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AGRICULTURA CAFETERA EN EL CARIBE COLOMBIANO. EL CASO DE LA 

GUAJIRA. VILLANUEVA (1841-1887) 

 

Ulises de Jesús Mejía López. 

Resumen. 

La presente investigación tiene el interés de conocer las dinámicas en la actividad agrícola 

dedicada a la producción cafetera en la serranía del Perijá, ubicada entre el Departamento de 

La Guajira, anteriormente departamento del Magdalena. Para llevar a cabo la investigación 

fue necesario fijar el punto de partida en la temporalidad de 1841 y 1887, ya que se puede 

evidenciar, según los escritos de Joaquín Viloria de la Hoz, el desarrollo de una actividad 

agrícola cafetera, bastante trascedente para la fecha; y que estuvo liderada por un ciudadano 

francés llamado François Dangond1. Por su parte, según información recopilada y analizada, 

a lo largo de la investigación, se vislumbró una coyuntura correspondiente a la situación 

agrícola en esta región, que vale la pena ahondar y señalar en las posteriores líneas. Antes 

que nada, es válido mencionar que dicha coyuntura, ha sido examinada de una manera lineal, 

a nuestro punto de vista, puesto que, hasta el día de hoy, se han omitido algunos detalles y 

aristas en lo que a producción y exportación se refiere. En ese orden de ideas, la actual 

historiografía del Caribe Colombiano se encuentra en un proceso de reescritura. Por esto, 

proponemos en esta investigación desmitificar algunos aspectos de los procesos de cultivo y 

producción cafetera que en la bibliografía consultada cae en la especulación y la exageración. 

 
Introducción. 

La actividad agrícola en Colombia es un tema que por décadas ha sido abordado desde 

distintos puntos de vista, y los estudios dedicados a esta temática siempre tienen como 

objetivo hallar todos los tópicos posibles para explicar el desarrollo, sea para bien o para mal, 

del país. Es por esta razón, que nos interesa conocer acerca del amplio panorama agrícola en 

 

1F. A. , Simons, Sierra Nevada de Santa Marta: recientes observaciones y apuntamientos sobre su altura, 

nacimiento y curso de sus aguas, Imprenta de J.B.Ceballos, Santa Marta, 1882, F. Dangond llegó a las 

costas de Riohacha hacia 1840, instalándose posteriormente en Villanueva, en donde 

muere en 18681, (A finales de esa década se inició como agricultor, y para 1855 había 

logrado cultivar en su finca “El Toro”, ubicada en la Serranía del Perijá (en ese entonces 

conocida como Sierra Negra), ochenta hectáreas de terrenos y sembrar más de cien mil 

pies de café, junto a otros cultivos como caña de azúcar, yuca, plátano y árboles frutales.) 



el país, esto como fundamento de la génesis de la agricultura en una de las regiones de 

Colombia, históricamente más atrasada durante buena parte del siglo XX y en lo que va del 

siglo XXI. 

 
Conocer las dinámicas y dificultades que la agricultura tuvo en esta parte del país, es uno de 

los objetivos del trabajo. Es sabido que la condición climática y las prácticas agrícolas que 

se desarrollaron en estos territorios, dado su punto geográfico, marcan un punto de partida 

para analizar la actividad agrícolas y así cotejar con los datos que otros investigadores han 

expuesto. Todo esto, en pro de saber si en realidad dichos datos se acercaron a lo que 

realmente se cultivó, produjo y exportó en la serranía del Perijá durante la temporalidad 

propuesta. 

 
Dentro de la historiografía nacional sobre la temática de la agricultura cafetera en el caribe 

colombiano podemos hallar solo el trabajo realizado por el investigador Joaquín Viloria de 

la Hoz, quien realizó dos artículos, en donde el primero describe la agricultura cafetera en la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Y el segundo, detalla las actividades agrícolas en la Serranía 

del Perijá. Es en este segundo artículo en donde centraremos la investigación, dado que, en 

el análisis de las producciones en la agricultura, en esta parte de la región, pudimos encontrar 

vacíos que permiten, por medio de fuentes, confrontar el trabajo de Viloria de la Hoz y aportar 

datos que visualicen con plenitud dicha situación. 

 
La investigación realizada por Joaquín Viloria de la hoz titulada, “Comerciantes en 

economías de frontera: el caso de la Guajira colombiana (1870-1930)” nos permitió encontrar 

la descripción sobre la dinámica económica de la región; la cual, según Viloria, giraba en 

torno a actividades como el contrabando, la agricultura y el comercio en la región de la 

península guajira para finales del siglo XIX e inicios del XX. Será en la agricultura cafetera 

de donde tomaremos la base de esta propuesta, dada la singularidad de la información en el 

trabajo de Viloria de la hoz. 

