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ACTORS AND POWER RELATIONSHIPS. 
THE RECONFIGURATION OF TERRITORY UNDER THE LOCAL DE VELOPMENT PROCESS 

IN CATAZAJÁ 
 

1María Cristina Reyes Barrón   2Dr. Luis Llanos Hernández 

Resumen 
El tema del territorio ha cobrado importancia a 
raíz de la situación que se vive en el medio rural 
de México, cuyas actividades tradicionales 
orientadas a la agricultura y la ganadería están 
siendo desplazadas por actividades inscritas en 
un nuevo esquema de organización social 
comunitaria llamada nueva ruralidad, es decir, la 
transformación de los espacios por la necesidad 
de encontrar alternativas que respondan a 
nuevos paradigmas de lo rural-urbano. 
En Catazajá el territorio ha sido un elemento de 
articulación en torno al cual diversos actores 
sociales se han posicionado buscando con ello 
ejercer un dominio sobre el recurso 
predominante: el Sistema Lagunar. Esto ha dado 
pauta a que dentro del mismo se generen 
diversas relaciones que han hecho del territorio 
un elemento en pugna derivado de intereses y 
conflictos que coexisten en torno a los diferentes 
actores que tienen una percepción propia del 
territorio incorporando otras formas-contenido 
que van resignificando los esquemas sociales y 
territoriales. Las actividades económicas 
predominantes son la agricultura de 
autoconsumo, la ganadería, la pesca, y de 
manera más reciente los servicios ecoturísticos y 
las plantaciones de palma de aceite como 
actividades que buscan dinamizar la economía 
local y regional. 
Se espera que en los próximos años estas dos 
últimas actividades generen importantes 
transformaciones dentro del territorio porque 
siendo altamente rentables tendrán una 
aceptación importante en los pobladores, todo 
dependerá de cuál de las dos se imponga e 
inscriba nuevos esquemas de organización 
social y territorial dentro de un contexto donde el 
desarrollo ha girado en torno a políticas públicas 
mal aplicadas y poco supervisadas. 
 
Palabras clave: Territorio, actores sociales, 
Catazajá, resignificación social. 
1Tesista 

2 Director de tesis 

Abstract 
Subjects dealing with the territory have become 
important in Mexico because of the current 
situation in rural areas, where traditional 
activities oriented to agriculture and livestock are 
being displaced by activities under a new 
scheme of community organization called new 
rurality. The purpose of this trend is to transform 
spaces as a response to the need of new 
alternatives and new paradigms in the rural and 
urban scenario.  
In Catazajá the territory represents the linking 
line around which social actors have positioned 
so as to exercise certain dominance over the 
main resource: the Lagoon System. As a result, 
a diversity of relationships has been generated, 
thus causing the territory to be a conflicting 
element from which several interests are derived. 
In this context, actors have developed their own 
conception of territory and have added new 
orientations which resignify the social and 
territorial schemes. The main economic activities 
are subsistence agriculture, livestock, fisheries, 
and most recently ecotourism services and oil 
palm plantations, as activities that seek to boost 
the local and regional economy. 
The latter two activities are expected to generate 
significant changes in the coming years as they 
are perceived as highly profitable and may count 
on an important acceptance by the local people. 
It all depends on which of the two is imposed and 
registered under the new schemes of social and 
territorial organization, within a context where 
development is associated to poorly 
implemented public policies.  
 

Keywords: Territory, actors, Catazajá, social 
resignifying. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El municipio de Catazajá se ubica al noroeste del Estado de Chiapas, 

perteneciente a la Llanura Costera del Golfo Sur de México, acotada hacia el 

noreste con la provincia de Yucatán y al sur con las Sierras de Chiapas y 

Guatemala. El municipio colinda al norte con el estado de Tabasco y al sur con 

el municipio de Palenque, cuenta con una superficie aproximada de 66,375 

hectáreas que representan el 0.83% de la superficie estatal. 

Al interior del municipio, la laguna más extensa es Catazajá, la cual se secaba 

casi en su totalidad durante la época de estiaje (noviembre a mayo). Durante 

este periodo las tierras que se descubrían servían de lugar para el pastoreo del 

ganado y como sitio de descanso y forrajeo de aves migratorias. Entre 1991-

1992, con la finalidad de establecer la actividad pesquera de manera 

permanente y aumentar la producción pesquera se construyeron varios diques 

en los canales que alimentan y drenan a la laguna por lo que actualmente 

permanece llena todo el año. 

 El municipio de Catazajá forma parte de la región económica Selva Maya 

(antes Selva) ubicado en la Cuenca Baja del Usumacinta, su valor ecológico 

estriba en que es un sistema de humedales que se conecta con la región de los 

Pantanos de Centla además de que es un regulador importante de las 

inundaciones. 
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Los actores sociales que han emergido a partir del contexto del desarrollo local1 

de Catazajá han generado nuevas relaciones de poder en torno al territorio, 

creando esquemas de reconfiguración alrededor de éste. En este proceso se 

manifiesta una resignificación de las estructuras sociales y territoriales 

derivadas de la promoción del desarrollo. Sin embargo poco se ha reflexionado 

sobre la participación de los actores en torno a esa transformación derivando en 

pugnas por el poder y una búsqueda constante de alternativas de desarrollo. 

Como resultado de lo anterior se identifica poca cohesión social, baja 

participación, un esquema vertical en la toma de decisiones, falta de 

especialización en las actividades productivas, asistencialismo, degradación 

ambiental, lucha por los recursos disponibles, etc. que precisamente están 

mediados por el territorio y los diferentes actores que han emergido en torno al 

territorio. 

El que los actores sociales se constituyan entre la estructuración de la sociedad 

y las formas de expresión política define los espacios en los que, al mismo 

tiempo que derivan, se construyen las subjetividades colectivas o formas de 

expresión social. De esta manera el carácter de expresión social de los actores 

convierte a la subjetividad en un producto no predeterminado por la acción que 

realizan los agentes sociales. Pudiendo observarse una resistencia al cambio o 

bien una reconfiguración que conlleve a una reformulación de parámetros 

                                                           
1 Como contexto del desarrollo local me refiero a la transformación social y territorial derivada de la 
aplicación de políticas públicas en el municipio, las cuales han reestructurado las relaciones de poder al 
interior del territorio, en buena parte esto se debe a que hay una adaptación a los procesos que mucho 
tiene que ver con las estrategias de vida de los sujetos frente al modelo de desarrollo promovido. 
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culturales y sociales, resignificando los códigos y patrones existentes y 

generando nuevos esquemas que permitan la interacción a partir de pautas 

culturales y sociales producto de la transformación social. 

El desarrollo local en Catazajá se ha presentado a lo largo del tiempo como un 

proceso derivado de las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno, 

sea municipal, estatal o federal, mostrando una continua transformación tanto 

en las relaciones sociales como productivas y territoriales. 

Se han generado procesos diferenciados que dan pauta para el surgimiento de 

diversos actores sociales y relaciones de poder entre estos, derivados de la 

disputa que existe sobre la apropiación del territorio. Ello debido a las 

cambiantes condiciones en las que se ven inmersos, pasando de una actividad 

productiva a otra sin que medie un proceso reflexivo que permita cuestionar los 

modelos desarrollistas aplicados al municipio. 

En esta dinámica hay actores que se han adaptado a los procesos, mientras 

que en otros casos se han generado diferenciaciones entre sectores y grupos 

que han sido marginados de los procesos de reconfiguración. 

Se presenta la disyuntiva sobre si el proceso de desarrollo en Catazajá impulsa 

la mejora en la calidad de vida de los pobladores, o si por el contrario, se 

presenta como un elemento externo que trastoca las formas de organización de 

la comunidad promoviendo nuevas relaciones de identidad que se ajusten al 

entorno actual en el que se desenvuelve, producto de los cambios que surgen a 

su alrededor. 
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En estos términos el territorio también juega un papel importante debido a que 

los actores sociales se mueven en torno a éste y sus recursos, además de que 

ha sido el territorio quién ha marcado las pautas de los modelos de desarrollo 

aplicados en el municipio.  

El territorio en Catazajá se ha transformado en los últimos 20 años, 

presentándose nuevas formas de organización social en su interior. Se ha visto 

el surgimiento de actores sociales que han emergido a causa de los cambios 

generados. Lo cual indica que la colectividad social se ha reconfigurado como 

respuesta al entorno en el que se desenvuelve con lo que la realidad campesina 

también ha evolucionado hasta el punto de que la transformación responde más 

a una reestructuración,  pasando de agricultores a ganaderos, de ganaderos a 

pescadores y de pescadores a prestadores de servicios ecoturísticos. 

Para contextualizar la situación actual partimos de que hay un elemento común 

en el municipio: la Laguna de Catazajá; ésta era un cuerpo de agua intermitente 

que llenaba el valle de Catazajá sólo durante la época de lluvias que va de junio 

a octubre. Mientras que en el periodo de noviembre a mayo era una zona muy 

fértil para pastos que servían de alimento al ganado, que también es una de las 

actividades fuertes en la región. 

A partir de 1993 el gobierno del Estado decide llevar a cabo el embalse de la 

Laguna, para lo cual establece una serie de diques que impiden la salida del 

agua. Con ello se pretendía generar una actividad productiva permanente: la 

pesca,  que va a beneficiar a una parte importante de la población, pero al 
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mismo tiempo genera una dinámica nueva en torno a los recursos, en este caso 

el agua. Empiezan a surgir sociedades cooperativas que agrupan a los socios 

de las diversas organizaciones que se van constituyendo para explotar el 

recurso pesquero. Con esto también se estructuran otras formas de 

organización social y territorial, pues si bien ya antes de los 90’s se llevaba a 

cabo la actividad pesquera, a partir de esta década muchas zonas agrícolas y 

ganaderas desaparecen generando conflictos por el uso, explotación y 

propiedad de esas superficies. Como consecuencia se va perfilando otra forma 

de ver al territorio.  

Cabe mencionar que muchos de estos ejes se configuran a través de la propia 

dinámica social, cultural, económica y política de la sociedad contemporánea. 

Por ejemplo, el crecimiento económico enfatizando polos de desarrollo que no 

necesariamente responden a las necesidades de las comunidades rurales; la 

necesidad de generar ingresos al interior de las comunidades, ya sea a través 

de actividades potenciales o en detrimento de la misma población; así como el 

enfoque territorial orientado a que esta visión de lo rural  permite visualizar la 

multiplicidad de funciones vinculadas al desarrollo agrícola, agroindustrial y 

artesanal, a los servicios, turismo y cultura, a la conservación de la 

biodiversidad y de los recursos naturales, es decir, de los ecosistemas locales y 

globales sustentadores de la vida y de actividades productivas. Todo ello 

concebido bajo un enfoque de una visión integrada de la sociedad y sus 

múltiples actividades y relaciones. 
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Es evidente que se están produciendo cambios sociales, económicos, políticos 

y ecológicos que afectan a la agricultura y al medio rural y que definen también, 

nuevas demandas de la sociedad y el surgimiento de una nueva estructura de 

oportunidades, la cual es percibida de manera distinta por cada sujeto o actor 

social, en especial, atendiendo a las diferencias que marcan los distintos niveles 

de desarrollo. 

En este contexto, los sujetos y actores sociales (campesinos, productores, 

organizaciones sociales, instituciones, etc.) (ver diagrama 1) especialmente, los 

grupos más vulnerables y los marginales rurales se ven enfrentados 

continuamente al cambiante entorno territorial, expresándose así tanto 

relaciones de poder como reconfiguraciones sociales imbricadas en el territorio. 

El proceso de desarrollo en el municipio de Catazajá, Chiapas ha estado 

mediado por una serie de actores que a pesar de tener presencia importante en 

el municipio no han concretado estructuras de intervención planificadas, 

haciéndose evidente que actores sociales emergentes se disputen el control de 

los recursos naturales y el territorio. 

En estos términos, las nuevas colectividades emergen de un consenso surgido 

a partir de elementos que les son comunes a los individuos por lo tanto se van 

generando procesos de identificación entre los cuales hay resignificación o 

adaptación al contexto en el que se encuentra inmerso el sistema social, 

configurándose todo lo anterior como la base para el surgimiento de una nueva 

institucionalidad articuladora y gestora de los procesos de transformación que 
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exige el nuevo escenario rural, en una perspectiva territorial, a saber, el 

desarrollo rural sostenible, el cual es ahora el elemento que ha permitido 

conjuntar diversas visiones en torno al manejo de los recursos naturales y los 

subsistemas que se encuentran inmersos en él. 

Entre los estudios que se han realizado en el municipio destaca la tesis de 

maestría de Juana Cruz (2002) titulada “Estrategias para el desarrollo rural 

sustentable de los pescadores-campesinos de aguas interiores en el municipio 

de Playas de Catazajá, Chiapas”, así como una serie de estudios posteriores 

orientados a la tipificación de los actores sociales que participan en el proceso 

de desarrollo, éstas han contribuido para posteriores investigaciones que han 

permitido conocer los elementos sociales, culturales, ambientales, productivos y 

políticos que subyacen al contexto actual. 

Otra de las investigaciones que han estudiado la dinámica ambiental del 

sistema lagunar de Catazajá es el estudio realizado por Rocío Rodiles (2001), 

investigadora de El Colegio de la Frontera Sur en donde se hace una 

caracterización ambiental de los humedales, partiendo de la idea de que las 

actividades productivas han impactado en gran medida la dinámica hídrica, al 

modificarse el ciclo natural del agua a raíz del embalse de la laguna. La mayoría 

de los problemas detectados identifican como consecuencia de decisiones 

equivocadas por la falta de planeación del territorio. Además del 

desconocimiento oficial de la riqueza biológica de los ecosistemas tropicales, la 

modificación drástica del entorno natural (deforestación, alteración del sistema 
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hidrológico, introducción de especies exóticas), la especialización productiva 

para obtener una ganancia en el corto plazo y nunca pensar en el futuro. 

Finalmente, el Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, A. C. 

(IDESMAC) ha realizado diversas propuestas de trabajo orientadas al desarrollo 

del ecoturismo en el municipio de Catazajá, uno de estas es la Evaluación del 

estado ambiental de los humedales de Catazajá, Chiapas (2002) el cual 

siguiendo la misma línea de trabajo realizada por Rodiles se orienta a la 

caracterización de la dinámica del sistema lagunar, para posteriormente 

proponer el Ordenamiento Ecológico del Territorio (2004) como instrumento que 

permita la planificación y gestión de los recursos y del territorio. Teniendo como 

antecedentes las investigaciones ya señaladas se realiza el Plan Maestro de 

Desarrollo Ecoturístico para el municipio de Playas de Catazajá, Chiapas (2006) 

en donde claramente se identifica que el potencial de desarrollo se orienta al 

ecoturismo, con lo cual se puede generar un proceso de desarrollo planificado y 

mediado por los diversos actores sociales, ya sean locales y externos. 

El detonante principal de esta actividad ha sido aprovechar al máximo los 

recursos con los que cuentan las comunidades para establecer actividades 

orientadas al ecoturismo, sin embargo muchos de éstos carecen de una base 

social sólida que los fundamente y le de seguimiento a todo el proceso hasta su 

consolidación. 

Los centros más consolidados son manejados por organizaciones locales, 

mientras que los que están en manos de las comunidades son resultado de 
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procesos más  recientes. Por lo general, los centros son producto de iniciativas 

familiares, con algunas personas que se especializan en actividades como la 

preparación de alimentos, mantenimiento de infraestructura, guías y 

administración. Cabe señalar que en la mayoría persisten deficiencias en los 

servicios y cuidado del entorno.  

El presente trabajo está organizado en cinco capítulos que abordan a los 

actores sociales y la construcción del territorio en el municipio de Catazajá. En 

el primero se aborda el marco teórico-conceptual de la investigación a partir del 

cual se analizan las categorías que sustentan el trabajo: actores sociales, 

territorio, relaciones de poder y desarrollo local. 

 El segundo abarca los distintos periodos históricos en los cuales los actores 

sociales van modificando y reestructurando el territorio, marcando como 

escenario principal el sistema lagunar y con ello la confluencia de diversas 

percepciones que orientan distintos modelos de intervención desde el gobierno, 

la sociedad civil y las propias comunidades.  

El surgimiento de los actores emergentes, que ha implicado otra manera de 

organización a partir del establecimiento de actividades que han respondido al 

proceso de globalización y a la nueva ruralidad dentro del municipio, 

modificando  los sistemas tradicionales (agricultura, ganadería y pesca) por 

otros de mayor innovación y rentabilidad (palma de aceite y ecoturismo). Con 

en esto, la incorporación de las mujeres y los jóvenes empiezan a verse como 
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un factor importante que tiene que ver con una percepción diferente sobre el 

propio territorio, en donde también la participación empieza a democratizarse.  

En el capítulo III se reflexiona en torno a las relaciones de poder que se han 

generado en torno al territorio y cómo esto a su vez implica la pugna por el 

control de los recursos. Se realiza un análisis de las redes sociales para 

identificar la influencia que los actores tienen y la construcción de la 

territorialidad de acuerdo a los esquemas incorporados en los últimos años. 

En el capítulo IV el análisis se orienta a conocer los mecanismos que los 

actores han desarrollado para hacer frente al proceso de desarrollo local, 

tomando en cuenta la influencia que han ejercido las dependencias 

gubernamentales y la sociedad civil como elementos externos.  

Finalmente en el capítulo V se concluyen algunos elementos como resultado de 

la investigación, sugiriendo hacia dónde podría continuar el proceso 

identificado, así como las acciones a realizar para fortalecer los elementos 

internos y minimizar el impacto de las externalidades. 

Objetivos (general y específicos) 

Conocer cómo los actores sociales y las relaciones de poder que se generan en 

torno al sistema lagunar han reconfigurado al territorio en el contexto del 

desarrollo local en Catazajá, Chiapas 

a) Identificar a los actores sociales y la reconfiguración del territorio 
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b) Identificar las relaciones de poder que surgen en el proceso de  

reconfiguración del territorio de Catazajá 

c) Conocer cómo ha sido la reconfiguración de  los actores y el proceso de 

desarrollo local del territorio 

d) Conocer cómo se han reconfigurado los sistemas de interacción entre los 

actores sociales y el territorio a partir del desarrollo local. 

Preguntas de investigación y/o hipótesis centrales 

¿Cómo los actores sociales y las relaciones de poder que se generan en torno 

al sistema lagunar han reconfigurado al territorio en el contexto del desarrollo 

local en Catazajá, Chiapas? 

1. ¿Cómo a partir de los actores sociales se ha reconfigurado el territorio de 

Catazajá? 

2. ¿Qué papel han jugado las relaciones de poder en la reconfiguración del 

territorio y del desarrollo local? 

3. ¿Cómo ha sido la reconfiguración de  los actores y el proceso de 

desarrollo local del territorio? 

4. ¿Cómo se han reconfigurado los sistemas de interacción entre los 

actores sociales y el territorio a partir del desarrollo local? 
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I. REFLEXIONES TEÓRICAS. UNA APROXIMACIÓN AL 
ESTUDIO DEL TERRITORIO, LOS ACTORES Y EL 

DESARROLLO LOCAL DE CATAZAJÁ. 

1.1 El territorio como construcción social y elemen to de articulación de 

los actores sociales. 

El territorio y la forma cómo se construye, transforma y organiza a partir de los 

actores sociales se presenta como una manera de entender la realidad en la 

que se encuentran inmersos diversos procesos que están mediados por las 

relaciones que se generan en su interior, las cuales a su vez configuran 

estructuras de acción basadas en medios y modos de vida. 

 

Mapa 1. Localización del área de estudio 

Catazajá 

Chiapas 
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El territorio es entendido generalmente como un conjunto indisociable de 

elementos que se articulan en torno a un espacio determinado asociándolo a 

límites físicos que reducen o limitan la participación de los sujetos y actores en 

su conformación, en términos generales, es una parte del espacio definida por 

límites (líneas), que posee un sistema de leyes y una unidad de gobierno, a 

partir de lo cual la respectiva localización y características internas son 

descritas y explicadas, y que, por lo tanto, define la división territorial del mundo 

dentro de la historia de la humanidad (Schneider; 2006). Aquí se pierde el 

sentido social de la acción en tanto que el territorio se asocia con una idea 

puramente geográfica orientada a ubicación espacial y localización, idea que ha 

sido ampliamente discutida en aras de incorporar la percepción como un 

componente inherente a la construcción territorial. Ésta es finalmente un 

entramado de relaciones sociales que tienen como finalidad la delimitación del 

espacio (geográfico) a partir de la asignación de características, funciones, 

significados, singularidades que están asignadas a partir del valor de uso fijado 

por los sujetos sociales. 

Para entender el territorio es necesario entrar en debate en torno al espacio el 

cual nos aporta elementos que es necesario considerar para el análisis del 

territorio. El espacio como bien lo señala Santos “está formado por un conjunto 

indisoluble, solidario y contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de 

acciones no considerados aisladamente, sino como el contexto único en el que 

se realiza la historia” (2000: 54) entonces podemos señalar que como tal es 

producto de la interacción social a partir de la cual se van configurando 
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identidades, culturas, sociedades, de forma tal que se va conformando una 

estructura que responde a la construcción social de cada sociedad en tanto que 

le aporta significados, formas de vida, de reproducción y de producción. 

En términos geográficos el territorio se asocia a la idea de espacio, que en su 

conceptualización más simple denota la idea de superficie referida a un punto 

determinado. De acuerdo a la Enciclopedia Británica es “una forma limitada en 

una dos o tres dimensiones: distancia, área y volumen”. Esta es propiamente la 

idea de espacio kantiano que alude a la conceptualización de que el espacio es 

una forma natural en donde se privilegia esta noción naturalista y determinista 

sin tomar en cuenta el entramado de relaciones sociales que se generan en su 

interior. 

Sin embargo cada vez ha retomado mayor importancia la idea de que el 

espacio y por tanto el territorio son construcciones sociales derivadas de la 

intervención e interacción humana producto de acciones generadas por 

individuos, sujetos y actores que le dotan de significados y a partir del cual 

estructuran determinadas formas de coexistencia. Si en tiempos anteriores se 

consideraba al espacio como una forma natural hoy en día se otorga mayor 

significación a lo social en tanto que son los hombres los que establecen la 

relación con el entorno y por tanto la manera en cómo se configuran las 

relaciones sociales entre ambos. 

Santos nos dice que “el espacio es hoy un sistema de objetos cada vez más 

artificiales poblado por sistemas de acciones igualmente imbuidos de 

artificialidad, y cada vez más tendentes a fines extraños al lugar y a sus 
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habitantes” (2000: 54). Aquí nos muestra que la acción social juega un papel 

importante en la configuración del espacio en tanto que son los individuos los 

que de alguna manera determinan la forma en cómo el sistema de objetos se 

posiciona en tanto que son un producto de la misma interacción.  

