
Economi'a y espacio en el Papaloapan veracruzano. 
Siglos XVII-XX* 

E n pr imer lugar, quiero saludar la 
p u b l i c a t i o n de esta o b r a p o r una 
raz6n que para mf es fundamental : 
que es, como lo advierten los coordi-
nadores en el "Pr6logo", producto de 
un proyecto de investigation (Estudio 
historico del proceso de conforma-
ci6n del Papaloapan) donde han par-
ticipado estudiantes y j6venes investi-
gadores, varios de ellos autores de los 
e n s a y o s q u e i n t e g r a n este l i b r o . 
Considero que es tan importante la 
investigation hist6rica y sus resulta-
dos, c o m o la formacidn de investi-
gadores, es decir, ensenar a investigar, 
pensar y escribir la historia. Ello habla 
de v o c a t i o n docente y generosidad 
hacia los jovenes, algo que ha carac-
terizado la trayectoria academica del 
doctor Jose Velasco Toro. 

Tambien quiero destacar la conflu-
encia de cuatro disciplinas: historia, 
antropologia, arqueologfa y estadi's-
tica, en un mismo tema de investi-
gat ion : el Papaloapan veracruzano. 
Este tratamiento conjunto alrededor 
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de una t e m i t i c a es mds revelador y 
litil que pomposas declaraciones de 
interdisciplinariedad. Y mds impor-
tante aun es si se hace, como en este 
caso, en la perspect iva de historia 
regional. 

En efecto, este trabajo de historia 
regional del Papaloapan veracruzano 
no se trata, c o m o lo vemos muchas 
veces, de una historia nacional en 
chiquito, donde se manejan las mis-
mas periodizaciones y tematicas que 
para nada impactan en la regi6n de 
estudio; t a m p o c o se restringen los 
lfmites de la region a los de un estado. 
En este caso se trata de la articulaci6n 
de distintos aspectos de la configura-
ci6n regional en una dimension espa-
cial e hist6rica. El resultado es la pre-
s e n t a t i o n de u n a r e g i 6 n m u y di-
namica, que vemos cambiar y evolu-
c i o n a r en los d i s t i n t o s p e r i o d o s 
historicos: a partir de su configura-
tion en la e p o c a p r e h i s p d n i c a se 
transformd en la Colonia, primero, 
con la preponderancia y auge de la 
e s t a n c i a g a n a d e r a en el XVII y, 
despu^s, paulat inamente y hasta el 
siglo XIX, con el cultivo del algoddn; 
luego, con la consolidation y triunfo 
de la plantacidn de cana de azucar en 
la segunda mitad del XIX y hasta el XX; 
posteriormente, con el auge y crisis de 



la p lantac idn platanera durante la 
primera mitad del XX, y finalmente, 
c o n la p l a n t a t i o n p i n e r a d e s d e 
comienzos del siglo XX hasta la actu-
alidad. Tambien vemos, en esa expan-
sion, la irrupciOn del ferrocarril y 
cOmo su ritmo y actividad desplaza 
hegemonfas anteriores aunque estas 
hayan sido consolidadas con apoyos 
presidenciales, c o m o en el caso de 
Tlacota lpan . La geograffa est i pre-
sente y articulada en todos los textos 
ayudando a conformar una regiOn y 
creando fronteras, no como un hecho 
determinante, c o m o insisten los coor-
dinadores de este volumen, pero si' de 
manera condicionante. Es el analisis 
histOrico el que permitira establecer 
hasta que punto la geograffa influye 
en la c o n f o r m a c i O n del i m b i t o 
regional , en los vfnculos entre las 
especificidades locales. N o olvidemos 
que en m u c h o s pafses, el Caribe y 
Centroamerica en especial, las fron-
t e r a s n a d a t i e n e n q u e ver c o n la 
geograffa. Los autores tampoco olvi-
dan que los escenarios geografica-
mente diferenciados estdn poblados 
de i n f i n i d a d de a c t o r e s s o c i a l e s , 
polfticos, econOmicos y culturales que 
en su actividad cotidiana, tanto indi-
vidual y familiar como colectiva, con-
t r i b u y e n a la c o n f o r m a c i O n de la 
regiOn. La perspectiva regional adop-
t a d a p o r los a u t o r e s t a m p o c o 
desconoce la tensiOn entre lo general 
y lo p a r t i c u l a r , lo r e g i o n a l y lo 

