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RESUMEN 

Se analizan las formas de explotaci6n de los recursos naturales a partir de Ia politica del 

Estado, Ia cultura ambiental tradicional y de Ia organizaci6n social de una comunidad de 

origen indigena Chinanteco, que emigr6 a Ia Selva Lacandona en el estado de Chiapas en 

1976. Asi mismo se evaluan las posibilidades para un desarrollo sustentable y los 

elementos basicos de una propuesta. 

Los indigenas Chinantecos lograron grandes adelantos en el conocimiento y maneJO 

adecuado de los recursos naturales de las Selvas tropicales, sin embargo el 

fraccionamiento territorial y cultural que han enfrentado desde el periodo Cardenista y Ia 

introducci6n de sistemas productivos agricolas y ganaderos desconocidos, influyeron en 

Ia reducci6n del conocimiento ambiental. 

La migraci6n a un ecosistema similar, con experiencia en las ventajas econ6micas del 

sistema ganadero extensive y una agricultura eficiente, que bajo el esquema de una 

propiedad se desarrolla en areas compactas conservando el trabajo familiar y las acciones 

violentas en Ia lucha por Ia tierra, se sumaron a las exigencias del Estado para otorgar los 

creditos agropecuarios, dando Iugar a un plan de manejo de recursos naturales con base 

en el ordenamiento ecol6gico. 
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Abstract 

On 1994 to 1996, I assessed the sustainable development model through the 

identification of the effects of traditional background and political controversy, between 

development and conservation, on the natural resources management into a rural 

community at the Lacandon Forest, Chiapas. I recorded as major resource 

management activities: cattle raising, agriculture, logging, hunting and fishing, 

agroecology and wildlife management. Their outline familiar integration and productive 

experience developed in tropical forests, as well as the ways of natural resources use, 

were expressed in ecological arranging and equal distribution of their natural 

resources. These facts are determinants in the possibility of guiding their development 

toward the sustainability. Finnaly, I also present a preliminary proposal on sustainability 

development for the community. 
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INTRODUCCION 

La preocupaci6n por el deterioro ambiental a nivel mun9ial derivada de las forma capitalista 

de explotar los recursos naturales, se generaliza a partir de los setenta y viene a sumarse a Ia 

preocupaci6n por Ia pobreza extrema y el crecimiento demognifico. Los efectos globales del 

problema contribuyeron al cuestionamiento del propio modelo econ6mico que sostiene Ia 

riqueza de los paises industriales y Ia pobreza de aquellos en desarrollo, a tal grado que lleg6 a 

pensarse en imponer limites al crecimiento, surge entonces el concepto de Ia sustentabilidad 

cuyo prop6sito es garantizar Ia conservaci6n de los recursos naturales 1
• 

El fundamento del concepto es asociar Ia conservaci6n al desarrollo econ6mico mediante su 

explotaci6n sostenida y con equidad de tal modo que esten disponibles para las generaciones 

futuras yes en Ia reunion de Rio ( 1992), cuando logra su interlocusi6n politica a nivel mundial, 

aunque tambit!n se vi6 Ia complejidad del escenario. sus perspectivas y Ia profunda polarizaci6n 

entre paises pobres y ricos2
. El debate presenta controversias segun nivel de amilisis; desde 

problemas ambientales globales como el calentamiento del planeta, deuda ambiental, mercado 

intemacional, hasta muy concretos como tecnologia. manejo tradicional , etc., pero las 

confusiones crecen al querer aplicarlo 3
. 

Para el medio rural, esta altemativa debe resolver las necesidades alimenticias, econ6micas y 

educativas. asegurando que los recursos naturales mantengan su capacidad de renovaci6n y por 

largo plazo. Sin embargo Ia agricultura campesina que generalmente explota zonas marginales, 

afronta problemas asociados con altas pendientes, sequias, infertilidad, plagas, mercado, etc., y 

I Toledo C. 1992. 
2 Cortes 1993 
3 Carabias y Provencio 1993. 



e) uso empirico de mecanismos ecol6gicos en el proceso de producci6n con tecnologia 

tradicional apropiada a condiciones ambientales, ha dejado de ser eficiente econ6mica Y 

ecol6gicamente cuando enfrenta demanda mayor de alimentos e ingresos 
4

. 

Marques de Comillas en Ia Selva Lacandona, colonizada en los 70, no es Ia excepci6n ya que 

conviven campesinos y obreros, indigenas y mestizos de por lo menos nueve estados del pais 

que en su mayoria desconocian el medio y reproducen los sistemas productivos observados en 

los estados de Tabasco y Veracruz. El interes del Estado por conducir Ia colonizaci6n y a Ia vez 

ofrecer apoyos para el aprovechamiento de los recursos naturales, ha mantenido desde los 70 

una controversia entre Ia protecci6n del ultimo reducto de las Selvas mexicanas y el desarrollo 

econ6mico en los 37 ejidos. 

Las contradicciones politicas, ha generado en los campesinos una incertidumbre sobre Ia toma 

de sus decisiones individuales y a nivel comunitario sobre el uso de los recursos naturales. A 

pesar de ello, cuando tienen claridad de sus necesidades, objetivos y capacidad de trabajo e 

identifican coyunturas politicas favorables a sus intereses avanzan nipidamente. Este es el caso 

del ejido Reforma Agraria, que en menos de 20 afios ha logrado satisfacer su demanda basica de 

alimentos e ingresos econ6micos y que el desarrollo de sus sistemas de cultivo agricola y 

ganadero ha llegado a sus propios Hmites at valorar Ia necesidad de conservar una parte de su 

patrimonio natural, entender Ia necesidad de Ia conservaci6n y manejo sustentable de sus 

recursos naturales. Esta situaci6n y su afan de continuar su crecimiento, los llev6 a explorar el 

ecoturismo en 1996. 

4 Altieri M.A.l987; Parra M.l991 ; Carabias J. y E.Provencio 1993. 
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En este contexto, el objetivo de Ia presente investigaci6n fue identificar Ia forma de explotar los 

recursos naturales, entender las causas que le dan oriegen y tendencia, con la finalidad de 

evaluar Ia factibilidad del desarrollo sustentable y elaborar una propuesta preliminar. La 

hip6tesis planteada sugiere que los sistemas de producci6n pierden su eficiencia ecol6gica en Ia 

medida que los productores adoptan cambios tecnicos como resultado de la controversia politica 

entre desarrollo y conservaci6n, y su experiencia productiva. 

La elecci6n de Ia comunidad obedece a Ia importancia de encontrar alternativas para el 

desarrollo sustentable dado que por su ubicaci6n geognifica (ver figuras 1 y 1 b) es estrategica 

para la conservaci6n del patrimonio ecol6gico, por Ia necesidad de explicar las limitaciones que 

enfrente a pesar de poseer conocimiento y experiencia tradicional de reconocida eficiencia 

ecol6gica y econ6mica en el medio tropical, y su propio interes por la conservaci6n de algunas 

especies de fauna silvestre. Para realizar Ia investigaci6n se revisaron ·documentos publicados 

e ineditos, reportes, entrevistas a fundadores, productores, comerciantes, observaciones y la 

sistematizaci6n de Ia experiencia personal obtenida en 10 afios de trabajo en Ia region. A nivel 

ejidal se identificaron las condiciones que obligaron la migraci6n, lucha por la tierra y su 

reparto interno, las estrategias para el desarrollo de sus expectativas productivas. A nivel de la 

unidad de producci6n se evalu6 Ia eficiencia econ6mica basada en Ia disponibilidad de tierra, 

capacidad d~ trabajo familiar, demanda de alimentos e ingresos. La sustentabilidad se evalu6 a 

partir de la evoluci6n productiva, marcha tecnica, tendencia, biodiversidad y manejo de 

principios ecol6gicos. La eficiencia econ6mica parti6 de rcndimiento y rentabilidad. 
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FIGURA 1 Localizaci6n de Ia region Selva Lacandona en el Estado de Chiapas. 
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES SOBRE EL DASARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

Asegurar el desarrollo de Ia sociedad actual, sin cancelar Ia oportunidad 

para las futuras generaciones 1
, esencia del concepto sobre desarrollo sustentable implica 

considerar algunos aspectos de las relaciones entre el equilibria ecol6gico y el desarrollo 

econ6mico. A pesar de que existen diversas posiciones al respecto, el debate tiene un 

alto nivel de generalidad por lo que presenta dificultades para sus aplicaci6n a problemas 

concretos para el desarrollo rural. El presente capitulo intenta explicar algunas posturas 

basicas en el debate, Ia situaci6n que prevalece en el medio rural y algunos elementos 

que deben ser considerados para el desarrollo de Ia sustentabilidad rural. 

1.1 Referencias sobre el debate del desarrollo sustentable 

El desarrollo de las fuerzas productivas propiciada por los adelantos tecnol6gicos e 

industriales en los paises del norte, permiti6 mayor dimimica en Ia explotaci6n y 

transformaci6n de los recursos naturales, con ello fue posible su crecimiento econ6mico 

que hasta Ia fecha sostiene un alto nivel de vida. La demanda de productos y materia 

pnma pronto comenzaron a sobreexplotar los recursos naturales, provocando su 

deterioro2 con repercusiones graves a nivel del planeta y en areas particulares. La 

preocupaci6n por los fen6menos ecol6gicos importantes como: Ia extinci6n de especies, 

1 BIDet al 1991. 
2 Pearce and Warford, 1993; Shiva, 1993. 



sobrecalentamiento del planeta, contaminaci6n, deforestaci6n y gran diversidad de 

problemas ambientales con efecto global, preocup6 a las sociedades y dio origen a un 

movimiento en favor de Ia conservaci6n. Este hecho cuestion6 el propio modelo de 

desarrollo, llegando incluso a Ia propuesta de imponer limites al crecimiento, pero esta 

idea evolucion6 hacia un cambio en Ia forma de explotar los recursos naturales y a la 

propuesta del desarrollo sustentable 3
. 

La satisfacci6n de las necesidades actuates y futuras generaciones tiene una serie de 

implicaciones que a(m esbin en discusi6n. Las posiciones han sido incluso extremas 

entre paises desarrollados, en desarrollo y pobres; para unos, las naciones ricas tienen 

una deuda ambiental que los obliga a impulsar el desarrollo y la conservaci6n en los 

paises pobres; para otros, la pobreza y el crecimiento demognifico es causa del deterioro 

ambiental, otros mas consideran que solo el desarrollo econ6mico hace posible Ia 

• ' 4 conservacton . 

Mientras tanto en America Latina continuan procesos negativos para el desarrollo 

econ6mico; se incrementa la deuda extema, caen lo precios de los productos de 

exportaci6n que han desplazado a los de consumo, se generaliza el deterioro ambiental y 

el control del comercio intemacional, lo cual ha llevado a Ia poblaci6n a Ia mas dura 

crisis de Ia historia5
• Por otra parte, las politicas locales de explotaci6n de los recursos 

naturales han respondido a las demandas de los paises desarrollados, eliminando el 

3 Toledo 1992. 
4 Glico 1990; Mannora 1992; Bifani 1992; Heaseral 1993. 
5 BIDet a1199l. 
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manejo ancestral de los recursos naturales y el equilibrio natural que sostiene una 

producci6n continua, impulsando un sistema de sometimiento de Ia naturaleza que 

aritificializa su propia capacidad productiva. 

Para los pafses pobres, que en general son poseedores de Ia mayor riqueza natural, las 

propuestas inadecuadas del desarrollo sustentable representa una limitaci6n para Ia 

explotaci6n de los recursos naturales lo cual impide su propio desarrollo. La 

globalizaci6n econ6mica y Ia polftica local impulsan una apertura comercial en contra de 

una economfa intema, que tiende a aumentar el deterioro de los recursos naturales y los 

conflictos sociales, en Ia medida que no se resuelven las demandas basicas de 

alimentaci6n y empleo, con el riesgo de perder Ia propiedad de Ia riqueza natural6
• 

La politica dominante en los paises en desarrollo, sugtere que Ia (mica manera de 

aprovechar la qqueza natural, es por medio de Ia transformaci6n productiva, Ia 

competitividad y Ia eficiencia, con una infraestructura de servicios operativos para 

mantenerse en el mercado de valores. El desarrollo tecnol6gico debe permitir superar Ia 

dependencia de los factores naturales, promover una mliyor generaci6n, asimilaci6n y 

difusi6n del progreso tecnico7
• 

En Ia reunion de Rio, celebrada en 1992, Ia idea de desarrollo sustentable Iogr6 penetrar 

en todos los gobiemos del mundo, sin embargo, pese a que fue evidente Ia deuda 

6 Livennan 1990; Cepeda 1992; Cortes 1993; Provencio et al 1993; Olvia 1995. 
7 Sanchez 1993. 
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ambiental de los paises desarrollados y Ia imposibilidad de los paises pobres y en 

desarrollo de lograr mantener su economfa, no digamos conservar sus recursos naturales, 

no se lleg6 a acuerdos concretos. Es necesario que los pafses desarrollados transfieran 

tecnologia limpia a los subdesarrollados, reformulen las reglas del comercio 

internacional para hacerlo equitativo y promover profundamente Ia condici6n ambiental, 

al mismo tiempo que contribuyan a resolver Ia pobreza extrema 8
. La firma del 

programa de acci6n para Ia protecci6n de las areas naturales GEF (Global environmental 

facilities 9
), es un intento de cooperaci6n en Ia protecci6n del medio ambiente, sin 

embargo eso nose observ6 para los problemas de Ia pobreza 10
• Apoyar fulicamente Ia 

protecci6n de Ia naturaleza obedece mas a intereses econ6micos que a demandas 

humanas asentadas en Ia periferia de las Reservas. 

El desarrollo sustentable supone lograr sociedades mas equitativas, superar Ia pobreza, 

asegurar el futuro con calidad de vida, manteniendo al maximo las condiciones naturales. 

Sin embargo, Ia producci6n agropecuaria y Ia politica de apertura comercial, son ajenas a 

estas premisas y Ia producci6n para Ia exportaci6n, el deterioro ambiental, 

desorganizaci6n de productores y control del comercio internacional, avanzan cada vez 

1.2 Algunas dificultades para el desarrollo sustentable en el medio rural 

8 Corza 1993; Cortes 1993. 
9 Saenz y Daneman 1994. 
10 AI menos no bajo el acuerdo de Ia sustentabilidad. 
11 Toledo et al 1985; Carabias 1990; Provencio 1993. 
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Las condiciones de pobreza y el crecimiento demognifico han obligado en las areas 

rurales Wla explotaci6n intensiva de algWlos recursos, utilizando terrenos no adecuados, 

las practicas tradicionales que en general han estado acopladas a las condiciones 

ambientales han dejado de ser eficientes econ6mica y ecol6gicamente bajo las 

condiciones de pobreza en que se aplican, su sobreexplotaci6n es factor de deterioro y 

destrucci6n. La poblaci6n mas pobre del medio rural, subsiste directamente del fragil 

equilibrio de los ciclos clirmiticos que afectan a Ia producci6n de cultivos agricolas, 

provocando a largo plazo Ia perdida de recursos geneticos. Sin embargo Ia pobreza no es 

sf misma Ia causa de Ia degradaci6n, sino su incapacidad para responder a las presiones 

extemas e intemas; mucho depende de las estrategias con que hace frente a su situaci6n 

y estas dependen del analfabetismo, factores culturales, disponibilidad de opciones, 

polfticas de los gobiemos locales y nacionales 12
• 

La polftica de producci6n en el medio rural, esta obligando Ia aplicaci6n de paquetes 

tecnol6gicos homogeneos desfavorables para el medio ambiente, subordina la agricultura 

campesina, deja fuera la mayor cantidad de productores que no tienen acceso al credito y 

en cambio favorece a los mas ricos, perpetua el acaparamiento y Ia tenencia de Ia tierra 

13
. Todo ello obliga a los campesinos a abrir nuevas areas al cultivo e intensificar los 

sistemas de producci6n, dificulta Ia propia producci6n de subsistencia y aumenta Ia 

pobreza rural 14
• 

12 Heckadon et al 1990; BID 1991; Carabias y Provencio 1993; Pearce and Warford 1993. 
13 CEPAL 1982. 
14 Carabias 1987; Carabias 1990; Altieri y Yurjevic 1992; Bertra 1993. 
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El conocimiento de los componentes y dimimica de los ecosistemas naturales, que el 

campesino tiene y utiliza para obtener sus bienes mediante Ia producci6n, permite un 

intercambio social-natural entre el ecosistema y Ia poblaci6n urbana, asf su intercambio 

es ecol6gico y no econ6mico, pero esto no basta para el desarrollo, hace falta intensificar 

Ia producci6n en zonas de potencial alto y medio para evitar o reducir Ia presion sobre el 

medio ambiente y su degradaci6n en zonas fnigiles y de bajo potencial. 15 

Un sistema de producci6n ecol6gicamente eficiente es el que ademas de proporcionar 

satisfactores, se sostiene por largo tiempo, recicla y retiene los nutrientes para Ia vida 

microbiana del suelo, sincroniza Ia disponibilidad de nitr6geno y f6sforo con las 

necesidades de los cultivos, da prioridad a Ia nutrici6n natural de Ia planta y control 

integrado de plagas, aumenta Ia capacidad de retener Ia humedad, aprovecha las ventajas 

de los ciclos biogeoquimicos y climaticos naturales. Si por el contrario, requiere cada 

vez mas agroqufmicos afectando incluso Ia salud humana, el sistema noes sustentable 16
• 

En el medio rural el desarrollo sustentable debe: resolver las actuales necesidades de los 

productores rurales satisfactoriamente y este sector debe ser capaz de cubrir Ia demanda 

nacional de alimentos y materias primas. Esos niveles de producci6n deben mantenerse 

por largo plazo y esto no debe poner en riesgo Ia capacidad de renovabilidad del recurso. 

Con el TLC y Ia nueva legislaci6n agraria todo parece indicar que las situaciones se 

agudizaran 17
• 

15 Toledo V. 1989; FAO, 199'1. 
16 Toledo V. 1989; FAO 1991 ; Bellon 1992; Altieri M.A. I995. 
17 Carabias J. y E.Provencio 1993. 
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La necesidad de conservar los recursos naturales es mucho mas que un problema del 

ambito biol6gico de preservaci6n de especies y ecosistemas, debe evitar el deterioro, 

agotamiento o extinci6n de los ecosistemas porque son el sustento de Ia producci6n y la 

posibilidad de desarrollo que el pais necesita. Su deterioro obedece a que estan siendo 

forzados a producir mas de los que son capaces por si mismos, su desgaste aumenta con 

el reemplazo del equilibria biodiversidad-medio ambiente 18
• Sin embargo para alcanzar 

el desarrollo sustentable no bastan los cambios tecnicos, es necesario identificar 

variables sociales, econ6micas y politicas involucradas en el desarrollo, porque de elias 

depende 19
• 

En las regiones tropicales, las caracteristicas climaticas, diversidad biol6gica, incidencia 

solar, acidez del suelo, etc., son adversas para una alta producci6n, debido a la 

competencia entre Ia biodiversidad por los factores fisicos 20
. Su conversion de energia 

en alimentos es baja comparada con suelos templados21 
, sin embargo persiste el mito de 

Ia gran fertilidad 22
. 

A pesar de que grandes inversiones han fracasado en el caso de Mexico23
, los nuevos 

espejismos planeadas desde el exterior continuan, como ejemplo Ia explotaci6n forestal 

en pequefias superficies ejidales, ganaderia, ecoturismo, entre otros, que esbin 

18 Carabias J. 1989, Carabias 1.1990; Carabias J. y E.Provencio 1993. 
19 Del AmoS. y Ramos 1994. 
20 Newman 1993. 
21 FAO 1991. 
22 ver Tudela F.l988; Szekely e I. Restrepo 1988. 
23 Ecology action 1991. 
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condenados al fracaso si no consideran las limitaciones de los campesinos para competir 

en el mercado. 

Elevar Ia calidad de vida de Ia poblaci6n humana, sin mayor deterioro del medio 

ambiente tiene una serie enorme de implicaciones, que para su interpretacion requiere un 

amilisis por sectores y en todos los niveles de aproximaci6n. No basta pues, una 

propuesta tecnica para el manejo de los recursos naturales o "legalizar" el deterioro 

mediante las externalidades 24
, cuando existe una intrincada red de poder econ6mico y 

politico, que se impone por encima de normas y acuerdos legales, mucho mas que por 

filosofia de Ia sustentabilidad. 

1.3 Elementos para examinar aspectos de sustentabilidad en una comunidad rural 

Para el desarrollo sustentable rural, es necesario: ubicar lo deseable y lo posible a corto, 

mediano y largo plazo, de acuerdo a un diagn6stico por sectores, en ambitos espaciales y 

temporales. El analisis debe sugerir propuestas sustentables en areas productivas, 

conservaci6n, mercado y relaciones sociales, a partir de Ia identificaci6n de las 

actividades, expectativas y habilides que existen en las comunidades 25 

El maneJo sustentable de recursos naturales reqmere un disefio de reordenamiento 

ecol6gico a partir de las caracteristicas de los mismos, Ia eficiencia ecol6gica de su 

explotaci6n, productividad, rendimiento, rentabilidad, diversificaci6n, demanda de 

24 Romero , 1997 
25 Ver Weitz R. 1978; Carabias J. eta! 1994. 
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alimentos, distinci6n y tendencia de areas criticas, areas de conservaci6n para Ia 

educaci6n, recreaci6n y manejo de especies silvestres, recuperaci6n de areas degradadas, 

manejo de areas naturales a nivel familiar para abasto de materiales, etc. 26
, y Ia 

planeaci6n debe incluir a todos los actores sociales, que deben adoptar un caracter de 

equidad en el uso de recursos naturales. 

En el aspecto econ6mico de Ia producci6n, deben considerarse Ia capacidad de trabajo, 

nivel tecnol6gico, rendimientos, rentabilidad, diversificaci6n, organizaci6n para Ia venta, 

relaciones del comercio interno y extraregional con las exigencias y limitaciones que 

impone a los productores. Deben estimularse los sistemas de producci6n sustentables a 

traves de creditos, precios de garantia, uso, cultivo y comercio de especies locales no 

amenazadas o beneficiadas con Ia transformaci6n y desestimular Ia producci6n 

degradadora. La comunidad rural debe mantenerse como unidad ecol6gica donde Ia 

poblaci6n y sus formas de uso de los recursos son parte del Ia dinamica de un espacio 

natural, con mecanismos propios de autorregulaci6n y control, a partir de Ia necesidad de 

Ia conservaci6n, debe implementar mecanismos de cooperaci6n, cohesion social y 

recreaci6n educativa. Debe asegurar sistemas democraticos de planeaci6n, capacitaci6n 

tecnica y administraci6n financiera, infraestructura productiva y de servicios, y equilibrar 

el bienestar social. 

Desde las instituciones se debe impulsar politicas de desarrollo sustentable de tal modo 

que se asegure una coordinaci6n de investigaci6n participativa, aplicada e 

26 Parra M.l991 ; FAO, 1991; BIDet al 1991. PROFEPA 1996. 
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interdisciplinaria; compromisos posibles de cumplir donde se intercambien apoyos para 

proyectos productivos o de desarrollo urbano a cambio de conservaci6n de areas 

criticas, especies amenazadas o en peligro de extinci6n y bajo Ia propia vision de Ia 

comunidad; asegurar el seguimiento de las propuestas sustentables, creaci6n de 

tecnologia sana y transferida a las comunidades, crear cuadros tecnicos locales e 

identificar y crear Ia infraestructura basica requerida, pero todo ello no sera posible si la 

misma acci6n institucional no se garantiza despues de un sexenio. 
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CAPITULOll 

CONTEXTO HISTORICO SOCIAL DE MARQUES DE COMILLAS 

El Marques de Comillas como espacio territorial en que se inserta el ejido 

Reforma Agraria, se identifica como una parte de Ia region Selva Lacandona 1 en el 

sureste del Estado de Chiapas, cuyo proceso de colonizaci6n, relaciones fronterizas Y 

productivas, y las acciones institucionales le dan una conformaci6n diferente a las otras 

microregiones que la integran2
• 

11.1 Procesos principales en Ia historia de Marques de Comillas 

11.1.1 Origen de Marques de Comillas 

Con el tratado de limites entre Mexico y Guatemala celebrado en 1882 se puso 

fin a cierta incertidumbre que existia entre ambos gobiernos sobre Ia propiedad del 

territorio desde 1811 3 
, sin embargo Guatemala en 1885 intenta posesionarse del 

territorio una vez que considera haber perdido con dicho tratado 4 y se hace necesaria 

una concentraci6n del ejercito mexicano en Villahermosa, Tabasco con Ia finalidad de 

demostrar la posibilidad de un contraataque para que depusiera su actitud. 

1 Se identifica como region plan, empleando a Perroux y Bondevile de Ia escuela Francesa (Palacios 
1983) 
2 Se identifica como microregi6n Plan, aunque posee caracteristicas fisiograficas e historicas diferentes. 
3 De acuerdo con De Vos 1988 (p 52) Ia propiedad de este Ia desconocen ambos gobiemos, porque El 
gobiemo de Chiapas ignora los limites y el de Guatemal afirma que pertenecen al Estado de Tabasco. 
4 Gonzales 1995; DeVos 1988. 



En esos afios, el uso que se daba a Ia selva era Ia explotacion forestal por compafiias 

extranjeras: entre 1880 y 1895 la Casa Jamet y Sastre obtuvo por concesion Ia 

explotacion de caoba en los rios La can tun, Salinas y Pasion 5
, y entre 1897 y 1900 

Marques de Comillas fue dividido por w1a linea de sur a norte concesionando a Martin 

Ocampo la zona oriente y a Ramos la zona poniente. 

En 1902 dicho territorio se divide en norte y sur, Ia Casa Bulnes se apropia de Ia zona 

norte y el sur que abarca tierras adentro del territorio de Guatemala, se entrega a la 

sociedad Pliego Perez y es conocida como zona Zufiiga6
. Los conflictos por el 

acaparamiento de las tierras entre las compafifas y las concesiones entregadas por ambos 

gobiemos para la explotaci6n de madera de caoba, contribuyeron tambien a agudizar los 

problemas sobre los limites territoriales, que culmina con Ia mencionada amenaza 

armada. En 1905, todo este territorio fue entregado por el gobierno de Porfirio Diaz 

como propiedad a Claudio Lopez Bru en compensacion por los servicios prestados a Ia 

Corona Espanola y desde entonces empieza a ser conocida como Marques de Comillas 7• 

En 1934, el gobierno mexicano anula ese titulo de propiedad, con lo cual y ademas de 

los adeudos fiscales, Ia nieta heredera no recupera dicho territorio en 1940, finalmente 

en 1955, son declaradas tierras nacionales. 

5 Gob. del Edo 1990 
6 Ver figuras No. 2y3 
7 Cladio Lopez, hereda el titulo de nobleza (Marques de Comillas) de su padre Antonio Lopez, creado por 
el rey Alfonzo XII en 1878, Devos 1988. p 159. 
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11.1.2 Datos breves sobre Ia colonizacion y tenencia de Ia tierra 

Desde 1905 hasta 1950 8 las compaftias madereras fueron las imicas que penetraron a 

Marques de Comillas, en 1950 a pesar de no haber sido declarada terreno nacional, con 

lo cual no era apta para colonizar, el gobierno de Chiapas en vano intenta colonizar con 

indigenas del norte y centro del estado. 

Una vez creado el Departamento de Asuntos agrarios y Colonizaci6n (DAC) en 1963 

reinicia el proceso de colonizaci6n por campesinos de diferentes estados. El gobiemo 

federal emite cuatro resoluciones presidenciales, creando los Nuevos Centros de 

Poblaci6n Ejidal (N.C.P.E.) Reforma Agraria, Zamora Pico de Oro, Quiringuicharo y 

Adolfo Lopez Mateos, con el prop6sito de otorgar tierras a campesinos de los estados de 

Sonora, Chihuahua y Algunos estados del centro del pais, que se integraron a Ia 

demanda de tierras en Ia Comarca Lagunera en Sonora9
, sin embargo este segundo 

intento tambien fracasa. Para 1968, Ia demanda de tierra se generalizaba en todo el pais 

y los conflictos se agudizaron con los movimientos guerrilleros, por lo que Marques de 

Comillas paulatinamente cobr6 mayor importancia como zona de desahogo. No debe 

extraftar entonces que afectados y simpatizantes de las guerrillas de Gemiro Vazquez, 

Lucio Cabaftas y del grupo 28 de septiembre formaran Boca Chajul, Quiringuicharo, 

Benemerito de las Americas, Pico de Oro y Reforma Agraria; Asi como desalojados de 

las fincas de Simojovel, Soyal6, Huitiupan y Reforma Chiapas en otros ejidos. 

8 Segtm De Vos 1988, las compaftias madereras se retiran en forma gradual en Ia medida que el Gobiemo 
mexicano anul6 titulos de propiedad con lo cual decae Ia explotaci6n de maderas de caoba y por el 
descubrimiento a Ia opi6n publica del maltrato que recibian los trabajadores en las monterfas durante el 
porfiriato, a partir de Ia publicaciones del novelista B. Traven desde 1926. 
9 Campesinos entrevistados. 
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Entre 1963 y 1974, se decretaron 7 ejidos como Nuevas Centros de Poblaci6n Ejidal 

(N.C.P.E.) y dos dotaciones ejidales simples. Las ejecuciones de las resoluciones 

presidenciales, iniciaron en 1973 al formarse los ejidos Emiliano Zapata y Santa Rita, 

los N.C.P.E. El Pin1, Galaxia, Zamora Pico de Oro y Benemerito de las Americas fueron 

creados hasta 1979. En los 80 se posesionan 28 ejidos y entre 1990 y 1993 los ultimos 

3, esta pendiente Lorna Bonita ocupada desde 1987. Hasta 1990 se habian otorgado 4 

081 derechos, aunque incluyendo en ocasiones nifios menores de 10 afios 10
• 

El reparto de Ia tierra es anarquico, mientras que tres ejidos acaparan el 35% del 

territorio y varios productores poseen mas de 200 ha, otros escasamente alcanzan 20 ha. 

Mientras los primeros se ubican en las riveras de los rios con suelos de mas alto 

potencial, los segundos ocupan los suelos mas pobres en el centro y frontera 11
• Por si 

esto fuera poco, las inversiones del Estado y Ia federaci6n hasta 1990, era mucho mayor 

en los ejidos de Ia rivera Lacant6n que en los anteriores (ver figura 3). 

A diferencia de Ia colonizacion espontanea que se dio en otras microregiones de Ia Selva 

Lacandona 12
, el proceso en Marques de Comillas intent6 ser dirigido y controlado por 

el Estado a traves de Partido Revolucionario Institucional, Ia Confederaci6n Nacional 

Campesina y Ia Secretaria de Ia Reforma Agraria. Entre 1980 y 1985 el flujo de 

inmigrantes es mucho mayor hacia Ia zona fronteriza, propiciada por Ia construcci6n de 

Ia carretera fronteriza, el ofrecimiento de servicios publicos por el Estado y Ia busqueda 

10 Vera M. 1993. 
11 Ullin A.C. 1990. 
12 Un ejemplo puede observarse en Gonzales A. 1995. 
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de empleo en compafiias constructoras y PEMEX que iniciaba operaciones 13
• En 1987 

empleados gubemamentales seguian dirigiendo grupos de colonizadores hacia el centro 

de Marques de Comillas y dentro de Ia Reserva de Ia biosfera a pesar de Ia opinion 

contraria de Ia Comision lntersecretarial para Ia proteccion de Ia Selva Lacandona 

(CIPSEL) 14
• Dicho proceso continuo hasta 1993 15

• 

Fig. 3 . Division territorial y zonificacion de Marques de comillas 

Rivera 
Lacantun 
n 

11.1.3 El caracter fronterizo con Guatemala 

Zona 
centro 

~---Zona 
fronteriza 

Tres factores fueron determinantes para acelerar Ia ocupacion de Ia franja fronteriza: 1.-

La Agencia lntemacional de Desarrollo (AID), en Ia decada de los sesenta presionaba al 

13 Anonimo I 
14 Mauricio J.M. 1987; Toledo et al 1991. 
15 Vera M.l993. 
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gobierno mex1cano para colonizar Ia frontera sur 16
, como estrategia para evitar la 

eventual penetracion de las corrientes ideologicas afines a Ia reciente revolucion 

cubana17
. Dicha colonizacion priorizaba el traslado de pobladores de otros estados cuya 

cultura diferente crearia una barrera a los indigenas de Guatemala, ofreciendo apoyos 

economicos para su desarrollo. 2.- Las incursiones de guerrilleros y militares de 

Guatemala, y despues entre 1980 y 1982 Ia llegada de los refugiados. 3.- Las presiones 

sobre las grandes propiedades en el Estado de Chiapas 18
. 

Las condiciones de aislamiento de los habitantes de los ejidos ubicados en Ia linea 

fronteriza con Ia Republica de Guatemala, favorecio una relacion bastante estrecha de 

intercambio y comercio de productos, empleo, servicios de salud y diversion entre los 

poblados de ambos paises a pesar de los riesgos a los que se enfrentan los mexicanos al 

cruzar Ia frontera, por los conflictos entre guerrilla y militares de ese pais. Esta relacion 

de frontera ha permitido una perdida de identidades nacionales y en su Iugar se establece 

una mezcla cultural, dando Iugar a una identidad propia, situacion que actua 

negativamente en el desarrollo y Ia cultura politica nacional 19
• 

11.1.4 Los refugiados 

El movimiento migratorio de los refugiados guatemaltecos se inicio desde 1960 en las 

fronteras pobladas de Mexico, pero se agudizo entre 1981 a 1984 ante Ia represion del 

16 Odile M., Dichtl 8.1988. 
17 En Guatemala hubo un movimiento guerrillero en esta decada y probablemente a ello obedecia el temor 
de Ia AID. 
18 Martinez, et al 1993; Dichtl 1988. 
19 Gonzales P. 1990 
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gobiemo de ese pais contra Ia poblaci6n donde operaba el Ejercito Guerrillero de los 

Pobres y Las Fuerzas Armadas Rebeldes. El ataque masivo a Ia poblaci6n rural de esa 

region provoco el exodo de mas de 40 mil indigenas que buscaron refugio en Chiapas. 

La mitad de ellos se ubicaron en Marques de Comillas en los campamentos de Pico de 

Oro, Reforma Agraria, Boca de Chajul, Lopez Mateos y Galacia20
• 

En tres aftos de estancia en Chiapas se crearon dos tipos de refugiados: los atendidos por 

ACNUR y COMAR21 y los sin amparo, estos ultimos ubicados en Marques de Comillas 

que por Ia dificultad para atenderlos y relaciones de trabajo favorables con los 

ejidatarios mexicanos. El trabajo de estos ultimos permitio a los campesinos mexicanos 

de esos ejidos obtener mano de obra barata, que utilizaron para tumbar grandes 

extensiones de selva para Ia produccion agricola y ganadera22
• A partir de esa 

experiencia y Ia relacion patron-jomalero favorable para ambos permite que cada afio 

lleguen decenas de familias guatemaltecas para vender su fuerza de trabajo. 

Muchos de ellos sonjovenes de 12 a 18 afios que nacieron en Guatemala en el afio del 

exodo o bien durante Ia huida, o en los campamentos de refugiados, durante el trabajo 

jomalero de sus padres o en las aldeas de Campeche. Son jovenes sin tierra que no 

tienen donde establecerse, son mexicanos y a Ia vez guatemaltecos, manejan el espafiol 

tanto como su lengua materna, han enfrentado burlas, despojos y mal trato, por lo que 

2° Comar 1986; Gonzalez P. 1995; Robles 1987. 
21 Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y Comisi6n Mexicana de Ayuda a Refugiados 
22 Muchos de los acuerdos de trabajo con los refugiados se hicieron pn!stando Ia tierras para cultivo de 
mafz a cambio de recibirlas acondicionadas para Ia siembra de pastos 
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no son faciles de explotar, sus padres buscan el regreso a su pais pero ellos prefieren 

estar de uno a otro lado dentro de los margenes de Ia frontera intemacional y cultural. 

11.1.5 La presencia de Petroleos mexicanos (PEMEX) 

La aparicion de PEMEX en Marques de Comillas en 1984, obedece al interes de 

explotar el hidrocarburo del suelo fronterizo ante Ia existencia de los campos de 

explotacion Las tortugas y Rubelsanto en Ia region fronteriza de Guatemala. Su 

actividad inicia desde 1982 con Ia exploracion de Ia Reserva Montes Azules y Ia 

construccion de Ia carretera fronteriza para realizar Ia prospeccion, perforacion y 

extraccion del hidrocarburo23
• A finales de 1985, concluye el puente "Boca Lacantful" 

facilitando Ia entrada de maquinaria y equipo para Ia perforacion en siete pozos. A su 

llegada inicia Ia perforacion en 5 de ellos, obteniendo aceite pesado en el Lacantful con 

una produccion estimada en 200 mil barriles. Los pozos Cantil y Bonampak fueron 

cerrados por encontrarse agua salada; el Lacanja y Xanabcu en Pico de Oro y Playon de 

Ia Gloria se suspendieron por recomendacion de SEDUE y en los 2 restantes Ia 

perforaci on fue suspendida 24
• 

En compensacion a los ejidos afectados por sus actividades, Ia Compafiia realiz6 

convenios de servicio con las comunidades, una vez que las operaciones inician, los 

ejidos tuvieron que recurrir al bloqueo de instalaciones y vias de acceso entre 1985 y 

1990, para obtener Wl minimo cumplimiento, en algunos casos el gobiemo del Estado se 

23 Pemex 1987 
24 Gutierrez R. 1995. 
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comprometi6 a cumplir los acuerdos de PEMEX. En 1992 ante el incumplimiento y 1a 

retirada de Ia empresa, los campesinos vuelven al bloqueo para obligar a 1a empresa y en 

los prim eros meses de 1994 se iniciaban algunas obras, todavfa en enero de 1997, esta 

realizando compromisos con el ejido Pico de Oro. 

