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El cafe, como objeto de investigacion historica 0 de 
inspiracion literaria, ha ocupado un Iugar de singular 
importancia en la produccion intelectual puertorriquefia del 
siglo XX. En tomo a el han girado discusiones sobre problemas 
tan esenciales como nuestra identidad nacional, nuestra 
condicion politica 0 el papel que desempefio en el desarrollo 
historico del pais. 

La publicacion de La charca, de Manuel Zeno Candia, en 
1894, consagro el cafetal como escenario en la literatura 
puertorriquefia. Esta novela marco el inicio de una corriente de 
denuncia de las condiciones de vida de la gente ligada al mundo 
del cafe. Sin embargo, las transformaciones politicas, 
econ6micas y sociales que acompafiaron al nuevo siglo, 
pusieron de manifiesto la necesidad de reafirmar nuestra 
nacionalidad. De ahi surgio la identificacion del jibaro como 
simbolo de 1a puertorriquefiidad y el nacimiento de 
interpretaciones del mundo rural, en las que la denuncia 
coexiste con la nostalgia y la idealizaci6n. Tal conceptualizacion 
sento las bases al Partido Popular para institucionalizar una 
recreaci6n mitica de la vida en los campos del pais en la que el 
cafetal ocupa un lugar de importancia. La amplia y efectiva 
difusion del discurso oficial a partir del 40 permitio el arraigo de 
esta mistificaci6n. Al cuajar la "nueva historia" en la decada del 
70, caracterizada entre otras cosas por su empefio 
desmistificador, los problemas de la industria cafetalera pasaron 
a ocupar un lugar prominente en su agenda. 

Reconociendo 1a importancia y trascendencia que han 
tenido estas visiones, me propongo en este ensayo analizar las 
diversas formas en que se ha recreado el mundo del cafetal. 
Mas, dado a que detras de cada vision hay un proyecto 
subyacente, estos serviran de hilo conductor a la discusion. 
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EI cafetal decimon6nico visto desde su tiempo 

... eran hacenduelas de m{seros propietarios que merodeaban 
descalzos por los montes, contratandose para trabajar en las 
grandes fincas, rindiendose tributarios de la tienda de 
Andujar ... y para los cuales el tiempo pasaba sin que tuvieran ni 
recursos, ni animo, ni voluntad para mejorar los propios 
terrenos ... 

Manuel Zeno Gandfa 

Sin duda, la sociedad cafetalera que recre6 Manuel Zeno 
Gandia en La charca, dista mucho de ser idilica. Mas bien se 
pod ria calificar como profundamente injusta. El contraste del 
"opulento" cafetal de Galante y la avaricia sin llmites de 
Andujar, el comerciante, can la miseria de la gran mayona de la 
poblaci6n trabajadora, aparece en la novela como el ejemplo 
mas claro del costa social de la ''E.~poca dorada" del cafe en este 
pais.1 En la narraci6n se destaca la "podredumbre social, moral y 
humana" en la cual estaban empantanados los jibaros durante 
los ultimos lustros de la centuria pasada, justa cuando el cafe 
boricua lograba elevar su producci6n a niveles nunca antes 
alcanzados, incentivado por precios extra ordinaria mente 
buenos.2 

1 Manuel Zeno Gandfa, La charca. San Juan, Instituto de Cultura 
Puertorriquefia, 1975, p. 4. 

2 Para una explicacion detallada de la bonanza economica de la 
industria durante aquellos afios puede consultarse a Laird W. Bergad, 
Coffee and the Growth of Agrarian Capitalism in Nineteenth-Century 
Puerto Rico. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1983, pp. 
145-193. 
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Tren de mulas con cQrga de cafe, 1899. Biblioteca del Congreso. 
Stereograph Collection, num. A14426 . Reproduccion en el 
Centro de Investigaciones Hist6ricas (CIH). 
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La charca se inserta dentro del naturalismo como corriente 
literaria. De ahl la crudeza que caracteriza la exposici6n del 
argumento. Sin embargo, Zeno no tuvo ningun reparo en 
describir la realidad del cafetal desde una perspectiva 
naturalista, porque para el esto no representaba un atentado 
contra la esencia de 10 nuestro. Todo 10 contrario, para los 
intelectuales decimon6nicos positivistas, progresistas y 
liberales, era prioritario demostrar que la sociedad 
puertorriquena estaba "enferma". El jibaro no fue para ellos 
simbolo de nuestra identidad nacional, ya que para Tapia, 
Alonso, Hostos, Brau y Zeno Candia, entre otros, la cuesti6n de 
la nacionalidad no constituia un problema en si mismo, sino 
un proyecto futuro. Ellos estaban mas interesados en analizar la 
sociedad puertorriquefia que en definir una identidad nacional 
que, en palabras de Jose Luis Conzalez, ..... veian prefigurada en 
ellos mismos, en la pequena minoria ilustrada ...... 3 

Con el nuevo siglo el "rescate de 10 nuestro" 

La identificaci6n del jibaro con la puertorriquefiidad aparece 
con el cambio de siglo y de metr6poli. El jibaro y la tierra se 
convierten en simbolo de 10 puertorriquefio como una 
respuesta a las transformaciones econ6micas, politicas y 
culturales que desat6 el cambio de soberania; como una actitud 
defensiva dirigida a conservar la prominencia criolla frente al 
nuevo imperio que a claras luces beneficiaba los intereses 
extranjeros frente a los 10cales.4 De este modo podemos 
entender 1a producci6n litera ria de Jose de Diego, Llorens 
Torres, Matienzo Cintr6n, Mendez Ballester y otros, donde se 
exaltan los valores hispanicos y la tierra como fundamentos 
ideol6 gicos. 5 

3 Para una discusion detallada sobre este particular vease: Jose Luis 
Gonzalez, "Literatura e identidad nacional e~ ,Puerto Rico", en El pars 
de los cualro pisos y OITOS ensayos. 6ta ed., Rio Piedras, Ediciones 
Huracan, 1987, pp. 74-80. 

4 Ibid. 
5 Ibid. 
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En la medida en que avanzaba la centuria y se consolidaba el 
poder econ6mico en manos de los inversionistas 
norteamericanos, maduraba el proyecto oficial metropolitano 
de asimilaci6n cultural desde la ensenanza publica mientras la 
situaci6n del pais se hada cada vez mas dificil. Ante esa 
realidad, el criollismo, como corriente literaria, fue tomando 
cada vez mas importancia y radicalizandose. Ya para finales de 
la decada del 20 y el decenio posterior el criollismo habia dejado 
a un lado el romanticismo y el paisajismo, caracterizandose por 
la denuncia de las condiciones econ6mico-sociales y politicas 
por las que atravesaba el campesino.6 Por otra parte, se puede 
observar que frente al dominio de la sacarocracia ausentista en 
el litoral, las posiciones anti-azucareras, anti-ausentistas, anti
americanas y separatistas fueron tomando fuerza. De modo que 
el "regreso a la montana" fue la consigna de varios sectores 
politicos en la isla, para dar forma a la protesta contra el 
dominio econ6mico y politico extranjero. 

