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INTRODUCCION 

El interés por el estudio de la estructura y funcionamie~ 
to del entorno natural no es reciente, Desde el siglo XVIII 
comenzaron a aparecer trabajos descriptivos en que se catal~ 
gaban los distintos tipos de especímenes vegetales y la man~ 
raen que éstos se distribuían geográficamente. Tales estu
dios se constituyeron en el punto de partida de un proceso 
evolutivo que conduciría a la aparici6n -a finales del siglo 
XIX- de la ecología, una disciplina que se avocaría al análi 
sis de las relaciones que mantienen los seres vivos con su 
ambiente. 

Paralelo al -Oesarrollo de la ecol~gta, incluso anterior 
a éste, se fue registrandp un proceso de cada vez más pro
funda y creciente devastaci6n y deterioro de ios más varia
dos espacios del todo natural, producido por ei saqueo de 
los recursos naturales, la emisi6n de sustancias industria
les y domésticas, el clareamiento de áreas verdes, etc. Es
tos fen6menos llamaron la atenci6n de lo• especialistas en 
el estudio del ambiente. Sin embargo, sustentados en un con
siderabte apoyo gubernamental, ellos pusieron mayor énfasis 
en el desarrollo de la botánica de las sucesiones, de la ec~ 
logra animal, de la ecologí.a humana y de otros campos de an! 
lisis que serían clave para el impul~o a políticas como la 
de. desarrollo militarista.1 1 · 

/1, La "Guer.ra Ecol6gica de Vietnam" fue sin duda uno de los 
casos en que se evidenció claramente la estrecha relaci6n e~ 
tre el avance de la ecología y el impulso a políticas impe
rialistas. Véase Acou, P.; Introducci6n a la Ecología¡. 
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La preocupaci6n por las cuestiones del entorno fue 
pues, durnnte la primera mitad del presente siglo, incumben
cia de unos cuantos estudiosos. Pero esta situaci6n no se 
mantendr!a por mucho tiempo¡ acontecimientos como .. el derram_!!:. 
miento de petr6leo del buque Torre Canyion 'y las inversiones 
térmicas de Londres, Tokio y Nueva York, hicieron que desde 
finales de los sesenta tales cuestiones comenzaran a desper
tar el intert!s de mfis amplios sectores .de la sociedad y sur
gieran movimientos que reivindicaban la necesidad de soluci~ 
nar la creciente contaminaci6n ambiental y acuática, el det~ 
rioro de selvas y bosques, el agotamiento de los recursos n~ 
turales. 

A partir de entonces empeLO a avidcnci~~ee prtblicnmente 
la grnvedad e irreversibilidad de muchos de los problemas de 
deterioro que aquejan·al planeta y -lo que es más importante
que éstos encuentran gran parte de su explicación en prrtcti
cas socio-econ6micas de aprovechamiento y modificaci6n del am 
bien te. 

También se ha tomado conciencia de la necesidad de rom
per con la visi6n antronocéntrica de la relaci6n hombre-nat~ 
raleza, que concibe a ~sta como simple receptáculo de bie
~es y espacios que la sociedad puede explotar sin otra limi
tante que la existencia de factores·sociales tales como el 
acceso a la propiedad o usufructo de un recurso, o el grado 
de desarrollo de las fuerzas productivas , etc. Se ha hecho 
patente en fin, la relaci6n de estrecha interdependencia en
tre la sociedad y la naturale~a. la cual permite comprender 
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porque el hombre, al modificar inapropiadamente su entorno, 
atenta contra sí mismo, pues además de incidir negativamen
te en su estructura y funcionamiento y afectar la supervi
vencia de los seres que lo habitan, acaba con las posibili
dades de mantenerse a largo plazo de su actividad. 

Si en la actualidad se conoce la gravedad de los pro
blemas apuntados, si se sabe que se debe romper la actitud 
tradicional -antropocéntrica- de lo que sebe ser el aprove
chamiento de una zona ¿por qué no se han tomado medidas al 
respect~? Simplemente porque existen factores socio-econ6ml 
cos que determinan la particular forma en que un grupo o 
economía modifica su entorno y que son los que se deben an~ 
lizar y afrontar si es que en verdad se quiere dar soluci6n 
al deseq11i.1ibrio eccl5gicc que afe~t~ crecientemente a va

rios espacios ambientales. 

Lo anterior implica percatarse de la necesidad de ha
cer estudios que permitan saber cuáles son dichos factores, 
qué características asumen y hasta qué grado ~eterminan los 
procesos de modificaci6n de un ambiente dado. De ahí que a~. 

quiera relevancia la realizaci6n de investigaciones sociol~ 
gicas que brinden la posibilidad de profundizar en su estü

dio. 

En este contexto se ubica el presente trabajo; en él 
pretendemos estudiar el proceso hist6rico de modificaci6n 
que ha propiciado la aparici6n de 1a actual realidad ecol6-
gica de Coatzacoalcos-Minatitlán, un ambiente localizado al 
'sur del· estado de Veracruz (Véase mapa 1) Nos interesa des
tacar las distintas labores modificadoras que han incidido 
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en la configuraci6n de su actual imagen espacial y sefialar 
los factores socio-econ6micos determinantes de los rasgos 
adquiridos por dichas actividades. Intentamos demostrar ad~ 
mds, como las consecuencia.s "ecol6gicas d_e la aparici6n y • 
desarrollo de determinados sectores productivos se han re
vertido contra sus mismas posibilidades do mantenimiento a 
largo plazo. 

Aunque lo parezca y as! lo sefialcn varios de los inve~ 
tigadores que han abordado la problemática que vive Coatza 
coaicos-Mina ti t ldn / 1 su imagen e'spacial actual no encuen:
tra su fuente altima de explicaci6n en el crecimiento urba· 
no e industrial y desarrollo agropecuario registrados du
rante las tres ültimas décndas. Pata cvmprc~der cav~lmente 
el proceso que condujo a su aparici6n, es indispensable re
montarse a épocas anteriores y rescatar la manera en que se 
han concatenado acontecimientos como las pol!ticas de colo
nizaci6n (Siglo XIX, década de los cincuenta) y el descubi'i 
miento de pozos petroleros, con la aparici6n de las mrts va
riadas labores modificadoras de la estr~ctura y ~unciona
miento del ecosistema local. Con esto queremos sefialar que: 

a) El proceso hist6rico de depredaci6n de la zona.se 
inici6 desde que se establecieron los primeros grupos silvt 
colas~ plantaciones¡ las primeras compaft!as petroleras, 
ciudades y puertos; es decir, desde la segunda mitad del si 
glo XIX; 

/1. Destacan entre ellos, Margarita Nolasco, Alejandro Tol!_ 
do y Marie-France Shapira. 
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b) DespÚés de haber atravesado por una especie de le
targo, el deterioro ecol6~ico del entorno regional comenz6 
a adquirir un cariz alarmante a partir de la década de los 
cincuenta, cuando el gobierno dio impulso al crecimiento de 
la industria petroqu!mica y a la ampliaci6n de la "frontera 
agropecuaria". 

Para recuperar los rasgos ecol6gicos que distingu!an 
a este entorno y los factores que a lo largo d.e su histo
ria han ido configurando su imagen ambiental, se ha recurri 
do a tres fuente$.principales de informaci6n: las descrip
ciones de ge6gr~Fos; viajeros y corniSio~ados nacionales y 

extranjeros, quienes la conocieron cuando comenzaba a ser 
modificada12 ; los detallados estudios gubernámentales refe
ridos a recursos, actividades, organizaci6n s¿cial y produc 
tiva, .. . 13 ; las recientes investigaciones que sobre los im: 
pactos socio-ambientales de la industria petroquímica y el 
desarrollo agropecuario regional, han promovido el Centro 
de Ecodesarrollo y el Centro de Investigaciones sobre Inte
graci6n Social, entre otros./ 4 

La necesidad de recurrir a los estudios más recientes 
sobre la regi6n reculta ser obvia -siempre es conveniente 
estar al tanto de éstos-. No ocurre lo mismo con las ot~as 

/2. Entre estas personas destacan Charles Brasseur (1860), 
J.R. Southworth (1890) y M. Fernández. . 
/3. De entre tales estudios sobresalen Veracruz Económico 
(De la. Pel\a, M., 1946), Compendio Estadistica del Estado de 
Veracruz (Sría. de Bconomia, 1950) y An411s1s Soc1oeconom1-
co del Estado· de Veracruz (Univ. Ver;, 1967) 
74. tos actuales investigadores de esta problemática ya han 
sido citados. Véase supra., p. 
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fuentes, ya que quienes las elaboraron difícilmente pensa
ban en las características ecol6gicas del área o en los 
efectos ambientales de determinada actividad, No obstante 
ello, sus caracterizaciones pormenorizadas nos han permiti
do reconstruir rasgos ecológicos, potencialidades producti
vas y consecuencias ambientales de las más variadas accio
nes modificadoras del ecosistema local. 

Resta hablar del contenido del presente trabajo, que 
comienza con un apartado introductorio en que se habla so
meramente de algunos conceptos que serán clave para el aná
lisis del proceso de modificación de Coatzacoalcos-Mináti_ 
tlán. En el primer capítulo se presentan las característi
cas ecosistemáticas que distinguían al entorno region~l an
tes de que comenzara a ser modificado sustancialmente; se 
apunta además, una propuesta para abordar el proceso que 
condujo a la aparici6n de su actual imageri espacial. 

El segundo capítulo hace referencia a los primeros fas 
toras de alteración ecológica de la estructura y funciona
miento del área (segunda mitad del siglo XIX) y de los aco~ 
tecimientos de índole socio-histórica que propiciarQn su 

aparición. 

L·a construcción del Canal de Panamá y el decaimiento 
de la actividad petrolera, marcaron el inicio de una etapa 
de desaceleración en el ritmo de modific~ción de Coatzacoa! 
cos-Mlnatitlán, la cual se menciona en el tercer capítulo: 
"1920-1950: Desaceleración en el Ritmo"de Transformación 

del Ambiente Regional." 
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Finalmente y a partir de 1950 se comenzaron a configu
rar varios fen6menos que dieron la pauta para la acelera
ci6n y profundizaci6n del proceso de cambio eco16gico que 
se venía registrando en Coatzacoalcos-Minatitlán. Todos es
tos acontecimientos -los de mayor y más nefasta significa_ 
ci!Sn- son estudiados en el dltimo capítulo: "1950-1980: la 
Epoca de los Grandes Cambios". 

- .... - - ~ 
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" ... La lucha por ampliar el mundo 
de la belleza, de la no violencia, de la 
tranquilidad es una lucha pol!tica. La in 
sistencia en estos valores, en restaurar
la tierra como medio ambiente humano, es · 
no sólo una idea romántica, estética, poé 
tica que concierne únicamente a los privT 
ligiados: es hoy una cuestión de supervi7 
vencia .... " 

HERBERT MARCUSE 

Siempre que instituciones públicas, intelectuales y e~ 

pecialistas abordan los fen6menos de deterioro que aquejan 
a los diversos ambientes de nuestro pa!s y del mundo entero, 
destacan las consecuencias que acciones transformadoras co
mo la construcción de presas y el establecimiento de zonas 
industriales y agr!colas tienen sobre el medio ambiente, al 
cual denominan también "entorno natural", "medio", o simpl!:!. 
monte "n!!tU?"al~za". Pero. ¿qué es el medio· ambiente? 

Varios autores han tratado de caracterizar al entorno 
natural. Algunos lo han definido como "la naturaleza que 
rodea al hombre"; otros, como "el resultado de la interac
ción del hombre con la naturalez1111 .1 1 En este trabajo se e!!. 
.tendcrá·por "medio ambiente" a la totalidad de espacios 
acuáticos y terrestr.es existentes en la tierra. Estos ento!. 
nos -denominados en ecolog!a biotopes o ecosistemas-12 son 
los espacios en que tanto el hombre como los demás organis
mos biológicos desarrollan su existencia y con los que man

tienen múltiples v!nculos de intercambio. 

/1. Fierro Mtz,, S.D.¡ La Bconomta v el Ambiente¡ p.50. 
/ 2. Véase Glosario de Términos, especialmente B i.otopes, Bi2, .. 
cenosis y Ecosistemas. (Final de este Trabajo) 
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El hombre se desenvuelve adem4s en espacios como las 
ciudades, pueblos y zonas agrícolas, que difícilmente po
drían ser considerados entornos naturales, pues sus mismas 
características los diferencian de 6stos. 

LQu6 es lo que distingue a biotopes como las selvas, 
praderas o desiertos (ambientes naturales) de las urbes, 
plantaciones o 4reas ganaderas que podríamos decir, forman 
parte del ambiente humano? 

Los entornos natu·rales son !ímbi tos cu)"Os rasgos (tem
peratura, humedad, composici6n de especies biol6gicns, ..• ) 
se conforman como producto de la continua lnteracci6n mate
rial y cüérg~tica d.= :;u~ c~mpon.entes, bi6ticos' y abi0ticos 13 

Los ambientes humanos aparecen en cambio, como' el resultado 
tangible -ma~erial- de un proceso de modificaci6n de deter
minada !írea, que se lleva a cabo con el fin de explotar sus 
recursos o de convertirla en centro poblncional o indus- ' 
tri al. 

Los primeros cuentan con la capacidad de crear los me
cianismos de interrelaci6n energ6tica y material que les pe~ 
miten autoreproducirse dinAmicámente; los segundos se cara~ 
terizan porque dicha capacidad ha sido modificada e incluso 
eri algunas ocasiones, truncada de manera irreversible, lo 
que hace que requieran, por lo general, de una serie de su~ 

/3. ~; Componentes Estructurales Bi6ticos. 
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sidios energ6ticos externos para mantenerse artificialmen
te. 

El pastizal es un entorno natural ocupado -entre otras
por una comunidad clímax, la pradera herb&cea, la cual ha 
aparecido como producto de la interacci6n energ6tica y mat~ 

rial entre diversas comunidades intermedias. Si el hombre 
la modifica con el prop6sito de cultivar trigo o maíz, pro
picia cambios en su funcionamiento, por lo que necesita re
currir a mecanismos artificiales como fertilizantes, pesti
cidas y abonos, a fin de mantener la comunidad seral desea
da.14 

Una situaci6n parecida se presenta cuando un nücleo po
blacional se instala en determinada &rea y comienza a tran~ 
formarla, al tiempo que construye las estructuras que re
quiere para desarrollar su existencia cotidiana. Al estahl~ 
cerse en 6sta y convertirla en ciudad, aqu61 va requiriendo 
crecientemente de una serie de insumos necesarios para su 
so'stenimiento energ6tico: combustibles, alimentos, electri
cidad. 

Reiteremos: todos los seres vivos mantienen determina
das relaciones de interdependencia con el medio ambiente en 
que se desenvuelven, El hombre como ser vivo, tambi6n se 
ha relacionado con ~u entorno: ha requerido como consumidor 

, /4. Ver Glosario de Términos, especialmente Ecosistema Sim
plificado. 
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-fag6trofo-/ 5 de la energia que le han brindado los compo
nentes con.los que se ha vinculado tróficamente. 

Tales interrelaciones -sin embargo- han ido más allá 
de un ámbito meramente natural en que el hombre como ente 
viviente simplemente asimila la energia que puede tomar de 
la naturaleza en forma de alimentos; en que como ser inert~ 
es reintegrado al entorno como sustancia que, después de 
ser transformada por los organismos sintetizadores -hongos 
y bacterias- es reelaborada por las plantas. 

El hombre ha ido más allá de ese ámbito, precisamente 
porque al rel1acionarse con la naturaleza la ha transformado 
mediante un proceso complejo de explotaci6n productiva de 
algunos de sus componentes -recursos naturales- y 'de crea~ 

.:Ci6n de un entorno distinto, humano, en el cual ha desarro
~llado su existencia social. 

Este entorno humano se caracteriza porque además de ser 
producto de la transformación del ambiente natural, no cue~ 
ta con la capacidad de ~utcu:z:eproducirse, pues requiere de 
toda•una serie de insumos energéticos externos a él, pero 
inmersos en Oltima instancia, en la naturaleza misma. 

Por tanto, a pesar de que el hombre posee la capacidad 
de incidir en su e~torno y transformatlo, depende de 61 ta~ 
to para reproducirse como para mantener en funcionamiento 

/S. Entre los fag6trofos (fagos•comerl se encuentran los 
herviboros, carnivoros, parásitos, ••• que necesitan para 
alimentarse }~a. sea de las plantas o de otros animales. 
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J.os ámbitos que ha modificado. Esto debería tenerse en cue!l 
ta; sin embargo, no ha sido asi. Salvo r.aras excepciones, 
el hombre ha modificado de tal manera su ambiente, que ha 
conducido a su deterioro y contaminación. 

El hecho es que vastas superficies del planeta sufren 
fenómenos de erosión y desertificación ; que gr.andes propo~ 
ciones de los sistemas acuáticos del mundo viven un desequi 
librio ecológico alarmante¡ que los más variados espacios 
del todo natural -entre ellos la región objeto del.presente 
estudio- han sido afectados de manera profunda. 

Existe sin emhargo, la posibilldaJ de ~clucio~er aleu

nos de los problemas sefialados. Para esto, además de instr~ 
mentar las técnicas de regeneración pertinentes, resulta i!l 
dispensable saber cuáles son los factores s~io-etonómicos 
que inciden en la manera en que un grupo social o economía 
modifica su entorno, pues ellos influyen decididamente en 
el carácter que se da a la explotación de bosques, petróleo 
o minerales y a la misma modificación de un área natural. 

Bl primer elemento implicito en la interrelación del 
hombre con su entorno, es el del desconocimiento de su la
bor transformadora. Por principio, al relacionarse producti 
vamente con la naturaleza, el h~mbre desconoce las conse
cuencias de su acción; sólo llega a percatarse de ellas, 
tiempo después de haberla iniciado. 

Tal fue el caso del proceso de colonización del Oeste 
de los Estados Unidos, acaecido en el siglo XIX. Los inmi
grantes talaron los'hosques y usaron la madera como·combusti-
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ble, en la edificación de viviendas y para la exportación. 

Las zonas desmontadas fueron aprovechadas agrícolamente, lo 
que propició el rápido agotamiento de sus suelos. 

Como los colonj.zadores practicaban una agricultura i_-tine
:i:ante, las regiones abandonadas fueron lavadas por las lluvias 
y erosionadas por el viento. Los agricultores abrieron además, 
nuevas tierras áridas y semiáridas en las grandes llanuras, 
donde practicaron una agricultura intensiva que propició su 
sobrepastoreo y consiguiente erosi6n. 

