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RESUMEN 

 Los ch’oles de Tumbalà. El trabajo  del café  en la finca “la tierra” durante el periodo 

porfirista. 

Este trabajo se centra en el estudio de la región cafetalera de Tumbalà, poniendo especial 

atención en el origen y desarrollo de la llegada del café a este territorio. Este producto se 

introdujo en el periodo colonial pero tomo importancia a fines del siglo XIX cuando 

empezaron a aparecer las fincas cafetaleras. En Tumbalà se desarrollaron fincas 

importantes como El Triunfo, Mununil, Hannover, San Luis, Cunajmek, Hidalgo, La 

Preciosa, Cucumpà, La Alianza, El Porvenir, La Esperanza, La Primavera La Revancha, y 

La Tierra. Esta producción intensiva supuso la producción de mano de obra y la 

desarticulación de la población indígena de esta zona de Chiapas. La baja de precios del 

café significó un periodo de crisis para la población que se encontró con los problemas de 

subsistencia. Analizaremos cuales fueron los efectos de esta crisis económica.     

 ABSTRACT 

The ch'oles of Tumbala. The work of the coffee at the farm "the land" during the Porfirio 

Diaz. 

 

This work focuses on the study of the coffee region of Tumbala, paying special attention to 

the origin and development of the arrival of coffee in this territory. This product was 

introduced during the colonial period but I take importance at the end of the XIX century 

when they began to appear in the coffee plantations. Tumbala developed farms such as El 

Triunfo, Mununil, Hanover, St. Louis, Cunajmek, Hidalgo, La Preciosa, Cucumpa, La 

Alianza, El Porvenir, La Esperanza, La Primavera La Revancha, and Earth. This intensive 

production was labor production and the dismantling of the indigenous population of this 

region of Chiapas. The decline in coffee prices meant a period of crisis for the population 

who encountered problems of subsistence. We'll look at what were the effects of this crisis. 

 

Palabras  clave: Tumbalà, ch`oles, café, finca. 
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Se sabe que el café ha sido consumido por el hombre desde tiempos remotos, en sus inicios  

se le consideró como bebida religiosa estimulante para los guerreros, señal de prestigio en 

el mundo musulmán y en la corte francesa de Luis XIV. También se le consideró con 

poderes curativos para calmar ciertos males y de provocar algunos. Para ocupar un lugar 

importante como bebida universal tuvo que competir con otras bebidas ya existentes como 

el té, el vino, la cerveza o el chocolate. En la actualidad tradicionalmente esta bebida se le 

conoce como estimulante para vencer la fatiga y el estrés, su presencia es esencial en una 

charla intelectual, social, de negocios, en el enamoramiento de una mujer, en un velorio etc. 

Se supone que llegó a México como bebida desconocida que con el tiempo se ganó el lugar 

en la mesa para ser considerada como una de las bebidas tradicionales del gusto popular 

mexicano como las infusiones de hojas, el ponche, el atole, el chocolate, el champurrado, el 

chileatole el pulque entre otras bebidas etc.1 Y como producto agrícola, este artículo ocupa 

el primer lugar como generador de divisas y empleos en el medio rural en las zonas 

cafetaleras de la República Mexicana y en diversos lugares del mundo en donde el suelo, el 

                                                           
1
 Córdova Santamaría, Susana, Café y sociedad en Huatusco, Veracruz: Formación de la cultura cafetalera 

(1870-1930), editorial regiones, Universidad Autónoma de Chapingo, primera edición 2005, México D.F., 
p.28.   
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clima y las precipitaciones pluviales etc., lo permiten. Su consumo es mundial y nada más 

el petróleo y sus derivados lo sobrepasan en importancia y valor en el comercio 

internacional, se calcula que su producción mundial es más de tres y medio millones de 

toneladas al año, exportadas aproximadamente tres millones y el resto consumidas en los 

diversos países productores2.  

 La planta de cafeto está clasificado del reino vegetal como la familia rubiáceae, 

genero: coffea, especie: arábica. Dentro de las zonas adecuadas para su cultivo están 

determinadas por el clima, suelo y altitud y necesita temperaturas favorables en promedio 

de 16 y 22°c. Y precipitaciones pluviales de 1700 y 2´000 m. sobre el nivel del mar3. 

Kawah lo llamaron los habitantes de Kaffa, región de la Alta Etiopía lo cual significa “lo 

que maravilla o lo que da vuelo al pensamiento”4. Como ya se dijo anteriormente que la 

historia del café proviene desde la antigüedad, y a través de la existencia de documentos 

antiguos, apuntes, anécdotas, leyendas etc., podemos saber sobre el origen, el valor y la 

importancia que ha tenido este cultivo comercial a lo largo de su existencia. Por ejemplo; 

para saber de la importancia de esta agricultura en la nación mexicana, afortunadamente 

contamos con trabajos como el realizado por Susana Córdova Santamaría. Esta autora 

realizó un estudio sobre el inicio de la cafeticultura en México, y señala elementos 

favorables y desfavorables en la introducción de este cultivo al país, esta es una situación 

que menciona la autora: “a principios del siglo XX, la producción cafetalera en el país 

ocupaba un lugar muy importante para la economía porfiriana, lo que provocó la aparición 

de nuevos círculos sociales, como la aparición de los dueños de las haciendas cafetaleras, 

los finqueros y los pequeños propietarios de las regiones exportadoras del grano”5.  

 Al surgimiento de nuevos actores poseedores de la tierra se hallan aquellos que 

fueron despojados de sus medios de producción, me refiero a las poblaciones indígenas, 

antiguos habitantes de las nuevas zonas cafetaleras. Las comunidades indígenas 

desposeídas de tierras ahora se unían a la fuerza de trabajo que requería el cultivo de 

aromático y, las diferentes actividades laborales que predominaban en las llamadas fincas o 

                                                           
2
 Ing. Potes, Sánchez Alberto M.Sc., Cultivos de Plantación; Manuales para educación agropecuaria, trillas, 

SEP, pp., 25. 
3
 Ibíd, pp., 25,29.  

4
 Córdova Santamaría, Susana, Café y sociedad en Huatusco, Veracruz, Op.cit., p.30.   

5
 Ibíd, p.71. 
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haciendas. A la fuerza de trabajo se sumaron mestizos pobres que llegaron a la región en 

busca de oportunidades laborales, mismos que en ocasiones recibían mejores tratos y 

cargos que los indígenas. A la mano de obra dentro de las fincas, Friedrich Katz hace una 

clasificación de cuatro clases de trabajadores: “los peones de residencia permanentes 

conocidos como peones acasillados o gañanes, los trabajadores eventuales, los arrendatarios 

y los medieros o aparceros”6. Así mismo se comenta que estos trabajadores no siempre 

fueron distinguidos con estas clasificaciones que les hace el autor, pues se les identifico con 

otros nombres en otras regiones y haciendas7.      

 Y así mismo Córdova Santamaría nos informa sobre un censo de haciendas 

realizado en el país en  el año de 1902, en el cual nos indica que para este año la cantidad 

de fincas existentes en México es 321 fincas cafetaleras específicamente, de éstas 98  

estaban en Veracruz, 42 en Oaxaca y 181 estaban en el Estado de Chiapas8. Lo que nos 

hace suponer que tanto el suelo, la temperatura, las lluvias constantes y la diversidad de 

ríos, arroyos y vertientes procuran la humedad del suelo9 y fungen como factores 

importantes para la adaptación de los cultivos cafetales, para así mismo; procurar el 

rendimiento del fruto y  la  resistencia de los arbustos  como sucede en la actualidad.   

     Dada la importancia de este producto en el país, creemos necesario escribir la  

historia de la agricultura cafetalera mexicana, principalmente la que se desarrolló en 

Tumbalá Chiapas en el ramo de la cafeticultura finquera que se impulsó y cobró 

importancia en el periodo porfirista, es decir durante los años de 1886 a 1911. Durante 

estos años se fomentó “la inversión extranjera” principal estrategia para la atracción del 

capital económico al país, ya que se pensaba que solo así llegaría la industrialización, la 

estabilidad social, etc., con lo que no contaba Mèxico para ese entonces debido a los 

diferentes conflictos internos y externos que se empezaron a vivir en el país, desde el año 

de 1810 por los motivos de las luchas de independencia de la nación del poder español, 

                                                           
6
 Katz, Friedrich, La servidumbre agraria en Mèxico en la época porfiriana, ediciones Era, edición 1976, 

Mèxico D.F., pp. 15,16.     
7
 Ibíd., pp.16. 

8Córdova Santamaría, Susana, Café y sociedad en Huatusco, Veracruz, Op.cit., pp., 71, 72. 
9Adán López Molina, El cultivo del café en el sur de Chiapas1847-1910, Tesina para obtener el Título de 
Licenciado en Historia, Asesor Dr. Alejo Maldonado Gallardo, abril 2007, Morelia, Michoacán, México, pp. 
54,56. 
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seguidas por las guerra de la intervención extranjera, las pugnas del poder entre liberales y 

conservadores etc.  

  La consecuencia de estos diversos acontecimientos de luchas y enfrentamientos 

sucedidos en el territorio mexicano, llevó al país a atravesar una fuerte crisis económica 

con una sociedad desordenada, que impidieron el desarrollo social, político y económico en 

todo el territorio mexicano. La llegada de Porfirio Díaz al frente del gobierno del país; 

legisló una política que sacaría a cualquier coste a Mèxico de la situación económica que 

afrontaba tristemente, “la inversión extranjera” era el plan que impuso Porfirio Díaz, misma 

política económica que se había puesto en práctica en otros países, obtenidos muy buenos 

efectos para la reactivación de la economía. Lo cual dicha inversión en Mèxico se ejerció 

bajo ciertos mecanismos; pues el gobierno porfirista tuvo que aparentar estabilidad política, 

económica y social; para que las compañías extranjeras se convencieran en invertir en el 

ramo de las actividades mineras, ganaderas, agrícolas o en los medios de comunicación y 

transporte etc. Así mismo, se ejercieron variedad de escritos en libros, revistas y periódicos 

en donde se hablaban maravillas del territorio nacional con la finalidad de llamar la 

atención de los distintos países para la inversión y colonización de México. Cuando Porfirio 

Díaz al fin consiguió instalar a los inversionistas extranjeros al país, implemento leyes para 

que las mejores tierras quedaran en manos extranjeras y se suprimieron los aranceles para la 

circulación de los principales productos comerciales como el café, el tabaco, la caña, la 

carne etc. Así mismo el gobierno porfirista no dejó exento a la zona de Tumbalá Chiapas de 

su política inversionista, dando paso a la creación de fincas cafetaleras en el lugar, y 

facilitando la adquisición de la tierras de la comunidad para vendérselas a bajos precios a 

los extranjeros que llegaron a instalarse a la zona, para que estos explotaran en grandes 

proporciones el cultivo del café, provocando así la destrucción de las estructuras 

organizativas de los habitantes del lugar, así como también el surgimiento de nuevos 

factores problemáticos que repercutieron directamente en las cuestiones económicas, 

políticas, sociales, culturales y religiosas de la misma zona. 

  Por estas razones, consideramos de vital importancia evidenciar las cuestiones  

históricas antes mencionadas, así como también  evidenciar las políticas implementadas o 

facilidades que se otorgaron a  nivel nacional y estatal para la conformación de nuevas 

estructuras sociales y de poder en el lugar, generalizando también en un panorama los 
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acontecimientos en el antes y después de las vivencias del periodo porfirista en la zona. 

Para poder recoger la información correspondiente para este trabajo de investigación, 

aplicaremos nuestros conocimientos en las consultas de fuentes informáticas en libros, 

tesis, en documentos de archivos, cartas o cualquier medio en donde nos proporcionen la 

suficiente información requerida. Así mismos recurriremos a las fuentes orales a través de 

la entrevistas de algunos personajes de edades avanzadas residentes del lugar, 

descendientes actores en el trabajo de la cafeticultura finquera en el periodo mencionado. 

Ya que la mayor parte de información sobre los acontecimientos mencionados quedaron 

guardadas en la mente de personajes que vivieron en esta etapa, que a la vez la 

transmitieron a sus hijos, nietos y familiares cercanos. Tal situación ha provocado que en la 

actualidad la mayoría de los jóvenes habitantes de la población desconocen su origen y los  

diversos efectos de tales acontecimientos que impactaron y que caracterizan hoy  nuestro 

lugar de estudio, pues los jóvenes de hoy tienen muy poco interés o no encuentran el medio 

de información adecuado sobre los acontecimientos históricos de su localidad. Esto los ha 

llevado a enfocarse en la adopción de nuevos sistemas de vidas que transmiten la televisión, 

la radio, el internet etc. Alejados cada vez más de su historia local y la pérdida o la 

desaparición de las costumbres que caracteriza a la etnia del lugar. Y una vez terminado la 

consulta de los diferentes medios de información encontrados, realizaremos el análisis 

objetivo, para la formulación de nuestro criterio y así mismo escribir los acontecimientos 

importantes y las repercusiones de cada aspecto ejercido en la localidad, así mismo en este 

estudio encontramos el medio de evidenciar la importancia del lugar a nivel regional, 

estatal y nacional debido a su importancia económica en el trabajo del café en el siglo 

pasado. Aunque no existen trabajos abundantes que respalden esta afirmación, algunas de 

las fuentes consultadas nos confirman y nos hacen entender la importancia que tuvo el lugar 

como zona cafetalera, en donde posteriormente desprenderían serios problemas de 

rivalidades de la tierra que se encuentra presentes hasta en el  día de hoy en el lugar.  

 Se sabe que después de un tiempo de la llegada del grano al país, este producto 

empezó a adquirir una gran demanda en el mercado nacional como en el internacional, lo 

que permitió que el gobierno porfirista implementara políticas enfocadas para el trabajo 

intensificado del café en la zona del Soconusco y su expansión en el norte de Chiapas, 

como sucedía también; en otros estados de la república mexicana etc., debido al alto precio 
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del producto en los mercados. Esta situación también permitió que el estado chiapaneco 

lograra quedar en gran parte comunicado con el resto del territorio del país, pues en esta 

etapa se abrieron caminos, puentes, vías pluviales, ferrocarriles, etc., debido a la necesidad 

de exportación de productos comerciales, ya que antes de la llegada al poder de este 

gobierno con sus condiciones favorables de inversión e impulso de la agricultura cafetalera; 

casi todas las zonas del territorio mexicano se encontraban incomunicadas10. La política 

económica que puso en práctica el Porfiriato, permitió que México alcanzará un incremento 

económico acelerado en los primeros años, dicho incremento más tarde le traería serias 

consecuencias, las cuales se van a ver reflejadas, como en el surgimiento de la revolución 

de 1910 en el centro y sur de la república mexicana debido a que en esta política económica 

solo se beneficiaron los sectores sociales de las clases medias y acomodadas; mientras que 

los campesinos sufrían una fuerte pobreza, además de que miles de hectáreas de sus tierras 

fueron vendidas a los extranjeros que llegaron a emprender una empresa comercial 

promovida por la política porfirista, (ya mencionado anteriormente) mientras que en el 

sureste de la república como Chiapas, Tabasco y Yucatán, se sumaron, el racismo, la 

discriminación y la explotación de los indígenas habitantes de estas regiones11.  

 No se sabe con fechas precisas de la llegada de la cafeticultura a  las tierras de lo 

que es hoy el territorio mexicano, pero se sabe que primeramente llegó el consumo del café 

a incorporarse en la sociedad colonial, que el cultivo de la planta en las distintas zonas 

cafetaleras del país novohispano. Pues hemos encontrado varias versiones escritas en la 

época colonial donde hablan de la existencia del aromático en este periodo. El dato más 

antiguo que  nos dice de la llegada de las plantas del cafeto a tierras mexicanas es el que se 

encuentra fechado en año de 1740 y que fueron colonos franceses provenientes de 

Martinica quienes lo ingresaron por primera vez al país novohispano, no se especifica a que 

región fueron llevadas. También encontramos que fue en 1813 cuando el señor Gómez de 

Guevara introdujo las primeras plantas de cafeto a Córdova Veracruz estas provenientes de 

Cuba. Otra versión nos dice que las plantas que llegaron a Michoacán en 1831 fueron 

traídas desde Arabia por José María Michelena y una versión más nos dice que las plantas 
                                                           
10 Ibíd., pp.11.      
11

 Katz,  Friedrich, La servidumbre agraria en México en la época porfiriana: op.cit., 115.p  
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de cafeto que llegaron a la región del Soconusco Chiapas en el año de1846, fueron traídas 

de Guatemala 1´500 plantas de cafeto de la variedad bourbon, las que fueron plantadas en 

la hacienda la Chácara a inmediaciones de Tuxtla chico, en una hacienda de la  propiedad 

del señor Gerónimo de Manchinelli12.  Y según más tarde el cultivo se extendería hacia la 

zona norte de la entidad.       

 Para especificar la región sociocultural en donde situaremos la problemática 

mencionada a resolver, creemos que es necesario especificar que en la actualidad el 

Municipio de Tumbalá corresponde a la Región VI, de la zona Selva Norte, que comprende 

14 municipios en el Estado de Chiapas. El Estado se encuentra dividido 

administrativamente en VIII regiones, esta zona presenta un clima común, cálido, húmedo 

con lluvias frecuentes casi todo el año. Un clima perfecto para las plantaciones de café. 

Esta región se encuentra habitada mayoritariamente por indígenas de la etnia cho’l y en 

menor proporción por tzeltales y tzotziles, ocupada también por hablantes de español, 

ladinos o mestizos, conocidos con el nombre de caxlanes (hablantes del castellano o 

“castilla”)13.   

 Los cho`les utilizan muy frecuentemente el vocablo “kaxlan” para referirse a los 

mestizos o extranjeros (para diferenciarse de ellos, y sentirse orgullosos de su etnia cho’l, 

que significa milpero, hombres del maíz.) Ya sean encomenderos, ladinos, finqueros, 

iglesia, gobierno, o los que ocupan algunos cargos y los que practican el racismo o ponen 

en práctica los peores castigos y las más duras formas de explotación para aumentar  sus 

ganancias, ya sea en algún negocio o cultivos14.  La figura que surgió del ladino, que tiene 

la connotación de explotador y enemigo de los indios, fue en los tiempos del 

mosojuntel15(periodo del gran auge de las fincas cafetaleras) cuando muchas manos 

indígenas estaban sujetas al trabajo del café en las fincas. Y “regionalmente llaman 

                                                           
12

 Córdova Santamaría, Susana, Café y sociedad en Huatusco, Veracruz, Op.cit., p. 44, 45, 50, 54,55. 
13

 Ni Derechos Ni Humanos Desarrollo en la Zona Norte de Chiapas, La otra verdad de los sucesos en la zona 
cho`l, como respuestas a la versión difundida, Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las casas,   
Tila, Chiapas; septiembre de 1997, pp., 11, 12. 
14 Alejos, García José, “Identidad étnica y conflicto agrario en Chiapas”, Amérique Latine Histoire 

et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, num.1, UNAM, Mexique, 2004, p., 17. Ni derechos ni humanos Desarrollo 

en la zona norte de Chiapas, paz y justicia, Op.cit., p.12. 
15Ni Derechos Ni humanos Desarrollo en la Zona Norte de Chiapas, La otra verdad de los sucesos en la  zona 
cho`l, Op.cit., pp.12, 13. 
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xk´ukwits a los habitantes de Tumbalá; que  en lengua cho´l esta palabra quiere decir: “nido 

del cerro”. Mientras que José Alejos García en su trabajo de estudio que lleva por título “El 

archivo Municipal de Tumbalá Chiapas 1920-1946” y Miguel López Meneses en su obra 

“xk´ukwits” afirman que la interpretación anterior tiene por significado “cerro de los 

Quetzales” según porque en tiempos no muy lejanos esta ave existió en abundancia en el 

lugar16.  

 Alejos García en otra de sus obras de estudio sobre los grupos cho`les, indica que es 

necesario distinguir los siguiente vocablos: chol y cho`l, ya que estas dos palabras no 

significan lo mismo. Pues la primera se refiere a la producción agrícola (milpa) y la se otra 

se refiere a la identificación de la etnia; y asì mismo los cho`les conocen como; t`an a su 

lengua y a los demás lenguajes en general17. Mientras que tiaka-lum o nioj-lum quiere decir 

Tumbalá o pueblo grande18 y los  ch’oles viven asentados en la actualidad en los diversos 

municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, palenque y Salto de Agua, en la parte norte del 

estado de Chiapas, en pequeñas rancherías de Amatán, La Libertad y Macuspana en el sur 

de Tabasco, ocupando una superficie aproximada de 4000 Km219. 

 Después de los acontecimientos mencionados, sabemos que la historia de los 

cho`les de Tumbalá Chiapas estuvo marcada en el trabajo del café en los inicios de dicha 

actividad, y que debido a la demanda económica del grano; los antiguos cho`les de la 

entidad vivieron y sufrieron por la creación de fincas en sus terrenos que venían ocupando 

desde tiempos atrás. Ya que estas fueron adquiridas fácilmente por los permisos otorgados 

por el gobierno, pues la alternativa que facilitó esta dinámica fue porque los habitantes de 

este lugar vivían de manera separada y no contaban con una organización estructurada, 

                                                           
16 Alejos, García José, Elsa Ortega Peña, Archivo Municipal de Tumbalá, Chiapas 1920-1946; Rescate y 

conservación de un acervo histórico regional, Universidad Autónoma de México, México, 1900, pp.30. 
López, Meneses Miguel, Kúk´Witz, Cerro de los quetzales tradición oral cho`l del municipio de Tumbalá, 

Consejo Estatal para Cultura y las Artes de Chiapas, Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas México, talleres gráficos del estado, 1986, 247p. 
17

 Alejos, García José, Martínez, Sánchez  Nancy E., “cho`les pueblos indígenas del pueblo contemporáneo”, 

acervo personal, 1984, Mèxico D.F., pp. 11. 
18

 Berlín, Heinrich, Vocabulario de Lengua Chol (México).Un vocabulario de Marcos E. Becerra anotado, 
Heinrich Berlín, Bruselas, diciembre 2008, pp.40.  
19Bauzàn, Silvia, “Los Choles”, INI, Num.20, 1ª Edición, México. D.F., 1982, AV, Revolución 1227, p.3. 
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pues de esta forma se llevaron acabó el cambio de propiedades y el dominio de las tierras 

de los cho `les20. 