 
Lo peculiaridad de la información expuesta por Viloria de la hoz permite hacerse un sin 

número de interrogantes con respecto a la agricultura cafetera en la región de la Guajira en 



la fecha donde se dan los hechos, estos interrogantes no son ajenas a una lógica que 

inicialmente permiten el entendimiento y las dimensiones de la situación que se dan alrededor 

de la actividad agrícola cafetera que marca un punto trascendental para la economía 

colombiana desde el nacimiento del eje cafetero a finales del siglo XIX. 

 
Dicho lo anterior es necesario revisar los diversos elementos que son aceptados en lo que a 

la actividad cafetera se refiere, pues como se mostrará a lo largo del texto, existe un afán de 

sobredimensionar las características de esta actividad. Partiendo de esta idea la pregunta más 

adecuada sería ¿Cuál fue el impacto del café en la agricultura Guajira entre los años 1841 y 

1887? Sobre todo, porque explicar este fenómeno requiere además del análisis pertinente, 

una revisión de lo que se ha sobredimensionado con la imaginación histórica. 

 
En todo caso, la forma de desenmarañar este problema de las cifras y la realidad palpable en 

las fuentes primarias como objetivo principal de este trabajo, también debe partir, entre otras 

cosas de puntos internos como la producción de café, el sistema de distribución y demás 

cosas que podemos asociar a la línea de productividad de este ítem, por otro lado se debe ver 

elemento externos como la incidencia de los pueblos indígenas como los Motilones o bien la 

cuestión del transporte con productos que son ajenos al propio café como por ejemplo el palo 

de Brasil. En ese sentido es necesario especificar que las razones externas e internas en si 

mismas son objetivos que están subordinados al objetivo principal. 

 
1. Villanueva, Guajira, y la agricultura cafetera 

Villanueva2 guajira es una población ubicado al sur de la guajira colombiana, mayor mente 

conocida por sus aportes a la música vallenata y su cultura en general, es un pueblo que se 

encuentra ubicado frente a la imponente cordillera oriental colombiana. Por su ubicación 

geográfica es particularmente extraño que en esta parte del país pueda darse el cultivo de café 

y otros productos agrícolas que solo sería posible producir en el interior del país, esto 

comprendiendo el clima en el territorio colombiano. 

 

 
2 Alcaldía Municipal, Reseña Histórica, Villanueva La Guajira, 2019. http://www.villanueva- 

guajira.gov.co/informacion_general.shtml#geografia. 

http://www.villanueva-guajira.gov.co/informacion_general.shtml#geografia
http://www.villanueva-guajira.gov.co/informacion_general.shtml#geografia


El casco urbano de Villanueva se encuentra a 250 msnm, con una temperatura promedio de 

28°C, pero por la cercanía a la cordillera oriental, se pueden experimentar algunas variaciones 

en la temperatura que pueden ir de un clima total mente seco y caluroso, a un clima frio y 

completamente húmedo en cuestión de horas. Dentro de la delimitación de esta población se 

encuentra la serranía del Perijá cuya altura esta entre los 1.000 y los 3.550 msnm en sus 

puntos con mayor altitud donde se concentra la mayor actividad agrícola y donde 

paradójicamente el clima yace dentro de la variante máxima del territorio villanuevero y 

quienes comparte esta zona montañosa, con temperaturas que oscilan entre los 18°C y los 

5°C, se puede decir que Villanueva es una población exótica si hablamos sobre el clima dada 

su ubicación en la costa norte colombiana y es por esta rareza que el cultivo de café 

difícilmente contrasta con el paisaje semidesértico y boscoso. 

Teniendo en cuenta el clima de esta región hay que señalar que solo es posible una temporada 

de producción al año, esto es importante porque tenerlo en cuenta para comprender la calidad, 

los niveles y la cantidad de producción en esta región. 

 
Algo particular que tiene la producción o mejor dicho el café que se produce en esta parte 

del país es su alta calidad, que en comparación con el que se produce en el Eje cafetero en la 

región antioqueña, los granos tienen un mayor tamaño y una textura de sabor mucho más 

suave3. 

 
2. Historia de la agricultura cafetera en Villanueva 

La agricultura cafetera en Villanueva tiene sus inicios a finales del siglo XVIII, no se tiene 

una fecha clara de cuando comienza esta actividad agrícola4, ya que existen diferentes 

hipótesis sobre esta dinámica. La primera de estas hipótesis se encuentra en los aportes 

 
 

3Federación nacional de cafeteros, Típica Perijá La exótica región del sur de la Guajira, custodia los suelos de 

la Serranía del Perijá y de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas estribaciones montañosas son ideales para el 

cultivo de la variedad Típica, reconocida mundialmente por su sabor suave y balanceado. Los cafetales se 

encuentras bajo sombra y sus suelos de alto contenido orgánico le dan al café de esta región colombiana una 

moderada y delicada fragancia apreciada por clientes de todo el mundo, 

https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/cafes_sostenibles/. 
4Azael de Jesús Ramírez, “Monografías de Villanueva”, (manuscrito inédito Villanueva la guajira, 2003) Pag 