A finales del siglo pasado, la erosión de la regi6n er~ 
alarmante. A partir de la incorporación de nuevas tierras, 
producto del aumento de los requerimientos agrícolas propi
ciado por la P.rimera Guerra Mundial y de la aparic'ión de 
grandes sequías (1926-1931) la erosión regional alcanz6 dime~ 
siones espectaculares y destruyó el manto de tierra fértil 
(S-30 cm.) de 130 millones de hectáreas. Fue hasta la década 
de los cincuenta, cuando el gobierno tomó conciencia de lo 
crítico de la erosi6n, que fueron instrumentadas técnicas de 
conservación y regeneración del área. 16 

Otro ejemplo que permite ilustrar como el hombre ignora 
- los efectos de su acción productiva, es el de la agricultura 

de"roza",. practicada por varios grupos campesinos -indígena~
desde tiempos ancestrales. 

Los agricultores que habitaban en las áreas fértiles de 
Coatzacoalcos-Minatitlán, realizaban también esta técnica 

/6. Olivier, S.R.; Ecología y Subdesarrollo· ·en América Latina; 
p.199.; 1981. 
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agricola, que consiste en el desmonte, quema y siembra de 
maiz. Cuando a finales del siglo XIX fueron desplazados hacia 
los terrenos selváticos de la región y continuaron practicán
dola, se percataron de que después de unas cuantas cosechas 
sus tierras no daban los mismos rendimientos,. por lo que te
nian que abandonarlas para trabajar sucesivamente otras zo
nas y retornar después de algunos afios. 

Sólo cuando comenzaron a practicar el sistema de "roza" 
en las áreas selváticas, los agricultores advirtieron que sus 
suelos no eran aptos para trabajarlos permanentemente~ Pero 
ellos ignoraban que la práctica de esta técnica seria de· co~ 
secuencias ecológicas nefastas, no s6lo porque conduce a 
le destrucci6n de las variadas esp~cl~~ bióticas que albergan 
estos ecosistemas, sino también porque a la larga -después de 
que se ha retornado peri6dicamente para cultivarlos- sus sue
los acaban por empobrecerse y erosionarse.1 7 

Si en la actualidad varias de las áreas trabajadas media~ 
te este sistema han perdido su de por si magra capacidad pro
ductiva, si sufren fenómenos de erosión alarmantes, ¿por qué 
los campesinos continuan instrumentando esta técnica? Simple
ment~ porque a pesar de sus consecuencias, les permite 
vivir temporal y precariamente de su labor, es decir, por ra
zones económicas. También este elemento -econ6mico~ subyace 
en la relación productiva hombre-natur~leza; él se ~efiere a 
la lógica de mantenimiento y reproducci6n de determinado gru
po o sistema social, que a continuación trataremos ~e caract~ 
rizar mediante la recuperación de otros ejemplos. 

/7. Ver iiilii·• p.36. 
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Coatzacoalcos-Minatitlán era una regi6n poseedora de sel
vas perennifolias que albergaban maderas preciosas como el c~ 
dro rojo, la caoba y la primavera, las cuales, desde la segu~ 
d~ mitad del siglo XIX, comenzaron a ser extraidas de manera 
significativa, mediante el clareamiento de las superfices sel 
váticas que las circundaban, lo que conducía al exterminio i~ 
necesario de una gama variada de especies bi6ticas. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, las especies 
comerciales continuaron siendo extraidas de manera tan inten
sa y depredatpria, que segeln se sef'íalaba en una investigacHin 
realizada en 1946, varios miles de hectár~as de superficies 
fo.res tales habían sido arrasadas y ejemplares como la caoba y 

la primavera eran extraídos en demasía, por lo que recomenda
ba se frenara tan devastador ritmo de explotaci6n ./.8 

No obstante se evidenciaban para ese entonces (40s) las 
consecuencias de tal actividad, la silvicultura continu6 sie~ 
do praci::icada hasta que, junto con la reciente colonizaci6n 
agropecuaria de Coatzacoalcos-Minatitlán, condujo al virtual 
exterminio de las selvas tropicales, con lo que trunc6 además, 
su posibilidad de mantenerse a largo plazo como sector produs 
tivo. 

Si la actividad silvícola continuó siendo practicada de 
esa manera, fue porque al ser arrasadas ias superficies que 
rodeaban los troncos, éstos se podían transportar más rápida 
y fácilmente lo que, aunado a una extracción comercial de tan 

-escasos ejemplares, les permitía reproducirsé económicamente, 
mediante la obtenci6n a corto plazo, de altas ganancias. 

Ts. be la Pefia, M.; Veracruz Econ6mico; 1946. 
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Muchas empresas cuentan con la capacidad financiera para 
incluir una tecnologia anticontaminante en la ejecuci6n de 
sus operaciones productivas. Sin embargo, no lo hacen, pues 
como ellas mismas plantean, su aplicaci6n conduciría a la 
realizaci6n de inversiones complementarias que aumentarían 
sus costos de producci6n, lo que ocasionaría "una sensible 
disminuci6n de sus ventas o bien una reducci6n de sus ganan
cias"/9 Y es que la 16gica de reproducción de estas empresas 
está relacionada con el logro de un objetivo esencial, cual 
es el de la obtención de las máximas ganancias, en el plazo 
más breve y con la menor inversi6n. De ahí que introduzcan 
tecnologías competitivas que aunque incrementan la producti
vidad del trabajo, aumentan también -la mayoría de las ve_ 
ces- el índice de contaminación ambiental. 

Esta misma 16gica de reproducción permite comprender el 
fenómeno sucedido en recientes aftas, que consiste en la pro-
moción de una nueva industria, producto del reconocimiento 
de los problemas ambientales que acompafian al crecimiento 
industrial. Diého sector, denominado por En:zensberg ''comple
jo ecoindustrial", obtiene ganancias "de dos maneras: en el 
mercado directo, donde se producen con creciente contamina
ci6n bienes para el consumo privado, y por otro lado ahi 
donde esa misma contaminación debe ser controlada con técni
cas de control financiadas por el pelbl.ico"/l'~ 

Cabe agregar que vista diacr5nicamente, la reproducción 

/9. ~.: p.144. 
/1~ Enzensberg, M.; Crítica de la Ecología Política; p.248. 
1979. 
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econ6mica del hombre resulta ser mucho más breve que aqudlla 
que caracteriza al todo natural. Por estn raz6n, en el análi· 
sis de la relaci6n productiva hombre-medio ambiente se deben 
considerar tanto los ritmos temporales mediante los que se re 
producen el hombre como ente social que modifica su entorno y 
la naturaleza misma. Estos ritmos son tanto los plazos reque
ridos por la sociedad pnra realizar peri6dicamente sus labo· 
res econ6micas, como aqu6llos demandados por los recursos na
turales .para evolucionar hasta adquirir o recuperar las pro
piedades que les permiten sor aprovechables, as! como los que 
necesitan los mismos ecosistemas para mantener el equilibrio 
homeostático que les es propio, o crear los mecanismos que 
les permitan regenerarse hasta recuperar sus an~iguas carnet~ 
r!sticas o pasar a otro equilibrio.111 

Ambos ritmos.·el social y el natural- son por lo demás 
bastante. distintos; el primero resulta ser mucho mds reduci
do que el segundo, pues para el hombre siempre es idóneo que 
el ecosistema que explota recupere en dos o tres atlos a mds 
tardar, las caracter!sticas que lo hacen econ6micamente·apro
vechable. Sin embargo no ocurre as1; el ecosistema tarda· mu
chos. mj(s atlos en regenerarse, claro, si no ha sido afectado 
de tal manera que su recuperaci6n conduzca al establecimien-
to de comunidades distintas a la:i originales.112 ' 

Un ejemplo que permite constatar la diferencia existente 
entre ambos ritmos, es el ·de la actividad silv!cola del pa!s. 
Se¡Qn un artículo publicado el 21 de Agosto de 1983, vastas 

711.vlase Glosario de términos, especialmente Equilibrio Ho
meostj(tico, 
/12. Varios autOTes han tratado ya este tema¡ Jorge Moello, por ejemplo, 
lo aborda a partir de la categor!a de "tiempos generacionales", Morello, 
J.; Manejo Integtado de 'RéCUrsos ·Naturales; p.l-16. 
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superficies forestales de los Estados de México, Michoacán, 
Hidalgo, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca "han sido devastadas 
por la tala inmoderada y clandestina que se ha realizado en 
anos recientes" .. El art!culo alinde que "concesiones ventajo
sas otorgadas a particulares han servido para convertir en 
desérticas, tierras que en otros tiempos estaban cubiertas 
con encinos, pinos, caobas y _otras especies" .1 1 3 

Al explotar los bosques, las compafl!as silv!colas se han 
movido en un ritmo temporal de reproducción económica cuyo 
rasgo principal ha sido el de la extracci6n anual de grandes 
cantidades de ejemplares que poseen valor comercial. Si con 
su labor condujeron al deterioro (erosión, desertificación) 
de estos ambientes forestales, fue porque nunca consideraron 
que como muchos ecosistemas del planeta, ellos demandan se 
consideren los largos plazos requeridos ,por determinados re
cursos -los bosques en este caso- para evolucionar hasta re
cuperar las características que les han permitido ser aprov~ 
chables. 

Existe otro elemento presente en la relación sociedad-e~ 
torno natural; dl está relacionado con el n1lmero de personas 
involucradas en 1'11-s labores transformadoras de determinado 
ambiente; con el total de población que labra las tierras o 
habita en una ciudad; con lo que podriamos denominar factor 
demogrlifico. 

El área industrial y urbana de Coatzacoalcos-Minatitldn 

/13, Peri6dico Uno Más Uno; 21 de Agosto de 1983, 
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se ha caracterizado porque desde principios del presente si
glo, ha registrado incrementos demográficos sustanciales, 
l.os .cuales se han visto marcadamente acentuados durante las 
dltimas tres décadas. 

Además de haber significado un aumento sustancial de los 
requerimientos de la poblaci6n local, tal incremento ha con
tribuido a su vez,: al agravamiento de la contaminaci6n de la 
zona, pues también han aumentado los voldmenes de desperdi
cios domésticos que arrojan diariamente. 

Otro caso ·ilustrativo lo encontramos en el sistema de 
"roza", cuyo carácter depredatorio se ha aé:entuado en recie!!. 
tes décadas, como producto del incremento demográf~co del 
área meridional de Coatzacoalcos-Minatitlán, ocasionado por 
el aumento de la población. local y por su colonizaci

0

6n agro
pecuaria. Al haber ·sido reducidos los espacios en que pueden 
instrumentar dicha técnica, los agricultores -cuyo ndmero 
también se ha incrementado- han debido rotar más rápidamente 
sus ·terrenos de labor, lo que ha conducido a su más rápido 
empobrecimiento y erosión. 

Un dltimo factor que necesariamente debemos considerar 
.al abordar las consecuencias ecológicas de la:a:x:.i6n product:!:_ 
va del hombre es el del grado de avance tecnológico en que 
se sustenta la labor transformadora de determinado·grupo o 

sistema social. 

Desde que el hombre comenzó a transformar su entorno, 
se valió de métodos \de trabajo relativamente fáciles y gene
ralmente vinculados a las habilidades manuales de la fuerza 
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de trabajo. Estos mecanismos, denominados técnicas producti
vas, subsisten en la actualidad, solo que a su lado ha apar~ 
cido en recientes siglos, un fenómeno de incorporación y 
aplicación de conocimientos científicos para la creación de 
métodos de trabajo crecientemente complejos qu~ permiten la 
prodltcción de cantidades cada vez mayores de mercancías en 
un tiempo mucho más reducido, es decir, brindan la posibili
dad de incrementar la productividad del trabajo. 

El tlnico inconveniente de éste fenómeno de "avance tecn~ 
lógico" radica en que sólo ha sido concebido como mecanismo 
para incrementar la productividad económica; en su conceptu~ 
lización y puesta en marcha no ha sido considerada la forma 
en que afecta la productividad natural de los ecosistemas, 
su capacidad de intercambiar materia y energía t:ltiles para 
el mantenimiento de toda forma de vida y para la reproduc
ción económica de la sociedad misma, pues ellos son los re
ceptáculos de todos los bienes de uso productivo -recursos 

naturales-. 

Al sustentarse en esta concepción en que lo primordial 
es aplicar tecnologías que permitan extraer, explotar y tran~ 
formar una cantidad creciente de recursos naturales, la so
ciedad actual ha generado "uria presión cre.ciente sobre las 
estructuras ecológicas que sustentan la fertilidad de los 
suelos y la productividad de los recursos naturales. Esto 
ha repercutido en un agotamiento progresivo de los recursos 
abióticos del planeta y en una creciente destrucción de los 
mecanismos creadores de los recursos bióticos11

•
11 4 

/14.Leff, E.; Conceptos para el Manejo Integrado de los Re-. 
cursos¡ p.2-3. 1983. 



CAPITUl,O 1 

UNA PROPUESTA DB ANALISIS DB LA PROBLBMATICA DB LA RBGION. 

1. Coatzacoalcos·MinatitI4n: una Zona Poseedora de Ambien· 
tos Naturales Bstrat~gicos.-

Para conocer el alcance de la transformación que ha he· 
cho la sociedad· local de Coatzacoalcos·Minatitlán, conside
ramos conveniente mencionar cuáles eran los rasgos que la 
distinguían antes de que ocurriera. Por esta raz6n, hablar~ 
mos primero de las caracter!ticas naturales y principalmen
te ocosistemáticas de la regi6n. Recurriremos, entre otras, 
·a las descripciones de viajeros y ge6grafos que la conocie· 
ron cuando era a~n reciente su proceso de colonización: du
rante la segunda mitad del siglo XIX. 

Rescatamos dichas obras porque -consideramos~ permiten 
conocer los caracteres ecol6gicos que distinguian a la re
gión, Bsto a pesar de que quienes las el.aboraron :geógrafos, 
viajeros, comisionados de otros pa!ses- no hayan sido pre
cisamente ecologistas o botánicos, 

La primera característica destacada en dichos textos es 
la sran cantidad de r!os, afluentes, laguna~ y lagunetas 
propias de la zoná, siendo el m4s importante el río Coatza
coalcos. Luis Mi licua nos dice en su Compendio de Geografía 
del Bstado de Veracruz que: ' 

• •• ,Bl vasto territorio del CantOn /de Minati· 
tl4n/ en su región Sureste se halla ocupado 
por algunos caudalosos rfos y por multitud de 
arroyo~ ?Vº dan a su suelo asombrosa fertili· 
dad •• , rt. 

11. Perez Mi licua, L.; Compendi'o de· Geografía del Bs.tado de • 
VeTacruz; p.l4S. 1902 Bl s~brayado es nuestTo, 
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Alfonso Luis Velasco, por su parte, nos dice que: 

h ••• Numerosos arroyos unen entre si los diver
sos afluentes de este río, formando una espe
cie de tejido sobre el terreno de -Min&titl4n 
al cual fertilizan· asomhros·ame·nte ... n/2 

23 

En las descripciones sobre la regi6n son destacadas tam
bién sus espesas y abundantes selvas tropicales, sus verdes 
praderas, su variedad e infinidad de especies animales y ve
getales. Pero dejemos a Charles Brasseur que con mayor lujo 
de detalle nos hable de sus características; de sus bosques 
y praderas: 

" ... Al avanzar en este mar de vegetaci6n ape
nas si se alcanza a descubrir las chozas que 
ahí se ocultan; s6lo la pradera avanza algu
nas veces, separando los grandes bosque~ has. 
ta la orilla del río ..• "/3 -

De su variada fauna: 

" .•• Plijaros aculiticos, flamencos color de fue 
go, garzas de un dorado salvaje •.• , disper~
slindose al vuelo entre los manglares que cu
brían con su verdor exuberante los pantanos 
vecinos. Faisanes de todas clases, •.. banda
das de l?¡os verdes, hordas enteras de caca
taas ... " 

Ademlis de brindarnos la posibilidad de conocer algu-

/'l.. Velasco Alfonso, L.; Geo§raffa y Estad{stica ·del Estado 
·de Veracruz-Llave; p. 20. 189 • El subrayado es .nuestro. 
/3. Brasseur, Ch.; Viaje 'por el" J"stnto de Tehuantep·ec; p.36. 
1859-1960. 
/4. ll2..iJ;lrua.; p.35. 
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nns do lns cnrnctor!ticns nntuTnloa quo hnctnn do Continconl 
cos-Minntitlrtn un pnrniso tropical, los pnsnj0scitndos poTm! 
ton Toscntl\t' nlgunoa do los Ttu.gos ocol6g1coa quo lll hnn d~J!. 

tinguido y ostnblocor un modelo roconstructoT do BU !mngon 
ambiontnl. 

Ln primorn cnTnctor!sticn ttmbiontnl do ostn zona rndicn 
on quo ln ncci6n combinndn del ngun oco4nicn, ol ngun flu· 
via.l y 11.qui!lln pTovonionto do lna copiosna procipitncionoa 
pluvi11.los, 110 lu constituido on i'11ctor unificndo-r do sus el!!, 
montos, yn qqo olla 

" •• , tr11nsport11 los nutrion~•a y m11tclTinl1u n t-rn 
vds do sus diforontos componontoa; impulsa ol -
plnncton, distribuyo lns lnrvns do pocos y'cru! 
t«coos, controla la snlinidnd, trnnaportn sodi· 
montos, limpin nl siatomn do contnminnntoa, y 
aosomponn una multitud do otras tarons pnrn ln 
vidll •• ,n/S 

Bl 11¡un ha sido un :l.mportnnto fnctor unif icndoT do los 
distintos nmb:l.ontoa c11t•actorbticoa do la ro¡i6n; '111 curo· 
yos, popalos, man¡¡laros, ion111 do llluvi8n, solvaft tropicn· 
les y dol mismo ospacio ostunrial. Unn carnctoriiaci~n dol 
&rea llovida a cabo por un comiaionndo dol ¡obiorno moxica· 
no hacta 1879, permito vi1ualiznr lila caractortsticn1 ~uo 
asuma esta funci6n: · 

11 ... Bl
0

ll¡un quo cno ( ... ) dn ori¡¡on 4 (sic) un 
¡ran ndmo~o do cursos do a¡un quo la surcan on 

1s. 'l'olodo. A.; Potrl!lb'o y Bcodos·anollo on al su·rosto do 
Mfxico¡ p.~2.; 1082. 



2!5 

Coatz'acoalcos·Minatitllln: una l:ona Posoodorn do •• , 

todas diroccionos, poro quo afluyon on su mayor 
parte, dospufa do un tramo m4s o monos lnrao 4 
111 corrionto principal quo constituyo ol cauda· 
loso Contznconlcos (,,,) on lns dpocns do cro· 
cientos sus aguus robosnn t'llcilmonto, ~rod~· 
ciondo inundaciones guo doHositnn nn~n mon o 
una cantidad considorn61c o limo, 111 cual, 
unida con el mantillo ~uc proviano do fo dos· 
composición constantoo !as matorias vogetalos 
y an1melos ~uo so haiinn naturnlmonto ~n la su-
orlicio do suo!o constitu o una c11 a do tío· 

rra e ma ros o os osor s e mu r ca 
on os pr ne p os organ za os gua ormun o 
principal nllmon to do! ro ino vogotal. , , 117 b 

~n Coatzncoalcos·Minntitllln oxist!nn nmplins superficies 
do selvas tropicales poronnifolias, ospo~ns o intrincadas, 
posoodoras do gran cantidad do ospocios animnlos y vogotn· 
los .1 7 ( Vdnse Mapa No. 2 ) , Estos bosquos so han curnctoriz.!!, 
do por sor ocosistomas maduros, do periodos vegetativos y ci 
clos biogooqu!micos bastante larges,1 8 lo quo hn hecho quo 
sus nutrientes ostfn distribuidos a lo largo do sus componen. 
tos bioldgicos y por tanto, ln capa do humus do sus suolos· 
sea bnstanto dolgada. 