Dentro de las repercusiones negativas de ese proceso se reflej6 un incremento de 

colonizadores, inconformidades de las comunidades afectadas, dafios en animates 

domesticos y Ia salud de los habitantes debido a Ia contaminaci6n de arroyos en los 

ejidos Benito Juarez y Quiringuicharo. Los altos salarios provocaron un proceso 

inflacionario elevando los costos de vida 25
• El impacto negativo de tipo ecol6gico se 

observ6 en el incremento de Ia caza, captura y trafico de fauna silvestre, extracci6n de 

maderas y especies vegetates menores. Dos explosiones en el pozo Lacant(m y Ia quema 

de desechos provocaron lluvia acida en Ia Reserva de Ia Bi6sfera y caida de los 

rendimiento en mafz, frijol, chile y frutales (segun productores). Descuidos, derrames y 

eliminaci6n deliberada de desechos en arroyos, Iagunas y suelos ocasionaron muerte de 

plantas, animates silvestres y peces. Actualmente Ia actividad se encuentra suspendida 

debido a resultados negativos en las perforaciones, conflictos sociales, problemas 

fmancieros y el descubrimiento de un yacimiento en Ia zona Chiapas-Tabasco 26
. 

La salida de Pemex tuvo consecuenctas en Ia microregi6n ante el abandono de Ia 

carretera lo cual gener6 una elevaci6n de precios de los productos extemos en 

2s Brecheros y cargadores (unicos contratos locales) se pagaban a 15 y 19 pesos, mientras que el jomal 
agropecuario era de 12 pesos, lo que gener6 una situaci6n dificil para quienes contratan mano de obra. 
26 Pemex 1986; Pemex 1990; Gutierrez R. 1995. 
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detrimento de los productos locales, varios negocios se cerraron y Ia falta de dinero 

empez6 a generar delincuencia a pesar de haberse instalado 12 retenes militares entre 

Palenque y Pico de Oro como consecuencia del movimiento armado de 1994. 

II. 2 Poblacion y organizacion social 

Los procesos mencionados en paginas anteriores explican en parte el elevado 

crecimiento demogratico en Ia microregi6n. En 1985 cuando practicamente se habian 

entregado el 70% de las dotaciones ejidales existia una poblaci6n estimada de 10 mil 

habitantes, en febrero de 1996, las 37 dotaciones ejidales daban posesi6n legal a 4,097 

ejidatarios y Ia poblaci6n total se estimaba en 20 mil habitantes27
, de los cuales 

aproximadamente 15 mil, eran menores de 18 afios. Tan solo el ejido Reforma Agraria 

que posee el 1.09 % de Ia poblaci6n total, cuenta con 80 menores de 18 afios, 

descendientes de 21 familias, que en el futuro seran demandantes de tierra. 

Existe ademas una poblaci6n flotante estimada en 3 mil personas, compuesta por 

comerciantes, jomaleros mexicanos y guatemaltecos, nuevos demandantes de tierra que 

buscan colocarse en ejidos con derechos vacantes, empleados institucionales y visitantes 

familiares de los centros de origen. La poblaci6n de los 37 ejidos se distribuye en 42 

asentamientos, debido al fraccionamiento producido por las diferencias de intereses, 

concepc10nes y culturas entre mestizos de mas de 9 estados y mas de l 0 etnias 

indigenas. 

27 Heredia J. 1994. 
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Por su estrecha vinculacion con el Estado, producto de su intervencion desde Ia 

colonizacion; lideres, autoridades ejidales y funcionarios publicos, promovieron en 1980 

Ia formacion de Ia Union de Ejidos Julio Sabines Perez que llego a integrar a 22 ejidos 

ubicados en Ia rivera Lacant6n, otros ubicados en el centro de Ia microregion y algunos 

de Ia franja fronteriza, y Ia Union de Ejidos Fronteriza del Sur integrada por 9 ejidos 

ubicados en esa zona para impulsar su formacion como condicion para canalizar apoyos 

financieros de las instituciones. Posteriormente las instituciones de apoyo a Ia 

produccion canalizaron creditos a otras figuras asociativas como son; grupos de trabajo, 

sociedades cooperativas y Sociedades de Solidaridad Social. Debe destacarse que este 

conjunto de organizaciones sociales surgieron como resultado de Ia influencia extema y 

no por procesos endogenos28
, aspecto que amerita un estudio especifico. 

La integracion de grupos formales de trabajo como las cooperativas en los ejidos de Ia 

rivera lacant6n y algunos de Ia franja fronteriza, esta teniendo mejor aceptacion, porque 

permite un proceso de seleccion de productores afines, identificados por sus actividades 

e intereses y se comprometen en forma organizada a un trabajo responsable. A partir de 

1992, afto en que el gobiemo del estado impone restricciones para Ia explotacion 

forestal, afectando a varios ejidos que poseian madera aserrada, como consecuencia 

surge el Movimiento Campesino Revolucionario Independiente (MOCRI), agrupacion 

autonoma que enfrenta al gobiemo del estado, evitando el retiro por Ia fuerza de Ia 

madera sancionada, con las consecuentes represiones. 

28 Parra V. y Moguel 1995. 
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Hasta 1993, esta organizacion permanecio con poca presencia politica, posteriormente 

con su autoidentidad zapatista, su participacion en ambito de las negociaciones del 

EZLN con el Gobiemo y el apoyo de funcionarios simpatizantes, se convierte en el 

principal interlocutor para Ia zona. Asi en 1994 retoma Ia demanda por Ia creacion del 

municipio libre en Marques de Comillas propiciada por un ambiente de restitucion de 

tierras a los pueblos indigenas derivada de las invasiones a Ia propiedad privada en el 

estado, y en forma paulatina desplaza Ia presencia politica de las uniones de Ejidos. 

Conviene aclarar que en esta microregion no existen propiedades privadas pero que Ia 

dirigencia del MOCRI intalada en Ia capital del estado, funge como canal de 

informacion a sus agremiados para aprovechar coyunturas politicas favorables para sus 

demandas y su consolidacion como organizacion. 

Gran parte del exito y permanencia de esta agrupacion se debe a su vinculacion con Ia 

Organizacion Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y Ia Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala (CNPA) cuya orientacion y asesorfa le permite ganar espacios politicos, obtener 

apoyo de instituciones de extension productiva y Ia simpatia de un mayor numero de 

ejidatarios, incluso de los mismo ejidos que vieron modificar su estrategia agresiva a las 

instituciones gubemamentales e iniciar un trabajo de gestion para sus comunidades y el 

replanteamiento sobre manejo y distribucion de tierras. 

Actualmente Ia autonomia del MOCRI parece mantenerse, aunque su expansion es 

escasa, mientras que las uniones de ejidos Julio Sabines Perez y Union Fronteriza del 

26 



Sur pnicticamente han desaparecido,surgiendo entre sus comunidades las Sociedades 

Cooperativas de Consumo, de Producci6n Rural, de lnteres Colectivo y las Sociedades 

de Solidaridad Social. Algunas de elias impulsadas por agentes extemos con evidentes 

intereses politicos y para conformar Ia Coalision de Sociedades de Solidaridad Social de 

Marques de Comillas CODESMAC para impulsar Ia explotaci6n forestal y ganadera. 

Como se observa, el papel del Estado en todo momento ha sido importante para el 

control politico- ideologico, Ia distribucion de los recursos naturales y la orientacion 

de las actividades productivas, su actitud patemalista ha sido determinante para generar 

una dependencia de los pobladores hacia los intereses politicos29
. Sin embargo basta 

el momento se encuentra en crisis especialmente en aquellas comunidades con mayor 

identificacion con el MOCRI y que tiende a recuperar en la medida que regresa al 

clientelismo mediante el apoyo a proyectos en los ejidos con mayor presencia de las 

Uniones de Ejidos. Nos encontramos entonces en un proceso de transformacion de las 

organizaciones sociales, que se reorganizan en funcion de las situaciones politicas con el 

Estado, por lo que no se observa una tendencia aut6noma. 

11.3 Actividades econ6micas y urbanas emergentes 

Las actividades economicas mas importantes desde la colonizacion han sido Ia 

agricultura y Ia ganaderia, en segundo termino Ia explotacion forestal , el comercio de 

fauna silvestre, el narcotrafico y el trabajo asalariado, en tercer Iugar el abasto de 

29 Ovalle F. 1986. 
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productos extemos, servicios de transporte y venta de alimentos 30
• Sin embargo en 

fechas recientes los servicios de abasto, transporte terrestre, alimentaci6n, hospedaje, 

trabajo asalariado y Ia instalaci6n de industrias como aserraderos y de productos l!icteos, 

tienden a incrementarse como producto del crecimiento demognifico, Ia apertura de 

caminaos y Ia pavimentaci6n de Ia carretera fronteriza31
• 

Una actividad que recientemente esta siendo impulsada desde algunas Instituciones 

gubemamentales, inversiones privados y como busqueda de opciones econ6micas por 

algunos ejidos de Ia rivera Lacantun, es el · turismo. Destacan entre elias el Ejido 

Reforma Agraria a traves de Ia orientaci6n ecol6gica, Boca de Chajul por Ia acci6n de 

instituciones conservacionistas y Benemerito de las Americas por influencia de capital 

privado, yen los ultimos meses del996, esta actividad empieza a ser demandada de 

man era espontanea en Galacia, Zamora Pi co de Oro y Quiringuicharo 32
. 

La transitabilidad de Ia carretera han sido determinantes para las relaciones comerciales 

entre la microregi6n y Ia ciudad de Palenque Chiapas, Tenosique Tabasco y hacia Ixcan, 

Playitas, Cantabal y Playa Grande en Guatemala. Hasta 1983 el comercio que 

realizaban los ejidos mencionados era mas frecuente hacia Guatemala por el rio Chixoy 

y por tierra y en pocas ocasiones por avioneta a Ia ciudad de Tenosique Tabasco, sin 

30 La agricultura, ganaderfa, explotacion forestal, caza y pesca, trafico de fauna y sobre cultivos ilegales 
senin tratados con mas detalle en el siguiente capitulo. 
31 La ampliacion de Ia red de caminos de acceso a las comunidades y a las parcelas de cultivo, y Ia 
adquisicion de vehlculos terrestres en varias comunidades, eliminaron el uso del transporte fluvial por los 
rios Lacantun y Chixoy, actualmente restringido a Ia pesca, caza y extraccion de maderas ilegal y cultivo 
de enervantes. 
32 A nivel regional lnstituciones gubemamentales impulsan proyectos de turismo en Ia Comunidad 
Lacandona (Frontera Corozal, Lacanja Chansayab y Palestina) para visitar Ia ruinas Yachilan, Bonampak, 
laguna Ocotal y sus alrededores. Asl tambien impulsan Ia actividad en el Ejido Zapata (perteneciente al 
EZLN) para explotar Laguna Miramar y el Ejido Ixcan en el Municipio de Margaritas. 
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embargo una vez que Ia carretera llega a Frontera Corozal y a Boca lacantun en 1984, el 

comercio se reorienta hacia Tenosique y Palenque Chiapas. Tiempo despues en 1985 

cuando el acceso por terraceria se extiende hasta el Ejido El Piru porIa linea fronteriza Y 

a Zamora Pico de Oro por Ia Rivera LacantUn las relaciones comerciales con Guatemala 

pnicticamente desaparecen. Sin embargo ante Ia falta de mantenimiento de Ia carretera 

fronteriza por Ia salida de Pemex, nuevamente las comunidades de Ia frontera se aislan y 

Ia relaci6n con el vecino pais vuelven a intensificarse. 

Por su ubicaci6n geognifica estrategica para el acceso a Ia microregi6n y acceso fluvial a 

los ejidos riberefios, extension territorial y tamafio de Ia poblaci6n humana, los ejidos 

Benemerito de las Americas y Zamora Pi co de Oro 33
, concentran Ia mayo ria de las 

actividades comerciales, las acciones politicas y Ia prestaci6n de los servicios publicos y 

se disputan Ia futura sede de Ia cabecera municipae4
• 

La paridad de Ia moneda de ambos paises tam bien ha jugado un papel importante en las 

relaciones comerciales; asi por ejemplo cuando el cambio es favorable para uno u otro 

pais, las importaciones se intensifican35 y esa misma relaci6n de Ia moneda influyo en Ia 

incidencia del trabajo asalariado, aunque Ia falta de empleo y el maltrato a los jomaleros 

33 El ejido Benemerito de las Americas tiene una extension de 34 000 Haque representa el 17.08% de Ia 
superficie de Ia Microregion, con una poblacion aproximada de 7 000 Hab. que representa el 35 % del 
total, · mientras que el ejido Zamora pi co de Oro que hasta 1994 fue el punto de acceso por Ia via fluvial a 
los ejidos del sur de Ia rivera lacantUn tiene una extension territorial de 16,550 Has, 8.31% del total) y una 
poblacion aproximada de 2 000 Hab. que representan el l 0 % del total de Ia microregion. 
34 Seglin candidatos de PRI a Ia diputacion local y presidencia municipal de Ocosingo en 1995, Ia 
conforrnacion del municipio son el eje de su candidatura, por lo que se espera que en 1997, con Ia 
eleccion del diputado federal , vuelva a ser irnpulsada Ia actividad polltica. 
35 Cuando el Quetzal se cotizaba a -----. los mexicanos irnportaron madera, ganado, malz, frijol , chile, 
entre otros productos y acudian a Flores, Playitas y Cantabal en busca de aparatos electricos, motores 
fuera de borda, generadores, etc .. , actualmente que se cotiza a----son los interrnediarios de Guatemala que 
entran a Mexico en busca de esos productos. 
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en Guatemala (segful jomaleros), asegura mayor mano de obra en Mexico. Ambas 

poblaciones Benemerito y Pico de Oro han operado como centros rectores, sin embargo 

existe Ia tendencia a una reestructuraci6n debido a que se esta terminando Ia carretera 

fronteriza que unira a Marques de Comillas con la Ciudad de Comitan (ver figura 4). 

Figura 4. Centros rectores en Marques de Comillas 

11.4 Crisis y Acci6n Institucional 

11.4.1 Crisis social y eco16gica 

El movimiento armado de enero de 1994, reflej6 el estado critico en el que se 

encuentran las comunidades rurales de Ia Selva Lacandona, donde las posturas radicales 

encuentran eco facilmente . En Marques de Comillas, las demandas sociales se expresan 
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en los siguientes aspectos: Demanda de tierras, permisos para Ia explotacion forestal, 

cambio de uso del suelo, creditos agricolas y ganaderos, servicios publicos y Ia creacion 

de un municipio libre. Tales demandas indican que Ia inversion publica realizada entre 

1982 y 1991 36
, solo logro apaciguar y controlar Ia presion que ejercian al Estado los 

ejidos mas organizados, sin que por ello se extendiera a Ia mayoria de ejidatarios pobres. 

El eco que encuentra el MOCRI en varias comunidades obedece a que esas demandas 

siguen vigentes y Ia crisis economica se agudiza. 

Los habitantes que poseen las mejores tierras y por tanto los productores mas fuertes, los 

comerciantes capitalizados y los ejidatarios beneficiados con las inversiones publicas 

son los defensores de las estrategias de negociacion y opositores a Ia estrategia de lucha 

que utiliza MOCRI que es apoyada por los campesinos pobres y Ia poblacion sin tierra. 

La situacion economica y social se agudiza al concentrar Ia mayoria de los apoyos del 

Estado en los ejidos que desde 1982 lo han tenido, el control politico, caida de Ia 

produccion, elevacion de precios, ausencia de servicios publicos y Ia violencia, que 

sumada a Ia diversidad cultural, de intereses y el caracter arriesgado de muchos 

inmigrantes 37
, permite entender el potencial conflictivo. 

La apertura comercial a Estados Unidos y Canada, y Ia reforma al 27 constitucional solo 

representan dos incognitas que pocos tratan de explicarse, pero Ia mayoria desconoce 

36 Mas significativa que Ia inversion institucional aplicada en el rnismo perlodo en otras microregiones de 
Ia Selva (ver Convenios Unicos de Desanollo. Coplade Estatal) 
37 Para muchos campesinos lo l1nico que importa es tener dinero ahora sin importar el futuro, incluso de su 
misma familia, con lo que son frecuentes los asaltos, asesinatos, narcotnifico, etc ... 
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que tiene que ver con su situaci6n. Para ellos el ejido no ha cambiado, pero su 

economia y su esperanza de mejor vida que se reducen cada vez mas sin nada que se los 

explique. Mientras tanto agota las ultimas solicitudes al gobiemo para hacerse 

ganadero, sembrar maiz o vender Ia ultima caoba de su parcela38
. El surgimiento del 

EZLN es entendido como resultado de esa crisis que ellos mismos enfrentan, pero aoo 

asi les resulta incomprensible que los campesinos participen. Las negociaciones que van 

mas alia de las inversiones y apoyos institucionales carecen de explicaci6n para Ia 

mayoria, sin que por ello, algunos lideres no aproximen su interpretacion. 

Dentro de este contexto, es dificil imaginar un proceso estable de desarrollo, 

ambientalmente sano y equilibrado con Ia naturaleza; Condici6n necesaria para 

garantizar Ia permanencia de Ia riqueza biol6gica y ambiental de Ia Reserva de Ia 

Biosfera de Montes azules y las areas forestales de los ejidos. La crisis social y la 

ausencia de expectativas de apoyo39 ocasionan mayor movilidad de los pobladores. 

11.4.2 Politicas y acciones institucionales 

Como se ha dicho a partir de 1950, el Estado vio en Marques de Comillas un territorio 

apto par el desahogo de conflictos agrarios que se expresaban en otras regiones del pais 

y de Chiapas 40
, su interes por conducir Ia colonizaci6n propici6 una corriente politica 

38 Para los ejidos pobres el apoyo que da el gobiemo es cada vez mas dificil, porque "pide muchos 
requisitos para organizarse, que deben ser proyectos rentables o que ponga Ia mayor parte el campesino, 
cuando no tenermos nada de valor, por eso siempre le dan a los mismos". "haciendo mas ricos a los ricos 
y mas pobres a los pobres". (Campesino entrevistado) 
39 Ver Parra y Moguel 1996. 
4° CNIA 1982; Dichtl S. 1988; Martinez et al 1994. 
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de apoyo y servicio para asegurar que los migrantes se quedaran. La riqueza de recursos 

naturales era uno de los argumentos principales para atraer y mantener a los 

demandantes con antecedentes conflictivos. Sin embargo otra corriente de opinion 

actua en sentido contrario desde 1970, Ia corriente ecologista proponia crear reservas 

ecologicas incluyendo a Ia microregion, por lo que reclamo e intento imponer limites a 

Ia colonizacion y explotacion de recursos naturales 41
• 

Ante Ia diversidad cultural de los colonizadores, sus necesidades de sobrevivencia en un 

ambiente marginado y hostil, Ia preservacion de los recursos naturales que pocos 

funcionarios promovian no podia ser entendida ni aceptada, por el contrario surgio 

como una limitacion a las expectativas y esperanzas economicas de las comunidades 

que abiertamente Ia rechazan. En estas condiciones, las propuestas desarrollistas 

tuvieron y tienen mejor aceptacion que las acciones conservacionistas, esta ultimas solo 

se aceptaron mientras existieron recursos para financiarla lo cual significaba ingresos 

para los campesinos. Lo anterior se ejemplifica con Ia postura extrema de campesinos 

cuando manifiestan "si el gobierno quiere que cuidemos Ia selva, que nos mantenga", 

"si nos hubiera dejado hacer lo que queriamos no le estuvieramos pidiendo nada ahora", 

"que los ecologistas se vengan a vivir como nosotros, a ver si cuidan Ia selva" 42
• La 

confrontacion de ambas corrientes incluso cuestionadas por las propias comunidades en 

41 Desde los aflos 70, lnvestigadores y conservacionistas propusieron a Marques de Comillas como parte 
de Ia Reserva de Ia Bi6sfera. cuya zona de amortiguamiento seria colonizada, sin embargo esta corriente 
no prosper6 ante los intereses politicos de Ia colonizaci6n. 
42 Arizpe et al 1993. 
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los encuentros campesinos43
, ha mantenido ambigtiedad en Ia posicion de las 

instituciones, por lo que llego a proponerse una ventanilla linica de negociacion. 

Las inversiones realizadas por las instituciones gubernamentales en Ia microregion han 

sido cuantiosas, desordenadas, duplicadas y han provocado competencia entre ejidos 

desestabilizando las organizaciones aglutinadoras. El intento de coordinacion de 

acciones institucionales realizado en 1987 con Ia creacion de Ia Comisi6n 

Intersecretarial para Ia Defensa de Ia Selva Lacandona (CIPSEL) parecia apuntar hacia 

el orden necesario, sin embargo las diferencias politicas entre las instituciones del 

Estado y las Secretarias de Ia Federaci6n, impidieron su continuacion. 

Despues de este ensayo entre 1987 y 1989, siguieron los lineamientos mas restrictivos y 

represores establecidos por el gobierno de Patrocinio Gonzalez en 1990, donde se 

limitaba y castigaba Ia explotacion forestal, el cambio de uso del suelo, Ia tumba de 

acahuales de mas de 4 aiios y Ia expansion de Ia ganaderfa, provocando un ambiente de 

inconformidad, malestar y descontento generalizado en todos los campesinos, quienes 

por su propia iniciativa y en actitud rebelde rompieron compromisos y negociaciones 

con las instituciones y en forma abierta provocaron desmontes, extraen y comercializan 

madera, continua con mas libertad el tratico de fauna y Ia caza para comercio intemo y 

consumo, en los ejidos yen Ia Reserva Montes Azules. 

43 Los talleres de conservaci6n y desarrollo fueron promovidos por SEDUE y Ullin A.C. 1989 y 1991. 
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AI surgir el movimiento del EZLN, se sumo el a ban dono institucional de Ia region y con 

ello se agudizan las tensiones entre grupos intemos de poder politico, economico, 

narcotnifico, violencia, etc., provocando una situacion extrema de riesgo en todos los 

aspectos, favoreciendo con ello una situacion peligrosa para el Estado. La 

militarizacion de Ia zona fue inmediata y con ello aparecieron nuevos efectos negativos 

en el orden social y manejo de los recursos naturales. Aunado a ello y contribuyendo 

con Ia anarquia, sin entender minimamente Ia region, las instituciones normativas de Ia 

explotacion forestal impulsan y liberan en forma desordenada y ambiciosa 14 permisos 

forestales, que vienen a significar un festin para los ya enriquecidos intermediarios de Ia 

produccion, comerciantes, politicos y centros de vicio. 

En ese contexto el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES) da 

esperanza de apoyo, reimpulsando Ia actividad con mayor demanda; Ia ganaderia 

extensiva en 1995, lo que inmediatamente concentra Ia atencion de las comunidades y 

organizaciones, propician un espacio estrategico para retomar el orden institucional. Por 

su parte Ia Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en 

1995, retoma Ia segunda demanda importante; Ia explotacion forestal, iniciando su 

planeacion en siete de los mas pequefios de Ia rivera Lacanttm, pretendiendo aplicar el 

esquema de manejo que realizaron los ejidos forestales en Quintana Roo y Campeche44
• 

Sin embargo, a pesar de que esta Secretaria es Ia promotora principal del Desarrollo 

44 El sistema de manejo forestal parte de una evaluacion del volumen aprovechable de maderas por 
hectarea, haciendo una explotaci6n rotativa, que permite que las maderas preciosas mayores de 50 em, de 
diametro y las maderas llamadas tropicales mayores de 30 em de diametro pueden ser aprovechadas en Ia 
primera rotaci6n, dando Iugar a que los arboles que tienen menor dhimetro lleguen a superar Ia talla de 
corte; a ello se agrega reforestaci6n natural o inducida (Acopa D. com per 1998). 
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Sustentable en Ia region, parece incongruente cuando en 1996 realiza una programacion 

nipida y desordenada sin evaluar Ia viabilidad de las ideas de proyectos45
, con una 

asignacion arbitraria de los montos de inversion. La inquietud despertada en las 

comunidades, vuelve a propiciar las condiciones para recuperar Ia presencia del Estado 

y retomar Ia coordinacion institucional para impulsar el desarrollo sustentable. 

La experiencia de planeacion, gestion y ejecucion de proyectos, que no han demostrado 

eficiencia y que segregan a los ejidos, se observaron en Ia planeacion de las uniones de 

ejidos, los Fondos Regionales del INI y el Modulo de Atencion Social de SEDESOL. 

Una constante en estos ejercicios de planeacion fue Ia desviacion de fondos y falta de 

continuidad de las acciones viables. Estos antecedentes en las comunidades no dejanin 

de influir en Ia proxima experiencia de planeacion de Ia microregion de lo que 

SEDESOL-SEMARNAP propane, el Centro de Accion Social. 

45 
Esta actitud solo es congruente desde Ia perspectiva de ganar aceptacion en las comunidades como 

estrategia para inducir el cambio que consideran pertinente para le desarrollo sustentable. 
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CAPITULO Ill 

USO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA MICROREGION 

La agricultura, caza y pesca fueron las primeras actividades que permitieron Ia 

sobrevivencia de los colonizadores, despues Ia venta de excedentes o su transferencia a 

la cria de animates de traspatio, posteriormente se establecen las tendencias ganaderas, 

forestales, tnifico de fauna, jornalero temporal y comercio, como actividades centrales. 

Los intereses de una capitalizacion nipida a traves de Ia explotacion forestal y ganadera, 

pronto demostraron su impacto en el media natural y con ella Ia preocupacion de 

ecologistas. En este contexto el presente capitulo explica los usos generalizados de lo 

recursos naturales y su tendencia. 

III.l La actividad agricola 

En Ia historia reciente, Ia agricultura inicia en 1974 alllegar los primeros colonos, asi el 

migrante no tiene otra altemativa para sobrevivir y enfrenhindose a la naturaleza se 

convirtio en destructor, impulsado par el hambre y limitado par su fuerza de trabajo, los 

medias y una tecnica rudimentaria 1
• Una vez satisfecha su necesidad alimenticia yen la 

medida que perfecciona su dominio sabre Ia naturaleza obtie excedentes que vende o 

intercambia para obtener articulos necesarios. Esta es Ia economia de subsistencia y 

pequefio mercantil que permite sobrevivir a cientos de pobladores en el area de estudio. 

El proceso de conocimiento y dominio del media natural cre6 diferentes niveles de 

eficiencia tecnologica de acuerdo con el origen y cultura productiva de los inmigrantes, 

1 Grosser el al, 1975; Muench, 1982. 



que como es de esperarse varia entre una y otra comunidad por Ia heterogeneidad de los 

mismos2
, y se agudiz6 en Ia medida que Ia diversidad cultural se con centra en un mismo 

ejido. La excepci6n son los Chinantecos del ejido Reforma Agraria, procedentes de 

Tuxtepec, Oaxaca, herederos de una cultura de reconocida eficiencia ecol6gica en los 

sistemas de cultivo y manejo de los recursos silvestres en ambientes tropicales 3
. 

Sabemos que muchos campesinos continuan readaptando, probando y experimentando 

tecnicas para mejorar su producci6n; muchos han recurrido a los Lacandones, Choles y 

Tzeltales, a indigenas de Guatemala, a extensionistas o al Instituto de Ciencia y 

Tecnologia Agricola del Ministerio de Agricultura de Guatemala para obtener semillas y 

recomendaciones 4
• Es de entenderse que Ia diversidad cultural retrasa las tendencias 

productivas y ha generado serias dificultades para el desarrollo de sistemas sostenibles 

de los recursos naturales, pero finalmente el medio natural, las condiciones econ6micas 

y politicas del mercado se imponen, con lo que Ia heterogeneidad tiende a reducirse. 

Los cultivos de maiz, frijol y chile jalapeno se desarrollan con el sistema roza-tumba-

quema, en algunos casos conservando parte de Ia biodiversidad de Ia milpa tradicional, 

incorporando nuevos productos comerciales como Ia chigua (calabaza). En otros casos 

se implantaron los monocultivos con una vision exclusivamente comercial. Los 

rendimientos promedio de los tres cultivos varian de acuerdo a Ia calidad del suelo, 

2 Recordemos que algunos proceden de Cd. Netzahualcoyotl del estado de Mexico, Puebla, Tlaxcala y los 
desiertos de Sonora, Sinaloa y Chihuaha o en el mejor de los casos de los potreros inmensos de Veracruz, 
Tabasco y norte de Chiapas 
3 Toledo 1978; SkelyyRestrepo 1988; Arizpel994. 
4 Ullin A. C. 1990; Gonzalez 1995 
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tecnologia y atenci6n, Ia variaci6n es entre 6 y 1.5 toneladas de maiz, 3 y 0.8 ton de 

frijol, 18 y 6 toneladas de Chile por ha. La producci6n total anual varia cada afio de 

acuerdo con los siguientes factores: desplazamiento de Ia actividad por Ia ganaderia, 

existencia de fuentes de empleo, apoyos institucionales, decaimiento de los 

rendimientos por problemas de plagas y enfermedades, creditos, precios de venta, costos 

de producci6n, disponibilidad de mano de obra, vias de comunicaci6n y oferta de 

intermediarios5
• 

La siembra de maiz como actividad comercial, ha sido desechada en algunos ejidos, por 

sus bajos rendimientos, precio y las arbitrariedades en Ia compra por parte de 

CONASUPO 6
, sin embargo ante Ia eventualidad de un mejor precio, los mismos 

campesinos recurren a una siembra de hasta I 0 ha. aun cuando los rendimientos de una 

ha, son suficientes para su alimentaci6n. Esto ocurre en los ejidatarios que poseen 

tierras aluviales y disponen de maquinaria agricola. en el caso de los ejidos del centro y 

linea fronteriza cuyos suelos son mas pobres, los productores son deficitarios en maiz y 

frijol, y han adoptado el cultivo de chile, aunque por Ia misma caracteristica del suelo y 

el bajo niveltecnol6gico no les permite mas que evitar el trabajo asalariado. Solo 18 de 

los 37 ejidos presentan suelos con alto potencial agricola, sin embargo el 80% de ellos 

estan acaparados por ejidatarios fundadores y rel'aciones de compadrazgo; por lo 

anterior se propuso un reordenamiento y redistribuci6n territorial en 1988 7 

1 Como ejemplo se observa que Ia producci6n agricola que sali6 de Ia microregi6n en 1990 fue Ia siguiente: Chile 
2,300 ton., Maiz 980 ton, frij61 295 ton, chigua 12 tons, mientras que en 1994 (ru1o del conflicto zapatista) se redujo 
a 1,400 t de chile, 400 de maiz, 50 de frij61 y 2.5 ton de chigua (Entrevsita a lntermediarios). 
6 Ullin A. C. 1990. 
7 Mauricio J.M. 1987; Ullin A.C. 1990; Gonzales P.I995. 
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Los cultivos de maiz y frijol de temporal se realizan en todos los ejidos yen algunos se 

obtienen dos cosechas al afio, aprovechando Ia disponibilidad de tierras de aluvion 

mecanizadas y lomerios de menor humedad con el sistema r-t-q. Los cultivos de chile, 

calabaza, arroz, ajonjoli, sandia, melon y pepino son variables en ejidos, por temporada 

y de acuerdo a Ia posibilidad comercial. El maiz y el frijol son los productos mas 

importante en Ia alimentacion, sin embargo las variaciones en precios, costos de 

produccion y Ia atencion centrada en Ia ganaderia, han generado deficiencias temporales, 

teniendo que recurrir a Ia compra de harina de maiz. 

La mayoria de los ejidatarios solo poseen tierras alejadas de los rios y arroyos, en elias 

Ia produccion es mas baja y no pueden abandonar el sistema r-t-q, por lo que deben 

disponer de superficies en descanso (acahual) de diferentes edades. Las ventajas 

ecologicas, economicas y sociales de ese sistema, sufre modificaciones al enfrentarse a 

Ia necesidad de obtener ingresos inmediatos basada en Ia obtencion de excedentes, 

introduciendo cultivos comerciales que forzan Ia naturaleza al artificializar Ia dinamica 

natural del agroecosistema y convierte sus cualidades en agentes de destruccion8
• Con 

Ia expansion de este sistema se han destruido mas del 40% de las Selvas de Marques de 

Comillas 9, siguiendo Ia secuencia madera, maiz, ganado y/o Ia quema sin control. 

Las actividades agricolas mantienen una alta ocupacion de mano de obra familiar en 

primera instancia y contratada en el caso de los productores excedentarios que 

8 Hernandez X 1958; Muench 1982; Linklater 1986; Linck T. l993. 
9 SEDESOL, 1994. 
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generalmente son los riberefios, esto se observa frecuentemente en Ia producci6n de 

chile. Los trabajos para Ia preparaci6n del terreno, siembra, mantenimiento y cosecha 

son contratados generalmente con jornaleros de Guatemala y campesinos de los ejidos 

del centro, incluso ocupan nifios en la cosecha10
• En los ejidos mas pr6speros se contrata 

tambien mano de obra para la siembra de maiz y frijol. 

Algunos elementos de Ia tecnologia modemista agricola como agroquimicos y 

maquinaria son aplicados con diferentes niveles de intensidad de acuerdo con los apoyos 

obtenidos de las instituciones gubernamentales, Ia disponibilidad de suelos apropiados y 

Ia experiencia productiva de los campesinos. En general todos los productores ha 

recibido asesoria mediante paquetes tecnol6gicos o han aprendido de otros que logran 

resolver problemas inmediatos de cultivo, lo extrafio es la adopci6n de algunas tecnicas 

organicas como una nueva forma de producir, lo cual parece contradictorio porque su 

expectativa de Ia producci6n agricola esta fincada en Ia obtenci6n de excedentes. Sin 

embargo la mayoria de los campesinos poseen conocimientos sobre tecnicas de manejo 

del medio natural que pueden ser rescatadas y orientadas hacia una producci6n organica. 

La tecnologia de Ia agricultura organica poco se conoce, salvo que algunos campesinos 

aprendieron de un programa de SEDUE en 1990 sobre Ia siembra de frijol terciopelo o 

nescafe (Stizolobium sp.), un curso realizado en Boca de Chajul por Conservaci6n 

Intemacional en 1993 y un proyecto realizado en Reforma Agraria en 1994, pero 

10 
El corte debe hacerse en Ia manana , para su entrega en fresco al intermediaro. El comprador contrata con 

anterioridad Ia producci6n y entrega arpillas (costales sinteticos) para recibir el producto. 
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realmente este tipo de agricultura no tendra exito sino esta ligado a un mercado con 

ventajas sobre el sistema convencional, de tal modo que estimule su adopcion. 

Como una parte de Ia tecnologia organica para el tropico esta el cultivo de leguminosas 

en tiempos de barbecho para lograr una recuperacion mas rapida de Ia fertilidad natural 

en comparacion con un barbecho libre, esta cualidad del nescafe, asi como el uso de 

repelentes naturales de plagas, control fisico de enfermedades y el uso de composta se 

esta extendiendo en algunas comunidades, especialmente en aquellos productores de 

bajos ingresos que se han visto obligados a intensificar el uso del suelo agricola. 

La agricultura es tan importante para Ia region que se propone como actividad 

estrategica para recuperar Ia credibilidad institucional, mientras se avanza hacia 

altemativas compatibles con Ia necesidad de Ia conservacion 11
• 

111.2 La ganaderia extensiva 

Esta actividad le sigue a Ia agricultura en superficie e importancia economica, su 

aparicion repentina no se debe tmicamente a Ia expansion en Tabasco y norte de 

Chiapas, sino por Ia politica de promocion mediante ofertas de creditos, asistencia 

tecnica, investigacion y capacitacion. En 1980 no existia un solo animal bovino en Ia 

microregion, para 1982 existian potreros y algunos piez de cria12
• Posteriormente Ia 

tendencia a incrementarse se observo en Ia demanda constante y el establecimiento de 

11 Mauricio J.M.1978. 
12 Mauricio 1987. 
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potreros como estrategia para conseguir el credito. En 1986 Ia situacion no habia 

· cambiado, el retiro de apoyos del gobiemo chiapaneco, solo retraso su llegada pero no Ia 

detuvo13
, por el contrario parece haberla estimulado; para 1988 los pastizales cubrian 

mas del 8% de Ia superficie y un 66% de los ejidos tenia ganado 14
• 

Los primeros creditos fueron otorgados por Bancrisa en 1982, incluso se ofrecieron 

apoyos para Ia instalacion de praderas, que estimularon su desarrollo en los ejidos Pico 

de Oro, Benemerito de las Americas, Reforma Agraria y Boca de Chajul. La mano de 

obra barata de los refugiados facilito su desarrollo, incluso algunos ejidatarios, 

recurrieron al sistema de prestamo de tierra para siembra de maiz por dos afios a cambio 

de recibirla empastada, algunos se beneficiaron mas atm porque los refugiados salieron 

antes del plazo convenido, recibiendo el desmonte o Ia siembra. 

