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I. INTRODUCCION 

Frecuentemente se ha tendido a considerar el cafe coma un cultivo 
tradicional de la zona central montanosa de Puerto Rico. Inclusive 
se ha diseminado una imagen folklorica de la perdida edad dorada 
del cafe en la que el jibaro cantaba casi constantemente y vivfa en 
armonia con la naturaleza circundante. De hecho el cafe vino a 
prevalecer coma el cultivo principal del centro oeste de la isla solo 
en la segunda mitad del siglo 19, y fue a costa de la subordinacion 
economica del jibaro. Este ensayo busca vincular el proceso par el 
cual el hombre de campo utuadeno, con graves consecuencias para 
sus condiciones de vida, vino a convertirse en peon de hacienda 
cafetalera, con el proceso paralelo por el cual la montaiia utuadeiia 
fue saqueada y radicalmente empobrecida para que comerciantes
prestamistas y propietarios, muchos de ellos recien inmigrados al 
territorio utuadeiio, aprovecharan la coyuntura de oportunid <.ides 
y precios que creo el relativamente breve auge del cafe en Puerto 
Rico. 

II. ETAPAS INICIALES DEL CAFE EN UTUADO 

Las menciones de cultivo de cafe en la segunda mitad del siglo 
dieciocho en el partido de Utuado (que entonces comprendia a los 
territorios de las actuales municipios de Adjuntas y Jayuya) son 
someras. En una escritura de 1854 se copian los puntos y linderos 
de una estancia, en el sitio de las Quebradillas del barrio utuadeiio 
de Sabanagrande, que fue hipotecada en 1770 coma garantia de 
una capellanfa a favor del curato de Ponce. Entre los linderos 
mencionados hay uno que alcanza hasta donde el otorgante "hace 
un cafetal". 1 Usar un cafetal coma referencia de deslinde solo es 

1 Archivo General de Puerto Rico (AGPR), Protocolos Notariales, Utuado, 
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adecuado cuando la siembra no es tan generalizada que se preste a 
confusion. 

En la cronica manuscrita de su viaje alrededor de la isla en 
1772 liiigo Abad advierte que en Utuado se produce maiz y arroz 

con el cafe, y tabaco preciso de su consumo, pues como 
esta tan distante de la Ciudad y aun de los Puertas, 
respecto de los malisimos caminos para la exportacion se 
dedican a la cria de mulas, y Bacas que conducen hasta 
los Puertas de la Jurisdiccion de Ponce, en donde 
venden a los estrangeros, a cambio de Ropas y otros 
generos. 2 

En el "Estado General" que el gobernador Muesas remite a la 
peninsula en agosto de 1775 se reporta que en Utuado hay 200 
palos de cafe que producen 160 arrobas.3 

Referencias mas precisas a la produccion de cafe se encuen
tran en el informe de produccion agricola de principios de 1812 
cuando el partido de Utuado todavfa comprende el territorio d~ 
Adjuntas. Para esa fecha se producen 844 quintales. En el 1818 y 
1820 el partido de Utuado, del cual Adjuntas ya se ha despren
dido, produce 700 quintales de cafe, pero en el 1821 solo 625 
quintales. Pedro Tomas de Cordoba, sin embargo, reporta para 
1828 1,863 quintales de cafe; dos afios mas tarde la produccion ha 
subido a 3,500 quintales, y para 1832 a 6,104 quintales.4 

Obviamente ya el cafe ha pasado a ser, de un producto de 
consumo local, como lo encontrara Ifiigo Abad en 1772 a un 
renglon importante del comercio con la costa, aunque tod;via su 
dominio no se ha establecido. 

Federico Porrata 1854, 94 r-v. Posiblemente la siembra del cafetal indicado 
responda al estfmulo para sembrar cafe proporcionado por la exenci6n de 
derechos por 5 afios concedida por Real Orden en 1768. Df. "Real Cedula 
protegiendo la siembra del cafe en Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo Y 
Venezuela", Bolet(n historico de Puerto Rico, Vol. VI (1919), p.241. 

2 Fray Iiiigo Abad, Viage a la America, edici6n fascfmil por Carlos I. Arcaya 
(Caracas: 1974), 60 v-61 r. 

3 "Estado general de la Ysla de Puerto Rico . •. hasta fin de Agosto de 
177 5'', fotocopiado en Guana Gil-Bermejo, Panorama hist6rico de la 
agricultura en Puerto Rico (Sevilla: 1970), entre pp.32-33. 

4 AGPR, Fondo de los Gobernadores Espafioles de Puerto Rico, Censo Y 
Riqueza, caja 11 ; caja 12, "Estadfstica de Riqueza, Utuado, 7 diciembre 
1818"; caja 13, "Partido de Utuado. Estado que manifiesta la riqueza . . · 
de die ho Partido en el afio 1821; "Fondo Municipal de Utuado, caja 15; 
"Pueblo de Utuado. Estadfstica de 1830" y "Estadfstica de 1832"; Pedro 
Tomas de C6rdoba, Memorias geograficas, historicas. econ6micas Y 
estad{sticas de la Isla de Puerto Rico (San Juan, 2da ed., 1968), Vol. II, 
p.134. 
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Al parecer, sin embargo, el ritmo de crecimiento decae en las 
dos siguientes decadas, fenomeno que es observable en la misma 
epoca en todo Puerto Rico. Para 1851 el Censo de Riqueza 
Agricola de Utuado solo reporta 1,491 cuerdas sembradas de cafe, 
y en 1853 la "Descripcion Topografica" incluye al cafe tan solo 
como uno de los productos principales, con el arroz y la cafia. 5 