Dichas carnctor!sticns permiten comprondor porquo las 
solvas, a posar do poseer las m4s divorsns ospocios bi6ticas 
y destacar entre los ocosistomns m4s maduros dol plnnota, 

0

/6, Fern4ndez, M.; Informo sobl'o. ol. oconocimionto dol rstmo 
do ~ahuantopoc; p.3 ,¡ , m su raya o•• nuaa ro, 
!7, Segdn sonaln y, M •. Toledo, on sdlo dos hoctdroas del dma 
salvllticn dol Uxpanapan fueron rogistrndos mil ti.·pos- do p·lan, 
tas, Uxpanapun. Capitalismo y Bcocidio ~n ol Trdpico HQmodo¡ 
19 i'S. 
/8, Vdaso Glosario do T6rminos, Ciclos Biogooqu!mtcos. 
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han sido las mds afectadas por actividades como la agricul· 
tuTa y la ganaderfa, ya que éstas han conducido al extermi
nio de sus componentes oTg6nicos, los cuales son los prtnci 
palos receptores de materiales y energfa, lo que ha propi
ciado el deterioro ecol6gico de estos ambientes. 

Pero, ¿por qu6 on las descripciones de la región era 
destacada la asombrosa fertilidad do sus suelos? Simplemen· 
te porque ellos hac!an referencia a sus droas inundables, 
las cuales a diferencia de las selvas propiamente dichas, 
no han sido .tan frágiles ante los embates productivos del 
hombro. 

Como las zonas de nluvi6n so distinguen por S'Or impor· 
tantos sistemas do almacenamiento peri6dico de oneTgta y n~ 
trientes, no se ven tan drásticamente empobrecidas por ta
·les labores, lo quo las convierte en zonas de alta producti 
vidad natural y de amplias posibilidades econ6micas.1 9 Bs 
por esta razón que: 

" ••• i..a gricultura intensiva en el 4rea de bosque 
tTopical poronnifolio se concentra principalmen 
to en suelos profundos de las v

1
egas de los r!os 

y otros terrenos aluviales ••• " lU 

/9. Como ya hemos seftalndo, las zonas de aluvi6n se alimen~ 
tan perfodtcamente de los nutl'ientos transportados por el 
a¡ua. • 
/10. Rdzendowski, J.; Veisctaci6n de M6xicn.; p.163. lg? B. 

""·•, 
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Otros umbientes ecol6gicos de la regi6n: los manglares 
y popales. Estas comunldo.dos vogotulos, que crocon en zonas 
pantanosas o de agua dulce permanentemente estancadu, se c~ 
racterizan por funcionar ~orno almo.cenos de onerg!a de los 
que dependen varias especies para su alimentación, us! como 
por ser sitios do refugio, desove y cr!a de gran cantidad 
de otros organismos¡ ellos contribuyen también a fijar y r~ 

tener los suelos, evitando su orosi6n y expandiendo -en mu
chas ocasiones- la tierra a experisas del agua. 

Las ciénagas, pantanos y estuarios funcionan también c2 
mo 4roas de habitat ~.productividad natural. En ol r1o Coai 
zacoalcos ·particularmente en su desembocadura con el ma~
se localiza el que en otros tiempos reunía las rasgos pro
pios do un estuario, ,es decir, un ambiento poseedor de una 
curiosa combinación do aguas dulces y saladas, /ll que per· 
miten la coexistencia do especies halófilas y de aguas dul
ces. 

Durante la 6poca de lluvias, ingresan al estuario espe
cies capaces de soportar salinidades menores a las del mar 
llisa, camardn, etc.) las cuales junto con otros oTg_anismos 
-pTincipalmente detrit!voTos- so alimentan de los abundan~ 
tos recursos tr6fices dol estora. Mientras esto ocUTTe, las 
especies de agua dulce se c\rcunscribon a las aguas superf! 
ciales y a las dosombocaduTas do cannles y arroyos • 

./ll. Ollvior S. R., setlala que 1011 estuarios "corrcspcmden ' 
a' las· rC1gtones de los rfos que desembocan perpendicularmen
te en el maT y que reciben la Influencia directa de las al
tas mareas, por ejemplo los ríos Coatzacoalcos,. ,." op.cit. 
p.62. 1981 
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Cuando inicia el periodo de lluvias, comienza a incre
mentaTse la influencia relativa de las aguas dulces y empi~ 
zan a inundarse las Tegiones aledafias, particularmente aqu! 
llas ocupadas por manglares, popales y pantanos. Dichas 
aguas transportan gran cantidad de nutrientes provenientes 
de las demás áTeas alllbientales localizadas TÍO arriba (bos
ques, pantanos, terrenos inundables, ... ) Para entonces la 
fauna halófila ya ha migTado al mar, mientras la fluvial 
abarca la mayor parte del est~ario. 

~xiste en el estero un tercer componente ecológico, pr2 
dueto de la dinámica de intercambio entre sus ámbitos acuá
tico y marino: "el eminentemente estuarial", dentro del que 
se desarrollan grandes cantidades de especies como el 
ostión. 

Los pastizales son otros entornos naturales de la re
gión; en ellos predominan plantas herbáceas, las cuales se 
distinguen por poder crear mecanismos que les permiten ab
sorber cantidades mínimas de humedad durante las temporadas 
de sequía ("semillas de rápida germinación cuando se reest!_ 
blece la humedad del suelo o raíces que viven en estado la
tente"). La celeridad de sus ciclos vegetativos hace que la 
capa de humus almacenada sea mayor que aqu~lla generada en 
los bosques. 

" ... La importancia ecológica y económica de este 
proceso es obvia. Los nutrientes se reciclan 
con gran celeridad y permanecen la· mayor parte 
del tiempo en el suelo. Este hecho natural es 
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el que ha permitido el desarrollo de la agricul
1 tura y la ganadería e~ las praderas y sábanas.7 12 

Todos los ambientes ecol6gicos de Coatzacoalcos-Minati
tlán han mantenido mrtltiples intercambios de energía y mat~ 
riales tanto en su interior como entre ellos mismos; uno de 
los elementos más importantes para el mantenimiento de di
chas in~errelaciones ha sido el agua. Además, tanto ellos 
como todos y cada uno de sus componentes bi6ticos y abi6ti
cos han poseído importancia estratégica para el buen funci~ 
namiento ecosistemático de la regi6n. Esto no debe olvidar
se, o tal vez debieron considerarlo quienes la han transfo~ 
mado, pues ellos han sido indispensables para el manteni
miento de la vida y por tanto, importantes en sí mismos. 

/lZ. Ibídem.: p. 81 
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2. Unu Región Que Ha Sido Valorada Unicamente por sus Posi
bilidades Productivas.-

Más que como ecosistema poseedor de variados componen
tes necesarios para su reproducción natural, la región ha 
sido considerada un receptáculo de bienes de importancia 
econ6mica, pues ella ha contado con elementos naturales que 
la sociedad ha explotado productivamente: maderas preciosas 
y arbóles tintóreos, terrenos de aluvión, especies faunfsti 
cas comerciales, petróleo, azufre, domos salinos, etc. El 
mismo Charles Brasseur en su Viaje por el Istmo de Tehuan
tepec da cuenta oel valor económico que por ese entonces 
(siglo XIX) se daba a los recursos naturales del área. 

11 ••• Con la coincidencia de fertilidad, clima y 
situación geográfica, el valle del Guazacoal
cos debe ser considerado como una de las re
giones más dotadas del globo. La tierra rinde 
el céntuple de lo que la mano del hombre le 
confia, y, por la misma cantidad de trabajo, 
produce al menos seis veces lo que el suelo 
más favorecido de los Estados Unidos ( •.. ) 
Es el paraiso de las maderas preciosas de to
da clase, del caucho y de la goma, de la vai
nilla, de la zarzaparrilla, del añil, del san 
gre de dragón, del cacao, café, azücar, taba~ 
ca, algodón, maíz, miel, pita, etc., y estos 
productos no necesitan más que de un trabajo 
insignificante para eqriquecer a un pueblo ac 
tivo e industrioso •• J 13 -

/13. Brasseur, Ch.; op.cit.; p.62-63.; 1859-1860. El subray.!!_ 
do es nuestro. 
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Como podemos apreciar, la regi6n ha contado además, con 
grandes posibilidades de aprovechamiento econ6mico. Saber 
c6mo han sido explotados sus recursos y por consiguiente, 
como ha sido transformada, será el prop6sito que regirá el 
presente trabajo. 

Cabe aclarar que en el análisis de este proceso es nec~ 
sario considerar no s6lo los beneficios econ6micos obteni: 
dos por quienes han realizado determinadas labores product! 
vas, sino también sus consecuencias ecol6gicas. Esto porque 
los componente~ ambientales afectados por dichas labores 
son esenciales para el mantenimiento y reproducci6n ecosis
temáticos de la regi6n y su transformaci6n afecta al desa
rrollo de la vida misma;. también porque su correcta o inad~ 
cuad~ explotaci6n puede repercutir tanto en el sostenimien~ 
to de los grupos sociales involucrados en ella, como en 
otros sectores econ6micos. Explicitemos mediante algunos 
ejemplos lo que acabamos de sefialar. 

Los popales son entornos que funcionan como áreas de h~ 
bitat y productividad natural, aunque segan parece, no po
seen gran importancia econ6mica, ya que no se les ha dado 
uso productivo alguno. En la actualidad están instaladas en 
zonas aledafias a ellos dos plantas de FERT!MEX, las cuales 
les arrojan diariamente centenares de toneladas de sulfato 
du calcio provocando la formaci6n de una concha de yeso 
(desierto de yeso) y, lo que es peor, la desaparici6n de t2 
da forma de vida. Esto altimo porque, al ser contaminados, 
los popales ya no pueden servir como moradas, ni como dep6· 
sitos tr6ficos necesarios para el mantenimiento de las esp~ 
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cies que en otro~ tiempos albergaran. 

Abordadas desde un punto de vista estrictamente econ6~ 1 

mico, las consecuencias ecol6gicus de la labor de FBR'fIMEX 
parecen no afectarla, ya que continua lanzando tranquilamen 
te sus residuos sin sufrir consecuencia "financiera" alguna. 
s·in embargo, si ampliamos nuestra perspectiva de and:lisis e 
incluimos el ámbito ecol6gico, encontraremós que al contami 
nar los popales, la paraestatal está truncando tambi6n las 
posibilidades de desarrollo de otra actividad que depende 
indirectamente de éstos: la pesca, pues desaparecen las es
pecies comerciales que ahr habitaban. 

Bstudiar desde una doble perspectiva -ecoló&ia y econ~ 
mica- las consecuencias de las actividades productivas de 
la región y de su proceso de transformación, permite además 
visualizar la existencia de dos lógicas: la de los grupos· 
sociales involucrados en determinada labor, a quienes inte
resa beneficiarse económicamente de su realización, pero no 
les. importan ni sus efectos ecológicos, ni las consecuen
cias que puedan tener para otros sectores productivos y, a 
la. larga, para la misma humanidad; aqué.lla conformada por 
los mecanismos naturales de mantenimiento y reproducción 
de determinado ecosistema. 

También nos brinda la posibilidad de constatar como la 
primera tiende a entrar en contradicción con la segunda y 
al hacerlo, acaba por truncar las posibilidades de desarro
llo de otras actividades e incluso en· algunas ocasiones, 
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las suyas propias. 

Las selvas son otros entornos de gran importancia natu
ral, no s6lo por la infinidad de especies bi6ticas quepo~ 
seen y por destacar entre los principales productores de 
oxigeno del planeta, sino también por ser receptáculos de 
los más variados bienes de uso productivo potencial: made~ 
ras preciosas, resinosas y tint6reas; plantas medicinales, 
pieles, combustibles.1 14 

Sin embargo y salvo raras excepciones, 115 ellas han si
do inapropiadamente explotadas. Claro, desde una perspecti
va ecol6gica, pues su aprovechamiento econ6mico ha redunda
do en beneficios para los grupos sociales que lo han reali
zado. 

Los silvicultores de Coatzacoalcos-Minatitlán, han ex
traido de sus ambientes cantidades nada despreciables de 
maderas de alto valor comercial como cedro, caoba y primav~ 
ra. Para ello, han talado vastas superficies de bosques tr2 

/14. ~egfin sefiala V.M. Toledo, en la regi6n de Uxpanapan 
"se registraron un total de 434 especies de plantas y anim.!_ 
les potencialmente dtiles que podrían dar lugar a casi goo 
productos como medicinas, alimentos, bebidas, aromatizantES, 
saborizantes, instrumentos, maderas,. materiales para cons
trucci6n, forrajes, pieles, .•• " op. C'i t; p. 15. 197 8. 
/15. Dentro de IA~ oue destacan algunas comunidades indíge
nas como los ehinanteco$,quienes sustentados en un conoci
miento profundo de la selva y hacienc1o un uso m<llti.ple de 
ella, "Clividen su medio en siete unidades· ambientales de 
las que obtienen los recursos nec'esarios para su supel'viven. 
cia, causando un minimo de deterioro.ecolOgico •.• " ~.; 
p.17. 
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picales y provocado el exterminio de las demás especies bi~ 
ticas ahí existentes. Al actuar asi, ellos han pensado en 
los benet"icios que obtendrían a corto plazo de au actividad; 
no han dado importancia a sus funestas consecuencias, ni al 
hecho de que al arrasar las selvas, han truncado !a posibi
lidad de darles otro tipo de aprovechamiento productivo; 
han olvidado también que después de clareados, dichos eco
sistemas tardan bastante tiempo en recuperar sus antiguas 
características ambientales. 11 b 

Aunque p,arezca parad6j ica, la actitud de estos sectores 
tiene su explicaci6n en la misma l6gica ¡ie reproducci6n 
econ6mica que les es propia, la cual consiste en la explot~ 
ci6n.de una o dos especies comerciales, con mirafr a obtener 
las más a!tas ganancias en el menor tiempo posible. 

Dicha 16gica entra en contradicci6n con los mecanismos 
de autorregulaci6n y respuesta auto~generativa, con que se 
rigen los ecosistemas tropicales, hecho éste que se revier
te contra la sociedad misma, pues pierde una importante 
fuente de recursos naturales, la cual podrá recuperar's6.Lo 

·s. i la deja "des.cansar"'· 

Analizar tanto eco16gica e.orno ecom6micamente las conse~ 

cuencias de determinada.actividad, nos proporciona la posi
bilidad de constatar como los ritmos de reproducci6n de un 
grupo social o economta.lel de los silvivultores en este e~ 

/ 16. Ver Glosario de 'l'l!rininos, Suces i6n Ecológica. 
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soJ son temporalmente mucho m4s reducidos que aquóllos de· 
mandados por el ecosistema para evolucionar hasta recuperar 
sus nntisuos rasaos ocol6gicos y lns caracter!sticas que le 
pormitfon sor explotado. tlsto porque los sHvicultores -ce_ 
molos agricultores, ganaderos, etc.· necesitan realizar p~· 
riOdicnmente sus actividades (somostral, anual o bimestral 
mentol mientras las selvas requieren de por lo menos cien 
anos para rer,enerarse, 

A manera do conclusión preliminar diremos que s6lo abo~ 
dando desde una doble perspectiva o! proceso hist6rico de 
t'!'nnsformactón vivido por Coat:r.acoalcoa·Minatitl!in, podremos· 
aquilatar 01 significado que tiene ·o doberta poseer· la· 
consideración de los impactos.ambientales en la realizacion 
ae todo tipo de acción modificadora de !a región. 



CAPITULO II 

J..AS PRIMERAS MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS DB COATZACOALCOS
MINATITLAN. 

l. La Kegi6n durante la Segunda Mitad del Siglo XIX.-

A pesar de que Coatzacoalcos-Minatitl4n comenz6 a ser P2 
bLada incluso desde antes de la Conquista, /l oligiremos 
la segunda mitad del siglo XIX como etapa inicial en su pro
ceso histórico de transformación, pues pensamos que fue en
tonces cuando comenz6 a registrar su primer incremento demo
gráfico significativo -impulssdo en gran medida por el go
bierno federal- que sería determinante en el acaecimiento de 
sus pionera~ modificaciones ecosistemdticas. 

Bl impulso a la colonización del "Vnlle del Guazncoal• 
cos 11 , encuentra gran parte de su explicación cm :i.a idea do 
construir un canal interoceánico que atravesara el· Istmo de 
Tehuantepec; 6sta motivó al gobierno mexicano y a los de 
,otros países extranjeros, quienes enviaron comisionados a 
fin de que estudiaran las posibilidades reales de instrumen
tación del proyecto. Los resultados de sus estudios. indicaban 
q~e sf ~ra po•iole establecer dicha l!nea y agregaoan ~uo la 
re¡iOn poseía grandes posioilidades de aprovechamiento pro
ductivo.12 

Además de inducir al gobierno mexicano y a ciertas compa 
ft!as extranjeras a impulsar algunos proyectos de coloniza·:-

'/1. Cuand~ llegaron fin 1::.20, ln~ espaftoles encontraron 1nd!
¡enati llgricultoréS' y pescadores de- lengua nahuatl, localiza
do man~ra dispersa a lo largo de la región. Nolasco, M.;. 
Cuatro Ciudades. B l' Proceso de Urb·an·1 zac ión Depe·nd'iente; p. S:S; · 
iYAi. 
/2, uestacan entre ellos radeo Ortiz, Charles lirasseur Y M. 
Pernllni:lez. 



39 

.La Re.g.i6n duran te la Se.gunda Mitad .del .siglo. XIX. 

ci6n, dichos resultados estimularon la construcciOn de la 
línea de ferrocarril e impulsaron el establecimiento de gr~ 
pos extranjeros, 1os cuaJ.es junto con a!gunos sectores loca 

/'3 -les, se apropiaron de amplias superficies de la regiOn. 
La trascendencia econ6mica y ecológica de este hecno radica 
en que los nuevos grandes propietarios, quienes se fueron 
estableciendo en las zonas más fértiles l Véase Mapa No. '3) 
se orientaron al cultivo comercial de ixtle y algodón, así 
como a la plantación de palo de moral, hule, drboles tintó
reos y algunos frutales. 

