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Resumen 
En esta investigación busco exponer el origen y el desarrollo de 

tres fincas1 cafetaleras en la región norte de Chiapas: El Triunfo, 

La Primavera y Cuncumpá. Para su ubicación geográfica, la 

región Norte, en términos administrativos, está formada por los 

municipios de La Libertad, Playas de Catazajá, Sitalá, Chilón, 

Huitiupán, Palenque, Salto de Agua, Tila, Sabanilla y Tumbalá, 

pero para fines de mi investigación solamente voy a conside-

rar los municipios que se encuentran asentados en las zonas 

y límites montañosas del norte, así como parte de las llanuras 
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1 Finca es un concepto que se construye para identificar las 

unidades productivas de una institución económica, que tienen 
mucha similitud con las haciendas mexicanas, pero cuentan 
con diferencias en los aspectos de producción, mercado, cultivo, 
mano de obra, inversión económica entre otros. Este concepto fue 
utilizado en Chiapas y Centroamérica. 
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de Palenque: Tumbalá, Palenque, Salto de Agua, Tila y Sabanilla2 (mapa 1). El área 

de estudio se define por su condición fisiográfica, económica, cultural, lingüística y 

étnica. Las principales características que la definen son los factores naturales (área 

montañosa), la lengua como elemento de identidad (hablantes de chol) y una particu-

lar actividad económica, que es el cultivo de café como actividad económica particular.

Palabras clave: café, fincas, extranjeros, tierras, región

Origin and development of coffee farms  
in the northern region of Chiapas

Abstract
In this research, I seek to expose the origin and development of three coffee farms 

in the northern region of Chiapas: El Triunfo, La Primavera and Cuncumpá. For its 

geographical location the northern region, in administrative terms, is formed by the 

municipalities of La Libertad, Playas de Catazajá, Sitalá, Chilón, Huitiupán, Palenque, 

Salto de Agua, Tila, Sabanilla and Tumbalá, but for the purposes of my research only I 

will consider the municipalities that are located in the mountainous areas and bound-

aries of the north, as well as part of the plains of Palenque: Tumbalá, Palenque, Salto 

de Agua, Tila and Sabanilla (map 1). The study area is defined by its physiographic, 

economic, cultural, linguistic and ethnic status. The main characteristics that define 

it are natural factors (mountainous area), language as an element of identity (speak-

ers of chol) and a particular economic activity that is the cultivation of coffee as a 

particular economic activity.

Keywords: coffee, farms, foreigners, lands, region

Introducción

Por su importancia, varios trabajos se han concentrado en el análisis de 
una gran empresa capitalista, como es el caso de “El Triunfo”, de The 
German-American Coffee Company (gacc), según manifiestan algunos auto-

2 Todos estos municipios fueron creados en 1915, momento en que desaparecen las jefaturas 
políticas de Chiapas. 
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res.3 Las tres fincas: El Triunfo, La Primavera y Cuncumpá son de familias 
alemanas y estadounidenses.

En este trabajo busco entender y explicar la lucha de poder social, 
económico e institucional en los tres tipos de empresas agroexportadoras 
de capital variable y familiar. Por un lado la representada por la gacc, y 
por el otro las fincas familiares de menor tamaño y capacidad productiva. 
Entre ambos tipos de unidades productivas existía una lucha por apro-
piarse de las mejores tierras y de la fuerza de trabajo. ¿Qué diferencias 
existían entre ambos tipos de fincas? ¿Qué estrategias de lucha ponía en 
juego cada una de ellas para apropiarse de los recursos, como la tierra, la 
mano de obra, las rutas, los medios de transporte y el mercado, entre otros 
aspectos? Para responder a estas preguntas analizaré la relación estable-
cida dentro de cada una de las fincas y la participación de los indígenas 
choles, los ladinos y los extranjeros.

Antes de la formación de las fincas cafetaleras, hacia las últimas 
décadas del siglo xix, existían caminos rurales que conducían a los 
pocos poblados que se encontraban dispersos en todas las montañas de 
la zona. Su relación interétnica era de respeto y cordialidad; en algunos 
casos solo generaban intercambios de productos alimenticios: Al no exis-
tir un mercado donde proveerse, no existía la moneda, y el trueque era 
generalizado. No se necesitaba producir grandes extensiones de milpa ni 
acumular enormes cantidades de maíz y frijol, se requería lo suficiente 
para el sustento de las familias; de la misma forma sucedía con la caza de 
animales y la pesca en los ríos más cercanos a los centros de población.

Este hecho se fue transformando paulatinamente con la llegada de 
otros grupos sociales, atraídos por la explotación de las montañas y selvas 

3 José Alejos García, en sus tres trabajos: (1999) Ch’ol / Kaxlan: identidades étnicas y conflicto agrario 
en el norte de Chiapas, 1914-1940, México, unam, Centro de Estudios Mayas; (1994) Mosojantel: 
etnografía del discurso agrarista entre los ch’oles de Chiapas, México, unam, Centro de Estudios 
Mayas. (1995) “Los choles en el siglo del café: Estructura y etnicidad en la cuenca del río 
Tulijá”, en Mario Humberto Ruz y Juan Pedro Viqueira (Ed.), Chiapas los rumbos de otra 
historia, México, unam, ciesas, UdeG, y Emérito Pérez Ocaña (2018) Fincas cafetaleras y capital 
extranjero en Tumbalá, Chiapas. El caso de El Triunfo. 1894-1949, tesis doctoral cesmeca-unicach.
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a través de las monterías,4 como da cuenta Jan de Vos y Pedro Vega Martí-
nez (1991)5 en sus obras. Esta situación trastocó el orden que existía en los 
pueblos originarios, provocó la llegada de un nuevo orden económico y 
transformó las relaciones sociales y el territorio.

