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From the Grounds Up. Building an Export Economy es un libro analíticamente potente, derivado 
de una investigación doctoral realizada en la Universidad de Chicago (2014). Trasluce a una 
autora inquisitiva, que transita con agudeza por los grandes debates de la historiografía 
latinoamericana para explicar el surgimiento y expansión del capitalismo agrario en una región: 
el Soconusco, Chiapas, sobre la base de la especialización productiva en la agricultura cafetalera 
de exportación a fines del siglo XIX. En el extremo sureste de México, el Soconusco permaneció 
en disputa con Guatemala hasta 1882, cuando se acordó un tratado de límites entre ambas 
naciones. Entre el Pacífico y la Sierra Madre Oriental, fue un “Edén incultivado”, objeto de varios 
proyectos de colonización e inversión efímeros y fracasados. Tres décadas después del arranque 
de la cafeticultura brasileña y colombiana, y en sincronía con el auge exportador de café en 
Centroamérica, el Soconusco chiapaneco atrajo una vigorosa migración, detonándose en la 
región un notable auge exportador de la agricultura especializada del café, conectado a los 
centros financieros del comercio global de este grano en Europa (Alemania, Bélgica, Gran 
Bretaña) y Estados Unidos, vinculado incluso con las economías de plantación del sureste de 
Asia. Esta agroindustria ha perdurado, con altibajos, hasta el presente. Ha estado en el foco de 
varias generaciones de estudiosos, desde los proyectos interdisciplinarios “Hombre y Naturaleza” 
desarrollados en Chiapas por las universidades de Harvard y de Chicago desde los años 1950, y 
más recientemente, en las historias muy documentadas de Justus Fenner (2015), Jan Rus (2003), 
Sarah Washbrook (2012), Cristiane Berthe (2018), y Rocío Ortiz Herrera y Miguel Ángel Sánchez 
Rafael (2018), y menos recientes como Daniela Spenser (1984), y el ya clásico Chiapas. Tierra Rica, 
Pueblo Pobre de Thomas Benjamin (1995, 1989 en su versión en inglés). Así que el primer diálogo 
que entabla la autora contesta una rica, extensa y vigorosa historiografía regional. Aún más, este 
libro trata no sólo del café y del Soconusco Chiapaneco, sino también de México en la llamada 
“época de las exportaciones”, o la “época de la prosperidad”, como la llamé en algún trabajo 
previo, y más allá de las coordenadas temporales fijas, como sugiere el título sin delimitación 
temporal precisa y las numerosas referencias a otros auges exportadores en América, Asia y 
África. Así, el horizonte y las contribuciones de esta obra se inscriben en el debate de la historia 
global del capitalismo agrario.  
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El libro consta de seis densos y la vez concisos capítulos, muy bien escritos, y 
documentados de forma sobresaliente gracias a una minuciosa excavación en archivos locales, 
estatales, de la ciudad de México y en los Estados Unidos. Lurtz explica el surgimiento de una 
economía exportadora de café en una frontera tropical desde sus cimientos, las fuerzas y 
dinámicas que se conjugan en el ámbito local: quiénes y cómo, mediante qué prácticas y 
estrategias, construyeron cotidianamente las instituciones que afianzaron el capitalismo agrario 
cafetalero en el Soconusco a fines del siglo XIX. A contramano de la literatura publicada en la 
década de 1970, que veía esta expansión como resultado de la fuerte conexión y dependencia 
regional del mercado mundial del grano y de los flujos de factores a escala global, Lurtz sitúa en 
el ámbito local a las fuerzas dinámicas que posibilitaron este profundo cambio agrario. En el 
Soconusco fue la vibrante y diversa comunidad de actores mexicanos nativos y extranjeros: 
británicos, alemanes, estadounidenses, españoles, tanto grandes empresarios como pequeños 
tenderos, grandes hacendados como ejidatarios, por igual pequeños comerciantes como 
banqueros o agentes comerciales de las grandes compañías responsables del tráfico mundial de 
café, y conjuntamente trabajadores guatemaltecos e indígenas de los altos de Chiapas. Todos 
ellos forjaron los espacios y los tiempos en la praxis de nuevas instituciones, posibilitando así el 
despliegue y afianzamiento de esa nueva economía. Mediante nuevas prácticas -el registro en 
libros de los fraccionamientos de propiedad comunal, de las compras de tierras a las compañías 
deslindadoras, de las hipotecas, los préstamos y deudores en los “libros de conocimiento”, de los 
testamentos, y los libros de cuenta de las fincas- un mosaico muy diverso de actores y agentes 
fueron “resistiendo, adaptando, adoptando, interpretando y traduciendo normas e imperativos 
conforme a las necesidades y condiciones locales” (p. 167).  

