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The geoeconomic and geopolitical atlas of the state of Chiapas that we present as a Ph. D. thesis is an analysis of the logic of capital accu- mulation in the mentioned state of the Mexican Republic, attending the way in which the production of wealth and increasing misery are or- ganically and contradictorily articulated in space. The main strategic Natural resources exploited in the region (biodiversity, water, oil, min- érals, topographic quality of the territory and geographical position) and the main agropecuarian marine and forest wealth are analyzed in order to elaborate a geopolitical and geoeconomic study of the main wealth produced and acquired by capital. 
In order to study how, in this capital accumulation, Chiapas population’s misery is Socially produced, the social relations that during recent history have defined the process of production, extraction and distribution of surplus are Studied, as well as the reproduction of popu- lation, Clarifying up to what point the traditional and modern capitalist use of ground collides against the development of spaces occupied by the indigenous, peasant and Proletariat population. And up to what paint the way in which the Collision takes place threatens the material and / or cultural survival of the indigenous groups. 
To reach the same objective, attention is placed on the recent trends of privatization of Strategic resources, as well as the possible mix of these type of Spaces with those that are more vital for the repro- duction of the population, This is done in order to reexamine in what di- States of Mexico was heading since 1993, and where the transforma- tion of land property is heading today after all the conflicts and rede- fining of the correlation forces. 
Finally, there is an evaluation on whether this contradictory form in which the uses of ground and the population are related are the only viable anes or whether there is another way in which these spaces can be economically articulated. tn other words, the possibility of new agri- cultural and forest regions (through cooperative societies of production and grassroots development for the cultivation of plantations or green- houses) the interoceanic channels of the Mexican Southeast (through assembly plants) the cities, the oil, hydroelectric, agroindustrial spaces, eic.. Could be transformed into real employment sources, structuring an internal market that respects a fair reproduction of the population and the ecologicai care of environment, and ona base that encourages real national development. 
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INTRODUCCION 

1. EL OBJETO DE LA INVESTIGACION 

Chiapas, como muchos otros lugares del mundo, es un espejo de lo que actualmente esta ocurriendo no 

solo en otras regiones de !a periferia, sino incluso en el corazon de las tlamadas metropolis. A su 

manera, es un doloroso espejo de la totalidad de los cambios, contradicciones y sacrificios que hoy 

lastiman al mundo. La historia actual de Chiapas, en el contexto de la reciente integracién regional de 

México dentro de América del Norte, también es un espejo en el que puede mirarse el modo en que el 

desarrollo del capitalismo mundial continua fa ocupacion, la sujecion y el saqueo de tantos otros 

territorios ricos en mano de obra barata y abundantes en materias primas. En Chiapas, como en la 

region kurda, en Nigeria o en Indonesia, por sdlo mencionar algunos sitios al azar, hoy se observa la 

manera en que los destinos de la poblacién son sacudidos violentamente por el desarrollo de la nueva 

figura de la hegemonia norteamericana, por los procesos de destruccién catastrofica del medio 

ambiente, por el saqueo de recursos estratégicos que empujan la consumacién planetaria de la 

acumulacion originaria de capital, asi como por tos procesos de reparto neoliberal y control de las 

riquezas agricolas, genéticas y petroleras o posiciones territonales estratégicas del planeta. [mplicito en 

lo anterior, y a pesar de todas las diferencias que distinguen a Chiapas respecto del resto del pais, 

también es un espejo de todos Jos grandes problemas y crisis que actualmente caracterizan a México, 

derivados de la reestructuracion del uso del suclo y de nuestras riquezas, muy especialmente de 

nuestros cecursus naturales esivaiézicos, pero tambien de ta aclual crisis de tas formas Gadicionales 

politicas de dominacion, ampliamente empleadas por la fieura previa de la acumulacian de capital 

durante la mayor parte el siglo NX. EI problema indigena de Chiapas no sdlo es fiel retlejo de la 

situacion de marginalidad ¢ ignominia en que viven millones de indigenas de México vy América 

Latina, tambien es uno de los millones de espejos en donde nos miramos otros tantos grupos de 

explotados y excluidos del pais y el mundo 

He escogido el tema de Chiapas como tesis de doctorady en Estudios Latincamericanes por la 

manera en que este objeto puede ayudarnos a pensar, en el actual contexto de los procesos de 

globalizacién, tanto formas paradigmaticas de reorganizacion hegemonica del uso estadounidense de 

los recursos naturales estratégicos de América latina (muy especialmente de todas la regiones selvatico 

s nos solo en biodiversidad v 

  

tropicales del Amazonas y Cents 

  

hidrocarburos y minerales), con sus consiguientes formas de ayresion en contra de ta poblacion rural. 
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asi como la emergencia de formas de resistencia y respuesta social inéditas, que la poblacion ya esta 

desarrotlando en contra de tates procesos de control y extrema exclusion capitalista, Nuevas formas de 

resistencia, que en el caso de Chiapas ya han logrado una enorme trascendencia, no sdlo por la elevada 

creatividad de los actores y las ideas, sino también por la posicion geopolitica Unica —como pais 

vecino de los Estados Unidos— que ocupan estos nuevos procesos de resistencia. México es la bisagra 

que fisicamente conecta a los Estados Unidos con la totalidad de América Latina (en pleno proceso de 

expansion del tratado de Libre Comercio hacia todo el continente) y Chiapas es, a su vez, nuestra 

principal frontera fisica y cultural con toda la region de Centroamérica y, por ahi, con el resto del 

traspatio imperial. 

La actualidad y necesidad de abrir nuevas reflexiones que permitan profundizar y mejorar nuestra 

comprensién del conflicto armado de Chiapas resulta evidente para cualquier mexicano. Pero no resulta 

tan obvia la pertinencia de utilizar una metodologia geoecondmica y geopolitica en el analisis de este 

objeto. Y mucho menos, porqué podria resultar util a una reflexién cientifica, organizar la exposicién 

de su informacion y el conjunto de razonamientos bajo la forma de un atlas. Sobre todo si lo que se 

tiene en mente es la idea convencional de lo que suelen ser este tipo de libros. 

2. POR QUE LA GEOECONOMIA Y LA GEOPOLITICA? 

Porque 1a actual integracién del mundo ha terminado de hacer completamente evidente cémo la 

economia y !a politica debian, desde hace mucho, haberse estudiado de manera global. La reciente 

fascinacién.del.capital mundial por_el reconocimiento microelectronico y telematico de la geografia del 

mundo, asi como el actual renacimiento del interés por los estudios de geopolitica, no sélo sirven alas 

grandes empresas transnacionales para poderse mover mejor, menos ciega y mas rapidamente en la 

vertiginosa globalizacién, sino que también offece, a un cada vez mayor niimero de personas, una masa 

de informacion cartografica que nos permite pensar mejor el espacio y los territorios en los cuales se ha 

venido desarrollando el capitalismo contemporaneo. Tal globalizacion ha terminado por hacer 

completamente evidente, para la experiencia econédmica inmediata, porqué ninguna mercancia, empresa 

o Estado desempeiia su papel de una manera aislada, quedando la totalidad de los problemas singulares 

cada vez mas directamente articulados a multitud de problemas globales. De ahi que, sin el examen 

cuidadoso de las totalidades econdmicas y politicas mundiales poco podamos entender de fas fuerzas y 

tendencias que asedian a todos los procesos locales. Pero esta revolucion mundial en la percepcion del 

espacio también impacta nuestra percepcién de la historia, pues conforme el desarrollo del capitalismo 

cierra, en las ultimas décadas, un ciclo historico de construccién del espacio mundial, también saltan 

por los aires muchos de los fetichismos nacionales anteriores, que tanto ocultaban la manera en que 
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durante el siglo XIX y XX las economias nacionales, en el fondo, habia venido sirviendo al desarrollo 

de los procesos de interconexion general.’ 

El estudio de la economia y la politica planetarias —es decir, la geoeconomia y la geopolitica— nos 

permiten pensar la manera en que el capital organiza hoy en dia la produccién, la reproduccion y el 

desarrollo mundial, en su despliegue técnico y demografico, como una red global de relaciones 

materiales y sociales, controlada por las empresas transnacionales (a la manera de un “senado virtual” 

de escala mundial, segan le caracteriza Noam Chomsky), como otra red paralela de los principales 

capitales sociales o Estados nacionales, de las instituciones financieras internacionales, asi como de una 

gran masa disforme y cadtica de todos los procesos locales y regionales de acumulacion. El analisis 

geoeconomico y geopolitico incluye la caracterizacin de las principales contradicciones y relaciones 

de dominio que establecen los diversos actores del mercado mundial, como personificaciones de un 

cadtico y muy dificilmente previsible proceso de desarrollo internacional. Y como es que en el curso de 

este proceso, también acontece un continuo reordenamiento jerarquico y polarizado en el uso de los 

espacios y territorios, asi como de la division técnica y social del trabajo internacional 

Parte de nuestro interés por la Critica de ta Economia Politica y la manera en que propone pensar una 

ley general del desarrollo capitalista y una ley general de la acumulacién del capital, ambas como un 

proceso de expansion del mercado mundial, que se impone mediante la continua revolucién técnica del 

proceso de la produccién y una cada vez mas profunda y compleja explotacién y control de los 

trabajadores y la poblacion toda, deriva del hecho de que esta teoria critica fue construida 

organicamente, desde su fundamento, teniendo como punto de partida a la ley de! valor fs decir, 

presuponiendo Ja necesidad humana e historica de universalizar cada vez mas radicalmente ei sistema 

de capacidades y necesidades de todas las sociedades, necesidad historica profunda a la cual responde, 

sin embargo, de manera inhumana y cada vez mas catastrofica, la moderna construccion capitalista del 

mercado mundial. Por ello, para esta teria critica, el llamado proceso de globalizacién no es la ultima 

novedad o moda del fin de siglo, sino el hecho historico fundamental que conforma y marca la 

coherencia de todo el desarrollo histrico de los ultimos cuatro siglos 

Subrayamos, ademas, nuestro interés por la geoeconomia para expresar de esta manera que no 

pretendemos restringir nuestro analisis a la mera geopolitica, es decir, al estudio de las telactones de 

poder politica y militar que, en el contexto espacial y territorial del planeta, establecen entre si los 

diversos Estados nacionales. Sina que se extiende a fa reflexion en torno a las formas de acumulacion, 

desarrollo y crisis, asi como a los territorios y grupos de poder economico con que el capital administra 

el desarrollo de sus fuerzas productivas técnicas. sus fuerzas productivas procreativas, la subordinacion 

de las segundas a las primeras mediante su articulacién con un sistema de fuerzas productivas generales 

(o medios de comunicacion y transporte) y sus fuerzas destructivas, que inhiben la caida tendencial de 

“Jorge Veraza, Revolucion mundial y medida gcupotinca de capsta Mare bngels, IS48 1998 1150 aniox de la 

revalucion de 1848, Editorial Itaca. Mexico. 1999 

  

22



la tasa de ganancia. De ahi la importancia que tiene para nosotros correlacionar los estudios de 

hegemonia y el poder politico y militar internacional, con los estudios de fa acumulacién y el desarrollo 

mundial del capital. 

En dos estudios ya publicados tuve la oportunidad de explicar mi interés por el espacio y el territorio 

como fuerzas productivas estratégicas, desde las cuales el capital logra parte del control sobre la 

totalidad de la divisién internacional del trabajo y, desde ahi, el “ordenamiento” de todas las relaciones 

de poder econdmico financiero, politico y militar mundial. Siendo este el terreno de investigacién que 

me ocupaba fuertemente desde 1992, el estallido del conflicto de Chiapas, en enero de 1994 y el ensayo 

de Subcomandante Marcos “Chiapas: el Sureste en dos vientos, una tormenta y una profecia” (escrito 

en 1992 pero publicado en enero de 1994) me estimuld a investigar cuidadosamente la dimension 

geoecondmica y geopolitica de lo que ahi estaba aconteciendo. Fue asi, como desde fines de ese afio 

publique varios ensayos dedicados al estudio del problema.” En fa medida en que mi trabajo de 

investigacién se habia centrado en el estudio de las innovaciones técnicas (que fe confieren a los 

diversos capitales el control de las fuentes del plusvalor extraordinario)’, las riquezas naturales (que le 

confieren a los capitales el contro! sobre la renia de fa tierra)’ y la reproduccion de la fuerza de trabajo 

(que le confiere al capital en su conjunto la posibilidad de apropiarse de excedentes cada vez mayores, 

incluso procedentes de la superexplotacion),° desde un inicio me parecié debia centrar mi atencion en 

  

2 Ana Esther Cecefia y Andrés Barreda, “Chiapas y sus recursos estratégicos” Chiapas 1, México D.F., Ed. ERA, 1995, pp. 

53-99: Ana Esther Cecefia y Andrés Barreda, Chiapas and the global restructuring of capital (“Chiapas en la 

reestructuracién capitalista mundial”), en John Holloway & Eloina Pelacz (eds.). Zapatista! Reinventing Revolution in 

Mexico, London, Pluto Press, 1998, pp. 10-39.; Andrés Barreda “Capitalismo y Destruccién de las riquezas estratégicas de 

Chiapas”, en Alfonso Lopez R. y Pedro F. Herdndez, Sociedad y Medio Ambiente, contribuciones a la sociologia ambiental 

-en- América-Eatina: México D-F- Asociacién-Latinoamericana-de-Sociologia-y-La_Jornada.Ediciones, 1996, pp. 101-118; 

Andrés Barreda, “Le soulévement du Chiapas dans la lutte mondiale pour des valeurs d’usage anticapitalistes”, Chaiers 

Marxistes, juin-juillet, 1998, Bruxelles Belgique, Editeur responsable : Pierre Gillis, pp- 87-114. Andrés Barreda 

“Neoliberalismo, crisis, en !a reproduccién de la fuerza de trabajo y resistencia autogestiva” en Jorge Veraza (coordinador) 

Consumo y Capitalismo en la Sociedad Contempordnea. México, D-F., Universidad Autonoma Metropolitana, Unidad 

Iztanalana, 1996, pp. 215-265; Andrés Barreda “Capital Industrial y Territorio” en La Jornada del Campo, La Jornada, 

México D.F., 27 de agosto 1997, pp. 6-8; y Andrés Barreda, “Corredores Mexicanos” en Ojarasca, en La Jornada, México. 

D.F. noviembre de 1997, pp. 6-8. 

3 Ana Esther Cecefia, Andrés Barreda “La producci6n estratégica como sustento de la hegemonia mundial. Aproximacion 

metodolégica” en Ana Esther Cecefia y Andrés Barreda (coordinadores) Praduccién Estratégica y Hegemonia Mundial, 

México D.F., Ed. Siglo XXI, 1995, pp. 15-51; y Andrés Barreda “El espacio geogratico como fuerza productiva esivatégica 

en El Capital de Marx”, en Ana Esther Cecefia (coordinadora) La internacionalizacion del capital y sus fronteras 

tecnolégicas, México D.F., Ediciones cl Caballito, 1995, pp. 129-179. Andrés Barreda, “Produccién Estratégica y Océano 

Mundial” Sacbé No 1, primavera de 1994, México, D.F., pp. 68-73. 

* andrés Barreda, Nashelly Ocampo y Gonzalo Flores “El proceso de subordinacion alimentaria mundial” en Ana Esther 

Cecefia y Andrés Barreda (coordinadores) Produccién Estratégica y Hegemonia Mundial, México D.F.. Ed. Siglo XXI. 

1995, pp. 286-357; en “Los energéticos como limite al desarrollo capitalista” Op. Cit. pp. 177-224; y cn “Produccion y 

papel del petréleo en el mundo: panorama general de la produccién, distribucién y consumo de los hidrocarburos” £7 

Cotidiano, No 91, Universidad Autonoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, pp. 15-30. 

5 Andrés Barreda “La Dialéctica de la Dependencia y el debate Marxista contemporaneo” en Ruy Mauro Marini y Margara 

Millan (coordinadores) La Teoria Social Latinoamericana, Subdesarrollo y Dependencia, México D.F., Ed. El Caballito. 

1994, pp. 199-234, Andrés Barreda “Neoliberalismo, crisis, en la reproduccién de la fuerza de uabajo y resistencia 
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el estudio de la forma en que el agonizante patron técnico, pero todavia fuertemente vigente, y la actual 

revolucion tecnologica influian en la percepcion y el uso de los recursos estratégicos y los territarios de 

Chiapas, asi como en 1a forma en que la acumulacion regional de capital habia venido resolviendo, 

desde hace cien afios, la explotacién y reproduccién de la fuerza de trabajo. Para, desde este enfoque, 

poder identificar, a contrapelo de muchas de las opiniones prevalecientes en los medios de 

comunicacién y en el dmbito académico, la peculiar manera en que el capital era aqui el principal 

responsable historico de la simultanea produccion de riqueza y miseria. 

Saltandome a !a vista, desde un inicio, la ausencia de informacién cartografica apropiada, me parecid 

podia entretejer mi preocupacion por la geoeconomia, la geopolitica y la geografia de Chiapas, con mi 

curiosidad por entender la manera como en este lugar se habia desenvuelto territorialmente el 

desarrollo y la acumulacion del capital. 

Finalmente, también me vi atraido por el uso abundante de instrumentos de analisis geografico en la 

medida en que, de manera analoga a cualquier indigena de Chiapas y como un habitante mds de este 

pais, me inquieta sobremanera la incertidumbre que, a cuento del reordenamiento hegemoénica 

norteamericano en el uso de! suelo y la riqueza, hoy pesa sobre el espacio y el territorio de México. 

Maxime, cuando a partir de ello, esta en juego la redefinicién del emplazamiento de millones de 

personas, es decir, las expulsion de campesinos, flujos migratorios mayores en direccién a las ciudades 

y los Estados Unidos, mayor hacinamiento urbano y, con todo ello, perores condiciones de explotacion 

que durante ef siglo XX estaremos sufriendo la mayor parte de jas mexicanos. 

3. ZY LA FORMA EXPOSITIVA DE UN ATLAS? 

Ante todo, para privilegiar el empleo del material cartografico como instrumento indispensable de 

exposicion, al nivel o incluso por encima del material estadistico. Lo que, adicionalmente, expresa el 

uso de esta base de datos como un elemento indispensable y organica del proceso de investigacion, 

pero también de reflexion y argumentacion. No me pareeié correcto, por lo mismo, reducir los mapas al 

papel que normalmente se les otorga, como meras imagenes ilustrativas, mas o menos buenas, de 

descripciones y razonamientos Sino que. por el contrario, era necesario concederles un lugar 

privilegiado como herramientas unicas ¢ irreductibles de reflexion. Por ello, hemos tratado de poner en 

un primer plano del analisis, incluso sobre el historico, al aspecto geografico. Por cuanto se trata de una 

dimensién extraordinariamente descuidada, cuando no menospreciada, por la mayor parte de los 

analisis sociales. pero tambien por cuanto hoy abundan diversos estudios historiograficos de Chiapas, 

autogestiva’ Op Cit: y Andrés Barreda “Fanulia s Comunidad Popular en México”. Sacbe. No 12. Mestcy, 1.F. mayo de 

1997, pp. 46-52 

 



algunos de los cuales, desde mi punto de vista, ya han descifrado con mucho tino la mayor parte de los 

aspectos claves que permiten entender el desarrollo de la acumulacién de capital en dicha regidn. 

Sin pretender realizar una falsa contraposicién entre los estudios historicos y geograficos, e incluso 

concediendo, en este estudio, un lugar importante a la comprensién de los diversos procesos de 

desarrollo histérico, me parecié que, aun asi, resultaba indispensable centrar la atencién en un estudio 

geografico que permitiera tematizar los diversos problemas espaciales y territoriales de la actual 

acumulacién de capital en Chiapas. Para, desde ahi, proceder a repensar la misma historia del lugar. 

Aprovechando el hecho de que la perspectiva espacial ayuda a pensar mas cuidadosamente el sistema 

general de las riquezas materiales, de todos los valores de uso naturales y producidos (incluida la 

riqueza demografica), pues es en torno de este punto dénde suele existir el mayor descuido en 

numerosos estudios historicos. Principalmente en Chiapas, donde las diversas ¢ importantes realidades 

politicas, culturales y religiosas saltan con toda su magia y sus colores a los caminos de todos los 

historiadores, antropélogos, socidlogos, etc. Desde mi punto de vista, la apertura de este tipo de 

estudios gececondmicos y geopoliticos de la realidad chiapaneca permite abordar con una mayor 

sistematicidad cuestiones materiales (naturales e historicas) que le resultan esenciales a las ciencias 

sociales y a Ja historia. 

Me parecié pertinente el estudio cartografico, porque la vision de un mapa determinando no solo 

permite localizar en el espacio y en /a calidad territorial los problemas generales y singulares, sino que 

ademas, también ayuda a reflexionar, a partir de este hecho (ia posicién de las cosas en el espacio), 

cuales son las relaciones materiales espaciales que los diversos acontecimientos y problemas historicos 

tienen entre si. Pero también hemos escogido Ia forma expositiva de un atlas, porque la coleccién y 

‘secuentia de mapas’ que-le~es propia; -nos -permite-aprovechar- no--sdlo. las_virtudes_expositivas. 

individuales de cada mapa, sino también, a la manera de los atlas historicos®, porque permite exponer 

procesos evolutivos que dejan explicar la manera en que se construye socialmente el espacio; o bien, 

siguiendo el proceder de los atlas convencionales, por la manera en que permite atender la relacion 

entre los diferentes niveles o planos de !a realidad (el geoldgico, el biolégico, el edafoldgico, el 

econdmico, el militar, etc.) que cotidianamente se yuxtaponen ¢ interactian. Pudiéndose entender 

ingjor, de esta manera, la ub 
7 

icacion de las contradicciones sociales que van dando cuenta de los 

procesos de desarrollo. 

  

5 Georges Duby, Atlas Histérico Mundial, La Historia del mundo en 317 mapas, Madrid, Editorial debate, 1987. AA vv 

Atlas Historico del Siglo XX, Madrid, Editorial Debate, 1994. Herman Kinder y Werner Hilgeman, Atlas Historico. 

* Las secuencias narrativas de un atlas son tan artificiaies como Io puede ser fa proyeccién, el encuadre, ja escala, la 

orientacion superior/inferior, izquierda/derecha, centro/periferia, los colores, el niimero de datos incluidos, la simbologia, 

las interconexiones, las dimensiones, etc. de cualquier mapa. Las secuencias de un atlas son abiertas, porque permiten una 

lectura mucho mAs libre que cualquier narracién histérica. Hecho que permite representar mejor, en cierto sentido, el 

caricter abierto de la naturaleza, de la materialidad, de} espacio y de su territorialidad. Los lectores pueden no solo ir y venir 

por el mapa que sc les antoje, sino que ademas pueden interconectar libremente —tal y como sucede de manera 

insospechada para el artista cn cl caso de la pintura— los elementos plasticos de fas representaciones cartograficas. Libertad 
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De ahi que hayamos dedicado tanto tiempo, gracias al apoyo de un grupo de amigos que me 

ayudaron a digitalizar todos estos mapas, a construir imagenes cartograficas compatibles entre si, pero 

también que haya dedicado el mayor de mis esfuerzos a reconstruir las mediaciones criticas que, desde 

mi punto de vista, permitian entender el proceso histdrico de desarrollo de la acumulacién del capital 

en Chiapas. Por lo mismo, fire mi interés rebasar el método socioldgico critico, si asi puede nombrarse, 

que suelen tener diversos atlas geopoliticos mundiales, interesados en mostrar contrastes sociales 

lacerantes entre los diferentes espacios del mundo,’ sin llegar a descifrar la logica historica capitalista 

que rige el devenir de los espacios. Finalmente también fue mi interés no seguir la propuesta que 

ciertos gedgrafos contemporaneos tienen acerca del discurso cartografico de los atlas, en el sentido de 

que cuando estan muy bien hechos lograran hablar por si mismos.” 

Si bien, los mapas son formas de representaci6n mucho mas rica y concreta que los cuadros 

estadisticos (sin estar refiidos con ellos), porque en verdad resumen numerosos cuadros en imagenes 

espaciales (bidimensionales o tridimensionales) y coloridas, que se aproximan mas que cualquier otra 

representacion al funcionamiento cotidiano del sistema nervioso humano, en realidad nada sustituye el 

nivel especifico de la razon. Pues es mediante el discurso que tanto el gedgrafo elige ¢ interpreta sus 

espacios de su reflexion, de los cuales dependen los encuadres, la escala apropiada, los colores de las 

representaciones; y es mediante el discurso de la razon que cualquier lector de mapas los interpreta. La 

nocién de mapas que hablan por si mismos, en verdad, lo que fomenta son formas inconscientes de 

comunicacion, que en nada ayudan al pensamiento critica sicmpre necesitado de fundamentacion. De 

ahi que me haya parecido indispensable mostrar abiertamente a las lectores todas las carlas que 

estructuran mi percepcion y mi discurso en torno del espacio 

de asociacién de datos que puede subrayarse incluy endo mapas impresos en acefalos transparentes dentro de la secucncia 

narrativa de un atlas. Si bien un grado mucho mas alto de libertad narrativa puede lograrse en un Disco Compacto. que no 

solo permite superponer ¢ interconectar Cn Una sola pantalla, mas de dos mapas, sino que adams permite modificar escalas 

a voluntad, puntos de vista, realizar representaciones tridimensionales, lograr proyecciones esfericas. puntos de vista 

diurnos 0 noctumos, biolégicos. geoldgicos, ctc. ademas de operar en base a fotografias completamente fidedignas. Sin 

embargo, la innovacién mds significativa de la cartografia contemporinea, introducida por los wultimedia, estriba en que 

estos finalmente podmin resultar capaces de represeniar movimienios evolutives de s sobre las mupus. con lo cul podran 

comenzarse a represemtarsc en cilos variables temporalcs 

% Michael Kidron y Ronald Segal Adas del Estado det Mundo. Barcelona, Ediciones del Serbal. 1982. Michael kidron 3 

Dan Smith Adas de fa Guerra, Conflicie Armado-Paz Armada Barcelona, Ediciones del Serbal, 1984. Michaet Kidron v 

Ronald Segal, 7he State of the World Auas, new edition Nueva York, Penguin Books, 1995. Centro Nuovo Madelo di 

Svilupo. Nord Sud Predatort, Predati e Oportunin, Guida alla comprensione ¢ al superamenta det meccanismt che 

impoveriscono it sud del mondo. Bolota. Halia, Editrice Missionaria Italiana, 1993. W Beretla Podini. Fame e Squilibrt 

Imternazionali, [ntroduzione alle Problematiche dei Raporti Nord-Sud, Firenze, Itslia, Editore Bulgarini Firenze, 1995 

* En el caso de los gedgrafos franceses Gérard Chaliand y Jean-Pierre Rageau ciertamente han logrado 1a creacion de mapas 

¥ atlas extraordinarios, que sobresalen por la senciflez con que fogran expresar infinidad de relaciones complejas. Logranda 

con ello. desde mi punto de vista, convertirlos en herramientas inniediatas de reflexion critica indispensable. A obstante, a 

pesar de ser esta 1a concepeion de mapas ¥ atlas que tas nos simpatizan, su csfuer7o dista mucho de aprovechar esta fuerza 

discursiva como una her rammiento de la logica espacial (ne di s histérica) de ty acumulacion 

mundial del capital. Cf. Gérard Chaliand y Jean-Pierre Rageau, as kxtratégico 3 

Relaciones de Fuerza en el Atundo, Madrid. Alianza Fdilonal. 1984: Gerard Chaltand y Jean-Pierre Rageau, iilas Politico 

del Sigio VX. Madrid, Alianza Fditorial, 1989 
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EI presente Atlas Geoecondémico y Geopolitico del estado de Chiapas no pretende, por lo mismo, 

ofrecer una suma 0 compendio de imagenes superficiales del espacio fisico y social, tan sdlo 

conectados tematica, cronologica o alfabéticamente. Nos preocupdo, por el contrario, ordenar 

conceptualmente su secuencia cartografica, de manera resulte posible descifrar algunos de los 

fenomenos esenciales que subyacen el actual conflicto de Chiapas. Lo cual no solo permitio ofrecer a 

los lectores informacion cartografica poco conocida o poco asequible en torno del conflicto (donde 

estan exactamente los indigenas, las regiones marginadas, la guerrilla, los finqueros, el petréleo, la 

selva, las grandes empresas, las posiciones militares, etc.), pero también, junto a ello, mapas de 

procesos que explican el desarrollo de la acumulacion de capital en la region. 

Quien mira el mapa que muestra cémo alguna comunidad es expulsada de alguna parte del tercer 

mundo por estar habitando un area rica en yacimientos estratégicos, entiende de golpe todo lo que la 

informacion manipulada de los medios de comunicacion, durante meses 0 aiios, le han ocultado, El 

objetivo de nuestro ejercicio critico consiste en develar la presencia de tales relaciones ocultas en el 

curso del cadtico desarrollo general de 1a acumulacién de capital en Chiapas, mostrando, hasta donde 

resulta posible, el espacio de las relaciones y procesos esenciales. De ahi la enorme ayuda que nos 

brinda el haber organizado toda nuestra informacion como un atlas de geoeconomia y geopolitica. 

El espacio representado en los mapas dice mucho mas de lo que acostumbramos mirar en ellos. Todo 

es cosa de estudiarlos con la paciencia suficiente como para poder pensar y solo entonces poder mirar 

las cosas que en verdad contienen. Pues, como toda imagen, tienen dentro de si el misterio y la magia 

de multiples e inesperadas relaciones. En realidad, el placer o la vaciedad que acompafia la aventura de 

observar un mapa esta ligado a los distintos modos de ver, a la pasividad o a la actividad con que el 

testigo.escruta.a la representacion cuando mueve sus ojos. _ 

  

Tal vez, nuestra conciencia cotidiana no le concede ‘mucha importancia a las representaciones 

cartograficas porque hace décadas 0 tal vez siglos —no importa en que pais vivamos— la historia humana 

que se ha revertido en contra de nosotros mismos, nos ha venido arrebatando la gestién y, por tanto, la 

comprension de todos nuestros espacios. Lo que, entre otras cosas, tal vez provoca que prefiramos 

mejor no ver lo que nos duele. Aun asi, el reconocimiento del espacio es siempre una cuestion de vida 

o muerte. El que no tiene grabado en su mente la ruta de regreso a casa, de los espacios donde la 

comunidad puede disponer de agua o leita, de los caminos y las regiones peligrosas, etc., seguramente 

muere muy pronto, La ubicacién en el espacio, mediante sefiales y colores, ya lo deciamos, forma parte 

profunda de nuestra naturaleza instintiva animal. A pesar de la progresiva y permanente enajenacion 

de! espacio no se puede nunca renunciar por completo a la conciencia espacial, porque, si bien, los 

territorios nos han sido arrebatados sobre todo por el capital, el espacio en realidad constituye el bien 

comin (common) que engloba a todos los demas bienes. 

Si queremos recuperar integramente nuestra apropiacion y percepcién del espacio, en acuerdo con 

las nuevas maneras practicas como hoy seria posible reapropiarnos universalmente a la naturaleza, 
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resulta indispensable tomarnos el tiempo necesario para pensar lo que en el fondo pertenece a nuestra 

esencia material. Solo asi, nuestra mirada reaprendera a descubrir, como si se tratase de secretos 

olvidados, las texturas, los colores, fas formas y la orientacidn de todos los tiempos: sea el geoldgico, el 

morfoldgico, el biolagico o el histérico, escritas sobre las cortezas de la tierra, en los territorios de la 

biosfera y la hidrosfera, en el espacio de la atmdsfera y en el universo multidimensional de la 

tecndsfera. 

Cuando excavamos en la memoria de los mapas, lo que emerge es Ja vida det espacio, es decir, la 

memoria del movimiento en las piedras y !as aguas, las montafias y las especies vivas, en los pueblos, 

sus caminos, sus superficies agricolas y urbanas, sucesivamente trabajadas, con capas de herramientas 

y palabras, con todo tipo de signos y vientos que lo mueven todo. La lectura de los mapas ofrece la 

yuxtaposicion de todas las vidas guardadas en las entrafias del espacio. Ello es lo que provoca dentro de 

nosotros un viaje por el mundo de los mapas, que nos clarifica la conciencia, mientras nos afirmamos 

en una experiencia de apropiacion e identidad con nuestros propios territorios y tierras. Despertando en 

nosotros el amor que sentimos por nuestro propio tiempo colectivo, por todo lo vivido por todos los 

seres vivos y todo lo creado entre nosotros, dentro de la piel y el cuerpo de nuestro mundo, nuestro 

cuerpo, nuestra tierra, nuestra carne y nuestros huesos. 

4. SINTESIS DEL ARGUMENTO 

El presente Atlas Geoecondmico y Geopolitico del kstado de Chiapas es un ejercicio de analisis de la 

lagica de la acumulacion de capital, atendiendo a la forma en que /a produccion de riquesa y miseria 

crecientes se articulan en el espacio, Vile con la intension de ofrecer elementos tedricos que —desde el 

estudio de !a globalizacian econdmica y la reordenacion territorial de Meéxicu y Centroamérica - 

ayuden a comprender {a naturaleza de la insurreccion indigena zapatista en el estado de Chiapas, su 

trascendencia econdémica y politica, pera también las principales problemas economicos ¥ sociales que 

caracterizan a este universo regional 

Para el estudio de los bienes producidus y apropiados por ef capital. se procede al analisis de fas 

principales riquezas naturales estratégicas (biodiversidad, agua. petroleo, minerales y la posicion 

geogratica en cuanto tal), de las principales riquezas agropecuarias, marinas y silvicolas del estado, asi 

como los principales grupos econdmicos de poder interesados en el control de estas nquezas. En el 

analisis de cada uno de estos recursos estratévicos se determina su importancia relativa dentro de la 

economia del estado o la region del sureste mexicano, se evalua la extension y ja calidad del recurso, su 

relacion en referencia a la actual crisis mundial del patron técnico, derivada de la intensa revolucion 

tecnologica. asi como fa manera en que dichos recursos estan siendo controiados por ei gran capital



  

privado (muy especialmente el transnacional) y el Estado. Se identifica cual es la posicién geografica 

de estos recursos estratégicos y la problematicidad de la misma, en funcion de su conexion de 

competencia o de incompatibilidad con otro uso estratégico 0 demografico del territorio. 

Para el estudio de como esta misma acumulacién de capital produce de manera especifica la miseria 

del pueblo de Chiapas, se analizan las relaciones sociales que a lo largo de la historia reciente de la 

entidad caracterizan la figura especifica del proceso de produccién y los procesos de reproduccion de la 

poblacion. 

El presente estudio no se conforma, entonces, con la identificacion y denuncia de la extraordinaria 

riqueza y la escandalosa pobreza que imperan en el estado de Chiapas, ni con su mera ubicacion 

geografica. El nicleo de la investigacion pretende contribuir a descifrar la manera en que esta peculiar 

gestion capitalista de la produccion de la riqueza genera necesariamente el crecimiento y exacerbacién 

de la miseria, asi como 1a manera en que esta ultima apuntala y contribuye en la reproduccion de la 

primera. Por consiguiente, el interés esta en tratar de precisar el vinculo interno mediante ef cual opera 

en esta region del sureste mexicano la ley general de la acumulacién de capital. 

4.1. Seccion primera: la produccion de la riqueza 

Capitulo 1: la biodiversidad. Para explicar porque este es el principal recurso estratégico de Chiapas, 

antes que describir la extraordinaria importancia regional que tiene, se contextualiza el tema en la 

actual revolucién técnica de la biologia —definida basicamente por el desarrollo contemporaneo de la 

ecologia~ y la “ingenieria -genética—- y- en -la~actual- crisis.-ambiental.mundial. Para_redondear la 

explicacion en trono a la enorme importancia del recurso s¢ hace evidente como dicha revolucién 

técnica est comenzando a reestructurar la figura concreta o fa materialidad del capitalismo, definiendo 

una nueva rama esencial dentro de la division técnica del trabajo y un nuevo grupo de capital, que entra 

por la puerta grande a la disputa por !a hegemonia del mercado mundial. Ello, para que se entienda de 

manera precisa quiénes son los grandes capitales y como juegan, a nivel global, por el control 

as reservas de biodiversidad. Fl grueso del analisis se centra en los recursos de América, 

pero sobre todo de Centroamérica, entendiendo que esta abarca desde Panama hasta el Istmo de 

Tehuantepec. Dedicando especial cuidado a la forma en que hoy se ejerce al control transnacional del 

llamado Corredor Biologico Mesoamericano 0 “paseo pantera”. 

La biodiversidad queda asi ubicada como la nueva materia prima de la biotecnologia y la ingenieria 

genética. Como la extraordinaria reserva de vegetales, animales, protistas, etc, desde los 

microorganismos hasta las especies superiores, particularmente conservada en una serie habitats del 

mundo: los bosques templados y frios, las selvas tropicales, fos bancos de corales, los manglares y 

praderas marinas. Es ahi donde las empresas transnacionales, dedicadas a la farmacéutica (humana y 
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veterinaria), a la produccién de agroquimicos y nuevas especies alimentarias, etc., concentran sus 

investigaciones para ta deteccién de nuevas sustancias activas (proteinas, enzimas, etc.) y nuevas 

especies que les permitan la permanente innovacién técnica que les garantice el monopolio de 

ganancias extraordinarias. De ahi el enorme interés de estos importantes grupos de poder econdmico 

por la formacion de bancos de genes (in situ y ex situ), asi como por el control administrativo y la 

propiedad privada de los territorios con mayores reservas de biodiversidad en el mundo, hoy 

demarcados como 4reas naturales protegidas, reservas de la biosfera, parques nacionales, etc. 

En dicho contexto se ubica una regién con la forma de un gran “arco” de selvas tropicales en el 

oriente, el norte y el occidente Chiapas, como el territorio donde se concentra principalmente el nuevo 

uso tecnoldgico estratégico de toda la selva. Primero, porque ese arco selvatico y verde trabaja como un 

iman que atrae las permanentes lluvias que dotan a Chiapas con la mayor abundancia de agua en todo 

el pais. Segundo, porque entre el agua y la biodiversidad, se crea la posibilidad de alternar el cuidado 

de las reservas de la biosfera con areas de plantacién, presas hidroeléctricas, grandes canales de 

derivacién y acueductos, etc.. Tercero, porque esta fertilidad es la base directa e indirecta de la 

extraordinaria biodiversidad doméstica que alimenta a la agricultura de punta que hoy comienza a 

desartollarse en el estado. Cuarto, porque la biodiversidad también convive con la explotacion petrolera 

de la selva, siendo incluso la unica capaz de establecer un marco de referencia ambiental que 

delimite cuales son fas regiones correspondientes a la conservacién bioldgica y cuales a la explotacion 

petralera. 

El punto culminante de esta investigacién radica en la demostracion de cuales son Jos tipos de 

capitales y firmas que ademas de laborar en México y Chiapas, estan exigiendo publicamente en los 

foros internacionales la privatizacién mundial de las reservas de la biosfera. Es ahi, donde resulta de 

crucial importancia recordar Ins estudios bivldgicos recientes que caracterizan no solo a la Reserva de 

la Biosfera de Montes Azules y el Lacantun, sino también a la zona de amortiguamicnto de las 

Cafadas, como una region estratégica para el consumo y el control de 1a biodiversidad 

Por lo mismo, se revisa, dentro de este primer capitulo, cuales son las sefiales del capita! privado 

(especialmente en la regién centroamericana) y de los Estados de la region, que en ‘a actualidad 

podrian permitir pensar en la existencia de una estrategia neoliberal de privatizacion de Jas reservas de 

la biostera 

Capitulo 2; el agua. Se presenta su importancia global no solo en referencia a la hidroelectricidad, 

sino también a la biodiversidad (como causa y consecuencia de la misma), sea la selvatica ancestral sea 

Ja agricola domestica. Asi como en referencia a las vias de agua, sea coma vias de transporte, 

canalizacién del agua (para la regulacion de las inundaciones), como agua potable de consumo 

humano, etcétera La importancia estratégica del recurso se subrava al ilustrar su crisis ambiental 

mundial y nacional (escasez, desertificacion. contaminacton, ete.), ast como aludtenda a fas



proyecciones actuales, que en virtud al cambio climatico mundial predicen el aumento regionat del 

recurso en {fa region. 

Para ello se estudia al agua en una visidn de conjunto que incluye af gran istmo mexicano, que va 

desde la cuenca del rio Papaloapan hasta la del rio Usumacinta. Se ubica en este territorio la totalidad 

de megaproyectos de agua (reales o ficticios) publicamente promovidos por diversos grupos 

estratégicos del capital, como son la construccién del canal interoceanico de Tehuantepec, las hidrovias 

costeras en el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas, los canales de derivacion, el desarrollo 

de presas hidroeléctricas (muy especialmente en la region de la Selva Lacandona), los acueductos de 

agua potable, las areas de mayor precipitacion pluvial, la biotecnologia destinada a la retencién del 

agua, asi como el emplazamiento de plantaciones forestales tropicales altamente consumidoras de este 

Tecurso. 

Capitulo 3: la produccién agropecuaria, la silvicultura y la piscicultura modernas. Se examina 

aqui !a historia de los ultimos ciento cincuenta afios de! patron productivo de la agricultura y la 

ganaderia de Chiapas, descubriendo en ella una doble tendencia contradictoria: primero, la 

unilateralizacién histérica de los valores de uso cultivados, conforme se desarrolla histéricamente fa 

cultura agropecuaria y forestal de agroexportacién, altamente depredatoria de! suelo y las especies, 

ubicando, en segundo lugar, cémo también opera, en contraste con lo anterior, otra tendencia mas 

reciente a la diversificacion de tos valores de uso cultivados, que responde a !a implantacin de un 

nuevo patron protoambientalista y genético de produccion. Mostrando como la catastrofe ambiental de 

la agricultura dominante, refuerza la necesidad de aplicar obligadamente el nuevo patron productivo. 

También se examina, como es que la aplicacion de este segundo camino tiene un sustento material no 

solo.en la biodiversidad del lugar, sino tambi 

  

én en el hecho de que Chiapas €s uno de los pocos nicleos 

biolégicos mundiales en los cuales pueden encontrarse un enorme numero de especies originarias, de 

las cuales se desprendieron evolutivamente muchas de las actuales especies agricolas. Lo cual atrae 

grupos de capital de punta interesados en la creaci6n de organismos genéticos modificados destinados a 

la produccién mundial de alimentos. La importancia que para el capital mundial tiene este hecho, 

tadica en que, sdlo a partir de ellas, gracias a las manipulaciones de la ingenieria genética y la 

biotecnologia, supuestamente se puede enfrentar la llamada “erosion genética” que la moderna y dafiina 

produccion agrépecuaria y forestal ha generado en el planeta entero. Se espera un intenso impacto 

evolutivo en todo el medio ambiente de estos nuevos organismos transgénicos, lo cual acelerara 

vertiginosamente ef tiempo de caducidad de cada una de las nuevas especies de Ja agricultura moderna, 

y por lo mismo la reintroduccién constante de nuevas mutaciones artificiales, todo lo cual abrira la 

posibilidad de catastrofes biologicas impredecibles. 

Se investiga hasta dénde las empresas transnacionales y los principales capitales nacionales y 

regionales se encuentran ya sumergidos dentro de esta revolucion técnica. Poniendo atencién especial a 

los grandes grupos de capital dedicados al desarrollo de este tipo de tecnologias en Chiapas. De ahi la



  

reconstruccién del papel desempefiado por las empresas La Moderna/Pulsar (ahora recién bautizada 

como SAVIA) y todas las agrupadas en el Fondo Chiapas. Poniendo espacial énfasis a las nuevas formas 

capitalistas de control de la produccién (por medio del manejo de semillas, patentes, uso estratégico del 

agua) y de la propiedad de la tierra. 

Ligado directamente a este andlisis en el capitulo siete (dedicade a extraer las primeras conclusiones 

en torno al a légica de la acumulacién de capital y, dentro de ésta, a caracterizar a los grupos 

empresariales que manejan cada tipo especifico de tiqueza) se examina el espacio actual y el que 

tendencialmente podria ser ocupado por el desarrollo de este tipo de empresas. Constatando como 

dicho territorio agropecuario y silvicola moderno (real y potencial), que se extiende en dos franjas 

paralelas que corren por la linea de la costa y por los Valles centrales, en verdad se articula con la otra 

gran area estratégica, que es el arco de biodiversidad y agua (que, como se demuestra en el siguiente 

capitulo, también incluye al petréleo), formando una especie de gran anillo de multiples usos del suelo 

(todos estratégicos y / 0 de vanguardia) que —como también demostramos mas adelante— tienden a 

dejar encerrado, dentro de si, al principal espacio de teproduccion de la fuerza de trabajo. 

* Ok Ok 

Como una intensién adicional de los tres primeros apartados (biodiversidad, agua y agricultura 

moderna) me preacupé ofrecer informacién clave que permitiera avisar a los habitantes de las zonas en 

cuestion sobre los enarmes peligros y la magnitud de la amenaza que siynifican las podcrosas empresas 

transnacionales dedicadas a Ja biopirateria. al registro privado de patentes de semillas y especies (que 

en realidad son propiedad comunal de todas las culturas humanas), a la introduccién de organismos 

genéticamente modificados y tado tipo de secuencias genéticas, asi como la construccion de redes de 

invernaderos y ef control general de la tierra y el proceso de praduccién ayricola. Me parecio 

importante crear una informacion que permita advertir a orpanizaciones campesinas y sociales en 

general, sobre la enorme dimension que esta adquiriendo este nuevo tipo de capitalismo, con el que 

estan teniendo que ver cotidianamente, de suerte cuenten con una informacion mas fresca sobre las 

intensiones de este tipo de empresas, sobre su estilo de accion y su doble fenguaje. los engafios con los 

que suelen proceder, pero sobre todo informacion que permita entender porque les preocupa y urge 

tanto Hegar a cerrar grandes acuerdos internacionales que les permuan consolidar de manera 

irreversible el mejor control econdmico de todo este tipo de recursos (como es el caso del Acuerdo 

Multilateral de Inversiones), es decir, para mejor reforzar los actuales procesos de privatizacion, 

desnacionalizacion y saqueo que aplican en cada pats 

También es mi intensidn que quienes hoy luchan por construir alternatvas sociales y economicas. 

tengan mas en cuenta la vravedad del problema ambrental que no sola enfrenta ef capital, sino fa 

humanidad en su conjunto Y como, si nuestras alternativas de propuestas no atienden radicalmente



esta dimensién, sera la propia dinamica catastrofica de !a naturaleza del capitalismo tardio quien nos 

derrote. Dejar este hueco en la tactica y la estrategia, sin proponer y crear nuestras propias formas de 

gestién democratica y comunitaria (regional, nacional e internacional) de los recursos naturales y las 

reservas de la biosfera, nuestros propios sistemas de produccion y reproduccién ambiental, nuestras 

propias reglas de propiedad de los recursos fitogenéticos, medicinales, etc., puede costar una enorme 

derrota frente a un poderoso capital que no panfletaria sino realmente se autoidentifica y reclama como 

ecoldgico-genético. 

Capitulo 4: ei petréleo (y los minerales). Ante la falta de informacion publica confiable, se reviso a 

fondo el mayor niimero de investigaciones geolégicas de exploracion realizadas por la Universidad 

Nacional Auténoma de México y el Instituto Politécnico Nacional! durante los ultimos treinta afios, en 

el area de Chiapas. Para ello se distinguen los estudios sobre rocas generadoras y de entrampamiento 

(principalmente en los anticlinales), donde el petrdleo tiene mayores posibilidades de formar 

yacimientos. Se coteja después esta informacion con otro tipo de informes (oficiales, cientificos y 

periodisticos) sobre la presencia de yacimientos y pozos petroleros de exploracin y explotacion en la 

region, Como complemento se indagan otra serie de informes referidos a la presencia de yacimientos e 

instalaciones transnacionales para !a exploracion y la explotacion del petroleo en Guatemala. Muy 

especialmente en la selva del Petén, sobre la linea fronteriza del rio Usumacinta. 

Evaluando la coherencia y concordancia o contradictoriedad entre todas estas fuentes, se establece 

un balance hipotético en tomo a la medida e importancia de este recurso. Igualmente se ofrecen 

diversos mapas derivados de nuestras investigaciones, de las de otros y de diversos informes, en torno a 

los posibles territorios de uso petrolero. Para desde ahi poder pensar la relacién de este tipo de espacio 

  

estratégico Con todos lds demas.“ 

  

Se dedica especial atencién a la historia de la exploracion en la region, a los conflictos que esta tubo 

con quienes se ocupan de gestionar la conservacion de la biodiversidad (en los affos ochenta la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, Sedue) y con las comunidades indigenas y mestizas de 

colonos que arriban a al selva y, sin saberlo, se ubican en las zonas de yacimientos. Por lo mismo la 

presente investigacién busca repensar el significado politico que pudieron tener estos flujos de 

colonizacién de la seiva para los grupos de poder que ya contaban, desde los afios ochenta 0 inicios de 

los noventa, con una informacion mas o menos precisa sobre las regiones de yacimientos. Asi como la 

manera en que se llevaron a cabo las negociaciones para el acotamiento de los complejos usos de suelo 

de la selva entre los diversos intereses estratégicos de la biodiversidad, el petrdleo, el agua, la 

colonizacion, etc. 

Del mismo modo que en los recursos anteriores, y a contrapelo de las permanentes declaraciones 

publicas del gobierno federal, se lleva a cabo un examen del contexto econdmico y técnico mundial! que 

hoy empuja hacia la privatizacion de las infraestructutas petroleras, muy especialmente de las regiones 

de yacimientos, asi como la forma global en que el actual gobierno neoliberal de México ha avanzado 
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por esta senda. Todo ello con la intensién de poder pensar e imaginar las consecuencias que ello tendria 

en {a transformacion de las relaciones entre las nuevas empresas petroleras extractoras y la poblacion 

que habita en las regiones de yacimientos. 

Dejamos para una proxima investigacién el desciframiento de cuales son las regiones de Chiapas con 

mayores posibilidades de extraccién mineral, principalmente de uranio. La poca atencién dedicada al 

tema es reflejo de la muy escasa informacion disponible que deriva de la poca importancia histérica 

que ha tenido en el estado fa exploracion y explotacion de estos recursos. Offeciéndose, por el 

momento, tan sélo un cuidadoso mapa en el cual se sintetizan los diversos informes disponibles en 

torno yacimientos de minerales metalicos estratégicos o no, que en la actualidad, o alguna vez, han 

estado en explotacion, asi como de las regiones que por su historia geologica podrian tener mayores 

posibilidades de contar con uranio. 

Capitulo 5: la posicién geografica. Partiendo del supuesto de que la calidad geografica de un 

territorio (su ubicacién, forma o silueta, la importancia de sus vecindades, sus posibilidades de acceso, 

la distancia respecto de otras regiones, etc.) en ocasiones llega a tener importancia estratégica para el 

poder econdmico, politico y militar, se procede al examen del contexto territorial proximo y lejano, en 

torno del estado de Chiapas (El Istmo de Tehuantepec, Guatemala, Tabasco y el Golfo de Tehuantepec, 

asi como todo el territorio nacional y centroamericano), con la intensién de apreciar el significado 

geoecondmico y geopolitico de la region, asi como su conexién directa con la subordinacién actual que 

toda esta basta region de América Latina esta teniendo en funcion de las nuevas necesidades de 

expansion de la hegemonia norteamericana. En la medida en que este es el capitulo cn el cual puede 

apreciarse la correlacién entre las modificaciones de! uso del suelo de todo México y Centroamerica 

con las modificaciones de uso de suelo en Chiapas, y en la medida en que, por lo mismo, esta es la 

seccién que ubica a la entidad dentro de América Latina, le he dedicado al tema mayor espacio que a 

cualquier ofro andlisis. Lo cual habla de fa pertinencia de esta investigaci6n como una tesis en el 

posyrado de listudios Latinoamericanos. 

Con objeto de aligerar la exposicién incorpare el estudio del contexto territorial proximo 

(Guatemala, Tabasco, etc.) dentro de cada uno de los estudios de caso previamente reseflados. Por 

ejemplo, estudiando las relaciones entre Chiapas y Guatemala, en los casos de la biodiversidad, ef agua, 

el petrdleo y los flujas de trabajadores migrantes, o entre Chiapas y Vabasco, en el caso de la 

Biodiversidad, el agua y el petroleo. Etc. Con excepcion del Istmo de Tehuantepec, al que inscribi, mas 

bien, en el estudio de tos diferentes “Corredores de Integracion Urbano Regional” que los estrategas 

norteamericanos y de los Pinos han estado disefando y gestionando para nuestro pais y para América 

Central. con fa intencién de mejorar con estas vias todas sus opciones de salida hacia la Cuenca del 

Pacifico 

El estudio del contexto territorial amplio to realicé, entonces, ubicando las wrandes presiones y 

transformaciones en el uso det suelo que hoy tiene la totalidad del territorio nacional y 
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centroamericano, como consecuencia de las modificaciones que la globalizacion y el desarrollo de fa 

Cuenca del Pacifico le imprimen al territorio estadountdense. Explorando con detenimiento, lo que 

desde este punto de vista significan los mentados “corredores” propuestos por Emesto Zedillo en su 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000, asi como !a légica que ha tenido {a privatizacion de 

todas Jas infraestructuras del transporte estratégico (ferrocarrilero, carretero y portuario). Poniendo 

especial cuidado en todo lo que son fas rutas posibles que podrian darle una mejor salida comercial e 

industrial (maquitadora) a todos los grandes capitales norteamericanos que estan anclados en el este de 

los Estados Unidos pero que, para su supervivencia requieren forzosamente de su conexién con los 

nuevos mercados de Asia y Oceania. 

El estudio de la reorganizacién del territorio mexicano, por su subordinacién al espacio industrial, 

agricola y de infraestructuras norteamericano, es progresivamente enfocado hacia Ja region del sureste, 

muy especialmente hacia el Istmo de Tehuantepec y el estado de Chiapas, para poder esclarecer el 

lugar que estas regiones ocupan dentro de una estrategia mayor de subordinacién regional. Pero 

también, como ya expliqué, se incluye el repaso de algunos de los megaproyectos de corredores 

interoceanicos hoy propuestos u operantes en Panama, Costa Rica, Nicaragua, y Honduras. De suerte 

pueda visualizarse la manera como Chiapas, en realidad, queda en el centro fisico de todo este inmenso 

istmo méxico-centroamericano, que los estadounidenses estan reacondicionando como parte de su 

estrategia comercial e industrial mundial. 

Mas que ningun otro capitulo precedente, el estudio de estos parametros de reorganizacion nacional 

det uso del suelo, que peligrosamente empujan al abismo de la balcanizacion, permiten ubicar parte del 

enorme significado que tienen los acuerdos de paz entre el Gobierno Federal y el EZLN en torno a la 

autonomia indigena, firmados en San Andrés Sacamch’en de los Pobres, durante 1996. 

4.2. Seccién segunda: la produccién de la miseria 

Capitulo 6: recursos demograficos. A diferencia de los estudios precedentes, este capitulo pone 

énfasis al estudio del tiempo histérico, mas que del espacio geografico. Como trata la forma en que la 

poblacién de Chiapas se incorpora dentro de la légica de la acumulacién del capital, se vuelve 

imprescindible estudiar el desarrollo historico reciente de las relaciones de produccién y las formas de 

reproduccién. En este capitulo proponemos hipotéticamente —tomando como base fas investigaciones 

historiograficas clasicas— una figura general de! desarrollo histérico que permita conectar el desarrollo 

de las fuerzas productivas técnicas (o productoras de riqueza material) con las fuerzas productoras de 

poblacion. Es decir, la manera en que la pobreza material prehispanica retrocede durante la época del 

dominio colonia! hasta convertirse en una grave escasez de poblacion, contribuyendo a la formacion de 

un circulo vicioso de estancamiento entre estos dos tipos de fuerzas productivas; asi como la forma en



  

que, una vez comenzada la recuperacion del crecimienta demografico, el desarrollo depredador de la 

produccién agricola y forestal del Porfiriato impone {a depredacin brutal del principal nucleo de la 

fuerza de trabajo: las comunidades indigenas. Como consecuencia de la cual, se desata a principios del 

siglo XX un esquema moderno de lucha proletaria indigena, que resiste con huelgas, sindicatos, 

partidos socialistas y comunistas, organizaciones anarquistas, etc, peleando por la mejora de las 

condiciones de vida y reproduccién de fos trabajadores, asi como 1a respuesta represiva de los 

finqueros, que introducen masivamente en la escena historica a la todavia mas depauperada poblacion 

indigena de Guatemala, desplazando progresivamente a los trabajadores indigenas de Chiapas hacia 

otras regiones del estado, asi como -—-gracias a la politica agraria mexicana— a la colonizacion de 

espacios cuasi deshabitados de la selva tropical, pero sobre todo hacia la neutralizacion histdrica de sus 

organizaciones proletarias modernas, sea manipulando la organizacion sindical, sea transfigurando 

estas demandas en las de un movimiento campesino por fa tierra. Todo to cual, con el paso del tiempo, 

en vez de desinflar la organizacién y combatividad, combina diversos tipos de campesinos indios y 

mestizos en la lucha por la tierra, reformula la vision de los procesos de resistencia, las formas de 

organizacion, la naturaleza de las demandas, etcétera. 

Por lo mismo, me interesé recuperar en este punto los imprescindibles estudios de Antonio Garcia de 

Leon, Armando Bartra, Juan Pohlenz y Juan Gonzalez Esponda en torno al desarrollo de las relaciones 

de produccién capitalista en Chiapas.'° En especial, la manera en que operan las relaciones 

semiasalariadas y asalariadas, en conexién con ef capital mundial y nacional respectivamente Para 

ubicar las diferentes formas directas ¢ indirectas con que ahi se ha acostumbrado extraer el excedente a 

los trabajadores, asi como la doble forma en que conecta la unidad doméstica indigena con la 

acumulacion de capital regional, nacional ¢ internacional no solo como productora de medios de 

subsistencia, pagados por debajo de su valor, sino ademas como productora de excedentes de poblacion 

que alimenten los procesos de colonizacion y de formacion de una enorme superpoblacion campesina 

Sin que el presente capitulo aporte ninguna investigacion histonogratica directa y propta, pretende, 

sin embargo, sefialar la necesidad de una sintesis teorica de todas las investigaciones histdricas ya 

acumuladas, para, desde ellas, explicar la génesis historica de la superpoblacion, y con ella poder 

redondear los estudios que ya se han elaborado sobre la logica de acumulacion en Chiapas Por ello, me 

intereso explorar Ja manera en que la propia lucha de los trabajadores indigenas y de los movimientos 

campesinos, en interaccion con la manipulacion finquera de los flujos crecientes de trabajadores 

migrantes, asi como la intervencion “social” del Estado {en materia de salud, educacion. servicios, etc.} 

contribuyen simultanea o alternadamente -—contradictoria o complicemente— a producir un ejercito de 

" antonio Garcia de Lean, Resistencia » Clopia. Ed. Era. México, D.F., 1989 Juan Pohtens Cordova. Dependencia s 

Desarrollo Capitalista en la Sierra de Chis pas, UNAM, México. D.F.. 1994 Armando Bartra. El México Barbaro, Ed Fl 

Auda. México. DF. Juan Guusates Espoud, Moi ensenis Carige sities Fiicipaaiins 298. Tests de Liecic. 

Universidad Autonoma de Chiapas. Campus HI. Arca de Ciencias Soctales. San © fristdbal de Las Casas, Chipas, Mexico. 
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poblacion de reserva creciente (potencial 0 actuante), en torno al cual se decide, mientras subsistan las 

relaciones capitalistas de produccion— el destino general de la poblacion de Chiapas 

Desde mi punto de vista, una cierta novedad metodoldgica del presente enfoque consiste en que 

intenta relacionar los procesos de desarrollo histérico de la poblacién con fos espacios de Chiapas 

donde se asienta esta poblacién, asi como con los espacios y dinamicas de flujo mediante los cuales 

migra e interactia con las inmigraciones de los paises vecinos. Ello, con la intension de poder pensar la 

manera en que se articula el desarrollo del uso técnico productivo de suelo con el desarrollo de los 

espacios demograficos. Ubicando dentro de esta bisagra entre las fuerzas productivas técnicas y 

procreativas —-eje central de la ley general de acumulacion— el estudio de lo que Marx nombré como 

“fuerzas productivas generales”, es decir, los medios de comunicacién y de transporte. En dicho 

contexto examiné la manera en que la ausencia o presencia de caminos y vehiculos de transporte 

definen los margenes de escasez o abundancia de riqueza técnica y demografica. 

4.3 Seccion tercera: la produccién contradictoria de riqueza y miseria 

Capitulo 7: la légica histérica y espacial de la acumulacién de capital. A manera de conclusion, 

entretejo en este apartado todos los andlisis geograficos e historicos precedentes, revisando la manera 

peculiar en que la acumulacion de capital viene a cumplirse en la época y las condiciones periféricas de 

Chiapas. Enfocando, por lo mismo, dos veces (desde la historia y la geografia), la manera en que la 

acumulacién de capital articula la produccién de riqueza con la produccién de miseria; al tiempo en que 

se ‘subordina~el desarrollo: de: !as -fuerzas-productoras-de-poblacién-al.desarrollo_depredador de. las 

fuerzas productivas técnicas. 

En el estudio sobre la légica histérica que adopta el proceso de acumulacion en Chiapas se recoge el 

devenir de! contradictorio desarrollo del capitalismo en esta region, identificando cual es la manera 

especifica en que se estable, desde fines del siglo pasado hasta la actualidad, 1a relacion problematica 

entre fa acumulacién de riqueza y el proceso global de la reproduccién social (que tiene como su parte 

entral a la reproduccién de la fuerza de trabajo). Lo cual, implica el examen de la contradicciones 

entre el peculiar desarrollo de las fuerzas productivas técnicas en Chiapas (la fertilidad de las tierras y 

bosques, las técnicas que lentamente introduce sobre todo la agricultura de agroexportacion, 1a 

construccién de caminos, etc.) y ef escaso y dificilmente dominable crecimiento fas fuerzas productoras 

de poblacién (las comunidades indigenas de Chiapas y Guatemala, sus movimientos migratorios 

estacionales o definitivos, los servicios federales de salud, etc.). Teniendo en cuenta que el desarrollo 

de lo técnico en esta region, en realidad enfrenta obstaculos casi insalvables, que lo distorsionan al 

convertirlo en un desarrollo depredador de la naturaleza. 
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El capitulo pone especial atencién en la manera en que estas contradicciones, en vez de encontrar 

verdaderas soluciones, tienden a ser continuamente neutralizadas, complejizandose y creciendo, al 

tiempo que expandiéndose sobre un territorio semivacio y en ocasiones virgen, pleno de los diverso 

tipos de riquezas estratégicas. De esta suerte se explica el modo disforme en que ocurre el desarrollo 

del uso del suelo de la entidad, lo cual nos permite explicar el complejo proceso de acumulacién salvaje 

que conduce hasta {a colonizacion de las selvas y otros espacios habitables de Chiapas. De suerte que 

este movimiento en el espacio pueda ser pensado temporal o histéricamente como el agotamiento de 

una manera de moverse en la historia, por cuanto Hega hasta el limite espacial ultimo de este proceso 

manipulatorio del propio desarrollo. Lo cual nos puede ayudar a pensar porqué es en este punto donde 

revientan los problemas. 

En el estudio sobre la légica espacial del proceso de acumulacion, me detengo en el estudio del 

resultado genera! del proceso antedicho, o la manera en que actualmente se plantea en el espacio la 

contradiccion entre las fuerzas productivas técnicas y fas fuerzas productoras de poblacion. 

Aprovechando la sintesis de todos los analisis precedentes sobre la produccién estratégica de riqueza, 

se evalua la manera en que la produccidn de ésta se emplaza dentro de los diversos espacios de Chiapas 

que, ya deciamos, forma una suerte de anillo cerrado, compuesto por diversos usos conflictivos del 

suelo, que tienden a negociar entre si y a distribuirse como en un disforme y abigarrado tablero de 

ajedrez, ta explotacién de todo tipo de riquezas naturales. Anillo que, ademas, tiende a rodear y/o a 

superponerse con !os dos principales espacius o nicleos donde se concentran los procesos de 

reproduccién demoprafica, cada uno de los cuales tiene una historia y dinamicas de crecimiento 

propias, que expresan contradicciones que el desarrollo de Ja acumulacion de Chiapas fue teniendo en 

diversos momentos, Nos referimos, principalmente, al nucleo demografico mayoritario de todo el 

estado, resultante de las relaciones comunitarias indigenas y asentado en la reyion de Los Altos y parte 

de la selva, asi como al otro gran nucleo, de carécter mestizo, pero también fuertemente derivado del 

centenario flujo de inmigrantes estacionales o definitivos procedentes de |-os Altos o de Guatemala, y 

que se asienta en torno de la region del Soconusco 

En la medida en que la identificacion de este anillo de desarrollo tecnico no solo describe las formas 

de desarrollo actualmente alcanzadas, sino que tiene en cuenta las principales tendencias que este 

desarrollo podria adoptar, el presente apartado fundamenta la consistencia 0 verosimilitud de dicho 

anillo, ya no sdlo aludiendo al valor de uso contemporaneo del mismo (es decir, al significada de usos 

estratégicos que este tiene para el actual desarrollo técnico del capital mundial, nacional y regional), 

sino ahora sobre todo considerando su lado de valor, no porque se calcule el precio de la riqueza 

involucrada dentro de este anillo, sino mas bien por la descripcion que se realiza del conjunto de todas 

las empresas (principalmente transnactonales). propietarias 0 interesadas, en cada uno de los recursos 

estratégicos de esta region Aunque cl apartado resume mucha de la informacion sobre empresas que 

quedo dispersa en los analisis de Jos capitulos precedentes, en realidad tiene un valor descriptivo propio 
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por la manera en que profundiza en el estudio de los principales grupos de inversionistas que 

actualmente dominan en el estado de Chiapas. 

Al describir 1a contradiccién entre el “anillo” de uso técnico productivo del suelo, contra su “centro” 

demografico, se procede al examen de la manera en que el desbordado crecimiento de la poblacién 

indigena (que ademas estaba siendo expulsada de las regiones dénde el alto potencial de agostadero 

requeria de la expropiacién de las tierras comunales para la expansion de la ganaderia) tendid, con el 

paso de los afios, a superponerse con muchas de las regiones que el desarrollo técnico iba descubriendo 

como petroleras, hidroeléctricas y de biodiversidad en la selva, asi como, en menor medida, con las 

regiones correspondientes al corredor de agricultura moderna, en la region de los valles centrales. Por 

lo cual el capitulo distingue los lugares en los cuales este encuentro de espacios técnicos y 

reproductivos abre la necesidad de expulsiones o podria, en todo caso, impulsar el crecimiento del 

empleo." En funcién de ello se contrastan todos los espacios de recursos estratégicos y de las 

comunidades indigenas con fos actuales emplazamientos militares en [a region de fa Sefva, ef Norte y 

Los Altos, esbozandose una reflexién inicial en torno al papel econdémico perverso que la militarizacion 

y paramilitarizacion esta teniendo en el proceso de acumulacion, sea en el caso de las expulsiones de 

miles de indigenas que contribuyen a segregar violentamente a la poblacion considerada como 

disfuncional o sobrante, el desarrollo de los caminos, etcétera. 

En la medida en que una interpretacién de este tipo continua resultando descabellada para algunos 

cientificos e investigadores, nos parecié pertinente repasar la informacion internacional muy reciente 

que muestra cémo se desarrollan en el mundo procesos de formacion y financiamiento de grupos 

militares, policiacos, paramilitares, asi como guerras interétnicas en diversas regiones de América 

Latina, Asia_y_Africa, con el propésito de expulsar violentamente a los diversos grupos de poblacién 

(principalmente los grupos indigenas que suelen ser los mas enraizados | por su propiedad comunal de la 

tierra) que habitan en las codiciadas regiones donde existen recursos estratégicos clasicos 0 de nuevo 

tipo. Si bien este tipo de despojos de tierras (piénsese, por ejemplo, en el millon y medio de muertos el 

la incruenta guerra entre tutsis y hutus en el centro de Africa) forman parte de los complejos procesos 

de destruccién ambiental, bélica y civilizatoria del fin del milenio, en realidad, todavia se trata de 

expresiones muy tardias de procesos identificados por la Critica de la Economia Politica como 

“acumulacion originaria de capital.” Lo expresa, desde nuestro punto de vista, la enorme cantidad de 

tierras en el planeta que el capital mundial no habia tenido fuerza ni oportunidad para expropiar. En una 

reconstruccion mas detallada del tema se podria demostrar cmo estos procesos de expulsion violenta, 

  

11 Esta forma contradictoria en que sc relacionan en Chiapas los usos del suelo y la poblacién no son necesariamente los 

Gnicos, pues existe !a posibilidad de articular econémicamente de otras maneras estos dos tipos de espacio. Las nuevas 

regiones agricolas y forestales (por medio de sociedades cooperativas de produccién para el cultivo de plantaciones 0 

invernaderos), los corredores interocednicos del sureste mexicano (por medio de complejos maquiladores), fos espacios 

petroleros, agroindustriales, ctc., podrian convertirse en fuentes de empleo y explotacién de la mano de obra, pero 

necesarianente estructurando un mercado interno o respetando el medio ambiente. 
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van precedidos por procesos econémicos y politicos de expulsion que fracasan o no bastan, de ahi la 

necesidad de adoptar formas todavia mas severas. Aunque el presente estudio no tubo espacio para 

demostrar esta secuencia, esto ultimo ayuda a explicar porque el capital es quien, desde hace mucho y 

de multiples formas, ha dectarado y ejercido la guerra en contra de la poblacién. 

Por despracia, los esquemas técnicos con que la mayor parte de tos grandes capitales ecologistas se 

proponen cuidar el medio ambiente insisten en que el principal enemigo de las selvas son los indios y 

campesinos que viven en ellas, proponiendo salidas técnicas y de produccidn sustentable solo para 

selectos grupos de jardineros aborigenes que les cuiden a los equilibradores cientificos “sus” exdticas 

selvas; sin llenar de petroleo los suelos y {os rios, ni saturar el aire con didxido de azufre, las verdes 

transnacionales podrian pedir a la mayoria de los habitantes de las selvas chiapanecas, al igual que la 

Shell o la British Petroleum fo hacen hoy en Nigeria y Colombia, que por favor salgan fuera de sus 

propiedades. Ni que decir de las presas hidroeléctricas o las plantaciones de eucaliptos. Por otro lado, si 

bien el moderno modelo de produccién agricola por medio de invernaderos, actualmente promovido 

por ta compafiia La Moderna/Pulsar, libera sorprendentemente el uso del espacio, se basa, sin embargo, 

en una automatizacién mecdnica, quimica y biologica progresiva (segun el actual modelo 

norteamericano), que excluye progresivamente la igualdad entre las asociaciones de produccién 

campesinas y las empresas transnacionales, mientras, por otto lado, impide la contratacién permanente 

y creciente de mano de obra. 

De esta suerte el balance final de esta relacién contradictoria entre lo procreativa y lo técnico permite 

pensar la manera igualmente contradictoria en que hoy se encuentran en Chiapas las cosas contra sus 

gentes, su yeografia contra su historia, 0 su espacio contra su tiempo. 

Capitulo 8: el valor de uso mundial de Chiapas 

\.- El analisis peoecondmico y geopolitice muestran su virtud cuando descitra el valor de uso de los 

tertitorios y espacios del mundo, es decir, su significado coyuntural ¢ histerico * Los cuales provienen, 

en primer termino, de Ja manera en que las potencias hegemonicas, los propios capitales regionales o la 

poblacion humana usan las regiones propias y ajenas Nunca como en el capitalismo habian existido tal 

multitud de usos posibles en la apropiacion de los territorios, nunca como ahora habian existido tanta 

diversidad de sujetos, con necesidades tan complejas De esta diversidad de sentidus en fuga, que se 

'2 Como cuidadosamente demostra el geografo italiano Massimo Quaini, en Mary puede cncontrarse una raz madura para 

la reflexion critica del espacio geoecondmice y geopolitico Ch Massimo Quaini. ha Cunsirucciin de la Geogreatii 

Humana. Oikos Tau. §.A.- ediciones. Barcelona, Esparia, 1981. Y Uarxismo vy Gergrafia Otkos Tan. 3.A.- ediciones. 

Barcelona, Esparia, 1985), a diferencia de Mackinder. Bowman Mahan. ctc.. quienes a pesar de sus aportes a la geopolitica 

moderna. en verdad fungen. al igual que el idedlogo nazi Haushofer, como diversas ¢ incluso comtrapueslas expresiones: 

  

tedricas acrilicas de la expansion imperialista. Aun asi resullaria particulanmente ttil agregar al trabajo de Quaint fa 

explication de las condiciones historicas especiticas que ig permiten a Marx com citiese en ia expiesion critica de ia praiera 

embestida de globalizacion procedente de la subsuncion real de! proceso de trabajo bajo el capual Al respecto resuita 

perlinente cl cnfoque arriba cilado de Jorge Veraza. 
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contradicen y enajenan entre si, es que se generan los significados autnomos del capital.'? Por ello los 

territorios son el recipiente sobre el cual se plasma toda la enajenacién de las praxis colectivas. De ahi 

su caracter esencial para ef andlisis de los grandes fendmenos de la enajenacion. 

Intentando responder porqué e! problema del levantamiento indigena de Chiapas se convierte no solo 

en una noticia que da {a vuelta al pais y al mundo entero, sino en un emblema y principio que motiva 

las mas diversas formas de solidaridad y de organizacién local e internacional, una vez explorada 

pormenorizadamente en los capitulos previos la conexion que los diversos recursos materiales y 

demograficos de Chiapas tienen para todo el pais, nos parece pertinente preguntarnos ahora por las 

conexiones econdmicas y politicas que dan su significado estratégico a México dentro de los actuales 

procesos de globalizacién, asi como dentro del desarrollo de {a crisis internacional. Es en este 

razonamiento donde me ocupé de analizar las consecuencias del sometimiento de nuestro pais a 

Estados Unidos como la bisagra estratégica que le permite la subordinacion general de toda America 

Latina. 

Lo cual me llevé a repasar la dos posibles triangulaciones de América latina, con Europa y con Asia, 

en referencia a las cuales se redefine la subordinacién del subcontinente a la potencia hegemdnica. 

Explorando como Europa Occidental preferiria una moderacién de las altas tasas de superexplotacion 

en América Latina, por cuanto no participa mayormente en tal generacion y distribucién de excedentes, 

ni le conviene, por lo pronto —dada la coyuntura politica de una Europa con cada vez mas deseos de 

girar hacia la izquierda—, competir con bloques econémicos que le obligarian a seguir recortando por 

mas tiempo las condiciones de vida de sus trabajadores. El bloque de los paises asiaticos, por otro lado, 

mucho menos ricos y cohesionados territorial ¢ industrialmente que los europeos, y ahora severamente 

   
   

éastigados y sometidos-a-Estados-‘Unidos-por la-crisis,-aunque_prometen.un poder econdmico y po ico 

futuro enorme, en la actualidad todavia se mantienen, con la relativa excepcion de China, muy 

sometidos a la hegemonia norteamericana; mientras sus recientes patrones industriales de produccién 

(maquiladores y de industria pesada) esta construidos sobre la base de enormes tasas de 

superexplotacién. Razén por la cual dicho bloque capitalista no tiene el mas minimo interés en la 

moderacién de las condiciones antidemocraticas, de alta explotacién y marginalidad imperantes en 

  

México y Ai 

Por tal motivo, México se nos aparece como un territorio clave en la disputa mundial entre dos 

modelos divergentes de acumulacion de capital: uno, bien asentado desde hace mas de quince afios y 

basado en la depredacion brutal de la mano de obra; otro, nuevo y que no termina de madurar, basado 

en un posible pacto social que permita una reproduccion de Ja fuerza de trabajo menos dolorosa y 

sacrificial. Dentro de tal confrontacién se ponen en juego —junto a otros tipos de competencia 

  

° La geopolitica reconstruye la mancta en que los territorios fungen como “puntos de fuga” (Sartre) donde todos los 

sentidos de las praxis y necesidades diversas del mundo se entrecruzan. En ellos se conjuga la universalizacion entrecruzada 

de {a enajenacién y fa liberacidn de las capacidades y necesidades concretas, finitas, pero siempre abiertas. 
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econémica que tienen que ver con quién y como detenta las mejores tecnologias de punta y los mejores 

territorios— las relaciones geoecondmicas entre los bloques que mas usan y aprovechan esta 

depredacion de la mano de obra, en contra de quienes no tienen la misma libertad para aplicar 

brutalmente las politicas neoliberales. 

Por otra parte, el estallido de la crisis econdmica mundial actual pone al descubierto un grave 

problema de sobreacumulacién, que se corresponde con el crecimiento desbocado de los medios de 

produccién mundiales, el cual ha tenido como una de sus bases el crecimiento de un consumo 

productivo mundial forzado entre todos los paises del mundo, principalmente entre los new emreging 

markets, lo que ha Hevado a destruir sistematicamente las viejas plantas industriales y los mercados 

internos de este tipo de paises; pero la crisis mundial también corresponde a una centralizacion mundial 

del mercado de medios de subsistencia, del control de los espacios rurales periféricos y el proceso de 

reproduccion de la fuerza de trabajo. La formacién de una planta productiva integrada a nivel 

internacional ha sido aprovechada, ademas, para elevar los niveles de explotacién, asi como el nimero 

de trabajadores informales y desempleados, todo lo cual ha redundado en un recorte general del 

consumo individual mundial. El estallido de la crisis expresa la necesidad profunda de replantear el 

esquema mundial de la acumulacién, resolviendo todos los cuellos de botella que hoy traban la relacion 

entre la produccién y el consumo mundial. De la misma manera que las algidas movilizaciones obreras 

de Corea del Sur en 1995, la insurreccién de masas en Indonesia en 1997 y 1998, 0 el crecimiento del 

Movimiento de jos Sin Tierra en Brasil durante la ultima década, la insurreccion zapatista del primero 

de enero de 1994 se da contra el mas servil Estado y la mas castigada nacion de este new emerging 

marker que es México. No casualmente dicho levantamiento sacude complicidades, corrupciones y 

sacrificios que le han servido de base a Ja actual figura neoliberal, disparando una crisis politica 

profunda que pasa por los magnicidios y desemboca en una crisis economica igualmente profunda que 

a en tedas las balsas de valores internacionales. El “efecto tequila” comienza su lenta 

  

reverl 

transfiguracion en una secuela de crisis financieras que recorre alternada y vertiginosamente todos los 

nuevos paises emergentes del mundo 

Mas alla del enorme peso que el México de Francisco Villa y Emiliano Zapata tiene cn el imaginario 

de otros pueblos (lo cual, sin duda alguna, pesa cnormemente), resulta imprescindible tener en cuenta el 

actual contexto geoeconomico y geopolitico que ha hecho de México - sin contar con una riqueza 

monetaria que lo justifique- - uno de los actuales ojos del huracan en los procesos de reorganizacion 

del patron mundial de acumulacion, De ahi el enorme significado que tiene para todos el levantamiento 

armado de uno de los principales grupos que en la sociedad mexicana teman asegurado el pase al 

sacrificio histérico: los indigenas mayas, “inoportunos” pobladores de una de las regiones con mayores 

riquezas estratégicas del pais 

2 Pero el tema del valor de uso de un objeto, mas alla de fas apariencias y prohibiciones al 

pensamiento que imprimen las relaciones de poder. por ejemplo, el valor de use de la tierra, de un 
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territorio o del espacio en cuanto tal, no sdlo es’tema de conversacién parar los grupos de poder. 

También es un asunto que nos incumbe a los seres humanos comunes y corrientes, pues somos nosotros 

quienes finalmente sufriremos las consecuencias de cualquier cambio y, por ello, quienes mayormente 

deberiamos decidir que hacer con nuestras ciudades y campos, con nuestras montafias y costas, etc. 

para que estos verdaderamente sirvan no slo a todos los que ahora somos, sino también a todos los que 

vendran después. La geopolitica no debe cefiirse a descifrar y denunciar la manera en que los grandes 

poderes miran economica, politica y militarmente el mundo, La manera en que intrigan, invierten 

industrialmente, especulan monetariamente con los corredores urbanos, los yacimientos de petrdleo, el 

trabajo infantil, el narcotrafico y las tierras fértiles. El n&cleo de una geoeconomia y una geopolitica 

verdaderamente humanas giran en torno de ta autogestion. Es ahi donde el “para todos todo” y la 

autonomia indigena cobran uno de sus significados mas altos. La geografia de la enajenaci6n, es decir, 

la geopolitica y geoeconomia habitual, solo se invierte radicalmente cuando se pasa a la critica de la 

geografia, la cual comprende tanto una geografia critica dedicada a expresar y reconstruir el mundo de 

la autogestion, como una autogestién del mundo y su geografia. Mas alla del frivolo juego de ajedrez 

entre los espias norteamericanos, rusos y musulmanes, todos los seres humanos en resistencia y lucha 

requerimos saber cuales son todos los espacios en que la humanidad va ganando para si nuevas formas 

de organizacién, conciencia y felicidad. Necesitamos saber regularmente cuantos vamos siendo y en 

donde nos vamos ubicando, para escoger cada vez mejor la fuerza y el tino de nuestras acciones. Sin 

esta vision no podremos jerarquizar las acciones ni concretar una verdadera puerta que nos deje salir de 

esta pesadilla. 

Un gran valor de uso mundial de Chiapas y de México en el fin del siglo se ubica en Ja manera en 

_ que los indigenas zapatistas logran convertir a su lucha de resistencia en un espacio abierto para que 

todos los demas grupos que se encuentren en la misma situacion de marginacion procedan a 

cohesionarse en contra de los procesos de sacrificio de poblacion organizados por el neoliberalismo. 

Sacando fuerza de donde solo parecia haber debilidad y flaqueza, crece esta opcién organizativa entre 

los mas pobres de México, abriendo nuevas opciones miuitiples para otras organizaciones y espejos que 

retroalimentan a todas las fuerzas en movimiento. 

El peculiar momento histérico, apenas unos pocos aiios después de la enorme caida de las grandes 

formas ilusorias de lucha y reflexién critica experimentadas durante el siglo XX, le confiere a este 

estallido todavia un valor mayor. Puesto que desde su sorprendente inicio, el EZLN con gran tiento y 

pertinencia sabe reconocer la valiosa irrepetibilidad de su tiempo y de su espacio. Encontrando no solo 

un lenguaje que cuestiona los modos discursivos del poder absolutista que gobierna a México, sino 

también el contralenguaje que hoy se requiere para volver a reunirnos, organizarnos y repensar donde 

estamos parados, qué es lo que mas necesitamos y por dénde mas nos conviene seguir avanzando 

Sin mayores ilusiones respecto de ta conciencia social dominante, de las formas politicas excluyentes 

generalizadas, y con una nocién clara respecto del enorme poder de los grandes duefios del dinero y de 
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sus estrategias para destruir violentamente toda la escasa riqueza y coherencia en la vida en las 

comunidades indigenas, estas se recrean cotidianamente organizando una resistencia de larga duracion, 

basada en la creacién de nuevas formas autogestivas de educacién, salud, agricultura organica y 

comunicacidn. Intentando con ello consolidar todas las continuas caravanas de solidaridad nacional € 

internacional que otras organizaciones e individuos tienen para con la lucha de los zapatistas. Pero 

también regresando como un espejo esta ayuda, mediante la realizacién de encuentros nacionales € 

internacionales que contribuyen al reconocimiento, la critica y el intercambio de todo tipo de 

resistencia, organizacién y lucha. Muy especialmente las relacionada con formas autogestivas de 

produccién y reproduccion. 

5. METODO Y ENFOQUE DE NUESTRA INVESTIGACION 

Para la elaboracién de la presente tesis emplee diversos métodos de trabajo. El de la investigacion 

documental en fuentes periodisticas, revistas especializadas, cartografia, paginas de internet, etc.. el de 

la investigacion de campo por medio de viajes a Chiapas y el Istmo de Tehuantepec, para platicar con 

habitantes del lugar, representantes de organizaciones sociales y diversos investigadores regionales; la 

investigacion tedrica interdisciplinaria, es decir: historica, si bien nunca directamente en archivos, sino 

Xx, asi 

  

tan sdlo restringida al examen de los diversas sintesis o fuentes historingraficas det siglo XIX y> 

como estudios de caso; la investigacion econdmica en informes oficiales internacionales (Banco 

Mundial, World Resources Institute, etc.), federales (Pemex, Crh, Semarnap, etc) y estatales 

(Secretaria de Hacienda del Fstado de Chiapas), programas de desarrollo, estudios generales ¥ 

especializados procedentes de centros de investigacion (Ecosur, Cimech, Ciesas Sureste. Unach, ete.) 0 

estudios realizadas por investigadores académicos, etc , la investigacion sociologica v antrapologica. 

en estudios etnograficas, de grupos v organizaciones sociales. indicadores de marginalidad, etc . 

demografica, en informes ofictales de poblacion (de ING! y Conapo), salud (de la Secretaria de Salud) 

educacidn (de la SEP), ete, y en el terreno de fas ciencias naturales. consultando libros especializados 0 

sintesis de informacion general en materia de biodiversidad. ingenieria genctica, agronomia, geografia. 

geologia, mineralogia y fisica. La informacion y ayuda proporcionada por organismos no 

gubernamentales regionalcs (Ciach. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de fas Casas, Enlace 

Civil, etc.) me resulto también muy util para la obtencion de todo tipo de fuentes en todas las arcas de 

la investigacion 

Particularmente importante fue el trabajo de construccion de mapas, que entre otras tareas implico 

vaciado de datos, o bien, copiada y cruzamiento de informacion cartogratica procedente de libros. 

revistas, periddicos, mapas profesionales (oficiales 0 no) o improvisadas, paginas de smermet, discos 
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compactos, etc.; por lo mismo !a homogeneizacin y 1a creacion de compatibilidad de la informacion 

consignada, la mayoria de las veces, en mapas elaborados con proyecciones diferentes, 0 procedentes 

de diferentes épocas, fue lo que absorbid la mayor cantidad de trabajo. La totalidad de los mapas 

elaborados hubiera resultado imposible si no se hubiesen digitalizado. A pesar de todas las dificultades 

que se me presentaron en el camino, se logré en ocasiones elaborar mapas con una elevada precision, 

mientras que en otras, debido a vaguedad de. tas fuentes de informacién sdlo se lograron establecer 

indicaciones muy generales. En todo caso, esta fue ta principal formas de exploracion y correlacion de 

las diversas determinaciones espaciales que mas utilicé. 

Sin la presion de los calendarios que imponen los plazos de titulacion, me propongo durante los 

proximos afios continuar enriqueciendo la base de datos cartograficos, sobre todo referidos a las 

condiciones de vida de la poblacién (crecimiento demografico, nutricién, morbilidad, mortalidad, 

educaci6n, etc.), muy especialmente de los grupos indigenas, por ser este el hueco mas significativo en 

mi elaboracién de mapas. La presente investigacién se conformé en materias recién mencionadas con 

presentar mapas de escala municipal, que contrastan mucho con aquellos otros que se elaboraron 

tomando como referencia localidades o coordenadas precisas. En el curso del presente afio 

dispondremos de una informacién mucho més fina, referida a cada una de 18 000 comunidades del 

estado de Chiapas. El deseo de mejorar nuestra informacion con este grado de detalle parte de la 

necesidad de brindar a las comunidades y municipios una base de datos sdlida que pueda contribuir a 

enriquecer con informacién la voluntad de estos actores para mejor gestionar, solicitar apoyos y 

planificar el desarrollo de sus municipios, regiones, etc. 

Desde el punto de vista tedrico la formulacién de las hipotesis de partida, la busqueda, asi como la 

organizacion—de.-la—informacién,—pero_sobre..todo_su _sintesis_y_la_ elaboraci6n_de argumentos 

demostrativos fue siempre elaborada desde la teoria general de la historia y la cultura que ofrece el 

materialismo histérico y, como. parte de la misma, la critica de ta economia politica, En ef caso del 

primero, me resulté esencial en la investigacién tener en cuenta la forma en que ha acontecido el 

desarrollo de las fuerzas productivas en la region, pero distinguiendo cuidadosamente entre las fuerzas 

productivas técnicas, \as fuerzas productoras de poblacién 0 procreativas y las fuerzas productivas 

genéricas 9 medios de comunicacign y transporte; enmarcando este desarrollo dentro de un estudio de 

las condiciones de abundancia 0 escasez material de la riqueza (técnica, demografica y comunicativa), 

segin el enfoque critico propuesto por Jean Paul Sartre en su Critica de la Razén Dialéctica. Desde ahi 

me resulté necesario investigar la forma en que las relaciones sociales interiorizan historicamente las 

condiciones de escasez como relaciones sociales de reciprocidad negativa (explotacion, racismo, etc.). 

Desde el punto de vista de la critica de la economia politica me resulto necesario atender la manera 

en que el desarrollo de las relaciones de intercambio y produccién se expresan en la sucesiva 

transformacion de la estructura general del territorio y en el uso del suelo. Lo que nos condujo a 

dedicar particular atencion al desarrollo del sistema agropecuario de los valores de uso producidos o fa 
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civilizacion material del lugar (F. Braudel). En acuerdo con esta preocupacion par el contenido material 

de la riqueza considere a la critica que Jorge Veraza elaboré contra las Teorias del Imperialismo, para 

rastrear la manera en que el capital industrial (pot medio de su consumo productivo, sus innovaciones 

técnicas, su agroindustria, pero también desde la subsuncién real del consumo que le acompaifia) 

organiza los parametros generales dentro de los cuales se mueve el desarrollo de la produccién rural y, 

por ahi, el desarrollo de la division del trabajo y el uso del suelo. Nucleo desde el cual me parecid 

posible investigar la manera en que el capital organiza durante el siglo XX la reproduccion de la fuerza 

de trabajo, produciendo una miseria creciente entre todos los trabajadores (directa o potencialmente 

asalariados) y la poblacién de reserva, conforme el propio capital logra un mejor desarrollo de su 

fuerza productora y de su acumulacion de riqueza. 

Por tal motivo, ef presente trabajo lo entendi como una continuacion directa, a la manera de diversos 

estudios de caso, de mi trabajo precedente organizado en torno de la Produccién Estratégica y la 

Hegemonia Mundial, estudio colectivo organizado en torno de [as relaciones de poder econdmico 

internacional que se estructuran a partir del control de los actuales nucleos fundamentales del proceso 

de trabajo. Si bien la presente investigacién presupone la definicidn que en dicha obra hiciéramos Ana 

Esther Cecefia y yo de lo que entendemos por produccidn estratégica,'* el presente trabajo me permitid 

avanzar en el estudio del territorio como fuerza productiva, en los estudios sobre las perspectivas 

futuras de la energia (en hidrocarburos e hidroelectricidad), asi como en los procesos de tecnologia de 

punta y automalizacion en la produccidn agricola. Sin embargo, la principal atencion en materia de 

“produccidn estratégica” 1a puse en el estudio del nueva sector biogenético de Ja division del trabajo, 

que comprende el “puente tecnoldgico” que va desde el tratamiento ambiental de Ja biodiversidad hasta 

el uso mas sofisticado de la ingenieria genética, pasanda por la biotecnologia y Jos sistemas 

microelectronicos de informacion geografica. De lo cual derivé nuestro estudio sobre los diversas usos 

del agua, como una de las materias primas fundamentales para el funcionamiento del nuevo patron 

técnico que la biogenética, la microelectronica, los nuevos materiales y las nuevas fuentes de energia 

estan definienda 

Estas son las razones que podrian responder a la pregunta de porque nos atrevimos a utilizar la 

critica de la economia politica hoy, cuando la perspectiva critica del marxismo parcciera ser mas 

inactual que nunca. Y que de manera mas redonda podriamos justificar sefaiando que mientras esta nos 

permita seguir pensando a los fendmenos sociales como totalidades en curso de totalizacion, nos 

seguira resultando insustituible. Por su metodologia para poder pensar cl desarrollo de contradicciones 

(que en el caso de la sociedad capitalista no terminan nunca de resolverse sino solo se neutralizan y 

crecen), el desarrollo y las relaciones entre las diversas tipos de fuerzas productivas, el desarrollo de la 

alor y las ganancia 

  

explotacion y superexplotacion de los trabajadores, la dinamica del plu 

metodolagica™ en op. it 
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extraordinarias, la renta de la tierra, la sacrificialidad social y escasez de riqueza, la conexion de los 

problemas regionales y nacionales con el desarrollo del mercado mundial, los limites y las crisis en las 

figuras momentaneas de la acumulacién, etc, En suma, por la adecuacién que todas estas categorias 

tienen para poder pensar de manera integral e histérica a la totalidad social, me parecié oportuno 

fundamentar la totalidad de mi razonamiento en ellas. En la medida en que mis limites cognitivos no 

me han permitido saber de la existencia de algun otro cuerpo tedrico que permita descifrar de mejor 

forma la articulacin de todos los problemas descritos, me pareci6 oportuna su utilizacion. 

El limite de tiempo que me oblig6 a la titulacién doctoral impidié ofrecer una version mas resumida 

de cada recurso estratégico, asi como un balance estrictamente tedrico de todos los temas tratados. A 

pesar de que en esta investigacién exhaustiva se nos aclararon diversos problemas relativos a las 

relaciones que mantienen entre si los diversos tipos de fuerzas productivas, la manera en que ello 

permite tematizar el problema de la escasez material de la riqueza o la manera en que entra en juego 

dentro de los procesos de acumulacion, el modo en que la acumulacién mundial de capital se articula 

con procesos regionales periféricos, sea dentro de la dindmica que marca la subsuncién real del trabajo 

o del consumo bajo el capital, la manera en que hoy evoluciona !a innovacion técnica y en que se 

replantea el patron técnico mundial, etc. dejamos para una siguiente oportunidad una explicitacion 

tedrica de todo este conjunto de problemas, conformandonos, por el momento, con una exposicion 

implicita dentro de otros problemas mas particulares. Somos conscientes, igualmente, de la urgencia de 

desarrollar, desde el punto de vista de la critica de la economia politica, el estudio sobre la dinamica 

que en las nuevas condiciones de control transnacional de los recursos estratégicos —muy 

especialmente de la biodiversidad— habra de adquirir la renta de la tierra. Como el tema evidentemente 

toca la reorganizacion mundial de la nueva agricultura, que el capital mundial ya esta organizando en 

torno de la ingenieria genética, en contraposicién a a una verdadera produccién ambiental (dentro dé Ta 

cual la produccién comunitaria y autogestiva de las metropolis y las periferias tiene un enorme papel), 

el tema en realidad merece un estudio aparte. 
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APENDICE. TRES PROBLEMAS FUNDAMENTALES 

QUE TEJEN NUESTRA INVESTIGACION 

1. Critica de algunos prejuicios en la interpretacién de la historia de 

Chiapas 

Desde el siglo pasado los gobernantes de Chiapas, la clase dominante, los cronistas locales o visitantes, asi como 

diversos criticos de la entidad no dudan en sefialar que el gran problema de este lugar esta en la pobreza de sus 

habitantes o su economia, que contrasta notablemente con ta abundante y exdtica nqueza de muchas de sus tietras. El 

reconocimiento publico de esta paradoja no ha implicado, entonces, dificultad alguna para tales grupos; los cuales 

parten de esta constatacién cuando argumentan con insistencia la necesidad de modernizar y emprender el 

aprovechamiento de las exuberancias del lugar. El discurso de los indigenas desposeidos, en contraste, ha girado en 

tomo de la permanente pelea militar, religiosa y politica en contra de las infames reglas del juego que los discriminan 

y excluyen de la riqueza; reglas que les impiden por todos los caminos imaginables participar de los excedentes € 

incluso de los bienes necesarios, procedentes de su propio trabajo. No obstante, a las clases dominantes una meyjoria 

de la pobreza indigena, por medio de una redistribucién de la riqueza, sdlo les resultaria alcanzable si sc dispusiera de 

ella con gran abundancia, Io que para este grupo implicaria que los indigenas estuvicran en realidad dispuestos a 

trabajar mucho mas y con mayor tesén, olvidandose, por lo pronto, de sus eternos reclamos Frente a ello, las 

comunidades indias, a pesar de la desposesidu extrema en la que han vivide por mas de quinientos afios, manticnen 

viva la memoria que recuerda no sélo las sublevaciones, sino también todo lo ya cntregado a quienes han sido sus 

amos, asi como cl alto costo que dicha riqueza ya ha tenido para su vida ¢ historia 

Sin embargo. este debate historic. obliga a las partes a tener que aclarar si, efectivamente. en Chiapas ha existido s 

todavia existe tal abundancia de riqueza material: hasta donde es que esta flepa. + em caso de que esta abunde. de que 

lipo de riqueza se trata y si dicha abundancia cs general o esta mas bien localizada on territories bien acotados. Fin 

suma: si csia alcanza para todos 0, mds bien, prevalece una pobreza natural 40 un profundo retraso Wenico que 

condiciona tragicamente esta pobreza social El maltrato. la humillacion y la myusticia. asi como la viloza y ruindad de 

ias clascs dominantes son tan cnormes en Chiapas, que poco permiten reflexionar con cuidado, que tanlo esta pobreza 

social tiene un origen natural, y si esla, en algiin momento, podria ser vencida con el progreso Wentca que sucle 

acomparfiar al desarrollo det capitalismo: st este podria desarrollarse de otra manera al establecido por las clases 

dominantes: si cn esta historia existe una suerte de fatalidad. 0 si. finalmente. en realidad habria una compicja 

combinacién de todas las posibilidades antcdichas 

En odo caso, en contraste con la enorme riqueza de unas tierras, o reforzando la pobreea de las otras, en Chiapas 

siempre sobresale la inaceesibitidad de sus regrones, consecuencia de ta dificil morfologia del lugar. que se remata 

con sus agresivos climas y enfermedades (ropreales. Carencta material que juga en contra de todos — pues impide la 

conexion sinérgica de las diversas regiones naturales. asi como ta introduccion de nuevas teciicas y Nuevas fuecryas 

productoras de poblacién— recreando por diversos modos 1a yean irracionalidad de los que dominan la regién En ct 

caso de los caminos, la sociedad Chiapanoca se refieya fielmentc en toda su bratahdad: por un lado. con sus indies 

humillados al punto de cargar cotidianamente en sus espaldas a los perezosos schores de la colonia y cl Porfiriato que 

se nicgan a caminar por las montafias: micntras. por otro lado. cuando nacen los escasos ¥ primiavos caminos. cstos 

son trazados sélo para beneficio de la exportacién del ganado. ef ail of maiz. cl calé, ctectera. Coma st ta peofunda 

distancia que rodeara a los pueblos indios tambien quisiera scr aprovechada por los colonizadores para olvidar ¥ 

dencgar Ja profundas diferencias que les separan de quienes sc encargan de producirles ne sdlo los bicnes. sino 

también, y sobre todo, csa poblacion tan escasa on la region. Vieja cructdad de Chiapas que sélo leva a romper estas 

(ristes reglas cuando los sefiores del dinero + de la guerra abren nuevos canunos para entrar a sofocar sublevaciones 

La evaluacién de la riqueza y fa pobreva de Chiapas, requiere por ello de respuestas mas completas que consideren 

el problema de la escasez, o abundancia de su riqueza ne solo atendicndo a la calidad de Jas tierras, a la morfolovia del 

territorio y ala posicion cn cl espacio. sino también a la abundancia o escases de poblacion, fuerza productiva de la 
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cual dependen todas las demas; asi como a la adecuacién 0 inadecuacién a estos sitios de las fuerzas procreativas 

indigenas, mestizas y espafiolas. 

El mero lamento por el contraste entre la riqueza y la pobreza de Chiapas, en su vaguedad solo ha servido infinidad 

de veces a la demagogia y el cinismo de las campafias modernizadoras de las elites finqueras que, amparadas en el 

argumento de tener que incrementar atin mas sus riquezas, terminan endosandole a la poblacion indigena y campesina 

un recrudecimiento extraordinario de su superexplotacién. La alusion al contraste entre riqueza y pobreza, cuando no 

abre una discusién de fondo sobre fos verdaderos alcances y consecuencias de la escasez y la abundancia, asi como de 

las formas verdaderamente humanas de afrontarlas a ambas, se convierte en el cliché propagandistico por excelencia, 

tan solo util para fa promocidn del turismo etnalégico o ta presencia de agresivos capitales depredadores de ticrra y 

trabajo; o también, para la promocién de la imagen de un Estado asistencial (federal o estatal) que reclama sus miseras 

gestiones (écnicas y procreativas —reparto de tierras, politicas sociales, apoyos financieros, medidas sanitarias de 

emergencia, ctc.— con el cobro puntual de votos. 

Como parte de estas confusiones, también existe la costumbre de sefialar que el gran problema de Chiapas consiste 

en su enorme retraso histérico o su supuesta ausencia desarrollo. Lo cual ha llevado a algunos intelectuales —incluso 

con la sana intencion de criticar la grave situacién de injusticia que ahi se vive— a pretender explicar 

descuidadamente lo que sucede como el mero resultado de la supervivencia de relaciones medievales, coloniales o 

precapitalistas, segiin sea el caso. Afirmaciones que, en muchos casos, pretenden describir, de buena fe, con mayor 0 

menor fortuna, la efectiva presencia de violentas relaciones de dominacién, explotacién y racismo, asi como la 

enigmatica supervivencia de las comunidades indigenas, con sus usos, costumbres y cultura comunitaria. 

E! problema de tales afirmaciones estriba, sin embargo, no sdlo en {a mancra en que se desconoce, sin mas, el 

penoso logro de un lento crecimiento demografico que, bajo las adversas condiciones materiales de Chiapas, tubo en 

su haber la historia colonial; sino, sobre todo, el complejo mado en que el desarrollo del capitalismo, desde hace mas 

de cien afios, también ha venido modernizando, a su manera salvaje, toda la vida de Chiapas. Quienes hablan de 

retraso histérico, sin mas, en verdad ignoran, no solo, como esta entidad ha sido cuidadosamente convertida en una 

region periférica destinada a satisfacer con el sistema productivo de sus plantaciones de aproexportacién y su violento 

régimen de semiesclavitud, las innovadoras necesidades de las metropolis: aportandoles maderas finas para sus 

caprichos suntuarios, satisfaciendo su nerviosa sed de café o su delicado vicio de mascar chicle. La simplificacién que 

ubica a Chiapas anclada en el pasado, también ignora la manera en que la civilizacién del automdvil, no sélo con su 

necesidad de caucho para las Itantas, depreda todos los espacios y hombres que le proporcionan petrdleo; o fa manera 

en que la nueva civilizacin de la segunda guerra mundial, también tiene, entre otros renglones, una insaciable 

demanda de madera para embalar armamenio, que le Heva a deforestar las selvas det sureste. E] afan por desconocer la 

naturaleza moderna de [a crucldad en fas regiones periferias, también pasa por alto como el crecimiento de las grandes 

cindades del pais y sus sistemas de fabricas y alumbrado le reclaman & ‘tos-rios-del-sureste~inmensas—presas 

hidroeléctricas, mas madera de sus selvas y un alto consumo de came, que expande !a ganaderia por los valles y 

cafiadas con mayor potencial de agostadero. Exactamente de la misma manera en que hoy, a unos pasos del nuevo 

milenio, la nueva revolucién técnica, con su irrupci6n de ingenieria genética, vuelve insospechadamente atractiva la 

biodiversidad natural y doméstica de! sureste mexicano. 

Pero el desarrollo del capitalismo salvaje de agroexportacién no solo consiste en una paulatina organizacién y 

subordinacion técnica del territorio de Chiapas, en funcién de la produccién de los diversos valores de uso que la 

continua moderizacién de las metrépolis reclaman. Cambios igualmente drasticos ocurren en ef plano de las 

telaciones de produccién generando el acasillamiento de los scmiasalariados, 1a esclavitud en las plantaciones y 

monterias més apartadas de la selva o la proletarizacién intormitenic de los coustructores de presas, cami 

industrias petroquimicas, etc.; asi como una elevacién de la tasa de explotacin, de la tasa media de racismo, pero 

también de las formas de resistencia, lucha y organizacién de los explotados, asi como de la manipulacién de flujos 

crecientes de trabajadores migrantes procedentes de Guatemala. Modernizacion de Chiapas que también corre por la 

via de su paulatino involucramiento dentro de la logica de la acumulacién nacional, que mal introduce en la regién el 

reparto agrario, y una politica de recampesinizacién enfocada hacia la colonizacién de los espacios tropicales 

deshabitados, que la deforestacién salvaje Ie va abriendo. Todas nuevas realidades que paulatinamente interactian con 

una inlervencion cada vez mas a fondo por cuenta del Estado Federal en la regulacién de la reproduccién y el 

crecimiento de la fuerza de trabajo. 

Ubicar a Chiapas en el pasado no sélo implica desconocer la manera en que el capital mundial (y su expresion 

nacional) distribuye por el mundo sus maneras polarcs de vivir fa modemidad, sino que ademas, ofrece una buena 

coartada ideolégica a quienes gustan de recetar como el ténico magico del doctor generosas dosis de capitalismo 
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salvaje. E! desarrollo de la irracionalidad de Chiapas se presenta asi como un tema alcatorio, que responde a los azares 

de 1a politica 0 de los acontecimientos, o a inexplicables formas culturales metafisicas que no guardan conexion 

alguna con la gestion de Ja riqueza material. Renuncia a la reconstruccion tedrica de Ia historia material, que los 

nuevos historiadores refuerzan con la actual moda por las aproximaciones parciales, fuera de contexta, proclives a 

borrar la pregunta por el sentido histérico global del desarrollo, asi como por los limites que estas formas irracionales 

presentan, Cancelar la reflexién en torno al contradictorio proceso histérico, en el cual, la sociedad chiapaneca 

confronta sus condiciones materiales de escasez, y eludir 1a pregunta en torno del sentido histérico especifico de estas 

formas sociales irracionales, tarde o temprano, contribuye a reforzar las brutales rclaciones de opresién imperantes en 

el lugar, 
Las mistificaciones precedentes repercuten, entonces, en interpretaciones politicistas de la historia, que ofrecen 

como principal causa de la pobreza y del retraso econémico de Chiapas al rezago o el conservadurismo politico de 

sus grupos sociales dominantes, principalmente del grupo finquero. Con lo cual, si bien los historiadores de Chiapas 

sefialan problemas esenciales —por ejemplo, la distorsion con que {fa revolucién mexicana ingresa en la entidad, sin 

abolir la presencia y dominio autoritario y racista del bloque de los finqueros conocido como Ja familia chiapaneca, 

integrandose incluso como los representantes locales de! partido oficial— cn verdad, se ofrecen interpretaciones 

parciales, que no interrogan por la manera en que estas formas politicas expresan y median las diversas légicas de la 

acumulacién de capital (internacional, nacional y regional) operantes en cl estado, los conflictos o las relaciones 

complementarias entre elias, asi como su resultante general. Ei gran problema con estas interpretaciones consiste en 

que el retraso gencral de Chiapas, aparece s6lo como mero resultado de la brutalidad y mezquindad histénca de 

determinados gobernantes, de su corrupcién y vicios politicos o culturales, etcétera. Los cuales, aunque ciertos, en 

realidad no explican, por si mismos, la conexién esencial que manticnen con los problemas que derivan de la 

materialidad de la riqueza, del territorio, de la demografia y de la historia cconémica del lugar. Desconexién que, 

adicionaimente, impide aterrizar todas estas formas politicas, propias del capitalismo salvaje, dentro de los grandes 

limites histéricos del desarrollo capitalista mundial y nacional. 

Profundo retraso politico del grupo dominante, que, por lo demas, contrasta con un sorprendente desarrollo también 

politico, pero por cuenta de los grupos indigenas oprimidos, que no solo heredan una compleja tradicién secular de 

sublevaciones, entretejidas en cl siglo XX con modernas formas de lucha asalariada, cn sindicatos, partidos socialistas 

) organizaciones anarquistas, sino que ademas pelcan también par el reparto agrario, cuando cl Fstado Federal abre 

formalmente la posibilidad de recampesinizar a los combatives y problematicos peoncs acasi!lados, a los trabajadores 

migrants estacionales semiasalariados del Soconuscs, 0 a los excedenics demograficas de las regioncs indigenas mas 

densamenic pobladas. Luchas. que entre todas oxtas aguas, adicionalmenic también pelcan por la mejora en las 

condiciones del intercambio de exeedemtes ¥ on la repraduccidn de las comunidades. Todo lo cua] manticne siempre. 

como un cjc permanente, variadas formas de resistencia contra la extrema diseriminacion racial que la clase 

dominante establece. Por lo mismo, la lucha politica cn Chiapas. no solo gira cn torno del rcparto agrario. la dotacion 

de servicios, la exisicncia de apoyos financicros a la produccidn agricola, sino que se entremescla con la lucha por cl 

derecho po’ a organizarse \ por una infensa v permanente cxperimentacion detras de cualquier forma 

orgamiativa; asi como por los derechos juridicos vy humanos mas clomentales. hasta llegar. cn gcasiones, a formas de 

lucha mucho mas radical postulantes incluso de transformaciones compictas del modo de produccion. Sin un recuento 

de la abigarrada forma con que cl capitalismo de la region abre y cicrra sus ¢spacios de depredacion de la tierra v cl 

trabajo, obliganda a las comunidades campesinas ¢ indigenas a transilar » regresar cn periodos muy cortos de tiempo 

de una relacién social a otra, asi como de una region a otra. no podria entenderse porque estos grupos experimentan 

tan conlinuamente con lantas formas de resistencia cultural, asi como de organizacion social s politica Diversidad v 

alta densidad en las formas de lucha y conciencia, dilicilmente aleanzable en otras partes del pais 

En la busqueda fragmentaria de explicaciones historicas no faltan. naturalmente. quienes hoy pretenden encontrar 

la clave de los grandes cnigmas de Chiapas cn cl terreno de su cultura. Como es cl caso de quienes pretenden explicar 

cl retraso de la economia o 1a politica chiapaneca Lomando como base el anclamicnto de la cultura regional en una 

cultura de dominacién de tipo colonial. o incluso en lo comunitario indigena, cn tanto las costumbres medievales de 

las clases dominantes o las costumbres rcligiosas de las comunidades indigcnas, ctc impiden e] florecnniento de la 

“libre iniciativa’. del progresa del mercado. la logica empresarial. la eficioneis productiva. {a modernizacién 

agropecuaria. la democracia electoral. ctectera De manera andloga a la inlerpretacién politicista. cl aporte de estas 

interpretaciones cuando realizan una investigacion historrografica cfectiva—- tiende a perderse cuando pasan por 

alto la manera en que cl desarrotly de Ja colonia y cl capitalisme en Chiapas han tenide que enfrentar 

¢ de pablacién, aunada s tecreada por cl 
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aislamiento interno y externo impuesto por la topografia y la feracidad selvatica del lugar. Es decir, desvirtuando 1a 

conexion material que todas las formas culturales de la procreacién, la dominacién y el facismo mantienen con la 

necesidad de depredar las capacidades procrealivas y productivas de cstas mismas comunidades, sea para contar con 

mano de obra, sea para transportar bicnes y personas © para transferir o acumular el magro o abundante excedente que 

les es expropiado, 

Cuando los problemas materiales de la socicdad se desdibujan en el plano metafisico de la cultura, la critica 

también tiende a renunciar, de otra mancra, a la reflexién en torno de la debilidad, brutalidad y contradictoricdad del 

desarrollo capitalista en las condiciones perifricas. No solo abriendo la falsa puerta ideolégica de culpar a los 

indigenas por el retraso histérico de Chiapas, en tanto conservan vivas sus formas organizativas no capitalistas. 0 

llegando incluso al extremo de elogiar los rasgos culturales y econdémicos propios de las condiciones de escasez y 

pobreza que mas asedian la vida de los pucblos indios, como panaceas de libertad y alternativas organizativas en 

contra del productivismo y cl antiambicntalismo de! capitalismo contempordneo. Otros problemas de fondo estriban, 

cn todo caso, cn que esta reflexion no entra nunca al balance critico de las virtudes ¢ insuficiencias que estas formas 

sociales no capitalistas tienen, pero también, a la investigacién de porqué en el siglo XX, en lugares como Chiapas. el 

capitalismo no alcanza la fuerza econdmica, politica y cultural suficiente como para destruir esas relaciones 

comunitarias, segun lo ha hecho con lujo de violencia en la mayor parte del mundo. Tanto la apologia de la supuesta 

“terquedad cultural metafisica” de estos pueblos, mas alla de cualquier condicién material de existencia, o bien, la 

ideologizacién de sus condiciones materiales de escasez, alcjan a la reficxidn critica, de las preguntas por 1a verdadera 

fuerza o debilidad histérica del capital, por su verdadora edad y longevidad, asi como por su necesidad histérica de 

establecer simbiosis que, en cl curso de su desarrollo y dificil expansién mundial, debe pactar con otras formas 

sociales regionales. 

Lo cual, termina dejando fuera del terreno de ta investigacién a las razones y maneras que podrian explicar c6mo 

desde hace cicn afios se ha venido construyendo la figura de la (in)coherencia general del desarrollo historico de 

Chiapas. Pero también la manera en se podria imaginar para el futuro una vida con abundancia de riqueza, con un 

cuidado real del medio ambiente, que solucione las necesidades materiales de todos os pueblos de Chiapas, pero que 

al mismo tiempo permita la supervivencia, el respeto y la convivencia arménica con las formas de organizacion 

cultural comunitaria de fos pueblos indios y de cualquiera otra que desce vivie de esta manera, 

Lo curioso es que, tanto el economicismo como cl politicismo o ef culturalismo contribuyen igualmente a la venta 

ideoldgica de soluciones magicas para los problemas historicos y sociales. Sobre todo, para la promocidn y venta de la 

reina centenaria de las falsas salidas, la siempre aclamada, aunque intangible, inversién de capital. Para su mayor 

atraccion los finqueros y burécratas claboran religiosamente folletos que ensalzan y cxageran las riquezas naturales 

del lugar, moderan su pobreza o la supuesta tosquedad de los indios rebeldes, maquillan la pie! y los ojos oscuros de 

los: ‘mestizos, transfiguran~en-atractivo. turistico-cl _exotismo. natural y.cultural_ de la entidad, asi como ofrecen 

facilidades fiscales, tegales y de servicios para los interesados en la compra de tierras, el desarrollo de industrias, el 

saqueo de riquezas y el abuso sobre Jos trabajadores del Jugar. Inversion de capital siempre vendida a la poblacién de 

Chiapas o de México como la nica solucion posible a la falsa ecuacién entre la organizacién comunitaria indigena y 

la eterna pobreza. 

Aun asi, la inversién de capital —que idad ya ha sido enorme si se tienen en cuenta todos Ios rubros en los 

que se ha ejercido— no fluye nunca con la intensidad deseada. Esta, sin embargo, en realidad sobra para deforestar la 

selva, depredar cl potencial de agostadero y el suelo arable, construir obras de infraestructura que extraigan fuera del 

estado la riqueza petrolera c hidrocléctrica, o bien para promover obras de agricultura, ganaderia, etc. destinadas a los 

mercados de exportacién. Si bien, efecti tc, las mas de las veces, el desarrollo de otro lipo de industria no Ilega, 

se retrasa, o bien cuando inicia, rapidamente pierde impulso, fracasa y desaparece. Frente a ello, los viejos o nuevos 

finqueros, los gestores gubernamentales o los nuevos empresarios locales “globalizados” jucgan con sus cifras v las 

maquillan cn espera de nucvos flujos, elevando las facilidades y privilegios ofrecidos a los extranjcros, pero sin 

renunciar nunca a su eterno reproche contra “sus” indios remisos, que nunca les permiten concretar !a totalidad de sus 

suefios modernizadores. Sin embargo, a pesar de que en la superficie de los acontecimientos parecieran reinar la 

fragmentacién de la propiedad del suclo, el agotamicnto ccolégico de !a riqueza y la propensién al fracaso 

empresarial; en cl fondo del desarrollo ccondmico (que es donde se entretejen las verdaderas redes del poder), madura 

en el siglo XX una cada vez mayor concentracién y ccntralizacién del capital, directamente ligada a los grupos 

nacionales c internacionales, que, conforme se impone la vertiginosa revolucion técnica, paulatinamente logran tupir 

el control y uso del sucto de todo el estado. Sin ser el nucico de fa acumulacién nacional, Chiapas se despierta en el 
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iltimo amanecer del siglo entregando al capital transnacional (sca de origen mexicano 0 extranjero), ta totalidad de 

sus enormes € insospechadas riquezas agropecuarias y estratégicas. 

2. Critica al mito de la inversion de capital 

como panacea para la solucién de la pobreza 

Por lo mismo, hoy més que nunca, ef llamado a aumentar la inversion de capital en la entidad tiene un sesgo 

extraordinariamente demagdégico. No solo porque, mal que bien, a Chiapas, como ya deciamos, siempre ha afluido el 

capital —si bien con un ritmo marginal y sdlo a los lugares mas rentables y estratégicos— sino, ademas, porque si 

efectivamente esta tlegara a desbordarse inundando a todo el estado, en realidad faltaria saber en donde y como es que 

esta seria empleada. 

Habtar de arribo de capital es demagogia cuando no se precisa en lo mas minimo cual es la situacion general en que 

se encuentra la escasez material de riqueza, es decir, el desarrollo general de las fuerzas productivas (técnicas y 

procreativas) en la regién. La medicién del desarrollo de la riqueza implica, entonces, un recuento claro de cuales han 

sido y cuales son las diferentes carencias de riqueza y poblacién, que Ja historia chiapancca ha arrastrado consigo 

crénicamente, asi como la manera en que en que el vacio de poblacién y la imposibilidad de transito por el territorio 

han atorado el desarrollo de las fuerzas productivas técnicas 

Pero atin si se precisara el destino técnico de las posibles inversiones de capital, se seguiria en la demagogia si no 

se abordara cual es cl tipo y ef enorme alcance general que hoy tiene la “cultura” productiva depredatoria en el agro de 

Chiapas. Y es que la profunda cscasez. material de riqueza de ta region hace mucho se ha interiorizado muy adentro de 

ta cultura productiva regional, no solo como una cultura de sacrificio, superexplotacién y racismo en contra de los 

trabajadores indigenas, sino también como un anhelo por la ganancia facil, que se obtiene depredando brutalmente a la 

naturaleza. Si la inversién de capital, alienta el desarrollo de estas formas culturaies, en realidad alentara la 

reproduccién artificial ampliada de esta misma escasez, tal y como cl capitalismo dependicnte y disforme dc Chiapas 

ta ha verido alimentado durante todo cl sigh XX 

También seria demagogia no diferenciar cuidadosamente las causas » consccueners de esta cultura productiva 

anticcolégica entre los diversos grupos sociales de Chiapas No slo porque la medida de los impactos ambientales 

derivados de las accroncs de los diversas grupos sociiles son muy dilcrcnics, sino también porque las causas y los 

costes sociales también los son. Todos los gastos en conservacion que cl capital se ha venido ahorrando durante los 

fallimog cion afios de acumulucion salvaje no pucden de nimguna manera cobrarse a los trabajadores. a las 

comunidades, fos cjidos o siquicra a los pequciies productores Requiricndose incluso de fa revisién de hasta donde 

llega en verdad la responsabilidad de los nucvos cmpresarios medios. Por fo mismo, los grandes finguer 
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grandes ciupresas nacionales, publicas . 

desarrollo de los programas de inversion — deberian tener, 

mayores que ct resta de la poblacion. 

La solucion a los problemas precedentes de como inveruir para desarrollar fa produecion de ta mqueza.y como 

solucionar cl problema de la pobreza. requicre. adicronalmente, rcorganizar la distribucion de ki mqueza que 

actualmente se produce. Para ello haria falta disefiar formas de inversion gue m0 solo ne agraven, sine que ademas 

hagan retroceder a las rclaciones de producetan y comercio que ne permiten la reproducsian de la fuerza de trabajo. 

asi como a las relactones ccondmicas que transfieren excedenies chiapanecos hacta fuera del estado Pues de tal 

desangramiento también se aliontan ¥ recrean los grupos de exportadores que tenden a compensar sus perdidas cn el 

exterior elevando !a superexplotacion cn el interior 

Por lo mismo se requericia - “mientras no exista la fuerza para organizar un cambio mas humano en las relaciones 

sociales de produccién - contabitizar de alguna manera ta magnitud del excedente va entrezado por los rabajadores a 

las clases dominantes, dentro ¥ fuera de Chiapas Considcranda de entrada ta deuda social acumulada durante sigtos 

Sin embargo, on la medida cn que estas operaciones en lerminos de valor resultan incuantficables. resultaria 

minimamente mdispensable que 1a redistribucion def excedente generado actuulmente. aconicvea de acuerdo a 

ss que pe renrod na de teda Ja therza de trabaio chiapaneca To gue. naturalmente 

también implicaria el desarrotlo de un verdadero mercado interno, hasta ahora casi menistente 
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Deuda y pacto social que necesariamente deberia tener en cuenta la manera en que la cultura de superexplotacion 

del trabajo y de extorsién de la procreacién indigena, pudo en realidad sostenerse mediante la depredacién de la 

comunidad doméstica, principalmente superexplotando la sexualidad y el cuerpo de las mujeres indigenas dentro de 

estas comunidades, De suerte que la redistribucién de los excedentes slo llegaria a termino cuando contabilizara 

efectivamente la participacién y el desgaste de! esfuerzo femenino, no sdlo en su intenso trabajo técnico, sino también 

en la generacién de la principal riqueza de Chiapas: su poblacion. 

Los nuevos programas de inversién deberian tener en cuenta, entonces, una modificacién sustancial de la manera 

sacrificial con que hasta ahora se ha subordinado el desarrollo de las fuerzas productoras de poblacién al desarrollo de 

la fuerzas productivas técnicas; o la manera en que la acumulacién de capital se ha basado en la depredacién de la 

reproduccién de la fuerza de trabajo. Tales criterios de redistribucién de los excedentes y de la riqueza toda, 

evidentemente no los resuelve el mero llamado al aumento de las inversiones, con la pura logica de la competencia y 

el libre mercado. Pues lo que hoy el neoliberalismo se ha dado cn endiosar como un supremo y enigmatico 

mecanismo “inteligente” de regulacién, en verdad es el viejo principio que ha regido desde siempre 1a acumulacién de 

capital en ef plano del mercado mundial. Ambito de un mercado puro, en el sentido de que dentro de él nunca ha 

existido la regulacién del Estado, ni la engorrosa atencién a los problemas de reproduccién de la fuerza de trabajo. No 

casualmente es en el plano de! capital mundial dénde mejor pueden observarse a lo largo de todo el siglo XX los 

mecanismos de polarizacién, exclusion y destruccién permanentes de bastas masas de poblacién, principalmente 

ubicadas en Ja periferia, mediante alevosas ¢ implacables politicas de depredacion de sus recursos naturales, formulas 

del intercambio desigual y superexplotacién crénica, asi como mediante diversas légicas perversas de reproduccién 

artificial de la escasez, Por este motivo un programa de inversién de capita! para Chiapas requeriria en realidad de un 

Estado Federal verdaderamente sobcrano que no se subordinara mas dentro de los mecanismos especulativos de los 

organismos financieros internacionales (tipo Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo), ni se sujetara, 

como ya lo ha hecho en fa actualidad con los programas de inversién propuestos para Chiapas por cuenta de Nestlé, a 

{as nuevas propuestas internacionales tendentes a crear Acuerdos Multilaterales de Inversién. 

Un cambio a fondo de Jas politicas de inversion para el estado de Chiapas, que realmente permitiera atenuar las 

formas mas nocivas del desarrollo capitalista que tanto han lastimado a la region, también deberia tener en cucnta la 

manera en que el Estado, principalmente el Federal, ha entablado histéricamente su relacién econémica con la 

entidad. Para lo cual se deberia tener en cuenta no solo la manera en que durante la mayor parte del siglo XIX la 

federacién mantuvo a Chiapas en cl mas profundo abandono, mientras abusaba de los escasos fondos del gobicrno 

provincial, para financiar con ellos 1a permanencia del ejercito federal en !a entidad; o la manera en que Porfirio Diaz 

ofertaba en los mercados internacionales las tierras de! Soconusco, mientras al grueso de este montafioso estado se 

mantenia en el mas profundo abandono comunicativo, incluso durante las primeras décadas posrevolucionarias. El 

‘nucleo de este balance Gtilico déveria, in embargo, centrarseen-la-reconstruccién-de-la-manera-desorganizada ¥. 

caética con que el Estado Federal participa en Chiapas durante todo el siglo XX, cuando ya alcanza 1a fuerza 

econdmica y politica suficiente como para permitirse crear una infraestructura energética nacional, o intervenir en la 

regulacién legislativa, judicial, politica, médica, educativa, etc. de los procesos de reproduccién de 1a fuerza de trabajo 

indigena, o en la regulacién y legalizacién de los flujos de trabajadores migrantes guatemaltecos. 

Forma cadtica que deriva de la manera neutratizadora y/o imanipulatoria con que el Estado Federal, surgido de la 

revolucién, participa dentro de los diversos conflictos sociales de Chiapas. Forma de expresién, pero también de 

postergacién y complicacién de !as grandes contradicciones que resultan de la produccién y reproduccion irracional 

del capitalismo regional; por lo mismo, forma de “encuentro” y negociacion de los diversos grupos de poder 

econdmico y politico regional, nacional ¢ iniernacional, conforme momonténca y contradictoriamente logran imponer 

sus intereses en el choque de la diversas légicas de acumulacién. Proceso que se manifiesta, en su superficie, como 

una intensa y continua colisién de personajes de la administracién publica federal y regional, asi como de 

representantes de grupos politicos y sociales que, a los ojos de los diversos observadores de la historia superficial de 

Chiapas, parecieran brindar la mas facil y mejor explicacién del caos regional. Cuando en realidad solo se trata de 

expresiones aparentes, aunque ciertamente funjan como mediaciones reales, de la forma salvaje con que aqui opera 

dicho proceso de acumulacién. 

Es asi como, dentro de los espacios del gobierno federal o estatal, se negocia con los diversos grupos de finqueros 

agrocxportadores, ganaderos, madereros y empresas publicas y privadas, nacionales y transnacionales, tanto cl 

desarrollo regional como el pago de mordidas, la participacién directa de los funcionarios publicos en los negocios 

dedicados a depredar suelos arables, bosques, especics no maderables, fauna salvaje, etcétera. Proceso de negociacion 

dentro del cual hay que incluir tanto las antiecolégicas operaciones de exploracién y explotacién petrolera de Pemex.» 

  

  

53



  

como fa construccién de las presas hidroeléctricas de ta CFE. Conflictivas negociaciones (también entre las propias 

Sccretarias de Estado) que igual I!evan, por un lado, a intentar establecer medidas para proteger ambientalmente a la 

region de la selva respecto de la colonizacién indigena, mientras por el otro se negocian acuerdos con los explotadores 

de las maderas, el petréleo o los constructores de presas, que restringen cn ciertas zonas las Areas Naturales 

Protegidas. 

De manera andloga, el Estado negocia con los grupos econémicos de poder y las organizaciones sociales 

campesinas, indigenas, etc. las condiciones que permiten la mayor y mejor depredacién de los trabajadores, sea en sus 

condiciones laborales o de vida. Para ello ef Estado Federal y cl gobierno del estado negocian la tolerancia y una 

supervivencia tardia det régimen semiasalariado de acasillamiento, las relaciones de intercambio desigual del 

excedente campesino, tanto la organizacién y registro de los sindicatos indigenas como su neutralizacién, control y 

corrupcién interna, la administracién con cuentagotas del reparto agrario, la tolerancia de guardias blancas al servicio 

de los finqueros, los procesos de expropiacién de tierras atractivas para la ganaderia expansiva y la expulsion de 

comunidades indigenas que habitan en ellas, las politicas de colonizacién, la militarizacién del estado, el maquillaje 

de la gran propiedad y/o su transfiguracion en dindmicas empresas agropecuarias medias, cl ingreso de los flujos de 

refugiados politicos centroamericanos, etc. E] Estado Federal cn Chiapas lo mismo administra directamente la 

explotacion de sus trabajadores petroleros, como el contro! de las redes comunitarias indigenas, mediante el 

establecimiento de una red de caciques del PRI que, articulados a las instituciones tradicionales indigenas, organizan 

las condiciones de reproduccién de la poblacién que le permiten expandir la masa de poblacion sobrante y 

superexplotable. Como la parte cada vez més estratégica de todos estos mecanismos de control de los mas diversos 

tipos de trabajadores chiapanecos, cl Estado Federal también negocia con los finqueros y los sindicatos corruptos las 

mejores condiciones para la introduccién semilegal y la superexplotacién de la masa de migrantes guatemaltecos, 

siempre imposibilitados de organizarse. 

Todas medidas pragmaticas con que el Estado Federal sale al paso de tas nuevas condiciones que ocasiona tanto cl 

desarrollo de la acumulacién del capital mundial, nacional y local, como el desenface de una intensa lucha de clases. 

Mediante esta légica extremadamente compleja los procesos de coloniz cién de la Selva Lacandona fueron en 

realidad resultado de una confluencia cadtica de procesos de explotacién maderera nacional y transnacional que 

deforestan inmisericordemente ta sclva: de procesos dc cxpulsién de tas contunidades de los altos derivados tanto de 

Ja expansion ganadera. como de laalta densidad demografica en Lierras pobres y saturadas: de las politicas publicas de 

salud que estimulan cl crecimicnta demografico de Ja poblacion indigena: de ta introduccion de trabajadores 

inmigrantcs guatemaltecos en la revidn del Soconusco que tefucrzan la necesidad de aplicar cl reparto agrarto cn 

Chiapas para asi a ncutralizar cl descmpleo indigena que tal inmigracion dispara, etc. Todas proceses que cnirechocan 

y resultan on ta concentracion de una masa de poblacton sobrante sabre una region que cl propio desarrollo (cenico del 

capitalismo mundial termina valorando como poscedora de enormes recursos estratépicas (petraleo. biodiversidad ¥ 

agua). Ello en un nuevo contexto internacional, cn el cual la privatizacion v desnacionalizacion de las infracstructuras 

estratéyicas impone cf uso particular y transnacional de los espacios L.o cual presiona intensumente hacia la expulsion 

vsma acumulacién de 
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masixa de quienes hace apenas unas dos y tres décadas © dos por cf cacs de ta 

capilal hacia esas zonas. 

Mediante tales mecanismos, la acumulacion del capital, contorme produce y saquea ja riqueza, también genera 

superenplotacidn v “marpinalidad” de una masa creciente de poblacién sobrante, que recampesimza oO reproletariza 

intermitenicmente, conforme su ldgica de la acumulacion avanza cn el tiempo y en cl espacio Por cllo, mientras la 

logica general de la acumulacton del capital imperanie en esla region No sc modifique. el aumento de ka inversion de 

capital no pucde ser prescntado como fa gran promesa o la condiciéa indispensable para la solucidn de tas pobrezas y 

sufrimientos de Chiapas. Pues cl hecho de que esta pobreza resulle en esta manera de acumular riqueza. obliga 

necesariamente a tener que reconsiderar cl contenido preciso de cada una de las propuestas de inversion de capital y 

su insercion dentro del proceso general de reproduccidn, todo lo cual requeriria, por un lado. de una apertura completa 

de la informacién econémica estratégica. para que esta estuvicra al aleance de toda la poblacton. principalmente de la 

podlacion indigena que hoy cs la mas amenazada. Pero también se requeriria forzosamente del cumplimiento de los 

acuerdos de San Andrés, pues son la unica propucsta amphamente consensada que contempla Ia posibilidad de que los 

habitantes de las regiones tengan Ia facultad de opinar y de decidir. en relacion con los gobiernos. si los proyectos 

publicos y privados que propone cl capital, cfectivamente permulirian ta reproduccion y ef desarrolla humano de la 
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3. Limites y alcances del andlisis espacial (cuatro digresiones a partir de dos 

conversaciones con Armando Bartra y Ramén Vera) 

1. En la sociedad contemporanea e! andlisis espacial tiende a desdibujar la percepcidn tedrica de los procesos, 

mientras que el andlisis diacronico desdibuja la comprensién de Io sincrénico, y dentro de este tipo de andlisis !o 

espacial. En cicrto sentido, se trata de un problema parecido al fendmeno cognitivo de la fisica de particulas atomicas 

descrito por el principio de incertidumbre de Heisenberg, segin ef cual cuando logramos percibir la posicion del 

electron se nos desdibuja la percepcién de su velocidad, de la misma manera en que la percepcién del movimiento nos 

desdibuja cl lugar preciso en que se encuentra el electron. Si bien, en ct caso de las diversas perspectivas tedricas de la 

geografia y fa historia estamos frente a un fendmeno cognitivo de un objcto social que no resulta de la naturaleza de la 

Conciencia humana cn cuanto tal, sino mas bien de la forma histérica que esta adquiere cuando se organiza sobre la 

base de escision completa entre ef factor subjetivo del proceso de trabajo y su factor objetivo, asi como en cl conjunto 

de las relacioncs comunitarias, impidiendo crénicamente la captacién de todo tipo de relaciones y procesos, asi como 

la conexion general entre ambos. 

Pero mas alld de esta configuracién cnajenada moderna de la conciencia, no resulta superfluo ninguno de los dos 

enfoques (geografico ¢ histérico), pues como ha sido ampliamente reconocido por la escuela de los anales, tanto la 

perspectiva temporal como espacial son necesarias y complementarias. Ain asi resulta necesario obscrvar que 

micntras cl andlisis espacial es preponderaniemente sincrénico, no todo analisis sincrénico cs forzosamente espacial. 

Porque bien puede hacerse un andlisis estructural de cémo es que se estructuran las relaciones sociales en un momento 

determinado, sin que cllo implique un andlisis geografico del espacio. Por otro lado se pueden realizar analisis 

histéricos de! desarrollo del espacio o se puede reconstruir la dimensién espacial de cualquier proceso histérico. Y asi 

como se puede realizar un andlisis sincrénico de relaciones sociales en cl espacio, debe repararse que estas son 

siempre relaciones que, en verdad, suceden siempre temporalmente; pues todos los movimientos que acontecen en el 

espacio suceden igualmente en el tiempo: cualquier ruta de interconexién implica, por ejemplo, un tiempo de traslado. 

Como si el tiempo fuera, a fin de cuentas, una variable més del espacio. En ese sentido !a simultaneidad de espacios 

que muestra un mapa, en realidad esté haciendo abstraccién de los diversos tiempos heterogéneos que lleva dentro. 

De la misma manera en que a todas la represcntaciones bidimensionales constantemente les brota como una 

insuficiencia la necesidad de representar a la tercera dimensi6n —por ejemplo, como indicaciones topograficas, como 

alteracién en las proporciones procedentes de 1a proyeccién de una esfera sobre un planisferio 0 como la necesidad de 

superar esa unilateralizacién que produce el angulo desde ef cual un observador percibe a su objeto y que el cubismo 

se esmera en resolver— de la misma manera, a cualquier representacion espacial (bidimensional o tridimensional) 

también lé brota Constantemente como una~ insuficiencia~la-ausencia~en-ella-de-la-representacion-de_una-cuarta 

dimension, la temporal. Por cllo, en un sentido estricto, no puede analizarse apropiadamente e! espacio sin considerar 

el tiempo. Como tampoco puede hacersc historia correcta en un vacio inmaterial que no tenga en cuenta al espacio. 

2.- El peligro o limite primordial de cualquier andlisis estructural, dentro de! cual se enmarcan el grueso de los 

andlisis espaciaics, consiste en su inadecuacidn para aprehender, por si solos, los procesos de constitucién histérica de 

ios sujetos, pues nunca alcanzan para aprehender conceptualmente las sintesis que en su praxis y en su devenir 

despliegan los sujetos. Pero, igualmente, ef andlisis histérico del proceso de conformacidn de un sujeto requiere tener 

en cuenta la relacion material de este con su objeto y, por ende, con su espacio y territorio, En ese sentido, ef andlisis 

del espacio y su territorio es una forma discursiva muy adecuada para representar a la res extensa, sobre la cual se 

empiaza ia totalidad de los objetos (incluidos tos scrcs humanos, en su di id te objetiva). Dicho en 

términos sartreanos: el analisis de las estructuras espaciales puede aprehender totalidades. pero nunca totalizaciones. 

De ahi la cosificacién en los resultados que podria arrojar un andlisis de esta naturaleza, si s¢ le considera, como en las 

estructuras de Levi-Strauss 0 Althusser, como un método suficiente en si mismo, al cual le bastaria tan solo mediar 

con sccuencias de cortes sincronicos que representen el movimiento del espacio, para lograr una supuesta captacion 

del movimiento temporal de lo social. 

Ain asi, los estudios gcograficos, geoecondmicos y geopoliticos del espacio no debe menospreciarse en absoluto, 

porque, segin deciamos, de ellos depende la captacion de la materialidad del andlisis. El hecho de que los estudios 

espaciales o geograficos deban centrar su atencidn en la descripcién estructural del sistema de los objetos, no solo no 

excluye, sino que ademds requiere tener en cuanta la participacién de los sujetos en cl proceso de construccién social 

del espacio. Pues si dicha dimensién subjctiva del espacio y los teritorios no es tomada en cuenta, se naturaliza o 

fetichiza fa unidad que cohesiona los espacios y territorios (naturalizando, por ejemplo, !a mirada cartografica que 
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dice que el norte siempre queda arriba y cl sur abajo), o bien su descripeién se serializa o destotaliza, en la mediada en 

que solo alcanza a organizar la informacién espacial de manera externa (a la manera de los vicjos enciclopedistas que 

organizaban sus obras ateniéndose al orden alfabético). 

El andlisis del espacio debe, entonces, tener en cuenta tanto la dimensién objetiva natural o basica del espacio y el 

territorio,!* es decir, la dimensién de a naturaleza exterior que no ha sido trabajada nt significada por hingiin sujelo 

humano,'® y que subyace e interactiia con esa otra dimensién de lo objetivo, que es la historica, es decir, 7 esa que 

deriva de la humanizacién del espacio y el territorio, cuando se producen relaciones de interioridad cn ellos. 

Los estudios espaciales del mundo social permiten evaluar la posicién historica que ocupa el marco natural de una 

formacién social, es decir, ef marco de escasez o abundancia de riqueza material que la circunda ¢ imbuye, como un 

fundamento que la afirma o niega. Por lo mismo, permite evaluar el grado de exterioridad para consigo misma en que 

se encuentra una sociedad ante su espacio y territorio; lo que viene siendo !a contraparte det grado de interioridad 

humana que la sociedad ha logrado producir en el espacio externo, sca por medio de su saturaci6n demografica, 

técnica y comunicativa, Por ello, aunque se trata de un enfoque que por si sdlo no permite nunca !a captacion de las 

relaciones y procesos sociales esenciales, al mismo tiempo es un anilisis esencial. 

La perspectiva espacial o geografica resulta entonces muy apropiada para la descripcion de la estructura de la 

division técnica del trabajo, division que vive en el espacio. De ahi que !a divisién técnica del trabajo sea un espacio 

siempre cambiante, en constante busqueda y reubicacién de los mejores espacios tecnicos para la explotacion de los 

recursos, Cada nueva tecnologia replantea el sistema de necesidades y capacidades humanas y, con ello, el uso del 

territorio y el espacio. Cambios que no solo impactan fa localizacién de 1a forma natural de la division de! trabajo, o 

division técnica del trabajo, sino también la ubicacién espacial de la forma social que la media, como division social 

del trabajo. 
Sin embargo, la interioridad social del espacio no sélo se construye y cxpresa en las relaciones de todos los objetos 

técnicos que sirven de instrumentos en los procesos de produccién, distribucidn y consumo, también se produce y 

refleja de una mancra demografica, como tupimicnto de poblacién humana, que practica todo tipo de relaciones 

productoras de subjetividad: sexualcs, comunicativas, cducativas, medicinales, etcétera. Ambas formas de 

interconexién sé expresan técnicamente cn el desarrollo de los medios de comunicacién y transporte, que fungen 

como el esqueleto objetivo de todas las relaciones de articulacion espacial de la division del trabajo v fa reproduccion. 

En la medida en que el andlisis espacial peografico permite pensar redondamente cl grado de interioridad o 

exterioridad de la totalidad social matenal. y. con clio. fa afirmacian o enajenacion de la especie frente a sus 

circunstancias naturales, cl método geografico resulta apropiado para ¢l reconocimienty critica del contexta histérico 

material que abre o cicrra posibilidades de uctuacién revolucionaria No para derivar de Ja geografia una exphcacion 

determinista de la historia que cancele Jas acciones erealivas de los sujetos de la historia. Pero si para establecer el 

includible marco general de lo clegible, dentro del cual, s1 bien caven tatinidad de acciones, fucra de cl tampoco se 

pucde salir. 

Por clio, la esencia de 1a vida social no solo corresponde o vive en ed tiempo de fa historia, sino que tambien esta 

emplazada en cl espacio natural De la misma manera en que las apariencias engafosas cubren también a las 

sccuencias historicas, sin scr patrimonio exclusiva de las fetichizadas superlicies gcograficas. De ahi la nevesidad de 

interpretar criticamente no solo a la historia sino también al espacio, develando las relaciones ¥ pracesos gue lo 

cstructuran/desestructuran, ¥ que lo explican o to ocultan 

3. Otra ventaja del andlisis del espacio ¥ su terrilorio consiste en que dicho analisis de la escasez o abundancia de 

riqueza material también ayuda a pensar mas claramente ke mestdn histérica abjetva del capital, como una mision que 

necesariamente pasa por el trabajo lusiorico de este modo de produccion sobre el espacio y of territorio del mundo. en 

la cual, dicho capital se crea, expande, madura, entra en crisis y Finalmente mucre. Trabajo histarico que sc cumple 

mediante la conversion de todo ef espacio y ct iermtorio de} planeta en una totalidad. en on products muceto det 

trabajo humano. De mancra que este mismo capital, come totahdad del trabajo muerto que ¢s. configura al mundo 

como cl gran cucrpo, el objeta global cnajenado o cl pscudesujeto, que se revierte en contra de su ereadores, 

explotando a todo cl trabajo vivo del mundo No casualmente los mapamundis terminaron convirliendose en cl 

" Aqui entendido en su sentido mas elemental, como men area extensa de Uerra @ incluso de Ja superficie planetana Y ne 

como iin area que pertenece a un Estado soberano, un fideicoiiso, ete 

Objeto de upo i que Marx, co las Tesis sabre Feuerbaci”. nombi wan obj 

materialismo de Marx”, en FE Discurss Cries de Marx. Fd ERA Mexico DF 1080. pp 18- 

Objeto de tipo I. que para diferenciarlo del primero, Marx te nombra como gegenstand 

eke Cf Bolivar Melesaini, “TI 
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emblema preferido de muchas de las empresas transnacionales y de los cada vez més siniestros medios de 

comunicacion global del capital. 

En este sentido, la sociedad contemporanea leva hasta las altimas consecuencias el dominio humano de “la tierra” 

sobre 1a sociedad, entendiendo al planeta como una esfera territorial cada vez mas instrumentalizada, automatizada, 

etcétera. Dominio del territorio sobre 1a sociedad que en realidad es mucho mds radical que el acaecido durante cl 

esclavismo o el feudalismo. Si bien este privilegio de 10 “ternitorial” sobre lo social, se transfigura por la capa 

planetaria de relaciones materiales técnicas y procreativas producidas histdricamente. Domino absoluto de lo 

territorial! sobre lo social que se oculta, ademas, bajo el hecho de que ahora, a diferencia de la edad media, etc., ya no 

domina a la sociedad ninguna fragmento particular y limitado de tierra, sino la totalidad del planeta y, 

consiguientemente, de la biosfera (o incluso de los planetas, etc,), como totalidades abstractas del trabajo muerto o 

riqueza capitalista. 

De ahi, cn parte, la pertinencia y el cardcter esencial que ticnen los estudios geograficos. No casualmente los 

sistemas de informacién microelectronica geografica (GIS) se han convertido en los afios noventa en la herramienta de 

avanzada para la movilidad internacional del capital. Si los andlisis sociales no recogen esta manera en que los 

grandes capitales hoy perciben !a totalidad del espacio (més alla de cualquier frontera) la teoria social corre el peligro 

de quedarse completamente corta respecto de la manera en que el capital esta ya operado sobre el mundo. 

El mundo burgués y su representacion geografica correspondiente, ponen al alcance de la mano {y el pensamiento) 

a todos los objetos en la plenitud de su extension, como naturaleza global, cs decir, como una esfera terrestre/celeste 

de naturaleza multidimensional. Es decir, como las diferentes esferas superpuestas de la corteza geolégica, la 

edafoldgica y ocednica, 1a biosfera, la tecnésfera, el mundo cultural, la boveda del firmamento, etcétera. En la medida 

en que el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas abordan y transforman a dicho objeto como una totalidad 

objetiva, espacial y territorialmente hablando, este desarrollo histérico permite pensar al espacio y el territorio del 

mundo (y por ahi del universo) como el gran valor de uso dentro del cual se inscribe fa totalidad de los demas valores 

de uso. 
Esa totalidad del espacio mundial abstracto, este objeto redondo que describen los globos terraqueos, el capital lo 

propone como la gran finalidad objetiva en si misma. Mientras que la critica del desarrollo el capitalismo permite 

entender la mancra en que esta extrema hipéstasis césica del espacio y los territorios, en el fondo también es la 

manera en que la historia social retine las energias suficientes como para interiorizar esta descomunal naturaleza 

externa. 
De ahi fa adecuacién del discurso de la geografia y la cartografia para describir situaciones paraddjicas en las que 

cabe tanto las visiones integradas de los fenémeno naturales o sociales, como Jas situaciones dende toda la 

materialidad de la riqueza y de los mismos sujetos humanos es descrita posiciones de materialidades que amenazan o 

” Yos demas, No casualniente la gecgrafiay su §-AFapas son-ante todo; un-arma-imprescindible-de-guerra.(Y-ves.Lacoste), 

o un “arma” politica y del desarrollo econémico, segun la cual todas las riquezas de una region son objeto de codicia 

imperialista que las empresas transnacionales habran de apropiarse. Los mapas, al representar a la totalidad de los 

objetos, en realidad también representan todo el peso amenazante de lo practico inerte, que sc revierte como 

reciprocidad negativa en el mundo social. Conectado con ello, los mapas también resultan particularmente apropiados 

para representar relaciones o fendmenos sociales del pasado (scan desarrolles econdémicos, migraciones, guerras, etc.), 

por cuanto se trata de hechos objetivados, ya muertos, que en su quietud permiten describir el peso material y 

territorial que tales praxis y objetivaciones humanas tuvieron. Los mapas resuftan, por tanto, muy apropiados para la 

descripcién de la materialidad como trabajo pretérito contra la humanidad. En la medida en que en el capitalismo los 

objetos materiales se revierten en conira de los sujetos, ta facultad transhistérica de la geografia para describir el 

necesario mundo de las cosas puede convertirse en una facultad critica para describir el mundo amenazante del las 

relaciones cosificadas globales que agreden a la sociedad. 

En {a critica de la economia politica ef problema del espacio resulta, sin embargo, no sdlo crucial para entender la 

amenaza que los abjetos representan para los sujetos, sino también tanto la amenaza que la humanizacién del mundo 

representa para la enajenacidn del capital, como la amenaza que la perversion capitalista de la riqueza material 

Tepresenta para la humanidad. Es decir, el tiempo dentro del cual se desarrolla e! capitalismo, poniéndose en juego la 

posible longevidad del sistema. No solo porque muestra el objeto territorial y espacial que el trabajo historico del 

capital deberia ain “interiorizar’, sino también porque descubre su capacidad de maniobra perversa, deformando el 

desarrollo de Jas fuerzas productivas como fuerzas destructivas, neutralizando asi sus contradicciones internas 

mediante la expansi6n de este doble tipo de fuerzas productivas por el Mercado Mundial. 
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La critica de la economia politica requiere forzosamente de analisis espaciales, porque sdlo mediante ellos puede 

comprender la manera en que se polarizan territorialmente las contradicciones técnicas y procreativas de la 

reproduccién y el desarrollo social. A la critica geografica le corresponde cntonces el analisis de! modo en que el 

capital contemporaneo ha procedido en el siglo XX a redestotalizar (contaminando y desequilibrando ambientalmente 

ala biosfera, destruyéndola bélicamente, urbanistamente, etc.) lo previa y simultaneamente interiorizado, logrando de 

esta suerte reproducir artificialmente una escasez que le insufla una longovidad perversa al sistema. En este sentido, el 

capitalismo muestra mejor que ninguna otra formacién histérica un problema general, propio de todas las sociedades 

de escasez, consistente en la manera de utilizar unos espacios a costa y en detrimento de otros. Por lo cual, el uso 

sacrificial de un lugar a costa de la depredacion de otros, termina por saturar y poner en crisis cl uso general det 

mundo. De manera que la manipulacién territorial de las contradicciones llega al limite cuando pone en peligro la 

supervivencia material de la humanidad 

4.- El analisis geografico no se reduce nunca al meramente cartografico. El primero, de cardcter discursivo, €$ 

mucho mas complejo que el segundo, que se vale de clementos esirictamente plasticos, incluso considerando el 

caracter sumamente complejo del segundo, que incluye un conjunto de mediaciones simbétlicas, datos y abstracciones 

que sirven para construirlo. Pero ni ain teniendo cn cuenta estos multiples recursos, ninguno de los mismos resulta 

suficiente como para captar adecuadamente las relaciones sociales de una estructura. Para ello se requiere entrar a la 

consideracién conceptual (no plastica) de las relaciones comumitarias de produccién, distribucién, consumo, 

procreacién, ete. Por otra parte, e! andlisis historico no puede de ninguna manera reducirse al analisis geografico, pues 

como ya explicamos mas arriba, ef andlisis de ninguna estructura natural 0 social, ni la yuxtaposicion 0 secuencia de 

estas estructuras, alcanza suficientemente para explicar un proceso de desarrollo. 

Por ello, ta elaboracion de un atlas geopolitico puede, en todo caso, resultar rica en el trabajo de reconstruccién de 

estructuras sincrénicas, si a dicho estudio se le enriquece con argumentos discursivos y mediaciones conceptuales, 

procedentes de la teoria critica de ta historia, la economia politica fa sociologia, etc., capaces de representar las 

relaciones sociales y los procesos de construccién social del espacio. En tales circunstancias una cxposicion 

geoecondémica y geopolitica puede llegar a ilustrar de manera apropiada el conjunte de condiciones objetivas dentro 

de lag cuales se ubican todas las relaciones de produccidn y de reproduccidn, asi como tas iniciativas de resistencia y 

lucha econémica, politica, militar y cultural de los sujetos. Y aunque dichas celaciones y estructuras poco pucdan decir 

acerca de las elecciones que estos sujetos pueden hacer, en realidad nos dicen mucho respecto de las necesidades que 

pueden o no salisfacerse ¥, desde ahi, los limites que dichas clecciones no podran rebasar. 

S1 el discurso de un atlas critica, construide no solo como una colcecion de mapas sino, ambien, come un conjunto 

de argumentos conceptuales, toma como columna vertebral de su argumciio el desciframiento de 1a logica historica 5 

espacial con que cl capital opera. existe 1a posibilidad de que dicho atlas no naufrague en un estudio estructuralista 

que cosifique al tiempo y al espacio mediante la mera cxposicidn de secuencias diacrénicas v sincronicas de mapas: 

La representacién del espacio y cl terntorio de Chiapas. por mas precisa que resulle fa secucncia temporal cartografica 

o la sccuencia mullidimensional de posibles mapas que. por cyemplo. describan Jos problemas que aquejaban en el 

siglo NVIH a los habitantes de Los Altos (mapas de hambre. de enfermedades. de tributos, cte.), si este discurso no 

salicra del terreno de lo meramente objetivo. jamas lograria aprehender porque los cancuqueros cn (712 decidicron 

revelarse. porque {as clases dominantes decidicran castigar esta ecbelién coma lo hicieron, cte, Ciertamente para 

entrar en esic tipo de temas la geografia debe necesariamente mediar la tolalidad de sus datas con un discurso 

   

  

estriclamemte historico. 

Pero el andlisis geoccondmico ¥ zeopolitico. que se resiringe a to estrictamente geografico, puede. en todo caso. 

descubrir donde sc encuentran los principales vacimicntos de petrdlea 4 uramo. asi como descitrar porque los 

militares cuidan hoy tal o cual comunidad o via de comunicacion El analisis de superposiciones cn cl espacio puede 

ayudar a descubrir coherencias o incoherencias entre Lodo tipo de procesos dados (como fuc que la tranja de fos fincas 

chiapanceas cmplazada on fa region de las Altos v la selva, coincidia con las ticrras de mejor potencial de agostadero 

y de pastizal, al tiempo que con aquellas comunidades indigenas que sufrieron de un continuo proceso de expulsidn). 

permitiéndonos pensar sistemalicamente relaciones posibles, fo que, a su vez, también permite agotar tas razoncs que 

subyacen a este tipo de correlaciones, De ahi la adecuacion del cnfoque estrictamente gcografico, para representar 

relaciones materiales, de la naturalesa o la sociedad. estén casificadas 0 no. 

Pero cuando et discurso de la geografia se media con el analisis historico. se ofrece a este ultimo la posibilidad de 

poder exponer el proceso de desarrollo a no solo de formas sociales puras. sino de tolalidades sociales materiales 

que sin cquivaler a una prediccion profética, pueden ay udar a pensar mejor las tendencias def desarrollo Sin el 

discurso histarico. Ja yeogralia no resulta capay de exphicar fos procesos de construccion del espacio Ln atlas solo



resulta critico cuando esta dotado de los elementos conceptuales capaces de explicar historicamente sistemas 0 

totalidades objetivas, al tiempo que iene la capacidad de brindar a los sujetos vives un panorama del sistema de las 

condiciones materiales, como condiciones espaciales y tcrritoriales, en las cuales consiruyen su historia. 

La denuncia del acoso que ef capital establece sobre fa poblacién, cmplazado cn la inercia que cl trabajo muerio y 

la naturaleza global enajenada inducen en la acumulacion del capital, no necesariamente implica !a promocion de 

prospectivas fatalistas, que a cucnlo del peso de todo lo muerto, estructurado como fuerza del capital, pretenda 

cancelar la historia. Por el contrario, mi intencién describiendo el acoso espacial y territorial de la totalidad muerta del 

presente, girar en torno a la necesidad de reconocer hasta dénde nuestras actuales eleccioncs como sujelos de nuestra 

propia historia tiencn o no raiz verdadera, cn funcién de qué tanto asumimos !as necesidades materiales de nuestro 

mundo y nuestra época. 
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Seccion primera: 

La prodccion de riqueza 
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1. La biodiversidad 

como recurso estratégico



LA BIODIVERSIDAD 

COMO RECURSO ESTRATEGICO 

La importancia geopolitica y geoecondmica que tiene 1a biodiversidad de México y del estado de 

Chiapas para la region (NAFTA) no solo es enorme para la soberania del pais y para el futuro de la 

entidad, sino que alcanza a nivel empresarial y militar mundial una dimensién estratégica. Sin 

embargo, a diferencia de otros recursos como el petréleo o el uranio, la verdadera importancia de los 

recursos biolégicos todavia no es muy bien entendida por todos. Esto sucede probablemente por el 

caracter inédito de las nuevas tecnologias de punta que les dan uso —como la biotecnologia y muy 

especialmente la ingenieria genética— pero también en virtud de una gran desinformacion 

deliberadamente creada por los mas altos grupos de poder que les permite tomar posiciones dentro del 

proceso global de produccién y reproduccién, sin que la sociedad les acote mucho sus ganancias 

extraordinarias. En la medida en que la presente investigacion postula la biodiversidad como el 

principal recurso estratégico de Chiapas, incluso por encima del petrdleo, nos sentimos obligados no 

solo a describir la enorme medida nacional y regional que tiene este recurso, sino también a explicar el 

contexto tecnologico y econdmico mundial que permite entender porque, s! bien se trata de un negocio 

que todavia no alcanza la importancia de la industria petrolera, quimica, automotriz microclectronica y 

otras, con toda seguridad habra de convertirse en uno de los principales ejes del mercado mundial Nos 

detenemos mucho en el analisis de la estructura y la medida de las empresas y organizaciones 

internacionales dedicadas a Ja gestion del media ambiente, para evidenciar cual es el tamafio del poder 

y la fuerza mistificante del discurso de este nuevo sector del gran capital mundial interesado en los 

recursos de Chiapas. Fl repaso de toda esta nueva realidad puede permitirnos realizar lecturas 

insospechadas de los nuevos cambios en la organizacion de la vida economica y politica, ast camo det 

uso del territorio del estado de Chiapas Nos detenemos a describir con pormenor las principales 

riquezas bioldgicas (terrestres y marinas) del mundo, para mejor valorar la enorme importancia de los 

bienes y las biorregiones de Chiapas, que hay codician con enorme voracidad los grandes capitales 

ecoldgicos mundiales



__ seres vivos; conforme se afinen m 

1.1. LA INGENIER{A GENETICA COMO EL SENTIDO CAPITALISTA 

DE LA BIODIVERSIDAD 

Conforme la actual investigacion cientifica proceda a identificar por completo los principales genomas 

(el humano, de! maiz, el trigo, etcétera), conforme se perfeccione el empalme genético que permita 

trasladar propiedades bioproductivas determinadas, desde un ser vivo hasta otro que le sirva como 

portador; conforme se dominen los montajes genéticos a escala industrial, permitiendo, en principio, el 

desarrollo de nuevas tecnologias productoras de viejas y nuevas substancias activas, pero, en un futuro, 

también de estructuras bioldgicas artificiales cada vez mas complejas; conforme se profundicen nuevas 

maneras de aprovechar a fos seres vivos (plantas, animales superiores, insectos, microorganismos) 

mediante la identificacion en el laboratorio de nuevas sustancias activas —asi como de sus nuevas 

propiedades curativas 0 nutritivas-— mediante !a identificacion de las estructuras moleculares de estas 

sustancias y la identificacién del segmento genético donde esta codificada Ja produccién de esas 

estructuras moleculares, conforme se desarrollen y perfeccionen los instrumentos quimicos, médicos y 

microelectronicos (“biotools”) destinados a agilizar y afinar todos estos procesos de identificacion 

(secuenciacion genética), conforme se complejice el empleo quimico de las enzimas que permiten el 

empalme de los genes elevando el numero de aquellos que puedan transplantarse de un ser a otro en 

una misma operacién, permitiendo con ello el disefio artificial cada vez mas sofisticado de los nuevos 

  

s y mejores métodos de prospeccién (registro € identificacion) de 

los acervos planetarios de megadiversidad por cuenta de los laboratorios transnacionales, universidades 

y Sistemas de Informacion Geografica (GIS); conforme se desarrollen y perfeccionen por e] mundo los 

bancos publicos y privados de germoplasma encargados de almacenar todo tipo de semillas, asi como 

los bancos de datos sobre las diversas especies, sustancias, estructuras moleculares, propiedades, 

etcétera; conforme 1a biogeografia cierre el entramado de conocimientos que explican la conexién entre 

conforme 3: 

la biodiversidad y la diversidad morfoldgica (agua, suelos, climas, etcéte1a}, conformic se pe 

a 

  

los instrumentos publicos, privados y sociales que permitan planear y manejar de manera sustentable 

los suelos y bosques de las selvas tropicales, bancos de corales, y otros entornos ofreciendo empleos 

rentables a algunos de los habitantes de estos lugares (los menos) y a las empresas interesadas, 

conforme la antropologia dé cuenta, de mejor manera, de la etnodiversidad que milenariamente ha 

venido haciendo uso de la biodiversidad —sea aprovechandola como alimento, medicina—; y, 

finalmente, conforme se precise, apoyados en estos saberes locales y tradicionales de las comunidades 
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indigenas, el conocimiento de los mejores momentos de afio y las mejores microrregiones (por el tipo 

de tierra, clima, y otros factores) para la recolecta de plantas con sustancias activas, en suma: conforme 

se construya este nuevo y cada vez mas complejo puente de saberes técnicos y sociales entre fa 

ingenieria de estructuras vivas y la nueva megataxonomia del germoplasma global: pero. sobre todo, 

conforme se defina paulatinamente el contro! de las patentes que garantice 1a propiedad privada y el 

dominio, por cuenta del capital mundial, de cada uno de estos pasos técnicos que componen dicho 

“puente”, estaremos, justamente, frente al proceso en el cual se definiran las maneras y mecanismos 

definitivos de control territorial de esta nueva y peculiar materia prima. Por lo mismo, la manera en que 

el capital mundial definira, en caso de que continue la implacable estrategia neoliberal de privatizar 

todos los recursos estratégicos, la privatizacion y/o licitacién de las reservas de la biosfera 

El alfa y el omega de este nuevo puente técnico entre la biodiversidad y la ingenieria genética 

quedan planteados en el centro de la discusién, durante los debates realizados en 1992 en el Foro 

Global de Rio de Janeiro sobre el Medio Ambiente, cuando se potemiza sobre cual podria ser la mejor 

manera de equilibrar el intercambio entre los recursos de la biodiversidad pertenecientes al tercer 

mundo y los recursos de la biotecnologia pertenecientes al primero! Aan asi en la mavoria de las 

discusiones cientificas y sociales posteriores prevalece una manera desarticulada de presentar esta 

nueva realidad técnica.? Resulta curioso observar como en ninguno del los actuales libros de 

divulyacion o especializados, dedicados a la ingenieria genetica, la biodiversidad, 0 bien a deseribir la 

economia contemporanea, nunca se hable de la formacién de un nuevo sector econdmicoa bioldgico, 

complejamente interconectada, Sin embargo quien mire con atencion este nuevo objeto técnica y 

econdmico podria descubrir dentro de ¢l como actividades primarias dentro de este sector los actuales 

estudios de bioprospeccion, donde se identifican las especies genélicamente mas atractivas para Sos 

laboratorios, la conservacion de las reservas de hiosfera, la organizacion de los recursos humanos que 

las habitan, e incluso los Sistemas de Informacion Geografica encargados de su deteccion v analisis. En 

cambio la conservacion y organizacion de la informacion en los laboratorios en bancos de semillas o de 

genes, la investigacion en las propiedades activas de las especies. asi como los procesus finales de 

clonacion, empalme y otros procesos afines corresponderian a las fases manutactureras o de 

' Debates en jos cuales Estados Unidos se mega a firmar tos acuerdos ylobales claborados por Is mayor sbrumadora de 

todos los participantes (145 paises det mundo) al no Grmar la carta de derechos y acceso a Jos recursos brologicos segin la 

cual la potencia hegemonica quedaria obligad:: por este acuerdo global a regular ¢} saquco de las riquesas proldgicas del 

Sur, otorgando tecnoiogias a canibio sux Condo ide tos: teciiolégicos 
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transformacién final de este mismo sector. Hay que observar, sin embargo, que la complejidad de este 

nuevo objeto nos obligara a transformar nuestra manera de entender lo que en siglo XIX y XX se ha 

nombrado usualmente como materias primas (minerales, petroleo, cereales), por cuanto ahora, en 

realidad, estamos hablando de materias “sutiles” (cuando vemos a las selvas tropicales como bancos de 

genes) que resulta necesario conservar vivas no sélo en laboratorios, invernaderos, etcétera (ex sift), 

sino también en su estado salvaje (in situ). 

Por tal motivo todavia no existe una conciencia publica entre los mexicanos lo suficientemente clara 

de porque finalmente !a biodiversidad representa la principal riqueza estratégica de la que actualmente 

dispone el pais. Seguramente ello derivado del hecho de que esta no parece reportar recursos 

econdmicos comparables a los del petrdleo, la maquila o el turismo, o bien, a que cuando algunas 

explotaciones de tos recursos bidticos si generan mucho dinero (caso de la palma xiate (camedor), el 

barbasco, el orégano, etc.), suele tratarse de grandes negocios secretos, muy bien disfrazados. Sin 

discutir, por lo pronto, el problema de la explotacién de todos los recursos bioldgicos maderables y no 

maderables, que tradicionalmente se han venido saqueando de manera clandestina e indiscriminada en 

nuestro pais, bastara con sefialar que estamos frente a un recurso que apenas comienza a definir y 

mostrar su enorme importancia estratégica mundial para los préximos siglos. 

Tanto el desarrollo de un nuevo patron técnico, como la crisis y agotamiento del anterior, confluyen 

en la creacién de este nuevo valor de uso mundial. Bosques tropicales y frios, pantanos, bancos de 

corales, se revelan, a fin de siglo, como medios de incalculable valor por la manera en que depende de 

ellos el reciclamiento metabolico constante de las actualmente amenazadas condiciones planetarias-de— 

vida (aire, aguas, tierra); mientras la biotecnologia y la ingenieria genética —alentada por el mejor 

conocimiento de toda la bioquimica de la vida y por el empleo de instrumentos microelectronicos para 

el almacenamiento y procesamiento de complejos bancos de informacion y para la automatizacién de 

las operaciones de laboratorio— hacen de los bancos de genes contenidos en las regiones de 

en el caso de la microelectrénica, la 

  

megadiversidad a principal materia prima del 

importancia de !a ingenieria genética sera universal, Si bien en la actualidad sélo da muestras de 

utilidad dentro de algunos importantes sectores (farmacéutica, medicina, agroforesteria, ganaderia, 

  

2 Y que FAcilmente puede constatarse si se revisan las actuales obras de divulgacién que informan, por un lado, sobre la 

innovaciones en el ramo de 1a biotecnologia (dentro de las que se incluye la ingenieria genética) mientras por otro de mane- 

ra inconexa se da cuenta de los problemas actuales del medio ambiente y/o la biodiversidad. 
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piscicultura, agroindustria, recuperacion de petrdleo, contro! del medio ambiente, etcétera)’, en realidad 

las grandes empresas transnacionales exploran acuciosamente 1a posible utilidad de esta nueva técnica 

en el disefio de los Hamados nuevos materiales (especialmente para biomateriales) y de los principales 

componentes microelectrénicos: los microprocesadores 

Conforme se domine el lenguaje de la vida y de Ja materia inorganica, pero también conforme fa 

microelectronica y el desarrollo del “software” (estos cédigos artificiales) sienten las nuevas bases 

instrumentales para ef desarrollo de una teoria unificada de todos los tipos de codigos (genético, 

lingitisticos, etolégicos, culturales, musicales, pero incluso aquellos que estructuran las propiedades 

fisicas de todos los materiales inorganicos)*, elevando la flexibilidad y plasticidad de todas las 

operaciones manipulatorias de los cddigos genético e inorganico, retroalimentando con ello la creacién 

de nuevas generaciones organicas de autématas (“cyborgs”), las reservas terrestres y marinas de 

biodiversidad, articuladas a la ingenieria genética, se convertiran en la principal riqueza estratégica del 

nuevo mercado mundial 

La importancia mas esencial de este tipo de ingenieria de la vida radica en el papel que habra de 

desempefiar para la creacién de los nuevos tipos de automatas. Hoy hablamos de la automatizacion 

técnica de lo que, de por si era e! paradigma natural de lo automatico: lo vivo. Ello le permite al capital 

mundial una subordinacion real inédifa: la manipulacién del contenido material de toda la tierra en su 

conjunto (entendida como biosfera) por la manera en que podra controlar el proceso bialagico intimo 

de! cual depende la reproduccian del cuerpo organico no sdlo de fa fuerza de trabajo, sino de esta 

misma biosfera. De ahi que el actual horror y fascinacion contra los automatas, no solo exprese el 

logico miedo a ta “naturaleza externa” organizada como tecnologia mecanica v quimica, materialmente 

subordinada al capital. {oy ¢l mieda a los automatas tambien expresa un miedo mucho mas protiindo y 

antiguo: el miedo a lo bioldgico, que comienza por el miedo a nuestra propia “naturaleza interna”, 

organica y viva, el micdo a nuestros propios cuerpos y a los cuerpos de los otros --derivado de la 

permanente escasez material de riqueza en la que hemos vivido por millones de aitos sin muchas 

posibilidades de afirmacién - pero que termina con el miedo a la lierra, como un organismo vivo 

incapaz de sostener una mayor proliferacion de nuestra especie (Malthus) Miedo general v difuso - - 

sobre todo representado en e) miedo de toda Ja sociedad hacia lo femenino- que aunque se pierde en 

la noche de los tempos, ahora se potencia y confunde con ef miedo a la perversidad que el capital 

   

  

“Edna Ma Suarez. Dias. Origenes ¢ Repercusoney Socniles de fa iigemeria Genet. twesis de licencnlura cn Biologia 
Facultad de Ciencias. UNAM 

' Kerruccio Rossi-Landi. etal. Diccnaria fedrten fdeatogeo. Editorial Galema, Buenos Aires. 1973 
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comienza ya a desplegar con lo bioldgico. El complejo biotecnologia/ genética/biodiversidad viene 

entonces a remover todos estos fundamentos represivos de ia civilizacién contemporanea despertando 

fantasias, esperanzas y nuevos miedos que impiden pensar serenamente y medir los verdaderos 

alcances y peligros de la biodiversidad. 

La ingenieria genética es, entonces, uno de los cuatro centros técnicos —junto a la microelectronica, 

la ingenieria de materiales y 1a de energias— de las futuras fuentes del plusvalor extraordinario’. Pero 

ésta tendra, ademas, un impacto multiplicador tan enorme como la astrondutica, que buscando el disefio 

de objetos técnicos particulares destinados al dominio de objetos determinados, termind generando un 

paquete tecnologico de uso universal y abierto. También es el caso, actualmente, de la ingenieria de 

materiales y de las actuales ciencias del mar. En log cuatro ejemplos se trata de tecnologias que inciden 

sobre las cuatro grandes “medios” que envuelven al planeta: el agua, la corteza, la biosfera y el espacio 

exterior, Sin embargo en el caso de la biodiversidad estamos hablando de Ja tecnologia que mas 

radicalmente puede impulsar hacia adelante la profundizacién de las relaciones vitales del medio. El 

conocimiento y dominio del espacio y el tiempo que pueda derivar de la biotecnologia durante los 

proximos siglos es finalmente lo que develaré su sentido mas profundo. 

1.2. LOS PRINCIPALES RECURSOS MUNDIALES 
~ aun. BIOLOGICOS, TERRESTRES Y MARINOS 

Alejandro Toledo critica con justeza la actual “preocupacién” del capital mundial por el medio 

ambiente y la biodiversidad como una estratagema ideolégica que le permite la conquista “semidtica” 

de los territorios selvaticos del Sur, en tanto se trata de los espacios ciave que garantizan el acceso a los 

recursos naturales que hacen posible “la alta intensidad energética y los elevados niveles de consumo” 

que sostienen a la civilizacion del Norte. Sin embargo, por desgracia, no profundiza en la explicacién 

de lo que entiende por esta “conquista semidtica”, de manera que nos resulta dificil saber si incluye o 

deja fuera de su consideracion el papel que la biodiversidad del tercer mundo tiene para la 

biotecnologia actual, muy especialmente para la ingenieria genética. Y por qué la ubicacion, 

demarcacion, proteccion y utilizacion miltiple de los mayores bancos de especies y genes que son 

ee 

£ Las consecuencias técnicas que este nuevo lipo de valores de uso tendran en Sos proceso naturales (espontancos) de auto- 

generacién de la naturaleza repercutiran, entonces, en una absorcién de la renta de la tierra dentro def plusvalor extraordina- 

110. 
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interés econdmico directo de los conservacionistas y de laboratorios de ingenieria genética deberiamos 

caracterizarla como una conquista simbélica. Estamos completamente de acuerdo en que dentro del 

actual proceso de subordinacién material de la megadiversidad y en el disefio de la nueva forma técnica 

de organizar la acumulacién del capital esta presente de manera esencial una dimension simbdlica e 

ideologica. El problema esta, en todo caso, en que a nuestro juicio resulta necesario caracterizar de una 

manera mas amplia que la semidtica el actual proceso material de conquista y subordinacion de fa 

riqueza bioldgica. 

Esto también implica, desde nuestro punto de vista, adentrarnos en el andlisis de la manera en que el 

capital —de acuerdo a fa actual crisis en su patrén técnico antiecologico y de acuerdo a [a actual 

revolucion en las ciencias de la vida— percibe el conjunto de la riqueza biolégica mundial. La manera 

en que valora la actual extincién catastrofica del recurso, su abundancia y rareza simultaneas, es decir, 

su distribucién mundial. Como es que la mayor parte de las especies vivas no viven homogéneamente 

dispersas por todo el mundo, sino que se concentran mayoritariamente en las zonas boscosas, 

principalmente en las selvas humedo tropicales (estén intactas 0 a punto de desaparecer)®, mientras que 

en ef mar también tienden a aglutinarse estas riquezas en los bancos de corales, en los manglares y las 

praderas marinas. Si bien “‘la diversidad de Jas especies terrestres y dulceacuicolas es mayor que la 

diversidad de especies marinas.” " De toda esta riqueza “solo una fraccion de un | % de las especies del 

mundo ha sido adecuadamente estudiada en lo que se refiere a su posible valor para la humanidad en el 

campo de la medicina, los alimentos o la industria. Hasta cl momento, los cientifices han conseguido 

dar nombre a alrededor de |.4 millones, pero puede haber un total de 10 millones de especies en el 

planeta e incluso, seguin las ultimas estimaciones, mas de 80 millones, muchas de las cuales son 

destruidas sin haber siquiera recibido nombre” * 

Seguin un estudio reciente, estas riquezas bioldgicas se concentran en los bosques por la manera en 

que las plantas dan cobijo, proteccion y alimento a todas las especies animales e inscectos: “de los 

bosques que aun quedan en pie, la mayoria no son mas que porciones o porciones altamente degradadas 

de jos ecosistemas en pleno funcionamiemto que alguna vez fueron. Por supuesto que estos bosques 

modificados no se deben cchar en olvido en ja medida en que constituyen ef Wlumo refugio de las 

  

“Las selvas humedo tropicales ocupan sdlo 10% de la superficie terrestre y alojan de 50 a ai de todas las especies de 

organismas existentes ev La terra”. Esirada y Coates-Fstrada. ap cit, p. 10 

  

“Wilson y Peter (compiladores), Bivdiversity, National Academy Prose, Washington 

S wwe Atlas del Medto linbrente, Sevilla, Mspaita, (092, p $22 “inestigactones hechas on las selvas de Panama e Indone- 

sia calculan la existencia de 30 a 80 millones de especies de escaribajes. muchos de ellos asaciadas a espectes especificas 

de arboles”. en Estrada vy Coates-Estrada. ap cit p. 132 
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especies mas amenazadas del mundo y proporcionan importantes productos econdmicos y servicios 

ambientales. En cambio, las fronteras forestales —las grandes extensiones de bosques naturales 

ecolégicamente intactas y con grados relativamente bajos de perturbacion que aun quedan— tienen fa 

posibilidad de sobrevivir en forma indefinida sin la ayuda humana. Dentro de estas fronteras, los 

procesos naturales bioldgicos y evolutivos continuaran generando y manteniendo la biodiversidad de la 

que todos dependemos” ° 

Las principales regiones del mundo donde se localizan las grandes selvas tropicales se ubican en el 

plantea a una misma latitud, en un cinturén tropical que abarca el segmento correspondiente de 

América Latina, ef centro de Aftica y ef archipi¢lago de islas donde colindan el Sudeste Asiatico con 

Oceania. Mientras, otro gigantesco cinturén de arboles coniferos esta situado entre la tundra antartica y 

los bosques del norte y de fas zonas templadas un poco mas al sur, cubriendo la mayor parte de Alaska, 

Canada, Rusia y a peninsula escandinava. El enorme grado de devastacion ambiental impuesto por el 

actual desarrollo capitalista plantea condiciones muy heterogéneas entre las diversas naciones del 

mundo. Segun el informe mas reciente del World Resources Institute (WRI) las “ultimas fronteras” de 

bosques naturales tropicales intactos se ubican en Brasil, Venezuela, Colombia y las Guayanas 

(Surinam, Francesa y Guyana), mientras que las ultimas fronteras de los bosques de coniferas intactos 

estan en Rusia y Canada. (Véanse mapas 2.1 y 2.2) 

Las “fronteras de bosques amenazados de desaparecer por actividades humanas” si no se toman 

ubican en Camertin, Gabon, Congo, Zaire, y en los paises meridionales de Asia y Oceania estarian en 

Nueva Zelandia, Australia, Papua Nueva-Guinea, Indonesia, Malasia, Birmania, Sri Lanka, Brunei, 

India y China. Existen, sin embargo, un grupo de paises mucho mas seriamente afectados, que de no 

actuar de inmediato corren el riesgo de perder la mayor parte de su frontera forestal, entre los cuales 

estan: Nigeria, Costa de Marfil, Republica Ceniioatricana, Vietnam, Laos, Tailandia, Taiwan, 

Bangladesh, Suecia, Finlandia y Guatemala. 

Por otra parte, en las regiones marinas “casi dos tercios de los peces capturados en ef mundo nacen 

en areas costeras”.'° De entre ellas, los bosques de manglares son un habitat importante para mas de 2 

000 especies de peces, invertebrados y plantas, siendo, ademas, tan productivos como una buena tierra 

  

> Las Ultimas Fronteras Forestates, p. 6. 

10 wwe Atlas del Medio Ambiente, Sevilla, Espafia, 1992, p. 165. 
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de cultivo. Alrededor de 55 especies de arboles y arbustos salino-tolerantes de los manglares cubren 

alrededor de 240 mil kilometros cuadrados en todo el mundo”.'’ (Véase mapa 2.3) Aunque las praderas 

marinas han sido muy poco estudiadas se sabe que son los lugares cercanos a las costas, de aguas poco 

profundas, donde crecen las algas, capturando los sedimentos con lo que retardan la erosion y clarifican 

el agua beneficiando la vida marina. “Sobre los lechos de algas marinas viven cinco veces mas peces 

que sobre los fondos marinos compuestos de barro, conchas y arena”.'? (Véase mapa 2.4) Sin embargo 

los 600 mil kilémetros cuadrados de arrecifes de corales del mundo son una de las comunidades de 

plantas y animales vivientes mas ricas y antiguas de la tierra (entre 5 y 10 mil afios de antigiiedad). Por 

la diversidad de especies de corales y peces que poseen, son el equivalente marino de los bosques 

humedos tropicales. “Casi un tercio de todas las especies de peces viven en los arrecifes coralinos, 

mientras que otras dependen de los arrecifes y los lechos de algas marinas en diversas fases de sus 

ciclos vitales” 

Las principales zonas del mundo donde se localizan los recursos biolégicos marinos son igualmente 

regiones tropicales, pues es solo ahi donde pueden crecer los arrecifes de corales"’ y los manglares. Si 

bien no en todas las zonas tropicates, pues muchas de ellas, como la costas latinoamericanas en el 

Pacifico, desde Peni hasta México, o la mayor parte de las costas occidentales del Africa son bafiadas 

por cornentes de aguas frias que vuelven imposible ef desarrollo de este po de ecnsisiemas Las 

praderas marinas se desarrollan de una manera mas generalizada, incluso en regianes de aguas frias. La 

mayor cantidad de arrecifes de coral del mundo se ubica en un area del Indo-Pacifico, que incluye las 

islas de Filipinas, el archipiélago indonesio, Nueva Guinea y el norte de Australia, ubicandose en 

segundo lugar el archipidlago y las castas continentales det Caribe. Si bien, Ja riqueza biologica de la 

primera region supera ampliamente a la segunda’® Aun asi, no deja de saltar a la vista como en ambas 

regiones marinas se yuxtaponen los tres tipos de riquezas biologicas referidas (bancos de corales, 

manglares y praderas marinas), enriqueciendo los de por si cnormes acervos de mewadiversidad 

presentes en las selvas humedo tropicales de ambas regiones (Veanse mapas 28 y 2.6) 

"Op cit. p.165. 
'S Open, p. 168 
Op cit, p. 165 
‘Entre los corales existen dos prandes varicdades: la hermatypre y ta ahermatypic Sdle os corales dé fa prumera variedad 

son los que producen arreciles. proli(erande en las regrones tropicales. Los de la segunda viiedad no representan la musma 

riqueza en cuanto a biodiversidad se reficre, viven as dispersos v en aguas mids frias James W. Nybakken. Harite Bigh.- 

gy, lr Ecological Approach. Harper Collins College Publishers Naeva York, 1993, p 327 

+ En tos arrecifes del Indo-Pacific. por ciemplo. se han podido regisuar alrededor de 500) uspecies de mtluscas s 2 G0 

de peces contra los 1 200 y 600 respectivamente del Caribe James W. Nebakken. op cu, p47 

 



Sobresale entonces, la manera en que América Latina conjuga sus riquezas terrestres y marinas, 

poseyendo el 60% de los bosques tropicales que todavia quedan en el mundo y su segundo banco de 

reservas marinas. “América del Sur conserva intactas vastas areas de bosques tropicales y templados. 

El norte de la cuenca amazonica y el escudo de las Guayanas"® albergan la selva tropical mas extensa 

del mundo. En el arco de fa cuenca amazénica, los bosques de Peri, Ecuador y Colombia estan 

clasificados entre los de mayor riqueza bioldgica en el mundo. Chile y Argentina comparten el nucleo 

restante individual mas grande de frontera templada de! mundo”?”. Las riquezas tropicales de América 

Central y México también poseen una enorme biodiversidad; pero, por desgracia, se trata de fronteras 

forestales que, desde el Tapdn del Darién (entre Colombia y Panama) hasta los estados de Oaxaca y 

Veracruz, en México, se encuentran muy destruidas. Mientras las pocas manchas y girones de bosques 

que aun sobreviven se encuentran severamente amenazadas. Aun asi, a lo que resta de este corredor 

biolégico se le concede un valor econdmico y ecolégico enorme: Centroamérica, con apenas el 0.4% 

det territorio de todo ef planeta tiene el 7% de la diversidad biolégica mundial, mientras México, con 

un territorio del 1.5% de la masa mundial continental da cobijo al 10 0 12% de todas las especies de 

plantas y animales terrestres que se conocen actualmente. 

Aunque efectivamente el capital mundial despliega hoy en dia una campafia de “conquista 

semidtica”, y de “ideologizacién y valorizacién” simbélica de los territorios periféricos ricos en 

recursos biolégicos —que se podria ejemplificar perfectamente con las actuales estrategias 

.—metropolitanas_de_conseryacién de la biodiversidad mundial— aptos para el sostenimiento del alto 

  

gasto energético y el tipo de consumo de los paises del Norte’® no es en este tipo de uso donde hoy 

descansa principatmente el papel estratégico de la biodiversidad. Y si ésta es, en efecto, “una nueva 

base de sustentacian del sistema industrial”, lo es por mérito propio, es decir, por el nuevo tipo de 

herramientas técnicas que la biotecnologia introduce en el proceso de trabajo. Y no por la manera en 

que el nuevo discurso ambientalista del capital mundial, de corte conservacionista, estaria tejiendo 

estratagemas de apropiacién de las selvas, para de esta forma indirecta apropiarse de tas reservas 

petroleras o de minerales en los paises del sur. En realidad el grueso de las reservas petroleras del 

mundo se ubican en el Medio Oriente y las taigas siberianas, mientras las principales reservas 

  

16 Et escudo de tas Guayanas incluye parte e todo Brasil, la Guayana Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela. 

’ Dirk Bryant, Daniel Nielsen y Laura Tangley, Las Ultimas Fronteras Forestales. Economias y Ecosistemas en en Limite, 

Cual es estado actual de los grandes ecosistemas de bosques naturales que ain quedan en el mundo, World Resources 

International, Washington, 1997, 

'8 Alejandro Toledo, “Hacia una economia politica de la biodiversidad y de los movimientos ecolégicos planctarios” en 

Chiapas, No 6, Editorial £R, México, 1998, pp. 12 y 13. 
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minerales de metales estratégicos se dispersan por las formaciones geologicas mas antiguas de fos 

cincos continentes. 

América Latina —que por si sola contiene unicamente reservas petroleras y mineras de escala 

intermedia, aunque estratégicas para el imperialismo norteamericano pero no para otras partes del 

mundo— tiene sus principales yacimientos muy divididos entre las regiones terrestres y marinas. El 

hecho de que, en efecto, existan importantes reservas de petrdleo o minerales que coinciden con 

algunos bosques tropicales de nuestro subcontinente no debe llevarnos a creer que esa es la razon 

fundamental por la cual se ha disefiado la nueva estrategia conservacionista del capital mundial 

desvalorando el importante papel que fas areas naturales protegidas tienen en el proximo milenio no 

solo como pulmén planetario, reguladoras de lluvias o filtro de aguas. sino como banco de genes i7: situ 

para la estratégica ingenieria genética. El principal papel que América Latina desempefia como 

proveedor de materias primas a los paises del Norte hay que buscarlo, entonces, directamente en el 

valor material que la biodiversidad tiene como nuevo valor de uso, aunque dicha subsuncién real de las 

riquezas naturales al capital tenga, en efecto, una enorme carga ideoldgica y simbolica”. 

1.3. LA CRISIS DE LA BIODIVERSIDAD MUNDIAL 

El capitalismo contemporaneo es un “proceso gigantesco de destruccion de las determinactones en las 

que han vivido Jas sociedades de! mundo: su magia, su diferencia, sus sentido de si mismas, sus formas 

de vida comunitaria”. Pero ello no es privativa de la “fase actual” del capitalismo. Es lo que le ha 

caracterizado durante los ultimos cuatro siglos de “acumulacion originaria” de capital, sea en el 

proceso que precede Ia implantacion del modo de produccion capitalista en Europa, sea en el proceso 

que lo expande por el mundo. Esta “destruccion de las diferencias culturales” de los pueblos, en vistas 

'¥ Cuando Alejandro Toledo discute 5 critica la manera cn que cl capital leje sus actuales estrategias de control de da biodi- 

yersidad asignandote un valor sumbdtico, o represcniando a la naturaleza como una mercancia. explica “El modus operandi 

del sistema capitalista actual modemo en su fase ecologica no cs cl de la busqueda y la apropiacién de ta utilidad como tal, 

sino ct de su dominacién semidtica. Lo que importa no es insutuir socialmente la forma mercancia. sino representar a ta 

naturaleva como capital al servicio de la acurulacion. legitimandola como forma social.” Tal conquista semidtica consisic 

en insertar a la aaluraleza “dentro de la representacian dominante de la actividad global del sistema capitalista”, Ante lo 

cual nas surge una duda: cuando Toledo afirma que el funcionamiento actual det capitalismio es sin apropiacion de utilida- 

des ;ulilidades se reficre a ganancias 0 valores de uso? Porque si se reficre a las ganancias nos estaria describiendo un 

mundo muy alejado de la realidad. Pero si se rhe Jurgen Habermas. 2 una domunac: miotica de tos 

objetas Wécnicos y dents valores de uso, lambién nos estaria dibujando una imagen recoriada —-no tan grave coma fa ante- 

rior-—- de fo que cf capitalismo actual le hace en térnunes pricticos ¥ 10 solo simbolicus al contenido maternal de los valores 

  

    

ala manera di 
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a imponer una sola “estructura global y homogeneizante”, procede de la naturaleza misma de capital, 

(que no es mas que dinero en curso de acumulacion o valor, en estado permanente de valorizacion) y 

no del hecho de que hasta el dia de hoy un cierto grupo de poderosos hayan finalmente comprendido la 

necesidad de establecer una nueva “fase” de la acumulacién, estructurandola como un “desarrollo 

sustentable y de la conservacién y el manejo de la biodiversidad de fa tierra”. 

Por desgracia, dichas intenciones ambientalistas ni siquiera son un acuerdo homogéneo de todos los 

grandes grupos det capital mundial. Si asi fuera, no estariamos todavia hoy contemplando y sufriendo 

las criminales destrucciones de selvas, las contaminaciones de aguas, tierras y aires, etcétera que hoy 

lastiman al mundo. No veriamos en las primeras planas de toda la prensa mundial !as severas 

contradicciones y luchas politicas que hoy libran, por lo menos, el grupo capitalista de perspectiva 

ecologica, también ligado al desarrollo de otras tecnologias estratégicas de punta como la 

microelectronica y la informatica (muy especialmente al internet) —grupo expresado politicamente en 

el partido demdcrata en los Estados Unidos con Clinton y Al Gore al frente—, en contra del inmenso 

grupo empresarial de los petroleros, de Ja industria automotriz y la energia nuclear, de la quimica y 

petroquimica, la farmacéutica, el gran capital financiero especulativo, la industria del tabaco y el 

narcotrafico, hoy fuertemente ligados al partido republicano (con George Bush y sus hijos al frente, 

pero con David Rockefeller, Kissinger y compafiia tras bambatinas)””. Resulta innegable que dentro del 

propio sector quimico-farmacéutico o dentro de la industria de la energia se realizan enormes esfuerzos 

por adaptar sus industrias a al revolucion técnica impuesta por la crisis ambiental mundial y el 

surgimiento de nuevas técnicas como la ingenieria genética y la biodiversidad; Hoy-es-evidente: para 

todos que de no cambiar rapidamente el patron tecnoldgico la supervivencia de la mayor parte de las 

formas de vida esta en serio riesgo. El problema que estos tipos de capitales enfrentan consiste, en todo 

caso, en como poder lograr cambiar dicho patron técnico contaminante sin perder en el intento su 

posicion hegemonica como figuras dominantes de la acumulacién mundial. 