El siglo xix es un tiempo impredecible para la selva. Su inmensidad 
hace que el silencio se torne sordo ante el ingreso de nuevos exploradores 
en su interior; Jan De Vos (1988) señala que la historia moderna de Chia-
pas se inicia en 1822, con su independencia; para él, fue el momento en 
que llegaron nuevos grupos de individuos con la intención de explotar la 
madera preciosa que poseía la selva Lacandona. Este siglo marca el inicio 
de la colonización de las grandes extensiones de árboles de la zona. Los 
comerciantes llegaron para acumular riqueza a costa de la destrucción de 
la selva, y un gobierno permisivo para la autorización de la explotación 
del territorio es un factor para la escalada de individuos que ingresan. El 
autor señala que la historia de estos espacios se divide en dos etapas: la 
primera que va de 1822 a 1880, la segunda de 1880 a 1895. Esta última es 
la más destructiva, por el ingreso de máquinas y el uso de mano de obra 
indígena con claras características de esclavitud. 

La última década del siglo xix es el fin de la segunda etapa de la 
explotación maderera en la selva, y coincide con el inicio de la llegada 
de los primeros inversionistas de capital extranjero a la región norte de 
Chiapas (mapa 1) para impulsar la agroexportación. Una primera etapa 
en las actividades de inversión fue la llegada de las fincas huleras: de 1892 

4 Montería no tiene un significado específico. El concepto responde a la actividad del corte 
de árboles y maderas preciosas dentro de las selvas y bosques; por lo tanto, se refiere a la 
explotación y la monopolización por los comerciantes y la industrialización de la madera.

5 Oro verde: la conquista de la selva lacandona por los madereros tabasqueños (1988); este trabajo 
presenta cómo las empresas extranjeras empiezan a mutilar el paisaje natural de la selva 
Lacandona de 1822 a 1849. Viajes al Desierto de la Soledad (2003), y da cuenta del ingreso de los 
misioneros, finqueros y estudiosos de la región selvática, que son los que reconfiguraron el 
espacio apropiado. Pedro Vega Martínez (1991), en Las monterías, pone de manifiesto que el 
siglo xix fue un tiempo en que las empresas madereras de capital extranjero cambiaron el 
panorama natural de la selva y las montañas de la selva Lacandona, por el establecimiento 
de Las monterías de la familia Bulnes y Romano, que explotaron la madera con la mano de 
obra de los indígenas tseltales, tsotsiles y choles.
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a 1914 (De Vos, 1997); la segunda etapa es la siembra predominante de café 
por empresas extrajeras alemanas y estadounidenses de 1892 a 1940.

Los choles se vieron desplazados con la nueva política de deslinde 
del gobierno federal. 

Sin embargo, solo a partir de las legislaciones sobre deslinde y colonización de 
1875 y 1883 se inicia el boom de las empresas deslindadoras-colonizadoras 
cuyos últimos vestigios desaparecen apenas en la cuarta década del siglo XX 
(Fenner, 2015: 18). 

En Chiapas, “las denuncias y los deslindes de lotes empezaron en 1897” (De 
Vos, 1997: 115), para beneficiar a los nuevos capitalistas extranjeros. Con este 
cambio de uso de suelo, los campesinos ya no fueron dueños de su propio 
espacio; selvas, montañas y ríos sufrieron alteraciones ecológicas en el 
momento de hacer uso para la industrialización de los productos agrícolas. 
Los choles se vieron obligados a ofrecer su fuerza de trabajo en las fincas, 
donde mantenían una estructura organizativa de peonaje por deuda.

En esta parte de la historia de los choles, relacionada con el trabajo 
forzoso en las fincas huleras y cafetaleras, se puede ver que por más de 
cincuenta años mantuvieron una lucha por liberarse de un yugo de tipo 
neocolonial. Solo la Reforma Agraria, la caída de precios internacionales 
del café y la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a debilitar la estruc-
tura coercitiva de las empresas extranjeras en los municipios choles.6

6 Esperando que sucediera de la misma forma que en las fincas huleras en las llanuras 
de Palenque y Tabasco, cuando la revolución chiapaneca y la Primera Guerra Mundial 
debilitan la economía de las empresas estadounidenses en 1914.
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Mapa 1
Región norte de Chiapas; el área ilustrada de color azul corresponde a las 

montañas del norte, lugar donde se ubicaron las sedes administrativas de las 
fincas, pero su extensión llegó hasta la parte baja de los otros municipios.

Fuente: Elaborado por el autor con el apoyo técnico de E. A. González Burguete.



Carlos Arcos Vázquez | Origen y desarrollo de las fincas cafetaleras en la región norte de Chiapas

Vínculos. Sociología, análisis y opinión ■ Año 11, Núm. 17, julio-diciembre. ISSN: 2007-7688 217

German American Coffee Co.

Según informe de Line (1905), la finca fue formada en el año de 1893.7 El 
mismo informe señala que oficinas centrales de la gacc se establecieron 
en Sioux City, Iowa, Estados Unidos de Norteamérica. Esta compañía 
llegó a poseer 36,000 acres (14,568.683 ha). En algunos documentos del 
Archivo Histórico de Tumbalá se indica que la posesión de tierra que 
tenía la empresa era de 38,000 acres (15,378 ha), e incluía todas las fincas 
anexas, con El Triunfo como una de las más importantes, seguida por 
El Porvenir, La Cruzada, Trinidad, Las Nubes, La Revancha, Machuyil, 
Chuctiepa y Mayoral.