En este punto, me parece especialmente representativo el 
poema Regresemos a fa montana, escrito por Juan Antonio 
Corretjer en el ano 1929 y dedicado a Luis Munoz Marin. En el, 
Corretjer plante6 el rescate de los valores culturales de la 
montana, repudi6 la fuga de capital en manos de 
norteamericanos e hizo enfasis en la necesidad de regresar a la 
montana. 

[ ... J El campo se nos va de las manos 
entre el aplauso burgues 
de los Yanquis, 
cuerpos de sapo y cabellera, 
guajana de nuestra cana. 

Humo de tabaco, 
ingeniero arquitecto 
de tantas obras de Wall Street, 
venda en nuestras almas 

6 Ramon Felipe Medina, Juan Antonio Corretjer, poeta nacional 
puertorriqueno. Cuarenta anos de poes{a (1929-1967). San Juan, Instituto 
de Cultura Puertorriquena, 1984, p. 54. 
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prendidas al son de tiple 
y a la tI'isteza rusa de la copla, 
partitura la mejor al dolor y al sacrificio. 

Y regresemos a la montana, 
uma de nobl~ promesas, 
factoria de eSpirltus fuertes, 
donde se haee la patrla 
con viandas y leche de vaca.7 

La misma linea sigue Enrique Laguerre en La llamarada 
(publicada en 1935), en la eual encontramos una crltica a las 
condiciones de vida y de trabajo de los miles de puertorriquenos 
dependientes de la industria azucarera, ya dominada por el 
capital ausentista norteamericano para la decada del 30.8 En ella 
se retrata la miseria, la injusticia y la conflictiva vida del 
canaveral en medio de la Depresi6n, para presentar el retorno 
al cafetal, a la montana, como soluci6n a la situaci6n por la que 
atravesaba la costa. 

Tanto en el poema de Corretjer como en la novela de 
Laguerre, ese retorno es mas bien simb61ico. El mensaje se 
reduce a la busquedade nuestros valores culturales, de nuestra 
identidad como pueblo. En ambos, se deja entrever derto grado 
de anoranza e idealizaci6n de la vida campesin_a. Sin embargo, 
esa anoranza lejos de ser por la ruralia de su tiempo serefiere 
mas a la montana de las postrimerias de la centuria anterior. 

Corretjer, por ejemplo, conoda de cerca la pobreza, las duras 
condiciones de vida y de trabajo del obrero de las alturas, asi 
como los conflictos de clase que alli se vivian. En su cuento El 
cumplido, publicado en 1937, este autor retrat6 las desigualdades 
de c1ase: 

Pablo [agregado de una finca de cafe], sentado en la 
meseta, piensa. Sus hijos se han dormido. En la hamaca 

7 Juan Antonio Corretjer, "Regresemos a la montana" (1929), en 
Indice Mensuario de Historia, Literatura y Ciencia. Edici6n facsimilar, 
San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1979, p. 75. 

8 Enrique Laguerre, La llamarada. Aguadilla, Tipografia Ruiz, 
1935. 



de saco, con los ojos cerrados, la chiquitina respira 
serena, como un angel (un angel sudo y mal vestido, un 
poco flaco y otro poco hambriento). En el halo incierto 
de la lampara mal alimentada, su mujer remienda. Las 
facciones huesudas se Ie recortan, se pronuncian, como 
sacadas en madera ... mas alia del pequeno valle donde 
va a morir .. .las luces de la casona patriarcal de la 
hacienda brillan ante sus ojos. La casona es larga y 
ancha ... en la iluminada sala espaciosa, sentado en un 
butacon inmenso, de brazos faraonicos y blandos cojines, 
el amo extranjero fuma ... 9 

19 

Ademas puntualizo en la realidad del desplazamiento y de 
la movilidad social descendente: 

... El buen hombre rememora su vida ... No fue pobre 
siempre, pobre de miseria. Cuando la existencia entro a 
crecerle por pulgadas, la suya fue casa sencilla y 
grandota, franjada degruesas vigas, ancha de sal a y 
abundosa de mesa ... 

jSuya! El posesivo parece ahora borrado del 
vemaculo de la montana ... 10 

En el numero diez de la revista Indice, del 13 de enero de 
1930, dedicado totalmente al campesino puertorriqueno, 
tambien se pueden percibir las ideas de aquella generacion sobre 
la situacion de la ruralia durante los aftos 30. Desde el editorial 
se introduce el tono de denuncia que caracterizo todos los 
articulos: 

... Tierra adentro, en las llanuras y sierras patrias, 
cobra nuestro drama social intensidades insospe
chadas ... 

El jibaro -ese personaje semi-folk16rico que aupa su 
leyenda pintoresca en nuestra tradici6n rural- no es el 
bienaventurado del romantico ni tiene su vida la 

9 Juan Antonio Corretjer, "El cumplido", en Ramon Felipe Medina, El 
cumplido (narraciones arbitrarias). Rio Piedras, Editorial Antillana, 
1979, p. 37. 

10 Ibid. 
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dulcedumbre paradisiaca que glosan cuantos escriben sin 
conocer la tragedia del bohio. 

Nuestra poblacion campesina -1,069,679 almas- es 
victima inconsciente del sistema de explotacion 
agricola-industrial que prevalece en el pais ... ll 

Notemos que se trata de una definicion de jibaro mucho 
mas amplia que la que podemos encontrar en escritos 
anteriores e incluso posteriores. Para el editorialista de Indice, 
asi como para algunos de los que participaron en la publicacion, 
el h~rmino, que en otras ocasiones habia sido aplicado, casi 
exclusivamente, a los cultivadores de la altura boricua, tambien 
incluye a los obreros agricolas empleados en el sector azucarero. 
Lo que les permite ser, por un lado, aun mas critic os, y por el 
otro, abarcadores a la hora de hablar del "paradigma de la 
puertorriquefiidad" . 

Esto es importante porque se ha generalizado la idea de que 
la generacion del 30 identifico como jibaro al agricultor de la 
montana. Sin embargo, se puede observar en los textos que un 
jibaro es para ell os todo puertorriqueno que de una u otra 
manera derive su sustento de la agricultura. De modo que tanto 
los obreros agricolas del sector canero, tabacalero 0 cafetalero, asi 
como todos los cultivadores de la tierra eran igualmente jibaros, 
no importa que fuera en la montana 0 en el llano. 

El numero incluye articulos sobre los problemas de la salud 
publica, la educacion, los salarios, la jornada de trabajo, la 
vivienda y otros asuntos de importancia prioritaria y 
apremiante en los campos del pais, en su proposito de 
denunciar la miseria y las injusticias sociales que tenian su 
escenario en los campos. El tono dramatico que 10 caracterizo se 
ejemplifica especialmente en el cuento de Antonio Oliver Frau, 
Simiente raja, y en el poema de Virgilio Davila, La jibarita. 

