener mas de 20 aiios. 

56 Taller Benefico de Artesanos de la Villa de Humacao, Fe, 
Esperanza y Caridad, Reglamento. Humaeao, Tip. El Criterio, 1893, pp. 
3-4. Unos fines similares apareeen en el Reglamento Taller Benefico ... 
(Ponce), pp. 3 Y ss. Lo linieo que se prohibe expresamente en la sociedad 
de socorros mutuos es la discusion politica y religiosa. 

57Reglamento de la Sociedad Benefico-Cooperativa del Gremio de 
Tabaqueros de Ponce, p. 5. En 1892 un grupo de tabaqueros de Aguadilla 
anuncio sus planes de fundar una eooperativa "con el fin de instalar un 
es tablecimiento donde las ganancias sean repartidas entre los socios". 
La Correspondencia, 24 de marzo de 1892. 
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Arlesanos, cuya organizaci6n se anuncio en San Juan en 1889 (a 
cuya comision organizadora perteneda el carpintero Santiago 
Andrades, uno de los fundadores en 1873 de la sociedad de 
socorros mutuos Amigos del Bien Publico) anunciaba la 
creacion de dos talleres: uno para la construccion de casas y otro 
para distintas labores, "en los cuales tendran digna ocupacion 
los asociados". La cooperativa contarfa con un capital de $3,000 
mediante la venta de 300 actiones de diez pesos, ademas de las 
cuotas de sus miembros.58 

En Ponce se conocio en noviembre de 1893 que un grupo de 
albaililes forma una sociedad con el fin de contra tar trabajos 
relacionados con sus oficios. La noticia fue comentada en La 
Revista Obrera ("semanario politico, interprete de la clase 
obrera") en los siguientes terminos: 

El espiritu moderno llamado a regularizar el 
desequilibrio que actualmente agobia al desorganizado 
trabajador, va a tomar realidades, con una nueva 
organizacion acariciada por diez modestos obreros ... 

[Los albafiiles se proponen] utilizar cuantos medios 
les sean dables para constituir por medio de la economia 
un fondo que mas tarde les garantice pecuniariamente ... 
en la epoca que corremos se necesita algo mas que la 
garantia mora1.59 

Varios meses antes surgio en San Juan la sociedad 
cooperativa de artesanos y trabajo. La presidia 
Telesforo Andino y su tarea primordial era llevar a cabo "todas 
las obras de madera que se Ie confien".60 Al ailo siguiente 
comenzo a funcionar en Mayagliez "con gran entusiasmo de la 

58 Boletfn Mercantil, 7 de febrero de 1889. 
59 Revista Obrera (Ponce), 19 de noviembre de 1893. 
60 El Clamor del Pais, 28 de marzo de 1893; La Correspondencia, 27 

de septiembre y 29 de octubre de 1893. Con el fin de recaudar fondos la 
cooperativa construyo en 1894 una casa de madera en la ciudad y la rifO. 
El Diario de Puerto Rico, 31 de enero de 1894. 
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c1ase obrera" una panaderia cooperativa auspiciada por la 
sociedad Choza Amiga. 61 En Arecibo la cooperativa EI Porvenir 
del Obrero adquirio ese mismo ano una panaderia cuya 
apertura preocupo a los duenos de panaderias pues prometio 
vender el pan mas barato. EI estado economico de esta 
cooperativa era saludable, aparentemente, pues a principios de 
1895 compro varias acciones del planeado ferrocarril que 
enlazaria a Arecibo y Lares.62 

En esos anos la ciudad de Ponce se convirtio en uno de los 
principales focos cooperativistas. El ponceno Ramon Morell 
Campos, antiguo editor de EI Obrero (1899) y de La Revista 
Obrera (1893) recorrio varios pueblos de la isla, a mediados de 
1894, con el fin de ofrecer conferencias en los casinos de 
artesanos a favor de la creacion de asociaciones artesanales y de 
"Ia conveniencia y utilidad de las sociedades cooperativas".63 Al 
ano siguiente surgieron en Ponce dos nuevas cooperativas: La 
Liga del Trabajo, de zapateros,64 y la Sociedad Cooperativa del 
Gremio de Carpinteros.65 

Finalmente, ademas de estas cooperativas de produccion, la 
prensa de la epoca anuncio planes para la creacion de 
cooperativas de consumo y de ahorros. En 1891 La 
Correspondencia ofrecio la noticia de que los artesanos de San 
Juan trataban de fundar una cooperativa de consumo con el 

61 La Correspondencia, 19 de julio de 1894. 
62 Ibid., 3 de junio, 17 y 29 de agosto de 1894, y 30 de enero de 1895. 
63 Morell Campos ofreci6 una conferencia en el Casino de Artesanos 

de San Juan en mayo de 1894; en junio visito a Yauco "tratando de 
reanimar el arumo de sus companeros para que se establezca nuevamente 
el Centro [de artesanos)" , y en noviembre habl6 en Puerta de Tierra (San 
Juan) a favor del cooperativismo. La Correspondencia, 23 de mayo, 10 
de junio y 2 de noviembre de 1894. 

64 Ibid., 1 de febrero de 1895. 
65 El Cautivo, 25 de abril de 1895. En ese ano existen tres 

cooperativas en Ponce organizadas por carpinteros, alba niles y 
zapateros. Ramon Morell Campos, Guia local y de comercio de la 
ciudad de Ponce. Ponce, Imprenta El Telegrafo, 1895, p. 72. 
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objeto de "proporcionar mas barato los articulos de primera 
necesidad a las clases pobres".66 Dos an os despues se anunciaron 
preparativos para establecer una cooperativa Hamada El Ahorro 
Colectivo, "donde las clases trabajadoras puedan encontrar las 
ventajas que produce toda asociacion llcita".67 

La reacci6n de las autoridades 

Las primeras organizaciones de resistencia creadas por los 
artesanos no despertaron animosidad de parte del gobiemo 
colonial y de un sector considerable de los propietarios y 
profesionales del pais. Es mas, surgen con su aprobacion y 
patrocinio porque no contradicen -a corto plazo- sus 
aspiraciones economicas y politicas. A primera vista el 
fen6meno podria explicarse superficialmente como el mero 
reflejo del triunfo delliberalismo en Espana durante los anos de 
1868 a 1873. Creemos, sin embargo, que este es solo un factor 
-muy importante, claro esta- de una trama mas compleja. En 
primer lugar, el triunfo del liberalismo a partir del 68 coincidio 
con el estallido de la guerra de independencia de Cuba, con la 
abortada revuelta de Lares en Puerto Rico y con la fundacion en 
Espana por Jose Fanelli -seguidor de Bakunin- de varias 
secciones de la Asociaci6n Internacional de los Trabajadores. 
Dos anos despues estallo en Francia el levantamiento de la 
comuna de Paris en momentos en que se calcula que en Espana 
habian mas de 25,000 afiliados a la Intemacional. Este 
acontecimiento provoco gran alarrna en Espana, y en particular 
en la prensa, la que advirti6 al gobiemo que si no tomaba 
precauciones se repetirian los sucesos de Paris. El temor no era 
infundado pues en 1873 los internacionalistas espanoles 
jugaron un papel importante en la revoluci6n cantonal que 
azoto la cuenca mediterranea.68 

66 LA Correspondencia, 24 de enero de 1891. 
67 Ibid., 27 de septiembre de 1893. 
68 Clara E. Uda, Anarquismo y revoluci6n en la Espana del XIX. 

Espana, Siglo Veintiuno de Espana Editores S.A., 1972, pp. 180-187. 
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En resumidas cuentas, a prinClplOs de la decada del 70 
Espana era un pais profundamente tirado en direcciones 
contrarias por federalistas y centralistas, republicanos, socialistas 
y momirquicos, etc. Todos estos factores debilitaron el poder 
espanol y 10 hicieron mas propenso a otorgar concesiones, es 
decir, mayores libertades civiles en la colonia. Asi, mientras en 
Espana el gobierno de Sagasta inicio una batida contra los 
simpatizantes de la Internacional, en Puerto Rico -donde el 
contagio internacionalista no habia llegado- las autoridades 
coloniales se adelantaron al futuro y adoptaron una politica 
conciliadora -con fines preventivos- ante las peticiones de los 
artesanos. 

Claro esta, esta politica la facilito el nivel artesanal de los 
trabajadores urbanos (y la ausencia de un proletariado 
industrial 0 rural) quienes en vez de demandar al gobernador 
Primo de Rivera el derecho a fundar uniones y sindicatos 
modernos y el derecho a la huelga, solo pidieron la libertad para 
fundar casinos. El gobernador colonial no puso reparos a la 
peticion porque tanto los casinos de artesanos como las 
sociedades de socorros mutuos no les eran ajenos ya que 
existieron en Espana desde mediados de siglo.69 Por otro lado, en 
momentos en que much os obreros espanoles recurren a la 
huelga general y a la insurreccion, la creacion de un casino no 
era una amenaza politica y social para el gobierno ni para la 
clase propietaria. 

Por consiguiente, hasta fines de siglo presenciamos, en 
lineas generales, unas relaciones cordiales entre las autoridades 
y las organizaciones artesanales. As!, la sociedad de socorros 
mutuos Amigos del Bien Publico (1873) se fundo con el 
beneplacito del alcalde de San Juan.7o En 1875 el alcalde de San 
Juan envio un representante a la inauguracion del casino de 
artesanos de la ciudad. En el acto se desplego la bandera 
espanola y los concurrentes dieron vivas a Espana, al Rey y al 

69 Campos Orta, op. cit., p. 10. 
70 Loe. cit. 
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gobernador Sanz.71 A fines de la decada el ayuntamiento de la 
capital Ie dio fondos al casino de artesanos para que celebrara en 
sus salones un baile con motivo de las "fiestas reales".72 Y en 
1881 el ayuntamiento provey6 materiales para las clases de 
dibujo que auspiciaba el casino.73 Posteriormente, en la decada 
del 90, el gobemador contribuy6 econ6micamente al fondo para 
la construcci6n de un edificio del Taller Benefieo de Artesanos 
de Ponce.74 

La politica contemporizadora rindi6 frutos a fines de siglo al 
lograr que un sector del artesanado participara en diversos actos 
oficiales. En 1892, con motivo de la celebraci6n del cuarto 
centenario del descubrimiento de America, los gremios de 
carpinteros, albaniles, zapateros, peluqueros, plateros, etc. 
respondieron a la convocatoria de los alcaldes y del gobiemo y 
participaron prominentemente con sus estandartes y banderas.7s 
En ese mismo ana los gremios de artesanos fueron invitados a 
la celebraci6n de la firma del contrato para la construcci6n del 
acuerdo de la capital y en la ceremonia figuraron los tip6grafos y 
los pintores.76 En 1893 los artesanos de San Juan participaron en 
el recibimiento que se organiz6 a los Infantes de Espana (hijos 
de Alfonso y la reina regente). Los primeros prepararon un 
arco, sostenido por columnas con emblemas de las artes y las 
industrias, que ostentaba en la parte superior los escudos de 

71 Boletfn Mercantil, 19 de julio de 1875. En 1886 Pens Mencheta 
observ6 que en la sala del casino de artesanos de Bayam6n se destacaba 
un euadro del rey Alfonso. Pens Mencheta, op. cit., p. 76. 

72 A.C.P.R. Aetas del Ayuntamiento de San Juan, vol. I, 7 de enero 
de 1878, folio 7. 

73 Vease la nota 43. 
74 La Correspondencia, 12 de julio de 1894. 
75 Veanse las noticias de la participaci6n de los artesanos de 

Bayarn6n, Arecibo, Mayagiiez y San Juan. El Combate, 12 de octubre de 
1892; La Correspondencia, 31 de agosto y 25-26 de oetubre de 1892. 