nacional, y lo nacional y lo interna-
tional. En el analisis estan presentes 
tanto la polftica modernizadora del 
P o r f i r i a t o c o m o la e x p a n s i o n y 
demanda de productos tropicales de 
los pafses centrales con la construc-
tion de los ferrocarriles y las embarca-
ciones de vapor. La articulaciOn con 
el puerto de Veracruz, salida a ultra-
mar, aparece como un elemento cons-
tante en la conformaciOn histOrica 
regional. 

E n el t rabajo de Yovana C e l a y a 
Nandez, sobre "La hacienda ganadera 
en el bajo Papaloapan y la formaciOn 
y c o n s o l i d a c i O n de un s i s t e m a 
econOmico de exportaciOn en el siglo 
XVIl", podemos apreciar con claridad 
lo que acabamos de decir. E n este 
estudio de larga duraciOn, que arranca 
en el s iglo XVI c o n los c a m b i o s 
estructurales que llevan a la creaciOn 
de la h a c i e n d a c o m o s i s t e m a de 
explotaciOn agrfcola y ganadera, el 
analisis se centra en la productividad 
y en las relaciones laborales al interior 
de la hacienda. En el confluyen dife-
rentes variables que integran una rea-
lidad y que explican en definitiva la 
expansion y consolidaciOn de esta 
hacienda de ganado bovino en el siglo 
XVII, ante los requerimientos de una 
creciente demanda urbana que arti-
cula la economfa de la regiOn produc-
tora y la consumidora ; mercado de 
consumo este que se orientO funda-
mentalmente a la ciudad de Puebla. 



D e esta forma el trabajo de Yovana 
Celaya aporta importantes elementos 
de anal is is al d e b a t e q u e en su 
momento abrio Ruggiero Romano en 
su obra Coyunturas opuestas} en la 
cual sostiene que en general el siglo 
XVII fue una coyuntura de desarrollo 
economico y de expansi6n para His-
panoamerica colonial y no, como se 
habi'a venido afirmando, de acuerdo 
al modelo espanol y aplicado a gran 
parte de Europa, de crisis secular y 
estancamiento. 