Antonio S. Pedreira, quien fue miembro de la junta editora 
de la revista, tambien cifro sus esperanzas de redencion 
nacional en la montana. Por 10 que ademas participo 
activamente en la denuncia de la miseria en que vivia el jibaro 

11 "Aterrizajes, tierra adentro", en Indice ... , p. 145. 
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de la costa, identificando su causa en la explotacion de las 
compai'ifas azucareras. 12 

Tomas Blanco, por su parte, hizo explicita su posicion en un 
ensayo publica do en la revista de la Universidad de la Habana, 
en 1938. En su discusion del desarrollo historico de la economfa 
en Puerto· Rico, seiialo que: 

La ocupaci6n norteamericana impuso a la isla una 
revoluci6n econ6mica desde el poder ... Se aboU6, 
indirectamente, la diversidad de nuestros mercados de 
compra y venta. Poderosas compaiHas an6nimas 
financiadas por capital forastero sentaron sus reales en 
nuestra tierra. Nuestro principal producto, el cafe, se 
arruin6 casi por completo. En cambio el cultivo de la 
cana, dominado por companias forasteras, se extendi6 
hasta tierras muy poco adecuadas para ello.13 

Blanco, tambh~n opino que la raiz del problema estuvo en el 
cambio de domina cion politica y sus consecuencias economicas. 
Para ella ocupacion norteamericana frustro " .. .la formacion y 
desarrollo de un pueblo con caracteres bien definidos y con una 
economia regional 10 suficientemente independizada de la 
metropoli para buscar orientaciones propias, de acuerdo a las 
condiciones locales ... " que gozaba en la centuria anterior. l4 

Este aut or entendia ademas que los beneficios que derivaba 
el capital extranjero de la industria azucarera eran 
desproporcionados con relacion a la pobreza de la mayoria de la 
poblacion en la isla, y describia la situacion de los cultivadores 
de cafe como una "casi insostenible, francamente tragica", 
ac1arando que el diez por ciento de 1a pob1acion dependia de este 
ultimo producto. Aduda que el grano boricua careda de 
proteccion arancelaria en los Estados Unidos, y que el pais 

12 Jorge Rodriguez Beruff, "Antonio S. Pedreira, la universidad y el 
proyecto populista", Revista de Estudios Hisptinicos, ano XIII, 1986, pp. 
84-85. 

13 Tomas Blanco, "Apuntes sobre economia puertorriquena", Univer
sidad de La Habana, num. 16, enero a febrero de 1938, pp. 40-41. 

14 Ibid., p. 41. 
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tampoco contaba con autoridad internacional para establecer 
convenios de reciprocidad comerciaJ.15 

Por otro lado, Tomas Blanco tambien particip6 de las ideas 
de la generacion del 30 cuando dejo escapar nostalgia por el 
siglo pasado. Para este autor, el siglo XIX fue la centuria en la 
que el pais, fOal amparo del liberalismo", ensayo reformas en su 
vida economica que provocaron un ritmo armonico entre "el 
progreso mercantil y el relativo bienestar insular" que 
"quedaron rotos al implantarse en Puerto Rico la dominacion 
estadounidense. "16 

Si bien la literatura fue el vehiculo mas importante en la 
transmision de las ideas de la generacion del 30, no fue el unico. 
Ejemplo de ella es la primera historia del cafe en Puerto Rico, 
publicada en 1935 por Jorge Saldana. Esta obra, aunque es mas 
una historia de la produccion del grano que de la gente 
involucrada en el proceso, comparte las premisas 
fundamentales de la linea de pensamiento que hemos visto 
hasta el momento. 17 Saldana tambien coincide con la exaltacion 
del siglo anterior cuando, por ejemplo, hace referencia a la 
manera en que el gobierno espanol respondia a los caficultores 
en caso de huracanes: 

Nada mas hermoso, nada mas grande que 1a 
caridad y protecci6n dada rapida y oportunarnente y 
esta 1a habfa cuando la Isla sufria una gran calamidad 
como 10 fueron el temporal de San Narciso el 29 de 
octubre de 1867 y el temporal de San Felipe el 13 de 
septiembre de 1876. 

El Gobierno rapidamente tomaba medidas y 
suprimfa las contribuciones a toda persona perjudicada. 

No existfa el vergonzoso y degradante "mantengo", 
la caridad bien organizada y la proteccion rapida 
hacfa que los sufrimientos fueran de muy corto tiempo, 

15 Ibid., pp. 45, 47-48. 
16 Ibid., pp. 39-40. 
17 Jorge Saldana, El cafe en Puerto Rico. Historia del cafe en la isla 

desde su introducci6n hasta nuestros dfas, y medidas para su 
rehabilitaciOn. San Juan, Tipograffa Real Hermanos, Inc., 1935. 



solamente en donde habia perdida de seres queridos 
persistia la tristeza.18 
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Asi como cuando se refiere a c6mo se vivia en el cafetal en 
el siglo XIX: 

El estanciero 0 agricultor de cafe ... Vivia 
genera1mente en su finca, en una casa que por 10 regular 
tenia dos pisos, la parte alta ocupada para vivienda, 
la baja para almacen de frutos de 1a finca, donde habia 
casi siempre un gran cajon con arroz del pais, latas 
llenas de maiz, yuntas de maiz colgando de sogas de 
emajaguas, pilas de batatas, name, yautias, racimos de 
platanos y otros frutos. 

Al llegar cualquier persona a casa de un agricultor 
significaba ser muy bien recibida y mejor 
atendida ... dada su manera de ser, modelo de 
hospitalidad reconocida, caballerosidad, liberalidad, 
laboriosidad y honradez, encontrando en cad a uno de 
ell os un verdadero patriota. Esta manera de ser por 
parte de los duenos de la finca hacia que se reflejase en 
los agregados.19 

Sin embargo, al discutir la dificil situaci6n del caficultor en 
la decada del 30, critica la gesti6n gubernamental, estatal y 
federal senalando la ausencia de una verdadera protecci6n del 
gobierno y el excesivo cobra de contribuciones.20 En fin~ Jorge 
Saldana tambien se inserta en la corriente de pensamiento en 
boga: critica con el presente e idilica con el pasado espanol. 

A estas alturas nadie cuestiona la idealizaci6n del mundo 
rural de la centuria anterior por parte de los escritores 
puertorriquenos de los primeros tres lustros de este siglo. Sin 
embargo, la evidencia presentada en las paginas anteriores 
demuestra que las recreaciones academicas de la sociedad 
cafetalera, desde finales del siglo XIX hasta la decada del 1930, 
tambien se caracterizaron por la denuncia. En el caso de Zeno, la 

18 Ibid., pp. 10-11. 
19 Ibid., p. 14. 
20 Ibid., p. 26. 
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denuncia del estancamiento en que se vivia en la montana; a la 
manera de Jose de Diego, Llorens Torres y los otros, el llamar la 
atenci6n sobre la necesidad de querer, apreciar y valorar 10 
"nuestro"; y, para la generacion del 30, los senalamientos sobre 
la crisis contemporanea que vivia la isla. En esta generaci6n se 
hace evidente la contraposicion entre la denuncia y la nostalgica 
anoranza del pasado decimononico donde los criollos gozaban 
de posiciones de poder mas solidas en el plano cultural, social, 
politico y econ6mico. 