45 Los arrieros también acostumbrados a llevar tabaco en rama del abogado de la llamada Carrillo y maíz 

traía arroz coma jabón, petróleo y los pueblos vecinos ganado para el consumo. Antes de terminar el siglo 

XVIII en Villanueva se producía café, cacao, maíz, algodón de árbol, maní, manteca de cerdo, tabaco en 

rama, cebolla, cebollín, ajonjolí, coles, borrajas, plátano, yuca, aguacate, níspero, zapote, naranja. 

https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/cafes_sostenibles/


hechos por Viloria de Oz y se habla de 1845 cuyo origen documental preceden de los escritos 

de Eliseus Reclus5 y su libro “Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta6. La segunda 

suposición se encuentra en el manuscrito de Rafael Antonio Amaya y Manuel Fernández dos 

provincianos villanueveros quienes escribieron una breve reseña de la población cuyo 

manuscrito lleva por nombre “Datos históricos de la ciudad de Santo Tomas de Villanueva 

departamento del Magdalena en la República de Colombia” en esta se hablan del año 1841. 

 
Aunque existen otras hipótesis sobre quienes fueron los primeros y los años en que se 

iniciaron en esta actividad en el territorio guajiro, que datan de inicios del siglo XIX, 

difícilmente se pueden tener en cuenta por la escasa documentación, por esta razón es 

imposible verificar la información, y sobre esto solo se tienen relatos que cuentan los más 

ancianos de la población. Si bien las fuentes orales sobre el tema se deben tener en cuenta, al 

no encontrar documentos escritos que soporte dicha información se puede caer fácilmente en 

la especulación, por esta razón solo analizaremos las dos hipótesis antes mencionadas, 

teniendo en cuenta el aporte documental encontrado. 

 
En el trabajo Comerciantes en economías de frontera: el caso de la Guajira colombiana 

(1870-1930) realizado por Joaquín Viloria se expone esta actividad económica cafetera como 

un evento trascendental, más cuando se comprende o se supera la impresión de que en la 

costa Caribe colombiana se produzca café y en este caso de buena calidad. Al leer las fuentes 

utilizadas por el investigador Viloria se podría decir que es indudable que existe cierto matiz 

de romanticismo y belleza con respecto a la actividad agrícola en esta región para el siglo 

XIX. 

 
 

“La economía de la provincia de Padilla giraba en torno a la ganadería y 

cultivos de café, éstos últimos iniciados en Villanueva por el agricultor 

francés François Dangón” Para 1880, Villanueva era un emporio cafetero 

regional que producía 250 toneladas de café para la exportación”7 
 

 

 
 

5 Reclus, Eliseo. “Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta”, Bogotá, Focion Mantilla, 1869 
6 Joaquín, Viloria de la Hoz, “Comerciantes en economías de frontera, Núm. 32, febrero 2013. 
7 Joaquín, Viloria de la Hoz, Comerciantes en economías de frontera: el caso de la Guajira colombiana (1870- 

1930), Pag 27. 



Las anterior, es una referencia bibliográfica que Viloria de la Hoz toma del libro de F. A. A. 

Simons (Sierra Nevada de Santa Marta: recientes observaciones y apuntamientos sobre su 

altura, nacimiento y curso de sus aguas) aunque en esta referencia es monumental el trabajo 

agrícola, se debe mirar con mucho cuidado no solo quien adelanto tan ardua tarea, sino 

también las cantidades producida. 

 
François Dangond un francés que llega al territorio americano como muchos otros 

extranjeros en el siglo XIX en busca de amasar riquezas, pero inicialmente con muy mala 

fortuna para el desarrollo de su economía. Explora múltiples facetas en el ámbito laboral pero 

no fue, sino, en la agricultura que logra el cometido de enriquecerse. 

 
 

“F. Dangond llegó a las costas de Riohacha hacia 1840, 

instalándose posteriormente en Villanueva, en donde muere en 

18688, (A finales de esa década se inició como agricultor, y para 

1855 había logrado cultivar en su finca “El Toro”, ubicada en la 

Serranía del Perijá (en ese entonces conocida como Sierra Negra), 

ochenta hectáreas de terrenos y sembrar más de cien mil pies de café, 

junto a otros cultivos como caña de azúcar, yuca, plátano y árboles 

frutales.)9”. 

 

 
Estas dos referencias son el soporte principal de la tesis presentada por Viloria y que muestra 

la agricultura del café en Villanueva como una actividad más que rentable para la época. 

 
En el escrito realizado por Rafael Antonio Amaya y Manuel Fernández “Datos históricos de 

la ciudad de Santo Tomas de Villanueva departamento del Magdalena en la República de 

Colombia” existe otra versión de la Historia de la agricultura cafetera de esta región que es 

importante exponer como parte del objetivo de aclarar las situaciones que giran en torno a 

esta actividad. En la siguiente referencia encontraremos una contradicción con respecto a los 

escritos de Reclus Y F.A.A Simons. 