EJ. que dichos sectores se instalaran en o alrededor de 
las zonas de aluvión, puede llevarnos a pensar que el desa
rrollo de sus actividades no tuvo consecuencias ecológicas 
negativas, pues como hemos senalado, tales terrenos son ap
tos para !a agricultura, gracias a su gran productividad n~ 
tural y econ6m1~a.1 4 Pero lo más probable es que las am· 
p1ias superficies dedicadas a labor localizadas.en las zo
nas :i,nundables,hu1:>ieran estado cubiertas por foTmaciones V.!!, 

getaJ.es selváticas; que, por tanto, estas •. actividades hubi~ 
ran provocado la desaparición de las especies bi6ticas que . 
habitaban aní y la conversión de aquéllas en ecosiatemas 
s1mp!if1cados, caracterizados por el predominio de unas 
cuantas especies comerc1ales. 15 

Sin embargo y aunque .tal nubiera sido el caso, la misma 

13 .• Hevel Mouroz, J. ; Aprovechami'ento y Colon\zaci6n del 
Trópico Hamedo; p.lfi.)·ltsS. i98u, 
/4. Ver 5upra.: p. 24. · 
/":>. Ver iosario de Términos, Ecosistemas Simplificados. 
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localización de las áreas de cultivo permite comprender por 
qué, a pesar do huoer 1mp1icado el c1aream1ento de superfi
cies selváticas, no condujeron al agotamiento de sus suelos 
ya que éstos, al estar localizados en las zonas ae aluvión, 
también se ve!an enriquecidos periódicamente de nutrientes. 

~on esto no negamos lo nefasto que fue exterminar las 
especies biológicas albergadas por las selvas destruidas; 
simplemente senalamos que ia explotación productiva de sus 
suelos.no los empooreci6, pues su misma ubicación hacia que 
su capa de n~mus no resultara ser tan delgada. 

Las labores agrlcolas no eran practicadas solamente por 
los.grupos minoritarios ae grandes propietarios, ya que 
existia un importante sector de la población -compuesto por 
campesi~os liores, medieros y arrendatarios principalmente16-
dedicado al cultivo de proauctos de autoconsumo y a !a pes
ca. Estos sectores, algunos de tos cua1es fueron aesplaza
aos' tle las áreas m~s tértiles como proaucto del estaoleci
miento ae los nuevos grandes propietarios, realizaban sus 
labores agr1colas mediante el sistema de "roza" que consis
te en desmontar una proporci6n de determinada superficie 
foresta1, cultivar ma1z durante a1gunos anos y dejarla aes
cansar, mientras se desmontan y cultivan otras áreas, Char
ies orasseur seftalaba al respecto que: 

/6. l'arece paradójico que no haolemos ele peones acasillados, 
pero ellos no eran -durante la ~poca- y grupo tundamental 
dentro de la ·estructura social dei Estado de vero.cruz, yi¡. 
que s6lo constituían el Z4\ de ésta; el resto se constituía 
J)Or campesinos libres. Fa1c(\n, H..;- El Agrarismo en El Bsta
do. de Veracruz; p.Zo-4~. 1971 
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" •.. Los ind!genas 1 para p·reparar sus mil~as 
y campos, se contentan con quemar las pan· 
tas nasta la mitad aeI tronco; en cuanto· a · 
1a s1emora 1 son.las muJeres quienes se en
cargan de ella, sin mayor instrumento que 
un bast6n puntiagudo con el que hacen·un ha 
yo en la tierra, tapándolo inmediatamente -
con el pie, a medida que van echdndole el 
grano.,,/ 711 
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Todavía hacia la a~cada de los cincuenta ael siglo XIX, 

se pod!an encontrar "milpas" localizadas en los terrenos 
fGrtlles de la regidn; el mismo Brasseur seftalaba que: 

"• .• Bajo los macizos ae las copas ondulantes 
extendidas a aerecha e izquierda en una le
janía aesesperante que se creerra impenetr!. 
b1e a los rayos del sol se encuentran sin 
embargo numerosas viviendas, esparcidas de 
orainario entre las 'mil as' el rada. No 
se trata solo de ind os ue nan a o ahr 
sus penates: se pue e encontrar norteamer • 
canos, europeos, sobre todo trance ses, , • I " 

~in embargo, a finales del siglo AIX y como resultaao de 
mdlt1ples factores (especulacidn con tierras, pol!ticas de 
deslinde, etc.) ae fueron creanao varios latifundios, entre 
cuyos propietarios destacaron por su 1mportanc:la Pearson and 
~on, Mexico American and Co., Limantour y· Hllnrst. ( Véa'se 
Mapa No. 4 J. Al instalarse, los nuevo;; propietarios desplaZ!. 
ron a varias comuniaades indígenas, algunas de las cuales 

/t. Brasseur, Cn.; ~.¡ p.63. l!lS9-l960. Bl 11ubrayado es 
nuestro. 
/8. Ibidem •. : p • .)5, bl subrayaao es nuestro. 
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se estaolecieron en Teapa, Boca Nanchital y Coachapa. (V~a

se Mapa r.o. 4 

Mientras estos grupos instrumentaron sus t@cnicas agrí
colas en ·&reas inundab.1.es .1.ocalizadas alrededor de los eco
sistemas acuáticos (r1o, arroyos, lagunetas) pudieron obte
ner altos rendimientos agr!co.1.as; pero en el momento en que 
rueron desplazados a !as zonas selvdticas, hubieron de en
frentar serios problemas, ya que ellos ignoraoan que .1.a 
aplicaci6n del sistema a.e "roza" es inapropiada a las caras_ 
tertsticas ecológicas de dichos ecosistemas. 

Los componeni:es abióticos y biolOgicos de las selvas 
troptca.1.es mantienen entre s1 intercambios a.e energía y ma
teriales de oastante duraci6n, 10 que hace que sus nutrien· 
tes se encuentren distribuidos a .1.0 largo de ellos y La ca

·pa de numus de sus suelos .sea bastante delgada. De ah! que 
puedan ser cu1t.ivados s6lo durante·a.os o tres afl.os y·los 
c~pesinos deban trasladarse sucesivamente a otros terrenos • 

. t.omo seflala Rdzenaowski: 

" ••• B.1. resultado de esta pr!ctica es que una P2. 
blaci6n humana relativamente pequefta afecta 
enormes extensiones de terreno los cuales 
(sicJ desaparece· el b'o·sque climax ·o·rigi°nario· y 
el llrea se convierte en un mosaico formado ~or 
una:se-r1e de·comun1da<1es vegetales secundar as 
'Cle tipo 11erbllceo, arbusdvo y arboreo •• • 19" 

/'lJ. R<1zendowsk:i.., J.; Ve-ge·t·ac·i6n 'de' M~xico; p.J.62. 197~. bl 
subTayado es ·nuestro. 



'lapa No_ 4 
ecE!AC!ON DEI ISTMO DE TEHIJANTEPEC· EN EL PORF!R!ATO 

I 
I ----

Principales 
dades 

Vfo Férrea 

Fu~nte: R~vel Mouroz, J. ;op.cit .. ; 
p.18•. 
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Si· .los agriculi:ores pract:icaban el sisi:ema de "roza" lo 
hacian porque tenían que subsistir (por razones econ6micasJ 
y este era el dnico medio para lograrlo. No importaba si 

al actuar a~í comenzaban a afeci:ar negativamente el tunci~ 
nam_iento de dichas áreas (las cuales tardan demasi.ado tiem
po en regenerarse y recuperar algunas ae sus antiguas cara~ 
terísticas) y sólo podian vivir de ~llas durante algunos 
aftos: lo ünico que interesaba era valerse de este m~2anismo 
para s.ubsisti~ a co;rto plazo. Así, la lógica de reproduc

ción socioecon6mica de estos sectores afectaba los mecanismos de 
aui:orreguiación de 1os ecosistemas tropicales, eni:raoa en 
contradicción co~ e1las y lo que es más paradójico, sólo 
les permitía ~ivir temporalmente de su actividad. 

En cuanto a la ganadería,.no contamos con información 
precisa sobre las consecuencias ambientales que su práctica 
pudo tener. Podemos a lo mlis, rescatar una descripción que 

nos permite llegar a algunas conclusiones: 

" •.. s6lo la pradera avanza a1gunas veces, sepa
rando los grandes bosques hasta 1a orilia del 
río: miles de cabras, vacas y mulas, caballos 
semisalvajes pastan libremente con la hierba 
hasta el pecho •.• /10" 

. este pasaje y la información orindada por Southworth, 
~egün la cual existía cieri:a ganadería en el Lant:6n de Min~ 
t_itlán durante 1899, permite· setlalar que la aci:ivldad tení¿¡. 

/10. Hrasseur, Lh.; op. cii:.; p.36. 1859-1860. 
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importanciA rogionol 111 ; quo oxist!nn suporf1cios do prAd~ 
ro 101 cua1os, ~or sus mismas cornctorrstlcns ocolclgicou, 
.oran adocundus pnrn in ronlizncicln do ostn lubor, Ignornmoa 
sin embargo, si in oxplotnciGn gnnouoru so !love n cnbo a 
partir do 10 trnnsformnci6n do olguhn» 4ronn forootn1011 y 

do 11u convorsicln 011 pn1:1tiznlu11, hocno IS.to quo do naoca OCJ:!. 
rrido, huoiorn contribuido tnmbi~n ni inicio do 1n puulnti
n11 ·cro111:Eorm11cieln del 01:011 istomn rogiono.l, 

Tampoco tonamos conocimionto do fonclmonom do 11ooropnnt~ 

roo¡ po11s11mon quo ollos no pudioron nAbor 111do muy comunes, 
ya quo oxist!nn ampiins suporfic1os pura quo ol gnnndo pn•· 
tAra, 

Y qu€! uocir do la posen, i:lln orn pructl.cne1n 'osonci1H· 
monto pArn 1ntisfncor 1n1 nocoaiandos fnmiiiurou y locnlo1, 
bito, aunnao n quo ora relativnmonto poca !A poblnciGn quo 
hAbitabn on un11 zonn tnn nbundonte on onpocio11 ncu!iticH 112, 
permito comprender porque la nctividno no nfoctnoo n~n 1u 
capacidad do mantonimionto y roproducc1Gn. 

/11, ¡;outhwortn, J.R.; Bl B1tncio ao Vorncruz•Llavo; 159 p.; 
illOu, So¡Qn esto autor, in uctivldnd gAnAaorn tonto ln m11-
ma importnncin on todos 101 Cantonea del Batndo do vorncru~ 
Jsl a¡ro¡abll que dUl'Anto lllllll 11 110 clicaon ll cuch:IUo" 54 1163 
cabezas de ¡nnndo mayor y ~2 0¿9'do ¡nnado monor. Bstn in• 
fcirm11ci'5n reforiaa u Cantc5n do Mlnlltit1An C.vor infrn p. ) 
~ermito·concluir que aunque no e1e1procinolo, ln 1mportnnc1n 
ae esta Actividad tampoco orA si¡nificotivn, 
/12. Lub Vuluco clico ~ue ln ''PHCll 011 lllluncui.nto en lllD h· 
¡unetu1 y 11n llll coatns' ;' op.cit, ¡ 240p. i&eu. 
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utra actividad importante durante la apoca ora la silvi 
culturn. Las compnnras oxtrnnjorns (trancesns primero y do~ 

pu6s norteamericanas), so aodica~nn ontro otras113 n la ox
plocac16n y oxportac16n do maaoras preciosas. Estas compa
n!aR contrataban n trabujaaoros ind!gonns para quo, junto 
con omploudoo oxtranjoroo, dosmontnran ins maderas finas. 
Obtenida lu materia prima, ora crnnsportndn al Puerto do 
Contzacoalcos, donde ora ombnrcnaa y conaucidn n los morcn
aoa eurapoos y ostudunidonses. Sogan Donalnon Cnnrlos Brn
sscur: 

"· •• un poco mlln arribu /en Minatitlt!n/ trnbn 
jadoros ind!gonaa y europeos, contrntaao~ -
por la eampaft!a so ocupaoan on dosmontnr y 
aserrar loa arbo'º' do una playa doscuoior
ta, donde ya so levanta una ospocio do 
wnarf o muelle do dosombnrco •• , 11 113 

TambiGn noa dico do una zona loca•i611d11 entre Minati
tl4n ~ Hidalsotitl4n que: 

11 , , , La 10 lv11, deom111i11do frocuen t,c,;:: por los 
norto11moric11no1, hab!a perdido su belleza 
virson, 10 nab~an hocho domasiados claros J ol sol, nonotr!naoios, nabta amsorbido 

a humodaCFguo antano so nutria en In ~s-. 
pesurp d1 l ! 4fbg lgg, .. / J 4" 

Partiendo do ins doscripcionos citadas y dC' datos orin~ 

/13,üraaso~r, ~h.;~.¡ p.!~. 

/J 4.l!!.!..!!.!!J!.. ¡ p. 74. Bl 1ubrny11do 011 nuct8tro, 
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~~ Re¡i4n Durante La Se¡unda Mitad del Si¡lo XIX, 

dado• por Southworth, J,R,, ae¡On 101 cuales MinatitLln ocu· 
paba .el tercer lu¡ar aeJ Bitado en Ja producciOn neta anual 
d• madera1 precio1a1 /lS, podomo1 afirmar que Ja eKplotaciOn 
de f1ta1 era si¡nificativa e irracional. Pero ¿trracionaL 
en qui untido? 

Lo• eco1i1tema1 tropical•• po1•en sran variecad ce e1pe• 
cie1 arbOrea1, pero 1410 unaa cuanta• de e1Ja1 tienen la1 
caracter!1tica1 que Las convierten en bien•• comercial•• (e! 

.dro, caoba, primavera) ademla de que •• encuentran oaatante 
ai1Lada1 en~r• 1!, por lo que no e1 neceaario arra1ar una 
1uperficb amplia para extnerlas, Sn u.te untico eco14¡1· 
co, de la no indi1pen1abiLidad de clarear va1ta1 1uporficie1 
de bo1que1 tropical•• para extraer una1 cuanta1 e1pecie1, r! 
1u1ta irracional La manera de realizar dicna actividad, 

Pero a ~os ewpre1ario1 1ilvrcola1 ie1 era m&s cOmodo fi· 
nanciera y ~aboraimente clarear una 1ona a fin de tran1por• 
tar 1u1 11ade1'a1 , pu11 llempre ha lico mla dif!cil .ex· 
traer de una 1elva intrincada arb6le1 que ad1ml1 de aisla· 
do1, se encuentran entr1la~ado1 por bejucos y otra1 epifi• 
tas, Por tantg y dHde 1u perapecUva, Hta foraa cae aprove• 
chi.iento 8i1vtco1a reaultaba 1er racional, e1 ••clr, apro• 
piada para el lo1ro de 1u principal oojetivo, cual era obte• 
ner las m&s altas 1anancia1 en el menor ti .. po po1ibl• y con 
La ••nor inver1i4n. 

/11. De 101 11 46• L61 mtlLon11 de ki101r1U1101 de maderas pr~ 
ctosas quf proouc!a Veracruz en Ll9v, s. 100 uoo (Ll\J fueron 
propol'cionaaos por el Valle de C.:oatlacoaicos, Soutnworth,J, 
K.¡ op.clt,¡ p.&o. 19uo. 



La Re¡i6n Durante la Se¡unda Mitad del Si¡lo XIX. 

!1 a1l como una labor que puede parecer adecuada, de1d1 
la perapocUva de reproduccidn econdmica do quhn., la reali• 
1aban 1 •• 11 torna depredatoria del oco1i1tema tropical y ox· 
terminadora de 1u1 variado• recuraoa, ai •• ~nali&ada de1de 
una 8pt1ca que incluya 1u1. con1ecuencia1 ecold¡lca1. 

Lo ml1 parad8jico de la 1ituac1en radica en que, ademl1 
de deteriorar eco1i1toma1 de aran importancia para ol de1arra 
llo do la vida miama, loa 1ilvicultore1 comen1aban a tr~ncar 
todu lu po1ibUidad111 de duarrollo a lar¡o pla,1,0 de 1u ses. 
tor y de otra1 rama1 do actividad, puoa pera que la• 1elva1 
recuperen 111 caracter!1ti~a1 que las hacon po1eedora1 de ma· 
dera1 precio1a1 y de otro1 tanto• recur101 os necesario que 
tran1curra por lo meno• un 1i¡lo, como ya •• ieftald,116 

/16, Ver Glo1ario de Tt1'11\lno1, Suca1idn Bcold¡lca. 
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2. Construcción del Ferrocarril y el Puerto, Iniciaci6n de 
la Actividad Petrolera; Sus Consecuencias.-

Las .act:ividaeles anteriormente descritas, eran las princi 
pales laDores real·izadas en la regi6n cuanelo ocurrieron dos 
hechos fundamentales para su proceso hist6rico de transtorm~ 
ci6n: la construcc~6n del Ferrocarril ~ransístmico y e1 des
cubrimiento de·yacimientos petroleros. 

Algunas compafiías extranjeras asociadas a los distintos 
gobiernos mexicanos, haoían realizaelo var~os intentos por 
construir una vía de comun1caci6n ferroviaria que atravesara 
el Istmo de rehuant:epec, nasi:a que por fin en lisBO, tue termi_ 
nado su t:ramo final. 

La trascendencia de tal necno radica en que al ser termi_ 
nadas las .. ooras del Istmo, Coatzacoalcos, que ya tenía cier
ta re1evancia econ6mica, pas6 a ser un puert:o muy importante 

··a riivel 1nternaciona1, precisament:e porque e1 Istmo ele Te-
. ·huantepec era en ese entonces lo que anora el Canal ele Pana
má: una zona de tránsito interoceAnico. 

~abe agregar que: 

";: .•• Cuando sé,·hicieron'' los' t!:cáoajós de-..-investiga
ci6n para el :t:errocarrll del Istmo, se encontra
ron ciertos fen6menos geo16gicos que denoi:aban 
la existencia. de petr61eo en la regiCSn. ·p;onto 
la compafiía Pearson, inglesa, que· nabía sido co~ 
cesionaria de ·1a.s obras de ferroca;ril, del plie!. 



50 

Construcci6n del Fe.rroca.rri.I. .Y el .Puerto, .rn_iciaci6n de •• 

to, de .l.a ciudad, etc., oh/tuvo/ una ley del ge
neral Portirrio uraz, presidente de .1.a Repúolica 
Mexicana en Lal época, que le ~ermi/ti6/ iniciar 
J.a explotación del petrdleo .. Jl7~• 

¿Cu!i.1.es tueron .1.as consecuencias ae construcci6n de lí
nea de terrocarri.1. y puerto, de~ estaolecimiento de la refi

nería y la iniciaci6n ae la actividad petrolera? 

A partir de dichos acontecimientos, Coatzacoalcos y Mi
natitlán aaquirieron mayor importancia como ciudades: la pri 
mera por ;ser puerto comercial; la segunda, ·como zona petrel.!:. 
ra; runoas, como centros en que se brindaban servicios haoit~ 
cionales y de esparcimiento. 