A fines del siglo 19, Ramon Morell Campos, en El Porvenir de 
Utuado, seiialaba en 1855 como el verdadero punto de partida del 
auge cafetalero. V arias facto res, descritos en mayor detalle en un 
libro en preparacion, propiciaron la notable aceleracion de las 
siembras: 1. el desarrollo de mercados externos y la subida de 
precios ( especialmente en las decadas de los 1880 y 90); 2. el 
acceso a tierra virgen abundante y barata en el territorio de 
Utuado, especialmente en las zonas correspondientes a los barrios 
Angeles y Santa Isabel, en el oeste; y Paso de Palma, Tetuan, Don 
Alonso y Mameyes Abaja, en el este; y en la zona del actual 
municipio de Jayuya; 3. el desarrollo de facilidades crediticias, 
tanto en Arecibo como en Utuado (especialmente a partir de la 
decadencia del azucar en la costa en la decada de los 1870), que se 
refleja en la llegada a Utuado de agentes de casas comerciales y de 
inmigrantes con recursos; 4. el notable mejoramiento de comunica
ciones con Arecibo (en la decada de los 1830) y Ponce (en la de 
los 1850) y la apertura y desarrollo de caminos que hacen 
explotables las tierras virgenes en los barrios nuevos; 5. la 
introduccion de tecnicas agricolas y de elaboracion del grano que 
estimulan un mayor rendimiento y mejor calidad del cafe 
producido; 6. la disponibilidad, que quizas nuestra historiografia ha 
tornado demasiado por contado, de una mano de obra que se 
convierte en dependiente, y barata. 

Ill. CONSECUENCIAS PARA LA ZONA DE UTUADO 
DE LA INTENSIFICACION DEL CULTIVO DEL CAFE 

D~do el hecho que las antiguas haciendas caf etaleras rind en hoy 
dia un importante servicio al balance ecologico de Puerto Rico, 
proveyendo extensa arboleda que retiene la humedad en los 
~ontes y que sirve de refugio a numerosas especies de pajaros, se 
hende a pasar por alto el igualmente significativo hecho de queen 

5 AGPR, Fondo Municipal de Utuado, caja 10, "Riqueza Agricola del 
Pueblo de Utuado, 1851 "; Obras PUblicas, Descripciones Topograficas, 
Transcripciones, Segunda Carpeta, "Descripci6n Topografica del Pueblo de 
Utuado". Cf. estadi'sticas de exportaci6n cafetalera de toda la isla en este 
periodo en Jorge Saldana, El cafe en Puerto Rico (San Juan, 1935 ), 
pp.6-7. 
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el siglo 19 el impacto inmediato del cultivo intensivo del cafe fue 
adverso al balance ecologico entonces prevaleciente. 

Los cronistas del siglo 18 habfan observado en la zona de 
Utuado un abundante numero de arboles maderables que no se 
estaban explotando en gran cantidad por lo pobre de las 
comunicaciones con la costa. 6 Para la decada de los 1820 y 1830, 
sin embargo, disputas de paso por caminos vecinales y referencias 
en los protocolos notariales permiten constatar que se estan 
cortando cantidades considerables de madera para su envfo a 
Arecibo y Ponce. 7 Para los concesionarios de terrenos baldfos o 
los propietarios de tierras hasta el momento poco explotadas, una 
buena forma para financiar la siembra de cafe en Ios primeros aiios 
cuando los arbustos estaban creciendo era la tumba de arboles 
cuya madera era rentable, como el tabonuco, el ausubo, la caoba, 
el capa y la leche prieta. En reemplazo de estos arboles se 
sembraban guabas, cuyo rapido crecimiento y, mientras el juabal 
fuera joven, rafces poco entorpecedoras y sombra propicia, los 
recomendaban co mo sustitutos a los arboles cortados. 8 De la 
arboleda preexistente solo el yagrurno, la moca, el guarna, y 
ocasionalmente el cedro obtenfan tregua de los leiiadores por 
semejantes razones. La madera del yagrumo era en todo caso poco 
util tanto para la comercializacion como para la elaboracion de 
carbon; las hojas secas tendian a preservar humedad en el suelo ya 
evitar el desarrollo de maleza, y aunque existia el inconveniente 
que Ia caf da de las pesadas hojas ocasionalmente sacudiera las 
ramas cargadas de fruto del cafeto, la ventaja de la sombra de) 
yagrumo en la etapa inicial de los cultivos hacia su preservacion 
recomendable. 

El desarrollo de los caf etales, por lo tanto, conllevo un 
cambio sustancial en la constitucion de los bosques de la montaiia 
utuadeiia: la eliminacion casi total de especies maderables y su 
sustitucion por arboles como el guaba, el guama, el yagrumo y la 
moca. Este cambio, naturalmente, tenia repercusiones inevitables 
sobre los habitos de alimentacion y anidacion de las especies de 
pajaros preexistentes, algunos de los cuales, como la cotorra 
criolla, que anida en el palo colorado, no pudieron adaptarse al 
cambio. 9 A la misma vez el guaba, que era el arbol de sombra mas 

6 Ifilgo Abad, loc. cit.; Andre Pierre Ledru. Viaje a la Isla de Puerto Rico, 
traduccion por J. L. de Vizcarrondo (Rfo Piedras, 2da ed., 1957), p.65. 

7 AGPR, Obras Publicas, Caminos Vecinales, Utuado, caja 1460. 
8 Elbert L. Little, J.r, F . H. Wadsworth y J. Marrero, Arboles comunes de 

Puerto Rico y las Islas Virgenes (Rfo Piedras, 1967 ), pp.201-2. 
9 Virgilio Biagg~ Las aves de Puerto Rico (Rfo Piedras: 1970), p.212. 
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apreciado, era .P~ticularmente vulne!a~le a l_os hur.acanes, ya que 
su rapido crec1m1ento, con frecuencia mclus1ve estimulado por la 
sombra temporera de guineos, no alcanzaba a porporcionarle la 
consistencia para sostener el embate de los vientos. Esta vulnerabi
Iidad se reflejo notablemente despues de los huracanes de San 
Ciriaco y Felipe, cuando se calculo que entre un 50 y un 60 por 
ciento de la sombra de los cafetales habia sido desmantelada por 
los vientos. 1 0 

