
Tierra y conflicto social en los pueblos del Papaloapan 
veracruzano (1521-1917)* 

El Papaloapan, a semejanza del rfo 
Nilo, con su desbofdamiento marca 
el ritmo de la vida y la muerte de los 
pueblos que se han asentado desde 
tiempo inmemorial a lo largo de sus 
cursos. El relato hist6rico que nos 
presenta Jose Velasco Toro en su libro 
Tierra y conflicto social en los pueblos 
del Papaloapan veracruzano (1521-
1917), se parece al largo y sinuoso 
curso de las aguas del Papaloapan: 
unas veces es lento, como es el caso 
de las vidas y los procesos sociales; en 
otras, es turbulento y ripido, como 
sucede con los acontecimientos ocu-
rridos en la regi6n a lo largo de cua-
trocientos anos. 

Esta visi6n es posible gracias a que 
el autor, desde una perspectiva de 
larga duracidn, a la manera braude-
liana,1 nos va narrando como se fue 
construyendo, destruyendo y trans-
formando la sociedad cuenquena. Asf, 
nos muestra cuales fiieron los elemen-
tos que hicieron posible el desarrollo 
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de nuevos p roce so s e c o n d m i c o s , 
polfticos, sociales y culturales en los 
que estuvieron inmersos los grupos 
que se asentaron en esta regi6n, desde 
la epoca prehispanica hasta la segunda 
decada del siglo XX. 

A lo largo de la obra, la geograffa 
juega un papel clave para comprender 
los complejos procesos histdricos que 
se abordan. Un m^rito que hay que 
destacar del presente trabajo, es pre-
cisamente el tratamiento que se hace 
de la geograffa, debido a que <£sta no es 
reducida al modesto papel de marco 
de referencia. En este sentido, el autor 
nos recuerda la propuesta que retoman 
los fundadores de la revista Annales, de 
Paul Vidal de la Blache,2 y en la cual 
la geograffa es clave porque rebasa el 
simple recuento de los recursos na-
turales de una determinada regi6n: 
se trata de una geograffa que marca 
y determina de cierta manera a los 
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hombres que se apropian de ella, una 
geografia con la que los seres humanos 
interactuan, de tal modo que £stos 
transforman a aquella y viceversa. " 

La geografia, al constituirse como 
eje central de andlisis de la investi-
gation del autor, le permite acercarse 
a un problema te6rico-metodol6gico: 
el de la regionalizacion. La region es 
vista como el espacio donde se consti-
tuyen las sociedades, considerando no 
solo la forma en que estas se apropian 
o explotan sus recursos, sino tambien 
las complejas relaciones que se tejen 
entre los diversos grupos humanos, 
sus formas culturales y sociales que 
entran en interrelation con otros gru-
p o s y sus e s p a c i o s , sean dstos 
regionales o supraregionales. 

H a y l ib ros q u e en sus ti 'tulos 
prometen al lector mas de lo que 
logran cumplir, pero en el caso del 
presente l ibro, su t f tulo se queda 
corto y va mas alia de su promesa ini-
tial. En sus paginas, el autor, rompe 
con los esquemas mas tradicionales 
de andlisis que se han dedicado a 
estudiar este aspecto de la historia 
h u m a n a : Velasco Toro aborda no 
s61o el problema de la tenencia de la 
tierra y los conflictos sociales que se 
desatan entre los dist intos grupos 
humanos para apropiarse de ella y de 
sus innumerables recursos, sino tam-
bien analiza el complejo entramado 
de redes sociales, economicas, polfti-
cas, ideologicas y culturales — t a n 
intrincado como la red fluvial de la 

c u e n c a del P a p a l o a p a n — q u e 
existi'an entre los diversos pueblos 
asentados en sus riberas. 

Ademds en esta obra se estudian las 
relaciones de poder y el conf l ic to 
social que surgen con el dominio que 
e jerc ieron los e spano le s desde la 
Conquista, primero sobre las distintas 
etnias indi'genas y, despues, sobre la 
mano de obra de origen afr icano. 
C o n el transcurrir del t i empo , se 
agregaron a la compleja composici6n 
social de la region los criollos, los 
mestizos e incluso, en un momento 
dado, los portugueses , d i sputando 
todos ellos los recursos naturales, la 
posesi6n de la tierra y el control de 
los rfos de la regi6n. 

