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PRESENTACJON. 

La cultura mexicana es el producto de una mezcla innum! 

rable de elementos qué ha dado origen a cambios en la socie

dad receptora transformindola a través del proceso hist6ricó 

hasta conformarla como un mosaico étnico. 

En el siglo XIX, el gobierno mexicano urgido de resol-

ver problemas de diversa indole demandaba la presencia de i! 

migrantes dé distintos paises. De entre éstos, los alemanes 

eran muy solicitados porque se les consideraba "honestos, 

responsables y sumamente trabajadores". Estos adjetivos y la 

gran admiraci6n que despertaban constituyen un motivo de an! 

lisis para el investigador de dicha inmigraci6n. Partiendo 

de este interés emprendi, en 1980, el trabajo de tesis, para 

obtener la Licenciatura en Historia, con el tema que conjuga 

tres aspectos de la regi6n del Soconusco: el cultivo del ca

fé, la inmigración alemana y su influencia en esta parte del 

pais. 

Mi trabajo estuvo asesorado por la Dra. Luz Ma, Martinez 

Montiel, especialista en el tema de las migraciones .extranj! 

ras en México, en el marco del Seminario de México Contempor! 

neo que imparte en esta facultad, sobre las minorias étnicas 

no indigenas en México. 

Los alemanes arriva.ron al Soconusco en forma individual, 

y es en México que se identifican co111.o una minoria en el J>l.!. 

no de su importancia econ6mica; es decir, su actividad econ! 

mica constituye un factor de impulso dentro de la regi6n. 



Para ubicar al gru~o fue necesario, desde luego, realizar 

una extensiva investigaci6n bibliogrHica Y· de archivo, con 

el objeto de precisar la fecha de llegada a nuestro pais; 

posteriormente en trabajo de campo hice varias constatacio

nes en el terreno, en el Soconusco, cuyo centro principal es 

Tapachula, lugar en que tuve oportunidad de conocer y entre

vistar a la mayoria de los informantes; otros fueron locali

zados en la Ciudad de M6xico y otros más en las fincas. 

A todos ellos agradezco su colaboraci6n y hospitalidad, 

asi como al Ge6grafo Pedro Hendrichs y su esposa por su va-

liosa ayuda. 

De igual manera hago extensivo mi reconocimiento al per

sonal de los diferentes archivos y bibliotecas debido a sus 

finas atenciones y a la orientaci6n que me brindaron. 

z 



I, C9HTEXTO HlSTORICO DE ALEMANIA 

l. Situaci6n economica·y social de Alemania en el siglo XIX. 

Al entrar las potencias europeas en una competencia de-

senfrenada por el dominio de los territorios ultramarinos, 

se inicta la etapa imperialista que se comprende como • •• ,el 

·iapulso ele los puettl.05· y de los gobernantes a participar de 

una manera creciente en el dominio del mundo, ante todo me-

diante las pose·siones ·ultnmarinas. '1 El expansionismo terr!_ 

tor-ial se increment6 en los líltimos veinte aftos del siglo 

XIX, ' ••• el Imperio Aleún babia adquirido en esta etapa un 

mill6n de millas cuadradas de te:rritorio y su poblaci6n ha-

bta aumentado hasta 14. 7 millones de habitantes'. 2 

En los. cuadros que cita Len.in, se aprecia la extensi6n 

de las posesiones adquiridas en diferentes etapas en el si-

glo pasado y el desarrollo de las diferentes potencias colo

nialista~. {cuadros 1 y 2), 

Al tiempo que el predominio de.l territorio aumentaba, se 

desarrolla una lucha incesante por el control de la materia 

prima. Para el desarrollo imperialista no s6lo las fuentes de 

materia prima ya descubiertas eran importantes sino también 

las fuentes probables ya que garantizaban las inversiones P! 

ra el futuro. 

'De otra parte, el bajo precio de los articulas produci-
-

do~. a miquina, la transformaci6n operada en los medios de c~ 

iaunicaci6n y transporte La constante transformaci6n de 

obreros en los pafses de gran industria en poblaci6n excede~ 

-te fomenta, la emigraci6n y colonizaci6n de paises ex--

3 
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POSESIONES COLONIALES DE LAS GRANDES POTENCIAS 

IEN MILLONES DE K111• Y DE HABITANTES) 

POTENCIAS e o L o N 1 A 8 

A Ñ o 1 8 T 8 1 9 1 4 

SUP. Y POBL. tem1 MAi. 1(111• HAB. 

INGLATERRA 22 11 211 19 1111 .... , 
FRANCIA 0 19 e10 101a 1111 

ALEMANIA -- - 2 19 12 1 1 

FUENTE: LENIN 1 VLADIMIR Z 
EL IMPERIALISMO FASE SUPERIOR DEL CAPITALISMO 

P. 101 

METIIOPOLIS 

1 9 1 4 

ICal HAI. 

0 11 48 11 

o'• •••• 

o'e 84 19 

T· o T A L 

1 9 1 4 

- 1C111 HAI, 

•••• 44010 

11 11 . .. , . 
1'4 TT 1 1 

CUADRO 2 
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tranjeros, convirti6nd~los·en viveros de materias primas pa

ra la metr6poli.,.•3 

Por otro lado, el incremento de la industria y de las i!!. 

versiones., el capital bancario y la banca hicieron posible 

que se acaparara la riqueza entre unos cuantos financieros 

millonarios. Es decir, la exportaci6n de capitales por un l! 

do y por otro, la b1isqueda de fuentes de materia prima, en 

territorio no europeo, que a su vez serta el _mercado para la 

producci6n nanufacturera de las grandes potencias, llevan a 

6stas la monopolizaci6n de la producci6n y de capitales. 

El doninio que cada potencia ejerci6 sobre diversos te-

rritorios de Asia, Africa y Latinoamérica di6 como resultado 

la divisi6n del mundo en ireas econ6micas. 

Este nuevo accionar trajo como consecuencia violentos 

conflictos que llevar6n a Europa al borde de la guerra en va 

rías ocas~ones. En Alemania como secuela del proteccionismo 

de la industria, se precipit6 la concentrac:i6n de asociacio-
* nes monopolistas, carteles, sindicatos, etc, En 1900, hubo 

una crisis debido a que junto con los monopolios existian 

todavfa establecimientos de organizaci6n anticuada que aun-

que lograron aislarse de los carteles, produjeron la dismin~ 

ci6n de la demanda y el descenso de los precios al tiempo 

que aumentaba la consolidaci6n de la industria, lo que las 

llev6 a su desaparici6n al ser devoradas por ésta. 

- - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - -
* cirtel.- organizaci6n de empresarios de una rama de la in

dustri"a con el fin de dominar el mercado. Con el propósito 

de conseguir el monopolio. (Wolfgang Heller, Diccionario 

4 



Ahora b~en, para llegar a esta situaci6n de auge capit! 

lista, las potencias debieron seguir un proceso determinado 

que se inici6 con la Revoluci6n Industrial en Inglaterra y 

de alli se extendi6 al contine~te eruropeo. El predominio 

ec·on6mico del Reino Unido se debfa. fundamentalmente a que 

contando con los elementos necesaTios para la construcci6n 

·de maquinaria; 6sta habfa alcanzadQ, aceleradamente, un am-

plio desarrollo que le permiti6 convertirse en el primer país 

con excedente de producci6n y como consecuencia, tuvo que 

buscar mercados en regiones no europeas, cuya conquista apo! 

tarfa a Inglaterra, grl[lndes beneficios materiales. 

La situaci6n de los Estados Alemanes, antes de la unifi 

caci6n, era de constante zozobra en cuanto al comercio. En 

1818, Prusia cre6 la Federaci6n Aduanera Prusiana a la que 

se unieron otros estados alema~es y en 1834, se constituy6 

la Federaci6n Aduanera Alemana, ZaJJverein, a la que perten! 

dan todos los· estados exceptuando: "Austria ••• Hannover, 

Brunswick, Oldemburgo y las ciudades hanseiticas 4 Los 

primeros. estados con excepci6n de Austria, ·se fueron incorp~ 

rando a la Zollverein paulatinamente: Brunswick, en 1844; 

Hannover, en 1851 y Oldemburgo en 1852. S6lo Hamburgo y Bre

men, ciudades de la Hansa, lo hicieron hasta despuEs de que 

se fund6 el Imperio, 

La industria alemana, mientras tanto, se encontraba en 

grave conflicto con la agricultura "conflicto jamls resuelto 

a gusto de los terratenientes alemanes, Junkers, que siempre 

- - - - - - - .-. - - - - - - -· - - - - - - -
de economla polltica, Barcelona, Ed. Labor, S.A., 1946, p.57) 

.S 



creyeron que los gobernantes favorecian a la industria en de . . -
trimento de la agricultura. 115 El desarrollo econ6mico de los 

estados alemanes era muy precario hasta q~e en 1850, debido 

a la acumulaci6n de grandes capitales financieros la clase -

burguesa comenz6 a desplazar a los junkers tanto de la econ!!_ 

mia como de la poUtica. La clase obrera qued6 en manos del 

capitalismo y como secuela del pujante liberalismo que impe

dia al estado intervenir en la vida econ6mica, el proletari! 

do carecía de garantfas. La mano de obra campesina era, asi 

misma, absorbida por la industria y debido a las malas cond.!, 

ciones que esta ofrecia, los t6cnicQs alemanes abandonaban 

el pais para dirigirse a las colonias, ya fueran btas; ale

manas, inglesas o francesas. 

La emigraci6n se habia incrementado, entonces, como con

secuencia de la inseguridad econ6mica y de la crisis caract~ 

rfstica de la Epoca. Para 1847, el movimiento migratorio se 

babia generalizado en los estados alemanes; ya no tenia carac 

teristicas particular.es de cada uno de ellos y de "veinte 

inil personas anuales que salieron de los estados alemanes 

por una década, el ntlmero se acrecent6 notablemente y a me-

diados de los años 1840, el aumento fue de 4 a 5 veces mayor 

116 

Cuando en 1833 los esclavos de las Indias Occidentales 

Brit4nicas fueron emancipados, los plantadores ingleses co-

menzaron a interesarse en los emigrantes aleman~s y las ca 

sas comerciales de la Gran Bretaña empezarCl\, también, a 

idear el traslado de los trabajadores germ,anos desde Europa 

.6 



hacia la Amf!ica tropical, Pese a la oposici6n del gobierno 

de Londres las autoridades coloniales y algunos plantadores 

particulares reclutaban emigrantes alemanes, los cuales 

eran recogidos en puertos como Havre, en donde, desespera-

dos, se embarcaban sin saber siquiera a donde se dirigfan. 7 

En Jamaica y América Central, una buena cantidad de colo 

nos alemanes murieron por enfer-medades tiopicales en las 

plantaciones. Los gobiernos alemanes s indignaron; pero no 

hicieron nada en favor. de los emigrados debido a que ha- .. 

bian perdido su ciudadania en el momento de abandonar su 

país. 

La situaci6n para los emigrantes se modificó cuando la 

migración adquirió graves consecuencias para Prusia. Dicho 

estado se enfrentaba a una disminución.general de población 

a causa de la emigración por lo que se procedi6 a regular 

esta situación para lo cual se decretó que ninguna politica 

migratoria surtiria efecto sin la previa aprobaci6n del go~ 

bierno prusiano. 

Se formaron también la "Compañia de Colonización de Ha!! 

burgo y la Sociedad Berlineza para la Centralización de la 

Emigración y Colonización Alemanas .•• que se interesaban s~ 

bre todo en América Central ••• por su estratégica posición 

social y económica requerian actuar de inmediato, si es 

que Alemania pretendia establecerse alli antes que los in-

gleses y. los yanquis les dieran con la puerta en la nariz, 118 

En lo referente al comercio, las relaciones ultramari-

nas de lo que más tarde serta el Imperio Alemin, se origin! 

7 



ron en el siglo XVIII. A pesar de la preponderancia comercial 

del Reino Unido, los comerciantes hanseiticos hablan consegu! 

do un 6xito alentador en el mercado mundial en los 6ltimos -

aftos de ese siglo. Entonces ocurri6 un problema para Inglate

rra; Napole6n Bonaparte dispuso que el continente europeo 

efectuara un bloqueo comercial contra la Gran Bretafta. 

Durante veinte aftos el comercio ultramarino estuvo roto -

por completo y cuando el bloqueo se levant6 en su totalidad, 

Inglaterra, que habfa estado buscando compensar la p6rdida 

del mercado europeo, fortaleci6 todav1a mis, sus relaciones 

comerciales. 

Para la industria alemana la interrupci6n que se le habia 

hecho a la competencia inglesa habfa constituido un factor de 

fortalecimiento. En todos los estados. alemanes se levan.taron 

nuevas fibricas que tuvieron un ripido desarrollo pero igual

mente se vieron muy· afectadas por el cese del bloqueo porqtie 

los productos ingleses volvieron a inundar los mercados de 

Europa creando una grave crisis sobre todo en el occidente de 

Prusia. En las ciudades de la Hansa tambiEn se percibía la 

desastrosa secuela del bloqueo suspendido, la exportaci6n de 

sus productos era casi imposible. 

Las exportaciones alemanas se encarecieron notablemente 

ademis los productos coloniales llegaban a Alemania a travh 

de intermediarios extranj'eros; por lo tnato, en Hamburgo sur

gieron los primeros planes de recuperaci6n del mercado y los 

empresarios acordaron que tanto la industria cqmo el comercio 

debfan modificarse de manera radical, 

8 



Con este __ motivo comenzaron a intensificar la b1lsqueda de 

sitios a prop6sito para la apertura de agencias comerciales. 

"Las zonas de mayor inter6s para el comercio ultramarino eran: 

Norteam6rica, India y sobre todo los pabes latinoamericanos ••• ,.9 

2. El Expansionismo 

Desde 1853 a 1856, el inter6s por el expansionismo se acr! 

·cent6 cuando Livingstone atr!lves6 Africa .desde Zambesi hasta 

Loanda, hecho por el cual se inició la exploraci6n de dicho 

continente ya que los exploradores se encargaron de hacer pu~..

blicidad a las riquezas de esa tierra virgen. Por otro lado, 

la revolución industrial, el proteccionismo a trav6s de barre

ras aduanales y el exceso de producción que estas dos circuns

tancias llevaron a efecto, garantizaban el que las colonias 

fueran un mercado seguro e inacabable, es decir, que no po

drian saturarse como lo habian hecho ya con sus mercados loca

les, 

La búsqueda de territorios que Alemania llevó a cabo, fue 

con el fin de establecer bases navales puesto que su comercio 

le acarreaba conflictos con Inglaterra. Bismarck seguia una 

clara politica colonialista, puesto que debia mantener los ca 

pitales alemanes y sostener los costos administrativos al mf~ 

nimo. Sus primeros planes expansionistas habian sido duramen~ 

te atacados por todos los partidos politicos: 

Católico, Socialista e incluso por los Junkers. 

En 1.882, se formó la Sociedad Alemana de Colonización y 

Bismarck comenzó a buscar el sitio de Alemania en el sol' 

Durante el aparente periodo de paz que precedió al siglo XX, 

9 



desde el fin de la gue!ra franco.-prusiana, en 18.71, y la cons 

tituci6n del Imperio Alemin, hasta 1914; el imperialismo con

tinuaba su curso expansionista: Togo, Camer6n, Africa de Su

doeste y Africa Oriental Alemana, se convirtieron en colonias 

del Imperio Alemin, entre 1884 y 1885; en 1881, Francia se 

apoder6 de TOnez; Inglaterra, en 1882, inici6 la ocupación de 

Egipto; y en 1885, Italia ocupo Assab y Massaua en el Mar Ro

jo. La competencia por el control de Africa Central se inten

sific6 de tal manera, que las potencias europeas se reunieron 

en Berlin en una Conferencia Internacional, en 1884 y 1885, 

para establecer regulaciones para dicha zona. Como consecuen

cia de las nuevas medidas que se tomaron, el Congo pas6 a po

der del rey Leopoldo de B6lgica, como propiedad personal, ya 

que asumi6 la soberania del estado. 10 

El desarrollo ·de la industria alemana y su necesidad de 

mercados y de materias primas combinada con la propaganda de 

los grupos interesados, habia inclinado a Bismarck a apoyar 

la demanda nacionalista de colonias e indujo al Reichstag a 

establecer protectorados en Africa y Oceanía. La membresia 

germana entre las potencias imperialistas quedó establecida 

con el arrendamiento de Shantun en 1898; ·1a compra a Espafia 

de las islas Marianas y Carolinas en el mismo año; la adquis! 

ción de dos islas de Samoa en 1899; la intervenci6n, en 1900, 

en la rebelión de los B6xers, en Pekin; y la obtención de las 

concesiones del ferrocarril berUn.,.Baghdad, en 1903. 8 

La participaci6n de Alemania en el concierto mundial fue 

Hcil; contaba con el apoyo de la 'Sociedad pro colonizaci6n 

10 
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alemana' y el gobierno apoyaba a los comerciantes en sus con 

quistas de vastos territorios. Este expansionismo y la indus 

trializaci6n aumentaron el prestigio del Reich que, sin.embar 

go, se veb afectado porque ''la fo~ci6n cientffico,-tecnoiei~ 

gica que comenzaba a generalizarse, llev6 al antagonismo a 1~ 

tradici6n y al progreso en las esferas social Y' polftica. i,j 2 

3. EL DESARROLLO DEL CAPI'TAl:.I-SMO EN ALEMANIA 

Hacia el siglo XX el desarrollo capitalista en Alemania 

era incontenible; el emperador hizo patentes lo5 esfuerzos d~ 
\ 

su pais por mantener la paz anunciando ltUe "•·• al mismo j¡Jl. 

se encaminaban las medidas para el mejoramiento del ejercito 

J cuyo efecto pedfan nuevos cr!ditos. 11 13 

El almirante Von Tirpitz, ministro de marina, habfa J?t'O ... 

rectado un presupuesto especial de guerra, aumentando la deu• 

da interior del Reich de SQO millones de Marcos en 1885, a 

2260 millones en 1897. 

"La Epoca entre 1900 a 1914, se caracterizaba por, el ca, 

pi talismo industrial y el chauvinismo,,. el nacionalis-mo y· 

las provocaciones masivas. Nadie se atrevfa a presentar- un 

plan concreto de guerra aunque existfa una tensi6n cada ·Vez 

mayor en las relaciones in ter-nacionales. n.14 

A pesar de su desarrollo, Alemania se sentfa rezagada, 

se tenfa temor de una revoluci6n proletaria y para contrarre! 

tarlo, se decidio llevar a cabo la construcci6n del ferroca ....... 

rril yde una gigantesca flota que seda una provocaci6n para. 

Inglaterra. y una. manifestaci6n del poder que la Gran Alema.,-~ 

nia. estaba adquiriendo. 15 
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En los primeros afios d"el siglo XX Alemania dio ayuda fi

nanciera a Rusia, mostrando esta zona europea una gran sin-

cronizaci6n diplomitica y econ6mica, En 1904, francia e In-

glaterra firmaron un pacto para contrarrestar el colonialis

mo alemln. Pocos afios mis tarde un cafionero alemin se intro

dujo en Agadir (posesi6n francesa) que abandon6 por insisten 

cia de Inglaterra pero recibiendo a cambio parte del Congo -

Francfs. Por otra parte, el conflicto en los Balcanes se agra 

vaba y Von Tii'pitz con su pol1tica termin6 por entorpecer las 

relaciones con el Reino Unido. 

Como se trataba de conservar la paz, se extendi6 la idea 

de que se deb1a dar trato preferencial al campesinado; en el 

Parlamento se acus6 al emperador de que su politica protecci~ 

nista no era sino" ••. la defensa clisica de los derechos 

feudales del propietario encontrados ..• con los derechos del 

pobre labrador 11 16 

A pesar de las mejoras sociales llevadas a cabo hacia la 

primera guerra ni los trabajadores ni la social democracia 

se abstuvieron en contea de la pol1tica exterior y el estado 

constituido de Alemania; la burguesia mantenía una actitud 

de reserva ante la social democracia, ya· que !sta babia pue!_ 

to de manifiesto la debilidad de la primera y se babia con-

~ertido en el partido mls fuerte de la Dieta del Imperio. El 

canciller. Von BUlow form6 un bloque creando una fisura en~

tre conservadores y liberalcts e izquierdistas, Con la ley .. 

del impuesto sobre la herencia, los primeros veian al lati-

fundio en peligro contrastando los intereses comerciales .con 
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los agricola~; a fines de 1909, Von BÜlow fue sustituido por 

Bethmann von Wollwog quien inici6 una política moderada hacia 

la social democracia sin, por ello, oponerse a los obreros 

que protestaban constantemente por la insuficiente reforma 

al sistema electoral prusiano. 

La era de Guillermo 11 señalaba por un lado el expansio

nismo y un desenfrenado desarrollo del capitalismo y por el 

otro otro marca " ••• a toda una generaci6n que se hundi6 así 

como las esperanzas que se tenían en el nuevo emperador ya 

que Este s6lo veia los problemas referentes al parlamento."17 

A fines del siglo XIX, el Reichstag (Dieta del Imperio) 

había aumentado su poder por lo que los nuevos cancilleres 

tendrían que mantener el.equilibrio entre 6ste y el gobierno. 

El sucesor de Bismarck, von Caprivi, se limit6 a establecer 

concesiones entre los grupos politicos; Esta actitud fue so

cabada por el canciller Miguel al iniciar una concentraci6n 

de las clases productivas, es decir, " ••• una alianza entre 

1~ gran industria y la aristocracia feudal dirigida en con-

tra de la izquierda~ sobre todo contra la social democracia, 1118 

Con la uni6n de los junkers y los magnates se tenia controla 

do tanto los nuevos monopolios como la tierra y a pesar del 

movimiento obrero sindicalista el gobierno se negaba a tomar 

las medidas sociales pertinentes. "Los salarios entre 1880 y 

19ho ascendieron sólo en un 20\ en Alemania mientras que la 

pl1,1svalia era mucho mayor debido a la producci6n en masa." 19. 

1 A fines del siglo pasado la máquina industrial era nece-
, 

satia pues ni la poblaci6n ni la extensi6n territorial eran 
- i si,óni-mos del poder, Para Alemania la industria era de mayor 
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necesidad que para otros pafses y,a que su et:ono¡qJ~ se ll.abia, 

basado, hasta entonces, en la agricultura debidO' al escasQ" 

poder marftimo y ademb para pode!' intensifical' los 1,>toducn 

tos del campo hacian falta nueva tecnologfa e implementos 

industriales que a su vez elevar1an el costo de diclla produf 

ci6n. 

A partir de 1880~ Alemania emitfa ya valores extr.an.jeros 

cuya circulacitSn hubo de disminuil' pos-terio~mente, aunque la 

cantidad nunca fue ,men.or. a 400 mil.Iones de Marcos, para uti~ 

lizar el capital en la industr.ia alemana, De 1882 a 1895 ~ el 

nWQer.o de fabricas aumentó en un 6\ y la mano de obra en un 

39\. La balanza comercial se fortalecfa con el aumento de 

exportaciones y como la agricultura no era suficiente las im 

portaciones de materia prima ascendieron a gran escala. El 

progreso económico hacia mis difitil la situación de las cl! 

ses populares por lo cual el canciller en turno, Hohenlohe 

trató de frenar la codicia proteccionista de la clase terra~ 

teniente. 

El desarrollo del industrialismo tenia descontentos a 

los pequeftos capitalistas con las empresas de su país, se 

habian formado grandes carteles tales como: "~einisch-Westph! 

lian Coal Syndicate y la unión de trabajadQres del acero; la 

primera se establece en 1893~ dominaba la zona del Ruhr Y· la 

segun.da, se constituye en 1904 y comprendia a todos los tra· 

bajadores del acero del pafs, 1120 

i0.s ~equef\Q, empresarios dirigieron sus 1-iras al e~tranJero, 

ya que ahi el nivel econ6mico era menor y la materia prima~ 
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mis barata. Las inversiones de capital en ultramar eran de 
'· 

diferentes tipos pero el Reich increment6 sus exportaciones 

basado en el" ... sistema de capitales ficticios, organizados 

secretamen~e por los bancos alemanes con_ la complicidad del 

Reichhstag y aplicando el 'dumping' que consistia en vender 

en el extranjero con p6rdida si era preciso para derrotar asi. 

a la competencia. 1121 Ademb la industria. era alentada y pro~ 

tegida a trav6s de subvenciones y la reducci6n de gastos de 

transporte. 

El papel de los bancos fue tambi6n de gran importaRcia 

puesto que colocaron el Comercio Exterior en 2o. lugar despu6s 

de Estados Unidos y duplicaron las exportaciones entre 1872 a 

1900 asf como en los primeros frece años del siglo XX: 

COMERCIO EXTERIOR ALEMAN 

ARO EXPORTACIONES* IMPORTACIONES * 

1872 2,492 3,465 

1880 2,977 2,844 

1890 3,410 4,273 

1900 4,753 6,043 

1910 7,475 8,934 

1913 10,097 10,770 

* (Millones de Marcos) 
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1 desarrollo ind~strial dependfa tambi6n de las .import! 

clones de materia prima y alimentos 

COMERCIO EXTERIOR ALEMAN 

ARO EXPORTACIONES 
PRODUCTOS .TER 
MINADOS Y· SE'; 
MI TERMINADOS 

IMPORTACIONES 
ALIMENTOS; MATERIA PRIMA 

1890 

1903 

2,148* 

7,536* 

1,397* 

3,049* 

* (Millones de Marcos) 

Fuente: Stolper, Gustav 

HISTORIA ECONOMICA DE ALEMANIA, pp. SS,S8 

1, 79 7* 

S,003* 

Los bancos alemanes establecieron sucursales para inver

si6n de capital en tres diferentes zonas: Cercano Ori'ente, Le 

jano Oriente y Am6rica Latina; en 6sta última fueron: el 

Deutsche SÜdamerikanische Bank y el Deutsche Uberseebank; el 

primero con sucursales en casi toda latinoamerica incluyendo 

M6xico, 22 

Alemania no pudo'1desarrollat' sus colonias debido a que 

sólo las mantuvo por 30 aftos. Los nativos·y la materia prima 

eran insuficientes y no costeaban el gasto del imperio por lo 

que las inversiones de capital eran proporcionadas entre Eur~ 

pa Y América y el capital se concentraba en todas las áreas 

industriales. Para los alemanes, el significado de" in 

dustria en el sentido amplio de la palabra incluye el comer-

cio, las vfas de comunicación, el transporte, etc .••. 1123 por 

lo tanto los intentos de una producción de algodón, cacao y 

tabaco en gran escala, en Africa, no tuvieron bito debido a que 
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no encontraro.n una sociedad organizada de tal forma que pu

diese ser explotada sin necesidad de perder en su desarrollo 

capitalista, gran·des sumas pues hab1a que construir caminos 

y enseftar a la gente las tEcnicas occidentales del sembrado, 

de riego, etc. 

La vispera de la guerra, el comercio colonial represent! 

·ba s6lo la mitad del 1\ del total del comercio, en 1914, me

nos de 24,000 personas vivian en las colonias y su estadia 

no era permanente, debido a que la gran mayoria eran milita

res. La relativa pobreza del imperio exigia la expansi6n de 

Este ya para no depender de la materia prima de otros, ya 

por el incremento de poblaci6n que desembocaria en desempleo. 

4. La la, Guerra Mundial y su secuela en Alemania. 

La política internacional colonial alemana fracas6 tanto 

en Africa como en Oriente pero los alemanes deseaban 

6nicamente dejar posiblidades abiertas ••. a6n desaprovechan

do lo que tuvieran a mano, 1124 la politica a seguir seria de 

penetraci6n pacifica, evitar alianzas exceptuando la de Ale

mania Austria Hungria, el objetivo era estar bien con In-

glaterra en Africa y con Rusia en China; además .se intentaba 

atraer a Inglaterra y convertirla en el 4o miembro de la Tri 

ple Alianza para lo que se babia firmado el Tratado de Heli

goland-Zanzlbar, que consistia en la renuncia por parte del 

Reich a adquirir nuevas tierras en Africa del Sur a cambio 

de la isla de Heligoland. 

A pesar del desmoronamiento de la política exterior, la fina 

lidad que se per-segub era la integración de todos los 
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alemanes, .una dinimica polttica de emigraci6n y colonial y 

la protecci6n del imperio para el germanismo en todo el mun

do."25 lo cual se hizo patente en el conflicto de los Balca-

nes de 1908 en que Austria se anex6 Boznia y Herzegovinia y -

el triunfo Germano-Austriaco" ••• no hizo sino poner de mani-

fiesto el enfrentamiento de dos grupos de potencias en Europa: 

Alemania y Austria por una parte e Inglaterra Francia y Rusia 

por la otra. 1126 

Con la guerra de los Balcanes de 1912 y 13, Austria-Hungría 

veía en 6sta zona a un enemigo respaldado por el poderío ruso. 

Siete di-a& despu6s dd as.esinato de Francisco Fernando, 28 de 

junio de 1914 el emperador Francisco Jos6 solicit6 la ayuda 

del Kaiser, Guillermo 11 no permiti6 que el parlamento inter

viniera en su decisi6n de tomar parte en la contienda y aun-

que contaba con la injerencia rusa no pens6 que 6sta tuviera 

la suficiente fuerza para ganar. En 1914 Alemania era la pr! 

mera potencia industrial del mundo debido a la explotaci6n 

minera que efectuaba en el Ruhr, Sarre, Alsacia y Lorena y al 

nu~vo poder laboral unificado. Este ascenso, tanto en la manu

factura como en el sistema bancario y eil la marina, se torn6 

en tensión para las demis naci6nes. Las industrias minera, 

química, el6ctrica y armamentista eran de primer orden al 

igual _que· los transpo.rtes~ el Reich llegó a ser el centro fe- .. 

rrocarrilero de Europa y su flota mercante era la segunda des

pu&s de la inglesa; h~biendo formado dos lineas maritimas: la 

Huburg ADierika Linie y la Lloyd de Alemania del Norte que .... 

junto con el trust an¡lo-americano Morgan llegaron a pactar y 
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cada una de ~as partes tenia sus puertos prt-vadot, 
1 

El progreso econ6m:i,co, sin embargo, no co:ri:es.poJ>.c;lb aJ, 

desarrollo poUtic:o, ya que éste se habfa estanQad,o en ~n si! t\i, 

tema aristocdtico propio de la etapa prhindustr~al, lo "c{ue 

habla llevado a Alemania a identific:ars.e",.. c;l~U~eradamente 

con Austria~Hungria ~ en cierto modo el r.!gido conservaduris~ 

mo htlngaro arrastró a los germanos al abi.s1110. ·~27 

La sttuaci6n interna de Alemania era alarmante; los so--

cial demócratas de izquierda denunciaban la polftica del imp! 

rialismo alemán y la traici6n de los jefes de la socialdemo-

cracia. En la revista 'Die Internationale', el grupo Esparta

co planteaba los problemas que la guerra represen.taba para 

los obreros. La social democracia escudaba en ataques antii! 

peria1istas su apoyo a la polttica exterior del Kaiser, o sea 

a la" ••. poUU:ca de penetraci6n pacifica;. y olvidando que 

la guerra no era popular redimfa a sus forjadores y "entrega

ba a los trabajadores atados de pies y. manos al capitalisH., 

como came de caft6n, 1128 

El gobierno pidi6 por segunda vez al Reichstag créditos 

para la guerra; los diputados que hablan votado en .contra co

menzaron a disminuir hasta quedar s6lo uno, Karl Li:ebknecht, 

jefe de la Liga Espartaco junto con Rosa Luxemburgo y otros., 

La Liga no era mas que una federaci6n de grul)OS locales que 

vela a la social democracia como traidora a la revoluci6n so, 

cialista. En noviembre de 1918, apareci6 Die Rote_ Fahne orga

no de informaci6n de la Liga, ~ue establecia _que el derroc! 

miento de la hegemonia capitalista y la realización del orden 
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socialista, •• 119 eru ~l objetivo de la re,volq~t6n; ad,~m',s 
\ \ 

los espartaquistas: sabfan C\Ue lqs. capJtalbta,s. preferJan ~ 

destruir al pafs antes que cambiar el sistema .Yigente, 

La Liga Espartaco luchaba contra el temor de una g·uerra ci .. 

vil culpando COJIIO causa.ntes de la gran guerra, -no al Kaiser, 

sino al sistema capitalista Y' se lanzaron a la luch_a sin CO!!, 

tar con el apoyo del proletariado en general. El gobierno 

era débil y la situaci6n confus-a y la formaci6n del Partido 

Comunista Alemin el lo, de enero de 1.919:, no auguraba ·un ., .,. 

transcurrir pacifico;. el grupo Espartaco s.e a~oder6 del Rei .. 

chstag y presentaba batallas callejeras que por no tener~ 

guia militar eran perdidast el ejercito fusi16 sin formaci6n 

de causa a algunos. comunistas que .habfan sido aprehendidos, 

Karl Liebknechty Rosa Luxemburgo fueron apresados en su es-· 

condite r· asesinados poco despufs. 

Cuando Alemania se declar6 en es.tado de ¡uerra, el nacio 

nalismo cundfa a tal srado que la social democracia acabo 

por votar los cr6ditos con la conc!ici6n de que se levantarla 

en contra del imperialismo alemln en cuanto la guerra deja~ 

ra de s~r defensiva; al no c'Íllllplir el compromiso el partido 

se escind_i6. A pesar de que el prop6sito de todos los movi~ 

mientos socialistas era examinar y reconstruir el orden so~~ 

cial :y los intereses de los. trabajadores, los socialistas d!, 

sentiln de los comunistas y elegfan la senda reformista y no 

la revoluci6n, 

,Alemania se habla prepara.do para, la. guerra con anticipaci6n, 

su objetivo era crea;f ·un iD!perio en Europa Central y la for-
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maci6n de estados clientes qÚe servirían como pue$tos avanz~ 

dos del Reich y ligados a 6ste en la política, las armas, la 

cultura y la economía. Pero la guerra no era satisfactoria 

para nadie" la clase media y el proletariado pedian la forma 

ci6n de un gabinete democrático ••• la burguesia y los Jun-

kers querían que el poder se entregara a los militares. 1130 

El conflicto interno era motivado por el control del parla-

mento y las discrepancias entre partidos se acrecentaban ca

da vez más ya desde 1914 Scheidemann pedia la paz; al afio si 

guiente los partidos social dem6crata, liberal progresista y 

del centro opinaban que urgía una paz de compromiso, pero no 

fue sino hasta 1917, el 19. de julio que el Reichstag adopt6 

una resoluci6n a favor de la paz que ni las potencias centra 

les ni la Entente querian acordar. 

Durante el segundo año de guerra Alemania empez6 a prep! 

rarse bajo un programa dirigido por el industrial Rathenau 

que habla convencido al alto mando de poder sostener la gue

rra por cuatro aftos; pero ninguna de las grandes huelgas de 

los Oltimos aftos de la guerra fue genuinamente revoluciona-

ria, más bien oedecian a la desesperante escacez d~ alimen•

tos y el "colapso final se debió a factores militares-econó 

micos y no a factores políticos. 1131 

Como resultado de la tregua con Rusia se firmó, en marzo ~ 

de 1918, la paz de Brest-Litowsk que significaba la victoria 

de Alemania en el Este. 

Alemania pretendfa lograr una paz moderada en el frente orien 

tal para manifestar su voluntad de paz y sacar ventaja en el 
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oeste; es decir, inten~aba junto con las potencias centrales 

obtener el mlximo control sobre el potencial ecan6mico de los 

territorios rusos para continuar la guerra.en el occidente. 

En Brest•Litowsk. Alemania se remit1a a los Landesrate 

creados en Polonia, y Lituania, para separar a Rusia de sus 

estados limftrofes y formar una serie de estados aut6nomos, 

dependientes econ6mica y militarmente de los imperios centr! 

les. tenin queria la paz y a las potencias centrales les co~ 

venia mantener- a las bolchevique en el poder porque quizá a 

cualquier otro grupo po11tico permitiría la creaci6n de un 

nuevo frente oriental aliado. 

El que.Alemania tratara por-separado la paz con la Rada ucr! 

niana, llev6 a la delegaci6n rusa a suspender las negociad~ 

nes y a captar las condiciones del Reich para evitar mayores 

problemas a los bolcheviques y garantizar su poder en Rusia. 

~a paz en el oriente demostró que Alemania quería asegurar 

su condici6n de potencia mundial; para el militarismo signi

f}caba la sup,'8Si6n de un frente de guerra y el traslado de 

tropas hacia el occidente. Las deserciones y la propagaci6n 

del ideal revolucionario, así como las insurrecciones y huel 

gas, eran el resultado de las medidas políticas y militares 

del gobierno del Reich. 32 

En octubre de 1918 se reuni6, en Bremen, la Conferencia 

General de todas las Izquierdas que llev6 a cabo un progra

~a de acci6n cuyo objetivo era la creaci6n de una república 

unitaria para comprobar hasta que punto era auté~tica la d! 

mocratizaci6n; habr1an de fundarse consejos de trabajadores 
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y soldados. La reacci6n, por su parte, habla formado un 10:".' 

bierno parlamentario con el Prfncipe Max von Baden a la cabe

za; la nueva ad.ministraci6n tenfa· dos problemas principalmen

te: "¿Seria lanzada por las derechas hacia una polftica reví~ 

sionista de signo radical, hatfa la decepci6n de los sectores 

obreros imposible 1~. colaboraci6n que resultaba insoslayable 

si querfa asegurar, el r6gimen su subsistencia?1133 

El nuevo ministro, arist6crata liberal, habfa afirmado~~ 

que" ••• no formaría gobierno si la social democracia no le 

daba colaboradores."34 La votaci6n puso de manifiesto que no 

se aceptaba la participaci6n del partido social dem6crata en 

el gobierno; como consecuencia, los soldados, desde Colonia~ 

hasta Aquisgrln, abandonan los cuarteles, y el emperador sin 

saber que hacer, huye a Holanda. 

Los peri6dicos tenían prohibido publicar sobre activida-

des radicales, habian surgido revoluciones en Iiel, Baviera y 

otras ciudades. "A fines de octubre de 1918 habfa empeza<lo 

el motin de la escuadra en Iiel provocado con dinero ruso, 

por conducto del ala izquierda de la democracia social."35 

El 3 de noviembre habia habido una manifestaci6n que fue 

parada en seco ·por la tropa al abrir fuego y matar a ocho 

personas. Los marinos y la infanterfa se unieron a los revo

lucionarios y formaron un consejo de obreros y soldados. El 

dia 8, en Berlin, se confirmaba el triunfo de la revoluci6n 

en Kiel, Hannover, Magdeburgo, Colonia, Munich, Stuttgart, 

Frankfurt am Mainz,entre otras ciudades. 

La social democracia recomendaba la constituci6n de con• 
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sejos obrero-militares.a los que yefa como or¡aniHos efime~ 

ros que morirtan al lograr la constituci6n del estado de~o-~

crltico. 

El dia 9 de noviembre de 1.918 los trabajadores l\ieieron 

manifestaciones, el canciller von Baden lanz6 ·una proclama ... 

anunciando la abdicación del Kaiser, la renuncia del princi~ 

pe heredero, Ebert seria nombrado canciller r se convocarla 

.a elecciones para la asamblea general. Esa tarde. se infor~

m6 que que los comunistas se dirigfan al pueblo, desde pala .. 

cio, para arengar una rep6blica sovi6tica de Alemania, Sebe! 

demann, entonces, se dirigió a las masas desde el Parlamento 

anunciando la caida de la monarquia y proclamando la republi 

ca. 36 

En fibricas y cuarteles se elegian consejos y se establ! 

ci6 un Comit6 Ejecutivo de los consejos de trabajadores. y 

soldados que asumi6 los poderes del Reich. Toda instituci6n 

estatal fue ocupada por gente de confianza de la clase trab! 

jadora y se abrieron las circeles, 

El proletariado alemán, sobre todo los campesinos, no 

hizo eco de la revoluci6n; los jornaleros dependientes de 

los junkers no sabian hacer uso de su libertad polltica y a 

pesar de que estaban a favor de la socialización de la econ~ 

mia, -no supieron hacerla efectiva, A pesar de los esfuerzos 

realizados, todo el primer periodo de la revolución fue de':'.,. 

rrotado como secuela dé las ingentes dificultades que plante! 

bala situaci6n. Los consejos de obreros s6lo tenían el poder 

donde lo conseguian por asalto y en las grandes ciudades eran 
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ai resultado obvio del compromiso entre la social democracia y 
' 

la izquierda, es decir, eran consecuencia de la revolución P! 

ro nada mis. La realidad era que en el seno del movimiento 

obrero se encontraba la contrarevoluci6n y que adem4s'bo exi! 

tia nin¡wi objetivo inmediato ••• "37 La izquierda se encontra

ba tambi6n dividida, mientras el ¡rupo espartaquista semos-

traba abiertamente por la revolución, el .partido de los inde

pendientes, pretendia una revoluci6n pero sin conmocionar a -

la sociedad. Lo que hizo inevitable la ¡uerra civil, fue que 

unos sectores del proletariado estaban armados; ademis, "la -

revoluci6n ••• hizo florecer la idea de democracia ••• y la rea 

lizaci6n del socialismo a travfs del parlamento. 1138 

En noviembre de 1918 Hebert y el estado mayor pactaron para 

aplastar a los trabajadores ; poco desp6es, el mismo Ebert 

fue proclamado presidente de la rep6blica. El pueblo alemán 

no estaba preparado para el nuevo orden democdti.co y la li- -

bertad que la nueva Constitución otorgaba, fue utilizada s6lo 

para atacarla. Como reacci6n a estos ataques se formaron los 

cuerpos de Voluntarios que más tarde se convirtieron en la 

Reichswehr, que junto con la policia bávara sofocaron el movi 

miento que ~n 1923 Hitler llevaria a cabo en Munich. 

Con la muerte de Ebert en 1924, el poder queda en manos 

de los industriales y junkers, los cuales comienzan a reacom2, 

darse; los junkers arruinados recibfan ayuda del gobierno y 

aunque los desocupados exigfan las tierras, 6stas no les eran 

entregadas porque se consideraba que el desmembramiento de 

las grandes propiedades de tierra disminuiria la producción. 
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Despu6s de la guer~a, la econo•fa alemana qued6 deshec~a 

y la clase m4s afectada, la clase •edia, culpaba de la situ! 

ci6n a .la democracia de 1feiar y al Tratado de Versalles; és• 

to traerla como consecuencia el radicalismo polftico quema~ 

nifestaba ya lo que seria la actitud del Nacional~socialismo. 

El 7 de mayo de 1iU, el tratado de paz fue entregado a 

la delegaci6n alemana; dominaba", •• la idea de destruir a 

Alemania como potencia ••. habfa que raer ••• todo vestigio de 

fuerza 11lilitar y quebrantar escencialmente toda la economía 

alemana."39 

La desuni6n de los aliados Y· la creencia, por parte de 

éstos, de que los pagos por reparaciones que harfan los ale

manes sedan suficientes para la recons.trucci6n, fue el ma- ~ 

yor error de cálculo que cometieron y que llevaria a la pol! 

tica de Versalles al fracaso. Cuando se exigi6 a Alemania el 

pago de 132 mil millones de marcos oro, mis o menos 6. mil 

millones de libras esterlinas, este pah s6lo podia pagar, 

según Keynes, 2 mil millones de libras esterlinas, 40 

Existfan también problemas internos que dificultaban 

igualmente la reconstrucci6n alemana~ el antisemitismo, el 

bolchevismo, el separatismo, el pago en especie y la ocupa-

ci6n de diversas zonas del pais por tropas francesas y beigas. 

El gobierno fr~ncés convencido de que Alemania no queria pa

gar, habla pedido una moratoria debido a la tremenda devalua

ci6n del marco, ocup6 la zona industrial del Ruhr junto con 

tropas de Bélgica. Los obr-eros alemanes ofrecieron resisten-

cia pasiva, estancando la economia y el gobierno suspendi6 
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los pagos a los países invasores, 
' 

Desde que se habían dado a conocer las condiciones de paz 

la cotizaci6n del D6lar se elev-6 de 13,S a 9.9 marcos que dio 

como resultado una gran corunoci6n interna en, marzo de 1920 y 

con ello una nueva cotizaci6n mis baja del d6lar a s6lo 40 

Marcos, En 1921, co~enz6 la depresi6n que llevarfa al Marco a 

", . , menos del 11 de su valor anterior a la· guerra .•. 1141 y en 

1923, con el problema del Ruhr, el D6lar lleg6 a cotizarse en 

18 mil Marcos y la depreciaci6n continu6 sin freno: 

COTIZACIONES DEL DOLAR. (Promedio Mensual) 

Jul. 1914 

Ene, 1919 

Jul. 1919 

Ene, 1920 

Jul. 1920 

Ene, 1921 

Jul. 1921 

Ene. 1922 

Jul. 1922 

Ene. 1923 

Jul. 1923 

Ago. 1923 

Set. 1923 

Oct. 1923 

Nov. 1923 

4.2 

8,9 

14.0 

64~8 

39.S 

64.9 

76,7 

191.8. 

493,2 

17 ,972,Q 

353,412.0 

4,620,455.0 

98,86Q,OOO.Q 

2S,26Q,208,0QO,Q 

4,200,QOQ,OOQ,000,Q 

Fuente: Stolper Gustav, 

OP cit. p. 145 
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Las tiendas cerra~an al mediod1a para cambiar los precios 

para la tarde, el dinero escaseaba, obreros y t6cnicos se .. 

acostumbraron a tener salarios decrecientes que se trataba de 

adecuarlos a los precios; las existencias se redujeron al 

grado de llevar a las fibricas a la quiebra e incluso desapa .. 

reci6 el incentivo para el progreso tEcnico por lo que los 

aliados decidieron actuar. 

Los Estados Unidos propusieron el Plan Dawes bajo la pre~ 

sidencia de Calvin Coolidge, en abril de 1924; para septiem-

bre, el plan fue aceptado por los de~is aliados y se concedi6 

a Alemania un periodo de indulgencia casi total y otro de ini 

ciaci6n parcial de pagos. Para 1929; Alemania babia pagado 8 

mil millones de Marcos contra 14 mil millones que recibió en 

calidad de prEstamo; los aliados se pagaban con su propio di 

nero. En 1930, las deudas del Reich sumaban 34 mil millones 

de Marcos, cantidad con la que Alemania reconstruy6 su indu! 

tria. El Plan Dawes funcion6 por cinco años de manera exacta 

pero fue sustituido por ·el Plan 8wen Young ya que el primero 

era sólo una forma provisional Y· no final de pagar las rep! 

raciones. 

El Plan Young fue aceptado en 1930 y permitió reducir 

los pagos de las reparaciones que ademis fueron transforma-

das de obligaciones poifticas en comerciales. Con este plan, 

se liberó a Alemania del control de las agencias extranjeras 

per.o no se le pudo librar del hundimiento de los precios que 

impidió que Alemania hiciera los pagos de reparaci6n con sus 

propios recursos. 
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El Plan Young era atacado ptiblicamente por lo qqe el pre .. 

sidente Von Hindemburg se vi6 obligado a sancionarlo; por 

otro lado, un nuevo canciller habfa sido nombrado, Brüning, 

éste disolvi6 el Parlamento al ser r.echazado su programa fi-

nanciero. El 14 de noviembre se convociS a elecciones genera - -

les; los partidos que más escaftos ganaron fueron el social 

ta, el nazi y el comunista, Comenzaba apenas la decada de lo~ 

3Q ••• 

S, Recapitulaci6n 

El evidente prop6sito de Alemania, como potencia imperia

lista, al fijarse en México como fuente de materias primas 

era el de mantener activo su comercio exterior. 