  Al lugar de Tumbalá llegaron primeramente los alemanes, después los 

norteamericanos y finalmente los ingleses que invirtieron en la región, de esta forma 

muchos de los habitantes indígenas pasaron hacer trabajadores directos de las fincas, 

pasaron a la condición de peones o mozos. Mientras que las tierras pasaron a la posesión de 

nuevos señores ahora conocidos como finqueros: y como los ch´oles habían perdido sus 

tierras; muchas veces los finqueros prestaban las tierras a los indígenas despojados para que 

estos cultivaran una parcela para su autoconsumo, pero con la condición que trabajaran en 

las fincas al servicio de los patrones, o a veces  los indígenas pagaron su derecho de 

siembra entregando la mitad de sus parcelas a los finqueros21. Estas actividades se 

intensificaron “a partir de 1891 fecha en que asumió la gubernatura estatal Emilio Rabasa 

un progresista liberal de la tradición de Juárez y Lerdo de Tejada quien creyó que la 

destrucción de la propiedad comunal crearía un moderno tipo de productor agrícola e 

integraría definitivamente al indio a la sociedad mexicana”22.   

 Así se vivió en la zona chiapaneca en el inicio de la cafeticultura hasta la decadencia 

de las fincas que llegó a  finales de la década de 1930 junto con la depresión, en estos años 

varias fincas ya habían sido abandonadas y las que todavía existían afrontaban serios 

problemas. Y se recrudecieron más aún los problemas cuando en el año de 1933 el general 

Lázaro Cárdenas cruzó la zona cho’l por motivos de su campaña presidencial, prometiendo 

a los indígenas de quedar libres y pasaban hacer dueños de las tierras donde ellos habían 

estado sujetos al trabajo forzado en el sistema de fincas; pasarían hacer dueños nuevamente 

de las tierras que algún día les había pertenecido a sus abuelos o padres cho`les, pues ya 

que desde los años veinte habían llegado a México solicitudes de reparto de tierras 

                                                           
20

 López, Meneses Miguel, Kúk´Witz, Cerro de los quetzales tradición oral cho`l del municipio de Tumbalá, 

Op.cit, pp.136. 
21 Ídem.  Katz, Friedrich, La servidumbre agraria en México en la época porfiriana: op.cit., 115.p       
22 Alejos, García José, Elsa Ortega Peña, Archivo Municipal de Tumbalá, Op.cit., p.22. 
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gestionadas por algunos pueblos ch´oles, que el general prometió resolver, si ganaba en las 

próximas elecciones presidenciales que se acercaban23.    

Balance historiográfico 

 Gran parte  de los trabajos realizados  sobre Chiapas publicados en los últimos años, 

tratan del levantamiento zapatista, analizado el desarrollo actual o remoto del conflicto, 

también se tratan temas nacionales, conflictos sociales, revueltas y muchos otros temas que 

nos permiten una mirada a lo desconocido, pero que a la vez nos hace despertar esa 

inquietud por descubrir más, sobre todo el secreto cultural, social, político, económico, 

religioso etc., escondidos en  sus microrregiones.  Este es un  trabajo que va dirigido a todo 

el sector social que tenga el interés en saber del origen, la evolución y el comportamiento 

de las diferentes poblaciones que conforman la nación mexicana en especial la historia de la 

zona de Tumbalá Chiapas en el trabajo del café; como ya se estuvo mencionando 

anteriormente. Una región que empezó a cobrar importancia en el periodo porfirista debido 

a que en este mismo periodo se implanta en el lugar la práctica de un cultivo comercial (el 

café) que modifico la vida de los antiguos pobladores de esta región, pero que también 

elevó la estabilidad y la calidad de vida de un sector social la (ladina) que se instalaron 

después en el lugar debido a la demanda del aromático por su alto precio en el mercado 

nacional como internacional. Producto que hasta nuestros días sigue siendo tan demandante 

en los mercados y  a diferencia de hace más de 150 años, este producto enfrenta una grave 

baja de precios por lo que los campesinos practicantes ahora de esta agricultura ya no 

encuentran el subsidio ni las ganancias que antes se encontraban  en el café. 

 Por las razones que mencionamos hemos consultado algunos autores que son 

necesarios considerarlos en este estudio ya que nos permiten saber bajo qué criterio han 

realizado algunas obras y sobre todo el objetivo que van enfocados cada uno de los 

trabajos: El Archivo Municipal de Tumbalá, Chiapas1920-1946. Es el resultado de un 

trabajo de equipo, llevado a cabo por dos investigadores de la UNAM. José Alejos al 

realizar una investigación antropológica sobre los campesinos ch´oles del norte del estado 

de Chiapas encontró el archivo de Tumbalá, motivo que le despertó el interés de iniciar el 

                                                           
23

 López, Meneses Miguel, Kúk´Witz., Op.cit., p.141. 
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registro y el ordenamiento de los archivos históricos encontrados en los municipios de Salto 

de Agua y Tumbalá, mientras tanto la historiadora Elsa Ortega se incorporó al proyecto, 

trabajando conjuntamente en la labor de lectura y ordenamiento de los acervos; en la 

elaboración de cédulas y en el desarrollo de un sistema de clasificación archivística; en el 

estudio histórico y en la redacción final de este libro.  

 Este estudio se ocupa de un acervo histórico que da cuenta de toda una época de 

transformaciones sociales que irrumpen en Chiapas y que llegan hasta los lugares más 

remotos. Se trata de un conjunto de documentos seleccionados del Archivo Municipal de 

Tumbalá que abarcan el periodo de 1920 – 1946. Allí se encuentra una información que se 

refiere a diversos aspectos de la vida del municipio de Chiapas y de la nación. Se 

encuentran allí asuntos económicos como el desarrollo de la cafeticultura, el sistema de 

producción latifundista y el reparto agrario; cuestiones políticas y militares como las 

sucesiones administrativas municipal, estatal y federal; la implementación de la reforma 

agraria en la región; una importante rebelión de los ch´oles Tumbaltecos; los conflictos 

bélicos de las tropas federales contra ejércitos locales liderado por Alberto Pineda; y los 

diversos efectos de la segunda Guerra Mundial. También se observan los datos sobre las 

relaciones sociales y étnicas entre la población campesina cho’l, los latifundistas alemanes 

y norteamericanos y los rancheros y comerciantes mestizos de la región24. 

 Otro autor que se hemos consultado mucho para este estudio es Miguel López 

Meneses con su obra, Kúk´Witz. Cerro de los quetzales tradición oral cho’l del municipio 

de Tumbalá. En esta obra se encuentran anécdotas que abarcan desde la época de la 

revolución hasta el periodo del agrarismo, también se describe la vida común de los ch´oles 

como sociedad y pueblo, superados ya los embates del proceso revolucionario. Se plasman 

las formas de trabajo, de convivencia con los demás integrantes de la sociedad y las 

relaciones en que interactúan con la madre naturaleza. Se describen las tradiciones 

religiosas del pueblo de Tumbalá y se destacan sus características, el significado y los días 

en que celebran su más importante fiesta, finalmente se explica al lector algunos ejemplos 

de la rica y variada narrativa cho’l: historias, cuentos y leyendas que mantienen viva la 

                                                           
24Alejos, García José, Elsa Ortega Peña, Archivo Municipal de Tumbalá, Chiapas 1920-1946, Op.cit., 316p. 
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cultura del pueblo. La aparición del café en la entidad ha sido muy relevante, por el hecho 

que es un producto muy importante para el sustento económico de los pobladores de la 

región, aunque a la  aparición de este producto trajo ciertas transformaciones al lugar como 

fueron: el despojo de terrenos indígenas para la instalación de fincas que abarcaron grandes 

cantidades de tierras, el caudillaje de indígenas por parte de los finqueros, trabajo excesivo 

de hombres, mujeres y niños en las fincas cafetaleras, migración, explotación, marginación 

etc.,25. 

 Por otra parte, también consultamos el trabajo de la autora Silvia Bauzàn, en la 

revista que lleva por título “Los choles”; en este trabajo la autora  empieza explicando el 

significado de los cho`les, la alimentación de este grupo, y de cómo conciben la concepción 

del mundo, habla también de la localización de la región cho`l, del origen de esta lengua y 

las variantes de la misma. Así también describe la vestimenta, las características físicas que 

llevan los integrantes de esta etnia, y de la extensión del territorio en que están asentados 

hasta la actualidad. Habla del clima, del relieve, de las montañas, de las enfermedades 

comunes de la región que se relacionan con la tierra, con los dioses del inframundo y estas 

son sanados por curanderos, yerberos y parteras que son retribuidos en la misma especie. 

En este trabajo hay una vasta información sobre la vida de antaño y actualidad de la 

población cho`l26. 

 Otra obra que tomamos en cuenta es del autor Friedrich Katz, La servidumbre 

agraria en México en la época porfiriana, esta obra muestra de manera general los aspectos 

sociales y económicos que se vivieron en el porfiriato, la forma de la administración y  

trabajo en las haciendas de México, y la repercusión de todo esto en el siglo XX. Tal como 

lo menciona Friedrich Katz: “En los años del porfiriato, las haciendas en México 

alcanzaron su máxima extensión en la historia del país. Este desarrollo estaba 

estrechamente ligado a la penetración del capitalismo interno y externo en el campo 

mexicano.” Se describen las condiciones laborales durante el porfiriato, se explica los tipos 

de trabajadores que había en las haciendas: los peones de residencia permanente, los 

                                                           
25

 Meneses Miguel, Kúk´Witz, Cerro de los quetzales tradición oral cho`l, op.cit, pp. 247p. 
26 Bauzàn, Silvia, “Los choles”, INI, Nº.20, 1ª Edición, México D.F., 1982, 7p. 
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trabajadores eventuales, los arrendatarios y los medieros o aparceros. La obra de Friedrich 

Katz nos permitió ver de manera general la estructura social y administrativa de las 

haciendas en el porfiriato27.  

 Así mismo los escritos de Winifred Mahnken, nos hacen ver un panorama de 

acontecimientos que ocurrieron en la región del Soconusco a lo largo de un periodo de 110 

años, en este relato se encuentran descritas principalmente: el modo de la adquisición de las 

tierras por parte de los extranjeros que llegaron a la zona para establecer el cultivo 

comercial del café en las fincas, los cambios y transformaciones de la zona debido a la 

creación de pueblitos, apertura de caminos o por la aparición de casonas convertidas en 

fincas cafetaleras debido a la importancia del grano a nivel internacional de exportación en 

el mercado, la interacción social que establecieron las diferentes nacionalidades en la zona 

y la relación de estos, con los nativos de la región, describe los efectos de la segunda guerra 

mundial, también las vivencias con sus padres, hermanas y conocidos. Demuestra un gran 

amor y admiración por estas tierras28. 

Objetivos 

1. Se dará a conocer la correspondiente información que presenta el territorio chiapaneco, 

su ubicación geográfica, clima, población etc., se explicará también el desarrollo y la 

importancia de la cafeticultura chiapaneca a nivel regional, estatal y nacional en el periodo 

porfirista; así mismo se dará a conocer la clasificación taxonómica de la planta del cafeto, 

las diferentes variedades de café existentes, como también se dirán de las plagas y 

enfermedades que pueden ser arriesgadas los arbustos y los granos del café. Se comentaran 

los diversos procedimientos para la obtención del grano y la bebida, el valor nutrimental y 

los efectos de la misma. Se hará la reconstrucción del territorio chiapaneco y la de Tumbalá 

Chiapas antes del periodo porfirista, mencionaremos quienes habitaban anteriormente la 

                                                           
27 Katz, Friedrich, La servidumbre agraria en México en la época Porfiriana, Op.cit., 1976, 115p. 
28 Winifred, Mahnken, Mi vida en los cafetales: Tapachula, (1882-1992), México, D.F., Gobierno del Estado 
de Chiapas, 83 p.   
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zona tumbalteca antes del dicho periodo, y la economía, organización social, cultural y 

religioso de sus antiguos pobladores. 

2. Se dará a conocer la biografía del personaje que encabezó el régimen porfirista, las 

condiciones sociales y económicas de México antes y después de este periodo. Se anotaran 

también, las características del proyecto económico de inversión extranjera al país, el 

impulso del capital económico extranjero en las industrias y en otros campos de inversión 

lo que trajo estabilidad social, económica y política para unos cuantos grupos sociales que 

surgieron en esta época y de los que ya permanecían desde tiempos atrás. Se explicara 

también el por qué en Chiapas y la zona norte de la misma entidad cobraron  gran estímulo 

la  explotación del grano y la efectividad de la producción. 

3. Se analizará principalmente la llegada de los extranjeros, el traspaso de propiedades, la 

creación de fincas, la situación de los trabajadores indígenas  hombres, mujer y niños 

dentro de la finca cafetalera “la Tierra” que tuvo lugar de existencia  en la zona cho`l de 

Tumbalá Chiapas. Se evidenciará también la cantidad, calidad y comercialización del 

producto, la transformación ideológica de la población cho`l, por la dura actividad en que 

fueron sujetos en las fincas. Se mencionaran también los efectos de la segunda guerra 

mundial y el declive de las poderosas fincas cafetaleras y de las primeras solicitudes de 

tierras ejercidas por los cho`les de Tumbalá desde los años veinte.   

Hipótesis 

1. Chiapas es un estado rico en recursos naturales por su ubicación geográfica; lo que ha 

permitido que gran parte de sus territorios posean características favorables para la práctica 

y la adaptación de diversos cultivos agrícolas. Como es el caso de las plantas del café que 

llegaron a la región en la época colonial con fines económicos, pero que es hasta el periodo 

porfirista cuando se impulsa y se expande este cultivo a las diversas zonas de la entidad 

debido a su demanda y a su aumento de precio en los mercados en este tiempo, lo que dio a 

la creación de fincas dedicadas a la explotación del cultivo, lo que permitió también; a la 

creación de las diferentes variedades del café; con la posibilidad del rendimiento y el 

aumento de la producción de las matas del cafeto, junto con esta estrategia también; se 
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introdujeron el cuidado de las plantas y el procesamiento de los granos, toda esta situación 

repercutió directamente en cuestiones importantes de los grupos étnicos de la entidad. 

2. El periodo porfirista es una  etapa donde surgieron grandes contrastes políticos, sociales 

y económicos etc., debido a las decisiones y acciones que se tomaron para el impulso 

económico que ocupaba el país en ese momento. Promover la inversión extranjera es el 

hecho más contrastante que hizo Porfirio Díaz, porque gracias a este llamado; el flujo 

económico que tanto se esperaba llego finalmente al país cuando los extranjeros empezaron 

a llegar a instalarse al territorio, invirtiendo en algunas actividades importantes, y 

principalmente en la entidad chiapaneca con la práctica de la nueva agricultura comercial 

que estaba cobrando importancia a nivel nacional como internacional en los mercados. En 

poco tiempo esta actividad llegó a considerarse como base de la economía porfirista y de la 

entidad chiapaneca, porque el precio del grano estaba en las mejores condiciones, lo que 

provocó el interés de la expansión del cultivo en las diferentes regiones de la zona, 

facilitando esta expansión debido a las leyes que se emitieron para favorecer el deslinde de 

las propiedades indígenas y nacionales que pasaron a manos de colonizadores extranjeros.  

 3. La llegada de los extranjeros en Tumbalá se debió a diversos acontecimientos que 

surgieron en el periodo porfirista, primeramente; por las leyes de deslinde y colonización de 

tierras a nivel nacional y estatal que favoreció la expansión del cultivo debido al aumento 

del precio del grano en los mercados, que facilitó la creación de fincas en la zona, que 

representaba la inversión del capital económico de los extranjeros. Mientras que la 

situación de los trabajadores cho`les; hombres, mujeres y niños dentro de la finca cafetalera 

“la Tierra” fueron casos de completa esclavitud, donde se le unió el racismo y la 

discriminación de los finqueros. Por otro lado la cantidad y calidad del grano que se 

producía en esta finca, dio pasó a la comercialización de la misma  en los mercados, y los 

extranjeros que llegaron a  Tumbalá; pronto obtuvieron grandes controles económicos y 

políticos en la zona, dejando a los indígenas en una sumisión al trabajo forzado dentro de 

las fincas. El caso de la segunda guerra mundial, salió perjudicando las condiciones de los 

finqueros alemanes, que dio paso al declive de las fincas lo que lo acompaño con el bajo 

costo del café y desde los años veinte empezaron los cho`les de Tumbalá a mandar a la 

ciudad de Mèxico las primeras solicitudes del reparto de tierras.    
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CAPITULO I 

LA CAFETICULTURA CHIAPANECA 

1.1. Ubicación geográfica de la entidad chiapaneca. 

 

 El estado de Chiapas se encuentra en el sureste de la República Mexicana junto con 

los estados de Tabasco, Campeche y Quintana Roo, constituye con la región con la que 

termina el territorio nacional, iniciándose América Central, se sitúa dentro del área 

comprendida entre los paralelos 14°33´ y 17°57´ de latitud norte y los meridianos 90°22´ y 

94°03´ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Como el resto del país Chiapas se 

encuentra en el hemisferio norte y en el hemisferio occidental, su ubicación hace que 

algunas de sus condiciones climáticas, como la vegetación y la fauna con que cuenta la 

entidad son resultados de su posición geográfica29 

 
 

https://www.google.com.mx/ 

                                                           
29Cedillo, Rocío, López Teresa, Márquez  María, (et. al.), Chiapas monografía estatal, sep., México D.F., 
tercera edición 1994, pp.11y 12.    
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 Cuenta con 74415 Kilómetros cuadrados (km2). Por su superficie ocupa el noveno 

lugar entre los estados de la República Mexicana y el primer lugar entre los estados que 

constituyen la región sureste del país. Así mismo se encuentra limitados hacia el norte por 

el estado de Tabasco, al sur por el Océano pacífico, al este por la Republica de Guatemala y 

al oeste por los estados de Oaxaca y Veracruz. Además es importante señalar que en el este 

y sur del estado se encuentra trazado la línea que determina la frontera entre México y 

Guatemala. Ya que después de los tratados de los límites Territoriales entre México y 

Guatemala firmado el 27 de septiembre de 1882 y en el convenio del 1 de abril de 189530. 

Así quedó establecida la frontera entre estos países por lo que Chiapas, una vez más llega a 

cobrar interés por la línea fronteriza internacional que divide a la república Guatemalteca 

entre el estado chiapaneco. 

 

 

1.2. El origen del café. 

 

 Ya se mencionó en las líneas anteriores de la importancia del café, y para 

adentrarnos a la investigación correspondiente del estudio de la cafeticultura chiapaneca; 

hemos de explicar primeramente la clasificación taxonómica que se le atribuye a la planta 

del cafeto, los principales componentes que conforman el arbusto de café, el procesamiento 

cuando pasa hacer grano de café, así como también explicaremos el modo del 

procesamiento del grano para llegar hacer bebida.   

 

                                                           
30

Ibíd., p. 13. 
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Tomada en el cafetal de sr. Nicolás Velasco Guzmán, en el “rancho estrella de belén” municipio de Tumbalá 
Chiapas a 11 de diciembre del 2012. 

 Así mismo se conocen varias especies del género coffea, siendo la más importante y 

biológicamente original la coffea arábica robusta, aunque existen más variedades arábicas, 

como:(bourbon, caturra, catuaí, catimor, garnica entre otras) estas son producto de la 

manipulación genética hechas por el hombre en campos experimentales. Pues se ha 

generado una gran multiplicidad en busca de mayor rendimiento por la planta, para las 

posibilidades de sembrar más matas por área, hacerlas producir en menor tiempo, volverlas 

resistentes a ciertas enfermedades y disminuir su porte para facilitar el cultivo y la cosecha. 

Todo con el afán de disminuir costos al tiempo, de elevar calidad y rendimiento31.  Debido  

a su alto valor económico en el mercado internacional como se ha estado mencionando. 

  Hablar del origen de la planta del cafeto, nos permite tomar en cuenta algunas 

leyendas existentes que explican sobre las primeras anécdotas en donde se mencionan el 

descubrimiento de las mismas. Una de estas leyenda es la que nos permitimos retomar para 

explicar el origen del aromático (café), conocido mundialmente en la actualidad. Esta es la 

siguiente leyenda: cierto día un pastor de ovejas llamado Kaldi, notó que al encerrar su 

rebaño en una noche no encontraba a su oveja favorita, al día siguiente la encontró muy 

inquietamente como las demás, esta situación se repitió varias veces, lo que permitió que 
                                                           
31

 Villafuerte, Solís Daniel (coordinador), Op. Cit. pp. 69,70.    
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este pastor se diera la tarea de vigilar lo que provocaba esa alteración de su rebaño; y llegó 

a la conclusión que se debía a un arbusto con frutos rojos que sus cabras consumían en el 

día, se dice que este joven probó esta planta provocándole también los mismos efectos que 

le había provocado a sus animales, tal vez fue preocupación o curiosidad lo que hizo que 

este pastor llevara los frutos y las hojas de la planta al prior de un convento de Chehodet. 