76 Ul Correspondencia, 30 de junio de 1892. 
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Espana y Puerto Rico y en el centro la frase "Los artesanos a 5.5. 
AA. RR. los Sres. Infantes de Espana".77 

A veces la participacion en los actos oficiales fue demandada 
por los propios artesanos. Asi, durante el derribo de las 
murallas de San Juan, a mediados de 1897, el tipografo Ramon 
Romero Rosa aprovecho la ocasion para presentarle al 
gobernador Marin una solicitud esc rita en la que pedia que los 
artesanos tuvieran "una representacion que nos haga valer" en 
todos los actos publicos y en las manifestaciones populares.78 

Igualmente, en su afan de contar para algo ante los ojos del 
resto de la sociedad y del poder politico, los artesanos se 
esforzaron por mantener unas relaciones cordiales con las 
autoridades locales e insulares. En consecuencia, Ie dedicaron 
serenatas al alcalde de San Juan, Ie hicieron regalos al jefe de la 
polida de la capital y celebraron un baile en honor del 
gobernador Daban.79 Estos actos, lejos de ser meros gestos 
formales, manifiestan la adhesion de un sector del artesanado al 
poder establecido. Este apoyo al gobierno tuvo su maxima 
expresion cuando un grupo de artesanos de San Juan se 
presento ante el gobernador "para ofrecer los servicios de la 
cIase como macheteros", en momentos en que la guerra 
hispano-norteamericana era inminente.80 

Todo 10 anterior no significa que las relaciones entre los 
artesanos y el gobierno espanol fueron siempre armoniosas. 
Despues de la caida de la primera republica espanola en 1874 -y a 
partir de la segunda gobernacion de Sanz- se sucedieron en 
Puerto Rico una serie de gobiernos conservadores que 
dificultaron la creacion de las mismas organizaciones culturales 
y de solidaridad fundadas por los artesanos a principios de la 

77 Ibid., 5 de mayo de 1893. De manera similar participaron los 
artesanos de San Juan en el recibimiento del general Martinez Campos 
en 1895. Ibid., 10 de junio de 1895. 

78 Ibid.,4 de junio de 1897. 
79 Veanse los numeros de La Correspondencia, 3 de septiembre y 21 Y 

26 de octubre de 1892, y del 26 de mayo de 1895. 
80 El PaIS, 25 de abril de 1898. 
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decada del 70. Vemos, por ejemplo, que a un grupo de artesanos 
de Ponce se Ie nego en septiembre de 1878 permiso para crear 
una sociedad de recreo e instruccion y otra de socorros 
mutuos. 81 No fue hasta mas de un ano despues que las 
autoridades concedieron la autorizacion.82 Sin embargo, los 
tipografos de San Juan corrieron peor suerte ya que solicitaron 
permiso en 1877 para formar una sociedad tipografica con fines 
de socorro mutuo y no fue hasta el 1882 que les fue permitida 
su creacion.83 

Por otra parte, con el fin de evitar que los primeros 
fermentos de organizacion artesanal desembocaran en la 
creacion de organizaciones sindicales modernas, el gobierno 
espanol prohibio, a traves del codigo penal impuesto a Cuba y 
Puerto Rico en 1879, las sociedades obreras con fines de 
demandar aumentos salariales 0 el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo. Este codigo estipulo en el capitulo 
titulado "De las maquinaciones para alterar el precio de las 
cosas" que "los que se coligaren con el fin de encarecer 0 
abaratar abusivamente el precio del trabajo 0 regular sus 
condiciones, seran castigados, ... con la pena de arresto mayor".84 

81 El Buscapie, 15 de septiembre de 1878. 
82 El Heraldo del Trabajo, 24 de septiembre de 1879. 
83 Detalles sobre los antecedentes de esta sociedad Hamada Socie-

dad Tipogrtifica de San Juan Ante-Portam-Latinam, concebida a 
imitaci6n de otra que se form6 en La Habana, aparecen en el Bolet{n 
Mercantil, 4 de julio y 1 de septiembre de 1877 y en El Heraldo del 
'rrabajo, 6 de noviembre de 1878. La noticia de su creaci6n definitiva 
apareci6 en el Bolet{n Mercantil, 7 de noviembre de 1882. La 
organizaci6n adopt6 el nombre de Sociedad Protectora de Tipografos. 

84 E1 articulo 567 anadi6 que las penas se impodrian en su grado 
maximo a los jefes y promovedores de la coligaci6n. C6digo penal para 
las provincias de Cuba y Puerto Rico y ley provisional de enjuiciamiento 
criminal (mandadas observar por el Real Decreto de 23 de mayo de 
1879). Madrid, Imprenta Nacional, 1879, p. 138. Las penas que 
conllevaban la violaci6n del c6digo aparecen en C6digo penal de 1879, 
para las islas de Cuba y Puerto 'Rico y ley provisional para la 
aplicaci6n de sus disposiciones. Concordado con las legislaciones 
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Esta legislacion represiva estuvo vigente hasta la decada del 90 y 
fue esgrimida contra los sastres de San Juan cuando se 
generalizaron en 1895 las huelgas suscitadas por el caos 
monetario.85 Finalmente, el periOdico Ensayo Obrero, publicado 
por un grupo de artesanos de San Juan, fue multado en 1897 y 
su director Jose Ferrer y Ferrer encarcelado por veinticinco dias 
por no tener con que pagar la multa, meramente por haberlo 
publica do sin fecha fija. 86 

El auspicio de la clase propietaria 

... a decir verdad, hoy mas falta nos hacen los 
buenos obreros que los buenos letrados. 

Jose R. Abad, Puerto Rico en la feria exposicion de 
Ponce (1882), pag. 176. 

Al igual que el gobierno liberal espanol de 1873, la clase 
propietaria y en particular los agricultores y profesionales 
criollos aplaudieron los fines de las primeras sociedades 
artesanales de solidaridad. Asi, ruando los artesanos de San 
Juan celebraron un baile de mascaras Ei Buscapie, periodico 
liberal que reflejaba el sentir de un sector de los profesionales 
criollos, apunto con una fuerte dosis de paternalismo: "Justo es 
que se divierta y goce de vez en cuando esta clase honrada y 
laboriosa de nuestra sociedad".87 De la misma manera, al 
comentar las actividades del C{rcuio de Artesanos de Bayamon 
el mismo periodico expreso: 

romana, patria y extranjeras, con la respect iva graduacion y division de 
las penas que comprende. Habana, Imprenta de G. Montiel y Cia., 1879. 

85 El texto de la circular firmada por el fiscal aparece en La Corres-
pondencia, 28 de enero de 1895. Vease tambien ibid., 6 de febrero de 
1895. . 

86 La Correspondencia, 15, 20 Y 29 de septiembre de 1897. Cecilio 
Andino Gales asumio la direccion de Ensayo Obrero. 

87 El Buscapie, 5 de agosto de 1877. 



Nos complace ver como las c1ases populares del 
pais, siempre perseverantes en el trabajo y la honradez, 
buscan en la instruccion y en el trato ilustrado el medio 
de mejorar su inteligencia, hach?ndose dignos del 
glorioso siglo 19.88 
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En realidad, los deseos de los artesanos de "ocuparse de 
cultivar el espiritu y el buen trato social",89 a traves de dases, 
conferencias y actividades sociales auspiciadas por los casinos y 
las sociedades de socorros mutuos, coincidieron con las 
aspiraciones economicas de los propietarios. En particular, con 
el deseo de los agricultores de resolver el problema secular de la 
falta de trabajadores en las tareas agncolas. Por ejemplo, en 1863 
se prodamo desde las paginas de El Fomento de Puerto Rico la 
necesidad de "propagar en esta Isla la educacion popular". Para 
lograrlo el periodico senalo que era necesario obligar a que 
residieran en los pueblos los trabajadores que vivian dispersos 
en el campo y que no tenian dinero para enviar sus hijos a 
estudiar a la ciudad. Curiosamente el articulo no giraba en 
torno a los problemas educativos del pais sino a la falta de 
mano de obra y se titulo "Brazos para el trabajo". Por 10 tanto, la 
educacion no era mas que un medio para lograr que: 

reunidos los brazos en poblaciones, contraerfan el trato 
que ilustrando obliga a conservar la armonfa de 
vecindad; facilitarfa al hacendado la adquisicion de 
los que necesitara para sus faenas campesinas. 

Ademas, dana a las autoridades "los medios de .. .indinar al 
trabajo al desidioso, 0 proporcionarlo al laborioso que no 10 

88 Ibid., 23 de abril de 1882. 
89 La frase la virtio El Heraldo del Trabajo, 24 de septiembre de 

1879, otro periodico liberal ditigido por Mario Braschi, al comunicar 
que se alegraba de que el gobierno autorizase la creacion de la sociedad 
de artesanos de Ponce despues de un ano de espera. 
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encontrara". De esta manera -conc1uia el articulo- se alentaria a 
trabajar a "los enviciados en el dulce hacer nada".9O 

La creencia de que la educacion fomentaria entre los 
trabajadores nuevas necesidades, cuya satisfaccion los obligaria a 
trabajar mas, fue retomada diez anos despues en las paginas de 
La Raz6n, tal vez el peri6dico liberal mas importante en el 
periodo de 1868 a 1873. En un articulo titulado "El trabajo", se 
sugiri6, entre otras cosas, que para fomentar necesidades se 
debia propagar la "instruccion" ya que para que la mente del 
trabajador pudiera "apreciar el valor de esas necesidades, es 
preciso despertarla, hacer llegar hasta ella la lUZ".91 

No es casualidad que este articulo se publicara en 1873, es 
decir, en el ano en que se inaugur6 la primera central azucarera 
moderna y en que se inicio una revoluci6n tecnica en el azucar 
que exigia mas cuerdas cultivadas de cana y grandes 
contingentes de trabajadores. Esto, junto a la abolici6n de la 
esclavitud y el trabajo servil, resucit6 en 1873 la vieja polemica 
sobre la falta de brazos, principalmente en la industria 
azucarera. El articulo de Luis Engel, "Estudios sobre la industria 
sacarina en Puerto Rico", resumio el problema. El autor 
calculaba que en Puerto Rico habia cerca de 129,000 trabajadores 
agricolas. Pero argumentaba que la industria azucarera no 
necesitaba mas de 31,000 durante la epoca de zafra. Engel anadia 
que si se comparaba esa cifra con el total de la poblaci6n, en las 
haciendas de cana s610 trabajaban 5 obreros por cada 100 
habitantes, cuatro dias por semana. De ahi que concluyera que 
en Puerto Rico "10 que falta no son los brazos, pero si los 
trabajadores". 

Al analizar las causas de est a anomalia el autor sena16 que 
la principal era la clemencia del tiempo y la riqueza delsuelo 
que fomentaban la indolencia del campesino. En vista de que 

90 El Fomento de Puerto Rico, agosto-diciembre, 1863, pags. 13-14. 
91 La Razon, 15 de noviembre de 1873. EI articulo apareci6 firmado 

por A.R.Q. 
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Taller Escuela Industrial de Ponce ca. 1902. Smithsonian Institution, 
Coleccion Helen H. Gardiner, num. 87. Reproduccion en CrH. 
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esto se sumaba al analfabetismo rampante Engel abogo -al igual 
que los autores anteriores- por la "instruccion de las masas": 

Para resolver la formula que resume las 
aspiraciones de nuestro siglo 0 epoca, luz, moralidad y 
bienestar, se necesita hacer subir las capas inferiores sin 
rebajar las dmas .... a proporcion que se esparce la luz, 
la moralidad se purifica, se establece el bienestar y se 
efectua la transformacion de la sociedad. 

Pero el autor no estaba muy convencido de que la ed.ucacion 
lograria por si sola que los jornaleros trabajaran mas y sugirio 
que igual fin podria alcanzar la reduccion del salario del 
trabajador.92 

El trabajo no es entonces una actividad secunda ria sino por 
el contrario un deber moral insoslayable que la educacion 
podria inculcar a los hombres. Ante la constante falta de mana 
de obra 0 la incapacidad de la existente para ajustarse a la 
disciplina que requeria la produccion en las haciendas cafieras, 
la c1ase propietaria idealizo el trabajo y acentuo sus aspectos 
morales. Asi, para Alejandro Tapia y Rivera "trabajar es orar", 
frase que sirvio de titulo a un articulo publicado en 1870 por el 
prominente liberal y dramaturgo puertorriquefio en su revista 
La Azucena. Tapia sefialo que existia un contraste entre los que 
trabajaban y los propietarios ociosos y reconocio que "los que 
tienen no son siempre los que mas dan" y que el sudor de los 
trabajadores engendraba la opulencia del propietario. Sin 
embargo, en vez de sugerir una solucion que cambiara esa 
relacion desigual, el liberal criollo los exhorto a que 
continuaran trabajando porque "el trabajo es gran consuelo"; 
ademas, les sugirio que no se desanimaran porque el trabajador, 
contrario al rico, tenia una vida familiar mas sana y tranquila.93 

Igualmente, Tapia insistio en la naturaleza moral de los 

92 Ibid., 25 de marzo de 1873. EI subrayado aparece en el original. 
93 fA Azucena, 10 de diciembre de 1870. 
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problemas del trabajador en su obra Bernardo de Palissy 0 el 
heroismo del trabajo. En esta obra el personaje central era un 
alfarero frances y su prop6sito al publicarla era, en palabras del 
autor: 

estimular la clase obrera, rehabilitandola a sus 
propios ojos, mediante un grande y noble ejemplo: su fin 
trascendental es divulgar en la escena... que I a 
verdadera grandeza humana no esta en la condici6n 
social, sino en el caracter. 94 

Por otro lado, cuando el desarrollo azucarero cobr6 impulso 
en la decada del 70 y los trabajadores agricolas se ajustaron con 
dificultad a los nuevos y rigidos habitos del trabajo en las 

Tabla 1 

Crecimiento urbano de San Juan: 1845-1899 

Ano Habitantes 

1845 13,000 
1860 18,132 
1874 21,847 
1879 25,000 
1887 27,020 
1899 32,D40 

Fuente: Adolfo de Hostos, Historia de 
San Juan, ciudad murada. 2da. ed., San 
Juan de Puerto Rico, Instituto de Cultura 
Puertorriquena, 1966. pag. 20. 