En su informe de 1905, la compañía extranjera expresa que El Triunfo 
se encontraba a una altura de 2,500 a 5,000 pies sobre el nivel del mar (726 
a 1,524 metros sobre el nivel del mar). El recorrido realizado a mediado de 
2019 en los terrenos donde se estableció El Triunfo me permitió, mediante 
una geolocalización, calcular una altura de 1,098.478 metros sobre el nivel 
del mar. La finca de menor altura es Chuctiepa, que se encuentra a 500 
metros sobre el nivel del mar; esta propiedad se utilizaba para sembrar 
maíz, frijol, chile azúcar, árboles frutales y cítricos, con la finalidad de 
abastecer de alimentos a las otras fincas, donde se mantenía una gran can-
tidad de mano de obra empleada en los trabajos de la producción del café. 

En la última década del siglo xix empezaron a aparecer en el anti-
guo departamento de Palenque empresas de diversas economías, sobre 
todo de origen alemán y estadounidense, dentro de las cuales sobresale 
la gacc, que fundó la finca cafetalera El Triunfo con sus diversos anexos, 
que, por su capacidad económica, formó una región de producción agrí-
cola importante con los socios inversionistas ubicados en Sioux City, Iowa, 
considerado en esos momentos el centro de negocios más importante en 
los Estados Unidos de Norteamérica, comparado con Nueva York, entre 
otros (Line, 1905). 

7 Report on the properties of the German American Coffee Co. By A. E Line. 1905. 
8 Para obtener esta información actualizada se hizo un recorrido por las diversas fincas en 

el mes de abril de 2018, y se logró utilizar el gps para su ubicación. 
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El marco jurídico que permitió el ingreso al capital extranjero, se sus-
tentó en las leyes de los liberales, encabezado por Benito Juárez, acerca de 
la ocupación y enajenación de los terrenos baldíos del 20 de julio de 1863: 

Art. 1º Son baldíos, para los efectos de esta ley, todos los terrenos de la repu-
blica que no hayan sido destinado á un uso público por la autoridad facultada 
para ello por la ley, ni cedidos por la misma, á título oneroso ó lucrativo, á indi-
viduos ó corporación autorizada para adquirirlo (Decreto presidencial, 1863). 

Esta ley señalaba la individualización de la posesión de las tierras, hecho 
que determinó las cantidades de hectáreas que un individuo podía obte-
ner. Ante esta apertura, se le dio continuidad en el gobierno de Porfirio 
Díaz: 

Los puntos medulares de la legislación en torno al deslinde de baldíos se dic-
taron más tarde, en la ley del 25 de marzo de 1894: se eliminaron los límites de 
extensión para la superficie deslindada y fraccionadas en lotes individuales (ley 
de 1863 había dispuesto un máximo de 2,500 ha), se especificó la clasificación 
de tierras (baldíos, demasías, excedencias, tierras nacionales), dirigidas a lega-
lizar las ocupaciones sin títulos, y se erigió el Gran Registro de la Propiedad, 
cuyo raquítico desarrollo reflejó la compleja titulación de la propiedad (Marino 
y Zuleta, 2010: 441).

Antes de conformarse como una compañía alemana y estadounidense, 
comenzó con el nombre de Compañía de Plantaciones El Triunfo y El 
Porvenir; ya para el último año de la primera década del siglo xx se puede 
notar que se encontraban con accionistas de Estados Unidos de Nortea-
mérica, con el nombre de Germán American Coffee Company.

La compañía de plantaciones de El Triunfo se formó aproximadamente entre 
1894 y 1902. El alemán José Dorenberg, como primer dueño, adquirió cinco 
predios, y posteriormente su paisano y socio Enrique Rau las otras cinco pro-
piedades. En total la compañía conformó un conjunto de diez extensiones 
que formaron un corredor desde Tumbalá hasta Salto de Agua [...]. Después, 
la empresa de dos alemanes pasó a manos de un grupo de accionistas de 
Nueva York y Chicago y fue administrada por subordinados (principalmente 
procedentes de Alemania) hasta 1949 (Pérez Ocaña, 2018: 10).
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Para el año 1894 se sabe que la región norte de la entidad se encontraba 
una lista de fincas rústicas del departamento de Palenque en el libro de 
actas de la junta calificadora (ahch. Exp. 820, 1894), donde se registraba 
para el control de las autoridades civiles del departamento y del gobierno 
del estado de Chiapas, todo esto con la finalidad de pagar los cobros de 
la tesorería del distrito municipal y la Secretaria de Hacienda de Salto de 
Agua, por la venta de los productos agrícolas que estaban generando las 
fincas de la región. 

Es así como se sabe que, después de 1894, empezaron a crecer las 
fincas cafetaleras. En tan solo tres años, en 1897, se pasó de cinco a quince 
fincas dispersas en los municipios de Salto de Agua, Catazajá, Tumbalá, 
Petalcingo, Tila y Palenque, como se muestra en el cuadro 1: 

Cuadro 1
Lista de fincas rústicas ubicadas en los municipios de Salto de Agua, 

Catazajá, Tumbalá, Petalcingo, Tila y Palenque, en el departamento de 
Palenque, en el año 1897