No obstante ]0 expuesto/ vale recalcar que ]a denuncia de 
Zeno es sobre su propia epoca, que es la que autores posteriores 
mistifican. En este sentido la denuncia real es la del primero. 
Pedreira y Blanco, en contraste, denuncian la situaci6n general 
de los criticos anos 30, que incluye la crisis de la montana. Desde 
el azaroso panorama de su momento miran con nostalgia la 
"epoca dorada" del cafetal decimononico. 

Patria y cafe: el discurso aficial 

i Yo soy el cafetal que ayer fue todo! 
i Yo soy el cafe tal que era la patria! 

Juan Aviles 

En el decenio posterior, con el ascenso al poder de uno de 
los sectores politicos que postulaban el nacionalismo cultural, 
algunas de las conceptualizaciones anteriores fueron 
institucionalizadas. El Partido Popular Democratico a traves de 
la instrucci6n publica y del Instituto de Cultura Puertorriquena 
oficializo al jibaro como paradigma de la puertorriquenidad y a 
la montana como el paisaje nacional por excelencia. 

Sin embargo, aunque "Ia vida jibara oficial" tomo mucho de 
la recreada por la generaci6n del 30, la denuncia desapareci6 
gradualmente. De rnanera que poco a poco, conforme avanzaba 
el proyecto populista, el jibarismo institucionalizado por el PPD 
resu1t6 en uno practicamente idilico, exento de conflictos. E1 
prop6sito del partido fue tratar de proveerle al pueblo un 
pasado propio, comun, y armonioso, con el que se pudiera 
identificar la gran mayoria de los puertorriquenos. 
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A pesar de que en el discurso de Munoz el vocablo jibaro es 
un tennino abarcador que incluye a la gran mayoria de los 
puertorriquenos,21 en la ret6rica oficiaI Ia sociedad jfbara del 
cafetal resultaba ideal para ilustrar el pasado deseado. El cafe fue 
el unico de los principales productos agricolas puertorriquenos 
que no fue efectivamente dominado por los norteamericanos, 
10 que garantizaba su puertorriquenidad. Ademas, en la zona 
cafetalera no se dieron con la misma intensidad y trascendencia, 
los movimientos sociales y politicos de protesta que tuvieron 
como escenario las costas del pais en la decada anterior, 10 que 
garantizaba su "annoniosidad". 

Dos obras representativas de todo esto son la novela Solar 
Montoya, de Enrique Laguerre, y una publicaci6n antol6gica 
sobre el cafe auspiciada por el Instituto de Cultura, que lleva 
como titulo El tema del cafe en la literatura puertorriquena.22 La 
novela de Laguerre (publicada en 1941) es una de las mejores 
expresiones de la idealizaci6n y mistificaci6n del jibaro y la 
montana. Si bien es cierto que trata los problemas por los que 
atravesaron los caficultores a partir de 1898, la exaltaci6n que 
hace de la altura y de sus habitantes a finales de la centuria 
anterior se opone a las descripciones de Zeno Gandia en La 
charca. 

El cafetal de Zeno es una "cr6nica de un mundo enfermo" y 
sus personajes viven en un "estancamiento acuoso" que 
engendra "podredumbre social, moral y humana".23 Los 
problemas recolectados en los cafetales de Solar Montoya tienen 
sus rakes en la crisis por la que atraves6 la caficultura 
puertorriquena en los primeros anos de este slg10, 
especialmente en la decada del 30. La tragedia del campesino 

21 Por ejemplo, la utilizaci6n del termino jibaro por Munoz se puede 
observar en: Luis Munoz MarIn, Historia del Partido Popular 
Democratico. San Juan, Editorial EI Batey, 1984. 

22 Enrique Laguerre, Solar Montoya. 3ra ed., Rio Piedras, Editorial 
Cultural, Inc., 1978; Ricardo Alegria (comp.), EI tema del cafe en la 
literatura puertorriquefia. San Juan, Instituto de Ctdtura Puertorriquena, 
1965. 

23 Francisco Manrique Cabrera, "La charca", en Manuel Zeno 
Candia, op.cit., p. XIII. 
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caficultor, asi' como la del obrero agricola, se debia a la baja 
rentabilidad de la industria en aquel entonces. Por esa razon, 
" ... donde antes vivio la gente mas feliz de Puerto Rico ahora 
vive tal vez la mas desventurada." Hay que lograr entonces la 
rehabilitacion de la industria y " ... despertar la conciencia 
colectiva en defensa del cafetal. .. " para " ... reconquistar 10 
perdido ... " porque tIel cafe es una defensa para la isla."24 

Las diferencias entre el cafetal que retrato Laguerre, en el 
1941, y las descripciones que se hadan del mismo en la decada 
anterior no son abismales. La manera como el autor trata el 
tema, 10 que Jose Luis Mendez llama la " ... mitologi'a jibarista y 
socialdemocrata ... ", que refleja el trabajo de Laguerre coincide 
plenamente con el jibaro "oficial" que el Partido Popular 
propone .25 De ahi la difusion y el respaldo institucional que 
recibio la obra de este autor con relacion a otras obras literarias 
sobre el cafe. 

En la antologfa sobre el tema del cafe en la literatura, a la 
que ya se ha hecho referencia, aparece un interesante fragmento 
de Solar Montoya. La seleccion del mismo es representativa de 
cuales fueron las ideas que Ie interesaba difundir al gobierno. El 
pasaje es uno de los mas folkloristas y paisajistas de la novela, 
donde " .. .la pobreza iba amenazando la seguridad material de 
don Alonso ... " pero todos trabajaban junto a el ya que 
" ... sentianse subyugados por su insobornable devocion al 
cafetal. .. ", pues " .. .la cosecha es la esperanza de estos jibaros que 
viven vida tan puertorriquefia en la Cordillera ... "26 

El fragmento de la novela La charca que aparece en la 
seleccion es uno de los menos crudos del relato, pues se limita a 
describir la recoleccion del grano.27 Lo mismo sucede, en 
terminos generales, con todo 10 que presenta la antologia. Esto 
obedece a que la den uncia de las criticas condiciones en que 
habian vivido los habitantes de la zona cafetalera 
historicamente, no estaba entre los objetivos del compilador ni 

24 Laguerre, op.cit., pp. 220-222, 153. 
25 Jose Luis Mendez, Para una sociologia de la literatura puerto

rriqueiia. Rio Piedras, Editorial Edil, Inc., 1983, pp. 33-34. 
26 Alegria, op. cit., pp. 49-52. 
27 Ibid., pp. 15-16 Y pp. 25-29. 
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de la institucion que 10 auspicio. Lo realmente importante 
dentro del proyecto que se habia puesto en marcha era ofrecerle 
al pueblo un pasado comun, propio, rural, y casi idflico, ligado 
al mundo del cafetal. Para Alegria, "[p]ocos elementos de 
nuestra naturaleza puertorriquena estan identificados con 
nuestra vida como pueblo como los verdes cafetales ... " porque 
al cafe " ... esta entrana blemente ligada la figura de nuestro 
campesino, el jibaro, el representante autentico del hombre 
puertorriqueno ... "28 

Esta identificacion de patria y cafe, jibaro y cafe, y jibaro y 
puertorriquenidad, coincide perfecta mente con la observacion 
de Munoz Marin en 1929 de que el cafe era la cosecha natural 
del agricultor independiente, del campesino y con la que se 
pretendia identificar al puertorriqueno en terminos culturales.29 