Deci'amos al comienzo que la mo-
dernidad capitalista signified mayor 
acercamiento y demanda a los merca-
dos americanos; pero las consecuencias 
no solo fueron los adelantos tecnologi-
cos que podi'an proporcionar nuevos 
navi'os y el ferrocarr i l , progreso y 
mayor expansion economica; tambien 
se v i e r o n a f e c t a d a s las r e l a c i o n e s 
regionales, locales, sociales, culturales e 
identitarias. Tal es el caso que trata el 
estudio de Jose Velasco Toro, donde se 
plantea que la importancia del comer-
cio fluvial condujo a una disputa por 
la supremaci 'a m e r c a n t i l ent re los 
p u e b l o s r i b e r e n o s de A l v a r a d o y 
Tlacotalpan entre 1 8 7 8 y 1 8 7 9 . La 
importancia que adquirio el comercio 
fluvial agudiz6 la competencia mer-
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cant i l y r o m p i 6 el equi l ibr io que 
habi'an mantenido las dos plazas mer-
cantiles principales de la cuenca del 
Papaloapan desde la epoca prehis-
panica hasta la Colonia y gran parte 
del siglo XIX. Alvarado y Tlacotalpan 
eran puertos de almacenaje y embar-
que de los productos procedentes de la 
cuenca del Papaloapan, la regi6n de 
Los Tuxtlas, el Istmo y diversas zonas 
de Oaxaca; teni'an funciones indepen-
d i e n t e s y c o m p l e m e n t a r i a s en la 
estructura del comercio regional. A 
medida que el trafico mercantil crecfa 
y aumentaban los capitales, se dejo 
sentir la c o m p e t e n c i a entre T l a c o -
talpan y Alvarado en la busqueda del 
control del mercado regional. Resultan 
interesantes los avatares, ires y venires 
de la competencia entablada entre la 
elite de comerciantes de ambas locali-
dades para asegurar el c o n t r o l del 
movimiento mercante, asegurando asf 
el control e c o n o m i c o y el dominio 
politico regional. E n este comerc io 
vemos tambien una presencia impor-
tante del contrabando, otro de los ele-
mentos fundamentales sobre los que 
tambien insisti'a Romano se tomaran 
en cuenta para la comprensi6n de la 
economi'a hispanoamericana, ya que, 
afirmaba, aunque imposible de cuan-
tificar, en ocasiones doblaba el comer-
cio oficial. El conflicto entre Alvarado 
y T l a c o t a l p a n estalla en 1 8 7 8 . E n 
1879 , con la intervention del propio 
Porfirio Diaz, se dirime a favor de la 



elite de comerciantes y propietarios de 
Tlacotalpan que se consolida como 
puerto de cabotaje. Sin embargo, el 
dinamismo de esta region es tal que el 
gusto les dura poco: el tendido del 
ramal ferroviario en Cosamaloapan 
entre 1909-1913, tema tratado por 
otro de los autores, la dejarfa aislada 
del comercio sotaventito. 

Mis alia del conflicto economico y 
politico, resulta interesante la afirma-
cion de Velasco Toro en el sentido de 
que el intenso trafico de embarca-
ciones, hombres y productos existente 
en los dos puertos les confirio a estos 
un perfil y una identidad local muy 
marcados que se agudizaron durante el 
conflicto, al punto que, finaliza: "[...] 
se cerro la disputa comercial, pero no 
asf el conflicto entre ambas pobla-
ciones, competencia que fue trasladada 
al piano simb6lico y de identidad local 
[...]", donde la Virgen del Rosario re-
presenta a Alvarado y la Virgen de la 
Candelaria a Tlacotalpan. 

A partir de un gran conocimiento 
de la region, de la hacienda y la 
industria azucarera, Luis Alberto 
Montero, en su trabajo "La construc-
tion del ramal ferroviario Tres Valles-
San Cristobal en Cosamaloapan, 
1909-1913" , ademas de mostrarnos 
la articulation factores que hacen posi-
ble el ferrocarril y el impacto regional 
que tuvo su llegada a la costa del 
Sotavento, nos informa de aspectos 
muchas veces ignorados en su cons-

truction, como fueron las vicisitudes 
y dificultades de los constructores en 
el tendido y operation del ramal 
(clima, inundaciones, mano de obra, 
etcetera), no obstante las cuales, con 
improvisaciones, adversidades y 
deplorables condiciones de servicio, el 
tren llego a su destino. La magnitud 
de los intereses en juego y las influen-
cias que se movfan eran tales que en 
la zona se habfan barajado ya distin-
tos proyectos y concesiones ferro-
viarias durante el Porfiriato; final-
mente, la irruption de un nuevo 
espacio azucarero incorpora la via 
portitil a los ingenios de la cuenca y, 
mas tarde, se construye el ramal Tres 
Valles-San Cristobal, que aparente-
mente no era costeable. 