Nombre de la propiedad Municipio Propietario
La Cruzada Tila Doremberg y Rau
La Trinidad Tumbalá Bibiana Ramírez 
Santa Rita Tumbalá Sebastián Pérez 
La Ilusión Salto de Agua Esteban Aguilar
Las Nubes Salto de Agua Gracia Zebadua
Punta Gordo Palenque Domingo A. Canabal
Herradura Catazajá Sebastián Alamina y Manuel Lastea
San Guanito Catazajá Sebastián Alamina
San Juan de los Dolores Petalcingo Francisco Lastra
Tintillo Palenque Ambrosio Lacroix
Punta de Limonar Palenque Genaro Lastra
Tecolpa Catazajá Sebastián Alamina
Progreso Tila Enrique (sin apellidos)

Fuente: Para la elaboración de este cuadro se revisó el expediente 894, de 1897. Archivo 
Histórico de Chiapas, del Fondo Documental Fernando Castañón Gamboa, Tuxtla Gutiér-
rez, Chiapas.
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En un primer momento se observa que los principales dueños fueron 
empresarios, comerciantes nacionales y jefes políticos del estado de Chia-
pas, solo se puede notar en los documentos algunos alemanes y estadou-
nidenses que no pasan desapercibidos por sus apellidos como Dorember, 
Lacroix y Rau, sin olvidar que para esos años ya se encontraban otros 
como Fahrhole, Schilling y Berghaus de la finca El Triunfo; Morison, de la 
compañía café la Esperanza (finca Alianza); Kanter, de la finca Cuncumpá 
y más tarde Mahr, de la finca La Primavera entre otros que aparecerán. 
El resto son apellidos identificados por los habitantes de la región como 
“ladinos”:9 Ramírez, Canabal, Lastra, Alamina, Aguilar; años más tarde se 
empieza a notar otros apellidos como Gutiérrez, Naranjo, Trujillo, Agui-
lera, Solórzano, Carrascosa, Domínguez, Zebadua entre otros (cuadro 1).

En 1892 apareció en escena el empresario mexicano y especulador de tierras 
Rafael Dorantes; en 1893 la sociedad entre el alemán Friedrich Schindler y 
Manuel Gabucio hizo su aparición igual que la de los hermanos Josef y Maxi-
miliano Dorenberg, completado el cuadro en 1894 por la compañía Tronco 
Cilveti (Fenner, 2015: 379).

Las tierras de la Selva Lacandona y del Departamento de Palenque eran 
un atractivo para los denunciantes de baldíos que deseaban adquirir tie-
rras, no para poseerlas, mucho menos para trabajarlas, simplemente para 
vender en cuanto tuvieran los documentos que indicarán su posesión. En 
este momento es cuando los extranjeros empezaron a adquirir lo necesa-
rio, que por ley compraran 2,500 hectáreas. 

Para 1893 los hermanos José Rodolfo y Amado Solórzano, igual que Carras-
cosa, procedentes de Comitán, activos en la zona desde años atrás, ya había 
logrado que la Secretaría de Fomento les titulará los denuncios realizados en 
1881 y 1882; incluso con la simple adjudicación por parte del promotor fiscal 
en 1890 podían iniciar el negocio de venta de tierras (Fenner, 2015: 381).

9 Son todos aquellos que no son originarios dentro de la región y que hablan la lengua 
castellana como identidad lingüística.
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Una de las estrategias más importantes que se dio para la formación de 
una de las compañías de café más reconocidas en el Departamento de 
Palenque, fue la sociedad que se formó a partir de una amistad cercana 
entre la familia Rabasa y los hermanos Maximilian y Josef Dorenberg 
(ahch, fdfcg. Exp-938.1992). La familia Rabasa logró establecer un poder 
político en el estado de Chiapas, gracias al apoyo que tenía del presidente 
Porfirio Díaz, sobre todo de Emilio Rabasa. Esa amistad provenía desde 
que se conocieron en su formación profesional en el estado de Oaxaca. 
Ambos como autoridades, Rabasa como gobernador (1891-1895) y político 
de mucha importancia para la entidad, así como senador en varias ocasio-
nes de 1884 a 1913 (Hale, 2011). Esta sociedad formada a partir de la amistad 
generó grandes ganancias a ambos, en lo político y en lo económico.

En un movimiento estratégico de Dorenberg, apoyando a su paisano Enrique 
Rau, adquirieron varios predios de terrenos que a la larga fueron de las más 
importantes en la producción del café en el norte de Chiapas, esta sociedad 
alemana se llamó Compañía de Plantaciones El Triunfo, El Porvenir, s. a. (Fen-
ner, 2015. Pérez Ocaña, 2018).

Para que no apareciera el nombre de Dorenberg, esta compañía se adju-
dicó a Enrique Rau. La posición que tenía Dorenberg de vicecónsul 
alemán en México le permitió ser una figura política importante para 
Chiapas; esto lo ayudó para hacer negocios en la compra y adquisición de 
tierras nacionales, sin que tuviera dificultades en el procedimiento admi-
nistrativo. “A principios del siglo xx, Dorenberg se retiró de la sociedad 
y traspasó su participación a accionistas norteamericanos, que forma-
ron con Rau The German American Coffee Corp. (gacc), con sede en Nueva 
Jersey” (Fenner, 2015: 402). Esta compañía llegó a poseer diez predios, 
con un total de 17,401 ha, según Justus Fenner (2015), y los registros de 
las propiedades de la empresa se refieren a 36,000 acres (14,568.683 ha).10

10 La diferencia de los datos entre las partes es, en que los documentos oficiales que se 
encuentra en el archivo en el registro público de la propiedad y de comercio de Salto de 
Agua, 1 sección 1897, escritura 3, radica en la extensión del predio, mientras que la escritura 
maneja una cantidad diferente al de report the properties of The German American Coffee Co. 
By A. E. Line (1905).
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Una vez establecida la privatización de las tierras ubicadas en terri-
torios de los choles, se inició un proceso de peonaje para la mano de obra 
dentro de la finca cafetalera de El Triunfo y sus anexos, lo que provocó que 
las tierras de los campesinos indígenas perdieran el sentido de identidad 
propia con el entorno. Una vez convertidos en peones asalariados, como 
se estableció primero, comenzó un proceso de cambio del paisaje natural, 
con la tala de árboles para la siembra del café. Con el paso del tiempo, los 
trabajadores se convirtieron en peones acasillados (mozos)11dentro de las 
fincas de la empresa (gacc). 