En el primer capítulo, “An Uncultivated Eden”, se explica la región, sus particularidades 
geográficas, demográficas, étnicas y sociales, y sobre todo los obstáculos que enfrentaron los 
constructores de los proyectos de modernización económica e integración ferroviaria y comercial 
con Estados Unidos, y que se aventuraron a afincarse como productores de café en esa lejana 
región, como Matías Romero, destacado diplomático en Washington y secretario de Hacienda 
(de los gobiernos de Benito Juárez y de Porfirio Díaz). Los guiños a la historia ambiental de los 
trópicos son apenas perceptibles, pero allí están, y con maestría se retoman en el último párrafo 
del libro. El segundo capítulo “Fixing the Border” es una reconstrucción renovada y original de 
la negociación de los linderos político-territoriales en esa tierra dominada por caciques, cuyo 
poder y autoridad se ejercía simultánea y alternativamente en Guatemala y Chiapas. Aunque la 
literatura sobre el tema se remonta al clásico texto de Daniel Cosío Villegas, La aventura (1958), 
contribuye con fuerza al argumento central: demuestra la importancia que la fijación de los 
límites internacionales del sur de México tuvo para detonar procesos de comercialización de la 
agricultura en esa región, que posibilitaron la extensión de la frontera productiva justo hasta 
donde se fijó la frontera política. Argumenta, además, que la porosidad de la zona al tráfico de 
bienes y flujo de capitales y mano de obra desde y hacia Guatemala, y con centro en Tapachula, 
fue condición de existencia de este auge productivo. Un siglo después, el Soconusco continúa 
siendo un espacio de vidas “transfronterizadas” (Fenner, 2020), y puerta de entrada no sólo de 
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trabajadores estacionales del café, sino además de miles de migrantes centroamericanos que por 
tren y a pie huyen de la violencia y pobreza, persiguiendo el sueño americano. 

El tercer capítulo, “From Bullets to Bureaucracy”, se concentra en los cambios en las 
formas del poder y autoridad que posibilitaron las dinámicas de institucionalización liberal en la 
región, un progresivo de afianzamiento de la negociación por cauces burocráticos y judiciales 
antes que por arreglos de cuentas, en una región de frontera. Es otro de los núcleos del trabajo: 
una aguda revisión de los hilos y actores en la historia de la modernización liberal en México. La 
clave está en las instituciones que construyen en la práctica los actores, no los discursos de la 
modernización política liberal, sólo letra en papel sin el contrapunto de su negociación desde el 
ámbito local hacia el ámbito estatal y nacional (y no al revés, como se ha visto generalmente). 
Así, un amplio corpus de literatura que discute el alcance y particularidades del cambio 
institucional en México –e incluso el cambio en los derechos de propiedad– a partir de los marcos 
regulatorios, se cuestiona por completo, abriéndose una ventana a otra discusión, como es la 
convergencia entre la historia política y la económica del liberalismo (Carmagnani,1994). Al lado, 
el debate sobre la relación entre sector cafetalero y el poder político alcanza menor peso y 
muchos matices, como ha señalado Marco Palacios (1983): a diferencia de El Salvador, por 
ejemplo, en el Soconusco el Estado no siempre era parte de la ecuación, y la capacidad e interés 
de los finqueros por penetrar los poderes locales y estatales no fue una constante (Lindo-Fuentes, 
1991).  