La regi6n se convirti6·l!lly pronto en una ae las mtis impo!. 
tantes para .1.a actividad petrolera de .1.a época, tanto por 
.1.os pozos de explotac16n como por la retinaría ani establee! 
dos( 18 Su importancia se sustentaba tamoién en la existen
cia ae una serie de activiaades comerciales y de servicios 
orientadas a mantener la producci6n petrolera y las laoores 
de transporte internacional, cuya principal fuente de deman~ 
aa era e1 mercaao extranjero. 

Tanto .1.as .1.abores petro.1.eras como .1.as ae transporte tue
ron vinculándose de manera muy particular con la socieaad .1.2 

/17. Nolasco, M.; op.cit.; p.56.¡l~Bl. 
/18. Además de tener su retinería, la tirma Pearsons contaoa 
con .los pozos petroleros denominados '.'Lucas", "Salinas" y 
"Chapo", loca.1.izados en San t;rist6baJ., CantOn ae Mina ti t1!in. 
El.1.a había construido tamo.ién -en l9US- un 0.1.eoducto para 
transportar a la retinaría el petr6leo extraído de Sn.Crist~ 
ba.1.. 
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cal, ya que a partir de su establecimiento, se fue creando 
una rolaci6n muy estrecha entre ellas y los servicios esen• 
ciales para su mantenimiento, Como estos sectores atraían 
empleados y obreros para las nuevas labores productivas, pro· 
piciaron modificaciones en la composici6n de la mano de 
obra local y en las mismas actividades de la :ona, Tal ten~ 
meno puede ser constatado a partir de la revisi6n del Censo 
General de Poblaci6n de 1910, on especial de la informaci6n 
referida a la ocupaci6n principal de la poblaci6n local; 
tambi6n por medio de la comparaci6n de estos datos con in· 
formaci6n brindada en épocas anteriores a dichos aconteci· 
mi en tos. (VIS ase Cuadro No. 1 ) 

Cuadru 1 
DATOS POBLACIONALES SEGUN OCUPAClON PRINClPAL 

Actividades Agropecuarias ¡¡: 424 personas (70\) 
Pesca 4S " ( 0,03\J 

Artes an!as"' 13 " ( O,OU) 

Industrias"'"' 4 06S " (23\) 

Transportes 73 ti e o.o4i) 
Comercio 148 " ( 4\) 

Administracidn Pablica 76 ti ( 0,04\) 

TelGgrafos l!l 11 ( O.OH) 

*Incluye curtidur!a, textiles, cerAmica, productos qu!micos, 
(jab6n, velas,,,), artesanías de lujo y electricidad, 
**Incluye insutrias de alimentos, de toilette, del mueble, 
de la construcci6n y obreros en establecimientos industria· 

i;áJiNTB: censo General ae Pob ia~Ian a:e I!lll'J ), . . . 



52 

Construcción del Ferrocarril y el Puerto, Iniciaci6n de •• 

Charles Brasseur, quien como ya hab!amos seftalado visit6 
la zona a mediados del siglo XIX, destacaba entre las activi 
dades más importantes a la agricultura (producci6n de ixtle, 
cultivo de algod6n, de ma!z) la gan@der!a y 1a ~ilvicultu
ra119. J.R. Southworth, por su parte, mencionaba que el cul
tivo de algod6n y el del xitle eran las labores que junto 
con la silvicultura y la producci6n de aguardiente, atra!an 
más a la población de la'región,/ 20 

A pesar de que Brasseur y Southworth no.proporcionaron 
datos estadísticos al respecto, su información, vista cuali
tativamente, puede ser cotejada con las cifras plasmadas en 
el Censo de Poblaci6n, De esta manera, se puede decir que 
aunque el sector agropecuario seguía siendo importante, por 
la proporción de mano de obra que ocupaba, lo cierto es que 
otras actividades, principalmente las industriales, comenza
ban a absorber un.importante porcentaje de empleados. Esto 
hecho adquiere mayor signi.ficaci6n porque la informaci6n 
del Cense. se refiere a lo que e~·a el Cant6n de Minatitllln/ 2 ~ 
y la gente empleada en actividades no primarias (industrias, 
transporte, comercio, administración ptlblica) estaba ubicada 
en las ciudades de Minatitldn y Coatzacoalcos principalmente. 

/19. Brasseur, Ch.; op.cit,; 1859·1860.' 
!20. Southworth, J.R.¡ op.cit.; p.36-37. 
/21. Bl Cantón inclu!a una zona que en la actualidad compren 
de 19 municipios del Sur de Veracruz, a saber: Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque, Chínameca, Hidalgotitl4n, Ixhuatl4n, Jaltipan, 
Jesas Carranza, Mecayapan, Minatitl4n, Moloac4n; Oluta, Ote~ 
pan, Pajapan, Sayula, Soconusco, Soteapan, Texistepec.y Zar~ 
goza. ~ausoro, M.; Cartilla Geográfica del Estado de Vera
~¡ p,56. 
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Comparada con la informaciGn de Brasseur y Southworth, 
la informaci6n del Censo nos muestra como el establecimien
to de la compaft!a petrolera, la importancia adquirida por 
Coatzacoalcos como puerto y de la misma zona como sitio de 
paso internacional, se cons ti tuy,eron en factores que propi • 
ciaron la diversificaci6n de las actividades realizadas por 
la poblaci6n local y, por tanto, de su misma estructura oc~ 
pacional. 

La terminaci6n de las obras de ferrocarril y do "Puerto 
MGJtico" (Coatzacoalcos), junto con el establecimiento do la 
industria petrolera, se constituyeron t1111?bi6n en factores 
que influyeron en la paulatina transformaci6n ecosistom4ti· 
ca de la región, Pero vayamos por partes. 

Aunque parezca paradójico, la l!nea del Ferrocarril 
frans!stmico, al ser trazada casi perpendicularmente a la 
zona costera de Coatzacoalcos•Minatitlán, afectó m!nimamen· 
te al ecosistema loe.al, ya:.que al no atravesar r!o, lagune· 
ta o 4rea ecol6gica'alguna, ocasion6 daftos m!nimos en el 
funcionamiento ecol6gico do la zona: en sus flujos de inte~ 
cambio de materiales y energGticos, en las interrelaciones 
que manten!an entre s! sus componentes. (VGase Mapa No, S ) • 

Hablamos de paradoja porque quienes disonaron estas 11· 
neas no realizaron estudio ocol6gico o de protección al am· 
biente al¡uno. Las trazaron as! simplemente porque les int~ 
resaba.construir una l!nea que.cruzara el Istmo do Tehuant~ 
pee, el cual insistimos, pose!a la misma importancia que 
posteriormente adquirir!n ~l Óanal de Panam4. 

--~ .... -. 
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El establ~cimiento ael rerrocarr1l tuvo sin embargo, 

otro tipo de consecuencias, pues hubo sectores extranJeros 
y nacionales que acapararon varios cientos de tierras (véa
se Mapa No. 4) y que "ademl!.s de exp.Lotar los ferrocarriles 
pensaban en la especu1ac16n forestal y en crear plantacio
nes de café, caucho y otras ••• 12211 

Sin. embargo, s6lo algunas de ellas lograron es_tab.lecer 
dichas p.Lantac1ones; entre tales cornpaiHas destacaron la 
Mexican Gulf Agricu.Ltural Company y .la Mexican Tropical 
l!laILter's l..O., las cuales se dedicaron a la producci6n de 
caf~ y hule principalmente con lo que conduJeron a .La ya 
mencionaaa s1mp.Lif1caci6n ecol6g1ca cte las áreas en que se 
insta.Laron. 123 

NOS talta mencionar qué ocurrta con las .labores de ex
tracci6n y retinaci6n del petr6leo. Desde ~ue empezaron, 
dichas activ1daaes conaujeron tanto a la mod1ficaci6n de 
las áreas en que se .Localizaron los pozos como a.L inicio 
de su contaminaci6n ya que: 

" •.• donde antafio estaban los naranJ os y li
moneros ( .•. J donde antafio se extend1an 
las veraes milpas y donde 1as matas en que 
maauraban las doradas mazorcas se susurra
ban sus eternas ni storias ( •.. J Un . .Laberi,!! 

·122. Revel Mouroz, J.; op.cit.; p.lt1S. i98U. 

/Z3, Véase supra p.36, 



Construcci6n del Ferrocar.ri l y el Puerto, Iniciaci6n de •. 

to de tuberías cubría los campos y sobre él 
había un enredo de cables de energía e hi
los telefónicos.· A donde ·guiera qué se· mira
ra había· el· resoplido de nubes y vapor y 
erupciones de gruesos y pesados compactos 
de niebla. La tierra se convert·ia en panta
noso lodo de petróleo gue apestaba horrible
~ • • 7 Z4" 

Con la instalación de la industria petrolera: 

11 ••• Minatitl~n se convirtió inmediatamente 
en tierra de promisión y de trabajo. Desmon
tes, excavac·iones ,· con·strucciones de edifi
cios, tangues, alambres; todo se.hacia a un 
mismo tiempo,

1
ante e! asombro de la pobla

ción local. . . Z 5" 

Al comenzar la explotación de pozos petroleros ~ iniciar 
las operaciones de refinación del producto, empezó lo que p~ 
dríamos denominar fenómeno hist6rico de emisión de sustan
cias contaminantes, las cuales al ser arrojadas en cantida-

··· .. ~E:s cada vez mayores, iban afectando paulatinamente al medio 
ambiente local, ya que éste se veía crecientemente imposibi
litado para absorberlas y biodegradarlas. 

P.inalmente, des.de el momento en que las ciudades de Coa!· 
·zacoalcos y Minatitlán adquirieron importancia como centros 
industr.iales y de servicios, fueron construidos ahí el puer-

·/24. Traven, B.; La Rosa Blanca; p.43., en: De Gortari, R.; 
Petr6leo y Clase Obrera en la Zona del·Golfo¡ p.21; 1978. Bl 
subrayado es nuestro. 
/ 25. Castillo, V. ; Histor·ia: del' MoViln:ien·t·o Petro·1ero; p. 20. 
Bl subr~yado es .nuestro. 
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to, la retineria, la estaci6n de ferrocarril, zonas nablta
ciona1es para los de "la compafHa", escab1ecimientos comer

ciales y de servicios. Todos ellos comenzaron a constituir
se canco en la infraestructura necesaria para el desenvolv! 
miento productivo y cotiaiano de los sectores sociales illV,2. 
luc·rados en las nuevas labores, como en la "estructura mat~ 
rial" que crista1izaba el acaecimiento de un aob1e proceso 
de transformaci6n ecosistemática de la regi6n y de construs 
ci6n de un "arnoiente numano". 

Ciara que desde antes se haoían estaolecido dos vi1las 
que contaoan con casas, iglesia, tiendas, cantinas, las cu~ 
les implicaron cierta modificaci6n de1 amoiente local. Pero 
cuando fueron realizadas las ooras de construccic5n de puer
to, sistemas de arenaje y dotaci6n de agua, refineria y ca
sas habicacic511, entre otras, aqu61la comenz6 a s~T más pro
funda, pues condujo a la desecaci6n de ciénagas, a la des
trucci6n de áreas verdes, en suma, al inicio de la paulati
na conversi6n de1 entorno natural en una zona indi1stria1 y 
cit'aaina (ambiente humano). 

Dicho proceso se encontraba adn en sus primeras etapas 
ífinales -iel SYIX) la construcci6n de esta iii.:trá.estructura y pri.'Tle.ra tr8.ni!_ 
fanna<:ic5n de la zona que implic6, eran s610 un pequef\o antici-
po de las posteriores y más profundas moditicaciones que la 
sociedad haría de1 entorno loca!; un adelanto cuyos etectos, 
por. cierto, no se hacían evidentes en ·ese momento, a ios 
ojos de 1~ poblaci6n. ~ería en épocas posteriores que.comen.· 
zarian a hacerse sentir, _como veremos en los' siguientes ca

pítulos. 



CAPITULO I II 

1920·1950: DHSACBLllRACION EN llL RITMO DB TltANSPORMACION DEL 
AMBIBNTB' ,'RBGIONAL, 

A partir de 1916 comonznron n configurarse unn serio 
do ncontnclmientos do grnn signlficnc16n para Continconl_ 
cos•Mlnatitldn. lln oso nfio so inauguró ol Canal do Pnnam4, 
rnt6n por ln cunl docrocloron lns actividndos de transpor
te intornncionnl. Esto bocho hubiorn nfoctndo onormomonto 
a los sectores comorcinlos y do servicios relncionados con 
dichas labores do no haborso rogistrndo un poriodo do nugo 
de la actlvidnd potrolorn (1911-1922) 1n cunl demnndnbn se 
trnnportnrnn potr6loo, mntorlus primns/ 1 y bionos do cons~ 
mo y so mnntuvlornn comercios, contros do divorsi6n, hoto· 
les, •.• cuyos principnlos cliontos ornn "los do la compafi1a", 

Sin ombnrgo, on 1922 ol nugo potrolo~o llog6 u su fin, 
ya son porquo" lns compnlHns oxtrnnjorns, inc¡uie~t1s por ln 
nuovn logislnci6n ~doptndn por ol gobierno nacido, do la R~ 
voluci6n Mexicana doj/nron/ do invertir en Mdxlco y se di· 
rig/ieron/ hncin Venozuelo.1112 , o porque los costos do ox· 
plotnci6n resultaron altos, ol hecho os que se produjo un 
estancamiento de la actividad y do los sectores vinculados 
n ella, 

Como consecuencia do dichos sucesos, Coatiacoalcos-Min~ 
tit14n comenz6 a verse inmersa en una especie do letargo ec2 
n6mico, caracterizado por la p4rdldn de dinamismo do al¡uros 
de sus mAs importantes sectores productivos (potr6leo, serv! 
cios, comercio, transporte) lo que provoc6, a su vez, una 
desacoleraci6n en su proceso de modifieaci6n ambiental. 

/1. A Puerto Mfxico llegaban tambidn laa maderas precioaaa 
que junto con otras materias primas producidas re¡ionalmenc 
te, eran exportadas a Bitados Unidos.y Buropa. Revel Mouro1, 
j.; §R·ctt.; p.106-1201 19ao. 
72. ap ra1 M-P.; Bl Desarrollo Petrolero en el Sureste Me· 
~; p.1~3.; 1982. 
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Paralelamente al estancaci6n de la industria petrolera 
y de los sectores productivos vinculados a ella, durante el 
periodo estudiado se registr6 un decaimiento de las activi
dades primarias, originado por la pérdida de dinamismo en 
las inversiones de los grandes latifundistas, quienes ade
mti.s,"congelaron hasta los años 1950 vastos territori.os",/ 3 

l. Las Actividades Primarias y su Pérdida de Dinamismo~ 

Durante dicha etapa decay6 la producci6n regional de i~ 
tle y algod6n, as1'. como la. de materias primas resultantes 
del cultivo de palo de hule y árboles tint6reos, los cuales 
fueron sustituidos por productos como el arroz, el coco de 
agua, la pifia y los frutales. Como estas labores agrícolas 
mostraron un crecimiento mínimo, sus ti.reas de cultivo no 
fueron ampliadas; continuaron circunscribiéndose a los te
rrenos flirtiles -de aluvi6n- los cuales se enriquectan anu8!, 
merite de nutrientes.1 4 

Los terrenos agrícolas se habían convertido ya en eco
sistemas simplificados en los que predominan uno o dos cul
tivos comerciales. Aunque estos ecosistemas se caracterizan 
porque, después de algunos afios, comienzan a demandar una 
serie de insumos para su mantenimiento (fertilizantes, pla
~uicidas, etc.) esta n.o .. fue la situaci6n de la regi6n, ya 

/3. Revel-Mouroz,J.; op.cg\,; p.185. No olvidemos que muchos 
de estos propietarios no a !an explotado grandes proporci.Q. 
nes de sus propiedades. 
/4. Como hemos sefialado, en la zona exist!a un proceso me-

. diante el cual el agua proveniente de las lluvias acarreaba 
nutrientes, uno de cuyos receptti.culos eran las ti.reas inund~ 
bles aptas para la agricultura. 



60 

Las Actividades Primarias y su P.é.r.di·d·a de Dinamismo 

que contaba adn con mecanismos naturales de fertilizaci6n 

que permitían alimentar las superficies de l~bor. En este 
sentido es interesante una observaci6n de Moisés de la Pefia, 
quien sen.alaba que "aquí donde la tierra es de tan acentua
da prodigalidad, poca atenci6n se presta a los problemas de 
la técnica agrícola"./ 5 

A partir de la política de repartimiento que sigui6 a 
la Revoluci6n Mexicana, se comenz6 a dotar de tierras a los 
campesinos de Coatzacoalcos-Minatitlán, de tal manera que 
hacia 1945 existían 2 111 agricultores agrupados en 41 eji
dos.16 Ellos' fueron ubicados en las zonas fértiles de la r~ 
gi6n,como se puede deducir de la lectura

0

del siguiente pas~ 
je: 

11 ••• es de una amplia perspectiva .la agricultura, 
S.f:lglln se aprecia ·en 'los el idos re·gionales·, don
de la generosi·dad de· Ia· tierra ·es ~a:smosa en la 
proporcidn de gran variedad de tub rculos, le
gumbres, can.a, pifia, maíz, frijol y frutas tro
picales de toda índole, sin necesidad de rie
go ..... ¡.7 

Como vemos, también los ejidatarios fueron localizados 

/S. De la Pe:fia, M.; Veracuruz· Econ6mico; p.83".;1!146.-·AUn.que·'las 
áreas agrícolas no sufrfan por la carencia de riego y ferti 
lizantes, si llegaron a verse afectadas por algunas plagas~ 
Tal fue el caso de las plantaciones de plátano roatán. 
/6. Varios de los grandes agricultores habían mantenido sin 
explotar vastas extensiones .de tierras, pues las conserva

·.ban con fines especulativos. Cuando el gobierno nacionaliz6 
algunas de éstas, pud" conte.r con vastas superficies, una 
proporci6n de las cuales· se :ent:r.eg6 a ejidos como los de 
Allende y Palma Sola. Ib'ídem; p. 
/7. Ibídem.; p.86. 
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en las regiones más aptas para la agricultura, por lo que 
a pesar de haber creado zonas de cultivo de unos cuantos 
productos (ecosistemas simplificados) éstos pudieron ser 
fertilizados y regados naturalmente, además de que no tuvi~ 
ron graves consecuencias ecol6gicas (empobrecimiento o ero
si6n de los suelos, etc~./S 

El sistema de "roza". que s;i.gui6 siendo practicado por 
algunos .agricultores de la región; sí continuaba afectando 
negativamente a las áreas en que era aplicado. Lo más curi~ 
so del caso radica en que hubo investigadores que destaca
ban su aplicabilidad a las condiciones del tr6pico hWnedo~ 9 

debida segan ellos, a la existencia de una poblaci6n relat~ 
vamente reducida que podía trabajar.durante dos afios una p~ 
quefia proporci6n de superficie selvática y dejarla descan
sar, mientras iba cultivando otras áreas. 