En la finca El Triunfo se estableció el centro de operaciones econó-
micas y administrativas de la empresa germana y estadounidense; desde 
esta finca se administraba las otras nueve fincas anexas (El Porvenir, La 
Cruzada, Trinidad, Las Nubes, La Revancha, Machuyil, Chuctiepá, Mayo-
ral, La Sombra). Este complejo finquero contaba con una tienda en donde 
se podía obtener manteca, velas, telas, zapatos, petróleo, quinina, panela 
y diversas herramientas para el trabajo de campo. En ella se establecieron 
peones (mozos), acasillados (permanente) y peones temporales, que se uti-
lizaban solo en las temporadas de cosecha (Gómez Arévalo A. 25/4/2018).

El Triunfo tenía una calle empedrada que comenzaba en la “casa 
grande”,12 pasando al conjunto de galeras que servía de habitación para los 
peones acasillados, hasta llegar a la iglesia católica que la misma empresa 
mandó construir para las familias extranjeras que habitaban el complejo, 
así como para los peones que en ella vivían (Gómez Arévalo, A. 24/4/2018).

La comunicación que tenía la finca el Triunfo con las fincas anexas era 
por los caminos de herradura; a la vez, el río era un medio importante para 
comunicar la región con el exterior. El río Tulijá llegó a conectarse con el 
río Grijalva pasando por San Juan Bautista (hoy Villahermosa Tabasco), 
este último desemboca en la barra de Frontera (Centla), Tabasco, en el 
golfo de México, para que el café llegara a los puertos de Estados Unidos 
de Norteamérica, en especial a Nueva York. En un principio los caminos 

11 El concepto mozos es un término utilizado por los choles de la región norte para identificar 
a los peones acasillados en las unidades productivas de las fincas cafetaleras. 

12 Se  denomina casa grande a la principal, también conocida como casco de finca; es un 
espacio habitacional donde vivían los dueños y administradores de la finca.
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de herradura eran controlados por la empresa gacc, para trasladar sus 
productos hacia Salto de Agua sin que pudieran participar las otras fin-
cas de la región norte, para el inicio de la segunda década del siglo xx. 
Los caminos fueron administrados y vigilados por las autoridades del 
departamento de Palenque con la participación municipal de Tumbalá, 
por lo que la autoridad municipal coordinaba el mantenimiento con la 
participación y aportación de todas las fincas de la región norte (ahch, 
fdfcg. Exp. 1011, 1904).

Finca Cuncumpá13

El predio denominado “Chenchucruz”14 fue adquirido por el alemán Gus-
tavo Kanter Gronet, escriturado el 14 de marzo de 1893, con una extensión 
de 2,500 ha, con sujeción a lo establecido por el decreto de 1863 sobre la 
ocupación y enajenación de los terrenos baldíos. Este predio fue denun-
ciado primero por Rodolfo Solórzano, amigo cercano de Gustavo Kanter; 
su ubicación era parte de un poblado de indígenas choles.

Rodolfo Solórzano traspasó sus derechos sobre un antiguo denuncio a Ricardo 
Carrascosa, hijo del gobernador, quien lo transfirió de inmediato al alemán 
Gustavo Kanter, quien formó la propiedad Chenchucruz, ubicada en el centro 
de la futura zona cafetalera del norte de Chiapas (Fenner, 2015: 381).

Berta Kanter (2002), hija del matrimonio Armín Kanter y Mariíta Urrutia 
(segunda generación de la familia), escribió Cuncumpá: un siglo de historia;15 
en este trabajo expone que la actividad agrícola se inició en un valle des-

13 En la lengua chol (de la familia maya) significa “agua amarilla”; nace en una cueva donde 
brota el agua cristalina que es bien conocida e identificada por los choles, pero en las 
temporadas de lluvia esta agua cristalina se vuelve de un color amarrillo por efecto de las 
arenas que remueven las lluvias.

14 En la lengua chol se puede interpretar como “cueva de la cruz colorada”.
15 Se puede pensar que este trabajo fue para exponer la historia de la familia Kanter Urrutia 

y su relación con las otras fincas desde la historia de la vida cotidiana.
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poblado al que los habitantes le llamaban Chiopa.16 Allí se establecieron 
por catorce años, hasta que en mayo de 1907 pasó a llamarse finca Cun-
cumpá. La autora manifiesta que Gustavo Kanter y su familia provenían 
de Guatemala, donde mantenían tierras cultivables para agricultura y 
ganadería. Su origen alemán se caracteriza por la tenacidad y la disciplina 
por alcanzar las metas establecidas en el trabajo agrícola, siempre con la 
visión de fortalecer su economía donde se establecieran. Ella expone que 
el origen de la familia proviene de la ciudad de Marianverder, Alemania, 
aunque desde joven el señor Kanter llegó al país centroamericano a pro-
bar fortuna en los campos agrícolas