Desde el poder se auspiciaron tambien proyectos academicos 
en el area de las ciencias sociales de los que no podia escapar el 
tema del cafe. Asi encontramos "San Jose: Subcultures of a 
'Traditional' Coffee Municipality" de Eric Wolf, que es uno de 
los estudios mas importantes sobre caficultores en Puerto Rico 
y, aunque de forma distinta y objetivos diversos con relacion a 
10 anterior, tambien se produjo al amparo del gobierno del 
Partido Popular.30 Este ensayo formo parte dellibro The People 
of Puerto Rico; A Study of Social Anthropology (1956), editado 
y dirigido por Julian H. Steward. El mismo coincidio con la 
Operacion Manos a la Obra y con los proyectos de ingenieria 
social dirigidos a promover el cambio hacia una sociedad 
urbana e industrial. El propos ito de abordar los problemas 
economicos y sociales de la isla a traves de concepciones de 
cambio social y modernizacion, coincidia con las ideas y 
proyectos de los lideres universitarios y de administradores del 

28 Ibid., p. 9. 
29 Luis Munoz Marin, "The Sad Case of Puerto Rico", The American 

Mercury, vol. XVI, no. 62, February 1929, p. 139. 
30 Eric Wolf, "San Jose: Subcultures of a 'Traditional' Coffee 

Municipality", en Julian H. Steward, et. al., The People of Puerto Rico; 
A Study of Social Anthropology. 2da ed., Illinois, University of Illinois 
Press, 1966. 
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gobierno del Partido Popular.31 De manera que el estudio, de 
algun modo, estuvo orientado a adquirir conocimientos que 
permitieran a los gobernantes tomar decisiones dirigidas al 
cambio social y de ahi su relacion con 10 "oficial".32 

En su articulo, Wolf examina el modo de vida de la gente 
que dependia de la produccion del cafe en el interior del pais 
que todavia para los an os 40 representaba un por ciento 
respetable de la poblacion y cuyo orden social se habia arraigado 
en la zona central. Este autor elaboro su trabajo partiendo de un 
trasfondo historico, 10 que Ie permitio analizar el problema de 
la caficultura como un proceso. En tal sentido hizo su primera 
aportacion al interpretar el 1898 como un momento 
transicional para la caficultura donde se experimentaron tanto 
cambios como continuidades. Wolf presenta el declive del cafe 
en los primeros lustros del siglo XX y el retorno a la primada 
comercial del azucar como algo gradual, ya que la industria 
cafetalera logro estabilizarse despues del critico impacto inicial 
provocado por la ocupacion y el huracan San Ciriaco.33 Esta 
interpretacion es una novedosa y significativa para el momento 
en que escribe, ya que los academicos puertorriquenos todavia 
explicaban el cambio de soberania como una ruptura total y 
traumatica con todo 10 anterior.34 

31 Francisco A. Scarano, "Las huellas esquivas de la memoria: 
Antropologia e historia en Taso, trabajador de la cana" en Sidney W. 
Mintz, Taso, trabajador de fa cana. Trad. de Ivette Torres Rivera, 
Ediciones Huracan, 1988, pp. 14-15; Rafael L. Ramirez, "Treinta anos de 
antropologfa en Puerto Rico", Revista Interamericana, vol. VIII, num. 1, 
primavera 1978, p. 37. 

32 Ramirez, ibid. , p . 38. 
33 Wolf, op. cit., pp. 197-198. 
34 Para una interpretacion de las visiones del 98 en la historiografia 

puertorriquena vease Laura NeHer Vazquez, "El 98 en la historiografia 
puertorriquena: del politico en.tusiasta al heroe popular", Op. Cit. 
Bofetfn del Centro de Investigaciones Hist6ricas, num. 4, 1988-1989, pp. 
101-121; Gervasio L. Garcia, "Puerto Rico en el 98: comentarios al 
informe Carroll" en Gervasio L. Garcia, Historia critica, historia sin 
coartadas. Rio Piedras, Ediciones Huracan, 1985, pp. 119-133; Fernando 
Pico, "El impacto de la invasion americana en la zona cafetalera de 
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Mas no por esto Wolf rompe realmente con el esquema 
conceptual del desarrollo de la historiografia de esos anos. Por 
ejemplo, se puede establecer un paralelismo entre el esquema 
explicativo del desarrollo historico de Puerto Rico que presenta 
Arturo Morales Carrion en Ojeada al proceso hist6rico de 
Puerto Rico (1950), con el que ofrece Wolf del desarrollo de la 
caficultura. 

Morales, siguiendo la periodizacion de Antonio S. Pedreira y 
Tomas Blanco, caracteriza el desarrollo historico isleno como 
uno que atraviesa por tres fases 0 momentos: el primero, es 
uno de caracter formativo que va del siglo XVI al XVIII; el 
segundo, es cuando se perfila y afirma nuestra personalidad 
colectiva, en el exaltado siglo XIX; y el tercero, el "periodo 
traumatico" que comenzo en el 1898 con el cambio de soberania 
donde "vivimos el intento de tabula rasa".35 Para luego 
mostrarse esperanzado con el "experimento historico" del 
Partido Popular Democratico, en el momento de "oro del 
munocismo".36 

En el caso particular del cafe, Wolf tambien se refiere a tres 
momentos en el desarrollo de la industria, 10 que demuestra 
una concepcion lineal del mismo que se asemeja a la 
periodizacion de Morales Carrion. Una primera etapa 
caracterizada por la subsistencia, la segunda por el gran a pogeo 
productivo, y la tercera por el "declive de la industria" en el 
siglo XX.37 Wolf al igual que Morales, demuestra una gran 
esperanza en el gobiemo de Luis Munoz Marin, especialmente 
cuando alude al tema de la reforma agraria.38 

Puerto Rico" en Blanca Silvestrini, ed., Politics, Society and Culture in 
the Caribbean . San Juan, Universidad de Puerto Rico, 1983, pp. 131-144. 

35 Arturo Morales Carrion, Ojeada al proceso historico de Puerto 
Rico. San Juan, Editorial Cordillera, Inc., 1974, pp. 185-186; Maria de 
los Angeles Castro Arroyo, "De Salvador Brau hasta la 'novisima' 
historia: un replanteamiento y una critica", Op. Cit., Boletfn del Centro 
de Investigaciones Historicas, num. 4, 1988-1989, pp. 18-19 Y 22-24. 

36 Morales Carrion, op.cit., p. 15. 
37 Wolf, op. cit., p. 172. 
38 Ibid., pp. 250-251. 
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Por otro lado, Wolf tambiE~n suscribe la conceptualizacion 
del cafetal armonico, vigente en la retorica institucional. 
Comparte con su companero Sidney Mintz la idea de que la 
hacienda se caracterizo por relaciones de produccion 
fundamentadas en el paternalismo.39 Y este argumento 
minimizo las probabilidades de concebir un cafetal de 
profundos conflictos. 