La idea de espacio tiene una relación de anterioridad  con respecto al territorio, 

que “se caracterizaría por su valor  de  uso  y  podría  representarse como  un  

"campo  de  posibles" (Giménez, 1999:27), es decir, como un elemento 

articulador en el cual confluyen distintas formas, representaciones y significados 

que son producto del actuar social que se realiza con una orientación 

determinada por las mismas estructuras de acción de los sujetos y actores y 

que responde a intereses diversos que se generan dentro de ese elemento 

articulador. El territorio sería el espacio apropiado  y valorizado  -simbólica  y/o  

instrumentalmente- por  los grupos humanos (Raffestin, 1980: 129 citado en 

Giménez, 1999: 27). Entramos así a la noción de espacio socialmente 

construido en donde la perspectiva de territorialidad adquiere significado en 

tanto que se concibe como  la materia prima  del territorio  o como  la  realidad 

material preexistente a todo conocimiento  y a  toda práctica. Así la 

territorialidad se convierte en el conjunto de relaciones que se dan dentro del 

territorio generando con ello diversidad y/o multiplicidad, permitiendo la 

convergencia de diferentes y variadas formas de significación, percepción y 

valoración sociocultural. 

La noción de territorio nos lleva a considerar los diferentes elementos que se 

conjugan en su interior en tanto formas-contenido, que son objetos ya 
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valorizados a los cuales la sociedad busca ofrecer o imponer un nuevo valor en 

tanto que son producto de las interacciones entre objetos y acciones que se 

encuentran y dan sentido a la configuración territorial (Santos, 2000). Es por ello 

que decimos que el territorio es una construcción social ya que está constituido 

por percepciones, ideas, sentimientos, valores y acciones que están orientadas 

por los sujetos sociales los cuales crean y recrean las estructuras y sistemas de 

acuerdo a sus posibilidades generando movimientos dentro de la sociedad que 

derivan en funciones nuevas que van transformando la organización del espacio 

creando nuevas situaciones de equilibrio motivados por el movimiento social 

que requiere de una renovación constante en tanto elemento de articulación 

entre actores a partir de los cuales se generan los cambios que permiten 

reconfigurar el territorio y constituirlo en elemento articulador de los actores 

sociales. 

Los actores sociales que han emergido a partir del contexto del desarrollo local2 

de Catazajá han generado nuevas relaciones de poder en torno al territorio, 

creando esquemas de reconfiguración alrededor de éste. En este proceso se 

manifiesta una resignificación de las estructuras sociales y territoriales 

derivadas de la promoción del desarrollo. Sin embargo poco se ha reflexionado 

sobre la participación de los actores en torno a esa transformación derivando en 

pugnas por el poder y una búsqueda constante de alternativas de desarrollo. 

                                                           
2 Como contexto del desarrollo local me refiero a la transformación social y territorial derivada de la 
aplicación de políticas públicas en el municipio, las cuales han reestructurado las relaciones de poder al 
interior del territorio, en buena parte esto se debe a que hay una adaptación a los procesos que mucho 
tiene que ver con las estrategias de vida de los sujetos frente al modelo de desarrollo promovido. 
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Como resultado de lo anterior se identifica poca cohesión social, baja 

participación, un esquema vertical en la toma de decisiones, falta de 

especialización en las actividades productivas, asistencialismo, degradación 

ambiental, lucha por los recursos disponibles, etc. que precisamente están 

mediados por el territorio y los diferentes actores que han emergido en torno al 

territorio. 

En Catazajá el territorio ha sido un elemento de articulación en torno al cual 

diversos actores sociales se han posicionado buscando con ello ejercer un 

dominio sobre el recurso predominante: el Sistema Lagunar. Esto ha dado 

pauta a que dentro del mismo se generen diversas relaciones que han hecho 

del territorio un elemento en pugna derivado de intereses y conflictos que 

coexisten en torno a los diferentes actores. Identificamos campesinos, 

ganaderos, pescadores, prestadores de servicios, políticos, pobladores, 

mujeres, ancianos, jóvenes, turistas, agentes externos e instituciones que 

tienen una percepción propia del territorio incorporando otras formas-contenido 

que van resignificando los esquemas sociales y territoriales. 

Lo que se observa en Catazajá es una reapropiación territorial que ha sido 

producto del surgimiento de nuevos actores sociales como resultado de las 

diferentes visiones de desarrollo que sobre el municipio se han tenido. 

Primeramente, con la construcción del embalse de la laguna se genera una 

desterritorialización que puede ser considerada un movimiento por el cual se 

abandona el territorio (Herner, 2009) lo cual implica la destrucción (o más bien 

reestructuración) de los viejos territorios y la construcción de otros nuevos, en 
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tanto que se refuncionaliza la concepción original del mismo. Es aquí donde se 

conjugan los dos elementos puestos en debate: territorio y actores sociales en 

tanto que el primero como construcción social es producto de las relaciones que 

generan en su interior los segundos con miras a proponer un cambio que 

implica otras formas de interacción entre ambos. Así pues, se genera una 

relación dialéctica a través de la cual puede incluso identificarse una interfaz 

social la cual “ocurre en puntos donde se intersectan diferentes mundos vitales 

o campos sociales” (Long, 2001). A partir de estas pueden generarse diferentes 

respuestas y percepciones de los actores en torno a los encuentros y conflictos 

que suceden en cada interfaz. 
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1.2 Los actores sociales y su transformación. La en crucijada del 

desarrollo local y regional vista desde Catazajá 

El tema del desarrollo ha generado múltiples debates en donde se han incluido 

“nuevas” perspectivas que permitan hacer su estudio más integral. Kay (2007) 

se enfoca en seis corrientes del desarrollo y señala que éstas surgieron a raíz 

de la “preocupación” por modernizar a los países en nombre del desarrollo.  

1. El enfoque de la modernización plantea la integración de los países “en 

desarrollo” al desarrollo, para ello se aplica un modelo de intervención en lo 

económico, social y cultural. En general el planteamiento era alcanzar el 

desarrollo a partir de la tecnología a fin de lograr una agricultura sostenible 

en los países de América Latina. 

La mayoría de los estados del país se sumó a esta política en donde se 

adoptaron esquemas intervencionistas que a la larga perjudicarían más, 

generando dependencia y asistencialismo entre la población. 

2. El estructuralismo por su parte identificaba al estado como el promotor de la 

modernización y por tanto el agente de cambio, aquí la agricultura jugaba el 

papel de proveedor de materias primas y alimentos. Sin embargo las 

condiciones de marginación en el sector rural obstaculizaron el éxito de este 

enfoque que no pudo hacer frente a la demanda de la industrialización. 

3. En el enfoque de la dependencia el subdesarrollo y la pobreza son los 

elementos que están presentes, estos se toman para hacer un análisis de 

las condiciones de los países subdesarrollados y proponer cómo es que el 

sistema capitalista genera relaciones de dominación y dependencia que 
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sólo pueden ser superadas a partir de la revolución y el establecimiento del 

sistema socialista. 

Una de las aportaciones de este enfoque son los complejos agroindustriales 

(CAI’s) los cuales se erigen como una alternativa para la incorporación del 

sistema agrícola al proceso de desarrollo global, sin embargo esto sólo fue 

posible en los países que contaban con suficientes recursos para innovar 

tecnología y hacer más competitivo el sector rural. 

4. El enfoque neoliberal por su parte intenta crear un marco regulatorio en el 

que se eliminaran las diferencias, por lo tanto todos los países tendrán libre 

acceso al mercado y a condiciones de equidad social para así  superar la 

pobreza. Pero en el campo la política aplicada fue diferente, ya que se 

eliminaron los subsidios impactando en gran medida a los pequeños 

productores que tuvieron que asumir los altos costos de los insumos y la 

competencia externa que se agudizó a raíz de la liberalización del comercio, 

acentuando aún más la marginación en el ámbito rural. 

Con la aplicación de este modelo las condiciones de la población dieron un 

giro, pues la política asistencialista cambió radicalmente con lo que los 

“beneficios” también se redujeron, dejando prácticamente desprotegido al 

sector rural y con ello acentuando las diferencias entre lo rural-urbano. 

5. El enfoque neoestruturalista es una respuesta al neoliberalismo y retoma 

algunos aspectos del estructuralismo propone un desarrollo desde dentro, 

reconociendo la heterogeneidad del campo y pugna por el diseño de 

estrategias diferenciadas de acuerdo al contexto de cada región, se 
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promueven las innovaciones tecnológicas y la reconversión productiva a fin 

de hacer más competitivo al campo. 

6. Finalmente, la nueva ruralidad y las estrategias de vida rural retoman 

aspectos centrales de los enfoque anteriores, haciendo énfasis en la 

importancia de lo local y la incorporación de las actividades rurales no 

agrícolas como estrategias de pervivencia del campo, además de incorporar 

la idea de los capitales como una forma de comprender mejor la realidad 

desde una perspectiva más integral.  

Los enfoques ya expuestos se reflejan en la situación actual que vive el campo 

mexicano, que en su afán por sobrevivir a las condiciones externas, impuestas 

por los organismos internacionales y la política global, ha generado estrategias 

de vida para hacer frente a esos procesos. Lejos de pensar en la desaparición 

del campesinado, como lo sugieren algunas teorías considero que el papel del 

campesino se ha reorientado a fin de hacer frente a las condiciones adversas 

producidas por políticas de desarrollo mal aplicadas o ajenas a la realidad. En 

Catazajá esos enfoques han producido transformaciones que incluso han 

modificado el territorio, emergiendo nuevos actores sociales que deben coexistir 

en constante pugna por el territorio y sus recursos. 

La economía en el municipio está sustentada en la agricultura de subsistencia, 

la ganadería, industria, pesca, turismo, pequeños comercios y servicios. Siendo 

las actividades ganadera y pesquera las que representan los mayores ingresos 

económicos. Sin embargo en los últimos años, el turismo se erige como una 

actividad potencial que en la región incluso ha estado mediada por los grandes 
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proyectos internacionales como el Plan Puebla Panamá (hoy Proyecto 

Mesoamérica) y el Corredor Biológico Mesoamericano situándose como un área 

estratégica para el desarrollo de un corredor turístico que iría de las Cascadas 

de Agua Azul a Playas de Catazajá.  

Derivado de la identificación, a partir del Ordenamiento Territorial del Municipio, 

del potencial ecoturístico (IDESMAC, 2004: 114) y con la búsqueda de 

“mercados de naturaleza” la Laguna se perfila como un importante atractivo 

para explotar. Pero la falta de planeación para el crecimiento ordenado empieza 

a generar pugnas entre las diversas comunidades que buscan ofrecer 

diferentes servicios al cliente. El problema que se observa es que no se han 

generado consensos entre la población en donde se lleguen a acuerdos para 

que de manera organizada y cooperativa se impulsen un desarrollo local 

sustentable visto desde los propios actores que convergen en el territorio. 

En Catazajá la pesca ha sido una actividad añeja que se viene realizando 

desde la década de los 50’s. Sin embargo ha sufrido transformaciones 

derivadas de la dinámica económica, productiva y política. En primer término se 

ubican una serie de leyes que intentaron regular la actividad pero que más bien 

lo que se logró fue burocratizar el sistema productivo al promulgarse en 1972 la 

nueva ley de pesca constituyéndose las sociedades cooperativas como una 

alternativa para el otorgamiento de créditos y el apoyo gubernamental.  

Juana Cruz (2002: 66) señala un segundo momento histórico en el desarrollo de 

la pesca en el municipio en donde menciona que las formas de organización 

cambiaron hacia la constitución de sociedades cooperativas y con ello la 
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introducción de nuevas tecnologías para la extracción lo cual significó una 

modificación en la dinámica económica, porque debían estar registrados ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); social, generando otra 

manera de organización; productiva al ser introducidas nuevas artes de pesca e 

incrementarse el número de permisos para explotar el recurso.  

Puede observarse que las estrategias en Catazajá se han orientado en varias 

fases y es que con la construcción de los diques en la Laguna, obra que fue 

solicitada por las cooperativas pesqueras desde finales de los 70´s y construida 

por el presidente municipal Lic. Patrocino González Garrido durante 1993, cuya 

finalidad era la de retener el nivel de agua durante todo el año, se impulsó la 

actividad pesquera además de permitir prácticas de acuicultura, principalmente 

con especies de tilapia y mojarra. Socialmente, esta obra constituyó uno de los 

pilares de la economía de un amplio sector de la población del municipio, sin 

embargo a diecisiete años de su construcción se han dejado ver problemas de 

tipo ambiental y social, generando conflictos y disputas por el control de los 

recursos. 

Para 1993, se intensifica la pesca a partir de la construcción de diques en la 

laguna de Catazajá, lo que provoca que está se encuentre permanentemente 

inundada, lo que a su vez provoca dos cosas: que se intensifique el tiempo  de 

pesca, así como el aumento en el número de pescadores y segundo, esto 

provocó un problema social, ya que a muchos propietarios que eran dueños de 

potreros que quedaron inundados con construcción de los diques, no les han 

indemnizado sus terrenos, ni los han incluido como socios de las antiguas 
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cooperativas pesqueras, lo que ha generado un malestar entre los habitantes. 

Desde entonces estas cooperativas se han multiplicado, actualmente se han 

registrado 28 Unidades Económicas, agrupando a 716 pescadores que extraen 

el recurso pesquero durante todo el año3. 

El embalse además de modificar la dinámica hidrológica transformó el territorio 

“provocando un cambio en las actividades productivas y en el ecosistema en 

general. Aunado a estos cambios la erosión de los sistemas terrestres y el 

azolvamiento del sistema lacustre pueden observarse hasta hoy” (Cruz, 2002; 

31) a raíz de esto y como parte de la misma “estrategia política estatal” se 

vislumbró a la laguna como un atractivo para el desarrollo de productos 

ecoturísticos, generando así más cambios. Emergieron otros actores sociales 

que no figuraban anteriormente, se inició con la promoción turística del sitio y 

por tanto se impulsó el establecimiento de prestadores de servicios como 

restauranteros, hoteleros, lancheros, etc.  

En diversos momentos históricos se ha visto modificado el entorno ambiental, 

social y territorial del municipio de Catazajá, el cual ha estado determinado por 

las relaciones que se generan en su interior y que han sido producto de 

intereses diversos de actores sociales que como parte inherente del sistema 

intentan generar esquemas nuevos de organización basados en un modelo de 

desarrollo que ha tomado como base al territorio. 

                                                           
3 Registro Nacional de Pescadores (RNP) de Laguna de Catazajá, SEMARNAP 1999. 
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Partiendo de la idea de Vázquez Barquero de que el desarrollo local es “un 

proceso de crecimiento y cambio estructural que afecta a una comunidad 

territorialmente definida y que se concreta en una mejora del nivel de vida de 

sus habitantes” (1988: 26) agregamos aquí los componentes sociales y 

culturales como elementos que permiten articular el entramado de relaciones 

que se generan para dar paso a otras formas de articulación de lo global-local y 

que surgen como respuesta a la globalización. Siguiendo a Santos (2000) quien 

nos señala que el mundo se globaliza pero que no se puede dejar de reconocer 

la emergencia de los espacios de la globalización aludimos a los procesos que 

se generan como combinación de estrategias regionales y nacionales que 

impactan a nivel local y que se visualizan como resultado de esas encrucijadas 

que el desarrollo crea. 

En Catazajá se ha impulsado la idea de desarrollo desde distintos modelos que 

han ido conformando la noción de territorio y por tanto a los actores que 

convergen dentro del mismo. A nivel local se han aplicado políticas 

gubernamentales que buscaron posicionar al municipio desde una perspectiva 

productivista que implicó la reconfiguración a nivel social y territorial. Surgieron 

así diversos actores que se han ido posicionando como elementos clave del 

desarrollo –pescadores, prestadores de servicios, políticos, ONG´s, 

dependencias gubernamentales, etc.- que han intervenido dentro del proceso 

de cambio marcando mediante la acción colectiva una forma diferente de 

percibir el espacio y por tanto el territorio. 
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En estos términos, las nuevas colectividades emergen de un consenso surgido 

a partir de elementos que les son comunes a los individuos por lo tanto se van 

generando procesos de identificación entre los cuales hay resignificación o 

adaptación al contexto en el que se encuentra inmerso el sistema social, 

configurándose todo lo anterior como la base para el surgimiento de una nueva 

institucionalidad articuladora y gestora de los procesos de transformación que 

exige el nuevo escenario rural, en una perspectiva territorial, a saber, el 

desarrollo rural sostenible, el cual es ahora el elemento que ha permitido 

conjuntar diversas visiones en torno al manejo de los recursos naturales y los 

subsistemas que se encuentran inmersos en él. 
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1.3 El poder y sus relaciones. Un marco para la rec onfiguración social y 

territorial en Catazajá 

En los últimos 10 años las administraciones municipales han manifestado 

interés creciente en el desarrollo turístico, derivándose incluso importantes 

acciones orientadas a fortalecer la actividad. En el 2000 a través del Instituto de 

Historia Natural y Ecología se decreta al sistema de humedales como Zona 

Sujeta a Conservación Ecológica los términos en los que se realiza este decreto 

son aún desconocidos por los pobladores que carecen de la información 

suficiente para poder reflexionar sobre la pertinencia de tal decisión. En primer 

instancia se supondría que tal disposición generaría entre la población mayores 

expectativas para su desarrollo. Contrario a ello se ha identificado que no 

existió un proceso de consulta y por tanto la participación consciente y reflexiva 

en torno a los procesos que se esperaría que se desarrollaran. Por tanto es 

evidente que los procesos son introducidos por agentes externos que no 

poseen la capacidad de incluir a los actores locales directamente involucrados 

sino por el contrario reproducen esquemas institucionales que dejan de lado la 

intervención social de los actores. 

El mismo proceso se repite en 2009 al ser declarado el lugar como Sitio Ramsar 

definido como “un humedal que es considerado de importancia internacional 

debido a su riqueza biológica y a que sirve de refugio de un número significativo 

de aves acuáticas migratorias estacionales” (Ramsar, 2010: s/f). Las ventajas 

de tal decreto suponen mayores recursos para la conservación y mejoramiento 

del hábitat de aves. 
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A pesar de que Chiapas se considera como el estado que alberga la mayor 

biodiversidad del país, debido a la gran cantidad de especies de flora y fauna 

que posee, no existe una planeación clara y ordenada de las actividades 

ecoturísticas al grado tal que varias experiencias han fracasado. 

En 2006 el Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, A. C. 

(IDESMAC) genera el Plan Maestro de Desarrollo Ecoturístico, el cual se 

encuentra sustentado en el Ordenamiento Ecológico Territorial, identificando 

acciones que en el largo plazo puedan derivar en un crecimiento paulatino y 

ordenado de la actividad turística. Sin embargo este proceso tampoco ha 

generado los resultados esperados, pues si bien se fundamenta en el 

Ordenamiento Territorial, no se ha generado un interés real en las 

administraciones municipales para potencializar la actividad como eje de 

desarrollo. Ello, aunado a las pugnas internas derivadas de las políticas 

asistencialistas da como resultado el empobrecimiento social, el deterioro 

ambiental y la ausencia de políticas públicas estratégicas. 

En Catazajá se ha impuesto un modelo jerarquizado de relaciones sociales que 

visualiza la ausencia de una estructura que regule el surgimiento de actores 

sociales y su inserción en torno al territorio, así se van generando estructuras 

de poder que configuran otros esquemas organizativos de acuerdo a la 

percepción de cada uno.  

El poder es una capacidad que tenemos todos, pero depende de cómo se 

ejerza esa capacidad en tanto que como construcción social implica relaciones 
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humanas que se derivan de la interacción que se da entre los distintos actores 

que convergen en determinado espacio. 
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1.4 El desarrollo local: una respuesta ante la emer gencia de los actores 

sociales 

El desarrollo local en Catazajá se ha presentado a lo largo del tiempo como un 

proceso derivado de las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno, 

sea municipal, estatal o federal, mostrando una continua transformación tanto 

en las relaciones sociales como productivas y territoriales. Recuérdese que en 

la década de los 70’s se impulsó fuertemente la ganaderización del sureste 

teniendo como argumento principal que las tierras eran para uso productivo y 

quien no les diera una utilidad tangible era despojado de ellas. Lo anterior 

aunado al apoyo gubernamental fue un factor decisivo para el cambio de uso de 

suelo de agricultura a ganadería pues además de que ésta era más rentable 

brindaba un ingreso extra a través de los programas e incentivos 

gubernamentales. 

En Catazajá el escenario fue más o menos similar al desmontarse una parte 

importante de selva para dar paso a grandes extensiones de pastizal que 

implicaron al mismo tiempo la reducción de las zonas agrícolas para la siembra 

de granos (maíz y fríjol) y otros productos con alto potencial (yuca, camote, etc.)  

El sector agropecuario mexicano es sin duda fundamental en el comportamiento 

y trayectoria de la economía mexicana durante el período 1940 al 2002. […] 

durante este mismo periodo, el sector agropecuario ha modificado sus 

condiciones de inserción en el conjunto de la economía mexicana. […] este 

sector jugó un papel relevante durante el proceso de crecimiento e 

industrialización […] impulsó la ampliación del mercado interno, apoyó la 
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autosuficiencia alimentaria, fomento las exportaciones agrícolas y contribuyó al 

crecimiento urbano, generando un continuo flujo de trabajadores de zonas 

rurales hacia las ciudades y zonas industriales. Escalante, et. al. (2005: 89) 

Siendo una región rica en recursos naturales Catazajá, alcanzó un desarrollo 

relativamente importante, la red de canales fluviales permitió que fuera una vía 

para el comercio entre el Atlántico y el continente, lo cual tuvo mucha influencia 

en la composición racial de la población, ya que se establecieron pobladores de 

origen europeo, en su mayoría franceses y españoles.   

 La exuberancia y  la productividad de la región permitió en diferentes tiempos, 

el establecimiento de diversas formas de producción cómo la caña de azúcar, 

extracción de maderables como el tinto y la caoba, la actividad ganadera 

empezó en los años 30’s y tuvo su repunte, como toda la ganadería en nuestro 

país, en los años 40, la agricultura fue de autosubsitencia pero era diversificada, 

se sembraba piña, yuca, entre otros productos, sin embargo en los últimos años 

ha adquirido la característica de monocultivos basándose sólo en el maíz, fríjol 

y chile, en los últimos año el sorgo ha sustituido al maíz.  La pesca fue en un 

principio una actividad de autoconsumo, durante los años 80’s se convirtió en la 

actividad más redituable y la más importante por el ingreso anual que produce. 

IDESMAC (2004: 22) 

Para contextualizar la situación actual partimos de que hay un elemento común 

en el municipio: la Laguna de Catazajá; ésta era un cuerpo de agua intermitente 

que llenaba el valle de Catazajá sólo durante la época de lluvias que va de junio 

a octubre. Mientras que en el periodo de noviembre a mayo era una zona muy 
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fértil para pastos que servían de alimento al ganado, que también es una de las 

actividades fuertes en la región. 

A partir de 1991 el gobierno del Estado decide embalsar la Laguna, para lo cual 

establece 9 diques que impiden la salida del agua. Con ello se pretende generar 

una actividad productiva permanente: la pesca,  que va a beneficiar a una parte 

importante de la población, pero al mismo tiempo genera una dinámica nueva 

en torno a los recursos, en este caso el agua. Empiezan a surgir sociedades 

cooperativas que agrupan a los socios de las diversas organizaciones que se 

van constituyendo para explotar el recurso pesquero. 

Aquí se observa el inicio de una pugna generalizadas por el manejo de los 

recursos y el territorio en este caso orientado a la explotación del sistema 

lagunar, tal como lo señala Rubio (2001: 88) la lucha por los recursos 

productivos expresa también la necesidad de los productores de llenar el vacío 

que dejó el Estado de bienestar, creando organizaciones orientadas a cubrir 

múltiples necesidades: para la producción, el abasto, la comercialización, el 

financiamiento, etc.  