En Berta Kanter (2002) existe una amplia descripción de la historia 
de la vida cotidiana de la finca Cuncumpá. Señala que la administración 
de la finca se inició con la sociedad de los hermanos Kanter: Armín, Abe-
lardo y Adrián; el primero fue el principal administrador, apoyado por los 
otros dos hermanos, aunque el último permaneció poco tiempo en esta 
sociedad, pues se dirigió a Guatemala para reunirse con su madre Emilia 
Mackenney Domínguez,17 avecindados en este lugar donde tenían otras 
fincas. Las tierras de la finca Cuncumpá, como se dijo al inicio, fueron 
adquiridas por el señor Gustavo Kanter Gronet, que dejó esa herencia a 
los seis hijos (Gustavo, Eduardo, Adrián, Armín, Abelardo y Emilia) con 
diez caballerías18 a cada uno, con un total de 60 caballerías,19 de acuerdo 
con las leyes de 1863 y 1894 de ocupación y enajenación de terrenos baldíos 
de dos mil quinientas hectáreas por propietarios nacionales y extranjeros.

Berta Kanter (2002) relata que la Sociedad Kanter Hermanos se disuelve 
con la muerte de Abelardo en 1924; Armín continuó con las labores de 
trabajo agrícola y ganadero, pues siempre estuvo al pendiente de su desa-
rrollo. Para los siguientes años solo se manifiesta como finca Cuncumpá, 
y no como Sociedad Kanter Hermanos, de acuerdo con los documentos que 

16 En la lengua chol, se interpreta como arroyo. 
17 Es prima hermana del doctor Belisario Domínguez, originarios de Comitán, Chiapas. 
18 Una caballería equivale a 41.66 ha. 
19 60 caballerías equivalen a 2,499.60 ha. 
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emitieron los siguientes años, así como lo indica el censo de población 
del 15 de mayo de 1930.20

La crisis de las fincas cafetaleras se inició desde 1934, momento en 
que empiezan a tener respuestas efectivas las peticiones de los indíge-
nas choles para la obtención de tierras; posteriormente, el gobierno de 
Cárdenas mostró buena voluntad para dotar de tierras a los ejidos, así 
como a los trabajadores de las fincas, y estableció acuerdos mutuos con 
las autoridades municipales y estatales de la entidad con indicaciones del 
gobierno federal (amt. 22/07/1934).

Las prácticas de control de las autoridades locales y los finqueros de 
la región apoyaron a algunos ladinos despojando, invadiendo y ejerciendo 
amenazas sobre los peones de las fincas, así como contra indígenas de las 
rancherías y campesinos de los poblados cercanos, lo que genero enfren-
tamientos verbales y denuncias ante las autoridades. Estos conflictos se 
manifiestan en los diversos documentos en los sucesivos años de relación 
entre finqueros e indígenas choles. Un ejemplo claro es el documento que 
hace llegar la Secretaría de Gobierno al presidente municipal de Tumbalá, 
Chiapas (sgech/sf): 

Los campesinos de amado nervo, se quejan a este gobierno, de que, son 
molestados muy a menudo por esa presidencia municipal y por los finqueros, 
con objeto de que desocupen los terrenos en donde tienen sus cultivos, y, 
como los quejosos han solicitado con anterioridad, sus ejidos, cuyo expediente 
respectivo se tramitan en la comisión agraria, que en breve ordenaran al inge-
niero que deba hacer la medición de los ejidos pedidos, [...], el ciudadano 
Gobernador recomienda a usted se sirva prestar a los campesinos menciona-
dos, las garantías a que tienen derecho, [...] (amt. 28/3/1934).

Para 1939 llega la reforma agraria de Lázaro Cárdenas. Este año coincide 
con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera afecta 
las relaciones internacionales de Alemania con el gobierno mexicano. Las 

20 Lista de integración territorial, o sea de las localidades pertenecientes al municipio de 
Tumbalá, Chiapas. Censo de población realizada por el Departamento de la Estadística 
Nacional. 
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sociedades económicas e inversionistas entre alemanes y estadouniden-
ses, como la gacc, se terminaron como efecto de la guerra mundial, la 
mayoría de las fincas terminaron sus ciclo de producción en este tiempo, 
solo la finca Cuncumpá permaneció hasta el inicio del movimiento indí-
gena neozapatista.

El proceso de producción de café, para 1939, disminuyó por la falta de 
mano de obra. Lo que se obtuvo fue utilizado para mantener la actividad 
agrícola. En sus últimos años, el predio mantuvo una producción solo para 
el mercado regional, lo que le permitió sostener a las familias que vivían 
de la tierra, mientras que las demás fincas de esta región que se dedicaron 
al monocultivo del café desaparecieron paulatinamente. 

El reparto de tierras en el periodo cardenista generó que los mozos 
abandonaran de manera progresiva las fincas para dedicarse a las tierras 
propias, otorgadas por las autoridades. Para la década de años cuarenta 
del siglo xx se formó la mayoría de los ejidos de la región norte de Chia-
pas, y terminó “la época de oro del café”.21 Esto no significa que las fincas 
hubieran desaparecido totalmente, sino que perdieron grandes cantida-
des de tierras de sus propiedades y por ello disminuyeron su producción. 
No solo fue por un problema agrario, los precios de los mercados interna-
cionales afectaron de manera significativa el comercio de la agroindustria, 
de tal manera que la mano de obra de los campesinos choles ya no fue 
contratada para el cuidado de las plantas agrícolas; así lo indica un oficio 
del administrador de la gacc dirigido al presidente municipal de Tum-
balá, que manifiesta lo siguiente: 

tenemos que comunicarle, que todos los habitantes que antes pertenecían a 
esta finca ó sea los ciudadanos que viven en La Revancha, Machuyil, y Chuc-
tiepá ya no están bajo nuestras ordenes sino desde el día 19 del mes en curso 
están libres y no reciben órdenes ni de nosotros, ni de nuestros encargados 
de las fincas dependientes (s/f).22

21 Es el periodo que corresponde a la mayor cantidad de producción del café; esto se 
manifestaba en mayor ganancia económica.