El nucleo de la obra lo constituyen 
los primeros cuatro capftulos, donde 
el autor se det iene a expl icar las 
dindmicas econ6micas y polfticas que 
se desarrollan en la cuenca del Papa-
loapan a partir de la Conquista. En el 
quinto capftulo Velasco Toro aborda 
como evolucionan y se transforman 
dichas dindmicas a lo largo del siglo 
XIX, bajo la I6gica y la concepcidn de 
progreso que imponen los liberates, el 
cual se traduce para las comunidades 
de la zona, ya fuesen indfgenas o no, 
en la perdida de la propiedad comu-
nal. En el ultimo capftulo, el autor 
narra la forma en que, a partir de 
1915, las comunidades campesinas de 
la regi6n, constituidas en forma mayo-
ritaria por mestizos, reinician la lucha 
por recuperar los viejos derechos a las 



tierras comunales que habfan perdido 
en un largo proceso de conflicto a 
manos de los terratenientes desde el 
siglo XVI, conflicto que se agudiza 
con la ap l icac idn de las Leyes de 
Reforma'; a s imismo, Velasco Toro 
relata la lucha que estas comunidades 
emprendieron para que les fueran 
dotadas tierras, sin que eso significara 
renunc ia r a la r e s t i tuc i6n de la 
propiedad comunal. 

A lo largo del libro el autor refle-
xiona en torno a las rupturas, con-
tinuidades e innovaciones que apor-
taron cada uno los distintos grupos, 
tanto de la sociedad conquistadora 
como de las diversas sociedades con-
qui s tadas . Asf , expl ica la manera 
como se confrontaban y convivivfan 
los distintos sectores de la sociedad y 
qu£ tipo de relaciones sociales habfa 
entre ellos —relaciones, por lo demds, 
que estaban marcadas por las ten-
siones de conf l ic to surgidas entre 
peninsulares e indfgenas, entre los 
propios indfgenas e incluso entre 
indfgenas y la poblacidn afroameri-
cana—, asf como las distintas I6gicas 
de apropiacidn y el uso de los recur-
sos naturales. H a g o ^nfasis en los 
recursos naturales, porque es claro 
que, como lo muestra Velasco Toro, 
en esta regi6n, tan importante era la 
explotaci6n de la tierra y los bosques, 
como la de las aguas. 

La Conquista trajo aparejadas para 
los conquistados una serie de trans-
formaciones radicales: baja demogrd-

fica, i m p o s i c i d n de t r ibu to s a la 
Corona o a encomenderos, e intro-
ducci6n a la regi6n de nuevas activi-
dades agropecuarias, como fue la crfa 
de ganado. Hay que reconocer que en 
esta regi6n, las autoridades coloniales, 
por convenir a sus intereses, decidie-
ron mantener algunas instituciones 
indfgenas — c o m o fue el caso de la 
organizaci6n comunal del trabajo— y 
enriquecerlas con la introduccidn de 
instituciones castellanas; un ejemplo 
de ello lo constituyen los derechos de 
propiedades ejidales y comunales. 

En este punto quisiera senalar que 
serfa fundamental en futuras investi-
gaciones, con el fin de comprender 
mejor la I6gica cultural y, por tanto, 
la forma en la que se desarroll6 el 
proceso soc ioecon6mico , vincular 
estos procesos hist6ricos regionales 
con los desarrollados en la penfnsula 
Ib^rica. Pues si bien es cierto que 
nuestro autor menciona la tradicidn 
de la mesta castellana y que en otros 
trabajos aborda con mayor profundi-
dad el p r o b l e m a de la ganader fa , 
habrfa que profundizar m i s en este 
f en6meno hist6rico peninsular, el 
cual tuvo no s6 lo i m p l i c a c i o n e s 
econ6micas, sino tambien sociales e 
ideol6gicas que conformaron en gran 
medida la cultura, el pensamiento y la 
actividad econ6mica de los espanoles 
que vinieron a America. 

