


Dos	  factores	  habían	  sido	  iden1ficados	  como	  las	  
claves	   del	   éxito	   del	   negocio	   de	   la	   caña	   de	  
azúcar	  de	  aquella	  época:	  había	  que	  contar	  con	  
grandes	  extensiones	  de	  1erra	  fér1l;	  y	  se	  debía	  
disponer	  de	  mano	  de	  obra	  esclava	  que	  pudiera	  
hacerle	  frente	  a	  las	  duras	  tareas	  del	  cañaveral.	  	  



Debido	   a	   la	   falta	   de	   mano	   de	   obra	   indígena,	   se	   autorizó	   la	  
importación	  de	  esclavos	  negros	  desde	  1518	  a	  las	  An1llas.	  En	  un	  
principio	  en	  Puerto	  Rico	  se	  les	  u1lizó	  para	  trabajos	  de	  minería,	  
extracción	   de	   oro	   y	   plata,	   pero	   al	   agotarse	   pronto	   el	   recurso	  
pasaron	   a	   ser	   la	   principal	   fuerza	   trabajadora	   en	   las	   diferentes	  
tareas	   de	   las	   haciendas	   de	   caña	   concentradas	   en	   los	   llanos	   y	  
zonas	  costeras	  de	  la	  Isla.	  Ese	  fue	  su	  principal	  des1no	  durante	  el	  
1empo	  que	  duró	  la	  esclavitud	  en	  la	  Isla.	  
	  



La	  primera	  mano	  de	  obra	  diestra	  u1lizada	  fueron	  
artesanos	  europeos	   (técnicos	  azucareros)	   traídos	  
desde	  las	  Islas	  Canarias,	  quienes	  enseñaron	  a	   los	  
esclavos	   africanos	   las	   destrezas	   principales	   para	  
la	   producción	   del	   azúcar,	   tarea	   que	   luego	   se	   les	  
delegó	  enteramente.	  	  	  



Según	  Francisco	  Scarano,	  para	  poder	  operar	  
las	   haciendas	   o	   plantaciones,	   tuvieron	   que	  
unir	  una	   can1dad	   considerable	  de	  mano	  de	  
obra	   que	   cumpliera	   con	   un	   bajo	   costo	   (lo	  
más	  cercano	  a	  su	  subsistencia)	  y	  que	  tuviese	  
una	  disciplina	  de	  trabajo	  estricta	  y	  extrema.	  



En	   la	   sociedad	   de	   la	   primera	   mitad	   del	  
siglo	   XIX,	   el	   trabajo	   esclavo	   era	   el	   único	  
que	  cumplía	  con	  ambas	  condiciones.	  



Los	   esclavos	   realizaban	   todas	  
las	  labores	  de	  ambas	  fases:	  la	  
agrícola	  y	  la	  fabril.	  



Los	   esclavos	   se	   clasificaban	   en	   tres	   clases	   según	   las	  
tareas	   que	   realizaban:	   1)	   los	   domés1cos	   que	  
trabajaban	   en	   las	   tareas	   de	   la	   casa	   del	   hacendado,	  
como	   cocinar,	   limpiar	   y	   criar	   a	   los	   hijos	   de	   éste	   y	  
podían	  recibir	  donaciones	  del	  hacendado.	  



2)	   Los	   de	   tala	   estaban	   encargados	   de	   las	   tareas	  
propias	  de	  la	  agricultura.	  



3)	   Los	   de	   preparación	   del	   terreno	   y	   siembra	  
organizados	  en	  sistemas	  de	  cuadrillas.	  



Recogido	  	  



Trasportación	   de	   la	   caña	   en	   la	   fase	  
agrícola.	  



En	  la	  fase	  fabril	  operaban	  los	  trapiches	  y	  se	  
trabajaba	   en	   exceso	   de	   10	   horas	   al	   día.	   En	  
1empo	   de	   zafra	   trabajaban	   tanto	   hombres	  
como	  mujeres	  y	  niños.	  



Trabajo	  en	  el	  sistema	  de	  pailas	  o	  tren	  
jamaiquino	  





Los	   esclavos	   jornaleros	   se	   desempeñaron	   en	  
las	  obras	  de	  construcción	  de	  edificios,	  iglesias	  
y	  caminos.	  



Los	   pueblos	   costeros	   tuvieron	   una	  mayor	   concentración	   de	  
esclavos	   africanos.	   Mucha	   de	   la	   producción	   de	   azúcar	   se	  
concentró	   en	   tres	   pueblos:	   Ponce,	   Mayagüez	   y	   Guayama,	  
que	   produjeron	   el	   54	   %	   del	   total	   de	   azúcar	   de	   la	   Isla.	   La	  
mayoría	   de	   las	   rebeliones	   	   entre	   los	   años	   1796	   y	   1848	   se	  
localizaron	  en	  estas	  áreas.	  	  