Por otro lado la siembra intensiva de caf etos, que Uega a su 
maximo despliegue en la decada de Ios 1880 y 90 con el estfmulo 
de los altos precios vigentes, conllevo el descuido de la siembra de 
granos y de la cria de ganado, lo que result6 en una dependencia, 
desde entonces ininterrumpida, en la importacion de alimentos del 
exterior, y un empobrecimiento de la dieta de la clase trabajadora. 
Para 1851 en Utuado se cultivaban 6,543 cuerdas de granos y 
frutos menores (contra 1,491 de cafe), pero para 1897, a pesar de 
que la superficie cultivada del territorio se habia gradualmente 
expandido y la poblacion se habfa doblado, s6lo 4,874 cuerdas 
eran dedicadas a granos y frutos menores (contra 15,883 de 
cafe). 1 1 Con raz6n Fernando LOpez Tuero advertia en 1891 lo 
nefasto del descuido en todo Puerto Rico en producir comestibles 
y receleba que una cafda del precio internacional del cafe (que de 
hecho ocurri6 a principios de este siglo) no fuera a resultar en 
general desastre. 1 2 

La dependencia en pastos naturales para alimentar animales 
tuvo como consecuencia el pobre rendimiento del ganado criado 
para el abasto local de came, con los consecuentes efectos sobre la 
dieta local. Por otro lado el cultivo del arroz, que en 1851 era 
superior en extension al del caf e en la zona de Utuado, no 
mantuvo similar ritmo de crecimiento y de producto comerciable 
fue relegado al papel de especie de pago en las haciendas 
cafetaleras. 1 3 

1 o Saldana, op. cit., pp.8 ss. 
1 1 "Riqueza Agricola de! Pueblo de Utuado, 1 851 ", Joe. cit.; Saldana, 15. 

Los frutos menores especificados en la Riqueza Agricola de 1851 son 
platanos, arroz (1,717 cuerdas), mafz, batatas, habichuelas, frijoles, names 
y malangas. 

12 Fernando Lopez Tuero, La reforma agricola (San Juan, 1891 ), p.89 : 
..... la vida de tanta grandeza, el apogeo de tanta estimacion sera mas 
effmero de lo que a los agricultores conviene y pudieran desear; los precios 
actuales de! cafe lo sostienen a una altura artificiosa que no puede durar 
mucho, y en su calda, es claro, arrastrara y hundira a cuantos se 
encuentran aferrados a este coloso edificado sobre bases de arenas". 

1 3 Cf. alusiones a productos de refaccion interna en Ramon Morel Campos, El 
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Faltos ?e suficiente grano lo~ agregados tampoco pudieron 
m~tener mas que unas cuantas gallinas para suplir su dieta, la cua) 
llego a depender del arroz, bacalao y tocino extendido a creclito 
~or el propietario, y los guineos, yautias y malangas sembrados 
Junto a su casa. 

El monocultivo cafetalero tendi6, naturalmente, tambien a 
empobrecer el suel?. En l?s comienzos del auge caf etalero, al 
pare.c_er, se es~aba ~e1os de vISlumbrar problemas de agotamiento y 
eros~on. Test1momos sobre la feracidad de la tierra virgen en 
barrios c?mo Paso de Palma y Tetuan reflejan el entusiasmo 
prevalenc1e~t~. Ya para 1870, sin embargo, habia quejas sobre el 
pobre rend1m1ento de la tierra de Caguana. 1 4 El terreno granitico 
~ue ~revalece en buena parte de la zona de Utuado hacia 
impen?so un programa de conservacion de suelos aunque fuera en 
las m~ .ele~~ntales .f ormas de proveer terrazas y zanjas. La 
comerc1~l~zac1on ~e?lasiado subita de la tierra, sin embargo, se 
caractenzo por rap1dos cambios de propiedad y cortos pero 
costosos, plazos de arrendamiento. 1 5 Lo que se buscaba 'era la 

poruen!r de Utua_do (Pon~e_. _ 1897 ). En una entrevista en julio 28, 1977, 
don S1xto Negron . descnb10 al autor el cultivo y los usos del arroz 
cosechado en la hacienda de su padre, d. Manuel Negron en Paso de Palma 
antes de 1899. ' 

1 4 ;\G.P~. Fondo Municipal de Utuado, caja 6, "Registro . . . de loa 
ind1~1?~~s, que no perteneciendo a la clase de propietarios saben leery 
e~cnbir. :, 8 r. ~nuel Valentin Cardona demuestra su capacidad escri· 
b1endo. El Barno de Caguana de esta Jurisdiccion si bien es Verdad que 
es ~uno de los mas esteril es en cambio en el que se encuentran hombres de 
me1ores conduc~a" (sic). Mas abajo Deogracias Velez Borrero afirma: "El 
terreno que cult1vo es .demasiado esteril". No es de extraiiar que Caguana 
fuera precoz en expem~entar problemas de fertilidad, ya que geologica· 
m~nte ~u suelo ~ cons1de~a~o como demasiado "viejo". La exposicion 
milenana ~ la lluv~ lo depnvo de eleme?tos necesarios para la agricultura 
como calc10, p~tas10 Y manganeso; basto una generacion de cultivos para 

[
agotar su capac1dad (cf. Howard A. Meyerhoff Geology of Puerto Rico 
San Juan, 1933), p.145). ' ' 

!Sp . 1 d J - . or e1emp o,. : o~e Gordis Y Anglada adquiere en 1884 una finca de 180 
cuerd8:s en V1vt-arn?a por 10 mil pesos. Por escritura de agosto 1888 la da 
en arnendo a d. Miguel Net Y Chiques, de Ponce por tres aii~s (a contar 
desde agosto, 1.887) ~- 500 _P~SOS anuales, lo que SUpone Un redito de 53 
anual. sob!e la inversion original ; ademas Net se compromete a pagar las 
contnbuc1ones sobre la propiedad. Cuando este contrato se vence Gordis 
se lo vuelve a dar en arriendo por 3 aiios, pero por 2 mil pesos paiiados de 
an~emano. Para 1897 Gordis esta arrendando la misma finca a d. Jaime 
Oliver Y Mayol por 3 ~nos Y 3,500 pesos. Arrendamientos tan cortos y tan 
costosos, Y el camb10 de arrendatario, tendfan a desalentar mejoras 
permanentes. (Dep~tamento de Justicia, Registro de la Propiedad de 
Utuado, tomo 10, fmca no. 510, folios 200 r y ss.). 
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rapida ganancia y por lo tanto se tendio a inhibir la inversion a 
largo plazo que resultara en la defensa del suelo. 