Nosotros no compartimos tal opini6n, pues pensamos que 
además de provocar el exterminio de ecosistemas que difíci~ 
mente recuperan s.us antiguas características (ya que la po
blaci6n retorna peri6dicamente a labrar sus tierras) dicha 
tl5cnica pierde su eficaciit después de haber sido practicada 
durante algunos afios, a causa del regr'eso continuo de la p~ 
blaci6n agrícola que conduce al agotamiento y erosión de e~ 
tos suelos. /lO 

78. Ver Glosario de Términos. Ecp5j5tema Sjmpljfjcado. 
/9. De la Pefia fue uno de ellos. 
/10. Corno sabemos, estos terrenos son de por sí sumamente 
pobres en nutrientes. 
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Poro como ya hornos senalndo, a los agricultores los in· 
torosuba subsistir mediante el aprovechamiento agr!cola do 
las superficies selváticas; no so preocupaban ni por las 
consecuencias destructivas do su ucci6n, ni por ol hecho do 
quo a la larga los conduciría a agotar su anica fuonto do 
sustento: las tierras do labor. 

Y qué decir de la ganader!a. Esta labor, quo durante la 
época so fue orientando principalmente hacia la comorciali· 
zaci6n do la locho, tampoco destacaba aan entro los fac~o
ro~ determinantes del proceso do modificaci6n y deterioro 
ecol6gico de la rcgi6n, ya que contaba con amplias áreas P2 
seedoras do "zacato h idr6f i to", 'pastos nu turalos" y "za ca to 
priviligiado" (dunas costeras) y como la actividad no hab1a 
crecido grandemente, ora mínima su necesidad do oxpandorse 
a expensas del clnreamiento y conversi6n do superficies sol 

.v4ticas en potreros. 

Respecto a la silvicultura, pudimos constatar -a trav6s 
del citado estudio do De la Pena- que m4s del 90\ de la su
perficie poseedora de bosques era de propiedad particular y 
que por lo menos 200 000 hect4reas habían sido clareadas d~ 
rante un periodo de cuarenta anos,/ll lo cual había propi
ciado el exterminio do gran cantidad de especies animales y 
vegetales propias de este tipo de ecosi~temas y la apari
ci6n de fen6menos do crosi6n en sus suelos. Sogan el autor 

/11. De la Pefte se refería a la zona de Sotavento que se 
encuentra entre Alvarado y Tierra Blanca, y los l!mites de 
Verecruz con Tabasco, Chiapas y Oaxaca. 
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se~alaba, especies forestales como la caoba y la primavera 
estaban siendo "explotadas en exceso".1 12 
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Como puede apreciarse, los bosques seguían siendo inten
samente explotados a través de técnicas que implicaban el 

arrasamiento del área en que se localizaban las especies co
merciales: la existencia de siete aserraderos en Coatzacoal
cos y el que investigadores de la época plantearan que la 
actividad silvícola seguía siendo un sector importante de la 
economía regional, se constituyen en muestra patente de ello. 

¿Pero por qué entonces, los sectores silvícolas prose
guían explotand~ de tal manera las superficies forestales? 
No se puede decir que actuaran así por desconocimiento de 
las consecuencias de su ~cción productiva: 200 000 hectáreas 
clareadas y los peligros de extinción de maderas preciosas 
como la primavera no pasan desapercibidos a los ojos de na
die, Ocurría simplemente que dicha forma de aprovechamiento 
ofrecía, a corto plazo, grandes ventajas económicas, pues 
al ser clareada el área, podían ser transportados con mayor 
facilidad los troncos.1 13 

Y es que poseía mayor importancia para estos empresa
rios extraer más rápida y económicamente las mayores canti-

/12. El clareamiento de áreas se debi6 no s6lo a la activi
dad silvícola; también y en mucho menor medida, a fenómenos 
de conversión de ecosistemas selváticos en zonas de cultivo 
y plantaciones y~ al mismo crecimiento urb'ano -atin no muy 
significativo para ese entonces. 
/13. Los de por sí altos costos de flete, se incrementarían 
enormemente si las maderas tuvieran que ser transportadas 
a través de selvas espesas e intrincadas. 
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dades posibles de unas cuantas especies; su venta ofrecía 
grandes beneficios· a corto plazo. Ante tales argumentos, 
cualquier consideración respecto a sus nefastos efectos am
bientales y al hecho de que, a largo plazo, éstos se rever· 
tirían negativamente contra la misma actividad, 114 se les 
aparecía como una cuestión de segundo orden. 

Como ya hemos apuntado, la región poseía grandes posibi 
lidades de aprovechamiento pesquero por la gran variedad y 
cantidad~e especies con que contaba, no sólo en su zona 
costera, sino también en su e5tero, lagunas y lagunetas. 

A pesar de la existencia de este gran potencial, él era 
mínima e inapropiadamente explotado, ya que la i~posibili
dad de transportar rápidamente lo capturado limitaba las P2 
sibilidades de desarrollo del sector. 115 

Además sólo eran aprovechadas unas cuantas especies, en 
función de su valor comercial; guachinango, robalo, ostión, 
camarón. Resultaba paradójica esta subutilización del recur

.. so, sobre todo si tomamos en. cuenta las posibilidades de 
captura de muchas más especies comerciales; pero era adn 
más curioso que ·tales capturas fueran acompafl.adas de :fenóm.!!_ 

/14. Después de varios años de realización de tan depredat2 
ria actividad, se registraría tin fenómeno de extinción de 
varias especies que se constituiría en obstáculo para su 
continuación. .. · 
/15, La misma forma de organizar la actividad se caracteri
zaba por su gran atraso técnico y porque ~a situación ecOn! 
mica y organizativa de los cooperativistas, era muy desfav2 
rable, ya que los mayores beneficiarios eran los intermedi! 
rios y detallistas, quienes vendían los productos en la ci~ 
dad de México. 
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nos de desperdicio de otros productos. 

"· .• en el caso del camar6n, /por ejemplo/ cada 
tonelada de esta especie ·es acompafiada de ocho 
toneladas m«s de otras muchas especies, los pe 
ces domersales, muchas de ellas de alto valor
nutritivo, las c?!~es se destruyen sin ser 
aprovechadas .•• " 

Pero no nos engafiemos. Una -a.ctividad que, analizada de~ 
de una 6ptica ecologista, aparece como inadecuada -depreda_ 
toria- no lo es para quienes la practicaban con fines come~ 
ciales, ya que lo primordial para ellos era extraer cantid!!:. 
des eonsiderables de unas cuantas especies; no les importa
ba lo ecol6gicamente inapropiada que pudiera parecer su ac
tividad, ni el desperdicio de especímenes acu~ticos que pu
diera ocasionar. 

/16, Toledo, V.M.; La Cuesti6n Ecol6~ica: la Naci6n entre el 
Capitalismo y la· Naturaleza; p. 42. 1 83. 
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2. Industria y Urbanizaci6n en las Ciudades de Coatza
coalcos y Minatitlán: Creaci6n de un Medio Ambiente Humano 
y Contaminaci6n Ambiental.-

Estrechamente relacionadas con la industria petrolera y 
los sectores de servicios, Coatzacoalcos y Minatitl4n se h~ 
bían visto notablemente transformadas, habían cambiado sus
tancialmente su imagen espacial, Esto se hace patente al 
comparar tres descripciones de su imagen ambiental; una co
rrespondierite a la segunda mitad del siglo XIX: 

" •..• al llegar a la barra del río /Coatzacoalcos/ 
contemplé con admiraci6n el .impon~nte yaisnje 
ue des le· aban ·an·te· nue·s tras mi radas os· es -

p en ore·s e esta na tura e za trop ca .• ~ en 
tro de la barra, que nunca tiene menos de seis
metros de profundidad, el rto crece a más del 
doble y forma una c6moda bahía donde los barcos 
están perfectamente al abrigo de los vientos 
del norte •.• " 

11 ••• Minatitlán tiene una ubicación encantadora, 
sobre una colina descubierta que domina el río 
entre dos valles pantanosos ricos en bosques. 
La ciudad se compone, por asi decirlo, de una 
s6la calle que avanza subiendo desde el puerto 
hasta el pie de una colina donde se acaba de 
construir una .iglesia ••• 11 /17 

Otra, al segundo lustro de los cuarenta de este siqlo1 

" ••• /De Minatitlán/ sus calles mal tX"azadas y 
peor pavimentadas, su predominio de casas de 
madera r .cflren~ifl .. de importantes edificios pa-

/17. Brasseur, Ch.; ·op·".ci't~·; p.40. El subrayado es nuestro. 
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blicos dejan mala impresi6n, en contraste con 
Coe,tzacoalcos, que a~nque· ·e·s· un pueblo sucio 
y en· ~r·an est·ado 'de 'ab·at1d·ono, causa una 1mpre 
sldne solidez, de prosperidad y crecimien-
to ... "/18 

La altima de los primeros aftos de los cincuenta: 

".,./De Minatitll!.n/ ·sus· :c·a1·1·e·s· ·s·on: ·g;ernin:a·de
ros de inmun·dici·as ,· ·sus merc:aao·s·, centr<>s· an
tihigienicos en gue las moscas y otros 1nsec
tos ro a an -Ia· suciedad · t·o-aa· ·ciase "de en-

ereme a es ••• 

6í 

Como vemos, ambas ciudades hab!an regist~ado un cambio 
visible en su fisonomía: de 11.mbitos naturales que a pesar de 
contar con bellas y grandes posibilidades de aprovechamiento 
productivo, resultaban ser malsanos e inh6spitos, fueron co~ 
vertidas lentamente en entornos urbanos en los que la socie
dad local hab1a logrado crear las· estructuras requeridas. 
para la realizaci6n de sus actividades productivas (pu~rtos, 
plantas industriales, centros comerciales, etc.) y de su 
existencia social misma (viviendas, escuelas, centros de es
parcimiento, servicios pablicos, etc.). 

La expresi6n de este entorno urbano, la encontramos en 
lo que denominamos "estructura material", infraestructura i~ 
dustrial y urbana en la que la sociedad local iba desarro
llando su actuar económico, 

/18, De la Pefta, M.; op.cit.; p,85. Bl surayado es nuestro. 
/.19, Articulo pe.riod!stico de Casimi_ro D. que apa:'~ci6 en 
el Diario·La Opinión el 15 de junio de 1952. 
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Al terminar' ese periodo (1920-1950) Coatzacoalcos y Mi 
natitlln contaban ya con una refiner!a. puertos. viviendas¡ 
con una serie de servicios urbanos como alcantarillado. 
a¡ua entubada, electricidad; en fin, con varios elementos 
que la1 convert!an en ciudades m~derna1 y,de1de nuestra 
perspectiva. en entorno• urbanos, Pero ¿cu&le1 eran los 
ra1¡01 que las iban definiendo como tales? Veamos: 

21 primero de ello1: su convers16n en ecosistemas hete 
rotr6fico1, A pesar de poseer una infraestructura urbana e 
1h'c!u'ftrial ,que les permith desenvolverse productivlllllonte, 
datas ciudades requer1an, para su roprtlducci6n energ4tica, 
de una serie de insumos provenientes del exterior: alimon· 
tos, electricidad, petrOleo, etc, 

Toda vida existe ¡racias al constante flujo do materia 
y enera!a que se da entre loa distinto• componentes del to 
do natural.IZO 21 h9mbre ·como 1or vivo· tambien requiere
de materia y ener¡!a para aobrevivir. Sin embargo e1 •como 
aer 1oéial• influye de muchas maneras en la eatructura y 
funcionP\iento de 101 eco1i1temas con que se relaciona; lA 
bra 101 campo•• cr!a animales. extrae recursos mineroa, T~ 
4o ello a fin de almacenar enerata que· 1er& utilizada para 
101 mis variados fines aociale&. 

Bl 1er humano va mis all4 de dicha• tran1fo1'Jllacione1 y 
crea ciud•d•a indu1triale1, urbe• que son producto de mod! 
ficaciones mh profuf!das del entorno natunl¡ entot"nos UT• 

/20, Todo lo vivo existo •en ttlti.ma inatanch.• grac:l,as a 
.la energla solar. 
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banos que requieren para su mismo mantenimiento y reproduc
ciCSn, de fuentes ener¡dticas mAs variadas y abundantes: al!, 
mentol, vestido, materias primas, electricidad, petr6leo, 
ate. Tales fuentes no pueden se'I' creadas A;!. interior.de las 
ciudades, por lo qu~ dependen de un abastecimiento prove
niente del exterior; no son capaces de reproducirse ener¡d
ticamente; se convierten, por tanto, en "ecosistemas heterg_ 
tr6ficos".' 21 •· 

Coat:acoalcos-Minatitl4n hablan iniciado ya su proceso 
de conver:USn en 'bcosisteaas heterotr6ficos", quo dependtan 
para su mantenimiento ener¡Etico y productivo de insumos 
provenientes de otras localidades. 

Otro de los rasgos distintivos de las ciudades: algunas 
de sus &reas se habS:an convertido ya en "entornos inertes", 
en espacios abi6ticos en que el concréto separaba a la tie
rra de todo roloci6n que pudiera tener eón la radiaci6n so
lar, fuente de toda vida. 121 Bsto a pesar de qu~ la pavimen 
taci6n de al¡unas zonas permiti6 acabar con problemas de h!. 
¡iene y salud, y contar adea&s, con un medio de transporte 
m&s r&pido y se¡uro. 

·an ambas ciudades se hablan construido ya sistemas de 

/21. Como seftalan Humphrey and Butte.l: "· •• The urban ecosy!, 
tem tanda to becoae basically inert and abiotic-as concrete 
sepa'&'ates the so11 from contact with life supportin¡ solar 
raaiation. Wastes are .no lonaer absorbed by or recycled 
within the ecosystem •. ," Bnvironment·,· Energy and S'ociety; 
p. 139. 1982. 
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drenaje. Este hecho se constituyó en un factor que impedía 
que los detritus fuera~ absorbidos y reciclados dentro del 
mism~ ecosistema local. Con esto no queremos decir que re
sultara más conveniente que ciudades de más de 10 000 habi
tantes, / 22 como las que estamos estudiando, no contaran 
con alcantarillado; planteamos más bien, que estos sistemas 
solamente transportan los detritus y otros desechos domésti 

cos y los a:rojan en cualquier sitio del medio ambiente, el 
cual es cada vez menos capaz de absorber tal cantidad de_ 
substancias, por lo que comienza a mostrar fenómenos de co~ 
taminación, que es otra característica propia de un entorno 
urbano. 

Algunas áreas de las ciudades se veían ya a~ectadas por 
problemas de contaminación ecológica ocasionada p

0
or la emi

sión de residuos domésticos, ya fueran éstos lanzados a tr~ 
vés de las tuberías del alcantarillado o simplemente donde 
se pudiera. No importaba la forma: todos habían comenzado 
a contaminar algunas zonas terre·stres y acuáticas de la· re

gión. 

La industria p_etrolera -ya nacionalizada por. cierto
continuaba contribuyendo al paulatino proceso de contamina~ 
cióri de la zona; .tambi!Sn ella seguía afectando negativamen
te lás áreas en que se localizaba ( ciudades y terrenos lo
calizados alrededor de los pozos de extracción). 

/ 22. Segun el Cens·o 'General de -Pob·1aci6n ·de· -i940 Coatzacoa_! 
cos ·tenía. 21,816. habitantes, mientras Minatitl3n alcan;aba 
una cifra de 37,182 habitantes.(Información que se refiere 
al total municipal) 
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Las operaciones de extracción de tan preciado energ6ti
co implicaban la emisión de iodos de perfor.aci6n. sal. agua, 
aceite libre y emulsiones, gas natural, sedimentos de los 
tanques de almacenamien'to y petrlileo crudo, los cuales iban 
a pa.rar al entorno local. 

La misma refinaci6n de este recurso significaba la emi
si6n de gran cantidad de desechos provenientes de los proc~ 
sos de bombeo, desalacidn, destilaci6n, fraccionamiento, a! 
quilaci6n y polimerizaci6n, tales como s6lidos, aceite, ce
ras, sulfuros, crecilatos y, en algunas ocasiones, fierro y 
otros metales.1 23 

Todas estas sustancias iban a parar a ríos, arroyos, l~ 
gunetas y bajos inundables, afectando al plancton y a los 
demás seres vivos que directa o indirectamente dependían de 
61. Tales sistemas acuáticos los transportaban, a su vez, a 
las tierras bajas que inundaban y propiciaban así, el paul~ 
tino desequilibrio ecol6gico del área, 

Aunque la contaminaci6n producida por la emisi6n de de~ 
echos industriales y domésticos, no era aan alarmante, ya 
empezaba a evidenciarse a los ojos de la población local; 
el que algunos autores hablaran de la insalubridad y sucie
dad de determinados sitios de las ciudades y de la urgencia 
de hacer ·~n trabajo de limpia de los fondos /de estero y 

/23. Toledo, A.; op.cit.; p.110-111. 1982. 
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lagunetas/ para la formación de plancton marino", 124 es. 
muestra patente de ello. 

Sin embargo, no se daba iniciativa alguna tendiente a 
frenar un proceso que estaba· ailn en sus inicios, pues toda· 
vía no existía la necesidad social de solucionar tales pro
blemas. La misma noci6n de lo que es el deterioro ecológico 
y'de la necesidad de evitarlo -o al menos frenarlo- no for
maba todavía parte de la perspectiva cultural de la pobla
ción local; la mayor parte de ésta desconocía lo que en 
afios posteri.ores viviría intensamente: las consecuencias n..:. 
fastas que para su vida y actividades sofiales tendría el 
profundo desequilibrio ambiental de las dos áreas citadinas. 

Con esto no negamos que existieran sectores pablaciona
les -marginados- que vivieran ya las consecuencias de ha
.bitar en áreas insalubres y de contaminarlas; planteamos 
más bien que éstas no eran aan sentidas por todos los gru

pos sociales de las ciudades. 

/24. S.C.O.P.; Estudio del Bstado 'de Veracruz; p.29. (Estu
dio publicado durante el gobierno de Ruiz Cortines. 
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CAPITULO IV 

19S0·1980: LÁ EPOCA DB LOS GRANDES CAMBIOS, 

Quienes han estudiado la situaci6n de Coatzacoalcos•Min~ 
titlÁn coinciden en senalar que, a partir de la década de 
los cincuenta, comenzd a vivir una serie de rdpidos y muy 
profundos cambios, impulsados principalmente por el gobierno 
federai.1 1 Dos han sido los fen6menos más relevantes acaeci· 
dos en la regidn a partir de ese momento: el espectacular d~ 
sarrollo industrial y urbano de su drea boreal y ln coloni• 
zaci6n agropecuaria de lns zonas meridionales de Minntitldn 
y Las Choapas, I 2 (Véase Mapa No. 6 ) 

1,Los Sectores Agropecuario, Pesquero y Forestal: un AnÁ• 
lisis de sus Impactos.-

Antes de entrar en materia, sefialaremos que es convenien 
te distinguir dos $Ubregiones en el análisis de las activid~ 
des primarias desarrolladas en Coatzacoalcos- MinatitlÁn: la 
que se localitn alrededor de la tona industrial y urbana y 
aquélla situada en áreas poco pobladas hasta antes de la con~ 
trucci6n de nuevas v1ns de tren$porte y de su misma coloniz~ 
ci6n (Véase Mapa No. 6 ) • 

A. 