Los creditos se siguieron otorgando en 1983, 1984, 1986, 1987 y 1990 via Ia Union de 

Ejidos Julio Sabines Perez y despues directamente a los ejidos. En 1994 y 1995, el 

Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES) otorgo creditos a 7 grupos en 4 

ejidos de Ia rivera Lacantun que ya antes lo han tenido y cuenta con Ia solicitud de 40 

grupos mas 15
; algunos constituidos formalmente. El sistema de produccion es extensivo 

con un manejo del hato mediante Ia rejegueria y muy pocos se dedican a Ia compra de 

becerros, mas bien estan asociado a compradores de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. 

13 Ullin A.C.1990 
14 

Gutierrez y Michel 1988. 
15 Los grupos de trabajo son asociaciones de productores de un mismo ejido validados porIa autoridad del 
mismo, que se agrupan para obtener un apoyo y asumen de manera individual Ia responsabilidad para 
cumplir con los compromisos que exige Ia instancia que otorga el apoyo. 
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Uno de los pocos beneficios que algunos campesinos obtienen de la ganaderia es el 

consumo de queso, no asi el de leche, por cuestiones culturales. La transformacion a 

queso permitir su conservacion y comercio, mientras que la leche se descompone por las 

temperaturas del medio, la falta de infraestructura para enfriamiento. El valor comercial 

de leche convertida a queso reduce las ganancias 16
, sin embargo no tiene otra 

alternativa, mientras no exista infraestructura y mercado para ella. 

Entre los campesmos que no son sujetos de credito, Ia ganaderia se ha expandido 

mediante la reconvencion de la produccion de chile a ganado con sus propios recursos, 

otros que recibieron apoyos para maiz y frijol durante el periodo de las restricciones 

para la ganaderia, lo hicieron con la venta del producto. Pocos han invertido en 

ganaderia las ganancias de la venta de maderas, incluso se dice que algunos de los 

ganaderos mas ricos lo hicieron involucrandose en Ia siembra y trafico de drogas. La 

mayoria de los campesinos pobres se hacen ganaderos mediante el sistema de aparceria 

17
, motivados por el ex ito economico que observa en quienes han tenido varios apoyos y 

cuentan con mas de 30 hectareas. Es evidente que por su indice de agostadero en el 

tropico es un sistema solo viable para productores con mas de 50 has, lo cual ha 

contribuido al acaparamiento de las mejores tierras, atm cuando no sean capaces de 

trabajarla; por lo que no es extrafio su extension nlpida en los Nuevos Centros de 

Poblacion Ejidal. 

16 La preparaci6n de un kg de queso requiere por lo menos I 0 litros de leche. mas el esfuerzo en Ia ordeiia, acarreo y 
preparaci6n pues aunque Ia venta directa de los 10 litros de leche les permitiria obtener un ingreso minimo de$ 40.0 
pesos, el queso terminado les rinde $25.0 pesos. 
17 Tambil!n llamado "ganado a medias", donde el productor que posee bovinos entrega a otro productor 
cierto n6mero de animales, quien se encarga de mantenerlos y por cada par de crias nacidas, una es para 
cada productor. 
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Buena parte del financiamiento es otorgado por organismos internacionales como BIRF 

y BID que los canalizan a BANRURAL y el FIRA para su operaci6n, asi garantizan el 

suministro de carne barata a empresas transnacionales de alimentos. En Ia realidad el 

campesino pone Ia tierra, trabajo, riqueza biol6gica-ecol6gica y cultural, mientras las 

empresas Ia producci6n. En Ia microregi6n Ia ganaderia ha sido impulsada por el Estado, 

beneficiando al sector empresarial, funcionarios y politicos mediante el clientelismo, 

subsidios, campailas, ctc. 111
, su can1ctcr de cxportacion especializa al productor y reduce 

la diversidad productiva que se traduce en irracionalidad social , econ6mica y ecol6gica. 

El efecto de esta actividad en los ecosistemas naturales se observa en varios aspectos; 

(1) Alteraci6n del drenaje del suelo. (2) Modificaci6n dnistica en el clima, aumentando 

Ia temperatura (por lo menos el 50% de los incendios forestales se originan en su 

impulso) .. (3) Deseca mantos acuiferos superficiales y subtemineos. (4) Erosion del 

suelo al desmontar orillas de rios y arroyos, y por el paso del ganado en tierras 

inclinadas. (5) Elimina biodiversidad, incluyendo especies que seguramente no han sido 

registradas, mucho menos aprovechadas. (6) Destruye el habitat de especies endemicas 

o en peligro de extinci6n. (7) Elimina las posibilidades de un manejo forestal. (8) 

Transforma radicalmente el paisaje. No se ha realizado una evaluaci6n cientifica de sus 

efectos, pero es evidente que Ia riqueza natural y los campesinos pobres le estorban. 

El canicter extensivo del sistema de produccion atenta contra las pocas posibilidades de 

convertirla en un sistema de producci6n sostenido, ecol6gicamente viable y socialmente 

18 Fernandez 1983; Morales 1990; Anonimo 1990. 
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racional. La permanencia de Ia actividad en un planteamiento de desarrollo sustentable 

requiere reconvertir el canicter extensivo y enfrentar limitaciones para no exterminar Ia 

diversidad biologica-ecologica; tecnicamente debe aproximarse al mecanismo de Ia 

naturaleza. Sin embargo un cambia asi tiende a enfrentar directamente a los productores, 

Ia estructura economica y politica local, extrarregional, nacional e intemacional 19
• · 

Lo mas grave de todo esto es que en Mexico, Ia ganaderia no crece para un consumo 

nacional; a pesar de ser el mayor exportador de came a Estados Unidos, tiene un 

consumo menor al de Canada, Panama, Costa Rica o Nicaragua. Se estima que el 29% 

de Ia poblacion acapara el 71 % del total de carne que se produce, mientras que en una 

comunidad rural de Marques de Comillas se consumen 5 reces por semana para una 

poblacion mayor a los 6 mil habitantes y en varios ejidos, el consumo solo es posible 

cuando muere un animal por accidente. 

La ganaderfa es injusta ecologica y socialmente en Ia medida que desplaza Ia 

agricultura, en superficie y calidad de suelos, concentra las inversiones publicas a pesar 

de su baja tasa de retorno ya que tiene un indice alto de I a 1.5 cabezas por ha, de Ia que 

solamente se obtienen cerca de 90 Kg. de peso al afio, de los cuales solo 50 kg. son 

aprovechables, lo que representa $ 400.0 pesos al afio; mientras que una hectarea de 

chile genera en promedio $ 20,000.0 pesos libre de inversiones a los 6 meses. Cultivada 

en maiz Ia misma superficie produce en 4 meses el alimento basico para una familia 

promedio para un afio, ademas de generar empleo y riqueza a mas personas. Su caracter 

19 Fernandez 0. y Tarrio G. 1983. 
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extensivo Iibera mano de obra, pues un solo vaquero puede atender hasta 200 reces, es 

decir controlar 200 hectareas; este es el principal factor que promueve el acaparamiento 

de tierras y por el que los campesinos Ia demandan, pues les exige menos trabajo, 

disponiendo de tiempo libre para otras actividades, sin importar su reducida utilidad, Ia 

perdida forestal, faunistica, climatica, hidrol6gica, de suelos y del paisaje natural que; 

aprovechado mediante Ia agricultura, agroforesteria, sistemas simples 

agrosilvopastoriles, manejo de fauna y flora para alimento y comercio, ecoturismo, etc .. 

podria mejorar sus ingresos y su calidad de vida. Esta actividad conlleva una tendencia 

monop6lica y caciquil, transforma Ia estructura de las relaciones sociales, reduce Ia 

generaci6n de empleo, es un eje para acumular capital y controlar el poder politico. Por 

todo esto no sera posible que tantos aspirantes sean ganaderos, pues Ia tierra no alcanza 

y las economfas campesinas con poca tierra senin cada vez mas presionadas por los 

compromises de "aparceria", reduciendo las posibilidades econ6micas. 

Se ha hablado de Ia ganaderia intensiva, pero en realidad poco se ha trabajado para 

identificarla en un analisis tecnico, ecol6gico, econ6mico y social, menos a(m las 

estrategias para lograrlo. Evaluarla exige un trabajo interdisciplinario, pues uno de los 

retos mas dificiles es el mercado, Ia tendencia y clasificaci6n comercial, estructura de 

poder econ6mico y politico, etc., Asf mismo debe considerarse que intensificarla 

requiere mayor mano de obra, dependencia tecnol6gica, especializaci6n, infraestructura, 

etc.,20 lo cual elevani los costos de producci6n. En tiempos mas recientes se ha hablado 

de una ganaderia semiintensiva, pero Ia situaci6n es Ia misma. 

20 Quadri 0 .1988; Morales C. 1990. 
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Las adecuaciones necesarias para hacer Ia actividad mas viable ecologicamente implica 

un reestructuracion en varios niveles 21 
: (I) Cambiar los destinos de Ia inversion. (2) 

ajustar indices de agostadero, (3) reorientar los apoyos hacia sistemas integrados de 

ganado, agricultura, silvicultura, zootecnias, industria; ( 4) promover y difundir las 

experiencias exitosas de manejo semiintensivo en el tropico, (5) impulsar Ia 

investigacion para el mejoramiento genetico hacia una produccion mixta, control 

sanitario y aplicacion de biotecnologias en animales y forrajes de alta calidad nutritiva, 

(6) aplicar tecnologia avanzada en el manejo del hato, (7) establecer un control de 

maleza y fertilizacion con principios ecologicos y no contaminantes, (8) diversificar Ia 

produccion de alimentos y agregar suplementos de Ia region y (9) lmpulsar la 

organizacion de productores. 

Entre los esfuerzos por controlar la destruccion de Ia selva, se intento promover la 

semiestabulacion, Ia siembra de pastos de corte y corrales de manejo para un 

explotacion lechera; se propuso, exigio y logro la suspencion de creditos22
, sin embargo 

no se trabajo en una propuesta altema, lo cual genero inconformidad, afecto economfas 

y en parte contribuyo a agudizar las tensiones que derivaron en el conflicto de 1994. 

En Ia reunion celebrada en 1996, en Quiringuicharo, entre actores institucionales y los 

insistentes campesinos, la fuente financiera FONAES, acertadamente ofrecio el apoyo, 

siempre que SEMARNAP defina cuando, como y en donde. Se espera recurrir a lo que 

21 Anonimo 1990; Morales C. 1990. 
22 Mauricio L..1987. 
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aqui se ha dicho y a Ia congruencia institucional, de tecnicos, ecologistas, investigadores 

propositivos y campesinos, para orientar Ia actividad en Ia zona. 

Tanto Ia actividad agricola como Ia ganadera son las que han tenido el mayor impacto 

en el medio, sin embargo Ia explotaci6n forestal , Ia caza y comercio de fauna no tienen 

una dimension correcta de afectaci6n. El proceso evolutivo de Ia destrucci6n del 

ecosistema natural y las condiciones basta el afto del movimiento zapatista23
, 

demuestran que un poco mas de Ia mitad de Ia vegetaci6n primaria aun se encuentra 

conservada ( cuadro 1 ), pero Ia ampliaci6n de Ia ganaderia como unica altemativa 

rentable, Ia demanda de alimentos y el crecimiento demografico, amenazan con esta 

reserva, una vez que las limitaciones y represiones por el desonte, son rebasados con el 

movimiento zapatista 

Cuadro No. 1 Transformaci6n del ecosistema y poblaci6n en Marques de Comillas. 

USO DELSUELO 1981 (I) 1988 (2) 1990 (3,4) 1994 (5) 

Agricultura 1% 7% 5.8% 10.26 

Acahuales 1% 16.6% 17.04 

Pastizales 1% 8% 2.9% 7.24 

Vegetaci6n primaria 97% 74.7% 65.46 

Poblaci6n 1,053 (1972) 5612 13,188 (6) 22,000 (6) 

( 1) Centro Nacional de Investigaciones Agrarias. (2) Gutierrez y Michel 1988. 
(3) Ullin A.C. (4) Delegaci6n Chiapas SEDESOL.. (5) Grupo Tecnico de Apoyo Selva 
Lacandona. ( 6) Salud comunitaria IN I. 

23 Con las modificaciones al articulo 27 constitucional. el movimienlo zapatista y los permisos excesivos 
de explotacion forestal como salida a Ia explotacion y comercio "ilegal" de maderas, los campesinos 
entendieron que no existe nada que los detenga y que Ia conservacion solo depende de ellos. En este 
sentido el Estado no pueda hacer mas que ofrecer recursos para orientar el uso de los recursos naturales, 
contribuyendo a resolver las demandas basicos (alimentos e ingreso) y aportando elementos para un · 
manejo sustentable. 
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ill.3 La explotaci6n forestal 

La demanda de permisos para la explotaci6n forestal ha sido constante, como resultado 

de los mismos ofrecimientos de CNC, PRJ y Ia Sria. de Ia Reforma Agraria para Ia 

colonizaci6n y Ia experiencia de las actividades de Ia Compafiia Forestal de Ia Selva 

Lacandona S.A. (COFOLASA). En 1987, cuando se cre6 Ia Comisi6n Intersecretarial 

para Ia Protecci6n de Ia Selva Lacandona (CIPSEL), se otorg6 un permiso para Ia 

explotaci6n de 5 mil metros cubicos de caoba y 15 mil para maderas duras llamadas 

err6neamente "corrientes tropicales", buscando Ia recuperaci6n econ6mica de los ejidos, 

mediante un compromiso de reordenamiento territorial con bases ecol6gicas y 

delimitaci6n de areas forestales. 

Como era de esperarse, el afan de lucro y Ia negligencia evidente para su control, por 

parte de las autoridades correspondientes (involucradas en el negocio), influyeron para 

que la cuota del permiso llegara a 12 mil m3 de caoba. El acuerdo incluia una venta 

proporcional de 1 m cubico de caoba por 3 m de maderas duras, basada en una 

proporci6n relativa en el medio natural (no evaluada realmente), sin embargo a los 

compradores no les import6 Ia madera tropical y su precio se incluy6 en el de caoba. La 

competencia entre aserradores, compradores, ejidos y uniones de ejidos tambien se hizo 

evidente, dado que el permiso fue general para Ia zona sin determinar los limites para 

cada uno. El aserrio no tuvo limites, a pesar de que unos ya habian comercializado, 

mientras que otros reclamaban su derecho de venta. La madera tropical aserrada para su 
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venta a Ferrocarriles Nacionales aparentemente no cumplio con las normas requeridas y 

termino siendo llevada por los rios o se dejo en pie. 

Con Ia perdida de autoridad de la CIPSEL y el cambio de administracion del Gobiemo 

del Estado en 1991, Ia madera que no habia sido comercializada fue sancionada 

mediante Ia aplicacion de una veda forestal. Con ello, el producto sancionado que no 

pudo ser aprovechado se deterioro, se uso en las viviendas y una parte empezo a ser 

comercializada a Guatemala. Ante esta situacion, el gobiemo de Patrocinio Gonzalez 

que habia propuesto una inversion en servicios a cambio de Ia madera, intento retirarla 

por Ia fuerza, provocando una fuerte resistencia de los campesinos que dio Iugar al 

surgimiento ~el Movimiento Campesino Revolucionario Independiente (MOCRl). 

La normativa forestal · ademas de eliminar el aprovechamiento forestal, impedia el 

cambio de uso del suelo de areas arboladas y acahuales mayores de 4 afios, esta decision 

mas Ia restriccion y normativa de uso de Ia motosierra24
, agudizaron los conflictos con 

el Estado, factor que indiscutiblemente contribuyo al movimiento zapatista en 1994. 

La suspension de apoyos y abandono institucional a Ia zona fronteriza ordenada por el 

gobernador duro aproximadamente 2 afios, ante Ia situacion de abandono, falta de 

vigilancia, crisis politica y economica, algunos ejidos volvieron al corte y venta de 

caoba para vender en Guatemala. Esta situacion fue nuevamente aprovechada por 

agentes normativos e intermediarios locales, que bajo el supuesto de un estado de 

24 Gobierno del Estado 1991; Gobiemo del Estado de Chiapas, 1992. 
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emergencia, promovieron la autorizaci6n en 1995 de 18 permisos de aprovechamiento, 

para e1 mismo numero de ejidos, bajo el nombre de contingencia para caobas muertas 

por un total de 48,148 M3. La vis ita del evaluador del volumen se caracteriz6 por una 

negociaci6n oculta con las autoridades ejidales, sin constatar Ia existencia en campo. 

Las consecuencias de esta irresponsabilidad condujeron a la tumba masiva de caobas y 

de mas facil acceso, estimul6 el intermediarismo, desorganizaci6n y robo de arboles en 

parcelas ajenas, en Ia Reserva de Ia Biosfera y en territorio de Guatemala. El numero 

elevado de asaltos, accidentes y muertes completaron el escenario. 

Nuevamente Ia cuota fue rebasada ascendiendo a 120 mil m3 de madera 

aproximadamente, misma que despues de varias negociaciones con nuevos actores 

institucionales y el pago de sanciones, fue comercializada. Asi, campesinos, 

intermediarios y funcionarios corruptos corroboran estrategias para exterminar la 

riqueza forestal. Entre las negociaciones de exceso se oferta del comercio de puntas y 

ramas de los arboles derribados, pero Ia experiencia rentable con maderas de primera 

calidad reduce el interes por las puntas y ramas. Se hace evidente Ia participaci6n de 

capitales privados promovidos por funcionarios y el afan de ganar espacios tanto del 

MOCRI25 con los campesinos e instituciones, asi como de los funcionarios con 1a 

organizaci6n. 

Mientras que esto ocurre con los ejidos beneficiarios de Ia "contingencia", nuevos 

actores promueven el regreso de quien impulsara el penniso de los 5 mil metros cubicos 

2s El MOCRI encabeza las negociaciones de las sanciones y I a venta de puntas y ramas 
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en 1987 y el proyecto forestal en Quintana Roo y Campeche. Algunas reuniones con 

ejidos miembros de Ia Union Julio Sabines celebradas en 1995 y Ia obtenci6n de un 

apoyo especial para iniciar estudios forestales bajo un esquema de un "nuevo" programa 

piloto forestal inicia en 1996 en 7 de ejidos chicos. En octubre de 1996, se otorgan los 

permisos correspondientes para 6 de los 7 ejidos que parecen fincar toda su expectativa 

econ6mica en pequefias areas forestales, en tanto que puntas y ramas eshin en discusi6n. 

En febrero de 1997, con aprobaci6n de SEMMARNAP se instal6 un acerradero fijo en 

el ejido Quiringuicharo, 2 portatiles en Galacia y uno en Ia Victoria, para marzo salen 

mas de 20 m cubicos de caoba, Ia expectativan florecen en los ejidos restantes y 

aumenta el cuestionamiento a Ia instancia que parecia promover nuevas opciones. 

lli.4 Plantaciones comerciales 

Como alternativas de producci6n-conservaci6n, poco fundadas en principios ecol6gicos, 

econ6micos, productivos y sociales, se promovi6 durante 4 afios ( 1981-1984 ), Ia 

siembra de cinco mil hectareas de cacao en los ejidos de Ia rivera Lacantun utilizando Ia 

via crediticia como instrumento de promoci6n. Las necesidades ecol6gicas de Ia 

plantaci6n provoc6 que mas de Ia mitad se perdiera en forma natural en 1985 y el resto 

se abandonara debido a su baja rentabilidad. 

En 1985 se impuls6 tambien el cultivo de cardamomo, que ante Ia inexperiencia en el 

manejo del proceso productivo por Ia instituci6n 26 y campesinos, las exigencias de 

26 La Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, propuso incluso un fideicomiso para su 
cultivo y transformaci6n en Ia microregi6n. 
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mano de obra y desconocimiento del mercado, solo fue aceptado por los productores 

mientras genero empleo remunerado, poco despues los parcelas cultivos fueron 

abandonadas o transformadas para otra actividad. Tam bien de 1989 al 1991, se impulso 

el cultivo de hule (Ebea brasilensis) como alternativa productiva para Ia recuperar areas 

descubiertas y uso forestal de acahuales, con creditos para cultivos anuales bajo el 

sistema de agrosilvicultura. Despues de grandes inversiones en Ia produccion de 

plantas, pocos ejidos aceptaron participar en el proyecto, mientras existo 

financiamiento; no convencidos de Ia rentabilidad del producto, conocedores algunos de 

Ia experiencia en Oaxaca y Veracruz no se arriesgaron a perder sus acahuales 

importantes reserva para Ia produccion agricola y su transformacion a potrero. 

Por otra parte, varios apoyos conseguidos porIa union de Ejidos Julio Sabines, llegaron 

a Ia rivera Lacantun para Ia siembra de canela y siete frutales de uso comoo, todos ellos 

observables en huertos familiares y plazas publicas. En 1990 se promovio el cultivo de 

vainilla, que en Ia actualidad enfrenta problemas tecnicos. 

ill.5 Flora y fauna silvestre 

La flora y fauna silvestre de Ia microregion pnicticamente ha sido poco estudiada, a 

excepcion de algunos inventarios de peces 27
, mariposas, aves rapaces y guacamayas 28

, 

mamiferos y plantas 29
, un estudio sobre biologia reproductiva de guacamayas y loros 30

• 

27 Galvez E. et al 1988 
28 Inigo E.l994 
29 Ecosur 1996 
30 Galvez E.l995, Jimenes 1996. 
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Aunque Ia mayoria solo incluy6 parte de los ejidos de Ia rivera Lacantun, es de 

suponerse que esta selva tiene tanta diversidad biol6gica como Ia Reserva Montes 

Azules, pues forma parte de un gran corredor ecol6gico que incluye at estado de 

Campeche, Selva del Peten en Guatemala, Panama y norte de Colombia 31
• 

El aprovechamiento de Ia fauna mediante Ia caza para consumo, comercio de derivados 

y animates vivos fue realizado en todas las comunidades en los primeros aiios de su 

llegada 32
, lo que es irracional e inconcebible es que despues de tantos apoyos otorgados 

para la producci6n agricola, pecuaria y forestal, teniendo grandes areas de acahuales; el 

comercio y consumo de animates silvestres continue. Por otra parte el tnifico de fauna 

silvestre predomina por sobre el de flora, amen de Ia madera de caoba en tiempos de los 

permisos forestales, pero el traslado de animates vivos y derivados continua hasta Ia 

fecha, con variaci6n en cantidades, especies, vias y agentes. El tnifico de animates 

vivos se practica al menos con 18 especies incluyendo aves, mamiferos y reptiles, asi 

mismo el comercio. intemo y hacia el exterior de derivados como came, pieles y 

colmillos se realiza con 14 especies, sin incluir insectos y peces que son aprovechados. 

Las especies mas comunes en el comercio son: !oro cabeza azul (Amazona farinosa), 

guacamaya roja (Ara macao), Tortuga blanca (Dermatemis mawii), tepescuintle (Aguti 

paca) y loro cara amarilla (Amazona autumnalis). Un solo ejido ubicado en Ia frontera 

con Guatemala vende a ese pais aproximadamente 250 animates al aiio y se calcula que 

31 Ullin A.C. 1990; Medellin R. 1991. 
32 Galletti H. 1981. 
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un promedio de 500 animates salen cada afio bacia Estados Unidos via Guatemala y 

Belice 33
. 

La identificaci6n de Ia zona como sitio de caza y captura de animates vivos no es nueva, 

pues existieron grupos de cazadores especializados como tortugueros, cocodrileros, 

guacamayeros 34
• Entre 1970 a 1983, continua ban llegando cazadores desde Veracruz, 

Villahermosa y Tenosique en avioneta, que se intemaban en Ia Reserva Montes Azules; 

incluso un campesino cuenta que el Dr. Manuel Velazco Suares (gobemador del Estado) 

tenia abastecedores que reunian basta 300 guacamayas al afio35
, de 1986 a 1989 

campesinos informaban que personal del ejercito mexicano extraia cocodrilos y 

tortugas. En algunas ocasiones denunciaron que tambien eliminaba madres de mono 

arafia para obtener las crias y no era extrafio encontrar lanchas estacionadas del lado de 

Ia Reserva que soldados llenaban de tortugas, incluso se les vi6 secando pieles de 

cocodrilos sobre Ia misma. Aun hoy es frecuente que se escuchen guacamayas, loros y 

pericos en los retenes instalados en el camino a Palenque y en Ia base de Boca Lacantun. 

Tampoco es extrafio que funcionarios de diversas instituciones suelen basta Ia fecha 

encargar came de animates silvestres, durante su estancia en Ia microregi6n o Ia buscan 

en los restaurantes que no es raro que Ia tengan, incluso los pobladores Ia ofrecen. 

Anteriormente con Ia presencia de Pemex y las compafiias constructoras del camino, Ia 

caza y el tratico era mayor, aunque habian acuerdos explicitos de controlar a sus 

33 Infonnantes clave 1996. 
34 Moscoso P. 1966; Duby B. 
35 infonnante clave, Benemerito 1993 
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empleados36
• Los vehiculos oficiales terrestres, acuaticos y sobre todo aereos han sido 

los medios para el trafico. Esto se reduce en Ia medida que las especies desaparecen. 

El llamado "tnifico hormiga" es Ia modalidad mas comun de extraccion, practicada en 

varias comunidades. Tan solo guacamayas salen aproximadamente 70 cada afio y 400 

loros, aunque algunos ejidatarios comercializan toda especie posible. Con lo anterior se 

hace notar que el uso y abuso de Ia fauna es abundante y es posible que operen 

instancias bien organizadas, pues se observa una cadena interminable extraregional 37
• 

La importancia social, ecologica y economica del tnifico de fauna se antoja dificil de 

evaluar; una revision simple demuestra que con el valor mas bajo de compra por 

guacamaya en las comunidades($ 700.0), se obtienen $ 49,000.0 pesos, considerando el 

promedio de animates que cada afio salen de Ia microregion. 

Entre los intentos por controlar el saqueo de fauna silvestre se ha recurrido a Ia 

instalacion de casetas de inspeccion que nunca fueron eficientes, se nombraron guardias 

ejidales que se convirtieron y siguen siendo altamente depredadores incluso dentro de Ia 

Reserva, se practicaron algunos decomisos a funcionarios por parte de una organizacion 

local y fue necesario que interveniera el consejo asesor de gobierno para detener los 

interrogatorios del ministerio publico. En ocasiones autoridades del Ejido Reforma 

Agraria decomisaron animales a empleados de gobierno, comerciantes y refugiados de 

Guatemala dentro del territorio ejidal. En contadas ocasiones SEDUE decomiso 

36 Pemex 1986; Mauricio J.M. 1987. 
37 Mauricio J.M. 1987; Ulin A.C.1990. 
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maderas, venados, loros y guacamayas, pero no logro intimidar el saqueo. No han 

existido acciones eficientes para el control de esta actividad y no parece existir una 

minima intension de hacerlo, por ello sigue siendo vigente Ia propuesta de Mauricio 

( 1987) "Ia reserva de Montes Azules no se puede proteger con guardianes, sino con 

programas que hagan entender Ia raz6n de su existencia y que Ia protejan. 

Respecto al manejo de faw1a silvestre, el proyecto de manposas en el ejido Boca 

Chajul38
, dista mucho de despertar una conciencia ecologica de racionalidad de uso de 

los recursos naturales, mientras que el proyecto Manejo de guacamayas en Reforma 

Agraria, a pesar de lograr una conciencia notable sobre Ia necesidad de proteger y 

utilizar ecol6gicamente los recursos, el proyecto noes capaz de autosostenerse. No han 

existido otros intentos de manejo a pesar de Ia demanda de ejidos desde 1980, 

manifestaciones de ecologistas e instituciones de investigaci6n en 1986 39 y reclamos de 

las campesinos 40
. 

111.6 Pesca 

La pesca es un recurso sumamente valioso en Ia alimentacion de Ia poblaci6n rural. Un 

calculo simple realizado en 1985 para el ejido Reforma Agraria demostro que cerca de 4 

toneladas de este producto se extraen cada afio en el rio Lacantun, realizado por los 

nifios y adultos. Este calculo puede ser de mayor importancia en ejidos como Pico de 

38 Para Ia poblacion del ejido Boca de Chajul, el proyecto consiste en Ia captura y venta de mariposas, en 
Ia que participa todo interesado. Un tecnico del proyecto menciona que se obtiene un manto elevado por 
Ia venta de los insectos y que se invierte en proyectos de conservacion en Ia misma comwtidad, sin 
embargo esto no supieron confirmarlo los ejidatario entrevistados. 
39 ver CIES 1986· 
40 Ullin A.C. y SEIJUE 1990. 
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Oro, d6nde existen personas que exclusivamente se dedican a Ia pesca y su 

comercializaci6n, ademas de capturar tortugas, piguas (crusta ceo), que incl uso son 

solicitadas por restaurantes y particulares. Segun los campesinos que con mayor 

frecuencia van a Ia pesca, algunas especies como Ia guabina, el aguj6n, pejelagarto, liza 

y chopa han disminuido, pero las mas afectadas son tortugas y cocodrilos. 

III. 7 Cultivos ilegales 

Algunos ejidatarios cuentan que en 1982, eran abundantes los sembradios de mariguana 

en los ejidos y en Ia Reseva de Montes Azules, situaci6n obvia si recordamos el origen 

de los colonizadores, en cuyos lugares su cultivo ya era comun. Algunos ejidatarios 

cuentan que ante Ia demanda de creditos para Ia producci6n y Ia abundante siembra del 

narc6tico, un ejidatario propuso al gobemador eliminar los cultivos en los ejidos a 

cambio de los creditos. Una vez otorgados los apoyos llagaron comisiones a destruir los 

cultivos. En Ia actualidad este cultivo no parece detenerse sobretodo en Ia Reserva de Ia 

Biosfera, incluso un entrevistado asegura que nunca hubo tanto como ahora. 

En resumen, Ia transformaci6n del ecosistema natural se ha dado en un proceso entre 2 y 

3 decadas, por Ia via campesina de subsistencia y comercial, a traves del sistema roza

tumba-quema en tierras alejadas de los afluentes, Ia mecanizaci6n de suelos aluviales 

para el cultivo de granos basicos, chile y otras especies menos importantes. A partir de 

esta base y en Ia medida que logra obtener excedentes incursiona en Ia producci6n 

ganadera, sin que por ello logre su especializaci6n; a ello se le suman Ia explotaci6n y 
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comercio de maderas, Ia introducci6n incipiente y poco exitosas de plantaciones 

perennes y frutales comerciales, y el tnifico de fauna como oportunidades econ6micas 

eventuales. 
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CAPITULO IV 

ORIGEN DEL EJIDO REFORMA AGRARIA 

Los fun dad ores del Ej ido Reforma Agraria en Marques de Comillas, fueron habitantes 

originarios de Ayosintepec, Oaxaca; donde desarrollaban un peculiar uso de los recursos 

naturales. Una breve reconstrucci6n hist6rica del origen y conforrnaci6n del ejido, 

perrnite entender como Ia experiencia en el uso de los recursos naturales en ellugar de 

origen, determina Ia orientaci6n que Ia familia dominante, induce a todo un ejido para el 

manejo de los recursos naturales, conservando patrones de organizaci6n y poder 

derivados del manejo de una propiedad privada. 

IV.l Antecedentes 

La insuficiente producci6n en pequefias parcelas, derivadas del fraccionamiento del 

territorio Chinanteco durante el proceso de reparto agrario, en el periodo cardenista, 

hizo recurrir al prestamo de tierras y de dinero, permitiendo el acaparamiento de 

parcelas. Los usureros se cobraron con los terrenos de los deudores, las herencias, 

embargos, arrendamientos y compra, reestructuraron constantemente Ia posesi6n de Ia 

tierra, resultando Ia concentraci6n de pequefias propiedades de 4 a 50 has y grandes 

ranchos ganaderos 1 
, en medio de una serie de conflictos y amenazas. 

En 1945, varias haciendas ubicadas en Ia cuenca alta del rio Papaloapan en poder de 

extrajeros se fraccionaron para ser entregadas a campesinos sin tierra, sin embargo el 

1 Skely y Restrepo 1988. 



esquema de propiedad continuo gracias a las negociaciones ilegales y varios propiedades 

fueron asignadas en forma arbitraria, favoreciendo a unos segun negociaciones. Asi, en 

el actual municipio de Ayosintepec, dentro del distrito de Tuxtepec Oaxaca, se ubicaron 

las propiedades Plan Carrasco y Plan Mata de Cafia (separadas por el rio Cajono), que 

en 1945 pasaron a ser propiedad de los antecesores del grupo migrante que nos ocupa. 

Los hermanos Onofre y Carlos Hernandez (padres de los migrantes) obtuvieron del 

gobierno del estado de Oaxaca, Ia dotaci6n de 4 pequefias propiedades (200has). Dos de 

elias, en disputa con un grupo campesino gestor de un ejido, que continuo Ia gesti6n 

despues de que los Hernandez habian tornado posesi6n. 

Durante 36 afios, Onofre usufructu6 50 hect<ireas y 50 permanecteron en disputa, 

mientras que Carlos trabajaba 38 y mantenia en litigaci6n 62 Has. En 1964 el grupo 

opositor, logra una dotaci6n ejidal en terrenos cercanos, sin embargo al tomar posesi6n 

invadieron los terrenos de Carlos Hernandez. Este sin tener alternativa, se vio obligado a 

ingresar al ejido, solicitando 4 derechos para mantener el control de las 100 Has, 

incluyendo las que aprovechaba. Con Ia nueva situaci6n se agudizan los conflictos y en 

1976, los invasores, dirigidos por Dionicio, Remigio Castro y Aurelio Roque (parientes 

del afectado ), recurrieron al ataque armado. En Ia agresi6n muere Carlos y tres 

familiares, en los dias siguientes se refugiaron con los tios Hernandez Juan en un 

poblado cercano recibiendo amenazas y persecucion. a los dos meses Ia invasion similar 

ocurre en Ia propiedad de Onofre, obligando a los sobrevivientes a emigrar. 
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Entre los intereses de los demandantes no solo esta la posesi6n de las tierras trabajadas Y 

el ganado que ya para ese afio era abundante, sino tambien el potencial de Ia tierra 

riberefia para Ia siembra de mariguana, que al parecer era su principal interes. 

Se trata entonces de Ia migraci6n de familias de pequefios propietarios privados que se 

quedaron sin tierra como resultado del desenlace de una rivalidad agraria, y no de 

campesinos propiamente dicho o de trabajadores agricolas sin tierra. 

IV.2 Experiencia productiva del grupo migrante 

IV.2.1 Ordenamiento territorial 

Durante Ia posesi6n de las propiedades, ordenaron el uso de su territorio con base en su 

experiencia productiva, el apoyo institucional y Ia herencia indigena. Asi, conformaron 

areas compactas especializadas para Ia producci6n ganadera, huertos, cultivos basicos 

que a Ia vez eran comercializados, acahuales de diferentes edades, areas forestales como 

astilleros para obtener madera y lena, ademas Ia riqueza faunistica. 

IV.2.2 La agricultura. 

La producci6n agricola basicamente consistfa en el cultivo del mafz para el comercio, 

animales de traspatio, el prestamo entre familias y Ia venta. El cultivo de cuatro 

variedades de frijol para los mismos fines, otros productos secundarios basicos en Ia 

alimentaci6n eran; yuca, camote rojo y blanco, calabaza, chile tabaquero, tomatillo, 

cebollin. y se aprovechaban especies adjuntas como: hierbamora, quelite, verdolaga, 
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epazote, nabo, papalo, entre otros. En sintesis desarrollaban una agricultura 

diversificada con distintos sistemas de cultivo destinados al autoconsumo y al mercado. 

El chile jalapeno ya se produciaen, pero estas familias no lo cultivaban. 

En Ia propiedad de Carlos, se destinaban 18 has para cultivos, con un manejo de 

acahuales de 5 a 6 afios, en los que se rotaban parcelas de 3 6 4 has cultivadas cada afio, 

dependiendo de Ia posibilidad de venta para Ia siguiente temporada. En Ia propiedad de 

Onofre Ia superficie de acahual era de l 0 has, dado que utilizaba 40 para la ganaderia. 

El cultivo se realizaba mediante el sistema de roza, tumba y quema, principalmente en 

las tierras inclinadas y alejadas del rio. En los suelos aluviales del rio Cajono, se 

utilizaba el arado con tracci6n animal, lo cual permitia obtener una producci6n mas 

elevada (6 tons/hade maiz) sin utilizar agroquimicos. En los dos ultimos afios antes de 

Ia migraci6n a Chiapas, Onofre lleg6 a utilizar el arado mecanizado en estos suelos. 

IV. 2.3 Produccion ganadera 

Estas familias iniciaron Ia ganaderia desde 1938, afios despues, al obtener Ia propiedad 

en 1945, una de elias lleg6 a tener 150 cabezas en una superficie de 50 has y Ia otra, 50 

cabezas en 20 has, ambos en pastizales naturales. Para 1960 se acercaba a Ia epoca de 

esplendor de Ia ganaderia, el . distrito de Tuxtepec contaba con 78 000 cabezas y para 

1970 tenia 96 mil 2
, su inducci6n se daba por distintos productores agricolas, desde 

finqueros hasta pequefias comunidades y ejidos, para 1975 practicamente todas las 

tierras estaban convertidas en ranchos ganaderos, las instituciones de credito ofertaban 

2 Ibarra E. 1992 
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el apoyo. En esos afios ser ganadero significaba poder econ6mico, politico y moral por 

• lo que todos lucharon por convertirse en ello, aunque estos propietarios no llegaron a 

tener todo esto, si adoptaron el esquema productivo y los val ores de autoridad3
• 

IV.2.4 Los huertos familiares 

Junto a Ia vivienda se desarrollaron extensos y diversificados huertos de gran 

importancia en Ia alimentaci6n y como sistema de ahorro, en ellos tambien se criaban 

animates de traspatio que incluso eran comercializados. 