La especie arabiga de cafeto, generalmente cultivada entonces 
en la zona de Utuado, tiende a ser sobreestimulada al exponerse al 
sol directamente, y por lo tanto a consumir mayor cantidad de 
nitratos. Esta sobrexposicion ocurre inevitablemente despues de 
un huracan, al perderse la sombra protectora; el cafeto arabigo 
expuesto al sol agota rapidamente los nitratos en la inmediatez y al 
no disponer de ellos se hace susceptible a enfermedades y muere. 
EI desastre que un huracan podfa traer sobre un cafetal era por 
consiguiente cumulativo: la mutilacion instantanea del guabal 
seguida por el rapido empobrecimiento del suelo y la destruccion 
de los cafetos. No disponiendo de abonos artificiales en el 
momento de su mayor necesidad, el hacendado cafetalero podia 
ver f acilmente su riqueza esfumarse de sus manos en las semanas 
que segufan a un huracan. El suelo, finalmente desguarecido, 
estaba entonces expuesto al viento, el agua y la erosion. Los 
alrededores de lo que fue en un tiempo la prodigiosamente rica 
hacienda Gripiiia, en Jayuya Arriba, entonces parte de Utuado, 
constituyen hoy dfa elocuente ejemplo de como bosques tupidos 
pueden, en el curso de un siglo, convertirse en peiiascos desencar
nados. 

Todo este proceso puesto en marcha por la rapida prolifera
cion y consecuente vulnerabilidad de los cafetales evidencia el 
efecto de una actitud hacia la naturaleza que se puede resumir con 
la palabra "cosificacion". La fauna y la flora no son objeto de 
preocupacion; a las cotorras inclusive se les mata con escopeta si se 
acercan a los arrozales; el buho se le presupone devorador de 
granos de cafe; la culebra se elimina al limpiar a fuego y machete la 
tierra, lo que propiciara, naturalmente, la propagacion de ratas. La 
tierra, hasta entonces poco explotada, vagamente medida y, 
comparada al precio en que se vendian los animales corrientes, 
relativamente barata, viene a ser objeto de mercado intensivo y de 
contratos cuya precision abarca el uso de todos sus recursos 
principales. Los arreglos informales que habian prevalecido hasta 
entonces sobre su uso se convierten en anacronismos. Utuadeiios 
que no se habian preocupado de titular su posesion se ven 
apremiados, de finales de la decada del 1820 en adelante, a 
obtener los correspondientes papeles. 1 6 Diversas familias, confron
tadas con los metodos de contabilidad y actitudes racionales de 

1 6 Cf. AGPR, Obras Pliblicas, Propiedad Pliblica, caja 223, expedientes 89, 
90, 93, 94, 95. 
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inmigrantes o de acreedores establecidos en Ponce y Arecibo 
comienzan a perder la tierra. ' 

La diferencia entre las viejas y las nuevas actitudes es 
manifiesta, por ejemplo, en el caso de Miguel Alvarez Gutierrez, 
quien en 1831 se reconoce deudor de d. Gregorio Negron por 91 
pesos, resto del precio de un terreno que le ha comprado. Para que 
se le pague la deuda, Negron, que pertenece a una familia 
establecida en la zona desde los 1750, esta conforme "con que le 
haga los zapatos que necesite para su familia y el dinero necesario 
en cada afio para pagar los reales derechos que le correspondan 
hasta la total solucion del devito". Nueve afios mas tarde, sin 
embargo, en abril de 1840, Alvarez Gutierrez es deudor de la 
sociedad de d. Olegario Gonzalez y d. Jose de Jesils Mendez, de 
Ponce, por 113 pesos mas los costos de la escritura, y debe pagar 
en el fermino de 9 meses. Como garantia hipoteca su estancia de 
150 cuerdas con casa y fincas. Para junio de 1842 le esta 
otorgando venta a su acreedor d. Olegario Gonzalez por 130 de las 
cuerdas con la casa y plantios, y en la escritura afirma que es la 
misma tierra que habia comprado a d. Gregorio Negron en 1830. 
Es casi innecesario afiadir que el hijo mayor de Alvarez Gutierrez, 
Pio, se registra en 1849 como jornalero viviendo en el pueblo. 1 7 

IV, PEONIZACION DEL JIBARO 

Este mismo proceso, ocurrido con anterioridad en la costa por el 
desarrollo previo de la zona caiiera, habia resultado en el 
desplazamiento de antiguos propietarios criollos. Miembros de 
estas familias de la costa que habian perdido la tierra inmigran en 
numeros crecientes al territorio utuadeiio. Algunos obtienen 
tierras baldias, pero otros deben recurrir al agrego. 

El proceso de valorizacion de la tierra tanto en la costa como 
en la montafia resulta pues en el gradual desplazamiento de 
propietarios criollos cuyos descendientes forman la masa trabaja· 
dora rural que hace posible el auge del caf e. A estos se unen los 
agregados y los libertos que por los cambios econ6micos de la 
masificaci6n del caf e y los dispositivos del est ado sob re el regimen 
del trabajo para los no propietarios vienen a convertirse en 
jornaleros rurales. 