Durante la época que va de 1950 a 1980, los agricultores 12 
cali:r.ados alrededor de la zona industrial, se v'lcron virtual.me!). 

/1, llntre tales investigador.es destacan Nolasco.M,; mt&.!.•; 
1981, Shapira, M-P.,op.cit.:1982. Toledo,A.; op,cl~B2. 
/2.Las Choapas es un municipio creado a partir de los sesen· 
ta, cuyo territorio formabn narte de ln r~gi6n este del muni 
cipio de Minatitldn. Por ello, en cuestiones referidas a 
presentaci6n de datos, consideraremos a Las Choapns como for 
mando par~e de Minatitlgn, -
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te desplazados por el desarrollo de los sectores petroquími 
·cos principalmente y por el concomitante crecimiento de ·la 
mancha urbana. Dicho fen6meno encuentra su origen en: 

a) El establecimiento de las nuevas plantas industriale~ 
que_propici6 la desaparici6n de amplias zonas agr1co
las. Aunque PEMEX poseía extensos terrenos federales, 
tuvo que comprar y expropiar predios ejidales y pr~v~ 
dos, a fin de establecer su infraestructura: comple
jos p7troquímicos, sistemas de transporte de produc
tos petroleros, sistemas de almacenamiento, etc.1 3 

b) La compra e invasión de terrenos agrícolas, vinculada 
a la urbanización y en la que han intervenido tanto 
PEMEX y empresas constructoras privadas, como los de
nominados "paracaidistas". 

En Coatzacoalcos, por citar un caso, fueron comprados 
algunos terrenos al ejido de Palma Sola y se creó la 
colonia Palma Sola; se dividió además, otra superfi
cie al noroeste del fundo legal y se fundó la colonia 
María de la Piedad, la cual fue vendida a algunos co
lonos en 1962. Durante 1965, el sindicato petrolero 
adquirió el territorio comprendido entre el sur de la 

colonia María de la Piedad y el norte del ejido de 
Pain\a Sola y lo·· vendió· a sos agremiados más pudien
tes .f 4 

/3. Shapira, M.F.; op.cit. p.197-198.1982. 
/4. Nolasco, M.; op."c'it. p.58. 1981. 
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Los "paracaidistas", compuestos por grupos locales de 
bajos ingresos y personas recién llegadas -contrata_ 
dos temporalmente en la construcción de obras indus 
triales y urbanas o simplemente desempleados- han co~ 
tribuido también a la disminuci6n de las actividades 
agrícolas, ya que además de que se han establecido en 
pantanos, dunas, patios de ferrocarril y en fi~ en si 
tios inh6spitos, han invadido terrenos ejidales, como 
parte del de Palma Sola, el de Mundo Nuevo e incluso, 
el de Allende. 

c) La misma contaminación provocada por la emisi6n de 
desechos industriales como plomo, sulfato de calcio y 
mercurio, así como de aguas negras y sustancias domé~ 
ticas, que impiden se continue trabajando dichas tie
rras. Así, una zona que se distinguía por ser fértil, 
deslumbrante y plet6rica de belleza, ha sido invadida 
por gran cantidad de residuos que además de transfor
mar su paisaje y contaminarla,. truncan toda. posibil.i
dad de mantenimiento de las actividades agrícolas tr~ 
dicionales./S 

La otra regi6n délimitada por nosotros, aquélla situada en 
el sur-sureste de Minatitlán y Las Choapas, tuvo suerte di~ 
tinta; aunque contaba con algunas expl?taciones, localiza
das principalmente en los terrenos más aptos -zonas de alu
vión- fue a partir de los cincuenta que su colonización 
agropecuaria adqu.iri6 un carácter más profundo, propiciando 

/S. Véase infra., p. 104-106. 
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el establecimiento de unidades econ6micas en áreas vírgenes 
-selv!iticas-. (YE!ase.Mapa No. 7) .Dicha coloniza·ci6n encuen
tra sus orig•nes en· los s~guientes ractores: 

'· 

a) La aplicación de la Reforma Agraria, que propici6 la 
dotaci6n de tierras y el impulso a la creaci6n de 
nuevos Centros de Poblaci6n Ejidal en las zonas meri 
dionales de escaso poblamiento. Como resultado de e~ 
to, a partir de 1958 se comenzó a dotar de m!is de-
50,000 hect!ireas a ejidatarios y nuevos colonos. 

Ante la posibilidad de que ésta s~ aplicara, varios 
grandes propietarios se vieron orillados a dividir 
sus latifundios y explotar las tierras ociosas, a 
fin de evitar se repartieran entre los campesinos. 

b) El papel que en décadas recientes se ha asignado a 
las regiones del tr6pico hOmedo como !imbitos que han 
posibilitado la ampliación de la "frontera agrícola" 
y la extens i6n de üna agr.icul tura moderna -me can izada
la cual fue durante varios afies, un sector clave de~ 
tro del modelo de acumulaci6n del país. Esto a pesar 
de que ha demostrado ser inaplicable a las condicio
nes ecol6gicas de tan complejos y frágiles ecosiste
mas", como demostraremos m!is adelante. 

c) La construcci6n de una infraestructura de transportes . . 
que además de comunicar localidades inaccesibles y se.r 

un aspecto importante de la. política gubernamental de· 
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industrializaci6n,1 6 impuls6 indirectamente a la acti 
vidad agrícola comercial, al motivar al sector a in
crementar su producción, pues contaba con un mercado 
más amplio que el estrictamente .local. 

¿Qué efectos ha tenido para la actividad agrícola regi~ 
nal el proceso de apertura de nuevas tierras a las corrien
tes de colonización?, ¿Cuáles han sido sus implicaciones s~ 
ciales?, ¿cuáles sus consecuencias ambientales? 

Comencemos por la caracterizaci6n de la agricultura co
mercial que ha sido realizada a través de dos líneas, asa
ber: el impulso a programas.de colonizaci6n llevado a cabo 
por algunas dependencias gubernamentales y la colonizaci6n 
realizada por particulares y ejidatarios e impulsada indi
rectamente por el mismo gobierno. 

El gobierno federal cre6 dependencias como la Comisión 
para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec (CIT) 17 

y la Comisi6n del Papaloapan, a las. que asign6 la· tarea de 
. impulsar programas de coloni zaci6n de las áreas de la "fro!!. 
tera". Estos consistieron en la instalaci6n de campesinos 
en áreas selváticas, a quienes se brind6, por medio.de crédi 
tos, las obras de infraestructura necesarias (centros habi~ 
tacionales, escuelas, unidades médicas) e implementos para 
la práct'ica de sus . labores agrícolas. · 

/6. Véase infra., p.93-95. 
/7. Esta comisión, que fue creada en 1972 a fin de que· in
corporara al desarrollo nacional las zonas periféricas de 
la regi6n, desapareció cuando finalizo el mandato preside.!!. 
cial>de- Luis Echeverría. 
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Ejemplos que peroiten ilustrar la instrumentaci6n de tal 
política: la reagrupaci6n del ejido de Chalchijapan de 400 
hect4reas, que con la ayuda técnica y financiera de la CI~ 
pudo realizar.durante pocos· aftos, una agricultura mecaniza
da en el municipio de Jesas Carranza; la concentraci6n de 
4,500 familias indigenas desplazadas por la construcci6n de 
la Presa Cerro de Oro, quienes como ejidatarios practican 
una agricultura mecanizada en 10,000 hectár.eas aproximada
mente. 

Los campesinos reubicados pudieron cultivar sus produc
tos mo¡ldiant·e técnicas agrícolas modernas. s6lo durante algu
nos aftos, pues las tierras en que laboraron resultaron ser 
muy pobres, lo que condujo a que muchas de ellas tuvieran 
que ser dedicadas a la ganadería. 

Podría parecer parad6jico que las áreas donde fueron 
concentrados los ejidatarios fueran tan poco aptas para la 
agricultura, sobre todo porque se trata de regiones i:on gra!:, 
.des posibilidades productivas, poseedoras de infinidad de e!!_ 
pecies bi6ticas, 18 Sin embargo, como ya_ hemos seftalado, las 
tierras de las selvas perennifolias son las menos aptas para. 
la a¡¡ricultura mecanizada. Bsto a ca.usa de mal tiples factores, 
en ti-e.· los que· destacan_: los. pocos nutrientes que 'tienen sus suelos, 
lo que hace que sean muy pobres y poco fértiles después del 
desmonte; el que las tierras en que ha sido removida .la cubierta ve&,2. 

/8. Bn la zona del U:x:panapan, estudios ecol6gicos destacan 
que.tan s6lo en 2,000 hectll.reas "podrían hallarse unas mil 
especies de plantas (., ,) de ·1as cuales por lo menos 250 te
.nías utilidad potencial. •. "-Toledo,V.M. ;op·.·cit.; p.15.1978, 
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tal se conviertan en objeto de una fuerte erosi6n térmica y 

fluvial, que las inutiliza en unos cuantos aftos¡ la misma 
presencia de gran cantidad de malezas tropicales que tienden 
a competir con las domesticadas (cultivos, pastos, ••• ) ha~ 

ta que las desplazan; finalmente, las innumerable plagas 
cuyos efectos son m4s nocivos en los ecosistemas simplific~ 
dos, de monocultivo. 

Si como hemos seftalado, la selva no es apropiada para e~ 
te tipo de labores, por qué entonces el gobierno federal 
las impuls6. La pregunta parece sencilla¡ no ocurre lo mis
mo con la respuesta. 

No puede decirse que las comisiones gubernamentales de~ 
conocieran los efectos ambientales de la instrumentación de 
sus programas. Bn Uxpanapan, por senalar un caso, investig~ 
dores y técnicos que laboraban en el programa, advirtieron 
sobre lo.• nefasto que sería instrumentar este modelo; incl!!_ 
so propusieron se diera un uso mültiple a la selva, basado 
en el aprovechamiento de por lo menos 434 especies de plan
tas y animales potencialmente atiles, que permitiría dar e~ 
pleo a los campesinos movilizados por medio de la creación 
de varias agroindustrias.1 9 

Sin embargo, después de varios meses de discusiones, se 
opt6 por realizar el desmonte masivo.de 85,000 hect4re~s, 
con maquinaria pesada e importada; Bl gobierno justific6 su 
acci6n diciendo que"aho.rraba"a la poblaci6n movilizada la 

/9. Toledo, V.M.¡ op.cit. p.15.197.8. 
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labor de desmontar sus terrenos y se los daba listos para 
la ejecuci6n de sus actividades, 

Del desmonte se obtuvieron 3 400 000 m3 , mgs de la mi· 
tad de la producci6n maderera nacional de 1973, Los campesi 
nos protestaron y sefialaron, con raz6n, que se les quitaba 
un recurso que les pertonec1a. El gobierno respondi6 paggn. 
doles 100 millone!l de pesos por "derecho de monte"; canti
dad m1nima comparada con los 120 millones BOO mil pesos de 
madera que dieron en concesidn a empresas particulares. 

Lo dich~ permite concluir que si la~ ~ependoncias gube~ 
namentales aplicaron este modelo de aprovechamien.to agr1co-
1a de la selva, no fue por desconocimiento de sus efectos, 
sino porque su propuesta respond!a a una 16gica de desarro
llo agrícola capitalista en la que lo esencial es explotar 
unos cuantos recursos en grandes cantidades, 

Aunque ricas en recursos, las selvas no pueden ser apro· 
vechadas a partir de tal lógica, ya que demandan un uso mal
tiple, sustentado en el aprovachamiento de una mayor varie· 
dad de bienes. Bs por esta raz6n que 

11 ,,.A diferencia de otros ecosistemas (el de los 
bosques de coníferas de las 4reas templadas por 
ejemplo) las selvas del trópico hamedo, caracte• 
rlzaaas por una enorme diversidad de especies 
animales y vegetales se presentan a los intere
ses del capitalismo como una enorme gama de re
cursos aislados, dispersos :y poco abundantes." que 
dificultan la producci6n de til)o.eapit·alista,·ba· 
sada en ·1a eneracidn masiva ae unas cuantas ner • 
can!! as e una so a ca aces· e com ::i-
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tir venta os·amente ert e'l mer·c·a·d·o de maximizar 
as gananc as en e m n mo e t ·ampo ••. 

No obstante el proyecto redund6 en beneficios inmediatos 
para algunas empresas concesionarias, su in'strumentaci6n fue 
de consecuencias nefastas, ya que además de haber conducido 
al exterminio de 4reas selváticas y al desequilibrio de los 
mecanismos de materiales y energ!a de la regi6n -que descri 
biremos posteriormente- no cumpli6 con el objetivo econ6mico 
para el que fue planeado: permitir la reproducciOn econ6mica 
de los campesinos de Uxpanapan. 

Los campesinos no pudieron vivir permanentemente de la 
instrumentaci6n del programa, precisamente porque las conse
cuencias ambientales de la acc~On transformadora del 4rea se 
revirtieron contra ellos mismos: después de clareados; los 
suelos resultaron ser sumamente pobres en' nutrientes; los 
violentos vientos que otrora contuvieran los 4rboles, acaba
ron con la cosecha de arroz; los cultivos de ma!z htbrido t~ 
vieron rendimientos tiisighi'ficantes, Los 0.nicos que tal vez se 
beneficiaron de la situación fueron los ganaderos,pues el 
plan propuso transformar las superficies en potreros. 

Una situación parecida se dio con la agrupaci6n del eji
do de Chalchijapan: como consecuencia d~ la labor modificad.2, 
ra. de las !!.reas ·en que fueron instalados~ se tuvo que trans
formar en potreros 160 hectáreas do las 400 que las compo
n!an. 

/10. ~.;p.16. El subrayado es nuestro. 
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En cuanto a la colonizaci6n de las zonas de la "fronte
ra" impulsada indirectamente por el gobierno federal, por m~ 
dio de la construcci6n de carreteras que hicieron accesibles 
zonas completamen~e incomunicadas,_podemos decir que se ins
talaron nuevos grandes y medianos propietarios, as! como eJi 
datarios. Tal fue el caso de la gran cantidad de explotacio
nes privadas y ejidales localizadas alrededor de la carrete
ra que saliendo de Las Choapas, se hunde hacia el sur, para
lelamente al r!o Uxpanapan. 

Los nueyos agricultores se ·han dedicado, entre otras, 
a la producci6n de granos y frutales co~erciales y a la ga
nadería. En la zona se producen algunos frutales y arroz, 
destinados principalmente a la satisfacci6n del ~ercado na-

· cional. 

Segün habíamos sefialado en el capítulo anterior, el es
tablecimiento de explotaciones agropecuarias no hab!a sido 
de consecuencias ecol6gicas negativas, precisamente porque 
estaban localizadas en terrenos aptos para tales labores: 
áreas inundables y praderas naturales. Sin embargo, a par
tir de la colonizaci6n y de la ampliaci6n de la "frontera 
agropecuaria", se han venido creando unidades productivas 
en zonas cubiertas por bosques tropicales perennifolios,111 

/11. La devastaci6n de superficies selváticas registrada en 
este periodo (1950-1980) se origin6 también por la instru
men~ac+6n de los proyectos gubernamentales de colonizaci6n, 
Véase sup·ra.; p. 78-80, 
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fen6meno dste que ha tenido repercueiones sociales y ambie~ 

tales profundas. 

Si bien es cierto que después de despojados de su cu
bierta vegetal, los suelos selv4ticos son poco aptos para 
las labores agrtcola~ tambi6n lo es que varios de los agri
cultores han tratado de enfrentar el obst4culo mediante la 
utilizaci6n de subsidios energ~ticos (herbicidas, fertili
zantes, etc,) cuyo uso es éaractertstico de una agricultura 
moderna; es distintivo también y desde una perspectiva eco-
16gica, de un ecosistema sumamente dependiente do energta 
proveniente del exterior, incapaz de autoreproducirso, so
bre todo porque se trntade- terrenos cuya capa de humus es suma
mente dolgada. 112 

A pesar de que varios agricultores han recurrido a ta
los mecanismos y de que se promovieron algunos productos 
ocol6gicamonto mejor adaptados a las condiciones del tr6pi· 
co hdmedo (arroz y frutales) su actividad, aunada a los prg, 

_yectos de coloni:~cidn, ha sido la responsable de la des· 
.trucci6n de amplias superfices forestales y de formaciones 
vegetales cercanas a los ambientes acu4ticos, lo que ha im
plicado a su vez, la modificaci6n sustancial en su rd¡imon 
natural de circulaci6n de materiales y enorg!a, 

Recordemos que los distintos ambientes naturales de 
Coatzacoalcos·Minatit14n so val!an del agua como uno de los 

/ 12, VIS ase Glosario de Tj!rminos, especialmente Bcc·s is temas 
Simplificados. 
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elementos clave de su interacci6n energética, ya que entre 
otras cosas, había venido transportando río abajo una canti· 
dad considerable de limo, unida al mantillo proveniente de 
la descomposici6n de la materia orgánica existente en los 
bosques perennifolios. 

Al ser arras&das las selvas, han sido destruidos también 
los materiales orgánicos que albergaban y se han truncado 
con esto, los mecanismos naturales de intercambio de nutrie~ 
tes propios de la regi6n, así como las posibilidades de enri 
quecimiento ~eri6dico de las zonas inundables. 

Si las áreas de aluvi6n continuan funcionando como terre 
nos agr1colas, es porque se les dota peri6dicame~tc de toda 
clase de subsidios; porque han sido convertidas ta~bién en 
ecosistemas dependientes de energía externa. A pesar de es· 
;to, la sola modificaci6n de su funci6n como zonas de habitat 
y product.ividad natural, es suficiente para afirmar que el 
impulso a este modelo.de desarrollo agrícola las ha afectado 
profundamente. 

Los productos alimenticios se siguen cultivando, no obs· 
tante su producci6n es insuficiente para la satisfacci6n de 
la demanda regional. Los agricultores dedican la mayor parte 
de lo producido al autoconsumo, razón por la cual la socie· 
dad local debe proveerse de otras zonas. 

"• •• No s6lo la agricultura comercial' /de alimentos/ 
no fue estimulada en nada por el espectacular desa· 
rrollo urbano y el resurgimiento de los mercados de 
consumo, sino que se nota un retroceso de cultivos 
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alimenticios. El d6ficit alimentario de los cen
tros urbanos debe ser cubierto por un abasteci
miento. proveniente de otras regiones .•. "/13 

Tan contradictoria situación se debe a que una importa~ 
te proporción de los grandes y medianos agricultores conti
nuan orientando· su producción comercial al abastecimiento 
de meTcados extrarregionales, a la ya mencionada desapari
ción de las zonas agrícolas localizadas alrededor del polo 
industrial y urbano y finalmente, a que la mayor1a de los 
campesinos que cultivan alimentos los orientan principalme~ 
te al autoconsumo. 