94 Ibid., 31 de enero de 1871. El subrayado es nuestro. EI drama fue 
presentado en San Juan, por primera vez, en 1857. 
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haciendas caneras, los propietarios se quejaron, entre otras 
cosas, de la falta de disciplina laboral y en particular de fIla falta 
de puntualidad que observan los jornaleros en sus compromi-
sos". Es que El Heraldo del Trabajo Ie achaco esta 
indisciplina a la falta de "verdaderos conceptos morales". 
Reaccion muy natural en vista de que el periodico liberal 
definia el trabajo como "una obligacion moral a que esta 
compelido el hombre en virtud de su naturaleza eminente-
mente perfectible".95 

Ahora bien, la preocupacion por la educacion de los 
trabajadores no es exc1usiva de la decada del 70 pues vemos 
hasta fines de siglo nuevas propuestas e intentos practicos 
encaminados a elevar el nivel intelectual de los obreros. Pero a 
diferencia de los testimonios citados arriba, el enfasis reca yo 
sobre los trabajadores urbanos. Era, en realidad, el reflejo del 
crecimiento de la poblacion urbana ocurrido durante la segunda 
mitad del siglo en los pueblos principales, como San Juan y 
Ponce. Por ejemplo, en San Juan ya se hablaba en 1878 del 
"hacinamiento" en que vivian sus habitantes.96 

El crecimiento urbano provoco una serie de propuestas 
dirigidas a proveer viviendas a los trabajadores que se 
aglomeraron en los pueblos. En San Juan, Francisco Baston 
Corton Ie sugirio al ayuntamiento en 1876 que comprara los 
solares disponibles en Puerta de Tierra con el fin de construir 
casas baratas e higienicas para las familias obreras.97 En Ponce, 
un tal Abelardo E. Aguilu solicito al ayuntamiento, en ese 
mismo ano, permiso para construir casas baratas con el fin de 
rifarlas "entre los individuos de la clase proletaria".98 En esta 
ciudad la poblacion urbana fue considerable a fines de siglo ya 
que de 49,000 habitantes que tenia la jurisdiccion 21,157 vivian 
en el pueblo propiamente. Para 1899 existian en Ponce "barrios 

95 El Heraldo del Trabajo, 21 de agosto de 1878. 
96 Manuel Ubeda y Delgado, Isla de Puerto Rico. San Juan, P.R., Imp. 

El Boletin Mercantil, 1878, p. 119. 
97 Cruz Monclova, op. cit., II, segunda parte, p. 933. 
98 Loc. cit. 
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obreros" que ocupaban cerca de una cuarta parte de la superficie 
total del pueblo y en dos de elIos (Cantera y Canas) vivia mas de 
una cuarta parte de la poblacion (5,195), por 10 general en casas 
alquiladas a rentas elevadas.99 En vista de que una situacion 
similar existia en San Juan en la decada del 90, la demanda de 
terrenos para construir casas comodas e higiEmicas se torno en 
bandera de lucha de los trabajadores urbanos de la capital. 
Ejemplo de ella fue la manifestacion publica de los "honrados 
albaniles" -en ocasion del derribo de las murallas de la ciudad 
en 1897- en la que marcharon con sus estandartes y emblemas 
del gremio, a entrevistarse con el gobernador con el fin de 
pedirle que les concediera solares para construir sus casas.100 

El aumento de la poblacion desligada de la tierra -resultado 
del crecimiento natural de la poblacion urbana y del desplaza-
miento de los agregados y los pequenos agricultores provocado 
por el desarrollo de la industria azucarera- planteo nuevos 
problemas a partir de la decada del 70. Las potenciales conse-
cuencias poHticas y sociales de una masa urbana creciente que 
necesita ba y exigia medios de subsistencia eran evidentes. La 
clase propietaria no fue insensible al nuevo fenomeno social y 
mas en vista de la gran agitacion obrera que sacudia en esos 
momentos a Espana y otros paises de Europa occidental. A la 
luz de estos cambios son explicables las propuestas de Mario 
Braschi (1870) a favor de la creacion de cooperativas de 
produccion y consumo, y de cajas de ahorros y sociedades de 
socorros mutuos con el fin de mejorar el nivel de vida de los 
obreros urbanos.10l A tono con el espiritu de conservacion social 
detras de la campana cooperativista -concebida por Ricardo 
Campos como un antidote a la predica de la Primera 

99 Ramon Candia Cordova, Estado actual de Ponce. Sus necesidades 
y medios econ6micos para satisfacerlas. Ponce, Tipografia La 
Democracia, 1899, pp. 12-13, 18-20. 

100 Boletin Mercantil, 20 de mayo de 1897; La Correspondencia, 18 
de mayo de 1897. 

101 Cruz Monclova, op. cit., II, segunda parte, pp. 931-34. 
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Internacionap02 Ignacio Diaz Caneja, director del periodico 
conservador Boletin Mercantil, abogo en 1885 por el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores: 

como medio para reprimir la difusion de las doctrinas 
socialistas y arrancar del contagio de dichas ideas 
elementos a las asonadas, motivos a las huelgas y 
combustible ala hoguera que arde en lontananza.103 

Ahora bien, la c1ase propietaria fue mas aHa de las 
exhortaciones verbales y colaboro en 1877 en el proyecto de 
fundacion de la sociedad de socorros mutuos Sociedad 
Tipogrtifica de San Juan Ante-Portam-Latinam cuyos fines eran 
celebrar las fiestas del santo patrono y prateger a los miembros 
en caso de enfermedad y desgracias. En particular, participo 
prominentemente Federico Asenjo Arteaga- uno de los 
fundadores de la Caja de Ahorros de San Juan (1865), secretario 
del ayuntamiento de San Juan (1873) y autor, entre atros libros, 
de Ptiginas para los jornaleros de Puerto Rico (1879). Asenjo 
logro que los tipografos de San Juan establecieran relaciones con 
un gropo de tipografos de La Habana que acababan de crear una 
sociedad de socorros mutuos. Tambien, trajo de Cuba copia de 
los esta tutos de dicha sociedad para que les sirviera de modelo 
en la redaccion de su reglamento. En el proyecto de fundacion 
de la sociedad figuraron, ademas de Asenjo, Jose Julian Acosta 
(liberal destacado y duefio de imprenta) y Jose Perez Moris, 
editor del Boletin Mercantil, vocero de los espafioles 
incondicionales.104 

Por otro lado, la creacion de industrias fue planteada 
tambien como solucion a las necesidades de la c1ase trabajadora 

102 Campos Orta, op. cit., nota 31. 
103 Cruz Monclova, op. cit., II, segunda parte, p. 936. 
104 Boletfn Mercantil, 4 de agosto de 1877; El Heraldo del Trabajo, 6 

de noviembre de 1878. La Sociedad Tipognifica encontro la oposicion del 
gobierno y no se fundo hasta 1882. Boletfn Mercantil, 7 de noviembre de 
1882. 



215 

urbana. Jose Ram6n Abad reconoci6 en su excelente resena de 
la feria exposici6n celebrada en Ponce en 1882 que en Puerto 
Rico el desarrollo industrial apenas comenzaba pero que en 
vista de "las exigencias de la lucha por la existencia en una 
parte, no desatendible de la poblaci6n ... " se hada necesario el 
desarrollo de la industria. Sin embargo, Abad senal6 que en 
Puerto Rico se desconodan los procedimientos industriales y los 
trabajadores urbanos caredan de conocimientos especializados. 
Por eso abog6 porque los ayuntamientos y los ateneos 
auspiciaran clases nocturnas en las que se ensenaran 
matematicas, quimica, fisica, dibujo lineal, etc. Ademas, sugiri6 
la creaci6n de escuelas te6rico-practicas de artes y oficios y 
senal6 que de la misrna manera que algunas organizaciones 
ayudaban a los j6venes a ir a Espana a estudiar carreras 
profesionales, debian tambien ayudar 

a los individuos de la clase obrera que no pretenden ser 
medicos, ni abogados, ni ingenieros y que se 
conformarfan con ser buenos ebanistas 0 herreros 
habiles, 0 expertos fundidores ... a decir verdad-
conclufa Abad- hoy mas falta nos hacen los buenos 
obreros que los buenos letrados.105 

En los anos siguientes la elase propietaria hizo esfuerzos por 
educar a los trabajadores urbanos. En 1893 la Sociedad 
Econ6mica de Amigos del Pais ofreci6 elases gratuitas a los 
obreros. Pero la acogida inicial de est a gesti6n no fue muy 
alentadora ya que s610 dos obreros se matricularon, 10 que 
oblig6 a la Sociedad a prorrogar la fecha del inicio de los 
cursos.106 Sin embargo, cua tro anos despues la Sociedad de la 
Ensenanza Popular (1897) auspici6 en San Juan con gran exito 
un cielo de conferencias y elases en las que se ensenaba a leer y a 
escribir. La asistencia fue gratis y se especific6 en la 

105 Jose Ramon Abad, Puerto Rico en la feria exposici6n de Ponce en 
1882. Ponce, Establecimiento TipogrMico El Comercio, 1885, pp. 173-177. 

106 La Correspondencia, 15 y 20 de febrero de 1893. 
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convocatoria que "los obreros pueden llevar el mismo traje con 
que asisten al trabajo" -aclaracion imprescindible porque los 
curs os se of redan en el Ateneo. 

Ahora bien, el contenido de las conferencias no muestra un 
gran enfasis en el perfeccionamiento de los oficios -muy 
explicable en vista de que no ocurrio el desarrollo industrial 
propugnado por Abad en 1882- sino en la educacion moral y 
formal y en el refinamiento de los habit os sociales de los 
obreros. En particular, las conferencias girarian en torno a los 
siguientes temas: 

a. urbanidad; b. lecturas y comentarios de las obras del 
escoces Smiles: Sobre el ahorro, El esfuerzo propio, El deber, El 
carticter; c. nociones del cuerpo humano; d . higiene popular; 
e. asuntos economicos populares; f. recreaciones flsicas, secret os 
de la naturaleza, demostracion y aplicacion las artes manuales; 
g. nociones populares de derecho; h. la moral en las costumbres. 

Entre los conferenciantes figuraron prominentes 
profesionales y politicos de la epoca como Sanchez Morales, 
Gordils, los doctores Goenaga, Barbosa y del Valle Atiles, el 
licenciado Manuel Rossy y Manuel Fernandez Juncos, escritor y 
antiguo editor de El Buscapii.107 Esta iniciativa fue imitada en 
Arecibo por la asociacion Educaci6n Popular, fundada en 
octubre de eSe mismo ano. La asociacion ofrecio clases y 
conferencias similares a las de la Sociedad y su primer 
presidente fue el abogado Jose de Diego, prominente 
autonomista.108 

107 Ibid., 8 de julio de 1897. Manuel Fernandez Juncos aseguro en un 
editorial que diariarnente asistian a los cursos y conferencias nocturnas 
cerca de 500 obreros. Ibid., 19 de septiernbre de 1897. 

108 Ibid ., 11 de octubre de 1897. La noticia afirrna que 111 obreros se 
rnatricularon en el curso. 
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II 

LA INICIACION EN LA POLITICA 

... desgraciadamente es en tiempo de elecciones 
cuando oimos los trabajadores innumerables halagos, y 
que se titulan obreros los que nunca pensaron en la c1ase, 
ni han querido rozarse con ella por creerse quizas que se 
denigraria su abolengo de finura, cultura, elegancia, 
inteligencia y pergamino. 