Quien preparó una infusión de hojas y frutos del cafeto, pero que este, accidentalmente dejó 

caer algunos frutos al fuego de la que en un instante soltaron un olor agradable, y que según 

en sus sueños Mahoma le ordenó tostarlos para preparar la bebida y ocuparlos en las 

oraciones y en la meditación los monjes en las noches para su Dios Alá32.    

           Se encuentran fechas distintas sobre el descubrimiento, el origen  y la domesticación 

de la planta de café, algunas fuentes señalan que fue en el año 1000 a.C. y otras señalan que 

fue en año 575 d.C. cuando se conoció esta planta en las tierras africanas de Abisinia33 en 

las tierras  altas de más de 1000 m.s.n.m., y que los persas y los árabes lo introdujeron a 

Arabia y Yemen, después los nativos Africanos a Mozambique y Madagascar, los 

holandeses y los portugueses entre los años 1600 y 1700 lo trasladaron a Ceylán, 

posteriormente a Java y la India, así como en otras regiones de Asia y África. El 

gobernador de Java Von Hoom, en el año de 1708, llevo unas plantas a Holanda, para 

obsequiar al rey de Francia Luis XIV, los cuales fueron sembrados en los invernaderos de 

París. En 1727 fue trasladado de Sumatra a Brasil, luego pasó a Perú y Paraguay y en 1825 

a Hawái. Por otra parte en el invernadero de parís las plantas que fueron plantadas aquí se 

multiplicaron y pasaron a Guayana Francesa, África Ecuatorial Francesa, Haití y Santo 

Domingo. Luego se extiende a Puerto Rico, en el Salvador, en 1740, a Bolivia, Ecuador y 

Panamá en 1784 y por ultimó a Costa Rica procedente de Cuba. A Guatemala por los años 

de 1796 y 179834.  Más tarde llegó finalmente a las colonias de la Nueva España. 

 

 

 

 

                                                           
32

 Córdova, Santamaría, Susana, Café y Sociedad en Huatusco, Veracruz, op.cit. pp. 29,30.  
33 Ibíd., pp., 28,29.  
34

Manual de recomendaciones para el cultivo del café, litografía e imprenta, Lil, San José, Costa Rica   P. 5. 
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1.3. La clasificación taxonómica de la planta de café. 

 

 El café procede del reino vegetal, pertenece a la división de Magnoliohyta, 

procedente de la clase Dicotylcdoneae, como Sub-Clase - Asteridae, de Orden - Rubiales, 

Género - Coffea, Especie - Arábica35. 

 

 
Tomada en el cafetal de sr. Nicolás Velasco Guzmán, en el  “rancho estrella de Belén” municipio de Tumbalá 

Chiapas el 11 de diciembre del 2012 

                                                           
35

 Ibíd., pp. 11. 
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  La planta del café arábigo es un arbusto leñoso con hojas lustrosas que crecen sobre 

numerosas ramas originadas de un solo tronco. Y las partes que conforman esta planta son: 

Raíces: el cafeto tiene una raíz principal que penetra verticalmente en el suelo por 50cm. 

También le salen otras verticales que profundizan hasta 1.20cm. Estas últimas, a su vez, 

originan otras raíces que se extiende horizontalmente y sirven de soporte para muchas 

raicillas absorbentes, que toman el agua y los nutrientes del suelo. 

Tronco y ramas: del tronco salen ramas primarias y estas a su vez, producen ramas 

secundarias. Estas últimas y el tronco se pueden renovar porque poseen yemas. Mientras 

que las ramas secundarias producen flores.  

Hojas: se forman en las ramas secundarias, en las primarias y en el tallo joven. En cada 

nudo hay un par de hojas. Su tamaño varía de 12 a 12cm de largo y 6cm de ancho. Son 

elípticas, acuminadas algo onduladas y opuestas. Las flores: se forman en las axilas de las 

hojas en grupos de cuatro sobre un tallito corto o glomérulo. La flor es blanca, muy poco 

pedicelada, con pequeños sépalos que forma el cáliz, del cual emergen cinco pétalos. Tiene 

un solo ovario con un estilo bífido y cinco estambres que nacen en la unión de los pétalos.  

Fruto: madura alrededor de 28 semanas después de la abertura de la flor, tiene una forma 

elíptica y 1.5cm de largo. Está formado por el epicarpio o piel, el mesocarpio o pulpa, el 

endocarpo o pergamino y tiene dos semillas.  

La semilla: está formado por la almendra o semilla sin pergamino, dura de color verdoso y 

cubierto por una película fina plateada y el embrión. La semilla tiene 8.5 a 12.7mm y forma 

circular36. Estas son las principales característica que presenta una planta de cafeto. Y una     

plantación de café recién sembrada incrementa su producción en los primeros 3 o 5 años y 

luego se disminuye, lo que hace necesario la poda o recepa37. Esta actividad en las plantas 

del cafeto “es una práctica para el mejoramiento de las plantaciones, que regula e 

incrementa la producción, el objetivo de las podas es eliminar las ramas viejas para que se 

formen más ramas nuevas”38. 

 

                                                           
36 Ing. Potes, Sánchez Alberto M.Sc. Cultivos de Plantación, Op.cit, pp.26. 
37

 Manual de recomendaciones para el cultivo del café, Op.cit., pp. 13. 
38 Ing. Potes, Sánchez Alberto M.Sc. Cultivos de Plantación, Op.cit pp.35.  
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Tomada en el cafetal de sr. Nicolás Velasco Guzmán, en el “Rancho estrella de belén” municipio de Tumbalá 

Chiapas a 3 de mayo del 2013. 
 

 Y volviendo a referirnos de las variedades de las plantas del cafeto, se distinguen 

variedades de porte pequeño, mediano y alto: Entre las variedades de porte pequeño se 

conocen; la Caturra de frutos rojos y amarillos, Villalobos, San Ramón y San Bernardo. Las 

variedades de porte mediano son: Típica Roja, Típica Amarilla, Borbón Rojo y Borbón 

Amarillo. Y por último las variedades de porte Alto: son Maragogipe, Mundo Novo y 

Columnaris39.  

 Estas variedades también se diferencian del robusta por ser de productividad alta, y 

las de porte bajo de ocupar menos lugar para posibilitar un mayor número de matas por 

hectárea, pero depende mucho más de agroquímicos y del seguimiento riguroso del 

calendario del cultivo y la realización efectiva de las labores culturales. Mientras que “los 

                                                           
39 Ing. Potes, Sánchez Alberto M.Sc. Cultivos de Plantación, Op.cit., pp. 25. 
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cafés robusta, liberiano y excelso son de porte mayor que el arábico, pero la calidad de sus 

granos es inferior. Solo se cultivan en pequeñas áreas y tienen poca demanda en los 

mercados internacionales”40. Sigue el mismo manejo agrícola que las variedades arábigas, 

pero sigue produciendo en ausencia o escasez de labores culturales y es menos dependiente 

de la aplicación de agroquímicos (fertilizante, insecticida, fungicida, herbicida, nematicida). 

Resiste las plagas de la roya y la broca que causan estragos a los arábigos. En general 

resiste más a los fenómenos naturales y produce aun en condiciones de baja fertilidad y 

ausencia de labores41 

 Se distinguen tres tipos del cultivo del café, de fertilización y dar sombra a los 

cafetales: la primera de ellas es que existen cafetales que no necesitan de agroquímicos pero 

depende mucho de la sombra de los árboles, por otro lado también se encuentran los 

cultivos que no dependen de árboles de sombras pero que dependen mucho de 

agroquímicos y por último encontramos la plantación de sombra especializada y con uso de 

agroquímicos que es la que más se conoce y practican los cafeticultores42.    

 

1.4. Plagas y enfermedades del cafeto. 

 Las plantas del cafeto pueden estar también, expuestas a ciertas plagas y 

enfermedades que atacan normalmente a las plantas, frutos, semillas y hojas del arbusto, 

provocando así la muerte de las plantas o a veces la mala calidad de los granos que pueden 

ser rechazados en los mercados si son granos para exportación; enseguida daremos el 

nombre de algunas de ellas y sus principales efectos: Chinche jaspeada o Antestia, ataca 

los frutos hojas tiernas y brotes, “Trips: defolia el cafeto ocasionando la quemazón total de 

las hojas, Chinche harinosa o seudococos: hay diferentes especies que atacan los brotes, 

Barrenadores del tronco y ramas: es la plaga más peligrosa del cafeto, las larvas perforan 

las puntas de los brotes tiernos o de la madera más dura del tronco y de las ramas, Las 

larvas de los minadores de hojas: perforan los tejidos de estas y disminuyen su superficie 

                                                           
40

 Ídem. 
41 Villafuerte, Solís Daniel (coordinador), Op.cit., pp. 70.     
42

 Ídem.   
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de fotosintética”43. Estos son los principales nombres de los organismos conocidos como 

plagas del cafeto.  

 Las enfermedades del cafeto son las siguientes: “Chahuistle, roya o Herrumbre 

de la hoja: es la más importante y temida en el mundo por los cafeticultores; aparece como 

una mancha de color verde pálido sobre la cara inferior de las hojas y luego se cubre de 

pequeñas pústulas de color amarillo – anaranjado. Las manchas herrumbrosas aumentan en 

tamaño y cubren gran parte de la superficie de la hoja. Luego viene la defoliación total. 

Gotera o mancha americana: enfermedad presente en América central y del sur tan 

peligrosa como la roya de hoja, Mancha de hierro o mancha de café de la hoja: ataca a 

las hojas y frutos, Antracnosis de los frutos: ataca los frutos en cualquier fase de su 

desarrollo, causando una pudrición café oscura que destruye los granos, pudrición de la 

raíz: causada por los hongos que viven en los troncos y raíces muertas y volcamiento de las 

plántulas: se presenta con frecuencia en los semilleros cuando hay demasiada humedad”44.              

1.5.  El fruto de café. 

 El fruto del café está constituido por diferentes partes como son: “epicarpio, 

epidermis o piel, mesocarpio endocarpio  o pulpa,  y pergamino o semilla.  El mesocarpio 

está conformado por varios estratos de células grandes lignificadas y poliédricas, las más 

internas comprimidas y aplanadas. El endocarpio está formado de cinco a seis capas de 

esdereidas de paredes gruesas y constituye la capa protectora del endosperma. Mientras 

tanto la semilla está constituida en su mayor parte por endosperma el cual es coriáceo, 

verdoso o amarillento y forma un repliegue que se inicia en el surco de la cara alana. Las 

células del endosperma contienen almidón, aceite, azucares, alcaloides, como cafeína y 

otras sustancias”45. La semilla mide 8.5 a 12.7mm y tiene forma semicircular46. 

                                                           
43

 Ing. Potes, Sánchez Alberto M.Sc. Cultivos de Plantación, Op.cit., pp.36, 38. 
44

 Ibíd., p., 36, 38, 39,40.  
45

 Manual de recomendaciones para el cultivo del café, Op.cit. pp. 14. 
46 Ing. Potes, Sánchez Alberto M.Sc. Cultivos de Plantación, Op.cit., pp. 26. 
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Figura 5. Partes del fruto del café: a- corte transversal del fruto, b- corte longitudinal, c- ubicación del  
embrión en el endosperma. Manual de recomendaciones para el cultivo del café, litografía e imprenta, Lil, 

San José, Costa Rica.P.15.

1.6. Cosecha y preparación de los granos de café.

 Los cafetos empiezan a producir entre los tres y ocho años aproximadamente 

después de que se siembran, su rendimiento puede ser de 380 a 645kg de café limpio o de 

pergamino por hectárea. A los pocos días, cuando se maduran los frutos, estos cambian de 

color verde brillante a amarillo y no tarda mucho que las semillas se pongan completamente 

rojas o amarillas en toda la plantación por lo que deberán ser recolectadas para que estas no 

caigan al suelo47.   

 

 

                                                           
47

 Ibíd., pp.40.  
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Image Tomada en el cafetal de sr. Nicolás Velasco Guzmán, en “la ex finca la giralda” municipio de Tumbalá 
Chiapas a 11 de diciembre del 2012. 

 
 Mientras que el “beneficio del café comprende un conjunto de operaciones que 

incluyen la separación de los granos de la cascara del fruto, o despulpado, su fermentación 

y el secado”48. 

 
Imagen tomada  en la casa  del  sr. Nicolás Velasco Guzmán,  “el rancho estrella de belén” municipio de 

Tumbalá Chiapas el 11 de diciembre del 2012 

                                                           
48

Ídem. 
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 Después del secado de los granos, estos ya pueden llegar al tostado y cuando los 

granos son sometidos al tostado se desarrolla el sabor típico del café, al igual que ocurren 

cambios en la estructura del endosperma, formándose cuerpos aromáticos que se liberan 

cuando se muele el café tostado. Cuando el café tostado se somete al molido pierden 

volumen y su esencia aromática disminuye, El grado de tostado, varían de acuerdo con la 

preferencia de cada país. Aunque no tiene valor alimenticio, el café es la mayor atracción 

de sus consumidores por su sabor y su efecto estimulante del alcaloide (cafeína)49. 
 

 
Imagen tomada en la casa del sr. Nicolás Velasco Guzmán, en “el rancho estrella de belén” municipio de 

Tumbalá Chiapas el 11 de diciembre del 2013. 
                                                           
49

Ibíd., pp.169. 
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https://www.google.com.mx/ 

 

1.7. Descripción de Tumbalá Chiapas. 

 

  Para poder hablar del inicio de la actividad cafetalera que cobró relevancia en la 

zona tumbalteca en el periodo porfirista, nos parece primeramente necesario describir la 

ubicación geográfica del lugar, su clima, precipitación pluvial etc., luego hablaremos del 

significado de Tumbalá regionalmente, el origen y significado del lenguaje de la etnia cho`l  

del lugar, como también su cultura, economía, religión etc. 

     Tumbalá tiene una extensión territorial de 403.521 Km² colinda al norte con el 

Municipio de Salto de Agua, al este con Chilòn, al oeste con Tila y al sur con Yajalòn50. 

Los principales centros de población son Tumbalá cabecera Municipal ubicada a 1,500 

msnm, Hidalgo, Mariscal, Emiliano Zapata, Yevalch´en, Chuchucruz, Yashlumil, Joljamil 

y Benito Juárez51. Los resultados de población del INEGI en el año del 2010 revelan que 

Tumbalá contaba con 31`723 habitantes para ese año52.Tiene un clima que varía  de 

                                                           
50SEDESOL, Unidad de Microrregiones, 2013, pp.1.      
51Meneses, López Miguel, Op.cit, pp. 131. 
52

 INEGI, Perspectiva Estadística Chiapas, Diciembre 2012, 111p.   
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templado a cálido, su proximidad al golfo hace que reciba lluvias constantes llamadas 

“nortes”, así elevando su precipitación pluvial a los 2,200 m.s.n.m. Anuales53.  

 La zona pertenece a la región VI de la zona selva norte de la entidad chiapaneca, al 

igual se encuentra entre los 14 Municipios que conforman la región; Catazajà, Chilòn, La 

libertad,  Ocosingo, Palenque, Sabanilla, Salto de Agua, Sitalá, Tila, Tumbalá, Yajalón, San 

Juan Canuc, Benemérito De Las Américas y Márquez de Comillas54 es como está integrada 

la región selva norte del estado chiapaneco. Su territorio está dividido en un 36.3%  de 

terrenos ejidales lo de más corresponden a propiedades privadas, comunales y nacionales55.  

 

 
https://www.google.com.mx/   

 

                                                           
53

 Alejos, García José, Elsa ortega peña, Op. cit., pp.30.  
54

 Ni Derechos Ni humanos en la Zona Zorte de Chiapas. La otra vida de los sucesos en la zona cho`l, Op. 

cit., pp.12. 
55

 Alejos, García José, Elsa Ortega Peña, Op.cit., pp. 30.   

https://www.google.com.mx/
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 Tumbalá en lengua cho`l significa tiaka-lum o nioj-lum, que quiere decir pueblo 

grande56. Los habitantes del pueblo se conforman principalmente por indígenas y unas 

cuantas familias de ladinos, las comunidades y ejidos lo conforman también; 

principalmente indígenas y unos cuantos descendientes de extranjeros en ciertas 

comunidades, los Ch´oles, son miembros de una de las etnias mayas de Chiapas; ellos son 

conocidos por los miembros de los demás asentamientos vecinos como “xk´ukwits” los 

“(habitantes) del cerro del quetzal”, interpretación de Alejos García José y Lòpez Meneses 

Miguel que afirman en sus correspondientes obras, según porque en este sitio  fue el hogar 

de esta ave que desapareció no hace mucho en el lugar57. 

 
Imagen tomada,  mapa en representación de la ubicación del municipio de Tumbalá Chiapas y sus alrededores  

Alejos, García José, Elsa Ortega Peña, Archivo Municipal de Tumbalá, Chiapas 1920-1946, Universidad 
Autónoma de México, México D.F., 1990, p.25. 

                                                           
56

 Berlín, Heinrich, Vocabulario de Lengua Chol (México), Op.cit, pp.40. 
57

 Alejos, García José, Elsa Ortega Peña, Op. cit., pp. 30. Meneses, López Miguel, Op.cit, pp. 131. 
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 Aunque en lengua cho’l la interpretación anterior significa: “nido del cerro”. No se 

sabe exactamente el verdadero topominio para identificar regionalmente a este grupo, ya 

que existen màs singularidades encontrados que afirman la forma de identificar a los 

habitantes del lugar, también se encuentras màs significados de la palabra Tumbalá. Por 

otra parte este grupo llaman t`an a su lengua y al lenguaje en general. Entonces Ch’ol - t’an, 

quiere decir; lengua ch’ol. Por otra parte es necesario explicar que las palabras chol y ch’ol  

no significan lo mismo, el primero se refiere al cultivo agrícola del maíz; milpa, el segundo 

se refiere al lenguaje de este grupo58.    

 Los estudios antropológicos que se han realizado sobre los grupos cho`les afirman 

que el nombre de este grupo proviene del “vocablo maya que tiene por significado 

“hombre, varón” son “los milperos”, los hombre creados del maíz que viven y explican su 

existencia en torno al maíz, alimento sagrado de los dioses, principio y fin de la vida, y eje 

central de su concepción del mundo”59, para ellos es muy importante el cultivo del “maíz”, 

“el ixim” lo consideran el màs sabroso, como el màs sagrado de los alimentos de la etnia, 

hay una fecha dedicada a la celebración del maíz en Tumbalá el 30 de agosto, mismo día 

cuando se celebra el día de la virgen de Santa Rosa de Lima60 los demás ritos que realizan 

están siempre relacionados en honor al cultivo del maíz. Su cosmogonía de la creación es lo 

siguiente; que “ch`ujtiat, el señor del Cielo, creó la tierra, Tumbalá es el yutbal-lum, el 

ombligo del mundo, el lugar donde se formó la Tierra. Después se creó a los doce chuntie 

winik parecidos a los hombres, para cargarla. La tierra es plana, ellos se cansan de cargarla 

y cuando quieren cambiar de hombro la tierra se mueve y hay temblores”61. La visión que 

podemos encontrar en esta cosmogonía está muy relacionada a las creencias de la creación 

de cristiana. 

 En Tumbalá se celebraban varias fiestas, muchas veces en honor a los santos de la 

iglesia católica San Miguel de Arcángel, como las de la siguientes fechas el 2 de febrero el 

día de la virgen de Candelaria, mismas fechas cuando se celebra el carnaval 

                                                           
58Alejos, García José, Martínez, Sánchez  Nancy E., “cho`les pueblos indígenas del pueblo contemporáneo”, 

op.cit., pp. 11 
59

 Registro FODAER 1687,  “Atención de salud y aspectos antropológicos de la comunidad”, Revista Mèxico 

Indígena, Núm. 52, julio 1981, pp.1.   
60

 Ibìd, pp.2 
61

 Ídem.   
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representándose la danza del tigre, el 3 de mayo se celebra a la Santa Cruz y al Señor del 

Pozo, el 8 de mayo a San Miguel de Arcángel el patrono del pueblo tumbalteco y el 12 de 

diciembre en celebración de la virgen de Guadalupe. En las celebraciones católicas en 

Tumbalá siempre está presentes el sincretismo maya. Y en los ritos mayas que celebran los 

cho`les en honor a las divinidades de su creencia y cultura, también están presentes el 

sincretismo católico, a veces se pide a las divinidades lluvia cuando hay sequía, sol cuando 

hay demasiada lluvia, a la madre tierra de proveer buenos frutos del maíz, frijol y todos los 

frutos de autoconsumo existentes en la región, a los manantiales para que no se sequen, 

para que así los habitantes ch´oles no sufran las necesidades básicas. O a veces estas 

festividades son en agradecimiento a las divinidades por haberles provisto buenas cosechas, 

buenas siembras, un buen año etc.  

 
Imagen tomada en el rancho “Estrella de Belén”, Rito cho`l,  En honor a la Santa Cruz y al señor del Pozo, 3 

de mayo del 2013, Tumbalá Chiapas, Mèxico. 
 