Aun as!, la manera en que Wolf se acerco al tema, el manejo 
de fuentes primarias no utilizadas por los historiadores hasta 
ese momento -como los registros parroquiales y los documentos 
municipales-, as! como sus objetivos y planteamientos 
representan una incalculable aportacion al estudio de la 
caficultura en Puerto Rico. Este, al igual que los demas trabajos 
publicados en The People of Puerto Rico, aunque repercutio 
poco en la academia puertorriquena de aquel entonces, llama La 
atencion a la "nueva historia" .40 

La desmistificaci6n como proyecto historiogrcifico 

En la decada del 1960 las versiones institucionales, 
transmitidas sobre todo a traves de la literatura, domina ban las 
interpretaciones sobre la sociedad cafetalera. La ausencia del 
tema en los estudios historicos de la generacion del 40 facilito la 
pervivencia de la idealizacion del cafetal. De modo que al entrar 
en escena la "nueva historia", con su proposito de romper con 
las interpretaciones de la Hamada historia tradicional, los 
problemas de la industria cafetalera ocuparon un lugar de 
importancia en la agenda de los "nuevos" historiadores. Se 
impuso entonces un afan desmistificador que necesariamente 
ataco la idealizacion del cafetal, pro pia del discurso oficia!. 

De los historiadores que a partir de ese momenta se 
dedicaron al estudio de la industria cafetalera decimon6nica, 
Fernando Pico es el mas destacado y el de mas abundante 

39 Ibid., pp. 172 Y 235; Eric Wolf y Sidney Mintz, "Haciendas y 
plantaciones en Mesoamerica y las AntilIas" en Enrique Florescano 
(ed.), Haciendas, latifundios y plantaciones en America Latina. 3ra 
ed., Mexico, Siglo Veintiuno Editores, 1979, pp. 506-507. 

40 Castro Arroyo, op. cit., p. 39. 
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produccion historiografica. Este, junto a los demas integrantes 
de dicha corriente revisionista, se propuso rescatar del olvido a 
"los de abajo" y senalar las injusticias sociales a que fueron 
sometidos. 

En Libertad y servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX, 
Pico estudia el proceso de formacion de la masa trabajadora 
rural a mediados del siglo XIX, partiendo de la hipotesis de que 
fue el auge cafetalero el que acelero el proceso de peonizacion 
del campesino utuadeno.41 Este planteamiento rebate la idea de 
que la ley de la libreta de 1849 habia creado un mercado de 
trabajo Iibre, pues el autor establece los limites de su alcance real 
en un examen de las diversas formas de evasion y resistencia 
empleadas por los jibaros ante aquel reglamento. 

Por otro lado, logra probar que en la medida en que se 
desarrollo la produccion cafetalera para la exportacion, 
empeoraron las condiciones de vida de los jornaleros. De 
manera que "don de antes viviD la gente mas feliz" de Laguerre, 
se retrata un cuadro de miseria y conflict os que dista mucho de 
ser idilico, cuando menos para los trabajadores del cafetal. 

Este trabajo se ha considerado como uno de los mas 
brillantes de Fernando Pico.42 Su vision integral hace de la obra, 
una de relevancia excepcional en los estudios de historia social 
en Puerto Rico. Por otro lado, sienta un precedente en la 
desmistificacion y el "redescubrimiento" de la historia del 
cafetal.43 

Dos anos mas tarde, en 1981, Pico publica Amargo cafe.44 En 
este segundo libro se dedica al estudio de los pequenos y 

41 Fernando Pico, Libertad y servidumbre en el Puerto Rico del siglo 
XIX. 3ra ed., Rio Piedras, Ediciones Huracan, 1983. Se publico por 
primera vez en 1979. 

42 Maria Margarita Flores Collazo, "De la historia de las insti
tuciones a las instituciones en la historia", Op. Cit. Boletin del Centro 
de Investigaciones Historicas, num. 4, 1988-1989, pp. 93-94. 

43 Gervasio Garcia, "Libertad y servidumbre en el Puerto Rico del 
sigJo XIX: un libro pionero", en Garcia, op. cit., p. 97. 

44 Fernando Pico, Amargo cafe (los pequenos y medianos caficuitores 
de Utuado en la segunda mitad del siglo XIX). 2da ed., Rio Piedras, 
Ediciones Huracan, 1985. 
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medianos caficultores, sector numericamente preponderante en 
la ruralla cafetalera, pero desconocido por los estudios hist6ricos 
hasta ese momento. La amargura de los campesinos caficultores 
de Pic6, hipoteticamente consiste en que en la mayoria de los 
casos estos no pudieron a provechar "la coyuntura de los buenos 
tiempos del cafe a fines del siglo XIX" porque elementos como 
la mane de obra, el credito, el acceso al procesamiento, el 
mercadeo y la posesi6n misma de la tierra no les fueron 
favorables. 45 Esto les llevaba a atravesar el trauma de la 
movilidad social, primordialmente descendente, 0 a estrechar 
lazos de dependencia con la hacienda que empeoraban sus 
condiciones de vida. 

Lamentablemente el trabajo no Ie hace justicia a estas 
interesantes hip6tesis. E1 libro resulta mas en la exposici6n del 
contexto econ6mico general en que ocurren estos fen6menos, 
que en la discusi6n de los mismos. En la segunda parte del 
texto, cuando se dispone a examinar los sinsabores de aquellos 
jibaros, se limita a relatamos las experiencias de varias familias 
de agricultores de cafe. La preeminencia de la exposici6n sobre 
el analisis en esta parte de la obra Ie resta efectividad al intento 
de refutar la idea del cafetal idilico, pues queda demasiado 
diluida la amargura del pequeno y mediano caficultor. 

Entre las pocas obras que trabajan la sociedad cafetalera con 
enfoque hist6rico en el siglo XX, se puede contar otro libro del 
mismo autor: Los gallos peleados. 46 Este es un estudio de 
conducta social en el municipio de Utuado en el contexte de los 
cambios econ6micos experimentados por la caficultura en la 
primera mitad del presente siglo. Estos cambios provocaron el 
colapso de la agricultura para la exportaci6n, marginando 
muchos sectores de la sociedad utuadena de diversas maneras. 
Pic6 se ocupa de examinar las respuestas a esa marginaci6n, por 
10 que alcoh6licos, dementes, prostitutas, vagabundos, suicidas 
y criminales, aparecen por vez primera en nuestra historia. Sin 
embargo, al igual que en Amargo cafe, sorprende la ausencia de 
la visi6n integral lograda en Libertad y servidumbre. 

45 Ibid., p. 109. 
46Fernando Pica, Los gaUos peleados. Rio Piedras, Ediciones 

Huracan, 1983. 
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La lectura de Los gaUos peleados no deja lugar a dudas sobre 
10 injusto, problematieo y conflictivo del pasado en la parte 
central del pais. Pero el analisis se ve limitado por la falta de un 
esquema explicativo solido y consistente, para la totalidad de las 
manifestaciones de marginacion que discute. En consecuencia, 
no queda claro si el autor pretende demostrar que la 
intensifieacion de esa problematiea social responde a la crisis 
por la que atraviesa la montana utuadena. De otro lado, hay que 
considerar que se pueden encontrar manifestaciones d e 
marginalidad similares a las descritas por Pieo en todos los 
tiempos y lugares. 