Santiago Iglesias, El Pats, 2 de marzo de 1898 

Durante el periodo liberal de 1868 a 1873 presenciamos no 
solo la creacion de casinos de artesanos y sociedades de socorros 
mutuos sino tambien el interes de los artesanos por participar 
en los asuntos politicos del pais y el de los liberales criollos de 
reclutar su apoyo y sus votos. Ello obedecio a la eliminacion de 
las tra bas que rigieron en las elecciones anteriores, 
particularmente en las de 1869. En estas solo pudieron 
participar en la elecci6n de diputados a Cortes las "capacidades" 
(los profesionales) y los varones mayores de 25 anos que 
pagaban 25 pesos de contribuci6n territorial, comercial 0 
industrial. Los deudores al Estado tarnpoco podian votar.109 Por 

109 Pagan, op. at., pp. 150-51; Angel Acosta Quintero, Jose Julian 
Acosta y su tiempo. San Juan de Puerto Rico, Instituto de CuItura 
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participaron 4,000 electores -de una poblacion de unos 600,000 
habitantes. Sin embargo, en las elecciones de 1871 pudieron 
votar los varones mayores de 25 afios que supieran leer y 
escribir 0 que pagasen 8 pesos de contribucion directa al Estado, 
es decir, 17 pesos menos que para las elecciones de 1869.110 Para 
las elecciones de 1873 los requisitos fueron aun menos 
restrictivos pues redujeron la edad electoral a 21 afios y las 

a cualquier cantidad que pagase el ciudadano al 
Estado.111 ASl, mientras en 1869 votaron 4,000 electores, en 1873 
votaron 28,563 -aunque los inscritos con derecho al voto 
llegaron a 46,042.112 

En consecuencia, la ampliacion del sufragio, la eliminacion 
de la censura de prensa y la concesion de la libertad de 
asociacion crearon un ambiente propicio para que ocurrieran 
los primeros acercamientos politicos entre los liberales criollos y 
los artesanos y trabajadores urbanos. Debido a que los 
testimonios sobre el particular son escasos y fragmentarios, 
estos contactos parecen mas bien tanteos ya que desconocemos 
el alcance real de la propaganda liberal entre los trabajadores y 
los llmites cuantitativos de su incorporacion al Partido Liberal 
Reformista. Sin embargo, es claro que los liberales desearon el 
apoyo de los artesanos. Es 10 que demuestran dos articulos 
publicados en La Raz6n, el principal periodico liberal de la 
epoca. En 1871, por ejemplo, aparecio un articulo dirigido a "los 
honrados disdpulos de las artes" en el que se defendieron los 
ideales liberales y el Partido Liberal Reformista. El articulo fue 
firmado por "Un artesano".113 En 1873 el diario liberal publico 
otro articulo, firrnado igual que el anterior, titulado "A los 
artesanos electores". El articulo exhorto a los artesanos a que 

Puertorriquena, 1965, p. 270; Cruz Monclova, op. cit., II, primera parte, 
pp. 5-6 Y Moscoso, op. cit., p, 22. 

110 Cruz Monclova, op. cit., II, primera parte, pp. 153-54. 
111 Pagan, op. cit., p. 262; Cayetano CoIl y Toste (ed.), Boletin 

Hist6rico de Puerto Rico. San Juan, Tip. Cantero Fernandez y Cia., 1914-
1927, 14 vols., VI, p. 6. 

112 Moscoso, op. cit., p. 22. 
113 lil Rilz6n, 5 de julio de 1871. 
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acudieran a las urnas porque importaba "manifestar al 
Gobierno nuestra mayoria y la firrneza, por conviccion, que 
tenemos en nuestras aspiraciones". Fuera de esta afirrnacion el 
resto del articulo no es mas que un planteamiento liberal, 
general y abstracto en el que no se hacen alusiones directas a la 
c1ase artesanal, y muy bien pudo dirigirse a cualquier c1ase 
social. 114 

Por su parte, los artesanos simpatizaron publica mente con 
los liberales a traves de El Artesano (1874), tal vez el periodico 
mas antiguo de la c1ase artesana. Este se auto titulo "periodico 
republica no federal". Se edito en Ponce y aseguro que circulaba 
en once pueblos adicionales, casi todos del sur del pais. En sus 
paginas aparecieron comentarios breves sobre problemas locales 
y algunas poesias tradicionales. La defensa mas explicita que 
hizo del liberalismo surgio como contestacion a las criticas 
hechas por el Boletfn Mercantil a raiz de su aparicion. Estas 
criticas las atribuyo El Artesano al deseo de los conservadores 
de sembrar la cizana en las filas del partido liberal con el fin de 
que el gobierno tomase de pretexto la inestabilidad politica 
reinante para coartar las libertades existentes. En particular, 
critico las insinuaciones del Boletfn de que detras de todo 
habian conspiraciones secretas fraguadas por los separatistas. 
Ante estas sospechas El Artesano proc1amo su lealtad al 
gobierno liberal "que simpatiza en ideas con nosotros; que nos 
ha concedido las reforrnas que les hemos pedido; la libertad de 
que disfrutamos ... "115 

114 Ibid., 5 de mayo de 1873. 
115El Artesano, 18 de enero de 1874. No hemos encontrado 

testimonios de adhesi6n al Partido Conservador por parte de los 
artesanos. Esto tal vez obedece al hecho de que el Partido Conservador 
se abstuvo de participar en las elecciones de 1873. Sin embargo, esto no 
quiere decir que los artesanos no apoyaron a los conservadores. Prueba de 
ello fue la expresi6n de respaldo de 365 artesanos a la politica 
conservadora del gobernador Sanz en 1875. La Gaceta de Puerto Rico, 6 
de noviembre de 1875. 
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A primera vista, las simpatias expresadas por el grupo que 
publica El Artesano hacia el gobierno y el partido liberal 
podrian interpretarse como reflejos de la falta de una ideologia 
propia. Todo 10 contrario: sorprende que -en una fecha tan 
temprana y en momentos en que los trabajadores no tienen 
fuerza ni capacidad para crear su propio partido- este grupo de 
artesanos expresara gran cautela y desconfianza hacia la lucha 
politica tradicionaL En sus propias palabras: 

Nada mas peligroso para vosotros [los artesanos] 
que desviaros de vuestras titiles faenas para caer en la 
tentaci6n de mezclaros en la polftica militante. 
Vosotros que sois por vuestro ntimero, por vuestra 
condici6n social y por la naturaleza de vuestros 
trabajos, un elemento radical y que como tal constitufs 
unidos la mayor suma de intereses permanentes de esta 
leal provincia espanola, sois por 10 mismo mas 
responsables que ninguna otra agrupaci6n, de la 
seguridad de vuestro porvenir en medio de cualquiera 
complicaciones que sobrevengan. Hoy por hoy, la mejor 
polftica es para vosotros la consagraci6n absoluta a 
vuestra mlSlOn peculiar ilustrar vuestro 
entendimiento; templar vuestro coraz6n en la fuente 
regeneradora del trabajo; e iros asf preparando a los 
destinos que os reserva la vida republicana en el no 
remoto dfa de su·aclimataci6n definitiva.116 

Los contactos fugaces entre liberales y artesanos fueron 
interrumpidos abruptamente despues de la caida de la Primera 
Republica a principios de 1874. A diferencia de los casinos de 
artesanos y de las sociedades de socorros mutuos -que 
funcionaron aun en los periodos mas negros - la participacion 
electoral fue limitada por la legislacion electoral vigente hasta 
1898. Las leyes electorales limitaron otra vez el voto a los que 
pagaran contribuciones sobre la tierra, el comercio 0 la 

116 El Artesano, 18 de enero de 1874. EI subrayado es del original. 
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industria.ll7 De esta manera no solo se excluyo a los trabajadores 
sino tambien a una gran parte de los propietarios que no 
pagaban el minimo de las contribuciones que exigia el codigo 
electoral. Las estadisticas que presentamos a continuacion 
muestran clara mente el impacto de estas restricciones. Claro 
esta, el descenso de la participacion electoral se debio en algunos 

Tabla 2 

Resultado de las Elecciones para diputados a cortes: 
1869-1898 

AM Votos 

1869 4,000 
1871 15,851 
1873 28,563 
1876 12,083 
1879 2,653 
1886 1,742 
1891 1,675 
1898 

102,424 

Fuente: Francisco Moscoso, "Los diputados por 
Puerto Rico a las Cortes de Espana", (inedito) 
pp.22-23. 

anos -como 1876 0 1891- al retraimiento electoral voluntario 
(total 0 parcial) de los liberales. Pero este rechazo se fundaba 
precisamente en que la legislacion electoral limitaba de 

117 Por ejemplo, la ley electoral de 1878 exigia una cuota minima de 
125 pesetas y la de 1886 requeria el pago de 25 pesos en contribuciones. 
Cruz Monclova, op. cit., II, segunda parte, pp. 472-73; III, primera parte, 
pp. 299, Y 305; III, segunda parte, p. 56. 
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antemano su electorado potencial y , por 10 tanto, sus 
posibilidades de triunfo. Sin embargo, para los artesanos y los 
trabajadores urbanos no hubo opcion pues el requisito de 
propiedad los excluyo del proceso electoral. Y no fue hasta las 
elecciones de 1898 -en las que rigio el sufragio para los varones 
mayores de 25 anos- que volvieron a incorporarse a la lucha 
electoral. 

En vista de que el Partido Conservador defendio 
constantemente las restricciones electorales impuestas por la 
metropoli podemos imaginar que los artesanos simpatizaron 
mas con los liberales autonomistas.118 Este apoyo se expreso 
clara mente desde fines de 1897, a raiz de la concesion a Puerto 
Rico de la Carta Autonomica y del inicio de la campana politica 
para las elecciones del primer gobierno autonomico de Puerto 
Rico. 119 Pero en ese momento los liberales estaban 
profundamente divididos entre los autonomistas "ortodoxos" 
(autonomistas de ideas republicanas, enemigos de los pactos 
con las agrupaciones monarquicas de la metropoli y defensores 
del caracter regional del Partido Autonomista) y los liberales 

118 Sobre este particular no hemos enconttado documentaci6n. La 
unica informaci6n que demuestra las simpatias de los artesanos hacia 
los liberales antes de 1896 es Ul1a carta dirigida por un grupo de 
artesanos de Coamo a la Revista de Puerto Rico, a raiz de la publicaci6n 
de un articulo en que se atac6 a los que favorecian la separaci6n total de 
Puerto Rico y Espana. Los artesanos de Coamo se solidarizaron con el 
articulo y expresaron el deseo de que algun dia "nuestra noble patria, 
haciendo justicia a los hijos de la siempre fiel Puerto Rico, nos dani la 
ley del sufragio universaL" De esta manera - anadian los artesanos-
"llegara el dia en que llevemos nuestros contingentes a las filas 
liberales". Revista de Puerto Rico, 22 de diciembre de 1886. 

119 Numerosas muestras de simpatias por parte de artesanos y 
obreros son resenadas en los numeros de octubre, noviembre y diciembre 
de La Correspondencia. 
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fusionistas, partidarios de la fusion con el Partido Liberal 
Monarquico de Espana con el fin de obtener la autonomia.120 

La division se reflejo en las filas de los artesanos y los 
trabajadores urbanos y provoco gran hostilidad en ambos 
bandos.121 La procedencia geografica de estos fue diversa ya que 
sus actividades aparecen resenadas en la prensa desde distintos 
puntos de la isla. E1 sector que apoyo a Munoz Rivera 
manifestaba su adhesion a traves de hojas sueltas y cartas a los 
periodicos, marchas, mitines publicos y recibimientos masivos a 
los lideres que visitaban los pueblos.122 

Otro sector obrero -aparentemente minoritario- apoyo a los 
autonomistas "puros". En su campana contra los liberales 
fusionistas sobresalio el grupo que publicaba desde 1897 el 
periodico Ensayo Obrero, "semanario politico-organo de la c1ase 
obrera". El nuc1eo 10 componian trabajadores y artesanos de 
dis tint os oficios pero se destacaron los tipografos Jose Ferrer y 
Ferrer y Ramon Romero Rosa, y el carpintero de origen espanol 
Santiago Iglesias. Varias razones explican la participacion 
prominente de los tipografos y el destacado papel que juga ron 
mas adelante en la fundacion y el desarrollo de las primeras 
federaciones obreras. En primer lugar, tenian una larga 
tradicion organizativa: por un lade se les atribuye la celebracion 
de una huelga en la fecha remota de 1840 en los talleres de la 
imprenta de Santiago Dalmau,123 y ademas fueron de los 
primer os en organizar una sociedad de socorros mutuos 0877-

120 Cf. el capitulo "Presencia del ideal de 1887" en Luis M. Diaz 
Soler, Rosendo Matienzo Cintr6n, orientador y guardian de una cultura. 
Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, Instituto de Literatura 
Puertorriquefia, 1960, 2 vols., I, pp. 121-157. 