Cualquiera que haya transitado hace una o dos décadas por los vastos territorios antiguamente 

selvaticos del Sureste mexicano, Centroamérica o el Amazonas sabe que la medida de la devastacion 

ambiental es aplastante y en gran medida irreversible. Los datos y mapas que narran las perdidas son 

desoladores. A fin del milenio el viejo pacto entre la muerte y el capitalismo salvaje celebran sus bodas 

  

20 pero también personajes del calibre de George Soros, cl megaespeculador, las corredurias de Ja bolsa. o personajes como 

John Meriweather, ex funcionario de Salomon Brothers, director actual det Long-Term Capital Managenicnt (LTCM) area de 

la bolsa responsable de las operaciones de “contabilidad invisible” que maneja fos enormes fondos de apuestas 0 lege funds 
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de oro, en plena crisis climatica mundial, anunciando las megafusiones y los megaproyectos mas 

grandes de todos los tiempos y anunciando a todos los pueblos del mundo una catastrofe ambiental y 

social de dimensiones incalculables —-irreversible y casi completamente segura. 

No en balde el Banco Mundial se esmera en acalambrar a) mundo y a las proximas generaciones con 

ja siguiente escenario”: el alto consumo de combustibles fosiles y las emisiones de gases que conlleva, 

desarrollado, sobre todo, a partir de la segunda guerra mundial, ha terminado por provocar un efecto de 

invernadero que ocasiona catastréficos cambios climaticos globales. Sin embargo, como las emisiones 

de los paises son diferentes, como hay grupos de poder y naciones que obtienen sus principales 

recursos de la venta de los hidrocarburos y como los dafios no seran iguales para todos los paises”, es 

de esperarse que “ las negociaciones para llegar a un acuerdo internacional sobre el recalentamiento 

atmosférico debido al efecto de invernadero seran dificites y prolongadas”. Y aun “cuando se adopten 

medidas estrictas para reducir inmediatamente la produccién de los gases que producen el efecto de 

invernadero que tienen gran longevidad, no se podra impedir que su concentracion en la atmésfera siga 

aumentando hasta del siglo proximo.” (Véase mapa 2.7) 

“Algunos cientificas se preocupan por las probabilidades de que los ecosistemas suftan cambios 

irreversibles 0 porque se superen algunos umbrales criticos por encima de los cuales los cambios de 

clima se aceleran rapidamente. Algunos opinan que la incertidumbre pone de relieve la necesidad de 

tomar medidas estrictas e inmediatas, en tanto que otros concluyen que esas medidas no se justifican 

mientras no s¢ tenga mejor informacion”. Y aunque ya estaba claro desde el inivio de la decada de los 

noventa que fa agricultura y la ganaderia resultarian muy alectadas, en terminos globales no se tiene 

claro si el potencial agricola aumentara o disminuira. A pesar de que los funcionarios del yobierno 

mexicano han estado jugando con la mascara de que resulta imposible prever los desastres naturales 

(Gnundaciones, incendios, sequias) como los acontecides durante 1997 en Oaxaca y durante 1998 en 

Chiapas, desde 1992 no le quedaba ninguna duda al Banco Mundial de que “los asentamientos 

humanos (sobre todo las zonas agricolas de las tierras costeras bajas que estan densamente pobladas). 

ubicados en zonas vulnerables (por inundaciones, deshizamientos de terras. sequtas x fuertes 

vendavales), podrian resultar gravemente afectados”. Y aunque s¢ especula con la posible mejoria 

5 de el actual crack en las principates bolsas de valores del munda Cir Aifredo Jalife- 

~ Geoeconemia, on fi financier, 24 de octubre de [78 p36 

Desarraita Mundial 242 Posarrailo v Me- 

  

que son los principales responsab: 

Rahme, “Manias, panicos y crashes (“Quicbras 

2! Banco Mundial. “Problemas ampbientales internacionales”. (ferme wobre 

dur Unbiente, Washington. oc. 1992. pp. 166 a 169. 

> Mientras en alunos se esperan sequias ¢ mundactoncs devastadoras. en otros ef chima mejorary “hay datos que indican 

ran menores pero mas rapidos en las zonas ccuatorales que en las conas templadas 

    

   que los cambios climalicos s 
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climatica de ciertas regiones de la tierra, esta claro que el cambio climatico podra tener fuertes 

repercusiones en los paises pobres. 

Lo curioso de tal documento es el cinismo con que el Banco Mundial explica que mientras los 

estudios continuen sefialando que los datios en Estados Unidos, a consecuencia del cambio climatico, 

sigan siendo relativamente pequefios, los muertos que resulten en la periferia por estos mismo desastres 

climaticos no justificaran la adopcién de medidas estrictas en el Norte para reducir el consumo de 

hirocarburos, En este caso los costos (esto es, el freno a la tasa de acumulacién) serian demasiado altos 

en relacién con los posibles beneficios (la supervivencia de algunos seres humanos periféricos). El 

problema para el Banco Mundial consiste, en todo caso, en encontrar los mecanismos mediante los 

cuales pueda garantizarse un cambio en el patrén técnico del consumo energético sin que ello afecte 

demasiado la tasa de las ganancias y sin que ello implique, tampoco, una renuncia a los mecanismos 

modernos de perversion de la automatizacién técnica y de control de la poblacién, es decir, del 

contenido material de su vida cotidiana. La caida estrepitosa de los precios mundiales de! petréleo 

operadas en 1998 como consecuencia de la sobreoferta mundial del energético, demuestra que !a unica 

opcién viable para estos. ‘planificadores’ es continuar con la depredacion de las reservas de 

hidrocarburos, de Jas condiciones de equilibrio de la biosfera y de la poblacién sobrante, aunque 

probablemente a un ritmo menos agresivo,” de suerte que mientras se retrase pasajeramente el colapso 

ecoldgico total, pueda construirse un sdlido sector ecologico dentro de la economia capitalista capaz de 

gestionar-el-recambio-mundial.del-actual patron tecnolégico y energético. Para ello el Banco Mundial 

propone mecanismos de inversion, planeacion internacional de nuevos impuestos, recargos en los 

precios de los energéticos y productos contaminantes, regulacion de fas economias nacionales que 

subvencionan la produccién de su propia energia, (es decir, los paises petroleros del tercer mundo), 

etcétera2* Aan asi, la suerte quedd echada desde que las medidas preventivas recomendadas en 1992 

por el Banco Mundial implicaron un freno real en ef consumo de la energia. Pues este freno en el 

“motor calérico” y en el ritmo de la acumulacién general solo puede ser compensado, en verdad, 

mediante virulentos mecanismos de centralizacién de capital, asi como mediante el aceleramiento 

extraordinario en los ritmos de crecimiento de los nuevos sectores ligados al nuevo patron técnico de 

corte ecologista. 

  

> Segin el Banco Mundial “las comprobactones indican que algunas inversiones con una tasa de rentabilidad real baja, 

incluso de sélo 5%, serfan mas beneficiosas para las generaciones futuras que invertir en reducciones considerables de las 

emisiones de gases”, Banco Mundial, op cif, p. 167. 
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El capitalismo mundial, lejos de contar con una posicion homogénea respecto de la necesidad de un 

cambio a favor de un patron técnico ecoldgico, en medio de la actual crisis financiera e industrial 

internacional”, vive innumerables contradicciones entre los capitales mas involucrados dentro del viejo 

patén técnico y aquellos otros nuevos que por representar a las nuevas tecnologias (microelectrénica, 

internet, ingenieria genética) se sienten mucho més a salvo dentro del actual proceso de concentracién 

y centralizacion de capital. Lucha dentro de la cual los viejos capitales, duefios del grueso de los 

principales sectores de la industria y las finanzas, pelean con todos sus ufias (las de los capitales 

industriales, especulativos, politicos y culturales) para retrasar lo mas posible este cambio, que saben 

inevitable, de suerte que les permita un mejor posicionamiento hegemdnico dentro del nuevo patron 

técnico. Por ello, si bien la industria petrolera, que todavia representa la principal mercancia del 

mercado mundial, invierte hoy en la investigacién sobre nuevas fuentes de energia, lo que en el fondo 

fe interesa es poder dar con los nuevos valores de uso energéticos que le permitirian continuar 

monopolizando en todo el mundo de una manera tan absoluta y vertical el acceso a las fuentes de 

energia. La amenaza que estos dinosaurios técnicos sienten les viene del hecho de que nuevas figuras 

del capital, ancladas en nuevos objetos técnicos como las microcomputadoras o el internet, se masifican 

vertiginosamente sin tener que tener que ver mermados severa 0 mortalmente sus ingresos conforme sé 

reglamentan mundialmentc las nuevas condiciones ambientaies de la produccion 

Y aunque el capital sdlo siente el rigor de los limites cuando ve mermar seriamente las zanancias (y 

no a la primera protesta popular), sus severas contradicciones intersectoriales inevitablemente se 

entreveran con la todavia débil lucha ecoldgica de los pueblos del primer y el tercer mundo. De ahi que 

las nuevos grupos del capital ambientalista - que no han tenido todavia la oportunidad de contar con la 

fuerza econdmica y politica que otorgan cincuenta o cien afus de contral monapdlico de toda la 

riqueza— busquen de varias maneras la alianga (centrista 0 por una tercera via, dicen ellos mismos) 

que les permita manipular en su provecho a las organizaciones populares, los partidos verdes, las 

organizaciones campesinas, las comunidades indigenas. las ONGs,, eteétera. De paso. obtendran 

condiciones favorables para el desarrollo del tipo de capitalismo que ellos encarnan, asi como la 

   

™ Andrés Barreda y Oscar Lagunas “Los energeticos como himite ai desarrollo cupitalista” en Produccin bxtratégica ¥ 

Hogemonia Mundial, do Ana Fsther Cercefia ys Andres Rarteda. Ed, Siglo vv 1993, México iy p26 

** ~Los principales bancos de inversiones de bt han sido severnmente volpeados » Chase encabeva fa Hista de los sers bancos 

comerciales ¥ de inversioncs para detever la reaccion en cadena hacia cl abismo de un aplastanuento del sistema de créditos 

en kt yen le mundo” Alfredo lalife-Rahime, “Geoeconomtia”. Af Financiere, 26 de septiembre 1998, p. 32 
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imagen y los derechos que permitan no solo conservar los recursos de la biodiversidad, sino también 

saquear los viejos saberes ecologicos de las comunidades.”* 

Una vez los viejos capitales retrogrados, actualmente anclados en el anterior patron técnico, logren 

metamorfosearse a las nuevas condiciones ecoldgicas, terminaran por borrar las actuales contradiccio- 

nes intersectoriales con los actuales capitales de vanguardia, y con ello los pueblos y las luchas comu- 

nitarias conoceran la verdadera cara inhumana del ambientalismo y el desarrollo sustentable def capital 

mundial. 

Pero, mientras nos enteramos si todas las predicciones del Banco Mundial sélo son terrorismo de 

derecha en e! frente de la futurologia, o una estimacién mas bien baja de lo que en verdad nos espera, 

por lo pronto, en 1997 —poco antes de que comenzara la espeluznante oleada mundial de incendios 

forestales de fines de! 97 y el 98, fa mds desastrosa de la que se tenga memoria en Indonesia, Brasil, 

México y Centroamérica— el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) reportaba no solo que la 

deforestacion ya habia hecho perder “ la mitad —3 mil millones de hectareas— de los bosques que 

originalmente poblaron la tierra”, sino que ademas “cada aiio, por lo menos otros 16 millones de 

hectareas caen bajo el impacto del hacha, del fuego, el bulldozer o la motosierra””’, mientras, 1a mitad 

de las zonas hismedas del mundo, otro habitat de gran riqueza, se han desecado o urbanizado, Y como 

“1a desaparicion de una planta puede causar la pérdida de hasta 30 tipos de animales o insectos que 

dependen de ella” ** se espera que para fines de sigto “hayan sido empujados a la extincion mas de un 

_millén de animales, plantas e insectos” 29 Mientras esto sucede sobre la tierra, en las regiones marinas 

   
de mas alta biodiversidad se destruyen arrecifes de corales, manglares y pradéras~ marinas, pues 

también como resultado de la revolucién verde, con su difusion del uso de agroquimicos en las 

cosechas, se golpea con dureza a los recursos acuaticos de Asia, tradicionalmente asociados con la 

    

   °° No hay que of que quien ingenuamente comenzé a exigit 1a reforma ambiental del capitalismo, pues en el fondo 

nunca se propuso trascender las relaciones de produccién capitalistas, fue justamente ci movimiento de antinuclear y de “las 

verdes” en Europa Occidental y en los Estados Unidos. Profundamente confundidos por 1a ilusién de que ja devastacion 

ambiental de la URSS—cierlamente la peor de todas— era cl ejemplo paradigmatico de lo que la adoracién marxista por el 

progreso técnico generaba como “socialismo”, la mayor parte de los movimientos ecologistas graciosamente se desentendie- 

ron en tos afios ochenta y noventa de una critica verdaderamente radical al modo de producci6n capitalista, Dejando desa- 

rotlar con escasa reflexion tedrica (Lo pequefio es hermoso de Schumacher ) y mucha experiencia pragmatica a la mayor 

parte de sus luchas. De continuar esta tendencia puramente pragmitica, cl gigantesco movimiento autogesiiva y ambienta- 

lista que hoy crece por todos fos paises del mundo terminara por construir el tejido social ambientalista que tanto requiere 

ese nuevo capital mundial ambientalista. Una realidad indudablemente mas deseable que !a actual, pero no por cso un reali- 

dad que efectivamente uascicnda af capitalismo actual. 

> Bryant, Nielsen y Tangley, op cil, p. 6. 

>3 wwe Atlas del Media Ambiente, Sevilla, Espafta, 1992, p. 127. 

Idem. p. 127. 
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agricultura: peces, sapos, camarones, cangrejos y caracoles. De ahi que para el afio 2050 se espera 

puedan desaparecer para siempre la mitad de todas las especies actuales. 

{Quiénes se resisten hoy a creer que el planeta ha entrado en una fase de devastacién ambiental 

plena?. En Ja derecha, quienes desean seguir saqueando el mundo para incrementar sus niquezas 

personales (caso de las multiples redes tanaticas internacionales de la industria petrolera, del trafico de 

maderas preciosas, de fauna silvestre, estupefacientes, venenos industriales), pero también quienes — 

sin razon alguna, por adiccion fisiolégica, por miedo o simplemente por una pereza mental que no 

quiere oir nada de la actual critica a la Techné— se resisten a renunciar a las seducciones que les 

provoca el consumo de Ios fetiches del actual progreso técnico. Aunque también, desde la izquierda, 

hay quienes desconfian de fa habitual manipulacién catastrofista que los medios de comunicacion 

hacen de este tipo de prospectivas futuroldgicas™”. Pero el problema es una cuestion de fututrologia 

cuando hoy las especies se extinguen 25 mil veces mas de prisa que lo que deberia ser su ritmo natural? 

1.4. IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LA BIODIVERSIDAD 

DE MEXICO Y CHIAPAS 

a] Segun Rzedowsky, México posee una variedad de tipos de vegetacion (biomas) tan grande. que en 

su tertitorio resulta posible encontrar los 32 biomas que han sido descritos para la totalidad del planeta 

Sintetizando la suma de investizaciones mas recientes sobre biodiversidad en Méxica. Oscar Flores y 

Patricia Gerez logran expresar de una manera precisa el porqué de la gran riqueza biologica que 

convierte @ nuestro pais en una de las siete nacianes meyadiversas del mundo, y como es que la 

vanedad de condiciones topoyraficas y climas se mezclan creanda un complejy masaica de 

condiciones ambientales y microambientales, sobre Jas cuales se superpone un compleja historia 

eeologica que emiquece aun mds los acervos biolagicas 

“En los ultimos tres afins [los autores se refieren a 1992-1994] han aparecida varios trabajos que 

resumen el estado actual del conocimiento sobre la diversidad de plantas y su endemismo en el pais. En 

terminos biogeograficos (aunque no existe una explicacion moderna de la biogeogratia de la flora), en 

el tertitorio nacional se encuentran géneros meridinnales, boreales vy endémicos. A partir de analisis 

paleontoldgicos se reconoce que, SI bien hay vinculos estrechos con Centro y Sudamérica, una 

Recuerdense al respecto las escenarios de catastrole cnergélica que quienes promovian |i urgente adopown dy la cnergia 

nuclear predecian justamente para este fin de stgto 

 



ESTA TEAS NO DEBE 
Saud GE LA BIBLIOTECA 

proporcién de los elementos tropicales de nuestra flora proviene de linajes africanos, asiaticos y 

caribefios actualmente extintos en sus lugares de origen. Todos estos elementos contribuyen @ 

enriquecer nuestro acervo floristico, tanto en numero de especies, como en formas bioldgicas”. 

Aunado a lo anterior, nuestro pais se distingue por un alto numero y porcentaje de endemismos de 

plantas con flores’. Rzedowsky revela que de cada dos especies de plantas con flores en el pais, una de 

ellas es endémica. Las causas de esta riqueza en rarezas biologicas se encuentra en el “aislamiento 

ecolégico que presentan varias regiones, asi como en la gran diversidad fisiografica, geoldgica y 

edafica del pais., o que significa un sinniimero de habitats tanto para la flora como para la fauna.””? 

(Véase mapa 2.8) 

Ya lo deciamos, México contiene entre un 10 y un 12% de toda la biota del mundo, mientras se 

calcula que el pais cuenta con el 14% de los dos mil géneros de plantas endémicas del mundo.” Por lo 

mismo este pais ocupa el primer lugar mundial de reptiles, el segundo en mamiferos terrestres y el 

cuarto en anfibios y en plantas superiores, “De los organismos marinos, de los insectos y en especial de 

los hongos y de los microorganismos tenemos un conocimiento apenas superficial”** 

A esta biodiversidad originaria, desarrollada previamente al arribo de tos primeros grupos humanos 

al continente, “se afiade otra de igual valor, que es producto de la interaccion de las sociedades 

humanas que poblaron este territorio con su ambiente: las plantas cultivadas. El 4rea mesoamericana es 

una de las pocas en el mundo en que coinciden una gran diversidad biolégica, el desarrollo de varias 

tivilizaciones-antiguas-y—ricas—y—un-centro_de_origen_ de las plantas cultivadas 

  

] Las grandes 

civilizaciones que florecieron en estas tierras desarrollaron un saber de gran precision [...] Producto de 

siglos de acumulacién de experiencia y conocimiento, los antiguos pueblos mesoamericanos dieron al 

  

3) “México es el pais de! continente americano con e] mayor porcentaje de especies endémicas de vertebrados terrestres” 

Victor Manuel Toledo, “La diversidad biolégica de México” en Ciencia y Desarrollo, No 81, afio XIV, julio-agosto de 1988, 

p21. 

% Oscar Flores y Patricia Gerez, Biodiversidad y Conservacin en México. Vert 

UNAM/CONABIO, México 1994, pp. 6 y 7. 

33 “hasta el momento se han documentado en México la existencia de 30 000 especies de plantas (Rzcdowsky, Vegetacion 

de México). A pesar de ser dos y media veces mas pequefio que Brasil, México tiene 449 especies de mamiferos, de las 

cuales 142 son endémicos. Mas de 1 000 especies de aves habitan cl territorio nacional (Escalante ef al, en Biological Di- 

versity of México, de Ramamoorthy, Oxford University Press) y se ha informado de 685 especies de reptiles, 267 especies 

de anfibios (Flores Villela, Biological Diversity of México) y de mas de 2 000 especies de peces” Estrada y Coates-Estrada, 

op. Cit., p. 15. “En México existen mas especies de mamiferos que en Brasil y mas especies de plantas que cn Peri, paises 

ubicados en plena region ecuatorial {.,.] México es el pais del continente americano con el mayor porcentaje de especies 

cndémicas de vertebrados terrestres. Su herpetofauna (la mas diversa de! mundo, con 957 especies de anfibios y reptiles) 

contiene 526 especies que viven exclusivamente en México, fo cual significa 53% de endemismos” Victor Manuel Toledo, 

op cit, p. 2h. 
ae ose Sarukhan “Diversidad Bioldgica y cultural”, cn /nvestigacion y Desarrollo, suplemento semanal de La Jornada, No 

38, afios IV, julio de 1996. 
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mundo cerca de 80 especies de plantas cultivadas. Maiz, frijol, chile, aguacate, jitomate, amaranto, 

calabaza, cacao, tabaco y vainilla, son algunas de las plantas domesticadas de aqui [...] Los pueblos 

indigenas que actualmente habitan nuestro pais poseen todavia un conocimiento considerable de su 

entorno natural, Son ellos los que siguen preservando y acrecentando la gran cantidad de variedades de 

las especies cultivadas que les heredaron sus antepasados. Adaptadas a muy diferentes condiciones 

climaticas, altitudes, relieves y suelos, estas variedades constituyen una gigantesca reserva de genes — 

estructuras responsables de la expresion de caracteristicas como la resistencia a las plagas, el tamafio, el 

tiempo de maduracion, etcétera. Ademas, estos grupos indigenas emplean para su subsistencia una gran 

cantidad de hongos, plantas y animales silvestres procedentes de los diferentes biomas que habitan. Se 

estima que mas de 25% del total de las especies de plantas superiores que hay en el pais posee algun 

usa, lo que constituye un universo vegetal de una potencia incalculable [...] La herbolaria medicinal de 

México es una de las dos o tres mas ricas del mundo, al igual que el uso de las plantas para usos 

alimenticios. Este conocimiento ha permitido, en muchas ocasiones, llegar de manera mas rapida y 

directa a {a obtencién de un compuesto de interés farmacéutico o de material genético util para la 

agronomia” 8 

b] Tales las condiciones referidas se concentran en el sureste de México: Oaxaca, Veracruz, Chiapas, 

Yabasco, Campeche, Quimiana Roo y Yucatan y en gran parte de la region centroamenicana, 

conformando lo que los gobiernos del area les ha dado por sombrar como Corredor Biologico 

Centroamericano 0 Mesoamericano. En ef caso de la porcidn mexicana correspondiente al Istmo del 

Sureste, se suma a dicha riqueza terrestre la gran biodiversidad marina presente en las yoltos de 

Mexico y Tehuantepec, particularmente concentrada en los manglares y las lagunas costeras. Sobre la 

estrecha franja istmica se concentra uma enorme cantidad de rutas migratorias de aves que 

estacionalmente transitan entre e} norte y el sur del continente Elo se suma a complejos flujos 

migratorios terrestres en los cuales se entrecruzan tanto el corredor que comunica las especies que 

habitan en las dos costas de México, como el otro. de escala continental, por medio del que se 

comunican las dos grandes biotas de America la Neartica v la Noetropical. Esto le confiere al sureste 

mexicano y a la selvas guatemaliecas un valor estrategico unico La region representa uno de los 

conjuntos selvaticos de mayor importancia mundial, mas que por Ia extension de su ferritorio o de sus 

selvas tropicales y mares, por ef hecho de ser et lugar climatica y morfoldgicamente mas propicio de 

todo el inmenso embudo centroamerizano. para la proliferacion de esta exotica biodiversidad 

  

rukhan, op cis 
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A diferencia de la mayor parte de Centroameérica, el sureste de México es el tramo donde el estrecho 

embudo mas se ensancha”’, abriendo dentro de si una inmensa tierra de valles, mesetas, montafias, 

cafiadas. Pero en esta region del continente, los intensos y continuos movimientos de la corteza 

terrestre no solo forman los vitales pliegues donde la biodiversidad busca sus nichos. Tales 

movimientos de la corteza son ademas la misma causa que provoca las continuas erupciones voleanicas 

tan caracteristicas en toda Mesoamérica y Centroamérica. La biodiversidad y la corteza terrestre 

interactttan cuando Ia vegetacion se multiplica y complejiza al encontrar una enorme diversidad de 

suelos fértiles enriquecidos por cenizas procedentes de los volcanes. Todo este ambito es 

permanentemente regado por las abundantes nubes procedentes del Caribe, el Océano Pacifico y el 

Norte que alternan su trabajo, conforme fas diferentes temperaturas de las masas de aire interacttan 

ciclicamente durante el afio. El agua empapa los feraces suelos y selvas del lugar, pero con climas y 

temperaturas muy diferenciadas en la costa del Atlantico, en el Pacifico en la Selva Maya de Chiapas, 

en la de Guatemala o la de Belice. Las precipitaciones caen continuamente al interior del macizo 

continental maya menos viotentamente que los devastadores huracanes en las costas, en virtud a las 

Montafias del Norte y a la Sierra Madre def Sur en Chiapas, to cual favorece la supervivencia y la 

afluencia de mayores comunidades de seres vivos al interior de estas selvas. 

Un repaso del mapa de tipos de vegetacion y uso del suelo del sureste de la Republica Mexicana nos 

permite apreciar el modo en que aqui se dan cita casi todos los tipos de uso de suelo existentes en el 

  

pais, pero principalmente aquellos que concentran dentro de si el mayor potencial biolégico. 

Si se considera el nimero de especies por tipo de vegetacién o habitat, puede observarse como el 

bosque tropical perennifolio o selva tropical himeda (medianas y altas) —que es la que mas abunda en 

al territorio de Chiapas— es la que contiene la mayor riqueza biologica. Sin embargo la abundancia de 

este ecosistema no deriva de la presencia de rarezas biolégicas o endemismos: se reconoce que este tipo 

de bosque posee 5 mil especies de fanerdgamas, de las que solo el 5% son endémicas al pais; de las 452 

especies de los Arboles tropicales analizados 9.6 % son endémicas; mientras, este iipo de regiones 

ocupa el sexto lugar en diversidad de especies de vertebrados endémicos de Mesoamérica, y contiene el 

16.9% de este tipo de especies. “Wendt afirma” —nos explican Flores y Gerez— “que, atin cuando la 

diversidad de especies de arboles tropicales en la vertiente del Golfo no es tan alta como la de los 

bosques ecuatoriales, ésta es cuatro veces mas alta que la de cualquier bosque humedo templado de los 

  

> Esto también ocurre, poro en menor medida y con otra logica orografica, en el gran tridngulo que forman Honduras y 

Nicaragua. 
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estados Unidos, para un area de igual extension”. Si bien los bosques de coniferas y encino’”’, el bosque 

mesofilo de montaiia*®, asi como el tropical caducifolio®? y espinoso”, aunados a la rica vegetacion 

acuatica y subacuatica de las regiones costeras, también tienen una importancia extraordinaria en la 

conformacion det acervo biolégico del sureste mexicano “’. A pesar de fas apatiencias, las areas de 

pastizal-zacatonal —abundantes en la regidn costera de Chiapas, parte de la depresién central y en la 

llanura costera de Tabasco— y las de pastizales inducidos y cultivos —-particularmente abundantes en 

la depresin central de Chiapas, asi como en vastas regiones de la peninsula de Yucatan— tienen una 

enorme importancia en materia de biodiversidad, no sdlo por la enorme cantidad de especies nativas 

(gramineas incluidas), introducidas y cultivadas en el pais (1 151), sino también por las endémicas 

(272), presentes en las areas de pastizal-zacatonal, existen, ademas, 153 especies de pastos. 

Las cinco regiones boscosas mas importantes del sureste mexicano son: 1. los Tuxtlas en Veracruz, 

2. Tuxtepec en Oaxaca, 3. el area Uxpanapa, Chimalapas y El Ocote en el angulo de frontera entre 

Oaxaca, Chiapas y Veracruz, asi como el sur de Tabasco y norte de Chiapas (conocida como “Cescent 

area”), 4. La Lacandona y 5. el sur de la Peninsula de Yucatan (p.52). Aunque las tres primeras 

concentran el mayor numero de endemismos de arboles tropicales, la Selva Maya —conformada por la 

Selva Lacandona, las selvas del sur de Campeche y Quintana Roo (en México), las selvas del 

departamento del Petén en Guatemala y Jas selvas de Belice- “es todavia la mayor de Mesoamer ica y, 

después de la Selva Amazonica, la segunda en tamafio en todo cl continente americano. Por su 

extension y ubicacion, esta masa forestal posiblemente desempefia un papel importante en la 

estabilidad climatica del hemisferio norte” ” (Vease mapa 2.9) 

c}] Chiapas es uno de jos estados de la Republica Mexicana que, debido a la compleja entremezcla de 

unidades de paisaje, cuenta con una gran variedad de ambientes, habitats, tipus de vegetacion y fauna 

  

* Amibos tipos conticnen 7 000 especies de fancrogamas respectivamente, de las cuales. en ambos casos, cl 70% san endé- 

micas en México: cn los de coniferas habitan, por su parte, cl 22.8% de las especies de vertebrados en México, nnientras que 

los de encino son los bosques mas ricos en especies de yertebrados eridémicos de Mesoaménica. 

* Con 3000 especies fanerogamas. de las cuales ¢} 30% es endémica y ocupa cl segundo lugar en niqueza de cspecics de 

vertebrados terrestres endémices de Mesoamérica localizados en México 

“ Con 6000 especies fancragamas, de fas que 40% son endémicas 5 19.0% de las especies de veriebrados cndemicas de 

Mesoameérica: si bien la mayor proporcion de endemismos se localivan fuera det sureste. con excepcién de fa peninsula de 

Yucatan. 
“Con 14.3% de las especies de vertebrados mesoamericanos 
“ “En la costa del Golfo de México se encuentra cl sistema de Imunedales 

Patricia Gerey, op crt. p. 77) que cuenta con 238 géncros y 747 especies de plantas acuaticas, 1000 especies de faner 

de Tas cuales 15%, son endémicas en el pais, y el 4.4% de los vertebrados mesoamericanos. 

© acandonia ac. “Comunidad Zona Lacandona. Chiapas. México”. México. Septiembre 1994 
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Resulta posible identificar en el estado 12 grandes tipos de uso de suelo” (cada uno con sus 

ecosistemas y biodiversidad respectiva), dentro de los cuales, por ejemplo, en la selva humedo tropical 

pueden observarse claramente siete variantes de tipo de vegetacion™, lo que le permite contar con 

grandes zonas cubiertas por bosques himedo tropicafes, como la Selva Lacandona, la de! Ocote y El 

Triunfo en la vertiente costera de la Sierra Madre. En el Soconusco, a pesar del desarrollo agropecuario 

intensivo de la regidn, todavia se reconoce en él una alta cantidad de endemismos. Los bosques 

mesofilos de montafia, los mas ricos en rarezas de todo el pais, también puede encontrarselos en el 

extremo sur de la Sierra Madre, en el extremo occidental de la Reserva del Ocote, asi como en la zona 

norte del estado. (Véase mapa 2.10) 

En su superficie han sido registradas 8 248 especies de flores, 8 mil especies de plantas diferentes, | 

289 especies de vertebrados terrestres (44.5% de los reportados para todo el pais y 35% de los 

mesoamericanos, lo que le confiere el segundo lugar de esta tltima regién) y de los de aguas 

continentales, 30% de los anfibios, 28% de los reptiles, 65% de las aves y $5% de los mamiferos 

conocidos para México. “Mas de un tercio de los vertebrados terrestres (446) presentes en ja entidad 

son endémicos en Mesoamérica (lo que representa el segundo lugar nacional en endemismos) y 25 

especies de anfibios y reptiles también lo son. Adicionalmente la fauna de Chiapas incluye mas de 200 

especies migratorias: aves, murciélagos, peces, tortugas marinas, libélulas y mariposas. Las 1 200 

especies de mariposas reportadas para la entidad, representan el 80% de las conocidas en México, y 

mas del doble de las que se distribuyen en Estados Unidos y Canada. De manera similar, al dividir las 

$9 especies de anifibios presentes,entre-los-73-876-Km."de-Chiapas y.multiplicar este nimero por 100, 

obtenemos un indice de riqueza de especies de 0.12. Al comparar este indice con otras entidades 

geopoliticas (Espafia, Australia, Norte América, México, Peninsula de Yucatan, Guerrero, Michoacan, 

Guatemala, Honduras, Belice y Costa Rica) nos muestra que la riqueza de anfibios para Chiapas es 

unicamente superada por Costa Rica.”* 

Para mejor comprender la potencia bioldgica de la entidad Victor Manuel Toledo nos describe de la 

siguiente forma la mayor de todas las riquezas chiapanecas: “En la Selva Lacandona, una sola hectarea 

  

* Agricolas (de riego y temporal), pastizal, selva, vegetacion de galeria, bosque (pino, pino encino, encino. encino pino). 

marisma, manglar, tular, popal y cuerpos de agua. 

*4 selva alta perennifolia, alta perinnifolia secundaria, media subperennifolia, media subperennifolia secundaria. baja caduci- 

folia, baja caducifolia secundaria y baja subperennifolia. 

* Antonio Muiioz Alonso, “La biodiversidad de Chiapas”, en Ecoldgica-Recursos Naturales: Chiapas. 

augreenbutider conics olga eh mex ica:            tapas soloeia 
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de selva primaria contiene mas de 250 especies de plantas (incluyendo arboles, arbustos y hierbas)*, y 

entre 1 500 y 2 000 arboles que corresponden a entre 100 y 150 especies diferentes (dependiendo del 

tamafio que se tome como teferenciay”*”, asi como SO variedades de “orquideas, 40 de aves, 20 de 

mamiferos, 300 de mariposas diurnas, y aproximadamente 5 mil mas de otros invertebrados”** “Los 

resultados (calculados solamente para las especies de Arboles) indican que entre un 54% y un 63% de 

las especies y alrededor de los individuos arbéreos encontrados tienen alguna utilidad potencial, segun 

indica el conocimiento indigena registrado” * Razon por la cual, si bien la Selva Lacandona representa 

tan sdlo ef 0.16% de toda la superficie de pais, jen realidad contiene et 20% de toda su biodiversidad!. 

De toda esta selva el lugar donde mejor puede apreciarse la manera en que el territorio del sureste 

mexicano sirve como escenario para el encuentro de la biota neartica con la neotropical, es la region de 

Las Cafiadas. En este espacio, que se distingue por su relieve accidentado y escacpado, pueden 

observarse entre sierra y sierra o entre meseta y sierra, valles sinclinales de poco desarrollo fluvial y de 

gran profundidad, cuyas laderas Ilegan a prolongarse cientos de metros. Tal morfologia es la que crea el 

intrincado mosaico de climas y suelos que permite convivir a ta biota procedente del norte del 

continente, asentada en las cimas de las montafias, con la biota procedente del Amazonas, asentada en 

los calidos lechos de los rios. De los treinta y dos biomas en que se clasifica toda la vegetacion del 

mundo once pueden encontrarse en la region de Las Cafiadas. Se estima que dicha region podria 

“contener unas 3 mil especies de plantas vasculares. Esta cifra representaria el 70% del total estimado 

de la Selva Lacandona (unas 4 300 especies), ] 25% de todo el estado de Chiapas y el 10% de toda la 

flora de México (Martinez ef af, 1994) Esta riqueza floristica es el resultado de la acumulacian de 

especies encontradas en fos principales tipos de vegetacion, y especialmente en las selvas altas 

perennifolias y en los bosques templados, cada uno de jos cuales se estima que contiencn 1,500 

especies, Por lo anterior puede afirmarse que desde el punto de vista bioldgico, la porcion de Las 

Cafiadas es la subregion mas importante de la Selva Lacandona Si esto se hubiera sabido hace dos 

décadas, la principal porcién conservada serian tas cafiadas y no el area demarcada en lo que hoy es la 

* Meabe del Castillo, J. Extucmra y Compomcion de la Selva dita Perinnitotia de fas dirededores de Boritimpak, [rstitute 

Nacional de Antropologia ¢ Historia. Serie de Arqucologia, p. 147, Mesico, 1900 

™ Victor Manuel Toledo. Zapata Meoldaice. Capitule "Los productas de las sehas maduras 0 primanas (montaiasy” 

edicion mimeografiada. sin paginar. 
Avrupacién Sicrra Madre. sc. Lat Scfva Lavendar, México, 1992 

Victor Manuel Toledo Op. Cit 

  

   

  

84



Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules. Por supuesto esta proyeccién se hace sin considerar la 

presencia de niicleos humanos, es decir, suponiendo un inexistente vacio social”? 

d] A lo largo del siglo Xx la continua irrupcion de capitales depredadores de maderas, (preciasas 0 

no), de especies vegetales no maderables, de la fertilidad de los suelos y el potencial de agostadero, de 

los hidrocarburos y minerales de! subsuelo, de la potencia hidroeléctrica de los rios, de las especies 

animales salvajes para caza o coleccién, etcétera, han destruido gigantescas partes de los bosques de 

coniferas y las selvas humedo tropicales del continente americano, Capitales transnacionales, 

nacionales y locales se han articulado dentro de un mismo patron técnico y de acumulacion, que 

obtiene rentas y ganancias faciles y rapidas, mediante la depredacién general de toda la tierra. Hay que 

sumar, en el caso del primer y del tercer mundo, malas politicas econdmicas, decisiones politicas 

miopes, corrupcidn, asi como las modernas politicas de “planificacion demografica” instrumentadas 

por el mismo capital mundial, interesadas no solo en generar pobreza —mediante la manipulacion 

sesgada de determinados procesos generadores de salud, alimentacion, y otros— sino también altas 

masas de superpoblacién. Esto no solo empuja fa frontera agricola y ganadera en contra de la forestal, 

sino que ademas, por la medida masiva que ahora tiene la poblacién, termina por transfigurar al 

pastoreo, a la recoleccién de lefia, a! uso de los Arboles como materiales para construccién o a los 

esenciales saberes agricolas de corte ecoldgico originados miles de afios antes a la irrupcidn del 

capitalismo (caso de la tumba-rosa-quema de los campesinos indigenas de Mesoamerica), en técnicas 

de vida y cultivo inapropiadas. Finalmente, los cambios climaticos ocasionados por la contaminacion 

ambiental y la deforestacién mundial —caso de las extremosas” sequias, s,iticendios ‘forestales y 

tormentas observadas en todo el mundo durante este fin de siglo— terminan revirtiéndose como 

procesos de destruccion, ain mas acelerados, de bosques y suelos. Como si todo lo anterior fuera poco 

la desaparicion de especies —que no pueden emigrar o adaptarse con suficiente rapidez a nuevos 

habitats, nuevos tipos de enfermedades, plagas y perturbaciones— repercute igualmente en la 

   
destruccién de los mecanismos bioidgicos intern esparcimiento de todas las semillas 

y el crecimiento de los bosques. El capitalismo ha entrado, por lo mismo, en una espiral de destruccion 

de la naturaleza posiblemente ya irreversible. 

México, que en 1990 contaba con una extension de bosques de casi 49 millones de hectareas y con 

un promedio de deforestacion anual, entre 1980 y 1990 de 678 000 m? (1.2%), se ubicd entre los diez 

paises con mayor deforestacion del planeta. Entre 1970 y 1992, estudiando la destruccion del bosque 

— 

% Victor Manuel Toledo Op. Cit. Capitulo 4: Las Cafiadas: nuevo refugio para antiguos explotados 
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tropical perennifolio (sean selvas medianas o altas), Flores y Gerez 5' comparan las cifras ofrecidas por 

Rezdowsky a mediados de los afios setenta, en las cuales se reporta este tipo de bosques como el 10% 

del territorio nacional. La Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Publicas ya solo reconoce 

para 1981 la presencia de este manto vegetal en el 6.4% de México, mientras la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidraulicos, en 1992, sdlo hablaba del 4.44% del pais como selva tropical. En 

México, donde atin queda una frontera forestal relativamente grande en {a parte norte de ja Sierra 

Madre Occidental (entre Chihuahua y Durango), {a tala y el desarrollo vial amenazan seriamente la 

subsistencia de estos bosques templados de coniferas. “Las otras fronteras forestales mexicanas estan 

en Oaxaca, Chiapas, y la region forestal maya (que se extiende hasta Belice y Guatemala). Estos 

bosques tropicales —junto con otra cadena selvatica que se extiende hacia ef sur hasta la costa Miskito 

de Honduras y Nicaragua, la region de La Amistad en el area limitrofe entre Costa Rica y Panama, y 

las selvas del Darién en los limites entre Panama y Colombia— se hallan todos gravemente 

amenazados.” 

Y aunque las fronteras forestales de América Central corren muchos peligros, los organismos 

internacionales supuestamente encargados de promover la difusion de esas amenazas para la 

construccién de una mejor proteccién y conservacion de las selvas juegan a la manipulacion de los 

datos. cuando un informe reciente del World Resources Institute” refiere los peligros mas yraves que 

amenazan a la Selva del Petén en Guatemala -—seguin ellos, Ja expansion de la agricultura, la tala 

  

indiscriminada y la construccidn de infraestructuras---, y describe los caminos en la selva abiertos en la 

década pasada para facilitar a tala y ia colonizacion, se fe olvida misteriosamente recordar que estas 

vias se abrieron, sobre toda, para facilitar ef acceso a una masiva y silenciosa explotacion transnacional 

del petroleo. Borrando con ello toda huella, como veremos mas adelante, de las negras y aceitosas 

neyociaciones entre los capitales del petroleo y la biodiversidad, y acotanda la cobertura de las Areas 

Naturales Protegidas solo a los espacios donde no existen yacimientos petroliferos importantes 

Mientras. por otro lado, se mantiene un discurso supuestamente critico en contra de los campesinos que 

colonizan las selvas como los principales causantes de la peor presion ambiental en contra de la 

conservacian de las selvas    

Al igual que en Guatemala, en Chiapas se observa también un ritmo alarmante de deteriore 

ambiental. con la destruccian irreversibie de miles de especies biologicas Entre 1976 v 199E -o sea. 

Floress Geres open p 30 

Bevan, Nelsen a Tovale. opus ph 22 
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mucho antes de que se iniciara el catastrofico y galopante ciclo de incendios de los afios noventa-— la 

tasa de deforestacion en la entidad ya era del 1.9%, una intensidad que doblaba en aquel entonces ta 

destruccién nacional de los bosques templados. Entre 1970 y 1993 —sefialan Ignacio March y 

Alejandro Flamenco™—— los bosques templados de Chiapas pasaron de 1 048 609 hectareas (13.99% 

del territorio estatal) a 304 913 ha, (4.07%), los bosques mesOfilos de montafia pasaron de 405 583 

(5.41%) a 345 230 ha (4.62%), las selvas de 1 444 817 (19.28%) a 1 053 636 ha (14.06%); los 

manglares de 61 440 (0.82%) a 43 832 ha (0.58%); y otros tipos de vegetacion de 149 309 (1.99%) a 

106 471 ha (1.42%). Esto arroja una perdida de 73 159 hectareas por aito, Cifra que supera por mucho 

los datos calculados por la Secretaria de Agricultura y Ganaderia. Asumiendo que la tasa de 

deforestacion calculada se mantuviera constante, en poco menos de 50 afios se podria perder casi toda 

la superficie arbolada del estado. 

Tal es la raz6n por la cual Chiapas es el estado de la Reptiblica Mexicana que cuenta con mayor 

cantidad de areas protegidas: 17 decretadas (13% del territorio estatal) y 24 mas propuestas (el 6.6% 

del mismo espacio) —cifra que podria ser inexacta porque en realidad se desconoce la extensién real de 

varias de las areas propuestas™*. (Véase mapa 2.11) En el momento en que todas las areas naturales 

protegidas se formalicen, Chiapas tendra una cobertura muy cercana a la actualmente aplicada en Costa 

Rica. Sin embargo —segun se lamentan los bidlogos Flores y Gerez— “a pesar de que Chiapas es el 

estado con mas 4reas protegidas, la amenaza a la que estan sujetas es muy fuerte. Es importante 

destacar que la mayoria presentan actividades agricolas y pecuarias dentro de su area y muy pocas de 

ellas tienen planes de manejo, infraestructura y personal de campo que pueda asegurar tr efectividad-de 

las actividades de manejo y conservacion”. 55 Esto no sdlo invita sutilmente a todos los amantes de 

orquideas, guacamayas y mariposas a ver con buenos ojos la expulsién de campesinos en estas Zonas 

boscosas, sino también a recibir con los brazos abiertos a un personal cientifico y capacitado que si 

pueda administrar las reservas. 

  

* Ignacio March y Alojandro Flamenco Sandoval. “La deforestacion cn las Arcas Naturales Protcgidas de Chiapas”. en 

Ecolégica-Recursos Naturales: Chiapas, pagina de Web citada. 

“ La pequeiia dimensién de las mismas las convierte en excelentes candidalos para operar como punta de lanza dentro de 

los nucvos esquemas de privatizacién. 
S Flores y Gerez, op cit, p. 118 y 119. 
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1.5. EL UNIVERSO DEL NUEVO CAPITAL ECOLOGICO MUNDIAL 

La génesis e implantacién del nuevo patron técnico ecoldgico de produccién y, como parte nodal del 

mismo, el desarrollo de nuevas tecnologias biologicas (la mancuerna biodiversidad/ingenieria 

genética), acontece de una manera diferente al modo en que se implanta la microelectrénica dentro de 

la nueva divisién del trabajo. A pesar de las enormes consecuencias técnicas de alcance universal que 

tuvo esta ultima tecnologia, no llega a afectar tan profunda y problematicamente a todos los sectares de 

la division del trabajo, a todos los aspectos de la reproduccién de la fuerza de trabajo y a todos los 

momentos de la vida social y politica del mundo actual, como ya lo esta haciendo la producci6n 

ecologico/genética. 

En los ultimos quince afios este capital ha ido reconociendo y desmenuzando, desde su propia 

racionalidad, cada uno de los momentos que componen la reforma “ecologista” del patron general de 

produccion. Analizando cuidadosamente de que manera se cambian las técnicas, las finanzas y la 

administracion publica (nacional e internacional) para que, en el fondo, no peligren las formas 

econdmicas y sociales de producir y obtener ganancias. El ecologismo del capital consiste, entonces, en 

un proceso de reorganizacién, no solo del proceso de produccion, (generando una nueva rama biolégica 

en la division del trabajo), sino también de la circulacion de mereancias y dinero, de la renta y la 

propiedad de Ia tierra, de la reproduccian de la fuerza de trabajo, de la administracion publica de las 

naciones, de los organismus econdmicos y politicos internacionales, de los 1érminos en que se establece 

el intercambio mundial de mercancias y el proceso completo de la globalizacion, La enorme 

importancia de la reforma ambientalista se aprecia, justamente, por la manera radical en que involucra 

a la totalidad de niveles de la estructura econdmica y politica mundial 

La maduracién de la crisis ecolazica mundial y de las respuestas economicas, politicas y sociales en 

contra de la misma, alimentan un universo de sistemas y campos de accion en tos cuales se 

desenvuelven los nuevos capitales ecolugistas del mundo, sea de manera publica o privada, desde ios 

niveles nacionales hasta los internacionales. Para ef capital mundial. visto en su conjunto, el problema 

de la ecologia, como cualquier otra empresa, esta en el calculo inicial de lus costos y beneficios de la 

misma, en el costo de los medivs de produccion y la mano de obra a emplear, en la recaudacion de los 

fondos monetacios de inversion, en ef proceso de produccién de bienes y servicios, en la venta de los 

productos, en la apropiacion, el reciclamiento y la redistribucion de las ganancias. Sin embargo. como 

el objeto técnica en cuestion (la biodiversidad v Ja biotecnologia) afecta la pestion yeneral de toda ja 
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biosfera, y por ahi, de todos los procesos mundiales de produccién primaria, de la emision de 

contaminantes derivados de todas las industrias mundiales de transformacion, de la alimentacion del 

mundo y de la gestion médica de la reproduccién de la fuerza de trabajo, la gestion de este negocio 

involucra forzosamente {a participacian de los Estados nacionales y Jos organismos politicos 

internacionales. De ahi también el involucramiento directo de los érganos financieros internacionales 

como el Banco Mundial, encargados de disefiar y regular !a inclusion en fas politicas publicas de 

megaproyectos articuladores de un nuevo uso del suelo, un nuevo patron técnico de produccion y el 

proceso general de acumulaci6n. 

En {a década de los afios ochenta la FAQ comenzo a discutir como podria establecerse un sistema 

mundial para la conservacién y utilizacién de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la 

alimentacion. Pero fue hasta 1989 cuando se comenzd a discutir de manera global fa manera en que se 

podia elaborar una estrategia preventiva contra la destruccién de la biodiversidad, La importancia que 

tenia para el capital mundial el tratamiento articulado y unitario de todo este universo de problemas se 

manifesté en la elaboracion de Estrategias Globales Para la Biodiversidad, redactada en febrero 1992 

por tres grandes organismos internacionales dedicados al tema (World Resources Institute, World 

Conservation Union y PNUMA-FAO-UNESCO de la ONU), para establecer lineas de politica ambiental 

internacional y nacional para la conservacién, la cooperacion internacional entre los estados y la 

iniciativa privada, asi como para el financiamiento de la conservacién. Con tal estrategia estas 

organizaciones establecieron la base que circunscribié todas las negociaciones del Foro Global de Rio 

  
de Janeiro, en julio del mismo afio. Posterionmente “se definira,desde-ahi;-la-~Convencidn_sobre la 

Biodiversidad. En dicho Foro, fas 156 naciones firmantes, mas la Unién Europea, se comprometieron a 

salvaguardar y conservar la diversidad de especies, los materiales genéticos, los habitats y los 

ecosistemas del mundo. El encuentro consistid en una primera gran negociacién de escala mundial a 

favor de una reforma burguesa muy tardia sobre el medio ambiente —que sin atreverse remotamente a 

  

cuestionar ia apropiacidt privada y c iraleza y sin tocar la verdadera responsabilidad de 

fos paises metropolitanos— fanza reconocimientos muy generales y ambiguos en torno de la crisis 

ambiental, cuando no reclamos torcidos como el supuesto “derecho de los paises del Sur” a polucionar 

la atmésfera del mundo tanto como los del Norte. 

Los cuatro ejes en torno a los cuales se organiza esta discusion muestran los limites con los que el 

capitalismo de los afios noventa topa al gestionar el desarrollo sustentable: 
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1. La viabilidad ecoldgica de lo propuesta. 

2. La posibilidad de que los nuevos proyectos mantengan una tasa de acumulacidn atractiva. 

3. El desequilibrio entre el norte y el sur. 

4. La desigualdad social creciente. 

Tales son los grandes espacios en los que se suceden desencuentros y confrontaciones entre las 

diferentes ramas del capital, entre Jos capitales privados y el capital global (a escala nacional y 

mundial), entre los capitales metropolitanos y periféricos, asi como entre el capital en general y la 

poblacion (también a escala local, nacional y mundial). La desconfianza y mezquindad con que el 

Foro discutid un problema comin tan dramético es buena muestra del grado de cosificacién y 

decadencia en que el capitalismo de fin de siglo tiene sumergida a la humanidad. La Cumbre de Rio es 

un buen escaparate donde mirar cémo el ecologismo capitalista contemporaneo participa en 1a cadtica 

reorganizacion del patron técnico de produccion mundial 

Nuevas empresas capitalistas nacen de entre la basura y destruccion del decadente patron técnico 

todavia dominante, mientras el avance pujante de estas nuevas ramas y otras formas técnicas mejor 

adaptadas al ahorro de energia y el control de emisiones (caso de la microelectronica) obligan a los 

viejas capitales mas contaminantes a metamorfosearse (por ejemplo, de empresas petroleras. 

petroquinvicas y quimicas a empresas de inyenieria genetica) para poder continuar cn la disputa por el 

liderazeo que durante el presente siglo han detentado. Proceso de recambio que acontece en medio de 

la brutal competencia y centralizacion de capital a escala mundial. Es asi como se tee el puente entre la 

biodiversidad y a ingenieria venetica, sin que nadie sepa a donde se dirige la nave. Por ella el capital 

global requiere mediaciones generales que permitan coordina las actividades de todos los estados 

nacionales (ya algunas de sus respectivas sociedades civiles) en la proteccian de la biodiversidad, pero 

también en la entrega de las areas protegidas, de los bancos de genes, de los saberes locales y de la 

legislaciones nacionales para cl acceso a los recursos bioticos, en manos de los nuevos capitales 

© Una mnestra de como las contradicciones intercupitalistas son completamente reales Ja dan el ipo de reclamas cruzados 

entre los dos polos del mercado mundial’ cuanda los paises del Norte hablaban en cl Foro de Rio de la detensa det medio 

ambiente nuindial. ef Sur insistia en La responsabilidad precedente que han tenido estos mismos prises del Norte Cuando cl 

Norte pedi adoptar mediadas para la preservacion de los recursos naturales, el Sur alemtaba en contra de una posible inter- 

vencion, Cuando el Sur reclamaba una hbre cireulacién de los conocmnientys cientificos y tecnicos. | norte aducia la pro- 

picdad intelectual de sus saberes y téenicas, proponicndo Ja instramentactén de una seri¢ de patentes, pero cuando se disen- 

tia cn torne al problema del efecto de invernadero los paises del Norte apuntaban la falta de desarrollo tésmeo en el Sur. 

f meme (te dos cimdusirialvades Cuande so ha 

  

    

    mientras ol Sup inaiputiba ty responsabilidad que 

blaba de cutastrofes. cl Norte pensaba en et ereermuento de ta poblacion de tos parses en vias de desarrollo, mremtras cl Sur 

hablaba de (a ausencia de beneficios para su propio desarrollo. 

  

n log paises 
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ecologistas mundiales. En el Foro de San Paulo se entrecruzaron por primera vez todos los reclamos 

entre el sur y el norte por su responsabilidad mutua en la contaminacion global, las propuesta de 

intercambio de la biodiversidad periférica por tecnologia de punta del norte, las patadas por debajo de 

la mesa entre los diversos tipos de capital metropolitano, asi como con un débil reclamo de los 

campesinos en contra de la expropiacion transnacional de sus tierras, semillas, saberes, culturas, 

etcétera. 

El repaso de las principales areas donde hoy se despliega la presencia de los nuevos gestores del 

medio ambiente muestra el grado de madurez que ya tiene este cambio del patron técnico. En el plano 

internacional hoy funcionan diversos mecanismos financieros para la captacién de {os recursos 

necesarios que soporten la existencia de organismos mundiales (publicos, privados y civiles) 

encargados de discutir, proponer, instrumentar y vigilar la aplicacidn de programas mundiales y 

nacionales de naturaleza ambiental. Mediante diversas iniciativas de recaudacion fiscal y de 

cooperacién internacional los Estados nacionales y los organismos econdémicos y politicos 

internacionales se hacen de recursos para la gestién de los grandes programas mundiales de regulaci6n 

ambiental”, Por tal motivo el Banco Mundial recomienda la implantacion internacional de nuevos 

impuestos, la creacion de recargos a los precios en los energéticos y productos contaminantes, la 

creacion de mecanismos de inversién y regulacién en las economias nacionales que subvencionan su 

energia. Para la movilizacin de tales fondos se propone la creacién de institutos, departamentos de las 

instituciones internacionales (ONU, FAO, UNESCO, etc.), fundaciones, fondos y diversos tipos de ONGs, 

dedicadas profesionalmente a la gestion del medio ambiente. Para que, por cuenta dé éllas, corra ta 

elaboracién de estudios preparatorios de codigos de conducta para el acceso a los recursos genéticos, 

los programas internacionales de conservacion, la convocatoria amplia de los paises del mundo para 

acordar normatividades internacionales que permitan regular la conservacién det medio ambiente 

  

  37 £1 teatime de los El Institute de to: Mundiales (wri) reconoce en el documento Las Riquezas naturales: El Financiamiento de la 

conservacion de recursos para et desarrotlo (GUA, septiembre de 1989) ocho grandes formas de financi iento, siendo 

basicas y prioritarias las primeras cuatro: 1. ‘Administracion sostenible de recursos naturales. 2. Asociaciones publico- 

privadas y el argumento en favor del ecoturismo. 3. Canjc de deuda por naturales (deuda externa por una obligacién finan- 

ciera para que los pagos en moneda nacional sc uscn en conservacién) adquisicién de deuda externa con descuento conside- 

rables a que se megocia la deuda externa del pais y los pagos de servicio se entregan a un fondo internacional que financia 

conservacién) las ONGs reciben dinero de estos fondos: Bolivia, Costa Rica (que es la que mas ha cambiado deuda por 

naturateza), Ecuador, Filipinas y Madagascar. Los canjes no tienen éxito sin una ONG nacional bien organizada y compe- 

tente para administrar la dotacién y el programa de conservacién (como Cl o WWE que actiian en la mayor parte dc los paises 

de América Latina), 4. Planes de accién e investigacion en cuanto a conservacin. 5. Servicio ambiental internacional (SA!). 

6, Programa piloto de inversioncs para un uso sostenible de recursos (ECOVEST). 7. Administracién sostenibie de recursos ¥ 

reduccién de [a deuda. 8. Fondo ambiental mundiat de fideicomiso financiado por gravamenes sobre fos gases Causantes del 
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mundial y de la diversidad biolégica, la formacién de una ley internacional de acceso a los recursos 

bidticos, acorde con los actuales lineamientos para regulacién de patentes de la OMC (caso del amy. 

En este mismo plano internacional tiene cabida la estratégica creacién de un banco de semillas ¢ 

informacién genética por cuenta del Banco Mundial. 

Por debajo de toda esta nueva burocracia internacional destacan, igualmente, nuevas formas 

empresariales ligadas a la conservaci6n, al tratamiento y reciclamiento de basuras y desechos 

industriales, asi como las empresas de biotecnologia ¢ ingenieria genética. Junto a éstas prolifera la 

conversion de viejas y poderosas empresas, por ejemplo las quimicas, las farmacéuticas o las agricolas 

y productoras de alimentos, en laboratorios de secuenciacién genética. Se trata, en dichos casos, de 

poderosas empresas transnacionales, con capacidad de cabildeo en todas los foros internacionales, ante 

sus propios Estados, y, por ende, con capacidad de intervenir ventajosamente en el escenario del tercer 

mundo. Como empresarios de punta, perversamente sacan ventaja tanto del adelanto cientifica como 

del porvenir de las regiones con mayor devastacién ambiental, pues ello les permite vender a los Big 

Emerging Markets las tecnologias que Jes permiten “tapar todos los pozos en los que han ido ahogando 

nifios”, es decir, las tecnologias de deshecho, que junto a las nuevas tecnologias maquiladoras, van 

contaminando los paises periféricos 

Entremezcladas, burdécratas y empresarios internacionales cabildean dentro de los nuevos Estados 

periféricos —sean “Limerging Markets” o paises de cuarta « la introduccién de las Ultimas modas 

ecologico/genéticas en el nuevo universo de su valorizacién capitalista. Se gestiona entonces la mejor 

forma de tomar posicidn dentro de las actuales actividades de planeacion del desarrollo sustentable, de 

la conservacion, de la investigacian, de la formacion de bancos yeneticos, de la legisiacion para el 

acceso a la tecnologia y transferencia, pero sobre todo a favor de la prospeccion y el atorgamiento de 

derechos de patente. Como las ganancias en cualquicra de estas ramas son casi imposibles cn el corto 

plazo, al tiempo en que los montos de inversion para el financiamiento de la investigacion cientifica 

son enormes, slo entran en el juego grandes capitales, organizaciones financieras internacionales, 

empresas transnacionales ¥ mevamillonarios locales con la capacidad de resistir los ingratos afios del 

despegue 

efecto invernadero. En dicho contexte la Cuinbre de Rio acordé fortalecer a todas las mstituciones mtemucionales (Banco 

Mundial, etcetera) dedicadas al financiamicnto de la reforma ambiental del mundo 

* Ab respecte resulla csencial poricr atencion a fa manera en que durante [999 ucontecend fa revistén de los acuerdos del 

(ver sobre fa propiedad intelectual, 5 ki pelea de las prosios jifios que en 1orna a estos derechos de propiedad libraran las 

organizaciones indigemas y de agncultores de diversos paises del sury del norte 
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La gran complejidad de las actividades de conservacion® requieren de enormes fondos nacionales e 

internacionales, que en el actual contexto de privatizacion de los recursos publicos inevitablemente nos 

conducen a la pregunta de quién y como terminaran cobrando tales fondos. De ahi que resulte esencial 

dar seguimiento a las propuestas de desarrollo nacional sustentable, para poder rastrear quien terminara 

beneficiandose por !a adopcién de tecnologias “apropiadas” para el ahorro de energia, la regulacion de 

los desechos, el negocio de la basura, la descontaminacion, el ecoturismo, etcétera. Igual o mayor 

interés tienen el seguimiento del origen de los fondos destinados a la investigacion™, pues en base a 

este tipo de gastos el gran capital reclama hoy su derecho a patentar el conocimiento sobre las 

estructuras y procesos claves de la reproduccion de los seres vivos. Aunque la formacion de bancos 

nacionales e internacionales de semillas no es nueva, él desarrollo de la ingenieria genética y de los 

grandes laboratorios, empresas y universidades del primer mundo que hoy patentan clonaciones, 

secuenciacin genética y empalmes genéticos, le confiere una importancia estratégica en el universo de 

los bionegocios. 

Sin descuidar fa forma en que se desarrolla 1a lucha de los paises periféricos por legislar a favor del 

acceso y la transferencia de tecnologia del primero hacia el tercer mundo (que pasa por una apertura 

completa en el intercambio de la informacion cientifica), hay que poner especial atencion en la manera 

en que dichos intercambios ya benefician y seguiran incrementando el poder de tos laboratorios 

transnacionales, que ya han echado mano de todos los saberes agricolas, medicinales y ambientales de 

las comunidades campesinas ¢ indigenas del tercer mundo. Por lo mismo resulta clave el seguimiento y 

1a denuncia que numerosas organizaciones campesinas y ecologistas-de-ta-sociedad-civil—mundial.—— 

(Grain, RAFI, NI, Biodiversidad, Indus, Crucible Group, etcétera.) vienen haciendo de las actividades de 

fas empresas transnacionales, universidades del primer mundo y ciertas organizaciones ambientalistas 

internacionales en materia de prospeccién, En el contexto de tales transformaciones se jucga la 

—— 

5° Formacién de institutos nacionales; identificacion de dreas conservables (reservas y corredorcs) establecimiento ¥ manejo 

(in site /ex situ); negociaciones con los intereses afectados (técnicus y procrcativos), planes de manejo: conservacion in 

situ/ex site (creacion de centros restauracién de areas degradadas, medidas de incentivos; creacién de infracstructura; califi- 

cacién y empleo del personal de campo, uso sostenible de !os componentes de ta diversidad biolégica: actividades de con- 

servacién; concientizacion publica y educacion; evaluacién del impacto y minimizacién de los impactos adversos, meca- 

nismos de respuesta en emergencias, monitoreo ¢ inventarios de especies, materiales genéticos, habitats. ecosistemas, im- 

pactos adversos, manejo de impactos adversos, etcétera. 

® Sea para la apertura de centros universitarios (piblicos pero cada vez mas privados) de biodiversidad y biotecnologia, 

para la claboracion de propucstas sobre uso sostenible, la coordinacién de todos !os conocimientos existentes (mediante la 

formacién de bancos de informacién), para fa clasificacién taxonémica de especies desconocidas, o la recolecta de} saber 

tradicional focat. Asi como para el calculo econdmico del valor de la fijacion del carbono o los gastos por conservacion 

(como tiempo socialmente neccsario para mantener, reparar lo daftado, o prever posibles desastres). Igualmente importante



subordinacion o insubordinacién financiera, industrial y politica de los Estados periféricos a los 

Estados centrales, Lo cual habra de reflejarse en el tipo de figuras politicas y legislativas que faciliten u 

obstaculicen la entrega de los recursos genéticos nacionales, negociando otro tipo de leyes que 

permitan ta utilizacién equitativa de los resultados. 

El nuicleo del nuevo poder capitalista esta en el manejo de fas tecnologias de punta, ya no solo 

generadoras de plusvalor extraordinario, sino también de una nueva manera de imponer el cobro y la 

transferencia de la renta de la tierra. El manejo desde los laboratorios de biotecnologia para la 

identificacion de las sustancias activas, de las estructuras moleculares de estas sustancias y del codigo 

genético al que corresponden, e! dominio de Ia clonacién, la terapia génica y el empalme genético, para 

la produccién de organismos modificados, son la fuente actual de este nuevo poder. Desde ahi el capital 

mundial prepara la construccion de nuevas generaciones de biomateriales y automatas, nuevas especies 

agricolas, ganaderas, forestales y pesqueras sin capacidad reproductiva (lo que otorgara maneras 

inéditas de establecer una subordinacidn del consumo productive de tales actividades), nuevos valores 

de uso alimentarios y medicinales mejor adaptados a los efectos contraproducentes de los 

monocultivos, los pesticidas, los fertilizantes, las enfermedades degenerativas, etcetera 

De ahi la importancia estratégica que reviste el desarrollo de las patentes en los diferentes niveles dei 

naciente puente técnica entre la biodiversidad y la ingenieria genética No es casual que los 

especialistas en Ja materia poco s¢ cansen de subrayar que en materia de patentes estamos ¢n una 

situacion en donde no sdlo cambian constantemente las reglas de! juego. sino incluso la naturaleza 

misma del juego. Aun asi, resulta esencial dentro de este tema, no perder de vista fa figura unitaria de 

todo el puente tecnoldgico en curso de construccidn, para mejor observar la manera en que ef capital 

mundial va logrando la apropiacion privada de cada uno de sus momentos clave. De ahi que resulte 

esencial poner atencion no sdlo en la manera en que los capitales reclaman para si ta propiedad privada 

del conocimicnto de las estructuras moleculares de las sustancias activas vy sus correspondientes 

codigos genéticos, o la manera escandalosa en que comienzan a reclamar la propiedad privada de 

segmentos del codigo genético humane, otros genomas, semillas o especies completas Tampoco 

bastan las importantes denuncias actuales contra el pirateo (saqueo y privatizacion) de los 

conocimientos medicinales, alimenticios, de recoleccion de las especies v su preparacion por cuenta de 

Jas comunidades indigenas A ello hay que afadir la denuncia de las empresas transnacionales 

result esencial para cl capital calcular las nuevas rentas por monopalzar las “piedras claves” tbhosques patios, mangla- 

res. bances de corales. etectera) de Lt raterconievidn ecologtea global 
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especializadas en el manejo de informacion microelectronica (para la formacién y el manejo de 

catdlogos infinitamente complejos), sea en los centros publicos de investigacion o de salud. Pero sobre 

todo hay que tener en cuenta la manera sigilosa en que avanza el proceso de licitacién y privatizacion 

de las areas naturales protegidas. Todavia estamos a afios luz de un control tecnoldgico ex sifu que 

pueda remplazar a las condiciones complejas de los millones de especies in situ: sus complejos 

metabolismos vitales, los cambios en el comportamiento y la bioquimica dentro de los ciclos anuales, 

las metamorfosis en vida, sus intercambios dentro de sus habitats, su mutacin evolutiva, etcétera. De 

ahi la importancia estratégica que tiene la elaboracion de leyes para el acceso de las transnacionales, 

con o sin privatizacién de las reservas de la biosfera, a los recursos in situ. 

Las nuevas empresas dedicadas a los bionegocios han entendido que a partir de la transformacion del 

patron técnico resultara posible cobrar.renta ya no solo por la fertilidad del suelo, sino de cualquier 

principio vital. Hasta donde las empresas de ingenieria genética han alcanzado a mostrar sus intereses 

podria entenderse que éstas pretenden llevar el principio de la renta de la tierra hasta una nocién mucho 

mas amplia de renta de la vida. Para los agricultores y los consumidores del mundo esto podria 

significar el tener que pagar una renta por el uso productivo de bienes bioldgicos locales, 

tradicionalmente propiedad social, basados en el trabajo histérico milenario de los antepasados 

domesticando especies animales y semillas, o basados en nuestros propios conocimientos 

agropecuarios, forestales, medicinales, etcétera., pirateados por las empresas transnacionales, al 

_ traducirlos a los sofisticados codigos genéticos. “Con arreglo a una legislacion sobre patentes, un 

agricultor que crie un animal patentado y venda sus crias sin pagar derechos estaria-violando-esa-ley:- 

Asimismo, seria ilegal que los agricultores guardaran semillas de una variedad patentada para 

resembrarlas.”*! 

Cuando et moderno capital ecolégico/genético cobre por la renta de ta vida, io que esiara haciendo 

sera desglosar microscopicamente en diversos cargos lo que antes era el cobro global de fa renta de la 

olio. De suerte que el monopolio sobre la 

  

tierra por cuenta de los terratenientes que la po: 

productividad natural del suelo o la fertilidad, es decir, el cobro por la potencia combinada de todas las 

fuerzas biologicas, microorganisms, semillas, presencia de nutrientes, agua, clima etcétera, pasa a ser 

desglosado en miltiples fuentes de renta. Con las patentes genéticas se pretende desagregar el cobro de 

los diversos “trabajos reproductivos” de cada cddigo genético, de cada una de las diversas especies 

vivas del suelo (microrganismos, semillas, animales), del agua, del aire, de la biosfera, etcétera; 

  

St “Gestionando la Biodiversidad” FAO, 1993, p. 24. 
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multiplicando por miles de millones los “espacios” donde el capital podra ejercer su fuerza 

monopdlica, cobrando una modema renta por la naturaleza toda, De ahi que el capital de fin de milenio 

también pretenda cobrar una renta a la sociedad por el uso de todo ef medio ambiente, por la fertilidad 

generat que deriva del hecho de que el planeta tierra en su conjunto en realidad es el mayor de todos los 

seres vivos®”. La biologia moderna ha terminado por descubrirle al capital el alfa y el omega de toda la 

fertilidad del suelo. 

El desglose analitico de la naturaleza operado por la biologia, !a quimica y la fisica modernas lo que 

en realidad hacen es aumentar la superficie del mundo sobre la cual el capital mundial puede colocar 

letreros que, a nombre de la propiedad privada, prohiban la entrada de las personas ajenas. Por ello 

solo hasta el momento actual el capital se sintio con la fuerza técnica suficiente como para proceder a la 

apropiacién de las selvas tropicales 0 fos bancos de corales, esos conjuntos naturales anteriormente 

percibidos como peligrosos jardines exuberantes, en su mayor parte inutiles. Aun asi el capital se cuida 

muy bien de justificar este cobro absurdo por el principio vital de cualquier ser vivo, hablando sdlo de 

la supuesta necesidad de recuperar inversiones para poder refinanciar permanentemente el desarrollo de 

la investigacin cientifica y con ello garantizar la solucion constante de los problemas del hambre, las 

enfermedades, etcétera. El nuevo capital ecologico/genético en realidad se esta cuidando muy bien de 

no hacer evidente a nadie el absurdo profundo que le mueve la propiedad privada del principio de la 

reproduccion vital, y por ello del porvenir de todo lo vivo. EI capital se cuida de no mostrar al mundo 

que esta intentando meter dentro de unas pocas cajas fuertes de un banco suizo al porvenit en cuanto 

tal. Es decir, el derecho absurdo de que hoy un capitalista tenga la propiedad ya no solo sobre la vida de 

sus congéneres (en tanto sus esclavos), sino de todas fos seres vivos, humanos a no, que ni siquiera han 

nacido. 

Al viejo trauma historico de la acumulacién originaria del capital, en el cual se le expropia al 

campesino su relacidn directa con la tierra (su naturaleza externa), el neoliberalismo de fin de milenio 

le afiade la expropiacion completa de nuestra relacion directa con toda lo vivo, desde ta biosfera hasta 

nuestra propia naturaleza interna. Si bien resulta necesarto reconocer que la actual expropiacion lega! 

del codigo genético (los actuales derechos de patente sobre e! genoma humano o sobre los cercales que 

soportan a nuestra civilizacion). en realidad soto viene a rematar una expropiacion del cuerpo humano 

que cl capital ya ha venido realizando a lo largo de todo el siglo XX por medio de la subordinacion reat 

del consumo bajo el capital (como subordinacion de la vida sexual, de la calidad de la vida, la 

  

James Lovelok, Gara. una nueva vision de fa vida sefre ta ie 

96



farmacéutica, la industria alimentaria, el narcotrafico, los patrones de enfermedad, el trafico de nifios y 

organos). 

Para comprender la importancia estratégica que tendra la reorganizacion ecoldgico/genética del 

capitalismo hay que percatarse del hecho de que “alrededor del 40% de la economia del mercado 

mundial esta basado en productos y procesos bioldgicos”. Esta es, sin duda, la raz6n de fondo por fa 

cual la biotecnologia (enlazante de la biodiversidad y la ingenieria genética) disputa tan severamente la 

hegemonia del mercado mundial al petrdleo. “Con las nuevas biotecnologias, !as corporaciones esperan 

extender su control al 45% de la economia mundial que se basa en productos y procesos biolégicos”. 

La amenaza a la industria petrolera de recorrer el eje mundial de los valores de uso hacia el mercado de 

la biodiversidad es en verdad muy grande: los analistas de la industria Morris y Ahmed® “prevén que 

los materiales vegetales podrian constituir una parte significativa de los productos manufacturados, tal 

como sucedia en la década de 1920, y que una tercera parte de los productos industriales podria 

producirse a partir de recursos vegetales y no de derivados del petrdleo” “4 No es casual que en la 

Cumbre de La Tierra de Rio de Janeiro, al tiempo en que se libraban y empantanaban los debates sobre 

ios derechos de propiedad intelectual de las especies domesticadas, de las transferencias tecnoldgicas y 

la biotecnologia, en el fondo iba imponiéndose colectivamente la idea anticipada por Kloppenberg® de 

que “con los actuales avances de la ingenieria genética las bastas fuentes genéticas de los paises 

tropicales podrian devenir en el petrdleo del siglo xxi, 

En referencia a este hecho, y en Ja medida en que la mayor parte de los recursos bioldgicos in sitt 

     es 

en la nueva panacea desde {a cual impulsar el “despegue economico” de sus naciones. No seria de 

   ziféricas-alientan-su-interés-por- convertir-a-esta-riqueza 

extrafiar, entonces, que el bloque de las naciones metropolitanas se preparen igualmente para impedir 

por todos los medios e! que vuelva a construirse una fuente material de poder alternativo, a la manera 

como sucedié con el petréleo en los afios setenta. De ahi finalmente la importancia estratégica general 

que reviste cl contro! temprane de todas las patentes en los paises periféricos, no sdlo fas 

correspondientes a la alta tecnologia ex situ en el nivel de la ingenieria genética, sino en cada uno de 

los pasos correspondientes a las labores primarias de control y explotacién de la biodiversidad in sit. 

  

© Morris, D.; Ahmed, I. 1992. The carbohydrate economy. Institute for Local Self-Reliance, Washington, Dc. 

* Crucible Group, Gentes, Pantas y Patentes. Centro Internacional de Investigacion para el Desarrollo, Canada / Nordan 

Comunidad. Montevideo, Uruguay, 1995. pp. 3, 18y 21. 

§5 Jack Kloppenburg, Jr., “A View From the North,” Panoscope, No 23 (Marzo de 1991), p. 17. 

World Resources Institute, World Resources 1992-93. Nueva York/Oxford, 1992. Oxford University Press. p. 134. 
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Es necesario entonces observar que los puntos de vista enfrentados en la conferencia de Rio son 

precisamente los términos que posteriormente se han estado confrontando de manera velada entre el 

bloque de tecndcratas aglutinados en torno a las diversas organizaciones ambientalistas tipo 

Ecosur/ci/wRi/Paseo Pantera, etcétera versus el EZLN en la regiéa de la Selva Lacandona, En dicha 

region se observa una aguda contradiccion entre el viejo y el nuevo patron técnico de produccién, 

entrecruzada con la otra contradiccin intercapitalista, entre los Estados det Norte y los del Sur, asi 

como entre las fuerzas productivas técnicas (que pugnan por desarrollar aun mas su automatizacién 

perversa: desde el punto de vista del patrdn petrolero y ecolégico) y las fuerzas productivas 

procreativas (que desarrolian pobladores sobrantes que ya no apuntalan automatizacion alguna, sino tan 

solo sobran). De manera que parte substancial del nudo de contradicciones presentes en la Tegion 

chiapaneca del conflicto —-mas allé de los diversos problemas nacionales y regionales que también 

expresa de una manera muy condensada— son también contradicciones hoy primordiales en el juego 

mundial det capitalismo contemporaneo. 

1.6. EL PAPEL ESTRATEGICO DE LOS TIBURONES EN LA 

BIODIVERSIDAD 

En los bionegocios el ritmo en la centralizacion del capital es muy alto. Seguin el RAF ° para 1996 las 

diez empresas mas grandes del sector agroquimico “acaparaban cl 82% de las ventas de un mercado 

anual de 30.5 mil millones de doélares. Las diez comercializadoras de semillas mas importantes del 

mundo” dominaban por su parte el 40% de un mercado de 15 mil millones de dolares. Las 20 

farmacéuticas mas poderosas el 57% de la comercializacion, mientras las diez primeras” concentraban 

el 36% de un mercado de 251 mil millones de dolares. Por su parte las diez productoras de 

* Rural Advancement Foundation International, “The Life Industry 1997". Neviembre / Diciembre 1997. Disponible en 

internet: http:/Awwiw. rafiorg 
“ Novartis fusion reciente de Ciba Geigy y Sandaz— de Suiza, Monsanto de Estados Unidos, Zeneca de Gran Bretaria 
AgrEvo de Alemania. Du Pont de Estados Unidos. Bayer de Alemania, Rhone Poulenc de Francia, Dow Agrosciences de 

Estados Unidos. American Home Products de Estados Unidos y nasi de Alemania. 
“ Bioneer Hi-Bred Intl de los Estados Unidos, Novartis, Limagrain de Francia, Advanta de Los Paises Bajos. Grupo Pulsar 

de México. Sakata 4 Takii de Japon. Dekalb Plant Genetics de Estados Unidos. kws de Alemania y Cargill de Estados Gni- 

dos. 
™ Glaxo Wellcome de Gran Bretiia. Merck & Co de Estadas Unidas. Novartis, Bristol-Mevers + Squibb. Hoechst Manon 

Roussel de Alemania. Roche de Suiza, Pfizer de Estados Unidos. American Home Products. SmithKline Beecham de Gran 

Bretaia. y Johnson & Johnson de Estados (imdos. 
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medicamentos veterinarios mas grandes"! controlaban el 63% de las ventas. Para tener una idea de la 

velocidad con que avanza esta centralizacion téngase en cuenta que en 1980 estas diez empresas lideres 

en medicamentos veterinarios solo representaban el 30% del mercado mundial, en 1995 el 56%, pero 

en 1997 ya reunian el 63% de todos los capitales. Igualmente alto es el ritmo de concentracion del 

capital. En Estados Unidos Ja industria farmacéutica crece durante la segunda mitad de los atios 

noventa a un ritmo del 9%. Mientras el desarrollo de ta ingenieria genética desdibuja las antiguas 

fronteras que separan los negocios de plantas, polimeros, plasticos” y pildoras farmacéuticas”, ef 

sector agroquimico crece 15% de 1994 a 1996, y el agresivo sector productor de alimentos y bebidas” 

incursiona firmemente en los quehaceres farmacéuticos. Por la importancia directa que en Chiapas 

tiene la compaitia Nestlé vale la pena recordar que esta empresa lider realizo ella sola ventas que en 

1996 triplicaron el valor de toda la rama industrial mundial productora de semillas. Tanto por su 

produccion habitual de alimentos (ligada en Chiapas, por ejemplo, a la leche, el café y el cacao), por 

sus incursiones en la farmacéutica”, pero sobre todo por la enorme medida de su capital, resulta 

indispensable poner mucha atencién en la manera en que esta empresa incursionaré proximamente en 

los grandes bionegocios. RAFI ha estado monitoreando alianzas entre compafiias dedicadas a la 

investigacion de! genoma humano y la industria farmactutica desde 1994. Algunos observadores 

predicen que mas del 50% de toda la investigacién de !a industria farmacéutica tendra una base 

genética para el afio 2000. Como resultado de ello alianzas de compafiias de farmacos, inversiones 

_equitativas y buy-outs con las compafiias dedicadas al genoma humano se estan acelerando”®. Ritmo de 

centralizacién del capital tan vertiginoso que, incluso, para el momento de la redaccin de este texto 

  

7 Merial Animat Health, Hoffmann-La Roche, Pfier, Bayer, BASF, American Home Products, Rhone-Poulenc Animal Nu- 

wition, Schering-AIL, Novartis, Elanco. 

® Dow Chemical y Cargill anuncian su nueva joint venture, Cargill Dow Polymers, anunciando 1a produccién de plasticos 

biodegradables obtenidos del maiz y el azicar de remolacha. 

® Agracctus est4 cultivando frijol de soja con anticuerpos que permiten atacar cf herpes asociado con las enfermedades 

4 Las once empresas lideres de mundo son Nestlé sa de Suiza, Philip Morris Inc. de Estados Unidos, Unilever de Gran 

Bretafia y los Paises Bajos, PepsiCo Inc. y Coca cola, de Estados Unidos. ConAgra, Inc. de los Estados Unidos. GMG Brands 

—que surge del matrimonio recicnte (octubre de 1997) entre Guiness y Grand Metropolitan, ambas de Gran Bretafta— 

Danone Group de Francia, Mars inc de los Estados Unidos, Kirin Brewery Co. De Japén y Archer Daniets Midland de Es- 

tados Unidos. 
5 Con sdlo el 4% de sus ventas se encontraba en 1996 entre las primeras 50 empresas farmacéuticas del mundo 

*6 Ast. por ejemplo, la cmpresa Human Genome Sciences —que se precia de tener una base de datos microclectrénica que 

describe mas det 95% de los genes humanos— tiene acuerdos con Jas empresas Merck, SmithKline Beecham, Schering- 

Plough, Synthelabo and Takeda por mas de 250 millones de délares, Mientras la empresa Myriad Genetics, Inc. Ha realiza- 

do alianzas con Bayer, Eli Lilly, Novartis, Pfizer y American Home Products. Axis Pharmaceuticals —que nace de la re- 

ciente compra de Squana Therapeutics por Artis Pharmaceuticals— ticne por su parte acuerdos para la investigacton de 

genes responsables de enfermedades con Glaxo, Boehringer Ingelheim, Roche, Novo Nordisk y Perkin-Elmer. Cfr. RAFI, op 

cit, p.L0. 
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habia ya perdiendo sentido la distincion estricta entre los cuatro tipos de empresas dedicadas al manejo 

de organismos genéticos modificados (OGMs), por la manera en que todas se fusionan entre si o 

entrecruzan sus lineas y proyectos de produccion. 

En el otro gran extremo de los bionegocios, correspondientes a la prospeccién ém situ de la 

biodiversidad, puede observarse dos interesantes catélogos realizados por RAFI y ef World Resources 

Intitute en torno a 63 empresas que, desde hace varios afios, estan dedicadas a la investigacion, 

“proteccién” y formacion de colecciones de productos naturales en colaboracién con universidades de 

diversos paises, institutos de investigaciones, jardines botanicos, institutos nacionales de conservacion, 

coleccionistas privados y compafiias especializadas privadas. El apéndice final de este capitulo muestra 

cuales son los “coleccionistas” que han estado trabajando conjuntamente con algunas empresas 

transnacionales en labores de prospeccidn, cuales son, en términos generales, el tipo de organismos que 

han estado investigando; cuales el tipo de medicamentos que estan tratando de producir en base a estos 

organismos; datos generales en torno a su capacidad clasificatoria e informatica, y desde cuando 

comenzaron a realizar este tipo de operaciones de prospeccidn. Estos datos permiten ver como desde la 

segunda mitad de los afios ochenta muchas de estas empresas transnacionales ya se habian ubicado en 

posiciones estratégicas, cOmo se reservan el derecho de informar al publico los datos mas elementales 

en torno a sus operaciones de “investigacion”, pero sobre todo como es que por lo menos !0 de estas 

importantes empresas transnacionales” estan dedicadas tanto a la prospeccién como a la elaboracion de 

sofisticados productos biotecnologicos. Lo que es una muestra de hasta donde ya es una cuestion 

ventilada en pitblico la manera en que estas empresas, al tiempo en que laboran en investigaciones de 

ingenieria genética muy sofisticadas, también participan efi pirateria de recursos bidticos de los paises 

del Sur construyendo los pilares de ese gran puente técnico economico entre la biodiversidad y la 

genética moderna. (Véase mapa 2.12) 

Al ejército de empresas ya mencionado habria que afadir otras mas (disfrazadas de organizaciones 

no gubernamentales) hoy dedicadas a labores de organizacion de la conservacion. en la restauracion del 

medio ambiente, en el reciclamiento de basura, en la purificacion del aire, ef agua e incluso la tierra. en 

tabores informaticas dedicadas a ordenar Jos catalogos de biodiversidad, sustancias activas, estructuras 

moleculares, sistemas de informacin geografica etcétera. Las mas importantes son las llamadas 

organizaciones no gubernamentales ambientalistas, por la manera en que ya incursionan hoy en dia en 

” Bochringer Ingeheim. Bnstol Myers Squibb, Ciba Geigy (hoy Novartis) Flr Lill, Glaxo group Resetch. Merck & Co 

Monsanto. Pfizer, Rohne-Poulenc Rorer. SmithKline Beecham 
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los quehaceres de la prospeccion. La importancia estratégica que tienen este tipo de operaciones 

consiste en que dichas ONGs son quienes han ocupado (a través de los intercambios de deuda por 

naturaleza impuestos por el Banco Mundial) la administracién de las principales reservas naturales de 

América Latina. No seria de extrafiar que una buena tarde alguna cadena noticiosa transnacional nos 

informara por television la “buena nueva” de que todas estas ONGs terminaron por convertirse en 

saludables empresas privadas, concursantes interesadas en las licitaciones y privatizaciones de las 

principales areas naturales protegidas de nuestro pais. 

Para que pueda apreciarse claramente hasta que punto esta ultima idea no es ninguna exageracion 

téngase en cuenta el inquietante perfil que la Fundacion Internacional para el Progreso Agricola (RAFI) 

ha dibujado en 1997 de una de las organizaciones ambientalistas mas importantes del mundo, justo 

aquella que tiene en sus manos importantes posiciones geopoliticas en la regién que aqui nos ocupa, 

con la administracion de vitales reservas de la biosfera dentro del corredor Mesoamericano: en la 

frontera entre Colombia y Panama y en la frontera entre Panama y Costa Rica, pero sobre todo en la 

llamada Selva Maya (integrada por Chiapas, Tabasco, Campeche, Guatemala y Belice). Nos referimos 

a los amiguitos de las guacamayas y los changuitos de la selva: Conservation International de 

“México”. 

En febrero de 1997, esta ONG, cuya base de operaciones est& en Estados Unidos, se ubicd como 

beneficiaria de primer orden dentro de un acuerdo para el reparto de beneficios derivado de un plan de 

_intermediacion para labores de bioprospeccion dentro de los 23 paises donde opera’. cl ha firmado un 

memorandum de entendimiento para bioprospeccion con una compaiiia éspecializada en-secuenciacion 

del genoma humano, Hyseq Inc., procedente del estado de California en los Estados Unidos. Como es 

bien sabido Cl es una organizacién que recibe fondos de empresas transnacionales como los 

restaurantes McDonalds. Ain asi, habia venido cuidando mucho su imagen como una ONG protectora 

del medio ambiente. Sin embargo, en este ambicioso programa CI se compromete a enganchar a sus 

equipos de bidlogos conservacionistas, etnobotanicus ¥ demas especialisias en comunicaciones y 

desarrollo de los 23 paises donde opera, a realizar investigaciones de observacién de flora y fauna, asi 

como compilacién de informacién en torno a politicas, regulacion de licencias para acceso a los 

recursos bidticos y/o instituciones responsables, organizaciones y agencias ligadas al tema, 

comprometiéndose a entregar todos los resultados reunidos en un reporte a Hyseq. A cambio de ello, 

  

°8 Belice. Bolivia, Botswana, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Fiji, Filipinas. Ghana, Guatemala. 

Guyana, Indonesia. Japon, Madagascar, México, Nueva Caledonia, Panamé, Papua Nueva Guinea, Peri, fslas Salomon, ¥ 

Surinam. 
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esta empresa se compromete a dar una contribucién sustancial a Ci en su pais de origen y un pago anual 

de regalias que retribuyan los gastos directos e indirectos ocasionados por el proyecto, en el entendido 

de que el reporte de CI permitira formular aproximaciones especificas a genomas de germoplasmas 

determinados, justificandose asi la viabilidad comercial de los riesgos de la bioprospeccién. 

Hyseq ya realizo un pago inicial de 20 mil délares que permitiran iniciar un reporte de cuatro 0 cinco 

especies, si bien se mantienen en secreto las especies de que se trata y los paises donde se realiza el 

trabajo. En caso de que Hyseq resulte interesada en la flora y fauna reportada CI negociaré un contrato 

de bioprospeccién por el que Hyseq adquiere “el derecho exclusivo de propiedad sobre el banco de 

datos, ia informacion, los inventos y otros resultados, incluidos todos los derechos de propiedad 

material e intelectual”. En caso de que haya una comercializacion del producto final, cl ha tomado sus 

precauciones dentro del memorandum de acuerdo asegurando el cobro de una parte de la ganancias, y 

poder rantenerse (gracias a estos recursos) con un pie en el pais donde se realicen los trabajos de 

investigacion, Naturalmente los acuerdos no mencionan nada en torno a los conocimientos y saberes 

indigenas. Si bien se reconoce que los etnobotanicos pueden echar mano de los mismos ai momento de 

identificar plantas, se afirma también que estos saberes indigenas en verdad podrian ser utilizados mas 

adelante, en otras fases de las investigaciones, de manera que el verdadero papel de los etnobotanicos 

se sumerge en una obscura ambipiedad 

En verdad, ésta no es la primera expericncia de asociacion de Cl con capital transnacional en materia 

de bioprospeccién. De 1995 a 1997 estuvo realizando un trabajo de esta naturaleza en Surinam para la 

poderosa firma farmacéutica SmithKline-Beecham, con base a un proyecto det Grupo Internacional de 

Biodiversidad Cooperativa (CBG), financiade por el gobierno de los Estados Unidos. Aun asi C1 intenta 

conservar una mascara de preocupacion y supuesta identificacion con los intereses de los gobiernos 

locales. que le permitan continuar realizando menos rispidamente su trabajo. Sin embargo todo ello esta 

por demas: «i, en verdad, esta orgullosa de sus acuerdos y servicios cientificos de sus expertos. En un 

boletin de prensa conjunto entre Hyseq y Cf, Louis Gruber, el gerente genera! de la primera, declard 

abiertamente que la mejor manera de salvar la biodiversidad consiste en privatizar 1a. Evocando afios de 

fallidos, o cuando menos, marginalmente exitosos proyectos de comercializacion de los bosques 

declaré: “Para aplicar nuestra tecnologia a la diversidad de experimentos naturales que acontecen a 

nuestro alrededor, pensamos que se pueden mantener los bosques Iluviosos encontrando la manera 

comercial viable de hacerlo. Como bien se ve, esto es muy importante para nuestros negocios” 
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1.7. EL PASEO PANTERA 

El problema estriba en que este proceso de enajenacion internacional de riquezas estratégicas en 

realidad le pasa desapercibido a la mayor parte de los ciudadanos. No es solo resultado de una 

cuidadosa politica de pseudodifusion en tomo a los problemas ambientales --donde por un lado se 

pone mucho énfasis en la medida y el significado de 1a desaparicién de bosques y especies, mientras 

por otro se informa muy poco de lo que significa para el futuro de todos la ingenieria genética y la 

gestion que las empresas transnacionales hacen de la misma—, es que finalmente no se dice 

absolutamente nada en torno a los procesos de privatizacion de las reservas de la biosfera. La 

enajenacion de estas riquezas también pasa desapercibida, bien porque se trata de espacios la mayoria 

de las veces poco poblados 0 porque, como en el caso de México, al tratarse de espacios densamente 

poblados, quienes ahi viven (las comunidades indigenas), son tradicionalmente marginadas economica, 

politica y culturalmente, lo que lleva a excluirlas de las estadisticas y los medios de comunicacién. 

Resultado de esta mezcla, consistente por un lado en acalambrar al publico con notas en torno al 

enorme crecimiento demografico y la profunda crisis alimentaria y ambiental, mientras por otro se le 

adormece desinformandole todo lo esencial, se genera una confusion paralizante que, incluso cuando 

por algun descuido se filtra la noticia de que los grandes capitales transnacionales han tomando el 

control de los principales recursos estratégicos de nuestros paises, muy pocos entienden que es lo que 

realmente esta sucediendo. 
: 

Una paralisis asi no sdlo deriva del hecho de que la mayor parte de la poblacion ignore que existen 

numerosas experiencias de cuidado campesino o indigena de tipo autogestivo de estas areas protegidas, 

sino también porque en la historia misma de los esfuerzos auténomos y aislados de comunidades 

locales los naturalistas y cientificos nacionales que iniciaron hace muchas décadas los trabajos de 

conservacion, ayudan a maquillar ideologicamente el origen de las actuales reservas. La proteccién de 

nuestros tltimos bosques se presenta como ia culminacién de! esfuerzo y la conciencia de esmerados 

compatriotas y no como Ia turbia intervencion de la mano invisible del gran capital mundial. 

Aunque los primeros esfuerzos a favor de la conservacion en el caso de México datan del siglo XIX, 

las diversas medidas de conservacion adoptadas durante la mayor parte del siglo XX poco impiden la 

deforestacién brutal del pais. Se trata de areas protegidas solo vistas como Areas potenciales para fa 

captacion del turismo nacional e internacional que nada pueden en contra de los intereses 

transnacionales de las principales empresas compafiias deforestadoras. A pesar de ser ideas muy viejas 
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las de la conservacién y la preocupaci6n por la devastacién, el capital sdlo las toma en serio con el 

desarrollo de la compleja y profunda crisis ambiental mundial, con el desarrollo creciente de politicas 

internacionales de proteccién ambiental, con el desarrollo de la biotecnologia y la ingenieria genética, 

pero también con el desbordamiento incontrolado de movimientos sociales de ecologistas que 

cuestionan exitosamente en varios paises del primer mundo la devastacién ambiental del capitalismo 

salvaje. Por ello solo hasta la década de los afios ochenta el gobierno mexicano se comienza preocupar 

por el medio ambiente, buscando adelantarse astutamente a cualquier posible movilizacién social a 

favor de éste. México sufre, en efecto, devastaciones murales y urbanas de primer orden mundial, que 

sin mucha dificultad podrian haberse convertido en sentidas demandas sociales. La estrategia 

gubernamental logra abortar con éxito un posible movimiento verde en el pais, arrebatandole a toda 

oposicién posible estas banderas de lucha. La insensibilidad caracteristica de la izquierda ni siquiera le 

permite percatarse de lo que en realidad se esta perdiendo. 

De esta suerte el gobierno federal logra controlar el problema colocandolo dentro dei espacio de 

gestion parlamentario (donde una incipiente reforma democratica permite absorber el trabajo cientifico 

critico de pequefios grupos de investigadores descontentos), pero sobre todo, dentro de las secretarias 

de Estado, entre las cuales maduran Jas propuestas de coordinacién global de todos los parques 

forestales, marinos, culturales, etcétera. A fines de la década de los afios setenta se adopta el concepto 

de Reserva de la Biasfera propuesto por la Unesco” y ya para el inicio de los afios ochenta se logran 

coordinar esferzos de todas las secretarias de fstado que tienen a su cargo la administracién de tales 

parques. En 1982 se crea la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia (Sedue), la cual en 1983 crea la 

Subsecretaria de Ecologia que -—a través de la Direccion General de Parques, Reservas y Areas 

Ecolégicas Protegidas--- constituye el primer intento por integrar dentro de una sola dependencia la 

administracion de todas las Areas Naturales Protegidas. En 1986 se publica el decreto de una nueva ley 

forestal, que hacia 1988 ya se ha extendido hacia una Ley General del Equilibrio Feolégico y la 

Proteccion del Ambiente y el reglamento correspondiente en materia de impacto ambiental’ Tanto la 

“? EI programa E] Hombre y la Biosfera (MAB) fue lanzado por fa UNESCO cn 1972 para aumentar cl conocimicnio respecto 

de los proceso y recursos del planeta y sobre las relaciones entre las personas y 1a naturaleza. Conjuntamente con progra- 

mas internacionales de investigacién y monitoreo. la picva clave de todo el programa fue la creacion de una ted mundial de 

reservas de la biosfera. Este programa cjemplifica un cnfoque internacional de conscnso para cl manejo de ecosistemas 

enteros. cuidando preservar una biodiversidad que sc considera vital.” Kenton R. Miller bm Busca de un Novo Equilibrio. 

Edigoes Instituto Brasileiro do Medio Ambiente ¢ dos recursos nalurais Renovaveis. Brasilia, 1977, p. 23 

8” Aaa Luisa Aiaya, ef ai “Las Areas Naluraies Protegidas con ailernailva de consery acion. bosquejo historic y probie- 

nuitica en México” en Las Areas Protegidas de México de Ana Luisa Anaya. Cy AM/SEIIUE/SEP. México 1992. Maria de 

Jess Ordofter y Oscar Flores Villela, areas Naturales Protegiday, Pronatura y Conservation International México. ac. 

México 1995, Fernando Vargas Marquez. Parques Nacionales de México y reservas Equiv alentes, UNAS, Méxica, 1984 
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absorcion de la Sedue, dentro de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y la creacion de! Instituto 

Nacional de Ecologia durante 1992, asi como la formacién de !a Secretaria del Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca en 1995, corresponden ya al periado en el cual se amplian progresivamente 

las areas protegidas bajo el peso de acuerdos internacionales del gobierno mexicano con instituciones 

internacionales para [a conservacién. Hay que recordar que 1987 es el afio en que Conservation 

International flega a México comisionada para asistir al gobierno de México en labores de 

mantenimiento de los ecosistemas naturales, en la preservacion de ta calidad y la diversidad cultural del 

medio ambiente, 

Por esta peculiar via el Estado mexicano mezcla exitosa e imperceptiblemente el sostenido esfuerzo 

de los cientificos y ambientalistas nacionales, que desde hace décadas luchan por la conservacién de 

‘areas naturales del pais, con la participacién de organizaciones ambientalistas extranjeras. De ahi que 

éstas sean percibidas como importantes aliadas en contra de la indolencia y corrupcion de las 

autoridades nacionales y regionales, y nadie parece ver con malos ojos que tleguen hasta las reservas 

mexicanas como consecuencia de novedosas condiciones impuestas por el Banco Mundial 0 el BID para 

el interCambio de deuda financiera internacional por conservacién de la natutaleza, en las que dichas 

organizaciones no gubernamentales ambientalistas tienen la funcion de monitorear profesionalmente el 

cumplimiento de los trabajos de conservacién. A nadie interesa, por lo pronto, si sus fondos de 

financiamiento proceden de esos mismos organismos financieros internacionales, del departamento de 

desarrollo de los Estados Unidos o simple y Ilanamente de grandes empresas promotoras de la 

ganaderia como la McDonalds. Mucho menos salta al primer plano dé ta cornctencia-nacional;-el que-- 

estas regiones se hayan convertido en la nueva materia prima de una nueva tecnologia de punta como 

lo es la ingenieria genética. Al contrario, la intervencion extranjera es bienvenida con una mezcla de 

cinismo y candidez, cuando se argumenta abiertamente en todos fos medios que el cuidado que ahora 

se brinda a nuestras selvas tropicales sera la base para que “los cientificos” (nunca se habla de 

¢ que den pie para la elaboracién 

  

empresas transnacionales) descubran las plantas ¢ in 

de medicamentos que nos defiendan de las amenazantes enfermedades del mundo moderno™ 

De esta suerte, conforme se comienza a hablar de estas regiones como reservas genéticas® 2 en peligro 

inminente de extincién, se logran readecuar, crear y ampliar permanentemente una serie enorme de 

  

81 José Sarukhan, “Diversidad biolégica y cultural”, Investigacién y Desarrollo, Numero 38, aiio IV, La Jornada, México. 

DF. julio de 1996. 

2 Mo Neely, J.A., Miller, K., Reid W.V., Mittermeier, R.A., Wemer, T.B. 1990, Conserving the World's Biological Diver- 

sity. The World Bank, World Resources Institute, Conservation International y World Wildelife Foundation. 
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areas protegidas que se extienden por todos los paises tropicales del tercer mundo*?, En el Segundo 

Congreso Mundial sobre Reservas de ta Biosfera (Second World Congress on Biosphere Reserves), 

organizado por la UNESCO en Sevilla, Espaiia, en julio de 1995, se acordé una estrategia para promover 

una red mundial de Reservas de la Biosfera. Retomando para ello todos los enfoques previamente 

elaborados en los Estados Unidos para la conservacién, bajo el auspicio del Banco Mundial, donantes 

bilaterales y otros grupos. En ese tenor se adopta la nocion de Proyecto Integrado de Conservacion y 

Desarrollo (PICD) elaborada por Wells, Brandon y Hannah (1992), en la cual se oftece una 

metodologia que permite “coordinar” el enfoque bioldgico con el econdmico y el social. El Proyecto 

Integrado, aunque solo muestra una imagen demagdgica de gestion democratica y de economia 

sustentable de los pobladores involucrados —-sin mencionar los procesos de expulsion y 

desplazamientos hoy tan caros al Banco Mundial— en el fondo es una buena muestra del grado de 

maduracion que finalmente ha alcanzado el interés del capital mundial por el control de las reservas 

mundiales de la biodiversidad, Kenton R. Miller ha resumido bien el conjunto de otras elaboraciones 

paralelas que también contribuyen a la elaboracién de lo que podria ser considerada la imagen publica 

de la planificacion, la administracién y el manejo técnico y social de todas las reservas de la biosfera 

del mundo. Para recuperar completamente el sentido de los PICDs, no sélo hay que atender a sus 

“partes humanitarias” destinadas a identificar y mitigar los posibles efectos sociales adversos, asi como 

* Eq 1997 existian 138 Reservas de ta Biosfera en §2 paises 

“Wells, M_K., Brandon, and I.. Hanah People and Parks, Linking Protected -Irca Management with Local Communities 

The Werld Bank. cs Agency for Internatanal Development, and Warld Wilde Found'i's, Washington. pc. 1992. Este tra- 

bajo también es financiado por la Agencia de desarroflo del Gobierno de los Fstados Unidos. Usato, Agency for Internatto- 

nal Development 

* Los principios orientadores de biorrepionalismo (escala territorial oportuna, gobierno democratico de las biorregiones. 

Acsarrollo econdmice reguiado localmente y antosubsistente, ta interdependencia politica y economuca de (as biorregianes 

debe ser institucionalizada en {a esfera del Fstado) son claborados por D, Abericy en 1994 Clr. futures bv Design, the 

practice of Ecological Planning. The New Catalyst Biregional series. New Socicty Publishers. Gabriola Island, British 

Columbia and Philadelphia, pa, 1994. Los clementos terriloriales para organizar las reservas de la biosfera (zona nucleo. 

sonis lapon 40 amortiguamiento? ¥ fas drcas de transicion flexible) propuestas por la UNESCO en 1995: Cir. The Vision from 

Seville for the 21st Century: The Seville Strategy for Biosphere Reserves. UNESCO, Paris, 1995. Los requisites sociales para 

la seleccién de los Proyectos Intepradas de Conservacion y Desarrollo (acepiacion de alteraciones © interrupciones de los 

sistemas productivos por los grupos de usuarios. participantes v proptetarios de los recursos: organtvacion colectiva de éstos 

pata representar sus intereses. beneficios locales entre los resultados de la conservacién ¥ nunca una paupenZacion o Margi 

nalizacién de estos grupos: intermediacion de ONGs entre los grupos locales + los gobiernos) son propuestos por M. Brown 

. B. Wyekofl-Braid en 1992° Designing fiegrated Conservanon aad develapment Projects. Vhe Biodiversity Program. 

Washineton, pC. 1092. Mientras que los criterias para el abordare de las pies (recolecta de datos v analisis. definicién de 

clapas en la conservacidn y cl manejo: acciones pura el desarrollo ecanamico y social: fortalecumicmte de las Nes, interme 

diacian + equilibria de los intereses de los diversos grupos de yestores ambientules para consolidar acuerdes ¥ promover la 

sustentabilidad) tambien son propuestos por M. Brown y Bo Wyckoff-Braid. op ci 
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para capacitar a fas comunidades locales para que se encarguen de su propio desarrollo.®* También 

resulta esencial atender como éstos enfatizan la recolecta sistematica y el analisis de los datos 

ecoldgicos, geofisicos, sociales y econdmicos para demarcar la seleccion de las areas de actuacion y las 

decisiones de planeacién. 

Mas alla de los maquillajes autogestivos, un estudio arriba citado del wri (Las Ultimas Fronteras 

Forestales) vefiere mas claramente quiénes son los actores clave en la verdadera toma de decisiones 

sobre los ecosistemas estratégicos del mundo: “En los proximos afios los ciudadanos, los responsables 

de la toma de decisiones, los lideres de la industria (jojo!, capitales industriales, no financieros) y otros 

tendran la oportunidad de decidir el destino de las ultimas fronteras forestales del mundo”. Si bien se 

sobreentiende que la participacién ciudadana referida depende, en todo caso, del grado de informacion, 

discusién y organizacién que estos tengan para intervenir en posibles debates y acuerdos de gobierno, 

se marca de entrada diferencias sustanciales en la posible participacion de los ciudadanos del primer y 

el tercer mundo. 

Sin embargo, antes de que cualquier discusion ciudadana comience en el Sur o en le Norte, el WRI se 

adelanta velozmente proponiendo formulas concretas para organizar la conservacién de los territorios 

boscosos: en la medida en que los bosques que atin quedan en pie —nos dice—no son, en su mayor 

parte, mas que porciones altamente degradadas de los ecosistemas en pleno funcionamiento que alguna 

vez fueron, y en la medida en que estos bosques modificados no se echen en el olvido, en la medida en 

que~constituyen--el—ultimo..refugio de_las. especies més amenazadas del mundo y proporcionan 

importantes productos economicos y servicios ambientales, el WRI sostiene que “para poder soportar 

plenamente fas plantas y animales que los complementan, es posible que estos bosques fragmentados 

Tequietan intervenciones regulares por parte de los administradores de recursos”®”. (Véase mapa 2.13) 

4Como? Kenton R. Miller tiene nuevamente la respuesta: en la medida en que las areas salvajes 

seleccionadas como zonas nucleo contienen vastos ecosistemas dentro de si, se requiere que “estas 

zonas nucleo estén ligadas por corredores —idealmente fajas de areas silvestres naturales 0 

recuperadas, pero que en la practica estan constituidas, en muchos casos, como areas agricolas, de 

pastoreo o de explotacién forestal— que permitan que los animales se puedan mover libremente y que 

las comunidades puedan adaptarse a las transformaciones globales.” Como siempre la noble 

  

8 A partir de tas Estimaciones de Participacion Rural (Participatory Rural Appraisal- PRA), una técnica para el autodiag- 

nostico de los problemas de ta comunidad. 

8° Las Ultimas Fronteras Forestales, op. cit, 9.6 
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Conservation International precisa los bellos objetivos de este nuevo tipo de reorganizacién territorial: 

como proceso de conservacion los corredores biologicos apoyan en 

1] Ei incremento o mantenimiento de la riqueza y diversidad de especies. 

2] En el aumento del tamafio poblacional de especies permitiendo el establecimiento de poblaciones 

locales en extincién. 

3] Ei mantenimiento de la variacion genética y proveyendo un incremento en el area externa para el 

tango de amplitud de especies, asi como territorio para que las especies amenazadas escapen de 

depredadores. 

4} La procuracion de una mayor area de amortiguamiento al limite urbano, abatiendo la contaminacion, 

y de oportunidades de recreatividad y enlace de escenarios y valores de tierra ** Las zonas nucleo 

aparecen entonces como islas estratégicas para la conservacion de la biodiversidad, pero islas que en 

verdad estan abiertas a otras regiones de 1a biosfera, por cuanto se alimentan de especies migratorias 

que enriquecen los equilibrios internos de las zonas nucleo, pero también de la citculacion 

“exdgena” de genes de las especies basicas de las zonas nucleo, que se fortalecen con la Hegada de 

individuos nuevos dentro de las viejas comunidades bioldgicas. Sin esta migracion esta en peligro la 

reproduccion de la riqueza local de cada selva 8 (Véase mapa 2.14) 

Por las dimensiones territoriales nacionales o internacionales que implican, evidentemente la 

construccion de este tipo de corredores enfrenta numerosos obstaculos de caracter jurisdiccional, legal, 

social, cultural e histérico, Para ello se plantea consiguientemente Ja creacién de mediaciones 

institucionales que atiendan todos los requerimientos de planificacién, diagnostic. monitoreo ¢€ 

investigacion, Se plantea también la mediacion de todas las diferencias de intereses prev isibles no solo 

entre la poblacion afectada, sino también entre los diferentes grupos de poder econdmico, politico € 

institucional. Manejo de los recursos que, en el contexto del neoliberalismo. presupone ademas una 

sociedad civil ampliamente agrupada en organizaciones no gubernamentales que le permitan un ahorro 

sustancial de servicios. En fin, propuesta de globalizacion de la gestion del medio ambiente que 1mpone 

una integracion de fuerzas instituctonales vy conocimientos nunca antes desplegada. Esto contrasta con 

  

“Luis Chavez, Compean, et af, “Propuesia de Corredor Biologico en la Selva Tropical Maya. entre México y Guatemala” 

julio 1996, Disponible en internet 

hiip./Avww conservation org,/sciencesepic/capbuild/unescofcen anvint azulesim avtles hinl 

* En Ja construccién de esta nocion de corredores juegan tun papel enicial varios trabajos de RF Noss A Regional 

Approacit lo Maintain Diversily”. BioScience 35 700-706 1983. “Nedes. networks and MMs: p: diversity at alt 

scales”. Environmental Afanagement 1 299-309, (980° ~The widelands Project: Land Conservation Strate In D 

Aberley (ed). Maure hy Design: The Practice of fcolegical Tanning. The New Catalyst Biorregional Series New Society 

Publishers, Gabriola Island, British Columbia and Philadelphia, 1994 
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el hecho de que en ninguna de las medidas organizativas previstas —-por estos disefiadores 

supuestamente muy preocupados por la integracion econdmica y participacion democratica de las 

poblaciones campesinas e indigenas afectadas— para los paises del tercer mundo se haya disefiado 

ninguna instancia que ofrezca informacién al publico sobre la manera en que operan estos corredores 

biolégicos, y mucho menos de {a oportunidad de discutir si estos verdaderamente resuelven los 

problemas sociales y ambientales. 

En la actualidad ya se han desarrollado tres propuestas cientificas de ONGs y de gobiernos para 

interconectar corredores: a lo largo de las Montafias Rocallosas, a lo largo de todo el Istmo 

centroamericano y a lo largo de fa cordillera de los Andes, en América del Sur. Con una diferencia 

sustancial: en los Estados Unidos, la propuesta ya se convirtié en una cuestién politica importante, 

abriendo un debate ptiblico sobre cémo el gobierno deberia manejar las tiertas publicas y como podrian 

alterarse los derechos de 1a propiedad privada. Las preocupaciones giran evidentemente en torno a la 

manera de establecer los futuros derechos de propiedad y acceso a tierras y recursos publicos y 

privados. Mientras, en América Latina pocos, por no decir ninguno —fuera de los circulos de 

tecndcratas “iniciados”— saben de este tipo de propuestas. No repetiremos de nueva cuenta el por qué 

de la importancia estratégica de la biodiversidad forestal latinoamericana. Sdlo vale !a pena recordar 

que ésta, dentro de su proceso de reproduccién, tiene dos grandes nucleos estratégicos: la selva 

amazonica (por la enorme extensidn que alcanza su bosque tropical) y los importantes restos de lo que 

hace cuarenta afios todavia era el corredor selvatico de Centroameérica (por el papel estratégico que 

desempefia como puente terrestre de interconexion bioldgica entre el bloque biolégico del norte y él del” 

sur), desde el Tapdn del Darién en Colombia hasta el Istmo de Tehuantepec en México. Tampoco 

volveremos a explicar la profunda devastacion ambiental sufrida en el lugar. Tan solo interesa subrayar 

aqui —en vistas al papel bioldgico y climatico de la region, pero también en vistas a la importancia 

geopolitica y geoecondmica de todo el Istmo como punto de transito entre Occidente y Oriente y como 

  

punto de encuentro entre el norte y ef sur de nuestro contin 

Corredor Biolégico Centroamericano, indicando que en ninguna otra parte del mundo este modelo de 

reordenacin ambiental del territorio tiene una importancia tan alta. 

Como consecuencia de la Conferencia de Corredores de Vida Silvestre en Centroamérica, realizada 

en Costa Rica durante el mes de septiembre de1993, bajo el auspicio del Proyecto Paseo Pantera™, se 

  

% Et Consortium Pasco Pantera, institucién resuitante de la colaboracién entre la Oficina de Programas Centroamericanos 

de la UsaiD, Guatemala, y la asociacién de dos importantes organizaciones conservacionisias no gubernamentales: Wildelife 

Conservation Society (ws) y las Caribean Conservation Corporation (CCC). 
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desarrollan negociaciones, primero entre gobiernos exclusivamente centroamericanos’’, y después con 

el gobierno mexicano. Esto incorpora dentro de dicho corredor a todas las areas protegidas de los 

estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatan, Tabasco y Chiapas. Para tal efecto ocho instituciones 

gubernamentales responsables” entran en cooperacién con organismos publicos internacionales” y 

organizaciones ambientalistas no gubernamentales internacionales”, proponiéndose dentro del marco 

de varios convenios® la realizacién de 16 proyectos de tipo regional (sea de caracter trinacional o 

binacional) a realizarse entre 1995 y el afio 2000. El objetivo de dicho corredor consiste en integrar 33 

ecorregiones que contienen el 8% de la biodiversidad mundial, 11 de las cuales se encuentran en estado 

critico. Se enlazan asi 400 Areas Protegidas (9.5 millones de hectareas), que representan el 18% del 

territorio politico mencionado. Seguin palabras de sus mismos organizadores, el Corredor Biolégico 

Mesoamericano se configura asi como “un sistema de ordenamiento territorial organizado y 

consolidado, compuesto de areas naturales bajo regimenes de administracion especial (zonas niicleo, de 

amortiguamiento, usos multiples y reas de interconexion), que brinda un conjunto de bienes y 

servicios ambientafes a {a sociedad centroamericana y mundial, proporcionando los espacios de 

concertacién social para promover la inversién en la conservacién y uso sostenible de los recursos 

naturales y la biodiversidad, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

region”. (Wease mapa 2.15) 

Si bien resulta cierta que entre 1995 y 1997 la CCAD invita a México a formar parte del Corredor 

Biologico Mesoamericano, -y muy recientemente (en junio de 1997) a Colombia — el gobierno 

mexicano, en colaboracion con organizaciones norteamericanas, habia madurado por su parte 

propuestas de integracion de fas sclvas tropicales ubicadas cn los estados fronterizos del sureste con tas 

de Guatemala y Belice”’. Simple y Hanamente se obedece al hecho de que este conjunto conforma la 

zona selvatica mas importante todo el corredor mesoamericano 

* Ea eb marco del cumpliniento de uno de los compromisos adquiridos cn la Alianza Controamericana para el Desarrollo 

Sostenibte (ALIDES). los presidentes del area, reanidas ea la Nix Cumbre de Paoama. cesuclven aprobar 4 propucsta pre- 

sentada por la Comision Centroamcricana de Ambiente y Desarrollo (cC.40) y cl Consejo Centroamericano de Areas Prate- 

gidas (CCAP). para implementar ¢l “Sistenta Regional Mesoamericana de clreas Protegidas, Zonas de .Unortiguamiento \ 

Corredores Bivlogicos’, conocida como Corredor Biologico Mesoamericana 

emamap. México; Minare. Belice; Cohdefor. Honduras: Conama, Guatemala: Mimare. Li Salvador: Marena. Nicaragua. 

Minvae, Costa Rica: Irenare, Panama 

isaid, La Cooperacion Holandesa. La Union Europea y 1a GTZ. alemana que apovan proyectos nacionales, 

“WAT, CL FNC ¥ VICN que Wenen su propio programa 
> COAD, ALIDES ¥ el Conyenio para la Conservacion de la Biodiversidad v Prot 

América Conval 
“En febrero de 1992 se anuneia da amplincion de da zona protegida Selva Lb 

hectareas “en Ja Frontera con Guatemala abarcando Yaxehilan (Yaxbe. Camino Verde. 1993) ademas ee solicitar una pro- 

        

cron de Areas Silsestres Poortarias en 

    

ndona con una superlicte muvor de 50 000 
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Hoy el espacio conocido como Selva Maya se compone de 90 diferentes tipos de areas protegidas: 

46 zonas nucleo (compuestas de numerosas Reservas de la Biosfera 0 Parques Nacionales), 28 zonas de 

reservas extractivas (compuestas por Reservas de la Biosfera, areas de proteccién, parques naturales, 

zonas de uso multiple) 3 grandes areas protegidas propuestas en los estados de Quintana Roo y Yucatan 

en México”, 5 areas de reservas privadas 0 comunales, 7 Reservas Marinas y una zona de Reserva 

Antropolégica, Para la interconexién de este vasto complejo de areas protegidas los cientificos 

encargados de disefiar las actividades de conservacion identificaron 32 corredores o zonas de conexién 

biolégica: ocho en Belice, doce en Guatemala y doce en México”, Ademas se definen asi 19 areas 

prioritarias para la conservacion de la Selva Maya, basandose en seis criterios de mayor importancia 

desde el punto de vista biolégico (grado de amenaza, distribucién/extensién, importancia ecoldgica, 

biodiversidad, habitat critico, endemismo). (Véase mapa 2.16) 

Existen, ademas, indicios de que esta area de corredores podria extenderse hasta las exticas selvas 

del Istmo de Tehuantepec, compuestas por los Chimalapas en Oaxaca, Uxpanapa en el sur de Veracruz 

y la reserva de El Ocote en el occidente de Chiapas. A través de tas Montafias del Norte en el estado de 

Chiapas se forma un puente, en ciertos tramos discontinuo, de franjas, a veces delgadas a veces densas, 

de areas conservadas, que en caso de una buena negociacién ambiental con los intereses petroleros, 

hidroeléctricos, carreteros y de plantaciones forestales en la zona bien podria servir de base para la 

creacion de nuevos corredores biolégicos. Mientras tanto la Evaluacion de la Conservacion de la Selva 

Maya —realizada en San Cristobal de las Casas, Chiapas, durante agosto de 1995 en Ecosur, bajo el 

auspicio de Conservation International y el Consorcio Paseo Pantera— propuso, entre muchos otros 

corredores, la creacién de dos “zonas de conexién biologica”: una entre la Frailesca y la Reserva de la 

Biosfera El Triunfo y 1a reserva La Sepultura y otra entre la region de los Chimalapas y El Ocote con la 

  

puesta para el establecimiento de un corredor bioldgico entre México-Guatemala-Belice conectando las Reservas de Montes 

Azules, Chiapas; Calakmul, Campeche, Sian Ka’an, Quintana Roo en México con la Reserva de la Biosfera Maya en Gua- 

temaia y ias Reservas de ias Milpas cn Belice siendo ios Gltimos reductos de sclva tropical en ta regién.” Conservation In- 

temational. Propuesta de Corredor Biologico en la Selva Tropical Maya, entre México y Guatemala. Disponible en inter- 

net: 

hntp://ww.conservation.org /science/eptc/capbuild/unesco/cen_arn/m_azuies/m_azates hum 

57 Dara la realizacién de estas cuentas sélo estamos consideranda las regiones incluidas en cl mapa de Evaluacion de la 

Selva Maya elaborado por cl, Consortium Paseo Pantera (wes y CCC), USAID, University of Florida, us Man and the Biosfe- 

re Program, Amigos de Sian-Ka’an y Ecosur, 1995, Por lo mismo no estamos considerando las 24 Areas protegidas que 

también estén propuestas para el estado de Chiapas. 

%8 Los investigadores que tuvicron a su cargo ta evaluaciOn inicial de los trabajos de conservacion de la Selva Maya distin- 

guicron cinco tips distintos de corredores que necesitan proteccién y manejo: 1. Los que son de hecho extensiones de dreas 

protegidas, haciéndose necesario proteger el habitat cn su totalidad. 2. Los que son propiamente cortedores bioldgicos 0 

rutas de migracion. 3. Los que son zonas de conservacién cooperativa, en donde diferentes grupos reclaman los recursos 
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reserva de La Sepultura. Aunque sdlo se trata de una conexién biolégica con las reservas del sur del 

estado, las numerosas propuestas de areas atin no protegidas para el estado de Chiapas no dejan de 

sugerir la posibilidad de ampliar las interconexiones entre las selvas del Este y el Oeste, mediante la 

creacion de un corredor verde y lluvioso que avance por las montafias, cafiadas y selvas del norte de 

esta entidad. 

Sin embargo, por debajo de las pulcras y discretas formas con que fas instituciones revisten sus 

acuerdos internacionales de saqueo de recursos estratégicos, hierven dentro de los nuevos marcos le- 

gales abiertos por el “paseo pantera”, una intensa participacién de empresas transnacionales dedicadas 

a los bionegocios. No solo por la participacién de diferentes instituciones y empresas privadas en el 

financiamiente de los trabajos preparatorios en la evaluacion de la Selva Maya” o por la notable pre- 

sencia de organizaciones ambientalistas al servicio de la prospeccién como Conservation International, 

que tiene a su cargo 1a coordinacién de varias Reservas de la Biosfera en la Selva Maya y e] Corredor 

Biolégico Mesoamericano (Montes Azules en Chiapas, en la Reserva de la Biosfera Maya en Guate- 

mala, La Amistad en Costa Rica, y en Panama y Colombia). También es la presencia cada vez mas 

notable en todo este corredor de multiples empresas transnacionales de vanguardia en el proceso de 

aprovechamiento genético de la biodiversidad, es decir, de los principales grupos de capital hoy direc- 

tamente interesados en la privatizacian de jas areas naturales protegidas 

Desde Colombia hasta Mexico comienzan a observarse cada vez con mas frecuencia contratos entre 

las diferentes instituciones nacionales encargadas de ta proteccion del medio ambiente, las organiza- 

ciones ambientalistas transnacionales, !as universidades norteamericanas y los grandes capitales mun- 

diales de la bioprospeccidn ¢ ingenicria yenética. A pesar de que la mayoria de estos acucrdos transcu- 

rren de manera secreta algunos llegan a ver la luz publica cuando los gobiernos 6 las mismas empresas 

intentan presentarlos como acuerdos ejemplares de las nuevas formas de gestion de la biodiversidad, en 

un intento por ir acostumbrando paulatinamente a la opinion publica a las nuevas formas neoliberales 

de gestion de las seivas tropicales 

Por tal motivo sabemoy que en la Reserva de 1a biosfera L!l Darién, que se encuentra ubicada en el 

sur de Panama, casi en la frontera con Colombia, la organizacion ambientalista transnacional The Natu- 

afectados. +. Las zonas de Ia rivera de los rios, 3. Las zonas ccologicas de manejo fragmentade que requicren coordinacion 

administrauva, 
* Conlial Anicrican Co} 

  

and Dovatapmens CCAD Moore Fanils Puadation. The Watt Dursnes 

Co, Silicon Graphics Inc. shel Richards, CEGEPLAN VIE, Environmental Systems Rescarch Institute, ESRI Hew felt 

Packard Co. Universidad de} Valle. Guatemala: Sun Microsystems tne. Alfonso Romo (Pulsar), MacArthur Fundation, 

The University of Florida, Department of Landcape and architecture, Departament of Regional Planning. GEPLAN Center: 
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re Conservancy (TNC), la Asociacién Nacional de Conservacion de la Naturaleza (ANCON) y el Instituto 

de Recursos Naturales Renovables (Irenare), trabajan conjuntamente con la comunidad indigena de los 

emberas, desarrollando granjas de agrosilvicultura sostenible, ofreciendo adicionalmente servicios de 

salud y saneamiento. Mientras que la Univesity of Utah, ha planeado tener como objetivo la recolec- 

cign de !os conocimientos de esta misma comunidad de agricultores, argumentando que los hallazgos 

en materia de medicinas seguramente redundaran en que estos pueblos indios “valoren mas facilmente 

el valor de su bosque”. 

En 1a frontera entre Costa Rica y Panama, en la ceserva binacional de La Amistad, Conservacion y 

Desarrollo (Amisconde) —-nos explica un interesante documento firmado por WRI y usatp'°— desa- 

rrolla iniciativas factibles de desarrollo rural para las comunidades que habitan las zonas de amorti- 

guamiento, en contra de la amenaza de las grandes plantaciones en gran escala para el cultivo de pifia y 

banano.'*" No deja de resultar irénico que quien protege las selvas, y supuestamente a los campesinos, 

sea la asociacion de organizaciones e instituciones Amisconde, Conservation International, la Clemson 

University, la conocida vendedora de hamburguesas McDonald’s Corporation, el Centro de Ciencias 

tropicales de Costa Rica, y la Fundacion para el Desarrollo Sostenible de Panama (Fuindespa), las 

cuales aportan al grupo experiencia en el campo de la conservaci6n, credenciales cientificas y educa- 

cionales, pero sobre todo pericia empresarial. Segan esta dulce historia Cl y sus socios estarian incitan- 

do a los agricultores a aumentar la produccién de naranjilla (o luto). Asi como la OEA y el PNUMA, en 

combinacién con algunas comunidades campesinas, estan alentando la produccién del pejibaye (una 

  

fruta pequefia y nutritiva cuya consistencia es similar lel coco). 

En el Area de Conservacion de Bosques Aridos de Guanacaste también en Costa Rica, la compaiiia 

farmacéutica Bristol-Myers Squibb, la quinta empresa farmacéutica mas grande del mundo, en colabo- 

racién con el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) recolecta en la reserva de los indios talaman- 

ca plantas, insectos, microbios y otras especies. No esta clara la informacion que pueda estar obtenien- 

do de este puebio indio. Ei INBio ademas de haber irabajado con Bristol también ha realizado contratos 

  

‘0 Grupo de trabajo sobre las nuevas asociaciones. Nuevas Asociaciones en las Américas, e! espiritu de Rio. Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional y Instituto de Recursos Mundiales, Diciembre de 1994. 

\8 Ver, Julio Hernandez Lopez, Astillero, en La Jornada, 2 de junio de 1997. (el documento nunca explica cémo es que las 

“comunidades de la zona” estan involucradas en estas grandes plantaciones de Pifia y Platano: 6000 has. de plantaciones de 

plétano en la zona Atlintica, 3000 has. de plantaciones de pifia cn ta zona sur y siembras de melon en otras zonas. Hasta 

donde la prensa mexicana ha reportado este tipo de plantaciones son administradas por cmpresas Como PINDECO y BAN- 

DECO, originalmente propiedad de Carlos Cabal Peniche, postcriormente propiedad de Carlos Hank Gonzalez. Dentro de 

este contexto vale [a pena, por lo mismo, poner mucha atencidn a la empresa ambientalista Rainforest Alliance (RA), dedi- 

cada al cultive ambientalista, orgdnico y con minimos impactos de productos tropicales. como es el caso del proyecto de 

cultivo de platano en Costa Rica “Banana ECO-0.K.” 
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connotados con Merck & Co., la segunda empresa farmacéutica mas grande del mundo, asi como con 

British Technology Group, si bien se sospecha la realizaci6n de contratos con otras empresas farma- 

céuticas. Dicho instituto —una organizacién privada supuestamente sin fines de fucro, pero estrecha- 

mente vinculada a empresas nacionales e internacionales, asi como a circulos universitarios y 2 ONG 

costarricenses de orientacién cientifica— se ha trazado entre sus multiples actividades estratégicas la 

bioprospeccién, con la finalidad de atraer el interés de las industrias quimico farmaceuticas mundiales 

sobre determinados productos de fa biodiversidad de Costa Rica, poseedores de substancias quimicas 

activas utiles para la industria medica o de otro tipo. Cuando INBio detecta los organismos apropiados, 

los colecciona en pequefios grupos, los congela, los deshidrata y fos envia a laboratorios universitarios 

© a centros de investigacién para que ahi los procesen. Los extractos quimicos puros son preparados y 

enviados a fos socios comerciales para su uso farmacéutico u otros proyectos de desarrollo." 

El compromiso comercial entre Merck & Co y el INBio ha sido ampliamente propagandizado en el 

mundo como ejemplo de un muy buen acuerdo entre una empresa transnacional lider y un pats poco 

desarrollado pero muy rico en recursos bidticos'’™, En virtud de este convenio, anunciado en septiem- 

bre de 1991, INBio se comprometié a suministrar a Merck extractos quimicos de plantas, insectos y 

microorganismos provenientes de las areas silvestres protegidas de Costa Rica para su programa de 

analisis de farmacos. Por su parte. la compaiiia farmacéutica de Estados Unidos se comprometia a en- 

tregar a INBio 1, 135, 000 délares come presupueste bienal de operaciones de investiyacion y toma de 

muestras, y regalias sobre productos resultantes que se pucden comercializar "Ai parecer Merck ha 

prometido mas de la mitad de los beneficios de cualquier medicina desarrollada mientras la compafia 

conserve los derechos sobre las patentes'®> 

Costa Rica se ha convertido en el pais mas cjemplar de la actual entrega neoliberal de sus recursos 

estratégicos de biodiversidad a la compleja red de fas empresas transnacionaies ecologico-enelicas 

"2 Gamez Rodrigo “Wild Biodiversity as a Resource for Imellectual and Economic Development INBiv’s Pilot Project 1 

Costa Rica” En Conservation Corridors in the Central American Region, Edited by Alberto Veza Tropical Research and 

Development. inc. Gainsville. Florida U.S. A, P.39 

CL fa Suriname Company of Farmaceutical Provisions, la Universidad de Suriname, ¢} Herbanio nacional, Forest Peo- 

ple’s Found y Bristol Myers Squibb han suministrado | millon de dolares cn equipo a la [PBS glmciativa de la Exploracton 

de la Biodiversidad de Suriname). Mientras BGS aporta servicios tecnoldgicos y personal encargado de analizar los ex~ 

tractos medicinales potenciales y de realizar invesligaciones tuicrobiologicas. Los resultados se cm tan a el Instituto Palitéc- 

nico de Virginia y a la Universidad del Estados de Virgunia. Los jardines botnicos de Missouri ue EC tambien participan en 

ln recoteccién de extractos de plantas. Al igual que la asociacion INBia-Merck en Costa Rica in [PBS pretege la biodiversi+ 

dad de los bosques tropicales. ofrece oportunidades comerciales a comipadias farmaccuticas mulanacionales + proporciome 

uit ingreso sostenible a as comunidades localcs 

“ Cfr. Nuevas Asociaciones en las Americas. el espirita de Rio. Fd. ct 

"WWE. dias def Medio tinbrente, Sevilla. Espafia 1992. p. 132 
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Como ejemplo también téngase en cuenta la manera en que et INBio, para formar el inventario de toda 

la biodiversidad de Costa Rica, ha firmado un contrato en noviembre de 1992 con una empresa experta 

en conocimiento de sistemas: Intergraph Corporation, el mayor fabricante mundial de sistemas graficos 

interactivos computarizados. Bajo este acuerdo, conocido como Sistema de Informacién sobre el ma- 

nejo de la Biodiversidad (SIMB), se combina el inventario de especimenes de INBio con el vasto cono- 

cimiento de Intergraph sobre instrumentos computarizados, manejo de bases de datos, sistemas de in- 

formacion geografica y tratamiento de imagenes. Con este sistema INBio se propone clasificar alrede- 

dor de 500 mil especies de organismos a razon de aproximadamente 20 000 por mes,‘ 

Recientemente, con motivo de las elecciones presidenciales de Costa Rica se desaté un escandalo 

publico entre México y esa nacién, a propésito del apoyo financiero y politico que uno de los persona- 

jes mas oscuros ¢ inquietantes de fa elite narcogobernante y empresarial de México, Carlos Hank Gon- 

zalez, diera al candidato triunfador a la presidencia de la repiblica de ese pais, Miguel Angel Rodri- 

guez. Como parte de dicho escandalo la prensa de ambos paises sefialé con pormenor la forma en que 

este personaje ha trasladado hasta esa nacién centroamericana muchos de sus negocios: la cria de caba- 

lios (indispensables en sus hip6dromos lavaddélares), los cultivos de exportacion de pifia, platano, pal- 

mito, flores (muy emparentadas en Colombia a la introduccion de drogas a Estados Unidos) asi como el 

traslado de importantes agroindustrias nacionales como Maseca (en ese pais conocida como Demasa), 

de empresas financieras como Bancrecer (en ese pais es conocido como Bancrecer, con mas de sesenta 

sucursales),.¥-empresas.de la construccion como Tribasa. Por lo mismo, llama mucho Ja atencién que 

  

hasta la fecha no se haya ligado a este personaje con el negocio de la biotecnologia, cuando siendo Se- 

cretario de Agricultura de México fue un importante gestor en la formacion de estratégicas reservas de 

la biosfera en el sureste (caso de Calakmul), mientras que como Secretatio de Turismo también tuvo 

oportunidad de ingresar por la puerta gtande en el negocio del ecoturismo. La falta de conexion resulta 

mas notable por cuanto la especialidad académica de este “gran empresario” esta ligada al estudio de la 

biologia, mientras uno de sus célebres hijos, Jorge Hank Rohn, no solo ha sido encarcelado en México 

por contrabando de especies, sino que se encuentra también estrechamente involucrado en el norte del 

pais con el negocio de los nuevos zoologicos particulares. Lo curioso del caso estriba entonces, en cO- 

mo este personaje, con el poder suficiente para imponer al presidente de Costa Rica como uno mas de 

sus gobemadores del “sureste” (en un pais en donde cada vez circula con mayor intensidad el tumor de 

— 

106 En este sentido también resulta sumamente importante tener en cuenta la manera en que CI trabaja construyendo “masas 

criticas de informacion”. Cfr Cesar Ordoficz 
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que fa CIA y el Ku Klux Klan se dedican a la compra masiva de grandes territorios), no aparezca co- 

nectado con el paradigmatico desarrollo de los bionegocios de Costa Rica. 

El caso viene a cuento por la manera en que contrapuntea a las grandes empresas transnacionales que 

hoy se apropian paulatinamente de las reservas de la biodiversidad, con Ja parte nativa de este nuevo 

universo de inversiones y movimientos politicos dentro de la region del Corredor Biologico Mesoame- 

ricano. Ilustra la peculiar manera en que comienza a traducirse dentro de nuestros paises periféricos el 

desplazamiento de los viejos patrones de produccion, y por ende de Jas viejas empresas transnacionales 

encargadas de explotarlos (por ejemplo la United Fruit Co., luego rebautizada como United Brand), por 

nuevos patrones productivos y nuevas firmas’””. Transformando a las plantaciones transnacionales del 

café y el platano en plantaciones organicas, amigas de los consumidores alternativos del primer mundo, 

pero sobre todo introduciendo capitales ecologico-genéticos como los potenciales lideres de la region. 

En dicho contexto resulta indispensable saber leer la manera en que la ubicacién de personajes politicos 

como Hank, o empresas como Merck, Brystol-Myers Squibb, McDonald’s, Nestlé, Pulsar o Cemex, 

gestionan el futuro “ecologista” no sélo de Costa Rica sino también de Tabasco, Campeche, Yucatan, 

Quintana Roo, el Istmo de Tehuantepec y Chiapas, por mencionar solo algunas de las regiones de ma- 

yor interés directo dentro det presente estudio'® 

Dentro del mismo universo pueden catalogarse las asociaciones entre ambientalistas y empresas 

transnacionales operadas en Belice, en donde The Nature Conservancy (INC), {1 Programa para GBelice. 

uSAIL, Audubon Society de Massachusetts y Coca Cola Foods tambien han formado ya su asociacion 

en el Area de la Conservacién y Manejo dei Rio Bravo, organizando de manera ~sustentable” a los 

campesinos chicleros de estas selvas trupicales para abastecer a los fabricantes internacionales de goma 

de mascar. De la misma manera en que en la Reserva de la Biosfera Maya en el Peten de Guatemala, 

Cl, SAt! Guatemala, y CONAP han canjeado la deuda financiera internacional de Guatemala por protec- 

cion a la naturaleza, prohibiendo en ese lugar la agricultura de corte y quema (cs decir, la inmigracion 

Encl caso de Ecuador. por cyemplo. C1 se ha ahado con CIDESA una organtzacién de desarrollo comunitario de quilo 

para cosechar y vender tagua, una nucy de palma cuya consistencia se parece al marfil. Cl y CIQESA trabajan con la Co- 

muna Rio Santiago Cavapas en la recoteccién y la venta de ta agua 

© La reportera Karla Casillas rcaliza un imeresante reportaje sobre la reciente visita de la gobernadora del estado de New 

Jersey Christine Todd Whitman. posible candidata a ta vicepresidericia de Estados Unidos en la campaia prestdenctal del 

senador republicano Dole, visita dedicada a promos er las relaciones comerciales de un grupo de empresas norteanicricanas 

con México cn cl contexto del TLC. Entre las 35 empresas representadas se encontraban “AT&T. IPT. Continental Airlines. 

Cin bank, Fleet Hank. Gristoi-Myeis, Merck de México v Lease and Technology entre otras” E/ Hinanerern, 22 de sepiem- 

bre de 1998. p.25. Por otra parte WWE, en conextén con la Fundacion MacArthur y fa Adininisiracion de Desarrollo de 

Ultramar del Reino Unido, promueven en la selva tropical de Quintana Roo. junto a Calakniul. cutiro empresas de recursos 

forestiles con el nombre Plan de Proteccion Forestal, destinadas a ta extraccion y comercializacion de madera 
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campesina) y solo permitiendo actividades relacionadas con la investigacion cientifica, el turismo eco- 

légico y actividades educativas (es decir, la inmigracién norteamericana). En estas circunstancias re- 

sulta muy clara la asociacién en Guatemala de CI con la empresa Croda, Inc. (lider mundial en el desa- 

rrollo de materias primas para cosméticos) para la creacion de una nueva linea de productos de tocador 

derivados de aceites y extractos de plantas y materias primas (aceite de cohune, extracto de jaboncillo y 

allspice) que se extraen det Petén. Como en todos los casos anteriores Corda procesa las especies bio- 

logicas en sus laboratorios, mientras Cl, a la manera de los viejos finqueros, se encarga de la cientifica 

recoleccion de la nueva materia prima’, 

Es claro que el control de la biodiversidad en el Corredor Biolégico Mesoamericano para los 

norteamericanos reviste hoy una importancia estratégica adicional, al permitir la presencia geopolitica 

de esta nacion en la totalidad de esta estratégica franja istmica, justo cuando se agota la vigencia del 

Canal de Panama y —como demostraremos mas adelante— resulta mas actual que nunca Ja 

construccion de corredores interoceanicos por todos los estados centroamericanas. 

ee 

' Resulta muy interesante observar ahora que comienza a desarrollarse en Chiapas las nuevas plantaciones de Marafion la 

manera en que Cl, Corda y la ONG peruana Candela se han organizado en Peru para la recoteccion de nucces de la India. 
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Apéndice del capitulo 1: 

Actividades de 
Bioprospeccion y 
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y las estrategias 

de su desarrollo 

en el Sureste 

a4



LA CRISIS DEL AGUA 
Y LAS ESTRATEGIAS 

DE SU DESARROLLO EN EL SURESTI 

2.1. IMPORTANCIA ESTRATEGICA DEL AGUA 

La maduracién capitalista de la figura actual de la tecndsfera pone en el orden del dia la preocupacién 

cientifico técnica y econdmica por la bidsfera, asi como por la dindmica de la hidrésfera, en tanto 

fundamento ultimo de ambas. La importancia creciente del agua en el capitalismo dispara el uso y la 

investigacién cientifica sobre la complejidad del flujo metabdlico natural y técnico de este recurso. La 

mundializacion de Ja industria y el consumo moderno exacerba hasta las ultimas consecuencias la 

necesidad de comprender “racionalmente” el uso global de los grandes ciclos de generacién, 

purificacién, distribucién y almacenamiento del recurso. También fa necesidad técnica de intervenir 

activamente en algunos aspectos del llamado ciclo natural del agua: en la actividad ciclica del océano 

sina también de tos ciclos de congelamiento y   mundial, poseedora no sdlo de los flujos de los acéanos, 

descongelamiento de los hielos polares o de los ciclos de evaporacién y precipitacion del agua sobre el 

mar o sobre las superficies terrestres; en la consiguiente circulacion planetaria de las nubes, su 

atraccion y repelencia sobre la superficie terrestre, su precipitacion y escurrimiento superficial y en su 

filtracion subterranea,' provocando todo ello, junto al movimiento de los océanos, la crosién de la 

corteza terrestre y la constante remineralizacion de las aguas. Tal ciclo natural constituye el medio 

esencial de nuestro planeta viviente, entendido como Gaia (segun James Lovelok) y, por lo mismo, uno 

de los fundamentos mas indispensables del metabolisma entre el trabajo humano y ja naturaleza 

Este trabajo no sdlo oterga un uso y sentido humano al ciclo natural del agua —dentro del cual se 

incluyen los procesos naturales de su obtencion (por Jluvia o rocio), purificacion (por evaporacion, 

filtrado en el subsuelo, purificacion bacteriana en pantanos), distribucion (por movimiento de nubes, 

precipitacion o por el recorrido de los rios) y almacenamiente (por lagos, mantos freaticos) - sino que 

también recrea de manera artificial cl movimiento de este ciclo, mediante la perforacién de pozos o la 

construccién de plantas desalinizadoras, mediante el tratamiento quimico o biologico para la 

purificacién deJ agua, o mediante la construccion de ductos, hidrovias, presas, tanques, ctcétera. Esto 

  

* g3% del agua dulce disponible (que exciuye ia de ios casquetes polares) cs agua subterranea. io que condiciona que | 500 

millones de personas dependan de este recurso obtenida medianie pozos.



llega al punto en que ambos circuitos metabdlicos, el natural y el artificial, con el mantenimiento o 

disefio artificial de lagos o rios, o mediante la cosecha artificial de Iluvias, tienden a fundirse en un soto 

Ciclo social-natural. Todo ello soporta el funcionamiento del ciclo del consumo humano del agua, sea 

en el cultivo de campos o bosques, en el mantenimiento de la ganaderia o la acuacultura, asi como en 

las actividades industriales, el funcionamiento de diversos medios de transporte marinos y terrestres, la 

generacion de electricidad, etcétera? El desarrollo de las enormes fuerzas de produccién del 

capitalismo mundial del siglo XX, modifica como nunca antes la importancia relativa de cada uno de 

estos tres ciclos: el natural, el artificial y el del consumo humano. Agigantando a este altimo® y 

obligando al desarrollo descomunal de la obtencién, purificacion, distribucién y almacenamiento 

artificial del agua, de acuerdo a las necesidades productivas y reproductivas del capital. Por tal motivo 

el agua, al igual que la tierra y los bosques en los siglos pasados, o la bidsfera y la atmésfera en el 

presente sigio, va dejando de funcionar como un gran bien de propiedad comin de toda la especie 

humana, para convertirse, cada yez mas exhaustivamente, en una mercancia regulada por la propiedad 

privada, producida y reproducida por el capital. 

La incorporacién del ciclo planetario del agua dentro del ciclo técnico de la produccién capitalista 

mundial, mecanizando y automatizando su extraccién, distribucion, purificacién etcétera, imprime en el 

uso productivo y consuntivo final de la misma caracteristicas materiales especificamente capitalistas. 

En la ultima década del siglo Xx la industria usa cuarenta veces mas agua que a inicios del siglo, 

mientras que la descomunal y desequilibrada concentracion urbana que se extiende por todo el planeta 

requiere de cada vez mayores espacios de almacenamiento y técnicas cada vez mas poderosas de 

bombeo, purificacion, encausamiento de rios para el abasto y el desecho de aguas negras, etcétera. Ello 

no solo genera una enorme devastacién ambiental en el campo, también alienta entre los miles de 

millones de habitantes de las ciudades una forma de consumo que no €3 consciente de fos limites 

naturales del recurso, dilapidadora e irresponsable, completamente desligada de una verdadera gestin 

colectiva local, nacional y mundial para obtener y reproducir el agua.’ Por otra parte, el desarrollo 

desequilibrado de las formas actuales de la agricultura, la ganaderia y la silvicultura —principales 

consumidores mundiales del liquido— alientan catastroficamente, como explicaremos mas adelante, la 

deforestacion y la desertificacién, volviendo cada vez mas dificil la recuperacién ciclica del recurso. Lo 

que los tecnécratas det Banco Mundial —-promotores de megaproyectos para el manejo del agua cada 

vez mas gigantescos— nos venden como las grandes soluciones que acarrea el desarrollo cientifico y 

  

2 El 23% del agua potable se consume industrialmente, el 8% es consumo doméstico, mientras que el 69% lo consume la 

agricultura. Lo que da una idea de la enorme importancia que tiene ef futuro ahorro de agua que comenzarin a generar las 

nuevas tecnologias agricolas como las de invernadero. 

3 (Que més que ser un consumo humano en realidad es un consume irracional, monopélico, excluyente, antiecoldgico. 

etcétera.) 

4 Jean Robert, Water is a Commons, Habitat International Colicion, México, DF, 1994. 
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técnico de} capitalismo moderno, en realidad encierra una forma general de uso irracional del agua, 

basada en una produccién de escasez artificial cada vez mas profunda de este recurso. 

El hecho de que las precipitaciones —momento clave de la conversion del agua marina en agua 

potable— no ocurrari de forma homogénea por el mundo, sino segin la sucesién de las estaciones 0 de 

acuerdo a la atraccién que, por ejemplo, ejercen las regiones boscosas (y montafiosas) sobre las nubes 

(por contraposicion al calor de los desiertos que las repelen), condiciona la desigual distribucién 

planetaria del agua potable. Riqueza o escasez del recurso que deviene en cada vez mas esencial, no 

solo conforme ta crisis ambiental enrarece ef acceso al recurso, sino también conforme el capital se ve 

obligado a revolucionar la base material de la técnica, desde su fundamento predominantemente 

mecanico y quimico, hacia otro de orden también progresivamente bioldgico. El actual patron técnico 

mundial basado en el acero y el petréleo, se dirige indefectiblemente hacia un nuevo patron también 

sustentado en la biotecnologia y el agua. 

Al ser ef agua el medio dentro del cual se origind la vida, quedando impresa en las condiciones, el 

proceso y el resultado de la misma, asi como en la estructura misma de los compuestos organicos, de 

las cétulas o de los organismos pluricelulares,” fa reproduccion de lo vivo solo resulta posible mediante 

la presencia del agua. De ahi que la abundancia y potencia de la biodiversidad del mundo —este nuevo 

recurso estratégico del capital— esta directamente sustentada en la presencia del agua. Se afiade el 

hecho de que mientras la biodiversidad comienza a funcionar, segiin explicamos en el capitulo anterior, 

como un estratégico reservorio genético, tanto estos recursos bioldgicos como el agua misma 

comienzan también a ser pervibidos como inauditas Fuentes de energia: por la biomasa que ben puede 

convertirse en una potencial fuente de bidrocarburos, como por cl agua que también puede fungir como 

una inagotable fuente de hidrogeno © Hidrocarburos de los que naturalmente tambien podran extraerse 

los hoy tan codiciados polimeras (una de las bases técnicas de los nuevos materiales), mientras el agua, 

conforme madure la nueva inyenieria molecular y atamica de los liquidos, proporcionars nuevos usos 

bioelectronicos y biomagnéticos de las células (caso hoy particularmente explorado por la Investigacion 

* FE} apua es cl medio en el cual ocurre e} ongen de la vida y el medio mediante en cl cual se reproducen todos los ciclos 

metabdlicos (cclulares o pluricelulares) de Ja mtisma. incluidos las ciclos de reprodnecidn penética ¥ sexual. v es un residuo 

cotidiano de cualquier ipo de metabolismo. lo que por otra parte enriquece la cualidad bioldgica de los Jiquides que 

intercambian todos los seres vivos cntre si, Pero el agua no sélo imprime su marca cn ct proceso vital de los organismos: 

violdgicos. sino que también conforma la estructura fractal de gstos Haciendo que fa tension superficial. que deriva de los 

puentes de hidrégeno que existen enire fas moléculas de agua, sca en realidad una suerte de forma elemental de cohesion ¥ 

operacién de los sucesivos seres vivos. Asi. por cjcniplo, la estructura clectromagnética del agua que ocasiona la formacion 

de gotas de apna vuelve a reaparecer constamlemente en las sucesivas cstructuras de la evolucton biologica, como los 

csféricos coacervades de Oparin. o en Jas complejas células procariontes ¥ cucarigntes Por este mote el agua es el 

principal elemento interior ¥ exterior de todos los seres vivos. De ahi que las membranas que marcan fa frontera entre lo 

exterior y lo interior no solo marquen una discontinuidad impermeable entre estos dos ambrtos. sino también una 

continuidad permeable basada en [a naturaleza clectromagnetica del agua A partir de esta dialéctica. Ia interionzacion de 

las cualidades exteriores del agua o la extenoracion de las cuatidades interiores de agua que poseen fos orgamismos 

constituye un elemento permanente en Ia logica evolutiva de los scres vivos, El extremo mas notable de estas resonancias ¢s 

la idenudad entre la compasicion quinuca de los minerates del agua del mar y los minerales de la sangre 

© En tanto la quema del hidrogeno como contbustible deja com residue al vapor de agua 

 



microlectroniéa interesada en convertir a las células en microprocesadores). Esto afiade al valor 

ambiental y genético de los bosques, selvas, manglares, pantanos, un nuevo valor econdmico derivado 

no solo del hecho de que estos sitios funcionan como polos de atraccion y deposits estratégicos de 

agua potable, sino también como centros de filtrado, purificacion y enriquecimiento de las cualidades 

bioldgicas del agua.” Asi como en los seres vivos el agua funciona como un medio que permite nutrir a 

los organismos (irrigandolos o hidratandolos), transportar por todos los tejidos 0 incluso por el 

citoplasma Jos nutrientes o la misma energia electromagnética, lavar los organos, y regular la 

temperatura de los cuerpos vivos, exactamente de la misma manera 1a sociedad en su conjunto y todo 

su aparato productivo requiere del agua para irrigar los campos, lavar las fabricas y ciudades, 

transportar los barcos, regular la temperatura de las maquinas, las ciudades o él planeta entero. 

Hasta hace pocas décadas la relativa abundancia natural del agua potable —-hablando en un sentido 

mundial— hacia pasar desapercibido su verdadero papel estratégico, pero el aumento en la demanda de 

fa misma por ef desarrollo contemporaneo de la poblacién y de Jas fuerzas productivas técnicas 

mundiales, la intensificacion de sus usos como resultado de la incesante revolucion técnica, los severos 

problemas ambientales que estas innovaciones y desarrollos implican, han hecho de este recurso un 

bien cada vez mas escaso, convirtiéndolo en uno de los problemas técnicos fundamentales del siglo 

XX1, Su interconexion diversa y compleja con todos los procesos de produccion y reproduccién obligan 

a una gestién del recutso desde muy diferentes puntos de vista técnicos y econdmicos. De ahi que 

mientras la ciencia contemporanea entrega la comprensién de la fisica, a quimica, la bioquimica y la 

biologia de! agua, la diversificacion capitalista de sus usos (como materia prima, medio de produccion, 

materia auxiliar, medio de subsistencia, etcétera) coincide con la produccién y reproduccién artificial 

__de su escasez mundial, asi como con la expropiacién de este bien comin a todas las comunidades del 

planeta. Mercantilizacion del agua (un litro de agua potable vale mas que Un lito de petroteo)-que-es 

identificada tramposamente con un supuesto uso mas racional de la misma, por cuanto ahora 

supuestamente se comienza a contabilizar su costo econdmico. Sin embargo, el resultado general de 

toda esta reorganizacion en el manejo mundial del recurso es tan solo una creciente apropiacion privada 

del mismo por cuenta de las grandes empresas transnacionales, lo que evidentemente implicara su uso 

mas cadtico y discrecional, alejando de ¢l a la mayor parte de la humanidad. Al coincidir la perversion 

técnica, la creciente escasez artificial del mismo y la intensificacion de sus usos con ta actual cleada de 

megaconcentracion de capitales, se busca de paso la apropiacion privada de la mayor parte de Ja renta 

publica que la gestion de este bien comin genera. 

  

7 “£1 tratamiento de aguas servidas es costoso. Para eliminar la materia organica, el fosfato y los compuestos nitrogenados 

que las arcas agricolas y ciudades vierten en los rios se necesita filtar el agua a través de complejos y costosos sistemas de 

bombes, filtros y tanques. Sin embargo, ¢! pantano hace ese mismo trabajo sin costes. Las aguas contaminadas fertilizan las 

plantas y cuando se retiran del pantano ya estan tatadas. Mcdia hectdrea de pantano realiza una labor de purificacién por 

valor de 2,800 délares al afio, Si se multiplica esa suma por el numero de pantanos en el plancta, se tiene un ahorro anual de 

462, 000 mdd.” “El coste de ios sistemas ecofégicos”, en Discover ex espattol, Abril, 1998. 
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2.2. CRISIS AMBIENTAL ACTUAL DEL CICLO NATURAL DEL AGUA 

Sintetizamos en este punto datos conacidos sobre Ia actual situacién mundial del agua con la mera 

intencién de demostrar que 1a presente crisis ambiental del mundo produce y reproduce de manera 

artificial y ampliada la escasez de agua, en su sentido mas amplio. No sdlo como escasez cuantitativa 

del agua potable, sino como escasez en la calidad de la misma,® pero también del agua en el ambito 

marino. La globalizacién de la industria desata un proceso sinérgico donde todos los factores 

antiecologicos tienden a multiplicarse, ocasionando una crisis ambiental planetaria sin precedentes, 

haciendo del capitalismo del siglo Xx el principal factor destructive. Subrayamos la manera en que la 

crisis ambiental mundial, a la manera de las catastrofes bélicas, convierte a las fuerzas productivas del 

capitalismo avanzado en poderosas fuerzas productivas perniciosas o fuerzas destructivas,” con la 

intencién de relacionar los actuales programas mundiales de manejo del agua, los megaproyectos y las 

privatizaciones que mas adelante describiremos, con las dinamicas de acumulacion perversa propias del 

capitalismo contemporaneo. 

La integracién del proceso de produccién a escala global durante los ultimos cincuenta afios expande 

por el planeta su planta industrial basada en acero y petrdleo, lo que implica un desbordamiento 

catastrofico de las cualidades ambientalmente nocivas del presente patrén técnico ® Hoy se procede a 

la transformacion del mismo, so pena de destruir catastroficamente todos los ciclos vitales de la 

bidsfera. Para el caso de los tres ciclos del apua arriba mencionadas, la crisis técnica ambiental del 

mundo se manifiesta como aumento de la contaminacién de las ayuas marinas y terrestres, como 

alteracian de los ciclos estacionales y las medidas de [a distribucién mundial (resultado del cambio 

climatico de la tierra), como scquias crecientes y desertificacién, asi como precipitaciones excesivas, 

destruccion de los suelos arrastrados por los rias e inundaciones devastadoras. 

E! aumento de la deforestacién, especialmente en las tierras de las vertientes allas, el crecimiento de 

la frontera agricola, las practicas de imigacion inapropiadas, cuyo resultado es Ja salinizacion o 

alcalinizacion de los suelos agricolas, 1a sobrexplotacion de los suclos pobres que lleva a la pérdida de 

  

la capa arable, el sobrepastareo de ovejas, cabras, ganado vacuno y camellos en pastos pobres y 

fragiles, la tala de un exceso de madera en las tierras secas, asi como los procesos de urbanizacion en 

aumento permanenie, son fos principales factores en los aciuales procesas de desertificacion. E] 

problema es extremadamente prave: “los desiertas del mundo estan creciendo y extendiéndase cada vez 

mas sobre la tierra. La desertificacian amenaza aproximadamente una tercera parte de la superficie 

terrestre y afecta las vidas de alrededor de 850 millones de personas ~ Cttlas del Medio Ambiente, 

  

> EL 80% de las enfermedades que se sufren en cl mundo estin relacionadas con Ta mala calidad del agua s cada ocho 

segundos mucre un niio por esta causa 

" Jorge Verazat. “Carlos Mary y ta técnica Desde la porspoctiva d on Critters de ter Reonomin flitica, edickint 

  

fatmoamericana. México, 1.F . 1984. p 10t 

Jorge Verava, Op. Cit



wwF) Esto lleva hasta el extremo un problema que arrancé con la revolucién neolitica, pues la especie 

humana Heva 10 mil aitos produciendo desiertos, si bien en la actualidad amenaza con convertir en este 

tipo de suelos a 3 300 millones de hectareas (una superficie equivalente al continente americano).'! 

El desecho de millones de toneladas de residuos industriales y domésticos —entre los cuales 

abundan cada vez mas los PCBs, los DDT, los pesticidas dafiinos y otros contaminantes organicos 

persistentes (los COPs) generadores de peligrosos residuos organoclorados, los residuos de la mineria, 

los residuos radiactivos, los desechos médicos infecciosos— son vertidos publica o clandestinamente 

en rios, lagos o directamente en mares. Los contaminantes arrojados a Jas costas, que son enormes, en 

verdad se quedan muy por detras de todo lo vertido directamente en el mar. Ocupando el lugar de 

honor toda la contaminacién derivada por la industria petrolera (sea por descargas operativas de los 

buques cisterna, por desperdicios domésticos, por accidentes petroleros) y los vertederos en el fondo 

marino’? Hay que considerar ademas que entre las descargas de contaminantes en las costas se 

incluyen todas las descargas hechas tierra adentro sobre los rios. Si bien los venenos en las aguas 

terrestres contaminan no sdlo los lagos y pantanos, sino también los mantos freaticos del subsuelo. 

Nuestra explicacion del apartado anterior evidencié la presencia de los ciclos globales del agua para 

facilitar {a comprension de cémo el desequilibrio del mar, aunque no esté referido directamente al 

detetioro del fondo planetario del agua potable, en realidad conforma la base del hidrosistema general. 

No sdlo porque de fos mares deriva a mayor parte de los alimentos acuaticos (que hoy se envenenan, 

desequilibran y agotan peligrosamente), sino también porque de la situacién de los mares deriva la 

regulacion global def clima, y por ahi el proceso mundial de conversion del agua marina en potable. Si 

el calentamiento de los océanos deriva, efectivamente, del efecto de invernadero (derivado de la 

presencia de gases como CO>, SO2, CFC, la deforestacién, los incendios forestales), estariamos frente a la 

“ contradiccién mas vasta, nunca antés “vista entre ta-industrializacin-del-mundo_y_la_bidsfera. Desde et 

punto de vista de la Critica de la Economia Politica fa subordinacién y depredacion del mar a ja vida 

econémica de los continentes, podria ser pensadas, en un sentido amplio, como una de las figuras 

extremas del proceso global de “subordinacién del campo a la ciudad”, "? pues de la misma manera que 

la depredacion de la fertilidad de la tierra (el “trabajo” biologico y quimico de los suelos, organizado 

por el trabajo de los campesinos) soporta el desarrollo urbano industrial, la depredacién de 1a vitalidad 

de toda la bidsfera y sus fundamentos marinos, s e! desarrollo agrario é industrial de toda la 

    

“Ep el caso de Africa del Norte y Asia Central han perdido dos terceras partes de la disponibilidad de agua que tenian en 

1960. 
"2 “Det total de la contaminacién marina, alrededor de un 44% se vierte directamente al mar 0a los. rios. Una tercera parte es 

arrastrada directamente por ¢! aire y es resultado de 1a contaminacion atmosférica. Alrededor de un 12% procede de los 

barcos y otro 10% es vertide deliberadamente, Ja extraccién de petréleo y gas en el mar representa una aportacién de 

alrededor de un 1%.” Geoffrey Lean, Don Hinrichsen, Atlas Mundial def Medio Ambiente, Preservacién de la Naturaleza. 

Cultura! de Ediciones, $.4., Madrid, Espafia, 1995, p. 173. 

3 Entcndicndo por el concepto de “campo” cl vasto contenido que Marx atribuyc a la nocién de “ticrra” como et 

laboratorium de ta naturaleza toda. 
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vida humana. La crisis mundial del agua es, por lo mismo, un sintoma de la extrema gravedad que tiene 

el actual caracter decadente de la civilizacion material capitalista. 

2.3. ALGUNAS PSEUDOSOLUCIONES DEL CAPITAL 

ALA CRISIS DEL AGUA 

En tanto la crisis de los ciclos del agua no es una crisis regional, ni resulta meramente de cambios 

naturales, sino un producto mundial de la globalizacion industrial, las nuevas pseudosoluciones que el 

capitalisrno propone, son acciones de orden global. En correspondencia puntual con la formacion de un 

nuevo sector capitalista en la division del trabajo de tipo ecolégico-genético, también se desarrolla una 

nueva fuerza econdmica mundial destinada a gestionar un “desarrollo sostenible” de tos recursos 

hidricos, en la que destaca la participacion de las instituciones internacionales como la ONU, los 

diversos Estados nacionales, tas organizaciones financieras internacionales (encabezadas por el Banco 

Mundial), los departamentos de desarrollo de los gobiernos metropolitanos, asi como poderosos 

sectores del capital industrial privado. Dichas mediaciones buscan la manera de regular la explotacion 

del agua mediante restricciones que permitan un uso jerarquizado de la misma, apoyandose para ello en 

el disefio de mecanismos del “libre mercado” que garanticen el retorno de las inversiones. 

De entrada, el Banco Mundial ha estado pensando durante fos ultimos cincuenta afios en la necesidad 

de reordenar fos recursos hidricos plobales, lo que todavia hoy implica, segun él, una inversion de 600 

mil millanes de dolares. Situacian en la cual lus paises del tercer mundo tendrian que recurrir a 

préstamos por 60 mil millones de dolares, de los cuales éste aportaria entre 30 mil y 40 mil millones de 

dolares. Otro caso ejemplar de este tipo de yestion es el encuentro de mas de 400 profestonales del 

Hemisferio Occidental reunidos en octubre de 1992 para celebiar el Dialogo Interamericano sobre 

Administracion de Aguas. Reunidn destinada a iniciar las gestiones necesarias para una administracion 

integrada de los recursos hidricos. Fllo con la intencion de crear una Red Interamericana de Recursos 

Hidricos. “Enel pasado nos dice La Declaracian de Miami Del Primer Dialogo Interamericano sobre 

Administracion de Aguas- las naciones han administrado sus recursos de forma independiente, pero 

ahora deben administrarlos en forma cooperativa, atravesando sus fronteras politicas. Para alcanzar los 

objetivos del desarrollo sostenible y una administracion integral de los recursos hidricos, las gobiernos, 

las empresas privadas y demas organizaciones deben definir lo mas claramente posible las condiciones 
: a ae . . . ar 

hidrolovicas y politicas existentes. sus interselaciones y su interdependencia 

  

Cucnca del Rio Usimacinta, San Cristobal de tis Casas. Chiapas, México. 1978. p. 30



Asi, se identifican tres problemas criticos en referencia a los cuales resulta prioritario iniciar 

acciones: la investigacion y educacién en ecosistemas acuaticos, el suministro de agua potable y 

saneamiento, asi como el desarrofio de politicas de aguas que permitan regular el dafio que la pobreza 

(sic) y el consumo excesivo del recurso generan en el uso y administracién sostenible del mismo. Y si 

bien todo ello requiere de una gran coordinacién entre los Estados del continente, el quinto punto de tos 

“jineamientos de accion” deja muy clara la manera general con que se recomienda proceder para la 

solucion de todos los problemas: “explorar y fomentar principios de privatizacién ambientalmente 

responsable en materia de desarrollo de recursos hidricos en la medida que sean congruentes con el 

caracter publico intrinseco del recurso”.'° 

El cambio de patron técnico con que el capital mundial se adapta a las nuevas condiciones 

ambientales mundiales coincide con un movimiento mundial de relevo de la propiedad publica de los 

bienes comunes y las infraestructuras estratégicas nacionales, por la propiedad privada transnacional. 

De manera que las enormes medidas del capital industrial concentrado en la actual etapa de la 

acumulacién y la globalizacién no solo conllevan una profunda crisis ambientai, sino también la 

aparicién de los enormes capitales de medida supraestatal, con la capacidad de comprar segmentos 

estratégicos del ciclo mundial del agua, principalmente en las ramas de la obtencién, la purificacion, la 

distribucién, el almacenamiento y el uso energético e industrial del agua. Lo que les comienza a otorgar 

a estas empresas transnacionales un poder inédito sobre ta produccidn y el consumo humano. 

Por fo mismo, cada vez resuitan mds frecuentes e importantes los megaproyectos privados, que, en 

opinién de Robin Clarke, hoy giran en el mundo entero en torno de la construccién de presas, 

desviacién de rios y construccién de acueductos, asi como de procesos de desalinizacion del agua, si 

oe bien_existen_otros renglones de inversién que también iran aumentando en importancia (creacién de 

bancos de agua en los lugares de alta precipitacion, creacion de redes 0 circtitos -de-su-distribucién, 

importacién de agua en contenedores, captura de icebergs). Detallamos algunos ejemplos de los 

principales megaproyectos internacionales para que el lector tenga una idea del contexto, la 

importancia relativa y las verdaderas posibilidades —conforme el capital transnacional tome las riendas 

del territorio nacional— de que los megaproyectos hidricos propuestos para el sureste de Mexico se 

tealicen. 

Destacan, sobre todo, la construccién de presas en la India, en ei Sudeste Asiatico, Africa del sur y 

Sudamérica. En el caso de la India, el proyecto mas sorprendente de todos, gira en toro de la 

construccion de !a presa Sardar Sarovar en el valle de Narmada, estado de Gujarat en la India, 

considerada como la mas grande del mundo (1 210 m de largo y 139 m de alto, con una capacidad de 

almacenar 3.5 millones de m° de agua potable y de generar 1 450 MW de energia), proyecto en torno del 

cual se construye un canal de 445 Km. de largo y 750 m de ancho, destinado a irrigar 1.8 millones de 

eo 

5 Idem, p. 39. 
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has. Proyectandose adicionalmente en el mismo valle, la construccién de 30 presas mas, de gran 

capacidad, 125 de tamafio mediano y 300 presas pequefias que cubriran | 300 Km.’ que regaran otros 

4.8 millones de hectareas. 

Si bien, no hay que pasar por alto los 100 proyectos de presas programados para los 4 mil kilémetros 

del rio Mekong; el proyecto de la presa hidroeléctrica Bakiin de 2 400 megawatts en Malasia; el 

proyecto ya iniciado de construccién de la presa de las Tres Gargantas en el rio Yangtze, otra también 

catalogada como “la mas grande dei mundo”, que se planea terminar en 20 aiios; el proyecto de 

construccién de la presa San Roque en el rio Agno de Filipinas, financiada por el banco Export-import 

de Japon (EXIM), que constituiria el proyecto hidroeléctrico privado mas importante de toda Asia; el 

proyecto de control de inundaciones costeras programado por el Banco Mundial para Bangladesh. Asi 

como, para el caso del sur de Africa, lo proyectos de las presas Epupa en el rio Kunene en el arido 

norte de Namibia, asi como el proyecto de ducto que pretende tomar agua del rio Okavango, para llevar 

agua a Windhoek. En el caso de Lesotho, pequefio pais completamente rodeado por Sudafrica, se 

propone tomar el agua del rio Orange para trasiadarla a la region industrial de Gauteng, por medio de 

una serie de presas y timeles abiertos a través de las montafias. Asi como las seis presas programadas 

para el rio Biobto en Chile. 

En materia de desviaci6n de rios sobresaten los proyectos de China, Alaska, Canada, 2U y México, si 

bien no habria que olvidar los trabajos suspendidos en la ex URSS. En el caso de China se tiene 

proyectado desviar el 5% del agua del rio Yangtze hacia las tierras semiaridas ubicadas al noroeste de 

esc pais, construyendo un acueducte de 1 OGG Km., mientras en cl caso de América dei Norte se planea 

la transferencia de 136 a 308 kilametros cubicos de agua anuales, de los siete principales rios de 

Canada y los tres de Alaska, con la intencidn de encauzar esta agua hacia la parte central de Canada, el 

sudoeste de Estados Unidos y el norte de México. “La escala de la propuesta” nos dice Robin 

Clarke--. “desafia la imaginacion: se planea la creacién de 240 nuevas represas, 112 proyectos de 

irrigacion, 17 nuevos canales o trios navegables. |.a represa mayor podria almacenar hasta 3 500 Km \ 

de agua”. Riqueza general, de la cual e! 61% seria utilizada por Estados Unidos, ef 20% por Canada y 

ef 19% por México 

Junto a este programa rivaliza otra megaproyecto para la construccién de un gigantesco acueducto 

submarino de Alaska a California, equiparable por su importancia a lo que en su momento fue el Canal 

de Panama, de | 400 a 2 100 millas de jongitud, con una capacidad de acarrear 325 851 galones 

anuales. Para abastecer esta cantidad de agua se desviarian los rios Stekine y Couper en Alaska. La 

empresa encargada del proyecto, la Fluor Daniel Corp., estima que ¢l acueducto construido con nuevos 

materiales “compuestos” de acero y concreto, tendria 14 pies de didmetro, con un costo de 150 mil 

millones de délares, Otro proyecto de Acucducto de 900 km de longitud ha sido propuesto también en 

** Robin Clarke, iarer, Paw nfernaronal Crisis, The MIT Press, Cambrige Massachusetts, 199% p 112 
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Estados Unidos para las aguas del rio Colorado, que atravesando el Desierto permitiria también irrigar 

las tierras de California. Sobresale también ef proyecto de hidrovia de navegacion para buques 

maritimos, de 3 400 kilometros de longitud, para el rio Paraguay/Parana, promovido por el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. 

En su momento la URSS también abrigé la idea de desviar el cauce de los 3 rios mas importantes del 

norte de la ex URSS que desembocan en fa vertiente del Artico, el Irtysh, Ob y Yeniei, proyecto que en 

su momento se le conocié como el proyecto del siglo. El programa pretendia desviar 120 kilometros 

cibicos de agua para irrigar 2 200 km. de tierras en Asia Central. Sin embargo el proyecto fue 

cancelado en 1986. Aunque recientemente se habla de otro nuevo proyecto que consiste en limpiar los 

trios Kama y Volga. 

En el caso del Medio Oriente y del rio Colorado en Estados Unidos destacan los proyectos de 

desalinizacion de agua. Se trata de una técnica que actualmente aporta 10 millones de m’ de agua fresca 

al dia en todo ef mundo y que se practica en Israel, Paises Bajos, Estados Unidos, México, Egipto, 

Italia, Malta, Bermuda, Espafia y la URSS. En Israel se esta llevando a cabo el proyecto de 

desalinizacién de agua mas importante del mundo, éste se encuentra ubicado en el desierto del Neguev. 

Por otra parte la mayor planta actual de desalinizacion se encuentra en la frontera de México y Estados 

Unidos para la trata de las aguas del rio Colorado, que desde os afios cincuenta presentan problemas 

graves de salinidad. Un proyecto innovador y atractivo es el de desalinizacion del agua de icebergs para 

abastecer a Estados Unidos, Australia y el desierto de Atacama, pues se trata de una alternativa cien 

veces mas barata que la desviacién de rios o la construccién de plantas de tratamiento. Por la enorme 

abundancia de Jos recursos acuaticos marinos, el perfeccionamiento de este tipo de tecnologias podria 

ofrecer una solucién mas duradera a la actual escasez del recurso. 

Si la actual irrupcion neoliberal dé las fidevas tecnologias;los-megaproyectos.de.capital publico y de _ 

las empresas transnacionales, pudieran presentar una solucion efectiva de algunos cuellos de botella en 

el metabolismo ambiental de la acumulacion mundial del capital, ello no debera identificarse 

mecanicamente con un mejor uso humano del agua, sino mas bien como parte de un nuevo proyecto 

antiecoldgico e inhumano global de! capital (que a pesar de ello muy bien podria ser un capital de corte 

pseudoambientalista). Para probar nuestras palabras repasemos las acciones en esta materia por cuenta 

mpresa capitalista productora de 3 53 3 2 oO
 

def Banco Mundial, que, entre otras cosas, repé 

presas. Seguin la Jnternational Rivers Network esta institucién ha construido 527 presas a lo largo de 
  

sus cincuenta afios de historia,'” a las cuales se agregan tos 58 mil millones de dolares (a precios 

constantes de 1993) que han sido prestados para la construccién, la expansion o rehabilitacion de 604 

presas en 93 paises, incluyendo muchos de los controvertidos proyectos mas grandes de) mundo. 

“Siempre con el argumento de aliviar la pobreza se han promovido infinidad de proyectos fallidos de 

rey 

17 Ep el mundo existen 38 000 presas, de las cuaics cl 85% se construyeron cn los ultimos 35 afios. 
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presas, se han causado severos dafios al medio ambiente y a la sociedad, ademas de generar 

endeudamiento {...] Se ha estimado que alrededor de diez millones de personas han sido expulsadas de 

sus tierras por las presas financiadas por el Banco Mundial. A pesar de ios reclamos politicos de parte 

de los desplazados para que se les permita, al menos, recuperar los niveles de vida previos, una revision 

de las experiencias del Banco Mundial sélo permite mencionar pocos ejemplos en los que los 

desposeidos han recibido algunas mejoras en baja proporcion. De cerca de 200 proyectos activos 

examinados por el Banco, la mitad no tiene en absoluto ningan plan de reubicacién en el proyecto de 

evaluacién, en violacion directa de la politica de reasentamiento dei Banco. La oposicién publica [a tas 

presas] en muchos paises termina siendo reprimida violandose sus derechos humanos. Lo cual, sin 

embargo, no desanima al Banco Mundial para que continve con sus proyectos”.'* 

Estimaciones del propio Banco calculan que entre 1994 y 1996 su participacién en proyectos ha 

desplazado alrededor de 350 mil personas. China, uno de los gobiernos mas represivos del mundo, se 

ha convertido en el prestatario mas grande de este banco, para construir un proyecto que desplazara a | 

200 000 personas. Mientras el proyecto de construccion de presa y canales de irrigacion anexos en el 

valle de Narmada en la India, se catcula dejara en desahucio a 320 000 personas, ademas de que privara 

de medias de vida a otros cientos de miles mas. Por su parte, el proyecto de la presa Bakun de Matasia 

planeaba tener que remover para septiembre de 1998 a cerca de 10 mil indigenas habitantes de la selva. 

En Filipinas la presa San Roque, si bien ya ha desplazado a 160 familias, se espera que expulse a 925 

mas, asi como que produzca un impacto severo en las condiciones de vida (por erosion de !a tierra y 

dafios a la pesca} de decenas de miles que viven ria abajo Toda fo cual es nada comparado con los 

ocho millones de personas que piensa desplazar el proyecto de control de inundaciones para 

Bangladesh 

Situacion que tampoco difiere mucho de la prevaleciente en los proyectos de Africa © América 

Latina. En caso de construirse la presa Epupa al norte de Namibia se espera sean afectadas las Uerras, 

los equilibrios ambientales y por ahi miles de personas pertenecientes al pueblo himba, mientras que en 

el caso del ducto que pretende tomar agua del rio Okavango, en el mismo pais, igualmente disturbaria 

la biota y et sustento de diez mil residentes y el creciente ecoturismo en el delta de este no. Para el 

proyecto de Lesotho, se espera que una de las presas afecte a 20 mil miembros del grupo de los 

Basotho, mientras que un segundo proyecto (la presa Mohale) en desarrollo, en realidad es una 

construccidn que se podria postergar de diez a diecisiete aftos con sdlo racionalizar el consumo de agua 

en las ciudades sudafricanas 

Los costos directos e indirectos de la hidrovia Parana-Paraguay son poco conocidos, pero muy 

significativos, Entre ellos se incluyen el impacto en las condiciones de vida de los pueblos indigenas 

asentados en sus margenes, la transformacion de los pantanales ampliamente reconacidos como unos 

  

1 preznatonal Rivers Neprork. Disponible on internet: ftps www fk cihtzch $6k 
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de los mas grandes y significativos del mundo, la irrupcién en las tierras himedas de Chaco y de 

Paraguay, asi como la irrupcidn en la hidrologia natural y en los pantanos de muchos de los afluentes 

de esta cuenca. Sin embargo, en el caso de la presa Ralco en el rio Biobio de Chile, se habla claramente 

de desplazar a mas de 600 personas, incluidos 400 indigenas Pehuenches, por la inundacién de un valle 

rico por su bosque y vida salvaje. 

Un caso latinoamericano particularmente significativo para la investigacién que aqui nos ocupa 

fueron las presas construidas en Guatemala a inicios de los afios ochenta en el rio Chixoy, afluente del 

Usumacinta, con objeto de proveer de energia eléctrica la regin del Ixcan (que como veremos mas 

adelante resulta estratégica desde esas fechas por la explotacién guatemalteca del petrdoleo). En el caso 

de la construccién de estas presas cuentan en su haber varias masacres que suman 400 mayas 

asesinados entre 1980 y 1982 en el area donde se construy6 la presa.!” 

2.4. ABUNDANCIA Y ESCASEZ DE AGUA EN BL MUNDO Y EN MEXICO 

Segin explicamos mas arriba, mientras en algunas partes del mundo sobra el agua, en otras escasea: 

entre los paises que cuentan con mayor disponibilidad de agua (mas de 50 mil m’ de agua al afio per 

capita) se encuentran: Canada, Panama, Guyana, Surinam, Camerin, Liberia, Gabon, Guinea 

Ecuatorial, Laos, Buthan, Papua Nueva Guinea, Islas Salomén, Nueva Zelanda. Si bien, igualmente 

resulta importante la disponibilidad de un segundo grupo de paises (de 10 mil a 50 mil m? de agua al 

afio per capita) entre los cuales se encuentran Escandinavia, Suecia, Escocia, la ex URSS, Bangladesh, 

_Tailandia, Malasia, Mongolia, Indonesia, Camboya, Australia, Zaire, Angola, Zambia, Nigeria, Sierra 

Leona, Guinea y Guinea Bissau, toda Sudamérica y Centroamérica (con exception -de-Peri-y-El -- 

Salvador). Mientras los paises con menor disponibilidad de agua per capita (menos de 2 mil m’ de agua 

al afio per capita) son Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Sudan, Niger, Mauritania, Somalia, Kenia, 

Sudafrica, Zambia, Malawi, Siria, Irak, Kuwait, Israel, Palestina, Arabia Saudita, Emiratos Arabes 

Unidos, Oman, Yemen, Polonia, La Republica Eslovaca, Austria, Hungria, Alemania, Paises Bajos y 

Peni. Un espejo presente de las tensiones que en un futuro préximo podra generar fa ausencia def 

agua puede mirarse en los lugares del mundo donde hoy se sufre una aguda escasez, disparando 

conflictos bélicos, particularmente agudos en las cuencas compartidas de los rios Nilo (entre Egipto, 

  

‘9 Julitte Majot, “Guatemala Dam Massacre Acknowledged by Bank”, World Rivers Review, vol, 12, Febrero de 1997. 

Disponible en internet: hitp:/Avww. fk. ethz. chY{sk/. 

°° Sepiin la FAO existen 26 paises que sufren cscasez de agua, cs decir 230 milfones de personas. Miemtras que segtn cl 

Banco Mundial mAs de 1 000 millones de personas no tiencn acceso a suministros de agua apta para el consumo. 
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Etiopia y Sudan) y Jordan. Mientras que en las cuentcas de los rios Ganges, en la del Tigris y el 

Eufrates, en Amut Darya y Syr Darya,’ los conflictos son potenciales. 

México se encuentra entre los paises que disponen entre 2 mil y 5 mil m? de agua al afio per capita, 

lo que en funcién del clima desértico y semidesértico imperante en gran porcidn norte del territorio, te 

convierte en uno de los grandes paises deficitarios del mundo.” En México la precipitacién media 

anual es de 780 mm, es decir, 1 530 billones de m’, Por sus rios escurren 410 mil millones de m’, el 

equivalente al 25% de lo que cae. 14 mil millones de m° de agua dulce se encuentran en los lagos y 

lagunas y 107 mil millones estan almacenados artificialmente. La precipitacion se concentra al sur del 

pais, conforme a lo cual se ha clasificado al 31% del territorio nacional como arido y desértico, el 36% 

como semiarido y al 33% como himedo y subhimedo. El sur de México es entonces la region donde se 

concentra la mayor disponibilidad de recursos hidraulicos, con el 80% de la precipitacién nacional. 

La crisis ambiental del pais agrava esta enorme escasez regional. Segin el Instituto de Geografia de 

la UNAM”? en 1990 el pais sufria graves problemas ambientales en materia de agua: desertificacién 

creciente del norte, deforestacién del Sureste y el cambio climatico consiguiente, lluvia acida (con el 

deterioso resultante de los suelos) en el valle de la ciudad de México y la region petrolera del Sureste, 

contaminacién de los rios por las urbes, la industria y la agricultura moderna, caso de los rios Colorado, 

Mayo, Yaqui, Culiacan, Lerma Santiago, Balsas, Grijalva, Coatzacoalcos, Jamapa, Papaloapan (en sus 

dos vertientes principales), Bravo y Panuco; contaminacin de costas por petrdleo (la mayor parte en 

Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, hasta ciudad del Carmen), dispersion de contaminantes 

en aguas marinas: de nuevo en el Golfo de México, pero tambien en el Golfo de Tehuantepec, asi como 

en cl puerto de Lazaro Cardenas, Michoacan, eutroficacién™’ y desecacion de presas y lagos (como en 

Chapala y en los iagos de Michoacan), sobreexplotacién de acuiferos, como en el corredor agricola de 

Sinaloa y Sonora, 0 en Baja California Norte y Sur, en la comarca lagunera, en Coahuila, en el Valle de 

México, ef estado de Morelos y el Lstado de México e Hidalgo, problemas de calidad del agua como en 

Sonora, Baja California, Durango, Chihuahua, Querétaro, Midalgo, Estado de México y ciudad de 

México, entre otros puntos del centro del pais. Como si todo ello fuera poco, en la Republica Mexicana 

se suele perder el 60% del agua potable por fugas en los sistemas de distribucion 

  

2 Et mar Aral, alimentado por estas dos rios va perdia mas de la mitad de su agua. por la desviacion y Ja contaminacion de 

los misimos por él cultivo del algodon. 

* Sepiin datos de Semarnap y cl INK'G! publicados cn 1994 México cucnta con una precipitacién pluvia! anual promedio de 

777 mililitros, lo cual equivate a un volumen de un billén, 570 mil millones de m3, de los cuales et 71% se evapora, cl 26% 

se escurre por la superficie, mientras cl resto (40 mil millones) se infillra al subsuclo para la recarga de acuifcros 

Cr. mapa Sintesis del Medio Ambiente, claborado por Oralia Orapeza Orozco et. al 

Se denomina cutroficacién al proceso que ticne lugar cuando un exceso de sustancias nutritivas entran a un lago. por 

gemplo, aguas del alcantar#flado 0 que se escurren del sucto tratado con fertilizantes Los elementas nutnitivos estimulan el 

crecimiento de Jas algas produciendo una gran concentracion 0 florecimicnto de tales plantas, Al morir cstas algas son 

descompuestas por bacterias que consumer el oxigeno disuclfo en cl agua, de tal mancrt que Jos animales acujucos como 

on despojados del oxigeno y muecren por asfixia”. Drecionario de Biologia, Editorial Norma, Bogoti, Colombia, 

    

   

   



Frente a estos graves problemas contrasta la abundancia de recursos del sureste mexicano, cuyas 

principales aguas se concentran en las cuencas de los rios Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonala, Grijalva 

y Usumacinta, las cuales, aunadas a otras cuencas menores, concentran mas del 60% de todos los 

escurrimientos superficiales del pais.”> (Véase mapa 3.1) Mientras que en una regién fronteriza entre 

Veracruz y Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec, una porcién def sur de Tabasco y el norte y el este de 

Chiapas concentran la mayor precipitacion media anual de toda la repdblica mexicana, imperando ahi 

un régimen de precipitacion de entre 2 500 a 4.000 mm. Dentro de esta basta region, tres zonas, mas 

restringidas atin, en la sierra mazateca de Oaxaca, en la sierra de Santa Marta en los Tuxtlas y en el 

extremo sur de Tabasco, donde colinda con el extremo norte de Chiapas, poseen un régimen de 

precipitacion excepcional (superior a los 4000 mm), que sdlo puede observarse en muy pocas regiones 

del mundo. (Véase mapa 3.2) Cualidad a la que probablemente tendremos que afiadir en un futuro 

proximo un posible aumento en el régimen de las lluvias y por consiguiente en la cantidad de fa 

humedad en el suelo, para el sur de Chiapas, segiin especulan algunos calculos de cambio climatico 

mundial, que suponen que el aumento de calor en unas regiones habra de compensarse con el aumento 

de humedad en otras.” (Véase mapa 3.3) 

2.5, LA CRISIS AMBJENTAL DEL AGUA EN EL SURESTE DE MEXICO 

En la zona sureste del Golfo de México (sur de Veracruz, Tabasco y Campeche), considerando tanto las 

aguas marinas como las continentales, se observan las mayores concentraciones de metales € 

__hidrocarburos de toda la region del Golfo. De suerte que el 50% de los sistemas costeros del Golfo de 

México presentan concentraciones de hidrocarburos-mayores a-los-limites-establecidos_por la UNESCO, 

Las lagunas mas contaminadas son, en orden de importancia: la Laguna de Términos, el rio Tuxpan y 

la Laguna del Ostién (en Coatzacoalcos). En la region dei Golfo se emplean 2.6 millones de kilos de 

piaguicidas al afio, siendo los mas utilizados los organofosforados, tos carbanicos, los tiocarbanicos y 

los derivados del cobre, proviniendo basicamente de los cultivos de sorgo, cafia de azucar, maiz, atroz 

y pifla. 

En el caso de la contaminacién de los principales rios det Sureste, Alfonso Vazquez Botello describe 

en un estudio sobre el Coatzacoalcos, realizado hace mas de diez afios, un panorama de contaminacion 

  

2 «E] sistema Grijalva Usumacinta leva caudales de 105 200 millones de m3 que representan ef 30% det valumen de agua 

transportado en todas las regiones hidrolégicas”, Angel Bassols, Recursos Naturales de México, Teoria Conocimiento y 

Uso, Ed. Nuestro Tiempo, México, DF, 1997, p. 143. 

26 atlas Mundial det Medio Ambiente, Preservacién de la Naturaleza, Cultural de Ediciones, sa, Madrid, Espaiia, 1995, p. 
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por origen urbano ya muy grave por aquel entonces,?’ debido a ta carga fecal de las aguas, y por ende 

microbiana y de estafilococos, asi como por la presencia de esteroles, metales pesados como el niquel 

(en cantidades muy altas), zinc, plomo, cromo y cobre, todos toxicos, cuya presencia se detecta de 

forma muy concentrada dentro de tos moluscos que habitan en el rio. Por otra parte “las 

concentraciones de hidrocacburos totales rebasan hasta en 10 veces los limites marcados para areas 

costeras no contaminadas, indicio suficiente del gran impacto de las actividades petroleras en las areas 

de estudio. Los rios Coatzacoalcos y el Tonala muestran concentraciones mas elevadas que en 

cualquier area costera mexicana estudiadas hasta ahora y pueden calificarse como los sitios mas 

contaminados del litoral mexicano y tal vez del mundo” 28 De los hidrocarburos aromiaticos derivados 

de Ja industria petroquimica del lugar se les puede encontrar en 19 tipos de organismos como peces, 

crustaceos y moluscos. Muy especialmente benzo (a) pireno y benzo (ghi) perileno, estos Ultimos 

peligrosas sustancias carcinogenas. Pero las altas concentraciones de plaguicidas no sdlo se ubican en 

la laguna del Ostion, sino también en el rio Coatzacoatcos y el rio Tonala. Plaguicidas entre los cuales 

se encuentran los altamente persistentes como el DDT y el Dieldrin. En fechas posteriores e] tratamiento 

de incineracién de desechos de la industria petroquimica ha generado un alta concentracién de otras 

sustancias organocloradas, también altamente carcindgenas, que son hacinadas en contenedores 

metalicos que se abandonan irresponsablemente en terrenos abiertos, bajo las condiciones ya sabidas de 

alta corrosividad de ese ambiente. 