 

 

 
8Jorge Dangond Daza, De París a Villanueva, memorias de un vallenato, Plaza y Janés Editores, Bogotá, 1990 

Pag 123. 
9 Eliseo, Reclus, “Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta”. Pag 103,104. 



“Su historia a consecuencia de la batalla de Tescua (Santander del norte) 

en la cual Mosquera derrotó el 1.° de abril de 1841 a los generales 

Carmona Riascos Agapito Labarcés los derrotados que por acá llegaron 

oriundo de Las Playas y convención Señores Julián, Segundo, Narciso y 

Francisco Cárdenas todos hermanos, Juan de Dios Pavón, hermano de los 

anteriores, Manuel Roldán, Botello, falla y José María feliz Felizola, en su 

afán de entregar sus fuertes muslos a la agricultura se fueron a 

Cañaverales donde don Manuel Ariza a buscar trabajo porque a fuer de 

santandereanos era su poderosa atracción el cultivo del café y el 

mencionado señor Ariza era en este contorno quién poseía un pequeño 

plantío de la valiosa hoja. De allí se dieron a la exploración de la 

cordillera andina en busca de lugares más apropiados para el cultivo de la 

planta salvadora y después de andar por la sierra de Barrancas, Fonseca 

y cañaverales siguieron a la del Molino y luego a esta nuestra que fue la 

que eligieron por considerarla más aparente a sus propósitos y en ella 

establecieron sus colonias nombrando la región Sierra negra, llamada que 

era sierra de Perijá. Tomando como si dijéramos posesión de esta tierra 

andina, eligió cada uno la porción que más se acomodará a su voluntad y 

empezaron a Magna obra de nuestra libertad económica arreglando las 

semillas del precio grano, para conseguir el cual voluntariamente el señor 

Ariza se privó de su cosecha en ese año, minúsculo en absoluto ya que 

apenas cubría el cultivo una extensión de dos tareas; está Bebida 

Reemplazó más tarde al aristocrático chocolate, herencia existente por acá 

de la metrópoli española. Grande fue el empeño que desplegaron nuestros 

huéspedes en el arreglo de los semilleros; cuidaban los como promesas de 

su futuro y única antorcha qué hará entonces larga distancia de sus 

abandonados lugares pudiera iluminar el sendero de su ostracismo. las 

Pajas, hoy finca de propiedad del señor Domingo Antonio Rodríguez fue la 

cuna cafetera de esta región; allá fueron hechos los semilleros y allí por 

voz primera, en el mudo silencio de la Virgen montaña, esparcieron sus 

preciosos perfumes los blancos y bellos azahares. Otros cultivos fueron 

también acordados en escogencia por los nobles amigos y familiares: la 

caña pasó al dominio de cultivo del Señor Narciso Cárdenas, caña que 

convirtió en azúcar y en panela; Fue dueño de varias fincas de este género; 

la primera denominada monte le Juan Gregorio; agotado el terreno parece 

cultivo lo pasó al denominado los piñales; más tarde pasó al lugar 

denominado Bibia en donde cultivó café y plátanos a este cultivo se dedicó 

José María Felizola cuya finca. fue denominada las delicias 

 

 
el señor Juliá Cárdenas hizo compañía con el ciudadano francés Monsieur 

Dangón para cultivar café y ajonjolí en el lugar nombrado Santo Domingo 

hoy el toro. Todos estos señores murieron en esta tierra de Villanueva 

dejando familias numerosas y valiosa Finca. coma las cuales fincas se 

encuentran en ruinas actualmente10. 
 

 
 

10 Rafael Amayas y Manuel Fernández, “Datos históricos de la ciudad de Santo Tomas de Villanueva 

departamento del Magdalena en la República de Colombia”, (manuscrito inédito 26 de julio de 1946), 

editorial voto nacional. 



 

Al analizar las dos fuentes presentadas tendríamos que delimitar y aclarar que las dos 

primeras, fueron expuestas en el trabajo ya antes mencionado de Viloria de la Oz y la tercera 

referencia es presentada por primera vez en esta investigación, esto se hace como parte de 

realizar el balance histórico que busca aclarar el panorama que gira en torno a esta actividad 

económica. 

 
Inicialmente se menciona al ciudadano francés “Dangón” como pionero en esta actividad en 

la región, pero en los escritos de Amaya y Fernández muestra que existen otros actores como 

Don Manuel Ariza quien ya cultivaba en menor escala el grano y dio pie para que se trabajara 

en el en primer lugar11, en este caso podrían ser los pioneros de la agricultura en Villanueva 

dada el año de inicio de Dangón en esta actividad. 

 
Lo que más contradice a Reclus es el hecho de que en el aporte de Amaya y Fernández dice 

que Dangón hace compañía para realizar la actividad agrícola. Partiendo del supuesto que 

Dangon emprendió el solo y sin ayuda esta actividad habría que tener en cuenta también las 

cifras de producción que en este caso vislumbran una cuantiosa cantidad que se debe tener 

en cuenta y realizar un análisis muy meticuloso. Cifras que esbozaremos a continuación. 