En Utuado el agrego existente antes de la masificacion del 

1 7 AGPR, Protocolos Notariales, Utuado, Otros Funcionarios 1831 58 r-59 r ; 
Otros Funcionarios, 1840, 17 r-18 r; Otros Funcionarios 1842,' 48 v-50 r; 
F. Pico (ed.), Registro general de jornaleros de Utuado 1849-50 (Rio 
Piedras, 1976), no. 66. ' 

62 

cafe tendia a ser de caracter familiar. Para 1775 Muesas reportaba 
79 agregados en el partido de Utuado. En el censo de 1815 se 
numeran 242 agregados, todos descritos como "madres", "hijos" e 
"hijas". Los agregados que aparecen nominalmente en el censo de 
1828 tienden a tener cultivos propios e inclusive animales; 
generalmente se les llama "arrimados" y se reserva el uso de la 
denominacion "agregado" en este censo a hijos de crianza, nietos u 
otros parientes de edad infantil que conviven con una familia 
establecida. 1 8 

El semi-nomadico agregado del periodo pre-cafetalero divide 
ganancias en crias con el propietario, como se hacia a principios de 
siglo en otras partes de Puerto Rico segun el informe de Irizarry1 9 

y segun se ve en algunos arrendatarios del Censo Agricola de 1851 
de Utuado. Posiblemente tambien contribuyera sus labores al 
propietario en epoca de cosecha ode acarreo de reses ode madera. 
Incidentales menciones en los libros de entierro de Utuado refieren 
muertes accidentales, de personas que pueden ser agregados, en el 
curso de realizar alguna labor, particularmente de desmonte. 2 0 

Al establecerse el subsidio y las cuotas de gastos publicos los 
antiguos agregados se ven convertidos en potenciales contribuyen
tes al erario. La primera copia sobreviviente de Gastos Publicos de 
Utuado, la de 1818, parece consistir solamente en una lista de 
propietarios, a veces solo UDO 0 dos por barrio, pero ya la de 1820, 
mucho mas extensa, muestra que la carga fiscal ha sido en parte 
trasladada a los pequeiios propietarios y posiblemente a los no 
propietarios. &ta carga, aunque desde nuestra perspectiva relativa
mente modesta, en una economia poco monetizada como la de 
Utuado en la decada de los 1820, conllevaba dificultades para los 
propietarios, quienes se veian precisados a tratar de mercadear 

18 Gil-Bermejo, Joe. cit.; AGPR, Fondo de los Gobernadores Espanoles de 
Puerto Rico, Censo y Riqueza, caja 11, " Estado que manifiesta el Censo de 
la Isla de Puerto Rico formado en 21 de diciembre de 1815" Fondo 
Municipal de Utuado, caja 8 , expediente no numerado sin cubi;rta con 
censos nominales de 1828. 

1 9 " I f d d l . · · n orme a o por e Alcalde Don Pedro Yrisarn al Ayuntam1ento de la 
Capital 18~9", en Aid": R. Caro, Ramon Power y Giralt (San Juan, 1969), 
p.49. La cnanza y cult1vo a medias en Utuado en la decada de los 1840 es 
mencionada en solicitudes de terrenos baldfos de esos anos por arrimados 
que expresan querer gozar de mayor seguridad econ6mica. 

20 Parroq~}a de San ~~guel de Utuado~ Libro Quinto de Entierros, partida 
1468 ( el que muno por haberle ca1do un arbol ensima y desbaratadose 
to?a la cabesa") Y partida 1661 ("muerto de repente de resulta de haberse 
ca1do un palo en una tala que estaba tumbando") 

21 • 
AGP.R! ~ondo de los Gobernadores Espanoles de Puerto Rico, 
Mumc1palidades: Utuado, caja 594. 
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al~n !1nim~,l o cosecho para " adquirir el importe de sua 
as1gnac1ones . En 1821 el ayuntamiento de Utuado esta infructuo. 
samente solicitando del Gobierno Superior que se le conceda hacer 
el pago del subsidio en animales o cosechos. 2 2 

En las listas de subsidios y gastos publicos del periodo 
1825-1839 aparecen numerosos no-propietarios. El pago de Iaa 
cuotas correspondientes propicio el endeudamiento de los agrega. 
dos con los propietarios, pero este endeudamiento al parecer no 
reportaba ventaja .perceptible a los segundos, pues en 1846 se 
reclama que no se le reparta cuota a los agregados ya que log 
propietarios tienen que estar cargando con la aportacion. 2 3 

Al parecer, por referencias en el Registro de Jornaleros de 
1849-50, la implantacion del regimen de la libreta de Pezuela en 
Utuado no solo atento contra el antiguo e informal regimen de 
agrego prevaleciente en la zona, sino que tambien conllevo un 
esfuerzo por desplazar fisicamente a residentes de los barrios de 
mas antigua poblacion hacia el pueblo y hacia los nuevos barrios 
donde propietarios interesados en sembrar caf e habian ido 
adquiriendo baldios. 2 4 

Aunque no se debe responsabilizar tan solo a la circular de 
Pezuela por lo que de hecho paso, es indudable que los esfuerzos 
de las autoridades municipales por llevar a cabo las instrucciones 
del gobierno central resultaron en el desplazamiento masivo de 
agregados. 2 5 Los que se asentaron con alguna permanencia en el 
casco del pueblo se vieron expuestos en corto plazo primero a una 

2 2 AGPR, Fondo de los Gobernadores &panoles de Puerto Rico , Munici pali· 
dades: Utuado, caja 595, copia del acto del ayuntamiento de septiembre 3 
de 1821. La solicitud fue denegada por reco mendacion del Negociado de 
Contribuciones. Cf. tambien, ibid, copia del acta del ayuntamiento del 27 
d e abril de 1822. 

23 Ibid., acta de la Junta de Visita de 1846 en copia eriviada al Gobernador. 
24 Cf. por ejemplo el caso d e Eulogio Velez, agregado en Caonillas por mas de 

20 anos, quien despues de desagradables vicisitudes al registrarse en 
octubre de 1849 se convirtio e n arrendatario de terreno en Vivi arriba a 
principios d e 1850 (F. Pico, "La implantacion en Utuado del Reglamento 
de J ornaleros de Pezuela : Un Testimonio", Reuista Puertorriquena de 
In uestigaciones Socia/es, Vol. I (1976), pp.48-50; AGPR, Protocolos 
Notariales, Utuado, Otros Funcionarios 1850, 45 v-46v.). 