121 Ejemplos de la animosidad que provoco la division pueden 
consultarse en La Correspondencia, 10 y 11 de diciembre de 1897. 

122 Cf. La Correspondencia de octubre, noviembre y diciembre de 
1897. 

123 Antonio S. Pedreira, El periodismo en Puerto Rico. Rio Piedras, 
Editorial Edil, 1969, p. 67. 



224 

1882).124 Por otro lado, su numero crecio aceleradamente en las 
ultimas decadas del siglo cuando cobro auge la publica cion de 
periodicos. 125 Igualmente importante es que los tipografos, por 
la naturaleza de su oficio especializado y por su educacion, 
pronto cobra ron conciencia de la importancia de su trabajo y su 
papel en la sociedad. Esto 10 expreso elocuentemente el 
tipografo Ramon Romero Rosa en ocasion del recibimiento 
organizado en San Juan al directorio del Partido Autonomista 
Puro (en el que participo una comision de 18 tipografos): 

... siendo los hijos de Guttenberg los primeros obreros de 
la civilizaci6n, los que impulsamos el carro del 
progreso, los que damos forma al pensamiento humano, 
los amantes de la libertad, justo es que fueramos 
tambien los primeros en felicitar a los dignos 
dem6cratas, gladiadores de nuestra sacrosanta causa.126 

Ahora bien, el grupo de Ensayo Obrero apoyo la autonomla 
concedida por Espana porque Ie daba al trabajador el derecho al 
voto y la oportunidad de lograr, dentro de la autonomla 
poHtica, la "autonomia del trabajo". Este fin solo podria lograrse 
a traves del Partido Autonomista Puro que abogaba por tIel 
mejoramiento de las clases productoras ... "127 Esta opinion 
segura mente se apoyaba en el manifiesto del Partido 
Autonomista Ortodoxo, redactado en octubre de 1897, que 
prometia estudiar los problemas de la .c1ase obrera y sugerir 
soluciones concretas "adecuadas al estado actual de la cuestion 

124 Vease la nota 83. 
125 Campos Orta, op. cit., p. 13. Los tip6grafos de San Juan publicaron 

en 1892 el peri6dico El Eeo Proletario ("semanario consagrado a la 
defensa de la clase obrera") en el que particip6 el tip6grafo Jose F. 
Ferrer. El Eeo Proletario, 14 de febrero de 1892. 

126 Ensayo Obrero, 19 de diciembre de 1897. 
127 Loe. cit. Ensayo Obrero rechaz6 el apoyo al partido de los 

liberales porque crefan que los espai'ioles no cumplirfan 10 
prometido a Munoz Rivera. 
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obrera en el pais, que no reviste, por fortuna, los caracteres de 
conflicto 0 de crisis grave que tienen hoy en los grandes 
fabriles y agricolas de Europa y America."128 

Sin embargo, el apoyo de un sector del "elemento popular", 
mayormente de San Juan, no puede explicarse unicamente a 
partir de una promesa tan vaga. Creemos que igual peso tuvo el 
hecho de que este grupo de artesanos no podia aceptar la fusion 
del Partido Liberal Fusionista, de Puerto Rico, con el Partido 
Liberal Dinastico, dirigido por Praxedes Mateo Sagasta, porque 
el de este ultimo (que rigio de 1892 a 1895) aprobola ley 
electoral Maura que exigia diez pesos en impuestos sobre la 
propiedad para ejercer el derecho al voto. Esta ley no solo 
restringio el sufragio sino que tambien discrimino contra los 
puertorriquefios ya que a los cubanos solo se les exigio el pago 
de cinco pesos. Tan abusiva fue la ley que el mismo Munoz 
Rivera (que en 1896 impulso el pacto con Sagasta) la califico de 
"ultraje" y exhorto, con exito, al Partido Autonomista a que no 
participara en las elecciones de marzo de 1893.129 De ahi que ante 
la fusion en 1896 con el partido de Sagasta, muchos artesanos 
prefirieron unirse al Partido Autonomista Puro, de profundas 
ideas republicanas y defensor de la independencia regional de 
los partidos 10cales.130 

Sin embargo, el gobiemo de Sagasta "aconsejo" la union de 
ambos grupos autonomistas como condicion para celebrar las 
elecciones del primer gobierno autonomico. Ante esta exigencia 
ambos partidos acordaron unirse en una nueva organizacion 

128 "Manifiesto del Partido Autonomista Ortodoxo", Cruz Monclova, 
op.cit ., III, tercera parte, p. 480. En el manifiesto cons tan 12 firmas en 
representacion de "la clase artesana" de San Juan. 

129 Cruz Monclova, op. cit., III, segunda parte, pp. 56, 65 Y 91. 
130 A fines de 1897 Cecilio Andino Gales se separo de Ensayo Obrero, 

y anuncio planes de publicar otro periodico, El Obrero, "organo de los 
obreros artesanos afiliados al Partido Liberal Autonomista". El mismo 
Andino Gales sustituyo unos meses antes a Jose Ferrer y Ferrer cuando 
este fue encarcelado por publicar Ensayo Obrero sin fecha fija . La 
Correspondencia, IS, 20 Y 29 de septiembre, y 22 de diciembre de 1897. 
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Hamada Union Autonomista Liberal. Esta union se efectuaba 
con fines politicos locales y no conllevaba la fusion con los 
partidos espanoles, fuente principal de la discordia entre ambas 
organizaciones. Su programa fue la Carta Autonomica otorgada 
por Espana en 1897.131 

Mas la armonia duro poco. El 25 de marzo -dos dias antes de 
la celebracion de las elecciones- los autonomistas historicos se 
retiraron de la Union Autonomista en protesta por la nomina-
cion y distribucion de candidatos. En particular, rechazaron la 
designacion de Jose Celso Barbosa, prominente autonomista 
ortodoxo, como candidato por el distrito de Ponce y no por el de 
San Juan, en el que residia.132 Al romper la alianza politica, el 
Partido Autonomista Historico ordeno a sus miembros a votar 
por una lista de candidatos propios. Los obreros, por su parte, se 

Tabla 3 

Resultado de las elecciones de 1898 

Partido 

Partido Liberal Puertorriquefio ........................ . 
Partido Autonomista 
Hist6rico-Ortodoxo ........................................ .. 
Partido Conservador ....................................... . 
Agrupaci6n Autonomista 
Oportunista .................................................... . . 

Votos 

82,627 

16,068 
2,144 

1,585 

Fuente: Moscoso, "Los diputados por Puerto Rico a 
las Cortes de Espana", (inroito) p. 23. 

reunieron ese mismo dia en el teatro de la ciudad yacordaron 
defender la candidatura de Jose C. Barbosa y Julian Blanco -auto-

131 Cruz Monclova, op. cit., III, tercera parte, pp. 126,175-176. 
132 Ibid., pp. 190-91. 
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nomistas puros- y de Manuel Egozcue, uno de los fundadores 
de la Agrupaci6n Auton6mica Oportunista. 133 

Las elecciones las gano el Partido Liberal Fusionista por una 
mayoria amplia. Pero su triunfo fue efimero pues en abril 
estallo la guerra hispano-americana y en julio las tropas 
norteamericanas iniciaron la ocupacion militar. Este tremendo 
acontecimiento transformo profundamente la vida del pais e 
inicio un nuevo capitulo en la lucha politica de los trabajadores 
puertorriquenos. 

III 

LAS PROTESTAS CONTRA LAS TARIFAS Y LA 
MONEDA MEXICANA 

En la decada del 70 los trabajadores salieron del anonirnato 
en que vivieron durante las decadas anteriores y aparecieron 
discretamente en el marco social mediante la creacion de los 
casinos de artesanos y las sociedades de socorros mutuos. Estas 
organizaciones buscaban la superacion cultural y social, y la 
proteccion material de sus miembros. Al nacer no despertaron 
el temor ni las suspicacias de la clase propietaria porque 
imitaban sus propios modelos organizativos y, por 10 tanto, no 
amenazaron la estabilidad de la estructura social. 

Esto no significa que los trabajadores aceptaron sumisa-
mente sus problemas. Por ejemplo, en 1871 varios albaniles, 
carpinteros y zapateros se quejaron individualmente al 
ayuntamiento de San Juan de los altos impuestos. Al respecto 
uno de los zapateros se quej6 de que la carga impositiva era 
insoportable porque "su industria decae cada vez mas por las 

133El PaIS, 26 de marzo de 1898. Manuel Egozcue acababa de 
abandonar el Partido Conservador. La Agrupacion Autanomica se fundo 
el16 de marzo de 1898 (once dias antes de las elecciones) y se proclamo a 
favor de la autonomia y del sufragio universal masculino. Pagan, ap. 
cit., p. 505. 
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importaciones de calzado que se hacen en la Isla ... "134 Por otro 
lado, hay constancia de que en 1873 y 1874 los negros libertos no 
estuvieron contentos con los contratos de trabajo que les 
obligaron a firmar despues de la abolicion de la esclavitud. En 
Arroyo, los libertos de algunas fincas se negaron a trabajar si no 
se les pagaba un salario, como se hada en el pueblo vecino de 
Gua yama. 135 La resistencia a cumplir los contratos de libertos 
aparentemente se generalizo porque en junio de 1873 el 
gobernador Primo de Rivera dirigio una circular a los 
corregidores y alcaldes de los pueblos en la que les exhortaba a 
castigar a los culpables con trabajos en las obras publicas y "en 
trabajos mas fuertes que los de los particulares y con menos 
jornal para obligarles a que arne el uno, y odie el otro ... "l36 

Mas el descontento no ceso. Al ano siguiente el hacendado 
Francisco Fantauzzi, de Patillas, Ie pidio al alcalde que "hiciera 
comprender a algunos libertos contratados el deber que tenian 
de no exigir mas salario que el establecido en el contra to por 
motivo de que estos se habian negado a ir al trabajo ... " El alcalde 
los convencio, con la ayuda de los "Guardias del orden publico", 
y les irnpuso cuatro dias de trabajo en las obras publicas "con el 
fin de que esto no sucediera en ninguna de las demas 
haciendas. "137 

134 AGPR., Actas del Ayuntamiento de San Juan, 1870-71, vol. II, 
folios 90 (reverso) y 92 (reverso). Por su parte los peones del matadero se 
quejaron en 1879 del escaso sueldo que disfrutaban "insuficiente a cubrir 
las mas precisas necesidades de la vida ... " Ibid., 1879, I, folio 179. 

135 Vease la queja de los propietarios Mac Cormick, Cora y Lind en 
AGPR, Fondo Gobernadores Espanoles, esclavos, caja 69, entrada 23, 
1869. 

136 Cf. la circular emitida por el gobernador Rafael Primo de Rivera 
de 24 de junio de 1873. La Razan, 30 de junio de 1873. 

137 AGPR., Fondo Gobemadores Espanoles, esclavos, caja 78, entrada 
23, 1874. Otro ejernplo de la protesta de negros libertos por las 
condiciones de trabajo puede verse en el expediente del conflicto entre el 
hacendado Vicente Sarnbolfn, de San German, y varios libertos que 
trabajaban en su finca. Loc. cit. 
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Estos ejemplos de quejas y protestas de los trabajadores 
urbanos y rurales se repitieron en los anos siguientes. Pero en 
vista de que fueron gestos individuales 0 de pequenos grupos 
no mostraron a la clase trabajadora como una fuerza social 
respetable ante el resto de la sociedad. En realidad, no fue hasta 
la decada del 90 que ocurrio la participacion masiva de los 
trabajadores en protestas publicas y en huelgas generalizadas. 

A. La protesta contra las tarifas 

... dado el aspecto de las masas populares, [la 
continuaci6n de las tarifasl de segura habrian de causar 
hondas des gracias a toda la Provincia, que estaba 
abocada a un serio conflicto, y acaso aver correr la 
sangre de sus habitantes. 

Pablo Ubarri, lider maximo del Partido 
Conservador, Cruz Monclova, Historia ... , III, segunda 
parte, p. 44. 

El 16 de agosto de 1892 el periodico oficial del gobiemo 
publico un nuevo reglamento para la recaudacion de impuestos 
sobre el comercio y la industria, que conllevaba aumentos 
considerables. En particular, sobre el comercio que soportaria 
uno de cerca del 50%.138 Estos aumentos los justifieo el 
Ministerio de Ultramar en vista de "las circunstancias por que 
atraviesa la Hacienda de Puerto Rico con motivo de la 
inevitable disminucion de su mas importante Renta, la de 
Aduanas ... "139 

El Reglamento desato inmediatamente la protesta de los 
comerciantes y de la prensa liberal y conservadora. Los primeros 

138 "Reglamento para la imposici6n, adrninistraci6n y cobranza de 
la contribuci6n industrial en la isla de Puerto Rico", Gaceta de Puerto 
Rico, 16 de agosto de 1892; Cruz Monclova, op. cit., III, segunda parte, p. 
32. 