IV.2.5 Flora silvestre, caza y pesca. 

Dentro de las pequefias propiedades, los terrenos rocosos alejados de Ia vivienda se 

mantenian con vegetaci6n natural, precisamente por Ia distancia y baja productividad 

agricola, estas areas permitia obtener madera, colecta de flores, tallos, raices y frutos 

silvestres comestibles, y Ia abw1dancia de fauna silvestre permitia mantener una caceria 

mas o menos estable4
, ademas tener mascotas como loros, venados, hocofaisanes, etc. 

La diversidad de fauna terrestre y acuatica era similar a Ia que existe en Reforma 

Agraria, sin embargo algunos campesinos dicen que alia ntmca disminuy6 como aqui. 

3 
Los ganaderos de esos afios. son ahora los que ostentan el poder politico y econ6mico en esa region. Sekely y 

Restrepo 1988. 
4 

Los pobladores cuentan que cada 15 dias, iban a Ia caza, obteniendo 4 6 5 tepescuintles o annadillos que se 
compartfan entre Ia familia. 
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IV.2.6 Administracion 

La administracion de las pequefias propiedades fueron unidireccionales, en una relacion 

jenirquica vertical, Ia relacion mas importante es Ia de patron-jornalero y los hijos del 

patron colaboraban segun su edad en los trabajos necesarios, reproduciendo el mismo 

esquema de control. El sistema de prestamo de tierra para Ia produccion de maiz a 

cambio de trabajo en el rancho se utilizaba con frecuencia 5 
• 

IV.3 La formacion del ejido reforma agraria. 

IV.3.1 La migracion 

El 30 de marzo de 1976, salieron de Ayosintepec 23 personas, pertenecientes a 3 

nucleos familiares emparentados entre si, hacia Arriaga Chiapas. Ahi con el apoyo de 

quien les informara de las tierras fueron llevados buscando el ejido Pacayal en Ia 

frontera con Guatemala, llegaron asi al ejido Nuevo Pacayal en Margaritas. AI siguiente 

dia partieron hacia el ejido Flor de Cafe e Ixcan en el Municipio de Ocosingo. Sabiendo 

que ya estaban cerca del Iugar que buscaban, dos dias mas tarde construyeron balsas 

para bajar por el rio Jatate y Lacanttm y llegar al campamento del "teniente Carmona". 

La decision de emigrar a Chiapas, ademas de sus situacion dificil en Oaxaca, obedecio a 

Ia posibilidad de obtener tierras como pequefias propiedades para establecer nuevos 

ranchos ganaderos. Pues habian sido informados por un comprador de shate, que en 

Marques de Comillas estaba un teniente retirado de apellido Carmona que estaba 

5 Recordemos el alto numero de jomaleros sin tierra. (Ver Sekely y Restrepo 1988) 
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encargado de repartir tierras como propiedades en Ia rivera del rio Lacant(m, desde la 

laguna Chavin bacia rio arriba, hasta donde se encontrara Ia frontera con Guatemala. 

IV.3.2 Gesti6n de Ia tierra 

Una vez instalados el teniente Carmona6
, les asigna 10 parcelas de 50 has cada una, 

mismos que empiezan a trabajar, pero ante Ia tardanza de una respuesta definitiva, el 

grupo chinanteco y otras familias que esperan ser propietarios presionan a Carmona parq 

que les entere de la situaci6n de las tierras. De esta manera se comision6 a Luis 

Hernandez para que investigara Ia situaci6n legal. Durante Ia comisi6n, se enter6 de que 

no se harian repartos en propiedades porque esas tierras ya estan decretadas desde 1963 

como Nuevos Centros de Poblaci6n Ejidal, que el sitio de Tlaltizapan pertenece al 

N.C.P.E. Zamora Pico de Oro y que han iniciado Ia entrega de esas tierras. 

Hasta el 29 de septiembre de 1978, se logr6 Ia ejecuci6n del ejido Zamora Pico de Oro, 

quedando fuera las parcelas que poseian los Oaxaquefios chinantecos. Una vez que los 

parceleros de Zamora se reacomodaron en el nuevo poblado, los solicitantes 

Chinantecos se quedan en Tlaltizapan y acordaron esperar basta conseguir Ia ejecuci6n 

de Reforma Agraria. En marzo de 1979, acuden a Mexico y se informan del estado de 

Ia resoluci6n presidencial, solicitan su posesi6n y ejecuci6n para su beneficio. En abril 

consiguieron que enviaran una orden para ejecutar dicha resoluci6n, en enero de 1980 

las tierras fueron deslindadas y logran Ia ejecuci6n definitiva el 4 de febrero de ese afio. 

6 
Llamado posterionnente Tlaltizapan, a propuesta dellider de los migrantes chinantecos. 
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IV.3.3 Composicion familiar en el Ejido. 

El grupo solicitante estaba integrado por cuatro nucleos emparentados: uno de ellos 

formado por ocho hermanos, Ia madre y Ia esposa del mayor; el segundo formado por el 

padre, segunda esposa y seis hermanos (primos de los primeros ); el tercero por tres 

hermanos (tios de los dos anteriores) y el cuarto por el padre e hijo (tios matemos de los 

primeros). AI grupo migrante se agregaron campesinos de diversos estados del pais, que 

esperaban tener un parcela, sin embargo el grupo migrante fue siempre mas numeroso y 

mantiene desde entonces el control politico y de las decisiones de Ia comunidad. De los 

40 derechos a la tierra, 32 permanecen estables en Ia comunidad, mientras que ocho se 

establecen y abandonan el ejido constantemente. Las parcelas vacantes se redistribuyen 

y reestructuraci6n en Ia medida que es posible conjuntar los derechos de una misma 

familia o integrar como ejidatarios a mas hijos de Ia familia emparentada, incluso 

acordaron no vender los derechos vacantes a extrafios. 

IV.3.4 Grupos de poder en Ia administracion del ejido 

Desde las gestiones para obtener el ejido, el liderazgo de Ia familia Hernandez Davila 

encabezado por Luis se hizo no tar por Ia defensa de los derechos de su familia 7
, su 

capacidad gestora de apoyos crediticios, distribuci6n de los bienes de la comunidad, la 

realizaci6n de tramites y su participaci6n politica en Ia region, etc. 

Su permanencia en la direcci6n del ejido por medio del control de la comisaria ejidal 

distribuyendo los principales cargos en su familia directa y despues en la familia 

7 
Representa hasta Ia actualidad el 60 % de Ia ten en cia de Ia tierra y de Ia poblaci6n total 
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ampliada le ha garantizado a Ia comunidad una continuidad en su desarrollo, 

especialmente en las etapas iniciales estrategicas para el reparto y distribuci6n de Ia 

tierra. Por otra parte Ia gesti6n para las actividades de interes familiar en los primeros 

afios, cuando existieron varios apoyos para Ia producci6n sin restricciones, fue clave 

para realizar Ia ganaderia y Ia agricultura esperada desde su llegada, sin que su 

administraci6n provocara una marginaci6n absoluta en los demas miembros del ejido. 

Desde su fundaci6n hasta 1992, los cargos principales estuvieron en manos de la familia 

Hernandez. De 1992 a 1995, el cargo de comisariado ejidal estuvo en poder de los no 

emparentados, observandose un estancamiento del desarrollo ejidal y solamente logran 

el apoyo para su actividad ganadera recurriendo a las figuras asociativas por grupos de 

trabajo familiar. La situaci6n de estancamiento durante este periodo fue cuestionado 

hasta por algunos integrantes del mismo grupo contrario a Ia familia dominante, quienes 

propusieron que Ia familia Hernandez retome el poder. La libertad de opciones de 

trabajo dentro de grandes margenes y Ia discusi6n abierta de cada situaciones de 

conflicto 8
, contribuyen a mantener su poder. La toma de decisiones importantes para el 

ejido primero son planeadas y discutidas dentro de Ia familia Hernandez y 

posteriormente son llevadas a la asamblea, donde por solo Ia mayoria de votos, las 

propuestas son aceptadas, aunque exista una mayor discusi6n con los no Hernandez. 

8 La libertad de dejar hacer. entre otras cosas ha significado que quienes se dedican a cosas illcitas como caza y 
trafico de fauna, y siembra de drogas no son denunciados, siempre y cuando no lo hagan dentro del Ejido. Lo cual 
tambien deja Ia libertad a Ia familia Hernandez para manejar libremente todos los apoyos institucionales que llegan a 
Ia comunidad, incluso de mantener mas y mejores tierras en Ia agricultura y ganaderia. 
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Para Ia direcci6n de tareas asignadas mediante los tequios, el hijo mayor de .Ia familia 

Davila a quien se le reconoce autoridad por su papel como agente municipal y en 

coordinaci6n de los tequios, que generalmente adopta una actitud patronal, es una 

actitud similar al esquema de Ia pequefia propiedad, pero en general este esquema se 

observa en toda Ia operaci6n del ejido, desde el presidente del comisariado ejidal que se 

apoya en el Consejo de Vigilancia basta cada uno de los grupos de trabajo, familias y 

personal contratado para cada trabajo de beneficio comunitario. Este esquema de control 

se mantiene enfrentando adecuaciones permanentemente y en mas de una ocasi6n a 

generado malestar en Ia poblaci6n, provocando rechazo y distanciamiento. 

Esta singular forma de control de poder descrita en los parrafos anteriores de ninguna 

manera intenta ser definitiva, sino que por el contrario se sugiere Ia conveniencia de un 

estudio sociol6gico que profundice su analisis. 

IV.4 Recursos naturales disponibles segun dotacion 

El4 de febrero de 1980, se realiz6 Ia ejecuci6n definitiva del N.C.P.E. Reforma Agraria 

para beneficio de 27 campesinos. La dotaci6n oficial es de 2 000 has, clasificadas como 

tierras de agostadero de buena calidad, con capacidad para 40 ejidatarios. El 

comisionado para el deslinde de las tierras extraoficialmente inform6 a las autoridades 

ejidales que el predio tenia una extension territorial mayor, es decir al contabilizar Ia 

superficie apareci6 una superficie extra por los reductos de Ia tierra de inundaci6n. 
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Las tierras clasificadas como de "agostadero", fueron catalogadas como de alto 

potencial productivo, posee suelos de aluvi6n por 6,600 m a orillas del rio Lacantiin y 

cuenta con 6 arroyos internos. La vegetaci6n es de selva alta y mediana perennifolia con 

amplia diversidad de maderas, abundante y diversificada fauna silvestre, amplia 

diversidad y cantidad de especies acuaticas. 

Para fmes agricolas, destaca Ia tierra de aluvi6n, conocidas como el "21" o tierra baja, 

ubicada en una peninsula del rio Lacantiin, al sur del actual poblado, cuya calidad, uso y 

potencial productivo reconoce Ia experiencia de los productores chinantecos. Para Ia 

ganaderia, Ia tierra cumple con lo esperado, pues Ia tierra plana a Ia orilla del rio y los 

arroyos que van del interior son abrevaderos permanentes. 

IV.5 Disputa interna y reparto de Ia tierra 

Desde el momento de decidir los acomodos del grupo solicitante de las propiedades en 

los ejidos Pico de Oro, Lopez Mateos y Reforma Agraria, El lider del grupo logra 

expulsar a sus propios parientes Jorge y Felix Davila, que representaban un grupo de 

oposici6n, que deseaba quedarse en Reforma Agraria. Para ello argument6 que las 

parcelas otorgadas por Carmona, quedaban en Ia dotaci6n Lopez Mateos. 

Similar era Ia situaci6n de Pedro Palacios, quien lleg6 un afio antes a Tlaltizapan y que a 

pesar de que su familia habia decidido unirse a Lopez Mateos, el recurri6 al reto frontal 

con Luis para defender Ia tierra que ya habia trabajado en el "21 ", desde este momento 
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Pedro Palacios ha constituido una fuerza opositora al grupo Hernandez y encabeza 

politicamente a las familias restantes del ejido, no emparentadas con Luis. La presion 

de esta persona, sobre las tres familias emparentadas que se habian quedado, sumada a 

Ia necesidad de entregar a cada miembro una parcela que cuente con un espacio dentro 

de Ia mejor tierra agricola y Ia normatividad que rige Ia creacion de los Nuevos Centros 

de Poblacion Ejidal donde cada "derecho" cuenta con 20 has para manejo individual y 

30 para manejo colectivo, contribuyeron a su reparto equitativo 21 9
. 

A los anterior se sumaron los problemas por el uso desordenado de las mejores tierras 

agricolas, los desmontes que aumentaban y Ia presion del gobemador Juan Sabines 

Gutierrez que advierte sobre los delitos a quien tumbe arboles, obligan a que en febrero 

de 1983, se tomara el acuerdo de medir y repartir el area agricola en partes iguales para 

los 40 capacitados, hasta desmontar 250 has. Esto obligo a Pedro a retirar su potrero de 

dicha area d~jando espacio para que cada ejidatario alcance 5 has. 

La condicion que exige el gobierno estatal de trabajar en grupos y en areas compactas 

para otorgar los creditos, responde exactamente a Ia tradicion cultural indigena de 

trabajo familiar y a Ia experiencia de una propiedad privada, asi que se impulsa el 

reparto de las 16 has restantes 10
, para completar las 20 has individuates, siendo 

entregadas en orden segtm miembro de Ia familia dominante y posicion entre ella, 

9 Con el ~ombre del 21, se conoce al area agricola compacta que posee el Ejido, llamada asl por ser Ia 
parcela No. 21 de lo que iba a ser las pequeilas propiedades que repartia el Tnte. Cannona. Tambien son 
conocidas como tierra baja o bajiales .. 
10 Las areas de 16 has, entregadas son denominadas por los pobladores como tierra alta. 
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antiguedad y autoridad moral. Asi se definen tambien areas compactas para ganaderia 

conjuntando las parcelas de los parientes cercanos. Esa distribuci6n de Ia tierra "alta" 

respondi6 a Ia expectativa que ya se tenia para ese uso 11
• Su reparto inicia bajo el 

mismo criterio; prioridad familiar y dominancia dentro del ejido 12 (mapa No.3). 

Este fue el origen que determin6 el uso de areas compactas en toda Ia superficie ejidal, 

destinando para agricultura 160 has, 640 has para ganaderia, 40 para zona urbana y 

parcela industrial de Ia mujer (normatividad de NCPE) y 1 200 has para uso colectivo. 

De este ultimo se tomaron superficies requeridas para los programas de gobierno que 

mas adelante llegaron como son: el programa de cacao bajo selva que realiza Ia 

Secretaria de Desarrollo Rural de 1982 a 1986 y que requiri6 100 has. Posteriormente 

dentro de las acciones de Ia Comisi6n Intersecretarial para Ia Selva Lacandona se 

propuso Ia explotaci6n forestal, estableciendose sin ningw1a base tecnica Ia Reserva 

Forestal Permanente en 1987, finalmente como resultado del programa de Educaci6n 

Ambiental (INI), se decret6 una Reserva Ecol6gica Ejidal de 150 has en 1989. 

IV.6 Organizacion para el trabajo 

Por su forma tradicional de organizaci6n, el caracter familiar del grupo migrante y Ia 

asignaci6n inicial de parcelas para cultivos de cada familia, los trabajos se realizaban 

11 
Para establecer los potreros debe garantizarse el agua. Ia cercania at poblado para facilitar el manejo y Ia 

distancia de las vias de comunicacion. que en ese mornento era el rio Lacantun . 
12 

Se acept6 que ellos se posesionaran de Ia rivera del rio para las 16 has individuates destinadas a Ia 
ganaderia, logrando que las parcelas que estan junto al rio sean hasta de 25 ha y las interiores, ultimas en 
medirse y entregarse a los ejidatarios flotantes sean de 16 ha. Los ejidatarios flotantes son aquellos que 
llegaron al ultimo y que siguen sin ubicarse definitivamente, por lo que el uso de las parcelas se redifine 
frecuentemente 
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desde su inicio a nivel de grupo familiar. Posterionnente cuando ya se cuenta con Ia 

ejecuci6n del ejido, inician Ia primera gesti6n a nivel ejidal para obtener creditos para 

ganaderia, agricultura y cultivo de peces. El 7 de noviembre de 1983, el gobernador 

explica que cada ejido debe explotar sus propios recursos naturales y que los apoyani 

con creditos siempre que se agrupen como cooperativas y sociedades. 

Para Reforma Agraria los grupos de trabajo estaban integrados desde su inicio por 

grupos familiares: los Hernandez Davila, Hernandez Lara, Hernandez Juan y los otros. 

Estos "otros" desde su llegada han demostrado dificultad para integrarse dado su origen 

diverso, falta de liderazgo y por encontrarse en minoria para competir con los recursos y 

apoyos ante los tres grupos emparentados. 

La concepcion del trabajo organizado de el grupo emparentado y de su afan de hacerlo 

prevalecer dentro del ejido se manifiesta frecuentemente con Ia realizaci6n de tequios, 

mediante tareas asignadas por grupos de trabajo o familiares, de esta manera se asignan 

tareas para todos los ejidatarios tales como: reposici6n del tiempo "perdido" durante Ia 

tramitaci6n del ejido, para los trabajos de mantenimiento del poblado. 

El esquema tradicional organizativo de ayuda mutua ( cambio de mano) para todas las 

actividades particulares de cada familia. como Ia producci6n agricola, ganadera, 

vivienda, tequios y comisiones, se pierde con Ia integraci6n de familias agenas que 

poseen costumbres diferentes, pero se conservan en los trabajos agricolas y ganaderos. 
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IV.7 Aspectos en Ia toma de decisiones 

Los antecedentes de direcci6n vertical en Ia unidad familiar que deriva de Ia propiedad 

privada, se impone sobre formas organizativas mas democraticos al interior de Ia familia 

dominante, ya que 5 mujeres que poseen derecho a Ia tierra, en esta modalidad cultural 

no tienen participaci6n en Ia toma de decisiones. Esta situaci6n tambien es llevada a 

toda Ia comunidad sobre todo por Ia firme determinacion del grupo dominante de 

mantener el esquema productivo y de orden que logr6 generar beneficios para Ia familia 

extensa cuando residian en Oaxaca. Es evidente que para mantener el orden en el 

reparto y uso de las tierras ejidales, en el control de apoyos financieros y el control de Ia 

administraci6n ejidal, debe existir una fuerza interna que lo aglutine. Esta fuerza se 

explica por las determinaciones previas que realizan las familias dominantes, que con su 

mayoria de votos obtienen Ia aprobaci6n general con los acuerdos de asamblea. 

IV.8 La expectativa productiva 

Aunque lo mas importante era salvarse de Ia amenaza de muerte que representaba 

quedarse en Oaxaca, los mayores del grupo supieron que al emigrar a Ia selva de 

Chiapas, tenian Ia posibilidad de continuar con el desarrollo de las actividades 

productivas que conocian y que les dio ciertas ventajas y comodidades en Oaxaca. 

Quien les inform6 de estas tierras les hizo saber que se establecerian pequefias 

propiedades y que Ia tierra era parecida a Ia que poseian: que igualmente existia un rio 

grande que inundaba las tierras y que por tanto eran indicadas para Ia agricultura y Ia 
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ganaderia. Esto fue determinante para Ia decision de movilizarse y al bajar a las tierras 

planas de Ixcan supieron que sus expectativas se habian cumplido. En un principio Ia 

(mica demanda era Ia ganaderia, sin embargo las respuestas institucionales a las 

demandas de otros ejidos, fueron de tal forma que no solo avanza Ia gestion ganadera, 

sino que obtienen promesas y apoyos con cn!ditos para las plantaciones de cacao, 

instalacion de huertos (por demas inherentes a sus propia cultura), creditos para 

agricultura basica y maquinaria, y a partir de 1986 servicios basicos. 

IV.9 Planeaci6n del manejo de los recursos naturales 

En los eventos de planeacion para el desarrollo de Ia comunidad, siempre han estado 

presentes las ofertas y opciones del apoyo gubernamental, como un reflejo de su interes 

por controlar Ia colonizacion, el desarrollo de Ia region y Ia conservacion de Ia selva. 

Sin embargo las iniciativas externas han sido matizadas por Ia asimilacion de lo que en 

el fondo conviene a una agrupacion mayormente familiar, Ia experiencia e interes 

economico y politicos de los campesinos 13
• En el manejo de los recursos naturales, la 

competencia entre los grupos de poder por el reparto, obligaron a una constante 

planeacion hasta satisfacer Ia demanda basica. Esto determino el uso del 50% del suelo 

ejidal, sin embargo las continuas sugerencias y limitaciones externas por Ia 

13 El 5 de septiembre de 1982, el comisariado expone que sera apoyada Ia creacion de 250 has de praderas, "por lo 
que urge terminar de medir las parcelas individuales", como unos ya han empezado a abrir potrero y otros no tienen 
asignada su parcela "acordamos repartimos 20 has a cada uno incluyendo lo que nos toque de tierra baja y aparte 
dejar una area de 80 has para plantaciones de cacao. y el resto quedara como reserva para tener siempre un bosque y 
madera para nuestras casas. Cinco meses despues se infonnaba que estaba suspendido el pago de 6 meses de trabajo 
en el cacao y que se cancela el credito para potreros. "Analizando todos el informe, llegamos a Ia conclusion de que 
no podemos estar esperanzados tmicamente a los programas de afuera, porque no nos pagan los trabajos del afio 
pasado, nos cancelan el credito de praderas y necesitamos dar de comer a nuestras familias y si no desmontamos de 
que vamos a vivir". "Por esta razon y muchas otras no podemos aceptar el decreto del gobemador, en el sentido de 
no lumbar un lirbol mas en esta zona, somos nuevos y no tenemos suficientes acahuales y al contrario tenemos tierras 
buenas donde un 80% es jimbales y aplastaderos que no tienen arboles de los que Haman tropicales". Por eso 
"acordamos desmontar un promedio de 250 has para Ia agricultura (tomado dellibro de aetas ejidales, 1982). 
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transformaci6n de las areas forestales contribuyeron a que una parte se propusiera para 

proyectos productivos de tipo conservasionista, de ahi el planteamiento de 500 has para 

cacao bajo selva. Sin olvidar Ia reserva como astillero y para los hijos (figura 5). 

Hasta ahora dicha reserva se utiliza sin ninguna regulaci6n para extraer maderas 

destinadas a Ia construcci6n, excepto que esta prohibida Ia explotaci6n de maderas 

preciosas y para Ia caza de aves y mamiferos. En los ultimos afios se ha discutido el 

destino que puede darse a esta area, considerando que es de beneficio colectivo y que 

debe asegurarse su conservaci6n. Entre las propuestas que destacan se encuentran las 

siguientes: 1.- Dejarla para uso integral bajo Ia concepcion de aprovechar de manera 

sustentable las especies, mediante su cultivo o cosecha equilibrada14 
• 2.- Mantenerla 

como area para Ia conservaci6n de flora y fauna, aprovechandola mediante el 

ecoturismo. 3.- Agregar Ia siembra de arboles maderables y realizar manejo forestal. 

Esta ultima ha sido descartada por algunos ejidatarios, al evaluar Ia experiencia del ejido 

forestal Tres Garantias en Quintana Roo 1 5
, especialmente comparando Ia proporci6n 

poblaci6n - superficie ejidal, problemas del reparto de utilidades y potencial para el 

ecoturismo en Marques de Comillas. Sin embargo para algunos persiste Ia idea de su 

explotaci6n, especialmente en los ultimos meses en que el programa del plan piloto 

14 
La propuesta del uso integral presenta Ia dificultad de un plan de manejo que considere un inventario de especies, 

una evaluacion de poblaciones con su dinamica de crecirniento y Ia ubicacion de un mercado especial para cada una 
de las especies, para ello se ha propuesto obtener el apoyo de universidades y centros de investigacion. 
15 Con Ia propuesta del grupo tecnico del proyecto guacamayas, porque los ejidatarios menos interesados 
en Ia conservacion conocieran el uso de los recursos naturales que realiza el Ejido Tres Garantfas y el 
apoyo de SEDESOL en Chetumal, fue posible conocer el manejo forestal, de fauna, ecoturismo y el 
centro de proteccion de fauna Bacalar en 1994. 
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forestal de Ia Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, ha promovido 

e iniciado Ia explotaci6n forestal en ejidos vecinos. 

Para todos los ejidatarios Ia explotaci6n de esta area debe brindar beneficios colectivos y 

su alternativa inmediata seria resolver los problemas de Ia producci6n agricola y 

ganadera, sin embargo el hecho de mantener satisfecha Ia demanda de alimentos, la 

expectativa de capital con Ia intensificaci6n de Ia ganaderia y Ia explotaci6n de maderas 

de uso domestico y piezas de caza, hace posible una planeaci6n a mediano plazo para 

cumplir con los beneficios esperados y asegurar su conservaci6n. 

Fig 5. Ordenamiento territorial en el ejido Reforma Agraria disefiado en 1982. 
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1 Area ganadera 802 ha 
2 Area urbana, parcela escolar y de Ia mujer 60ha 
3 Area agricola 160 has. 
4 Reserva forestal 1200 has.(uso indefinido) 
5 Reserva ecol6gica ejidal. 
6 P1antaci6n de caco bajo selva (abandonado) 
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CAPITULOV 

LA ACCION INSTITUCIONAL EN REFORMA AGRARIA 

Pese a que Ia inversion del Estado ha sido diversa y en algunos aspectos 

cuantiosa, las actividades que generan los ingresos son las mismas desarrolladas en el 

Iugar de origen hace mas de 20 afios, lo anterior denota Ia falta de realidad en el discurso 

del uso diversificado, consetvacionista y sustentable de Ia patte oficial. La claridad de 

expectativas productivas que Ia poblacion ha mantenido, le ha permitido aprovechar Ia 

controversia de Ia accion institucional, al grado de que en 14 afios han logrado satisfacer 

Ia demanda basica de alimentos e ingresos. Sin embargo algunas instituciones rechazan 

al ejido por su aparente despilfarro de recursos naturales y financieros, y su esquema de 

organizacion intema, limitando Ia posibilidad de invettir en el desarrollo sustentable. 

V.l Inversion de instituciones gubernamentales 

Una vez constituido el ejido en 1980, solicito a diversas secretarias de gobiemo apoyos 

para setvicios publicos y para Ia produccion ganadera, agticultura mecanizada y 

piscicultura. Por otra parte, la Secretaria de Desarrollo Rural, en el marco de una 

supuesta produccion ecologies inicio el proyecto de plantaciones de cacao 1 y con ello Ia 

planeacion sin patticipacion comunitaria en las istituciones del estado. En 1981, las 

instituciones coordinadas por el gobiemo del estado, informaron a los campesinos que 

los apoyos se otorgaria solo si los interesados se organizaban en sociedades y explotaban 

areas compactas. Esta exigencia encontro corresponsabilidad inmediata en el ejido 

I Argumentando Ia presencia de este producto en el medio natural 



Refmma Agraria. La condici6n de organizarse vino a fmtalecer el esquema tradicional 

del trabajo familiar y correspondia a Ia integraci6n social del ejido por la existencia de 

tres familias ampliadas. El trabajo en areas compactas fue entendido como necesidad 

desde Ia experiencia con las propiedades en Oaxaca y fue reforzada por Ia competencia 

entre los ejidatarios por Ia tiena con mayor potencial. 

En 1982 inici6 el proyecto plantaciones de cacao via credito con administraci6n directa 

de los beneficiarios y Ia w1i6n de Ejidos Julio Sabines2
. Se otorgaron los primeros 

creditos ganaderos y agricolas, con ampliaciones en 1983, 84, 87 y 90. A pat1ir de 1986 

a 1991 se agregaron instituciones de servicio (ver cuadro 2). 

Cuadro No.2 Resumen de las inversiones del Estado en el ejido Reforma Agraria. 

INSTITUCION ANO PROYECTOS Y OBJETIVOS 
BAN RURAL 1962 6 Creditos ganderos 

1969 Credito oara culti~s malz friiol v chile 
Crildito ganadero para cacao 

SEC. DES.RURAL Estableclmlento de lllvero y plantaclones 
1962 Apoyo a Ia slembra de malz y chile 
1988 Bombas aspersoras y motobombas 

Ttractores agrlcolas, Destronque v desenraice 
Asesorla tecnlca y apoyos para chile y malz 

SARH 1966 Corrales de manejo, bat'lo garrapatlcida 
1900 Crlanza de borregos. Slembra de pastos y corrales 

Aorovechamlento de maderas . Paauetes de aves de corrales 
Transporte ejidal 

INSTITUTO 1966 Talleres de carpinteria, costura, molino de ni><lamal, aulas, 
NACIONAL 1992 bibliotecas, clinics y farmacia comunitarla y capacitaci6n a promotor 

INDIGENISTA de salud .. Orlentacl6n ecol6glca . Segulmlento al proyecto 
! guacamayas. Acopio y comercio de leche 

SPP Agua potable. 
SEDUE 1966 Construcci6n de letrinas aboneras 

SEDESOL 1996 Granjas Integrates, Credito ganaderos. Aslstencia tecnica ganadera 
FONAES Euloamlento turlstico. Renovaci6n de oastizales v dilllsi6n de cercas 

CONASUPO 1966 Tlenda rural conasupo 
MUNICIPIO 1967 Construccl6n de 2 canchas 

1991 Puente peatonal 
BANAMEXA.C. 1996 Criadero guacamavas 

SEDETUR 1996 lnfraestructuara turlstica 
SEMARNAP Capacitaci6n a promotor forestal. Agriculture orgiinica. Villlenda. 

1996 Criadero de guacamavas. Reforestaci6n productiw 

Fuente. Entrevista a autoridades y Convenios Unicos de Desarrollo, Gob. del Estado. 

2 La administracion de esta organizacion gestiona los apoyos y canaliza los recursos a las autoridades de 
cada ejido, lo cual le permitia presencia politica y en ocasiones obtenia su comision. 
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De 1992 a 1995, el abandono institucional a Ia zona por varias razones: los cambios 

administrativos, el surgimiento del MOCRI con una postura radical y e) veto de apoyo 

del gobemador del estado, Ia uecesidad de canalizar recursos a Ia microregion cafiadas 
3 

y el surgimiento del EZLN, se expreso en Ia reduccion de inversiones en Ia region. Sin 

embargo el ejido Reforma Agraria mantuvo sus gestiones para buscar apoyo para Ia 

ganaderia via Empresas en Solidaridad, Ia asistencia tecnica en agricultura organica y 

continuacion del proyecto guacamayas, lograndose el apoyo de Ia SEDESOL para 

guacamayas en 1993 y 19944
. A pesar del conflicto sociopolitico de Ia Selva, el ejido no 

agoto Ia gestion de creditos para continuar con Ia ganaderia y logro, junto con 3 ejidos 

mas, el apoyo de FONAES en 1995. Los apoyos se otorgaron a 7 sociedades integradas 

en promedio por 10 productores cada una, pero tres de elias ( 41 %) se concentran en el 

ejido Reforma Agraria, beneficiando al 81 %de sus ejidatarios. (ver cuadro No. 2). 

En 1996 Reforma Agraria junto con 6 ejidos mas, fueron seleccionados por 

SEMARNAP para iniciar el estudio forestal encaminado al uso sostenible de las especies 

maderables comerciales, sin embargo ante la falta de iuteres de Reforma Agraria por la 

explotacion forestal, a cambio de un estudio integral para el manejo sostenible, provoco 

que el grupo tecnico cancelara los beneficios en esta comunidad y eliminara Ia 

patticipacion dellider en Ia nueva organizacion que promoviera el gestor del proyecto5 
• 

.l Maurcio J. M. cormmicacion personal 1994. 
4 

Se ejecuto el proyecto a pesar de las condiciones de inseguridad que existieron en Ia region. 
5 Es evidente que ante los intereses politicos del gestor del proyecto forestal, el liderazgo 
regional de Luis y el choque entre elias, Ia controversia de Reforma Agraria en el proyecto 
forestal fue aprovechadoa para mantenerlo aislado. 
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En octubre de 1996 Ia misma secretaria, en una programacion acelerada, el ejido plantea 

como prioridad, Ia ejecucion de cinco proyectos (Apoyo a Ia produccion organica, apoyo 

para letrinas, reforestacion productiva. puente peatonal y criadero de guacamayas rojas), 

sin embargo la tardanza en Ia liberacion de los recursos. Este proceso se encuentra en 

marcha y no es posible predecir. 

V.2 Asimilacion de Ia controversia desarrollo- conservacion 

La presencia de Refmma Agraria durante Ia integracion y negociaciones de Ia Union de 

Ejidos y su participacion en Ia planeacion, concettacion y ejecucion de proyectos en la 

CIPSEL, fueron impmtantes para que el lider de Ia comw1idad y los familiares cercanos 

presenciaran las contradicciones entre las conientes conservacionistas y desanollistas 

entre las instituciones gubemamentales; aprendio de ello a cubrir de conservacion las 

demandas destructivas de los recursos naturales. Asi tambien a utilizar Ia expectativa 

institucional, respecto a Ia generacion de empleo local, organizacion de grupos de 

trabajo, fonnacion de areas compactas de cultivo, uso adecuado del suelo, uso integral 

del recurso natural, repatto igualitario, fondo comwtitatio, apottacion de materiales de Ia 

region y mano de obra no calificada, etc. Todo ello para negociar apoyos financieros, 

incluso para destinarlo Ia ganaderia extensiva dado el veto impuesto por el gobemador6 

Refonna Agraria no es el Unico ejido que ha recibido los mas importantes apoyos 

institucionales para el desanollo comunitario, pero a diferencia de los otros, tiene 

6 Las demanda mas importantes de los campesinos en Ia region Selva, eran precisamente Ia ganderia y Ia 
explotacion forestal, como futicas alternativas economicas, sin embargo ambas fueron vetadas por el gobiemo del 
estado entre 1992 y 1994. Afut asi ellidere logro wta autorizacion para ganaderia del propio gobernador. 
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cualidades que le han pennitido sacar provecho de ello. Su identidad cultural, 

organizacion del trabajo tradicional a partir de unidades familiares extensas, su ejercicio 

de planeacion, Ia expe1iencia de desanollo economico logrado en las propiedades en 

Oaxaca, el reducido numero de ejidatarios, el control estricto y autoritario del poder 

local, Ia claridad de sus intereses. Con todo ello sumado a Ia experiencia del lider local 

sobre organizacion 7 y su decidida pa1ticipacion en Ia to rna de decisiones regionales, le 

pennitio entender las estrategias que debia utilizar dentro de su comunidad y hacia el 

exterior para optimizar el uso de los apoyos y beneficiar a Ia mayoria de los ejidatarios, 

logrando amplias ventajas sobre otras comunidades. Esta claridad dellider reforzada con 

Ia fundacion y planeacion en al Union de Ejidos Julio Sabinez y Ia claridad de las 

necesidades de su comunidad, que muchas veces extrapolo a los miembros de Ia union de 

ejidos, lo han Uevado a ser uno de los interlocutores mas importantes de Ia region. 

La permanente preocupacion por el deterioro ambiental que se ha manifestado en varios 

niveles de gobiemo, en Ia sociedad academics y civil , aunque no se ha traducido en 

propuestas claras y de beneficio para las comunidades, es bien sabida por los 

colonizadores. Sin embargo para estos Ia conservacion solo parece limitarlos en sus 

intereses, expectativas y pocas posibilidades para mejorar sus condiciones de vida, por 

ello Ia conservacion siempre ha sido discutida y reprobada en el desanolJo. 

7 
Miembro activo del movimiento estudiantil en Ia preparatoria del estado en Oaxaca en 1973 - 76 y su 

· participacion en el grupo guerillero 27 de septiembre. 
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La frecuente difusion de Ia idea de Ia conservacion y el desarrollo de las comunidades de 

Ia selva, mediante discursos, campafias, comunicados, denuncias y programas de 

concientizacion, asi como propuestas productivas que buscan reducir el impacto negativo 

al medio natural y las limitaciones para el aprovechamiento de especies silvestres, Ia 

ganaderia, etc., han ido despertando preocupacion e interes entre Ia poblacion por Ia 

conservacion a Ia vez que se preguntan como sacarle provecho. 

V.3 Estrategias del ejido para canalizar apoyos a sus propios proyectos 

Entre las coyunturas que ha aprovechado este ejido para desarrollar sus propios 

proyectos, se encuentra Ia patticipacion del lider en Ia creacion de Ia Union de Ejidos 

Julio Sabines Perez en 19808
. En 1982 el exito obtenido con Ia formacion de grupos de 

trabajo contribuyo para que Reforma Agraria se fraccionara en tres grupos9
. Para 1987 

los cuarenta ejidatarios se fiaccionaron en 7 grupos y en Ia actualidad existen tres 

Sociedades de Solidaridad Social y una Sociedad Cooperativa de Ecoturismo. 