2 s En un informe a la Audiencia Territorial a fines de 1850 el Juez de Primera 
Instancia de la Capital alaba las disposiciones de la Circular de Pezuela 
"con los jornaleros que en el pafs se conocfan bajo el nombre de 
agregados " porque ha obligado "a una parte considerable de la poblacion a 
habitar en los pueblos abandonando la vida aislada y vagamunda (sic) q ue 
llevaban en los campos .. . y libro a esos habi tantes casi nomadas de !OS 
grandes males que su modo de vivir abstraidos de la sociedad, sin 
propiedades ni legitima familia, les habia de acarrera (AGPR, Audiencia 
Territorial, Real Acuerdo, Caja 19 B, expediente 19 , 66 v-67 r). 
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epidemia de viruelas . que a~oto. a Ut~ado a fine~ ?e 1_855 y 
seguidamente a la terrible ep1dem1a de colera que remo alh desde 
febrero hasta el final del verano de 1856. 2 6 

Otros antiguos agregados consiguieron, a base de contratos de 
arrendamiento o como mozos de labor, permanecer en el campo. 
Aunque muchos de las arrendamientos notarizados en 1850 y 51 
evidencian el caracter familiar de arreglos entre parientes para 
proteger a las arrendatarios de las disposiciones de la circular de 
Pezuela, 2 7 muchos otros, por la precision de SUS canones 0 par 
reclamaciones o anulaciones posteriores, subrayan la favorable 
oportunidad que la implantacion de la libreta brind6 a las grandes 
propietarios, especialmente en zonas recien abiertas a las comuni
caciones, de contratar la siembra inicial de cafe en sus propie
dades. 2 

8 

Las visitas efectuadas par miembros de la Junta de Visita a 
arrendatarios en junio de 18502 9 y las informes de! Censo 
Agricola de 18513 0 indican las labores que las arrendatarios 
contratados segun las disposiciones de Pezuela estaban realizando. 
No es de extraiiar que las siembras que predominen en las tierras 
arrendadas par jornaleros sean de arroz, platanos guineas y frutos 
menores para su sustento, o que haya algunos dedicados a la cria a 
medias de ganado. No es hasta que el interes par el cafe predomine 

26 Parroqu;a de San l\liJ.(uel de Utuado, Libros VII y VIII de Entierros. 
2 7 Por ejemplo, en m ayo de 1850 e l gran propietario con Calixto Hernandez 

da en arrendamiento a su hermano Joaqu In 50 cuerdas en Jayuya por 6 
aiios a 6 pesos anuales, sin ob liJ.(acion alJ.(u na de realizar siembras (AGPR, 
Protocolos Notariales, Utuad o , Otros Funcioanrios 1850, 189 r-v). El 
canon de poco mas de u n real anual por cuerda contrasta con canones mas 
usuales en esa area de un peso por cuerda. En el Censo de Riqueza 
Aµrlcola de 1851 Joaquin Hernandez reporta ta n solo una cuerda de 
platanos, una de arroz, u na de batatas, y siembras no especificadas de 
tabaco y ca11a (AGPR, Fondo l\l unicipal de Utuado, caja 10 , "Barrio de 
Jayulla Arriba, Aiio de 1851 , Estadfsticas Nominales de la Riqueza 
Agricola", 68 r). 

2 8 Por ejemplo, en enero de 1851 d. DieJ.(o Sanchez da en arrendamiento 8 
cuerdas a Feliciano Negron por •1 aiios con la condicion de sembrar 2 
cuerdas de cafe y platanos anualmente; las fincas seran evaluadas al final 
de! arriendo y pagaderas por mitad. A Negron se le prohibe criar ganado 
pero se le permite usar la leche de una vaca parida de la posesion de 
Sanchez )AGPR, Protocolos Notariales, Utuado, Otros Funcionarios 1851, 
-1 v- 5v). 

29 AGPR, Fondo Municipal de Utuado, caja 20, legajo 3, "Visitas de 
Arrendatarios 1850 2 cuartel ". 

30 Ibid., caja 10, "Estados nominales de la riq ueza agrfcola pecuaria y 
terrenos que t iene este barrio (Saito Abajo); expedientes similarmente 
titulados para Jayuya Arriba, Arenas y Mameyes; caja 6, expedientes 
similares para barrios de Sabanagrande y Caunillas. 
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entre los arrendadores que se generalicen las estipulaciones 
cuerdas sembradas de caf e como parte del pago del arrendamiento 

Algunos casos de fines de la decada de los 1850 muestran ~ 
sesgo que los arrendamientos estan tomando. En abril de 1859 d 
Diego Sanchez demanda a. Marfa de Santiago por incumplimien~ 
del _contrato de arre:idam1ento de un terreno en Caunillas que le 
habia hecho por 5 anos a ~6 pesos anuales y bajo la condicion de 
semb~~ 2 cuerdas de platanos anualmente a beneficio de la 
poses1on. Del caso resulta que la demandada se comprometio Por 
escritura a pagar el arrendamiento con el trabajo de su hijo 
cotizado en 24 pesos anuales, ademas de solventar con ello u~ 
deuda que tenfa con Sanchez. Percatandose de que se cotizaba 
demasiado pobremente el trabajo de su hijo, habfa abandonado el 
terreno de Sanchez y se habfa llevado a su hijo. El Alcalde 
determino en el juicio de conciliacion que la demandada cumpliera 
con los terminos de la escritura otorgada, continuando en su 
arriendo y su hijo en el compromiso de trabajo "con cuyo 
producto se pague el arriendo como preceptuado".3 1 

Por casos como este se puede discernir que los contratos 
notarizados de arrendamiento estaban disfrazando la practica no 
solo. del antiguo agrego sino tambien de un nuevo tipo de agrego 
destmado a extender la superficie cultivada del propietario y de 
mantener a su disposicion una mano de obra dependiente. Esta 
practica, naturalmente, tend fa a anular el escaso beneficio que el 
proletariado rural hubiera podido obtener de la libreta como un 
instrumento de control del estado que lo protegiera contra los 
posibles abusos del propietario. A la misma vez, segun los 
dispositivos de la circular de Pezuela contra el agrego se fueron 
atenuando, la notarizacion de contratos de arrendamiento por 
pequenas cantidades de terreno fue menguando. 