El rio Grijalva, que en realidad tiene una contaminacion menor al del Coatzacoalcos tiene sin 

embargo ei honor de aparecer dentro de fas listas de fos /$% rios mas contaminados de! mundo, ello 

como resultado de fos desechos arrojados por lus ingenias azucareros y el uso de agroquimicos 

procedentes de los distritos de riggo del alto Grijalva o Mezcalapa. La contaminacion derivada de fos 

ingenios azucareros de Chiapas, Tabasco y Veracruz, ademas arruja constantemente azua muy caliente 

a los rios que dafia severamente la fauna de los mismos 

Fn el rio Papaloapan una muy alta contaminacion es causada “por fa descarga de aguas negras, tanto 

domésticas como de las industrias papelera y cafiera, arrojo de desechos clinicas v hospitatarios, uso 

irrestricto de agroquimicus y plaguicidas, en Jas vertientes que desembocan a las presas Cerro de Oro y 

Temascal, lo cual redunda en un grave dafio a la salud de los pobladores de la cuenca y al medio 

ambiente en general. 1.2 mortandad de peces y otros efectos palpables ocurridos hace aigunos afios en 
wD 

distintas localidades ciberefias son claros indicadores del creciente deteriore ecalogico del ra) 

    

Alfonso Vazquez Botello. Vedio simbrente en Cuatzasvaicas, FF problema Crucial fa Cantamunes ton, Centro de 

Ecodesarrollo. México DF | W987 

* Op Cit. p. 168 ¥ 169 
* César Arias de la Cana’. “Las izas dei Papaloapan’. Holes 

septiciubre de 1997. p. + 

Progax, Nufvemos of Rie Comaleapen Oaxaca, U3 de 
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Por lo que concierne a 1a desecacién y contaminacién irreversible de los pantanos de Tabasco 

Alejandro Toledo reporta” zonas de lluvia acida derivada de las emisiones del complejo industrial 

petroquimico de fa regién de Minatitlan, et cual arroja un alto contenido en sulfatos. Los efectos son la 

acidificacién de los rios, pantanos y otros cuerpos de agua, dafiando la vida de peces y otros 

organismos vivos acuaticos y terrestres, vegetales y animales, y mermando de esta suerte la 

productividad agricola. Otro compuesto nocivo presente en la region por este mismo tipo de Huvia es el 

nitrégeno (como iones del nitrato de amoniaco), provenientes de los Oxidos de nitrogeno derivados de 

la industria productora de fertilizantes. Este tipo de oxidos son considerados de los contaminantes mas 

dafiinos entre los productos derivados de la fotorreaccién. Esta agua también contiene en 

concentraciones altas e} ion de amonio. Si bien el formaldehido esta poco presente en el agua, su 

presencia es muy alta en la atmésfera. 

A todo lo cual habria que afiadir los efectos que la deforestacion ha generado en el ciclo local def 

agua pues la falta de sotobosque impide 1a captacion de agua, mientras que el uso de maquinaria 

agricola en las nuevas regiones desecadas termin6d por compactar el suelo, lo que dificulta la 

infiltracién del agua al subsuelo, favoreciendo la evapotranspiracion. Desequilibrios minimos si se los 

compara con fos que producirén en un futuro inmediato las nacientes plantaciones de eucalipto del 

sureste mexicano (sin tener en cuenta fa posible construccién local de las letales plantas industriales 

productoras de celulosa), ello por el veloz crecimiento de esta especie, que impone un elevado 

consumo de agua del suelo, desequilibrando ef ciclo hidrolégico. Esto lleva a un agotamiento de las 

capas fredticas que perjudica la agricultura y deseca los rios, lo ‘cual indudablemente elevara los 

problemas de escasez general de agua. 

2.6. ALGUNOS PROCESOS DE PRIVATIZACION DEL AGUA EN MEXICO 

El cardcter fundamental del agua como base del desarrollo agropecuario, industrial y urbano, asi como 

base importante de la electrificacién nacional, hacen que e! Estado surgido de la revolucion mexicana 

asuina desde muy tempranamente la necesidad de gestionar en el largo plazo y de manera nacional el 

manejo del agua. Sin embargo, més alla de los buenos propésitos, la naturaleza misma de esta 

institucién como una maquina de subordinacién del desarrollo del campo y de la explotacién del 

petroleo al desarrollo de las ciudades y la industria, impone un uso técnico del agua de consecuencias 

antiecolégicas profundas, que de paso sacrifica permanentemente a fos campesinos que habitan en los 

lugares donde se van construyendo las grandes presas nacionales. La petrolizacién de la economia 

mexicana subordina, por su parte, los programas de desarrollo hidroeléctrico nacional al caos del 

  

Alejandro Toledo, Como destruir et paraiso, Ecodesarrollo, México, D.F., 198... 
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mercado mundial petrolero y a los mecanismos internacionales del endeudamiento financiero. A lo cual 

se suman las reglas del recambio sexenal de los equipos de gobierno y el reparto de las secretarias entre 

los diferentes grupos de poder, de suerte que a los pactas entre los grupos sociales negaciados por el 

gobierno, se le superponen los conflictos internos entre los diversos grupos sectoriales y regionales del 

poder politico. Debido a ello los diversos planes de desarrollo de {as infraestructuras del agua y la 

electricidad de México se suman cadticamente, mientras en términos globales se vuelve practicamente 

imposible e! cumplimiento de pasajeros propdsitos de planeacién integral de los recursos hidraulicos 

del pais. 

Por todas estas circunstancias nacionales e internacionales se acumulan sin mucha dificultad las 

condiciones (fracaso en fa planificacion, falta de eficiencia, corrupcién) con que el neoliberalismo 

justifica hoy la privatizacion e incluso la desnacionalizacién de todos los diferentes aspectos del 

recurso. El problema estriba en que por su presencia universal, por su papel vital y su naturaleza fluida 

y ciclica, el agua, mas que cualquier otro recurso estratégico requiere de un manejo integral, ecoldgico, 

autosustentable y colectivo. Sin embargo poco se repara en el hecho de que la tal privatizacion del agua 

en el fondo solo implica ta exacerbacion de los elementos cadticos anteriores, que impidieron el manejo 

verdaderamente global del recurso. 

Sin contar todavia con una informacién general que permita la descripcion de un panorama completo 

de la manera en que actualmente acontecen los procesos de privatizacién de las sedes de 

infraestructuras ligadas al manejo del agua, ya pueden observarse. sin embargo, sefiales inequivocas 

que nos permiten constatar la presencia en México de un trance proceso de privatizacion de plantas 

potabilizadoras, de Ja desalinizacin o el tratamiento de aguas negras, de proyectos de construccion y 

manejo del alcantarillado, de construccion de plantas gigantescas para el tratamicnto de aguas negras, 

de saneamiento de lagos, aguas para irrigacian ‘agricola, de desvio de rios o de construccion de 

hidrovias, pero sobre toda procesos de generacion de la encrgia electrica. Por tal motive e! gobierno 

mexicano estima que el sector privado podria imvertir un total de mil millones de dolares para 1998 

atendiendo solo ef 13% de los proyectos de gestion det agua 

Como buen cjemplo de lo anterior pueden observarse algunos de fos proyectos encaminados a 

enfrentar la enorme escasez de agua de la Zona Metropolitana de a Ciudad de México - uno de los 

lugares del pais con mayor carencia del recurso, Para lo cual se plantea un tratamicnto purificador del 

agua dominado por empresas privadas, asi como un proceso analovo de saneamiento de! lago 

Guadalupe en Cuautitlan Izcalli También se ha anunciado Ja construccion de cuatro plantas 

wigantescas en Texcoco (la mas grande del mundo en su género por su capacidad de tratar 44 m' por 

segundo), Nextlalpan, Coyotepec y Tepeji del Rio, para el tratamiento de aguas nepras que serviran 

para irrigar el Valle del Mezquital y producir hortalizas de exportacién. Con un costo de | 190 millones 

de dolares se busca la obtencion de fondos de financiantiento por 365 millones con ef Hid, por 410 
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millones con e! Overseas Economic Found, de Japon, proporcionado los gobiernos del DF y el Estado 

de México los 325 millones de dolares restantes. 

Otro ejemplo notable de miiltiples procesos de privatizacion de! agua puede observarse en la 

desértica region fronteriza entre México y Estados Unidos. Para ello la Comision para la Cooperacion 

Ecolégica Fronteriza propuso 16 proyectos para el manejo de agua potable, desalinizacion y 

tratamiento de aguas negras, de los cuales hasta la fecha solo ha sido aprobado una planta 

potabilizadora en Brawley California, con un costo de 25 millones de ddlares; un proyecto de 

distribucién de agua y alcantarillado en Ciudad Mercedes, Texas con un costo de 4.5 millones de 

délares; un proyecto de agua y alcantarillado en Matamoros, Tamaulipas, con un costo de 1 millon de 

délares. El financiamiento de estos proyectos esté a cargo del Banco de Desarrollo para América del 

Norte. Existen por lo mismo 13 proyectos en proceso de ser aprobados.”! 

De todos los proyectos nacionales de privatizacién de las infraestructuras parcialmente relacionadas 

al agua, ef mas significativo de todos es el de la privatizacién de todos los proyectos de generacion de 

energia eléctrica. De manera anéloga a como se han justificado y perpetrado otros procesos de 

privatizacion de nuestras infraestructuras estratégicas,”” el presidente Zedillo programa para marzo de 

1999 la reforma de Jos articulos 27 y 28 de la Constitucion Mexicana con el objeto privatizar 

completamente todo el proceso de generacin de electricidad, en un periodo de tres a cinco afios.? A 

pesar de que el proceso de privatizacién de las redes de agua se justifica arguyendo el desarrollo de 

proyectos que supuestamente solucionan la creciente escasez. del agua (que se conjuga ademas con una 

supuesta ineficiencia insuperable por cuenta del Estado para fa gestion det recurso) la impostura global 

de esta coartada se hace evidente cuando se tiene en cuenta el hecho de que la region donde mas 

prosperan los intereses privatizadores de las infraestructuras de agua coincide con la region del sureste 

mexicano, justo donde ésta mas abunda, cn $n   

  

3 2) Financiere, 13 de julio de 1997, p. 10. 
32 Pretextandose cl hecho de que en México se ha tenido un decremento muy significative en la produccién de energia 

eléctrica, Hegando hasta su nivel mas bajo, y prometiéndose que ta privatizacion de este recurso en manos del capital 

extemo permitirs convertir ai sector eléctrico en un importante motor para el desarroslo, ta} y como supuestamenie ya 

sucedié en los casos de Inglaterra y Argentina. 

> £1 titular de la Secretaria de Energia informd que los partidos politicos analizan ya 1a propucsta de reforma constitucional. 

“BI hecho de que ya estén analizandolo sin lugar a dudas es un gran paso”. Como parte de la estrategia establecida por fa 

Secretaria de Energia, el sector eléctrico debe dividirse en tres grandes areas: generacion, disiribucién y almaccnamiento. 2 

fin de hacerlo atractive y rentable para Ja iniciativa privada, ademas de contemplar 1a desincorporacién de la Comisién 

Federal de Electricidad (CFE) cn un proceso que generaria 30 mil millones de délares en ingresos para cl gobierno [...] 

Conforme el proyecto de la Secretaria de Energia para atraer inversiones privadages necesario primero que el sector se 

segmente en tres grandes Areas de mercado como sucedié en paises europcos y sudafnericanos. La segmentacién del proceso 

produccién-almacenamiento-distribucién permitird identificar nichos de mercado especificos que no sélo aumentarian la 

capacidad de energia para el pais, sino que permitirian tener una competencia en la que los consumidorcs resulten los mas 

beneficiados. {...] Paises como el Reino Unido, Australia y Chile efectuaron primero una reforma estructural a sus sistemas 

eléctricos antes de permitir el ingreso total al capital privado. Con base en esta experiencia se ha demostrado que la 

tecnologia permite desarrollar esquemas mucho mas competitivos y que pueden estar en manos de particulares. Experiencia 

que puede ser aprovechada por México. Renato Flores Cartas y Lilia Carrillo, “Con una reforma constitucional definiran en 

1999 fa apertura del sector eléctrico al capital privado”, E! Economista, 19 de noviembre 1998, p. 32. 

147



2.7. LA IMPORTANCIA ESTRATEGICA Y USO DEL AGUA 

DEL SURESTE MEXICANO 

En el sureste de México se concentran cuatro de las principales cuencas del pais: las de los rios 

Papaioapan, Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta. Siendo estos dos Ultimos el primer y segundo rios 

mas caudalosos de México, llevando entre ambos cerca de la mitad de lo que llevan todos los demas 

rios del pais. Al unirse ambos en una misma desembocadura en [as costas de Tabasco, en realidad se les 

considera como una sola gran cuenca, que se encuentra entre una de las siete mas importantes del 

mundo. Esta comprende ochenta y tres rios principales que abarcan una extension de 129 132 km.” y un 

escurrimiento promedio anual de 105 200 millones de m’, lo que representa aproximadamente el 30% 

de los recursos hidraulicos superficiales del pais. De los cuales el 53% se encuentra en Chiapas, el 21% 

en Tabasco y el 26% en Guatemala.>* Correspondiendo a esta misma cuenca 24 900 has. de lagunas 

costeras, fo que le otorga un enorme potencial para la produccién de peces. Adicionalmente, por su 

abundante agua y profundidad de suelos fértiles —-muy aptos, segtin las nuevas grandes empresas 

capitalistas de agroexportacion, para la arboricultura— esta planicie es considerada como una de las 

mas importantes de México. La cuenca Grijalva-Usumacinta presenta ademas una precipitacion media 

anual superior a los 1 000 mm, si bien en las regiones de Teapa, Puyacatenango, Pichucaico y Escalon 

se registra una precipitacién anual de hasta 5 mil mm.°> De ahi deriva el escutrimiento medio anual de 

85 mil millones de m? en el sistema Grijalva-Usumacinta, que corresponden al 20 5% del escurrimiento 

total del pais; de los cuales $5 mil millones corresponden ai rio Usumacinta (30 mil millones yenerados 

en Guatemala) y 22 880 millones al Grijalva. “Tan solo en el sistema del Grijalva, la capacidad de 

almacenamiento construida es de 35 mil millones de metros cubicos, lo que representa una lercera parle 

de la capacidad total de almaceramiento construida en todo el pais.” £1 Plan integral para el desarrollo 

del rio Grijalva, que desde un inicio se propuso producir mas de 3 millones de kilowatts, le convertia a 

mediados de Jos afios setenta “en uno de los aprovechamientos hidrocléctricos mas importantes del 

mundo.’ 

Examinando las caracteristicas de Chiapas puede apreciarse la manera en que la topografia puede 

constituirse —ademds de un serio obstaculo para el desarrollo de sus comunicaciones ¥ transportes- 

en parte de la riqueza estratégica de un territoria. Ustas montafas. en virtud de su ubicacian peculiar 

entre el Golfo de México y ef Océano Pacifico, y como punto de transicion entre el Istmo de 

        

“En Ja planicie costera de Tabasco. la region rivercna cubierta por manglares representa oh 1% de la cuenca 

+ Sabemos que el tertitoria chiapancco capta cl 10% de las Huvias del pais. y por las isohictas. que varios puntos de 

nuestra entidad reciben cerca de S$ mil mm de precipitacién pluvial cn el avo. to que contrasta cou otras partes de la 

depresién central del rio Grande de Cliapa que apenas recibe de $00 a | O00 mm de precipttacion en el aio” Angel Rables 

Ramirez. Ecologia, Derecho, Phancacién y Desarrollo (Sobre mancjo de tas cucticas de Chiapasi, Gobrerno del estada de 

Chuapas. Vuxtia Gutiérrez, Chiapas, 1992. p. 10 

“Banco de Comercio. Chiapas. Coleccion de Estudios Regionaies. 1973. p16 
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Tehuantepec y la “base” de la Peninsula de Yucatan, pero también, gracias a las ricas selvas tropicales 

que crecen entre estas montafias y cafiadas, la region resulta unica para la atraccién y captacién del 

agua de lluvia procedente de ambas costas. Adicionalmente, en funcién de 1a altitud media del estado, 

el territorio resulta el punto de paso obligado de la mayor parte del escurrimiento del agua de los 

principales rios guatemaltecos, todos afluentes del Grijalva y el Usumacinta. Finalmente, por las 

grandes diferencias de altitud y el peculiar ordenamiento de sus pliegues, sea en una cordillera costera 

y un nudo montaiioso (Los Altos) que forma una inmensa depresién central, sea en el enorme numero 

de sierras, cafladas paralelas y valles en la regién de la selva, el territorio resulta inigualable para el 

almacenamiento del agua en presas y su explotacién hidroeléctrica. El agua captada en sus lagos, 

presas y pantanos o bien la que se infiltra abundantemente por el suelo calizo del estado,”” constituyen 

una riqueza hidrica puede aprovecharse de modo miltiple, no sélo como instrumento generador de 

electricidad, sino también como medio de irrigacién de 1a agricultura o la silvicultura, asi como para el 

mantenimiento de la ganaderia, como instrumento regulador de las inundaciones 6 como reserva de 

agua para emergencias en el periodo de secas (incluso para apagar incendios), como condicién e 

instrumento para la pesca y piscicultura, como fuente de abastecimiento de agua para la poblacion, la 

industria, el turismo y el esparcimiento, como medio de transporte, o bien, como sefialdbamos en un 

inicio, como ef soporte estratégico general de la biodiversidad. 

Como ya se ha observade en diversas ocasiones, las cuatro presas del sistema Grijalva (La 

Angostura, Chiacoasén, Malpaso y Peifiitas), producen por si solas mas de la mitad de la 

hidroelectricidad de México. Si bien el potencial hidrotopografico de Chiapas para generar electricidad 

dista mucho de haber sido aprovechado en su integridad, pues la Comision Federal de Electricidad 

—-—--desde-1986.ha_identificado con precisin fos lugares y el potencial hidroeléctrico de 72 nuevas presas 

posibles, grandes, medianas y pequefias™ que en su conjunto bien podrian muliiplicar por-cuatrota—— 

actual capacidad hidroeléctrica de Chiapas. 

Como en la mayor parte del mundo donde se emprendid, a nombre del progreso y beneficio de la 

poblacion, la enjundiosa construccidn de! sistemas de presas, en Chiapas también se embistid contra fa 

poblacién local, asi como en contra de las condiciones habitacionales y laborales de los campesinos y 

en contra de las condiciones naturales de dichos lugares. “La construccion de La Angostura” —-reporta 

un informe del periodo elaborado por el Banco de Comercio— “planted muchisimos problemas de tipo 

social {...] En sus inicios los campesinos de mas de uria decena de poblados se mantenian preocupados 

por el problema de su traslado. Hubo de desaparecer un buen numero de viejos pueblos. Hubo de 

construirse un nimero igual de nuevos pueblos.””? Las 64 mil hectaéreas del area de inundacién o 

  

37 En la cuenca se estima que es posible explotar de 60 mil a 80 mil millones de m3 de agua subicrrinea para irrigar 

aproximadamente 500 000 has, en un plazo de no mas de 20 aiios (p. 63 de dénde?). 

*8 Siempre con un potencial superior a los 100 gigawatts/hora 

3° Banco de Comercio, Op.Cit., p. 15. 

149



embalse de la presa la Angostura “eran de las mejores tierras agricolas de humedad en el estado, 

podemos afiadir que a las dificultades orograficas que impiden la facil comunicacion entre las diversas 

regiones del estado, se unieron estos vasos de agua que sepultaron poblados y rompieron rutas de 

40 
transito inmemoriales.”*° Mientras que una de las principales razones con la cual se pretendié justificar 

la construccion de estas enormes presas en el rio Grijalva —la reguiacion de las inundaciones anuales 

en la mal llamada regién de los pantanos del estado de Tabasco— lo que en realidad provocé fue la 

destruccién de tierras extraordinariamente fértiles explotadas por el sistema agricola prehispanico de 

Jos mayas chontales de Tabasco, y por ahi la destruccién de la base materia y cultural de este pueblo.” 

Sacrificios que poco o nulamente sirvieron para el progreso y beneficio de la poblacién afectada, 

pues como se ha sefialado insistentemente, el problema del uso de toda esta riqueza acuatica y 

energética consiste en la manera en que fue creada para servir exclusivamente a la demanda urbano- 

industrial de electricidad, sea en los centros petroquimicos del norte de Chiapas, Tabasco y el Istmo, o 

sea en la ciudad de México. A las escandalosas cifras de marginalidad, que entre otros datos incluyen 1a 

falta de servicios de agua potable y electricidad en la mayor parte de los hogares chiapanecos, sobre 

todo de los campesinos indigenas,” habsia que afiadir ef enorme desperdicio de las capacidades de 

riego agricola que se hace con las presas del sistema del rio Grijalva.” 

© Angel Robles Ramirez, Op. Cit., p. 10. 
“ El mas duro golpe asestado a la cultura yocotan (mal conocida como chontal) en su economia ancestral fue la destrucci6én 

del sisterna de selvas (ropicales htimedas derivado de “las grandes obras de desecacion de iagunas someras. la desviacion de 

tos ios y fa construccién de canales, que liguidan definitivamente cl medio lagunar y Cluvial” (p. 23), Ello por fa manera en 

que se destruye la agricultura basada cn cl sistema de las inundaciones fluviales crecientes y decrecientes cn las zonas bajas 

“pantanosas” o en Ja cercania a la desembocadura de los grandes ries. “Durante una parte del aio” --- explica ef ctndlogo 

Carlos Inchaustegui — “los rios forman lagunas someras y todo un sistema de cstancamientas acuaticos infercomunicades, a 

los cuales se ha denominado cominmente «pantanos» (...) Todo este sistema da lugar a que los lerrenos queden 

parcialmente sumergidos durame ta grim imandacibn y que vayan oflorando conforme sta baja, dejande tertenes de 

humedad, abonados superficialmente por el {ima arrastrado durante ci periodo de inundacién. Algunos de cilos permanecen 

demasiado inundades para ser utilizados. pero los demas permitcn labores por clapas duranic casi todo ct aio. Se pueden 

recoger hasta cuatro cosec! cuve rendimienta es muy alto debido a la forma de fertilizacion y cuyo volumen se encuentra 

limitado solamente por la escasa dimensién de los terrenos ¢...) En cierlos casos comprobados por la escucla Superior de 

Agricultura (Gliessman v otros) la produccién es sumamenic alty va veces incluso impresionante, en comparacion con 

cultivas experimentales realizades cn otros lugares” (p. 17 y 18). A todo lo cual habria que aiadir ta apresién al medio 

acudtico como medio de subsistencia: “Ante (oda existe una agresion contra el itiedie acudtico, arruinando la pesca, que ha 

sido una de las principales fuentes de sustento. Esta agresion provicne no solamente de Pemicx o subsidiarios que 

contaminan las aguas con sus residuos quimicos. sino también de ins obras realizadas por la Secretaria de Recursos 

Hidraulicos que —con la construccién de bordos y canales para servicio de Pemex o fa industria derivada-. - ha alterado la 

salinidad de las aguas y Ja dircecién de las corricntes, de tal mancra que ha hecho desaparecer especics enicras ¥ ha 

obligado a hui a otras.” El verdadcro objetivo de fas presas chiapanecas no fac, por fants, a salvacian de las habitantes de 

las selvas tabasquefias de tas inundaciones. sino la creacién de las condiciones téenicas (clectrificacién y desccacién) para la 

actuacion de Pemex en cf fugar Carlos Inchdusiegui, Chontales de Centta, bf Impacte del Proceso de Madernizacion. 

Gobierno del estado de Tabasco. Villahermosa. £985 

°° “E155 por ciento de la enerpia nacional de tipo hidrocléctnico proviene de este estado, y aqui se produce cl 20 por ciento 

de la cnergia eléctrica total de México. Sin embargo. soio un tercio de viviendas chiapanecas tencn {uz eléctrica. A donde 

van log 12 907 gigawatts que producen las hidroeléctricas de Chiapas?” Subcomandanle inauegcule Marcos. “Chiapas: ei 

Sureste en dos vientos. una tormenta yuna profecia’. en Ach8, Doctatentas ¥ Comuntcados, Fd ra. México, 1994, p. 52 

Ademas “Menos del 50% de las unidades domésticas cucntian con agua cornente (contra cl 67% nacional)”, Gc Coolier, 
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En esta region se repiten los mismos desequilibrios € irracionalidades observados en los programas 

de desarrollo y colonizacién de la cuenca del rio Papaloapan. En el cual, a nombre de la necesidad de 

modernizar y construir un sistema de presas reguladoras que impidan inundaciones desastrosas y 

alienten la generacion de energia eléctrica, se expulsa a varias comunidades chinantecas y mazatecas. 

“Los proyectos de la Comision para la construccion de presas reguladoras de crecidas, generadores de 

energia y depdsitos para la irrigacién, preveian dos presas principales: la Presa Aleman, sobre el tio 

Tonto y la Cerro de Oro sobre el rio Santo Domingo, asi como diez u once presas secundarias en los 

rios Blanco, Grande, Cazones, Manzo, La Lana y Trinidad. El alineamiento de valles longitudinales 

encajonados entre dos ondulaciones anticlinales de las laderas de Ja sierra de Oaxaca debia 

transformarse en una sucesion de embalses entre Tlacotepec al norte y Jiquitla Mixe al sur. Pero la 

Comision Federal de Electricidad tan séfo construy6 dos de estas presas: la Presa Aleman, cuya 

capacidad es de 8 000 millones de metros cibicos y su central hidroeléctrica de Temascal con una 

potencia instalada de 150 mil kilovatios, y la pequefia presa del rio Blanco.”" El proyecto que desde 

fines de los afios cuarenta se propuso proteger 570 mil hectareas de inundaciones, recuperandolas y 

drenandolas, y que se proponia ademas irrigar 220 mil hectareas, hacia fines de los afios ochenta, segin 

Jean Revel-Mouroz, solo habia logrado cumplir con el 6% de las metas propuestas. Pero ya habia 

desalojado a 3 mil familias del embalse de la Presa Aleman (11 300 personas de un total de 22 mil), 

que fueron relocalizadas en las tierras veracruzanas del Istmo de Tehuantepec con nuevos grupos de 

migrantes procedentes de otros sitios.“> De la misma manera que en el caso del rio Grijalva, en el caso 

del Papaloapan las obras de infraestructura estuvieron destinadas a apuntalar ta acumulacién de capital 

(en este caso, sobre todo de Ja agroindustria azucarera) y su inseparable destraccion del medio 

ambiente y la cultura indigena, si bien se vendié siempre la imagen de una modernizacién de las 

  

infraestructuras hidricas a nombre del beneficia generat-———— 

  

Basta! Tierra y Rebelion Zapatista en Chiapas, Facultad de Ciencias Sociales de 1a UNACH, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

1998, p 38. 
43 “Por Jog datos de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrauiicos (Saki) sabomes qu disponibilidad de agua que 

pudiera ser utilizada para riego en sus distintas formas es de 121 457 millones de metros cubicos, con jos cuales se pudiera 

irrigar doce millones de hectarcas y que por la cuantificacion susceptibles de ser irrigadas en el estado arroja la suma de 

aproximadamente 600 000 hectareas. {Con cudntas hectireas de riego cuenta actualmente nuestro estado mediante fas obras 

de grande y pequefia irrigacién? jCon menos de 60 000 hectdreas!”, ibid., p. 14. 

41 Jean Revel Moutoz, Aprovechamiento y colonizacion del trépico intmedo mexicano, Fondo de Cultura Econdémica, 

México, D.F., 1980, p. 194. 

+5 8] experimento de reacomodo de la comunidad mazateca expropiada que hizo la Comisién del Papaloapan fue un fracaso 

porque las ticrras seleccionadas eran muy pendientes y rocosas y paraddjicamente carecian de agua; la reubicacién de los 

emigrantes hacia ct nuevo pueblo de La Joya, donde estuviera emplazado un antiguo Latifundio pertencciente a 1a Nevraska 

Land Company, cra una region de tierras sin desmontar, pero cn fa cual todas las maderas finas, wnica posibilidad de 

supervivencia de los nuevos calonos, ya habian sido expiotadas. Op. Cit. p. 276. 
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2.8. ANFECEDENTES HISTORICOS DEL ACTUAL MEGAPROYECTO 

HIDRICO DEL SURESTE 

Para mejor apuntalar nuestra presentacion de la importancia estratégica de los recursos hidricos del 

sureste mexicano téngase en cuenta el papel crucial que el desarrollo histérico de las infraestructuras 

destinadas 2 su explotacién han tenido en la estructuracién general del desarrollo econdmico de la 

region. Un repaso de esta naturaleza nos permitiré apreciar adicionalmente hasta dénde los actuales 

megaproyectos hidricos del Sureste en realidad han sido desde hace sesenta afios continuas y graduales 

propuestas de modernizacion capitalista esbozadas por el Estado federal. Propuestas postergadas sea 

por una falta de recursos técnicos, por escasez en las finanzas, por inmadurez de la demanda nacional 

de electricidad y agua, o sea por una falta de control efectivo sobre la poblacién que vive en las zonas 

de potencial hidrico (por ejemplo, por el desbordamiento colonizador de poblacion indigena 

comunitaria sobre la region de Las Cafiadas). Se trata, sin embargo, de proyectos que desde el periodo 

cardenista son asumidos por el Estado federal como parte de la necesidad general del desarrollo 

econdmico e industrial nacional. De ahi que muchos de estos proyectos de aprovechamiento hidrico de 

la cuenca Grijalva~Usumacinta en realidad hayan sido propuestos mucho antes de que comenzara el 

proceso histérico de neocolonizacién indigena de la Selva Lacandona. 

Preocupados no sdlo por la creciente demanda nacional de energia eléctrica, sino también por los 

estragos estacionales que las precipitaciones de agua en el Sureste causan anualmente en el estada de 

Tabasco, el Estado federal se preocupa durante algunos periodas excepcionales (los sexenios de Lazaro 

Cardenas, Ruiz Cortines y Luis Echeverria Alvarez) por tener una cierta visidn de canjunta del 

desarrollo integral del sureste de México” y, desde ahi, una propuesta de desarrollo integral de toda la 

cuenca de los rios Grijalva y Usumacinta Desarrollo regional y nacional del capitalismo en el que, sin 

embargo, todavia se esta muy lejos de pensar en un aprovechamiento internacional de los recursos 

hidricas, conjugado con el gobierna de Guatemala 

Mas adelante expondremos la irracional travectoria que ha tenido en Chiapas la gestion capitalista 

del crecimiento demografico, los flujos de trabajadores migrantes y de colonos indigenas dentro de los 

espacios vacios o semivacios en el mismo estado, y, conforme aparecen nuevas fuerzas productivas que 

permiten hacer nuevos usos del territorio, la sucesiva depredacion trracional de los diversos recursos 

naturales del Sureste (la tierra fértil, Jas maderas finas de jas selvas tropicales, ci peiroleo, fa 

biodiversidad). Por lo pronto nos conformamos con que la reconstrucci6n que a continuacion 

presentamos le ayude al fector a comprender jas causas por las cuales se dilata tantas décadas ef uso 

multimodal del agua en la region. Esto, aunado a las posteriores explicactones de los siguientes 

  

“Vg que japia a los termitonios de los estados de Chupas, Tabasco (que pricticamiente es el receptaculo del 90% de fa 

precipitacian que cac en el estado de Chiapas) y Campeche 

 



capitulos, también permitira entender por qué el uso masivo de las presas chiapanecas solo comienza a 

ser atractivo demasiado tarde, cuando el capital ya ha producido demasiadas contradicciones sociales, 

demograficas y técnicas, asi como un cimulo de falsas soluciones que desembocan tanto en la 

deforestacién de {a selva, como en la colonizacién intensa de todas las cafiadas, las cuales desde hace 

sesenta afios le resultan atractivas al capital para el desarrollo de presas hidroeléctricas. Justo ademas 

cuando ya ha surgido a escala internacional un proceso de privatizacion neoliberal de todas las 

infraestructuras estratégicas de las naciones del tercer mundo, incluidas las redes de agua y los sistemas 

hidroeléctricos nacionales. Todos !os proyectos de desarrollo de infraestructura hidrica (publico o 

privado) se vuelven técnicamente actuales cuando ello implica la expulsion violenta de cientos de miles 

de indigenas de la Selva Lacandona, por cuenta ya no sdlo del capital nacional, sino también del 

norteamericano y canadiense o mundial. Activos promotores, desde el Banco Mundial, de los 

programas de privatizacion desnacionalizadora de éste y otros recursos estratégicos. 

El repaso de fa evolucién historica de los proyectos hidricos para el sureste de México expresa mejor 

que cualquier otro aspecto modernizador no solo Ja construccién. de importantes obras de 

infraestructura, sino ademas ef hilo que permite entender como se desarrolla la percepcion global del 

crecimiento econdmico de la region (en un sentido agricola, en sus sistemas de riego, de pesca, 

industria, petrdleo, recursos forestales, medio ambiente), tanto en funcién del desarrollo nacional como 

de la region misma. En ese sentido la historia de fas infraestructuras hidricas sirve como un hilo 

conductor que permite captar Ja manera en que ha sido pensado globalmente, durante mas de medio 

siglo, el desarrollo técnico de la region, de manera analoga a como el desarrollo de la politica 

migratoria y de colonizaci6n intraestatal también ha fungido como ef principal hilo explicativo del 

“desartolla -demoprafico~de—Chiapas._El_asunto de los proyectos hidricos resulta adicionalmente 

interesante por la manera en que permite recordar cémo figuraba él suresté dé México~dentro-de- 

algunos de los “suefios de pais”, con un desarrollo agropecuario y una industrializacién mas 

equilibrada, que ciertos politicos y técnicos mexicanos nunca Jogran llevar a feliz termino. 

Segin la versién del desarrollo técnico capitalista argumentada en un inicio por el Estado mexicano, 

el proceso de construccion de infraestructuras para el control del agua comenzé por el estado de 

‘Labasco, en virtud de sus problemas de gran incomunicacion por la existencia de numerosos depdsitos 

de aguas bajas (ya deciamos, mal nombrados como pantanos), al padecimiento anual det paludismo, asi 

como a las inundaciones catastroficas que también ocasionan la muerte de numerosas personas que 

habitan en fa regién. Vision dei desarrolfo que no quiso saber nada, ni tener en cuenta en lo mas 

minimo a las apropiadas formas de agricultura, habitacion y navegacién indigenas previamente 

desarrolladas en la region por la cultura indigena yocotan. Para ellos el problema consiste tan solo en la 

regulacién de las inundaciones, la desviacién de rios, asi como en la desecacién de pantanos. En la 

medida en que el 90% det agua de Tabasco proviene de las precipitaciones pluviales en Chiapas, la 

solucién al exceso de agua, se piensa, sdlo podré darse cuando se proceda a regular el cause de sus 

153 

 



grandes rios mediante la construccién de numerosos vasos de contencién en las cuencas altas de los 

tios Grijalva, Tacotalpa, Tulijé y Usumacinta, principalmente. Lo cual, adicionalmente, podra reportar 

significativos montos de energia eléctrica que bien podra aprovecharse en la industrializacion del 

centro y el propio sur del pais. 

Sin embargo, el problema mismo de las inundaciones catastrdficas (que deben diferenciarse de las 

inundaciones anuales para las cuales estaba muy bien adecuada toda la cultura material de los 

yocotanes) al parecer tiene una cierta causa antropogénica. Segtin explica Radolfo Sanchez “para quitar 

el acoso de los piratas a las poblaciones de Cardenas y Huimanguillo en 1675, aprovechando un 

“rompido” que empezaba a formarse en la margen derecha del rio Mezcalapa, se provocd 

artificialmente su desvio hacia unos bajos; pero como no habia pendiente, el rio que resulté ha sido 

muy divagante. Primero se encauzé por el rio Viejo, uniéndose al rio de Ja Sierra dos kilometros al sur 

de Villahermosa, formando entre ambos al rio Grijalva. Esto ocasioné grandes inundaciones a la 

poblacién y estuvieron a punto de acabar con Ia poblacién.” En 1881, 1904, 1932 y 1940 se continian 

construyendo nuevas desviaciones en el curso del rio que si bien resuelven los problemas de 

inundaciones en Villahermosa los trasladan hacia Jos pueblos y rancherias de Cunduacan, Jalpa, 

Nacajuca y la Chontalpa. Se trata por tanto de consecuencias lamentables ocasionadas por una 

inestabilidad de tas corrientes de los grandes rios afluentes del Grijalva que se comienza a producir 

artificialmente desde hace cuatrocientos afios. Tal el problema con que se habra de enfrentar el 

desarrollo capitalista de la region, impulsado por el gobierno federal surgido de fa revolucién 

mexicana 

La primera Comisién de Estudios del Rio Grijalva fue designada durante el periodo cardenista en 

enera de 1935, bajo la direccian de Luis Echegaray Bablot, quien cn su tesis profesional esbozo el 

primer megaproyecto publico de infraestructuras para el uso del agua del sureste mexicano El proponia 

para la cuenca baja [a realizacién de obras de control (tres canales piloto para formar tres cauces de 

alivio por el margen izquierdo de! rio Mezealapa’’), obras de defensa (trincheras de defensa permeables 

donde exista peligro de erosion), acondicionamiento de terrenos (drenado de terras en la planicie 
. : : . 3K 

costera de Tabasco para su aprovechamiento agricola y ganadero), hidrovias de naveyacion, ” asi como 
  

* Lo que usualmente es conocido como ¢l rio Grijalva cn realidad es un rio que recibe varios nombres dependienda del 

tramo del que se hable. Los canales de derivacién aludidos se refieren a fa parte de este rio correspondiente a la planicie de 

Tabasco: |. Por los bajos de San Martin aguas arriba de Huimanguillo para desviar el rio Coalajapa que Jas Hevaria a waves 

del Zanapa hasta el Tonal (desvio de 10 m3/seg). 2. Al norte de Cardenas (para desviar 900 m3/seg por los rios de 

Santana o Seco). 3. En el “rompido de Santa Maria para desviar 600 m3/seg hacia Cucuxchapa 
* Rodolfo Sanchez Ruiz resumiendo ta tesis de don Luis Echeganay exptica la realizacion de estas obras como necesarias 
para “comumicar entre si por medio de un canal costero. la pare inferior de fos rfos Labasquetios estableciendo una 

amplisima red de navegacién Mluvial que sc considera indispensable: este canal fuc provectado en 19348. Aprovechando cn 

su mayor parte estcros y lagunas y mediante una excavacion de 1 400 000 m3, se oblendria un calado nunimo de 1.20 men 

la marea més baja y sc comunicarian los estados de Campeche. Chiapas, Tabasco y Veracruz”. Instituto Mexicano de 

Recursos Renovables, Décima Novena Serie de Sfesax Redondas. Desarroita dela Cuenca Crijala FE ssunnceste, realy 

en Villaherinosa en mayo de 1976, bajo cl auspicio de la Secretaria de Recursos Hidraulicos y Ja Comision det Rio Grijal 

Ediciones de! Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables. s¢.. México DF. 1976, p. 170) 
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presas de derivacién en el Usumacinta (tanto para generacién hidroeléctrica como para que partan de 

ella canales de alivio —hacia Laguna de Términos— canales de riego y de navegacion). Mientras que 

para la cuenca alta se proponia como premisa obligada de todo lo antes propuesto la construccion de 

vasos de almacenamiento y regulacién, pues “de no hacerlo, mas tarde o mas temprano todas las obras 

que se sealicen en las zonas bajas, serian arrasadas por las aguas.” 

Para 1947 se precisa la ubicacin de tres presas sobre el rio Mezcalapa (Malpaso, El Estrecho y La 

Piedra) y dos sobre el rio Usumacinta (en Boca del Cerro, lo que permitiria hacer de este rio 

completamente navegable, y una presa vertedora casi en el mismo sitio que fa anterior). Con Io cual se 

hablaba de poner bajo riego 400 mil has. en zonas de precipitacién baja, 100 mif has. en Chiapas y 300 

mil has. en Campeche; rescatar de inundaciones un millén y medio de hectareas (80% en Tabasco y 

20% en Campeche), desarrollar agricolamente dos millones de hectareas con cosechas anuales o 

praderas artificiales para impulsar la ganaderia; utilizar al maximo la transportacién fluvial, por ser la 

mas barata del mundo; e incrementar e! turismo. Y, como siempre, se recomienda una estricta 

reglamentacién para la explotacién de los bosques, para que no se destruya la riqueza natural, no se 

disminuya la extensin cubierta y se impulse una campafia nacional de reforestacion. Si bien en 1947 el 

presidente Miguel Aleman (que gobierna México de 1946 a 1952) en verdad tiene puesta la mirada en 

el desarrollo de su propio estado de Veracruz para !o cual crea la Comisién de! Papaloapan, con la 

encomienda de desarrollar integralmente la cuenca de este rio, y la pretensién de impulsar en ella el 

desarrollo de un supuesto Tennessee mexicano. Aun asi, en 1951 se inician los estudios de Jas 

corrientes de agua que permitiran definir los principales afluentes del rio Grijalva con {a posibilidad de 

almacenar volimenes considerables de liquido y generar energia eléctrica para todo el pais. 

_ Si bien la Comision del Grijalva se crea en julio de 1951, en realidad s6lo comienza a trabajar dos 

" afios después, cuando ya bajo la presidencia dé Adolfo Ruiz Cortines se habla-de-otorgar-al-Sureste_un 

lugar estratégico dentro del desarrollo del pais y de hacer del rio Grijalva una reserva de recursos que 

México aprovechara en el afio 2000. Al impulsar en esta region la construccién de un sistema de 

presas que pur su generacién eléctrica igualaré a las obras mas colosales de! mundo, se piensa en 

aprovechar al maximo la energia de esta inmensa cuenca, en vez de quemar petroleo para generar 

electricidad, “Si nuestro petréleo es escaso”, —decia Adolfo Ruiz Cortines, anunciando la construccion 

de Malpaso— “guardémoslo. Si abunda, exportémosio para comprar maquinaria que facilite la 

industrializacion del Sureste; pero no lo quememos mientras se desperdicia nuestra energia hidraulica. 

Al efecto, construiremos la gran presa sobre el Grijalva.” 

  

*® Op. Cit, p. 172. 
5° “Como certero visionario que era” —nos dice ¢) ingenicro Luis Echegaray Balbot—, “al iniciar su gobierno, el sefior 

presidente Adolfo Ruiz Cortines expres6 la frase que ha pasado a [a historia: “La hora def sureste ha Uegado”. Op. Cit. p. 

180. 
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Resulta esencial considerar, en nuestra reconstruccién de la historia econdmica del Sureste, cémo en 

la década de Jos afios cincuenta —antes de que la coyuntura petrolera internacional trastoque las 

relaciones de fuerza en el Mercado Mundial petrolero y que se dispare la exploracion y la explotacion 

del crudo en Tabasco y Chiapas— los programas de aprovechamiento del agua eran el eje técnico en 

torno al cual se pretendia organizar la totalidad del desarrollo capitalista en la region. Para ello se 

organiza desde febrero de 1954 la Comision Mixta Coordinadora para estudiar el Desarrollo Integral 

det Sureste,>! que inicia sus trabajos abordando fa cuenca de! Grijalva-Usumacinta como “el vinculo 

que estrechara y robustecera la prosperidad del Sureste”. Apuntalando estos propdsitos, durante octubre 

de 1955 el Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables organiza uaa serie de mesas redondas 

sobre los Problemas del Tropico Mexicano en las que discuten investigadores y técnicos cuales son las 

inmensas posibilidades de desarrollo, asi como las dificultades que esta region ofrece. Al igual que 

ahora, salta a la vista la preocupacion de aquel entonces por ef deseo de construir una base hidrica para 

el control de los agresivos fenémenos naturales (huracanes e inundaciones), para el desarrollo 

agropecuario e industrial del Sureste, asi como para el freno a la acelerada degradacion de los bosques 

tropicales y sus fragiles suelos. 

Se inicia ast un prolongado proceso de construccién de las cuatro grandes presas del rio Grijalva. La 

construccién de Matpaso inicia en los ultimos afios del sexenio de Ruiz Cortines, pero solo se pone en 

marcha hasta 1965, un afio antes de que inicie en Tabasco el proyecto de desecacion y reparto de tierras 

gjidales en la Chontalpa. Mienteas que la presa La Angostura se inaugura en 1977, Chicoasen en 1981 y 

Pefiitas en 1987. de suerte que el estado en Chiapas vive un periodo de treinta aos consiruyende estas 

infraestracturas, tiempo en el cual el mercado mundial pasa por una posician extremadamente 

favorable para fos paises periféricos exportadores de petralea -lo cual Ilevara a subordinar toda la 

produccion hidroeléctrica de! Grijalva al abastecimiento de todas las plantas refinadoras y 

petroquimicas del sur de Veracruz, Tabasco y norte de Chiapas hasta otra en Ia cual los precios del 

petroleo comienzan a declinar, al hempo en que Jos paises metropoltanos jogran revertir sus enormes 

pérdidas ocasionadas por el petroleo de la orhp, mediante un manejo alevoso de la deuda financiera 

sas, pos los grandes préstamas solicitadas a 

  

internacional. Deuda que contrae México, entre otras cai 

las instituciones financieras internacionales para la construccian de estas mismas presas Es en medio 

de estas transformaciones que los grandes proyectos hidricos ceden su lugar de eye técnica de la 

acumulacion nacional/regional de capital a Jos nuevos proyectos petroleros, Lo cual repercute mas 

negativamente sobre la region. no sdlo por los todavia mayores efectos antiecolayicos de! nuevo tipo de 

energético, sino también porque, a diferencia del manejo de las cuencas de los tos Grijalva- 

“La importuncia estratégica de la comision pucde apreciarse st Sc fiene cn cuenta que cn ella portivipan representantes de 6 

Secremrias de Estado: Banco de México. Banco Nacional de México y Banco de Comercio Exterior, Camaras Minera, de 

Indnsitia Eltctrica, de Indusina pesquera. de Industria de Transformacion, crt, v Conusian de Formento Manco, PNM. 

Institutes nacionalys de Geoiogta, de Kecursas Minerales. wv 0 SVAL Nafinsa, Pemex) representantes de los estados de 

Chiapas. Tabasco. Canipeche. Quintana Roo y Yueatan 
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el cocotero. 

Usumacinta, la explotacién de! petroleo no obliga a tener que planear la integracién regional del 

desarrollo. 

Aun asi, los treinta afios de desarrollo hidraulico de la regién —que conocieron multiples estudios 

sobre otros posibles desarrollos hidricos,” sobre la articulacién de estos con programas de desarrollo 

agropecuario y silvicola, con programas de salud, educacion, tenencia de fa tierra, comunicaciones, 

asuntos sociales, econdmicos e industriales, asi como la importacion de prestigiados especialistas 

holandeses ¢ italianos para la regulacion de la zona pantanosa de Tabasco, etc.—- en verdad estuvieron 

muy lejos de los esfuerzos y suefios iniciales de algunos politicos y técnicos por evitar una 

superconcentracién industrial en la ciudad de México (que ademas era un lugar sin agua suficiente para 

soportar tal desarrollo) y por articular una planeacion integral y equilibrada en el sureste de México. A 

pesar de los ambiciosos planes integrales de desarrollo hidrico, como revelan las discusiones entre fos 

mismos ingenieros hidraulicos, stempre termina predominando la realizacién desordenada de obras por 

cuenta de diversas Secretarias de Estado, que se relevan o compiten sin coordinacién alguna, tan sdlo 

siguiendo las cadticas prioridades derivadas de las diversas relaciones de poder correspondientes a los 

sucesives sexenios. Caso ejemplar fueron las agudas diferencias entre los mismos especialistas en torno 

a la pertinencia o impertinencia en ta construccion de la presa Pefiitas, en Ja parte final del rio 

Mezcalapa, frente a otros proyectos de presas en fos rios Tacotalpa (Izantiin) y Tulija (La Catarata), no 

solo Ja primera con mayor potencial hidroetéctrico, sino también con la supuesta utilidad de poder 

manejar preventivamente las inundaciones de Tabasco y drenar sus pantanos y manglares; creando 

infraestructura de riego, a lo que se agrega la posibilidad del cultivo de especies de alto consumo de 

agua, que en aque! entonces solo era Ja cafia de azicar (incrementable en un 50%), fa palma de aceite y 

  

Para la mitad de {os afios setenta, cuando el sexenio de presidente Luis Echeverria se acerca a-surfin; 

la CFE cuenta ya con un plan de construccién de 21 presas potenciales, que usadas al 100% darian un 

potencial energético de 46 140 gwh y una potencia instalada de 13 250 000 kw. Once de éstas se ubican 

en la Selva Lacandona, dentro de la cuenca del rio Usumacinta (dos boquillas en el alto Usumacinta: 

Boca del Cerro y Agua Azul, tres en el rio Lacantun: Chajul, Colorado y Tres naciones, tres en el rio 

Santo Domingo: Santo Dominge, Santa Flena y los rapidos del rio Santo Domingo, dos en ef Jataté: 

Las Tazas y Rosario; y dos en el Tzaconejah: Livingstone y Altamirano).”> Si bien para 1979 la 

  

2 Sucesivos proyectos de presas en el rio Grijalva, en los rios Tacotalpa y Tulija, en ef rio Usumacinta, y otros tantos 

proyectos para poner bajo cultivo las tierras de la Chontatpa, la construccion de bordos de defensa marginales al rio 

Mezcalapa, la introduccién de servicios de agua potabie y alcantarillado en las cabeceras municipales de Tabasco y en jas 

principales ciudades de Chiapas, la canstraccion de bordos de proteccién y defensas permeables en las poblaciones 

riberefias entre Villahermosa y Jalapa (en Tabasco), ta construccién de distritos de riego en el Soconusco y acuacultura en 

Tabasco y Chiapas, la construccién de cauces de alivio y el drenado de tierras de Tabasco, asi como fa realizacién de obras 

camineras. 

33 Secretaria de la Presidencia, Comision del Territorio Nacional, Estudio de Gran Vision de la Zona Lacandona, Chiapas, 

México, D.F., 1974, p, 69. 
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Comision Federal de Electricidad habia identificado ocho nuevas presas potenciales mas en los 

afluentes de rio Usumacinta. Tres mas en e! rio Santo Domingo: Catrata, Zapotal y Pimienta; una mas 

el Jataté: en San Agustin; otra en el Tzaconejah: en San Gregorio; y dos presas mas en el rio 

Chancalah: Chocolja y Chancalah.* 

Sin embargo, es en ia segunda mitad de los afios ochenta cuando la CFE ofrece una vision dei 

potencial hidroeléctrico mucho mas precisa y amplia del verdadero potencial hidroeléctrico de Chiapas, 

que aunque no es completamente exhaustiva permite ver cuales son las 76 presas existentes y planeadas 

que permitirian elevar el potencial hidroeléctrico hasta las 52 mil gwh.* Seguin esta vision de conjunto, 

el rio Grijalva —-ademas de sus conocidas cuatro enormes presas, actualmente en operacion y con una 

capacidad generadora de 13 099 gwh—, tiene capacidad hidrotopogréfica para construir 26 presas mas, 

algunas medianas pero sobre todo pequefias, que todavia permitirian elevar en un 60% fa actual 

capacidad hidroeléctrica del rio Grijalva (hasta una capacidad de 20 982 gwh). Mientras el sistema del 

rio Usumacinta y sus afiuentes, sin contar todavia con ninguna presa construida en su cuenca, tiene, sin 

embargo, un enorme potencial hidroeléctrico, que da para la construccién de treinta (o treinta dos) 

presas mas que, dependiendo de tas dimensiones de las mismas, podrian generar de fos 18 491 gwh 

hasta los 24 953 gwh.°* En este nuevo panorama la CFE ha afiadido a los planes de 1979 doce nuevas 

presas posibles dentro de la Selva Lacandona. Una mas en el rio Chancalah: Jericd; otra en el rio Santo 

Domingo: en San Vicente; otra en el Jataté: en Jasha; otra en el Lacantiin: en Pico de Oro, y varias mas 

en nuevos rios, como es el caso del Salinas: en El Cedro y Salinas, del Peclas: en Caralampto y Perlas; 

de! Dolores en San Isidro; de los rios Soledad y Candelaria, en fos lugares del mismo nombre, y en el 

rio Tzendales en FE) Negro. 

Sin embargo, el potencial hidroeléctrice de Chiapas no termina aqui, pues a él se ahaden todavia 

otros dos sistemas hidrocléctricos: por las [2 presas de! rio Tacotalpa (que incluye dentro de si al rio 

Tulija) con una capacidad generadora de $ 116 gwh, asi como el sistema de los rios que desembocan en 

la costa del Pacifico, con una cupacidad generadara de sdlo 740 gwh, producida por cuatro presas, una 

de las cuales ya esta en operacion (la central hidroeléctrica Jose Cecilio de) Valle en cl municipio de 

Tapachula, generadora de (an sdla 115 gwh) 

“| Comision Federal de Ficctricidad. Metudie de Gran Ueda de fa Cue 
estudios de Ingenieria, Méxica, DF. 1979 

** Sin embargo. en esta visién no se toman en cuenta fas presas plancadas con un potencial inferior a los 100 gwh o las 

presus muy problematicas. Por ejemplo no se incluyen las presas Huistin cn cl rio Tvaconejah que apenas tiene un potenctal 

de 80 ewh, o Ja presa Agua Azul en el alto Usumacinta. poco mas al sur def meandro de Yaxchilan, posiblemente por cl 

caricter muy problematico que tendria esta presa, no solo en zona fromtenza ¥ arqucolégica, sino también en una de las 

regiones de mas alto potencial petrolero 
~* Dependicndio sila presa Boca del Cerro se Ja pone en operacién solo dento del terntoria mexicano. generando 3 608 

GWI. 0 si se Ja construve como una presa iniernaciena sic s Guaienmia. generando hasta 10130 GWH. En el 

primer caso se trataria de una de jas presas mas importantes de México, micninis que en el segundo sc uatarta de una de las 

presas avis importantes del mundo 

ca del Rio Cstemacita, Gerencia General de 
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El presente recuento histdrico de !a planeacion y el desarrollo de las infraestructuras def agua en el 

sureste de México nos entrega la historia de un valor de uso que ayuda mucho a entender la totalidad 

del desarrollo del capitalismo en la regién. No sélo porque aclara el momento inicial cuando el 

gobierno cardenista intenta abordar de una manera mas ordenada el desarrollo del pais, y por ende del 

Sureste, sino también porque nos permite comprender la manera en que paulatinamente se pierde esta 

vocacion entre las contradicciones del propio Estado mexicano y {as engafiosas y adversas coyunturas 

de un mercado mundial que estructura Ja totalidad de su patron técnico en torno del consumo de 

petréleo. La subordinacién del sistema hidroeléctrico de Chiapas a 1a petrolizacion del sureste 

mexicano, el consecuente endeudamiento financiero del pais y finalmente el declive de los precios 

internacionales del petréleo dejan truncos la mayor parte de los proyectos hidricos de Chiapas, asi 

como los procesos de proletarizacién que ambas infraestructuras habian abierto. Sin embargo, el 

desarrollo demografico estimulado entre otras causas por la demanda de mano de obra que las presas y 

al petréteo ocasionan durante treinta afios asi como por la politica de colonizacion de fa selva—, 

termina ocupando el territorio paulatinamente caracterizado por ta Secretaria de Recursos Hidraulicos 

primero y por la Comision Federal de Electricidad después, como territorio apto para la construccion de 

las presas. 

2.9. LOS ACTUALES MEGAPROYECTOS HiDRICOS 

PROPUESTOS PARA EL SURESTE 

La integracién Teg ional-en-América-del-Norte_resultante del TLCAN, fa siguiente transformacidn de 

  

  

  

articulo 27 constitucional, la modificacién de Ja ley de aguas y bosques, quiebra de los campesinos 

mexicanos y la consiguiente reconcentracién de la propiedad de ta tierra, los procesos de privatizacion 

de todas las infraestructuras estratégicas nacionales, asi como la absorcién y reestructuracion de la 

agricultura mexicana bajo la norteamericana (remplazando, por ejemplo, a !a Conasupo por el pulpo 

transnacional norteamericano Cargyl, principal almacenador y comercializador de granos en el mundo), 

todo ello aunado al agravamiento real de la profunda crisis ambiental, son algunas de las condiciones 

que no solo exigen, sino que también hacen posible la planificacion y realizacion de multiples 

megaproyectos neoliberales para el uso del agua, principalmente en el sureste de México. 

Ejemplo privilegiado de esta politica privatizadora son las propuestas de diversas instituciones 

gubernamentates, grupos empresariales y académicos que durante los ultimos afios han estado 

retomando los viejos grandes proyectos de aprovechamiento de fas principates cuencas de Chiapas, 

Tabasco y el Istmo de Tehuantepec. Es el caso de las 76 presas hidroeléctricas propuestas desde fa 

segunda mitad de la década de los afios ochenta por la CFE y que en fechas muy recientes son 
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resucitadas por un grupo empresarial (el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales, 

CEMAD que habla de comenzar por fa construccién de siete de las mds importantes de estas presas, al 

tiempo en que el presidente Zedillo declara publicamente su intencién de privatizar la generacion de 

electricidad y en que el grupo econdmico de Carlos Hank Gonzalez (Tribasa) comienza, entre otros 

bienes, su compra de Jas nuevas plantas carboeléctricas en Yucatan. (Véase mapa 3.4) 

Pero no se trata sdlo de siete grandes sistemas hidroeléctricos multifuncionales generadores de 29 

mil millones de kilovatios por hora, equivalentes al 23% de la actual produccién de energia de todo el 

pais, sino también de la construccién de acueductos e hidrovias que podrian permitir recuperar en Ja 

planicie costera de Tabasco mas de un millén de hectareas de tierra fértil; de la construccién de 

hidrovias costeras (para uso comercial y turistico) en la regién de fos pantanos de! estado de Tabasco, y 

en las lagunas costeras de Chiapas, sur de Veracruz y Oaxaca (ya no sdlo mencionados por la CEMAI 

sino también por la empresa de navegacion NAVEGA), de un canal de derivacién en el rio Usumacinta 

hacia la Laguna de Términos; de una serie de tres inmensos acueductos que trasladarian el agua de fa 

presa Boca dei Cerro hacia puntos estratégicos en ta Peninsula de Yucatan; asi como de Ja creacién 

maestra de un canal de navegacién interocednico en el Istmo de Tehuantepec 

Mediante un repaso cuidadoso de las 8 presas hidroeléctricas propuestas por la Cemai en 1997 

hemos intentado ubicar su posible relacién con los programas previos de la CFE. Solo en el caso de las 

presas Huixtan I y Huixtan II no logramos, en virtud a fa vaguedad de los datos ofrecidos por !a CEMAT 

y al elevado mimero de proyectos existentes para el rio Santo Domingo, identificar con precisién cual 

de los proyectos anteriores es al que se estan refiriendo fos empresarios Por ello estamos 

correlacionando cada una de estas presas a dos posibilidades diferentes Fin el cuadro siguiente puede 

apreciarse, ademas, e} cambio de nombre de algunos de los proyectos, pero sobre todo las nuevas 

  

estimaciones en el potencial hidroeléctrico de las mismas presas importante observar que la 

elevacion gencral del potencial resultante es muy alta, pues lo que en 1986 era considerada solo capaz 

de producir de 9 648 gwh a 16 441 gwh, para 1997 se le consideraba capaz de producir 28 779 millones 

de kwh. Lo que implica una supuesta elevacion de ta capacidad hidroeléctrica de emre 100% y et 

200%. El data resulta muy importante, pues de ser cierto podria estar implicando que la potencia de 

todas las 72 presas propuestas por la CEI: en 1986 podria rebasar facitmente los 82 090 gwh. capacidad 

otiginalmente propuesta. que va de suyo casi multipficaba por cuatro fa actual produccion 

hidroelectrica de Chiapas 
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Capacidad ig) Capacidad 

Proyecto hidroetéctrica Corresponer® | nideométrica 
dela CEMAI Volumen segun la proyecto deta segts ta 

jen 1997 almacenamienta | Profundidad |_Embalye CEMAL Rio CFE en 1986 CFE. 

Proyecto Binacional | 9 74) me 1{5m 12 759GWH | Usumacinia | Boca del Cerro | De 

Boca de{ Cerro 
3.608 GWH 

(Chiapas, Tabasco 
a 

Guatemala) 
10 130 GWH 

Proyecto 3 145 m 2 [3900 Lacantin Colorado 795 GWH 

hidroetéctrico 32 375m 570 km. millones de 

Quetzalli kwh 

Proyecto 
3450 Santo Rapidos de 

hidroeléctrico 
miltonesde | Domingo Santo Domingo {| 943 GWH6 

Huixtan I kwh ° 
334 GWH 

Catarata 

Proyecto ¥ 900 Santo Santa Elenao | 863 GWHO 

hidroetéctrico millonesde | Domingo 

Huixtan IL kwh. Zapotal 701 GWH 

Proyecto 3 235m 2 1970 Jataté Sasha 813 GWH 

Widrocléetrico tatza {7 715% 29 kon | mnillones de 
kwh 

Central 
1 600 Tzaconeja | Altamirano 845 GWH 

Hidroeléctrica millones de 

Nance 
kwh 

Proyecto 
1900 Tulija Saltode Agua | 544 GWH 

hidrocléctrico milfones de 

Salto de Agua 
kwh 

Proyecto 
2.200 Tacotalpa | Izantun 1508 GWH 

Hidroeléctrico millones de 

Tanta kwh 

Teal —_ fl 28 719 De 9648 a 

poo pmiones de__ 16 441 GWH 

kwh pa     
Como veremos mas adelante cuando examinemos el desarrollo de diversas propuestas de navegacion 

costera nacional, las propuestas de hidrovias de la CEMAi son imaginadas como un canal de navegacién 

entre la ciudad de Villa Hermosa y el puerto de Dos Bocas; otro canal intracostero entre Dos Bocas y 

Chiltepec; un tercer canal entre Villa Hermosa y ¢} puerto de Frontera, que permita la navegacion de 

altura en el rio Grijalva y la afluencia al Usumacinta. Asi como un cuario canal para el estado de 

Veracruz y Oaxaca entre Jos rios Coatzacoalcos y Papaloapan, si bien no se especifica publicamente 

cual seria la ruta precisa entre ambas cuencas. Dentro de este plan emptesarial sdlo el pequefio canal de 

Dos Bocas a Chiltepec puede ser considerado parte de la otra propuesta empresarial de construccion de 

canales intercosteros propuesta por NAVEGA. Se trata de dos proyectos correspondientes a dos grupos 

diferentes de poder econdmico, que confluyen geograficamente en una misma region y comparten la 

misma fiebre por convertir al Sureste en un espacio “moderno” que cuente con infraestructuras 
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similares a las existentes en las costas, los pantanos y los manglares norteamericanos del Golfo de 

México y la peninsula de fa Florida.” (Véase mapa 3.5) 

Menos evidente pero igualmente importante son los diversos programas para el desarrollo de 

plantaciones forestales tropicales altamente consumidoras de agua (hule, palma africana, palma 

camedor, etcétera, pero principalmente las plantaciones forestales de eucalipto), y los sistemas de 

invernaderos de agricultura intensiva para el cultivo de hostalizas, hongas y plantulas para las mismas 

plantaciones forestales, asi como el desarrollo de nuevas especies biolégicas derivadas de la 

biotecnologia encaminadas al manejo del agua, caso del bambu: gandila, planta con la capacidad de 

tetener el agua durante el periodo de Muvia para regarla en su entorno, después, durante et periodo de 

secas, Todas propuestas técnicas hoy desarralladas en Chiapas, en el caso del eucalipto por importantes 

empresas-papeleras transnacionales (International Paper, Simpson, Kimberly Clark, y otras), y en todos 

los casos (incluido el eucalipto) por la estratégica empresa agricola de punta La Moderna/Pulsar. 

Ligado a elio habra que poner atencién al desarrollo que estos grupos y el mismo Fondo Chiapas, 

puedan hacer con los rezagados programas de sistemas de riego derivables no solo del 

aprovechamiento del agua de actuales presas del sistema Grijalva, sino también de las que puedan 

construirse en el sistema Usumacinta 0 que también puedan aprovecharse extrayendo la abundantisima 

agua del subsuelo de la selva por medio de pozos. 

Conectado con el desarrollo de los usos multifuncionales, sea de las presas hidroeléctricas, sea de las 

lapunas costeras, crece actuaimente en el sureste mexicano, sobre todo dentra del Fenda Chiapas, el 

interés del capital privado por desarrollar en grande yranjas acuicolas, principalmente encaminades al 

cultive de la mojarra o el camaran. Esto implica biotecnologia apropiada para el manejo de los 

ecosistemas, muy especialmente de las estratégicas lagunas costeras. Mas a futuro, pero no menos 

importante, sera el aprovechamiento biatéenico de los pantanos y manglares de Chiapas y Tabasco por 

ef papel crucial que estos ecosistemas juegan en la conservacion del ciclo natural del ayua y de ja 

biadiversidad,** No es casual que ios actuales representantes del capital ecolégico genético encarnado 

por las fundaciones y ON is transnacionalcs ambientalisias como la Fundacion Paseo Pantera, 

Conservation laternational y otras, han mostrado interés estratégico por este tipo de zonas 

De toda esta compieja propuesta de utilizacion del agua saitan a la vista como proyectos estrategicos 

dos grandes ejes: el sistema de presas hidroeléctricas, principalmente en las selvas chiapanecas y de 

Guatemala, mediante e} manejo trinacional de Ja cuenca del rio Usumacinta, asi como el desarrollo del 

canal interoceanico, aprovechando sobre todo el tramo navegable del rio Coaizacoalcos. Propuestas 

empresariales que en realidad sdlo son el punto de partida de un programa mayor cuyo desarrollo esta 

© No es casual que los concursantes para Ja licitacion del Ferrocarnt de} Sureste. muy especialmente la empresa vanador 

(Tribasa), estuvicron hablando durante toda fa primera iniad de 1998 de ta introduccidn en esie jugar de un sistemas de 

ferrobareaaas 

“S Muy interesante ad pantanos



ef curso y que evidentemente requiere coordinar el uso estratégico del agua con ef posible uso también 

estratégico de la biodiversidad y el petrdleo en la selva maya. En el capitulo dedicado al examen de los 

diversos aspectos que hoy tiene la subordinacién del territorio mexicano al norteamericano habremos 

de examinar cuidadosamente fas posibilidades y caracteristicas que hoy tiene la construccién de un 

canal de agua en el Istmo de Tehuantepec. Por lo pronto nos limitamos a repasar lo concerniente al rio 

Usumacinta. (Véase mapa 3.6) 

A propésito de todas las propuestas de NAVEGA, la CEMA, la CBIDES y las demas posibilidades 

empresariales de desarrollo regional, resuita primordial tener en cuenta los encuentros en Ecosur, en la 

ciudad de San Cristobal Las Casas, Chiapas, de julio de 1996, para evatuar perspectivas de desarrollo 

de los 7 millones de hectareas pertenecientes a la cuenca del rio Usumacinta,” y de febrero. de 1998 

para presentar oficialmente, por cuenta del gobierno de México, un planteamiento preliminar de 

“Planeacion Regional para la Conservacién y Desarrollo Sustentable de la Gran Cuenca del Rio 

Usumacinta”. 

Aungue se trata solo de la realizacion de estudios e investigaciones dedicados a la generacién de 

informacion actualizada y de herramientas para la planeacién y monitoreo de la vasta region (con 

58.04% de su territorio en Guatemala, 29.88% en Chiapas, 9.77% en Tabasco, 2.28% en Campeche y 

0.02 en Belice), se busca ademas disefiar mecanismos de coordinacion intergubernamental que Heguert 

hasta la toma de decisiones en los aspectos hidrologicos, medio ambiente, conservacion, manejo de 

biodiversidad, energia (petrolera y de agua), poblacion, urbanizacion, contaminacién e impacto 

ecologico, aspectos juridicos, relaciones internacionales, etcétera. Si bien en fa propuesta de Ecosur 

nunca se habla de Ia utilizacion del agua como via de transporte, ni como canales de derivacién en 

~-prevencién-de inundaciones o acueductos que surtan de agua a la peninsula de Yucatan. Fuera de la 

construccion de presas hidroeléctricas nunca se mencionait las numerosas-propuestas_que la iniciativa 
  

privada ya ha elaborado y expresado publicamente para la parte mexicana de la cuenca del rio 

Usumacinta. Lo que dicho documento si trae a colacion son las mencionadas “Resoluciones y 

Conclusiones del Didlogo Interamericano sobre Administracién de Aguas” redactado en Miami durante 

el Primer Didlogo Interamericano sobre Administracién de Aguas en octubre de 1993, en el cual, como 

ya explicamos mas arriba, ademas de invitarse a la coordinacion hemisférica (o transnacional) de la 

gestién del recurso, igualmente se recomienda la “privatizacion ambiental 

  

» responsable en materia 

de desarrollo de recursos hidricos”. Por lo que no es de extrafiar que la propuesta de Ecosur también 

mencione como sus fuentes potenciales de apoyo y financiamiento internacional al BID, el BM, fa 

  

Primera Mesa Redonda sobre la Situacién y Perspectivas de Desarrollo Sustentable en ta Gran Cuenca del Rio 

Usumacinta, on Bl Colegio de la Frontera Sur (San Cristébal {as Casas, Chiapas), auspiciada por cl Programa 

Mesoamericano de Derecho Ambiental det Centro de responsabilidad Gubernamental de la Universidad de Florida en 

Gainsville y ef propio Ecosur. Taller en ei cual participaron investigadores de diversas instituciones académicas de México, 

Guatemata y Estados Unidos, asi como funcionarios de los gobiernos de México y Guatemala. 

© V1 Reunién Binacional México-Guatemala realizada en Guatemala. 
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comunidad europea, la OEA, la UNESCO, El Consejo para los Humedales de Norteamérica (North 

America Wetlands Counsil) y las fundaciones privadas. (Véase mapa 3.7) 

Si bien, desde hace décadas existen numerosos planes para la construccién de presas, histéricamente 

el desarrollo técnico de esta cuenca se ha visto frenado por la diftcultad que los gobiernos de México y 

Guatemala han tenido para conciliar sus respectivos intereses.°' Para entender estas dificultades hay 

que tener en-cuenta el modo diferente en que ambos paises podeian utilizar o verse afectados ambiental 

y culturalmente por los recursos hidroeléctricos. 

Segun Ecosur “Desde la década de los afios setenta, la cuenca del Usumacinta fue evaluada en su 

porcida mexicana por su potencial hidroeléctrico, tanto en sectores de la cuenca media como sobre el 

propio rio Usumacinta. El caudal det Usumacinta es alrededor de 1 700 m’ por segundo, con lo que se 

ha estimado que podria generar hasta | 850 MW. No obstante, los proyectos no se han Nevado a cabo 

debido en parte a la distribucién no equitativa de tos costos y beneficios del proyecto entre México y 

Guatemala, ya que este ultimo recibiria la mayor parte de fas [95 mil has. que se inundarian mientras 

que México se beneficiaria econdmicamente con la generacién de electricidad."”? Los dafios 

ambientales afectarian principalmente a México, sobre todo en los pantanos de Centla, al tiempo en que 

se inundarian importantes restos arqueoldgicas en ambos ladas de la frontera 

Extraoficialmente se puede especular adicionalmente con otro posible uso del rio, tigado a la 

explotacién de hidrocarburos por cuenta de tas empresas nacionales y transnacionales que desde fines 

de los afios setenta trabajan en dicha regidn. A pesar de la falta de informacion publica fidedigna sobre 

la verdadera importancia de las reservas petroleras en la selva, no seria completamente descartable que 

a partir de la firma de la paz en Guatemala, y del desarroilo cada vez mas intenso de pozos de 

extraccion petrolera en la parte mexicana, pudieran resurgir vicjos planes de convertir al Usumacinta en 

una via de navegacidn petrolera, que si se suma al posible desarrolla de un canal intracastera Laguna 

de Términos-Coatzacoalcos, permitiria colocar directamente en el Istmo de Tehuantepec tos 

hidrocarburos mayas ® Esto ahorraria miltiptes rodeos que hoy ticne que da: ei transporte petrolera 

con los oleoductos y las pipas petrateras yuatemaltecas v de Pemex para llegar al golto dei Caribe o a 

"Ep 1961 sc establece formalmente la Coniision Internacional de Limits v Aguas para el intercambio diplomatico enire 

los gobiernos de México y Guatemala, en referencia 4 la inyestigacion y la creacién de proyectos para el uso equitativo de la 

cucnca, Entre 1979 y 1980 se avanza on la creacion de grupos de trabaio que deber ponerse de acuerdo en tone al potencial 

hidroeléctrico ¥ agricola del Usumacinta. A pesar de ello los resultados (ueron nulos, En 1990 vuelve a realtzarse un nuevo 
intento, firmando ambos paises un acucrdo en el que se comprometen a provecr al CH.\ con los recursos necesarios para que 

este organismo pudicra descargar sus iniciattvas (para cl aprovechamiento de la capacidad hidroeléctrica de los rios 

Usumacinta y Chixoy. cl establecimiento de una norma caiman cn la calidad del agua. asi coma para el desarrollo de 

investigacioncs referidas a la conservacién de} medho ambiente y el patrimonio culturaly. pere ef gobicme de Guatemala 

nanea ratifica cl acuerdo. 
*° EF Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), PMlangaciat Regional para la Conservacion v Cesarrvite Sustentable de fa Gran 
Cuenca del Rin Ustnacinta, San Cristobal de las Casas, Chiapas. México, 1978, p 12 

“Has que recordar que en 197... algunas cnipresas noricamericanas que operaban en Guaigmala se aventuraron a ytiizar ot 

rio Ustimacinta como medio de tiansperte de burtiles petroleres que simple y Nanamente eran aventadas ad rio para que la 

corrrente Jos arrastrara hasta et mar. 

  

   
     

164



las vias de comunicacién rapidas de Chiapas y Tabasco. Evidentemente esta posible funcion petrolera 

del Usumacinta es en realidad una hipdtesis muy remota pues no solo depende de la eficacia real del rio 

como medio de transporte, de la verdadera necesidad de explotacion y por ende de traslado petrolero y 

del desarrollo de las hidrovias intracosteras de Tabasco, sino también de los beneficios que arrojaria la 

construccion de presas hidroeléctricas en e} curso del Usumacinta. 

Como quiera que se desenvueivan las situaciones resulta. esencial observar la actual presencia 

“académica” de los Estados Unidos (que tratandose de ese pais es casi sinénimo de presencia oficial y 

privada) en los encuentros de Ecosur durante 1996. Esto, de buena fe, podria interpretarse como la 

presencia de una intermediacion “neutra” por encima de tos intereses nacionales contrapuestos de 

México y Guatemala en este ria, destizada a hacer valer el interés “general”, pero la desconfianza nos 

llevaria a preguntarnos si ef interés general no corresponde mas bien al del gran capital mundial, que 

nadie representa mejor que el capital norteamericano. Si asi fuera estariamos, como en el caso de la 

extraccion de petréleo que ya ha venido aconteciendo durante los ultimos 20 afios en fa Sefva del Petén, 

ante el interés depredador mas alto del mundo. Como quiera que sea, realizamos este conjunto de 

especulaciones con {a unica intencion de evidenciar la compleja manera contemporanea en que 

comienza a percibirse ef uso def agua en esta region. Tanto mas importante conforme el cambio 

climatico planetario aumente, segiin predicen las estimaciones oficiales internacionales, los niveles de 

humedad en el sureste mexicano. (Véase mapa 3.8) 

2.10. CONTRADICCIONES EN EL USO ESTRATEGICO NEOLIBERAL 

Correos on ne DEL-AGUA DEL SURESTE _ 

El agua, junto a la biodiversidad y el petrdteo, es uno de tos tres grandes recursos estratégicos que hoy 

saturan el nuevo uso potencial de los territorios y recursos dentro de fa Selva Lacandona. Tanto mas 

complejamente cuanto mas se haga un uso variado del agua. Al igual que cualquier otro recurso 

estratégico o cualquier infraestructura basica del pais, el uso de este recurso también esta sometido a la 

nueva presion que hoy implica las formas neoliberales de apropiacion privada. En realidad, sdlo son el 

resultado légico del desarrollo de las nuevas técnicas capitalistas y los usos de los terrirorios impiicados 

por ellas, del desarrollo de las formas sociales de propiedad de fa riqueza y de la concentracién del 

capital, asi como de la acumulacion de irracionalidades y contradicciones en el nivel de fo técnico, lo 

social y entre ambas dimensiones. Como el fetichismo del progreso y el desarrollo técnico del capital 

oculta, por principio, todas estas contradicciones resulta necesario desmontarlas para poder repensar la 

verdadera trayectoria histérica que ha recorrido el desarrollo de la regidn. 
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Todo el argumento precedente nos ha permitido explicar como el desarrollo de los modernos usos 

del agua en México y el Sureste, por principio estaba supeditado al funcionamiento de un patron 

técnico de un alto consumo de agua y electricidad para la industria y las grandes ciudades. Esto impone 

por principio la construccién de enormes sistemas de almacenamiento, bombeo, purificacion, etcétera, 

directamente proporcionales a la megaconcentracion del consumo urbano ¢ industrial. La devastacion 

ambiental que implica la construccién de las enormes presas (ruptura de los ciclos naturales, pérdida de 

la biodiversidad), los desplazamientos de poblacién, la destruccién de grandes porciones de tierra fértil, 

caminos y pueblos ancestrales, la pérdida de culturas locales, en realidad solo son repercusiones 

adicionales de los grandes desequitibrios ambientates y sociales que las ciudades y las industrias 

generan. 

En el caso del sureste mexicano la industria hidroeléctrica se subordina directamente, a su vez, al 

desarrollo petrolero (lo que implica que flujos importantes de energia generados en las presas 

chiapanecas alimentan las centrates petroquimicas del mismo Sureste), participando tanto de su euforia 

como de su fracaso, conforme se sucede el auge y la crisis del mercado mundial del crudo. De ahi que 

nuesiras presas hayan participado tan activamente de la ilusion desartollista de los afios setenta, 

convirtiéndose en una parte sustancial de la deuda financiera internacional. Lo que finalmente implica 

que al quedar estrangulado econdémicamente el pais no sdlo se habran de suspender los ambiciosos 

programas de construccién de presas por todo el territorio chiapaneco, sino también la continuacion de 

estos programas debera de incorporase disciplinadamentc dentro de los programas de privatizaciones 

establecidos por el FMI, el BI y el BML 

Uso irracional de} agua, al que ademas se afladen formas mds o menos universales de su moderna 

contaminacign, ocasionada por los drenajes urbanos, el uso de pesticidas y fertilizantes en Ja 

agricultura, los desechos taxicos derivados de la agroindustria, la industria petroquimica, etcetera. Se 

cancela cada vez mas el uso de este recurso como posible fuente de la piscicultura y sesgandose mas su 

consumo coma mera fuente de energia eléctrica 

Hay que observar que la compleja trayectoria irracional que sigue el uso de este recurso confluye a 

su vez con las trayectorias irtacionales que por su parte tambien siguen el desarratla técnica de los 

cultivos de agroexportacién en Chiapas (el café y el platano principalmenic), ja expansion de ta 

ganaderia, la deforestacién, el agotamiento de la capa arable de la mayor parte del estado, asi como la 

explotacion del petroleo y la biodiversidad, el crecimiento demografico, la superexplotacian de la mano 

de obra indigena (chiapaneca y guatemalteca), las consiguientes relaciones entre las ciudades y el 

campo, las relaciones entre los diferentes niveles de la acumulacion del capital (locales, estatales, 

nacionales € internacionales), asi como la relacion entre e) centro del pais y el mismo estado de 

Chiapas. No por casualidad al momento en que el proceso mundial de globalizacion y la formacion 

regional del TLCAN impuisan hacia una saturacion de los usos agropecuarios, forestales, urbanos y 

estratégicas det suelo de Chiapas. en verdad lo que sucede es un encuentro cadtico y virulento no sdlo 
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entre las diversas formas de uso técnico (abriéndose contradicciones entre las formas de uso de la 

biodiversidad contra el petrdleo, 0 entre el agua y la biodiversidad contra el petréleo, o entre ef agua y 

el petrdleo vs. la arqueologia y el turismo), sino también y sobre todo contra la poblacion asentada en 

las regiones que temprana o tardiamente ya percibia como apropiadas para otras formas de uso. (Véase 

mapa 3.9) 

De la misma manera en que se superponen los procesos de recolonizacion indigena de la Selva 

Lacandona con los descubrimientos paulatinos que realizan las brigadas de prospeccién de Pemex y 

otras empresas extranjeras de las riquezas petroteras del subsuelo (las rocas madre y los trampas en 

anticlinales y fallas), también se superponen estos procesos de expansion demografica con los trabajos 

por cuenta de la Secretaria de Recursos Hidrdulicos y la Comisién Federal de Electricidad para calcular 

Jos volimenes de agua contenidos en los diversos rios de la selva, las potencialidades almacenadoras de 

las sierras, cafiadas y pasos estrechos, las diferencias de potencias hidroeléctricas derivadas de las 

diferencias de nivel, etc. Y de !a misma manera que en el caso de la explotacion petrolera de la selva, 

numerosos factores imprevistos de la acumulacion nacional e internacional se interponen y retardan la 

conerecion de estos proyectos hidroeléctricos, justo cuando la revolucién técnica aparejada por la 

ingenieria genética revoluciona por completo el uso biotécnico de la selva, en que la innovaciones 

agricolas vuelven rentable la peculiar biodiversidad doméstica del sureste mexicano y en que et 

desarrollo de globalizacion neoliberal termina exigiendo la privatizacion del uso de todos los recursos 

estratégicos. 
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3. El papel estratégico 

de la agricultura de 

Chiapas



EL PAPEL ESTRATEGICO 
DE LA AGRICULTURA DE CHIAPAS 

La energia vital del estado no sdlo se manifiesta en la extraordinaria biodiversidad de sus 

bosques y selvas tropicales. También esta presente en la riqueza de sus variados patrones de 

produccién, tanto de la época prehispanica y colonial, como capitalista. A pesar de las 

dificultades y el rezago que ocasionan la falta permanente de caminos, conforme las diferentes 

civilizaciones del lugar experimentan la introduccién de diversas variedades de productos, asi 

como la apertura de nuevos terrenos para la agricultura o la ganaderia, resulta una constante el 

asombro de los agricultores y ganaderos por el permanente descubrimiento o redescubrimiento 

de las inesperadas vocactones de los suelos del Soconusco o la Frailesca. Si bien tas tierras del 

norte del estado o fas montafias chiapanecas también guardan fo suyo para fa produccién de maiz 

y frijol, cacao, algod6n, achiote y vainilla, grana cochinilla y afiil, cafia de azucar, especias 

tropicales o estimulantes como el café, maderas preciosas, platano, resinas, drogas, arroz, 

ajonjoli, mango, hule, chicle, xiate, palmas tropicales, eucalipto, soya, y tantas otras. De la 

misma manera estas tierras, y sus respectivos climas, también resultan asombrosamente 

favorables para ta cria de caballos, mulas, ovejas, cabras, vacas, abejas, etcetera. 

Lo primero que sorprende cuando se revisa en las fuentes histonograficas mas conocidas el 

desarrollo de los patrones de produccion agropecuaria de Chiapas es la gran intensidad con que 

varian los cultivos, la versatilidad 0 enorme magnitud en el espectro de los cambios en estos 

valores de uso de Ja tierra. En ocasiones, estas transformaciones se han asociado en la figura de 

la division del trabajo agropecuario a los grandes cambios historicos en las formas de la vida 

economica, Al mundo prehispanico del maiz, el ffijol, el chile y la calabaza, e! chayote, el 

camote, la yuca, el cacao, el achiote, Ia vainilla, los guajolotes, el maguey, la miel, la grana 

cochinilla, el afiil, la pita, el ramén, la vainilla, el chicle, se viene a superponer e] mundo colonial 

del trigo, el arroz, los citricos, las manzanas, ios duraznos, las vacas, los caballos, la cafia de 

azucar, el cuero de res, fas ovejas, los cerdos, las especias orientales, la pimienta, cl gengibre. Lo 

que en unos casos significa haber privilegiado y en otros haber desplazado, completa o 

parciafmente los usos anteriores. De manera andloga, la paulatina irrupcién del desarrollo 

capitalista en México a lo largo del siglo XIX —que se concentra mas tardia pero muy 

intensamente en el Chiapas porfirista del fin del sigho— trac consiga nuevos cambios en et 

universo de los valores de uso producidos localmente: y se masifica la produccion de los bienes 

escogidos por el consumo metropolitano y la agroexportacién de aque] momento: el cafe, el 

chicle, el tabaco, el hule, el henequen, y otras 
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3.1. CARACTER PARADOJICO DE LOS PATRONES 

PRODUCTIVOS DE CHIAPAS 

Un examen preliminar de algunas de las fuentes que nos permiten reconstruir la historia de los 

vatores de uso que componen esta division del trabajo en Chiapas durante los dos ultimos siglos 

nos permite observar la presencia de un doble movimiento. Por un lado, el abandono de ciertos 

tipos de cultivos, animales o especies (domésticas 0 naturales) como resultado de una cierta 

unilateralizacion de! patron de produccién, que trae consigo la implantacién de la agricultura 

capitalista sobre las formas coloniales precedentes. Por otro lado, conforme esta lenta crisis en 

los valores de uso hace mella en las ganancias de los grandes propietarios de la tierra y de las 

empresas agroindustriales, y conforme el desarrollo técnico también vuelve evidente ei contraste 

entre este empobrecimiento de la diversidad de las riquezas y la potencia ambiental de la region 

para mantener y desarrollar una alta biodiversidad, tiende a convertirse en un principio de 

actuacién empresarial cada vez mas consciente el experimentar con una intensidad también 

creciente los caminos de una rediversificacién de los valores de uso de estas formas de la 

produccién primaria. 

Se trata, sin duda alguna, de una historia de la “civilizacion material” productiva de Chiapas 

que necesariamente nos remite a planos muy desatendidos por la investigacién historiografica. 

Significa que las fuentes disponibles para quienes no ejercemos la disciplina de la historia son 

pocas, mientras los balances nulos. Partiendo de dicha pobreza hemos dispuesto tan sdlo de las 

anotaciones que diferentes cronistas de su tiempo, gedgrafos, antropdlogos, economistas, 

“piOlOgOST historiadores-agudos-nos-van-dejando.en sus trabajos sobre Chiapas. A ellas hemos 

afiadido una primera busqueda de documentos oficiales de las secretarias de gobierno encargadas 

de promover el desarrollo agropecuario. Sin embargo, nuestra investigaci6n en esta linea es sdlo 

inicial, siendo este tipo de vetas uno de los lugares donde el trabajo de los nuevos historiadores 

podra escarbar con mucho ahinco. 

A nosotros nos basta con sefialar que estamos frente a una historia — por cientos y miles de 

afios muy lenta ¢ imperceptible— que la irrupcion del capitalismo va a comenzar mover de una 

manera progresivamente acelerada. Primero, al introducir un patron agroexportador que 

desarrolla algunos productos nuevos en algunas regiones estratégicas de Chiapas (café, hule, 

chicle, etcétera), que conforme logran imponerse en regiones cada vez mas vastas tienden a 

borrar diversidades. Y aunque Jas pérdidas les duelan a algunos, en general son bienvenidas 

como signo de progreso. Finalmente, aunque los cambios acaecidos en todo el estado y durante 

los ultimos ciento cincuenta afios parecen muchos y muy rapidos, en realidad para los 

campesinos, finqueros 0 empresarios de una pequetio lugar y tan solo durante el periodo de su 
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propia vida, no parecen tantos ni tan drasticos. Por ello la pérdida de la sensibilidad se acumula 

tan peligrosamente en el presente siglo, hasta el punto en que la pérdida de la biodiversidad 

resulta ya una catastrofe completa, contra la que nadie o muy pocos pueden o estan dispuestos a 

actuar. 

En la medida en que este tipo de crisis en todos los patrones de produccion y de consumo son 

ya mundiales y amenazan seriamente la supervivencia general de la acumulacién de capital al 

despiomar la mayor parte de la biosfera, es el propio agente de !a destruccién —el mismo 

capitalismo, agente activo de la depredacién en gran parte del mundo todavia— quien mas 

seriamente emprende un gran esfuerzo por modificar la naturaleza completa de su patron de 

produccion. A él se debe, como hemos visto mas arriba, e! esfuerzo por conservar las reservas de 

la biosfera, pero también el esfuerzo por desplegar nuevos tipos de herramientas que no arrasen 

con las condiciones de diversidad y equilibrio que atin hoy conserva el mundo. Esto implica, 

como parte sustancial de este proceso, la revolucién completa de fos patrones de produccién 

agropecuatios, maritimos y forestales en base al desarrollo de las dos grandes nuevas disciplinas 

de la biologia arriba examinadas: la ecologia y 1a biotecnologia, centrada en la ingenieria 

genética. Todo lo cual se anuncia como un cambio profundo en los patrones productivos de 

diversas regiones del mundo, particularmente intensos en las regiones con mayor potencial para 

la biodiversidad, pero que han sido gravemente afectadas por !a crisis ambiental de las ultimas 

décadas. Como éste es el caso de Chiapas, nos parece imprescindible revisar su riqueza 

agropecuaria, pesquera y forestal desde este angulo. leyendo desde la tendencia tecnologica 

profunda y de larga duracion los cambios aparecidos durante los ultimos treinta o veinte afios en 

sus patrones productivos. 

La instauracién de los patrones porfiristas de agroexportacién de Chiapas en realidad se 

consolidan durante el régimen revolucionario. (Véanse mapas 4 1a, 4.1b y 4.1c) Si bien en el 

siglo XX tienden a desaparecer ciertos tipas de plantaciones (caso del hule o el henequén) elle 

nada tiene que ver con el cambio en la situacion politica nacional, pero si con los cambios en las 

tecnologias y los mercados internacionales. En realidad el patron agroexportador chiapaneco 

llega para quedarse. [.o unico que cambia son los valores de uso elegidos por las preferencias de 

ios mercados internacionales. Fl patron agroexportador na es entonces un patron completamente 

tigido. Se trata, por el contrano, de un modelo que experimenta constantemente con nuevos 

cambios que le permitan mejorar los resultados econdmicos en sus inversiones. Aun asi, se trata 

de una agricultura tercamente fiel, por mas de cien aos, al cultivo hegemonico del café. El 

problema estriba, sin embargo, en la manera en que se realizan los cambios y las permanencias 

O si se prefiere, la manera en que se valora la diversidad de los productos existentes en el lugar 

Cuando desde ce} patréa agroexportador se cansiente y masifica la produccion de algo, se 

obliga con ello al abandono momentanco o definitive de otros quehaceres. Fs asi como el 
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imperio de café o el platano en el Soconusco van desplazando paulatinamente la presencia del 

tabaco, la vainilla, las frutas, el algodén o las hortalizas. No sdlo el cultivo del platano o el 

mango privilegian, por ejemplo, a un tipo de los mismos, caso actual del guineo o el mango 

ataulfo, que van haciendo de lado todas las ticas variedades de los mismos. Por este motivo, no 

es de extrafiar que entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX desaparezcan para 

siempre de fos patrones productivos de Chiapas la produccién del maguey, el achiote, el afiil, el 

anis, la grana cochinilla, el jengibre, la vid, el henequén, el hule, y  titubeen, desapareciendo y 

reapareciendo intermitentemente, 1a vainilla, la pimienta, Ja yuca, algunas hortalizas o el 

cacahuate. (Véanse mapas 4.2a, 4.2b y 4.2c) 

Frente a estas tendencias empobrecedoras de los patrones de produccién, hay que tener en 

cuenta la crisis actual de los patrones productivos mundiales, que reconsideran las desventajas 

economicas de la unilateralidad de los patrones, al momento de valorar desde el desarrollo de las 

tecnologias biolégicas de punta el fenomeno de la biodiversidad. Un repaso del desarrollo de tos 

nuevos cultivas que comienzan a introducirse en Chiapas a partir de la década de los afios setenta 

nos entregan palma africana, sorgo, barbasco, palma xiate (o camedor), soya, nuez de la india o 

maraiion, canela, cardamomo, chile jalapefio, flores de ornato, pepino, tamarindo, eucaliptos, y 

otros. A diferencia de cualquier otra época, et moderno capitalismo agricola de Chiapas explota 

hoy regularmente y/o experimenta con la produccién de al menos setenta variedades diferentes 

de cultivos, intentando con ello consolidar los productos de siempre (el maiz, el frijol, el cacao, 

la cafia, el platano, el café, el mango, el meldn, la naranja, el tabaco), junto a los productos que 

aparecen y desaparecen con los vaivenes del mercado (chicle, aguacate, trigo, arroz, ajonjoli, 

~ ‘Yainilla), 0 Tesucitando productos-mas -o-menos-desaparecidos (la pimienta o el azafran), pero 

sobre todo introduciendo infinidad de variedades novedosas, algunas de ellas completamente 

exoticas (el pejibaye, los lichee, el limon persa, fas flores exdticas). (Véase Cuadro 4.1) 
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Productos Productos que aparecen Productos Productos de 

constarttes. y desaparecen. que desaparecen reciente aparicién 

© Maiz © Ajonjoli «© Maguey « Pala africana 

e Frijol * Aroz © Achiote « Sorgo 
° Café « Trigo © Anil © Barbasco 
* Cacao + Aguacate « Anis * Miel 

* Calta « Coco e Grana ¢ Tamarindo 
@  Platano © Cacahuate © Gengibre © Soya 

* Mango ¢ Hortaliza «® Henequén *  Pepino 

« = Tabaco ° Vainilla @ =Caucho e Rabano 

* Algodén ¢  Pimienta * Indigo © Palma camedor 

« Hule « Yuca © Parra = Nuez de Ia India 

* = Naranja * Chicle © Pataste » Flores exdticas, de 

« Melon « Col omato y tropicales 

© Chile jalapetio 
© Lim6n persa 
© Brocoli 
¢ Coliflor 

« Canela 

¢ = Cardamomo 
* Champignon 

«© Chayote 

» Eucalipto 

« Litchy 
¢ Macadamia 

* = Tomate 

+ Palma xiate 

_t 7 ¢ _Pejibaye _I       
Foestr Elaboracien propia 

3.2. TENDENCIAS HACIA LA UNILATERALIZACION 

DE LOS PATRONES PRODUCTIVOS 

Las ganancias rapidas y faciles son ef principal enemigo de la tierra y las especies biologicas, 

domésticas 0 naturales, que en ella crecen o que de ella se alimentan. En el capitulo anterior ya 

hemos explicado como la enorme riqueza bioldgica de México no consiste unicamente en 

aquella que como vegetates, animales, microorganismos, vive encerrada dentro de las selvas, 

bosques frios, manglares o desiertos, sino también en la gigantesca serie de especies vegetales 

agricolas (cereales, hortalizas, frutas, flores, plantas medicinales, etc.) que han sido domesticadas 

por los cientos de grupos étnicos que a lo largo de miles de afios han habitado estas tierras o 

incluso por otras culturas del mundo creadoras de las plantas introducidas al pais desde la 

colonia 

E] desarrollo de Ja agricultura modema en México, sobre todo a partir del momento en que 

comienza a aplicar los patrones técnicos de la llamada revolucion verde (grandes monocultivos, 
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uso abundante de fertilizantes, pesticidas) tiende a hacer de lado las variedades biolégicas para 

imponer la explotacion masiva de las especies estandares que mejor se adecuan a los 

requerimientos comerciales de las sociedades de consumo: aspecto superficial, durabilidad, 

almacenamiento, manejo en el transporte, etc. Por dicho motivo cientos de especies diferentes 

del maiz, decenas de variedades de platano, manzana, calabazas, raices, etc. son hechas de lado, 

llegandose incluso a perder sus semillas para siempre. Crisis similares se observan en fa 

utilizacién productiva de las especies animales de la avicultura, la ganaderia, la apicultura, la 

piscicultura, etcétera. 

La erosion genética —nos explica un interesante balance de la crisis agricola actual realizado 

por una de las empresas mundiales de punta en materia de ingenieria genética y biotecnologia 

aplicada a la agricultura— “es un proceso gradual, basado en muchos casos en decisiones 

individuales de {os agricultores, que involucra la substitucion de las variedades nativas 

tradicionales por variedades mejoradas 0 por otros cultivos. Uno de los aspectos negativos de las 

variedades mejoradas es su tendencia a eliminar la fuente de la cual fueron derivadas. En 

general, las variedades mejoradas tienen un rendimiento mas alto del de aquellas que 

reemplazan, pero cuando las originales dejan de sembrarse, sus genes se pierden 

irreversiblemente para las nuevas generaciones”! 

La pérdida de jas variedades originales redunda, sin embargo, en problemas econdmicos para 

la agricultura mundial por cuanto las especies mejoradas carecen de 1a inteligencia biologica para 

resistir los ataques def medio ambiente, convirtiéndose en especies enfermizas altamente 

dependientes de los complementos agroquimicos y medicinales. Y si bien esto en un inicio 

reporta—ganancias—extraordinarias a nuevas ramas de ja ¢ division del trabajo (las empresas 

veterinarias, las productoras de fertilizantes, fungicidas, pesticidas, etcétera) a la larga genera un 

debilitamiento de 1a fertilidad de los suelos y las especies, que de seguir adelante durante los 

proximos afios podria colapsar catastroficamente a toda la produccién agropecuaria mundial 

Tlustrando problemas de esta naturaleza un diagndstico del Tercer Congreso Estatal de 

Fruticultura, realizado en Chiapas durante 1994, nos refiere los siguientes problemas actuales en 

el cultivo de las frutas. 

* La enfermedad de la tristeza de los citricos, que se presenta principalmente en especies 

injertadas, especialmente cuando se utiliza naranjo agrio como patron para naranja, mandarina, 

limon persa y toronja, ocasiona que las raices del 4rbol se pudran, ya que se taponan los vasos 

conductores de la savia que sirve de alimento a las raices. Entonces ya no pueden absorber 

agua y nutrientes del suelo. La enfermedad se transmite principalmente por injerto y por 

algunos insectos como los pulgones del café o el melon, de fos cuales aunque todavia no estan 

  

" Manuel Oyervides Garcia. Crops of the Future, Empresas la Moderna/Pulsar. México D.F. 1996, p. 39. 
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presentes en México, vienen avanzado por Puerto Rico, Cuba, Costa Rica y Nicaragua. La 

tristeza de tos citricos es considerada como la enfermedad mas peligrosa para la citricultura 

mexicana y es de muy reciente aparicién, aunque no se ha generalizado todavia. Los 

especialistas aseguran que deben vigilarse las huertas de limon, ya que en México, al menos el 

30% de este citrico es producto de injertos. 

* La baja calidad y productividad de los frutales, debido, entre otras cosas, a la realizacion de 

plantaciones en lugares poco adecuados. 

* La vieja enfermedad del chamusco en las plantaciones de platanos, procedente de Panama. 

* El ataque de fos insectos a los cultivos de nueva introduccion procedentes de otras partes del 

mundo, caso de la macadamia. El problema estriba ademas en que los insectos que son 

atraidos por los cultivos de nueva introducciéa representan un peligro para el resto de Jas 

plantaciones. 

* El hongo phytoptora cinnamomi, que ha devastado las plantaciones de aguacate, y que también 

ataca a la macadamia 

* Los bichos barrenadores como gusanos, palomillas, hormigas, pulgones, moscas y caracolillos 

que atacan especies como el chicozapote. 

* El “amarillamiento fetal” que padecen los cocos, y que ya es una de las causas que han 

devastado la produccién de este producto en las costas del Paciftco. 

* La mosca del Mediterraneo (Moscamed), que es una plaga fatal que aparecié en México 

proveniente de Costa Rica a finales de los afios 70. Tal tipo de insecto es una amenaza fatal 

para las frutas y hortalizas. Su principal zona de dispersion en cl pais es ja zona cafetalera del 

Soconusco y ta planicie costera calindante con el rio Suchiate 

Et cultivo def algodén también sufre una crisis devastadora en 1970, en fa region del 

Soconusco, cuyas consecuencias se sienten alin hasta 1988 Fl algodén parece ser un cultivo 

demasiado susceptible a las plagas, por lo que es comun que “migre™ de un lugar a otro cuando 

las aplicaciones de plaguicidas legan at extremo del “terrorismo ambiental”. Como bien ha dado 

testimonio Felipe Catalan, esto fue lo que ocurrié en el Soconusco, hasta ¢l punto en que 

desaparecid por completo este cultivo, teniendo que emigrar hacia Campeche Sin embargo, su 

paso por la regidn dejo tras de si un cumulo de plagas incontrolables, resistentes a los plaguicidas 

y que inevitablemente afectaron cualquier otro cultivo que intento producirse en la zona. Al 

respecto, el investigador citado nos explica que la aplicacian de estos monocultivos no 

recomendables para la Hlanura costera del Soconusco, se realizo por productores que con tal de 

mantener las mas altas ganancias hicieron caso omiso de las reglas mas sencillas del control de 
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plagas: la rotacién de cultivos, la destruccién de plantios en areas aridas lejos de pantanos y 

manglares, etcétera.” 

La profunda crisis actual de los patrones técnicos de produccion agropecuaria, expresadas en 

la pérdida de fertilidad de suelos, en la caida de la productividad de las especies, en !a pérdida de 

salud y resistencia de cada uno de estos cultivos al ataque de las diferentes enfermedades y 

plagas, en el agotamiento o la pérdida del suelo arable, en la crisis del clima, vuelven 

imprescindible para el capital la busqueda de soluciones tecnolégicas que le permitan mantener 

el control de la produccién agropecuaria. El cambio de patrén técnico de produccién no es, por 

tanto, una cuestién opcional sino obligada. Quien no lo adopte en el corto o mediano plazo 

desaparece. El abuso en la produccidn unilateral de unas cuantas especies: maiz, frijol, cafia, 

café, platano, algodon, obliga hoy por lo mismo a repensar las mejores manetas de aprovechar la 

biodiversidad natural o domestica de la cual se disponia en los diversos lugares antes del 

desastre, En el caso de fa crisis del patron ganadero, debido primordialmente a la expansion de !a 

ganaderia sobre las areas de mayor potencial de agostadero, obliga hoy al capital.a tener que 

pensar no sélo en el desarrollo de esquemas de ganaderia intensiva, sino también en trabajo de 

restauracion de areas desforestadas mediante la reconversion de las fincas ganaderas en 

plantaciones forestales o en plantaciones basadas en el uso de los invernaderos. 

  

    

  

  

  

  

    

Leche de | Porcino 1 Caprino | ‘Ave en | Huevo 
en canal | bovino \ en canal i en canal canal de ave 

canal Epring- 

1991 | 62 548) 204320] 14755] 1127 raat 19) asa} taasof 8015} 2950) 20 

1992 | 00615] 217380} 15270, 1200 Tao} teat ado 16 S48] BIO _2965(~ 20 

193 | 79730 aa daa) 13 8221215 143 ia} 59} 17593) F119} 3000} 20 

q994 | 82561] 175380] 14073] 1190 128 a ot 175591 Foo] 3000) 19 

1995 | 74 61S 302 500) 13050} 1020 is 0 a] 19070] 7105) 3050) 17 

7996 | 6) 473) 193834] a i2o] 985 17 d ol te432| 6 482] 3146) 18                         
  

FUENTE: INEGI, EI sector alimentario en México, 1997. 

Sin embargo, en ningin aspecto resulta superior la pérdida de riqueza biolégica como en el 

caso de las especies no domésticas-o naturales que podemos encontrar en las seivas y bosques 0 

en los manglares y bancos de corales del pais. Como en el capitulo precedente ya hemos 

  

  

2 Felipe Catalan Tomas. La crisis de la produccién de algodin y la expansion de la soya en la region del Soconusco, 

Chiapas, 1970-1899, FCE, México, D.F. 1995, p. 93. 
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realizado una abundante descripcion de este problema, nos conformamos en este capitulo con 

presentar un cuadro sindptico en torno a la pérdida en el uso de los arboles chiapanecos, en el 

cual se puede comparar de manera muy sencilla las diferentes especies que los habitantes de 

Chiapas consideraban productivas en 1850 (segin el testimonio de Antonio Garcia Cubas), en 

1950 (segun el testimonio de Moisés T. de la Pefia) y en la actualidad (seguin los Ultimos datos de 

INEGI). 

  

  
  

      

1845-1858 1938-1950 1988-1993 

« = Anona « Amaie * Balsamo 

« Aloe « = Anona © Cedro 

* Amol e = Algedoncillo ¢ = Hierba mora 

e Brasil « Biznaga « Ocote 

« = Cantuldn * Brasil * Palo mulato 

° Canté * Cacahuananche © Pino 

* Caoba * Caoba « Encino 

« Cedro © Cedro * Oyamel 

« Cero © Ceiba © = Calpoqui 

« Corcho © Cerezo © Chaperla 
« Copal « Ceiba ¢ Honniguillo 

« = Copipé « = Colorin «© = Maruqesote 

«= Chaizal « Copal « ~Guayabillo 

° Draco © Cuaulote « Cuaulote 

e = Huizache * Cuapinole * Coyo 

e  Eneine Blanco © Cuaulote © Roble 

© Guachipili © Chahuites * Ceiba 
© Guayacda © Chicozapote © Liquidambar 

* Guapaque = Choco © Ciprés 

Granadillo © Encina *  Amate 

* indigo © Guamichil © Crucille 
«  [sbon ® Guanacastle © Aguacatillo 

«  Jorillo © Huivache 

© \iquidérbar * Jobo 
© Mezquite = Juste 

e  Mimosi * Leche maria 

* Mora © Laquidambar 
e = Morers ¢) Madresal 

¢ Morus alba «© Moral 
* Nigra ©) Nanche 
© Oryuela * Nogal 
© Osquilté * Organo 
« Palo amarillo «Palo marist 
© Palo campeche * Palo mulato 
« Pino «Palma de corozo 

« = Roble « Palma cola de pescado 

«© Sauz «Palma camedor 
© Taray * Palma chapaya 
© Tepeguate * Pino 
« = Thuntera *  Pochow 
© Sangre de drago @ Primivers 
o Xguate fe Quiebrachache 
+ Zapotilo Rote a _| 
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ESRER 
1988-1993 

  

  

« Zentule ¢ Sabino 
« =Sauz 

* = Tepeguaje 

© Tepescohuite 

¢  Tlachicén 

« =Zope negro     
  

Fuente: Elaboracién propia. 

3.3. TENDENCIAS RECIENTES HACIA LA DIVERSIFICACION 

DE LOS PATRONES PRODUCTIVOS 

No deja de resultar sorprendente como a pesar del enorme agotamiento de las tierras 

chiapanecas, éstas continian teniendo la enorme capacidad para continuar experimentando con 

variedades de productos cada vez mas diversos. La simple comparacién de los perfiles de 

produccién publicados por las diferentes secretarias del gobierno de Chiapas permite apreciar el 

modo en que progresivamente se vuelve consciente la necesidad de aprovechar fa diversidad de 

climas y suelos, las temperaturas tropicales, asi como Ja enorme disponibilidad de agua para 

promover una diversidad de productos cultivables en otras tegiones de! pais o del mundo. El 

esquema de las plantaciones porfiristas regresa entonces pero armado de las innovaciones de la 

actual biotecnologia: por ello se habla hoy no sélo de la resurreccion de las viejas plantaciones 

7 AE hulle, Siig Ge jute a ello-se-desarrolian-las-plantaciones-de-palma afticana, palma camedor, 

marafion, eucalipto, ciprés, pinos, etcétera. Mientras, en los planes agricolas de vanguardia se 

programan la tecla, el cedro austriaco, el acla y Ja melina. También se experimenta con la 

combinacién de las plantaciones cafetaleras con el cultivo de la macadamia como una productiva 

fuente de sombra. Y se declara a la prensa la intensién de masificar por todo el estado de Chiapas 

fas instalaciones de invernaderos de alta tecnologia, con dotacion de semillas procedentes de la 

    

ingenieria genética y uso sofisticade del agua. En este contexto se habla del cultivo del pepino, el 

melén, los chayotes, el jitomate, Ja calabaza, el pimiento campana, etcetera. 

El enriquecimiento de los patrones de produccion corre por cuenta no sélo de la agricultura. 

Mientras algunos sectores de punta de la ganaderia chiapaneca se aplican a las innovaciones 

derivadas de la ingenieria genética o mientras se tecnifica intensamente la avicultura, asi como el 

cultivo del camarén (con laboratorios post-larva), se comienza a hablar de la enorme 

biodiversidad marina de! Golfo de Tehuantepec como un Campo de explotacion muy rico que 
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bien podria equivater a las actuales potencias productoras de la agricultura chiapaneca. (Véanse 

mapas 4.3a y 4.3b) 

Pero cuidado. La actual diversificacién de los patrones productivos recuperando las potencias 

de biodiversidad no es ninguna sefial de cordura humana o algo que se le parezca. De ella no 

deriva el retomo a los tiempos dorados en que las unidades de produccién domestica poseian en 

su patios y granjas una enorme variedad de productos. Los libros de biodiversidad agropecuaria 

de las actuales empresas de punta estan solo escritos en inglés, porque los sabrosos y nutritives 

productos chiapanecos estan dirigidos unicamente a las bocas y los estémagos de los 

norteamericanos. La diversificacién de los patrones de produccién no significa, por lo mismo, el 

fortalecimiento 0 el desarrollo de ningun mercado interno. El suelo agricola, ganadero, forestal, 

lo seguira usando el mercado mundial. Sélo que ahora de una manera ecoldgica, genética y muy 

diversificada. 

3.4. EL PAPEL ESTRATEGICO DE LA AGRICULTURA CHIAPANECA 

A primera vista las riquezas agropecuartas de Chiapas no son tan importantes como los recursos 

estratégicos de la region: ef petrdleo, !a hidroelectricidad, el agua, la biodiversidad, la posicion 

geografica del estado y tal vez el uranio. Pues aunque nadic ponga en duda la enorme 

importancia del estado como uno de los principales productores de alimentos (constantemente 

Chiapas oscila entre le tercer u quinto lugar nacional) la enorme capacidad maicera © cafetalera 

de} estado no le confiere una importancia estratégica. Sin embargo, esta mancra disuregada de 

ver las cosas impide apreciar la verdadera importancia alimentaria de Chiapas 

En primer lugar recordemos lo que todo mundo dice, pero pacas veces se sistematiza Los 

siguientes cuadros muestran la enarme importancia de Chiapas en muy diferentes tipos de 

alimentos o productos naturales. Ademas de ser en 1996 cl primer productor indisputado de café 

y disponer de la principal captura nacional de camaron (en ambos productos Mexico ocupa el 

cuarto lugar mundial), Chiapas es ef segundo productor nacional de soya y platano. el tercero en 

la produccién de mango, Ajonjoli y caz6n, el cuarto productor nacional de maiz (que suele ser 

uno de los de mas alta calidad nacional), leche y carne de res (en canal), ¢l quinto productor 

nacional de miel, manzanas y camarones de granja. Es un importante productor de caiia de 

azicar, frijol, durazno, lana de ovejas y mojarras. Una primera caracteristica que muestra el 

enorme poder alimentario y agricola del estado consiste en su capacidad para desarrollar 

liderazgo nacional tanto en la produccion de cultivos anuales o cicticos. en Jos cultivos perennes, 

asi como entre los productos agricolas y los ganaderas, forestales o pesqueros 
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Lo curioso es que ninguno de estos productos son de los que actualmente mas preocupan a las 

nuevas grandes empresas transnacionales interesadas en desarroilar procesos productivos dentro 

de Chiapas, en virtud, seguramente, de que importantes grupos de capital ya copan el control 

directo 0 indirecto de la produccién o comercializacion de estos productos. Pero la riqueza de la 

region se muestra justamente en la manera en que los nuevos capitales planean el desarrollo de 

jugosos negocios con el cultivo de eucalipto, chile jalapefio y pimiento, pepino, melon 

cantaloupe, calabaza, tabaco, flores exoticas, macadamia, palma africana, papaya, lim6n persa, 

pollo, vainilla, etc., todos productos actualmente pensados como productos de exportacién hacia 

fos mercados notteamericanos. 
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Las razones de la potencia agricola del estado, e incluso de una region mucho mas vasta (el 

istmo centroamericano) en realidad son muy profundas. Un estudio reciente de biotecnologia de 

la empresa Pulsar, aplicado al actual desarrollo de la agricultura de punta, resefia una interesante 

discusién cientifica contemporanea en torno a la importancia estratégica de determinados lugares 

para el desarrollo de la biodiversidad doméstica. Lo interesante es que al examinarse el puente 

entre Ja biodiversidad original (en la que se ubican los parientes primitivos de todas las plantas 

domesticadas) y la segunda biodiversidad creada por el trabajo humano, se le confiere a Chiapas 

un lugar extraordinariamente importante en todas las aproximaciones de diferentes bidlogos. 

Escuchemos: 

“De acuerdo con Harlan (1975) —nos explica el balance de Pulsar sobre las tecnologias de 

punta en agricultura-— un centro de origen es una regién relativamente limitada en la cual 

muchas plantas y animales fueron domesticadas y luego dispersadas hacia regiones adyacentes. 

Hace un siglo, ef botinico suizo Alphonse de Candole dedujo que las plantas cultivadas 

probablemente se originaron en areas donde sus ‘parientes salvajes’ se desarrollaron. Con base 

en tales evidencias, identificd a América intertropical, el Medio Oriente y China como los 

centros del origen de la agricultura para la mayoria de las plantas domesticadas.” 3 

En el mismo sentido el estudio citado afiade: “En 1916, el botanico ruso Nikolai Y. Vavilov 

reconocié que la distribucién de las especies en el mundo no es uniforme, citando como ejemplos 

Costa Rica, Guatemala, y el sur de México, areas en donde a pesar de su pequefio territorio 

cuentan con un numero similar de especies a las que tendrian Fstados Unidos y Canada. [...] 

Vavilov propuso que existen ocho regiones independientes donde ciertas plantas fueron 

cultivadas por primera vez: China (mijo, soya, rébano, pepino, bambu, durazno, chabacano, 

naranja, almendra, pérsimo, aduki, algunos tipos de cafia de azicar). India (arroz, sorgo, 

chicharo, berenjena, rabano, pepino, indigo, algodén, pimienta), Asia Central (trigo, centeno, 

chicharo, lenteja, ajonjoli, tino, zanahoria, pera, manzana, almendra), Medio Oriente (tngo, 

cebada, centeno, avena roja, lenteja, chicharo, alfalfa, ajonjoli, lino, melon, almendra, granada, 

uva, pistache, chabacano), Mediterraneo (trigo, avena, frijol, calabaza, oliva, lechuga, col), 

Abysinia (trigo, café, cebada, chicharo, lenteja, mijo, lino, ajonjoli, fryol), Sureste de Mexico y 

América central (maiz, agnacate, cacao, papaya, frijol, chile, algodon, calabaza, cafiamo), 

Sudamérica (papa dulce, papa, frijol, algodon, tomate, papaya, tabaco, coca, quinina), Chile/isla 

Chiloé (papa y fresa), Brasil-Paraguay (yuca, cacahuate, hule, cacao, pina, granadiila).” 

Sin embargo Harlan solo definid tres centros de origen de las plantas domesticadas 

“Ver Cultivos det futuro, p. 28-26 
“Ver Cultivos def Futuro, p 27-32 
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1. Medio Oriente-Mediterraneo: Israel, Palestina, Siria, Jordania y Kurdistan. 

2, Mesoamérica: Sur de México, hasta el norte de Nicaragua y Honduras. 

3. China del Norte 

En Cultivos del Futuro, (pp. 33 y 34) se afirma: “En 1983, Hawke propuso como Centros 

Nucleares al sur de México, el Norte de China, y el centro y sur de Pera. Mientras que como 

Regiones de Diversificacién propuso a fa India, China, Sureste de Asia, Asia central, Medio 

Oriente, Mediterraneo, Etiopia, Aftica occidental, Mesoamérica y norte de los Andes”. 

En todas Jas propuestas para clasificar los sitios originarios de la agricultura —-concluye el 

estudio de Pulsar/empresas la Moderna— aparece el sur de México. Es por ello que la 

agrobiotecnologia debe abrevar en tales lugares, en sus reservorios de germoplasma, ya que ahi 

se encuentra la posibilidad de recuperar variedades de cultivos que se perdieron, sobre todo a 

partir de la introduccién indiscriminada de semillas mejoradas que han ido desplazando a tas 

semillas originarias de las cuales se derivaron. Se podria entonces contar con la diversidad 

genética necesaria para experimentar y lograr los nuevos cultivos, En ambos casos se trataria de 

revertir la “erosion genética” ° 

En una entrevista a Velitchka Nikolaeva, directora del Centro de Investigacion y Desarrollo 

del centro Internacional de Investigacion y Capacitacin (CICA) —laboratorio 

agrobiotecnologico de Pulsar emplazado en Tapachula—, responde de manera mucho mas 

directa y menos sofisticada a la pregunta de porqué el enorme interés de su centro y de su 

empresa por trabajar en Chiapas desarrollando variadas formas de experimentacién productiva: 

“Noes vomplicada-ta-respuesta—se.nos.dice— Chiapas es la tinica zona tropical de América del 

Norte; su diversidad de climas permite participar con productos , diferenciados ( (con larga vida dé 

anaquel) durante todo el afto.” (Véanse mapas 4.4a, 4.4b y 4.4c) 

3.5, LAS PROPUESTAS DE VANGUARDIA 

Desde esta perspectiva resulta claro el por qué del enorme interés de grandes empresas 

agrotecnologicas (Agros, Pulsar, International Paper, Kimberly Clark, Gofer), alimentarias 

(Nestlé, Neuman, Bananava, Stivalet), agroindustriales (Maseca, Minsa, Hérdez, Grupo 

Escorpién/Pepsi-Cola), de — ingenieria genética,  conservacionistas (Conservation 

International/HYSEQ, INC, WWE) y de otros tipos (Ocean Garden) por el estado de Chiapas. 

  

5 Ver Cultivos del futuro, p, 58. 
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Combinando el enorme interés por desarrollar nuevas lineas de produccion con el interés por 

introducir nuevos sistemas productivos ligados al desarrollo de las nuevas formas de control 

monopdlico de la produccién agricola (conforme pierda vigencia el uso de pesticidas y 

fertilizantes), este conjunto de empresas disefian nuevas formas de control de la produccién y de 

la propiedad de la tierra a partir de las nuevas fuerzas productivas técnicas, derivadas de la 

revolucion en los patrones productivos. El uso de invernaderos como una forma de multiplicar 

por cientos las capacidades naturales productivas del lugar, dan pie al traslado de muchos de los 

logros en la automatizacion agricola desarrollados para el cultivo de frutas y hortalizas en la 

region agricole norteamericana de California. También resulta clave el manejo de la 

biotecnologia y la ingenieria genética para el control monopdlico de los cédigos genéticos de las 

semillas, asi como el control de las cuencas de irrigacién, los distritos de riego, las aguas 

subterraneas y plantas adecuadas como el Bamba Gandia para la retencién del agua 

De todas las empresas que actualmente rondan en torno a la transformacién de los patrones 

productivos de Chiapas ninguna reviste tanta importancia como Pulsar —si bien todas las demas 

realizan aptesurados esfuerzos por ponerse al dia en las actuales transformaciones.° Por la 

manera en que se plantea extender el numero de sus invernaderos, por la manera en que se ha 

implantado en los principales centros estratégicos para el control del agua, por la manera en que 

se ha convertido en la primera empresa mundial en el control de las semillas de frutas y 

hortalizas, asi como Ja cuarta empresa mundial en control genético de semillas en general Desde 

tal Angulo resulta primordial conocer su punto de vista en torn al universo de transformaciones 

técnicas que esiructuran el actual desarrolio agricola 

Para Pulsar hoy se pueden distinguir dos vertientes de accion para lograr cl mejoramiento de 

las especies y las semillas 

1, La manipulacion genética, que tiene que ver con el desarrollo de plamtulas. Estas se 

desarrollan en laboratorios, lo que requiere de bancas de genes y de alta tecnologia, pudiendo 

implementarse en el corto plaza. Se puede aplicar en especies que se reproducen sexualmente 

0 no, Los productos resultantes de estas manipulaciones llevan el nombre de “transgénicos”, 

para distinguirlos de los que se obtienen mediante las tecnicas convenctonales de plant 

breeding. Las especies transgénicas mas sobresalientes en esta epoca son f{rijol de soya 

  

© Ep 1995 el Grupo Maseca, GRUMA. creé cl Club del Maiz, junto con el Instituto de Investigaciones forestales 

Agropecuarias (INIFAP) y otras cmpresas aseguradoras, provecdoras de semiltas, de fertilizantes y materia prima. 

“Sus objctives son elevar Ja cficiencia y productividad del cultivo del maiz. hacer accesible a los productores los 

imsumos y Servicios que fa tecnologia madera demanda. ercar en el corto plazo mejores opciones para cl agncultor 

y. sobre todo, procurar el abasto de maiz de bucna calidad cn las zonas cercanas a fas plantas de Grima, Este 

programa va opera cn Baja Califomia, Yucatan. Campeche. Veracruz. Jalisco, Sinaloa. Guanayuato. Michoacan. 

Chiapas, México, Nayant y Tamaulipas” bf Financiero, suplemento especial del % de noviembre de 1998, “Los 

alimentos del futuro” 
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tolerante al herbicida, maiz y frijol resistentes al pesticida, tomate con larga vida de ‘anaquel, y 

la calabaza resistente a diversos virus.” 

2. La Plant Breeding (o el arte y la ciencia de las cruzas y recombinacionés), tiene que ver con el 

desarrollo de los cultivos, se lleva a cabo en los campos 0 en invernaderos, es una técnica que 

atin depende de factores climatoldgicos y edafolégicos, sus resultados se observan en el 

mediano y largo plazos, se leva a cabo casi siempre con especies que se reproducen 

sexualmente. Esta técnica se basa en la apreciacion del agricultor sobre las caracteristicas 

fenotipicas, mientras que la manipulacién genética parte de la posibilidad de incidir desde el 

genotipo.* 

Ademas de las cruzas y recombinaciones, la variabilidad genética puede lograrse por el 

sometimiento de {as células de fa planta a irradiaciones altas con cobalto-60, y Rayos X y 

Gamma, cambiando la recomposicion de! medio de cultivo y el balance de los factores que 

regulan el crecimiento. A través de estos métodos azarosos, ha podido reducirse a la mitad el 

tiempo necesario para mejorar las especies como cafia de aziicar, tomate y café.” 

Las semillas son el componente mas importante y mas barato en todos los sistemas agricolas. 

En términos generales, el costo promedio de fas semillas cuesta entre el 5 y el 13% de la 

inversion total del agricultor. Actualmente, se esta generalizando entre las empresas agricolas un 

estandar llamado 180 9000 Certification para calificar las semillas de alta calidad. Lo que esta 

certificacién toma en cuenta es la identidad genética y pureza de la variedad. La alta capacidad 

de germinacién, la capacidad para producir plantulas que emergen rapida y uniformemente del 

-suelo;-la-forma-y-tamafio-uniforme,_la coloracion normal y el peso especifico, las variedades 

libres de dafio fisico, enfermedades e insectos, que las especies nuevas respondan efectivamente 

al tratamiento con fungicidas y que sean producto de la incorporacién de nuevas tecnologias."” 

De acuerdo con Empresas La Moderna, el productor de semilias debe elegir tas mejores areas 

de produccién, para lo cual necesita tomar en cuenta los siguientes factores: la proximidad de la 

semilla al mercado, los costos locales de la fuerza de trabajo, la consistencia y rendimiento de la 

variedad, do de confiabilidad en el éxito de la produccién, el tipo y calidad del suelo, agua 

para irrigacién, nivel tecnolagico y capacidad para la innovacién de los agricultores en cuya 

tierra tendra efecto la produccién de semilla, 1a complementariedad de dos o mas areas que 

permitan la flexibilidad de la compafiia y la capacidad para reaccionar en el caso de situaciones 

adversas inesperadas y la viabilidad para producir 4 costos competitivos."' 

a 

” Ver Cultivos del futuro, p. 85 
8 Ver Cultivos del Futuro, p. 73. 
> Ver Cultivos del Futuro, p. 94. 

'0 Ver Cultivos del Futuro, pp. 118-120. 
"l Ver Cultivos def Futuro, pp. 41-142 
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Los desarrollos mas recientes resultantes de la investigacion biotecnolégica incluyen 

variedades de calabaza, papaya, sandia y pepino resistentes a enfermedades. Se esta 

desarrollando una vatiedad de tomate resistente al virus Gemini Complex. También se esta 

desarrollando la resistencia a enfermedades del tomate, lechuga, zanahoria y melon, y una planta 

de brécoli hibrida. Nuevos desarrollos incluyen variedades de soya que contienen el gene que 

permite la aplicacién del Round-up R, agente quimico que mata las hierbas cizafiosas, asi como 

el lanzamiento comercial de variedades de maiz tolerantes a Liberty R, un herbicida no 

selectivo.”? 

“Con las modificaciones al articulo 27 constitucional en 1992, La Moderna arranco un 

proyecto de asociacién en estados estratégicos de la Republica Mexicana para producir y 

distribuir productos frescos, inicialmente tomates, a los que luego se agregé toda una gama de 

productos. [...] Hoy en dia Seminis controla el 40.5% del mercado de Norteamérica, 42 % del 

mercado sudamericano, el 22% del mercado europeo, y el 17 % del asidtico, lo que fe da una 

participacion mundial del 26 por ciento.” 8 

3.6. LA EXPERIMENTACION PERMANENTE 

DE UN NUEVO PATRON AGROPECUARIO 

Quien crea que las consideraciones sobre la crisis en las patrones de produccion son una 

exageracion que poco afecta la reorganizacion de tos esquemas actuales de fa agricultura, y 

menos los patrones de produccién de un estado como Chiapas en realidad ha entendido muy 

poco de lo que actualmente esta motivanda las inversiones tecnologicas, las compras de tierra, la 

ubicacion en las regiones estratégicas y el disefio de las politicas de trato con los grupos 

campesinos por cuenta de los principales grupos de capital nacional y transnacional actualmente 

ya operantes en las regioncs agropecuarias mas ricas de Chiapas 

Pulsar piensa que la unica mancra de que paises como México compitan en el mercado de 

productos agricolas mejorados sera por medio del uso de la biotecnologia, con la cooperacion de 

empresas privadas, investigacion realizada por las instituciones y organismos del sector publico, 

y el financiamiento de organismos internacionales.“ 

“Seminis es un caso cjemplar de la aplicacion de la moderna biotecnologia para el 

mejoramiento de tos cultivos. Seminis es ef resultado de fa union entre Asgrow Seed Co. y Peto 

Seed-Royal § Luis. Actualmente es la firma lider en la producecion mundial y distribucion de 

  

  

"2 Ver Cultives del Futuro, p.! 
“kL Financiero, suplemento especial del 3. de noviembre de 1998, “Los alimentos del futuro” 

"Ver Cutavas def Futuro, Introduccion 
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semillas mejoradas para vegetales y plantas. Seminis ha ofrecido a los agricultores un ancho 

rango de variedades mejoradas de frijol de soya, maiz, sorgo, alfalfa y cultivos forrajeros.” 

“Seminis es la compafiia lider global en agrobiotecnologia de frutas y vegetales, asi como la 

mayor productora de semillas para vegetales y frutas produciendo 20 diferentes especies y mas 

de 3000 variedades alrededor del mundo. [...] Seminis es poseedora del mayor banco de 

germoplasma del mundo”.'* 

“Ca semilla va a ser un software que se va a programar —afirma Alfonso Romo, lider del 

grupo Pulsar—. Se la va a poder decir que hacer y para qué. En todos los paises como México la 

agricultura tradicional quedara arrumbada a la hora que se pueda producir una semilla, un maiz, 

con mejor calidad de aceite, mas generador de energia, o un café en el que se ahorrara un proceso 

de descafeinado, porque va programado en la semilla. A eso estamos tirandole. Es a lo que le 

estamos apostando. Somos dos lideres en el mundo en agrobiotecnologia (Pulsar y Pioneer}” 

(Entrevista a Alfonso Romo, Ef Financiero, 7 de julio de 1997). Es en funcién de este dominio 

genético de las semillas. que Pulsar y su rama industrial Empresas La Moderna piensa su 

ubicacién estratégica dentro del campo mexicano, incluido naturalmente el chiapaneco: “no 

tenemos 1a intensién de estar comprando terrenos —~sefialé Bemardo Jiménez Barrera, director 

de agrobiotecnologia de Empresa La Moderna—, lo que nos interesa es compartir y asociarnos 

con mucha gente [propiciando una concentracion de la propiedad de la tierra pero en manos de 

algunos campesinos privilegiados, a los cuales se le conceden eréditos a cambio de la mitad de 

las ganancias] diseminando todas las nuevas técnicas en cuanto a semillas, uso racional de 

Jertilizantes, insecticidas...” Por ello Pulsar representa de Ja manera més pura el modo en que el 

   capital mundial de vanguardia piensa tic 

  

ral-sometimiento-real-del.contenido material del campo 

chiapaneco. 
—— 

“Empresas La Moderna, a través de su subsidiaria Seminis, comercializa cerca del 40% de las 

semillas que producen cl total de este mercado en Norteamérica, por fo que esta empresa tiene 

una gran influencia sobre el contenido nutricional en la dieta de la poblacién de esta zona”.' 

Agrosem, otra de las empresas del Grupo Pulsar, “es un ejemplo de que en México se pueden 

concretar buenos negocios en el sector agropccuario en cualquier region, ain en las zonas de 

riesgo, ya que esta firma nacié en Chiapas en las épocas de conflicto y en sus inicios las ventas 

ascendieron a un millon de dolares. [...] La firma basicamente ofrece un importante enlace entre 

compaiiias que generan tecnologia y los productores del campo; pretende ser el intérprete entre el 

cientifico y las necesidades de! agricultor mexicano. En el caso de Chiapas, Agrosem participa 

: : : ‘ 5 17 

en cultivos importantes como son el maiz, sorgo, café y platano”.! 

  

13 Cultives del Futuro, p. V0 y El Economista. 

\6 EY Financiero, suplemento especial del 3 de noviembre de 1998, “Los alimentos del futuro”. 

‘7 3 Financiero, suplemento especial del 3 de noviembre de 1998, “Los alimentos det futuro”. 
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3.7. LAS TRANSFORMACIONES DEL PATRON AGROPECUARIO 

EN EL ESTADO DE CHIAPAS 

Pero los movimientos de Pulsar son tan solo fa punta det iceberg. En realidad todos los grupos de 

capital que hoy se mueven en el agro chiapaneco realizan enormes esfuerzos por adecuarse a la 

actual revolucion técnica. 

En Tapachula se encuentra la Fundacién Produce, cuyo presidente es el racista ganadero Olaf 

Oropeza. Esta asociacién civil fue “fundada en 1995, con participacion de productores 

agropecuarios chiapanecos, gobiernos federal y estatal y fondos de desarrollo mundial. Con un 

presupuesto anual cercano a los 4 millones de pesos, el objetivo del organismo de estos 

ganaderos —-muy lejos ya de los retrogrados intereses de expansion de ja ganaderia y ja 

devastacion de las selvas— es apoyar la investigacién y transferencia de tecnologias 

agropecuarias para mejoras en agricultura y ganaderia”. & 

En el municipio de Villa Flores, en la region de La Frailesca, se encuentra el Grupo 

Buenaventura, de) cua) es director general Jorge Gomez Aguirre. La empresa de pollos de 

engorda “ha embamecido gracias a un notable desarrollo avicola con un alto grado de 

integracion y con firmes bases exportadoras a otros estados vecinos, hace siete afios se 

diversificd hacia el ramo pecuario que incluye bovinos, cerdos, borregas y venados, e incursiona 

desde hace escasos meses en el sector de hortalizas orgdnicas. tiene un invernadero para 

reforestacién y un zoolégico para especies en peligro, propias del estado, ademas de que 

mantiene proyectos educativos y comunitarios...” " 

En la region del Socanusco se encuentra la Harinera Chiapas, de la cual es gerente general Juan 

Pablo del Cueto, Esta harinera es empresa lider en la elaboracion de harinas de trigo y esta 

procurando establecer asociactones con los potenciales productores de los altos para elevar su 

productividad. Forma parte del Fondo Chiapas, y en la region costera tiene a su filial Capamex, 

un laboratorio de post-larva de camaron * 

En la region del Soconusco, en el municipio de Arriaga sc encuentra Minsa, que produce y vende 

7 mil toneladas mensuales de harina de maiz, para lo cua) es importantisimo contar con centros 

propios de acopio en La Frailesca, En Puerto Madero se encuentra una planta recientemente 

adquirida del Grupo Hérdez, responsable de ta introduccién de jos cultivos de chile jalapefic en 

el estado. El Grupo Hérdez tiene proyectos para procesar y empacar mango ataulfo, platano y 

pifia. (Expansion abril de 1998, p. 62.) En Tonataé se encuentra ta firma Ocean Line, vinculada 

™ kevpansion, abril de 1998, p. 23 
 Kxepansion absil de 1998, p. 59 

* Expansion absil de 1998. p. 60. 
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del mango y la industrializacion de la leche." 

Como ya explicamos Empresas La Moderna (0 Pulsar) tiene un Centro Internacional de 

Investigacion y Capacitacion Agropecuaria (CIICA) en el municipio de Frontera Hidalgo, dentro 

de la region del Soconusco. Este centro desarrofla “programas de investigacién para el 

mejoramiento genético de diversos cultivos, haciéndolos mas resistentes a las enfermedades. 

También desarrolla métodos para la propagacién masiva de plantas in vitro, y programas para 

identificar y controlar Jas principales plagas que afectan la productividad y calidad de los 

productos del campo. “Muchos de estos experimentos se concretizan en otras regiones del 

estado. En La Trinitaria, Agroindustrias La Moderna Ileva a cabo un ambicioso proyecto de 

agricultura protegida y actualmente esta ampliando sus invernaderos para sumat 69, 000 

hectareas, de donde saldran 200 millones de plantulas anuales” En 1998, sus inversiones se 

orientaron a fa produccién de tabaco y hortalizas de exportacién como brécoli, coliflor, col, 

tomate, melon y papaya, entre otras, mientras se anunciaba la proxima apertura de 700 0 1000 

nuevos invernaderos.”* 

Plantaciones de Hule de Palenque, fundada a finales de 1995, es una empresa apoyada por el 

Fondo Chiapas, que espera llegar a ser fa mayor plantadora de hule privada en la entidad. Su 

meta inmediata es plantar 2 000 hectareas de las 13 000 sembradas con este arbol que existen en 

et estado. En Plantaciones de Hule de Palenque participan como socios el Grupo Agros 

(propiedad del siempre celebre Carlos Hank Gonzalez), una compafiia fon operaciones 

agroindustriales en Queréiaro, Yu Yucatan y Veracruz, asi como el sector publico.” 

Antonio Lutiman es propietario y diréctor-de~Exportadora_de Café California, una empresa 

asociada a Neumann Kaffee, ef lider mundial en distribucién cafetalera. Exportadora de Café de 

California se ubica en ef Soconusco. 

Finalmente ef Fondo Chiapas es una institucion general que busca coordinar esfuerzos para la 

transformacion general de todo el patron productivo de Chiapas. Es en esta institucién donde 

mejor puede apreciarse la manera en que el capital mundial y nacional, una vez estaila el 

conflicto armado de 1994, busca organizar los proyectos econdmicos, que ya estaban implicitos 

con la participacion de México dentro def TLC, como una respuesta técnico productiva a ia 

insurreccién popular. “Su intervencién se define basicamente en seis areas: acuacultura y pesca, 

agroindustria, turismo, maquila, industria € infraestructura. Este importante instrumento 

promotor de inversiones se ha fortalecido mediante ja incorporacién de nuevos grupos 

empresariales como Minsa, Maseca, Grupo Financiero Bital y Corporacién Financiera 

  

2 Expansion abril de 1998, p.65. 
2 Expansion abril de 1998, p.80. 

3 Expansion abril de 1998, p.81. 
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Internacional; con ét se promueven diversos proyectos productivos e industriales, como los 

cultivos de plantaciones que tienen gran demanda en el mercado internacional: palma afticana, 

maraiién, mango, pimienta y hule”.4 

Sin embargo si se repasa el directorio del Fondo Chiapas salen a la luz interesantes 

correlaciones de capital que permiten pensar cuales son los grandes grupos que hoy definen el 

cambio técnico en el estado. Lo primero que salta a la vista es la ausencia en él de Alfonso 

Romo, el duefio de Pulsar, lo que nos permite ver que no se trata realmente de una institucion 

que englobe a todos. La presencia de Roberto Alcantara (director general de Bancrecer), de 

Enrique C. Molina (presidente del Grupo Escorpién, duefio del 25% de los ingenios azucareros 

del pais, y concesionario de la Pepsi-Cola) y de el gobernador del estado en turno, permite 

adivinar el enorme peso directivo que dentro de este fondo realmente tiene Carlos Hank 

Gonzalez. Quiz esta es la explicacién de fondo de por qué Pulsar queda fuera de él. De hecho, 

abiertamente declaran sus organizadores que se trata de un grupo de poder econdmico que 

selecciona discrecionalmente a quién apoya y a quién no 

En ei Fondo Chiapas “no cualquiera consigue ser seleccionado: En los tres afios que leva de 

existencia, el fondo ha analizado 130 proyectos y de ellos apenas se ha considerado a seis 

empresas a las cuales impulsar: Plantaciones de Hule (que ya veiamos pertenece a la empresa 

Agros perteneciente a Hank Gonzalez), Excex Chiapas, Promotora del Marafion, Capamex, Fruto 

del Mar y una extractora de aceite de palma a 

  

° fxpansidn abril de 1998. p. 79 
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EL PETROLEO DE CHIAPAS 

La evaluacion de la presencia de yacimientos petroleros en Chiapas no debe realizarse atendiendo sélo 

a las declaraciones de Pemex referidas a las reservas probadas, ni solo a los desarroitos industriates de} 

noroeste del estado. Como es bien sabido, con el cambio en la dinamica del mercado mundial, cuando 

en los aiios setenta se rompe el control hegemdnico de las siete empresas petroleras transnacionales, se 

logra un aumento descomunal en los precios del cruda —como efecto de fa organizacidn comercial de 

los principales paises petroleros periféricos (por medio de la OPEP). Esto permite a México, entre otras 

cosas, Su CofiversiOn en una potencia expostadora, lo que impulsa, como nunca antes, los trabajos de 

prospeccidn e identificacién de regiones petroleras desconocidas 0 muy poco exploradas. Es asi como 

se llega al yacimiento supergigante de Reforma, en el noroeste de Chiapas, uno de los 33 mayores 

depdsitos de crudo del mundo, pero también hasta las enigmaticas reservas en la region de la Selva 

Lacandona. 

A sabiendas de que en esta ultima region la exploracién resultara mas dificil y costosa —-porque la 

mayor parte de estos yacimientos sdlo se Jes puede encontrar a profundidades enormes—, ios altos 

precios internacionales del petrdleo de fines de los afios setenta ¢ inicios de los ochenta son los que 

vuelven costeable semejante empresa. Tanto mas necesario por la manera en que dicha coyuntura 

econémica mundial! también alienta al gobierno militar de Guatemala a permitir la exploracidn y 

explotacioén de petroleo en la selva del Pctén por cuenta de empresas transnacionales. Como éstas 

deciden localizar sus trabajos de prospeccién y produccian en el 67% de la linea franteriza can México 

(en Quintana Roo, Campeche, Tabasco, en la vertiente fronteriza de}! rio Usumacinta y en fa linea 

horizontal fronteriza que va del vertice del rio Chixoy al vertice de las lagunas de Montebello en 

Chiapas), e iniciar sus operaciones de explotacién en las regiones de Rubelsanto, Chinaja y las 

Tortugas (donde se construye un oleoducto que permite el traslado del crudo hasta el lago Izabaj en el 

Mar Caribe), asi come en Laguna el Tigre, el gobierno mexicano reacciona alentando mas 

enéryicamente que antes sus trabajos de exploracion en las regiones de Marqués de Comilias, en 

Bonampak-Yaxchilan y en lo que posteriormente se conocera como la region de Ocosingo 

De la misma manera en que la embestida de jos paises petroleros perifericos abre y dispara toda esta 

dinamica, la progresiva respuesta defensiva de las patencias centrales al creciente poder petrolera de la 

periferia vuelve a certar la mayor parte de las expectativas econdmicas de la region. La transferencia de 

todas Jas peérdidas metropolitanas hacia otros paises del tercer mundo (via la deuda financiera 

internacional), la fractura politica de la unidad de los paises arabes y la sobresaturacion de la oferta 

mundial de petroleo - que en un lapsu de poco mas de quince afios logra precipitar los precios hasta un 

punto casi tan bajo coma ef de inicios de los aflos setenta- . propician el recorte de las politicas 
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petroleras de crecimiento, el desempleo creciente en las plantas petroquimicas de Chiapas y Tabasco, la 

salida de numerosas empresas transnacionales petroferas de Guatemala, asi como la suspensidn, 

durante la segunda mitad de los afios ochenta, de muchos de los proyectos de exploracién en la Selva 

Lacandona. 

Dicho cambio en las expectativas de! mercado mundial, el repliegue de los capitales petroleros 

(nacionales y privados), aunado al hermetismo con que los gobiernos del area y Jas empresas petroleras 

han manejado siempre sus datos exploratorios, tienden a generar fa impresién de que dicha area es 

abandonada simple y sencillamente por Ja constatacién de una ausencia de reservas verdaderamente 

importantes. No obstante, las seflales en este sentido no son claras. No sdlo por el hecho de que la crisis 

en los precios mundiales vuelve momentaneamente incosteables estas exploraciones regionales, sino 

también por el hecho de que los actuales procesos de privatizacion de las industrias nacionales (vuelta 

de tuerca de la respuesta metropolitana en contra de la insubordinacidn periférica) vuelven esencial, en 

paises como México, ocultar la importancia estratégica de los bienes ¢ infraestructuras que se piensa 

privatizar y desnacionalizar. 

El calculo sobre las verdaderas reservas petroleras de Chiapas resulta, ademas, muy facil de 

desfigurar por cuanto desde 1982 (aiio en que termina el grueso de los trabajos de prospeccion en la 

Selva Lacandona por cuenta de las brigadas de exploracién superficial de Pemex) fa Secretaria de 

Programacion y Presupuesto, con Carlos Salinas de Gortari a la cabeza, obliga a la compaiiia nacional 

de petréleo a vender al capital privado (nacional y extranjero) todos sus equipos de exploracion. 

En medio de las tensiones economicas y politicas actuales, el esclarecimiento de la verdadera 

importancia geolégica del 4rea resulta particularmente dificil de resolver, La respuesta de fondo a esta 

—~guestin-no-puede-aclararse_ni siquiera mediante privilegiadas confidencias de altos funcionarios de fa 

industria petrolera mexicana o guatemalteca (por mas confiable que resulfen nuestros-informantes). En 

verdad se requiere poner en orden, minimamente, un enorme camuto de informes contradictorios sobre 

ef area que se han venido amontonande durante los ultimos treinta afios. Con la conciencia clara de que 

las exageraciones solo serviran para enturbiar mas la dificil situacian de Chiapas, pero también con la 

conciencia critica de que las omisiones sdlo serviran de coartada a quienes hoy entregan al imperio del 

ncial recurso y a quienes hoy ocultan sus estrategias de exterminio y expulsion de la 

  

poblacién indigena de la selva, hemos dedicado un especial cuidado a la reconstrucci6n de este dificil 

rompecabezas. 

En funcién de ello reunimos durante los ultimos cuatro o ya casi cinco afios, todo tipo de 

informacion referida a la presencia de yacimientos de hidrocarburos y de actividades exploratorias de 

Pemex en la Selva Lacandona y, en menor medida, de las empresas norteamericanas en la Selva del 

Petén. De Ja misma manera que en el caso de cualquier otro recurso estratégico, procedemos a evaluar 

fa situacion peculiar de este recurso ubicdndolo en ¢] contexto de su respectivo mercado mundial, con 

Ja esperanza de que ello contribuya, de alguna manera, a pensar de forma nueva los procesos que 
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conformaron la colonizacién de la selva, asi como las recientes presiones economicas, politicas y 

sociales que llevan al estallido de la guerra en el corazon de Chiapas. 

4.1. EL CONTEXTO 

4.1.1 Contexto mundial actual del mercado petrolero 

1. La historia del sigio Xx como la actual propuesta de los tecnécratas para e) desarrollo del mundo en 

el proximo milenio se caracterizan por un irreftenable consumo de energia (principalmente de petroleo 

y gas) que sdlo encuentra una explicacién de fondo si se tiene en cuenta el hecho de que quien 

verdaderamente ha descubierto y consumido de manera vertiginosa y salvaje toda la energia organica 

de los hidrocarburos acumulada durante cientos de millones affos en el subsuelo del planeta, es el 

capital mundial y no la humanidad. Por lo mismo, dicho consumo —cuyo unico motivo de fondo es la 

produccidn y acumulacién mundial de plusvalor— se ha realizado durante el presente siglo a la manera 

de un consumo que no reconoce limites ni cualidades concretas en la naturaleza o en la diversidad 

cultural del mundo. De ahi la devastacion ambiental que genera suffimiento a los pueblos y a todas las 

formas de vida, pero también el hecho de que la produccion y el consumo mundial de hidrocarburas y 

energia nuclear se organicen autoritariamente, de manera polarizada y excluyente Como una sed 

infinita de energia que se enfrenta a! uso de recursos finitos. Ello es asi porque esta riqueza petrolera es 

un instrumento clave del control de ta produccion, del desarrollo técnico, de ta explotacion de miles de 

millones de trabajadores y de jas relaciones de competencia y poder internacional. Por clio es la nqueza 

estratégica por excelencia, que debe ser controlada por ius principales grupos de capital v Jas naciones 

que detentan e) poder econdmico, politico y militar. Asi, dada la enorme importancia que tienen las 

grandes regiones productoras y/o poseedoras de yacimientos para el desarrollo futuro del capitalismo, 

el mercado mundial las dota con significados estratégicos especificos 

Si ayrupamos a los paises industrializados del mundo (America anglosajona, Europa Occidental. 

Japon, Australia y Ia ex Union Soviética), se observa como a pesar de que concentran el 59.5% de la 

praduccidn mundial de energia (petrdleo, gas, carbon, energia nuclear, hidroeléctrica), cn realidad 

consumen el 71.1% de la energia mundial, lo que les ocasiona una posicion deficitaria de 16.4 millones 

de barriles diarios de petrdlea equivalente (wbaPr). Deficit cotidiano de energia al cual se agregan los 
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requerimientos de la mayor parte de los nuevos paises industrializados del tercer mundo,’ asi como tas 

pequeiias carencias energéticas de otros paises no industrializados, lo que suma un faltante de 7.21 

MDBPE. Demanda global de energia que es satisfecha —a final de cuentas— por fos gigantescos aportes 

del Medio Oriente (15.1 MDBPE), Africa del Norte y Occidental (6.73), la América Latina petrolera 

(4.22) y un pequefio grupo de productores asiaticos (3.02)? Sin embargo, aunque esta manera de 

contabilizar —que agrupa a los paises en regiones industriales deficitarias y en regiones periféricas 

superavitarias— permite apreciar donde se ubican los orificios por tos cuales se escapa 1a energia del 

tercer mundo, describe de manera incompleta a tos grandes productores pues desdibuja el papel de la 

eX URSS, que a pesar de su enorme crisis por la desaparicion del Estado Soviético, aporta diariamente 

un excedente simifar al def continente africano: 6.4 MDBPE. 

Como el 60% de todo este flujo energético (171 844 millones de BPE) esta conformado por el 

petrdlea y el gas (el 37.1 y 22.8% respectivamente), el nucleo del control geopolitico de la energia pasa 

por las principales regiones consumidoras. En términos globales, puede reconocerse que el aporte 

decisivo de la produccién mundial de petrdleo y gas se concentra en tres grandes bloques geopoliticos: 

el Medio Oriente, la ex Union Sovictica y el continente americano (integrado por América anglosajona 

y los paises petroleros de América Latina). Fuera de este nucleo central existen otras zonas productoras 

muy importantes, pero que no alcanzan a desempefiar un papel semejante. 

Estados Unidos de América, pese a ser el mayor pais productor de petrdleo det mundo (11.4% y 

24.5% respectivamente), es el pais cuyo consumo és también el mas alto de tados (24.7% y 28.7%), lo 

que lo convierte en un pais ampliamente deficitario. Adicionalmente, Estados Unidos padece el severo 

_problema det agotamiento de la mayor parte de sus reservas probadas y potenciales tanto de gas como 

de petréleo, que no S€ Comipensa-con-os-nuevos.descubrimientos de Alaska y el Golfo de México. De 

esta manera, la necesidad estadunidense de organizar sus compras en diveiSos Tercados;-aunada al 

dafio econémico que le ocasiona la organizaci6n internacional de los grandes productores, le impufsan 

a desarrollar diversos métodos de control de todas las zonas del mundo que cuentan con reservas 

estratégicas, muy especialmente de las mas seguras y accesibles militar y politicamente, esto es, los 

complejos industriales y Jas areas de yacimientos petroleros y gaseros de Canada, México y el resta de 

América Latina. ‘Tal es 1a raz6n por !a cnal, al tiempo en que Estados Unidos togra acaparar el grueso 

de los principales mercados americanos, desata simultaneamente una agresiva oleada de privatizaciones 

en América Latina, como un gran movimiento expropiatorio de toda la industria petrolera de la region 

[Petroleum Economist y Andersen Consulting, 1995]. 

  

' Sean los paises “bien portados”, hoy conocidos conto “Nuevas Mercados Emergentcs”: Brasil, Turquia, Corea dei Sur, 

Taiwan, Singapur, Filipinas, y Tailandia; o sean otros paises no tan bien vistos como Corea det Norte, Cuba y la India 

2 Las cifras del déficit global (23.638 millones diarios de bartiles de petro!eo equivafente) no cuadran con {as cifras det 

excedente global (29.85 millones diarios de BPE) por el hecho de que en las cifras de produccién reportadas por la base 

datos empleada suponen, en realidad, una produccién mundial superior al consumo mundial en 4.959 millones de BPE 

diaries. 
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La riqueza petrolera latinoamericana —ubicada principalmente en el sureste terrestre y maritimo de 

México, ea la cuenca del Orinoco, el Golfo de Venezuela y el norte de Colombia—®* aporta el 13.7% de 

la produccién petrolera mundial y el 5.4% de la produccién de gas. Con ella abastece el 40% de jos 

mercados estadounidenses de petroleo, en tanto Canada —tercer productor mundial de gas (7.06%) y 

décimo productor mundial de petréleo (3.5%)— aporta el 15% de las importaciones de petrdleo de 

Estados Unidos y el 97% de sus importaciones de gas. 

Las estrategias estadounidenses para la neutralizacién de su propia vulnerabilidad energética no se 

restringen exclusivamente a un intenso desarrollo tecnolégico de los métodos de exploracién, 

explotacién, refinamiento, petroquimica, transporte y almacenamiento (por medio del mayor sistema 

mundial de tanques, complementado por un sistema de grutas subterraneas para el almacenamiento), 

sina que también recurren a una intensa y diversificada manipulacion econdmica, politica y militar que 

les permite, lo mismo fracturar y acosar a la OPEP,* que confrontar entre si a los tres grandes bloques 

regionales que le abastecen de energia (Oriente Medio, la ex URSS y América Latina), y también a fos 

dos bloques menores del tercer mundo: Africa y Asia. 

A mediados de los afios setenta se estimé que en el subsuelo del planeta existian entre 1.7 y 2.4 

billones de barriles de petroleo y gas,* de los cuales 1.01 billones —tomando en cuenta reservas 

probadas y probables— eran considerados como recursos recuperables conocidos. De estos ultimas, se 

habian consumido hacia 1975 aproximadamente 335 100 millones. No obstante, hacia fines de 1997 el 

consumo de estos recursos habia sobrepasado ya los 800 mil millones, al tiempo que las nuevas 

estimaciones sobre las reservas restantes de petroleo las ubicaban ahora entre | y 2.03 billones de 

barriles adicionales.* En realidad nunca ha existido un acuerdo claro en torno a) monto de la riqueza 

petrolera, por lo que existen diferentes predicciones acerca de cual sera el momento en que comiencen 

a declinar las reservas de Jos grandes yacimientos y cuando sera el dia en que se agote la ultima gota de 

Jos mismos. Campbell y Laherrére [1998], que son las mds pesimistas, estiman que la produccion 

+ A estas zonas habria que afiadir. sobre todo. cinco grandes complejos petroleros ubicados cn Ecuador, Bolivia (desde el 

centro del pais hasta la frontera sur con Argentina). y las regiones del Neuquen. Negro y la Patagonia-Ticrrt de Fuego en 

Argentina. Asimismo, resultan de cnorme importancia jos yacimentos conocidos y subdcxplorados de la cuenca del 

Amazonas y los yacimientos conocidos dei sur de Brasil en ia cucnca de Campos. desde Salvador hasta cerca de Recife, y la 

region que va de Natal hasta Fortaleza. Finalmente habria que tener en Cuenta las cnorimes Cucncas brasilefas subexploradas 

y de frontera en la cuenca del né Parana, la cuenca del Maranhao (Paraiba) en el nordeste brasilefio v la cuenca Falkland 

cn las disputadas islas Malvinas {Burles, 1993; 1994] 

*) a opEp esta conformada por Arabia Saudita, Argelia, os Emiratos Arabes Unidos, Gabon. Indonesia, (ran. [rak, Kuwait, 

Libia, Nigeria. Qatar y Venezuela. Ecuador abandond la organizacion desde cl 31 de diciernbre de 1392 

© Asi sc calculaba en 1978 fa reserva final recuperable de petrdico convencional en todo cl mundo. Cf. Nehring [1979]; 

también constiltesc Meverholf (1979. y Moody y Esser (1975| 

* Colin J, Campbell y Jean H. Laherrére |1998.60-65] estiman las reservas en un billon de barnics, 43% de lo 

mil miliones de barriies) son recursos conoerdos. por fo que inicamente restaria por descubrir an Vals adieia 

780,000 millones de barriles). Craig Bond Harlicid |) 997) estima a su vez las rescrvas cn 1.5 billones, nientras que ei 

optimista John D. Edwards de ja Universidad de Colorado. calcula dichas reservas en 2.03 billones de barriles de petréleo, 

aunque estima gue la mdusina petrolers solo uene en realidad una remota probabilidad del $% de Hegar hasta ese limite. 

  

    

  

203 

 



mundial de petroleo comenzara a declinar hacia el afio 2010, mientras que Edwards, el mas optimista 

de todos, opina que ello suceder hasta el 2020. 

El problema en todo este conjunto de estimaciones consiste, por un lado, en que deben realizarse a 

partir de Jas declaraciones de las empresas privadas y nacionales, las cuales proporcionan cifras 

inexactas, porque mediante la manipulacion de los datos se puede lograr un aumento en el precio de las 

acciones y utilizarios en su favor al momento de soticitar créditos o una elevacién de las cuotas de 

exportacion. Por otro lado, los calculos “cientificos” de los especialistas de centros de investigacion 

geoldgica o geopolitica del imperio se han dedicado también durante los Ultimos treinta afios a ofrecer 

cifras que anuncian catastrofes energéticas para mejorar las posibilidades de venta de pseudosoluciones 

tecnologicas (como fa energia nuclear) o para intensificar politicas tansnacionales de explotacién y 

privatizacion de las empresas. 

4.1.2. Las empresas petroleras 

Por el papel econdmico, social, politico y militar que desempefia este valor de uso estratégico, ef grupo 

del capital mundial dedicado a su produccién es uno de los més importantes. De ahi su papel 

protagdnico en la historia reciente del mundo. No casualmente el cartel de las siete compahias 

petroleras mas poderosas, conocidas como las siete hermanas (Exxon, Mobi! Oil, Gulf Oil, Texaco, 

Standard Oil of California, British Petroleum y Royal Dutch-Shell), mantuvieron una amplia 

colaboracion con Hitler, Mussolini y Franco en la segunda guerra mundial hasta el momento en que la 

guerra tes-desfavorece—El_papel_del_sefior Deterding, director por mas de 20 afios de Shell, como 

defensor def fascismo y amigo personal de Hitler y Goeting, ilustra-bien-cémo-mientras. el conflicto 

alienta en Estados Unidos el apoyo gubernamental a estas empresas para que desarrollen la exploracién 

y produccién del petroleo, en la Europa fascista estas mismas compajiias abastecen a las potencias det 

Eje, colocando sus combustibles en los mercados negros. Ctra intervencidn historica determinante, 

pero mas reciente, de las mismas empresas transnacionales puede observarse con el empresario 

petrolero Gcorge Bush, quien desde este coto de poder desarrolla Ja carrera politica que te convierte en 

director de la Agencia Central de Inteligencia (Cla), para desde ahi opcrar fas intrigas internacionales 

(caso Iran-Contras) que petmiten el arribo del neoliberalismo de Reagan a la presidencia de los Estados 

Unidos, para desde ahi pasar éf mismo hacia {a Casa Blanca. 

De las veinte compaiiias que a inicios de los afios novenia encabezaban la mitica lista de las 500 

empresas de la revista Fortune, siete eran compatiias petroleras [Yergin, 1992]. Si bien en esas fechas 

algunas de las originalmente conocidas como las siete hermanas se habian integrado dentro de otras 

compafiias mayores, las principales empresas muttinacionales que hoy dominan los mercados 

petroleros son, por orden de importancia, Royal Dutch-Shell (Angloholandesa), Exxon 

204 

 



(norteamericana, duefia de lo que fue Esso, asi como de gran parte de Imperial Oil, la empresa mas 

importante de petrdleo y gas de Canada), British Petroleum (inglesa) y Amoco —recientemente 

fusionadas— Mobil Oi!, Texaco (estadounidenses), Chevron (duefia de lo que anteriormente fue 

Standard Oil of California y Gulf Oif en Estados Unidos), EN! (italiana), Atlantic Richfield Company 

(estadunidense), Elf Aquitaine (francesa), Yacimientos Petroliferos Fiscales (argentina), Philips 

Petroleum y Conoco (norteamericanas). 

En la década de los aiios setenta, cuando los paises productores de petroleo impusieron sus precios, 

Jas siete hermanas pudieron apropiarse del 40% de los beneficios globales del petrolea, gracias a que 

controlaban los puntos clave de la produccién y comercializacian de crudos. A esto se afiade la manera 

diversificada en que se ubican actualmente en la division del trabajo: en el carbon y los minerales Sheil 

y Exxon, en la energia eléctrica Exxon y Texaco, en plataformas marinas y disefto de nuevos materiales 

Shell y Texaco, en la busqueda de energias alternativas de punta Shell y BP, y en ef transporte todas las 

empresas. Estas se han fusionado, ademas, con los principales grupos financieros de su pais, siendo el 

Chase Manhattan Bank el principal accionista de Exxon, Chevron y Mobil Oil; Morgan Guarantee es el 

principal accionista de Mobil Oil, asi como el segundo mas importante de Exxon y de la parte de 

Chevron que pertenecia a Gulf Oil y Union Oil of California. Citibank es el principal accionista de Aco 

Philips Petroleum, Conoco (comprada por Dupont), Getty Oil y Exxon.” 

La conexién global det sector petrolero con el financiero resulta esencial para comprender la manera 

en que el cobro de fa deuda financiera internacional del tercer mundo esta ligado a los procesos de 

privatizacion de las empresas publicas en Rusia, Africa y América [atina. Tal es Ja respuesta historica 

a la insubordinacion que desarrolian a partir de Ja segunda guerra mundial los estados rentistas dei 

tercer mundo --que se crean industrias aacionales de extraccién, refinacién, petroquimica y la 

articulacién de los principales paises exportadores, en la OvEP. Proceso de desarrollo periférico que las 

grandes transnacionales — constructoras iniciales de ta civilizacion petrolera y propietarias originales 

de sus yacimientos-— vivieron como un gran despojo. “Hoy las diez compafiias petraleras nacionales 

mas grandes controlan mas del 70% de las reservas mundiales. En contraste, las diez compafiias 

petroleras multinacionales mas grandes controlan menos del 2%” {Simpson, 1998]. Las principales 

empresas estatales son Aramco (Arabia Saudita), National Iranian Oi! Company (Iran), Petréleos 

Mexicanos (México), Pedevesa (Venezuela), China National Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum 

Company, Sonatrach, Nigerian National Petroleum Corporation, Libya National Oil Co. y Abu Dhabi 

National Oit Co. En el caso de la mayor empresa rusa, LUKoil, la propiedad gubernamental es parcial 

Fl Chave Manhattan Bank fac galardonado con ci Premio at financiamicrto a ta encrgia 1997" y fue calificade — segun 

la encuesta realizada en ese mismo ailo por Petroleum Economist -- como et banco que mejores servicios financieros presta 

al sector. ch mas conocedor de la industria energética. el asesor mas profesional y Ja mas ur capacidad en la adaptacian de 

provectos fisancicros. ‘También destacan en cst tipo de servicios nv Ww. Schroders. Goldman Sachs. Cuibank. Arthur 

Andersen., Ernst & Yung, Allon & Overy y Vinson é& Elkins: 
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La actual reconquista del sector energético del tercer mundo es, entonces, un embargo y despojo de 

la riqueza industrial penosamente acumulada durante los iltimos cincuenta afios, gracias al paulatino 

contro! politico de los gobiernos periféricos mediante golpes de estado, progresivo endeudamiento, 

narcotrafico, corrupcién sistematica, etcetera. El asalto aprovecha la burocratizacion de las grandes 

empresas nacionales, fomentando su desorganizacion, su fragmentacion y la compra paulatina de sus 

sectores. La oleada de privatizaciones transita en el tercer mundo por la sucesiva adquisicion de las 

divisiones de exploracidn, transportacién y produccién de petroquimica basica y plantas de generacion 

eléctrica, por las compaiiias gaseras y sus redes de distribucién, por las divisiones de refinacion de fas 

empresas petroleras y sus proyectos de mejoramiento y desarrollo. Un método recurrente —después del 

debilitamiento deliberado de la estructura operativa de las empresas publicas mediante el retiro de 

subsidios o su completa liquidacion— ha sido la cteacion de una red de filiales de las grandes 

transnacionales que se alian a los gobiernos locales mediante coinversiones en empresas de riesgo 

(joint ventures), pero también la venta de la participacién del Estado en Jas empresas publicas, la venta 

directa de la totalidad de 1a empresa, 0 el concesionamiento de la explotacion def recurso u operacion 

de la empresa. 

4.2, ANTECEDENTES 

No mucho tiempo después que en Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XIX, se desata ia 

____ fiebre por la obtencion de una nueva materia prima util para ef alumbrado con base en tas lamparas de 

aceite, comienza én Cliiapas-ta-temprana-exploracién para detectar yacimientos de petroleo. Desde 

aquel entonces hasta el dia de hoy cientificos alemanes, norteamericanos, francesés V1 fviexicancs -han 

buscado persistentemente los codiciados yacimientos. Tal historia, reconstruida en sus lineas generales 

hace 40 afios por Miillerried, ha logrado precisarse mas recientemente en un estudio inédito de Fabio 

Barbosa. Por desgracia ambos intentos detienen su narracion cuando comienza la segunda guerra 

mundial, periodo en el cual nuestro hidrocarburo, muy lejos ya de su original funcién técnica, pasa a 

convertirse en el principal combustible mundial de un nuevo patron técnico. A partir de esta fecha la 

producci6n, distribucién y consumo mundial de esta materia prima han pasado a ser domina 

nueva potencia hegemdnica norteamericana, cuya industria civil y militar, asi como su Leviatan entero, 

parecieran respirar petréleo por todas sus branquias. 

No casualmente, a partir de estas fechas, el grupo mayoritario de los gedlogos extranjeros que 

investigaran Chiapas sera de nacionalidad estadunidense. Los cuales contribuyen junto a los mexicanos 

en ta recoleccion de pistas para el esclarecimiento de la historia geoldgica de la region. La 
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. reconstruccién de ta paleogeografia de Chiapas® pone en claro cuales son las regiones del subsuelo en 

las cuales subyacen, a miles de metros de profundidad, las rocas donde millones de aiios atras acontecid 

la formacion del petrdleo, asi como fas otras formaciones geologicas en las cuales parte de ese petrdleo 

inicia su migracion hacia ta superficie, sea para quedar atrapado dentro de trampas rocosas 

impermeables (domos anticlinales salinos, fallas, arcos anticlinales), sea para fugarse finalmente hasta 

la superficie terrestre. 

Mediante dichas exploraciones los gedlogos Jogran reconstruir Ja manera en que se fueron formando 

las diversas capas de rocas del subsuelo, asi como las posibilidades de que en determinadas épocas — 

en funcién de fa geografia de aquel periodo— quedasen atrapados los elementos organicos que 

pudieran haber dado origen al petrdleo. Por ello estos técnicos se dedican a reconstruir muy 

cuidadosamente, por medio de sucesivas exploraciones del terreno, cuales son todos los tipos de rocas 

que afloran a la superficie, la manera en que la topografia superficial sugiere las formaciones del 

subsuelo, o los estudios de magnetismo y gravimetria que indican la densidad y las propiedades de las 

rocas subterraneas. A este tipo de estudios se afiaden explosiones subterraneas que, por la manera en 

que vibran los suelos, pueden revelar, entre otras cosas, la presencia o ausencia de liquidos dentro de 

las rocas. Conforme las diversas sefiales acumulan certezas, el trabajo de exploracién se decide por 

opciones cada vez mas costosas, pero mas firmemente indicadoras de la presencia de hidrocarburos. 

Entre las formas ultimas de la exploracién se encuentra la perforacion de pozos profuundos que permiten 

saber con mucha precision a cuantos miles de metros de profundidad se encuentran las capas 

geolégicas con mayores posibilidades petroleras. Cuando todas estas aproximaciones estan agotadas no 

queda mds que comenzar a perforar sistematicamente en todos los sitios elegidos por su alta 

potencialidad, hasta encontrar todos los lugares en los cuales emerge petrdleo, y de entre todos estos 

sitios los que por su formacidn interna permitiran la mejor manera de conservar ja presion del gas 

subterraneo 

Este intenso trabajo de exploracion es el que termina permitiendo imaginar a los gedloges la historia 

remota de tas superficies y los mares que se fueron sucediendo en cada uno de los lugares de la tierra, 

dando origen a la formacion temprana de los hidrocarburos 

4.2.1. Transgresiones marinas, biodiversidad y la formacién del petrdleo 

Visualizar fa situacién geografica en gue se encontraban México y Chiapas hace cientas de millones de 

afios, durante el {apso en que acontece la lenta formacién y migracion de los gigantescos mantos 

* Mediante técnicas de observacion (directa 0 remota), gravimetria. clectrametna. magnctomeina. sismologia. BeOquimica . 

perforacién y reconstruccién de ta deriva continental 
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petroleros del sureste, requiere de un esfuerzo imaginativo al que los cientificos sociales estamos poco 

habituados. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hablamos de procesos acontecidos en lapsos 

descomunales (cientos de millones de afios) que desbordan las medidas mas amplias de fa historia 

humana. Lo cua! también, de entrada, nos obliga a renunciar a los referentes geograficos normales, 

pues los territorios que en la historia habitual reconocemos como marcos fisicos de referencia 

invariable, si nos remontamos cientos de millones de afios atras se nos esfuman entre insospechados y 

desconocidos litorales, planicies, selvas, taludes continentales y cadenas montafiosas. (Véase mapa 5.1) 

En tiempos tan remotos, et irreconocible embrion de lo que posteriormente sera México ocupa en 

realidad otra longitud y otra latitud en el planeta, sin haberse dibujado en realidad su cuerno de 

abundancia. Ni siquiera se ha esbozado lo que sera et Golfo de México y su Peninsula de Yucatan. 

Estamos més bien frente a un territorio completamente diferente, donde fos mares cubren parte de lo 

que hoy es tierra y sobresalen macizos continentales que después desapareceran bajo el mar. Las 

plantas y animales que poblaban dichos continentes no solo eran otros a los actualmente existentes, 

sino que, ademas, al paso de los millones de afios, se desarrollaron, masificaron y diversificaron, al 

tiempo que enfrentaron catastrofes ciclicas que produjeron Ja desaparicion de miles de especies. Tal ef 

exdtico escenario del pasado escrito en el subsuelo del sureste mexicano que hoy resulta indispensable 

identificar para poder determinar cuales fueron las regiones en las que acontecid fa formacién y el 

atrapamiento de los gigantescos yacimientos petroleros. 

Como cualquier otra parte del mundo, en sus origeries mas remotos Chiapas se muestra como una 

tierra de intensos cambios. Conforme el bloque tecténico de América del Norte se desprende 

ientamente de ese gran continente unificado que fue Pangea ~—en un Japso de tiempo gigantesco que 

dura 200 millones de afios-y-que-corre.de fines del Paleozoico a inicios del Cenozoico— otras placas 

Feiiotchabra-de-ser-Meéxico. 

  

tectonicas menores se acomodan en el extremo sur de lo que en un futu 

Durante el Paleozoico —nos explican tos gedlogos— el bloque tecténica “Maya” (del cual habra de 

surgir la peninsula de Yucatan) se encuentra adyacente al bloque “Oaxaca” en el lado este, mientras el 

bloque “Chortis” (del cual habra de formarse Centroamérica) se encuentra también en una posicion 

adyacente a Oaxaca, pero en el lado oeste” En este proceso de acomodo se abren y cierran paso 

sucesiva y reiteradamonte las aguas del mar, “transgrediendo” o “retrayéndose” (son fos términos 

precisos que emplean los cientificos) sucesivamente de los tertitorios que habran de componer lo que 

sera Chiapas. 

Sin embargo, tales eventos geolégicos acontecen cuando en el curso de la evolucion biolégica se 

masifican, consolidan, entran en crisis, para finalmente volver a resurgir, los mas grandes experimentos 

de la biodiversidad. La huella de tales procesos ha quedado impresa no solo en hermosos fosiles 

  

  

9 José Luis de Ja Roas Z., Aldemar Eboil, y Moiscs Davila, Geologia del Estado de Chiapas, Comision Federal de 

Electricidad, Subdireccién de Construccion, Superintendencia de estudios de la Zona Sureste. Tuxtla Guuérrez, Chiapas. 
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petrificados que de continuo resurgen de las entrafias de la tierra, sino también en la incorporacién 

intima de los hidrocarburos (carbon, gas y petréleo) dentro de ciertas rocas que se forman mediante 

complejos procesos de sedimentaci6n. 

Desarrollo y catéstrofes de la biodiversidad a través de Jas eras geolégicas 
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Fran: Michael Benton, Af ffbro de lat vida, 1993 

Para el asunto que aqui nos interesa, durante los dos periodos del Carbonifero tardio —el Missisipico 

superior y el Pensilvanico, acaecidos hace 360 y 320 millones de afios respectivamente—, cuando 

practicamente el Paleozoico concluia, se desarrolla una fuerte heterogeneidad de medios ambientales 

fisico-biolégicos, apareciendo en nuestra regién chiapaneca ambitos lagunares de plataforma marina, 

detriticos y calcdreos, con alto contenido organico, Mientras, en el Pérmico inferior y medio, hace 280 

millones de afios, aparecen en la region desarrollos arrecifales como brechas de talud arrecifal.!° Ya 

hemos explicado en el primer capitulo que las cuencas y plataformas marinas, asi coma los grandes 

arrecifes coralinos son las areas donde particularmente se concentra el florecimiento de la vida, 

incluida la microscépica. Razén pot la cual, hace cientos de milloncs de afios bulle ta vida en lo que 

tiempo después ser justamente el corazdn de \a selva chiapaneca. 

En el periodo paleozoico se produce —-segun cAlculos cientificos — el 29% de! petréleo mundial. Sin 

embargo, dicha etapa geoldgica no aleanza una mayor importancia econémica para nosottos porque 

acontece hace 245 millones de aftos (por motives todavia ignorados) la peor de todas las caldstrofes 

evolutivas conocidas, desapareciendo el 50% de las familias bioldgicas existentes en aquel entonces. 

La biodiversidad del planeta sdlo recreara nuevas especies, igualando ta fuerza vital del periodo previo, 

hasta la fase intermedia del Mesozoico, mejor conocida como Jurdsico; y esta biadiversidad sélo sera 

ampliamente rebasada hasta su tercera fase final, aquella que es considerada como la mas importante de 

todas desde el punto de vista de la exploracion petrolera: el Cretacico. Tal es ta razon principal por la 

  
  

'® José Luis de la Roas Z, et. al. Op. Cit, p 54. 
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que la produccién del 43% del petroleo existente en el mundo acontece en el periodo mesozoico.'! 

Richard Nehring, el gedlogo que redacta para la CIA el informe mas completo que hay sobre el petrdleo 

del mundo, identifica una gigantesca area mundial donde acontece la generacion masiva de petroleo, 

reconaciendo que ésta tuvo durante e! periodo jurasico 1a forma de un anillo dentro del cual quedan 

curiosamente relacionadas todas las actuales regiones petroleras de los continentes americano, europeo, 

asiatico y africano, que por aquel entonces apenas iniciaban su dispersion respecto de Pangea.|? (Véase 

mapa 5.2) 

Lopez Ramos reconstruye, en su Geologia de México, \as circunstancias ambientales que pudieron 

intervenir en la generacion de petrdleo durante el Jurasico dentro de {fa regién chiapaneca, 

determinando con cierta precisién ef espacio donde en aquel entonces se locatizaba el mar, la tierra 

firme y sus litorales; y especificando, ademas, la medida y ubicacién de la plataforma marina 

continental, las areas de cuenca marina, asi como la franja litoral donde pudieron haber existido 

lagunas costeras y deltas formados por Jas desembocaduras de los rios. El mapa resulta particularmente 

sugerente si se tiene en cuenta la teoria de John Gribbin, para quien los yacimientos de petrdleo tienden 

a formarse en los deltas de los grandes rios, en tanto ahi se acumulan masas enormes de residuos 

organicos, que en el curso de las sucesivas eras geolégicas suelen eventuaimente ser recubiertas por 

sedimentos que al petrificarse, sometiéndose a una enorme presion y a una elevada temperatura, dan 

origen al petrdleo.” Una observacion cuidadosa de los mapas correspondientes a aquellos tiempos 

permite apreciar cémo estas zonas claves en el proceso de gestacion del petréleo se ubican 

  

—-——...1_Mientras-una nueva catdstrofe evolutiva al final de! Cretdcico vuelve a disminuir la generacién de petrdteo por lo que el 

Palogeno (Paleoceno-Eoceno-Oligoceno) Ya SOlo-aporia-el-J-%,-volvicndose a reconstruir cl proceso natural de generacién 

del aceite sélo hasta cl Nedgeno (Mioceno-Plicceno-Pleistoceno), periodo que inicia Tait S6to-hace-}2-millones_ de. afios 

atrds, to cual le permite contribuir con el 21% de las reservas mundiales del crido. 

12 “Esta faja ovalada aplicada a un mapa que mucsisa Ja supuesta posicién de las masas continentales hace 180 millones de 

afios. tiene una anchura de 800 a 1000 millas y contiene casi cl $5 % de los recursos mundiales conocidos dc petréleo 

(aproximadamente 845 de los 1012 bitlones de barriles){Nehring afirma esto en 1975]. Dentro de él se encuentran [4 de fas 

22 provincias principales del mundo y entre clias las sicte mas grandes. Ahi también estan ubicadas 210 de los 272 

yacimnientos conacidos con 706.7 de los 776.1 biltones de barriles que en eltos se encuentran. La mayor parte de fos 

depasitas de petréleo no convencionales del mundo también estén dentro del anillo, notablemente Jos depésitos de arenas 

petroliferas (aiquitran) ca las cuencas de Alberta y Maturin y los depdsitos de esquistos bituminosos de las Montarias 

Rocallosas Occidentales. Mas aiin, existen pocos espacios largos Genie de toda la extension del anillo que no tengan 

ptoduccién petrolera (suponicndo Ja posicién de las masas continentales dentro de la figura 5). No existe produccién 

establecida tan sélo en las drcas de la capa no scdimentaria (y por lo tanto inexplorables) del norte de Ia parte central de 

Sudamérica y de Africa Occidental, y cn las relativamente poco exploradas Islas Asticas. Tal continuidad de produccién 

existe a pesar de las considerables diferencias cn los tipos de provincia y en las edades goolégicas de’ tas formaciones 

productivas entre las provincias productoras ubicadas dentro del anillo. No existe todavia una explicacién compicta de este 

fendémeno, Sin embargo, la concentracién de los recursos totales dentro de él es tan grande y la continuidad de la produccién 

tan notable, que representa un problema sumamenic interesante para la cspeculacion geoldgica” (Campos Petroleres 

Gigantes y Recursos Mundiales de Petréleo, informe preparado para fa Agencia central de Inteligencia de los Estados 

Unidos, R-2284. Junio de 1978. Conacyt, Ed. Ciencia y Desarrollo. p.57 y 58) 

'3 Segin Gribbin “hay grandes probabilidades de hallar uuevas reservas de hidrocarburos locafizando fas regiones de ta 

corteza terrestre donde antiguamente han desembocado en cl mar los grandes rios. (Gribbin, John, “Encontrar petrdieco 

gracias a la deriva continental”, en el Libro Rojo, p. 46). 
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precisamente en una vasta area entre los Altos de Chiapas y la regidn de la Selva, muy especialmente 

en Las Caiiadas. (Véase mapa 5.3) 

Sin embargo, es durante el periodo Cretacico que el nivel del mar se mantiene en continuo ascenso. 

El crecimiento del nivel de las aguas ilega hasta niveles jamas alcanzados anteriormente y que nunca 

mas volveran a alcanzarse. Asi, mientras acontece la progresiva separacion de los grandes continentes, 

en el extremo sur de lo que seré América del Norte continua e! desarrollo de regiones marinas, de 

plataforma y arrecifales. “Estos mares” —-sefiala Michel Benton— fueron cubriendo areas que habian 

sido tierra, y zonas anteriormente desérticas se convirtieron en Hanuras inundadas. AI final de! periodo 

dos quintas partes de las areas continentales del mundo yacian bajo aguas poco profundas”.!* En un 

intervalo de tiempo que comienza hace 120 millones de afios y termina hace 75, el mar de Thetis 

rebosa de microplancton, que se supone queda sepultado bajo los sedimentos andxicos y salados de los 

bancos de arena marinas poco profundas, lo cual impide el proceso de su descomposicion, convirtiendo 

a tales residuos en petrdleo. “Hoy mds de la mitad de las reservas petroliferas mundiales conocidas 

corresponden a yacimientos originados en Thetis (Golfo Pérsico, Norte de Africa, Golfo de México y 

Venezuela)”.'* 

Tal es ia razon geoldgica de fondo por la cual jos estratos correspondientes al Cretacico han tenido y 

continuaran teniendo la mayor importancia en Ja exploracién petrolera de Chiapas. Como se recordard, 

los importantes yacimientos gigantescos mexicanos de Reforma, localizados en ‘a frontera entre los 

estados de Chiapas y Tabasco, fueron descubiertos en la primera mitad de los afios sesenta dentro de 

estratos del subsuelo correspondientes al Cretacico. Razén que a inicios de los aftos setenta vino a 

confirmar intensamente el viejo interés entre los gedlogos exploradores de la regién para continuar 

investigando con mayor acuciasidad este mismo estrato en diversas regiones de los Altos de Chiapas, 

asi como en la regidn de la Selva, incluidos e! norte de Guatemala y Belice, pero también en la region 

marina que rodea toda la Peninsula de Yucatan. 

Al respecto resultan muy indicativos los mapas de Pemex elaborados en 1974 por Olivas Ramirez, 

pues en ellos se realiza una sugerente sintesis de todos los trabajos de exploracién geologica realizados 

durante varias décadas por numerosos cientificos mexicanos y extranjeros '® Estas cuatro cartas 

geograficas comparan con la silueta geografica actual la situacién que muy probablemente impero en el 

  

'S “El verano de los dinosaurios”. LV, p. 149. 
'S Bid, pp. 149. 
© Moisés Olivas Ramirez, “Aspectos palcogeogrificos de !a regién sureste de México, en los Estados de Veracruz, 

Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatan y cl territorio de Quintana Roo”, Boletin de la Asociacién Mexicana de Gedlogos 

Petroleros, Vol. XXVI, nums. 10-12, octubre-diciembre de 1974, pp. 323-336. Los gedlogos mexicanos, noricamericanos y 

alemanes mencionados, que sobre todo desarrollan sus investigaciones después dc la scgunda guerra mundial, son fos 

siguientes Alvarez 3r,, M (1961), Benavides, L. (1962), Bonet, F. (11962), Contreras. H. (1958). Chubb, L. J (1959) 

Dixon, C.G. (1957); Gonzalez, A. }. (1955): Gutiértez, G.R. (1956). Hegwein, W. (1957), Hinojosa, A. (1964). Humpiyey, 

W. (1955); Kling Stanley, A. (1960), Lopez Ramus. E. (1931-1963), Lopez Ramos. E. (1964-65), Lopez y Jesus (1964). 

Millerried, F.K.G. (1937-57), Richards. H.G. (1963): Salas, GP. (1951-55), Sansores, E. (1962-1963), Sapper. C. (1894- 

4927), Thompson, M.L.y ALK. Miller ((044): Vinson, GL. (1962): Walpep. J.L (1960) 
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Sureste mexicano durante el Cretacico (inferior, Medio y Superior) ¢ inicios del Cenozoico (Paleoceno 

y Eoceno). Por lo mismo, estos mapas pueden leerse imaginando que se trata “a grosso modo” de capas 

geologicas que hoy se superponen en el subsuelo del sureste mexicano, dejando en el fondo a las mas 

antiguas y en la superficie a las mas nuevas. 7 Hasta donde las diferentes perforaciones geoldgicas de 

los afios setenta permiten aclarar las cosas, existian en la region de lo que hoy es el gran Sureste 

mexicano dos grandes areas terrestres, una situada al Nornordeste, denominada Plataforma de Yucatan, 

y otra situada al Sur Poniente, que se puede denominar como Paleocontinente del Pacifico o Macizo de 

Chiapas, las cuales cercaban una regién marina intermedia, dentro de la cual acontecian procesos de 

sedimentacion diferenciados correspondientes a aguas poco profundas de plataforma marina, y a aguas 

profundas de mar abierto 0 cuenca. {Véanse mapas 5.4.4, 5.4b, 5.40, 5.4d y 5.4e) 

Olivas Ramirez observa como la estratégica region petrolera de Reforma, (donde se ubican los pozos 

de Cactus 1, Sitio Grande y Lomas Tristes) esta ubicada, a lo largo de fos 120 millones de afios 

descritos por los mapas, en una interesante “zona de transicién”, que ef ocasiones la encontramos 

como cuenca y en otras como borde de plataforma marina. Area que resulta particularmente propicia 

para el desarrollo de arrecifes coralinos, con su elevada capacidad para el desarrollo de biodiversidad y 

posible generacién de petréleo. Raz6n por la cual dicho investigador recomienda, en fas conclusiones 

de cada uno de los cuatro mapas, que las futuras exploraciones en fa zona se realicen siguiendo fas 

regiones y capas de rocas del subsuelo (0 facies) correspondientes a lo que anteriormente fue el area de 

transicién entre [a cuenca y ef borde de plataforma. Debe tenerse en cuenta otro dato adicional que 

también ofrecen estos cuatro mapas: el tipo de sedimentacion operante en las areas de plataforma 

favorecié la formacién de rocas carbonatadas, Jas cuales, por su porosidad, resultaran millones de afios 

nds adelarite favorables-al-proceso.de migracion del petréleo. 

Et conocimiento paleogeografico resulta extremadamente dificil’ de precisar-no-sdlo.porque. las 

épocas de las que se habla son muy antiguas y los periodos de tiempo con los que se trabaja muy 

grandes, sino también porque tas profundas perforaciones geolgicas de investigacion en diversas 

regiones resultan extremadamente caras. Nuestros conocimientos sélo son aproximados. No debe 

extrafiar entonces que en 1979 Mantes de Oca presente un panorama de litorales y cuenca marina del 

Sureste mexicano algo diferente del presentado por Olivas Ramirez para el Cretacico. Sobresale en 

estos nuevos mapas {a interpretacién del Cretacico Inferior, en el cual la zona de evaporitas resulta 

gigantesca. De la Rosa, Eboli y Davila, en su presentaciOn de la secuencia paleogeografica del Sureste 

mexicano, nos explican que en la regién se desarrollan arrecifales y periarrecifales, donde se pueden 

identificar localidades de ambientes de laguna, supramarea e intermarea, en la que se precipitan 

  

1 By Cretacico dura 80 millones de afios, siendo su fase Inferior la mds antigua (comenzo hace 144 millones afias) y su fase 

Superior la mas nueva (termind hace 65 millones de afios), dando paso a las fases del Cenozoico aqui mencionadas (cl 

Paleocento y Eoceno. que duran 30 millones de aiios: e} Paloaceno comenzd hace 65 y el Eoceno hace 52), las cuales 

tenmunan hace 33. 
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carbonatos. En los casos de! Cretacico Medio y Superior la divergencia propiamente no existe por 

cuanto el mar en estos dos casos cubre ya toda el area chiapaneca, principalmente bajo la modalidad de 

plataforma marina. '* 

Resulta claro, a final de cuentas, que para estos autores, directamente en las areas de cuenca y 

plataforma —o indirectamente en la zona de evaporitas—, y en las etapas Inferior, Media y Superior 

del Cretécico —incluso en una etapa mucho mas tardia del Cenozoico (el Mioceno inferior) en la que 

vuelven a restablecerse en el planeta las condiciones generadoras de hidrocarburos—-, se dan stempre 

condiciones marinas favorables pata la formacidn de petréleo por todo el estado de Chiapas, muy 

especialmente en la region de la Selva Lacandona y Las Cafiadas. 

4.2.2. Las trampas del petroleo 

Seguin Ia reconocida hipotesis sobre el origen organico del petroleo, tos cientificos han imaginado que 

la sustancias organicas atrapadas dentro de los procesos de sedimentacion realizan durante millones de 

afios una lenta metamorfosis quimica que responde a condiciones anaerdbicas o de alta salmidad, que al 

ser sometidas después de una enorme presidn y temperatura generadas por el amontonamiento sucesivo 

de gigantescas capas de sedimentos terminan por generar petroleo. Una vez éste ha terminado de 

formarse dentro de los microscopicos poros de las Ilamadas rocas madre, en virtud a su muy clevada 

presion tiende a escapar por rocas porosas a través de las capilaridades o mictogrietas que en ellas 

genera dicha presidn, iniciando asi su proceso de migracién — -segun Lopez Ramos no més alla de cien 

kilometros— '* hacia otros estratos geolagicos. Traslado en ei cual los aceites sufren una suerte de 

filtrado que los convierte paulatinamente en hidrocarburos cada vez mas ligeros. Las socas porosas 

(arenisca, caliza 0 dolomita) favorecen el flujo migratoro y la acumulacion de aceite y gas en las 

lamadas rocas afmacenadoras,”” mientras que rocas impermeabtes (rocas sello) tienden a atrapar 

'S Bernard Tissot on su célebre ensayo sobre “La génesis det peftdige"’ scilala: “Ciertas épocas geoldgicas fueron mas 

favorables que otras para la produccion de materia organica. En efecto. ta dompaeée desempefia un papel csencial en la 

fotosintesis: por consiguiente la mayor actividad de ésta sc realiza en tos primerds SOmetros de profundidad de los océanos 

y en raras ocasiones cn los 200...Las cpocas de grandes transgresiones, como cl Cretaceo medio (hace aproximadamente 

100 millones de aitos), con anchos mares que invaden la plataforma continental, corresponden @ fuertes producciones de 

materia organica en muchas cucncas de sedimentacién. Por cl contrano, tas épocas de regresién generalizada, como el 

Tridsico (hace aproximadamente 200 millones de aftos), con continentcs masivos, pocos marcs cpicontinentales v océanos 

confinados cn depresiones profundas, corresponden par lo general a producciones organicas minimas.” Aa Vv. £7 Petrdfeo 

en México v en el Mundo, Conacyl, México. 1979, pp. 17-18. 

8 Emesto Lopez Ramos, Geologia General v de México, Ed, Trillas, México, D.F.. 1993, p. 152 

*"La emigraciou de los htdrocarburos no Uicne que ser necesariamentc cn sentido vertical ascendente. sino que puede 

cfectuarse lateralmente, en sentido contratio a ka pendicnte de tos cstratos. por una componente horizontal bastante 

considerabic. La teorta anticlinai indica que tos hidrocarburos se acunulin preferentemenic en fa culminacidn de los arcos 

anticlinales, donde los hidrocarburos se agregan de acuerdo con su densidad: pas en la parte superior y actite en ja inferior, 
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debajo de si al petréleo (las capas de esquisto arcilloso conforman los sellos mas comunes), si bien fas 

evaporitas —yeso, ahidrita y halita~ también forman sellos excelentes en muchos yacimientos de 

petroleo.”' El aceite o el gas también pueden escapar hasta fa superficie, dando origen a lo que en 

México nombramos como chapopoteras, o bien diluirse en dreas muy extensas del subsuelo, lo que 

vuelve incosteable la explotacion def recurso. 