 Otra característica importante de este grupo étnico, es el valor que le atribuyen a la 

tierra, Jesús Morales Bermúdez nos explica estas cuestiones:  
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 “Desde hace muchos siglos, una característica de los cho`les y de los mayas ha sido 

 la agricultura, su relación con la tierra. Dice Anita Brenner que cuando llegaba el 

 tiempo en que debía trabajar, el padre decía a su hijo: “busca algún oficio o ve i 

 ocúpate en la agricultura {…} La tierra es nuestra madre y debemos cuidarla con 

 todo nuestro amor”. Esta relación fundamental con la tierra es algo que entraña 

 mucho màs que una significación económica; resume también el sentido total de la 

 existencia. Con base en este elemento, la tierra, se forjará toda la concepción del 

 mundo de los cho`les: la tierra brota del ombligo de Ch` ujtiat, en la tierra vivimos, 

 volveremos al seno de la tierra, en la tierra nos renovamos como flores, como cada 

 nuevo ciclo agrícola, la tierra es nuestra piel, el olor de nuestras mujeres, su flujo 

 menstrual también es el color de la tierra y, finalmente de la tierra crece y brota el 

 maíz, “nuestro sustento”. ¿Cómo podrían los cho`les vivir sin la tierra, sin pelear y 

 dar la vida por la tierra?”62.  

 En este apartado se ve claramente el valor que los cho`les siempre le han atribuido a 

la tierra, lo que ha justificado su producción de autoconsumo a lo largo de su historia, este 

caso fue el principal factor por lo que los grupos indígenas se les ha visto como incapaces 

de generar o de hacer producir una economía activa en la agricultura; que generen la 

entrada y salida de grandes flujos económicos en sus asentamientos como también en el 

país. Al analizar este concepto; vemos claramente que este es el principal factor en donde 

desprenden las ideas de los gobernantes de atraer colonizadores extranjeros a Mèxico, 

según para aprovechar las tierras que los indígenas no saben hacer producir con fines 

económicos.  

 Pero el concepto indígena sobre el valor de la tierra fue un caso que no se 

comprendió nunca a lo largo de su sometimiento por sus dominantes, pensando estos en  

que podían enseñar a los grupos étnicos nuevos conceptos de ver su cultura, su pasado, su 

interacción con el presente y que transformarían y cambiarían tan fácilmente las ideas del 

indígena por cuestiones sociales modernas, principalmente económicas. Es sabido que en 

todas las sociedades indígenas prehispánicas existieron las clases sociales, las rivalidades, 
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la dominación, tributación para ver quien sobresalía en el mando sobre las demás 

sociedades, pero en las sociedades prehispánicas chiapanecas a las tierras las consideraban 

las mayores riquezas, pero tampoco eran acaparados por una sola persona, se dice que 

estaban accesibles para  cualquier ocupante que querían sembrar o hacer uso de ellas, su 

tipo de propiedad era comunal63. Ahora entendemos la razón porque los cho`les y otros 

grupos indígenas de la entidad han estado envueltos casi siempre, en comparación de otros 

grupos étnicos del país, en distintas sublevaciones y enfrentamientos relacionados en 

cuestiones de las rivalidades de las tierras y por su resistencia en contra del poder de sus 

dominantes64.   

 Un caso más que caracteriza también a los cho`les de Tumbalá, es el concepto que 

tienen de la enfermedad es un caso que la consideran  como la “consecuencia de alguna 

transgresión del hombre, castigo de las divinidades por infracción de una regla impuesta 

por la sociedad; también puede ser provocada por un miembro de la comunidad que pide 

ayuda a los dioses”65 y el único que puede curar estas enfermedades es el “curandero chol 

es un amigo, psicólogo, confesor, doctor que reúne al enfermo con las personas más 

cercanas a éste, los interroga minuciosamente sobre sus pensamientos y acciones que 

pudieron haber provocado la enfermedad. Diagnostica a través del pulso, y al final 

restablece la armonía del enfermo”66.  

 Sobre el origen de esta etnia se sabe lo siguiente, se dice que “en tiempos muy 

remotos los ch´oles vivieron en la región que se extiende desde la costa del golfo y la 

laguna de términos, hasta el lago Izabal y el mar caribe, convivieron con otros grupos que 

hablaban otras lenguas también de origen maya, vivieron en estos lugares hasta el siglo VII, 

cuando la cultura maya floreció en las grandes ciudades que abandonaron en el siglo X. A 

partir de este último siglo se encontraron dispersos en pequeñas comunidades entre San 

Quintín y el Lacandón. En tiempos de la conquista se encontraban diseminados en la región 
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comprendida entre el río Usumacinta y el Lago Izabal”67. A la llegada de los españoles,  

dieron el nombre chol a la región donde habitaban estos grupos relacionados fuertemente, 

no por sus estructuras políticas; sino por cuestiones culturales y lingüísticos. Los españoles 

también consideraron a esta región como una “nación” tampoco porque representaban 

unidad estatal, sino porque, se referían a una región que no lograban someter68.  

 Actualmente la región cho’l se encuentra ubicado en el Norte del Estado 

chiapaneco, y corresponde a los actuales municipios de Sabanilla, Tila, Palenque, Tumbalá, 

Salto de Agua, Huitiupan, en Macuspana Tabasco y en la selva la Candona se encuentran 

las colonias de choles como menciona García de León69. “La lengua cho’l pertenece - 

según la clasificación de Swadesh y Arana que es la más reciente – a la subfamilia yax de la 

familia lingüística mayance, del grupo maya – totonaco. Está emparentada con otras 

lenguas del estado de Chiapas, como el tzeltal, el tzotzil, el lacandón, el tojolabal y con el 

maya de la península de Yucatán. Presenta tres variantes dialectales: ch’ol de Tila, ch´ol de 

Tumbalá y ch´ol de Sabanilla, inteligibles entre sí”70.    

           

                                
 Estrada, Discua Raúl, Hombre chol   Estrada, Discua Raúl, mujer chol mostrando su  
 mostrando su indumentaria, 1939-1946,  indumentaria 1939-1946,   
 Tumbalá, Chiapas, medida 3x5 pulgadas,   Tumbalá, Chiapas, medidas 3x5 pulgadas, 
 Repositorio Universitario Digital de Instituto de  Repositorio Universitario Digital de Instituto de 
 Investigaciones de la UNAM.    Investigaciones Sociales de la UNAM. 
 

                                                           
67

 Ibíd., p.133.  
68

 Ídem. 
69

 León, García Antonio, Op. cit., pp. 249.  
70

 Bauzúa  Silvia, Op. cit., pp.3.  



43 
 

 

 

    

 El vestuario tradicional de los habitantes cho`les de Tumbalá es el calzón y camisa 

de manga larga elaborados de manta y huaraches para los hombres, y enagua de color azul 

y blusa bordada de diversos colores para las mujeres71. Lo que en la actualidad estos rasgos 

muy atractivos ya no se ven muy a menudo por las calles; ya que actualmente las nuevas 

generaciones de jóvenes Tumbaltecos están muy atraídas por la moda demandante de las 

ciudades que prefieren vestirse así. Volviendo a referirnos a los antecedentes de la creación 

de la localidad de Tumbalá, se menciona: “las expediciones que se efectuaron en la región 

de los ch´oles se iniciaron en el año de 1564 hasta los años de 1695, durante todo este 

tiempo los indios descendientes de los mayas estuvieron en guerras, y cuando las 

expediciones llegaron a su fin se incrementó la explotación la de fuerza de su trabajo. Pero 

la desgracia sufrida en esta región, llegó al máximo a finales del siglo pasado, con el inicio 

de los recursos forestales, riqueza natural que fue llevada a Europa a costas del sudor y la 

sangre de los indios ch´oles”72. Es la información que encontramos sobre la historia de los 

cho`les. 

 Sobre la historia de congregación de este grupo se menciona de forma especial a un 

fraile de la orden de los dominicos, Fray Lorenzo de la Nada. A él se le adjudica la 

congregación de los pueblos ch`oles y tzeltales, tomó a su cargo la cohesión de los pueblos 

insumisos que se resistían en la selva en profesar la religión que traían los españoles, el 

congregó los siguientes pueblos: Palenque, Tila, Tumbalá y parte de Ocosingo así como los 

tzeltales de Bachajón. También se sabe que fray Lorenzo de la Nada llegó por estas 

regiones en el año de 1560, aprendiendo después las diversas lenguas indígenas; entre ellas 

la lengua de los nativos ch´oles, lo que le permitió conocer así la vida, la cultura y la 

historia de estos grupos73. En Tumbalá se encuentra todavía el vestigio de una iglesia que 
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fue construida a la congregación de los cho`les de lugar74 ahora ya rescatada y remodelada.

  

 La importancia que tuvieron “los ch´oles y su concentración en pequeños pueblos, 

fueron muy importantes, ya que se les asignó para hacer trabajos pesados como; abrir 

caminos y el mantenimiento de las mismas, constituían la mano de obra accesible para el 

transporte y garantizaban el hospedaje para los viajeros”75. A la muerte del fraile, los 

ch´oles volvieron a ir a vivir en las montañas, se escapaban de las congregaciones porque 

además de realizar estas actividades tan pesadas, en las congregaciones los españoles les 

habían asignado altos impuestos y tributos. Un viajero que cruzó la zona de Tumbalá  para 

llegar a Palenque en el año de 1841 fue J. Stephens, el escribe las dificultades que le tocó 

vivir para llegar a Palenque, narró las malas disposiciones del camino para llegar a 

Tumbalá, por lo que tuvo que ser cargado por un ch`ol. Sobre esto comenta Alejos García: 

“mostrando con ello la condición sociales de los indígenas de aquel entonces, ya que el 

contrato de los cargadores y guías incluía cargar al viajero, al cual se le transportaba en la 

espalda, sentado en una silla de madera”76. 
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 Desiré Charnay también cuenta sobre los acontecimientos de su viaje a Palenque en 

el año de 1857, al parecer la región tumbalteca, como el pueblo de Tumbalá era un paso 

obligado para llegar a las ruinas como también en otros lugares, Charnay narró todos los 

sucesos que vivió y observó en su travesía por estas tierras, entre muchas cosas que 

menciona podemos encontrar la descripción que hace del pueblo de Tumbalá de la 

siguiente manera; menciona entonces que Tumbalá es un pueblo indio, ubicado en lo alto 

de las rocas, y que alrededor de ella se logra ver una vasta extensión de selvas y pocas casa 

diseminadas en la meseta. Nos parece interesante mencionar, que Charnay describe y 

declara: “la costumbre que tiene la población que conforma el pueblo de Tumbalá, de estar 

ebria”, un caso o costumbre que todavía en la actualidad está presente en los descendientes 

directos de los ch`oles habitantes de las comunidades. Así también, habla de la pobreza de 

los cho’les, “no exportan nada, no venden nada, no poseen más numerario que el dinero 

ganado en las transportaciones para los blancos de las comunidades más cercanas a San 

Cristóbal”77.  

  Encontramos también plasmados en el trabajo de Miguel Meneses López la 

siguiente información: “son los caminos y el cacao que mantuvieron en contacto a los 

ch´oles con los españoles durante mucho tiempo. No se hicieron plantaciones en gran 

escala debido a una prohibición que había en la Nueva España, y los ch´oles que se 

dedicaban al cultivo de este producto dejaron de hacerlo cuando se vieron forzados a 

entregar toda su producción bajo la forma de tributo”78.    

 Los sucesos antes mencionados, nos hacen conocer que después de la conquista y la 

congragación de los cho`les de Tumbalá, antes de la llegada del trabajo del café a la región 

tumbalteca, en el lugar no se había practicado el trabajo dentro de las fincas, pero eso no 

quiere decir que los antiguos habitantes cho`les no hayan colaborado a realizar los trabajos 

pesados que se les impuso como cargadores, en la apertura y mantenimiento de los 

caminos, los altos impuestos que tuvieron que dar a la corona española, que se mencionaron 

anteriormente. Estos acontecimientos transformaron la organización y vida de los cho`les  

por primera vez; quizás adoptaron con el tiempo la práctica de nuevos comportamientos y 
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se adaptaron poco a poco. Pero en el periodo porfirista a la llegada del cultivo del café y la 

creación de las fincas para la práctica de esta nueva agricultura en grandes proporciones, 

transformó otra vez las  condiciones, sociales, culturales, religiosas de la concepción de la 

vida de los indígenas cho`les Tumbaltecos.  

 

 
Imagen tomada de la obra el Archivo Municipal de Tumbalá, Chiapas, Alejos, García José, Elsa Ortega Peña, 
1920-1946, Universidad Autónoma de México, México D.F., 1990.p. 25.”Foto 1. Esta fotografía procede del 
archivo municipal de Tumbalá Chiapas, en ella aparece el alemán Federico Schilling, administrador de la 
finca el triunfo, el indígena ch´ol Alonso Luna, trabajador en la planta de máquinas del beneficio de la finca, y 
su hijo Alonso Luna. La fotografía fue tomada en el triunfo alrededor de 1940”. 
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CAPÍTULO II 

 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE MÉXICO DURANTE EL 

PORFIRIATO. 

  La Revolución Mexicana es uno de los acontecimientos históricos más 

relevantes de nuestra historia nacional. Fue un movimiento armado en contra del 

gobierno del General Porfirio Díaz, quien gobernó al país por más de treinta años. El 

periodo durante el cual el General Díaz estuvo a la cabeza del poder Ejecutivo, es 

conocido como el “porfiriato”, y abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. El porfiriato 

es una etapa histórica de grandes contrastes, debido a que durante la misma, en México 

se gestaron importantes cambios positivos, así como retrocesos, principalmente en el 

ámbito social, cuestión que más tarde provocaría la revolución mexicana79. 

  Desde que México se constituyó como país independiente, en 1821, no había 

podido consolidarse un gobierno capaz de llevar a cabo las reformas necesarias, que 

permitieran al país entrar en una fase de estabilidad política, desarrollo social y 

económica. La larga serie de luchas entre los distintos grupos ideológicos que 

disputaron el poder político para establecer la forma de gobierno que consideraron más 

adecuada, habían mantenido al país en una anarquía perenne. Asimismo, las 

intervenciones extranjeras, como la norteamericana en el año de 1847 y la francesa en 

1862, contribuyeron a acrecentar la inestabilidad política y social imperante durante la 

época80. Bajo estas condiciones adversas, el país padeció de un atraso económico, que 

imposibilitó su crecimiento material. En el ámbito político, no se había podido 

establecer un gobierno capaz de conciliar los distintos intereses de los grupos políticos 

en lucha, y de darse a la tarea de fomentar el desarrollo económico y social del país; 

pero, sobre todo, consolidar el Estado Mexicano81. 
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2.1. Biografía de Porfirio Díaz 

 Antes de seguir apuntando otros factores que caracterizan esta época, daremos a  

conocer los datos biográficos del personaje que encabezó el régimen del porfiriato. Este  

fue un personaje relevante que bajo su mandato presidencial logró estar más de treinta años 

en el poder, con la idea de fomentar el desarrollo económico, político y social del país. Su 

nombre completo es José de la Cruz Porfirio Díaz, nació en Oaxaca  el 15 de septiembre en 

1830 y muere en París el 2 de julio1915. Fue militar y estadista mexicano, comenzó sus 

estudios en el Seminario y posteriormente trabajó como profesor en el Instituto, como 

armero y como carpintero. Fue discípulo del liberal Benito Juárez, quien impartió Derecho 

Civil en el Instituto de Ciencias82. 

 Cuando esta institución se clausuró por orden del presidente Santa Anna en 1855, 

Díaz inició su carrera política. En 1858 luchó contra los conservadores en la Guerra de la 

Reforma y al ascender a general en 1861, luchó contra la intervención francesa. Fue jefe de 

brigada en Acultzingo en abril de 1862, participó en la batalla de Cinco de Mayo junto con 

Ignacio Zaragoza, y en 1863 tomó parte en la defensa de Puebla. En esta misma localidad 

protagonizó poco después una brillante acción militar, cuando realizó un asalto sangriento y 

rápido contra sus enemigos de esta ciudad, que se refugiaron en los cerros de Loreto y 

Guadalupe. Sin perder tiempo, avanzó hacia la Capital de la República y la tomó el 2 de 

abril de 186783. 

 Fue designado candidato a la presidencia por el Partido Progresista, y fue derrotado 

por Juárez en 1871 y a la muerte de éste en 1872, se sublevó contra el sucesor Lerdo de 

Tejada. En noviembre del año anterior había lanzado el llamado "Plan de la Noria", en él se 

declaraba en contra el reeleccionismo y el poder personal y, a favor de la Constitución de 

1857 y de la libertad electoral. En 1876 consiguió expulsar a Lerdo  y quedarse él a cargo 

de la Presidencia hasta el año de 188084 . Y cuando en 1880 culminó su primer cuatrienio 

presidencial, Manuel Gonzáles pasó a ocupar un periodo corto a la presidencia mientras; 
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que Díaz pasó al cargo del gobernador en Oaxaca en donde mandó a realizar varias obras 

como alumbrado público, el Ferrocarril de Tehuantepec, oficio para pobres etc., 

posteriormente se hizo relegir;  y tomó posesión del cargo de nuevo el 1 de diciembre de 

1884, y tres años más tarde en abril de 1877 publicó una enmienda donde admitía no a la 

reelección inmediata, que fue aprobada por el Congreso, al artículo 78 de la Constitución, 

la cual le acreditaba para una nueva reelección; en 1890 publicó una nueva reforma al 

anterior artículo para hacer posible la reelección indefinida, todo lo cual le permitió 

permanecer en el poder hasta 191085. 

  Díaz pensaba que para que el país alcanzara el progreso material, no existía otra 

alternativa que poner en práctica las experiencias políticas, administrativas y militar que 

había adquirido durante su carrera militar y las ideas de sus teocráticos que conoció en el 

pasado con el fin de fortalecer su poder personal; así como también de instaurar el orden y 

la paz, en un proceso que tenía planeado conseguirlo en 12 años a partir de 1876 a 1888. Y 

para llevar a cabo este sistema ordenó la eliminación de todos los adversarios políticos 

posibles. Y como en Mèxico imperaba el desorden y la guerra, Díaz se propuso imponer la 

paz a cualquier coste86. Pero México no contaba con fondos ni tenía capacidad crediticia, ni 

había pagado sus deudas con puntualidad, así que había que atraer capital extranjero; el 

problema era que nadie quería invertir en México si no había estabilidad política.   

2.2. Política y economía del porfiriato. 

 Con una política de mano dura, Porfirio Díaz trató de eliminar las diferencias de 

opiniones sobre asuntos de política, y se dedicó a mejorar el funcionamiento del gobierno. 

La paz no fue total, pero Díaz consiguió mantener el orden mediante el uso de la fuerza 

pública. Policías y soldados persiguieron lo mismo a los bandoleros que a los opositores. 

Con una política de orden, aumentó la demanda de trabajo y se hizo posible el desarrollo 

económico, pues el país contaba con recursos y los empresarios podían obtener buenas 

ganancias87. 
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 Es a partir del año de 1894 México logra adquirir estabilidad (económica,  política y 

social), pues desde que Díaz empezó a gobernar la nación mexicana se realizaron obras 

importantes en varios puertos, para el año de 1910 se contaba con 19`280 kilómetros de 

vías férreas. Las líneas de ferrocarril se trazaron hacia los puertos más importantes y hacia 

la frontera con los Estados Unidos de América para facilitar el intercambio comercial, 

como también para facilitar la circulación de productos entre distintas regiones de México y 

como medio de control político y militar. El correo y los telégrafos se extendieron por 

buena parte del territorio nacional. Se crearon bancos, se organizaron las finanzas del 

gobierno, se regularizó el cobro de impuestos y poco a poco, se fueron pagando las deudas. 

La agricultura progresó favorablemente con vastas producciones de henequén, caña de 

azúcar, algodón, maderas preciosas, café, cacao, tabaco, hule etc.88.  

2.3. Características del sistema de inversión extranjera en México en el porfiriato. 

 Tras la derrota del Partido Conservador en 1867, parecía llegar al país el tiempo de 

su industrialización económica, pero esto no fue así ya que los liberales de la reforma, nada 

màs soñaron con la inmigración del capital extranjero y los beneficios que esto le traería al 

país en cuanto a las comunicaciones, comercio, industria y el desarrollo de la agricultura. 

Los liberales no lograron realizar mucho en el poder, en cuanto a desarrollo económico, a 

comparación de lo que se logró en el periodo porfirista. Se dice que fue por falta de tiempo 

y recursos, pero también por la falta de su voluntad, los liberales pensaban que era màs 

importante poner en práctica la política que el bienestar económico, visión contrario para 

Porfirio Díaz que lo reflejaba en su lema, en el tiempo de su gobierno presidencial89; "Poca 

política y mucha administración"90. 

 El comercio fue una de las actividades económicas que más crecieron durante el 

Porfiriato. En esta época se suprimieron las alcabalas o impuestos y el gobierno se encargó 

de fomentar el comercio exterior, que alcanzó niveles nunca antes vistos. El aspecto 

negativo de esto fue el crecimiento de las importaciones de productos elaborados con alta 

calidad, por lo que la balanza de pagos creció desfavorablemente en México. La industria 
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minera ocupó el primer lugar en las exportaciones, así como otros productos como la 

industria siderúrgica, la textil y las distintas fábricas de jabón, cemento, calzado, vidrio, 

cigarros, cervezas, sombreros etc., 91.  