.. ~a instaura_cion de un nuevo y mas explotativo agrego se 
fac1lito no tan solo por arrendamientos notarizados, sino tambien 

31 Ibid ., caja 15, legajo 8, "Pueblo de Utuado. Aiio de 1858 (y 1859). 
Cuaderno d e Juicios de Conciliacion", 12 r-v. 

3 2 P<;>r. ejemplo, en marzo 1 de 1852 el propietario y vocal de la Junta de 
V1s1ta_, d. Buenaventura Roig, denuncia com o vago al jornalero Nicolas 
R;odriguez, puesto que Roig tiene su libreta y Rodriguez, que le debe 
dme~o, no se le ha presentado a trabajar desde el 10 de febrero. Rodriguez 
adm1te que ha faltado, pero aduce que s u mujer e hijo han estado 
gravemente enfermos y ha tenido que estar con e!Jos porno tener quien se 
lo haga "y en algun~s ratos salir a ganar la presisa subsistencia, puesto que 
d. Buenaventi:ira R? tg le descuenta la mitad de su jornal para pagarse, y 
con la otra m1tad t1ene que subenir a los presisos alimentos y socorros de 
su fa milia". (AGPR, Fondo Municipal de Utuado, caja 8, Actas de la Junta 
de Vagos de 1852, 5 r-v). 
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por la contratacion de mozos de labor bajo las disposiciones del 
reglamento de Pezuela. El jornal en numerario que aparece en los 
contratos destacados en el Registro de Jornaleros no protege 
eficazmente a los individuos concer'nidos de caer en deuda con el 
propietario, quien retiene la libreta como garantfa de pago. 3 2 Por 
otro lado la monetizacion de los ajustes, aun cuando pueda ser 
solo nominal, permite al propietario contabilizar el rendimiento 
estrechamente. 3 3 Es tfpico que los propietarios concernidos en los 
roces y envasiones resultantes sean inmigrantes espanoles. 

La ausencia de libros de contabilidad interna de las primeras 
haciendas cafetaleras impide medir con precision la aportacion del 
trabajo por ajustes al desarrollo del cafe en Utuado. Sabemos, 
naturalmente, que el numero de esclavos, fluctuando entre 180 y 
250 de ambos sexos en las ultimas decadas de la esclavitud en 
Utuado,3 4 no fue lo suficientemente considerable para hacer un 
aporte decisivo a la explotacion cafetalera; si se deducen los 
esclavos adscritos al servicio domestico y a las pocas estancias 
azucareras de la region, posiblemente se reduzca la participacion 
de la mano de obra esclava en la siembra del caf ea unas docenas. 

Los mozos de labor y los arrendatarios, por consecuencia, 
constituyeron el grueso de la mano de obra aprovechable para el 
intensivo cultivo del caf e. Para la cosecha, sin embargo, esta ma no 
de obra no bastaba; era necesario obtener el trabajo de mujeres y 
ninos3 5 con el aliciente de pagar por cantidades recogidas. Los 

33 Un ejemplo temprano es el de Jose Manuel de Santiago, quien en 1842 se 
reconoce deudor de d. Rafael LLandrich por 200 pesos, los que se 
compromete a pagarle trabajandole por 3 aiios a raz6n de 6 pesos 
m ensuales, o de 7lh mensuales si le lrabaja los domingos y dfas de fiesta 
(AGPR, Protocolos Notariales, Utuado, Otros Funcionarios 1842, 6 r -7 r). 

3 4 El mayor numero conocido de esclavos que se registra en Utuado es de 267 
en 1839. En diciembre de 1864 hay 242 esclavos, pero 1461 jomaleros 
libres (AGPR, Fondo de los Gobernadores Espaiioles de -.Puerto Rico, 
Censo y Riqueza, caja 15, " Pueblo de Utuado. Nota ... de las variaciones 
de 1839"; Ibid., "Noticia de los jornaleros y esclavos ecsistentes en fin de! 
40 trimestre de 1864", 1 v.) . 

3 5 Es interesante ver co mo el periodo de la niiiez se va contrayendo a traves 
del siglo 19. Para Iiiigo Abad el n iiio de! jfbaro es libre y jugueton: "El 
amor indiscreto que Jes manifiestan .. . el ningun oficio a que los destinan, 
los hace desaplicados, independientes de toda subordinacion, faltos de 
instruccion . . . " En censos nominales de la decada de los 1830 en Utuado 
se denomina a un varon "labrador" de los 10 aiios en adelante. En 1856 la 
Junta de Comercio y Fomento le recomendaba al gobernador Lemery que 
en los registros de jornaleros se incluyera a los huerfanos e hijos 
abandonados ma yores de 10 aiios. En el censo nominal de 1860, en 
Utuado se denomina "labrador a los varones de los 6 aiios en adelan te. 
Envejecientes entrevistados en Utuado en julio de 197 7 describieron tareas 
agrfcolas que niiios de ambos sexos realizaban a fines de! siglo pasado 
desde los 3 anos de edad. 
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pequeiios propietarios, que siempre prevalecieron numericamente 
en la zona cafetalera, aportaban tambien sus brazos una vez 
terminada su propia cosecha. En ultimo recurso los hacendados de 
finales de siglo importaron cosechadores de la costa por algunos 
meses, construyendo barracones para su alojamiento estacio
nario. 3 6 

Este reclutamiento diversificado de la mano de obra necesaria 
para efectuar la cosecha no refleja el vfnculo mas estrecho que 
unia a la mano de obra mas 0 menos permanente con los 
propietarios. Ser peon de una hacienda de cafe todavfa no es un 
status hereditario en la decada de los 1850, cuando la masificacion 
de los cultivos esta comenzando, pero no hay duda de que para la 
decada de los 1890 las posibilidades de movilidad social son 
escasfsimas; como el mismo nombre de La charca de Zeno Gandia 
lo indica, los trabajadores han quedado aprisionados en una 
existencia de estancamiento. 