La vision negociadora del lider hizo que se aceptaran proyectos planteados por las 

instituciones que incluso parecfan ser contrarios a sus intereses, con el fin de mantener 

las relaciones conciliadoras y tener la oportunidad de beneficiarse. Mucha de la habilidad 

de negociacion de este y otros ejidos reside en resaltar errores de las instituciones que en 

afios anteriores han ejecutado pi·oyectos en Ia comunidad. Todo ello les ha permitido 

8 Los lideres locales impulsores de Ia Union de ejidos fueron: Tomas Canceco del ejido Zamora Pico de Oro, Luis 
Hernandez del ejido Refonna Agraria y Jose Baldovinos de Boca de Chajul. 
9 Este tipo de agrupacion ha garantizado el cumplimiento de compromisos en Ia contratacion de creditos, pennitio 
canalizar mayores beneficios para Ia familia, garantizando Ia posesion de las parcelas, el uso organizado de 
parcelas y satisfacer las necesidades de alimentacion y venta de excedentes con beneficios igualitarios, desde su 
llegada hasta 1994. 
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renegociar apoyos, que siguen siendo viables o que petmiten beneficios directos en Ia 

administracion financiera o repaxto de sus bienes. Esta estrategia es funcional gracias al 

constante cambio de los representantes institucionales. 

Con el afan de obtener beneficios de todas las acciones institucionales, en mas de una 

ocasion cuando Ia programacion institucional no contemplo a esta comunidad, las 

autoridades ejidales exigieron su integracion, creando inconfonnidad por lo menos 

contra los tecnicos responsables de los proyectos y en contra de otras comunidades. 

La transferencia de recursos financieros al ejido o sus grupos de trabajo para Ia 

realizacion de proyectos que desde Ia perspectiva institucional son viables, ha permitido 

asegurar una mayor paxticipacion de Ia comunidad y conduce a un mejor manejo de los 

recursos financieros o los bienes materiales, ademas se ha comprobado que a pesar de 

una mala adtninistracion 10
, Ia eficiencia en Ia ejecucion y organizacion es superior 

comparada con una administracion desde las instituciones. Sin embargo para esta 

comunidad es necesario asegurar Ia participacion de los gmpos de poder en Ia 

planeacion, presupuestacion y conocimiento administrativo de Ia ejecucion, por lo que es 

necesaria una capacitacion administrativa con un control de Ia institucion promotora y 

mecanismos de entrega de cuentas en las asambleas ejidales de cada proyecto. 

10 Es frecuente que lideres y autoridades, reclamen su parte del beneficia, por el hecho de mantenerse en Ia idea 
del proyecto o bajo el argumento de wta gestion que Ia comwtidad desconoce. En Reforms Agraria, el propio lider, 
reclamo su parte en los beneficios que !Iegan a Ia comwtidad, por su papel desempeiiado en Ia formacion del ejido, 
awtque no participo las gestiones. Awtque esta concepcion, es Valida desde Ia optics de WIR compensacion, 
ademas del beneficia del proyecto. no existe tuta dimension real del tamaiio de Ia recompensa, llegando con 
frecuencia at abuso. 

85 



Estos enores en Ia administracion de recursos financieros, ademas de otros factores 

como: los montos de inversion que ha tenido Ia comunidad en aiios anteriores y una 

diferenciacion economica obsetvable entre las familias ampliadas fundadoras y los demas 

ejidatarios, fueron creando en fonna paulatina una barrera entre instituciones y 

funcionarios bacia el ejido, fundamentada en Ia sospecha de un manejo arbitrario de los 

recursos financieros, para beneficio familiar. Asi tambien algunos funcionatios seiialan 

que Reforma Agratia ha recibido "demasiados beneficios" y que ya puede desanollarse 

sola. Como resultado de lo anterior se obsetva aislamiento del lider, poco interes de las 

instituciones gubemamentales para invitarlo a patticipar y las autoridades ejidales en los 

foros de planeacion microregional y Ia necesidad de retomar los avances de Ia comunidad 

en cuanto a su interes por Ia consetvacion, para que las experiencias y expectativas 

productivas sean orientadas bacia el desatToUo sustentable. 

V.4 Acciones de mayor impacto eco16gico 

El impacto positivo que gener6 Ia exigencia del Estado para organizar y compactar areas 

de produccion, y Ia initacion de los campesinos por adeudos del Banco al credito de 

cacao y Ia limitaciones para Ia tumba en Iugar de aprobar sus demandas, hizo que 

decidieran tumbar de inmediato 150 ha para agricultura e iniciar e) repatto y desmonte de 

280 ha para potreros, causando gran impacto negativo al ecosistema. 

Si bien Ia exigencia de las areas compactas para Ia produccion y Ia organizacion de 

grupos de trabajo, lo cual se ajustaba perfectamente a su esquema de Ia pequeiia 
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propiedad y a su cultw·a tradicional de trabajo familiar, genero nn impacto social y 

ecologico positivo, Ia aplicacion de paquetes tecnologicos que siguieron al otorgar los 

creditos fueron contratios. Entre los resultados se obse1va Ia perdida de Ia tiqueza 

biologica ecologica y alimentaria de Ia milpa tradicional a cambio de monocultivos, como 

consecuencia logica Ia apaticion, persistencia y aumento de plagas, y enfe1medades, 

perdida de Ia fertilidad natural por intensificacion de cultivos, uso de paquetes 

tecnologicos basados en el uso intensivo de agroquimicos, consecuentemente genero nna 

contaminacion ambiental, en los productos y en Ia salud de la poblacion 1 1
• 

En 1989, a peticion de los ejidos Refonna Agraria, Galacia y El Pin!, el Instituto 

Nacional Indigenista inicio nn programa de educacion ambiental de tipo practico, 

aplicado a problemas cotidianos en Ia produccion y a despe1tar mayor interes por Ia 

conse1vaci6n. En algunos foros de este programa un miembro del ejido propuso que se 

investigara como evitar que Ia guacamaya roja se alejara del ejido y de Ia zona. En 1991, 

Ia misma institucion inicio el proyecto "Manejo y conservacion de guacamayas rojas", 

dicho proyecto unicamente opero durante 3 meses. Ante Ia insistencia de Ia comunidad 

Ia Secretaria de Desarrollo Social, brindo los recursos para su continuacion a finales de 

1993 yen 1994, transfiriendo Ia administracion logrando mayor participacion. 

El programa de educacion ambiental ha sido mt espacio de discusion para planear el 

desarrollo ejidal, incursionando en el manejo forestal, agricultura organica, potreros 

11 Segtm pobladores W1 40% de Ia poblaci6n total ha sufrido intoxicaciones severas y W1 15% es 
ahora altamente sensible a Ia mayoria de los productos utilizados . 
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ecologicos, etc.; asi mismo propicia el establecimiento de un criadero de guacamayas 

como estrategia para Ia repoblacion y experimentar el ecoturismo. 

El ecoturismo se propuso por parte del autor como actividad que podtia garantizar el 

desarrollo economico y Ia consetvacion de Ia riqueza natural, por ello con el fin de 

evaluar Ia aceptacion, interes, potencial de Ia comunidad y de los atractivos, desde Ia 

optica de los visitantes, de manera experimental se llevaron 8 grupos de turistas europeos 

y mexicanos en el periodo de octubre de 1994 a marzo de 1996. A pattir del analisis de 

los resultados, se propuse y gestiono el proyecto ante diversas instituciones para su 

financiamiento. Fue el compromiso moral de Ia Direccion de Organizaciones Sociales de 

FONAES que ayudo a emiquecer Ia expectativa. La gestion de apoyos tambien ditigida a 

Ia Secretaiia de Desarrollo Tmistico del Gobiemo del Estado, quien negocio ante Ia 

SEDESOL un recurso cuantioso para iniciar Ia construccion de 7 cabanas en 1996. 

El esquema cerrado de planeacion y administracion financiera que realiza esta Secretaiia, 

ha impedido a Ia comunidad conocer Ia interpretacion que se hizo de su proyecto, 

dimensionar y entender las modificaciones, entender las reduccion de metas, los avances 

fisico-financieros, etc., convit1iendose Unicamente enjomaleros de su propio proyecto. 

V.5 Modificacion de las demandas 

Los intereses de esta poblacion por el tipo de actividad economica poco se han 

modificado, en todo caso se ajustrin continuamente en funcion de las opm1unidades de 

88 



mercado y Ia obtencion de apoyos institucionales. Las nuevas propuestas economicas 

han llegado por el quehacer de las instituciones gubemamentales, de Ia relacion con 

politicos, investigadores, empresas privadas y Ia experiencia entre campesinos, y pueden 

ser aceptadas si responden en patte a los intereses de Ia comunidad, de unos cuantos o 

sobretodo si le interesan a las dos f:1milias dominantes. Una vez que Ia sugerencia se 

aproxima a una necesidad concreta, Ia propuesta es llevada a Ia asamblea donde incluso 

puede disfrazarse de demands ejidal no por ser piioritatia, sino por su caracter de oferta, 

o porque su aceptacion permitira negociar otras demandas. Del acuerdo de asamblea 

pasa a la elaboracion de Ia solicitud o es negociada incluso verbalmente con instancias 

gubemamentales y es esta la que realiza una analisis de Ia viabilidad del proyecto. 

Es necesaiio resumir que a pesar de que Ia inversion que el Estado a realizado en la 

comwlidad, es cuantiosa y aplicada a diversos proyectos, las actividades que han 

generado mayor crecimiento economico es Ia ganadeiia y el cultivo de chile, del mis~o 

modo son las actividades que continuan generando mayor impacto ecologico negativo en 

el medio natural. Tambien es evidente que a pesar de realizar gestiones a nivel ejidal no 

existe una capitalizacion unifmme en todas Ia familias, a pesar de que las ocho familias 

mas pobres han te11ido op01tunidad de incursionar en las mismas actividades que le han 

dado mayor ingreso a las familias capitalizadas. Respecto a Ia oiientacion que las 

instituciones deben dar a su papel como ejecutores de proyectos en esta comunidad 

conviene revisar el capitulo siguiente. 
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CAPITULO VI 

LOS SISTEMAS DE PRODUCCION EN REFORMA AGRARIA 

El presente capitulo describe el mosaico de usos del suelo, analizando el origen, presente 

y tendencia de los sistemas de produccion; formas de aprovechamiento de los recursos 

hidrologicos, flora y fawta silvestre, y Ia concepcion de Ia conservacion que poseen los 

habitantes de esta comwtidad. 

VI.l El ordenamiento territorial 

Las necesidades iniciales de alimentacion y Ia expectativa por el desanollo tecnologico 

en agricultura y ganaderia expresadas en Ia competencia por los suelos aluviales1
, hizo 

que el repar1o igualitario iniciara precisamente en estos suelos, posteriormente en el 

repa110 de Solares y al ultimo las areas destinadas para ganadetia2
, sin detenninar el USO y 

reparto de Ia superficie colectiva. SegU.n consta en el libro de aetas, cada derecho de la 

tiena cuenta con 4 ha en tiena de vega (tierra baja) y 16 en tiena alta. De man era 

general se obsetva el uso ganadero en Ia tiena alta, agticultura en Ia tiena baja, 

completada con acahuales; huet1os familiares en 60% de los so lares jwtto a Ia vivienda y 

Ia permanencia de un bosque de 1,300 ba para obtener madera para las viviendas y como 

reserva para los hijos, de beneficio colectivo ( cuadro No.3) 

1 Tal como se sefial6 en un capitulo anteri6n estos suelos se ubican en una peninsula del rio Lacantun, 
ubicada al sur de Ia dotaci6n ejidal, son conocidos como tierra baja o el "21", por Ia ubicaci6n de Ia 
parcela numero 21 de lo que serian las pequeilas propiedades. La tierra mas alejada del rio que posee 
suelos de tipo cambisol humico (Casco 1984 ), se designa tierra alta. 
2 No todos aspiraban a ser ganaderos, por ello usaron Ia tierra para agricultura complementaria a Ia tierra baja. 



Cuadro No. 3. Uso del suelo en el ejido Reforma Agraria (1996) 

USO DEL SUELO SUl'ERFIClE TRANSFORMACION 
COMPACTA 

l 00 con cacao bajo selva 
Reserva forestal l 300 has 150 Reserva faunistica Selva primaria 

l 050 Serlva primaria 
Predio urbano 20 has Viviendas calles y 60 huertos familiares 
Parcela Escolar 20 has Convertido en potrero ejidal 
Parcela industrial de Ia mujer 20 has Convertidas en potrero 
bgticultura en suelos aluviales 160 has Desmontada 90% mecanizada 
Ganaderia extensiva 640 has Potreros 85 %, acahual 8 %, Selva 1 % 

TOTAL SELVA l 300 HAS 
Fuente: L1bro de Aetas Vol. l. y Entrevistas 

El area colectiva se mantiene consetvada debido a que no ha existido una presion de uso, 

debido al poco interes de explotar maderas comerciales, empleo agricola y ganadero, 

presion politica extema para Ia consetvacion, regulacion y control intemo y Ia falta de 

propuestas concreta acm·de con las tendencia de desarrollo. Inicialmente 100 has tienen 

cacao bajo selva, en 1988 fue comprometida con el gobiemo del Estado por mediacion 

de CIPSEL para manejo forestal y en 1990 en respuesta al programa de Educacion 

Ambiental del INI, se decreta Ia Reserva Ecologica de 150 ha. Lo anterior demuestra que 

Ia asignacion de uso responde al ittteres de mantener relacion con agentes de apoyo al 

ejido y en Ia medida de lo posible buscar el beneficio colectivo. 

VI.2 Sistemas de produccion agricola 

La disponibilidad de suelos aluviales con topografia plana (tierra baja) y tierras con suave 

pendiente que van del tio Lacanttm bacia los lomedos3
, pennite el desarrollo de dos 

3 Aluviales con alto potencial productivo por su renovacion y acumulacion de materia orgllnica y limo, y tierra alta 
con dominancia de suelos tipo cambrico hwnico, con ascendencia suave y lomerios suaves extensos en forma 
perpendicular al rio Lacantun, fonnadas por Ia erosion de 6 arroyos. 

91 



procesos productivos diferentes. En lometios, se generaliza los cultivos basados en el 

sistema roza-tumba-quema, con escaso uso de insecticidas y 3 afios de descanso en 

promedio, mientras que en Ia tierra baja, se observa Ia adopcion de un sistema 

tecnologico modemizador4
, que expresa wt uso intensivo de temporal, combinacion 

variable, seg{m Ia capacidad economica y experiencia del productor. En los cultivos de 

maiz 5 y fiijol en tierras altas se observa poco cambio tecnologico, conservando varias 

caracteristicas del sistema tradicional; los mismos cultivos en tierra baja presentan una 

combinacion tecnologica con rasgos del sistema r-t-q y modemista, en cambio el cultivo 

de chile jalapeno no puede lograrse sin Ia aplicacion de insumos quimicos. 

El conocimiento del comportamiento del clima y de los suelos, sincronizado con el 

manejo del fuego, el volt eo de Ia tierra y Ia conse1vaci6n de · residuos vegetates para el 

control de Ia humedad del suelo, penniten a los campesinos obtener dos cosechas al afto 

conocidas como siembras de temporal y de tomamil 6
. Los limites que imponen las 

condiciones ambientales se expresan en una concepcion de siembra basica y 

complementaiia, esta ultima es Ia siembra de tomamil, por lo que se utilizan areas mas 

chicas. Aunque incide tambien Ia fuerza de trabajo familiar o economica para contratar 

mano de obra, pues se lleva a cabo cuando inician las actividades para sembrar chile. 

4 Me refiiero a Ia tecnologica producida por Ia llamada "revolucion verde" 
' En ocasiones asociado con frijol de bejuco, chile cobanero, chile tabaquero, camote rojo y blanco, repollo, 
rabano, cilantro, peregil y recoleccion de hierbamora, quelite blanco, verdolaga, mostaza, etc. 
6 siembra de temporal abarca de abril a agosto (fin de Ia temporada de secas a los primeros meses de lluvia) y el 
tomamil de noviembre a marzo (fin de temporada de lluvia a los primeros meses de secas). En el control de Ia 
humedad residual del suelo (en relacion a Ia humedad ambients)) se utiliza Ia quema en suelos con ondonadas. 
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La super:ficie cultivada anual es vatiable y esta determinada por Ia necesidad economics 

de Ia poblaci6n, las altemativas de empleo, Ia dispouibilidad de estimulos o creditos, las 

expectativas del precio y el compottamiento climatico; en el caso de chile jalapeno 

influyen tambien Ia asociacion con intermediarios y Ia renta de Ia tierra. La historia 

agricola de Ia region ha demostrado que ante Ia inestabilidad de los apoyos extemos y las 

limitaciones para un mayor ingreso economico, los campesinos aseguran en principia Ia 

produccion de maiz y fiijol necesaria para la alimentacion, utilizando los medios de 

produccion a su alcance y aniesgando pequefias superficies para obtener excedentes. Sin 

embargo, en ocasiones Ia produccion ha sido insuficiente y mas del 40 % de las familias 

ha recwrido al prestamo de granos y compra de hatina de maiz. 

El producto comercial mas impottante es el chile jalapeno, sin embargo Ia vatiacion del 

precio de venta y Ia imposibilidad de colocar Ia produccion en las centrales de abasto 7
, 

les ha ensefiado que no deben descattar su cultivo y tampoco extenderlo. Por lo que 

prefieren correr el tiesgo con pequefias areas a pesar del alto costo de produccion por el 

alto costo de insumos quimicos, energeticos y maquinatia. La disponibilidad de tierras 

altas y bajas con diferente humedad ambiental y Ia combinacion de cultivos de temporal 

con tomamil, les permite elegir entre varias altemativas para mantener su produccion 

agricola. (ver cuadro No.4). Sin embargo Ia tierra alta disponible se reduce cada vez mas 

y tiende a desaparecer en Ia medida que los ejidatatios se hacen ganaderos o amplian 

praderas. La desaparicion de estas tien·as para Ia produccion de granos basicos tambien 

7 
La produccion de chile jalapeno de los estados del sureste esta acaparada y controlada por comerciantes de Ia 

central de abastos de Ia ciudad de Mexico y Puebla desde que indujeron su produccion en Ia region. 
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extinguira el sistema roza-tumba-quema en ladera y Ia milpa tradicional con Ia riqueza 

biologica que lo caracteriza. La produccion ejidal estimada para el ciclo 1994 -1995 fue 

de: 165.4 toneladas de maiz, 50.2 ton de fiijol y 504 ton de chile; de ellas el 21.5 %de 

maiz, 11.2% de fiijol y 5 %de cl1ile (ver cuadro No.4), se obtuvieron de Ia tiena alta, 

ocupando 31 ha cultivadas mediante el sistema r-t-q. Cancelar Ia produccion agricola en 

esta tierra, significa que debe obtenerse de las tierra baja, que si bien es cierto posee 

mayor potencial, a solo 18 afios de trabajo el rendimiento de maiz se redujo en 76%. 

Cuadro No. 4 Analisis de Ia producci6n agricola en el ejido Refonna Agraria 1994-1995. 

SIEMBRA DE TEMPORAL SIEMBRA DE TORNAMIL 
T. BAJA T.ALTA TIERRABNA TIERRA ALTA 

Maiz frijol maiz friiol maiz chile friiol maiz chile frijol 

% ejidatarios 100 80 15 20 90 95 40 20 10 30 

has sembradas 40 25 7 8 20.5 60 18 5 4 7 

Rendirniento 2.5 0.9 1.8 0.8 2.5 8 0.9 1.7 6 0.9 

Producci6n 100 22.5 12.9 5.6 43.9 480 16.2 8.6 24 5.6 

Consumo 45 8.6 9.6 5.6 37 0 8 8.6 0 5.6 

Venta /ejido 55 12.7 0 0 17 480 8.8 0 24 0 

VL3 Produccion, demanda de alimentos y crecimiento demografico 

De Ia produccion total, el 54.4 % de maiz y 48.3 % de fiijol se destinan al consumo 

para una poblacion de 140 personas que tiene una tasa de crecimiento anual del4.2 %, lo 

que significa que para el afio 2006 (10 afios) tendra una poblacion de 420 personas 

(aplicando un calculo atitmetico no exponencial), que requetinin para su alimentacion 

552.24 ton de maiz y 135.03 ton de fi·ijol. Es decir elevar en w1 300 % Ia produccion de 

maiz y fiijol para satisfacer Ia demanda de alimentos que en menos de 5 afios dependera 

exclusivamente de Ia tierra baja. 
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Para mantener Ia produccion actual se requieren: 47 hade temporal y 25.5 hade tomamil 

para maiz, 33 hade temporal y 25 de tomamil para Ia produccion de fi"ijol y 64 ha para Ia 

produccion de chile. De continuar en esa proporcion en 10 afios, el rendimiento debe 

aumentar a 5.52 ton/ ha en maiz de temporal, 11.4 tonlha en maiz de tomamil, 1.34 

tonlha de fiijol en temporal y 3.62 ton/ha en tomamil. La dmacion del descanso8 tendera 

a reducirse o pasani de 80 ha en temporal y 110 en tomamil a 45 y 50 respectivamente. 

Lo anterior demuestra que Ia explotacion de Ia tiena se continuara intensificando para 

satisfacer Ia demanda de alimentos, lo cual impedini mantener Ia produccion de 

excedentes o reducira basta eliminar el cultivo de chile9 a menos que el cambio tecnico 

permita elevar o mantener produccion; de lo contrario agricultura y ganadetia se 

extendenin sobre Ia resetva forestal colectiva. 

VI.4 Capacidad de produccion familiar 

La Produccion agricola y pecuaria de cada familia esta determinado por Ia demanda de 

alimentos, fuerza de trabajo familiar, mantenimiento de los sistemas de produccion, Ia 

disponibilidad de tiena, acceso a maquinaria agticola y vehiculos de transporte, y Ia 

posibilidad de contratar jomaleros por temporada de cultivo (ver cuadro 5). 

8 El descanso se utiliza como medio de reposicion natural de Ia fertilidad que varia en Ia actualidad de 3 a I 0 
meses dependiendo de Ia secuencia de cultivo ej. si se sembro frijol en tres meses puede sembrarse maiz o chile, 
pero no sera posible pasar de chile a maiz o malz a chile en un periodo de tres meses, si en cambio el frijol que 
para estos campesinos es mas productivo si se siembra en tierra agotada. 
9 Ya tiende a reducirse por el costo elevado de Ia produccion ante una inestabilidad de precios e irnposibilidad de 
competir con los intennediarios si se buscan mejores precios. 
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Cuadro No. 5 Caracteristicas de Ia familia campesina y su capacidad productiva en 1995. 

F ACfORES DE EV ALUACION CAP ACID AD PRODUCfiVA FAMILIAR 

BAJO MEDIO ALTO 

Has de cultivo maiz anual 1.0 a 2.0 2.5 a 3.0 3.5 6mas 
Has de cultivo chile anual o.o a 0.5 0.8 a 1.0 1.5 6 + 
Has de cultivo frijol anual 0.5 a 1.0 l.Ial.5 1.6 6 + 
Has de potrero anual 6.0 a 10.0 11.0 a 19.0 206 + 
Contrato de jornaleros temporal 1 a 2 3a4 56 + 
Fuerza de trabajo familiar (1) 1 a 0.5 2 a 2.5 3 6 + 
Derechos a 1a tierra del nucleo familiar (2) 1 1 26mas 
Promedio de fantilias por nivel 8 13 9 
Promedio de miembros que dependen de Ia 7 9 7 

[producci6n (3) 
Acceso a maquinaria agricola ( 4) sin acceso 8 14 
Automovil de apoyo (5) 0 10 14 

(l) Se calcul6 a partir de los miembros de Ia familia que participan en las actividades productivas, 
considerando Ia participaci6n de mujeres y nifios en relaci6n a Ia capacidad de un hombre adulto. 
(2) Se calcularon el promedio de derechos considerando que en Ia comunidad existen 30 nucleos 
familiares, dentro de los cuales algunas esposas, hijos y abuelos son ejidatarios. 
(3) Se considera unicamente a los miembros de Ia familia que dependen de Ia tierra. 
(4) Se hizo una lista de aquellos que poseen acceso at servicio de un tractor agricola por parentesco y se 
distribuyeron segun el nivel ocupado de acuerdo con su capacidad de trabajo y acceso a Ia tierra. 
(5) Se incluyeron los ejidatarios que tienen acceso at autom6vil para Ia actividad agropecuaria de acuerdo 
con su ubicaci6n en los niveles de producci6n y disponibilidad de tierra. 

El analisis demostn) que los productores de nivel alto tienen el mtsmo promedio de 

miembros de Ia unidad familiar que el bajo, sin embargo poseen mayor capacidad de fuerza 

de trabajo familiar, mayor disponibilidad de tierra, lo que le permite cultivar mas tierra y 

obtener mayor produccion. Ademas recunen a w1 30 % de contratacion de mano de 

obra 10
• En general son nucleos familiares que poseen 2 o 4 derechos, incluyendo hijos cuya 

capacidad de trabajo de un adulto y no estan casados, y aquellos cuya esposa o padre no 

tiene capacidad de trabajo. La situacion descrita es un indicador de Ia incipiente 

diferenciacion economica al interior del ejido, aspecto que requiere mayor investigaci6n. 

10 Jornaleros temporales de Guatemala principalmente. 
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VI.5 Adopcion tecnologica 

VL5.1 Maquinaria agricola 

Existen tres tractores en Ia comunidad que se utilizan en actividades como: Ia tumba de 

acahual de 1 a 2 aiios, roturacion del terreno, surcado, primers limpia, desgranado y en 

dos ocasiones han intentado el arado en superficies pequefias del potrero, con el fin de 

renovar fertilidad y pasto, sin embargo no han tenido el exito esperado, por el contrario 

contribuyo a reducir el pasto cultivado y acelero la compactacion 11
. 

Vl.5.2 Semillas mejoradas 

Rara vez se utilizo el maiz mejorado, solamente durante Ia aplicacion de paquetes 

tecnologicos promovido por el otorgamiento de creditos, sin embargo la mayoria no lo 

utilizo y siguen sembrando Ia variedad ctiolla traida de su Iugar de origen, solo 4 personas 

lo utilizan cuando existen expectativas de mejores precios de venta. 

VI.5.3 Agroquimicos 

Se utilizan para control de plagas (insectos y roedores), enfermedades virales y 

bacterianas, micosis y para fertilizacion, basicamente en el cultivo de chile (Cuadro No.6); 

Ia diversidad de productos depende del capital de trabajo de cada productor, asi, mientras 

que cuatro familias utilizan practicamente todos estos productos, Ia mayoria utiliza 8 

productos en promedio, aplicando una dosis mayor o recurriendo a productos mas baratos 

11 Los se obtuvieron a nivel ejidal y se vendieron a tres familias de Ia comunidad, el capital producto de 
Ia venta ha sido utilizado por Ia autoridad local y todo productor que requiera una maquilaci6n del 
terreno Ia contrata con cualquiera de los poseedores. 
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no conocidos traidos de Guatemala. El abuso y mal manejo de los agroquimicos12 ha 

afectado Ia salud de un 45% de Ia poblacion incluyendo niiios; el desecho de envases, 

residuos y lavado del equipo de aspersion en afluentes y el suelo ha provocado la 

mortalidad de aves, peces y mamiferos. 

Cuadr N 6 0 0. ~ogroqullllicos u 1 a A t"liz d lt os en a agncu ura. 
DOSIS PORHA OBSERVACIONES 

PRODUCTO ACCION CHILE MAIZ FRIJOL 
Ha Ha Ha 

Folidol insectic 1 It 1 It En cultivo de chile al 
Monitor .. 2lt ~arecerlas~interas 

Nubacrom .. 2lt ~ se fum!&! cada 
Tiodan .. 41t 8 dias durante tres 
Gusati6n " I It meses 
D.D.T. .. 2 kg 
Prod. Guatemala .. 3 kg Desconocen contenido 

. Foley .. 4 It 
Furactan .. 2/200 kg Grano almacenado 
Tamar on .. 2lt 
Cupravit fungicid 2 kg Se aplican 2 dias antes 
Manzate .. 2 kg cuando hq humedad 
Captan .. 

IO~ en el suelo 
Venlate .. 3 kg 
Sulfato de cobre .. I kg 
Gramoxone herbicid 2lt 2lt 2lt En chile Ia densidad de 
Tordon IOI .. I It I It siembra impide limpia 
Grogrim .. 21t con machete 
Triple 16 fertilizan 2 sacos 2 sac 
Urea .. 2 sac 2 sac En maiz y frijol se usa 
Baifolan .. 5 kg en Ia tierra baja 
Biosime .. 0.5 kg Baj_o rendimiento e in-
Triple foliar .. 5lt sificaci6n obl!g<ll! uso 

Vl.5.4 Riego 

Como propuesta extema de tecnicos y expectativa de los campesinos se propuso y se 

llevo a cabo un proyecto de riego por aspersion mientras existieron apoyos para su 

12 Generalmente no leen las recomendaciones, se aplican sin ropa adecuada y es aplicado muchas veces por los 
nifios. Los envaces son utilizados para transportar agua de conswno directo y alimentos. Se usan tambien para 
almacenar semillas, trastes de cocina, etc .. No existe WI deposito y un tratamiento para los desechos de estos 
productos. 
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mantenimiento, una vez que su aplicacion dependio de Ia inversion del productor fue 

abandonado, su efecto en Ia salinizacion del suelo se desconoce. 

VI.5.6 Creditos 

Aunque era claro que este grupo de campesinos, no requeria los creditos para Ia 

produccion de alimentos y excedentes, Ia afinidad entre Ia demanda de apoyos y Ia oferta 

de creditos, y Ia respuestas institucional que llego a rebasar las peticiones, hicieron que Ia 

autosuficiencia productiva se hiciera dependiente del cnSdito. En Ia actualidad Ia 

produccion de maiz, frijol y chile ha recibido 5 apoyos en los 13 afios de existencia, con 

lo que se ha creado un habito para pedir el creditos que utilizan para otros fines, cuando 

en los afios que no obtienen apoyos logran Ia misma produccion. 

1.5. 7 Rota cion de parcelas 

Como fase intermedia de transfonnacion del sistema r-t-q al cultivo intensivo tecnificado, 

se observan rasgos de Ia rotacion de parcelas, empleando el descanso como medio de 

reposicion de Ia fettilizacion en el area agricola de Ia tiena baja. La entrevista y visita a 

Ia parcela de 8 productores demostro que no existe una rotacion ordenada de las parcelas 

y cultivos (fig. No.5), aunque intentan mantener Ia secuencia fiijol-maiz-denscanso, 

descanso-chile-fi·ijol, entre los periodos de cultivo, temporal - tomamil - temporal. El 

cultivo de frijol y el cultivo de nescafe (Stizolobium sp.) son utilizados como medio de 

recuperacion de Ia fertilidad, previos a Ia siembra de maiz o chile. La presion que existe 

sobre esta tiena, advie1te sobre diversas vias de intensificacion y explica Ia caida de los 
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rendimientos en Ia produccion. El cuadro 7, presenta un caso comlin en las familias que 

solo disponen de un derecho sobre Ia tiena (20 % de los ejidatarios). La parcela del Sr. 

Celestino Hemandez explica Ia rotacion en los ultimos 4 afios a pesar de tener otros 

ingresos (ganado y tienda de abanotes). 

Cuadro No. 7 Ejemplo de rotacion en las parcelas agricolas de Ia tiena baja. 

ANO SIEMBRA Hectares Hectarea Hectares Hectares 
I 2 3 4 

1992 Temporal Chile Chile Descanzo Renta 
Tornamil Maiz Maiz Frijol Descanzo 

1993 Temporal Chile 0.5 Chile 0.5 Chile 0.5 Chile 0.5 
Tornamil Maiz Descanzo Frijol 0.5 Maiz 

1994 Temporal Frijol Maiz Maiz Chile 
Tornamil Frijol Maiz Descanzo Descanzo 

1995 Temporal Chile Renta Maiz Chile 

No tienen un patron de rotacion de cultivos y parcelas por lo que se superponen 

periodicamente. Los factores que explican este aparente desorden los siguientes: 

a).- Los productores con una parcela de 4 hay cuya demanda de alimentos requiere de 2 

ha para maiz y fi:ijol en temporal y 2 en tomamil para los mismos cultivos y ademas 

cultivar 1.0 para chjJe no pueden hacer una rotacion sin superposiciones ya que dejaran 

en descanso 1. 5 ha para el siguiente temporal. 

b).- El bajo rendimiento rebasar el area de siembra en Ia temporada siguiente. 

c).- La dispollibilidad de recursos financieros y Ia expectativa de mejores precios pueden 

hacer que los prodnctores Ueguen a sembrar mas de sus 4 ha, recurriendo al alquiler de 

tienas y si no existe capital para pagar a jomaleros, prestan pat1e de su parcela a los 

mimos trabajadores y/o familiares a cambio de trabajo. 
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d).- La oportunidad de apoyos a fondo perdido o creditos para determinado cultivo que 

otorgan las instituciones, hace que los cultivos se extiendan por arriba de Ia superficie 

necesaria para Ia alimentaci6n, incluso el cultivo comercial se amplia en detrimento de Ia 

superficie para alimentaci6n. 

e).- Poca fuerza de trabajo familiar y herramienta manual para derribar acahuales de 3 o 

4 afios impiden el uso de maquinatia·y obliga a sembrar en Ia misma area. 

Un resumen de la situaci6n general de la actividad agticola se observa en el cuadro 8. 

Cuadro No. 8 situaci6n de la actividad agticola en 1996, en el ejido Reforma Agraria. 

PROBLEMA CAUSA EFECTO AL TERNATIV A CAMPESfNA EFECTOEN 
EL 

AMBIENTE 

. Reduccion de Ia fertilidad . Mecaniza suelos .Altera 

.Resistencia de maleza .Aumenta dosis y diversidad de drenaje 

. Resistencia de plagas y agroquimicos . 
.Reduce 

enfermedades. .lnicia cultivo de nescafe. 
riqueza de 

Decae el -Mayor numero de plagas y .Reduce tiempo del descanzo 
flora y faW1a 

enfermedades. ' .Agrega .control manual de plagas. rendimiento 
.Desplaza policultivos .lnicia uso de repelentes naturales de .Altera 
.Rotacion de parcel as y plagas. textura del 
cultivos en desorden. .lnicia uso de cebos y trampas de suelo 
.Abuso de agroquimicos . plagas. .Erosiona . .Conserva Ia quema suelo 

.Agrega riego . 
lntensifica . Reduce area agricola . Busca empleo . Cancela otros 
sistemas de .Aumenta demanda de .Gestiona apoyos agricola o usos . . Asolva 
produccion ingresos y alimentos ganadero afluentes 

.Baja el rendimiento .Mayor intensificacion 
.Agrega tecnologia . 

. Mayor costo combustibles, .Reduce cultivo comercial .Mortalidad 

Mayor 
agroquimicos, herramient, .Recurre al prestamo defaW1a . 
refacciones, etc. .Gestiona crooitos. .Contamina 

costos de .Mayor costo de mano de .Busca empleo agua, suelo, 
produccion obra . . Insite en el riego. .Experimenta tecrucas organicas atre . 

Baja . Mayor costo de produc. .Se concreta a producir alimentos y .Altera Ia 
rentabilida .Venta sujeto at comprador. para animates . salud 

.Subsidio a Ia importaci6n .Busca empleo remW1erado 
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VI.6 Marcha tecnica de un cultivo basico 

Se elige el sistema de cultivo maiz de temporal, debido a que ha estado presente desde su 

llegada y tiende a incrementarse, es el mas impmtante para Ia alimentacion de Ia 

poblacion local, ocupa mayor superficie al afio, el nivel tecnico es comll.n en Ia mayoria 

de ejidatarios y ocupa el segundo Iugar en Ia venta. 

VI.6.1 Eleccion del sitio y area de siembra 

Para la eleccion del sitio el productor considers un cierto balance empirico de los 

siguientes factores: la necesidad de alimentos e ingresos, fuerza de trababjo disponible, 

los recursos economicos, los problemas de Ia produccion en el periodo anterior, Ia 

posibilidad de un apoyo extemo y Ia potencialidad productiva del teneno. Esta ultima 

variable se evalua mediante indicadores de deterioro como son: rendimientos anteriores, 

constante aparicion de ciertas hierbas e insectos, rendimiento segll.n la edad del acahual y 

tipo de descanso. Asi tambien se evaluan los tiesgos de una saturacion de humedad, 

segll.n comportamiento del clima 13
, posibles ingresos si adelanta su produccion. 

VI.6.2 Roza 

A mediados del mes de marzo o inicio de abril, realizan el cotte de Ia vegetacion a una 

altura de 7 em aproxirnadamente, con Ia fuerza de trabajo familiar, con el sistema de 

ayuda mutua entre familias, apoyo de un jomalero o si es teneuo destrouconado 

coutratan el arado mecanico. Este trabajo realizado en fmma manual requiere de 16 

jomales por hectares en acahual de un afio. 