Los siguientes capítulos tratan procesos económicos y sociales agrarios en la base de esta 
expansión productiva cafetalera: la formación de los mercados de factores en el espacio local y 
las dinámicas de su integración al mercado mundial. En el capítulo 4, “The Landscape of 
Production”, la autora sigue por los senderos de Fenner (2015) con respecto a la formación del 
mercado de tierras. En el Soconusco los procesos de privatización de la tierra antecedieron al 
auge exportador y estuvieron controlados por una pluralidad de actores y poderes locales, 
capaces de negociar y beneficiarse de la operación de las compañías deslindadoras extranjeras 
que arribaron a la zona con posterioridad a la fijación de los linderos con Guatemala. La 
comercialización de la tierra prosperó gracias a los altos precios del café en el mercado mundial 
y a la actividad empresarial de grandes y pequeños propietarios, por igual nativos de la zona 
como recién llegados, aunque el peso de los extranjeros en el volumen total de las operaciones 
de compra, venta e hipoteca de tierras fue mayor a lo largo del periodo exportador. La base social 
de este auge agrícola fue extremadamente diversa: tanto pequeños plantadores, como finqueros 
capaces de producir muchos sacos de café formaron por igual el cimiento productivo de la 
cafeticultura del Soconusco, lo que explica las posteriores ambigüedades del curso de la reforma 
agraria de la revolución en la región. Los debates en torno a los patrones de tenencia de la tierra 
y la escala de la explotación cafetalera, de larga data en la historiografía del café (cuestionados 
por simplistas por Marco Palacios, Mario Samper y Steven Topik) son contestados con nueva 
evidencia.  
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El capítulo 5, “Scarce Labor and Unrealized Reform”, se concentra en la fuerza de trabajo, 
materia de las más extensas polémicas en la historiografía mexicana (y latinoamericana), los 
regímenes de servidumbre, peonaje por deudas, o trabajo libre asalariado (Fiedrich Katz, 1976; 
William Roseberry, 1991; Herbet Nickel, 1998; Christian Brannstrom, 2000; entre muchos otros). 
Lurtz intenta desentrañar la lógica interna de la agricultura cafetalera en la región, identificando 
las prioridades de los productores por asegurarse trabajadores, a partir de los registros y libros 
de cuentas de las fincas y juicios testamentarios e hipotecarios. Comprueba que entre 1880 y 
1890 se forjó un mercado de trabajo en el Soconusco, regido por el acople de incentivos 
monetarios y en especie (la deuda) y por una altísima movilidad de la mano de obra, entre 
distintos espacios: transfronterizo, la costa, la sierra, los altos. Explica otros factores 
determinantes de la fluctuante oferta de fuerza de trabajo (que no masa inerme sujeta por la 
coerción extraeconómica): las pugnas de los finqueros de café a escala transfronteriza por los 
trabajadores agrícolas del lado mexicano y guatemalteco de una frontera permeable, las pugnas 
con la élite hacendada tradicional afincada en los altos de Chiapas, que controlaba la masa laboral 
indígena del estado en las tierras altas, y los agentes de la política estatal, con diversos proyectos 
de reforma política y del peonaje. En resumen, Lurtz evidencia que la estabilidad de las fincas de 
café del Soconusco dependió de la existencia de un complejo sistema de incentivos económicos, 
de la institucionalización de salarios en moneda e incentivos en especie y dinero (la deuda) y no 
del reforzamiento de la coerción o la servidumbre y privación del movimiento, como se ha 
afirmado. El capítulo brinda sofisticada evidencia y análisis brillante sobre los cambios en las 
formas de reclutamiento del trabajo en el Soconusco a lo largo del tiempo, y finos matices sobre 
las exigencias y lógica empresarial de los productores de café (grandes y pequeños), confirmando, 
además, la notable distancia de estos finqueros del Soconusco con respecto a la política estatal. 
Destaca, empero, la ausencia de diálogo con los enfoques de la economía moral del peonaje rural, 
tan bien representado para el caso de México por los estudios de Herbert Nickel (1989) y de 
Matthew Butler (2013), que se echa en falta.  