En esta trilogia de libros sobre la cafieultura puertorriquena, 
a lao que debe sumarse el registro de jornaleros de Utuado, el 
proyecto de Pieo es evidente.47 El interes por refutar las visiones 
idilieas del cafetal es el denominador comun de toda esta 
produccion historiogrcifica. Se embarca en el proyecto de 
revaluar y criticar la idealizacion de la vida campesina, 
espedficamente la del campesinado cafieultor, en un esfuerzo 
por contribuir al mejor entendimiento de nuestro pasado. 

EI cafe en el desarrollo del capitalismo agrario 

Otra de las grandes contribuciones al conocimiento de la 
caficultura puertorriquena en el siglo pasado es el trabajo de 
Laird Bergad, Coffee and the Growth of Agrarian Capitalism in 
Nineteenth-Century Puerto Rico.48 El enfoque de Bergad es un 
tanto distinto al de Pico, porque se concentra 
fundamentalmente en los factores economieos. Se plantea la 
mierohistoria como complemento del contexto economico mas 
amplio, aunque no siempre consigue interrelacionar ambas 
esferas en sus explicaciones. 

El autor se intereso en conocer que papel desempeno la 
caficultura en el desarrollo del capitalismo agrario en Puerto 
Rico. Con este objeto traza la trayectoria del crecimiento 
economieo decimononico para senalar que a partir de los 

47 Fernando Pico, Registro general de jornaleros, Utuado, Puerto Rico 
(1845-50). Rio Piedras, Ediciones Huracan, 1977. 

48 Bergad, op. cit. 
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tardios 1870, el cafe se convirtio en el principal producto 
comercial hasta el cambio de siglo, y que antes de esa fecha en Ja 
estructura economica puertorriquena coexistia la economia de 
mercado en el litoral del pais junto a una de subsistencia en el 
interior. Arguye que esta situacion empezo a cambiar desde 
mediados del siglo pasado cuando empresarios criollos e 
inmigrantes comenzaron a habitar la region central de la isla, 
evadiendo las presiones de tierra y tra ba jo que se genera ban en 
las costas azucareras y asi fue emergiendo una clase social 
dominante (interesadas en la agricultura y el comercio) en las 
montanas de Puerto Rico. Estas condiciones permitieron el 
despegue del cafe como producto comercial de primer orden. 

Uno de sus planteamientos mas interesantes estriba en 
puntualizar el hecho de que Puerto Rico comparte con otros 
paises latinoamericanos un modelo economico dependiente 
desde el siglo XIX. Subraya que la economia islena se habia 
subordinado al monocultivo -primero del azucar y luego del 
cafe-, y que ademas dependia de los mercados internacionales, 
de las fuentes de capital foraneo y de las decisiones politicas de 
la metropoli. Este planteamiento 10 utiliza ademas, para 
enmarcar los procesos economicos puertorriquenos en un 
contexto latinoamericano, aunque esto se haga exclusivamente 
en las conclusiones del trabajo y no en el transcurso de la 
exposicion. 

Por otro lado, es objetable que, dada la naturaleza del 
enfoque que pretende presentar, Bergad eludiera las discusiones 
de los factores politicos en su analisis. Es muy dificil explicar 
cabalmente la dependencia tomando en consideracion 
unicamente elementos economicos. 

Los cafetales larenos y yaucanos historiados por Bergad 
estaban habitados por hacendados, campesinos, agregados y 
trabajadores agricolas. Sin embargo, su enfoque es tan 
econometrico que a toda esta gente Ie falta humanidad. 
Contrasta en tal sentido con Pico, quien nunca pierde de vista 
que la historia es la historia de la gente. 
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Los senores del cafe tal 

Al igual que Bergad, Carlos Buitrago, en su libro Haciendas 
cafetaleras y clases terratenientes en el Puerto Rico 
decimon6nico, enmarca su analisis en el desarrollo comercial 
del cafe, partiendo de 1a premisa de que las 

... transformaciones a nivel internacional promueven 
las locales, cambian las concepciones en torno a la nocion 
de propiedad; el regimen colonial y los detentadores de 
los medios de produccion gradualmente enfocan sus 
miras productivas y comerciales hacia el mundo 
exterior. 

Con este planteamiento pretende sustentar sus hipotesis con 
respecto a la formacion "de una clase de terratenientes" en el 
centro del pais.49 

El estudio de Buitrago no deja lugar a dudas con respecto a la 
fuerza economica y social de los terratenientes que estudia. Mas 
la desorganizaci6n del trabajo le resta fuerza a la 
argumentacion. La familia Pietri-Mariani es la protagonista de 
esta historia, pero el autor olvida informar sobre sus relaciones 
de parentesco 0 describir el tipo de empresa que poseian. Esta 
informacion basica queda a merced de que el lector interesado 
consulte el articulo de Vivian Carro sobre la Hacienda Pietri 
donde se exponen estas consideraciones.50 

Buitrago ademas, utiliza una terminologia que no siempre 
comunica efectivamente su conceptualizacion. Por ejemplo, en 
un sinnumero de ocasiones se refiere a las relaciones patron
cliente, partiendo del supuesto de que el lector debe conocer las 
implicaciones sociales y economicas del termino, pues en 

49 Carlos Buitrago, Haciendas caletaleras y c1ases terratenientes en 
el Puerto Rico decimon6nico. Rio Piedras, Editorial de la Universidad 
de Puerto Rico, 1982, p. 8. 

50 Vivian Carro Figueroa, "Descripcion del proceso de adquisicion 
de tierra de la familia Pietri de Adjuntas, 1858-1898", Anales de 
Investigaci6n Historica, Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, 
Departamento de Historia, s.n., s.f., pp. 1-111. 
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ningun momento se ocupa de definirlo y ni siquiera se inHere 
facilmente de la exposicion. 

Uno de los aspectos mas interesantes de la obra es que trae a 
cola cion el pa pel del Estado como aliado de los poderosos a 
traves de sus representantes. En este caso en la figura de Cesar 
GuiIlerna, el ingeniero jefe de montes, encargado del deslinde 
de las tierras, y favorecedor incondicional de los intereses de los 
mas grandes terratenientes identificados por el autor.51 

En fin, el libro resulta en una explicacion interesante sobre 
el desarrollo de la propiedad privada y la concentracion de la 
tierra en manos de los hacendados. Asimismo aclara el proceso 
d e consolidacion del dominio hacendado en el quehacer 
economico y social de la montana. 

Un trabajo que complementa en gran medida el de Carlos 
Buitrago es el libro Castaner: una hacienda cafetalera en Puerto 
Rico (1868-1930), de Luis E. Diaz.52 A pesar de que los objetivos 
de Diaz no son tan abarcadores como los de Buitrago, en la 
exposicion del primero queda mucho mas clara la trayectoria de 
los procesos que caracterizaron la industria cafetalera. 

Diaz se propone estudiar la dinamica economica y social de 
la sociedad cafetalera puertorriquena partiendo del caso 
particular de la familia Castaner. Estos inmigrantes 
mayorquines se convirtieron en importantes hacendados y 
comerciantes en Yauco, Lares y Adjuntas, gracias a sus 
ejecutorias economicas. 