La pérdida de colonias, ·en Africa y Oriente, que sufriiS 

Alemania después de la Primera Guerra Mundial representaba la 

decadencia de su preponderancia dentro del mercado mundial, 

Los productos propios de las zonas tropicales que hasta ento~ 

ces le eran abastecidos por sus colonias, al dejar de perten~ 

cerle éstas, truncaron el desarrollo econ6mico alemán causan

do su ruina comercial. 

El café, considerado como articulo de lujo en Europa des

de el siglo XVIII, representaba para Alemania, para las casas 

comerciales hanseiticas, una fuerte entrada que desde el si-

glo XVII se venfan dis.putando cc;m: f.lolanda; debido a que ésta 

tenia una gran área productora en· las Indias Orientales, sien 

do Java el productor principal, 

Las casas hanseáticas alemanas que yá habian establecido 

contacto con América La~ina en el siglo XIX, se vieron favore 



cidas P,.Uesto que la explotaci6n del café sirvi6 no s6lo como 

sustituto de la producci6n que se perdfa con las colonias a- .. 

frica;as, sino que permiti6 al comercio de Alemania mantener 
·· .... ¡ 

el producto dentro del mercado internacional sin perder su 

predominante papel de importa~~r y exportador del grano. 
·J.•-

Este es el caso de colonizaci6n que nos ocupa; es decir, 

inmigrantes que se establecen en una zona determinada, Soco-

nusco, Chiapas; con un fin especifico, ~a~~en.~rse dentro del 

comercio internacional como potencia comerc_ial. 

Inmigrantes que gracias a su act·ividad econ6mica sé cons 

tituyen como una minoria 6tnica especffica*pues, a pesar de 

que venían al Soco~usco en forma aislada, la_ mayorfa lo hacia 

ya bajo contrataci6n de alguna casa comercial alemana. De es

ta manera logran integrarse econ6micamente al territorio an-

tes mencionado impulsando a éste a integrarse, a su vez, al 

capitalismo. 

• 

* nos referimos a una minoria en el plano de su importancia 

eco;n6mica, que se mantiene como minorfa, precisamente de·· 

bido a su actividad preponderante, la explotaci6n del cul

tivo del café. (Vid, Luz Ma. Martfnez Montiel, Procesos mi 

gratorios l. minorias 6·tnicas !!!_ Mhico, (en prensa), MExico, 

29 



II. - CGHTEXTO IUs:roRICO DE! MEXICO. 

l. Situaci6n. econ6mico·-pol.ítica de México. 

En M!xico "la ideologb liberal aparece como el proyecto 

hist6rico de na cnaci6n de una clase burguesa con sus tip!_ 

cas fon1a-s: poU:tia., econ6mica y cultural, pero estorbada -

po-r una esuuctura social opuesta a sus conceptos bisicos". 

Meas, la existen:cia el-e la masa indígena no estaba prevista 

po.r los clisicos liberalu y representaba enormes problemas 

econ6micos y etnol6gicos qae llQ ·podían ser resueltos por sim 

ples criterios individualistas, 1 

Al sugir el liberaliS1ll0 en Europa dentro de un contexto 

social totalmente ~ifeTente al de AmErica Latina, era impos!, 

ble que los cUsicos liberales detectaran, o siquiera sospe

chara, las contradicciones que surgirían poco a poco en La

tinoamErica; por eso, es que era JIUY difícil, que una ideolo 

gta extranjera con todas sus consecuencias se presentara co

mo soluci6n a los problemas de MExico. 

En el siglo pasado, las potencias imperialistas " •• ,pre

tendieron llenar los vacíos de poder econ6mico y polttico d! 

jados por el colapso del imperio espaJiol englobando en sus 

áreas hegem6ni~as a los reciEn independizados países iberoa

mericanos" 2 los cuales no hablan podido resolver la crisis 

que result6 de la independencia a pesar_ de haber efectuado . 
diversos. intentos de establecer un sistema democrático. La 

soluci6n a seguir fue tratar de imitar a las grandes poten-

cias, adaptar ia teoría liberal.de éstas, invitarlas a inver

tir sus capitales y fomentar la irunigraci6n europea. 

30 



Po.r otra parte con.}a desamortbac:i6n de bienes eclesi4s-

ticos Cinicaente se lo¡r6 la c:onsolidaci6n 4e la gran propie-

dad, poniendo de unifiesto la debilidad ec:on6m.ica y polftica 

de l_a clase aedia; y al earec:e-r lfbico 4e una clase unificada 

y progresista c0110 pensaba Dfaz que la habla, "la paz porfi-

riana no (era) autentica ni definitiva". Lo que Mbico era e!!. 

tonces, "era un aosaieo de pueblo.s en distintos estadios de - -

la historia, •• Dtaz trataba de armar un todo :unitario con es-

te mosaico tomando una actitud diferente con cada una de sus 

partes,., y• cada grupo le cla lo que pide. o sea que trata 

de lograr la unidad por aedio de relaciones p~rsonales". 3 

"Los aftos de la dictadura 4e Porfirio Dfaz ao s6lo se ca-

rácterizaron por la gran conc:entraci6n de la tierra •• ,, sino -

tambiEn por la pfrdida de la tierra de la van aayor!a de los 

campesinos. Fue un periodo ele descenso de la a-gricultura que 

confiraaba a su vez el daftino papel que jue1a el latifundiS110 

en .la econoala," 'las coauniclades fueron privadas de sus tie-

rras por los latifundistas o semilatifundistas ••• org4nicamen

te incapacitados para el pro1reso tlcnico' 4 y esta expropia-

ci6n de las tierras, beneficiaba sobre todo a las compai\las ex 

tranjeras y a los terratenientes. 

Durante ia &poca porfirista, se pensaba que el capital apli 

cado• la producci6n y al comercio, serian la soluci6n a la P2. 

breza, Dbz "creta y con raz6n, que cada nueva empresa al sis

tematizar sus operaciones y ampliar la demanda de mano de obra, 

elevaba el jornal, duplicándolo, triplic4ndolo y sextuplicind2_ 

lo en amplias zonas y nu~erosos casos". 5 De esta manera, para 

atraer el capital externo, D1az ofreci6 toda clase de alicien-
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tes monetarios con el fin de reducir riesgos, además de 

que se iba reformando el sistema tradicional de propiedad 

de la tierra con el fin de facilitar el acceso a la econo 

mía mexicana a los extranjeros. 

Una de las aplicaciones inmediatas del capital extra!!_ 

jero fue en la expansi6n de vías férreas con el fin de 

unir los pequefios mercados locales y convertirlos en uno

con acceso a tod~s los artículos. Para tomar esta medida, 

fue necesario reformar la Constitución de 1857 en lo to-

cante a las barreras comerciales estatales y locales que 

surtieron efecto hasta después de 1896. No solamente el 

mercado interno trató de reestructurarse y desarrollarse 

sino también el ext~rno, y con este objeto "Diaz baj6 los 

impuestos y dio toda clase de impulso a las exportaciones", 

y en cuanto a las importaciones, los economistas mexica-

nos se basaban en la doctrina del libre comercio. 6 

Con la ampliación del ferrocarril el m~rcado interno 

aumentó su producción y las exportaciones beneficiaron, 

en parte, a la economia del pais. En realidad se favorecía 

sobre todo a aquellos lugares que eran puntos clave en 

la producción de materia prima. La riqueza natural de Mé

xico, las maderas finas, el café, el azúcar, el petróleo, 

los minerales, etc., era lo que en realidad atraia a los 

grandes inversionistas, quienes no sólo traian a México 

producto-s manufacturados; sino también nuevos métodos de 

explotación de mano de obra y nuevas técnicas de trabajo 

agrícola e industrial. 

La dictadura hizo posible la coexistencias de "las 

viej~s y las nuevas estructuras económicas y sociales ... 
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y sobi:e las viejas tEcnicas de la Colonia~ que no han sido 

cambiadas, caen pesadamente las nuevas formas y tfcnicas 

capitalistas de la industria y el comercio 117 para lo cual 

se crearon modernos sistemas financieros y se establecie-

ron relaciones exteriores con casi todo el mundo. Par.a la 

vida del campo se perpetuaron los antiguos sistemas de ex

plotaci6n de la mano de obra a travEs del latifundio, de 

la leva, del enganche, de la tienda de raya, de la ley fuga, 

de la guardia rural. 

El comercio exterior era el núcleo de la economla mexi 

cana durant~ 1a dictadura ya que no existla una vida econ~ 

mica activa. La provincia hacia importaciones de Estados 

Unidos por 56,000.00 pesos al año mientras que "las expor

taciones a Europa son de 700,000 y a los E.E.U.U. de 32,000 

pesos". En 1878, el valor de las facturas de importaci6n 

eran de la siguiente manera: "3'0\ para Inglaterra, en un 

ZS\ para Estados Unidos, en un 14\ para Francia, y en un 

lZ\ paya Alemania ••. " 8 Por ejemplo, los artículos que en 

1882 se remitieron a Estados Unidos fueron, entre otros, 

plata en barras y moneda por 27,000 pesos; maderas por 

1,900,000; café por 1,700,000, etc, Pero, durante el gobier 

no de Manuel Gonzflez, se produjo la crisis de la plata 

provocada por producción tan inusitada procedente de Neva

da que aunada a la acumulación de capitales en Inglaterra, 

Francia y Alemania redujo la ciTculación de la moneda de 

plata, afectando seriamente la producción mexcana. 

El dilema per~anente de México eran la miseria del pu! 

blo y la bancarrota del estado. 'Una de las principales 

fuentes de descontento' decía el ministro de Estados Unidos 
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en MExico, era el ocasionado por la gran escasez del teso

ro federal ••• Todos los departamentos del Gobierno, excep

to los miembros del Congreso, están atrasados en sus suel

dos ••• El descontento ocasionado por este estado de los ne 

gocios está aumentando 1 • 9 

Por ejemplo, en la Memoria de Dublán de 1885 se estable 

c!a que MExico hab!a recibido, en calidad de prEstamo, 800 

mil pesos de los cuales s6lo 300 mil hab!an sido asentados 

en los protocolos, 

La grandiosa riqueza natural de que MExico hac!a alarde 

constituía en s! un gran enigma. Por un lado las materias 

primas exist!an efectivamente, pero en forma potencial lo 

que implicaba una imperiosa necesidad de solicitar crEditos 

e inversiones para aprovechar y comercializar dicha riqueza, 

lo cual repre~ut!a en la economía nacional al aumentar la 

deuda externa. 

A pesar del problema de la hacienda, el estado quiso 

rehacer su crédito exterior y se propuso pagar la deuda in

glesa que se origin6 cuando MExico nacía a la vida indepen-

diente y había confiado parte de su estabilidad a los prést! 

mos extranjero$ contrayendo deudas desde 1824. 

Matías Romero formul6 un proyecto para el pago de la 

deuda basado en que 'los acreedores espontáneamente propo-

nían la reducci6n a la mitad del importe de la deuda. En se 

gundo lugar, quedarían a beneficio de la república los réd~ 

tos caídos hasta el 30 de junio de 1863, que importaban la 

considerable su~a de 14 millones de pesos. En tercer térmi

no, los acreedores construirían por su cuenta y sin subven-

ción alguna, un ferrocarril interocéanico, de mil kilómetros 
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de extensi6n po~ lo me~os, y de via ancha• 1º Basado en la 

ingenuidad de Romero, el Congreso iba a aprobar el convenio 

cuando el representante inglés, Mr. Perry, fue desautoriza· 

do y las negociaciones suspendidas hasta 1883. Inglaterra 

volvi6 a insistir en el pago y tanto en el Congreso como en 

las calles de la ciudad de México, los debates sobre el pa· 

go de la deuda tuvieron repercusiones. Con.la derrota del 

Congreso termin6 el período presidencial de González y co·

rrespondería a Díaz, durante la segunda fase de su gobierno, 

organizar la mecánica de la renta pública. 

La paz que se estableci6 durante el porfirismo di6 mar

gen para que los países extranjeros se interesaran en inver 

tir sus capitales en México; cosa que no había sido posible 

en etapas anteriores debido a la inestabilidad política, so

cial y econ6mica en que el pah había vivido a lo largo del 

siglo XIX. En México se pensaba que la salvaci6n del país, 

es decir, la puerta para el progreso radicaba en los capita

les- extranjeros y la invitaci6n a Estos no se hizo esperar. 

La inversi6n en gran escala se inici6 en los años 80 del si

glo pasado; en 1902, había más de mil compañías norteamerica 

nas establecidas en México. 

En 1909, las inversiones se incrementaron hasta un mil 

millones y·de 40 mil emigrantes norteamericanos, el número 

se increment6 hasta 60. mil. "En 1912, la riqueza total de ME 

xico se valuaba en 2,434,241,422 Dls." 11 A pesar de que el 

Ministro de Hacienda se daba cuenta de que este proceso ere! 

ba una dependencia nociva para México, pensaba que sería 

transitoria además de que no se sospechaba el cercano fin 

del 0 r6gimen. El comercio exterior, entonces, fue estimulado 
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tanto por las COIIWlicaciones como por las inversiones extra~ 
' 

jeras, Hacia 1902, el SOi de las importaciones provenía de 

los Estados Unidos 1 el 80\ de las exportaciones era destin! 

do al mismo pafs, Las cifras correspondientes a Inglaterra 

y Alemania seguían, a las anteriores, a considerable distan

cia, 

Las inversiones en sociedades industriales ascendieron 

desde 1886 a 1907 a las cifras siguientes: 

CAPITAL. 

Mexicano, 

Americano, 

Inslfs, 

Alem4n, 

Francb, 

Austro-húngaro, 

Espaftol, 

Italiano, 
Total: 

PESOS MEXI C.AN a; • 

475,509,468 

676,003,946 

509,301,645 

SZ,492,765 

32,414,152 

806,400 

4,773,374 

116 1 100 
1,275,908,382 

(tres veces m4s que el capital nacional). 

Fuente; Zavala; Silvio 
Apuntes de historia nacional, p,127 

Al iniciarse la era porfiriana, Gran Bretaña, Alemania, 

Francia y Holanda se dedicaban a reforzar sus imperios coloni! 

les y no hicieron caso del llamado ~ue México hizo a los inver 

sionistas .extranjeros por lo que el gobierno de Dtaz tuvo que 

recurrir a los ~stados Unidos a pesar del disgusto que ello le 

ocasionaba, 

Los primeros capitales llegados a México a partir de 1823 
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pToced...tan del Reino Un~do y fueron invertidos en •inerla for• 

mando la lluaada United Mexican Mining Association; •'5 tarde, 

invirtieron también en vlas ffrTeas y en otras &reas industri! 

les. "El capital francfs lle¡6 a partir de 1876. • • se invierte 

en ferrocarriles, bancos, minas de cobTe, ••• apoy6 a la indus-
•· 

tTia y comercio en manos de franceses. Alemania ••• estableci6, 

en 1887, el Banco Alea4n TrasatUntico". 12 

Ademis, hacia principios del siglo XIX, los alemanes hablan 

invertido tambiEn en la ainerla mediante la Deutsch Allerikanischei 

Bergwerksverein (Coapaftta Minera Aleaana Americana). 

El acceso pdcticamente libre que tenlan los inversionistas 

y el poco control que se ejercla sobre ello, peraiti6 a las po-

tencias industriales su entrada paulatina a Mbico. 

Del total de inversiones a cada pab, le corresponde el si-

guiente porcentaje: 

~- POR CIENTO. 

E.E.u.u. 53-64 

Inglaterra, 35 

Francia. 5 

Alemania. 4 

Holanda. 0,37 

Fuente: Ibid, p,2323 

El expansionisnio imperialista alem4n se manifestaba media~ 

te las rentas que los pa!ses de LatinoamErica tuvieron quepa

gar al Imperio Alemln como consecuencia de su industria y capi 

tales invertidos en dichos territorios, desde la primera mitad 

del siglo XIX; pues las rentas ascend!an ya en 1863 a 100 millo 

nes ~e francos, 13 
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Al finalizar la Guerra de Secesi6n, los E.E.U.U. comien-

zan una enconada lucha con Europa por el control de América.

A fines del XIX y principios del XX Europa se ve amenazada 

por el imperialismo alemán y por los Estados Unidos que amp! 

rados por la Doctrina Monroe se alistaban para completar el 

dominio de América 4&tina. Además con la entrevista Díaz-Creel 

man se hizo patente p~ra la opini6n norteamericana la actitud 

del dictador hacia su pafs, por lo que México se transformó 

en un peligro para los Estados Unidos. De inmediato se dieron 

a conocer, en aquel país, diversas publicaciones sobre la rea 

lidad mexicana; el general Díaz fue rápidamente desacreditado 

en el extranjero e impopularizado, todavía más, en México. El 

gobierno norteamericano buscaba en México, un gobierno más fa 

vorable a la política comercial de Washington. Era de swaa i!_ 

portancia que los países utilizados como fuente de materia 

prima en Latinoamérica dejaran de forman parte de la hegemonla 

europea. 

Al entrar al escenario mundial, México lo hizo sin contar 

con algún apoyo ni con elementos de defensa; y después de ven 

cer al imperialismo frances se encontr6 s6lo ante el norteame 

ricano y fue entonces que s6lo, bajo la forma de una dictadu

ra, podrfa sobrevivir. Sin embargo, el gobierno se resquebra

j6 debido a su posici6n ante los Estados Unidos y a la de és

te país frente a las potencias europeas. 14 

En los últimos años del régimen de Díaz, por otra parte,

las relaciones con Estados Unidos habían decaído ya que el 

dictador habla negado la pr6rroga a la concesi6n de la Babia 

Magdalena en la que se encontraba una base naval norteameric~ 

na Y Limantour otorgaba su preferencia al capital inglés para 
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la cons.trucci6n de la vla Hrrea en el lstao; ademb de que • 

los ferrocarriles se nacionalizaron y se ~omenzaron a tomar -

medidas para la defensa del petr6leo. 

Con respecto a la propiedad de la tierra, se adoptaron -

dos programas durante el profiriato: "fomentar la colonizaci6n 

y distribuir las grandes extensiones de terrenos baldtos de· 

propiedad nacional entre los particulares", En 1875 y 1883, 

se expidieron leyes de colonizaci6n; el gobierno celebraba CO! 

tratos con empresas de colonizaci6n y concedia subvenciones y 

franqli:ias en favor de las familias de colonos que llegaran al 

pais. "De los terrenos baldlos, se darían parcelas a los colo· 

nos que serian pagadas a largo plazo. Para deslindar las tie-

rras, se formarlan comisiones que obtendrlan por sus servicios 

la tercera parte de los terrenos". 15 Como resultado de estas 

medidas, todos los dueftos fueron afectados ya que no podtan se 

guir los litigios debido a sus escasos recursos. 

La Ley del 22 de agosto de 1863 de fraccionamiento de bal· 

dios establecla coao limite legal para el denuncio, las Z,500 

has, pero el 26 de marzo de 1894, fue reformada la anterior, 

y el limite fue suprimido asl como la obligaci6n de los propi~ 

tarios de cultivar o poblar las concesiones. Entre los compr~ 

dores de terrenos aparecen los politicos de la !poca, financie 

ros y. abogados. 

''Desde el punto de vista de la exportaci6n de productos 

agrlcolas, las cifras variaron de 26 a 61 millones que se re·· 

gistraron en 1899. La Gltima cantidad representaba el 41\ de 

la exportaci6n total de la Naci6n en ese afio, Los productos tr~ 

picales y de industrias derivadas de la agricultura equivallan 

al 85\ de la exportación. Las novedades del periodo de Dlaz 
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fueron fundamentalmente las expotaciones de az6car, henequén, 

café y tabaco11 • 16 

D1az se fortalecta ayudando al terrateniente a extender -

sus posiciones y satisfaciendo las necesidades de las Hacien

das que estaban escasás de brazos, al mismo tiempo que ofrecta 

condiciones 6ptimas a los capitalistas extranjeros al poner -

a su disposici6n abundante mano de obra para las minas, en el 

norte y para las plantaciones en el sur. El sistema de redis

tribuci6n de la tierra s610· benefici6 a unos cuantes, mante-

niendo sin embargo en un SO\ aproximado de la poblaci6n depe!!_ 

diente de los terratenientes. Esta nueva aristocracia, conse

cuencia de la alianza con el capitalismo exterior y el gobie~ 

ne,, "aplica sus esfuerzoa a la adquisici6n de grandes haciendas; 

tan grandes, que al iniciar~e el siglo XX queda consumada la 

total expropiaci6n de las tierras de los pueblos 11 • 17 Adem4s, 

los transportes se unen para satisfacer la salida de productos 

de exportaci6n, el poder queda en manos de la pequeda burguesía 

aristocratizada y los terratenientes que reciben el recreo pa

laciego de las ciudades. 

A pesar del desarrollo de las vtas férreas el auge de la -

Industria y el Comercio no fue benEfico para MExico. En 1911 

el capital invertido en la manufactura representaba s6lo el 

3.8\ y el comercio el 3.7\. 18 Y para 1910 los extranjeros eran 

propietarios de alrededor de 30 millones de.hectfreas, aproxi· 

madamente. una sEptima parte de la superficie del país. En CU&!!, 

to a su política econ6mica, Dtaz se basaba en la teoría de que 

el Estado debería mantener una actitud pasiva en el desarrollo 

econ6mico y el sector privado ser el motor de este; sin embar

go, lo que se hizo fue darle un papel más agresivo al sector 
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ptiblico'pero acorde con la doctrina "De que las fuentes .... 

principales de iniciativa y crecimiento deben provenir de~ 

fuera de ese sector".· (Durante este periodo) "Se ordenaron 

los elementos de la infraestructura nacional; empez6 a des! 

rrollarse una clase media productiva y se advirtieron las -

primeras sellas de una Industria modera11 • 19 Esta clase media 

que al mismo tiempo habla sido desplazada decide intervenir 

en lo que mas tarde seria la lucha para derrocar a la dict! 

dura puesto que era la Gnica forma de sobrevivir y a ella -

se unen la burguesia,el proletariado y el campesinado cuya 

situaci6n miserable y cansado de "La ley fuga, las ctrceles ••• 

las desapariciones, los contratos los peones acasillados ••• 
20 · todo sujeto a la ley de la oferta y la demanda", se ve fo!, 

zado a levantarse c·ontra el latifundismo con el fin de recu

perar sus tierras. 

La situaci6n del proletariado era tambUn desde el princ!_ 

pio del Porfiriato muy raquítica; hubo diversos movimientos 

originados por su mala situaci6n, tanto econ6mica como social, 

y por ejemplo Sonora y Veracruz permanecieron contra el gobie!. 

no por muchos aftos, 

Los opositores al régimen haclan sentir su influencia 

entre la clase trabajadora y sobre todo en las industrias mi 
nera,. textil y grupos de la clase media. Las ideas de gentes 

como los Flores Mag6n hicieron posible el desarrollo del móvi 

r:; miento obrero mediante huelgas en Cananea y Rfo blanco y que 

1) se basaban en principios como el de la jornada de 8 horas, S!_ 

f lario mfoimo, restituci6n de ejidos, etc. La lucha de estos 

ide6logos se llevaba a cabo no s6lo en contra del gobierno de 

Dn.~orfirio sino tambi~n contra el imperialismo Yankee. 21 
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1900 Quinta reelecci6n.- Al demostrarse el descante! 
to, el dictador promovió "Una revuelta encabeza 
da ~or C.Neri, ••• El hombre fuerte debi6 sacrI 
ficarse y aceptar la Reelección a fin de que la 
República _no cayese en la anarquía''. 

1903 Huelga de la fundic;ión de S.L.P. 

1906 Huelga de Cananea. 

1907 Huelga de R1o Blanco. 

1908 Levantamientos liberales coordinados en todo el 
pa1s, Yucatin, Chihuahua, Michoacán, Veracruz,
Tabasco, Sonora y Chiapas. Los levantamientos -
fueron frust~dos por esp1as del gobierno. 
Huelga de Ferrocarriles. 

1909 Ejecuciones sangrientas contra los liberales 
pon1an de manifiesto la debilidad del gobierno. 

Fuente: López Gallo, Manuel. 
La violencia en la historia de MExico, pp.368-372 

Al ser sorprendida la conspiración en Puebla, en Chihua-

hua surgieron movimientos dirigidos por Toribio Ortega, Pas-

cual Orozco y Francisco Villa, y al darse cuenta D1az de la 

magnitud de la rebelión, dimite junto con Corral, quién lo ha 

ce desde Francia. Al estallar la revolución, gran parte del 

pueblo mostró su adhesión al levantuiento poniendo en pell·

gro tanto a las inversiones extranjeras como a los extranje· 

ros mismos; el 17 de mayo de 1911 se hizo el armisticio con 

el triunfo de Madero. 

Al caer Dlaz, todo su aparato poUtico se vi.e~ abajo. ''Ma 

dero •• , no heredó la red de relaciones y entendimientos que 

habla dado a Diaz su estabilidad inicial; el sistema de conve 

nios diestramente equilibrados con caudillos pol!ticos y gen! 

rales de provincia, el apoyo de gobierno extranjeros cuyos in 

versionistas parecian protegidos. Tampoco heredó Madero un sis 

tema constitucional al que todos rindiesen fidelidad automáti 
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ca. Pc,.r otro lado, el P!ograma de Madero respond1a nada mas 

a unos cuantos inielectuales y "para los que la pasaron mal 

bajo D1az no exist1a promeda de una ayuda inminente", 23 

Por eso afiadi6 Madero al Plan de San Luis algunos post~ 

ládos de tipo agrario: "Abusando de la ley sobre terrenos 

baldíi>s::: innumerables propietarios pequefios casi todos po

bres, han sido despojados de sus posesiones,,, siendo sola

mente justo y equitativo restituir a sus antiguos duefios, 

las tierras de que han sido despojados de manera arbitraria 

y se exigir4 de aquellos que los adquirieron de manera 

tan ilegal o de sus herederos, el que hagan la debida rest!_ 

tuci6n a sus antiguos duefios, a los que inmdemnizar4n por 

los dafios que hayan sufrido,,," 24 

Por su lado, los caudillos rurales al sentirse libres -

de la presi6n que D1az representaba, movilizaron a los cam

pesinos; el golpe de estado se convertirla en el factor CO!!, 

tinuador de- la revoluci6n. "La estructura social del México 

rural se desmoronaba mientras las tierras eran incautadas,

las haciendas incendiadas y los comerciantes robados y ases!_ 

nados 11 • 25 Esto se debla a que la revoluci6n había surgido 

con el prop6sito de cambiar las condiciones establecidas, 

sin un programa socio~econ6mico definido; ademfs, no era una 

revoluci6n contra el imperialismo ya que el pueblo no se da

ba cuenta de la forma en que se podta acabar con el sistema 

en su totalidad y no s6lo cambiar el aparato polltico, 

El Departamento de Estado Norteamericano, por su parte, 

interesaao en saber qué porcentaje de la poblaci6n mexicana 

estaba con la revoluci6n "pidi6 a los C6nsules informarle 

por v!a telegdfica sobre la proporci6n en que los mexicanos 
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de sus respe~tivos distritos eran antiamericanistas, antigo

biernistas o partidarios de la revoluci6n ••• 1126 en Tapachula, 

Chis. se report6 que no habta ni de los unos ni de los otros. 

El verdadero fin de esta estadlstica era poder salvaguardar -

las inversiones norteamericanas tanto de los federales como 

de los revolucionarios. 

Despuls de la muerte de Madero, el regionalismo volvi6 a 

constituirse y ''cada uno de los caudillos por carecer de un 

programa de reformas fundamentales que cambiar& la estructura 

del antiguo rlgiaen, consider6 que el pats debta quedar insti 

tutdo y organizado a su imagen y semejanza 11 , 27 Aunque todos -

tentan un objetivo en conn1n derrocar a Huerta, Carranza tom6 

la iniciativa del •ovimiento mediante el Plan de Guadalupe en 

que se nombra PTimer Jefe y convocarla a elecciones posterior 

mente, 

cuando Victoriano Huerta subi6 al poder como resultado del 

golpe de estado impuesto al gobierno de Madero y legalizado 

por el mismo Huerta, Carranza respondi6 con un edicto y post~ 

riormente con el Plan de Guadalupe. 

El 21 de abril de 1914 el Ipiranga desembarc6 en Varacruz 

amas y p~rtrechos de guerra destinados a Huerta cuando una 

escuadra Yanqui bonbarde6 el puerto, "Las fricciones entre MS

xico y Estados Unidos se hicieron más notorias cuando el se-

cretario de Estado, Lansing, design6 a un negociante yanqui 

residente en la capital con instrucciones de que le informaran 

de las reformas a la Constituci6n que se preparaba en Querét! 

ro haciéndole notar en qué forma podrian ser perjudiciales a 

los derechos e intereses de los ciudadanos yanquis": 28 Los Es 
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tados Unidos conservaban toclavla una posici6n de neutralidad 

ante la primera guerra mundial aunque eran de gran ayuda pa· 

ralos aliados por lo que Alemania esperaba algdn factor que 

estorbara el. potencial industrial Norteamericano y creta que 

México constituirla este factor. Por tal raz6n, el Ministro· 

de Alemania en México, Von Eckard, recibi6 de Berlln la orden 

de hacer a M6xico la siguiente proposici6n:''México se conver· 

tirla en un aliado de Alemania y llamarla al servicio militar 

a un aill6n de hombres; Alemania ofrecla enviar los generales 

y oficiales necesarios para organizarlos y dirigirlos, asl ·· 

como las anaas y auniciones indispensables, y aant~ndrla de· 

éstas, en MExico, la existencia necesaria a través de las vi· 

cisitudes y por toda la duraci6n de la guerra ••• Proporciona· 

ria ademts, recursos econ6aicos en forma de emprfstitos aba· 

jo rédito y. medicinas y artlculos fabriles y militares de po· 

co volumen. Como coapensaci6n por la sangre y destrucci6n que 

serian consecuencia de la guerra, ofrecla entregar a México, 

después del triunfo, los estados de Texas, Arizona, Nuevo Mf· 

xico y Alta California". 29 

Al enterarse los norteamericanos de la proposici6n consi· 

deraron que debla haber antecedentes para que fuera hecha, 

por lo que desapareci6 su buena voluntad hacia Carranza mani· 

fest4ndola el 22 de enero de 1917 en la hostilidad a los ar·· 

ticulos 27, 29 y 33 de la Constituci6n Mexicana. Cuando en·· 

marzo de ese mismo afio lleg6 el embajador Fletcher a México,

el gobierno de Carranza tuvo que declarar que no habla ningdn 

compromiso con los imperios centrales. 

El primer jefe del ejército constitucionalista supo evitar 

la guerra con los EE.UU. a través del desconocimiento de Huer-
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ta y evitando que en las conferencias de paz entre Huerta y 

Wilson se tratara lo referente a los asuntos internos del· 

pals haciendo manifestar la autodeterminaci6n y la no inter 

venci6n. 30 Urgia tambidn que se quitara a Zapata el monop~ 

lio de una ley agraria, habla además que restituir los eji· 

dos y proveer de tierras a los pueblos que las hablan perd! 

do; por esto se· promulg6 la ley del 6 de enero de 1915, con 

el fin de resolver la demanda campesina. En dicha ley sed! 

fine por primera vez la actitud ante exigencias de que fue· 

ran devueltas las tierras comunales y ejidales; sin por ello 

regresar a las antiguas formas de propiedad puesto que los 

autores de la ley estaban de acuerdo con los principios bur 

gueses de la propiedad. 31 Era imposible que se tuviera otra 

concepci6n de la propiedad ya que dichos personajes segulan 

una trayectoria liberal y burguesa por lo que su pensamien· 

to tenla que apegarse a dicha ideologla, y por lo tanto co· 

nocla los resultados de esta en otros paises y olvidando la 

realidad mexicana trataban de que 6sta fuera la soluci6n al 

problema agrario tan ambiguo. 

En el oeste y el sur de Puebla se llevaban a cabo oper! 

ciones militares de zapatistas y felicistas que apareclan 

tan s6lo bajo el nombre de Zapata debido a la propaganda 

que se hacia en contra de este movimiento. En un manifiesto 

del 1/o. de septiembre de 1917 estaban contenidos los tres 

puntos bJsicos del movimiento zapatista; "Carranza era un 

falso revolucionario; los verdaderos revolucionarios de la 

Repablica luchaban por 'principios cuya expresi6n más con·· 

creta es el Plan de Ayala' y el nuevo rfgimen se levantaria 

sobre las ruinas de latifundistas como L.Terrazas, I. Norie 
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ga, etc. Esta 61tima a~~rmaci6n, era la m,s importante de t~ 

das, ya que no era por accidente por lo que los latifundis-

tas mencionados ••• se hablan destacado en el exilio de Nueva 

York por el dinero que hablan aportado para la revoluci6n f! 

licista 11 • 32 Los finiantes de dicho manifiesto se pronunciaban 

en contra el gobierno .de Curanza y de la falsa posici6n de 

F61ix Dbz. 

Al mismo tiempo que el Zapatismo se ganaba adeptos prese!!. 

taba a Carranza condiciones de tregua, la cual se llevarla a 

cabo si Carranza "reconocla la legitimidad de los revolucion!. 

rios morelenses". Dicho suceso ocurrla hacia febrero de 1918 

en que Zapata se dirigi6 a revolucionarios que estaban consi

derados fu~ra de la ley en diversos estados de la Repdblica -

con el fin de atraérselos asl como a los felicistas, quienes 

llevaban a cabo la rebeli6n m'5 activa. "Activa aunque diver

samente asociados con Dn. Félix, estaban ahora jefes como M. 

Peláez. , • de Tamaulipas. • • J ,Jiménez C. y los hermanos Ced.i- -

llo en S.L.P,, J,Andrew Almaz&n en Nuevo Le6n y Tamaulipas ••• 

Alberto Pineda en Chiapas". 33 

Carranza habla tratado de fusionar los diversos intereses 

revolucionarios en la Convenci6n de Aguascalientes, en la que 

s6lo se lleg6 acordar que "la iglesia, los extranjeros y los 

terratenientes, tendrlan que ser privados de su poder (Y) .•• 

que el estado debla asumir m&s positivamente la responsabili

dad por el bienestar del pueblo 11 • 34 Como consecuencia de la 

Convenci6n, se coloca a las masas campesinas, Zapatismo y Vi

llismo, por un lado y a los Constitucionalistas por otro. La 

derrota de los primeros consolid6 el constitucionalismo, el 

cuaf, estaba compuesto por los representantes de los terrate-
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nientes, la flite burocr4tica y los antiguos asiduos a D1az. 
'· 

Estos consideraban necesario imponer la paz mediante la no 

realizaci6d de los contenidos revolucionarios y los del go-

bierno aplicaron ·e1 terror con el fin de lograr su objetivo. 
( 

Como no se logr6 unificar las distintas facciones revol!!, 

cionarias cada una de ellas se dirigid a diferentes puntos 

del pa1s: rtlla al Distrito Federal; Carranza a Veracruz si

guiendo el ?lande Guadalupe, Obreg6n secundándolo en contra 

de Villa y además estaban otras dos facciones con diferente 

trayectoria: Zapatistas y Guti~rristas, Obreg6n entr6 a la 

Ciudad de MExico al ser abandonada por los constitucionalis

tas en enero de 1915 y dos meses despuEs la abandona tambiEn 

en seguimiento del. general Villa, a quien logra vencer en las 

batallas libradas entre Ce laya y Aguascalientes. 

Posteriormente se unen a Obreg6n los contrarios a Carran 

za, ya que su anterior uni6n al primer jefe babia resultado 

poco s6lida puesto que Carranza y sus allegados se negaban 

obstinadamente a hacer concesiones a las masas populares y 

la clase obrera era brutalmente reprimida por ellos. 

"En los afios 20 se aument6 la construcci6n de ferrocarr!, 

les, se ampli6·el sistema de irrigaci6n, se cre6 una red.co~ 

pleta de bancos.,. Todas estas transformaciones fortalecieron 

el papel del Estado en la vida econ6mica del pais". Se fort!_ 

leci6 tambiEn a la Elite privilegiada formada por los viejos 

porfiris~as y a los nuevos ricos revolucionarios. Los campes!, 

nos continuaban en las mismas antiguas condicj.ones ya que se 

seguía vigorizando la gran propied~d agrícola. Como consecue~ 

cia, los terratenientes y capitalistas se iban uniendo cada 

vez más al gobierno y los primeros comenzaron a "aceptar los 
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bonos de la refonna agraria con lo que el gobierno los com

pensaba por la tierra expropiada 11 • 35 

El congreso que se llev6 a cabo en 1916 en la ciudad de 

Quer6taro di6 como resultado la constituci6n de 1917, en c~ 

yo articulo 33 se ~:specificaba que los extranjeros inconve

nientes podian ser expulsados del paí,s y además se estable

ci6 que la naci6n era la única duefia del subsuelo y que los 

particulares podr1an adquirir el derecho de la explotaci6n 

de la tierra en la med°ida en que el Estado lo ot.orgara y que 

las compaftlas dedicadas a la explotaci6n de petr6leo y min! 

rales lo harian tambUn con el consentimiento del mismo; 

los extranjeros s6Io tenlan derecho sobre el suelo y el su~ 

suelo al nacionalizarse y no podrlan adquirir de ninguna m! 

nera propiedades en áreas fronterizas o costeras en el país, 

y tambi6n se iba a desarrollar un programa para dividir y 

redistribuir la tierra de las grandes haciendas de MExico. 

La concentraci6n de poder en manos del gobierno central 

fue un proceso continuo entre 1917 y 1934. "La habilidad 

del centro para controlar a los estados se vi6 ayudada tam

bi6n por una de las innovaciones constitucionales de 1917,

la previsi6n que permit1a al gobierno federal 'rescindir' 

un gobierno estatal por abuso de poder". Entre 1918 a 1937 

esta facultad se invocó 40 veces sin contar los casos en 

que s6lo la amenaza de utilizarla fue suficiente. El gobie~ 

no central además, tuvo que enfrentarse a otras fuerzas co

mo por ejemplo la iglesia cuando en 1926, "la iglesia reno

v6 sus objeciones a las provisiones anticlericales. De la 

constituci6n de 1917". La contienda finaliz6 después de las 
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deportaciones de personalidades eclesiisticas y cierre de 

las iglesias con la paz demandada por la 1glesia misma 11 , 36 

Las relaciones Iglesia-Estado se volvieron muy tensas des-· 

puEs de la promulgaci6n de la constituci6n en que se decla

raba la separaci6n de ambas instituciones, 

En las primeras elecciones que fueron convocadas por el 

primer jefe del ejército constitucionalista, Carranza sali6 

~lecto y al tratar de imponer, en 1920, a un civil, Obreg6n 

se sublev6 con el Plan de Agua Prieta y después del interi

nato de Adolfo de la Huerta, subi6 al poder como resultado

de las elecciones, 

Posteriormente durante el periodo de gobierno de Calles 

se iniciaron una serie de medidas anticlericales cuya fina

lidad fue distraer'··· la atenci6n de algunos sec~ores de 

la clase obrera y de la democracia, de las tareas esencia-

les de la lucha revolucionaria de clases para orientarlos 

hacia un anticlericalismo hurgué$, superficial y falaz•, 37 

¡.1 Condiciones sociales en el campo durante el Porfiriato. 

El porfiriato finalizó el estancamiento econ6mico y d! 

mogr4fico del siglo XIX, pero-di6 origen a una crisis agra

ria debido a la falta de planeaci6n por parte del gobierno 

en lo· que se refiere al sector campesino, 

El trabajador del campo en el siglo XIX era el indígena, 

que depend!a totalmente del amo o bien aquél que viv!a en 

comunidades aisladas y ajenas a la sociedad mayoritaria, 

Tambil!n exist!a el trabajo rural no ind!gena; este grupo lo 

constitu!an los pequeños propietarios, vaqueros y peones 
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que f9rm.aban "un proletariado rural naciente en las hacien-

das modernizadas 11 • 38 Con el Porfirismo, la divisi6n entre -

uno y_ otro grupos termina al fusionarse ambos, pero surge 

una nueva divisi6n basada ahora, no en el grupo racial sino 

en la estructura econ6mica. 

a).- ''Mayordomo, t6cnicos contratados, personal de vigi• 

lancia, arrendatarios prosperas, ganaderos, tercieros, vaqu! 

ros, acasillados con acceso a la tierra. 

b).,. Acasillados que conservaban su tierra pero con sala 

rio real disminuido y protegidos por el paternalismo; arren

datarios y trabajadores eventuales del norte que se empleaban 

en la industria en los Estados Unidos o en la minería pero -

que no poseian tierras y como secuela su situaci6n econ6mica 

era de inseguridad. 

c).- Acasillaclos sin tierra, arrendatarios y medieros, y 

trabajadores endeudados, Este era desde luego el grupo mb 

afectado; p:roven1an d• los pueblos despojados y además reci

bían salarios bajos que disminuían debido a que los precios 

de la tienda de raya habian aumentado en un 30\; la pérdida 

de movilidad que afect6 a este grupo, sobre todo en el sures 

te, se debia princip'almente al aumento del peonaje por endeu 

damiento. 39 

Al norte del pa1s se formaron vastos dominios y al sur . 
el ideal comunitario prevalecía, conservándose todas las va 

riantes entre ambos extremos. 

Este problema agrario se enfrentaria posteriormente a 

la revoluci6n tecnol6gica y al qo lograr adaptarse debido a 

las consecuencias del segundo y las bases conservadoras del 
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primero, el pa1s deriva a la revoluci6n. Durante este periodo, 

el principal acceso a la propiedad era la aparcería, es decir, 

que "los campesinos sin tierra evitan el peonaje, arrendando 

en aparcer1a tierras a las haciendas ••• que se especializan en 

cultivos lucrativos" los aparceros sembraban, entonces, el ma!z 

que era el producto alimenticio b4sico, Esta forma de propiedad 

por arriendo era la que m4s convenía a lo~ campesinos libres 

que a largo plazo se convertían en propietarios, Por otro lado, 

estaba el latifundio tradicional, "un vasto dominio subexplota

do de manera paternalista y que;va en rápida regresi6n.,, (la 

hacienda en cambio) participa en el crecimiento econ6mico nacio 

nal 11 • 40 

Para 1910, el _3\ de los propietarios habían acumulado más 

territorio que el 97\ restante, ocupando el 65\ de la tierra 

aprovechable, Además la hacienda exterminaba a los pueblos li

bres pues "les retira los derechos de pastoreo, el uso del agua, 

controla el comercio y los obliga así a trabajar en ella11 , 41 

Los campesinos libres además de dedicarse a la aparcería 

se dedicaban tambi6n al transporte (recuas de mulas, mientras 

no había ferrocarril), al artesanado y a la minería en forma 

temporal. La cima de este grupo estaba constituida por los ran 

cheros, cuyas propiedades se econtraban en terrenos accidenta

dos, pero con tierra de buena calidad, por lo que eran altame~ 

te aprovechables a pesar de que el trabajo era intensivo. El 

rancho era trabajado.por el duefio, la familia de Este y algunos 

asalariados, 

Hasta 1895, la situaci6n material de los peones tuvo cier

to mejoramiento, sin embargo, a partir de esta fecha se vieron 
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repudiados sobre todo por el problema que la expansi6n de 

las haciendas como unidad de producci6n representaban. En 

1910, despu6s de la absorci6n de los pueblos libres, "más de 

la mitad de la poblaci6n rural estaba acasillada; la hacienda 

trataría de controlar a todos los trabajadores042 por lo que 

para ese aAo 3 millones de trabaj_adores agr1'.colas laboraban 

para mil grandes propiedades. 

En el análisis que Humboldt realiz6 durante su viaje a -

principio del siglo XIX, afirmaba que los indios ganaban 25 

centavos al d1a con lo que fácilmente pod1an adquirir 33,33 

Hs, de ma1z; en 1910, el salario alcanzaba ·los 30 centavos,

pero significaban que el salario real del pe6n de la dictadu 

ra s6lo alcanzaba para obtener 8,5 Hs, lo que quiere decir -

que se hab1a reducido a la cuarta parte del jornal que el i!!, 

dio de la Colonia percib1a, 

El peonaje por endeudamiento subsisti6 a pesar de que en 

un momento dado los trabajadores·temporales y sobre todo los 

deportados llegaron a conformar una enorme fuerza dentro de 

la mano de obra con bajísimos salarios y trato injusto. Este 

nuevo tipo de peonaje era vigilado por todo un sistema de se

guridad que estaba formado por "las autoridades nacionales 

del ej6rcito, los rurales •• , las autoridades locales-que mu-

chas ~eces actuaban como contratistas- los énganchadores par

ticulares y la polic1a de las haciendas 11 , 43 A los hacendados, 

por otra parte, se les invitaba a que diesen parte a las aut2_ 

ridades "de cualquier desconocido que se encontrase en los 

linderos de su propiedad .•. 11 , 44 Ya que de otra manera serian 

multados e igualmente tenían que entregar a las autoridades 
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de la localidad un informe sobre la seguridad de su propie-

dad. 

Otro problema que se presentaba a los hacendados y para 

'beneficio' de los peones, era el que la industria extranje

ra, sobre todo la mjnera, pagaba mejores sueldos a sus traba 

jadores y ésto atraia a los peones de las haciendas que est! 

han sometidos a ellas por el endeudamiento. En las minas en 

etapas posteriores al porfirismo, el salario"··· parece ha

ber sido de un peso y medio por día aunque en algunos empleos 

el sueldo llegaba a 3 pesos". 45 

La situaci6n del peonaje era muy precaria debido al sis

tema de deudas, producto de la hacienda, puesto que estaba 

obligado a permanecer en ella de por vida. 

1.2 La situaci6n social en el Sur de México. 

En 1869, y como consecuencia del problema de la tierra y 

sobre todo como secuela del problema laboral, la poblaci6n 

del e~tado de Chiapas realiz6 un levantamiento cuyo fundame~ 

to ideo16gico era que 'las tierras les pertenecieran ... sin 

que nadie les mande ni que les exija impuesto•. 46 El movimie~ 

to fue llevado-a cabo por indios tzotziles y fue vencido to

talmente a fines del afio siguiente. 

La poblaci6n en Chiapas estaba constituida en un 65\ de 

indígenas; mestizaje casi nulo y prevalecían las relaciones 

coloniales, el racismo, etc. 

Para aumentar la productividad, en el Sur y el Sureste 

del país había varios métodos: 

1) Mecanizaci6n para la transformaci6n de la materia 

SS 



prima. 

2) ''Utilizar mano de obra contratada.por medio de engan

chamiento, es decir, se inducía a la gente, borrachos 

generalmente a fimar un contrato y eran conducidos 

a las haciendas. "Los concentraban en recint9s cerca

dos con alambre de púas en condiciones sanitarias 

·atrices; con la sangre viciada por el alcohol •.• eran 

fáciles victimas de las afecciones tropicales •.• 114 7 

Eritre los deportados se encontraban indígenas cuyas 

tierras habían sido confiscadas, descontentos políti

cos del norte y del centro del país;trabajadores urba 

nos atraídos por los 'altos sueldos', criminales y d~ 

socupados, 

3) Cambiando el modo de utilizar a los trabajadores de la 

hacienda, como afirma ICatz, babia durante el porfiri! 

mo 4 tipos de trabajadores en las haciendas: "los pe2_ 

nes de residencia o acasillados, los trabajadores even 

tuales,,, los arrendatarios y los medieros o aparceros". 

En este inciso nos referiremos a los peones acasillados, 

en el sur de MExico, cuyas condiciones de·trabajo eran cada 

vez más parecidas. a las de los contratados, ya que al 

terminar el siglo XIX y comienzos del XX, con el enorme incre 

mento. de la producci6n ·del sisal, el cultivo del maíz decreció 

de 15 mil hectáreas, en 1845; a 4,500 en 1907 ••• 1148 y los pe2_ 

nes se vieron en la necesidad de depender del terrateniente 

para su alimentaci6n; "desapareciendo una gran diferencia en

tre el peonaje por endeudamiento y la esclavitud" que también 

se manifestaba cuando un peón cambiaba de lugar de residencia 
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y el nuevo amo· tenía que cubrir la deuda al antiguo patr6n. 