Se va generando una transformación tanto en los actores como en el territorio, 

como ya he mencionado pasan de una actividad productiva a otra teniendo 

implicaciones en la forma de organización e incluso en la dinámica social, 

además de que se va perfilando otra forma de ver al territorio.  

En el caso concreto del municipio de Catazajá la estrategia para hacer frente a 

la crisis del campo ha sido el impulso de una actividad productiva alternativa en 

donde el territorio sigue fungiendo como eje central pero deja de estar orientada 
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a la producción agropecuaria, trasladándose a un plano más comercial, la 

prestación de servicios ecoturísticos. A pesar de que sigue siendo una actividad 

desarrollada en el sector rural su eje de acción se define por lineamientos de 

carácter social, ambiental y productivo. Sin que ello implique el abandono de la 

actividad agrícola o pecuaria, pero como ya se señaló anteriormente éstas ha 

dejado de ser las actividades principales. 

En Catazajá la reconversión productiva se ha hecho muy visible primero a partir 

del cambio de agricultura a ganadería, posteriormente a pesca y finalmente a 

prestación de servicios y aunque ésta última actividad no se encuentra 

desarrollada en su totalidad se va erigiendo como una alternativa en el mediano 

plazo para posicionarse en un generador importante de ingresos.  

[…] el manejo de la reconversión se da en dos vertientes, una que es 

reconversión productiva de un mismo cultivo y que implica el tránsito de un 

paquete tecnológico distinto al que tradicionalmente utiliza; y otra que implica 

reconversión de un cultivo a otro o a otra rama productiva […] Portugal 

(1998:242) 

La transformación de las actividades productivas en Catazajá puede ser 

explicada a partir del enfoque de la nueva ruralidad visto como alternativa o 

respuesta a la llamada crisis del campo en tanto busca articular o explicar las 

estrategias campesinas.  

Es a partir del modelo económico global que se desarrolla una serie de 

acciones que mucho tienen que ver con la crisis del sector rural, ya que la idea 

de progreso ha permeado a gran parte de la sociedad, asociándose al 
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desarrollo y por lo tanto buscando una transformación de las economías 

campesinas de un modelo tradicional a otro capitalista y tecnificado. De aquí 

también se derivan las políticas institucionales que se han aplicado al sector 

rural, como el caso de los paquetes tecnológicos. 

El concepto de nueva ruralidad ha cobrado importancia en los últimos años, a 

raíz de que las condiciones del campo mexicano se han transformado, lo cual 

indica que la colectividad social se ha reconfigurado en torno a diferentes ejes 

teóricos y conceptuales que subyacen a la situación actual, con respecto a la 

realidad campesina de hace 20 años. A saber, muchos de estos ejes se 

configuran a través de la propia dinámica social, cultural, económica y política 

de la sociedad contemporánea. Por ejemplo, el crecimiento económico 

enfatizando polos de desarrollo que no necesariamente responden a las 

necesidades de las comunidades rurales; la necesidad de generar ingresos al 

interior de las comunidades, ya sea a través de actividades potenciales o en 

detrimento de la misma población; así como el enfoque territorial orientado a 

que esta visión de lo rural  permite visualizar la multiplicidad de funciones 

vinculadas al desarrollo agrícola, agroindustrial y artesanal, a los servicios, 

turismo y cultura, a la conservación de la biodiversidad y de los recursos 

naturales, es decir, de los ecosistemas locales y globales sustentadores de la 

vida y de actividades productivas. Todo ello concebido bajo un enfoque de una 

visión integrada de la sociedad y sus múltiples actividades y relaciones. 

 



35 

 

Los autores que han discutido ampliamente sobre las implicaciones de la nueva 

ruralidad como enfoque teórico y como marco de referencia que permita 

explicar los fenómenos presentes en el sector rural son Hubert C. de 

Grammont, Rafael Echeverri, José María Caballero, Edelmira Pérez, Norma 

Giarraca, Cristóbal Kay, entre otros. No obstante, no se tiene un concepto que 

defina qué es la nueva ruralidad, por lo que tampoco es un referente que 

permita hacer un análisis reflexivo en torno a las condiciones actuales del medio 

rural.  

Kay (2007) destaca dos vertientes de discusión en torno a la nueva ruralidad, 

por un lado se encuentra a quienes pugnan por una interpretación que remita a 

un marco para analizar las transformaciones de la globalización, al destacar 

ciertos problemas que no pueden ser explicados por otros enfoques o teorías. 

Aquí se resaltan las transformaciones rurales, como resultados de esa “nueva 

ruralidad” destacando la creciente diversificación de las actividades del campo, 

además de una búsqueda de estrategias de sustento familiar que van desde la 

diversificación hasta la búsqueda de otros ingresos que no necesariamente 

tengan relación directa con el campo, es decir, que impliquen movilizarse a la 

ciudad, pero manteniendo nexos directos con lo rural por ejemplo la vivienda, 

terrenos de cultivo, familiares, etc., por lo que entonces se busca adoptar un 

esquema que no se limite tan solo a lo agrícola en la economía rural. 

La otra vertiente se interpreta como una reconsideración del desarrollo rural, en 

términos de normatividad y que tienen que ver de manera directa con alcanzar 

metas específicas como la reducción de la pobreza; la sustentabilidad 
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ambiental; la equidad de género; la reevaluación del campo, su cultura y su 

gente (Kay: 2007) todo lo anterior orientado a la disminución de la polarización 

entre campo-ciudad, tratando de equilibrar las desigualdades y poniendo 

nuevamente en el centro de la economía a la agricultura campesina, como 

medio para acceder a mejores y mayores oportunidades de vida. 

Un hecho evidente es que esas políticas se deciden, no desde el campo, sino 

desde los centros urbanos, es allí donde se planifica y se asignan recursos al 

medio rural (Pérez: 2001). Muchas de estas políticas han ocasionado la 

desruralización4, provocando flujos migratorios hacia las ciudades, haciendo 

con ello más evidente la urbanización de la pobreza, ya que los campesinos, al 

no contar con las suficientes oportunidades de trabajo se ven en la necesidad 

de desplazarse en busca de mejorar su situación económica o complementar el 

ingreso familiar. 

Todo lo anterior, ha generado un debate en Latinoamérica, sobre el enfoque de 

la nueva ruralidad, el cual pretende “resolver los problemas que aquejan al 

medio rural, en especial, sus interrelaciones con lo urbano, destacando su papel 

en la contribución al bienestar […] y modificar la importancia secundaria que se 

le venía asignando” (Pérez: 2001). Este debate, pone precisamente en la mesa 

                                                           
4 El término se emplea comúnmente para designar un fenómeno creciente como el abandono 
del campo, para dar paso a otras formas de acceso a ingresos, muchas son las consecuencias 
de este acontecimiento, pero se profundiza en que la falta de alternativas productivas y de 
generación de ingresos en la más importante para que se dé este hecho (Véase Wallerstein en 
su libro El Análisis del Sistema Mundo en donde refiere a las transiciones que se han generado 
en diferentes momentos de la historia, y que remiten a una revalorización de los elementos que 
se encuentran dentro del sistema) 

 



37 

 

puntos importantes a considerar, tomando en cuenta la revalorización de lo 

rural, de lo tradicional. 

Al respecto, el término ha sido referido para explicar un “nuevo desarrollo” en el 

medio rural, a partir de las transformaciones sufridas en los últimos años, en 

donde se destaca el papel importante que juegan otras actividades 

consideradas como no rurales, entre las que se encuentran los ingresos rurales 

no agrícolas (IRNA) en donde se incluyen remesas, trabajo por cuenta propia, 

incluso se puede decir que los subsidios gubernamentales como 

Oportunidades, Procampo, Progan, etc., también representan una fuente de 

ingreso que ha permeado a la población en torno a las políticas de desarrollo. 

Es evidente que se están produciendo cambios sociales, económicos, políticos 

y ecológicos que afectan a la agricultura y al medio rural y que definen también, 

nuevas demandas de la sociedad y el surgimiento de una nueva estructura de 

oportunidades, la cual es percibida de manera distinta por cada sujeto o actor 

social, en especial, atendiendo a las diferencias que marcan los distintos niveles 

de desarrollo. 

Grammont citando a Arias (1992) señala que: 

La vida rural, tradicionalmente asociada con la actividad agropecuaria, abriga 

una diversidad de actividades y relaciones sociales que vinculan estrechamente 

las aldeas campesinas con los centros urbanos y la actividad industrial. Ahora el 

campo no puede pensarse […] sólo en función de la actividad agropecuaria y 

forestal, sino que debe tomar en cuenta actividades desarrolladas por su 

población, a nivel local, regional, nacional e internacional. 
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En ese contexto, y ante los bajos ingresos percibidos el productor busca 

transitar a la producción ganadera, buscando apoyos en diversos organismos, 

lo que implica cambios dentro de las comunidades, ya que al ser una actividad 

extensiva ha impactado de manera negativa, propiciando la degradación 

ambiental y la reducción de áreas forestales. Además se encuentra la actividad 

pesquera que se incrementó al realizarse el embalse de la laguna en la década 

de los 90’s produciendo un cambio en la dinámica productiva, ya que esta 

actividad era realizada únicamente durante la temporada de lluvias en donde 

los beneficios eran muy redituables.  

La sobreexplotación de los recursos pesqueros y el crecimiento del número de 

organizaciones que se dedican a esta actividad han disminuido el volumen de la 

producción que está generando otro nivel de organización entre los mismos 

pescadores, pues a partir del Ordenamiento pesquero de 2004 se establece 

que el máximo de socios de una Sociedad Cooperativa será de 25 socios, con 

esto se mina la estructura organizativa que implica el crecimiento en número de 

los grupos constituidos pero el problema sigue siendo el mismo: el recurso agua 

se encuentra en disputa al ser por el momento la fuente de ingreso, después de 

la ganadería, más importante. 

Las actividades productivas en el municipio se desarrollan de manera poco 

organizada, gran parte de la producción es captada por intermediarios pagando 

muy bajos precios a los productores y en pequeña escala (autoconsumo), ya 

que no se cuenta con los elementos necesarios para el aprovechamiento de los 

recursos existentes de manera sustentable. 
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Como se mencionó en los antecedentes la crisis en el sector agrícola ha 

implicado numerosas modificaciones tanto a nivel nacional como local, siendo 

en esta última escala el mayor impacto, debido a que genera escenarios 

cambiantes a los que la sociedad debe adaptarse en un lapso de tiempo muy 

corto. Hablando del caso de Catazajá como área de estudio, el sistema de 

producción primero se transformó de agricultura a ganadería, posteriormente a 

pesca y finalmente a prestadores de servicios turísticos, respondiendo así al 

cambiante entorno, al territorio y a las configuraciones sociales locales. 

Podríamos llamarle a este nuevo esquema de reorganización social, 

económica, productiva e incluso territorial nueva ruralidad.   

[…] La nueva ruralidad que se ha ido cristalizando en México ha sido descrita y 

analizada en términos del surgimiento de nuevos actores, nuevas actividades y 

oportunidades económicas en términos de resistencia y conformación de 

nuevas identidades […] Keilbach (2008: 35) 

Es evidente que se están produciendo cambios sociales, económicos, políticos 

y ecológicos que afectan a la agricultura y al medio rural y que definen también, 

nuevas demandas de la sociedad y el surgimiento de una nueva estructura de 

oportunidades, la cual es percibida de manera distinta por cada sujeto o actor 

social, en especial, atendiendo a las diferencias que marcan los distintos niveles 

de desarrollo. 

El concepto de nueva ruralidad ha cobrado importancia en los últimos años, a 

raíz de que las condiciones del campo mexicano se han transformado, lo cual 

indica que la colectividad social se ha reconfigurado en torno a diferentes ejes 
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teóricos y conceptuales que subyacen a la situación actual, con respecto a la 

realidad campesina de hace 20 años. A saber, muchos de estos ejes se 

configuran a través de la propia dinámica social, cultural, económica y política 

de la sociedad contemporánea. Por ejemplo, el crecimiento económico 

enfatizando polos de desarrollo que no necesariamente responden a las 

necesidades de las comunidades rurales; la necesidad de generar ingresos al 

interior de las comunidades, ya sea a través de actividades potenciales o en 

detrimento de la misma población; así como el enfoque territorial orientado a 

que esta visión de lo rural  permite visualizar la multiplicidad de funciones 

vinculadas al desarrollo agrícola, agroindustrial y artesanal, a los servicios, 

turismo y cultura, a la conservación de la biodiversidad y de los recursos 

naturales, es decir, de los ecosistemas locales y globales sustentadores de la 

vida y de actividades productivas. Todo ello concebido bajo un enfoque de una 

visión integrada de la sociedad y sus múltiples actividades y relaciones. 

De acuerdo a la caracterización anterior podemos ver que en Catazajá se está 

generando un proceso de ‘desruralización’ que mucho tiene que ver con las 

condiciones que se han generado en el contexto local-regional. Ya que se 

encuentra posicionada como un área de importancia para la conservación, por 

lo que el discurso actual se ha centrado en el conservacionismo, lo que ha 

implicado que la población se reorganice en base a nuevos esquemas de 

significación que también tienen que ver con la reconversión productiva, pues 

han pasado de agricultores a ganaderos, luego a pescadores y ahora a 

prestadores de servicios turísticos. Así pues, la nueva ruralidad no ha 
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representado los cambios positivos y significativos que tanto se ha mencionado, 

pues lejos de ser una alternativa ha generado procesos de desterritorialización 

y otras formas de dependencia en un contexto mundial globalizado. 

El proceso de desarrollo en el municipio de Catazajá, Chiapas ha estado 

mediado por una serie de actores que a pesar de tener presencia importante en 

el municipio no han concretado estructuras de intervención planificadas, 

haciéndose evidente que actores sociales emergentes se disputen el control de 

los recursos naturales y el territorio. 

El que los actores sociales se constituyan entre la estructuración de la sociedad 

y las formas de expresión política define los espacios en los que, al mismo 

tiempo que derivan, se construyen las subjetividades colectivas o formas de 

expresión social. De esta manera el carácter de expresión social de los actores 

convierte a la subjetividad en un producto no predeterminado por la acción que 

realizan los agentes sociales. Pudiendo observarse una resistencia al cambio o 

bien una reconfiguración que conlleve a una reformulación de parámetros 

culturales y sociales, resignificando los códigos y patrones existentes y 

generando nuevos esquemas que permitan la interacción a partir de pautas 

culturales y sociales producto de la transformación social. 

Evidentemente la población de las comunidades que cuentan con un proceso 

de desarrollo bien estructurado tienen mayores elementos para hacer frente a 

los cambios que se generen al interior del sistema, citando a Luhmann (1993) el 

sistema se define como la diferencia que resulta entre sistema y entorno, 

cuestión que da cabida al concepto de sistemas abiertos en que los estímulos 
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provenientes pueden modificar la estructura del sistema. Pero más allá, 

Luhmann introduce el concepto de autopoiesis para explicar que las estructuras 

estarían determinadas por el entorno pero desarrollando poco a poco sus 

propias operaciones, tenido que adaptarse a las nuevas necesidades que 

demanda el sector; prestación de servicios, capacitación, organización, gestión, 

etc. Lo cual de alguna manera conlleva a cambios en la dinámica social y 

organizativa al verse “invadidos” por agentes externos que hegemonizan la 

toma de decisiones debido a la ausencia de estructura organizativas fuertes, 

transformando los patrones existentes. 
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II. LOS ACTORES SOCIALES Y LA RECONFIGURACIÓN DEL 

TERRITORIO EN CATAZAJÁ 

2.1 La reconfiguración social del territorio en div ersos periodos históricos 

La concepción territorial nos obliga a considerar todos los posibles elementos 

históricos asociados, que como causa o efecto determinaron la transformación 

o la configuración territorial a lo largo de diversos periodos históricos. Por tanto 

es necesario tomar en cuenta las condiciones económicas, la forma de 

organización social, aspectos políticos, religiosos, productivos que han 

moldeado al territorio así como los actores que en este proceso han intervenido. 

Se considerará aquí la “formación y desarrollo progresivo de un determinado 

hecho o suceso referido a un fenómeno o proceso caracterizado por sus leyes y 

fases respectivas” (Ríos: 2002: 7)5 que por sus características tenga un impacto 

significativo en la formación y delimitación de la territorialidad6. 

Entiendo aquí la idea de configuración territorial como la disposición de los 

elementos naturales y artificiales de uso social sobre el territorio: plantaciones, 

canales, caminos, puertos, etc. A cada momento histórico, varía la disposición 

de esos objetos sobre el territorio (Santos: 1995:105) pueden surgir nuevos 

caminos, áreas de cultivo, oficinas, casas habitación u otros elementos que 

continuamente están reestructurando el territorio y al mismo tiempo dando 

                                                           
5 Ríos, H. (2002) Los Ayllus de Tacobamba. Bolivia: La Paz: Fundación PIEB 

6 Se refiere al conjunto de relaciones que se dan dentro del territorio, por tanto se asume como 
la dimensión simbólica del territorio (Haesbaert, 2011: 63) la cual puede ser activada y/o 
desactivada. 
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nuevos significados. Por lo tanto la reconfiguración  es en sentido estricto la 

reconstitución o reformulación de los distintos elementos (sistema de objetos y 

sistema de acciones) dentro del territorio los cuales son dotados de significado 

por los sujetos de acuerdo a su carácter social. Estos a su vez modificados en 

el tiempo y espacio como respuesta a las condiciones del entorno. En el 

municipio de Catazajá estas transformaciones han ocurrido en diferentes 

etapas, desde los caminos de herradura que se utilizaban para llegar a la 

estación de ferrocarril más cercana hasta la entrada de barcos de bajo cabotaje 

que llevaban mercancías –principalmente árbol de tinto- a Ciudad del Carmen o 

Palizada, Campeche para ser embarcadas a Europa. Así como también el 

embalse de la laguna para impulsar la pesca como actividad productiva 

altamente rentable y la posterior apertura de caminos que comunicaron a la 

cabecera municipal de Catazajá con las comunidades asentadas en los 

alrededores del sistema lagunar con lo que se inundaron terrenos que eran 

aprovechados por ganaderos y agricultores en determinadas épocas del año 

(noviembre-mayo). En fechas más recientes la declaratoria de zonas protegidas 

está “provocando la reproducción de territorios que son una especie de clausura 

en sentido inverso” (Haesbaert, 2011; 47) esto es espacios exclusivos en donde 

se busca mantener condiciones que aseguren la conservación de la 

biodiversidad. Con esto se ha generado una serie de acciones que tienen a 

responder a las necesidades surgidas de esos “nuevos espacios” de tal forma 

que se impulsan proyectos en pos del desarrollo local-regional, el ejemplo claro 

es el manatario (promovido por la Secretaria de Medio Ambiente e Historia 
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Natural) con el cual se pretende favorecer la conservación del manatí como 

especie en peligro de extinción incluida dentro de la NOM-059-SEMARNAT-

2010 y al mismo tiempo implementar acciones que tengan como fin el arribo de 

turistas al municipio. 

Todos esos elementos que se han conjugado en torno a la conformación actual 

del territorio parten de concepciones diferenciadas que han ido sucediendo en 

el espacio-tiempo y que son resultado de los diferentes niveles en los cuales 

también se identifican distintos actores sociales, algunos de los cuales son 

resultado del proceso de reconstitución territorial que se ha generado durante 

varios años y el cual parte de acciones que han hecho que el territorio se 

“conciba como un constructor de identidad” (Haesbaert, 2011: 63) y por tanto 

como elemento articulador de subjetividades en donde los actores sociales, 

económicos, culturales y políticos son quienes transforman y construyen los 

territorios a partir de un sistema de interacciones y relaciones que se 

fundamenta en una multiplicidad de espacios que finalmente dan forma al 

territorio. 
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Fuente: Grupo de Investigación Territorialidades. Universidad de Caldas 

La figura anterior nos permite ejemplificar cómo al interior del territorio se 

mueven diversas subjetividades que en su conjunto forman parte de él, desde 

una perspectiva sociológica, el territorio es entonces esa amplia gama de 

subjetividades y objetividades que se generan e interactúan como parte del 

acervo cultural de los actores sociales que dotados de significado producen 

elementos de identidad que a su vez conforman el capital cultural y por tanto 

implican que el territorio sea una construcción social producida y reproducida. 

En el municipio de Catazajá se han sucedido diversos acontecimientos que han 

modificado las características naturales del territorio, sustentadas en los 

diversos espacios sociales que se construyen y resignifican de acuerdo al 

contexto y a la posición de los actores en el tiempo-espacio, el territorio se ha 

transformado sustancialmente pasando de ser un paisaje eminentemente 

agrícola al conflicto por el control de los recursos naturales. Durante el siglo 
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XVIII comenzó la explotación de productos como los maderables y cultivos 

como la caña de azúcar, además de que la zona se abrió como un pequeño 

puerto para el tránsito de mercancías que se transportaban del Golfo de México 

hacia el interior del continente y viceversa, a través del río Usumacinta, esto 

dotó al municipio de infraestructura que permitió mayor intercambio con otros 

poblados, así como la explotación forestal en toda la región de la selva que 

culminó en un proceso de deforestación cuyas características hoy en día son 

visibles. 

La ganadería es otra de las actividades productivas que modificaron el entorno, 

a finales de 1970 se impulso la ganaderización del trópico húmedo, con lo cual 

una parte importante de selva media y baja desapareció. Los ciclos de 

inundación y desecación del suelo determinaban algunos aspectos de la 

producción: la época de secas permitía el desarrollo de grandes extensiones de 

pastizales en los terrenos que se descubrían al secarse las lagunas, lo que 

permitía un pastoreo extensivo, el valle se utilizó como agostadero para el 

ganado, situación que obligó a repartirlo entre los ejidatarios, dotándolos de un 

certificado agrario, situación que posteriormente generó conflictos entre la 

población. Sin embargo durante las lluvias la mayor parte de las tierras estaban 

inundadas y los animales debían ser evacuados a terrenos secos, en donde 

permanecían por lo menos tres meses del año. La mayor parte del paisaje del 

sistema de humedales era multifuncional, existiendo una rotación de las 

actividades ganadera y agrícola. 
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Otra de las actividades que reconfiguraron el paisaje, y por tanto del territorio es 

la pesca en el municipio, que desde 1960 inicia actividades orientadas 

principalmente al autoconsumo, sin embargo, se podía vender a pequeña 

escala pescado salado. Los pescadores no se encontraban asociados pues la 

actividad no lo demandaba por lo que se denominaban “pescadores libres”  

Para 1992, se intensifica la actividad productiva a partir de la construcción de 

diques en la laguna de Catazajá, lo que provoca que esta se encuentre 

permanentemente inundada; lo que a su vez genera dos cosas: que se 

intensifique el tiempo  de pesca, así como el aumento en el número de 

pescadores y segundo, esto provocó un problema social, ya que a muchos 

propietarios que eran dueños de potreros que quedaron inundados con 

construcción de los diques, no les han indemnizado sus terrenos, ni los han 

incluido como socios de las antiguas cooperativas pesqueras, lo que ha 

generado un malestar entre los habitantes. Desde entonces estas cooperativas 

se han multiplicado, actualmente se han registrado 28 Unidades Económicas, 

agrupando a 716 pescadores que extraen el recurso pesquero durante todo el 

año7. 