El autor de Castaner ... parte de la hipotesis de que la llegada 
de los inmigrantes imparte un nuevo giro a las economias 
rurales del interior del pais, fundando grandes haciendas y 
dominando a la larga la vida economica de la region.53 Para 
sustentar este planteamiento el autor estudia la trayectoria 
economica de los hermanos Juan y Antonio Castaner, desde el 
momento en que el primero llega a Puerto Rico a contratarse 
como mozo de una hacienda hasta que ambos regresan a 
Mallorca, dejando una casa comercial en Yauco y una hacienda 

51 Ibid., pp. 41-'60. 
52 Luis Edgardo Diaz, Castaner una hacienda cafetalera en Puerto 

Rico (1868-1930). Rio Piedras, Editorial Edil, Inc., 1983. 
53 Ibid ., p. 18 



37 

cafetalera de dos mil cuerdas de terreno en manos de 
descendientes y parientes. 

Diaz tambien se preocupo por detectar como los procesos 
politicos incidian sobre los economicos y por identificar 
ideologica y politicamente a los inmigrantes que Ie ocupan. 
Mas es lamentable que no Ie dedicara mas espacio a este tipo de 
discusion.54 

Por otro lade, es pertinente senalar que este es el unico de 
los autores estudiados que se propuso un proyecto investigativ~ 
que persiguiera la trayectoria de los procesos de la caficultura 
hasta el siglo XX. Sin embargo, este proposito se reduce a unas 
pocas alusiones. 

Otro de los historiadores puertorriquenos que ha dedicado 
algunos de sus esfuerzos a historiar la caficultura es Guillermo 
Baralt. Pero parte de unos objetivos aun mas especificos. Su 
trabajo Yauco 0 las minas cafetaleras (1756-1898), se limita a 
examinar los factores que permitieron el auge cafetalero 
puertorriqueno del ultimo tercio del siglo XIX, para evaluar el 
impacto de cada uno de ellos en el extraordinario desarrollo 
comercial del cafe en aquel momento.55 

Las variables que BaraH considera al explicar la "epoca de 
oro" son: la disponibilidad de tierras fertiles y virgenes, los 
inmigrantes, la mano de obra, los precios, los hacendados
comerciantes, las casas de comercio y la refaccion. Sin embargo, 
al momento de establecer la relacion de causalidad para explicar 
el exito del cafe puertorriqueno, 0 mas especificamente del cafe 
"Yauco", el autor concluye que la "formula del triunfo" fue la 
calidad. Esta explicacion soslaya los factores que en primer lugar, 
estimularon la produccion, y en segundo lugar, permitieron la 
elaboracion de un grano de gran calidad que compitiera 
favorablemente en los mercados internaciones. El capital 
invertido, los buenos precios, las relaciones crediticias, en fin, 
todo queda subordinado a 10 que en realidad es solo la 
consecuencia final: un grano de calidad. Es valido adjudicar 
primordial importancia a la calidad del producto a la hora de 

54 Como ejemplo de esto se pueden consultar las paginas 123-125. 
55 Guillermo Baralt, Yauco 0 las minas caletaleras (1756-1898). San 

Juan, s.e., 1984, p. 11. 
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explicar los factores que permitieron al cafe puertorriqueno 
insertarse en el comercio mundial. Sin embargo, Baralt 
unicamente persigue explicar el auge cafetalero en el contexto 
insular. 

En resumen, el conjunto de obras historiograficas recientes 
sobre la industria cafetalera puertorriquena del siglo XIX devela 
una sociedad conflictiva, de marcadas desigualdades sociales. 
Esta vision contrasta con las interpretaciones nostalgicas del 
cafetal decimononico, que fueron tomando forma durante las 
primeras decadas del siglo XX, hasta institucionalizarse con la 
entronizacion en el poder del Partido Popular. En este contexto 
la "nueva historia" pone en perspectiva la complejidad 
inherente a las sociedades de dases, especificamente la de la 
montana puertorriquena. Inicia asi, la desmistificacion del 
cafetal armonioso dibujado en las interpretaciones oficiales. 

Para recrear un "nuevo" cafetal 

Como hemos visto, los diversos sectores sociales ligados a la 
produccion cafetalera han side objeto de estudio de los distintos 
autores inc1uidos en este trabajo. Sin embargo, algunos de esos 
sectores han recibido mayor atencion que otros. Los hacendados 
han ejercido una fascinacion especial, al igual que los 
trabajadores, no obstante, nuestros conocimientos sobre el papel 
que desempenaron los pequenos y medianos productores, son 
muy escuetos en comparacion con la informacion que 
manejamos sobre los demas. De manera que, en terminos 
generales, desconocemos como fue la vida de los que estaban 
entre el hacendado y el )ibaro recolector. 

Las mujeres y los ninos brillan por su ausencia en la 
literatura historica del cafe en Puerto Rico. Sin embargo, en los 
cafetales que no se cuente con el trabajo de estos, gran parte del 
fruto quedara sin recolectarse. 

Por otra parte, los factores politicos han quedado al margen 
de la discusion. La des vinculacion de la esfera politica reina en 
casi todos los trabajos. Esto, entre otras cosas, no ha permitido 
interpretaciones exitosas sobre la ideologia dominante entre los 
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sectores cafetaleros, a excepcion de los mas recientes intentos en 
esa direccion de Astrid Cubano.56 

Propongo entonces, la necesidad de plantearnos la historia 
de la caficultura en Puerto Rico, desde una perspectiva social 
mas totalizante. Esto es, que logre integrar y presentar los 
diversos sectores sociales y economicos que interactuan en el 
cafetal. 

Por otra parte hay que trascender el siglo XIX y comenzar a 
estudiar el XX. Para ella con tarn os con fuentes muy valiosas 
como los censos realizados por el gobierno norteamericano que 
nos permiten conocer, entre otras cosas, los cambios que se 
operan en la estructura de la propiedad agricola dedicada al cafe. 
Asimismo existen colecciones bastante completas de diversas 
revistas de agricultura a traves de las cuales se podria detectar la 
posicion de los cosecheros ante los distintos problemas que 
confrontan, los issues del pais y la politica local. Ademas, las 
publicaciones e in formes de agencias de los gobiernos local y 
metropolitano pueden ofrecer la optica estatal, as! como los 
proyectos que se intentan irnplantar. 

Los ejemplos anteriores son solo una muestra de las 
posibilidades documentales para el estudio de la caficultura . 
Falta acometer la tarea, aquilatando las aportaciones de la 
literatura historiogrcifica que nos precede, pero intentando 
superar sus limitaciones. 

56 Astrid Cubano, "Paz publica y propiedad territorial: la discusion 
sobre politica agraria en Puerto Rico, 1880-1889", Op. Cit. Boletfn del 
Centro de Investigaciones Hist6ricas, num. 5, 1990, pp. 11-36; Astrid 
Cubano, El hilo en el laberinto: claves de la lucha politica en Puerto 
Rico (siglo XIX). Rio Piedras, Ediciones Huracan, 1990. 
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