En su momento, la actividad gana-
dera en la penfnsula Ibdrica se consti-
tuy6 en el basti6n de los cristianos, 



frente a la agricultura mora de Al 
Andaluz. La reconquista del reino de 
Granada por parte de los monarcas 
cat6licos se afirm6 con la introducci6n 
a los campos sevillanos del ganado 
castellano y su forma de organizaci6n: 
la mesta. Cierto que los moros practi-
caron la ganaderia, que &ta era parte 
importante de su economfa y que, 
incluso, ellos introdujeron el ganado 
merino a la peninsula Iberica, pero el 
peso y significado econ6mico, cultural 
e ideoldgico de la ganaderfa en una y 
otra cultura eran distintos. 

Con el descubrimiento y conquista 
de America, la introducci6n del ga-
nado representarfa para los espanoles 
el dominio de una economfa sobre 
otra, de una cultura sobre otra, de un 
p o d e r e c o n 6 m i c o sobre otro . D e 
hecho, la introducci6n de ganado en 
la regi6n del Papaloapan serfa un ele-
mento que contribuirfa al conflicto y 
a la disputa por las tierras entre los 
peninsulares establecidos en la regi6n 
y las comunidades indfgenas. Pues lo 
q u e e s taba de por m e d i o en esta 
encarnizada lucha por el espacio era si, 
a fin de cuentas, dste serfa ocupado 
p o r el g a n a d o o por los cul t ivos 
mesoamericanos tradicionales. 

Otro elemento que contribuirfa a 
la disputa por la propiedad, uso y 
control de las tierras y aguas, fue la 
polftica poblacional de congregaci6n 
adoptada por las autoridades colo-
niales para hacer frente a la ba ja 
demogrdfica indfgena. C o m o sabe-

mos, la congregaci6n respondid en 
una primera instancia a la necesidad 
de los espanoles de contar con la 
mano de obra indfgena; pero tam-
bien, en su m o m e n t o , la congre-
g a t i o n abr i6 la p o s i b i l i d a d a los 
peninsulares de apropiarse de las tie-
rras de las comunidades y dedicarlas 
no solo a las actividades ganaderas, 
sino tambien a otros cultivos, tales 
como el algod6n y la cana de azucar. 

Los indfgenas, por su parte, no 
recibieron con benepldcito la orden 
de congregarse en centros urbanos, 
que muchas veces los alejaban tanto 
de sus tierras agrfcolas, como de la 
posibil idad de practicar la pesca y 
otras actividades vinculadas con el 
rfo. Las decisiones de los funcionarios 
coloniales, no siempre fueron inge-
nuas, desinteresadas o producto de 
una preocupaci6n por el bienestar de 
los indfgenas; en realidad, la mayorfa 
de las veces estos funcionarios vieron 
mis por los intereses de los espafioles, 
los criollos y de ellos mismos. 

Las mermadas comunidades indf-
genas intentarfan sin gran £xito opo-
nerse a la reubicaci6n, la cual les sig-
nificant a la larga la perdida de sus 
propiedades comunales, asf como del 
acceso y control de distintos nichos 
ecol6gicos y, por tanto, de diversos 
recursos naturales fundamentals para 
su economfa. 

La baja poblacional, la introduc-
ci6n de la ganaderfa y la polftica de 
congregaci6n abrieron el espacio para 



el cambio en la composici6n pobla-
cional de la regi6n, asf como para la 

: apar ic i6n de los l a t i fundios en la 
regidn. Todos estos factores afectarfan 
gravemente la estructura de las comu-
nidades indfgenas, pero tambien sus 
formas de apropiac idn y uso eco-
ndmico, identitario y ritual del espa-
cio (tierra y agua), y serf an el cataliza-
dor de una serie de conflictos que se 
desarrollarfan de forma intermitente 
en la regidn a lo largo de los siglos 
XVII, XVIII y XIX, y q u e , d e n u e v a 
c u e n t a , a f l o r a r f a n al es ta l lar la 
Revolucidn mexicana. 