Las condiciones de este tipo de trabajadores variaban de 

hacienda a hacienda. ''En algunas predominaban los acasilla

dos sin tierras, en otras los trabajadores contratados. Unas 

se apoyaban en el peonaje tradi~ional, donde los acasilla-~ 

dos tenlan su pegujal, parcela 11 • 49 En fin, las condiciones 

de trabajo eran distintas entre acasillados y eventuales. 

En las fincas cafetaleras de Chiapas, la mayor parte de 

los trabajadores eran temporales que procedían de Los Altos. 

El duefio de la finca les asignaba un adelanto sobre el suel 

do y los trasladaba a la plantaci6n; el sueldo equivalía a 

4 reales SO centavos, pero les era pagado en moneda guate-

malteca. 

4) Aumentando el número de trabajadores que provenían 

de las aldeas comunales.- Los indígenas de las aldeas 

vecinas a las haciendas también eran utilizados y su 

jornal era superior al de los trabajadores de reside~ 

cia. En la regi6n del Soconusco los trabajadores en

deudados con la hacienda recibían 4 reales al día y 

S los trabajadores libres", 5º 
Con el fin de enganchar trabajadores para las fincas 

del Soconusco, los finqueros tenían un reclutador, un habi

litador y dos ayudantes que además de llevar a los trabaja

dores a las fincas cafetaleras, los capturaban en caso de 

·que escaparan. El 30\ de los jornaleros de la zona, escapa

ban antes de que el contrato expirara aunque por lo general 

eran atrapados en su pueblo natal·, en donde regresaban a re 

fugiarse, 
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El sistema de segu!idad era secuela del latifundismo y -

estaba basado en la actividad de los enganchadores y las au

toridades locales, se babia creado con la finalidad de aumé!!_ 

tar la producci6n, fin que se obtuvo beneficiando, sobre to

do, a los finqueros alemanes del Soconusco y a los espafioles 

y cubanos de las tuacaleras de Valle Nacional. 
' 

1.3 Relaciones de trabajo en Chiapas. 

L9s peones de la zona del Soconusco vivian en malas con

diciones ya· que "en 1 a mayor!a de las fincas es reducido el 

número de familias de trabajadores residentes"; en fincas de 

4,000 cuerdas (171.2 has.) de cafetal hay 40 familias reside!!_ 

tes contra SO en fincas menores, además tambiEn se empleaban 

trabajadores eventuales para la cosecha y 40 más para la lim

pieza, A los colonos se les da tierra para cosechar su matz, 

frijol y cala>azas a cambio de un afio de trabajo; pedazo que 

les era cambiado cada 2 o 3 aftos para que la tierra no se sa

turara,51 

El jornal dependía de la deuda que tuvieran pero babia 

tambiEn trabajadores no endeudados 'ganadores• con 5 reales 

(62,Si) y deudores que percibian 4 reales (SOi). Debido a la 

dependencia que el Soconusco tenia de Guatemala, el circulan

te mis utilizado en el pago de los salarios era procedente de 

este pats y constituía una ventaja para el finquero porque su 

valor era 25\ menor que el de la moneda mexicana; así, "si en 

Pochutla el plantador paga SOi a los trabajadores, esto signi 

fica que del dinero que recibe en oro por la venta de la cose 

cha, tiene que dar un Marco por cada dia de trabajo. El plan-
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tador del Soconusco, •• támbi6n paga SOt de jornal, pero s6lo ' ,; 

tiene que desccmtar de sus ingresos 75 pfennigs por cada dfa 

de trabajo". 52 La mayoda de los trabajador.es de las fincas 

se presentaban por temporadas para la cosecha entre agosto y 

febrero pero a veces, s61o permanecían dos o tres meses. El 

salario real que r~9bía, no era s6lo de sot sin alimentos 

sino que debido a los gastos de contrataci6n y el adelanto~-

sumaba 7St El habilitador y los dos ayudantes que con~rat! 

han y trasladaban a los trabajadons, recib!an 100 pesos me!!_ 

suales, el primero, y de 17 a 20 pesos al mes, m4s los gastos 

de alojamiento los segundos, 

La bdsqueda de desertores era llevada a cabo por el amo 

o bien por enviados especiales de éste así como la contrata

ci6n extra, es decir, cuando la mano de obra no era suficie!!, 

te para cubrir el trabajo durante la cosecha, 

Los trabajadores al ir a las fincas llevaban consigo a 

sus familias; la comida la compraban en la finca misma y sus 

necesidades eran cubiertas mediante préstamos, los cuales e!!_ 

grosaban la deuda que además era incrementada en el momento 

en que debía ser saldada pues generalmente los trabajadores 

siempre pedian ~lgo más, sobre todo si en la finca no se ven 

dia aguardiente, 

El salario que percibían los trabajadores era pagado en 

forma proporcional a las tareas que realizaran durante una 

jornada y. aunque se podían efectuar 2 tareas al día, es 

excepcional que los trabajadores realicen más de una, aunque 

esa no les lleve más de medio dia". 53 Durante la época de la 

cosecha, tenían la obligaci6n de trabajar el día completo, 
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pero el salario que se les pagaba oepeilcfla. c1er·ndlllero de bayas 

cortadás, es decir, SOt por. caj6n. de 100 a 120 lbs, de bayas, 

Esn salitrio no era suficiente. ·para cubrir las necesidades de 

un trabajador y su familia; por eso, es que en algunas fincas, 

prefer1an emplear hombres solteros o bien s6lo varones a los 

que aparte del jornal se les entregaban alimentos. Supuestame!!_ 

te el que- los alimentos fueran parte del jornal aminoraba las 

deudu, sin embargo, Estas persistían ya que siempre se les 

pagaba un anticipo antes de ser trasladados a las fincas, 

Este sistema de ·,adelantos' se origin6 en Guatemala, en 

donde la ley establecía que el trabajador deb!a cumplir el CO!!, 

trato hasta pagar completamente su deuda, Lo mismo ocurría en 

los estados de Veracruz y Yucat4n, pero en el Soconusco, no se 

habían dictado disp·osiciones legales de esta naturaleza por lo 

que era más dificil hacer volver a un desertor que habb deja

do una deuda bastante elevada tras des!, puesto que la mayo-

ría de los trabajadores tenlan deudas de "100 y 150 pesos y no 

pocos llegan a adeudar entre 300 y 400 pesos. 54 Por otro lado, 

los finqueros prestaban dinero a los eventuales al finalizar 

la cosecha con el objeto de que.regresaran en la siguiente te!!!_ 

porada. Muchos de· ellos no regresaban a lp misma finca, sino 

que preferían dirigirse a las demás dejando al amo con pérdi-

das durante esa temporada y para la siguiente ya que las matas 

que no eran cosechadas, se secaban. 

Los peones acasillados o retendios por deudas abundaban 

sobre todo al norte y en el sureste del país debido a la esca

sez de' mano de obra; por ejemplo, en la península de Yucatán 

el 8\ de la poblaci6n eran sirvientes adeudados y representa--



ban el 14\ de la población ind!gena: sus "deudas ascend!an a 
'-

un 10\ o más del valor de las fincas 11 • 55 

En Chiapas la situaci6n para la m4s desfavorabe de todas, 

Los hace·ndados., por ejemplo, ten!an la obligac~6n de avisar 

dentro de un término de 15 d!as, a la autoridad, cuando tuvi! 

ran conocimiento de que algún individuo pretend!a avecindarse 

en su finca; y de no hacerlo, eran responsables de los dafios 

y prejuicios que resultaran. Si algún sirviente solicitaba ir 

de una finca a otra, era castigado corporalmente e incluso se 

dec!a que en una hacienda, los chamulas eran "alquilados como 

bestias, pagándoles la mitad de su salario 11 • 56 

Esta situación de semiesclavitud se explica debido a la 

ignorancia, y para contrarrestarla se propueso la obligatori! 
-

dad de la primaria, "la jornada de 7 horas; que las deudas no 

fueran hereditarias, la nulidad de las deudas de los menores 

,.," pues el ··~eri6dico oficial babia atribuido esta situaci6n 

a que los sirvientes 'acomodaban' a sus hijos desde muy pequ! 

ños, o sea, (debido) a su imprevisi6n e ignorancia". Pero no 

solamente el salario era infirmo; en Palenque, de los 1,06 

pesos que los finqueros entregaban al enganchador para el jor. 

nalero, éste s6lo recibia 7St "porque se les descontaban 6 P! 

rala persona que los citaba a trabajar y 25 para el agente, 

Al enterarse de ésto, los finqueros pretendian contratar dire~ 

tamente a los indios ofreciéndoles un peso; pero la autoridad 

se opuso a ello bajo amenaza de multa 11 , 57 Aparte de los inter

mediarios, babia toda una serie de impuestos, (Ver cuadro si-

guiente p4gina). 

En 1890, se efectu6 en Chiapas un congreso agricola en el 
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Impuestos que se aplicaban a los peones, 

PESOS, 

3,00 a 5.00 

,50 a 5,00 

• 25 a ,SO 

.25 a 1.00 

,25 

2,50 a 3,00 

3.00 a 5,00 

1.00 

CONCEPTO, 

por acta de matrimonio. 

entierro, 

••11 báut izo • 
··!·· .. :/ 

=~·. 
"cada púerco vendido, 

matado. 

res matada (de ladinos) 

" garitas (de ladinos) 

"cada fiesta de los indios, 

.12 a .so "cada contribuyente de contribuci6n 
a parte por trimestre, 

A lo anterior habta que afiadirse: 

Multas de todas clases y sumar 40 libras de manteca cada semana, 

Raci6n de matz, frijol, huevos, gallinas, etc, cada semana. 

Una molendera cada semana. 

La contribuci6n y prestaci6n sin dar recibos (por'listas), 

No hay escuela atendida, 

Los escueleros sirven de mozos, 

No existe tesorerta, etc, etc. 

Fuente: Gondlez Navarro, MoisEs, 
"La vida social", p, 231, 
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que "los hacendados declararon que la situación de los peo-
, 

nes no podia ser peor, pero que la indolencia de ellos era 

la causa". El resultado del congreso fue el registro que -

del 12 de septiembre al 12 de noviembre de 1897, se instau

r6 con la finalidad de "inscribir a amos y mayordomos y la 

deuda de los sirvie.9-tes, ••• en los libros se anotarla una 

sucinta relación del contrato, castigándose como fraude a 

quienes pretendieran pasar como adeudados a los peones no 

inscrito.s en ese registro". 58 Tambi6n se cre6 un partido -

con el prop6sito de proteger a los chamulas, que los favor! 

cid y cambió 'ventajosamente el aspecto de algunos pueblos', 

Al afio siguiente, se informó que en las 5,858 fincas 

rústicas de Chiapas babia 31,512 acasillados, exceptuando 

el Soconusco. 

Los abusos continuaron por lo que el gobernador Raúl R!, 

basa suprimi6. los pagos con vales a los sirvientes y en el 

mismo año de 1908, se reglamen-t6 el trabajo de los enganch!, 

dores para evitar mayores arbitrariedades. 

El peonaje semiesclavista de la época porfiriana surgió 

como secuela del incipiente capitalismo, es decir, debido 

al incremento de la demanda de productos tropicales; como 

resultado del desarrollo de los medios de comunicación, por 

la falta de industrias, pero además, por ·~1 aislamiento 

del sur que facilitaba el control gubernamental y dificult!, 

bala emigración de t~abajadores"59 o sea, que estas causas 

generaron el aumento del peonaje por endeudamiento en el su 

reste, 
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1.4 La revoluci6n en Chiapas, 

La economía chiapaneca puede dividirse en 3 4mbitos an

tes de la revoluci6n: 

a) La pequeña economía campesina de las aldeas comunit! 

rias indígenas. 

b) La hacienda ganadera casi autosuficiente que se en-

contrab~ en los valles centrales y que se apoyaba en 

la servidumbre y en la expansi6n de la pequeña econo 

mía antes citada, 

c) El sector capitalista de la agricu~tura y extracci6n 

forestal, representado por las fincas cafetaleras y 

explotaciones madereras en manos de inversionistas 

extrajeros que combinaban las relaciones de servidum 

bre m4s atrasadas con trabajo asalariado estacional. 

Estas relaciones de servidumbre no terminaron con la 

revoluci6n sino que continuaron siendo utilizadas, debido a 

que eran essenciales para la producci6n, hasta 1936 en que 

algunos gobernadores finqueros legislaron en este sentido 

para proteger sus intereses. A pesar del desarrollo capita

lista la servidumbre sigui6 siendo igualmente cruel, lo que 

se debla a la ideología de los terratenientes, los cuales 

sostenlan que las relaciones mantenidas con sus trabajado-

res el'an de protecci6n y cariño y argUian que el "desarrollo 

desataría males irremediables y conduciría a un desequili-

brio", 60 

En Chiapas el capitalismo se asent6 lentamente y tanto 

los inversionistas como la Compañía Inglesa de Terrenos y 

Colonizaci6n comenzaron el proceso de denunciar los baldíos 
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con el fin de iniciar la acumulaci6n de capital. En primer 
' lugar las fincas cafetaleras y posteriormente el ferrocarril 

atrajeron a una gran cantidad de trabajadores; primero chamu 

las sublevados y m•s tarde indígenas de Guatemala, que eran 

contratados por medio del enganchamiento. Más tarde, lleg6 

también un grupo de nativos procedentes de Polinesia. 

El café, la madera y el caucho se convirtieron pronto en 

productos de exportaci6n y efectuaron un cambio en las rela

ciones de trabajo, ya que rio s6lo se invertía en la producci6n 

agrícola sino en el movimiento migratorio de gentes tanto del 

interior como del exterior. Esta migraci6n de indigenas cham~ 

las no era, sin embargo, bien vista por la sociedad tradicio

nal de San Crist6bal las Casas, 

De ~ntre las agencias extranjeras que se establecieron en 

el Estado, sobresalían la German Amercian Coffee Company y la 

Land Company óf Chiapas, de origen inglés, El capital extran

jero invertido en Chiapas sobrepasaba, en 1908, los cuatro m~ 

llones, y en orden de importancia era de origen: ''norteameri 

cano, español, alemán, inglés, francés, belga, italiano, gua

temalteco, japonés, turco, austriaco, chino y nicaragUense 11 • 61 

Constituida por 12 Partidos,., 164 pueblos ••• su poblaci6n 

de 172 953 almas, el 12 de septiembre de 1824, la Provincia de 

Chiapas pas6 a formar parte de la Repablica Mexicana; el 27 

de septiembre de 1882, México y Guatemala firmaron un tratado 

,sobre los limites de ambos pa!ses y el segundo se compromet!a 

además, a renunciar para siempre "a los derechos que juzga t!:_ 

ner al territorio del Estado de Chiapas y su distrito del S0-

conusco11,62 Y dando libertad a sus moradores, para que o bien 
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quedaran en el teTrito~io o salieran de El sin tener que pagar 

ningtln impuesto por ello. 

Ya los chiapanecos hab!an brindado su apoyo al Plan de Tu~ 

tepec, pero debido a .la distancia que los separaba de la capi

tal todos los movimientos que surgían en ésta, llegaban a Chi! 

pas mucho después por lo que la revoluci6n tom6 forma luego de 

haberse iniciado en el centro del pa!s. A ésto hab!a contribul 

do el poder político y represivo de los hacendados en el mome~ 

to en que cedieron ante las fuerzas externas, lo cual prpdujo 

que "los antiguos dueños de tierra, comunales y multitud de 

acasillados unieran sus fuerzas ••• "Anteriormente no lo habían 

hecho a causa de la multipU.cidad de origen de los trabajado-

res, lo cual creaba confl~cfos entre ellos además de que "las 

haciendas no dependían tanto de las fuerzas represivas estata

les y nacionales como e~ otras partes del país ••• 1163 

La revoluci6n en Chiapas afect6 sobre todo dos regiones 

del estado; el centro y Los Altos. 

En 1911, los terratenientes de Los Altos se enfrentaron a 

los de la Depresi6n Central debid? a que desde 1892 el poder 

babia sido trasladado desde ciudad Real a Tuxtla Gutiérrez y 
\ 

en ésta se habta consolidado un grupo pórfirista, Los primeros 

se proclamaron maderistas y se inici6 la rebeli6n en San Cris

t6bal Las Casas incitando a los chamulas a unirse a ellos con 

el fin de atacar Tuxtla Gutiérrez y trasladar los poderes a 

San ~rist6bal. El movimiento fue sofocado en, aproximadamente, 

dos meses; algunos de los chamulas fueron desorejados y al ser 

reconocido el gobierno de Tuxtla Gutiérrez como legitimo por 

los sublevados, éstos fueron indultados por el gobierno del 
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Centro con el fin de que se apaciguara el estado, 
'· 

Los súbditos alemanes, atemorizados por la situaci6n, 

acudieron ante su vicec6nsul para que pidera protecci6n a 

los federales,pues no sa'.o estaban temerosos de los revolucio 

narios de Tabasco, sino también de los grupos de indígenas 

que hablan sido arma,d·os por la revuelta de San Crist6bal. En 

MExico, por otra parte, se habían recibido noticias proceden 

tes de Guatemala de que se habían hecho matanzas de alemanes 

en Tapachul_a y de que los ciudadanos del lugar se habían ar

mado para ayudar a los reyistas. El gobierno central, envi6 

entonces tropas para que impusieran el orden, (Ver anexo 1), 

Los chiapanecos no estuvieron de acuerdo con el gobier

no de Huerta y se revelaron en su contra, mediante el Plan 

del Suchiate firmado el 1/o. de mayo de 1914 y que se basaba 

en el Plan de Guadalupe y proclamaba a Carranza como presid~n 

te de la República; desconociendó al gobierno de Chiapas y -

reconociendo como gobernador legitimo al Sr. Flavio Guillén, 

quien habla sido designado por Madero y era, además, consid! 

rado como jefe del movimiento, Los revolucionarios tomaron 

Tapachula al vencer a'las tropas huertistas y entregaron la 

plaza a los constitucionalistas a su llegada en se~tiembre 

de 1914, Los oficiales del ejErcito constitucionalista no 

procedieron, sin embargo, como era de esperarse y debido a 

estos abusos se realiz6 un levantamiento en Soconusco y otro 

en el centro del estado, encabezado por un ex-diputado delco~ 

greso del mismo, Angel Ma. Pérez, con el Plan de la Conven-

ción de Aguascalientes como ratz ideol6gica del movimiento.

Los alzados defendían dicha Convenci6n y al Gral. Eulalio G~ 
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tidrrez como presidente provisional en el D.F. 64 Mientras es

to sucedía en Chiapas, en la Ciudad de MExico, los guatemalte 

cos residentes se habían unido a los felicistas en contra del 

constitucionalismo, pero al surgir la revolución en su. país; 

acudieron a los federales agrupados en el Soconusco, para que 

les prestaran ayuda en Guatemala ya que el dictador Estrada 

Cabrera, proporcionaba armas a los rebeldes, Por su parte, 

los ciudadanos alemanes residentes en esta zona ped1an algo

bierno constitucional, la garant1a de máxima seguridad para 

ellos y sus propiedades y además se les proporcionaran aramas 

para que pudieran defenderse ellos mismos en caso de que fue

ran atacados por rebeldes y bandoleros. 65 

En S de los 13 departamentos del estado surgieron rebel-

des que presentaban-resistencia al constitucionalismo, El Gral, 

Tiburcio Fernández encabezó la revuelta villista y debía "es

tablecer contacto con el dictador Estrada Cabrera en Guatema

la y ponerse al mando de los terratenientes de Los Corzos. La 

Frailesca y todo el Grijalva medio". 66 Fernández era el coma!!_ 

dante de la División Libre de Chiapas, quienes eran conocidos 

como Mapaches, debido a que alguna vez habían atacado las mil 
\ 

pas y se habían comido el maíz crudo. Posteriormente, en 1920, 

Tiburcio Fernández fue nombrado gobernador de Chiapas al reco 

nocer y unirse al Plan de Agua Prieta, Por otro lado, se había 

formado el Pinedismo, movimiento también anticarrancista bajo 

el mando del coronel Alberto Pineda, quien había creado la 

Brigada Las Casas y cuyo fundamento ideológico lo constituía 

el Plan de Tierra Colorada, Veracruz, de Félix Díaz, 

En 1916, los mapaches hicieron alianza con un grupo de za 
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patistas, venidos de Morelos, comandados por el hacendado cin 

talapaneco Rafael Cal y Mayor, quien motiv6 una violenta esc! 

si6n dentro del mapachismo debido a sus intentos agraristas.

Por último, en la selva de Malpaso se reuni6 un nuevo frente 

anticarrancista, el cual funcion6 hasta 1920, como zapatismo 

sui géneris pero de manera aut6noma. 

El Gral. Pablo González trat6 de hacer contacto con los 

grupos rebeldes pero cuando lo babia logrado, "el gobierno 

del estado, no conviniéndole probablemente la pacificaci6n, 

se opuso a los convenios". 67 

En abril de 1916, los alemanes residentes en San Crist6-

bal Las Casas se vieron en peligro de ser atacados ya que los 

rebeldes se habian_ apoderado de Comitán al ser Esta abandon!. 

da por las tropas locales y poblaciones como Chiapa de Corzo, 

hablan sido saqueadas y los comercios alemanes de la zona ha

blan sido afectados como la casa E.Brauer Sucr. que había si

do robada por 2 mil dólares. 

Por otra parte, los alemanes estaban siendo desacredita-

dos y la prensa oficial en Tuxtla Gutiérrez hacía una campaña 

en contra de ellos por motivo de la Primera Guerra Mundial. 68 

Para 1918, ·el prestigio del carrancismo, en Chiapas, había 

disminuido mucho debido a los intentos de control sobre el 

campesinado y a las pocas intenciones agrarias que tenían. Con 

la proclamación de la Ley de Liberaci6n de Mczos que efectucS 

el ejército constitucionalista, el cual era ajeno a la regi6n, 

se inici6 una revuelta en la que los peones acasillados, fal

tos de conocimiento de los prop6stios del gobierno, se unieron 

a sus patrones y s6lo la política moderadora que de la Huerta 
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llev6 a cabo, logr6 pacificar a los ndcleos rebeldes que exi

g1an respeto a la sobreran!a estatal y participaci6n chiapan!_ 

ca en el gobierno local. 

En las fincas mientras tanto, la inquietud de los duefios 

iba en aumento debido a la agitaci6n constante de los campes!, 

nos algunos de los cuales trabajaban como albaftiles en la con! 

trucci6n de los beneficios y otros se desempefiaban como ferr~ 

carrileros. 

Antes de la cosecha.de 1918, cuando los indigenas de Gua

temala apenas llegaban, los trabajadores mexicanos represent! 

dos por el Sindicato Central de Obreros y Campesinos efectua

ron una ''huelga movilizando cerca de 20,000 cortadores. Obtu

vieron mejorar el salario pero no lograron abolir el sistema 

de tiendas de raya". 69 En 1922, cerca de 7,000 jornaleros --

agricolas amenazaban con hacer un paro en la cosecha del café, 

arguyendo que les aumentaran el salario a un peso O.SO centa

vos en lugar de o.so centavos o un peso; que se pusieran ~s-

cuelas en las fincas; jornada de 8 horas y la solventaci6n de 

deudas. Lo.s finqueros decidieron resol ver el problema en vis

ta de la proximidad de la cosecha, y la soluci6n fue el incr!_ 

mento del salario. Estos movimientos eran ~ofocados por el 

ejército que era subvencionado por los grandes propietarios.

Por esta raz6n se decia que los cafetaleros alemanes tenian 

correspondencia con Carranza, el cual les daba su apoyo guar~ 

ciendo el Ferrocarril Panamericano contra los rebeldes cuando 

el café era trasladado a Coatzacoalcos, 70 

En 1920 en Tapachula, se asumi6 el obregonismo represent~ 

do por el Gral. mapache,Fausto Ruiz, Los mapaches, por su par 
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te, de acu~rdo con los ganaderos, pretendian controlar lapo-
"' 

lítica de la regi6n y se opon!an a los repartos agrarios y a 

la organizaci6n sindical. 

Los obregonistas solicitaban préstamos voluntarios en es

ta parte del pais y la Chiapas Coffee Company de Tapachula e~ 

treg6 7,500 pesos a,cambio de protecci6n por las fuerzas arma 

das; sin embargo, el pacto no se cumpli6 y la compañía entre

g6 5,000 pesos más al ser amenazada de una invasi6n en sus ca 

fetales. Posteriormente, le fueron robados 40 sacos de café 

con un valor de 3,000 pesos; las fuerzas armadas solicitaron 

a la Compañia un pago extra por buscar los sacos de grano, 

sin embargo, no llevaron la investigaci6n a cabo y aunque sa

bian que el café se encontraba en Pueblo Nuevo no hicieron 

tampoco, nada por recuperarlo avisando a la Compañia después 

de casi un año que las medidas contra robo estaban siendo 

efectuadas, 71· 

Al finalizar el año de 1923, el penúltimo del período Obr! 

gonista, la agitaci6n política era enorme en el país.·Se habían 

iniciado los trabajos para las siguientes elecciones y había 

dos partidos principales: "uno representativo, genuino de la 

revoluci6n.,, el otro disfrazado con matiz popuJar, lo encarna 

b . . "d . . n72 El . b a nuestro v1e30 part1 o reacc1onar10 •• , primero enea e-

zado por el Gral.Plutarco Elías Calles y el segundo por Adolfo 

Huerta, 

Al p.arejo que se preparaba la lucha electoral surge un mo

vimiento rebelde comandado por A.de la Huerta, E.Estrada, G.Sá~ 

ches, F,Maycotie y M.García Vigil, gobernador de Oaxaca, entre 

otros; se basaban en los Tratados de Bucareli y en la imposi--

ción que trataba de hacer Obregón del Gral, Calles para Presi-
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dente de la República •. 

El 6 de diciembre de 1923, se incitaba al.ejército fede

ral en Chiapas, Tapachula, a participar con los Delahuertis

tas en contra de Obreg6n por querer imponer a Calles, el cuar 

telazo se iniciaba en Veracruz, y la persona que recibi6 el 

mensaje en Tapachula, Gral,Donato Bravo Izquierdo, lo conte! 

t6 negativamente y dio aviso inmediato de la sublevaci6n. El 

gobernador de Chiapas, Tiburcio Fernández, y todos los muni

cipios se declararon a favor del gobierno de la República. 

La campaf\a se complic6 cm.las elecciones municipales e inclJ! 

so el Gral,Victorico Grajales, que no simpatizaba con el Ce~ 

tro, trat6 de derrocar al gobierno del estado. Comitán hab!a 

sido ocupada por los rebeldes, que habian formado su propio 

gobierno local para evitar que Tuxtla Gutiérrez fuera ocupa

da por el enemigo, Los poderes del estado menos el Ejecutivo 

se trasladaron a Tapachula y se form6 un contingente que ve~ 

ci6 a los rebeldes en Chiapa de Corzo evitando as! la ocupa

ci6n de la capital y del ferrocarril Panamericano que era la 

fuente de alimentos y armas que provenían desde Guatemala y 

El Salvador. 73 

Los rebeldes del Istmo, al ser vencidos se dirigieron h~ 

cia Tabasco y Chiapas, en donde se reunieron a los Pinedistas. 

Desde 1916, Chiapas se babia dividido en Z sectores, am

bos partidarios del gobierno del Centro: "El Gral, Tiburcio 

Fernández caudillo de los rebeldes de tierra caliente, al 

frente del grupo conocido popularmente como Mapaches .. , 1174 y 

en tierra fr!a, el líder era Alberto Pineda. El primer sector 

era de carácter liberal y el segundo totalmente reaccionario. 
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Cllando se efectu6-la unificaci6n en 19ZO, ambos jefes recono

cieron el gobierno provisional del Sr. Adolfo de la Huerta y· 

después al constitucional del Gral. Obreg6n, Tanto Fern4ndez 

como Pineda eran candidatos al gobierno del estado pero al 

triunfar el primero, el segundo se dirigi6 a Tabasco como co

mandante de un regimiento de caballería, se sum6 a los Dela-

huertistas en la rebeli6n y atac6 Chiapas, aprovechando que 

los s sctivos del ejército estaban en el Istmo. 

La sociedad de San Crist6bal apoyaba a Pineda porque esp! 

raban que dicha ciudad se convirtiera en capital del estado,

pero al ver que los fernandistas tenían aviación, presionaron 

a Pineda a salir de la ciudad para que esta no se convirtiera 

en blanco para los de Fern4ndez, Finalmente la ciudad fue oc~ 

pada y los pinedistas huyeron a Ocosingo, 

Los rebeldes que ocuparon Comitán la evacuaron al enterar 

se de la derrota de San Crist6bal, De inmediato fue enviado 

un regimiento pero los rebeldes ya se dirigían a Tabasco, en 

donde sus aliados tenían graves problemas y habían resuelto 

unirse a Pineda, quien había decidido atacar Comitán, lugar 

en que fueron nuevamente derrotados. Pineda, al ser abandona

do por sus hombres, procedió a esconderse en las serranias de 

Chictic y San Carlos. En la laguna de Chictic el grueso de 

los rebeldes fue finalmente vencido y huyó a Guatemala como 

único verdadero refugio. 75 

A pesar de la inestabilidad del estado, de que se habían 

aumentado los derechos de exportación, del incremento de 3 

centavos por kilo; y porque el café había alcanzado un magni

fico precio en Europa, este producto continuaba expendiéndose 
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desde Chiapas. Como el grano se embarcaba en Salina Cruz 
'· 

y para que el ferrocarril se beneficiara con los fletes, el 

ejército del estado tenia vigiladas las vías desde Tapachula 

hasta el puerto con el fin de que 1• ~.arta no f~e"- saqueada. 

De esta manera no s61o se beneficiaba a los finqueros sino 

también a los estibadores y se evitaba que, por hambre, se 

·pasaran del lado de los rebeldes. 
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2. EÍ problema de la tierra. 

A partir de 1867, la propiedad agrkola de MExico se - -.-

0 estimul6 debido a la Reforma, á~ decir, a las transformacio

nes de la propiedad de la tierra. Sin embargo, la distribu-

ci6n de la tierra no era paralela al desarrollo econ6mico 

''pues la concentraci6n de la tierra que aumenta en esos afios, 

aumenta tambiEn el proletariado agricola". 76 Los productos 

de exportaci6n cobraron auge en el periodo de 1877 a 1910, 

entre ellos estaban: el hule, chicle, café, vainilla, etc.,

tambiEn la ·agricultqra de consumo local aument6 su producci6n 

en un 21.3\ aunque en algunos· aflos babia dEficit y la ganade 

ria se increment6 con el aumento de la poblaci6n y la conce~ 

traci6n urbana. 

El comerci6 exterior mexicano se vi~ favorecido por el 

engrandecimiento de la industria y de la agricultura y las 

exportaciones ascendieron de "40 millones de pesos .•. en 1877 

••• a 280 millones en 1910". "Las importaciones se increment!_ 

ron de 49 a 214 millones correspondiendo la mayor parte a m!_ 

quinaria, productos quimicos, equipo, sefial de que la balanza 

comercial era favorable y de que ingresaban bienes de produc 

ci6n y no de consumo", 77 

De lo que se trataba, era de extender las relaciones con 

Europa para evitar la influencia norteamericana pero debido a 

que las potencias europeas se preocupaban entonces de asentar 

sus imperios, no se pudo impedir caer dentro del ámbito econ~ 

mico de los Estados Unidos y ésto llevó a México a depender 

del mercado mundial y de las fluctuaciones económicas exter-

nas, (Ver cuadro en la siguiente página), 
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Distribuci6n por campos de colocaci6n de las inversiones ex-, 

tranjeras en MExico, en 1911. 

CONCEPTO. INVERSION INVERSION 
EUROPEA. ' NORTEAMERICANA,\ 

Ferrocarril. 28,2 41.4 

Industria extractiva. 18,1 41.8 

Deuda ptlblica. 20.8 4.6 

Comercio y bancos. 11.6 3.3 

Electricidad y 
otros servicios 10.7 1.0 
ptlblicos. 

Explotaci6n agrope-
cuaria y forestal. 5,4 6.3 

Industria de trans-
formaci6n, 5.4 1.6 

Fuente: Gonzilez N., Moisés. 
"La vida social" p. 2322 
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Dentro del ambiente de progreso que reinaba en la dEcada . . . 

de 1880, los proyectos de colonización adquirieron gran im-

portancia. Se. planearon "colonias en Chiapas, Veracruz, Pue

bla y Oaxaca; y los primeros colonos europeos desembarcaron 

en Veracruz en enero de 1882 11 , 78 sin embargo, tuvieron muchos 

problemas debido a la precipitaci6n con que los planes se -

llevaron a cabo, La inmigraci6n era la soluci6n que se plan

teaba el gobierno para el problema de la poblaci6n, ya que -

ésta era incapaz de cubrir la demanda del nuevo sistema de -

transporte y comunicaci6n que estaba siendo introducido al 

pa!s como s!mbolo de progreso, 

La inmigración ya hab!a sido aceptada como respuesta a 

los problemas del pais; pero no fue sino hasta el gobierno 

de Manuel Gonz4Jez en que diversos proyectos de colonizaci6n 

se llevaron a cabo a pe,ar de la mala organizaci6n que prev! 

lec1a, Esta supuesta afluencia de extranjeros, seria el ali- __ 

vio para la falta de mano de obra agrícola sobre todo en Ve

racruz~ Yucatán, Chiapas y Puebla, Al efecto se inici6 la i~ 

migraci6nlde chinos que comenzaron a llegar a México, a par

tir de 1886, y de los cuales, la mayoría no permaneci6 en el 

pds sino que se dirigi6 a los- Estados Unidos contratados me

diante el sistema de enganchamiento. 

Si bien la riqueza agr1cola era, supuestamente, demasia

da; la pregunta a formular era: ¿estaba realmente al alcance 

de los ansiados inmigrantes? El gobierno ignoraba desde lue

go cuales eran los baldios, por eso importaba poco que la 

ley de colonizaci6n fuera buena o 'hasta en exceso generosa 

para ofrecer tierras• 79 
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Fern4ndez ·1.eal babia asegurado que la desproporci6n en

tre r~queza-pobla,ci6" i,e !lepiJ «· r,·cóiffinua-·vi'o"i'enc·ia y a 

la'escasez de bald!os', TIJJ!IJ>Un ~r1', ~ecesario cOJDprobar si 

los l&:tifundistas estarían de acuerdo en dejar progresar 

las tierras de los colonos. Los hacendados no aceptaban ti.!, 

poco fraccionar sus terrenos con la excusa del malentendido 

orgullo de familia y su conservadurismo negativo. 79 

Las autorizaciones dadas a las compañías de colonizaci6n 

y a los particulares para el deslinde y mensura de baldíos 

dieron por resultado el descubrimiento de grandes terrenos 

que estaban ocultos y que pertenecían a la naci6n, y que al 

ser encontrados volvían a ser propiedad de ella y que únic! 

mente la tercera parte de los baldtos pasaría a poder de -

las deslindadoras y particulares denunciantes, pero con la 

condici6n de que dichos "terrenos fueran colonizados, Inclu· 

so los grandes propietarios que poset~n enormes extensiones 

sin titulo anexadas a su propiedad las entregaban a la Na·· 

ci6n como secuela de las oper~ciones efectuadas por las com 

pañias deslindadoras, cuya funci6n habla-sido designada me

diante las léyes del 31 de mayo de 1875 y del 5 de diciembre 

de 1883, 80 

Con las Leyes de Reforma "se priv6 a la Iglesia de la 

capacidad de adquirir bienes ralees ••• y esta disposici6n 

que estaba ya contenida en la Constituci6n de 1857, debía 

hacerse efectiva, según las mismas Leyes, fraccionándose 

las tierras que los pueblos tenian en común para reducirlas 

a la propiedad privada de sus moradores. Se trataba de ex-· 

tinguir el sistema primitivo de la propiedad comunal ••• pe· 
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ro no se autoriz~ el cercenamiento de las tierras de los in

dios en favor de quienes no tuvieron derecho tomar parte en 

la distribuci6n como vecinos. Con Ju,~e'i •e expidi6 la Ley 

sobre Enajenaci6n de Baldíos en 1~63 y que deriv6 en la Ley 

de 1894". 81 

Para promover la colonizaci6n tanto extranjera como na-

cional se dictaron leyes facultando al gobierno a celebrar -

contratos de deslinde y entregar una tercera parte de los t! 

rrenos a las deslindadoras en calidad de compensaci6n. "Los 

contratos de colonizaci6n a veces fracasaron porque los con

cesionarios prefer!an pagar un recargo de precio que sus co~ 

tTatos les ofrecian como disyuntiva opcional 11 • 82 

La propieda"Ci de la tierra fue modificada mediante las L!, 

yes de Desamortizaci6n y las tierras que hablan sido del ele 

ro pasaron a formar parte de las haciendas, as! como los te

rrenos de las comunidades indlgenas se hablan integrado a 

las fincas de campo con las leyes de 18S6. En 1870,antes.del 

Porfirismo, existia un Manifiesto Agrario que patentizaba 

que la propiedad de la tierra estaba en unas cuantas manos,

siendo además improductiva en su mayor parte. 

Al principio del r6gimen porfirista se pensaba que la P! 

queña propiedad rural floreceria, pero no fue as! puesto que 

la hacienda se fortalecla cada vez m4~ ya con despojos indi

viduales, ya con mandatos estatales sobre las tierras. 

Las peticiones que el Estado recibla de los despojados 

eran múltiples, pero eran desoldas e impHcitamente "por co~ 

dueto del gobierno del estado de Hidalgo, se prohibía a los 

pueblos despojados de terrenos litigar ••• contra los hacend! 
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dos si no era con el permiso de las jefaturas políticas que 

previamente determinaban si había o no derecho para emprender 

pleitQs ~o~ir~ 1, haclenda, o si los apoderádos de los pueblos 

eran o no personas en quien la autoridad podía confiar 11 •
83 El 

descontento reinaba en el campo, no obstante las haciendas y 

la clase dirigente c-ontinuaban siendo engrandecidas Pº! el Es 

tado, Los afectados, entonces, recurrieron a la violencia pe

ro pronto fueron expulsados de sus tierras por la fuerza de 

las armas, 

En Hidalgo, Coahuila, Estado de México, Michcacán y S,L.P. 

las revueltas fueron verdaderamente populares por lo que la 

nueva política del Estado fue reglamentar la propiedad sin 

afectar a la hacienda y dando esperanzas a los despojados, En 

S. L,P., por ejemplo, se exigla una ley agraria que nunca fue ,¡ ~ 

otorgada y los miembros del movimiento tuvieron que desplazar 

se ·hacia Nuevo Le6n, en donde se desbandaron. La consecuencia 

de la nueva poUtica fue la absorci6n de los pueblos por las 

haciendas, 

El Estado dio a los baldíos un carácter de recurso econ6-

mico aprovechado fácilmente por los especuladores para fines 

privados; tanto los nacionales como los extranjeros lograron, 

gracias a esta situaci6n, introducirse a la economía rural me 

xicana, 

A partir del 15 de marzo de 1883, entr6 en vigor el de--

creto sobre "el deslinde, medici6n, fraccionamiento y avalúo 

de los terrenos baldíos, al mismo tiempo que erá autorizada 

la formaci6n de compañlas deslindadoras." La titulaci6n de 

los baldíos afect6 sobre todo a los propietarios indígenas fa 
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voreciendo a los empresarios y po11ticos, y a los extranjeros, 

"Con la hacienda,,, el Estado daba una nueva modalidad al rég!, 

men de propiedad:,,, no pretend1a~ una soluci6n a lo¡ problemas 

econ6micos del campo sino el apoyo de una clase que extendiese 

su dominaci6n sobre los irredtlctibles pueblos 11 , 84 

En 1889 babia 10,900,000 habitantes en México, de éstos so 

lamente 28,915 eran propietarios de fincas rústicas, El Minis

tro de Fomento, Carlos Pacheco, quiso llevar a cabo el reparto 

de ejidos pero con el único fin de sosegar a la gente del cam

po, La Memoria del Secretario de Fomento al Congreso afirmaba 

sobre los baldíos, que "una extensi6n de 2,500 has, est'á lejos 

de ser una unidad econ6mica y agricola suficiente para estimu

lar al cultivador; que las buenas tierras pertenecen desde tie'!!!, 

po inmemorial a los particulares por estar favoreci_dos, y que 

los baldios no est4ndolo, están precisamente por ello baldíos, 

Para la Memoria, las restricciones impuestas por la Ley Juárez 

de Baldios se opusieron al logro de los fines de la legislaci6n 

y los contrariaron ..... 85 y sobre la inmigraci6n, afirma, la M~ 

moria, en cuanto a atraer inmigrantes extranjeros, ésta pide 

no pesquisas para localizar terrenos baldíos sino, inmediata 

obtenci6n de los ya fraccionados y deslindados. 

Posteriormente, la Ley de Baldíos de 1894, en el artículo 

80, cesaba la prohibici6n impuesta a las deslindadoras de ena

jenar las tierras por ellas obtenidas en compensaci6n de gastos 

de deslinde en terrenos que no excedieran las 2,500 has,, con 

ésto se subsanaron las enajenaciones hechas con la Ley Juárez. 

En su articulo 67, la Ley de 1894, establece que 'subsisten la 

prohibición y la incapacidad jurídica que tienen las comunida-
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des y corporaciones civiles para poseer bienes raíces,,, 186 

" "Al terminar 1906, -según datos de la Secretaría de Fo-

mento- habla en el país 62,840,606 has.,.deslindadas y a 

las Compaftías Deslindadoras habla tocado 20,946,868 has., 

la tercera parte''. Esto explicaba en parte el porqué de la 

miseria existente. El 30 de diciembre de 1902, el Ejecutivo 

Federal derog6 la c]a;ificaci6n establecida por la Ley del 

26 de diciembre de 1894 para dejar s61o una, la de los bal

díos; y se puntualiz6 que '', • , habían salido del dominio de 

la Naci6n,,," 87 

Siendo México un característico pals colonial, se dio 

en él trato preferencial a los extranjeros, quienes al lle

gar a México (durante el porfirismo) gozaban de varios der! 

chos como la exenci6n del servicio militar, del pago de d! 

rechos de importaci6n y exportaci6n, del pago de contribuci~ 

nes, excepto las municipales, etc, Se favorecía también a 

las CompafU'.as de, ·tolonizaci6n y a las deslindadoras de terr~ 

nos las cuales por supuesto, eran extranjeras; así en lo que 

a terrenos se refiere, "la legislaci6n porfirista consider6 

baldíos todas las propiedades de auténticos propietarios que 

carecían de títulos." "Entonces esta falta de titulaci6n obe 

decía, en buena medida, a que muchos títulos se habían exp~ 

dido siglos atrás, lo cual ocasion6 su extravío o destruc-

ci6n.,, la posesi6n pacífica de la propiedad transmitida de 

generaci6n en generaci6n qued6 desnaturalizada por capricho 

del porfirismo al estatuir que tales propiedades ya fueran

individuales o'colectivas, pasasen a la categoria de ibal--
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Para no perder la propiedad· en su totalidad los dueftos -

deblan denunciarla co~o baldlo rescatando,asi, la tercera par 

te y perdiendo las otras dos o bien comprándolas de nuevo. 

Las Compaftf.as Deslindadoras, en cambio, "obtuvieron gratuita

mente la tercer parte de los deslindes". ·"De los datos elabo

rados por la Secretaria de Fomento, se desprende que una cuar 

ta parte de la Repdblica Mexicana se regal6 a los latifundis

tas, •• para el afto 1906 se habf.an adjudicado a las deslindad~ 

ras por 'honorarios' 35,330,115 hectáreas y •vendido' 14,618,980 

hectáreas, haciendo un total de 49,949,095 hecdreas", 89 ex-

cluyendo las tierras concedidas a los favoritos 4el r6gimen,

como el Sr, S4nchez M4rmol que en el estado de Chiapas obtuvo 

74,000 has. 

Este continuo deslindamiento de la tierra provoc6 graves 

problemas de tipo econ6mico-social puesto que la situaci6n 

del campesin-do se torn6 miserable debido a que el rendimien

to de la agricultura, durante la era porfiriana, era nega.tivo 

en un 1,29\ anual; y aunado a 6sto el aumento que sufri6 la 

poblaci6n de "9,577,279 en 1880 a 15,160,139 en 1910".9º 
Solamente la producci6n agrlcola de exportaci6n alcanz6 

un desarrollo de 6.29\ por año, Al problema de la escasa pro

ducci6n se. sum6 tambi6n el de la devaluaci6n de la plata, cu

ya paridad se habla mantenido hasta los años 60, con Juárez,

pero de alli en adelante hubo dificultades y en 1905 se modi

ficaron las disposiciones monetarias causando aumento de pre

cios y descompensaci6n debido a los bajos salarios, 

La situaci6n durante el porfiriato era de un acelerado de 

sarrollo tanto econ6mico como demográfico y la estructura en 

83 



que el sistema reposaba, era "la explotaci6n de recursos na

turales ••• mano de obra barata y capitales y tecnología ex-

tranjeras. La economía mexicana se unifica y el mercado nacio 

nal llega a constituirse debido a la producci6n agrícola que 

llega incluso a convertirse en fuente de exportaciones, sin 

que por ,ello mejor~·e1 ingreso naciona1 11 • 91 

Por otra parte, "el gobierno apoya el. movimiento que re-

distribuye las tierras del Estado y las propiedades comunales 

en beneficio del sectbr moderno 11 • 92 Despu6s de 1895, sin em-

bargo, el ingreso rural que hasta entonces iba en aumento, d! 

clina; el artesanado se encuentra en decadencia- y la mano de 

obra urbana emigra al campo ocasionando graves presiones so-

bre la propiedad de la tierra que ya de por sí era escamotea

da por los terratenientes. 

La agricultura de exportaci6n y la de subsistencia se se

paran de tal forma que el precio de los alimentos aument6 en 

un 20\ entre 1900 y 1910. La economía en expansi6n pero dese

quilibrada tennin6 por agravar las tensiones a causa de la ex 

plosi6n demográfica. Además la dependencia de la producci6n 

nacional del mercado mundial, afectaba los salarios y "despuEs 

de 1905 el descenso com·ercial ligado a la crisis internacional 

registra severas consecuencias en el sistema monetario mexic! 

no. 