La dimension de las trampas posibles y la magnitud de los depésitos efectivos son datos que los 

exploradores de petrdleo consideran decisivos, pues mientras mas grande sea !a trampa mayor podra 

set la acumulacién de hidrocarburos, Existen dos tipos de trampas, las estructurales y las 

estratigraficas, destacando, sobre todo, Ja importancia de las primeras. De entre jas estructurales, las 

formadas por anticlinales son Jas mas importantes.”* Asi, los yacimientos asociados con demos satinos 

suelen ser pequefios porque su superficie raramente rebasa unos cuantos kilometros cuadrados. En 

cambio, los arcos anticlinales en interiores continentales estables, como los que se encuentran en 

Oklahoma, ef norte de Texas, Kansas, y muy en especial en ef Medio Oriente, el Norte de Africa y 

muchas regiones de la ex Unidn Soviética, pueden abarcar grandes superficies. En estos casos, si los 

depdsitos son gruesos 0 si son numerosos, ta acumulacion resultante puede ser gigantesca. 

Hacia 1978, segtin estima Richard Nehring, el 31% de las reservas conocidas (819 200 millones) se 

encontraban localizadas en 272 campos petroleros gigantes y mas de la mitad de aquéllas en 33 campos 

supergigantes,” mientras que sélo 10% del total se encontraba dispersa en 200 mil campos menores 

(con menos de 100 millones de bartiles cada uno). Tal es la razon por la que el principal esfuerzo de 

  

  

Zi"contacto-con-el-agua salada en fa base”. Emesto Lopez Ramos, op. Cit., 1993, p 152. Las rocas porosas y capilares que 

terminan guardando petroico por su conti glidad Cow fas rocas-sello.también son conocidas como “rocas almacenadoras”. 

2) Arthur Meyerhoff, “Efectos econdmicos e implicaciones geopoliticas de los yacimientos pigantescos-de-petrdlea”, en El 

petrbleo en México y el Mundo, Conacyt, México D.F. 1980, p. 53. 

“La Teoria antictinal (....) ha sido aceptada universalmente y sc considera como el factor esencial que gobierna la 

acumulacién de petroteo. Por tanto la exploracién petrotera, primera que nada, habra de invesligar Jas regiones donde 

existan evidencias 0 se sospeche fa presencia de estructuras anticlinales (..) La mayoria de los campos petroleros del roundo 

presentan las acumulaciones mas grandes de hidrocarburos, precisamente en ias culminaciones de cierlos antictinates, 

aunque recientemente et petroleo se ha encontrado praciicamente en todo tipo de estructuras, trampas y rocas”. Por fo 

mismo los yacimicntos petroliferas se dividen basicanicnic cn trampas estructurales y cstralignificas. Las estructurales son 

aquellas en las que la presencia do hidrocarhnros est tigada a plicgues y fallas (anticlinales simétricos y asime¢tricos, 

terrazas estructurales, domos estructurales, domo salino, monochinaics, falas, discordancias, depdsitos lenticulares, nariz 

estructural o nariz anticlinal), mientras que las trampas estratigraficas son debidas a una variacidn en ia perineabitidad en tos 

sedimentas que las constituyen (un cambio de arena a Jutita constituye un buen ejemplo). Aunque también existen trampas 

de tipo combinado (estructural y estratigrafica), asi como algunas depésitos pelroleros asociados con intrusiones volcanicas. 

Ernesto Lopez Ramos, Geofogia general y de México, p. 152 y 153. En la medida en que las tampas estructusales permiten 

la migracién horizontal y por ende la dispersion del petrdico y cf gas, mientras que las trampas estructurales lo atrapan 

definitivamente, estas iiJtimas suelen tener mayor importancia. 

3 “Los campos petroleros gigantes son los que conticnen por to menos 500 millones de barriles recuperabics. Los campos 

petroleros supergigantes poscen por lo menos 5 mil miltones de barriles de petréleo recuperable. Los campos petroleros 

gigantes combinados contienen por fo menos 250 millones de bartiles de Nquidos recuperables de petréleo (petréleo crudo y 

liquido asociado al gas natural) y por lo menos 500 millones de barrifes de hidrocarburos recuperables en liquidos o liquidos 

equivalentes (gas natura) convertido a G mil pics cibicos por barril)”. Richard Nehering, “Los campos Petrolcros Gigantes y 

los recursos mundiales”, en AA vv, El Petréleo en México y en el Munda. Conacyl, México, D-F., 1980,. p. 38. 
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exploracién petrolera en ef mundo consiste, sobre todo, en ubicar las trampas petroleras gigantes 0 

supergigantes. Lo anterior nos permite ademas comprender [a desigual distribucién planetaria del 

recurso: “entre los yacimientos del Medio Oriente, hay diez supergigantes con reservas recuperables de 

petrdleo que oscilan entre los 10 y 75 mil miflones de barriles. Los unicos yacimientos supergigantes 

que se encuentran fuera de esta zona son: ocho en la Unién Soviética; uno en Holanda; uno en 

Venezuela; uno en Reforma, Chiapas, en México; y probablemente uno en el norte de Alaska. Los 

yacimientos gigantescos y supergigantes escasean relativamente en el Hemisferio Occidental, pues solo 

son tres” (Meyerhoff, p. 52). A contrapelo de la momentanea ilusién de abundancia generada por su 

frenética explotacion, estamos en realidad frente a una materia prima no renovable, que de cara a las 

enormes tasas crecientes de consumo energético en el mundo industrializado, en realidad resulta ser un 

recurso muy escaso.”* $i a ello se afiade que a mediados de los afios setenta los 94 yacimientos 

gigantescos que posee América del Norte se encontraban casi agotados, y que los 135 que por esas 

mismas fechas poseia e! Hemisferio Occidental sdlo contenian ef 11% de las reservas mundiales 

totales, podra evaluarse nitidamente no sdlo la enorme importancia de los dos principales bloques 

petroleros en el mundo (ef Medio Oriente y la ex Unién Soviética), sino también los descubrimientos 

gigantescos hechos en México durante los ultimos veinte afios en Tabasco, Chiapas y el Golfo de 

México, que modifican hasta cierto punto esta situacién tan desfavorable para los Estados Unidos. ba 

Un simple examen del mapa geoldgico de la region de Chiapas que muestre la enorme cantidad de 

anticlinales en la region sugiere de entrada la cnorme cantidad de posibles trampas cstructurales que 

podrian contener cnormes cantidades del petroleo que, segtin hemos examinado en el apartado anterior, 

se pudo haber formado hace cientos de millones de aos en el subsuelo de toda esta region selvatica de 

Chiapas. {Veéase mapa 5.5) 

Sopiin calculos de especiatistas, solo el 5Y% de nucstros autepasados biologices lograron finalmente convertirse en perdleo 

(ver la fuente... del cual sélo una paric en verdad logra quedar ateapada cn cl subsuclo. Para las aceleradas (asas de 

consume confrontar Produceitin fstratégica v Hegemonia Mundial. ap. Cit 

* val era va hace veinte la opinion de} especialista norteamericano en gcologia y yeopolitica del petratea a escala 

mundial. Arthur Meverholf, Cf. su ensayo “Efectos econonticos ¢ imphcaciones geopoliticas de fos yacimients giganiescos 

de petroleo”. 

  

   
   



4.3. POSIBILIDADES Y CERTEZAS 

4.3.1. La importancia petrolera de la Selva Maya 

en los informes geologicos norteamericanos 

Comenzamos presentando los diagndsticos de los gedlogos norteamericanos por la manera en que 

proceden a sintetizar la multitud de los analisis efectuados por decenas © tal vez centenas de gedlogos 

mexicanos. Las fuentes que retomamos corresponden tanto a ta prestigiada revista petrolera 

internacional Oif and Gas Journal, como a una serie de informes cientificos y politicos, destinados a 

investigadores técnicos especializados y a funcionarios publicos inmersos dentro de situaciones 

coyunturales. A través de este conjunto se logra una primera imagen de las reservas petroleras 

conocidas en el norte de Chiapas y Guatemala, de las reservas posibles en fas selvas Lacandona y del 

Petén. Ello permite aproximarse a los margenes que nos dan una idea de ta medida, y por ahi, de la 

importancia de {as reservas petroleras en las diversas regiones de Chiapas. 

E} punte de vista de Oi} and Gas Journal 

En un primer reporte del sureste chiapaneco, la revista Oil and Gas, correspondiente a 1974, 26 refiere 

los descubrimientos en los sedimentos del Cretacico en la planicie Chiapas-Tabasco para evaluar Ja 

nueva posicion d dé Méxivo-respecto-de-los.descubrimientos de nuevas reservas en el Sureste. Esclarece 

que los prospectos en busqueda de mas fuentes de petroleo en nel Sureste de MExiG6 tio estar-fimitados. 

al area Chiapas-Tabasco. 

Cerca de la frontera con Guatemala Pemex ha comenzado una campafia de perforacién para evaluar 

el potencial de los sedimentos Cretacicos en esta area. Cerca de ahi, Shenandoah Oi! Co. ha logrado !o 

que parecen ser los primeros dos descubrimientos comerciales de hidrocarburos nunca antes hechos en 

Centroamérica —los campos Tortugas y Rubelsanto, actualmente en desarroflo, Si encontramos 

petroleo en estas areas ~segiin sostiene Javier Meneses, director de exploracién de la zona sureste de 

Pemex-— habremos encontrado otra provincia petrolera. Han circulado reportes acerca de que 

habriamos encontrado una provincia gigante que va desde Chiapas hasta Guatemala, pero as 

evidencias geoldgicas que tenemos muestran claramente que lo que tenemos son dos provincias 

diferentes. Las estructuras de Chiapas-Tabasco son definitivamente anticlinales, mientras que aquellas 

de Guatemala son domos salinos. Lo mas atractivo del area mas cercana a la frontera con Guatemala — 

  

26 “Recent discoveries vault Mexico into new position”, Oi! and Gas, october 21, 1974, Num, 42. Vol. 72. 
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segin Meneses— es que los sedimentos Cretacicos estan a mucho menor profundidad que en Reforma 

Esto significaria un desarrollo mas rapido a menor costo.” 

Un segundo reporte de 1977 en la revista Oi! and Gas Journal” expone ta manera en que los 

gedlogos de aque! periodo hacian conjeturas y deducian la existencia antiquisima de grandes 

estructuras paleogeograficas que pudieron haber funcionade no sélo como matriz original en los 

primeros procesos de formacién de petréleo, sino también como un area gigantesca muy propicia para 

el desarrollo de rocas almacenadoras y sellos. Para ello se presenta un interesante mapa del Sureste 

mexicano que describe a presencia de un inmenso arrecife de corales —como un enorme anillo que 

circunda por completo la peninsula de Yucatan. (Véase mapa 5.6) 

Se subraya la presencia de dos nuevas zonas con posibilidades petroleras que flanquean a la de 

Reforma: la antigua plataforma marina de Yucatan y la plataforma de Cordoba; todo lo cual define una 

nueva area de prospeccién gigantesca que se extiende desde el norte del Golfo de México hasta el pie 

de Jas corditleras de Chiapas y al este de la peninsula de Yucatan, asi como al oeste del estado de 

Veracruz. Ello parecieran confirmarlo los descubrimientos cretacicos realizados por Pemex en Copite y 

Matapioche en Veracruz, y por Senandoah en Guatemala, refactonados con tos de Reforme er el norte 

de Chiapas. 

“Mientras los trabajos exploratorios avanzan en el sureste de México, Pemex esta encontrando mas y 

mas evidencias que apoyarian su creencia acerca de que los campos de Chiapas-Tabasco y del Golfo de 

Campeche se encuentran ubicados en una pequefia porcidn de un gigantesca arrecife de coral formado 

a lo largo de la antigua plataforma de Yucatan durante cl Cretacico-Jurasico. Segun to detinean los 

gedlogos, el gigantesco arrecife, tipo atolan, se extiende desde cerca de 200 millas al oeste de Reforma 

(Cuenca del Papaloapan) hasta el mar abierto del Golfo de Campeche, y rodea fa actual peninsula de 

Yucatan. Luego penetra en Belice y Guatemala y avanza hacia el oeste dentro del territonio mexicano ¥ 

cierra ef circulo dentro de fa porcién sureste en {a cuenca de! Papaloapan. Ahi, Pemex ya ha encontrado 

una importante produccién de hidrocarburos en el Cretacico la alta porosidad de los sedimentos 

caledreos es semejante a aquellos de Reforma y Campeche. Pemex cansidera que las mejores 

acumulaciones de petréleo seran encontradas en Jas areas contiguas al arrecife de coral. Sin embargo, 

hacia la parcidn central del atolan, los depositos lagunares y cl amplio espesor de las intrusiones 

evaporitas podrian disminuir el potencial de mayores acumulaciones” 8 

En un tercer reporte de Oi/ and Gas Journal (de 1982) sobre la Selva Lacandona,”” ~a proposito de 

un balance general en el cual se cvaluan las principales cuencas productoras y potenciales de México y 

> Southeast Mexico ranked hottest action area in Latin America” [EE sureste de México califica entre as arcas mas 

calientes de Latinoamérica|, february 21. 1977. p. 02 

  

** “Latin America’s Petroleum surge gathers momentum” [El auge petrotero latinoamericano gana impulso|. Gif aid Gas 

Jourital, june §, 1978. 

~' “Mexican search nets significant new finds” (La exploracion mexicana aroy significatrvos descubrinientos), Oi grid gas 

Journal, august 30, 1982. p. 94 
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fos diversos trabajos de exploracién realizados en el pais (exploracién geolégica detectando trampas 

estratigraficas y estructurales, sismologia y an, 

(correspondiente a Marqués de Comillas) como 

alisis geoquimico}— se presenta a la cuenca Lacantun 

una de {as principales areas nacionales para los trabajos 

de exploracion, asi como la forma general en que se han dividido para aquel entonces los trabajos de 

prospeccién en el estado de Chiapas. 

En referencia a la sierra de Chiapas se afir ma que Pemex ha comenzado trabajos de prospeccion 

geologica superficial (detectando trampas estratigraficas y estructurales) y de geofisica, sismologia y 

perforacién de pozos de sondeo estratigrafico, detectando “a las provincias tectonicas de Simojovel y 

de Yaxchilan como las de mejores posibilidades”. 

“En la zona sur del pais han existido campos productores durante aftos asociados principalmente con 

domos salinos”. Estos se producen en los niveles rocas areniscas del Terciario. El desarrollo en este 

fugar es fento pues no hay suficiente mano de obra en el sur. La porcién sureste de la provincia de 

Yaxchilan es muy similar a los campos productores de Rubelsanto y Tortugas en fa frontera 

guatemalteca. Trabajos recientes de geologia superficial y de sismologia —donde han sido posibles— 

han detectado varios alineamientos estructurales largos y estrechos. Dos de ellos seran perforados el 

proximo afio hasta el nivel del Mesozoico. Dadas las caracteristicas del area y {a existencia de 

sedimentos del Terciario, es razonable esperar que resulten productoras. 

“Cerca del limite con Guatemala estudios geofisicos han encontrado estructuras mucho mas amplias 

que las del campo Rubelsanto en Guatemala. 

con posibilidades iguales de acumulacién de 

Se cree que estas estructuras contienen rocas similares 

hidrocarburos, Estas seran perforadas hacia finales de 

1983, Existen varios estudios exploratorios adicionales a Ja perforacion exploratoria, planeados en 

1982" geologia-superficial;-geoquimica, sismologia, gravimetria y paleosedimentologia”. 

En 1982 la revista Oil and Gas JournaP®, reportando un reciente e importante descubrimiento-del 

momento, explica que la compaiiia Petréleos Mexicanos incrementa sus estimados de reservas 

probables de petroleo en un 40% (hasta 80 mil millones de bpe). Los descubrimientos de hidrocarburos 

ligeros se encuentran cerca de Simojovel Chiapas y en la conocida cuenca de Chiapas-Tabasco en el 

norte. 

Finalmente en 19927! la revista Oil and Gas vuelve a insistir: “México esta cubierto en el 75% de su 

de netr 
superficie por seis secuencias sedimentarias, sin embargo la mayor parte de [a produccién de petréleo y 

gas esta restringida a las cuencas que se encuentran bajo la planicie costera del Golfo de México. Las 

excepciones son los campos de gas dei cuenca 

campos descubiertos de petréleo y condensado 

  

3° Oi and gas Journal, march 29, 1982. 
3t “Geochemistry tags Upper Jurassic source for most of 
Superior como {a fuente de ta mayor parte del petrdleo y 

de Sabinas (en Nuevo Leén y Coahuila) y los recientes 

en la Sierra de Chiapas”. 

f Mexico’s oil, gas” (Estudios geoquimicos identifican el Jurasico 

del gas en México), Oi! and Gas Journal, June 1, 1992, p. 96. 
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“La cuenca de la Sierra de Chiapas es la altima provincia petrolera de México descubierta. En 1986 

el campo de gas/condensado de Nazareth fue descubierto en una secuencia de evaporitas y calizas del 

Cretacice Inferior. En 1990 fue descubierto petroieo en ef campo Lacantun en secuencias litologicas 

simitares pero de edad del Albiano/Cenomaniano [es decir en el punto de transicién entre el Cretacico 

Inferior y Superior)”. 

Ei punto de vista del U.S. Geological Survey 

Segiin las apreciaciones del gedlogo James A. Peterson, tealizadas durante 1986 en Ja convencién anual 

de la American Asociation of Petroleum Geologysts,”? los depésites petroleras de Chiapas y Guatemala 

deben ubicarse como parte de una de las dos grandes cuencas de la regién. La primera es un area del 

Terciario localizada en el Golfo de México, dentro de la cual se incluyen tanto los campos petroleros 

del norte def estado de Chiapas (ubicados en fos municipios de Reforma, Juarez, Pichucaico, Sunuapa y 

Ostuacan) como los de Tabasco y Campeche. La segunda es propiamente la cuenca de] Petén, que 

inchuye al este de Chiapas y el norte de Guatemala. 

Para este investigador las mayores reservas de petrdleo en el area se generaron en et Pateoceno, el 

Cretacico y el Jurasico. Es el caso de las reservas de Reforma y la sonda de Campeche. Los varios 

campos petroleros pequefios del centro occidental de Guatemala {es decir, en la linea fronteriza con 

México) pertenecen al Cretacico, mientras que un descubrimiento mayor se ha reportado también en el 

noroeste de Guatemala. Acumulaciones de petroleo de pequefia a mediana escala también pueden 

encontrarse en areniscas del Mioceno, en estructuras salinas en ja Cuenca Salina del Istmo, en la 

porcién occidental del estado de Tabasco, México, Casi todos atrapados bajo domes salinos y 

anticlinales. Otras producciones menores de petroleo pertenecientes al Cretacico se ubican en un 

profundo cinturdn, fuerternente destizado. a lo largo del flanco oeste de {a cuenca de Veracruz 

Los segmentos de la corteza que van del Paleazoico al ierciario ocupan una enorme franja de la 

corteza que va de los 6 mil a 12 mi) metros de profundidad, Durante tos iiltimas 12 aflas se han 

descubierto en ella alrededor de 50 campos petroleros, de los cuales seis pertenecientes al Mesazoico 

son gigantes 0 supergigantes, con rangos de produccion extremadamente altos, que promedian de 3 mil 

a5 mil barriles diarios de petrdleo (1312). Si bien los mejores campos Negan a producic mas de 20 mil 

BDP, particularmente en la sonda de Campeche, donde se encuentran pazas que producen entre 30 mil y 

60 mil np ™ Las reservas identificadas en el area Sureste de México-Guatemala, casi toda en campos 

= A. Peterson “Petraleum Geology and Resources of Southeasiern México, Northern Guaternala. and Belice 

Anual Convention, Atlanta, Georgia. June 15-18, 1986 

4 Si bien cl petréteo de Ja cucnca del Golfo de México (ipo Maya) es mucho mas abundante que c) de la cuenca de) Petén 

(tipo Istmo). hay que observar sin embargo que ta calidad del acette de la segunda cuenca es mucho mas alta que el de ta 

primera. Por tal motivo Pernex mejora los precios imternactonaics mezclando los dos tipos de aceite (tipa Olmeca} 

  
AAPG 

  

  



dei Mesozoico, son cercanas a los $3 mil millones de barriles de petrdleo, 3 mil millones de barriles de 

gas natural liquide y 65 billones de pies cubicos de gas [11.7 mil millones de ppp]. El estimado de 

recursos no descubiertos es de cerca de 78 mi) millones de barriles de petrdlea y 120 billones de pies 

cubicos de gas [21.6 mil millones de BDP), 

Si bien Charles D. Masters y su equipo de investigadores, en un ejercicio de estimacion y andlisis 

sobre las reservas en todas las cuencas petroferas del mundo (World of Petroleum de 1997, en la 

seccion “World Petroleum assessment and anatisis”), realizan estimaciones mucho mas conservadoras 

para toda fa regién det sureste de México, pero sobre todo para Chiapas, y Megan incluso a omitir por 

completo informacién sobre los reconocidos campos petroleros de Guatemala (a pesar de que en ese 

informe se habla de una nueva region petrolera en la costa del pacifico de Guatemala, asi como en fas 

costas de Quintana Roo y Belice, en las montafias de Honduras y en las costas de Nicaragua). (Véanse 

mapas 5.7 a y 5.7b) 

En sus calcufos presentan las reservas identificadas, fos recursos no descubiertas (con diferentes 

posibilidades de ser descubiertos) y los futuros (que es la suma de los recursos descubiertos mas la 

media de tos recursos no descubiertos) de diferentes cuencas pertenecientes al sureste de México: 

1. Ja Cuenca de Campeche 

2. la Cuenca de Comalcalco 

3. la Cuenca de Veracruz 

4. la Cuenca Salina det Istmo 

5, ta Cuenca de la Planicie de Reforma 

6. la Cuenca de Macuspana—-———-— 

7. 1a Cuenca el Anticlinal de Chiapas 

8. la Plataforma del Pacifico 

9. la Cuenca de Ulna (en las montafias de Honduras) 

10. la Cuenca de Mosquitia, en {a costa atlantica hondurefia. 

Si bien se reporta una muy baja presencia de petroleo en las montaias de la Selva Lacandona, al 

menos se reconoce que ésta es mucho mayor que la existente en Guatemaia, a lo que parecen sumarse 

las todavia mayores posibilidades en Jas regiones del norte de Chiapas,” ya no s6lo en la region de 

Reforma, sino también en la region de Palenque (correspondiente a fa regién Macuspamia), lo que junto 

  

34 En realidad los mapas de la USGS son muy poco toscos, no quedando claro cn absoluto si ef distrito que ellos nombran 

como Macuspana se reficre unicamente a lo que Pemex teconoce como este distrito (le que supondria en realidad un drea 

mucho menor a {a representada por ta USGS), o si mas bien, tal y como lo sugiere dicho mapa, incluiria a otra serie de areas 

de exploracién (como podrian ser {as correspondicntes Cabo, Patizada y Champoton). Cf. Mapa, distritaciones de Pemex. 
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a las reservas de agua, plantaciones, biodiversidad y agricultura de punta confiere a ese lugar una 

importancia extraordinaria. 

En un contexto de caida brutal de los precios internacionales del petréleo y de profunda privatizacion 

de los recursos petroteros del mundo zson de confiar las estimaciones del centro de estudios geologicos 

del gobierno norteamericano? 

El punto de vista de la General Accounting Office (y George Baker) 

En contraste con io anterior, en un balance general sobre las existencias reales de petroleo mexicano, 

un informe confidencial del gobierno norteamericano contrasta la crisis de las reservas petroleras 

mexicanas con el unico descubrimiento petrolero importante en tos altimos tiempos, localizado 

justamente en la Selva Lacandona: “Algunos expertos en el tema del petrdleo han acusado a Pemex de 

haber inflado en el pasado sus reservas probadas. Un analista noté que los expertos de fuera del pais no 

han realizado una verificacion independiente de las reservas probadas de petrdlee en México desde 

1977. Sin embargo, depdsitos petroleros sustanciales se continuian encontrando. Funcionarios de Pemex 

nos dijeron que recientemente descubrieron un gran campo petrolero en el estado de Chiapas cerca de 

Ocosingo. Ademas, un ingeniero de la compaitia petrolera mexicana dijo que Pemex cree que existen 

depdsitos importantes de petréleo los cuales han sido identificados pero todavia no han sido 

exptotados. Unos son mas y otros son menos profundos que los campos productares de Campeche 

Finalmente Pemex ha informado que solamente el 20% del tetritorio mexicano con potencial geologico 

favorable ha sido explorado."’ 

4.3.2. Importancia general de la Selva Lacandona 

en los reportes de los gedlogos mexicanos (de 1953 a 1986) 

Sin embargo, son los gedlogos mexicanos quienes han realizado desde hace mas de cincuenta anos los 

principales trabajos de investigacion directa, detectando con pormenor las rocas madre, las trampas, las 

* Asumio que igualmente parece confirmar George Baker (alto ascsor prvado, cs decir. vendedor de informacion 

confidencial, y ferviente promotor de Ja privalizacion de los recursos petrolcros de México) en (991 cuands. por su paste. 

en una apretada sintesis de las diversas fuentes de informacion (Peterson Masters. ta American Petroleum {nstitite -—Am—. 

las niemorias de labores de Pemex, las opiniones de Maria. Fernanda Campa). discuticndo ta meiodologia de cAtculo y ta 

politica informativa de Pemex y fepasando fos territarios donde se encuentran los recursos no descubicrios de Mexico. nos 

dice: “, Donde estan ubicados cstos recursos no descubiertes? Obvio que la mavoria de ellos estan en cl Golfo de Mémico en 

trantes de agua de mas de cien metros...Estos recursos no sc cncontraran solo en la sonda de Campeche. sino también mas 

al Norte. enfrente de la antigua Faja de Oro y hasta el limite internacional con Estados Unidos. Inclusive se piensa en 

posibies vacimientos mas alla de ta plaiaforma continental. Fen Ja Gerra no sabemos ain las posibles dimensiones de) nuevo 

campo de Ocosingo localizado cn la Selva Lacandona. cerca de Guatemala.” “;,Cuales son tos recursos no descubierios en 

México”. Revista Mexicana del Petroleo, Nom. 329, noviembre de J991. pp 29-20)



  

rocas sello, las rocas almacenadoras, los anticlinales y las fallas que funcionan como trampas. De ahi 

que el repaso de las diversas actividades de prospeccidn realizadas por ellos entre los afios cincuenta y 

ochenta en el estado de Chiapas nos ofrezca una idea mucho més precisa que la de los cientificos 

norteamericanos sobre los lugares en los cuales existen las mayores posibilidades de presencia de 

hidrocarburos. Aunque ninguna de las regiones aqui presentadas equivale a la presencia definitiva de 

yacimientos, si muestran, sin embargo, el enorme interés de Pemex y el gobierno mexicano por invertir 

millones de délares a lo largo de estos afios para detectar las principales regiones petroferas en la Seiva 

Lacandona de Chiapas.** 

Las chapopeteras 

La sefial superficial que indica la presencia de procesos de formacion profunda de petrdleo, ya lo 

dijimos, son las regiones de fuga de gas, lugares donde {as pequefias faflas en {as rocas tienen 

impregnaciones de aceite, las perforaciones de sondeo estratigrafico que generan afloraciones de gas 0 

rocas con impregnacién de aceite y asfalto, asi como los manantiales superficiales activos de aceite 0 

chapapoteras, conocidas y uSadas medicinalmente en México desde la época prehispanica. En todos 

estos casos se trata de hidrocarburos que después de un prolongado proceso de migracién terminan 

fugandose por la superficie de la tierra. Y aunque dichas regiones no alcanzan necesariamente las 

caractetisticas como para convertirse en zonas de explotacién petrotera, ni siquiera en las 

profundidades donde ellas se encuentran, si tienen una enorme importancia por la manera en que atraen 

la atencién de los investigadores cientificos para la exploracién general. Razén por la cual los gedlogos 

  las consideran como séfiales-muy-positivas_para iniciar_los trabajos de prospeccion en areas mas 

amplias. 

En el] drea noreste de Chiapas se pueden observar numerosas manifestaciones de este tipo en fa 

parte media del anticlinal Mundo Nuevo, asi como sobre la acumulacion del anticlinal Zona Sala y en 

las partes axiales de los anticlinales Jataté, el Caribe, en el flanco surveste del anticlinal Veracruz y 

sobre el eje def anticlinal santa Cecilia. Por otra parte se manifest6 olor a gas en diversos puntos del 

prospecto Usumacinta, efi ef noreste de Comitan durante las petforaciones realizadas en el anticlinal 

Jalisco (a! noreste de fa ciudad de Las Margaritas) y en varias secciones del prospecto Nazareth. Asi, 

también se han encontrado importantes chapopoteras en Ja region Nornoroeste del area Palenque; 

también en el area Ixtapa San Cristobal, a diez kilémetros de Zinacantan —donde solia encontrarse 

hace varias décadas un abundante manantial de chapopote con propiedades combustibles—, a un fado 

  

6 “Entre 1977 y L98t, Pemex completd ef proceso exploratorio mas intenso en toda Ja historia del pais en la zona sureste. El 

propésito era definir las nuevas areas con un potencial excelente para Ja acumulacién de hidrocarburos dentro de} area que 

contiene la mayor parte de las reservas probadas de la nacién”. “Mexican scarch nets significant new finds”, Oi! and gas 

Journal, august 30, 1982, p. 94. 
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de la carretera entre Chamula y San Andrés Larrainzar (a tres kilometros de este lugar), en Guadalupe 

Tepeyac, en Ocosingo ¢ Ixcan, en el anticlinal Santa Cecilia, en ta porcién norte del antictinal Santo 

Domingo, al noroeste de Chanal y en la seccién vii del anticlinal Gavilan y en algunas brechas de este 

mismo anticlinal, 

Areas de rocas madre 

Una de las principales actividades exploratorias de petroleo busca reconstruir la historia geologica de 

las regiones (0 su paleogeografia) para detectar de la manera mas precisa posible los lugares donde 

existid posibilidad de formacion temprana de hidrocarburos. Para ello los gedlogos buscan ta presencia 

de las Ilamadas rocas madres, en las cuales, si bien no siempre se cuenta con Ja presencia de petrdleo, 

permiten no obstante inferir una cierta esfera dentro de la cual existe la posibilidad de su migracion y 

entrampamiento, Por ta! motivo, diversas brigadas geologicas de exploracién superficial, pertenecientes 

a Pemex y a otras empresas geologicas privadas, han explorado acuciosamente, entre los afios sesenta y 

noventa, ia totalidad de !a Selva Lacandona, detectando la presencia de rocas madre en los siguientes 

estratos y regiones: 

Hasta donde logramos profundizar los hallazgos de los gedlogos mexicanos, éstos ya habian detectado 

rocas madres en las rocas anteriores al Oligoceno en la region del noreste de Chiapas en 1953, en las 

rocas jurasicas del prospecto Usumacinta, en 1978, debajo de las rocas del Terciario, asi como en las 

rocas arcillosas del Jurasico superior en el Norte Noroeste dei area Palenque en 1982, en los 

sedimentos de! Mesozoico pertenecientes al prospecto Comitan-Pedrega) en 1980, en e) area }xtapa- 

San Cristobal en 1965; en las rocas del Pérmico, del Pensilvanico medio, tas calizas y anhidnitas del 

Cretdcico Inferior del area noreste de Comitan en 1975; en las rocas de Jurasico superior en ej} area 

Santa Elena entre [980 y 1981, en las rocas de lutitas calcareas del Palenceno y probablemente del 

Cretdcico Superior o mas antiguas en el Prospecto Santa Domingo en 1976, en las rocas sedimentarias 

marinas carbonatadas del Jurasico Superior, con 8 mil metros de espesor de sedimentos marines en el 

prospecto Santa Cecilia entre 1980 y 1981, en las rocas del Triasico-Jurasico o hasta el Paleazoica en 

e! prospecto Miramar en 1977, en las rocas que probablemente serian del Jurasica Superior ea el 

prospecto Ocotal Noroeste entre 1978 y 1979, en las rocas del Paleazaica y del Triasico Superior- 

Jurasico Inferior/Medio/Superior de! prospecto Nazareth en 1978, en las rocas generadoras que estan 

entre los sedimentos del Jurasico del Prospecto Anticlinal Gavilan en 1980: y finalmente en las rocas 

del Jurdsico Superior-Cretacico Inferior en el Prospecto San Fernando —o area Bonampak- 

Yaxchilan— en 1986 
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Areas de entrampamiento 

Sin embargo, la parte crucial de la prospecci6n geolégica se centra en la deteccién —-dentro de la esfera 

de influencia de las rocas madre— de las zonas donde el petrdleo y el gas pueden finalmente quedar 

atrapados. Tales son los codiciados espacios de los yacimientos petroleros. Naturalmente la deteccion 

de las rocas de almacenamiento y sellado se realiza durante las mismas labores de prospeccién en las 

cuales se determinan las posibles rocas madre. Pero con objeto de simplificar nuestra exposicion y 

ayudar un poco a la mejor comprensién de quienes no conocen el especializado lenguaje de los 

gedlogos, presentamos por separado {os principales resultados que en la deteccién de trampas 

obtuvieron en su {abor exploratoria tas mismas brigadas de prospeccion superficial de Pemex, arriba 

resefiadas. 

En balance realizado por Olivas Ramirez en su estudio “Aspectos paleogeograficos de la region 

sureste de México, en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatan y el Territorio 

de Quintana Roo” (1974), afirma que en el nivel de estratos carespondientes al Cretacico Inferior 

deben de existit facies de carbonatos francos con condiciones de porosidad y permeabilidad muy 

buenas para el almacenamiento de hidrocarburos. Si bien, en los estratos correspondiente al Cretacico 

Medio y Superior Tardio y en e] Eoceno Inferior y ef Paleoceno existen igualmente condiciones 

potencialmente favorables para la acumulacién de hidrocarburos. Raz6n por la cual el grueso de las 

investigaciones petroleras interesadas en fa deteccion final de yacimientos petroleros habran de centrar 

su trabajo de exploracién en dichos niveles del subsuelo. 

A propdsito de fo cual Gabriel Sanchez Lopez, en su importante estudio sobre ef anticlinal Nazareth 

“de 1978, ofrece-una-explicacion_clave_que permite comprender de forma sencilla una diferencia 

especifica en las formas de entrampamiento entre fa region de la Selva Lacandona-y-las-areas.petroteras 

de Tabasco y la Sonda de Campeche. En fa Sierra de Chiapas, afirma, 10 se encuentran hidrocarburos 

en niveles similares a los de aquellas otras regiones por una diferencia esencial en los tipos de rocas 

sello de ambas regiones. Mientras la Sonda de Campeche y Tabasco cuentan con la presencia de un 

excelente sello (terrigenos del Terciaro) de gran espesor, en la Sierra de Chiapas la cubierta de estos 

sedimentos ha sido muy erosionada. Lo que de no existir otro tipo de estrato que funcione eficazmente 

como sello podria representar una presencia menor de yacimientos petroliferos. 

Para ordenar nuestro repaso de todas fas areas exploradas adoptamos la regionalizacion de 

exploracién petrolera establecida por Pemex,” presentando en primer lugar todos los diagndésticos 

  

1 Ep el Plan Maestro Para el Desarrollo y Preservacién de la Selva Lacandona, claborado en 1984 por Pemex, se 

organiza su estudio del mosaico geoldpico chiapaneco cn catorce provincias tectonicas: L. Villa Hermosa, 2, Simojovel. 3. 

Macuspana, 4. Cabo, 3. Arco de la Libertad (o Provincia tectonica de Yaxchilin), 6. Fallas de Transcurrencia 0 San 

Cristébal, 7. Pafizada, 8. Champotén, 9. Miramar, 10. Siclinorio Central o Textla Gutiérrez, $1. Macizo Granitico de 

Chiapas, 12.Chicomusclo o Anticlinario de Comalapa, 13, Juchitan y 14. Tapachula (figura, pag. 55 )- De las cuales en 

virtud a su importancia petrotera y social actuales atendemos sdlo las regiones 2, 5, 6, 8y 9 que corresponden al espacio de 
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correspondientes al prospecto Champa (principalmente ubicado en el norte de la selva, 

correspondiente a los municipios de Palenque, La Libertad, Catazaja, Salto de Agua, Tumbala, Tila, 

Yajalén y el norte de Ocosingo). En segundo lugar los diagnésticos incluides dentro de la region 

Ocosingo (ubicada en el extremo occidental de Ocosingo, asi como en los municipios de Chilton, 

Altamirano, Oxchuc y parte de los municipios de Chanal, Huistén, Tenejapa, San Juan Cancuc y 

Sitala), En tercer lugar los diagndsticos del prospecto San Fernando o area Bonampak-Yaxchilan (en 

el extremo occidental del municipio de Ocosingo, entre el rio Usumacinta y la reserva de Montes 

Aaules). En cuarto lugar el prospecto Lacantin que coincide con la region de Marqués de Comillas, 

para finalizar con las exploraciones correspondientes a la provincia tectonica de Miramar, que 

coincide con parte de la Reserva de la Bidsfera de Montes Azules y con una porcién importante de la 

region de tas Cafiadas. 

Prospecto Champa 

En exploraciones realizadas durante 1953, en los anticlinales Zona Sala y Mundo Nuevo en el drea 

noreste de Chiapas (en tos municipios de Palenque, Salto de agua y un pequefio fragmento de La 

Libertad), en el nivel profundo correspondiente a la cima de las rocas calizas del Cretacico Medio, se 

detectaron caracteristicas de porosidad favorables para hacer de estas rocas un lugar apto para el 

almacenamiento de petroleo. Como el diagnéstico califica al anticlinal Zona Sala como una trampa 

estructural y al anticlinal Mundo Nuevo come una trampa estratigrafica, se infiere que el primero tiene 

condiciones mas favorables para el entrampamiento del petrdleo. Y si a ello se le suma que Mundo 

Nuevo sé encuentra a una mayor profindidad —-lo gue significa mayores costos de exploracion y 

explotacion— se entiende por qué Zona Saia resulta econdmicamente mas atractivo. (Véase mapa 5.8) 

En $961 se explora ef Area Sureste del Frente de la Sierra Madre de Chiapas, detectandose bajo 

los anticlinales de su porcién occidental rocas calizas del Cretacico Medio favorables para la 

lo que en hace tan sélo algunas décadas componia Ia Itamada Selva Lacandona, Profundizamos nuestro conocimicnto de 

dichas areas revisando varios estudios universitarios casi desconocidos pero disponibles en bibliotecas publicas. en los 

cuales s¢ evalian con precisién los anticlinales con mis alta probabilidad de contener acumulaciones de crido Nuestro 

interés aticnde entonces ia region de Los Altos y 1a Selva Lacandona, dejando de lado ct Norocste del estado en frontera 

con Tabasco, en la medida que 1a regién de Reforma, desde los afes sctenta fuc ampliamenie estudiada en vittud a su fama 

internacional como regién productora de gas y crudo 
Como es sabido, en la provincia petrolera de Reforma sc ubica uno de tos 33 yacimientos superpigantes del mundo 

(Nehring. p. 45). Para mejor profundizar nucstro cstudio de la region de la selva identificada como ta provincia tecionica 

“Arco de la Libertad” 0 “Yaxchilin”. fa subdividimos por nnesiza cuenta en cuatro subéreas: | ef praspecte Champa en fa 

region Noreste de Chiapas, 2 ja region en explotacion de Ocosingo (que cn realidad abarca sepmentas importantes de Las 

provincias de Simojovel y Fallas de transcurrencia). 3. la zona todavia selvatica del praspecto San Fernando (que coincide 

parcialmente con la Reserva de ja Biosfera de Montes Avules}. v 4. el area de Marqués de Comillas 0 prospecto Lacantun. 

Se trata pucs de cuatro regiones diferenciadas par el nusma proceso exploratorie, Por jo que concieme a la Provincia 

Tecionica niimero Yo “Miramar” coincide en gran parte con la regién gcografica de Las Caitadas, por lo que de aqui en 

adelante habremos de nonibrarla indistinamente con anibos términos 
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acumulacion de hidrocarburos (no muy lejos de to que posteriormente sera el yacimiento supergigante 

de Reforma), mientras que la parte central de esta area (bajo los municipios de La Trinitaria, Sabanilla, 

Tila, Yajalon y Simojovel) muestra muy buenos espesores de rocas lutitas impermeables en los 

sedimentos del Cretacico Superior, Paleoceno y Eoceno que constituyen un magnifico sello para el 

entrampamiento de hidrocarburos. Sus anticlinales mas importantes son el Caimba, el Lomas Tristes, ef 

Sabanilias —los tres muy buenas trampas estructurales e incluso ¢] tercero a muy poca profundidad— 

y un poco menos importantes el Santa Margarita y el Monpuyil. 

También en 1961 se examina la region Bascan-Encanto (emplazada basicamente en los municipios 

de Palenque y Salto de Agua, aunque también incluya una pequefta porcién de Ocosingo y Chilon), 

donde se ubican trampas posibles en los anticlinales Bascan, América, Chocoljaito, Cabac y Chancala, 

tecomendandose en ellos la perforacién hasta las rocas almacenadoras del Cretacico Medio y superior. 

En 1966, explorando el area Chacamax-Santa Margarita (en el extremo oriental del municipio de 

Palenque) en Jas rocas del Cretacico Medio e Inferior de! anticlinal Santa Margarita, se detectan 

probabilidades de acumulacion de petrdleo, para to cual se recomienda Ja perforacién de un pozo en la 

cima del anticlinal, si bien se recomienda igualmente la perforacién hasta el Tridsico-Jurasico para 

evaluar la posibilidad de acumulacién en trampas estratigraficas. En el caso del pozo Chacamax 2-A se 

recomienda evaluar entre los 3 021 y los 3 029 metros de profundidad la posible presencia de rocas 

almacenadoras. 

En 1978, investigando el prospecto Usumacinta (también en el extremo oriental del municipio de 

Palenque y parte del estado de Tabasco) se detectan rocas almacenadoras correspondientes al Jurasico 

__Superior y e! Cretacico Inferior, recomendandose Ja perforacion hasta el Jurasico Cretacico, a muy 

  

-detos-anticlinales delarea. poca profundidad « _ 

En 1982, inspeccionando la region Norte Noroeste det Area Palenque (que “cubre adémas del 

municipio de Palenque, gran parte de Catazaja y Salto de Agua) sélo se detectan rocas sello (evaporitas 

y terrigenos como fas futitas), si bien se recomienda 1a explaracién de posibles rocas almacenadoras de 

las areas vecinas que cuentan con porosidad suficiente y buenas manifestaciones de aceite y gas. 

Regién Ocosingo 

En 1977 se explora ef Prospecto Miramar,® estableciendo que las rocas de almacenamiento podrian 

ser los sedimentos del Cretdcico Superior en los anticlinales Nazareth (bajo la Sierra Corralchén) y 

Santo Domingo (bajo la Sierra Livingston), de los cuales el Nazareth es el que en aquel entonces 

sugeria mayor interés econdmico petrolero, si bien entre las fallas vii y IX del anticlinal Santo 

a 

* Agustin Torres Zamudio, Levantamiento Gealégico del area Miramar Chis, IPN, Bscucla Sup. de Ing. y Arq., México, 

1978, 
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Domingo se recomienda fa perforacién de un pozo para la exploracién de los sedimentos del 

Mesozoico Medio e Inferior (Jurdsico y el Tridsico) y si la tecnologia lo permite incluso del 

Paleozoico. (Véase mapa 5.9) 

A principios de 1978 se explora por primera vez el importante prospecto Nazareth (ubicado en el 

occidente de Ocosingo y el norte de Altamirano). En el anticlinal Nazareth se encuentran, bajo !a Sierra 

Corralchén, rocas almacenadoras del Jurasico y Cretacico, y rocas sello en los sedimentos de la 

formacién Coban, constituidos por evaporitas y dolomias. En virtud de tal complemento, dicho 

anticlinal se convierte en un yacimiento muy significativo. Entre 1987 y 1990 se perfora el pozo 

exploratorio Nazareth 51 con el propdsito de delimitar la estructura del yacimiento encontrado, 

evaluando los sedimentos hasta 5 mil metros de profundidad. Para 1989, una vez perforado el pozo 

Nazareth 1, se logra establecer que las rocas almacenadoras son las dolomias del Cretacico Medio y, 

mejor atin, los horizontes dolomiticos del Cretacico Inferior, ubicéndose finalmente como un buen sello 

a Jas rocas futitas y fas calizas arciflosas del Terciario. En dicho pozo se ubican abundantes 

hidrocarburos ligeros asi como gas de buena calidad, lo que hace de éste un yacimiento de importancia. 

Posteriormente se han perforado dentro del mismo prospecto los pozos Nazareth 101, 201, 301, 401 y 

el Bachajon 1. 

Entre 1978 y 1979 se examina el prospecto Ocotal Noroeste en el norte det municipio de Ocosingo, 

ya en la frontera con Chilén y el sur de Palenque, detectandose rocas almacenadoras en los sedimentos 

del Jurésico Superior-Cretacico Inferior, probablemente a mas de seis mil metros de profundidad, 

donde las secuencias de dolomias y anhidritas detectadas en areas vecinas padrian servir coma selfo 

Regién San Fernando 

Curiosamente, de ninguna otra regién se dispone de informacian mas abundante sobre la diversa 

actividad de las brigadas exploratorias de Pemex, de Perforadata, asi como de la compafia Consuitoria 

de Ciencias de la Tierra, reportando sobre cinco diferentes aproximaciones exploratorias al mismo 

terreno. Ello nos sugiere una enorme importancia del mismo. En 1977 una brigada exploratona de 

Pemex investiga el anticlinal Bonamgak, en 1980 Ia brigada geoldgica superficial 17 de Pemex explora 

el anticlinal Gavilan, mientras que eatre 1985 y 1986 la Consultora Ciencias de la Tierra y la empresa 

Perforadata exploran para Pemex” dos diferentes prospectos en fa regién de San Fernando, al tiempo Pp Bi prosp ' Pp 

* Ver Pemex. Prupuesta de Pravecte para ef desarrofla y Preservacion de ta Selva Lacandona (Plan Maestro} Pomes. 

julio de 1984; Pemex, Proyecto Desarrolia vy Preservacion de la Selva Lacandona (Diagndstica de fas @reax con 

postbilidades de desarrotio petroleroj. informe kyecutive, Mayo 1986. Pemex, Provecta Desarrotlo v Preservaciin de ta 

Sea Lacandona (Diagndstico de fas dreas con pasibilidades de desarratin peirolerai Elapa 3 gndaiicd. Mayo de 

1986. En la medida en que tes documentos previos son usuaimenic referidos como Plan Maestro. de esta forma abroviada 

los habremos de citar de ahora en adelante, Hécter Jaime Mora Lopes, Estudio Geoligico del trea Bonampak-Yaxclulan 

iSetva Lacandona), estado de Chiapas. esis on Ingenicria en goologia del IPN, México, D F..1986 

   



en que Pemex reporta en su Marco de Referencia Ambiental de la Selva Lacandona —destinado a 

evaluar los posibles efectos nocivos que tendrian las actividades exploratorias de Pemex — trabajos de 

geologia superficial, gravimetria y sismologia a lo largo de Ja mayor parte de la vertiente del rio 

Usumacinta (casi desde la tinea det ferrocarrit Palenque Tenosique hasta {a afluencia det rio Lacantin 

ene] mismo rio Usumacinta), (Véase mapa 5.10) 

A esto se suma la permanente actividad exploratoria y probablemente de explotacion reportada 

oficialmente por diferentes instituciones guatemaltecas (Ministerio de Energia y Minas de Guatemala, 

Secretaria de Mineria e Hidrocarburos y Energia Nuclear, asi como {a Direccion General de 

Hidrocarburos de Guatemala), que no sdlo nos confirma, sino que ademas nos sugiere una mayor 

importancia petrolera de estos territorios. Mas adelante veremos que las negociaciones entre Pemex y 

Sedue para la region de San Fernando, formaban en ef fondo parte de una reparticién det uso de suelo 

entre la biodiversidad y la explotacion petrolera, que se estaba decidiendo nos sdlo para México sino 

también para Guatemala. Los mapas actuales de selvas conservadas contrastados con tos de las areas 

naturales protegidas, en ambos lados de Ja frontera, muestran muy claramente [a manera en que en 

ambas regiones se negocid ta explotacién petrolera, siguiendo la veta de los anticlinales con mayores 

posibilidades petroleras. Resulta muy dificil imaginar el recorte de estos vitales y estratégicos Parques 

Naturales y Reservas de Ja Bidsfera por otro motivo que no sea ef de una explotacion petrolera segura. 

Lo cual hay que sefialarlo, sobre todo, por la manera en que los diversos reportes sobre la presencia de 

yacimientos petroleros en ta Selva Lacandona, aunque consignan muchos sitios de reservas petroleras 

en la selva, en todos los casos omiten extrafiamente fa enorme importancia de esta region. 

La exploracién mexicana en la zona comienza en 1977 con el anticlina) Bonampak (bajo Ja Sierra 

Cretacico Inferior y Medio. Para 1980 se explora ef anticlinal Gavilin-(muy-cerca del meandro del 

Usumacinta en Yaxchilan y a slo 10 kilometros de Frontera Echeverria), donde se descubren posibles 

rocas almacenadoras en los niveles det Jurasico y el Cretacico Inferior y Medio (y mas remotamente en 

el Mesozoico inferior e incluso en el Paleozoico), asi como rocas sello entre as evaporitas del 

Mesozoico, asociadas a carbonatos del Terciario. En la medida en que este anticlinal es cortado por 

cuatro failas transvergales aumentan las posibilidades de acumulacidn de petrdleo en él, principalmente 

al sur de Ja falla VI, que ademas resulta econdmicamente mas atractivo por disponer de rocas 

almacenadoras a poca profundidad. Por todas estas caracteristicas reunidas e) anticlinal cumple con las 

condiciones dptimas para ser una buena trampa de hidrocarburos, 

En 1986 se explora el importante Prospecto San Fernando o Area Bonampak-Yaxchilin 

encontrandose rocas almacenadoras en toda ta columna sedimentaria de) Cretacico e incluso del 

Terciario Inferior y rocas selfo en los terrigenos finos 0 rocas arcillosas det Eoceno que coronan & las 

almacenadoras en la parte norte del area. La presencia de trampas estructurales, estratigraficas y 

combinadas, hablan de la potencialidad petrolera de la region, si bien la posible ausencia de rocas 
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generadoras en el subsuelo y escasez de rocas sello en las estructuras anticlinales hacian temer a los 

gedlogos de aque! entonces factores adversos para la acumulacién de hidrocarburos. La principal 

trampa combinada, compuesta de rocas almacenadaras y sello, esta en la nariz del anticlinal Gavilan, 

aunque también existen posibilidades de entrampamiento combinado en el anticlinal El Cedro (entre ta 

Sierra Cojolita y la Laguna Lacanja). La principal trampa estructural es la parte sureste del anticlinal 

Bonampak, si bien no posee rocas impermeables que funcionen como sello. Finalmente, el anticlinal 

Yaxchilan (ef que pasa mas pegado al rio Usumacinta, a menos de cinco kilometros de Frontera 

Echeverria y por debajo de! meandro de Yaxchilan) tiene posibilidades de entrampamiento 

estratigrafico en rocas carbonatadas e incluso en posibles domos salinos. 

Provincia Tecténica Miramar (Véase mapa 5.11) 

En 1975 se explora el Area Noreste de Comitdn (localizada en el extremo occidental del municipio de 

Las Margaritas y en Ja paste central del municipio La Independencia) detectando rocas generadoras que 

funcionan como almacenadoras en el nivel del Pensilvanico Medio, Pérmico y en el Cretacico Inferior, 

con sus rocas sello entre las lutitias de las anhidritas del mismo bloque de rocas que funcionan como 

generadoras. A lo cual se afiade una siguiente capa de rocas almacenadoras en !as calizas y areniscas 

del Cretacico Medio. Las trampas estructurales dentro de esta formacién se componen de fos 

anticlinales Honduras y Jalisco, reconociéndose fa posible presencia de trampas estratipraficas. La 

coincidencia de rocas generadoras, almacenadoras y sellos hacen de la region una muy buena zona para 

el entrampamiento de petroleo 

Para 1976 las brigadas de prospeccidn superficial de Pemex exploran et Prospecto Santo Domingo 

(localizado en la parte oriental del municipio de Las Margaritas, pegado a la frontera con Guatemala), 

ubicando sus rocas almacenadoras entre las calcdreas de! Cretacico Medio e Inferior y posiblemente del 

Jurasico. La prucba de que en esta region los sedimentos acumuladores estan muy bien sepultados se 

obtiene de los excclentes resultados en la explotacion petrolera en las regianes guatemaltecas de 

Rubelsanto y las Tortugas. El Jugar cuenta con importantes trampas estructurales, que segun su orden 

de importancia son los anticlinales Veracruz, Santa Cecilia, Tajolabal, Chaquistera, El Caribe y Santo 

Domingo 

En 1980 se realiza un bosquejo gealdgico poco exhaustive del enorme Prospecto Comitan Pedregal 

que abarca gran parte de la depresion central de Chiapas, los Altos, la Planicie Comiteca ¢ incluso un 

fragmento de Ja region de las Cafladas, encontrandose bajas posibilidades de almacenamiento en toda la 
) 

region, sin que se pueda descartar, sin embargo, una exploracion mas exhaustiva de la misma 

  

* Bor lo mismo dicho prospecto se divide en Cuatro reas: 1. E} droa Sinujovel. 2 Fl area Oxchuc-Comiiin. 3 EI Area 
Miramar y 4.- El area Norte de Tuxtla Guticrres En la primera exisien algunas posibilidades de almaccnamientg cn las 

rocas del Cretacico v Jurasico, con scllos entre las rocas arcillosas. En Ja segunda el almacenamicnto se lo encuentra posible 
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En 1980-1981 se evalua el prospecto Santa Elena, en los municipios de Las Margaritas, el Sur de 

Altamirano y una porcién pequefia del occidente de Ocosingo, encontrandose en sus sedimentos del 

Paleoceno, del Jurasico Superior y'del Cretacico Inferior y Medio rocas almacenadoras. Siendo los 

anticlinales La Conquista y Honduras los que cuentan con las condiciones Optimas para el 

entrampamiento, entre otras cosas por la forma en que sus posibles yacimientos se encuentran a baja 

profundidad. 

Finalmente, también entre 1980 y 1981, se explora el Prospecte Santa Cecilia, en e) extremo 

oriental del municipio las Margaritas, abarcando una pequefia porcién de Ocosingo a la altura de la 

Laguna Miramar. Se trata de la region de exploracién que mas se aproxima a la region zapatista de la 

Realidad, la cual queda en e) borde de esta prospeccién. En este lugar las rocas almacenadoras podrian 

formarse por sedimentos del Jurasico Superior y Cretacico Inferior, asi como Jas rocas sellos con los 

sedimentos evaporiticos del Cretacico Medio. El estudio considera que el area tiene muy buenas 

condiciones para el entrampamiento de hidrocarburos por la manera en que retine todas fas condiciones 

de almacenamiento y sello para la formacién de yacimientos. Seguin su orden de importancia las 

trampas mas importantes son el anticlinal Santo Domingo, La Florida, Santa Cecilia y Veracruz. El 

primero tiene altas posibilidades entre las fallas que lo cortan en su porcién norte, mientras que La 

Florida es mas favorables en su bloque noroeste y sureste. En el anticlinal Santa Cecilia las 

posibilidades estén en su parte media, mientras que en el Ultimo anticlinal las posibilidades estarian en 

sus porciones suroeste y central. 

Regién Lacantin 

  

Desde 1977 comienzan los trabajos de prospeccion en el Area Lacantin, qué co 

region de Marqués de Comillas, si bien se extiende un poco mas alla del rio Lacantun. En dicha regién 

se encuentran rocas almacenadoras en los estratos del Cretacico y Jurasico, lo que teva a aprobar la 

perforacion del primer pozo de la regian con mas de 5 mil metros de profundidad, reportando pocos 

afios después la produccién de aceite pesado. Para 1981 ya se habian realizado pruebas sismolégicas en 

  

mas del 50% de la superficie de Marqués de Comillas. Se anunciaba fa futura conversion de esta area 

en una de las principales regiones productoras de Pemex en la selva, (Véase mapa 5.12) 

Con objeto de aproximams un poco mejor a lugares mas precisos que en un futuro podrian estarse 

viendo afectados por la posible existencia de regiones petroleras y de gas detectadas por las brigadas de 

ptospeccion de Pemex en los anticlinales y fallas recién descritos, ofrecemos un cuadro sindptico con la 

  

entre Jas rocas del Jurdsico y cl Cretacico, pero también probablemente del Paleozoico. En la tercera se cstablece la 

posibilidad de cncontrar almacenamicnto de petréleo en fas rocas del Mesozoico-Paleozaico. Mientras que al norte de 

Tuxtla Gutiérrez se encuentran posibilidades de almacenamicnto en fos sedimentos del Cretécico-Jurasico 
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enumeracion de algunas de tas principales jocalidades de la Selva Lacandona que podrian estar 

emplazadas sobre posibles yacimientos. Lo cual, como veremos mas adelante cuando relacionemos la 

historia de la colonizacion de la selva con la historia de su exploracién petrolera, podria ayudar a volver 

a pensar con mayor precision y menos ingenuidad el significado histérico, econdmico y politico de las 

diversas regiones de esta selva. (Véase mapa 5.13) 

  

  

  

Prospecio | _Antictinal [| No | Localidades 
  

  

  

  

Sureste det frente de la Sierra Madre de | Caimba 1 Tectuapin, Escobal, Esquipula Guayabal 

Saree frente de la Sierra Madre de | Lomas Tristes 2 Agua Blanca, Venustiano Carranza 

surete frente de la Sierta Madre de | Monpuyil 3 Chivalito, Melekor Gcampo. 

as Chiapas Mundo Nuevo 4 Atiepa Yochi, Chivaltic Nuevo, Suchumpa, | 

Amroyo Palenque, Tiemopa, El Toro, Adolfo 
Ruiz Cortinez, Estrella de Belem, Nazareth, 
Belisario Dominguez, La Aurora, Santa Cruz, 

América Puyipa, Francisco I. Madero. 
  

  

  

  

  

  
   

Noreste de Chiapas Zona Sala 5 ‘San José Babilonia, San Manuel Leon Brindis. 

Chacamax-Santa Margarita Chacamax 6 Flor de Chiapas, La Primavera, Diaz Ordaz. 

Sureste del frente de la Sierra Madre de | Santa Margarita 7 Reforma Agraria, El Calvo, Cracero. 

Chiapas_y Chacamax-Santa Margarita 

Sureste del frente de la Sierra Madre de [| Sabanillas 8 Finca la Esperanza, Chulum Juarez, Chulua 

|Chiopas itn, wijastic 
3 San Cristobal 1s Yikomumik, Jamalho, Tzayiltetik, Bauusta 

Chico, Corrabito, Narvées, Zinacantan, 

          

¥: 

  

Honduras    , EL Vergel, buena Vista Pachan, 
Santa Elena. 

Noreste de Comitan y Santa      

  

   

  

   

   
   

      

    

  

  

  

  

     

  

  

  
  

  

  

   
   

  

  

      
  

      
      

Noreste de Comin Jahsco 29 Salvador, El Trapichito, San Antonio 
Venecit, Morelia. 

Santa Elen Tha Conqussta 23 | Belisario Dominguez, Aquiles Serdé 
_ _ Chiapas 

Santo Domingo y Santa Cecilia Veracruz 30 | Guadalupe ¢l Tepeyac, San Pedro Vicjo, San 
|__| Pedro Yutniotic, San Pedro Buewa vista 

[Santo Domingo ¥ Santa Ceciha Santa Cecilia “TY 24” Nuevo Matvém. Monte Cristo Jerusaten. Tas 
. Palmas 

Santo Domingo Topotatbul 3) ) Monte Flor, Maravilla Femejapa, Guadalupe 
. Miramar ¥ Gallo Gito. 

Miramar y Nazareth Nazareth 19 La Grandes, 

‘Santo Dormingo y Santa Ceciha Santo Domings 10__[Patihuity, Galeana, 
Santa Cecilia Ta Florida 25 | San fosé Nueva Esperanza y Guadalupe los 

. _| . | _{ Altes. 
Santo Domingo Chaguistero 32__| Flor de Cate v San Mateo 

[Santo Domingo Caribe 33 [Al Sureste de Argentina 

San Femando Yaxchilan . 27 __ . 

San Femando Bonampak [os 

San Fernando Cedro [26 [indie Pedro, Zona Arqueologica de Landeros 

SanFemando | Galvilan [28 fo _|     

  

Fuente’ Flabora: 

 



4.3.3. El Macroproyecto de Pemex en las regiones 

de Ocosingo y Marqués de Camitlas, 

asi como las negociaciones entre Pemex y Sedue 

en el Prospecto San Fernando 

La compaitia mexicana de petroleo, Pemex, ha informado en documentos oficiales’ que sus trabajos de 

exploracion de la selva comenzaron en 1976. Sin embargo existen algunas evidencias de que este 

reconocimiento del 4rea habia comenzado mucho antes. Dada la dificultad para reconstruir 

completamente un proceso cuyos datos son muy dificiles de obtener, nos conformamos con referir la 

propia versién que Pemex ha dado de la historia de sus trabajos en el area, pues ésta, por si sola, 

muestra la extraordinaria importancia de la region. (Véase mapa 5.14) 

La primera etapa de prospeccion® en Marqués de Comillas y Ocosingo se realizo entre enero de 

1976 y agosto de 1981, respectivamente. Mientras que la segunda etapa arrancé en 1984, fecha a partir 

de la cual también empiezan las labores de brigadas masivas de prospeccién para Yaxchilan. En 

Montes Azules se comienza a brigadear desde abril de 1984, afio en que se apresura la construccion de 

la carretera que circunda la selva? Dicho sea de paso, es en 1982 cuando ocurre un éxodo de 

refugiados guatemaltecos a la selva, ocasionado gor el golpe de Estado y la represion masiva en el pais 

vecino. La presencia de estos campesinos indigenas y guerrilleros en la selva mexicana intensifica la 

tensidn estratégica del territorio, lo cual seguramente pesa para la designacion del general Absalon 

Castellanos como gobernador del estado de Chiapas. 

En 1984 la Sedue presiona a Pemex para que presente un proyecto de desarrollo integral de la selva, 

" qué garantice Ja-supervivencia delas.riquezas biolégicas. Pemex responde elaborando su Plan Maestro 
  

  

” Juan Rivera Jécome, “La exploracién Geofisica del 4rea Lacantin en Ja Sierra de Chiapas”, Ingenieria Petrolera, Vol. 

xxi, Nam. 4, México, abril, 1981; Flavio Perezgasga Tovar, Marco de Referencia Ambiental de la Selva Lacandona. 

Chiapas, eft el entarno a tas actividades petroleras, zona Marqués de Comillas y Reserva de la Bidsfera Montes Azules, 

Tomo I, Pemex, México, 1986, 

1 exploracion petrolera en México se divide tradicionalmente en dos clapas: una primera de prospeccidn geolégica y 

geofisica (trabajo que acontece en la superficie del territorio y que incluye actividades de geologia superficial, gravimetria y 

sismologia), y otra siguiente de perforaciéu exploratoria subterranea. Mientras que en la. primera se determinan {as 

posibilidades de existencia de yacimientos, en la segunda etapa se comprueba la existencia de ius asi como su 

capacidad productiva. A la segunda etapa corresponde ademas la “prucba de produccién”, en la cual se determina no sole la 

cantidad sino también 1a calidad del combustible. Haciendo que fluya cl crado se separan los liquidos del gas y se analiza la 

composicién de los primeros. 

8 Gi bien ésta en realidad habia sido planeada desde 1965 por ef Instituto Nacional Indigenista (11), cuando se disefia el 

programa de “Reacomodo de fos Excedentes de Poblacién de fos Altos de Chiapas en Las Margaritas” (La Experiencia de 

Refugio en Chiapas, Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C., 1993, editado por la misma academia), su 

construccién sélo comienza hasta 1970, Pere es a partir de 1982 cuando Ja compafiia consiructota ICA acelera él proyecto. 

La otra constructora fue ta cormpafiia Landa y Rubio, S.A. 

“4 Cf, Gracicla Freyermuth y Nancy Godfrcy, Refugiados Guatemaltecos en México, La vida en un continua estado de 

emergencia, Academia Mexicana de Derechos Humanos, AC, México, 1993. Asi como La experiencia de Refugio en 

Chiapas, op. Cit. 

 



de Desarrollo y Preservacion de ta Selva Lacandona, presentado ante la Comision para el Desarrollo 

de las Zonas Petroleras en 1985, proponiendo por primera vez la creacion de un organismo superior 

que se encargue de coordinar todas las actividades de las instituciones que intervienen dentro de la 

Selva Lacandona, Bs en este trabajo donde se identifica por primera vez la enorme importancia 

estratégica de la zona de Yaxchilan.”’ Tales descubrimientos sugieren ademas una explicacion de los 

intensos regateos que por aquella época realiza Pemex con la Sedue a proposito de la region de Montes 

Azules.** Vale la pena recordar que después de varios afios de negociacién ambas instituciones 

acuerdan en 1986 la demarcacién de las areas de actividad petrolera y de proteccién ambiental. 

El primer punto importante de tal negociacidn derivé de la propuesta de Sedue para modificar los 

limites de la Reserva Integral de la Bidsfera de Montes Azules decretados desde 1978 En funcion de 

tal demarcacion, Pemex establece lo que sera su proyecto de prospeccion San Fernando —que junto 

con el prospecto Champa y Lacantan integran lo que se conoce como la provincia geoldgica de 

Yaxchilan. 

El segundo punto importante de esta negociacién deriva de la concesion de Sedue a Pemex para que 

pueda efectuar trabajo de prospeccién en el area noroeste de la zona nucleo —lo cual sugiere la 

importancia petrolera de! 4rea— bajo ciertas normas restrictivas de operacion (en geologia superficial y 

gravimetria se regula et ancho de tas brechas como no mayor a un metro, y el aprovechamiento de los 

caminos ya existentes, mientras que para los trabajos de sismologia el ancho de las brechas no debe ser 

mayor de dos metros). Si bien, en tercer lugar, Pemex renuncia a perforar el pozo Facanja en ef 

extremo sur de Mantes Azules, accediendo a emplazarlo del otro lado del rio Lacantun, ya dentro de la 

region de Marqués de Comillas Ademas de que también Pemex se compromete a tener que informar a 

Sedue de todas sus actividades de praspeccién. {Véase mapa 5.15) 

En 1991 los proyectos iniciales de Marqués de Comillas y Ocasingo terminan integrandose dentro 

del Macroproyecto exploratario Proyecto Ocasingo-Lacantiin, que tiene por objeto evaluar el potencial 

petrotero de toda la giyantesca area de ja selva +" \3n documento oficial de Pemex que da cuenta de este 

proyecto”™ revela la sorprendente presencia de varios yacimientos que pueden calificarse como 

gigantes en las areas de Marqués de Comillas y Yaxchilan: “Para el area Marqués de Comillas” - 

afirma el documento referido— “tambien denominada Regidn Lacantin en los proyectos petroleros, se 

 =Epy los wltimos afios, las actividades de exploracian se concentran en 14 areas. de las cuales Yaxchilan se considera como 

prioritaria a nivel nacional, cnfocdndose los trabajos de la institucion cn esta area”. Cf. Desarrollo y Preservaciin de ta 

Selva Lacandona (Diagnastico de las Areas con posibilidades de Desarrollo Petrolera), Hapa Jo ragnestion, Pemex, 

Subdireccién de Plancacién ¥ Coordinacin y de ta Coordinacién de Esiructuras de Organtvacion y Desarrotio Regional. 

México. Mayo de 1986. 
® Cfr. Flavio Perezgasga Tovar. ap.ce, pp. E21-122 

David Candelario Rodrigues. Las /strategias Imbientales de Peirdleas Mexeanos en ta Selva Lac endona, Extaca de 

Chiapas, Tesina, Universidad Autonoma de Chapimgo. México, 1992 

* “Diagnostico de Instalaciones petroleras cn ha zona de la Selva Lacandona; Proyecto Ocosingo-1acantian’. Subdireecion 

de Produccion Primaria, México, DF. 1991. 49 pp 
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evaltia ana reserva potencial estimada de 1 498 millones de barriles de crudo, que se localizan en 

una extension de 2 250 kilémetros cuadrados”. Por tales fechas se proyecta una perforacion de 14 

pozos exploratorios con el objetivo de conocer con mayor precision dicho yacimiento. Este documento 

de Pemex informa, ademas, sobre el campo Nazareth: “Con el area de Ocosingo se espera incorporar 

una reserva potencial estimada de 2 178 millones de barriles, que cubrira una extension de 5 550 

kilometros cuadrados y se tiene considerada la perforacién de 21 pozos exploratorios.” Para la fecha 

en que aparece la citada publicacion apenas se ha notificado la construccion de 11 pozos en Ocosingo y 

9 en Marqués de Comitlas. Pemex planeaba entonces una inversion para toda la region petrolera de 2.7 

billones de pesos de 1991 (equivalentes aproximadamente a mit millones de délares actuales). 

Si prestamos atenciOn a Jas cifras mencionadas notaremos que ambas regiones, sin haber agotado el 

conocimiento de sus yacimientos, representaban aproximadamente 3 700 millones de barrifes. Esta es 

una cifra no muy lejana de lo que representa un yacimiento supergigante (5 mil millones de barriles). 

Hay que afiadir que se trata de un monto que todavia no incluye las reservas petroleras, que segun 

expondremos mas adelante existen en los municipios de Margaritas, por Amparo Agua Tinta; en el 

municipio de Palenque ~-un yacimiento menor entre la Gloria y la ciudad de Palenque y otro 

yacimiento mayor bajo las comunidades de Samuel Leén Brindis, Santa Cruz, Puyiapa, muy cerca de 

Roberto Barrios—, y en el municipio Salto de Agua, al oeste de la cabecera municipal del mismo 

nombre, Ello sin tener en cuenta que también existen mas reservas en las regiones de Valle Amador en 

Montes Azules y los ultimos anticlinales al oriente de Chiapas, practicamente en la linea fronteriza del 

rio Usumacinta, a Ja altura de Yaxchilan y Bonampak, De ahi la posibilidad de que en verdad estemos 

hablando de yacimientos de mucho mayor importancia, tanto a nivel geoecondmico como geopolitico. 

"Be aw interasante informe-de-Bcosur”-dedicado_a presentar un programa de investigacion trinacional 

sobre la Cuenca del rio Usumacinta, a propdsito del examen del conjunto de ‘las riquezas Compartidas~ 

por los dos paises que componen esta cuenca (biodiversidad, agua, poblacion, etcétera), se ofrece un 

muy interesante mapa que por primera vez presenta una idea clara de siete enormes yacimientos de 

petréleo emplazados a todo Jo largo de la region de la Selva Lacandona. Y aunque no se trata de un 

informe oficial de Petroleos Mexicanos, sugiere un conocimiento firme del 4rea por la manera en que 

precisa territorialmente fas siluetas y los limites de cada uno de estos siete yacimientos, asi como por la 

manera en que confirman puntualmente las mejores predicciones realizadas hace treinta o veinte afios 

por las brigadas de exploracién superficial. Por nuestra parte nos hemos tomado la libertad de ubicar la 

localizacion geografica y geologica de estos hipotéticos yacimientos, para en una nueva aproximacion 

intentar delimitar con mas exactitud las regiones petroleras de la selva. (Véase mapa 5.16) 

  

  

“9 Colegio de {a Frontera Sur, Departamento de Ordenamiento Ecolégico y Areas Silvestres de Ecosur, Planeacion regional 

para ta Conservacién v Desarrolto Sustentable de la Gran Cuenca del rio Usumacinta, San Cristobal de las Casas, Chiapas. 

abril de 1998, pp. 10y 11. 
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E} primer yacimiento se ubica en el municipio de Ocosingo, al extremo nororiental de Marqués de 

Comillas, bajo la carretera fronteriza, al este del pozo Lacantin | y al Nornordeste del pozo Tzendal 1. 

Con lo que simplemente pareciera explicitarse el lugar preciso de uno de los yacimientos mas 

teconocidos por Pemex. 

El segundo yacimiento se ubica igualmente en el municipio de Ocosingo, en la misma regién de 

Marqués de Comillas, soto que ahora en su porcién Suroeste, cruzando ef rio Lacantan y entrando al 

extremo sur de la Reserva de la Bidsfera de Montes Azules. Queda claro que en realidad Marqués de 

Comitlas cuenta por lo menos con dos enormes yacimientos. Et segundo ubicado bajo los poblados de 

Chajul y Playon de la Gloria y al suroeste de a localidad Galaxia. El yacimiento se ubica finalmente al 

suroeste del conocido pozo Xanabcu. 

Un poco mas al oeste del yacimiento anterior se ubica otro tercero, ya sobre el municipio de Las 

Margaritas, exactamente por debajo de la linea de frontera con Guatemala, quedando poco mas del 

50% dentro det lado mexicano. Hay que sefialar que se trata de un yacimiento ubicado debajo del 

municipio autonomo Amparo Agua Tinta, coincidiendo con las Jocalidades de Monte Flor, Monte 

Cristo, Maravilla Tenejapa, un poco al sur de Guadalupe Miramar y al este de nuevo Matzam. La 

reserva de petrdleo, al parecer se corresponde con la porcidn sureste del anticlinal Santa Cecilia y la 

mayor parte de} anticlinal Tojolabal. 

En Ja linea fronteriza entre los municipios de Ocosingo y Altamirano se ubica el cuarto yacimiento, 

bajo la sierra Corralchén, muy catgado a la vertiente del rio Colorado; las reservas atraviesan por 

completo fa caflada Patihuitz, Hegando hasta la falda de la montafia opuesta, en la Sierra Livingston. Lo 

que ubica a este yacimiento justamente por debajo de Francisco Gomez (anteriarmente canacide como 

La Garrucha), pero también por debajo de Las Delicias y La Grandeza, ya en el municipio de 

Altamirana, muy cerca de Lazaro Cardenas en ¢) mismo municipio. Se trata de una importante trampa 

de petroleo ubicada tanto en la parte axial como en el flanco noresic del anliclinal Nazareth, y en ta 

parte noroeste del anticlinal Santo Domingo. Al parecer se trata del principal yacimiento de la region 

de Ocosingo, por la manera en que se relaciona con los muy conocidos pozos que Pemex perford hacia 

al oeste de este yacimiento: el Nazareth 41, Nazareth 1, Nazareth 51, Nazareth 44, y Nazareth 10} 

El quinto yacimiento se ubica en la frontera de los municipios de Palenque y Salto de Agua. Entre 

los afluentes de los rios Chancala y Chacamax, debajo del Cerro Cajolita y bajo el rio Ashupa. Sobre él 

estan emplazadas tas localidades Adolfo Ruiz Cortines, San Miguel, Ignacio Zaragora y San José 

Babilania. Se cacuentra a no mas de tres kilometros del noroeste de Roberto Bamos. Se ubica 

propiamente tanto en la parte axial cama en el flanco suroeste del anticlinal Zona Sala y en limite 

sureste del antictinal Mundo Nuevo: 

En el municipio de Palenque, a poco mas de 12 kilometros hacia ef Noroeste del yacimicnto anterior, 

sc ubica ef sexto yacimicnto, en el Jimite de las cordilleras de} none, de cara ya a la planicie costera de 

Tabasco, justo bajo el rio Michal y Chacamax, quedando bajo la localidad Cerro Norte. como a 4 

ta
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___contri 

kilometros al Noroeste de las ruinas arqueoldgicas de Patenque. El yacimiento se ubica en el extremo 

Noroeste del anticlinal Zona Sala. 

En el municipio Salto de Agua, ya en !a linea fronteriza con el estado de Tabasco, sobre ta sierra que 

flaquean los cios Chinal y Tulija, se ubica el séptimo y ultimo yacimiento presentado por Ecosur, 

menor en dimension a los cinco primeros y muy parecido a! sexto, y ubicado al sur de fos poblados 

Chivatito y Metchor Ocampo (ya en el estado de Tabasco). Al parecer se corresponde con la parte axial 

del anticlinal Monpuyil. 

4.3.4, Testimonios de habitantes y visitantes de la selva 

1. La importancia petrolera de la region se manifiesta no solo con la presencia de exptotaciones 

nacionales de yacimientos, sino también con la presencia de compaiias exploradoras privadas 

ocupadas en fa estratégica tarea de fijar et verdadero monto de las reservas existentes en la Selva 

Lacandona. Los testimonios directos de periodistas, técnicos, investigadores sociales, colonizadores 0 

viajeros de la selva nos ofrecen una informacion valiosa para una mejor representacién de los actuales 

procesos de estructuracién econdmica y politica de fa colonizacion y desarrollo de la selva en funcion 

de las riquezas estratégicas detectadas dentro de ella. 

Mardonio Morales, jesuita que lleva mas de 30 afios trabajando en las comunidades tzeltales de 

Chiapas, denuncia en un apretado texto cinco politicas econdmicas o sociales irracionales que han 

  

contribuido a sesgar el desarrollo de Chiapas en favor de la explotacién petrolera, muy especialmente 

enla region de la Selva Cacandona-Ellas.aluden. na la deforestacion salvaje de la selva, que todavia en 

1995 continuaba impunemente operando; a la politica migratoria de colonizacion;-que;-desde. su, punto 

de vista, se fundé equivocadamente en fa apertura de fa selva a la frontera agricola, cuando las tierras 

del bosque en realidad no era apropiadas para sembrar, a ta dolosa politica de la Secretaria de la 

Reforma Agraria que apoya la ganaderizacion de fos gjidus y convierte a la selva en un inmenso 

potrero; a la irracional politica de construccion de infraestructura (caminos, electricidad, teléfonos, 

agua potable y abasto de Conasupo) solo para beneficio de las regiones donde existen proyectos 

petroleros, asi como, finalmente, aludiendo a la violenta destruccion eculégica de la hiodiversidad 

selvatica causada por Pemex o de las compaitias exploradoras contratadas por ella (para apertura de 

brechas, explosiones, etcétera). En este contexto general et jesuita nos propone interpretar una serie de 

acontecimientos sociales y técnicos irracionales, devastadores de poblacién y selva, como resultado de 

acciones “duras y prepotentes” por paste del gobierno, asi como “det neoliberatismo econdmico que 

  

5° Mardonio Morales, “Et petréteo, detras de la degradacion social y ecoldgica de Chiapas”, Proceso, Num. 970, 5 de junio 

de 1995, México, DE., pp. 32. 33. 
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nos ahoga y que tiene profundas ramificaciones internacionales” en vistas “al control irrestricto de las 

materias primas” de la selva 

A tales procederes irracionales debe afiadirse otro mas, descrito por Mardonio Morales y confirmado 

por ef economista especializado en cuestiones petroleras Fabio Barbosa’! segiin el cual Pemex, 

después de desplegar una costosa labor de exploracion y perforacion en diversas areas de la Selva, 

acostumbra interrumpir sus labores taponando pozos perforados con reservas de petroleo o de gas. Lo 

cual resulta muy importante tener en cuenta, no tanto para preguntarnos, como hace Barbosa, si con 

tales medidas el gobierno intenta, en el contexto del TLC, ocultar nuestras riquezas al apetito 

norteamericano, o si busca simular que contamos con mas reservas de las que realmente hay. Desde 

nuestro punto de vista la pregunta pertinente es més sencilla y evidente, pues tiene que ver con la 

politica de privatizacion de yacimientos petroliferos que los principales Estados latinoamericanos han 

estado efectuando en la ultima década en contubernio con las grandes empresas transnacionales del 

petroleo. ,Se estaran taponando estos pozos y yacimientos para en un futuro poder concesionarlos de 

manera ventajosa a las empresas transnacionales, una vez madure nacionalmente el proceso 

privatizador de la compatiia mexicana de petrdleo? 

2. Particularmente reveladoras resultan las declaraciones del 23 y 24 de febrero de 1995 realizadas por 

ef capitan Julian del EZLN en una entrevista hecha por Hermann Bellinghausen, publicada por el 

periédico La Jornada. El capitan Julian explica como importantes regiones de la selva la Sierra 

Corralchén, la Sierra Cruz de Plata, un lugar cercano a los lagos El Ocotal y El Suspiro y sobre todo en 

Valle Amador, al norte del Lago Miramar y el pueblo Palestina, mejor canacido cama Velasco 

Suarez-— estaban siendo exploradas en 1992 y 1993 por una empresa llamada Compafia Mexicana de 

Geofisica, al parecer capital francomexicano, detcctando en dichas regiones importantes yacimientos 

petroleros. Seguin este testimonio, ef EZi.N se logra infiltrar entre los (rabajadores contratadas por esta 

empresa, pudiendo observar desde adentro como después de detectar los susodichos yacimientos, muy 

importantes segun la opinion de jos ingenieras directamente a cargo de las operaciones. nuevamente 

taponan los pozos. “Nosotros analizamos bien la situacién” --nos comenta cl capitan Julian “y 

creemos que las empresas perforadoras estaban esperando condiciones mas favorables en la legislacion 

mexicana. Lo que estaban esperando era el TL y por eso no podian aparecer antes, [los pozos| tenian 

que ser redescubiertos con una legislacién mejor” 

Estas declaraciones detallan con pormenor los lugares donde “los franceses” exploraban y detectaban 

yacimientos. Come tales lugares se corresponden de manera muy interesante con estudios geologicos 

de Jos aiios setenta y ochenta resehados por nosotros mas arriba, suponemos que no solo existe gran 

‘abio Barbosa, “Pozos petroleros ocultos en fa Selva Lacandena”. A femora, Nim. 50. encro de 199% Moxico. DF. pp 
[9-21 

 



veracidad en las palabras del capitan Julian, sino que ademas pueden permitirnos precisar nuevas 

regiones petroleras de la selva que aqui. estamos intentando esclarecer.. Los. tres lugares 

correspondientes al Valle Amador (en los pueblos de Guanal y Amador Hernandez, asi como en el 

ejido Pichucalco) coincidirian con la parte sureste del anticlinal Santo Domingo; las fugas de gas en la 

Sierra Cruz del Plata coincidirian con el eje del anticlinal Bachajon; las perforaciones cercanas a ia 

Laguna Ocotal y el Suspiro (que podria incluso coincidir con el pozo petrolero El Ocotal, reportado en 

1992 por David Candelario Rodriguez) coincidirian con el eje del anticlinal Suspiro, mientras que los 

yacimientos reportados en Palestina se estarian ubicando con ef costado oriental del anticlinal Plan de 

Ayutla, (Véase mapa 5.17) 

fa Localidad cercanas 4 las 

1. Noreste de Nuevo Hui 
San 

2. Sierra San Feli 

3. Zona de Pichucalco. i Amador 1 El 

4, Anticlinal j Anil 

5, Cafiada Las Tazas ‘Las Tacitas, Las Tavas y El Horizonte. 

6. Anticlinal de Santo Ingo. Patihuitz, Gateana, Delict 

7. Velasco Suarez Velasco Si Plan de A: 

8. Ocotal Al sur de la Ocotal. 

FUENTE: elaboracion propia 
    

Resulta esencial notar que la presencia de la compafiia francesa de exploracién (Compaitia General 

“Ge Geofisica), que opera-como-filial -de_una_empresa nacional (Compafiia Mexicana de Geofisica), 

interviene en Chiapas junto a muchas otras empresas privadas mas que, ‘segun tevélan Fabio Barbosa-y 

Miguel Badillo, también operaban en la region por lo menos hasta poco antes del levantamiento 

zapatista. Nos referimos a las empresas mexicanas CASA (compajfiia contratista que opera en Marques 

de Comillas, propiedad de Carlos Aleman Arjona, pariente del expresidente Miguel Aleman), Comesa, 

ICATEC y Perforadata (dedicada a trabajos de sismotogia), asi como las empresas Halliburton 

(previamente operarte cn las regiones petroleras de Guatemala) y Lumberg (dedicadas a realizar 

registros eléctricos), Rotengo (dedicada al examen de muestras geologicas) asi como i 

extranjera Western. No es de extrafiar entonces que funcionarios uorteamericanos de la GAO, asi como 

  

las asogiaciones de gedlogos norteamericanas dispongan de informes directos y confidenciales 

“procedentes de técnicos mexicanos” de Pemex, cuando quien no dispone de informacion alguna es ef 

pueblo de México para razonable y democraticamente discutir Ja mejor manera de usar estas riquezas. 

oe 

2 Miguel Badillo, “Empresas Petroleras Suspenden Trabajos de Exploracién cn los Altos de Chiapas”, #1! sinanciero, Tde 

febrero de 1994; y Fabio Barbosa, op. Cit. 
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Tanto la Compaiiia Mexicana de Geofisica como Perforadata, Comesa y Western estaban explorando 

durante fos wltimos dos aiios en fa frontera con Guatemala, asi como en Guadalupe Tepeyac, 

Altamirano, Margaritas, El Ocotal, Et Senso, Antigitit, La Victoria, en ta zona de Damasco y al parecer 

en Los Altos de Chiapas. Por su parte, la empresa Perforadata tenia concesionados trabajos de 

prospeccion geoldgica y geofisica en la provincia de Yaxchilan desde 1985, mientras 1CATEC 

trabajaba para Pemex realizando estudios de impacto ambiental en la selva y Ocosingo.* Las 

actividades de la Compaiiia Mexicana de Geofisica son, sin embargo, las nicas que raquiticamente han 

sido resefiadas por la prensa mexicana,’ describiendo su exptoracién geologica, en la cual abren 

brechas y realizan explosiones de sondeo cada cierta cantidad regular de kilometros, atravesando en 

\ineas rectas montafias, cafiadas, bosques, lagos, obedeciendo siempre e! trazo de una cuadricula 

perfecta.*° Segun informes de Miguel Badillo esta compaitia tuvo hasta febrero de 1994 oficinas en fa 

ciudad de Ocosingo.*” En 1993 contrata a | 400 trabajadores procedentes de Oxchuc, Huixtan, Chanal 

y Tenejapa, asi como de otros poblados cercanos de Ocosingo, si bien Mardonio Morales refiere la 

reaparicion de algunos campamentos de trabajadores que podrian ser de esta compaiiia en la carretera 

cercana a Chancalha alrededor del 20 de mayo de 1995. La entrevista de Hermann Bellinghausen al 

capitan Julian detalla, ademas, otra oficina de esta compaiiia en la ciudad de San Cristobal de las Casas, 

cerca de la iglesia de Maria Auxiliadora. Mientras que Rosa Rojas nos reporta el 5 de diciembre de 

1993 un choque de esta compaiiia con comunidades tzeltales y choles de los municipios de Palenque y 

Ocosingo, al ocasionar severos dafios ambientales en ta laguna Tulija, en el valle de} mismo nambre, 

ocasionados por explosiones exploratorias de la compafiia francomexicana.** 

Segin testimonios directos que tuvimos la oportunidad de recoger personalmente en 1996, esta 

compafiia tuvo en la ciudad de San Cristébal de las Casas un taller de reparacién de su propia 

53 Cir yes tomos del Plan Maestro, en ta nota 34 de este misme capitulo. 

“Cf David Candelario Rodrigues. fstrategias anbicatales.... op. Cit 

‘S Miguel Angel Sanchez, Rosa Rojas y Miguel Badillo 
“6 ~Hiard uno seis afios” ---nos dice Mardonio Morales cn 1995—- “comenzamos a ver Campamentos prosisionales, al borde 

de las carreteras de la parte baja, de trabajsdores de origen campesino Fran campamentos de una compafiia cxiranjera a 

sveldo de Pemex, para iniciar la exploracion de peirdico, Estos campamentos sc multiplicaron rapidamente. ¥ comence a 

encontrarlos cn los caminos Es admirable: wrazaban lineas rectas que partian de un poblado dc Ja parte baja y \Icgaban a [a 

ciudad de Ocosingo. Un metro de ancho. recorria la brecha monies, cafiadas, valles. sin detencrse por abstacula alguna. Esto 

ocasioné accidentes fatales cn los abajadorcs, 1a mayoria indigenas, que por supucsto jamds se conacieron. Cada 20 metros 

hacian ua pozo, lo dinamitaban y secogian ta informacion con aparaios que los trabajadores cargaban a cucstas por dias v 

meses hasta que {legaban a Ocasingo. Asi cuadricularon cl lemntoria de Ja sclva. Por supuesto que jamas pedian permiso 

ara ctutar a ejidos y propicdades.” Mardonio Morales. op. Cit.. p 33 

* Siendo sus representantes cn aquel entonces los ingenicros Enrique Utrilla v José Antonio Cifuentes 

% =Problemas con Pemex en Ocosingo y Palenque: Xi‘Nich”, en Rosa Rojas. Chiapas, La Paz Vialenia, ediciones La 

Jornada, México, D.E., 1995, pp. 143-145. Informmacidn que varios aftos despucs confirma Mardonio Morales: “Ocasionaron 

que muchos nacimicnos de 4 S¢ perdieran por Jas explosiones. cn cl nacimicnto de agua del rio TulljA acasianaron que 

se muricran todos los peces y contaminaron cl agua de todo el cauce que recorre ung distancia de 80 kilémetros. con graves 

probiemas para tos ejides por tos que cruza clio, De nada sinicron las protesias. reclamos y exigencias de estos cjidos 

tacliales ¥ choles”. op. cit. p. 33 
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maquinaria, cerca del cual acostumbraba contratar bajo la coordinacién de un administrador francés a 

numerosos indigenas de la region de Los Altos, los cuales eran regularmente transportados en camiones 

de redilas hasta la Selva Lacandona, realizé las ultimas operaciones de contratacion todavia en 1995, si 

bien no en la medida acostumbrada antes del 1994. Al parecer esta compaiiia se tomé la precaucion de 

no contratar en sus actividades administrativas a muchos habitantes de San Cristdbal, fo que fe 

permitid, hasta cierto punto, pasar desapercibida por el lugar. 

Desde mi punto de vista, el principal problema derivado de la exploracion y explotacion del petrdleo 

en la Selva Lacandona no debe buscarse s6lo en los contratiempos ambientales, que si bien ya han 

resultado muy severos e irreversibles, actualmente ya existe una negociacion de fondo entre las 

diversas instituciones del Estado encargadas del petroleo y el medio ambiente, asi como entre éste y 

ciertos sectores del Capital y la sociedad civil para proteger las reservas naturales estratégicas del lugar. 

El problema que, sin embargo, no parece tener visos de solucion es ef de la poblacién que tanto le 

estorba al capital petrolero, Comenzando porque ni siquiera existe una conciencia académica clara, no 

digamos civil, de cOmo esta poblacién fue empujada hacia la selva por el mismo desarrollo del 

capitalismo que hoy, por otras causas, esta tratando de expulsarla. 

Al respecto resulta esencial tener en cuenta la oportuna reflexion de Mardonio Morales explicando 

las wiltimas etapas de la politica migratoria del gobierno mexicano para la colonizacion de la Selva 

Lacandona, tolerando y alentando la migracién, 0 incluso dibujando el perfil de las actividades 

econdmicas para la poblacion campesina que acude a la selva, siempre teniendo como eje una politica 

de explotacion petrolera de a region. Aun asi Morales no llega a observar el cambio esencial en la 

politica migratoria cuando el Estado mexicano cambia su percepcién de Jos recursos estratégicos de la 

region (y aqui ya norestamos-hablando.s6lo del peirdleo, sino también del agua, la hidroelectricidad, el 

potencial de agostadero, el megaturismo potencial de tas ruinas mayas de la sélva, pero sobre todo-de-ta - 

biodiversidad) al considerarlos de manera neoliberal como abjeto de venta o concesionamiento a 

empresas privadas. En el caso de ta formacién de presas hidroeléctricas y de riego en las reservas de la 

bidsfera, en el caso de ta explotacion de yacimientos petroliferos, para que el usufructo de la riqueza 

pueda ser privado se requerira de la expulsion de parte de quienes habitan tales territorios. 

selva en a 

Aunque ios motives de acoso y violencia constante en contra de las comunidades de \ 

co
 le ta selva 

  

verdad tienen multiples causas (supuesta regulacién de los asentamientos de colonus, uso 

para operaciones de narcotrafico, castigos violentos ejemplares a organizaciones campesinas que no se 

someten, conformacion de pequefios o grandes cotos de poder, trafico de maderas preciosas, fauna 

salvaje y/o explotacidn de reservas forestales no maderables como la palma xiate, supuesta proteccion 

al medio ambiente, etc.) el control estratégico de fos espacios mas propicios para la futura explotacion 

petrolera (0 de otro tipo de recursos estratégicos), a pesar de su evidente peso, ha quedado 

inexplicablemente fuera de tas investigaciones de quienes han reconstruido ta historia de la 

colonizacion de la selva. Evidentemente, en funcién de la ausencia de informacion peftinente y 
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confiable en torno a este tipo de espacios. Por ello, desde nuestro punto de vista, hoy resulta necesario 

volver a pensar este tipo de procesos repasando el significado estratégico de cada uno de los espacios 

en donde ta prensa nacional o local, las memorias de las organizaciones campesinas, etc., reportan 

desplazamientos y conflictos. Pues ello podria ayudar a reconstruir de manera mas completa y veridica 

—en funcion de Ja informacion disponible y 1a percepcién estratégica que en cada momento historico 

tienen los diferentes actores protagonicos de la selva— la manera en que los diferentes grupos 

interesados gestionan y negocian su asentamiento o el control de este inmenso territorio fronterizo. 

Aunque la verdadera reconstraccin completa de este proceso requiere de una investigacion de 

archivo y de campo exhaustivas, nos parece pertinente traer a cuento algunos testimomos que podrian 

Hamar la atencién de los historiadores para abrir un nuevo tipo de investigacion sobre la colonizacion 

de la selva. Particularmente interesantes resultan al respecto las memorias de las brigadas de 

prospeccién superficial de Pemex, por la manera inesperada en que algunas de éstas dan cuenta 

involuntaria y someramente de algunos actos de resistencia de las comunidades indigenas de ia selva en 

contra del devastador paso de Petréleos Mexicanos. La manera en que tales comunidades conocen, por 

experiencia propia o por testimonio de otros grupos indigenas y campesinos, os efectos en la 

naturaleza, en la produccién agricola y en la organizacion comunitaria que deja a su paso la arrogante y 

destructiva explotacién petrolera, nos permiten entender sin mucha dificultad esta aguda resistencia. Si 

a ello se suman los escasos testimonios periadisticos, que dan cuenta tanto de violentas e inexplicables 

expulsiones (las mas de las veces vindicadas en un injusto y a veces falso ambientalismo) en las 

regiones que sdlo Pemex y los gobernantes que disponen de su informacion confidencial conocen como 

zonas de potencial petrolero, asi como de !a propia palabra indigena que describe claramente los 

vericuetos de este proceso, puede apreciarse de mejor forma, parte de esta importante dimension 

descuidada por los historiadores de la selva.” 

va de los 

  

3. Alrededor de 1974, justo cuando se descubre por primera vez la importancia extraordi 

sedimentos del Cretacico en la planicie Chiapas-Tabasco, el gobierna federal publica por primera vez 

un estudio integral sobre la Selva |acandona, al tiempo en que también por primera vez procede vez a 

“meter en cintura” a un enorme numero de indigenas migrantes que colonizan la selva por su propia 

cuenta, fuera de todos los programas oficiales. Para ello se intenta confinarlos, como en pleno siglo 
prog! g 

” Aunque numerosos comentanos incluyen cn sus descripciones la erénica parcial de la intervencion de! factor de la 

explotacién petrolera. sin embargo. éstc ao adquicre su dimension de csencial factor organizador de la estructuracién del 

espacio: “Los conflictos sociales por cl contro! o acceso a fa tierra contribuyeran a que. en 1982. se designart a un militar 

como candidalo de} partido cn ef poder a la gubernatura de Chiapas Sin embargo, hubo otros factores importantes para la 

militarizacion del estado y, especificamente, de la frontera: el descubrimiento de grandes recursos perroleras y fa crisis 

centroamericana que forzd a mucha gente a desplazarse hacia el norte en busca de trabajo o seguridad” Graciela 

Freyermuth ¥ Nancy Godfrey. Refugiados Guarematiecos en Mexico, La Vide ent un Continues kstado de bmergencia, 199% 
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XVi, dentro de reservaciones indigenas: tal es el origen de los poblados Velasco Suarez y Frontera 

Echeverria. 

“En 1976” —nos explica Sigrid Dichtl— “se inicio la exploracion petrolera en Pico de Oro, en la 

zona de Marqués de Comillas, donde fue establecido un campamento para los trabajadores de la 

empresa petrofera Pemex. La presencia de los trabajadores de Petréleos Mexicanos trajo como 

consecuencia inmediata una sustancial elevacion de los costos de vida, obviamente en prejuicio de la 

poblacion local [...) Las migraciones que antes se dirigian hacia el norte y centro de la selva, ahora 

fueron dirigidas mediante programas gubernamentales hacia Marqués de Comillas, tercer area de 

colonizacion,” Se ha denunciado por miltiples medios fa manera en que fa nueva poblacién de este 

lugar queda literalmente arrinconada en la selva, al ser abandonada sin la menor dotacion de servicios 

(se llevaba en aquel entonces de 12 a 20 horas el traslado por camién desde Palenque, ademas de la 

caminata de 40 kilémetros por las regiones inaccesibles a los camiones), al tiempo en que el gobierno 

del estado organiza la mas enjundiosa deforestacién de 1a zona —-logrando que por esos afios Chiapas 

alcance a Mozambique en el liderazgo mundial de destruccion de selvas.y que para la segunda mitad 

del los afios ochenta ya tan sdlo quede en pié el 15% de la selva de Marqués de Comillas. 

Deforestacion que no solo rinde ganancias y permite una mas facil exploracién petrolera sino que 

ademas ayuda a evitar que sobre todo los guerrilleros del pais vecino invadan el territorio nacional.®! 

El problema usual en este tipo de historias consiste, sin embargo, en la manera en que terminan 

perdiendo de vista uno de los hilos mas esenciales del problema: la participaciOn exploratoria y 

colonizadora de Pemex, descontextualizando procesos como la migracion a la selva, la depredacion 

_ambiental, la persecucion de la guerrilla y el exterminio de la poblacién civil en Guatemala, fuera del 

   
uso geopolitico de “este u otros Tecursas éstratégicos en ambos -lados-de-la-frontera. Asunto que te 

en la mayor parte de los estudios sobre Chiapas y sobre Guatemala. Desde nuestro punto de vista toda 

la historia reciente de Marqués de Comiflas resuita incomprensible si no se tiene en cuenta ja manera 

en que las empresas petroleras transnacionales y la USAID organizan la explotacién del petréleo y la 

colonizacién de la region fronteriza del vértice del rio Chixoy, en las regiones de Chinaja, Rubelsanto, 

Las. Tortugas y el Ixcan en Guatemala. 

Durante la segunda mitad de los afios seienta, conforme se abre el peor periodo de crisis en la guerra 

de Guatemala, el gobierno de ese pais abre también, entre otros puntos, la exploracion y explotacion 

petrolera de diversas regiones fronterizas entre México y Guatemala, llegando a construir incluso un 

enorme oleoducto que permite la exportacién del crudo desde esa regi@n hasta las costas del Mar 

Caribe, en el Golfo de Honduras. El area petrolera vecina a Marqués de Comillas, de 174 091 

ee 

© Sigrid Dichtl, Desarrollo y Destruccion de la Selva Lacandona, SEP, México, 1988, p. 52. 

$| Proceso, Niin. 706, 14 de mayo de 1990, p. 27. 

® «I a¢ compaitlias extranjeras y cl Estado guatemaltcco firmaron un convenio el 17 de julio de 1975 en cf que se estipula 

que el segundo recibira ct 51% de las ventas petroleras. Pero de acuerdo con informaciones de la prensa nacional, las 
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hectareas, es explorada y explotada desde el 13 de agosto de 1980 por “la Elf Aquitaine Guatemala, la 

Basic Resources International, la Shennandoah Guatemala Inc. y Saga Petroleoum sA., todas bajo la 

direccion de la primera. Las excavaciones son realizadas por la Halliburton Co. Aqui se encuentran los 

pozos Rubelsanto y Chinaja”,® si bien en la region del Ixcan también se encuentran los pozos de las 

Tortugas y Xalbal. 

Curiosamente, poco después de las oleadas de colonizacién indigena de Ixcan (procedentes de 

Huehuetenango y el Quiché), organizadas por sacerdotes catdlicos norteamericanos de tipo igualitario y 

utdpico, la USAID —-mediante el conocido proyecto AID-1-520— organiza nuevas oleadas colonizadoras 

de poblacién mestiza asentando con toda precision a esta ultima en las zonas con mayores posibilidades 

petroleras de la region, proyecto que también apoya el INTA & entre 1980 y 1984, buscando llevar al 

lugar hasta 5 000 familias; si bien sdlo logra establecer a “Dos mil familias provenientes del Oriente 

ladino, de Jas Verapaces y de la Costa sur, antes de que comiencen la destruccion de las aldeas y las 

masacres de 1982."* A cuento de ta presencia de grupos guerrilleros en ia region, entre 1975 y 1982 el 

ejercito guatemalteco se ensafia contra los habitantes de la region desapareciendo, asesinando 

selectivamente y masacrando a mas del 2% de toda la poblacion del lugar. La sorprendente analogia 

en los patrones de colonizacion —donde se trata de contrabalancear la colonizacion indigena mediante 

la introduccién de colonos mestizos— entre Marqués de Comillas y el Ixcan expresa la presencia de 

fondo de los mismos procesos geoecondmicos y geopoliticos. 

Sin la competencia internacional por la explotacidn de los yacimientos fronterizos de petroleo nu se 

entiende por qué el gobierno de México emprende en 1976 la exploracidn petrolera, y a partis de ahi, la 

colonizacion de Marqués de Comillas, mucho antes de que se convierta en una de las principales 

puertas para el transito de los refugiados guatemaltecos, Sin cl auge petrolero mundial y la elevacidn de 

los precios que vuelve casteable la explotacidn del gas y el aceite en ambos lados de la frontera, nunca 

se habrian dado los contradictorios y conflictivos procesas de colonizacidn (indigena y mestiza), el 

posterior desarrollo de los grupos guerrilleros, la devastacién ambiental derivada de todo lo anterior, asi 

  

primeras no envegaran al Estado més del (1.85% de las utilidades...Sc estima que cl departamento de Pcién y los sucias 

inmediatos del sur, cl Quiché, Alta Verapaz.c Ivabal tiencn las mayores posibilidades de aiesorar petroleo y gas Se hicieron 

sctenta concesiones a compatiias nortcamericanas, inglesas y de capital mixto. Todos los pozos explorados fueron taponados 

conforme a las técnicas petroleras y pueden ser reabicrtos en cualquier momento”. Jacobo Vargas Foronda. (iuatemala: sus 

Recursos Naturales y el Militarismo y ef Impertalismo, Claves Latinoamericanas. México, D.F.. 1984. p. §8-59 

° Ibid. 
& Instituto Nacional de la Transformacién Agraria del gobierno de Guatemala. 

®5 Denise Douzant-Rosenfeld, “Dinamica de! espacio [ronterizo cn el norte de Guatemtala: el frente pionere de Ixean entre 

1966 y 1996", cn Philippe Bovin (coordinador). Las Fronteras del istmo, Fronteras v Sociedades entre ef Sur de Aféxica v 

-lmérica Central, CIESAS y Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroainericanos. 1997, p. (74 

58 ~Hemos documentado el caso de 773 victimas civiles de la contrainsurgencia guatemaltcca en INcan durume cl periade de 

§ afios, entre 1975 y 1982. Dado que nuestro estudio no ¢s cxhaustivo, especialmente para la parte oriental de Ixcan. una 

estimacion global de! numero de victimas lo ubicasia por encima dei millar, entre ml y mil doscrentas personas, Es decir 

una proporcion de 2 a 2.7% del talal de la poblacion.”, Ricardo Falla, Mfasacres de fa Seta Editorial Universitaria. 

Guatemata, 1993. p, 217. 

  

 



como el interés por adecuar fascistamente los flujos de colonizacién a la explotacion petrolera del 

lugar. 

4. La enorme extension de las actividades exploratorias y de explotacién de Pemex, la deforestacion, la 

destruccién de fauna, la contaminacién de! suelo resultante de Jas perforaciones, la apertura de 

caminos, la instalacién de infraestructura eléctrica y de agua en rutas que no sirven a la poblacion sino 

solo a la actividad petrolera, el no cumplimiento de los pagos por indemnizacin, la ocupacion de 

terrenos para exploracién mayor a la originalmente acordada con las comunidades, la invasion 

arrogante y sin consulta de las brigadas exploratorias y !a elevacion dei costo de la vida son, entre otras 

causas, motivo de choque y conflicto de la empresa petrolera con las comunidades indigenas en toda ta 

region de la selva. Para el capital (estatal 0 privado) la colonizacién humana, sobre todo si es indigena, 

se le aparece como un antecedente incontrolable 0 una consecuencia imprevista de la explotacion 

petrolera, dificil de meter en cintura y de adecuar a las necesidades de la explotacion petrolera y otros 

recursos de la selva (incluido el narcotrafico). 

No es de extrafiar entonces que los desalojos y la reconcentracion de Ja poblacién en reservaciones 

indigenas, la dilacion en Jas regularizaciones de los titulos de propiedad, el hostigamiento y 

amedrentamiento militar y policiaco de las comunidades, el asesinato de indigenas arrojandolos a la 

selva desde helicépteros, sean parte de una violencia permanente y habitual con la que los Estados 

federal y regional pretenden “regular” su depredacién y uso estratégico de los recursos naturales y 

geopoliticos de fa selva. Tampoco extraiia que muchos de los escasos testimonios sobre conflictos de 

las autoridades con Jas comunidades indigenas de la selva, consignados por periodistas u otro tipo de 

_. fuentes, coincidan con las regiones petroleras estudiadas previamente por nosotros. 

En octubre de 1987 autoridades de 22 ejidos de la selva que” wair-de-Chancalaé-(Ralenque).a_Lacanha 

Tzeltal (Ocosingo) envian una carta al general y gobernador Absalon Castellanos en la que denuncian 

que ef 18 de octubre flegaron at poblado San José Patihuitz 20 militares, al parecer del regimiento 83, 

se apoderan de un carro particular de ta cooperativa y de un chofer que obligan a manejar en direccion 

al Sur. A seis kilémetros encuentran a un joven ejidatario del poblado Damasco portando un rifle 22, lo 

hacen huir, lo persiguen y le dan muerte. “Asi lo hace continuamente el ejército” dice el escrito firmado 

por las autoridades de los ejidos Damasco, Colon Samaria, La Siria, Nuevo Tullja, Nueva Jerusalén, 

Arroyo Granizo, El Limonar, Lacanja Tzeltal, Jo) Tulija, San Joaquin, Francisco Guerrero, La Arena, 

Nuevo México, San José Patwitz, Bilio Garcia, Jericd, Ojo de Agua, Santo Domingo, Cintalapa, 

Augusto Gomez Villanueva, Chocolja y Guadalupe en representacion de 1800 famitias.”©7 

“Bn aras de un programa de preservacion de la Selva Lacandona que ni las propias dependencias 

responsables —SARH y Sedue— han cumplido, esta region serd testigo en los préximos dias, del 

  

© fa Jornada, 9 de enero de 1988. 
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desalojo de mas de tres mil campesinos que habitan en los poblados de San Jacinto Lacanja, Flor de 

Cacao, Nuevo Progreso, Jerusalén, Velazco Suarez Viejo, Lazaro Cardenas, Nuevo Tila, Nuevo 

Tumbala y Ojo de Agua”. 
El 26 de noviembre de 1992 se denuncia que en la zona El Desempeiio, en la Selva Lacandona, habia 

un inminente peligro de desalojo de diez poblados que demandaban regularizacion. El “problema de El 

desempefio fue uno de los asuntos prioritarios que lievé al DF la marcha Xi’Nich por la paz y los 

derechos humanos de los indigenas. En esa zona, ocho poblados tzeltales y choles —unas 600 

familias— en posesidn de tres mil hectareas, estaban pidiendo el reconocimiento de sus tierras y hubo 

un compromiso, el 24 de abril de 1992, con las secretarias de gobernacion y de la reforma agraria de 

que no habria desalojo”.” 

Exactamente de la misma manera en que el capitalismo de Chiapas atrae y repele poblacién 

conforme desarrolla los complejos agricola del Soconusco y los Valles Centrales de Chiapas, asi la 

exploracién y explotacién del petrdleo, tanto en ef norte industrializado del estado (en la region de 

Reforma) como en la selva campesina, atrae poblacion a unos lugares mientras que en otros la repele. 

4.3.5. Guatemala, el ideal de la privatizacidn transnacional 

1. Después del prolongado periodo de deterioro de la poblacién mundial ocasionado por mas de diez 

afios de crisis econdmica global continua (entre 1929 y 1939) y seis afins de cruenta guerra mundial 

(1939-1945), el cambio en la coyuntura mundial abierto por el nuevo modelo metropolitano de 

acumulacidn (conocido en Estados Unidos como el New eal y en /uropa como el Plan Marshall), 

ahora preocupado por atender el proceso de reproduccidn de la fuerza de trabajo, se expresa temprana e 

intensamente en uno de los paises de América Latina mas atrasados y empobrecidos de! continente 

Guatemala. Ello como consecucncia particular de una enorme tensidn social acumulada por una 

incipiente modernizacién econémica que no se corresponde con ningiin cambio politico y 

constitucional que ofrezca los mas minimos derechos econdmicos y politicos a los nuevos grupos 

sociales emergentes: la burguesia y los trabajadores asalariados, fundamentalmente. De ahi cl enorme 

peso que tienen en la Guatemala de los aflos cuarenta los grandes los cambios revolucionarios y 

sociales del México cardenista, que con su vivo ejemplo muestra nuevas formas mas equilibradas y 

soberanas de organizar el desarrollo del pais.” 

* La Jornada, 17 de noviembre de 1988 
"$ Chiapas la Paz Violenta. p 142 
“En los guatemaltecos de clase media estaban influyendo también los acontecimicntos de México. su vecino ma 

en el Norte. E] presidente Livaro Cardenas habia nacionalizado los recursos petroferos del pais, con gran disensto aunque 

con cl consentimiento final—- de Estados Unidos. Habia reforzado cf incipiente movimiento de los trabajadores ¢ inducido 

una importante reforma agrania. Estos arrolladores canibios. asi como los dei Nuevo Trato (New Deal}. estimutaron una 
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~coinciden-con-una-serie -de-decretos_que_cortan por fo s 

Usualmente, entre las diversas medidas econdmicas y politicas adoptadas por los dos nuevos 

gobiernos emergidos de la “revolucion de octubre” de 1944 (Juan José Arévalo Bermejo 1945-1951 y 

Jacobo Arvenz 1951-1954) estaran !a reforma agraria, la derogacién de las formas semiesclavistas del 

trabajo indigena, la proteccién al trabajo asalariado, el apoyo radical al sistema educativo y la 

seguridad social, fa progresiva expropiacién de tierras a las grandes fincas y empresas transnacionales 

productoras de platano, asi como el uso nacional de las infraestructuras (carreteras y muelles) y tos 

escasos recursos naturales, como {a electricidad y el petrdleo, recientemente nacionalizado con mucho 

éxito en el pais vecino. Razon por la cual, si bien las transformaciones politicas iniciales de Guatemala 

se montaban sobre una coyuntura mundial que le era relativamente favorable, conforme los timidos 

intereses de una acumulacién nacional de capital se definen y conforme la ultraderecha toma el poder 

en Estados Unidos, no tarda en precipitarse el enfrentamiento con los principafes intereses del dominio 

imperial norteamericano. 

En el caso de! petrdleo se intuye su presencia por las tempranas investigaciones geoldgicas alemanas 

en la sierra y la selva de Chiapas. En funcién de ello, desde 1922 se promulga la primera legislacién 

sobre exploracién y explotacién del crudo. La primera actividad de exploracién efectiva sdlo tiene 

fugar hasta 1937, pero sin realizar de facto ninguna perforacion. Para ello habra que esperar el 

vertiginoso desarrollo de la demanda mundial de petrdleo ocurtida durante la posguerra, no siendo 

hasta el afio de 1958 cuando se efectua la primera perforacion de un pozo petrolero en Guatemala. Sin 

embargo, como el presidente Arévalo —a la manera de Lazaro Cardenas— habia legislado sobre el 

petréleo reservando para fos guatemaltecos el uso de esta gran riqueza,”' la violenta respuesta del 

capital norteamericano a las expropiaciones de tierras efectuadas contra Ja United Fruit Company 

una posible utilizacién futura de corte 

  

nacionalista de los recursos petroleros, a la manera de México. 

En 1954 el Coronel Carlos Castillo Armas toma el poder mediante un golpe de estado apoyado por la 

ciA y por los grandes intereses econdmicos estadounidenses. “Antes de 1954, sdlo 17 firmas 

norteamericanas se habian establecido en Guatemala pero de 1955 a 1959 se instalaron 32”.” Los 

decretos nacionalistas de Arévalo son derogados inmediatamente por Castillo Armas, con el Decreto 

172 del 9 de diciembre de 1954: cuando el nuevo dictador “legisla” sobre el petroleo en verdad delega 

  

creciente determinacién en Guatemala para rcemplazar la tirania con Ia democracia”. Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer, 

Fruta Amarga, Lacia en Guatemala, Ed. Siglo XXI editores, México, 1982, p. 40. 

71 #By decreto 649 establecia que «De conformidad con el articulo 95 de ta Constitucion de la Republica, solamente el 

Estado, los guatemaltcoos y las compafiias guatemaltecas, cuyo capital sea predominantemente nacional pucden explotar tos 

yacimientos de hidrocarburos y sus derivados»”,. Luis Cardoza y Aragon, La Revolucion Guatematteca, Editorial de! 

Pensativo, Guatemala, 1994. 

® Neison Amaro, Guatemala Despierta, Instituto para el Desarrollo Econémico y Social de Centro América, Guatemala. 

1992. p. 181. 
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el trabajo a Roy Merritt, consejero en asuntos de petrdleo del secretario de Estado norteamericano 

Foster Dulles.” 

Como parte de esta reestructuracion del desarrollo capitalista de Guatemala, ahora cuidadosamente 

subordinado a la vigilancia norteamericana, se promulga més adelante, el 7 de julio de 1955, el Codigo 

de Petrdleo (Decreto 345), cinicamente escrito en inglés. “El Cédigo de Petrdleo fue redactado” —nos 

dice René de Leén— “al parecer, de acuerdo a negociaciones previas entre el gobierno y algunas de las 

grandes petroleras.’”* El licenciado Armando Diéguez Pilon, quién participé en la elaboracién del 

decreto 345, declaré en ef diario E/ Imparcial del 8 de julio de 1955 que “representantes de otras 

compafiias asistieron a las discusiones de la Ley, lo que prueba que tienen interés en trabajar en 

Guatemala. Estas compafiias son The Standard of California, The Standard of New Jersey y The Union 

Oil Company of California, Hay razones para suponer que también Ja Shell tiene interés en trabajar en 

Guatemala.” (p. 36) Vargas Foronda explica, ademas, que dichas concesiones se hicieron por 60 afios, 

al final de los cuales el unico derecho adquirido por el Estado era fa posibilidad de comprar las 

instalaciones de la empresa a su valor de mercado. Posteriormente se redujo el tiempo de las 

concesiones a 30 afios (en el decreto 62-74) y a 25 aiios (en el decreto 96-75). 

“Entre 1958 y 1978 se perforaron en total 34 pozos petroleros, de los cuales 32 correspondieron a las 

Areas norte del pais y dos se localizaron en la costa del Pacifico. Del total indicado 22 dieron indicios 

de existencia de petréleo”.” Durante este periodo varias empresas solicitaron y obtuvieron concesiones 

de exploracién. Sin embargo la coyuntura de! mercado mundial petrolero de aquel entonces, cuando 

predomina el baratisimo precio del petréleo arabe (a apenas 3 ddlares el barril), se refleja en el 

desarrollo de esta industria en Guatemala: “Muchas de éstas ---nos welve a explicar René de Leon—~ 

no trabajaron en serio, pero otras si fo hicieron. En un informe presentado por la Secretaria General del 

Consejo Nacional de la Planificacion Economica en 1965, se sefiala que fueron abiertos nueve pozos y 

en algunos de ellos se encontré indicios de petrdieo, De especial importancia es ef Chinajé No |, 

perforado por la Standard Oil of Ohiv”, Sin embargo, el campamento de Chinaja a punto de ser 

declarado el segundo yacimiento comercial del pais, es taponado por no convenirle a fas empresas su 

explotacién comercial 

2. Los estudios de René de Len (1979) y Jacobo Vargas Foronda (1982) han descrito con cierto 

pormenor el inicio del periodo de {a verdadera apertura de Guatemala a la exploracion y la explotacion 

"8 The Oil and Gas Journal. Vol. 53. Num.. 31: 25 de abril de 1955, p. 100. Datos tomados de Luts Cardoza y Aragon, op. 

Cit. p. 88. 
"4 AT respecto Cardoza y Aragon aporta la siguiente cita: “Guatemala 8 de Julio (AP). El gobiemo promulgé hoy ci nuevo 

cédigo petrolero ... Armando Diéguey. asesor Icgal de ta presidencia. dijo que cl codigo fue redactado por dos técnicos 

venezolanos y dos norteamericanos”. Diario Noverades, México, Dr, 9 de julio de 1933. primera plana 

“* Alfredo Guerra Borges. Compendio de Geografia Eeondmica y Humana de Guatemala, Ednorial Univessitaria de 
Guatemala, Guatemala, 1986, segunda edictén, p. 93 
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de los pozos petroleros, reatizada por tas diversas empresas transnacionales, conforme el alza 

internacional en los precios del petréleo va convirtiendo en rentables los campos mexicanos del sureste 

y los guatemaltecos.” Se trata, por Jo mismo, de una respuesta competitiva de los consorcios 

transnacionales a la aproximacién exploratoria de México hacia los yacimientos de la selva tropical del 

sureste.” En dicho periodo se dan cita progresivamente una gran diversidad de empresas 

transnacionales con el interés de explorar y explotar mas del 65% de la frontera entre Guatemala y 

México. Es el caso de Basic Resources International; Shenandoah Guatemala Inc., Saga Petroleum SA, 

originalmente agrupadas como Petromaya 8 También estan Getty Oil Guatemala Inc., Texaco 

Exploracién Guatemala, Amoco Guatemala Petroleum Company; Texas Eastern Guatemala Inc.; 

Monsanto Oil Company of Guatemala, Elf Aquitaine Guatemala; Hispanica de Petroleos, SA 

(Hispanoil), Petrobras Internacional, SA (Braspetro); Halliburton Company, Petrolera Internacional, y 

Texaco Canada Resources Ltd.” (Véase mapa 5.18) 

E! periodo es de una gran competencia en el campo mismo de la exploracién, lo que vuelve 

particularmente dificil {a realizacion de una consideracién equilibrada de las reservas de Guatemala, 

  

*8 & partir del embargo petrolero de la OPEP a todos Jos paises que ayudan a Isracl en su guerra contra los paises arabes s¢ 

dispara un alza en los precios del petrotco de tres délares y medio a mas de doce, to cual despicrta un inusitado interés por el 

petrdleo guatemalteco, “Los yacimientos de Guatemala se presume que podrian estar comprendidos entre los tres y los seis 

délares de costos de extraccién por barrit, segtin tos promedias establecidos por el Banco Mundial; sin que todavia se pueda 

asegurar completamente que asi sera. La experiencia determinard el costo promedio de extraccién en Guatemala y cuales 

yacimientos son rentables cn el pais”. René de Leon demuestra mediante una reconstruccién historica la manera en que “eb 

interés inteacional por el petrdteo Guatemalteco ha ido paralelo a las alzas en ck precio de este producto”. René de Le6én 

Escribano, “El petréleo en Guatemala”, en Revista de Ciencias Sociales, encro-junio de 1979, Centro de Investigacién y 

.- -Documentacion Centroamericano (cIncA). 
7 Un documento oficial de Pemex explica la-manera-en-que-se.desarrolla ta exploracién petrotera en la sclva: “dada la 

urgente necesidad de locafizar campos productores de accite que penniticran “silisfacer~la~demanda- nacional _de 

hidrocarbutos, cn ef afio de 1965 Petréleos Mexicangs intensified tos trabajos en Jas dreas exploratorias de Simojovel y 

Yaxchilan con fos pozos de Caimba 10, Chacamax 2, Rosarito 1 y Trinidad {, resultando improductivos”. Petrélcos 

Mexicanos, Pemex: Chiapas, noviembre de 1987, México, DF, p. 8 

8 Para un semblanie mis completo de ta Basic Resources (BR) téngase en cuenta la signiente cronologia: en 1955 John D. 

Park, fundador y presidente de fa BR, colabora en la claboracion det Codigo del Pctréleo Guateralteco, en 1975 la BR 

adquiere las concesiones de Rubelsanto y Chinaj, comprando Jos terrenos al terratenientc Rudi Weissenberg; en 1978 Sir 

James Goldsmith se convierte en cl accionista principal de la compajlia, en 1979 fa BR construye cl aleaducto funcionando 

ta empresa “Dragagés et Trabaux Publiques” pertencciente a la misma multinacional: cn 1980 

Julio Mateu Duchez, tarde ministra de economia cn ef gobi de! general Rios Montt, asume el cargo de 

vicepresidente de ia BR; en (98{ en contradiccién con cl Cédigo de! Petréleo de 1978, la participacién del Estado en ivs 

yacimientos petroliferas explotados por la BR es solo de un 12%” AdemAs esta “empresa —-sefiala de Leon Escribano— 

fue fundada con un capital social de 3 000 délascs y un capital suscrito y pagado de cinco délares. Al parecer, cl gobierno de 

Guatemala crey6 que cinco délares eran suficiente garantia de solvencia de ta empresa para operar én el pais». En realidad, 

tras ese nombre se esconden los intereses mincros de la Hannan Mining, 1a cual explota por concesién fas rescrvas de niquel 

de Guatemala mediante las cuales este pais aspica a convertirse cn dos afios mas en el quinto productor de niquel det 

mundo”. Mauricio Cermeito, “Las transnacionales codician cl petrdlco, Et Nacionat, Caracas, 3 de noviembre de 1979. Al 

parecer la Hannan Mining tiene interés en cl petréleo por el alto consumo que realiza del mismo para generar slectricidad, la 

cual se usa en Ia produccién det niquel. 

3 Jacobo Vargas Foronda, Guatemala: sux recursos naturales, ef militarismo y et imperialismo, Ed. Claves 

Latinoamericanas, México, D.F., 1984 (originalmente elaborado como un documento interno del Proyecto Lazaro Cardenas 

de la FoPys- UNAM / Pemex / Conacyt), 
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abundando las mas diversas conjeturas.”” Para colmo de las confusiones y dificultades a la 

investigacion, Jacobo Vargas Foronda demuncia no sdlo la extrafia incoherencia entre sucesivos 

informes de perforacién realizados por e! gobierno militar de Guatemala, donde, de un afio a oiro, 

aparecen y desaparecen sin mayor explicacién misteriosas zonas de perforacién, con el hecho de que 

los oleoductos que parten del vértice de frontera con México del rio Chixoy resultan tener un diametro 

entre cinco 0 seis veces mayor que el necesario para transportar las cantidades de petroleo que se 

declaran extraer de dichos pozos. 

Es vieja costumbre de las empresa transnacionales del petrdleo guardar silencio en torno a sus 

trabajos de exploracion. La produccién de Rubelsanto y Chinaja oscilaba en 1980 entre 6 mil y 7 500 

barriles diarios (B/D) mientras Elf Aquitaine solicitaba autorizacion al gobierno de Guatemala en 1981 

para un ascenso en su produccién a 10 000 B/D. En contraste con estas cifras se ha construido un 

oleoducto que parte de Rubelsanto, Alta Verapaz, hasta Puerto Barrios, Izabal con una extension de 

235 kilémetros pero con una capacidad de 50 mil B/D. Al respecto Vargas Foronda se pregunta: “si la 

produccién de Chinanjé y Rubelsanto no puede superar, al menos en el corto piazo, la produccién de 10 

mil B/D, cual fue entonces la razon para construir un oleoducto con una capacidad para teansportar 50 

000 B/D? No hay que olvidar que ja informacion que poseemos, incluso la que tiene el Estado 

guatemalteco, es exclusivamente la proporcionada por las mismas empresas transnacionales”.*" 

Misterios atin mayores encierran las exigencias que después de la guerra entre Belice y Guatemala 

planteara este Ultimo en sus Bases para el Entendimiento, en toro a la construccién de tres oleoductos 

mas. Si la produccién diaria del pais es de 30 mil B/D, {por qué - -vuelve a preguntarse Vargas 

Foronda— se plantea la construccién de vias de transporte con una capacidad de 200 mil 8/1) ° 

Por su parte René de Leén describe con pormenor otro proyecto geopolitico de construccion de un 

oleoducto y un “canal seco” o ferrocarril interocednico norteamericano entre Puerto Barmos en el Mar 

Caribe y el puerto de San José en ci Pacifico, que permitira trasladar e! petroleo de Alaska hacia el este 

*° “En los iiltimos meses se habla de que Guatemala podria ser la tercera potencia de América Latina, desputs de México y 

Venezuela, y que los mantos petroliferos descubiertes ticnen las mismas caracteristicas que los gigantescos mantos de 

Reforma y Chac de México. Iniciaimente sc estimaba que las reservas de pctrdlea guatemalteco se situaban entre los 200 y 

500 millones de barriles. Luego éstas se clevaron y confirmaron en 2 400 millones de barriles. y. finalmente, nuevos 

estudios técnicos coinciden en sefialar que la riqueza potencial dei petréico guatemalicco os de 10 000 millones de barriles. 
reserva similar a los yacimientos descubiertos cn la regién norte de Alaska”. Jacobo Vargas Foronda, op. Cu. p. 62. 

5" Jacobo Vargas Foronda, op. cit. p. 69. Para tener una idea de lo que cstas cifras significan hay que recordar que les 

yacimientos chiapanecos descubiertos en los afios setenta, Cactus y Sitio Grande, producian en sus afios inicialcs 77 000 y 
36 000 b/d. 
*2 EI boletin de informacion latinoamericana £/ Parcial, Nim. 10, editado en Hamburgo. Republica Federal de Alemania, 

Agosto (1983): “La franja transversal det norte: fuente de enrtquecimiento para multinacionales y militares” conticne una 
estupenda compilacién de nolas periodisticas en ta prensa internacional que confirman plenamente ta investigacion 
reatizada a inicios de los afios ochenta por Jacobo Vargas Foronda, cn las cuales se denuncia fa cxisicncia de un importante 
oleoducio que sale del vértice de froniera con México en el rio Chixoy para arribar Finalmente en puerto Barrios, donde 

conectaria con un otro aleaducte transcontinental 
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de los Estados Unidos de manera mas econdmica que si se lo hiciera por el canal de Panama, en vistas 

a la negativa del gobierno mexicano de prestar para ello el territorio det Istmo de Tehuantepec. 

La reportera Blanche Petrich escribe por aquellos afios un retrato ensombrecedor del intenso clima 

de corrupcién que en torno de los negocios del petrdleo vive en aquel entonces el gobierno militar de 

Guatemala: 

£1 descubrimiento de un yacitiento de petrétea que tiene 35 millones de barriles de reserva y una produccién de 10 

til diarias, y se ubica en la zona guatemalteca conocida como Ja Franja Transversal del Norte, modificd el nombre de la 

region. Hoy se Hama Tierra dc Generales. En esa zona, cl presidente Romeo Lucas Garcia posee titulos de propiedad en 

una extension de 79 mi! hectareas y cria caballos finos en cerca de mil cabalferizas, A su vez, en la misma area, el 

coronel Miguel Angel Ponciano es propietario de 4 mil 500 hectéreas, y el ex vicepresidente y candidato a ta presidencia 

por el ultraderechista Movimiento de Liberacién Nacional, Mario Sandoval Alarc6n, es duefio de 150 caballerizas. 

E126 de mayo pasado, ¢! Ministerio de Economia prorrogo los derechos de explotacién irrestricta en el subsuelo de la 

Transversal a las transnacionales Eximbal (nombre de la International Niquel, de Guatemala}, Cogefar (italiana), 

Hochieff (atemana) y las estadounidonscs Shenandoah ¢ ica. Estos derechos estaban vigentes desde 1971, cuando el 

Congreso legalizé la entrega de tierra a estas compailias y suprimié el derecho de las organizaciones campesinas a acudir 

a recursos de amparo para defender sus propiedades. Estas tierras han multiplicade su valor en poco mas de un afio. La 

zona comprende los departamentos de Izabal, Alla Verapaz, EI Quiché y parte de Huchuetenango. En Alta Verapaz esta 

Panz6s, rica, ademas del oro negto, en niquel, cobre, uranio y antimonio. En Panzés opera Ja corporacién Eximbal, 

creada en 1960 para la explotacién del niquel. El 80 por ciento de sus acciones son de la canadiense INCO, el 20 por 

ciento restante es de fa Hansa Manufacturing Co. de Ohio. La tnco controfa fa mitad de [a produccidn del metal en et 

mundo capitalista. 
Actualmente ésta es la zona que atrae el mayor numero de inversioncs extranjeras en Guatemala, de por si altas (en 

1969 las corporaciones estadounidenses controlaban el 85 por ciento de Ja inversién extranjera directa. A principios de 

1970, 37 compafiias de EU controlaban monopolios en todas las ramas de Ja produccién). Para Ja Tierra de los Generales 

hay en estudio, segin informes de la NACLA, un proyecto para construir un ofeoducto interocednico que cruce el pais. 

Este seria un compfemento del ducto de Alaska para el petrdico extraido por las empresas estadounidenses. La INCO, que 

inicié sus inversiones en 1960, debid retrasar cl proceso de extraccion petrolera por la actividad guerrillera en ¢l noreste 

de Guatemala, en la provincia de Izabal, donde estan los mayores depésitos de niquel en el pafs. Diez afios después, en 

9 70-y- 197.1, fue silenciada la opgsicién que habia respecto al proyecto de explotacién minera de la INCO. Tres abogados 

que denunciaron las condiciones abusivas del contrato-de-la-corporacién-fueron ametrailados. Julio Camey Herrera y 

Adolfo Mijangos (cn silla de ruedas) fueron asesinados. Alfonso Bauer Pdiz se salvo y se exilid. La énipresa-de- 

extraccién del metal, que opera sin controles ambientales y ha contaminado gravemente el Lago Izabal, emplea 

tinicamente a 770 trabajadores en las minas. Los grandes negocios son, desde hace algunos meses, tas exploraciones y 

perforaciones en busca de petrdteo, Ha habido algunos hallazgos de yacimientos en la Tierra de los Generales. Los 

latifundios multiplican su valor rapidamente.” 

A partir de tos afios setenta las contradicciones entre Jas cifras oficiales y Jos hechos seran constantes. 

Las declaraciones oficiales (nacionales e internacionales) que presenitan @ Guatemala con una casi nula 

produccién de petréleo, con yacimientos sin importancia, asi como con una importacién de crudo 

superior a sus exportaciones, s¢ contradicen flagrantemente con la presencia de un nutrido grupo de 

poderosas empresas transnacionales, que expanden sus inversiones, desarrollan su infraestructura —~ 

oleoductos, carreteras, refinadoras, plantas de energia eléctrica en las zonas petroleras—~ y a la vez 

alientan los procesos de colonizacion y deforestacion de la selva. {Como yacimientos petroleros tan 

importantes y un movimiento econémico tan intenso por cuenta de un conjunto de empresas tan 

  

83 Blance Petrich, “Se apoderan los gencrales de fa zona petrolera”, Unomdsuno, México, D-F., 25 de julio de 1981. 
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notables puede llegar a desaparecer por completo de todos los libros macionales y mundiales de 

contabilidad? Si fuese cierto todo este intenso trafico de riqueza la Unica hipotesis que nos permite 

imaginar su maquillamiento es la existencia de un extraordinario y poderoso mercado negro del 

petrdleo que produce, transporta y vende montos significativos del crudo en los principales mercados 

internacionales.™ (Véase mapa 5.19) 

3. El gedlogo de la US Geological Survey, James A. Peterson, informa de manera técnica y precisa lo 

que segiin el centro de estudios geolégicos del gobierno de Estados Unidos es e! verdadero monto de 

las reservas guatematiecas. Escuchémosio: “El cinturén de arrecifes del Cretacico que pasa a través del 

4rea de Reforma-Campeche y rodea Ia periferia de la plataforma continental de Yucatan debe continuar 

hacia el sur cruzando Belice y posiblemente adentrarse en la porcién centro sur de Guatemala. El 

interés en explorar este cinturén coralino comenzé hace mucho tiempo cuando muchos pozos fueros 

perforados sobre el territorio y la plataforma continental de Belice. Ninguno de estos resulté productivo 

y los primeros pozos perforados en Guatemala también fueron decepcionantes. En 1974 se descubrid 

petréleo en Rubelsanto, en la parte centro occidental de Guatemata, y desde entonces otros tres campos 

petroleros han sido enconirados en los alrededores de Rubelsanto (Tortugas, Chinaja y Yalpemech). 

Todos estan situados aparentemente en estructuras salinas y producen en los sedimentos de la seccion 

de carbonates y evaporitas del Cretacico Medio. Las reservas cecuperables de estos campos son 

pequefias —cerca de 50 millones de barriles. Recientemente fue anunciado un descubrimicnto 

importante en la esquina noroeste de Guatemala y este, sumado a un descubrimiento importante en el 

sureste de Chiapas, cerca del Jimite con Guatemala, incrementa ei interés en las posibilidades de la 

Cuenca dei Petén.” (Peérolenm Geology und Resources of Southeastern Mexico, northern Guatemala 

and Belize) 

4 Uasta dénde resultan verdaderamente confiables estas cifras? Para no perdernos en imposibles 

cuentas numéricas presentamos la siguiente tabla de calculos en los cuales se puede observar con 

" Hipstesis que ambidn podria explicar los rumores en taro de inmcasos montes del crudo mexicano no registrados en las 

cuentas nacionates que salen de las plataformas maritimas hacia los mercados spot de Rotterdam, gracias a una oscurs flota 

de buques tanque que. entre otras cosas, también se dedican al narcotrifico. Al respecto resultan particularmente 

intcresantes las descripciones periodisticas 1.- cn (orno al desmonte salinista de Ja flota peirolera de Pemex ~--antes del 

desastre de su privatizacion una de jas flotas petroleras mas importantes del mundo: Claudia Villegas y Jaime Hernandez, 

“Suma 4 000 mdd la sangria de Pemex por carecer de una Mota petrolera”, Ef Financiero, 3 de mayo de 1993. p.10: asi 

come 2.- en tomo al inercado de buques tanque operadores det Golfo de México y del Mar Caribe (con empresas coma 

Livanos, Admanthos, Houston Shipping, Blystad Shipping, Laurin Tankers y Van Ommeren} y a fas actividades de coyotaje 

maritimo por cuenta Pemex en dicha region - -que por cicrio es la zona geografica catalogada como ja de mayor wifico 

maritimo dei mundo, “Marea Alta Financiero, 26 de abril de 1996, p.28; ¥ 3.- En tormo a Ja manera en que TMM ono 

séla se vio beneficiada con la privatizacion det transporte de hidrocarburos (Melchor Arellano, op. (it), sino tambidn la 

mancra en que esta empresa ha Hegado a ser asociada con el trifico de drogas (Luis Angel Rodriguey. “Decisiones”. £7 

Financierv, }2 dc agosto 1997, p. 17, Jaime Hernandes, “Flota dincro sucio cn ta industria naviera’. Af financera, 19 de 

jutio de 1996. p. 16), 

   

 



mucha sencillez hasta donde podrian resultar confiables las cifras det afamado gedlogo norteamericano. 

E! presente punto resulta crucial para nuestra demostracion general por la manera en que este geologo 

goza también de ta mas alta autoridad para opinar sobre la presencia de reservas petroleras en Chiapas. 

Nuestros calculos se limitan a proyectar a lo largo de 20 afios —periodo que efectivamente ha 

correspondido a las dos viltimas décadas de produccién petrolera en Guatemala— cuantas serian las 

reservas de petrofeo existentes en dichos yacimientos guatemaltecos si partimos de diversas hipotesis 

de produccién diaria determinada. Comenzamos suponiendo una produccién de 10 mil barriles diarios 

(hipotesis 1) porque ésta es la cifra baja que publicamente solicitan extraer en 1979 tas empresas 

transnacionales operantes en el vértice del rio Chixoy. No resultaria nada descabeltada suponer que la 

cifra es superior: por ejemplo de 20 mil barriles diarios (hipdtesis 2), si se le afiaden los resultados de 

tos nuevos pozos referidos por Peterson de las regiones petroleras del norte (que nosotros suponemos 

pudieron ser los de la Laguna el Tigre operada posteriormente por Texaco). 

Pero a la tabla también afiadimos dos conjeturas sugeridas por Vargas Foronda, para imaginar mejor 

fo que implican sus calculos. Suponemos una ptoduccida diaria de 50 mil barriles de petroleo (hipdtesis 

3) simplemente porque esa es la verdadera capacidad de transporte del oleoducto construido en fa 

Franja Transversal del Norte, lo que legitimamente le hace dudar a Vargas Foronda que las empresas 

productoras multinacionales y las diversas dictaduras militares no estén declarando la verdad. 

Finalmente suponemos una produccién de 200 mil barriles diarios (hipdtesis 4) porque eso es lo que 

podria inferirse del proyecto de construccion de tres oleoductos mas atravesando por Belice. Hasta 

donde disponemos de informacidn estos oleoductos no se construyeron, pero si hay noticia cierta (a 

través de la prestigiada revista Petroleum Economist) de uno més, asi como informacion testimonial de 

otros posibles:-— Tc 

   
    

   
      

  

  
  

  

  

  

  

        

ES ROLERAS D 
Barriles diarios Barriles anuales | Barriles producidos 

producidos producidos en 20 afios 

(en millones) (en millones) 

Hipdtesis t 10 000 3.65 73 

Hipétesis 2 20 900 7.3 146 

Hipotesis 3 50 000 18.25 365 

| Hipotesis 4 200 000 73 1 460   
  

Nien la hipétesis de produccién mas conservadora, que a todas luces ha sido ampliamente superada 

——-entre otras cosas porque estamos hi 

que como veremos a continuacion, 

confirmar la estimacién de Jame: 

ablando de pozos que no solo hoy contindan produciendo, sino 

estén aumentando las cifras de produccion diaria—, se podria 

s Peterson de una reserva recuperable de solo 50 millones de barriles, 

 



lo que a nuestro juicio demuestra por qué es necesario tomar con muchisimas reservas este tipo de 

informes “cientificos” made in USA. 

Por supuesto que nuestra estimacion mas atrevida (la hipétesis 4) apenas cuenta con una reserva de 

mil y medio miflones de barriles, lo que en realidad no significa nada contra los 167.3 miles de 

millones de barriles de petrdleo y de gas equivalente de reservas futuras (es decir, las reservas 

identificadas mas la media de los recursos atin na descubiertos) calculados en ef mismo documento 

citado por el propio James Peterson para toda la region de las cuencas del sureste de México, 

Guatemala y Belice. Es decir, que si adoptaramos la descabellada hipdtesis 4 todavia tendriamos por 

delante un contraste inverosimil con las altas cifras globales estimadas para toda el area. Mientras las 

naciones no se organicen democraticamente, gestionando cuidadosamente sus recursos estratégicos el 

actual poder econdémico de fas empresas transnacionales no permite saber, ni siquiera post festunt, 

cudntas son o cuantas fueron las riquezas vitales de un pais o de una regién. De ahi la importancia de 

escarbar lo més meticulosamente posible en Jos datos globales (regionales, nacionales y mundiales), en 

su coherencia 0 incoherencia. Y es de ahi que nos surge la duda de si ,realmente no hay petrdleo en las 

selvas de Chiapas y Guatemala o mis bien el tipo de informacion que hoy circula es simplemente 

debida a Ja crisis en los precios internacionales del crudo, que condiciona el abandono momentaneo de 

estas resetvas, que en el caso de Chiapas adicionalmente permitiria organizar un proceso de 

privatizacion de yacimientos y de expulsiones indigenas mas aséptico? 

Miles de millones de barriles menos o miles de millones mas, el asunto estriba, en todo caso, en la 

manera en que la manipulacion de la colonizacion mestiza, cl control restrictivo de la colonizacion 

indigena, la compra de miles de hectdreas por cuenta de jos generales y empresas transnacionales, jas 

masacres y las expulsiones de poblacién en la selva llegan justamente a suceder en algunas de las 

tegiones mas calientes por la exploracion y explotacién de! petroleo. Todo ello mientras se observa una 

terca y persistente circulacian de empresas transnacionales que se suceden en las labores de 

exploracion y explotacion de! petrdleo *5 Empresas que, por cierto, son las Gnicas que disponen de los 

recursos suficientes como para aplicar los modernos sistemas de prospeccién microelectronica de 

tercera dimension (3-1) o la moderna perforacién direccional (directional drilling) que permite sustraer 

clandestinamente petroleo en los yacimientos fronterizos, que segun hemos visto mas arriba son varios 

y muy importantes. 

* Mientras a lo largo de los aflos ochenta se observa mis o menos cl mismo perfil empresarial que a fines de los afios 

setenta (Basic Resources, Fipp. Petén Petroleum, Amoco. Esso. Repsol. Texaco. Amoco, Getty. Monsanto. Texas Eastern 

Hispanoil y Elf Aquitaine), para inicios de los afos noventa se percibe un cambio de firmas transnacionales muy 

imponante: Shell, Ceiba Petréleo $.A.. Pentagon Petroleum. Mexpetrol, Basic resources. Pam Petroleum. Trion Guatemala 
Ine Ramrod. Sobresaliendo dentro de este marasmo la terca persistencia de Basic Resources. 
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5. Los altimos datos disponibles sobre las actividades petroleras en Guatemala no sdlo desmienten el 

tipo de estimaciones realizadas por Peterson y se acercan mucho a las de Vargas Foronda, sino que 

también vuelven a corroborar ef mismo patron contradictorio de noticias donde, por un lado, sobresalen 

las reiteradas declaraciones en torno a la baja presencia de recursos, que contrastan, por otro lado, con 

una efervescente actividad de nuevas empresas petroleras, solo que ahora de corte mediano,® las cuales 

son quienes parecen mejor adecuarse a las nuevas condiciones econdémicas, que les resultan 

particularmente rentables (ver apéndice). (Véase mapa 5.20) Un boletin de prensa de {998 nos informa: 

La industria petrolera guatemalteca ha comenzado a despegar desde que cl afio pasado culmind fa guerra civil 

Funcionarios del gobierno han declarado que 1998 podria arrojar 4 0 5 nuevos pozos petroleros, otro oleoducto y 

alrededor de 760 millones de quetzales en inversion extranjera a esta industria, segiin el periodico semanal Inforpress de 

Centroamérica. La empresa canadiense Basic Resources, continia siendo lider en ta industria petrolera guatemalteca, 

extrayendo mas det 90% de todo el petrdétoa obtenide el afta pasado. La produccion en sus campos de Xan y Rubelsanto, 

en la provincia det Petén, alcanzé 20 mil barriles diarios durante 1997, pero este aiio con los nueves pozos Sc espera que 

arrojen entre 30 mil y 40 mif barriles. De acuerdo con ei Ministerio de Energia y Minas, ta produccién total del afto 

pasado ascendid a 7.13 millones de barriles y brind6 4.27 millones de dé6lares en regafias al gobierno, todo cifo pagado 

con asfalto. Esto muesica un salto en la produccién en una tercera parte respecto al aifo anterior, pero un incremento de 

sélo 10% en rogalias. Para estimular el crecimiento de esta industria, cl Ministro de Energia y Minas, Leonel Lopez 

Rodas, declaré que el gobierno esta considerando constmir un segundo oleoducto y una refineria para la produccién de 

combustible, Actualmcnte Guatemala cuenta solamente con una refineria, dedicada a la produccién de asfalto. Fuera de 

este panorama color de rosa, los beneficios para et pais son dificiles de comprobar. En afios anteriores, Guatemala 

exporté mas del 80% de! petréfeo extraido anuatmente, fan sélo para importar una cantidad un poco mas grande a casi el 

doble de! precio. De tas 5 compaitias que operan en cl pais solamente una es Guatemaiteca. En mayo, afirma Lopez, ef 

Ministerio subastaré nuevos contratos para la exploraci6n petrolera en Ja provincia del Petén y un acuerdo de explotacién 

en la region de Ixcan en la provincia del Quiché 8 

__Raz6n por la cual sobresale hoy una resistencia visible y de enorme peso de las instancias 
  

gubernamentales encargadas~de~gestionar—los—estratégicos recursos _ biolégicos, en contra del 

crecimiento de las explotaciones petroleras en la selva y su devastaciOn del medio ambiente Yes que 

efectivamente, un simple vistazo de los recientes mapas de explotacién petrolera, gasera y de 

oleoductos proporcionados por Ja revista Petroleum Economist, permite apreciar muy nitidamente la 

manera en que dichas explotaciones se han expandido por vastas regiones de la Seiva del Petén, mas 

  

  

®6 Basic Resources (de Francia), la empresa que poseia las principales reseivas y ef nico producto de Guatemala, fue 

yendido a Norcen Energy Resources Lid. (de Canada}. Mexpetrol (ura asociacion de riesgo compartido o “joint venture” 

entre Pemex y Underwater) abandona ef [ugar, deseando la compra de estos bienes la empresa Enterprise Development 

Corp. New Arcadia Resources (de Canada) también esta interesada en adquirir concesiones de exploracién en cl Petén. 

Mientras Ramrod Petroleum and Gas (de Canada) y Ranking Resources Inc. (de Canada) también han mostrado interés. 

Parker and Parsley (de Estados Unidos) tienen ya una concesion; Oil and Technology Services pugna por concesiones, 

mientras que la Compaitia General de Combustibles de Argentina (subsidiaria de 1a Sociedad Comercial del Plata de 

Argentina) tambi¢n pretende concesiones y esta trabajando cr la reactivacion de tos pozos petroleros abandonados por 

Texaco y otras dos compaiiias. Triton Energy de Dallas EU esta perforands su primer pozo en Ja provincia del Quiché. La 

Compafiia Petrotcra del Atlintico (de propiedad Guatemalteca) ha adquitido dos bloques antes propiedad de Shell para la 

exploracién en cl Jago Izabal y pretende comenzar trabajos de prospeccion sismolégica en encro de 1998, 

81 “EI gobicrno predice boom petrolero”, Cerigua, 30 de enero de 1998. 

®8 1a agencia gubernamental de) medio ambicnie es restringiendo las actividades exploratorias. 
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alla de esas zonas de frontera, que durante las dos décadas anteriores parecieron dominar 

exclusivamente las estrategias de exploracién y explotacion del petréteo.” 

Sin embargo, datos y testimonios de observacién de campo, mas 0 menos recientes, sobre la 

presencia de oleaductos y redes de carreteras en la Selva del Petén, permiten apreciar como las zonas 

petroleras fronterizas contindan teniendo una importancia estratégica, por la manera en que ambas 

infraestructuras desembocan en las areas reiteradamente concesionadas a las transnacionales desde 

hace varias décadas. Existen indicios que sugieren una celativa confirmacion de los planes de los aifos 

ochenta para la construccién de nuevos oleoductos. En la cooperativa Bethel, pueblo de frontera muy 

pequefio, ubicado en los margenes del rio Usumacinta, parece nacer un oleaducto con su respectiva 

estacion de bombeo. 4Se trata de aguel ducto que, atravesando la selva del Petén y Belice, estaba 

programado para desembocar en Ciudad Belice? Mientras tanto, numerosos movimientos de camiones 

de transporte de sustancias inflamables se observan cotidianamente en la cooperativa Bethel. Otra 

estacion de bombeo puede observarse igualmente en e} pueblo la Libertad —ubicado a la mitad del 

trayecto de la carretera que comunica al poblado de Flores con Sayaxche— que también puede ser 

valorada como indice de la existencia de un otro oleoducto, En La Libertad se puede observar una 

instalacion que parece ser una refineria con una chimenea de gran altura. Se trata en todo caso de 

instalaciones cerradas al publico y vigiladas militarmente. 

En tercer lugar hay que observar que durante los afios ochenta y noventa se construye en Ja selva una 

extensa ced carretera que permite el acceso a diversas puntos de la frontera de Guatemala con México 

Caminas que, fuera de dos campamentos chicleros, no conducen a ninguna poblacion, ni siquiera 

pequefia. Evidentemente se trata de una infraestructura dedicada a la explotacion del petrdleo. Nos 

referimos a {as carreteras gue salienda de Alta Verapaz hacia el Norte sc internan en el occidente del 

Petén, sea hacia La Soledad o hacia Sayaxche. Mas al Norte la misma carretera tiene una desviacidn al 

Oeste, a la altura de [iJ Subin, con otra camina que desemboca en la cooperativa Bethel. Poco mas 

adelante sc observa otra desviacién que se dirige ahora hacia el Noroeste, partiendo de! poblado la 

Libertad y que desemboca en una serie de pozos petroleras”’ - -identificades en mapas elaborados por 

* ~Una de tas dress destinada a produccién companida, con poco mas de 185 mil acres. sc encuentra on el Arca del Lago 

Ivabal, cerca de Ja costa atlAntica de Guatemala. la cual contiene reservas probadas de 8) mitiones de barriles. Shell Oi 

exploré previainente esta rca para ka perforacién de plataforma. La otra area ofrecida para produccién compartida. con 70 

mil 885 acres. se encuentra en la frontera con Méxica, Ja cuaS cuenta con reservas probadas de 45 millones de bartiles, Quas 

dos zonas oftecidas estan listas para producir Iucgo,de reactivar los’ povos previamente perforados. Tres de Jas doce areas, 

incluyendo una en fa plataforma contineata! guatemalicca det Pacifico, son para exploracién de gas natural. Muchas de las 

areas abicrias a la exptoracion se encuentran en partes remotas y sclvaticas de fa provincia del Petén. Segtin cl Ministerio de 

Fnergia, las campaiiias podrin construir olcoductas de acucrdo a los mismos derechos de via utilizados por Basic 

Potroteum, la cual ha construido aleoductas en las sicte campos perroleros productores que tiene en cl pais. La produccion 

petroicra de Guatemala, toda ella extraida por Basic Petroleum, cs actualmente de 22 mil barriles diaries de petroteo, por 

encima de los 12 mil de! afio pasado~ *Guatcinaia iniciaca pronto subasta de exptoracion en doce areas”. lexander's Oi 

und Gas Connections, 22 de enera de L997. . Sanh : ae 

Sama Amelia, Guayacan. Xan 1. vanina, Bactin . Bolonkite v La Pita [ 
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el ejército guatemalteco— ubicados entre los vértices de frontera Ei Ceibo y Campeche. En la primera 

mitad de los afios noventa estas carreteras, pero también otras mas viejas ¢ importantes (como Ia de fa 

Franja Transversal del Norte o la.Trasatlantica), soportaban un pesado trafico de camiones cisterna de 

petroleo. 

Para concluir, el 28 de enero de 1992 el Journal of Commerce reporta: 

[...] los gobiernos centroamericanos actuaimente fevantan sus barreras a ia exploracion y explotacién det petrélca, Asi 

por cjcinplo Honduras ofrecia nucvos incentives fiscales, anientras Costa sica consideraba una nucva ley que permitiera 

fa exploracion y explotacién extranjera. Belice por su parte concluia ta realizacién de medidas legales favorables a las 

compafiias Briténicas, mientras Guatemala continuaba ofreciendo a las empresas transnacionales nuevas concesiones 

cada dos o tres meses. Y es que Guatemala es el pais que ofrece mayores perspectivas, por su reserva petrolera estimada 

en 124 millones de barriles sélo para ej departamento nortefio del Petén. Ninguno de fos paises de fa regién puede lograr 

mejores exportacioncs. En ese sentido tos paiscs de la region estan claramente advertidos de los limites posibles de !a 

region, asi como de los bajos precios internacionales del crude. En funcién de ello abren sus nucvos terviforios 

fevantando fas restricciones que penmiten atraer pequefios operadores independientes. 

Haya mucho o poco petroleo en Guatemala, la leccién de este espejo para Chiapas es que en el suefio 

de los neotiberales dicha riqueza seria ta suficiente como para convertir a este espacio selvatico en otro 

andnimo paraiso de las empresas transnacionales dedicadas al mercado negro petrolero. (Véase mapa 

5.21) 

4.4, TENDENCIAS 

4.4.1, La privatizacion regional del petrdleo: 

yacimientos petroleros contra las comunidades 

1. La segunda mitad del siglo xx ha hecho de los hidrocarburos la sangre vital que mueve y alimenta la 

mayor parte de la industria, la calefaccién y el transporte, siendo ademas estratégico por la base que ya 

ofrecen y ofreceran en el futuro lejano a la industria petroquimica para la sintesis de polimeros — 

material hoy tan estratégico como tos nuevos metales, las ceramicas o los composites—, asi como por 

ser finalmente los mas eficaces de todos fos combustibles desde la segunda guerra mundial para 

cualquier tipo de vehiculo militar. Por ello son, desde hace décadas, fa principal mercancia del mercado 

mundial, De ahi las enormes consecuencias que a las naciones acarrea la posesion de yacimientos 

petroleros. 

Después de 1a grave crisis en el control dei mercado mundial petrolero abierta por la organizacion de 

los paises petroleros periféricos durante la década de fos afios setenta, puede afirmarse, sin lugar a 
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dudas, que los norteamericanos han vuelto a tomar el control completo de toda esta dimension 

estratégica del mercado mundial.?! Aun asi, dicho control continuara enfrentando dificultades precisas 

y contingencias que obliguen a Estados Unidos a gestionar su progresiva escasez de crudo y gas en el 

contexto de una obligada alza en los precios internacionales —condicionada tanto por la creciente 

demanda petrolera de los paises asiaticos como por el inevitable colapso de los grandes yacimientos— 

* que tarde o temprano tendera a generalizarse. La actual hegemonia norteamericana enfrenta, ademas, 

ef inminente agotamiento de sus propios yacimientos, El hecho de que el principal productor y 

consumidor mundial de energia” —Estados Unidos— se encuentre proximo al agotamiento definitivo 

de sus reservas debe evaluarse, adicionalmente, en ese contexto internacional de proxima competencia 

con las nuevas potencias asiaticas de la Cuenca del Pacifico —principalmente con China— para ja 

obtencién de los energéticos. 

De cara at agotamiento de sus propias reservas, fos norteamericanos no solo piensan en el dificil 

control de las principales regiones claves (ef medio oriente y la ex uRSs), en el relleno artificial de sus 

gigantescos arcos anticlinales (alimentandolos con los flujos del mercado negro petrolero), asi como en 

el control de las nuevas tecnologias que ahorren en el consumo de energia y que garanticen el 

aprovechamiento de otras fuentes alternas. Un problema crucial dentro de esta dificil coyuntura 

internacional es el disefio de los mecanismos productivos, comerciales, militares y politicos que 

garanticen la supervivencia general det contro! hegemdnico norteamericano en medio del praceso de 

reemplazo del viejo al nuevo patron técnico, y en medio de! proceso de reemplazo de los viejos 

capitales anclados a la tecnologia obsaleta y los nuevos capitales tecnolagicamente mas flexibles, hoy 

ansiosos de participar dentra de las relaciones de! poder hegemonico 

En este contexto se ubica también, finalmente, la estrategia estadounidense de reestructuracion de los 

mercados regionales y apropiacion de las reservas naturales ¢ industrias energéticas de América Latina, 

el Unico bloque de reservas petroleras que Estados Unidos considera completamente segura, economica 

y militarmente hablando, Ello es lo que confiere a todo nuestro subcontinente ---eri tanto se trata de una 

parte sustancial de la tercera region planetaria en reservas petroleras- un valor estratégico para los 

Estados Unidos. Para ello es que se aplica a esta region la estrategia de privatizacion de sus empresas 

enetgéticas y petroquimicas. Un simple repasa de estos procesos de expropiacion de yacimientos e¢ 

industrias petroleras en América Latina basta para darse cuenta de la imporiancia que estas tendencias 

tienen para la reorganizacion del uso de los territorios en funcion de Jos intereses hegemonicos. 

* Cf Andrés Barreda, Rolando Espinosa y Octavio Rosas Landa, “Produccion y papel del petroleo en el mundo”. en #2 

Cotiiano . Num. 91, septientbre-octubre de 1998, p. 23-24 

= Aunque desde hace veinte aios sc insisic en un agotannenta inmincnte de las reservas mundiales del energéuco. la 

realidad es que las estimaciones mas conscrvadoras predi vas todas ia para mediades del siglo XXT 

"Cf, Andrés Barreda y Oscar Lagunas. “Los energéticos como linnie al desarrolto captiabsia”. en Ana Esthes Cecefia s 

Andrés Barreda, Praduccion Estratégica v Hegemonia \tundial, Siglo SN editores, México. DF. 1995. p. 186 
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En la medida en que el agotamiento de las reservas, primero de petroleo y después de gas, es sin 

duda un hecho inevitable, las preguntas que lagicamente surgen son: si dicho momento futuro de crisis 

aparecera antes de que haya concluido el embargue metropolitano de los yacimientos e infraestructuras 

periféricas (por la via de las privatizaciones); y si la crisis energética legara antes de que se hayan 

operado tos principales reemplazos tecnoldgicos en el patron energético de los paises del primer 

mundo. De la capacidad genera! del capitalismo norteamericano y metropolitano para enfrentar las 

progresivas condiciones de escasez energética mediante las nuevas condiciones técnicas (como la 

introduccién masiva de nuevas fuentes de energia, nuevos productores, nuevas formas de consumo 

energético, atomizacion y competencia irracional entre fos principales productores) dependera si 

efectivamente [a actual devaluaci6n en los precios del crudo habré nuevamente de oscilar para 

transformarse en una violenta y descomunal elevacion en {los precios. 

Entretanto, la caida actual de los precios ya opera en favor de la privatizacién de las empresas 

estatales, pues en los paises periféricos effo s6fo significa un recorte mas brutal en los ingresos 

publicos, que es explotado por fa ideologia tecnécrata neoliberal como un nuevo pretexto para la venta 

mas enérgica de las ultimas empresas e inftaestructuras propiedad de! Estado. En América Latina y 

México esta baja en los precios —-aunada a la severa crisis financiera internacional que hoy se suma a 

la crisis mundial del petroleo— se ha aprovechado lo mismo para ampliar la cantidad y la calidad de las 

ofertas —secretas y publicas— de los procesos de privatizacian, como para empujar a nuestros paises 

en la reestructuracién de la planta industrial en direccion a una mayor y peor dependencia respecto del 

mercado norteamericano. Tal es el contexto geopolitico dentro del cual se ubican los procesos 

——..... gubernamentales del Estado mexicano para privatizar la industria petroquimica nacional, pero también 

la descarada insistencia de la derecha (casa de Vicente-Fox).para vender los yacimientos petroleros del 
  

pais a los grandes consorcios transnacionales. (Véase mapa 5.22) 

2. La privatizacion de la industria petrolera mexicana es un hecho que ha venido sucediendo desde hace 

mas de quince afios y que, por lo mismo, se encuentra en una fase muy avanzada. Arranca como una 

cansecuencia de los graves endeudamientos financieros del Estado mexicano (entre 1976 y 1982) 

supuestamente destinados a impuisar ci desarrollo de !a industria petrolera y eléctrica nacional. 

Endeudamientos que se potencian con la arbitraria y autotitaria elevacion en 1982 de los intereses 

cobrados por los prestamos, asi como por la caida en los precios internacionales del petroleo debidos a 

la complicidad de Arabia Saudita con Estados Unidos para inundar en 1985 el mercado mundial con 

una sobreoferta de crudo. A partir de estas circunstancias comienzan desde 1982 Ja venta de todos los 

equipos de exploracién de Pemex a compafiias contratistas nacionales y extranjeras,”* Ja diversas 

reclasificaciones de los productos estratégicos de la industria petroquimica, el descuido doloso y Ja 

  

54 Cf al respecto las denuncias piblicas del sccretario general del sindicato petrolero, Dechamps, el [8 de marzo de 1996. 
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venta de toda fa inmensa flota naviera de Pemex (una de las mas grandes del mundo en su género), la 

teorganizacién administrativa de la empresa petrolera mexicana por cuenta de la consultora 

McKinsey” de suerte que pudiera realizarse 1a privatizacion fragmentada de Pemex, asi como, 

finalmente, la reciente apertura de toda la industria petroquimica estratégica a la participacion de la 

inversion privada (primordialmente extranjera) hasta en un 49 por ciento 

Hasta qué punto la historia del mercado petrolero mundial conforma el hilo rojo de los principales 

flujos mundiales de capital y de los principales mecanismos de control hegemonico puede apreciarse si 

se recuerda cémo fue que la deuda financiera internacional revirtid la incipiente rebeldia econdmica de 

los capitales periféricos petroleros durante los afios sesenta y setenta. Como se logrd encajar el anzuelo 

de la deuda financiera en la boca de los paises periféricos vendiéndoles la idea de que podrian salir de 

su marginacién impulsando el desarrollo de sus infraestructuras energéticas. Y como se esclavizd, 

finalmente, a los paises endeudados, no sdlo elevandoles los intereses de sus deudas, sino finalmente 

abatiéndoles fos precios internacionales de! petréleo. Todo fo cual permitio rematar el proceso 

obligandoles a tener que proceder a la privatizacion de todas sus infraestructuras energéticas. No 

casualmente las principales instituciones financieras privadas con las cuales se contrajo la deuda 

financiera internacional (caso del paradigmatico Chase Manhattan Bank) forman parte de tos 

principales propietarios de las grandes empresas petroleras internacionales (antes conocidas como fas 

siete hermanas), ni es casual que cuando México se sumerge en la crisis financiera de diciembre de 

1994 el gobierno de Estados Unidos condiciona su nueva ayuda financiera al depdsito directo de los 

ingresos de Pemex en una cuenta de la Reserva Federal. Desde ahi se estructura el sistematico proceso 

de privatizacion de Pemex 

Sin embargo, el proceso de privatizacian de las riquezas petroleras nacionales, por desgracia, no 

concluye ni se agota con /a entrega completa de las principales complejos industriales (tal cual lo han 

denunciado de forma inmejorable José Luis Manzo y Cuauhtémoc Cardenas), sino que se continua, 

como bien io reclama Pat Buchanan y bien lo ofrece Vicente Fox, con la entrega completa de tos 

yacimientos petroleros. Entre los cuales se incluyen no solo los que actualmente estan en operacion, 

sino también las reservas potenciales. Ello es lo que convierte al actual Estado neoliberal, de antiguo 

gestor del recurso en principal organizador de la actual ofensiva de expropiaciaa y expulsion en contra 

de quienes se encuentren habitando sobre estas regiones estratégicas 

En nuestra investigacion precedente hemos demostrado con pormenor la importancia estratégica de 

Chiapas y muy especialmente de tos espacios de la Selva Lacandona. Pero también hemos podido 

reconstruir como ef proceso de colonizacion de esta selva coincide contradictoriamente con el periodo 

  

Cf Mipnel Angel Scnche: Financiero, 186 18 de marzo de 1995: asi como los aniculos periodisucos de Emilio 

Lomas en Le Jornada cn tome a [a relacion de Mackinsey con el Banco Mundial 
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en el cual el capitalismo mundial gira hacia el neoliberalismo y, por consiguiente, hacia esta nueva 

manera de administrar y usar los recursos petroleros. 

3. Una vez derrotadas las pretensiones de autonomia econdmica ¢ industrial de los paises petroleros del 

tercer mundo organizadas en tomo de la OPEP, vuelve a ponerse en el orden del dia el control de las 

tierras petroleras y gaseras de reservas estratégicas. Lo cual vuelve a despertar en las empresas 

transnacionales el viejo espiritu de conquista y saqueo que les caracterizd previamente a la oleada 

autonomista de los capitales periféricos de los afios setenta. Ello se manifiesta en fa embestida histérica 

de tos paises metropolitanas y las compafiias transnacionales para recuperar el control de ta produccion 

y Ja transformacion del petroleo en los paises periféricos y en el concesionamiento de las cuencas 

donde se localizan las ultimas reservas estratégicas del mundo. Raz6n por !a cual en e! umbral del siglo 

XXI asistimos al renacimiento de grandes desplazamientos de poblacién aborigen como resultado de fa 

presién econdémica y politica ejercida contra ellos para que abandonen sus tierras, 0 incluso, como 

resultado de expulsiones militares y paramilitares, asesinatos de lideres o masacres de pueblos enteros. 

Tales son cada vez mas los movimientos normales de apropiacion con que las transnacionales toman 

para si no solo fos altimos bastiones de la gran industria petrolera mundial, sino los grandes 

yacimientos de minerales estratégicos o las reservas de megadiversidad, tan importantes para la 

ingenieria genética. 

Diversos analistas del mundo del petrdleo, sefialando [a extraordinaria capacidad de control 

econémico de {os circuitos internacionales de intercambio y del progreso técnico, reconocen en estas 

compafiias multinacionales un poder econdmico tan grande que !lega a volver superfluo el control 

directo de-fos territorios.con yacimientos. Hasta qué punto se equivocan quienes asi piensan puede ser 

demostrado sélo recordando algunos de los casos mas recientes y Wejor-conocides-en-los_cuales_ las 

grandes empresas transnacionales participan en la organizacisn de expulsiones de poblacion, 

basicamente apoyandose en el financiamiento de grupos paramilitares. Es el caso de las empresas Shell, 

Bp, Chevron, Esso-Exxon, Dupont, Erap, ‘Texaco y Total cn el contro} de los yacimientos en el delta del 

tio Niger en Nigeria; de las empresas Executive Outcomes y su subsidiaria Sarasen que también 

  

financian paramilitares para el mejor control de fos yacimientos de oro en Uganda. Branch Mining, 

Branch Energy y Heritage Oil son empresas que hacen lo mismo en Sierra Leona y Angola para la 

usurpacién de yacimientos de petroleo. Arakis de Canada y Occidental de California hacen lo suyo en 

Sudan tras el mismo petroleo. Mientras Elf de Francia y Occidental atacan en el Congo por la misma 

materia prima. En el caso del continente asiatico, encontramos a la empresa Enron de Texas 

financiando la represion policiaca en la India para la construccion de una gigantesca planta generadora 

de energia eléctrica. Asi como Total de Francia, Unite Oil of California y Myanmar Oil and Gas 

Enterprise financian paramilitares tras el petroteo y ei gas de Burma o Myanmar (antes Birmania). 
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América Latina no se queda atras, BP, Empresa Colombiana de Petrdleo, Occidental y Shell también 

apoyan la organizacién de paramilitares que protegen las explotaciones petroleras de Colombia; 

mientras Shell apoya también paramilitares que expulsan poblacién en el Amazonas peruano, al tiempo 

que los gobiernos de Pert y Ecuador se bombardean disputando yacimientos en su frontera comin. 

Occidental y Edward Callan Interest (de Texas) empujan por su parte desplazamientos de indigenas en 

el Amazonas peruano para mejor disponer de tierras para prospeccién. Asi como Texaco y Maxus 

(después que Conoco estuviera presente en el lugar) invaden territorios indigenas en la Amazonia 

ecuatotiana para la prospeccion petrolera. Texaco también expulsa gente en la frontera de Panama con 

Costa Rica, en la zona de la Amistad, cerca de donde atraviesa e| Oleoducto interoceanico, pero se 

habla de expulsiones para una supuesta prospeccion de petroleo. Finalmente, Getty Oil, Texaco, 

Texaco Canada, Amoco, Texas Eastern, Monsanto, Elf Aquitaine, Basic Resources, International, 

Halliburton Co., Shenandoah Guatemala, Saga Petroleum, Petrolera Internacional, Esso (es decir, 

Exxon), Hispanoif y Petrobras fueron el conjunto de empresas transnacionales que operaron 

originalmente en las regiones petroleras de Guatemala, donde los kaibiles masacraron sistematicamente 

a decenas de miles de indigenas 

Ante un proceder tal la pregunta inevitable que surge hoy en México es cuales estan siendo las 

empresas petroleras transnacionales con mayor interés en las regiones petroleras, gaseras, 

hidroetéctricas y de-megadiversidad de Chiapas, en el corazon de la selva de Lacandona? El temor 

resulta mds justificado si se recuerdan las declaraciones de Riordan Roett, ex director del departamenta 

de mercados emergentes del Chase Manhattan, quien sugirio al gobierno mexicano ~eliminar a los 

grupos de indigenas zapatistas para demostrar que tiene el control efectivo del territorio nacional y de 

la politica de seguridad”, pocas semanas antes de la traicidn del 9 de febrero.”® 

APENDICE: 

RENOVADO INTERES POR GUATEMALA 

Alexander ’s Oil and Gas Connections {1 de diciembre de 1997) 

Povas petroleres fueron abandonados en las selvas de] norte de Guatemala. donde grandes compaiias vinieroa a 

perforar cn los setenta y ochenta, por cl temor a las actividades guerrilleras o por la decepcion ante la cantidad y 

calidad del petrateo encontrado 

* ~E] caballo de Treva cabalga sobre México”. Jeffreys and Co.. 3 de enero de 995 
 



Pero ahora, con el fin de ta larga guerra civil, tos desechos de los “chicos grandes’ podria ser el tesoro de Sas 

compaitias de tamaiio medio que han Iicgado aqui cn busqueda de peirdlco. 

“Para una compaiiia de tamaiio medio, fos nuevos bloques en Guatemala resuitan intercsantes”, afirma Daniel 

Perea, director tecnico de 1a Compaiiia General de Combustibles, fa cual ha adquirido en tos ultimos dos afios 

cuatro contratos para exploracién en el pais. 

Funcionarios del gobierno estan muy cmocionados acerca del nuevo interés cn Guatemala y esperan otorgar 9 

licencias para 1a exploracién de peirdleo en este afio después de haber ofrecido recientemente 12 areas en una 

subasta internacional, La semana pasada, ol Ministerio de Energia y Minas anuncid la subasta de 7 areas 

exploratarias adicionales, Las compafiias que buscan petréleo en este lugar esperan seguir los pasos de Basic 

Resources, una compaiiia que s¢ mantuvo en Guatemala durante los malos tiempos y que ahora exporta un pequefio 

pero lucrativo promedio de 20 mil barritcs diarios de petréleo de mas de 20 pozos. Basic planea incrementar su 

produccion cn otros 6 mil barriles diarios para ef proximo afio. 

Basic, adquirida este aiio por 1a compajiia canadiense Norcen Energy Resources, produce principaimente crudo 

de baja calidad, destinado a la produccién de asfalto. 

La Compaiiia General de Combustibles, subsidiaria de la Sociedad Comercial del Plata, de Argentina, y Triton 

Energy, de Dallas, son las dos compaiiias que estan mas interesadas en comenzar a producir en 1998. 

Perea afirma que la CGC comenzé sus intereses en Guatemala hace dos afios, mientras el pais ganaba estabilidad 

politica, La compaitia espera estar produciendo el préximo alio luego de reactivar los pozos abandonados por 

Texaco y otras dos compaiiias. 

La CGC invirtié 5.5 millones de délares este aiio ¢ invertira mas de 20 millones durante los préximos dos afios 

realizando pruebas sismoldgicas y posiblemente perforando pozos exploratorios. 

Segan Perea, la cucnca nortefia de 1a provincia det Petén, en donde CGC esta trabajando actualmente cuenta con 

crudos pesados que son comerciables como asfalto. Los pozos en 1a parte sur del Petén producen petroieo de 26 - 

40 grados, adecuados para 1a produccion de combustible. 

Triton Energy esta perforando su primer pozo en la provincia del Quiché. El pozo Piedras Blancas se encuentra 

cerca de fa region donde histéricamente han estado Ja mayor parte de los campos productores de petrdfeo, en cl 

suroeste det Petén, cn donde ef poza tipico ha acumulado una produccién de un millén aun millon y medio de 

barriles, pero Triton sostiene que atin no sabe cuanto producira el pozo. "En términos de reservas potenciales es 

demasiado prematuro hacer una evaluacién”, afirma ta vocera de Triton, Sheila Durante. 

Mientras la mayor parte de las compatifas que exploran aqui estén buscando pequeilas cantidades de petroleo, 

algunos todavia sucfian con dar un gran golpe. 

- “Creemos.que en este lugar puede haber produccién como la que existe en México, el gran potencial petroicro 

que siempre se ha negado en Guatemala”, afirmaJerry-Kiser,-ditector, de operaciones de la Compajiia Petrofera del 

Atlantico. Segiin Kiser, 1a gente quiere colgar el teléfono en cuanto él dice que la informacion geografica-sobre.la__ 

provincia de Izabal, en la costa de} Caribe, muestra un potencial de dos billones de barriles de reservas. 

Atfantico, la nica compaiiia propiedad de guatemaltecos, adquirid dos blogues exploratorios alrededor del Lago 

Izabal cn [a subasta de este aiio y desea comenzar prucbas sismolégicas en enero. Esta es un area que Shell 

abandoné en 1992 después de gastar 20 millones de délares en pruebas sismolégicas y un poze exploratorio. 

A pesar de que la agencia gubernamental def medio ambiente ha restringido et uso industrial en la mayor parte 

de! arca que Kiser planea explorar, él dice que planca perforar un pozo fateral que podria acceder a las rescrvas a al 

petrolen sin dafiar el area protegida. 

Una razon de por qué las compaiiias esian cxptorando en Guatemala cs que a través de los afios, los contratos de 

exploracion petrolera en Guatemala se han alineado con los estandares intemmacionaics. La mayor parte de Jas 

comipaiiias negocian contratos de producciéa compartida que otorgan al gobierno el 60% después de que cl negocio 

recuperd {fa inversidn inicial. : 

Si los pozos en ef norte de El Petén comienzan a producir, el problema esta en come hacer llegar ¢} oro negro al 

mercado, Algunas fuentes han mencionado que hasta que haya una produccién probada es muy prematuro hablar 

acerca de nuevos oleaductos o refinerias, financiados por compaiiias ptivadas o por ef gobierno. 

“Cuando haya una produccién acumulativa sostenida de 60 mil barriles diarios de petrdteo, entonces verds una 

refineria en Ja costa del caribe", afirma Kiser. 

Perea sostiene que 1a CGC terminaria con el transporte de petrdleo por pipas, como Basic lo hizo durante aiios 

su comienza a praducir durante el préximo afio, Este allo, Basic termind de construir un oleoducto que sc dirige 

hacia el sur desde sus campos petroleros cn cl extreme norte de Guatemala, pero se encucnira a su capacidad. El 
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gobierno cuenta con un oleoducto mas largo que va desde cl suroeste def Pctén hacia cl pucrto caribeiio de Puerto 

Barrios. 
Mientras la infraestructura pueda ser un problema, la comercializacion del petréleo es ta parte facil. Perea ha 

notado que la demanda del asfalto esta aumentando en gran medida en Guatemala debido a los proyectos carrcteros 

gubemamentales. Los productores de petréleo también pueden yender combustible a tas plantas de energia o 

convertirlo cn energia eléctrica en plantas construidas justo al lade de los pozos. 
Kiser ha mencionado que podria vender de 2 mil a 3 mil barriles diarios de petrdleo tan sélo a los molinos de 

caiia, uno de los cuales es ef propictario de Atlantico, cl cual genera energia eléctrica y la vende a la compaiiia 

eléctrica del gobierno. 
También menciona que las compaiias podrian trabajar en transacciones bajo las cuales el petrdlco guatemalteco 

podria ser embarcado de Guatemala hacia Texas 0 comercializado en las refinerias de Sudamérica, o para las 

plantas de energia a lo largo de ta costa del Pacifico en la parte sur de Guatemala. (Véase mapa 5.23).
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SUBORDINACION DEL 
TERRITORIO MEXICANO 

A LA GEOECONOMIA Y GEOPOLITICA | 
NORTEAMERICANAS 

“El centro de gravedad del comercio mundial, Italia en la Edad 
Media, ¢ Inglaterra en nuestros tiempos, es ahora la parte 

sur de la peninsula norteamericana. Gracias al oro de California y 
a ja incansable energia de los yanquis, ambas costas del Océana 

Pacifico seran pronto tan populosas, tan abiertas al comercio y tan industrializadas como 

lo es hoy la costa que va de Boston a Nueva Orleans. El Océano Pacifico jugara el 

mismo papel que hoy tiene actualmente el Allantico y que e! Mediterraneo tuvo en la 

antigiedad y en la Edad Media —el de Ja principal carretera maritima del comercio 
mundial; y el Atléntico bajara al nivel de un mar local...” 

Marx y Engels, “enero-febrero de 1850” 

5.1. NECESIDADES ESPACIALES DE ESTADOS UNIDOS 

EN MEXICO Y CENTROAMERICA 

Los Estados Unidos de Norteamérica nacen en el siglo XVI en la costa norte del Atlantico. Desde ahi 

parten numerosas oleadas de colonos a la conquista del Oeste, desplazando, extinguiendo 0 cncerrando 

en reservaciones a los pueblos indios, mientras la joven y ambiciosa nacidn compra o impone 

militarmente fa cesion de territorios a Inglaterra, Francia, Espafia y México. Y aunque en el siglo XIX la 

fiebre del oro termina por atracr este proceso de expansion y colonizacion hasta la fertil franja de 

California, en el siglo xx la mayor parte de la poblacién norteamericana queda asentada 

definitivamente en la mitad oriental del territorio, con excepcidn de la porcién costera del pacifico en el 

fértil estado de California. Hoy, la masa arida y montafiosa del Oeste --que representa 

aproximadamente a tercera parte del territoria de los Estados Unidos: . queda como un inmenso 

espacio demograficamente semivacio, con excepcién de algunas ciudades de transito, emplazadas en 

medio de las inmensas cordilleras y desiertos, como puntos de paso hacia la costa (Salt Lake City, 

Tucson, Las Vegas, etcétera). (Véase mapa 6.1) 

La nacion y la economia estadounidenses se consolidaron territorialmente en su mitad oriental no 

solo por la originaria relacion maritima y comercial con Europa Occidental, sino tambien por el hecho



de que en ese espacio fue donde se concentraron las principales riquezas naturales que permitieron el 

desarrollo integral de la nueva nacin. Por ello en esta porcién qued6 localizada la industria pesada 

norteamericana, el cinturén cerealero (con las tierras mas fértiles del mundo) y la ganaderia, asi como 

los principales yacimientos de hierro, carbon, petrdleo y gas. En los desiertos y montafias de la mitad 

oeste, aunque existen diversos yacimientos de minerales metalicos estratégicos, lo accidentado del 

relieve, y la enorme escasez de agua vuelven muy dificil el desarrollo de asentamientos urbanos y muy 

costoso el traslado de riqueza hacia el Pacifico. (Véanse mapas 6.2a, 6.2b, 6.2c, 6.24, 6.2e, 6.2f, 6.2g y 

6.2h) 

El triunfo norteamericano sobre Japon que concluye la Segunda Guerra Mundial consolida, sobre 

cualquier otro interés europeo, la hegemonia de los Estados Unidos en el Océano Pacifico. Esto les 

permite administrar durante la postguerra una vigorosa industrializacion en la costa oriental de Asia. El 

sostenido y vigoroso desarrollo de la region, ocurrido entre los afios sesenta y noventa, abre rutas 

comerciales y financieras que por primera vez conectan integraimente {fa produccién y ef consumo del 

Asia del Pacifico —region que concentra a casi la mitad de la poblacion del planeta— con el resto de la 

economia mundial, Sin embargo, este proceso de absorcion vertiginosa y salvaje de las riquezas 

materiales y humanas del Asia toca fondo cuando en los afios noventa, después de un penoso periodo 

de acumulacion “revolucionaria”, irrumpe la industria de China Popular dentro de la competencia 

capitalista internacional, pais autosuficiente en materia de alimentos que en 1999 mete al juego del 

mercado mundial una poblacién de ms o menos } 300 millones de seres humanos, con un ejercito de 

720 millones de PEA, que para colmo cobra el salario industrial mas bajo del mundo (25 centavos de 

délar por hora Jaboral). Estas circunstancias presionan a Estados Unidos, mas que a cualquier otra 

nacion industrializada, no solo a devaluar competitivamente el precio de su propia mano de obra’, sino 

también a organizar sus capitales en la taréa dé transferir-internacionalmente-montos-de- plustrabajo 

muy superiores a los de cualquier otra ¢poca, ¢ implica reorganizar sobre nuevas bases la 

superexplotacién —sobretodo de los trabajadores de América Latina. 

Por este motivo los intercambios internacionales de Norteamérica se reorientan masivamente durante 

las tltimas décadas hacia la Cuenca del Pacifico. Modificacin que se manifiesta en una nueva 

geografia de las ganancias que convierte al estado de California en la sexta region mas prospera del 

  

' La poblacién econdmicamente activa (PEA) de China en 1990 era de 608.6 millones de personas, mientras que la PEA de 

todos los paises asiaticos involucrados en la Cuenca del Pacifico (Japon, los “Cuatro Tigres”, las istas y los demas paises 

continentales asiaticos de la cuenca), sumaba 946.4 millones de personas, casi cl 40% de toda la pea mundial (2 373 

millones de personas). En contraste fos Estados Unidos y Canada sélo contaban con el 5.8% de la pea mundial (137.3 

millones de personas) y América Latina con cl 6.6% (157.09 millones de personas), oft. Juanita Ochoa Chi, Mercado 

mundial y fuerza de trabajo en el capitalismo contempordneo, tesis de Licenciatura, Facultad de Economia-UNAM, 1997. A 

etto se suma ct hecho de que en Asia ef costa de la hora laboral es particularmente bajo: en 1995 la hora faboral costaba en 

China y en la India 25 centavos de dolar, mientras que en Alemania costaba 31.88 délares; sélo en Japon —que apenas 

cuenta con 62.4 millones de personas dentro de su PEA—— sc observa un salario nominal alto (23.66 délares 1a hora labora}) 

ya que en Hong Kong el costo cra de 4.82 dolares Véase al respecto Enrique Quintana, *Salarios incomparables”, en 

Restimenes del Servicio AS, 3 de septiembre de 1996. 
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mundo. El problema estriba, sin embargo, en que —a pesar del enorme desarrollo reciente de la 

microelectronica en {a costa del Pacifico— la mayor parte de las riquezas naturales e industriales 

estadounidenses quedan ancladas para siempre en la mitad este de su territorio’. 

(Véase mapa 6.3) Esto hace que su exportacién e importacién hacia los puertos del Pacifico tenga 

que atravesar las Montaiias Rocallosas, con alturas que varian entre los 2 000 y 4 000 msnm. y, 

dependiendo de la ruta elegida, los amplios desiertos del sur y el centro, para remontar después la 

Sierra Nevada o bien por el nudo montafioso del norte los estados de Montana e Idaho, para después 

atravesar llanuras y mesetas, volver a ascender por las Montafias de las Cascadas y finalmente la 

Cadena Costera. Puede apreciarse hasta qué punto dichos accidentes naturales vuelven dificiles las 

comunicaciones y por ende el poblamiento de esta porcién oeste de los Estados Unidos, si se tiene en 

cuenta que dentro de esta enorme region desértico montafiosa —que equivale a poco mas de la tercera 

parte del territorio de los Estados Unidos— en la actualidad solo habitan unas 14 millones de personas, 

dei total de 263 millones que en 1997 componian su poblacién global. 

(Véase mapa 6.4) La porcién mas baja de esta muralla natural se encuentra justo en la region 

fronteriza con México, en un corredor que va de Ja Sierra Diablo a la ciudad de El Paso, ambos lugares 

en el estado de Texas, y desde ahi a la ciudad de Tucson en Arizona. Los reveladores mapas de 

posibles rutas ferrocarrileras trazados en 1883 por Alex D. Anderson* muestran con claridad hasta 

donde los viejos estrategas del desarrollo norteamericano estaban, desde el sigio XIX, preocupados 

profundamente por la expansion hacia el Pacifico, por las enormes dificultades fisicas y econdmicas 

que implica la construccion de todas las posibles vias de acceso no solo hacia California, sino a ta 

totalidad de la costa oeste. Si el puerto mexicano de Topolobampo era percibido desde aque! entonces 

como la estratégica costa del Pacifico mds cercana a cualquiera de los grandes centros urbanos 

neuralgicos del este norteamericano (Nueva York, Chicago, San Luis Missouri, Nueva Orleans) y por 

    

? En una apretado balance sobre 1a rcorganizacién de las relaciones espaciales entre cl este y el oeste nodeamericanos C 

Manzagol seftala: “Después de la década de 1970, las dificultades econémicas revelaron la inversion de la dinamica de los 

espacios. al haber caido el peso demografico ¢ industrial {del ste} por debajo del 50% antes de 1980. A consecvencia de los 

contraticmpos de la sidcrurgia y ta industria aulomovilistica, cl “Manufacturing Bell” ahora bautizado Frost Belt o Rust 

Belt (cinturén de la escarcha o “del 6xido")— ha perdido su importancia cn beneficio del Sun Belt (cinturan del sol) {en 

California] que ha procurado fijacién a los nuevos inmigrantes (cubanos en Florida, mexicanos desde Texas a California 

asiaticos en la costa occidental). Huyendo de las rigideces de un marco envejecido. las empresas asientan en csos Bucvos 

espacios las bases de una remozada rentabilidad. Los simbolos de csa expansién son ct Silicon Valley (Valle det Silicén). 

complejo de basc cientifica desarrollado cn tomo a la Universidad de Stanford, cerca de San Francisco. cl Tridngulo de Oro 

de Carotina det Norte, el complejo microelectrénico de Austin (Texas) y la podcrosa megaldpolis de California del Sur (Los 

Angeles-San Diego). La fortuna del Sun Bell baiuarte de un Partido Republicano rv igorizado. no deja de tener sus nubes 

(de 1990 a 1994, California perdié 600 mil cmpicos. sobre todo en fas industrias militares). Lin cambio el Nordeste conservd 

lo esencial de su poderio (cl 70% de tas sedes sociales de las grandes empresas). y cn cl seno de la poderosa Megalépolis 

(45 millones de habilantes entre Boston y Washington). Nueva York sigue firme cn su papel de arbitro comercial + 

financicro mundial.” Calude Manzago), “Geopolitica Interna de los Estados Umdos”. en Ei fsiade del Mundy 1998 

Anuario Feonémico v Geopotitico A fundul. Editorial Akal, Madrid, 1997. 

* Ajex BD. Anderson. The American and Pacific Railway or Transcontinental Shoruine, Gibson Brothers, Printers. 

Washington, oc. 1883.



lo mismo como un lugar ideal —sdlo equiparable al Istmo de Tehuantepec—- para la construccion de 

una ruta de ferrocarril interocednico rapida y corta hacia el mar, no es de extrafiar que la guerra y 

absorcion norteamericana de los territorios mexicanos del sur toque fondo en el siglo x1x cuando se 

alcanza la estratégica conquista, al extremo sur de las Rocallosas, del corredor El Paso-Tucson que ya 

brinda una ruta hacia el oeste mas facilmente atravesable que cualquiera de las otras ubicadas mas al 

norte, (Véanse mapas 6.5a, 6.5b, 6.5¢, 6.5d, y 6.6) 

El hecho de que hoy en dia el 70% de los flujos comerciales terrestres de costa a costa pasen por 

este corredor —aprovechando la disposicion fronteriza de la barata mano de obra mexicana para el 

emplazamiento en él del primer corredor de la pseudo industria ensambladora o maquiladora— tiene 

una raiz histérica muy precisa, Aun asi, el mayor crecimiento préximo de las relaciones comerciales 

norteamericanas con el oriente, una vez se asienten los enormes desequilibrios expresados en la severa 

crisis econdémica actual, se le antojan al capital del norte como gigantescos. De ahi la percepcion de 

este paso hacia el Pacifico como una ruta comercial completamente insuficiente que debe ampliarse 

tadicalmente. (Véase mapa 6.7) 

En el contexto de la guerra fria los gedgrafos Gérard Chaliand y Jean-Pierre Rageau invirtieron el 

mapa de América del Norte y el Caribe para mejor evidenciar “la mirada estratégica” que desde el 

norte aplicaban los generales y politicos norteamericanos a las regiones del Caribe, México y 

Centroamérica, pata el control de las riquezas naturales y el dominio econdmico y militar de todo el 

continente americano, Sin embargo, en el contexto actual el mapa sigue resuitando muy sorprendente 

por la manera inesperada en que muestra como 1a mejor conexidn entre e! noreste estadounidense y 1a 

prometedora Cuenca del Pacifico (la permanente expansion norteamericana hacia el oeste) pasa hoy 

por multiples pasos en los territorios del sur, no solo en el corredor terrestre que conduce a Ja ciudad de 

Los Angeles 0 por el estrecho y hoy saturado Canal de Panama, sino sobre todo por la Téorganizacion 

total de los territorios completos de México y Centroamérica, comprendidos justamente entre estos dos 

extremos estratégicos de las comunicaciones interoceanicas. (Véase mapa 6.8) 

La inversion norteamericana de capital en México y Centroamérica sufre, por lo mismo, un cambio 

radical tanto en su medida como en los renglones de participacion, imponiendo nuevos mecanismos de 

concentracion, centralizacién y control empresarial, asi como nuevas formas de ocultar y mistificar este 

poder econdmico. Los capitales estadounidenses son los usuarios dominantes en todas las arcas 

estratégicas de inversién en México y Centroamérica, mientras el capital local o el de origen oriental se 

esfuerzan por emptazar en estos lugares algunos negocios que también les permitan aprovechar las 

ventajas de la region. En funcion de estos cambios econdomicos se reforman —mediante la complicidad 

de las élites— no solo las leyes fundamentales que impiden el acceso a los recursos estratégicos 

(propiedad de la tierra, explotacién del petrdleo, recursos biéticos, comunicaciones y transportes, 

etcétera), sino que también se imponen nuevos marcos juridicos internacionales (TLCAN, AMI) que 

acotan las acciones de los estados periféricos impidiéndoles, mediante severas sanciones financieras 
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internacionales, que puedan revertir las relaciones que le resulten desfavorables, cada vez que logren 

desarrollar procesos democraticos 0 revolucionarios revocadores de! poder artificial de los tecnocratas. 