 El mejoramiento de las condiciones económicas del país, se debe a la política 

implementada del gobierno porfirista y en gran parte el capital económico extranjero que se 

depositaron en las diversas actividades económicas que proliferaron a la llegada de los 

inversionistas. Según Raymond Vernon señala que Díaz abrió en exceso las puertas a la 

inversión extranjera que para 1910 se tiene contemplado dos terceras partes de  la inversión 

total extranjera, calculado con un valor de dos millones de dólares. Aunque también se dice 

que en esta política inversionista; la inversión Norteamérica fue la que màs se benefició 

superando a la inglesa en porcentajes92 .        

2.4. Condiciones generales del estado de Chiapas a principios del periodo porfirista. 

 El Estado de Chiapas presenta un antecedente histórico muy largo y muy  marcado a 

través del tiempo, ya que al terminar la época colonial, la sociedad chiapaneca se 

desenvolvía en tres universos distintos y relativamente separados el uno del otro: los 

pueblos de indios, las fincas mestizas y las villas de origen español. De las dos últimas 

salieron los ciudadanos que concretizaron la independencia de la provincia de Las Chiapas, 

primero de España (1821) y después de Centroamérica (1824). Hubo entonces una 

experiencia de incipiente democracia ya que se abrieron paso a la toma de decisiones en 

"cabildos abiertos" por "la gente visible del lugar". Aquí se dejó ver la división que existía 

desde tiempo atrás entre las diversas regiones y el antagonismo que se oponía entre ellos, 

por otra parte el Soconusco, que se había unido a las provincias centroamericanas en 1842, 

pasó a formar parte de Chiapas y de México, ya que la república centroamericana se anexo 

a la federación mexicana en 1844. 

  Debido a estos hechos la situación económica cambio muy poco, pero la 

inestabilidad política se incrementó con la lucha entre federalistas y centralistas durante el 

segundo cuarto del siglo XIX. La vida de los chiapanecos siguió girando en torno de cuatro 
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centros urbanos: Ciudad Real, Chiapas, Tuxtla y Comitán. Los notables de estas cuatro 

ciudades comenzaron a expandir su poder territorial, en ocasiones despojando a las 

comunidades indígenas, que sin el amparo de las leyes coloniales quedaron a merced de 

particulares; y en otras, apropiándose de tierras propiedad del clero. En 1826 se fundó la 

Universidad Pontificia y Literaria de Chiapas y se introdujo la primera imprenta. En 1828 

se creó la que sería la segunda escuela normal del país, surgieron los primeros periódicos, 

pero la vida cultural de Chiapas siguió permeada por el localismo.  

 A mediados de siglo, los liberales logran por fin derrotar a los conservadores y se 

decretan las leyes de corte liberal y la propia Constitución en 1857. En Chiapas, Ángel 

Albino Corzo se adhiere con algunos seguidores al Plan de Ayutla, presionan al gobernador 

para que se sume a ella y temeroso Fernando Nicolás Maldonado, renuncia a la gubernatura 

y su lugar lo ocupó el prefecto de Chiapas, Ángel Albino Corzo. Éste deroga las leyes de 

corte conservador, proclama la Constitución de 1857, crea instituciones públicas y realiza 

una nueva división político-territorial del estado.  

 Ángel Albino Corzo se convierte en el principal exponente y defensor de las ideas 

liberales en el sureste y derrota a los conservadores locales Juan Ortega y José María 

Chacón; restableció el orden constitucional en Tabasco; combatió a los aliados de los 

franceses; defendió la integridad territorial del estado ante las pretensiones del gobierno 

tabasqueño de anexarse los distritos de Palenque y Pichucalco; pero sobre todo, fue el 

artífice del triunfo de las ideas liberales en Chiapas, durante esa época de transición. Fue 

depuesto en 1864, estando con licencia por el general Porfirio Díaz, quien con el argumento 

de inestabilidad política impuso al coronel José Pantaleón Domínguez como gobernador y 

comandante militar. Díaz aprovechando la inconformidad de varios caudillos militares,  

destituyó a Domínguez de ese cargo en 1875. Varios gobernadores sucedieron a 

Domínguez, pero poco lograron para hacer avanzar la economía y la integración de 

Chiapas93. 

 

                                                           
93Gordillo y Ortiz, Octavio, La Revolución en el Estado de Chiapas, Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución Mexicana, 1986, México. pp. 15, 25. 
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2.5. Motivos de la enajenación de las tierras denominadas como baldías en Chiapas.   

 Baldíos es como recibían el nombre las tierras que no habían sido entregadas como 

mercedes a las personas que colonizaron las tierras a finales de la colonia en la nueva 

España. Estas fueron consideradas sin títulos de propiedad y al parecer no tenían límites 

oficiales por lo que les pertenecían a la nación. Esto fue un factor importante que 

aprovecharon los consecutivos gobernantes del Mèxico independiente para promover  la 

colonización de las tierras despobladas u ocupadas por los antiguos pobladores indígenas 

del territorio, gracias a la emisión de una serie de leyes, contratos oficiales y repartimientos 

a extranjeros y nacionales que se instalaron en distintas regiones de los nuevos estados de la 

república94. Estos factores van a contribuir enormemente para el impulso de la producción 

del café en México y específicamente en el estado de Chiapas ya que para fines del siglo 

XIX y principios de siglo XX la cafeticultura se le consideraba como base de la economía 

chiapaneca, ya que representaba la actividad productiva que generaba mayores divisas al 

estado y la principal fuente de trabajo para la población campesina95. 

 Para poder hablar del desarrollo de la cafeticultura en la zona norte del Estado de 

Chiapas, primeramente es necesario mencionar el desarrollo de la cafeticultura en el vecino 

país de Guatemala, ya que el modo del fomento de dicha actividad cafetalera que se 

desarrolló en esta república, presenta similitudes con el tipo de cafeticultura que se 

desarrolló también en Chiapas. Así puntualizamos entonces estas características: las 

políticas económicas implementadas por sus respectivos gobiernos, para promover la 

colonización de sus territorios por extranjeros para la inversión del capital económico 

principalmente en la actividad cafetalera, la explotación de dicha actividad dependió en la 

instalación de fincas en los correspondientes territorios, lo que condujo a la imposición del 

trabajo forzado de manos indígena como recurso barato dentro de estas empresas, y asi 

sacar el mayor provecho del subsidio del grano. Encontramos en el trabajo de Alejos García 

en su obra El archivo Municipal de Tumbalá Chiapas 1920-1946, los orígenes, el impacto 

económico y político de la cafeticultura guatemalteca, pues menciona que en el año de 
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1803 la cafeticultura en Guatemala se hacía en pequeñas cantidades, y ya posteriormente 

cuando esta república empieza su vida independiente, el cultivo del café se vio con fines 

comerciales96. Esta es la misma situación que sucedió también en México a la llegada del 

cultivo: 

 

 “dos de sus primeros presidentes, Mariano Gálvez y Rafael Cabrera intentaron un 

 fomento “democrático” a la producción del café, entregando tierras baldías a 

 comunidades indígenas para ese cultivo. La respuesta de esta fue positiva, ya que 

 para 1853, año en que se entregan premios de fomento a la cafeticultura, se reporta 

 una producción de café en los pueblos campesinos de los departamentos de 

 Escuintla, Suchitepéquez y Verapaz. Sin embargo, a partir de entonces, la 

 cafeticultura se convierte en el proyecto económico nacional y por lo tanto, la 

 política económica promueve la inversión y la adquisición de tierras por parte de 

 grandes empresarios extranjeros, en su mayoría alemanes. Como consecuencia, los 

 pequeños campesinos son desplazados violentamente por la empresa comercial 

 latifundistas convirtiendo gran parte del territorio en enormes fincas, que emplean a 

 la gran masa de campesinos desposeídos de sus tierras como la mano de obra 

 agrícola indispensable para dichas explotaciones”97.   

  

 En este informe podemos darnos cuenta claramente del impulso del gobierno 

guatemalteco para favorecer la colonización de extranjeros en sus territorios, como también 

el impulso de la agricultura cafetalera, lo que provocó que en unos cuantos años la 

colonización de extranjeros y la actividad cafetalera se fue expandiendo al territorio 

chiapaneco. A este caso se le atribuyen otros motivos; la definición de los límites 

territoriales entre Guatemala y Chiapas, los proyectos de colonización y deslinde de tierras 

del gobierno mexicano principales motivos por lo que los alemanes en un primer momento 

llegaron al Soconusco a instalar su proyecto empresarial de fincas cafetaleras, para que 

posteriormente se expandieran en todas las regiones aptas para el cultivo98. 
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  Dicha expansión y florecimiento de esta actividad provocó que los 

correspondientes gobiernos de Guatemala y México entraran en disputas para anexar la 

región del Soconusco como parte de sus territorios, ya que esta región disponía de recursos 

naturales en abundancia, asi como su fertilidad para la adaptación de las plantas del cafeto. 

En esta situación sale beneficiario el gobierno mexicano, la región del Soconusco pasó a 

conformar parte de las regiones de Chiapas, como también parte de México. Esto permitió 

que el gobierno porfirista dispusiera sin ningún problema del territorio chiapaneco, para 

promover en grandes escalas la inversión extranjera; principalmente en el trabajo de la 

agricultura cafetalera, implantándose así la actividad comercial en las diversas zonas de la 

región Selva Norte de Chiapas, como también en el territorio tumbalteco en donde también 

proliferaron una variedad de fincas principalmente cafetaleras.     

 La siguiente información es un factor más sobre el fomento de la inversión 

extranjera que se promovió en la nación mexicana. Desde la independencia de los criollos 

de Mèxico de España, este país empezó a ser gobernado por hombres de distintas 

ideologías políticas, que se caracterizaron por su interés en el desarrollo económico e 

industrial de la nación, pues pensaban que conseguirían estos estímulos; en el asentamiento 

de pobladores extranjeros en las diversas zonas del territorio, para que estos ejercieran 

alguna actividad agrícola, ganadera, minera, o en  los medios de comunicación y transporte 

etc. Además pensaban que solo así se lograrían mejorar las condiciones sociales y 

culturales de la misma nación, ya que los extranjeros enseñarían a los indígenas (que 

atrasaban el impulso económico del país) a desempeñar oficios con fines económicos y asì 

mismo la interacción de estos con los indígenas elevaría el nivel cultural de la nación99. 

Este último que trata sobre la aculturación de los indígenas, fue un caso que se trató 

primeramente en Guatemala, condición que el gobierno porfirista también adoptó para 

ponerlo en práctica en Mèxico y justificar dichas colonizaciones de extranjeros en el país. 

 Las primeras leyes que fueron emitidas a favor de la colonización de tierras baldías 

son las que se dieron a conocer en el año de 1824, le siguieron las que fueron emitidas en el 

año de 1830, 1854 y 1856 las que se consideran que no tuvieron tantos efectos. Pero la ley 
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que emitió Juárez en el año de 1863 el 22 de julio en San Luis potosí, se le considera la que 

fue el intento efectivo para favorecer dichas colonizaciones. Pues el motivo principal de 

esta nueva ley es la que se presenta de la siguiente manera:  

 “Benito Juárez necesitaba urgentemente nuevos fondos para sostener la lucha 

 armada contra los invasores franceses. La venta de tierras baldías procuraría, así lo 

 pensaba el Ejecutivo, una buena entrada al erario público. Todo habitante de la 

 Republica con excepción de los naturales de los países vecinos, tendrían derecho a 

 “denunciar” hasta   2 500 ha”100.  

 Se menciona que esta ley como las otras emitidas con anterioridad tampoco tuvo 

tanto éxito. Ya que no se llevaron en todo este tiempo gran número de colonizaciones, 

debidas en gran parte a las diversas luchas y pugnas entre los liberales y conservadores y 

otros factores ya comentadas anteriormente. Para cuando Lerdo de Tejada asumió la 

presidencia del país, emitió una ley màs para implementar la colonización de los territorios, 

la que fue dada a conocer el 31 de mayo de 1875, esta ley a diferencia de las demás 

permitían múltiples facilidades; logrando la primera colonización101en febrero de 1878, a 

una empresa llamada Compañía Mexicana Agrícola Industrial y Colonizadora de los 

Terrenos de Colorado”. Por lo que para marzo de 1881 efectúa esta empresa su primer 

contrato de deslinde de terrenos en Sonora.    

 Màs tarde fue emitida otra ley en México a la llegada de Porfirio Díaz a la 

presidencia de la república, que fue promulgada el 15 de diciembre de 1883, según como 

dice la información de este articulo; esta ley vino a “sustituir las autorizaciones vagas e 

insuficientes de 1875”102. Tras estos acontecimientos podemos decir que la situación de la 

colonización y traspaso de propiedades se deben en gran parte a las leyes emitidas por los 

sucesivos gobernantes de México con fines de mejorar las condiciones políticas 

económicas y sociales del país, pero lográndose alcanzar esa meta en el periodo porfirista; 

cuando se colonizó gran parte del territorio y se instalaron diversas actividades comerciales 

principalmente con capitales extranjeras que llegaron al país. Y si la ley que promulgó 
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Lerdo de Tejada se le consideró como la que entregó múltiples facilidades, entonces la ley 

emitida por Porfirio Díaz sobrepasó aún más, las condiciones favorables de las 

colonizaciones del territorio mexicano.    

 Estas acciones repercutieron directamente en Chiapas de la siguiente forma: 

empezaron a llegar a la entidad gran número de colonizadores empresarios con fines de 

inversión de su capital económico, ya que veían una mayor posibilidad de establecer 

negocios alentadores, por los apoyos del gobierno en el traspaso de propiedades y su apoyo 

incondicional para dichas inversiones. La mayoría de los inversionistas tenían fija la mirada 

en la inversión cafetalera que empezaba a cobrar gran importancia su producción para la 

comercialización del grano en los mercados. Las principales consecuencias sobre estas 

acciones las daremos a conocer en las siguientes líneas. Nos enfocamos en las 

explicaciones de los diferentes autores que han estudiado y analizado el trajo de la 

cafeticultura mexicana como de la chiapaneca en los inicios de dicha actividad 

específicamente en el periodo porfirista103. 

 Al independizarse Chiapas del poder europeo en el año de 1821 parecía acabar al fin 

su sometimiento. Pero la realidad era otra, ya que se adentraba a una misma o peor  

situación de dominación de la que había estado sujeto desde la conquista por España, pues 

el 18 de agosto de 1824, se estableció una ley que fijaba las bases para la enajenación de las 

tierras Indias que fue emitido por el Congreso Constituyente en la ciudad de México un 

mes antes de que las fuerzas sociales de Chiapas proclamaran la anexión de su provincia a 

la Federación Mexicana. Esa ley decía que todos los terrenos que no fueran propiedad 

particular ni pertenecieran a corporación alguna, serían declarados susceptibles de ser 

colonizados. Se invitaba a los congresos de los Estados para que promulgaran leyes con el 

fin de abrir al cultivo la mayor cantidad posible de tierras ociosas y, en consecuencia, 

facilitar la compra y explotación de las mismas. Se esperaba que los legisladores de las 

provincias trataran con cuidado esta situación para evitar la acumulación de tierras para un 

solo propietario104. 
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 De esta ley, el primer congreso chiapaneco promulgó a partir de 1826, varias leyes 

agrarias “que impulsaron y condicionaron, a su vez, la medición y la denuncia de las tierras 

ociosas que existían en el estado. Las primeras propiedades afectadas fueron las 

pertenecientes a los fundos de las comunidades, ya que fácilmente podían ser declarados 

como “ociosos”, terrenos que en el momento  de la denuncia estuvieran descansando dentro 

del ciclo agrícola acostumbrado por los campesinos, cuyos ejidos se vieron drásticamente 

mermados por una ley, promulgada en 1827, que estableció su tamaño conforme al número 

de sus habitantes: “media legua cuadrada para pueblos menores de mil habitantes, una 

legua cuadrada para pueblos entre mil y tres mil, una legua y media para los que llegaran a 

seis mil y dos leguas para los que sobrepasaran esa cantidad de vecinos”105. 

 Como podemos darnos cuenta, las primeras leyes protegieron, de alguna manera, los 

intereses de las pequeñas propiedades y comunidades indias, ya que se exigía al comprador 

presentar pruebas de que la extensión denunciada estuviera baldía. Pero para “el 19 de 

enero de 1844 el gobernador del Estado modificó esa legislación por medio de un decreto 

que simplificaba al máximo las formalidades de compra y de presentación de pruebas. Las 

autoridades locales interpretaron las facilidades ofrecidas en su sentido más amplio: todas 

las tierras cuyos dueños no supieran o pudieran comprobar de manera adecuada su posesión 

podrían ser legalmente enajenadas como terrenos baldíos”106. Esto dio paso a que cualquier 

persona que tuviera el capital económico podía comprar dichas tierras. Se sabe que fueron  

tierras comunales indias, las que fueron afectadas primeramente por esta situación, pues 

muchas colindaban con alguna finca, y  como los propietarios finqueros querían ampliar sus 

dominios tenían fijada la mirada en las tierras indias.   

 Los indígenas para no perder sus tierras indias construyeron sus viviendas en los 

montes para que los finqueros no se adueñaran de sus tierras, para demostrar que sus 

propiedades estaban ocupados, esto mantendría a sus tierras lejos de los finqueros. Pero en 

el año de 1847, “el Congreso Estatal aprobó una ley que obligaba a los campesinos a 

concentrarse en los poblados”107
. Entonces las tierras abandonadas fueron fáciles de ocupar 

y “poco a poco, los desiertos vacíos de este enorme territorio fueron ocupados por las 
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famosas monterías compañías madereras y caucheras, plantaciones cafetaleras y empresas 

de exploración petrolera de capital norteamericano y europeo”108.  

 Ya para el año de 1870, la situación de las tierras chiapanecas se encontraba en la 

siguiente manera: “entre 1875 y 1908, el 27 por ciento de la superficie total de Chiapas fue 

denunciado por compañías particulares, casi dos millones de hectáreas supuestamente 

baldías fueron cedidas a compañías madereras, petroleras, caucheras y cafetaleras; en su 

mayor parte a través de la compañía deslindadora inglesa Mexican Land and Colonization 

Company. Así entre 1886 y 1905 la compañía deslindó y vendió a particulares en Chiapas 

570,336 hectáreas en los distritos de Tonalá, Pichucalco, Tuxtla, Chiapa de Corzo, La 

Libertad y Comitán. Solamente en el Soconusco ocupó 287,950 hectáreas. Una parte de 

estas tierras permaneció inculta, y otra pasó a poder de plantadores de café y caucho que 

denunciaban a su vez nuevos terrenos no incluidos en la medición original”109.   

 Una nueva situación se hizo ver para el 26 de mayo de 1878, el gobierno federal 

emitió un decreto donde “ordenaba fraccionar y adjudicar en propiedad a los campesinos 

indígenas las tierras colectivas que venían poseyendo y usufructuando. Esta inconformidad 

fue impulsada por los terratenientes de la zona de Los Altos, los cuales presionaron al 

gobierno de Emilio Rabasa, logrando que el congreso votara y aprobara la Ley del 11 de 

Agosto de 1892 que indicaba que las tierras colectivas no serían vendidas principalmente a 

los indígenas, sino al mejor postor, siendo los terratenientes quienes contaban con el poder 

económico y político”110. 

 Las consecuencias directas a estos acontecimientos es lo siguiente: “para principios 

del siglo XX, alrededor de 300 terratenientes poseían el 90 por ciento de la propiedad 

territorial del estado. En las “Fiestas del Centenario de 1910” el sector Campesino e 

indígena había sido despojado de sus tierras, existía un ejerció de peones acasillados; 

subsistencia de un alto grado de concentración de las mejores tierras pocas manos y 

prevalecían indicios de fractura interna de la clase terrateniente. Pero asi como la 

acumulación de tierras en unas cuantas manos y la explotación voraz fueron el signo del 

periodo post reformista y pre revolucionario, los gobiernos estatales chiapanecos porfiristas 

                                                           
108

 Ídem.  
109

 Ibìd, Op.cit,  pp.83, 84. 
110

 Ibìd, Op.cit, pp.84.  



60 
 

entre ellos Francisco León y Emilio Rabasa, cumplieron con su parte de integrar al Estado 

de Chiapas al mercado mundial mediante la construcción de infraestructura en 

comunicaciones: “También en 1908 quedó concluida la línea de 458 kilómetros del 

ferrocarril Panamericano que ligaba a San Jerónimo con el Istmo oaxaqueño, con Ciudad 

Hidalgo, una aldea en la frontera del Soconusco con Guatemala, esta línea permitió la 

salida del café, el cacao, el ganado en pie, el plátano y el caucho. Entre 1875 y 1910, la red 

de caminos vecinales se mejoró y era transitada por largos convoyes de carretas, por jinetes 

y recuas de mulas e indios, en una extensión que se había quintuplicado. El telégrafo 

llegaba también a muchas aldeas y fincas, todo ello desarrollado por una paz porfiriana que 

se mantuvo firme en la comarca hasta fines de 1914"111. 

 

2.6. Colonización del territorio chiapaneco en el periodo porfirista. 

 

  Como ya se explicó sobre el deslinde de las tierras baldías en Chiapas, lo que 

fomentó la colonización y la instalación de las fincas cafetaleras en el periodo porfirista. A 

hora nos enfocaremos en hablar sobre el impacto económico y la transformación que 

generó esta agricultura en la zona Norte del mismo Estado. Pero antes explicaremos las 

razones de la llegada de la llegada del cultivo del café y la expansión de la misma en las 

diversas zonas del estado y para ello nos enfocaremos en los trabajos de algunos autores 

como José Alejos García, Jan Vos, Thomas Benjamín y de otros estudiosos más. 