 
Así, en lo escrito por Eliseus Reclus, la producción de trescientos mil kilogramos12 de café 

por cosecha en las tierras de Dangon más que mostrar la osadía y emprendimiento y de cómo 

este rindió frutos para un ciudadano extranjero, solo demuestra una exageración que nos aleja 

de la realidad de la agricultura cafetera de la región Guajira. En un debate realizado antes de 

comenzar esta investigación se plantearon preguntas con el fin de encontrar la pertinencia 

que tenía conocer la realidad agrícola cafetera en esta población; las preguntas iban 

enmarcadas en conocer la cantidad producida, los costos del transporte, el valor del producto, 

las desventajas o ventajas de esta actividad en la región. Cuando nos referimos a lo que serían 

aproximadamente 300 toneladas de producción cafetera debemos cuestionar lo escrito de 

Reclus, las razones a esto serian el hecho de que hay información que se acerca un poco más 

 

11 Rafael Amayas y Manuel Fernández, “Datos históricos de la ciudad de Santo Tomas de Villanueva… 
12 Eliseo, Reclus, “Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta”. Pag 103 



a la realidad expuesta, también porque esta cifra nos llevaría a la interrogante de cómo se 

transportó tal cantidad para el siglo XIX; pero primero veamos lo que corresponde a las cifras 

presentadas. 

 
3. LAS INCONGRUENCIAS EN LAS CIFRAS. 

Para el año de 1874 según Viloria de Oz la producción cafetera de la región del Magdalena 

era de doce toneladas y participaba con el 0,2% de la producción nacional. En este punto 

encontramos una enorme incongruencia con relación a las cifras presentadas inicialmente en 

el artículo de Viloria de la Oz, es difícil comprender que, si el autor plantea una producción 

de trescientas toneladas de Café para el año de 1855 solo en Villanueva, porqué para el 

periodo de 1874 la producción regional del magdalena es de tan solo doce toneladas anuales. 

También para 1880 según lo que platea F. A. A Simons es que la producción alcanzada por 

esta población y por solo uno de sus habitantes es de 250 toneladas por cocheche. Antes de 

comenzar a aclarar esta situación que nos puede dejarnos perplejo en relación con la 

producción de café en esta población, primero presentaremos otras estadísticas que se 

refieren a estos temas y que son importantes bajo un balance historiográfico del tema. 

 
Para el año de 1913 encontramos las estadísticas hechas por Miguel Urrutia y Mario Arrubla. 

 
 

“En 1913 la producción departamental aumentó a 1.500 toneladas 

y su participación en el total Nacional subió al 2,4%. La explicación 

del crecimiento en el Magdalena fue la Colonización cafetera de la 

vertiente norte y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

iniciada a finales del siglo XIX por empresarios extranjeros en su 

mayoría. En ese período se fundaron las más renombradas 

haciendas cafetera de la región de Santa Marta, varias en 

Valledupar y otras en Villanueva: La Legua, de Víctor Felizola (95 

mil cafetos antiguos), San Esteban, de Pedro Orcacita (15.800 

cafetos) y Orofuz, de José Romero (15.800), siendo éstas las tres más 

grandes13” 
 

 

 

 

 

 
 

13 Joaquín, Viloria de la Hoz, Comerciantes en economías de frontera: el caso de la Guajira colombiana 

(1870-1930) Pag 28. 



También podemos encontrar un cuadro estadístico que elaborado por Jorge Ancizar en el año 

de 1924 donde podemos ver la producción agrícola del departamento del Magdalena, en este 

cuadro es importante volver a revisar las cifras y compararlas con las anteriores teniendo en 

cuenta las cantidades producidas en las diferentes temporalidades presentadas. 

 
Tabla °1 

 

Número de árboles y producción de café en el Departamento del Magdalena, 1922 
 

Municipio Número de 

árboles 

Producción (en sacos) Participación 

(árboles y sacos) 

Santa Marta 1.750.000 14.000 60.9 

Villanueva 875.000 7.000 30.4 

Otros municipios 258.000 2.000 8.7 

Total, Departamental 2.875.000 23.000 100.0 

FUENTE: Jorge Ancizar, "La industria del café en Colombia", 1924.14
 

 

 

Para el año de 1922 Villanueva producía siete mil sacos de café, con un peso de setenta kilos 

cada uno, la cantidad total en toneladas seria exactamente de cuatrocientas noventa, algo 

trascendental para la época y la dificultad del terreno. En el trabajo realizado por Diego 

Monsalve Colombia cafetera, se muestra la continuidad de este emporio cafetero para el año 

de 1923. 

 
 

Tabla °2 
 

Cafetera en tres municipios del Magdalena, 1925 Fuente: Diego Monsalve, Colombia 

cafetera, Barcelona, 192715. 