A partir de 1896, Mbico babia comenzado a troquelar mon~ 

da de plata "por valor de tres mil trescientos noventa y ocho 

millones de pesos, o sea, la tercera parte de la acuñaci6n 

mundial". Esta ºproducci6n de plata era una amenaza para la 

economía y no resolv1a la crisis como no se babia hecho en 
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1886 o en 1893. En 1885, cuando el gobierno norteamericano.,. 

iba a "refor_niar la ley conforme a la cual- los Estados Unidos 

debería acufiar 2 millones de d6lares en plata, bast6 para 

producir en MExico una baja en el precio del metal ••• 1193 En 

Estados Unidos, la bonanza de la plata había comenzado a PªL 

tir de 1859 y la fiebre, de dicho metal, se había extendido 

por Nevada, Utah, Idaho y Montana lo que hizo que por tres 

décadas, los Estados Unidos se convirtieran en el primer pr~ 

ductor de plata del mundo hasta que las vetas se agotaron y 

con ello la inundaci6n del mercado mundia1. 94 

MExico propuso a Estados Unidos, algunos afios más tarde, 

un tratado mediante el cual se legalizara la moneda de ambos 

paises; el gobierno norteamericano rechaz6 la propuesta. En 

1891 hubo otro descenso de la plata que dur6 hasta 1895 y 

que produjo graves dafios a la economia del pa~s que tenia 

puestos sus fines en el comercio exterior y los bancos, 

Las inversiones de Gran Bretafia, Francia y EE.UU. estaban 

en continua competencia. "Los espafioles hacían su vida pega

da a los faldones del Estado. Los capitales alemanes trabaj! 

ban calladamente 11 , 95 

En 1891 y 1896 hubo crisis agrícolas por lo que el Mini! 

tro de Hacienda hubo de disminuir los derechos de importaci6n 

de ma!z para satisfacer la demanda real. El café fue el cul

tivo que mayor producci6n alcanz6 aunque era para cubrir la 

demanda del mercado internacional; una quinta parte de ella. 

era proporcionada por las fincas de Veracruz, "los dueños de 

los principales cafetales de Chiapas eran alemanes 11 , 96 

85 

-



En 1885 el gobierno de Chiapas "decretó la exención de 
'-

impuestos a las fincas que tuviesen más _de 1000 plantas de 

caf6 al mismo tiempo que los ayuntamientos daban ejidos y 

una libra de semilla a cada jefe de familia indígena que se 

dedicase al cultivo de cafetos". La producción no era compa

tible con la superficie territorial, la más próspera era la 

de caña de azacar y le seguía la de cafE, "Los alemanes due

ños de las fincas cafetaleras en Soconusco, tuvieron en 1909 

una cosecha de ciento veindan mil quintales de 46 kgs, c/u 11 • 97 

Despu6s de pasar una 6poca verdaderamente dificil para 

la economía del país debido a la crisis mundial de 1893 en 

que se tuvo que recurrir a un empr6stito que concedió Londres; 

las rentas pablicas alcanzaron verdaderos progresos, en 1898, 

gracias a la elevación de los precios del caf6, el henequ6n y 

la plata, 

Al ser entregado al capital extranjero el comercio inter

no se evitó exponer la independencia poUtica del país y ade

más "el Estado mexicano hubo de fortalecer una clase dirigen

te nacional, que contrarrestara la influencia de la clase di

rigente del exterior, y 6sta fue la formada en torno a la gran 

propiedad agrlcola" por lo que las formas de propiedad se vie 

ron modificadas y reforzadas, Como consecuencia de los nuevos 

cambios, la hacienda se encontraba en decadencia pero fue to

nificada aunque se advirti6 a los terratenientes que el Esta

do seria. el "juez y repartidor de la propiedad" previniéndose, 

de esta manera,, por temor a perder su poder!o. 98 

Hasta· 1910 ,' la base de la sociedad agricola en México lo 

eran la clase terrateniente y el campesinado miserable y sin 
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En 1885 el gobierno de Chiapas "decretó la exención de 
'-

impuestos a las fincas que tuviesen más de 1000 plantas de 

café al mismo tiempo que los ayuntamientos daban ejidos y 

una libra de semilla a cada jefe de familia indígena que se 

dedicase al cultivo de cafetos", La producci6n no era compa

tible con la superficie territorial, la más pr6spera era la 

de caña de azdcar y le seguía la de café, "Los alemanes due

ños de las fincas cafetaleras en Soconusco, tuvieron en 1909 

una cosecha de ciento veint'idn mil quintales de 46 kgs. c/u 11 • 97 

Después de pasar una época verdaderamente difícil para 

la economía del país debido a la crisis mun~ial de 1893 en 

que se tuvo que recurrir a un empréstito qu¡ concedi6 Londres; 

las rentas públicas alcanzaron verdaderos pr:ogresos, en 1898, 

gracias a la elevación de los precios del clfé, el henequén y 

la plata. 

Al ser entregado al capital extranjero e¡l comercio inter

no se evit6 exponer la independencia politica del país y ade

más "el Estado mexicano hubo de fortalecer una clase dirigen

te nacio~al, que contrarrestara la influencik de la clase di

rigente del exterior, y ésta fue la formada r' n torno a la gran 

propiedad agrícola" por lo que las formas de propiedad se vie 
1 

ron modificadas y reforzadas, Como consecuencia de los nuevos 

cambios, la hacienda se encontraba en decadehcia pero fue to

nificada aunque se advirtió a los terratenieI'tes que el Esta

do seria. el "juez y repartidor de la propied d" previniéndose, 
I 98 

de esta maner8" por temor a perder su poderí~. 

Hasta 1910,' la base de la sociedad agrieta en México lo 

eran la clase terrateniente y el campesinado 1 miserable y sin 
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tierra. A partir de 191S en que se inici6 ~or decreto 1'a ;Re-
1 

forma Agraria, la estructura agrtcola del Fªb se transfo:r.ma 

de la siguiente manera: "Una mejor distri,ci6m :de b tie;rra:; 

la desaparici6n del latifundio como forma t'edomii.nante ae 11l 

economf.a agricola; la apat'ici6n de una nue a foma de tenen

cia de la tierra, el ejid·o ••• (y) la exten i6n del minifun-

dio ••• ,.99 

.Antes de la aparici6n de la Ley del 6 ,~ enero &e n::9U,, 

los campesinos deblan go~ar ,de la propie4 ,oomunal y een ,di

cha Ley se pl'etendla devolverles las pnpi~es :comunales 'Y 

ej ida.les que les hablan ,quita.to. sin v,olve~· a 1:as ri:ej:as f..or 
1 -

,.1 •,111..1 1 1,_a,. ~ .•• mas ue prop1e"'ª" puest·o que os autoTes :~y.,uan ~,05 :Píl'::mc~ -

pios burgueses de tenencia de la itiena por 1;0 cual dd.ciha 

Ley hacia patente que los eji,,clos era ·",mia &ata :t:enu>or.all. 

del uso de la tierra :que llieU.la c,e,ler su 11111!.&U :a l..a ¡pa.:ena ¡p~ 

piedad privada'". Enteudieido ¡por ejido M s,5n,o é:stte (CllutD ltall,, 

siuo las ruchet'!as y itieTRS deteU!ltard:a:s ¡por ilns '.105 :puel;>Jim; .• 

&l ell. arttcul,o '1.i/ .fe lLa 1Coastit,ad.,6n ,qm,edan ll':eif!L"e_ga.aas 

las corrtir-aailicci.ones ,drell. ¡p-n,lli,1,ema asrarico y.a que se tra1tan B.e 

conciliar los in'tefts-e:s sociales con l:a pTC>Jlie.dad ,p:riw:aaa. 

'"Etl. ,n :se re<:011oce c¡¡u,e .... l:a prqi,led.-ad de l:a ttiena ¡p.eritene

ce ,a la nación, la •cuall. puede 1tll'ainsmitir1:a :a las personas, 

Cl';eand<0 'Con ell<e la ¡>ll"O;pi.e.dai pll'ivmta. Asimismo., la ·Nación 

ti-ene derecho a regull.,ar fa ;t!lii.st-ribucHin de la pr~piedad priv:!_ 

da medi:ant,e lla divis& ~l<e a.,a'tii.iiundfos que estimulen la pequ~ 

ña pr,opiel!lad y crear •nuev.as regii.,ones agricolaslt, l.'OO También 

trata, ·el articulo 27, el ·asunt,o de la entr-ega de tierras a 

los ejidos que si bien guardan similitud con la forma indíg~ 
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na, tendr4 ahora su estructura propia y diferente, es decir, 

que ya no quedaría al amparo del derecho común, El ariículo 

27 reconocer las formas comunales· y ejidales de la propiedad 

agrtcola como las más viables para el desarrollo del campo y 

manifiesta también su reconocimiento a la propiedad privada, 

creando una contradicci6n entre éstas, 

2.1 Condiciones de las Compañías Deslindadoras y de las Ha·· 

ciendas, 

Basada en la Ley de Colonizaci6n de 1823, se expidieron 

en 1875 leyes sobre la inmigraci6n extranjera que fueron am· 

pliadas en 1883 originando las Compatu:as deslindadoras cuya 

misi6n era: "Deslindar las tierras baldias para destinarlas 

a la colonizaci6n ·recibiendo a cambio· la tercera parte de 

las tierras,,, más las de las pequeñas propiedades que no· 

pueden exhibir titulos legales,,, .. lOl Demarcándose, entre 

1881 a 1888, 32 millones de hectáreas de las cuales 13 mi·· 

llones fueron recibidas por las Compañlas además de otras 

15 millones que les fueron vendidas, 

Por otro lado, las Compañías no cumplían lo estipulado 

en sus tratos con el gobierno, La Compai\la de Terrenos y C!:!,. . 
lonizaci6n de Chiapas, por ejemplo, habla infringido la Ley 

del 1/o. de enero de 1856 en virtud de que habla autorizado 

escrituras de compra-venta a los Sres, J,García Cuervo, de 

nacionalidad española, y a Enrique Hermann, alemán, vecinos 

de Colomba departamento de Quetzaltenango, Guatemala; del 

terreno de Las 'Maravillas. Ya que estos individuos no esta

ban naturalizados mexicanos y los terrenos además de ser 
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rústicos, estaban-a menos de 20 leguas de la frontera. 102 . . 
También el gobierno de Chiapas daba facil.idades a los inmi

grantes guatemaltecos para que se establecieran en la Repú

blica pero en la zona fronteriza violando la misma ley de 

colonizaci6n de 1856 en que se prohibía dar tierra a extra~ 

jeros en esta zona. 

Finalmente, en 1891, la Compaft!a de Chiapas se unió a 

la Mexican Land an Colonization Co. Ltd. con el fin de tras 

pasar a ésta última sus derechos sobre los terrenos deslin

dados en el estado de Chiapas. 

Durante el porfiriato y como resultado de la mala inter 

pretaci6n de las Leyes de Reforma la tierra pasó a poder de 

los latifundistas; es decir que el 57\ del territorio naci~ 

nal pasó a manos de éstos que no se preocupaban por moderni 

zar las técnicas de trabajo perpetuando, de esta forma, la 

explotación. "De 1877 a 1906 se reparten numerosos ejidos 

a los pueblos, pero el total apenas llega a 582 mil 237 has. 

distribuidas en 19,983 titulas. La fá'mula de la dictadura 

por cuanto a la tenencia de la tierra es: monopolio arriba y 

pulverización abajo 11 • 103 Entonces los ejidatarios se veían 

en la necesidad de enajenar sus tierras en favor de los ha

cendados al carecer de créditos y técnicas de cultivo. La 

hacienda, por otro lado, no beneficiaba a nadie a pesar de 

que la Reforma trató de aumentar los ingresos del Estado 

con la desamortización de los bienes eclesiásticos. 

Tanto los peones como los pueblos vecinos a las hacien

das se encontraban totalmente dependientes de éstas. La ha

cienda contaba a veces, con iglesia y escuela además de la 
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tienda de raya que daba una entrada extra al patrón; también ,, 

había los dormitorios para los peones y la tlapixquera, o -

sea, la cárcel para los mismos. 

Por otra parte, "la gran hacienda mexicana además de im

plicar una estructura económica, pose!a una honda significa

ción moral". 1º4 

La hacienda económicamente no redjtuaba utilidades pro-

porcionales a su valor real, pero para el terrateniente este 

problema era encubierto por los privilegios morales que la 

propiedad representaba, es decir, "que el verdadero fundamen 

to de la gran hacienda (era) el sentimiento de seftor!o" pue! 

to que el·amo sólo trabajaba lo necesario para que la hacien 

da produjera lo elemental para vivir bien y al lograr dicho 

objetivo encargaba la hacienda al administrador y se iba a 

radicar a otro lugar, El señorto deriva al peonaje, ya que 

como la r.eñta de la hacienda apenas alcanzaba para vivir con 

holgura los ·salarios de los trabajadores eran bajos, Para 

contrarrestar esta situación, el hacendado acasillaba a los 

peones por medio de deudas permanentes, 105 

La producción de las haciendas era apenas suficiente pa

ra el consumo interno, por eso el pa!s se veía en la necesi

dad de importar gran cantidad de alimentos que propiciaba la 

pérdida de divisas y la inmovilidad de capitales y riqueza. 

Esto se debla también, en parte, .a que grandes extensiones 

de terreno no eran cultivadas ni aprovechadas. Por otro lado, 

la producción de las haciendas de propietarios extranjeros 

era utilizada para satisfacer la demanda del mercado mundial; 

como era el caso de la producción cafetalera de los alemanes 
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del Soconusco. 

Según el territorio donde se encontraban, las dimensio-

nes de las haciendas variaban: En Coahuila, Durango, Chihua

hua y Nuevo Le6n la superficie media era de 5,000 has.; en 
.{ 

Sonora y Baja California variaba entre 2 y 3,000 y ocupaba 

de 1,000 a 2,000 h.as. en Yuca t4n, Tabasco, Chiapas, Hidalgo, 

Tlaxcala y Puebla, Esta extensi6n se modificaba tambiEn de-

pendiendo de "1.a densidad de poblaci6n, la naturaleza de los 

cultivos.,, las comunicaciones, etc,", Pero el verdadero pr~ 

blema que la hacienda constituia era la tierra no aprovecha

da y mantenida en estado improductivo; por ejemplo, "en 1877 

el Real del Castillo en Baja California, s61o cultivaba una 

doceava parte de sus 3,600 has,; la hacienda de Santa Teresa, 

Coahuila, trabajaba 2 de sus 58 sitios de ganado mayor,,, en 

Tuxtla GutiErrez, una hacienda de doce caballerias s61o. cul

tivaba una'' •106 

En Chiapas la situaci6n de las tierras de indigenas y de 

ladinos era precaria debido a que no tenian titulaci6n y po

dtan ser denunciadas por particulares sin derechos, por lo 

que se dispuso que fueran divididas en parcelas y se entreg!. 

rana cada jefe de ·familia, y a los pueblos que no tuvieran 

ejidos designados se procederia a hacerlo, Desde luego cada 

jefe d.e familia pagarta por su titulaci6n siendo el precio 

por hectárea de bald!o, en Chiapas, de 0.25 centavos, 107 

En 1889 se promovi6 el reparto de ejidos y otras tierras, 

el producto de esta enajenaci6n seria para las arcas munici

pales, La Ley del 26 de marzo de 1894 otorg6 a los ayuntamie~ 

tos la personalidad jur!dica para gestionar repartos de eji-
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dos y defenderlos. En Chiapas, por ejemplo, con el fin de 

aliviar la miseria se otorg6 a los ind!genas t!tulos gratu~ 

tos con la condici6n de que no los cedieran a los ladinos. 

En 1886 se otorg6 al Sr, Andr6s Gutt una concesi6n para 

deslindar sin daños a terceros, todo los terrenos baldíos 

del estado de Chiapas recibiendo como compensaci6n la terc! 

ra parte de ellos conforme a 10· estipulado en la Ley de 1883. 

Posteriormente la concesi6n se traspas6 al Sr. Luis HUller, 

representante de la deslindadora de Chiapas, quien se compr~ 

metió a colonizar los terrenos correspondientes con inmigra~ 

tes alemanes, lo que causaba "buena impresión" al gobierno 

por ser, los colonos, de dicha nacionalidad. La Compañ!a De~ 

lindadora al iniciarse la verificación de los l!mites, caus6 

una serie de problemas a los jueces de distrito, agentes de 

tierras, gobernadores de los estados vecinos de Chiapas, con 

el gobernador del estado y con los particulares que tenían 

propiedades en ese lugar, A pesar de todo, los terrenos fue

ron deslindados por la Compañ!a que conforme a las renovacio 

nes de la concesión, pasó a tomar posesión de los terrenos 

del Soconusco y de Pichucalco, La Compañ!a, mediante una nue 

va renovación de contrato en 1893 y otra en 1897, se compro

metió a colonizar la "región con un m!nimo de un colono por 

cada 2 mil hectáreas en un pla~o de 10 años, 

Como HUller no cumpli6 con lo pactado en el tiempo pre-

visto, se informó por medio de la Secretarla de Fomento que 

debla declararse la caducidad del tratado ya que sólo habían 

sido establecidos 345 colonos, de los cuales 6nicamente 53 

lo habían sido dentro del plazo acordado, Además, en virtud 
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del incumplimiento, debla, la Compaftla, devolver las tierras 

de la ranchería del Monte Sind y otras de guatemaltecos in· 

cluldos en Gsta, por la modificaci6n que la linea fronteriza 

habla sufrido. Los colonos no establecidos dentro del lapso 

fijado, debian quedar asegurados por el gobierno para evitar 

abusos por parte de la Compafila que tenla derecho de disponer 

de los terrenos pagados. 

Para aprovechar el problema de la caducidad de dicho CO!!, 

trato, que habla sido fírmado en 1897, el gobierno-mex1cano 

decidi6 que·se reconocieran, a la Compaftla, los 345 colonos 

por igual, aplicando, a bta, conforme al contrato, la p6rd!, 

da del dep6sito y una multa de 48,000 pesos por la diferen-

cia que en su contra resultaría; teniendo en cuenta el total 

de colonos que debi6 haber sido de 828, o bien,que el gobiet 

no de Chiapas informara sobre la situaci6n y afectaci6n de -

los terrenos y que la Compafiía se comprometiera a devolver,

al mismo gobierno o al que Gste designara, las tierras qµe 

pose!an los colonos guatemaltecos computando la liquidaci6n 

a raz6n de un peso 0.10 centavos la hectárea. La Compañia d~ 

bia, ademts, reconocer y ratificar las estipulaciones hechas 

en su favor con la condici6n de que respetarla las propieda

des particulares circundantes, 108 

L"as formas de adquisici6n de tierra que la Compañia Des

lindadora de Chiapas llev6 a cabo eran distintas de acuerdo 

a lo establecido por el gobierno del pa1s: En primer lugar, 

la tercera parte de los deslindes hechos, que obtenía a tlt"!! 

lo de compensación, A t1tulo de permuta, le fueron entrega-

gados, en Chiapas, unos terrenos a cambio de otros predios 
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que tenía en Sonora y que había entregado al gobierno para 

fines. poUticos, Y por til timo, adquiri6 terrenos, a raz6n de 

un peso 0,10 centavos por hecttrea, que le fueron vendidos 

por el gobierno, en virtud del contrato respectivo, 

3. Migraci6n, 

El movimiento migratorio en cualquier.etapa del proceso 

hist6rico en que se produzca, es un fen6meno de desplazamie!!_ 

to humano provocado por fac"tores de índole econ6mica, pollt!. 

ca y social característicos de cada época, 

Podemos hablar entonces de diferentes tipos·de migracio

nes: necesaria, voluntaria, forzada, dirigida, etc, 

En el caso de nuestra minor!a* y basados en que 1~ domi

naci6n colonialista es uno de los aspectos de las relaciones 

entre mayor!a y minor!a; 109 podemos afirmar que la emigra-

ci6n alemana al Soconusco ha sido necesaria, Es decir, en la 

medida en que esta regi6n cubr!a la demanda de materia_prima 

(café) del mercado alemán, 

Por otro lado, a partir del tiltimo tercio del siglo XIX 

los capitales de las potencias europeas y de Estados Unidos 

entran en una desenfrenada competencia con el objeto de al-

canzar el máximo beneficio mediante la obtenci6n de materia 

prima que asegurara sus mercados, 

*Minorfa'!seria el conjunto de personas que al sustentar cier 

tas caracter!sticas especificas, son diferenciadas del grupo 

mayor por lo que éste las convierte automáticamente en grupos 

minoritarios", Luz Ma,Martlnez Montiel, Procesos migratorios 

y minor!as 6tnicas en M6xico, (en prensa),M6xico, INAH. 94 
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Los prop6sitos e~ansionistas se vieron favorecidos en~ 

México sobre todo a partir de la primera reelecci6n de D!az, 

durante la cual las inversiones de capital extranjero en nue! 

tro pa!s se incrementaron a causa de· las garant!as que se da 

ban a los inmigrantes. Ademts, las inversiones en el ramo 

agr!cola estaban dirigidas a los productos de exportaci6n, 

café, caucho, cacao, etc. 

Los alemanes emigraron al Soconusco en forma aislada y -

se constituyeron como minor!a gracias a la actividad econ6mi 

ca que desarrollaron. 

La emigraci6n alemana en el siglo XIX, ·entre 1820 hasta 

1898, "puede valuarse en seis millones de almas; de las que 

unos cuatro millones se radicaron en EE.UU." Entre las cau-

sas que provocaban la salida de los alemanes de su pa!s, se 

encontraba: el derecho del primogénito, la falta de subdivi

si6n territorial, carencia de clase media acomodada, las cr! 

sis campesinas y obras y las exigencias tan arbitrarias .para 

el cumplimiento del servicio militar, 11º 
Otra de las causas de esta emigraci6n era, a principios 

de siglo, el deseo aventurero de ir a lejanos lugares, ''Wan

derlust", A la mitad del siglo, los motivos eran distintos: 

1 habia un ansia de mejoramiento econ6mico y social.Mucha gen

te creta que la sobrepoblaci6n en Alemania babia producido 

una enorme competencia que hacia insuficientes las fuentes 

de trabajo y otras se encontraban inconformes debido a la M! 

la distribuci6n de la riqueza, Otra causa de la emigraci6n 

eran los elevados impuestos y por dltimo, babia un creciente 

interés en adquirir tierra barata y altos salarios en América. 
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Con el libro· Reise durch die Vereinigten Staaten von 

Nord Amerika en den Jabren 1818 und 1819, (Viaje a través 

de los Estados Unidos de América, en los afio·s 1818 y 1819), 

el autor Valentine Hecke, trató de promover Texas como área 

de interés para la colonización. También pretendía que el 

gobierno de Prusia compra dicho territorio a Espafia pues 

vela posibilidades de desarrollo tanto pol1tico como comer

cial y agr1cola para la población alemana, Entre 1831 y 

1845, muchos ai·emanes emigraron a Texas tanto en grupo como 

en forma individual; se establecieron en Galveston, Houston 

y los valles de los r!os Colorado y Brazos y de-manera pau

latina se adentraban en el territorio en busca de tierras 

fértiles, En 1842, se formó la Mainzer Adelsverein -Sociedad 

para la protección de inmigrantes alemanes en Texas ya que 

dos años antes el gobierno alemán había tomado medidas drás 

ticas contra la población debido a la situación po11tica 

que llegó al clímax en 1848, en que, miles de gentes emigr!_ 

ron, 111 

Afios mis tarde, con la consolidación del imperio alemán, 

el pa1s comenzó a interesarse en América Latina pues Bismarck 

iniciaba una politica expansionista, "Se inicia entonces la 

penetración de tipo colonial en los territorios de Africa y 

la de índole económico-cultural en paises como Argentina, 

Chile, Brasil, Venezuela y Colombia especialmente", 112 Debi

do a la nueva política imperialista, no le convenía a Alema

nia la influencia que Francia, Inglaterra y los Estados Uni

dos ejercian en Latinoamérica, 

En México "la convicción de que el país se hallaba muy 
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mal poblado y de .que sus riquezas permanecerían sin provecho 

en tanto no se formalizara una fuerte corriente de inmigran

tes que viniera a poblar y a enseñar a nuestros campesinos 

mejores mEtodos de producci6n mantuvo una sostenida inquie-

tud legislativa para atráer al inmigrante ••• 11113 por lo que 

las autoridades tomaron ciertas medidas desde el inicio de 

la vida independiente. 

1823.- Facilidades a extranjeros que· ayuden a restable-· 

cer la industria minera, 

Llegan a México los primeros agentes de la mb importa!l 

te compañia mercantil de Alemania; la Gompañia Alemana de "I!l 

dias, Rehinisch-Westindische Kompagnie, cuyo objetivo primor 

dial era introducir la producción alemana al mercado latino

americano sin la intervención de los intermediarios ingleses. 

1824,• Entusiasmados por el éxito comercial, los alema-

nes decidieron explotar los minerales de México, Se constit~ 

y6 la Asociaci6n anglo-alemana de minas, Deutsch Amerikanis

cher Bergwerksverein, que fue la primera de este tipo en Mé

xico,114 

Los accionistas de ambas compañías eran los mismos y re

cibieron toda clase de ayuda de las autoridades mexicanas al 

mostrar, los primeros, las cartas de recomendación del Barón 

de Humboldt, 

1825,- Se, recomendaba a los funcionarios mexicanos mejo

rar su trato hacia los extranjeros debido al rechazo de que 

eran objeto desde la Colonia y a la tradición que persistió 

después de ella, 

1828,- Naturalización a los que hubieran residido en Mé-
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xico por dos aftos, siendo cat61icos, con rentas suficientes 

y buena conducta. Se empezaron a expedir pasaportes, 

1842.- Los extranjeros podían adquirir en propiedad pr~ 

dios rüsticos y estarían exentos del servicio militar si 

los trabajaban, o bien, se dedicaban a la minerfa, Asfmismo, 

se les prohibi6 ejercer el comercio al menudeo, a menos que 

estuvieran casados con mexicana o naturalizados, o bien, que 

utilizaran apéndices mexicanos. 

1854,- Se eximi6 a los extranjeros de dar alojo y alime!!_ 

to a la tropa, con lo que "se _inicia el sistema de franqui-

cias e?Ccepcionales a su favor,,, fortaleciendo la situaci6n 

privilegiada e hiriente en que se mantuvo en adelante todo 

extranjero muy por encima del pueblo que le brindaba su hos

pitalidad". 115 

1856,- Comonfort expide una ley para formar una colonia 

mixta en el Estado de Nuevo Le6n y manda propaganda sobre 

las ventajas de colonizaci6n a las Legaciones y Consulados 

de la Repablica con el fin de atraer inmigrantes, (ver anexo 

2). 

1857,· En la Constituci6n se llamaba mexicanos a los ex 

tranjeros que tenían una propiedad o hijos mexicanos o que 

no quisieran conservan su nacionalidad, 

1861. • Decreto de Juá.rez sobre colonizaci6n. (ver anexo 

3), 

1865 .• - Maximiliano emiti6 un decreto mediante el cual, -

se declaraba la apertura de México para los emigrantes del 

mundo, quienes 'recibirian todos los medios para establecer

se; títulos de propiedad, exenci6n de impuestos y de servi-
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cio militar y natilralizaci6n al establecerse·, 

1875,• Lerdo expidi6 una Ley en que se autorizaba al 

ejecutivo para llevar a cabo la colonización al mismo tiem

po que las compafi!as particulares, 

1878,•- El Ministro de Mbico en Alemania, A,Garc!a Gra .. 

nados, suger!a atraer elementos judíos de Rumania y no ·eSl!, 

vos de Servia quienes traerfan un capital considerable para 

establecerse en •1 pa!s, 

1881, .. Primer intento oficial de colonización con fami

lias italianas. Se firm6 un contrato con el Sr, Francisco 

Rizzo para traer 200 colonos de Italia, Después se firmaron 

otros contratos con la empresa Rovatti y Accini, Más tarde, 

se efectuaron otros tratados con diferentes compañías para 

traer colonos: por ejemplo: "con Edward Clay, para estable

cer colonos en Chi!lpas; con la Meridional Mexican Railway, -

para colonizar a lo largo de las vías férreas en Veracruz,

Puebla, Oaxaca y Chiapas, Con el Sr, Robert E,Symon, para 

atraer colonos a Sonora, El privilegio para llevar familias 

procedentes de las Islas Canarias a los Estados de Yucatin 

y Campeche, Se firm6 un tratado con Isadore Epstein, para 

contratar colonos alemanes; y para colonizar las Huastecas 

con irlandeses, alemanes y franceses, se hicieron tratos 

con L,Verdier .. , 11116 Los italianos comenzaron a desembarcar 

en enero de 18.8 2, 

Como el Estado no habia dispuesto nada para la organiZ!, 

ción de las colonias, el establecimiento, de los recién 11~ 

gados tanto en el puerto como en el lugar de destino, era 

dificil y los contratistas aprovechaban la situación para 
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lucrar; por eso, la mayoría de los contratos fracas6, Sin 

embargo, se continu6 haciendo propaganda en el exterior y el 

15 de diciembre de 1883, el Presidente González orden6 el 

deslinde inmediato de ios terrenos que serian entregados a 

las futuras colonias de inmigrant~s. 

1883," Ley de Colonizaci6n de 1883 dictada por el Presi

dente Manuel Gonz41ez, (Ver anexo 4), 

1886,~ Expedici6n de la Ley sobre Extranjería y Naturali 

zaci6n (en que se revisa todo lo· referente al tema durante 

los 65 afios anteriores), 

1894,- Ley del 26 de mar.zo; con el fin de atraer mayor 

n1lmero de inmigrantes, se releva a las Compafiías Deslindado

ras de la obligaci6n de enajenar lotes de 2,500 has, y se 

permite la adquisici6n de terrenos sin limite de extensi6n, 

1908,- 1/a, Ley de Inmigraci6n,,. Madero en ·su discurso 

de aceptaci6n de la candidatura, habl6 de fomentar la coloni 

zaci6n nacional y extranjera con el objeto de que los pocos 

terrenos que aGn pertenecían a la Naci6n, no pasaran a manos 

de los grandes propietarios, 117 

1919,- Nuevo Proyecto de Ley de Inmigraci6n. 

1920,· El ~residente A,Obreg6n facult6 a la Secretaria 

de Agricultura y·Fomento para que subvencionara a los inmi-

grantes extranjeros con "eJ importe integro de su pasaje de!!_ 

tro de la Rep4blica,,, que les proporcione un 501 del costo 

del tran$porte de los bultos y muebles de su uso personal, 

de los implementos para la agricultura que consigo traigan,,, 

y les de el impdrte integro ~e los derechos aduanales que de 

han pagar por lo mismo 11 , 118 
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i926. - 2/a. L_ey d~ Inmigraci~n, (ratifica la de 1908), 

1932.- Reglas de colonizaci~n.119 

1934 ... Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n, 

Ademts de las medidas gubernamentales, a fines de la .... 

primera mitad del siglo XIX y hasta 1910, se hicieron escri 

tos exagerando la riqueza de Mbico defendiendo la idea de • 

que era, este, un pafs pujante pero con la riqueza escondi

da. 

Al mismo tiempo, se hab!a pl'esentado imagen que daba m! 

la reputaci6n al país debido a las condnuas guerras civiles. 

Por otro lado, la falta de comunicaciones y tecnol9gia, la 

industrializaci6n incipiente a causa del-aislamiento y des· 

poblamiento de las diversas _áreas del pais; la sobrepobla·· 

ci6n en el centro del mismo junto con los malos salarios y 

la apatía del trabajador mexicano, afectaron la inmigraci6n 

que durante el siglo XIX fue escasa,Esta coyuntura se solve!_ 

t6 en el momento en que el transporte terrestre, el ferróca 

rril, hizo posible la comunicaci6n hasta los más lejanos l!!_ 

gares brindando las mayores ventajas a los extranjeros pues, 

"los trabajos rudos y mal remunerados (estaban) a cargo de 

la poblaci6n mexicana,,, 1112º 
La, Construcci6n del ferrocarl,"il tenfa cadcter coloniza~ 

dor ya que las vfas se dirigian a las fronteras o a los pue~ 

tos, y las zonas que no tentan verdadero interes para el im

perialismo no contaban con este medio de comunicaci6n, que·· 

dando muchas zonas aisladas y frenandó, con ello, el desarro 

llo del mercado interno, 

Con el impulso de la comunicaci6n ter~estre, el imperia-
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lismo europeo aumentó su interés en el pa!s; los inmigrantes, 

que llegaban como integrantes de las Compafi!as subsidiarias 

de los trusts, ven!an a ocupar los altos puestos, como siem-

pre había ocurrido con los extranjeros. Junto con esta inmi-

gración, llegaba otra formada por gentes en busca de una "ºPº!. 

tunidad comercial ",'/Estaba consti tu!da por chinos, alemanes, -

franceses e italianos, entre otros, Tambi6ñ había inmigrantes 

procedentes de Guatemala, que debido a la miseria prevalecie~ 

te en su pais, llegaban como braceros a las fincas cafetale-

ras de Chiapas. 

Tanto la Revolución Mexicana como la Primera Guerra Mun-

dial, sobre todo los afios de 1913 a 1917, significaron un de~ 

censo en la inmigración a México.· Ademas de que el periodo 

era negativo para esto, muchos extranjeros aprovecharon tal 

circunstancia para abandonar el pais y dirigirse hacia EE,UU, 

También disminuyó el movimiento de inmigración durante la 

Segunda Guerra, pero los extranjeros radicados en México, op

taron entonces por la naturalización, (Ver anexos 5,6 y 7). 

La idea que predominaba y que hacia creer que la inmigra

ción era fácil de atraer era la de la gran riqueza mexicana 

y su sencilla explotación; asimismo babia insuficiencia en C! 

lidad y cantidad de mano de obra y se esperaba que el extran

jero mejorarla a la población en todos aspectos, 

Por otra parte, el problema agrícola era de primer orden 

y se esperaba resolverlo también mediante la intervención de 

los inmigrantes, En la obra del Ing. Gayol, según señala Mo-

lina Enríquez, se afirmaba que 'la 6nica inmigración que Méxi 

co debe fomentar, ahora, es la que sea capaz de cultivar sus 

102 



campos con la i~telige.ncia y energ!a que se necesitan para 

obtener de ellos todo el producto que son susceptibles de 

dar,,. se debe traer 6nica y exclusivamente gente campesina 

(,,, y se le debe establecer) en campos de riego que hayan 

sido labor~dos una vez siquiera, antes de ponerlos a disposi 

citSn de los colonos,,, 1121 Pero poco se cuidaba este autor 

de señalar en su propaganda la realidad agrícola del país, 

creando con eso mayores gastos al gobierno, tanto en el tra! 

lado de determinado tipo de gentes como en su recepci6n, es

tablecimiento y adaptaci6n en los lugares que les fueran de• 

signados, 

De entre las nacionalidades capaces de venir a México se 

prefería a los europeos sobre los norteamericanos, Como no se 

tenia total conocimiento de los primeros se pensaba que seria 

fácil atraerlos, pero su venida era poc.o factible "porque les 

ser! imposible sostener la lucha por la vida con las unidades 

inferiores nacionales, considerablemente.más fuertes que ellos", 

Esto sin tomar en cuenta, desde luego. que las divisiones so

ciales, de nuestro pa!s, basadas en una marcada divisi6n de 

clases "ha determinado la formaci6n de dos fuerzas contra·rias: 

las clases superiores, gozando como gozan de innegables 

ventajas,,, constituyen,,, una verdadera fuerza de atracci6n 

que se hace sentir hasta en naciones lejanas; pero las clases 

inferiores, entre las que se encuentra la de los propietarios 

pequeños y la de los trabajadores a salario o jornal,,, tien

dan a dispersarse; y sus impulsos de dispers~6n indican una 

fuerza expulsiva,,, 11122 Por otro lado, ofrecer terrenos en ca 

lidad de pequeña propiedad a los colonos, tampoco es posible 
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dada la situaci6n en que se encuentra la gran propiedad base 

de la economla, y que a su vez se apoya en el deslinde de la 

propiedad individual y comunal, 

El extranjero que quisiera radicar en M6xico tendrfa, 

asímismo, que adoptar el mafz como alimento esencial debido 

a la problemática que hallaría para sostener otros cultivos; 

tomando en cuenta que "la misma: producci6n de mafz. , • en los 

años buenos sería insuficiente y a causa de no sucederse sin 

interrupci6n los años buenos, seria siempre precaria 11 , 123 

Sumando a esto que la sobrevivencia de los colonos estarla 

limitada por la falta de comunicaci6n y de transporte, 

3 , 1 La inmigr aci 6n alemana. 

El movimiento migratorio de extranjeros hacia M6xico fue 

muy limitado durante la 6poca colonial ya que los españoles 

trataban de aislar a los extranjeros en sus colonias, con el 

fin de que no influyeran sobre la poblaci6n colonial, censu

rando los medios de comunicaci6n y monopolizando el comercio, 

La censura de libros impidi6 la renovaci6n de ideas y la in

migraci6n se restringi6 desde los puntos de vista religioso 

y de nacionalidad, Con la llegada de la Inquisici6n la esta~ 

cia de los extranjeros inmigrantes fue todavía más difícil y 

la invasi6n de Napole6n a España fortaleci6 las hostilidades 

contra los extranjeros y la intolerancia. Morelos en la Con~ 

tituci6n. de Apatzingán fij6 condiciones más estrechas para 

la inmigraci6n, Durante esta época, los que quisieran natur! 

lizarse tenian 'que ser cat61icos, artesanos y no estar en con 

tra de la Independencia, 
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Despu6s de la- Consumaci6n de la Independencia, tanto los 

pollticos como los intelectuales se volvieron partidarios de 

la inmigracic5n extranjera; y siguiendo el ejemplo de los Es

tados Unidos, el gobierno mexicano hizo el intento de fomen

tar la inmigraci6n que ya para entonces, se habla convertido 

en una neasidad justificada. "En Estados Unidos, de 1790 a 

1820 la poblaci6n habla aumentado de 4 a 7 millones, debido 

a la inmigración ••• ", ademas se pensaba que " ••• ninguna na-

ción moderna y libre debe rehusar la inmigración extranjera", 

"Sin embargo la política de inaigraci6n que se sigui6 entre 

1821 y 1846 no tuvo 6xito debido a la falta de experiencia 

y de estabilidad" •124 

lturbide planeaba hacer propaganda en Europa con el fin 

de que los extranjeros vieran a MExico como territorio más 

favorable que Estados Unidos. En 1822 se cre6 una Comisión 

de Colonizacic5n que prepares un proyecto de ley que se emiti6, 

posteriormente, bajo la presidencia de Guadalupe Victoria, 

La ley de 3 de ~nerc de 1823 ofrecla a los inmigrados extra~ 

jeros terrenos; pedia a empresarios y agentes, enganchar co

lonos y ejecutar los planes de colonizaci6n de tal manera 

que garantizaran libertad, propiedad y derechos a todos los 

inmigrantes catc5licos. 

La Constituci6n de 1823~24, exigta igualmente la religión 

católica y no permitia a los extranjeros obtener tierras ni 

en las fronteras ni en las costas, A pesar de los esfuerzos 

realizados, la falta de capital y la inestabilidad poiltica 

llevaron al fracaso todos los intentos de coloni!adón, A 

principios del siglo XIX, personalidades como J,J,Fernández 
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de Lizardi y otros inteiectuales comprend1'.an que la irunigra

ci6n extranjera era necesaria, El pueblo, sin embargo, era 

muy rudo con los extranjeros y a diario se escuchaban frases 

como 'abajo los jud!os, abajo los anglosajones', asimismo se 

tildaba de jud!os a todos los extranjeros, Por otro lado, él 

clero, basado en la .intoleranc1a religiosa, hacía muy dificil. 

la inmigraci6n, Por su parte, M!xico perd!a atractivo por su 

situaci6n pol!tica tan desequilibrada, su anticuado sistema 

de propiedad y por la prohibici6n que se hizo a los ·extranj~ 

ros de practicar el pequefio comercio, 125 

3,2 Proyectos de colonizaci6n alemana en los siglos XIX y XX, 

En 1832 fracas6 un proyecto para colonizar Texas; al año 

siguiente se estable.ci6 en Tamaulipas un grupo de colonos ale 

manes, representados por el Baron Racknitz, pero la colonia 

fue exterminada por el c6lera, Al mismo tiempo que se fund6 

esta colonia, en Veracruz se erigi6 la hacienda El Mirador, 

que fue de las pocas empresas que tuvo éxito, 

Dos alemanes, Carl C,Sartorius y su compañero Karl W,Stein, 

realizaron varios viajes a través de México con el objeto de' 

buscar minerales para la Deutsche Mexikanische Bergwerksverein. 

Una vez que ya conocian el pafs, Sartorius compr6 terrenos en 

Veracruz y fund6 su primera colonia, a la que llam6 Monte Li

bre, En ella plant6 mafz, frijol,sandia, tabaco y café pero 

s61o logr6 una cosecha; su meta, entonces, era adquirir más 

tierras para traer familias de alemanes, artesanos y campesi

nos, que nunca llegaron porque se dirigieron a Estados Unidos 

y a Brasil, 126 

Fue entonces, 1832, que fund6 la hacienda El Mirador, "por 
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pocos pesos de plata adquiri6 la tierra entre Jalapa y Ol'iza

ba¡ como le interesaba la Botánica se dedicd a experimentar· 

en el cultivo de diversas plantas; papas, pifia, cafia y por a~ 
timo café, prestando valioso servicio a la agricultura mexic! 

na., puesto que nunca antes se babia sistematizado el análisis 

de los cultivos". 127 

En 1833 la propaganda que Sartorios hacia de la tierra m~ 

xicana mediante sus cartas, tuvo éxito y algunos de sus parie~ 

tes se unieron a El como socios; sin embargo, no fue sino has 

ta 1848 que Sartorius vid la posibilidad de realizar su ideal 

de colonización, pues en ese afio, el n6mero de inmigrantes 

que saltan de Alemania se incrementó, y el movimiento migrat~ 

rio se engrandeció por los siguientes 10 afios, debido a los 

sucesos pollticos que ocurrtan en Europa. Sartorius se ofreci6 

a traer colonos a México por medio de la Compafi!a de Coloniz! 

ción que creó en Darmstadt. A causa de la intolerancia religi~ 

sala entrada de los 30,000 colonos fue imposible, además de 

que la administración de Santa Anna impidi6 la ejecución de 

los planes propuestos, 128 

En 1852, la Sociedad Nacional de ·oarmstadt propuso algo

bierno mexicano enviar agricultores alemanes, El ofrecimiento 

fue aceptado y los. inmigrantes ocuparon las haciendas de la 

Gavia y Arroyozarco, Dos aftos más tarde, Santa Anna ofreci6 • 

prebendas a los europeos que aceptaran emigrar a México, Se 

designó a un agente para efectuar dicha tarea, y con tal moti 

vo se le entregaron SO mil pesos, para gastos. El susodicho 

se apropió de la cantidad sin llevar a cabo el compromiso, 129 

En el mismo afio de 1852, Sartorius fue nombrado Cónsul de 
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la Rep4blica Mexicana en algunos ducados alemanes; pero poco 

" antes h·abla pedido permiso para convertirse en agente de mi-

gración y como el gobierno mexicano se interesaba en la iruni 

graci6n alemana.,se comisiond al Cónsul en este sentido, para 

que trajera alemanes.l.'SO 

En el periodo de 1840· a 1850 las medidas de inmigración, 

en Mfxicó, se liberalizaron so~Te todo de.spu!s de la guerra 

con Estados Unidos. A pesar de las nuevas reformas, los con

servadores continuaban p~nsando en una inmigraci6n católica 

y procedente de Irlanda, Espaffa; Italia y Aleman~a. En 1846 

se cre6 la Direcci6n de Colonización e Industria que propuso 

un programa que se iniciada a partir de 1848, el cual se 

preocupaba sobre todo por el limitado ntlmero de inmigrantes 

que adem4s s6Ío ocupaban determinadas comarcas. M!xico nec!_ 

sitaba inmigrantes, para asegurar las zonas de escasa pobl! 

ción de la Rep4blica, que entonces eran objeto de la ambi-

ci6n de los extranjeros, De acuerdo con el programa, en el 

norte se creartan colonias militares y acerca de los proble 

mas de la propiedad, del sistema gubernamental, de los im-

puestos, de los privilegios militares y religiosos el progr!_ 

malos pondrla·ert su lugar y además, como la Dirección no 

tenfa dinero para fomentar la inmigraci6n, Esta no se lleva 

r1a a cabo, sino hasta que se decreu.ran nuevas leyes al 

respecto, 

Cuando los libera.les ocuparon el poder, intentaron con

seguir una ley en favor de ·los extranjeros concediEndoles 

libertad religibsa y de prensa, cosa que fue rápidamente ob~ 

taculizada por el clero. Filomeno Mata expuso· ante el Parla 
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mento un plan par.a que alemanes residentes en Estados Unidos· 

vinieran a colonizar _Nuevo Le6n; garantizando la libertad rel! 

giosa, ante lo cual, la actitud del gobernador fue demorar·la 

soluci6n. En 184"9, qued6 tambi6n sin resolver, la p~tici6n de 

condiciones de inmigraci6n que sol.icit6 una sociedad de emigr~ 

tes alemanes, 

A mediados del siglo XIX el viaje entre Hamburgo y México 

duraba entre 40 y 80 df.as; como consecuencia, era caro; adeds, 

en México los caminos estaban en malas condiciones y asolados 

por bandas de ladrones; la situaci6n de la adm:inistraci6n de -

justicia era aslmisma, la pero imaginable. -"No habf.a leyes de 

colonizaci6n y entre los jueces predominaba el odio por los ex 

tranjeros,,,n131 al mismo tiempo que la inseguridad era otra 

amenaza, 

Durante el Segundo Imperio, la situaci6n cambi6, Con los 

franceses y las tropas alemanas y austriacas, llegaron numero

sos especuladores y aventureros asl como grupos de inmigrantes. 

En· 1864, inmigrantes del sur de Estados Unidos llegaron a 

México como resultado de la Guerra de Secesi6n, pero regresaron 

a su patria al no encontrar ni trabajo ni apoyo de ning(in tipo. 

Se invit6, también, a un grupo de irlandeses que nunca vino, 

Maximiliano pensaba que la dnica manera de que se arreglara 

la situaci6n de México era mediante la emigraci6n hacia los Es

tados Unidos Mexicanos, de un gran ndmero de alemanes, "En un 

principio supuso que al ascender al trono se empezarta una inmi 

graci6n en masa pero como no sucedi6 ast, encarg6 a Otto von 

Brackelwelda la elaboraci6n de un plan de colonizaci6n 11 , 132 

Como secuela de dicho plan y tras la aguda insistencia del 
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emperador, el gobierno del estado de Yucat4n decidi6 empren

der de acuerdo con el Bar6n Moritz von Hiller, como agente 

en Alemania, el traslado de 500 alemanes procedentes de Sile 

sia, que para fines de 1865 estaban en Hamburgo prestos asa 

lir de su pa1s. Sin embargo, solo el SO\ pudo abandonar A~e

mania, de manera ilegal, y los dem4s fueron detenidos por la 

policía que prohibía la colonización a MExico por el concep· 

to en que nos tenhn. 133 Por otro lado, en Mbico no se hicie 

ron los preparativos convenientes creando serios problemas a 

los colonos, que llegaron en dos grupos a lo largo de 1866 

constituyendo un total de 215. 

Este intento de colonizaci6n fracas6 porque las tres cuar 

tas partes de los colonos fueron atacados por la fiebre amari 

lla y s6lo unos pocos se salvaron gracias a la ayuda de los 

indios del lugar, Algunos se dirigieron a Mérida y Campeche y 

encontraron trabajo como jardineros y cocherqs; y el resto se 

fueron a pie, mendigando, hasta Texas, en donde fueron auxili!, 

dos por colonos alemanes ahi establecidos. Este suceso, al ser 

conocido en Europa, restringió todavfa m4s la emigración alema 

na a Mbico. 

"El Barón ·Ritter von Borvens organiz6 una compañia de col~ 

nizaci6n alemana y se comprometi6 a fomentar el establecimiento 

de alemanes en M4xico, Se escogió la Sierra de Zongolica, 4ni

co lugar en donde el gobierno imperial tenla baldfos disponi-

bles, en ese momento, para el asentamiento de la colonia 11 , 134 

Debido al mal concepto en que La Gaceta de Bremen puso a Maxi

miliano y a la propaganda negativa sobre México, llevada a ca· 

bo en el folleto 'Sobre la Inmigraci6n' de E.Beltz, la compa--
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ñia de Borvens fr,acas~ _Y los terrenos de Zongolica. fueron -

cedidos, por el gobierno, a un grupo de franceses. 