139 "Reglamento ... ", Gaceta de Puerto Rico, 16 de agosto de 1892. 
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pidieron al Ministerio de Ultramar, por intermedio de la 
Camara de Comercio de San Juan, la suspension de las tarifas. E1 
gobierno espanol rechazo la peticion, 10 que movio a los 
comerciantes de San Juan a cerrar sus establecimientos. Este 
gesto de protesta se extendio inmediatamente a otras ciudades 
importantes del pais, como Mayagiiez, Ponce y Arecibo y otros 
pueblos menores. l40 

Por su parte, los trabajadores simpatizaron con el comercio. 
Los primeros no fueron afectados directamente por el 
Reglamento porque fueron exentos del pago de impuestos, 
salvo los artesanos con taller propio (como los ebanistas, 
herreros, cerrajeros, sastres, etc.).141 Sin embargo, a la larga los 
trabajadores serian los afectados por el aumento de los 
impuestos porque inevitablemente provocaria el alza de los 
precios de los articulos de consumo. Algunos -como los 
carpinteros de Bayamon- abandonaron sus trabajos en senal de 
protesta.142 Los de Humacao organizaron una manifestacion de 
protesta de unas 800 personas que a grit os pedian "pan" ante el 
alcalde del pueblo.143 Los de San Juan aclamaron la decision de 
la Camara de Comercio de mantener cerrados los comercios y 
protesta,ron publica mente a raiz del arresto por la policia de 
varios detallistas. Ese dia los manifestantes abuchearon al 
intendente y marcharon hasta la Fortaleza. La agitacion fue tan 
grande que en una plaza cercana al lugar de la manifestacion la 
Guardia Civil y la policia dispararon contra los manifestantes. 

Alarmado por los acontecimientos el gobierno prohibio las 
protestas y las manifestaciones publicas y con el fin de debilitar 
la protesta del comercio autorizo a los ciudadanos a vender 
cualquier articulo en cualquier lugar de la ciudad sin tener que 

140 La Correspondencia, 5-6, 8-10 de septiembre de 1892. EI periodico 
apunta que en Bayamon cerraron "hasta los vendedores de carbOn". 

141 "Reglamento", Gaceta ... , 16 de agosto de 1892. 
142 La Correspondencia, 6 de septiembre de 1892. 
143 Ibid., 9 de septiembre de 1892. La protesta fue tan grande que el 

comercio opto por abrir nuevamente para preveer mayo res 
consecuencias. 
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pagar impuestos "mientras duren las actuales circunstancias". 
Ademas, el gobierno abri6 seis tiendas para vender al costo los 
articulos de primera necesidad. Esta ultima medida fracas6 
porque -segun el informe del fiscal Antonio Mendo- en las 
tiendas del gobierno habia que pagar de contado y "estos 
articulos los adquieren los vecinos, en su mayor parte, al fiado 
en las llamadas pulperias ... "144 

En vista de que la hostilidad de los comerciantes y del 
pueblo creda y el gobiemo no accedfa a sus peticiones, Pablo 
Ubarri -lfder maximo del Partido Conservador- visit6 
inesperadamente al gobernador Lasso con el fin de pedirle que 
suspendiese los nuevos impuestos que "dado el aspecto de las 
masas populares, de seguro habrian de causar hondas desgracias 
a toda la Provincia ... " De esta entrevista Ubarri sali6 con la 
promesa del gobernador de suspender eldecreto y dejar vigente 
las antiguas tarifas con un aumento de s610 10%.145 De esta 
manera el jefe del Partido Conservador apareci6 como el heroe 
del conflicto y despert6 grandes simpatfas entre los trabajadores 
y los artesanos. Algunos auspiciaron una misa en su honor; el 
gremio de plateros Ie ofreci6 una corona de laurel en plata; un 
artesano de la capital Ie regal6 un cuadro y carpinteros, 
tip6grafos, tabaqueros, etc. participaron en una marcha que lleg6 
hasta su casa para agradecerle sus gestiones para solucionar la 
crisis de las tarifas.146 

B. La crisis de la moneda mexicana y las protestas y huelgas de 
1894-1895 

La cuesti6n monetaria ha entrado en de 
verdadero conflicto, y mas que de conflicto monetario, 
de verdadero conflicto social con la situaci6n producida 

144 El relato pormenorizado de estos acontecimientos aparece en Cruz 
Monclova, op. cit., III, segunda parte, pp. 30-46. 

145 Ibid ., pp. 44-45. 
146 La Correspondencia, 13-16, 18 Y 21 de septiembre de 1892; E 1 

Combate, 15 de septiembre de 1892. 
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por el numerario y sus cambios. jDichosa moneda 
mexicana, que sobre la depreciaci6n ruinosa, lleva en sf 
la virtualidad perturbadora de los animos y la 
concitaci6n de unas clases contra las otras! 

Boletin Mercantil, 24 de febrero de 1894 

La base de nuestro actual sistema monetario es 
inmoral y a todas luces injusto. Enriquece y da el 
bienestar a unos pocos a cambio del hambre y la miseria 
publica. 

lPodemos seguir viviendo asf sin peligro de que se 
altere el orden publico? jlmposible! La ley de la propia 
conservaci6n es innata en el hombre. Vend ran 
necesariamente las huelgas exigiendo aumento de 
jornal... 

... debemos nosotros y debe el Gobiemo ser previsor. 
No dar lugar a 10 que, de seguro como vamos, ha de 
surgir necesariamente: la lucha entre el capital y el 
trabajo no conocida hasta ahora entre nosotros. 

La Correspondencia, 18 de septiembre de 1894 

La movilizacion y las protestas de los trabajadores 
puertorriquenos en la decada del 90 fueron desatadas no solo 
por 1a amenaza de aumentar los impuestos sobre e1 comercio -
que inevitablemente provocarian 1a sub ida de los precios- sino 
tambien por el problema moneta rio que degenero en la escasez 
de moneda de pequenas denominaciones, el rechazo por los 
comerciantes del valor nominal de la moneda y el 
encarecimiento de los productos. 

Pero el problema monetario no era nuevo. En agosto de 
1881 el gobierno espanol creyo solucionar la secular enfermedad 
moneta ria de Puerto Rico -ausencia de buena moneda, 
abundancia de moneda devaluada, falta de moneda menuda- a1 
autorizar 1a circu1acion irrestricta de 1a moneda mexicana de 
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plata.147 Pero estas esperanzas duraron poco. Al ana siguiente 
Jose Ramon Abad senalo la falta de dinero acunado "dando esto 
motivo a que no haya repugnancia en admitir a la circulacion 
cualquier signo moneta rio, 0 cualquier moneda que haga 
practicables las pequenas transacciones ... " Ademas advirtio que 
la situacion presagia ba serios conflictos que acarrearian 
"irreparables perdidas al comercio y perturbaciones muy hondas 
a esta sociedad ... "148 Esta observacion fue corroborada por 
Francisco Baston y Corton, prominente comerciante de San 
Juan, que senalo que por moneda menuda circulaban "botones 
de hueso y pedazos de hoja de lata".149 

La decada del 90 heredo el problema. En 1893 se informo 
desde Utuado que "las fa milia 5 se desesperan al hacer sus 
compras en el infimo menudeo" porque desaparecieron de la 
circulacion las perras grandes y chicas y en vez de moneda de 
cobre utilizaban "fichas de hueso".150 En San Juan, la moneda 
ocasiono grandes molestias ya que algunos comerciantes en vez 
de chavos devolvian unas "contrasenas" de carton (con las que 
solo podia comprarse en los negocios que las expedian) que 
pronto se deterioraban 0 se les borraba el sello, y eran 
rechazadas por el comercio.151 

147 Veanse los resumenes de la historia monetaria del siglo XIX de 
Cayetano Coll y Toste, "A Review of the Social, Economic and 
Industrial Conditions of the Island of Puerto Rico Immediately 
Preceding Occupation of the United States", Report of Big. Gen. George 
W. Davis, U.S. V. on Civil Affairs of Puerto Rico, 1899. Washington, 
Government Printing Office, 1900, pp. 232-233; Hostos, op. cit., pp. 298-
303. 

148 Jose Ramon Abad, Puerto Rico en la feria exposici6n de Ponce en 
1882. Ponce, Establecimiento Tipogrcifico EI Comercio, 1885, p. 36. 

149 Francisco Baston y Corton, La cuesti6n monetaria en Puerto Rico. 
Madrid, Imprenta de la "Revista de Navegacion y Comercio", 1894, p. 
16. 

150 La Correspondencia, 23 de junio de 1893. 
151 Ibid., 22 de junio y 10 de julio de 1893. 



Sin lugar a dudas la crisis monetaria afecto mas duramente 
a los trabajadores. Pero tambiEm toco otros sectores de la 
sociedad como a los espanoles empleados del gobierno quienes 
al enviar parte de sus sueldos a Espana sufrian un fuerte 
descuento al cambiarlos por moneda espanola, y a los 
consumidores en general que pagaban mas caros los productos 
de importacion. Igualmente, un sector de la c1ase propietaria 
sufrio las consecuencias de la crisis. En particular, los 
industriales que importaban materias primas y maquinarias, los 
exportadores de capital y los comerciantes importadores que 
tenian que pagar las importaciones en moneda de oro 0 su 
equivalente con un descuento del 20 al 30% sobre la moneda 
mexicana. Y si querian adquirir moneda espanola para pagar las 
importaciones de Espana el descuento era similar, por 10 menos 
en 1894, fecha en que Ignacio Diaz Caneja (diputado a Cortes por 
Arecibo y director del Boletin Mercantil) aseguro que en Puerto 
Rico habia desaparecido la moneda espanola y "no se encuentra 
una fraccion ni para un remedio".152 En fin, los perjudicados 
eran los trabajadores que recibian un salario 0 los propietarios 
que vendian mercancias 0 prestaban servicios pagados en 
moneda de plata y que a su vez pagaban las importaciones a 
precios calculados en oro. En palabras de La Correspondencia: 
los que "trabajamos ... en mexicano y comemos y vestimos ... en 
oro".153 En consecuencia, estos sectores favorecieron el canje de 
la moneda de plata mexicana por la de plata espanola. 

Sin embargo, la actitud de la c1ase propietaria ante la crisis 
monetaria no fue unanime ya que el status quo moneta rio 
favorecia los intereses de los agricultores exportadores, 
principalmente los azucareros y los cafetaleros. Para los 
primeros la depreciacion de la plata les convino, sobre todo 
durante las ultimas dos decadas del siglo en que el precio del 
azucar era bajo en el mercado mundial, porque la baja en el 

152 Veanse los articulos de Ignacio Dfaz Caneja en el Boletin 
Mercantil, 14 y 17 de octubre de 1894. 

153 La Correspondencia, 28 de septiembre de 1894. 
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valor de la moneda sostenia los precios de los productos de 
exportaci6n a unos niveles que no existirian si los cambios 
monetarios estuviesen a la par.154 Por su parte, los cafetaleros -
que durante el mismo periodo disfrutaron de los altos precios 
del cafe- se opusieron al canje monetario porque disminuiria 
las enormes ganancias que devengaban en esos momentos. 
Claro esta, para ambos la depreciaci6n de la plata era ventajosa 
porque los productos que vendian en el extranjero se les 
pagaban en plata a precios calculados seglin el patron oro, es 
decir, a unos 63 centavos, y la introducian al pais por su valor 
entero de 100.155 

Los favorecedores y los opositores al canje de la moneda 
mexicana por la espanola desataron una campana intensa a 
favor de sus respectivas posiciones. Los trabajadores no 
quedaron al margen de ella pues a traves de la prensa se 
solidarizaron con uno y otro bando.156 Pero en vista de que la 
devaluacion de la moneda mexicana afecto mas dura mente a 
los consumidores, podemos imaginar que la crisis moneta ria 
exaspero el animo de los trabajadores. En junio de 1894, por 
ejemplo, los comerciantes de Arecibo comenzaron a aceptar la 
moneda menuda por menos de su valor nominal "10 que ha 
sublevado a las clases menesterosas que son las que mas 
manejan esta clase de moneda y les toca mas de cerca".157 En 

154 Este planteamiento es defendido por Jose G. Prats, Las dos crisis . 
Apuntes para el estudio del malestar actual de Puerto Rico. S.I., 
Sociedad del Parque Abolicion, 1896, p. 43. 