 

 
 

14 Jorge, Ancizar, La Industria del Café en Colombia", Revista Nacional de Agricultura, Nos. 239-240, 

Bogotá, 1924. 
15Diego, Monsalve, Colombia cafetera - información general de la República y estadísticas de la industria del 

café, Barcelona, 1927 



Municipio Plantaciones Número de árboles Participación (%) 

Santa Marta 16 3.102.000 47.4 

Villanueva 156 885.698 28.6 

Valledupar 18 637.600 9.7 

Total, 

Departamental 

410 6.548.198 100 

 
 

Retomando el análisis inicial de este apartado, donde comenzamos revisando como lo 

llamamos, un punto de desconcierto en el año de 1874 que no nos permite aclarar la verdadera 

situación de la agricultura cafetera en Villanueva guajira para mediado del siglo XIX, 

debemos comprender que cualquier dinámica económica que envuelva un panorama de 

prosperidad, entrega un gran nivel de desarrollo económico y social donde se presenta, 

entendido esto como. 

 
El resultado de la mejora de los índices colectivos de bienestar como 

esperanza de vida, mortalidad infantil, ingreso disponible, ingesta calórica 

o acceso a servicios sociales; es decir, todo lo que significa que los grupos 

humanos vivan más, tengan mayor goce de bienes de consumo y sufran 

menos las penalidades impuestas por los embates de la naturaleza, la 

enfermedad y los riesgos a los cuales estamos expuestos.16 

 

En un censo realizado en el año de 1887 en la población de Villanueva, que se encuentra en 

la obra del investigador Azael De Jesús Ramírez17 (monografías de Villanueva) existe una 

pequeña descripción de la población para el año antes mencionado, el número de habitantes, 

actividades económicas, número de animales, Etcétera, Hallamos una descripción del 

número de fincas de esta población y con esta la producción cafetera de cada una de ellas. 

En este censo el número de fincas es de ciento diecinueve y la producción en promedio es de 

 

 
 

16 Consuelo Uribe Mallarino, “Desarrollo social y bienestar”, Universitas Humanística, vol. XXXI, núm. 58, 
(2004): p 13. 
17 Azael de Jesús Ramírez, “Monografías de Villanueva”, (manuscrito inédito Villanueva la guajira, 2003) 

Pag 45-46 



tres quintales por finca, teniendo en cuenta que el peso de un quintal de café tiene un 

aproximado de setenta kilos, eso nos daría un cálculo de 25 toneladas, una más una menos. 

 
 

Tabla 3° 
 

Cifras producidas presentadas de cada escrito 
 

AUTORES AÑO TONELADAS 

ELISEO RECLUS 1855 300 

F. A. A. SIMONS 1880 250 

AZAEL RAMIREZ 1887 25 

 

Este último documento es un aporte de la producción que en promedio se tenía para el año 

1887 y que cuya información figura como vez primera en el análisis sobre el tema del café 

en esta población. Luego de revisar meticulosamente las cifras aportadas por cada documento 

presentado; solo nos centraremos en tres de estos ya que pertenecen al mismo siglo y que se 

preceden por algunos años, también porque se amparan bajo la temporalidad planteada 

inicialmente. 

 
En el trabajo de Reclus, este plantea una cifra de trecientos mil kilogramos de café por 

cosecha para el año de 1855, un aproximado de 300 toneladas, verdaderamente algo 

impresionante, a pesar de ser una fuente de primera mano, uno de los principales problemas 

de esta información es que carece de veracidad por la forma como este se expresa de los 

cultivos de Dangon; no queremos hacer de este un juicio sin fundamentos sobre esta obra, 

pero la forma alegórica como Reclus se referirse a su compatriota Dangond, con una 

connotación enaltecedora que hace que el sentido de la descripción se vea como una mera 

exageración18, también porque en el documento de Amaya y Fernández se presenta otra 

versión del impresito de Dangon, donde este no ejecutó la actividad agrícola solo, sino en 

sociedad. 

 

18 Eliseo, Reclus, “Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta”. Pag 104 



 

Aunque en el texto de Simons se expresa una cantidad de 250 toneladas de café para el año 

de 1880 las razones para creer que estas cifras son tomadas de la investigación de Reclus, 

son las similitudes en las cifras y por qué se vuelve a decir que Dangond es el primero que 

se aventura a esta actividad en la región, volvemos al trabajo de Amaya y Fernández, pero 

esta vez también tomaremos el censo encontrado en la investigación de Ramírez donde se 

dice que Villanueva tiene sus inicios en la agricultura cafetera para finales del siglo XVIII y 

en el de Amaya que esta actividad comienza para 1841. Por otra parte, en el informe de 

Simons presenta algo que corresponde a la situación en la región montañosa del Perijá y la 

provincia de padilla que se refiere a los costos y dificultad del transporte, al clima de esta 

regio, y las problemas de orden con los indios de esta región del país, más adelante 

dedicaremos un aparte para presentar toda esta situación. 