El emperador dedicaba gran firmeza y claridad a sus inten 

tos de colonización; .prueba de ello es la Ley de Inmigraci6n 

de 1865 y la de protecci6n de operarios, referente también a 

los inmigrantes. Sin embargo, sus prop6sitos no estaban en 

proporci6n con la realidad del pais debido a la i~estabilidad 

política; peró su actitud puede juatificarse a causa de la n~ 

vedad del ambiente, por las suntuosas fiestas de la corta y -

el auge a corto plazo del pa!s que provocaron la llegada de 

infinidad de· especuladores, ocul tl.ndose, de esta manera, los 

verdaderos problemas del pa!s, 135 

En ese mismo año se pub:Úcaron dos libros de consejos y -

ayuda para inmigrantes, por los Sres, Staubenreuch y Brackel

Welda, Asimismo, cre6 Maximiliano, dos colonias en C6rdoira y 

Tuxpan, en donde se establecieron confederados norteamericanos, 

"que fueron rechazados por la población mexicana al unirse!!, 

ta a los terratenientes 'antiguos' que demostraban de continuo 

su petulancia a los inmigrantes", 136 

La situación de los colonos no era fácil por el repudio 

que sufrían por parte de los -mexicanos y de la situaci6n eco

nómica que se cre6 alrededor de ellos, Muchos ventan muy pobr~s, 

como en el caso de los alemanes establecidos en C6rdova (sic) 

y de los que se aprob6 "la medida dictada por Fomento para que 

la Prefactura de Córdova les de cien pesos a 3 familias alema

nas enfermas y afligida", 137 Otro factor que les afectaba 

eran las medidas que el gobierno tomaba en su contra; como se 

hizo con el decreto del Zl de agosto de 1861 en que se "impuso 
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el uno por ciento sobre capitales alemanes en México,,," y -

por lo cual, los ciudadanos de Prusia presentaron una urgen

te reclamaci6n ante su Legaci6n en México. 138 En Colima, tam

bién, se quejaban los comerciantes alemanes por los~impuestot 

que les fueron aprobados por la Ley del 24 de enero de 1861 

en sus decretos: S7, S9, 61 y 62. 

No todos los colonos alemanes que vi~ieron durante el S! 

gundo Imperio estaban a favor del emperador, sino que "esta

ban de parte de los republicanos y lucharon a favor de éstos, 

como ICarl Sartorius, quien afirm6: 'Debemos defender nuestra 

nueva patria con todos los medios posibles para salvaguardar 

su honor". 139 

En 1868 las relaciones entre México y Prusia se iniciaron 

por consejo del Secretario de Estado Noretamericano, Sr. Se· 

ward, al presidente Juárez con el.fin de hacer contrapeso a 

Austria y Fran~ia, Madas Romero fue quien hizo los arreglos 

convenientes con Seward y el 26 de abril de 1869, lleg6 el 

representante de la Confederaci6n Norte-Alemana, Herr Schl~sser 

el Ministro, Conde de Enzenberg, llegaría a México tres aftos 

después, el 18 de enero de 1872,14º 
Como secueia de los problemas politicos de México, los 

colonos alemanes se veían obligados a hacer préstamos y su·· 

frir abusos de los militares¡ de esto se quejaban ante su Le 

gaci6n los colonos dispersos en el pais, asi como por las 

contribuciones fijadas a los residentes en Matamoros, El C6~ 

sul alem4n en Chihuahua se quejaba de que a pesar del esfuer 

zo del gobierno por atraer inmigrantes, las características 

de guerra, abuso e inseguridad que predominaban en el país 
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frenabán la inmigraci6n. 

En el peri6dico El Guardia Nacional, por otra parte, se· 

hacia patente el rechazo a los s11bditos alemanes: "S(lbditos -

prusianos ••• prestaron apoyo flsico a los opresores lerdistas 

••• " y d1as mb tarde, en el mismo diario, pod1a leerse: 'Los 

enemigos de la revolución triunfante que no son otros que los 

alemanes •• , (se muestran) resentidos porque el General Tr1as 

los ha tratado con la energ1a que merecen•. 141 

Al comenzar la década de 1880 se desarrolló un plan para 

.colonizar; SO, 000 europeos agricultores emigrarían a México. 

Tanto aqu1 como en Alemania se-levantaron voces de alerta, 

Mientras, inmigrantes italianos eran establecidos en Morelos, 

teniendo como consecuencia un lamentable fracaso que mantuvo 

alejados a los emigrantes que proced!an de Alemania. 

En tanto, en Alemania por medio del periódico Leipziger 

Tageblatt, el Sr. H.V, Uslar invitaba a los alemanes a emigrar 

hacia México, El periodista I,Epstein, colaborador de diarios 

alemanes en México, consiguió autorización para fomentar la -

emigración hacia éste, utilizando propaganda por escrito y 

por medio de conferencias; adem4s se compromet!a a traer SO -

familias al afio, La prensa mexicana, por su parte, afirmaba 

que cualquier extranjero, sobre todo norteamericano, alemán o 

francés que conociera un oficio era aceptado de inmediato co

mo mexicano y "sólo se estaba en contra de los extranjeros 

que no tenfan oficio o de aquellos que careclan de conocimie~ 

tos de cualquier tipo; pero mientras fueran emprendedores y 

activos, como los .alemanes, eran bienvenidos". 142 

Frente a las colonias, se ofrec1an también plantaciones 
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a los emigrant~s, en las que en cada una de ellas, el agricu! 

torera, a la vez, empresario, patrón y administrador; en fin, 

la perspectiva era muy alentadora. 

Después de la experiencia de Sartorius sobrevino una lar

ga pausa, cuya causa principal fue el decenio de inseguridad 

que le procedi6. Du~ante ese lapso, la finca El Mirador habla. 

sido plagiada por los Santa Annistas, coronel.es Rebolledo y 

Salcedo, en 1854, antes de que Santa Anna tomara de n~vo el 

poder, 143 

Primero, en los afios 80 bajo la admi1Üstraci6n política 

de Díaz, la situaci6n se estabilizó y a través de la constru~ 

ci6n y ampliación de la línea ferroviaria, gran parte del in

terior del pais pudo abrir sus puertas al progreso. La meta 

ulterior que la política económica mexicana perseguía era fo

mentar la inmigración extranjera para que se lograra el desa

rrollo de la minería y de la agricultura y algunos inmigrantes 

alemanes volvieron a dedicarse a la agricultura.El número de 

inmigrantes alemanes era pequeño en comparaci6n con el de los 

espafioles o norteamericanos y estos últimos, no estaban dis-

puestos, como los demás, a compartir sus experiencias sin re

cibir nada en su provecho, y menos ahora que debido a la de-

preciaci6n de la plata en México, su dinero habia aumentado 

su valor como nunca. 144 

El gobierno mexicano, por otro lado, no habla logrado sa

tisfacer. ni las m4s mínimas necesidades de los emigrantes eu

ropeos que habían arribado a México entre 1881 y 1882; como 

lo expresaba la Gaceta de Colonia al referirse a los 5,000 

italianos que se habian embarcado para México, "para fundar 

.. 
,.'(¡. 
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alU colonias, A.su l~egada se encontraron cruelmente desi,.,. 

lusionados sqbre el bello·porvenir en que se les había hecho 

creer en Italia. No se hablan hecho ningunos preparativos, y 

no poseyendo •ingunos terrenos el Gobierno mexicano, se puso 

a los redel\ Uegados en regiones malsanas, en donde se ha-

bian comprad~ \errenos de particulares a toda prisa. Muchos 

de los colOJM,\$ ,e enfermaron, otros se fugaron, habi6ndoles 

faltado lo mts necesario; muchos jóvenes se hicieron solda-

dos y otros llegaron a los Estados Unidos, A consecuencia de 

los informes que el representante de Italia diera sobre la 

suerte de los colonos, se prohibió en Italia el enganche de 

emigrantes para México 11 • 145 

Esta propaganda y la desconfianza que se sentía en Alem~ 

nia, en el desarrollo agrícola de México hizo que los enemi

gos de la colonizaci6n argumentaran basados en el hecho de 

que los que habían establecido formas de explotación en los 

campos mexicanos, ofrecían pocos· terrenos a los colonos euro 

peos y que la falta de agua convertía en necesario y costoso, 

al sistem.a de riego, 

Los defensores de la emigración en cambio, abogaban por 

la interminable fertilidad del suelo mexicano, Había genera

lizaciones de todo tipo y la calidad del suelo mexicano mos~ 

traba, ademas, diferencias en condiciones y clima. Asimismo, 

los contrarios a la colonización aftadían que en las hacien-

das, siguiendo la tradición, los jornales eran muy baratos, 

Y a este problema, se aunaba el de la explotación extensiva 

de granos propios del desarrollo cultural, tales como maíz y 

frijol, que hacían casi imposible la vida para los granjeros 
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europeos; a no· ser que contaran con enormes capitales que fal 

taban en la mayor!a de los cas9s, 

Los alemanes que se desenvolv!an en el ramo agrícola eran, 

por lo tanto·, muy pocos y las haciendas que les pertenec!an 

pod!an contarse con una sola mano: se loc,alizaban, éstas en: 

Colima, 'Puebla y Chihuahua, La hacienda, en Puebla, de los he!_ 

manos Petersen habla conseguido grandes ganancias con el cul

tivo del trigo, Con éxito, cultivaron nuevos simientes y en-

contraron métodos para cultivar trigo en regiones en que la 

sequ!a era muy pronunciada, 

"La colaboraci6n alemana en la zona de las plantaciones 

sobre todo, fue esencial para la constituci6n y desarrollo de 

nuevos cultivos co~o, por ejemplo, del algod6n, el tabaco y 

el caf6 11 • 146 

En 1883 hubo un nuevo intento para formar una colonia de 

alemanes; un grupo de emigrantes procedentes de este pa!s pi

di6 que se le informara sobre el precio de la tierra en alguna 

regi6n del norte de Ml!xico, ",,,pero no en una regi6n habita

da por salvajes, sino en un lugar agradable y fértil,,," El 

gobierno mexicano les hizo saber que se necesitaba la presen

cia de una pers~na que mediara entre ellos y la SecTetar!a de 

Fomento y que les serian proporcionados terrenos baratos si 

el grupo de emigrantes era numeroso, 

Afios más tarde, en 1887, !,Mariscal inform6 sobre algunas 

familias.de Alsacia y Lorena que querían establecerse en Mé-

xico, La Secretaria de Relaciones Exteriores le remiti6 un in 

forme sobre baldlos y leyes de comunicaci6n para que él resol 

viera el problema en la forma que considerara conveniente, 147 

116 



Los resultados de ambos intentos se desconocen debido a que 

no se encuentra informaci6n posterior. 

"De l~s afios 1890 data la llegada de extranjeros culti· -

vadores de la zona de Soconusco, alemanes, espafioles e. in-• 

gleses procedentes de Guatemala, que consegu!an cré~itos en 

los bancos cíe Hamburgo y Bremen 11 , 148 

Entre 1897 y 1900, el C6nsul de México en San Antonio· 

Texas recibi6 una petici6n de que un grupo de familias ale

manas de Chicago, deseaba trasladarse a México solicitando 

terrenos en·buen estado. El Ministro mexicano de Relaciones 

Exteriores inform6 al C6nsul que los terrenos disponibles 

no estaban todav!a fraccionados y se encontraban lejos de 

las ciudades, por lo cual, en concepto "de la Secretar!a, -

no se encontraban en buenas condiciones para ser coloniza-

dos y para adquirir estas tierras era conveniente que se 

dirigieran a particulares, pues el Gobierno de la Repdblica 

no hac1a colonizaci6n directamente por no poder ofrecer ni 

exenciones ni facilidades a tales individuós 11 • 149 

Algunas Compañ1as de Colonizaci6n apenas iniciaban sus 

labores pero hartan publicaciones para enterar a los extra~ 

jeros sobre las posibilidades de colonizar en M~xico, 

Se dieron también, casos de extranjeros que se hactan 

pasar por agentes de la Secreta.ria de Fomento; como e 1 Sr! 

E,Eisenman en Francia, que inte~t6 traer alemanes, para lu

crar, pero fracas6 debido a que su nombramiento era falso, 150 

Durante el gobierno de Diaz se di6 también gran importancia 

a la colonizaci6n porque se la consideraba el remedio a la 

carencia de fuerza de trabajo y de poblaci6n para ocupar el 
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vasto territorio; y dur.ante 1881 y 1882 la Secretaría de Fo

mento procur6 establecer colonias agr!colas. Además, con 

la Ley de Colonizaci6n de 1883 la actividad colonizadora au.,. 

ment6 hasta 1892, debido a las garantías que otorgaba. El na 

mero de colonias existentes hasta fines de 1890 era de 22; 

12 fundadas por el gobierno y 10 por compaft1as particulares. 

Las primeras que el gobierno estableci6 fueron las de Tecate 

y Ascenci6n, formadas en gran parte con mexicanos repatria-

dos y su fundaci6n es anterior a 1882. Entre 1882 y 1884, se 

establecieron- las colonias de italianos que ilevan los nom-

bres de P,D1az, C,Pacheco, Fernández Leal, M,González, Diez 

Guti!rrez y Aldana y con mexicanos las de San Pablo Hidalgo, 

San Vicente de Juafez, San Rafael Zaragoza y la Sericicultora 

de Tenancingo, (ver anexos 8 y 9: de los cuadros de colonias 

existentes en la Repdblica), 

Abarcando todo el periodo de la dictadura, afirma Gonzá

lez Navarro, que se establecieron ",,,16 colonias oficiales 

y 44 particulares,., 2 de alemanes,,," Estos, ",,,aumentaron 

de 2337 en 1895 a 3827 en 1910, la tercera parte se concentra 

ba en el Distrito Federal 11 , 151 

En 1910, con la revoluci6n, la emigraci6n hacia M!xico 

fue interrumpida lo mismo que en Europa sucedería poco des-

pu!s con la Primera Guerra Mun,dial, que afect6 la salida de 

emigrantes alemanes, 

En 1.919, despu!s de haberse reactivado la emigraci6n, se 

elabor6 un plan para formar una Sociedad de Colonizaci6n Me

xicana Alemana y el ComitE de Inmigraci6n de la Asociaci6n 

Alemana de Miembros del Reich en MExico, Ambas instituciones 
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efectuaron publicaciones y propaganda para los emigrantes pr~ 

cedentes de su pais; entre estas están unos 'consejos' titul! 

dos: '¿QuE debe saber sobre M6xic.o el inmigrante alemán?' l$2 

Al término de la Gran Guerra, un ntimero creciente de emi

grantes procedentes de Alemania llegaban a México con el pro

p6sito de establecerse, Como el valor del Marco Alemán babta 

disminuido mucho, los inmigrantes contaban con poco dinero; 

_se procedía, entonces, a pedir al Gobierno de México que les 

brindara las mayores facilidades po~ibles, 

Al ·Proyecto de Ley de Inmigraci6n, publicado en 1919, que 

todavfa no era vigente por la si tuaci6n reínan te en México·, 

preveía en su capitulo IV, articulo 31 ",,, ampliar protecci~ 

nes y apoyo para con todos los inmigrantes; como por ejemplo, 

viaje libre desde el punto de salida, desembarque libre, perm! 

nencia libre en el puerto durante S dias, indicaciones sobre 

las oportunidades que haya para encontrar ·trabajo y subsiste!!_ 

cia, viaje libre hasta el lugar de empleo, importaci6n exenta 

de derechos de los utensilios personales; instrumentos, herr! 
• mientas agrf.colas. etc, 111 ~3 En Alemania, este Proyecto de Ley 

era considerado ya en vigencia y como consecuencia se hacia 

una enorme propaganda en pro.de la emigraci6n a México; y con 

el fin de facilitar albergue a los inmigrantes, la colonia 

alemana en Veracruz les prestaría ayuda hasta que se creara 

una ley que precisara su situación, 

En diciembre de 1920 llegó a Veracruz, por el Vapor Halla~ 

dia un grupo de 43 inmigrantes alemanes con destino a la ciu

dad de México; "el Consulado Alem4n pide a la Secretada de 

Relaciones Exteriores 'concedan a todos los inmigrantes alema 
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aes en ¡euera~ despacho y retiro libre de derechos y fletes 
'· 4e los "tkiles, instrumentos y maquina-ria' asi como pasaje li-

lrre Jaasta el pwrte de destino •• , " ya que en todos los vapores 

europeos lle¡arlan daj,eros al-emanes a radicarse a México. 

Los ia:i¡raates alema'a.es, ademf..s, s6lo, traerían lo suficien

te pa-ra estülecerse '8bido a la devaluaci6n que sufda su mo 

aeu· y a la. situac:i6a iatema de Alemania. 

A coatinuacidá se cita.R los vapot"es que llegaron con inmi 

pastes deanes clurmit-e 1920 y 1921: 

PECBl .. VAPOR No ,DE INMIGRANTES. 

3,-tic-:-,ZI BOLLAlDll 43 

1D-h1,·-Zl FINJ.A11D1A 11 

Uhht.·':'?l ZEELARDIJ. ? 

! 1 -21 ID.LJAIJUA 11 

En el norte ele IIEsico habt.a varias colouias de alemanes 

que Uepl'oa co110 secue.la, ele la guerra; un grupo se estableci6 

en SonoTa, cm 1916; ouos en, Coahu.ila, en 1922; y en 1923, otro 

IJ'upo se estableci6 en T:aaaulipas .• Y:a en 1918 halJ.lan aanifest!_ 

do inteds eJJ. colonizar Michoac4n y nuevamente en 1923, proye~ 

taron hacerlo en Soaora .. Utilizarian peones mexicanos a los 

que ensefiarlan sus t-knicas asrlcolas y por su permanencia se 

pens~ que serian una eficaz barrera contra los norteamericanos, 154 

En realidad, solamente grupos pequeAos de alemanes llegaron 

a M!xico despuf"s de la Primera Guerra; 17 familias de la zona 

del Ruhr pTetencUa11 establecerse en Saltillo, pero fueron enga-
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ftados por su a1ente y tuvi~ron que abandonar la colonia, En

tre 1!121 y 1924 los emigrantes esperaban el resultado del D!. 

creto del presidente Obreg6n, en que se establecta que cada 

persona de 18 dos naturaliz:ada, podrfa adquirir tierras en 

superficies despobladas. Por es-tá fpoca, llegaron tallbib -

oficiales alemanes para entrenar a oficiales del ejfrciio y 

la marina mexicana,155 

~acia el afio de 1922, el gobi4'-,no aieah p:iüd al de Mf

x-ico que supriaiera a los ciudaclanos alemanes ele buena repu

taci6n · los siguientes reqais.itos: "n .certificado de polida 

-respecto a la conducta, • • c:cmstancia lllclica., • • coaprobante -

de que la persona in,teresacla tiene ya una coloc.aci6n fija a 

Mbico o que eaprende el viaje coaisionado por 1111a casa esl!_ 

blecida aqui •• , o que finalaente .ha recibido el penüso ele -

inmignci6n de pa-rte ele la Secretarla de A,ricultura y Foae!. 

to aqui en M&xico", 156 Sia eabarp, el ¡obierao mexicano• 

emitia visas asi se tratara de ciucla~anos alemanes ele buena 

reputaci6n si no pagaban el btpuesto correspondiente y obser 

vaban la Ley de Mignci6n vigente entonces, 

En 1928 se proyectes fundar una colonia en una hacienda 

potosina, ",,,en donde las tres cuartas partes de los colo-

nos serian alemanes, •• " 157 En uit, a part~r del 1/o, de •!. 

yo, México prohibi6 la inaigraci6n de trabajadores extranje

ros en forma temporal; pero la lle¡a4!:a inaigrantes continu6 

poco despul!s, en 1931, fomentada tanto por el gobierno como 

por",., las compaftfas particulares de emigraci6n, con sus 

manejos poco escrupulosos y sus fines de lucTo bien defini-

dos,,," y por causa de las cuales se habf.a creado desconfia!!, 
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za entre los extranjeros; como en el caso de los alemanes -

de Breen, a los que se hizo llegar un folleto 4e la Secre

taria de Agricultura y Fomento que trataba de iniciar prop! 

ganda sistem4tica y con apoyo semioficial, en Alemania, con 

el fin de que los agricultores interesados conocieran la -

realidad mexicima. 15J En 1932 la Secretaría de Agricultura 

y Fomento eJRiti6 unas Reglas de Coloniza~idn en las q1Je se 

suspendía de fraJtquicias y subvenciones a extranjeros inmi

grantes, se prohibía, a btos, adquirir terrenos en una fa

ja de 100 Ims. a lo largo de las fronteras y se les exigía 

poseer un capital .de cuando menos 10,000 pesos .para inver-

tirlo· en agricul.tura, comercio o industria en un plazo de 6 

meses, 

Por dltimo, después de la Segunda Guerra Mundial, se i!!_ 

tent6 establecer a 100,000 veteranos en el estado de Queré

taro, pero este proyectó tambil!n fracasd. 159 

3,3. Ideas sobre la colonizaci6n en México y en Alemania. 

Desde el siglo XVI se despert6 en Alemania el interés 

por el. Nuevo Mundo, a ra!z de los viajes de N,Federmann, U. 

Schmidl, y H.5-taden, Sin embargo, debido a las dificultades 

que se presentaron a medida que avanzaba la conquista espa

ñola, las noticias que llegaban a Europa eran ambiguas, pe

ro el panorama cambi6 despul!s del viaje de Humboldt, 1799-

1804, ya que el misterio que cubr!a a Latinoamérica se fue 

develando y el nuevo continente atrajo no s61o a los cientí 

ficos sino n,,: ingenieros de minas, pintores, médicos, di

plom4ticos.,, agentes de emigraci6n,,. 11160 que querían com-
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probar·y particip¡lr de la riqueza de la zona. 

En el siglo XIX, varios viajeros alemanes visitaron Méxi

co, entre ellos, se destacan, .debido a que sus relatos permi

tian conocer la situaci6n de los paises de ~érica Latina; 

los siguientes: Alexander von Humboldt, con su obra Ensayo po 

litico sobre el Reino de la Nueva Espafia. (1799-1804) 

J.Burkart, Director de empresas mineras mexicanas.(1826) 

K.Sartorius, Bi6logo que se estableci6 y v1vi6 en Ml5xico 

por m4s de SO aflos. (1824) 

F,Ratzel, Ge6grafo, (1871) 

M. von Tbielmann, diplomático, (1874), 

E, von Hesse-Wartig (austriaco), escritor, (1886} 

E. Seler, .Americanista, director del Reestructurado Inst!_ 

tuto Arquitéc:t6nico Internacional de México, (1910-1911} 

Fuente: Wulschner,Joachim. 
Del Rio Grande al Plata, pp,331-338 

Los relatos de Seler y Burkhardt resultaban muy intaresan

tes debido a las descripciones del clima, de la configuraci6n 

del paisaje, de las v!as de comunicaci6n, de las fuentes de Ti 

queza, etc, Mencionan tambi6n lo costoso de los sistemas de 

riego, la escasez de agua y de la depresi6n econ6mica general, 

De la poblaci6n, referlan que debido al ",,,desenvolvimiento -

intelectual y espiritual de los habitantes, no puede (M6xico) 

hacer grandes progresos,,," denuncian la pasi6n del mexicano -

por el juego y las apuestas que ascend!an hasta s·,ooo onzas de 

oro, ''Hay quienes.,, regresan a casa sin un c6ntimo y los pocos 

ganadores afortunados son victimas de los asaltantes que los 
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despojan de sus ganancias en su camino de San Agustín de la.s 

Cuevas (lugar donde babia casas de juego) a. México 11 • 161 

El Bar6n de flumboldt viajó al nuevo mundo impulsado por 

el interés cientlfico, y no por motivo$ religiosos o políti

cos como era el caso de los emigrantes de la época. El obje

to de su viaje era 8J1pliar el conocimiento que se tenla de 

.América y en su obra manifiesta la riqueza natural potencial 

de México creando un concepto erróneo de la realidad del pah·, 

La idea difundida por Humboldt, convirtió a México, una 

vez terminada la Independencia, en objeto de la codicia de -

las potencias extranjeras. La idea de que era un pa!s rico 

en productos naturales, la vastedad del territorio y su si-

tuación de semidespoblamiento despertaron la ambición extra!!. 

jera ocasionando, en el país, la idea de fomentar la inmigr!

ción y la necesidad de crear una Dirección de Colonización. 

El gobierno, en su afán de procurar la inmigraci6n extran 

jera. proporcionando las mayores facilidades· para ello, consi 

deraba que se deb!an hacer",,, pedidos de extranjeros labo

riosos para su-establecimiento y terrenos formando empresas 

para la aprobación de baldlos,,," cooperando el Estado gratu!_ 

tamente y- los particulares con gastos de establecimiento. 162 

Una vez en M@xico, a Sartorius. le preocupaba la conserv!_ 

ción de los elementos alemanes dentro de las colonías forma

das por inmigrantes de aquel pals, y se había dado cuenta de 

que era posible mantenerlo ''porque en México el carlcter al!:_ 

-man siendo m4s duro no es dominado, (,.,) M4s también donde 

se mezclan amba, nacionalidades ha demostrado la experiencia, 

que el elemento alemán permanece superior ••• porque tiene en 
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sí un Íondo de may:or moralidad, En las familias alemanas puras 

se ha conservado, en M6xico, el idioma y las costumbres de su 

naci6n, ( •• ,) El influjo del elemento alemán debe ser genera!. 

mente favorable para los Éstados Mexicanos, y Esto está reco~ 

nocido y se desea por las personas ilustradas de la naci6n ~·. 163 

Existia tambi6n en esta 6poca la idea de un MExico potencial

mente rico, la preocupaci6n por adquirir mayores bienes y, afi:t 

~~ Sartorius en su obra, que el país contaba con, un te--

rreno. muy f6rtil que produce todos los frutos de Europa y del 

mundo tropical; grande riqueza mineral, un clima excelente, 

costas en ambos mares,,. un pueblo que ni por aspereza ni por 

rígida nacionalidad impide el libre desarrollo de las particu

laridades extranjeras; muchos miles de miÍlas cuadradas de te

rrenos v!rgenes tales son las condiciones para la prosperidad 

de una coloniª, que pocos patses en el globo pueden ofrecer -

con tal abundancia, De todo eÚo se deduce: Prosperidad de los 

intereses materiales y la conservaci6n del eiemento alemán". 

Adem4s de que ei Istmo de Tehuantepec habla despertado la codi 

cia por su situaci6n y Sartorius pensaba que llegarla a ser-· 

el gran camino que una los dos océanos y haga pasar por 

territorio mexicano una gran parte del comercio del mundo". 164 

Sobre el paisaje que rodeaba su hacienda El Mirador, afirmaba 

el mismo autor: 'Habito en medio de una floreciente y exhube-

rante naturaleza,,,, me siento en mi propio suelo, tengo una 

pequeña casa cubierta de paja, en cada árbol anidan aves,,,Aqui 

vivo libre y feliz•. 1~5 

México constituía, entonces, una zona de enorme interés 

econ6mico para Europa y esta idea era ta)!ibién palpable en las 
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publicaciones de.mediados del siglo XIX, 

Los·rasgos mis caracterfsticos que de Mfxico se tenían en 

Alemania entre 1821 y 1835, eran los siguientes: ''México es -

un pafs de enorme riqueza en ]!letales preciosos y de gran fer

tilidad ••• Es un pafs:bendecido por la naturaleza en muchos 

aspectos, con enorme varied!ld de plantas tropicales y europeas 

as! COJIO de animales. Hermosos volcanes, animales y enfermeda . 
des peligrosas, belleza de los paisajes y productos ex6ticos 

c0110 'el pulque' dan la impresi6n de un pafs sumamente ex6ti

co ••• Es un país poHticamente .misterioso e incomprensible en 

el que la efervescencia interior lleva constantemente a nuevos 

levant•ientos. México tiene una hermosa capital ••• y una alta 

sociedad rica y osientosa, El vicio del juego de azar es carac 

terfstico de todos los habitantes, también para la chusma ur

bana 'los lfperos', Finalmente es un pafs cuyos habitantes·~a~ 

to en el campo como en las ciudades .... son en primer término ;._ 

unos borrachos y adem4s totalmente despreocupados ••• Se dedi

can al robo y les encanta bailar, cantar as! como ir a lasco

rridas de toros y peleas de gallos", 166 

En los a~tículos periodísticos entre 1835 a 1848, la idea 

predominante sobre México sigue siendo la misma aunque la· ines 

tabilidad pol1tica se atribula a la poblaci6n mexicana debido 

a su decadencia moral y de cost_umbres, citartdolo como un pa1s 
L, 

salvaje y rom4ntico a la vez; reflexionando sobre lo ir6nico 

de la pasividad de una poblaci6n que desciende de altas cult!!, 

ras. 

En 1836 se escribi6, en Alemania, un libro sobre México 

dirigida a la clase media propietaria y a las clases inferiores 
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presentando un pa.is rico pero con una poblaci6n indeseable; 

sin servicios ni autoridad por lo que se recomendaba a los -

emigrantes que se dirigian a este pds, que portaran armas~ 

A pesar de la situaci6n socio-pol!tica de Mfxico se preferla 

éste a los Estados Unidos pues se podian conservar el idioma 

y las costumbres ale111anas sin intervenci6n de nadie. De Mfxi

co se podia esperar, " ••• tierras fErtiles y falta de autorida 

des arbitrarias". En los aftas posteriores a 1848, hasta 1861 

se hablatia tambUn de las guerr·as y de la situaci6n econ6mica 

interna, afectada por los prfstamos y la codicia de los mexi

canos, La poblaci6n continuaba consider4ndose negativa como -

resultado de la aezcla de espaftoles con razas distintas que -

habh creado 'un pueblo bastardo tan peleonero y asesino 11 • 167 

Las condiciones internas de Alemania después de la revol!!_ 

ci6n de 1848 babia ocasionado la emigraci6n en masa. Para el 

emigrante, la situaci6n no mejor6,ya que solamente reciblan 

"apoyo aquellas compafi1as y sociédades de emigrantes que.se 

interesaban en una colonizaci6n atl4ntica en Latinoamérica ••• n16i 
porque se trataba de fomentar la economla alemana mediante la 

obte~ci6n de.nuevos mercados para su producci6n. Esto consti

tuta un factor de gran importancia para las altas clases so-

ciales y del estado prusiano abriendo la puerta al imperiali! 

mo alemán, ya que la situaci6n econ6mica, poUtica y social 

de México se prestaba para la emigraci6n, no tanto de campesi 

nos, artesanos y pequefios comerciantes, que hubiera sido la 

m4s conveniente, sino de grupos sociales que aventajarlan en 

su economta propia, haciendo a un lado los problemas de México, 

Los fracasos de inmigrantes alemanes causaron polémica en 
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Alemania, problema que se registu en la literatur¡¡ de la 

6poca sóbre México. La aportaci6n m4s notable para este pro

blema precedi6 del Secretario de la Legaci6n Prusiana, Bogu! 

lawsky, quien en 1851 editó un escrito bajo la forma de un 

reporte de la Uni6n Berlineza p~ra la centralizaci6n de la 

emigraci6n alemana, y proponía tres puntos para llevar a ca

bo dicho movimiento. a M6xico: Mejoramiento de medios de trans 

porte y caminos; cambiar el sistema de administraci6n juríd! 

ca y la introducci6n de un tribunal especial para colonos y 

por áltimo, otorgamiento de tolerancia en cuesti6n religiosa. 

La intervenci6n francesa no fue s6lo nefasta para Napo-

le6n en cuento a su polttica externa, sino que la impopulari 

dad de la guerra se reflejaba también en las deserciones por 

el deseo de muchos soldados franceses, de ".,,relacionarse 

con las 'bellas mexicanas' o bien de ir a la ciudad de Méxi

co en donde el gobierno mexicano los ayudó econ6micamente y 

los envid al interior del pais,,," Este accionar servia de 

propaganda en Europa para que los inmigrantes vinieran a M6-

xico, a pesar de la guerra. Asimismo, se hablaba de la indo 

lencia de los mexicanos y de la nefasta influencia que la 

Iglesia ejercía sobre el 1pueblo; habla innumerables días fe! 

tivos en los que no sólo se abusaba de los vicios sino que 

se abandonaban las labores, ",,,no es posible encontrar a 

un trabajador, los hornos de fundici6n de las minas no pue-

den encenderse y las siembras se pudren en los campos; por 

lo cual los agricultores se ven, cada vez más, obligados· a 

dejar el arado y dedicarse a la ganaderia. Increíbles exten

siones de tierra fértil quedan sin cultivar,,, y todo debido 
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a que los eclesi4sticos no aclaran nada al pueblo sobre sus 

verdaderas necesidades 11 • 169 

En Alemania, el ge6grafo Ratzel insistía en que el clima, 

las relaciones sociales y econ6micas en Méxi~o no eran desea

bles para la emigraci6n alemana y le parec!a incorrecto que -

se recomendara la colonizaci6n del pah, s61o por la riqueza 

-de la tierra. 

Mientras tanto, en Mt1xico, se invitaba a inmigrar a suje

tos de cualquier nacionalidad y cultos, que serían instalados 

y se les conceder!an todos los medios para que se establecie

ran, ".,,se expedirfa un titulo auténtico de ¡,ropiedad ralz,· 

inconmutable y libre de hipoteca, (que),,, estar4 exento 

de impuestos durante el primer año,,,", adem4s de que "entra

rán libres de derechos aduanales y de circulaci6n los enseres 

de los inmigrantes, sus animal_es de trabajo y cria, las· semi

llas, instrumentos de labranza y las máquinas y aparatos in-

dustriales",17º Desde luego las importaciones pagarlan todos 

los derechos legales, 

Para los años 1880, la propaganda en Alemania contra Méxi 

co era muy fuerte debido a los fracasos que los planes de co

lonización hablan tenido en 1~81 y 1882, Según expresaba el 

K81nische Zeitung (Gaceta de Colonia): en marzo de 1883, que 

'el Gobierno Mexicano se interesaba en la proposición que al· 

gunos especuladores le habían hecho, sobre la conveniencia de 

una inmigración alemana para lo cual se celebraron dos contr~ 

tos con una compañía yankee qtie funcionaba como enganchadora. 

A los inmigrantes se les prometía un brillante porvenir,pero 

era necesario hacer ver a los alemanes que los empresarios 
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s6lo buscaban lucrar,.,' y afiadia la Gaceta ',,,tampoco Mf

xico con sus regiones donde reina la fiebre y sus mesas al

tas, aunque sanas, pero escasas de agua, es un objeto apet! 

cible para el campesino alemán, no teniendo en cuenta la an 

tipatia que tendrfa la raza indígena~ los colonos, •• Así-

mismo debia reflexionar el Gobierno Mexicano, que ensayos 

desgraciados de inmigraci6n, no son los mejores medios de 

levantar la fama de Mbico ante el mundo d.vilizado o para 

procurar al pais crédito eri los mercados monetarios de Euro 

pa",171 

En M6xico, por otra parte, se deseaba alcanzar la pros

peridad econ6mica, poblar el territorio, atraer brazos y C! 

pitales para explotar la tierra;por lo tanto, babia que bu! 

car terrenos, medirlos y deslindarlos para que hombres lab~ 

riosos los trabajaran, Además, como los jornales eran bajos 

para los trabajadores tanto industriales como fabriles, el 

pais debfa recurrir a la inmigraci6n, Durante la época del 

porfiriato, la idea de que la migraci6n europea era benéfica 

y necesaria para M!xico, se basaba entre otras cosas en que: 

'',,. los amigos de Don Porfirio seguían dominados por la 

ilusi6n de que los ferrocarriles, telégrafos, pue.rtos y e.s

cuelas corregir!an el mal ingénito de la pobreza agr!cola,

cuyas deficiencias climatéricas se corregirían lenta pero -

seguramente 11 , 172 

La idea de la riqueza en M6xico fue desaparecien~o pau

latinamente; ya señalaba Pereyra que cuando Napole6n III, 

en apoyo a Maximiliano 'crey6 haber asentado un trono de 

diamantes sobre una mina de oro,,,' comenz6 a morir la le--
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yenda de la opulencia mexicana. En 1908, G.Mancer-a.afirmaba -

que M!xico dejaba de considerarse el pals más rico del mundo 

al tiempo que" ••• se admitla que su riqueza lat~nte requerla 

'el trabajo del hombre y la incorporaci6n de capitales•. "Los 

positivistas explicaban la mala interpretaci6n que se hab1a -

dado a la idea de la riqueza, extendida por Humboldt. ''No Era 

mos físicamente el pueblo más rico de la tierra; las maravi-

llas que encantan la vista s6lo enriquecen la imaginaci6n". 

Con la miner!a s6lo se habla asentado una corta poblaci6n en 

determinado lugar del vasto territorio; la agricultura era 

pobre, faltaba agua; medios de comunicaci6n-y de transporte. 

Era necesario un gran esfuerzo para salir adeiante, y solame!!. 

te podr!an llevarlo a cabo, el gobierno y los particulares en 

conjunto.173 

TambiEn la transportaci6n del inmigrante desde su lugar 

de origen, constitula un problema serio, asl como el terreno 

que se ofrecfa para su establecimiento. S6lo un especulador· 

podta comprometerse a traer europeos a MExico; y, por otro l! 

do, ¿qu! terrenos podrlan ofrecerse a Estos, si en MExico las 

tierras extra-tropicales no podtan ofrecerse ni siquiera a n! 

gros, chinos o malayos? por otra parte, la mala distribuci6n 

de la tierra y las enfermedades eran otros factores en contra 

de la inmigraci6n. Otro problema era la falta de mano de obra 

que en lugares como San Crist6bal Las Casas (Chiapas), los h! 

bitantes se dedicaban s6lo a lo suyo, El progreso, la indus•· 

trializaci6n y la minerta atrafan a los campesinos, debido a 

que los salarios eran mejores, 

Existía otra problemitica de diversa índole como la impu!_ 
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tualidad; la inconstancia; la servidumbre por deudas, que de!. 

animaba a los trabajadores; los h4bitos viciosos; la vagancia; 

el alcoholismo y las enfermedades, 

"Se decía resumiendo la desesperaci6n, que el articulo So. 

de la Constituci6n, el cual consignaba la libertad de trabajo, 

era el origen de todo mal, pues los trabajadores se•apoyaban 

en él para no trabajar cuando no quedan .hacerlo ••• " ésto, era 

manifiesto en Chiapas e Hidalgo y para resolverlo urgla que se 

mejorara el sitema de educación y la enseftanza. 174 

El de-sprecio al indlgena, por considerarlo falto de capac!_ 

dad, era otra de las causas de que se pensara en la inmigraci6n 

como solución a los problemas de Mbico, Matlas Romero afirma

ba, que el bajo rendimiento del trabajador mexicano se debla,

sobre todo, a la mala alimentación y educaci6n, "a que trabaj!_ 

ba hasta agotarse y a que tenfa pocas necesidades que satisfa

cer y, po.r consiguiente, menos esttmulos para el trabajo", ''Bu!. 

nes decta que un negro brasilefto cuidaba 668 cafetos y un indio 

mexicano, 1,215". Para algunos, la falta de esptritu industrial 

del ind1gena "se debla a la esclavitud, a la miseria, la embri!_ 

guez y las pr4cticas incestuosas de los abor1genes", Flsicamen

te eran tambiEn despreciados, se les consideraba:- "sucios, dem!_ 

erados, de baja estatura y 'muy feos• por lo que la inmigraci6n 

seda el factor embellecedor de la poblaci6n mexicana", 172 

A principios del siglo XX la idea de colonizar el pa1s ur-

g1a tanto al Gobierno como a los particulares, Las ideas que 

cundfan para justificar y fomentar la inmigración dé extranje-

ros hacia el pals y garantizar su seguridad económica eran: 

la dulzura del clima, la rapidez de las cosechas y la feracidad 
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del suelo,,," que proporcionarían seguridad y estabilidad a· 

los colonos, Se discutía si seria mejor atraer gentes de raza 

latina o anglo sajona, con el fin de que la asimilación de·ra 
' -

zas fuera lo m4s ,Positiva posible mediante " .•• , una fusilSn ·- '<' 

suave, sin alterar en nada el principio de nacionalidad, m4s 

bien, al contrario, robustecil!ndolo,, ,·11173 

La finalidad era atraer inmigrantes de diferentes naciona 

lidades para que poblaran el pals y fomentaran la agricultura 

y la industria, La inm.igracilSn era vista como solu~i6n facti

ble para el· desanollo económico y demográfico de México, A· 

pesar de los fracasos de colonización anteriores a la dictadu 

ra, de las medidas tomadas tales como: la libertad religiosa 

y el aparente abandono de la xenofobia, los intentos de colo

nizacilSn, posteriores a 1880, se malograron, en su mayoría, 

debido a la imprevisi6n del gobierno, de la improvisación, la 

desventaja frente a los ofrecimientos de otros pa!ses, por 

ejemplo de Estados Unidos y Argentina·, y a los abusos que co

medan las compafi1as y los agentes de colonización., 

Sin embargo la idea de la riqueza mexicana no muri6 por 

completo, todavla en l-925, se afirmaba, ''México 
,. /;.i ~:~~ 

se distingue por la. a,.danci-a de sus riquezas 

nerales, no miner-les º' vegetales11 , 174 

4, PoUtica exterior de México., 

es un pais que 

naturales, mi-

México era visitado por extranjeros a pesar de su aisla

miento, Despufs de la Independencia los espafioles continuaron 

en fntima convivencia con los mexicanos pero tambi,n se enco!!_ 

traban sastres, zapateTos, boticarios y modistas franceses y 
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algunas tiendas. alemanas e inglesas; sin embargo, no existían 

relaciones diplom4ticas con Europa porque el nuevo gobierno 

de Mbico todav1a no habf.a sido reconocido por los países ex

tranjeros. 

En 1873 el cuerpo diplom4tico acreditado en MExico seco!!!_ 

ponla s61o del Ministro de Estados Unidos y los de Alemania,

Italia, Éspafia y Guatemala.Ya durante la época de Ju4rez, se 

hablan iniciado las relaciones con la Confederaci6n Alemana 

del Norte; con el fin de contrarrestar la influencia francesa. 

En 1863, el embajador de· Prusia·en. MExico, Sr. VQn Wagner, 

abandon6 su puesto y lo deleg6 en el Sr, Benecke, c6nsul de 

la misma Legaci6n, y a quien el anterior le había encargado 

la seguridad de los súbditos de Espafia, Francia, BElgica, Al! 

mania y Prusia, aunque sin la autorizaci6n de dichos gobiernos, 

El embajador volvla a Europa debido a que simpatizaban con 

Francia. DespuEs de la Intervenci6n y ya establecido, nueva-

mente, el gobierno mexicano "la 11nica naci6n con la que ~xi

co tenla estrechas relaciones al finalizar el año 1877 era 

Alemania,,," pero durante el gobierno del presidente González, 

MExico fue ganando la amistad de las demás naciones europeas. 

En 1879 se ·iniciaron las relaciones con Portugal y Bélgi

ca; en 1880, con Francia; en 1885, con Inglaterra, En 1900, 

los palses acreditados eran: Alemania, Bélgica, Dinamarca, E! 

paña, Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, Italia, Portugal, 

Rumania, ~usia, Servia, Suecia, Noruega, Suiza, Confederaci6n 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Re- .. 

pablica Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, 

Honduras, Nicaragua, Paraguay, Pera, El Salvador, Uruguay, V! 
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nezuela, Jap6n y Hawai, 175 

Con Alemania se firm6 un tratado de amistad, comercio y 

navegaci6n en 1882 y con otras potencias fueron firmados mis 

tratados de este tipo entre 1881 a 1884. Al iniciar Don Porfi 

rio su segundo período de gobierno, las relaciones entre Méxi 

coy Europa eran arm6nicas al igual que con Centroamérica a 

·pesar del altenado con Guatemala. 

La independencia de la provincia de Chiapas, que durante 

la Colonia había pertenecido a la Capitanía General de Guate

mala, se llevó a cabo el 8 de septiembre de 1821; sin embargo, 

se babia complicado debido a que la Capitanía no tenía, como 

los virreinatos, derecho de propiedad sobre sus provincia~~ 

Una semana después, se consum6 la independencia de Guatemala, 

que desconociendo la de Chiapas querfa anexarse dicho territo 

rio. "El 26 de septiembre del mismo afio, se leyó en Ciudad 

Real,.el Acta de Independencia de Guatemala,el Plan de Iguala 

y los Tratados de C6rdoba, haciendo manifiesta y confirmando 

la separaci6n de Chiapas de Guatemala y su anexi6n a México 11 • 176 

Bajo el Imperio de lturbide toda Centroamérica babia que

dado como parte integrante de México, pero a la caida del em

perador, las provincias centroamericanas recobraron su liber

tad, y con ella su derecho a decidir su futuro. La provincia 

de Chiapas, entonces, se unió a México en un plebiscito que 

se efectuó el l2 de septiembre de 1824, Posteriormente, en 

1842, Santa Anna llevó a cabo otro plebiscito y el Soconusco 

pas6 a ser parte de México, después de ser independiente en 

una época, 

Hacia mediados del siglo XIX Guatemala estuvo regida por 

135 



el partido conservador ultramontano; y es durante este per!odo, 

1856-1872, que este pa!s prest6 apoyo a los conservadores mexi

canos en contra del Gobierno de Juafez, debido, siempre, al pr~ 

blema de los l!mites.177 

El problema de la fijaciOn de los Hmites produjo una serie 

de abusos por parte ~el presidente de Guatemala, J.R,Barrios, 

que eran ~ufridos por los habitantes del Soconusco tanto en su 

persona como en sus.bienes, El cafetal Juafez, propiedad de Ma

ttas Romero, por ejemplo, fue ocupado y desmontado por extranj! 

ros, Se quejaba Romero en los siguiente términos: 'hay peligro 

constante, no ya de la gente de Soconus.co, ·cuyos instintos sal-

vajes por desgracia conozco muy bien, sino de Barrios y de 

la gente de Guatemala, de destruir cuanto fuere m!o', Los gua-

temaltecos hab!an ocupado el cafetal Juárez, pero poco antes de 

que el duefto se enterara del hecho u~ alemán, duefto del cafetal 

La Noria, opinaba que Romero deb!a registrar sus bienes en pro

piedad junto con alguna otra persona, Romero recibe, en Washin¡ 

ton, informaci6n sobre la situaci6n de su·cafetal que se encon

traba en la l!nea divisoria con Guatemala y que Barrios, no qu! 

r1a devolver, a pesar de la reclamaci6n del duefio, quién a su 

vez hab!a acudido alá Secretaria de Relaciones Exteriores para 

ver si era posible que el reclamo se hiciera por v!a diplomáti

ca.17~ 

El mismo Romero, por otra parte, hac!a reflexiones sobre 

el futuro de Mexico, cayendo en la cuenta de que no serla fácil 

hacer el progreso y que sería menester efectuar un gran: esfuer

zo, "El gobierno elige,,, al Soconusco por sus riquezas natura

les y su accesibilidad desde el mar Pacífico", Pero habría que 
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estableceT 1-os ltmit-es con Guatemala y conseguir seguridad en 

el comercio y poner un batallón que garantizara la soberania 

de México, Asimismo, la zona del Soconusco seria comunicada -

con las ciudades principales del pais y se pensaba, también,

estimular la emigración nacional e inter~acional para poblar

la. El abandono en que se encontraba el 4rea, sin embargo, 

produda un sinntlmero de incidentes que el presidente Barrio~ 

aprovechaba para manifestar que Guatemala deseaba recuperar -

los territorios de Chiapas y Soconusco a sembrar maiz, cosa -

que les era permitida por el gobierno mexicano debido a la 

escasez de brazos, Esto ocurrfa en 1869 y pocos aftos más tar

de, en 1876, el problema continuaba igual y el gobierno mexi

cano se quejaba de las continuas invasiones de su territorio 

que las autoridades civiles y militares de Guatemala llevaban 

a cabo, 179 

Todo Esto sucedia como consecuencia de la poUtica expan-

sionista que el presidente de Guatemala efectuaba, con el fin 

de obtener ayuda de Estados Unidos para consolidar su dicta

dura, Ademas, basado en dicha politica, exig!a la devolución 

de las provincias de Chiapas ·y Soconusco olvidando que éstas 

hablan decidido anexarse a México desde 18Z4; asunto que se -

hab!a ratificado en 1838 y que en 1840, había sido solicitada 

nuevamente por el Soconusco, 

Entre 1877 y 1879, Guatemala se comprometía a que ambos 

pa!ses formaran una comisión que fijara los límites entre 

los pafses para ",,,evitar la comisión de delitos en esa zo

na fronteriza,.," En diciembre de 1877 se firm6 una conven--
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ci6n preliminar sobre los limites, pero la línea fronteriza 

se fij6.durante la pr6rroga de dicho acto; hasta mayo del afio 

siguiente hubo varios atropellos en los cuales tanto el gobier 

no de Guatemala como el de Chiapas tuvieron responsabilidad. 