La hegemonia norteamericana no sdlo descansa en la descomunal medida de la industria 

estadunidense y en la incesante revolucidn técnica de sus fuerzas productivas, dentro de la cual este 

grupo nacional de capitales ha sabido mantener el monopolio de fas innovaciones mas estratégicas de la 

division técnica del trabajo. Este poder econdmico se apoya también en el hecho de que cada uno de 

sus nuevos proyectos técnicos (en petrdleo, maquila, plantaciones, biodiversidad, minerales, 

hidrocanales, hidro y eoloelectricidad, y otros) depreda el uso econdmico del espacio natural y social, 

asi como las topografias y morfologias concretas, aprovechando de manera sistematica sus cualidades. 

Es el caso, por ejemplo, de ta microelectrénica y jas telecomunicaciones por cuanto dicha 

instrumentalidad define una inédita articulacion territorial altamente automatizada que permite en el 

caso del primer mundo crear corredores urbano industriales “virtuales” (en el sentido de que se crean 

ciudades cada vez mas ligadas informaticamente a fos mercados globales que a su hinterland 

inmediato), mientras que en ef caso del Tercer Mundo ello permite imponer, en el trayecto de las 

nuevas rutas comerciales mundiales, corredores de pseudo industrias ensambladoras subordinadas a los 

grandes centros industriales “cerebros” generadores de alta tecnologia. 

Y asi como las gigantescas sumas de dinero acumuladas por las grandes empresas transnacionales 

permiten movimientos de reubicacian internacional antes inimaginables, la microelectronica y la 

informatica actuales también agilizan y flexibilizan la reordenacién territorial del mundo, por la manera 

en que los Sistemas de Informacion Geografica (Gs) te permiten al capital mundial, mediante un 

inaudito conocimiento detallado de todos Jos recursos naturales y humanos de) mundo, una agi! 

movilidad por todos los espacios y territorios. En el caso de la ingenieria genética y biotecnologia se 

convierte a las areas de megadiversidad en regianes de insospechadas materias primas estratégicas. En 

el caso de las rmevus energias, por ejemplo, {a edlica o la marina, dotan de sentidos insaspechados a 

territorios como cl Istmo de Tehuantepec o el Golfo de México, De igual manera las actuales 

tecnologias para la consiruccion de medios y vias de transporte permiten conectar con muy altas 

velocidades y gran eficiencia los nuevos corredores de ciudades industriales Mientras los awevos 

materiales ponen el acento no séta en las minas de metales anteriormente poco importantes (caso del 

cobalto, manganeso, cromo, yrupo dei platino, Utanio, etcetera), sino también en las de minerales no 

metalicos, ya no solo para la fabricacion de nuevas aleaciones sino también para la creacion de 

certimicas o en tos hidrocarburos para la sintesis de polimeros 

Por taf motive al viejo control tradicional de tos territorias del hierro, el carbén o el petrdlea se 

suman {fos nuevos pasos geopoliticos hacia los nuevos centros industriales, las selvas tropicales, las 

sierras ricas cn metales, las industrias petroquimicas de Ja periferia, es decir, se busca un nueva cantrol 

economico de los espacios coloniales, africans, asiaticos 9 latinvamericanos. Las nuevas relaciones de 

sujecion internacional no solo pasan entonces por la manipulacion politica y militar de nuestros 
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tertitorios o por el control hegeménico de la innovacidn técnica —también hoy concentrada dentro del 

complejo militar industrial norteamericano— sino también por la manera en que las permanentes 

revohiciones técnicas van readecuando para si el uso de los tertitorios. De ahi que resulta pertinente 

preguntarnos hoy por el modo en que el proceso de la globalizacion y sus nuevos desarrollos técnicos, 

particularmente concentrados dentro de la economia norteamericana, estan imponiendo no sdlo una 

reordenacién territorial completa de los Estados Unidos, sino también de sus estratégicos territorios 

periféricos, comenzando por México. 

5.2. LOS CORREDORES ESTRATEGICOS NORTEAMERICANOS 

COMO “PLAN DE DESARROLLO” DEL GOBIERNO DE MEXICO 

México es un pais extraordinariamente facil de dominar porque basta 

controlar a un solo hombre: el presidente. Tenemos que abandonar 

Ja idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, 

ya que ello eso llevaria otra vez a la guerra. La solucién necesita mas 

tiempo: debemos abrirle a los jovenes mexicartos anbiciosos las puertas 

de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo 

de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al hiderazgo 

de Estados Unidos. México necesitara de administradores competentes. 

Con el tiempo, estos jovenes egarin a ocupar cargos importantes 

y eventualmente se aduefiaran de ja presidencia, Si necesidad de que 

Estados Unidos gaste un centave o dispare wn tiro, haran lo que queramos 

y lo haran mejor y mas radicalmente que nosotros. 

Declaracion en 1924 de Robert Lancing exsecretavio de Estado 

del Gobierno de los Estatios Unidos, 1915-1920 

  

En su Programa Nacional de Desarrollo Urbano | 995-2000 * el presidente de México Ernesto Zeditlo 

presenta un mapa sorprendente de siete “corredores prioritarios para Ja integracién urbano regional” 

donde muestra su intencidn de convertir todo el territorio nacional en una amplia franja por la cual 

atravesaran, por lo menos, cuatro corredores que facilitaran el contacto comercial e industrial de 

Estados Unidos con las costas mexicanas en la Cuenca del Pacifico. Aunque se trata slo de un plan 

ad de la actual reestructuracién del espacio 

  

sexenal del gobierno, que no describe mi agota ia comp’ 

econdmico, tiene la virtud de mostrar el esqueleto de la subordinacion integra del territorio mexicano al 

espacio natural, industrial, comercial, de infraestructuras y militar de Estados Unidos. Tiene también la 

utilidad de hacer evidente el parecido que existe en el uso gue el capital norteamericano esta dando a 

nuestro pais con el que se impulsa ya en Jos territorios centroamericanos con el desarrollo de corredores 

terrestres o marinos en Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. (Véase mapa 6.9) 

ne 

+ Secretaria de Desarrollo Social, Diario Oficial de la Federacién, Organe del Gobierno Constitucianal de los Estados 

Unidos Mexicanos, Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000, Marzo de 1996, p. 88. 
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En el mapa de Ernesto Zedillo se observa un amplio corredor urbano en el Istmo de Tehuantepec, 

que no slo conecta los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, sino que ademas involucra —segun lo 

evidencian los estudios realizados por Ochoa y Asociados’ para los gobiernos de Veracruz y Oaxaca— 

una extensa franja territorial compuesta por ochenta de municipios pertenecientes al sur de Veracruz y 

el este de Oaxaca. Se propone, ademas, otro amplio corredor de medida analoga entre los puertos de 

Veracruz y Acapulco, que atraviesa las ciudades de Tehuacan y Puebla, cruza por la region de Ja 

Mixteca y el estado de Morelos, por la ciudad de Cuernavaca, la montafia de Guerrero y la ciudad de 

Chilpancingo. En tercer lugar se aprecia al mayor de todos los corredores descender desde la ciudad 

fronteriza de Nuevo Laredo hasta el puerto de Manzanillo, pasando por las ciudades de Monterrey y 

Saltillo, parte de los estados de San Luis Potosi y Aguascalientes, y por la ciudad de Guadalajara. 

Finalmente se incluye un pequefio corredor urbano entre la ciudad fronteriza de Nogales y el puerto de 

Guaymas, ambos en Sonora. Estos cuatro corredores apuntan en direccién al Océano Pacifico, dando 

salida hacia esa costa a diversos estados surefios y del este de los Estados Unidos. Finalmente estos 

cuatro corredores descritos se integraran con otros tres, dos asentados en las costas del Golfo de 

México (incluyendo los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan y una pequefia 

porcién de Quintana Roo) y uno en una porcidn sur de las costas del Pacifico (incluyendo los estados 

de Colima, Michoacan, Guerrero, Oaxaca y Chiapas) 

Evidentemente el plan de desarrollo presentado por Zedillo no agota, por desgracia, el plan de 

subordinacién nacional a los intereses de! capital estadunidense. Existen muchas otras acciones y 

programas oficiales, cncaminadas a construir, privatizar © integrar espatios ¢ infraestructuras, de 

urbanizacién, industrializacién y produccién agropecuaria y forestal, como meros elementos del 

verdadero y complejo rompecabezas de la entrega de México al yran capital extranjero Comenzando 

por el programa de privatizacién de todas las redes de infraestructura para comunicaciones y 

transportes (carreteras, ferrocarriles, vias de agua, puertos marinos y acreos, telefonia, telegrafia, 

espacio para satélites), asi como de otras industrias de recursos estratégicos y de las llamadas industrias 

de ted (petrdleo, ductos para todos los tipos de hidrocarburos, electricidad, minerales estratégicos, agua 

potable y drenajes), que en realidad comenzo a ejecutarse, publica o secretamente, durante las sexenios 

de los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. con el objctivo de vnfregar fa 

mayor parte de la alimentacion y el drenado de todo el tejido econdmico nacional en manos de los 

grandes consorcios estadounidenses y canadienses, para mejor organizar la proxima depredacian de las 

materias primas estratégicas del pais, el aprovechamiento de la mano de obra nacional, asi camo el 

transito de las mercancias extranjeras por los nuevos corredores multimodales industriales 

    

‘ Felipe Ochoa y Asociados ~Consultoria Maestra para el Programa de Desarrollo Integral del Isimo de Tehuantepec” 

Resumen Ejecutivo. Gobierno del Estado de Qaxaca, Gobierno del estado de Veracruz s Subseeretarta de Trinsporte 20 de 

marzo de 1996



___...-Vale-la-pena_recordar que en el caso de Mé 

Un segundo pivote de esta cesion de soberania puede observarse también en la participacion de los 

grandes grupos empresariales, muchos de ellos de vertiginosa, oscura y reciente formacion 

(narcotrafico, fraudes bursatiles, privatizaciones infravaluadas, etcétera), interesados en subirse 

apresuradamente al tren de {a integracién econdémica de América de! Norte, fusionandose sin mas con 

las gtandes firmas transnacionales. Como parte de tal proceso Ilaman la atencién los numerosos 

programas gubernamentales y propuestas empresariales para la apertura de otras rutas estratégicas 

interoceanicas alternas, que también podrian dar una salida hacia fa cuenca del Pacifico a capitales def 

este norteamericano, pero pasando por territorios donde sean otros grupos de capital quienes tengan la 

posibilidad de lucrar. Ello se traduce en una especie de euforia por construir infraestructuras hacia !a 

cuenca del Pacifico que lo inunda todo. Es el caso de las propuestas de otros corredores alternos entre 

los puertos de Altamira y Manzanillo o entre Altamira y Lazaro CArdenas®, fa importante privatizacién 

de ta ruta ferroviaria Chihuahua-Pacifico —que no solo da salida directa hacia el mar en el puerto de 

Topolobampo a todo el este norteamericano, sino que también pone a su alcance las inmensas reservas 

minerales estratégicas de Chihuahua— donde sobresale la participacién accionaria del principal capital 

ferrocartilero del mundo (la reciente fusién entre Union Pacific/Southern Pacific). Es el caso también 

de fos recientes proyectos carreteros que atravesando el estado de Durango buscan una salida rapida 

hacia el puerto de Mazatlan, en Sinaloa o el de la construccion de la Autopista del Sol —que deja al 

puerto de Acapulco a sdlo tres horas de la ciudad de México. 

No es casual que el informe anua{ del Banco Mundial de 1994 resefie el auge internacional de las 

empresas constructoras, mientras en torno a ellas (y las licitaciones en que se ven involucradas para la 

construccién y manejo de carreteras) se aglutinan los grandes grupos del poder econdmico nacional. 

  

ico los grupos politicos que sexenalmente se turnan el 
  

control def aparato gubernamental, son quienes sistematicamente sé reciclan dentro del poder 

econdmico por la via de su participacién dentro de grandes empresas constructoras de infraestructuras 

(ICA, TRIBASA, GMD, GUTSA, y otras), en la medida en que son estos politicos quienes tienen en sus 

manos la gestién de este peculiar valor de uso (redes de carreteras, puentes, drenajes, irrigacion 

sistemas de agua potable, puertos marinos y a¢reos, y otros tantos negocios de construccion) necesario 

para la integracion del metabolismo econdmico nacional. Ello les permite disponer siempre y de 

antemano de la vision de conjunto de todas las necesidades del desarrolio rural y urbana, de todos los 

fondos de financiamiento, de los mecanismos e instituciones para este financiamiento, de los 

programas y proyectos de construccién, asi como de las licitaciones, contratos, etcétera. Una historia de 

las empresas constructoras de México podria ofrecer, por lo mismo, una radiografia muy precisa de 

esta dinamica de corrupcién en la construccién de nuestro capitalismo estatalista y salvaje. Se trata 

evidentemente de un proceso que no tiene un correlato inmediato con el desarrollo de las empresas 

  

5 Mauricio Flores, “Puente ferroviario Manzanillo Altamira?, E! Economista, mayo de 1996, p. 45. Victor Cardoso 

~ Aprueban concesiones portuarias en Manzanillo y Lazaro Cardenas” La Jornada, miércoles 9 de agosto 1995. p. 45. 
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norteamericanas de la construccion. E) “nicho de mercado” que offece el desarrollo econdmica 

nacionalista de México durante el siglo XX permite, a la sombra de la corrupcin gubernamental, el 

crecimiento de esta telarafia de empresas mexicanas, hoy ya transnacionales, altamente “competitivas”, 

que cotizan en las bolsas valores norteamericanas, se fusionan con los grandes capitales mundiales del 

transporte para la compra de las redes de infraestructura en curso de privatizacién o incluso, liegan a 

disputar en Panama y Costa Rica la construccion de megaproyectos estratégicos para la comunicacion 

interoceanica. 

La entrega estratégica de la soberania del territorio puede apreciarse en la serie de multiples 

megaproyectos implementados por todo el pais, sin que en ello obstaculicen lo mas minimo la 

presencia de estas empresas constructoras de origen nacional. Saltan a la vista dos casos que muestran 

de modo inquietante la actual tendencia econdmica hacia la balcanizacion del territorio nacional, 

incluso descaradamente promovida por grupos de la ultraderecha norteamericana y mexicana, 

curiosamente ubicados en los dos puntos mas equidistantes de! pais: fa Peninsula de Baja California y 

la gran region del sureste de México 

En Baja California existe el caso del misterioso proyecto de construccion, y futura licitacion al 

capital norteamericano, de una importante linea de ferrocartil transpeninsular, pero sobre todo la 

existencia de estratégicos yacimientos de uranio y cobalto, que redimensionan el valor publico 

concedido a la peninsula por sus conocidas reservas de biodiversidad terrestre y marina, asi como por 

medianos yacimientos marinos de petraleo 

El peligro de perdida de la soberania en Ja region del istmo de Tehuantepec, Chiapas, Tabasco y 

Campeche puede observarse, en primer lugar, en los pasos interocednicos y canales intracosteros 

propuestos en los megaproyectos - esbozados por documentos supuestamente confidenciales de 

bufetes privados para a asesoria economica gubernamental, o en entrevistas a determinados consejos 

empresariales del sureste— porque dichos pasos no estan pensados para resolver problemas regionales 

© nacionales, sino mas bien para dar wna salida rapida y barata al transporte estc/oeste entre las 

principales regiones indusiriales de! primer mundo, y porque daran un vuelco a las relaciones de 

control entre el norte y el sur de América. Y si algun otro uso regional tienen estas vias sdlo se adivina 

un inminente saqueo de riquezas naturales estratégicas (petroleo, biodiversidad terrestre y marina, 

agua, clectricidad, minerales, viento, failas de subduccion), las riquezas agricolas, forestales y la 

superexplotacién maquiladora de la importante masa de poblacién laboral joven y barata que ahi 

habita 

Cada uno de los corredores que alimentan esta gran regién del sureste y los estados que la 

conforman, ademas de poseer riquezas y posiciones espaciales con significado estratégico propio, 

tienen también una utilidad relativa por el control de otras regiones que permiten, cuando introducen 

carreteras, ferrocarriles, hidrovias, acueductas, oleoductos que posibilitan ef movimento de nquezas, el 

contro! militar de! espacio y su poblacidn. etcétera. Ejempio de ello son la serie de megaproyectos 
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destinados a Chiapas que dependen, sin embargo, del desarrollo de infraestructuras en el Istmo de 

Tehuantepec, Tabasco o Campeche, pero que a su vez crean las infraestructuras que permitiran un 

mejor uso de Yucatan, Guatemala o Belice. También es el caso de la relacién entre esta gran region del 

sureste con los dos cotredores industriales multimodates det Golfo de México, que van desde 

Tamaulipas hasta el extremo nororiental de la peninsula de Yucatan. Se trata aqui de un gran eje en 

torno al cual se articula no sdlo ef Istmo de Tehuantepec, sino también los otros dos corredores 

transcontinentales (Veracruz-Acapulco, Nuevo Laredo-Manzanillo), orientados hacia el Pacifico Sur. 

Dicho eje to conforma la cadena de ciudades costeras —entrelazadas por supercarreteras, hidrovias, y 

un ferrocarril eléctrico de doble sentido, articulado incluso a posibles canales intracosteros mediante un 

sistema de ferrobarcazas— en torno a los cuales se planea un transito troncal de materias primas, 

productos agricolas, forestales y pecuarios procedentes del centro y sureste de México y dirigidos hacia 

los Estados Unidos 0 Europa, pero también como un espacio de ensamble de productos intermedios 

elaborados en Norteamérica y destinados a América latina o Asia. 

Como este eje costero constituye en realidad la prolongacién necesaria def corredor ya existente en 

el mismo Golfo pero dentro del territorio norteamericano, el corredor transcontinental de integracién 

regional con mayor dimensién —el que conecta a Nuevo Laredo con Manzanillo~— debe entenderse no 

s6lo como un gran camino que da salida directa hacia el Pacifico a la cadena de ciudades que 

descienden por ef centro de fos Estados Unidos (Minneapolis, Chicago, San Luis, Kansas City, 

Oklahoma, Dallas, y otras ciudades), sino también como el tercer corredor que se articula —mediante 

tas vias que enlazan las ciudades de San Antonio y Houston en Texas—— con el poderoso eje de 

integracion del Golfo de México. Para valorar fo que esto significa hay que recordar que es por este 

~-corredor-por-donde_se_desahogan las inmensas riquezas agricolas industriales que surcan el tio 

Mississippi. Tn ee 

Es importante observar en este plan de corredores mexicanos como, a grosso modo, los tres ejes 

transversales mayores apuntan hacia o se ubican en el sureste de México, cuando bien se podrian haber 

aprovechado otras rutas mas cortas hacia el Pacifico aprovechando fa presencia de ciudades nortefias 

intermedias como Torreon y Durango, asi como ciertos pasos geograficos buenas en la Sierra Madre 

Occidental que permiten el acceso a puertos de los estados de Nayarit 0 Sinaloa. Sin descartar la futura 

priorizacion de rutas alternas de ferrocartiles 0 carreteras que atraviesen osta region —como es el caso 

del ya mencionado ferrocarril Chihuahua Pacifico que comunica a Ciudad Juarez, Chihuahua/E] Paso, 

Texas con el puerto de Topolobampo o ei prioritario ee troncal carretero entre Matamoros en 

Tamaulipas y el Puerto de Mazatlan en Sinaloa— y que aprovecharian jos diversos y abundantes 

minerales estratégicos en !a Sierra Madre Occidental o fos importantes enclaves maquiladores en 

ciudades intermedias del Norte, habria que tratar de responder porqué los tres grandes corredores 

fueron trazados todos hacia el centro y ei sur del pais. Las razones primordiales, desde mi punto de 

vista, estriban en que son estas las regiones que cuentan con ta mayor densidad demografica nacional y 
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con los principales recursos naturales estratégicos del pais. La razon demografica se corrobora, ademas, 

con el plan para rearticular los corredores transcontinentales, una vez que desembocan en Ia costa del 

Pacifico, mediante la creacién de otro gran corredor costero que conecte los puertos de Colima, 

Michoacan, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Esto sugiere el proximo desarrollo de una serie de centros 

industriales y/o comerciales destinados al ensamble maquilador y no sélo a la recepcion de mercancias, 

reforzando de esta suerte las funciones asignadas a los tres corredores transcontinentales. 

La conjuncion de la razon demografica y la de los recursos naturales estratégicos que nos explica la 

orientacién general de los corredores hacia el sureste de México, puede explicarse mas plenamente si se 

tienen en cuenta las nuevas cualidades econdmicas de la gran region conformada por el sur de Veracruz 

y Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec, y por los estados de Tabasco, Chiapas y parte de Campeche. 

Dicha region se programa, por segunda vez en la historia del pais’, como un area de desarrollo 

geoecondmico y geopolitico de primer orden, no sdlo por el ahorro que podra generar al capital 

mundial en materia de transporte, sino sobre todo por el lucro que ocasionara a estos capitales la 

explotacion de la mano de obra barata (regional o migrada) (Véase mapa 6.10}, asi coma la 

depredacién del petrdleo, los minerales, la biodiversidad, el agua, la diversidad de recursos 

agropecuarios y forestales, el turismo y las condiciones de contaminacion ambiental excepcionales que 

ahi existen para invertir en nuevas tecnologias de reciclamiento, almacenamiento, desecho de basura, 

para el supuesto cuidado del equilibrio ecoldgico regional 

El problema de las agresivas propuestas de modernizacién de Ernesto Zedillo -—en realidad 

propucstas del gran capital norteamericano- - estriba en que pasan por alto la manera historica en que 

se ha estructurado territorialmente, durante siglos y milenios, el desarrollo historico y material de la 

riqueza en México. El Instituto de Geografia de la UNAM ha demostrado como el conjunto de nuestra 

riqueza material y social actual se encuentra ubicada en lo que los gedlogos nombran como Eje 

Neovoleanico. Es decir, justo en el espacio que fue fa cuna de la civilizacian mesoamericana, La 

reorganizacion neoliberal del territorio nacional propuesta como una serie de trazos urbanos, con 

inclinacién noreste-suroeste, que diagonalmente atraviesan “el cuerno de !a abundancia” en direccion a 

las costas del Pacifico, deniega finalmente el viejo cje agricola, urbano, industrial y demografico, que 

con direccion sureste-noroeste atraviesa las cadenas montafiosas, lagos, tios y planicies que hicieron 

posible la milenaria construccion de la mayor parte de nuestra nqueza (Véase mapa 6.11) 

El nuevo espacio que la valorizacion mundial busca imponer, subordinanda, destruyendo y 

saqueando nuestro espacio original, propane dejar a cambio corredores de pseudo industria como es la 

maquila, con una serie de isiotes de produccian imdustrial {automoiriz, cemento, vidrio, acero, 

etcétera.), agroindustrial, y sobre todo de extraccién primaria forestal, mineral, pctrolera y 

biodiversidad Todo orientado unilateralmente hacia el mercado mundial. En fa mayor parte de los 

  

~ armando Bartra, #7 Mfévico Meirharo, Editorial El Atajo. México 1997



casos esto implica la destruccion de fa autosuficiencia alimentaria, de la complementariedad industrial, 

del mercado interno, asi como la depredacion de !a reproduccién de la fuerza de trabajo y ef medio 

ambiente. De pilén, se proponen diversas regiones de México como basureros importadores de 

desechos toxicos industriales, y la expulsion y/o liquidacién de campesinos habitantes de las regiones 

mas codiciadas y su hacinamiento en las nuevas megaurbes. Mientras México sufre una vertiginosa 

destruccién de su diversidad cultural en aras de la uniformidad del mercado que nos impone el norte, 

paraddjicamente nos acercamos cada vez mas al abismo de fa balcanizacién. 

5.3. EL PAIS QUE ESTAN DIVIDIENDO 

1. En contraste con 1a efervescencia econémica y politica que hoy parece vivirse en el norte del pais 

(desarrollo de la agricultura intensiva en la franja costera del Pacifico, apertura de numerosas plantas de 

industria maquiladora en la franja fronteriza, renacimiento de la extraccin minera, menos desempleo y 

mejor nivel de vida, intensos flujos de trabajadores migrantes, narcotrafico en ascenso, ilusiones de 

prosperidad econdmica, fuerte crecimiento del PAN y feliz altemancia con el PRI, promocién sistematica 

de una actitud de desprecio y odio por los habitantes det sur, declaraciones empresariales a favor de ta 

balcanizacién del estado de Nuevo Leon, “haz patria mata un chilango”, etcétera., etcétera) el mapa de 

integracién regional propuesto por el nortefio doctor Ernesto Zedillo muestra un proyecto de pais 

interesado —de manera que no puede menos que recordarnos los dinamicos suefios el Porfiriato— en 

incorporar completamente todos los aspectos econdémicos y sociales del centro y el sureste de México 

“dentro del juego” actial dela economis--mundial_articulando, para _provecho de las inversionistas 

extranjeros, fas novedosas funciones del territorio como corredor geoecondmico de transito industrial y . 
  

comercial, con la superexplotacion masiva de la mano de obra, en 0 cerca de sus lugares de origen, 

pero también con el saqueo de los principales recursos naturales (biodiversidad, agua, gas, minerales, 

petroleo, hidroelectricidad). Se trata, por lo mismo, de un proyecto de racionatidad capitalista muy 

ambiciosa, deseoso de no dejar huecos improductivos en el pais, a la actual dinamica de la valorizaci6n 

mundial. . 

Aun asi, el mapa muestra fa presencia de tos dos grandes ejes del desarrollo en la zona norte: el 

corredor Nogales-Guaymas, completamente inmerso en ef desarrollo agricola, industrial y urbano de la 

franja costera de la California norteamericana; el corredor Nuevo Laredo-Manzanillo, ligado a la 

también praspera economia texana, y desde ella con todo ef universo del gran este norteamericano. De 

suerte que e! mapa representa los nicleos estratégicos desde los cuales sé organiza la circulacién de 

capitales, productos y mano de obra en todo el norte del pais. 

En torno del corredor Nogales-Guaymas se estructuran: 
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a] Ja densa franja fronteriza de trabajo maquilador desde Ciudad Juarez hasta Tijuana, pero cada vez 

mas extendida por diverso puntos en el estado de Chihuahua, Sonora y Durango. 

b] la rica franja agricola de la costa (la mas fértil, tecniftcada y productiva de todo el pais) de los 

estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit. 

c} las grandes sierras demograficamente semivacias, pero muy ticas en minerales estratégicos 

(abundantes reservas de cobre, plomo, manganeso, tungsteno, plata, etcétera en las sierras de 

Chihuahua, Durango y Zacatecas), y los extraordinarios depdsitos de cobalto y uranio en Baja 

California. Al servicio de este “universo” se propone el desarrollo y la privatizacion de vias de 

comunicaciones clave: carreteras y ferrocarriles que dan salida a los estados de Durango y Chihuahua 

(y desde este ultimo a la misma Texas) hasta la costa del Pacifico; un ferrocarril transpeninsular que 

permite la integracién de las riquezas estratégicas de la Baja California (biodiversidad y petréleo 

incluidos) con la “Alta California”. Una enorme hidrovia (o “waterway”) que supuestamente enlazara y 

abaratard el traslado de mercancias agricolas entre el puerto de Guaymas con Punta San Blas en 

Nayarit, pasando por el estratégico puerto de Topolobampo. Tal es el universo de regiones, en curso de 

integracion, que giran en torno del pequefio y en apariencia secundario corredor Guaymas-Nogales. 

Para la gente de la region resulta mas que evidente {a privilegiada posicin geoecondmica de este 

corredor, al estar ubicado dentro de la ruta de salida y entrada de la mayor parte las mercancias 

estadounidenses —el 70% de lo que deben transitar entre el este y el oeste norteamericano. 

Competitividad no sélo por el hecho de estar cerca o al lado de los principales flujos de riqueza de los 

Estados Unidos, sino sobre todo por tener la posibilidad de ofrecer una ruta para la importacion y la 

exportacion més corta que la actualmente existente entre Tucson y la ciudad de Los Angeles. La 

posibilidad de ahorro en gastos de transporte es la cualidad que los gestores econdmicos de este 

corredor intentan vender en el mercado norteamericano. 

Imperceptiblemente estas ventajas alimentan una muy importante economia regional que a pesar de 

su enotmes dimensiones vive escondida en Jas alcantarillas de la modemidad. Los escandalos 

periodisticos por asesinatos de mujeres o entre miembros de las bandas de narcos son la punta del 

iceberg econdmico subterraneo mas grande del mundo. El fetichismo del progreso constante, las 

permanentes innovaciones tecnologicas, ¢l frenesi productivista de los “yuppies”, los altos ritmos de 

explotacion del trabajo, el frenesi consumista de la prosperidad, combinado con la masificacién de una 

superpoblacién cada vez mas dificilmente explotable o integrable y otras formas de sujecion al 

capitalismo por irrealizacién anoryasmica, parecen concentrarse de manera ejemplar en el prospero 

estado de California, en los Estados Unidos, convirtiéndola, evidentemente, en una de las regiones de 

mas alto nivel en el consumo mundial de drogas. Asi, mientras cl corredor mexicano del Pacifico lucha 

por convertirse en una de las salidas comerciales mas importantes del este norteamericano hacia la 

Cuenca del Pacifico, sin proponérselo siquiera, se ha convertido en uno de los principales puertas de 

entrada de las drogas del sur al imperio de} norte



Si se tiene en cuenta el proceso historico completo de busqueda de todas las salidas geograficas 

posibles hacia la Cuenca del Pacifico, el corredor entre Nogales y Guaymas ofrece en realidad una via 

que en ciertos aspectos supera al corredor que ya existe entre Tucson y la ciudad de Los Angeles, pero 

también significa una salida secundaria a lo que podria ser una mas eficiente salida ferrocarrilera por 

Topolobampo. Sélo que para que asi fuera habria que pensar en nuevas tecnologias, tanto para la 

construccién de vias, tuneles, puentes, etcétera, como en el reciente desarrollo de nuevos trenes mas 

veloces y poderosos. Hay que recordar que junto con el Istmo de Tehuantepec, el paso hacia el oeste 

mas codiciado por le capital norteamericano durante la segunda mitad el siglo XIX fue justamente ia 

linea corta entre Presidio, Texas (en el paso fronterizo donde hoy esta emplazada la ciudad de Ojinaga 

del lado de Chihuahua) y Topolobampo, Sinaloa. 

2. El noreste, por su parte, cuenta con otro eje de integracién regional, subordinado por otras futas y 

flujos de riqueza al gran universo territorial correspondiente al gran este de los Estados Unidos. Se trata 

evidentemente del corredor mas amplio, ambicioso y complejo de todo el pais, por la manera en que 

involucra el nucleo industrial de Monterrey y Saltillo, las nuevas ciudades industriales intermedias 

como San Luis Potosi, Aguascalientes, Leon en Guanajuato y Lagos de Moreno en Jalisco, asi como el 

grande y viejo centro agricola comercial y nuevo nucleo industrial de alta tecnologia (el “segundo valle 

del silicon”) emplazado en Guadalajara’. Un corredor de tal envergadura se propone cosechar toda la 

calificacion de ta mano de obra ya existente en esos lugares abriendo, por primera vez en la historia el 

estado de Colima y su puerto Manzanillo al juego fuerte de la economia nacional e internacional. Para 

el cumplimiento de tal propésito requiere, sin embargo, de la construccién de magnas vias de 

_ comunicacion directas (carretera superinteligente y una linea rapida de ferrocarril) entre ta segunda y 

tercera ciudades mas grandes del pais: Guadalajara y “Monterrey: Vias que-inexplicablemente no 

existen, La conexién directa entre estos dos puntos, que en si misma podria representar una saludable 

muptura historica de la hipercentralizacion de la capital, sucedera, sin embargo, bajo la sombra de un 

proceso de centralizacién alin mucho mayor, procedente de la subordinacion de toda esta macrorregion 

mexicana a las necesidades de internacionalizacion de la economia texana y de todo el este 

norteamericano. 

Por lo mismo, ademas de conectar fo que estaba desconectado y de aprovechar al maximo los 

riquezas laborales mas maduras del pais, incorporandolas dentro del juego de la economia mundial, 

también esta ruta oftece —como bien lo sugiere Bernardo Mallén desde 1908— un buen acceso del sur 

y et este de los Estados Unidos no solo hacia todas las riquezas agricolas e industriales del eje 

neovolcanico, sino también hacia las enormes riquezas tropicales del sureste mexicano. 

— 

® “Construyen en Jalisco el segundo «Silicon Valley»”, tunes 9 de marzo de 1998, EI Financiero. pal. 
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Aunque evidentemente se trata de un corredor dentro del cual existe una industria pesada (productora 

de automéviles, cemento, vidrio, acero, microelectronica incluso) en el cual se oftecen las mejores 

oportunidades de empleo y salario, los trabajadores e industriales nacionales en realidad no deben 

itusionarse mucho pues ademas de que su crecimiento industrial necesariamente estaré marcado por 

niveles cada vez mas altos de automatizacion (con la desocupacién ¢ importacion de mano de obra 

extranjera correspondientes), al igual que et resto de los corredores del pais sera gestionado como un 

espacio industrial predominantemente maquilador —-segin ya se observa en la mayor parte de sus 

ciudades— con las tasas de superexplotacion y degradacion de! medio ambiente que imperan en fos 

corredores maquiladores de la frontera norte. 

5.4, LAS VENAS ABIERTAS 

5.4.1. En los ferrocarriles 

“Parece una afismacion muy difundida, pero sin embargo es un 

hecho, que todos y cada uno de nuestros puettos del mar Atlantico, 

de Portland, Maine, hasta el extremo sur de Florida, todos y cada uno de 

nuestros puertos del Golfo, desde Florida hasta la desembocadura de! Rio 

Grande. todas y cada una de las crudades del Valle det M ppt, oxsle 
de Omaha, y sur de Wisconsin, son mas cercanos al Océana Paeitica gar 

‘Topolobampo que por San Diego, San Francisca, o Portland, todas eftas 
termunales ferroviarias, respecti vamente, del Texas Pacific, Union Pacific 

¥ Northern Pacific.” 

lex D. Anderson, the American and Mexican Railway or Transcontinental Short Line, |883 

      

  

Como en el caso del petréleo, la privatizacidn de esta industria estratégica se realiza parciaimente, con 

la intencion de fragmentar e! descontento popular, en caso de que comience la protesta de los 

trabajadores ferrocarrileros despedidos y sectores nacionalistas. El Banco Mundial asi lo aconseja en su 

Informe sobre e/ desarrollo mumiial, 1994, p.58: “la desunién hace la fuerza desagregacion de los 

servicios ferroviarios”. Para ello el gobierno mexicano originalmente divide el sistema ferrocarrilero 

(con 26 477 kilometros de longitud) en cinco segmentos, el Ferrocarril Pacifico Norte con un tramo de 

6 100 kilometros. de longitud y cuyas principales rutas son Querétaro-Guadalajara-Manzanillo, 

Benjamin Hill-Mexicalli, Irapuato-Ciudad Juarez, Guadalajara-Nogales, Tampico-Monterrey-Torreén 

y Saltilio-Piedras Negras: el Ferrocarril del Noreste con 3 960 kilémetros de largo en las rutas 

Queretaro-Nuevo Laredo, Monterrey-Matamoros. Aguascalientes-Tampico, Meéxico-Veracruz (via 

Jalapa), México-Lazaro Cardenas y Acambaro-Escobedo, cl Ferrocarril del Sureste con una magnitud 

de 2 200 kildmetros, que incluyen las rutas México- Veracruz, Cordoba-Medias Aguas, Veracruz- Tierra 
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Blanca, Coatzacoalcos-Salina Cruz, Coatzacoalcos-Mérida, Apizaco-Puebla y Tehuacan-Esperanza, las 

lineas cortas que sin embargo suman 7 900 kilémetros enlazando con las tres concesiones precedentes, 

y la Terminal de la Ciudad de México que constituye un negocio independiente por si mismo, también 

con la funcion de enlazar a la capital del pais con las tres grandes concesiones. Después de fuertes 

discusiones entre los diferentes sectores del poder econdmico y politico se resuelve sacar fuera del 

paquete del Ferrocarril def Sureste al problematico tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz, correspondiente 

al Istmo de Tehuantepec, para dejarlo bajo la administracién de una nueva compafiia de caracter 

gubernamental, porque la vieja compaiia Ferrocarriles Nacionales de México, es desmantelada por 

completo. (Véase mapa 6.12) 

E} 23 de junio de 1997 el gobierno mexicano entrega el Ferrocarril del Noreste a la nueva empresa 

Transporte Ferroviario Mexicano (IFM), asociacion entre Transportacién Maritima Mexicana y la 

empresa Kansas City Southern Industries . ‘Transportacion Maritima Mexicana adquiere el 75% de las 

acciones, mientras Kansas City obtiene el 25% restante. La privatizacién arroja en un inicio el despido 

definitivo de 4 200 trabajadores, aunque hay indicios de despidos posteriores. La privatizacién de la 

ruta Pacifico Norte, entregada el 19 de febrero de 1998 a fa nueva empresa Grupo ferroviario Mexicano 

(o Ferromex), incluye el segmento estratégico del Ferrocarrit Chihuahua-Pacifico que brinda al estado 

de Texas no sélo salida directa al mar, sino también acceso a Jas abundantes reservas minerales de la 

Sierra Tarahumara y a las riquezas agricolas de Ja franja costera de Sonora y Sinaloa (incluidos los 

cotizados cultivos de amapola y marihuana de la Sierra Madre de Nayarit, Sinaloa, Durango y 

Chihuahua, asi como al corredor internacional de cocaina en la costa del Pacifico, procedente de 

América del sur). El 87% de las acciones de esta nueva compafiia fueron comprados por ICA y el Grupo 

--Méxicoempresas-de.origen.mexicano con 13% y 74% respectivamente, mientras el 13% restante 

queda en manos de Union Pacific, la empresa ferroviaria mas grande def mundo 7 que'es una reciente 

fusion entre Union Pacific y Southern Pacific y que funge como fa empresa operadora. 

El primer resultado de esta concesién del 30% del sistema ferroviario mexicano por 50 afios 

(prorrogables) se despiden definitivamente a 11500 trabajadores. E} siguiente paso fue proceder a una 

guerra comercial contra la otra empresa norteamericana compradora de parte de las acciones y 

operadora del Ferrocarril del Noreste de México: Kansas City. Como Union Pacific controla la casi 
cads 

totalidad de las estaciones fronterizas entre México y Estados Unidos, se ha dedicads a estrangular 

sistematicamente el transito de sus competidores, obligandolos a perder numerosos dias haciendo cola 

en Nuevo Laredo, o bien a buscar otras rutas alternas. 

El 26 de abril de 1998 el gobierno federal entrega la linea corta Coahuila-Durango a la sociedad 

formada por el Grupo Pefioles y el Grupo Acerero del Norte (GAN), recontratando sdlo a 200 

trabajadores de los 438 despedidos. El 30 de abrit se entregan 50% de las acciones de la Terminal 

Ferroviaria del Valle de México a un consejo de administracion formado por TFM y Ferromex el (25% a 

cada una), en espera de que se sumen a este consejo los concesionarios del Ferrocarril del Sureste. 
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Como resultado de esta licitacién resultan despedidos 1853 trabajadores. Esta ultima linea ferroviaria 

aunque ya fue concesionada a una sociedad formada por la gran empresa constructora Tribasa, el 

Grupo Inbursa (de José Antonio Slim), Omnitrax y Kingsley Group, se espera la entrega de las 

instalaciones para el 17 de diciembre de 1998. Una muestra de la importancia estratégica que tiene para 

este grupo el control de fas infraestructuras basicas de comunicacién es la manera voraz con que este 

grupo de capital ligado a Hank Gonzalez pelea el control del sureste pues en el concurso para la 

licitaci6n el grupo ganador ofrecié tres veces mas que sus competidores Pefioles, GAN y la linea 

ferroviaria norteamericana Illinois Center. Hasta ahora la licitacién la linea ocupa 6 488 obreros, pero 

no se sabe cual sera el saldo final de los despedidos una vez sea entregada. 

Como parte de estos importantes procesos de subordinacién de la inftaestructura nacional a la 

norteamericana hay sin embargo una serie de nuevos megaproyectos” mas importantes que incluyen: 

1] Una nueva linea ferrocarrilera en el Istmo de Tehuantepec pensada como un corredor de 

“containers” de alta velocidad, segtin Ochoa y Asociados de dobie via, mientras que algunos consejos 

empresariales hablan de un corredor de ocho vias. 

2} Una ruta directa entre Guadalajara y Monterrey, paralela a la superautopista inteligente que, 

procedente del micleo industrial de Canada y Estados Unidos, pretende abrir un eje comunicativo de 

integracién de toda la América del Norte dentro del cua! quedaria ubicado el Corredor Regional de 

Integracion Urbano Industrial Nuevo Laredo/Manzanillo. 

3] Nuevas infraestructuras ferroviarias para la articulacién de la ciudad de México con estos tres 

grandes sistemas ferroviarios. 

4] La construccidn de un ferrocarril costero en el Golfo de Mexico, posiblemente paralelo al cana! 

intracostero de Tamaulipas, pero que en realidad abarcaria inicialmente desde la ciudad fronteriza de 

Matamoros, Tamaulipas, hasta el puerto de Veracruz para posteriormente extenderse a Coatzacaalcos, 

en e| Istmo de Tehuantepec, donde entroncaria con e! corredor del Istmo y posiblemente con otros 

canales de agua en las costas de Tabasco y Campeche y en el Usumacinta 

5] Una linea transpeninsular en Baja California Norte y Sus, que sin enlazar con la red nacional de 

ferracarriles pondra al alcance del capital norteamericano el yacimiento de uranio mas prande del 

mundo, asi como importantes yacimientos de cobalto a flor de tlerra, minas de ora y algunas 

yacimientas petrdleo 

Riqueza estratégica que, entre otras cosas. da sentido a las declaraciones de Pat Buchannan en 1995, 

cuando en su carreta como precandidato a la presidencia de los Estados Unidos prometia publicamente 

obligar a México a pagar su deuda financiera internacional entregando a cambio la peninsula de la Baja 

California. (Véase mapa 6.13) 

’ Ver al respecte las propucstas de desarrollo det sistema ferroviario que Victor M_ Flores. lider charro ¥ espurco del 

sindicata ferrocarrilerg. adelanta desde 1998 ca su nauscabunda revista “sindical” 
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Por otra parte, el territorio bajo el control de cada una de estas empresas norteamericanas 

compradoras es una clave que permite entender no solo fa manera en que se han ubicado espacialmente 

dentro de México, sino también el significado que ello tiene en el crecimiento de las mismas empresas. 

Union Pacific es la empresa ferrocarrilera mas importante de toda la union americana’ y el mundo, 

no sdlo por su capital y kilometraje, sino también por la manera en que monopoliza {as mejores 

conexiones entre las ciudades clave del este (Chicago, San Luis, Kansas City, Nueva Orleans y 

Houston) y las del oeste (San Diego, Los Angeles, San Francisco y Portland)’, asi como las rutas entre 

algunas ciudades del norte (Minneapolis o Portland en Oregon) y el sur (Nueva Orleans, Laredo, El 

Paso, Los Angeles), pero también la conexidn entre las ciudades costeras del Golfo de México (Nueva 

Orteans Houston y Brownsville) con el corredor central (Dallas/Houston/Oklahoma/KansasCity). 

La compafiia Kansas City domina, por su parte, sdlo una pequefia pero estratégica porcion del 

territorio del este, conectando la ciudad mas importante del Golfo (Nueva Orleans) con dos puntos 

claves en ef corredor central de ciudades entre e! norte y el sur (Kansas City y Dallas). Una vez madura 

la alianza entre las empresas Illinois Central (ic) y Canadian National Railway (CN) —que les convierte 

en la quinta empresa ferroviaria de los Estados Unidos, con la capacidad de unir ef este y el oeste en la 

ruta mas septentrional ya en el Canada, y el norte y el sur estadunidenses entre la region de los grandes 

lagos y el rio Mississippi— y una vez que el gobierno mexicano separa la linea ferroviaria 

Coatzacalcos-Salina Cruz de la licitacion del ferrocarrit del sureste, la alianza IC/CN realiza un pacto 

con Kansas City que fe permite tener acceso at Pacifico desde Nuevo Laredo hasta e! puerto de Lazaro 

Cardenas. Aun asi, no deja de estar presente en la pelea por la licitacion de! ferrocarril del sureste, 

factor que probablemente presiona a Tribasa y asociados a tener que realizar una oferta muy elevada en 

la pelea por la licitaci6n de esta finea. Y aunque el gobierno federal habla de formar una empresa 

paraestatal que se ocupe de administrar un paquete ea él que -se~ineluya—la—lineaferrocarrilera 

Coatzacoalcos-Salina Cruz, también habla de concesionar fa puesta en operacién de esta linea. Falta 

entonces por ver cual sera la empresa o alianza de empresas que tomen en sus manos, finalmente, esta 

estratégica ruta de ferrocarril. 

En funcién de tales posiciones Union Pacific logra el control de todas las rutas del noroeste de 

México (Véase mapa 6.14), con el monopolio de las principales salidas al Pacifico: Nogales/Guaymas, 

la mitica ruta Presidio/Topotobampo y la actual salida Guadalajara/Manzanillo, con la mejor 

posibilidad de dominar en un futuro la estratégica salida Nuevo Laredo/Manzamillo y la mas remota via 

posible entre Durango y Mazatlan. Suma entonces al control de toda la linea de la costa del Pacifico 

norte, toda 1a linea fronteriza, lo que le permite estrangular literalmente el transito hacia México de 

  

Las principatcs empresas del sistema ferrocartilero norteamericano son 1a Burlington Northern Santa Fe (pysr), Canadian 

National (CN), Canadian Pacific (cp), Conrail (cr), CSx Tansportation (csx1). Illinois Central (Ic/ce), Kansas City Southern 

(Kes), Nothfolk Southern (ws), Union Pacific (UP), Wisconsin Central (WC/ACR/F VW). 

‘La unica otra empresa que tiene cierto control sobre rutas Este/Oeste es la BNSF, que también controla una de las vias 

entre Chicago y Los Angeles, asi como la conexién en el Norte entre Chicago y Seattle, 
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cualquier otra empresa competidora. Por tal motivo Kansas City sdlo logra el control de una dificil ruta 

hacia la Cuenca del Pacifico (Nuevo Laredo, Monterrey, Saltillo, San Luis Potosi, Querétaro, 

Michoacan, Lazaro Cardenas) que desciende por una franja entre la vertiente noreste del Golfo de 

México y el centro del pais. Dado que aprovecha el nucleo industrial mas dinamico del norte 

(Monterrey/Saltillo) estaria en condiciones de desarrollar mas adelante un puente ferroviario 

interoceanico entre et puerto de Altamira y el de Lazaro Cardenas. A pesar del triunfo de Tribasa en la 

linea del sureste todavia no hay que perder de vista a la alianza IC/CN, pues este grupo cumple muy 

adecuadamente el perfil técnico (la alternancia constante de contenedores entre ferrovias tercestres y el 

traslado acuatico de vagones de carga sobre barcazas, manejo de terminales de contenedores) para el 

control de la codiciada franja del Istmo de Tehuantepec, de la administracién de las terminales de 

contenedores en los puertos del Istmo (e incluso de los otros corredores terrestres de Nicaragua, Costa 

Rica y Panama). Su infraestructura técnica le permite atravesar sin dificultad el “lago interior” del 

Golfo de México, desde Nueva Orleans hasta Coatzacoalcos, sea para desde ahi atravesar por cualquier 

forma posible hacia Salina Cruz, sea para internarse en los estados del sureste Mexicano, desde 

Chiapas hasta Yucatan'?, 
El nuevo significado general que el control del territorio mexicano tiene para Union Pacific es la 

consolidacién —principalmente frente a la Burlington Northen Santa Fe y Kansas City—, de su 

monopotio sobre las relaciones Este Oeste pues aunque esta Uitima logra por primera vez en su historia 

cierta capacidad de salida hacia el Pacifico por Lazaro Cardenas queda sin embargo supeditada ai 

estrangulamiento inmisericorde que sobre ella ejerce Union Pacific en Nueva Laredo Union Pacific 

queda asi con el control de los dos corredores nortefios de integracién urbano regional. La estrangulada 

Kansas City se hace de un intersticio intermedio que no figura como ningun eje de integracion en los 

planes de Zedillo, mientras la empresa canadiense asociada con Hank Gonzalez merodea o controla 

indirectamente el Istmo y los demas pasos centroamericanos pertenccientes al gran suefio geopolitico 

del Sistema Maritimo de las Américas 

La privatizacién nacional de !os ferrocarriles hay que entenderla entonces como una de las laves 

maestras en los proyectos de inversion en los Corredores de integracion Urbano Regional. tal y como 

lo explica el Plan Maestro de Inversion del Istmo de Tehuantepec reafizado por Ochoa y Asociados 

Quien obtenga la licitacién del ferrocarril, se nos dice, Nevara la voz cantante en todos los demas 

negocios que se desarrollen en este nuevo tipo de regiones’ maquila, petroquimica, basureros 

industriales, minerales estratégicos, etcétera. Y aunque ciertamente el yobierno federal desistié de su 

imtencion de incluir ai Ferrocarril Transistmico dentro de la licitacion del Ferrocarril del Sureste, esta 

decision —en caso de ser cierta— no es necesariamente eterna (cama ya se ha podido constatar en el 

  

? En cl caso de ta hermana repablica de Yucatan ha de resuttar mucho mas sencillo sacar las matertas primas ¢ los 

productos de la maquila por mar que por ticrra, 

  



caso de la industria petrolera), ni opaca la entrega que ya se ha hecho de las tres grandes lineas 

ferrocarrileras ya descritas. 

No faltara quien objete que los capitales norteamericanos en verdad estan participando sélo como 

socios minoritatios en la compra de estos ferrocarriles. Vale la pena por tanto, recordar que las 

empresas asociadas son las que tienen una amplia experiencia en el manejo de trenes a diferencia de tas 

mexicanas, que mas bien han estado dedicadas a fa construccién de infraestructuras 0 a la explotacién 

de minerales. Pero también es necesario tener en cuenta que la medida de capital de las empresas 

norteamericanas en si misma es muy superior a la de las nacionales. Concediendo, aunque solo sea de 

una manera hipotética, que las empresas mexicanas no participan en estas alianzas en calidad de meros 

prestanombres, un ejemplo paradigmatico de cémo podria terminar este tipo de asociacién entre 

capitales cualitativa y cuantitativamente desiguales fo ofrece Mexinox, compaiiia mexicana que a pesar 

de ser lider latinoamericana en produccién y calidad de acero inoxidable, después de dos afios de 

asociacion con Krupp Thyssen Stahl de Alemania y con Acerinox de Espafia, termina contra la pared 

obligada a convertirse en una maquiladora para no afectar los intereses de las empresas lideres, 

sufriendo por ello un bloqueo en el suministro de sus materias primas y financiamientos'?. Casos como 

éste deben tenerse en cuenta muy cuidadosamente para evaluar los peligros reales que implica la 

asociacién con capitales extranjeros. 

En tanto no resulte exagerado suponer la participacién minoritaria de empresas de fuera como 

extremadamente peligrosa, podremos suponer como una hipotesis posible que el carécter bi o tri 

nacional de las licitaciones es tan sdlo una coartada momentanea destinada a enturbiar o bloquear fa 

percepcion critica del actual proceso de privatizaci6n como una fatal desnacionalizacién de nuestras 

——._infraestructuras_estratégicas. En caso de que efectivamente se firmen los acuerdos internacionales 
  

mundiales que prometen conceder derechos y ventajas supraconstitucionalés & los -inversionistas de 

capital procedentes del extranjero, tal y como lo pretende el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), 

no habra ya manera alguna de dar marcha atras en la entrega del recuso. Pues el AMI se esta disefiando 

como el candado legal mundial que impida que se puedan revertir tos procesos de privatizacion una vez 

cambien las corretaciones de fuerza en las naciones y nazca la necesidad dentro de las mismas de echar 

para atras las ventas de bienes publicos consumadas bajo el neoliberalismo. 

Ante esto, todavia hay quien podria pensar que da lo mismo que sea un capital mexicano 9 

norteamericano quien se haga cargo del recurso, puesto que el capital, al carecer de patria, explota por 

igual a todos. Aunque resulta completamente cierto que el capital es dinero sin raiz nacional, exister 

  

13 «$i se observa, hoy se puede apreciar que con todas esas ‘abianzas estratégicas’ lo que ha pasado es que al final se han 

tenido que entregar las empresas. Es el caso de Mexinox: nos metimos a la lucha porque tenfamos la razon. Estamos 

ganando los juicios, ya se convencicron, petro ahora vienen y nos ofrecen una cantidad por el negocio. Estoy forzado a 

vender 0 a transferir la propiedad y Jo que da mas tristeza és que en esta empresa hay mucha tecnologia y buena imagen 

internacional”... “Se nos ha convertido en un pucblo de maquiladores y exportadores de mano de obra y materias primas”. 

entrevista Juan Autrique Gémez por Aurelio Bueno, £1 Financiero, 13 de enero de 1997, p. 24. 
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sin embargo diferencias nacionales muy a la medida de los capitales, de las cuales depende parte 

importante de las condiciones historicas y sociales que determinan la organizacién de los trabajadores, 

la sociedad civil y la nacion en su conjunto. El arribo y dominio del capital transnacional en la era de la 

globalizacion neoliberal no significa, como algunos creen, Ja implantacién de salarios, condiciones de 

explotacién y depredacién de la naturaleza semejantes a las del primer mundo. Ni siquiera se garantiza 

que se mantengan fas condiciones ya existentes, pues si las empresas transnacionales se apoderan de 

nuestras principales riquezas estratégicas, en realidad significa solo un fragmento de un proceso 

econémico mayor que implica la subordinacién del mercado interno a tos requerimientos del mundial y 

el sometimiento de todos tos mecanismos nacionales de reproduccidn de la fuerza de trabajo a nuevos 

mecanismos de orden global. Esto implica la sistematica destruccién de las relaciones sociales 

solidarias que viven dentro de las principales formas que dan identidad cultural a la nacion. Esta 

destruccién no sélo implica el despliegue de etnocidios, expulsiones, migracion y guerra militar contra 

los grupos mas pobres y marginados. Un procedimiento de este tipo ocasiona una descomposicion 

social general que redunda en una correlacién de fuerzas muy desfavorable a todos porque establece 

condiciones para un sojuzgamiento inusitado. 

5.4.2. En las carreteras 

La reestructuracién de la red carretera nacional también resulta decisiva en los procesos de 

reformulacién del uso del espacio nacional. En el caso de una morfologia tan compleja como la de 

México (75% de} territorio es montafia) cl empleo de nuevos saberes cientificos y nuevos elementas 

técnicos permite una significativa revolucion en el disefio y construccion de vias de comunicacién (una 

mejor ingenieria para la identificaci6n y el trazo de rutas mas seguras y rapidas, mejores 

revestimientos, tuneles que atraviesan increiblemente el corazon de las montafias, mejores puentes, 

obras monumentales para la contencion de deslaves, mejores obras de drenada), en el disefio de nuevos 

medios de transporte (motores mas potentes, materiales usados en la transportacion mas resistentes y 

ligeros, aumento en el numero de gjes por vehiculo, aumento en la capacidad de carga, sistemas 

multimodales), y el uso de nuevas tecnologias para la puesta en operacion de los flujos catreteros (siti 

para la coordinacién de flujos que evitan congestionamicntos, deteccion de accidentes, monitoreo de la 

resistencia de los materiales, mantenimiento de la cinta asfaltica) 

Como resultado del reordenamiento territorial que impone la globalizacion, la crisis de agotamento 

del patron técnico precedente y la revolucién técnica, asistimos a un periods en el que se requieren 

nuevas y amplias obras de infraestructura (carreteras, puertos aéreos y Marinos, vias ferreas, hidrovias) 

gue disparan el auye mundial de [as empresas dedicadas ai transporte, pera sabre todo la construccion 

Hay también una liga con la fiebre de los megaproyectos enfocados a construir nuevas ciudades, 
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ampliarlas o interconectarlas mediante enormes corredores urbanos, que significan infraestructuras de 

articulacién entre carreteras, ferrocarriles, vias de agua, redes de energia nuclear, modernizacion 

industrial y rural. 

De acuerdo a todo lo anterior se disefian por todo el hemisferio norte nuevos corredores de ciudades 

que se proponen atravesar continentes enteros en Ja bisqueda de las regiones industriales y comerciales 

mas prosperas. (Véase mapa 6.15) 

No casualmente el Banco Mundial, una de cuyas funciones basicas es la coordinacién de todos los 

Estados nacionales para la construccién de obras de infraestructura, impulsa enérgicamente esta 

politica de desarrollo, mientras las empresas constructoras crecen inusitadamente dentro de los 

escenarios econdmicos nacionales como consecuencia del manejo de obras multimodales. Es el caso de 

Jas empresas mexicanas ICA, TRIBASA y GMD, originalmente especializadas en la construccién de 

caminos y drenajes, pero hoy volcadas a la compra de redes ferrocarrileras, puertos marinos, canales 

intracosteros, plantas petroquimicas o incluso extraccion directa de petroleo, sea en México, en los 

corredores interoceanicos de Centroamérica o en Sudamérica 

Segmento de un corredor de desarrollo 
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Evexte: Jonathan ‘Cennenbawn, “Motor for Burrasiaa devetopmien”, 1997 

A partir de la segunda postguerra —siguiendo las pautas norteamericanas de modernizacion, basadas 

en el alto consumo de petrdleo— y conforme México adopta un patron automotor para sus transportes 

terrestres, la enorme importancia original de los ferrocarriles mexicanos retrocede paulatinamente 

frente a la de las carreteras. Para final del siglo éstas acaparan ya el 98.5% del movimiento doméstico 

de pasajeros y el 85% de la carga terrestre nacional. De ahi que la privatizacion de las mismas —-muy 
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anterior a la de los ferrocartiles, pues arranca desde 1987— también resulte estratégica. E] proceso no 

resalta tanto en la escena publica como la de los ferrocarriles, pues quienes tienen en sus manos el 

concesionamiento de las autopistas no monopolizan, a la vez, los principales medios de transporte 

(autos, autobuses y trailers’ Tampoco se observa, en lo inmediato, una notable presencia amenazante 

de las empresas transnacionales norteamericanas. Aun asi, el doloso abandono y deteriora con que el 

gobierno federal administra la Red Basica Federal de Carreteras posibilita tareas de construccion a 

empresas privadas que les dejan enormes ganancias. Para mejor ordenar los trabajos de modernizacién 

y los procesos de concesionamiento el gobierno federal identifica doce “ejes troncales” por los que 

circula la mayor parte de la riqueza nacionat’’. (Véase mapa 6.16 ) 

Dejando en manos de particulares la administracién de los segmentos mas estratégicos de los 

mismos otorga el eje México-Tijuana (ubicado dentro del eje de integracion urbano regional Guaymas- 

Nogales), ef eje interocednico Matamoros-Mazatlan (atravesando por Monterrey, Saltillo, Gomez 

Palacio y Durango), el corredor de integracién urbano regional y eje interoceanico Veracruz-Acapulco 

(pasando por Puebla y Alpuyeca, al sur de Cuernavaca); los corredores de integracién urbano regional 

del Golfo de México (entre Veracruz y Villa Hermosa y entre ésta y Canctin); los importantes tramos 

entre Nuevo Laredo-Monterrey y entre Aguascalientes y Manzanillo, preparando en ambos extremos el 

posible concesionamiento de la infraestructura carretera de! corredor de integracion urbano regional 

Nuevo Laredo-Manzanillo. Fuera de estos segmentos resulta evidente la voluntad del gobierno federal 

por concesionar también otras rutas muy rentables, que van desde la capital del pais hacia el norte (sea 

hacia Tijuana, o sea hacia Ciudad. Juarez), asi como entre la ciudad de México y Acapulco, Sin 

embargo, no deja de resultar curioso como otras importantes nuevos desarrollos de infraestructuras que 

se encuentran completamente fuera de las nuevas rutas geopoliticas impucstas por el vic como es el 

caso de {fas carreteras que conectan al DF con Querdtara ¢ lrapuato, o con Puebla y la ciudad de 

Oaxaca — son justamente las que se mantienen bajo la administracién publica federal (Véase mapa 

617) 

El gobierno concesiona de 1987 a 1994 cincuenta y dos carreteras federales, dibujandoa a los 

compradores un escenario de gastos para Ja modemizacion de las autopistas c ingresos por carga 

vehicular (aforos) y cobro de cuotas que resulta completamente ficticio, pues los gastos, a final de 

cuentas, son mayores y los ingresos menores, “Engafiadas” - tal vez con el dolo de un narcopresidente 

que se despide con une de sus ultimos megafraudes, tal vez por la falta de responsabilidad, errores de 

  

' Capitales que todavia habran de pasar por un fuerte proceso de concentracton de capital. Cfr. Lino Javier Calderon. “En 

los prmeros aflos det 11. desaparece: 4 30% del aufotransporte de carga cn México™. F} Financiere. + de agosto de 1994. p 

5A 

  

  

  La importancia de estos ejes radica en que en cllos se genera cerca del 50% de los vehiculos‘kitémetros en carreteras 

pavimentadas, por cilos se mueve mas del 60% de la carga, imputsan cl desarrollo regional, comunican 2 105 principales 

centros de produccién y consumo con fos mas imiportanics pucrtos. fronteras y zonas turisticas ¥ son cl eslabon csencial de 

ininsito multimodal” Declaraciones de Carlos Ruiz Sacristan. secretario de la ser, ef 24 de junio de 1997 en ch puerto 

Mazatlan. “A modernizacian carrciera, el producto de priv alizaciones”, Al Minanciera. p. VO 
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calculo y mala planeacién por parte de las autoridades de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes o tal vez con la complicidad de empresas gigantescas, algunas también narcocapitales, que 

han logrado crear sofisticados mecanismos de redistribucién y maquillamiento de sus mismos 

fraudes— las empresas compradoras contraen, entre tanto, enormes deudas con fos bancos 

(pertenecientes en un inicio todavia al mismo gobierno) a tasas de interés muy altas y con plazos de 

pago muy cortos. El estallido de la crisis econdmica nacional, la devaluacion del peso, el retraso en el 

crecimiento econgmico esperado con el TLC, la voracidad de los concesionarios carreteros 

estableciendo cuotas impagables, la contraccién de flujos de pasajeros y mercancias ocasionados por la 

misma crisis, todo ello combinado con 1a construccién al vapor de obras de fin de sexenio (puentes que 

se caen, etcétera), convierten la privatizacion carretera en un negocio desastroso. 

En la medida en que el caracter piiblico estratégico del servicio no permite una clausura ni siquiera 

momenténea del mismo, et gobierno corre a rescatar a los inversionistas particulares, que ahora berrean 

por estar operando con nameros rojos. Desde 1995 se comienza a negociar con muchas dificultades un 

programa de auxilio a las 52 carreteras concesionadas a empresas Como TRIBASA, ICA, GMD, GUTSA, 

PROTEXA, PYCSA, Alfa-Omega, etcetera!’ Tan sélo hasta agosto de 1997, cuando Jas ganancias 

prometidas que nunca legaron (0 sea, las perdidas) sumaban ya 17 600 millones a los cuales se 

afiadian los gastos realizados para la madernizacion de las carreteras, el gobierno vuelve a adquirir, de 

entrada, por lo menos 23 de las 52 autopistas originalmente concesionadas (64.5% de los kilémetros 

originalmente entregados) por una suma superior a los 26 100 millones de pesos reportados ante la 

prensa’”. 

Durante Jos dos afios de negociaciones, las dificultades para establecer los criterios para distribucién 

de las per 

    

as-éntre-los~concesionarios, los bancos y ag bierno paralizan el desarrollo de nuevos 

proyectos de inversion, lo que ahuyenta futuras inversiones de capitales™ farisnacionates: '*. Para 

contrarrestar la confusion y el panico que estas medidas de reajuste de pérdidas generan entre los 

nuevos inversionistas (o sea, los gringos), desde un mes antes del susodicho rescate carretero Zedillo 

anuncia como parte del Programa carretero 1997-2000 la constitucién de un fondo de Infraestructura 

Carretera por 8 000 millones de pesos —-que toma de tos fondos recaudados por Ja privatizacién de los 

ferrocarriles— destinados a modernizar 10 700 nuevos kilémetros de ejes troncales de autopistas. De 

suerte que las empresas constructoras entiendan claramente que en el futuro inmediato no todo seran 

pérdidas. A la opinién publica lo unico que fe queda entre las manos, ademas de las cargas fiscales con 

que se financiaran las mencionadas pérdidas, es un megaenrredo en el cual la importancia geopolitica 

  

‘6 ratre las cuales destacan varios tramos cortespondientes al hipotético eje carretero que conectard a Nuevo Laredo con 

Manzanillo. 

‘7 AJ parecer Ja cifta real del rescate carretero alcanza los 44 mil millones de pesos. , 

‘8 Jaime Hemandez ¢ Isabel Becerril “Proyectos de infraestructura en stand by. Entrampado, el rescate de autopistas 

concesionadas” El iZinanciero, 8 de mayo de 1997. p. 20 
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de la reestructuracién de autopistas para el reordenamiento del espacio nacional se desdibuja por 

completo. 

Para fines de 1998 —a despecho de todos los tecnécratas que han impulsado la libertad de 

meccado— el rescate carretero operado por el Estado mostraba ya los primero sintomas de 

recuperacién del aforo vehicular. La reciente intervencién del Estado en la regulacion de la circulacién 

carretera ha permitido solucionar el principal cuello de botella en fa reproduccién nacional del capital 

que el concesionamiento anterior habia producido. Al disminuir las cuotas asignadas a los vehiculos de 

carga, sin tener que abaratar en la misma proporcion las cuotas a los vehiculos de uso particular, se ha 

recuperado la rentabilidad de la mayor parte de las carreteras rescatadas permitiendo que en el lapso de 

una afio muchas de las mismas estén ya operando con ganancias netas, en términos reales. 

Aun asi, se mantienen Jos procesos de renovacion o creacién de nuevas redes carreteras al servicio 

de centros maquiladores emergentes o de cortedores estratégicos de integracién urbano regional; 

también prevalece la especulacién por cuenta de fos empresarios, narcotraficantes y politicos “bien 

informados” con las compras de tierras en los margenes de los ejes carreteros estratégicamente mas 

importantes, 0 en zonas un poco mas escondidas, dentro de las codiciadas areas verdes de los 

corredores de integracién urbano regional, aptas para el emplazamiento de clubes de golf (como 

pretendia ser el caso de Tepoztlan) y sus estratégicas “carreteras” informaticas. 

Por lo mismo, ta complejidad del proceso no debe confundirnos. Una vez pasada la tormenta 

comienzan a reaparecer informes en la prensa sobre algunos de los procesos de construccidn de las 

infraestructuras mas cstratégicas, curiosamente no contempladas siquiera dentro del programa 

gubernamental de los famosos diez ejes troncales. Fs el caso de la nueva carretera interoceanica que 

conectara a Coatzacoalcos con Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec y el tramo de Veracruz a 

Coatzacoalcos, que permitiria cerrar el eje costero de! Golfo Matamoros/Canclin, Ambos proyectos 

recién propuestos por ef Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CU-MAI) y por el 

Consejo Empresarial de Integracion Econémica del Sureste (Cl:ipl's). También existe el proyecto de 

una supercarretera costera de Manzanillo a Tapachula, que te daria fluidez al corredor de integracion 

urbano regional propuesto por Zedillo para esa regién, pero sobre todo un tramo carretera directo entre 

Monterrey y Guadalajara, que no sdlo brindaria la via de transporte maestra del corredor Nuevo 

Laredo/Manzanillo, sino que seria ademas Ja culminacién, propiamente dicha, de la superautopista 

imeligente procedente del corazon industrial de los Ustados Unidos y Canada. Como en el caso de la 

nuevas lineas ferroviarias, propuestas para este mismo recorrido, se le estaria dando a los prosperos 

industriales texanos, hoy gobernados por George Bush Junior una salida al océano De realizarse estos 

lindos proyectos Colima saltaria de ser ese espacio siempre mal integrado al pais para convertirse en 

una prospera regién... slo que ahora directamente integrada al corazon del imperio 
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La supercarretera “inteligente” 

El mayor proyecto carretero del mundo y de todos los tiempos es propuesto como una via rapida entre 

la ciudad canadiense de Winnipeg y las ciudades norteamericanas y mexicanas de Kansas City, 

Oklahoma, Dallas, Nuevo Laredo y Monterrey. Con cuatro importantes “ramales” de confluencia, uno 

procedente de Minneapolis rumbo a Kansas City, otro en el este del Canada que desciende desde 

Quebec, Montreal y Ottawa hasta Detroit, Chicago, San Luis y Oklahoma, un tercero procedente 

también del este de los Estados Unidos, desde Nueva York, Pittsburgh y San Luis Missouri; finalmente 

una cuarta rama en el oeste norteamericano procedente de Denver, Wichita y Oklahoma. Dicho sistema 

de corredores contaria ademas cont dos importantes ramales de derivacion en México, uno dirigido 

desde Monterrey hacia Guadalajara, pasando por la ciudad de Aguascalientes y Lagos de Moreno en 

Jalisco y otro de Monterrey a la Ciudad de México, pasando por San Luis Potosi y Querétaro. No ha 

resultado facil establecer la ruta, pues todavia en 1994 se discutia cual podria ser ‘a mejor carretera 

norteamericana para funcionar como el gran eje det proyecto: si la snverestatal 69, que comunica a 

Chicago con Indianapolis, Houston y Matamoros © la Interestatal 35 que como ya vimos comunica a 

Kansas City con Nuevo Laredo. También existia la duda de si no resultaria mejor interconectar la costa 

del Pacifico con un camino costero propio (de Vancouver a Tijuana), y otra ruta paralela que 

descendiera por ef corazdn del oeste desde la ciudad canadiense de Calgary hacia Sait Lake City y de 

ahi a Ciudad Juarez, 0 si estos extremos occidentales también podrian incorporarse dentro del gran eje 

troncal por el centro de los Estados Unidos conectando a Vancuover, Seattle y Salt Lake City con 

Denver, asi como Calgary, pero por otra rama, con la misma Denver. Para marzo de 1996 se sugeria 

también_mediante un_mapa publicado en la prensa una sustancial diferencia para las rutas dentro de 

territorio mexicano: en vez de una ruta directa entre Monterrey y Guadatajara;-se~planteaba-dejar-un 

solo eje entre Monterrey y fa Ciudad de México con una derivacién secundaria de Querétaro a 

Guadalajara. (Véase mapa 6.18) 

Los diversos grupos de capital y el tipo concreto de industrias que representan son la fuente profunda 

desde la que se disparan y entrecruzan conflictos y alianzas entre las diversas ciudades que luchan por 

monopolizar el estratégico camino del subcontinente, Resulta claro, en todo caso, que la version de 

carretera propuesta en el mapa de! Departamento de Comercio y ei Departamento de Transporte de los 

Estados Unidos, inexplicablemente resta importancia a la Cuenca del Pacifico, no sdlo al poner en 

primer plano una inverosimil necesidad de las ciudades del noroeste canadiense por conectar con la 

ciudad de México, sino sobre todo por la mas inexplicable renuncia de! este norteamericano por 

conectar con las costas del Pacifico mexicano. 

Los primeros debates publicos en México en torno de la carretera comenzaron a aparecer en 1994 

No fue sino hasta el siguiente aiio cuando se formd en Estados Unidos un nticleo promotor de la 

misma, el Infersate Highway 35 Corridor Coalition que invité a participar dentro de su organizacion a 
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miembros de a clase politica y empresarial de Canada y México. La propuesta de su proyecto es 

aprovechar al maximo las infraestructuras existentes, modernizandolas con capital publico y privado 

procedente de la concesion de estos mismos caminos. Son ellos quienes proponen tomar como base a la 

carretera interestatal 35 (HI 35), por ser actualmente la Unica que une a los tres paises, de norte a sur. 

Ademias, en Ia frontera de México con Texas se concentra el 74% de todos los intercambios entre 

ambos paises, quedando compactados la mitad de todos ellos en [a ruta HI 35. En la medida en que 

estas relaciones comerciales crecen muy velozmente (en un 405%) entre 1987 y 1995, especulan que el 

monto de estos intercambios se habra duplicado para el afio 2 000. 

Se habla de ta consotidacién de un flujo comercial continuo y directo entre 3 200 y 4 000 kilémetros 

de fongitud (sin incluir los ramales), sobre una carretera de cuatro carriles y abundantes servicios de 

infraestructura multimodal, con tecnologia de punta que garantice un transporte eficiente, veloz, barato 

y seguro gracias al uso de una red conmutada de fibra dptica para telecomunicaciones, al uso de 

scanners, tarjetas inteligentes y dispositivos electromagnéticos colocados sobre las placas para 

identificar vehiculos por medio de lectores magnéticos ubicados en cada cinco kitémetros del recorrido. 

Tales dispositivos microelectrénicos formarian un banco de datos que permitiria identificar la posicion 

en la que se encuentra cada vehiculo o si éste se mueve fuera de la ruta establecida. Mediante aduanas 

especiales —tres por pais, cada una con una capacidad de revision de 3 000 vehiculos a la vez y con 

representantes de tos tres paises en cada una, se colocarian sellos magneticds inviolables para evitar 

que se adulteren las cargas. Se pagarian de un solo golpe todos los gastos aduanales mediante una 

tarjeta electronica que simplificaria todas las operaciones. Por ello se podrian reducir los tiempos de 

revision de las engorrosas 6 a 24 horas que hoy dura el paso por la aduana, a tan solo 20 minutos. 

Supuestamente se abatiria el narcotrafico, el contrabando y se vigilaria que los vehiculos automotores 

cumplan las normas ambientales. Se tendria un mayor control sobre el peso de los camiones, lo que 

permitiria afinar los aranccles sobre los productos que se transportan y los peajes fronterizos, Habria 

servicios de auxilio vial, informacion radiofonica de FM a los usuarios sobre las condiciones del transito 

y un control policiaco sobre la poblacion como nunca io pudo sofiar Adolfo Hitler 

Por su perfil microelecirénico, informatice, ambientalista y antinarca resulta una propugsta que 

sugiere estar fuertemente ligada al sector capitalista que encabezan Bill Clinton y Al Gore. De ahi que 

no s6lo empresas como 13M y Motorola se hayan mostrado desde el inicio interesadas en el tendido de 

las lineas de fibra optica y en la instalacion de toda fa infracstructura microelectronica, sing también el 

hecho de que este proyecto de carretera haya encontrado tantos obstaculos en la region de mayor 

influencia del grupo petrolero representado por la familia Bush, en el estado de Texas. Su costo se 

calcula en 2 000 millones de dolares. 

Si las hidrovias y los canales interoceanicos son solo expresion de la necesidad comercial 

norteamericana de conectar maritimamente con otros continentes (Gnicamente el 1% de las mercancias 

mexicanas circulan por mar), y sila privatizacian actual de los ferrocarriles mexicanos expresa, por lo 
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pronto, la necesidad norteamericana de saquear los recursos minerales y fos productos agroforestales, 

asi como el traslado de los automoviles ensamblados en México (24% de nuestra riqueza circula por 

ferrocarril), las carreteras representan practicamente fa mayor parte de las formas de intercambio 

comercial: el 75% de todas nuestras relaciones comerciales, el flujo de bienes y personas, que van y 

vienen incesantemente entre el sur y ef norte. La supercarretera seria, por !o mismo, la 

INFRAESTRUCTURA, con mayusculas, que mejor representaria la subordinacién de todo el espacio y 

el tertitorio mexicanos a los norteamericanos. Seria el principal soporte material de todas las 

exportaciones norteamericanas hacia la Cuenca del Pacifico y hacia los mercados mexicanos, y seria el 

principal canal por el que se sustraerian hacia el norte ef plusvalor y ta renta de la tierra mexicanos. De 

resultar ciertos los 200 mil millones de délares que promete poner en circulacién anualmente, no habria 

un flujo mercantil que se le equiparara. Su importancia territorial, econdmica y geopolitica sdlo podria 

equipararse con las ruta del megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. 

Tal proyecto es la expresién mas pura de un capital mundial deseoso de que el crecimiento de los 

flujos mercantiles se retroalimenten con nuevos medios materiales de transporte y comunicacion, que 

eleven la eficiencia de los intercambios reduciendo pérdidas de tiempo y productos. Abatiendo costos 

en la transportacion —entre 25 y 40% menos—, se espera un efecto multiplicador que a partir de la 

reduccion de estas pérdidas ocasione menores gastos en Seguros, Menor tiempo de traslado, etcetera. 

Abarataria y elevaria la competitividad de todas las mercancias norteamericanas dirigidas a los dificiles 

mercados asiaticos. En el contexto de un proyecto de pais que reorganiza su espacio para funcionar 

como una region de alta superexplotacién de mano de obra y como un rico istmo de salida hacia la 

Cuenca del Pacifico —es decir, como los corredores de integracion urbano regional, propuestos por el 

grupo dé poder econdmico-y-politico-representado.. el doctor Zedillo—, desmantelaria cualquier 

resabio de autonomia econdmica y soberania politica. Una supercarretera_ ‘microelectrénica dé tal 

envergadura, que incursiona en el lodazal del traspatio latinocamericano, no puede sugerir menos que 

una inmensa herramienta, potencialmente clave para el desmembramiento ente el norte y el sur de! 

  

territorio mexicano. 

Desde nuestro punto de vista, el grave retraso en que S¢ encuentra sumergido este proyecto —para el 

afio 2006 ge esperaba un trafice fronterizo de 2 millones de vehiculos anuales, pero en 1998, antes del 

estallido de la grave crisis econdmica internacional, no se lograba siquiera Hegar firmemente 4 un 

millon— debe ser interpretado como la expresién de las dificultades o limites que ya ha alcanzado el 

actual proceso de integracion, no solo entre México y los Estados Unidos, sino a nivel global. El 

entusiasmo especulativo del neoliberalismo por el supuesto crecimiento desbocado de la economia 

internacional en realidad ha contribuido a desequilibrar muy severamente fa relacién entre Ja 

produccion y el consumo mundiales, La nueva era de internacionalizacion productiva del capital 

también se anuncia a partir de ahora como una nueva era de crisis de sobreacumulacién de inédita 

escala global. Lo que ya esta requiriendo 1a puesta en escena de excepcionales mecanismos 
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autodestructivos de excedentes de capital, con los despilfarros de fuerzas productivas técnicas y seres 

humanos consiguientes. Una destruccién de este orden puede devastar mas radicalmente que hasta 

ahora la estructura econdmica y la soberania nacionales, despejando el camino de los peores obstaculos 

(econdmicos, politicos y culturales) que el capital mundial ha encontrado en México para la realizacion 

de la “mega” integracién dei capital norteamericano con jas regiones asidticas de !a Cuenca del 

Pacifico. 

De la crisis econdmica mundial que ya comienza a levantarse sdlo habra de resultar una mayor 

concentracién y centralizacién de capital. Ello permitira sanjar la actual pulverizacion de los obsoletos 

capitales mexicanos del transporte, en el mejor de los casos, creando un pulpo camionero que esté en 

condiciones de competir y aliarse con sus pares norteamericanos. Acentuara todavia mas la 

concentracién de fos capitales mexicanos de la construccién y el concesionamiento de carreteras, 

superando, igualmente, los actuales obstdculos en el programa gubernamental de modernizacion de las 

autopistas mexicanas. Mientras que, dependiendo de la gravedad de la crisis, podra igualmente limar 

asperezas entre los capitales norteamericanos que actualmente encarnan diferentes intereses regionales. 

Y cuando la prosperidad nuevamente arribe, la necesidad y viabilidad de este proyecto sera mucho 

mayor que ahora, por su caracter indispensable para el control geopolitico norteamericano de todas las 

rutas mexicanas hacia ef Pacifico. De la resistencia y organizacidn social o de la estela de destruccién 

econdmica, politica y cultural de todos los pueblos del mundo , incluido México, que deje la actual 

crisis, dependera, por otra parte, la libertad de movimiento que el capital mundial logre finalmente 

dentro de las naciones. Factor del cual también dependera la manera final en que se reorganice la 

estructura geopolitica del mundo y de México 

Quedan, por tanto, en el aire cuando y quiénes serin los grandes capitales (norteamericanos, 

canadienses y mexicanos) que habran de repartirse la construccién y el concesionamiento de este 

suculento negocio. 

5.4.3, Por los mares 

En ningun otro lugar de las actuales redes mundiales de transporte se viven cambios tan intensos y 

extendidos como en la navegacién maritima, transformaciones que sdlo resultan explicables por el 

aumento en la medida mundial de los capitales, la innovacién de los conocimientos cientificos y sus 

aplicaciones técnicas, asi como par un irreversible agotamiento antiecaldgico del actual patron técnico, 

que implica el agotamiento precoz de muchas formas de transporte, que incluso todavia hoy 

consideramos innovaciones recientes. El crecimiento absoluto de las rutas maritimas a cada vez mas 

lugares y con ima frecuencia mayor, el aumento en la importancia relativa de este tipo de transporte 

frente al terresire, a reduccion en tos tiempos de trasiado y el aumento descomunal! de la capacidad 
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fisica de carga'?, sobresalen mas cuando se tiene en cuenta que este crecimiento ha venido 

aconteciendo de manera paralela al desarrollo de la aviacion, la cual ha sustraido a la transportacion 

maritima interoceanica la mayor parte de las cargas de pasajeros. Y si bien fa gran lentitud de los 

transportes maritimos ha pesado mucho en su contra, la actual saturacion atmosférica del oxido nitrico 

generado por los jets, uno de fos compuestos mas destructores de la capa de ozono, empuja 

vigorosamente al disefio de portacontenedores marinos de alta velocidad. Para ello nuevos arquitectos e 

ingenieros navales, apoyados en las ciencias del computo, en el empleo de nuevos materiales y nuevas 

turbinas de propulsién procedentes de la industria aereoespacial, disefian barcos de carga capaces de 

viajar a 40 nudos (hoy el promedio de velocidad esta entre 17 y 23 nudos), fo que implicaria reducir el 

actual viaje por mar entre Europa y fa norteamericana, de los 14 a 35 dias promedio que hoy se Neva, a 

menos de una semana. 

Las nuevas formas de automatizacién, las nuevas cadenas industriales, asi como las nuevas formas 

de articulacion informatica entre la oferta y la demanda tienen un impacto esencial en la nueva 

organizacién de las cadenas de transporte. Estas han tenido que adecuarse durante fas dos ultimas 

décadas a una nueva produccion altamente diversificada, con la capacidad industrial para cumplis 

flexiblemente a tiempo lo que en cada momento demanda el mercado (‘just in time”), lo cual si bien 

termina con los almacenamientos prolongados, eleva en cambio la intensidad y medida flujos 

distributivos mas continuos. Ademas, los nuevos sistemas de manufactura han cambiado la division 

internacional del trabajo, delegando a los espacios de consumo 0 a los lugares donde fa mano de obra 

es patticularmente barata el trabajo de ensamble final de los productos. De manera que las grandes 

compafiias prefieren transportar en partes” su maquinaria y los componentes de los diversos procesos 

_manufactureros. Las cadenas de transporte se ven ahora obligadas a elevar su capacidad de carga, su 

velocidad de movimientos y la posibilidad de traspasar eficazmente-los-contenedores-entre. cualquier 

forma del transporte, sea automotor, ferrocarrilera 0 naval, Por ello hoy resulta estratégica la 

automatizacion de {as terminales muitimodales, donde acontece el enlace entre todos estos tipas de 

transporte. 

  

19 Si de 1914 a 1950 se pasd del transporte de 45 a 82 millones de toncladas brutas, lo que representa una tasa de 

crecimiento del 82%, de 1950 a 1980 la capacidad se quintuplica, creciendo hasta 420 millones (Pierre Bauchet, 

L'Economie du Transport international de Marchandises, air et mer, Economica, Paris 1982, p. 204), mientras que en 1995 

ya s¢ habia multiplicado por ocho, superando los G00 millones de toneladas brutas. Aun asi cl mayor salto técnica en la 

historia dé la navegacion esta apenas comenzando, pues entre 1997 y 1999 se generalizara el empleo de “megacarricrs” 0 

megabuques con capacidad para cinco mil contencdores, mientras al final del milcnio comenzara a verse ja séptima 

gencracién de buques, con capacidad para cl wansporte de siete mil contcnedores a bordo, asi como megacruccras 

superiores a cinco mil toneladas de peso muerto y de tres a cuatro mil personas a bordo (Melchor Arellano. “Marea Alta: 

Megacarriers y megaliners, cjes def tercer milenio”, en E/ Financiera, 11 de agosto de 1997, p. 36. 

2 Fay Crevoshay, “Impulsarin cl transporte maritimo multimodal en México, Estados Unidos y Canada”, El Financiero, 31 

de julio de 1994, p. 8 
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Este salto descomunal en las fuerzas productivas generales resultaria imposible sin tas 

espectaculares fusiones de capital que hoy suceden entre las grandes empresas de navegacion”’, y entre 

todos los tipos de compaiiias dedicadas a cualquier forma de transporte, e incluso entre los capitales 

dedicados a la construccién de infraestructuras y otras ramas mas o menos proximas a estas industrias 

de red. Son tales transformaciones técnicas y sociales las que se reflejan en la reestructuracion de todos 

los puertos, y no sdlo se automatizan las terminales especializadas de contenedores 0 se crean grandes 

terminales de usos multiples, también se revisan las politicas, las legislaciones, las administraciones y 

el gobierno de los puertos, de suerte que estos puedan concesionarse a la gran propiedad de las actuales 

transnacionales del transporte. Por ello los puertos se revelan hoy como paradigmas territoriales 

estratégicos en la privatizacién de los usos de! suelo impuesta por los actuales procesos de la 

internacionalizacién del capital. Con ellos ios gobiernos no slo concesionan o bursatilizan las 

instalaciones y espacios de uso técnico. Los cambios se viven también en la autoridad administrativa y 

politica de estos mismos espacios (que en México reciben el nombre de Administraciones Portuarias 

Integrales 0 APIs), premonizando con ello a privatizacién de otras posibles unidades administrativas 

territoriales que los grandes capitales del mundo consideren estratégicas para sus intereses de 

expansion: jlas presidencias municipales donde estén emplazadas las reservas de la biosfera, los 

canales interoceanicos, qué tantas otros niveles y espacios? 

La teoria geopolitica, evaluando la posicién que ocupan sobre la superficie del planeta, caracteriza de 

manera contrapuesta a los Estados Unidos y a Rusia, nombrando “potencia maritima” a la primera 

nacién, y “potencia terrestre” a la segunda, par la manera contrapuesta en que ambas regiones conectan 

con el extremo occidental de Europa y el extremo oriental de Asia -los dos grandes polos 

histéricamente productores de la mayor riqueza y poblacidn. Pero los Estados Unidos ao sdélo conectan 

con estas regiones, sino también con el Africa, Medio Oriente, Asia Meridional, Oceania ¢ incluso la 

mayor parte de América Latina y el Caribe por via maritima. Hablando estrictamente ningun otro pais, 

con excepcién de México y Centroamérica, se encuentran tan bien ubicados cn el planeta. A ello se 

suma que los Estados Unidos son el centro del comercio naval de! mundo, siendo la primera potencia 

hegemonica en Ja historia del capitalismo que se puede dar el lujo de capitalizar el traslado del centro 

gravitatorio comercial de un océano a otro, en este caso def Atlantico al Pacifico, sin que elfo ies 

implique, como a la Italia del siglo XVI, a la Liga Hanseatica del XVII o a Inglaterra del XIX, perder el 

  

*! Las empresa catiforniana American President Lines (421) con OOCL. para movimicnta (ranspacifico de comlenedares La 

danesa Maersk Line y la estadounidense Sea Land para lansporte de contenedores entre cl lejaug Oriente. Estados Unidos 

Europa. La japonesa Nippon Yusen Kaisha. NvK y Neptune Orient Line (xo!) de Stngapur, La alcmuna Hapag Lloyd con 

NTR ¥ NOL conectando ef Lejano Oriente con la costa Oeste de Estados Unidos. el canal de Panama. fa costa este de Estados 

Unidos y Europa. Una megaalianza de espacio cn bugues, Icrminales portuarias y (ransporte manlimo entre APT.MOd O0CT 
para cl wansporte entre Asia y la costa ocste de Estados Unidos. La alianza Art.sfoloocl con ta holandesa Nit en 

intercambio de espacio. coordinaciOn de salidas de buques ¥ empleo de terminales pormanas cn Asia y Ja costa este de los 

Estados Unidos via Panama. La alianva MM y APL. para promover conjunlamente servicios de trinspone mariumo entre los 

puertos de Japon, Cores. Hong Kong, Taiwan. Estados Unidos y México 
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comando maritimo de la economia mundiaf. Por lo mismo el Asia del Pacifico despunta hoy como la 

principal regién potencial del comercio maritimo mundial, mientras México ya se anuncia como la 

segunda. Dato que, entre otras cosas, nos permite entender por qué la reorganizacion territorial 

propuesta por Ernesto Zedillo concede tanta importancia a los corredores urbane regionales de las dos 

costas de México, con mayor potencial de crecimiento demografico. 

Sin embargo, el poder maritimo de los Estados Unidos no depende exclusivamente del enorme poder 

mercante y militar que su flota ejerce sobre los extremos europeo y asiatico de la mayor masa 

continental del mundo. Uno de los grandes secretos de su fuerza geopolitica consiste, desde el siglo 

XIX, en las vias de transporte acudtico dentro del macizo continental de América del Norte, que fungen 

como una de sus principales infraestructuras comerciales y militares. 

El desarrollo, a inicios del siglo xix, de fa primera via de agua entre Nueva York y Buffalo, la 

extension de este tipo de transporte a otras regiones y su posterior complementacién con el desarrollo 

de las vias férreas —articulando con {as regiones industriales de! noreste todas las riquezas naturales y 

agropecuarias del centro y el oeste del pais— permiten concentrar en torno de Los Grandes Lagos un 

alto desarrollo industrial y comercial. Con la unidad entre los estadas del norte y el sur, una vez 

concluye !a guerra de secesién, el rio Mississippi y sus afluentes se consolidan como vias de 

intercomunicacion acuatica que permiten el acceso comercial desde el Golfo de México hasta Chicago, 

corazon ferracarrilero de los Estados Unidos, asentado en el extremo sudoccidental de los Grandes 

Lagos. La revolucién industrial de Norteamérica resulta inconcebible sin esta dialéctica entre las vias 

férreas y las de agua. Pero no es sino hasta la segunda mitad det siglo Xx, con la terminacién de las 

mejoras a la via maritima del rio San Lorenzo (gracias a los canales entre el lago Huron y Erie, asi 

-como-entre-el-Erie-y-el-Ontaria), que se amplia el sistema de los Grandes Lagos desde el extremo oeste 

del Lago Superior (Duluth-Superior) y desde el extremo ‘sur del Lago Michigan’ (Chicago) hasta 

Océano Atlintico, permitiendo transitar desde fas ciudades de Chicago, Detroit y Cleveland 

directamente hasta Europa. Hacia mediados de los afios sesenta Estados Unidos ya concentra el 70% de 

sus movimientos de embarque y desembarque maritimo en las ciudades portuarias de los Grandes 

Lagos. Al convertirse esta regién en el nucleo acudtico interno de toda Norteamérica’, las 

desembocaduras de los rios Hudson, Mississippi y San Lorenzo funcionan como las tres grandes bocas 

de navegacion que, a través de sus correspondientes “waterways”, permiten el acceso hasta el corazon 

maritimo industrial de los Estados Unidos y el Canada. Requerimientos adicionales de seguridad 

geopolitica y militar, debidos al empleo de submarinos a partir de la segunda guerra mundial, 

fortalecen no sdlo el uso de los Grandes Lagos como mar interno, sino que empujan también la 

construccién de otro sistema de hidrovias que entrelaza casi todas las costas orientales de !a Union 

Americana. 

  

2 FI Agua, coleccidn cicntifica de Time-Life, Lito Offset Latina, México, 1974, p. 163. 
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La mayor parte del Golfo de México (donde est4 construido el sistema de plataformas petroleras mas 

extenso del mundo) y del Océano Atlantico articulan sus esteros, lagunas y demas cuerpos de agua 

intracosteros comunicandolos entre si por medio de una telaraita de canales, que permiten la 

navegacion desde Brownsville, Texas, hasta Nueva Orleans, desde este puerto hasta Cape St. Blas, 

Florida, saltandose por alta mar, s6lo en este punto de todo el recorrido, hasta Chatlotte Harbor en la 

mitad de ta peninsula de La Florida; atravesarla en su parte media desde las costas internas del Golfo 

hasta Port St. Lucie, ya en la costa atlantica; continuar hacia el norte por toda la costa este hasta arribar 

a la region de desembocaduras y bahias del norte, donde se emplaza el corredor urbano e industrial mas 

grande de los Estados Unidos (Norfolk, Washington, Baltimore, Philadelphia, Nueva York y Boston), 

para finalmente arribar, sea por el Rio Hudson y el canal Erie, sea por el Rio San Lorenzo, ya en 

Canada, a la region de los grandes lagos. 

El rio Mississippi —junto a otros rios paralelos menores (Tombigbee, Alabama y Chattahoochee) 

que también desembocan en el Golfo de México— articula por su parte todas las hidrovias que existen 

en el sistema de sus afluentes menores y mayores (en los rios Red, Ouachita, Arkansas, Missouri, 

Illinois, Ohio, Cumberland y Tennessee) convirtiéndose en la columna vertebral de un sistema de 

comunicaciones acuaticas que articulan por completo, desde la tierra firme, la rica mitad este de los 

Estados Unidos. Viajando por estos canales, que sdlo en una ocasién obligan al navegante a salir a mar 

abierto, se interconectan 81 ciudades industriales, comerciales y politicas de las mas importantes de los 

Estados Unidos, el principal corredor urbano industrial del Canada, asi como los mayores centros de 

produccién agropecuaria, forestal, minera y petrolera del este norteamericano. A traves de ellos 

remoicadores, barcazas y barcos de proposito especial, con vapor o diesel, mueven montafas de 

cereales, petroleo, petroquimicos, carbon, minerates de hierro, sustancias quimicas, maderas y otros 

articulos de gran volumen. Sea por las vias de utilidad econdmica o por las de mera utilidad 

geopolitico-militar, este sistema de 50 mil kilametros de extension, representa la mayor infraestructura 

acuatica mundial, (Véase mapa 6.19 ) 

Pero a estas condiciones territoriales y técnicas de privilegio inalcanzable para cualquier otra nacion, 

los Estados Unidos le afiaden una politica de apoyo con el programa Maritech de la Maritime 

Administration (Marad) del departamento de Transparte de los Estados Unidos. para con fondos 

federales subsidiar sus principales astilleras en el disefia, la construccién, la promocion y ta 

comercializacién de nuevos tipos de buques mas competitives. Al mismo tiempo convierten en flota 

mercante cientos de grandes buques militares como consecuencia del fin de {a guerra fria y cuando el 

halcon estadouaidense les exige la a ios demas paises del orbe la supresion de este tipo subsidios o 

cualquier otro tipo de apoyo en este renglon?* De esta manera las redes interiores y exteriores de 

comunicacion por agua contribuyen a que e! mercado del transporte norteamericano sea “hoy dia et 

  

>" Melchar Accllano, “Marea Alta” AY Finaicrero. lunes 3 de octubre de 1994 
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mas grande del planeta (por su valor supera los 80 mit millones de dolares anuales); enlace las rutas 

mas importantes de! comercio internacional; y fuente del desarrollo de las cadenas intermodales de 

transporte mas grandes del mundo” 

La importancia econdmica estratégica del rio Mississippi y de todos sus afluentes, el desarrollo del 

inmenso complejo petrolero en las costas de Texas y Lousiana y la construccién de la susodicha red de 

hidrovias intracosteras que bordean todo el segmento norteamericano def Golfo de México hasta fa 

peninsula de La Florida pero, sobre todo, el necesario transito maritimo norteamericano por el caribe 

para el mejor control econdmico y militar toda de América Latina, —asi como el paso obligado en la 

muta hacia e! Pacifico por el canal de Panam&— aunados otorgan su inmenso valor geoecondmico, 

geopolitico y militar a este golfo y a cada uno de los estrechos que en las islas de Caribe sirven de 

puertas de acceso al mismo. 

No es de extrafiar, por tanto, que con los actuales process de internacionalizacién y desarrollo 

mundial del comercio y las infraestructuras maritimas, el gobierno y el capital norteamericanos hayan 

programado {a ampliacién regional de sus sistema maritimo de contro}, proponiendo nuevas vias y 

medios para !a mejor subordinacién del Golfo de México, siempre considerado por ellos como su otro 

gran “mar interno”. Sera un nuevo sistema de rutas destinado a mejorar las conexiones de su sistema 

vascular de hidrovias y su sistema (interno y externo) de puertos de altura con !as costas 

latinoamericanas de Venezuela, Colombia, Centroamérica, México y el Caribe, bases productivas de 

recursos estratégicos insustituibles (petréfeo, gas, “tarsand”, carbén, hierto, otras minerales, y sobre 

todo biodiversidad) durante los proximos afios™*, 

En épocas previas a Ja genefalizacion de la actual figura técnica de la globalizacion, el sometimiento 

_-ecandmico, politico y militar del area se habia limitado al control de las islas y estrechos maritimos 
  

mas estratégicos del Caribe (Guantanamo, Puerto Rico, Granada); asi-como-al-control-del. canal de 

Panama y otros paises Centroamericanos. Sin embargo, la enérgica expansion de las telaciones 

comerciales mundiales, y Ja inusitada subordinacién del territorio mexicano en el fin del siglo, 

convierten a éste en un gigantesco puente terrestre (land bridge) hacia la Cuenca del Pacifico, que 

obliga a reorganizar y volver a jerarquizar cuidadosamente todo el sistema maritimo norteamericano en 

el Golfo de México y el Caribe, en funcion de todas las nuevas posibilidades de comunicacion terrestre 

(por ferrocarril y carretera) o marina, no solo en México sino en toda Centroamérica. 

Tal diversidad de oportunidades se manifiesta en el hecho de que el capital norteamericano, que 

como cualquiera otro lleva la competencia y la contradictoriedad consiguiente dentro de si, ha dado 

muestra en los ultimos cinco afios no de una, sino por lo menos de nueve diferentes estrategias — 

algunas efectivamente contrapuestas entre si y otras que bien podrian tener un caracter 

complementario— de subordinaci6n de las aguas maritimas, infraestructura portuaria, flota maritima y 

ee 

2 Of, Arellano. Melchor, “el intracostero Zobra viable?” on Marea Alla, EI Financiero. 5 de febrero de 1996. 
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posibles hidrovias mexicanas para el mejor logro de sus grandes objetivos histdrico geopoliticos: 

Resulta entonces esencial observar en la siguiente descripcion camo la diversidad de opciones que hoy 

compiten entre si, en el fondo expresa la complejidad técnica que tiene la conexion entre {a division 

territorial def trabajo estadunidense con Ja mexicana y la internacional 

1. El expresidente y narcotraficante Carlos Salinas de Gortari no fue solamente el constructor del 

puerta de Topolobampo en las costas del Pacifico, suefio de los estrategas ferrocarrileros 

norteamericanos del siglo XIX, Fue también el principal desmantelador de la flota maritima mexicana, 

sea la de cabotaje (la dedicada a navegar por las costas) o la mercante (la dedicada a la navegacion 

internacional de altamar). En todos los paises del mundo, incluso en plena oleada neoliberal y 

privatizadora, las flotas de cabotaje pertenecen en un 100% a propietarios exclusivamente nacionales. 

La Gnica vergonzante excepcion del mundo la constituye México, que tolera un 45% de su flota de 

cabotaje en manos extranjeras, principalmente estadunidense. La explicacion de [a anomalia es muy 

sencilla: la mayor parte de esta flota —que de por si conforma et 27% del trafico maritime mexicano— 

esta destinada al transporte del petréleo y sus derivados (67% de todo el cabotaje), la que fue entregada 

irresponsablemente a la inversion de capitales navieros transnacionales. Con la participacion destacada 

de empresas norteamericanas petroleras, como la empresa Saltamar, perteneciente al expresidente 

George Bush”. 

Por otra parte, también fa mayor parte de la flota mercante nacional —el 73% de todo el trafico 

maritimo mexicano— agoniza en la obsolescencia mirando desde la barrera como acantece una 

vertiginosa oleada de modernizaciones y meyafusiones internacionales, sin recibir e] mas minimo 

apoyo gubernamental. KE] ministro mexicano de Hacienda encaryada de negociar el Tratado de Libre 

Comercio para América del Norte, el doctor. Jaime Serra Puche, cuidadosamente deja fuera de este 

tratada todo la cancerniente a navegacion. A diferencia de otros rubros de la economia en que una 

exclusion de esta naturaleza les hubiera beneficiado, en ci caso de fas flotas Maritimas mexicanas 

sucede exactamente lo contrario pues su infima medida ---confrontada a la reestructuracion apabullante 

de la flota norteamericana: - garantiza su irremisible disolucion Por lo mismo, la ausencia de clausulas 

respectivas dentro del T1.c impide establecer un minimo de coberturas a Ja flota naviera mexicana. En 

= Alex D, Anderson, The American and Mextcan Macific Railway, or fronsconunentat Short luve. Washington. Db 

Gibson Brothers, Printers. 1883 
~ Bete rubro tiene una incidencia raquitica en ¢l uansporte maritimo de productos que no scan petrolca y sus derivados. 

como carga general, graneles agricolas y minerales. Por eso resulta tan importante la intrusion de Bush cn este rengion, 

A proposito de ia privaiizacion de este rubro se famenta Meichor Arellano: ° fa protoccidn de cabotaje significa cmpica a 

tripulaciones nacionales, control de divisas. desarrollo de la flota bajo pabellon nacional y , sobre todo. control pleno de la 

seguridad nacional. particularmente en fo que ataiic a los servicios de apoyo costa afzera. No solo debemos proteger este 

  

rubro del transporte miaritimo sino redischar su reserva. pues no podemios ser la linica excepcién del mundo e Ir contra la 

legislacién internacional en fa materia Por elemental sentido comin cn cualquier tratado mercamul que suscriba nuestro pais 

no es posible excluir un minimo de reciprocidad en sus contraparies” “; Porgué sia la reserva de) czbotaw’” bh) funanciero 

17 de febrero de 1995, p 24 
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un contexto de tal naturaleza no resulta extrafio que al final del sexenio comiencen a aflorar los tipicos 

casos de corrupcién extrema, como el descubrimiente de buques dedicados al mercado negro petrolero 

o la presencia de narcocapital detras de las pocas empresas navieras mexicanas que sobreviven?”. 

2. Sélo entonces un selecto grupo de privilegiados supermilfonarios, encabezados por José Serrano, 

perfectamente bien advertidos del proceso que se avecina, retnen enormes sumas de capital en torno a 

una de las empresas navieras mexicanas mas conocidas y antiguas: Transportacién Maritima Mexicana, 

la cual a partir de los affos noventa comienza a crecer permanentemente absorbiendo primero muchas 

firmas nacionales y procediendo después al establecimiento de alianzas estratégicas con empresas 

transnacionales de primer orden™*, lo que le permite, en el curso de menos de diez afios, colocarse a la 

cabeza de todos las empresas de habla hispana y en una de las quince compaiiias navieras mas grandes 

del mundo. Este fortalecimiento inusitado le permite, ademas, convertirse junto a otras transnacionales 

de {a navegacién, en una de las grandes compradoras de los puertos y servicios multimodales 

nacionales, al tiempo que es propietaria, junto a Kansas City, de una de las principales lineas 

ferroviarias mexicanas”. 

3. El volcamiento del mercado interno de México hacia el mercado mundial hace que la subordinacion 

de las inftaestructuras ferrocarrileras y carreteras del pais hacia las redes correspondientes de los 

Estados Unidos resulten insuficientes. Un proceso de subordinacién integral de los transportes requiere 

hoy también —entre otras infraestructuras € industrias de red— del control de los puertos e hidrovias 

en rios y esteros navegables del pais, asi como de la red nacional de servicios multimodales en los 

~ Gales se -articulan-todes-las-redes_de_ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos y ductos para la 

circulacién de energéticos. Para ello se dispara una oleada internacional dé alianzas’ éntre~capitales 

nacionales y transnacionales, con objeto de alcanzar la medida suficiente como para invertir en la 

construccién de las sofisticadas obras que hoy requieren las nuevas infraestructuras de la globalizacién. 

Solo observando Ja totalidad del complejo tablero de todas las redes de servicios en curso de 

  

27 José Reveles “La maritima, via de oro del narco” £! Financiero, México, D.F., 21 de febrero de 1996. Jaime Hernandez, 

“Fiota dinero sucio en la industria naviero” E! Financiero, México, D.F.,19 de julio de 1996, p. 16. “La firma TMM 

Jamentd que se haya pretendido abusar de su red internacional de transporte multimodal! con el fin de transportar droga” Ef 

Financiero, México, D.F.,12 de agosto de 1997, p. 17. 

28 Caso de la mencionada alianza con American President Line (APL), y de la més reciente union can la empresa canadiense 

CP Ship. Ver £/ Financiero, México, D.F., 13 de octubre de 1998. 

2 nig deja de resultar muy significativa Ja presencia y el avance de Carlos Hank Rohn (hijo de Carlos Hank Gonzalez) en el 

consejo directivo de esta empresa, desde Ja tercera hasta la segunda posicidn de abordo, por cuanto este mismo capital 

también ticne presencia estratégica en ta mesa directiva de otra gran compaiifa constructora y compradora de redes de 

infracstructura nacional: Tribasa. 
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internacionalizacion, resulta comprensible la manera en que dichas empresas estan tomando posiciones 

para establecer correlaciones de fuerzas que tes favorezcan”’. 

Paralelamente a estos procesos de destruccién de la mayor parte de las pequefias y medianas 

empresas de navegacion, de apertura a los capitales extranjeros e hiperconcentracion en manos de un 

solo grupo de supermillonarios “mexicanos”, avanza la politica de privatizacién de puertos impulsada 

por Ernesto Zedillo. En los 11 500 kilémetros de costa el gobierno federal identifica 26 puertos 

comerciales, industriales, turisticos y diez terminales especializadas en petroleo y minerales. Sin 

embargo la aplicacion discrecional de los programas de modernizacién de este ultimo periodo permite 

concentrar en unos pocos puertos la mayor parte de las funciones maritimas estratégicas. Destacan en 

primer plano Veracruz, Manzanillo, Lazaro Cardenas y Tampico/Altamira, si bien también son 

considerados como importantes fos puertos de Dos Bocas, Cayo Arcas, Guaymas, Puerto Vallarta, 

Topolobampo, Tuxpan y Ensenada. (Véase mapa 6.20) 

Sobre fos cuatro primeros puertos recaen entonces los procesos pioneras de privatizacién que, 

después de dos afios de negociaciones (de 1995 a 1997), le dejan al gobierno federal 2 500 millones de 

pesos como setribuciones. Para aprovechar al maximo tales otorgamientos el Estado mexicano divide 

en tres niveles el otorgamiento de los servicios portuarios, distinguiendo entre Administraciones 

Portuarias Integrales (aPis)’', Terminales Especializadas de Contenedores (TECs)” y Terminales de 

> Asi, por ejemplo, la altanza uP / ICA / GM compradora del Ferrocarril del Pacifico Narie usa su control sobre todos los 
puestos de Ja frontera norte para cstrangular cn Nuevo Laredo el trinsito del Ferrocarri! del Norestc. concestonado a 

kefrmM. Sin embargo, cl poder de Trinsportacion Maritima Mexicana erece por fuera del pais, mediante alianzas 
mternacionales que también le ayudan u redimensionar su poder local. convirtiéndose en una dc las empresas de mayor 

importancia comercial. Al saltar del 25° al 14° lugar mundial, da un nucvo significado a la concesion anteriormente obtenida 
para fa adntinistracién del puerto de Manzanillo, pues éste ahora Ie sirve para mejor cquilibrar cl cnorme poder que UP tiene 
sobre ela en Nuevo Laredo, pucs esta transnacional ferrocamilera desembarca sus contencdores justo cn ¢ste otro extreme 
del corredor de integracién urbana regional Nucvo Laredo-Manzanilla 
* Este proceso se inicia durante cl sexenio de Carlos Salinas con cl otorgamuenta de 64 licitaciones de Administraciones 
Portuarias (la mayoria terminates especiatizadas), to que da derechos y plavos para ec] otorgamicnto de las Administraciones 

Pactuarias Integrales. Las Avis funcianan came sociedades mercantiles que sirven para concentrar capitales procedentes de 

las compafiias navicras, lransportistas, constructoras, cooperativas y ugcncias aduanales. Sin embargo no sc tata solo de 

formas de concentracién de capital por cuanto también tienen Ja facultad de fallar cuales de las empresas concursantes 

dentra de los procesos de licitacion son fas que pueden madermizvar fos pucrtas Par tal antbigiiedad, cn la que se terminan 

concesionando y bursatilizando funcioncs politicas ¥ no solo econémicas, se abrid un debate publica, que aunque pasé un 

tanto inadvertido, sc cucstiona scveramente cn éste cl estatuto juridico de las Avis como anticonstitucionales, por lo que se 
considera que éstas seguramente se vendnin abajo una vey. concluya cl sexenio de Emesto Zedillo (24 julio 1995 Ft 

Financiero, p. 24). A pesar de cll cl proceso avanza anunciando Ia Hicitacian de avis cn los 17 principales puertos mas 

importantes del pais. El proceso comicnza cn junio de 1996 con cl oforgamicnio del 100% de las acciones del puerto de 

Acapulco a la empresa TMM. En julio de 1996 se entregan fos pwerios de Veracruz, Manzanillo, Lazaro Cardenas y 
Altamira, dejando para una segunda ctapa la entrega de las administraciones de los puertos de Guaymas, Topotobampo. 

Campeche, Tuxpan, Mavatidn. Puerto Vallarla y Enscnada. Mientras que para fa (ercera clapa se plantca la bursalitizacion 

de Jas APis (aceptando hasta 49% de capital cxtranjero). Ver Jaime Hernandez “Cubren paste corriente ¢ inversién con 
recursos propios. SCT: los pucrtos ya son autosuficientes’”. £/ Pinanciero , México, D.F . Domingo, 27 de Julio de 1997 

* Este tipo de servicios portuarios se coniponen de pilotaje, muellaje. ccmolcadores. amarraderos, maniobras (estiba. 
desestiba, alijo), servicio de graas, momacargas. bractores. cargadores frontalcs. cquipo de descarpa (por cinta o por vacio). 
imantenimiento de equipos. sumunistros (agua, combustible. Jubricantes yz. recoleccion de basura, fumigacion, 

metcorologia. sefialamiento maritinio y tclcfonia radiocaolancra. La primera elapa de lcitacion de las terminales 
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Usos Multiples (cums), dejando en varios casos abierta hasta en un 100% la participacion al capital 

extranjero. Pero dentro de este proceso global de privatizacion de los medios maritimos de 

comunicacion deben también incluirse otros procesos, muy importantes pero menos evidentes, como la 

venta de la flota de Pemex (la mayor flota de! pais) con la sempiterna coartada de que ésta ya es 

obsoleta y esta sobreexplotada, pero sin asumir en ningun momento la responsabilidad de tal descuido, 

ni atender la mejor manera de resolverlo. De esta irracional venta deriva la renta de buques, en un 70% 

extranjeros, que le cuestan 4 mmdd anuales al pais. 

4, Creacion de un Sistema Integral de Gran Cabotaje (que integra fos puertos de Vancouver, Seattle, 

San Francisco, Los Angeles, Mazatlan, Manzanillo, Lazaro Cardenas, Salina Cruz, Coatzacoalcos, 

Veracruz, Tuxpan, Tampico /Altamira, Matamoros, el Rio Mississippi, etcétera. Se trata de un servicio 

rapido para carga comercial, que explica el por qué del desmantelamiento de la flota nacional de 

cabotaje, con un corredor seco —una carretera en el Istmo de Tehuanteper que funcionaria como 

puerta alterna para la costa del Pacifico de América Latina, sin tener que recurrir a Panama. (Véase 

mapa 6.21) 

5. El Sistema Maritimo Americano —presentado durante el mes de julio de 1994 en et puerto de 

Veracruz por Albert J. Herberger, titular de la Administracién Maritima det departamento de 

Transporte de Estados Unidos (Marad), en un seminario dirigido a empresarios y funcionarios 

gubernamentales de México, Estados Unidos y Canadé— se basa en la utilizacién de! sistema de 

hidrovias de los Grandes Lagos, el rio Mississippi y sus afluentes como ta gran ruta de transporte para 

-el-desarrollo.de-relaciones comerciales entre ef Norte y el Sur, aprovechando que la mayor parte de las 

relaciones comerciales de Estados Unidos con México ya son entre 16s estados-del-este-noreamericano 

(desde Chicago hasta Louisiana y Texas} con fos estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo Leén, el 

centro del pais y Guadalajara. (La unica excepeidn esta en las relaciones de California con varios 

puntos de México y las de Chihuahua con vavias regiones de !os Estados Unidos.) En dicho seminario 

se calculé que fas relaciones comerciales México/Estados Unidos por ja via del SMA podrian captar 

vtre 6 y 20 mmdd. Se propuso entonces utilizar intensivamente como medio de transporte barcazas de 

  

  

especializadas de contencdores (tecs) fue por veinte afios. Para una bucna descripcién del proceso constiftesc Et Financiere, 

12 de julio de 1995, pag. 28. Et puerto de Veractuz lo ganan las empresas 1CA/ICTS (mienuas pierden las propuestas de las 

alianzas TMM/sSa, Tribasa/P&o/Cice y Saam, de origen chilenay, mientras el puerto de Manzanillo lo gana la alianza 

TMMISSA (perdiendo las ofertas de AvL/Mo1/Tribasa). En el puerto de Altamira no hay disputa porque sc lo leva ec] unico 

concursante: Remaconts (Rehabilitacién de Maquinaria y Mexgal con quien fuera entonces presidente de la CEMAl). Se 

pospuso entonces cl concesionamiento de Jas terminates especializadas de contencdores dei puerto de Lazaro Cardenas. A 

diferencia de lo que ocurre con las carreteras y los ferrocarriles en este proceso de licitacién de los tres pucrtos mas 

importantes del pais, Tribasa resalta como la gran petdedora. 

33 Muelles, bodegas y patios para ch almacenamicnto de mercancias del comercio exterior y de trafico de cabolaje y equipo 

de maniobra para operaciones de carga y descarga de buques y camiones. Las TUMS valen menos que fas ‘CECS.



cio, barcos fluviomaritimos, barcos de carga o minibarcos, lo que resultaria particularmente ventajoso 

para el transporte de maiz, sorgo, soja, chatarra, carbon y rollos de alambre. Por el perfil de fos bienes 

descritos, asi como por el caracter econdmico de este tipo de traslado, se entiende que el SMA esta 

siendo propuesto como un canal maestro para la interconexién entre el cinturén cerealero 

norteamericano y el mercado de alimentos o la reproduccién de la fuerza de trabajo en México. Por lo 

mismo el SMA nos permite observar en un mapa como se piensan emplazar geograficamente en las 

rutas del Golfo de México los mecanismos comerciales norteamericanos para estrangular el campo 

mexicano. 

Resulta evidente que esta muta hacia México se concibe solamente como el punto de partida hacia 

una ruta mayor, dirigida hacia el sur del continente americano, sobre todo en su cuenca del Pacifico (en 

una retacin similar que con México). De ahi el nombre del proyecto: SMA. Es evidente que un puente 

de comunicacién de esta naturaleza en el fondo persigue también el desarrollo de relaciones maritimas 

intercontinentales entre el Este y el Oeste. Por fo mismo ef acondicionamiento del sistema maritime 

mexicano al norteamericano propuesto por la Administracion Maritima del Departamento de 

Transporte de los Estados Unidos (Marad) es sdlo la primera etapa de un gigantesco y bien estructurado 

proceso de subordinacion progresivo. En este proceso México desempefia el papel de ombligo general 

desde el cual pueden organtzarse todas las nuevas rutas de control maritimo internacional. Para ello 

dicho programa requiere, en principio, del acondicionamiento de la red carretera y ferroviaria de 

México, pero sobre todo de los diversos puertos del Golfo de México, muy especialmente de Veracruz, 

que ya descuella como el mas importante puerto importador (en yeneral y de yranos). Y aunque no lo 

mencionan abiertamente los funcionarios encargados de presentar el programa del SMA, resulta 

evidente que el transito hacia e! Sur y el Oeste requerira también acondicionar el Istmo de 

Tehuantepec. Se trata de un programa del gobierno norteamericano que logicamente esta abierto a la 

participacién de las empresas 

6. Ei antecedente inmediato mas importante al SMA la constituye un prayecto incluso un pace previo al 

TC, conecids como Protexa Burlington International (Pi), asociacion entre la empresa mexicana 

Grupo Protexa y el ferrocarril estadunidense Burlington Narthern Railroad, can la cobertura de 

Ferrocarriles Nacionales de México y bajo la direccion de Art Zeagel. Se trata del primer programa de 

uso intensivo dei Golfo de México mediante un sistema de ferrobarcazas, disefiado pata aharatar la 

transportacidn de cereates y diversos productos desde el centro y el sur de México hacia el estado de 

Texas y regresar desde alla con otro tipo de cereales, transformadores, gruas, maderas, pastes. algodan, 

quimicos, carbon de coque, dragas y cueros de cerdo. Esto se intenta mediante un sistema de cabotaje 

intermodat que conecta a Galveston, Texas, con los puertos de Altamira, Veracruz y Coatzacoalcos. La 

inversidn inicial es de 50 millones de dolares, esperando elevar el trafico de 1 500 carras de ferrocarril 

(efectivamenie mancjados en Coatzacoalcos durante 1993) hasta $ 615 carros, cquivalentes a 86 mil 
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toneladas anuales de carga. Para ello el PBI obtuvo de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte fa 

concesion para operar terminales de contenedores en los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos. El 

ambicioso proyecto —que no sdlo se proponia amopliar la concesion hacia Altamira en Tamaulipas, y 

Progreso en Yucatan, sino también ampliar sus vinculos hacia el Pacifico, aprovechando las ventajas 

del istmo de Tehuantepec— desaparecid stibitamente alrededor de noviembre de 1994 sin dejar huella 

alguna tal vez por la fusion de la linea ferroviaria Burlington Northern con la linea Santa Fe que le 

ofrece en el propio territorio norteamericano acceso directo hacia e! Pacifico, o fue tal vez por Ja baja 

en el consumo de granos en los Estados Unidos y el estrangulamiento de su produccién en México, 0 

tal vez por un posible vinculo estrecho con la gestion de Salinas de Gortari que Jo llevo a cancelar 

misteriosamente su contrato en el iiltimo mes de su gestién presidencial. (Véase mapa 6.22) 

7. Un proyecto mucho mas ambicioso de corredor ferroviario por el Golfo de México, mediante et 

empleo de trenes de doble estiba y barcazas que pueden navegar tanto en via fluvial como en via 

maritima, mediante embarcaciones de tres niveles 0 ferrobarcazas, que incluyan camiones en la parte 

superios, lo propone 1a compaiiia ferrocarrilera CSX Trasportation Inc. soportada por sus filiales 

navieras Sea/Land Service y American Comercial Barge Lines, procedente del este de !a Union 

Americana. Dicho proyecto se propone trasladar desde el norte de fos Estados Unidos en trenes papel, 

madera aserrada, graneles, materiales quimicos, piezas y repuestos para automdviles hasta los puertos 

norteamericanos del Golfo de México (Mobile, Alabama y/o Nueva Orleans) para ahi transportarlos 

por ferrobarcazas mucho mas veloces que las de PBI, hasta el puerto de Veracruz. Sin embargo como 

_CSX se propone movilizar 450 mil toneladas anuales de carga a través de 16 875 carros de ferrocarril, 

ello exige un desarrollo siorme de-sus-terminales.de.contenedores. 

8. Los proyectos de hidrovias. Un indicador de la fiebre que tales transformaciones geoecondomicas en 

ef Golfo de México han despertado son las tres propuestas de construccién de canales intracosteros en 

diferentes costas del pais, que pretenden dar una continuidad fisica directa a jas hidrovias 

norteamericanas™. Para ello se han propuesto el canal intracostero de Tamaulipas, impulsado por el 

gobierno del estado; cuatro grandes canales intracosteros propuestos por la empresa Navegacion 

Veracruzana (Navega): dos en el Golfo de México (el Tamaulipas pero extendido hasta el puerto de 

Tuxpan, Veracruz y él de Coatzacoalcos a Laguna de! Carmen en Campeche) y dos en el Pacifico (uno 

  

34 diferencia de 1os Estados Unidos las caracteristicas fisicas de ia geografia de México impiden Ja construccién de 

abundantes canalcs de navegacién, Como consecuencia de etio en nuestro pais sabemos poco 0 casi nada del significado que 

ticnen estas estratégicas redes de infracstructura en fa geoeconomia y la geopolitica norteamericanas, de ahi que no 

acostumbremos prestaries atencidn. El problema estriba en que este tipo infraestruciura en México, aunque ni remotamente 

tenga nunca una fongitud comparable a la de las carrcteras o Jos ferrocarriles, de salir adelante algunas de estas 

problemdticas propuestas, podrian desempeiiar, sin embargo, un papel clave en la reorganizacion de las redes de 

comunicacién. Vale ta pena, por lo mismo, ccharles rapidamente un vistazo, aunque sélo sca cn calidad de meras hipdtesis 

de trabajo.



de Salina Cruz, Oaxaca a Puerto Madero, Chiapas y otro de Guaymas, Sonora a Punta San Blas, 

Nayarit), asi como 4 pequefias hidrovias de navegacién para los estados de Tabasco y Veracruz 

propuestas por el Consejo Empresarial de Asuntos Internacionales (Cemai) y el Consejo Empresarial 

de Inversion y Desarrollo del Sureste (Ceides)** 

a. El caso del canal intracostero de Tamaulipas, propuesto desde 199! por el gobernador del estado de 

Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, es la altima version de viejas propuestas que se discuten desde 

los afios cuarenta por iniciativa de la norteamericana Asociacién de Hidrovias Intracosteras del Golfo 

{GICA), a raiz del desarrollo del sistema de canales intracosteros en el pais vecino. Este proyecto de 

hidrovias, como el ahora también resucitado canal en la costa de Chiapas, en el fondo proceden de los 

ambiciosos planes de desarrollo econdmico nacional del Porfiriato. En el caso de la propuesta actual 

det estado de Tamaulipas, desde nuestro punto de vista, se busca explotar al maximo las ventajas de su 

posicién geografica doblemente fronteriza”, recientemente potenciadas ante las supuestamente 

enormes perspectivas de desarrollo de flujos comerciales abiertos por el TLC. Para ello se pelea 

simultaneamente {a afluencia al estado de {a supercarretera inteligente y de otras vias de transporte 

carretero y ferrocarrilero”’”, la promocién del puerto y el centro industrial de Altamira, y la construccion 

de este hidrocanal para potenciar ain mas las ventajas locales del transporte terrestre (al conectar el 

canal con todas las nuevas redes ferrocarrileras y carreteras de! estado) hegemonizando a la vez las 

ventajas del transporte maritimo por el Golfo de México (un traslado por barcazas diez veces mas 

barato que por carretera y siete veces que por ferrocarmil, fa cercania entre la industria petroquimica de 

Houston y la nueva industria petroquimica de Altamira). Los promotores de! proyecto esiman que con 

Ja construccién de este canal Matamoros podria convertirse en uno de los principales cruces fronterizos 

2 nivel internacional, Hegando al nivel de Nuevo Laredo, que es el principal de Latinoamerica. (Vease 

mapa 6.23) 

Presentaciones oficiales del proyecto anunciaron Ja construccion de un canal de 438.8 kilometros de 

Jongitad, con 38.10 metros de ancho y 3.66 metros de profundidad (dimensiones similares al canal de 

Texas) que iria desde Rio Bravo en el norte hasta el Rio Panuco en el sur, aprovechanda los cuerpos de 

agua lagunares en fa porcion continental de {a costa. Al proyecto se suma la construccion de otro 

canal menor como salida hacia Jos Estados Unidos, que iria desde Matamoros hasta el canal texano de 

Brownsville atravesando el Rio Grande. Se estimaba dragar entre 62 y 102 millones de metros cubicos 

  
  

is Organismo fundado a finales de 1994 por mas de 20 grandes corporaciones mexicanas, con el objective de promover el 

desarrollo del sureste de México en un plazo de veinte afios. 

*5“fanto por tierra como por mar, pucs en el caso de fa frontera terrestre sc trata de Ja mejor concxidn posible entre cl este de 

los Estados Unidos y México por tratarse de la misima planicic costera y en cl caso de Ja conexion marina se ‘provecha [a 
manera cn que el 60% de las compailias mexicanas de navegacién preficren usar el puerto de Houston al de Veracruz por las 

ventajas en sus servicios e infraestructuras 
© £7 Fmanciero 10 de abril de 1995 y Expansion, 12 Febrero de 1997 
™ Si bien se considera fa posibilidad de extenderlo mis adelante hasta cl puerto de Tuxpan, va cn cl estado de Veracruz, 
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sobre un area muy mal precisada que se supone de entre | 535 y 14 688 hectareas. En un inicio se 

calculé que dicho dragado costaria 242 millones de dolares, lo que representaba la mayor parte del 

gasto global con un calculo de 300 mdd al cual habria que afiadir los 15 millones anuales por gastos de 

operacion. La capacidad planeada para las embarcaciones que surcarian el canal es de 1500 toneladas. 

Igualmente se estimaba que mediante este canal anualmente podrian ponerse en movimiento If 

millones de toneladas de mercancias estratégicas, basicamente compuestas de cereales, acero, carbon, 

petroleo, petroquimicos, cemento y contenedores. Ello en agudo contraste con las menos de 3 millones 

de toneladas que en 1993 circufaban por el canal texano. El transporte habria de realizarse por medio de 

embarcaciones de bajo calado, como convoyes de cinco barcazas tiradas por un remolcador de seis mil 

caballos de potencia’®’, remolcadores, y buques pesqueros y turisticos. Dentro de dicho plan se hablo de 

aprovechar la circulacién de! carbon procedente de Colombia y otros paises construyendo a lo largo de 

la costa tamaulipeca plantas de energia carboeléctrica. Aunque la dificuttad real de la empresa la obligd 

a incluir dentro de! proyecto una serie adicional de megaproyectos no sdlo para ef desarrollo de 

articulaciones con otras vias de transporte, sino también de infraestructuras industriales, comerciales, 

pesqueras y turisticas. 

En la medida en que los gobiernos federal y estatales carecen de fondos para financiar una empresa 

de tal envergadura, se considera posible reunitlos convocando a la iniciativa privada nacional y 

extranjera, a cambio de 25 afios prorrogables de concesionamiento del canal, asi como de la jugosa 

licitacién para su construccién. Hacia mediados de 1996 diversas constructoras nacionales concursaron 

para la construccion del proyecto, para ver si de esta manera se lograba atraer a los capitales 

verdaderamente grandes que pudieran financiar el grueso de la inversion. Resulto ganadora la 

—-compafifa—constructora de Nuevo Leon Protexa, asociada a las firma Proyectos y Construcciones 

(prcsa) y la compafiia holandesa Boskalis, para las operaciones de dragado- Dicha-empresa- termino 

asumiendo los nuevos costos globales del proyecto (756 millones de délares), enriquecido con los 

programas adicionales de modernizacién de catreteras, granjas acuicolas, desarrollos industriales, 

pesqueros, ganaderos y otros, cifra equivalente a casi tres veces el presupuesto que la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes dedicaria en 1996 al mantenimiento y conservacién de toda la red 

carretera nacional. Como Protexa en realidad es una firma constructora de segunda, sdlo se 

comprometié con el 15% del financiamiento, y se dedicd a conseguir ei grueso det capital fuera del 

pais. A pesar del apoyo franco y abierto del responsable del Instituto nacional de Ecologia, Gabriel 

Quadri, del grupo de diputados locales y federales del estado de Tamaulipas, de {a dirigencta estatal del 

PAN y a pesar del intenso bloqueo en los medios de comunicacion y de la enorme oposicion ecologista 

nacional e internacional que se levanta [a construccion del canal, e incluso a pesar de los fantasticos 

apoyos politicos y econdmicos af megaproyecto narrados asiduamente por todos los medios de 

  

3° Cada barcaza equivale a 20 vagones de ferrocarril y 50 camiones de 30 toncladas.



comunicacién durante dos afios enteras, a pesar de todo ello, la concesionaria Protexa nunca termind de 

conseguir el 50% de los fondos de apoyo necesarios, hundiéndose silenciosa y definitivamente este 

gigantesco elefante blanco entre julio y agosto de 1997, hundiéndose en el turbio mar de las 

declaraciones y contradeclaraciones oficiales del estado de Tamaulipas, que insisten en demostrar la 

viabilidad del proyecto. 

En efecto, el ambicioso proyecto encontré limites econdmicos y ecoldgicos, al parecer insalvables, 

que auyentaron a los grandes capitales internacionales. No en balde numerosos inversionistas 

norteamericanos y holandeses diagnostican inviable la obra. Entre otras razones, por la manera en que 

los fondos recuperados por el uso de Ia hidrovia intracostera de Texas apenas alcanzan para compensar 

el 10% de los gastos de operacién y mantenimiento que el gobierno estadounidense realiza para 

mantener en funcionamiento dicho canal. Por !o mismo se requiere un volumen de carga entre 30 y 40 

millones de toneladas anuales para mantenerlo en operacién, lo cual supera con mucho fas 

proyecciones més favorables para el trafico comercial de Estados Unidos hacia los puertos de Tampico, 

Altamira y Tuxpan. Ello sin tener en cuenta la manera en que la competencia de esta hidrovia con los 

proyectos carreteros y ferroviarios de Tamaulipas ocasionara una disminucién general en todas las 

cuotas de transporte. Por otra parte ambientalistas norteamericanos consultados advirtieron que seria 

necesario considerar cuidadosamente los impactos negativos que ya ha tenido el canal texano en la 

Laguna Madre norteamericana (en especies de mamiferos, aves, peces y tortugas raras y en peligro de 

extincién, perdidas de pastizales terrestres y marinos derivados del material dragado o de la 

disminucién de los niveles de salinidad del agua, posibles accidentes como derrames quimicos y de 

petroleo en areas costeras sensibles). Estos investigadores piden evaluar que es lo que podria suceder 

en el largo plazo con esta inftaestructura mexicana“ 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la oposicion de los ecologistas todavia no deberia cantar 

definitivamente victoria, creyendo que este tipo de inconvenientes ecoldgicos y econdémicos cancelan 

definitivamente la necesidad capitalista de un canal como el de Tamaulipas. Al respecto resulta 

necesario considerar que en caso de guerra éste tiene, en tanto prolongacidn de los $0 mil kilametros de 

canales acuaticos norteamericanos, una importancia estratégico militar para el transporte segura (libre 

de ataques submarinos) de hidrocarburos y carbén, procedentes del Golfo de México, las selvas de 

Chiapas, Guatemala y Belice, asi coma de Venezuela o Colombia, pero también para la transportacion 

de mercancias en general por toda América del Norte’' A ello habria que aiadir el hecho de cada vez 

Roth and Mary Kelly. “Preliminary report on the proposcd mexican intracoastal canal”. Texas Center for Policy Studies. 

Austin. Texas, April 1994, p. 22 

‘| En dichas condiciones resulta superfluo saber si George Bush Jr. apoya en un inicio a los priistas de Tamaulipas que 

proponen la construccion del canal (47 #inancierv. lunes 31 de julio de 1995. p. 25.) 0 si finainiente queda del lado de los 

panistas que se oponen a é) (Ei Financier. miércoles 30 de jutio de 1997. p. 15). En casos de personajes polincos de esta 

naturaleva to que hay gue tener et cucmta son Jos imtercses cstratégicos de Ja acumulacion vy de la hegemonia 

noreamerncana. 
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mas empresas (como es el caso de algunas grandes constructoras mexicanas) no solamente se conducen 

hoy en dia por la busqueda de una rentabilidad inmediata en sus inversiones. También hoy juega su 

papel la necesidad creciente del lavado de dinero, que bien puede servir para entretejer despilfarros 

funcionales a la sobreacumulacion. Y que, en todo caso, lo Ultimo que perderan los empresarios 

tradicionales, es decir, los que siguen motivados unica y exclusivamente por la obtencién de altas 

ganancias, es la esperanza de que con él paso de los afios Jas relaciones comerciales entre México y los 

Estados Unidos terminen desbordandose. En todo caso, por estas u otras razones desconocidas, resulta 

necesatio tener en cuenta como el Director General de Puertos Hugo Cruz Valdéz, declaraba frente a 

inversionistas ingleses el 19 de octubre de 1998 —dos afios después de la supuesta cancelacion del 

proyecto de canal intracostero— la necesidad de dar profundidad a los canales de navegacion en 

Veracruz y Altamira. 

b. Cuando [os debates piiblicos en tomo a fa pertinencia o cancelacién del cana! intracostero de 

Tamaulipas entraban en su recta final, a fines de 1996, una compafiia mexicana de navegacion, Navega, 

tuvo la osadia de proponer la constnuccion de jcuatro canales intracosteros! en los extremos litorales 

del pais, supuestamente destinados a promover el desarrollo econdmico y turistico de 10 mil kilémetros 

de litorales mexicanos, asi como al supuesto aprovechamiento de 2 mil kilémetros de rios navegables” 

(ver mapa de Jos 4 canales intracosteros). Dicha empresa, en un acto de solidaridad con el gobierno del 

estado de Tamaulipas afiade a la debatida propuesta de canal intracostero para dicho estado, otras tres 

hidrovias que podrian comunicar al Puerto de Coatzacoalcos con la laguna costera del Carmen, en 

he, atravesando toda Ja costa de! estado de Tabasco, el puerto de Salina Cruz en Oaxaca con 
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Puerto Madero en Chiapas (ituy cérea-de“Fapachula)-y.al. puerto de Guaymas, Sonora, con Punta San 

Blas en Nayarit. Y aunque estos tres ultimos canales no hayan sido propuestas oficialmente por é! 

gobierno federal o de algun estado, vale 1a pena considerar, aunque sdlo sea en calidad de meras 

hipdtesis, esta “utopia” de reordenamiento territoria} propuesta por una empresa mexicana de 

navegacion, por la manera completa en que nos ofrece una vision geopolitica del territorio costero 

nacional. Vale la pena recordar, ademas, que durante los tltimos sexenios ésta ha sido fa manera 

clasica con que los grandes grupos de capita! proceden a “destapar” muchos de sus megaproyectos. Lo 

que no puede menos que sugerirnos —por la manera en que las rutas de las hidrovias engarzan con jas 

rutas zedillistas de los corredores de integracién urbano regional— la posible presencia en Navega de 

una cola, que de ser pisada podria conducirnos a proyectos estratégicos de grupos de capital mas 

determinantes. (Véase mapa 6.24) 

La inviabilidad econdémica del canal intracostero de Tamaulipas no basta para descartar 

mecanicamente una procedencia comercial de los nuevos canales propuestos, sobre todo los de la 

—— 

# Navegacién Veracrucana, SA de CV (Navega). Cfr. Jaime Hernandez, “Canales Intracosteros, remolcadores del turismo 

maritimo”. El Financiero, 12. de noviembre de 1996, pag. 12. 
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region sureste. Pues aunque las objeciones ambientales pudieran incluso tener mucho més peso en esta 

tegion, la importancia comercial que el corredor (maritimo o seco) del istmo de Tehuantepec le 

confiere a las rutas intracosteras del sur de Veracruz, Tabasco y Campeche, asi como a las de Oaxaca y 

Chiapas, es enorme. Ambos canales permitirian cohesionar, por agua y desde el Istmo, al gran nicleo 

de riquezas estratégicas de todo el sureste mexicano, ¢ incluso dar un acceso novedoso a la tiqueza 

selvatica y costera de Guatemala. De construirse una hidrovia entre el Istmo de Tehuantepec y la 

Laguna del Carmen, ésta conectaria con el rio mas caudaloso y navegable del pais, el Usumacinta, lo 

que podria ofrecer un acceso fluviomaritimo hasta la puerta misma de la selva Lacandona, atravesando 

© pasando muy cerca de las regiones hoy ya destinadas a plantaciones de hule, chile y eucalipto. De ahi 

que nos surja la pregunta de si los 2 mil kilometros de rios navegables de los que habla la empresa 

veracruzana incluyen en primer lugar al Usumacinta. 

El canal propuesto por Navega para la costa de Chiapas —que como en el caso de Tamaulipas 

también un desarroflo en gran escala de planes vislumbrados hace cien afios por Porfirio Diaz— 

permitiria un transporte muy barato de los productos agropecuaries del Soconusco hacia California o 

hacia el este de los Estados Unidos. Aunque Ia hidrovia entre Guaymas y Punta San Blas en Nayarit — 

el canal mas grande de todos los propuestos— no conecte con el gran sistema de vias de agua de 

Norteamérica ni con las posiciones geopoliticas del sureste a diferencia del proyecto de Cavazos Lerma 

que se propone desarrollar 5000 hectéreas agricolas nuevas, en este caso estariamos hablando de un 

canal que le daria una infraestructura de transporte al principal corredor agroexportador del pais, 

emplazado en la franja costera de los estados de Sinaloa y Sonora y desembocaria en cl puerto del 

corredor maquilador y comercial que va de Guaymas a Nogales. Esto permitiria, junto con el ferrocarril 

del noroeste, subordinar la riqueza agricola, camaronicola y mineral de los estadas de Sonora, Sinaloa y 

Nayarit al corredor industrial de la costa oeste de los Estados Unidos. Pasaria por los puertos de 

Mazatlan y Topolobampo, fo que le permitiria un cierto acceso a Texas. Sin tener en cuenta el impacto 

ecoldgico negativo que todos estos canales tendrian cn las estratégicas reservas de la biosfera existentes 

en todas estas costas, aqui tan sdlo especulamos con la posibilidad de que en algun momento la 

acumulacion satvaje de! capital o una determinada reestructuracion de infraestructuras geopoliticas 

lleven al gran capital o a los grupos de poder a hacer suyos estos proyectos 

c. Menos ambiciosos y sin mayor orientacion geopolitica hacia las grandes necesidades territariales de 

America del Norte san las propuestas de hidrovias adclantadas por Fernando Ysita Septién (presidente 

det Capitulo Centroamérica y el caribe del CEMA)” para los estados de Tabasco y el sur de Veracruz 

0 “quien desde 1994 lia sostenido reuniones con Cuncionanos gubernamentales, tegisladores, representantes de la iniciativa 

privada y diplomaticos de los paises centroamencanos que resultarian beneficiados con las obras propucstas” en el contexto 

del proyecto “México Siglo xxi-lalraestructura para cl Desarrollo del Sureste de México, propucsto al gobierno federal por 

cl Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Intemacioriiles (Ck MAD y que se contra especialmente en Chiapas, el sur de 
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con las cuales se buscan revertir los obstaculos a las comunicaciones que generan tos pantanos de !a 

region como nuevas infraestructuras para el desarrollo de redes de transporte petrolero y de los nuevos 

bienes que apatezcan con el cambio del patron productivo conforme se agote la riqueza petrolera, caso 

actual de las plantaciones de eucalipto y la elaboracién de la celutosa para ta fabricacion del papel. 

Las propuestas de hidrovias de la CEMAI son: un canal de navegacién de 59 km. de longitud, entre la 

ciudad de Villa Hermosa y el puerto petrolero de Dos Bocas, en la costa del Golfo de México, otro 

canal, en este caso intracostero, de tan slo 4 km. entre Dos Bocas y Chiltepec; un tercer canal de 27 

km. de largo entre Villa Hermosa y el puerto de Frontera, que permita [a navegacién de altura en el rio 

Grijalba, y su afluencia al Usumacinta. Finalmente dentro del mismo proyecto se menciona la 

construccion de un cuarto canal de navegacion para el estado de Veracruz o Oaxaca entre los rios 

Coatzacoalcos y Papaloapan, si bien no se especifica entre qué puntos de ambas cuencas. (Véase mapa 

6.25) 

Obviamente dentro de este plan empresariaf sélo ef mintsculo canal de Dos Bocas a Chiltepec 

podria ser considerado una parte de la propuesta de Navega. Bien podria suponerse que se trata de dos 

proyectos correspondientes a dos grupos diferentes de poder, que confluyen geograficamente en un 

mismo punto, compartiendo la misma fiebre empresarial por convertir a la region del sureste mexicano 

en un espacio “moderno” que cuente con infraestructuras similares a fas existentes en las costas, tos 

pantanos y los manglares norteamericanos del Golfo de México y la peninsula de la Florida. No 

casualmente los concursantes para la licitacién del Ferrocarril del Sureste, muy especialmente la 

empresa ganadora (Tribasa), estuvieron hablando durante toda ta primera mitad de 1998 de la 

introduccion en este lugar de un sistema de ferrobarcazas. 

___Para entender el verdadero alcance de las propuestas de la CEMAT habria que tener en cuenta su 

propuesta global de manejo de agua | para toda la région de~Veracruz;-Oaxaca,-Chiapas, Tabasco, 

Campeche y Yucatan, cuyo nucleo central nombran como el Istmo de cabo a rabo y que inctuye: las 7 

propuestas de presas hidroeléctricas para Chiapas (Boca del Cerro, Quetzalli, Huixtan I, Huixtan IL, 

Jattza,, Nance, Salto de Agua), tan solo una pequefia parte de las 80 propuestas por la CFE, et canal de 

derivacién Balancan, de 21 km, de longitud, que proponen construir en e] parteaguas que separa el rio 

Usumacinta y 1a Laguna de Términos, los inmensos acueductos 0 rios artificiales de 325 km. de largo, 

que llevarian el agua de Chiapas hacia tres regiones difererites de ta Peninsula de Yucatan. A todo lo 

cual habria que afiadir otras formas de alto consumo del agua, paradigmaticamente representadas por 

las plantaciones de eucalipto {impulsadas por ias empresas transnacionales International Paper, 

Simpson, Kimberly Clark), las novedosas plantaciones de bambu gandua y de pastos, ambos con la 

capacidad estacional de almacenar o distribuir alternativamente el agua (introducidos por la innovadora 

empresa Pulsar) 0 los proyectos de agricultura intensiva en torno de las extraordinariamente fértiles 

  

veracruz. y cl oriente de Oaxaca. A este sc suman otros programas del Consejo Empresarial de Inversion y Desarrollo del 

Sureste (CEIDES)”. Luis Martin Gonzalez, Expansion, 12 de febrero de (997, pp. 53 y 54. 
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tierras de fa regién de Tenosique. Panorama dentro del cual todavia no aparecen publicamente 

empresas interesadas en aprovechar privadamente la capacidad biotecnolégica de los pantanos 

naturales como sistemas de alta purificacion del agua. 

9. El canal interocednico de Tehuantepec. De todos los proyectos estratégicos de navegacion 

anteriormente descritos ningun iguata la importancia geopolitica universal del Istmo de Tehuantepec 

Estratégico no s6lo para los norteamericanos, sino también para los europeos, asiaticos y 

sudamericanos, entre los siglos Xvi y XX es percibido, junto al [stmo de Panama, como el mejor espacio 

para la construccién de un paso entre los dos principales océanos del mundo. No en balde se han 

presentado mas de 50 diferentes proyectos para la apertura y la regulacion de un corredor interoceanico 

en el Istmo de Tehuantepec. (ver recuadro de mas abajo) Sin embargo, la inmejorable construccién del 

Canal de Panama —aunada al control militar absoluto de la region por cuenta de los norteamericanos— 

te desplaz6 por completo de! escenario geopolitico durante todo el siglo xx. Hoy, ef desarrollo de la 

misma internacionalizacién del capital convierte a la Cuenca del Pacifico en el principal océano del 

mercado mundial, lo que multiplica la necesidad del trafico comercial interoceanico, y la necesidad de 

infraestructuras de transporte acuatico que puedan resolver esta urgencia. El enorme desarrollo de la 

economia japonesa y su entorno de nuevas economias emergentes (primero de los cuatro tigres — 

Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur— y mas delante los nuevos paises maquiladores y 

productores de materias primas estratégicas como Indonesia, Malasia, Filipinas y Sri Lanka) es, sin 

embargo, solo un anuncio de un mayor crecimiento del capitalismo en esta zona fa actual irrupcion 

mundial de la economia China, promete convertirla en el afios 2015 en la mayor economia del 

mundo, con lo cual la importancia de estos mares de Asia continuara creciendo hasta convertirlos en 

la principal area comercial del mundo. Mientras, ta inmejorabic posicidn yeoecondmica de Mexico, 

como principal mediadora entre el este norteamericano y fa Cuenca del Pacifico, fe permitira 

convertirse en la segunda region del comercio maritime mundial. (Véase mapa 6 26) 

Esto es fo unico que explica por qué st bien existen muy viejos planes de control imperial sobre el 

Istmo de Tehuantepec, es sdlo hasta hay que la voracidad y la imaginacion de las empresas 

transnacionales y del gobierno estadunidense explotan tan energicamente en el sureste mexicano 

proponiéndose la creacién de un canal de agua y/o un complejo corredar seca (desarrollado sobre 

puertos modernos, potentes terminales multimodales, una nueva linea de ferrocarril, otra carretera y un 

poderoso complejo de ductos para todo tipo de hidrocarburos) que paulatinamente permitiria uno de los 

traficos de mercancias mas intensos del mundo 

* Semin un prondstico de la OCDE realizado por Angus Maddison “para cl atio 2015 cl Producto Interne Brute (18) ching 

alcanzaria unos 9. 41 billones de délares (millones de millones de ddlares), con lo que superaria el de 9. 34 billones de 

délares de Estados Unidos...China sera la nacton mas poblada del planeta, su economia representara alrededor del 17% del 

total mundial, pues se espera que mantenga tasas de crecimiento de 3 $% anual hasta el 20187. #7 Fconamista, 20 de 

octubre de 1998, p. 26 

   

  



En este contexto se ha discutido mucho si tiene viabilidad o no el canal de agua y se ha calculado en 

ocasiones sus costos y beneficios, pero atendiendo poco al contexto mundial y las tendencias que 

impone el desarrotlo general del capitalismo. Por nuestra parte no nos adentraremos en los detalles de 

una discusién que la continua sucesién de las crisis economicas y las coyunturas politicas y 

comerciales vuelven muy dificiles de resolver. Nos conformamos con sefialar aqui la enorme necesidad 

que hoy tiene el capital norteamericano para transitar hacia el Pacifico por multiples vias: los buques 

petroleros norteamericanos procedentes de Alaska no caben hoy por el estrecho canal de Panama, lo 

que Jes obliga a rodear toda Sudamérica para poder llevar el petréleo hasta las costas del este de fos 

Estados Unidos; mientras los barcos que si caben, en funcidn de la lentitud del sistema de esclusas y 

de} actual congestionamiento en el transito maritimo, deben aguardar hasta ocho dias para poder 

atravesar el canal. Por ello, en cualquier momento pueden convertirse en realidad muchas de las 

diversas propuestas empresariales de construccion de corredores secos e hidrovias interoceanicas para 

diferentes puntos de México y Centroamérica. 

No es casual que los diversos grupos empresariales mexicanos y norteamericanos participen 

asiduamente en la construccién de corredores secos ¢ hidrovias en varios paises de Centroameérica, 

como en Jos actuales concursos de licitacion y debates técnicos empresariales en torno a las diferentes 

posibilidades de aprovechar ef Istmo de Tehuantepec. Y aunque el ejemplo de! canal intracostero de 

Tamaulipas nos indica el enorme abismo que existe entre una campafia de declaraciones oficiales a 

favor de un proyecto y la realizacion final del mismo, vale la pena recoger en este punto las propuestas 

empresariales publicas mas detalladas en torno de la construccién de un canal de agua para poder 

evaluar con detafle cuales son los espacios, las regiones y las infraestructuras que Jos grupos de capital 

  
~ hoy actus 

La propuesta més clara, hasta ahora, es la declarada por CEMAI en febrero dé T997-en ta revista 

Expansion. En ella se habla de un canal de 270 kilémetros de longitud que se formaria conectando el 

rio Coatzacoalcos, en fa planicie del Golfo de México, con el rio De Los Perros en la cuenca costera de 

Istmo Pacifico”. Los empresarios hablan de la construccién de un tajo de 15 kilometros de longitud 

que permitiria cruzar el parteaguas, a tan solo 260 metros de altitud sobre el nivel del mar, entre estos 

  

es piensanaplicarentaregiondelistmo. 

dos rios. Et proyectu habla de aprovechar la mayor parte del Coatzacoalcos en su parte baja, pero se 

considera pertinente realizar un nuevo trazo de 33 kilémetros de hidrovias que periiita acortar el 

recorrido. Como las posibilidades de interconexidn son varias, atendiendo a las distancias entre fos trios 

y a las alturas de las montafias, consideramos que este tajo posiblemente se ubicaria entre los rios 

Petapa, afluente del Coatzacoalcos, y el Guichixu, afluente de Los Pertos, en el paso que se forma entre 

los cerros Tres Picos y El Campanario, abriendo una via de agua entre el pueblo zapoteco Guichixu, los 

Ee 

45 En fechas més recientes el ingeniero Manuel Frias Alcardz, on un estudio titulado “México en e) tercer milenio”, habla de 

una longitud de 288 kitémetros. Cit. “El Istmo cintura de Megaproyecto industrial” E/ Financiero, 14 de octubre 1998. p. 

30. 
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pueblos mixes de Santo Domingo y Santa Maria Petapa y entre estos y Matias Romero. Como el rio 

Los Perros actualmente solo recibe agua en tiempo de lluvias, estando casi seco en la primavera, 

requeriria de obras de ampliacién y mantenimiento —se calcula que el canal seria de 100 0 150 metros 

de ancho y 17 metros de profundidad— para permitir la navegacion desde el parteaguas de la Sierra de 

Oaxaca hasta su desembocadura en el Mar Tileme (o Mar Muerto Superior). Se requeriria entonces 

construir otra hidrovia —de 38 kilémetros de longitud— que abra un acceso en las regiones huaves, 

entre los mares Santa Teresa y Tileme, asi como entre estos y la desembocadura del rio Tehuantepec, 

para desde ahi poder Iegar al puerto de Salina Cruz. 

La gran ventaja de un canal de agua en esta region, frente a cualquier otro canal en toda la franja 

centroamericana, consiste no sdlo en su gran proximidad a la red de hidrovias norteamericanas, muy 

especialmente a fa desembocadura del Mississippi, sino también en la baja altura de toda la franja 

istmica que permitiria construir un canal sin el aparatoso e ineficiente sistema de esclusas. Teniendo tan 

solo que vencer un parteaguas, permitiendo concentrar el grueso del trabajo de construccién en el 

dragado de los rios que le servirian como base. No faltan, sin embargo, propuestas contrarias, que 

arguyendo las dificultades técnicas y los costos, frente a los beneficios, arguyan una mayor pertinencia 

de un corredor seco (basado en terminales multimodales, lineas ferrocarrileras de doble sentido y 

supercarreteras apropiadas para el transporte de contenedores) que, al igual que el canal de agua, sirva 

como eje para el emplazamiento de parques industriales



  

  

    asbalg b EREC: : 

Al descubrir los espafioles en [513 [a proximidad del Pacifico, durante ct reinada de Carlos V conrienza la busqueda 

de los mejores lugares para la construccién de un paso interoccdnico. Lo que les Neva a reconocer desde ese siglo a 

Tchuantepec, Nicaragua y Panama como fos tres mejores pasos. Un listado de algunas de fos trabajos de exploracion 

y planeacién del “desarrollo” en ef fstmo de Tehuantepec da una buena muestra do ta impertancia geopolitica que 

siempre ha tenido esta region: 

1. Herman Cortés menciona cn su Cuarta carta de relacién, dirigida a Carlos V, la pasibilidad do establecer un 

comunicacién interocednica a través de Tchuantepec. Enviando a Diego de Ordaz, en 1524, a explorara el nid 

Coatzacoalcos para trazar una primera ruta para un paso enire los océanos. 

2. En 1555 el portugués Nufiez Galvao traza fa segunda ruta posible. 

3, En 1773 el Virrey Bucareli manda a Martin Cramer hacer el reconocimiento de otra via posible, y a Miguel Corral 

y Joaquin Aranda a revisar el dictamen favorable de Cramer. 

4, En 1808 ef baron Von Humboldt habla de fas posibilidades de coustruccién de un canal en sus Vigjes a las 

Regiones Equinocciales, mientras en ef Ensayo Politico sobre la Nueva Espaftia incluye a Tchuantepec entre los 

nueve puntos en el continente por fos cuales pudiera establecerse esta comunicacion interoceanica. 

5. En 1814 un decteto expedido por las cartes espafiolas propone un proyecto de canal interoccanico en el Isimo, que 

no prospera por la guerra de Independencia. 

6, Una vez declarada la independencia del pais en 1821 ef gobiemo de Veracruz comisiona 2 Tadeo Ortiz para que 

realice nuevos estudios sobre la posibilidad de un canal, otorgandosele entre 1824 y 1825 a este incipiente 

empresario mexicano 1a primera concesién del gobierno independiente de México. 

7. En 1826 una visionaria empresa latinoamericana —que resulta de ta convocatoria de Bolivar a un gran congreso 

latinoamcricano en el que parlicipan fos paises de Sudamérica, Centroamécica y México— busca las rutas de 

transito mas viables en todo el istmo centroamericano, 

8. Guadalupe Victoria, que fucra cl primer presidente de México entre 1824 y 1829, también nombra a Juan de 

Orbegozo coordinador de una comisién de reconocimiento sobre ef curso de! rio Coatzacealcos y de su afluente el 

—|_ rio Sarabia._ 

  

9. Entre 1842 y 1843 et ente-Santana-otorga.otra.concesion al cmpresaria ospaiiol José Garay para que realice 

otro estudio sobre la posibilidad de una via interoceanica; ol cual envia al tigenicra-Cayetano-Maro y : al capitan de 

ingenicros Manuel Robles a realizar fos estudios pertinentcs. , 

10. Afios mas tarde, en 1847, José Garay traspasa sus derechos a los empresarios ingleses Manning, Mackintosh y 

Schneidor., los cuales vuclven a traspasar sus derechos en 1848 a P.A. Hargous y socias. 

Ll, Bn abril de 1850 fos gobiernos de Estados Unidos ¢ Inglaterra cetcbran cl tratado Clayton-Bulwer por cS cual 

ambos paises aceptan compartir la garantia de toda ruta intcrocednica fuura a través do Controamérica (incluyendo 

Tehuantepec), concediéndose derechos iguales para los ciudadanas y sibditos de ambas naciones 

12. Durante ef mismo afio desembarca en ef Isto la primera comisién de ingenieros norteamcricanos, bajo \a 

coordinacién de J. G. Bernard, para realizar los prinicros cstudios para fa construccién de un ferrocarril. 

13. El presidente mexicano Don José Joaquin Herrera celebra on junio de i850 us iratade con los Estados Unidos para 

ta proteccion de 1a ruta de Tehuantepec, si bien el gobierno norteamericano reclama se introduzcan reformas cn 

dicha ley y el gobierno mexicano sc nicga aceptarlas. 

14. El gobierno de Don Mariano Arista firma et 24 de eftera de 1851 un tratado cou tos Estados Unidos relativo a la 

proteccién de !a ruta del Istmo, incluycndo cn él las reformas que México podia conceder a la naciOn vecina, pero 

el tratado es rechazado por el Congreso mexicano en 1852. 

15. El presidente interino Don Juan Bautista Ceballos otorga en febrero de 1833 usta concesion a la compaitia mixta 

del ciudadano estadunidense A.G. Slo y socios para fa apertura del Istmo de Tehuantepec, mediante un contralo 

para la construccion de la via interoceénica por cl Istmo de Tehuantepec. 

16. El presidente general Lombardini celebra con el gobicrno norteamericano on marzo de 1853 un tatado para ja 

proteccién de las personas de ambos paises y sts propicdades utilizadas cn ta construccion de una via 
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interoceanica, Hegando incluso a permitir el paso de tropas estadounidenscs por el Istmo. Sin embargo. los 

norteamericanos terminan rechazando el tratado. 

17. En marzo de 1853 Santana, deniro del tratado de la mesilla firmado con el gobierno de los Estados Unidos, 

concede a este pais el libre transito de ciudadanos norteamericanos y sus propicdades por ef fstmo, 

comprometiéndose ademas a celebrar mas adelante un tratado similar para el transito de tropas y municiones de los 

Estados Unidos. 

18. En septiembre de 1857 el presidente Comonfort otorga a la compaiiia de la Louisiana de Tehuantepec una 

concesion para construir la rula interoceanica, utilizando la parte navegabie del rio Coatzacoalcos y transportando 

las mercancias por ferrocartil en el tramo restante. 

19. En 1857 ef honesta gobernador de Oaxaca Benito Juarez y otros militares y politicos prestigiados forman una 

compaitia destinada a escriturar propiedades sobre una legua cuadrada en el puerto de la Ventosa, con 1a intensién 

de vender terrenos a capitales norteamericanos de suerte que resulte posible fundar ahi una nueva ciudad Namada 

Comonfort. Ese mismo afio el presidente Comonfort autoriza el establecimiento de esta cindad, como libre de 

derechos e impuestos. 

20. En 1858 ef presidente conservador Félix Zuluaga le comunica al embajador norteamericano en México, Mr. 

Forsyth su disposicién a vender a los Estados Unidos una parte del territorio nacional. 

21. En 1858, todavia vivo el deseo de construir un canal de agua, se disuelve la compaitia Nueva Orlcans para volver a 

traspasar sus derechos ahora a la compaiiia Lousiana de Tehuantepec. 

22. En marzo de 1859 el presidente Juarez modificé y amplio la concesién otorgada por Comonfort a la compaitia de 

ta Lousiana de Tehuantepec y por otro decreto de octubre de 1860 prorrogé los plazos para la terminacién de la 

obra. 
23. En 1859 la compaitia W. H. Sidelf obtiene fa concesién de un ferrocarril que no lene éxito. A lo cual te suceden 

numerosas concesiones que caducan. 

24. En 1859 Melchor Ocampo, como representante de! gobierno de Juarez, firma un tratado con Robert Milligan 

MacLane en el que se concede a Estados Unidos derechos de paso a los Estados Unidos en el Istmo de 

Tehuantepec, por cualquier camino que exista o pueda existir en lo sucesivo, sin que el gobicrno mexicano pueda 

cobrar impucstos a las mercaneias norleamericanas que transiten por este paso. México ofreceria la seguridad del 

paso, pero dejaba abierta Ia posibilidad de que los Estados Unidos usaran la fuerza militar para proteger la zona. 

Gracias a Dios cl tratade nunca fue ratificado 

25. En 1870 cl ingenicro Manucl Fernander, por encargo del gobierno, es nombrade representants de la comision 

Mexico-Nortcamericana, para realizar un nueva cstudio sobre una nueva ruta de un posible canal de agua 

26. El 2 de junio de 1879 dan comicnzo, bajo la coordinacién del norleamencano Eduard Learner, los primeros 

trabajos para la construccién de una linea ferroviaria de 303 kilémetros entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, 

concluyendo dichas labores, después de numerosos vaivenes con multiples compafiias, on encro de 1907 

27. En 1883 Porfirio Diaz. deereta una Ley Agrana que despoja millones de heotarcas on of Istma de Tehuantepec a 

comunidades nahuas, popolucas, mixes y zoques, a favor jcfes politicos y empresas nortcamencanas™ 

28. En 1899 sc contrata a la casa inglcsa Pearson para cxplotar, conscrvar y mejorar las instalactones y construir los 

pucrtos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. En 1902 Porfirio Dias otorga la concesion a la misma compatiia Pearson 

para operar el ferrocarril en Ja zona, el cual lo inaugura cl mismo Diaz hasta enero de 1907. El grado de avance de 

las gestiones de un cana) de agua cn Panama sc reficja justamenic cn Ja Tonuncia mexicana a un canal de agua 

analogo, restrngiéndose ya a Ja mera gestién de un corredor ferracarrilera. Dicha sca de paso Mr. Pearson se 

dedica a la exploracién del petréleo cn fa regién del Istmo de Tchuantepec. fundando la compaftia petrolera El 

Aguila 
29. Durante cl periodo gubcrnamental de Adolfo de la Huerta se traza cl primer plan de gobicrno para mtcgrar los 

pucrtos de Coatzacaalcos y Salina Cruz al sistema de Pucrtos Libres Mexicanos 

  

  

    30. Debate en cl periodo cardenista para incorporar al lsimo dentro de un plan gencrat de desarrollo nacional basado 

en cl cquilibrio regional, asi como en ja relacion entre la cindad y ef campo. Dejando de lado las propuestas de 

construccién de un canal de agua: 

31. Rehabilitacién en 1936 de la red ferroviaria de 303 kilometros de El Tchuano. entire Coatsacoalcos + Salina cruz 

Ubicando cn Matias Romeros uno de !os tres talleres mas imporiantcs que poscyo Ferrocarriles nacionales de| 

México a oe __ 

  

  

* Carlos Beas, “Megaproyecto del Isuno 1a invasion Global” Matias Romero. Oaxaca 1999 mumco



___| 1960 volveria obsofcto al canal de Panamd. Necesidad tanto mas acuciante por cuanto el sistema de esclusas con 

  

32. El presidente Lazaro Cardenas rchabilita los puertos de Salina Cruz Y Coatzacoalcos (con obras de construccion y 

ampliacién), iniciando 1a construccién de la refineria dc este pucrto, que sc abaslece del energético modiante ductos 

transocednicos, Asignandole a Salina Cruz un papel estratégico nacional ~-que se mantiene durante toda la fase de 

Ja sustitucién de importaciones—como abastecedor de hidrocarburos del occidente y noreste del pais. 

33. Entre 1938 y 1948 se desazolva el puerto de Salina Cruz, lo que permite se abra a la navegacion después de diez 

afios de inactividad. 

34. Entre 1942 y 1947 se comunica el Istmo de Tehuantepec con la ciudad de Oaxaca por medio de la carretera 

Panamericana, lo que impulsa el desarrollo de la ciudad de Juchitén. 

35, Entre 1945 y 1950, una vez terminada la segunda guerra mundial ef interés estadunidense vuelve a poner el énfasis 

en {a construccién de canaics en Tehuantepec y Nicaragua como alternativos a) de Panama, como un elemento de 

su control gcopolitico y militar homisférico. Se especifica incluso las medidas en la hidrovia que permitirian su 

utilizacién para el iraslado de material bélico estratégico: anchura de 400 a 600 pies (de 121.9 a 182.8 metros) y 

profundidad de 60 pies (18.2 metros). Esto permitiria reducir fa funcién de Panama al mero trafice de mercancias 

norteamcricanas con Sudamérica pues Tehuantepec permitiria reducir ta distancia entre los puertos del Golfo y el 

Atlantico con Jos del Pacifico en 1 500 millas y en algunas rutas asidticas hasta en 2000 millas. En esa época se 

calculaba que en caso de emergencia el canal podria construirse en un lapso de tres afios. La regién igualmente fue 

considerada como una de las mas estratégica en el continente para la seguridad aérea norteamericana y la defensa 

de tos Estadas Unidos por medio del radar. 

36 . En 1948 el senador mexicano Higinio Alvarez le propone al senador estadunidense Denis Chavez un proyecto 

muy ambicioso y costoso para la construccién de un canal interoceénico a nivel def mar, sin esclusas, con fondo 

mas bajo que ef nivel def mar y recto, pasando por Ixhuatlan, Veracruz, y Niliepec, Oaxaca. Se establecerian dos 

puertos: uno al este de puerto México (Coatzacoalcos) y otro en la Laguna Inferior de las costas de Oaxaca. 

37. En cl mismo afio ol ingenicro mexicano Modesto C. Rolland present como alternativa al anterior un proyecto 

mas modesto que !lamé Transporte de Buques por ef Istmo de Tehuantepec, también conocido coma “de cavia” 

consistente en grandes cajas llenas de agua que son jaladas sobre una via de diez rictes por un ferrocarril. 

38. En 1948 con el programa de puertos libres se planca la necesidad dc adecuar los puertos de Salina Cruz y 

Coatzacoalcos para la navegacion, 

39, Entre 1948 y 1952 se realizan obras maritimas y de dragado para facilitar la movilidad de productos cn régimen de 

altura y de cabotaje, asi como la descongestion del trafico ferroviario. 

40, En 1950 el gedlogo norteamericano William H. Hobbs vuclve a plantear la construccién del canal del Istmo como 

una necesidad ante el aumento del trafico maritimo y el calado de [os barcos militares y comerciales, que para 

  

   que esta construido el tanal dé Panama-cs-muy-vulnerable.a.cualquier ipo de ataque aéreo, Seguin este estratega 

Tehuantepec reduce en 3000 kilémetros el camino maritimo por Panama. Requiriendo por sirparte ta tmitad: de las. 

obras necesarias para ampliar el de Panamé, permite ademas aprovechar el petrdleo del sureste y siendo, 

finalmente, mas facil de defender en caso de guerra. Pero para ello se requiere, ademas, que México ceda la zona al 

margen del mismo, y que permita la estrecha vigilancia de todas las compuertas, represas y centrales 

hidroeléctricas que to alimentan, con objcto de evitar el sabotaje. 

4). Entre 1946 y 1988 se construye la carretera transistmica uniendo el tramo carretero entre Sayula de Aleman y 

Matias Romero, to que permite por primera vez este tipo de recorrido entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Al tiempo 

que descongestiona cl trafico por ferrocarril, agilizando ¢ intensificando ef trafico de mercancias entre los dos 

puertos del [simo (practicamente miuerto desde ta apertura del canal de Panama). 

42. Creacion en 1958 def primer corredor de contenedores en esta ruta. 

43. Busqueda, desde principios de los aiios sescnta, de opciones a la saturacion del canal de Panama, que ve rebasada 

su capacidad de transito (30 000 toncladas) con la aparicién de buques de 500 a 900 mil toneladas. Las autoridades 

norteamericanas y mexicanas entablan platicas. Frente a ello Lopez Mateos hace prevalecer ta seguridad nacional, 

al declarar que en caso de construirse un canal en la zona todos los aspectos relacionados con el mismo 

(inanciamiente, control, operacién, mantenimiento y defensa) deberan guedar exclusivamente al cuidado del 

gobierno de México. 

44, Diaz Ordaz crea una comisién intersecrctarial para definir un proyecto de transporte de carga por contcnedores, 

que permitiria unir comercialmente a Europa, Asia y Africa y se retoma la precaucién de Lopez Mateos declarada 

én 1964, emitc una resolucién agraria en ta reconoce el derecho de los zoques sobre 600 mil hectareas en 1a oa 

de los Chimalapas. 
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45. En 1974 el presidente Luis Echeverria proyecta la construccién de un ferrocarril transoccanico de doble via, 

descartando ta ejecucién de cualquier proyecto de canal. 
46. En 1979, durante ef periodo en que ya es presidente José Lépez Portillo la Secretaria de Patrimonio y Fomento 

Industrial incluye dentro del Proyecto Nacional de desarrolla Industrial, la preacupacién por crear polos de 

desarrollo industrial en los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Como consecuencia de ello en 1980 se presenta 

el Plan Alfa Omega, que comprende un sistema de transporte por contenedores, terminales multimodales en 

Coatzacoalcos y Salina Cruz, asi como un programa en esta ultima ciudad para el desarrollo de servicios que hagan 

posible la construccién de un parque industrial, que arranque con la construccion de una planta de fertilizantes. 
47. El presidente De fa Madrid (1982-1988) leva adelante en Satina Cruz Ja construccién del recinto portuario, de 

obras de agua ¢ instalando un sistema de contenedores y de atraque. 

48. En 1985 se vuelve a construir otro o¢leoducto entre Nueva Teapa (Minatitlan) y el puerto de Salina Cruz de 48 

pulgadas de diametro, 267 kilémetros de longitud y una capacidad aproximada de 500 mil barriles diarios. Asi 

como una ampliacién de la refineria, acondicionamiento de domos salinos para almacenar 10 millones de barriles 

de crudo, grandes tanques de almacenamiento para petréleo (para cinco millones de barriles) y gas licuado, asi 

como terminales maritimas petroleras en el puerto de Salina Cruz. 
49. En 1996 la empresa consultora Felipe Ochoa y Asociados realiza estudios para los gobiernos de Oaxaca y 

Veracruz proponiendo un megaproyecto industrial y de transporte terrestre (por tren y catretera) en torno a un 

comedor seco en el Istmo de Tehuantepec. Ochoa propane se concesione el megaproyecto a un consorcio de 

empresas transnacionales lideres en transporte ferrocarrilero, maritimo y en construccién de infraestructuras para 

transporte. Se recomienda que la empresa ferrocarrilera, que deberia funcionar como lider de este consorcio, pelee 

la concesién del Ferrocarril del Sureste (de Cd. de México a Mérdia Yucatan), por cuanto incluye como una parte 

del mismo a la linea de Coatzacoalcos a Salina Cruz. 
50. En 1996 y 1997 el empresario Fernando Ysita Septién, presidente del Capitulo Centroamérica y el Caribe de la 

CEMAI, realiza gestiones ante c! gobierno de México para Ja realizacién de varios corredores de agua y obras de 

infraestructura cn transporte en ef sureste y el Golfo de México. Entre ellos, la construccidn de un canal 

inleroceanico y de un tren cléctrico interocednice de alta velocidad y ocho vias. 

51. Ante fa resistencia de diferentes sectores sociales al concesionamiento def [stmo a empresas extranjeras, cn 1998 

el gobiemo federal decide separar la concesidn de la linea ferroviaria de! Istmo de Ja del sureste, concesionando la 

segunda a la empresa TRIBASA y resetvande para cstc mismo afio la concesién de la primera, dentro de un paquete 

mayor que incluyc los dos puertos del istma y Ja rehabilitacién de} pucria aéreo de Sxiepec, Oaxaca, a una empresa 

Paracstatal. Mediante una inversion de 560 millones de pesos, dicha empresa toma on sus manos cl mcsaramicnta ¥ 

modernizacién de 308 kildmetros de vias (que permiten clevar la velocidad y capacidad de carga), de las Lerminales 

de graneles y contenedores, asi como de {os sistemas de transporte multimodal, dejando para Jas cmpresas privadas 

cl concestonamiento de la puesta en operacién del ferrecarril y fas torminales maritimas, pero mantenienda el 

control estatal de la infracstructura 

§2. En 1998 cl ingenicro Manuel Frias Alcaraz, publica un estudio titulado México en el tercer milenio, proponiendo 

un canal dc agua de 288 kilometros de longitud 
  

  
  

5.5. LOS MEGAPROYECTOS NEOLIBERALES 

DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 

En 1995 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y los gobiernos de as estados de Oaxaca y 

Veracruz solicitan al despacho de consultores Felipe Ochoa y Asociados realice un estudio sobre las 

posibilidades de implementar un programa de desarrollo en la region del Istmo de Tehuantepec. En 

marzo de 1996, sin mayores rodeos, la consultora recomienda al gobierno federal y a Jos gobiernos 

estatales —- en un texto titulado Consultoria Maestra para it Programa Integral del Istmo de



Tehuantepec ta concesidn de un proyecto gigantesco en toda la region del istmo de Tehuantepec” a 

los principales lideres mundiafes de fas empresas transnacionales en materia de transporte ferroviario, 

maritimo y de construccién. Se trata de una propuesta que, por el cuidado que pone en proteger a los 

inversionistas, ofreciéndoles dentro del paquete un ancho corredor que involucra a una franja de 80 

municipios que funcionen como colch6n que “libera” de trabas legales y politicas todos los espacios 

posibles por donde podrian establecerse nuevas vias de comunicacién e infraestructuras productivas, 

por la ausencia completa de observaciones que muestren preocupacion por la perdida de soberania 

nacional, por ta manera en que oferta al gran capital mundial el usufructo de tos recursos estratégicos y 

la barata mano de obra regional, por la manera en que solicita la adecuacién del aparato juridico 

nacional a su propuesta, asi como por el estilo con que oculta fas enormes potencialidades de una 

hidrovia en el istmo, no puede menos que sugerir la participacion de una mano transnacional en la 

redaccién del texto. Aunque es necesario admitir que los narcotecnécratas mexicanos —cuando se trata 

de empefiar la soberania nacional— no tienen ya mucho que aprender de sus asesores externos. 

La principal idea que la Consultoria Maestra de Ochoa trata de vender a los gobiernos nacionales y 

esiatales, es que el Istmo puede ser transformado en un gran “Centro de Manufactura y de Distribucion 

Global de Productos”, tal como ya operan este tipo de centros en otros puntos neuralgicos del planeta’, 

alcanzando paulatinamente, gracias a su posicién Unica este/oeste y notte/sur, a su proximidad con 

Norteamérica y a sus redes de hidrovias, pero sobre todo gracias al bajo precio de la mano de obra 

regional, una significativa capacidad en el trafico de contenedores (de 500 mii en el afio 2000 y de un 

millén en el 2010). Para la capitalizacion de estas potencialidades se propone asignar a un consorcio de 

inversionistas nacionales/transnacionales la administraci6n y operacton de un centro o ee Chub”) de 

-manufactura-y—distribucién_del_Istmo de Tehuantepec. Consorcio que deberia incluir a empresas 

  

transnacionales lideres operadoras del transporte ferroviario, sea éi lias cortas-‘canadienses. o.en Jas 

grandes lineas norteamericanas (curiosamente s6lo sugiriendo a las firmas CSx, Comail, Norfolk 

Southern), del transporte maritimo internacional (P&O, SSA, APL, ICTS), empresas relacionadas con 

ingenieria especializada y construccion (ademas de las consabidas ICA, TRIBASA y GMD), las grandes 

transnacionales norteamericanas Bechtel Corporation y Brown and Roo) en la operacién de sistemas 

  

*” que incluye no solo a tas infraestructuras del transporte, sino ef control general de 80 municipio que por su extension 

recuerdan fo que algun periodo de la segunda mitad del siglo 20x el gobierno federal reconoce como el territorio de 

Tehuantepec 
. 

“S Hong Kong (con un trafico anual de il millones de contenedores), Singapore (con 10 millones), Kaoshiung (con 5 

millones), Rotterdam, (con 4.5 millones), Panama (que para ef afio 2000 se espera reciba un trifice 5.7 millones de 

contenedores, y para cf 2010 de 5 a 6 millones), y asi como Algeciras (en Gibraltar) que junto al anterior puerto funcionan 

coma punto de calace simultdneo entre los movimientos Este/Ocste y Norte/Sur. En este mismo sentido se planea 

desarrollar on Panama un solo gran puerto que interconecte los dos puertos hoy exisientes en ambos fitorales (Cristobal y 

Balboa), llamado Puerto Panama, en el cual deberin realizarse transformaciones (écnicas (tertninates portuarias. 

multimodales, ferrocarriferas, efc.) que permitan ct artibo de grandes buques (Post Panamax) con ta capacidad de traslado 

de miles de contencdores de suerte el lugar se convierta en un Centro de Transferencia Global para las Américas. 
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portuarios, transporte intermodal, asi como en el desarrollo industrial y comercial (Danzas Corporation, 

The Hub Group, Kuhne and Nagel, Alliance, Panalpina). 

En la propuesta de Ochoa existe ademas la intensibn de convertir a la empresa operadora del 

ferrocarril ganadora en la empresa lider de todo el consorcio. Se propone, ademas, una remocién de 

terminales, vias y puentes, que permita la construccién de un ferrocarril de doble estiba o doble altura 

(contenedores almacenados en dos niveles), para lo cual se sugiere que la empresa debe asegurarse de 

obtener toda la concesién del Sureste, al igual que la empresa operadora de las terminales portuarias 

debe asegurarse del concesionamiento de las terminales de contenedores y de sus usos multiples en los 

puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Sin embargo, el intenso debate publico en torno de este 

megaproyecto, asi como la importante movilizacion popular que se despliega desde 1996, Hevan al 

gobierno, en julio de 1997, a separar Ja licitacién de Ia linea de ferrocarril transistmica del resto de la 

gran linea del Sureste. Dejando ya sélo en un mismo paquete privatizadar la licitacion de los puertos y 

carreteras del Istmo de Tehuantepec. Pero en septiembre del mismo ajfio, se anuncia que sera una 

empresa paraestatal quien se ocupe de la puesta en operacion de todo el paquete de infraestructuras de 

comunicacion del istmo. 

Y aunque esta aparente paralisis del megaproyecto del Istmo pareciera tan sdlo contribuir a 

encarecerlo, en realidad lo que sucede —mientras importantes proyectos industriales toman poco a 

poco posicién en la zona— es la entrada en escena de nuevas propuestas empresariales interesadas en 

definir de otra forma los ejes estructurantes del megaproyecto. Como ya explicamos anteriormente, en 

febrero de 1997 la CKMAL esboza publicamente su. proyecto de Istmo, en el que, ademas de proponer un 

sorprendente canal de agua interoccanico, se ofrecen también algunos detalles en torno a la 

construccion de una nueva linea de ferrocarril electrificado, de alta velocidad y de ocho carriles (cuatro 

de ida y cuatro de regreso), para el transporte masivo de contenedores entre Coatzacoalcos y Salina 

Cruz —con un recorrido de 258 kildmetros basado en la construccidn de dos tuneles, varios puentes y 

pasos a desnivel, que supuestamente permitira recorrer el tramo en dos horas y media Dicho eje 

articularia asi, por agua y tierra, los dos océanas ,pero tambien con la red de hidrovias intracosteras de 

Tabasco, Chiapas y el rio Papaloapan, con las supercarreteras y con el proyecto tren eléctrica de alta 

velocidad y doble sentido en el Galfa de Méxice 

Sin embargo, la propuesta de Ochoa es la que mejor detalla el conjunto de cambios técnicos 

necesarios en las terminales portuarias de contenedores y las de usos multiples, para adecuarlas a los 

actuales niveles del transporte internacional, asi camo a las nuevas vias terrestres interoceanicas 

propuestas sobre el Istmo. incluso los requerimientos para la modernizacion y concesionamiento de los 

aeropuertos o la construccion de clubs de golf (que hay que recordar, también son utilizados como 

emplazamientos de instalaciones para carreteras de informacion) Sin embargo la parte sustancial de su 

megaproyecto estriba en Ja manera en que se propone articular estos proyectos de comunicacion con un 

nuevo centro manufacturera internacional, y determina, en primer lugar, cual es ef alto atractivo de la 
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region para la inversion de capital frente a los demas centros industriales importantes det pais; se 

esboza af mismo tiempo un cuadro sindptico de todos los proyectos industriales (el numero de los 

mismos, los montos de inversion y su capacidad para generar empleo), nacionales y transnacionales, 

que ya estan en operacion, 0 en puertas, dentro de la zona del Istmo. Se busca establecer de esta manera 

la vocacion industrial de la zona, que segiin el estudio gira fundamentalmente en torno al petroieo, su 

refinacion y conversién en industria petroquimica y quimica. Si bien reconoce también la mineria y la 

siderurgia, las plantaciones forestales, !a agroindustria, la pesca y la industria maquiladora como Areas 

donde puede desarrollarse substancialmente la inversion. 

Curiosamente el programa de Ochoa parece no muestra explicitamente su interés por la explotacién 

de los recursos naturales estratégicos del la region. Con excepcién de cinco proyectos hidroeléctricos, 

ef megaproyecto no menciona el hecho de que el Istmo es una de las principales regiones del mundo 

para Ja explotacién de la energia edlica (tan estratégicamente privatizable como la inmensa red de 

presas hidroeléctricas de Chiapas), ademas de que cuenta con algunos importantes yacimientos de 

petrdleo y minerales, y que el corazon del Istmo tiene la region forestal mas completa y con mayor 

biodiversidad de todo el pais (los Chimalapas} que a pesar de los graves dafios sufridos por los 

incendios de los ultimos afios continua siendo ta mejor selva conservada de México. De ahi, entre otras 

cosas la enorme abundancia regional de agua. 

La regién del Istmo sufre, por tanto, uno de los contrastes ambientales mas agudos del pais, pues al 

tiempo en que Ja zona de los Chimalapas, en Oaxaca, dispone de una extraordinaria abundancia 

bioldgica, los magras restos de selvas tropicales contiguas, en la region del Uxpanapa, en Veracruz, 

estan a punto de desaparecer por la expansion de las fronteras agricola y ganadera, mientras las 

abundantes aguas de ta-cuenca-del-Coatzacoalcos podrian ser consideradas entre las mas contaminadas 

del mundo. Ello fundamentalmente debido al los residuos téxicos carcindgenos ‘(productos 

organoclorados) derivados de ia industria petroquimica. De ahi que no sea casual que el megaproyecto 

de Ochoa y Asociados planee sacar provecho regional de esta contaminacion, invitando al 

emplazamiento de empresas transnacionales procesadoras de este tipo de residuos toxicos, como es el 

caso de Metalclad, que bien podrian aprovechar la apertura de este uso de suelo en ei corredor 

rastadar a él otros de fos saturados y peligrosos basureros industriales 

  

transoceanico para colti 

del primer mundo. Desde este punto de vista hay que poner mucha atencién no sdlo en las instalaciones 

propuestas de nuevas plantas de industrias altamerite contaminantes, como la industria quimica, 

petroquimica 0 maquiladora (muy especialmente las ensambladores de componentes 

microelectronicos), sino también la instalacion de basureros de desechos nucteares (y de los productos 

mas nocivos de la industria moderna) que el capital mundial est4 planeando situar en las fallas marinas 

donde el encuentro de Jos desplazamientos de las grandes placas continentales de la corteza terrestre 
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ocasiona e} fendmeno de la subduccion”. Hay que recordar que en toda !a costa del Istmo de 

Tehuantepec y el estado de Chiapas existe una importante falla de este tipo. 

A pesar de todas sus potencialidades industriales, comerciales y de transporte y de todas las 

infraestructuras existentes en la region, el Istmo de Tehuantepec continua siendo un espacio con muy 

bajo desarrollo econdmico y con una de las regiones mds deshabitadas de todo el pais (en los 

Chimalapas). Su eleccién como un nuevo corredor de integracién urbano regional implica, por lo 

mismo, transformaciones profiundas —tal vez como en ningiin otro lugar de México— en fas 

condiciones econdmicas, politicas y culturales de los habitantes del tugar. La presibn que pesa sobre 

este tertitorio deriva del papel protagdnico que se le asigna al Istmo dentro de la reorganizacién general 

del territorio mexicano, pues sin este reacondicionamiento fesultaria inimaginable que México Jograra 

efectivamente desempefiarse como segundo niicleo del comercio maritimo mundial. 

Dejando de lado una posible discusiOn en torno a la manera técnica, financiera y geogréfica en que 

podria coneretarse los diversos megaproyectos del Istmo, lo que a mi me interesa sefialar es que 

estamos frente una necesidad capitalista de construir todo tipo de vias de comunicacidn, se trate de un 

canal de agua o de corredores secos, por !a manera en que el mercado mundial tiene cada vez mayores 

necesidades y posibilidades financieras y técnicas de aftontar todas las dificultades. De ahi la 

importancia que tiene investigar con pormenor quien y bajo que condiciones desarralla hoy el control 

general del territorio. Pues si las cosas no maduran por ahora, sera después, pero en un futuro no muy 

lejano. Las consecuencias geopoliticas de estas cambius seran enormes. No solo porque el Istmo es la 

pieza clave desde Ja cual se establece el contro! de Chiapas y Tabasco (a el “Istmo de cabo a rabo” 

:S), sino también porque esta delgada cintura 

  

como les gusta decir a los empresarios del CEMA! y el CR. 

siempre se ha comportado dentro de nuestra historia nacional y regional como una subfrontera natural y 

social, es decir, como una especie de doblez en un papel que, si se estira lo suficicnte, puede romperse. 

Tehuantepec, en efecto, es un territorio dénde cxiste Ja posibilidad de desgajar al Surestc respecto del 

resto de México. 

Hay que observar, finalmente, que dicha region posce una importancia militar extraordinaria Sin ser 

esta nuestra especialidad y teniendo en cuenta que este punto se debe discutir cuidadosamente, nos 

parece que, por lo pronto, es necesario tener en cuenta que tanto un corredor seco como un posible 

canal de agua tendran ambos una importancia militar enorme, no solo para gjercito Mexicano, sino 

47 “Sepun un fisice norteamericano podria disminuirse la frecuencia de los tentblores. lubricando las paredes de las placas 

tectonicas que, al rovarse y chocar entre si. provocan fos terremotes. Para cilo seria posible utilizar las desechos nucleares 

que en {a actualidad represerttan un peligro para el medio ambiente. los cuales se inyectarian a presion a lo largo de las fallas 

geoldgicas como la de San Andrés, en Califorma. La radivactividad haria que Jas rocas se fundieran ¥ a presencia de cste 

fluide caliente disminuiria la presion entre las placas, haciendo menos probable Ia apaticion de temblores” Ensii Maller. 

“Ciencia y Tecnotogia”. Contenido, maya de 1997, Mas alla de la seriedad o falta de sericdsd del presente articultsta y ta 

revista ciladas. traemos a colacién ¢sta cita con [a intension de iniciar una nueva reflexién sobre estc aspecto muy 

descuidado en la discustn sobre ios pasibics usos det Istmo 

  

 



sobre todo para ef estadounidense.”° Si se tratara de un canal de agua, por el hecho de ofrecer una 

opcién mucho mas segura militarmente que la que ofrecié Panama, no s6lo por tener la oportunidad de 

ser un canal de agua mds amplio y profundo que permitiria interconectar tas flotas det Pacifico y el 

Atlantico, por ser un canal que careceria de esclusas, por ser Ja puerta de entrada al segundo mar 

interno norteamericano (el Golfo de México) y, consiguientemente, por su extraordinaria cercania al rio 

Mississippi (articulable a los estratégicos waterways intracosteros del Golfo de México), sino ademas 

por permitir recuperar ef contro! de este esencial paso marino interocednico en el momento en que se ha 

agotado historicamente el contrato norteamericano con Panama. Ello, en un contexto geoecondmico 

que tenderia a convertir a este punto paso en ef enlace entre {a primera y la segunda regiones maritimas 

mas importantes del mundo. La enorme importancia econdmico militar de la region volveria 

nuevamente actuales las eternas pretenciones estadounidenses de emplazar en la zona instalaciones 

mifitares marinas, de infanteria y aéreas con el propdsito de proteger militarmente tan neuralgico 

corredor. En el caso de Ja infraestructura aérea habsia que recordar, ademas, la estratégica ubicacién del 

Istmo para el emplazamiento de sistemas radares, que a propdsito de la coartada del narcotrafico, 

también permitiria reemplazar o reforzar al canal del Panama (segan logren los norteamericanos 

garantizar su presencia militar en el pais centroamericano) en ta vigilancia del corredor aéreo entre e} 

norte y el sur del continente americano. En todo caso resulta claro que el [stmo de Tehuantepec podria 

sustituir, ampliar o incluso mejorar,” segun sea el caso, la importancia geoecondmica, geopolitica y 

militar del canal de Panama. 

  

5° Jaime Segura y Carlos Sorroza “La importancia geopotitica del Isto y las propuestas para su desarrollo (1940-1970)", en 

Leticia Reina (coordinadora), Economia contra Sociedad, El Istmo de Tehuantepec, | 907-1986, Ed. Nueva Imagen, 

México, D.F., £994., p.260. 
51 Dyes et Ista de Tehuantepec de heche ya cuenta con la infracstructura {oleoductos, gasoductos, poliductos y 

gasolinoductos) para funcionar como un importante corredor petrolero, que también podria permutir a tos nortcarericanos 

introducir en su regidn el aceite y el gas explotado on Alaska, Peri, Eouader, Indonesia, ctcétera. Servicio que aunque 

ciertamente Tehuantepec podria compartir con otras franjas del isimo centroamericano, cn realidad nunca fue una de las 

cualidades del canal de Panama.