<,Como se consigue reducir el campesinado criollo a esta 
dependencia? Reduciendo las posibilidades de autosuficiencia 
economica que cultivos propios monetizables o crianza de ganado 
le propiciarfa, y por otro lado propiciando el endeudamiento y la 
recirculacion interna de jornales con la tienda de raya y los riles es 
un modo. En todo caso el eventual cese de otrogamiento de 
baldfos y la comercializacion intensiva de la tierra ponen esta fuera 
del alcance de los trabajadores rurales, cuyos numeros se ven 
inevitablemente acrecentados por la inmigracion de la costa, el 
crecimiento demografico natural, y la subdivision de pequeiias 
propiedades en las herencias. 

La masificacion de! cultivo caf etalero, sin embargo, no tuvo 
un impacto uniforme sobre el territorio utuadeiio. Aunque en 
algunos barrios como Jayuya Arriba y Paso de Palma, la gran 
propiedad se desarrollo con sorprendente rapidez, en otros, como 
Arenas, no llego a ir mas alla de los If mites prevalencientes antes 
del auge del cafe. En general los barrios nuevos, de tierra menos 
explotada y menos dividida, envolvieron grandes haciendas donde 
se agrego un numero considerable de trabajadores. Para el censo de 
189~ fuera del pueblo son los barrios de Jayuya Arriba, Jayuya 
Aba10 y Mam eyes los de mayor poblacion. 3 7 

En estas zonas de nueva poblacion, donde lazos de familia y 
compadrazgo no predominaban y quizas donde la autoridad 

3 6 Cf. Morel Campos, op. cit., passim. En la entrevista de julio 28 de 1977 d. 
Sixto Negron aludio a los barracones que d. Manuel Belen Perez tenfa en 
Paso de Palma para alojar a los trabajadores de la costa en la cosecha. 

3 7 Census of Porto Rico 1899 (San Juan, 1899), p.158. 
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publica menos alcanzaba, el gran propietario podia reducir a sus 
trabajadores a un grado de dependencia extrema que se caracteri
zaria por la deshumanizaci6n resultante de las condiciones de 
trabajo y de vida. El desmonte, limpieza y siembra de areas 
vfrgenes, la poda de cafetos, el talado de maleza y bejucos de la 
finca, la carbonizacion de guabas viejas y su reemplazo por nuevas, 
el acarreo de guineos y cuido de otras siembras, la cosecha de cafe, 
y las operaciones de seca, descascarado, limpieza, pilacion y sorteo 
de granos, su almacenaje y acarrero, las tareas incidentales de 
construcci6n y mantenimiento en el cuerpo de la hacienda, el 
cuido de los animales del propietario eran tareas cuyo reparti
miento a traves del aiio podia mantener ocupada una dotacion 
permanente de peones en una hacienda cafetalera grande. 

Las clases y ciclos de tareas exigfan una resistencia f fsica y 
una inmunidad a los efectos de la humedad y de los accidentes de 
trabajo que solo las constituciones mas fuertes podian desarrollar. 
Si a esto se aiiade una dieta abundante en almidon y deficiente en 
proteinas, una exposici6n constante a los parasitos cuasantes de la 
anemia y la bilharzia, y unas condiciones de vida que estimulaban 
el desarrollo de la tuberculosis y la gastroenteritis, no es de 
extraiiar que el resultado sea el j1baro macilento y agobiado que 
nos describe Nemesio Canales a principios de siglo: 

... no me siento con fuerza para trazar de un modo 
romantico y acaramelado la tragica silueta del jibaro .. . 
la bestia infeliz que nos sustenta con sus brazos ... el 
mismo lugubre, espantoso cuadro de miseria, de mugre, 
de extenuacion, de muerte. Por todas partes hombres 
lf vidos, escufilidos, borrosos, espectrales ... Por todas 
partes niiios de vientre inflado, sin color ni alegrfa os 
daran la horrenda sensaci6n de una inf ancia deforme, de 
una infancia decrepita en cuya tierna carne se ceban 
implacables la anemia, el paludismo, la tuberculosos. Por 
todas partes el bohio ... aquel pudridero de hombres y 
niiios .... 3 8 

La explotaci6n de la naturaleza y del trabajador agrfcola 
fueron paso a paso en la zona utuadeiia, y obedecieron al mismo 
impulso de obtener rapidas ganancias aprovechando el auge del 
cafe. Pero la masificaci6n del cafe signific6 no solo la subyugaci6n 
del hombre de campo utuadeiio, sino que tambien implic6 un 

38 Nemesio Canales, "Nuestros Jfbaros", en Servando Montana (ed.), 
Meditaciones Acres, (Rfo Piedras, 1974), pp.128-32. 
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carnbio en su propia relacion con la tierra. De un uso tan 
esporadico que llego a maravillar a los cronistas del siglo 18 pas6 a 
una despoliacion siste?matica. El hombre de campo, en su lucha por 
sobrevivir en el nuevo mundo del cafe, vino a ser un saqueador de 
SU ambiente, haciendo el carbon a Costa de arboles jovenes no 
comerciales, sobrepescando y contaminando quebradas, practica
mente acabando con el cirtopodium para obtener pega, cazando 
pajaros, inclusive la cotorra, el mucaro y el posiblemente extinto 
carrao, para suplir su dieta, desarrollando en sus aparcerias y 
arrendamientos malas practicas agricolas que resultaban en erosion 
para obtener unos beneficios economicos marginales. Las conse
cuencias de esta indiferencia hacia la naturaleza por parte del 
trabajador agricola qiuizas no fueron tan visibles a principios de 
siglo, cuando a despecho de las realidades sociales se tend ia a 
idilizar su vida de campo, como hoy, y aim hoy los serios 
problemas de dr:sbalances ecol6gicos y contaminacion arnbiental 
todavfa no impresionan a la generalidad de los puertorriqueiios. 
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