Este trabajo nos regresa al principio, 
cuando hablabamos de la necesidad de 
hacer buenas historias regionales. 
Cuando lo lei'a, inmediatamente me 
salto la interpretation que a veces se 
hace de la Revolution mexicana como 
una 6poca de guerra y destruction 
generalizada, paralizaciOn de la 
economfa, etcetera. Por el contrario, 
en pleno periodo revolucionario, el 
bajo Papaloapan, y en especial Co-
samaloapan, paso a ser un impor-
tante polo de desarrollo azucarero, pla-
tanero y pinero gracias al ramal fe-
rroviario que atraveso su rica comarca, 
aunque Tlacotalpan, como ya dijimos, 
no corrio con la misma suerte. 
Evidentemente que el fenomeno no es 



monocausal y habra que tener tambien 
en cuenta las caracterfsticas de la 
poblacion, en general mestiza, el uso y 
propiedad de la tierra y la abundancia 
de agua; motivos de agudos conflictos 
en otras regiones. 

A traves del ensayo de Hector 
Santamarfa Paredes, "El 'oro verde' en 
la cuenca Baja del Papaloapan. Auge 
y crisis de la plantation platanera, 
durante la primera mitad del siglo 
XX", puede apreciarse la gran inciden-
cia que han tenido en zonas tropicales 
humedas las modernas plantaciones 
de pldtano y el dinamismo de esta 
region. Debido a la demanda externa 
de productos tropicales y a la reorga-
nization de la tenencia de la tierra y 
del uso del suelo, la antigua hacienda 
ganadera colonial se fue transfor-
mando y desapareciendo para dar 
cabida a cultivos comerciales. A partir 
del surgimiento de la plantation, a 
mediados del XIX —caracterizada por 
la utilizaci6n de mano de obra asa-
lariada y la producci6n para el mer-
cado externo y favorecida por la in-
fraestructura basica de comunica-
ciones y transportes (ferrocarril y co-
rrientes fluviales), el clima ideal de la 
zona de suelos tropicales con fertili-
dad, altitud y lluvia suficiente y la 
creciente demanda international del 
platano, especialmente de Estados 
Unidos—, la dinamica zona del bajo 
Papaloapan nuevamente se trans-
forma. En 1908 se introdujo el cul-

tivo del platano roatan., hacia 1923 
se exporta con regularidad hacia 
Estados Unidos y hacia finales de 
1930 alcanz6 su maximo esplendor 
aportando grandes recursos a los 
municipios productores. Multiples 
factores, entre los que destacan desas-
tres naturales, problemas sindicales, 
competencia entre las companfas, 
baja del precio internacional por 
sobreproducci6n, las plagas y la 
reforma agraria, llevaron al desplome 
de la production platanera. Hacia la 
mitad del siglo XX la agricultura de la 
zona giro nuevamente y se comenzo a 
sembrar pasto para la cri'a de ganado 
y a cultivar pina y cana de azucar, lo 
que origino un cambio economico y 
la reconfiguration del paisaje. 

En este libro los autores se han 
referido en distintas oportunidades a 
Tlacotalpan, a sus epocas de auge 
econ6mico y de estancamiento. Posi-
blemente, como hemos sabido de sus 
vicisitudes, enseguida concordemos 
con Rocfo Sagah6n Canales, quien, 
en su artfculo "Restitution y dota-
ciones agrarias en Tlacotalpan, 1915-
1940. Una reforma agraria coyuntural 
y necesaria", justamente plantea lo 
necesario que es la restituci6n y dota-
ciones agrarias a partir de la crisis que 
acarrea el ferrocarril —en este caso el 
malo de la pelfcula (aunque todos 
sepamos que a los buenos y a los ma-
los hay que buscarlos en otra parte)—, 
y que se traduce en el aislamiento de 



la Perla del Papaloapan, la desapari-
cion o merma de muchas de sus 
actividades economicas y la desocu-
pacion de sus pobladores. Es en esta 
coyuntura que la ausencia de tierras 
ejidales o de uso comun y la existen-
cia de grandes y medianas propie-
dades privadas genera la presi6n y 
demanda de tierra en la cual trabajar; 
la posesion de la tierra y el agrarismo 
se convierten entonces en la mejor 
option para sobrellevar la depresion 
economica de la localidad. Debido a 
su ubicacion geografica, al proceso 
historico y a l a coyuntura, la Revolu-
tion y la reforma agraria adquirieron 
en Tlacotalpan caracten'sticas especifi-
cas, lo cual nos alerta nuevamente 
sobre el peligro de las generalizacio-
nes, aun dentro de una misma region. 