5.6. EL SURESTE MEXICANO COMO UN GRAN [STMO 

“Conforme al derecho publico nuestro gobierno puede exigirlo {se retiere al Istmo) 

de México; y México no puede rehusarlo sin faltar a sus deberes con las demas 

naciones. Los publicistas lo derivan del estado de naturaleza cuando la terra 

entera era comiin a todos los hombres y su trinsito libre igualmente para todos, conforme 

a sus varias necesidades. Tal era el cardcter de ese derecho antes de la formacién 

de los gobiemas, y del establecimiiento de la propiedad. Estas instituciones no hicieron 

mas que limitar el ejercicio del expresado derecho, pero sin destruirlo, y revive 

¥ resucita siempre que nace urta necesidad que hace el (ansito indispensable.,.Pues 

bien, tale es exactamente el actual estado de nuestro (insite a través del continente 

septrentional, Compramos fa California a México, la compramos en un precio 

subido, y no tenemos de hecho ningin camino en nuestre territoria para wr ahi”. 

Declaraciones det esclavista senador Mr. Masson por Virginia, et 

1952 en los debates def senado norteamericano sobre el contral del [sta 

Si se mira un mapa del sureste mexicano, lo primero que salta a la vista es el Istmo de Tehuantepec 

como la cintura mas delgada del pais. A su derecha e izquierda se abren las costas coro dos abanicos 

—entre los territorios de Chiapas y Tabasco por un lado, y entre los territorios de Veracruz y Oaxaca 

por ef otro, formando una franja de tierra que a pesar de ya no ser la parte mas estrecha del talle en 

realidad todavia continda siendo un istmo, no tan angosto pero si mas largo. Si el observador mira con 

detenimiento las montafias, las cafiadas, los rios, las planicies, las ciudades y los caminos existentes 

podria encontrar otros corredores de comunicacion secundaria, pero finalmente interoceanica Muy 

especialmente si se presta atencion a la manera en que dentro de este “Gran Isimo” desembocan los 

caudalosos ries Usumacinta, Grijalba, Coatzacoaleas y Papaloapan, que entre otras virtudes permiten la 

navegacion tierra adentra 

En el caso de la planicie costera de Tabasco, esta abundancia de agua ocasiona la formacion de 

numerosos pantanos que funcionan como una barrera que durante siglos impide el desarrollo de las 

comunicaciones fluidas en ja regién J. Eric S. Thompson explicd en su Historia y Religion de fas 

Mayas como estos pantanos laberinticas de la regidn de la Chontalpa ea Tabasco conformaron la 

frontera natural que separé durante dos mil afios el espacio de la civilizacian maya respecto del resto de 

Mesoamérica. Obstaculo que se mantiene incluso durante la colonia y ci México independiente, 

obligando, durante la moderna construccidn del ferrocarri! del sureste en el sur de Veracruz y Tabasco, 

a tener que rodear toda {a planicie costera del Golfo donde estan ubicades los pantanos, hasta el barde 

de [a tierra firme, donde ya comienzan a levantar las Montafias del Norte de Chiapas. Sierras abruptas y 

selvaticas que, a su ver, separan el espacio chiapaneco respecta de Tabasco, de manera parecida a 

como las murallas boscosas de los Chimalapas y la selva del Uxpanapa también aislan a Chiapas 

respecto de Oaxaca y Veracruz $1 a cllo se aiiade la inmensa Sierra Madre de! Sur que en el caso de



Chiapas separa la delgada franja costera del resto det estado, y en el caso de Guatemala separa una 

franja costera mas amplia de una intrincada franja montafiosa, en la que Ja sierra madre ademas de 

bordear la costa, se bifurca en otras sierras incluso mas abruptas, el espacio natural donde se desarrolla 

la civilizacion maya se nos aparece Como una especie de burbuja con otra serie de barreras internas que 

la cercan al sur con los Altos de Chiapas y fa sierra de los Cuchumatanes y Las Minas en Guatemala y 

af oeste con la extensa y densa selva Lacandona de Chiapas y el Petén en el norte de Guatemala. Estas 

intrincadas montafias y selvas funcionaron entonces como un laboratorio donde florece una rica 

civilizacion que en su momento mas algido alcanza tos cinco millones de personas. Pero también 

funcionaron como {os obstaculos naturales que protegen y dan independencia no sélo a la cultura maya, 

sina incluso todos Jos posteriores habitantes de la region. (Véase mapa 6.27) 

Por ello, si bien Chiapas y Tabasco forman parte de la estrecha cintura del Istmo del Sureste, sus 

posibilidades de comunicacién mutua, en vistas a un posible transito interocednico, en realidad siempre 

han sido muy pocas. Sus pantanos, sierras y selvas tropicales forman barreras que separan esta porcién 

terminal de la Republica Mexicana. Para fortuna de {a poblacion vegetal, animal y humana de la zona, 

porque gracias a todos estos obstaculos y accidentes naturales se desarrollaron en la region los procesos 

que dan cuenta tanto de la megadiversidad biologica del lugar, como de la diversidad de sus culturas. 

Pero también para su desgracia, porque debido a estos mismos obstaculos, los seres humanos de estas 

tierras han tenido que combatir duramente contra ef aislamiento fisico que les separa no sdlo de lo que 

sucede en el resto de México o Guatemala, el continente o el mundo, sino incluso entre ellos mismos. 

Por ello, aunque Chiapas y Tabasco forman, junto con el sur de Veracruz y el oeste de Oaxaca, parte 

de-ese-Gran_Istmo del sureste de México, se trata propiamente de espacios separados por “fronteras 

naturales” que fa historia humana replantea como -fronteras. culturales, politicas y regionales. 

Contrastando con todos estos obstaculos sobresale, sin embargo, la fluida conexion det {stmo ‘de 

Tehuantepec punto en el cual descienden casi hasta ef nivel del mar las sierras madres de Oaxaca y 

Chimalapas—- con la rica franja costera det sur de Oaxaca y Chiapas, que desde la noche del neolitico 

americano funciona como el mejor de todos los corredores para el transito migratorio que coloniza el 

sur del continente, Dotada con una de las mayores riquezas marinas de toda la costa del Pacifico, este 

corredor costero en Chiapas posibilita ef despegue de los primeros asentamientos urbanos no solo de la 

region, sino de todo México. Todas las diversidades humanas que florecen desde hace cuarenta mii 

atios con la dispersa colonizacion de las amplias tierras de América del Norte, conforme migran hacia 

el sur Ja silueta de embudo que tiene México les obliga a reencontrarse. El estrecho corredor del Istmo 

de Tehuantepec y la porcién chiapaneca de la costa det Pacifico permiten intensificar los intercambios 

de practicas y conocimientos que contribuyen a Ja sintesis original del neolitico, de la que surgen las 

tempranas culturas “mokayas”, metamorfoseadas posteriormente en mixes-zoques, que a Su vez, 

conforme ocupan la regién del norte def [stmo de Tehuantepec, van dando origen a la civilizacion 

olmeca. 
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La separacién geografica del Istmo de Tehuantepec respecto de Chiapas y Tabasco esta viva al 

momento de fa conquista, como frontera lingiiistica entre los mixes y los mayas, como fa frontera 

politica de la provincia de Antequera de Oaxaca durante toda la colonia, o incluso como Sa frontera del 

“Territorio de Tehuantepec” en la segunda mitad del siglo xix. Mientras, la fluida comunicacién 

natural entre ef Istmo de Tehuantepec y la planicie costera de Chiapas reaparece en los albores de la 

industrializacion nacional con la construccién de lineas ferroviarias y carreteras que incorporan al 

Soconusce dentro de los mercadas nacionales, e incluso norteamericanos, consumidores del café y sus 

demas productos tropicales. (Véase mapa 6.28) 

La construccion del Ferrocarrit del Sureste y ta carretera del Golfo, que atraviesan la planicie cosiera 

de Veracruz y Tabasco en direccién a Yucatan datan tardiamente del gobierno del presidente Miguel 

Aleman (1946-1952), mientras fa carretera panamericana, que entra pos la costa hacia Tuxtla, San 

Cristdbal de las Casas y Comitan, si bien comienza a ser construida en 1931, tarda una década en 

concluirse. Muy posteriores son fa construccién de las carreteras de Tuxtla a Pichucalco y 

Villahermosa, asi como la de San Cristébal a Ocosingo y Palenque. Erasto Urbina y las nuevas 

propuestas. El desarrollo de las vias de acceso de Chiapas a Tabasco — muy reciente pero con una baja 

capacidad de transito—, abren sin embargo la posibilidad no solo de nuevas rutas inusitadas de acceso 

de Chiapas hacia ef mercado mundial, sino también vias secundarias de transito interocednico con las 

nuevas tecnologias para la construccién de transportes (amplios y prolongados tineles en Jas montafias, 

hidrovias, o ferrocartiles eléctricos de alta velocidad). Tales son los grandes obstaculos y las 

sorprendentes puertas de acceso que impiden y posibilitan la integracién ecandmica y politica del gran 

istmo de} Sureste. 

5.7. RESONANCIAS MEXICANAS EN 1.0S CORREDORES 

INTEROCEANICOS CENTROAMERICANOS 

Tehuantepec, e incluso el gran istmo mexicano que incluye a Chiapas y Qaxaca son -—como bien 

apunta e} Diccionario Porrta de Historia, Biografia y Geografia de México- ~ “el mas boreal de los 

estrechamientos istmicos de América”. Ciertamente tiene un perfil propio. no solo porque ja historia 

social, biologica 0 peoldgica de! sureste mexicano es diferente de la del resto de Centraamérica, sino 

también porque esta diferencia especifica se refleja cn la existencia de una-civilizacion completa y 

inica en la peninsula de Yucatan (que incluye a Belice, Guatemala, Chiapas y Tabasco). El choque 

geoldgico entre fos bloques de Ja corteza que aqui se empujan unos a otros arruganda la superficie de 

tierra en las montafias y cafiadas que organizan la vida de los pueblos de Chiapas y Guatemala —y el 

contlicto geografico entre un territarig que no sc limita a ser mero istmo pero que tampoco deja nunca



  

—___. 

de serlo—, se lo puede leer, en otros codigos, como una contradiccion entre ta persistente unidad 

histérica de una region cercada por las sierras, cafiadas, selvas y pantanos de Ja gran cultura maya, y el 

terco impulso comercial de cinco siglos de mercado mundial capitalista pujando por abrir ciudades y 

caminos que permitan atravesas {os dificiles obstaculos de esta estrecha franja interoceanica. 

Estos conflictos también se expresan en los vaivenes histéricos de {a frontera entre Chiapas y 

Guatemala, los cuales se han congelado en la imagen de un mapa que, como si fuera una fotografia, nos 

describe el zigzagueo de rios y trazos rectos de las lineas de fuerza que se entrecruzan al momento de 

formarse la division politica entre Jas dos naciones, rompiendo por la mitad al mundo maya y deja una 

parte en México y la otra en una Centroamérica —ella misma, desgarrada en los incomunicados 

espacios que no logran nunca articularse por completo. La paradoja no podria ser mayor. A la gran 

dificultad que los habitantes de estas tierras tienen para viajar por sus abruptos caminos 0 atravesar fos 

caudalosos rios de las selvas det Sureste, no solo se resiste la secreta irrigacion de las veredas indigenas 

0 el complejo, intenso y permanente flujo de trabajadores migrantes (indigenas y mestizos), sino que 

también se le opone un mercado mundial que tiende a imponer por todos estos paises no sdlo los 

mismos cultivos, el mismo régimen econdmico de plantaciones, el mismo proceso demografico de 

mestizajes, la misma historia de agravios, resistencias y de luchas, sino también porque impone, y cada 

vez en mayor medida y de peor manera, un mismo uso geopolitico del territorio, que hace de esta 

estrecha y larga prolongacion de tierra, el emblema mundial del transito maritima, del gran viaje: sea 

hacia et Oriente, e} Occidente, eb Norte 0 el Sur. 

No es casual que cuando México se mira en el espejo de Centroamérica, encuentra reflejada en ella 

su_propia historia de indefension frente a! abuso y salvajismo de las potencias externas y la 

interiorizacion de éSt05 procesos-en-una_cultura econdmica y politica propias ya de por si cargadas de 

violencia. Montada sobre el escenario original de la fiquidacién y “al sojuzgamiento-de-sus.comunidades 

indigenas, de la superexplotacion de sus trabajadores del campo y fa ciudad, o det saqueo de todos sus 

recursos naturales, la modemizacién México bien podria mirar su cruel pasado en las multiples 

historias paralelas y abortadas de Centroamérica, De la misma manera en que también podria ver mejor 

el abismo de incertidumbres que le depara el futuro, en el espejo de todas tes proyectos de corredores 

interocednicos con que ¢! capital mundial pretende modernizar ef uso de los  territorios 

centroamericanos. 

La década de los setenta fue de una intensa movilizacion social y crisis politica no solo en fos 

Estados centroamericanos, sino incluso para los intereses de las empresas transnacionales y el control 

geopolitico norteamericano en Nicaragua, Guatemala, El Satvador, Honduras y Panama. Como 

respuesta, durante el periodo en que Reagan y Bush son presidentes de Estados Unidos se despliega 

una represion brutal de todos estos movimientos sociales, una devastacion ambiental sin precedentes, 

una intensa actividad para recuperar las posiciones econdmicas y politicas perdidas e incluso para 

readecuar las viejas formas de control a fas nuevas condiciones impuestas por la nueva 
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internacionalizacion del capital. Una vez se derrota militar y policiacamente a todas las organizaciones 

populares, sindicales y civiles de la regién mediante el exterminio de multiples comunidades, gente 

desaparecida, torturada y mutilada, expulsada o migrante, se procede a construir gobiernos civiles 

donde triunfan “democraticamente” fos partidos politicos conservadores, financiados y apuntalados por 

el Imperio del Norte, imponiendo la moda neoliberal del libre mercado, elevando las tasas de 

exptotacion, desatendiendo hasta e! extremo la reproduccién de Ja fuerza de trabajo y alentando un 

saqueo mas radical de los recursos estratégicos. La década de la reconquista centroamericana, durante 

los ochenta, cierra no casuatmente con ia intervencion militar en Panama y !a aprehension del general 

Manuel Noriega, que desmonté todas las conquistas sociales y politicas procedentes del periodo 

gubernamental del general Omar Torrijos y puso en tela de juicio el cumplimiento de tos acuerdos de 

1977 (Tortijos-Carter) en los que se establecia el mediodia del 31 de diciembre de 1999 como la fecha 

en que debera ser regresado a manos de los panameiios el control de canal interoceanico. 

Sin embargo, ef controi del canal de Panama no parece ser fa unica, insustituible ¢ inmejorable 

opcidn. Varios factores, varios “peros” complican y entreveran dicho control imperialista. A un tiempo 

se conjugan: e! desarrollo del mercado mundial que congestiona el trafico de buques y masifica la 

construccién de gigantescas naves militares, petroleras y “megaliners” past panamax, cuyo calado les 

impide navegar por el canal; los mecanismos de contro! norteamericano sobre la vida del Estado y los 

partidos politicos panamefios se desgastan, complejizan y pierden eficacia, se dificulta cada vez mas 

una pasible revision de los acuerdos Torrijos-Carter, e incluso parece frustrarse la construccion de un 

Centro Muitilateral Antidrogas, CMA, (0 por lo menos fos términos con que Estados Unidos padria 

perpetuar una mas discreta presencia militar dentro de zona}. Y asi, crece una euforia genera) en 

Centroamérica por abrir multiples pasos interocednicos potenciales - -mas alld de {as varias rutas 

mexicanas anteriormente descritas-— para desarrollar proyectos alicrnos al canal de Panama, sea como 

corredores secos o como hidrovias. Competencia que acicatca a cada una de jas propuestas para 

mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, su apertura al mercado mundial, la madernizacion de los 

puertos, las carreteras, los ferrocarriles, la privatizacion y desnacionalizacton de estas infraestructuras, 

la entrega de todos sus recursos estratégicos, una inesperada entrega integral y generalizada de las 

saberanias mexicanas y centroamericanas que, a final de cuentas, reemplaza con creces la triste perdida 

del contro! militar norteamericano sobre el canal de Panama 

El famoso canal va del puerta de Balboa (bajo jurisdiccian norteamenicana), practicamente pegado a 

Ciudad Panama (capital del pais), al puerto de Colén (también bajo jurisdiccion estadounidense), 

mediando entre ambos puntos una minima extension de sdlo 80 kilometros. de longitud. Este canal 

funciona en base a un sistema de 6 grandes esclusas que hacen posible el ascenso o el descenso de fos 

barcos por varios tramos escalonados de agua: tres esclusas permiten ascender hasta el inmenso lago 

artificial Gatun, a 26 metros sobre el nivel del mar, y otras tres esclusas permiten descender 

escalonadamente en direccién a! otro ocdano. Ademas del canal existen una carretera y una linea 
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ferroviaria que auxilian el trafico interoceanico, asi como un importante oleoducto interocednico entre 

et puerto Chiriqui Grande y Puerto Armulles. Para 1995 la catga normal det canal Panama era de 14 

mil barcos anuales, que representaban 190 millones de toneladas, equivalentes al 4% del comercio 

matitimo mundial. Estados Unidos, principal consumidor de los servicios del canal, movia por esa via 

el 13 % de todas sus mercancias trasladadas por mar, mientras Japén, segundo consumidor de la 

hidrovia, canalizaba por la misma entre el 4 y el 5% de sus bienes maritimo-mercantes. Los europeos 

son los terceros usuarios del canal, quedando en cuarto lugar los buques latinoamericanos. La afluencia 

de estos y otros consumidores resulta hoy muy superior a la oferta del servicio, si bien el recorrido del 

canal sdlo requiere en realidad de ocho a diez horas, el congestionamiento en ef trafico obliga a tener 

que esperar Iapsos de hasta ocho dias. 

Para la solucién de estos problemas y su proyeccién en el proximo siglo como uno de los centros 

neuralgicos de! comercio internacional, hablan los empresarios y politicos panamenos de fa 

modernizacién de sus instalaciones, a Ja vez que de Ja diversificacién de ios servicios offecidos. No en 

balde el pais busca afanosamente desde 1997 empresarios (preferentemente latinoamericanos) deseosos 

de invertir en fa creacion de nuevas instalaciones. Resulta curioso observar el interés de los panamefios 

por obtener fuentes de capital latinoamericano (incluso mexicanos, a pesar de su fuerte fusién o 

confusion con los estadounidenses), fas cuales supuestamente permitiran desarroltar una cierta 

independencia del aplastante control econémico norteamericano. 

La fiebre por ta planeacién y canstruccién de nuevas opciones interocednicas comienza por un nuevo 

gran proyecto que permita convertir a Panama en un centro de transporte, de comercio y manufactura. 

Sé reacondicionarian para ello Jas instalaciones | militares norteamericanas, ensanchando el propio canal 

© construyendo otro paralelo, de suerte que resulte: posible-la-circulacion en un doble ser sentido, 0 o incluso 

proyecto, conocido como Sistema Portuario Biocesnico, consistente en fa union de sus dos grandes 

puertos, Colén y Bilbao, flamado Puerta Panama, en ef que deberan realizarse transformaciones 

técnicas (terminales portuarias, multimodales, ferrocarrileras, una nueva autopista paralela al canal, 

nuevas chras de desahogo alrededor del perimetro del canal, hidroeléctricas, plantas industriales y otros 

ajustes) que permitan e] arribo de los nuevos grandes buques (post panamax) con ta capacidad de 

traslado de miles de contenedores. Sdlo asi podria convertirse en un Centro de Transterencia Global 

para las Américas, Al igual que en México, para la realizacion de todo este megaproyecto se habla de 

la privatizacién de los puertos, de sus terminales de contenedores y de tantas otras infraestructuras. Por 

lo mismo resulta destacada Ja participacién dentro de estos procesos de las grandes empresas 

norteamericanas de la construccién (Bechtel Corporation y Brown and Roo), pero también de algunas 
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de las grandes empresas mexicanas que fan venido acaparando toda la reconstruccién de las 

infraestructuras mexicanas para la globalizacion.* 

Sin embargo queda en el aire ia pregunta de hasta donde Sega verdaderamente el interés estratégico 

técnico militar y de transporte de los norteamericanos, por conservar esta base de operaciones no sdlo 

maritimas, sino también aéreas. Sin responder esta pregunta no se podra descifrar como es que 

Tehuantepec pende de Panama o viceversa. Sin embargo, esta diada de fugares, siempre en pugna por 

el control del ombligo comercial del mundo, en realidad vive una triangulacién, en la que Nicaragua 

también apuesta lo suyo. Recuérdese que durante el siglo XIX les emporios estadountdenses tuvieron 

ciftadas en Nicaragua las esperanzas de construir un canat que acortara los tiempos det traslado de 

mercancias entre tas costas del Caribe y el sureste norteamericano (todavia muy bajo el control de 

contrabandistas y piratas que le competian a Europa el control de mercancias de dudosa procedencia y 

una California que necesitaba enviar sus riquezas a los centros neuralgicos del este de Norteamérica. 

En un momento de todo ese proceso, fue Ja Accesory Transit Company quien consiguiera fa 

exclusividad de una mitica ruta interoceénica que cruzando Nicaragua con una red de barcos y 

diligencias acortaria el paso hacia la California. Pese a estos proyectos, durante ajios diversas firmas 

proyectaron la construccién de un canal acuatico, buscando ruta por el curso del rio San Juan, 0 

aprovechando los enormes lagos nicaragttenses y sin embargo, ef llamado “estrecho dudoso” jamas 

flegé a convertirse en un canal. 

Si repasamos el proceso de desarrolla mundial de! capitalismo de la segunda mitad del siglo Xix a la 

actualidad, observando todo lo que este proceso Je propone y le impone al conjunto de los paises 

centroamericanos nos permite identificar, por Jo menos, cuatro periodos criticos en los que 

simultaneamente se presiona a México, Nicaragua y Panama, principalmente, para la adecuacion de sus 

territotios a las grandes necesidades dei mercado mundial Nos referimos al primer proceso de 

redondeamiento de fa expansién mundial comercial del entonces novedaso capital basado en la 

revolucion industrial alrededor del850; al desbordamienta imperialista de las metropolis sobre las 

periferias en la vuelta del siglo xix al Xx, ala consolidacién de ta hegemoma norteamencana una vez 

concluye la segunda guerra mundial, asi como al actual penode de ulobalizacion basade cn el esbazo 

planetario de una nueva planta productiva ella misma internacionalizada En cada uno de estos 

momentos criticos se subrayan y multiplican los esfuerzos de las potencias hegemonicas por controlar 

“Bn el] caso de México de hecho esta habicndo participacién significativa. La autopista paralela al canal y algunas obras 

de desahogo alrededor de! perimetro de! canal estan sienda construidas por cmpresas mexicanas. Y algunas obras ¢ 

inversiones indirectamente conectadas con cl proyecto tambicn. México esta construyendo una importante hidrociéctrica 

Empresas mexicanas adquiricron Ja industria panamena det cemento. de mancra que hay un involucraniiente importante ¥ 

sobre todo existe ja intencion de construir. primero cn Ja zona libre de Colén ¥ después er el perimetro aledatia a! canal. un 

centro permanente de exposicién de productos mexicanas pani exponacion. tneluso algunos asociados de Canacinirs nos 

han hablado de contemplar a posibilidad de un parque indusina) mexicano cn las zonas ajedaiias. dentro de ta éplica de esta 

ofensiva exportadom no tradicional que Mexico Neva a cabo en ja actualidad Danich Marines. “Mexico apucsta al nuevo 

canal”. Afidenia, No. 24. Febrero 9 de 1998. p 16. 
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los territorios estratégicos en el gran istma centroamericano. En concordancia con ello resulta natural 

que los mismos procesos que hoy sacuden la reorganizacion del uso global del territorio de Mexico y la 

estructura técnica y administrativa, asi como Jas funciones militares y econdmicas del canal de Panama 

presionen, una vez mas, para la construccibn de corredores secos y/o un canal de agua en Nicaragua. 

De manera analoga a Ios corredores de integracién urbano regional de Ermesto Zedillo, el 

megaproyecto del Istmo de Tehuantepec o el Centro de Transferencia Gtobal para las Américas del 

Canal de Panama, en Nicaragua se proponen el dia de hoy varias iniciativas pare la creacion de un 

Corredor Ferroviario Interoceanico, a la manera de un canal seco, entre los puertos de Monky Point en 

ia Costa Atlantica y Corinto en et Pacifico, con una longitud que varia, dependiendo de Ja propuesta, de 

450 a 375 kilOmetros de longitud. Lo que supuestamente permitiria el traslado interoceanico de 

contenedores en un lapso de sdlo 6 horas. El proyecto también incluye emplazar en ambos puertos 

servicios de bancos, aduanas, transporte y zonas francas.” Pero mientras esta posibilidad se define, por 

lo pronto se avanza en la modernizacién de fas carreteras interoceanicas entre Nicaragua y Honduras, 

que avanzando en una ruta “vertical”, de sur a norte, se conecta at puerto nicaragiiense de Corinto en el 

Océano Pacifico con el puerto hondurefio de Cortés, en el Atlantico, pasando por el puesto frontetizo 

de Guasaule. Para ello se procede a la ampliacion del camino dejando una autopista de seis carriles, asi 

como a una ampliacién de {as instalaciones portuarias correspondientes (lo cual ya ha ocasionado una 

inversion de 60 millones de détares).** 

Para la consecucién de tales programas comienzan a aparecer en el escenario econdmico fas 

empresas locales: El Banco det Café, Pellas, Sacasa, Caley Dagnalil, Banexpo, Banpro; empresas 

~~mexicanas-como. Tnibasa 0 la Impulsora Tlaxcalteca de Industria, SA (ITSA), empresas Transnacionales 

como la Red Nacional de Ferrocarriles Espafioles;-asi-como las grandes asociaciones extranjeras de la 

ingenieria, la construccién y ef financiamiento de fa construccién como Merchants Holdings-Co. de 

Hong Kong, All Nipon Freight Forwards de Japon, Besix-S8BM y Six Const, ambas de Bélgica, 

Wimpey Enginneering y Const (Inglaterra), ECTE (European Combined Terminals de Holanda), 

Traveler y Smith Barney Shearson (Estados Unidos). De manera analoga a lo que sucede en Panama se 

habla iguatmente de la conformacién de un grupo iberoamericano para apoyo dei proyecto. Et costo 

total de la obra (construible en cuatro afios) s¢ calcula entre 1 100 y 1 500 millones de détares. La 

primera fase del mismo implica 2 millones de délares, 750 mil de los cuales seran financiados por 

capitales nicaragtienses y el resto con Fondos de Estudios de Viabitidad (FEV), otargados por el 

gobierno espafiol. 

  

3 Fa Jornada, 8 de febrero de 1998, p. 15 
* Hay que recordar en este punto, la posibitidad latente desde fines del siglo Nix. de constsuir sobre parte de {a linea 

fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, en un lugar historicamente conocido como “el estrecho dudoso”, un canal de agua 

de aproximadamente 290 kilémetros de longitud, aprovechando cl curso det rio San Juan y cl lago Nicamgua (a 32 metros 

sobre el nivel de) mar). 
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Fuera de Panama, Tehuantepec y Nicaragua geograficamente hablando, por la topografia y la 

presencia de rics navegables, sdlo existe una remota cuarta posibilidad de construccion de un canal de 

agua en Colombia. Sin embargo, la presencia de una densa y rica selva tropical, conacida como el 

Tapén del Dariga, se erige como un obstéculo muy importante a esta posibilidad. Aun asi, ej presidente 

Ernesto Samper realizO estudios de factibilidad para Ja reafizacion de dos opciones de canal. Una 

hidrovia aprovechando ef curso de fos rios San Juan y Atrato. Y otra opcion mixta que combina un 

canal seco y otro fluvial, utitizando en una parte al rio Atrato y construyendo en Ja otra una carretera 

que Hevaria los contenedores por tierra hacia el Océano Pacifica. Prueba de la fiebre actual por la 

apertura de pasos interoceanicos son estas construcciones un tanto innecesarias y muy Costosas, que en 

caso de avanzar deberian todavia superar muy severas objeciones ambientalistas por la manera en que 

un paso de esta naturaleza romperia la continuidad del corredor biolégico centroamericano. 

De consecuencias ambientales menos graves seria la modernizacion de la linea ferroviaria de Costa 

Rica existente entre los puertos de Limon, en ef Pacifico y Punta Arenas, en el Atlantico. La gran 

estrechez territorial de estas tierras (de apenas 155 kildmetros de longitud), que junto a Panama 

constituyen la estrecha cintura de abeja de toda Centroamérica, es sin embargo, una ventaja aparente, 

pues el paso interoceanico mas viable de este pais en realidad debe remontar una alta meseta central de 

1000 metros de altura media y 40 km. de ancho, algunas de las montafiosas mas ricas en biodiversidad 

del mundo y un recorrido que al eludir las cordilleras mas altas termina resultanda en una ruta 

aproximadamente 240 km. de longitud (contra los escasos 80 km. del canal de Panama) Por todos 

estos motivos no se trata, evidentemente, de uno de Jos mejores sitios para desarrollar corredares 

interoceanicos secos. Sin embargo, la longitud final, el tiempo global de recorrido, jos desarrollos 

tecnicos de las industrias del transporte, asi como Ja extrafia pero muy notable presencia en este pals de 

uno de fos mega y narco capitales mas grandes e invisibles de México. Multiples empresas ligadas de 

una o de otra forma a la mano de Carlos Hank Gonzalez, que entre otras cosas también ya se ha hecho 

presente en Costa Rica por la celebre empresa canstructora Tribasa (en la construccién del proyecto 

carretero Bernardo Soto), empresa como hemos visto siempre muy cuidadosamente atenta de participar 

en fa construccidn y el control de los corredores de Tehuantepec, Panama y Nicaragua. Todo lo cual 

nos lleva a pensar en la posibilidad no remota de desarrollo de algun posible proyecto carretero o 

ferrocarrilero interocednico, canforme la magnitud de la demanda de los transportes internacionales asi 

lo exijan. Mientras tanto, no debe olvidarse que el segundo y ultimo oleoducto interoceanico de 

Centroamérica esta presente en esta verde nacidn, justo entre Puerto Liman y Puerto Mogos 

La anchura istmica, combinada con la altura media de las montahas de Honduras (1000 metro) y de 

Guatemala (2000 metros), hacen de estos dos paises los menos indicados de todos para el 

emplazamiento de corredores interoceanicos competitivos Guatemala aprovecha, sin embargo, la 

ventaja topografica del rio Grande o Motagua, al construir sobre la prolangada cafiada de esta cuenca la 

linea de ferracarril, [a carretera y cl oleoducto que sin muchos sobresaltos van desde Puerto Barrios, en 
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la costa del Atlantico, hasta la ciudad Guatemala, ya ubicada fuera de esta cuenca a una altura de 1,478 

m, Desde la ciudad de Guatemala parten nuevamente la linea de ferrocarril, {a carretera y el oleoducto 

pasta el puerto de san José, en fa costa det Pacifico. Hay que sefialar sin embargo que tanto la 

morfologia de Guatemala como la reestructuracién de las infraestructuras del sureste de México 

también le permiten a este pais centroamericano una salida al mar por Ja cuenca del rio Usumacinta, en 

el estado de Tabasco. Asi lo parece anunciar el actual proyecto de gasoducto de 700 km de largo, 

procedente Cd. Pemex, Tabasco, hacia Puerto Barsios, ciudad de Guatemala y Escuintla, en 

Guatemala, que continua en direccién a San Pedro Sula y Acajutla en Honduras, y a San Salvador en El 

Salvador. 

(Véase mapa 6.29) 

5.8. CORREDORES Y MEGAPROYECTOS ESTRATEGICOS 

EN EL SURESTE DE MEXICO 

A propésito del Istmo de Tehuantepec cl Comodoro Schefledt Observaba en 187): 

“abrirla es prolongar la extension de nuestro Mississippi hasta el Océano Pacifico. 

Convertiria el Golfo de México en un lago americano. 

En tiempo de guerra cerrard ese jago a todos nuestros enemigos. 

Es Ja unica ruta que nuestro gobiemo podra domninar. 

Por decirto asi, hard a nuestro territorio cireunavegable” 

  

El mapa invertido de América del Norte que presentanios mias-arriba-muestra_odmo la salida del este 

norteamericano hacia 1a Cuenca del Pacifico esta conformada por un largo espacio en el que “existent 

diferentes opciones, sea de corredores terrestres 0 canales maritimos, a lo largo del territorio mexicano 

y centroamericano. Diferenctas que dependen de la serie de condiciones geograficas concretas que 

favorecen o entorpecen el desarrolfo industrial (puertos y ciudades, mano de obra, materias primas, 

comunicaciones), 12 transportacién continental (distancias, morfologia, hidrologia), asi como la 

explotacin de tecursos naturales. Por lo mismo, aunque la abstraccion implicita en el mapa sugiere 

multiples puntos de transite —-como acabamos de ver con el ejemplo de Tabasco y Chiapas— estamos 

frente a un serie mucho mas limitada de pasos terrestres y marinos interocednicos: cuatro 0 cinco 

corredores terrestres para América Central, otros cuatro o cinco para México, y ciertas posibilidades de 

canales maritimos interoceanicos en Panama, Nicaragua y Tehuantepec, que podrian superponerse con 

algunas de las rutas terrestres antedichas. (Véase mapa 6.30) 

La ventaja de los corredores mexicanos sobre los centroamericanos estriba en sus diversas formas de 

proximidad territorial con los Estados Unidos, si bien resulta cierto que en ninguno de los pasos 

mexicanos existen puntos tan angostos y propicios para realizar canales de agua como los de Panama 0 
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Nicaragua. Por lo mismo, mas alla de la cercania fisica, la mayor ventaja de los corredores o puentes 

terrestres (land bridges) mexicanos esta en su abundancia de mano de obra calificada, disciptinada y 

extremadamente barata, aunada a la abundante presencia de materias primas estratégicas que también 

podrian ser mejor depredadas con la rearganizacién neoliberal del espacio. Sin embargo, en el caso del 

Istmo de Tehuantepec, Ja posibilidad de construir un canal interoceanico depende no solo la riqueza 

demografica y cultural del area, de las infraestructuras existentes, de su topografia extraordinariamente 

favorable para construir un nuevo canal sin esclusas, a su gran proximidad y a las multiple formas 

simultaneas de enlace (carretera, ferrocarril, navegacién marina e hidrovia intracostera) con el rio 

Mississippi y los puertos norteamericangs del Golfo, sino también a su inmejorable posicion para el 

control mititar del movimiento de tropas norteamericanas y para e} contro! por radar de la navegacion 

aérea. 

Por eso, desde nuestro punto de vista, no deben subestimarse las declaraciones hechas por CEMAI, la 

Ceides*’, fa consultoria Ochoa y Asociados y la compafiia de navegacién Navega de Veracruz”, segin 

las cuales se piensa articular en la zona la construccién de un canal de agua en el Istmo, un ferrocarril 

transistmico de alta velocidad y ocho vias, carreteras interoceanicas, hidrovias intracosteras, la 

construccidn de tres vertientes de canales fluviales en Tabasco para usos multiples y la construccién de 

un ferrocarril eléctrico de doble via desde Matamoros hasta Chetumal. Con base a lo cual se piensa 

impulsar, en un plazo de veinte afios, el desarrollo de cadenas productivas en Veracruz, Oaxaca, 

Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatan, articuladas en un sistema de empresas que no 

sélo se complementen sino que tambien compitan entre si, todo mediante la organizacion de 

conglomerados empresariales (c/usters), segin los ha venido experimentando el Banco Mundial! en 

Marruecos, Malasia, India, China, Europa de! Este, Canada, Estados Unidos, Japon o incluso en el 

estado mexicano de Chihuahua. 

La amplitud y profiindidad de las megaproyectos que giran en tarna al desarratla del Sureste salta a 

la vista si se Tenen en cuenta los proyectos-carreteros e hidrovias con que se piensa articular todas las 

regiones de! estado de Chiapas con e! Istmo de Tehuantepec y desde ahi con ef mercado mundial, asi 

como los siete grandes sistemas hidroeléciricos multifuncionales de la selva Lacandona que ademas de 

generar 29 mil millones de kilovatios hora (23% de !a actual energia eléctrica def pais) estaran también 

destinadas a irrigar un millan de hectareas de tierra fértil en las planicies costeras del norte de Chiapas 

y Tabasco y dotar de agua potable a Jos estados de Campeche y Yucatan. En el mismo sentido hay que 

tener en cuenta los diferentes proyectos de distritos de riego, presas, canales de navegacion y rios 

*S -Vanas iniciativas empresariales pretenden Hevar inversiones a fos cstados surefios del pais en este 1997 Destaca, sin 

duda. cl proyecto México Siglo XXt-lnfracstructura para cl Desarrollo de! Sureste de México, propuesto al gobicro federal 
por el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI y que se contra esenciaimente en Chiapas. ct sur 

de Veracruz ¥ el oriente de Oaxaca. A este se Suman cies programas de} Consejo Empresarial de Inversion » Desarrollo del 

Suresie (CEIDES)". Expand’ México, DLE, febrero 12. de 1997, p. S4 
“ Navegacion Veracruzana Navega. El! Financiere, 12 de noviembre de 1996, pag 12 

   



astificiales para abastecimiento de agua potable a Campeche y Yucatan. Esta importancia de los 

megaproyectos para et aprovechamiento del agua del sureste es lo que explica porqué el actual proceso 

de ptivatizacion del Ferrocarril del Sureste también esta ligado al desarrollo de un sistema de transporte 

multimodal de contenedores por ferrobarcazas. 

En ningun jugar del pais como en el Sureste las condiciones naturales otorgan tanta importancia a los 

megaproyectos de hidrovias. Téngase en cuenta el modo en que la actual propuesta del canal 

intracostero que saldria de Coatzacoalcos hacia 1a Laguna del Carmen en Campeche podria finalmente 

entroncar con otros posibles proyectos de navegacién para los rios Papaloapan, Grijalba y Usumacinta 

(segiin los cuales Villahermosa se convertiria en puerto de altura, al tiempo que la circulacién de barcos 

fluviomaritimos podria mejoratse para que continue Hegando —en caso de se concreten para Chiapas 

sus numerosas proyectos hidroeléctricos—- por lo menos hasta la puerta de Ja Selva Lacandona, donde 

esta programado construir !a gigantesca presa Boca de! Cerro, y como esta hidrovia, junto con ta otra 

que supvestamente irla desde Salina Cruz hasta Tapachula, permitician enivolver fiteralmente a los 

estados de Tabasco y Chiapas dentro de un sistema de comunicaciones acuaticas que, desde el Istmo de 

Tehuantepec, abririan el acceso directo, rapido y barato a las ricas y exdticas regiones de la Selva 

Lacandona y mejorarian las comunicaciones con la region agricola del Soconusco. Ya que ef dramatico 

aumento de lluvias y huracanes que se comienzan a vivir actualmente en la region, afectaria menos a 

las hidrovias que a las carreteras y a los ferrocarriles (después del huracin Mitch todo la linea 

ferrocarrilera quedé completamente destruida). La depresion central del estado de Chiapas quedaria 

integrada finalmente con la regién del Istmo no solo mediante Ja carretera hoy pospuesta entre 

_ Coatzacoalcos y Ocozocuautla, pues en realidad esta entroncaria con los caminos que actualmente se 

estan construyendd @ lo-targo- de~-toda_ta_depresion central de Chiapas, en direccion a Motozintla ¢ 

incluso hasta la sierra Guatemaiteca de los Cuchumatanes. Dentré Us estas: nuevas-redes carreteras del 

sureste resulta muy importante incluir las nuevas rutas répidas propuestas entre Tuxtla, San Cristobal y” 

Villa Hermosa. Pues sea mediante una ruta que atraviese las selvas de El Ocote y lo poco que resta del 

Uxpanapa para llegar a Coatzacoalcos, o sea mediante otra ruta que atraviese la ancestrates regiones 

tzeltales y tzotsiles de los Altos de Chiapas para llegar mas directamente hasta Villa hermosa, en ambos 

casos ta rica depresion central de Chiapas quedaria a cuatro o cinco horas de las costas def Golfo de 

México para colocar, sea en el actual puerto de Coatzacoalcos 0 sea en el { hipotético puerto de altura de 

Villahermosa. En caso de un mejora en las rutas carreteras entre Tuxtla y fas costas del Pacifico (hacia 

Tonala y Puerto Aristas), tramo no muy dificilmente mejorable, Tabasco y Chiapas podrian funcionar 

efectivamente como un corredor secundario dentro del gran Istmo del Sureste.



5.9. EL SURESTE EN LA TORMENTA. 

L.QUIEN BALCANIZA REALMENTE A MEXICO? 

“Cada dia s¢ van desarrollando mds y mas las ideas ambiciosas de esta 

replica y contiemandose sus miras tostiles contra Espaiia... este 
gobierna se ha propuesto nada menos que fijar sus imites en 

la desembocadura del Rio Norte o Bravo, siguiendo su curso hasta ¢] grado 31 

y desde ahf tirando una linea recta hasta e| mar Pacifico, tomandose por 

consiguiente las proviacias de Tejas, Nuevo Santander, Coahuila, Nuevo 
México y parte de la provincia de Nueva Vizcaya, y la de Sonora. Pareceré 

un Delirio este proyecto 4 toda persona sensala, pero no &s MENS 

Seguro que este proyecto existe y que se ha levantado un plan expresamente 

para eslas provincias por orden del gobiemo, incluyendo tambien dentro de. 
estos limites ta isla de Cuba, como una pertenencia natural de esta 

tepiblica. Los medios que se sdoptan para prepasar fa gjecucian de 

este plan, son fos mismos que Bonaparte y la repilblica romana adoptaron 

para todas las conquistas: 1a seduccién, fa intriga, los emisarios, sembrar 

v atimentar las disensiones en nuestras provincias de este continente, 
favorecer Ja guerra civil...” 

Luis de Onis, Casta al virrey Venegas, { de abril de 1812 

La enorme medida del tertitorio nacional, la abundancia de sus reservas estratégicas y del plustrabajo 

nacional, asi como el caracter cuidadosamente paulatino y fragmentado con que se han ido cediendo la 

soberania y la riqueza nacional al gran capital norteamericano, ha permitido durante los ultimos veinte 

aos ocultar eficazmente a la percepcién popular la enorme magnitud que actualmente ya ha alcanzado 

esta expropiacion. Aun asi, la acumulacion cuantitativa de perdidas, entregas voluntartas y agravios a ja 

soberania satura los limites historicos de {o tolerable. Hoy la mas elemental informacion cotidiana de la 

prensa nacional desmonta por si sola el maquillaje de jas deciaraciones oficiales y muestra el 

verdadero estado de avance en que se encuentra la entrega del territario nacional. Por mas secretas que 

hayan sido durante décadas, 0 incluso por mas de un siglo, las progresivas relaciones entre ja elite 

empresarial y politica mexicana con las yrandes capitales norteamericanos, los resultados de su 

creciente relacian estan hoy completamente a fa luz 

En ef umbral del wtimo embargo de toda la riqueza estratégica de la nacion, al filo del caos politico 

nacional y e! exterminio de enormes sectores de poblacion trabajadora sobrante, cerca de! borde de un 

posible precipicio de baleanizacian, en un contexta de crisis economica internacional que obliga al 

capital estadounidense a apretar los tornilios en todo ef traspatio latinoamericano, asi como de una 

crisis ambiental del patrén tecnologica mundial, en el climax de la confusion, la desmoralizacion y la 

depresion de los grandes actores historicos, avanza {a entrega de los espacios y los territorios mas 

estratégicos de México, Na casualmente cainciden en la frontera norte y sur del pais procesos de 

exterminig tanto de las comunidades indivenas chiapanecas que se resisten a entregar la tierra que hace 

miles de afios habitan y trabajan. coma de fos trabajadores inmigrantes {tambien en gran parte 

indigenas), que al ser desplazados economicamente de sus tierras 0 ciudades, no tienen va nada que 
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perder, mas que sus propias vidas al momento de atravesar ilegal y clandestinamente la frontera 

narcomilitarizada del norte. 

El implacable desvanecimiento de la soberania nacional como resultado de ja integracién econdmica 

no da respiro alguno a una sociedad, que a pesar de volver a escenificar actitudes de debilidad, 

desorganizacion, inconsciencia y desmoralizacién andlogas a las adoptadas durante la intervencian 

militar norteamericana del siglo XIX, también se muestra, como en aquel entonces, sumamente 

incomoda, descontenta y dispuesta a resistir por todos los caminos cuando capta claramente lo que 

avanza, 

En las actuales circunstancias neoliberales de} desarrollo rural de México saltan a Ja vista la intencin 

de fortalecer o crear nuevas regiones para el desarroiio de programas agropecuarios, piscicolas 0 

forestales de exportacién (sea en la costa noroeste del Pacifico, la planicie castera de Veracruz y 

Tabasco, asi como en tas regiones mas fértiles de Michoacan, o Chiapas, etcétera). Sin embargo, a 

diferencia del plan nacional de desarrollo urbano de Ernesto Zediffo, en este renglén curiosamente no 

se habla nunca de “corredores prioritarios de integracién rural”. Por donde se aprecia que la propuesta 

global del presidente en turno no sélo planea reforzar la subordinacion de lo rural a Jo urbano ~— 

expulsando el mayor numero posible de campesinos hacia las ciudades— sino que también pretende 

remplazar {a distribucion nacional de medios de subsistencia agricola con los mercados internacionales 

y, por ahi, transformar el viejo esquema nacional de reproduccidn de la fuerza de trabajo. Lo que 

expresa la manera en que Jos actuales gobernantes, en realidad estan lejos de pensar en la organizacion 

y aprovechamiento nacional de los mas antiguos corredores agrticolas y forestales, emplazados hace 

~-miles-de.afios en el llamado eje neovolcanico y en Jas sierras madre occidental y madre oriental, (Véase 

mapa 6.31) na _ 

En ese sentido tos corredores de integracion urbano regional propuestos por Zédillo~o ‘corredores 

  

tranisversales noreste-suroeste, tachan literalmente el trazo de los corredores agroforestales y de 

biodiversidad que, en general, avanzan desde Chiapas hasta Chihuahua en direccién sureste-noroeste, 

al seguir longitudinalmente el trazo de las tierras y las grandes sterras continentales. Esta distribucion 

longitudinal de la riqueza biolégica nacional, principalmente asentada en el trazo def eje neovolcanico 

y en las sierras madres del noroeste y ef sureste, muestra fa esencial conexidn existente entre los 

volcanes y las sietras, con la presencia de las selvas tropicates y los bosques, que a su vez dependen y 

retroalimentan ta precipitacion pluvial, la abundancia de lagos y rios, y ya con todo ello, ia presencia de 

las principales tierras fértiles de México. Base telitrica y biolégica de todo et posterior desarrollo 

urbano e industrial de a zona, y por ende del valor de uso global de esta peculiar region de Gaia. 

La forma en que los trazos transversales de los corredores dirigidos a conectar el este norteamericano 

con la Cuenca del Pacifico en realidad rompen el trazo natural ¢ histérico de los corredores agticolas, 

de las montafias y las selvas mexicanas, expresa la manera en que estas nuevas vias interurbanas lejos 

de pretender incorporar toda la riqueza organica de México dentro de Ja riqueza universal, volcando 
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hacia la nacién lo mejor del mundo, fo unico que buscan es depredar las riquezas materiales y 

demograficas locales, mientras el capital atraviesa acelerada y superficialmente a la nacién, en funcion 

de las necesidades comunicativas y comerciales del mercado mundial, La globalizacién del mundo, en 

lo que esta tiene de universalizacion positiva de las capacidades y necesidades humanas, implica un 

enriquecimiento de la vida nacional, que no solo procede de la fuerza def exterior sino también de la 

fuerza presente en nuestras propias necesidades y capacidades, naturales y sociales. El problema 

estriba, sin embargo, en la manera en que e/ capital mundial contemporaneo —en el contexto de una 

crisis ambiental y una crisis general de la reproduccién de la fuerza de trabajo— hace valer dicho 

proceso como una dinamica abstracta, que arrasa con todos los valores de uso locales, con las riquezas 

naturales, las identidades de las capacidades y necesidades nacionales, regionales, etc., desconociendo, 

destruyendo, depredando y explotando todas fas diferencias, fo que también pasa por la destruccion de 

todas las relaciones locales de reconocimiento reciproco de las diferencias y por ende de solidaridad. 

Sefial de este proceso es el estrangulamiento de fa industria y fa agricultura nacionales, la destruccion 

de todas fas cadenas productivas complementarias, la perdida de soberania sobre jos recursos 

estratégicos, la caida de los salarios y el aumento brutal del desempleo, la destruccion del mercado 

interno, la unilateralizacién de nuestro patron exportador, la conversion de nuestra economia en un 

mercado negra, la disolucién de los ejidos, comunidades aprarias y pueblos indios, la perdida de la 

autosuficiencia alimentaria y 1a descomposicién de todas las condiciones de convivencia de nuestra 

sociedad civil. Ja crisis econdmica, de ya casi 20 aflos sostenidas, Ie ha permitido a los nuevos 

megacapitales mexicanos (aliados a las empresas transnacionales) y al viejo poder politico autoritano, 

establecer una dindmica que escapa fuera de toda la logica historica amlerior y que desimye 

implacablemente la economia nacional. En el marco de una transicion politica a ja democracia que no 

termina de Ilegar a nada, los negocios transnacionales toman dimensiones insospechadas cerrandole el 

pasa a cualquier posibitidad de organizacion econdmica, politica o cultural que se proponya resistir 

El vertiginoso movimiento del capital mundial ha procedido en la ultima década a desintegrar los 

territorios del cx URSS, los Balcanes y el Africa Central, de la misma manera en que antes Jogro 

pulverizar e} medio oriente o en gue ahara se esfuerza por desgajar por todos los medios Ja integridad 

territorial de China Popular y Brasil De ahi que no resulte descabellado preguntarse si cf tipo de 

fuerzas econdmicas, politicas, culturales, militares, etc. que han actuado o estan actuando en los 

procesos mundiales de fragmentacion regional, también podria hacerlo en el territorio de México. 

Pregunta pertinente por cuanto diversos actores politicos y empresaciales estrechamente ligados al 

poder imperial, envian sefiales publicas que hablan cada vez mas francamente de la balcanizacion del 

pais. Es el caso de los 2006 empresarios de Nuevo Leon’’ 0 ef diputado chiapaneco Walter Leon, que 

hablan respectivamente de la necesidad de separar politicamente a Nuevo Leon va Chiapas del resto de 

~ Los cuates ademuis de estar Higados directamente a Loyd Bensicn y al grupo petrolcra texano en realidad caican 

cuidadosamente el discursp separatista de la fascista Liga Nome de Halla 
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la nacion. Lo cual se acomoda bien con la preocupacién de ta revista narteamericana News Week por 

difundir una peculiar imagen de los actuales procesas de hibridacion cultural en la frontera norte, 

desdibujando lo que estos procesos tienen de resistencia cultural de los iamigrantes mexicanos y 

sobresignificando el potencial separatista que derivaria de ta formacion de una nueva region cultural 

llamada Mexamérica 0, mejor dicho, Amermex. Ideas de sepatacién que no sélo viven en las fantasias 

de politicos o empresarios “mexicanos”, seguin puede apreciarse en las declaraciones de Pat Buchanan, 

congresista republicano pro Ku Kux Klan, quién en su campafia como precandidato republicano a la 

presidencia de los Estados Unidos durante 1995, se compromete a exigir a México la entrega de la 

peninsula de Baja California como pago de la interminable deuda financiera del gobierno de México. 

{A quién podrian sorprender en tal contexto la autopromocion del candidato panista a la presidencia de 

a reptiblica Vicente Fox ofertando a fos grandes capitales norteamericanos la entrega de los 

yacimientos petroleros mexicanos?. 

El verdadero peligro de desmembramiento de México no procede ni se alimenta entonces con las 

propuestas indigenas de autonomia regional. La completa impostura de los funcionarios del régimen y 

sus plumas a suelda, cuando se desgarran las vestiduras acusando a tos Acuerdos de San Andrés como 

promotores de separatismo, se pone de manifiesto claramente cuando se observa el sistematico silencio 

cémptice que todos estos extratios defensores de la integridad nacional han tenido frente a la 

destruccién de la economia del pais ocasionada por Jos actuales procesos de privatizacion de los 

recursos estratégicos, y redondeada por Jos planes nacionales de desarrollo. 

Ya hemos visto en capitulos previos como existen una serie de recursos (biodiversidad, agua, etc.) y 

~conflictos-en.tomo a ellos, que colocan a Chiapas en el primer plano de {a disputa mundial por la 

renovacion de los patrones téc OS eit general,-pero_muy especialmente fos agropecuarios. Con et 

presente balance geopotitico de la reorganizacion del uso del suelo naciofaly también-derivada de la 

actual crisis y revolucién técnica y del proceso de la globalizacién, Chiapas se nos vuelve a mostrar en 

el primer plano, pero ahora en medio de la tormenta por Ja reformulacién de las relaciones entre la 

ciudad y ef campo, asi como por ta posible balcanizacion de los territorios. 

Tanto ef derecho a ejercer y reproducir la identidad econdmica, juridica, politica y cultural de los 

pueblos indios, como su derecho a pasticipar, junto al resto de la nacion y ef gobierno federal, en la 

gestion de Jos proyectos de desarrollo regionat, le permite al pais no solo atender !a deuda social con el 

grupo historicamente mas castigado de México, sino también elevar los derechos democraticos 

efectivos de todos los mexicanos, mantener vivo y en desarrollo a} principal sector social del cual 

procede la riqueza biocultural del pais, asi como {a propensién nacional a la organizacion colectiva. 

Los acuerdos de san Andrés en vez de propiciar la separacién territorial de los pueblos indios respecto 

de todo ef pais, lo que otorgan es el reconocimiento de derechos colectivos que permiten revertir 

algunos de los efectos disolventes mas corrosivos que trajo consigo ta reforma del articulo 27 de la 

Constitucion Politica de Estados Unidos Mexicanos. Ei fortalecimiento de la propiedad colectiva de la 
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tierra y la capacidad de gestionar también colectivamente el desarrollo regional por cuenta de uno de 

los grupos sociales que mas ha aportado en {a formacién historica de fa identidad nacional, mas que 

conducir hacia una légica de balcanizacién alimenta la resistencia organica y territorial en contra de 

ella. Tal la manera en que los indigenas de Chiapas estan presentes en el centro de los actuales 

acontecimientos geopoliticos que sacuden a México. 

(Véase mapa 6.32)
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LA POBLACION DE CHIAPAS 

Aunque desde el punto de vista de la sociedad la poblacién de Chiapas representa la principal riqueza 

de la entidad, no hemos comenzado nuestra exposicién por este tema en Ja medida en que se trata de 

una poblacidén sujeta al capital y la renta de la tierras. Son estas relaciones sociales las que 

verdaderamente comandan la produccién, la reproduccién y el desarrollo de la sociedad chiapaneca. 

Para representar con el orden de la exposicién tal hecho hemos optado por mostrar los rasgos 

demograficos generales de la poblacién después de haber examinado el conjunto de las riquezas en 

tomo a las cuales se organiza el desarrolio del capital en Chiapas. Sin embargo, la produccién de 

poblacién es en este caso a descripcién de sujetos que producen y reproducen su riqueza y su propia 

existencia sufriendo su condicién como seres subordinados a determinadas relaciones sociales, 

produciendo plusvalor 0 a la misma poblacién como grupos de poblacién necesaria y como grupos de 

poblacin excedentaria y por fo mismo sacrificable. Se trata entonces de un proceso de produccién de 

poblacion en el que el contenido material de sus propias fuerzas productoras de poblacién se adecua a 

los requetimientos del capital o a otros requerimientos sociales de tipo precapitalistas, De ahi que el 

andlisis de la manera en que acontece la produccidn de la riqueza demografica coincida con el andlisis 

de la produccién histérica de Ja miscria de la poblacién. 

6.1. LA DIFICULTAD PARA PRODUCIR POBLACION 

Los 355 mil habitantes indigenas originales de todas las regiones de Chiapas (que incluyen lo que los 

espafioles nombraran como las dos Chiapas y el Soconusco) se colapsan scveramente con la conquista 

espafiola y la posterior implantacién del régimen colonial. La manera en que este desastre demografico 

se profundiza durante el periodo colonial permite apreciar las dificultades que tiene la regidén para 

poder garantizar la produccién elemental de poblacion. La Jucha de los colonizadores contra los 

habitantes indigenas (ocupando sus mejores tierras, sojuzgandolos directa e indirectamente y/o 

expulsdndolos 0 aniquilandolos), se meycla con Ja lucha de todos —colonizadores, indigenas, negros y 

mestizos-—- en contra de un medio natural montafioso ) selvatico, extraordinanamente dificil de 

cohesionar. Estas condiciones permiten también la utilizacion de este cardcter inhéspito del territorio 

--aprovechando al maximo las formas técnicas y procreativas desarrolladas previamente a la legada 

de los espafioles— como un instrumento para el refugio y la supervivencia de los indios, que rehuyen a 

Ja muerte segura que para ellos implica cl desarrollo técnico y las relaciones sociales encarnadas por la 

nueva civilizacion colonizadora. Solo asi se explica la enerme y prolongada regresion demografica 
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general —si bien llena de continuas catastrofes regionales— del estado de Chiapas, que parecen no 

encontrar respiro alguno, practicamente hasta el periodo en que México gana su independencia respecto 

del reino espafiol. 

Ficura 6.1 

H colapso poblacional en Chiapas, 1511-1821 

segiin versiones de Arturo Lomeli y Peter Gerhard 
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Con el-siglo_xix se_abre_una lenta pero definitiva recuperacién de toda {a poblacién perdida durante 

la colonia. Sin embargo, no es sino hasta la vuelta del ‘siglo XIX al-Xx; ‘durante -ef-Porfiriato, que. puede 

observarse el fin de las graves oscilaciones en el crecimiento demografica, y con elfo una recuperacién 

real de toda la poblacién perdida. Si bien, no mediante la restitucién de los indigenas acosados y 

destruidos durante la colonia, sino mediante ¢} crecimiento de un nuevo grupo creado por la misma 

colonizacién: los mestizos. La recuperacién demografica de los grupos indigenas debera aguardar hasta 

las décadas sesenta o setenta del XX, segiin se tengan en cuenta las diferentes estimaciones de 

    

poblacion, para volver a alcanzar las cifras originales, previas a ia conquista. 
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Ficura 6.2 

Evoluci6n de la poblacién total en Chiapas, 

1895-1990 
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FUENTE: SSA, Compendio histérico. Estadisticas vitales, 1893-1993, Chiapas, 1993. 

El retroceso demografico en Chiapas durante la década de la revolucién (1910-1920) ya no es tan 

grande y sélo frena un poco el ritmo de crecimiento implantado durante el Porfiriato. Durante el 

periodo cardenista se recupera todo Jo perdido en la crisis politica anterior, pero ademas se supera el 

ritmo de crecimiento ya conquistado en el Porfiriato. Con este hecho se sientan las bases para que, a 

partir de ese momento, comience un aumento permanente ya no sdlo de la pablactén, sino también de 

la tasa de crecimiento. Sin embargo, a diferencia de to que sucede cn el resto de México, este ritmo 

sélo sc dispara por los cielos pasada la década de Jos afios setenta, cuando la tasa de mortalidad 

disminuye por primera vez por debajo de la de natalidad. Con ello cl estado de Chiapas se sineroniza, 

finalmente, con los ritmos planctarios con {os que el capital mundial ha venide impulsando et 

crecimiento de sus ejércitos de poblacién y mano de obra. 
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Ficura 6.3 

Tasas de crecimiento poblacional para el pais, Chiapas y Los Altos, 1940- 

1990 
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FUENTE: Luis Alberto del Rey Poveda, Tesis de Maestria, 1995-1997, México, FLACSO. 

Y es que, en efecto, sdlo hasta el periodo en que se instaura el desarrollo del capitalismo en la regién 

es cuando se observa una gran capacidad para producir poblacién. Esto nos lleva a suponer que un 

régimen de produccién asi es el principal responsable histérico de este fendmeno. Para bien y para mal. 

Para bien, porque hoy existen mas seres humanos en el lugar, lo que, en principio, abre mas 

posibilidades de humanizar ese mundo. Para mal, porque el capital no produce a estos seres para 

humanizar nada, sino tan sdlo para producir y apropiarse de mayores excedentes y, por ahi, para mejor 

organizar sus procesos de reproduccién y acumulacion de riqueza. De ahi la forma caética, 

-contradictoria_y_perversa con que el capital “gestiona” el crecimiento demografico: ensanchando la 

masa de poblacién miserable, hambrienta, manipulable, explotable, sacrificableo-exterminable. Ello 

vale para el mundo en su conjunto y Chiapas no es ninguna excepcion. Por ello aunque el capital tiene 

el principal mérito histérico de haber logrado la creacién de las mediaciones técnicas que han permitido 

el descomunal crecimiento demografico mundial (medidas sanitarias, medicamentos, crecimiento de la 

masa de alimentos, etc.), por las condiciones de vida en que hoy vive la mayor parte de la poblacién 

mundial, en realidad esta es una hazafia demografica de fa que no se puede ufanar mucho. 

Como el capital mundial ve a la humanidad solo como a una masa expiotable, os decir, como fuerza 

de trabajo necesaria y sobrante, y como lo tnico que Je interesa, bajo las condiciones existentes, ¢s 

establecer la mejor manera de explotarlos, no se casa “findamentalistamente” con ninguna figura 

historica de la explotacién. Si en el segundo mundo pudo acumular desarrollo industrial y 

proletarizacion mediante Estados “rojos” y supuestas dictaduras proletarias, se tragé la 

contradictoriedad ideoiégica que ello supuso y avanz6é por esa via hasta e] dia en que su propio 

crecimiento le permitio prescindir de esas figuras. Si en el tercet mundo pudo operar a escala nacional 

con una base de poblacién no proletarizada y campesina que le garantizara salarios bajos con fos cuales 
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apoyar una industrializacién que de otra manera no podria construir, lo hizo con mucho gusto. Si enel 

cuarto mundo dispuso de una base de poblacién casi esclava que le brindé las materias primas 

necesarias para la acumulacién mundial, encantado la tomé con toda la brutalidad necesaria. Todo lo 

cual se ha combinado eficientemente con las condiciones clasicas de explotacién de la masa de los 

trabajadores del primer mundo. 

Por ello, lo que al capital mundial le interesa, en todo caso, es operativizar y desarrollar en su 

conjunto la base mundial generadora de plusvalor, originalmente sélo asentada en los paises 

occidentales, pero progresivamente expandida por nuevos polos industriales y agricolas. Para ello se 

apuntala esta base mundial diversa y polarizada produciendo un sistema general de valores de uso que 

le resuiten apropiados, un sistema de mercados mundiales y nacionales también adecuados, asi como 

los excedentes necesarios, sin importar mucho como es que estos se obtengan, si ello consolida la 

figura mundial de la vatorizacion del valor. ¥ es s6lo cuando este principio se ve amenazado, que llega 

la hora final de Jas figuras de fa acumulacién que no van, se trate de formas democniticas y libres en el 

primer mundo, de dictaduras “rojas” o repiiblicas bananeras en el tercer mundo. El fascismo y los 

campos de concentracién forman parte de los escenarios de emergencia con los que el capitalismo 

avanzado y modemo ha protegido durante los periodos de graves crisis econémicas y politicas sus 

intereses econémicos, politicos y militares, incluidos en el corazén de las metrépolis. 

Por ello en Chiapas la semiesclavitud de los acasillados marché sobre ruedas como un engrane de la 

acumulacién mundial y nacional. Hasta el momente en que eso “le hizo ruido” a la acumulacion 

nacional o regional del capital. Pero mientras cl ruido era séto politico, el modelo en realidad se 

mantuvo vigente hasta que dicho ruido tuvo la fuerza como pata alterar el funcionamiento general de la 

economia, Cuando el ruido fue econémico tlegé el momento del cambio. Mientras el ruido fue regional 

pero no nacional, la fuerza modemizadora cra débil. Mas débil si cl ruido regiona] era meramente 

politico, etcétera. 

Por lo mismo, en el curso del desarrollo mundial del capitalismo no necesariamente existen procesos 

lineales de desarrollo que conducen desde et precapitalismo hasta la figura industrial del capitalismo 

metropolitano. Pues ademas de estas dinamicas también se observan multiples empantanamientos, que 

incluso dilatan siglos. Y se valen todo tipo de figuras hibridas. con saltos mortales desde las figuras 

autoritarias precapitalistas de Asia hasta las pesadillas protofascistas de la posmaderna Cuenca del 

Pacifico. La critica de la Economia Politica na esta dogméticamente impedida para comprender estas 

complejidades de la economia mundial, sino, mas bien, interesada en descifrar la razon histérico 

material de las mismas, asi como el significado y el sentido histdrico de tales barroquismos en las 

formas sociales. 

La acumulacion de capital en Chiapas no es ajena a estas enrevesadas formas. Es desde ellas que el 

capital “trabaja” produciendo el desarrollo técnico y la base demografica que a nivel mundial mas le 

conviene. La cantidad y calidad de 1a poblacion, su calificacion y disciplina, su salud y resistencia en le 
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trabajo, su organizacién o desorganizacién politica, su capacidad de exigir condiciones de reproduccién 

o su propensién al sacrificio, su localizacién territorial, su movilidad migratoria, el ritmo de su 

crecimiento demografico, su memoria histérica, y cada una de las cualidades que determinan la manera 

en que esta riqueza estratégica entra en el juego de Ja acumulacion del capital, dependen del proceso de 

su formacion histérica. A diferencia de las riquezas objetivas (0 “muertas”), la riqueza subjetiva o viva 

slo resulta comprensible si se la toma como tal, como un objeto de consumo vivo, que en todo 

momento decide hasta donde y como participa en calidad de esclavo 0 de sujeto humano. Su consumo 

se da por tanto dentro de la historia. Porque sus cualidades son siempre autoproducidas y, por lo 

mismo, sumamente problematicas para el capital. 

La ubicacién espacial de la mano de obra es 1a ubicacion de un espacio que contradice la inercia, la 

relativa quietud y sobre todo la pasividad de los espacios naturales o “muertos”, porque es un espacio 

activo, es el nticleo creador de {a figura humana del espacio, y corresponde a su esencia el ser un 

espacio cuestionante! de todos los espacios. Esta naturaleza se expresa muy especialmente en su 

naturaleza teleolégico mévil o migrante activa. Cuando el petréleo se mueve de una manto de rocas a 

otro no fo hace para nada, mientras que la migracién de las aves, las flores o los mamiferos aunque 

ciertamente persigue fa supervivencia y reproduccién de la especie no busca el desarrollo como 

autocuestionamiento de la especie. Mientras que la migracién de un pueblo o la migracién de los 

trabajadores de una region del mundo a otra, aunque pueda tener ingredientes de pasividad (cataclismos 

fisicos que ocasionan huidas, crisis economicas del capital), siempre tiene un sentido de reproduccion y 

desarrollo como especie humana. Por ello este tipo de espacio humano, el espacio demografico, 

expresa e! movimiento de complejos enjambres de felos, que se autoexpulsan o mutilan, se abandonan 

o se son fieles, se enloquéecei, Serecuerdan; ‘se-esperanzan y-reinventan. En funcién de ello son 

radicalmente mutables. Basta comparar un atlas histérico con cualquier otro tipo de atlas para constatar 

como ningun otro espacio cambia con tal frenesi, redefiniéndose a si mismo tan constantemente. Pero 

aun asi, sc trata de un espacio en parte inerte, que se mueve siguiendo, como en el caso de la 

biogeografia, la simple solucién de las necesidades, Los hombres, como los demas animales también 

buscan los climas que le son favorables, con la diferencia esencial de que al humanizar por medio del 

trabajo el mundo tienen ja posibilidad de migrar libremente por la totalidad de él. Por eso los hombres 

migran buscande tierras, aguas, minerales, y todo tipo de riquezas naturales. La migracién humana no 

  

' Bl espacio de! sujeto expresa el coraz6n subjetivo del espacio. De ahi que no todo en e! espacio sea puro espacio, 9 mera 

res extensa. Hay dentro de él algo, que sin dejar de ser espacio es tiempo. Un tiempo que no es completamente discontinuo 

y exterior al espacio. Pues habiendo, en efecto, una discontinuidad radical 0 una identidad propia para el tiempo y otra para 

el espacio (porque sin esta discontinuidad lo que quedaria serfa la nada), también existe su unidad indisoluble, es decir, algo 

esencial que ambos comparten para convivir en unidad. Si no fuera asi el tiempo no rozaria siquiera a los espacios, no fos 

transformaria, los oxidaria, los organizaria, los vitalizaria, los mataria. Simplemente no se conocerian, nunca dialogarian. 

Por lo que el espacio seria completamente inmutable, mientras el tiempo seria invisible, intangible, inaprehensible. 
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se mueve solo por la necesidad sino también por los margenes de libertad que le confiere el trabajo. Por 

lo mismo corresponde a la esencia de la migracion humana el ser siempre migracin de trabajadores. 

6.1.1. El espacio de la fuerza de trabajo 

La naturaleza misma del objeto nos impone {a necesidad de explicar ja autogestacin histérica de la 

riqueza demografica, la creacién siempre abierta de este tipo de espacio. Sin una historia de fas 

relaciones de produccién entre la sociedad y la naturaleza, que incluya 1a historia de ‘as relaciones 

sociales de la autoproduccién humana, resulta incomprensible el significado econdmico, politica y 

cultural, es decir, el sentido necesario y libertario de los espacios demograficos. Para los fines de la 

presente investigacién nos basta, al repasar las riquezas estratégicas de Chiapas, la manera en que las 

relaciones sociales de produccién —principalmente las que se resumen en “el capital” y en la lucha en 

contra del mismo— crean durante los ultimos cien afios la propia poblacién de la entidad, sea en 

calidad de poblacion sometida o en calidad de sujeto humano que se rebela en contra del capital. La 

maduracién actual de este conflicto vuelve imprescindible comprender las fuerza real de los actores. 

Para ello nos resulta crucial identificar no s6lo las riquezas que alimentan a los capitales locales 

(biodiversidad, agua , petrdleo, etcétera) 0 que atraen otros mayores sedientos de valoracién, sino 

también el origen material y social de los explotados, su organizacion o desorganizacion, y con ello su 

capacidad o incapacidad para cohesionarse y gestionar en su favor su propia procreacién. 

6.2. ESCASEZ Y ABUNDANCIA DE POBLACION 

1. Durante ef momento de la Conquista vicjas estimaciones proponian para la America de los tres 

imperios (ndhuatl, maya ¢ ineaico), una poblacion de entre 15 y 20 millones de almas’ si bien una 

estimacién mas reciente indica los 41 millones?, Si se tiene en cuenta que un numero un poco mayor de 

seres humanos —incluyendo a quienes poblaron las regiones extemas a estos imperios— vivia en una 

superficie de 41 millones de kilémetros cuadrados (23 para América de] Norte y 18 para América del 

Sur) ello representaba una densidad demografica media de 0.97 habitantes por kilometro cuadrado. 

Recientemente tanto Peter Gerhard como Sherburne F. Cook y Woodrow Borah han calculado para 

1519 “una poblacién de 22 millones en la Nueva Espaha --de Guanajuato a Tehuantepec——, de U7 

millones en la frontera sur -peninsula de Yucatan, Tabasco, Campeche y Chiapas -. y de dos 

2 Marcel Reinhardt. Historia de la Poblacidn Mundial. Ediciones Ariel, Barcelona, Espafia, 1966. Pag. 108 

* The Population Crisis, ONU. 1990. 
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millones y medio en ia extensa frontera norte —de Jalisco a California, Nuevo México y Texas” “A 

decir de éstos dos ultimos historiadores 

altas y bajas— pasé de unos 25 millones de habi 

siglo después. Una disminucién 

demografica estén las epidemias 

tributos y servicios forzados que obligaban a 

“la densa poblacién dei México central —incluyendo tierras 

tantes antes de la conquista a menos de un millén un 

de 97 %>. Entre las principales causas de la enorme catastrofe 

de viruela, las matanzas brutales de la conquista, el hambre, los 

Jos indios a tener que vender a sus hijos a los mercaderes, 

la esclavitud en las minas, la edificacién de la gran ciudad de México, el trabajo como bestias de carga, 

los conflictos entre diversos bandos de espafioles que enfrentaban a sus indios y la renuncia de las 

comunidades indigenas a la misma procreacién. Entre {as grandes epidemias que se desencadenan en 

México y que destruyen en ocasiones aldeas enteras hay que tener en cuenta las de 1531, 1545, 1564, 

1576-1577 y 1588, € incluso a principios del siglo XVI “La de 1576-77 fue particularmente horrorosa. 

Todo hace pensar que las enfermedades europeas encontraron un terreno favorable, sin experiencia y 

sin defensa”. 

La escasez de poblacién es enorme y los conquistadores muy dificilmente encontraron manera de 

mitigarla, Espafia en 1541, casi a cincuenta afios del descubrimiento de América, contaba con una 

poblacién de 7 414 060 personas, el 9.26% de toda ta poblacién europea de aque! entonces (80 

millones)’. La migracién castellana al nuevo mundo comenz6 a poco del descubrimiento, la minoria 

con licencia, la mayoria sin ella. Investizando catélogos oficiales de pasajeras, Carande cifré a estos 

primeros migrantes en “21 365 durante el periodo de 1509 a 1559 mientras que Céspedes los evaltia en 

15 480 para el mismo periodo 

estimaciones_mas bajas dan a la e migracion real un 50 % 

”. Se trata de cifras extraordinariamente incompletas pues [as 

mas de las cifras consignadas; las mas altas 

las elevan hasta en un 900 %. Una estimacién del numero global de miprantesen-cifras-va-de 23.000 a 

{50 000 personas*, Por este motivo, “la poblacién tardé mucho en compensar las perdidas 

demograficas. Los migrantes que Ilegaban eran poco numerosos y se trataba principalmente de 

hombres, muchos de los cuales murieron ya que también ellos tenian que adaptarse a un mundo nuevo 

y a unas enfermedades nuevas. En tres siglos vinieron unos cuatro 0 cinco millones de blancos, pero las 

legadas mas importantes no se produjeron hasta el siglo xvi. Entre tanto, tnicamente se poblaron las 

  

* Rodrigo Martinez Baracs, 
(compiladores) México a fines de siglo, 
> Op. cit p.24 
§ Marcel Reihardt. Op. cit, P. 108-109. 

7 para 159) contaba solo con 8.48 millones y en 

“ta evolucién de la economia novohispana”, 

Tomo I, Conaculta y FCE, México 1993 , p.25 
en José Joaquin Blanco y José Woldenberg 

1717 habia entrado ya en una fase regresiva contando sélo con 7.5 

millones. Para evaluar el punto téngase en cuenta la poblacién de Inglaterra, Francia ¢ ftatia en esa ¢poca. Pues si bien en 

1545 en Inglaterra sélo hablan 3.2 millones, para el periodo comprendido entre 1570 y 1577 ya habia 4.4 millones, mientras 

en Francia en 1570 ya habia 20 millones. 

8 Si tenemos en cuenta que en Europa mide 9 700 000 kilometros cuadrados la poblaciér 

por kilémetro. cuadrado. A lo cual habria que afiadir el hecho de que dichos seres 

densidad demografica de 8.24 habitantes 

humanos vivian en un terriforio relativamente inmenso, inhéspito y 

medios de transporte de la época (cal 

relativamente plana del viejo continente. Marcel Reinhardt. Op. Cit. Pags. 568 y 613 

n de aque! entonces arrojaba una 

muy densamente comunicado no sélo gracias a los 

ballos, cartetas, barcos, caminos, etc.), sino también gracias a la morfologia 
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zonas maritimas y algunos puntos dispersos en el interior’®. También afluyen a Nueva Espafia otros 

grupos de europeos: franceses, italianos, alemanes, flamencos, daneses, portugueses y judios. Aun asi, 

toda la poblacién europea, que mayoritariamente era espafiola, nunca liegé a representar mas del 5% de 

la poblacién total. 

La enorme debilidad de las fuerzas productoras de poblacién, y no sdlo las necesidades econdmicas 

de extraccién de excedentes, obligan a los espafioles a repoblar zonas enteras mediante la compra de 

esclavos negtos procedentes del Africa y aun asiaticos. “La importancia de los efectivos de esclavos 

fue muy anterior a la inmigracién blanca en los siglo xvi y XVH: unos 900 000 en el siglo xvi y 2 750 

000 en el siglo xvii. De esta forma las tierras tropicales del continente y de las islas del Caribe pudieron 

restablecer los efectivos demograficos anteriores a la conquista, recuperacion que se habia conseguido 

ya a fines del siglo xvu2!” A diferencia de las comunidades indigenas la poblacién negra tenia una 

fuerza procreativa muy baja por el hecho de que sobre toda ilegaban hombres, mientras la fertilidad de 

sus mujeres disminuia a causa de ia dureza de las condiciones de vida, de las enfermedades y los 

abortos, de suerte que dicha poblacién se renové por medio de la constante trata de esclavos. 

No fue sino hasta mediados del siglo xvii que ia poblacién indigena comenzé a recuperarse, 

alcanzando tres millones en 1810 , cerca de ia mitad de la poblacion total novohispana’! 

2. Gerhard calcula entonces en 1 728 000 personas los habitantes que ocupaban hacia 1511 las regiones 

de Tabasco, Laguna de Términos. Yucatan, Chiapas y el Soconusco, en la frontera del sureste. La 

catastrofe de la Conquista disminuye esta poblacién para 1550 a s6lo 412 859 habitantes. En Chiapas y 

E] Soconusco significa una caida de 355 000 personas a solo 133 050. {De las cuales, a mediados del 

siglo Xvi, solo 1 050 no son indios!. Y si bien en el sureste, entre 1650 y 1800, comienza a observarse 

una titubeante ¢ insignificante recuperacién demografica, esto no se cumple, sin embargo, para las 

regiones de Chiapas y el Soconusco, que todavia veran disminuir su poblacion hasta la vuelta del siglo 

xvlil al XIX. Para mejor comprender la enorme escasez de poblacién imperante en los territorios de} 

Sureste y de Chiapas es necesario recordar que el nimero de indigenas que los espafiolcs encuentran en 

la region ya era de por si muy bajo. Alrededor del 900 nc. se produce en la regién selvatica maya una 

misteriosa catastrofe demografica que lleva al abandono de todos los grandes centros ceremoniales de 

tal civilizacién. Es a esto a lo que se suma la catdstrofe brutal de la Conquista, que hiere las 

capacidades procreativas de la region por mas de cuatro siglos, 

  

“cp. ct. Pag, 109 
" Op. cit. pag. 109 
‘\ Rodrigo Martinez Baracs, “La evolucion de la economia novahispana”™. op. cit. P. 24 
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fio Pueblos Indios Ne Mestizos es Total 

520 40 220,000 220,000 

372 30 84. 1,180 85,468 

61) 128 666 1,121 1,358 85,145 

683 130 58,487 141 59,146 

778 108 66,488 5,869: 2,946 81,631 

1814 62 105,252 21,507 3,539 130,298 

1870 1 116,212 T1ATS 193,687 

1892 119 159,066 117,783 276,84 

1910 110 68,083 370,7 438,843 

1921 109 80,593 341,151 421,7 

1930 109 87,67 442,30 529,98 

1940 th 121,71 568,1 679,88 

1950 110 101,61 805,41 907,02 

1960 110 155. 1,055,221 1,210,871 

1970 110 297,15: 1,271,89: 1,569,05 

1980 lil 481 1 72 2,084,71 

1990 112 805, 420, 3,225, 

IFUENTE: ién de Arturo Lomeli, 

   
FIGurRA 6.4 

a0 oe oblacion indigena de la Frontera Sureste de la Nueva Espafia, 1511-1821 
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FUENTE: Peter Gethard, La frontera Swreste de fa Nuewa Expafia, 1991, 

A partir de este momento los habitantes de Chiapas deberdn luchar no sélo contra las dificultades 

técnicas que generan sus montafias, sus selvas y tos pantanas del norte; deberan luchar no solo contra el 

aislamiento que estos obstaculos interponen entre sus ricas regiones, sino también contra la enorme 

escasez de poblacién que resulta del encuentro de la Conquista contra el poco aliciente que sus tierras 
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tienen para atraer nuevos colonos (por su naturaleza y su poblacion indigena “agreste”, y por la 

ausencia de metales preciosos en sus montaiias). De esta combinacién de adversidades resulta la 

desesperante lucha por desarrollar nuevas vias de acceso que nunca Ilegan. Durante la época colonial 

viajar desde Chiapas hasta el resto del pais bien podia significar la muerte en los caminos atacados por 

las fieras, el clima, las enfermedades o Ios asaltantes. 

De ahi, entonces, la peculiar dependencia que los colonizadores tuvieron para con las comunidades 

indigenas. No sélo eran las que aportaban excedentes de riqueza mediante el trabajo forzado, los 

tributos, las alcabalas, sino que eran, y no es un aporte secundario, las principales generadoras de 

poblacién gracias a su cultura milenariamente adecuada a las condiciones del lugar. Sin ellas el 

territorio de Chiapas habria resultado invivible. Por lo mismo fue répidamente obligado para los 

espafioles el transito de las iniciales formas violentas de control de las comunidades imperantes durante 

la conquista, hacia nuevas formas de convivencia subordinante con estas comunidades. Tal la funcién 

econémica material esencial la representa el Clero, organizando no sélo los nuevos centros de 

produccién, sino también definiendo todas las reglas mediante las cuales se garantiza 1a reproduccion 

de los indios durante el periodo colonial.
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Sin embargo, la constante tentacién por incrementar la extraccién de excedentes endurece 

crénicamente Jas condiciones de explotacidn, fo que también ocasiona la permanente sublevacion de 

los comunidades indias y su continuo castigo imponiéndoseles tasas de explotacion superiores, ademas 

de masacres y expulsiones. No es casual que el crecimiento demografico oscile, se estanque 0 retroceda 

durante todo el periodo colonial. Lo que en las cifras medias se nos aparece como un estancamiento 

medio en el desarrollo de la poblacién, al mirar con lupa estos movimientos se nos aparecen como 

virulentas catdstrofes que viven los diferentes pueblos indios como resultado de las plagas que los 

asolan: Jos tributos, la brutalidad de jas autoridades y los finqueros en tumo, las epidemias, las 

expulsiones y los castigos a las sublevaciones. 

Figura 6.5 
Oxilaciones en el nivero de tributarios (apronimmadarrente la quinta parte de la poblacin) 

enssets pueblos de Los Atos de Chiapas, 1680-1824 
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3. ¢Porqué se estanca entonces durante tres siglos el desarrollo de ta poblacion en Chiapas? Hasta 

dénde permiten las diversas investigaciones historicas reconstruir una imagen general del desarrollo 

regional de su riqueza. Se podria aventurar la siguiente hipotesis. 

Chiapas tiene una tierra que aunque muy fértil en ciertos puntos. en realidad estd muy incomunicada 

en su territorio y con el exterior. Se trata entonces de una tierra rica, que ¢s a la vez. un territorio 
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destotalizado. Dicho aislamiente repercute en el desarrollo de las mismas posibilidades técnicas de 

trabajar {a tierra. Se trata entonces de una regién en la que las innovaciones tardan mucho en 

incorporarse. Por lo mismo se tiende a crear una cultura técnica de apropiacién de la riqueza 

inmediatista, sin vision de conjunto y de largo plazo. Una que depreda siempre los excedentes de 1a 

tierra, el esfuerzo de los trabajadores. 

A ello se suma que Chiapas sélo dispone de una poblacién pobre, hambrienta y que 

permanentemente sucumbe las enfermedades que Ja atacan. Una poblacidn que, como ya deciamos, es 

en si misma escasa por las catastrofes demograficas de su pasado y por su poco atractivo para 

incorporar nuevos colonizadores, Al tener que convivir estos ultimos con las comunidades indigenas, 

sin mucha fuerza para lograr su mestizaje, se generan contradicciones que reproducen la misma escasez 

de poblacién por diferentes vias. La convivencia con estas comunidades es muy problematica porque 

aunque se basa en la explotacién del trabajo indigena y la extraccién de excedentes en las relaciones 

comerciales, religiosas y politicas con las comunidades, castigando, a veces mortalmente, su 

supervivencia, en realidad se debe convivir con ellas, sin poder desmontar sus estructuras de parentesco 

y su identidad cultural, por cuanto de ella es que depende esa capacidad insustituible como fuerzas 

productoras de poblacién. Tal situacién lleva a que se mantenga permanentemente viva la llama que 

alimenta la continua rebeldia de las comunidades. Es Ja raz6n por la cual los espafioles primero, y las 

elites mestizas después, no pudieron nunca decidirse por el exterminio definitivo de quienes les sirven. 

Se establece asi un mecanismo perverso que Heva a la reproduccion historica cronica de esta escasez de 

poblacién. 

Escasez de poblacién que ademés se revierte sobre ta peculiar escasez anteriormente descrita en las 

“fuerzas productivas Técnicas, cerrandose-un-cireulo-vicioso. La incapacidad de acumular excedentes 

demograficos empobrece la succién de excedentes técnicos mientras que fa ausencia de excedentes” 

materiales y de vias de comunicacién reproduce las dificultades para el crecimiento demografico. No es 

casual que la imagen que mejor sintetiza la memoria de todo este cruel pasado sea el trabajo 

excepcional de los indios como bestias de carga que llevan a cuestas a sus colonizadores. Por ello, tal 

vez no sea casual, que justo al momento en que termina la succion de excedentes técnicos por cuenta de 

la Corona espafioia, comience el lento despegue demografico de Chiapas. Y en este circulo vicioso 

nada sale fuera de su pasmo. Lo que queda es depredar a la madre tierra (patrén cultural que todavia 

hoy subsiste), muy rica aqui pero muy pobre mas alla, asi como al nucleo fértil de las comunidades: sus 

mujeres. En este lado enfermo de la historia la depredacion quisiera reproducirse al infinito. En ella 

nace y se retroalimenta la cultura violenta y tanatica de los grupos dominantes. 

Esto también permite entender la conflictiva y extraordinaria supervivencia de las comunidades 

indigenas, que en su resistencia estén obligadas a desarrollar una sorprendente vitalidad que las 

mantenga despiertas. Porque el que ahi se duerme, e] que se deprime o el que se come la cultura de 

muerte, es el primero que muere, 
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4. Para la historia de Chiapas el cambio en los términos de sus relaciones con el exterior parece ser un 

elemento decisivo, para bien o para mal, en los cambios del estado general de las cosas. Primero 

cuando la regién se libera un poco del pago de los excedentes a la corona. Después cuando sus elites 

suefian con introducir directamente desde las metropolis una modernizacién agroexportadora, que una 

vez llega, desata niveles inauditos de depredacién técnica y procreativa, lo que obliga a introducir en el 

escenario a la poblacién indigena maya del lado de Guatemala. Con ello se sientan, sin embargo, 

nuevas condiciones que disparan el crecimiento definitivo de la poblacién. Pero las nuevas fuerzas 

técnicas y demograficas reunidas, profundizan naturalmente el saqueo. EI patron agroexportador no 

integra la tierra, no intesioriza los territories. Los caminos que construyen slo son venas abiertas hacia 

el mercado mundial que le entregan lo mejor de la fertilidad del suelo y de la poblacién. 

£1 aumento de Ja poblacién en el Porfiriato y el periodo de hegemonia finquera que se prolonga 

durante 1a primera mitad del siglo xx no lleva en realidad a desarrollar Jos caminos, los mercados 

internos 0 los servicios. Lo unico que aumenta es la logica del saqueo. Este nuevo circulo vicioso, 

como bien demostrd en su momento Garcia de Leon, no lo rompe el estallido de la Revolucion 

mexicana y su nuevo pacto social nacional. Pero si introduce un nuevo factor de cambio, ahora en el 

otro extremo de la balanza: es la lucha de clases que presiona a favor del desarrollo de las fuerzas 

productoras de poblacién. Si los finqueros no tuvieron la inteligencia ni la capacidad para desarrollar 

tecnolégicamente a su cstado, cf turne es ahora de los trabajadores indigenas que se lanzan con ahinco 

a mejorar sus condiciones de vida y la produccion de si mismos. 1 avance es muy alto y para frenarlo 

finqueros y Estado se coaligan introduciendo en el estado un grupo de poblacién ingestionable para las 

fuerzas productivas procreativas de cntonces: los guatemaltecos, que obligan a retrotracr todas las 

conquistas, todas los derechos ecandmicos y politicos alcanzados. |-a respuesta aplastante al sindicato 

no es el desarrollo de la técnica, sina mas bien cl reparta de la tierra en Jos espacios pobres y 

depredados que las empresas transnacionales dejan a su pasa, asi camo la competencia econdmica 

crecientce con Ja mano de obra guatemalteca. 

Ello genera Ja segunda gran transformacion en Ja dinamica demografica de Chiapas. La poblacion 

crece mas ahora, como efecto de la acumulacién de capital inducida por ci F'stado federal, pero crece 

en contra de si misma. Crece hasta saturur el reparto agrario, desatando flujos migratorios incontrolades 

hacia los espacios imposibles, crece pulverizando el reparto agrario y expulsandose a si misma en las 

tierras donde no cabe. Junto a esta enajenacion capitalista de las propias fuerzas procreativas siempre 

permanece presente la propensidn finquera a depredar la tierra. EF] lado depredador capital en Chiapas 

agarra vuelo acabandose en muy pocas décadas las selvas. contaminando los rios. erosionando la capa 

arable. desapareciendo su variedad de especies domésticas. 

Sin ernbargo, clio le entrega finaimente al capital una enorme masa de superpoblacién utilizable en 

el juego ya global de la acumulacién de! capital. La escasez de poblacién finalmente queda atras. 
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Mientras en el terreno tecnolégico nunca se da por vencido, pues la exploracién de subsuelo le permite 

descubrir petréleo y minerales, mientras ia revolucion técnica le permite aprovechar sofisticadamente 

los pocos manchones de selvas tropicales que logra conservar. La ingenieria genética, la reorganizacion 

territorial del sureste y fos megaproyectos, también le permiten redescubrir la vocacién plantadora del 

suelo, todo lo cual permite dar usos estratégicos antes insospechados al agua. 

FIGURA 6.6 

Evolucién de la poblacién en Chiapas, 1511-1990 
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FIGURA 6.7 
Bolucién de a poblaciin en Chiapas, 1511-1990 
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Bajo estas nuevas circunstancias comienza una nueva etapa de ocupacién de técnica y manejo de la 

poblacion. Por lo pronto, la reforma al articulo 27 de la Constitucién, asi como la tendencia a la 

privatizacién indiscriminada de todos los recursos estratégicos, permiten adivinar una politica brutal de 

expulsiones de Ja sobrepoblacién que hoy se superponga con las repiones de los recursos estratépicos. 

En suma. la escasez otiginal de la riqueza material y la poblacién se reproduce artificial y 

perversamente en ¢] capitalismo salvaje de Chiapas, como tsa gestion depredadora de todas las 

riquezas naturales, pero también como una perversidn de todas las fuerzas procreativas por las que la 

poblacién explotada lucha, para una vez enajenadas utilizarlas en contra de la misma poblacién. 
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6.3. EL CONSUMO PRODUCTIVO QUE EL CAPITAL HACE 

DE LA POBLACION 

6.3.1. La evolucién del trabajo asalariado en Chiapas 

1, Las investigaciones hist6ricas realizadas por Antonio Garcia de Leén, Juan Pohlenz y Armando 

Bartra,'? han puesto en claro que las nuevas condiciones econdmicas y sociales presentes en Chiapas 

desde la segunda mitad del siglo x1x obedecen al desarrollo de telaciones capitalistas de produccion, 

que, sin embargo, en esta region avanzan por caminas excepcionales. Aunque a lo largo del presente 

siglo se forman lentamente en unas cuantas ciudades y muy pequefios centros industriales las primeras 

relaciones de trabajo asalariado en el ambito de! comercio, en los pequeiios talleres artesanales, en fa 

construccién u operacion de infraestructuras, en la burocracia del Estado —o mas lentamente ain en el 

campo jornaleros agricolas que laboran para los propietarios mas modernos de la tierra— en realidad, 

durante el Porfiriato y toda la primera mitad del siglo XX predomina para la mayor parte de la poblacién 

un violento régimen de contro! semiasalariado conocido como sistema de peones acasillados, en el cual 

los trabajadores se ven obligados a complementar el infimo salario que reciben con el cultivo de tierras 

propias y con el aposte de actividades procreativas que corren por cuenta de las comunidades 

domeésticas a las cuales pertenecen. 

———- —--Fat-relacién-social-es.un.hibrido_nacido a fines def siglo x1x que deriva de la irrupcién en Chiapas 

del mercado mundial —como la “altima oleada” de las economias de plantacion que operaban en el 

Caribe y Centroamérica desde ef siglo XVM y XVIl-— y que a) buscar nuevas materias primas de 

agroexportacion (café, maderas preciosas, caucho, henequén, chicle) topa con las riquezas del sureste 

mexicano y las peculiares formas sociales en las que ahi convive la poblacién, predominantemente 

rural y sélidamente organizada de manera comunitaria. Esto significa que no ha acontecido en el lugar 

ninguna formacién histdrica de propietarios privados que, mediante el desarrollo de un mercado 

interno, esté en condiciones de posibilitar un posterior proceso de proletarizacién. Por ef cantrario, las 

formas campesinas de organizacién comunitaria de la produccién y la reproduccién (sean en su version 

indigena 0 mestiza) son el largo producto historico de formas coloniales en las cuales se produce 

poblacion y se producen y entregan excedentes materiales de riqueza a la clase dominante local, a ta 

Iglesia, al Estado virreinal y a Ja Corona, sea por medio del trabajo forzoso en las fincas, sea por el 

pago de impuestos, tributos, alcabalas, 0 por otros tantos métodos de control, o bien por los diversos 

oe 

2 gi bien no se trata de un trabajo a la altura de tos anteriores también pucde consultarse la sintesis realizada por Luis 

Llanos Hernandez, La evolucion det trabajo asalariado en la agricultura del estado de Chiapas (1880-1980), Tesis de 

Maestria en sociologia rural, Departamento de Sociologia Rural, Universidad Auténoma de Chapingo, 1994 
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mecanismos del intercambio desigual. Sin embargo, cuando el mercado mundial y su régimen de 

acasillamiento introducen finalmente ta figura historica del pseudosalario, desplazando muy 

enérgicamente a todas las formas anteriores" ello, lejos de reportar mejora alguna en las condiciones de 

vida de los trabajadores, exacerba la explotacion llevando a las comunidades formas de 

superexplotacion del trabajo e ignominia completamente desconocidas. 

A partir de fa década de los veinte, como consecuencia de la Revolucion mexicana, se desarrollan en 

Chiapas dos procesos paralelos que marcaran profundamente su futuro: un lento y conflictivo reparto 

agrario, y la organizacion sindical y politica de los indigenas de la region de los Altos, que laboran 

como peones acasillados, principalmente en el Soconusco. 

El reparto agrario en Chiapas da su primer gran salto durante el periodo cardenista, ** con el cual el 

Estado del la Revolucién Mexicana abre la posibilidad de formar en Chiapas —a la manera de lo que 

sucede en el resto del pais— una base econdmica y social que contribuya a la acumulacion de capital, 

con la venta de medios de subsistencia baratos como soporte de un bajo salario urbano y rural, asi 

como con el crecimiento de una moderna poblacién rural que apuntale la formacion de asalariados 

urbanos y otro grupo supernumerario o de reserva, asi como la expansion constante de esta misma base 

campesina por los territorios semivacios atin necesitados de colonizacion. 

El proceso de formacion y uso de os peones acasillados encuentra aqui su primer limite importante, 

pucs la recampesinizacion condiciona el inicio de un declive de las grandes fincas chiapanecas que son 

empujadas lentamente durante todo el siglo XX hacia su desapancion, La permanencia de los ultimos 

trabajadores de este tipo todavia se la pucde observar en algunas fincas ubicadas en las regiones de La 

Frailesca, la depresion central, Ja Sierra Madre, el Soconusco o la zona Norte, durante la década de los 

setenta e incluso en los aifos achenta del presente siglo, Se trata, entonces, de un proceso de reparto 

agrario que acontece de manera desigual en la superficie del estado. seaun las diferentes necesidades de 

ta acumulacion de capital mundial. nacional a regional, asi como [a organizacion y la lucha campesina 

por el reparto agrario y Ja violenta resistencia de los finqueros al misma, asi lo establezcan Ln el caso 

del Soconuseo, por clemply, la necesidad de mantener una mana de obra permanente, que labore en las 

    

* Dara Pichucalco da Cruz la cifra de 2000 mozos con una deuda de $00 G00 pesos. 9 si Incluye a sus familiares, de 10 800 

personas (de una poblacion total de 21 296 segun Byam fhe Mate aft hiapas} Para todo el estado Cruz calcula ta canndad 

de 100 000 personas. o sca apronimadamenie una lercert parte de la poblacion total, Fl registro de deudas en 1898 muestra 

un total de 34 093 mozos que deben 3.3 millones de pesos: Peita. Chiapas Keandmico. p. Xt, Goneales N. en La Vida 

Social, p. 232. da la cifra de 31 512 mavos adeudados en 5 857 fincas. sin incluir el Soconusca. Para este Ultimo distrito 

estaban registrados 2 305 ~peones de campo” en INOS Cl femoria del estado de Chrapas. J898). Si se toma la cifra de una 

poblacién total de 319 000 personas y utiliza cl caleulo de Crus de 5 personas por fanulia. se Hewa a ke conctusion de que 

avis de la mitad de da poblacida (cl 54% a) vteur baja este sistema de irabaja” Friederthe Baumann ~Terratententes. 

campesinos \ Ja expansion de la agricuitura capilalista, 1896-1916" et Mesedmiersvc Nam §&, Anugua, Guatemala, 1983, P 

16 

"© Si bien alguaos primeros cepartos suiceden vit desde Ja década de los anos veinte CY Maria Fugenni Reves Ramos. £7 

pas 28d PUSS CNM México 1992 
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fincas cafetaleras durante los periodos entre las cosechas, impulsa desde ta decada de los afios veinte un 

reparto de tierra ejidal. 

Como resultado del maltrato extremo de los peones-acasillados en las fincas cafetaleras del 

Soconusco, y la afluencia al lugar de todo tipo de activistas sociales (sindicalistas, socialistas, 

comunistas, anarquistas, laboristas), desde el periodo carrancista hasta fines de los treinta, se desarroffa 

en la region una agitada lucha de clases de todos trabajadores acasillados (procedentes en primer 

término de las inmediaciones de! Soconusco y finalmente de fa region de tos Altos) por la mejora en las 

condiciones laborales, de la contratacién, por fa elevacion del salario y por la obtencién de servicios 

que contribuyan a fa reproduccin de la fuerza de trabajo. Si bien, el hecho de que se trate de una lucha 

de campesinos semiasalariados, todavia con un pie en la propiedad comunal de la tierra, aunado a una 

politica deliberada del Estado federal de desactivacion de conflictos mediante un dosificado y continuo 

freparto agrario,'* hacen que hacia !a década de los cuarenta este tipo de lucha sindical derive en otra 

por el reparto agrario. Lucha “sindical” que sin embargo vuelve a dar otra vuelta de tuerca cuando !a 

organizacion de los indigenas de fos Altos en el Soconusco se traslada hasta su propia region de origen 

—en donde ciertamente no impera ninguna forma capitalista de organizacién de la produccion— para 

sacar fuera de {a relacion contractual a los enganchadores de los Altos, al tiempo en que se organizan 

las comunidades indigenas exigiendo a los comerciantes ladinos el pago justo por sus productos 

agricolas. Se trata siempre, entonces, sea desde un Angulo salarial, laboral, contractual, comercial o de 

recampesinizacion, de luchas que persiguen garantizar formas menos inhumanas de reproduccién de ta 

fuerza de trabajo, que la implantacién de un capitalismo agroexportador ha desatado brutalmente en la 

region- ee 

A la nueva figura nacional de intercambio desigual entre las principales ciudades-y e}-campo del pais 

instaurada por el gobierno federal emanado de la Revolucion mexicana —y que funciona como 

mecanismo nacional de extraccién de excedentes a los nuevos campesinos ejidatarios, incluidos los de 

Chiapas, sean mestizos o indigenas— se afiade la persistencia de la vieja figura de intercambio desigual 

de origen colonial, que aunque sdlo opera en las ciudades ladinas enclavadas dentro de las regiones 

indigenas de Chiapas, continua sirviendo durante la mayor parte del siglo XX para imponer 

ayor control de 

  

  

violentamente términos de intercambio mucho mas desiguales que coniribuyan a un 

los paupérrimos grupos indigenas, al impedirles por diversos medios la acumulacin entre ellos de sus 

escasos excedentes. Se pierde asi parte del valor de sus mercancias al vender en los centros urbanos 

mestizos sus excedentes de alimentos, al comprar los productos manufacturados que ellos no 

  

5 “Algunos cafetaleros incluso reparten ticrras a sus incondicionales en ias orillas de tas plantaciones con el fin de tender un 

cinturon protector a los repartos. Otros agricultores con vision propician la creacién de comités agrarios y los enfrentan a 

log sindicatos. A fin de cuentas los plantadores, sobre todo alemanes habian solicitado una politica agraria moderada para 

asegurarse fuerza de trabajo. Los comunistas de alguna manera caen en esia trampa: luchan por las afectacioncs y cn el 

fondo no creen que Cardenas afecte a los grandes latifundios.” Antonio Garcia de Leon, “Lucha de Clases y poder politico 

en Chiapas”, /Tistoria y Sociedad segunda época, No 22, México, 1979. Ps.83-84. 
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producen'®. En todo caso, conforme las nuevas formas nacionales de transferencia de la Tiqueza se 

imponen a las tradictonales formas ladinas de extorsion comercial (obligandose a los centros ladinos a 

tener que pagar el precio de los productos indigenas de una manera mas apegada a las medias 

nacionales), !a acumulacidn de excedentes pareciera traspasarse parcialmente de manos de los ladinos a 

las de los caciques indigenas locales, que en virtud al poder que les otorgan sus cargos tradicionales 

proceden al monopolio de la venta de bebidas (de los aguardientes a las cervezas y los refrescos), lo 

que les otorga una posicién clave para desde ahi ir copando los excedentes que derivan de nuevos 

intercambios estratégicos ligados al intenso transporte publica que conlleva el actual crecimiento de los 

centros urbanos. 

La dificil posicin de la economia de Chiapas —por su dificultad para integrar técnicamente su 

territorio, y la permanente extraccién de excedentes que le infringe la economia nacional y mundial— 

alienta la permanencia de una forma general de acumulacion de excedentes basada en la 

superexplotacion de sus trabajadores. Esta es una de las razones de fondo por la cual subsisten en la 

actuatidad diferentes modalidades dei trabajo semiasalariado y de superexplotacién, aun cuando la 

figura extrema del acasillamiento va lentamente desaparectendo. Asi, cuando la violenta figura del 

enganche desaparece, perviven, por ejemplo, otras formas de violencia extraecondémica con las que se 

mantiene a los trabajadores cautivos dentro de las fincas cafetaleras, caso actual de los inmigrantes 

guatemaltecos a los que las administradares de las fincas les retiran su cédula de identidad - 

documento de entrada y salida del pais - impidiende que puedan regresar a sus tierras de origen antes 

de haber terminado el periodo de Ja cosecha. [3s el caso de los indigenas de Chiapas, sobre quienes pesa 

si bien no se les pucde aplicar Ja misma medida cvercitiva- la competencia del bajo precia de la 

mano de obra guatemalieca, contribuyendo a reproducir que estos trabajadores no terminen nunca de 

convertirse en asalariados completos. sino yue deban necesariamente complementar su infrasalario 

durante Jas épocas que no son de cosecha, mediante el cultiva de sus medios de subsistencia en sus 

propias tierras, Es junto a esias modalidades que finalmente aparecen, como en el resto del pais, Jas 

figuras de fos jornaleros agricolas nacionales o inmigrantes que carecen por completo de Uerra, pero 

que sin embargo al igual que los demas trabajadores reciben un salario que no alcanza para su 

reproduccion!” 

‘© Hgetor Ulises Leal. Desarratie de fa economia campesina. fiforme final cles, San Cristobal de las Casas. Chiapas. 1980. 

P 137 

1 “Podriamos afirmar que, con excepeida de las fechas en que se efvctian algunas fiestas tradicionales, el trabajador medio 

de los Altos labora todo cl atio 5 esto lo h: sohre todo. aquel irabmador que tiene fas condiciones menos favorables el 

jornaicro, cl que no poses Cerra o cuenta con una superficic pequetia y de mala calidad. Con él sucede que esta sub- 

retribuido: aunque trabaie a mveles de productiv idad relativamente aceptabies, su trabajo no cs yulorivado justamente on 

términos monetacios. Esto se debe tambisn a que generalinente no produce sino para el auloconsuimo ¥ cn Ocasiones ni 

siquicra alcanza esic nivel. tenicndo un estos casos que recurrtr ala vema de su fuctza de wabajo. Fn esta rlacion, ef alio 

costo de su reproduceién es refribuide por un sdaria menac a ese casto”. Eduarda Moniles Coctlo. et at. fos Attax ee 

Clnapax, Una Zona de Reserva de Mano de Obra, Centro Nacional de Productividad de México. ac.. Fideicomiso del 

Gobierno Federal. México, 1977. Pag 42 
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2. La transicion entre estas complejas figuras de subordinacion indirecta del trabajo campesino al 

capital (del acasillamiento al ejido y del intercambio desigual ladino al nacional) acontece no solo en 

virtud del acicateo constante de las luchas campesinas y sindicales, y a la formulacién de sucesivas 

politicas agrarias por cuenta del Estado mexicano. El! motor general, desde mi punto de vista, esta en el 

desarrollo global del capitalismo nacional, que ademas de requerir de la incorporacion de las mejores 

tierras rurales de Chiapas dentro de! proceso nacional de acumulacion, requiere igualmente echar mano 

de recursos estratégicos como son la hidroelectricidad, el petroleo y otros muchos, propiciando con ello 

el desarrollo de relaciones laborales completamente asalariadas. Esto presiona, sordamente y desde 

varios flancos, para fa transformacién irreversible de las viejas formas de extraccion del excedente. 

Como el capital nacional debe enfrentarse a fa vez con figuras de dominacion rural muy rezagadas y 

poco productivas, y con figuras muy eficientes bien insertas en el mercado mundial (caso de los 

finqueros cafetaleros y plataneros o los depredadores transnacionales de las maderas preciosas), 

inesperadamente —con la deforestacién de las selvas— dispone de enormes terrenos que fe permiten 

prolongar por cuatro o cinco décadas el reparto agrario: estamos frente a un proceso de transicién 

relativamente lento que obliga a la realizacion de un pacto de convivencia entre las nuevas y las viejas 

formas —es decir, entre el Estado nacional y la elite dominante en la entidad, entre los nuevos 

ejidatarios y los viejos terratenientes—, dé suerte que la aplicacion de la reforma agraria acontece sobre 

la base de un pacto de no afectacion a las grandes fincas. Pacto que sdlo muy pausadamente van 

removiendo las fuerzas en conflicto. 

Por lo mismo, la lenta pero indefectible expansion de la reforma agraria presiona para que, sea por 

afectacion o maquillamiénts (en et que sdlo- se reparte-[a tlerra entre los m 

finqueros), las grandes fincas, con tal de no convertirse en propiedad ejidataria o comunidad rural, se 

ismos familiares de los 

metamorfosean en pequefias o medianas propiedades. Por esta causa hacia el inicio de la década de fos 

noventa las nuevas formas de propiedad privada, las viejas y nuevas formas colectivas (indigenas y 

ejidales) de propiedad, terminan por imponerse en la mayor parte de la superficie del estado. Y si bien 

no puede darse por descontada la persistencia oculta de algunas grandes fincas bien disfrazadas (que 

s6lo conocen los propios finqueros y los campesinos que tienen que convivir con éstas), en realidad nos 

encaramos a nuevos actores rurales que aportan la parte mas sustancial de Ja produccién de la riqueza. 

Esto significa que este nuevo espacio de relaciones sea el laboratorio social dentro del cual acontecen 

las nuevas formas de extraccion de los excedentes, de desarrollo tecnoldgico, de control de las mejores 

condiciones naturales para la produccién agropecuaria, pesquera y forestal, de reconcentracién de la 

propiedad de la tierra y de polarizacién entre las clases sociales, Tales metamortosis se observan en las 

  

18 Maria Eugenia Reyes Ramos, Ef Reparta de Tierras y Ja Politica Agraria en Chiapa... op. cit. pag, 22. 
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regiones mestizas y en las regiones indigenas, si bien con diferencias muy grandes en la medida de la 

tiqueza implicada y en las formas comunitarias y culturales de organizacion. 

Mientras tat desarrollo de formas madura, la mentalidad individualista consustancial a la propiedad 

privada lucha mediante diferentes estrategias culturales (econdmicas, politicas, religiosas) en contra de 

las variadas formas comunitarias de organizacién campesina. Esto da pie al desarrollo regional de un 

mercado interno (sustentado tanto en productos locales como nacionales) que ensancha la base material 

circulatoria que los ejidos mas ricos o las formas mas eficientes de la pequefia propiedad pueden 

aprovechar para incrementar la contratacién de verdaderos trabajadores asalariados como jornaleros 

agricolas. 

En la actualidad, con la transformacion del articulo 27 de la Constitucion, nuevas formas de 

concentracion de la propiedad de la tierra entran en efervescencia mientras otras, por diferentes 

caminos, retroceden. Asi, mientras la comunidad rural indigena lleva hasta ei extremo la fragmentacién 

minifundista de la propiedad, algunos otros grupos indigenas —pero sobre todo los ejidatarios y los 

propietarios privados— se afanan en la conformacion de nuevas figuras de copropiedad, formando 

Sociedades de Produccién Rural, y en la compra de tierra entre propietarios privados, entre ejidatarios, 

de propietarios privados a ejidatarios y viceversa. Este proceso, sin embargo, es tan solo la base y tal 

vez el inicio incipiente de otras formas mas determinantes de acumulacion y de posible concentracton 

de la propiedad de la tierra. Es el caso de la asociacion entre las Sociedades de Produccién Rural y las 

grandes firmas del capital agroindustrial 0 forestal para \a obtencion de productos de agrvesportacion 

O, peor atin, el entramada técnica productive que entre diversas regiones de produccion rural Genden a 

establecer grandes empresas nacionales y transnacionales Todas, en realidad, formas jncipientes de 

concentracién de la propiedad que en caso de proceder la privatizacion de jos principales recursos 

estratégicos de la region (agua, petroleo, biodiversidad) habran de verse prolundamente estimuladas 

Por fo mismo, a este intenso transite de formas, en las cuales no salo das fincas se disuciven en 

comunidades agrarias y ejidos o se autotransforman en formas de pequefia y mediana propiedad, o los 

ejidos en propiedad privada, debe afadirse el crecimiento del grupe de los arrendadores (que son 

pequefios propictarios, cjidatarios mestizos o indizenas que tienden a rentar tierras a otros propictarios 

del mismos tipo, pero con mejores condiciones de productividad} y la irrupcion de grandes capitales, 

nacionales y transnacionales de tipo agroindustrial (Maseca. Minsa, Del Monte, Nestlé, Pepsi-Cola, 

Chiquita, International Paper, eteétera), que sin involucrarse en la administracion directa de la tierra 

tienden a controlar comercialmente fas condiciones, ef proceso vio el resultado de la produccion 

agropecuaria, pesquera o forestal, isto también propende a convertir a mas endatarios ¥ propietarios 

privados en sentistas 2 los cuales se les tiende a recortar su renta de la tierra como si fuera un salanio 

que tiende a fa baja, o bien a convertirles en deudares de eréditos (atades por su moderna dependencia 

técnica con los nuevos insumos agropecuarios}, v que & pesar de lodavta paseer formalmente su tierra, 
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en realidad funcionan ya como asalariados potenciales autocontratados en el trabajo de sus propias 

tierras. 

Coronando estas complejas figuras del capitalismo chiapaneco contemporaneo entran en escena las 

figuras globales de coordinacién industrial privada (Pulsar, Tribasa, ICA), publica (Pemex, CFE) o mixta 

(Ocean Garden), comercial y financiera (Fondo Chiapas) que no sdlo reciben cuotas importantes del 

excedente local, combinadas con créditos del sistema financiero internacional (Banco Mundial), sino 

que ademas, articuladas a la mediacion estatal (Procede, Produce, Procampo), son las que de manera 

cada vez mas organica y directa deciden el curso general del desarrollo, programando y administrando 

la paulatina privatizacién de los recursos estratégicos (carreteras, telefonia, energia, biodiversidad, 

agua, turismo) y la diversificacién de los patrones de produccién, la integracion técnica de todos los 

procesos agropecuarios, pesqueros y forestales, asi como el sentido de esta integracién técnica, 

orientandola basicamente hacia el mercado mundial. 

Solo dentro de esta atmésfera resulta imaginable fa capacidad operativa de invisibles megacapitales 

nacionales y transnacionales que se disputan y reparten el grueso de las riquezas del estado. Es ahi 

donde los mismos grupos locales de capital y poder se desdibujan bajo el control de superfiguras 

dedicadas a articular en términos globates los mas grandes capitales nacionales con los transnacionales, 

caso dei presidente en turno. O mejor aun, fa det exgobernador, ex regente de la Ciudad de México, ex 

secretario de turismo y agricultura, megamillonario y exprofesor Carlos Hank Gonzalez, duefio directo, 

encubierto o socio de varias agroindustrias (catia de azicar, pifia, platano, palmito, y otros muchos), de 

empresas constructoras (Tribasa), de lineas de aviacion (Taesa), lineas de navegacion (TMM), bancos 

(Bancrecer, Banorte, Banpais), compsador de los recursos mas estratégicos del sureste (plantas de 

electricidad, puertos, lineas de navegacion, de ferrocartil’y aéreas); ademas-del_capo -de. capos. en el 

trafico de especies, drogas e influencias. No en balde se le atribuye el poder suficiente para imponer sus 

candidatos a gobernadores en todos los estados del sureste y para coordinar y conciliar a los principales 

grupos de poder de! estado de Chiapas (organizados en torno a Patrocinio Gonzalez Garrido y Jorge de 

la Vega Dominguez). 

Bajo tales condiciones ocurre la paulatina subordinacion directa e indirecta de todo el trabajo de los 

o de proletarizacién muy complejo 

  

chiapanecos bajo el capital. Se trata, pues, de un paulatine pi 

que nunca avanza por la via clasica de la acumulacién originaria, pues después de arribar a ella 

(mediante el continuo despojo de tierras a las comunidades indigenas originarias), se repliega en 

procesos de reparto agrario, para volver a regresar otra vez a ella sea por variadas formas de 

concentracion de 1a propiedad de la tierra, sea por la generacion de una superpoblacién que puede ser 

explotable por los capitales locales, y que, por el momento, parecieran preférir no entrar dentro de las 

tormentas agratias de Chiapas, o por los capitales de fuera que se la pueden desayunar en los 

emplazamientos industriales a los que hoy migran estos numerosos excedentes proletarios procedentes 

de Chiapas. Complejidad historica que indudablemente se resiste a las simplificaciones faciles. 
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Todas estas formas se entrecruzan en un abigarrado mosaico historico —dénde sobresale una gran 

inestabilidad que abre involuciones y nuevos caminos inéditos en el desarrollo de la dominacién del 

capital— mientras un intenso y complejo flujo migratorio expresa y media los continuos y 

heterogéneos procesos de recampesinizacion (planificados e imprevistos), la saturacién regional de 

estos procesos de colonizacién, la formacién de ejércitos obreros industriales y de reserva que son 

atraidos y repelidos por las grandes ciudades de la entidad y los centros nacionales de infraestructuras 

estratégicas (sea a otras ciudades o al mismo campo de Chiapas, el pais o el extranjero), la contrataci6n 

de jomnaleros agricolas, la invasion masiva de asalariados 0 semiasatariados guatemaltecos. 

6.3.2. En torno de la explotacion capitalista a los grupos indigenas 

t. Nadie bien informado podria poner en duda que el desarrollo del capitalismo en Chiapas ha 

ocasionado una ligera y selectiva mejora en las condiciones de vida de algunas comunidades indigenas. 

Una vez rebasados la pesadilla porfirista de suprexplotacién propia del sistema finquera de 

agroexportacion y la enorme resistencia de los terratenientes locales para abandonar sus privilegios, 

algo comun en todo el siglo xx, fa modernizacion implicita en la reforma agraria no solo restituye, 

lenta pero efectivamente, tierras a las comunidades campesinas (indigenas incluidas), ademas ¢l 

desarrollo de nuevas formas de verdadera proletarizacion, la formacian de sindicatos indigenas y el 

desarrollo de diversas luchas campesinas terminan tambien por poner un coto a las formas mas 

extremas del inercambio desigual 

Visto en términos historicos globales, la desaparicion de las formas de enganche de los acasillados y 

de las cuotas de trabajo directo que anteriormente habia que entregar a {as fincas, la desaparicion del 

pseudosalario de ios acasillados, las transferencias de excedentes acasionados por las formas de robo 

directo y la desaparicion de las formas extremas de intercambio desigual terminan redituando a las 

comunidades Habria que afiadir la presencia mas o menos cficaz, pero presencia al fin y al cabo, de las 

instituciones publicas de salud, educacion, comunicaciones y transportes, indigenismo, y otras que mal 

apuntalan el proceso de repraduceion de la fuerza de trabajo. Todo esto se expresa, finalmente, en 

momentaneos periodos © sclectivas regiones en las que acantece una ligera elevacion en ios niveles de 

nutricién, una educacion de medidas minimas de higiene, una manipulacian médica minima de los 

momentos criticos en los que sucede el mayor numero de muertes infantiles © femeninas y en el 

desbordado crecimiento demografico de estas comunidades 

Comienzan a desarrollarse por primera vez en determinadas regiones indigenas privilegiadas por 

su cereania con los principales enclaves ladinos de control formas pueblerinas y microrregionales de 

ion de los excedentes generados por 

  

acumulacidn de capital mediante la consolidacion y la centraliz 

nuevas actividades comerciales (venta masiva de artesanias, hortalizas, café, micl, flores). mediante el 
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control de otros flujos ligados al hibrido cultural de viejas y nuevas costumbres (alcohol, cerveza, 

refrescos, productos de miscelaneas). Esta acumulacion se liga también al boom de los nuevos medios 

de transporte (camiones, peseras, colectivos, taxis). En todos los casos descuella la presencia de los 

nuevos caciques indigenas ahora encargados de sustraer los excedentes econdmicos mediante la 

posicién de privilegio que les otorga el monopolio de los cargos tradicionales de poder religioso y 

politico. 

El problema estriba en que toda esta incipiente acumulacion de riqueza en realidad no sdlo no 

permite salir colectivamente de ta pobreza, sino que en ocasiones la exacerba, haciendo que las pocas 

fuerzas para la produccién de poblacién penosamente acumuladas durante las ultimas décadas 

finalmente se inviertan tan solo de una manera defensiva. Se desboca también el crecimiento en camino 

hacia la sobrepoblacién, que ademas de elevar los problemas de hambre, falta de servicios 0 

expulsiones, abre nuevas formas de carencias derivadas del poblamiento de las periferias urbanas y la 

ubicacion de {a poblacién indigena en nuevas dreas de actividad econémica (como vendedores 

ambulantes en las ciudades, como transportistas, y otros oficios). El intercambio permanente de las 

relaciones productivas, comerciales y consuntivas de fas comunidades indigenas con tos centros de 

acumulacion se encarga constantemente de sacudir su sistema de capacidades y necesidades. No sdlo 

por abrirlas hacia ciertos aspectos de los patrones occidentales de valores de uso, sino porque al mismo 

tiempo recorta represivamente las mas variadas formas. 

La disputa por el desarrollo de las capacidades y las necesidades no puede comprenderse, entonces, 

si slo se tienen en cuenta indicadores estadisticos que miden la mejoria de las comunidades, 

presuponiendo que el sistema de las mismas esta fijo o cosificado. A la infima elevacion de los niveles 

caloricos de la dieta indigena, ala elevation declas tasas-de-bilingiiismo 0. alfabetismo, a la erradicacion 

de ciertas enfermedades, habria que afiadir el retorno absoluto def hambre, fas enfermedades 0 las tasas 

inauditas de mortalidad femenina e infantil que ocasionan fos permanentes ciclos de crisis econdémica 0 

las nuevas politicas publicas de corte neoliberal. Habria que afiadir las nuevas carencias relativas (de 

saberes alimentarios y médicos, de lenguaje o tecnoecoldgicos para la produccién agropecuaria) que 

ocasiona el desplazamiento y la colonizacion de las selvas de Chiapas, de las ciudades de la region, det 

extranjero o los valles centrales. Habria que afiadir las nuevas necesidades que la proletarizacion del 

trabajo indigena inaugura, el sometimiento de las nuevas costumbres a las modernas formas del 

consumo capitalista (generadoras de nuevas formas de enfermedad y dependencia para con ef sistema). 

Dentro de este balance un indicador que resulta particularmente importante es la situacion en que se 

encuentran las mujeres indigenas. Si el capitalismo regional ha depositado en estas comunidades la 

tarea historico demografica de generar una masa de peones acasillados u otros tipos de trabajadores y 

colonos, estas comunidades han depositado en sus mujeres el grueso del trabajo procreativo en su 

sentidos fisiolégico y social. A la funcidn de ser fabricas de carne humana, se le afiaden otras: enormes 

cargas de trabajo fisico en el ambito doméstico, pero también en las labores de la produccidn técnica. 
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La imagen de !as mujeres indigenas masivamente enfermas de anemia, paludismo y tuberculosis, 

teniendo que cargar a sus crias mientras cosechan el café, o los sorprendentes datos que revelan una 

mortandad de mujeres superior a fa de los hombres (datos que en realidad resultan muy raros en el 

mundo) expresan bien la manera en que toda Ia violencia del capitalismo chiapaneco se concentra en el 

cuerpo de estos seres humanos. (Véase mapa 7.1 de mortalidad infantil) 

Habria que recordar que las capacidades y necesidades humanas no solo se desarrolian en funcion 

del desarrollo objetivo del capitalismo. Los seres humanos —ademas de ser tratados como objetos que 

reciben pasivamente fa influencia de estas negativas circunstancias— son también actores de su propio 

destino, lo que implica una autoproduccién de cualidades. La permanente lucha agratia y politica en 

contra de los finqueros y las élites chiapanecas, la necesidad de sortear la permanente persecucion 

politica o de resistir la explotacién econémica y la humillacién racial diaria, impone a las comunidades 

saberes unicos que dificilmente pueden observarse en otras regiones y comunidades del pais. Cualquier 

comunidad, como bien sefiala Jean Duvignaud,’” es la matriz autogestiva de si misma, dentro de la cual 

acontece —se lo busque o se lo reprima culturalmente, suceda lenta o rapidamente— el permanente 

desarrollo de un sistema de capacidades y necesidades. El capitalismo no introduce desde afuera el 

cambio. Lo tnico que hace es expresar de manera completamente exacerbada un principio que todas las 

comunidades humanas comparten interiormente: 

Nada puede resultar mas ingenuo y engafioso que medir la supuesta mejoria en Las condiciones de 

pobreza de las comunidades indigenas teniendo en cuenta los aludidos indicadores estadisticus, sin 

introducir en el analisis todas las modificaciones histdricas con que el] desarrollo del capitalismo y el 

desarralia politico y social de la subjetividad de los actores, logran ir ensanchando directa o 

perversamente la miseria de la poblacion. (Véase mapa 7.2 marginalidad ) 

2, Una mistificacion primordia! de! proceso de explotacion consiste en considerar al trabajador y al ser 

humano en general como a una coxa, por tanto. como a un ser fijo que no cucnta con un sistema de 

capacidades y necesidades en desarrollo, Mcdiante esta paralisis de la conciencia no se puede entender 

la paradoja de que los seres humanos en realidad estén siendo cada vez mas explotados conforme 

reciben cn su consumo per cupia cada vez un poco mas de riqueza. Se trata de una cosificacion de la 

conciencia que tiene una extraordinaria utilidad general para cl sistema’ bloguea en las trabajadares, v 

en las personas en general, la capacidad de expresar coherentemente sus expertenctas y sentimientos, la 

capacidad de expresar por qué, si las nuevas generactones o grupos determinados de poblacion comen 

mejor o ya no se enferman como las anteriores generaciones © como otros grupos sociales. en realidad 

se sienten peor v mas explotadas que los demas. |.a imposibilidad de resolver esta paradoja en que tal 

cosificacion nos deja. le abre Ja posibilidad al capital de reclamarle a sus parias terquedad, ceguera, 

™ Jean Duvignaud, (7 Lenguaje Perdido, kd Stelo NXT. México. DF. 1977 
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ignorancia, sentimientos negativos y arbitrarios. Evidentemente, esto le permite continuar humillando y 

por ahi explotando ain mas. 

No es de extrafiar entonces que fos explotados, o quienes hablan por ellos, se aferfen a sostener 

ciegamente la presencia de una falsa “ley de hierro” (que describe un inexistente crecimiento absoluto 

de la miseria en el desarrollo histérico del capitalismo) que no sdlo deja en el tidiculo a estos criticos 

del sistema sino que, a la larga, lo Unico que promueve entre tos explotados es una manera plana de ver 

las cosas que ignora el eficaz modo en que el capital recolecta apoyo politico y cultural entre todos los 

explotados del mundo, al repartir fas migajas de su desarrollo. 

Asi, atrinconados los tcabajadores y todos los marginados del mundo, no les queda otra que aceptar, 

tal vez con ira o con vergitenza, que en realidad el desarrollo del capitalismo les ha “mejorado” su nivel 

de vida, por lo que deberian continuar bajando la mirada con sumision y agradecimiento por toda la 

mierda con que los rodean los administradores tecndcratas del mundo. El Gnico problema consiste en 

que todos estos regateos y humillaciones olvidan que fos seres humanos no son animales, es decir, que 

no cuentan con un “conjunto” de capacidades y necesidades dado de una vez y para siempre. Nuestra 

humanidad estriba justamente en el desarrollo de estos sistemas, es decir, en nuestra capacidad de 

universalizar y desarrollar vitalmente las necesidades del cuerpo y la cabeza, asi como los dones de la 

creatividad. La mezquindad del desarrollo capitalista estriba en la manera en que administra cada vez 

mas desbalanceada y arbitrariamente, para mejor manipularlas, el pseudodesarrollo de las gigantescas 

capacidades colectivas (mas perversas cuanto més gigantescas) frente a la continua creacion de 

miserables necesidades consuntivas individuales (cada vez mas tandticas, antisociales y esclavizantes). 

‘La @levacion promedial-del- insumo_de.calorias, de los_grados de alfabetizacion o de los derechos 

democraticos entre los individuos del mundo —avance” que mezquinamenté réclaman como 

indudable mérito del progreso capitalista los amaestrados cientificos sociales “neutrales” de los grandes 

centros burgueses de investigaci6n— en realidad fo uinico que describe es la manera en que el lento 

andar de los condenados de fa tierra mira la manera en que el vertiginoso desarrollo de la riqueza del 

capital mundial les va dejando irreversiblemente rezagados y esclavizados en un mundo material de 

  

oivido y/o manipulacion, pero ambos un mundo de muerte. 

  

La réplica no se deja esperar. El sistema no deja atras a nadie. Quien se rezaga io hace por su 

por su actitud pazguata y negativa. La prueba esté en que no todos estan hundidos en e fondo; son mas 

bien las naturales diferencias def caracter individual o cultura! las que explican las diferencias de 

niveles de vida, La nueva carta cosificada que, en este regateo infame, entra a la mesa de negociacion 

es aquella gue los representantes del capital esgrimen argumentando que el problema de la 

marginalidad, en realidad depende de la participacion y de la actitud de los grupos humanos para con el 

mismo desarrollo econémico. Seguin ellos, esto puede apreciarse en fa manera en que los trabajadores 

de las ciudades, gracias a su educacién y actitud décil, civilizada, productiva, disciplinada, disponen, 

con todo derecho, de un mejor nivel de vida que aquellos que se aferran a vivir pegados a la tierra, sin 
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mayores ambiciones de progreso, hundidos en sus mitos y costumbres primitivos, bla, bla, bla. Las 

diferencias de niveles de vida entre los oprimidos son presentadas no como una arma mas con que el 

capital disgrega, aisla y organiza jerarquicamente a los diferentes grupos, enfrentandolos entre si, sino 

mas bien como la diferencia logica que resulta del buen o mal comportamiento de todas las personas 

para con la ratio capitalista. 

3. La extraccion capitalista de excedentes a los grupos indigenas de Chiapas descansa en diversos 

mecanismos econdmicos ubicados en el proceso de produccién, circulacién y reproduccién de la fuerza 

de trabajo, analogos muchos de ellos a los aplicados a la mayor parte de la poblacion campesina 

existente en otras partes del pais. Se le afiaden a éstos Jas maneras extremas de succionar plustrabajo y 

de marginar —- mediante el abuso contractual o comercial cuando las contrapartes tmestizas sacan 

provecho del monolingiismo, del acento indigena, de las diferencias raciales— que dejan a los grupos 

indigenas fuera de {as normas legales y del presupuesto que el gobierno suele destinar al apoyo de los 

procesos de produccién y reproduccién campesina. Formas excepcionales de maltrato y explotacion 

que se conservan agudamente en las costumbres culturales racistas de Chiapas 

Los canales en el proceso de trabajo por medio de los cuales se explota directamente el excedente 

indigena contindan siendo su contratacién como peones en diversos tipos de fincas (ya sin las figuras 

extremas del enganche y el secuestra extraecondmico en el periodo laboral dentro de {a finca, pero con 

la supervivencia de salarios paupérrimos) © bien como jornaleros que, al igual que los trabajadores 

guatemaltecos, realizan labores para otros ejidos 0 para los grandes, medianas 0 pequefios propietarios 

de tierra. Pero a tales formas de extraccidn directa del excedente se suman otras indirectas que 

provienen de la autoexplotacién del trabajo, realizada en las tierras que pertenecen a los mismos 

campesinos (sean comunitarias 0 ejidales), y que resulta posible cuando las comunidades alcanzan a 

producir un excedente (maiz, café. panado) que logran colocar en el mercado. Una extraccion 

comercial del excedente porque los productos indigenas no logran siquicra alcanzar las medias 

nacionales (por ejemplo, Jos precios de varantia en el caso del maiz) Tambien ocurre cuando las 

comunidades acuden al mercado a adquirir las mercancias (principalmente alimentos) que no pueden 

producir ” 

Con las transformaciones econonticas que ocasiona el levantamiento indigena zapatista de 1994 

resulta muy facil observar la magnitud de las pérdidas que se acostumbraban en la region de ia Selva 

"A ta perdida que ef campesing sufre a inivés de la vent de sus productos gue en relacion a los precios oficiales le 

significan en promedio un 27%. debe sumérscte aquellas perdidas o asionadas por [a compre de bicnes domesticos que ef 

campesino paga un 63% mas caros. Pero si a esta doble Iransferencia de excedemte ccondmico campcsino a través del 

  

      

mercado se aiade la explotacion de su fuerza de Uabajo, pagado a un precio inferior en un 37 S% al precia estipulado 

oficialmente a través de los salarios minimos. verins que la cconomia campestna deriva a la crreulacién excedentes por un 

total de 54.397 610.00 pesos, que de permanecer en sus manos reforsarian sus postbilidades productivas ¥ las condiciones 

vitales de la familia ” Héctor Ulises Leal, Desarrolfo de fa Leonuinia Campesina, Ceniro de Investigaciones Ecologicas del 

Sureste. San Cristobal 
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por el pago del café y el ganado. “Antes de la guerra” —-nos explicaba en 1996 un campesino de la 

region de Las cafiadas en la Selva Lacandona— “el precio al que se les pagaba el café estaba entre uno 

y dos pesos el kilo, mientras que hoy ya esta a diez pesos”. Por otro lado —ailade— “los toretes (o 

toros jovenes) se los pagaban entre 300 y 400 pesos antes de la guerra. Hoy ya se pagan a 1000 pesos, 

aunque sigue siendo injusto el precio”. Se trata, sin embargo de muy pequefios cambios en las 

circunstancias econdmicas que apenas permiten parcialmente a algunos grupos acercarse un poco a las 

condiciones medias de extraccién del excedente con que el capital nacionaf acostumbra organizar su 

relacién con todo el ambito rural nacional. 

Nos encontramos frente al grupo social que menor o ningan “salario social” y otras formas de apoyo 

recibe de parte del Estado bajo la forma de hospitales, escuelas, agua potable, caminos, energia 

eléctrica, programas de alimentacion, subsidios, servicios de comunicacién, etcétera, otorgados por los 

gobiernos federales y estatales como una parte del gasto social publico. No obstante muchos de los 

excedentes que se le succiona a estas comunidades terminan de llegar por una © por otra via a las arcas 

federales y estatales. Asi, aunque se moderniza la extraccién directa e indirecta def excedente del 

trabajo indigena suavizando algunos mecanismos de extraccion, en realidad se moderniza el sistema de 

capacidades y necesidades de estas comunidades, complejizando las desventajas relativas que les 

confiere su posicién indigena. Y afiadiéndose varias nuevas: Ja expulsion masiva, el mestizaje forzoso, 

et etnacidio cultural y el homicidio fisico de miles de indigenas. 

  

6.4. LA SUPERPOBLACION 

6.4.1. El fetichismo de la superpoblacion y la dificultad que entraiia pensarla 

A diferencia de otras épocas, la actual poblacion del pais se ha convertido en una de las principales 

mercancias de atraccion para la inversion de capital, no solo por su capacitacian o bajo precio, también 

por sus caracteristicas culturales (corporativismo sindical, aptitud para el trabajo manual delicado) y 

por su perfil de sexo y edad (predominancia de poblacion joven y femenina) que la vuelven 

extraordinariamentre apta para el emplazamiento en México de corredores maquiladores 0 de 

ensamble, El sureste dei pais, Chiapas incluido, forma parte del nucleo demografico que hoy es 

ofrecido por el gobierno mexicano como una Jas principales ventajas competitivas del pais. A 

diferencia de otras épocas en las que los incipientes empresarios chiapanecos maquillaban su vergiienza



explicando que dentro del estado existian algunos grupos indigenas que si eran inteligentes,”' en 1998, 

apenas cuatro afios después del levantamiento zapatista, las nuevas promociones empresariales ya se 

atrevian a declarar: “La fuerza de Chiapas esta en su gente. Evidencia de una cultura de raices 

milenarias, los chiapanecos han forjado una personalidad con caracter, comprometidos con la vitalidad 

de sus costumbres y orgullosos de las tradiciones de sus ancestros”, chiapanecos que, yendo mas 

directamente al grano, tienen una poblacién joven donde “mas del 40% tiene menos de 15 afios y la 

edad media es de solo 18 ajios. Esto explica una tasa de poblacion economicamente activa del 54.1%, 

que genera un PIB de 20 563.04 millones de pesos corrientes. Estos aspectos conjugan dos valiosos 

detonantes del progreso: juventud y reto.” 2 Expresados con un poco de vision y cinismo neoliberal, 

también podrian ser caracterizados como una enorme masa de poblacion no sdlo apta para el trabajo 

infantil, sino también y sobre todo —dadas las habilidades manuales culturalmente desarrolladas por el 

trabajo artesanal de las mujeres indigenas— para el trabajo maquilador en textiles y microelectrénica. 

A diferencia de los estratégicos recursos naturales del sureste (biodiversidad, agua o petréleo) esta 

atractiva riqueza demografica al servicio del capital es un bien de muy reciente formacion. Se produce 

historicamente gracias a la progresiva puesta en marcha de procesos hibridos, capitalistas y 

precapitalistas, de produccién de poblacién, que comienzan a desarrollarse en Chiapas durante la vuelta 

del siglo xix al xx. Estos procesos respondieron primero a la demanda de mano de obra de las 

plantaciones de agro exportacién en el Soconusco. Mas adelante, a una lucha de clases que poco a poco 

conquisté para algunos grupos indigenas condiciones menos inhumanas para la reproduccion de la 

fuerza de trabajo. Fuerza que se enfrenté desde el inicio con una competencia de mano de obra 

extranjera montada por los finqueros al introducir flujos de trabajadores migrantes, sobre todo 

procedentes de Guatemala, que llcgaron al pais no solo en calidad de trabajadores estacionales para la 

cosecha del café, también como nuevos colonizadores que se asicntan en las regiones econamicamente 

mas dinamicas. También juega dentro de esta peculiar dinamica productora de poblacion el Estado 

federal, como mediador de conflictos entre el sindicato de los semiasalariados acasillados y tos 

finqueros, en torno a la extraccion (productiva y comercial) de los excedentes y en tomo a la 

circulacion de los trabajadores migrantes, como administrador de medidas de salud y educacion que 

impactan el corazon de los procesos de reproduccién demoyrafica demro de las comunidades 

indigenas 

 Intentanda convencer a los mversionistas cxtranjeros conjurando cl recuerdo del reciente levantanuento indipena de tas 

Altos, un folletin propagandistico de fin de siglo nos explica: “Los indicnas son de condicion pacifica. y hay razas 

jnicligentes, bastante adclamadas y despicrtias. como se ve en Tustla, Ocorocusutla, Copainala » otros lugares” Chiapas, sie 

estado actual. su riqueza. sus ventajay para lux negocios. Datos publicados por ta Oficina de Informaciones de Chiapas 

creada por et Gobierno del Fistado en ta Ciudad de Méxica, Méxica, [X05 

PAA VV. Chiapas Presente y Kutury, 98, Libro de oro y Guia de exportadores: del tssiado, Libros de Ora de Mexico. 

Publicaciones Garcia Lourdes. Cuernavaca, México. 1098, P20 
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El proceso de produccién de poblacién en Chiapas observa peculiaridades que lo distinguen por 

completo de la manera general en que el Estado mexicano —como ese gran capital global, que se 

ocupa incluso de generar a los mismos capitales particulares— organiza para todo el pais la relacion 

entre la produccion de poblacion y el proceso de acumulacion de capital. A diferencia del esquema 

nacional —en el que el Estado procura construir mediante la dotacién constante de tierras una base 

colectiva campesina que asegure la venta de alimentos baratos como soporte del bajo precio de la 

nueva mano de obra proletaria, y la afluencia constante de excedentes demograficos hacia las 

ciudades— en el caso de Chiapas, tanto el proceso de reparto agrario como la formacién creciente de 

una masa de asalariados concentrados en ciudades, son procesos histéricos que no alcanzan nunca a 

desarrollarse plenamente (sea por las enormes dificultades territoriales que impiden el desarrollo 

técnico de la entidad y su consiguiente integracion dentro del proceso nacional de acumulacién, o por 

la manera en que el mercado mundial irrumpe directamente en las regiones més ricas y accesibles del 

estado desarrollando sus propias condiciones especificas de reproduccién de mano obra mediante la 

creacion del sistema de peones acasillados semiasalariados y mediante complejos mecanismos de 

competencia entre los trabajadores migrantes estacionales de las comunidades indigenas de Chiapas y 

las comunidades indigenas de Guatemala). 

Estos procesos locales seran los que de manera muy conflictiva interactuaran a lo largo del presente 

siglo con los divetsos y sucesivos intentos por cuenta del Estado federal por introducir dentro de la vida 

econémica de Chiapas un muy lento y conflictivo reparto agrario, un régimen completamente 

asalariado de relaciones laborales, un aprovechamiento nacional de las grandes riquezas estratégicas de 

__la entidad: principalmente electricidad y petroleo. 

Solo dentro de esta logica muy comple) a de constantes encuentros y deséncuentros entre las-iogicas 
  

mundial, nacional, regional y focal de fa acumutacién de capital resulta posible entender la 

contradictoria manera en que el Estado mexicano participa intentando equilibrar los flujos de 

trabajadores migrantes guatemaitecos con los flujos nacionales, 0 los flujos de todos los trabajadores 

estacionales hacia sus centros de trabajo con los flujos de colonizadores hacia los espacios 

demograficamente vacios, que la deforestacion del trépico hamedo va posibilitando. Solo teniendo en 

cuenta la compleja manera en que estos cuatro engranes mai acomodadus def mecanismo de la 

acumulacién de capital en Chiapas (e! mundial, el nacional, el estatal y el local) compiten y se 

transfieren los excedentes entre ellos, resultan comprensibles los intentos contradictorios y 

desordenados del Estado mexicano por “organizar” las actividades del Instituto Nacional Indigenista, la 

Secretaria de Salud, la de Educacion Publica y la “vigilancia” por el cumplimiento de la ley federal del 

trabajo dentro de la entidad. 

No obstante, ef capital en su conjunto logra ir produciendo en el mediano plazo —dentro de este 

apartado rincon de fa patria—, un excedente demografico de mano de obra que le permite construir con 

muy bajos costos uno de los centros de produccion agricola tropical mas dinamicos del pais, asi como 
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parte de fa red de infraestructuras energéticas mas importantes de México. Sdlo asi puede 

comprenderse Ja manera en que el Estado federal intenta conciliar todas las contradicciones 

procreativas abiertas entre fas formas divergentes (asalariadas y comunitarias, nacionales y 

guatemaltecas) de producir y distribuir la mano de obra. Por ello resulta inexacto explicar mediante la 

tesis del rezago medieval de la clase dominante las racistas y abigarradas formas de comtrol y 

explotacion de las comunidades indigenas de Chiapas. Lo que ahi observamos en el siglo xXx es el 

despliegue de una capitalismo brutal, que superexplota econémicamente a los trabajadores” de tas 

fincas que le aportan mercancias claves dentro de] nuevo proceso global de acumulaci6n (café, hule, 

henequén, chicle, maderas finas, electricidad, petrdleo, alimentos en general), pero también un 

capitalismo que abusa (0 “superexplota”) demograficamente de las comunidades indigenas y 

campesinas (mexicanas y guatemaltecas), por la manera en que les exige la produccién de excedentes 

de poblacién que este desquiciado proceso de superexplotacion y colonizacion de tierras le demanda. 

Superexplotacion demografica que, como ya explicamas, recae brutalmente, como en pocos lugares del 

mundo, en el vientre, 1a sexualidad toda y el cuerpo de las mujeres de estas comunidades indigenas. 

Mientras la produccion de os excedentes demograficos de Chiapas se ocuparon en rellenar los 

espacios demograficamente semivacios de las selvas y Sierras 0 mientras el crecimiento de la poblacion 

era atribuido a un proceso externo que se arbitrariamente se deseaba separar de Chiapas —es decir, 

como la explosion demografica en Guatemala—, resultaba mas dificil explicar el cumplimiento de ta 

ley general de poblacién capitalista dentro de esta parte del pais. La constante recampesinizacion, 

ligada a una enconada y persistente lucha por el reparta agrario, la persistencia de las relaciones 

comunitarias indigenas que construyen formas culturales unicas de resistencia y lucha en contra de las 

inigualables condiciones de explotacian y repraduccion, parecian sugerir la ausencia crénica de los 

pracesos de proletarizacién. Como si el aislamiento generado por las montafias chiapanecas hubiera 

saltado hasta el corazon de la teoria social impidiendo construir miradas globales de las dinamicas 

econdmicas, politicas y culturales de la regian, Chiapas parecia ser la prueba viviente de la invalidez de 

estas leyes generales de acumulacion y poblacion. Fsta apariencta redund, sin embargo, en favor 

permanente de los grupos dominantes dentro y fuera de la region, por la manera en que facilité inventar 

la coartada “sociologica” racista, que pretendia “explicar” todos los problemas de la regién camo 

resultado de una irracional explosion demografica. Que atnbuye la responsabilidad principal a la 

dinamica sexual interna de las comunidades indigenas que no acicrtan a regular sus impulsos 

demograficos, propiciando con ello la escasez creciente de alimentos, el agotamiento del reparto 

agrario, el desgaste del suelo arable, la deforestacion, Ja destruccion de la biodiversidad, las 

expulsiones religiosas entre ellos mismos, la guerra, etcetera 

* Borque ni siquiera repone los medios de subsistencia indispensables para la reproduccion de la fuerza de Lrubaio



La poblacion sobrante o de reserva funciona como una “forma de movimiento” que destraba o da 

juego a las complejas contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas técnicas y las 

fuerzas productoras de poblacién (a la manera —nos dice Marx— en que el trazo de la “elipse” da 

juego a las fuerzas centrifugas y centripetas que atraen y repelen simultaneamente a la tierra respecto 

del sol), Forma de movimiento que adicionalmente contribuye a la subordinacion de lo procreativo bajo 

lo técnico, por cuanto es una forma capitalista de producir poblacién que oculta los procesos 

contradictorios que le dan origen. Tanto el conocido ejército industrial de reserva originado sobre todo 

en los espacios urbanos, como estas otras formas capitalistas periféricas curales de generar poblacién 

sobrante, tienen como una de sus caracteristicas esenciales no aparecer nunca como lo que realmente 

son: es decir, como formas de neutralizar la incompatibilidad cronica entre el desarrollo de la 

produccién técnica y los procesos de crecimiento demografico. Automistificacion que contribuye a que 

estos segmentos de poblacion sobrante crezcan y operen de manera libre y eficaz, con la subordinacion 

y el sacrificio de masas crecientes de poblacion. 

Sin embargo, la saturacién demografica de todos los espacios rurales huecos del mundo, aunada a los 

actuales procesos de integracion industrial global del mercado mundial, han terminando por hacer 

evidente la necesidad general de concentrar todos los excedentes de poblacién producidos y 

acumulados durante el siglo XX por las comunidades rurales del tercer mundo, dentro de nuevos 

megaespacios urbanos, sea en la periferia o en el primer mundo. Necesaria poblacion sobrante por la 

manera en que contribuye a la creciente explotacién labora! de los ocupados, asi como a la definicién 

de dinamicas de sacrificio que contraponen entre si y descomponen la organizacion y dignidad de los 

______._.desocupados, y necesaria concentracion urbana por la manera en que hace posible ef control exhaustivo 

de las formas procreativas generadoras dé esta -superpoblacion.-Entre_otras_cosas, 1a globalizacién 

actual también es, por lo mismo, un proceso en el cual el capitalismo cierra un complejo ciclo histérico 

mundial de produccién de poblacion sobrante, como un tipo poblacién moderna, especificamente 

capitalista. 

Una vez se saturan los espacios colonizables de la selva Lacandona y e! Ocote, una vez se agota 

definitivamente la pulverizacion de la propiedad de la tierra en tos Altos, una vez se desborda la 

migracién de trabajadores guatemaltecos mas alla de fos municipios fronterizos de! Soconusce y la 

base generadora de excedentes demograficos se expande por todos los puntos de Chiapas, comienzan 

las expulsiones* dentro de las propias comunidades generando una migracién intensa hacia las propias 

  

4 Ma, Isabel Pérez-Bariquez, "La migracion", en Expulsiones indigenas. Religién y migracién en tres municipios de Los 

Altos de Chiapas. Chenalho, Larrdinzar ‘y Chamula, México, 1995, Claves Latinoamericanas, pp. 51-95. Robledo 

Hemandez, Gabricla, Disidencia y religion: Los expuisados de San Juan Chamula, Tuxtla Gutiérrez, 1997, UNACH. 

Angeline Calve Sanchez, Las colonias nuevas de migrantes y expulsados en San Cristobal de las Casas", en Anuario CIE 

HI, México, 1991, Centro de Estudios Indigenas, Universidad Autonoma de Chiapas. Ma. Isabel Pérez Enriquez, El Impacto 

de las Migraciones y Expulsiones Indigenas de Chiapas, San Pedro Chenathd yp San Andrés Sacamch'en. Tuxtla Gutiertez, 

1998, UNACD, Rosa Isabel Estrada Martinez, £! problema de las expulsiones en las comunidades de Los Altos de Chiapas 

y los derechos humanos, México, CNDIL, 1993. 
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ciudades chiapanecas, pero sobre todo el gran salto en ta migracion hacia fuera, la exportacion masiva 

de trabajadores indigenas hacia la ciudad de México, el norte del pais y Estados Unidos. El 

sorprendente crecimiento de este flujo hacia el Norte termina por descifrar realidades que antes se 

antojaban enigmaticas. Pues Chiapas también termina aportando, como el resto de otros lugares del 

pais y el mundo, su dolorosa cuota de poblacién trabajadora sobrante que hoy le exige el capital 

mundial y nacional. 

En dichas condiciones resulta muy comprensible el esfiierzo que los actuales megaempresarios, 

“organizadores” del sureste mexicano, hacen por aprovechar de 1a mejor manera posibie sus excedentes 

demograficos locales. Su esfuerzo considera la reorganizacion de la base técnica del estado 

(agropecuaria, forestal, pesquera, energética y ecobiotecnoldgica), lo que les pide expulsar a grandes 

grupos de poblacion que habitan sobre los nuevos espacios técnicos potencialmente explotables, el 

reordenamiento de tas relaciones estatales entre la ciudad y el campo mediante nuevas redes de 

comunicaciones y transportes, mediante la creacién de corredores maquiladores locales, la 

organizacién del traslado de la mano de obra hacia nuevos y grandes polos de explotacion como los 

propuestos para todas las costas de! Golfo y el Pacifico, pero sobre todo para el istmo de Tehuantepec. 

La incorporacion de todo el territorio mexicano dentro del TLCAN, la integracion de la economia 

mexicana dentro del actual proceso de globalizacién, la subordinacién integral de todas las redes 

industriales, urbanas y de infraestructuras de México dentro de la logica espacial de la acumulacion de 

capital norteamericana, son proceses que, como hemos visto en las capitulos anteriores, también 

disparan la reordenacion territorial técnica y demografica del estada de Chiapas y, por ahi, las formas 

de consumo capitalista de toda Ja poblacion. FI salvajismo con que el nevliberalismo destruye todas las 

formas de organizacién sindical y social clevando inusitadamente las tasas de explotacion, y recortando 

todos las servicios que apuntalan el proceso de repraduccion de la fuerza de trabajo, se corresponde can 

un proceso de proletarizacion masiva que aumenta ef peso del cjercito industrial de reserva sobre el 

ejército obrero en activo, para lo cual se requiere de nuevos operativos plobales de despujo de tierras a 

todas las comunidades rurates del tercer mundo que todavia se manticnen vinculadas a cllas 

Por Ja enorme presion y violencia que ocasiona el tener que reajustar tada el use del suclo a las 

necesidades de transito y expansion de Estados Unidos. asi coma por la Vieja raz comunitaria € 

indigena de jos campesinos Mexicanos, dicha procesa global de expropiacion de terras revisie en 

México un caracter profuadamente violento por cuanto requiere romper lazos subterraneos muy 

profindas que evidentemente despiertan tambien formas de resistencia igualmente profundas. Como 

bien ha explicado Antonio Garcia de Leon, la cultura secular de racismo v superexplotacion imperante 

en Chiapas el régimen de manipulacion permanente de los movimientos migratonios intemos y¥ 

externos, es decir, de la competencia entre los trabajadores mexicanos y guatemaltecos, ¥ la tradicion 

finquera de choque y expulsion de has comunidades campesinas aunada a la emergenent de nuevos 

patrones de produccion agropecuarla y forestal que anuncia mayores formas monopolicas de control 
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técnico y social del campo, permite a las comunidades indigenas de Chiapas comprender que la 

reforma del articulo 27 de la Constitucién entrafia la aplicacion cruenta de diversos mecanismos de 

explotacién, domino, exclusién y expulsidn. Esto da pie a la organizacin de diversas formas de 

resistencia armada en las comunidades indigenas. 

Para mejor comprender la manera en que se llega hasta este punto critico examinemos con mas 

cuidado la especifica légica espacial e historica con que fa acumulacion de capital produce en esta 

tegion de México su superpoblacién. 

6.4.2, El tiempo de la poblacién en el espacio 

Hay que mirar la grafica del crecimiento demografico anteriormente descrita (Véase grafica 7), 

representada en un mapa, para poder preguntarnos lo que dicha explosion significa en los actuales 

procesos de reorganizacion del espacio. Qué significa en términos de las tierras fértiles con capacidad 

de alimentar a la gente. Qué significa en términos de! desarrollo econdmico y técnico de las diferentes 

grupos de poder que codician las multiples riquezas estratégicas que estan emplazadas en Jos espacios 

donde estos seres humanos viven. Qué significa el agotamiento histdrico de los espacios 

demograficamente semivacios con la capacidad de recibir nuevas cargas de colonos. Qué significa este 

espacio demografico en curso de expansién, bajo la competencia creciente con otro gran nucleo 

demografico igualmente explosivo —la poblacion guatemalteca— que dolosamente es introducido por 

—_—....-el-capital-en Ja.vida economica de Chiapas para 1 mejor explotar a los grupos indigenas de ambos paises. 

Qué significa este nucleo de poblacién literalmente . emplazado en él interior dé un “gran-anillo”. de 

tierras utiles que el actual desarrollo tecnoldgico y las necesidades economicas y consuntivas de 

América del Norte, introducidas al pais por su insercién dentro del TLCAN, proponen terminar de 

desarroliar en el estado de Chiapas. Qué significan los espacios de las comunidades zapatistas y la 

propuesta de autonomia indigena para todas estas regiones. Y qué significa, finalmente, dentro de este 

espacio de contradicciones econdmicas y politicas, la prospectiva que anuncia una préxima presencia 

de cerca de cinco millones de habitantes. 

Para comenzar a contestar tales preguntas comencemos con el examen de algunos materiales 

cartograficos que no describen cuales han sido los espacios en los cuales se ha emplazado y crecido la 

poblacion de Chiapas 

Las zonas habitadas en 1800 

(Véase mapa 7.3) 
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Contrastando con la saturacién actual de Chiapas lo primero que nos sorprende en este rustico mapa es 

la vaciedad del espacio. La cual debe permitirnos imaginar la enorme debilidad de las fuerzas 

productivas técnicas y las productoras de poblacién imperantes durante todo el periodo colonial. La 

estimacion de este mapa, por desgracia, sdlo muestra lo habitado y lo deshabitado. No las densidades. 

A diferencia de la situacién actual, uno de los principales espacios habitados no esta en el Soconusco ni 

en la Costa. Menos, por supuesto, en una selva tropical casi intacta (el desierto de la soledad) que se 

extiende por todas las Cafiadas y parte de las montafias del norte. El nacleo de poblacidn tiene un eje en 

los Valles Centrales, con dos prolongaciones hacia el norte, una en las regiones tzeltales y tzotziles de 

los Altos y otra hacia las regiones de los zoques. Pero todo este conjunto demografico chiapaneco en 

realidad sélo se nos aparece como la prolongacién de los grandes nticleos de poblacion guatemaltecos, 

siguiendo la vieja ruta del Camino Real; es decir, el fértil corredor central que permite una conexion 

entre Chiapas y Guatemala. El mapa nos sugiere entonces la dependencia demografica de la region con 

la capitania general de Guatemala, y el aislamiento no sdlo productivo y comercial, sino también 

demografico que habra de significar la apuesta posterior de las elites chiapanecas cuando veinte aifos 

después deciden independizarse de Guatemala. Hay que recodar las ciftas de Gerhard: Chiapas pasa en 

esos afios por la peor situacion demografica desde la conquista, y tal vez en mil afios. Lo mejor del 

mapa esta justamente en como nos muestra la manera en que los hacendados chiapanecos apuestan con 

el movimiento politico de independencia al doble aislamiento: separandose de quien estaban 

materialmente conectados y aliandose de aquellos con quienes no tendran, por lo pronto, mucha fuerza 

como para sojusgarlos 

Los datos de Gerhard (véase cuadrv 2) nos aclaran muchas mas cosas: mientras en e} Soconusco 

viven solo 9 200 personas, en las dos Chiapas viven 67 mil, de las cuales cl 79 % (0 53 mil personas) 

son indios, mientras que el 21% (14 mil) pertenecen a los demas grupos. {’sta supremacia indigena no 

debe, sin embargo. confundirnos, Porque este grupo de poblacion pasa justa por su pear momenta 

historico. Nunca antes ai después huba tan pocas indios en Chiapas. Mientras que los otros grupos, 

entre los cuales comienzan a predominar Jos mestizos que encabezaran los movimientos de 

independencia, comienzan un crecimiento demogratico enérgico y sostenido, que en pocas décadas 

habra de invertir la relacion como minoria y mayoria entre cilos y !a poblacion indigena 

Densidad de poblacién en 1907 

(Veéase mapa 7.4) 

El proceso que media entre 1800 y 1907 tiene por Jo menos dos fases muy diferentes, €l del Chiapas 

independiente y el porfirista. Entre ambos periodos se consolida un crecimiento demografica gue tal 

vez podria ser una consecuencia directa de ta liberacion de Jos tributes entregados a la capitania general 

de Guatemala y a ia Corona espafola. Sea como fuere, en este proceso de crecimiento demografico se 
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expresa inequivocamente un proceso incipiente pero ya bien definido de acumulacion de riqueza. 

Quedando atras la fase de la incertidumbre colonial en la que las continuas oscilaciones demograficas 

mantienen estancado el proceso de procreacion. 

El nuevo mapa, a diferencia del anterior, no nos muestra espacios habitados contra deshabitados, 

sino tan solo {as regiones con mayor densidad demografica. En él se pueden adivinar las tres grandes 

regiones que concentran la riqueza, entre las cuales ya destaca la resurreccién porfirista del Soconusco 

como un fértil polo regional que comienza a generar abundante riqueza. También se aprecia con toda 

claridad en este mapa la manera en que la region de los Altos y el Norte siguen siendo como hace un 

siglo el nucleo demografico principal, emplazado en el mismo lugar dénde en la década de los aftos 

ochenta de! siglo Xx encontraremos uno de los niveles de densidad demografica rural mas alta de toda 

ta Reptiblica mexicana. (Véase mapa 7.5) 

Los polos demografico y técnico del Porfiriato quedan bien retratados en el mapa: enclaves finqueros 

consumidores de mano de obra en el sur y regiones indigenas productoras de la misma en el norte. Son 

los polos que marcaran toda la historia y la ldgica demografica de Chiapas en el siglo xx. Como 

veremos en el siguiente apartado la neutralizacién de la contradiccion entre estos dos polos aparece 

cuando entran en 1a historia de Chiapas los indigenas guatemaltecos. Como efecto de tal mediatizacion 

se desplazara la contradiccion en el espacio, ocasionando el crecimiento demografico de ta poblacién 

en las regiones de Los Altos y el Norte y la subsiguiente colonizacion de la selva; todo fo cual traslada 

a un plano superior y a otra region la contradiccion originaf en ef desarrollo de la acumulacion del 

capital que incita al crecimiento demografico y que, por su propia logica, también repele poblacion. 

  

(Véase mapa 7.6) 

El resultado de los tltimos 150 afios de desarrollo demografico permite apreciar el nuevo 

emplazamiento de los 900 mil habitantes que por 1950 ya habitan en Chiapas. Se aprecia la manera en 

que la depresion central ha sido colonizada en la vertiente de la Sierra Madre invirtiendo la correlacion 

entre los espacios huecos y los habitados. Ya son estos liltimos fos que rodean a los primeros, mientras 

que 1a poblacién, como consecuencia de una deforestacion que aqui se adivina, también se ha 

desbordado hacia la Selva. Quedan todavia completamente intactas solo las porciones selvaticas mas 

profundas de La Lacandona y El Ocote. 

Se muestra aqui 1a manera en que Jas nuevas formas de acumulacion de capital, adoptadas en Chiapas 

después de la revolucion mexicana (el uso cada vez mas intenso de la mano de obra guatemalteca, el 

aumento de la demanda de mano de obra, el reparto agrario y la lenta y sesgada intervencion del Estado 

Federat en la regulacién de diversos mecanismos que intervienen en el proceso de reproduccién de la 
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fuerza de trabajo indigena chiapaneca), continuan en realidad afianzando las tendencias demograficas 

del periodo independiente, pero sobre todo del periodo porfirista. El mapa expresa, entonces, la forma 

en que todos estos procesos desarrollados en la primera mitad del siglo XX tienden a tupir 

demograficamente la mayor parte del espacio de Chiapas 

Densidad de poblacion 1950-1980 

(Véanse mapas 7.7a, 7.7b, 7.7c, 7.7d y 7.8) 

La secuencia de los mapas muestra la manera en que el crecimiento de la densidad demografica 

continua en la segunda mitad del siglo Xx emplazada en las dos principales regiones del sur y el norte 

de Chiapas. Mientras que el mapa del Instituto de Geografia de la UNAM permite apreciar muy 

finamente como treinta afios después, en 1980, cuando la poblacion de se ha multiplicado por dos, con 

2 084, 717 habitantes, la mayor parte de la nueva poblacién continua asentada en el campo, lo que hace 

de la entidad uno de los lugares de la Republica Mexicana donde puede observarse una de las mayores 

concentraciones rurales. Si bien en todos estos mapas ya puede observarse el inicio de lo que en los 

proximos quince afios sera un vertiginoso ritmo de crecimiento en las ciudades. 

En el mapa del Instituto de Geografia de la UNAM resalta muy claramente como el principal nucleo 

de poblacion continua, como hace 180 afios, concentrado en las regiones indigenas (Zoque, Altos, 

Norte. y parte de la Selva) que funcionan coma Ia principal region historica de reproduccian y reserva 

de fuerza de trabajo. Es la region formada principalmente por el yrueso de las etnias mayas que. desde 

la colonizacién, son desplazados para solo ocupar este espacio de tcrras pobres pero, por su clima 

templado, ny aptas para la reproduccion humana. Con el armbo del desarroile de la agreexportacion 

del Porfiriata y la elevacion de la demanda de mano de obra en el Soconusco y el Norte, se le impone a 

la region un alto crecimiento demografico que con el desarrollo de la Revolucion mexicana no solo 

aumenta por el crecimiento econdmico y de la demanda de trabaja en la region. sino tambien por la 

introduccion de instituciones federales quc yestionan minimas mejoras sanitarias. alimentarias y 

educativas en fa region. Todo esto redunda en su extraordinario crecimiento 

Seguin nos muestran fos colores intensos dy este mapa, la segunda concentracion demovrafica rural. 

para esas fechas ya casi en el nivel de la region de los Altos. se ubica en el Soconusco A diferencia de 

la anterior region, se trata de un espacio que el desarrollo porfirista de Ja agroexportacion encuentra 

inicialmente semivacio, en virtud al exterminiv que el régimen colomial ejercio sobre la poblacion 

indigena de esta rica regidn. Su poblamiento es el desarrollo demografico capitalista mas puro y 

auténtico. El capital, sus inversiones, su demanda de mano de obra estacional y permanente. el reparto 

ayrario y el desarrollo de Ja pequefia propiedad, su intensa lucha de clases vy los incesantes flayos 

migratorios nacionales ¢ internacionales son los que ocasionan el repoblamtento 
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A estas alturas del desarrollo tanto este crecimiento demografico capitalista, como el de su “espejo 

precapitalista” en los Altos, responden ambos al complejo desarrollo del capitalismo chiapaneco. 

Un tercer nivel de concentracién demografica se encuentra disperso en otras tres regiones del estado, 

donde tiende a haber un cierto nivel de desarrollo regional de la riqueza: en el espacio que existe entre 

los Altos y la Planicie Comiteca, en La Frailesca y en torno a Arriaga, en la region de la Costa. Se trata 

principalmente de las regiones en las cuales se han estado concentrando durante la segunda mitad del 

siglo XX procesos de acumulacién ligados al desarrollo agropecuario. 

EI resto de la poblacién se dispersa mas o menos homogéneamente por las demas partes del estado, 

con la excepcién de unos grandes islotes antes completamente huecos, pero ahora con una densidad 

demografica relativamente baja. 

En tiempos recientes el ritmo de crecimiento de las ciudades es, sin embargo, muy alto. No solo por 

Ja afluencia de poblacién rural correspondiente a su mismo radio de influencia, sino también como 

consecuencia los flujos migratorios arriba explicados, ademds de su misma dindmica de crecimiento 

demografico interno. Si bien se trata de ciudades todavia muy subordinadas a la dinamica del campo, 

de baja capacidad industrial, sin la eficacia suficiente como para retener definitivamente en ellas a la 

poblacion rural, que migra hacia ellas en busca de trabajo”. 

La utilidad del mapa de! Instituto de Geografia es enorme. Precisa los principales nicleos 

generadores de sobrepoblacién y de expulsidn de nuevos colonos de los espacios demograficamente 

semivacios y de los flujos de inmigracion fuera del estado. Asi como los lugares precisos en que este 

problema demogrdafico tan agudo se superpone con la franja finquera, con las zonas de mas alto 

potencial.de agostadero del pais, con las tierras de pastizal, con los yacimientos de petroleo, con las 

regiones estratégicas para la conservacion de la biodiversidad (Reservas dé la Biosfera y corredores:del 

Paseo Pantera), con los recursos estratégicos de agua y toda la nueva riqueza que las revoluciones 

técnicas de punta haya acumulado en fa Ultima hora. 26 (Véanse mapas 7.9, 7.9a, 7.9b, 7.9¢, 7.10a, 

7.10b, 7.10c, 7.10d y 7.10e) 

® Registrindose incluso fenémenos de poblacién que, como en e) caso de} Brasil, retorna hacia e} campo por Ja falta de 

oportunidades que es brindan las urbes. En cl caso de Chiapas los expulsados de las ciudades se dirigen hacia las ultimas 

regiones relativamente despobladas de la entidad, en Ja vertiente de los Valles Cenirales dc ta Sierra Madre del Sur. 

26 Cuando se representa la densidad demografica rural resulta particularmente importante no hacerlo atendiendo a la 

regionalizacién propuesta por e{ INEGI, asi como comparando dentro de una sola media a la concentracién de la poblacién 

urbana y rural, porque entonces se desdibujan completamente Jas segiones rurales (y sus funciones demograficas 

especificas) dentro de !a légica de la acumulacién. 

Segan muestran los mapas def Instituto de Geogratia, el grueso de la poblaciéa rural se concentra en una region fronteriza 

entre !as regiones de los altos, !a selva y cl norte, alcanzandose cn dicha region una de las concentraciones rurales mas altas 

de todo el pais. Lo que hace de esta region invisible para cl INEGI {a principal arca de reproduccién de fuerza de trabajo. Sin 

ella resulta imposible comprender como es que operan los flujos migratorios estacionales del siglo xIx y XX, la 

recolonizacion de la selva, las cxpulsiones, asi como los demas movimientos de fuerza de trabajo en Ja entidad. 

Tal vez sca este uno de tos mejores ejemplos de como es que ta regionalizacién INEGI ha terminado por convertirse en una 

herramienta negativa de andlisis. El problema estriba en que si no se recuperan formas de representacién mds precisas 

resulta imposible entrecruzar la informacion de la densidad demograsica con otras figadas al desarrotio de la ganaderia (el 

potencial de agostadero), ef café (la altura y el clima), et petréico, la hidroclectricidad, etc. 
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Crecimiento de ta poblacién en 1995, principalmente indigena 

(Véanse mapas 7.11 y 7.12) 

iEn s6lo quince affos la poblacién casi se ha vuelto a duplicar! En 1995 viven en Chiapas mds de 3.5 

millones de habitantes.”” La tasa de crecimiento era tan alta que el gobierno del estado se acalambra en 

una pagina de internet alucinando una supuesta poblacién de 5 millones de habitantes para el afio 2 

900. 

Todas las originales regiones de la colonizacién indigena en el siglo xx se han convertido ahora en 

una nuevo espacio generador de sobrepoblacion. Casi sin ningiin espacio hueco por flenar se desata 

incontrotado el crecimiento de tas ciudades, 1a migracién a los espacios completamente intitiles, las 

expulsiones indigenas, la migracién a todos los centros econémicos vecinos pero sobre todo a la ciudad 

de México y hacia los Estados Unidos. 

6.4.3. Desarrollo de la superpoblacion 
y flujos migratorios en el estado de Chiapas 

Cuando el capital mundial logra detectar las fértiles tierras del Soconusco para emplazar en elias fincas 

ugroexportadoras de productos tropicales, se topa con el problema secular de Chiapas: la escasez de 

mano de obra, que es mds aguda en esa region. Por cllo desde fines del siglo SIX esta gran empresa 

tcenolégica debe sustentarse en flujos de trabajadores indigenas migrantes que estacionalmente acuden 

durante las spocas de cosecha hacia las fincas cafetaleras." Armando Bartra ha reconstruido 

cnidadosamente las condiciones naturales, las infraestructuras, las condiciones demograficas y la Idgica 

econdmica en la administracién de estas fincas que Heva wu implantr un régimen inédita de 

superexplotacion de los peones acasilladus. (Véase mapa 7.13} 

Para poder parantizar Ja afluencia ciclica de los indigenas semiesclavizados, Jos finqueros de los 

Altos le expropian parte de sus ticrras comunales al tiempo que redobian los mecanismos de 

endeudamiento que garantizan su enganche y venta regular a los finqueros cafetaleros del Soconusco. 

ta region uno de los centros del pais 

  

Las condiciones de extrema explotacién no tardan en hacer de 

donde se observa con mayor intensidad la Jucha de clases. Como consecuencia de los cambios en la 

“an una densidad de le poblacion estatal promedia de 50.7 hab/Km2 en 1994. las regiones de mayor concentracion son: 

las del Soconusco con 124 hab‘km’, seguidas de las regiones altos con 119 hab-km*, Sierra con 79, centro con 68, y Norte 

del estado con 52.” 

8 Ver textas de Cesar E. Ordéiter, Morales: Esluhones dv Frontera, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Universidad Autonoma de 

Chiapas. 1993 v “Desarrollo agricola y migracién de jurnaleros guatemailtecos a Chiapas” en Memortas del Primer 

Congreso Internacional de Mavistas, México, Instituto de Investigaciones F ilologicas y Centra de Estudios Mayas. UNAM, 

1992 
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correlacion de fuerzas que introduce la presencia de los carrancistas en la region, madura [a agitacion y 

organizacién de los explotados al punto en que pueden, en 1918, organizar la primera huelga de 

jornaleros altefios. En 1920 se forma un Partido Socialista. Agitacion y organizacion que a partir de 

entonces nada detiene: en 1922 se funda ef sindicato de obreros y campesinos asi como una segunda 

huelga de jornaleros, Para 1925 los trabajadores indigenas establecen oficinas de investigacion laboral 

en San Cristobal, Comitén y Motozintla. En 1927 se gana en la ley laboral que empiece a regir el 

contrato colectivo en las granjas de café, quedando prohibida la sustitucion de los trabajadores por 

esquiroles en caso de huelga.”” Todo lo cual desata la respuesta historica de los finqueros. 

Estos ultimos, aprovechando una enorme demanda de mano de obra que no se satisface con {a oferta 

indigena de los Altos de Chiapas, proceden a la busqueda de otra mano de obra atin mas barata y 

disciplinada. Se invportan a la regién trabajadores de Jamaica y las islas polinesias (caso de los kanakas 

que traen consigo la experiencia de su lucha con fos sobrevivientes de fa comuna de Paris) y que no se 

adaptan nunca af clima; también se experimenta con de trabajadores chinos, que muy pronto se 

independizan montando pequefios negocios propios. De todos, quienes mejor se adecuan a las 

necesidades econémicas y politicas de los finqueros son las comunidades indigenas guatemaltecas, 

quienes desde 1890 comienzan a entregar las primeras oleadas de trabajadores estacionales al 

Soconusco. Esta primera fase de arribo de guatemaltecos se mantiene con éxito incluso cuando la 

escasez de mano de obra en el pais vecino Hleva a que se decreten leyes que prohiban su emigracion 

hacia México. Los guatemaltecos arriban en este primer periodo desde la zona circundante al volcan 

del Tacana al Soconusco, a Tapachula y Unién Juarez, y en fa zona de {a Sierra, al municipio de la 

Grandeza y Comala 

Pero la lucha sindical indigena no se detiene. Los partidos y sindicatos—que-se. multiplican, segun 

  

Garcia de Leén, por cientos— se organizan basicamente en torno a demandas laborales y politicas que 

buscan disminuir 1a tasa de explotacién (mejores salarios, cese de la contratacion forzada, mejores 

condiciones de vida en las plantaciones de café).>°, lo que les lleva a trasladar su lucha desde las fincas 

cafetaleras de! Soconusco hasta la region de los Altos, dénde se fraguan las triquifiuelas dei enganche. 

En esta segunda etapa de respuesta de los explotados, sobresaten las formas de organizacion 

construidas en torno de Erasto Urbina, sindicalista mestizo, hijo de india que llega a vivir en carne 

  

® Ver German Martinez Velasco, Plantaciones, trabajo guatemalteco y politica migratoria en fa frontera sur de México, 

Chiapas, Gobierno del Estado de Chiapas/ {nstituto de Investigaciones de Cultura’ Consejo Estatal de Fomente a la 

investigacién y Difusién de ta Cultura/ Dir-Chiapas, 1994. 

>0*A pesar de que el reparto agrario figuré en cl programa del Partido Socialista de Chiapas, la demanda por {a tierra no fue 

su principal reivindicacién ni en Mariscal ni cn el Soconusco, En Mariscal la tierra era demasiado pobre y cl Soconusco no 

era su tcrritorio. El partido se organizé en torno a las demandas laborales y politicas ligadas a ellas: el cese de [a 

contratacién forzada de los trabajadores, el aumento salarial y la mejoria de las condiciones de vida en las plantaciones de 

café. Danielfa Grolfova “Los trabajadores cafetaleros y el partido socialista chiapaneco, 1920-1927" Juan Pedro Viqueira, 

Mario Huinberto Rus (compiladores) Chiapas, los rumbos de otra historia, UNAMICIBSAS/CEMCA/UdeG, México, D.F. 1995. 
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propia el trato propinado a Jos indigenas. La organizacién del sindicato en la region de los Altos 

combina la lucha contra el enganche con nuevas formas de lucha en contra del robo y del pago injusto 

de los excedentes comerciales que las comunidades acostumbran llevar a vender a la ciudad de San 

Cristobal. * 
Si tos finqueros capitalistas del Soconusco se distinguen sustancialmente de tos finqueros de fos 

Altos por su descontento para con las problematicas formas de contratacion derivadas del enganche — 

por cuanto el pago de los primeros a los segundos suele perderse cuando los acasillados huyen de los 

maliratos en las fincas, o por los gastos permanentes en vigilancia y control de los acasitlados— se 

trata, sin embargo, de capitales crueles, unicamente interesados en una cada vez mayor extraccion de 

cuotas de plustrabajo. De ahi que si bien preferirian en general un cambio de régimen laboral hacia la 

proletarizacion completa de sus semiasalariados, en lo que éste se da combaten con energia todas las 

formas de organizacion y resistencia de los trabajadores. Por lo mismo no dilata una respuesta del 

capital alin més violenta en contra de Ja organizacion sindical. 

Entre 1928 y 29 los finqueros promueven intensamente el consumo de mano de obra guatemalteca, 

principalmente procedente de los departamentos de San Marcos y en menor medida de Huehuetenango. 

Sea como trabajadores temporales o definitivos, dentro de las fincas y en calidad de peones acasillados. 

Para ello cuentan con la complicidad de las autoridades locales que apoyan este enorme flujo 

migratorio falsificando durante toda la década de los treinta los documentos de identidad de los 

guatemaltecos Kn las décadas de los cuarenta v cincuenta e) crecimiento del Nujo imvoluera 

trabajadores procedentes de Quetzaltenango y Suchuitepcquez, los cuales se dirigen a cada vez mas 

municipios en la regién del Soconusco: Tapachula, Union Juarez, Cacahuatan. Motozinila, Siltepec y 

Comaiapa, para laborar ya no sdlo en las fincas cafetaleras sino tambitn en los pequefios vy jovenes 

segunda oleada de migracion guatemalieca, entre 1930 

  

gjidos creados por el reciente reparto agrario. [2 

y 1950, responde entonces a un mayor desarrollo del capitalismo en la region que termmara por 

modificar la correlacion de fuerzas en contra de los trabajadores 

Mientras el capital jogra alcanzar esta victoria, las protestas de los indigenas chiapaneeos en conta 

del paso de los migrantes guatemaltecos que sirven para endurecer la explotacion laboral de todos, 

empujan al Fstado mexicano para que, de mala yana, establesca leyes mugratorias que restrinjan 

intermitentemente el paso de los guatemaltecos’ en 1931, en 1935. en 1948"7, on 1954" y de 1963 a 

1967" Leyes que nunca alcanzan a operar eficazmente, en tanw el Estado federal termina asumiendo 

su responsabilidad camo westor del desarrollo economico de la region y. por lo mismo. del proceso 

“Ver Antonio Mosquera Aguilar, Los trabajadores guatemaltecos en Mevice, Cantemala. Tiempos Modernys, 1990), Pp 

4    

  

piendo certificado médico en ta fromera 

* Rostringiende el que sdlo se tes contrate en enipos de cosecha 

Es el periodo de mayor fuerza de} sindicato. para postcnermiente pasar a scr completamente derrotide Ver Germiin 

Martines Velasco. ep. crt



general de extraccian de plusvalor. Procediendo en contra de sus propias prohibiciones migratorias 

nacionaliza a los guatemaltecos que ya han entrado a Chiapas. En consecuencia entre 1930 y 40 se 

observa el periodo de mayor nacionalizacion de inmigrantes en los municipios fronterizos. La intencion 

del gobierno cardenista esta dirigida también al otorgamiento de tierras para los trabajadores que las 

soliciten, con la intencién evidente de crear en la region una base demografica que permita la oferta 

permanente de mano de obra. Por ello el Estado mexicano juega ambiguamente concediéndole al 

sindicalismo indigena fa prohibicidn de la migracidn, pero también ayudando a los finqueros no sdlo a 

resolver su necesidad de generar poblacién en ef lugar, sino también a abaratar el precio de la mano de 

obra. Una vez se concede la regularizacion de 1a nacionalidad a fos inmigrantes, ello comienza a 

funcionar como un nuevo motivo que estimula, como nunca antes, los procesos de inmigracidn. 

Las relaciones de extrema explotacién imperantes en Guatemala —los endeudamientos por cargos, 

los enganches y el acasillamiento que ahi prevalece sin las posibilidades mexicanas de .organizacion 

sindical, fa restriccién a la libre circulacin de la mano de obra— alientan por su parte la huida 

migratoria de los trabajadores guatemaltecos. A tal grado que los finqueros de Guatemala exigen al 

gobierno mexicano el derecho a que les devuelvan lo que ellos consideran sus acasillados. Dicho estado 

de cosas impera en Guatemala hasta que en 1944 arriba a la presidencia Juan José Arévalo, decretando 

en el siguiente afio las leyes que garantizan la libre movilidad de los jornaleros guatemaltecos al 

interior del pais, asi como derogando la leyes en contra la vagancia y a favor del trabajo forzado. 

(Véase mapa 7.14) 

El papel def Estado mexicano, emergido del pacto social de la revolucin, como un mediador y 

——---erganizador-de-la reproduccion general de la fuerza de trabajo, tendra consecuencias definitivas en la 

modificacion de las dinamicas de crecimiento demografico y ‘en los posteriores patrones migratorios de 

Chiapas, transformandolos de migraciones estacionales semiasalariadas en migraciones colonizadoras. 

La primera gran intervencién procreativa del Estado mexicano durante el periodo cardenista, al no 

disponer de una gran logistica técnica (hospitales, carreteras, medios de comunicacién), se basa en el 

uso de recursos humanos (educacién, higiene), y en el apoyo de las formas organizativas locales que 

ul     contribuyan a mejorar la reproduccion de fa fuerza de trabajo. Es de ahi de donde nace ta alianza del 

gobierno cardenista con la labor sindicalista y “civilizatoria” de Erasio Urbina, al intentar transformar 

las salvajes costumbres de los grupos ladinos habituados a depredar las condiciones de vida de las 

comunidades indigenas. El intento coleto por asesinar a este dirigente y la respuesta insurreccional 

indigena de 1938, el posterior nombramiento de Urbina como presidente municipal de San Cristébal, su 

posterior expulsion del estado de Chiapas durante el periodo alemanista y el posterior regreso para 

sustentar el desarrollo inicial del Instituto nacional Indisgenista, son un indicador de las vicisitudes por 

las que debe pasar este sindicato indigena para introducir en fa region nuevas condiciones minimas que 

garanticen la convivencia y la sobrevivencia de los marginados grupos indigenas. 
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Sin embargo, conforme el propio desarrollo del capitalismo avanza y se profundiza, se tienden a 

sustituir cada vez con mayor abundancia los dispositivos comunitarios y solidarios para la reproduccién 

de la fuerza de trabajo, por otros dispositivos de caracter mas técnico y acendrado (instalaciones 

educativas, de salud, aparatos médicos, carreteras, medicinas, antropdlogos). Esto le permite al capital 

independizarse de las incomodas organizaciones sociales en las cuales, de una manera o de otra, se le 

esta poniendo permanentemente en cuestidn. Transitando sucesivamente por las dos figuras, el Estado 

mexicano mete su cuchara en las fuerzas productoras de poblacion imperantes en Chiapas, lo que 

cambia para siempre las viejas reglas del juego. 

En las condiciones peculiares de Chiapas et crecimiento de la poblacion abre, sin embargo, nuevas 

dinamieas que se entretejen con la aparicién de condiciones técnico materiales y demograficas que el 

desarrollo del capitalismo salvaje va dejando a su paso por el estado. Este no solo se ocupa de impulsar 

una “modernizacién” del polo agricola del Soconusco. Después de haber estimulado el crecimiento de 

las comunidades altefias con !a promesa de una demanda futura de mano de obra, ahora comienza a 

tepelerlas, al introducir de una manera creciente en las mismas labores a los trabajadores 

guatemaltecos. De ahi que el flujo de éstos hacia el Soconusco disminuya drasticamente a partir de los 

afios cincuenta.* Es este mismo capitalismo el que emprende, también a mediados del siglo Xx, la 

depredacién creciente de los recursos forestales de la Selva Lacandona, abriendo caminos y nuevos - 

espacios “habitables” posibles, en sincronia con la nueva acumulacién de excedentes demograficos en 

i, canforme estas nuevos 

  

las comunidades, cada vez con menos oportunidades de supervivencia. As 

habitantes de Chiapas comienzan a dejar de tener la posibilidad de acceder a las trerras de sus 

comunidades, o bien, conforme las transformaciones historico generates del estadu despiertan entre los 

peones acasillados el deseo de huir de tas brutales relaciones de servidumbre que todavia subsisten en 

la mayor parte de las fincas, se desata un corriente migratoria para la colonizacion de la selva 

Lacandona. Los primeros flujos hacia estas selvas suceden, sin embargo, cuandu todavia pertenecen 

masivamente a latifundistas que se ocupan de la explotacian de fa madera Por lo mismo se trata de un 

proceso de colonizacion pionero que no tiene por detras el respaldo de politica gubernamental alguna 

En esta primera fase predominan las trabajadores (ajalabaies que huyen de las fincas, construyendo 

colonias en ierras nacionales, avecindandose en comunidades previas, o incluso, cuando disponen de 

dinero, llegando a comprar tierras en las cafadas de las Margaritas, Patihuitz y en la caftada del Jatate 

supertor. Se trata de colonias que “bordean cl corazon lacandén para formar nuevos cjidas o nuevas 
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cancherias” 

% si on 1957 migaraban estacionalmente 18 G00 indigenas procedentes de las Allos, para Tyetc ta cdra bya a £2 300 

mientras que para 1962 es va sdlo de 9 O00, para 19467 de § 600 

“ Vease Xochil Leyva Solano y Gabret Ascensio Franco, hacandonia ai file dei agua Mexico. Fondo dg Cultura 

Feonomicay NAM CESS! CHIMECH! Lintgach, [996



Otras sefiales tempranas, en los afios cincuenta, que anuncian la apertura de una nueva época en el 

capitalismo de esta region —~por cuanto da muestras de haber finalmente comenzando a producir una 

superpoblacién— son la aparicion de otros flujos de migrantes estacionales que comienzan 4 explorar 

otros sitios de contratacion, sea en el mismo estado de Chiapas, como es el municipio de Jaltenango en 

la depresidn central, o bien en los ingenios azucareros de Veracruz. Pero también es sefial de lo mismo 

el arrendamiento de tierras que tzeltales y tzotziles comienzan a realizar en los municipios de Acala, 

Chiapa de Corzo y Venustiano Carranza, en la depresion central, ya no solo durante los afios cincuenta 

sino también en los sesenta.?” No es de extraflar que durante la década de tas aftos cuarenta y cincuenta 

se haya prolongado la lucha del sindicato de los trabajadores indigenas para que se cerraran las 

fronteras al paso de los guatemaltecos. . 

Problema en realidad atin mayor por el salto demografico que implicd ef nuevo pacto social 

propuesto en Guatemala durante los diez afios de revolucién democratica y por la manera en que dicha 

revolucion es reprimida, justo al momento en que pretende consolidar un reparto agrario, al estilo del 

mexicano, que le permita construir una nueva base campesina apta para la produccion de medias de 

subsistencia baratos que le garanticen !a reproduccién nacional de toda su fuerza de trabajo. Hay que 

recordar que dicha reforma agraria marca el punto de quiebre en el que las empresas transnacionales 

norteamericanas (comandadas por la United Fruit Company) proceden a organizar el golpe de Estado 

que derribara al gobierno democratico de Jacobo Arbenz. La ruptura de este proceso deja a la nueva 

masa de poblacién guatemalteca, reproducida entre tanto, sin la posibilidad de poderse asentar en el 

ambito rural y/o ocuparse laboralmente por lo menos durante un cierto periodo dentro de su propio 

pais. _. 

EI triunfo de la contrarrevolucién en Guatémalarse sincroniza-en-los_afios cincuenta con el triunfo 

paulatino de los finqueros chiapanecos, que, en contra del sindicato indigena, logran ir reabriendo las 

fronteras mexicanas a los Rujos cada vez mayores de trabajadores migrantes.* Esta tercera oleada de 

guatemaltecos, que sdlo habra de concluir hasta la década de fos afios ochenta, se anuncia entonces 

como el inicio de una nueva era de superexplotacién de los trabajadores no sélo en virtud de los cada 

vez mas bajos salarios y de las cada vez mas adversas condiciones de vida en Guatemala, sino también 

por la manera en que a partir de este momento dichos trabajadores se ven obligados migrar de manera 

familiar, es decir, a traer a laborar estacionalmente dentro de las fincas cafetaleras a sus mujeres ¢ hijos. 

Termidor que vale no sdlo para fos guatemaitecos, sino también para los trabajadores indigenas de 

Chiapas. Ej Estado mexicano, con Erasto Urbina expulsado de Chiapas, deja de apoyar cualquier forma 

de lucha enérgica en contra de la extraccion de excedentes, sea en el proceso de praduccién o en el del 

intercambio. A cambio de ello ofrece la apertura del Instituto Nacional Indigenista, como una forma de 

  

2 Ver José Manuel Diaz Coutifto, “La fuerza de uabajo migratoria indigena, El caso de tres comunidades tzotziles de los 

altos dc Chiapas” en Memorias del Primer Congreso Internacional de Mayistas, op.cit., p. 188. 

38 De 1950 a 1955; de 1960.4 1967; y finalmente de 1969 cn adelante.



ofrecer servicios que apuntalen secundariamente la reproduccién de la poblacién indigena, sin 

continuar afectando las formas capitalistas y ladinas de apropiarse los excedentes del trabajo indigena. 

A su regreso a Chiapas Erasto Urbina es obligado a mantenerse dentro de esta nueva camisa de fuerza 

“antropologica” que ademas va siendo deliberadamente encogida. La extrafia muerte prematura de 

Urbina, a fines de los afios cincuenta, facilita la conversion de los dirigentes naturales indigenas 

pertenecientes al urbinismo en una nueva clase de caciques instrumentadores del control priista, que 

habra de terminar convirtiendo al mismo sindicato de trabajadores indigenas en el administrador de los 

flujos de migrantes guatemaltecos 

De manera que la subversién de las formas semiasalariadas de extraer el excedente en Chiapas 

cotrera por cuenta del propio desarrollo de la acumulacion nacional de capital, cuando el Estado federal 

proceda a construir, entre ios afios cincuenta y mediados de los ochenta,” las grandes obras de 

infraestructura hidroeléctrica y petrolera. Se establece, entonces, una amplia demanda de mano de obra 

que procede a contratar trabajadores, muchos de ellos indigenas, bajo condiciones faborales 

completamente asalariadas. Se incorporan recursos para la tepraduccion de la fuerza de trabajo al 

interior de las comunidades anteriormente inalcanzables que disparan en el interior de las mismas 

grandes diferencias sociales. Junto a ello, los flujos crecientes de migrantes colonizadores a las 

regiones de la selva, dan un respiro al paulatino cierre de la demanda de mano de obra indigena 

chiapaneca en la region del Socenusco, ocasionada por la creciente incorporacion de la mano de obra 

guatemalteca. (Véase mapa 7.15) Se observa entonces un nucvo periodo en e} cual el Hstado federal 

intenta tomar la iniciativa en la conduccidn de los grandes cambios historicos, técnicos y pracreativos, 

dentro de la entidad A ello correspande una nueva época en los proceso de migracion hacia la selva 

que modifican el caracter espontaneo de los flujo pioneros de los afios precedentes, cuanda estos 

movimientos de poblacion quedaban fuera de los programas politicos de los presidentes en turno Por 

consiguiente, a partir de la segunda mitad de los afios cincuenta, como parte de una politica migratoria 

nacional de colonizacion del tropico hameds mexicano, se observarin fujos de colonos de intensidad 

creciente.”” 