13 
Segun las cabaiiuelas, estimaci6n tradicional del clima que sugiere Ia prediccion del comportamiento de todo 

el aiio, a pa1tir de las condiciones ambientales en los primeros 16 dias del mismo. 
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VI.6.3 La quema 

Se considera necesaria, solo si en los cultivos anteriores han salido abundantes hierbas 

indeseadas, si existieron abwtdantes plagas (insectos, gusanos y roedores) y amenaza de 

serpientes venenosas, abwtdante humedad residual en el suelo, humedad ambiental 

( estas Ultimas entran en juego con Ia posibilidad de obtener mejores precios si adelanta Ia 

produccion, para Ia cual arriesga si siembra cuando Ia humeda ambiental es alta). Por el · 

contrario si Ia humedad del suelo es baja, consetvan Ia vegetacion eliminada, colocada en 

el surco de siembra o se mezcla al suelo mediante el paso de Ia rastra mecaruca. Los 

productores que no queman, contratan Ia cultivadora en una segunda ocasion para 

preparar Ia tiena y sembrar, otros valoran Ia quema segun humedad, malas hierbas, 

plagas o tiempo de para preparar Ia tiena. Si deben quemar se hacerse antes de llover. 

Respecto al efecto negativo del fuego en Ia composicion biologica y quimica del suelo y 

su efecto en el ambiente, ha sido documentado por varios autores, sin embargo debe 

explicarse que su impacto desfavorable sobre Ia biodiversidad local es mucho mayor. 

VI.6.4 Seleccion de semilla 

Para mantener Ia calidad genetica, los campesinos eligen las mazorcas mas grandes, con 

granos homogeneos y con mayor nt1mero de hileras, se eliminan los primeros 5 granos 

de Ia base y 12 de Ia punta. Se selecciona Unicamente el grano blanco sin manchas o no 

dafiado. Generalmente en ambas cosechas se elige Ia variedad ctiolla, especialmente para 

la siembra de tomamil, por su resistencia a la humedad, a las plagas y su porte bajo que 

evita el acame. El maiz criollo genera una produccion menor que las semillas mejoradas, 
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sin embargo el cultivo corre menor tiesgo y se prefiere un volumen seguro que una alta 

expectativa que demanda mayor ateucion, cuidado e inversion. 

VI.6.5 Siembra 

Se realiza una vez que cae Ia ptimera lluvia del mes de mayo, si es cultivo de temporal o 

las Ultimas lluvias del mes de noviembre si es cultivo de tomamil. Para roturar el terreno 

• 
se utiliza una vara de madera dura, de 2 m de largo, 5 em de diametro y 4 kg. de peso 

aproximadamente, que termina en punta por ambos extremos llamada macana o espeque. 

La apertura de un agujero de l 0 em de profwtdidad aproximadamente en promedio por 

golpe, permite enterrar ligeramente 3 o 4 granos de maiz. La distancia de siembra en 

linea y entre surcos es de 80 em aproximadamente. Este trabajo debe realizarse en un 

solo dia para asegurar wt crecimiento unifotme de Ia planta en Ia parcela, sin embargo es 

frecuente que no ocurra una germinacion bomogenea, o que los granos y plantulas sean 

arrancadas por aves y mamiferos; una vez que el cultivo rebasa un metro de alto, se 

agregan vatios cultivos asociados para con sumo y venta (ver anexo l) entre los que 

destacan frijol, chile tabaquero y calabaza ( chigua ). Un titual religioso que aU.n 

conservan alguna familias, es Ia colocacion de flores, veladoras e imagenes de Ia virgen 

de Guadalupe, acompafiada de algwws rezos, en medio de Ia siembra ell2 de diciembre. 

VI.6.6 Primera limpia 

Debe bacerse cuando Ia maleza alcanzar Ia altura del cultivo, lo cual ocurre a los 20 dias, 

si no bubo quema; por el contrario el retraso de ltierbas, ocasionado por Ia quema, 

permite que Ia ptimera limpia se realice basta los 34 dias. Para efectuar Ia limpia se 
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utiliza Ia coa o el machete cmto, o se contrata Ia cultivadora mecanica que incluso 

permite acumular tiena en Ia base de las plantas. Esta ultima altemativa solo es posible 

en suelos arados con maquinaria, porque Ia delimitacion de surcos dirige Ia siembra, no 

asi en Ia tiena sin arado donde las lineas de siembra son variables por el calculo manual. 

La limpia manual requiere 20 jomales, pero si se utiliza herbicida son suficientes dos 

jomales, el contrato de Ia cultivadora tenia en 1995 un costo de $ 200.0 /ha, mientras 

que aplicar herbicida gramoxone requeria en ese afio un gasto de $ 50.0 por ha, mas Ia 

aportacion deljomal familiar. La contratacion de un jomalero costaba $ 320.0 /ha. 

VI.6. 7 Segunda lim pia 

Se realiza a los 20 dias de Ia primers limpia, para entonces Ia densidad y diversidad de las 

hierbas no deseadas es mayor, asi tambien el cultivo rebasa un metro de alto, por lo que 

no puede utilizarse Ia cultivadora y solo es posible limpiar manualmente con machete o 

utilizar herbicidas. La misma densidad de hierbas requiere 20 jomales para Ia limpia con 

machete o coa, Ia aplicacion de 5 litros de herbicida como sustituto, requiere 1 jomal. 

VL6.8 Doblar y despuntar 

Los que han utilizado Ia semUia mejorada saben que deben despuntar y doblar el maiz 

una vez que el grano est a en Ia ultima etapa de maduracion, de lo contratio mas del 10 % 

se perdera, debido a que Ia cubie1ta del grano (bractea) no alcanza a cubrir toda la 

mazorca, facilitando Ia penetracion de humedad y plagas, por lo que deben cosecharlo, 

venderlo 0 fumigarlo rapidamente. 
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Vl.6.8 Cosecba 

La recoleccion del producto se realiza a los 3 meses ( agosto) de baber sembrado, para 

ejecutarla es necesario hacer previamente wt chap eo ligero 1 para facilitar el acceso, hacer 

vatios montones de mazorcas y evitar el ataque de serpientes venenosas2
• (n:acias a Ia 

resistencia del maiz criollo su cosecha puede retrasarse hasta octubre, aim sabiendo que 

las plantas no deseadas alcanzan mayor altw·a que el cultivo y de los riesgos del ataque 

de serpientes; en estos casos es conveniente contratar Ia cultivadora mecanica para 

limpiar el teneno antes de tapixcar. Es notable que para esta epoca varias especies de 

reptiles, mamiferos y aves ocupan el area de cultivo, incluso aves migratorias anidan 

dentro de ella, sin embargo Ia limpia mecanica crea alta mOJtalidad en aves anidadas. 

VI.6.9 Descanso de Ia tierra 

Una vez realizada Ia cosecha, el teneno es abandonado para recuperar Ia fertilidad por 

un periodo que va desde 3 a 12 meses. En realidad el tiempo de descanso es Ia primers 

fase de Ia recuperacion del equilibrio ecologico, pues ademas de Ia incorporacion de 

materia organica, permite Ia recuperacion de Ia biodiversidad, el microclima, etc. A partir 

de 1994 el cultivo del nescafeJ se ha extendido para acelerar Ia recuperacion de Ia 

fertilidad, especialmente en las familias con menos recursos o que disponen de una sola 

1 Es un corte rapido con machete de malas hierbas, cuyo objetivo es permitir el acceso sin irnportar Ia altura del 
corte. 
2 Especialmente porque es abundante el nfunero de serpientes venenosas (por Ia depredacion de roedores) y para 
evitar Ia irritacion que produce el aguate. 
3 

Leguminosa trepadora (Stizolobium priuriens), que fija elnitrogeno del aire. En 1985, un ejidatario de Tapachula 
trajo Ia semilla, sin embargo fue hasta 1990, impulsado por SEDUE cuando empezo su cultivo yen 1994 retomado 
en el proyecto de agricultura organica. 
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parcela. Para la siembra contrata cultivadora o quema y siembra con espeque, 

actualmente este cultivo ocupa el 40 % del area agticola de abril a noviembre. 

VI.6.10 Control de plagas y enfermedades 

Durante la germinacion, suele aparecer hongos que afectan el cultivo, en su crecimiento 

es frecuente el gusano cogollero, durante la maduracion atacan insectos ( escarabajos, 

palomilla), aves (peticos, zanates, tordo, codomiz) y mamiferos (ardillas, tlacuache, 

mapache, tejon y ratones). En almacen son comunes escarabajos (picudo) y palomillas. 

Para el control de enfermedades e insectos se utilizan plaguicidas ( cuadro No. 6) y a 

partir de 1994 algunos utilizan repelentes naturales contra insectos (ver cuadro 9), para 

aves y mamiferos recunen a Ia colocacion de espantapajaros y a veces a la caza. 

Cuadro No. 9 Medios fisico para control de plagas, enfermedades y maleza. 

ACTIVIDAD ACCION PROBLEMA CHILE MAIZ FRIJOL 
Cultivo de cebolla Repele insectos X 

Cultivo aio " " X 

Fumiga flor de muerto " " X 

F. con chile " " X 

F. jabon y sal " " X 

F. ajo v cebolla " " X 

Cebo con cerveza at rae babosa X X X 

Quem a control * X 

IOuema .. • X X X 

IQuema " • X X X 

Siembra leguminosa fertiliza <prod X X X 

Descanzao .. <prod X X 

Arado control maleza X X 

Cultivadora reduce " X X X 

Cultivo intercalado control plagas X 

Captura larvas control " X X 

* Control de humedad, plagas y maleza. 
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VI.6.11 Cambio de mano 

El cambio de mano es un intercambio de trabajo entre familias o amigos, que es se 

aplicaba en todas las actividades entre los Chinantecos, sin embargo esto se ha perdido Y 

solo se obsetva en las actividades agricolas y ganaderas, Ia cual se devuelve en el mismo 

periodo de cultivo4
• Esto es imp011ante Ia wtidad social. 

VI .12 Tendencia general del sistema de cultivo 

El uso de Ia tierra alta para este cultivo tiende a desaparecer por el proceso de 

ganaderizacion, lo cual concentranlla actividad agricola en Ia tierra baja; por lo mismo Ia 

produccion de chile tiende a reducirse at'm mas por los altos costos de produccion y Ia 

variabilidad del precio de venta. Los productores con mayor y capacidad economica 

pueden incrementar Ia produccion intensificando el uso de Ia tiena, con Ia preferencia 

por el uso de agroquimicos y retomando pocas ventajas del control fisico - biologico de 

plagas, enfetmedades y fertilizacion. Sin embargo Ia mayoria de productores continuant 

mezclando altemativas, para minimizar Ia inversion y mayor uso de jomales familiares. 

Entre los productores de mas bajos ingresos existe Ia posibilidad de adoptar un mayor 

nfunero de practicas organicas en Ia medida que pe1mitan incrementar o mantener Ia 

produccion, sin embargo su extension solo sera posible si demuestra ventajas econoicas, 

dado que exige practicas sostenidas para desintoxicar el suelo y alcanzar mayor eficiencia 

ecologica, lo cuallimita aprovechar op011unidades de credito y mejores precios de venta 

4 
Durante Ia turnba, siembra, limpia, cosecha y acarreo del producto. 
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por cultivo, cambia cultivos e impone f01mas organizativas y canales de comercializaci6n 

distintos. El uso del riego tiende a incrementarse principalmente impulsado por los 

productores con mayores ingresos y Ia sugerencia tecnica en cultivos comerciales, no asi 

los productores mas pobres que no pueden aniesgar Ia producci6n de alimentos. 

VI. 7 La actividad ganadera 

El inicio de Ia ganaderia bovina como actividad central de Ia economia familiar fue 

posible a partir de 1982, al conjuntar los intereses de los ejidatarios con los del Banco de 

Credito Rural quien canaliz6 los primeros creditos y los extendi6 durante 1985, 1987 y 

1991. Hasta este aiio los apoyos se concentraron en el 74% de los ejidatarios y a partir 

de 1985 con el apoyo de FONAES. Para conseguir los creditos los ejidatarios se 

fi:accionaron en grupos segU.n el requerimiento de Ia instituci6n. En el Ultimo credito 

recibido se fi·accion6 en 3 grupos, awtque los apoyos se repatten a nivel individual. 

La reconstrucci6n del proceso de ganadetizaci6n, demuestra que el crecimiento del hato 

fue notable en el afio en que se otorga el credito y al siguiente, debido a Ia reproducci6n 

inmediata de los vientres adquiddos. Sin embargo en los siguientes 3 afios, este se reduce 

por Ia venta de animates. Esto demuestra que pocas crias se quedan en el hato y que el 

crecimiento no puede mantenerse. Una raz6n fundamental ha sido el agotamiento de los 

pastizales cuya capacidad de carga se redujo de 4 cabezas en los primeros afios a 1.3 en 

los Ultimos 5 aiios, situaci6n que obliga a vender animates y a la vez destruir mas 

vegetaci6n primatia para los animates del siguiente credito (Figura 6) 
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Fig. 6 Proceso de ganaderizacion en el ejido Reforma Agraria 
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La reduccion del hato en los tres afios siguientes al credito por causa de Ia venta de 

animates, genera WJa desocupacion de pastos y esto crea las condiciones para que las 

fuentes financieras aprueben un nuevo credito para aprovechar los potreros, lo cual es a 

Ia vez una estrategia de los grupos ganaderos. Las fuentes de credito no consideran en 

su evaluacion Ia trayectmia de Ia actividad desde w1a perspectiva critica que considere Ia 

distribucion de beneficios en vadas familias, Ia descapitalizacion del productor, Ia falta de 

reinversion en el sistema de produccion, Ia caida de Ia produccion, el avance tecnico, 

diferenciacion economica, organizacion social, Ia destruccion de selva primada y 1~ 

dependencia del subsidio. Es posible que sin las Ultimas tres inversiones, la actividad 

hubiera desaparecido o tuviese un crecimiento muy Iento. 

VI.7.1 Situaci6n actual y tendencia 

La situacion actual demuestra que existe ·wta capacidad de carga de 1.3 cabezas por 

hectarea, sin embargo no seni posible mantenerla por mas de 4 afios seg(m la evoluci6n 

del rendimiento, debido a Ia perspectiva de incrementar e] hato, estimada en 380 becerros 
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cada aiio5
. La existencia de pastos no puede retener estas crias despues de 5 meses de 

edad, por lo que se ven obligados a vender cada afio una cantidad similar, incluyendo 

animates de desecho ( Cuadro 1 0 ). 

Cuadro No. 10 Produccion ganadera en el ejido Reforma Agraria. 

Familias Superficie Superficie No. de Crias al Venta lngreso lngreso 
ganaderas potrero potencial cabezas aiio cbza/ aflo apsoximado prom/fam 

(Ha) (ha) 
33 488 63 900 380 380 $ 380,000.0 $ 10,000.0 

El ingreso anual por familia se calculo a partir de un precio de venta de $ 1,000.0 por 

animal, realizando un promedio de veuta entre becenos, toretes y animates de desecho. 

Sin embargo los beneficios no son proporcionales dado que 8 familias concentran a 18 

beneficiarios de Ia actividad; este nivel de ingresos refleja Ia baja productividad de la 

actividad y Ia necesidad del subsidio Jiecuente. 

La destruccion de selva primaria se amplio en f01ma proporcional a Ia dimension del 

credito, debido al bajo in dice de agostadero ( 1 ha potrero por 1 animal adulto ), de 

continuar con esta tendencia las 63 ha de selva que aim existen en las areas de manejo 

individual se convettiran en potrero en los proximos tres afios, y Ia reserva forestal de 

beneficio colectivo tendera a ser repattida y transformada en los proximos 6 afios, si 

consideramos Ia independencia de los hijos ejidatarios y el crecimiento de la poblacion. 

De no ser asi, los productores con menos posibilidades de mantenerse rentaran su 

potrero y/o ampliaran el sistema de aparceiia con ejidatarios de otras comunidades. 

~ Considerando 23 meses entre Ia gestacion y el destete, una proporcion del 1.8 % de criss gemelas y el periodo 
productivo de las hembras. 
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VI. 7.2 Impacto ecologico 

Ademas de los efectos globales que provoca esta actividad en el ecosistema, el clima, 

etc., en Ia localidad es observable Ia perdida de areas de recoleccion de frutos, 

inflorecencias, tallos, reduccion de animates de caza y de uso poteucial6
, erosion, azolve 

de arroyos, compactacion del suelo, reduce capacidad de carga. Una caracteristica 

importante de los potreros, desde Ia perspectiva de Ia proteccion de Ia biodiversidad, es 

Ia conservaciou de manchoues de vegetacion ptimaria con el fin de brindar sombra al 

ganado, proteger mantos acuiferos, disponer madera para construccion, lefia y postes, 

fiutales para alimentacion, y en f01ma especial conservar los arboles con nidos de 

guacamayas roJas. Sin embargo ante las limitaciones para ampliar los potreros e 

introducir el ganado del Ultimo credito, vatios manchones de vegetacion desaparecieron. 

Algunas especies de arboles que existeu deutro de los potreros son especialmente 

imp01tantes para Ia fauna silvestre porque su desarrollo crea cavidades para refugio, 

bebederos e incluso alimentos para Ia fauna 7
. Para los ganaderos est a especie es un 

estorbo porque su sistema de raices y ramas provocan sombra que reduce el desarrollo de 

pastos incluso no es usado para lefia, por Ia cual se eliminan lo mas pronto posible. 

6 La guacamaya, especie de gran importancia para Ia comunidad y el desarrollo del ecoturismo, modific6 
sus habitos de alimentacion y pernocta, por Ia conversion de selva a potrero en el noreste del ejido 
promovida por el credito ganadero otorgado por FONAES en 1995, y Ia parvada que hasta 1994 se 
conformaba por 58 individuos se redujo a 18 en 1996. 
7 

Esto se ha observado en el arbol conocido como "cien pies o canacoite", que es una especie en peligro de 
extincion por su creci.miento en las orillas de los grandes rios inundables, cuyo sistema radicular, similar al del 
mangle (Rizofora mangle) favorece el refugio de mamiferos y aves silvestres. 
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VI.7.3 Asesoria tecnica y adopci6n tecno16gica 

La asesoria tecnica ofrecida por instituciones de credito y de extensionismo, ha tenido 

exito en Ia medida que se identifies con Ia experieucia y expectativa de los ejidatarios. 

Sus limitaciones tecuicas para orientar Ia produccion sostenible de alto rendimiento es 

reflejo de una politics economics que busca mantener el sistema extensivo para came y 

que no promovera cambios bacia un manejo semiintensivo. Asi Ia asesoria no sera 

valorada y pagada por Ia comunidad. Por otra patte Ia in.fi"aestructura existente para 

semi-intensificar1 Ia produccion esta olvidada y los apoyos han sido canalizadas bacia 

otras actividades. La sustituciou paulatina de ganado cebu y criollo, por razas mixtas es 

un cambio tecnicos impmtaute, sin embargo esto no se refleja en Ia produccion lechera, a 

pesar de existir cruzas de suizo-emopeo, brltmau y suizo americano. 

FONAES y el Centro de Capacitacion agi·opecuatio y forestal (CETROCAF), ha 

inducido Ia division de potreros para una rotaci6Ii del pastoreo, mejoramiento genetico, 

cambios de pasto segt!n tipo de suelo, control quitilico de plagas y enfermedades, uso de 

implantes, aretes, etc .. y se ha co menta do el t.i so de cercos electricos, control de montas, 

inseminaci6n artificial, etc., que podran ser adl.!tltndos si hay apoyo condicionado y eleva 

los ingresos, pero esta asesoria, no se orienta ltacia un manejo ecol6gico y sostenido, 

acorde con las limitaciones que impone el mercado. No considers Ia renovabilidad de Ia 

1 Consiste en division de potreros para estableter tina totacion, mejoramiento genetico hacia Ia 
producci6n de leche y carne, diversidad de pastos de acuerdo con el tipo de suelos, cultivo de pastos de 
corte, control de montas, agregaci6n por edades, corrales de nutnejo, salas de ordefla, baflo garrapaticida, 
medicamentos e instrumentos, maquinaria agricola, alambres de puas, inseminaci6n artificial. 
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fertilidad, diversidad alimentada, cercas vivas, proteccion de abrevaderos naturales, 

control de Ia erosion, recuperacion del drenaje, mantenimiento de Ia mayor diversidad 

biologica posible para ecotmismo, ptenciar fonaje nativo y produccion forestal y 

fruticola. Un resumen de Ia actividad se obsetva en el cuadro No. II 

Cuadro No. 11 Situacion actual de Ia ganaderia ( I996) 

PROBLEMA CAUSA Y EFECTO ALTERNATIVA EFECTOENEL 
CAMPESLNA AMBLENTE 

.Se reduce Ia capacidad de .Demanda mas .Destruccion del ecosistema 
carga creditos . Cambio climcitico 
.Reduce fertilidad .Recurre a Ia .Erosion y asolve de afluentes 
.Alteracion drenaje aparcena .Altera drenaje 

Tiende a bajar .Mayor demanda de .Elimina arboles en .Pierde biodiversidad 

el rendimiento trabajo e inversion potreros .Reduce mantos acuiferos 
.Falta asistencia tecnica .Renta potrero .Contaminacion ambiental. 
viable. .Presta potrero .Pierde especies potenciales 
.No controla precio .Transforam selva .Eiimina uso diverso del 
.Reduce area de pasto por y acahules a potrero 
erosion y perdida potrero 

Poruduccion .Descapitalizacion .Gestiona mas 
no sostenida .No invierte en el sistema creditos 

VI. 8 Aprovechamiento de fauna silvestre 

VI.S.l La caceria y comercio de fauna 

La abundancia y diversidad de Ia fauna silvestre facilito Ia disponibilidad de came para el 

consumo, especialmente a la llegada de los fundadores cuando no contaban con animates 

de traspatio, en ese tiempo los fines de semana cazaban y pescaban para consum.o y venta 

47 especies2 (ver anexo 3). Con Ia ocupacion y expansion de Ia produccion agricola y 

2 Con frecuencia cazaban tapir, venados, jabali, jaguar, ocelote, mono araiia, tepescuintle, armadillo, 
tlacuache, tejon y mapache. Las aves mas frecuentes eran: hocofaisan, cojolita, perdiz, patos y 
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ganadera, los compromisos por los creditos y Ia reduccion de poblaciones silvestres, Ia 

caza se redujo paulatinamente al interior del ejido. Sin embargo dos personas a\m cazan 

en la Reserva Montes Azules. Respecto al comercio de fauna, los pobladores comentan 

que la demanda de guacamayas, su abundancia en el ejido y Ia inexistencia de control 

propicio que en 1980, seis personas de Ia comunidad formaran una sociedad para la 

extraccion y venta. Sin embargo cuando llevaban 6 animates a Ia venta le fueron 

arrebatadas por personal de Gobemacion argumentando el delito de trafico. Este 

acontecimiento disuelve Ia agmpacion y sus intensiones, sin embargo Ia venta continuo 

hasta 1986 toda vez que militares y funcionalios cambiaron su actitud de decomiso por Ia 

compra. La demanda de esta especie y el deseo de algunas personas por mantenerla en 

el ejido3
, hizo que por acuerdo intemo se dejaran en pie los · arboles con nidos de Ia 

especie al abrir los potreros. Posterionnente commucados y amenazas del gobiemo de 

castigar Ia caza y Ia venta de fauna apoyo su iniciativa protectors y el 2 de abtil de 1988, 

se acuerda vedar y sancionar Ia venta o muette de esta y otras especies 4• 

La caza de aves y mamiferos se realiza dos veces al afio y en ella patticipan basta 4 

familias, sin embargo en Ia pesca attesanal patticipa el 60 % de Ia poblaci6n5
. De 

continuar asL varias especies desapareceran cancelando una fuente importante de 

guacamayas. Los reptiles comunes:, cocodrilo, tortuga, iguana y peces destacando entre ellos II 
especies .. 
3 Es probable que Ia ubicacion del ejido halla sido un sitio especial de anidacion de Ia especie, pero Ia 
constante extraccion y venta preocup6 a los ejidatarios mas maduros y comentando a los hijos, de Ia 
existencia y desaparicion en ellugar de origen, surge Ia inquietud por conservarla. 
4 Zopilote, loros, tucan, mono araiia y zaraguato 
s Existe una poblacion infantil y juvenil flotante que practicamente todos los dias recurren a Ia pesca con 
anzuelo integrada por los hijos de los jornaleros de Guatemala. 
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proteinas y la posibilidad de una explotacion de mayor beneficio. Sin embargo como se 

ha demostrado, Ia comunidad puede comprometerse a modificar los sistemas de 

explotacion, siempre que se proponga una altemativa que demuestren resultados. Se 

realiza adetruis un tipo de caza selectiva de aves que afectan Ia produccion de frutas en el 

huerto que con frecuencia dailan mas del 40 % de Ia cosecha, algunas especies varias 

frutas para alimentarse, mientras que otras consumen una sola (tucan Pterog/ossus 

torquatus, pericos Amazona autunmalis, Pi onus senilis y Aratinga nana). Esta situacion 

ha llevado a un acuerdo que permite Ia eliminacion de las especies que mas afectan al 

huerto (Pea Cianocorax morio, zanate Quiscalus mexicanus, chejere Melanerpes 

aurifrons y azulito Thraupis episcopus) y a los cultivos agticolas, utilizando incluso arma 

de fuego solo dentro de esos espacios. 

VI.8.2 La pesca 

En Ia actualidad Ia pesca proporcion alimentos de alta calidad a Ia poblacion, de ella se 

aprovechan 21 especies6
. Los periodos de captura son variables de acuerdo con Ia 

especie, en el caso de peces, Ia captura aumenta en las noches de los meses sin lluvias 

cuando el uso de arpon o y machete se hace posible por Ia transparencia del agua. La de 

tortuga es menos fi·ecuente y menos el cocodrilo. La captura de peces ha disminuido y 

es mas notable en Ia chopa y lisa, coincidentemente aumenta Ia captura del hobo de 

escama (carpa herbivora) y Ia tilapia a pattir de 1989 (ambas introducidas), que parece 

desplazar algunas especies nativas. Varias especies solo se obsetvan en su petiodo 

6 Ver anexo 3. 
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reproductivo 7, algunas tienen · preferencia para el con sumo, mientras que otras se 

eliminan fuera del agua. El resultado demuestra que 8 especies han dejado de capturarse 

y de las que aprovechan el numero y talla de captura disminuyen (ver anexo 3) 

De las 42 espectes aprovechadas, 3 estan catalogadas como amenazadas por Ia 

desaparici6n de su habitat y dos se encuentran en peligro de extinci6n; 10 especies de 

peces, 5 de mamiferos, 3 de aves y una de reptil es posible capturarlas todo el afio, y 30 

especies se aprovechan tambien durante su petiodo reproductivo. Esto Ultimo acelera su 

desapatici6n, por lo que deben encontrarse fonnas de protecci6n. Varias especies 

acmiticas no han sido identificadas, menos aun evaluado su potencial 8
. 

VI.8.3 Protecci6n de fauna silvestre 

Dentro de las acciones mas imp01tantes que ha realizado el ejido relacionadas con Ia 

protecci6n de Ia fauna silvestre destacan las siguientes : 

1.- Acuerdo intemo en 1982, dejar en pie todos lo arboles con nidos de guacamayas. 
2.- Acuerdo en 1982 para sancionar a quien mate o venda zopilotes, guacamayas, 

tucanes, loros, tapir y monos. 
3.- Acuerdo en J 989 para decretar Ia Resetva Ecol6gica Ejidal de J 50 bas. 
4.- Reglamento intemo validado porIa Secretatia de Ia Reforma Agraria en 1991, en el 
que se 

ratifican las sanciones, uso del suelo incluyendo Ia reserva ecologica. 
5.- Decomiso de animates silvestres dentro del predio ejidal. 
6.- Denuncia de Ia caza y trafico de fauna silvestre. 
7.- Demanda de proyectos de manejo y crianza de f.1una silvestre 9

• 

8.- Ptiorizaci6n del proyecto consetvaci6n de guacamaya roja. 

7 Galvez E. et al., 1991, no publicado. 
8Ver anexo 3 
9 En 1989, un analisis de los problemas ambientales realizado por el autor, despert6 Ia inquietud de un 
campesino por hacer algo para evitar que Ia guacamaya roja no se alejara de Ia zona. Esto di6 origen al 
desarrollo de un proyecto sobre manejo de Ia especie, ligado a un programa de Educaci6n Ambiental. 
Uno de los resultados positivos de ese trabajo es Ia apropiaci6n del proyecto y que ante Ia posibilidad de 
iniciar el ecoturismo es cada vez mas importante. 
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9.- Reglamentar Ia eliminacion selectiva de fauna que afecta a Ia produccion. 

A pesar de lo anterior, dos ejidatados continua con Ia caza en forma intensiva y debido a 

los antecedentes de amenaza a Ia familia dominaute y Ia politica de dejar hacer (basta 

ciero limite), las autoridades ejidales no han podido establecer un orden. Sus actitudes 

no solo cuestiona y viola los acuerdos intemos que se extiende a varios seguidores, 

especialmente porque Ia proteccion de Ia fauna solo ha servido para W1a buena imagen y 

negociar otros apoyos sin tener beneficio igualitarios. 

VI.9 Flora domestica y silvestre 

El beneficio de Ia vegetacion tiene diferentes niveles de apreciacion e importancia para 

estos campesinos y aumenta en Ia medida en que se aproxima al uso directo e inmediato. 

Por ejemplo, ninguna importancia tiene Ia belleza escenica, Ia regulacion del clima, el uso 

potencial directo, el oxigeno y el germoplasma; regular importancia tiene como habitat 

de Ia fauna silvestre, control de Ia erosion, pennanencia del do y Ia recuperacion de Ia 

fertilidad del suelo; en cambio el uso directo para consumo, construccion, comercio y 

proteccion de abrevaderos son uecesarios. 

La vida en las selvas tropicales, les pennite conocer vados aspectos de Ia biologia de las 

especies relacionadas con el uso directo y cotidiano, que les facilitatia mantener un 

proceso constante de domesticacion y recolecta . Sin embargo Ia mayotia de las especies 

cultivadas han sido traidas del Iugar de origen, otras introducidas mediante programas 

gubemamentales y pocas especies silvestres se agregan al uso cotidiano. 
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Una revision nipida de los usos directos que dan a Ia flora, demuestra que 159 especies 

se utilizan con fiecuencia en alimentacion, construccion, medicinal, fonaje, herramientas, 

omamental, lefia y agticultura, de elias 36 especies son comerciales. Del total, 96 

especies son cultivadas y protegidas si existen en el medio natural y 63 especies 

silvestres son recolectadas (ver cuadro No. l2 y anexos ly 2). Toda especie lefiosa es 

utilizada como combustible, w1a entrevista revela que existen mas de 100 especies que 

pueden aprovecharse, sin embargo para este trabajo Unicamente se enlistan las que 

fueron observadas ( anexo 2 ). 

Cuadro No.12. Diversidad de usos y especies de Ia flora tropical, 1996. 

uso CULTIVAD SILVEST Tar AL UTILIZAD 

Construcci6n 4 15 19 

Consumo 75 27 102 

Lena * 19 12 31 

Comerciales 24 12 36 

Medicinal 7 l 8 

Forraje para el ganado 10 1* 11 

Herramientas y utencilios 8 7 15 
Repelente de plagas 6 2 8 
Ornamenta 35 12 47 
TOTAL DE ESPECIES 96 63 159 

Respecto al uso medicinal, de acuerdo con Ia promotora de salud 13 especies son 

utilizadas. Varias de elias tienen diversos usos y se disttibuyen en diversos espacios (ver 

anexo No.1), pero seglu.t las necesidades existe una preferencia de uso; esta caracteristica 

hace que las especies silvestres sean poco protegidas o cuya desaparicion no importe a 

los campesinos, mientras que otras estan en proceso de domesticacion. Vadas especies 

silvestres estan siendo sustituidas por productos extemos industriales, como por ejemplo 

medicinas patentadas, material para viviendas, utensilios de plastico y metal, y en Ia 
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alimentacion refi:escos, enlatados y fiituras. El cultivo de traspatio permite obtener 

alimentos y en casos Ia venta (naranja y coco), sin embargo el 20 % de los huertos 

tienen mas del 50 % del espacio desaprovechado y tienen baja diversidad (menos de 10 

especies), en comparacion COil los huettOS mas diversos que poseen mas de 80 especies. 

VI.lO La reserva forestal ejidal 

Desde su delimitacion en 1983 basta Ia fecha, Ia resetva forestal es utilizada para 

recolectar fiutos e iufloreceucias, caza y para extraer maderas tropicales rollizas de uso 

individual en la vivienda y cercos de potreros. Las maderas de diametro mayor a los 40 

em incluyendo Ia caoba, se extraen para obras de beneficio colectivo y en ocasiones para 

el comercio intemo. Hasta ahora el uso como astillero cumple con el deseo de mantener 

la reserva, aunque carla vez es mas dificil obtener las especies de mayor demanda. Estas 

actividades tienden a reducir Ia tiqueza forestal y tienden a ser utilizadas para la 

ampliacion del potrero, cancelando un uso con mayor rentabilidad. En los ultimos afios 

se ha discutido el destino que puede darse a esta area, considerando el beneficio 

colectivo y que debe asegurarse su consetvacion. Entre las propuestas que destacan se 

encuentran las siguientes: 1.- Dejarla para uso integral bajo Ia concepcion de aprovechar 

de manera sustentable las especies, mediante su cultivo o cosecha equilibrada 2.-

Mantenerla como area para Ia consetvacion de flora y fauna, aprovechandola mediante el 

ecoturismo. 3.-Agregar Ia siembra de arboles maderables y realizar un manejo forestal. 

10 

10 Algunas propuestas del autor presentan Ia dificultad de un plan de manejo que considere un inventario 
de especies, una evaluacion de poblaciones con su dim1mica de crecimiento y Ia ubicacion de un mercado 
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La explotacion forestal tiende a ser desca1tada por algunos ejidatarios despues de evaluar 

Ia experiencia del ejido tres Garantias en Quintana Roo 11
, a pattir de una comparacion de 

Ia proporcion poblacion con superficie forestal y ejidal, los problemas del reparto de 

utilidades y los beneficios concentrados en pocos ejidatarios. Ademas del potencial que 

para el ecoturismo que se tiene en Marques de Comillas. Sin embargo algunos persisten 

en Ia idea de su explotacion especialmente ante Ia expectatova del programa forestal de 

Ia SEMARNAP promovido en ejidos vecinos. Para todas las familias Ia reserva es para 

beneficio colectivo, sin embargo Ia mayotia no tiene Wia idea clara de como hacerlo, 

pero el hecho de mantener, por ahora satisfecha Ia demanda de alimentos e ingreso 

basicos y Ia expectativa economica del ecoturismo, permite Wia planeacion a mediano 

plazo. 

VI. 11 El recurso hidro16gico 

El Iio como abasto de agua para consumo domestico, ha desaparecido al ser sustituido 

por el sistema de agua entubada o por acaneo del pozo, sin embargo continuara siendo 

utilizando para el aseo personal, recreacion y lavado de ropa. Como medio de transporte 

se ha reducido para el traslado a Ia parcela agricola, sin embargo tiende a reducirse ante 

el acceso por tiena y la adquisicion de veh.iculos en Ia comunidad, sin embargo para ir a 

la pesca y recreacion tutistica se incrementara. 

especial para cada una de las especies, para ello se ha propuesto obtener el apoyo de universidades y 
centros de investigacion. 
11 Con Ia propuesta del autor, porque los ejidatarios menos interesados en Ia conservaci6n conocieran el 
uso de los recursos naturales que realiza el Ejido Tres Garantias y el apoyo de SEDESOL en Chetumal, 
fue posible conocer el manejo forestal, de fauna, ecoturismo y el centro de protecci6n de fauna Bacalar 
en 1994. 
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La destruccion de selva con Ia instalacion de potreros en las tienas altas y los manchones 

de vegetacion en Ia Iivera de anoyos provenientes del centro de Ia microregion, que 

sirven basicamente como abrevaderos para el ganado, tienden a asolvarse y desaparecer. 

De igual manera ocunira con el pozo que abastece para consumo ademas de Ia 

contaminacion por filtracion de aguas negras. 

VI. 12 El ecoturismo 

La motivacion sobre Ia couservacion de los recursos naturales y Ia busqueda de 

altemativas productivas, propiciada por las actividades de educacion ambiental en 

199412
, dio Iugar a Ia propuesta del ecotutismo 13

, como una actividad expedmental. 

Entre noviembre de ese afio y marzo de 1996, se llevaron 8 grupos de tudstas, con el fin 

de evaluar el potencialidad de Ia actividad y Ia posibilidad de realizarlo. Los resultados 

fueron positivos en cuanto a Ia posibilidad de aprovecbar y potencializar Ia organizacion 

intema, el conocimiento empitico del ecosistema, Ia planeacion en el uso de los recursos 

naturales, busqueda del beneficio colectivo, el uso diversificado de Ia biodiversidad, su 

interes por Ia conservacion productiva. Entre los requedmientos mas importantes para 

impulsar dicha actividad destacan : contar con Ia tetminacion de Ia infi:aestructura, equipo 

y transpmte adecuado, capacitaciou en administracion, organizacion de las actividades, 

12 Con el financiamiento para el proyecto de lnvestigaci6n para Ia conservaci6n de Guacamayas y loros 
(desarrollados por el autor), se realiz6 un programa de educaci6n ambiental, que busca promover el 
desarrollo y Ia conservaci6n de los recursos naturales. 
13 El concepto aim se encuentra en Ia discusi6n te6rica, sin embargo con fines practicos, para esta 
localidad, es aquel que ademas de proporcionar recreaci6n en los ecosistemas naturales, involucra a los 
visitantes en actividades de conservaci6n, investigaci6n y educaci6n para el manejo de Ia naturaleza, y 
represents Ia posibilidad de revalorar Ia belleza escenica, Ia riqueza biol6gica - ecol6gica y vinculacion 
comunidad - naturaleza. 
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rescate y adecuacion de Ia cocina tradicional y cocina regional, paquetes de alimentos, 

reglas de orden y limpieza en el manejo de alimentos y del hospedaje, educacion de Ia 

poblacion, manejo de dos idiomas extranjeros, preparacion de guias en Ia exposicion Y 

manejo tecnico de su conocimiento empirico, instalacion de obsetvatorios y senderos, 

setvicios de salud y comunicacion. En un segundo momento se preve Ia necesidad de 

vender sus propios paquetes directo a los visitantes. Todo ello indica que se trata de un 

proceso que requerini de capacitacion, inversion y apoyo tecnico. 