La	   población	   esclava	   en	   Puerto	  
Rico	   se	   duplicó	   entre	   el	   1790	   y	  
1802.	   	   Para	   el	   1812,	   la	   economía	  
azucarera	   había	   crecido	   mucho	  
junto	  con	  la	  población	  esclava	  que	  
sostenía	  esa	  economía.	  En	  el	  área	  
norte,	   cerca	   de	   la	   capital,	   los	  
esclavos	  de	   las	  haciendas	   cañeras	  
habían	   	   comenzado	  a	  organizarse	  
para	  luchar	  por	  su	  libertad.	  	  



Tal	   vez	   siguiendo	   el	  
ejemplo	   de	   Haic,	   donde	  
los	   esclavos	   se	   habían	  
levantado	   en	   armas	  
contra	   sus	   amos	   los	  
hacendados	  franceses.	  









	  Alimento	  –	  2	  o	  3	  comidas	  diarias,	  7	  u	  8	  plátanos	  o	  
su	   equivalencia	   en	   batata	   o	   ñames,	   8	   onzas	   de	  
carne,	  bacalao	  y	  4	  onzas	  de	  arroz.	  	  	  	  



Los	   amos	   cuidarán	   con	   el	   mayor	   esmero	   de	  
construir	  habitaciones	  para	  los	  esclavos,	  espaciosas,	  
secas,	   ven1ladas,	   cerradas,	   bien	   seguras	   y	   con	  
separación	  para	  ambos	  sexos.	  	  







Ves1menta	   –	   tres	   ves1dos	   al	   año,	   dos	   al	  
comenzar	  el	  año	  y	  el	  tercero	  luego	  de	  seis	  meses,	  
camisa,	  pantalón	  de	  coleta,	  sombrero,	  	  pañuelo,	  y	  
chaqueta	  de	  baya	  para	  el	  frío.	  	  



En	  1empo	  ordinario	  trabaja	  9	  horas,	  en	  la	  zafra	  era	  
preciso	   madrugar	   y	   con1nuar	   hasta	   la	   noche,	   13	  
horas	  de	  trabajo,	  repar1das	  para	  tener	  al	  menos	  11	  
horas	  de	  descanso	  cada	  día.	  



Hasta	   mediados	   del	   siglo	   XIX	   los	   aumentos	   en	   la	  
producción	   de	   azúcar	   en	   la	   Isla	   ocurrieron	  
paralelamente	  a	   los	  aumentos	  en	   la	  población	  esclava	  
de	  24,591	  en	  1803	  a	  32,240	  en	  1830,	  a	  una	  tasa	  anual	  
de	  3%.	  	  	  



El	   precio	   mundial	   del	   azúcar	   bajó	   a	   par1r	   del	   1870,	   año	   en	   que	   se	  
comenzó	  a	  exportar	  de	  Europa	  azúcar	  extraída	  de	   la	   remolacha.	  Esta	  
se	  hacía	  mediante	  un	  proceso	  totalmente	  mecanizado,	  lo	  que	  producía	  
un	   azúcar	   de	   mejor	   calidad.	   	   De	   aquí	   que	   la	   mecanización	   de	   las	  
haciendas	   resultó	   impera1vo,	   pero	   a	   un	   gran	   costo	   que	   muchos	  
hacendados	  no	  pudieron	  sufragar.	  	  



En	   Puerto	   Rico,	   el	   tráfico	   negrero	   llegó	   a	   su	   fin	   para	   el	  
1873,	  al	  combinarse	  el	  alto	  precio	  de	   los	  cargamentos	  de	  
esclavos,	   los	   bajos	   precios	   del	   azúcar,	   la	   presión	   inglesa	  
(nación	   que	   le	   impuso	   a	   España	   un	   tercer	   tratado	   an1-‐
esclavista	   que	   redujo	   drás1camente	   las	   importaciones	   a	  
las	  An1llas)	  y	  la	  decisión	  de	  las	  Autoridades	  de	  resolver	  el	  
“problema	   de	   brazos”	   en	   la	   agricultura	   con	   los	   propios	  
campesinos	  (criollos	  y	  el	  regimen	  de	  la	  libreta).	  





Ante	   la	   situación	   de	   perder	   los	  mercados,	   los	   hacendados	  
deciden	  cambiar	  el	  sistema	  de	  haciendas	  y	  plantaciones	  por	  
el	   sistema	   totalmente	  mecanizado	  de	  azúcar	   centrifugado,	  
fundando	   así	   la	   primera	   central	   en	   1873,	   la	   Central	   San	  
Vicente	  de	  Leonardo	  Igaravidez.	  	  
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