* La presa Boban’ ubicada en el municipio de Soyalo se consiniye de 1951 a 1960; la presa Malpaso entre L960 y L965 y 

sv planta hidrocléctriva se consiruse en dos clapas: de (968 al GY v del 74 al 77: Ia presa Angosiura inician sus obras cr 

1969 v terminan en 977, ef complejo petrofere de Pemex se consiruve cn 1972: kt presa Chicoasen se hace entre 1975 5 

1980: y finalmente. la presa Peitilas se construye cntre 1980 y 1986 Pato curioso. cr esic proceso cl pucblo mestizo de 

Acala se convigne en un pueblo de trabajadores asalariadas especializados cn Ja consttuccion de presas. que migran por los 

diferentes puntos de la reptiblica donde ¢) gobicrno federal se va irazando ta construcaion de esins obras Cit. George. A 

Collier, Basta, Tierra ¢ rebelion zepansta on Chiapas, Tuxtta Guticrres, Chnapas. Universidad Autanomea de Chiapas. 

Facultad de Ciencias Sociales. LYS, pp. 126-131, José Luis de fa Rosa. et, af. Geogeutia det stuido de Chiteipas, Mico. 

Comision Federal de Electricidad. L989 

Cit. Maria Fornanda Paz “Coleuizacin, cutinra y medio ainbiente en Ja Lacandona’ en Noch) Levva y Gabriel 

Ascencio (edilores), (fonizacton Cultura vy Sociedad. Unicach, Mexico DL 1997 Pp boo 
 



Para la investigadora Maria Fernanda Paz, a inicios de los aiios sesenta*’ —cuando la selva todavia 

no es percibida por el gobierno federal como una reserva estratégica de energia, sino mas bien como 

una valvula de escape a la presion campesina por el reparto agratio y como una nueva base potencial 

para la produccién de basicos— el Departamento de Asuntos Agsarios y Colonizacién decreta la 

concesion de terrenos nacionales y expropia 188 mil hectareas de la selva Lacandona concesionadas a 

particulares para establecer en ellas 17 colonias agropecuarias de pequefios propietarios provenientes 

de los estados del norte. Sin embargo, cuando se decreta esto, los colonos indigenas ya se encuentran 

ocupando espontaneamente la mayor parte de estos lugares, al tiempo en que proceden a solicitar 

tegatmente la propiedad de la tierra. Ante este conflicto en ciernes el gobierno resuelve dotaciones en 

favor de los tzeltales y choles procedentes de los municipios de Tila, Salto de Agua, Pantelho, 

Ocosingo y Yajalon. De ahi que de las 17 colonias rancheras proyectadas por el gobierno federal 

terminen formandose sdlo cuatro. 

En los sesenta y sobre todo durante los setenta,’ crece permanentemente esta corriente hacia la 

selva, en tanto la migracién de los trabajadores indigenas estacionales de los Altos hacia el sur del 

estado encuentra una fuente alternativa de empleo en otros sitios de Chiapas, como Jaltenango, en La 

Frailesca, 0 porque proceden a arrendar tierras en los municipios de Chiapa de Corzo, Acala y 

Venustiano Carranza, en la misma depresion central. Durante 1975 los indios altefios que migraron 

hacia las fincas cafetaleras (incluido Jaltenango) eran alrededor de 9 mil, representando el 75% de fos 

jefes de famitia en la region de los Altos, mientras el 25% restante se dirigieron a los valles centrales 

como arrendadores de tierras.” Los flujos de migrantes guatemaltecos se estimaban para esas fechas 

gntre-60-y-70-mil-trabajadores.“ Esta, presencia migratoria es tan importante que Nega incluso a anular 

los flujos al Soconusco de campesinos para las cosechas del algodén, [a éafia’y el-platano;-procedentes 

de Juchitan y los Valles Centrales de Oaxaca, asi como del estado de Guerrero. (Véase mapa 7.16) 

Sea por el desgaste de Ja tierra o por el aumento de la misma poblacion, la regién selvatica de Las 

Cajiadas se satura en un lapso de diez aftos, comenzando en los afios cincuenta el desplazamiento hacia 

regiones mas profundas de fa selva. Esto amplia fa frontera agricola hasta los valles de Guadalupe y 

San Quintin. Para los afios setenta y ochenta los nuevos colonos flegan hasta la sierra de San Felipe y el 

  

“1 Cfr, Maria Fernanda Paz “Colonizacién, cuftura y medio ambiente ent ta Lacandona” Op.cit. Pp. 161-171. Lourdes Arizpe, 

Maria Fernanda Paz, Margarita Velazquez, Cultura y Cambio Global: Percepciones Sociales Sobre ta deforestacién en la 

Selva Lacandona. cam, Porria, México, D.F. 1993. Pp. 78-83. 

“2 Bn 1972, el gobierno federal emite un decrcto mediante el cual dota de 614 mil hectarcas de a parte central de Ia selva a 

66 jefes de familias lacandones. Sin embargo, nuevamente, esas ierras ya estaban habitadas por migtantes choles y 

tzeltales, fos cualcs pelearon ef reconocimiento de sus poblados, otergado hasta 1976. Lourdes Arizpe, Maria Fernanda Paz, 

Margarita Velazquez, op. cil., pp. 18 y 79. 

3 German Martinez. Velasco, op. cit., p. 120. 

“ La inmigracién guatemalteca influye en los altos indices demogrdficos en 8 de los 16 municipios fronterizos: las 

Margaritas 7.57%, fa Trinitaria 5.22 y Frontera/Comalpa 5.21; en la region Sronteriza, Palenque 6.10, Ocosingo, 5.8. 

Suchiate 3.87 y Tapachula 4.54; en la region de ta Sierra: Amatenango 4.7%. Se trata de localidades también con altos 

indices de marginalidad social, receptoras de poblacién guatemaiteca. Todas ellas con una medida superior a fa media 

estatal (4.5%). 
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cord6n de Cahvistero en el limite de fa Reserva de fa Biosfera de Montes Azules. Sin embargo, et ciclo 

colonizador no se detiene ahi por ja manera en que suelen desprenderse nuevas familias que van 

abriendo pequefios ranchos satélites de los ejidos. Por otra parte, para la década de los afios setenta, 

cuando esta clara la importancia petrolera de Marqués de Comillas, el gobierno procede a la entrega de 

estas tierras a colonos campesinos procedentes de Guerrero, Michoacan, Puebla, Oaxaca y el propio 

estado de Chiapas. Finalmente en la década de los afios ochenta, durante el periodo de conflicto bélico 

en Guatemala y a raiz de los flujos de migrantes en {a zona fronteriza, el gobierno federal se preocupa 

por definir un espacio geopolitico propio, estableciendo una frontera humana, todo to cua} transforma a 

la region de mera area de desfogue colonizador en una zona de alta seguridad nacional. Ello es lo que 

explica como para los afios ochenta y noventa se encuentran emplazados en la Selva Lacandona un 

mosaico tan complejo de etnias y grupos de pobladores procedentes de otras regiones del pais. * Todo 

esto redunda en una ampliacién de la base tertitorial del nucleo generador de excedentes de 

poblacion. (Véase mapa 7.17) 

Con el enorme crecimiento de la poblacién indigena de Chiapas entre 1950 y 1990, de 101,611 a 

805,000 personas, asi como con el estallido de la crisis econdmica mundial a inicios de los 80 —que en 

Chiapas se manifiesta con el cierre masivo de plazas petroleras y de los programas gubernamentales de 

construccién de nuevas infraestructuras hidroeléctricas’”, con la caida en los precios internacionales del 

café y el desbordamiento territorial de una ganaderia extensiva hacia las areas de mayor potencial de 

ayostadero como unica respuesta a su perdida de competitividad en contra de la ganaderia intensiva del 

primer mundo— la migracién colonizadora hacia las sclvas chiapanecas (que ahora ademas de la 

Lacandona ya incluye a la de Fl Ocote) termina de saturar estos espacios, anteriormente dedicados a 

neutralizar las contradicciones demograficas y politicas abiertas por la superexplotacion de las fincas 

cafetaleras y el uso masivo de los baratos trabajadores guatemaltecos 

  

A Palenque Hegaron choles y tzeltales del norte. A Ocosingo vinicron algunos tzovsiles de los Afios. zoques de fos valtes 

centrales y choles y (veltales del norte, pero fundantentalmente meursionaron teltales de Altartirano +s del propio 

municipio. A las Margaritas se desplavaron votviles y tzcllales de los Altos y los proptos tojolabales del municipio” 

Resulta de estos procesos la siguicnte composicion: “En Altamirano uparccen hablantes del trotzit y chol. pero sc conserva 

el predominio del (veltal y tojolabal. en las Margarias toman mayor importancia cl veltal y cl otal. pero se conserva fa 

et ucltal pierde terrene Creme cl chol, el coque. el Yoizil y cl tojolabal. En 

‘ochitl Leyva y Gabricl Asencio, Lacencdynta, af fila del Agua CUmsas. FCF. 

  

  preeminencia del (ojolabal, en Ocasings 

Palenque predominan cl Chol y el tvelta 

CIMECH, Unicach. México, D.F., 1996. Pag. 51 

* En la regién norte tas altas lasas de crecimiento corresponden a ios municipios de Reforma 9.09%. Ixtacointan 6.33%, Ef 

Bosque 5.35%, Simojovel 4.23%, Rayon 5.2%, huirez, 5.2%. Ammatin 3%. Ixtapangajoya 4.66%. » Bochil 4.59%. Fl 

crecimiento de Refonna ¥ Judres es por la inmigracion de tcnicos espectalizados. comerciantes y prestadores de servicios 

que se asientan definitivamente por cl petroleo desde principios de los whos ochenta, Mejoramucnto de servicios 3 recepcién 

de inmigrantes cn la region Selva y fronteriza. Trinitaria $.22%. Tumot 4.73%. Yajalon 8.22%. Sitala © 76%. Chilon 

6.47%, salto del agua 4 8K%, Ocoracuatla 7.04%, Ocotepec 6.32%. Tusa 6.03, “imtaiapa 5.49%, Coapills S46, Tecpatan 

4.97%, Acala 485% v Suchiapa 4.78%. Zinacantan 5.71%, Teapisca 5.65%. Chalehilnutan §.86% Chenalo 5.17%, 

Chamula 5.26%, Villa Corso 3 92% De donde puede apreciarse que la explosion demogralica na es solunente indigena 

* George, A. Collier, ;Basta; Terra vrebelion zapatina én Chiapas, op. ot pp \1G-S34 
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Entre tanto, conforme se desarrollan estas complejas condiciones sociales dentro de la region de la 

selva, el Estado y los “dinamicos” finqueros del Soconusco, aprovechando el “respiro” que le dan los 

flujos migratorios de colonizacién al interior de Chiapas, en los afios ochenta terminan de abrir 

completamente las compuertas de la frontera, dando pie a una cuarta oleada de trabajadores migrantes 

guatemaltecos, que, al ir aunada con la crisis de la guerra en el pais vecino y los flujos de refugiados de 

guerra™, termina desbordandose por todo el estado de Chiapas. Junto a los flujos legates de refugiados 

se desencadena un proceso de inmigracién ilegal, temporal y definitiva, masivo, con trabajadores 

provenientes sobre todo de los departamentos del altiplano de San Marcos y Huehuetenango. En 1992 

se estimaba que a los centros de trabajo del Soconusco acudian 4 indocumentados por cada 10 que 

legatizaban su ingreso al pais”. Este flujo logra expandirse hacia diversas regiones de Chiapas (La 

Sierra, la Frailesca, Fronteriza y la Selva), y se les utiliza ya no solo en el café sino también en el 

platano y fa cafia de azticar. 

De fos nuevos municipios a fos que acude la mano de obra guatemalteca, un flujo pequefio se dirige 

alas ciudades de Pijijiapan y Tonala en la Region de la Costa, para realizar actividades informales. En 

la Region de Ja Sierra llegan migrantes documentados a Siltepec y Motozintla para el trabajo con el 

café. En la Region Fronteriza llegan a Chicomuselo, al distrito de San Gregorio, a Pujiltic y a 

Margaritas; siendo esta la region donde mas jomaleros permanentes trabajan en colaboracién con los 

ejidatarios, al tiempo en que reciben dotaciones de tierra. Es fa zona donde se concentra el 60% de los 

refugiados, lo que les lleva trabajar eventualmente fuera de los campamentos en labores de ganaderia y 

agricultura, Para principios de los noventa la migracién guatemalteca llega hasta Jaltenango, altimo 

jo de los trabajadores estacionales de los Altos, viniendo guatemaltecos ya no solo 

  

reducto migrat 
  

  

  

  

“8 EI Qujo migratorio de refugiados de guerra procedentes de Guatemala (100 mil personas que salen ra det pais. do"las 

cuales 70 mil Ilegan a México en 1973, principalmente a Chiapas} es slo ta punta del iceberg de una reubicacion gigantesca 

de la poblacién guatemalteca que procede a mover dentro def pais vecino 4 un millén de personas. De los 70 mil 46 son 

legales y el resto es ilegal y se dispersa por fincas o en acampamicntos cspontaneos. En 1984 se controta ef paso de 

refugiados y proceden tos procesos de reubicacién forzada o espontanea de 18 mil rofugiados, !o que ocasiona que él Estado 

pierda ef control de 20% de los refugiados. UbicAndose entre tanto ca las regiones Marqués de Coillas. las Margaritas y 

Trinataria. Aunque también se les encuentra en los municipios de Independencia, Bella vista, Frontera y Chicomuselo, En 

1993 comienza la dindmica del retorno organizado, si bien para 1997 todavia cxistian 46 mil guatcmaltecos reconocidos 

como refugiados de guerra, Ver Cesar Ondéfez, “Desarrollo agricola y migracién de jormaleros guatemaltecos a Chiapas”, 

op. cit. p. 198; Virginia Molina Ludy, “Migracidn, historia ¢ identidad. El caso de tos guaicimaticces en Chiapas”. en 

Diversidad ética y conflicto en América Latina, Vol. [fl, México, UNAM/ Plaza y Valdés, 1998. Pp. 201-216 y Edith 

Kauffer, “Refugiados guatemaltecos y conformacién de a Srontera sur de Chiapas cn los afios 80”, cn Philippe, Bovin 

(Coord.), Las fronteras del istmo, México, clesas/ Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1997. 

49 Aw estas alturas el 95% de todos los trabajadores del café en ef Soconusco (Tapachula Escuintla y Suchiate) son 

guatemaitecos. En el caso de la cata de aztcar se contrata sobre todo a jornaleros agricolas sin tierra de ta costa Sur de 

Guatemala (departamentos de Retathuteu, Suchitepequez y Quetzaltenango) cubriendo et 70% de la demanda de mano de 

obra (que se dirige al ingenio de Huixtla), Llegando incluso, cuando fa demanda de trabajo asi 40 quiere, a trasladar a estos 

trabajadores hasta fos ingenios azucareros de Tabasco y Quintana Roo. En el caso de las plantaciones bananeras (en 

Huehuetan, Suchiate, Tapachula y Escuintia) el 95% de la fucrza de trabajo empleada son guatemaltecos, unos, habitantes 

de la region de la frontera en tos margenes el rio Suchiate, lo que les permite ir y venir de una pais a otro en un mmismne dia 

(migracién pendular), y otros procedentes det departamento de San Marcos, De todos estos trabajadorcs 25% son mujeres. 

Ver Martinez Velasco, op cit, pp. 129-159. 
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provenientes de San Marcos y Huehuetenango, sino también de la Costa Sur, el Quiché y ef Petén. En 

la Concordia (en los campos maiceros ejidales) entran sobre todo de manera documentada, mientras 

que en Pujiltic se forman pequefias aldeas de guatemaltecos ilegales en torno al ingenio. A la region de 

Ja Selva entran refugiados de guerra (legales ¢ ilegales) procedentes del Petén y el Quiché, arribando 

hasta Marqués de Comillas y a la Laguna Miramar, laborando también aqui como jornaleros 

contratadas por los ejidatacios. Otro flujo se dirige al ejido Benemérito de la Américas y Corozal, 

dedicandose ahi, los jornaleros migrantes procedentes de la zona del Petén, al cultivo del maiz y el 

frijol. Esta cuarta oleada de migrantes es tan amplia y profunda que hasta el municipio de Yajalon 

llegan braceros guatemaltecos. Expansion de los flujos de guatemaltecos que sin embargo no quita 

importancia a la alta concentracin de la mayor parte de estos en la region det Soconusco. (Véase mapa 

7.18) 

Resulta necesario ubicar dentro de estos procesos de saturacién demografica, la saturacién del 

reparto agrario en la selva, Ja pulverizacién de los minifundios en los Altos, la polarizacion creciente en 

algunas comunidades indigenas que desembocan en las permanentes expulsiones de familias en la 

misma regién de los Altos, asi como a las nuevas corrientes migratorias hacia las principales ciudades 

chiapanecas, como hacia otros espacios rurales y urbanos dentro y fuera del estado. (Véase mapa 7.19) 

Aunque fas primeras expulsiones religiosas son en verdad muy tempranas, observandose en 1965 0 

1966 la primera expulsion de evangélicos de San Juan Chamula, no es sino entre 1974 y 1976 cuando 

ocurren las dos primeras grandes expulsiones: en 74 con la salida de numerosas personas de San Juan 

Chamula petienecientes a Jos grupas catolicos modernos ligados a la tevlogia de la liberacion y a la 

religion protestante: y en 76 cuando, otra vez en Chamula, se expulsa nuevamente a 600 evangélicos “ 

A partir de ese afio, el fendmeno de la expulsidn se vuelve permanente En 1988 el Conseio Regional 

Indigena de los Altos de Chiapas {CRIACI) calculaba que para esas fechas se habian acumulade ya 12 

mil expulsados, sobre todo en las regiones de San Juan Chamula, Chenalho y San Andrés Larrainzar.*! 

EL IN! también retiere expulsiones religiosas, por disputas de tierra y por purgas de poder, en los 

municipios de Mitontic, Oxchuc, Tenejapa, Amatenango del Valle y en Zinacantan. yendo a parar 

(en los barrios 

  

todos esios refugiados principalmente a los alrededores de San Cristobal de Las Ca 

de Tlaxcala, en la colonia Nueva Esperanza, Quinta fa Frontera, el Cascajal, Diego de Mazanegos, y La 

Hormiga y en colonias de tipo rural, en el municipio de Teopisca, en Jos parajes de Betanmia, Galilea, 

Vista Hermosa, Nuevo Jerusalén, Nuevo Zinacantan, v Vida Nueva. En las colonias !.a Florecilla y el 

mismas fechas también se observa. en 1974 y¥ 1976 un singular fenémeno de expulsion de poblacion fadina en ch 

municipio de San Andrés Larrainzar. en el cual ci 90% de tas famubhas de este grupa dominance Gene que abandonar el 

municipio. Lo cual permite una aflucncia fierte de indigenas que recuperan ef control de su pughlo Ver Maria tsabel Pérez. 

Enriquez, &l anpacta de la migractones y expuixiones indigenas de Chiapas Tustla Guterres, Chiapas. os.acE. Facultad de 

  

Creneias Socuiles/ Asoviacion Meareana de Poblacion, 1998 

Ver Gabricla Robledo Hernandes. f tardencie ve reigien. fox expudsades die San fuun Chama, Tasthi Gubertes, Chiapas, 

Nach, Facultad de Ciencias Sogules: Asaciavion Mexicana de Pobkicrda, 1997 PY £03 
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Paraje Calidad, fundados por catdlicos modernos. Este desbordamiento migratorio hacia las ciudades 

forma nuevos asentamientos en los margenes de San Cristobal La Casas, en un prolongado corredor 

que va desde esta ciudad hacia Teopisca, pero también en tas ciudades de Tuxtla y Ocosingo.”* (Véase 

mapa 7.20) 

Por fas riquezas que entrafla como por su conflictiva conexién con Centroamérica, la importancia 

geopolitica de la regidn, parece propiciar que este fendmeno demografico en realidad no haya tomado a 

todos por sorpresa. Para noviembre de 1987 Monsefior Felipe Aguirre Franco se lamentaba no sdlo de 

que el 20% de la poblacion de Chiapas perteneciera a grupos religiosas no catdlicos, sino que ademas, 

se atrevid a sostener que dichos grupos “son apoyados por Estados Unidos y desde Centroamérica”, 

afirmando que “los pastores de las sectas son formados en tres meses y pagan sueldos en dolares, se les 

construye casas y templos ademas de que reciben ingresos de acuerdo a los nuevos adeptos.”** 

Manipulaciones mas 0 manipulaciones menos, el caso es que las cifras de migracién hacia las 

ciudades chiapanecas crecen como nunca: en [a ciudad de Tuxtla, capital del estado, se dieron cita 

flujos de migrantes indigenas y campesinos mestizos, migrantes chiapanecos, guatemaltecos y 

centroamericanos, migrantes de tipo urbano o rural, poblacion procedente de otras partes de! interior 

del pais. En un lapso de 1950 a 1995 la poblacién de la ciudad salto de 31 137 2386 135 habitantes. En 

la ciudad de Tapachula, paso y residencia de migrantes guatemaltecos y centroamericanos entre otros 

flujos que legan a sus colonias, poseia para 1990 una poblacion de 138 858 personas que representan 

el 62.5% del total de la poblacion del municipio. En el municipio de San Cristobal la poblacion crecié 

de 32 833 personas en 1970 a 116 729 en 1995. 4 Esto se refleja en un cambio sustancial de la 

-correlacion. general_de_ los habitantes rurales y urbanos del estado de Chiapas: mientras en 1970 el 

72.3% eran habitantes rurales ya para 1995 fa poblacion rural sélo représentaba alrededor del 55% deta 

poblacion de todo el estado. Se trata, sin embargo, de ciudades sin industria y con pocas oportunidades 

de empleo por lo que, ademas de crecer en ellas ef subempleo y fa marginalidad urbana, también se 

observa salida migratoria de su superpoblacién hacia afuera del estado, pero también un retorno 

desesperado hacia los espacios turales muy dificiles de habitar, en regiones ambientalmente no 

protegidas de la Sierra Madre. 

En su desorden, la acumulacion de capital nacional “organiza” la afluencia de inmgrantes nacionales 

dentro de tres importantes polos representativos de la acumulacion de capital en la entidad. No sdlo, los 

referidos migrantes oaxaquefias, etc. a la ya de por si cargada region del Soconusco. Sino también la 

afluencia de rancheros mestizos a las estratégicas tierras petroleras y fronterizas de Marqués de 

  

52 Ver Dario Bentacoun, Bases regionales en la formacién de comunas rurales-urbanas en San Cristobal de Las Casas, 

Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, UNACH, Facultad de Ciencias Sociales’ Asociacion Mexicana de Poblacién, 1997 

53 Ver Maria Isabel Pérez Enriquez, Fxpulsiones indigenas, México. Claves latinoamericanas, 1994, p. 287. 

54 Ver Secretaria de Hacienda del Gobierno de! Estado de Chiapas, Agenda Estadistica Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

1996 y Gobierno del Estado de Chiapas / inect / Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Tapachula. Estado de 

Chiapas, Cuaderno Estadistico Municipal. 1993.



Comillas, con Ja intensién de neutralizar el peso de migracién de los choles a! lugar. Asi como la 

afluencia de trabajadores calificados, no sdlo a las ciudades importantes, sino sobre todo al complejo 

petroquimico de Reforma, en el norte de! estado. Retroalimentando con ello la enorme presién general 

que todos los procesos de crecimiento demografico y el caos de los movimiento migratorios ya han 

abierto en Chiapas. (Véase mapa 7.21) 

Entre tanto, la migracién indigena y mestiza fuera del estado, hacia el DF, el Estado de México, 

Puebla, Chimalapas, Calakmul, Campeche, Yucatan, Canciin en Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, y 

California en los Estado Unidos, crecio cada vez mas. Para 1990 habia 230 mil indigenas chiapanecos 

registrados viviendo en otros estados del pais, principalmente en el DF, el estado de México (como una 

migracién muy reciente), Campeche, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. En referencia a los 

flujos que se dirigieron hacia los Estados Unidos se nos dice “Ahora la mano de obra originaria del 

Soconusco ha delineado rutas migratorias hacia el pais del Norte, prueba de ello son los reportes de un 

centro de apoyo al trabajador migrante localizado en EU que en su informe de 1990 registra servicios a 

migrantes originarios del estado de Chiapas en ese pais, cuya cantidad representa el 7.1% del total, por 

attiba incluso de otras entidades como Morelos, Coahuila, San Luis Potosi, Tabasco, etc.”*> La 

migracion de mayas hacia ef Norte termina finalmente uniendo los destinos que el desarratlo del 

capitalismo de Chiapas y Guatemala habia decidido contraponer: en el recorrido hacia el Norte o bien 

en los centros de trabajo norteamericanos de California los trabajadores chiapanecos v guatemaltecos 

terminan reconociéndose y solidarizandose entre si “ 

El panorama fa complica aun mas la crisis demografica y migratoria de toda America Central, que 

encuentra en esta circunstancia condiciones muy propicias para iniciar su transito cn direccion al 

interior det pais, pero sobre todo en direecion hacia Estados Unidos lo que consolida al estado de 

Chiapas como un espacio estratégico para la transmigracion de centroamericanos Mientras los 

indivenas del altiplano yuatemalteco transitan hacia el resto del pais, fos migrantes urbanos 

(profesionistas, burbcratas, obreros, artesanos) procedentes principalmente de El Salvador, Guatemala 

vy Honduras, también comienzan a circular dentro de circuitos migratorios urbanos que, en su transito 

hacia el Norte, se dirigen hacia importantes ciudades de Chiapas o del pais, como a las ciudades de 

México’ Puebla, Guadalajara, Tijuana, Tampico y Matamoros EI dolo con que el capital explota y 

alienta esta situacion tan dolorosa para todas las trabajadores mexicanos y centroamericanos puede 

constatarse ene) Plan Estatal de Desarrollo del estado de Chiapas 199S-2000, en el cual se reivindica. 

como si nada caotico sucediera, el derecho de los migrantes guatemaltecos a lograr su estancia en el 

estado de Chtapas. 

* AAVY (Det nento de Investigacion Basica para la accion indtgenista del IM) ~Tendencias migratorias de ia poblacidn 

indigena en México” on Raquel Barcelo » Martha Juduh Sanchez (Courdinadoras), Diversidad Banca. Conflieta en 

Llmerica Latina. Plaza v Valdes. México. 2.F . 198, P26 

Ver Jan Rus y Salvador Guzman Lopes. Chamucas en Calrforma, (1 textunauia de Santos Martane v Juan Ceunez Lopes. 

San Cristobal de Las Casas. Chiapas, Instituto de Asesoria Antropologica para la Region Maya. 3c. [ov6, 
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Un examen final del mapa que representa la totalidad de los movimientos migratorios que dispara el 

desarrollo de la acumulacion de capital en Chiapas durante el siglo XX muestra elocuentemente la 

violenta forma en que, sobre todo, la poblacién indigena maya (de esta entidad y de Guatemala) ha sido 

permanentemente removida de sus lugares de origen, mientras se la obliga a transitar de una forma de 

relacion social a otra, siempre con el objetivo de explotarla al maximo o bien para destruir 

sistematicamente todas las formas de resistencia construidas en contra de esta marginacién y 

explotacién. Por desgracia no estamos incluyendo mas que de una manera indirecta la guerra que et 

capital transnacional (por medio de sucesivas dictaduras militares) libro en contra del pueblo de 

Guatemala, aunque naturalmente este proceso, que incluye uno de los exterminios mas brutales que el 

capital mundial haya librado en contra de la poblacién mundial después de la postguerra, forma una 

parte esencial de esta dinamica salvaje de la acumulacion en la region. Es necesatio, por lo mismo, 

dejar aqui asentado que sélo se pueden explicar el control y manipulacién de todos sus flujos 

migratorios de Chiapas cuando se toma como uno de sus eje explicativos fa permanente irrupcién de 

los trabajadores guatemaltecos en sus propias dinamicas internas. El hecho de que el movimiento 

migratorio y la superexplotacién de los trabajadores guatemaltecos en realidad se la haya lubricado 

permanentemente con la sangre derramada en las masacres, deberia ayudar a comprender, el sentido 

igualmente brutal que ha tenido toda la manipulacion de la poblacién de Chiapas. Y es que a lo largo de 

todo el presente siglo es justamente el capital quien también le ha declarado y aplicado 

sistematicamente la guerra a la poblacién indigena de Chiapas. (Véase mapa 7.22) 

Es en estas complejas condiciones, el primero de enero de 1994 estalla el levantamiento armado del 

ivindicando, ademas de una serie de esenciales transformaciones politicas nacionales, las 11 

demandas fundamentales del pueblo” méxizano, las-cuales inician-reclamando. mejores condiciones 

materiales de vida para los grupos indigenas y todo el pueblo en general, Naturalmente, el estallido de 

  

ta guerra, el miedo a la militarizacién o al cambio en las condiciones sociales regionales, ocasiona 

movimientos migratorios iniciales en la region de la Selva (en los municipios de Ocosingo, las 

Margaritas y Altamirano) que se reconcentran en las cabeceras de Comitan, San Cristobal, Altamirano, 

las Margaritas y Ocosingo. Sin embargo, es el protongamiento deliberado de! conflicto por cuenta del 

n de fuerzas sociales, politicas y militares que 

  

gobierno federal —tras la busqueda de una vor 

permitan el aplastamiento del EZLN—, y el financiamiento de la llamada guerra de baja intensidad (con 

su secuela de descomposicién comunitaria por medio de dinero, fondos y servicios gubernamentales 

discrecionalmente asignados, armas, prostitucién, drogas, asesinatos selectivos y masacres), lo que en 

el lapso de tan solo tres afios ocasiona expulsiones paramilitares de mas de 20 mil personas en 

comunidades ubicadas en {a regién def Norte, la Selva y los Altos, desplazando a estas personas hacia 

campamentos de refugiados organizados por las mismas comunidades en resistencia.” 

  

57 Ver “La guerra en Chiapas”, en Gobernabitidad. Técnicas, problemas y resistencias, afio |, numero 4, Centro de Estudios 

de la Gobernabilidad, ac, 1994.



Por todo ello ja historia de Chiapas muestra a fines del siglo xx la formacion final de un ejército 

industrial de reserva, que comienza a migrar masivamente hacia fuera del estado, y cada vez mas hacia 

Estados Unidos. Este movimiento es el secreto revelado de todo el proceso: la produccién masiva de 

una sobrepoblaci6n, apuntalante del proceso de la valorizacion en el seno del gran imperio. Desde ahi 

se nos muestran todos los vericuetos de {a historia contempordnea de Chiapas como el dificil arribo 

hasta esta “modernidad”, Desde él se muestra la esencia de la brutal tasa de crecimiento de la 

poblacion, por momentos una de las mas altas del mundo. Este es el significado profundo de los cinco 

millones de habitantes pronosticados por el gobierno del estado de Chiapas para el 2000 
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EN TORNO A LA LOGICA 
DE LA ACUMULACION DE CAPITAL 

EN CHIAPAS 

7.1. LA LEY GENERAL Y LA FIGURA ESPECIFICA 

DE LA ACUMULACION DE CAPITAL EN CHIAPAS 

Por la manera como se exportan y reciclan dentro de la acumulacion mundial y nacional los 

excedentes de riqueza producidos en Chiapas, {a acumulacién de capital suele operar 

mediante una enorme depredacion de tas condiciones naturales y demograficas de 

producci6n. Por este medio, el capital no sdlo obstaculiza cronicamente la acumulacion de 

tiqueza y el desarroflo focal de fas fuerzas productivas, sino que también impone a dicha 

acumulacién local una dependencia total y perversa respecto de la dinamica local de 

acumulacion para con mecanismos de innovacion técnica completamente externos, asi 

como con los mecanismos indigenas comunitarias no canitalistas para reproducir su 

poblacion, y todas las mediaciones politicas y culturales que ello implica, tanto en Chiapas 

como en Guatemala 

Conforme el agatamiento de las condiciones naturales y demograficas de la acumulacion 

de capital se acercan a su limite absoluto objetive (el desgaste absoluto de las terras 

arables, la pérdida irreversible de las selvas tropicales, pero también el] agotamiento del 

cuerpo de las mujeres indigenas, etc.) y @ su limite absoluto subjetiva (la cancelacion de la 

justicia y el estado de derecho en la region, el agotamiento de la paciencia de la poblacion, 

etc.), crece en Chiapas el caracter problematico de la acumulacion de capital, No 

casualmente, a medida que se desata la nueva sublevacion indigena y las movilizaciones 

campesinas por todo el estado, con la exigencia de un pacto social que replantee los 

términos actuales del patron de acumulacion, también adquicre mayor importancia la 

presencia de nuevos tipos de capital que encarnan el desarrollo internacional de un nuevo 

patran técnico de produccion menos depredador y antiecologico. Coincidencia crucial, no 

tanto porque estos nuevos tipos de capital (caso de la empresa Pulsar} representen un aueva 

programa social que permite replantear a fondo la explotacion y marginacion de la mano de



obra,’ sino mas bien porque sdlo mediante la coordinacién de un nuevo patron tecnico 

ambientalista y un nuevo patron de reproduccion de la fuerza de trabajo, podra el capital 

que opera en la region encontrar posibilidades de sobrevivir, pues el exterminio fulminante 

de ta poblacién hoy sublevada implicaria una guerra que devastaria irreversiblemente fas 

principales riquezas naturales de la region (ta biodiversidad y el agua), mientras que la 

gestion demagogica de otra salida, basada en una distribucion extraordinaria de riqueza 

(por ejemplo, repartiendo las tierras que hoy se mantienen vacias en las selvas de Chiapas), 

como un forma de neutralizar las demandas sociales. implicaria también una devastacion 

del sueto que igualmente colapsaria las condiciones de ta produccion. 

A diferencia de lo que sucede en las regiones centrales de} capitalismo mundial, la 

superpoblacién en Chiapas aparentemente no resulta de la necesidad de adecuar 

directamente el crecimiento de fa poblacin a las contradictorias exigencias del desarrollo 

en la automatizacion del proceso de trabajo (por el aumento de la composicién organica del 

capital y los ciclos recurrentes de prosperidad, estancamiento y crisis), sino, mas bien, a la 

necesidad de adecuat el crecimiento demografico a una escasez cranica de poblacion, al 

desarrollo y Ja expansion de fa agricultura y la ganaderia de exportacion (que no siempre se 

desarrolla siguiendo las pautas del progreso técttico), a la necesidad creciente de expulsar 

y/o eliminar poblacién de regiones estratégicas, a {a extrema depredacidn de la naturaleza, 

asi como a las viejas y nuevas formas de concentrar el capital y propiedad de ta tierra. 

Todos mecanismos que contradictoriamente envian sus mensajes a fas comunidades 

indigenas para que procreen 0 dejen de hacerlo, segin impone sus prioridades en los 

diversos periodos y lugares est peculiar acumulacion regional de capital. 

Contradiccién tanto mas aguda por cuanto los mecanismos procreatives productores de 

poblacién no son siempre completamente capitalistas, ya que dentro de ellos intervienen 

relaciones comunitarias indigenas, dispositivos estatales nacionales (Secretaria de Salud, 

Instituto Nacional Indigenista, etc.) e internacionales (migracién de guatemaltecos) que 

apuntalan el crecimiento de estas comunidades, asi como otros diversos nucleos mestizos y 

urbanos mejor insertos en las formas modernas de fa procreacién. Las distorsiones en la 

lucha de clases que introduce fa persistencia de la organizacién comunitaria indigena en 

sindicatos y sus enérgicas luchas (que yuelven ineficaces muchas de las modernas formas 

de control estrictamente econdmico), obliga a las clases dominantes de Chiapas y al Estado 

Federal a revertir la proletarizacién de Ja poblacion indigena iniciada a principios del siglo, 

mediante descampesinizacion ¢ introduccién de flujos migratorios crecientes de 

  

* Beta empresa lo mismo se suma a las actuales fuerzas promotoras de la expulsion y ¢) aniquilamicnto de 

la poblacion considcrada sobrante, que financia grupos campesinos indigenas enfrentables a fos vapatistas 0 

busca acercarse con fa misma dofosa intencién a la tlamada “iglesia de los pobres”. 
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guatemaltecos que terminan por desbocar, fuera de todo control, los procesos de 

crecimiento demografico. Ello, si bien brinda al pais un sustancioso incremento en su 

ejército industrial de reserva, redunda en una grave crisis del nuevo uso capitalista del 

espacio técnico de Chiapas, comenzando por los recursos estratégicos de la region 

Asi pues, a pesar de todas las formas regionates especificas, el crecimiento de fa 

superpoblacién en esta region del mundo, también responde, sin embargo, al modo 

contradictorio como acontece el desarrollo técnico regional (que tiene que ver, aunque 

remotamente, con el desarrollo de a automatizacidn, con el desarrollo de formas perversas 

© antiecolégicas de la acumulacién y con formas periféricas del desarrollo), asi como a la 

serie de mensajes también contradicterios que este peculiar “desarrollo” técnico le envia a 

las fuerzas productoras de poblacion (que en virtud de la logica nacional de ta acumulacion 

del capital, operante durante todo el siglo XX, se encuentran atrapadas en medio de un 

proceso de acumulacion originaria permanente que obliga al capital a tener que formutar 

su demanda de poblacion a las comunidades indigenas que se reproducen todavia muy 

afuera de la ldgica de tos mercados). La tey general de la acumutacion de capital se cumple 

entonces progresivamente en esta region, conforme Jos diversos contenidos técnicos y 

procreativos se sintonizan con el desarroffo mundial y polar de la subsuncion formal y real 

de la produccién y ef consumo bajo el capital. Aun asi, conforme la acumulacion originarta 

y el nueva uso técnico del suelo se expanden, no resulta de ello una nueva regién en la cual 

aumentan las formas convencionales de Ja urbanizacion y la industrializacion, sino, mas 

bien, la refuncionalizacién de la regién como una parte del mundo, cada vez mas 

radicalmente integrada a la exportacion de materias primas y productos agropecuarios 

(tendencialmente organismos genéticamente modificados), asi como de mano de obra 

sobrante 

Por lo mismo, Ja actual crisis politica de Chiapas, es también en el fondo una crisis 

econémica especifica, es decir, una crisis de la forma decadente con que hasta ahora han 

operado los procesos ylobales de acumulacian/depredacian de capital en la totalidad de la 

region. Crisis objetiva en el mado de organizar la acumulacida, por la manera en que la 

proximidad del limite absolute o catastrofe final de las recursos naturales se vuxtapone 

contradictoriamente con el cadtico uso demografico del espacio, que Jos grandes 

mecanismos generales de superexplotacion y de produccién de superpoblacion han 

implicado. Pues ta selva no és solo el espacio donde mejor se representa ja manera coma el 

capitalismo en Chiapas ha manipulado durante et siglo XX la explotacion. depredacion. 

reproduccién y control de los trabajadores chiapanecos, sino que es también el ultimo 
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reducto de las principales riquezas naturales det sureste.* Pero es, al mismo tiempo, una 

crisis subjetiva, por la manera como la acumulacion general de capital de Chiapas lleva 

hasta un limite final la tolerancia cultural regional para con los contradictorios mecanismos 

de crecimiento y recorte, asi como de migracién y expulsion de la poblacion. 

La actual crisis de acumulacién en Chiapas representa, por lo demas, el estallido, en un 

punto estratégico del mundo —el iltimo rincon de! traspatio de la potencia hegeménica 

estadounidense—, de Ja contradiccién entre el modo decadente como el capital mundial 

depreda Jos recursos naturales del Tercer Mundo y [a forma explosiva como ha gestionado 

el crecimiento demografico. Crisis del Tercer Mundo que, a fin de siglo, se empalma con 

una gran crisis mundiat det modelo de acumulacién {donde el recorte salarial, el 

desempleo y ta destruccién de los mercados internos ha Hlevado a una crisis de realizacion) 

y otra gran crisis del patron técnico mundial, que se enfrenta al agotamiento de ciertos 

recursos naturales y a la pérdida de las condiciones mismas de reproduccién de la bidsfesa. 

Crisis no det fin del capitalismo, sino de transito hacia nuevas formas de Ja acumulacién 

del capital, en ta cual éste pretende imponer, de la manera mas amplia posible, la aplicacién 

exclusiva y excluyente de un nuevo patron técnico de producci6n, basicamente orientado a 

la produccién biogenética y de uso intensivo del agua y otras recursos estratégicos, 

mientras que ta poblacion agraviada construye por su parte una nueva forma plural, 

incluyente y democratica del uso del suelo, basada en otra forma de entender y aplicar el 

cuidado del medio ambiente, que comience por recuperar los saberes locales y tradicionales 

para_la.convivencia con fa naturaleza. A medida que esta confrantacion se ha convertido 

rapidamente en el espejo donde sé Tepresentan-conflictos esenciales de todo el pais € 

incluso de toda la humanidad entera contra el neoliberalismo, la solucién de esta crisis pasa, 

ademas de por la relacién inmediata de fuerza y habilidad para la pelea de las comunidades 

indigenas y las grandes empresas transnacionales interesadas en controlar el lugar, por Ja 

manera como se entreveran y codependen los procesos nacionales de democratizacién con 

la organizacién de iniciativas globales de resistencia en contra del capital mundial. 

7.2. LOGICA HISTORICA DE LA ACUMULACION REGIONAL 

El periods colonial mal prepara la implantacin del capitalismo en Chiapas a partir de la 

aportacion de un magro desarrollo de la division del trabajo que permite aplicar nuevas 

  

2 De desaparecer ta biodiversidad selvatica se colapsaria el cégimen de fluvias y, con ambas catastrofes, la 

posibilidad de explotar toda ti biodiversidad domestica de la region 
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técnicas agricolas en regiones como la Fratlesca (por ejemplo, por medio del uso del arado, 

que posibilita remover Ja tierra mas profundamente), lo que permite, en algunos casos, 

descubrir una fertilidad de Ja tierra no aprovechada por la agricultura prehispanica, o bien, 

aprovechar al maximo, la conocida fertilidad y el alto potencial de apostadero del 

Soconusco. Régimen colonial que conserva el sistema agricola prehispanico de maiz, frijol, 

etc., y lo combina con otro sistema agricola (trigo, hortalizas, etc.) y ganadero, logrado 

mediante la combinacion de la anterior logica de autosubsistencia de la comunidad 

indigena, con nuevas formas de produccién y distribucion subordinadas dentro de los 

nuevos circuitos de! sistema colonial de tributos: aportando granos basicos, frutos y 

artesanias sencillas para los mercados regionales; azucar, algodon, cacao, ganado vacuno, 

caballar y regional para los mercados ya no sdlo locales, sino sobre todo regionales y 

nacionales; asi como cacao, afiil, grana cochinilla, etc., para el mercado con Espafia, aunque 

también para los mercados precedentes. 

La presencia de numerosas montaiias en Chiapas, los laberintos de abundantes pantanos 

en su frontera norte con Tabasco o las espesas selvas tropicales en el oriente y el occidente, 

no solo aislan a Chiapas de la Nueva Espafia o la Capitania General de Guatemala, sino que 

ademas vuelven sumamente dificil la comunicacién entre las mismas regiones chiapanecas. 

La inexistencia de caminos durante toda la época colonial, e incluso durante la mayor parte 

del siglo XIX, hace del transporte una hazajia, ademas de dificil y costosa, extremadamente 

peligrosa. Esta destotalizacion territorial de las regiones productivas vuelve casi inoperante 

asi la division del trabajo, mientras que, por otro lado, fortalece e! predominio de la logica 

de autosubsistencia comunitaria (0 incluso finquera) en la mayor parte del territorio 

A ello se suma el enorme dafio que en una region de este tipo ocasiona la gran calastrofe 

demografica de la conquista, pero también la escasez de poblacion, que no se termina de 

resolver cabalmente entre los siglos XVI y XLX, por las continuas epidemias, hambrunas, 

sublevaciones de indios y guerras en contra de los mismos. Esto vuelve comprensible }a 

dependencia demogrtifica que e| sistema colonial mantiene con las comunidades indigenas, 

sobre toda de la region de Los Altos, al menos mientras la nueva civilizacion daminante no 

logra reunir la fuerza suficiente como para generar, sobre todo en los valles cemtrales, una 

base demografica propia, es decir, mestiza. A diferencia de otras regiones del pais, esto 

marca ura imposibilidad material e historica para aniquilar de manera definitiva ta 

presencia de jas comunidades indigenas de Chiapas, lo que obliga a los grupos dominantes 

a disefiar diversas forraas de control basadas en la coexistencia con los indios para poder 

reproducir durante siglos su extorsion economica (productiva, comercial y tributaria) 

ioso. No obstante. esta    confinamiento, vigilancia estricta, racismo y control relig. 

persistencia de la organizacion comunitaria, sobre todo coordinada por la de Ja igtesia, 
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resulta muy costosa al régimen colonial por la manera en que mantiene vivos los nicleos 

culturales, fa memoria y con ello la rebeldia, cada vez mas compleja, de los pueblos indios. 

Aunque se ha pretendido explicar la persistencia de estas relaciones sociales 

comunitarias aludiendo al predominio de ideas medievales entre fos colonizadores, o a fa 

heroica resistencia de las comunidades, estas otras razones materiales que describen ia 

escasez de poblacion también saltan a la vista: para tener una idea de la enorme rareza de 

poblacion y la pobreza que domina a Chiapas resulta pertinente recordar como cuatro siglos 

después de la conquista, en pleno auge porfirista, la poblacion del lugar logra apenas 

alcanzar las magras cifras demograficas prevalecientes en los afios anteriores a la conquista. 

Destotalizacién del espacio, asi como pobreza material y demografica, que también se 

expresan en un extremado localismo de todos los habitantes de estas regiones, cuya maxima 

expresion durante el periodo independiente se manifiesta al desatarse, a propésito de tas 

diferencias nacionales entre liberales y conservadores, una profunda rivatidad econdmica 

politica y cultural entre los habitantes de las dos principales regiones y ctudades de 

Chiapas, a pesar de su enorme cercania geografica: la de los Valles Centrales, que ha 

tendido a convertirse en una poblacién mestiza, de rancheros y agricultores comerciantes, 

independentistas, progresivamente ligados al resto del pais, liberales y modernizadores, y la 

poblacién de Los Altos, donde se mantiene viva la polarizada diferencia entre espaiioles 

racistas e indios, nucleo del sistema finquero, asi como cultura mas propensa al aislamiento 

y el conservadurismo. Aunque el siglo XIX aparece demografica, econédmica y 

comunicativamente como un periodo casi tan estancado como ios siglos precedentes, sé 

trata en realidad de una fase-de-cambios-decisivos.en fos cuales triunfan la independencia 

respecto de Espafia y Guatemala y, a partir de ahi, las alianzas de 168 ‘Taiitheros y 

comerciantes de los Valles Centrales y {a planicie comiteca con fos liberales 

modernizadores del resta del pais que les ayudan a arrebatar a Jos finqueros de San 

Cristabal de tas Casas la capital y el control de todo el estado. 

Et enorme peso que la interiorizacion cultural de la escasez material y demografica de 

riqueza tiene para Chiapas, puede apreciarse en la manera como el nuevo grupo dominante 

local, a pesar de su mestizaje, en vez de derogar el sistema finquero to fleva fasta sus 

iltimas consecuencias. El afan modernizador del grupo, mas que conducir 4 una derogacion 

de las viejas relaciones de servidumbre sélo conduce, gracias a la introduccion de capital 

internacional en diversas regiones del sureste mexicano, & la exacerbacion de las mismas, 

con la apertura de nuevas regiones productivas encaminadas al desarrollo de grandes 

plantaciones para ta agroexportacion de café, platano, hule, chicle y henequén, asi como a 

la creacion de monterias dedicadas a la explotacion de las maderas preciosas de la selva. La 

colonizacion estadounidense, inglesa, pero sobre todo alemana del Soconusco, rehabilita 
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este fértil espacio econdmica y demograticamente venido a menos, por medio de la 

instauracion de una nueva modalidad del sistema finquero chiapaneco, basada en ta 

migracién estacional de indigenas semiasalariados que descienden hasta las zonas 

cafetaleras durante el periodo de la cosecha. La continua e intensa transferencia de 

excedentes hacia el exterior y la extrema superexplotacién de los trabajadores rebasan, 

durante é! periodo de la agroexportacion porfirista, todos los limites conocidos durante la 

colonia y a la vez estimulan el desarrollo de los rasgos perversos de to que habra de ser el 

perfil técnico del capitalismo regional, consistentes en e} desinterés por ja continua 

innovacidn técnica y el gusto por la renta diferencial (tipo IP que entrega la depredacién del suelo 

y demas recurses naturales. 

Sin embargo, esta modificacién de los productos y espacios de la nueva division del 

trabajo de Chiapas no trae consigo una nueva forma de organizar la reproduccién de la 

fuerza de trabajo, sino tan solo un incremento en la demanda de mano de obra, conforme se 

asienta la prosperidad econdmica de los nuevos finqueros de la Tegion, fo cual permite 

mantener en operacion la vieja base comunitaria de la poblacion indigena de la region de 

Los Altos, al tiempo en que estimula su permanente crecimiento demografico. Las nuevas 

condiciones de explotacion semiasalariada de los peones acasillados habran de transformar, 

entonces, las formas de resistencia, organizacién y respuesta de la mano de obra indigena, 

entre las cuales proliferan, durante la segunda y tercer dévadas del sivlo XX, la 

organizacion de sindicatas, partidos socialistas, anarquislas y conuunistas, Ja organizacion 

de paros y huelgas generales, cada vex mejor organizadas, etc. Lo anterior conduce a los 

finqueros del lugar a responder mediante la explotacion de la veta de la inmigracion de 

indigenas guatemaltecos, mas dociles y baratos que las chiapanecas, convirtiendo asi a otra 

parte de la creciente poblacién de Los Altos en supemumeraria 

A estas alturas, la anterior division del trabajo de Chiapas se ha desdoblado 

espacialmente cn regiones donde subsiste la vieja figura de autosubsistencia (entretejida 

con las relaciones de transferencia de excedentes por via productiva y comercial), con 

nuevas regiones de plantaciones y depredacién de recursos naturales, conectadas 

directamente con Ja acumulacién mundial de capital. Y si bien ef nuevo grupo gobernante 

logra por primera vez, a fines del siglo XIX, iniciar la tardia construccién de caminas de 

herradura, ja mayor parte de !a entidad continua sumergida en un profundo aislamienta 

territorial, que permitira durante algunas décadas mas el crecimiento desconectado de los 

diversos tipos de espacio correspondientes a las diversas lagicas de 1a acumulacion. Es el 

* Karl Marx. £7 ¢ 

  

Toma IH, secon VI 
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caso de los espacios destinados a la produccion cafetalera o a la deforestacion de la selva, 

asi como tos territories de reproduccién comunitaria de poblacién indigena. 

La Revolucién Mexicana interrumpe momentaneamente el proyecto histérico de 

modernizacién de los rancheros y agricultores comerciales de los Valles Centrales, al hacer 

de Chiapas una region productiva, integrada al mercado nacional e internacional, no 

obstante fa permanencia en el poder de este mismo gtupo de finqueros, mediante su 

readaptacion a las tuevas condiciones de la acumulacion de capital nacional, contribuye a 

consolidar y desarrollar el proyecto original, a partir del cual tienden a subrayarse algunos 

rasgos de {a vieja divisién del trabajo, como Ja ganaderia. Sin embargo, la gran expansion 

ganadera acontece sdlo a partir de la segunda mitad de) nuevo siglo. Mientras tanto, 

comienza a desarrollarse muy lentamente, entre los aiios treinta y ochenta, un conflictivo 

reparto agrario el cual, aunque se traduce paulatinamente en un enorme incremento de la 

superficie de cultivo asignada a tos ejidatarios, tiene que ser pagado al costo de un conflicto 

permanente y sangriento con ‘el grupo de los finqueros, que mantienen el gran monopolio 

de las mejores tierras de {a entidad. 

La Revolucion Mexicana introduce entonces esta doble expansion conflictiva de nuevos 

usos del suelo, si bien, en el auge de la expansion economica de Chiapas, entre los afios 

cincuenta y sesenta, los terratenientes permanecen como los mas beneficiados. A esta 

dualidad de usos corresponden también, en el fondo, légicas diferentes de acumulacion de 

capital: una, la finquera comercializadora, correspondiente a la simple expansion de fas 

selaciones.de-superexplotacion de los peones acasitlados, y otra, la ejidataria, que busca por 

   medio de la reparticion de tierras, neutralizar tos problemas-de sobrepoblacion y, con ello, 

expandir la base campesina de fa industrializacién nacional por los nuevos tesritorios del 

trépico hiumedo del sureste mexicano. Mientras mayores son las tensiones que derivan de 

este conflictivo “equilibrio”, que ef Estado Federal intenta mantener entre campesinos y 

finqueros, mayor es también la necesidad de habilitar nuevas tierras de cultivo, Jo que por 

nuevos caminos (por expansion de la ganaderia extensiva que devora jas tierras con 

potencial de agostadero 0 bien por el crecimiento demografico que es empujado hacia los 

espacios con Jas peores tierras) también habra de contribuir en una intensa depredacion de 

los bosques y los suelos de la entidad. 

Si bien el Estado Federal carece, en primer lugar, de la flrerza, y, en segundo, del interés 

de extender cabalmente por todo Chiapas el pacto social agrario de la Revolucion 

Mexicana, si acontece, por otra parte, la presencia def capital estatal et la construccion de 

obras de infraestructura, mediante el progresivo apoyo a fa construccién de caminos, 

puertos y lineas ferroviarias. A jo largo del siglo XX, los estados, federal y local, 

contribuyen a colocar los excedentes agricolas en los mercadas nacionales © 
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internacionales. asi como a meior integrar comercialmente reaiones mas vastas de Crap: 

Pero et Estado Federal también despliega en la entidad programas de construccién de 

yissdS G€ Tego € ntaroeiéctricas que, entre los afios cincuenta y ochenta, hacen posible un 

gran aprovechamiento de este abundante recurso regional, asi como procesos de 

exploracion, explotacién petrolera y construccién de complejos petroquimicos que tienen 

importancia estratégica para todo el desarrollo econdmico nacional. De este modo, la 

construccion de infraestructuras habra de repercutir en nuevos procesos de proletarizacién, 

que a pesar de ofrecer —ahora si— una contratacion completamente asalariada a las 

comunidades indigenas, constituye un proceso efimero, que alcanza solo a poner 

parcialmente en jaque !a existencia de algunas comunidades domésticas rurales como la 

base del proceso de reproduccién de la fuerza de trabajo. En todo caso el Estado Federal 

surgido de la Revolucién invierte paulatinamente parte de su capital (muy especialmente 

por medio de fos programas indigenistas) en el ofrecimiento de servicios que contribuyen a 

reforzar los procesos de reproduccién de la fuerza de trabajo. Por lo mismo, las nuevas 

condiciones de intervencion estatal desembocan en la maduracion de una nueva division del 

trabajo en la cual se superponen y articulan los diversos usos de! suelo correspondientes a 

los cuatro niveles de la acumulacién de capital (local, estatal, nacional y mundial), hasta el 

punto en que el complejo mosaico econdmico de Chiapas termina por saturar fa totalidad de 

este territorio. 

Resulta esencial observar como al momento en que se desarrolla en Chiapas la politica 

petrolera del Estado mexicana, en realidad la lagica nacional de acumulacion comienza a 

confluir ya con la logica del mercado mundial, por la manera como este ultimo dicta, por 

medio de los precios internacionales del crudo y las estrategias politico-militares de control 

hegemonico de las reservas mundiates, cuando, como y donde desarroflar los complejos 

petroquimicos de Mexico. Fusion de togicas diversas de acumulacion que habra de correrse 

paulatinamente también hacia los mercados ganadero y agricola 

La maduracion simultanea, contradictaria, complementaria o en curso de fusién, entre 

las diversas figuras del desarrollo de! capitalismo en Chiapas, ocasiona directa o 

indirectamente un gran crecimiento demogrdfico que se concentra tanto en las viejas 

regiones indigenas de l.os Altos como en el nuevo espacio econdmico del Soconusco 

Crecimiento de la poblacion que corre paralelamente y se superpone {armonica o 

conflictivamnente) con el paulatine tupimiento de los usos productives del espacio y con las 

* Proceso de protetarizacion al que cosresponden proceses de inflacion local, migracidn asatariada 

nacional que compite ventajosamiente con la mano de obra regional, imigracion mestiva no chiapaneca que 

también compite en la colontzacion de los espacios setvaticos, la devastacién ambiental y ch racismo de 

siempre que rapidamente puiverizan todas las majoras en el nivel de vida y que sdlo Momentancamente 

intraduce este cumbia en las rclaciones socrales de produccion 
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crecientes flujos de inmigrantes importados a Chiapas por tos capitales agroexportadores 

operantes en el estado. La complejidad del problema de ta poblacién de Chiapas deriva del 

hecho de que cada etapa de su desarrollo capitalista, asi como cada nivel del proceso de 

acumulacién (mundial, nacional regional y focal) estimula un desarrollo demografico 

especifico, contribuyendo en la acumulacién de nuevos problemas, sin que ninguna de las 

nuevas etapas o los diversos niveles ofrezcan a nivel regional formas estables de 

aprovechamiento de la poblacién sobrante y permitan alcanzar cierto equilibrio en ef 

proceso general de reproduccién. La acumulacion de contradicciones entre el abigarrado 

desarrollo técnico depredatorio de Chiapas y el desarrollo de sus fuerzas productoras de 

poblacién, conduce a la acumulacién de un peculiar ejército demografico de reserva, que al 

seguir sustentando su reproduccién en la organizacion comunitaria, representa un potencial 

subversive cada vez mas problematico. La progresiva colonizacion de la selva, que se abre 

conforme {a deforestacidn transnacional agota las reservas de madera y biodiversidad, se 

convierte en la ultima forma de neutralizar la enorme problematicidad de la poblacién 

indigena. 

La colonizacién de fa selva condensa, por fo mismo, todas las grandes contradicciones 

creadas en el curso de este desarrollo entre la acumulacién def capital y la reproduccién 

social, asi como entre los diferentes niveles de la propia acumulacién. Se establece asi un 

movimiento de sometimiento global estrtatégico; es decir, una forma de dominio basada en 

los continuos procesos de semiproletarizacién, absorcién laboral, desempleo, inmigraci6n 

competitiva, recampesinizacién, expulsion rural, reproletarizacién, nuevas oleadas de 

“‘desempleo y marginalidad:-El-crecimiento demografico que todos estos movimientos de la 

poblacion traen consigo desborda el crecimiento demografico y, con él; Tos-procesos de. 

colonizacién, sacandolos por completo fuera de su cauce. Hay que observar que ja 

colonizacién, sin embargo, es un proceso de desproletarizacion neutralizante que no logra 

compensar suficientemente Ja continua produccién de pablacién desposeida que genera la 

permanente acumulacién originaria de capital. En ta colonizacién de la selva se concentra, 

por lo mismo, iodo ¢! caos de la acumulacién precedente, pero de una manera que, 

fas opciones 

  

adicionalmente, terminard por cerrarle ef paso en las siguientes décadas a niu 

estratégicas de uso técnico del suelo. 

Cuando el avance mundial del capital pone a la orden del dia la privatizacién de la 

biodiversidad, de! agua, la electricidad y el petréleo de fa regién de fa selva, la 

contradiccién entre el desarrollo técnico y el desarrollo demografico se ha vuelto 

insatvable.S Llega asi la hora de la explosién del conflicto. Tanto el aumento en la medida 

  

5 Bt desarrollo de tas fuerzas productivas técnicas en Chiapas parece entonces seguir una veta natural 

compleja. Transitando desde e} consumo de/ suelo arable mas fértil (en el Soconusco y ta Frailesca) hacia el 
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del capital, como la actual revolucién técnica que acompafia a los actuales procesos de 

globalizacién, imponen a Chiapas un nuevo uso del sueto (agropecuario, farmacéutica, etc.) 

que responde al moderno desarrollo de la biotecnologia, y que €n no pocas ocasiones se 

contrapone al anterior patrén técnico de uso del suelo, ligado a la explotacidn petrolera, la 

hidroelectricidad, la ganaderia, etc. La maduracién de la medida del capital mundial es de 

tal dimension que tiende a absorber dentro de sia toda la légica de la acumulacién nacional 

y regional, propiciando la compra transnacional de las infraestructuras estratégicas, de las 

principales comercializadoras agricolas, de los espacios estratégicos (curales, urbanos y de 

las vias de transporte), para el emplazamiento de un nuevo tipo de agricultura, 

agroindustria, industria maquiladora, etcétera. 

El modemo uso del espacio en Chiapas en el cual ya no se puede distinguir tan 

claramente el anterior mosaico de las diversas logicas de acumulacién— tiende a saturar 

una enorme porcién del territorio, A pesar de las adversidades topograficas de siempre, 

parece comenzar a anunciarse una integracidn capitalista internacional de los diversos tipos 

de use de suelo, to cual implica una divisién del trabajo que esté completamente orientada 

hacia el mercado externo. Paradéjicamente, ello implica su mas extrema exterioridad para 

con {o local. No casualmente, dicho momento de absorcién coincide tanto con un periodo 

de profunda crisis ambiental por la depredacién extrema del suelo, y con un periodo de 

grave crisis social, por la manera como el gran capital pretende expropiar tierras y expulsar 

poblacién de jas regiones estratégicas, masificar y sacar fuera de! estado (si es posible hacia 

Estados Unidos) el flujo de fos nuevos migrantes indigenas chiapanecos, asi como 

organizar un ejército industrial de reserva que pueda ser usado en Chiapas o en las regiancs 

maquiladoras mas proximas del sureste, Puesto que el Jevantamicnto zapatista desata 

nuevas formas de resistencia comunitaria, ligadas a complejas formas de lucha nacional e 

internacional, el viejo capita! salvajc de la regin (en curso de fusion con el capital nacional 

y mundial). pretende resolver el problema mediante estratcgias militares y paramilitares de 

exterminio selcctivo, al tiempo que los nucvos capitales que responden al uso biogenético y 

sustentable de Chiapas cnfrentan enérgicamente los viejos uses depredadores y premian 

con empleo y dividendos a lus grupos indigenas y campesinos que coadyuven en la guerra 

econdmica, politica, psiceldgica y paramilitar en contra de sus hermanos rebeldes. 

La pregunta inevitable es ,por qué una lucha indigena y campesina acorralada por el 

proceso terminal de acumulacién originaria mundial, realizada por un pujante capital global 

    

consume hidroeléctrico dei rio Grijalva, el uso del subsuela petrotero. para arribar finalmente al control de ia 

biodiversidad (salvaje y agricola) y de su fundamento universal: el agua. [Ilo representa una radicalizacion 

progresiva de la depredacion de la naturatesa que produce asi, una cscascz artificial de riqueza que termina 

sicmpre por reproducir y escalar la depredacion de la mano de obra 
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que no tiene frente a si organizaciones internacionales de trabajadores y sociedad civil que 

puedan detenerlo, por qué una lucha aparentemente tan marginal, débil y sin futuro 

histérico, cimbra no sdlo Ja légica regional de la acumulacién de capital, sino que ademas 

despierta la simpatia y la resistencia general del pais en contra del neoliberalismo, 

concitando incluso la solidaridad y. organizacién de variadas y crecientes redes de 

resistencia en el Tercer, pero sobre todo en el Primer Mundo? O dicho de otro modo qué 

lazo de interioridad mantiene esta peculiar crisis social con la compleja idgica del 

desarrollo capitalista hasta aqui descrita? 

Con este breve recuento histérico hemos querido anotar ia especifica mecanica de las 

contradicciones en Ja acumulacion salvaje de capital operante en Chiapas, mediante la 

reconstruccién de la peculiar manera como ésta absorbe, hace crecer, repele y extermina 

reiterada y violentamente, durante cien afios, a una poblacion a la cual no logra destruir sus 

formas de reproduccién comunitaria, termina por construir en ella a una red de sujetos 

sociales bien organizados y altamente politizados en contra del capital. La intensa 

condensacién de contradicciones técnicas y demograficas, dota a este sujeto indigena, 

campesino, comunitario y sobrante de una fuerte conciencia en torno a la manera sacrificial 

con que aqui opera el capital. A medida que la globalizacién neoliberal universaliza y 

profundiza la masa, tanto de trabajadores necesarios como de sobrantes, asi como de una 

poblacién completamente disfuncional para la acumulacién mundial, la tespuesta 

antisacrificial de los indigenas chiapanecos encuentra en el fin de siglo un ambiente 

nacional ¢ internacional propicio para difundir, intercambiar y recrear con diversos grupos 

de resistencia su propia experiencia de-lucha: _ 

7.3.LA ACTUAL LOGICA ESPACIAL 

DE LA ACUMULACION DE CAPITAL EN CHIAPAS 

El capital nacional, que al amparo de la globalizacidn se ha transformado paulatinamente en 

internacional, descubre finalmente que los tres principales recursos estratégicos de Chiapas 

(la biodiversidad, el agua y el petrdleo) y otros usos adicionales derivados o paralelos a 

estos (plantaciones, ecoturismo, etc.), se ubican dentro de una misma gran region: ef oriente 

y el norte del estado de Chiapas, que conforman un abigarrado mosaico de usos: pozos 

petroleros, oleoductos y gasoductos, minerales, presas hidroeléctricas, sistemas de riego, 

canales de derivacién, acueductus, hidrovias, areas naturales protegidas, areas de 

amortiguamiento, plantaciones de eucalipto, hule, xiate, etc., si bien una parte de este 
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complejo universo de usos estratégicos también estd presente, aunque con menor 

intensidad, en !a region sur y occidental del estado. Después de afios de produccién, 

depredacion, exploracién e investigacién cientifica, el capital ha terminado por establecer 

que las numerosas cadenas montaiiosas de la Selva Lacandona son en realidad el punto 

estratégico donde se encuentran las dos grandes biotas del subcontinente norteamericano (la 

neartica en las partes altas de las montajias y la neotropical en la parte baja de las cafiadas), 

al tiempo que esta abundante selva funge come un potente imdn que atrae, con abundancia, 

el agua de la Iluvia, formando una de las regiones de mayor precipitacién pluvial del 

mundo. Pero, adicionalmente, mucha de esta agua escurre con gran fuerza por las 

pendientes de dichas cafiadas, raz6n por ta cual puede ser almacenada en numerosas 

represas grandes, medias y pequefias, formables entre las numerosas siertas de la selva, las 

cuales, por si esto fuera poco, resultan ser ricas trampas petroleras a varios miles de metros 

de profundidad. 

Después de varias décadas de madusacién, ef capital privado mundial ha terminado por 

alcanzar ja medida que le permite privatizar la mayor parte de Jas riquezas naturales e 

infraestructuras, que anteriormente correspondia al Estado proteger y desarroilar, lo cual 

convierte, en este fin de siglo, a este peculiar segmento de) suelo de Chiapas en una region 

sumamente atractiva para el capital internacional y sumamente peligrosa para la 

supervivencia de las comunidades campesinas ¢ indigenas asentadas en la selva. (Véase 

mapa 8.1) 

Por otra parte, cl mismo capita! nacional/transnacional, después de cien afios de 

acumulacién de capital en Ja regién, ha tcrminado por construir en Chiapas otra zona con 

enorme valor economico. La diferencia de climas, predominantememte tropicalcs, ia 

abundancia de agua (sea como Iluvia, en rios o mantos freaticos), asi como ja abundancia 

de diversas especies bioldgicas que hace miles de afios fungieron como el punto de partida 

de la domesticacion de las plantas americanas que hoy usamos en nuestros ccreales, 

leguminosas, frutas y hortalizas, hacen de Chiapas el mejor espacio de América del Norte 

(y uno de los mejores del mundo) para e} desarrollo de una cada vez mas diversificada 

agricultura de exportacién, pero también en un espacio ideal -——al tiempo que 

extremadamente riesgoso —- para fa investigacién genética de nuevas especies de plantas y 

animales que supuestamente permitirén contrarrestar la erosion genética que hoy padecen 

numerosas especies usadas de la agricultura moderna. Por tal motivo, importantes empresas 

transnacionales pertenccientes al ramo de Jos alimentos, la produccién de semillas, 

plantaciones forestales, acuacultoras. ganaderas, farmacéuticas y de medicamentos 

vetcrinarios tienen puestos sus ojos en Chiapas, o incluso ya desarro!lan ahi programas de 

inversion creciente. Toda ello se suma a los diferentes programas con lus que importantes 
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empresas planean entretejer a las principales regiones agropecuarias y costeras, focos de 

una nueva agricultura de invemadero y una acuacultura del camarén, basada también en un 

uso intensivo de la biotecnologia, la ingenieria genética y el agua. En la regién bien podran 

superponerse también, en ef futuro inmediato, otros nuevos usos del suelo, como la 

maquila, aparejada al crecimiento urbano y al desarrollo de las vias de comunicacién. 

De manera andloga al arco del norte, este otro segmento regional, poseedor de un patron 

de uso del suelo no siempre estratégico pero si altamente rentable, esta radical y 

directamente Sigado al desarrollo del mercado mundial. Se trata, entonces, de una suerte de 

dos corredores patalelas que abarcan desde la porcién mds austral de Chiapas, en el 

Soconusco, hasta el extremo occidental en la frontera con Oaxaca, ascendiendo tanto por la 

planicie costera, como por ese otro corredor paralelo situado en los Valles Centrales,® 

aunque también se incluye dentro de esta franja una porcién de Ja planicie comiteca. Dicho 

espacio, ademds de comprender el mosaico de las principales regiones agricolas 

actualmente existentes, Jas grandes presas de Chiapas y los todavia escasos sistemas de 

riego, también incluye los principales asentamientos urbanos del estado, los escasos 

emplazamientos industriales, asi como las principales arterias de transporte y comunicacion 

de toda la entidad, aunque una parte de este complejo universo de usos agropecuarios, 

comerciales y de exportacién también est relativamente presente, aunque con menor 

intensidad, en algunas regiones del norte y ef oriente de Chiapas. (Véase mapa 8.2) 

El nuevo uso productivo estratégico del suelo de Chiapas, mds 0 menos intenso, tiende 

entonces a formar una vasta regidn que rodea come un circulo, o mejor, como una especie 

de anillo, a todo él territorio-de-Chiapas,_pues, a pesar de que el arco del norte tiende a 

conectar con los corredores de] sur, queda dentro de esta vasta Tégién-un-enorme-espacio 

poco productivo, en cuyo seno se localiza la mayor parte de 1a poblacién indigena del 

estado. De continuar como hasta ahora el desarrollo de los de los territories que tienden a 

formar este anillo, podriamos estar siendo os testigos de un fenémeno inusitado: ta 

construccién, por primera vez en la historia de Chiapas, de una conexién fisica directa entre 

todas sus regiones econémicas productivas. Conexién del conjunto territorial que sélo 

   
puede ser evaluada en su verdadero peso si tiene en cuenta la presencia y actuacidn, dentro 

de este espacio, de diversas redes de instituciones financieras internacionales, 

gubernamentales, empresas transnacionales y nacionales, centros de investigacién, fuerzas 

represivas, etc., que hoy tejen aqui sus diversos intereses. 

  

  

6 Entre ambos corredores s¢ emplaza una importante region selvatica y boscosa, actualmente clasificada 

como Area Natural Protegida, que se extiende a lo largo de {a mayor parte de las dos vertientes de la Sierra 

Madre del Sur. 
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Seguin un balance realizado por {a revista Expansidn durante 1998, Chiapas slo cuenta 

con la presencia de 17 empresas de capital internacional que verdaderamente poseen 

programas de inversién. Tal pobreza de capitales pareciera desmentir por completo la tesis 

de reorganizacion actual del espacio que en este trabajo hemos intentado demostrar. Ya 

hemos podido constatar en el reciente repaso del desarrollo de ta acumulacién de capital en 

la entidad, como ésta siempre ha tenido que enfrentar numerosas adversidades, por to cual 

ha crecido muy Jentamente. Se trata evidentemente de adversidades de siempre que hoy 

empeoran atin mds con las graves condiciones de guerra. No obstante, mal se haria en 

desconocer la enorme importancia que tiene, para los actuales procesos de globalizacién, 

regionalizacién y reformulacién técnica del uso de! suelo, todo lo ya construido e integrado 

econémicamente durante el siglo XX en el territorio de Chiapas. El espejismo que genera la 

pobreza o la ausencia de programas gubernamentales de inversion no nos debe llevar 

ingenuamente a pensar que el capital transnacional no tiene hoy enormes intereses para 

emplazarse en Chiapas. 

La fuerza y diversidad con que tales empresas han incursionado en todas las grandes 

regiones de alta biodiversidad, petrdieo, agroexportacion, etc., en ef Tercer Mundo y 

particularmente en América Latina —en Centroamérica y en las regiones tropicales del 

Cono Sur——, muestra nitidamente lo que Chiapas y el sureste mexicano pueden y deben 

esperar, una vez que el gobierno mexicano termine de imponer sus criterios nealiberales 

para Ja privatizacién y el uso de los recursos estratégicos. Desde esta perspectiva resulta 

esencial examinar cudles son las espacios quc ticnden a establecer bloques continuos 0 

corredores de desarrollo, asi como las grandes empresas que padrian estar interesadas en 

hacer uso de estos espacios. Un examen detallado de tales circunstancias es lo que, en 

verdad, ofrece cl mejor panorama potencial de lo que muy pronto podria suceder en 

Chiapas si no se atienden las propuestas autonémicas de las comunidades indias y si, como 

hasta ahora, se continta la disolucién de 1a soberania nacional. Esto contrasta con la 

borrosa imagen de esa economia provinciana y perezosa, que tanto gustan de ofrecer las 

  

revistas que se atienen sélo a describir las torpes acciones politicas y sociales de los 

gobiernos federal y regional, asi camo los limitados 0 reitcradamente fracasados planes de 

inversion. 

7.3.1. Petréleo y minerales 

La enorme presidn geoeconémica y geopolitica que hay pesa sobre las regiones poseedoras 

de petrdlec y gas puede apreciarse si se tiene cn cuenta la historia reciente de la exploracion 
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y explotacién petrolera de Guatemala. Pero también si se ubica esta tendencia dentro del 

actual contexto internacional de privatizacién de los recursos energéticos —que hoy 

desmontan por completo todas las pretenciones de desarrollo nacional en {os paises 

tercermundistas, fincadas en el control soberano de tadas sus infraestructuras energéticas—, 

al mismo tiempo que de  hipercentralizacion de las mismas empresas petroleras 

transnacionales. Hoy, las diez compaiiias petroleras nacionales mas grandes del mundo 

controlan mas del 70% de las reservas mundiales. En contraste, las diez compafiias 

petroferas multinacionales mas grandes controlan menos del 2% de Jos yacimientos.’ Como 

existe un club bien definido de firmas internacionales que durante los ultimos afios se han 

dedicado a hacer rapifia de los fragmentos de fas grandes empresas petroleras nacionales 

que van siendo privatizadas (proceso que hoy amenaza con desarticular por completo a la 

enorme y poderosa empresa mexicana de petroleo, Pemex), y en vista de que Vicente Fox 

—<] principal precandidato panista a ta presidencia de la Republica para el afio 2000-—, 

busca el consenso de Washington promoviende publicamente la privatizaciOn directa de los 

més importantes yacimientos petroleros mexicanos, resulta l6gico suponer que de llegar 

este proceso a término, afectara profundamente la propiedad de la tierra en ta Selva 

Lacandona, En este caso, estamos frente al grupo de capitales mas importantes y poderosos 

de! planeta, que no reflejan su inminente presencia en Chiapas mediante ningun cabildeo 

ante las oficinas del gobernador de estado o del presidente de ta Republica, ni en la politica 

econémica o en los programas nacionales de estos Uiltimos o del Fondo Chiapas. Se trata de 

un-proceso_de venta que transcurre en el mas alto nivel, y que —de acuerdo con las 

costumbres autoritarias de los gobienios-estadounidense. y mexicano—— solo comenzaré a 

conocerse cuando el proceso esté completamente pactado. Por to mismo, nos parece 

suficiente ofrecer a continuacién el listado de las principales empresas transnacionales 

involucradas mundialmente cn tales procesos de privatizacion, que bien podrian ya estar 

rondando tras el control de {os recursos estratégicos de Chiapas. 

a 

7 Las principales empresas estatales son Aramco (Arabia Saudita), National Iranian Oj} Company ({ran), 

Petroleos Mexicanos, Pdvsa (Venezuela), China National Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum 

Company, Sonatrach, Nigerian National Petroleum Corporation, Libya National Oil Co., y Abu Dhabi 

Nationat Oil Co. En el caso de Ja mayor empresa musa, Lukoil, fa propiedad gubernamental es parcial. 
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Este proceso de privatizacién de los hidrocarburos mexicanos no representa, sin 

embargo, el inicio, sino mas bien la culminacién nacional de los procesos de privatizacion y 

desnacionatizacion de todos Jos minerales y energéticos del pais. Aun asi, el retraso enorme 

en la exploracion de los minerales de Chiapas implica que esta entidad esta todavia por 

enfrentar proximas privatizaciones de minas y consiguientes despojos de tierra a las 

comunidades indigenas y campesinas que puedan vivir sobre tales yacimientos, 

principalmente de cobre, oro, tungsteno, zinc, plata, plomo, titio, hierro, manganeso y 

uranio. Aunque también resultan muy importantes los yacimientos minerales no metalicos 

de barita, magnesio, faterita (oxido de aluminio), feldespato y piedra caliza. 

7.3.2. Biodiversidad y agua 

Curiosamente, en materia de biodiversidad, que sin lugar a dudas debe ser clasificado come 

el sector estratégico de mayor interés para el capital mundial, fa presencia en Chiapas de las 

grandes empresas transnacionales se dituye y disfraza bajo diversas figuras 

protoempresariales (organizaciones ambientalistas no gubemamentales, centros de 

investigacién, viveros, universidades, etc.) que aunque tienden a convertirse en nuevas 

empresas gracias a los actuales procesos de privatizacién, brindan aun la apariencia de una 

apacible red de instituciones sin mayores intereses econdmicos, inicamente preocupadas 

por la enorme catastrofe ambiental-mundial’ Las principales instituciones y organismos no 

gubernamentales de procedencia extranjera actualmente participantes 6h 1a gestién-de. las. 

principales areas naturales protegidas de la llamada Selva Maya pueden apreciarse en el 

siguiente cuadro. 

Naturales Protegidas Organiiaciones Ambientalistas Universidades dedicadas 

aa 

Reserva de fa Bidsfera de Montes | Conservation Taternational (C1) Diversas universidades extranjeras 

Azules The Nature Conservancy 

TNC 

Reserva de la Bidsfera Lacanthn 
Diversas universidades extran} 

Monumento Natural Bonampak a Diversas universidades extranjeras 

— 

® Un ejemplo en México de este tipa de simbiosis en asuntos ambientalistas Jo ofrece la relacion que la 

organizacién no gubernamental Agrupacién Sierra Madre tiene con la pujante empresa transnacional Cemex, 

Ja cual extrafiamente aterriza sus intereses cementeros en el ramo de fa biodiversidad, posibtemente mediante 

cierta participacién en e} negocio hotelero, cada vez mas fuertemente ligado al ecoturismo 
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Areas Naturales Prolegidas      Uni versidades dedicadas 
ala bioprospeccién 

  

Area de Proteccién de Flora y Fauna Diversas universidades extranjeras 

  

Chan-Kin TNC 

Reserva de la Biésfera El Triunfo WWF Universidad de East Angtia 

TNC 
USAD 
a 
USFWS 
  

Reserva Especial de la Bidsfera El 
Ocote 

Si bien no es oficial la presencia de 
WWF esta ONG es Ia que trabaja en el 

  

fsea vecina de los Chimalapas, 

Oaxaca. 
Reserva de la Biésfera Calakmul WWF Universidad Simon Frazer (Canadé), 

OXFAM Universidad de Carolina de] Norte, 

PRAXIS (Comunidad Europea) Mississippi Univerity State 

Global Enviromental Facilities (EUA} 

Intenationa) Aid Fund. 
Mac Arthur Foundation 
Plan Verde de Canada 
  

Area de Proteccién de Flora y Fauna Universidad Estatal de Louisiana 

Laguna de Términos 
  

  

Reserva de la Biésfera Pantanos de | wwr Audubon Society 

Centla TUCK 
USWF 
NOAA 
cws 

Reserva de la Bidsfera Sian ka’an WWF Universidad de Florida, 
The Friend Mexican Delopment. 
Campton, 
W, Alton Jones 
Tinker Foundation 

        
“Fuente: Elaboracién de! autor 

Sin embargo, las organizaciones ambientalistas transnacionales que mas destacan en 

Chiapas son Conservation Intemational? --en alianza con Hyseq Inc. empresa 

estadounidense secuenciadara de genes quc ha manifestado abiertamente su interés por la 

privatizacién mundial de las reservas de la Ridsfera—-, asi como la red de instituciones 

estadounidenses que han participado en el estudio de las estrategicas corredares bialdgicos 

de la Selva Maya: ef Paseo Pantera Consortium, United States Man and the Biosphere 

Program, University of Florida y la USAID. EJ malestar que ocasiona en México la 

privatizacién de los recursos estratégicos podria ser, tal vez, a explicacion de por qué no 

han aparecido aqui publicamente, como ya Jo hacen en el resto de América Latina, todas jas 

empresas transnacionales ¢ instituciones educativas norteamericanas que se dedican a 

  

*Hay que recordar que Exxon, Ford Motor Co. United Airlines, Intel, Walt Disney. Pulsar y McDonald's 

son algunas de las firmas que financian a Cl, y que ésta ha estado trahajanda muy de cerca con fa empresa 

farmacéutica SmithK line-Beecham, y con Croda, Inc., !a empresa lider mundial en e! desarrollo de materias 

primas para cosméticos. 

ANT



    

actividades de bioprospeccién y biopirateria."" Sin embargo, el repaso de las mismas bien 

puede ayudar a imaginar cuales son las principales firmas al acecho de este recurso," 

Dichas tendencias de desarrollo del capital nos permiten apreciar de mejor manera el 

significado de las actuales alianzas estratégicas con varias empresas transnacionales lideres 

ent biotecnologia realizadas por Pulsar Internacional, 1a empresa mexicana que mayor 

interés ha puesto en la explotacion de la biodiversidad de Chiapas. 

En el apartado dedicado a reconstruir los viejos y nuevos megaproyectos de agua para el 

sureste de México destacamos el papel que el Banco Mundial ha tenido durante fa segunda 

mitad del siglo XX en los programas internacionales de construccién de presas. Recordar el 

punto resulta crucial por la manera como esta instituci6n financiera promueve 

internacionalmente los procesos de privatizacién de las infraestructuras de tos paises del 

Tercer Mundo durante la época neoliberal. Tal es ef caso de la actual propuesta 

gubernamental de reforma legislativa para privatizar durante 1999 la Comisién Federal de 

Electricidad, segiin 1a cual se traspasaré a manos del capital privado la gestién de las 

  

© (ina idea més precisa de ta nueva manera camo tos institutes de investigacién participan en la 

redituables actividades de bioprospeccién y biopirateria ~—como ta Universidad de Florida, la de Utah, la 

Clemson University, el Instituto Politécnico de Virginia, la Universidad del Estado de Virginia, tos jardines 

botdnicos de Missouri y la Universidad de Surinam— la da !a siguiente nota periodistica que informa en torno 

al clima que actuatmente se vive en Estados Unidos en referencia al avance que reportan las empresas de 

bionegocias en el proceso de privatizacién de fas universidades estadounidenses: “Estudiantes y profesores de 

ja Universidad de California en Berkeley protestan actualmente contra una decision de la administracién de 

aceptar un donativo de 50 millones de délares de Ja empresa de biotecnologia Novartis, porque temen que 

“@si0 Tepresente-un-primer.paso_hacia la privatizacién del sistema universitario piblico californiano. A cambio 

del donativo, Novartis desarroflaré una alianza éStratépica-con-fa-universidad_ de California que permitiré que 

ejecutivos de esa empresa participen en discusiones sobre las prioridades de investigacioiies académicas y 

otras decisiones. Ademas, la firma tendria derechos sobre productos de investigaciones de cientificos 

universitarios.” Jim Cason y David Brooks La Jornada, 4 de enero de 1999. 

1 £] caso del Corredor Biolégico Centroamericano o Mesoamericano permite adivinar una figura de Jo 

que puede ser en un futuro ta gestion capitalista de !a biodiversidad de Chiapas y del Istmo de Tehuantepec, 

pues en esta regidn ya se observa una abierta y franca participacién econédmica de diversas fundaciones 

(USAID, Forest Peopte’s Fund), ofganizaciones ambientatistas (CI, TNC, WWF), y empresas transnacionales 

dedicadas a la bioprospeccién o al financiamiento de proyectos de produccidn sustentable en las selvas 

tropicales (Bristol Myers-Squibb, Merck & Co, British ‘Technology Group, Suriname Company of 

Pharmaceutical Provisions, Intergraph Corporation, Audubon Society of Massachusetts. Hasta la Coca-Cola 

Foods ha formado ya su asociacidn en ef Area de ta Conservacién). Sin embargo, si se tienen en cuenta todas 

las regiones selvaticas de América Latina, fa participacién de empresas € instituciones resulta mucho mayor: 

American Cynamid (BUA), Bristol Myers-Squibb (EUA), Caapi Asociates (EUA), Ethno Medicine 

Preservation Project (Pert), Foundation for Ethnobiology (EUA), Glaxo Group (EUA), International Plant 

Medicine (EUA), International Organization for Chemical Scinces in Development (Bélgica), Inverni della 

Beffa (Italia), Ix Chel Tropical Reaserch Project (Belice), Knowledge Recovery Foundation Intemational 

(BUA), Maxus Ecuador (EUA-Argentina), Merck and Company (EUA), Monsanto Corp. (EUA), New York 

Botanical Garden (EUA), Pfizer, Inc (EVA), Pharmacogenetics (EUA), Phyton Catalytic ine, (EUA}, Phyto 

Pharmaceuticals Corp. (EUA), Reaserch Corporation Technologies (EVA), Shaman Pharmaceuticals (EUA). 

La enorme participacion de capitales transnacionales en fa region es, sin duda alguna, ef mejor indicador de la 

indisputada importancia mundial que frente a tas demas regiones def mundo tiene ta biodiversidad 

latinoamericana. 
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plantas de generacién eléctrica medianas y pequefias, exactamente del tipo que estén adn 

pendientes de construccién (72 presas hidroeléctricas) en el estado de Chiapas. Razén por 

la cual adquieren tanta relevancia las propuestas adelantadas en 1997 por el Consejo 

Empresarial Mexicano de Asuntos Internacionales (CEMA!) y el Consejo Empresarial de 

Inversién y Desarrollo del Sureste (CEIDES), asi como fas declaraciones publicas que en 

1998 hiciera Carlos Hank Rohn, una vez se logra el concesionamiento de la planta de 

generacién eléctrica Merida II, en el sentido de que debe generalizarse y abrirse la 

privatizacién de todo el sistema eléctrico nacional. Si Tribasa (empresa propiedad de Carlos 

Hank Gonzalez) ha participado con tanto éxito en la compra del Ferrocarril del Noreste y ef 

Sureste, en el concesionamiento de carreteras y puertos marinos, asi como en la compra de 

los principales puertos aéreos también del sureste, no seria de extrafiar su participaci6n no 

solo en la construccién y puesta en operacién de estas posibles presas hidroeléctricas 

chiapanecas, sino también en la construccién y puesta en operacion de los acueductos, los 

canales de derivacidn o las hidrovias que forman los diversos megaproyectos de agua del 

sureste. Si dichos programas de construccién de infraestructuras flegan realmente a 

desarrollarse en esta parte de México, necesariamente habra que considerar la participacion 

de otros importantes grupos.” 

7.3.3. Plantaciones 

El aprovechamiento del agua tendria otra importante utilidad como recurso basico para la 

reproduccidn de la biodiversidad, adicional a la de los renglones descritos, pero no sdlo de 

esa biodiversidad silvestre que subsiste hoy en las Ultimas selvas tropicales, sino también 

de la doméstica que ¢s explotada por la agricultura y !a ganaderfa. En cuyo caso, se ubican 

en primera I{nea todos los proyecios de emplazamiento de diversos tipos de plantaciones 

forestales en las regiones del Istmo, Chiapas y Tabasco en las cuales se cuenta con rangos 

de precipitacion pluvial extraordinania.* Entre cllas, pueden mencionarse Sas plantaciones 

"En su momenta ya observamos el interés publico de Tribasa por el desarrollo de sistemas de 

ferrobarcazas lipadas a! ferrocarrii del Sureste. 
8 Segin un parte de prensa en internet de Worldwide Forest (“México and Quebec Sign Agreements 

‘Threatening Selva Lacandona Rainforest” {Error!Marcador no definido.) fa empresa Hidroquébec --la 
constructora de presas hidroeléctricas mds importante de Canada— ha realizado tratos con ¢! gobierne de 

México para la explotacidn del gas natural en Chiapas, por lo que no habria que descartar su posible 

participacién en el sector eléctrico, También valdria la pena observar cudi es e! posible interés de otras 
grandes empresas transnacionales de Ja industria eléctrica como Thyssen Rheinstah! GmbH (interesada en la 
energia edlica), Genera) Electric, Siemens y Mitsubishi. 

© Alberto Dominguez, director de Ja Divisién Forestal del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agropecuarias y Pesqueras (NIFAB, declard el 3 de diciembre de 1995 que “se Lene prevista 
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de eucalipto, bamba y melina (para la produccién de papel), cedro, caoba, acla, primavera, 

hule, palma africana, marafién (0 nuez de la India), macadamia, xiate, bracatinga, etcétera. 

En el caso de las plantaciones de eucalipto la prensa mexicana ha subrayado el interés y la 

presencia de !a empresa International Paper (lider mundial en la produccién de papel, ligada 

al grupo del Chase Manhattan, propiedad de la familia Rockefeller), si bien igualmente se 

han observado en la region plantaciones de las empresas Simpson, Pulsar Internacional (por 

medio su “Empresa Desarrollo Forestal”) y Kimberly Clark. En materia de las plantaciones 

de hule destaca la empresa Plantaciones de Hule de Palenque, fundada a finales de 1995 

con el apoyo del Fondo Chiapas, la cual aspira a ser la mayor plantadora de hule privada en 

Ja entidad, Dentro de esta empresa participa como socio el Grupo Agros (al parecer también 

propiedad de Carlos Hank Gonzédlez), una compafifa agroindustrial con operaciones en 

Querétaro, Yucatén y Veracruz, asi como el sector publico. En la misma regién de 

Palenque se ha observado igualmente la presencia del Consejo Mexicano del Hule (ligada, 

segin parece, al expresidente Luis Echeverria) asi como cierto capital pracedente de 

Malasia. En las plantaciones de palma africana participan por su parte el Grupo Mexicano 

de Desarrollo, Pulsar, sca y SiNcA Grijalva, mientras en Jas plantaciones de bamba 

sobresale nuevamente la empresa Pulsar. 

7.3.4, Agroindustria 

Nestlé oo ee 

En virtud de fa inmediata viabilidad y rentabilidad de las empresas dedicadas a la 

agricultura de punta, es en este dmbito donde se observa el mayor entrelazamiento de 

emptesas de diferente medida (trasnacionales, nacionales y estatales). La lista es 

ercabezada por la mayor empresa agroalimentaria mundial, Nestlé, que en México cuenta 

  

establecer entre la zona de Tabasco y el Norte de Chiapas 300 000 hectareas de Eucalipte y 50 000 hectareas 

de ese misma arbol en Veracruz, Aseveré que la entidad cuenta con un arbot bracatinga de alto rendimiento, 

crecimiento alto y el potencial es de 97 000 hectdreas, para aleanzar rendimientos superiores a los 250 metros 

cibicos por hectéreas en cuatro aiios. No hay ningun Arbol nativo o exético documentado que haga eso y esta 

precisamente en la regién central del estado. La especie sirve para hacer papel, tableros para madera cerrada, 

es forrajero, controla ta maleza y sirve como sombra para aigunos cultivos”. Gabriel Diaz Padilla, Director de 

Coordinacion y Vincutacién del INIFAB de Veracruz mencion6 que e! gobierno apoya 22 proyectos privados 

de plantaciones en la zona de Veracruz y Tabasco, entre tos cuales participan las empresas Maseca (fa cual 

apoya un plan de transferencia de tecnologia), la Asociacién Cordobesa Avicola y ef Centro Nacionai de 

Mejoramiento de Maiz y Trigo. Cf. Ef Financiero, 4 de diciembre de 1995. 
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con diecinueve fabricas y en Chiapas se dedica desde hace muchos affos a la produccidn de 

tegiones del Soconusco y la Selva Norte) y cacao (en ta Region Selva y en Jos municipios 

de Tapachula y Palenque)" con la expectativa de expandir sdlidamente desde aqui su 

esfera de influencia comercial hacia toda Centroamérica. En 1998, esta empresa invirtié 

100 millones dolares en sus 17 fabricas en México (que emplean a 6 200 empleados 

directos, 130 mil indirectos y producen 400 mi! toneladas de productos). Nestlé se ha 

ubicado estratégicamente en la franja agricola del Pacifico, para desde ahi incursionar en el 

mercado estadounidense, y en Chiapas con el fin de abastecer el mercado centroamericano. 

Con este propésito ha adquirido también una planta de café soluble en Chiapa de Corzo, 

que les permitird exportar sus mercancias al mercado ruso. También se propone desarrollar 

una cuenca lechera en Chiapas, para convertirla en uno de los mas importantes centros de 

produccién de lacteos de México y América Central, ligando a este proyecto su interés por 

desarrollar una planta productora de cocoa capaz de absorber el 40% de la produccién 

nacional de cacao. Cuenta ademds con 45 centros de distribucién de sus productos por todo 

el pais, que moverian fos 500 tipos productos que Nestlé produce en México. Seguin el 

presidente mundial de ta corporacién Nestle, Peter Brabeck-Letmathe, México es el puente 

estratégico entre los mercados de Sudamérica y Norteamérica, especialmente el estado de 

Chiapas, donde esta empresa invertird el capital suficiente en la produccién de leche fresca 

como para permitir que en cl afio 2000 el estado se convierta cn un importante centro 

productor de lacteos, Jo que implica que Nestlé desarrollaria la capacidad de comprar 

anualmente hasta 100 millones de litros de leche a tos productores locales. 

Nestlé cs ademas una de las empresas transnacionales de punta que mas promueven la 

introduccién dentro de la agroindustria de los Mamados Organismos Genéticamente 

Modificados (OGM), Ins cuales forman parte de los paquetes tecnaldgicas con los cuales 

procede a someter técnica y financieramente al conjunto de productores agricalas y 

ganaderos que le abastecen regularmente con materias primas. Nestlé organiza su fuerza 

mediante un proceso de integracién horizontal generando cadenas complementarias cn ja 

produccién de sus diversos productos, y otro proceso de integracién vertical, hacia atras, 

organizando a sus praveedores mediante cl abastecimiento de alimentos balanceados, 

medicamentos, etc., para elevar Ja eficiencia productiva de las vacas lecheras. Igualmente 

aplica un proceso de integracién vertical hacia adelante, por ejemplo, cuando fa empresa 

produce sus propios empaques (que es uno de Jos ramos que mas le preocupan). De esta 

forma Nestlé busca liquidar por completo a sus competidores: lo que implica que ella 

  

"va hemos indicado mas arriba la manera como esta empresa incursiona también ea el terreno de la 

ingenieria genética. 
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determina qué es lo que deben producir los campesinos, qué tipo de animal o granos deben 

emplear en sus procesos de produccién, qué alimentacién deben consumir las vacas, como 

debe organizarse la ordefia y el tratamiento del ganado, etc. La asistencia técnica se 

convierte entonces en un instrumento de subsuncidn real del consumo productivo de todos 

los campesinos contratados, que pasan a ser exhaustivamente controlados por los centros 

regionales de Ja firma. Esta forma de expropiacién y proletarizacion tiene, sin embargo, la 

enorme ventaja de ahorzarle a Nestlé el tener que enfrentar Ja organizacion y la ucha de sus 

trabajadores, que se mantienen dispersos ¢ ilusionados como productores privados, que se 

acicatean a si mismos creyendo que tienen alguna posibilidad de progreso. La empresa 

favorece entonces a los productores mas déciles, mas dispuestos a someterse a este control 

general del proceso productivo y, por supuesto, a los que mds aportan. De esta forma se 

induce al productor dentro de un programa preciso de trabajo global, que implica 

estandarizacion de los productos, transformacién industrial de los mismos y concentracién 

de redes de recoleccién y comercializacién.”* 

Esta es Ja racionalidad productiva que el Dr. Zedillo se comprometié a impufsar 

enérgicamente dentro del estado de Chiapas, ¢ incluso a asegurar financieramente, cuando a 

inicios de 1999 prometié en Davos, Suiza, a las empresas Nestlé y Kiaus J. Jacobs Holding 

(también productores de lacteos) una sustanciosa indemnizacién en caso de que el conflicto 

armado de {a entidad reiniciase. 

Empresas La Moderna/Pulsar (re cientemente rebautizada como SAVIA) 

A Nestlé se suma otra dindmica empresa transnacional de origen mexicano, la ya 

mencionada Pulsar Internacional, la cual, por medio de sus subsidiarias Seminis y Agrosem 

ocupa el cuarto [ugar mundial entre fas firmas productoras de semillas en general, aunque 

en materia de semillas de frutas y hortalizas en particular, es lider mundial.’” Sin embargo, 

con {a fusién a Bionova y DNA Plant Tech (que resulta en la creacion de DNAP Holdings, 

una compaiifa con Ia tecnologia mas avanzada del mundo en materia de ingenieria 

genética), asi como mediante la realizacién de acuerdos de transferencia de tecnologia con 

Monsanto (ia principal firma farmacéutica transnacional en el control de la nueva 

  

6 Enrique Contreras Sudrez, Adolfo G. Alvarez Macias, Maria Elena Jatqui Sanchez, Maria del Carmen 

del Valle y Elizabeth Montalto Becerril, “Produccién lechera por contrato y desarrollo regional sustentable, BI 

caso de La Frailesca, Chiapas, México”, Centro de tnvestigaciones Interdisciptinarias en Ciencias y 

Humanidades, UNAM. Febrero de 1996 (ponencia fotocopiada). 

7 “Tenemos una compaiiia que se llama Agrosem que da en paquete todo et servicio tecnolégico al 

agricuttar, desde las semillas, sistemas de riego, todo. Si no tiene dinero el agricultor, lo apoyamos con 50% 

de la inversion. Esa es una forma de {levar al campo tos avances tecnoldgicos [...] El software va en la 

semilla”. Entrevista a Alfonso Romo en El Financiero, 7 de julio de 1997. 
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agriculture mundial, basada en el cultivo de OGM), Empresas La Moderna adquiere ta 

capacidad de controlar y manipular genes para inocularlos en tas semillas que Seminis 

maneja, asi como el desarrollo de nuevas variedades de café, especies forestales, agricolas y 

ganaderas. Alarmante manejo de OGM no sélo por el enorme riesgo de contaminacién 

genética que conileva el uso de los mismos, sino ademas, por el hecho de que esta 

tecnologia es utilizada experimentalmente en una de fas iltimas y mas importantes reservas 

de la biodiversidad mundial, que para colmo, es uno los principales centros mundiales de 

origen de las variedades domésticas de la agricultura. Por lo mismo, a pesar de las 

declaraciones del principal propietaric de esta empresa, Alfonso Romo, en el sentido de que 

ama y cuida al medio ambiente, a pesar de las actividades de reforestacién ecolégica de 

Pulsar y del financiamiento a ONG “ambientalistas”, ninguna otra empresa representa un 

peligro ambiental tan profundo en Chiapas. 

En La Trinitaria, Agroindustrias La Moderna (otra subsidiaria de la misma Pulsar) lleva 

a cabo un ambicioso proyecto de expansién de “agricultura protegida”, que propone la 

creacién de varias decenas de cientos de invernaderos en diversos puntos de la entidad, 

apuntalados por un Centro Internacional de Investigacion y Capacitacién Agropecuaria 

(Clica), productor de plantulas, empiazado en el municipio de Frontera Hidalgo y por una 

empresa llamada aGRoSUR dedicada a la produccién de equipo y tecnologia agricola 

(asistencia técnica, equipos de riego, fertilizantes, insecticidas y otros). Como explicamos 

en el capitulo dedicado a Ja agricultura de punta, ademas de las plantaciones de hule, palma 

africana y bambi, Pulsar o SAVIA cuenta actualmente con importantes programas de cultivo 

en tabaco, chile jalapefio, papaya y vainilla, aunque tambien financia a la arganizacién 

ambientalista Conservation International (lo que probablemente le da acceso a sus trabajos 

de bioprospeccién y biopirateria), Asi, ademas de coadyuvar en el cultivo de especies 

forestales que ayudan a la conservacién de las manglares en Tabasco (guandua 

angustiofila) y de especies de aves en peligro de extincién (Aquilla y Ara), SAViA 

desarrolla 4reas experimentalcs en fa Selva Lacandona que, sirven de base para proyectos 

de ecoturismo," y le permiten identificar técnicas agricolas que posibilitan una mejora en la 

calidad de las especies forestales y agricolas comerciales y las técnicas de inscminacién 

artificial en ganaderia.” Aunque Pulsar no tiene ni de lejos la medida mundia] que 

  

8 Cemex es otva importante empresa transnacional de origen mexican interesada en el ecoturisma dentro 

de Jas rutas de Mundo Maya, al igual que fa organizacién no gubernamental Fundacion Sierra Madre, 

vinculada a aquella. 
£1 proyecto Chiapas es el que mds me gusta de todos mis negocios”, comenta Alfonso Roma, lider dei 

grupo Pulsar. Es sin duda una de los empresarias mds vinculados econdmicamente con Chiapas donde es 

corresponsable de 4,500 hectdreas en jas cuales pone en prictica sus investigaciones cn biatecnologfa, Sin 

embargo, Pulsar también tiene cl control mayoritario de ta firma holandesa Royal Van Namen una firma 

distribuidara de productos frescos en e! Medio Oriente, Asia, Europa y América del Norte, el controt de ja 
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actualmente tiene la empresa Nestlé, por su ubicacién dentro de la actual revolucién 

tecnolégica, por el modo como proyecta aprovechar intensivamente la biodiversidad de 

Chiapas y por la forma como realmente se ha expandido por diversas regiones de este 

estado, se trata, sin duda alguna, de la empresa de agronegocios lider en Chiapas. El 

siguiente cuadro, elaborado con datos recogidos en diversas fuentes documentales, oftece 

una idea precisa del enorme poder econdmico de Pulsar. 

  

marca estadounidense Master’s Touch, de hortalizas y frutas, al tiempo en que [a empresa Orbis incursiona en 

el campo de tas telecomunicaciones (que considera un sector tan estratégico como la biotecnologia). Patrocina 

parte importante def periédico E/ Financiero y cuenta con las compattias Seguros Comercial América 

(compradora de Ja institucién financiera gubernamental Aseguradora Mexicana, Asemex), Flat Connections, 

DNAP Holding Corporation y con una casa de bolsa (la empresa Vector). Hay que observar, finalmente, que 

esta empresa capté rapidamente ef pésimo fugar que fa industria def tabaco tenia dentry del actual cambio del 

patrén técnico mundia!, deshaciéndose de todas sus acciones de la empresa tabacalera La Modema y 

ubicéndose con un tino sorprendente dentro de los ramos de ta agrobiotecnologia y las telecomunicaciones. 
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El Fondo Chiapas 

Un tercer grupo de capital mucho mds importante aun —aunque no tan concentrado en una 

sola rama de la divisién del trabajo—-, que hasta ahora ha pasado completamente 

desapercibido a los estudiosos de la economia chiapaneca, esté representado por el amplio y 

diverso conjunto de negocios agrupados (directa e indirectamente) en tomo de Carlos Hank 

Gonzdlez. Segun un bidgrafo autorizado por é] mismo, se trata de uno de los hombres mas 

ticos del mundo, con la capacidad de ofrecer empleo a medio milién de asalariados,” asi 

como uno de tos dos o tres lideres politicos mas poderosos de ja élite que hace varias 

décadas gobiema el pais, e inchuso otros paises centroamericanos. Sin embargo, por la 

meticulosa manera en que dispersa y disfraza por diversos ramos de ja economia 

convencional e informal la totalidad de su poder econdmico y politico, resulta 

particularmente dificil identificar su verdadero peso real. Un breve repaso de los diversos 

renglones en los que, al parecer, ejerce este inmenso pader econdmico y politico nacional, 

puede ayudar a percibir mejor lo que podria ser su hasta ahora relativamente invisible 

presencia en el estado de Chiapas. 

Segtin diversos informes periodisticos y bibliogréficos nunca desmentidos, los 

tentaculos econdmicos del emporio Hank se extienden por diversas ramas de la produccién 

rural, ala industria del transporte, la construccion, 1a metalmecanica, textil, etc., asi como a 

las finanzas, turismo, inmobiliarias, ademds de otras actividades como hipddromos, 

galgddromos, zooldgicos, la coleccién de obras de arte y --si no yerran diversos periodistas 

nacionales ¢ internacionales que Je siguen {a pista—, el narcotrafico. En Jo correspondiente 

a la produccién rural destaca la produccién de alimentos mediante negocios agricolas, 

ganaderos y agroindustriales,’’ posiblemente cl cultivo de flores exdticas,” plantaciones 
  

28 Joaquin Herrera, Hank Las dlites def poder en México, México, Editorial Parmon, 1997, p. 201. 

*" En el ramo de Ja produccién azucarera y embotellado de refrescos a! grupo Escorpién (que cuenta la 

concesién de la Pepsi Cola); en fa produccién y distribucién del maiz y la tortilla el Grupo Maseca (Gruma): 

adictonalmente en Costa Rica una subsidiaria de Maseca conocida como Demasa se dedica a la produccién 

arroz, palmito y pan; en ef cultive de la pifia, el marafidn, hule, citricos, atin y aguacate el Grupo Agros (st 

bien, la produccion de pita se concentra en Costa Rica, mientras en México se Ja procesa industrialmente por 
medio de una empresa de? Istma de Tehuantepec conocida como Loma Bonita, para finatmente exportarla 
hacia los Estados Unidos a la empresa texana Tropifresco, mientras ef financiamiento de este producto 
también corre por cuenta de Bancrecer). Del grupo Hermes destaca su participacién en [a cria de puercos en 

Yucatdn, granjas apoyadas por {a Confederacién Nacional Ganadera. Tambitn destacan en este rengldn ta 

propiedad de Transferencias Grancieras (que aparece como empresa propiedad de Ran! Stahl, yerno de Carlos 
Hank), asi como su destacada participacién en los concursos para la desincerporacién de la red de almacenes 

de! sureste (Almacenadora del Sur, S.A.) por medio de Jas empresas TMM (aliados al Grupo Servia, Louis 

Preyfus, Almacenes Qcejo y Comercializadora de Trigo) en los giros del ransporte, comercializacion y 

almacenamiento, asi como del Grupo Escorpién (ligado a Minsa, los Servicios de Almacenamiemo y ef Banco 
Industrial} en los giros de industrializacién del maiz, almacenamiento y financiamiento. La importancia 
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forestales,” trfico de especies salvajes, ¢ incluso el manejo ecalégico de areas naturales 

protegidas, lo que tal vez podria estar ligado a la bioprospeccidn. En referencia a lo anterior 

vale la pena recordar que el profesor Hank Gonzalez podria cimentar su participacién en 

este sector gracias a sus estudios profesionales, primero en ciencias bioldgicas (1944-46) y 

después en la escuela normal superior (1947.1950), al cursar nuevamente su maestria en 

ciencias biolégicas, lo que pareciera redondearse, cincuenta afios después, durante el 

sexenio del presidente Salinas (1988-1994), cuando funge como Secretario de Agricultura. 

Sin embargo, la mayor fuerza econémica publicamente reconocida a Hank Gonzalez 

gira mds en compafiias de transporte carretero, ferrocarrilero, maritimo y aéreo,™ Jo cual se 

relaciona adicionalmente con su participacién en la industria productora de camiones y todo 

tipo de motores para medios de transporte, en la de ensamble y autopartes” y en la industria 

de la construccién, sobre todo la especializada en ta edificacién de obras de infraestructura 

carretera, portuaria, aeroportuaria, ferrocarrilera y multimodal.” Este hecho tiene 

consecuencias geoeconémicas estratégicas de primer orden por cémo ello le brinda 

elementos de control de las diversas redes vitales de transporte y la energia, tanto en el 

estado de Chiapas como en la totalidad del sureste mexicano. No obstante, la amplitud de 

su participacién en la industria productota de maquinaria y de construccion, en realidad, 

  

estratégica de esta empresa radica que concentra mds de) 60% del maiz que distribuye en el DF, 80% det 

almacenamiento del aziicar del drea metropolitana y ef 70% de tos insumos y la materia prima del sector 

agricola que se almacena en el pais. Ver El Financiero, 10 de febrero de 1997, p. 14. A todo lo cual ademas 

habria que afiadir cierta alianza de Hank con el grupo Herdez (propiedad de Enrrique Hernandez Pons), !a 

empresa de conservas tiéS-grande~de-México,. para la produccién y empacado de Piftas en Costa Rica, 

Renglon en el cual también llama la atencién la participacién de Caflos Cabal Peniche-(siempre tan cercano 

de Hank) en Costa Rica con las empresas Bandeco y Pindeco dedicadas al cultivo de platano y pifia. Asi como 

el setalamiento de Eduardo Valle indicando {ta conexién de Hank con ta empresa Fyffes Ltd, “una de las 

principales compafifas plataneras en el mundo con sede en Irlanda” Ver El Financier | junio de 1997, p.30. 

2 A través, posiblemente, de alguna de las empresas chiapanecas, Gofer y Empresas Sociales, que en la 

regin de fa Sierra Madre se dedican a esta labor. Ef giro resulta particularmente delicado por la manera en 

que los narcotraficantes colombianos montaron redes clandestinas de distribucién en Estados Unidos, basadas 

ent ta exportacién de flor, primero desde Colombia y después desde Costa Rica. 

23 Maseca desarrolla proyectos por medio de su filial Plantaciones Forestales. En programas de 

reforestacion est4 presente Enrique Portilla, allegado de tank. Plantaciones de Hule de Palenque 

%4 En ta compaiifa de autobuses Estrella Blanca (cf. Roderic Ai Camp. Biografias de Politic NOs 

1935-1985, México, ECE, 1992. p. 269) fo que al parecer le liga con Isidora Rodriguez (socio de Enrique 

Molina en Banpais), zar del transporte y padre de “E! Divino.” Pero también en fas empresas Transportes 

Ferroviarios Mexicanos (TFM), Ferrocarril det Sureste, Texas-Mexican Railway, asi como en Transporte 

Maritimo Mexicano (TMM), Global Refeer Carriers, TAESA y Aeropostal de México. 

25 Mercedes Benz mexicana (en la que Hank es el socio mayoritario, compartiendo acciones con [a familia 

Alemdn}, Autotransporte Mexicana FAMSA que fabrica camiones, tractores, motores diesel para maquinaria 

agricola, automotriz ¢ industrial y HERMES que fabrica autopartes (lo cual podria tener que ver con la 

promoci6n de Ja industria maquiladora de piezas para automéviles en fa ciudad de Tuxtia por parte de una 

asociacién de capitales nacionales con japonenses, Cf. La Jornada 14 de abril 1998, p.19. 

26 Es el caso de Triturados Basilticos, S.A. que como ya describimos en sa momento, junto con ICA es Ja 

gran compradora de Jas privatizaciones de las principales infraestructuras mexicanas del transporte. 
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rebasa con mucho fos rubros ligados al transporte al dedicarse también a ta siderurgia, la 

produccién de herramientas, la energia, etcétera.” 

De todos los negocios de Hank —sean publicamente reconocidos o reiteradamente 

denunciados por la prensa— los mas importantes parecen estar ligados al trafico de drogas 

(pero también de especies salvajes, obras de arte,” etc.), lo cual requiere de un soporte 

estratégico en diversas redes financieras ligadas al control de bancos y aseguradoras, al 

manejo de fondos de inversién,” asi como a otra red paralela de hipodromos,” galgédromos 

y casas de juego. Aunque sus redes financieras no se restringen unicamente al lavado de 

dinero, ellas dan un eficaz soporte a todas las actividades de sus empresas y grupos 

industriales. Hay que observar, también, que de los principales grupos econdmico 

financieros privados nacionales (tradicionales 0 nuevos, surgidos durante el gobierno de 

Carlos Salinas) el poder econédmico de Hank parece proyectarse directa o indirectamente 

sobre cuatro de los nueve principales grupos.” 

Eduardo Valle, quien hace tiempo se ha dedicado a estudiar ef poderio empresarial de 

Carlos Hank, identifica como propiedad del principal administrador de sus negocios, su hijo 

Carlos Hank Rohn, la posesién de 24 compafiias, entre las cuales se encuentra el “Grupo 

Hermes y subsidiarias, Interacciones y subsidiarias, ademds de inmobiliarias ¢ industrias 

diversas. En otras 17 compariias financieras, aseguradoras e inmobiliarias posee al menos 

un tercio de las acciones. Es director de cuatro empresas (Incus Co., [td., Solrac 

Investiments Co., Ltd., Crown Minerals Co., Ltd. y Helioscope Co., Ltd.). En el Citibank 

de Nueva York se localizan seis fondos de trust 0 holding y adernds es integrante de los 

?" En fa industria de maquinaria destaca la participacién de FAMSA en la produccién de equipo de 

exploracién petroiera, mientras que en la construccién de industria petroquimica y diversos tipos de ductos 

para PEMEX y otras empresas petroleras de América Latina sobresale fa participacién de TRIBASA. Lo que 

parece conectar con tos biios de poder politico de Hank dentro de ja industria petrolera mexicana. Si bien en 

materia de energla no sélo existe su conexién con el rubro petrolero sino también con el sector eléctrico, pues 

e} Grupo Hermes ha procedido a la compra de Ja concesién de Ja planta de generacidn eléctrica Mérida IIt 

Finalmente, tndustrias Campos Hermanos es la que se dedica a Ja siderurgia y Ja produccién de herramientas. 

28 Sepiin Joaquin Herrera, op. cit., Hank es ef segundo coleccionista del pats, despuds de Dolores Olmedo. 

39 Bancrecer (que tiene a) frente a Roberto Alcantara), Grupo Financiero Banorte (Roberto GonzAlez 

Barrera presidente y Carlos Hank Rahn del consejo de administracién}, Banpais (con Enrique Molina Sobrino 

como director), Grupo Financicro Interacciones (formado por un banco, una casa de bolsa, una casa de 

cambio, una arrendadara, una aseguradora y empresa de factoraje. La aseguradora de este grupo es 

Aseguradora Interacciones S.A., resultado de ta privatizacién de Seguros La Republica}. Promocién 

Empresarial ¢ Interacciénes, S.A., PEISA. Hank cuenta ademas con una importante serie de bancos Texanos: 

Laredo National Bank, South Texas National Bank. Asi como Solrac Investiments Co. Ltd. Finalmente Hank 

es también accionista fundador de Banamex. 

3 A las que se ligan sus fincas para la cria de caballos en Costa Rica. Muy conocida es la manera en que 

su hijo Jorge Hank Rohn es duefto de un hip6dromo en Tijuana. 

*' Las grupas son Visa. Vitro, Dese*, Carso, Hermes*, Maseca®, Alcantara*, Pulsar y Prime. (marcamos 

can asterisco los grupos figados a Carlos Hank) Cf. Celso Garrido “Estrategias empresariales ante el cambio 

estructural de México”. Comercio Exterior, vol. 47, num. 8, México, agosto de 1997, Cuadro 5 
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consejos de administracién de Transportacién Maritima Mexicana, Grupo Synkro, Grupo 

Tribasa, Mercedes Benz México, Gruma, S.A. y Grupo Financiero Banorte. Seguramente 

con José Serrano Segovia esté presente en Transportadora Ferroviaria Mexicana”.” Pero 

todo lo que sefiala Eduardo -Valle no tiene en cuenta los negocios y conexiones 

ampliamente conocidos que, por otra parte, maneja otto de sus hijos, Jorge Hank Rohn, 

quien se ocupa de administrar otros ramos (turismo, hoteles, casinos, hipddromos, trafico 

de especies, parques zooldgicos, granjas y criaderos de animales satvajes, etc.), sobre todo 

emplazados en la vertiente del Pacifico,” {o cual complementa geogréficamente la 

presencia de su hermano en la vertiente del Golfo. Aqui hay que tener en cuenta también 

todos los bienes propiedad de otros familiares menos préximos (como los de su consuegro 

Roberto Gonzalez Barrera y su yerno Rau! Stahl), asi como de amigos o empresarios y 

politicos cercanos del grupo Atlacomulco.” De un balance de esta naturaleza, ateniéndonos 

exclusivamente a la informacién publica mas conocida, pudimos identificar casi 80 

empresas, de las cuales casi cincuenta son de tipo industrial (con actividad transnacional, 

  

22 Eduardo Valle “La orilla dificil”, Ef Financiera, México, 29 de junio de 1997, p.32. 

33 Gerardo Moncada. “Operacién Jungle Trade, Trafico Bestial”. Milenio, México, 10 de agosto de 1998; 

Informe del Observatorio Geopolitico de las Drogas 1998, en Proceso, nim. 1150, Méxica, 15 de noviembre 

de 1998. p. 25. Véanse también diversos articulos de José Luis Lopez en la seccién de deportes del 

* Segtin ocuiTieito interno-elaborado por e) PRI, se menciona como empresarios cercanos al grupo 

Atlacomulco a “Jesus Gonz4lez Portugal (presidente de fa Asociacién-de Andustriales_de Tilalnepantla), 

Armando Gonzdlez Salas, Armando Fernandez Velazco, Antonio Ruiz Galindo (Grupo “Dese), “Manuel 

Senderos (Grupo Desc), Roberto y Francisco Trouyet Haus (financieros), Juan Orozco Gdmez Portugal, 

Familia Guindi, Carlos Hank Rohn (Grupo Financiero Interacciones), Gaspar Rivera Tortes, Roberto 

Gonzalez Barrera (Maseca), Jorge Stahl. y Miguel Aleman Velasco (Televisa).” Rat! Monje, “El grupo det 

estado de México al asalto por ei poder: el DF como trampatin para 2 presidencia” Proceso, nim. 1065, 30 de 

marzo de 1997, México, p. 13. 
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nacional o local),* 3 grandes grupos industriales,” 14 empresas bancarias y financieras,” 

10 empresas de servicios,” y 5 grandes agrupaciones econdémico financieras.” 

Por lo que respecta al poder politico entretejido con el poder econdmico, Hank Gonzalez 

cuenta también en su haber con un notable curriculum politico que le ha permitido pasar 

por todos los puestos publicos mds importantes del pais, con la sola excepcién de la 

presidencia de la Republica,” asi como con una red transexenal de peones politicos 

estratégicos —-principalmente secretarios y subsecretatios de Estado, asi come 

gobernadores de los estados del sureste del pais (Yucatan, Quintana Roo, Campeche, 

Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca) y otras regiones (Tamaulipas, Coahuila, Sonora y 

estado de México)— que, bajo su influencia, le permiten intervenir —-en concierto con 

otros grupos politicos agrupados en torno de los presidentes en turno y los expresidentes, 

asi como con el selecto club de supermillonarios mexicanos y transnacionales-— de manera 

decisiva en los destinos generales de México. Hank goza de una secta de seguidores y 

simpatizantes de su conocido grupo Atlacomulco,*! que reine tanto a politicos en activo, 

  

3 Grupo Escorpién, Embotelladora de México, Pepsi-Cola México, Plantaciones de Hule, Del Mente, 

Agros, Loma Bonita, Tropifresco, Gruma (Grupo Maseca), Demasa, Transferencias Grancleras, 

Almacenadora Sur, Taesa, Aeropostal de México, Transportacion Ferroviaria Mexicana, Ferrocarril de} 

Sureste, Estrella Blanca, TMM, Global Refeer Carriers, Mercedes Benz Mexicana, International flarverster, 

Tribasa, Tabesa, Crown Minerals Co. Ltd., Industrias Campos Hermanos {iCis), Grupo Synkro, Incus Co, 

Lid., Helioscope Co Ltd., Mariscos Procesados, Eundaciéa Unién Caribe, Electro Vision y Tecnotogta, 

Varaderos del Golfo, Promo-sea, Novelty Sales Co., Platanera San Carlos det Galfa, High Life, Grupo 

Empresarial Agricola Mexicano, Alarmas de Campeche, Superearnes Catupeche, Super As, Imprents tndica, 

Empacadora del Norte, Trapites, informatica Avanzada, Barcos Marques Ul y Marques 1V, Pulperos de la 

Sonda de Campeche. 

> AMSA, Grupo Hermes, Grupo Empresarial del Sureste. 

37 Bancrecer, Bancrecen, Grupo Financiero Banortc, Banpats, Grupo Pinancicra Interaccianes det cual 

forma parte Jo que antes era Seguros La Republica y hay es Aseguradara Inferaccioncs S.A. ¥ ta Pronwcton 

Empresarial e Interacciones {PEJSA), Laredo National Bank, South Texas National Bank, Solrac lavestiment 

Co. Lid., Banaméx, Fonde Chipas. Asimismo, adquiere BCH, luego renombrado come Unién y Banca Cremi, 

Eastbrook Inc 
®Algunas sucursates de! Hotel Camino Real, Casino Agua Caliente, Zonlogicn Internacional Agua 

Caliente, Tienda de Animales Leo's (en ef centro comercial Perisur}, comericalizadora de auimalcs Exolicos y 

Salvajes, Grupo Situr, Vips, estacionamientos en Villa Hermosa, equipo de Base-bai! Olmecas de Tabasca, 

Tecfin, £1 Sur de Campeche. 

> Dese-Mexicano-Invermexico; Hermes-Interacciones; Mascca- Hauoric, Alcantara. Rancrecer Banuto, 

“© Hank es el unica politico que ha logrado ser gobernador del F tado de México y desputs regeniv de ta 

ciudad de México. Comienza a tejer sus redes de. poder cn of pureste de México cuanda trohaja como dolce: 

del PRI en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatén Quintana Reo y Sa Luis Potosi. Ente otras cargas fas. 

secretario general del Sindicato Nacional dc Trahajadores de |: cién, Director General de Conasupo 

(1964-1969), diputado federal (1958-1961), Reg Ja Clodad de Mexican (1976-1982), Secretar io de 

Turismo y Agricultura durante el régimen de Carlos 

‘\ Gobernadores dei Estado de México: Sorpe 

Baranda Garcia, Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Chuayftei, 

mas importantes estarian: Ernesto Zedilfe, Oscar Espinosa Villarreal, bu 

Maria Cardoba Mantoya, Pedro Ramircz Vazquez, Dionisio Pérez Jacome. Envigue Dine Ballesicies, 

Guillermo Rosell de ta Lama, Alfonso Martinez Dominguez. desu: alavat Toledane, Victor Matuicl Finoce 

Rubt, Manuet Gurria Ordofiez, Roberto Madrazo Pintadu, Unique Olivers Santani, Hector Huge Olivares 

   

    

     

  

       

   

  

   ath, Alfroda del Maza Gon 4. Alficda 

0 Quiruz. Unive los sinapatizanics 

Vélle, José Lopes Portilie, Jost 
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potenciales y retirados, asi como a diversos empresarios, sea militando directamente dentro 

del grupo solo como simpatizantes. Se trata de una red de lazos politicos a los cuales se 

suman las conexiones estratégicas internacionales, principalmente con la ultraderecha 

estadounidense. 

En el caso de Chiapas y de todo el sureste mexicano, esta compleja red de poderes se 

traduce en una compleja presencia mas o menos disfrazada y diluida por diversas empresas 

y personajes claves dentro de la vida politica de la region. En el caso de esta entidad, tal 

conjunto de fuerzas, se apalanca al parecer, con los instrumentos financieros y politicos que 

brinda el Fondo Chiapas. Poder que pudo apreciarse claramente cuando Hank logrd 

colocar a importantes personajes de su reino empresarial dentro de la primera mesa 

directiva de este fondo: es e} caso de Roberto Alcantara (director general det Grupo 

Financiero Bancrecer) y Enrique C. Molina Sobrino (presidente del Grupo Escorpion, 

presidente inicial det Fondo Chiapas, duefo de! 25% de los ingenios azucareros del pais, 

actual director det Grupo Financiero Banorte y concesionario de Pepsi Cola),” asi como de 

los sucesivos gobernadores del estado (Patrocinio Gonzalez Garrido, Julio César Ruiz Ferro 

y Roberto Albores Guillén), La presencia de Hank en este instrumento promotor de 

inversiones se tefuerza posteriormente con la incorporacién de nuevos grupos 

empresasiales® entre los cuales vuelve a destacar 1a principal empresa transnacional 

mexicana acaparadora e industrializadora del maiz y fa tortilla de México: Grupo Maseca, 

perteneciente a Roberto Gonzalez Barrera. La manera como este fondo asigna sus recursos 

financieros a favor de determinadas empresas —caso, por ejemplo, de las Plantaciones de 

  

  

Ventura, Antonio Diaz Lombardo, Agustin Alanis Fuentes, Gerardo Ritiz~EsparzaPatrocinio . 

Garrido, Jorge de la Vega Dominguez, Julio Cesar Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén. 

#2 “Fnrique Molina es poseedor de GEMEX (Grupo Embotelladora de México), la franquicia mas grande 

de 1a Pepsi-Cola en el mundo. Produce ef 10% de todo ef azucar que se vende en México, ademas de Ja que se 

utiliza en la industria refresquera. Es ducfio de otras dos empresas refresqueras (Garci Crespo y Sant Lorenzo), 

jos hotcies Ritz Carlton y un conglomerade de mds de 40 empresas ¢n numerosas ramas def quchacer 

productivo. De igual forma, tiene su propia compatiia de transportes para repartir directamente su mescancia”, 

Proceso, nim, 932, 12 de septiembre de 1994, p. 6. Tomado de Elizabeth Polito, “La inversion ost cl estado de 

Chiapas Centro de infor my Andlisis de Chiapas, A.C.. San Cristébal Las Casas, 1997 

Minsa, Grupo Financicro Bital, Corporacién fF inanciera ixtermacianal. 

Gonzalez 
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Hule y Promotora del Marafién (ambas ligadas a ta empresa Agros) que sdlo junto a otras 

cuatro” resuitan seleccionadas de un basto conjunto de ;130 proyectos en un periodo de tres 

afios!— sugiere un fuerte sesgo que nos confirma atin mas nuestra hipotesis en torno a ta 

enorme posicién de fuerza que Carlos Hank Gonzalez tiene dentro de Chiapas. 

4 Excex Chiapas. Capamen. Fraio del Mary unit eximictor de aceite de palina 
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Sin embargo, la verdadera fuerza que sobre Chiapas tiene un capital del corte del de Hank Gonzalez 

se aprecia nitidamente si se tiene en-cuenta el perfil de los valores de uso que son producidos por el 

conjunto de las empresas aglutinadas bajo su red, pues justamente ta produccion de estos bienes es 

parte mayoritaria del uso del suelo en la entidad. En el sector agroindustial destaca el enorme control 

empresarial a escala nacional en los ramos de la produccién de maiz, azicar, platano, citricos, 

plantaciones de eucalipto, hule,“ palma africana, marafién, asi como arroz, pila, palmito, aguacate, 

flores exdticas, atin, etc., pero también sobresale su capacidad logistica para controlar las redes de 

almacenamiento (almacenes, silos, bodegas, etc.). En materia de biodiversidad no hay que olvidar que 

Hank cuenta con la experiencia de haber impulsado, como secretario de agricultura, el desarrotto de 

proyectos productivos y de bioprospeccién transnacional en areas naturales protegidas como Calakmul. 

En un estado tan incomunicado y necesitado de la creacién de multiples y nuevas redes de 

interconexion también sobresale el poder de este hombre en las grandes empresas de transporte 

catretero, ferrocartilero, maritimo y aéreo, asi como en el control de las principales empresas privadas 

nacionales encargadas de construir y poner en operacién carreteras, vias férreas, puentes, hidrovias 

intracosteras, puertos y aeropuertos que el Estado Federal se ha encargado de privatizar en su favor 

durante los dltimos quince afios; a fo cual se le afiade la capacidad de sus empresas constructoras de 

participar protagonicamente en la produccion y operacion de las 72 presas hidroeléctricas por construis 

en Chiapas, de nuevos ductos de hidrocarburos, y plantas petroquimicas en el norte del estado, o en Jos 

sistemas de drenaje. En ef ramo industrial debe recordarse la capacidad de varias de sus empresas para 

la produccién de maquinaria agricola o para la extraccion de petréleo, asi como la posibilidad de 

_ intervenir en fa explotacién de minerales, en la produccién de autopartes y la produccién textil (muy 

adecuadas para el empléd ‘niaquilador-de-manode la obra indigena) y petroquimica (ya presente en el 

norte del estado). En materia de turismo —una de las principales actividades econdmicas-de-Chiapas— 

resalta no sdlo su control permanente sobre los sucesivos secretatios de turismo, sino también su 

participacion cn 1a compra de hoteles, casinos, centros de diversion, zoolégicos, hipddromos, etc.; 

giros sobre los cuales también pesa la sospecha de lavado de dinero, pero que bien podrian curarse en 

salud desarroflando negocios en el nobie sector del ecoturismo. 

En materia de finanzas sobresale la diversidad de bancos y grupos financieros controlados por 

Carlos Hank que participan dentro de ta acumulacion de capital en Chiapas: Banorte, que interactha 

financieramente con Maseca, Grupo Interaciones que se combina con Hermes, Bancrecer y Banoro que 

median financieramente al Grupo Alcantara, y Banpais que interactha con el grupo Escorpion, 

Instituciones que, aparte de poseer {a capacidad de sostener todo tipo de actividades preductivas, 

  

* “Tas empresas Aeros y Agros Hufe cucntan con an vivero de 24 000 plantas para cultivar 840 heciéreas y 

paulatinamente licgar a jas 2 000 hectireas previstas. Por su parte, la empresa Hules de Palenque dice estar preparada para 

procesar hule y Idtex, con el fin de sustituir tas importacioncs de tos mismas. Actualmentc hay 432 hectareas de 

plantaciones de hule en los cjidos Francisco J. Grajales, Nucva Union, Nucvo Chihuahua. Quetvalcdatl y Benemerita de las 

Ateéricas, en cl municipio de Ocosingo y cn aigunas comunidades det municipio de Palenque.” Elizabeth Polito, ep. Cit 
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comerciales y financieras, participan ademas desde hace varios afios dentro del estraiégico Fondo 

Chiapas. El gran escdndalo suscitado en torno a Banca Union/Banca Cremi, expropiedad de Carlos 

Cabal Peniche, —empresario tabasquetio (quien, segtin el ejemplar y asiduo empresario inversionista 

en diversas empresas propiedad de Hank, como TMM, Acropostal de México, Laredo National Bank, 

Hipodromo E} Sol de Costa Rica, etc., Carlos Salinas, también participaba en Chiapas), expropietario 

de Del Monte Fresh (y sus subsidiarias productoras de pifia y platano, Pinapple Developmente Co., y 

Banana Development Co.),-- deja mucho qué pensar sobre los posibles usos de todas estas 

instituciones financieras, en una entidad de la federacion que paulatinamente es hundida dentro de la 

circulacién internacional de dragas. A contrapelo de Ja reciente campaiia publicitaria en la cual se 

traté de relacionar al EZLN con el cultivo de mariguana, es indispensable recordar como el 

emplazamiento y prosperidad de las grandes redes del narcotrafica en Panama, Costa Rica y Guatemala 

derivaron de Ja utilizacién que la CIA hiciera de estas estructuras para obtener un financiamiento 

abierto y autonomo de Ja contrarrevolucion y los paramilitares en Nicaragua, Honduras, Et Salvador y 

la misma Guatemala. Cerrando este circulo vicioso, el Observatorio Geopolitico de las Drogas sefiala 

que fa mayor parte de las actividades productivas, comerciales y financieras que nosotros hemos 

identificado como operantes en este megacapital mexicano, son justamente las mas apropiadas para el 

sostenimiento de la produccién de drogas y el lavado de dinero.” 

Por lo mismo, desde nuestro punto de vista, la capacidad de Carlos Hank Gonzalez para controlar 

econdmica y politicamente el territorio de Chiapas (y el territorio general del sureste de México, ¢ 

incluyendo en ciertos aspectos clave al {stmo de Tehuantepec) rebasa por amplio margen las 

posibilidades de control que cualquier otro grupo de poder econdmico o politico pueda desplegar 

dentro del estado. No solo por la capacidad que ya posee en Ja actual explotacion de algunas de los 

productos agropecuarios y forestales mas rentables de la entidad, sino también por su capacidad para 

posicionarse ventajosamente en cada uno de los recursos naturales ¢ infraestructuras estratégicas del 

estado, Si el poder de este grupo econdmico-politice o de otros urandes grupos de capitai no se ha 

  

** Chiapas es hov, ademas de region de cultivo de marihuana y amapola, wna importante ruta terresire de ingreso en el 

tréfico internacional de efedrinas ---precursor de las metanfctaminas-—. para ch cmplazarmento dc faboratorios de 

fabricacién de cocaina, de aeropucrios y costas clandestinos para cl tmifico sudamericano de cocaina. Observatorio 

Geopolitico de las Drogas. Genpolitica Mundial de las Drogas 1995-1996, Informe Anuul. Pasis, septiembre de 1997 

* “Los narcoteaficantes procuran invertir en los ramos mercantiles en que se usen precursores quimmcos facetona. 

aniidrido acttico, permangarato de potasio y acide clorhidrico] y mucha mono de obra, de preferencia en zonas de 

intrincado terreno. como areas montafiosas: invicrten. por tamto, cn giros Como el farmacéutico. en productoras de jugas. 

{industria de aceite comestible}, cafetaleras, pinturas. plasticos. enlatadoras. cartoncras. negocios en fin. que se ubican en 

zonas aisladas”... [gualmemie, los narcotraficantes procuran tener sus proplos medios de transporte. para cn clos. trastadar 

precursores de droga sin tener que depender de terceros en cf traslado. va que 40% de los decomisos se efecusan durante fos 

desplazamientos”. Proceso. num. { (40, 6 de septiembre de 1998. p. 9. “El blanquco del dincra dei mercado iocal se hace 

sobre todo mediante la compra de residencias y de coches de lujo, camionetas, mucbles 5 materi! clectradamestico [| El 

tlanquee del dinero del wafico internacional se realiva a Iraves de inversioncs cn la consiruccién urbana. 10s hoteles. 

resiguranics, centros comerciales v fabricas de montaje (maquiladoras). Algunos de los centros comerciales mas 1Mporianies 

¥ Iujosos han sido construidos con inversiones directas, sin recurrit a prestamos bancarios” Observatorio Geapolitica de las 

Drogas, Geapolitica Mundial de fay Drogas 1998-2996, Informe nual. Paris. septiembre de 1997 
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manifestado plenamente atin, ello es asi por la densidad y gravedad de los conflictos sociales que 

actualmente se viven en diversos lugares del estado, pero también porque la readecuacion ad foc de la 

Constitucion Politica de Jos Estados Unidos Mexicanos ha debido aguardar al desmantelamiento 

paulatino de sindicatos, grupos sociales, politicos y de opinion, que han resistido a la privatizacion de 

ta electricidad, ef petroleo, las reservas de la bidsfera, las carreteras, los ferrocarriles, etcétera. 

Por lo mismo, resulta indispensable distinguir dentro de las regiones de recursos y riquezas que aqui 

analizamos, los espacios que ya tienen uso y utilidad actual, de aquellos que tienen utilidad inminente 0 

mediata (y que por lo mismo todavia requieren de una inversion previa de capital y de un proceso 

técnico de puesta en marcha), para mejor apreciar la verdadera situacion dei actual uso de suelo del 

territorio general de Chiapas. No hablamos entonces de un destino férreo que el “desarrollo” del 

capitalismo tenga establecido de antemano para todas, sina de un proceso histdrico contradictorio y 

abierto, en ef cual el neoliberafismo, si logra un mejor reacomodo general de todas sus piezas 

econdmicas, sociales, jutidicas y politicas, podra desplegar el inmenso potencial técnico y econdmico 

que ciertos grupos de capital ya tienen hoy para establecer un control general de! espacio (con o sin 

solucién de numerosos conflictos técnicos entre los diferentes usos capitalistas del suelo). Si, por el 

contrario, determinados conflictos sociales salen fuera de control o bien prosperan procesos de fuerte 

organizacion social, el destino del uso del suelo y el emplazamiento de los diversos capitales sobre ef 

territorio de Chiapas, sera naturalmente otro. Los mapas que aqui ofrecemos expresan por lo mismo las 

grandes y mas inminentes potencialidades de un uso neoliberal del suelo, en circunstancias todavia 

muy cadticas, en las cuales los propios capitales no han logrado resolver sus diferencias y ponerse 

definitivamente de acuerdo en torno a cuales serian las mejores maneras de hacer negocio con él 

territorio general de Chiapas. “ ~— Tee vee 

  

Protexa 

El Grupo Financiero Protexa S.A, de C.V., de Monterrey, Nuevo Leon, vigesimoctava empresa mas 

grande de México, cuyos accionistas mayoritarios son Jos hermanos Humberto y Xavier Lobo Morales, 

ademas de contar con la franquicia de ia Pepsi-Cola en Monterrey, tiene intereses crecientes en e] ramo 

agroindustrial, razon por la cual, como bien ha observado Elizabeth Polito, actualmente desarrulia tres 

proyectos de inversion en Chiapas ligados al procesamiento del café organico soluble, la 

industriatizacion de productos del mar, y el procesamiento y empacado del cacahuate. No obstante, 

todo esto pudiera ser sélo la inocente punta de un iceberg, pues Protexa, ante todo, es una empresa 

constructora especializada en plantas y refinerias petroleras, en plataformas maritimas (off-shore), asi 

como constructara y operadora de oleoductos y gasoductos. Protexa ha construido unos 5,000 kms. de 

ductos fuera de México, sobre todo, en Colombia, donde cealizé su primera obra en 1965 y ha trabajado 

en numerosos proyectos desde entonces. En tiempos recientes ha construido gasoductos en Colombia y 
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Bolivia.” Adicionalmente Protexa -—junto a Bufete Industrial, Grupo [CA, EPN y Empresas 

Lanzagorta, apoyados por ei Instituto Mexicano del Petréteo (IMP) y Bancomext— es socio de 

Mexpetrol, empresa que opera desde 1990. Esta cercania entre Protexa y Mexpetrol resulta muy 

significativa para el caso de Chiapas por fa manera como, en fechas muy recientes, Mexpetral realizo, 

con capital de riesgo, exploraciones en Guatemala y en Peri, abandonando ef primer pais sin liquidar 

salarios cuando los campos petroleros resultaron sin las reservas esperadas.” Adicionalmente, Protexa 

apoya a Pemex en su programa de exploracién y perforacién de nuevos yacimientos en la Sonda de 

Campeche, especificamente en Cantarell. Estas son diversas razones por las cuales el Grupo Protexa 

probablemente seria uno de los principales interesados en la privatizacion de las riquezas petroleras de 

México. 

Por otra parte, Protexa cuenta con la empresa Servicios Aéreos Especializados Mexicanos (SAEMSA), 

dentro de {a cual participa accionariamente Petréleos Mexicanos con el 49%, y Grupo Protexa con el 

51% restante. Al mismo tiempo es también socia de Aeroejecutivo, empresa de la que depende 

Aviacion de Chiapas, S.A. de C.V. (Aviacsa). De 1994 a la fecha, SAEMSA oftece servicios de 

transportacién y persona! a la CFE y Ja Semamap, con wna flota de alrededor de 40 belicdpteros 

franceses y estadounidenses. En la misma rama de los transportes Protexa forma parte de las empresas 

que entraron en fa privatizacién de las carreteras, al igual que en el programa del rescate carretero. En 

el ramo de las comunicaciones, la empresa regiomontana participa entre {os tres grupos que, 

practicamente, controlan toda la telefonia celular de! pais: Telmex a través de su filial Telcel, Tusacell y 

Motorola, aliada con el grupo Protexa desde junio de 1994. Como todos los grandes grupos 

empresariales, Protexa también cuenta con su propia herramienta financiera: la casa de bolsa ARVA 

De esta manera, la presencia creciente de Protexa en Chiapas no debe entenderse ingenuamente 

como una simple firma nacional agroindustrial de segunda fila interesada en realizar algunos buenos 

negocios, sino mas bien como una empresa poderosa y compleja, nuevamente procedente de Montrrey, 

y muy posiblemente interesada en una porcién de algunas de las esenciales redes del transporte 

chiapaneco, fo mismo que en la privatizacion de sus importantes recursos petroleros en fa Selva 

Lacandona. 

** E} pasoducto Centro-Oriente en Colombia. en um travecio de 260 kms. entre Barrancabermejo ¥ Sta. Martha, que 

quedard terminado cn menos de tres meses y permitird IIcvar gas natural de ta region de La Guajira a Bogoti. Asimismo, 

Protexa s¢ adjudico cn Bolivia el contrato de 40 mdd para otro ducio de 268 kms. entre Cochabamba » Valle Hermoso. Et 

ducto Hevard petrdles boliviane a fa refineria Gualberto Villarroel para su procesamiento y requerird dos afios de obras de 

construccion 
* El negocio mas exitoso de Menpetro! ka sido la produccidn de unos 30.000 barriles diartos de petrdico en la cuenca de 

Neuquén, Argentina, mismos que vende a la compaiia Yacimientos Petroliferos Fiscates de Argentina (YPF) 
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: :  CUADROW.5* PROVEGTOS PRODUCTIVOS DE PROTEXA 

Proyectos Prodacta Ubicacion Caracteristicas det Inversion Ovas empresas que 

provecto. : operan en ia entidad 

Procesadora de café | 1. Calé soluble Tapachula Proyecto productive (10 mdd Atviacion de 

soluble organico: de une de los Chiapas, S.A. de 

2. Aprovechamiento mejores productas CV. Aviacsa 

del cascabillo para de exportacion eu 
obtener aceite asociacién con 

organico ISMAM, 
Planta Procesamiento de Puerto Ef objetivo consiste (12 undd 

industializadora atin, pescado, Madero em fortalecer la 

Peseados de Chiapas | tiburén, harina, comercializacién de 

aceite de pescado, Jos productos deb 

hielo en escania mar 

Planta Procesadora y | Cacahuate de Siquipilas El Fondo nacional 12,300 nutlones de 

Empacadora de exportacién (hacia de empresas de pesos 

Cacahuats Estados Unidos) Solidaridad es quien     invierte 

FUENTE: Elizabeth Potito. “Las inversiones ent et estado de Chiapas”, Ciach, A.C. 
          

  

Sin embargo, mientras todos estos usos estratégicos de la biodiversidad silvestre y domestica, de! 

agua y el petroleo se definen, resulta claro que fa actual globalizacion de la economia, asi como la 

integracién de México en et TLCAN ha modernizado y madurado ciertas formas de la acumulacion de 

capital agropecuario (regional, nacional ¢ internacional), por medio de la reestructuracion a los grupos 

y sus respectivos usos de! suelo, tanto por fas formas de participacion creciente de los grupos del 

calibre de Nestlé, Pulsar, Hank Gonzalez 0 Protexa, en todos los renglones de la divisidn del trabajo 

antedichos, como por la presencia de nuevos grupos internacionales, nacionales o locales en los 

agronegocios, cada vez mas fuertes y mejor organizados. 

Otras empresas internacionales, nacionales y nuevas empresas locales 

Como herencia directa de la presencia durante el porfiriato de capitales alemanes en el Soconusco, el 

prospero cafetalero Antonio Luttman es propietario y director de Exportadora de Café California, 

una empresa asociada a Neumann Kaffee, empresa transnacional fider en ta distribucin mundial 

cafetatera. Muy cerca de esa region prosperan las plantaciones de palma afticana, eficientes plantas 

productoras de un excelente aceite industrial y comestible; pues ademas de las 3 000 hectareas 

actualmente cultivadas en los municipios costeros de Acapetahua, Acacoyagua, Mazatan, Mapastepec y 

Villa Comaltitlan, existe hoy también un proyecto de desarrollo de 50 000 hectareas mds, en el valle 

del Tulijé, municipio de Palenque, con una empresa procedente de Malasia: Eingineering and 

Environmental Consultants SDN.” Proyecto que se piensa articular con un proceso de 

industrializacion de este tipo de palma.” De manera analoga a la de los emprendedores rancheros 

nee anne eee 

* Hay que recordar que Malasia es cl primer pais productor mundial de palma africana, 

5 Actualmente ya existen dos plantas extractoras del aceite de esta paima en Villa Comatilan y Acapaetahua. 
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liberates chiapanecos de fines del siglo XIX y a los funcionarios federales del porfiariato, los actuales 

promotores del desarrollo de esta entidad organizan continuas giras promocionales de empresarios 

asiaticos, sudamericanos o europeos para darles a conocer las diversas potencialidades naturales de ta 

region, entre las cuales también se incluye la biodiversidad de los manglares y lagunas costeras, asi 

como las oportunidades fiscales para emprender sustanciosos negocios.” (Véase mapa 8.3) 

En la fértil region del Soconusco, el Grupo Hérdez, ademas de los proyectos de escama y attin ya 

mencionados, tiene proyectos para procesamiento y empacado de mango ataulfo, platano y pifia (lo que 

también indica conexion con proyectos analogos de Hank Gonzalez en Costa Rica), la familia Stivallet 

contrala porciones crecientes de la produccién platanera, mientras la empresa Chiquita y el Grupo 

Bananava, ademas de su produccién platanera, también se dedican a la produccién de papaya y melon 

cantaloupe; el Sr. Trechas y e! Sr. Bandelio Trevifio producen mango y papaya, mientras la empresa 

nacional Minsa participa en el procesamiento del maiz. En la misma regién prospera, ademas, la 

Harinera Chiapas y en Pijijiapan Ja firma Ocean Line se dedica al procesamiento del mango. Por su 

parte, en Tapachula y Cintalapa, JICA se dedica al cultivo de Marafion, y en el Soconusco, Gofer y 

Empresas Sociales explotan las flores exdticas de Ornato. 
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Agros, ICA "| Tapachula, Cintalapa 
SrSuvalet | Fapachula 
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Pijjiapan, Tonalé, Qcoungo 
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Newmanyotas . 
Macadamia. nuez dela india | Empresas diversas Chilén, Yajalon, a 
Palma afmeans Agros, Sinca, Gryaiva, HEA | Papachata 

eran | Gobiema Zona de la costa 
Champirin Socama 

Papaye ‘Grupo Bananava Tapachuta _ 
Melon canialoupe Grupo Bananava Zona de Comin, distro de riego San    

  

    

      

Cimon p Gobierno 
Fruta tropical (mango, papaya) | Trechas, Sr Grandelio Trovitio | | Fria tropical (mange papaya) | Trevhas, Sr Brandelio Trevitio | 

  

    

  

  

  

  

    

  

    
    

  

      
  

     

Maiz _ Grupo Mascca 4 
Polli _ Sc Jorge Macias Viltafiores 
Hele Gaipe Ages Palenque 

Cannares - Diversas granjas “Tonal 
Tiburon Sr. Bernardo Castilt ~ | Puerto Madero 

Escama GepoHkde sf Puerto Madero [Nacional 
Atin Grupo Hérdez, Puerto Madero __ [Nacional 
(Nota:En exwdio: ehayote en invemadero (para grupos de Costa Rica), fibrica de dirigi es de carga 
  

FUENTE: Recopilacion de campa cealizada por César Castafion. 

    

© En este sentido. durante 1997 arribaron a ia cntidad los British Ixecuive Service Overseas (3rs0), 0 Semicios 

Empresariales Britdnicos on ef Extranjero, can el propdsite de estudiar fa mejor manera de incentivar cl cultivo y ta 
exportaciou de cacao, cl desarrolia de la pequefia y mediana empresa. atracr capital britamco al lugar, y mejorar tas 

condiciones para la exportacion, en la medida que —-dada Ia ausencia de infraestrncturas adernadas-— hay resulta mas 

yoy tombe en ja 

  

rentable a cualquier cmpresario local exportar desde Guatemala, cl isting, Veraris ¢ inches be 

medida que {as tarifas arancelarias de fa Gran Brotafia desaticutan la exporlaciOn, por Gjctapta de tine linia eos pra. 
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Como parte de esta dindmica innovadora que invade a los nuevos agroempresarios chiapanecos, la 

Fundacién Produce desarrotla proyectos de ganaderia de punta; el prdspero y dinémico Grupo 

Buenaventura, del cual es director general Jorge Gomez Aguirre desarrolla la produccién de pollos en 

ta regidn de ta Frailesca. Rolando Stivallet, ademas de platano, se dedica también a la produccién de 

ganado; la firma Ocean Line se asocia en Tonala con agrupaciones de ganaderos, mientras que en 

Pijijiapan se vincula a la industrializacion de {a feche. En materia de acuacultura Capamex, fa filial de 

la Harinera Chiapas, desarrolla un laboratorio de post-larva de camaron, asi como diversas granjas én el 

cultivo del mismo animal, [guaimente, en competencia con Hérdez, Bernardo Castilfo gestiona un 

negocio de Tiburon. (Véase mapa 8.4) 

En Chiapas contrasta no sdlo la pobreza de fa poblacién con fa enorme riqueza natural existente. 

También lama la atencién el contraste entre este potencial desarrollo de la industria —-patente en la 

presencia creciente de la globalizacién y ef posicionamiento de importantes firmas transnacionales en 

la region, y en el proceso de maduracioén profunda de una nueva cultura empresarial presente entre los 

grandes y medianos agricultores chiapanecos, productores de alimentos agricolas y pecuarios®— y la 

falta de “fertilidad” empresarial que han mostrado el territorio y el espacio de Chiapas tradicionalmente 

han tenido por las malas condiciones de su comunicaci6n, la corrupcién gubernamental, Ja depredacién 

de la tierra y la mano de obra, la ausencia de un mercado interno, etc. Sin embargo, tal parece que esta 

propension al estancamiento economico es puesta en cuestién por la enorme fuerza que implica el 

actual proceso de integracién de México dentro del TLCAN y los procesos generales de globalizacién, 

pues de este proceso deriva justamente una enorme medida de capital, que parece ser capaz de aportar 

la fuerza suficiente como para revertir {a destotalizacion natural del espacio. 

Asi lo parece conti confirmar él mas reciente-balance_del Gomportamiento de las inversiones de capital 

durante 1998, elaborado mediante la sistematizacién de la prensa local ‘de la entidad; , Sepurrreporta-el 

Centro de Informacion y Analisis de Chiapas, A.C. 

Pe aS % ae 3S . t ne 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Lugar Empresa ania de inversion Actividad 
Selva Lacandona Pulsar Agroecolagico Produccién ¢ inversion 

La Moderna (filial de Pulsar) | Agicola (vegetales, frutas y { Produccién 

La Trinitaria Seminis (filial de Pulsar} Producciéa 
agricolas 

Océano Pacifico Ocean Garden Explotacién de camarén Exportacién 
Las caftadas Mexitrade Internacional Agricola (chicozapoie) Produccién 

Tonala Bital Pesca de Camarén. Produccién 
Tuxtla y Palenque Fondo Chiapas y Bital Turismo Inversion 

Tapachula Fondo Chiapas Agricola (palma africana) Produccién 
  

33 Opinién que retomo de numerosas entrevistas personales realizadas en San Cristdbal de fas Casas, Chiapas, con el 
cuidadoso investipador del desarroifo econdmico de Chiapas, ef historiador y economista Juan Gonzdiez Esponda, maestro 
de la Unach, campus IIL. 
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ANTE 1998. : 
Le Actividad 

‘Tapachala Empresa Bananera y Agricola (palma africana) Produccion 
Palmicultura, Agracaribe, 
S.A. 

Tuxtla Gutierrez Kenworth Mexicana Comercio Inversion 
Tuxtla Gutierrez Axa Yasaki-Monterrey Industrial, maquiladora de { Inversion 

autopartes 
San Femando Unién de Ejidos industrial, maquiladora de Inversion 

ropa 
Fraylesca y Costa Nestlé Ganaderia (proyecia una Produccién y exportacion 

inversion para coptar 100 
mil Htros de leche) 

San Fermando Nestlé Proyecta una planta de 
produccién: de Chocolate 

Pijijiapan Hart Enterpise y Global Camar6n. Produccion 
Financial Service 

Palenque, Costa y Eeox-Chiapas Agricola Produccion, 
Soconusco 

Tuxtla Gutierrez Asociacién de Desarrollo del { Prestamos a mujeres Produccién 
Programa Compartamos 
Kikis Zavala, empresario 
Harp Hel& 

Costa Herder, de Chiapas Atin Produceién 

San Fernando, Tapachula y | Arbaca FTW Proyecta construir una 
Tuxtla Gutierres planta de cemento, una 

fabrica de papel y dos 
recicladoras           

  

FUENTE: Archive Ciach, A.C. 

De esta contradictoria manera maduran, se empantanan y vuelven a madurar cada vez mas 

fuertemente los diversos negocios que entretejen una reorganizacion dei uso det suelo chiapaneco 

Industrias tradicionales", agroindustrias,” nueva agricultura de invernadero, nuevas cultivas y 

ganaderia de punta, azrobiotecnologia, diversos tipos de plantaciones forestales, etc. Nuevos usos del 

suelo que reclaman nuevos medios de comunicacién y nuevas vias” que inducen y prefiguran el 

La industria petrolera del norte de Chiapas incluye, ademds de una sene de importantes povos, un complejo 
petroquimico en Cactus (en el municpio de Reforma) que produce azufre. yas residual etano plus y gas hicuady. En la 

cuenca de! rio Grijalva fienen gran rclevancia las presas hidsocléctricas de la CFE la segunda industria de gran medida 
después de Pernex. 

“Fn los Valles contrales destacan las plantas de Nestlé y la (ébrica nacional de mascas tratadas para cl control de las 

enfermedades det panado, localivada en Chiapa de Corzo, Kn la region costera, Industrias Resistol (hoy importante miembro 

det grupo Desc} (uve entre tos atios sesenta y ochema una plant ea Tapachala, aprovechanda fa praduecida focal de yuca 

Sin embargo, segiin parece, cl declive de la produccion de esta maiz ocasiond la dexaparigion de Ja falmwa, it farque 
Industrial Puerta Madera, en Tanachult es desanrovechado, pues dado cl abatdono de las suistalacioncs, tesulta mas 

conyenicute oxpoitar ct banana de Chiapas por Pucto Barrios, Guatemala o por Satina Crus, Oaxaca. Aun asi. en dicho 
puerta han pruysterde jas siguientes cimpresas: Pescados de Chiapas. con una capacidad instalada para procesar 75 

tonciadas de alin, 40 de harina, 40 de escamas, 40 de Uburén y 75 de hiclo, una industria productions de bolsas de phisticn, 

otra industria cinpacadora de camarén (Occan Garden). Enirctaato. cn Tapachula no logran aun wadunac kis plantas de 

procesainicnto de marafidn o nuez. de fa India En Armaga otra planta procesadora de maiz tambitn es desaprovechada. 

nticatets Mlaseca planca echar a andar los Matinos Azteca de Chiapas. 
* Buerto Madero posce caracteristicas de altura y cabotajc, por Jo cual se desarvotla en ch us parque industiicl partuario 

orientado a actividades derivadas del sector pesqucro. Sin embargo sc requicre digit y desasolvar ol canal ya que. cn sus 

condiciones acinales, impide cl ingreso de civbarcaciones de gran calado a fos muctles de Pucrio Madero. La devastacién 

st 
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proximo emplazamiento de maquiladoras” o nuevas formas de explotacion de los recursos estratégicos 

de la biodiversidad, ef agua, et petroleo o los minerales. De esta suerte, el capital entreteje en el 

territorio de Chiapas un complejo mosaico de usos heterogéneos, y en ocasiones contradictorio, que, 

como deciamos mas arriba, parece dibujar en el oriente y el norte una regién con }a forma de un arco, 

pletorico de recursos estratégicos, mientras en el sur y el occidente se definen, desde hace varias 

décadas, dos bandas o corredores, dedicadas sobre todo a actividades agropecuarias y pesqueras, que 

corren paralelas por los Valles Centrafes y la Costa, pero que finalmente terminan por encontrarse en et 

noreste con el arco de recursos estratégicas procedente del norte y el oriente, cerrando asi, una suerte 

de circulo o anillo de regiones altamente productivas, que contrasta con las actividades comerciales 0 

escasamente productivas de vastas regiones montafiosas de la region de Los Altos y parte de la Selva 

que quedan en el centro de esta “dona”. 

La detallada exposicién de la compleja actividad empresarial recién resefiada pretende demostrar 

hasta qué punto dicho anilfo no existe unicamente en nuestra imaginacidn, sino mas bien en la del 

impersonal “capital”, que da pie al desarrollo de diversos procesos de inversion y de toma de 

posiciones estratégicas en referencia a los diversos procesos de reorganizacion de uso del suelo que los 

actuales procesos de integracin en América del Norte y de Ja globalizacion habran de desencadenar en 

Chiapas. La imaginacion del capital, por lo demas, no se elabora con fantasias, sino, mas bien, con 

millones de dolares cuidadosamente invertidos. Por fo mismo, hemos elaborado nuestros mapas 

teniendo en cuenta fos trabajos de prospeccién, acotamienta y planeacion en Jos que el gobierno 

federal, figura general del capital nacional, o diversas empresas privadas, han invertido millones de 

délares durante décadas. Ello es to que dibuja firmemente un deforme anijlo que, como ya hemos 

demostrado en @ ‘Papitulo-dedicado.a la historia de la poblacién, deja en su centro a la mayor parte de 

tas comunidades indias. Anillo que en su deformidad muestra sus Goflexiones-con-las.vias de transporte 

que permiten exportar toda la riqueza chiapaneca hacia ef mercado externo. 

  

que ta ultima racha de huracancs ha hecho de las vias de transporte (carretcras y ferrocariles) en la costa chiapaneca es 

aprovechada para construir nuevas arterias dc comunicaci6n aptas para cl comercio en gran escala con Contraamérica. Sin 

embargo, de todas las transformaciones en las vias de comunicacion sobresale ¢] proyecto carretcro que enfaza ef tramo 

centre Ocozecuatia y Tuxtla (no muy lejos del Nuevo Aer 9 de Llano San suan) con a ciadad de Coscleacaque, en 

Ppicno fstmo de Tehuantepec. Dicha carretera, que atravesart las regiones selvaticas dei vestc de Chiapas (en el margen 

oriental de la reserva del Ocotc), la presa de Malpaso y las diltimas sclvas del Uxpanapa, cn cl sur de Veracruz. —cn cf inicio 

de 1999 Jlevaba avanzado un gran tramo de brecha (de la carretcra Tuxtla-Ocozocuautla hasta la presa do MaSpaso y un 

pequefia trimo pavimentace) ~-, abre ta posibilidad de concetar rapida y eficazimente la totalidad de fos desarroftos 

agropecuarios y agroindustriales de los Valles Coutratcs, inchsidos aquellos que sc ubican cn plona Frontera con Guatemala, 

pero también {os flujos de migrantes chiapanccos y centroamericanos, con el polo geocconémica y geopolitica de desarrolfo 

que ¢} capital mundial proyecta cstablecer en el Ista de ‘Fchuantepec. 

# Aprovechando fas nuevas vias de transporic, ta abundante mano de obra joven con que cuenta el estado y su habilidad 

manual derivada de las actividades arlesanales tradicionales, cl gobierno del cstado, ef Fondo Chiapas, Pulsar ¢ 

inversionislas extranjeros hablan con insistencia de fa necesidad de desarroltar carredores de maquila aulomotri2, en Jos 

Valles Centrales, clectednica ca ta frantera con Guatemala y tcxti) cn ba on de Los Altos. 1a Coparmex por su parte ha 

solicitade espacios para instalar cnsambladoras automotriccs, clectradumédsticas y maquiladaras. 
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No se trata, por lo mismo, de una integracidn “circular” que exprese el desarrotio del consumo de un 

mercado interno destinado a la reproduccién de la poblacién, nia la complementareidad de las diversas 

industrias regionales. Se trata, mas bien, de un circulo inducido desde afuera y para afuera, para el 

mercado nacional, pero sobre todo para el mundial, siguiendo la contradictoria logica de esa 

acumulacion internacional, que, dicho sea de paso, hoy revienta en una gran crisis mundial de 

realizacion. (Véase mapa 8.5) 

7.3.5, La militarizacion del nicleo demogrdfice indigena 

En capitulos anteriores vimos cémo durante el siglo XX la poblacién de Chiapas ha crecido como 

nunca, principalmente en dos grandes regiones dei estado: una, hacia 1a parte central y noroccidental 

del estado, ert la region de Los Altos, en las montafias zoques y en las montajias y cafiadas colindantes 

con fo que otiginalmente fueron los margenes occidentales de la Selva Lacandona. Otra, en el extremo 

sut del estado, en la amplia region costera y montafiosa del Soconusco, quedando el resto de la 

poblacién més o menos dispersa por tres grandes regiones, en el resto de la costa (principalmente en 

torno de Arriaga), en los Valles Centrales (principalmente en la Frailesca), y en la region de la planicie 

de Comitan y las subsiguientes cafadas que colindan con la Selva Lacandona. Ei crecimiento en los 

dos grandes micleos demograficos principales consiste, sin embargo. en dos tipos de cr ecimiento muy 

diferentes. El primero esta formado mayoritariamente par pablacian indigena, asentada milenaciamente 

enla region, mientras que el segundo espacio, mestizado y casi despobladp durante el periodo colonial, 

vuelve a ser recolonizado desde fines del siglo XIX, por una poblacién que proviene de otvas partes de 

Chiapas y el pais, por poblacion indigena de Ja regién de los Altos de Chiapas \ Guatemala, y por 

flujos de migrantes procedentes de Nortcamérica, Europa Occidental e incluso de China, Japon o las 

islas del Pacifica 

En ambos casos, aunque e! crecimiento demografice responde basicamente al desarrollo del 

capitatismo de agrocxportacion cafetalera y platanera, asentado en fa regién del Soconusco. es decir, a 

la demanda creciente de mano de obra que este desarrollo implica, el contenido, la organizacion de las 

fuerzas productoras de poblacion actuantes en ambas regiones, su papel protagonico, son muy 

diferentes sus respectivos tiempos de acluacion, y las contradicciones opcrantes cn el seno de cada una 

de estas fuerzas. En el caso de la poblacién del Socanusco se trata de poblacion migrante, 

progresivamente asalariada y semiasalariada que, en virtud de las bajas remuneraciones imperanies. 

logra ser reproducida mediante el asentamiento en el lugar de una parte de los trabajadores 

permanentes de las fincas, un reparto de pequefia propiedad y ejidos en el campo, o et desarrollo de 

pequefios negocios en las ciudades, que crean una suerte de semi-micramercado interna regional que 

complementa la autosubsistencia campesina. Pero ej dinamico crecimiento demografico del Soconusco 
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responde no solo a esta nueva figura semicapitalista de la reproduccién social, sino también a la 

intervencién de flujos permanentes y crecientes de trabajadores migrantes centroamericanos, 

principalmente guatemaltecos. 

En et caso de ta poblacién indigena de Los Altos y de ta regién nororiental, su crecimiento responde 

a la creciente demanda estacional de mano de obra, que principalmente genera el desarrollo de fas 

fincas cafetaleras det Socanusco, pero también del norte o et occidente de Chiapas. Como se trata de la 

masa mayoritaria de Ja poblacién empleada, que adicionalmente resulta ser a peor pagada, tales 

enclaves de agroexportacién deben necesariamente valerse de viejas formas comunitarias de 

procreacion y reproduccion (asentadas milenariamente en estas tierras) para garantizar la reproduccion 

de la fuerza de trabajo. El crecimiento de la poblacién de este lugar responde adicionalmente a la 

permanente y enérgica lucha de las comunidades y sindicatos indigenas que pelean por fa mejora del 

salario y las condiciones taborales, por la transformacién en los términos del intercambio de 

excedentes, realizados con las viejas ciudades 0 cabeceras cofoniales, asi como por [a intervencién del 

Estado con ciertos servicios de emergencia que apoyen la reproduccion de Ja fuerza de trabajo. Estas 

transformaciones, aun sin poner en cuestion la organizaci6n comunitaria indigena en cuanto tal, ta 

someten a complejos procesos de transformacion de sus estructuras tradicionales politicas, religiosas, 

educativas, etc. El dindmico crecimiento demografico de las regiones indias responde entonces al 

encuentro de las fuerzas demograficas indigenas de raiz precapitalista y colonial, con la creciente 

{égica nacional y mundial de acumulacion de capital. (Véase mapa 8.6) 

Conforme madura en México y en Chiapas Ja acumulacién de capital y, consiguientemente, se 

——-.. ..redefinen los usos del suelo, una amplia region productiva con ta forma de un arco en el norte y el 

oriente y dos corredores paralelés ery el-sur-y-el-occidente tiende en esta entidad fronteriza, a definir su 

mentando en-otras. la 

  

trazo, cerrando por diversas regiones sus puntos de contacto, e incluso, 

densidad o su grosor. Entretanto, la poblacién indigena confinada desde Ia colonia en ef espacio 

acotado de {a regién de Los Altos, y en el extremo oriental de tas mantafias que colindan con la selva, 

se descubre progresivamente a si misma como asentada en lo que el desarrollo del capitalismo de fin de 

milenio tiende a convertir timidamente en la parte central de un enorme circulo de madernizacién 

salvaje. Se descubre, entonces, dentro de una vorAgine de desarrollo que fe obliga, como nunca antes, a 

tener que crecer y desparramase en direccién a ta frontera con Guatemala, de colonizar durante las 

cuatro o cinco ultimas décadas los espacios de !a selva que abse Ja brutal deforestacién transnacional. 

Sin embargo, como se trata de tierras agricolas pobres, dificitmente habitables o de territorios que la 

codicia ganadera y forestal, primero, o a codicia petrolera y electrificadora, después, también 

pretenden para si, tas nuevas cafiadas y sierras de la colonizacién tienden rapidamente a acotarse y 

saturarse, empujando a fos subsiguientes excedentes de poblacién generados por el centro det aniiio 

hacia fas selvas occidentales, en ia frontera con Oaxaca o bien, hacia los mestizos y présperos Valles 

Centrales, ¢ incluso hacia !a dificil Sierra Madre del Sur. 
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En el siglo XX, la politica de desproletarizacion indigena y de reparto agrario, que a final de cuentas 

redunda en una ampliacion de la base generadora de poblacidn, se entreteje con una politica de puertas 

abiertas a la mano de obra guatemalteca, en tanto ambos procesos se conforman como los dos mejores 

dispositivos que el capitalismo regional y nacional encuentran en el camino para acotar, neutralizar y 

derrotar todas las formas de resistencia que reptantea la semiproletarizacion de tos pueblos indios en la 

vuelta de siglo XIX al XX. Cien afios después, ef proceso desemboca en la creacion de un excedente de 

poblacién que no solo satura los espacios demograficamente huecos y dispara el crecimiento de las 

ciudades, sino que ademas comienza a exportar poblacion hacia el resto del sureste, del pais ¢ incluso 

hacia Estados Unidos. Por tal motivo, la colonizacién de la Selva Lacandona resulta en un proceso 

enérgico de ocupacion de espacios que simulténea o tardiamente el propio capital percibe y descubre 

como estratégicos. (Véase mapa 8.7) 

Et encuentro de la poblacién indigena con el entramado de usos agropecuarios y urbanos (que 

tienden a concentrarse principalmente en ef sur def estado y en los Valles Centrales) parece anunciar un 

tercer proceso histérico de proletarizacion de la poblacion indigena, ahora principalmenie como 

jornaleros agricolas de las nuevas y diversas regiones de agricultura intensiva o bien, mediante su 

contratacion en una nueva industria maquiladora que piensa ser emplazada sobre los ejes carreteros y 

en posibles corredores de ciudades ya exisientes, lo cual, evidentemente, también permitira fortalecer la 

destruccién de la organizacién comunitaria y la cultura indigena, el mestizaje, etc Filo, a pesar de la 

manera como en esta region (en la Frailesca, principalmente) se observan también de manera 

secundaria, ciertas resquicias de recampesinizacion de poblacién indigena que comienza migrando al 

lugar desde Ja region de jos Altos para arrendar ejidos 0 pequefias propiedades, pero que termina 

comprando pequefias parciones de estas tierras 

La reproletarizacion de las comunidades, que en ta segunda mitad del siglo son contratadas para la 

construccién de caminos, presas o incluso en ef campleja petrolera de Reforma, no tiene fuerza e 

intensidad suficiente como para detener y replantear los flujos de continua colonizacion de la selva, que 

ahora se expande como resultado del crecimiento natural de las primeras comunidades de calunos. La 

contradiccién espacial entre el desarrollo de las fuerzas demograficas y esas nuevas fuerzas productivas 

técnicas (que cada vez conocen mejor los lugares donde se ubican los yacimientas, donde se pueden 

construir las presas o donde debe conservarse la biodiversidad en beneficio de la bioprospeccién) ilega 

a término conforme e! neoliberalismo, ademas de profundizar y revalorar el uso de a sclva, conforme 

impone también la privatizacion de las recursos estratégicos de la nacion, obligando a ceder a ja gran 

propiedad del capital ja ocupacion de estos espacios. La poblacion indigena queda asi cercada y 

superpuesta con esta especie de territorio en farma de dona, de nuevos y vicjos usos productivos del 

suelo mas rentable de Chiapas. Circulo que, al no contar con ninguna via de transporte o medio de 

comunicacidn que lo integre consiga misma (pues tada cl mas brea se artenta y canecta con e) mercado 

mundial}, y al no representar, por tanto, ninguna opcion para el desarroiio de un mercado intemo y, 
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consiguientemente, pata la reproduccion de la fuerza de trabajo, sdlo anticipa expulsiones en las 

regiones mas estratégicas para el capital mundial (como itltima version de la acumulacion originaria en 

la regidn), mientras promete mayor marginalidad y uso como mano de obra estacional (recuérdense los 

proyectos de ingenieria genética para la praduccién de café “organico” por cuenta de Pulsar) 0 como 

mano de obra de reserva en Jas regiones montafiosas naturaimente mas pobres, 

Como la presién demografica al intertor de ciertas regiones habia disparado desde {os afios ochenta 

complejos procesos de expulsion derivados de conflictos entre las propias comunidades indias, parecia 

relativamente facil disfrazar ta violencia de las expulsiones de! capital por medio de ta apticacion de 

mecanismos mas o menos neutros de expulsidn, es decir: econdmicos, politicos, juridicos 0 religiosos. 

Sin embargo, el estallido de la guerra indigena zapatista pone al descubierto ta enorme violencia que 

implica este proceso integral demografico y cultural de expulsion de los pueblos indios, despertando 

incluso la memoria de todo lo consignado por la prensa nacional durante los afios setenta y ochenta y 

evidenciando fa manera como dichas agresiones en contra de Ja poblacién ya operaban en fa region de 

Los Altos y la selva, de forma militar 0 con guardias blancas.* 

La renuncia det Estado neoliberal a atender el proceso de reproduccién de la fuerza de trabajo 

pareciera estar cediendo, entonces, partes importantes de este proceso a las Namadas Organizaciones 

No Gubernamentates (basadas en los fondos procedentes de {as instituciones financieras 

internacionales, la iglesia o {a iniciativa privada), asi como de las empresas transnacionales mas 

directamente interesadas en operar en Ja region, para desde esta nueva institucionalidad intentar 

reconfigurar las estructuras procreativas de las comunidades indigenas. De suerte que éstas, en caso de 

>... necesidad, sigan aportando poblacién, o bien restrinjan apropiadamente su crecimiento demografico, 

asi como brindando magros Servicias~de -alimentaciOn, educacion, recristianizacion o conversion al 

protestantismo, etc., que permitan ef mejor consumo de esta ‘mano dé dbra-en~las- nuevas. tierras 

agricolas y/o maquiladoras, o su paulatina “conversion” en dindmicos propietarios privados, capaces de 

asumir y disciplinarse dentro de fos nuevos proyectos de asociacion productiva (en invernaderos para el 

cultivo de flores, hortalizas, champifiones, apiarios, microtaileres textiles, etc.), y haciendo posible la 

produccion local de mercancias que contribuya a la reproduccion, sobre toda, de fos indios menos 

rebeldes, mas déciles y mejor portados. Todo ello, si el Gran Capital no apta antes por una guerra de 

expulsion mas violenta y abierta que facilitaria una mas pulcra y silenviosa expulsion de quienes 

considera no podran ser incorporados en la nueva modernidad ni siquiera parcialmente, arrojandolos 

hacia los nucleos urbanos, o tal vez hacia el abismo de la nada. 

Estos procesos de expulsién, que en realidad ya comenzaron, se concentran principalmente en fa 

region de la Selva y el Norte, por lo cual es ahi donde Ia violencia def proceso trata de ser mediatizada 

con el emplazamiento de invernaderos que buscan ofrecer, adicionalmente, una base economica y de 

enn 

Rosa Rojas, La paz violenta, Méxica, La Jornada Ediciones, 1995. Véansc también diversos mimeros de ta revista 

Proceso. tte tos afios sctenta y ochenta. 
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prestigio politico a los grupos paramilitares. Tal esquema de actuacion constituye la version chiapaneca 

de fas aldeas modelo y sus polos de desarrolfo aplicados en la guerra sucia de Guatemala, que tan 

exitosamente permitieron complementar la guerra de aldea arrasada con la desestructuracion cultural de 

las comunidades indigenas.” 

El emplazamiento de {as tropas militares (Véase mapa 8.8), los diversos tipos de policias federales 

(Véase mapa 8.9) y estatales, asi como los agrupamientos paramilitares (Véase mapa 8,10) en contra de 

las comunidades indigenas sublevadas y de las comunidades indigenas que no se vuelven complices en 

el proceso de expulsién y represién del levantamiento indigena, cumplen entonces una doble funcién 

econdmica: se trata, por una parte, de un ejército federal que pareciera estar protegiendo y facilitando la 

proxima privatizacion de Jos recursos estratégicos (al contribuir a expulsar o impedir la inundacion de 

los espacios considerados poseedores de una riqueza vital) (Véanse mapas 8.11 y 8.12), mtentras, por 

otra parte, es el drgano represivo que violentamente permite vigilar y controlar las regiones con mayor 

densidad de asentamientos, sembrar ef miedo, desgastar y agredir {a vida de las comunidades, pero 

también rompiendo el sentido cotidiano e historico que esta forma de vida tiene. Adicionalmente, busca 

llevar hasta el extremo las diferencias cotidianas habituales dentro de la vida de cualquier comunidad 

humana, para desde ahi diferenciar y polarizar los sectores “buenos” (premiables con financiamientos 0 

proyectos productivos, o corrompibles politicamente al otorgarles dinero, drogas, prostitucién o armas 

e impunidad para agredir a los demas) respecto de tos sectores “malos” (las familias, grupos 0 pueblos 

insubordinados, la poblacién que mas o menos simpatiza con los rebeldes, asi coma quienes sin tomar 

posicidn en el conflicto no estan dispuestes tampoco a apayar la persecusion de quienes consideran sus 

hermanos). Con ello dichas fuerzas represivas cumplen !a funcidn econdmica de separarle y 

diferenciarle tajantemente al capital os sectores funcionales y disfuncionales de este ejcrcito laboral en 

activa y de reserva, que conforma la pablacion indigena de Los Altos y la Selva (Veanse mapas 8.13 y 

8.14) 

Esta infraestructura de fa violencia permite adicionalmente al gobierno federal dar hasta cierta punto 

forma, o manipular en su favor, los actuales desastres ambientales ocasionados, durante una parie del 

afio por las sequias e incendias y, durante la otra, por los huracanes, inundaciones y av alanchas Coma 

se trata de procesos “naturales” de destruccién de riqueza general,” ¢stos son intensamente 

aprovechados para implementar quema de bosques que justifiquen la privatizacion de las selvas 

tropicales, la construccién de carreteras, que de otra manera enffentarian la oposicion de fas 

organizaciones ambientalistas y campesinas, para dejar en mayor desamparo a las comunidades 

” Centro de Estudios Imtegrados del Desarrollo Comunal (coordinado por Las Alberto Padillay. Createniala, 

desarrollo. El caso de la desestracturacion de las comunidades indigenas, México. Editorial Praxis, 198% 

&" Enurcomillames el termine “naturales” por la manera come dichas alteraciones climalicas exireimas bien pueden estar 

respondiendo a alicraciones planetarias ocasionadas por ta actual imervencion técnica global de! capital 
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rebeldes, quemar sus plantios de café, pero sobre todo para mejor cubrir con el ejército el mayor 

espacio perteneciente a las comunidades. 

Tal parece entonces, que el actual presupuesto federal dedicado a financiar la presencia de este tipo 

de cuerpos represivos, es en realidad encaminado a proteger los intereses territoriales del capital 

transnacional y de los grupos nacionales y regionales de poder, sumando al caos del desarrollo histérico 

de Chiapas y al caos ambiental mundial, un nuevo uso todavia mas irracional de los recursos 

financieros de la nacién y del espacio. De manera que lo que hoy se nos aparece como una 

densificacion de usos capitalistas del espacio, lejos de representat el arribo de un gran uso global 

racional del territorio, en verdad estimula una doble soluci6n irracional de Ja relacién entre la poblacién 

y fa riqueza técnica, porque sacrifica innecesariamente a la poblacién al expulsarla, empujandola 

incluso hacia Estados Unidos, o bien, porque a cambio de destruir to mejor de la cultura comunitaria 

indigena, lo que entrega es fa integracion de espacios productivos en funcién exclusiva del mercado 

mundial, sin atender ninguna necesidad local y regional. Raz6n por {a cual no se logra nunca alcanzar 

una verdadero ordenamiento racional en el uso técnico del mosaico de los diversos tipos de riquezas 

estratégicas, mientras si se logra, en cambio, potenciar la creciente y grave crisis ambiental, por 

ejemplo, cuando tos soldadas del Ejército Federal Mexicano permiten la expansion o incluso alientan la 

destruccion de tos bosques y la biodiversidad ocasionados por los incendios. 

En la gran confrontacién histérica entre et anillo disforme de riquezas agropecuarias y recursos 

estratégicos, en contra de su centro o “relleno” demografico, que es la poblacion basicamente indigena 

de la region, se resume en el espacio actual una prolongada colisién histérica entre la dinamica de la 

..... cosificacion —implicita dentro del desarrollo regional de la acumulacién del capital—~ y la dinamica 

histérica de la “poblacion qué lacha-por-la-mejora. de sus condiciones de trabajo y existencia. 

Confrontacién entre el anillo de las fuerzas productivas aplastantes y su relleno dé Goriunidades-indias 

en la cuat también acuden al conflicto, como personajes tragicos de una novela de Traven, el tertitorio 

de las cosas, que gusta de sacrificar a sus hombres y su historia, y el territorio de los hombres, que sin 

disponer de riqueza alguna se empefian en ta construccion de su historia. En suma, entre el poder del 

capital; que encarna en la cosifcacion geografica del territorio y el poder hist6rico subjetivo de las 

comunidades explotadas y ajetreadas por la acumulacién, que descosifican sus espacios construyendo 

el tempo. . 

Circulo de riquezas estratégicas y centro de poblacién, que mds que un anillo pareciera representar un 

ojo, como el de un ciclope azorado que mira los movimientos vertiginosos de 1a globalizacion, 

transformandose en ef ojo de un huracan que con sus brazos espirales arrastra dentro y fuera de 

Chiapas, todas las riquezas y formas sociales anquilosadas que se encuentra a su paso. 
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LA SUBLEVACION DE CHIAPAS 
EN LA LUCHA MUNDIAL 
POR VALORES DE USO 
ANTICAPITALISTAS 

8.1. EL PAPEL DEL CAPITAL INDUSTRIAL EN LA CONSTRUCCION 

DEL TERRITORIO Y DE LA MATERIALIDAD CONTEMPORANEOS 

Ef Subcomandante Marcos interpreta al neotiberalismo como la expresion contemporanea de la guerra 

mundial permanente que el capital ha librado contra fa humanidad en el siglo xx, Se trata de una 

reflexion que, a diferencia de la mayor parte de sus comunicados de orden politico,” se mete de Illeno en 

el desciframiento y tematizacion de la logica econémica y social que sostiene a la dinamica politica y 

militar actual. El escrito tiene importancia por la interpretacion histdrica global que ofrece del 

capitalismo actual. A contrapelo del desprecio que la vertiente nihilista det pasmodernismo hace de la 

razon en general y de ta critica de lo econdmico en particular, se demuestra a quienes realmente estan 

interesados en profundizar en la critica del neoliberalismo y en la construccion de alternativas 

verdaderamente humanas, cuan importante continua siendo, para la critica integral de lo existente 5 

para la articulacidn de redes colectivas de resistencia, no solo la defensa de! lenguaje y la razén como 

instrumentos de entendimiento y reconstruccion social, sino particularmente la critica de la economia 

politica como herramienta para la interpretacion de la Cucrza y manera con que el capital mundial 

somete al mundo 

  

Siete picmas sucltas del rompecabewas mundial” Le monde diplomatique. edicion mexicana, jue de (997. Para otra 

version nas extensa «dels mismo ensayo —publicada cn fa pagina de ounteret, del EN elt. 

Ls etic aha 3s a 
     

Con excepcion de “Chiapas: el sureste en dos vientos, una tormenta » una profecia” on 2.8 Dactamentos ¥ comiucados 

Ediciones ina. México. 1994. “Siete preguntas a quicn corresponda (imagenes del neoliberalismo on el Mexico de 19777 

on Perfil de fit jornada, 24 de enero de 1977 y el “Discurso de cfausura af Primer Encuentro Intercontinental por ta 

Humanidad y contra ul Neoliberalisine” Vale fa pena releer en canjunto todos estos ensayos destinados al andlisis dc 

Chiapas el primero. a México el sceunda. va realizar cl balance de todo lo discutido sobre cl mundo en el “Encuentro 

inlergaldcticn” de 1996, esbozando on ef tercer escrito ideas clave sobre la economia politica de Ja guerra permanente que el 

capital ha implantade en ef munde duranty ol sigho 
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8.1.1. Dos problemas de! supuesto predominio 

del capital financiero sobre el industria? 

El concepto de capital financiero (de origen bancario) formulado por Hilferding (1910) —y retomado * 

por Lenin y Bujarin con la intencion de explicar las caracteristicas del “capitalismo monopolista” o 

“imperialismo” y de la estrategia revolucionaria en el siglo XX— tiene como caracteristicas 

fundamentales ef estar formado por la integracién intima del capital financiero en manos de los bances 

con el capital industrial. Esto significa que en esta relacién ios banqueros (que guardan, intercambian y 

prestan dinero) no solo deben su existencia y ponen su dinero a disposicién de los capitalistas 

industriales sino que, ademas, los bancos —que ya han logrado concentrar en pocas manos jos ahorros 

de toda la comunidad— son tos socios dominantes, controlando una industria también altamente 

concentrada (empresas monopolistas 0 érusts), obligandola a efectuar cambios. Ello como resultado de 

la aparicion de las sociedades anonimas en las cuales los bancos logran fa parte mayoritaria de las 

acciones de las empresas industriales, o bien porque los directores de bancos han logrado penetrar los 

consejos de administracién de las empresas industriales, o finalmente porque los bancos disponen de 

toda la informacién estratégica de {as industrias (estado diario del saldo bancario, oréditos, etcétera). 

Para Lenin el capital financiero era la fuerza motriz especifica del imperialismo, por cuanto daba 

cuenta del fenomeno de la internacionalizacién del capital, es decir, de la expansion del capital por el 

territoria mundial. Ello en contra de la teoria de Kautsky, que pretendia explicar al imperialismo como 

resultado del control de las regiones agrarias por cuenta del capital industrial y en contra de Rosa 

Luxemburg, que no especificaba el tipo de capital que daba cuenta de la expansion imperialista 2 

regiones no capitalistas en busqueda de mercados, Segun Lenin el objetivo central de ia expansién 

ipetialista HO eta la obtencion de tertitorios vitgenes sino la redefinicidn de las relaciones de dominio 

del capital financiero sobre el industrial. El debate posterior sobre la importancia del capital financiero 

se ha limitado a expresar empiristamente la ascilacion de momentos 0 territorios en los que uno u otro 

  

tipo de capital logra, supuestamente, mantener relaciones de control o autonomia, y expresa el modo en 

que las compafiias multinacionales modernas en realidad ya integran dentro de si actividades 

industriales, comerciales, transacciones de dinero y fondos de inversion. 

El primer gran problema de toda esta discusion consiste en que no se reconoce como el concepto de 

capital industrial describe la relacion mediante la cual el capital somete (formal y realmente) al proceso 

ee 

3 Tomamos como marco general de nuestra reflexion los aportes a ta critica a las leorias del imperialismo desarrollados por 

Jorge Veraza en su libro Para ta critica de tax teorias def imperialismo, Editorial Itaca, México, 1987, y en su articulo 

“Critica a Elmar Alvater y Carlos Maya, a las teorias sobre el imperialismo y del capitalismo monopolista de Estado (desde 

la ctitica de la economia politica de Marxy", en Economia politica, Escucla Superior de Economia-IPN, México, junio de 

1988. También nos hemos valido aqui de Tom Bottomore, Diccionario def persaniento marxista, Editoriat Tecnos, Madrid 

1984. 
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de produccién. No se trata, por tanto, de una categoria que se construya constatando empiricamente 

quiénes son los empresarios que exclusivamente funcionan como duefios de alguna industria. Pues si 

un capitalista dedicado al comercio o las finanzas por efecto de la concentracién 0 centralizacion de 

capital pasa a controlar también el proceso de produccién, en esencia se ha interiorizado con la 

necesidad capitalista de explotar a la clase obrera gestionando (y neutralizando) el desarrollo de las 

fuerzas productivas técnicas automatizandolas y expandiendo (polarmente) esta relacion social y aquel 

contenido técnico por la superficie de! planeta. E! concepto de capital industrial describe no un 

conjunto de personajes sino un complejo de funciones que dan cuenta de las prioridades que organizan 

la totalidad del proceso de reproduccion y desarrollo, y por eso mismo son caracterizadas como 

funciones esenciales. 

No captar este hecho y revocar fa esencialidad del capital industrial y ensalzar, en términos 

estrictamente empiristas, a los empresarios ocupados de gestionar la circulacion del dinero conecta con 

otro problema tedrico también de primer orden. La version mas extrema de tas teorias del imperialismo 

—1a teoria del capital monopolista de Baran y Sweezy (1966), en curioso acuerdo de fondo con la 

preocupacién general de toda la teoria econdmica neoclasica— parte del supuesto de que las ganancias 

monopdlicas de las grandes empresas transnacionales no pueden explicarse tomando como base la 

teoria del valor-trabajo porque, supuestamente, ya no cae mas la tasa de ganancia, pues el excedente 

que se apropian las grandes empresas debe calcularse teniendo en cuenta precios que derivan de un 

juicio normativo que contabiliza actividades no necesarias (presentes en algunas caracteristicas 

superfluas de las nuevas mercancias capitatistas) que acompaiian en la Gpoca actual a la produccion de 

Ja riqueza. De esta suerte, dicha teoria renuncia a ja explicacién del capitalismo contemporaneo en todo 

su proceso de reproduccion y desarrollo, cuyo movimienta basico de cantral es el sometimiente real del 

proceso de trabajo, no sdlo como mecanisma de extraccion de plusvalor sino también como mecanismo 

de control de las trabajadores y de Ja sociedad toda mediante e! dominio del contenido material de las 

fuerzas productivas que se desarrollan, y por ahi del contenido material de todos los valores de uso de 

la sociedad 

El indudable predominio que en nuestro pais han jugado las instituciones financicras internacionales 

en el estrangulamiento y liquidacion de la mayor parte de las empresas industriales pequefas y 

medianas ha actualizado la vieja certeza --a pesar, curiasamente, de encontrarnos en una época de 

declarado rechazo al marxismo - en la supuesta actualidad de las teortas del imperialismo. Sin 

embargo, la idea que reconoce a la especulacidn y a la apropiacion monopolista de excedentes como 

méviles econdmicos fundamentales, en el fondo se limita a sostener la idea de que en Jos tiempos 

modernos el capital ha convertido a la circulacion de dinero y, dentro de ella, a la especulacion del 

capital, en el movimiento fundamental de todo el proceso de reproduccién. Lo anterior plamtea una 

interroganie esencial a la teoria de ta historia misma, en tomo a $1 efectivamente resultaria posible 

sostener que en alan momento de {a historia -no sdlo en [a supuesta “edcima fase” de] capitalismo— 
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estaremios-echando-mano-de_irreductible: 

  

podria llegar a suceder que actividades meramente distributivas de riqueza adquieran la capacidad de 

regir todos tos movimientos de la reproduccién en su conjunto, incluida la produccion misma. 