Desde las pnmeras gestiones ante FONAES, BANAMEX A.C. y Ia Secretaria de 

Tusrismo estatal se vio Ia necesidad de coustituir una figura asociativa para canalizar Ia 

inversion, asi en julio de 1996 se habia conformado Ia Sociedad Cooperativa de 

Ecotutismo "Ara macao", con su propia idea dei tipo de turismo que esperaba manejar 

bajo un esquema de organizacion similar al experimentado, sin embargo en Ia medida que 

se hicieron las gestiones para el financiamiento y las instituciones de apoyo propusieron 

vatiantes, Ia sociedad perdio su propio propuesta. Hasta Ia fecha existen vatias 

opiniones sobre el caracter de Ia actividad ecoturistica que debe promoverse en el ejido; 

para unas fuentes financieras el visitante debe ser exclusivo, con un costo elevado y de 

excelencia; para otras, debe brindar Ia op011unidad a los mexicanos de mediana 

economia, otras opinan que debe ser exclusivo para conse1vacionistas y para otros debe 

aprovechar el turista comim que visita el sureste del pais. Decidirse por una de estas 

entre otras altemativas implica vadaciones en Ia infiaestructura, calidad en el servicio, 

capacitacion, control de impacto ambiental, sistemas de captacion, etc. 

123 



Estas viariaciones entre las fuentes financieras, mantienen una confusion grave en el 

ejido, debido a Ia dependencia que se establece para obtener el apoyo y por carecer de un 

proyecto bien definido 14
• Lo grave es que en el afan de avanzar en Ia propuesta, la 

comunidad ha favorecido a los intereses politicos de Ia instancia estatal, que se aduefio 

del proyecto y construye Ia infl-aestructura hotelera, que desde su perspectiva conviene al 

ejido y Ia region, sin impottar costos sociales, economicos y ecologicos. 

En Ia competencia institucional, Ia comunidad esta perdiendo de vista que se llego a esta 

altemativa, para asegurar que Ia consetvacion y restauracion del medio natural genere 

beneficios familiares, y que a Ia vez se estimule su proteccion, por lo que conviene 

reconcientizar que se busca obtener el mayor ingreso economico posible y generar el 

menor impacto ecologico. Esto implica exclusividad, excelencia, costo elevado, turistas 

conservacionistas y una alta calidad del setvicio, sin embargo Ia incertidumbre sobre Ia 

capacidad de Ia comunidad para alcanzar Ia calidad del setvicio requerido, control del 

impacto ecologico, social y economico, no ha sido discutido. La actividad corre el 

riesgo de desechar su condicion consetvacionista, si se cancela el proceso educativo del 

uso sustentable de los recursos naturales, si ocurre esto y se interesa Unicamente por los 

ingresos economicos o si llega a ser controlado por intennediatios. 

14 No tiene clara su idea de to que debe hacer, carece de experiencias de referenda y no identifica 
siquiera las posibilidades reales que tiene, por to que se hani dependiente en su orientaci6n. 
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A diferencia de las actividades economicas promovidas en la iegion y en el marco de la 

globalizacion de conocimientos tecnologicos, donde los conocimientos ancestrales sobre 

el medio natural se pierden, el ecotnrismo induce mayor conocimiento del medio natural, 

protegerlo y recurperarlo; promueve el rescate de Ia cultura ecologica de las 

comunidades indigenas y su aplicacion genera ingresos familiares. La existencia de Ia 

guacamaya en Ia region y las actividades que se practican para su conservacion, son 

elementos impmtantes que se traducen en beneficio economico en Ia medida que son 

parte fundamental de los atractivos. En la actualidad, se cuenta con la infraestuctura y 

equipo basico y Ia capacitacion operativa se encuentra en proceso, no asi la apropiacion 

administrativa, venta de paquetes y el compromiso ambiental. 

VI. 13 Vision campesina sobre Ia conservaci6n eco16gica 

La necesidad de Ia conse1vaci6n es entendida en una dimension lejana, ajena al 

conocimiento y utilidad del campesino. En Ia medida que se aproxima a un uso como 

parte de un sistema de produccion, abasto de productos silvestres, etc. para un uso 

inmediato; adquiere una connotacion distinta y se conviette en un aspecto util, distante 

del concepto consetvacion. Esto obedece al origen mismo del concepto, impuesto desde 

en el exterior, para limitar la sobrevivencia y el desanollo de los campesinos en el medio 

rural. Su desarrollo es ajeno al medio, su conocimiento y necesidad del hombre del 

campo, por ello suena estedJ y sin utilidad. El valor estetico tiene un sentido 

exactamente contratio. Para un campesino comtln, es mas bello un potrero con sus 

vacas, un cultivo de maiz, fiijol o chile, que una selva con gigantes ceibas, monos y 

guacamayas, cuya existencia no garantiza Ia suya. La necesidad de destruir el ecosistema 
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natural para obtener alimentos e ingresos, como {mica altemativa de sobrevivencia 

debeni encontrar un punto de equilibria con wta nueva cultura en Ia que se encuentre 

mayor valor econ6mico a Ia vegetaci6n natural, Ia existencia de animates silvestres y Ia 

belleza escenica. Debe demostrarse que Ia consetvaci6n no es un valor filos6fico, sino 

una necesidad para mantener Ia eficiencia econ6mica de los espacios productivos 15
• 

La conservaci6n como patte de un manejo del area forestal colectiva, puede asegurarse en Ia 

medida que el ecoturismo sea exitoso, Ia producci6n agricola y ganadera permitan mantener el 

nivel de vida actual, mientras se desaJTollan sistemas agroforestales y silvopastoriles rentables 

o bien cuando la conservaci6n se constituya en actividad economica y el uso sustentable del 

ecosistema asegure Ia reproducci6n campesina. 

" La comprensi6n y aplicaci6n de este concepto, debe darse antes que se termine por artificializar los 
sistemas de producci6n y por eliminar Ia reserva forestal. 
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CAPITULO VII 

PROPUESTA PRELIMINAR PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

EN EL EJIDO REFORMA AGRARIA 

Este capitulo, presenta una propuesta preliminar de las actividades posibles de desarrollar 

en esta comunidad como alternativa para aproximarse a una concepcion del desarrollo 

rural sustentable, a partir de Ia adecuaci6n de las actividades que se practican, las 

potencialidades que existen dentro de Ia poblaci6n ejidal y los recursos naturales 

disponibles. El canicter preliminar de Ia propuesta obedece a que debe ser discutida en 

Ia propia comunidad y que algunos elementos basicos requieren mayor investigaci6n. 

Vll.l Elementos basicos 

VII.l.l Ordenamiento ecologico 

Existe ya un ordenamiento territorial basado en el comportamiento del suelo, Ia 

experiencia productiva y las necesidades basicas de Ia poblaci6n. Estas caracteristicas 

hacen posible el desarrollo con equidad, sin embargo Ia transformaci6n para Ia 

producci6n se ha extremado en algunas areas, poniendo en peligro el mismo sustrato. 

Por lo consiguiente es necesario reincorporar y elevar Ia productividad en las areas 

degradadas, previendo el deterioro, segun experiencia de los campesinos. Es 

reincorporar los elementos naturales que ha perdido, de tal modo que no solo permita 

mantener Ia riqueza biol6gica sino que conserve el equilibria de su base productiva. 



VII. 1.2 Seguridad alimentaria 

En diversas ocasiones Ia variaci6n de Ia producci6n de maiz y frijol ba sido 

insuficiente para satisfacer Ia demanda de alimentos recurriendo con frecuencia al 

prestamo, compra del producto o de barina, esta variaci6n en todo caso debe darse en Ia 

porci6n excedentaria sin atentar con Ia seguridad alimentaria. El desarrollo de 

monocultivos incluso del maiz para alcanzar un excedente comercial con aplicaci6n carla 

vez mayor de agroquimicos, esta provocando Ia reducci6n y perdida de Ia diversidad Y 

calidad de productos alimenticios, aumentando Ia contaminaci6n ambiental, por lo que se 

sugiere los siguientes tratamientos: 

a) Debe reincorporarse Ia diversidad de cultivos basta donde sea posible asociados, lo 

que ofrecera condiciones ambientales para continuar aprovecbando bongos, insectos, 

aves y mamiferos1 en forma controlada en Ia milpa tradicional. 

b) Aumentar el uso de tecnicas naturales del control de pia gas, enfermedades y maleza 

tales como: intensificar y diversificar el uso de repelentes naturales, control fisico 

mediante cebos y cultivos trampa, control biol6gico mediante cultivos asociados que 

garanticen Ia presencia de depredadores2
, mover los calendarios de cultivo de acuerdo al 

estadio de Ia especies plagas y reincorporaci6n de tecnicas ancestrales. 

1 Deben ser aves y mamiferos no catalogados como amenazados o en peligro de exlinci6n. 
2 Aunque varios pobladores identifican los enemigos naturales de algunas plagas es necesaria mayor 
investigaci6n participativa. 
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c) A corto plazo cada productor debe destinar una superficie exclusiva de su parcel a 

agricola para Ia producci6n de alimentos de acuerdo con los requerimientos de Ia familia. 

Esto se dificulta porque todas las parcelas agricolas estan juntas, sin embargo Ia 

contaminantes por plaguicidas siempre sera menor sin una aplicaci6n directa. 

Las necesidades en cantidad y calidad de alimentos debe ser estimada en funci6n del 

patron de consumo3 humano y de mantener Ia crianza de animates de traspatio destinados 

al consumo. El criterio principal de producci6n debe ser el de producir una cantidad 

igual o mayor a Ia demanda estimada y por largo tiempo. 

Para Ia rotaci6n de parcelas y cultivos, debe retomarse Ia experiencia mas comun que se 

refiere a Ia secuencia de cultivos basada en Ia siembra de leguminosas como mecanismo 

de reposici6n de Ia fertilidad previo al cultivo de maiz y chile4
. Se propone una rotaci6n 

considerando que se destinaran dos hectareas por familia exclusivas para Ia producci6n 

de alimentos, en quienes solo poseen una parcela (ver cuadro No. 13). 

Cuadro No. 13 Propuesta de rotaci6n para cultivos de consumo. 

AREA TEMPORAL TORNAMIL 

I Maiz 0.75 ha Otros 0.25 Nescafe 0. 75 hay frijol 0.25 ha 

2 Frijol 0. 75 ha Nescafe 0.25 Otros 0.25 ha Maiz 0. 75 ha 

3 El patron de consumo esta siendo modificado a partir de 1994, por Ia construccion de Ia 
carretera y el consecuente acceso de productos industriales de baja calidad y el reciente uso de Ia 
television. 
4 No debe olvidarse que una base para controlar plagas es Ia nutricion de las plantas cultivadas, 
por ello debe contemplarse agregar abono verde, ademas del nescafe. 
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Vll. 1.3 Agricultura comercial 

La producci6n de chile como producto comercial mas importante debe 

mantenerse en su dimension actual, dado que esta en equilibrio con los riesgos, 

necesidades y posibilidades de ingreso; sin embargo debe ordenarse el uso de 

agroquimicos y contar con bases tecnicas para dosificar el riego. Por los efectos 

negatives en Ia salud humana y el ambiente que provoca el sistema de cultivo
5

, es 

recomendable definir una area especifica para su cultivo ya asi evitar que Ia rotaci6n 

contamine los productos de consume. El desorden observado en Ia rotaci6n de cultivos y 

tiempos de descanso por parcelas explica en parte Ia variaci6n de los rendimientos; por lo . 

que se propene, siguiendo Ia misma 16gica de secuencia de cultivos, destinar 2.0 has, 

para las farnilias que poseen solo una parcela, los que poseen 2 o mas parcelas, pueden 

ampliar las areas, segun sus demanda (ver cuadro 14) 

Cuadro No. 14 Propuesta de rotaci6n de cultivos comerciales. 

AREA I AREA 2 

TEMPORAL Chile 1.0 ha Mafz 0.75, Otros 0.25 

TORNAMIL Frijol 1.0 ha Frijol y/o nescafe 1.0 ha 

TEMPORAL Mafz0.75 ha Otros 0.25 ha Chile 1.0 ha 

Vll.1.4 Desarrollo ganadero 

La tendencia expansiva de Ia ganaderia atenta contra Ia conservaci6n de Ia reserva 

forestal y las areas arboladas que se conservan dentro de los potreros; el sistema de 

producci6n debe encontrar un punto de equilibrio ecol6gico, tecnico y financiero para 

autosostenerse en las areas individuates de cada productor, no debe extenderse mas 
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sobre las areas individuates de otros, especialmente en aquellos productores que no han 

estado convencidos de que Ia ganaderia es Ia (mica opci6n y en cambio promover otros 

usos comerciales de Ia riqueza biol6gica. La superficie ganadera y Ia fuerza de trabajo 

familiar empleada debe asegurar Ia ocupaci6n para una explotacion diversa y mantenerse 

en equilibria con Ia produccion agricola, es decir no debe inducirse Ia especializacion en 

Ia actividad, sino conservar su equilibria como sistema de ahorro productivo. 

El punto de equilibria para hacerla sustentable debe basarse en Ia concepcion integral o 

de sistema que posee en campesino, es decir no debe aumentar Ia capacidad de carga sin 

considerar Ia diversidad de satisfactores que debe dar el potrero. Es prferible que Ia 

' 
capacidad de carga sea menor a cambio de obtner maderas para Ia construccion, incluso 

venta, frutales, leila y conservar espacios para Ia fauna silvestre aprovechando las 

ventajas de Ia diversidad natural y Ia cercania de Ia Reserva Montes Azules. Ademas 

disminuira Ia presion sobre Ia reserva colectiva, permitira proteger mantos acuiferos, 

ofrecera andadores para Ia movimiento de Ia fauna silvestre, conservacion de flora nativa 

y perrnitira revalorar Ia cultura ambiental (ver figura No. 7). 

Es claro que Ia rentabilidad de Ia ganaderia reside en el sistema extensivo, dado que Ia 

demanda de trabajo e inversiones es minimo, lo cual explica porque el campesino no 

adopta mayor tecnologia y manejo del hato si no tiene posibilidades de mejorar el 

precio de venta. Los beneficios economicos por concepto forestal, fruticola, produccion 

lechera y ecoturistico deben estar en equilibria con el nivel tecnologico que se aplique, 

s Debe emplearse una combinaci6n eficiente con las recomendaciones planteada para Ia 
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actividades destinadas a elevar Ia capacidad de carga del potrero deben ser adoptadas 

tales como: division de cercos para rotar el pastoreo, diversidad de forrajes nativos, 

mejoramiento genetico, renovaci6n de Ia fertilidad por medios naturales y control de 

montas y lotes. Sin embargo es necesario aumentar y eficientar Ia transformaci6n 

artesanal de leche a queso, promoviendo su consumo y comercio extraregional. Lo cual 

debe promoverse a una organizaci6n de segundo nivel. Finalmente en esta comunidad Ia 

liberaci6n de apoyos, debe ser cuidadosamente, para no seguir favoreciendo a quienes ya 

han tenido apoyos. 

Figura No. 7 Representaci6n de un potrero ecol6gico en Reforma Agraria. 
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Beneficios: maderas para uso domestico y comerciales, frutales, 
leila, evita erosi6n y asolve en arroyos y rio, sombra al ganado y 
ecoturismo, protege flora local, recupera fauna silvestre, sieve de 
corredor ecol6gico para fauna entre Montes Azules y reserva 
ejidal, de otros ejidos y hacia el Peten, fortalece cultura ambiental. 
La diversidad de forrajes eleva calidad nutricional y producci6n, 
conserva fertilidad natural. La divisi6n de cercos aumenta 
capacidad de carga y evita compactaci6n, entre otros. 
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VII.1.5 Huertos familiares 

La riqueza de especies animales y vegetales de utilidad directa e indirecta para Ia 

alimentacion y para obtener ingresos mediante Ia venta de productos, debe conservarse e 

incrementarse, aprovechando todos los espacios improductivos dentro de los solares, en 

los Hmites de potreros y en los espacios publicos. Una via importante para lograrlo es 

asegurar Ia produccion de plantas dentro de Ia comunidad a traves de un vivero. 

Vll.1.6 La reserva forestal colectiva 

Los beneficios que en Ia actualidad se obtienen de Ia reserva forestal ejidal deben 

conservarse, incluso promoverse con fines educativos, recreativos, culturales y para el 

ecoturismo, pero es necesario un mecanisme regulatorio que asegure los beneficios en 

forma sostenida y a Ia vez colectiva. En forma especial debe emplearse un mecanisme de 

recuperacion y cultivo de especies forestales y fauna sujetas a mayor presion. Se ha 

propuesto y aceptado que Ia diversidad de las especies silvestres de Ia reserva forestal 

sean estudiadas con el fin de contar con un inventario absolute y una evaluacion de las 

poblaciones vegetates y animates para hacer un plan de manejo, bajo Ia propia dimimica 

de las poblaciones y sobre el mercado posible. 

VD.l. 7 Caza y pesca 

La alteracion del ecosistema por Ia ampliacion de Ia frontera agropecuaria y Ia caza no 

controlada, esta provocando un desequilibrio en Ia regulacion ecologica de las 

poblaciones silvestres sujetas a mayor presion. Entre otros aspectos, este desequilibrio 

se manifiesta en Ia reducci6n y desaparicion de algunas especies, mientras que otras se 
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ven favorecidas llegando incluso a convertirse en plagas. De estas ultimas, varias han 

sido aprovechadas y tienen un alto potencial para continuar aprovechandose. 

Por lo anterior es conveniente conjuntar las experiencias, intereses y propuestas de los 

campesinos, con los elementos tecnicos, demanda del mercado y el estatus de cada 

especie para determinar el tipo de aprovechamiento que puede obtenerse. Varias 

especies amenazadas o en peligro de extinci6n pueden aprovecharse de manera indirecta 

a traves del ecoturismo, educaci6n, recreaci6n e incluso mediante su protecci6n. 

Situaci6n similar ocurre con las especies acuaticas, d6nde es necesario contar con bases 

tecnicas para determinar; sitios de pesca, establecer periodos de veda, protecci6n y arte 

de pesca segl!n Ia especies, y normar y vigilar Ia actividad. En este momento dada las 

posibilidades para el ecoturismo es conveniente retomar e impulsar Ia inquietud por el 

cultivo extensivo de iguana, como alternativa para su conservaci6n y para obtener 

ingresos mediante Ia venta para consumo a los turistas. Asi tambien aprovechar para los 

mismo fines, los mamiferos silvestres favorecidos con Ia transformaci6n de los 

ecosistemas naturales e instalaci6n de cultivos, como son: mapache (Procion lotor), 

tejon (Nasua nasua), armadillo (Dasypus novemcinctus) y tlacuache (Didel.fis 

virginiana) mediante un manejo sustentado en estudio poblacional. 

Asi como se cuenta con una reserva para Ia fauna terrestre debe existir una reserva para 

especies acuaticas (peces, reptiles y anfibios) que asegure retroalimentar las poblaciones 
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naturales, garantizar al turista su observaci6n y desarrollar actividades para su protecci6n 

como espacio educativo y de ingreso mediante Ia participaci6n de turistas
6

. 

La conservaci6n arboladas y recuperaci6n de areas degradadas dentro de los potreros 

debe conservar su atractivo turistico que hasta ahora es posible con Ia anidaci6n de aves 

y mamiferos, sin embargo esto debe incrementarse permitiendo Ia recuperaci6n de 

reptiles como cocodrilo, iguana y tortuga, incluso considerar Ia reintroducci6n de fauna 

silvestre con suplementos alimenticios. 

VII.l.8 Diversificacion productivas 

a).- Sistemas agrosilvopastoriles 

La alternativa de los sistemas agrosilvopastoriles es necesaria y posible a partir de las 

areas de producci6n ya existente, sin embargo se requiere una difusi6n sobre su 

operatividad y una base tecnica para su manejo. En principio debe iniciarse Ia 

reforestaci6n util en linderos de potreros, rivera del rio y arroyos dentro y fuera de 

potreros, en el area agricola, caminos de acceso y desarrollo de cetos utiles en areas 

productivas segun curvas de nivel. Debe iniciarse el pastoreo en las areas de cultivo 

mecanizadas para aprovechar rastrojos7 y el cultivo de leguminosas forrajeras. Una 

reforestaci6n con especies maderables dentro de las areas abiertas a Ia producci6n 

perrnitira prologar los beneficios de Ia venta de maderas y para Ia construcci6n a nivel 

familiar, lo cual frenara Ia presion sobre las especies maderables de Ia reserva colectiva. 

6 Aunque esto ha sido planteado a las autoridades aun no se generaliza en Ia poblaci6n y enfrenta 
Ia dificultad de que Ia pesca es plenamente pennitida a difercncia de Ia caza y no pucde 
garantizarse Ia vigilancia sin Ia participaci6n decidida y comprometida de toda Ia poblaci6n. 
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b).- El ecoturismo 

La explotaci6n de los recursos naturales a traves del ecoturismo, mantiene en la 

actualidad con mayor expectativa a la comunidad, sin embargo Ia tendencia a convertirse 

en una actividad exclusivamente econ6mica contradictoria a Ia conservaci6n seria de alto 

riesgo, cuando su finalidad fue Ia contraria. Por lo anterior es urgente desarrollar 

estrategias para asegurar su orientaci6n ecol6gica involucrando el manejo ecol6gico de 

agricola, ganadera, forestal, caza y pesca. 

El turismo ecol6gico ofrece hasta el momento Ia mejor posibilidad de articular la 

necesidad de ingreso familiar con Ia conservaci6n de Ia riqueza ambiental debido a que Ia 

actitud protectora de Ia comunidad a dicha riqueza, es Ia base de esa emergente fuente de 

mgresos. Esto no significa que puede cancelarse Ia producci6n comercial y excedentaria 

agricola, o frenar Ia ganaderia; sm embargo permite desahogar Ia intensificaci6n, 

rnientras avanzan sistemas con mayor eficiencia eco16gica y econ6mica. Para su 

desarrollo, se debe asegurar su adopci6n por toda Ia comunidad y en todos los espacios 

del ejido (sistemas de producci6n agricola y ganadero; en el poblado, los huertos 

familiares y Ia reserva forestal) . Asi tambien debe asegurarse en Ia Reserva de Ia 

Biosfera, bajo un pleno acuerdo de respeto, cuidado, protecci6n y vigilancia en y fuera 

de Ia actividad ecoturistica; para esto ultimo se propone un convenio con Comunidad 

Lacandoita y autoridades correspondientes. 

7 Son conocidos regionalmente los restos del cultivo de maiz abandonados despues de Ia cosecha. 
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Como atractivo turistico debe lograrse Ia exhibici6n de especies que no son observadas 

en los recorridos8
, asi tambien recuperar y exponer Ia historia antropol6gica de Ia Selva 

Lacandona a traves de un museo hist6rico natural-antropol6gico. Para esto se ha 

propuesto solicitar el apoyo a historiadores y a El Colegio de Ia Frontera Sur. 

Es necesano tambien involucrar a los visitantes en Ia reforestaci6n, investigaci6n 

biol6gica y actividades artisticas, adecuar para Ia exhibici6n el proyecto de protecci6n de 

guacamayas, continuar con las actividades de educaci6n ambiental orientada a 

actividades pnicticas de conservaci6n9
, ubicaci6n y adecuaci6n de observatorios de 

fauna 10
, andadores interpretativos con sus respectivas medidas de control y vigilancia de 

turistas, asi como manejo de indicadores biol6gicos del impacto. Partiendo de bases 

tecnicas desarrollar, Ia pesca artesanal para turistas, protecci6n, vigilancia y actividades 

para Ia conservaci6n de especies sin riesgo . 

c).- Otras actividades productivas 

El conocimiento empirico sobre el manejo de suelos para Ia producci6n, ciclos biol6gicos 

de diversas plantas y animates silvestres, asi como mineralogia del suelo, podrian ser 

utiles para obtener ingresos. Muchos de esos conocimientos estan dirigidos para 

8 Peces vivos, colecciones de insectos, anicnidos, escarabajos, etc. 
9 Retomar, aumentar y.adecuar las actividades del programa realizado en afios anteriores. 
10 Existen varios grupos de monos zaraguatos y arana que quedaron fraccionados por Ia 
construcci6n de Ia carretera, es necesaria Ia reforestaci6n con especies locales, maderables, 
lenosas, omamentales y para beneficia de Ia fauna, que permita una comunicaci6n por arriba de 
ella y a lo largo, facilitando Ia comunicaci6n con los corredores por linderos y causes de los 
arroyos hacia Ia Reserva de Ia Bi6sfera. Una franja de vegetaci6n a to largo de Ia carretera 
permite un corredor ecol6gico de fauna, su refugio y sobretodo reduce el impacto visual, de ruido 
y contaminaci6n hacia el interior d~ Ia selva. 
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aprovechar los recursos mediante el consumo, fabricaci6n de herramientas, utensilios, 

uso ornamental, etc., y que para utilizarlo deben ser transformados a traves de Ia 

habilidad manual, creativa y artistica de Ia familia. Sin embargo esta actividad requiere 

una orientaci6n comercial para rescatarla, fortalecerla y que brinde beneficios 

econ6micos, dada Ia perspectiva del turismo. Por lo anterior, conviene desde Ia 

perspectiva cultural, econ6mica y ecol6gica; estimular, rescatar y orientar Ia producci6n 

comercial de artesanias 11
, floricultura, producci6n de miel silvestre, colecci6n y montaje 

para exhibici6n de fauna local e iniciar Ia instalaci6n de jaulas para engorda de peces. 

d).- Instalaci6n de un vivero 

Es necesaria Ia instalaci6n de un vivero de amplio espectro, que asegure Ia producci6n de 

plantas maderables, lenosas, frutales, ornamentales, medicinales, fibras, etc., que 

produzca las especies de mayor demanda en el mercado local y extraregional. Para ello 

es necesaria Ia capacitaci6n en el manejo de tecnicas de injerto, trasplante, fecundaci6n, 

instalaci6n, etc., La actividad en si misma permite Ia diversificaci6n de empleos 

productivos con rentabilidad mediante Ia venta de plantas y Ia cuota por turismo 12
. 

VTI.1.9 Organizacion y mercado 

Dentro de los aspectos mas dificiles de dominar para impulsar el desarrollo rural 

sustentable, esta Ia comercializaci6n directa al consumidor de los productos de Ia region; 

11 En forma inmediata es necesario iniciar con el rascate, orientaci6n y capacitaci6n a escolares, 
j6venes y senoras de productos artesanales, para ser vendidos al turista. 
12 Un plantaemiento parcial se hizo a SEMARNAP en 1996 y se obtuvieron algunos recursos 
fmancieros, sin embargo se requiere un mayor trabajo en Ia concientizaci6n del compromiso y de 
Ia altemativa como actividad productiva. 
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debido a que existe una division regional a nivel nacional de abasto de l?s principales 

productos y servicios, legales e ilegales (ganado, chile, maderas, fauna silvestre, 

turismo ), control ada por gran des intermediarios que cuentan con gran des inversiones en 

infraestructura y capital de riesgo, que incluso pueden contar con una proteccion 

extraoficial para su operacion, Ia cual impide el desarrollo de nuevas fuerzas 

competitivas. Por otra parte Ia misma politica productivista especializada y de 

acumulaci6n de riqueza, no estimula Ia conservaci6n, hace falta iniciar este tipo de 

estimulos, se propone el probosque similar a procampo. 

Una alternativa que puede ser posible, es Ia que utilizan los productores de cafe 

organico, cuyo mercado es limitado, pero que promueve un organizacion de productores 

ecol6gicos en todos sus sistemas de producci6n, que encuentra un respaldo tecnico y de 

protecci6n del producto por parte de Ia organizaci6n de consumidores y que gracias a Ia 

calidad del producto se obtiene un ingreso mayor. 

VII.l.lO Planeacion participativa 

Como se ha visto, Ia planeacion del desarrollo de Ia comunidad, ha estado 

mediada por los intereses productivos del grupo familiar dominante asi como por Ia 

expectativa de vida, Ia competencia por Ia posesion del recurso natural y Ia infiltracion de 

alternativas externas impulsadas por Ia inversion financiera. Sin embargo Ia diferencia 

entre los niveles de participacion de unos y otros grupos familiares en Ia planeacion del 

ejido y microregional, asegura una variacion en el manejo de las posibilidades y 
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limitaciones para su desarrollo individual. Con ello se garantiza una diferenciaci6n de 

oportunidades y por consecuenda de Ia riqueza. 

Hasta ahora Ia planeaci6n ha respondido a los intereses del grupo dominante y los menos 

favorecidos tienden a incursionar en otras actividades incluyendo aquellas que se 

caracterizan como ilicitas, alterando el orden social de Ia comunidad, limitando las 

posibilidades del desarrollo sustentable y amenazando los intereses econ6micos del grupo 

dominante. Por lo anterior es conveniente definir estrategias para alcanzar un mejor 

nivel de vida homogeneo y arm6nico entre todas las familias de Ia comunidad. 

Es indispensable una participaci6n democnitica en los procesos internos de planeaci6n 

superando el control que ejerce el grupo dominante, para promover el desarrollo 

econ6mico de las familias pobres. La elecci6n y realizaci6n de las estrategias deben estar 

disefiadas y dirigidas por los propios interesados bajo Ia orientaci6n tecnica y apoyo del 

grupo dirigente. Tambien es necesaria una capacitaci6n de tecnicas de planeaci6n para 

asegurar mayor participaci6n, claridad y objetividad. 

VII.l.ll Desarrollo autogestivo 

Es deseable que Ia propia comunidad alcance un nivel de conciencia sobre Ia 

orientaci6n que debe buscar su desarrollo y que lo logre con sus propios medios. El 

amilisis demuestra que aunque el grupo dominante ha tenido gran capacidad para 

gestionar apoyos financieros no son capaces de impulsar sistemas de autofinanciamiento, 

pues en tantos afios de obtener recursos facilmente y sin control de su administraci6n, se 
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han generado vicios administrativos que entorpecen el avance mismo de los proyectos. 

Es conveniente retomar Ia propuesta presentada por el autor de Ia creaci6n de un 

fideicomiso ante SEMARNAP en diciembre de 1996. 

En cuanto a tecnicas sustentables en el manejo de los recursos naturales, Ia protecci6n 

del medio natural y el uso de Ia Reserva de Ia Biosfera colindante es todavia necesaria Ia 

vigilancia del Estado, esto se explica porque no han aceptado que deben controlar Ia caza 

evidente que existe en Ia Reserva de Ia Biosfera y aun dentro del ejido, asi como una 

decision de eliminar cultivos ilegales y denunciar a quienes continuan en ello. 

En cuanto a Ia asesoria tecnica como alternativa para su desarrollo independiente; Ia 

misma oferta de asesoria que existi6 a nivel de Ia union de ejidos desde 1982, 

posteriormente a nivel ejidal de acuerdo con los creditos otorgados y recientemente via 

FONAES para Ia ganaderia, y Ia orientaci6n en el proyecto de conservaci6n de 

guacamayas y ecoturismo; no les ha permitido valorar Ia asistencia tecnica, a pesar de 

tener beneficios econ6micos directos, por lo que no serian capaces de financiarla . 

Por todo lo anterior, conviene realizar un taller de analisis al interior de Ia comunidad 

para encontrar con ellos mismos una alternativa de trabajo que devuelva Ia confianza de 

las instituciones para impulsar con financiamiento y asesoria, y de manera controlada y 

comprometida una orientaci6n hacia el desarrollo sustentable. 
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VII.2 Propuestas de trabajo 

A partir de los elementos basicos que ya han sido analizados presento una 

propuesta que desde mi punto de vista deben realizarse en un mediano y largo plazo, 

considerando acciones que deben llevarse a cabo en distintos niveles de aproximaci6n 

(nivel comunitario, unidad de producci6n y sistema de cultivo) (ver cuadro 13). 

VII. 3 Apropiacion de las alternativas 

Para que Ia comunidad se apropiaci6n de esta propuesta se requiere un proceso inicial de 

aceptaci6n y disposici6n para entrar al analisis y validaci6n. Respecto a Ia producci6n es 

necesaria Ia investigaci6n participativa, demostraci6n, evaluaci6n y difusi6n de Ia 

eficiencia econ6mica; se debe agregar un rescate y sistematizaci6n de experiencias y 

aplicaci6n de aquellas alternativas congruentes con los objetivos de cada propuesta. La 

orientaci6n de Ia base ecol6gica y asistencia tecnica deben vincularse entre si y llegar a 

todo nivel de Ia comunidad y a las fuentes financieras. 

Todo tipo de apoyo financiero externo debe condicionarse a Ia conservaci6n de habitat, 

vigilancia y control de caza y trafico de flora y fauna amenazada y en peligro de 

extinci6n; asi tambien impulsar reservas ecol6gicas ejidales, protecci6n de cuencas y 

corredores ecol6gicos, incluso dentro de areas productivas, para vincular Ia microregi6n 

con Ia reserva Montes Azules y Ia selva del Peten en Guatemala. 
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VII.4 lnfraestructura y servicios basicos 

a). Comunicacion terrestre. El acceso al ejido por tierra, debe asegurarse en forma 

permanente, asi mismo es necesario el acceso al area agricola, area ganadera y en sitios 

especificos dentro de los andadores en Ia reserva forestal ejidal. 

b) Comunicacion aerea. No es conveniente establecer una pista en el ejido por su 

impacto negativo en Ia conservacion de Ia faunas silvestre. Un estudio realizado en El 

Salvador demostro que las guacamayas se alejaron de un sitio debido a Ia instalacion 

cercana de una pista de aterrizaje 13
. Por Io anterior se propone utilizar Ia pista del ejido 

Pico de Oro a 30 min. o Ia de Boca de Chajul a 45 minutos. 

c) Orientacion ecologica. Acondicionar y equipar el taller de educaci6n ambiental ya 

existente, vincular y enriquecer Ia biblioteca ejidal y construir el museo hist6rico

antropol6gico-natural; estas instalaciones deben estar vinculadas al enronquecimiento de 

Ia educaci6n formal de Ia escuela primaria. 

d) Energia electrica. A pesar del servicio importante que brindan los paneles solares, 

estos presentan problemas para su mantenimiento, por lo que se requiere Ia energia 

electrica directa para el uso de aparatos de servicio domestico y el desarrollo de trabajos. 

El sistema de electrificacion por medio de postes y cables aereos que se encuentra a 17 

km. en el ejido Pico de Oro, rompe drasticamente con el paisaje natural del medio y de Ia 

13 Thompson D. 1994. 
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comunidad; a pesar del alto costa del cableado subtemineo, es conveniente que se logre 

para fines del desarrollo ecoturistico y conservaci6n de Ia belleza escenica. 

e) Salud publica .. Es urgente ampliar Ia capacitaci6n de Ia promotora de salud y un 

ayudante, contar con equipo y medicamentos necesarios para Ia atenci6n a turistas, 

especialmente para accidentes, intoxicaciones y ataque de animates silvestres, 

domesticos y plantas. En este rubro, conviene retomar e impulsar el sistema de control 

de desechos de las aguas negras y jabonosas para evitar Ia contaminaci6n de aguas 

superficiales y subtemineas, asi como su descarga en el rio Lacantun; por ello se propane 

un sistema de letrina de filtraci6n cerrada, con valvula de extracci6n de lodos y 

autocontrol de escurrimientos 14 
. 

f) Telefono. A traves del sistema de telefonia rural debe instalarse este servicio en Ia 

comunidad, ya que ademas de brindar servicio local y para las comunidades vecinas, 

asegura Ia operaci6n en atenci6n del turismo. De igual manera es necesaria Ia instalaci6n 

de un servicio de radio de circuito cerrado con vinculacion extraregional. 

Vll.5 Financiamiento y el papel del Estado 

Por Ia necesidad de alcanzar el desarrollo sustentable en esta y las demas comunidades 

colindantes con Ia reserva de Ia Bi6sfera, es necesario un compromise de conservaci6n 

compartido entre autoridades y campesinos, Ia cual debe ser financiada por el Estado. 

En Ia etapa de ejecuci6n de proyectos productivos de impacto negative. Ia asistencia 

14 Barrera A. 1990. 
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tecnica y creaci6n de infraestructura debe ser absorbidas por los productores. En cambio 

Ia orientaci6n de las actividades hacia un manejo sustentable y Ia inducci6n de nuevas 

alternativas del mismo tipo, deben contar con apoyo externo hasta que demuestren su 

eficiencia econ6mica. Muchas acciones institucionales, han demostrado que el logro de 

los objetivos y metas depende de Ia estrategia y responsabilidad de ejecusi6n, y no de Ia 

simple transferencia adeministrativa. Asi Ia simple aprobaci6n y financiamiento de las 

propuestas aqui presentadas no aseguran tener exito. 