 
No podemos pretender que la información encontrada en censo en el trabajo de Ramírez 

aclare completamente el panorama agrícola de la región, pero hay que tener en cuenta que 

este informe fue realizado por la alcaldía de esta población para 1887 por otra parte porque 

se asemeja más a la realidad actual, donde se expresa que la agricultura cafetera en Villanueva 

aun en la actualidad (2021) solo produce un aproximado de 3 sacos de café por finca. 

 
 

4. LA GEOGRAFÍA DE VILLANUEVA, LOS INDIOS MOTILONES y LOS 

COSTOS DE TRANSPORTES. 

El escrito realizado por F. A. A. Simons nos hace una breve descripción de la serranía del 

Perijá, donde podemos ver el tipo de terreno, la altura, etcétera, con esto buscamos entender 

la dificultad para practicar la actividad agrícola en esta región. 

 
 

“Villanueva queda al pie de los andes, cuyas colinas más bajas se 

han cubierto de grandes plantaciones de café y se conoce con el 

nombre de Sierra Negra, la cual está separada por valles, deja ver a 

sus espaldas una de las cresta más alta de la cadena principal de la 

cordillera a 10 o 12 mil pies sobre el nivel del mar y que se llama 

sierra pintada, seguramente por los varios colores de su vegetación 



y de sus rocas. Desde esta sierra, los Andes van disminuyendo 

gradualmente hasta perderse en la península goajira19” 

 

 
Según Simons la altura es de doce mil pies sobre el nivel del mar, la cifra en metros seria de 

3657 metros sobre el nivel del mar, con información consultada sobre esta medición 

encontramos que las cifras son bastante cercanas si las comparamos con los estudios 

geográficos actuales. 

Tabla °4 
 

SERRANÍA DEL PERIJÁ METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
 

Autor Año Metros sobre el nivel del mar 

F. A. A. Simons 1880 3657 

Exploración colibrí20 2006 3300 

 

La Serranía del Perijá es una de las regiones montañosas con más difícil acceso que se puedan 

encontrar en el territorio colombiano, no tanto por su altura, sino, por su escabroso terreno 

que dificulta el trasporte del producto desde la zona de recolección hasta la zona de 

embarques. 

 
En cuanto a los indios Motilones cuya naturaleza belicosa se debe al maltrato dado por los 

españoles que llegaron a esta región. Para el siglo XIX los Motilones se habrían convertido 

en uno de los mayores problemas para las personas que practicaban los caminos de la serranía 

del Perijá, creando un verdadero caos. 

 
“con el objetivo de civilizar eficazmente a los indios. Esta medida 

produjo muy buen resultado respecto a los Arahuacos de la Nevada, 

ente los cuales hay ya algunos jóvenes y niños que saben leer y 

escribir el español y más o menos lo comprenden todo. Pero lo 

mismo no ha sucedido con los Motilones a quienes se ha dado muy 

mal trato y con pretexto de castigarlos, se organizan verdaderas 

cacerías humanas, en los cuales ni hombres, ni mujeres, ni niños, 
 

19 Simons, F. A., Sierra Nevada de Santa Marta, Pag 8 
20 Exploraciones - Fundación Colibrí. Serranía de Perijá. http://www.thc-fc.org/PDF/SerraniaPerija.pdf. 

http://www.thc-fc.org/PDF/SerraniaPerija.pdf


aun los de pecho son perdonados. Estos indios son muy valientes y 

aunque pocos en números, procuran vengarse pronto y 

sangrientamente de sus perseguidores21” 

 

 
También relata Simons que el problema con los Motilones es tan complejo que en ocasiones 

el simple hecho de buscar agua se convierte en una aventura de vida o muerte. 

 
 

“cuando necesitan agua para beber o lavar, o madera para leña, la 

mitad delo hombres de las poblaciones se ven obligados a escoltar a 

las personas que van a solicitarlas, y a pesar de estas precauciones 

suele alguno que se extravía y cae víctima de la astucia de los 

indios22.” 

 

Esta no son las únicas historias que existen sobre los indios de esta zona ya que en los tiempos 

coloniales fueron los que directamente atacaron a los diferentes grupos de europeos que 

cruzaban por esta Región, haciéndose de gran fama ante los españoles gracias a sus actos 

agresivos y crueldad de sus ataques. 

 
5. COSTOS DE TRANSPORTE 

 

Para finales del siglo XIX la exportación del palo de Brasil tenía una demanda mundial, por 

su utilización en las empresas textiles. 