Aceptar esta inversion en las relaciones de determinacién entre {a produccién, fa circulacién y el 

consumo rompe, sin embargo, con el esfuerzo critico que busca dar cuenta racionalmente de toda la 

historia humana (incluyendo todo to que en ella hay de irracional y contradictorio) tomando como 

fundamento explicativo al desarrollo de la vida humana como desarrollo universal de las necesidades y 

la produccion de Jas mismas por medio del trabajo humano. 

8.1.2. El nihilismo potencial en la supuesta prioridad del capital financiero 

Cabria todavia, sin embargo, la posibilidad de argumentar en favor de la predominancia del capital 

financiero que depende, en ef neotiberalismo, det profundo principio irracional que So motiva, 

irracionatidad que expresaria un desbocamiento decadente de Ja historia, que pondria en riesgo la 

supervivencia de miles de millones de personas, si no es que de toda la especie humana. Pero esto 

romperia en los hechos los supuestos racionales sobre los cuales Marx construyd su critica de la 

economia politica. La critica def neoliberalismo esta frente a un dilema tedrico: o fundamentar el 

principio destructive del capital financiero apelando a impulsos capitalistas irreductiblemente 

irracionales, o bien construir una critica historica y material que reconozca el sustrato racional que late 

dentro de este doloroso fendmeno. 

El problema de fa primera opcién explicativa estriba en que, para sostenerla, tarde o temprano 

_impulsos irracionales ya no de} capital sino de la especie 

  

humana; patentes —como ya concluyeran en su tiempo Marcel” Mauss-y Georges—Bataille~- en la 

esencia misma de las actividades distributivas, especulativas y consuntivas.* En ef fondo, este 

argumento cerraria toda posibilidad de critica y de solucién historica alternativa a este tipo de 

comportamientos destructivos y sacrificiales. 

Si, por el contrario, buscamos explicaciones histérico-materialistas de estos movimientos 

contradiciorios, en los cuales los hechos de caracter autodestructivo y sacrificial median dolorosamente 

un trabajo pasitivo de la historia, estaremos necesitados de un fundamento vital, es decir, Jas 

necesidades materiales de la especie y su nticleo gestor, la praxis humana, explicando camo es que en 

  

+ Marcel Mauss, “El ensayo sobre los dones. Razon y forma del cambio en tas sociedades printitivas”. en Arrropologia v 

sociologia, Editorial Tecnos, Madrid, 1971. Georges Bataille, La parte maldita, Editorial IcARiA, Barcetona 1987. Para una 

critica puntual de toda la obra de Bataille y una reflexi6n en tomo a la conexion del nihilisma de fa época con fas teorias det 

imperialismo of. Jorge Veraza, Subvirtiendo a Bataille, Editorial Waca, México, 1984. 
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funcién de la escasez de la riqueza material, la vida y Ja praxis se ven obligadas a automutilarse y 

enajenarse. 

Et debate en torno al caracter esencial del capital industrial y el financtero no es, entonces, una 

cuestion de mala o buena informacion en torno a cual es el tipo de actividades que realizan y la drbita 

(financiera, industrial, politica, militar) en fa que se mueven los magnates mas poderosos del mundo, 

sino un problema que pone en cuestion el caracter fundamental de! proceso de trabajo, punto de vista 

que resulta irrenunciable para quienes resisten y luchan en favor de la constraccién de seres humanos 

trascendentes, pues sin esta dimension resulta imposible imaginar y planear acctones de lucha y 

rebeldia. Sin esta perspectiva metodoldgica —que evidentemente es una perspectiva ontolagica— la 

guerra mundial permanente det capitalismo contra la humanidad y su supuestamente irreductible 

fundamento financiero de irracionalidad agotarian, desde este particular punto de vista, toda posibitidad 

de esperanza hist6rica. 

8.1.3. El caracter destructivo del neoliberalismo 

como producto del capital industrial 

El aparente predominio del! capital especulativo sobre el industrial puede ponerse en cuestion si se 

observa el plano mundial ¢ histérico general det desarrollo capitalista, Es alli donde resulta impasible 

demostrar que en cl siglo XX el capital financiero internacional ha derrotado 0 impedide el crecimiento 

mundial de la industria, Esta, par el contrario, se ha mantenido en ua continuo erecimuenta cuantitativo 

y cualitativo (que no necesariamente hay que identificar con “progreso” favorable a la especie 

humana}; si bien esta misma revolucion técnica se ha abierto camino destruyendo sus figuras caducas, 

periféricas y/o problematicas mediante grandes catastrofes ocasionadas por guerras, crisis ¥ 

especniacion financiera, Dichos mecanismos han servido, entonces, no sdlo para deshacerse de 

excedentes de capital, sino también para renovar Jos anteriores contenidos igenicos, para reformar 

mecanismos de control sabre los trabajadores y la poblacion en general, para reorganizar el control del 

capital industrial sobre los territorios estratégicos, asi como para replantear las reglas del juego entre 

los bloques de la economia mundial 

El caracter destructive del capitalismo contemporaneo puede explicarse sin tener que recurrir 2 la 

idea de un periodo histérico en el cual dejan de operar el praceso de trabajo y el capital industrial como 

planos esenciales de }a economia El innegable y alarmante caracter destructive de! neoliberalisma 

puede explicarse siguiendo la layica de “desarrollo” de ta automatizacion del capital industrial, Durante 
  

el siglo Xx el capital mundial ha procedido a neutralizar cl incontentble progreso tecnico (que es la 

unica fuente duradera para extracr plusvator por el metodo relativo) y la consiguiente calda (endencial 

de la tasa de yanancia, mediante la conversion perversa del desarrollo de tas fucrzas productivas en 
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desarrollo simultaneo de fuerzas destructivas (sea como desarrollo del complejo militar industrial, de ta 

obsolescencia programada, del incremento attificial de necesidades mediante la introduccion de una 

miriada de valores de uso que no potencian pero si depredan la vitalidad hurnana, de la devastacion del 

medio ambiente, del narcotrafico, etc.).> La moderna necesidad de industrializar et siglo XX,con un 

nuevo sistema de automatas cada vez mas deformes y, consiguientemente, un mundo de productos cada 

vez més destructivos, explica desde el plano de ta produccién (y no desde la circulacién o la 

especulacién) como se expande por el mundo una destruccién, al parecer irreversible, de la calidad de 

la vida, tanto en la periferia como en las metrdpolis. 

El capitalismo neoliberal ha perdido la capacidad de contener momentanea y parcialmente sus 

tendencias inmanentes a incrementar el desempleo y la sobrepoblacion mediante la diversificacién de 

la division del trabajo y el aumento de la medida general del capital, pero también su capacidad de 

disfrazar y manipular la miseria creciente de la poblacion mediante la elevacién de un consumo 

sesgado de proteinas, sulfas, televisores, tenis, etc. entre Jos millones y millones de nuevos seres 

humanos. La consecuencia material de la expansion civilizatoria de! capitalismo ocasiona cada vez mas 

Ja destruccion irreversible de [a calidad de fa vida tanto en la periferia como en las metropolis 

estableciendo una guerra mundial permanente contra {a especie humana, una guerra diferenciada, pero 

siempre abierta y brutal contra toda la riqueza material y contra todos, que pareciera preferir ta 

cancelacién definitiva de toda historia a la posibilidad revolucionaria de trascender ia actual 

civilizacion capitalista con otra nueva y mejor forma social. 

Finalmente, fa idea del capital industriat como principal responsable del caracter destructive del 

capitalismo_ contemporaneo no cancela el papel destructivo del capital financiero, solo que ubica esta 

funcion dentro de la logica general det sistema;-sin-mistificarla _otorgandole un estatuto de autonomia y 

omnipotencia, acotandose asi su caracter destructivo a periodos y espacios deterninados, como 

desmantelamientos que cumplen una funcion mediadora en el desarrollo y [a expansion general del 

capital industrial y su carnino hacia la mundializacion/conversion perversa de las fuerzas productivas 

en fuerzas destructivas. Si el capital financiero internacional destroza gran parte de Ja pequefia y 

mediana industria mexicana, pero deja en pie fos grandes consorcios automotrices, del vidrio, el 

cemento y el acero, etc., es porque posieriormente requiere inundar el territorio nacional con nuevos 

corredores de maquila subordinados 2 las necesidades industriales norteamericanas, respetando sdlo 

aquelios otros sectores de la economia donde el capital mexicano ya se ha fusionado con los grandes 

capitales transnacionales. La mediacion financiera de este tipo de procesos resulta engatiosa por cuanto 

  

* Para ta siguiente conceptualizacion de ta uracionalidad del capitalismo contemporaneo me baso cn fa teoria de ta 

subsuncion real del consumo propuesta por Jorge Veraza: Génesis v estructura del concepto de subordinacién real def 

consumo bajo el capital, Seminario de El Capital-UNAM, México, 1993: Subsuncién reat del consumo baja et capital y 

luchas emancipatorias de fin de siglo, Seminario de E} Capital-unam, México, 1992: y Proletarizacion de fa humanidad y 

subsuncién real del consumo bajo el capital, Seminario de El Capital-UNaM, México. 1993. 
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pareciera obedecer a un principio de destruccién gratuita, pero la ilusién desaparece cuando se observa 

unitariamente el comportamiento mundial de! capital industrial, que avanza y no se desangra. 

8.1.4. El poder real del capital industrial hoy en dia 

Del capital industrial depende la produccidn directa de la riqueza material, la coherencia (0 

incoherencia) general de! proceso de reproduccién, asi como el desarrollo general de las fuerzas 

productivas. De {a produccién depende entonces Ja circulacion y el consumo productive e individual, es 

decir, la reproduccion materiat de la riqueza, asi como Ja reproduccion de la fuerza de trabajo y de la 

poblacion en general. 

Por lo mismo, de este capital industrial dependen aquellos otros ocupados de organizar el proceso de 

realizacién de las mercancias (capital comercial) y la circulacién del dinero, asi como la relacion entre 

todos estos momentos de la reproduccién y tipos de capital (que se dan dentro del capital financier). Y 

es desde este bloque “coordinado” de capitales —-mediante los cuales se controla el ciclo entero de la 

reproduccién— que se logra ef dominio del capital industrial en su conjunto sobre la tierra. Finalmente, 

es desde este contro! general de la produccién, reproduccién y desarrollo de toda la riqueza objetiva 

que se establece el controt de la produccién, reproduccién y desarrollo de fa poblacion y sus 

capacidades reproductivas. Por clto, et capital industnal no solo rige las funciones del capital financiero 

y de los terratenientes sino también, en ultima instancia, dei Estado, por cuanto este ultimo es quien se 

encarga de coordinar la reproduccién técnica (y su consumo productivo) con la reproduccion social (y 

su consumo individual} 

Desde e! Estado el capital industrial lagra la gestién de las condiciones generales del consumo 

productivo, como san: la construccién y administracian de la red de transportes y comunicaciones, la 

red de industrias y almacenes que garantiza el abasta de energéticos y materias primas, la distribucion 

de productos que hacen posible la circulacion y ei metabolismo de todos los tejidas o tetritarins de la 

acumulacion. Desde el Estado se logra iguaimente fa regulacién espacial del consumo individual: si 

este “alimenta”, “viste’, “educa”, a la poblacidn con tales o cuales mercancias procedentes del mercado 

interno 0 externo. Lo anterior significa que e) Estado funge como un reguiador del espacto técnico, 

econdmico, laboral, fiscal. reproductivo, dentro del cual se emplaza el capital industrial asi como los 

atros tipos de capitales y clases sociales 

EI desarrollo contemparaneo del capitalismo, que paraddjicamente durante todo el siglo XX se ha 

caracterizado como la epoca en que ha reinado el capital financiera, en realidad ha sido un periodo 

historico en el cual el capital industrial ha ocupado cada vez mas los espacios, territorias y funciones de 

los terratenientes, al impone! una tecnologia agropecuaria, minera, cada vee mas automatizada, que 

obliga a una progresiva concentracion de la propiedad de !a tierra y deriva en una agroindustria que 
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también tiende a convertirse en propietaria monopolista del suelo. Pero también durante neoliberalismo 

todos los tipos de capital, muy especialmente el industrial, han invadido las funciones econdmicas del 

Estado al asumir cada vez mas directa —por medio de procesos de privatizacion— 0 indirectamente — 

por medio de la coercion del FMI, el BM— la gestion de las industrias estratégicas y las infraestructuras 

que guian la utilidad del territorio. Dicha subordinacion ha permitido romper la organizacion cerrada de 

los mercados nacionales obligando a que la reproduccién general de fas naciones sé abra a la influencia 

de los grandes capitales industriales transnacionales. 

La intervencién de las grandes instituciones financieras internacionales ha tlevado durante los 

Ultimos veinte afios de su gestion neoliberal hacia ef otorgamiento de créditos atados que permiten a las 

empresas industriales transnacionales participar en la construccién de las infraestructuras nacionales; 

hacia Ja generalizacion de los procesos de privatizacion y desnacionatizacion de las riquezas 

estratégicas, traspasando las redes de infraestructura y principales industrias de tos paises periféricas a 

manos del capital industrial metropolitano, hacia el traspaso de las instituciones ocupadas en los 

servicios pablicos (vivienda, salud, ahorro) a manos de otros capitales privados industriates dedicados a 

los servicios. 

Por su misma naturaleza el capital industrial basa su poder en el control det progreso técnica, fuente 

del plusvalor extraordinario y de toda la configuracion material de fa civilizacion capitatista. Sin 

embargo, mediante el perfeccionamiento de su control general sobre fas finanzas, la tierra, ef praceso 

de reproduccion de la fuerza de trabajo y el Estado, el capital industrial ha pasado a regular las 

condiciones externas a é] mismo, de Jas cuales depende la renta de fa tierra, {a superexplotacion del 

trabajo y las ganancias monopdlicas, fuentes externas de las cuales también depende la obtencion de 

jes ‘suirlas-de-ganancias extraordinarias, sient 

del actual proceso de globalizacién esta organizando, jerarquizatido-y distribuyendo-el control y fa 

explotacion exhaustiva de los espacios y territorios del mercado mundial. 

   do justamente elfo parte sustancial de to que dentro 

8.1.5. Espacio y territorio en el neoliberalismo 

Conforme et desarrollo capitalista se expande y cubre con su conirol cl proceso de reproduccion 

mundial, el espacio y territoria en cuanto tales elevan su importancia histérica como objetos especificos 

por dominar. Ello to pone de manifiesto el nuevo “reparto del mundo” que desata ef colapso del 

llamado campo socialista. Ambos fendmenos no sdlo derivan de vaivenes en la politica internacional, 

sino también, y sobre todo, del perfeccionamiento histérico de los principales mecanismos formales y 

reales del contro! capitalista. 

La maduracion de ta medida de los capitales (en este cierre del milenio capaz de colmar los espacios 

petiféricos con inversiones directas y/o especulativas procedentes de todas las partes del mundo ya 
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industrializadas) y el desarrollo de nuevas tecnologias (talleres industriales y campos altamente 

automatizados y articulados mundialmente por medio de la microelectronica), soporta la inédita 

capacidad del capital industrial para circular, emplazarse y relocalizarse continuamente por todo ef 

planeta® pero también el empleo de otras nuevas tecnologias capaces de imprimir nuevos uso0s 

minerales y energéticos a la corteza terrestre (percepcién remota espacial, ciencias de los nuevos 

materiales y las energias alternativas), a la biosfera y al cuerpo humano (biodiversidad ¢ ingenieria 

genética); asi como la sutil capacidad neoliberal de “contener” y distribuir mundialmente el desahogo 

de jas tensiones y los costos de gestion de las crisis; o finalmente, la aplastante habilidad para explotar, 

expulsar, discriminar y reprimir a los trabajadores, a los desempleados y a la poblacion mundial. Estas 

nuevas capacidades del capital para correr dulce y suavemente por el espacio planetario, hay descritas 

como globalizacion, han terminado por cotocar en el centro del escenario de {a acumulacion mundial a 

la ciencia del espacio y el territorio mundial: la geografia. Haciendo de esta nueva teoria del espacio 

(Geographical Information Systems o GIS) un saber estratégico, ya no solo de Jos militares y los 

estadistas sino sobre todo de los nuevos fithrers del mundo: los tecndcratas de las empresas 

transnacionales.’ 

8.1.6. Limites de una alianza popular 

con el capital industrial frente al financiero 

Bajo esta lgica de la automatizacion perversa montada a escala planetaris, nacianes cnteras de la 

periferia tatinoamcricana estan siendo convertidas en corredores imerminables de maquiladoras. Para 

ello, la industria precedente, la infraestructura y los principales territorios estrateyicos de estos paises 

estan siendo desarmados y vendidos por debajo de su valor. Frente a una situacion de tal naturaleza se 

comprende la necesidad econdmica y politica de reivindicar ja subsistencia de ia pequefia y Ja mediana 

industrias, asi como de aquellos segmentos de la gran industria que ofrecen oportunidades de equilibrio 

e independencia econamica nacional. Por tal motivo los mejores actores sociales que en México 

defienden la democracia auténtica y la soberania del pais. parten del reconucimiento de ta necesidad 

ineludible de realizar una alianza entre las clases trabajadoras y el capital industrial nacional. Sin 

embargo, aunque aparentemente estamos frente a una sola disyuntiva, en realidad podemos diferenciar 

para a izquierda nacional! dos maneras divergentes de construir esta misma alianza 

” No sélo del capital financiero. que cierlamente ahora circula a ta velocidad de la le 

Yies Lacosic. La geoerufia wi arma pare te guerra, Editor: 

rompe, Editora Huecttec, Brasil 1994 

phous ada cleetromformanca 
JOTT ys Malton Satan, feuiect vapega,    
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O bien se invita a dicha alianza entre el pueblo trabajador y el capital industrial, aceptandose por 

principio la idea mistificada de que ef nucleo de la destruccién neoliberal parte de un desbocamiento 

decadente del capital financiero quedando de esta manera desarmada la conciencia histérica del pueblo 

(que mas adelante necesariamente habra de enfrentarse, luchar y organizarse en contra el capital 

industrial mundial), se convoca al capital industrial nacional, en plena crisis, a que se cohesione y 

percate de {a necesidad de establecer acuerdos con las fuerzas populares como unica y ultima 

oportunidad de defensa de {a soberania nacional, y se invita al capital industrial mundial (por ejemplo 

al europeo o al norteamericano que no logra beneficiarse de la integracion salvaje de México dentro del 

TLC) a que tambien se percate de la necesidad de esta alianza con las luchas populares, por cuanto sdlo 

ello moderaria la obscena competitividad que ocasiona la superexplotacion de los trabajadores 

mexicanos esto tendria que ocurrir sin desdibujar en la conciencia de las masas que el nucleo de la 

opresion ¢ irracionatidad destructiva capitalista brota en esencia del capital industriat mundial, del cual 

forman parte estos dos aliados, y que las alianzas actuales solo sirven, en realidad, para sobrevivir, por 

cuanto restablecen un pacto social de explotacion, enajenacién y repraduccion de la fuerza de trabajo 

que el neoliberalismo ha roto brutalmente. 

8.2. LA PARTICIPACION DE MEXICO EN LA ACTUAL 

REORGANIZACION NEOLIBERAL DEL MUNDO 

Por qué hoy México se plantea con tanta intensidad como una necesidad politica inmediata el debate 

sobre [as caracteristicas esenciales del neoliberalismo? gPor qué se est4 convirtiendo tan 

vertiginosamente el zapatismo en un emblema esencial de lucha y resistencia de miles de activistas no 

solo de México sino de otsos paises det mundo? Para contestar ambas preguntas tengamos en cuenta la 

conexidn material de fondo (no sdlo at nivel de la acumulacion de capital sino también en el plano de 

las relaciones materiales entre los valores de uso) existente entre México, América del Norte y ef 

Mercado Mundial. Si el desarrollo det capital industrial es ta clave que permite descifrar el desarrollo 

general del capitalismo y el modo en que organiza el uso general del territorio mundial, desde esta 

perspectiva también debe resultar posible explicar la conexién material de México (y Chiapas) con la 

légica de la acumulacion mundial de capital, mostrando la utilidad especifica que fas riquezas 

materiales y humanas de este pais tienen para el TLCAN y el capital mundial. Avanzamos al respecto 

hipdtesis de una investigacion en curso que, de resultar apropiadas, podrian esclarecer algunas de las 

maneras en que nuestros principales valores de uso, que son el EZLN y la lucha del pueblo de México, 

se ubican dentro de la lucha mundial contra el neoliberalismo. 
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8.2.1. El valor de uso de México para el neoliberalismo 

a} Reconocer la importancia economica de México para el TLC como uno de los 10 principales 

“grandes mercados emergentes” de! mundo,* es una manera sesgada de pensar {a realidad actual def 

pais par cuanto oculta los principales usos que el centro hegeménico norteamericano nos asigna como 

sus vecinos sometidos. En realidad nuestro pais tiene una importancia geopolitica mayor no sOlo por la 

consabida relacién de vecindad, sino sobre todo porque esta relacidn —conforme el peso econdmico de 

ta Cuenca det Pacifico y la actual revolucién cientifico-técnica redefinen el contenido material de fa 

hegemonia norteamericana da a nuestro territorio y a nuestra poblacién nuevos significades. No se trata 

solo la importancia creciente del [stmo de Tehuantepec, sino también de los otros cuatro corredores, 

que conectan el este norteamericano con la costa oeste mexicana,” facilmente construibles 

aprovechando las ventajas fisicas del territorio, las cadenas de nuevas megaciudades mexicanas y las 

redes de infraestructura ya existentes. México resulta de vital importancia también por Ja trascendencia 

estratégica de sus yacimientos de materias primas (petroleo, gas. biodiversidad, minerales estratégicos), 

y de sus extensos tertitorias agropecuarios tropicales ubicados dentro o entre los tres corredores 

estratégicos del centro y del sureste mexicanos, Es en este contexto donde la Selva Lacandona de 

Chiapas muestra su importancia de primer orden como un espacio donde coinciden enormes 

yacimientos de petroleo, reservas crecientes de agua dulce con alto potencia! hidroeléctrico, minerales 

estratégicos y selvas tropicales con la mas alta biodiversidad del pais. EH capital industrial mundial 

busca apropiarse estas riquezas estratéyicas, tal y como sucede en Africa, Asia 0 América Latina, 

expulsando y/o masacrando a la poblacidn que habita sobre ellas » 

  

* Junto a Brasil, Argentina. la asian, cl area ccondmica china, india, Corea det Sur. Polonia, Sudafrica. y Turquia. Cfr. “Big, 

emerging markels”, en Atip. we. stat-usa.zob hems bemsmex mexhes. html 

* By Programa nacional de desarroflo urbane 1995-2000 det Poder Fjecutive Federal reconoce ademas de! Istmo de 

Tehuamepec otros tres “corredores priorifarios para la itegracion urbano-regional”; 1} cl corredor Veracroz-Acapulco, 2} ch 

corredor Nuevo Laredo-Manzanilla, v 3] cl corredor Nogales-Guaymias. A fo cual habria que afiadir Ia ruta del ferrocarril 

Chihuahua-Pacifica que conecta las crudades fronterizas de Cd. Judres y Ojinaga con cl puerto de Topolabambe. 

Andrés Barreda y Ana Esther Cecefia, “Chiapas y sus recursos estratégicos™. en Cvapas, nam. 1. Ediciones LRA México. 

1995, Para un panorama provisional de Jos ynspos indigenas afectados por provectos de explotacton de recursos estraté gicos 

en el tercer mundo ténganse en cuenta: I los prevectas petroleroy de Guatemala, en ch vértice de frontera del Rio Chixoy 

(que parecen estar ligados a Jas masacres en los departamentos del Quiché ) Huehuctenango) y en Ja Franja Transversal del 

Norte. dentro de la selva dei Petén: de Fouador, en Ja revion Onente, de Pena, cn Jas cuencas de Alto Maranon, Santiago y 

Niewa, en Madre de Dias. en el Departamento de Cuzco. en la region central (Pucilpa) y en el noreste: de Cotoittbia. en la 

region U'wa y Huaorani, en ia frontera con Ecuador. de Panama, en el pargue internacional La Aruistad. cn la zona 

fronteriza con Costa Rica: de Honduras, en la Bahia Trujillo, de Nigeria. en et deita det Niger. en Tailandia y en Burma. al 

sureste def pais. 2} Otros provectos de expulsion importantes praceden de diversas programas de infraestructura en la selva 

canazonica (Peri. Brasil, Colombia y Ecuador). 2 saber: proyectos carretcros fautopista fronteriza ded norte. carretera 

Manaus-Georgetown), provecta de hidracanal Qrinoco-Amazonas (con ef fin de conectar los dos sistemas pluviales mas 

importantes cn Sudamérica): v proyectos foresiales y miners Hay gue observar que todos estes megapraycctes san 

promovidos por tos capitales nortcaineneano. curopco. Japones s del sudeste ssuitico. 3} También habria que tener cn 

cucnia. para otras repiones del revcer mundo. fos provectus sradereros de Guyana (vent de millones de acres de bosques a 

compatiias madereras de Canadii s de Malasia. A ésta ahiing se le ha hecho la concesion pani in exphoiacion foresial on ta 
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Pero México también reviste una importancia extraordinaria para los Bstados Unidos por su alta 

concentracion demografica, ef precio extremadamente barato de su mano de obra y Ja relativa 

calificacion de Ja misma, que vuelven af territorio particularmente apto tanto para el emplazamiento de 

gigantescos corredores de maquila (que estan permitiendo elevar fa competitividad de las exportaciones 

norteamericanas hacia la Cuenca del Pacifico), asi como por la exportacién de migrantes (incluidos 

esclavos) mas grande del mundo, que al dirigirse hacia fos Estados Unidos sirve para abaratar 

fuertemente alla el valor de su mano de obra.'! Finalmente, ef enorme control que nuestros vecinos han 

togrado sobre ta elite politica mexicana (muy especialmente via narcotrafico) ha permitido que México, 

a la manera de Arabia Saudita en el Medio oriente, funcione como principal esquirol en {a 

conformacién de un bloque econdmica latincamericano que podra renegociar mejores condiciones en 

el pago de fa deuda financiera internacional. Toda to anterior hace de México una bisagra unica para el 

control econdmico, politico y militar de toda América Latina. 

Mediante politicas gubernamentales impuestas desde los grandes organismos financieros 

internacionales, que ha sido posible imponer gracias @ ta incorporacion de una reducida cupula de 

supermillonarios mexicanos dentro del club def gran capital transnacional y et recambio de cuadros, 

mezcla de tecndcratas y narcotraficantes, en el sistema politico-militar mexicano, se ha logrado durante 

  

Selva Guayani), Belice (venta de los derechos para explotar caoba dentro de 200 mif acres de ta Reserva Forestat de Rio 

Columbia a Atlantic Industries, también capital malasio), Indoncsia {concesion para fa explotacién forestal en ta Selva 

Yamdena), asi como 4] los proyectos mineros de Republica Dominicana (concesign a Broken Hill Propietary de Australia 

para desarrollar dentro de un area de 7 mil 200 hectéreas —-10% del territorio nacional— actividades mineras), Ecuador 

~(concesién-demil_250 hectéreas para desarrollar actividades mineras para extraer oro en el condado de Guafaquiza, 

provincia de Morona Santiago, ch 1a Zona sureste-del-pais), Guyana (concesién a capital malasio para la explotacion de oro), 

Nueva Zelanda (concesion para la explotacién minera a capital noriearitéricafoy; Nueva-Guinea (devastacion ecoldgica en la 

ista Irian Jaya por parte de ta compatiia minera norteamericana Freeport McMoran —principal productora miuindial de oro ¥ 

Ja tercera de cobre—), Angola y Zaire, este ultimo es ef caso mas extremo por cuanto la manipulacién de la poblacién de 

este pais alentando una guerra interétnica para despejar el espacio y posteriormente explotar minerates estratégicas y 

diamantes desata una guerra en la que ya hart muerto mas de un millon de personas, Finalmente, también es muy importante 

atender: 5} casos de expulsiones y manipulacién de poblacién por proyectos de bioprospeccion, como os de Per (donde 

participan las empresas Monsanto, Bristol Myers, Glaxo y Merck) y Ecuador (donde participan fas empresas Maxus y 

Conoco —-subsidiaria de Dupont—, cn et drea de exploracion potrolera conocida como “bloque 16”). 

1 Ana Alicia Pefia Lopez, La migracion internacional de fuerza de trabajo (2950-1990). Una descripcién critica, \nstituto 

de Investigaciones Econémicas-UNAM, México, 1995. Para una descripcion del lugar que ocupan {os salaries de fos 

inmigrantes mexicanos entre los del resto de fos hispanos y tos aegros fr. Blaine Levine, “Transformaci en ef mercado 

laboral estadounidense y su impacto en los trabajadores hispanos”, en Ana Esther Cecefia ({coordinadora), La 

internacionatizacién del capital y sus fronteras tecnolégicas, Instituto de Investigaciones Econémicas-UNAM, México. 

1995, Para una ubicacién de fos salarios norteamericanas (17,20 délares e} costo medio de hora jaboral) en 1995 entre fos 

salarios industriales de los paises metropolitanos cfr. Alfredo Jalife-Rahme, “Tejidos y teje-manejes globales”, en El 

Jfinanciero, México, octubre-noviembre de 1994 y Enrique Quintana, “Salarios incomparables”, en Resumenes del Servicio 

'AS de Noticias, 3 de septicmbre de 1996 (e-mail: fvillanu@infosel.net.com.mx). Pasa una descripcién de cémo hoy se 

decide cn el mundo laboral estadounidense si e/ salario de fos trabajadores de tiempo parcial (9 délares por hora) se 

generaliza ——actualmente este tipo de empleos represenian ya el 18% de todos los trabajadores estadounidenses y el 42% de 

los trabajadores del sector servicios— off. la cronica periodistica de Jim Cason y David Brooks sobre la huelga del sindicato 

de traileros (Teamsters) en contra de la empresa United Parcel Servic: “El sistema taboral de Estados Unidos en jaque 

debido al confticto UPs-Teamsters”, en La jornada, 7 de agosto de 1997. 

   

  

463



fos ultimos 15 afios que la descomunal concentracién y centralizacién del capital norteamericano 

avance a zancadas en el control de tas riquezas y las instituciones nacionales, tragandose literalmente 

casi todas las riquezas estratégicas y humanas de nuestro territorio. 

{Qué sucederia si tos Estados Unidos no contaran con esta riqueza? Desde mi punto de vista, 

perderian el principal aliado en contra de una América Latina que, a cuento de los procesos mundiales 

de integracion regional y aprovechando el penoso desarrollo industrial alcanzado durante todo el siglo 

Xx, desarrolia hoy procesos de unificacién propia (Mercosur) bajo el liderazgo de Brasil. Este bloque 

pretende potenciar su autonomia articulandose con una Europa deseosa de'minar de alguna manera 

espacios estratégicos de la hegemonia norteamericana, to que mermaria finalmente uno de jos 

manantiales mas generosos de ganancias extraordinarias para los Estados Unidos, y afectaria también al 

principal instrumento de presién salarial en contra de sus propios trabajadores, pues aminoraria la 

migracién latinoamericana y el mismo flujo de capital norteamericano tras ganancias faciles hacia 

nuestros territorios.'? Evidentemente también se perderia ef control geopolitico mas cercano, 

economico y seguro de cinco corredores hacia la costa del pacifico e innumerables materias primas 

estratégicas, asi como, finalmente, los extraordinarios mercados latinoamericanos” que hoy en dia han 

sacrificado la mayor parte de sus micro y medianas empresas y los circuitos nacionales destinados a 

garantizar la reproduccién de la fuerza de trabajo en favor de Ja realizacién de las mercancias 

norteamericanas. 

b] Si México es para fos Estados Unidos una puerta de entrada esencial para el contral geopolitice de 

América Latina, y esta Litima es para los vecinos del Norte la base general sobre la que descansa todo 

su control hegemonico del mundo," evidentemente toda la region tiene un interes estratéyico para los 

europeos, no solo como un teritorio donde ensanchar mercadas sino también como un espacio de lucha 

internacional para el establecimiento de limites (ccondmicos y politicos) al poder mundial de los 

norteamericanos De toda la America Latina, Mexico resulta el territoria de mas dificil incursion para 

los europeos dada !a abrumadora presencia econdmica y politica de! capital y el Estado 

norteamericanos. Por lo mismo, nuestro pais resulta un espacio de interés estratéwico para consolidar la 

intervencion europea dentro de! subcontinente, abriendo mecanismos politicos que permitan acotar esas 

alias tasas de explotacion de los trabajadores mesicanos ~ por ejemplo, obligando a que Mexico 

México se ha convertido en los iilumoas ados en ef principal receptor ~ deniro de los paises subdesarrolladus - de 1p. 

después de China Cir diip. www presidencia.gob.mx 

* Como expresién de fe imtportancia que there dicha expansion lengamse ci cucnta Jas ramas de alta tecnologia 

    

   
caracteristicus de fos “big emerging markets”. tecnologia ambicatl iecnologia informatica. tegndlogia de ta salud. 

transporte. rama acrospacial. energia, servicios financicros y tansm. (fr nota 6 

‘Jorge Verava. “Crisis y desarrollo de la hegenionia capitalista”. en fe cnentia pedinca, Escuela Superior de Econonia-1Px 

Meévice. 1986 
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adopte una serie de normas democraticas elementales— que ceportan al capital norteamericano 

ganancias muy dificiles de obtener de los trabajadores europeos, incluso entre los migrantes qué van 2 

Europa o entre los trabajadores del Norte de Africa, dada {a infraestructura y Ia calificacian de ta fuerza 

de trabajo ahi existente. Si bien a empresas particulares europeas puede convenirles invertir en 

maquiladoras 0 en otras industrias mexicanas, en términos generafes ya no conviene actualmente al 

capital europeo en su conjunto por la manera en que el deterioro neoliberal de {as condiciones salariales 

y de vida de los trabajadores del viejo continente esta despertando un proceso de {ucha que ademas 

tiende numerosos puentes hacia los trabajadores, campesinos e indigenas de América Latina. 

El capital europeo ha mostrado su interés por la realizacion de un nuevo pacto social que meta en 

cintura y neutralice este nuevo e incipiente despertar de Ja sociedad civil internacional, en ef que se 

anuncia no sélo la inédita articulacién mundial de quienes desde la autonomia y la autogestion pelean 

por {a tierra (rural o urbana), la nactén u otro tipo alterna de conexidn técnica con ambas, sino también 

un inquietante despertar del proletariado internacional. Dicho interés parece sugerir —al menos 

mientras su régimen de superexplotacién y depredacién de riquezas materiales en Africa y Europa 

Oriental no puedan desempefiar para la region europea un papel equivalente al de América Latina para 

los Estados Unidos— cierto interés europeo por la extension de este tipo de pactos sociales hacia el 

subcontinente latinoamericano. Ello podria mermar las favorables condiciones de alta explotacion de 

decenas de millones de migrantes y trabajadores nativos en Norteamérica, por cuanto golpearia la 

piedra clave de toda esta situacién: [as condiciones excepcionales de superexplotacién, 

desorganizacion, control violento y corrupcién sindical que agobian a los trabajadores mexicanos. 

_ Por ota parte, la funcién del territorio mexicano como punto geoecondmico de transito entre los dos 

océanos se relativiza para Europa en-tanto su-canexion co! la Cuenca del Pacifico puede satisfacerse 

  

mediante el uso de otros pasos interoceanicos de Centroamérica (Panam, ’ Costa Rica; Nicaragua) o. el 

canal de Suez, pero sobre todo mediante e! desarrollo de nuevas y sorprendentes rutas terrestres 

directas con nuevos medios de transporte que hoy se proponen atravesar el gran macizo continental 

asiatico a través de lo que anteriormente fuera la URSS y lo que todavia es China.” En ese sentido, el 

Istmo de Tehuantepec no tiene para los europeos e! papel estratégico econdmico y militar que tiene 

del uso de México para e! bloqueo de puntos de apoyo 

  

para los norteamericanos. Pero mas @ 

estratégicos de la hegemonia norteamericana, nuestro pais representa para el capital europeo una buena 

posibilidad de ensanchar mercados. Esto se pone de manifiesto en su disposicion por extender hasta aca 

sus tratados de libre comercio con el Mercosur. + 

  

‘5 j Tennenbaum, “Motor for Eurasian development, high-tech development corridors”, en 22" Century, Science and 

Technology, spring, 1997. 
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c}] Si bien el capital asidtico visto en su conjunto también podria tener ef interés de debilitar ta 

competitividad norteamericana, no puede hacerlo exigiendo que se seduzca la tasa de superexplotacion 

del trabajador mexicano y latinoamericano desde el momento en que son los asiaticos quienes mas 

salvajemente echan mano del recurso; ademas de que una politica unificada, equiparable a !a europea, 

no resulta posible por cuanto el desarrollo econdmico de la regién apenas comienza, es mucha la 

dispersion industrial y politica entre los nuevos paises industriales, no existen ventajas de unidad fisica 

territorial presentes en Europa y Norteamérica y no hay todavia ningtin organismo superior que 

coordine y organice en favor de Asia y en contra de los Estados Unidos o Europa todas sus inversiones 

de capital en México, América Latina 0 el mundo. 

Quiza por ello, a partir de la segunda guerra el capital mundial le permitio al Asia de la Cuenca del 

Pacifico (cormenzando por Japon, siguiendo por los Cuatro Tigres y los paises de Ja asean y terminando 

con China) un desarrollo industrial intenso, que sin embargo le veto sistemdticamente a América 

Latina, siendo que América Latina es ef espacio que mas esfuerzo historico realizo durante cincuenta o 

cien aiios en esa direccion. Una hipdtesis todavia poco explorada en el medio académico radica en el 

hecho de que el tipo de industria desarrollado en América Latina, en tanto construido con desperdicios 

del mismo patron técnico de la industria metropolitana, y pese a su retraso historico y de todos los 

demas mecanismos de sujecién denunciados por las teorias de la dependencia, estaba teniendo en el 

mediano plazo la peligrosa capacidad de generar cierta complementariedad industrial nacional y 

regional, y por lo tanto capacidad de autonomia y competencia. Expresién de ello ficron, entre las 

décadas cincuenta y setenta, las revoluciones nacionales del tercer mundo, la organizacion de las paises 

no alineados y la OPEP, movimiento que sdlo lozrd ser frenado en los afios ochenta transfiriendo el 

grueso de las gigantescas pérdidas metropolitanas en el mercado mundial del petrolen hacia la deuda 

financiera internacional de América Latina, dislocando a los paises no alineados, a la OPE), asi como 

mediante golpes de Estado y guerras de baja y mediana intensidad 

Los paises asiaticos inician su expansion industrial muy poco antes o cuando ef resta de los paises 

periféricos latinoamericanos estan siendo artificialmente frenados. Sin embargo, esta operacién se 

consolida materialmente parque ocurre en el momento en el que el capital mundial esta logrando 

concretar un nuevo patron técnico -—basado en la electroinformatica y cn las comumtcaciones 

aeroespaciales- - que habra de permitir la construccién de fabricas mundiales. Sin estas resultaria 

incomprensible el emplazamiento de corredores de maquiladoras articulados a los centros 

metropolitanos de alta tecnologia, los cuales, entre otras cosas, vuelven imposible que los nuevos 

paises industriales generen en el largo plazo una complementariedad y una autonomia industrial 

equivalente a la desplegada en América Latina. El emplazamiento de los corredores de ensamble 

dispara la importacion masiva de bienes de capital, créditos atados para la inversién en intraestructura, 

crecimienio de la deuda financiera internacional. sofisticados basureros industriales, tecnologtas 

ambientales y subordinaciin de la investigacion cientifica y tecnologica del pais a los unilaterales 
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"Ta veloz-inclusiéa-de-la_poblacio: 

requerimientos productivos de este tipo de tecnologia. Desde esta nueva figura del valor de uso 

industrial dependiente, originalmente emplazada en los paises emergentes asiaticos, surgen fuerzas que 

destruyen y reestructuran nuestras economias latinoamericanas. Por tal motivo el emplazamiento de 

maquiladoras en México y América Latina es percibido por el capital asiatico como una expansion de 

sus territorios de superexplotacién; percibiendo, al igual que sus competidores norteamericanos y 

europeos, a nuestros paises como atractivos espacios para Ja expansion de sus mercados. El caso det 

Peni ilustra ejemplarmente ef modo en que el capital asidtico esta “interesado” en desarrollar la 

democracia en América Latina. Aunque México no ocupe lugares relevantes en la inversion de capital 

asiatica,"© estos paises orientales son finalmente importantes aliados silenciosos de! dominio 

norteamericano. 

d] Si bien el capital hegemdnico usé entre los afios sesenta y ochenta el territorio asiatico como espacio 

de desviacion y contencidn del desarrollo latinoamericano, {a principal consecuencia de ello fue la 

creacion de un nuevo espacio econémico mundial que, en virtud de la incomoda presencia de China en 

la region, hoy resulta mucho més dificilmente sujetable por cuanto el desarrotlo econdmico de esta 

nacion se asento sobre la base de un desarrollo industrial y agropecuario verdaderamente autonome, lo 

que abrié un foco de hemorragia para el controt occidental de la region tanto mas dificil de 

contrarrestar cuanto mayor resulta la dificultad de norteamericanos y europeos por igualar en nimero 

de poblacién e intensidad de superexplotacién la participacién econdmica de fos 700 millones de 

trabajadores chinos. Ello sin contar ef modo en que sus progresivas alianzas con Japon iran 

retotalizando la estructura econdmica de la region. 

oriental (cerca de la mitad de la poblacién del mundo) dentro de 
    

Ja economia del planeta,'” replantea por completo la organizacion de" toda ta~acumulacion mundial 

obligando, en primer fugar, a que ef pacto de la OTAN incluya dentro de si a la Republica Checa, 

Hungria y Polonia, * cercando el flanco occidental de Rusia, pero sobre todo desplazando mas hacia el 

oriente su objeto de confrontacion, ahora, contra China —y, en caso de que madure la unidad 

econdmica del Asia, contra Japon, el bloque de fa asean, etcétera—. Pera este pacto occidental no sdlo 

  

'6 Che, “The global marketplace” en Atip/www. odyssee.net/~wwp/gtobal. him!, 

" Ca pea de China en 1990 era de 680 millones de trabajadores (28.6% del total) y 1a pea de} Asia meridional. donde el pais 

principal es la India, era de 365.2 millones de trabajadores (15.3%). La PEA de todos los paises asidticos directamente 

involuctados en la Cuenca del Pacifico (Japon, los Cuatro Tigres, fas islas y demas paises continentales del Asia) sumaban 

946.4 millones de trabajadores (casi el 40% de la PEA mundial, eso sin contabifizar a ta India). En conuaste. los Estados 

Unidos y Canada juntos, s6lo contaban con el 5.8% de la PEA mundial y América Latina con ct 6.6%. Ct. Juanita Ochoa 

Chi, Mercado mundial de fuerza de trabajo en el capitalismo contemporaneo, Tesis de Licenciatura en Economia. Facultad 

de Eoonomia-uNaM, México, 1997. 
. 

6 Dejando como candidato proximo a Rumania. Paul-Marie de la Gorce, “La OTAN a as pucrtas de Rusia”, Le monde 

diplomatique, julio de 1997, y Alfredo Jalife-Rahme, “La paella de Madrid: negocios de la OTAN”, en Ef financiero, 12 de 

julio de 1997. 
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implica que los europeos (principalmente alemanes) compartan con los norteamericanos el] contro! 

econdmico, politico y militar de fos territorios de Europa oriental, también significa una negociacion 

sobre el uso y explotacion de América Latina que establece condiciones de sobreexplotacién menos 

agresivas para la competitividad econdmica de los europeos. Nuestra hipotesis consiste en que esta fue 

la sazon de fondo por la cual estos ultimos negocian con William Clinton que, a cambio de Ja 

expansion de !a hegemonia norteamericana en Europa Oriental, el Tratado de Libre Comercio entre 

Europa y México incluya una clausula que acuerde la democratizacion de este ultimo pais como 

condicién indispensable para entrar en tratos comerciales. Si bien no debe pasarse por alto que asi 

como fos Estado Unidos utilizan a Europa en contra del Asia, al conservar una mejor posicion en el 

tablero (por sus inversiones de capital en el tejano oriente) los norteamericanos mantienea las manos 

libres para realizar otras alianzas con Asia en contra de Europa. 

El desarrollo del capital mundial convierte a México —de manera analoga a todo lo que sucede en e} 

Medio Oriente, los Balcanes o 1a region del Céucaso—” en un punto geopolitica de primer orden por 

cuanto nos amenazan estrategias fundamentales para la supervivencia de la hegemonia norteamericana 

y Occidental. México se ha convertido en un espacio dentro del cual pareciera definirse el futuro de una 

parte estratégica de Ja superexplotacién mundial, el narcotrafico de la region, asi como el uso regional 

de dos de las materias primas mas importantes del mercado mundial: el petréleo y la biodiversidad.” 

Por México se le escapé a Latinoamérica en los afios ochenta Ja posibilidad de declarar moratoria y 

renegociar ef pago de la deuda financiera internacional, si la pusible democratizacion del pais enlazara 

con un avance del ceniro izquierda en el Mercosur, podria -bajo una mejor cortelacion de fuerzas-— 

volver a replantear el punto, Gracias a México también se introduce en {atinoamerica, a gran escala, el 

patron técnica maquilador asidtica como ingrediente clave para la sujecian det desarrollo industnal 

precedente y ta superexplotacion de millones de trabajadares Asi cama también, gracias a la elite de 

tecnocratas que nos administran se pone en practica aqui una camparia ejemplar de privatizacion y 

desnacionalizacion de riquezas estratégicas. Este es el verdadero significado estratégico del ingreso de 

México dentro del bloque de paises de la acai, la OMG. el TLCAN, v la APEC durante et gobierno de 

Carlos Salinas de Gortan. He ahi el enorme significado que adquirio el levantamienta zapatista al haber 

™ Antonio Moscato, “IF mtovo ordine mondiale. Dalla Cecema al Messico™, en Marx centoune, num Uf. Nalia, diciembre de 

1994 
© Mexico cuema cn su plataforma manna det Golfo de México » en fa repion del sureste con diversas yactuientos 

petrolcros supergigantes estralégicos para [a autonamia politica. cconontica y nufilar porleamencans respecto del Medio 

Oriente. Cf. los trabajos de Charles D. Masiers y James A. Petersore: bssexxment oF ¢ paventionadly recancrdhle petrafemn 

resources of northeastern Mexicu © Lavexwnent of comeniionaliv recaverable petrtenn resources of somthioasteri MeNtca, 

northern Guatemala and Belize os Geological Survey. Open-Me report 81-15 Woy REET. TOL La biodt ersidad 

mesicana 5 centroamericana (fF Mraiecta Paseo Pantera, Rip? wen vincent verckp pasco dim!) parecieny Set. por Su 

purie, el] mejor conimpeso conta el poder brauteie en Ja rpaiena. 
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escogido ef primero de enero de 1994 como {a fecha de {a insurreccién’ y af haber aprovechado desde 

el principio todos los canales de la solidaridad internacional y las posibilidades de un excelente manejo 

de los medios publicos de informacién para tejer velozmente una red internacional de resistencia en 

contra del neoliberalismo. 

8.2.2. La crisis del uso neoliberal de México 
en Ia crisis politica internacional del neoliberalismo 

Como todas las mercancias y capitales, Ja crisis internacional del neoliberafismo también circula por ef 

mundo: salta de un pais a otro mientras alterna su figura como crisis industrial, ecologica, comercial, 

financiera, politica, militar. Esta movilidad le permite distribuirse, neutralizarse y disfrazarse parcial o 

momentaneamente, al tiempo en que se complejiza y agrava. El capital mundial media sus propias 

contradicciones transfiriendo sus pérdidas hacia los sectores mas débiles, las regiones mas indefensas, 

los aspectos menos prioritarios de la reproduccién, asi como hacia Jos tiempos futuros. De ahi que la 

crisis general def capitalismo necesariamente se perpetie, to que da pie a la formacién de un saber 

supuestamente regulador de las crisis, que detentan las grandes instituciones financieras internacionales 

y los principates estados metropolitanos. 

Toda crisis es un ajuste que sacrifica hombres y objetos que al capital le resulta peligroso utilizar 

dentro de su ciclo de acumulacién. De tales destrucciones derivan re-equilibrios y prosperidad 

_ Momentanea, convirtiendo lo que en un momento y fugar fue ruina para miffones de personas en 

ganancias gigantescas para Uiios pocos,;-en otras. tiempos y éspacios. Pero la actual produccion 

irracional de riqueza, de la que dependen siempre las crisis, no séio deriva deta anarquia de. las 

megaempresas privadas y la deshumanizacion que corresponde a la explotacion perpetua que éstas 

ejercen. El capitalismo contemporaneo tiene, ademas, la caracteristica peculiar de mortificar “lo 

socialmente necesario”, creando necesidades antivitales (de Jas cuales cl narcotrafico y la guerra solo 

son las mas evidentes), que aunque en un momento dado nutren desorbitados mercados y ganancias 

(tanto de mercancias perversas como de mercancias necesarias que les hacen contrapeso), en otro 

necesariamente, por la irreversible destruccién de naturaleza y seres humanos qué acaTean, generan 

pérdidas inmensas para el propio capital, lo que a su vez sdlo se compensa mediante un crecimiento 

demografico descomunal que trae consigo mas necesidades vitales (alimentos, vestidos, etcétera) 

dificiles de satisfacer, asi como las mencionadas necesidades tanaticas cada vez mas dificiles de activar 

y coordinar. El capital contemporaneo requiere entonces de la produccién y destruccién cada vez mas 

> El primero de enero de ese aifo también fue et dia en que entrd en vigor ef Tratado de Libre Comercio de México con los 

Estados Unidos y Canada. 
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acelerada de riqueza y de seres humanos. Mientras mayor sea la poblacion y mas rapido cumpla ésta su 

transito por la sociedad y la vida, mas facilmente puede el capital manipular sus progresivas 

contradicciones internas, 

La actual globalizacion de tas crisis lubrica y acelera el mecanismo que distribuye en ef planeta la 

liquidacién de riqueza material y humana. Por ello las pérdidas sufridas en ellas funcionan como 

heridas abierias que no cesan de exigir Ja compensacion de sus pérdidas con partes cada vez mayores 

del salario de los trabajadores del mundo y la expropiacién (econdmica y militar) de tierras 

agropecuarias y riqueza estratégica que a las naciones periféricas les ha Ilevado un enorme esfuerzo 

controlar. Si hace cuatro afios Ja economia norteamericana vive un repunte, paralelamente México vive 

la peor crisis de su historia econdmica capitalista. Sin embargo, cuando nuestra crisis amenaza en 1995 

a otros mercados importantes (“efecto tequila”), cae del cielo el inusitado apoyo financtero de] FMI y 

el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos, que no sélo otorgan ua préstama de 

emergencia de 30 mil millones de délares —entre otros fines destinados a !os Fondos Chiapas, Oaxaca 

y Guerrero, y a la militarizacisn— sino que, una vez pasada la parte mas ardua de esta tormenta, 

durante 1996 y 1997 también se ocupan en redistribuir cuidadosamente esta deuda descomunal entre 

otros acreedores del mundo. 

El hecho de que la principal potencia hegemonica de! mundo se haya tragado dentro de su proceso 

de acumulacién al territorio mexicano es, sin embargo, una realidad de doble filo. La presencia de mas 

de 15 millones de trabajadores mexicanos dentro dc fos Estados Unidos --eje creciente de la 

movilizacion de hispanos en ese pais--- tendra en un futuro consecuencias cada vez mayores para el 

desarrollo de la lucha de clases dentra de América del Norte. Pero también las repercusiones 

internacionales de Sos problemas derivados de esta misma lucha en suelo mexicano estlaran cada vez 

mas en proporcion directa con e! grado de involucramiento de nuestra economia, politica y asuntos 

militares con la acumulacién norteamericana de capital. Por fo mismo, un problema geopolitico que no 

hay que perder de vista es que nuestra crisis, que es econdmica y politica, se desarralla en el cantexto 

internacional de una crisis econémica mundial que ya es cronica, pero que se disfiaza de politicas 

neoliberales de austeridad, privatizactones, saqueo, guerras, etcetera 

Lo anterior genera un descontento social creciente en el mundo propiciando el triunfo generalizado 

de los partidos socialistas 0 socialdemocratas de Europa,” crecientes movilizaciones, enirentamientos 

cada vez mas radicales de cientos de miles o millones de trabajadores contra el recorte brutal de los 

derechos laborales, paros generales, marchas nacionales de abreras, campesinos, indigenas y 

migrantes, huelgas de policias y todo tipo de sectores sociales no solo en ef viejo continente sino 

también, y de manera creciente, en los Estados Unidos, Corea, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela v 

Jacques Anniric, “Deus gauches pour (Furope” en Leheradion. 7-8 jun, 1997 
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toda América Latina. Este despertar obrero y civil empuja en Europa hacia una reforma en la 

acumulacion, moderando Ja creciente depredaciOn neoliberal de fuerza de trabajo. Si bien todavia no 

puede esperarse mucho en fa medida en que el alcance de tos posibles “pactos sociales” que se 

anuncian dependera de la fuerza organizativa, la coordinacion internacional y la firmeza con que los 

miles de millones de oprimidos peleen su derecho a fa supervivencia y 4 la reproduccién. Por ello solo 

estamos en et umbral de una crisis politica mayor, pero que, no obstante su inmadurez, ya comienza a 

ocasionar una reorganizacion de {a economia mundial. 

Lo sucedido en México a partir de enero de 1994 resulta de gran interés no s6lo por la manera en que 

ha puesto al desnudo ef entrelazamineto entre todas las actuales mediaciones del capitalismo 

(gperiférico?) en el final de siglo (finanzas, robo, narcotrafico, cambio de patron técnico, corrupcion, 

etc.). A diferencia de los escandalos por corrupcién y narcotrafico, que a estas alturas ya se han vuelto 

completamente universates, la crisis politica de México muestra como una movilizacion social iniciada 

por un grupo de poblacién marginal, aparentemente desconectado del ciclo principal de la 

acumutacion, al reclamar de manera bien organizada su derecho a vivir y participar dentro del futuro 

del pais, pone en cuestion la mecanica general (econdmica, politica, militar y cultural) de sacrificio y 

exclusion de poblacién que el capitalismo norteamericano ha impuesto a mitlones de mexicanos. La 

crisis de Chiapas sacude el equilibrio de las formas politicas y de informacién con las que hasta el 

momento se han logrado ocultar las contradicciones y tos sacrificios. Al estrecharse los anteriores 

margenes politicos de maniobra se recortan privilegios dentro de Jas cipulas mas altas del poder 

desaténdose guerras internas secretas para su redistribucion, magnicidios, secuestros, escandalos 

_pablicos, estampida del capital, préstamos de emergencia y derrumbe de la economia nacional salen de 

la caja de Pafidora; mientras se- pone.en, evidencia ef modo en que estas nuevas formas y figuras 

“politicas” apuntalan la depredacién de los trabajadores, la exclusion de-millones de personas y el 

despojo de la riqueza personal y nacional.” 

La sublevacidn del EZLN dispara una ctisis politica nacional que pronto se traduce en econdmica, fa 

cual, en virtud de Ja globalizacion, amenaza con desestabilizar mercados latinoamericanos e incluso al 

TLCAN. Cuando los organismos financieros y el pentégono dan su auxitio, la crisis politica y economica 

nacional se ha comunicado con otras crisis politicas, abiertas o latentes, de Europa, Latinoamérica y los 

Estados Unidos. El agtavamiento de estas ultimas obliga a tratar de cortar e! combustible a la crisis 

mexicana por la manera en que se trasmina hacia Jos crecientes movimientos de migrantes, chicanos, 

hispanos, sindicatos, etc., dentro det vecino imperial. El endurecimiento xendfobo y criminal en la 

  

23 £} robo directo de riqueza —sea mediante fa violencia que impone fa deuda financicra internacional. los mercados 

especutativos faciles, la manipulacion de tas tasas de interés, las politicas migratorias, eb narcotrafico, la generalizacién de 

fraudes (econdmicos y electorales), la corrupcion y la delincuencia, etc.— propicia quiebra de industrias, expropiacion de 

tierras y ahorros, privatizaciones de recursos estratégicos, reduccién arbitraria de salarios, esclavitud, etcctera. 
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frontera, asi como antisalarial en contra de los sindicatos (Teamsters), contrabalancean 1a 

democratizacidn “light” de México, que pretende no tocarle un pelo a la politica econdmica mexicana 

de sacrificio popular. Sin embargo, el mayor peligro de la actual crisis politica mexicana estriba en el 

modo en que se ha demostrado la fragilidad de quienes supuestamente representan fa mayor fuerza, 

cuando la poblacion —valor de uso central, pues de él depende Ja generacion todos los demas valores 

de uso—, no importa cuan pobre sea, se decide firmemente a organizarse y rebelarse. £1 zapatismo 

también ha aportado a todas las luchas antineoliberales del mundo la certeza de que los peores 

escenarios de depredacién y robo (sea mediante pulcros cabildeos en Washington o mediante 

ametrallamientos de gente) vendidos por los narcotecnécratas, en realidad pueden terminar. 

8.2.3. Significado para México de la sublevacién chiapaneca 

La sublevacién de Chiapas marca el punto de inflexion de un desolador reflujo en [a lucha de clases 

que comienza en México en 1976, como una secuencia interminable de derrotas politicas a los 

trabajadores de la ciudad y de) campo, provocando una caida salarial sin precedentes en la historia 

nacional, el flujo de migrantes hacia e] norte mas grande de! mundo, la incorporacion de millones de 

nifios al ejército obrero activo y de reserva, llegando en la década de los afios noventa a revertir incluso 

formas constitucionales de pacto social acordadas al final de la cevolucign mexivana. Lo que el 

movimiento indigena zapatista de Chiapas vino a revertir en cl pais no fie sdlo un periado de mala 

racha, sino mas bien Ja mayor derrota historica sufrida por e! pueblo de México en todo el siglo Xx, 

derrota que ha hecho del trabajador mexicano uno de los mas baratos dei mundo, permitiendo !a 

privatizacion progresiva de los principales recursos estrategicos de la nacion {incluido el petrdleo), y la 

reforma al articulo 27 constitucianal, que yarantizaba a los campesinos pobres la propiedad colectiva 

de la tierra 

La represion de! descontento y la rebeldia obrera, campesina y ciudadana ha alcancado en México 

niveles de alto refinamiento Sea como prohibicion abierta de! sindicalismo independiente, como 

corupcien y control por medio de los sindicatos “charrus” y ~blaneos” (lo que incluye asesinatos 

selectivos, amenazas, listas que vedan de empleo en cualquier ramo de la industna a activistas 

sindicales destacados, despidos, acarrea forzaso y vote abligaiorio en favor de partido oficial, 

canonjias, etc.), sea como ausencia de partidos obseros 0 de fa poblacién pobre, realmente autonamas 

de! Estado: pero también sea mediante una reconversién industrial que permite al capital proletanzar a 

cientos de miles en la maquila sin acercarse remotamente a la organizacion sindical. Todos 

mecanismos de control que crean en Mexico condiciones inigualables para la superexplotacion, el 

desempleo, la marginalidad. la violacion de los derechos humanos y la ausencia de condiciones 

democraticas clementales Mientras, en ef campo cl page de los productos agricolas por debajo de su



valor, el latifundio encubierto, el despojo de las tierras a comunidades débiles, la expulsion de 

campesinos asentados en tierras asignadas al desarrollo de obras de infraestructura o con yacimientos 

de riqueza estratégica, las guardias blancas, fa migracion por crecimiento demografico, ta introduccton 

de paquetes tecnoldgicos y sistemas de crédito que arruinan la tierra y el hogar campesino, fa 

discriminacion racial de fos indigenas, la violacion de los derechos humanos en las zonas apartadas, 

son otros tantos mecanismos de distribucin de Ja miseria, {a humillaci6n y ef hambre por todo el pais. 

La imposibilidad de articular un movimiento obrero independiente, que luche no ya por la mejora de 

las condiciones de vida sino tan slo por mantener en pie ciertas condiciones elementales de 

subsistencia, ta imposibilidad de las organizaciones campesinas de frenar la descapitalizacion 

permanente del campo y la incapacidad de ta sociedad civil mexicana para exigir a su gobierno la 

renegociacion del pago de la deuda financiera internacional, frenar ta entrega de las principales 

riquezas naturales del pais a los Estados Unidos y alentar un desarrollo real del proceso de 

democratizacién, son fos signos que marcan {a involucién social en la que se encuentra empantanado 

México durante los ultimos veinte afios. 

La unica movilizacién popular que rompe estas tendencias regresivas, las sorprendentes jornadas 

nacionales de 1988 en tomo a la candidatura de Cuauhtémoc Cardenas, no logran revertir e} fraude 

electoral, sumergiendo a la mayoria del pais dentro de una desmovilizacién y desmoralizacion tan 

profunda que ni siquiera resulta posible organizar minimas protestas populares cuando suceden las 

peores reformas constitucionales al articulo 27 0 cuando se acuerda ta firma del TLCAN. Esta tendencia 

que en 1993 parecia irreversible, en el lapso de unos cuantos dias entra en compieta crisis, una vez 

ivo el EZLN el primero de enero de 1994. Sin embargo, el movimiento que ahora 

sacude al pais no es ni obrero, ni urbano, nif siquiera-un movimiento de campesinos que tengan alguna 

manera directa de afectar la acurmulacion de capital. Se trata mas bien de indigenas ‘gii¢, aunque 

irrumpe intempe      

severamente explotados por un retrogrado régimen labora! en Chiapas, en términos econdmicos tienen 

aparentemente escasa capacidad de negociacion. Su fuerza estriba mas bien en fa manera como 

militarmente logran abrir un espacio politico permanente para expresar y denunciar, como indigenas 

   marginados, el destino no slo de los demas millones de indigenas mexicanos no zapatistas, sino 

también ef futuro de exclusién y sacrificio que organiza toda la realidad nacional bajo el 

neoliberalismo. 

La sublevacién de Chiapas fue —-como otras multiples huelgas generales sudamericanas y europeas, 

asi como tantas otras movilizaciones de descontento que un poco antes O un poco después han 

explotado por tado el mundo— la sefial mexicana de que las ganancias faciles, el despojo de la Fiqueza 

y la humillacion impune a los débiles estaba peligrando. Sin embargo, la crisis de Chiapas tiene la 

peculiaridad de que acontece en un rincon marginal, dentro del corazon del neoliberalismo mundial, de 

una manera que todavia no ha podido ser mediatizada y abriéndole a muchas otras organizaciones 

sociales y fuerzas nacionales la oportunidad de reorganizarse, crecer e incluso comenzar @ explorar 
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diferentes formas de coordinacion general. El permanente ascenso reorganizativo durante los tres 

Ultimos aiios de todo tipo de luchas populares ha sido el principal significado que para México ha 

tenido ef levantamiento zapatista de Chiapas. 

8.3. RESISTENCIA Y AUTOGESTION 

FRENTE AL PODER REAL DEL CAPITAL INDUSTRIAL 

Si todo fo anteriormente descrito sobre el modo en que ef capital industrial domina la produccién, la 

reproduccién, la expansion mundial y la conclusién historica del proceso de acumulacién originaria 

mundial fuese en efecto las condiciones, el proceso y el resultado de la moderna sujecion capitalista, y 

si efectivamente desde aqui se define el micleo de la dominacion, sus formas de control y el mundo 

material que to hace posible, ello implicaria que nuestras formas de lucha, cualesquiera ellas sean, 

deberian necesariamente adecuarse al reconocimiento de estas condiciones histéricas concretas para 

desde ahi tejer la recoristruccion del sujeto historico, es decir, su organizacién eficaz en contra del 

dominio capitalista mundial. Desde nuestro punto de vista, el examen precedente de lo que hemos 

nombrado como el poder real del capital industrial puede contribuir a establecer un marco de referencia 

que permita medir jos diferentes alcances de cada una de las respuestas politicas que la sociedad esta 

inventando hoy, espontanea o premeditadamente, en contra dei neoliberatismo 

En México la modernizacién capitalista y la industrializacion se han levantado sobre la base de 

desequilibrios estructurales, explotando industrialmente las principales riquezas naturales y la 

infraestructura nacionales — como es e! caso ejemplar del petroleo—- pagandolas a un precio muy 

inferior a su verdadero valor. Otro caso similar es !a superexplotacion de jos trabajadores mexicanos, 

muy especialmente de los campesinos, quienes al vender alimentos a las ciudades a un precio por 

debajo de su valor han permitido la formacién histérica de una mano de obra barata. El proceso de 

industrializacion en México ha descansado en la explotacién capitalista directa ¢ indirecta de los 

campesinos 

Lo anterior ha tenida una doble consecuencia en la manera en que se ha desarrotlado el proceso de 

acumulacion de capital en Mexico 

}. El proceso de protetanzacién nunca Jogrd culminar. a pesar de que el pais lleva ya mas de 100 

afios en un proceso de permanente ¢ ininterrumpida industrializacion, pues, al margen del caracter 

disforme y dependiente de éste, tal “acumulacion originaria permanente” impidid a la clase obrera 

construir una identidad cultural propia en el presente sigla, en la medida en que permanentemente ve 

interrumpidos sus esfuerzos de lucha (movilizaciones, huelgas, etc.) y organizacion autonoma respecta 

del capital y de} Estado por la constante irrupcion en las ciudades y centros industriales de nuevos 
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grupos de poblacin procedentes del campo, con todo ef cuimulo de significados discursivos 

procedentes de su organizacion mas o menos comunitaria, que, por desgracia, se encuentra fuertemente 

impregnada por el caciquismo, forma de organizacion comunitaria vertical o autoritaria de la cual ha 

dependido ef permanente y secular control de los campesinos. Este viejo universo cultural de cohesion 

se metamorfosea ininterrumpidamente y se reactualiza dentro de las orbitas urbana e industrial y de la 

organizacion sindical como nuevos lazos gregarios de control que dan pie a los sindicatos charros, 

articulados entre si en poderosas centrales predispuestas al control corporativo de! Estado. Tampoco 

debemos olvidar que la favorable predisposicion cuttural de ta poblacién mexicana hacia ja 

organizacion comunitaria también guarda de manera latente, para itrumpir en otro momento historico, 

la poderosa necesidad y posibilidad de construir otras formas de organizaciéa comunitaria, 

auténticamente horizontales y democraticas. 

2. La segunda consecuencia de esta profunda raiz campesina de la industrializacion mexicana debe 

observarse en esa otra parte de la poblacién conformada por los migrantes rurales o fos numerosos 

habitantes de los pueblos vecinos que vam siendo devorados por el desbocado crecimiento de fa mancha 

urbana, y que al artibar a fas ciudades 0 al verse repentinamente envueltos dentro de las mismas no 

Jogran encontrar empleo, pasando directamente a engrosar las filas del ejército industrial de reserva. En 

la medida en que se trata de poblacion desempleada o subempleada, nula o escasamente productora de 

plusvalor, e} Estado tiende a considerarla como un gasto improductivo dentro de ta acumulacion, lo que 

significa que para éste cada vez carece mas de sentido invertir capital en hospitales, desayunos, 

escuelas, etc., que apuntalen la reproduccion de 1a poblacién. Sin embargo, es precisamenite por las 

_condiciones de desamparo en que estos grupos sobreviven, que a éstos les resulta imprescindible la 

conservacién de sus ancestfalés-formas de organizacion comunitaria, pues solo en virtud de la misma 

logran reunir una fuerza cooperativa que tes permite amortizar los costos ytesolver los nuevos 

problemas en que se ven envueltos: de construccién de vivienda, urbanizacién, abasto, etc.” De ello 

resulta la reformulacién urbana de las complejas familias ampliadas campesinas, sdlo que ahora 

estrictamente circunscritas dentro del ambito aislado de la reproduccién humana. Estamos, pues, frente 

a una nueva metamorfosis de las viejas formas autoritarias de control comunitario del territorio de los 

pueblos, de las comunidades, de tos ejidos, etc., en nuevas formas de control caciquil, st bien ahora se 

trata de predios en proceso de urbanizacion, o bien del funcionamiento cotidiano de las colonias, 

barrios, distritos, detegaciones, etcétera.”® 

Cre 

*4 Jorge Robles y Luis Angel Gémez, De fa autonomia al corporativisnia. Memoria cronolégica def movimiento obrero ert 

México 1900-1980, El Atajo Ediciones, México, 1995; “Las cien fuchas”, Oscar Alzaga y Max Ortega (coordinadores). 

Trabajo y Democracia Hoy, atm. 25, mayo-junio de 1995, nimero especial de aniversario. 

%5 Larissa A. de Lomnitz, Cémo sobreviven fos marginados, Siglo XX editores, México, 1984, 

26 Bryan Roberts, Ciudades de campesinos La economia politica de fa urbanizacién en ef tercer mundo, Sigto XX1 

editores, México, 1980.



8.3.1. Metamorfosis contradictoria de la comunitariedad en “participacion 

social corporativa” y experiencias autogestivas de resistencia en México 

Los fenémenos autogestivos no son nuevos en México. No sdlo porque desde hace muchisimas 

décadas hayan existido pioneros de fa autoconstruccin de la vivienda entre la izquierda,”” sino sobre 

todo porque durante décadas el Estado mexicano y su partido oficial han sustentado sintetizando y 

coordinado estos procesos de trabajo colective, Estas dos formas de apariencia politica tan discordante 

han escondido dentro de si la permanente organizacion de un trabajo comunitario, sea entre ejidatarios 

o en comunidades indigenas, entre colonos de los barrios marginales o populares, asi como en el 

comercio, en algunos servicios o incluso en la pequefia y en la microindustria. Con base en este tipo de 

organizacion comunitaria se ha resuelio el uso de enormes segmentos del suelo tanto rural como 

urbano; la construccién de viviendas; el control de los tianguis, de tas rutas de transporte, la 

organizacion de las fiestas religiosas; la creacion de centros deportivos, etcétera 

No casualmente el PRI constituyd por décadas esa enorme y deforme “familia” (lease unidad 

comunitaria doméstica) “revolucionaria” que se dedicd a cooptar, coordinar y corromper caciques de 

todo tipo que brotaban por todas las regiones del pais.”* De ahi que precisamente el Estado priista se 

encargara de coordinar y aprovechar ai maximo el trabajo colectivo de la avtoconstruccién de 

viviendas, escuelas, etc., considerando esta actividad como un rubro esencial de su politica economica 

y social, al punto de tener que bautizar esta realidad con un lenyuaje mitad tecnocratico, mitad 

populista, como “participacion social” 

La profunda organizacién comunitaria de matriz “procreativa” (que descansa sobre la base de Ja 

familia ampliada mexicana) se expresa no sdlo en el regina de las comunidades indigenas mexicanas, 

sino también en el cuidado, 0 mejor dicho, e! contro! que tos “padres” de las familias de los sectores 

urbanas mas marginadas ejercen sobre los nifios de la calle (y que contrasta sorprendentemente con el 

abandono en que viven fos meninos da rua de Brasil) Pero también se inscribe en este universo el 

control de los caciques de familia sobre ei trabajo de los familiares (proximos y distantes) en los 

talleres maquiladores domésticos que se arganizan en las villas familiares. el control de la venta de los 

materiales de consiruccién o de ta cunstruccion misma de la vivienda en las zonas marginadas. el 

control de tos peseros y de las bicicletas piblicas; de fa instalacion de los aparatos de sonido en fas 

fiestas callejeras y el funcionamienta de los centras deportivos, etcetera 

“La memorable activistr del Pactide Comunista Mexicano, Benita Galeana. lidero. durante fa primera milad dei sivlo 

pracesos colcctivus de antogeshon cercanos a fos actuales de} movinucnto urbana de colanas. por cietplo. en la 

vonstruceion de le que hoy en dia es fa colonia Escuadron 201. en la ciudad de Mexico 

* Agnores Varios. Carigiisiaa\ pacer patito on ef México rural. Siglo Xb editores, Mexico, [9 
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De hecho, todas las formas corporativas y corruptas en que se funda Ja cultura politica nacional 

tienen sus raices en esta profunda y patente organizactén comunitaria de la familia ampliada mexicana. 

Sobre la base de esta “célula” elemental de control se levanta la confederacién de caciques del PRI y ese 

peculiar sincretismo de emperador azteca y virrey que habita en los pinos.” 

Sin embargo, por fortuna el fendmeno no se reduce a esta caricatura. Pues en esta misma 

comunitariedad residen elementos de una otra cultura procreativa y politica nacional que también han 

desarrollado formas horizontales no autoritarias de organizacion y autogestién. Ejemplos los hay en 

muchos de los usos y costumbres de las comunidades indigenas, en muchos de los levantamientos y 

revueltas indigenas y campesinas, asi como en otros intentos histéricos. Se trata de una dimension 

oculta y subordinada de la comunitariedad mexicana permanentemente presente en los momentos mas 

dramaticos y decisivos de {a historia nacional. 

La presente crisis —hasta cierto punto analoga a la que pudo observarse durante las semanas 

posteriores al terremoto de 1985— es uno de estos momentos. Crecen en torno de ella diferentes 

experimentos de auto organizacién campesina de la produccién y la comercializacién del café, del 

maiz, del frijol, de verduras; igualmente, experiencias de produccién cooperativa; de autogestion 

colectiva del transporte; de la compra y la construccién de la vivienda; la construccion y Ja gestion de 

escuelas; de centros de salud; fa creacién de redes que gestionan la adquisicion de alimentos o de 

solidaridad contra el hambre. También crecen hoy en dia experimentos autogestivos de comunicacion o 

de cultura. También existe la organizacion de cajas populares de ahorro y de financiamiento, tandas 

---(mas-espantaneas y endebles), o incluso formas de trueque directo de mercancias 0 servicios, etcétera. 

En realidad, lo que también hace la éfisis actual, al “decretar” la exclusion y la muerte de miles y 

millones de personas, es abrir “poros” dentro de la logica de la valorizacién, suscitando fa autogestion 

de fa reproduccion de fa propia gente que busca resolver sus propias necesidades. Este es el origen de 

los multiples fendmenos autogestivos en las esferas de la produccién, fa distribucién y ef consumo, asi 

como en los niveles econdmicos, politicos y culturales de la sociedad. 

Parte de la tica exuberancia de estos experimentos consiste incluso en ef intento articulador de 

experimentos productivos con otros distributives o consuntivos, asi como de los econdmicos con los 

o politicos. Sin embargo, se trata sdlo de experiencias incipientes que todavia fracasan constantement! 

Aun asi, tiende a avanzar la creacién de redes mas 0 menos fijas a través de la cuales se interconectan 

algunas de estas “células”, las cuales al intercambiar sus experiencias Jogran, en ef menor de los casos, 

complemento. 

  

°° Ce. Amaldo Cordoba. La formacién det poder politico en México, Serie Popular Ea, México, 1974; iden. “La politica 

de masas ef futuro de la izquierda”, on México Hoy, Sigh XXI editores. México, $979. Enrique Montalvo, “Las teorias y el 

poder: perspectivas sobre cl Estado mexicano”, Ef nacionalismo contra fa nacion, Editorial Grijalbo, México, 1986, 

capitulo 4. 
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Y es légico que en el momento en que el nuevo modelo de acumulacion procedente de la 

globalizacion ha decidido liquidar las bases campesino—comunitarias de la industrializacion nacional, 

embistiendo contra las condiciones de vida de los trabajadores y aumentando la masa de desempleados, 

toda fa raiz “comunitaria” del pais reaccione no sdlo propiciando la organizacion y la resistencia 

politicas del pueblo, sino también enriqueciendo notablemente fa medida de los experimentos 

autogestivos que cada vez mas se escapan del control del Estado y de su organo de manipulacioén 

social: ef PRI. 

8.3.2. El amplio universo de la autogestién en México 

EI potencialmente poderoso universo de la autogestion en México puede apreciarse rapidamente si se 

da una breve hojeada a los diferentes niveles (econdmico, politico y cultural) y renglones en los que 

opeta —procesos de produccién, comercializacion, financiamiento, consumo de alimentos, salud, 

vivienda, ecologia, feminismo, educacién, comunicacion, derecho, politica, cultura, etc —, asi como 

examinando fas diferentes maneras en que estos niveles y renglones se conectan dentro 0 entre si 

mediante la creacién de redes especializadas que entazan células autogestivas; organizaciones vecinales 

u organizaciones sociales de muy diferente dimensidn; agrupaciones de asesores; centros de educacién 

superior e investigadores que apoyan cl! trabajo de las organizaciones sociales, organizaciones no 

yubernamentales; o incluso redes de vigijlancia ciudadana (econdmica, politica o cultural) que se tejen 

entre estas capilaridades y tejidos de todo tipo 

Tan diferentes experiencias mantienen como caracteristica comun ce} hecho de que se trata de 

actividades emprendidas colectivamente sin una pretensién mercantil de par medio, teniendo que 

recurrir a la organizacion comunitaria para recordar, mantener vivos o aprender, muchas veces 

partiendo desde cero, el modo de hacer las cosas. Se trata por lo mismo de formas de reunion 

comunitaria que tienden a escapar espontaneamente del fetichismo de jos supergestores especializados 

—empresarios, profesionistas o politicos—- y sus “superpoderasos” tecnocraias, que presumen “saber 

como hacer las cosas”. Las organizaciones autogestivas asumen entonces tareas que, por cl desamparo 

en que el Estado deja a mas amptios sectores cada vez mayores de vida social, parecieran no tener 

solucian ni remedio. En la mayor parte de los casas nos encantramos colectividades que, sea 

fracasando o teniendo mayor o menor éxito, se valen siempre por si mismas,”” desarroliando su propia 

“Si bien en mutiitiples ocasiones reciben un aposo financiero de Organiaiciones No Gubernamentales ¥ organizaciones, 
solidarias de! primer mundo. lo cual refuerza cl momento del despegue. Cyr. Centra de Estudios Feumenicos, A. C.. 
Ejnanciamiemo para ef desarrolio social, Fondo de apoyo a pequerios proyectos. Mesico. 1996. ¥ Foro de Apoyo Mutuo, 

drgauisnos no gubsrnamentales. Defincion. presencia y porspectivas. Unicef, México. 1995 
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calificacion y experiencia, Hegando en ocasiones a aprender los secretos y detalles mas sutiles de 

cualquier empresa. 

Sin pretender agotar la descripcién del fendmeno nacional, tenemos, por lo pronto, el siguiente 

panorama: 

En el terreno de la produccién encontramos actualmente en México cooperativas de obreros que, 

siendo ellos mismos fos propietarios colectivos de sus medios de produccién, autogestionan su propio 

proceso de trabajo. Se trata de colectivos de trabajadores que logran comprar un paquete grande de 

medios de produccién como resultado de una prolongada y cruenta fucha contra el capital, y que se ven 

obligados a gestionar técnicamente su propia empresa. Existe el caso menos notorio de organizaciones 

de colonos que logran reunir un capital mucho mas modesto que, sin embargo, alcanza para comprar 

algunos medios de produccién y montar pequefios talleres de produccién de ropa, alimentos, autobuses 

de transporte, etc. También se observan organizaciones de ciudadanos, vecinos 0 comunas que, en escala 

todavia menor, compran alguna herramienta que {es permite introducirse en la produccién artesanal de ropa, 

de pan, entre otras actividades, sea para la venta al menudeo, sea para ef autoconsumo. En el renglon de 

ia produccion debe considerarse también el trabajo de autoconstruccion que suelen tealizar fos barrios 0 

colonias para edificar sus viviendas, mercados, escuelas, caminos, banquetas, escaleras que facilitan el 

acceso a barrios edificados entre montafias y barrancas, etc?’ Por otra parte, es indispensable 

considerar el trabajo de cooperativas rurales 0 pesqueras que también son propietarias de medios de 

produccién que sirven pata pescar o producir en granjas acuicolas o camaroneras, 0 bien la actividad de 

otras organizaciones que jogran administrar colectivamente el uso turistico de su territorio, sea 

cobrando alguna cuota a las empresas-turisticas habituadas a lucrar consumiendo dicho territorio de 

manera gratuita, sea poniendo su riqueza a disposicion de organizaciones sdtiales de otros lugares, sea 

recibiendo caravanas de turismo solidario procedentes de otras partes del mundo, 

En {a produccién mural, la autogestiOn se observa de manera creciente en todas jas regiones donde, 

ademas de padecerse {a crisis crénica de descapitalizacion y/o endeudamiento, se fes exige a los 

campesinos vender sus productos a precios que puedan competir con el agribusiness norteamericano. 

Frente a semejante desprupésite no queda a estos grupos de poblacion mas que ta produccida de maiz u 

otros productos para el autaconsumo, 6 bien para su distribucién en redes nacionales o internacionales   

de caracter autogestivo.” Quienes mejor se encuentran adaptadas a estas circunstancias son las 

comunidades indigenas, por el hecho de haber sobrevivido comunitariamente durante siglos en plena 

  

> Al respecto ténganse en cuenta los asombrosos célculos de Roberto Bibenschutz en toro ai valor que representa el aporie 

de los habitantes de Ciudad Nezahualodyott para construir esta gigantesca drea conurbada a la ciudad de México. Cyr. 

Roberto Bibenschutz Hartman, “Consumo y capitalismo”, publicado on esta Afemaria, p. 15, vy Martha Schieingart y 

Luciano d’ Andrea, Servicios urbanos, gestiin local y medio ambiente, El Colegio de México, México, 1991 

32 Julio Moguel, Carlota Botey y Luis Hernandez (coordinadores), Autonomia v nuevos sujetos sociales en el desarrollo 

rural, Siglo XX{ editores, México, 1992. 
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marginalidad; en ellas podemos encontrar los usos y costumbres mas sofisticadas del trabajo colectivo 

como bien lo ejemplifica el requio. 

En el ambito de la comercializacién predominan sobre todo las organizaciones de distribucion de 

productos agricolas y artesanales, que se han aventurado en el estratégico intercambio entre el campo y 

la ciudad, en la exportacién a organizaciones solidarias de otros paises, y también se observa la 

creacion de tianguis para el intercambio de bienes y servicios, asi como los organismos colectives 

dedicados a la obtencion de crédito (Uniones de Crédito) para la produccion y comercializacion en el 

campo. 

La venta de hortalizas o cereales del campo a organizactones de colonos en \a ciudad no es, sin 

embargo, el unico ambito donde podemos observar la interconexién produccion—comercializacion, 

pues cooperativas industriales como la empresa Pascual, asentadas en pleno corazon de a ciudad, 

también han llegado a proponer {a creacién de una red de distribucion que oftezca empleo a miembros 

de organizaciones de colonos al ocuparios en labores de almacenamiento y distribucién de sus refrescos 

embotellados. 

En el terreno de la circulacién monetaria existe una amplia experiencia que lleva varias décadas en 

operacién dedicandase a la organizacion de cajas de ahorro y financtamiento, a lo cual se afiade la 

reciente creacién de coaliciones de deudores que gestionan colectivamente la reduccidn de las tasas de 

interés o del monto mismo de las deudas, o los procesos juridicos de embargo que se derivan de éstas. 

Dentro de estas redes comienza a florecer el trueque directo de servicius entre tecnicas, prestadores de 

servicios de mantenimiento, profesionistas, etc. {.a efervescencia de iniciativas es de tal intensidad que 

también puede observarse el renacimiento espontanco de viejas iniciativas ampliamente difundidas en 

ef siglo anterior entre las organizaciones obreras curopeas, con /a radical e ingenua pretension de 

suprimir el dinero cama medio de circulacion, proponienda en cambio bonas -horarios como fos de 

Proudhon 

Sin embargo, en el caso del consume podemos encontrar ja mayor diversificacion de experiencias 

autogestivas de caracter comunitario. Pues aqui las iniciativas na sdla se diversifican en funcian de los 

diferentes aspectus que cubre el proceso de reproduccion de ja fuerza de trabajo (sexualidad, 

maternidad, alimentacidn, salud, etc.}, sino que ademas este terreno es cl unico espacio donde las masas 

de marginados que ya se encuentran viviendo en las ciudades, sin una ticrra con la cual praducir bienes 

de subsistencia, tienen cierta posibilidad de sobrevivir. También fue aqut donde el Estado det bienestar 

que tempranamente imperd en nuestro pais Hevo a cabo numerosos programas de apoyo a la 

reproduccion de la poblacion. El actual recorte de todos los servicios por cuenta de la politica 

neoliberal deja entonces un enorme vacio Coma respuesia a ella, en fa actualidad se desarrollan 
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numerosas iniciativas de organizacion colectiva y autogestiva para la vigilancia de Ja calidad de los 

servicios que prestan fas instituciones publicas y las privadas. 

En la lucha por Ja obtencién de vivienda se concentra la mayor diversidad de experiencias 

autogestivas,** en torno a los procesos de consumo directamente ligados a la reproduccion de la fuerza 

de trabajo, comenzando por el hecho de que la mayor parte de activistas en el movimiento urbano o de 

colonos son mujeres, quienes evidentemente comienzan fuchando por ta obtencién de un techo para su 

familia, pero ni bien lo obtienen pasan a pelear pot la solucién de sus necesidades de abasto, 

alimentacién, salud, educacién, seguridad, etcétera. 

En lo concerniente al problema estricto de la vivienda abundan en et pais (Zacatecas, Durango, 

Veracruz, Chihuahua, Monterrey, Oaxaca, etc.), peto particularmente en la ciudad de México, centenas 

de organizaciones autogestivas, unas muy pequefias y otras muy grandes, dedicadas a resolver todos los 

problemas publicos relacionados con la adquisicidn de terrenos, ta seleccion no riesgosa de los mismos, 

la construccion, ampliacion, conservacion y mejoramiento de las viviendas {legan en muchas ocasiones 

hasta ta planeacion y el disefio arquitectonico de fragmentos del espacio urbano donde se incluyen 

escuelas, mercados, comedores populares, centros culturales de reunion, centros deportivos, etc.; 

también organizan la defensa de inquilinos o usuarios de servicios urbarios, y en ocasiones gestionan la 

creacion de empleos, las condiciones laborales de Jos vendedores ambulantes y de los pequefios 

comerciantes. 

A todas estas organizaciones sociales de colonos se suma la participacion de otras organizaciones no 

lucrativas de asesores profesionales (arquitectos, urbanistas, ambientalistas, etc.) que apoyan la hicha y 

  

las-gestiones técnicas de los colonos, y se ocupan en generar informacion y reflexién en torno a la 

gestidn de todo el espacio urbano, La éitérme importancia-de.este renglon indudablemente esta ligada a 

la grave escasez de vivienda que se vive en una de las ciudades mas grandes del mundo.” - 

Si bien fos alimentos constituyen la principal necesidad, la imaginacion autogestiva del pueblo en 

este terreno no se equipara a ta desplegada en la de vivienda, tal vez por el hecho de que en este 

renglon la necesidad no habia sido, para fa mayoria, tan apremiante como en los itltimos afios de crisis, 

a también porque el Estado nunca asumid aqui responsabilidades de gran envergadura, dejando sobre 

duos la solucion de esta necesidad. Como quiera que sea, 

  

todo en manos de fas familias o de tos indi 

entre los sectores de colonos se experimenta la creacién de cocinas populares —obteniendo o 

construyendo un local, que también es administrado y atendido colectivamente, lo que abarata 

notablemente el precio de los alimentos o bien negociar con el Estado la obtencién de desayurios 

  

+ Cf. Jorge Alonso (coordinadores), Los movimientos sociales en ef Vaile de México, 2 yolimenes, Centro de 

Investigaciones y Estudios Supertores cn Antropologia Social/Ediciones de la Casa Chata, México, 1986; Juan Manuel 

Ramirez Saiz, El movimiento urbano popular en Mféxico, Siglo XXI editores. México, 1986; Varios Autores, “Movimiento 

urbane popular”, en Nueva Aniropotogia, vol. VI nium. 24, México, junio de 1984. 
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escolares o de despensas para fos mas necesitados.> En una linea semejante se ubica el trabajo de 

gestion de “bancos de alimentos” para los mas pobres, gestionados por organizaciones humanitarias 

que se dedican al acopio, la compra al pos mayor y la distribucion de los alimentos mediante 

donaciones; o bien el trabajo de las “caravanas de solidaridad” o de las “campafias nacionales contra el 

hambre” en favor de los grupos de indigenas o campesinos mas marginados, las cuales se dedican al 

acopio de viveres, medicinas, ropa, etc., apelando a la conciencia de los ciudadanos. Buscando mayor 

alcance también han surgido nuevas coordinadoras de la produccién, la distribucién y el consumo de 

alimentos, que buscan articular organizaciones sociales, cooperativas y mercados complementarios. 

Aunque en el Ambito de la medicina las experiencias de autogestion no han llegado hasta el punto de 

organizar instancias que, con la medida y la manera de las organizaciones de colonos, se dediquen a 

promover la salud comunitaria en interlocucién con el Estado, el radio de accién que jas diversas 

iniciativas han alcanzado en este terreno es muy superior al de las alimentarias. El hecho de que se trate 

de una necesidad que, de manera mas clara que otras, siempre tiene que ser atendida socialmente 

mediante la colaboracién de una o de varias personas que ayuden a la atencién a los enfermos — 

mediante la participacién de médicos, curanderos, enfermeros, familiares, etc.— da pie para que la . 

comunidad (y desde ahi el Estado) participe activamente en su solucién. Por lo mismo, las instituciones 

estatales de salud fueron construidas como una red que se dedicd a atender no sdlo a tos espacios 

urbanos sino también a fos nurales. De abi que en este terreno las iniciativas autogestivas en materia de 

salud no solo estan ligadas a las organizaciones sociales y a las comunidades, sino también y sobre todo 

a redes nacionales de servidares de salud, quienes deciden brindar sus servicios de una nueva manera 

que pone en cuestion: ta aplicacion elitista y excluyente de los mismos, la habitual consideracion de la 

poblacién como un abjeto pasive de aplicacion de la practica médica, la calidad dei servicio, de! 

medicamento 0 de! saber médico mismo, asi como el habitual desprecio por el conjunta de saberes 

medicinales populares, tradicionales y alternatives 

Por to mismo, han prosperado mucho en este terreno jas iniciativas que desarrollanda redes de miles 

de promotores rurales y urbanos de salud ofrecen servicios en que se rescatan cuidadosamente los 

curanderos, saberes y medicinas tradicionales (yerbas, desempacho, temazcal. diagndsticos, etc.), sobre 

todo de las comunidades indigenas y rurales, y las medicinas alternativas de mas reciente uso en el pais 

* Mucho menos desarroliade, pero también presente, es el mtento entre los grupos de colones de gestionar ia calidad de los 

alimentos. sca mediante Ia introduccién o c! adiestramiemto en el uso ¥ preparacion de alimentos aliernativos (como tos 

productos derivados de Ia soya) o de alimentos naturales. La pobrera de este upa de expenenctas v el rechavo de la 

vquierda a las mismas, esti ligado en parte al hecho de que quienes se adelantaron hace muchas décadas a criticar ta calidad 

de la alimentacion a nivel popular fucron sobre todo aquellos grupos que. aprovechando Ja propensisa mexicana hacia ta 

comumnario, orpanizaron secias religiosas y de miciacién, con alternaiivas dictet cn acusignes mus pobres 5 rigidas 

tpiénsese cv los vegctariunos de la Gr: temiidad Uruversat, fos Hace Kristinas. et). qué ademas concibivron su trabajo 

con una perspectiva de Incro ¥ coma base de un trabajo de organizacian de redes de poder que les permmucron el acceso al 

Estide «atlas grandes cinpresas pnivadas: 
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y de muy bajo costo {microdosis, tinturas, acupuntura, homeopatia, masajes, etc.), fos cuales se 

combinan con el saber y con la practica médicas convencionales. Desde esta red de promotores se ha 

trabajado también en {a calificacion técnica y en la inclusion de miembros de tas comunidades en la 

apropiacion de los trabajos de gestion de la salud, fortaleciendo !a autoatencion como el verdadero 

primer nivel de atencién sanitaria. 

Ahora bien, estas complejas iniciativas de las comunidades y de los médicos populares alternativos 

apuntan ya hacia la articulacién de Sistemas Locales de Salud que incluyan {os distintos saberes, 

servicios y modelos de atencién existentes en cada region, asi como la formacion de Consejos 

Regionales de Salud desde los cuales se podran definir estrategias de salud, vigilar el funcionamiento 

de los sistemas microrregionales y la gestion social de los recursos, asi como coordinar los sistemas 

regionales, atender fa formacién de cuadros comunitarios, defender et derecho a la salud y denunciar 

las condiciones y acciones (derivadas no solo del medio ambiente sino también de las condiciones de 

clase, género y etnia) que atenten contra ella. A diferencia del movimiento urbano~popular, que en ta 

mayor parte de sus experiencias se ha ensimismado en la gestion local de la vivienda, sin avanzar en 

propuestas mas ainbiciosas sobre el tipo de ciudad que podriamos tener, el trabajo de los gestores de 

salud posee una perspectiva de desarrollo mas general, tal vez debido a que una parte sustancial de sus 

principates agentes ha sido integrada sobre tado por médicos y enfermeros que ademas de contar con 

estudios profesionales disponen de una peculiar cultura némada de servir moviéndose por muy 

diferentes lugares del pais. 

Finalmente, también hay que considerar dentro de estas experiencias autogestivas en salud todo el 

..ttabajo de psicoterapia alternativa que atiende mediante grupos de anilisis, terapias ocupacionales o 
  

espirituales, masajes, ¢ etc., problemas varios. detivados de la disolucion y de la violencia familiares, de 

ta violencia o de la represién sexuales, del consumo de drogas, del aicoholisinoyentre otros. Especial 

atencién merecen en este punto las redes nacionales de alcohdlicos y neurdticos andnimos, que aunque 

no proceden de organizaciones sociales con tradicién de lucha politica de oposicién, son sin embargo 

organizaciones de trabajo comunitario no lucrativas. 

Conforme el desarrollo del capitalismo salvaje en nuestro pais depreda las condiciones ambientales 

del campo y exacerba los desequilibrics urhanos, las comunidades indigenas y campesinas 0 Jos grupos 

de vecinos urbanos directamente afectados, los grupos de ambientalistas, 103 de cientificos, las 

comunidades eclesiales de base, y en menor medida tos miembros de las organizaciones sociales de 

colonos, han pasado tentamente a asumir la gestion colectiva de sus problemas ecoldgicos.** Mediante 

el trabajo comunitario de construccion de infraestructura apropiada o ef empleo de tecnologias blandas, 

algunas comunidades campesinas, gracias a una asesoria cientifica y no lucrativa de grupos ecologistas, 

  

38 Cfr. Martha Schteingart y Luciano d’ Andrea, “Servicios urbanos, ambiente y participacion ciudadana”, op. cit, Cuarta 

Parte.



aprovechan mejor sus recursos descontaminando rios, utilizando el estiércol del ganado como fuente 

energética, combinando adecuadamente animales de corral, reutilizando para el riego las aguas de 

excreta, recuperando las grasas de las aguas jabonosas, aprovechando la energia solar, etc. También se 

ha comenzado el rescate y la reutilizacin de los conocimientos ecoldgicos implicitos en las miultipies 

técnicas de construcci6n, de cultivo, de cuidado de animales, etc., presentes dentro del saber milenario 

de tas decenas de etnias indigenas que todavia sobreviven en el pais. Mediante la movilizacion 

colectiva, en ocasiones se ha logrado detener en el campo o en fas ciudades {a realizacion de proyectos 

de “modernizacién” (construccién de plantas de energia nuclear, nuevas carreteras, periféricos, estadios 

de futbol, etc.) que amenazan con deteriorar aan mas el medio ambiente 

En casi todas los renglones de fa autogestidn del proceso de reproduccién de la fuerza de trabajo 

puede observarse un activismo mayoritario, sea de manera individual u organizada, por cuenta de las 

mujeres,” en la medida en que a ellas han correspondido en la vida cotidiana la mayor parte de jos 

trabajos de procteacion, de Sa alimentacion y del cuidado de {a salud de los nifios, de fa educacidn de 

los mismos, det cuidado de los ancianos y del medio ambiente y, en el caso de nuestro pais, fa 

bitsqueda de opciones alternativas de vivienda. La presencia de fas mujeres dentro de las 

organizaciones autogestivas es muy superior a la de los hombres. Ellas constantemente toman ha 

iniciativa para que en dichas organizaciones se proceda a atender muchas de fas necesidades antes 

descritas: jardines de nifios, cocinas populares, grupos de la tercera edad, etcétera. 

Sin embargo, como a todo esto se suma la violencia cotidiana contra las mujeres y de manera 

creciente la obligacidn de una doble jarnada de trabajo (doméstica y salarial), en medio de una 

discriminacion de genero que de entrada condiciona salarios inferiores para elas, también nacen, 

dentro y fuera de las organizaciones sociales antedichas, organizaciones feministas y tedes de 

organizaciones dedicadas a gestionar actividades detensivas y de denuncia (contra la violencia fisica, 

sexual, psicalogica, etc, pracedente de las hombres) hasta actividades educativas y psicologicas 

(autoestima) mas de ofensiva que petmitan a las mujeres vivir en mejores condiciones, sea em su Casa 

como en el trabajo 

Finalmente, dentro del terreno de fa reproduccion de ta fuerza de trabajo, la autogestion de las 

necesidades de educacién también han ocupado un lugar preponderante. Como una consecuencia 

logica del bajo presupuesto det Estado dedicado a cubrir esta necesidad, se multiplican las experiencias 

ey Alejandra Massolo (compiladora). fyjeres v citalades. Particypacion social. vivienda j vide coldrane, EL Colepia de 

Mexico. México, 1992, Encuentro de mujeres de tos sectores populares de México. Centroamurtca 5 el Canbe. Las mugeres 

del pueblo avanzen Aacia la wuidad. ~Méxica, ta situacion del pais s la organizacion de la mujer dei pueblo”. Red de 

Educacion Popular enue Mujeres del cL.0AL. México, 1978. 

Brigida Garcia, Hamberto Marion v Orlandina Olive 

ciudad ds México”, cn Autores Varios, 2! vArera i 

Mexico. 1986. 

“La Gimilia obreety la cepraduccién de la fuera de trabajo en ta 
who NXL ediiores. 
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de educacién autogestiva en jardines de nifios, primarias, secundarias y preparatorias, y se comienzan a 

plantear actualmente tos primeros proyectos de organizacion de universidades de esta indole. Ofrecen 

este servicio activistas pertenecientes a las organizaciones de colonos, activistas de trabajo comunitario, 

o bien miembros de comunidades campesinas o indigenas, apoyados por maestros normalistas 0 

egresados de los centros de ensefianza media y superior, si bien el sostenimiento de la infraestructura 

educativa (edificio, materiales didacticos, etc.) también corre por cuenta de fos padres de familia. Hay 

que tener en cuenta, ademas, el trabajo de voluntarios de educacién callejera a nivel preescolar y 

primario en Jas zonas mas marginadas de {a ciudad. Mucho més raras son las experiencias autogestivas 

que se proponen el} cuestionamiento de la calidad misma del servicio educative, avanzando en la 

experimentacion de nuevas formas de ensefianza que parten de la consideracién de los educados como 

sujetos activos y de los educadores como sujetos que también aprenden en el momento de ensefiar. 

Mencidn aparte merecen los experimentos autogestivos y antiautoritarios de los estudiantes de tos 

centros de ensefianza superior del pais a partir de 1968 en diferentes escuelas y facultades,”” E} punto 

resulta importante no sdlo por si mismo, sino también porque fueron éstos fos principales centros desde 

los cuales se diseminaron los temas y los valores de esa educacion libertaria que habremos de volver a 

encontrar, ya adecuada a las circunstancias especificas, en muchos de los centros alternativos de 

ensefianza media y basica del resto del pais. Ello sin tener en cuenta que fueron estos mismos centros la 

matriz donde se forjaron la mayor parte de los activistas y dirigentes que habran de fomentar el 

desarrollo de Ja avtogestion por los diferentes ambitos arriba referidos. Estas tempranas experiencias 

escolates fueron ef punto de partida del posterior movimiento de sindicalizacién de los académicos de 

nivel-superior,-pues fue en las condiciones de lucha del 68 cuando comenz6 a abrirse la conciencia 

histérica de que los trabajadores intelectualés “también -eran_asalariados que compartian un mismo 

destino con el resto de su clase social. ee 

Como el problema de la educacién no solo esta referido a ta calificacién de la fuerza de trabajo, la 

practica autogestiva del trabajo educativo también puede encontrarse como educacion sindical o como 

grupos de estudio “extramuros” en los que miles de activistas de todo tipo aprenden sea la teoria social 

ola historia critica, la lectura de periddicos o fa necesidad misma de tener que investigar temas que 

para las ciencias sociales dominantes ni siquiera existian (las condiciones de explotacién y de 

subsistencia de los trabajadores y de los campesinos, las crisis del sistemna, etcétera). 

pan nES 

39 & José Revuclias corresponde el mérito no sdlo de haber planteado el problema de la autogestion como el eje profundo y 

radical de toda fa tucha estudiantil de 1968, sino tambien e} haber comprendido la enorme potencialidad que tendria para et 

desarrollo de la izquierda cn México. Cfr. Jost Revueltas, México 68. Juventud y revalucién, Ediciones ERA, México. 1980, 
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Entre fas organizaciones sociales suelen entenderse como una experiencia autogestiva solo aquellas 

experiencias estrictamente econdmicas, dejando por lo regular fuera de Ia lista a todas las demas que 

tienen que ver con el ejercicio comunitario de la politica, seguridad o el derecho. Aun asi, desde 

nuestro punto de vista resulta indispensable reconocer cmo todas las iniciativas correspondientes a 

estos niveles también proliferan en los actuales tiempos de crisis. Considérese al respecto tanto el 

inesperado renacimiento de las asambleas comunitarias horizontales de fos pueblos del estado de 

Morelos o los consejos de ancianos de las comunidades indigenas del Sureste (Tabasco, Oaxaca, etc.), 

como en el surgimiento de la coordinacién vecinal en la ciudad de México en vistas a la gestidn de la 

seguridad colectiva contra la violencia urbana y los asaltos, mediante sefiales de aviso (tronido de 

cohetes y chicharras), cierre de calles con cadenas o casetas de vigilancia, pasando por ta proteccién 

colectiva de las movilizaciones de protesta o de dificil negociacién con el Estado, por cuenta de estas 

mismas organizaciones sociales, mediante la creacién de “cordones de seguridad” a cargo de la 

sociedad civil. 

Uno de los ejercicios mas inesperados de la autogestién en los actuales tiempos de crisis es la 

emergencia de mecanismos populares para la administracion de justicia, lo cual sucede cuando las 

comunidades rurales o urbanas se convencen de que la intervencién juridica y judicial de las 

autoridades gubernamentales no sdlo no resolvera nada sino que ademas habra de empeorar fas cosas. 

Se trata de una practica alterna de juicios populares abocados a resolver problemas de delincuencia y de 

violencia de muy variada dimension.” 

En tanto el Fstado capitalista tiene Ja funcion, entre muchas otras, de contenet y restringir al maximo 

la capacidad autogestiva de la sociedad civil mediante la imposicion de una “forma politica” que 

organiza a todos fos individuos como ciudadanos que solo pueden expresar sus capacidades y 

necesidades mediante votaciones electorales en un cierto periodo restringido de tiempo, etc.. en tanto el 

Estado impone la democracia electoral como el “candado” ideal que permite cerrar ef tempo de la 

participacion social y e/ espacio de las asambleas como lugar de razonamientos y decisiones continuas -— 

incluyendo de esta manera a todos lo perdedores en los procesos de eleccién como complices de una 

regla del juego que excfuye @ tadas los perdedores de fos drganos de gobierno-—, en tanto el Estado 

usa la democracia electoral para impedir la participacion de todos en la solucién autogestiva de los 

problemas, la sociedad civil se encuentra en la permanente necesidad de tener que darle la vuelta a 

™ Enel caso de los linchamientos, cuando no se trata de acciones de defensa exirema contra delincuentes que asolan ja vida 

de fas comunidades con fa deliberada complicidad de (as auloridades. camo bien se ha denunciado, se trata de acs 

destructivos que funcionan como valvula de escape de upa sacrificial que miamentarcamente permite ct bautal desahogo de 

jas abrisnadoras frusiraciones que genera crisis No casualmente. st estos hechos wo afectan directanicnie a las 

autoridades gubernamentales (sea para Linchar a algun funcionario o a algin policta judicial). na solo son toleridos con 

secret complividad, sino que incluso resultan ser recomendados coma una forma dristica de solucion. De hecho son. par ta 

irracionalidad que fos sustenta, fa forma extrenia del sactificio comunitario que se planiea como autesala del tascisme 
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estos candados electorales inventando nuevos mecanismos que permitan ampliar ef margen de 

expresion y decision de los ciudadanos. 

A ello se suma que el Estado mexicano, como parte de su incorporacién en el proceso de 

globalizacién, necesita utilizar el juego electoral como espectaculo internacional en los mass media que 

le permita, para tranquilidad de politicos y ciudadanos recelosos de! primer mundo, simular que en este 

pais opera un mecanismo electoral “normal”, effo como una cobertura indispensable para mantener los 

mecanismos de opresion extrema que operan en los procesos de produccion y de reproduccion social en 

nuestro pais. En México estamos frente a una peculiar situacién historica que le exige a la forma 

politica electoral llevar hasta las faltimas consecuencias su naturaleza excluyente como forma de control 

y no camo apertura de la participacion ciudadana. A los actuales administradores del Estado mexicano 

les ha tocado la desdichada misién historica de demostrar a toda la humanidad hasta donde pueden 

pervertirse ef lenguaje, la reglamentacién y ta praxis electoral, de manera que todo este mecanismo 

sirva para fines estrictamente autoritarios y destructivos. 

De ahi ta necesidad de formas de asociacion colectiva que respondan a esta cerrazon politica. Nos 

referimos aqui a organizaciones politicas de muevo tipo, como el EZLN, asi como a tas asociaciones 0 

alianzas de ciudadanos que pretenden aprovechar at maximo algunas de las escasas posibilidades 

politicas democraticas toleradas. 

Entre estas tltimas caben los grupos de ciudadanos que buscan colectivamente detener la 

descompasicion y la incoherencia autoritaria del Estado vigilando el respeto minime de algunos 

acuerdos constitucionales para el desempefio de los mecanismos electorales; vigilando el respeto de los 

_derechas humanos; la realizacién de procesos de informacion veridicos; o incluso tratando de 

introducir practicas, demioeraticas-un-poco-mas_avanzadas (consultas, referéndums, o plebiscitos) ya 

operantes en otros paises. Aunque se trate de formas de organizacioi disehiadas-para-moverse_ dentro 

del espacio de exterioridad y disgregacién atomizada que exigen a los ciudadanos los procesos 

electorales, estas formas de vigilancia civil encuentran cotidianamente como su base natural de apoyo 

no sélo fos partidos politicos, sino también el mundo de las organizaciones sociales comunitarias y 

autogestivas, lo cual implica un constante flujo de intercambio, mas o menos contradictorio, de 

significados y de activistas con el mundo de 1a interioridad comunitaria de la autogestion. Estamos 

ciertamente en una de las tierras de frontera y de dialogo entre ese paraddjice mundo de la autogestion 

y el también contradictorio mundo de {a modernidad democratica atomizada. 

Mucho mas trascendente en el terreno de la autogestion politica es el modo en que los indigenas 

zapatistas de Chiapas han irrumpido dentro del sistema politico nacional propiciando et despertar de un 

nuevo tipo de sociedad civil no desarticulada en propietarios privados aislados, sino mas bien 

cohesionada por una nueva cultura politica que desde abajo cierra el paso a todos los mecanismos 

habituales (exclusién, sectarismo, caciquismo, protagonismo, demagogia, oportunismo, etc.) que 

reproducen su subordinacién al Estado. 
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El ambito donde mas facilmente se despliegan iniciativas de autogestion es con toda seguridad el 

mundo de la cuffura, porque es aqui donde se requieren menos recursos materiales para emprender un 

trabajo de creacién y donde, tal vez, dicha experimentacion tenga menos consecuencias subversivas 

inmediatas dentro de la organizacion general de la sociedad. En tanto éste es, en sentido estricto, el 

ambito de la imaginacién utdpica de la sociedad, la organizacion autogestiva de las actividades 

culturales resulta una condicién favorable para muchos creadores ¢ intelectuales criticos que pretenden 

escapar de los horizontes ideolégicos y {as instituciones estatales patrocinadoras de una figura 

especifica de cultura. Esta condicién resulta tanto mas necesaria cuanto las politicas sociales 

neoliberales estrangulan el presupuesto para el desarrollo de iniciativas culturales que no estén figadas 

al consumo de significados ideologicos o al consume suntuario de la elite dominante. 

De nueva cuenta, sin apoyo presupuestal y sin una finalidad de fucro, prosperan las iniciativas 

comunitarias de “teatreros” que trabajan en las colonias populares de la ciudad de México, ocupandose 

desde la gestion de los locales 0 calles donde trabajan, hasta ia escritura de sus propias obras, tomando 

como base los problemas de las comunidades a las que pertenecen. En el caso de algunas experiencias 

indigenas de teatro campesino, este trabajo comunitario ha dado pie para una tecuperacion de la 

memoria e identidad del grupo, restituidas mediante Ja participacion activa del consejo de ancianos en 

la conformacién del guién y mediante Ja participacion de tus jovenes y los mijos en e} trabajo de 

actuacian. Pera también las bandas de jovenes marginados rockeros en los barrios perifericos se 

asocian para comprar instrumentos musicales eléctricas que les permiten tocar Ja musica que les gusta 

L.o interesante del caso estriba en que sélo uniéndose varios grupos para la compra del equipa musical 

logran reunir el capital necesario. convirtiendo a jos instrumentos musicales en el punte a partir del 

cual se reunen regularmente diversos grupos que antes esiaban dispersos “' Naturalmente, os 

espectaculos teatrales y musicales (también, por supuesio, los de todo tipo de musica popular) son 

motivo privilegiado de socializacién, constantemente utilizade para apoyar cualquier otro tipo de 

reunion 

En los mismos barrios marginales 0 en otros lugares de ta ciudad ambién se desarrolla otro tipo de 

iniciativas autanomas, en las cuales un colectivo de artistas, por ejemplo, sin mayor apoyo 

presupvestal, realiza trabajo de educacion artistica de nifias y de adultos (con objetos plasticos o 

© Dentro de la ciudad de MéNico (ambicn puede observarse un sta yenerts mercado de jovencs niderground. ch Hanguis 

Cultural del Chopo, af cual acuden grupos de rock. membros de coamtunas, ‘punks’, cle... quienes acostumbran realizar 

parcislmente trucques de mercancias usadas “piratcadas”. arlesanias. ropa, rater ele, manque. maturalimenie, este 

mrercade tambien es organizado por caciques. Se traue sin ernbarge de un espacio contraculiural en ef cual se generan y 

difunden yustos musicales, modas marginales. idcotogias ¢ identidad generacional. etc Sin embargo. os agut on un 

espacie say poco pestionuble. donde tunbien Hegan a circular cada ee nnis simbolos ¢ imagineria naz! 
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poéticos), aprovechandose el esfuerzo de creacion realizado en los ejercicios como Ja ocasion propicia 

para experimentar, a contrapelo de ta enajenacidn cotidiana que todos padecemos, el caracter de sujeto 

creador que todos podemos tener, ademas, este tipo especifico de experiencia afirmativa se articula con 

la toma de conciencia de las capacidades creativas que en general los sujetos podrian tener en otros 

ambitos. 

Una de tas tradiciones mas arraigadas en e! trabajo de autogestion cultural es el de fos artistas 

plasticos que producen imagenes (muraies, mantas, carteles, serigrafias, pegas, etc.) que ponen a 

disposicién de otras organizaciones que luchan. Se trata, en este caso, de un tipo de trabajo que es 

artistico y al mismo tiempo informativo, emparentado con otras formas de produccion de imagen — 

cinematograficas, fotograficas o videograficas—. Si bien la gestién de los procesos de generacién y 

difusion de informacion también ha corrido por cuenta de grupos que publican revisias mas 0 menos 

marginales, o que organizan centros de documentacion, talleres de analisis de cayuntura, etc., @ los 

cuales se comienza a sumar el trabajo de las nuevas radios piratas (urbanas y rurales, principalmente 

indigenas), Internet, etcétera. 

La religion naturalmente también viene asociada con muchas de fas experiencias de organizacién 

comunitaria y autogestiva. El Movimiento de Cristianos Comprometidas, a través de sus Comunidades 

Eclesiales de Base y otros canales, promueve intensamente en el campo y la ciudad la organizacién de 

cooperativas de produccién, cajas de ahorro, practicas alternativas de salud, etc., lo cual implica, 

evidentemente, ef hecho de que estos grupos incluyan, como una parte central de sus actividades 

colectivas, reuniones con fines estrictamente espirituales. 

8.3.3. Importancia de ubicar criticamente las luchas autogéstivas 

en la lucha contra la acumulacién mundial del capital 

El alcance histérico de los actuates fendmenos de autogestion es muy grande. Sin embargo, mas alla de 

la evidente utilidad inmediata que estas experiencias tienen para resolver problemas de elemental 

supervivencia, se trata de un fendmeno cuya irascondencia completa pareciera ocultarse incluso a {os 

ojos de los sujetos que participan en elias. Por lo mismo, a pesar de la sorprendente medida que estas 

experiencias estan alcanzando ert la actualidad, observamos en esta falta de autoconciencia o identidad 

historica un indice def escaso grado de madurez que todavia tienen. No sélo porque se tata de una 

diversidad experimental muy dificilmente cohesionable por fa diferente procedencia y forma de las 

mismas —lo cual nos indica que todavia debe trabajarse mucho en ja invencién de formas de 

articulacion ¢ intercambio— sino sobre todo por la ingenuidad con que estas experiencias alternativas 

estén pensando confrontarse contra el gran enemigo. 
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Las formas en que cada grupo social “conserva” o inventa sus elementos culturales de cohesién 

comunitaria tienen resultados “procreativos” y/o técnicos muy diferentes, lo cual depende no sdfo de fa 

destruccion que el capital haya logrado infringir historicamente a las formas comunitarias 

precapitalistas, sino también de las posibilidad de supervivencia o de invencién de formas de 

convivencia que el mismo desarrofio de la acumulacién haya abierto. Asi por ejemplo, al tiempo en que 

el moderno capital destruye en la ciudad de México viejas formas de “cohesion” familiar—comunitaria, 

en el plano de la produccién promueve, sin embargo, formas de socializacion crecientes propiciando 1a 

autogestidn colectiva del proceso de trabajo.” 

Aunque e! mercado, inicialmente, y el capital, después, disolvieron los viejos lazos de dependencia y 

despotismo que imperaban en as regiones del mundo donde inicialmente prosperé ta civilizacién 

capitalista, en muchas otras regiones, conforme se incorporaron a 1a logica mundial de la acumutaci6n, 

sin liquidar por completo las viejas relaciones de dominacién, el capital fue aprendiendo rapida y 

habilmente a incorporar en ef proceso de explotacidn de los trabajadores y de segregacién de sus 

sobrantes, multiples elementos de la cultura precapitalista de dominacién y abuso sobre los seres 

humanos. De esa manera, mientras el capital metropolitano lograba en pleno siglo XX refinar sus 

madernos mecanismos de contral con fa “cultura” del fascismo o con su cultura consumista de control 

del proceso de reproduccién, el capital periférico creaba en este mismo siglo sus diferentes culturas de 

superexplotacién de los trabajadores y/o segregacién extrema, de acuerdo a modalidades rojas 

(soviéticas o chinas), bananeras (en Latinoamérica 0 en Africa) o de franco apartheid 

Sia embarga, dentro de este complejo contexto de multiples vias el capital mundial logro mantener 

como un eje regulador la destruccion paciente de los lazos de solidaridad vecinal, familiar, laboral, etc., 

asi como ta complejizacién y subrayamiento de todas las formas de irreciprocidad sexual, procreativa, 

educativa, etc., precxistentes, montando, para la mejor operatividad de todo ello, un nuevo sistema de 

objetos practicos o valores de uso (ciudades, viviendas multifamitiares, ejes viales, tclevisores, 

autumaviles y demas objetas domésticas) que, con el pretexta de simplificar las cargas del trabajo 

doméstico —pues ciertamente se ha tratado de objetos que han abaratado el valor de la fuerza de 

trabajo y han permitido proletarizar a mas poblacion femenina- - también, curiosamente, esia nueva 

civilizacién material ha ayudado a que los nuevos individuos modernos vivan como atomos o familias 

nucleares autosuficientes, cada vez mas aisladas y reciuidas dentro de sus respectivas conejeras 

“ No obstante, este subversive camino y otros que st Je parecen —-comio fa formacion de comunas obreras v cuoperativas 

de consumo~ va fue percibido claramente por el capital desde ol siglo pasado: de ahi que en el siglo NX intioyectara de la 

mancra mas profunda posible 1a atomizacién y Ja dispersion privadas de los individuos. sis soledad comunicatra. cnrotwa, 

psicologica ¢ incluso fisica: con ello nina desde [a raiz ta posibilidad de confiar y comprenderse reciprocamenic 5 desde ahi 

consinur alternativas de organi zacién. Imegablemente el capitalise contemporinco ha logeado hacer cada ves mis dificil 

la conformacién cotidiana de lazos de solidaridad y confianva entre todos, coriando de ruiz ta posibildad clementat de la 

conciencia de clase. 
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Para ello, el capital ha generalizado formas sexuales y procreativas atomizantes —como ya Jo es la 

familia nuclear monogamica—, 0 incluso formas ain mas atomizadas de procreacién, como son los 

padres o madres solteros.” Y si bien tales formas han fogrado extenderse y perfeccionarse en los paises 

del Primer Mundo, también se han introducido de manera significativa en tos nicteos industriales 

urbanos del Tercer Mundo. 

En estos nugleos se combinan o yuxtaponen de un piso a otro dentro de un multifamifiar, o entre una 

calle y otra o entre los diversos barrios y colonias, no sélo diversas y caprichosas formas de miseria y 

soledad con diversos tipos de congregacidn familiar, todo ello atravesado, o mejor dicho engomado por 

la red inalambrica de los benditos televisores con su parafernalia de abjetos de consumo y sus 

respectivos simbolos disgregantes, operantes incluso en el corazén mismo de las comunidades 

campesinas de México. De esta peculiar “articulacion de modos de reproduccién” resulta una 

churrigueresca programaci6n televisiva, siempre organicamente orientada a alimentar la reproduccion 

de las etertias familias mexicanas (remember Televisa... “canal 9... ef canal de fa familia mexicana™?). 

De nuevo formas hibridas de vida doméstica muy complejas, que en su extrema simbiosis combinan — 

como antes {fo hicieran tas plantaciones porfiristas de tabaco y de café, con las agrestes comunidades 

indigenas de! Sureste mexicano—los outsiders neoyorquinos de la colonia Polanco 0 de la Hipédromo 

con las comunidades indigenas que desde ef tembior de 1985 habitan edificios abandonados de la 

colonia Roma, y que contingan migrando estacionalmente a sus tierras de cultivo.” 

La heterogeneidad de formas domésticas y paradomésticas (me refiero a las instituciones sociales del 

Estado) destinadas a garantizar la reproducci6n de la fuerza de trabajo es la base histérica de la enorme 

“biodiversidad” de experiencias autogestivas’’ a la que me he referido. Lo cual de entrada puede ser 

valorado como una Vétitaja-y como-una. desventaja, como una rica hetoregeneidad y como un terreno 

harto dificil de coordinar. Pues de aqui brota tanto la enorme polencia experimentat-mexicana, con su 

sorprendente versatilidad, como fa enorme dificultad que grupos tan distantes y diferentes tienen para 

percibir los invisibles vasos comunicantes que los entrelazan y les permiten establecer frentes y 

ofensivas comunes, al facilitarles la identificacion critica de sus vicios y sus defectos comunes 

(caciquismo, sectarismo, etc.) y la construccioén —confianza de por medio—- de uniones para la accion 

verdaderamente sélidas. 

  

* Jorge Veraza U., “Proletarizacién dela humanidad y subsuncién real del consumo. De fa década de ios sesenta a la de tos 

noventa”, ponencia presentada en el ciclo de mesas redondas Las Jornadas de! ‘68, Facultad de Economia-UNam, 18 de 

noviembre de 1993. 
4 Nestor Garcia Canctini, Cultunas Hibridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Editorial Grijalbo, Mexico. 

1990. 
4 8) bien desde antes de la conquista México se caracterizaba por la compleja diversidad de ctnias y eflo sigue siendo un 

notable rasgo presente de fos pueblos indios de México. La verdadera razon de esta compleja “articulacin de modos de 

reproduccidn”, la debemos buscar en la necesidad que {a acumulacién mundial tavo de mantener 2 nucsiro pais en calidad 

de region hibrida que combina con vistas a 1a superexplotacién los mecanismos precapitalistas con los capitalistas. Esta 

realidad productiva ha tenido a lo fargo de todo et siglo Xx su corrclato reproductivo. 
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Existe ademas una importante propension hacia la organizacion comumitaria de procesos 

autogestivos que constantemente se ven enfrentados al tragico hecho de gestionar la reproduccién de la 

fuerza de trabajo mediante valores de uso que al. final dei esfuerzo contradicen la experiencia colectiva. 

El caso paradigmatico de la autogestion popular de la vivienda urbana muestra cOmo una vez que Se 

logra resolver colectivamente una necesidad vital, ni bien se procede al consumo deseado, en este caso 

la vivienda, se diluye como por arte de magia el esencial lazo de cohesion politico—-comunitario que 

tanto beneficio propiciaba entre los colonos, quienes se encontraban cohesionados para juchar, realizar 

marchas, encuentros de discusidn, etc., todo ello enfocado a comprar un buen terreno, materiales de 

consiruccion baratos, prevenir contratos fraudulentos, etc., pero en cuanto terminan la construccion de 

su hogar, tienden imperceptible o abruptamente a encerrarse dentro de sus nuevas cuatro paredes 

privadas, relegando tal vez pata alguna eventualidad excepcional su capacidad de cohesionarse 

comunitariamente. 

Pero en realidad este solo es un ejemplo muy elocuente de la sistematica contrafinalidad que hoy en 

dia acontece durante el proceso de consumo de fa mayor parte de nuestros bienes de subsistencia. El 

uso de ese complejo valor de uso que representa una ciudad, a pesar de la enorme concentracion de 

personas y recursos materiales que implica, todos lo sabemos perfectamente, es el mejor aliciente para 

la marginalidad, la incomunicacion, la disgregacion, los desencuentros, la soledad extrema, etc 

Analogas contrafinalidades suceden con aquetlas otras organizaciones que se preocupan por resolver 

colectiva y autogestivamente las necesidades de alimentacian. de salud. de educacidn. etc., cuando al 

final de sus esfuerzos se dan cuenta de que ef tipo de valores de uso que lograron gestionar 

colectivamente, en vez de alimentar, curar o educar adecuadamente, lo que en realidad propician son 

nuevas y perversas formas, mas o menos imperceptibles, de desnutnr. enfermar, deformar fa 

conciencia, etcétera 

Las actuales experiencias autogestivas de América Latina, de Mexico 0 de otras partes del mundo 

enfrentan el aplastante mecanismo artiba descrito de una creciente superexplotacion del trabajador y el 

crecimiento de una poblacién “sobrante”, 0 aquel otro intento dramatico de expulsar a millones de 

campesinos de sus tierras, todo lo cual propicia el abandono descarado por cuenta del Estado de todos 

sus compromisos para apoyar la reproduccion de la poblacion. ks importante que quienes perciben esta 

violencia histérica y buscan responder criticamente a ella afadan a lo ya alcanzado una nueva 

conciencia critica que comprenda el modo en que ef capital domina a os individuos deformandoles la 

calidad de su vida covidiana Es decir, que también perciban y entiendan como construir respuestas 

materiales alternativas, organizadas colectivamente, contra los compiejos y sutiles mecanismos de 

sometimiento de la reproduccion del cuerpo y de la psique. Pues mientras se carezca de esta conciencia 

cl esfuerzo popular de reproduccion alternativa de la fuerza de trabajo estara peligrosamemie expuesio a 

generar sujetos subordinados corporal v psicolgicamente a logica global del control capitalista 
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Este nuevo aspecto de la lucha contra los mecanismos de control, de ninguna manera representa un 

aspecto lujoso o superfluo del combate. Pues mientras las células y las redes autogestivas no tengan la 

capacidad de intervenir progresivamente en la gestion positiva de la calidad de la vida y de las personas 

que producen, estaran permanentemente expuestas a perder, con el simple paso del tiempo, a los 

activistas que integran dichas organizaciones. La desmoralizacion, ta insensibilidad progresiva, la 

corrupcidn, el autoritarismo, el protagonismo y todos los males de “cultura politica y de organizacion” 

que desde adentro corroen a las organizaciones de luchadores sociales, son problemas que se 

encuentran directamente soportados por psiques y cuerpos bien determinados, que se conforman lenta € 

implacablemente en el proceso global de la reproduccién de las personas. Si algo ha perfeccionado el 

sistema capitalista durante el siglo xx es la manera de contener la inevitable rebeldia espontanea de 

todos los individuos contra {a irracionalidad constante del capitalismo mediante la compleja 

conformacion histérica de un sistema de valores de uso y de un sistema de procesos de reproduccion 

que garanticen la generacién masiva de seres humanos que ademas de padecer, en sus estratos mas 

castigados, hambre, ignorancia, enfermedades, etc., logren producir masivamente patrones psicolégicos 

de miedo y agresién, que nas conviertan en individuos propensos tanto a tragamos humillaciones como 

a propiciar el constante abuso de poder sobre los otros, a propiciar ensimismamiento cuando en 

realidad {o que se requiere es movilizarse para expresar necesidades o capacidades, etcétera. 

De la calidad de los sujetos que cotidianamente resultan de las experiencias de autorreproduccion 

autogestiva depende la posibilidad de continuar generando nuevas formas de fucha contra el vacio 

capitalista, dentro de fas cuales se incluyen las experiencias de autogestién tanto en el proceso de 

_ trabajo como en el mismo proceso de reproduccion. Que Jas diferentes organizaciones sociales logren 

imervenir en el proceso dé géstion-de-la-reproduccion.de. sus individuos representa un fogro altisimo. 

Sin embargo, {a evidente importancia estratégica de este proceso de autogestion ob! ga a que la lucha, 

por haber flegado a esta cima, se plantee como una cuestion central el problema de 1a calidad de los 

sujeios que habran de resistir y luchar toda su vida contra la barbarie creciente del sistema, debiéndose 

profundizar hasta fas ultimas consecuencias la conciencia critica y las necesarias formas de 

organizacion altermativa. 

No es una maldici6n irremediable de la cultura politica nacional que los dirigentes y {os activistas de 

la izquierda continuamente traicionen, pasandose de fas filas de ta oposicién a las filas del PRI, © 

incluso, en ta actualidad, a las del PAN. Y tampoco es un proceso que slo pueda enfrentarse con la idea 

de que se trata de un resultado que obedece al caracter hibrido y crénicamente disforme de la génesis 

de las clases sociales o de las identidades grupates. Porque finalmente no debemos perder de vista que 

quienes permanentemente han apoyado desde afuera, con un tratamiento de terapia intensiva, la 

supervivencia de ese mutante disforme que es el Estado PRI-PAN, son, ni mas ni menos, que nuestros 

vecinos norteamericanos, quienes no sdfo estan interesados en extraer carretadas de sudor y dinero de 

los trabajadores mexicanas, sino que también encuentran entre nosotros un extraordinario mercado 

493



donde pueden aplicar sus hallazgos “civilizatorios” en la manipulacidn del cuerpo, de las emociones, de 

la sexualidad, de la psique, de la moral, etc. El american way of life implica no sdlo una manera de 

explotar a fos trabajadores de! mundo o de depredar los recursos del planeta, sino también una manera 

precisa de anhelar comodidades y realizacion personal, de celar y envidiar al momento de amar, toda 

una negra utopia que propone mecinicas cada vez mas egoistas para el logro de una supuesta felicidad 

afectiva y familiar. Esta cultura —que, mas que norteamericana, es simple y sencillamente {fa del 

capitalismo de fin de siglo— es ese paquete de intimas expectativas personales que tanto peso tienen en 

el triste proceso que lleva a los viejos activistas a que después de uno, diez o veinte afios de lucha, 

decidan finalmente traicionar a sus compaiieros y a si mismos. 

gO alguien piensa a estas alturas del partido que ésta no es una cuestion de masas, sino simplemente 

una secundaria preocupacion pequefioburguesa? 

La no comprension de los complejos mecanismos que activan o desactivan, pervierten o potencian 

los procesos de organizacién comunitaria autogestiva, vuelve a este intenso esfirerzo de resistencia 

social, no solo un movimiento relativamente ineficaz y muy desgastante, sino a la vez un proceso 

histérico que tragicamente ira siendo devorado por la acumulacién del capital. 

8.3.4. La autogestion frente al capital industrial 

Desde nuestro punto de vista, este conjunto de Juchas, que han sido atraidas de manera natural por el 

discurso y Ja practica politica del zapatismo, si bien adolece de numerosos limites, consiste en formas 

de resistencia que tiencn la posibilidad de pelear contra e! capitalisme en muchos de jos niveles en los 

que se ejerce el contro! del capital industrial, pues en algunas de estas células u organizaciones saciales 

se propicia hoy tanto la critica a las relaciones patriarcales, como a las relaciones de expiotacion, 

abuso, chantaje y dispersion promovidas por el capitalismo. También en otras de estas células se ba 

promovido —-sea retomando los conacimientos ancestrales de las comunidades agricolas o sea 

incorporando jos conocimientos de la ciencia-— la elaboracion de nuevas fuerzas productivas técnicas 

que no resulten destructivas para la salud y ef medio ambiente. Desde elias se ha elaborado un amplio 

espectro de experiencias en el terreno de la produccion, fa distribuciGn y el consumo, sea en fa 

alimentacion, la salud, la sexualidad, el cuidada de los nifios, los derechos de las mujeres, la vivienda, 0 

incluso en las formas de oryanizacion politica y cultural. En diferentes lugares del primer y el tercer 

mundo se ha ensayada también [a coordinacion de diversas cooperativas de produccion turales o 

urbanas con cooperativas de distnbucion y de consumo. Muchas de estas experiencias han pretendido 

FeCONStruir a sus propias sujetos, individuales y colectivos. en acuerdo con las aspiraciones mas 
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profundas de fas diversas esperanzas revolucionarias.® Esta biodiversidad exuberante de experiencias 

ha requerido del reconocimiento y apoyo a ja pluralidad como punto de partida de toda la organizacion 

de las nuevas redes coordinadoras. Ello contra ef modo homogeneizante con que el neoliberalismo 

somete al mundo. 

El problema del espacio y el territorio es tal vez uno de los referentes mas importantes de todas estas 

juchas, La lucha urbana de fos colonos por obtener una vivienda digna es, en principio, una pelea por el 

espacio; pero también lo es su lucha por la dotacion de equipamiento, ta planificacion del crecimiento 

de fa mancha urbana; su gestion del medio ambiente o ta apertura de comedores, escuelas, mercados, 

parques, centros deportivos y culturales dentro de {os barrios. La lucha de los trabajadores asalariados 

por condiciones saludables de produccidn o por abtener empleo en fugares cercanos a los 

habitacionales, por mejores rutas en los medios de transporte, 0 la pelea de los ciudadanos en general 

(incluidos tos trabajadores} contra centros fabriles destructivos y contaminantes también es lucha por el 

espacio. Pero también tenemos ia pelea de los pueblos indios por su autonomia o de los municipios 

rurales por su democratizacion, !o que Hleva de manera natural a la lucha de las localidades, las pueblos, 

los ejidos y tas comunidades agrarias para tomar en sus manos el control de los territorios en que 

resulte posible o costeable la explotacion de recursos naturales y econdmicos, y desde ahi poder 

autogestionar procesos de produccion y reproduccion completos. Lucha por ef espacio es también el 

esfuerzo por intervenir en la definicién de las regiones intermunicipales y nacionales; asi como la pelea 

contra aquellas politicas econdmicas neoliberales que relegan a segundo plano el otorgamiento de 

servicios pablicos o bien que exacerban la polarizacion entre la ciudad y e) campo (subrayando el 

intercambio_desigual, los flujos migratorios forzados), Finalmente, también son combates por el 

tetritorio el uso nacional y en favor det pueblo de los.recursos estratégicos de la biosfera, el subguelo y 

los mares, asi como el ejercicio de la soberania sobre las posiciones | y territorids ‘que hoy resultan 

estratégicos para el desarrollo econdmico internacional. 

La mpida expropiacién capitalista mundial del territorio y et proceso de reproduccién de Ja fuerza de 

trabajo es lo que pone en el orden del dia tan diferentes modalidades de resistencia y organizacion 

autogestiva. Quienes luchan en todos estos planos requieren no solo conocer los mecanismos 

inmediatos con que el capital financiero esta expropiando sus tierras, sus hospitates y universidades 

publicas, etc. también tes resulta indispensable a todas estas comunidades, pueblos on resistencia y 

organizaciones sociales contar con aquella informacion que les muestre cémo los capitales industriales 

piensan localizar megaproyectos urbanos 0 rurales sobre sus ciudades y barrios, cafiadas o playas. Cada 

  

48 La nueva sociedad debe ser construida de una mancra horizontal, no centralista, pero tampoco desequitibrando ta politica 

econdmica y social, lo técnico y lo procreativo, fa sociedad y el medio ambiente, to rural y lo urbano. lo masculine y to 

femenino, las diferentes generaciones, la produccién con el consumo y la circulacidn, la economia con fa politica o ta 

cultura, elcétera. 
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una de las mordidas que el BM, el FMI, el BID y los grupos financieros norteamericanos 0 mexicanos 

dan sobre la tierra y el cuerpo de los trabajadores en verdad es sdlo el anuncio de algo mucho mas 

profundo, pues siempre vienen detras los empresarios industriates que reutilizaran el territorio o el 

cddigo genético de la fuerza de trabajo, emplazando corredores de maquiladoras, hospitales, plantas 

petroquimicas, consorcios de transporte ferroviario, carretero y maritimo, megaplantaciones tropicales, 

universidades, organizaciones ambientalistas al servicio de !a ingenieria genética, etcétera. Resulta 

indispensable captar el movimiento completo del capital industrial para entender las tacticas mediante 

las cuales megaproyectos como el del Istmo de Tehuantepec o el Fondo Chiapas pretenden manipular 

un respaldo popular a sus propuestas, prometiendo empleo, mejores salarios y servicios, repartiendo 

selectivamente beneficios, etcétera. Quien hoy tiene mayor capacidad de pseudoresolver problemas 

simulando responsabilidad en la solucién de las necesidades —el capital industrial— es precisamente 

quien en el corto, mediano y largo plazos encarna los mayores peligros de superexplotacion, 

destruccién ecoldgica, social y bélica. Esto es, en resumidas cuentas, fo que significa para quienes 

resisten y luchan tener claro el caracter esencial de este tipo de capital. 

La lucha autogestiva tiene, entonces, dos perspectivas de desarroflo. O bien se convierte en una 

forma inocua de gestion gratuita del desarrollo técnico y de la asistencia social en el transcurso de Ja 

globalizacién; o bien, sin dejar de representar los dos aspectos sefialados, se convierte en una forma que 

rehaga sujetos revolucionarios capaces de transformar radicalmente al capitalismo De ahi la 

importancia esencial de pelear en todas fos frentes para hacer de nosotros mismas, de nuestros paises y 

regiones, de nuesiras relaciones y organizaciones de lucha, un valor de usa que disienta objetiva y 

subjetivamente de aquel que el nealiberalismo quisiera que fueramos. Resulta una gran fortuna para el 

mavimiento revalucianario internacional que haya sido en el terreno de la autogestion donde el EZLN 

haya mostrada parte de su excepcional valor de uso. Pero en realidad dependera de todos, de la 

autoconciencia colectiva e historica que logremos levantar, de los mecanismos globales de circulacion 

de experiencias, de relevo y de coordinacian entre todas las formas de fucha, el éxito que logren éstas, 

cada una por separado y todas en su conjunto 
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8.4, CONCLUSIONES SOBRE LAS ALTERNATIVAS DE AUTOGESTION 

8.4.1. Por qué la autogestion en México resulta 

importante para otros lugares del mundo 

Es bien sabido que toda la zona del Caribe es lugar muy propicio para la formacién de huracanes, éstos 

evidentemente ao se forman en cualquier parte de! globo terr4queo ni en cualquier momento, para ello 

se requieren condiciones especificas de humedad, temperatura, vientos, etc. De manera andloga el 

desarrollo histdrico del capitalismo establece cuales son las condiciones y Jas areas criticas con mayor 

probabilidad para la formacién de tormentas sociales. Con el anélisis precedente hemos intentado 

llamar la atencion sobre los multiples factores econémicos, politicos y sociales que parecieran 

indicarnos que el desarrollo del capitalismo en América Latina esta dando lugar a la formacion de uno 

o varios huracanes, siendo México un lugar particularmente propicio pasa Ja ubicacion del oja de uno 

de ellos. 

El peculiar desarrollo histérico de nuestro pais, derivado de la raiz campesina de nuestro proceso de 

industrializacion, de la dependencia que tragicamente esté encadenada a nuestras riquezas petroleras y 

a nuestra vecindad con los Estados Unidos, de la desrota historica, del control autoritario y de la 

_ .explotacion extrema ejercida sobre la poblacion campesina y obrera det pais, asi como de las nuevas 

necesidades de la siperexplotacion. de. fos rabajadores: y de la marginalidad, que nos son impuestas por 

la presencia competitiva de enormes capitales que se apropian” de-ganancias -extraordinartas en el 

mercado mundial por el hecho de explotar trabajadores a los que se paga su fuerza de trabajo por” 

debajo de su valor; todas estas condiciones han presionado intensamente para la cristalizacion historica 

en México de un ejército industrial de reserva muy grande y operative —dado el descomunal flujo 

migratorio entre México y los Estados Unidos—, asi como para la explotacién y superexplotacion de 

un importante ejército obrere en activo. 

Por nuestra peculiar ubicacién regional, que hace de nosotros ae solo et principal exportador 

mundial de fuerza de trabajo, sino ademas 1a principal “bisagra” geografica, econdmica y politica entre 

los Estados Unidos y América Latina, lo que nos convierte no solo en el tercer cliente comercial de ese 

pais sino sobre todo en uno de sus principales esquitoles, encargado de romper las iniciativas de unidad 

latinoamericana que apunten a fa independencia regional del subcontinente, México pareciera estar 

destinado a desempefiar un papel mas decisivo cada dia no sdlo dentro del praceso de acumulacion del 

capital norteamericano, sino también dentro de su proceso de descomposicion social: por la manera en 
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que presionamos para la caida del salario de tos trabajadores norteamericanos, por la exportacion de 

drogas y la corrupcidn de narcopoliticos y narcoempresarios que ello conlleva. 

De ahi ta enorme importancia que tiene para e} futuro no sdlo de los Estados Unidos, sino de todo et 

mundo hegemonizado por ellos, ef destino econdmico y social de México. En las condiciones actuales 

de globalizacion serian impensables estallidos sociates o una intervencion militar norteamericana en 

México que no impactaré profundamente en la estabilidad de la economia y de la sociedad 

norteamericanas, no solo por el creciente abasto de petroleo mexicano que recibe ese pais o por el flujo 

también creciente de exportaciones manufactureras y de bienes de subsistencia que sus empresas 

introducen en nuestro mercado, sino sobre todo por los miflones de mexicanos que ya viven dentro de 

los Estados Unidos. 

La clase obrera norteamericana comienza a tomar nota de la esencial importancia que tienen para 

ella las medidas unitarias de lucha sindical en favor de salarios altos y de mayor empleo en Canada y 

en México. Desde esta perspectiva, tanto ef problema de las unidades domésticas campesinas y 

urbanas, complemento de la reproduccién de la fuerza de trabajo mexicana, como el despliegue 

autoritario de diversas formas de contro! de los trabajadores y de los marginados, garantizando nuestros 

salarios extremadamente bajos, se estén convirtiendo en el principal problema de los asalariados 

norteamericanos. Trabajar en la clarificacién de estos puntos ayudara no sdlo a que estos trabajadores 

presionen en favor de la democratizacién del pais, de la elevacion de nuestros salarios y de la 

generacion de empleos, sino también en el desarrollo conjunto de formas alfernativas de autogestion, 

donde se retroalimenten las extendidas y ricas formas populares mexicanas con los desarrollados 

experimentos comunitarios y las sofisticadas tecnologias alternativas del sderground norteamericano. 

Tanto el acrecido flujo de migrantes como la deliberada puesta en escena de “Amermex’” estan 

abriendo Jas puertas insospechadamente para cl desarrollo conjunio de la imaginacion combativa de los 

trabajadares y habitantes de América del Norte 

8.4.2. Apoyo de la rebelion zapatista a las luchas autogestivas 

del pais y del mundo 

El levantamienta zapatista es la primera expresion espectacular de} descontento profundo de los 

millones de mexicanos que han sido colocados en una situacién limite de sobrevivencia. Por lo mismo, 

{a audaz irrupcion chiapaneca en el escenario politico nacional fue rapidamente respaldada. entre otros 

grupos, por millones de indigenas de otras regiones del pais, asi como por cientos de miles de 

' Laster Langley v Eduardo Suares, Afexmierica: dus paises, un futuro ror, Méxica. L994 
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marginados urbanos organizados en el movimienta de calonos, Todos estos grupos resuelven sus 

problemas de reproduccién mediante experimentos colectivos de autogestion. Et lenguaje y el 

pensamiento politicos y sociales de tos zapatistas sorprendié rapidamente a México y al mundo por el 

modo en que traducia las principios democraticos de su convivencia cotidiana en las comunidades 

indigenas hacia los grandes problemas por los que atraviesa et pais y la lucha de oposicion de Ja 

izquierda mundial. 

Estas comunidades indigenas revelaron {a enorme importancia politica que tienen sus formas de 

reproduccion de poblacién como generadoras de individuos capaces de resistir lacida y radicalmente a 

los procesos de subordinacion y exclusion capitalistas. La lucha zapatista puso al descubierto para 

todos fa raiz campesina indigena sobre la que ha sido construido el capitalismo mexicano y todas 

nuestras formas hibridas de reproduccién de la fuerza de trabajo y denuncio ademas ef modo en que el 

capitalismo mundial contemporaneo se dispone a borrar de la faz de la tierra esta raiz, trasladando 

millones de campesinos hacia nuevos y viejos centros industriales, 0 simple y sencillamente 

desapareciéndolos. Este desenmascaramiento puso el dedo en uno de los problemas mas importantes en 

tomo a los cuales se define ef futuro de miles de millones de seres humanos. ,Como estan pensando los 

estrategas neoliberales que sobreviviran fos nuevos migrantes o los anteriores marginados de las 

ciudades y del campo, no sélo en México sino en el mundo entero, dentro de ese auge de los procesos 

de automatizacion tecnolégica que cada vez requiere menos empleo? jEsta ello ligado a los escenarios 

previstos por la guerra de baja intensidad® y a tas catastrofes ecologicas friamente anunciadas por el 

Banca Mundial? 

   n que fos zapatistas han procedido politicamente, convocando a la unidad a todas las 

fuerzas politicas y sociales del pais-interesadas-en.detener_ el proyecto neoliberal, se han realizado 

variados encuentros en fo cuales han confiuido diversas organizaciones de Todotipo y-de-todos los 

lugares de! pais. Los espacios civiles zapatistas han sido construidos hasta ahora como {ugares donde 

todos Jos individuos u organizaciones que componen {a sociedad civil puedan dialogar, expresando y 

proponiendo soluciones a tos problemas que les aquejan. En ese contexto, una gran parte de los 

convocados, desde el primer gran encuentro en el corazon de {a selva, durante 1994 (Canvencién 

Nacional Democratica), hasta otros mds recientes reatizados en otros puntos del estado de Chiapas y 

del mundo (Mesas de Dialogo de San Andrés, Foro Nacional Indigena, Foro Especial para la Reforma 

del Estado y los cuatro encuentros continentales e intercontinentales en contra del neoliberalismo), han 

  

puesto permanentemente el acento en las alternativas de Ja autogestion. 

A lo cual se afiade ef esfuerzo de construccién cotidiana de los municipios rebeldes zapatistas, 

asentados en la selva regién de Los Altos, el norte de estado y la region fronteriza dei estado de 

  

“8 Francisco Pineda, “La guerra de baja intenisidad”, en Chiapas, nd. 2, Ediciones ERA/EC-UNAM, México. 1996. 
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Chiapas, municipios completamente organizados con base en la autogestion colectiva de todas sus 

capacidades y necesidades, econdmicas, politicas y culturales. (Véanse mapas 9.1, 9.2 y 9.3) 

De manera que este complejo esfuerzo por reunir fuerzas para encontrar salidas economicas y 

politicas mediatas e inmediatas a la grave crisis por la que atraviesa el pais se ha convertido en 

encuentros que favorecen {a confluencia nacional e internacional de todos los que apoyan la 

autogestion. Lo cual indudablemente esta favoreciendo la reflexion critica y la discusion no soio en 

torno a lo que representa el neoliberalismo, sino también en toro a cémo construir salidas efectivas del 

mismo. 

Los diferentes trabajos en materia de autogestién han comenzado a disponer de un espacio en el cual 

plantear su compleja diversidad y los multiples problemas que implicaria el trabajar en Ja construccion 

de articulaciones, iejidos y vascularidades que dieran mayor fuerza y organicidad al movimiento 

autogestivo nacional e internacional. En general, se puede afirmar que estos encuentros han servido 

para plantear lo que ya sabiamos: los margenes de utopia que estos experimentos traen en et cuerpo.” 

Sin embargo, han dado pie a fo mas importante: la creacion de lazos nacionales ¢ internacionales, 

incluso entre el primer y el tercer mundo, entre todos los activistas que hace afios trabajan en los 

diferentes asuntos de la autogestion. No han sido encuentros sencillos ni idilicos. Por el contrario, han 

estado Menos de problemas, como evidentemente se esperaba habria de suceder. Pero también han 

servido para comenzar a discutir mas a fondo las diferentes perspectivas que podemos esperar de 

nuestras formas de lucha. 

Comienza a madurar la discusion en torno a los limites de las experiencias autogestivas, limites no 

solo referidos a su medida, y a lo que todavia podrian crecer, sino sobre todo al limite del objeto social 

que las células y las redes autoyestivas podrian trabajar y asumir, es decir, hasta donde y como estas 

redes podrian sustituir el papel que actualmente desempeiian las grandes empresas capitalistas o el 

Estado. Un punto nodal ha preocupado constantemente en el debate: mientras la autogestion esté 

restringida a meros istotes y no pueda o no quiera atender a {a totalidad de los problemas no se puede 

contar con ella como la base para construir un proyecta global alternativo. Aunque también esta claro 

que incluso ahora, cuando la autogestion esta todavia lejos de tener que participar en la definicion de 

proyectos nacionales, éstos no deben formularse sin atender con mucho cuidado los fendmenos de fa 

autogestion 

En todo caso, desde mi punto de vista, el mayor aporte que el zapatismo esta brindando a las luchas 

autogestionarias del mundo consiste en ofrecer un espacio con fa temperatura adecuada para realizar 

“lar nueva sociedad debe ser construda de una manera horizontal, ne centralisia. pero wmpoco desequilibrando ta politica 

econamuca ¥ social, lo Wcnice » lo procreativo ociedad y cl medio ambiente. fo rurat.s fo urbano, lo masculino v 10 

fomeutng, diferentes yeneraciones. 1a produccién con el vonsutno y la circulacion. la economia con lt politica 0 la 

cultura cteetera 
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una verdadera discusi6n politica en torno al papel revolucionario que ésta y otras formas organizativas 

estan y podrian seguir desempeftando contra el neoliberalismo. 

Podtia, sin embargo, quedar para algunos una interrogante en el aire: gpor qué un movimiento tan 

moderno, de escala mundial, puede estar siendo promovido por un movimiento indigena aparentemente 

atrapado en el pasado? E! México indigena de hoy expresa luminosamente la tesis aquella acerca de 

que todas las comunidades precapitalistas en realidad son matrices vivas de si mismas.*° La movitidad 

de toda su fuerza de trabajo, ademas, ha terminado por romper fos localismos anteriormente 

predominantes entre las diversas comunidades indigenas del pais, haciendo posible su coordinacion e 

incluso su organizacion unitaria en la lucha por la defensa de sus derechos, a lo cual se suma la reciente 

convivencia universal entre numerosos grupos étnicos mayas de Chiapas, e incluso de Guatemala, 

generada, durante fos ultimos treinta afios, debido a su compleja migracion hacia la selva, pero también 

el sostenido caracter de su lucha politica contra la constante represion de los cerrados finqueros racistas 

del estado. Todo ello ha permitido que dichos grupos acumulen una especial experiencia como actores 

histéricos y una intensa conciencia sobre la naturaleza del sistema politico regional y nacional, asi 

como sobre los complejos intereses geopoliticos que rondan el area. La permanente presencia de 

Chiapas dentro del mercado mundial no solamente ha tenido profundas consecuencias economicas sino 

también politicas y culturales, permitiendo que la enorme capacidad de auto-organizacién de estas 

comunidades indigenas, trascienda hoy, gracias a los zapatistas, hacia {a aldea global. 

.... 84.3. ¢Qué sentido tiene discutir teéricamente la ubicacién 

del problema dé la dutogestién-en-el-desarrollo capitalista? 

Las experiencias y luchas autogestivas que hemos descrito anteriormente no son algo nuevo. Los 

explotados y los marginados en el capitalismo tienen una larga tradicion de lucha y resistencia en este 

terreno. Con ello no nos estamos tefiriendo sdlo a la oleada de experimentos comunitarios y 

autogestivos gue se difundieron en fos afios sesenta entre ias comunas Aippies norteamericanas 0 

ista obrera desatada durante todo el siglo 

  

europeas, sino sobre todo a las enorme experiencia colecti 

XIX, principalmente en los Estados Unidos, como una respuesta de los trabajadores migrantes que 

intentan huir de las deprimidas condiciones de vida establecidas por fa modernidad industrial en 

Europa.*' Sin embargo, conforme el desarrolio def capitalismo en los paises del primer mundo logré 

  

59 Joan Duvignaud. Zt Lenguaje Perdido, De Siglo XX! editores, 1977, México D.F. 

51 La memoria en tomo de este esfuerza histérico se encucntm particularmente perdida por lo que un trabajo de 

reconstruccion resuitarla particularmente uti! para poder identificar las raices histéricas y por endc ei posible futuro de este 

esfuerzo. Hasta ahora quienes se han dedicado a investigar y narrar ta historia de este toma han sido personajes de] Hamado 

underground o algunos escasos miembros de fas mismas expericncias comunitarias que tan sdlo han logrado reconstruir 
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completar el proceso de profetarizacién de la sociedad, maduranda los mecanismos de control que 

habran de resolver ta reproduccién de su fuerza de trabajo —un nuevo sistema material de bienes de 

subsistencia que soporte la dispersidn de las familias ampliadas en nticleos aislados monogamicos y la 

proletarizacion del trabajo femenino, asi como un Estado del bienestar que brinde todos los servicios 

que este nuevo tipo de poblacién no puede ya atender dentro de sus espacios domésticos—; conforme 

el capitalismo logré someter de esta manera el contenido material del proceso de reproduccion, 

tendieron a desaparecer !a mayor parte de los numerosos experimentos comunales de autogestidn de la 

reproduccién inventados por aquella nueva clase obrera industrial. Aun asi, esta experiencia dejo una 

cierta memoria militante ligada a un substrato organizativo marginal (cooperativas de produccidn, 

comercializacién y consumo, cajas de ahorro, comunas, lucha feminista, escuelas activas, lucha por el 

medio ambiente, etc.) que desapareceria absorbido dentro del sistema, pero se reformuld adecuandose a 

nuevas circunstancias, e incluso renacié de manera vigorosa en las dos principales coyunturas 

revolucionarias que han sacudido a las metropolis durante ef siglo XX: la revolucién mundial que 

sucedié a la primera guerra mundial y la breve oleada revolucionaria mundial de los aiios sesenta. 

Estas formas vivas de autogestion alternativa, incubadas y latentes en el primer mundo, son las que 

con el mismo proceso de mundializacién del capital han terminado por encontrarse con aquellas otras 

formas comunitarias alternativas de reproduccion de Ja fuerza de trabajo propias det tercer mundo 2 

Como hemos explicado anteriormente, estas formas se desarrallaron sobre la base general de las 

unidades domésticas comunitarias precapitalistas que sobrevivieron en grandes regiones del tercer 

mundo, donde por razones de desarrollo técnica y/o de medida de capital, asi cama par las condiciones 

demograficas y naturales preexistentes, Je result particularmente difici! al capital mundial la 

proletarizacién completa de toda la pablacién o su liquidacian fisica, viéndose entonces el capital en la 

  

algunos fragmentos aislados de toda la verdadera historia. (fr. Liselotte y O. M. Ungers. Comunas ea ef nuevo mundo. 

1740-1971, Editorial Gustave Gili, Barcelona. 1978, Astrid Steinmetz, Aonimunitarische Experimente win C83 im 19. 

Jahrhundert, Schrifien aus dem Karl--Marx -Haus, Tricr, BbR, 1977, Keith Melville. Lay comunas en ta contruculinra 

Origen, tworias y estifos de vida, Editorial Kairés. Barcelona, 1980. y Massimo Teodort. Las nuevas quierdax curapeas 

£1956- 1976}, 3 volamenes. Editorial Blume. Bareclana, 1978 
* Tanto en cl Encuentro Europco (Berlin, 1996) y Americano (La Realidad 1996) como en ct primer y segundo Encuentros 

Intercontinentafes por fa Humanidad y contra ef Neoliberalismo en Chiapas durante 1996 ¢ on Espaiia durante 1997 (EZLN. 

Cronicas Intergatdcticas. Primer Encuentro Intercontinental por la humanidad y contra el Neoliberalismo, Ciuapas. 

México, 1996: Percorsi di Liberazioni Dalta Selva Lacandona alf'Europa. Edizioni della Batagtia. Plermio [998.) sc 

expresan. entre otros conienides. cl conjuata de problemas trabajados por cl movimicnto altemmativo ¢curopeo y 

norteamericano desde hace treinta aiios. feminismo, alimentacién alternativa. ccologin. medicina altetnatwa, experiencia de 

comunas. casas ocupadas y centros sociales. educacién infantil libertaria. redes akkemativas de tadia, ete Durante el 

segundo cncuentra, con la rica confluencia de personas procedentes de varios continentes. se confonman nuevas 

capilaridades y redes de imtercamibio entre aribos tipos de universos de ta autogestion como es cl caso de fa Intemet ---sea 

para la movilizacién politica come para la discusion tcorica y la elaboracion de boletuies reguiares de informacion. relorzanda 

lus redes anterionnente existentes - Mujos de solidaridad en campamentos de observadores: Mujos iuristicos reguiares. Thyos 

de financiamicnto auogestivo. ete. No estamos indicaido que estos temas fucron necesariamente fos que nas se vertilaran 

vn dichos encuentras. sino tan sola que estos formaron parte de la riqueza esencial de los encucntros. 
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necesidad de construir una peculiar simbiosis con aquellas viejas formas domésticas de garantizar la 

reproduccién de la fuerza de trabajo, y de esta manera convertitlas durante mas de un siglo en una 

reserva reproductiva imprescindible. Dichas formas domésticas periféricas, mas que mantenerse en 

funciones de manera pura en su estado precapitalista original, se reformutaron siempre al calor de su 

simbiosis con ta acumulacidn del capital. El recrudecimiento de la superexplotacion de los trabajadores 

y el crecimiento continuo del ejército industrial de reserva han sido, ademas, las causas que han 

empujado hacia la conversion de las formas domésticas de reproduccién al servicio det capital en 

formas alternativas de reproduccién que ayuden tanto a la supervivencia de quienes el capital considera 

“gobrantes”, como a la reproduccion cotidiana de los individuos que sostienen esta lucha contra el 

capital. 

La descripcion del panorama actual de las diversas formas domésticas procreativas que atienden la 

reproduccién de la fuerza de trabajo mundial es una tarea tedrica esencial que por desgracia todavia 

esta pendiente, y que necesariamente debera incluir como una parte esencial de Ja misma fa 

reconstruccion de esa historia de confluencias y desencuentros entre estas dos formas comunitarias 

alternativas, fas precapitalistas y las estrictamente capitalistas, de garantizar la reproduccion de fa 

fuerza de trabajo. 

Las tareas que han asumido estas diferentes formas de autogestion responden a problemas diferentes. 

En el tercer mundo se trata sobre todo de formas organizativas que intentan resolver problemas de 

marginalidad y desamparo (falta de vivienda ocasionada por {os intensos flujos migratorios hacia las 

ciudades, desnutricion y mortatidad por falta de servicios en el campo, ausencia general de 

oportunidades educativas, etc.) que, dependiendo de la regidn, pueden ser mas 0 menos extremos, pero 

que en realidad siempre amenazan la vida de-los-superexplotados, de los desempleados y sobre todo de 

esa poblacién casi precapitalista, casi proletarizada, pero bien articulada dentro a la-acumulacion de 

capital, Por otro lado, en el primer mundo las alternativas domésticas y “metadomésticas” de 

autogestion Iuchan en contra det deterioro completo en la calidad de fa vida ocasionado por la 

distorsign extrema del contenido material de los valores de uso en el capitalismo avanzado, poniéndose 

mayor énfasis no sélo en fa manera cualitativa de resolver las necesidades (proteccion del medio 

ambiente, atencidn alternativa de enfermedades degenerativas ~cancer, SIDA, corazon, etc.~, cultivo de 

alimentos sin agroquimicos, alimentacién alternativa, psicoterapias, etc.), sino también en ampliar las 

libertades dentro del espacio doméstico (nuevas formas de asociacién sexual, de participacion de fas 

mujeres, de los nifios, etc.) 0 en contrarrestar la atomizacién y la soledad extremas en las que se 

encuentran sumergidos los nuevos asalariados de las metropolis. 

Aun asi, resulta evidente que las anteriores fronteras entre ambas tuchas se estan borrando, tanto por 

el modo en que el capital mundial ha procedido a trasladar hacia la periferia sus principales industrias 

contaminantes, como por Ja introduccién masiva de sus bienes de subsistencia nocives dentro de los 

mercados internos de la periferia. Superponiendo, por ejemplo, a Jos problemas de grave escasez de 
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bienes de subsistencia, problemas de contaminacién extrema (radioactividad, pesticidas, adulteracion 

de alimentos, importacion de mercancias vedadas en el primer mundo, etc.). Pero también se borran 

dichas fronteras por el modo ert que el capital mundial esta articulando a los trabajadores del primer 

mundo con los del tercero, particularmente con los ejércitos de desempleados y subempleados que bien 

le sirven para deprimir los salarios de todo el mundo, no sdlo moviendo Agilmente sus capitales hacia 

afuera, sino también perfeccionando el flujo migratorio y las condiciones extraordinarias de 

superexplotacién (ilegalidad deliberada, xenofobia, racismo, etc.) de cien millones de trabajadores que 

circulan como migrantes por todo el planeta. 

Por ello, las formas de lucha tanto en el plano de la produccién como en e} de fa reproduccion 

necesariamente estan dando un paso muy grande en su proceso de combinacién y enriquecimiento 

mutuo. Al respecto parecieran estarse definiendo, mediante organizaciones alternativas ya operantes en 

diferentes lugares del mundo, ciertos ejes de lucha en comin, como pueden ser la lucha de las mujeres 

o la defensa de! medio ambiente. Sin embargo, otros puntos de encuentro particularmente decisivos 

derivaran del modo en que madure la lucha econdmica comuin de todas los asalariados del mundo en 

referencia a la reduccion de fa jomada de trabajo, el aumento del empleo y por un salario minimo 

mundial, pues de ello dependeran los margenes con que el capital mundial vaya definiendo la estructura 

y la utilidad de toda la poblacién del planeta. 

El esfuerzo autogestivo de los explotados y de los marginados debe ser considerado en su compleja 

dimension mundial, en sus diferentes prioridades, formas de accidn y arganizacion, desplegadas en 

todas partes del mundo. La consideracién del asunto es tan importante como la cuestion de las 

profundas diferencias que también existen en nuestros “hibridos” paises periféricos entre los diferentes 

estratos de expliotados, de etnias, ctc., sistematicamente aprovechadas por el poder dominante para 

meter (a cufia y abrir grietas entre tados las oprimidos. FE estudio de esta heterogeneidad tiene un 

interés mas que académico, por cuanto sin este conocimiento dificilmente podra crecer el intercambio 

de experie¢ncias, el entendimienta y la coordinacién mundial entre las diferentes alternativas 

autogestivas, asi como entre estas ultimas y Jas fuchas anticapitalistas que se desarrallan dentro del 

proceso de trabajo 

Resulta necesario, entonces, articular experiencias diferentes transformanda la disuregacion en rica 

diversidad experimental. Lirge por lo mismo reflexionar sobre jos diferentes criterios no solo para 

poder clasificar taxonémicamente esta riqueza, sino ademas para poder conceptualizar la estructura que 

tiene dicha diversidad. Con ello podra detectarse mejor cuales son los principales vacios en las que 

deben avanzar nuevas propuestas (por ejemplo, atacando la notable ausencia de experiencias 

productivas en los espacios urbanos), asi como cuales pueden ser los criterios - geograficos, 

tertitoriales. funcionales, productivos, circulatorios. politicos, culturales, ete - -, para el desarrollo de 

nuevos ligamentos, tejidos, vascularidades y aniiculaciones que podran darle una forma mas arganica a 

ha que Va existe 
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Pareciera ser que la destotalizada y compleja experiencia autogestiva mundial ~—que ciertamente va 

tiene 200 afios de maduracién estrictamente capitalista—, debido al desbocado crecimiento actual y ala 

globalizacion del ejército industrial de reserva, madura de una manera particularmente intensa en la 

petiferia. Las preguntas que aqui se nos plantean se refieren a si el tipo de experiencia autogestiva que 

madura dentro de esta superpoblacion puede llegar a tener un papel mas esencial que e! que ahora ya 

tiene dentro de Ja lucha de resistencia contra el capital; y, en caso de que dicha superpoblacién continue 

creciendo desmedidamente, al tiempo en que se sigan deteriorando todavia mas sus condiciones de 

vida, jcual sera fa funcion que desempefiaran durante este proceso las formas de resistencia 

autogestiva, y cual la funcién que éstas tendrén al momento en que el propio desarrollo det sistema 

capitalista Hegue a la situacion extrema de tocar el limite absoluto de la resistencia de los seres 

humanos? 
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Mapa 1.1 

Fronteras forestales de América del Norte 
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Fuente: World Resources Institute, Forest regions, 1998 

 



  

Mapa 1.2 

Fronteras forestales de América del Sur 
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Fuente: World Resources Institule, /arest regions, 1998 

 



  

  

  

Fuente: Geoffrey Lean y Don Hinrichsen, Alas del medio ambiente, 1992 

Mapa 1.3 

Manglares     
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distribucion de los manglares, los mimeros 
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Fuente: Geoffrey Lean y Don Hintichsen, Atlas del medio ambiente, 1992 

Mapa 1.4 

Praderas marinas 
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la distribucién de praderas marinas. 
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Mapa 1.5 
Arrecifes de coral amenazados en El Caribe 
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Mapa 1.6 
Arrecifes de coral amenazados en Indonesia 
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  Fuente: Geoffrey Lean y Don Hinrichsen, Ailas def medio ambiente, 1992   

Mara 1.7 
Evoluci6n del agujero de ozono 

en la Antartida y en el Artico 
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Mapa 1.8 
Tipos de vegetacién y uso de suelo 
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Mapa 1.9 

Areas conservadas en la Selva Maya, 1991-1996 
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Maps 1.10 

Uso de suelo vy vegetacién en Chiapas, 1991-1993 
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Mapa 1.11 

Areas naturales protegidas en Chiapas, 1998 
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Mapa 1.12 | 
Principales empresas y organizaciones involucradas actualmente 

en actividades de bioprospeccién y biopirateria en el mundo 
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Mapa 1.13 
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Mapa 1.14 
El Corredor Biologico de América Central 
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Mapa 1.15 
Areas conservadas protegidas en el sureste de México, Guatemala y Belice, 1995 
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Mapa 1.16 
Corredores bioldgicos en la Selva Maya 
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El espacio estratégico 

del agua  



  

MAPA 2.1 

Rios en el sureste de México 
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Mapa 2.2 

Precipitaci6n pluvial y rfos en el sureste de México 
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Mapa 2.3 

Calentamiento del planeta por el efecto de una posible duplicacién 
de la concentracién de didxido de carbono en la atmdésfera 
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MAPA 2.4 

Potencial hidroeléctrico del sureste mexicano 
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Mapa 2.5 
Las hidrovias del sureste mexicano 
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Mapa 2.6 
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Mara 2.7 
Ubicacién de las seis cuencas hidrolégicas binacionales que comparte México en su Frontera Sur 
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MAPA 2.8 

Aprovechamiento agropecuario y forestal de los recursos hidricos 
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Fuente: Elaboracién propia con base en datos del Instituto de Geograffa-unam, Expansi6n y CFE 

       

  

  

Mapa 2.9 
Megaproyecto de agua y biodiversidad 
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CAPITULO 3 
La construccion del espacio 

de la agricultura de punta 

en Chiapas



  

  

Mapa 3.1.4 

Patron de producci6n agricola, 1845-1858 

    

  

Fuente: Elaboracién propia



  

  

Mapa 3.1.b 
Patron de produccion agricola, 1895-1910 
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Mara 3.1.c 

Patron de producci6n agricola, 1925-1930 
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MAPA 3.2.4 

  

Patron de produccién agricola, 1930-1950 
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Mara 3.2.D 
Patron de produccion agricola, 1950-1970 
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Fuente: Elaboraci6n propia . 

 



  

  

MAPA 3.2. 

Patr6n de produccion agricola, 1970-1980 
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FuenTr: Elaboracién propia



  

  

Mapa 3.2.d 
Patrén de produccién agricola, 1980-1985 
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FUENTE: Elaboracién propia



  

  

Mapa 3.3.4 
Patron de produccién agricola, 1988-1993 
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Patron de produccién agricola, 1995-1998 
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Mapa 3.4.a 
Centros de diversidad que contienen la mayor concentracién de germoplasma 
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Beevtt: Steven CG. Witt. Briefhook Biotechnology and eonetic diversity, 1985,



  

Mapa 3.4.b 
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Origen de la agricultura y la domesticaci6n de cultivos segtin Vavilov 
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Poesie: Tomado de Empresas La Modem. Craps af the fitire, 1990,
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Fuente: RAFL Govfinamientos de la razdn, 1990  



  

  

CAPITULO 4 
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Mapa 4.1 

Historia tectonica del sureste de México 

y Centroamérica 
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    FLENTE: José Luis de la Rosa y otros, Geologta del estado de Chiapas, 1989



  

  

Mapa 4.2 
El anillo del petrdleo 

  
FENTE: Richard Nehring, Campos petroleros gigautes p recursos mundiales de peirdleo, 1978



  
  

  

Mapa 4.3 
Litofacies del Jurasico Superior en el sureste de México 
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Fuente: Emesta Lopez Ramos, Geologia de México, 1975



  

  

Mapa 4.4.a 
Paleografia tentativa 
del Cretacico Inferior 

(desde hace 135 hasta 118 millones de afios)    

Fuente: Moises Olivas, Aspectos Paleageogrificos..., 1974



  

  

Mapa 4.4.b 
Paleografia tentativa 
del Cretacico Medio 

(desde hace 118 hasta 85 millones de afios) 

  
  

  

  

Fuente: Moises Olivas, Aspectos Paleogeogrdficos..., 1974



  

  

Mapa 4.4.c 
Paleografia tentativa 

del Cretacico Superior 
(desde hace 85 hasta 63 millones de afios)     

  

Fuente: Moises Olivas, Aspectos Paleogeogréficos..., 1974



  

Mapa 4.4.d 
Paleografia tentativa 

Eoceno Inferior y Paleoceno 
(desde hace 63 hasta 33millones de afios)      

   Fuente: Moises Olivas, Aspectos Paleogeogrdficos..., 1974



  

Mapa 4,5 
Principales anticlinales y fallas de Chiapas 
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MAPA 4.6 
Arrecife de coral en el sureste mexicano 
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MAPA 4.7.4 
Reservas futuras de petrdleo crudo 
en miles de millones de barriles 
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Mara 4.7.b 
Reservas futuras de gas natural 
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. Mapa 4.8 
Areas exploratorias en el Prospecto Champa, Chiapas 
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; Mapa 4.9 
Areas exploratorias en la Region Ocosingo, Chiapas 

  
  

         
  

Spotocfa 
7 Prospecto Miramar 

8 Prospecto Nazareth 

9 Prospecto Ocotal Noroeste 

- ~~ > Anticlinales con buena posibilidad 

de entrampamiento 

— Fallas 

ema Zona de mayor potencial de entrampamiento 

FuENTE: Elaboracién propia



  

  

: Mapa 4.10 
Areas exploratorias en la Provincia Miramar, Chiapas 
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Mapa 4.11 
Areas exploratorias en el Prospecto San Fernando, Chiapas 
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Mapa 4.12 
Areas exploratorias en el Area Lacantin, Chiapas 
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Mapa 4.13 
Anticlinales y fallas con potencial petrolero 
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La exploracién petrolera en Chiapas 
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MAPA 4,18 
EL petrdleo en Guatemala a fines de los afios setenta 
  

  

I 

fw 
    

  

  

  
    

  

  

fo fo 

gv 
ye 

i Simbologia 

f 2) Areas de exploracién 
\ 2) Areas en explotacién 

Areas por concesionarse 
CTS Oleoductos 
Coma Proyecio de oleoducto 

  

    
    

  
  

  

ante: Elaboraciéa propia con base en informacion de Jacobo Vargas Forouds, 
Alfredo Guerra Borges y el Ministerio de Energfa y Minas de Gustewnala



  

Mapa 4.19 
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Mapa 4.21 
__ El petréleo en Guatemala 
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Mapa 4.22 
“| petrdleo en Chiapas 
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Mapa 4.23 
EI petrdleo en el sureste de México, Guatemala y Belice 
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Mapa 4,24 
La riqueza mineral de Chiapas     
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CAPITULO 5 

La presion geoeconomica 

y geopolitica del territorio 

de América del Norte



  

  

  

Mapa 5.1 

América del Norte de noche 
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Mapa §.2.e Mapa 5.2.f 
Areas de carbon en Estados Unidos Concentracién de mamufacturas en Estados Unidos        
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Lineas de ferrocarril en Estados Unidos 

i am . 

   

  

  
      

  
  

  

 



tados Unidos 

MAPA 5.3 

El oeste de 

 
 

 



Mapa 5.4 
Corredor El Paso-Tucson-Los Angeles, Estados Unidos 
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Mapa 5.5 , 
La ruta norteamericana mds corta al Pacifico en el siglo xix 
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Mapa 5,7 
Flujo comercial este-oeste en Estados Unidos 
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Mapa 5.8 

El Caribe: “Mediterraneo norteamericano” 
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Mapa 5.9 
sevice Mexico: corredores prioritarios para 
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MAPA 5.10 
Densidad de poblacién rural 

. y coorredores de integracién urbano regional 
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MAPA 5.11 
Mexico: asimilacién econémica del territorio 
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Mapa 5.12 
Regionalizacién de los ferrocarriles 

privatizados en México 
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Mapa 5.13 
Rutas ferrocarrileras proyectadas 
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Mapa 5.14 
Hl control del paso fronterizo ferrocarrilero 

_ por Union Pacific® | 
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Mapa 5.15 

Puente terrestre Euroasiatico 
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a Mapa 5.16 
SS Ejes troncales carreteros      
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Mapa 5,17 
La red carretera mexicana 
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Mapa 5.18 
supercarretera inteligente en América del Norte 
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Mapa 5.19 
Hidrovias en Estados Unidos 
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MAPA 5.20 
Principales puertos mexicanos 
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MAPA 5.21 
Sistema mexicano de cabotaje 
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MAPA 5,22 
Rutas comerciales marinas conectadas a Coatzacoalcos 
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Mapa 5,23 
Proyecto trunco de canal intracostero 

en Tamaulipas 
LAREDO 

NUEVO LAREDO 
A MONCLE ye ALLEN Desarrollos turisticos 

O El Barril 
© [IaPesca 

© Laguna de San Andrés A wna , 

QO terminales: 
Carbonera 

j La Pesca 

Barra del Tordo A MATE GUDAD i Altamira 
‘. ORIA ad , =~ : Desarrollo Acuicola 

A woudl ow ea $ 

A SAN LU 

A SAN LU A TUXPAN 

200 KM. 

 



Mapa 5.24 

Rutas y canales intercosteros proyectados 
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Mapa 5.25 
Las hidrovias y los grandes proyectos de agua del sureste mexicano 
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MAPA 5.26 
Las 2 rutas alternas al Pacilico en el siglo XIX 
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MAPA 5,27 
Mapa topogrdfico del Istmo de Tehuantepec 
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Mapa 5.28 
Corredor carretero transistmico alterno 
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MAPA 5.29 
Los corredores centroamericanos 
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Mapa 5.30 
América del Norte con corredores 

potenciales de ciudades 

  

Ear 

MGS ae COAT AnOEMTON ATOSS 

aKOmTTGNNTat Tas 

Corrodores controamericnnos 

MESH a EOF 

ay Cen Ccere 

Corredores itertlacores



Mapa 5.31 
La propuesta zedillista en el contexto de otros proyectos : de integracién general 

2 . 

*. a _¢ , . 

*, ‘ ? 

*, 

*. 
*., 

Simbolovia 

Corredores 

    
Hidrovias 

Proyectos de construccién de ferrocarriles 
ree ined corte Chihtahua-Pacifico 

Ejes carreteros interoce’nicos 

Fuente: Elaboracidn propia



  

Mapa 5.32 
Rutas de una probable invasién militar estadounidense \      
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CAPITULO 6 
EI espacio de la poblacién 

 



  

Mapa 6.1 
Chiapas: tasa de mortalidad infantil por municipio, 1990 
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Mapa 6.2 
Grado de marginacién por municipio 
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Mapa 6.3 
Zonas habitadas en 1800 

   FUENTE: Héctor Pérez Brignoli, Brere historia de Centroamérica, 1986 
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Mapa 6.4 
Densidad de poblacién en 1907 

     
  

SIMBOLOGIA , 

Habitantes por Km 
EX) 54149 
E>) 154299 

Fuente: Jean Revel-Mouroz, Aprovechamiento y colonizacion del trépico Inimedo mexicano, 1980 
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Mapa 6.5 
Las etnias de Chiapas 

     
Lacandones 

FuestE: Andrés Fabregas, Pueblos y culturas de Chiapas, 1992



Mara 6.6 
Zonas habitadas en 1950 

  FrENTE: Héctor Pérez Brignoli, Brere historia de Centroamerica, 1986 
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Mapa 6.7 
Densidad de poblacin en Chiapas, 1950-1980 

(Habitantes por km’) 
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Fuente: Elaboracisn propia con base en datos de Conapo, varios afios.



Mapa 6.8 
Densidad de poblacién rural en 1980 
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MAPA 6.9 
Tasa de fecundidad por municipio en el estado de Chiapas 

6.9.a 70 

       
1990 
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Fuente: Elaboracién propia con base en datos del Consejo Nacional de Poblacién, 1996. 
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Mapa 6.10 
Tasa de crecimiento de la poblacion en Chiapas, 1950-1995 (porcentajes) 
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Fuente: Elaboracin propia con base en datos de xxx



Mapa 6.11 
Densidad de poblacién en Chiapas, 1990-1995 

(Habitantes por km’) 
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Fuente: Elaboracidn propia con base en datos de Conapo, varios afios,



Mapa 6.12 
Presencia de la poblacién indigena en 1995 
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Mapa 6.13 
Chiapas: migraciones estacionales para el trabajo 
en las fincas cafetaleras, desde fines del siglo xix 
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Mapa 6,14 
La migracion guatemalteca inunda todo Chiapas 
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Pure: Elaboracién propia con base en Germin Martinez Velasco, Plantaciones, trabajo guatemalteco y politica migratoria en la frontera sur de México, 1994. 

 



Mapa 6.15 
Chiapas: migracion de trabajadores asalariados 
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Mapa 6.16 
Migracion indigena de colonizacién interna 

en el estado de Chiapas, 1940-1995 
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MAPA 6.18 
Flujos de refugiados de Guatemala a Chiapas, 1981-1982 y movimientos de reubicacién de refugiados, 1984 
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sores > Mowinientos de rrubicscién de refugiadas de Chiapas a Campeche, Quimana Roo y cl Petén, Guatemala, desde 1984 FUnTE Elaboraciée propia con base en datos de Luis Enrique Pérez Mota, Chiapas: notas para una bistoria reciente, 9. 410 bis } YJorge Luis Cruz Burguete, Retigién y sociedad en el Sureste de Méxica, vol. tt, p. 34. 
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Mapa 6.19 
Chiapas: migraciones por arrendamiento 

de tierras agricolas (1950-1970) 
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Mapa 6.20 
Chiapas: migracién por expulsiones religiosas 
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Mapa 6.21 
sresiOn migratoria externa hacia los polos 

e produccién estratégica 
     
    

     1 Migraci6n guatemalteca 
2 Mano de obra petrolera calificada 
de origen nacional 
3 Migraci6n nnacional 
de rancheros mestizos 

         

    

Fuente: Elaboracin propia



Mapa 6.22 
Sintesis de la totalidad de los flujos migratorios en el si 
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CAPITULO 7 
Espacio de las contradicciones 

de la acumulacién de capital



  

Mapa 7.1 
Sintesis de los recursos estratégicos 

  
Para la simbologfa véanse los mapas citados en la fuente 
FENte: Sintesis de los mapas 1.15, 2.8, 4.22 y 4.24 
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Mapa 7.2 
Corredores agricolas y urbanos en Chiapas 

  

    

  

   SIMBOLOGIA 
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FUENTE: Instituto de Geograffa.unam 
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Mapa 7.3 
Corredores agricolas en Chiapas 

   

    

Agricultura de exportacién 
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Fuente: Elaboracién con base en Expansién, abril de 1998
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Mapa 7.4 
Corredores agricolas del sur de Chiapas 
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Mapa 7.5 
El anillo de la nueva riqueza en Chiapas 
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Para la simbologfa véanse los mapas citados en la fuente 
FUENTE: Sintesis de los mapas 1.15, 2.8, 4.22, 4.24 7.4 
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Mapa 7.6 
El espacio demogrdfico, 1980-1995 
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  Para la simbologia véanse los mapas 6.8 yo.l2 
Func: Sintesis de los mapas 6.8 yO.12 
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Mapa 7.7 
Las areas de superposicién entre la poblacion y los recursos estratégicos 

  

   

      

    Simbologta 

Micleos de superposicion de poblacion indigena: 
con dreas petroleras 

con 4reas selvticas 

cont areas selvaticas y mucha riqueza petrolera 
con dreas agricolas 

Los tonos mAs oscuros significan el cheque 
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Upos de recursos estratézicos Para la simbologia véanse los mapas citadas en la fuente 

Furste: Sintesis de los mapas 1.15, 4.22, 6.12 ya 
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Para una lectura de las regiones en las que se 
Superponen las regiones de poblacién mas 
densamente pobladas con los yacimientos potenciales de 
petrdleo, los proyectos de presas hidroeléctricas y las dreas 
naturales protegidas vénse los mapas1.15, 2.6, 4.22, 4.24 y 6.8 

    
    

On y los recursos estratégicos
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MAPA 7.7, dos bis 
Las areas de superposicién entre la poblacién y los recursos estratégicos 

NN. 

    

    
Para una lectura de las regiones en las que se 
superponen las regiones de poblacién mas 
densamente pobladas con los yacimientos potenciales de 
petréleo, los proyectos de presas hidroeléctricas y las dreas 
naturales protegidas vénse los mapas 1.15, 2.6, 4.22, 4.24, 6.8 y 6.12



SSE OO 

MAPA 7.8 
Posiciones militares del Ejercito Mexicano en Chiapas 

   
   

© Puntos militares entre enero de 1994 y febrero de 1995 © Puntos militares después de febrero de 1995 
TY Aguascalientes zapatistas 

    

FUENTE: CIEPAC
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Mapa 7,9 
Posiciones de los cuerpos policiacos en Chiapas 
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© Policia de migracién (Secretaria de Gobernacién) 
« Policia de seguridad piblica del estado, 

policia judicial estatal y federal 
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FUENTE: CIEPAC 
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Mapa 7.10 
Posiciones de los grupos paramilitares en Chiapas 

      

       

    

Stmbologta 
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0s Manos 
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* Existen otros grupos sin nombre que operan a nivel municipal y que estan formados fundamentalmente por miembros de cxtraccién priista, armados y con adiestramiento militar, que han realizado operaciones en Chenalhé, El Basque, Ruitiupan, Amatén, Comalapa, Chicomuselo y Amatenango de la Frontera. Quizd existan en Ia zona de Las Margaritas otras Organizaciones que hayan tenido choques con los zapatistas (Lucha Campesina). En febrero de 1998 se ie atribuyeron 7 muertes de la UNAL. FveNTE: Elaboracidn propia con base en datos de Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustin Pro Judrez”, AC, Chiapas, la guerra en curso, 1997, Enlace Civil, A.C, asf como informacién proporcionada per Onésimo Hidalgo (cepac) 
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Mapa 7.11.a 
Posiciones militares y recursos estratégicos 

Ga 

  
Para la simbologya véanse los mapas citados en la fuente 
PUENTE: Sintesis de los mapas 1.15, 2.8, 4.22, 4.24, 78y7.9 
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Mapa 7.11.b 
Posiciones militares y principales 4reas agricolas 

  
Para la simbologia véanse los mapas citados en la fuente 
FUENTE: Sintesis de los mapas 7.4, 7.8 y7.9 
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SO go 3” MAPA 7.12 

  
Para la simbologfa véanse los mapas citados en la fuente 
FUENTE: Sintesis de los mapas 1.15, 2.8, 4.22, 4.24 y 7.16 
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Mapa 7.13 
Posiciones militares y espacio demografico 

  
Para la simbologya véanse los mapas citados en la fuente 
PUENTE: Sintesis de los mapas 6.8, 6.12 y78 
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Mapa 7.14 
Cuerpos policiacos, grupos paramilitares y espacio demografico 

  Para la simbologia véanse los mapas citados en la fuente 
Fuente: Sintesis de los mapas 6.8, 6.12 y 7.8 
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Mapa 7.15 
Cuerpos represivos y espacio demografico 

  
Fuente: Sintesis de los mapas 6.8, 6.12, 7.8, 7.99 7.10 
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Mapa 7.16 
Ubicaci6n municipal de los Cuerpos represivos en Chiapas 

     
Simbologta 
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FUENTE: CIEPAC 
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CAPITULO 8 
El espacio de la resistencia
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MAPA 8.1 
Los municipios de Chiapas con poblacion zapatista 
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FueNTE: Elaboracién propia 
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Mapa 8.2 
Consejos Auténomos indfgenas en Chiapas segtin CIEPAC 

- “Libertad de los Pueblos Mayas" 
Cabecera: Sanus Rosa El Copin; 
a Ocosingo 
“San Pedro Michoacin" 
Cabecera: en La Realidad: 
en Las Margaritas. 

N 

  

  

22. "La Paz"; en los territorios llamadas ‘Tumbald y Chilén 
23. “José Maria Morelos y Pavén"; Cabecera: Quewalcéatl 

en el tertitorio de Marqués de Comillas, Ocosingo. 
24, "San Andrés Sacamch'en de los Pobres"; 

3. “Rerra y Libertad”; Cabecera: Ejido 

Cabecera municipal; en ef territorio. 

Ampara Agua Tint; en Lis Margaritas, 

de San Andrés Larrainzar. 

Independencia y Trinitaria 

25. "San Juan de La Libertad"; Cahecera municipal; 

4, "17 de Noviembre": Cabecera: Kido 

en el territorio llamado E1 Bosque 

Morelia; en Altamirano y Chanal 

26. "San Pedro Chenatho": Cabecera en Polhé; 

5. "Miguel Hidalgo y Costilla 

en el territorio con el mismo nombre 

Cabecera: Fjido Justo § jierra; 

27. "Santa Catarina’; en Jos territorios 

en Las Margaritas y Comitén 

ilamados Pantethé y Sitala, 

6. “Emesto Che Guevara”; 

28, “Bochil”; Cabecera emunicipal; 

Cabecera: Moisés Gandhi; en Ocosingo 

en el tertitorio con el mismo nombre 

7. “1°. De Bnero"; Cabecera: en Sibajed, 

29. "Zinacantén”; Cabecera manicipal; 

en Ocosingo 

en el territorio con el mismo nombre 

8. “Cabarias"; Tushakiljd en Oxchuc y Huixtan 
9. "Maya"; Cahecera: Ejido Amador 

Hem:indez; en Ocosingo 
10. "Francisco Gémez"; Cabecera: Fjido 

La Garrucha; en Ocosingo 

  
30. "Magdalena de la Paz”; 

31. "San Juan K’ankagk"’; en ef territorio 
Hamado San Juan Cancuc 

Cabecera: Magdalena, 2.) endl teritorio Hamado Chena 
AL "Bares Magda’; Cabecera: ido 

32. Regiones Autonémicas 

Taniperlas; en Ocosingo 

“Tierra y Libertad”; en los territorios 

12. "San Manuel"; Cabecera: Rancheria 

de Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, 

San Antonio; en Ocosingo 

Chicomuselo, 1a Grandeza, El Porvenir, Sitepec, Mazapa de Madero, 

13, "San Salvador"; Cabecera: Hide Zapata; 

Bellavista, Villa Comaltitién, Unidn fudrez, 

en Ocosingo 

Tapachula, Tuxdla Chico y Motozintla, 

14. "Huitiupdn", en el territorio 

33. Regiin Autdnoma Teoj Chop, en los territorios 

con el mismo nombre 
15. "Simojovel", en el territorio 

con ef mismo nombre 
16. "Sabanilla”, en el territorio 

  

de Altamirano, Chanal, Oxchuc, Tenejapa, Cancuc, 
Huixtén, San Cristbal, Amatenango del Valle, 

Ocosingo, el pueblo de Abasolo y “Emesto Che Guevara" 

  

con el misma nombre 

REGEONES AUTSNOMAS PLURIETNICAS (RAP) 

17. "Vicente Guerrero”; en el territorio 
oD 34, Regiones Aust6nomas Pluriétnicas, en los termitorios de Manqués de Comillas (Ocosingo) 

llamado Palenque 
‘ 

35. Regién Fronteriza de Las Margaritas, Santo Domingo Las Palmas 
18. Trabajo’, territorio de Palenque y Chilén: 

2 32 
36. Regin AutOnoma Norte, que comprende Bochil, Ixtapa, 

19. “Francisco Villa", en el territoria 
i 

Soyald, El Bosque, Jitotol, Huitiupdn y Simojovel 

llamado Salto de Agua 

37. Regién Soconusco: Hubdla, Tuzantén, Tapachula, Cacahoatén y Unién Judrez 

20. “Independencia”, en fos territorios 

38, Regién Selva Las Tazas 

lamados Tila y Salto de Agua 

39. Concejo Auténomo de Nicol4s Ruiz 

21. “Benito Juarez”, en tos territorios 
Wamados Tila, Yajalin y Tumbald 

FUENTE: CIEPAC



  

Mapa 8.3 
Concejos Aut6nomos indigenas en Chiapas 

segtin Enlace Civil 
Franasea Villa 

  
FURNTE: Enlace Civil 

ar er



  
FrenTe: Sintesis de los mapas 6.8, 6.12 v8.3



  

Mapa 8.4.b 
Incidencia demografica de los municipios aut6nomos 

  
  

FUENTE: Sintesis de los mapas 6.8, 6.12 y8.2 
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Cuerpos represivos y concejos auténomos 

  

   

   

Donde coinciden ios puntos azules y rojos 
se ubican las Bases de Operaciones Mixtas (Bom) 

FUENTE: Sintesis de los mapas 7.16 y83 
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Mapa 8.5.a 

. 

° 

  

    

  

Zonas militares 
Policia de migracién (Secretaria de Gobernacién) 

« Policia de seguridad publica del estado, 
Policia judicial estatal y federal 
Puntos militares entre enero de 1994 y febrero de 1995 
Puntos militares después de febrero de 1995 
Grupos paramilitares



    

Mapa 8.5.b 
Cuerpos represivos y consejos aut6nomos 

  

  
Fuente: Sintesis de los mapas 7.16 y 8.2 
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