A lo largo del siglo XIX, los libe-
rates m e x i c a n o s i m p u l s a r o n un 
proyecto de pafs, para lo cual adop-
taron una serie de polfticas especffi-
cas. Entre las medidas mds significati-
vas podemos sefialar el decreto de la 
desaparicidn de la categorfa jurfdica y 
cultural del indfgena, que fue asimi-
lado a la definicidn jurfdica de ciu-
dadano. Esta medida, junto con la 
d e s a p a r i c i d n de t o d a f o r m a de 
propiedad que no fuese la privada, 
propicid paraddjicamente, tal y como 
lo sefiala Alan Knight, 3 el auge del 
latifundio en Mexico, en detrimento 
de o tras f o r m a s de p r o p i e d a d , 
incluyendo las propiedades de pue-

' Alan Knight, "El liberalismo mexicano desde 
la reforma hasta la revoluci6n (una interpretation)", 
Historia Mexicana, El Colegio de Mexico, julio-sep-
tiembre de 1985, vol. X X X V , num. 1, pp. 59-91. 

bios y comunidades. Este hecho, sin 
duda , abonarfa el conf l ic to social 
entre la mayor fa de la p o b l a c i d n 
campesina mexicana sin tierra y la oli-
garqufa terrateniente consolidada en 
el Porfiriato. 

U n a spec to f u n d a m e n t a l que 
sefiala el autor, es el hecho de que la 
organizacidn del espacio en el Papa-
loapan obedecid principalmente a la 
dinimica del mercado externo. Asf, 
esta regidn fue no unicamente un 
eslabdn clave del comercio interre-
gional, sino que jugd un papel desta-
cado en el comercio interocednico 
entre las F i l ip inas y la penfnsu la 
Ib^rica. Este papel se debid a que en 
los puertos de Alvarado y Tlacotalpan 
se embarcaban las mercancfas prove-
nientes de la famosa nao de la China 
y arr ibaban las mercancfas prove-
nientes de los puertos ib^ricos. Pero la 
funcidn comercial de esta regidn no 
se limitarfa a las actividades legales, 
pues los habitantes de la regidn —lo 
m i s m o h o n o r a b l e s c o m e r c i a n t e s 
e s t a b l e c i d o s , q u e c o m e r c i a n t e s 
extranjeros, funcionarios, militares e 
incluso eclesiasticos— participarfan 
alegremente en la lucrativa actividad 
del contrabando. 

Los habi tantes del Papa loapan 
tambien se dedicaron a otros servicios 
vinculados al comercio, tales como el 
h o s p e d a j e , la a l i m e n t a c i d n y el 
abastecimiento de materias primas 
para la construccidn o reparacidn de 
las naves. 



En suma, el trabajo que nos pre-
senta Jos£ Velasco Toro, por la gran 
riqueza de information y la seriedad 
del andlisis, se convertira sin lugar a 
dudas en una referencia obligada para 
todo aquel que desee acercarse y cono-
cer no s61o la historia regional del 
Papaloapan, sino tambien la dinamica 
de la historia estatal e incluso los vi'n-
culos que se desarrol laron a escala 
internacional, como fue el caso del 
comercio y el contrabando. 

A s i m i s m o , el au tor a p o r t a u n a 
serie de ref lexiones y de pis tas de 
investigaci6n que sera necesario abor-
dar en un futuro cercano, tales como 
las relaciones culturales y rituales, que 
tejen y crean los distintos grupos y 
q u e c o r r e s p o n d e n a las f o r m a s de 

apropiac i6n y uso de la tierra y el 
agua; las tradiciones en comun, que 
en algunos casos son inventadas al 
calor de la d i sputa por los bienes, 
pero que no por eso son menos vili-
das para los grupos que las crean,4 y 
las relaciones que existen entre las his-
torias locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

En fin, la invitaci6n realizada por 
Jos£ Velasco Toro esta hecha; a noso-
tros nos toca, junto con remontar 
las caudalosas aguas del Papaloapan y 
recorrer los innumerables caminos 
reci&i senalados en su obra. 

Ana Maria Saloma Gutierrez 
Divisi6n de Posgrado, INAH-ENAH 

4 Wase el interesante trabajo acerca de las cos-
tumbres inventadas realizado por E. P. Thompson, 
Costumbres en comtin, Critica, Barcelona, 1995. 