 
“La tecnología nacida de la revolución industrial permitió la plena 

de utilización del dividivi y el palo de tinte para teñir las telas que se 

producían en Inglaterra, Holanda, Francia, Estados Unidos y otros 

países industrializados”23 

 

Traemos este aporte hecho por Viloria de la hoz porque es importante recalcar la importancia 

no solo del café como foco de desarrollo económico para la época, también se hace para 

mostrar un punto crucial en cualquier actividad económica y es la importancia de los costos 

 

 

21 , F. A., Simons, Sierra Nevada de Santa Marta, Pag 8,9. 
22 F. A., Simons, Sierra Nevada de Santa Marta, Pag 9. 
23 Joaquín, Viloria de la Hoz, Comerciantes en economías de frontera: el caso de la Guajira colombiana 

(1870-1930), Pag 14. 



de transporte y la agilidad que este pueda tener para el mejoramiento y rendimiento en 

cualquier sector comercial, por esta razón en el siguiente párrafo se expone la problemática 

de los costó de una forma directa en la región del Cesar y la guajira. 

 
 

“Los comerciantes de Riohacha dividen el palo de Brasil en tres 

clases—La 1. Considera como la mejor del mundo se produce con 

extraordinaria abundancia, entre los ríos Guatapurí y Garupal sobre 

ambas orillas del Cesar; pero en la actualidad no puede Exportarse, 

porque con relación a su precio, la ausencia de caminos practicables 

y la escases de Vehículos hacen demasiado elevado los gastos de 

transporte hasta su embarque”24. 

 

 
El camino real cruzado por los españoles que iba de Valledupar hasta Riohacha no cambio 

mucho en más de doscientos años, este camino iba de Valledupar a las Paz cesar, de la Paz 

hasta las Jagua del Pilar, de ahí hasta Urumita, de Urumita hasta Villanueva, luego al molino, 

de ahí a San Juan, de este a Fonseca, luego Barrancas, Hato Nuevo y de ahí hasta Riohacha. 

En los escritos de Simons podemos encontrar una descripción más detallada sobre este 

camino para la época. Para esto caso el café no se diferenciaba de otra materia prima que se 

produjera en la Serranía del Perijá, en el sentido que sufrió los mismos impases por la 

geografía y demás factores expuestos con anterioridad, en un sentido estricto nos 

encontramos con que uno de los principales problemas era la red de distribución 

 
CONCLUSIÓN. 

 

El emporio cafetero que se nos describe en el trabajo de Viloria y que se muestran en los 

informes de Reclus y Simons, no pasan a ser más que un mito histórico, a modo de concluir 

este articulo entregaremos el análisis con el mayor asertividad posible sobre la situación que 

pudo girar en torno a esta actividad económica. El problema de aceptar el título de emporio 

cafetero tendría sus problemas en los diferentes factores que se fueron presentando. A pesar 

de las fuentes de primera mano que se presentan el dilema es que no hay forma de sostener 

dichas cantidades producidas, por otra parte con claridad en el censo de 1887 de esta 

población describe otra realidad muy diferentes que teniendo en cuenta la geografía, el clima, 

 

24 , F. A., Simons, Sierra Nevada de Santa Marta, Pag 13. 



topografía, etcétera; problemas relacionados con los indios y los costos de transporte se 

convierten en una gran razón para descartar las cifras propuestas por Reclus y Simons y solo 

permitir la información encontrada en la obra de Ramírez. 

 
Trasportar 250 toneladas de fruto a lomo de mula en una de las geografías más accidentadas 

del país, donde aún a inicios del siglo XXI los agricultores se enfrentan a las malas vías de 

acceso y las inclemencias del clima, se vuelve toda una odisea. Para el siglo XIX quizás el 

problema de las vías era el menor de los males, porque los indios que se encontraban era otro 

problema para quienes recorrían estos senderos montañosos, esto también teniendo en cuenta 

que los altos costos del transporte que se debían a las tres situaciones antes descritas, 

comprometen las ganancias de cualquier actividad económica. Bajo estos factores solo se 

puede decir que cualquier empresa dedicada a esta actividad en esta región, no podía tener 

mucha rentabilidad. Es difícil comprender como se llevó a cabo solo el transporte de esta 

cantidad tan grande de café a lomo animal, porque aún en la actualidad es difícil sacar 

cualquier fruto de las zonas rurales de Colombia y que son las causales en muchas ocasiones 

de los altos costos en los mercados. 

 
En cuestión de agricultura Villanueva guajira tuvo una gran dinámica, pero esta no giro en 

torno al café sino a la producción de marihuana para la década del 70 del siglo XX “La bonaza 

marimbera” que fue aprovechada por muchos de los habitantes de la región y que veían esta 

actividad como algo mucho más rentable, en la mayoría de los casos los cultivos de café y 

otros productos fueron remplazados por las plantaciones de marihuana que generaban 

menores gastos de producción y una alta ganancia con el menor esfuerzo posible. Esta 

información pertenece a los testimonios de varios habitantes de esta población que tocan este 

tema con algo de recelo por razones de temor, esto por motivo de que quienes se dedicaron 

a esta actividad hoy en día terminan siendo familias de renombres y que con el tiempo han 

buscado deslindarse de cualquier relación con la bonanza de los años 70. 
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