En 1970, con la entrada de los primeros caminos terrestres, se empezó a 

vender pescado fresco y a utilizar artes de pesca como los chinchorros de 

henequén y seda. Surge la idea de formar grupos u organizaciones colectivas 

en esta década. Aunque era una actividad realizada de manera estacional el 

                                                           
7 Registro Nacional de Pescadores (RNP) de Laguna de Catazajá, SEMARNAP 1999. 

 



49 

 

uso que se le daba al territorio permitía establecer otras actividades productivas 

que a largo plazo se convirtieron en aspectos determinantes para la 

estructuración social, política, económica y ambiental y que pueden ser 

observados hoy en día. 

Para 1985 con la venta de pescado fresco se requiere de hielo que se consigue 

en Palenque y en el municipio de Emiliano Zapata, su costo de transportación 

era alto, lo que obliga a los pescadores a pensar en alguna forma de 

organización, naciendo así la primera Unidad de Producción Pesquera de tipo y 

con esta se reorganiza socialmente la manera de ver al territorio, pues si bien 

su articulación giraba en torno al sistema lagunario, la percepción sobre éste no 

estaba orientada a la explotación para la comercialización, sino para el 

autoconsumo. De esta manera surge un nuevo actor social: las cooperativas y 

el cooperativista, que van a tomar parte en las decisiones sobre el territorio 

siendo determinantes en las políticas de desarrollo local y en la disputa actual 

entre los diferentes actores.  

Siendo gobernador del estado Salomón González Blanco (1977-1979) nace la 

idea del establecimiento de la serie de diques que hacen que la laguna de 

Catazajá permanezca llena durante todo el año, fue producto precisamente de 

una demanda por parte de los pescadores que, viendo redituable la actividad, 

buscaron la manera de seguirla manteniendo como fuente de ingresos 

concretizándose en la propuesta del gobernador. A pesar de que el proyecto se 

formula, no es sino hasta 1992, siendo gobernador Patrocinio González 
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Garrido, cuando se inician los trabajos para la construcción de los diques, 

concluyendo así la obra iniciada por su padre 13 años antes. 

 

Vista de dique en la comunidad El Paraíso 

A partir de este momento se empiezan a generar cambios sustanciales que van 

a transformar el territorio, principalmente porque se desplazaron otras 

actividades, afectando a una parte de la población que también se veía 

beneficiada de los recursos generados en el sistema lagunar. “El pueblo ha 

sentido esos cambios que han sido prósperos para algunos y para otros no 

porque se detuvo un poco el desarrollo”. (Entrevista realizada a la señora  

Lucelva González, 02 de junio de 2011). 

Anteriormente eran sólo los ganaderos quienes aprovechaban los recursos de 

la laguna pues cuando se secaba crecía un pasto natural llamado “pan 

caliente”, en esos espacios bajaba el ganado de todas las fincas, eran grandes 

cantidades de animales las que pastaban en  esos terrenos durante la 

temporada de seca y los pescadores sólo se beneficiaban en la época de 
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creciente. Conocedor de esa situación don Salomón impulsó el trabajo para la 

generación de empleos a través de la pesca como actividad principal de la 

población, actualmente, hay más de 1000 familias organizadas en sociedades 

cooperativas que viven de la pesca, pero cada año la producción ha ido 

mermando porque “es un proyecto que no fue hecho por gente visionaria, ya 

que no hacen un embalse, no hacen una compuerta sino un dique cerrado 

totalmente, entonces en esta laguna hay inmersos cinco ejidos Ignacio 

Zaragoza, Paraíso, Punta Arena, Pajonal y Catazajá que son a fin de cuentas 

quienes han se han beneficiado de la pesca como actividad productiva” 

(Entrevista hecha a la señora Lucelva González el 02 de junio de 2011) 
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2.2 La intervención del Estado en la generación de una nueva forma de 

organización territorial  

La configuración territorial o configuración geográfica tiene pues una existencia 

material propia, pero su existencia social, es decir, su existencia real, solamente 

viene dada por el hecho de las relaciones sociales (Santos: 2000: 54). En estas 

se conjuntan varios elementos que pueden ir moldeando la manera en que se 

interviene en el territorio. Así pues hay varios niveles de intervención que se 

hacen de manera diferenciada, a nivel federal, estatal, municipal, comunitario, 

familiar, etc. Para efectos de esta investigación abordaré mayormente lo 

referente a los planes de desarrollo municipales, los cuales contienen la manera 

en cómo el Presidente Municipal concibe el desarrollo y la manera en cómo 

pretende alcanzarlo. Señalando una serie de estrategias, las cuales permiten 

entender cómo el territorio se articula en torno a ejes de desarrollo 

considerados como prioritarios y por tanto en las mismas acciones que se 

suceden. 

Entendiendo al Estado como el eje articulador de los procesos sociales, 

económicos, políticos, ideológicos, etc., formado por un conjunto de 

instituciones que tienen el poder de regular un territorio determinado. Sin 

embargo también se transforma ese poder del estado, de acuerdo a los 

lineamientos que él mismo va apoyando. Concretamente en el territorio y sus 

transformaciones el estado ha intervenido de manera sustancial a partir de las 

políticas públicas que son muy evidentes en Catazajá. Inicialmente con la 

ganaderización del trópico, cuyo proyecto se priorizó para Tabasco pero que 
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por la cercanía con este estado fue altamente influyente en Catazajá, el 

territorio se ordena de acuerdo con un plan de sustitución de las selvas para dar 

paso a los pastizales. Lo anterior fue una planificación del territorio de tipo 

sectorial; enfoque adoptado por los economistas en los años cincuenta sin tener 

en cuenta el impacto en los recursos naturales. Y cuyo modelo aún es retomado 

por las administraciones locales. Esta ha sido una de las actividades derivadas 

de política pública que más ha impactado al territorio, generando si recursos 

económicos, pero no en la escala que se esperaba. 

La misma situación ocurrió con el embalse de la Laguna en 1993 cuya finalidad 

era mantener inundada la llanura principal a fin de poder generar ingresos a 

partir del desarrollo de la pesca como principal actividad económica, pues esta 

se realizaba de manera estacional durante la época de creciente del río 

Usumacinta. Retomando a Milton Santos se puede decir que se incorporaron 

sistemas de objetos, que basados en las técnicas dieron paso a un sistema de 

cosas que a su vez generó una reconfiguración territorial, surgiendo así nuevos 

actores sociales que si bien se encontraban presentes en la escena territorial, 

su actividad estaba delimitada por la cultura y el control que sobre el recurso 

hídrico se tenía. Después de construidos los diques todo ese sistema se ve 

modificado debiendo reestructurarse a partir de una dinámica completamente 

diferente. Aquí se incorpora también un nuevo elemento a considerar y es la 

interfaz social la cual Long (2007:136) se define como “una noción que permite 

examinar y entender el problema de heterogeneidad social, diversidad cultural y 

conflictos inherentes a procesos que involucran intervenciones externas”. 
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Aplicando este concepto a la situación de Catazajá podemos dar cuenta que 

aquí se cruzan mundos de vida o campos sociales y son los actores quienes 

deben identificar los medios organizacionales y culturales para reproducir o 

transformar las situaciones que se generan en el entorno. Entonces estas 

situaciones de interfaz “proporcionan los medios para que individuos o grupos 

lleguen a definir sus posiciones culturales o ideológicas” (Long: 2007: 144). 

Actualmente, a través del Proyecto Mesoamericano8, se presente establecer un 

‘nuevo orden de cosas’ justificado en el desarrollo sostenible a través de la 

“facilitación, la gestión y ejecución de proyectos orientados a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la región”, a semejanza de los desarrollos turísticos 

de Cancún o la Riviera Maya, en Chiapas se pretende construir un complejo de 

gran escala para impulsar el desarrollo económico de las regiones selva y norte 

del estado, aprovechando la zona arqueológica de Palenque y la riqueza natural 

de la Selva Lacandona, las Cascadas de Agua Azul y las playas de Catazajá. 

Todo ello fundamentado en las ventajas comparativas de los diferentes sitios 

que conforman el proyecto, esto es, la alta biodiversidad y el componente 

paisajístico con el que cuentan. 

                                                           
8 El Proyecto Mesoamérica es parte del Plan Puebla Panamá (PPP) que surge como un 
mecanismo surge para elevar la calidad de vida  de la población en la región y lograr con ello un 
desarrollo equilibrado, socialmente incluyente, territorialmente ordenado y económicamente 
sustentable y sostenible. 
El Proyecto fue creado porque Mesoamérica constituye una región con un alto potencial 
humano y económico que necesita incrementar su nivel de desarrollo humano para permitir a su 
población tener acceso a mejores oportunidades de crecimiento a través de la canalización y el 
aprovechamiento de sus ventajas comparativas y lograr con ello su plena integración al invertir 
capacidades humanas y complementando sus acciones con la infraestructura apropiada. 
Consultado en http://www.proyectomesoamerica.org/  
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El proyecto incluirá desde hoteles de lujo hasta un parque temático y un campo 

de golf, y prevé cuadriplicar la capacidad de hospedaje de la zona, pues se 

calcula que para el año 2012 contará con 8 mil 350 habitaciones de hotel y 

captará 14 millones de turistas (La Jornada, 27 de mayo de 2007). Sin 

embargo, habrá que cuestionarse seriamente si representa, tal y como lo 

señala, una oportunidad de desarrollo local-regional y no una oferta turística de 

carácter masivo en donde el conflicto por el territorio se agudice en tanto la 

fragmentación y la ruptura del tejido social se profundicen cada vez más, 

producto de la atomización social y la proletarización del campesino. 

La intervención de instituciones de diversa índole (organizaciones no 

gubernamentales, sector privado, partidos políticos, dependencias de gobierno, 

entre otras) ha influido de diferente manera en la aplicación de instrumentos y la 

generación de acciones dentro del municipio. 

En 2006 el sistema de humedales es decretado por el Instituto de Historia 

Natural y Ecología (IHNE) Zona Sujeta a Conservación Ecológica, priorizando 

su conservación y limitando las actividades consideradas de mayor impacto 

como el desmonte, la caza, el cambio de uso de suelo. En consecuencia, en 

2008 se establece como un Sitio Ramsar9. Así también se han establecido 

infinidad de proyectos orientados a la conservación del manatí como especie 

protegida. Actualmente está en proceso de construcción el manatario en la 

cabecera municipal vista como una obra para la conservación de la especie y 

                                                           
9 Un sitio Ramsar es un lugar, que por su importancia para la conservación está catalogado en 
una lista internacional. México cuenta con 134 sitios, los cuales deben regirse por un Plan de 
Manejo en donde se establezcan las directrices sobre uso racional. 
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para la atracción de turismo e incorporándose como un sistema de objetos más 

que dará nuevas formas contenido al territorio (Santos: 2000)  y a la 

organización social. 

Ahora bien, todos los elementos que se han expuesto anteriormente, deben 

situarse dentro del contexto actual de Catazajá, pues ello nos remite a una 

transformación no sólo territorial, sino social, en donde la identidad y la cultura 

se verán trastocadas como en tanto representan un capital frágil dentro del 

contexto global/mundial. Remitiéndonos a la teoría de sistemas de Luhmann 

(1993) el sistema deberá ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las 

nuevas condiciones del entorno de tal forma que se pueda responder a los 

elementos, de carácter externo, que busquen imponer hegemonía sobre los ya 

existentes. Generando así nuevos esquemas de organización que serán 

estructurados a partir de la autopoiesis y la autorreferencia de los sistemas. 
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2.3 El territorio como escenario de convergencia en tre actores  

El territorio es en su conjunto un elemento de convergencia entre diversas 

percepciones que se construyen como generadoras de identidad y en cuya 

construcción se conjuntan diversos elementos que lo van moldeando y dotando 

de significados. 

Se entiende  al territorio como un área definida a menudo considerada posesión 

de una persona, organización, institución, Estado o país subdividido. Sin 

embargo la connotación de territorio se genera a partir de los diferentes 

significados que los individuos le brindan a ese espacio, es decir los elementos 

que generan identidad, solidaridad, unión. 

En este sentido, el territorio y la forma cómo se construye, transforma y 

organiza a partir de los actores sociales se presenta como una manera de 

entender la realidad en la que se encuentran inmersos diversos procesos que 

están mediados por las relaciones que se generan en su interior y pueden ser 

económicas, políticas, culturales, ideológicas, etc. El territorio no es uno solo y 

puede ser reorganizado continuamente de acuerdo a sus necesidades, ello 

implica que a partir de la colectividad se forjen acuerdos que permitan generar 

esas transformaciones, dotándole de nuevos significados que se estructuren a 

partir de la percepción que se tiene sobre los objetos contenidos dentro del 

espacio. 

Entonces, el territorio se caracteriza por ser un espacio, pero no espacio vacío, 

sino un conjunto de elementos que son significativos para los individuos y  a 

partir de los cuales los individuos se apropian de ese espacio para transformarlo 
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de acuerdo a sus necesidades. A partir de aquí se generan una serie de 

interacciones que van a permitir que el territorio sea visto como una elemento 

de identidad. En su construcción participan un conjunto de actores que en 

ocasiones van a encontrar posiciones antagónicas las cuales van a ser 

sometidas a consenso o no, imponiéndose la más fuerte o de mayor jerarquía, 

siendo asumida esta posición por la mayoría y de esta manera legitimando esa 

construcción que sobre el territorio emerge. 

Partiendo de la idea central de que un actor social10 es un sujeto colectivo 

estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, 

poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de 

una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo 

componen y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a las 

necesidades identificadas como prioritarias. Su accionar está orientado a la 

toma de decisiones mediante elementos que le son comunes. 

También puede ser entendido como un grupo de intervención, tal que percibe a 

sus miembros como productores de su historia, para la transformación de su 

situación. O sea que el actor social actúa sobre el exterior, pero también sobre 

sí mismo. 

El actor se ubica como sujeto colectivo, entre el individuo y el Estado. En dicho 

sentido es generador de estrategias de acción (acciones sociales), que 

contribuyen a la gestión y transformación de la sociedad. 

                                                           
10 Se han utilizado como referencia: Alain Touraine (1984), “El retorno del actor. Ensayo sobre 
sociología” y Michel Crozier y Erhard Friedberg (1977) "El actor y el sistema" 
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Para identificar cuáles son los actores sociales que confluyen en el territorio, se 

debe determinar, la problemática y el marco de intervención. Una manera de 

caracterizar y evaluar a los actores y a sus interrelaciones, es investigar para 

cada uno de ellos: 

• su campo de intervención 

• la función que cumplen 

• su representatividad 

• el poder que invisten 

• los recursos que disponen 

• los objetivos que persiguen 

• las acciones que desarrollan 

• los resultados que obtienen 

• las relaciones tejidas con otros actores para llevar a cabo sus estrategias 

En el caso de Catazajá los actores sociales que convergen son varios y se han 

ido constituyendo a lo largo del tiempo como respuesta a las acciones que se 

han generado en torno al territorio. En muchos casos se han ido incorporando 

varias funciones en un solo actor esto ha dependido de la forma en que se ellos 

mismos se han situado dentro del contexto territorial, pues algunos se han 

posicionado como dominantes mientras que otros se han subsumido ante los 

cambios (algunos radicales) que han reconfigurado los procesos territoriales. 

A partir de 1990 la dinámica territorial se transforma drásticamente con la 

construcción de 7 diques para controlar el acceso del agua de la Laguna de 

Catazajá esto permitió que el valle se mantuviera cubierto de agua durante todo 
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el año, contribuyendo así a generar una actividad productiva permanente: la 

pesca, la cual se realizaba únicamente en los meses de lluvia (junio-enero).  

Con la inundación de tierras en el embalse de Catazajá la problemática se 

incrementó, aproximadamente 16,000 hectáreas de tierra, destinadas a la 

agricultura y especialmente a la ganadería quedaron bajo el agua. Los 

propietarios de estos terrenos optaron por la pesca al no tener otra opción. 

(IDESMAC: 2002: 58) 

A raíz de esta transformación territorial surge un nuevo actor: el pescador que 

trae consigo una dinámica cultural y social completamente diferente, cambia la 

manera en cómo se organiza espacialmente las actividades productivas la 

ganadería y la agricultura se delimitan a las zonas medias y altas, mientras que 

la pesca gana terreno. Sin embargo “no se les brindó la suficiente orientación (a 

los pescadores) para hacer un buen uso del recurso”11 Actualmente cerca de 

1,000 familias viven de la pesca organizadas en 22 sociedades cooperativas de 

producción pesquera, de acuerdo a los socios ya no es posible incrementar el 

número de asociaciones debido a que el sistema lagunar está saturado por lo 

que se han restringido los permisos por parte de la Secretaria de Pesca. Debido 

a esto desde 2004 se organizan otro tipo de asociaciones que tienen como 

finalidad la realización de actividades recreativas y la prestación de servicios 

turísticos la Cooperativa Balneario Cola de Guao ubicada en la comunidad de 

Punta Arena en donde el ejido les cedió una extensión de tierra de 

aproximadamente 10 hectáreas conocida como la “punta” para el 

                                                           
11 Entrevista realizada a Rafael Guzmán el 01 de junio de 2011. 
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establecimiento de un restaurante, esta sociedad está conformada por 26 

socios y socias quienes gestionaron ante la Comisión Nacional Forestal un 

proyecto para la construcción de infraestructura de la cual sólo se desarrolló la 

primera etapa debido a los malos manejos por parte de la directiva de ese 

entonces. 

Para el 2006 se constituye la Sociedad Cooperativa de Propietarios de Lanchas 

de Catazajá con 25 socios de los cuales algunos son pescadores, agricultores, 

ganaderos otros trabajan en el Ayuntamiento, en Palenque o en PEMEX. La 

finalidad de formalizarse legalmente es brindar el servicio de paseo en lancha 

en la laguna de Catazajá “apropiándose” del malecón para beneficio propio y 

obstaculizando a otros grupos de otras comunidades que han intentado realizar 

esta misma actividad. Cabe mencionar que al interior de esta cooperativa hay 

muchos conflictos que no permiten generar acuerdos entre ellos mismos por lo 

que se está fragmentando. 

A últimas fechas se han desarrollado proyectos individuales y familiares 

también de orientación turística, el presidente municipal de la administración 

2008-2010 cuenta con un predio llamado “Punta Manatí” en donde ha 

establecido cabañas y un restaurante para la atención de los turistas, éste aún 

no se encuentra abierto al público, pero seguramente lo hará en breve. También 

hay otras iniciativas como la de don Rafael Cruz quien es propietario del 

restaurante “La Toluqueña”, así como en el ejido Paraíso. 
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La palma africana12 es otra de las actividades productivas que está ganando 

terreno dentro del municipio si bien su establecimiento se ha desarrollado fuera 

del área natural protegida se ha extendido de manera considerable durante los 

últimos años. La empresa Palma-Tica ubicada en Palenque controla la 

producción de toda la región Selva, para el 2008 tenía establecidas 

aproximadamente 2,000 hectáreas de palma en el tramo Palenque-Catazajá.  

De acuerdo al mapa de áreas potenciales para el establecimiento de palma de 

aceite del Instituto para la Reconversión Productiva y Agricultura Tropical 

(IRPAT) el municipio de Catazajá es susceptible en su totalidad para establecer 

este cultivo, debido a las características orográficas. En el municipio se tienen 

contabilizadas para el ciclo 2011, 897 hectáreas correspondientes a 237 

productores y en Palenque 5,425 con 897 productores (oeidrus-Chiapas, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Es también conocida como palma aceitera, porque de ella se extrae aceite comestible, tiene 
diversos usos: para productos alimenticios, medicinales, fabricación de fibras, escobas, la savia 
se utiliza para la producción de vinos. 
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2.4 Actores centrales en la reconfiguración del ter ritorio 

Un individuo determinado es un actor social cuando él representa algo para la 

sociedad, encarna una idea, una reivindicación, un proyecto, una promesa, una 

denuncia, dentro de ese concepto de igual manera un grupo político, un grupo 

de estudiantes, un sindicato, una cooperativa porque todos tienen algo que 

defender. 

Tomando como línea de base lo que señala Touraine al definir al actor social lo 

hace como el  hombre  o a la mujer que intenta  realizar  objetivos personales o 

colectivos porque está dentro de un entorno del cual es parte y por ello tiene 

muchas similitudes haciendo suyas la  cultura  y reglas de funcionamiento 

institucional aunque sólo sea parcialmente, concibiendo al actor social como 

sujeto pero también como  colectividad con intereses, condiciones y 

características  particulares que los identifican como tales, capaces de construir 

y llevar a cabo en forma conjunta, un proyecto de  transformación social  para el 

bienestar de un territorio. 

En este contexto en Catazajá se pueden identificar a diversos actores sociales, 

los cuales se han incorporado a la dinámica territorial de maneras 

diferenciadas. En el cuadro siguiente se mencionan a los actores que se han 

identificado en el municipio. Es pertinente mencionar que Touraine no toma 

como actores a las instituciones, sin embargo como éstas han jugado un papel 

importante en la conformación, configuración y resignificación del territorio se 

han retomado de tal forma que aparezcan elementos que también construyen 

territorialidad. 
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Tabla 1. Actores sociales de Catazajá y su relación  con el territorio 

Actor social  Relación con el territorio  

Agricultores  Es uno de los actores centrales, a pesar de 

que actualmente no es tan visible su 

participación en la dinámica territorial. 

Su relación es directamente sobre el territorio, 

debido a que parte de su subsistencia se 

encuentra determinada por la actividad 

agrícola, la cual se ha modificado 

sustancialmente, pero sigue siendo un 

elemento central en el municipio. Su 

transformación ha derivado en una 

multifuncionalidad.  

Ganaderos  Se encuentran establecidos en la mayor parte 

del territorio. Su crecimiento se dio a raíz de la 

aplicación de una serie de políticas 

gubernamentales que fomentaron la 

ganadería como actividad con alto potencial 

económico. 

Es una de las primeras transformaciones que 

sufre el territorio. 

Pescadores  Como actor social se encontraba establecido 

de manera temporal, su permanencia 

dependía de la duración de la dinámica del 



65 

 

sistema lagunar pero a partir de 1993, se 

mantiene como un actor permanente, 

viéndose beneficiado de manera importante 

por el embalse de la laguna. Actualmente las 

disputas por el control del territorio se han 

radicalizado debido al crecimiento de 

sociedades cooperativas que buscan 

beneficiarse de la pesca. 

Restauranteros  Obtienen beneficios a partir de la entrada de 

turismo al municipio. La ubicación en la que 

se encuentran es de importancia para la 

entrada de capital. 

Lancheros  La labor de este actor social depende del 

estado en el que se encuentre el sistema de 

humedales y la entrada de turismo al 

municipio. Actualmente este sector se 

encuentra desorganizado y con graves 

problemas internos. Sin embargo hay pugnas 

entre éstos y la cooperativa de la comunidad 

de Punta Arena, ya que los primeros se 

identifican como la única organización 

autorizada para el transporte de turistas 

limitando las actividades de otros grupos que 

se han formado con el mismo fin. 

Transportistas  Su carácter es más bien local distribuyéndose 
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en parte importante del municipio. Forman 

parte del sector terciario de la economía. Su 

expansión se dio después de 1988 con la 

construcción de caminos terrestres hacia los 

poblados principales del municipio. La 

dinámica territorial se transformó al desplazar 

el transporte fluvial y permitir la 

comercialización a mayor escala en las 

comunidades. 