"Plantation pinera en el ambito del 
Papaloapan", texto de Guadalupe 
Vargas Montero, aborda el proceso 
social y economico de la production 
de pina en la region. El hecho de que 
este cultivo de plantation que inicia en 
los ultimos anos del Porfiriato con-
tinue hasta nuestros dfas, permite a la 
autora combinar el trabajo historico 
con el etnografico. Al igual que el pla-
tano, aunque destinada tambien al 
consumo interno, la production de la 
pina se inscribe en el proceso de 
creation de zonas agricolas especia-
lizadas en productos tropicales y de 
plantation destinadas a la exportation, 
especialmente a Estados Unidos. A 

partir del estudio del surgimiento 
historico de la plantation en el ambito 
regional, se abordan las peculiaridades 
del cultivo de la pina en relation con 
la tenencia de la tierra, el uso del suelo 
y los actores sociales involucrados. 
Resulta esclarecedor en este proceso el 
papel que juegan las peculiaridades 
geograficas y las alteraciones que han 
sufrido estas por las distintas ocupa-
ciones del suelo hasta el grado de 
destruir los ecosistemas. 

Los trabajos publicados en esta 
obra abordan distintos temas econ6-
micos de una region. A menudo 
aparecen en sus paginas diferentes 
actores sociales, especialmente las 
elites: comerciantes, propietarios de la 
tierra y empresarios locales, nacio-
nales y extranjeros; tambien la mano 
de obra: campesinos, peones y traba-
jadores, asf como los trabajadores de 
otros estados que migran al campo y 
a los ingenios azucareros, los grupos 
de familias que se asientan en el 
trayecto del ferrocarril, los agraristas, 
los sindicalistas, los ejidatarios; pero 
querrfamos saber mas de ellos. Sabe-
mos que la documentation oficial 
que tan abundantemente se maneja 
en este libro, los desdibuja y oculta a 
pesar de su importancia cultural y 
social; por ello, indios, mestizos, 
negros y mulatos, clases populares en 
general estan poco presentes en estas 
historias. Me atrevo a plantear esta 
cuestion no en tono de critica, sino 



convencida de que al brillante grupo 
de j6venes historiadores que participa 
en este volumen —dado el conoci-
miento de la region y el manejo de las 
fuentes que tienen—, se le abre otra 
gran veta de investigation y de que, 
por ello mismo, sabran encontrar a 
dichos actores sociales casi ausentes 
en sus culturas, religiosidad, vivien-
das, alimentation, resistencias, re-
beldi'as, pasividad y resignation. Lo 
planteo pues, en tanto que una carac-
teri'stica de todos los trabajos que no 
puedo dejar de subrayar, es la impre-
sionante information documental 
citada —extrafda de una gran varie-
dad de archivos consultados y com-
plementada, en algunos casos, con el 
trabajo etnografico de c a m p o — y 
sabiendo que varios de los autores de 

esta obra han comenzado a incur-
sionar en esa direccidn. 

Para terminar, no me queda mas 
que felicitar a los autores y a los coor-
dinadores, Josif Velasco Toro y Luis 
Alberto Montero Garcfa, por ofrecer-
nos este excelente libro de historia 
regional a traves del cual hemos 
hecho un recorrido de varios siglos 
por el bajo Papaloapan: a caballo, en 
los vapores, en carretas de bueyes y 
mulas y en el ferrocarril, mientras 
saboreamos azucar, piloncillo, aguar-
diente de cana y deliciosas frutas 
tropicales como el platano y la pina. 
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