Parece imposible que las instituciones abandonen el papel paternalista y clientelista que 

tienen con las comunidades, esta situaci6n ha hecho y continua haciendo perder Ia 

objetividad de las mismas expectativas de desarrollo de Ia propia comunidad, que incluso 

conviene a los falsos lideres. La competencia institucional y contradicci6n politica, 

incluso de los tomadores de decision, deberia ser razonable y promover una libertad de 

estrategias que incluso los propios campesinos poseen, despertar una conciencia social 

para el reparto equitativo de los apoyos. 

La coordinaci6n de las acciones institucionales debe garantizar Ia participaci6n de todas 

las comunidades, pero el tecnico de campo debe ser capaz de sostener un criterio de 

viabilidad eco16gica, econ6mica y de responsabilidad de Ia comunidad para resolver las 

demandas de los productores. Para las acciones de servicio publico y de bienes familiares 

con una orientaci6n sustentable conviene el contrato de fideicomisos que aseguren Ia 

transparente recuperaci6n de capital por las comunidades, hasta llegar al autocontrol. 
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Se debe comprometer a Ia comunidad en acetones de conservaci6n perfectamente 

definidas con mecanismos de evaluaci6n critica compartida, como estrategia para que se 

les brinden apoyos para actividades productivas negativas al ecosistema natural; Ia 

asistencia tecnica en estos casos, debe ser por Ia comunidad o grupos de trabajo. 
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Cuadro No. 11. Propuesta de actividades para inciar un proceso de desarrollo rural sustentable en el Ejido Reforma Agraria 

PROPUESTA NIVEL COMUNITARIO UNIDAD DE SISTEMA DE CULTIVO 
PRODUCCI6N 

.Proteger afluentes . Conservar y reforestar . Crear cetos en lirnites de area 

. Ubi car y proteger corredores cuencas agricola 
CONSERVACION ecol6gicos . Garantizar abasto de leiia y .Instala cortina rompevientos 
y . Utilizar espacios comunes maderas. .Reforesta lirnites de potreros y 
RESTAURACION improductivos arroyos 
ECOLOGICA .Proteger reserva colectiva . Incrementa diversidad de especies 

. Vigilar explotaci6n forestal en el potrero y area agricola 

. Vigilar tnifico de fauna 

.Mantener uso del suelo 
' 

.Reforestar espacios publicos y vias de 
acceso 
. Definir superficie, areas, demanda y . Sostener Ia producci6n que .Separa area para producir 
productos para Ia alimentaci6n. satisface Ia demanda de alimentos 

SEGURIDAD .Garantiza producci6n igual o mayor a alimentos .Elimina uso de agroquirnicos 
ALIMENT ARIA Ia demanda .Aumenta control fisico biol6gico 

.Protege Ia producci6n necesaria de plagas 

.Promueve recuperar diversidad .Recupera rotaci6n de cultivos y 
alimentaria parcelas 

.Mantiene fertilidad natural 

.Protege el suelo 
. Organiza Ia producci6n .Separa area de Ia .Aumenta rendimiento 

PRODUCCION .Promueve fideicomiso producci6n de alimentos . Ordena diversidad y dosis de 
COMERCIAL .Promueve capacitaci6n tecnica .Equilibra inversion agroquirnicos 
AGRiCOLA . Capacitaci6n administrativa econ6mica y fuerza de . Comb ina tecnicas para elevar 

.lmpulsa comercializaci6n organizada trabajo con ingresos por producci6n en equilibrio con 

L___ __ --
venta ingresos por venta 

---
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Continuaci6n cuadro anterior ... . 

PROPUESTA NIVEL COMUNITARIO UNIDAD DE PRODUCCION SISTEMA DE CULTIVO 
.PRODUCCION . Organizar Ia porducci6n y Ia .Se orienta a Ia producci6n de .Introduce cerca viva con 
GANADERA comercializaci6n de came, leche y leche maderables, lena y frutales 

derivados .Mejora calidad de derivados de .Diversifica forrajes nativos 
. Gestiona infraesructura necesaria y lee he .Recupera y mantiene fertilidad 
estuidos de mercado . Tecnifica para aumentar natural 

capacidad de carga y en funci6n .Mejorarniento genetico 
del precio de venta . Controla erosion y asolve de 

abrevaderos 
. Agrega encilado y corta de 
pasto seg\ln ingresos 

HUERTO FAMILIAR . Organiza producci6n y comercio .Maximiza en espacios . Selecci6n de especies nativas 
. Se extiende en espacios publicos improductivos .Mejorarniento genetico para el 

. Organiza trabajo familiar mercado 
.lntercala especies. 
Control fisico y biol6gico de 
plagas. 

MANEJO DE FAUNA . Gestiona estudios de poblaciones y .Se apega a lineamientos . Se establecen sitios y areas de 
Sll..VESTRE manejo oficiales y ejidales veda 

. Gestiona capacitaci6n e inversion para . Contribuye a vigilar y proteger . Se seleccionan ejemplares de 
criaderos extensivos especies. caza 
.Promueve orientaci6n ecol6gica para su Participa en el aprovechamiento 
manejo de especies favorecidas segtin 
.Promueve protecci6n de especies en estudios tecrucos 
peligro o amenazadas 

PESCA . Gestiona estudios de manejo . Se apega a nonna oficial y .Pesca selectiva 
.Protecci6n de especies amenazadas ejidal . Cultivo intensivo 
.Establece nonnas y vigila .Participa en vigilancia y 

- -
.Establece reserva de especies acuaticas protecci6n 
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CONCLUSIONES 

Respecto a Ia sustentabilidad 

De acuerdo con el amilisis de los resultados obtenidos, se demuestra que el manejo de 

los recursos naturales en el ejido Reforma Agraria de Marques de Comillas, no tiene un 

canicter o una tendencia hacia Ia sustentabilidad por Ia siguientes razones: 

1.1 En Ia produccion agricola 

a) La superficie agricola se reduce cada vez mas debido a Ia reconversion a Ia 

ganaderia extensiva en Ia tierra "alta" . 

b) Se concentra Ia producci6n agricola en el area mecanizada (tierra baja), al mismo 

tiempo que convierte el policultivo heredado del origen Chinanteco de los undadores al 

monocultivo 1 de caracter comerciallo cual obliga una explotaci6n ntensiva trayendo 

como consecuencia el aumento en numero y frecuencia de lagas y enfermedades que a 

Ia vez obliga al productor a incrementar dosis y diversidad de agroquimicos. Aunque 

en los ultimos 2 afios, algunos poductores estan agregando control fisico de plagas. 

c) Como consecuencia de Ia intensificaci6n se rompe tam bien Ia secuencia de rotaci6n 

de cultivos y de parcelas, reduciendo el tiempo de descanso2 y con ello Ia velocidad de 

recuperaci6n de Ia fertilidad, aunque avanza el cultivo de nescafe. 

1 Menor diversidad de cultivos; de 42 especies en Ia milpa tradicional a 34 en el mafz de tierra baju 
2 La rotaci6n de cultivos mas comunes, para muntencr Ia fertilidud erun: frijol-malz-frijol-chile, descanso-chile o 
mafz-frijol. El perfodo de descanso era de 4 anos, uhora el maximo es de 2 anos, y con frecuenciu rcpite cultivos 
de w1o a olro perfodo de siembra. 



d) Se introduce el riego por aspersion, logrando incrementar el rendimiento, elevando el 

costo de produccion por el uso de combustibles fosiles, maquinaria y quipo. 

e) Los efectos negativos de Ia intensificacion agricola , en el ambiente se observa en el 

eterioro de Ia base productiva a traves de: alteracion del drenaje, reduce Ia 

biodiversidad3
, aumenta el numero y resistencia de plagas, enfermedades y maleza

4
, 

contaminacion quimicas, erosion de Ia capa fertil y asolve de afluentes. 

f) El conocimiento ancestral sobre intercalado, rotaci6n de cultivos y parcelas, 

ndicadores naturales de deterioro y fertilidad (plantas, animates, textura del uelo), 

rituales religiosos, correlaci6n ciclica cultivos- clima6
, uso diverso de cahuales, 

biodiversidad alimentaria y conservacion de variedades resistentes, ienden a 

desaparecer como consecuencia de una tecnificacion del sistema. 

1. 2 En Ia produccion de ganado bovino 

a) El indice de agostadero paso de 4 cabezas por hectarea en 1983 a 1.5 en 1992 y 

tiende a reducirse aun mas, con lo cual los productores se ven obligados a eliminar los 

manchones de vegetaci6n que dejaron dentro del potrero para Ia protecci6n de afluentes 

y para sombra del ganado o abren nuevas areas arboladas para extender el potrero. Ello 

atenta con Ia seguridad de los mantos acuiferos que utilizan como abrevaderos, 

3 Como consecuencia reduce Ia diversidad y calidad alimentaria. 
4 Awnent6 el nwnero de plagas de 4 hasta 1986 a 13 en 1995, las fungosas y resistencia de maleza. 
5 Se ha observado mortalidad de aves, peces y mamiferos, se contaminan los productos y el 40% de Ia 
poblaci6n se ha vuelos hipersensible a los pesticidas. 
6 Segun datos de las estaciones climato16gicas y de los propios campesinos el clima cambia carla ailo. 
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cancelan Ia posibilidad de un aprovechamiento forestal y Ia de atractivo para el 

ecoturismo. 

b) Mantienen poca diversidad de pastos (cultivados o inducidos), aveces inadecuado 

para ciertos tipos de suelo, lo cual favorece Ia aparici6n de plagas y enfermedades que 

provoc6 Ia perdida en algunas areas. 

c) Eliminan especies herbaceas, arbustivas y arb6reas nativas con alto potencial 

forrajero y de utilidad para el control de plagas y con el apoyo de FONAES se impulsa 

Ia introducci6n de nuevas especies con mayor potencial segun tipos de suelo; en Iugar 

de promover el uso de forrajes nativos con igual o mayor calidad nutritiva. 

c) Afecta el drenaje natural del suelo debido a Ia compactaci6n que genera el paso de 

los animales, pero ademas por el uso de maquinaria agricola para remover Ia tierra, 

siembra de nuevas especies de pasto o resiembra de las ya existentes. 

d) La producci6n no ha sido capas de mantenerse y autofinaciarse debido a que las 

ganancias son invertidas en otras actividades y por Ia oferta continua de creditos. 

e) Existe Ia tendencia a continuar el sistema extensivo por su caracter de acumulaci6n 

de capital con baja inversion a mediano plazo. 

f) No existe mayor control del mercado para asegurar un precio mas alto que permita su 

mantenimiento, de lo contrario continuaran con el sistema que conocen. 

h) No existe capacidad para competir en el mercado, por lo que acumulan riqueza 

incrementando el hato, con Ia posibilidad de absorber tecnologia rentable. 
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1.3 En el manejo de Ia reserva forestal 

a) Se realiza una extracci6n de maderas no comerciales 7 selectiva, sin tener una base 

que asegure su reposici6n, como consecuencia, tales especies se reducen. 

b) No se practica Ia reforestaci6n de las especies sujetas a mayor presion. 

d) Aunque Ia explotaci6n parece poco intensa, el beneficia no es equitativo en Ia 

medida que los que tienen mayor capacidad econ6mica para Ia construcci6n o 

ampliaci6n de potreros, etc. realizan una mayor explotaci6n de maderas. 

e) No existe una propuesta de manejo, control de uso y beneficia equitativo, con el 

riesgo de ser destruida ante el crecimiento de Ia poblaci6n. · 

f) Las alternativas que se discuten estan las siguientes: Explotaci6n diversificada a 

partir de Ia propia capacidad de producci6n del ecosistema y de acuerdo con el 

comportamiento de cada especie, aunque se desconoce Ia existencia del mercado y sus 

exigencias. Se propone tambien el uso mediante el ecoturismo, educaci6n, recreaci6n y 

Ia investigaci6n cientifica con beneficios para los pobladores, aunque no se discute en 

ambos casos los mecanismos para un beneficia colectivo. 

1.4 Uso de flora silvestre 

La diversidad de especies, usos y poblaciones de Ia flora silvestre, tiende a desaparecer 

en Ia medida que estan disponibles los sustitutos industriales en Ia medicina, Ia 

7 Que utilizan para Ia vivicnda y ccrcos, tales como palmas, gatcado, luin, guapaquc, amargoso, etc. 
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alimentaci6n, herramientas y utensilios. Aunque su uso ornamental tiende a 

incrementarse y puede aumentar con el impulso al ecoturismo. 

1.5 Aprovechamiento de fauna silvestre 

a) Continua Ia caza sin una base de manejo (estudio de poblaciones, vedas, etc.) que 

asegure el repoblamiento, por lo que las poblaciones de las especies sujetas a mayor 

presion se reducen y algunas ya no existen. 

b) La caza incluye especies amenazadas o en peligro de extinci6n que deb en ser 

protegidas y aprovechadas mediante el ecoturismo. 

c) No se practica el aprovechamiento de especies nativas o · ex6ticas que II egan a afectar 

a poblaciones locales o danan los cultivos como alternativa para su control. 

d) No existe una reserva para Ia protecci6n de fauna acuatica. 

e) No existe control, vigilancia y normatividad para el control de caza en Ia reserva 

faunistica ejidal y/o en Ia reserva de Montes Azules. 

f) No se han hecho responsables de mantener Ia protecci6n y vigilancia de guacamayas 

y loros, asi como canalizar beneficios a quienes mantienen areas arboladas en los 

potreros importantes para Ia anidaci6n, refugio y alimentaci6n de ambas especies, a 

pesar de su evidente importancia econ6mica a traves del ecoturismo 
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g) Todavia se encuentra en proceso asumir Ia responsabilidad de mantener el criadero 

de guacamayas, dado que persiste Ia idea que debe tener un financiamiento externo a 

pesar del beneficio que promete para el ecoturismo. 

1.5 La pesca 

a) Se reduce el rendimiento de Ia pesca en volumen, diversidad de especies y tallas, por 

diferentes causas entre elias: las artes de pesca empleadas, epocas del aiio y los sitios 

de captura influyen para un aprovechamiento selectivo, contrario a Ia diversidad de 

especies, ademas existe Ia invasion de las especies Bobo de escama (Ciprinus sp) y 

Tilapia sp., depredadoras e invasoras del habitat de especies nativas como: Ciclicos, Ia 

chopa (Ictiobus meridionalis) y Lisa (Mugil cephalus)8
. 

b) No existe un plan de manejo (y no se tiene contemplado) con una base en el estudio 

del recurso que aporte elementos posibles para garantizar Ia actividad por largo tiempo 

sin deterioro y aplicar un sistema de control eficiente. 

c) No se cuenta con elementos para sustituir Ia captura en el medio natural, aunque el 

autor ha propuesto Ia introducci6n de alevines de especies nativas, que parecen tener 

mayor resistencia y adaptabilidad, y Ia utilizaci6n de jaulas de engorda. 

8 Pobladores; Galvez E. 1991 (no publicado) 
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1.6 El recurso hidrologico 

a) Esta siendo contaminado con desechos de agroquimicos por Ia limpieza bombas 

aspersoras, desecho de embases, aguas negras y jabonosas. 

b) Existe una erosion cada vez mayor de Ia cuenca que lo hace menos navegable Y 

reduce el potencial de produccion de fauna acuatica por destruccion de habitat. 

c) Su importancia en Ia renovacion de Ia fertilidad del suelo agricola, tiende a aumentar, 

sin embargo Ia eliminacion de Ia vegetacion en Ia rivera, aumentara Ia erosion 

reduciendo Ia fertilidad y Ia superficie agricola. 

d) Es el canal natural de desagtie de aguas negras de comunidades de Ia rivera 

Lacantun, aunque esta puede venir desde las poblaciones ubicadas mas arriba. 

e) No hay control de uso y cuidados del agua en el poblado, ni areas productivas. 

1. 7 El valor de Ia conservacion 

La conservacion de Ia biodiversidad y de los ecosistemas naturales no alcanza a ser 

entendida como necesaria para Ia mayoria de Ia poblacion, por lo que no tiene una 

utilidad practica y representa en parte todavia, una limitacion impuesta desde el 

exterior. El programa de Educacion Ambiental9
, ha contribuido para que Ia comunidad 

entienda esa necesidad y aplicacion inmediata, sin embargo los valores ecologicos no 

9 
Se ha desarrollado con ellinanciamicnto del proyccto Conscrvaci6n de guacamayas en 1991, 93 al 96. 
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son aplicados y el valor estetico tiene el significado contrario 10
, en Ia mayo ria de 

ejidatarios. 

Varios de ellos entienden Ia necesidad de Ia reforestaci6n, sin embargo no tiene sentido 

sino es aprovechable a corto y mediano plazo. Estan de acuerdo en llevarla a cabo en 

diversas areas del ejido, si son especies maderables o frutales incluyendo introducidos, o 

si obtienen ingreso mediante el empleo, sin embargo reforestar con especies para lena, 

postes, retener el suelo y para Ia fauna no tiene ninguna importancia todavia. 

1.8 El Ecoturismo 

El interes que vanos pobladores tienen por esta actividad obedece a Ia expectativa 

econ6mica mas que a sus posibilidades par Ia conservaci6n. Sin embargo el comite de 

administraci6n tiene conciencia de que solo Ia integraci6n de Ia parte ambiental y una 

alta calidad en el servicio, permitinin alcanzar un nivel de exclusividad que garantice un 

mayor beneficio econ6mico. Se tiene claro tambien que conviene tener pocos visitantes 

dispuestos a pagar un buen servicio a cambio de muchos visitantes con pocos recursos. 

2 Equidad social 

Como se ha observado, no existe un reparto y aprovechamiento de los recursos 

naturales y tampoco de los beneficios canalizados a traves de las instituciones del 

10 La existencia de un matorral significa dcscuido, tierra inutil y sirve de cscondite de animalcs pcligrosos y 
delincuentes, en cambio eliminarla sirvc porquc facilita Ia visibilidad, vigilancia y reprcscnta limpicza. 
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Estado. En gran medida como consecuencia de Ia misma actitud que con ellos han 

tenido las instituciones de credito, de seguros, etc .. pero, tam bien por el desinteres de 

algunos ejidatarios por integrarse a esta via de desarrollo en parte por sus limitaciones 

culturales y/o en algunos casos por buscar Ia via ilicita, ademas del interes personal de 

quien tiene el poder. 

2. Todos los elementos hasta aqui mencionados explican el porque el manejo de los 

recursos naturales, no tiene una tendencia directa hacia Ia sustentabilidad a pesar de las 

siguientes caracteristicas, acciones y esfuerzos de los pobladores y el Estado: 

a) Tener un origen indigena, que ha demostrado tenido un conocimiento profundo de Ia 

selva perennifolia y haber desarrollado sistemas sostenibles de manejo. 

b) Con tar con un antecedente indigena de organizaci6n social, basado en sistemas 

complejos de cargos y de trabajo a nivel comunal y familiar, basado en el sistema de 

tequios 11
, y agregar el esquema de direcci6n vertical caracteristico de una propiedad 

privada que se adata cada vez mas al orden ejidal 12
. 

11 La conservaci6n del sistema de lequio para el desarrollo urbano, es un esquema tradicional que les obliga una 
planeaci6n conslanle, organizaci6n de lrabajo coleclivo y garanliza Ia participaci6n y aportaci6n de recursos y 
lrabajo colectivo para el bieneslar general, pero es ademas WI mecanismo de convivencia y cohesion social con un 
gran potencial para Ia equidad. 
12 Es probable que en Ia planeaci6n y en el rcparto pudo habcr influido el ideal revolucionario del lider, como 
miembro activo de un grupo guerrillero en Tuxlepec Oaxaca en Ia decadu de los 70. 
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c) Haber logrado un reparto y distribuci6n equitativo 13 de los recursos naturales 

disponibles trabajando en areas compactas. 

d) Haber demostrado gran capacidad de trabajo organizado y realizar grandes 

esfuerzos para lograr un desarrollo econ6mico para Ia mayoria de las familias . 

e) Mantener un ejercicio contante de planeaci6n que le ha dado claridad de objetivos Y 

metas, buscando el beneficia directo para toda Ia poblaci6n. 

f) Haber logrado satisfacer su expectativa productiva en ganaderia y agricultura, asi 

como su demanda basica de alimentos e ingresos econ6micos. 

g) De haber logrado una alta inversion del Estado y contar con una poblaci6n reducida. 

h) De tener claridad sobre Ia contradicci6n politica entre Ia conservaci6n y el desarrollo, 

y haberse beneficiado de proyectos financiados por ambas corrientes. 

i) Haber contado con un programa de Educaci6n Ambiental orientada a Ia aplicaci6n 

sobre problemas ambientales concretes y entender Ia necesidad de adoptar una forma 

equilibrada en Ia explotaci6n de los recursos naturales. 

Pero entonces, cual ha sido Ia racionalidad de las acciones del Estado y cual ha sido Ia 

racionalidad de las autoridades ejidales? £,cuales son los cambios en Ia politica del 

Estado? y {,cuales son los cambios en Ia racionalidad dentro el ejido? 

13 Ya comentamos que nolo fuc estrictamentc porque cxistcn pequeflas diferencias entre superficies de 
las parcelas y distribuci6n vcntajosa. 
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3. Racionalidad del Estado y de Ia Comunidad 

La contradicci6n politica entre conservaci6n y desarrollo que ha existido desde Ia 

colonizaci6n 14
, derivada de Ia interpretacion sesgada de Ia realidad respecto al 

potencial de conflictos sociales, ecol6gicos, grado de marginaci6n, control militar, etc., 

se expresa en Ia misma incertidumbre de los campesinos, respecto a las decisiones que 

deben tomar, sabiendo que puede ser contraproducente para Ia siguiente generaci6n de 

funcionarios y tt~cnicos en el poder, y que por consecuencia no obtendra mayor apoyo. 

Tambien tiene una expresi6n territorial en Ia medida que avanza o se detiene Ia 

expectativa productiva de los colonizadores, generalmente baso en los sistemas 

comunes observables en el tr6pico mexicano, tales como: Ia ganaderia extensiva, Ia 

tecnificaci6n de Ia agricultura, explotaci6n de maderas, etc. En este caso Ia corriente 

productivista ignora Ia necesidad de Ia conservaci6n de este particular ecosistema y 

desconoce las alternativas productivas de canicter rentable que no impliquen 

destrucci6n. 

La corriente que ha impulsado un desarrollo con conservaci6n, limit6 en parte el 

desarrollo de los sistemas de producci6n convencionales pero, si bien en cierto que 

contribuy6 en Ia conservaci6n de las areas naturales que aun se encuentran en cada uno 

de los ejidos, no ha sido capaz de demostrar Ia conservaci6n productiva. En buena 

14 Es a Ia vez el tiempo de colonizaci6n mas importante de Ia microregi6n. 
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parte no ha sido posible esta ultima debido a Ia oferta, Ia competencia y el clientelismo 

que cada instituci6n continua buscando en los pobladores. 

Otro elemento fundamental de Ia acci6n del Estado es el cambio de una politica regional 

con un papel aislado de cada instituci6n •s, mantenida hasta 1994, por una politica de 

integraci6n de todos los actores sociales en Ia planeaci6n a partir de las caracteristicas 

ecol6gicas de los ecosistemas existentes. Este cambio que como es de esperarse no 

puede ser percibido por Ia comunidad, debido a Ia contradicci6n entre conservaci6n y 

desarrollo de las instituciones, observada desde su fundaci6n, debeni asegurar su 

continuidad aun despues del periodo politico sexenal. Por otra parte, al interior de los 

lideres de Ia comunidad, predomina Ia racionalidad hacia Ia acumulaci6n capitalista, Ia 

mayoria de las veces mediante el acaparamiento de tierras, de concentraci6n de creditos 

y de recursos financieros otorgados por las instituciones. 

Lo anterior ha demostrado que solo una experiencia de Ia rentabilidad directa de las 

actividades productivas basadas en Ia conservaci6n, puede asegurar Ia protecci6n del 

medio natural una vez que los apoyos financieros y Ia politica sustentable se retiren. 

Con todo lo anterior esta demostrado que es necesario conjugar el esfuerzo consciente 

y con claridad de objetivos de Ia comunidad y Ia integraci6n en forma sostenida y 

razonable del papel de las instituciones del Estado en Ia educaci6n, tecnologia, 

15 Aunque se hicieron los intentos de coordinaci6n a travcs de CIPSEL, Fondo Regional del INI y el 
Centro de Atenci6n Social de SEDESOL. 
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capacitaci6n, investigaci6n aplicada a Ia producci6n, conservaci6n, organizaci6n y el 

mercado, y asegurar el financiamiento estratt~gico y por el tiempo necesario. 

Sin embargo para alcanzar una condici6n asi se requiere un largo y profundo proceso 

de interpretacion de las realidades por parte del estado y Ia comunidad, claridad de 

objetivos, convicci6n y compromise que trascienda los periodos politicos y los intereses 

clientelistas de las instituciones. Para lograr todo esto se requiere un trabajo de muy 

largo plazo, y mientras esto no ocurra propongo las acciones inmediatas siguientes: 

4. Propuesta inmediata 

1. Que instituciones de apoyo bajo compromise de corresponsabilidad como FONAES 

continue con el apoyo a las alternativas econ6micas de canicter sustentable, basada en 

Ia experiencia productiva de Ia comunidad y de las recomendaciones tecnicas de 

instituciones de investigaci6n. 

2. Que Ia secretaria de medio ambiente apoye investigaci6n cientifica participativa y 

organizaci6n para impulsar exclusivamente alternativas no convencionales de manejo 

econ6mico y ecol6gico de Ia diversidad floristica y faunistica. El canicter participative 

garantiza razonabilidad, capacitaci6n y adopci6n. 
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3.- Lograr que se hagan responsables de Ia asistencia tecnica para aquellas actividades 

productivas de su interes de impacto negativo en el medio natural como; ganaderia 

extensiva, agricultura comercial y el ecoturismo. 

4.- impulsar un programa de estrategias pnicticas para asegurar una planeaci6n 

participativa y democnitica, demostrada mediante Ia ejecuci6n de un proyecto 

prioritario y de beneficia colectivo, rescatando y orientando Ia organizaci6n tradicional 

de grupos. 

5.- Impulsar, establecer y apoyar Ia creaci6n de un fondo comunitario para Ia vivienda y 

otros servicios a nivel familiar, a traves de un fideicomiso formado por Ia recuperaci6n 

de apoyos otorgados para proyectos actuates de beneficia familiar y a nivel ejidal y Ia 

aportaci6n de instituciones gubernamentales, bajo una vigilancia estricta y participativa 

donde Ia comunidad se haga responsable de su financiamiento. Esto pudiera mas 

adelante orientarse hacia Ia producci6n comercial y Ia protecci6n del ambiente, para 

lograr su independencia del Estado. 

6.- A nivel ejidal para desarrollo urbano y servicios publicos debe asegurarse Ia misma 

operacionalidad del fondo comunitario, rescatando y fortaleciendo el sistema de trabajo 

colectivo (faenas) y Ia aportaci6n de materiales locales. 
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7.- Cancelar toda acci6n institucional que otorgue recursos a fondo perdido directo a Ia 

comunidad, sin su integraci6n al fondo comunitario. 

8. Establecer un mecanisme de control y capacitaci6n practica en Ia administraci6n de 

recursos financieros en carla proyecto que le sea transferido, asi como mantener el 

control de los actives fijos, como parte de Ia responsabilidad de cada instituci6n 

ejecutora y de un comite de vigilancia integrado por los miembros beneficiados. 

9.- Condicionar todos los apoyos de las instituciones a un compromise y cumplimiento 

de actividades para Ia vigilancia, protecci6n y control para Ia conservaci6n de fauna 

silvestre, incluyendo especies acuaticas. Esto incluye reforestaci6n de areas degradadas, 

linderos de sitios productivos, riveras de rios y arroyos, y Ia conservaci6n de Ia 

vegetaci6n existente en las areas individuates y colectiva. Para una determinacion de las 

condicionantes es necesario analisis mas profunda que incluya Ia combinaci6n de 

sistemas forestales, agricolas, pastoriles, huertos, turismo, etc .. 
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Anexo 1 

Diversidad productiva cultivada en el Ejido Reforma Agraria 

No CULTIVO HUER AREA POTRE RESER VA 
uso TO AGRI RO 

COLA 
1 Acelga consumo X 

2 Alrnendra hornament X 

3 Anona consumo X 

4 Aguacate cons X 

5 Cacao cons X 

6 Caila cons X X 

7 Camote rojo cons X 

8 C. blanco cons X 

9 Cafe cons X 

10 Canela cons X 

11 Calabaza con-venta X 

12 Castaiia consumo X 

13 Cebollin rojo cons X 

14 C. blanco cons X 

15 Cilantro cons. X X 

16 Coco cons X 

17 Chayote cons X 

18 Chile bolita cons X X 

19 Ch. tabaquero con-venta X 

20 Ch. jalapefio venta-con X 

21 Ciruelo cons X 

22 Corozo construccion X X 

23 Epazote cons X X 

24 Frij61 negro con-interc X 

25 F. de suelo con-interc X 

26 Frijol blanco cons X 

27 Flor introd.22 hornam-med X 

28 F. silvestre 12 hornamental X 

29 Guanabana cons X 

30 Guaje diverso X 

31 Guayaba cons X 

32 Hierbamora cons X 

33 Hierbabucna cons-medicin X 

34 Huele de nochc cons X 

35 Jicama cons X 

36 Jlcara deposito X 

37 Juinicuil cons X X 

38 Lechuga cons X 

39 Limon criollo cons X 

40 L. mandarina cons X 

I 
I 
I 



41 Mango cons X 

42 Mango cons X 

43 Mandarina cons X 

44 M. china cons X 

45 Mostaza cons X 

46 Melon cons X X 

47 Melocot6n cons X 

48 Malanga cons X X 

49 Maiz blanco cons-venta X 

50 M. hibrido venta X 

51 Maguey con_gulque X 

52 Maraii6n cons X 

53 Mam~ cons X X X 

54 Nance cons X X 

55 N. rojo cons X 

56 Naranja injerto cons-venta X 

57 N. agria cons X 

58 Naranjillo cons X 

59 Nopal cons X 

60 Nescafe fertilizaci6n X 

61 Name cons X 

62 Oregano cons X 

63 Ocuyo cons X 

64 Pepino cons X 

65 Platano macho cons-venta X X 

66 P. cuadro cons X 

67 P. rojo cons X 

68 P. de ceda cons-venta X 

69 Plantanillo cons-venta X 

70 Piiia cons X 

71 Piiia blanca cons X 

72 Papaya cons-venta X X 

73 Papal a cons. X 

74 Pasta estrella forraje-bovin X X 

75 P. brisanta forraje X 

76 P. Chontalpo forraje X 

77 P. el sin forraj_e X X 

78 P. lnsurgente forraje X 

79 P. natural forraje X X 

80 P. humidicola forraje X 

81 Peregil cons X X 

82 Pimienta cons X X 

83 Peregil cons X 

84 Pera de agua ? X 

85 Quelite blanco cons X 

86 Q. rojo cons X 



87 Rabano cons X 

88 Rabano blanco cons X 

89 Repollo cons X 

90 Sandia cons-venta X 

91 Soya cons X 

92 Tamarindo cons X 

93 Tomate bola cons X X 

94 T. verde cons X 

95 Tomatillo cons X 

96 Te limon cons X 

97 Tulipan cerco X 

98 Verdolaga cons X 

99 Yuca cons X 



Anexo 2 
Especies aprovechadas no cultivadas en el Ejido Refom1a Agraria. 

No ESPECIE uso HUE AREA POTR RESER 
RTO AGRICO E VA 

LA RO EJIDAL 

1 An1argoso lena X X X 

2 An1ate lena X X X X 

3 An1atillo lena X X 

4 Hierbamora ch. con. X 

5 Bari construccion X 

6 Caoba construe, venta X X 

7 Caobilla construe, venta X 

8 Cedro construe. X 

9 Chico zapote const. poste X 

10 Corazon azul construe. X 

11 corcho construe. X X 

12 Corozo construe, X X X 

13 Cuahulote lei\ a X X 

14 Cuerillo hcrram, construe. X 

15 Epazote con. X 

16 Granadillo construe X 

17 Guano construccion X X X 

18 Guapaque construccion X X X 

19 Guasiban lefia. X X X 

20 Guatapil techo X 

21 Guatope lefia y consumo X X X 

22 Guatopito consumo, lena X X 

23 Jobo consu, cerco, lefia X X X 

24 Maca blanca construe, venta X 

25 Mostaza con. X 

26 Ocuyo con. X 

27 Palo de rosa construe, lefia X X 

28 Papalo cons. X 

29 Plumillo lena X X 

30 Popiste construe. venta X 

31 Quelite Blanco con. X 

32 Quelite rojo . con. X 

33 Ramon consumo y lena X X 

34 Tomatillo con. X 

35 Verdolaga con. X 



Anexo 3 

Fauna utilizada en Ia alimentaci6n por ailo en el Ejido Reforma Agraria. 

ESPECIE CAN PESO PESO EPOCA EPOCA 

Kg TOTAL CAPTUR REPRO 

DUCT 

MAMIFEROS Venado cola blanca I 40 40 kg 12 meses jun- oct 
Odocoileus virginianus 
V. cabrito Mazama americana • 2 28 36 kg 12 meses 12 meses 

Jabali labios bcos• Tayasu pecarl 2 30 60 kg jun- nov 12 meses 

Puerco de monte .. Tayasu tajacu 3 15 45 kg 12 mescs 12 meses 

Tejon .. Nasua nasua 8 15 120 kg nov- ago ene- mar 

Mapache .. Procyon lotor 8 15 120 kg nov- ago 12 meses 

Tepescuintle Aguti paca 7 14 98 kg 12 meses may nov 

Armadillo Dasypus novemcinctus 6 4 24 kg 12 meses jul- nov 

Tlacuache .. Dideljis virginiana 8 1.5 12 kg 12 meses 12 meses 

AVES Hocofaisan Crax rubra • 4 8 32 kg may- ago abr- jul 

Cojolita Penelope purpurascens • 5 4 20 kg may -ago abr- jul 

Perdiz Tinamzl major 4 2 10 kg 13 meses may ago 

Perdiz acahualera Dendrortyx /eucophrys 5 0.8 4 kg cne- abr feb- abr 

Pijiji .. Dendrocygna autumnalis 6 I 6 kg JUn -ago JUil- sep 

Pato alas bcas.. Tairina oschata 3 2 6 kg jul-ago jul- sep 

REPTIL. Totuga bca.*Dermatemis mawii 6 II 66 kg feb- may abr- sep 

T.jicotea Pseudermys scripta 5 2.5 10 kg feb- may ene- abr 

T. pcohitoque Kinostermun leucostomun 10 0.8 8 kg jun -oct mar- may 

Iguana verde .. Iguana iguana 15 1.5 22.5 k 12 mescs feb-may 

CRUSTACEO. Pigua 30 0.7 21kg 12 mcses X 

Camar6n ( crustaceo no idcntificado) X X 10 kg jul- scp jul- oct 

PECES .. Sardina . .Astianax facia tum X X 40 kg 12 mcsc feb- abr 

Topote .. Poeci/ia sp. X X 8 kg 12 mcses feb- abr 

Jolote. Arius melanopus 70 X 30 kg 12 meses feb -jun 

Cabeza de fierro. Cathorops melanopus 80 X 45 kg 12 meses abr -jul 

Juil. Rhamdia guatemalensis X X 12 kg feb- jun feb -abr 



Macabil.. Brycon guatemalensis X X 30 kg 12 meses mar-may 

Guabina Gobiomorus dormilor X X 15 kg feb- jun feb- abr 

Lisa .. Mugil sp. X X 50 kg jul- oct X 

Chopa .. lctiobus meridiana/is X X 30 kg jut- scp X 

Robalo. Centropomus undecimalis X X 40 kg feb- may X 

Bobo de escama ... Ciprinus sp. X X 40 kg 12 meses X 

Peje lagarto. Atractostez,ts tropicus 15 1.5 22.5 kg 12 meses feb-abr 

Aguj6n Strongylura timucu X X 40 kg feb -may nov -feb 

Arenca Dorosoma anale 30 0.300 9.0 kg 12 meses X 

Roncador. Aplodinotus gurnniens 6 .300 3.0 12 meses X 

Mu1ula. Cch/asoma sp. 60 .200 12 12 meses mar-may 

mojarra de laguna. C. anguliferum 10 .200 X X feb-abr 

Mojarra corrientera. C. nourisstali 10 .300 3.0 feb-may X 

Mojarra blanca. Diaptents mexicanus 30 0 .. 30 9.0 12 meses X 

Tilapia .. Tilapia melanopleura X X 70 kg 12 mese X 

Tenguayaca .. Petenia esplendida X X 50 kg ene-may mar-may 

Panza negra .. C. pearsei X X 50 kg 12 meses mar-may 

Panza colorada .. Cichlasoma bifasciatum X X 70 kg 12 mcscs mar-may 

Pozolera .. Cichlasoma lentiginosum X X 8 kg 12 meses mar-may 

Almeja .. X X 5 neto die -may X 

TOTAL 47 ESPECIES 1,531.5 kg. animal I afio. 