Finalmente, el presidente de Guatemala se convenci6 de lo ind 

til de prolongar el .problema con M6xico, y "·. ,resolvi6 firmar 

una nueva convenci6n preliminar el 12 de agosto de 1882, con

forme a la cual, la 'Repdblica de Guatemala prescinde de la 

discusi6n que ha sostenido acerca de los derechos que le asis 

ten al territorio de Chiapas y su departamento de Soconusco•, 180 

Ya en 1881 el presidente González habla informado a la naci6n 

sobre _las pretensiones anexionistas del dic~tador Barrios. Es

tados Unidos se ofTeci6, entonces, a mediar entre ambas Repd

blicas pero M6xico no acept6 dicha intervenci6n debido a que 

tanto Chiapas como Soconusco eran parte integrante de MExico. 181 

En 1885 se traz6 la linea fronteriza entre las dos repdbl! 

cas y en 1895 se terminaron estos arreglos, 

El representante de Alemania en Controam6rica, Werner von 

Wage al dejar su cargo, aconsej6 al Ministro norteamericano, 

Mizner, que "Estados Unidos debe mantener la paz entre Guatema 

la y MExico; ha de hacerlo n porque Alemania no .tiene en Cen

troamErica intereses politicos aunque los comerciales sean 

cuantiosos 11 , 182 Por aquel entonces el problema de los limites 

volvta a enfrascarse nuevamente y lo m4s seguro era que se acu 

dirta a Estados Unidos para que fungiera como 4rbitro, 

El problema de los l!mites como dijimos anteriormente se 

resolvi6 en 189~, sin embargo, 3 afios m4s tarde con el asesin~ 

to del entonces presidente de Guatemala, Reyna Barrios, la am~ 
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naza de guerTa volvió a aparecer hasta que nuevamente se lle

g6 a un arreglo. 

Las relaciones con Alemania, durante el gobierno de Ma·

nuel Gonz41ez eran amistosas y para consolidarlas recíproca

mente, se determin6 celebrar un Tratado de amistad, comercio 

y navegaci6n entre el Imperio Alemán y .México, que fue firma 

do por los representantes plenipotenciarios de ambos pa!ses, 

el 5 de diciembre de 1882. El Tratado fue ratificado al afio 

siguiente y en éste se estableci6 que a las dos partes les -

seria permitido dejar y llevar mercancía entre Hamburgo y M! 

zat14n sin pagar más derechos que los estipulados en el docu 

mento, 183 

Los tratados comerciales se llevaban a cabo puesto que -

desde la segunda mitad del siglo XIX, la demanda de produc-

tos tropicales aument6 y la producci6n se incrementó entre 

1874 y 1910, En los estados de Yucat4n, Tabasco, Chiapas y -

parte de Oaxaca y Veracruz, los productos que m4s notable in 

cremento obtuvieron fueron los siguientes: 

ARTICULO, 1877 1910 

Caucho, 27 Tons, 7,443 Tons, 

!Caf~, 8,161 Tons, 28,819 Tons, 

·Tabaco, 7,504 Tons, 8,223 Tons. 

Sisal, 11,383 Tons, 128,849 Tons, 

Az4car, 629,757 Tons, 2,503,825 Tons. 

Fuente: Katz, Friederich, 
"Condiciones de trabajo en las haciendas.,," p,81 
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"En 1899, el gobierno alemán envi6 a Karl Kaerger, agre

gado agrtcola en la Legaci6n Alemana de Buenos Aires, a ha-

cer una -gira por toda AmErica Latina para estudiar la agri-

cultura del continente. El gobierno alemán preveia un conflic 

to con los Estados Unidos y queria ver hasta que grado, en 

este caso, LatinoamErica podia reemplazar a Norteamérica como. 

proveedora de productos agr!cohs. Además. Kaerger debia exa

minar las posibilidades de inversi6n que la agricultura lati 

noamericana ofrecia a capitales alemanes". 184 

Alemania se preparaba ya desde entonces para la guerra y, 

por lo tanto, aseguraba sus interesesen los paises ultramar! 

nos con el fin de poder abastecerse durante el conflicto, 

Con el surgimiento de la revoluci6n de Mhico y de la 

guerra en Europa los intereses de las potencias en este pais 

sufrtan las consecuencias de los acontecimientos. Además, 

las mismas potencias europeas, pensando en sus propios inte

reses econ6mico~politicos, aprovechaban la situaci6n de ine! 

tabilidad en MExico para asegurarse un lugar preponderante 

dentro del mercado y la política mundiales. 

Tal era, en 1913, el caso de Alemania, Inglaterra y Esta 

dos Unidos: a instancias del embajador de EE,UU,,. Henry Lane 

Wilson, los embajadores de Espafia, Aleman_ia e Inglaterra re

dactaron el llamado 'Pacto de .la Embajada' en que se descon2. 

eta a Madero y se reconocía a Huérta como presidente provisi2. 

nal, En mayo de 1913 Alemania~ Francia, Italia y Rusia, entre 

otros, hablan dado su reconocimiento al gobierno de Huerta, 

Los europeos habtan otorgado su aceptaci6n a dicho gobie~ 

no para evitar que los intereses capitalistas norteamericanos 
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quedaran salvaguardados al reconocer la admlnistraci6n huer

tista. Para mantener, Alemania y las demás potencias imperi! 

listas, la seguridad de sus inversiones, requerlan que la si:_ 

tuaci6n poUtica y social de MExico se estabilizara, por lo 

cual, en realidad no les importaba quien gobernara en Mexico. 

Inglaterra se a~astec!a de petr6leo en Mexico, por eso 

su interEs en reconocer a Huerta; Wilson, sin embargo, pidi6 

a Este y a los demás países europeos que no dieran, todavía, 

su reconocimiento al gobierno. Los Estados Unidos no querían 

ar!iesgar sus intereses petroleros en MExico. Alemania acep

t6 esperar siempre que el lapso no fuera muy grande. A la 
' 

Gran Bretafia, por su parte, le convenía más quedar bien con 

Washington en vista de la situaci6n que imperaba en Europa. 

"Alemania aprovech6 e1 sometimiento del Reino Unido para ofr! 

cera Huerta apoyo militar y de cualquier otro tipo qu~ nec! 

sitara, a cambio de que cortara el abastecimiento de petr6leo 

a la armada británica''. 185 

Este proyecto no tuvo consecuencias políticas. 

En septiembre de 1913, Huerta decidi6 importar armas des

de Nueva York, pero la l!nea mar!tima encargada de la trans-

portaci6n, Gans Steamship Line, determin6 no enviar la carga 

directamente a Mbico para evitarse problemas. El flete sería 

enviado, en primer tErmino, a Odessa en donde el barco fue d!, 

tenido por el gobierno ya que se pens6 que el armamento era 

para los rebeldes de Armenia. Solucionado el problema, la car 

ga se dirigi6 a Hamburgo donde fue trasladada al vapor Ypira!!_ 

ga, el cual zarp6 con destino a México, Al llegar a Veracruz, 

el barco fue confiscado por los norteamericanos, a causa de 
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la intervenci6n y cuando el cargamento lleg6 a la Ciudad de 

MExico, ya era tarde, el huertismo se encontraba en decaden--

cia. 

Alemania ten!a interés en dar apoyo a los exiliados huer

tistas en su deseo de volver a Mdxico y poco despuEs del esta 

llido de la Primer Gµerra, el estado mayor alemán empez6 a 

percibir la importancia real de MExico al convertir a éste en 

aliado potencial. 

Victoriano Huerta fue ayudado durante su gobierno y su 

exilio tanto por los industriales como por el gobierno del Se 

gundo Reich, La situaci6n por la que atravesaba MExico no era 

la verdadera preocupaci6n de Alemania; su interés real era 

que el petr6leo mexicano ya no fuera suministrado a Inglate-

rra, para que, de esa manera, Alemania y sus aliados se vieran 

favorecidos en el conflicto europeo. 186 

En 1917 MExico solicit6 de Estados Unidos un préstamo por 

1SO millones de d6lares que el gobierno norteamericano se ne

g6 a entregar debido a la posici6n de nuestro pats en la Gran 

Guerra. Alemania se ofreci6· a ayudar una vez que la contienda 

terminara puesto que en el bienio 1916-17, el movimiento del 

Banco Alemán ha~ta logrado enormes ganancias; si se. compara 

con el resto de las potencias europeas: 

AUMENTOS. 

Deutsche Reichsbank 
3l~Jul-1914 30-Dic-16 

Banco de Inglaterra, 
29-Jul-1914 - 29-Dic-16 

ORO EN EFECTIVO," 

1,267,3 millones, 

363,3 id, 
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DISMINUCIONES. 

Banco de Francia 
30-Ags-1914 - 28-Dic-16 

Banco de Rusia 
29-Ags-1914 - 29-Dic-16 

Fuente: SRE. 17-8-126, p. 2 

ORO EN EFECTIVO. 

614,4 millones. 

283,1 id. 

Este aumento de capital llevado a cabo .por el Reichsbank 

se debla a que Alemania se habla pertrechado para la guerra 

a sí misma, a diferencia de los aliados que hablan recurrido 

a Estados Unidos y Jap6n para proveerse, adquiriendo una gran 

deuda con cada uno de ellos. 

Los Estados Unidos negaban el empréstito, basados en la 

posici6n de neutralidad en que Carranza mantenía a su gobier

no.187 

Desde 1911, el Capit4n de Navio Paul von Hintze habia si

do nombrado, por el emperador, Ministro de Alemania en M!xico 

y posteriormente se le hab!a dado el nombramiento de c6nsul 

alem4n en Tapachula, al morir en 1922 el anterior. 188 

Era muy importante mantener ocupado ese consulado, porque 

las relaciones comerciales entre M6xico y Alemania no habian 

sido afectadas por el Tratad~ de Versalles. Además, el Trata• 

do de amistad, comercio y navegaci6n que babia sido firmado 

por e 1 Senador Genaro Raigosa, .en representaci6n de M6xico, y 

el Bar6n de Waecker-Gotter, en nombre del emperador alemh, 

en 1882, se babia prorrogado hasta 1927, 189 
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IIi.- CARACTERISTICAS DE LA ZONA CAFETALERA DEL SOCONUSCO 

1. Itinerario del cafE 

Aunque el origen del cafE permanece velado, se afirma que 

los primeros en utilizarlo fueron los SSufis del Yemen duran

te sus oficios religiosos nocturnos. El grano fue introducido 

a AdeEn por M. Ben Said Dhabhañi, quiEn lo conoci6 en la zona 

de Kaffa, en Abisinia. Otra leyenda dice que se había propag! 

do la creencia de que todo el que muere con kahva en el cuer

po no va al infierno'. 

Por su parte los occidentalistas arguyen que fueron los 

monjes cristianos de las montañas de Arabia los primeros en 

haber hecho uso del alcaloide, al ser enterados, por un pas-

tor, de los efectos que el cafeto causaba en camellos y cabras. 

Los monjes lo sometieron a cocci6n y encontraron que era exce 

lente para evitar el sueño. 

Las dos tendencias acuerdan que la patria del grano es 

Abisinia, en donde se le conoce como Bun o Buna y que la pal! 

bra cafE es una alteraci6n del turco Kahve que deriva del ira 

be Kahva. 1 

La leyenda dice que los africanos lo descubrieron y lo 

utilizaban con-fines medicinales. Los Sufís, místicos que 

practicaban el deísmo en AdEn, llevaban el cafE desde las mon 

tañas cercanas al Mar Rojo a la poblaci6n que habitaban, sus

tituyendo la bebida que tomaban. De esta &rea los árabes lo 

ex~endie.ron hacia la Meca y de alli por todo el mu11do musulman. 

Los peregrinos que se dirigian a la Meca y Medina busca-

han la "bebida ·maravillosa". Durante la Edad Media, el primer 
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pa!s en aceptarlo. oficialmente fue Egipto siguiéndole Turquh,¡. 

las primeras cafeterfas surgieron en Constantinopla, en el si 

glo XVI, la primera de ellas en 1554, Pronto se convirtieron 

en lugar de reuni6n para los poU.ticos en contraposicil'5n con 

las cafeterfas árabes, en donde el silencio era un requisito 

de buena educaci6n. 

Debido al gran éxito que tenla la bebida~ los sultanes 

trataron de prohibirla, porque la gente preferfa ir a las ca

feterfas en lugar de asistir a las mezquitas. Poco después·· 

los gobiernos llegaron a conceptuar, lo mismo que los europe .. 

os hartan un siglo más tarde: la bebida deb!a pasar a ser par_ 
2 te de los ingresos estatales y de aduana, 

Los turcos difundieron el café hasta Europa central, en~ 

donde, gracias a la iniciativa de los polacos, se abri6 la 

primera cafeter!a de la regi6n, Mientras tanto, por otras ru• 

tas llegaba el grano desde el puerto de Mokka hasta Venecia, 

Marsella y Londres, 

En 1669, el embajador turco en Paris organizd una gran r~ 

cepción cuyo clfmax fue enseftar a los europeos a preparar ca

fé. De aquf en adelante el café Mokka conquistd todas las ca

pitales. 

Por todos lados surgi.eron cafeterfas; en Alemania, en Lei2. 

zig se abri6 el primer café, '!Kaffebaum'', después se inaugura

ron otros en Regensburg y Stuttgart, En Holanda, el escritor· 

Van Essen abrió en la Haya la primera cafeterfa que origind el 

nexo permanente entre café y literatura, También en Alemania 

se llev6 a cabo una gran propaganda en favor de la nueva bebi· 
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da, res-2, tando que suprÜll,ir!a al al.colu:>l, 3 

El Jiaonopolio trabe del cafe se Jllantuvo hasta fines del st 

¡lo XVII, pues los lmlandeses, despu8s de uri intento afortun~ 

do, i'ntwdujeron, el caf8, a Java;. es·tableciendo plantaciones 

cerca de Ba'tavia, Bn 1700, se trasladaTon al Jard!n Bot4nico 

de Anfsterclana unos at'.lni&tos, c1e caf e , que constituyen el od ..... 

¡en de la econmda cafetera de Sudamfrica e Indias- i:>ccidenta .. 

les, Los holan~$es enviaron una r8Jlla de cafeto hacia la Gua .. 

yana r dos con.o regalo a Luis X IV, quien, m4s tarde, mand6 

otros arbtl.stos a la Mvtini~ r a la Guayana Francesa, de do!!. 

de se extendid hacia M4!rica del Sur, Cuando lo.s negros de 

Haiti pr.omul¡aron su· iudependencia, los plantadores franceses 

se refusiaron con sus- "hernian.os" de Brasil para desarrollar • 

el culti:vo,4 

ED el si¡lo XVII, Java se convirtid en el mayor centro C! 

fetaluo de A$ia, de este lugar el caH se expandi.O por otras 

islas ele Indonesia y a CeyUn y la Compafl!a de las Indias .,.,. 

Orientales introdujo el cafeto a la India, 

En los dltimos aAos del siglo XIX, los 8Jllericanos procur!. 

han acre.centar sus plantaciones de Filipinas y Hawai;. en Afr!_ 

ca, las plantKiones de cafd, cerca de Abisinia, crecfan en .. 

modesta pToporciOn pero en Africa Oriental Alemana, hacfan al 

gunos prosresos. Los ingles~s producían en pequefta cantidad 

en la frontera entre Abisinia y Kenya, lo mismo que los por~!!. 

gueses e~ Angola y los franceses en Madagascar, 5 

El caH se introdujo a la Nueva Espafta se,rGn una Real Orden 

de Carlos IV, en el afto de 1792, En l8Q9, el Sr, JaiJlae Sal vet 
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pide al gobierno :vil'reinal se le oto.r,ue' la ¡racb de la u .. 
bertad de Derechos Reales, JIUJlidpales y 4ieZ110s del caff', 

Era fste, cluelio de las haciendas de San Diego de Barre to y .... 

Nu;stra Seftora del Rosado lochútan:cas; del actual estado de 

Morelos y argufa que implantarla el cultivo del cafd hasta e!_ 

tonces desconocido en Nueva Espafta,El cabildo le responde que 

el cafd ya se conocUa porque en 'el partido de Agualulcos ..... 

de Oaxaca ••• flan comenzado a recogn este fruto de sus labores 

de que pagan diezmo, , , ' 6 

Bn Veracruzf, la Anti,ua, se s•Taba cate. en la hacienda 

de Acasonica, pero camo apenas se iniciaba dicho cultivo, to

davfa no estaba en condiciones de producir, 

Durante la colonia la producci6n de cafe era raqu!tica, e 

incluso despufs de la inclependencia las plantaciones existen,. 

tes eran s61o de tipo experilllerital, 

En realidad' no existen pruebas que determinen que perso

na fue quien plantd la prillera •ata de caff en suelo mexica .. ~ 

no. ,J pero autores tales como B, Rojas y P. Ma'l'tfnez, afirman 

sin embargo, que Don Juan A, GOmez de Guevara habfa sido el • 

primero en trasladar alm4cigos desde la Habana a Cdrdoba, Ve• 

racruz, en donde acli.DlatO el cafeto despuds de vuios inten-

tos. 

h Las plantas del caf8 que existen en el Soconusco, deben 

su origen a los esfuerzos del laborioso italiano Gerdntmo Mil!!, 

chineley, quidn sembr6 por prllllera vez 1,soo arbustos en el 

terreno nombrado La ChJcara, a iaediac:iones de Tuxtla Chico, 

Los pies de caf6 fueron trasladados del pueblo San Pablo, de 
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la Rep4blica de 6uatelllala en el afto de .18.46. ••• 
8 

" Despuh 

de Mancinelli, Carlos Gris, originario de Zacatecas, inictO 

la segunda etapa ele explotaci6n del eaf6 en su finca #Maja, .. 

gual' en la zona·cle Cacahoat4n, 9 

Antes de la tndependenc::ia, Mdxico era importador del 

grano, 

AAO QUl'NTALES (_46Kgl, 

l 80.2 344 

18.lO 820 

1819 969 

1826 329 

En la segunda 1d ta,d del siglo XIX, se convierte en exportador~ 

1862 

1872 

J7 quintales 

21,300. quinta.les 

Fuente: l'efta, Moises T, de la~ Chiapas econ&llico·. T,III,p, 

9.72, 

En 1812, desJ>Ues de 5 aftos de ocupar el Ministerio de ff!. 

cienda y debido a problemas de salud, Matfas ROlllero decide~ 

dirigirse al sureste de Mhtco para dedicarse a la agricult!!, 

ra, Recorri6 desde el estado de Veracruz hasta Chiapas, rea,. 

lizando estudios sobre el cultivo del caf~, sobre todo en el 

Soconusco, en donde permaneci6 de 1873 a 1876, Hizo tambi~n 

publicaciones sobre el mismo tema que se difundieron princi

palmente en Estados Unidos, como el folleto que se public6 

en 1814 en aquel paJs, lO En su obra el cultivo del caf~ 

en la costa meridj..onal de Chiapas, Romero se propone anali-" 

s&r y "Patentizar la facilidad del cultivo del caf6 y las,.. 

149 



utilidades que 61 p~oporciona a fin de an,i•ar a ais cQnci,µ~a~ 

danos a que se dediquen: a este cultivo que tan, bqenos r,es-µl~! 

dos dad a los que la emprendan ••• ~ y refbiendos.e al ~oco~ ... 

nusco decb, "Para apreciar lo que puede hacH el cafl!. , ~ ?la!:. 

ta recordar lo que era Guatemala hace za aftos y-.~ew lo ~ue ~$ 

ahora ••• y lo que hace poco era un pueblo decadente, ~Qbre r 
casi arruinado_, se ha con:vertido, ha merced a, los- ¡qagnff~c;~ 

r~sultados d,el cultivo del caf6, en un B&tado rico y. pr6s-~er911 

Adeds, Romero veta, en el vecino jab del norte un ·m~r" 

cado seguro para la pro!,lucci6n mexicana, que por otH parte, 

sustituirla a la de Centroam6rica. 

Es de gran importancia remarcar que varias ~ersonalidade, 

de la 6poca estaban enterlldas de la importancia del cultivo y. 

que trataban de impulsarlo por todos los medios pesib~es, pe~ 

ro sin ning11n eco en el pa!si hac!an falta~ mayor declsi6n ~~ 

por parte de los labradores, el mejoramiento de la tEcnica r 
los capitales y elementos extranjeros que entrarlan al ~aJ~ -

posteriormente. 

Eil 1871 se abri6 el puerto San Benito con lo cual se fav~ 

reci6 la producci6n y des~u6& de 1aaa los precios del granQ -

se incrementaron debido a los problemas interuos en el Brasil. 

Las exportaciones mexicanas se indican a continuaci6n ~ 

ARO TONEl,AD.A,S 

1892 11,464 

1901 1 S ,382 

1905 18,!18S 

fuente: Pefta, Moises T. de la 
Chia~as economico 
vol. ·u,p. 913 
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El cafe era el cultivo de mayor extensi~n dentro de la .. 

agricultura de consumo internacional;, en 1886, el cafe bras!_ 

le:fto sufri6 bajas en la producci6n debido a1 granizo;. ésto .. 

agot6 las reservas y produjo un alza de precio~ que in creme!! 

to el cultivo en otros países latinoaDJericanos. 

•ME:xico exportaba anualJQente, len la d8cadá de 1880}_ so .. 

bre 2 millones y medio de pesos de caff, Hubo fi.e~'fe de café 

se comenzaron a cultivar tierras cafeteras desde 1887, y 

las primeras cosechas se obtuvieron en 1892,,, La producci6n 

de dafe se elev6 hasta .dieciocho millones de pesos, , , y des - -

pu!s baj6 la producci6n mexicana fij4ndose en un promedio de 

diez millones•. 12 De la producci6n mexicana de fines del si'" 

glo pasado: 1/5 es de Veracruz, 1/5 de O~aca y- el resto de 

Chiapas 1 debido a los sistemas implantados por los finque-

ros alemanes, Entre 1886 y 97 se abriet'on las zonas de Chi"' 

charras, Quilco y Boqueron que dieron gran fama al Soconus

co por el café en oro; de Chicharras se distingufa la finca 

El Retiro porque "tiene los mejores cultivos, no s61o del 

Soconusco, sino tal vez de todo Centro Amdrica,~,"13 

Para 1895 habla en Chiapas más de 3 millones de cafetos 

en existencia,-La producci6n de caf~ en México en 1896, era 

como sigue: 

ZONA 

C6rdoba 

Huatusco. y Coatepec 

Oaxaca 

CANTIDAD EN LIBRAS 

10,000,000 

10,0.00 ,ooo 
6,000,000 
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labasco s,000,000 

Chiapas ~,000,00Q 

Otros 26 ,·o·oo· ,·ooo 
TOTAL 60,000,000 

Fuente: Romero, Natías; 
Geographical & Statbtical Notes on Mexico 
p. 4S 

La producci6n de cafd en México fue estimulada cuando en 

Estados Unidos se emitió el Proyecto 01Donell, en que se pr~ 

ponian abolir los derechos de exportación que algunos pafses, 

como Brasil, cobraban sobre el grano, en el momento en que -

EE.UU. habla incluido al caf6 en la lista de artículos libres 

de derechos. ( ver anexo 10 ). 

Los alemanes procedentes de Guatemala que compraron terr! 

nos en el Estado de Chiapas a la Compaftia Inglesa de Coloniz! 

ci6n, adquirleron mayor seguridad para invertir en tierras 

cuando en 1893 se delimit6 la frontera con Guatemala. En Chi! 

pas quedaban muchos terrenos propicios para el cultivo del 

caH, que en aquEl entonces ten!a un precio muy alto debido -

a la revolución en Brasil. 

La explotación de cafd en el interior de la Sierra Madre 

de Chiapas y se inició en parte tambi6n por pioneros alema

nes provenientes tanto de Guatemala como de Alemania, y lle

gaban bajo contrato de casas comerciales de HU1burgo por lo 

que la producción mejor6~ 
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En 1908 la producci6n de cafe era la siguiente: 
' 

Departaentos Tons. 

Soconusco 9,200 

Tuxtla 152 

Mexcalpa 204 

Pichucalco 276 

Palenque 71 

ChilC5n 425 

Notozintla 295 

Coaith 464 

Fuente: Pefta, Op. cit. 
TOl. III,p. 973 

En 1910, en Mexico se lleves a cabo un congreso del cafE 

con el fin de encontrar las causas y resolver la crisis de 

dicha industria. (ver anexo 11). 

Posteriontente el Ministro Plenipotenciario de Alemania, 

H. Ton Eckardt, solicitCS al ainistro de R.elaci"ones Exterio .. -

res, C. Aguilar que no se incrementara el impuesto de expor

taciCSn del caff en vista de que varios co¡echeros ale,nanes -

se encontraban en una situacie5n bastante preca.rt•, dQbtdo a 

la situaciCSn aonetaria general. 

Pues con la revoluciCSn la econondá na.ctonal s~ e~~o~tT-aba -

muy afectada; adeats de que eJ precio del cafE en el ~ercadQ 

llUDdial habla disminufdo bastante a causa de la Prt•era Gue~ 

rl"a Nundial. 
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El nuevo impuesto era de SO ten. oro na,c~»•l. por cada 

quintal, a parte del ya establecido en cinc~ pe5os per ti~ 

lo. Relaciones Exteriores informa a von Eckardt qu~ pa,ra ~ 

prevenir daftos a los finqueros alemanes, ~a cuota ~e ~O! 

tación se ha reducido, por decreto del 20·de feb~ero de~ 

1916, en la forma siguiente; "Derechos de e~ortacf:6n.sobr,e 

los siguientes productos; caff en cualquiet fo~a~ ~ ~ ~ ~~ 

KG.$ 0.05",14 

1. 1 El cale del Soconusco. 

En Soconusco se distinguen. tres v:ari_edades de grano~ 

maragogype (grande); arlbigo (mediano} y, bourbon ·cchtco y~ 

de menor calidad). 

El ar4bigo es el m4s cotizado en el mercado alemm que 

es en donde tiene mayor preferencia ytaejores precios. La," 

altura, como se menciona antes, es de gr.an importancia par.a 

la calidad del cultivo por eso es que se habla de tierra,s ~ 

aitas y bajas y de grano de primera calidad, de segundar-~ 

de tercera; siendo el Bourbon una mezcla de las dos 1iltimas, 15 

SegOn afirma Waibel, hay Z tipos de enfermedades en las 

hojas y troncos del cafeto que causan graves daftos en las~ 

plantaciones, por esta causa, cada afio se siembran nuevos -

cafetos que varfan de 6 a 10,000, •• y. en las grandes fincas 

conio la "Hamburgo", hasta 200,000 mil cafetales," Para com

batir la maleza la fuerza de trabajo se aumenta en n1imero~ 

segtln el autor, se necesita "medio trabajador por hectárea~ 

de cafetal durante la !poca de cosecha que dura de tres a 

cinco meses." 16 
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"La fpoca ·de lluvia empieza en el sureste de la Sierra, 

1vanzando hacia el noroeste, la florescencia y la cosecha 

acontecen en el sureste más temprano que en el noroeste. 1117 

Bl mismo efecto de retardo sobre la florescencia y cosecha 

lo produce la mayor altitud que implica una temperatura más 

baja, como lo demue~ra la siguiente tabla: 
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Altitud sobre Epoca de Epoca de 
Finca el nivel del mar Florescencia Cosecha 

Sn. Luis Nexapa 465 JI, enero~febrero julio ~ dic. 
fines de enero 

El Retiro 660 m. enero .. marzo mediados de 
abril llgosto 

El Manacal 1035 m, ;f;ines enero principios 
fines abril - Septiembre 

fines de 
febr.ero 

Refugto 1320 a febrero .. abril fines de 
octubre 
fines de 
febrero 

Puente: Waibel¡, Leo 

La Sierra Madre de Chiapps, p.175 
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11 la cantidad de cosecha por hecttrea decrece a JQe'di 

·da que se avanza hacia arriba, mejorandose en C8.Jllbio la cali~ 

dad. 1118 Aunque esto depende tambifn de la clase de grano que 

se siembra y segtm la altitud que cada una de ellas requiere; 

asf el limite inferiot de cultivo en la zona es de 3QO a 100 

m y el superior de 1,500 a 1,200 m. 

1. 2 Proceso de Beneficio del Cafe. 

SegQn indicó uno de los informantes, el proceso de bene'f! 

cio del caff se lleva a cabo de la siguiente manera: LLegan 

los piscadores con el grano que depositan en cajas de 661/2 ~ 

Ig. que vacfan en el recibidero, tanque en forma de sif6n, en 

donde se vierten las cerezas qu-e se separan a sf mismas por ,:i 

flotación; hundifndose las maduras, las cuales pasan a los"" 

despulpadores y de ahi a los tanques fermentadores en donde· 

permanecen por 2 dfas. Seg1in la altura de la finca y la temp! 

ratura, pueden permanecer en los tanques hasta un dia más. 

Despu6s de esta fase, se lava la partida y por fuerza.hidriu,. 

lica se quita la miel¡ de aquf, se deposita, el grano, en los 

patios de secado por tres dias o s6lo un dfa en tempo;rada de 

cosecha y posteriormente pasa a la secadora~ (cilindro que~~ 

contiene aire a una temperatura mfxima de 70-0 ) donde se con .... 

serva por 21 6 22 horas. 

Sale ya clasificado en 6 tamaftos distintos. 

Se almacena en pergamino por varios meses; para e;xportar~ 

lo se le somete a la retrilladora, pulidora, separadora ( por 

tamaftos y peso), por una catadora y por 6ltimo se qllitan a 

mano los granos· defectuoso,, Se envasa y se pesa y queda lis~ 
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to pa~a la venta. 

~ • 3 JH; . Scieonu'$E:8 

La extensi6n de la zona del Soco~usco es de 74,415 Km2 y 

aunque solo ocupa un 8\ de la superficie total del estado de 

Chiapas centro de la economfa del mismo ocupa el 1er lugar -

gracias a la producci6n de cafft19 

Para comprender como se desarrollo el cultito del cafeto, 

la comarca cafetalera de Soconusco se divide en S zonas o par 

tidas, como les llama Waibel, de acuerdo a la fpoca en que se 

abrieron a la producci6n: 

1.- Partido Uni6n Ju4rez.- entre la fronter• con Guatemala y 

el rio Coatan; ocupa los municipios de Tuxtla chico, Cae! 

hotan, Uni6n Ju4rez, Metapa y parte de Tapachula. La alt.!! 

ra de ,esta 4rea varia entre los 400 a 1 SOO m. Bs el par

tido m4s antiguo de Soconusco; los cultivos .se estancaron 

hasta 1880 por falta de elimitaci6n fronteriza (asunto 
-

que. fuf resuelto con el Tratado de 1882 .entre Mbico y 

Guatemala). En Esta zona se encuent·ran varias fincas mexi 

canas de corta extensi6n. 

2.- Las Chicharras.-&itre los rios Coatán y Huehuete, lazo

na fuf abierta entre 1880 a 1890 en que los alemanes ini

ciaron sus cultivos, Se encuentran muchas fincas grandes 

en las que se emplea mano de obra chamula y tataneca. Es

ta zona fu6 la primera en ser colonizada debido" ••• a 

que los cafetales ••• ocupan el 36\ del area total .Y la 

montafia 1inicamente el 20\. 1120 

3.- Argovia.- Situado entre los rios Huehuet4n, en su afluen-
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te izquierdo, y Tepuzapa; a 1200 m. de altura; los traba-
'· 

jad·ores son en parte chamulas. Esta zona proporciona el 

35\ de la cosecha y cuenta con las estaciones de ferroca

rril de Huixtla y Huehuetán. Se abri6 entre 18g1-1898. 

4. - El Boqueron. - Entre los rios Huixtla y Tepuzapa, se ini

ci6 el cultivo~n 1898 aunque fu6 colonizada desde 1890 

a 1900, Con la inauguraci6n del ferrocarril, en 1908, su 

desarrollo se hizo m4s r!pito y pr6spero. 

S.- Huixtla,-.Esta zona dituada entre los rtos Hixtla y Vad~ 

Ancho se inici6 con la introducci6n del ferrocarril que 

le di6 gran auge a la ~roducci6n Las fincas se encuentran 

entre los 390 a 1000 m. de altura y· se fu6. ampliando ha! 

ta originar una nueva area entre los municipios de Pue-

blo Nuevo y Escuintla y los dbtritos- de La Libertad y, .,. 

Mariscal. 21 

La zona cafetalera del Estado no s6lo se limita al area 

del Soconusco ya que en 1908 tambUn se abri6 la regi6n del 

Atlantico, a SO Km al Noroeste del Soconusco en donde s.e en"' 

cuentran Z grandes fincas: Liquid!mbar r- Prusia, Esta regi6n 
;l. 

junto con la del centro del estado abarcan s·o OOQ héd:areas 

en cultivo, en-cambio la zona del Soconusco es decir la ver-

tiente del Pacifico, ocupa 87 000 h6ctareas llegando a ser 

118 000 hEctareas en producci6n en el afto de 1969. 

La regi6n que rodea el volcAn Tacan! Esta m4s propicia 

para el .cultivo del cafeto debido a la composici6n del suelo 

valcanito blsico desagregado, Sin embargo, el factor de ma-

yor importancia es el humus que cubre el terreno "A este res 
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p.ecto es de gran importancia el que un SOi del área dentro de 

la comarca cafetalera del Soconusco este ,cubierta todavfa de 

'montafta' y de que la mayor parte de las fincas dispongan a1ln 

de considerables reservas de terrenos. 112 2 P!)r otro lado, la 

altitud define la calidad del grano: la altura optima esti e! 

tablecida entré los 700 a 1200 m. que es donde se encuentran 

las mejores y m4s grandes fincas; asf por ejemplo al Sureste 

de la zona, la finca m4s baja es San Luis Nexapa a 465 m. y .. 

El Retiro, la más alta, a 1310 m, en cambió, al Noroeste, en 

que la altitud es menor, la finca mts baja es El Brasil a 80 

m, y la mb alta, Esperanza, que estt a 710. m, 

En las regiones de altura óptima, se cultiva el caff de 

tipo "Coffea arabica" que fsta altamente cotizado debido a su 

calidad; en las &reas bajas, se siembra el "Maragohype 6 Mar! 

gojipe", proveniente de Brasil, que es variedad del adbigo y 

crece con mayor rapidez y de forna perfecta, Otra de las caraf 

teristicas que hacen a la Sierra de Chiapas una zona propicia 

para el cultivo es la pendiente del terreno, ya que Esta prQ."' 

picia la humedad del suelo y controla la radiaci6n solar y 

los "NORTES" (vientos dominantes), Estos 11ltimos son muy ·daft!, 

nos pues ocurren después de la flo·raci6n de la planta, destr!! 

yéndola o bien produciendo resecamiento fisiol6gico. 

Los "Nortes" son tan noci\"os que por ejemple en la finca

Lubecka, la producci6n descendi6 de 8000 a 2000 quintales de! 

pués de uno de ellos y en otra finca, Hamburgo, el norte 

del 25 al 26 de febrero de 1926., •• ocasiono.,. una pérdida .. 

de unos 1000 quintales de café lo que representab.a al precio 

de entonces en un afio unos 40,000 pesos"·~ 23 
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Para contt·arrestar este problema establecen los cafetaleS. 

en las zonas m4s bajas aunque esto 6Itimo tiene la desventa,a 

de que los ".beneficios" se situfn en la zona mis alta de la~ 

finca ocasionando gastos enormes en el transporte del caf6, 

Otro medio de.atacar estos vientos es conservar el bosque en 

la cima de los cerros. 

Debido a la manera en que se divide el terr~P.Q de las fin 

cas, no todo este se aprovecha para el cultivo del caf6: 

a) cafetales. - terrenos sembrados de cafeto;- 20 1 del frea 

b) milpas o guatales.- terrenos-sembrados de maiz para el 

mantenimiento de los trabajadores; 301 del !rea. 

c) potrero-. - pastizales para mantenimiento de las bestias de 

trabajo y el ganado; SI 

d) montafta.- es el resto del terreno y que est4 ocupado en~ 

parte por los edificios de la finca, plantas industriales 

(beneficios) y las habitaciones de los dueftos y de los tra 

bajadores.24 

Cada finca cuenta, tambi6n con un beneficio, es decir~~ 

plantas industriales que sirven para beneficiar el cafE cose 

chado. 

Debido a que el agua es su principal fuente de energfa, 

los beneficios se sittian en los terrenos mis bajos de la fin

ca; lo cual es tambi6n necesario para economizar en el trans

p·orte del grano. En las fincas Bremen y Maravillas, el caf6a 

en grano~ se conduce al beneficio por tuberfas, en las fincas 

Aurora y Sn. Nicolls por medio de funicular pero en general• 

son los indfgenas quienes llevan el grano ya cosechado en ca-
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Mapa 2. La rr~ión dt'I Soccmmco o la mna r.afctakra 

Estaciones médicas del Seguro Social: centro y ho~Jlilal: Maravillas 
Suucmtro: Santa Anita, Mr.xiquilo 
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nastas o en SSJ:OS. 

Los Beneficios son de 2 tipos: 

a) H1imedo. - que" consiste de. una máquina· que sepan la 

pulpa de la semilla ••• (su objetivo es) e-xtraer la hu-

medad interior del caff, s.ecandolo Diecanicamente. • • (y) 

clasificándolo seg1m el tamafto del grano. 1125 

b) Seco.- utiliza una maquinaria m4s cara. y sólo las fincas'!' 

más grandes cuentan con fste, 

En las ciudádes de Tapachula y Huixtla hay· beneficios secos '!' 

especiales que reciben el 1pergan¡ino', 6 caff beneficiado a 

medias, de las pequeftas fincas. 

3; Desarrollo Economico 

Debido al aislamiento en que él Estado de Chiapas se ha 

encontrado su papel econ6mico se ha concentrado en la export!_ 

ci6n de materia prima y su ingreso al desarrollo econ6mico 

del país ha sido lento y diftcil. La llegada de capitales~! 

tranjeros al Estado, le permitieron integrarse y desenvolver

se dentro del Sistema Capitalista Mundial, acarreando con ello 

las contradicciones que esto significa, es decir que junto con 

la moderna tecnologfa persisten formas· atr-asadas de explota- ... 

ci6n que ejercen las clases dominantes. 

La Sierra Madre ofTeda territorios vírgenes y apropiados 

para la siembra del cafeto¡ los cafetaleros, una vez agotado

el terreno en Guatemala, decidieron invertir su capital en el 

territorio mexicano; inlciando de Esta manera una nueva etapa 

del desarrollo econ6mico que convertiría a la ciudad de Tapa

chula en el centro comercial de Chiapas. Ss d~cir gracias al 
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cultivo del caf,, Guatemala estableciCS el nexo cODlerciai con . . 

_Europa, el cual contint1o México a fines del siglo ·xrx,_ c~a.n~ 

do los finqueros alemanes emigran de G·uatemala a Chiapas con, 

la finalidad de adquirir terrenos que fueran propicic,s: para 

la explotaciCSn de la materia prima. La zona del- Soconusco, 

entonces welve a entrar en bonanza, como en la 6poca pre·cii_ 

lombina, con-el cultivo del cacao y el auge económico alca~ 

za la totalidad en.el ·Estado. 

Los terrenos de la vertiente del Pacifico de la Sier~a 

de Chiapas tenlan las mismas caracterfsttcas de la Costa Cuca 

de Gauatemala. -Haciendo un parentEsis seftalaremos las princh 

pales Zonas Cafetaleras de Guatemala, las cuales al ser s:h~ 

tuadas geográficamente permiten entender por que se extendi6 

el cultivo hacia Mhico; Estas enn~ Sn. Marcos, ·Sta, R,osat 

Suchitepequez; Quezaltenango; Alta Verapaz; Retalhuleu y Gu! 

temala, en estos departamentos se encontraba el mayor ntílllero 

de fincas. 26 

Entre las principales fincas destacaban, a fines del si~ 

glo XIX: 

La ConcepciCSn que pertenecia a la Compaftia Hanseitica y 

Chocola de la Compaftia Hamburguesa. 27 

Como dec1amos en plrrafos anteriores, el agotamiento de 

los terrenos de Guatemala di6 como consecuencia la fundaci6n 

de fincas cafetaleras, por alemanes, en las faldas del Tacan§, 

del lado mexicano, hacia 1890. Esto di6 origen al "emporio .. 

cafetalero y en parte algodonero, desde Huixtla hasta Moto~~ 

zintla y Puerto Madero. 11 28 
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La e:xpansi6n .del ~ultivo del caf6 hacia M&xico se debfa 

tambiEn, entre otras cosas, a la bdsqueda de fuentes de mate~ 

ria prima y de mercados que las potencias imperialistas llev! 

ban a cabo. Ademis, la posici6n geográfica de Centroamérica y 

México resultaba estrat6gica para el desarrollo comercial de 

los patses imperialistas· porque el teTreno presentaba las ca~ 
\ 

racterbticas adecuadas para la apertura de un canal que agi .. 

lizar4 y facilitad el acceso entre oriente y occidente, 

En el primer capitulo se explic6 la urgencia de Alemania 
, 

por conseguir fuentes de material primario y mano de obraba-

rata con el fin de ocupar un lugar de primer orden dentro del 

mercado mundial. Dicho objetivo era primordial sobre todo pa~ 

ra'ias casas comerciales y compafiias navieras de las ciudades 

hanse4ticas de Hamburgo y Bremen!' 29 Cuya actividad comer- -

cial hizo posible el estableci1Diento de agencias mercantiles 

en todos los continentes durante el siglo XIX. 

El interEs de Alemania se manifest6 en la polftica de pe

netraci6n que sigui6 en los patses de economta incipiente que 

ofreci4n grandes posibilidades de inversi6n dentro de la agr! 

cultura y que di6 como resultado un desarrollo econ6mico des

igual en la zona del Soconusco. 

En MExico, por otra parte, junto con la economfa de auto

consumo se tendta tambiEn al desarrollo capitalista, Las tie

rras de la Iglesia y las propiedades indfgen,as fueron puestas 

en venta dando como resultado la formaci6n de latifundios. D~ 

rant~ la dictadura el despojo de terrenos se llev6 a cabo co~ 

mo secuela de la Ley de Terrenos Baldfos de 1883 que a su vez 

produjo una baja en la producci6n alimenticia nacional al 
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tiempo que se incre.11entaba la de los i,roduc"tos de,-tinados a.,. 

la exportaci6n, 

Bl Soconusco era geogrtficamente_ el irea adecuada para 

cultivar el cafE~ adem4s de la saturaci6n de cafetales en Gu! 

temala, la independencia en Brasil, que produjo el alza de. 

los precios en el cafE, el tratado de 1882 entre México y Gu! 

temala para definir la Unea fronteriza y el tratado de terr! 

nos baldfos despertaron interfs de las casas comerciales ale

manas para abrir nuevas tierras al cultivo en esa zona. 

La Compaftfa Mexicana de Terrenos- y Colonizaci-6n logr6 que 

se titularan a extranjeros las- siguientes tierri,.s en Chiapas; 

PARTIDO HECTAREAS 
' Pichucatco 248,256 

Tuxtla f: Chiapas 380,423 
1 

Libertad y Comidn 584,814 

TonaU 251,061 

SOCQDUSCO 2.S1,°'61 

T O T A L 1807,369 

llllente: Pohlenz C., Juan 
Dependencia y ·desarrollo capftalista en una ngi6n agrkola ••• 

p. 109 

Los alemanes emplearon un total de 12 millones de marcos 

en terrenos y agricultura en e¡ Soconusco. Las inversiones se 

efectuaban en zonas potencialmente ricas pero despobladas a~ 

que con la ventaja de que la -producci6n estaba de antemano 

destinada al mercado mundia130 

En Chiapas, entonces, el cultivo del cafeto se inici6 a~ 

167 



fines del siglo X~X en que el estado se aline6 a los produc

tores de centroamérica; los principales e.lementos que se de

dicaron a dicha actividad eran alemanes, aunque al decir de 

unos informantes ya los americanos .habian in~ciado, en Chia

pas e1 cultivo de.l cafeto. al Noroeste de Lacandonia, c. Set

zer fund6, durante el periodo porfirista, la finca Bismarck; 

que fracasarta mis tarde debido a los Nortes, En la zona 

norte del Estado se encontraban "once empresas extranjeras' 

en 1895: en el Noroeste el fundador de la cafeticultura fuE 

el 'Ingeniero Carlos Mason y la plantaci6n Almendro' pero 

all.ou s61o ttquedan media docena (de fincas) pues las resta!!_ 

tes fracasaron desde la·revoluci6n, poT la incomunicación y 

problemas clim4ticos 11 31 En 1894 lleg6 a Yajal6n i:'riedrich -

Kórtüm, quién fundó la finca Mumonil ahora llamada "Los Man

gos"¡ en 1 i02, Ma:x KortUm fund6, cerca de Petalcingo, la fi!!, 

ca Jolpabuchil y posterior-mente la finca el Progreso y otras 

fueron adquiridas por Eric y Vera Diestel, parientes de los 

anteriores, Mis tarde, el -mismo C, Setzer en sociedad con la 

Casa Wunram de Alemania inici6 la finca Han6ver que tampoco 

tuvo éxito, Poco después bizo un nuevo intento, esta vez en.,. 

la finca la Esperanza que hab!a pertenecido a otro alem4n, 

Juan Pape en la cual si tuvo éxito, En 1915 falleció C. Set-• 

zer pero s-u hijo R.. Elmar Setzer contintlo con la finca y jun

to con los Diestel ayudó " ••• al desarrollo de Yajalón, Tila y 

Tumbal4 (hasta convertirlos en) los municipios rectores del • 
norte del estado." 32 

En el Soconusco las plantaciones fueron emprendidas con 
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capitales provenientes de empresas fund•das en Hamburgo y e$ 

la zona·que mayor rendimiento y mejor organizaci6n en cuanto 

a exportaci6n ha presentado produciendo un cambio en la eco

nomfa del estado al grado de que entre 1895 y 1900, se prod~ 

jer6n aproximadamente once millones y medio de kilos de cafE; 

aunque por otro lado se foment6 el peonaje utilizando indig~ 

nas.de Guatemala, Chiapas, 

Otra actividad que realizaron los cafeticultores alema-

nes, pero ya en el siglo actual, a partir de 1953 segwi se 

indica por los informantes fu6 la introducci6n a la zona, 

del cultivo del algod6n. Helbig proporciona la .siguiente es

tadfstica al respecto, 

COSECHA. ANO 

1953/54 

1956/57 

1!157/58 

HECTAREAS 

250 

2,SQQ 

4,SOQ 

PACAS 

625 

7,500 

10,000 

El aUJ1ent6 que se registr6 en los 6ltimos aftos fué leve 

debido a la excesiva sequia. 