Jóvenes  Hay un grado importante de desapego hacia 

el territorio, es una población con alta tasa de 

migración. La institucionalización de las 

estructuras de toma de decisiones es también 

un factor que afecta la incorporación de este 

sector, ya que generalmente la estructura es 

muy rígida impidiendo la generación de 

mecanismos de sucesión.  

Mujeres  Es un actor que poco a poco se ha ido 

incorporando a las actividades sociales, 

productivas y políticas. Aunque es evidente 

que aún es un sector marginado al interior del 

municipio. Su posición está orientada más 

bien en el ámbito familiar. 

Presidente  

Municipal 

Tiene a su cargo la administración pública 

local, concentra un conjunto de facultades 
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formales e informales que lo sitúan en la 

posición más importante dentro del municipio, 

soportado por el Cabildo Municipal. Por tanto 

la aplicación de programas y proyectos 

vinculados al desarrollo territorial son del 

conocimiento del ayuntamiento el cual permite 

o no su ejecución. 

Agencias de viaje  Su labor se ha limitado a la promoción del 

sistema lagunar como destino turístico 

vinculándose de manera importante con el H. 

Ayuntamiento y con empresarios. Se erigen 

como un actor que puede generar mayor 

movilidad y por tanto mejores condiciones 

para ofertar el turismo a nivel regional y 

estatal. 

Secretaría de Turismo (SECTUR)  Se limita a acciones de carácter formativo, 

aunque su competencia está orientada a la 

promoción de sitios turísticos, su labor ha sido 

limitada en el municipio. Aunque tiene ciertos 

vínculos con dependencias de carácter 

privado como FONATUR.  

Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (FONATUR) 

Está proyectando un desarrollo turístico 

vinculado al corredor Cascadas de Agua Azul-

Playas de Catazajá como Centro Turístico 

Integralmente Planeado (CIP). Su 
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intervención es de carácter empresarial 

proponiendo un esquema de turismo masivo. 

Secretaría de Medio Ambiente e 

Historia Natural 

Ha impulsado proyectos de manera 

intermitente orientados a la preservación del 

manatí, mono aullador y nutria. Como Instituto 

de Historia Natural y Ecología colaboró en la 

gestión para el decreto del sistema natural 

como área natural protegida estatal. 

Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG’s) 

IDESMAC y Pronatura son dos de las ONG’s 

que mayor presencia tienen en el municipio. 

Su intervención se da en el plano de impulso 

al desarrollo sustentable, a través de la 

puesta en marcha de proyectos puntuales. 

A nivel territorial se ha impactado de manera 

positiva, a través del Ordenamiento Ecológico 

Territorial que es la base de los posteriores 

decretos [Zona Sujeta a Conservación 

Ecológica en 2006 y Sitio Ramsar en 2008] 

Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de estos actores identificados genera respuestas ante los cambios 

del entorno que implican esa reestructuración de la que se hablaba. Ahora bien, 

la pregunta que surge es ¿cuál es el actor a partir del cual se han ido gestando 

y generando la serie de cambios producidos en el territorio a lo largo de 20 

años? ¿qué elementos del contexto están generando las transformaciones 
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territoriales y cómo están se están reconfigurando ante los actores sociales? 

¿cómo los actores están participando en la dinámica territorial y hasta qué 

punto su acción está produciendo estos cambios? 
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 2.5 Actores emergentes: nuevos esquemas de organiza ción territorial en 

Catazajá  

Se ha señalado ya en un apartado anterior que la multiplicidad de actores que 

han concurrido en el municipio atiende a diversas transformaciones que se han 

generado en el territorio, con lo cual han surgido elementos que han hecho que 

la dinámica sea muy cambiante. 

Un actor emergente es aquel que se constituye como elemento de respuesta 

hacia un contexto determinado y que por tanto genera dinámicas propias que 

construyen y reconstruyen al territorio así como a otros actores. En Catazajá la 

multiplicidad de actores ha respondido a la dinámica de transformación del 

territorio que se ha presentado a lo largo de los últimos 20 años. Esta situación 

ha empezado a generar conflictos y ruptura del tejido social, al ser la laguna un 

espacio en constante disputa. 

Partimos de la idea de que los diferentes actores que se identifican en Catazajá 

confluyen alrededor del territorio, pues establecen modos de vida en torno a su 

relación con el espacio, la naturaleza, los sistemas productivos, la tierra, etc., 

dotando de significados diversos que van construyendo territorialidad, es decir, 

sentido de pertenencia en relación con el lugar que se habita. Pero de la misma 

manera se ha generado un proceso de desterritorialización en donde la 

identidad se transforma. La desterritorialización supone un proceso continuo 

que puede implicar, la destrucción de los viejos territorios y la construcción de 

otros nuevos (Serano: 2010: 127) implicando con ello la apropiación y 

configuración de éste bajo esquemas diferentes a los ya establecidos, esto es la 
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reterritorialización que implica la apropiación de los espacios bajo un esquema 

de autonomía, empoderamiento y resignificación de los sujetos y actores 

sociales que convergen sobre el territorio, así visto se generan otras 

alternativas que responden a las necesidades identificadas por ellos mismos. 

En los actores sociales de Catazajá la dinámica del territorio ha transformado la 

identidad y la manera en cómo éstos se posicionan dentro del mismo. Cada uno 

ha generado una relación propia que los ha reconfigurado dentro del espectro 

territorial. 

La realización de estudios y proyectos orientados al desarrollo local-regional ha 

implicado la incorporación de diversas visiones, en ocasiones encontradas, las 

cuales también han generado nuevas formas de organización. Se cuenta con 

un Ordenamiento Territorial, elaborado por IDESMAC en 2004, validado por el 

Cabildo y publicado en el Diario Oficial, éste es una herramienta de planificación 

en donde señala las estrategias y actividades para el desarrollo territorial, 

tomando en cuenta  los sistemas de producción existentes. Señalando también 

las limitantes que se tiene en materia ambiental, social y económica.  

Todos estos instrumentos y acciones generadas por diversos actores sociales e 

institucionales han hecho que Catazajá pase “de ser un lugar aislado donde no 

había carretera ni camino, y cuyo transporte era solamente a caballo” (señora 

Lucelva, entrevista realizada el 01 de junio de 2011)  a una zona que ha se ha 

vuelto multifuncional territorial debido a los continuos cambios generados en el 

entorno y cuyas implicaciones pueden hacer que en el mediano plazo se genere 

una disputa importante por el control, si no de los recursos si del espacio y del 
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territorio, en tanto que es una región que posee un potencial importante para el 

desarrollo de actividades productivas tales como el turismo, el cultivo de hule, 

palma, así como de corte ambiental en donde el decreto de área protegida 

estatal ha frenado de manera importante es establecimiento de actividades de 

alto impacto, esto derivado de la regulación del suelo mediante instrumentos de 

política ambiental tales como el Ordenamiento Territorial y el Plan de Manejo de 

la ANP.  

El municipio posee características especiales que hace que su estructuración 

social y territorial difiera con la concepción tradicional ya que por un lado, han 

adoptado muchas características de la región tabasqueña con la cual colindan, 

siendo ello determinante en su continua construcción y deconstrucción. Cabe 

aquí señalar que el pueblo fue fundado por españoles, sin embargo los 

primeros pobladores eras de origen francés, austriaco, húngaro, belga, etc., 

todavía pueden encontrarse descendientes de éstos los cuales en algún 

momento poseyeron grandes extensiones de tierra que los hacía dueños casi 

exclusivos del municipio, lo cual con el tiempo cambió hacia una propiedad de 

corte más social, pero que hoy en día, mediante instrumentos como el 

PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares Urbanos) que es un programa del gobierno federal que tiende a regular 

la propiedad de la tierra, sobre todo en tierras ejidales, comunales y en las 

colonias agrícolas y ganaderas. El sector agrario que participa en él, es la 

Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria (PA) y El 

Registro Agrario Nacional (RAN) se ha vuelto a fragmentar la propiedad 
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colectiva del territorio y por tanto la decisión sobre el uso ahora es privada; el 

marco legal sobre el cual se sustenta es el artículo 27 Constitucional  y la Ley 

Agraria y tiene como fondo el parcelamiento de la propiedad para la apertura 

hacia el “mercado de tierras”, es decir, la venta libre sin el consenso necesario 

de los ejidatarios puesto que se ha desagregado la toma de decisiones a partir 

de la entrega del certificado parcelario.  

A partir de esto se sostiene la idea que esta certificación ejidal y por tanto, la 

toma de decisiones sobre el territorio ha generado que una parte importante de 

los ejidos de Catazajá, principalmente los que se encuentra cercanos a la zona 

de protección ambiental y con alto potencial para el desarrollo de actividades 

productivas estén siendo vendidos a grandes empresarios que han empezado a 

interesarse. Se sabe que FONATUR ha adquirido terrenos, inclusive tiene un 

Plan para el Desarrollo de un Centro Integralmente Planeado, además de los 

hoteleros de Palenque otros pobladores que han incursionado en la política o 

bien en cargos públicos han adquirido propiedades para establecer 

infraestructura turística tal es el caso del Delegado de Pesca y el ex Presidente 

Municipal quienes están apostando una inversión importante para el desarrollo 

de esta actividad. 

Así como el turismo es una actividad que empieza a atraer inversiones 

importantes, la palma de aceite, está ganando terreno importante, aunque no se 

está ubicando dentro de la zona protegida se han observado plantaciones 

importantes en algunos ejidos como Agua Fría,  Cuauhtémoc, en este último la 

empresa Palma Tica ha adquirido los derechos de la tierra por un periodo de 10 
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años, tiempo en el cual explotará los palmares que se han establecido en esta 

parte del municipio. El auge de esta plantación deriva de la alta rentabilidad que 

genera para los productores lo cual les permite elevar su calidad de vida, una 

hectárea genera aproximadamente 6.5 toneladas con un valor de $1,600 por 

tonelada, es decir, $10,640.00 por hectárea a los cuales hay que descontar 

insumos, pero que sigue siendo una actividad altamente rentable. 

Estas dos actividades, cuyo crecimiento esta incrementándose en un corto 

tiempo, son un ejemplo de los actores emergentes que en conjunto con los 

pescadores, los jóvenes y las mujeres se han constituido como elementos 

centrales del desarrollo local y regional.  

Ya no es la agricultura tradicional la actividad predominante, ésta ha cedido 

lugar a otras actividades que pueden ser reconocidas como nueva ruralidad tal 

es el caso, como ya se explicó del turismo y la palma, pero además se identifica 

un aspecto importante como es la alta movilidad que se da entre las 

comunidades rurales y las cabeceras municipales de Catazajá y Palenque, 

principalmente de jóvenes que siguen manteniendo el vinculo comunitario pero 

que se desplazan a otros lugares en búsqueda de trabajo ya sea como 

empleados de hoteles, restaurantes, profesores, enfermeras, etc.  
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III. LAS RELACIONES DE PODER EN LA RECONFIGURACIÓN 

DEL TERRITORIO DE CATAZAJÁ 

3.1 Conflictos, actores sociales y reconfiguración territorial 

El conflicto es un elemento presente en todas las sociedades y puede o no 

derivar de las estructuras de poder presentes. El conflicto y el cambio 

constituyen, la condición natural de toda socio-cultura (Guerrero, 1999: 35). En 

Catazajá se pueden distinguir diversos niveles y escalas de poder, las cuales 

han establecido un conjunto de relaciones dentro del territorio que han estado 

mediadas por los diferentes actores que en él convergen (económicos, políticos, 

culturales, ambientales, etc.,) los cuales han establecido formas propias de 

interacción y reorganización social y territorial. El poder no se adquiere; es 

ejercido a partir de innumerables puntos; las relaciones de poder no están en 

posición de exterioridad con respecto a otros tipos de relaciones (económicas, 

sociales, políticas, culturales), pero son inmanentes a ellas; y donde “hay poder 

hay resistencia y sin embargo, o por eso, esta jamás está en posición de 

exterioridad en relación al poder” (Raffestin, 1993: 53). 

El conflicto es el motor no sólo del cambio social, sino de la creación continua 

de la sociedad por sí misma, pues es un sistema de relaciones y de acciones 

resultantes de la acción social. A través de éste se generan cambios positivos 

(o negativos) que responden a las condiciones y demandas del contexto, son 

estos cambios los que hacen que la sociedad tenga mayor resiliencia y por 
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tanto genere condiciones de autorreferencia para enfrentar los desafíos del 

entorno. 

La condición actual del sistema lagunar parte de que los diversos actores 

territoriales (agricultores, ganaderos, pescadores, prestadores de servicios, 

mujeres, jóvenes, etc.) incluyendo a las dependencias gubernamentales y las 

organizaciones civiles han establecido relaciones y alianzas a partir de las 

cuales algunos han sido beneficiados, mientras que otros se han subordinado a 

esa situación. Por tanto el poder que ejercen los hegemónicos se ha 

posicionado como una lucha por el control de los recursos, específicamente lo 

que tienen que ver con el sistema lagunar. 

Como ya se ha señalado en el capitulo anterior los diversos actores que 

convergen dentro del territorio determinan un tipo de control diferente, el cual 

generalmente está orientado hacia el uso de un recurso por tanto esas formas y 

tipos de uso, acceso, manejo y explotación hacen alusión a diferentes actores y 

procesos, y por consiguiente a diferentes necesidades e intereses (Orellana, 

1999: 93). En el municipio existen dos sociedades cooperativas que ofrecen 

servicio de lancha a los turistas; una se ubica en la comunidad de Punta Arena 

y la otra en la cabecera municipal Playas de Catazajá ambas cuentan con 

permisos y registros ante la Secretaria de Pesca para realizar actividades de 

corte turístico. Sin embargo las pugnas políticas han llevado a que la lucha de 

poder entre ambos grupos sea cada vez más intensa. Cabe destacar que la 

mayoría de los socios de esta cooperativa no se dedica propiamente a la 

actividad turística, sino que mediante la constitución de la Cooperativa de 
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Propietarios de Lanchas formada por 26 socios, contrata a personas del mismo 

pueblo para que éstas ofrezcan el servicio, el arreglo que se ha dado es que el 

trabajador aportará una cantidad determinada al “dueño” de la lancha por 

“trabajar”. Sin embargo la toma de decisiones está concentrada totalmente en 

los socios y socias aún cuando no tengan una función o participen directamente 

de la actividad.  En el cuadro siguiente se hace referencia al tipo de poder que 

se ejerce en el territorio y la manera en cómo se lleva a cabo, esto permitirá 

ilustrar de mejor manera cómo es que se está llevando a cabo la 

reconfiguración territorial en Catazajá. 

Tabla 2. Actores sociales y sus relaciones de poder  

Actor social  Tipo de poder que ejerce  ¿Cómo lo ejerce?  

Agricultores Territorial 

A nivel microespacial debido 

a que la actividad agrícola  (a 

excepción de los cítricos y el 

picante) ha dejado de ser un 

eje económico importante.  

Ganaderos Social y económico 

Los ganaderos poseen un 

estatus social reconocido, se 

piensa que son quienes 

cuentan con recursos 

económicos para vivir bien. 

En los 70 gozaban de 

grandes privilegios para 

obtener extensiones de tierra 
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para el pastoreo. 

Actualmente aún cuentan con 

apoyos de diversas 

dependencias para 

establecer proyectos 

pecuarios. 

Pescadores Territorial 

Mediante la explotación del 

sistema lagunar a través de 

la actividad pesquera, siendo 

uno de los pocos actores que 

se ha posicionado 

permanentemente en el 

municipio. La actividad en su 

momento llegó a ser 

sumamente rentable pero 

durante los últimos años se 

ha visto una disminución 

importante en la producción y 

por tanto también la 

reducción de los socios de 

las organizaciones 

cooperativas. 

Palmeros 
Económico, político y 

social 

Se han posicionado de 

manera importante en las 

partes alejadas del sistema 
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lagunar, principalmente en 

potreros abandonados y 

zonas agrícolas con baja 

rentabilidad. A partir del 

establecimiento de áreas de 

cultivo de palma se han 

generado otras opciones 

económicas para las familias. 

Restauranteros Económico 

Realizando actividades 

dirigidas a los turistas 

orientadas a la prestación de 

servicios. Tienen franca 

competencia entre ellos a 

grado tal que han desplazado 

a otros actores importantes e 

incluso han obstaculizado la 

ejecución de acciones 

concretas orientadas a la 

actividad turística, como 

ejemplo el Parador Turístico 

Maya. 

Lancheros 
Territorial, político y 

económico 

A nivel del sistema lagunar 

hay pugna por la prestación 

de servicios turísticos, 

específicamente de dos 
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cooperativas, una de las 

cuales hegemoniza el control 

imponiendo costos, tiempos y 

servicio. Esta misma 

oposición ha implicado el 

estancamiento de la actividad 

turística en tanto que no hay 

calidad en los servicios, la 

organización es incipiente y 

las estructuras directivas 

poco funcionales. 

Transportistas 
Territorial, económico y 

político. 

Es otro sector que ha 

hegemonizado de manera 

importante el servicio en el 

municipio. Al igual que los 

restauranteros, la lucha por el 

control ha derivado en la 

pérdida de oportunidades 

para mejorar el sistema de 

transporte. Están 

organizados en el Sitio de 

Taxis de Catazajá y en la 

Sociedad de Transportes 

Ejidales. 

Jóvenes   La toma de decisiones que 
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tienen sobre el territorio aún 

es limitada siguen 

dependiendo de la apertura 

de los ejidatarios para 

incorporarse y posicionarse 

en un espacio de poder. 

Hay migración importante de 

este sector hacia las 

ciudades en busca de 

mejores opciones de 

educación o empleo; un 

porcentaje importante ya no 

regresa a su lugar de origen. 

Mujeres Territorial, cultural y social 

Al igual que los jóvenes, su 

participación no es 

reconocida, son embargo 

ejercen mayor control sobre 

el uso de los recursos 

disponible en el territorio. En 

los últimos años se han 

incorporado en las 

organizaciones cooperativas 

y más recientemente a 

puestos de mayor jerarquía 

como Comisariadas o 
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Agentes Municipales. 

Migrantes Económico y cultural 

Hay dos tipos de migración, 

los que llegan de 

Centroamérica –que utilizan 

la cabecera municipal como 

paso hacia el norte- y los 

originarios de las 

comunidades que se van a 

otros estados o países. Éstos 

últimos son el sostén 

económico de muchas 

familias de la región. 

Turistas Económico y cultural 

El turismo en Catazajá es 

una actividad más o menos 

reciente que ha generado 

grandes expectativas a la 

población. La afluencia es 

estacional dividida en dos 

periodos importantes: la 

Semana Santa y el Torneo 

de Pesca del Robalo. 

Presidente 

Municipal 
Político 

Es el órgano ejecutor de las 

decisiones sobre el territorio, 

determinada a qué sector 

productivo y de población se 
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dirigirán los programas 

sociales. 

Esta figura ha determinado 

cambios importantes dentro 

del territorio desde el 

establecimiento de áreas 

agrícolas, pecuarias, 

pesqueras, turísticas hasta la 

aprobación del Ordenamiento 

Territorial como instrumento 

de planeación. 

Agencias de viaje Económico 

Realizando promoción de 

sitios con alto potencial 

turístico; estableciendo 

estándares y normas para la 

difusión de los sitios. Han 

establecido relaciones a nivel 

nacional e internacional las 

cuales pueden ser 

aprovechadas para impulsar 

el proceso en Catazajá. 

Buscan beneficios 

económicos a corto y 

mediano plazo, por tanto 

exigen compromiso. 
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A largo plazo pueden 

convertirse en un actor 

hegemónico. 

Secretaría de Turismo 

(SECTUR) 
Económico 

A través de esta dependencia 

pueden gestionarse recursos 

económicos para la difusión 

turística. Se vincula de 

manera importante con las 

Coordinaciones Municipales 

de Turismo para la 

promoción y planeación de 

actividades. Su injerencia a 

nivel municipal es limitada, se 

relaciona mejor con 

organizaciones o grupos que 

se dedican a la prestación de 

servicios. 

Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo 

(FONATUR) 

Político y económico 

El FONATUR ha tenido gran 

interés por iniciar el 

establecimiento de 

infraestructura turística en el 

municipio de Catazajá, su 

interés parte de que esta 

región está considerada 

como zona estratégica para 
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el Proyecto Mesoamérica. Ha 

generado acuerdos con el 

gobierno federal para la 

adquisición de tierras. Es una 

entidad que tiene amplio 

poder para generar cambios 

(positivos) para fortalecer e 

impulsar la economía y 

(negativos) en cuanto al 

ejercicio de poder 

hegemónico sobre los 

pobladores.  

Secretaría de Medio 

Ambiente e Historia 

Natural 

Político 

Su participación dentro de la 

región ha sido importante 

durante los últimos 7 años, 

ha impulsado proyectos 

como la conservación del 

manatí, el decreto de la Zona 

Sujeta a Conservación 

Ecológica y el Sitio Ramsar. 

Su función está orientada a 

hacer cumplir la normatividad 

ecológica. Ha promovido la 

construcción del manatario 

en la cabecera municipal con 
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la finalidad de promover la 

conservación de la especie. 

Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG’s) 

Social, cultural, ambiental 

y económico 

Se han identificado a tres 

organizaciones importantes: 

Pronatura Chiapas y el 

Instituto para el Desarrollo 

Sustentable en Mesoamérica, 

A.C. quienes han impulsado 

acciones de carácter 

conservacionista. 

Gobernador Económico y político 

Esta figura ha determinado 

cambios importantes dentro 

del territorio derivados de la 

aplicación de políticas 

públicas orientadas al 

establecimiento de áreas 

agrícolas, pecuarias, 

pesqueras y recientemente 

de biocombustibles e 

infraestructura turística. 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del análisis anterior se puede observar que el poder produce 

positivamente sujetos, discursos, saberes, verdades, realidades que penetran 

todos los nexos sociales, razón por la cual no está localizado, sino en 
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multiplicidad de redes de poder en constante transformación, las cuales se 

conectan e interrelacionan entre las diferentes estrategias.  

En la perspectiva de Raffestin, el territorio se entiende como la manifestación 

espacial del poder fundamentada en relaciones sociales, relaciones estas 

determinadas, en diferentes grados, por la presencia de energía – acciones y 

estructuras concretas – y de información – acciones y estructuras simbólicas. 

Esa comprensión permite pensar el proceso de territorialización-

desterritorialización-reterritorialización basado sobre todo en el grado de 

accesibilidad a la información; en otras palabras, la información, o no, de 

símbolos y/o de significados puede favorecer nuevos territorios 

(territorialización), destruir (desterritorialización) o reconstruir 

(reterritorialización). 
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3.2 La construcción del poder en torno al territori o 

Para entender cómo se construye el poder en torno al territorio y cómo éste es 

ejercido por los actores sociales se utilizó el análisis de redes sociales, el cual 

es una herramienta que nos permite conocer las relaciones e interacciones 

entre los individuos partiendo de datos de tipo cualitativo. 

 La perspectiva de redes implica tener en cuenta múltiples niveles de análisis. 