  Se considera; que los primeros plantíos de café que llegaron al Soconusco Chiapas 

fueron provenientes de Guatemala, así como también los primeros extranjeros que se 

ubicaron en la misma zona fueron provenientes también del mismo lugar, exactamente 

antes de la década de los ochenta en el siglo XIX  y fueron principalmente de ascendencia y 

capital alemán. Aunque también llegaron inmigrantes de otras entidades del país y del 

mismo estado de Chiapas112. 

 Los impulsos que ejercieron los diferentes gobiernos de Mèxico en sus mandatos 

presidenciales para la colonización e inversión extranjera en el país se efectuaron de 
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diferentes maneras. Entre estos distintos factores cabe destacar la emisión de leyes para el 

deslinde de tierras, en el periodo porfirista se impuso una paz a cualquier coste, y se 

emitieron diversos escritos que se publicaron para propagar las tierras que todavía no 

estaban ocupados, las que proveerían grandes beneficios para; cualquier ramo de inversión 

en Mèxico y principalmente el cultivo del café en el caso de Chiapas y otras entidades aptas 

para el cultivo, debido a que el aromático empezaba a cobrar importancia en el mercado. El 

caso de la propaganda de los territorios por colonizar, lo podemos ver en un reporte 

realizado en la zona del soconusco, mandado a realizar en el año de 1820 por el 

subdelegado de aquellos años del mismo lugar. Lo cual se encuentra de la siguiente 

manera:       

  “el apacible cacao, la vainilla, achiote, pataste y café de que se componen las  

 ochocientas haciendas; algodón, pescado, sal, maíz, carne, azúcar y panela sin  

 contar otros artículos que aunque de corto ingreso contribuyeron a no dudar en  

 aquel suelo (Borrás 1960:66)”113. 

 Este documento nos revela que para el año de 1820 el café, ya se trabajaba tal vez 

en pequeñas proporciones en esta región, se nota el interés de las colonizaciones. Pero este 

informe nos hace ver que el trabajo del café en la zona llegó mucho antes de que Gerónimo 

de Manchinelli, mandara a plantar los 1’500 plantíos de cafeto que había traído desde 

Guatemala en el año1846 para ser plantadas en su hacienda la chácara114.   

 Otro escrito que habla sobre las propagandas del territorio chiapaneco data de fines 

del siglo XVIII relacionados con la fundación del pueblo de San Fernando de Guadalupe, 

conocido ahora como el Municipio de Salto de Agua, lugar vecino y cercano del territorio 

tumbalteco, que cobró importancia en el periodo de las fincas y posterior a ellas, por ser un 

lugar de intermedio en el comercio de Tabasco y los demás municipios de la zona. Este 

documento se encuentra de la siguiente manera:   

 “En lo que se pudo reconocer del monte, se consideran como treinta legua: a 

 uno y otro lado del Río, todas de tierra fertilísima, pues sin cultibo, pues se 
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 cría el cacao, y otros frutos, todo es un monte espeso de gruesos árboles, y 

 rama baja, pero llano, y  fácil de desmontar aunqe costoso, en ellos podrá 

 formarse grandes haciendaz  de árboles de cacao, pimienta, café,  Xiquilite para 

 tintas, caña de asúcar, algodón, arros, y quanto quieran pues la fertilidad que 

 demuestra es grande, y así la tienen  experimentada los indios qe han vivido en 

 ellas”115.   

  José Alejos García menciona que el trabajo del café en Chiapas se experimenta 

desde la época colonial116. (Pero quizás la falta de información que compruebe exactamente 

la llegada del cultivo a la zona, hacen suponer otras fechas) Con este dato también podemos 

afirmar acertadamente que en la Zona Norte del Estado también; se experimentó muy 

tempranamente el trabajo del café. Aunque la mayoría de los antecedentes históricos 

señalan que la cafeticultura y la instalación de fincas predominaron primeramente en la 

región del Soconusco para luego expandirse a la Zona Selva Norte de la entidad.  

 Enseguida presentamos la información que habla de la creación y la importancia del 

pueblo de San Fernando de Guadalupe, conocido hoy como el Municipio de Salto de Agua 

Chiapas, esta localidad se encuentra ubicado al Norte del Estado de Chiapas en una altitud 

de 1000 m.s.n.m., colinda al noreste con Palenque, Chilòn y Tumbalá al sur, al oeste con 

Tila y al noreste con el estado de Tabasco. Cuenta con varias comunidades, siendo la màs 

importante la cabecera municipal. Habitan también en este municipio hablantes del cho’l y  

el Tzeltal117. 

 Este asentamiento fue fundado en el año de 1790 por el intendente Agustín de las 

Cuencas y Zayas, argumentando y pidiendo apoyo al comisario subdelegado de Palenque 

Joseph Antonio Calderón para la fundación de la misma. El motivo argumentado era la 

lejanía entre Palenque y Tumbalá, y por las malas condiciones del trayecto de un lugar a 

otro, por lo que esta fundación era necesaria para proporcionar alojamientos a los viajeros 

                                                           
115

 Alejos García José, Olga Ortega, Op. cit., p.22. 
116 Ibìd, pp.22.  
117 Lòpez, Reyes, Areli Yazmina, El café en Yajalòn: cambio social en una región cafetalera, Universidad  
Autónoma de Chiapas, tesis para obtener el grado de licenciatura en antropología social, asesor: Escalona 
Victoria José Luís, San Cristóbal de las casas, Chiapas, México, Marzo del 2004, pp. 21.       
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que cruzaban la zona para visitar las ruinas de Palenque118. Otro personaje clave que 

insistió mucho en la fundación de este lugar fue don Bernardo Landero, que expresaba las 

mismas opiniones antes mencionadas, pero a la vez tenía la idea de fomentar la creación de 

haciendas en el lugar; debido a que en estas tierras podían aprovecharse para el cultivo de 

una variedad de productos comerciales y así promover el asentamiento de  las familias 

indígenas de Tila y Tumbalá en la zona; como mano de obra que estaban asentados aquí,  

los que querían emigrar para Tabasco con la intención de no ser molestados por las 

encomiendas y los tributos que se les habían impuesto en las congragaciones de los 

europeos. Las autoridades antes mencionadas sabían que al fundarse fincas o haciendas 

alrededor de este pueblo, se facilitarían la exportación de sus productos a las provincias de 

Villahermosa, Campeche, al Reino de Guatemala, en la Nueva España y en otros puertos de 

América y Europa por el río navegable Tulijà que se encuentra no muy lejos del pueblo de 

salto de agua119. En el siguiente capítulo se mencionará el papel que fungió el río Tulijà, 

como también; San Fernando de Guadalupe o Salto de Agua, en el mayor auge de la 

producción y comercialización del grano  en  nuestro periodo de estudio.  

  Se considera que llegaron tres flujos migratorios de extranjeros a partir a mediados 

del siglo XIX en Chiapas, instalándose estos primeramente en el Soconusco ya mencionado 

anteriormente. Llegaron en abundancia principalmente comerciantes, agricultores y 

artesanos profesionales, por lo que destacaron principalmente cafeticultores, exportadores, 

financieros y gerentes de las plantaciones de procedencia alemana, y también algunos 

nacionales. Mientras que la segunda oleada que llegó fueron de procedencia 

Norteamericana a partir de 1905 que se instaron en los mismos departamentos del 

Soconusco y de Palenque invirtiendo principalmente en el cultivo del café y la explotación 

de hule120. El tercer flujo de inmigración extranjera se concreta en la Zona Selva Norte de 

la entidad, como también se concreta su llegada, en la zona de Tumbalá y sus en sus 

alrededores principalmente con mayor flujo de capitales alemanes y norte americanos121 Y 

que para 1903 la German - American Coffee Company realiza su segunda inversión màs 
                                                           
118 Ídem. 
119

 Ibíd., pp., 22,23 y 24. 
120

 Alejos García José, “Dominio extranjero en Chiapas el desarrollo cafetalero en la sierra norte,” http: 

//www.iih.unam.mx/publicaciones, pp.7. 
121

 Ibìd, pp.9. 
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grande en el estado, dueña de la finca el triunfo que tuvo lugar en el territorio 

tumbalteco122. 

 

 

Imagen tomada de la obra de Mi vida en los cafetales: Tapachula, (1882-1992), Winifred, Mahnken, México, 

D.F., Gobierno del estado de Chiapas, p. 2. Grupo de cafetaleros alemanes,  que se instalaron en Tapachula 

Chiapas. 

 

 En el año de 1891 la cafeticultura a nivel estatal en Chiapas cobró un gran impulso, 

debido a las nuevas estructuras de propiedad que implemento Emilio Rabasa según para 

integrar a los indígenas a la sociedad mexicana123, asunto mencionado en el capítulo 

anterior. Pero también se le debió en gran parte al aumento del precio del grano en los 

mercados lo que provocaba la entrada de grandes divisas al país, y porque era Estados 

                                                           
122

 Ibìd, pp.7.  
123

 Alejos García José, Ortega, Peña Elsa, Archivo Municipal de Tumbalá 1920-1940, op.cit, pp. 22.  
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Unidos el país, que demandaba mucho este producto. Por estas razones la producción 

cafetalera en este periodo se le consideraba la base de la economía chiapaneca, que 

generaba grandes divisas y era la principal fuente de trabajo para los campesinos124. Estos 

factores promovieron la expansión del cultivo en las diversas zonas de Chiapas, “Se 

considera que para 1895 Chiapas contaba ya con 3 millones de cafetos, de los cuales dos se 

hallaban en el Soconusco  y el resto en el norte de la entidad, de manera que en 1900 su 

cosecha fue de 80`000 quintales, cifra que aumento constantemente, al grado de convertirse 

en el principal productor del país”125.   

  Alejos García menciona también; que la expansión  y el desarrollo de la 

cafeticultura en la Zona Norte se le debió a las estímulos de las políticas agrarias del 

gobierno, pero también se le debió mucho a las condiciones climáticas y geográficas de la 

zona como también de la mano de obra indígena abundante que se encontró en el lugar, los 

que fueron despojados de sus tierras para incorporarlos al trabajo dentro de las fincas, se 

encuentra una denuncia de los cho`les indígenas de Tila; que habla de la instalación y 

expansión de la fincas; menciona que sus plantaciones comunales de cacao estaban siendo 

convertidas en plantaciones de café y caucho por los hermanos Kortum y por los 

PennsyIvania Plantatiòn Co. en el año de 1981126 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124

 Ibìd, pp. 20.  Lòpez, Reyes Yazmina Areli, El café en Yajalòn, op.cit, pp. 34.  
125

 Alejos García José, Ortega, Peña Elsa, Archivo Municipal de Tumbalá, op.cit, pp.24. 

  
126

 Ibìd, pp.24, 26.  
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CAPÍTULO III. 

 DESARROLLO DE LA CAFETICULTURA EN LA FINCA “LA TIERRA” EN EL 

TERRITORIO DE TUMBALÁ CHIAPAS. 

 

3.1. El desarrollo de la cafeticultura en la zona de Tumbalá, Chiapas, en el periodo 

porfirista.  

 Alejos García menciona que pudo ser en el año de 1894 cuando los primeros 

extranjeros llegaron Yajalòn, lugar vecino de la zona de Tumbalá, y que fue  Friedrich 

Kortüm, proveniente de Guatemala de procedencia alemana quien llegó primero a esta zona 

a instalar una finca cafetalera en el municipio de Tila que la llamó Mumonil,  ya que había 

adquirido el manejo del cultivo del café en finca de una familia procedente de Hamburgo. 

Más tarde para el año 1902 su hermano Max también compró tierras del clero en Petalcingo 

formando la finca Jopalbuchil. Y algunos parientes de los Kortüm, instalaron otras fincas 

cafetaleras en la región127. El siguiente informe también nos cuenta los aspectos de la 

llegada de la producción cafetalera la Zona Selva Norte de Chiapas como también en 

Tumbalá.  

 “Casi simultáneamente con el trabajo pionero de Federico Kortüm empezó el 

 alemán Carlos Setzer de Brema en el municipio Tumbalá con la cafeticultura. Allí 

 compró, después de haber recogido experiencias en otras fincas mexicanas, de otro 

 alemán de nombre Doremberg, un pedazo de tierra. En manos de éste había caído, 

 bajo la presidencia de Porfirio Díaz en el Noroeste de Lacandonia y dentro de la 

 cuenca del río Tulijà, una posesión gigantesca, Carlos Setzer fundó sobre el terreno 

 adquirido la primera finca en el extremo norte de Chiapas bajo del nombre 

 "Bismarck… Un tercer intento con la finca "La Esperanza”... le dio por fin un éxito 

 completo. El dueño anterior de este terreno fue también un alemán de Brema, de 

 nombre Juan Pape; éste se marchó más tarde a Guatemala. Después de la muerte de 

                                                           
127

 Alejos, García José, “Dominio extranjero en Chiapas el desarrollo cafetalero en la sierra norte” Op, cit.  

pp. 9.  
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 Carlos Setzer Sr. en 1915 su hijo R. Elmar Setzer, ya nacido en el país, continuó con 

 la finca y por lo demás ayudó, igual con la familia Diestel: en el desarrollo de 

 Yajalón, Tila y Tumbalá para ser los municipios rectores del negocio de café en la 

 parte septentrional de Chiapas128. 

   Finalmente se destacan varias fincas cafetaleras que aparecieron en la región de 

Tumbalá con fuertes capitales económicos para el trabajo y la comercialización del grano, 

las que sobresalieron por los estímulos antes mencionados son: “El Triunfo, Mununil, 

Hannover, San Luis, Cunajmek, La Tierra, Hidalgo, La Preciosa, Cucumpà, La Alianza, El 

Porvenir, La Esperanza, La Primavera La Revancha, entre otras”129. 

 

Mapa en representación de las comunidades que conforman el municipio de Tumbalá Chiapas, tomada de  
Alejos, García José, Elsa Ortega Peña, Archivo Municipal de Tumbalá, Chiapas 1920-1946, Universidad 

Autónoma de México, México D.F., 1990, p.25. 
                                                           
128

 Ibìd, pp. 9,10.   
129

 Lòpez, Reyes Yazmina Areli, op.cit, pp.34, 35.    
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 Para seguir puntualizando otros acontecimientos sobre este tema, primeramente 

definiremos el significado de la palabra “finca”. Encontramos que esta palabra se refiere “a 

un tipo de hacienda de corte capitalista dedicada a la producción agrícola comercial a partir 

de la cual se mantiene y se reproduce un sistema de explotación social heredado de la época 

colonial”130. Cobrando importancia este sistema de empresas, no solamente en los 

territorios del Estado chiapaneco, sino también en los diferentes lugares que corresponden 

el territorio mexicano, ya sea en el trabajo del café, plátano, caña de azúcar, cacao, el 

tabaco etc., y así mismo en la explotación de los diferentes tipos de ganadería como el 

ganado vacuno, caprino y caballar etc. 

3.2.  Aparición de la Finca la “Tierra” 

 Se ha hablado en los capítulos anteriores de la historia de la agricultura cafetalera 

mexicana en el periodo porfirista a nivel nacional en el territorio mexicano, así mismo se ha 

mencionado particularmente que la cafeticultura cobró gran importancia en la entidad 

chiapaneca. En las siguientes líneas nos enfocaremos en la reconstrucción histórica de la 

aparición de la finca cafetalera “La Tierra”, que se desarrolló en el territorio de Tumbalá 

Chiapas, durante nuestro correspondiente periodo de estudio. En este mismo apartado 

explicaremos las principales labores y la clasificación de la mano de obra que se 

desempeñó en esta finca, también se hablará de la calidad de grano que se cultivaba en esta 

empresa, que debido a ello se comercializó en los lugares que aquí se explicarán. Otro 

factor muy importante a tratar en este apartado; son los acontecimientos de la 

transformación de la cultura y la adopción de ciertos parámetros de comportamiento, tanto 

de los extranjero como de indígenas cho`les en Tumbalá, durante el periodo de mayor auge 

de la actividad cafetalera y después de la decadencia del sistema de las empresas capitalista 

denominadas fincas.   

 No presentamos aquí, el nombre de la persona y el año en que se creó esta finca, 

porque no encontramos registros de ello en un banco de datos que encontramos en la página 

de internet  que contiene la  relación de todas las fincas que se desarrollaron en Chiapas 

                                                           
130

 Alejos, García José, Elsa Ortega Peña, Archivo Municipal de Tumbalá, Chiapas 1920-1946, Op. cit., 

pp.21. 
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antes y después del periodo porfirista, pero podemos afirmar acertadamente que fue en este 

periodo cuando esta finca apareció en el territorio tumbalteco, debido por las leyes emitidas 

del gobierno porfirista a nivel nacional, para el deslinde y colonización de tierras por 

extranjeros y algunos nacionales e  instalar asi negocios alentadores, pues esta era la 

política de inversión económica que represento este gobierno, mencionado anteriormente. 

Pero también se  debe a que en el año de 1891 la cafeticultura en Chiapas cobró un gran 

impulso, debido a las nuevas estructuras de propiedad que implemento Emilio Rabasa, que 

tuvieron que ver por el  aumento del precio del grano en los mercados; lo que prolongó que 

muchos inversionistas hayan optado instalar empresas cafetaleras en distintas zona de la 

entidad; como en la Selva Norte donde se encuentra ubicado también el territorio 

tumbalteco; en donde se desarrollaron varias fincas dedicadas principalmente en él trabajó 

del café en el dicho periodo.  

 

Imagen tomada en la propiedad ex finca La Tierra, en el Municipio de Tumbalá, Chiapas Mèxico, 15 de mayo 
del 2013. 
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 En el banco de datos que mencionamos en las líneas anteriores, se puede consultar 

en la página de internet, se encuentra registrado como Propiedades - rurales - Chiapas, 

Relación de Fincas en Chiapas, Banco de datos xls, esta página  fue subido el 16 de junio 

del 2011 Por  Dr. Justus Fenner  Investigador del  PROIMMSE-IIA-UNAM Chiapas, 

México, Maestro de Ciencias en la Universidad de Hamburgo, Alemania131. En esta 

información encontramos registrados el nombre de distintas fincas que se desarrollaron en 

todo el Estado, que nos dan razón de las fechas de su creación y de sus correspondientes 

propietarios, denunciantes, compradores, extensión territorial, municipios o departamentos, 

el tipo de terrenos, el valor y pago fiscal, pero creemos necesario mencionar que la 

información de las fincas vienen incompletas o a veces no se presenta el nombre de la 

propiedad, lo cual podemos suponer que nuestra finca de estudio puede estar en dicha 

relación, también puede ser que este registrado con otro nombre, en esta relación también; 

se encuentran muchas fincas que se crearon antes a nuestro periodo de estudio, pero la 

mayoría de ellas se crearon en el correspondiente periodo porfirista y algunas se crearon 

después del dicho periodo mencionado, de lo que no fue el caso de las fincas que estuvieron 

ubicadas en Tumbalá; porque casi todas se crearon en el periodo porfirista de acuerdo a esta 

misma información. 

 Los únicos datos que contamos sobre la creación de la “Finca la Tierra” en Tumbalá 

en el dicho periodo, son  fuentes orales, que nos dispusieron algunos personajes residentes 

del lugar. Don francisco Arcos Lòpez es una de esas personas, adulto de 40 años de edad 

representante actual de la finca La Tierra, descendiente directo de una  de las familias 

cho`les que colaboraron en el trabajo del café en esta empresa dentro del Municipio de 

Tumbalá, muy amablemente nos permitió la entrada al lugar para tomar unas fotografías de 

lo que queda de la casa del finquero, además de concedernos una entrevista explicándonos 

lo que le han transmitido sus antepasados sobre la historia del trabajo del café en sus inicios 

en esta finca, él nos cuenta lo siguiente;  

 “dicen mis abuelos que esta finca fue creada en los tiempos del mosojuntel, mismo 

 tiempo cuando se crearon otras fincas en nuestro territorio tumbalteco, como el 
                                                           
131 Fenner, Dr. Justus, Relación de Fincas en Chiapas, Banco de datos xls, PROIMMSE-IIA-UNAM, 
Chiapas, México, http: //www.iih.unam.mx/publicaciones,16 de junio del 2011. 6p.  
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 Triunfo, la Alianza, la Giralda, el Cielo, la Preciosa y otras. Esos tiempos fueron 

 tiempos muy difíciles para nuestros abuelos ya que todos estaban destinados al 

 trabajo del café en las fincas que crearon los alemanes, que hacían trabajar 

 mucho a  nuestros  antepasados en los cafetales, porque ya no teníamos tierras 

 donde  cultivar ya que se los habían quitado, y preferían trabajar ahí porque les 

 pagaban unas monedas para comprar unas cosas, tenían que realizar todas las 

 actividades que les mandaban hacer, porque si no les obedecían a los patrones ellos       

 castigaban mucho, pegaban o hasta nos mataban” 132.   