Fuente: Helbig, Carlos 
El Soconusco ••• p. 22 

3.1 El desarrollo de las comunicaciones 

Debido a las condiciones que se presentan en la Sierra, 

es decir despoblado y grandes valles, la comunicaci6n ha sido 

un gran problema que originalmente era parcialmente resuelto 

ppr un camino de herradura al sureste y otro para carretas de 

bueyes al noroeste~ existiendo una gran dificultad para cone~ 
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tar la DepresilSn Central y la Costa del Pacifico. -Para los 

cafetaleros el principal problema estribaba en transportar -

la cosecha hasta el puerto de San Benito desde donde partia 

el grano hacia el exterior. Para resolverlo, la carga era 

transportada a lomo de mula o bien como se me informó decía 

algun finqueo '' a lomo de chamula" cuestión que fué total- -

·mente resuelto en "1908 con la construcción del ferrocarril 

que dio efectividad y rapidez al transporte y abarató el 

precio del flete de 91 chelines a sólo 70 por tonelada. Ade

más de 6sta forma la cosecha llegaba a Europa antes que el 

grano procedente de Brasil aprovechandose el alza de precio 

que por tal motivo se produc1~, 

En 1890 se hizo el intento de comunicar Tonal4 con Puer 

to Arista por medio del ferrocarril;¡ de hecho se invirtieron 

cafetales americanos ingeles y alemanes pero no se avanzó mu 

cho en la construcci6n porque '' •.• el cafetal aportado desap! 

reció como de costumbre sepa Dios ad6nde, o no lleg6 nunca, 

(y) los trabajadores se volvieron a sus regiones nativas1133 

Con el ferrocarril Panamericano, la zona costera del Pa 

c1fico, fué comunicada con el resto del país dando mayor mo 

vilidad econ6mica a la zona extendiéndose de Tapachula a 

Huehuet!n y Huixtla y después hacia el noroeste a Pueblo Nue 

vo, Comaltitlán, Acapetahua y Escuintla, siendo Tapachula el 

mayor municipio cafetalero debido a la. extensi6n de sus caf~ 

tales y a que era el punto desde el cual se despachaba la 

carga en ferrocarril. La cosecha se dirigfa tanto a la costa 

del Pacifico, Salina Cruz; como al AtlAntico, Puerto México. 
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El puerto de San Benito ( hoy Puerto Madero) dej6 de ser el 

centro de exportaciones de la zona al ser sustituido por la -

v.ia Hrrea, mls dpida y econ6mica. 

Aunque el convoy resolvi6 el problema de transporte de ca 

f6 y otros productos de Soconusco, la movilidad de la mano de 

obra contindo sin soluci6n pues perd1an 3 d·1as en ir a Arria

ga a tomar el ferrocarril o bien viajaban a pie, tardaban el 

doble de tiempo. 

En lo referente al Sistema de carreteras o, la Sierra co~ 

taba con 4 caminos de herradura que la atraviezan en forma 

transversal y uno de manera longitudinal. Por otra parte, los 

finq-ueros mis-mos se costean la construcci6n de caminos desde 

la fin.ca hasta la ciudad o estaci6n de ferrocarril mb cerca

nas~ utilizando actualmente camiones en lugar de animales u -

hombties, l,a qpliaci6n de la red de caminos permite el trans

porte del cafl! de Soconusco por la carretera costera a Coatza 

coalcos donde es embarcado para el exterior. 

Debido a la falta de cooperaci6n por parte del gobierno 

para la apertura y mantenimiento ·de las carreteras, el camino 

de 1 !t ka, de Comal titUn -a una finca cercana que es U ". • • a 

una altitud de 600 m. cost6 2 millones de pesos y exige cada 

afio elevadas sumas para su mantenimiento. Los ejidos vecinos 

que utilizan esta vfa iiimitadamente s6lo mantienen 4 Km. de 

ella.'' "Cada Km. de camino costaba un promedio de 100,000 p~ 

sos •.• " en 19·70. ,Ademb s6lo en tiempo de secos puede lle- -

gars-e a la mayoría de las fincas ya que los caminos que con

ducen a ellas. no están asfaltados. Hasta 1942 fu6 que el go-
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bierño del Bstado construyó el camino Tapachula Motozintla 

contando con la cooperaci6n de los finqueros ya que en sus -

propiedades se establecen los campamentos para los ingenie-

ros y trabajadores. 35 

3.2 La producci6n, 

Seg-dn un informe del Consulado Alemin durante los aftos -

190.9,.1910, "La producci6n de ambas vertientes de la Sierra -

·Madre sum6 120,00Q quintales, alcanz6 un mbimo de 177,000 -

en·l914 .... 19'1S y, descendi6 a 130,000 en. 1919-.1920, para entrar 

en una nueva etapa de mejorfa, hasta alcanzar 298 000 quint!, 

les en 19"29>,19'30, 1136 Como es de suponer los precios tambUn 

varfan segdn la !poca y despub dé la la. guerra hubo un no

table descenso que a poco despuEs se restableci6 debido a la 

inflaci6n de entreguerras. Ent:re 1922 y 23 hubo una nueva b!, 

jaque logr6 recobrarse ente 1924 y 28. Estos movimientos 

nos. conducen a s·uponer que el valor del caf! fluct1ia de acue!_ 

do al mercado mundial y a la cosecha mis~a. Y la ganancia se 

distribuye de la siguiente manera Ejemplo: 250,000 quintales 

a 2Q d6laru pe-r quintal igual 5 mil\ones de d6lares. 

SO.% para gastas de explotaci6n y generales; produce un total 

anual de 5 millones de pesos significando que si se cuentan -

con 10 a 12 mil hectáreas de cafetal cad~ una de ellas produ

c;e <le 425 a SOO pesos, 

Por otre lado, el dinero res-:ante "permanece en el país 

obrando sobre toda la vida econ6mic~ de la sierra ••• que no 

se resiente.,. cuando hay falta de nu."llerario en el pds. 1137 
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Bn 19:27 .. 29 se registr6 la producci6n co1110 st,~e; 

4lemanes 

ttexicanos 

Norteamericanos 

t11gleses-

81pafioles 

Franceses 

Suizos 

TOTAL 

Puente: Waibel Leo, 

.119, 340 quintales 

48,600 

16,000 

15,200 

l3,60Q 

9,900 

4,400 

" 

" 
" 
" 

227,040 Quintales 

QI), cit., p.,189 

52.65\ 

21.41' 

7.05\ 

6.69\ 

5.99\ 

4.36\ 

1.94' 

ta participaci6n alemán sobrepasa a las dem4s debido a 

,ue las. fincas de propiedad alemana son mayores, porque las 

iacnicas utilizadas y la atenci6n que se presta al cultivo 

ton mejores y porque hay mayor ntúaero de fincas alemanas se-

g11n podemos observar en el cuadro siguiente; en que tanto Wa! 

bel como Kelbig y otros autores, coinciden. 

~l lnforme.del Consulado Alem4n correspondiente al afio -

1927,:-28 da 94 fincas cafetaleras de las cuales 91 correspon-

d~n al decUve del Pacifico y 3 al del AtUntico. 

32 Ptncas alemanas 

2S ·~ taexicanas 

13 I' espaiiolas 

11l norteameri.canas 

8 francesas 

4 inglesas 
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2 fincas suizas 

Fuente: Waibel, Leo 
La ·ste·r·ra Madre· ·~e·. -~i"apas, p. 188 

De toda la producci6n de cafe, el mejor de calidad es el 

que se exporta, es decir-un 75\, el cual va al exterior por 

Panaml 6 doblando por cabo de Hornos a Nueva York y Hamburgo. 

El resto de lá producci6n queda en la Costa de Mdxico para -

su distribuci6n. 

En. 1928 a 32 el destino del grano era el siguiente: a E! 

tados Unidos del 48 al 57.9\ de la producci6n; Alemania del 

30,1 al 45.61 y hacia otros mercados del 6.4 al 13.51, resul

tando de gran interds el mercado interno puesto que es el que 
• 38 

recibe el producto que no se recibe en el exterior 

Como se menciónO anteriormente el ferrocarril di6 auge a 

la transportaci6n del grano y el Puerto de San Benito (hoy 

Puerto Madero) fue eliminado como centro de embarque quedando 

como nuevos centros: Puerto Mdxico ( en la costa del Atlánti

co al cual se destinaba el 751 de la producci6n que era desi¡ 

nada a Hambtirgo y BreJllen,- y Salina Cruz, en el Pac!fico, a -

donde era dirigido el 25\ restante con rumbo a Guaymas, Maza

tlh y San Francisco, Estados Unidos. 

La regi6n del Soconusco produce un minimo de 0.5 kg. al 

afto por cada·mata. Este mismo rendimiento se considera alto -

entre los ejidatarios a pesar de que el suelo de los ejidos 

no ha sufrido la Jllisma erosi6n que las fincas despues de apr~ 

ximadamente 100 afios de cultivo. 
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Para resolver el problema de la presión demográfica, el 

gobierno federal decidió reducir de nuevo la pequeña propie

dad de 300 hectáreas a 200 hectáreas para hacer un nuevo re

parto de tierras. El surgimiento de los nuevos ejidos fué s~ 

g1ln la opinión de los finqueros la causa del bajo rendimien

to de la calidad y cantidad del producto, debido a la falta 

de experiencia e instrucción'insuficiente de los ejidatarios. 

Los ejidatarios y pequeños propietarios abundan sobre todo 

en la parte norte del Estado y cada uno de ellos cuenta sólo 

con 4 a 6 hect4reas y minicultivos que exceden apenas media 

hect4rea, 39 por ejemplo: 

Ejido Ejidatarios 

Chuchucruz, Tumbala 

Cristobal Colón, Sabanilla 

Q, Roo, Sabanilla 

Buenos Aire, Motozintla 

195 

52 

108 

39 

hectáreas de cafeta
les productivos. 

304 

58 

108 

14 

Adem4s, la pol!tica cafetalera que el gobierno siguió al 

Norte del Estado exigía el monocultivo, ocasionando un desee~ 

so tal en la producción de maíz y frijol que tuvo que recu -

rrirse a traer éstos desde fuera utilizando animales o bien 

aviones para transportarlos a un costo excesivo. La producción 
~ 

total anual en el Norte del Estado es de apróximadamente 1000 

quintales mientras que en el Soconusco la cosecha, por año, 

varia entre S a 10 mil quintales. 

Por otro lado, los productores se enfrentan a diversos 

problemas internos como el aumento en el uso de café en polvo 
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que produce un descenso en la venta del grano; las restricci~ 

nes que les impone el Instituto Mexicano del Café:" Tres cuo

tas anuales de entrega para exportaci6n del 20\ de la cosecha 

al precio del mercado mundial y venta libre de los 40\ en el 

mercado interior al precio local mts bajo1140 Implicando altos 

gastos de almacenaje y precios inferiores a los del mercado 

mundial. Aunados a los anteriores también existen problemas 

de otra !ndole como la erosi6n, el gasto excesivo en fertili

zantes la humedad u otros defectos que presente el producto, 

etc. 

Para evitar las cuotas del Instituto del café los finqu! 

ros recurren a otros agentes o instituciones que en algunos 

casos son de ellos mismos, contando con sus propios medios 

de transporte e instalaciones para la compra y procesamiento 

del grano. 

4. De~arrollo Social, 

Matias Romero en su obra El Cultivo del Café afirma que 

la base del desarrollo de la cafeticultura es la gran propi! 

dad producto de la inversi6n y del despoblamiento. Es decir 

que los grandes terrenos baldios fueron incorporados al Capi 

talismo gracias a las inversiones extranjeras fomentadas por 

el gobierno de Diaz durante la cual, además se promovi6 tam

bién, la colonizaci6n tanto nacional como internacional todo 

lo cual produjo un cambio radical en la estructura de lazo

na a que nos referimos, 41 

El Soconusco habiá tenido en la época prehispania una i~ 

portante complicidad econ6mica debido a los diversos culti-
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vos que se produclan· en la zona; mafz y cacao, entre otros; 

además de que servia como corredor a los grupos indtgenas 

en su emigraci6n hacia Centro AmErica. Posteriormente dura!!_ 

te la Colonia se convirti6 en zona ganadera pero no alcanz6 

a prosperar notablemente debido al Sistema Patriarcal caraf 

tertstico de la Epoca, El desarrollo agrícola y el impulso 

del cultivo del cafE se lograron con la llegada de indtge-

nas de Guatemala y de indfgenas de los Altos de Chiapas du

rante la 2a. mitad del siglo XIX, 

Por otra parte los grupos de emigrantes no indígenas e~ 

plotaron los recursos que la poblaci6n local no utilizaba 

creando cultivos como cafE y algod6n que dedicaron al mere! 

do exterior; modificando el paisaje cultural de manera ta-

jante al diezmar los bosques de la zona. 

El desarrollo del Soconusco se ha basado, en ton.ces, en 

el auge de plantaciones de cafE y otros cultivos. "Estas 

plantaciones son de claro corte capitalista ... destinando la 

producci6n al amplio mercado mundial y en menor grado al n! 

cional y local. 1142 La consecuencia de esta alteraci6n en 

la economía original ha sido el crecimiento de Tapachula y 

otras poblaciones menores como Escuintla y Huixtla que par

ticipan activamente en el comercio de cafE y plitano. Por 

ejemplo, Tapachula ya desde 1900 tenia categoria de ciudad 

y centro comercial del Soconusco; en Esta se concentraba la 

producci6n de caf6, cada vez más importante para su export! 

ción, En el municipio del mismo nombre se concentran, ade-

más el mayor n6Jnero de grandes fincas tanto de Chiapas como 

de MExico. 
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El desarrollo del caf6 tuvo tambi6n como s~c·uela la JteC!_ 

sidad de emplear un may~r n1lmero de mano de obra. Los ind1g!, 

nas provenientes de los Altos y de la zona alta de la Sierra 

fueron auxiliados por trabajadores oriundos de otros lugares. 

Para ello fuE ·necesario utilizar t4cticas de 1ndole di-

versa al Capitalismo segtin Pohlenz, o como afirma Bassols de 

caracter semifeudal con el fin de atraer el personal necesa

rio para impulsar la producci6n. 

En un principio debido al despoblamiento que sufria el 

área; los trabajadores procedian de Guatemala. De Estos lle

garon a establecerse en el Soconusco de 30 .a 40 mil, con el 

transcurso del tiempo. Sin embargo, como la fuerza de traba

jo era necesitada constantemente, se trajeron gentes desde -

los mares del Sur En la obra San Antonio Nexapa, refiere -

la autora que no recuerda quiEn habla sido el responsable de 

tal emigraci6n con destino a la finca San Juan Chicharras. 

Por otro lado en el archivo de la SRE se registra lo siguie~ 

te: En el afio de 1891, en la bahfa de Drake (USA.) lleg6 el 

bergantfn Tahiti con trescientos nativos de las Islas Gilbert 

(Pacifico del Sur), quiEnes se dirigían a Soconusco, Chiapas 

a trabajar en las plantaciones de cafE bajo previo contrato. 

El New York Tribune de Sept. 8,1891 public6 entonces que 

se rtdnoraba que los nativos iban a ser utilizados como escl! 

vos por lo que el barco se habla detenido en Drake, sin em-

bargo el mismo peri6dico afirma mis tarde que debido a daños, 

sufridos en una tormenta había anclado en ese lugar y que 

existia efectivamente un contrato entre el Gobierno Mexicano 
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y el Capit4n Fergusen y el duefto del bergantin, Sin embargo~ 

en diciembre del mismo afio, el c6nsul de M6xico en ta Habana 

aviso a la Secretaria de Fomento sobre el naufragio de Tahiti 

y muerte de todos los que en 61 iban. 43 

Los indigenas de los Altos a quienes también se recurri6 

aunque relativamente tarde (hacia 1890) presentaban la solu-

ci6n, en parte, al problema de la mano de obra aunque por 

otro lado el traslado con sus familias hasta las plantaciones 

por medio de un adelanto de sueldo, y su contrataci6n a tra~

v4s de agentes especiales implicaban otro dilema para los fin 

queros. Los trabajadores chamulas y mestizos proceden de la 

regi6n de Las Casas, Chanal y Motozintla y llegan a las fincas 

en la Epoca de la cosecha y"··· se encuentra sometida a nume 

rosas presiones ••• mala alimentaci6n, carencia de protecci6n 

social, p6simas condiciones de vida y en gran proporci6n in-

cumplimiento de salarios mfnimos. 1145 Durante la epoca de co

secha el n1lmero de trabajadores que se necesitan es de cuando 

menos 20,000 y una vez que termina la cifra desciende a 6,000 

y se dedican entonces a la limpia y desombrado de los cafeta

les. 

Esa falta de mano de obra di6 origen a un sistema para 

la consecusi6n de trabajadores, el enganchamiento que se uti

lizaba en San Cristobil las Casas, en donde los indfgenas 

(chamulas) eran los mis "interesados" en emigrar a través de 

la Depr~si6n Central del Estado hasta la Sierra. 

La regi6n de los Altos es la 2a. fuente de mano de obra 

debido a que las indfgenas de Guatemala llegan en mayor ntime

ro. El sistema de enganche fu6 resultado del viaje del fin--
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quero alem4n, Guillermo ICahle, a trav6s del estado con el 

fin de conseguir trabajadores. Este sistema consistfa en ade,. 

lantar cierta cantidad de dinero a los indtgenas que despufs 

desquitarfan en la finca. O bien los mismos indfgenas busca-

ban engancharse para poder pagar deudas o multas puesto que~ 

eran victima de los abusos de las autoridades. Por otro lado 

los enganchadores se aprovechaban del dinero que los finque~

ros les entregaban; no les daban a los indtgenas el adelanto 

convenido, hacian contratos falsos de trabajadores que jam4s 

aparecían o vendían artfculos diversos a los indfgenas a cue~ 

ta del trabajo en la finca. "Los más se hicieron dueft.os de -

establecimientos comerciales, generalmente en las cabeceras 

de municipios indfgenas (en donde) embriagaban a los in-.,. 

dios para luego llevarlos en grupos a las fincas ,,, Muchos~ 

enganchadores se hicieron ricos de la noche a la maftana; los 

más audaces se presentaban en quiebra después de recibir din! 

ro de los finqueros y compraban propiedades que ponfan a nom~ 

bre de sus familiares, 1145 Ademts el gobierno cobraba de S a 

50 pesos al mes por licencia de enganche, a parte 30 centavos 

de impuesto municipal por cada indio; 0,10 centavos por indio 

para cruzar puentes y 0.10 centavos por cada uno por pernoc-

tar cada noche, mb $ 1.50 de examen médico que se les pract!_ 

caba en la finca. Desde luego todo ésto era pagado por los 

indios. 46 

La afluencia de indfgenas de Guatemala se debla sobre to

do a que la frontéra entre México y Guatemala era libre has

ta 1914, Los indigenas pasaban a la Sierra de Chiapas con 
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el fin de huir de sus acreedores ademts de que pocttan ad..;eña!. 

se de las tierras que quisieran. Los primeros nácleos de ma-

mes aparecieron en Escuintla. 

Con el tratado de 1883 en que se fijó la frontera con Gua 

temala y el incremento del cultivo del café se inicia la colo 

nizaci6n de la parte alta de la Sierra Madre. Pequefios gru-

pos de campesinos mames, procedentes de Guatemala, pasaban al 

lado mexicano con la esperanza de mejorar su nivel de vida; 

para ello rozaban el bosque con el objeto de aprovechar la 

tierra. Sus necesidades btsicas eran satisfechas por medio de 

la economla natural, tradicional en ellos, y que todavía hoy 

subsiste. 

Posteriormente los mames fueron desplazados por mestizos 

mexicanos que ocupan ahora toda la Tegi6n noroeste de la zona. 

Aparte de dedicarse a la agricultura, practicaban también la 

crfa de aves de corral, de borregos y cabras. 

La mecanización de las fincas no liberó a los trabajado-

res ni de su forma de vida ni de sus tareas pesadas. Sin em~

bargo con el incremento de la producción y el de la mano de 

obra las condiciones fueron mejorando; la finca les daba, de! 

de luego, vivienda, alimento, escuela, iglesia, tienda y ser

vicio médico. (ver capftulo II). 

Hacia los aftos 30, se crearon sindicatos y leyes de pro-

tección para los trabajadores; se establecieron, entre otras 

cosas, 1,Ul salario mfnimo y prestaciones segtln la ley. Este 

sueldo es respetado por igual para indfgenas mexicanos y gua

temaltecos, seatln dicen los informantes. Por otro lado, el 
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salario en la parte interior de la Sierra es mb alto debido 

al costo del transporte y a pesar de que existe una red de .. 

caminos, abierta por los alemanes, que comunica hasta los lu 

gares de m4s diffcil acceso. 

La colonizaci6n de la parte alta de la Sierra es de gran 

utilidad para los finqueros pues-les ahorra los gastos de,,_ 

contrataci6n de jornaleros al no tener necesidad de mano de 

obra externa. Otra ventaja la constituyen los "beneficios .. 

secos'' para procesar el grano ·y obtener el cafE "oro" para 

exportar. Los ejidatarios que sólo tienen "beneficios húme

dos" deben procesar la cosecha en los beneficios secos antes 

de su venta y, por tanto recurren a los finqueros "alemanes" 

para este cometido. 

La repartición de los terrenos del Soconusco se inici6 -

despub de la concentraci6n de los "alemanes'' en Perote y la 

Ciudad de M&xico, en 1!13!l, No se habfa hecho antes porque la 

zona tenfa gran importancia econ6mica y se tenfa temor de al 

terar la producción y los intereses de la burguesia cafetal! 

ra, En 1916, Carranza habla auspiciado el reparto de terre

nos que di6 orfgen a una huelga de trabajadores, con la cuál 

se inició el movimiento agrario. Posteriormente se fund6 el 

Sindicato de Trabajadores Indigenas en las fincas, ello sup~ 

nfa una fuerza organizada a favor de los indfgenas, para de .. 

fenderse, los finqueros obligaban a sus peones a registrarse 

como extranjeros ya que de esta manera no podfan pasar a for 

mar parte de los sindicatos, 

Como secuela de la intervenci6n de las fincas, con moti-
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vo de la Segunda Guerra, la producci6n cafetalera baj6 al m! 

nimo Este lapso fue aprovechado por los agraristas para in 

sistir en sus demandas de tierras logrando la parcelaci6n de 

finitiva del terreno. 

Los finqueros vendian el sobrante de tierra que no podian 

repartir entre sus familiares pues la Ley de Propiedades Ru

rales establec1a que ninguna propiedad debia exceder de 200 

hectáreas. Como conse~uencia de estas medidas la mayoria 

de los terrenos pasaron a manos de ejidatarios. Claro está 

que los finqueros se guardaron muy bien se seleccionar sus 

terrenos formando zonas de protección alrededor de sus pro-

piedades para proteger la producci6n destinada al mercado in 

ternacional. Hubo, sin embargo, propiedades de "alemanes" 

que se perdieron por completo y como secuela de la reforma 

agraria las plantaciones fueron exterminadas para sustituir 

el cafeto por milpa, utilizando los m!todos rudimentarios de 

cultivo nuevamente. 

Los informantes "alemanes" no pueden explicar porque el 

campesino mexicano haya optado por destruir la importante 

producción de cafE en existencia para continuar con su econo 

mia preponderante. En cambio, podemos afirmar que los agri

cultores locales careciendo de grandes capitales que los ap~ 

yen prefieren sembrar un producto de mayor rendimiento, cuya 

cosecha y venta sea a corto plazo. Además de que la partici~ 

paci6n del campesino mexicano en la producci6n cafetalera se 

limitaba unicamente a la pizca, limpia y transporte del gra-
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no por lo que se .deduce que no asimilan la aplicaci6n de nu! 

vas t!cnicas de cultivo y menos las utilicen en su propio b! 

neficio, 

S. Integraci6n y Asimilaci6n 

Para los finqueros alemanes que se trasladan a M6xico a 

fines del siglo pasado, la experiencia adquirida en Guatemala 

constituy~ un factor de primer orden en su asimilaci6n e inte 

graci6n+ a la cultura++ receptora puesto que conocian el pai

saje cultural las condiciones econ6micas para la creaci6n de 

nuevas plantaciones, traian consigo adem4s el sistema de en-

deudami.ento utilizado, con la mano de obra indfgena, en el V! 

cino pats y también tenfan ya establecido y organizado perfef 

tamente el mercado para el cultivo del café, La idea de Méxi

co que tenfan, entonces, no sufri6 un gran cambio pues lazo-

na que ocuparon presentaba caracteristicas similares a las 

que ocupaban en Guatemala. 

Aquellos que emigraron al Soconusco desde Alemani~, des

de luego que resintieron el cambio en mayor proporci6n. Uno 

de los factores que les animaba a convertirse en inmigrantes 

~r3:. 1:_a _:ic!e~ «!e _q'!e _M~x:tc~ ~rl!_ '!!1 _pll_f.li_ ·~1.ot_i~o" =-c~m~ ll!\.r1!ª4 

+ Por asimilaci6n entendemos el resultado del proceso por el 

cual el nimigrante debe participar de la cultura de la Socie

dad receptora, (Vid, Martinez Montiel, op. cit. 

++ "Se llama cultura a todo lo que no es biol6gico y transmi

tido socialmente en una sociedad incluyendo los esquemas de 

conducta artistica, social, ideol6gica y las t6cnicas paTa d~ 

minar el mundo circundante" (Ibídem) 
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algunos inforJQantes la idea de un Mbico en sf caotico debido 

a la inestabiiidad en que se encontraba por efecto de la na-

ciente revoluci6n el peligro constante que habfa que afrontar 

etc., era sumamente atractivo para los emigrantes de los cua 

les a,lg-uno informa que ~ra tan sugerente la idea de venir que 

prefirió dirigirse a M~ico en lugar de ir a Marruecos en don 

de tauibiÉn le ofrecfan trabajo. 

l.os emigrantes (\Ue llegaron al Soconusco en la 2a y 3a, 

oleadas, e& decir antes y despufs de la gran guerra, venian 

siempre de manera individual y generalmente y,a contratados 

por alguna casa comercial que ya contaba con fincas dentro 

del area y requerfa por tanto personal de caracter administr! 

tivo Y' .ademb con conoci-mientos agricolas que sirvieran como 

administradores y "auxiliares en todos sentidos" en alguna de 

sus fincas. La _integraci6n económica de estos individuos est! 

ba por demás resuelta .sin embargo la asimilación a la Socie-

dad mayoritaria era más diffcil, en primer lugar por el aisl! 

miento en que se encontraban las fincas, no solamente de los 

conglomerados de la sociedad mexicana sino ellas mismas entre 

sf, lo que impedfa que formaran alg11n tipo de Sociedad, Por 

otro lado las relaciones eran más directas con la mano de obra 

indfgena, al grado que antes que aprender espaftol, algunos 

~~igr.ados tuvieron que aprender Tzotzil, 

Todos ellos·afirman sin embargo que el acceso con la so

ciedad ~exicana de los pueblos y ciudades eran "flcil debido 

al caracter amable y servicial de las personas que siempre se 

mostraban prestas a ayudarlos," 

185 



S~lo hasta. 1920 se fc;>";rmo el Club Alemtn en la ciudad 11:e 

Tapachula, era este el punto de reunten para los''alem,anes" 

que bajaban desde las fincas para llevar a cabo ~us compras 

en Tapachula y ponerse en contacto entre s1, enterarse de di 

versos acontecimientos llevar a cabo alg11n festejo etc. El 

club desaparec:1:6 con la 2a. guerra al ser los finctueros cont" 

centrados en Perote y en la Ciudad de M6xico y, serles incau .. 

tadas· sus propiedades. 

Por otra parte, las tiestas que los finqueros celebn.- .. 

ban, e·ran pocas; la de la cosecha, algunos infoman sobre el 

15 de septiembre que se lle'V'aba a cabo con marimba y el "gr!_ 

to" lo daba el juez del lugar , la fiesta de Afto y la Nayi .. .,.. 

dad. Para esta 1íltima acudfan a Tapachula pastores luteranos 

desde el Distrito Federal o bien desde Guatemala y los servi 

cios religiosos se llevaban a cabo tambi!n las 2 veces al 

año celebrando -las misas en alemin puesto que los pastores .. 

eran alemanes. 

El problema que representaba acostumbrarse a la comida 

mexicana fuE solamente ,muy-- al principio de la colonizaci6n 

un obstáculo. El hambre era, sin embargo, el factor que ayu

do a los inmigrantes a aceptar artfculos tales como la tort! 

Ua, el chile, el chayote, frijol etc., ya que mis tarde com 

binaban estos con el pan de trigo que compraban a los alte-

ños del tacana y que comenzaron .a producir en las mismas fin 

cas ast como con lateria de importación que adquirian en Ta

pachula en un almacen general que pertenecia, desde h~g", a 

un alemán, "el viejo Henkel.''· 
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La cuestión de la Yivienda tampoco ful3 fácil ya que al 

principio debfan habitar en chozas de palo con techó de paja, 

nuestros inmigrantes ·eran por lo general clase acomodada por 

lo que este representaba un serio contratiempo pero al paso 

del tiempo, "desarrollaron un nuevo tipo de arquitectura que 

no era 'aleman' puesto que el clima del Soconuseo no es 

como el de Alemania," Para la construcción de la casa de la 

finca, se utilizaban cai·pinteros y artesanos que venfan tam-
( 

bien de Alemania, debido al desempleo, y· las casas eran de 

uno o dos pisos seg1ln las posibilidades <te los finqueros. 

Para mantener el fresco tenfan amplios y- obscur.os corredores> 

las habitaciones daban a un patio interior con muchas plan~~ 

tas y la cocina se encontrab-a en un anexo, en ella se habia 

o bien un horno de barro o una estufa de metal adquirida 

tambUn como articulo de importación. L-as casas estaban fe-

rradas de madera tanto por dentro como por fuera" 47 • El mo~ 

biliario hecho tambiSn con maderas del lugar en sencillo y 

fuerte y construido en un estilo muy conservador. En la fin-

ca El Retiro por ejemplo" la casa tenfa muebles import! 

dos ,,." e incluso el duefio que regres6 a Alemania por su e_! 

pesa al volver· a M!xico " 

alemana.,. 1148 

se habfan trafdo una sirvienta 

En la finca Maravillas tambi!n se vivia con gran lujo, 

incluso habfa servicio de -meseros, mayordomo etc. 

La.educaci6n de las primeras generaciones se realiz6 

con maestros alemanes en la finca y posteriormente en Alema

nia. Allá iban·a estudiar algo referente al comercio, hombres 
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"Madchen Schllle" ,. economfa domEstica, 18,s mujeHS. Los pion!_ 

ros que llegaron en las diferentes etapas ten!an la mayorfa 

estudios de agronomia y comercio, La segunda generac.i6n como 

la tercera recibieron la educaci6n correspondiente~ ptima-

riJ en las fincas, tambiEn con maestro• de orfgen alemán pe

ro los estudios- superiores los han l'eaUzado en la Ciudad de 

MExico o Puebla, en el Colegio Alaa4n o bien muchos indivi-

_duos de la tercera generaci6n y los de la cuarta estudfan en 

Tapachula en las escuelas ptlblicas. 

Bs decir que conforme ha pasado el tiempo los individuos 

de las diferentes generaciones han podido integrarse a la so

ciedad de una manera más completa es decir tanto econ6mica co 

mo social y politicament~; aunque nfnguno de los miembros 

del grupo finquero se haya destacado ptlblicamente por interv!_ 

nir en actividades de tipo polftico. Sin embargo y gracias a 

la actividad econ6mica realizalia por los cafetaleros, la~ ci!:! 

dades del Soconusco han recibido· un gran impulso que f;1é ha-

ciendo necesario que las necesidades de la socied:v1 r.,a,- or t ta

ria t-uvieran satisfacci6n i1\mediata en todos aspectos, origi

nando la creaci6n de escuelas superiores que permitieran a 

los finqueros educar a sus hijos en la misma ciudad de Tapa-

chula sin tener siquiera que recurrir a instituciones alema-

nas. Esto permiti6 a la tercera y cuarta generaciones inte

grarse completamente a la socíedad mexicana, a través de la 

convivencia a todos nive.les. 

Hay, por. otra parte, un problema que todos los informan

tes remarcan. "La pobl~ci6n mayoritaria no nos permite sentir 

188 



nos mexicanos, se hace distinci6n tan solo por el apellido 

que desde luego resulta una carga mucho mayor para las dos 61 

timas generaciones que están totalmente integradas". Se les 

llama "ustedes los extranjeros" o bien "los alemanes" o seg6n 

el caso "la alemansita y el alemansito" a los más j6venes. 

Ahora bien a pesar de esta integraci6n siguen conservando, m~ 

chos, los apelativos alemanes e incluso la manera de llamar a 

las personas, es decir tio, tia, mamá, etc. es en alemán; En 

la generaci6n cuarta esto aunque todavía es utilizado por los 

niños, lo hacen usando en conjunto el adjetivo en español y 

alemán, "tio-onkel". 

Para los informantes en general el intercambio cultural 

con una sociedad mayoritaria conformada por una poblaci6n ur

bana mestiza y otra rural indfgena ha traido mayores benefi-~ 

cios para los finqueros y la poblaci6n urbana que para los 

indigenas,debido a la forma de vida de estos 6ltimos; tan pr~ 

caria y tan diferente en ideologia y concepci6n de la vida. 

' Ellos han enriquecido su cultura+ entre otras cosas al apre~ 

der el español y otros dial6cticos y desde luegQ al ponerse 

en contacto con la sociedad receptora e integrarse hasta lle~ 

gar a ser "verdaderos mexicanos". 

+ Al prQceso mediante el cual un individuo enriquece su cul~ 

tura al ponerse en contacto con otras, se le llama acultura

ci6n" {Martinet Montiel, op. cit.,) 

189 



IV. Consideraciones Finales 

La b6squeda de colonias que Alemania llev6 acabo duran

te el 6ltimo tercio del siglo pasado se debi6 a la politica 

de Bismarck de expandir el imperio para evitar, de esta ma .. 

nera, que Inglaterra continuara ocupando el lugar de mayor 

preponderancia dentro del comercio mundial. 

La situad6n interna del Imperio Alemán, es decir, la 

injusta repartlci6n de la riqueza, las leyes a favor de los 

primogénito·s, la sobrepoblaci6n, el desempleo, etc·, obliga-: 

ba a la gente a abandonar el ~ais tratando de encontrar nue, 

vas oportunidades de traba,o, mejores salarios e incluso 

aventuras en América, 

J>or otro lado, las casas com'erciales h.anseáticas en su 

afán de encont-rar nuevas fuentes de materia prima y merca-

dos ultrama-rinos, en connivencia con el gobierno, crearon 

sociedades de emigración; siendo América Latina, sobre todo 

Centro América, el objetivo principal debido a su estratég!_ 

ca posici6n geográfica ~ue permitiria la apertura de un ca, 

nal oue acortara las rutas comerciales, 

Despues de establecer en Guatemala el cul tt-vo del café 

en el territorio contiguo a la frontera con México, y expi~ 

tarlo hasta la saturación del suelo:, los :F.inaueros alemanes 

deciden proseguir cultivando el cafeto en otras áreas y de~ 

bido a las facilidades que el gobierno del general Porfirio 

Diaz ofrecia a los extranjeros, estos adquirieron grandes 

extensiones de terreno originando las enormes plantaciones 

de café en el Soconusco y también en la parte norte del es-: 
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tado de Chiapas, Para llevar acabo con Exito el cultivo del 

café, los alemanes se establecieron en la Sierra·Madre a di

ferentes alturas sobre el nivel del mar, con el fin de produ 

cir grano de calidad 6ptima puesto que estaba destinado al 

mercado internacional, 

Las casas comerciales de Hamburgo y Bremen otorgaban 

crEditos y· contrataban agr6nomos alemanes para que vinieran 

a administrar. sus fincas; por eso es que los inmigrantes, 

que nos ocupan, viajaban a México de manera individual y 

una vez en Veracruz se dirigfan en ferrocarril hacia Tapach~ 

la en donde ya eran esperados para ser conduci4os a las fin-

cas, 

El primer contacto era con la sección mestiza de la so

ciedad mayoritaria, pero era breve por el poco tiempo que d~ 

uba su estancia en la ciudad •. En las fincas una considera

ble cantidad de mano de obra indfgena era utilizada para la 

produccit5n y la convivencia con ésta era permanente por lo 

que se refiere sobre todo a la relación de trabajo. 

Las relaciones interétnicas, como pautas de integración, 

señalan la importancia que adquiere el grupo alemán dentro de 

la sociedad m&yoritaria, En un principio, la minoria se sect~ 

riza socialmente debido a su actividad económica, sin embar-

go, la cultura alemana se establece como dominante debido a 

la organización del trabajo que implica la participación del 

indfgen~ de.otro de la infraestructura capitalista pero de una 

manera marginal, Esto obliga a la mano de obra no a decultu

rarse, sino a caer en un rol de explotados que va a manifes--
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tar su fnfraestru~tura y su cultura en su total amplitud so~ 

bre todo en los pueblos de donde proceden. 

La conservación de cieTtos caTacteres tales c01110 el len 

guaje aut6ctono, tzotzil, sirve de pauta de integraci6n de 

alemanes, los cuales lo.aprendfan con el fin. de optimizar 

sus relaciones sociales de pToducci6n logrando una acultura~ 

ci6n más rápida. 

Asf mismo las relaciones exoguicas han acelerado la 

acul turaci6n en las dos tU ti1nas generaciones sobre todo , ya 

que éstas utilizan, por ejemplo, el espaftol en sus relaciones 

interfamiliares. Incluso hay casos de 3a, g~neraci6n en que 

se ha adaptado el catolicismo como r.eligi6n predominante pa~ 

ra evitar problemas a la generaci6n siguiente 

Era imposible, desde luego, aue la economía del indíge

na cambiara al contacto con la nueva infraestructura de tipo 

capitalista que los alemanes tr.aian consigo pues la economía 

natural del indio s6lo se transfon11aria a través del tiempo 

y como resultado de satisfacer necesidades ajenas a lo suyo, 

La econom1a del indígena sobrevive a la economfa innovadora, 

que se transforma al tener que adoptar formas de explotación 

de la mano de obra, ajenas al sistema mismo; las cuales son 

a su vez imprescindibles debido a la magnitud de la produc~· 

ción, Es por esto que la coexistencia de ambas economias es 

vital para el desarrollo de la agricultura en su proyección 

dentro del mercado mundial, 

Antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania previendo 

la contienda tenia gran interesen continuar la penetración 
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de Latinoamfrica tanto para frenar la influencia inglesa y 

norteamericana como para utilizar dicha zona como granero, 

en caso de romper relaciones con los Estados Unidos. 

Tanto la Gran Guerra como la Revoluci6n Me·xicana signi

ficaban un obstáculo para la inmigración, Después de la pri 

mera guerra mundial, la situaci6n desesperada y· de ruina to.,. 

tal provocada en Alemania por el Tratado de -Versalles, marc6 

el inicio de una nueva oleada de inmigrantes, En esta etapa, 

los alemanes que se dirighn a Tapachula lo hacfan mediante 

contratación previa con las casas comerciales, Estas, aprov~ 

charon la producción cafetalera del Soconusco para mantener 

el grano dentro del mercado mundial a pesar (iel déficit que 

habfan sufrido al perder las colonias africanas. 

A partir de la llegada de los inmigrantes alemanes al 

Soconusco se inicia su integraci6n econ6mica con el país r~ 

ceptor debido a su participación en la explotaci6n de un pr~ 

dueto, considerado como articulo de lujo en el mundo desde 

el siglo XVII, que contaba con una estructura plenamente el! 

horada para su producci6n, y destinada de antemano a cubrir 

la demanda internacional. El arribo de pioneros coincidió 

con la dictadura porfiriana, en la cual la inmigraci6n ex

tranjera y la inversión de capital fueron fomentadas al ser 

entendidas como solución a los problemas agrícolas y de po-

blación, entre otros, 

La actividad económica que desarrollaron no permiti6, 

en un principio, a la minorfa, integr-arse totalmente a la so 

193 



sociedad receptor.a. ~a explotaci6n del cafE requiere de gra!!. 

des extensiones en una zona aislada, ~a Sierra Madre de Chi! 

pas, ~ue no contaba entonces ni con el transporte ni con la 

COIJllunicaci6n necesarias para convivir con todos los sectores 

de la sociedad. 

ta Asimilaci!Sn fue en aumento a medida que el desarrollo 

de las comunicaciones permiti6 a los finqueros incrementar el 

contacto con. las ciudades, mismas que obtuvieron grandes be-

neficio5 gracias al auge econ6mico que la producción de cafE 

d$ó al Socenusco. 
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Ane-xo Puente 

1 SRE 16 4 126 

2 SRE 6 16 139 

3 SRJ:i 6 16 144 

4 Memoria de Fomento 1882-85 

s Pefta, M. T, de la 

Problemas agricolas 
1 p .• 166 

6 ?bid 

7 Ibid J>, 1.81 

8 Memoria de Fomento 1892-96 

9 !'bid 1882·85 

10 SRE 15 3 129 

11 SRE 7 20 39 
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Anexo 1 

Transcripci6n 

Existe aqui gran alarma entre eleme~tos extranjero rumores 

matanzas alemanes Tapachula, frontera rumorase hacendados 

alemanes comunicandose cable compatriotas M6xico imposible 

medio comunicaci6n afirmarse armas pasaron aqui ayudar re-· 

voltosos reyistas rumora cinco mil. Ruego noticias. 

Nota: A pesar de que algunas fincas sufrieron asaltos por 

parte de tropas revolucionarias y federales, el gobierno 

negaba tener noticia de ello. 
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)l!;\hTEC[(1 !IE !O)ll>XTO. 

El ExD10. Sr. '11 e· .sustituto de la .Rc¡,ública, !<4! hu servido dirigir-
me ·el decreto qne signe: 

"EL CIUDAD.!...~Ó IGN.!CIO COllONFORT, Piuiile11tesusti?u10 del; Re-. 
pública .Jfedcana, 4 lo, Aabitantei de ella, aaW: Qüc en uso de las facul
tarles que ·me co11!.'ffle ,l plaa proclamado en Au•rlla !J refor,nailo en .ti:ap11l
,.,1, M fe111ifo á bieii ,lr.e;-etar lo sigui'"ente. 

A !"l. l. S,! autoriza ni Gohicrn•• ,le! F.;;tml.-. de X 11,•\"rJ-lc~on, par:i l'.C
dc1· Jn,. ,·dnt.:: y uncw lcgm1-< eu:ulm,la~, i¡ne en juri,,lil'Cil)n ,fo b \·illn tic 
Lam¡,oz,,. d,•?:•Í ni mi .. lllo ¡.:,ra,fo D. G11i~•rio )[i,)r y Tr!r:rn. ~10 l'I ,·,hj,it,1 de 
e;.tal,l.:!•:,:r una cufonfa 111i~l:1. t,tjo h1~ c,)nrlil'io111':< •1,11! c;;prc,nn !,is :utícu-
ln~ si;;ni1:11t•:~. . • 

~\rt. 2. Cint·,1 ° ll'!!uns de rlich,,,; krr,in,1~ ~e dcstinm,ín é~lusimmcnte 
¡,.u.1 c•I a,i,'nl,1 ,!,? In r,ol,h!Cion, que tl1:lll:.lrt't'll1Í. un :,.grin1cnli0r ilOIUbmdo 
p,-r ti 1;nloic·rn11 del E~t:ulo, 11rocumndo que la;; mnnxunas teng:m cien \"a• 
rn~ mr.xi,·:rna>< ¡,or crt•fa ruml10, y veinte de nnelao In,; calle,; . 

. \rl. :l. rui,l:tr:í. el mismo agrimen,;or du ~cmare,1r la. eorrcsponclicntc 
1'1:1:''' ~- yl,v• ,+1~, y d~ ;:(·~ñh1r ~. ¡,untos eom·cn~m!es pam la ul>ic:1rion 
iil' 1~·lc,s;.,,, l':1,:1., r11r.,1~t·.•n:1J,,;;, e:1rccl y c;;cnel:1 ¡,uhhcn. 

.. hl. .f. Co:: ... c:,·l:t 111:•n1.,111a routir.111• c1utr,> s,11::re;; de einc:11,•nt:1 n1.
i.il .... :--~·:·,7n ,?.;•E,··;·11,:-0: tt,•:;.,l:· ,.i::-:t•; ii lu., 11nl·l.¡-l11 ;,.-~ :\l1·1\u•.:1i:•::. y el ot1,~ ;1 nn,., 
,J..!,,:"\ ll1··<1·:l.. • 

.\l't. 5. El :.1:..::~i~1h":t:-1l¡ n ~-:i,l•.t ,~ 1l'!H:~i·.:. pn¡· trit,!; :- !,, un r.r,•,¡ni ... th· 
In publm•i1111, rcmit?,•n,!,, ,¡ .. ~ ,:jem¡rl:m!~ ni 1,;.,1,i,·n:,, 11,·1 .E,t;,•lu. ¡,:irn r¡uc 
éste en,·ic uno al llini~LN·j<> ele Fumcut,,. y cnlrt',!':m,lo d otl'I) :i l:J. :mturi
dacl que -Je~lice fa utl'liitl:1. pnm sli urchirn • 

..\rt. 6. Delinc:11la la_ pohl:icion en lo~ té1111inos espret-ndos, el tel'renu 
l"C'.~ablc i¡n·~ <1ut•rlc fn,irn de ella i;c 1lh-i,lirá en ocl1ocfont:1s porciones i!?luilci<, · 
dc~lns CU:tll•,; «111iniri11ta,;. l'C a¡•lic:U".ÍR IÍ lo,; alClll:llH.'"· 1fo,,'.follll\'? CÍDCUel\l:& 
ti lo,, mexicanos, y cincuenta al fondo de pmpio,;, y el ,¡uc no lo fnel'e for-
mará ll)s e¡;,-i,lo;, de la colonfa. . · 

.\rt. i. L1,o; ,·cinte y cuatro leguas ·<11! ago~t.11lcro, ser.in re¡,:u-ti,fo,,. 
enlt",: nn:•" l>h,,; p,.,bli1,l,1re;:. en los ténuiri,,, ÍJ:,lic:11!,.,~ en el a~íeulo an-
tt•ri,.,r. • 

,\\'t. i::. l .. ·1 mdi,b 1lc lo,;· ~cm:110>1 111! :1:!"·!:"l,·111. 1:t ,¡,, I:\ ¡x,l,l.ld,,11. 
y l~t ele t1:"" l")h0i1,u~.$ gt•nc1·al~ 1lc:,.Íe,'11o.ttl,i..: ;i 1:,:,,, pvl,!:t,lf1 i'•·:oo y ,11 ¡i.,11,l,, ,1c 
pt·l)pio~,.:,C hm~ín poi· cncnt:1 di!! Gol,icrnr> ,le! i-:~1:1,!11; l'l'ru l:1, 1~m:bl ,!,: 111 
,111c CIJrl'l!~¡ir.•mh á cud:1 i111lh-i1l110, la sufü1:;.11-á11 l,1,, intcr .. '>':trfo-< l>tlr 1"t:1b11-
d:11· en su :tpron•cbmiento. 
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.!rt. 9. Ta.mbicn es obligacion de los pobladores, abr;l' 18 comspon
diente toma de agua, repartiéndose ésta. entre ellos y el rondo, en pl'oporcion 
al ten-eno que disírut.en. · 

Art. 10. Si despues de concluidos. estos trabajos.. ocnnicren, como es 
RlUY posible; algnnos otros noblndores, serán admitidos como tnles; pero 
paro. enh'ar al goce del agua y tel'l'enos de labor y agostadero, harún previa
mcilte el pago de lo que les corresponda en-el costo ele la toma y medida 
parcial de los terren09 indicados • 

.A.rt. 11. Si con moth-\l de. la asignncion de los repetidos terrenos, hnbie
.re alguno. ticsfLl"eliencio. entre clos ó mas persoms de las agraciadas, se ech11-
r.'1o11 aquellil.s en suc1·te, y lo que ésta decidiel'C se lleva.1-á á puro y debi<lo 
efecto • 

.A.rt. 12. .!. ctula indi~iduo, sea laon1b1'8 ó mujer, con tal de que tenga 
diez y siete mios cmnplidos, se dará un. i;;l)l~r en el terreno destinado pam 
la poblacion, y su pnrtc eorre&-pondientc en l'lS .t<meno!!!_.regables y de 
agostndero. 