Las  diferencias entre los actores son interpretadas en base a las limitaciones y 

oportunidades que surgen de la forma en que éstos están inmersos en las 

redes; la estructura y el comportamiento de las redes está basado en  y 

activado por las interacciones locales entre los actores. Las diferencias en cómo 

los individuos están conectados puede ser extremadamente útil para entender 

sus atributos y comportamiento. Muchas conexiones significan a menudo que 

los individuos se exponen todavía a más y más diversa información.  

 Los indicadores nos permiten analizar la red tanto en su conjunto como 

individualmente arrojando diversos resultados como el grado de conectividad, 

actores con el mayor y menor número de interacción, intermediación de algunos 

actores en las relaciones entre individuos y la cercanía entre los individuos a 

través de sus interacciones. Por medida de centralidad se entiende un conjunto 

de algoritmos calculado sobre cada red que nos permite conocer la posición de 

los nodos en el interior de la red y la estructura de la propia red. 
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Tabla 3. Redes sociales 

Tipo de indicador  Nodo  Red completa  Descripción  

Densidad Si Si 

Muestra el valor en 

porcentaje de la 

densidad de la red, es 

decir, la alta o baja 

conectividad. La 

Densidad es una 

medida expresada en 

porcentaje entre el 

número de relaciones 

existente con las 

posibles 

Centralidad Si  No 

Es el número de actores 

a los cuales un actor 

está directamente unido. 

Centralización No Si 

Es una condición 

especial en la que un 

actor ejerce un papel 

claramente central al 

estar altamente 

conectado en la Red. 

Intermediación Si Si 
Es la posibilidad que 

tiene un nodo para 
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intermediar las 

comunicaciones entre 

pares de nodos. Éstos 

son conocidos también 

como actores puente. 

Cercanía Si Si 

Es la capacidad de un 

actor para alcanzar a 

todos los nodos de la 

Red. 

Fuente: Manual Introductorio al Análisis de Redes Sociales 

En la gráfica 1 se puede observar la red actual de los actores sociales de 

Catazajá, ésta se realizó con base a las relaciones existentes entre los 

diferentes actores. La red se entiende como un conjunto de individuos que, en 

forma agrupada o individual, se relacionan con otros para un fin específico. Las 

redes pueden estar formadas por muchos o pocos actores y una o más clases 

de relaciones entre pares de actores (Velázquez, 2005: 3) por tanto se puede 

apreciar que en algunos casos hay un número mayor de relaciones que 

corresponden a la vinculación que se genera entre los involucrados. La red se 

compone de tres elementos principales nodos o actores, vínculos o relaciones y 

flujos. 

Los nodos o actores son las personas o grupos que se encuentran en torno a 

un objetivo común (en este caso el territorio). La suma de todos los nodos va a 

representar el tamaño de la red. Los vínculos son lazos que existen entre dos o 

más nodos que representan el número de relaciones que el nodo o actor tiene 
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con otros, entre más vínculos se establezcan entre los actores su grado de 

influencia dentro del territorio será mayor. Los flujos indican la dirección del 

vínculo, puede ser unidireccional o bidireccional. 
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Gráfica 1. Red actual de los actores sociales de Catazajá 
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Se ha identificado a 18 actores que se encuentran dentro del territorio, algunos 

de los cuales son actores emergentes13 posicionados de manera importante 

dentro de la estructura territorial del municipio, los cuales influyen en la toma de 

decisiones y generan modelos de organización al interior. Un ejemplo muy claro 

son las mujeres y los jóvenes, pues si bien es cierto que siempre han estado 

inmersos en la dinámica comunitaria y por tanto territorial se encuentran 

marginados de la toma de decisiones. Esto ha llevado a que su participación se 

establezca bajo nuevos esquemas de intervención siendo las organizaciones de 

la sociedad civil y el sector académico quienes estén incorporándolos.  

En la red se ubica a los pescadores quienes durante 20 años han tenido bajo su 

control el uso y explotación de la laguna viéndose beneficiados con esta 

actividad se llega a decir que “había gente que capturaba 300 o 400 kilos de 

pescado en un día”14.  

Los transportistas como un sector que se vincula de manera importante con los 

demás actores territoriales, ya que establecen relación para el traslado de 

mercancías y personas, éstos han sido un actor que se ha establecido en 

Catazajá desde los 60´s cuando se inicia la comunicación por vía terrestre 

incluso hay quienes señalan que a partir de ese momento se generaron 

cambios importantes “cuando se hizo la carretera del circuito del Golfo comenzó 

                                                           
13

 Se refiere  a actores que han surgido como respuesta a las condiciones del entorno, los 
cuales se  han adaptado a las nuevas formas de configuración social y territorial. Generalmente 
este actor surge como alternativa a los procesos de desarrollo impuestos desde fuera y 
promueve procesos de transformación claves en la vida rural (Cfr. IICA, 2003)  

14
 Entrevista realizada al señor Rafael Cruz propietario del restaurante la Toluqueña y socio de 

la Cooperativa de Pescadores Santuario el Manatí,  01 de junio de 2011. 
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a fluir el comercio y posteriormente que se hizo la laguna se resintieron los 

cambios que para otros son prósperos pero a nosotros nos afectaron” 

(Entrevista realizada a la señora Lucelva González) esto muestra cómo el 

sistema de objetos transformó las acciones que se realizaban las cuales 

estaban determinadas por una dinámica de carácter local. Aún con estos 

cambios hay pugnas que se generan entre los mismos permisionarios para 

incorporarse a la cooperativa de transportes es necesario que aporten una 

cantidad de dinero que les da acceso a realizar una “ruta”. En todos los ejidos y 

comunidades se cuenta con un transporte ejidal (el propietario es el mismo 

ejido, por lo que se turnan cada mes para acompañar al conductor, la persona 

designada es quien realiza el cobro y al final debe rendir cuentas a la asamblea) 

y uno privado (generalmente el propietario vive en la cabecera municipal). 

Además de esto hay servicio de taxis del crucero de Catazajá hacia el centro 

del pueblo o a las comunidades. Este sitio ha impedido que el servicio que se 

realiza desde Palenque no entre a la cabecera municipal a menos que tenga un 

“permiso especial” o bien que sea transporte privado (agencias, particulares, 

etc.) Desde 2010 se está realizando la ampliación de la carretera del Golfo a fin 

de que sea una vía de mayor fluidez entre Villahermosa, Escárcega y Mérida lo 

cual implicará otras formas de configuración espacial y territorial en el mediano 

y corto plazo. 

Las organizaciones sociales y civiles también son actores centrales que han 

reestructurado el territorio. Una de ellas es el Instituto para el Desarrollo 

Sustentable en Mesoamérica, A.C. (IDESMAC) que en 1999 a través de un 
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proyecto financiado por el North American Wetlands Conservation Council 

(NAWCC) realizó la Evaluación del Estado Ambiental de los Humedales de 

Catazajá cuyo objetivo era conocer la situación del sistema lagunar a fin de 

proponer acciones para mejorar las actividades productivas actuales y generar 

estrategias para la implementación de proyectos con alto potencial de 

desarrollo. Con este estudio como base, se trabaja en el 2004 el Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Catazajá el documento incluye medidas que 

“incentiven y activen las zonas potenciales en el municipio, mediante la 

instrumentación de políticas de manejo consensuadas y concertadas con la 

población local, en busca de un desarrollo sustentable, que pretenden 

conformar un municipio con condiciones optimas de inversión y apertura de 

empleos considerando una solidez en infraestructura regional” (IDESMAC, 

2004: 6). En éste se proponen usos del suelo que corresponden a la aptitud del 

territorio proponiendo ejes de desarrollo pero también se limita otro tipo de 

actividades restringiendo su establecimiento dentro de algunas zonas del 

municipio, por ejemplo el cultivo de tubérculos, cereales y hortalizas en las 

zonas bajas, la sobrepesca, el uso de artes de pesca como el apaleo, entre 

otras. 

Esta multiplicidad de actores que han emergido como producto de los cambios 

que se han dado a nivel territorial se encuentran de una u otra forma vinculados 

entre sí, hay pobladores que llegan a realizar las cuatro actividades de manera 

simultánea lo cual también nos lleva a pensar en el carácter multifuncional del 

territorio, pues si bien hay áreas destinadas para la pesca también las hay para 
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la agricultura, la ganadería y el ecoturismo. De esta manera los espacios rurales 

están transformados por un movimiento de ruptura entre la economía y el 

territorio (Hervieu, 1997: 32) que se observa de manera importante en el 

creciente interés de empresas privadas por explotar el potencial con el que 

cuenta el municipio, claramente es la producción de biocombustibles y el 

ecoturismo, dándose así un tránsito hacia la nueva ruralidad. Kay (2005) 

destaca dos vertientes de discusión en torno a este tema, por un lado se 

encuentra a quienes pugnan por una interpretación que remita a un marco para 

analizar las transformaciones de la globalización, al destacar ciertos problemas 

que no pueden ser explicados por otros enfoques o teorías. Aquí se resaltan las 

transformaciones rurales, como resultados de esa “nueva ruralidad” destacando 

la creciente diversificación de las actividades del campo, además de una 

búsqueda de estrategias de sustento familiar que van desde la diversificación 

hasta la búsqueda de otros ingresos que no necesariamente tengan relación 

directa con el campo, es decir, que impliquen movilizarse a la ciudad, pero 

manteniendo nexos directos con lo rural por ejemplo la vivienda, terrenos de 

cultivo, familiares, etc., por lo que entonces se busca adoptar un esquema que 

no se limite tan sólo a lo agrícola en la economía rural. 

En la gráfica 2 se puede observar el grado de intermediación que los actores 

ejercen en el territorio de Catazajá, el cual indica la frecuencia con que aparece 

un nodo en el tramo más corto (o geodésico) que conecta a otros dos. Es decir, 

muestra cuando un actor es intermediario entre otros dos del mismo grupo que 

no se relacionan entre sí (lo que podríamos denominar “dirección puente”). Para 
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Catazajá los transportistas presentan por mucho el mayor grado de 

intermediación, técnicamente sirve de contacto entre la mitad de los actores, es 

decir, que sólo a través de ésta instancia tienen un tipo de relación.  Los 

lancheros establecen intermediación a través de los turistas, agencia de viaje, 

pescadores, jóvenes y migrantes. Las ONG’s establecen intermediación ya sea 

a través de un gran número de actores de la red dado que su intervención es de 

mayor amplitud que los demás actores, se puede relacionar con los actores 

locales y los entes externos. Los restauranteros tienen también un grado de 

intermediación significativo. Los productores en general tienen menos 

intermediación que los prestadores de servicios. Se observa que los 

productores de palma y los migrantes son los que menor intermediación tienen, 

sin embargo están vinculados a los actores de mayor importancia dentro de la 

red como  el gobernador, la presidencia municipal, los agricultores y la ONG’s. 

Tabla 4. Intermediación de los actores sociales en Catazajá 

Actor  Betweennes s nBetweenness  

Transportistas  25.379 9.331 

Lancheros  14.220 5.228 

ONG’s 13.134 4.829 

Restauranteros  12.810 4.710 

Presidente Municipal  11.369 4.180 

Gobernador  9.711 3.570 

Fondo Nacional de 7.204 2.649 
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Fomento al Turismo  

Mujeres  6.206 2.282 

Agricult ores  5.165 1.899 

Pescadores  4.135 1.520 

Turistas  4.115 1.513 

Agencias de viaje  3.419 1.257 

Ganaderos  2.052 0.754 

Secretaria de Turismo  2.005 0.737 

Jóvenes  1.919 0.705 

Secretaria de Medio 

Ambiente e Historia 

Natural 

1.823 0.670 

Palmeros  0.208 0.077 

Migrantes  0.125 0.046 

 

Los cambios importantes en la estructura se pueden emprender sólo si se utiliza 

de manera proactiva la capacidad de intermediación de los transportistas, 

lancheros y ONG’s, en un sentido estricto, también éstos pueden llegar a 

presentar las mayores resistencias y ser obstáculos al cambio. 
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Gráfica 2. Grado de intermediación de los actores sociales en Catazajá 
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Gráfica 3. Rango de los actores sociales de Catazajá 
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Gráfica 4. Grado de cercanía de los actores sociales de Catazajá 
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Tabla 5. Cercanía de los actores sociales en Cataza já 

Actor  inFarness  outFarness  inCloseness  outCloseness  

Mujeres  19.000 28.000 89.474 60.714 

Transportistas  20.000 21.000 85.000 80.952 

Restauranteros  21.000 19.000 80.952 89.474 

Gobernador  22.000 20.000 77.273 70.833 

Presidente 

municipal 

22.000 20.000 77.273 85.000 

Agricultores  22.000 26.000 77.273 65.385 

ONG’s 23.000 20.000 73.913 85.000 

Turistas  23.000 25.000 73.913 68.000 

Lancheros  23.000 19.000 73.913 89.474 

Pescadores  24.000 23.000 70.833 73.913 

Ganaderos  24.000 29.000 70.833 58.621 

Secretaria de 

Turismo 

25.000 25.000 68.000 68.000 

Jóvenes  25.000 28.000 68.000 60.714 

Fondo Nacional de 

Fomento al 

Turismo 

25.000 20.000 68.000 85.000 

Agencias de viaje  26.000 22.000 65.383 77.273 

SEMAHN 26.000 23.000 65.385 73.919 
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Palmeros  29.000 29.000 58.621 58.621 

Migrantes  32.000 30.000 53.125 56.667 

 

El rango es el número de lazos directos de un actor (o nodo), es decir con 

cuántos otros nodos se encuentra directamente conectado. La centralidad de 

los diferentes actores de Catazajá establece a los restauranteros y lancheros 

como los nodos con mayor rango, el presidente municipal, las ONG’s y el Fondo 

Nacional de fomento al Turismo se encuentran en el rango inmediato. Es 

notable que las agencia de viaje como actores centrales en el desarrollo 

ecoturístico estén posicionados de manera importante, inclusive por arriba de 

otros “actores tradicionales” como los pescadores, agricultores y ganaderos 

quienes por años han operado maneras diferentes de relacionarse con el 

territorio.  En general se observa que aquellos actores que se encuentran 

mayormente vinculados al turismo  las Direcciones de Área tienen un mayor 

rango de centralidad que las Direcciones de Unidad, los Departamentos, con 

excepción de Salud, Equidad y Desarrollo Comunitario tienen rangos bajos. Los 

datos específicos se enlistan a continuación: 

Tabla 6. Centralidad de los actores sociales en Cat azajá 

Actor  OutDegree  InDegree  NrmOutDeg  NrmInDeg  

Restauranteros  15.000 13.000 88.235 76.471 

Lancheros  15.000 11.000 88.235 64.706 

Presiden te municipal  14.000 12.000 82.353 70.588 
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ONG’s 14.000 11.000 82.353 64.706 

Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo 

14.000 9.000 82.353 52.941 

Transportistas  13.000 14.000 76.471 82.353 

Agencias de viaje  12.000 8.000 70.588 47.059 

Pescadores  11.000 10.000 64.706 58.824 

SEMAHN 11.000 8.000 64.706 47.059 

Gobernador  10.000 12.000 58.824 70.588 

Turistas  9.000 11.000 52.941 64.706 

Secretaria de Turismo  9.000 9.000 52.941 52.941 

Agricultores  8.000 12.000 47.059 70.588 

Mujeres  7.000 15.000 41.176 88.235 

Jóvenes  6.000 9.000 32.294 52.941 

Ganaderos  5.000 10.000 29.412 58.824 

Palmeros  5.000 5.000 29.412 29.412 

Migrantes  4.000 3.000 23.529 17.647 

 

El rango puede ser considerado una medida que permite reconocer el índice de 

accesibilidad a la información que circula por la red. Si, por ejemplo, en el 

interior del grupo circularan ciertos rumores, los actores con un rango más alto 

tendrán mayores probabilidades de escucharlos y difundirlos. El rango también 

puede ser interpretado como el grado de oportunidad de influir o ser influido por 

otras direcciones en la red. Entonces tenemos que para el caso de Catazajá los 
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actores que influyen de mayor manera en la toma de decisiones sobre el 

territorio son los restauranteros, lancheros, el presidente municipal, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y el Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (FONATUR) esto es explicado por la red que el conjunto de actores 

forma dentro del territorio, la cual se vuelve multifuncional. 

Network Centralization (Outdegree) = 30.450% 

Network Centralization (Indegree) = 30.450% 
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3.3 El territorio como espacio de disputa entre act ores sociales 

Una de las características que subyacen al territorio es su composición social, 

es decir, la configuración sobre la cual se genera una percepción de las 

territorialidades en donde los sujetos y actores se inscriben a una determinada 

manera de ver y pensar el entorno. 

En capítulos anteriores se ha señalado que en Catazajá el territorio es visto de 

desde diferentes perspectivas, las cuales pueden o no contraponerse de 

acuerdo al uso y manejo que se tenga sobre los recursos, así para un pescador 

el territorio puede estar disputado entre agricultores y ganaderos, o bien, puede 

coexistir con éstos dependiendo de las funciones principales o hegemónicas 

que sobre él se desarrollen. Cada territorio tiene un rol, un valor y asume un 

protagonismo o queda al margen según la naturaleza de los procesos que se 

desarrollen en su interior, de tal forma que puede cambiar en un tiempo y 

espacio determinado pero siempre permanecerán huellas de la etapa anterior, 

lo que Santos (2000) denomina rugosidades,  es decir, constructos y 

transformaciones del pasado que subyacen a la construcción actual del 

territorio.  

Al mismo tiempo que la constitución técnica  del territorio es un eje fundamental 

de análisis, un abordaje relacional se impone, pues es necesario comprender 

las nuevas formas de vinculación de los lugares con la formación socioespacial 

y el mundo. Verticalidades y horizontalidades son recortes posibles para un 

territorio que resulta de la dialéctica entre un orden global y un orden local 

(Santos, 1995). La figura 6 es una esquematización de cómo el territorio en 
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Catazajá ha sido multifuncional, ya que dentro de una determinada porción se 

han desarrollado una amplia gama de actividades, por ejemplo, donde antes fue 

un área agrícola ahora es una zona ganadera o pesquera, donde había un 

espacio destinado a la ganadería ahora se encuentran establecidas 

plantaciones de palma de aceite y en algunos casos se están realizando 

acciones de reforestación y en algunos sitios en donde se realizan actividades 

pesqueras el turismo está empezando a cobrar importancia a través de paseos 

en lancha, kayakismo, pesca deportiva, entre otros. Por tanto la idea de la 

multifuncionalidad está sustentada en que hay una diversidad de actividades 

que se realizan dentro del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Multifuncionalidad del territorio. 
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De acuerdo a lo recabado en campo el turismo es la actividad que podría 

articular a las demás porque dentro de ésta se incluyen la agricultura, la 

ganadería y la pesca que se sobreponen dentro del territorio y las cuales 

forman parte de las redes tangibles e intangibles que dinamizan los territorios, 

por medio de diferentes factores que crean espacios productivos y nuevos 

recortes territoriales como resultado de las diferentes funcionalidades 

territoriales, proceso que Santos (1996:30) denomina, “horizontalidades y 

verticalidades”  las primeras son los dominios de la contigüidad de los lugares 

reunidos por una continuidad territorial, las segundas estarían identificadas por 

puntos distantes unos de otros, vinculados por diferentes formas y procesos 

sociales.  

Tabla 7. Calendario de actividades productivas 

Actividad 

productiva 

Ene Feb Mar  Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov Dic  

Agricultura  

(Maíz, 

fríjol) 

X X   X X X    X X 

Palma de 

aceite 

X X X X X X X X X X X X 

Ganadería X X   X X X X X X X X 

Pesca  X X X X X X X X X X X X 
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Turismo    X   X X  X  X 

 

La disputa por el territorio en Catazajá se ha registrado desde su colonización, 

se tiene registro de migrantes europeos de distinta procedencia, por tanto es 

común encontrar apellidos que hacer referencia a este origen “hay mucha gente 

descendiente de negros, franceses como los Latournerie, los Macossay son 

húngaros,  los González son españoles, los Damas son del Ecuador. Vino 

mucha gente a establecerse por la ambición del dinero y el poder; se 

establecieron plantaciones de caña de azúcar algodón y de granos básicos 

maíz, frijol, arroz… todo eso lo almacenaban para llevárselo en lanchas cuando 

crecía la laguna (señora Lucelva González, entrevista realizada el 01 de junio 

de 2011). En una etapa posterior otra Los Ojeda, los Cabrales, los Lastra, y los 

descendientes de los primeros migrantes europeos (Latournerie, Macossay) 

que acapararon tierras para el establecimiento de fincas. 

Con una concepción completamente diferente de la que ocurre en la región de 

la Selva Lacandona, la colonización de la selva norte se dio con características 

diferentes apoyadas no en una percepción indígena del territorio, sino sobre la 

base del ranchero heredero de las costumbres tabasqueñas, su concepción 

sobre el territorio está forjada en la ocupación permanente del espacio a partir 

de una forma de apropiación individual, por familia nuclear, y por tanto de 

características propias en donde la autodeterminación, la libertad y el 

individualismo son valores muy fuertes, la diferencia más marcada se identifica 
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en el uso comercial de la tierra pues muchas de las actividades realizadas están 

orientadas a la producción ganadera y por tanto a la generación de un bien 

económico remunerado, contrapuesto con la cosmovisión indígena en donde la 

tierra es inalienable, su venta y valor comercial, en algunas comunidades es 

simbólica, la reproducción social depende del uso que se le de y además es un 

elemento esencial de la herencia. 

Con esto se entiende porque el sistema lagunar de Catazajá, en época de 

estiaje fuera altamente valorado por los ganaderos-rancheros debido a que en 

el valle bajaban a pastar miles de cabezas de ganado vacuno y caballar, 

procedentes de las fincas de los alrededores, “la propiedad era algo así como 

un mancomún, donde toda la gente que tenía sus animales los echaba en la 

playa porque salía un pasto muy nutritivo llamado pan caliente y eso permitía 

que los animales engordarán y por tanto que el valor de venta incrementará de 

manera importante” (Aquiles Vera, entrevista realizada el 15 de julio de 2011). 

Muchas de las acciones sobre las cuales se asienta la colonización de la selva 

tienen origen en la búsqueda de espacios amplios en donde pudieran 

establecerse grandes extensiones de pastizal, buscando alcanzar el ideal 

ranchero: tener un rancho propio, una unidad de producción agrícola 

independiente, que permitiera generar fortuna de manera rápida, de ahí que 

éstos sean los primeros en ocupar extensos espacios “vírgenes” y que se 

consideren “el elemento más dinámico de la sociedad” dado su carácter de 

promotor (Barragán, 1997; 39). Este es uno de los actores sociales principales y 

de mayor relevancia dentro del territorio de Catazajá y a partir del cual se ha 
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forjado toda una concepción e ideología sobre el territorio que aún puede ser 

observada entre los pobladores con todo y que las condiciones del entorno se 

han modificado de manera importante. 

La pesca ha sido identificada como la segunda actividad de mayor importancia 

en el municipio (IDESMAC, 2004: 44) a partir del embalse del sistema lagunar 

en 1992, se ha acrecentado el número de pescadores y de sociedades 

cooperativas que se encuentran en constante lucha por los recursos hídricos 

pues al ser una actividad relativamente fácil, que no requiere de grandes 

esfuerzos como la agricultura o la ganadería, y que generaba ingresos 

importantes.  