155 La Correspondencia, 22,27-28 de septiembre de 1894. Durante ese 
mismo mes este periodieo recibio telegramas de diversas partes del pais 
que se oponian al canje, en particular de los pueblos de Yauco y 
Mayagiiez, zonas de cultivo cafetalero. Un telegrama de Mayagiiez 
pedia que se les retirara de la lista de suscriptores. La direccion del 
periodieo los identifieo como "cosecheros de cafe, algunos de elIos en 
gran escala ... " Ibid., 27 de septiembre de 1894. 

156 Veanse las noticias de trabajadores que rechazan y respaldan el 
canje en La Correspondencia, 30 de septiembre y 19 de octubre de 1894. 

157 Ibid., 3 de junio de 1894. 
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septiembre un editorial de La Correspondencia senalo que 
" ... miles y miles de infelices jornaleros revientan como bombas 
de dinamita porque no les alcanzan las entradas para cubrir sus 
necesidades" .158 

Estas noticias presagiaron la crisis de mayores proporciones 
que se desato a partir de octubre del mismo ano. El mes 
comenzo con la paralizacion casi total de las transacciones 
mercantiles, en particular del comercio de importacion que no 
hada nuevas ordenes en espera de que se confirmaran los 
incesantes rumores sobre la solucion definitiva de la crisis 
monetaria. 159 Pero a medida que avanzo el mes el gobierno 
espanol no decidio nada y su inaccion provoco la desesperacion 
de los comerciantes. El 28 de octubre la Camara de Comercio de 
San Juan acordo que las monedas agujeradas de 5 y 10 centavos 
sedan recibidas en el comercio por la mitad de su valor. El 
acuerdo de los comerciantes fue una nueva presion sobre el 
gobierno para que resolviese el dilema monetario. Mas el dia en 
que se aprobo, los comerciantes cerraron sus negocios mas 
temprano que de costumbre, provocando asi gran descontento 
entre los que no pudieron gastar sus monedas antes de que 
entrase en vigor el acuerdo de la Camara de Comercio y del 
Centro de Detallistas de San Juan. El descontento pronto se 
tradujo en protestas callejeras (al son de las consignas de "Abajo 
los monopolios", "Viva el canje", "Viva la Republica", etc.), 
encuentros a pedradas con la Guardia Civil, insultos contra el 
gobernador al desfilar por el ayuntamiento, y arrestos por tratar 
de desarmar a los guardias civiles, romper faroles y dar "voces 
subversivas" .160 

Ante esta situacion el gobernador Dahan decreto que los 
vellones americanos y mexicanos -agujerados 0 no- en 
circulacion desde antes de 1886 (fecha en que se prohibio su 
importacion al pais) eran de circulacion legal, aunque recalco 

158 Ibid., 22 de septiembre de 1894. 
159 Ibid., 2 de octubre de 1894. 
160 Los acontecimientos son resenados en La Correspondencia, 29 de 

octubre de 1894 y en el Boletfn Mercantil, 30 de octubre de 1894. 
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que nadie estaba obligado a recibir en pagos mas del 2% de esta 
moneda .161 Pero el gobierno metro politano no resolvio el 
problema mayor ocasionado por la circulacion persistente de la 
moneda mexicana devaluada, causa principal del ascenso de los 
precios de los articulos de consumo importados del extranjero. 

El aumento de los precios deterioro seriamente el poder 
adquisitivo del salario de los trabajadores, provocando asi una 
gran ola de huelgas en la ciudad y el campo a principios de 1895. 
Asi se confirmaban los presagios del Boletin Mercantil que a 
comienzos de 1894 advirtio que la crisis de la moneda mexicana 
produciria "la concitacion de unas clases contra otras", y de La 
Correspondencia que varios meses despues pronostico la 
inevitabilidad de las huelgas y de "la lucha entre el capital y el 
tra ba jolt como consecuencia del desbara juste monetario.162 

La huelga y la protesta obrera no eran nuevas en la historia 
de los trabajadores puertorriquenos. Pero en el pasado fueron 
gestos aislados cuya utilidad como instrumento de lucha no fue 
aceptada por todos los sectores de la clase trabajadora. Entre los 
que rechazaron la huelga figuro el grupo de trabajadores que 
edito en 1892 EI Eco Proletario, "semanario consagrado a la 
defensa de la c1ase obrera". Este publico en su segundo numero 
un articulo en el que destaco los efectos negativos de las 
huelgas: estas provocaban el endeudamiento y la perdida de 
bienes cuando fracasaban; la aceptacion de las condiciones 
humillantes que imponia el burgues, la reduccion del salario y 
la perdida del trabajo por la intervencion de los rompe-huelgas 
reclutados por los patronos. Para los editores de EI Eco Proletario 
el trabajador no podia competir con el burgues que podia resistir 
porque poseia mas dinero. Finalmente, tildaban la huelga de 
"suicidio" y de "cadalso donde fenecen todos los principios 
sociales". Estas ideas son explicables a la luz de su 
convencimiento de que el origen de los problemas y las 

161 El decreta del general Dahan apareci6 en el Boletln Mercantil, 30 
de octubre de 1894. 

162 Boletin Mercantil ,. 24 de febrero de 1894; La Correspondencia, 18 
de septiembre de 1894. 
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necesidades de los trabajadores residia en fIla dejadez y la apatia, 
signos caracteristicos del obrero, y especialmente por nuestra 
corta ilustraci6n".163 No en balde al circular el semanario obrero, 
el Boletin Mercantil alab6 "los medios de prudencia y 
circunspecci6n con que comienza su patri6tica empresa" y 
porque "condena excesos que s6lo pueden inspirar simpatias a 
los demagogos y a los enemigos del orden social".164 

Sin embargo, tres afios despues la crisis moneta ria y la 
inflaci6n de los precios debilitaron los argumentos de El Eco 
Proletarioy forzaron a los trabajadores a recurrir a la huelga. En 
la ciudad -sobre todo en San Juan y Ponce- amplios sectores de 
la c1ase trabajadora fueron a la huelga durante la ultima semana 
de enero y la primera de febrero de 1895 en demanda de 
aumentos salariales -por 10 general de 50%- justificados por el 
aumento de los precios de los articulos de consumo. En su 
mayor parte, las huelgas fueron padficas y en la mayor parte de 
los casos se resolvieron a favor de los trabajadores. Tanto en 
San Juan como en Arecibo intercedieron los alcaldes en el 
conflicto.165 En Arecibo hasta el vicario de la parroquia trat6 de 
mediar en la disputa. En este ultimo pueblo los trabajadores del 
muelle se negaron a trabajar si no les aumentaban el salario. El 
alcalde Roses, que tambien era un prominente comerciante, 
trat6 de que los trabajadores regresaran al trabajo mediante la 
promesa de que los comerciantes venderian las provisiones a 
los precios anteriores. Pero los trabajadores se negaron porque 
demandaban que ademas del precio de los alimentos se 
rebajaran los del resto de los productos de consumo. Esta actitud 
oblig6 al alcalde a publicar un edicto en el que fij6 los precios a 
que un grupo de comerciantes se comprometi6 a vender sus 
mercandas. Mas la mayor parte del comercio continu6 
vendiendo a precios inflados.166 

163 El Eeo Proletario, 14 de febrero de 1892. 
164 BoletinMercantil, 18 de febrero de 1892. 
165 Vease la participaci6n del alcalde Ledesma en la huelga de 

albafiiles de San Juan. La Correspondencia, 28 de enero de 1895. 
166 Ibid., 22 Y 24 de enero de 1895. 
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La fiebre de las huelgas se extendio a sectores que hasta 
entonces no habian dado muestras de organizacion activa. En 
San Juan las lavanderas del Hospital Militar exigieron que se les 
aumentara el sueldo, y hasta los escribientes de la notaria del 
licenciado Agustin de la Torre se decIararon en huelga, aunque 
con mala suerte pues fueron sustituidos inmediatamente.167 

En el campo -particularmente en la jurisdiccion de Ponce-
las huelgas de trabajadores agricolas coincidieron con las 
urbanas durante enero y febrero de 1895, meses de zafra 
azucarera, muy propicios para ejercer mayor presion sobre los 
hacendados. En Bayamon los trabajadores de la hacienda de 
Antonio Monroig se decIararon en huelga en "el momento 
critico en que el guarapo hervia a borbotones en los repletos 
fondos".168 En Ponce fueron a la huelga los trabajadores de las 
haciendas Estrella, Laurel, Barrancas, Merceditas, etc., porque 
"han subido mucho los articulos de primera necesidad y con el 
jornal de que disfrutan no pueden atender a las mas perentorias 
necesidades de la vida".169 Ignoramos el numero total de 
trabajadores agricolas que participaron en estas huelgas pero en 
la ocurrida en la hacienda de Juan Bianchi, de Anasco, se 
calculo que pasaban de 400 trabajadores.17o 

En Ponce la ola de huelgas alcanzo mayor amplitud pues no 
solo estuvieron en huelga algunas de las principales haciendas 
sino que, simultaneamente, en la ciudad la masa de huelguistas 
consistio de los trabajadores de la empresa de gas, los tipografos 
de La Democracia, los muelleros, los carpinteros del aserradero 
de Anguera y Compania, albaniles y peones de construccion, 
cocheros, etc.171 Tan impresionante fue el acontecimiento que 

167 Ibid., 28 de enero y 5 de febrero de 1895. 
168 Ibid.,31 de enero de 1895. 
169 La Democracia, 23 de enero de 1895; La Correspondencia, 24 y 25 

de enero de 1895. 
170 La Correspondencia, 4 de febrero de 1895. 
171 El Buscapie, 19 y 23 de enero de 1895; La Correspondencia, 19-20, 

23-24 de enero de 1895. 
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un periodico local advirtio que podia convertirse en una 
"huelga general" .172 

La militancia y el descontento de los trabajadores no 
desembocaron en la huelga general pero tuvieron un saldo 
favorable en San Juan y Ponce. En primer lugar, un gran 
nlimero de huelgas lograron los aumentos exigidos. Ademas, 
los trabajadores adquirieron una nueva experiencia 
organizativa que enriquecio la solidaridad obrera fomentada 
desde la decada del 70 por las sociedades de resistencia. Hasta 
much os trabajadores que no participaron en las huelgas -como 
algunos carpinteros de San Juan- decidieron crear, al calor de la 
agitacion del momento, organizaciones que defendieran sus 
intereses y que regularan sus relaciones con los patronos de la 
ciudad. 173 Por otro lado, surgieron indicios de que algunos 
trabajadores dejaron de pensar en los intereses exclusivos del 
oficio y concibieron la necesidad de formar un frente comlin en 
la lucha por mejores salarios y condiciones de trabajo.174 En 
palabras de un periodico de Ponce: 

Comienzan a pensar los obreros en agremiarse 
formalmente, y al efecto se asegura que esta tarde se 
reuniran en la Plaza Principal con el objeto de constituir 
un sindicato compuesto de dos individuos por cada 
gremio.l75 

Pero tal vez el resultado mas importante de las protestas de 
octubre de 1894 y de las huelgas de 1895 fue que al fin los 
"honrados hijos del trabajo " aparecieron como una poderosa 

172 Citado de La Democracia por La Correspondencia, 28 de enero de 
1895. 

173 El Buscapie, 31 de enero de 1895. 
174 Vease la noticia de una hoja suelta que circu16 en Ponce titulada 

tiEl pueblo trabajador ante el conflicto tl suscrita por el tip6grafo 
Fernando J. Matias. El Buscapie, 22 de enero de 1895; La 
Correspondencia, 21 de enero de 1895. 