Finalmente, en el capítulo 6, “The Circulation of Codes and Commerce”, se despliegan los 
resultados de una monumental y originalísima investigación basada en información de primera 
mano para explicar la formación y afianzamiento de un mercado de capitales, la fragua del 
cambio agrario en el sureste mexicano. El capital fluyó por todos los segmentos de la cadena de 
producción y servicios, dando así acceso al crédito: desde los préstamos pequeños hasta las 
hipotecas y préstamos a futuro (contra entrega de la cosecha), tanto para minifundistas como 
para los grandes exportadores. Se expone así nueva evidencia sobre el crédito parabancario, que 
contó con registros ordenados y puntuales ajustados a la codificación liberal (Código de 
Comercio, 1884 y 1890; Ley de instituciones de crédito, 1897), dando cuenta de una constelación 
de actores y agentes intermediarios en el financiamiento. Así la autora analiza los diversos 
mecanismos de financiamiento (y sus estrategias y métodos cambiantes en el tiempo), prácticas 
de préstamo y endeudamiento cotidiano y de mediano y largo plazo, la savia de la economía 
cafetalera. Con todo ello, se devela la lógica intrínseca de las bases financieras del capitalismo 
cafetalero del Soconusco, y se explican sus principales momentos críticos (fines de la década de 
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1890). De esta forma, la autora consigue arrojar luz sobre uno los puntos más frágiles de la 
historiografía agraria mexicanista: el crédito y el financiamiento al sector agropecuario desde la 
independencia y hasta mediados del siglo XX (Wiemers, 1985; Oñate, 1991; Chowning, 1999; 
Cerutti, 2003; Riguzzi, 2005; Méndez Reyes, 2017; y también el olvidado estudio de Odile 
Hoffman, 1993; muy a cuento por tratarse de la trayectoria crediticia en un municipio cafetalero 
del estado de Veracruz,  principal productor de café del país desde mediados del siglo XIX).  

Y volvemos al café y las contribuciones de Lurtz a su historiografía. Si desde Sudamérica 
el interés en este grano ha estado sobre todo vinculado con la historia agraria del Brasil y de 
Colombia, es de hacer notar que este cultivo ha conectado desde el siglo XVI los trópicos de cinco 
continentes con las zonas templadas del globo, consumidoras de este grano, y que América Latina 
en su conjunto ha sido, por lo menos hasta mediados del siglo XX, la principal región proveedora 
del grano a escala global. Por ello, su estudio forma un cuerpo sustantivo dentro de la 
historiografía latinoamericana, de lo local y nacional a lo global: desde Caio Padro Junior (1960), 
a Warren Dean (1976), de Marco Palacios (1983), William Roseberry (1995), Fernando Picó (1985), 
Héctor Lindo-Fuentes (1991), Aldo Lauria Santiago (1998), Verena Stolke (1988), a Mauricio Font 
(1990), Heather Fowler Salamini (2013), Christian Brannstrom (2000), y sobre todo, a Steven 
Topik (entre otros, 1998 y 2003), quien ha aportado en sus varias dimensiones: investigación 
regional, comparativa, y de sus encadenamientos globales. En México, desde hace unas décadas 
conocemos con precisión el peso y trayectoria de la producción y exportaciones de café del siglo 
XIX al XX (el segundo y tercer principal producto agrícola de exportación hasta el boom 
aguacatero) gracias a los estudios de Sandra Kuntz (2010), Mabel Rodríguez (1993, 2004), Pablo 
Pérez Akkaki (2013) y Heather Fowler (2013), quien recientemente ha aportado un estudio 
profundo e innovador de la cafeticultura como agroindustria, centrada en el trabajo femenino en 
el beneficio del café veracruzano. Quizás este sea un punto faltante en el exhaustivo trabajo de 
Lurtz, que en nada opaca sus resultados: el auge exportador visto a través de la fase de beneficio 
del grano (arábica en este caso), y de los procesos de innovación agrológica, tecnológica, de 
especialización mecánica y laboral, y de las cadenas de intermediación que éste implica, tanto en 
el ámbito local como en las redes de comercialización del grano.   

Al final, no queda más que destacar que en esta obra Casey Lurtz logra, con oficio e 
inteligencia, tomar distancia (sin ignorarlos) de algunos de los nodales, largos y socorridos 
debates de la historiografía agraria mexicanista: la tensión pueblos-haciendas, la hacienda como 
unidad productiva, la revolución y el agrarismo, la reforma agraria. Esa originalidad y distancia 
de los tópicos y nudos conocidos es motivo de mayor razón para celebrar la publicación de este 
libro: con From the Grounds Up, Casey Lurtz se confirma como una autora de gran talla 
intelectual, de quien esperamos muchas más contribuciones sustantivas. Sin duda, profesores, 
investigadores y estudiantes de historia y ciencias sociales de cualquier país encontrarán interés 
en la lectura de esta obra. 
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