                                                           
132Arcos López Francisco, entrevista realizada el 15 de mayo del 2013, en la propiedad Finca la Tierra, 
Tumbalá Chiapas México.    
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Imagen tomada en la propiedad finca La Tierra, en el Municipio de Tumbalá, Chiapas Mèxico, 15 de mayo 
del 2013. 
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Imagen tomada, en la propiedad finca “La Tierra”, en el Municipio de Tumbalá, Chiapas Mèxico, 15 de mayo 

del 2013 

 También entrevistamos al señor Nicolás Álvaro Arcos de 50 años de edad, juez del 

ejido Joshil (poblado que se conformó a unos cuantos metros donde está ubicada nuestra 

finca de estudio,  grupo cho`l descendientes de los antiguos trabajadores de la finca, y el 

lugar que actualmente ocupan fue parte de las propiedades de la finca, ahora es ejido con  

pobladores principalmente indígenas sin rasgos de mestizaje, con la presencia viva de la 

cultura cho`l.) Él nos comentó lo siguiente; 

 “Bueno lo que me han comentado mis antepasados es que la finca se creó cuando

 se crearon las otras fincas en el territorio de Yajalòn, Tumbalá, Salto de Agua, Tila  

 y en otros lugares, que porque aquí se daba mucho el café como en la actualidad, 

 pero que en ese tiempo tenía buen precio no como ahora, no había 

 escapatoria porque así era en todos lados,  por eso vinieron los alemanes a cultivar 

 mucho café, pero que ellos solo mandaban a nuestros abuelos los que trabajaron en 

 la finca que está ubicada allá arriba, (señala donde queda la finca, a unos cuantos 
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 metros de donde estamos realizando la entrevista) que así  pasaron muchos años, 

 puro trabajo sin descanso cortar café, lavarlo, secarlo. Nuestras mujeres, abuelas, los 

 niños también trabajan, todos trabajaban, fueron tiempos de muchas explotaciones, 

 maltratos133.     

 

Imagen tomada en la propiedad finca La Tierra, en el Municipio de Tumbalá, Chiapas Mèxico, 15 de mayo 
del 2013. 

 Enseguida mostramos información que trata de resolver un juicio agrario, debido a 

la solicitud de dotación de tierras, promovido por un grupo de campesinos del poblado 

denominado "Nichinja", ubicado en el Municipio de Tumbalá,  fechado el seis de agosto de 

mil novecientos cuarenta y cinco, esto dice lo siguiente;  

                                                           
133 Álvaro, Arcos Nicolás, entrevista tomada el 15 de mayo del 2013, en  la propiedad Finca la Tierra, 
Municipio de Tumbalá, Chiapas, México. 
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Imagen tomada, en la propiedad finca La Tierra, en el Municipio de Tumbalá, Chiapas Mèxico, 15 de mayo 
del 2013. 
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 "...El poblado solicitante se encuentra enclavado en parte del terreno que fuera de la finca 

"El Cielo", propiedad de Federico Gutiérrez, quien con fecha 2 de agosto de 1943, otorgó 

escritura privada a Nicolás López, Pascual Díaz, Miguel Díaz 1/o, Juan Arcos, Miguel Díaz 

2/0, Andrés Díaz, Miguel López, Juan Díaz, Juan Sánchez, Mateo Sánchez, Pedro López, 

Sebastián López, Felipe López, Mateo López, Cristóbal Méndez, Francisco Méndez, 

Pascual y Manuel López. Siendo estos mismos los solicitantes de ejidos del poblado que se 

trata; esta venta está amparada por escritura pública número 48, en Salto del Agua, el 31 de 

agosto de 1943, sin que hasta la fecha tenga segregada el total de dicha venta (142-00-00 

Has.), que ampara la escritura antes mencionada. La zona ocupada por el caserío del 

poblado en cuestión, es bastante accidentado y pedregoso, siendo pequeñas rejoyas donde 

logran hacer sus chozas y cultivar pequeñas porciones con café, plátano, maíz y calabazas, 

por ser éstos los únicos terrenos que poseen. Estudio de fincas (dentro del radio de 

afectación). Finca "El Cielo y su Anexo La Tierra", el Registro Público de la Propiedad, en 

oficio número 46 de fecha 7 de septiembre de 1939, dirigido al ingeniero Rubén Cruz 

Castillo, informa que se encuentra la inscripción número 6 de fecha 6 de abril de 1934, en 

la que aparece que el señor Mariano Trujillo, vendió al señor Federico Gutiérrez, la finca 

"La Tierra" y su anexo "El Cielo", del Municipio de Tila, con extensión superficial de 734-

61-94 Has., la Oficina Rentística de Yajalón, informa igualmente que estos predios 

corresponden al mismo propietario y data de la misma fecha (1940), con extensión de 321-

00-00 Has., sin que hasta la fecha haya sufrido ninguna modificación”134.  

 Esta información nos permite ver y saber la situación de la solicitud para la 

repartición de tierras, pero también encontramos a aquí un dato muy interesante, se hace 

mención que la finca La Tierra, que fue vendida al señor Federico Gutiérrez, por el señor 

Mariano Trujillo antiguo dueño de esta finca,  y que esta propiedad fue anexada a la finca 

El Cielo, según el informe. Aunque esta información que presentamos ya no corresponde a 

nuestro periodo de estudio, creemos necesario considerarlo porque nos permite suponer que 

tal vez, fue la familia del señor Mariano Trujillo quienes fundaron esta finca en el periodo 

de la proliferación de las demás fincas en Tumbalá; específicamente a partir en el año de 

1890 o poco tiempo después, o tal vez el señor Trujillo se la adquirió a otro finquero con 

                                                           
134

 Diario oficial,  tribunal superior agrario, primera sección, miércoles 7 de julio de 1999, pp.1, 2.   
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otro nombre quizás. Esta finca contaba con 734-61-94 Has, cuando pasó hacer propiedad 

del señor Federico Gutiérrez, pudiendo ser que haya sido fraccionado anteriormente por el 

caso de la repartición de tierras o vendida por su dueño en proporciones menores como lo 

hizo el señor Federico Gutiérrez que vendió parte de su propiedad a los habitantes vecinos 

de su finca mencionado en el informe anterior, que al parecer eran los indígenas que 

siempre han arredrado estas tierra y ayudado en las labores de dicha finca. En la 

información que presenta el banco de datos de la relación de las fincas en Chiapas; 

encontramos que la finca “El Cielo” fue fundada en el año de 1897, por el señor Anastasio 

Gutiérrez pudiendo ser este, pariente del señor Federico Gutiérrez por presentar el mismo 

apellido, cuando Tumbalá pertenecía al departamento de Palenque135. La siguiente relación 

es un informe sobre las localidades, las categorías de las propiedades y los dueños de las 

fincas en Tumbalá, pero no se especifica en que año se realizó la recolección de datos136. 

 

                                                           
135

  Fenner, Dr. Justus, Relación de Fincas en Chiapas, Banco de datos xls, Op.cit, 6p.  

 
136

 Alejos, García, José, Ortega, Peña Elsa, Archivo Municipal de Tumbalá 1920-1940, Op.cit, 271p. 
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Imagen tomada en la obra de Alejos, García José, Elsa Ortega Peña, Archivo Municipal de Tumbalá, Chiapas 

1920-1946,  Tumbalá Chiapas, Universidad Autónoma de México, México D.F., 1990, núm., de la hoja. 310.  

 Estas son las principales fincas que se desarrollaron en Tumbalá; según el banco de 

datos del  Dr. Justus Fenner; la giralda fue creada 1896, por el señor Lleven Rómulo 

Yajalòn, departamento de Chilòn, El Porvenir Manuel Marroquín, Tumbalá departamento 

de Palenque, La Esperanza hermanos Morrison departamento de Palenque, La Primavera 

Uhlig y Cía. departamento de Palenque, El Triunfo Brito soledad, Tumbalá departamento 

de Palenque entre otras.  

 

3.3. Estructura de la “finca la Tierra”. 

 Con la entrevista que nos dio don Francisco Arcos Lòpez representante de la ex 

finca La Tierra, pudimos concebir la idea de cómo estaba constituida dicha Finca, tenía una 

casa principal o la casa grande, donde se quedaban los dueños y el administrador, la oficina 

del administrador, patios para el secado del grano, una tienda de raya, y no estamos muy 

seguros si contaba también con su propia moneda (como la ex finca el Triunfo al que se 

consideró la màs importante en la región de Tumbalá). Cerca de ella se encontraba  

también; un beneficio de café que al parecer era de dos plantas, en la parte de abajo era 

donde se almacenaba y se despulpaban las cerezas recién cortadas en la maquina 

despulpadora, ubicadas también aquí algunas fosas para fermentar los granos ya 

despulpados por dos días para luego ser lavados y puestos al secado en los patios. En la 

parte de arriba del beneficio se ubicaba la bodega para el almacenamiento de los granos 

secos en pergamino. Al parecer la finca contaba con luz eléctrica, suministros de agua 

entubada, teléfono para comunicarse con otras fincas de la zona etc.   

 Don Francisco también nos comentó que aproximadamente a unos 100 metros de 

distancia de la ubicación de esta  finca se encuentra un ojo de agua, que sale de las faldas de 

una montaña. Este es el agua que abasteció a la finca para realizar la actividad cafetalera, se 

encuentran todavía algunas tuberías rotas que están conectadas a la casa grande como en el 

lugar donde se encontraba el beneficio, mientras que los cafetales no necesitaron 

instalaciones de sistemas de riego, debido al clima del lugar que favorece a las plantas de 
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cafeto y porque en esta zona llueve casi todo el año, lo cual procura la humedad del 

suelo137. 

3.4. Clasificación de la mano de obra en la “finca la tierra”. 

 Se mencionó  en los capítulos anteriores que la política de Rabasa abrió El Norte del 

Estado al capital alemán de Guatemala. A la llegada de los alemanes llegaron también las 

grandes compañías norteamericanas que no sólo explotaron el café, sino también el hule, el 

cacao y las maderas preciosas. Se constituyeron fincas como centros de la economía de la 

región Norte. Se trataba de empresas agro-exportadoras de enclave, que no dependían de la 

formación de capital y mano de obra calificada en el área. Simplemente explotaban el 

clima, la tierra y la mano de obra campesina del lugar en que se insertaban. El café era el 

eje de sus negocios. Los enclaves cafetaleros de El Norte ocuparon físicamente todo el 

territorio ch´ol, dejando a los pueblos sin ejidos y a la inmensa mayoría de los indígenas sin 

tierras propias138. A los pobladores originarios del lugar  no les quedó otra cosa que pasar 

hacer peones de las fincas como; “Mano de obra semiasalariada, despojados de sus tierras y 

sin derechos de ciudadano”139. A estos trabajadores se les denominó como peones, mozos o 

acasillados. A la población indígena de Tumbalá se le obligó a trabajar en unas condiciones 

de  semi – esclavitud humillante por medio de deudas impagables y tiendas de raya. Todo 

esto se pudo realizar por el acuerdo de las autoridades con los finqueros en contra de los 

indígenas. La vida de las comunidades indígenas fue regimentada y racionalizada al 

máximo140.   

  Como las demás fincas en la zona, la finca La Tierra se conformó también de 

diversos empleados, por ejemplo; los de confianza que vivían en pequeñas casas de mejores 

condiciones. Estos empleados fungieron como personal de vigilancia, carpinteros, 

caporales, técnicos etc., gente mestiza que recibían mejores tratos, fueron también 

intermediarios entre los patrones e indígenas por hablar el castellano y el idioma indígena. 

                                                           
137

 Arcos, Lòpez Francisco, entrevista oral, op.cit. 
138

Ni paz ni justicia ó informe general y amplio acerca de la guerra civil que sufren los ch’oles en la Zona 

Norte de Chiapas, Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de Las Casas, AC., Chiapas, México 

diciembre de 1994 a octubre de 1996, 156 p.  
139 Lòpez, Molina Adán, El cultivo del café en el sur de Chiapas, op.cit, pp. 131.  
140 Ni paz ni justicia ó informe general y amplio acerca de la guerra civil que sufren los ch’oles, op.cit, pp. 

15. 
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Muchas veces estos empleados  habían venido de otros estados, o habían venido de San 

Cristóbal, Ocosingo, Comitán141o eran descendientes de algunos españoles desde la 

conquista que estaban asentados en ciertos lugares de la zona. Existían en esta finca 

también trabajadores que llegaban en temporadas de cosechas, principalmente los indígenas 

de los Altos y la gente indígena que habitaban en los  diversos poblados de la zona de 

Tumbalá, estos eran alojados en algunas casas construidas principalmente para este tipo de 

trabajadores temporeros142. 

  Al grupo asentado en el lugar donde se instaló la finca se les conoció como peones 

de residencia, acasillados o enganchados, que estaban sujetos de por vida al trabajo de la 

finca por diversas causas; entre ellas por algunas deudas o por el arrendamiento de las 

tierras que el dueño de la finca les proporcionaba a estos, para realizar su cosecha de 

autoconsumo; pero se les pedía a veces la mitad de sus cultivos para que los finqueros 

abastecieran de alimentos a los peones temporales. Vivían en sus pequeñas chozas cercanas 

a la ubicación de las fincas, disponibles a las órdenes del patrón en cualquier momento y 

para cualquier actividad.  

  Mientras que los trabajadores enganchados fueron los empleados que también 

estuvieron fuertemente ligados al trabajo dentro de la finca por los motivos de alguna deuda 

o simplemente por cualquier pretexto que les hacían perder su libertad. Ellos tampoco 

pudieron liberarse tan fácilmente de su sometimiento a las fincas, pues sus patrones les 

aumentaban la deuda si estos estaban empeñados en ser libres. En caso de querer cambiar 

de patrón el nuevo patrón tenía que saldar la cuenta acumulada en donde habían trabajado 

últimamente. Alejos García nos hace saber la realización del contrato laboral llamado 

enganchamiento;  

El “enganche” se hacía generalmente en las fiestas titulares de los pueblos. 

Instalabase el “enganchador” en la plaza pública, con una mesa sobre la que ponía 

algunos miles de pesos de plata, para llamar la atención de los indios; ahí repartía 

las cantidades, hacía sus notas y avisaba a los enganchados la fecha en que debían 

                                                           
141 Ibìd, pp.134. 
142 Lòpez, Reyes Yazmina Areli, El café en Yajalòn, Op. cit, pp. 36.  
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de presentarse en Ciudad de las Casas para salir a las fincas…En otras ocasiones los 

indios eran obligados a engancharse para pagar multas, pues se les encarcelaba por 

simple borrachera o por transitar por las calles… al entrar la noche”143. 

 Alejos también nos explica un problema que tuvieron los finqueros de Tumbalá en 

el año de 1893,  según este es el motivo que tuvieron los extranjeros por optar por el 

“sistema de peonaje por endeudamiento y a las estructura de poder locales, que 

mediatizaban la contratación y el pago de la mano de obra agrícola”, fue porque antes de 

que los finqueros realizaron la solicitud de trabajadores para las fincas, un maestro 

intermediario de estos finqueros y cho`les, familiar del jefe político, se quedó con una 

cantidad de màs de lo que le correspondía  recibir como su pago144.   

 La siguiente información es un caso que también nos comenta Alejos García José: 

“las imposiciones político-sociales eran muy violentas. Como las autoridades eran 

kaxlanas, las leyes se orientaban en su beneficio propio. Un fenómeno común era el 

reclutamiento de mujeres jóvenes indígenas para que trabajaran como criadas en las casas 

de los kaxlanes”145. Este es otro caso que menciona el autor; “El trato que recibían como 

mozos era degradante: no sólo los hombres carecían de consideración alguna en sus 

trabajos, lo mismo ocurría con las mujeres, los ancianos y los niños. La relación de señor-

servidor por parte de los alemanes hacia el indígena fue causa de muchos abusos. La 

práctica de “desflorar” a la novia antes del casamiento es conocida como “derecho de 

pernada”146. En el lugar de la ubicación de lo que fue la finca La Tierra no encontramos 

personas con rasgos diferentes de lo indígena, se dice que los patrones practicaron este 

derecho en la finca, y que las personas que nacieron con características distintas a los 

indígenas emigraron a otros poblados de la zona o se trasladaron a lugares más 

urbanizados,  o en otras zonas de la región de Tumbalá.  

  La principal actividad que se realizaba en la finca era la actividad cafetalera, en 

recoger las cerezas, el despulpe de los granos, secado de los granos, mantener los cafetales, 

                                                           
143 Alejos, García José, Ortega, Peña Elsa, Archivo Municipal de Tumbalá, op.cit, pp.27. 
144

 Ídem. 
145 Alejos, García José, Martínez, Sánchez  Nancy Elizabeth, cho`les pueblos indígenas del Mèxico 

contemporáneo, Op.cit, pp.17, 18.  
146 Ibíd, pp.18.  
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las limpias de las malezas, las podas etc., y  el traslado de los granos que estaba a cargo de 

los arrieros, aunque también se practicaba la ganadería, la apicultura para comercializar en 

menores proporciones. Se criaban animales; como cerdos, aves de corral etc.147. Los 

trabajadores de la finca realizaban las diferentes actividades por el mandato de sus patrones 

y los administradores.   

 

3.5. Traslado y comercialización del producto de la finca. 

 Después de las prioridades que concedieron los gobiernos nacional, estatal y 

regional para la instalación de las fincas cafetaleras en la Zona Norte del Estado 

chiapaneco, en la región se intensificó enormemente el trabajo de la agricultura, lo que 

permitió que los  propietarios de las diversas fincas cafetaleras que se formaron en la región 

de Tumbalá, tuvieron la necesidad básica de emplear a los antiguos residentes cho`les  de 

estos lugares, concretamente los que habían perdido sus tierras para cultivar sus productos 

de autoconsumo por causa de diversos factores ya mencionados, con el fin de realizar 

diversas actividades para el funcionamiento de las fincas. Pero específicamente en la 

producción del grano para comercializar, ya que su costo estaba en las mejores condiciones, 

lo que desencadenó acontecimientos buenos, problemáticos e importantes que repercutieron 

directamente el sistema de regimentación social de los cho`les.   

 Entre Yajalòn y Salto de Agua se encuentra ubicada Tumbalá, donde también se 

encontró la finca La Tierra (y otras que se instalaron en el mismos territorio) quedando 

dicha finca con más cercanía a Yajalón. Mientras que Yajalón por su cercanía al Golfo de 

México fue uno de los lugares que conformó la ruta comercial en la época colonial, ya que 

atrevès de caravanas de indígenas, de tamemes se transportaban variedad de productos 

cacao, añil cera etc. Salían caravanas de Ciudad Real hoy San Cristóbal de las Casas, 

pasando por varios pueblitos entre estos Yajalón, dirigiéndose  a Veracruz, Tabasco, Isla 

del Carmen y Campeche, lo que más tarde  empresarios extranjeros e intermediarios ladinos 

aprovecharon esta ruta para comercializar el café148. 

                                                           
147 Arcos, Lòpez Francisco, entrevista oral, op.cit. 
148Lòpez, Reyes Yazmina Areli, El café en Yajalòn, op.cit, pp. 60.  
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 La siguiente relación muestra las principales fincas que comercializaban el grano a 

distintos lugares dentro del país y fuera de él. También se puede ver la cantidad de capital 

económico de producción que representaban las principales fincas. Aquí se encuentra 

registrada la finca La Tierra, pero ya como propiedad del señor Federico Gutiérrez, lo màs 

seguro es que esta información es después del año de 1934. Pero dicha información nos 

permite ver que la finca si presentaba un importante flujo de capital económico aunque no 

muy grande, o quizás en tiempos de su creación pudo ser que haya producido mayor 

cantidad y tal vez  haya exportado al extranjero como otras fincas. 

 

Imagen tomada en la obra de Alejos, García José, Elsa Ortega Peña, Archivo Municipal de Tumbalá, Chiapas 

1920-1946,  Tumbalá Chiapas, Universidad Autónoma de México, México D.F., 1990, núm., de la hoja. 310.  

 Mientras que San Fernando de Guadalupe, hoy Salto de agua, era un punto clave 

para “la cuestión comercial, porque contaba con distintos tipos de medios de comunicación 

para embarcar y recibir todo tipo de productos, el cual era distribuido por unos cuantos 
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comerciantes”149 del lugar, por extranjeros asentados en los poblados vecinos, como 

Tumbalá, que establecieron relaciones comerciales, amistad y compadrazgo para 

comercializar principalmente el café. En este tiempo de mayor demanda del grano, Yajalón 

era un pueblo de intermedio que tenía comunicación con Salto de Agua, con las fincas más 

importantes de la zona y las de Tumbalá, comunicación que era a través de teléfonos, 

correos, arriería etc. Más tarde se encargaron las avionetas que empezaron más o menos en 

el año de 1933150. En este tiempo los caminos se hicieron más grandes para el tránsito de 

los cargadores indígenas y el tránsito de las mulas de los arrieros151 que se dirigían 

principalmente al puerto de Salto de Agua para que sus productos fueran trasportados por 

los buques que llegaban al río Tulijà. 

 3.6. La conciencia a partir de la explotación del café.  

 En este apartado nos enfocaremos a hablar sobre las relaciones sociales, políticas  y 

culturales que  surgieron a la llegada de la actividad cafetalera en la región cho`l y 

hablaremos también; de la transformación de la conciencia de este grupo debido a la 

situación del trabajo que se implementó en el lugar. 

  Se sabe que a inicios del siglo XX, la sociedad dominante cafetalera percibía a los 

ch’oles sólo como indios o mozos, categoría que llevaba implícito un lugar de subyugación, 

en las diversa fincas en la región. Estas condiciones y los diversos trabajos que realizaban 

día con día los indígenas, dio paso a la transformación de una conciencia de organización 

en el grupo, en donde no quisieron aceptar más el sentido discriminatorio que demostraban 

los finqueros; en el concepto de vida, cultura, organización e interacción de los grupos 

indígenas. Como las compañías siempre estuvieron deseosas de aumentar sus utilidades 

económicas, mientras que las imposiciones político-sociales eran muy violentas y las leyes 

se orientaban siempre al beneficio de las autoridades kaxlanas, lo que había dado paso al 

aumento del racismo que se le tenía a los indígenas, un racismo que se heredó desde los 

tiempos coloniales, demostrando la superioridad del mestizo y la inferioridad indígena. 