175 Citado por La Correspondencia, 23 de enero de 1895. 
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fuerza social ante los ojos del gobiemo y de la c1ase propietaria. 
E1 C6digo Penal prohibia "coligarse con el fin de encarecer 0 
abaratar el precio del trabajo 0 regular sus condiciones".176 Pero 
ante la ola de huelgas de 1895 el fiscal de la Audiencia reconoci6 
"la natural tendencia de los obreros al mejoramiento material y 
moral de su vida dificil, ante la crisis, que todos lamentamos, 
por que atraviesa el pais ... "177 y aunque Ie record6 a los obreros 
en huelga la naturaleza delictiva de sus acciones y los castigos 
que imponia el C6digo s610 10 esgrimi6 contra los sastres de San 
Juan178 a pesar de que durante ese mes fueron a la huelga 
muelleros, tabaqueros, albafiiles y carpinteros, ferrocarrileros, 
obreros de la fundici6n de Portilla, etc. Tal vez el gobiemo acus6 
a los sastres con fines ejemplarizantes para el resto de la c1ase 
trabajadora. Pero seguramente su decisi6n la precipit6 el 
planteamiento que acompafi6 las peticiones de aumento 
salarial, reveladoras de una profunda conciencia de c1ase que 
presagiaba conflictos mas hondos: 

Tal vez habran olvidado 0 ignoran estos ... senores 
[los duenos de sastreriasl que el pueblo esta constituido 
por la clase trabajadora, por esa clase que despues de 
ago tar hasta las heces la copa del sufrimiento se 
presenta ante el mundo entero, como la gran figura de los 
siglos, con la frente orlada por la hermosa diadema de 
la gloria. Y, que el trabajador simboliza las gloriosas 
aspiraciones de la humanidad oprimida, que protesta 
indignada contra la humanidad opresora.179 

En fin, las huelgas suscitaron una reacci6n cautelosa del 
gobierno colonial y una gran "comprensi6n" de parte de un 

176 Vease la nota 84. 
177 Vease la circular del fiscal Antonio Mendo en La Correspon-

dencia, 28 de enero de 1895. 
178 Ibid., 6 de febrero de 1895. 
179 EI texto del acuerdo y las peticiones de los sastres aparecen en La 

Correspondencia, 5 de febrero de 1895. 
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sector importante de la clase propietaria. Claro esta, la 
coyuntura era favorable para la protesta obrera pues los 
conservadores, los liberales y los trabajadores coincidieron en la 
oposicion a los altos impuestos y a la circulacion de la moneda 
devaluada. Varios meses antes La Democracia, periodico 
autonomist a, llego al extremo de exhortar al pais a que 
organizara "manifestaciones populares con objeto de protestar 
contra los monopolios de los fosforos y del petroleo y la 
introduccion clandestina de moneda mexicana".180 Pero mas 
que la defensa del poder adquisitivo de las clases populares 10 
que exaspero a los propietarios y en particular a los 
comerciantes -liberales y conservadores- fueron los 
contratiempos ocasionados por la moneda mexicana. Las 
protestas de 1894 y las huelgas de 1895 dramatizaron el 
descontento general y ejercieron gran presion sobre el gobierno 
para que resolviera prontamente el problema monetario. En 
vista de que las protestas populares fortalecieron la campana de 
la clase propietaria a favor del canje, esta Ie achaco a la moneda 
mexicana y a la inaccion del gobierno el origen de las huelgas, 
resenadas amplia y favorablemente por sus periodicos. As!, al 
resenar la huelga de los muelleros de Arecibo L a 
Correspondencia concluyo que la actitud de estos era "logica, 

La reaccion de la clase propietaria ante el descontento 
popular no era nueva ya que desde el ano anterior -durante el 
mes critico de octubre- observo con temor y respeto las 
actividades de los trabajadores. En esa ocasion en vez de desatar 
una histerica campana anti-socialista -como hizo en la decada 
del 70 ante las actividades remotas de la Internacional- la clase 
propietaria se planteo la razon de ser del socialismo y como 
adaptarlo a sus intereses. As! 10 revela la serie de artfculos 
publicados a fines de 1894 por Juan Serrat -defensor del canje de 
la moneda mexicana -en los que resumio la historia del 

180La Democracia, 22 de agosto de 1894, citado por La 
Correspondencia, 24 de agosto de 1894. 

181 Ibid., 22 de enero de 1895. 
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pensamiento socialista desde los utopicos franceses hasta el 
"socialismo de estado" de Alemania. Estos articulos sobresalen 
por su sobriedad y seriedad intelectual y en ningt1n momento 
aluden despectivamente a los socialistas y sus ideas -salvo al 
referirse al anarquismo de Bakunin. Pero Serrat llega a afirmar 
que el socialismo "broto como manantial purisimo de la roca 
del evangelio" y reconoce que "no hay sistema, por erroneo que 
parezca, que no contenga en el fondo algun principio de 
verdad".182 

Los articulos de Serrat provocaron la contestacion de Victor 
Gonzalez Candamo -miembro autoproclamado del "partido de 
los espafioles sin condiciones"- que 10 felicito y Ie planteo que 
" .. .la situacion del pais es tal, que el partido socialista economico 
se presenta como unica salvacion de ulteriores trastornos". 
Claro esta, no se trata de un partido politicO tradicional porque 
-segun Gonzalez Candamo- "la clase obrera podra exponer 
cuanto estime conveniente respecto de su situacion, de su 
trabajo, de su salario, pero sin entablar ninguna clase de 
discusion poHtica". Por otro lado, exhorto a Serrat a formar y 
organizar tIel partido socialista de Puerto Rico" y Ie sugirio un 
programa que no contradecia los intereses de la clase 
propietaria. Por una parte, las demandas del programa 
favorecen el aumento de sa larios, la seguridad e indemnizacion 
del obrero en caso de accidente, y la libertad individual, religiosa 
y de asociacion sindical; ademas, sugiere el arbitraje en caso de 
huelga. 183 Pero nada dice de la desigual distribucion de la 
propiedad ni de su socializacion. En realidad su planteamiento 
obedece a un instinto de conservacion social confesado por el 
mismo autor en otro articulo: 

... nosotros queremos sustraer a la clase obrera 
puertorriquefia de los procedimientos revolucionarios y 

182 Ibid., 16-18,26,28 Y 31 de octubre de 1894. Cuatro afios antes se 
publico en Mayagiiez la obra de Miguel Bakounine, Federaci6n y 
socialismo. Mayagiiez, Biblioteca de la Union Obrera, 1890. 

183 La Correspondencia, 24 de octubre de 1894. 
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de las bombas del anarquismo, y en ello contribufmos con 
patriotismo a afianzar y prolongar el sentimiento 
nacional en el proletariado, que hoy mas que nunca ha 
menester de gufa y acierto para resistir las imposiciones 
injustas del patrono y para huir de los horrores de la 
revoluci6n y de la anarqufa.l84 

Es obvio que el programa de Gonzalez Candamo no tiene 
nada de socialista. Pero marca un cambio extraordinario en la 
mentalidad de un sector importante de la clase propietaria que 
ahora defiende el principio de la asociaci6n sindical, prohibida 
por el c6digo penal vigente. Es decir, la clase propietaria Se 
convence de que enfrenta una nueva realidad social a la que 
tiene que adaptarse para sobrevivir. 

As! 10 admiti6 el mismo Gonzalez Candamo: 

... ya no vivimos en aquellos tiempos en que el talento 
mendigaba su sustento, cuando no se vendfa al poderoso 
a cambio de una servil adulaci6n, 0 cuando el obrero, 
vfctima de su ignorancia, se doblegaba a la servidumbre 
y al despotismo del senor feudal. 

Hoy los tiempos y las formas son bien distintos, todo 
ha cambiado; hombres, leyes, costumbres y progreso, y 
los obreros de la civilizaci6n moderna tienen 
garantizada su subsistencia y su trabajo por medio de la 
asociaci6n y del espfritu fraternal de los pueblos.l85 

Conclusi6n 

Los elementos no son de nadie, puesto que pertenecen 
a la Creaci6n, y no podemos a nuestro capricho 
destrufrlos y crearlos de nuevo; pero si los elementos no 
nos pertenecen, nos pertenece su explotaci6n; explotaci6n 

184 Ibid., 9 de diciembre de 1894. 
185 Ibid., 24 de octubre de 1894. 
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que se nos niega (que negar es no retribuir nuestro trabajo 
como se merece) por quienes tienen menos derecho a 
disfrutarla. 

E1 Eeo Pro1etario, 14 de febrero de 1892 

Es evidente que desde la publica cion de EI Artesano (1874) 
hasta la de EI Eeo Proletario (1892) los trabajadores urbanos 
tomaron conciencia de sus intereses y problemas, y de su 
importancia en la sociedad y en el proceso productivo. Por su 
debilidad numerica, unida al nivel artesanal de la mayor parte 
de los oficios -amen de las trabas legales y poHticas- los 
trabajadores urbanos intentaron mitigar sus necesidades 
materiales y su aislamiento social a traves de las sociedades de 
resistencia y de los casinos de artesanos, en vez de recurrir a 1a 
huelga como principal instrumento de lucha. 

Sin embargo, durante esos mismos anos la transformaci6n 
del irtgenio en central azucarera provoco la desaparicion de 
muchos agregados y pequenos propietarios. Y aunque estos no 
se proletarizaron en todo el sentido de la palabra (pues much os 
cobraban los salarios en fichas, vales 0 en mercandas de la 
tienda de raya) perdieron el acceso a los frutos de la tierra y 
comenzaron a vivir de un salario, quedando as! mas expuestos 
a los vaivenes del costo de la vida. En la ciudad las filas de los 
asalariados aumentaron como consecuencia del crecimiento de 
la poblacion urbana, del incremento de 1a construccion privada, 
de las obras publicas y de otras empresas privadas como la 
construccion del tranvia de Mayagiiez (1872) y el de San Juan 
(1878) y el ferrocarril de circunvalacion (1889). Ademas 
crecieron algunas industrias urbanas, particularmente las 
fabricas de tabaco. Hasta la decada del 70 el cultivo y la 
elaboracion del tabaco no alcanzo gran desarrollo. Pero en los 80 
varios factores estimularon el crecimiento de las fcibricas. En 
primer lugar, la baja de los precios del azucar estimulo a 
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muchos agricultores a sembrar tabaco.186 Por otro lado, el 
crecimiento urbano ensancho el mercado de consumidores de 
cigarros puertorriquefios (a diferencia de la poblacion 
campesina que preferia el tabaco hila do) que desplazaron a los 
importados de Cuba. Ademas, aumentaron las exportaciones de 
cigarros, principalmente al mercado de Londres.187 

Asi la industria tabaquera abandono "las trastiendas de los 
ventorrillos y bodegas" y se transformo en un centro de trabajo 
con gran concentracion de tabaqueros. Por ejemplo, en la fabrica 
Las Dos Antillas, tal vez la mayor de la epoca, trabajaron en 1876 
unos 30 tabaqueros pero siete anos mas tarde el numero paso de 
100.188 Para 1897 la fabrica de cigarros La Ultramarina tenia mas 
de 160 tabaqueros.189 Los tabaqueros trabajaron en condiciones 
similares a las de los obreros industriales: en grupos grandes 
bajo un mismo techo, con un mismo patron y unos problemas 
similares. Ademas, tenian un nivel educativo superior al del 
trabajadorcomun, subrayado por su costumbre de pagar un 
lector que les leyese -mientras trabajaban- novelas de contenido 
social y las notidas publicadas por los periodicos.l90 

Es decir, para la decada del 90 credo el grupo de los que solo 
poseian su fuerza de trabajo que vendian por un salario, ahora 
mas vulnerables y mas sensibles a las alzas de los impuestos, el 
aumento de los precios y las devaluaciones monetarias. Fueron 

186 Jose Ramon Abad, La exposici6n agricola e industrial de tabaco 
realizada en Ponce, Puerto Rico durante el mes de diciembre de 1883. 
Ponce, Establecimiento TipognHico El Vapor, 1884, p. 94. 

187 Abad, Puerto Rico en la feria-exposici6n... pp. 308-309. 
188 Boletin Mercantil, 21 de octubre de 1876, 26 de julio de 1883. 
189 La Correspondencia, 19 de agosto de 1897. 
190 La importancia ideologica de esta costumbre fue comprendida por 

los patronos. AI regresar al trabajo los tabaqueros que participaron en la 
huelga de La Ultramarina en 1897, los duefios trataron de suprimir el 
lector que existfa en la misma desde 1890. Pero ante la protesta de los 
primeros 10 permitieron con la condicion de que solo leyesen "obras 
recreativas" y suprimiesen los periodicos. La Correspondencia, 25 de 
agosto de 1897. 
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los que en 1894 y 1895 recurrieron a la huelga porque 
comprendieron que -el deterioro de su vida material se debia al 
caos monetario y al aumento de los precios y no a "la dejadez y 
la apatia" y la corta ilustracion" del obrero. 

En visperas de la invasion norteamericana de 1898, los 
trabajadores urbanos contaban con la tradicion organizativa de 
los casinos de artesanos, las sociedades de socorros mutuos y las 
cooperativas; una gran experiencia adquirida en las huelgas de 
los 90; un semanario politico, Ensayo Obrero, y un liderato 
ilustrado con conciencia de los objetivos finales de la lucha 
obrera. Ademas, conto con la aprobacion de un sector 
considerable de la clase propietaria que deseaba su apoyo 
politico y que ya estaba resignada a permitir la libre asociacion 
de los trabajadores. 
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