22 Este documento no contiene fecha, pero, por sus características y por el contexto en que 
se está manifestando, corresponde a un lapso entre los años de 1936 y 1940.
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Con la depreciación de la actividad económica del café en las fincas vin-
culadas a las plantaciones agrícolas, sumada a la caída de precios interna-
cionales, la familia estableció tendejones y tiendas comerciales en Yajalón 
para soportar la crisis económica que se acercaba cada vez más. La finca 
necesitaba maquinaria en el beneficio para llevar a cabo el proceso del café. 

En su discurso, Hans Seltzer Marselle23 expone que son los alemanes 
quienes hicieron productivas estas tierras de la región. Para él, los indí-
genas choles no han sido capaces de hacerlas producir como lo hicieron 
ellos. Por su parte, los choles en su oralidad identifican el periodo cafeta-
lero como “El tiempo de mozos”;24 explican que son ellos los que traba-
jaron estas tierras de manera esclavizada para hacerla productiva. Estas 
perspectivas son dos visiones del mismo proceso: “la era de las fincas”. 

En la versión alemana es clara la posición de poder, mientras que la 
de los choles manifiesta una historia de dominación, control, servidumbre 
y esclavitud para alcanzar el progreso económico de la región, basada en 
la visión de trabajo y raza de la colonialidad de poder (Quijano, 2014).

Para los últimos años de la década de los treinta, estos finqueros con-
tinuaban dentro del municipio de Tumbalá. El espacio territorial se volvió 
parte fundamental de su vida cotidiana, los años de estar dentro de las 
fincas es parte de la historia individual de los extranjeros. La historia de la 
región norte de Chiapas está construida por los diversos actores extranje-
ros (alemanes, norteamericanos, libaneses), ladinos (kaxlanes), indígenas 
(choles), y sus luchas de poder social y económico (amt/18/5/1936). 

Por último, los hijos de la familia Kanter Urrutia nacieron en la finca 
Cuncumpá, todos ellos mexicanos, aunque se manifiestan como guate-
maltecos. La raíz alemana se evidenció siempre en el medio de comuni-
cación que se generaba en la vida cotidiana; para no olvidar sus raíces, 
la lengua germana se mantuvo como un vínculo permanente entre los 
hermanos Kanter; otra lengua que adquirieron fue la chol, un idioma 
que facilitó el dialogo entre los mozos o empleados acasillados de la finca. 

23 Entrevista del autor al señor Hans Seltzer el 26 de abril de 2018.
24 El tiempo de mozos está determinado por los choles como el tiempo en que fueron 

sometidos al peonaje, que en su memoria recuerda el castigo, el sometimiento, el despojo 
y el trabajo excesivo para el señor finquero. 
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Mientras tanto, los indígenas choles mantuvieron su lengua como una 
identidad importante, vinculada a la tierra, su entorno y su vida cotidiana. 
Se resistieron por mucho tiempo a adquirir una segunda lengua que se 
enlazara con el exterior de su espacio social, económico y cultural. 

Finca La Primavera

La finca La Primavera se localiza en las montañas del norte de Chiapas, 
en el antiguo departamento de Palenque; colinda con las fincas El Triunfo 
y El Porvenir, de la gacc; en otro sector, sin que esté clara la ubicación 
geográfica, colindaba con la ranchería San Felipe y la colonia Joloñel, 
habitadas por los indígenas choles.25 Se sabe que colindó con la finca 
Mumonil, llamada después Morelia, del alemán Friedrich Kortüm (Hel-
big, 1976, Alejo 1999, Fenner 2015). Según datos de geolocalización, se 
ubica en latitud 17.363175, longitud -92.331517, altitud 817.30.26

Estas tierras pertenecieron a la compañía Huller / icom / mlcc; un 
alemán especulador de los deslindes de la región norte de Chiapas, y pos-
teriormente otro alemán, Maximiliano Doremberg, junto a United State 
Banking, pasaron a poseer estas grandes extensiones de tierras, que fueron 
parte de La Primavera (Alejo 1999, Fenner 2015, Vos 1988).

A principios del siglo xx llega a la región un personaje proveniente de 
Alemania, llamado “Enrique Felipe Christlieb Mahr [...], nacido en Lichta-
nau, Baviera el día 3 de agosto de 1885 de 46 años de edad, de religión cató-
lica” (amt, 1932; Alejo, 1999), quien a la postre aparecerá como el dueño 
de la finca La Primavera. Esta información se conoce porque, cuando le 
envía un mensaje al presidente municipal de Tumbalá para notificarle de 
su solicitud de nacionalizarse como mexicano, en el año de 1932, expone 
que su ingreso en el país se dio, “habiendo entrado legalmente a la misma 
por el puerto de Veracruz, el día 20 de febrero de 1904, a bordo del vapor 
Alemán Prinz August Wiltelm” (amt/15/7/1932; Alejo, 1999: 72).