Arl 13. L>s colonos no poclnín enngenar sos tierras r aguas, sino hair 
ta pasados tres años de haberlos poseído. Esta re8triccion no comprende 
¡ los ten'CBOS y aguas de los . propios, 'l ne 1:iodrán ser enagenaclos ¡>0r h\8 
autoridades locales, rcsci'Vando úuieamcutc tos nc.-cesarios pru11. las atencio
nes n1unici¡lAles. 

.!rt. U. Los colonos que dejaren dci-icrt:i. ·su ¡lCrtcncncia, y no la pobla
l'Cll clcntro de un afio tle ba.bérscles mccüdo,, conf9rme ú. sus posibles, perde
rán el dcreeho c111c clebicm.n tenc•r á ella, y la aotmida.d respectiva ¡lOdrá 
'-'l"1.crlu. á beneficio de eualc¡uicrn otro que se comprometa ú. poblarla. 

.!rt. l."i. w umjercc; c¡ue casaren co11 colonos durante los tres primel'.Ol' 
atios de fa í1tru.far.ion de la colonia. ad,11ticl'Cll un de1-cebo do 1>1'0picdnd á la 
mitacl del agua y ten'Cllos asignados ú. nquellos, y en ningun caso podniu 
enagcnur l!,ij rcíc1'.itlos tolonos la 11attc ¡:efiafa<la ú. sulil espot;wi en este artí
cnlo, á no i;er con 1,11. ~preso COll!<l'ntimicnto, y ptéYi~ las ío1'Dt:.tliclados 'lº" 
al efecte l'C(tuicre1, lnR leyes. 

.irt 10. Cumulo füUccicrc nlgun nlcmau sin tener en la colonfa. lterede
ro;; (orzo~, "O p11blica•"i su muc1·tc por e~pacio ele seili meses en los pe!'ió
dico~ de lo,; Estaclos-l'" nidos y .11camnia, uara que dentro dol término de 
tres aiios ocnrnm ú hacer nler su clcrel'uo lm; que 01,eau tene1·lo ú. dichos 
hiencs. P:i!!ado '-'Stc térn1ino, :t,¡uclln!i h~rencias quccla1'Ún sujetas en un 
todo á las leyes mcxfoanas . 

.. ht. l i. 8c l'Cputal'án los colonQi,; alr11u1n~~ como ciudadanos mexicano!!! 
luego <¡ne pii;cu ol territorio ele la. Ucpública, dcbienclo rcnm1cim· bajo Corwal 
j~ramcnto :\ntc la Jll"i01c1l\ nuto1icln~l local de fa coloni:l,ém propia naciona
licfad y someter~ 1t las leyes dcl-¡>ms., 

~\rt. 18. Lo:,. colonos alcuumcs y mexicanos c1uetlnn libl'cs, 1>or los trc::; 
primero:; años do la íundncion de In colonia, de toda clase <le contlibuci.onc:1 
y llcl ~n·icio militar, tí no ::;cr m el caso de i1m1síon '--stranjcm ó incunsion 
de bs snh11je-, á _cuyo cfücto p1·occclc1in dc8dc luego á la tormuciou .de im 
Gmutlia ::X-acio1ml, confomu, á la~ lc~~e:; Yigentet'. 

.1rt U).. Los tcncuos do fos eolouos, las mcjo1~s que éstos hayan bcclatt, 
~u:; mucblus y tlcmns bienes, no pas.uulo c~tos últi1110:; <le cuahv ,·nea., doi. 
~-1mtas de bue~·e:-1, un c:nbnllo y lai. 1m>,·i:-;io11e::1 nc<.'Csn1·i¡1:; pam 1111 uño, no 
1JOdrá11 ~r emlJmg.aclas en ningun tkn1po por ninguna cla,sc Jo tlcudus ni 
¡ior cuub·ibuciom .• ~ 

..ilrt. 20. ~rií.n liln'Ctl ,le dcn.oelioti las uaút1ui11a:-, lte11·nmfonh18, ¡?:Jpád1ll' 
r c.>t¡uipujcK ,¡110 iutl'oc.lujercu 10!4 ca1il:,'1Wlos ali:11um~~ á ha nucn1 l'llluuia. 
d1u"c1ntc un afio eo11tmlo dc:sclt! isn i11gn•toi.• ú ella. 
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¡JI Al't. 21. Con los tCl'J.\..""llOS n:;ignacl~ aí. los 1nexicanos, so p1~fel'frt'i ú lo~ 
actuales poseedores en la colonia, y el gobicmo cuidará de aumentnrle~ "11~ 
porciones, así colllo de que so respeten sos casas- y labores en cultivo. 

;I>or tanto, mando se imprimn, publique, circule l' se le dé el debido cum
plimiento. Dado en· el Paláeio nacional de México, á 23 ,le :Pobrero ,1,, 
1856.-/gnacio Co1no1tfo1i.-Al O. Manuel Siliéeo." 

Y lo comunico á V. pam su inté'fiocrcn~ y fincii coni;ignfoiltl'~. 
Dios y libertad. }léxico. }t"cl~rero 23deI8.'lfJ. 
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• 
'·'R:!1311 UK EST.lb~ 

E FOMENTO, 
C1m1:il. 

5nhuslriu ~ ,mnma. 
S:EOO[Oll l! 

.. };L c. Ul-~~rro Jl" ARtz; PRE:SIDJ::.\'l'J,; IN1'1:Rl:'.'i0 (.;OSS'l'l
tucional ,k los &tado,-UnÍJDs JleziC'JII08, ,í lodo, su, habitante,, ,a/,ed.: 

Que ep u..co. de (a:5 ámplias facultades con que me bailo inves
tido, he tenido á bien decretar lo siguiente: 

ArL 1! Todo ellr:&llpfll •1• .., á ñ a suciedad - ulM .. ~NI cump"' ID ltrreDO pa.ra 
tr..m,ial qr1m1u, • puaataltleeer - ..,. riltic&,......, eoeeplmdo pw ..-a1-.-1;u1 .. 
desde el dia • qv lima b eaitlla de-,.., de 111111a dale de CNln,-..es, ,¡aedaDdo sola· 
-te oblipdo, .,-1:1r ot pluD 1 tlelliale de• ..--a1 lliaisterio t1e .,_..,, lía ca10 .... 
qaisito ao ~ par de b gracia ldála4a. 

.lrL !! Todo HlnD;erO t eompalb de eslbal!•1111 qae eompréD 1111 temao. para Cormar -
..,1 .. ;,., ell<s ! 11111 ..,¡...,. qaed:ua esceptaa,lo• por diez :&1•11, -tJdoll dnde •1 dla III r¡ae ftr:n•• la 
...-rilar.\ ti! .... r .. , de 1"'11 el.ase de .,..:r;...,,: ..... , .; IU - ... Dlth:cipol .. r¡ae ell01 .,;,.,,,. se 
impoftbw.: pero d•M~.la pre;.•or·,r d<ntrn d• aa ,!o .t pi, .. , • dP.!IÍlhle de m ,.,.,., .. ;al :lli ;,vri@ 
de l'om• oto, 111 pea.1 de l"'rder b ¡;rot:.\ 01r.c"1ido1 •• ..:e .riieulo . 

.\rt. S- 1M etr.u.;r.rr.o evnaprencU.lw ~ 1os :a.r:ie:J!• 1 :lftt~riom, di,.(nb,r.UI por rinto aÜ()! m.,~ 
fa.,. ff.1.ci:,J qaP. se le, COIIC'!tlen. ,iemp~ ')Rt al te-rmin.1.1 l!i'!t.lS ;u:r4'Jiten ,¡ne tifllell o 1.a lemn," 
,¡ .: ns .... 1"111i:J.t ~111,•.ado an 11im~ro de Du?slCLn,,s •111e no baje de b. tercera. p:1.rt• J.,.¡ tQt.&I J .. b· 
br:ulorec.; .,...,. .. 

irt. ,~ So pag,ar:ID dllr.u,te dos :iiOI de .... Q :algunu de importuioa ai de iatemacÍúa i.. .r..,. 
1111 'lne seaa directuno•te O!Dli;;,,:,dos p:1111 ti ..,..amn r1., lil colaoial 6 trabajo de los temno,; los 
.r..:tas qae salpa ,te "'lª.U.. ó <le - par.1 ·eircalar en el -n:io J teag:ra ª"" ~ pu· 
r:a,neate earopea, aeráa ea b pen.l de_,;..,. 

ArL r/' t.u colaa..s qae se A,rmm bajo las ...... a111er......, ..... ~, la priatipal b de plaateane 
<0a c,pi!al .. estr:aa;e..,., di,opoadr:ill '""' eaten libertad de 1M fündo1 ruaicip,les qne elfaa 11i1m.u 
,e prop,>rcioaea¡ y la utorid:ul 11D idenealri ea la administraciaa amo de "'lnelbs rntas 11'1• elt.. 
les dH:gn~. . 

,\rt. r,~ ,..,. terr"""" bbr.ldoo J tu tulolm ali r........ia., ea lo qae perteaeei :al cemplia,i,nt,, 
,\e l:i.oe pr:11,ri.•" ,¡n~ 1e les mnct!dea por eib le!, '! al de 1ai 1'-'r.&alias que se encatatr-.1a N1Uil¡;·1:1· 
iJ;t"I en fa f."or .. tiu1l":,r11 de b Rep,iblic:a., F1Z-&t:in 111Jr do, :tiiflll l&.e dP.r"°h'~ dP. ~tr.ua;--ri.!1 wi¡;,1:: !, 
uacinn :i qll~ t~rt,•!J••:r-, el cl11,:oñ•• de l.~ fit:1..-. n·,=-1;.., •. , ñ la n.·,ynrh ·•~ In,; ,,,!,,r;•-.:: . 

• \u. ;"' t-:a t11,i·"' 1 .. , pnbru..; •tlle ni, 4!';º.'n e:¡c•·!I.,;,:,-:.••! .1 .. rrn11ir.1•!•- .. 1o, :-f., l~y, L.1 •l"• • , !,., 
fh:r.i• '! 1,-,i r11!,1":,...: 1p1• ,h1• r!ll,·:.J.t111•11-~• _411;,·t~.r. =J L, ... I~~-'.·!" ,!rl ¡1,1i,, lu m ·":;o 1¡ .,: _.J IPr.11:Hr ~ •. ;. 
'! ct1!.1. m.,, 1!r , .. ,. J" • ~-~ ,..~!"º ... ,,.,lrll' tu .. ~ Jft.•"'lh•.• ;tl•t·~ ;,,re!I-. 

Palacio del Gohicmo l'ederal en l\léxico, 4 13 de Marzo 
de 1861.-Benilo Juare:.-AI C. Ignacio Ramirez, }liuistro 
de Fomento, Colouizacion, lndu:!tria y Comert:io. 

Y lo comunico a V. rara su conocimicuto y fines co11~1-

guicntc:;. 
Di•J~ 1 Libcrtiul . .lléxico,Jlarzo 1:11lc 1~61. 
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' ·1111 DE FOllEXTO, 
, ....... ,. ....... 

~ ....... "" 1! ... 

.Anexo 4 

El Prt'!'idente dl! ·In República se hn ,cnicio diriginne el decreto que sigue: 

"ll..\XlTEL GOXZALEZ, Prt'Sldente {'oustltnr.lo1in1 ele 1os Estnc1os
Unldos )lexlr.aumi, á s11s 111bltn11ffil, sabed: 

"Qne el C'.ongn,so d!.' la Union ha tenido á bil'n dl'ffl'L'I~ lo siguiente: 
"El Congm;o de los Estados-Unidos. )lcxicnnos dl'Cffla: 

CAP1TuLo l. 
Deldt'flllnde de IOR temnOL 

:ArllMllo l'.! r..on el fin de oblener los terrenos necesarios pam el eslablecimil'nlo de co
lonos, el Ejt'rolivo m.lllltfará deslindar, medir, l'mccionnr y valuar los. terrenos baldlos ó de 
propiedad nacional que hubiere en la Repúblien, 110111brando ni efecto las comi~iones de 
ingenieros que tonsidere nccesnriRS, y delenniuaudo el sistema de npcmciones que hubiere 
1le l'l".,'ltirse. 

,\rl. 2'? l..'IS fracciones DO excederán en ninguo C.1!!0 á dos mil quinientos hcclnros, sien
do esta la mnyor-exlension que podrá adjudicarse á un solo indMilun mayor de echad, y con 
cnpacidnd )epi para contratar. 

ArL 3'! Los terrenos deslindados, medidos, fraccionados y vnllllldos, serán cedidos á los 
imnigranles extranjeros y á los habilañtes de la ijepública que descaren cslahlecc1"Se en ellos 
como colonos, con las coildiciones signienles:«" \• 
-..If.Eo venta, ni precio- del avallio, liecha Por Jo); ingenieros y aprobado por la Sccrcl:uí., 
de Fomento, en nbÓoos pnb,aderos en diez :ilím, comenmndo desde el segundo año d1! ~ 
lablcci(o el colono.·· • 

n. En \'enta, haciéndose la exbibieioli del precio al contado, ó en plllzos meuorl'S que 
los de la fmccion-onterior. 

111. A líluln @rnluito, cuando lo solicitare el colono: pero en !!!'Ir. ta"<I la exlt·n~ion no 
podrá exceder á cien bectaras, ni obb,n<lrá el titulo de propirdml siuo l"U:tmlo ju,.lin.1111· 11111· 
Jo· ha con.:cmidu en su pódl'r y lo ha culli\"ado el lodo ó en una exforl$iou que no lmj,• ,I,• 
la 1l{•cim11 parle, durante cinro afios coru:eculivos. 

Art. 4~ Luego que buhiere terrenos pmpiO;l 11am la coloni1::u·ion. ~n la; romlicinnr.;, 1)111' 

c.,:L'lhk'l-e el articulo l !, el Ejt'culivo delem1imu-.i cuáles deben eoloniz.,rse 1fosclt• hit".,"'· 1•11-
l,limndo el plano de ellos y los precios á que hubieren de vendel'!IC, procur.imtose en Indo 
eaRO que III venia ó cesion de que babia el articulo anterior se haga en lo~ alternados. El 
resto de los terrenos se reservará para irse nndiendo con las condiciones que esl:abk«, (';• 
ta ler, cuando fueren solicitados, ó cuando lo delennine el Ejecutivo, quien (101lr.i hi1,olc·· 
curios con el fin de obtener fondos que, reunidos al protluclo dt• la ,·enla d1• lo,i li•rrt•uu,i, 
han de IK'r de,!iru"lns exclusi\"amente par.a lle,·ar á cabo In colonizacion. 

CAPÍTULO 11. 

Deloll rolonoi.. 

,\rl. ¡;~ rara ~rr ron~ioll'r.uln romn rolono, y tenl'r dc,n'<·hn á la" fr:,nqnida• qnP ,,lnr.::1 
la ¡,,.,.,,,·1111· lc·y. ,,. llf•·,,;.il:i qnc·. ~Ít'ndll t·I i11111i~'r:t11I., exlr,11,jc·rn. ,·,·rn::o á '" H,·p•il,lir.1 1·1111 
r•.·rUih-;11)0 J •. ¡ "~"·ult· •·ou~ulur ó tit· in111itrJ(·i,,n. •·xt.·ruliil,, ·• -uH• itu·! ,1,·1 ,1:i-1111, ;,it:.i .. T, 
, ... ,·, ,I" c·,,n,¡,:iiiia ú •·111¡,rs>,;a n11loriz:1d" l"'r t:l Ej,·rulin, ¡ .. 11-;, tr.,,·r, .. ,,.,., .• ,i J.: l:•-1·•i1,I:,. 

~¡ i:l ,1oiidla11I•· tt.,aicle <'11 l:i Hepúhlic-;i, dcl,cr.i ocurrir ú J .. :-, , r,·:,u·ia ,¡,. f"1o11n·11t,,. ci :i 
lo• ~~•,nh"' 1101• la 111i.:111a ~c·crclaria huLiere auloriz:ldo ¡i.1r.1 a,huilir c·rolono.. cu fa, ,.,,¡~ 
ni,<· que Fe fumlal"l'n en l:i Ikpúhlica. 

,\rl. li~ En lot\,,,: ra-c,s. ltr.< ,,,Jidlauh,~ 11:in du ('f•'"'o:111:ir n·rlili•·;u)c,; dt· l:i;. autori•l:tdts 
rt"l'lot-Cti\'a.,, que acrs·dilcn su.- buena.,; ,'O.;!uml,r<-;.. y la cwn¡•wion q1w h:u1 t1·11id11 ,ink-.: <Ir• 
b.u,•r !'11 ~,.1idl11d ¡1:u,1 !ioii•f mlmilifln. ro111n •·11lonu~. 
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,}1-l. j~ Lo,; rolonn~ qnr. !'<' <'slahlncnn er, l!• República go~1r.ín por diez añoi;, ronl:ulos 
1),.,.,1,~ la í1•dm 1lr 1111 (';lfohll'rinii1•nl~, de las i.iguienlcs exenciones: 

l. Exenr.io11 ,M f'l"M"it·io' mililnr. 
lt. Exe11;·ion de IOlln i·lllS(' de t'onlribueionl!!I, exec¡1lo 1ns muniripales. 

111 •. Exenrio11 de los dcrccl1os de jmporlac:ion cí inlcrion!S á los TI\'cres, donde no los hu
hil're, inslr111111mlo;; dt' labranza, herr:unienlns, máquinas, enseres, mnlcriales de con..-truc
<·ion paro habilndoncs, muebles de uso y animales de crin ó de roza, con dei;tino á L,s ro
lonins. 

I\'. Exenrinn p<>rsonnl é inlmsmisible delos derechos de exporlncion á los frutos que ro
fl('('hen. 

Y. Premioi; por trobnj0$ nolnhlcs, y primm: y proleceion ei;peci:il ¡>0r la inlrodurrion de 
un m1e,·o rulliro ó industria •. 

YI. Exr11cio11 de 10$ derechos de ·1egn1iznc:ion de firmas y expédicion- de pasaportes qur. 
lo;; :igenlcs consulares otorguen á los indiTiduos que vengan á la República con destino á 
In colonizacion, en ,irtud de contratos celebrados por .el Gobierno con alguna empresa ó 
cm11resas. 

Art. 81? L., Secretoria de Fomento determinará la cnntidad y lo clase de objetos que en 
<:nda cn..'<O .deban introducirse libres de derechos; y la de Hacienda rcglamenlani la parle re-
1:tlim á la manero de hacer los introducciones, poro evitar el fraude y el conlrobondo; pero 
"in impedir el ¡1ro11to despacho de los objetos. 

Arl. ~ Los colonos que se establezcan en terrenos desprovistos de árboles y que juslifi
qnl'n 1111e en mm parle de su lote, que no baje.de la décima parle, han hetbo una plnntn
cion de át'holcs en cnnliihld propon·ionnda á la extension, y dos años áuk-s del tfrmino dl' 
la!' ,·xmcion<'!', go1;1rj11 por un año m:ís de la de contribucion sobre todo el leri~no, y, cn 
::-l'1M~tl.- lcmh-án un año nuis de cxencion, por cada décima parte que destinen al culli\'o 
d1• ho:;11ucs • 

.\1t. 10. l..'ls colonins se establecerán bajo el régimen municipal, sajelándose, para la 
l'll•<'C'ion de su., autoridades y para el estobleciiniento de impuestos, á las leyes gene1'.'lles de 
la ncpúblic., y á las del Estado en donde se encuentren. La Secrelnrfa de Fomento podrá, 
sin cmbnr.,ro, consutuir a,,"elltes en las colonias, con el 8n de darles mejor direcci1,11 á los 
lnilmjos y de exigir el reembolso de las cantidades que se adeudar@ á la Federad n por 
rualquier titulo. 

Arl. 11. Los colonos están obligados á cumplir los conlrnlos que crlebmrcn con el Go
bierno Fedend, ó con los particulares ó compaiilas que lo.~ lni;;¡,orlen y cslableze:m en In 
nt,1,M,neu . 

.\i-l. 12' Todo imui~'nmle exlmnjero que 11e eslablezea en una eolonia. nmniÍl'i'lar.í en t>I 
:wlo d,• 1-,;lahll-ccrsc, anlr el a~1·11fe federal de colonizarion ó ante el notario ó juez l'l':'I'•'<·· 

tirn-.• ¡ ti1•1w l.t 1·1.,.olur·iun cll' c-011:<en·m· su nnrionafülad. ó si tfosm ublene1· la 1111•xil'll11a 
11111· le· cu11c1,de la parle h!n.-era d1,J mticulo 30 de la Conslilucion de fa Rt•pühlica . 

• \d. 13. Los eolono;: ¡:c¡-ju conEidcrndo,; con todos los dcn:clios y oLligaciom,~ que :í lo;; 
111,•xicano~ y á lo;; extmnjeros, en su caso, conet'cle é impone L'l ConsliluciotÍ Fcdl·ntl. go-
1.mulo de la~ exendoncs lcmporJk'S que les otor¡,'U la ¡in'l!enlc ll'y: 1,cro en lu<la,; la.~ eut-s
lit,ul,;; que se i;uscilen, sean de In clase que fueren, qucdar.Í.11 sujetos á !:is dl'Cisi11111.,. cll· Ju;; 
1 rihuualcs de la Rc¡,üblica con absoluta exclu,¡ion de toda inlen-endon extraña . 

.-\rl. H.. l.o$ colonos.que al,andonaren, sin causa jlÍ!ltiflcarla debitlamenle. por má.• dt• un 
:iiío y :inl~ de haberlos pag:1do, los lcrl'enos que se les hubiere l'l'dido en \'enta, ¡iertlcl".in 
1·1 rlt·rt·i:ho á dir.hos fom•nos y á la pmte del ¡1rl'Cin que por ellos hubieren exbibitlo. 

•:11 ,.¡ ea~o de la fraction lJJ tlel artículo 3~. He 11ierdc el dcr1.'Cbo al titulo b,raluilo, nban
• lc 111a111lo 1,l ll•m•no ó dejándolo de cullirnr 1>0r m:i:, de set.; mese;,, sin C.'IUsa dd,idamcnle 
ju .. lifirwla • 

• \1'1. 1;;, Eu In;: lu;mre, dc5liumln;: JJOr t·l <.1rhie1110 FNlc-ral ¡,11~1 nucrn;. ¡,ol,lao·iout.,.. ~·· 
1·11111·,·•l1-1;í un loll· ,!ráli;. á Jo;: 1·oluw,;. 111c:xi1·a110; ó (·Xh1111jt•ro, 11m· •1ui,i1·r.1n •.·-lal,l,·1~.-r,,., 
1·11 ,.¡,,,,. 1·011111 f1111,l,ulr,r1-;: )'•,ro IICI aoli¡ui1irán li1 ('l""J•Í1·d:11l J,. did111 lult:. ,.ju,, 1"lla11•loj11-

l11i,p,, ro ,¡u•· á1,I•·· ,¡,_. ¡,., ,),,• ¡,rim•·r•,· aiiu-- d1· ,-,.(;11,h·ddo,:. ha11 folirio:a,lo c·11,:l li:ti•il...-i1111 . 
. .,,¡., ,.¡ ,l,-1,.,.¡,,, ;i ia :,,i,¡ui,i,·i,.,11 1:11 ca,u 1·011lrario. !'•: ¡,rni-urará 1.i.rul,il'll c1u,· la mi

• ,¡1¡¡ ••. ,.;,:11 ..... 11;:~a ,,, .. r i•,lt:""' ült,·1·11:i,h,~ • 
• \1 t J1i .. 1. ... 111,·xi,·,u,,.,. ,¡u•· rc,i,lan cu el c::dranjero y qm• d,_-;;1.,,n 1. ... tahlt-ct·rsc: c:n Jo; 

ht:,1!·· - ,¡,_..¡,.¡-1,.. dt· la, froul,,r.i,: de la fü·¡,úl,lic·,1, lt·wlráu d,·rt·c:111, á <·l',ion 1,.'T.1luila de le-
11,·1, ... n,11 la- t·11i,,liri•,111·, de la frJcciou 111 dd arlkul<i :::. lm~la tic du;acicnta.~ h~-ct.irJS de 
1-xt, 11·-i,,11. ~- al ;!"•·•·. l'"r 1¡11i111·,· aií11,. rlc• I:,;: 1•xc•111·i1111,·- qu•· ,,(01-;:;1 la ,,..,..,.,,111,, ll')". 
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Arl. l'i. Qn<'lfa nulorimdo el F;jcculiTo ¡mm :m:dlL,r á 11111 rolon°". ú inmigr:mlt'I', "º ln
ffl!IDB qul' Jo crea C011veuienle r eon sujceion á 1115 sumas que se ronsignen en .lns lt•yr;; ele 
¡1resopueslOS, COD los pslos de lnisflOl'lc de effos f SWI eq1upnjcs l10r 111."IJ" f en e) inlcrior, 
por IDIII Tez, 1 ha..~ donde lk,rucn fas llnt'IIII de Ct'l'l'Ol'am'les; ron los de mnnul.t-ncion grn
.tis .Jwla por quince dios, en los lupres que dctenui_ne,.y cton hemunicnlas, Sl'111iilas, mn
ll'riall'II para hnbiL,ciones, r animales pnm el lmbajo y la crin: 11icndo l'l'embolsnblc, en lo.~ 
01is111011 lénninos que l'I Talor de los tcmmos, el de e,,ln.~ últimos mini~lrncioncs. 

CAPÍTULO 111. 
Dtt, Jau¡ fon1pall(I!(. 

Arl. 18. El EjeculiTo podrá aulorimr á eompm1ins paro la lml1ilil:1rion clr lrrrt'nos bal
dios con las condiciones de medition, deslinde, frnccionnmicnlo en loll'S, n,·nJúo y dc,;crip
clon, y pnm el trasporte de colonos r su establecimiento en los mismos terrenos. 

Art. 19. Pira obténer la autorizacion las compafilas han de designnr los lffl'Cnos bnldios 
que tratan de llabililar, su exlension nprmimaUva, 1 el núuiero de rolonos que Jmn de es
L'llileeer en eDoi en un Uempo dado. 

Arl, !O. Las dili;encins del apeo 6 deslinde serán autorizadas por el Juez de Distrito en 
euyn demnrencloil esté ubicado el bnldlo, 1 uno. vez concluidns, y~ no hubiere opositor, se 
mlrcgarán á la compnfl(a piara que las presente á la Secrclarla de Fomento, con las demas 
condiciones de qJll! lmbla el articulo 1&. ]lns si hubiere opositor se procederá al juicio que 
oonc,.•pomla, r en el 4!Je se tendrá por parle ni representante de L"l Hnciendn Ft'deraJ. 

Art. 21. En t'Olll)lCDSlleio11 de ID!! gastos que hngnn las com1nuiias en In l1nhililncion dr 
lea-renos baldíos, el .ijeculiTo podr.i concederles hasta la tercera parle de los tc1'l'l'no.< que 
bnbililen, ó de su TDlor; pero con las eondiciones precisns de que no han de enajena1· los 
terrenos que se les concedau á extranjeros no autorizados para adquirirlos, ni en extensiones 
mayores que dos mD quinientas heelaras; Jqo .la pena de perder en los dos casos las rrnc
eiooes 4JUC! hubieren. enajenado, conlmvioiendó á estás condiciones, y cuyas fracciones pn
sarán desde luego á ser propiedad de la Nacion. 

ArL 22. Los lmeaos deslindados por las eompafifas, 7 con exccpcion de los que pudie
ren eedene á éstas ea eompemncioa de gastos por s11 lmbilílacion, serán cedidos á los co
lon~ ó quedarán rescmidos en los férmi11og y condiciones que establecen los nrUculos 3! 
1 4'! de esta ley. 

Art. 23. Las nntormiciones que otorga el FJecuUTo pnra la habllitncion de terrenos bnl-
1líos, quedarán sin efecto y sin derecho á próroga, cuando no sé hubiel't' dado 1,1·i11dpio á 
lns operacione>l rcspcctiTIIS, dentro del lénnino improrogable de IJ'C!I mese.!. 

,\rt. 2-l. El Ejcrulivo podrá celebrar contratos con emprc;ias ó ro1111N11ii11F. ¡mm In iulro
dul'cion á lu Rt11ública y el establecimiento en ella de colonos Í! imui1,'l'll11ll'>ó t·slmnj,·111:'. 
con las siguientes condiciones: 

J •. L,,s t0mpafiías han de Ojar el tiempo preciso dentro del· cunJ han de inb'lKludr 1111 

número determinado de eolonos. 
IL Los colonos ó inmigrantes han de llenar hui eondiciones establecidas en los artículo,, 

ú! y r. de la presente ley. 
Ji,. Las bases de lo5 contratos que han de celebrar las compatiia.c con los rolonoo, m• han 

de ajustar á las prescripciones de esta ley, r se han dr. someter á la aprobacion de 111 8cr11~ 
!aria de Foñ1enlo. 

I\". Las com1N1ñias han de pmnUzar á satisf'accion del Ejeculi\-o, el eumplimienlo de I;~• 
ohli¡,,aeiones q11e conlrni¡;an en sm contratos, en los que se han de ninsi¡,'llnr los caso;; ,I,• 
caducidad y mulla ffllJM!C.'ÜTIL 

Art. 2ti. Las rompañias que contratea con el Ejeculi\'o el trJ~porte á la Rt-púhlica r el 
e;:lahlecimiento en ella de colooos extranjero;;. cli~li111ar.ín JKlr un t,~rmiuo qu,· no 1111 d,· 
1•11·1...cJer á Teinl•! años, 1le )11§ si¡,'Uienle:: ír.uaquieill§ y ex,•nrionc·~: 

l. \ºenla á lar,.'O ¡,lazo r módko precio dt· lem.•111,;, baltlit,;, ,i d.., 1,ru¡,i,,,l,ul ua• i1111al. , u11 

,-1 c,xdu;.i\'O ot~clo rl!.' t.'tllonizarlo~ 
11. Esenl'iun d,, c:ontril,ucionc,;;, excepto la del timbr,·. :i )o;: ca11il:1I(.,; tl,·-lin,nlo. á 1.1, 11; 

1,n.,;a. 
111. Escm:ion ,J,. d,·n.'l·Jco,¡ dt: puerto. esc'f'pto lo. c-,;lal,lec:ido;; para m1:jor.i,; "º lo,: 11,i•

mos ¡iut-rlo., á lo,: b11<1u,.,; que JIOr cuenta de 1:13 cob1(1llliÍas eonduzr:m rlit•z í:uuilia,. 1,ur 
lo me-nos, de culollQ,! á la llc-11úblit-a. 

I\". Es,-ncion ,te- d .. n,,·h,.,. 111• im¡,orlm·ion á L"L~ lll•m1mi,-rtl:1;:. 111árp1ina~. 111.il,·rio1l, ... ,¡,. 
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n,: .. :·111!(·inn y 1111i111,,ll'!I clt, lniliitio y cll' rrin, 1W!llina1to lodo excl11sh11ml'nlc (lMl onn co
l,,; ,. :,¡,,..!rola, 111im.'l'll ó incl~I, 1'11)'11 rom111eion lmyn n11torimdo el FJccuUvo. 

·:, l'rima 1miim1ilia ~bfocida y otra menor por lhmilia dC&CIIWlll'Clldn; prima por lh
rr, · .:i 111e1ierufa cslubledda en colonia de extranjeros. 

·;f. Tmsporlc-de los colemos, por cuenta del Gobierno, en tas Uneas de vapores 7 de fe. 
r. ,. ·":-rile; sub,·enrionndai. 

,',:1. 26. ~is rom110ftlas extrnnjeras de rolonizndon se c:onsidcmrán siempre como me-
1 ¡, ,. ,,:,.•, debiendo lcol'r domicilio l'D alguna de las ciudades de la Rt'públicn, sin ¡lCl',iuicio. 
rl•: ¡,, · •1ue 11ucdan ~lccer cu el eslcrior, y estnnd~ obligadas á eoosutuir en.el pús una 
r,:, :~•, rlc so jnula ,lireriil'll y á te1ll'r uno_ ó más apoderJdos en la misJoa República, amplia-
rr,,,ol•: füculL,dos rnrn l'Dlendcrse roo el l;jecuUvo. · 

,\,t. 27. Tod.is las Cllt'Slionl'll que pudieren susciL'll'SI! enlN! el Gobiemo 7 lns coiilpnftfaii, 
51,:-,í11 clirimid.,s por los tribunales de-'IRepubliea y con arreglo á 8UI leyes, ain 4De pue-
1) .. 11 h·11er ingercnrin en ellas los agentes diplomáticos extnmjeros. 

C' .APiTlJLO IV. 

DfspoilidOllfll geaenlt'II. , 

,\ rl. 2A. Loll pnrtieulal'l.'II que destinen una parle 6 el lodo de terrenos de !Id froliiedad 
p:ir:, .,,,lonizurlos l'OD diC"Z lunilüis, por_ lo menos, de inmigrantes emonjerGS¡ hen dcre
cJ,,, 1í •1ue las colonias que t'ffablCZCU1 cu ellos gocen de las mismas Cranqui• )' exencio
n,-, ,,,.,. las rolonio.~ que Hlublezea el Gobierno Federal, siempre que se slÍjfiNll á las con
di• j,,1,•·s que fije el Ejecutivo para asegurnr l'I ésilo de la rolonia, y siempré flti entre C!SIIS 

1·1,:,•li•·iune.: se consigne la de que los colonos han. de adquirir, por compra 6 ftllon, un lote 
de tnJ"f,nO para culli\'O. 

t:J t~1.-cutivo podrá proporcionar eolonos mrnnjeros á loa parliculares, ~do con 
en,,, b111 condiciones con las que los han de eslnblecer, 7 podrá auxmarles lal'ilbien con )QS 

g:i;;t,,;; ,te trasporte de los colonos. 
,\rl. 29. La colonizadon de tas islas de limbos mares se hará por el qeativo Federal 

con ~11j1..'tiou á los preceptos de-esta ·Jer, reservándose precismoente el ~o, en cada 
isl11, .111111 Cllension de cincuenta hectaros para usos públicos. En caso de p la isla DO tu
v·iel"f• la superficie sullcieole para hacer la separacion prevenida en este artidtc,, DO se hará 
e11 ,,11:i 11inguna venia de lcrrcnos, 7 solo podrán concedl'l'SI! estos eil IIJ'1'Clldtuuienlo por 
rorto l'l:izo. 

Eu lm; roloni:111 que ,e l'slablc7.l'lln en las islas, bobrá siempre un númtro di! &110ilias mc
xir·;iua,. que no Sl'l1 me11ll!I de L'l mitad-del número total dt• lns lillnilias. col11n:lt11doras • 

• \rl. ::o. El Ejt'l"Uli\'o qul•la auloriz11do 1111rJ adquirir, por 1-011111m ó N.-sicili,. terrenos de 
par! i,·ufan-s. si,•mvre que ·asi lo ffl.')"ere c:onvenienle, pani c,¡lal,l,-ccr eu ellO:S rolonias, y con 
i,11j•·•·io11 á la~ ('arlidus de gastos que, con tal fin, se l'Oll!iigneo en las leyes de presupucslOll 
(t.~ ,,:..r, .. -=-=os. • • 

,\rt. :n. Se derog:in todos los leyes anteriores á la pnsenle ,obre colon:zación.-.Ari,,too 
J¡,.,,...,/.,, diputado ,·ice-prcsidl:llle.-G,tilltnno Palmni1111, senador prcsiclcolo......,SrdrrrniH11 
.. l!J'•H, dipuludo sccrelario.-.Enriqur Jlar&i llrll,io, senador secretario. 

.. l 'ur la11lo, mando se in~primo, publique, circule y se le di! el debido cumplimiento. 

··11,11111 en el Palado del Poder FJ~u&.-o de la Union, en :\léxico, á lo de Diciembre de 
J~,,::.-.1/,r,mrl (;oN:ralr..-.-\Í C. Genend Cárlos Pacheco, Secretario de Eslado y del Dcs-

pnrli•, ch, Fomento, Colonizncion, Industriar Co01ercio." 

Y In N>munil'o á \"d. para su conocimiento r c-í,'Clos com.-;:¡iondientes. 

Lilw1fa1l y Con~tiludon. )lí-xi,-o. 1:. d,· ni1·i1•111hrc, d•· )liX:l. 
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Anexo S J.bvimiento MigratoTio (.1893"' 1907) 

Se observa que la migración alemana era menor que la de Est! 

dos Unidos y Espafta, lo que se debla a la propaganda negati

vaque se hacia de MExico en Alemania. 

, ·-~ 
1 .. ~ -- -- ~- - - - ,_ S.0.-- - ~ 
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Anexo 6 

Extranjeros Naturalizados 

l - ·- _1.:;::.i '-------1·---+---c-•ikll 
: · Tar-... ........ 11 • 11 a\-;;;¡ 
j 5.~::::::::::::.J : '~ Uti i ' ,: ..... ::as Tm"I 
; 8:..::::::::::::::::. 1 DIO I llllS I SMI 
~ ••..•.••..•... 2.01, 113:::! :1022 
Eoiadao t111ida. . . . • • • . 1 OSI 1 9 flr:I 9 JI$ 

= i=.:::::::::::::::: ~¡ ~ • m 
· o....-..i...... . . . . . . . . . . 2 aw i 1 :i.~ :usa 
:~·.::·::::::::::· ::, !~ ~: 
lis.:.:::::::::::::::: 5 1 ~ i 5 
1~\HH(\: ·;¡ ·; ::::\': 
0.- ~--···..... llf 1 1 0:3 · 1 91111 

t 0-. ole .AiDlrica. • • • • . • . • 1 1 !•21 1 !111 
1 \""ariao.................. 121 ::36 m ,. 
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.A.nexo. 7 

Actividades- de 1Qs- extranjeros- en Mbico. 

SICIDSAUDID 

e:·--··· ................. ~::-"':; .. . 
Clltoc--. ........................•... 

~lllla ........•.•....•••.•...•.....•... 
EliadDaU1m , ....... ." ................. .. 

!F-.::::::: :: ::: :: : ::::~::::: :: :::: 
~

···················•··•········ 1 ................................. . .,. ................................ . 
~--·················· ............ . ~:i···············: ............... . 

&: : .. : : : : :: : ~: ::::: :: : : : :: : :: : :: :: :: : 

• •• l,ll ••• e.a 
1.11 n ... 
a.a 
7.11 
UI 
... 22 

at.ll 
a.e n.n 

11.SI 
0.11 
0.74 
l.ll ••• 1.11 

U.22 

-o.a 

i:ii' 

¡:¡¡· 
0.91 
a.a 
¡:¡¡-
2.lO 
O.ni 

¡:.¡· 

Fuente; Pefia, M. r. de la 

- ~ 
S.2l O.ll 
1.GI i:ü· u.a:. 
,U7 :uz 

JO.SI .. .. 
o:ii" '·ª 1.311 1.21 

2.a 
S.17 
7.71 ¡:¡¡-4.31 
S.05 •••• 1.2!1 o.n, u, ..... .... 
1.42 ,:n" :ua . 22,13 O.IG 

- c.,;_ 

1.11 H.113 
0.01 

fi• 
lt.37 
11.17 

·l.2S 12.14 

¡:¡¡· ..,1 
21.t& 

7.7.t 1.70 u2· 11.Q 
1.05 21.18 

.i:zi" 
o.as ••• 2.U JO.~ a.:r. U.43 

1.51 ••• . .. , .. 
2.38 10.16 

al.09 

:i:ii' 
21.116 
1.85 

PT·oblem:a:s a:gricolas· ·e· ·tndustri-ales de MExico 

p. 181 

A pesar de que los grandes inversionistas se interesaban en 

productos de exportaci6n; la agricultura casi no recibía aten 

ci6n por parte de los extranjeros como en otras actividades 

economicas, Los productos agricolas explotados por los mono

polistas eran entre otros; cafE,cacao, caucho etc. materias 

primas que aseguraban la seguridad de los· extranjeros en el 

mercado mundial. 
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J.,f--J-/ZJ 
·Anexo 10 

11sT cosoaE.-;s, ·¡:_y-• ·R .. • 7 9 7 7. bT St:.,;,i(OS, .L:• 

IS THE Il0C8E 01!' REPJ!~SEXT..\ TI VES 

)lucn 10. l~~u. 

t:,, ,,t twic .. , r.,li:trl!II t•» tbl! l:ummitt~ on Way:1 :anil llo: .. 11:<, 1111•1 onl•m:,l ,u 1,1! 
priutl'tl. 

llr. O'Do~~ELL iotroduced the followin¡ bill: 

A BILL 
Pro\·iding for the levyi11g of a duty on colfee in cenaio cases, and 

Cor otber purp•>ses. 

l Be it e,,octed h!J the Senate a1trl llo,_ o/ ilepre.1e11ta-

2 tit:e, of tú, U11ít,.,t States o/ ..:1111erit·a iti c,,,,_,¡re.~i anembli!d, 

a Th:H tbe Secrét;\ry ot' tbE: 'f reasury be, and is hfreby, em-

4 powcrt!tl and in~truccetl to can,e t,; be ce>llecreJ on each and 

5 e\·ery pound of c,\lfoe comiug to tbis couotry a duty equivaleut 

6 to thi: cxrort ,!wy le·,·ied upon sucb cotrec by ,he go,·dru-

7 1111:ut flt' the p•mnc·y whcrt: tbc same is prodnl!c•l. Cotfüc 

9 1111 ex¡, •"t tluty :;h:tll :,e a,hniLt~d frc.: ot' ,lu~y. 

t S1-:c. 2. Tbat if any goverumeut sball tetlucl! tbc exist-

2 ing exp,,rt duty on colfee a simifar reJuction of duty sh:LII be 

3 at oncl! m:tdll by the Secretary of die Treajnry on tbe im_ 

4 port:Hion oí the artide here. When the e:tport doty sball b 

5 ft!lll'.lh•l 1.,y tlie g,1\'cr111al!nt OÍ the C1ll1~1cry \\·here'proJucc,l 

6 110 tlaty :-b:,!I oc imposl·J 1,y t~1e r uitcd titates of .!mericti. 

I !J 
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·04 CoxFEREXCIA P.A.'í-AllERICA~A. 203 

~exo 11 

E.ESOLUCION 

Relativa á la reuni6n de un C-ongreso enea, ~ado de estud!ar la produccién 

y el consumo del café .. 

Los que sub.sc:-iben, Delegados de tas Repúbli.:a:- reprcs~nt~t<bs t·:t la S.:;;uu

da ·Confereucii Interuncionai Americana, debidamente al\t,1ri;md,>s por su,. G11-

hi~ru1>s, han aprobado la resolución siguiente: 

La Segunda Conferencia Internacional .:\meri1.-ana 

RESUELVE: 

Pri111t:r11. Que dentro de uu a '111, cont:l<!•> d..:;;d,• la clam,am de 1.ts sc.:1, ,1: es ,; 

la Co!! Ío!r.:ncia lute.w-H:li .. r1+:~; ... ¡1 .. ; SI! re:- 11.l tm !a Cittcl ,d ,!,• ;\U;.•\ t \"11:-k, 

E.'-ta,l,.1s CniJos de Auu:n..:.1, una Comi!'>:1J!I .. ·01,1l•-:.:st:L dt: 11:111 ü 111:í.,, I"-:: ·.;;·ui11s 

no1ubrados por cada Gobierno que de,;ee estar rcpr~S\!nt,LJo eu ella,,los cl\ak'li 

deberán tener conocimientos técnicos ó pericial1..,; a.:c:rca de la pruducciúu: dis

tribución y consumo del café. 

Segundo. El Consejo Directi\"o de la Oficina Interuadonal de fas Rc¡,(1bli

cas Americana.,; fijará la fecha en que .ha de reunirse ~tn C,m1isió11, y se orga

ni7.ar.i como ell:L decida, con el auxilio de la Oficina me11cio11:ufa, y tendrá por 

objeto el e~tudio de l:ts ~ausas que producc11 :ictualu1e11tc la cris:.s por que e.:-t:1 

gr.111 industria atra\·ies:i, y propouer los medios pr.i.cti1.-os de e,·jtarl:l ,; dismi

nuirla. 

Hecho y linnado en la Ciu.dad de l[éxico, á. los .,.eintinue,·e días del mes de 

Enero de mil ito\·cc1e11tos dos, en tres ejemplares escritos rcs~,:th·:uncntc, en cs

paüol, Ín!:lés y fr:mcés, los cna:cs se dcposit:ir:ín. c11 la Sccrd.1rfa de Rchiciones 

Extcriorcs dd Gol,icruo dc los r:st:vl,,s ti11i,t,,s lfoxica!1t•s, :l tiu <le quc dc dfos 
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:?• '·1 

se s:iqnl·II cvpia. .. l'crtifimJ:is p:ir:i l"t1\·::d,:;; i'"r !a ,:i:·~11m:1i,.1 .'! l·:i,la 111111 ,le 

los Estados si1,'llatarios. 

r,,r l:i Rc-pi,Mi.:a .-\r&1:ntina .......... I_Fim1:ulo.) .·/1:,,·;;:;, !l,-n,:,"},. 

\ Loro,:.tJ .·lmr.:'.'.11. 

Por B ... Iida· .•............. ··············-· 1 

Por Cok,m bia ............................. l 

Por Costa Rica ........................... ( 

Por la: República Dominicana ......... { 

(. 

( 

Por Ecuador . .. •. . .. . .. . . . . . . . . . . • . . . .. . • ( 

Po~ El.Sah-a.do~ ......................... \ 

( 

Por los Estados·t·nidos de América. ( 

{ 
( 

Por Guatemala ............................ ( 

Por Haití .................................. ( 

Por Honduras...................... ..••. ( \ " 
( 

Por lr~ i. 1có.. •• • • • • •• . .. • • .. •• •• • ••• . • • • • • • ( 

{ 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 
Por Nicaragua...................... .. •• . . ( 

Por Paraguay .•........• , ••........ , ...... ( 

Por Perú..... . ........................... ( 

( 

Por l"ru~nay ....... . .......... ( 

" 

" 
" 
" 

) F,..,.,..d111w E. c.7m1,·h,1lla. 

) Rafi1d R,:rrs. 

) /. B. Cah-o. 

) Ft:d. Hntríqu,·: i Ctir:·,,j,,I. 

} L. F. Car/Jo. 

} Q11i11tl11 G11Ji'lrrr::. 

} L. F. Car/Jo. 

) 

Fnwa:,co A. Rqrs. 

Bt1!!,t.-.z1 Es-lu}i11ir111. 

n: l. Bl,d .. 111,m. 

) Charles .J[. P.-p¡,~r. 
) 

) 

) 

) 

) 
) 

) 

) 

1'ól11c;• 1v:. Fr1slcr:. 

Fralldsco Orla. 

j.N._Lt-gcr. 

.fi Lrüuard. 

F.D,frz1a. 

G. R11i'gosa. 

/1,.:,¡11111 D. CusllSií,c. 

E. P,mfo (jr.) 

) Jos(" L,',¡,,·=-PtJ1 ll7/tJ ;· R,i,is. 

) Pablo .J/accáo. 

) · F. L. dr la Barra. 

) Alfrrdt> élta.·m,. 

) i1/. Sá11du·= .JJ,ír1110!. 

) Roimdo Pi11rá11. 

) F.. DJ.·11a~ 

) Cca1it> Bar=. 

) }l/011111:I .·ll:·t1n·= C,1/,kní,,. 

) Al/Jalo E!n1tJrr. 

) juu11 C;,cslas. 
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