Finalmente, los prestadores de servicios que están emergiendo como actores 

de importancia, son ahora serios opositores a la pesca y a la agricultura, debido 

a que los primeros al establecer sus redes en casi toda la superficie lagunaria 

(no se respetan las normas de la Secretaría de Pesca, inclusive se violan los 

acuerdos de protección de las áreas de reproducción de manatí) limitan 

considerablemente el desarrollo de actividades de corte recreativo. Al respecto 

el Ordenamiento Ecológico del Territorio señala de manera clara el tipo de 

pesca que puede ser practicada, así como las zonas con mayor valor turístico y 

delimita las áreas agrícolas y pecuarias. En términos técnicos esto no debería 

representar mayor problema al estar contenido dentro de un documento de 

planeación territorial. Sin embargo la multifuncionalidad y la diversidad de 

actores que subyacen hacen que la complejidad del territorio sea cada vez 

mayor. 
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3.4 Resignificación del territorio en torno a las r elaciones de poder 

Según Sack (1986: 1), territorialidad es el intento por parte de un individuo o 

grupo de afectar, influencia o controlar personas, fenómenos y relaciones a 

través de la delimitación e el establecimiento de un control sobre un área 

geográfica. El poder, no obstante no se “ejerce”  sólo sobre la tierra delimitada, 

sino sobre  las personas y las relaciones que se suceden allí, es decir, que la 

disputa sobre el territorio es también sobre los actores, entendiendo con esto 

que las acciones resultantes de la lucha por el mismo implican cambios y 

pugnas derivadas de la hegemonía de un sector sobre otro. Ésta implica la 

subordinación de algunos actores, que se perciben como los más débiles, sobre 

otros que ejercen poder en torno a los recursos.  

Como se ha dicho en capítulos anteriores la resignificación del territorio en el 

municipio de Catazajá se ha venido transformando en un periodo de tiempo 

relativamente corto, pasando de ser una “selva virgen” a una región 

sobreexplotada, en sus recursos forestales, acuícolas, agrícolas y en general de 

la biodiversidad. Esta situación ha generado que la disputa sobre el territorio 

sea ejercida por diversos actores en momentos diferentes, lo que a su vez ha 

implicado la búsqueda de la pertenencia asociada a una colectividad, en donde 

la dimensión territorial asume relevancia predominante para la caracterización 

de la estructura misma de la colectividad y de los roles asumidos por los actores 

(Giménez, 1994: 171) 

En esta multiplicidad de construcciones y reconfiguraciones del territorio  

encontramos a los agricultores y ganaderos que hallaron en el territorio una 
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manera de vivir (o sobrevivir) a partir de los recursos disponibles, lo que les 

permitió generar actividades concretas que se han ido transformando. 

 

 

 

 

 

  

La posesión del territorio se determinó inicialmente mediante la auto 

adscripción, así por ejemplo, se cuenta la historia de don Lucio Lastra, 

terrateniente de Catazajá que al tener frente a sí una vasta área deshabitada 

“agarró su caballo y con una brigada de hombres recorrió una buena parte de la 

zona hasta donde le gustó y ahí marcó su territorio, tenía aproximadamente 

10,000 hectáreas que en ese entonces eran grandes fincas” (Entrevista a 

Guadalupe Latournerie, 29 de julio 2011). La agricultura fue una actividad que 

se desarrolló de manera importante en el municipio, asociada principalmente a 

la producción de caña de azúcar, algodón, maíz y fríjol que era transportada a 

Ciudad del Carmen de vía fluvial, generalmente en época de lluvias, cuando el 

afluente era lo suficientemente fuerte para navegar. Otra actividad importante 

fue la explotación de la madera del palo de tinto (Haematoxylon 

campechianum), considerada desde la época colonial como una de las 
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especies maderables más importantes, debido a su resistencia para la 

construcción de cercas y la extracción de pigmentos para la industria textil, hoy 

en peligro de extinción debido a la sobreexplotación. 

El proceso de ganaderización por su parte generó una nueva estructura social y 

territorial que tenía como base expandir la frontera agropecuaria y resolver los 

problemas de reparto agrario, surgiendo el ganadero-ranchero que acaparó 

grandes extensiones de tierra para establecer fincas que constituyeron durante 

mucho tiempo un modo de vida para las familias rurales.  

El fenómeno de la ganaderización en el trópico fue estimulado por los programas del 

Estado, como lo muestra el Plan Chontalpa en el estado de Tabasco que prácticamente 

hizo desparecer la producción de maíz para doblar la superficie dedicada a la 

ganadería. (Toledo, 1985: 24) 

Con el tiempo los trabajadores de esas fincas conformarían a otro actor social que 

hoy en día es representante de la mayor parte del campesinado en México: el 

ejidatario bajo cuyo resguardo se encuentra el buen uso y aprovechamiento del 

territorio mediante el esquema de la propiedad social colectiva en donde las 

decisiones se toman a través del máximo órgano que es la asamblea. 

Una segunda etapa de resignificación territorial se genera con el embalse de la 

laguna en 1991-1992 emerge otro actor en la escena, que si bien ya tenía 

presencia dentro del territorio, ésta sólo era de forma periódica. Algunos de los 

ganaderos-agricultores pasan a ser pescadores, aunque no son directamente 

ellos quienes se dedican a la actividad, son dueños de las acciones de la 

cooperativa, contratan a otras personas para que hagan el trabajo y finalmente 

el ganadero sigue siendo ganadero se dedica a cuidar de su ganado y de su 
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rancho pero ahora también ha adquirido el derecho de decidir sobre el sistema 

lagunar. 

Hay versiones encontradas con respecto al aprovechamiento del sistema 

lagunar, señalando que “es un bien común no tiene propietarios”15 mientras que 

otros manifiestan que “toda la superficie tiene propietario aún cuando está 

cubierto de agua cuando se realizó el embalse se firmó un acuerdo con los 

propietarios y ejidatarios de diferentes comunidades para que esta extensión de 

tierra se inundará”16 

La tercera etapa de reconfiguración territorial se empieza a generar a partir del 

2005 en donde la presencia institucional se vuelve importante generando con 

ello múltiples miradas sobre el territorio y la manera en cómo organizarlo.  A 

pesar de que en Catazajá no se identifica de manera clara un actor hegemónico 

que guíe u oriente el desarrollo local, la política ambientalista que se está 

generando en el estado alienta la convergencia de varios actores entre los que 

se encuentra el IHNE (hoy SEMAHN), IDESMAC, Pronatura Sur y de manera 

más reciente la CONANP, todos estos como promotores de la conservación.  

A partir del decreto del Sistema Lagunar como “Santuario del Manatí” en 1995 y 

como Zona Sujeta a Conservación Ecológica en 2006, que protege 41,058 

hectáreas,  la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) 

mantiene presencia casi permanente en el municipio operando el proyecto de 

                                                           
15

 Entrevista realizada a la señora Lucelva González regidora en la administración municipal 2008-2010. 

16
 Entrevista realizada al señor Rafael Cruz, pescador de la Cooperativa Santuario del Manatí y dueño del 

Restaurante La Toluqueña 
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“Monitoreo Biológico del Manatí” cuyo objetivo es garantizar la conservación y 

reproducción de la especie dentro del sistema lagunar. La base sobre la que se 

asienta este decreto se enuncia en el Diario Oficial de la Federación en donde 

se señala que: 

La escasez de un recurso natural (sistema lagunar) vital para la supervivencia como el 

binomio bosques-agua, en condición de recurso común y bajo libre acceso, puede ser 

factor de riesgo para la seguridad nacional cuando –siendo un soporte económico para 

la población- se encuentra en situación de fragilidad y requiere del apoyo de las 

instituciones. (Diario Oficial de la Federación, 2006: 2) 

Bajo esta premisa se establece que la ZSCE es un sistema de alta fragilidad 

que debe ser conservado y por tanto protegido, esto también se señala en el 

Documento de Ordenamiento Territorial del Municipio que áreas específicas de 

manejo a partir de las políticas de ordenamiento, tomando como base este 

estudio se argumenta que: 

La creación de un Área Natural Protegida en este sistema lagunar permitirá, mediante 

estrategias jurídico- administrativas y técnicas, diseñar y ejecutar medidas ambientales 

de protección y conservación, para que los diferentes actores sociales adopten y 

desarrollen acciones de sustentabilidad. (Diario Oficial de la Federación, 2006: 3) 

No obstante la participación comunitaria se ha visto muy limitada, e inclusive se 

desconocen los “beneficios o perjuicios” que tal decreto pueda contener, en voz 

de la señora Irasema17: 

“no se tiene conocimiento sobre los proyectos que se ejecutarán para la laguna, 

quisiéramos tener mayor información al respecto, ahora que ustedes lo mencionan es 

que sabemos cómo va la cosa, porque no ha sido muy claro para nosotros” 
                                                           
17

 Doña Irasema es socia de la Cooperativa de Propietarios de Lanchas de Catazajá 
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La actividad turística es resultado de la búsqueda de nuevas alternativas 

económicas en el municipio, alentado principalmente por las organizaciones no 

gubernamentales de carácter ambientalista que al identificar potencial para el 

desarrollo de la actividad han propuesto la ejecución de proyectos de turismo 

rural, de naturaleza y ecoturismo. A estas iniciativas se empiezan a sumar 

empresarios que buscan colocar el sitio como un atractivo más de los paquetes 

y ecotours que se ofrecen. Visto de esta manera el territorio además de ser una 

construcción social producto de las interacciones que se generan en su interior 

puede ser visto como un geosímbolo, es decir,  

[…]como  zona de refugio,  como medio de subsistencia, como fuente de recursos,  

como  área geopolíticamente  estratégica, como  circunscripción político-administrativa,  

etc.; pero  también como paisaje, como  belleza natural, como  entorno  ecológico  

privilegiado,  como  objeto  de  apego afectivo,  como  tierra natal, como  lugar de 

inscripción  de un pasado  histórico y de una memoria colectiva […] (Giménez, 1999: 

29) 

El reto actual en Catazajá es generar un mecanismo de mediación que actué 

como intermediario entre los diferentes actores, a partir del cual pueda 

generarse una propuesta planificada en torno a los recursos naturales en 

general y particularmente en el sistema lagunar, mediante un esquema de 

participación que nos permita crear lugares “ya que al crear un territorio también 

ese crea un tipo de lugar”. (Sack: 1986: 1) 
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IV. LA RECONFIGURACIÓN DE  LOS ACTORES Y EL PROCESO  

DE DESARROLLO LOCAL DEL TERRITORIO EN CATAZAJÁ 

4.1 La construcción del desarrollo local desde los actores sociales 

El desarrollo local es comúnmente entendido como  el proceso mediante el 

cual,  

[…] una sociedad local, manteniendo su propia identidad y su territorio, genera y 

fortalece sus dinámicas económicas, sociales y culturales, facilitando la articulación de 

cada uno de estos subsistemas, logrando mayor intervención y control entre ellos. Para 

llevar adelante dicho proceso, es fundamental la participación de los agentes, sectores 

y fuerzas que interactúan dentro de los limites de un territorio determinado, los cuales 

deben contar con un proyecto común que combine: la generación crecimiento 

económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de 

género, calidad y equilibrio espacial y territorial, con la finalidad de elevar la calidad de 

vida y el bienestar de sus pobladores (Casanova, 2004: 26) 

Los actores locales de Catazajá han construido una visión de desarrollo que ha 

estado orientada por la aplicación de diversas políticas públicas, las cuales han 

tenido como finalidad la búsqueda de mejoras en la calidad de vida, ligadas al 

bienestar social y hasta cierto punto también han sido impuestas. Todas estas 

acciones promovidas por el Estado han definido muchas de las condiciones 

actuales del municipio así como la convergencia de diversos actores dentro del 

territorio. 

La respuesta de los actores sociales en el entorno actual ha sido diferenciada y 

hasta cierto punto polarizada, pues si bien es cierto que los proyectos de 

desarrollo regional han sido bien recibidos en el municipio (o por lo menos eso 
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aparenta), también produjeron múltiples transformaciones y reestructuraciones 

que obligaron a la generación de acuerdos para evitar o disminuir el conflicto en 

el territorio. Así por ejemplo, los ganaderos se debieron sujetar a las nuevas 

condiciones, en donde los pescadores resultaron ser los más beneficiados y 

éstos a su vez se enfrentaron a una situación nueva, así como el 

desconocimiento de la actividad ya que anteriormente la pesca se realizaba de 

manera temporal y rudimentaria. 

Las preguntas que surgen inmediatamente son entonces ¿qué tipo de 

desarrollo es el que se busca en Catazajá? ¿cuál es el promovido por las 

instituciones? y ¿cómo se están generando los acuerdos al interior para que los 

distintos actores se inscriban dentro de este modelo a seguir? Cabe aclarar que 

la gran mayoría de las iniciativas que se han desarrollado en el municipio 

provienen de agentes externos (gobierno, sociedad civil, etc.) esto ha implicado 

que los actores establezcan mecanismos de apropiación y re-apropiación del 

territorio a partir de estrategias generadas en un contexto de cambios continuos 

en donde lo local no corresponde a un lugar determinado, sino a un sistema de 

actores que llegan a concertar porque tienen una identidad común con respecto 

a un territorio, una conciencia territorial que les lleva a asociarse y a realizar 

proyectos en asociación (Klein, 2010: 313). 

El proyecto de desarrollo regional ha implicado para Catazajá muchos desafíos 

para los pobladores desde la adopción de sistemas de producción (ganadería, 

pesca) hasta la lucha por la defensa el territorio. Siendo gobernador Tomás 

Garrido intenta incorporar al municipio de Catazajá a Tabasco, hecho que no 
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logró por la resistencia de la población, doña Lucelva recuerda una anécdota 

contada por su padre: 

Cuando don Tomás Garrido se vuelve un hombre importante, por el anhelo de traer 

progreso a su pueblo, invadió el municipio para integrarlo como parte de Tabasco pero 

la gente del pueblo no se lo permitió, se armó de la manera que pudo y no aprobó que 

eso se hiciera realidad. Decía mi papá que quizás hicimos mal porque el abandono en 

que ha estado este pueblo por nuestro mismo gobierno ha impedido que se desarrolle. 

La resistencia también es un elemento que construye territorio y por tanto 

identidad, en ocasiones se erige como un componente que genera acción 

colectiva y por tanto cohesión social en donde los sujetos determinan el modelo 

a seguir, generalmente orientado a lo tradicional. Esto no ha sucedido en 

Catazajá, lo cual se explica debido a su carácter poco convencional, se 

recordará fue colonizado por migrantes europeos (no españoles), la estructura 

agraria era la finca, la presencia indígena fue casi nula, la cercanía con 

Tabasco ha implicado la adopción de muchos elementos culturales y 

productivos. 

El embalse de la laguna es en la actualidad, un elemento que da identidad al 

pueblo y en general al territorio; ha sido incorporado como “geosímbolo” ya que 

una parte de la economía local depende de la pesca que se realiza en este 

lugar, además de que ha adoptado el apelativo de “Santuario el Manatí”18 y es 

conocido por la realización anual del Torneo Internacional de Pesca Deportiva 

del Robalo. 

                                                           
18

 En alusión a que es refugio de esta especie, dado que el 7 septiembre de 1995 se rescataron a seis 

ejemplares de manatí en la laguna mayor 



121 

 

Sin embargo, en sus inicios el proyecto tuvo opositores que consideraban que 

el embalse no debía llevarse a cabo y más bien se debía impulsar un esquema 

organizativo para aprovechar el área en temporada de seca. 

Hubo unos frailes franciscanos que hicieron una cerca móvil con alambres y plomo y 

sembraron una hortaliza, se les dio lo que sembraron y ellos decían: porque no impedir 

que ese dique se haga, va a romper con la naturaleza de nuestro ambiente hay que 

hacer proyectos para evitar que los ganaderos sigan manteniendo el ganado en sus 

terrenos, y que en los terrenos de la laguna mejor la gente siembre hortalizas o todo lo 

que se pueda dar en el lapso que este seca, pues con la creciente todo era aluvión y 

fertilizaba la tierra de forma natural, esto hubiera sido muy productivo. (Entrevista 

realizada a Guadalupe Latournerie) 

Sin tener una visión clara de cómo organizarse ante el nuevo escenario, los 

agricultores-ganaderos-pescadores de Catazajá han encontrado un esquema 

de interacción en donde convergen los tres actores delimitados por las mismas 

funciones del territorio, que en ocasiones se sobreponen, generando conflictos 

y disputa por el control de los recursos. Generalmente los pobladores asumen 

las tres funciones, con lo cual el conflicto se ve reducido, o bien son 

intermediarios de terceros, es decir, que su hegemonía se ha sobrepuesto a los 

intereses locales, porque el control que han adquirido sobre el territorio les 

brinda suficiente poder para decidir quién puede tener acceso a éste y quién no. 

Hay muchos socios pescadores que se encuentran inscritos en los registros, sin 

embargo han rentado su lugar, recibiendo un pago por esto; pero siguen 

tomando decisiones. Muchos de los retrocesos en el municipio se deben a que 

los intereses de unos cuantos se han sobrepuesto a los de la mayoría. 
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4.2 El papel de los actores en la reconfiguración d el territorio 

Cada actor tiene una percepción propia del territorio y sobre esta base 

reconfigura su identidad; 

Lo que acerca a los actores locales a pesar de la distancia social que puede separarlos 

es su identidad territorial común, identidad por cierto exacerbada por la relación 

conflictiva con lo global (Joyal, 2002) 

Es en el municipio de Playas de Catazajá donde se localiza una de las zonas 

más compactas de inundación. Sin embargo, también se caracteriza por una 

fuerte expansión ganadera que provoca la denudación casi total de la selva 

tropical, la reducción de los humedales y la modificación del hábitat. 

Esta zona fue objeto de aprovechamientos forestales. Posteriormente, durante 

la década de los ochenta, la ganadería tuvo su mayor expansión. El municipio 

presentaba al inicio de esa década una superficie de humedales de 

aproximadamente 20 mil hectáreas, más del 30 por ciento de la superficie 

municipal. Pero en 1990, la zona sujeta a inundación se redujo en más del 50 

por ciento debido, fundamentalmente, a la deforestación de más de 6 mil 

hectáreas de selva tropical. 

En los mapas siguientes (3, 4 y 5) se observa cómo se ha ido modificando de 

manera importante el paisaje, debido al cambio de los sistemas productivos y al 

“reacomodo” de actividades que se han ido incorporando en el territorio. 

A pesar de que en el paisaje actual predominan los pastizales y los cultivos de 

importancia cultural, esto no siempre fue así, dado que la predominancia de la 
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vegetación está indicada como selva alta y baja perennifolia y vegetación 

acuática (tulares y popales) en las zonas de inundación (ver mapa 2)  

 

Mapa 2. Vegetación potencial del municipio de Catazajá 

A partir de 1975 se observa una disminución de las áreas de selva, debido a la 

deforestación que se produjo para el establecimiento de potreros que 

albergarían al ganado vacuno que fue introducido en el municipio. Las 

transformaciones respondieron entonces a la implantación de un modelo de 

desarrollo cuya finalidad era la generación de recursos económicos a consta de 

la degradación del ambiente y con ello la pérdida de más del 70% de la 

cobertura vegetal a fin de construir una nueva territorialidad basada en la 
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adaptación y reconstrucción de los esquemas de organización social y espacial 

en el municipio. 

En el mapa 3 se aprecia de manera clara la transformación del paisaje y por 

tanto la construcción social del territorio, la dominancia de los pastizales 

cultivados e inducidos es casi completa, mientras que la selva se ha reducido a 

unos cuantos relictos principalmente a las márgenes del río Usumacinta. 

 

Mapa 3. Uso del suelo y vegetación del municipio de Catazajá en 1975 

Para 1993 la vegetación original desapareció casi por completo, se incorporan 

otros paisajes que surgen a raíz de la introducción de actividades 

complementarias algunas con un altos impactos ambientales, las áreas para 
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asentamientos humanos y pastizales son cada vez mayores. No se observan 

zonas de recuperación vegetativa. 

 

Mapa 4. Uso del suelo y vegetación del municipio de Catazajá en 1993 

El mapa de uso y vegetación del 2000 (mapa 5) muestra pequeños manchones 

de selva con presencia de vegetación secundaria (acahuales) aunque la 

disminución de la superficie de selva es muy evidente. En cuanto a plantaciones 

de uso comercial no se identifican; su establecimiento inició de manera 

importante a partir del 2005. El área de popales y tulares se mantiene 

constante, debido al carácter permanente de la laguna que impide el desarrollo 

de algún otro tipo de actividad diferente a la pesca. 
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Mapa 5. Uso del suelo y vegetación del municipio de Catazajá en 2000 

Para el 2006 el sistema de humedales se decreta como Área Protegida Estatal 

y con ello el carácter de manejo sobre ésta, sin embargo a partir de este 

momento también se genera un incremento en la superficie de palma de aceite 

y de riego recuperándose parte de la vegetación a partir de la introducción de 

cultivos potenciales pero no planificados, por ello se observa una disminución 

de los pastizales que desde 1975 eran parte importante del paisaje. 

Actualmente se pueden ver extensiones importantes de palma de aceite en la 

zona norte y sur donde la presencia institucional es limitada, mientras que en la 

parte central se ha impulsado el desarrollo del ecoturismo como actividad 
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económica potencial a través de sociedades cooperativas y grupos de trabajo 

familiares y comunitarios. 

 

Mapa 6. Uso del suelo y vegetación del municipio de Catazajá en 2006 
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4.3 Los procesos sociales emergentes y su impacto e n el territorio 

La aplicación de las políticas neoliberales ha derivado en una modificación 

profunda de las estructuras territoriales, sobre todo en lo rural, al transformase 

las formas de tenencia de la tierra, lo que ha generado una diferenciación en los 

roles que desempeñan los actores sociales, que dado las nuevas dinámicas 

involucra tanto urbanos como rurales, en el desarrollo de los territorios rurales; 

esto conlleva por un lado, a un proceso de des-configuración de grupos de 

campesinos agricultores, que no se insertan en la economía mercantil;  y por 

otro, está el desarrollo de mecanismos de sobrevivencia y estrategias de 

adaptación que llevan a cabo otro grupo de actores locales y a través de los 

cuales pueden integrarse en los distintos escenarios de competitividad, 

ocasionando cambios en los patrones socioculturales y en los modos de vida de 

campesinos y citadinos. 

En Catazajá se están vislumbrando cambios importantes derivados de un 

proceso de constante transformación y de la intervención de diversos actores 

que traen consigo nuevas propuestas de desarrollo, principalmente de corte 

ambientalista y productivo. En este contexto, el papel de las instituciones es 

clave, en cuanto a que son las promotoras principales de las acciones de 

desarrollo y en las que se sustentan los ejes de acción estratégicos. 

Se han identificado seis factores importantes: la expansión de los cultivos de 

palma, la incorporación de los jóvenes al sector productivo, el desarrollo 

turístico, la disminución de la producción pesquera, el narcotráfico y la 

migración. Éstos constituyen procesos emergentes que deben ser considerados 
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en los próximos años como elementos de futuro, los cuales de resultar ciertas 

las hipótesis, guiarán el camino y determinarán la configuración territorial y por 

tanto el modelo de desarrollo a seguir.  

Para realizar el análisis de escenarios se tomaron en cuenta los elementos 

portadores de futuro (EPF)19, los cuales se derivan de una serie de indicadores 

sociales, económicos y ambientales que tienen un alto grado de impacto en la 

dinámica regional. 