25 Datos obtenidos en el campo, en un recorrido en la zona de las antiguas fincas cafetaleras. 
26 Datos obtenidos en el trabajo de campo, 23-26 de abril de 2018.
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Enrique Mahr, como lo identificaremos de ahora en adelante, se 
casó en ceremonia religiosa con Berta María Luisa Kanter Urrutia el 6 de 
diciembre de 1928, dos días después la boda civil en la finca Cuncumpá 
(Kanter, 2002: 326). Con este enlace matrimonial se estableció un poder 
territorial de mayor extensión para la producción del café y del ganado 
vacuno, la competencia del mercado y la disputa por la mano de obra de 
los peones acasillados, frente a la gran empresa gacc.

El vínculo existente entre la finca La Primavera y la finca Cuncumpá 
no es nada nuevo. Ya habían establecido entre las familias una relación 
laboral. Su antecedente data del año 1913 hasta 1915, cuando Armín Kanter 
fue administrador de la finca La Primavera (Kanter, 2002). Enrique Mahr se 
dio a conocer como una persona inteligente en el manejo del discurso y la 
elaboración de documentos para la gestión, frente a las autoridades estata-
les y municipales, lo que le valió para ser llamado en diferentes periodos 
por los presidentes municipales para asesorarlos. Su vínculo y su cercanía 
con las autoridades generaron un peso importante, así como respeto hacia 
su persona frente a otros extranjeros, ladinos e indígenas choles. 

Esto no significa que no haya tenido dificultades para conservar las 
propiedades de la finca La Primavera. A él le tocó enfrentar una resistencia 
de los peones acasillados dentro de su predio, la cual fue encabezada por 
el indígena Juan Guzmán “Sol”. Así queda manifiesto en diversos docu-
mentos y cartas de correspondencia entre Enrique Mahr y el presidente 
municipal, relacionados con la aprehensión del líder Juan Guzmán Sol; 
por ejemplo, este documento que se dirigió al señor Francisco Aguilar, 
presidente municipal de Tumbalá: 

deseo manifestarle que no será fácil de agarrarlo aquí, pero la dificultad con-
siste en no tener individuo suficientemente seguro y de confianza para que no 
se pueda escapar en el camino, como este amigo es muy astuto y vivo. Por lo 
tanto me permito suplicar a Ud. me haga el favor de mandarme mañana dos 
ladinos buenos, yo hare que él esté trabajando aquí en el patio y beneficio, y de 
aquí no más lo reciben sus enviados para conducirlo a esa (amt, 1/24/1932/).

Este líder fue importante para las rancherías y comunidades cercanas 
a Joloñel, de donde era originario. Su cercanía con la ranchería de San 



230  Vínculos. Sociología, análisis y opinión ■ Año 11, Núm. 17

Vínculos. Escritos de frontera

Felipe recibió apoyo de esta, y era considerado como un líder natural por 
su capacidad de convencer a sus compañeros contra la vejación, el mal-
trato y los trabajos forzados de los peones acasillados que eran sometidos 
bajo la orden del finquero. La relación cercana de Enrique Mahr con las 
autoridades municipales le valió para someter cualquier rebelión que 
se generara, pero con Juan Guzmán “Sol” le generó una inestabilidad 
profunda por cuatro años, de 1932 a 1936. 

El final de Juan Guzmán “Sol” ha sido incierto, por este hecho se ha 
vuelto mítico, debido a que no se sabe exactamente en dónde termina 
su vida del líder de las rebeliones en la finca La Primavera. En la lista 
que presentan las cárceles de Salto de Agua y Tumbalá al departamento 
de justicia del Estado no se localiza, tampoco existe un documento de 
las autoridades municipales de la región que exprese que se encuentre 
recluido en alguna parte, mucho menos las autoridades del Joloñel lo 
incluyen en su lista de ejidatarios. A partir de este hecho, solo se ha espe-
culado sobre el destino de Juan Guzmán, desde morir en la rebelión, 
escapar hacia otras partes de la entidad, hasta desaparecer con el ocaso 
del sol en las montañas del norte.   

Conclusión 

En esta exposición de las tres fincas cafetaleras se buscó describir el origen 
y el desarrollo de la última década del siglo xix hasta los años cuarenta 
del siglo xx, con la idea de conocer el proceso de formación de la historia 
social de la región norte de Chiapas, bajo la perspectiva de las relaciones 
de poder entre los grupos sociales establecidos por la producción del café 
de exportación.

Para ello es importante presentar estas unidades económicas para 
poder comprender los procesos sociales y económicos que en ella se ges-
taron. Para ello se identificó dos tipos de economía: la economía de inver-
sión capitalista representada por los accionistas extranjeros The Germán 
American Coffee Company, administrada desde la finca El Triunfo y sus 
diversos anexos, y la de economía interna acumulable, como las fincas 
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Cuncumpá de la familia Kanter Urrutia, y La Primavera de Enrique Mahr, 
ambos provenientes del extranjero.

 La oportunidad de obtener tierras a bajo costo en México, por la polí-
tica económica de desarrollo porfirista, atrajo a varios grupos de extran-
jeros, sobre todo alemanes y estadounidenses; algunos se encontraban 
en Centroamérica, donde contaban ya con actividad agrícola. Otro factor 
importante que determina la ocupación de las tierras en Chiapas son 
los precios del café en los mercados internacionales, de manera especial 
Europa. Estos factores van a ser fundamentales para expandir la produc-
ción en las tierras del sur de México, en especial en Chiapas.

El proceso social es un pasaje histórico de esta región que aún se 
conserva en la memoria de los habitantes que viven en los actuales eji-
dos. “En el tiempo de los mozos”,27 se va a recordar siempre, así como los 
términos: “Los alemanes”, “Los gringos”, “El castigo”: el café es parte de 
la historia de este espacio regional chiapaneco, por ello el café puede 
saber amargo o dulce. 
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