                                                           
149 Ídem.  
150 Ibìd, pp. 61, 62.  
151 Alejos, García José, Martínez, Sánchez  Nancy Elizabeth, cho`les pueblos indígenas del Mèxico 

contemporáneo, Op.cit, pp.37.  
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Sobre las condiciones mencionadas, queda claro que tanto los finqueros como los cho`les 

practicaron su cultura en su propio entorno social, exclusivamente  con los miembros de su 

grupos152.  

 Las transformaciones ideológicas de los grupos cho`les se dieron a conocer en el 

término del trabajo en las fincas que se formaron en la zona. Pues al declive de las mismas, 

apareció un nuevo concepto mental como nuevos tipos de comportamiento en los indígenas 

del territorio tumbalteco, pues la libertad había vuelto a ellos y regresaron a realizar otras 

actividades quizás nuevamente de autoconsumo o pasaron hacer dueños de pequeños 

cultivos cafetales buscando algunos subsidios económicos. Otros más sólo confundieron la 

libertad con la vagancia y se olvidaron de sus responsabilidades en el trabajo y dejaron de 

realizar alguna actividad. Querían ser indemnizados por los años de la dura actividad a que 

habían sido sujetos sus abuelos, padres, familiares o amigos dentro de las fincas, no 

quisieron trabajar. Estos trabajadores pasaron a ser dependientes económicos de cualquier 

tipo de programas de apoyo que entregaba el gobierno como sucede en la actualidad. Estas 

personas se caracterizan en no realizar ninguna actividad de cultivo, ni el de autoconsumo, 

ni buscan un medio de empleo para el ingreso de su economía, motivo por lo que sus 

familiares pasan temporadas de pobreza extremadamente difíciles y por lo que muchas 

veces efectúan robos en las parcelas de sus vecinos así promoviendo un factor más por lo 

que los miembros de estas comunidades indígenas entran en conflicto. Pues muchas veces 

en la concepción indígena existe estas declaraciones: “el tiempo de mozos ha acabado y 

nadie nos puede  obligar hacer lo que no queremos hacer”. Así mismo estos habitantes 

indígenas son muy orgullosos, para ellos no existen leyes ni gobierno y muchas veces 

declaran pertenecer a regiones o comunidades autónomas. A través de esta situación 

podemos relacionar e interpretar un decreto que salió a circulación en Guatemala en el año 

de 1934, una categoría de vigilancia sobre los acontecimientos antes mencionados: 

 “Decreto No. 1995 de la fecha 10 de mayo de 1934, ley contra la vagancia. Son 

 considerados vagos: los jornaleros que no tengan comprometidos sus servicios en la 

 finca, ni cultivasen con su trabajo personal, por lo menos tres manzanas de café, 

                                                           
152

Ni paz ni justicia ó informe general y amplio acerca de la guerra civil que sufren los ch’oles, op.cit, pp. 16.  
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 caña o tabaco en cualquier zona; tres manzanas de maíz, con dos cosechas en zona 

 cálida,  cuatro manzanas en zona fría; o cuatro manzanas de trigo, patatas, hortalizas, 

 y otros productos de cualquier zona”153 … 

El reglamento disciplinario para la aplicación de esta ley dice sobre el modo de vida que 

debían tener los habitantes del campo y es como se presenta de la  siguiente manera: 

 “Serán tenidos como vagos, y castigados como tales, los jornaleros que no porten 

 constancia debidamente registrada extendida por los patrones con quien hayan 

 trabajado cierto número de días y jornales. Cada jornalero está obligado a trabajar 

 en la siguiente proporción: cien días o jornales al año, el que compruebe cultivo 

 propio  por lo menos de diez cuerdas y de veinte brazadas de maíz, frijol, arroz, 

 trigo, etcétera; y ciento cincuenta días en el año ( Martínez Peláez)”154 .      

 Pues aquí se muestra una serie de vigilancia por parte de las autoridades hacia los 

trabajadores del campo; ya que los que eran sorprendidos de no tener ninguna parcela de las 

ya mencionadas anteriormente, eran considerados en calidad vagos, eran encarcelados y 

obligados a realizar tareas de apertura y mantenimiento de caminos. Pues en este 

documento podemos darnos cuenta de la situación que se enfrentaba la gente que se negaba 

a practicar alguna actividad, por lo visto no tenían escapatoria y no les quedaba más que 

contribuir en cualquier trabajo forzado que abundaba en aquella época.        

  Los acontecimientos mencionados y quizás muchos màs que surgieron en esta 

etapa, dio paso a una estructuración ideológica muy marcada en las sociedades indígenas de 

los cho`les, se puede ver esta situación en la actualidad; en el resultado de la investigación 

que realizó Alejos García José, en los grupos cho`les; “los jóvenes indígenas; identifican el 

sentido discriminatorio y opinan que indio se refiere a gente del pasado, como los aztecas, 

en tanto que mozo a una categoría (también del pasado) opuesta a campesino o ejidatario. 

Por otro lado, algunos rechazan un reconocimiento como campesinos, pues esto implica ser 

                                                           
153

 Martínez, Velasco, Germán, Plantaciones, trabajo guatemalteco y política migratoria en la frontera sur de 

México, Gobierno del estado de Chiapas, Instituto Chiapaneco de cultura, primera edición 1994, Chiapas 
México, pp. 41. 
154

 Ibíd., p. 42.   
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ubicado en una condición marginal”155. Mientras que “la oposición al otro enemigo ha sido 

una matriz fundamental en la construcción de las identidades étnicas. Kaxlan es la 

contraparte winik, es su referente primordial de identidad, con quien el indígena ha 

mantenido las relaciones más intensas y conflictivas a lo largo del tiempo. En ese ambiente 

de tensiones interétnicas, los kaxlanes suelen opinar que “los indios son un obstáculo” 

porque no aceptan las ideas modernas y el progreso, mientras los ch’oles miran a aquéllos 

como gente artificiosa, con riqueza y con poder, pero ladrones y mañosos”. En la actualidad 

los indígenas cho`les en Tumbalá un kaxlan desconocido lo ven con desconfianza, con 

recelo, que muchas veces llega a enfrentamientos lamentables”156. 

CONCLUSIÓN: El costo social de la crisis del café en Chiapas. 

 La actividad cafetalera es lo que ha caracterizado a la entidad chiapaneca en su 

historia de conformación económica a partir del periodo porfirista, que está relacionado con 

la historia de “conquista y colonización” de sus tierras; caso en la actualidad que no han 

cesado todavía ya que esta entidad sigue siendo residencia de numerosas compañías y 

señores que llegaron atraídos por la diversidad  de los  recursos naturales de la zona, y lo 

más probable es que esta situación perdure por mucho más tiempo, pues las ideas de 

inversión para el aumento del capital económico es lo que ha hecho que tanto extranjeros 

como nacionales estén todavía asentados en los territorios chiapanecos. Debidas en gran 

parte a las leyes implementadas por los diversos gobernantes que ha experimentado la 

entidad, tal como menciona Emeterio Pineda: “Chiapas ha tenido la misma suerte que los 

otros pueblos de la tierra. Ha sufrido distintas revoluciones como provincia india, como 

parte integrante de la capitanía general de Guatemala y como Estado ó Departamento de la 

República mexicana. Ha adoptado distintas formas de gobierno y obedecido a diferentes 

leyes y señores”157. Todas estas instituciones y organismos tienen el objetivo de adquirir las 

riquezas del territorio y estas  acciones estatales como también nacionales fueron agravando 

a tal  grado la pobreza en el Estado, situación que ha desencadenado varias revelaciones por 
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 Ídem. 
156Alejos, García José, Martínez, Sánchez  Nancy Elizabeth, cho`les pueblos indígenas del Mèxico 

contemporáneo, op.cit, pp.14.  
157Pineda, Emeterio, Descripción Geográfica del Departamento de Chiapas y Soconusco, consejo estatal para 
la cultura y las artes de Chiapas y fondo de cultura económica, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 1845, pp.13.   
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parte de los indígenas para hacer saber su inconformidad debido a los problemas de 

conquista, colonización de tierras, dominación y  marginación que han experimentado 

atrevès del tiempo. 

 Pero a pesar de las diferentes problemáticas que se ha vivido en la entidad, se sabe 

que “la agricultura es el principal sustento de la economía chiapaneca, ya que se cultivan en 

el estado alrededor de 38 productos cíclicos y perennes. De los 7.5 millones de hectáreas  

del territorio estatal, en esta actividad se utilizan 1.5 millones de hectáreas, es decir 20.3 

por ciento del total. De la superficie dedicada al cultivo de productos agrícolas, de lo que 

solamente 6 por ciento cuenta con infraestructura para riego, en las regiones de la Frailesca, 

Soconusco, Fronteriza y Centro. En éstas se concentra principalmente la cría de ganado, la 

producción de granos y productos de exportación”158. Y la agricultura que se realiza en 

Chiapas se efectúa bajo dos formas de producción, la agricultura comercial, la que cuenta 

con procesos de maquinarias altamente desarrollados, y la agricultura de subsistencia, que 

dependen de mucha mano de obra. La primera se desarrolla principalmente en las regiones 

del Soconusco y Centro, pues son cultivos que son destinados a la exportación como el café 

y el plátano, y el maíz para el mercado nacional. La segunda se practica, en todas las 

regiones que cuenta el estado y abarca todos los cultivos159. 

 La agricultura cafetalera ha cobrado gran relevancia en el mercado internacional, y 

funge como el proyecto estratégico en la entidad. "Se estima que alrededor de 20 millones 

de personas en el mundo tienen una ocupación que depende directa o indirectamente de las 

diversas labores de este cultivo, transformación, procesamiento y comercialización en 

alrededor de 80 países distribuidos en cuatro continentes, de los cuales un poco más de 50 

lo exportan. México se ubica en el sexto lugar internacional con una producción promedio 

anual de 4.5 millones de sacos de café convencional (4 por ciento de la producción 

mundial), de los cuales exporta el 85 por ciento; también ocupa el primer lugar en 

producción de café orgánico. De esta actividad, que genera 3 millones de empleos, 

dependen 486 mil cafeticultores de 12 estados cafetaleros en el país”160. 

                                                           
158 Anexo fondo mixto Conacyt, programa institucional de la comisión para el desarrollo y fomento del café 
de Chiapas 2007-2012, Gobierno del Estado de Chiapas, convocatoria 2007- 07, demandas específicas, p.1.       
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 Ídem. 
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 De acuerdo a la información que se ha estado manejando sobre la importancia del 

grano desde sus inicios y como lo sigue siendo hoy en la actualidad, actividad que se ha 

consolidado en el Estado a lo largo de màs de 150 años como una de las actividades 

agrícolas más importantes a nivel estatal, nacional como internacional, “destinándose a este 

cultivo 3.3 por ciento de la superficie total de la entidad y 19.3 por ciento de su superficie 

cultivable, con una generación estimada de más de 180 millones de dólares en divisas para 

el país y de 29 millones de jornales anuales en la fase de producción. Asimismo, es 

importante destacar que la infraestructura y equipo con que cuentan los cafeticultores para 

realizar el proceso de beneficiado húmedo es insuficiente y una parte importante de la 

maquinaria se encuentra obsoleta; la que se utiliza para el beneficiado seco y torrefacción 

se encuentra subutilizada y en algunos casos su ubicación es inadecuada. Se observan 

aisladas experiencias exitosas en las que se procesan productos terminados con valor 

agregado, ya que la mayor parte del café que se produce, el productor lo comercializa en 

pergamino seco”161 

 Se comentó en un apartado del capítulo II, sobre la situación guatemalteca y la 

chiapaneca en la época de la proliferación del trabajo del café, ahora nos permitimos 

puntualizar la situación que persistió y que persiste en la actualidad entre estos dos lugares 

estratégicos. Primeramente se sabe que a lo largo del tiempo hasta el presente los lugareños 

de estos asentamientos siguen interactuando constantemente como sucedía en épocas 

remotas; ya sea en temporadas en busca de trabajos, comercializar algunos productos o para 

asentarse en algunas de las diversas regiones de estos correspondientes territorios. Lo que 

esta situación nos hace entender que las líneas fronterizas que fueron establecidas entre 

Guatemala y México el 27 de septiembre de 1882 y en el convenio del 1 de abril de 1895 

por sus respectivos gobernantes es nada más simbólico, ya que dichos acuerdos no se 

ejercen como tal.  

 Y así mismo podemos decir que tanto Guatemala como Chiapas en la actualidad 

tienen presentes diversos problemas que desprenden directamente de las baraturas del 

precio del grano de café, que afectan directamente a los pequeños productores practicantes 

de esta agricultura comercial.  
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 Aunque la cafeticultura se le considere en la actualidad como base de la economía 

del medio rural en ciertas regiones dentro del estado chiapaneco, se tienen antecedentes que 

desde hace un poco más de dos décadas, el precio de este grano ha estado enfrentando una 

fuerte crisis debido al desplome del precio de la misma, ya que “la cafeticultura nacional 

inicia la década de los noventa con el signo de liberación comercial. Esto quiere decir: que 

en el contexto del mercado externo, en julio de 1989 la Organización Internacional del café 

(OIC) eliminó el sistema de cuotas de exportación y en el ámbito nacional, a partir de la 

cosecha de 1989/90 (cuando la cafeticultura de algunas regiones del país sufrieron una 

grave helada) el gobierno mexicano suprimió los permisos previos para la exportación y 

liberó el mercado interno, eliminando el precio mínimo al campo, los recuentos de 

existencia y la obligación del abasto interno industrial, a estas medidas precedió el anuncio 

oficial de la venta y transferencia de la planta agroindustrial del Instituto Mexicano del café 

(INMECAFÉ); así el nuevo esquema de participación estatal en el desarrollo de la 

cafeticultura nacional quedó formalmente restringido a los ámbitos de investigación básica 

y aplicada, la asistencia técnica a los productores y la representación internacional”162.  

 En lo que respecta a “la venta y transferencia de la planta agroindustrial del 

Inmecafé al sector privado y a las organizaciones del sector social, cabe señalar que las 

empresas cafés y cafeterías de México, S.A de C.V. (Cafemex) y desarrollo industrial del 

café Mexicano, S.A. (Dicamex) fueron vendidas a empresarios del sector privado. Así 

mismo fue disuelta la empresa Internacional Mexicana del Café, S.A. sociedad de 

conversión México - España”163. Esto repercutió de la siguiente manera como nos 

menciona; Daniel Villafuerte Solís “desde el momento de la liberación del mercado 

internacional y nacional, el problema a que se enfrentan los cafeticultores es de orden 

financiero; carteras vencidas y, con ello, el cierre de las fuentes de financiamiento de la 

banca oficial y comercial. La respuesta gubernamental a este problema para el ciclo 

1989/90 fue un apoyo financiero al Fidecafé para que aunado a sus propios recursos, 

instrumentara junto con el Bancomext el programa Financiero al Café de exportación 
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 Solís, Villafuerte Daniel (coordinador), El café en la frontera sur, La producción y los productores del 

Soconusco, Chiapas, Instituto chiapaneco de cultura, departamento de patrimonio cultural e investigación 
1993, primera edición, Ocozocoautla de Espinoza. Chiapas, México, p. 45.   
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orientado a apoyar con recursos crediticios a las organizaciones del sector social y 

pequeños exportadores”164.  

 Por lo que para la cosecha de 1990/91 se abrieron otros programas con la finalidad 

de otorgar créditos y a principios de 1990, el Instituto Nacional Indigenista (INI) 

instrumenta el Programa de Apoyo a los productores de Café con recursos del Pronasol. Y 

bajo estas estrategias se intentaba cubrir el vacío dejado por el Inmecafé beneficiando a los 

cafeticultores marginales del sector social. El apoyo consistía en un crédito para 

fertilización y limpia de cafetales y para el corte de café, y el máximo a financiar fue de 2 

hectáreas por productor165. Estos nuevos organismos están vigentes hasta la actualidad pero 

no han tenido el nivel de funcionamiento con lo que ofrecía el Inmecafé ya que “desde la 

creación de este organismo se le consideró responsable del desarrollo integral del cultivo. 

Hasta 1972, además de representar los intereses de la cafeticultura nacional en el ámbito 

internacional y de impulsar el desarrollo tecnológico del cultivo, alternó políticas que 

intentaron estabilizar la oferta y demanda del grano, a partir de 1973, incrementó y amplió 

la cobertura geográfica y social de sus programas. Como estrategia organizativa que 

permitió la integración de los cafeticultores del sector social a la institución, se crearon las 

unidades económicas de producción y comercialización (UEPC´s)”166. (Anticipo a cuenta 

de cosecha y recepción de café). 

 Así mismo se sabe que el gran problema  que  enfrentan hoy los productores es la 

comercialización, ya que con la desaparición del Inmecafé y junto con ello sus acciones 

favorecedoras y principalmente el acopio de los granos de café, lo que ha llevado a la 

aparición y el favorecimiento de la intermediación. En consecuencia los campesinos con 

menores recursos les entregan sus productos  a los intermediarios como única salida para 

comercializar el grano de café167. Sin embargo las demandas del precio del café, fungen 

como uno de los primeros problemas que se encuentran directamente ligadas al descontento 

de los indígenas cafeticultores del Estado de Chiapas, ya que la gran mayoría de las 

regiones de Chiapas en donde predomina la cafeticultura se encuentran todavía en medio de 
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grandes proporciones de selvas o montañas en donde es imposible todavía ejercer otras 

actividades de trabajo para solventar la economía familiar, por lo que casi la mayoría  de 

los habitantes de estas regiones están destinados a practicar la cafeticultura como base de su 

economía y la predominante actividad en el autoconsumo familiar en la siembra y cosecha 

del maíz y el frijol. Este también es el caso que representa la zona de Tumbalá Chiapas.  

  Conforme a los acontecimientos, han surgido innumerables estudios en donde se 

analizan estas problemáticas y los pormenores que han desencadenado las mismas y la 

mayoría de los estudios concuerdan en la conclusión y así mismo “responsabilizan y 

critican la  pésima incapacidad de los gobiernos federal y estatal por no cambiar la política 

económica, y a inducir un cambio en el patrón productivo”. Esta opinión es la que 

manifiestan Daniel Villafuerte Solís y María del Carmen García Aguilar  sobre esta 

situación. Ya que debido a tales acontecimientos ha provocado ciertas alteraciones en la 

vida de los  productores indígenas de la zona norte de Chiapas, así mismo esta situación no 

solamente sucede es la entidad chiapaneca, sino también en otros estados de la república 

mexicana en donde se practica la agricultura cafetalera. 

 La república de Guatemala es un lugar clave para caracterizar la situación del  

cultivo, trabajo y comercialización del café desde a mediados del siglo pasado, y en lo que 

respecta en la actualidad; es una de las repúblicas muy afectadas también debido a las 

baraturas del precio del grano, por lo que como única salida la gran mayoría de sus 

habitantes cafeticultores en los últimos años, han estado migrando hacia Estados Unidos o 

al resto de los estados de la República Mexicana, misma situación también que se ha estado 

presenciando tanto en las zonas cafetaleras de la entidad chiapaneca y principalmente lo 

que corresponde en la región de Tumbalá, buscando el subsidio que ya no se encuentra en 

el café 168. 

 Por lo tanto la situación migratoria debido a la crisis que enfrenta el precio del  café, 

dio origen a varias problemáticas que repercuten directamente en la familia de los 

migrantes, una de estas problemáticas más complicadas es el rompimiento de las familias 

porque el jefe de familia emigra para buscar y proveer mejores condiciones de vida a sus 
                                                           
168Villafuerte, Solís Daniel, García, Aguilar María del Carmen, “De la independencia a los tiempos modernos: 
visiones sobre la economía, la sociedad y el territorio de México”, Economía y Sociedad,  AÑO XIV, No. 25, 
Enero-Junio de 2010, pp.25. 
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hijos y esposa, por lo que las esposas de los migrantes pasan a asumir la responsabilidad de 

jefas de familias cuando el esposo se encuentra fuera, y la situación se vuelve más grave si 

el esposo se olvida de sus responsabilidades y encuentra el espíritu de aventurero. Así 

muchas veces esposos, hijos o hermanos migrantes etc., ya no regresan; así mismo esta 

acción ha provocado que se dejen tierras sin cultivar,  lo que  ha provocado en los últimos 

años se note una escases en la producción del maíz y el frijol que fungen como productos 

de autoconsumo para estas zonas, pero que de tal manera también representan una buena 

cantidad en las cifras de la economía chiapaneca. 

 El asunto de la caída del precio del café, que trajo como consecuencia la migración, 

crisis económica en las regiones cafetaleras en Chiapas, improductividad en los campos, 

movilizaciones armadas y una serie de factores etc., es una de las grandes  problemáticas 

que también ha llamado la atención al gobierno, lo que  ha llevado a analizar las 

problemáticas bajo diversos mecanismos y lo que ha llevado a la creación dependencias 

como la Sagarpa,  y otras instancias, con la finalidad de apoyar al campo mexicano, como 

mencionan Daniel Villafuerte Solís y María del Carmen García Aguilar “ que las nuevas 

políticas neoliberales se encaminan hacia un aprendizaje de corte empresarial, sobre todo 

en proyectos turísticos eco-turísticos y de producción de café, donde el gobierno otorga 

apoyos en infraestructura, subsidios y otros apoyos, pero también donde se registra la 

participación de empresas transnacionales como Starbucks en la comercialización del café, 

aprovechando la organización de los productores como ocurre en ciertas zonas de la 

Sierra”169    
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