Indicadores 

1. Tasa de crecimiento poblacional 

2. Migración 

3. PEA joven (>15 y <29) 

4. Aumento de la demanda turística 

5. Disminución de la producción pesquera 

6. Tasa de deforestación 

7. Tasa de erosión 

8. Incremento en la superficie sembrada de palma de aceite 

 
Con base en los indicadores identificados, los EPF más relevantes en los 

próximos años serán: 

- La disminución de la tasa de crecimiento poblacional que significa menor 

presión sobre los recursos naturales. 

                                                           
19 Los elementos portadores de futuro son los procesos tendenciales normales o procesos 
emergentes que manifiestan síntomas que regularmente no son visibles para la mayoría. Estos 
elementos son portavoces de rupturas. 
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- La disminución de la migración a otros estados o países. 

- La Población Económicamente Activa (PEA) de 15 a 29 años se 

incorpora al mercado laboral. 

- Se prevé un aumento en la demanda turística del municipio. 

- La disminución de producción pesquera se mantiene. 

- La tasa de deforestación se reduce al incorporar al sistema lagunar como  

ANP a nivel federal. 

- Al disminuir la tasa de deforestación, los índices de erosión también se 

reducen. 

- Se observa un incremento en la superficie sembrada con palma de 

aceite, dada su rentabilidad. 

Con estas premisas se generaron tres escenarios, cada uno se fundamenta en 

una serie de supuestos tratando de establecer la relación entre los insumos o 

causas que podrían conducir a una determinada situación y los productos 

derivados de ésta. 



131 

 

 

Gráfica 4. Escenario de Desarrollo Actual 

Este escenario es el actual o constante,  muestra cómo sería el comportamiento 

de los factores si estos continúan con la misma tendencia. El análisis de 

correlación de los elementos portadores de futuro, establece que los factores 

que tienen mayor movilidad son la migración y el incremento de la superficie de 

palma de aceite sembrada. 

El análisis de motricidad y dependencia de los ocho elementos portadores de 

futuro, relacionándolos uno contra otro expresan el grado de asociación e 

influencia entre ellos. 

Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 T 

1. Tasa de crecimiento poblacional 0 3 3 1 3 3 3 1 17 

2. Migración 3 0 1 1 1 2 2 1 11 

3. PEA joven (>15 y <29) 1 3 0 1 1 1 1 1 9 
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4. Aumento de la demanda turística 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

5. Disminución de la producción 

pesquera 

1 1 1 1 0 1 1 1 7 

6. Tasa de deforestación 3 2 1 2 1 0 3 3 15 

7. Tasa de erosión 3 2 1 2 1 3 0 3 15 

8. Incremento en la superficie 

sembrada de palma de aceite 

1 1 1 1 1 3 3 0 11 

Total  13 13 9 9 9 14 14 11  

 

De acuerdo con la interpretación de la gráfica se explica el “problema” a 

desarrollar,  si éste es “resuelto”,  los demás se verán influenciados por éste y 

por lo tanto se generarán las condiciones que permitirán su solución. 

 

Este escenario sería considerado el tendencial, en el sentido que solo  cubre 

una mínima parte de los requerimientos necesarios para lograr el desarrollo, en 
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este caso, el desarrollo económico pero trae como consecuencia el desequilibro 

en otros aspectos tales como el crecimiento poblacional y la distribución de la 

riqueza, en detrimento de los recursos naturales actuales. 

Este escenario toma como referencia el crecimiento y desarrollo económico, por 

tanto, el eje sobre el cual se realizan las demás acciones tiene como referente 

la economía. Los resultados que se obtendrían estarían orientados a los 

cambios en los patrones tendenciales de los elementos portadores de futuro. 

El desarrollo económico implica atracción de población ante las nuevas 

oportunidades para la generación de ingresos, por tanto, las tasas de 

crecimiento poblacional se incrementan, en este caso la hipótesis es que se 

atraen a migrantes que se establecen en la microrregión en la búsqueda de 

empleo. Esta explosión demográfica seguramente estará acompañada de un 

aumento en los índices de marginación y pobreza porque un alto porcentaje de 

población seguramente no tendrá acceso a esas oportunidades, además de que 

se demandan servicios, tierras para el establecimiento de viviendas pero sobre 

todo empleos.  

Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 T 

1. Tasa de crecimiento poblacional 0 3 3 1 1 3 3 2 16 

2. Migración 3 0 3 1 1 2 2 1 13 

3. PEA joven (>15 y <29) 3 2 0 1 1 2 2 1 12 

4. Aumento de la demanda turística 1 1 1 0 1 2 2 1 9 

5. Disminución de la producción 1 1 1 1 0 1 1 2 8 
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pesquera 

6. Tasa de deforestación 3 1 1 2 1 0 3 3 14 

7. Tasa de erosión 1 2 1 3 1 3 0 3 14 

8. Incremento en la superficie 

sembrada de palma de aceite 
1 1 1 1 1 3 3 0 11 

Total  13 11 11 10 7 16 16 13  

 
El escenario que se plantea como alternativo en realidad no está tan lejos de 

poder realizarse, el único asunto es el control de la tasa de deforestación que 

implica problemas como la erosión y por tanto la baja en la productividad. Se 

espera que el decreto de la ANP regule el manejo actual del suelo, para ello 

será necesaria la participación activa de la sociedad, en tanto que son los 

habitantes quienes deberán ser los custodios de los recursos y no la 

institucionalidad, de ahí la importancia de seguir con un proceso social que 

genere en los sujetos la importancia del cuidado de los recursos actuales. 

La correlación de los elementos portadores de futuro en el análisis de 

motricidad establece que los componentes que tienen mayor movilidad son la 

tasa de deforestación y la de erosión. Mientras que los que dependen son el 

índice de marginación, la tasa de crecimiento poblacional, la línea de pobreza y 

el PIB per cápita.  

El escenario  muestra que las diferentes correlaciones de fuerzas deberían 

tener un punto equilibrado que les permitirá mantenerse dentro de una 

estrategia en la que “todos ganan y nadie pierde”. 
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La correlación de los elementos portadores de futuro en el análisis de 

motricidad establece que los componentes que tienen mayor movilidad son la 

migración y la tasa de deforestación Mientras que los que dependen más son el 

aumento de la demanda turística y el incremento de la superficie sembrada de 

palma de aceite. 

Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 T 

1. Tasa de crecimiento poblacional 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

2. Migración 1 0 1 1 1 1 1 1 7 

3. PEA joven (>15 y <29) 1 2 0 1 1 1 2 1 9 

4. Aumento de la demanda turística 2 2 1 0 2 2 2 2 13 

5. Disminución de la producción 

pesquera 
1 2 1 2 0 1 1 1 9 

6. Tasa de deforestación 1 1 2 1 1 0 3 1 10 
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7. Tasa de erosión 1 1 1 2 1 3 0 3 12 

8. Incremento en la superficie 

sembrada de palma de aceite 
2 2 1 1 1 3 3 0 13 

Total  9 11 8 9 8 12 13 10  

 
En este contexto, para poder alcanzar este modelo de desarrollo es necesario, 

a partir de las condiciones actuales atender la problemática en cuanto a la tasa 

de deforestación y de erosión como elementos que siguen deteriorándose en la 

microrregión.  
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4.4 Los mecanismos de intervención de los actores e n la reconfiguración 

del territorio 

La discusión actual se ha centrado en la búsqueda de alternativas de carácter 

local que permitan a los actores generar procesos de desarrollo “desde dentro” 

es decir, construidos a partir de la dinámica comunitaria, en donde los 

promotores sean los mismos sujetos y actores que participan en la promoción y 

construcción de mecanismos que promuevan una manera diferente de construir 

territorio. 

En este contexto se asume que en Catazajá las formas en que el territorio se 

está reestructurando parten de un proceso de desterritorialización-

reterritorialización, en donde los actores han asumido diferentes formas de 

interactuar entre sí mismos, con el entorno y con el propio territorio a partir de 

una serie de elementos que hacen que la transformación se de en diferentes 

escalas espacio-temporales. 

La desterritorialización supone un proceso continuo que puede implicar la 

destrucción de los viejos territorios y la construcción de otros nuevos, es decir, 

una configuración diferente en donde los actores promueven una nueva forma 

de organización a partir de los esquemas de interacción que se establecen. De 

aquí que, cuando se genera una manera diferente de percibir al territorio las 

pautas de interacción que se promuevan estén orientadas a la formulación de 

un “orden social diferente”. 

La desterritorialización tiene dos efectos: el primero podría calificarse como de creación 

de indiferencia respecto al espacio-tiempo geográfico; e indiferencia de lo extenso en el 
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seno de un nuevo territorio: reterritorialización. El segundo efecto tiene que ver con la 

modificación de su propio medio y la creación de diferencias entre estratos es decir, lo 

intenso; una reinvención que inaugura en cada ocasión un tiempo-espacio nuevo, 

rompiendo con el anterior. (Serrano, 2010:131) 

Dicho de esta manera, los actores juegan el papel más importante en la 

reconfiguración del territorio, pues si bien, éste se estructura a partir de una 

serie de sistemas de acciones y de objetos en Catazajá están identificados 

como elementos de pertenencia, es decir, que las transformaciones de las 

cuales ha sido objeto el territorio han establecido relaciones de poder 

estructuradas a partir de los sistemas productivos ya sea agricultura, pesca, 

ganadería o turismo, mismos que se realizan a través de los sujetos y actores 

territoriales. 

Ahora bien, los mecanismos de intervención que los actores han generado en el 

territorio se han dado a partir de esos cambios continuos y transformaciones a 

nivel espacial y temporal. De la constitución del ejido como forma de 

organización social derivada de la sustitución de las fincas ganaderas hasta la 

formación de microempresas familiares para la prestación de servicios 

turísticos. Con ello se reformulan los esquemas de intervención que generan 

formas de apropiación y reapropiación social del territorio, que pueden coexistir 

en un mismo espacio. 

Por ejemplo, en Agua Fría, se tiene la figura del ejido, sustentada por la 

estructura agraria que cuenta con un comisariado ejidal, agente municipal, 

consejo de vigilancia. El primero designado por los “dueños de la tierra” o 

ejidatarios y el segundo nombrado, por el Ayuntamiento municipal, que tiene 
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bajo su cargo una estructura bien definida que goza de mayor reconocimiento 

institucional y territorial. También se encuentran los ganaderos que trabajan 

individualmente, los agricultores, productores de picante (chile jalapeño), 

cítricos (naranja), palma de aceite y más recientemente los prestadores de 

servicios turísticos (campamento).  

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura agraria de un ejido 

Aunque las actividades regularmente se realizan de manera individual existen 

sociedades cooperativas que fueron creadas exclusivamente para la 

organización de la producción y el acceso al financiamiento, aunque en papel 

figura de esa manera lo cierto es que la mayoría de las actividades se realiza 

desorganizadamente, excepcionalmente en el caso de la pesca el acopio y la 

venta se hace de forma grupal. De alguna forma esto ha obstaculizado de 

manera importante la asociatividad ya que cuando se lleva a cabo es para 

buscar un beneficio inmediato y de corto alcance. Así pues la Cooperativa de 

Lancheros en la cabecera municipal y el Balneario Cola de Guao son grupos 

que están seriamente fragmentados debido a que no cuentan con una visión 

territorial del proceso de desarrollo y por tanto los mecanismos de articulación 
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se han establecido a partir de una negociación constante entre los socios a fin 

de generar los consensos necesarios para operar social y territorialmente. 

 

Figura 8. Tipos de asociatividad en el territorio 

Es por ello que se los distintos actores deben articularse en torno a un esquema 

de desarrollo que: 

[…] debe entenderse como un proceso integral, de equilibrio tanto en términos sociales 

como territoriales; como un proceso de concertación de actores, con fuerte articulación 

vertical y horizontal, pero pensado y gestionado “desde abajo”, es decir, a partir del 

fortalecimiento y protagonismo de los actores del territorio. (Altschuler, 2008: 42) 

Las condiciones sociales, culturales, económicas, políticas y ambientales de 

Catazajá se inscriben bajo un contexto sumamente cambiante en donde las 

instituciones, los actores locales, los externos y el territorio han tenido que 

flexibilizarse ante las condiciones del entorno. Actualmente éstas se inscriben 

como potencialmente favorables para el desarrollo del ecoturismo, que se 

considera como un proceso generador de sustentabilidad pero también de 

exclusión, puesto que son cinco las comunidades que se beneficiarían de esta 

actividad en el mediano y largo plazo, lo cual implica también territorios de 
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exclusión que incluyen las plantaciones de aceite como un cultivo que se ha 

incrementado de manera importante en el municipio y que es el principal 

competidor del turismo, la ganadería y la agricultura. 

[…] la exclusión territorial, producto de la globalización, aparece dada por la escasez de 

los territorios excluidos, de una buena base de recursos naturales y sociales; como 

también contradictoriamente, por la oferta de recursos naturales de excelente calidad, 

acompañada por algún grado de desarrollo de capital social y cultural, que en forma de 

commodities son demandadas por el mercado global, en un intercambio desigual […] 

(Toledo, 2006: 18) 

De esta manera otros territorios y poblaciones quedan excluidos de las 

relaciones comerciales actuales y del crecimiento económico, es decir, que la 

falta de competitividad se va a reflejar en menores oportunidades, lo que a la 

larga también determina mejores condiciones sociales para unos en detrimento 

de quienes no tienen acceso a esos recursos, lo que los limita y margina, o 

mejor dicho la globalización no incluye, sino que desestructura territorialmente 

el espacio, transformándolo en una serie de islas, archipiélagos, nodos, 

corredores de desarrollo, enquistados en espacios marginales alejados a la 

dinámica global. (Toledo, 2006: 19)  

[…] la exclusión puede ser entendida como la imposibilidad de un sujeto o grupo social 

para participar efectivamente a nivel económico, social, cultural, político e institucional, 

que se manifiesta en espacio y tiempos determinados. Gacitúa y Davis (2000) (Citado 

en Toledo, 2006: 16) 

La competencia detonará en el futuro luchas fuertes por el control sobre los 

recursos, la hegemonía que se imponga determinará en gran medida una nueva 

configuración territorial que puede o no representar la mejor opción en términos 
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de inclusión y desarrollo local, o a su vez generar nuevas alternativas a los 

procesos globalizadores que se están sucediendo en la región, esto implicará 

también esquemas organizativos diferentes a los tradicionales, en donde lo 

global reconozca lo local desde una perspectiva incluyente y no de segregación.  

Actualmente el impulso hacia el “actuar local, pensar global” está abriendo 

espacios donde se conjugan ambas perspectivas. Para Borja y Castells la 

importancia estratégica de lo local como centro de gestión de lo global está 

dada en tres ámbitos principales:  

[…]  el de la productividad y competitividad económica, el de la integración sociocultural 

y el de la representación y gestión políticas […] (Borja y Castells Citado en Carvajal, 

2007: 58) 

Ante esto lo que sigue es impulsar procesos sociales que aseguren que el 

cambio que viene representa la mejor opción. Esta disputa seguramente se 

dará en el futuro entre las dos actividades con mayor potencial de crecimiento: 

el ecoturismo y palma de aceite, que representan desde una perspectiva local –

aunque sin serlo- una oportunidad estratégica para el desarrollo municipal y 

regional.  
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Mapa 7. Compatibilidad ambiental para ecoturismo en 2004 

 
El sustento de ambas estriba en el hecho de que la primera es una actividad 

que de alguna manera se encuentra regulada dentro del Ordenamiento 

Territorial por tanto sus limitaciones están estipuladas en el mismo, se han 

realizado múltiples intervenciones con la finalidad de que el proceso sea 

planeado y lo más eficiente posible. En tanto que el establecimiento de palma 

de aceite ha generado en el municipio un interés creciente de la población, 

debido a la alta rentabilidad que representa para las familias, lo cual genera 

expectativas en gran parte de la población, además de que, es establecido en 

áreas donde anteriormente había pastizales,  con lo que se presupone un 

recuperación de cobertura forestal. 
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Tabla 8. Superficie de palma de aceite sembrada 200 6-2011 

Municipio Año 

Sup. 

Sembrada 

(ha) 

Sup. 

Cosechada 

(ha) 

Prod. 

Obtenida 

(ton) 

Rendimiento 

obtenido 

(ton/ha) 

Catazajá 

2006 475.25 407.75 2,401.64 5.89 

2007 475.25 424.75 2,434.13 5.73 

2008 557.60 475.25 2,899.02 6.10 

2009 557.60 475.25 2,780.21 5.85 

2010 640.50 537.50 3,171.25 5.90 

2011 728.60 537.50 3,289.50 6.12 

Fuente: www.oeidrus-chiapas.gob.mx 

 

El mapa muestra que la región de Catazajá es “altamente potencial” para el 

establecimiento de plantaciones de palma, muchas de las acciones han sido 
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promovidas por el Instituto de la Reconversión Productiva y Agricultura Tropical 

(IRPAT) órgano del Gobierno del Estado. 

 

Fuente: http://irbio.chiapas.gob.mx/images/areapotencial/palma%20de%20aceite.pdf 

Los retos para los actores territoriales de Catazajá, en los próximos 10 años 

estarán orientados a la búsqueda de una estrategia local en donde no sólo se 

logre una mejora económica, sino social y ambiental. Por tanto actividades 

como la palma de aceite deberán estar reguladas de manera tal que no afecte 

el sistema lagunar. La glocalidad debe manifestarse en su más pura expresión, 

generando consensos al interior de las estructuras comunitarias y fomentando 

la sustentabilidad de los recursos. 
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Mapa 8. Unidades de Gestión Ambiental de Catazajá en el 2004 
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V. CONCLUSIONES 

El municipio de Catazajá fue poblado por migrantes de diversa procedencia, 

principalmente europeos que en la búsqueda de “tierras vírgenes” habitaron el 

territorio instalando formas propias de organización social, económica y 

productiva; reproduciendo esquemas coloniales que modificaron parte 

importante de las estructuras existentes. 

La mezcla de culturas a su vez implicó que se buscarán nuevas formas de 

convivencia a partir de las cuales fortalecer lazos de identidad, sin embargo el 

deseo de generar riquezas a partir del establecimiento de campos algodoneros 

y la explotación de la madera del tinto obligó a los colonizadores a instalar 

normas poco usuales y en cierto modo autoritarias.  

La apropiación de grandes extensiones de tierra en un territorio “sin dueño” fue 

relativamente fácil generando así proceso de reterritorialización constante que 

hoy en día aún es visible; los esclavos que fueron llevados para el trabajo en el 

campo también contribuyeron a la multiculturalidad, pero también a la 

acentuación del conflicto. Esto es una característica que se ha asignado al 

catazajense debido a que resulta difícil generar acuerdos con ellos, además de 

que muchos “logros” principalmente en cuestiones de servicios, como la 

terminal de autobuses ADO, el juzgado, la oficina de recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP), entre otros, se han “perdido” precisamente por la mala 

organización que hay en el municipio. Pero también por la lejanía que tiene con 
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la capital Tuxtla Gutiérrez y sobre todo por la importancia que ha adquirido 

Palenque como cabecera regional. 

Lo anterior, aunado a la aplicación de políticas públicas sin planeación y mal 

orientadas ha generado en el municipio una transformación constante producto 

de la búsqueda permanente de una mejora en la calidad de vida, pero sobre 

todo de identidad. Como ya se explicó pasaron de ser agricultores a ganaderos, 

reproduciendo una actividad productiva altamente potencial pero poco 

planificada, generando también impactos ecológicos importantes, esto por 

influencia del vecino estado de Tabasco, generando un actor que hoy en día se 

erige como uno de los más importantes: el ganadero, que a su vez originó otra 

forma de ver y habitar el territorio bajo una mirada muy diferente a la del 

campesino agricultor, en donde la tierra se ve como la fuente de alimento, 

mientras que en el caso de la ganadería implica reconocimiento y poder pero 

principalmente dinero. 

El establecimiento de la ganadería implicó el establecimiento de fincas para 

producir de manera eficiente y de calidad, además de que significó el 

surgimiento de una “clase altamente poderosa” que aún persiste en zonas como 

Palenque, Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas en Chiapas y en 

Emiliano Zapata, Jonuta y Macuspana en el estado de Tabasco. Sin embargo, 

este sistema productivo benefició a unos cuantos, en su mayoría con 

posibilidades económicas para comprar y mantener hatos amplios, mientras 

que los campesinos-agricultores, convertidos ya en ganaderos, sólo pudieron 

adquirir como máximo tres cabezas de ganado, pero además el aprender otras 
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actividades que en ocasiones eras desconocidas para ellos. Con esto la 

transformación del territorio (como construcción social) es radical, pues si 

anteriormente se tenían áreas en donde la vegetación predominante era la 

selva mediana y baja, los tulares y popales en las zonas bajas; se dio paso a 

los pastizales cultivados e inducidos para la introducción de la ganadería; el 

paisaje cambió, surgieron otros actores sociales y con ello también otro sistema 

de acciones y de objetos.  

La inundación permanente del valle de Catazajá durante los años 90 generó 

también otra manera de percibir, ocupar y utilizar el territorio; si anteriormente 

estaba delimitada su función durante dos periodos bien marcados (estiaje e 

inundación) a partir de ese momento construye una nueva territorialidad en 

donde se delimitaron las actividades productivas de forma drástica. Así la 

ganadería se tuvo que circunscribir a las partes altas o a orillas de la laguna, 

mientras que la pesca detonó a su vez otros procesos organizativos como el 

surgimiento de las Sociedades de Producción Rural (SPR) y posteriormente las 

Federaciones que aglutinan a un conjunto de SPR, en el caso de la ganadería 

se conforman las Uniones Ganaderas (Local y Regional) generando así nuevas 

colectividades que impusieron una percepción y formas de organización social y 

territorial que se adaptaran a la realidad actual. 

Los resultados obtenidos en la investigación arrojan que efectivamente el 

territorio es una construcción social, debido a que sobre él se generan acciones 

individuales y colectivas que transforman continuamente la naturaleza del 

espacio, asignándole con ello características que pueden permanecer en el 
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tiempo (rugosidades) o bien transformarse. El papel que los actores sociales 

juegan en este proceso es determinante en tanto que genera formas de 

interacción en constante cambio que generalmente son resultado de las 

condiciones del entorno y por tanto de la autorreferencia de los sistemas 

sociales.  

En Catazajá los constantes cambios han generado una polarización entre los 

diversos actores sociales que  hace indispensable  el establecimiento de un 

mecanismo que cree identidad y territorialidad pero sobre todo colectividad 

debido a que la fragmentación del tejido social ha derivado en una alta 

dependencia hacia los programas y proyectos de carácter gubernamental 

implicando con ello un estancamiento.  

Sin duda alguna los próximos años serán determinantes para la población y el 

territorio porque el municipio está adquiriendo importancia por dos razones 

principales: la conservación a través de la Zona Sujeta a Conservación 

Ecológica y el establecimiento de plantaciones para biocombustible; lo cual 

implicará una pugna por el control de los recursos y por ende de un actor 

hegemónico que deberá mediar en este proceso, de un lado los ambientalistas 

con un proyecto de protección y conservación  y por otro las empresas privadas 

que mediante el desarrollo de actividades altamente rentables están impulsando 

sistemas de producción “alternativos” negativos para el ambiente pero con un 

impacto positivo en lo económico. 
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