Los campesinos minifundistas y ejidatarios no podrían 
proveer de alimentos a los centros urbanos (principal mere~ 
do local} ya que su articulación comercial con 6stos impli
caría la existencia de una organización sustentada en la 
realización de inversiones regulares, limitante financiera 
que difícilmente podrían superar. 

Existiría la posibilidad de recurrir a fuentes externas 
de financiamiento para lanzarse a la conquista de tan pre
ciados mercados. Y efectivamente, se han dado casos de fi
nanciamiento gubernamental a la producción masiva de alime~ 
tos -ya citados anteriormente- cuyos resultados han afecta
do negativamente al entorno y a los mismos campesinos: al 
primero porque como vimos, la destrucción de los bosques ~a 
tornado improductivas a las áreas agrícolas después de alg~ 
nos afios; a los campesinos, porque ya no pueden vivir del 
cultivo de sus tierras, las cua~es han tendido a ser orien

tadas a la ganadería. 

/13. Shapira, M-F.; op.cit.; p.213.; 1982. 
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La Agricultura de "roza" ha sido otro factor que ha conti
nuado contribuyendo al deterioro ecol6gico de la regi6n. Dura~ 

te las últimas décadas, con la colonizaci6n de las zonas meri
dionales de Minatitlán y Las Choapas y el concomitante creci
miento pohlacional, han sido ocupadas amnlias superficies y 
disminuido la cantidad de terrenos disponibles, por lo que los 
campesinos, al acortar los lapsos de reposo de las tierras tr~ 
bajadas, han nropiciado su más rápido emnohrecimiento y ero
sión. Si dicha técnica habla demostrado ser inadecuada a las 
condiciones del trópico húmedo, su carácter nefasto se ha agr~ 
vado por la existencia de una población creciente que deteri~ 
ra con mayor celeridad sus suelos y nisiquiera puede vivir peE 
manentemente de su labor. 

No obstante sus consecuencias, las labores agr~colas han 
continuado practicándose, por la misma importancia ~ue tienen 
para el mantenimiento económico de quienes lasrealizan. Exis
ten diferencias en cuanto a los beneficios que los sectores 
agrícolas obtienen de sus actividades. Los grandes propieta
rios obtienen altas ganancias, pues aunque trabajen en suelos 
poco f!!rtiles, cuentan con capacidad financiera para inverti'r 
en su mejoramiento; además, al producir masivamente, p11erlen r~ 

ducir sus costos de producci6n. 

Ocurre lo contrario con los pequeflos productores, ya c¡_:ie_ 
cuando llegan a acceder a la nropiedad o usufruc~o de un te
rreno, no poseen la canacidad econ6mica ni para mejorarlo ni 
-mucho ~enes- para trabajarlo de manera intensa, lo que prevo~ 
ca el incremento de sus costos y los conduce a producir de ma

nera cada vez más marginal. 
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A pesar de ser distintos los mecanismos de reproducci6n 
de los r,ruoos ~aciales que conforman el sector agrícola, • 
tanto los que producen para el mercado como quienes lo ha
cen para sobrevivir -muchas veces de manera precaria- no 
consideran los efectos ecológicos de su labor; no les int~ 
resa si han provocado la desaparici6n de vastas superfi
cies forestales, ni si han desequilibrado sustancialmente 
los mecanismos de intercambio de materiales y energía y de· 
teriorado, por tanto, a la r~gi6n; tampoco piensan que esas 
consecuencias tienden a revertirse contra el desarrollo ec2 
nOmico a lar~o olazo de la actividad y de otros sectores 
productivos. 

B. 
Sobresaliendo entre las actividades que recientemente se 

han desarrollado m4s en la regi6n, la ganadería se ha bene
ficiado por varios factores, entre los que cabe destacar: 

a) La colonizaci6n del trdpico hómedo impulsada por el 
qohierno, la cual permiti6 que los ?TOoietarios priv~ 
dos se hicieran de extensas superficies y ~as utiliz~ 
ran como pastos. Al considerar como pequefia propiedad 
ganadera a aquélla necesaria para el mantenimiento de 
500 cabeza~, la reforma al Artículo 27 de la Constit~ 
ción -exnedida durante el gobierno de Higuel Aleman
permiti6 obtener propiedades de 2,500 hectáreas a los 
ganaderos que contaran con tndices de agostadero de S 
hectáreas por cabeza.Encuadrada en tan adecuado mar
co jurídico, osta política ha inducido a muchos de 
los grandes propietarios existentes y a aquéllos ere~ 
dos al calor de la colonización, a utilizar sus tie
rrns como dehesas, 
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b) Bl fracaso do los lJrogramas gubernamentales de coloni
zacieln de las llreas de la "frontera" (sur-sureste de 
Minatitl4n y Las Choapas) el cual hizo que las anti
guas zonas agr!colas fueran dedicadas a una actividad 
que, segdn parece, obtiene altas ganancias en este t! 
po de ecosistemas, pues con sus "zacatales se lo¡ra 
mantener una genader!a bastante vigorosa", esto 11 pe
sar de sus repercuciones ecolelgicas. 

c) La tendencia a la invasie!n de los terrenos ejidales 
por parte, de los ganaderos, entre quienes se ha difuu 
dido la pr4ctica ilegal de arrendar p~rte d~ las par• 
celas de estas unidades y utilizarlas como potreros, 
extendidndose as! a expensas suyas. 

d)·La~ demanda que tienen los productos ganaderos, la 
cual estimula a los grandes productores a orientarse 
a osta actividad, Bl 80\ de la produccie!n reaiona1 de 
leche es comprada por la f4brica Nestld de Acayucan: 
en cuanto a la carne, el 80\ de su produccieln es con• 
ducida a los mataderos· del Distrito Federal, 

Lo anterior permite afirmar que el desarrollo ¡anadero 
es uno de los hechos de mayor relevancia econelmica para la 
re¡idn. !Pero no olvidemos su influencia ambiental! La ¡ana
der!a destaca tambidn entre las actividades que m4s han con· 
tribuido a la aparicieln del fendmeno de perturbaciC!n.ocolCI¡! 
ca de Coatzacoalcos-Minatitl4n, pues ha sido una de ~as priu 
cipales causantes de los cambios registrados en la fisonomla 
do la zona, principalmente do sus superficies selv4ti· 
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cas; ella ha propiciado, directa o indirectamente, la elimi
~.a·ci6n de entornos naturales completos. 14 

Sin embargo y como ocurre con otras actividades, la ga
~aderta continua practicándose a pesar de sus repercuciones 
a~bientales, pues ante las posibilidades de obtener eleva
das ganancias, cualquier consideración sobre .sus consecuen
cias ha perdfdo importancia. Solo la l6gica de producción 
masiva orientada a la satisfacción de la demanda de los ses 
tores T>riviJ.lgiado·, que mueve a los· ganaderos• puede expl! 
car la depredatoria explotaci6n del ecosistema regional que· 
implic·a su actividad. 

C 
. . . 

La pesca es una oe las actividades primarias mlls afec
tadas por el desarrollo urbano de Coatzacoalcos y Minati
tllln, ya que la contaminación ambiental que éste ha provoc~ 
do ha conducido a su virtual desaparición. 

Todavta en la década de los cincuentas, los ecosistemas 
acu«ticos de la regi6~ destacaban como poseedores de gran
des potencialidades pesqueras; como llreas clave para la ac
tividad a nivel estatal, en las que destacaba la captura de 
unas cuantas especies comerciales: camarón, ostión, robalo, 
etc. 

/14. Indirectamente, porque como hemos sefialado, la ganade
rta se ha beneficiado del fracaso de los programas de colo
n~zaci6n del llrea y de'l' .ac'aparamiento de terrenos ej idales, 
es decir, porque se han instalado en· zonas que ya habían si
do transformadas para otros fines. 
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Desde los sesenta, con el espectacular crecimiento in
dustrial y urbano de la zona, comenzaron a verse gravemente 
alterados ambientes ecol6gicos acuáticos y marinos (estua
rio, río, zonas costeras) a causa de la emisi6n de gran ca~ 
tidad de desechos industriales y domésticos y de los cam
bios en los flujos naturales de circulaci6n de agua e inte~ 

cambio de nutrientes, provocados por la transformaci6n pro
ductiva de la regi6n: desecaci6n de ciénagas; construcci6n 
de diques, puertos, carreteras, ciudades y plantas indus
triales; desmonte y establecimiento de áreas agrícolas, et~ 

Estas modificaciones, junto con la gr?n cantidad de su~ 
tancias desechadas diariamente, han deteriorado y contamin~ 
do sustancialmente los sistemas acuáticos donde s~ han ase~ 
tado las industrias y ciudades. 

" .•• En cuanto ·a las. de·sca"rfa·s· ·aue· ·se· vierten al 
río, se puede afirmar 9ueoslt1mos 35 ki16me
tros de su recorri'do son: los más afectados,· ya 
que en este ·tramo· estil'."n a·se·ntadas las industrias 
y los nilcleos a·e· ~·obl'aci6n. L'os pri·nc·ipal'es des
echos! en cantida y ·calidad, son el petr61eoi 
el su fato de cai'cio y los m·etales pesados; e 
resto de las descargas esta cons·t1 tuido por otros 
productos de cada planta industrial y por los 
arenajes de la poblaci6n ••• "/15 

Como e_s de suponerse, la contaminaci6n d_e estos ambien
tes ha provocado la disminuci6n e incluso en algunas ocasi2_ 
nes desaparici6n de varias especies hídridas. Ha sido así 
como los efectos ambientales del desarrollo industrial y u~ 

/15. Pérez Zapata, A.J.; La: Contami'na:ci6n p·o·r 'Pl'omo e·n Coat
zac·oalcos-Minatitl:in; Revista Ciencia y·besarrollo; p.81; 
1983. 
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bano de Coatzacoalcos-Minatitl:l.n han acabado por afectar el 
desenvolvimiento económico de otra rama de actividad: la 
pesca, la cual sólo continua practicándose de manera limit~ 
da, para la satisfaccci6n de las necesidades ~amiliares. 

Bl·desarrollo industrial ha afectado tambil!in al sector 
al lanzar de sus localidades a·la población pescadora. Tal 
ha sido el caso de las cooperativas desplazadas por la con~ 
trucci6n del polo petroquimico Morelos (localidad de Allen
de, Coatzacoalcos). 

D. 
La silvicultura ha sido otra de las actividades que más 

han decaido dentro del sector primario regional, fenómeno 
que ¿.e. hace patente al constatar que quienes han estudiado· 
su probl~em:l.tica actual ya no la mencionan como actividad de 
importancia ·1ocal; que sólo ha ocupado la atención de e~ 
tudiosos interesados en el análisis de las consecuencias de 
los programas de impulso al dest..rrollo agricola~ 1 6. 

¿Cómo se explica el virtual decaimiento del sector?, 
¿cuáles son las caracteristicas que ha asumido en la actua
lidad?, ¿cuál su relación con los proyectos mencionados? 

. La actividad forestal ha decaido p~rque, junto con otr~ 
factores (colonizaci6n del trópico hOmedo y crecimiento del 

,espacio _industrial y urbano) ha provocado el exterminio de 

/16. Véas·e .en supra p.61-62 la preeminencia que la activi
dad tenia durante el periodo 1920-1950. Ahora bien, podria
mos destacar entre los autores actualmente interesados en 
el tema a Victor Manuel Toledo. 
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su principal fuente de recursos: las selvas tropicales. De~ 
de los cincuenta,varios autores nd~ert!an sobre los peli
gres que implicaba la continuaci6n·de tan dopredatorio rit· 
mo de actividad. Pues bien,cl aprovechamiento irracional de 
Estas ha proseguido, solo quo además de dirigirse a las 
áreas meridionales abiertas a la pcnetraci6n agropecuaria, 
ha·cambiado la forma asumida por su realizaci6n. 

Si estos ecosistemas eran arrasados con fines estricta
mente silvtcolas, Oltimamente se les ha destruido para est~ 
blecer cultivos, plantaciones y potreros. Claro quo la mad~ 
ra obtenida lrn sido vendida a empres ns c~ncos i onarias, se 
ha orientado al consumo local o se ha desperdiciado simple· 
mente, 

De ~sta manera, en las ültimas décadas ha adquirido im
portancia una explotaci6n masiva o indirecta de las regio· 
nes australes de Minntitldn y Las Choapas; indirecta, por
que han sido el gobierno y algunos colonos quienes han .des
montado vastas regiones con fines agricolas, qui·enes han ve!!. 
dido gran parte de la producci6n obtenida a empresas priva
das .117 

No queremos decir que no existieran grupos sociales de
dicados exclusivamente a dicha actividad; senalamos que ha 
sido mlls importante ln extracci6n de maderas sustentada en 
las labores de desmonte, realizadas con otros prop6sitos. 

/17. Recuérdese la colonizaci6n,del Uxpanapan y la gran can. 
tidad de madera que se obtuvo con ella. 
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- .a. Infraestt'uc:tura de Comunicaciones y Transpot'tes: un 
Factot' m4s de Deterioro Bcol6gico,-

Como habtamoa sefialado en capftulos anteriores. Coatza· 
coalcos-Minatitldn pose!o, hasta antes de los cincuenta. 
dos vtas principales do comunicaci6n con el resto del pats: 
los transportes ferroviario y ac:u4tico. 118 ia ltnea do fort'~ 
carril (Tranststmica) anicamento comunicaba las localidades 
que atravesaba; los, r!os Coatzac:oalcos y Uxpanapan eran me
dios de tr11mporto local; la zona estaba, en consecuencia. i~ 
suficientemente incomunicada. 

A partir del periodo presidencial alemanista (l94~·195Z) 
so comeni:.6 a dar gran impulso a la c:onstrucci6n de.carrete· 
ras, entre las que destaca por su importancia regional, la 
Costera del Golfo, entre Tampic:o y Campeche; tambi6n se ter· 
minO el Ferrocarril del Sureste, que unific6 a Coatzacoalc:os 
con Tabasco, Campeche y Yuc:at4n. Faltaban, sin embargo. cam! 
nos do comunicaci6n complementarios a las t'Utas centrales; 
dstos fueron construidos durante las presidencias de i6pez 
Matees y P!ai Ordai. 

Adom41 do comunicar a la rogi6n con el resto del pats. 
las nuevas rutas se han convertido en un elemento de apoyo a 
la oleada de coloniiac:i6n de su ~rea austral; han dado tam
bi6n aran impulso a la producc:i6n agropecuaria orientada al 
mercado nacional, pues han brindado a sus agentes la posibi· 

/18, Ver supra.; p. 47 . 
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lidad de transportar sus productos m§s r§pida y seguramente. 

Dichas obras han sido, sin embargo, de nefastas conse
cuencias ambientales, ya que contrariamente a lo ocurrido 
con la primera l!nea ferroviaria -la Trans!stmica- fueron 
construidas paralelamente a la costa, con lo que contribuye· 
ron al rompimiento de los patrones naturales de circulaci6n 
de ~gua caracter!sticos de las vertientes de río, lagunetas 
y zonas inundables que atravesaron, y ocasionaron la segmen
taci6n de varios ambientes ecológicos; fueron adem!ls, las 
causantes in~irectas de la apertura de §reas vírgenes a la 
colonizaci6n agropecuaria, las cuales ha~ sido profundamen
te deterioradas. (Véase Mapa No. 7 ) 

A pesar de sus efectos, dichas obras· son de suma impor
tancia para una regi6n a la que es indispensable comunicarse 
no s6lo local, sino nacional e internacionalmente, precisa
mente por el peso econ6mico que ha adquirido como polo petr~ 
qu!mico, 

Si ha sido vital establecer estas l~neas ¿por qué no fu~ 
ron diseftadas de manera que atravesaran perpendicularmente 
·la zona costera y su localizaci6n no fragmentara entornos V! 
tales (popales, manglares, selvas)?, ¿por qué no se trazaron 
siguiendo una especie de rodeo? Simplemente porque esto hu
biera implicado la ejecuci6n de estudios técnicos y ecoldgi· 
cos; el trazo de rutas m!ls.largas; la instrumentaci6n de.ti!.!:_ 
nicas de construcci6n que conllevaran efectos ambientales ni!. 
nimos; e·n fin, una serie ·de acciones cuya ejecuci6n hubier.a 
implicado mayores inversiones de tiempo y capital, 
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PoT tanto, fue pTioTitaTio tTazaT estas lfneas de tal m~ 
neTa que SU constTUCCi6n fuera r4pida y costeab~e; nunca se 
consideTaron sus efectos ambientales, ni las implicaciones 
que éstos tendTfan para el funcionamiento del ecosistema lo· 
cal, Bn esta -como en otras tantas ocasiones- se ha eviden_ 
ciado la prioTidad dada a las cuestiones econ~micas en la 
realizaci6n-de cualquier tipo de acei6n modificadora del en· 
torno local. 
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IV.3 El Désarrollo Indsutrial y Urban.o del Area Boreal de 
Coatzacoalcos-Minatitl4n.-

Bl modelo de acumulaci6n puesto en marcha por el gobie~ 
no mexicano a partir de los cuarenta, exigi6 com? uno de 
sus principales requisitos, el de la reestructuraci6n yacon, 
dicionamiento de la industria petrolera, a la cual se asig
n6 la tarea de abastecer de energ6ticos al mercado interno. 

Fue así, como los imperativos impuestos por la indus- · 
trializaci~n capitalista del país, obligaron "a una inter
vención masiva del aparato del Estado mpxicano con el prop& 
sito ~e crear un sistema ordenado y debidamente articulado 
en materia de energ6ticos. El /gobierno/ tom6, pues, a su 
cargo, la tarea de la organizaci6n territorial de este nue
vo sistema productivo."/l9 

En este contexto, ha correspondido al área septentrio
nal de Coatzacoalcos-Minatitl4n jugar·· un importante papel 
dentro de la actividad petrolera a nivel nacional, ya que 
a partir de los cincuenta, comenz6 a registrar una serie de 
transformaciones que la han convertido en importante polo 
petroquímico. Su escenario se ha visto ataviado con la apa
rici6n de empresas petroleras y petroquímicas, azufreras Y 
salinas, fertilizantes y químicas; con ia construcci6n de 
lineas ·de comunicaci6n e infraest~u~tura in·dustrial y urba
na. 

/19. Toledo, A.;'. ; Unfda·d ·de· 'P-rodüc·ci·6n Compleja ••• ¡. p .165. 
19 80. 
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A partir de 1955 y hasta 1967, el gobierno federal in
virti6 en la ampliación y modernización de la refinería de 
Minatitlán, la cual incrementó enormemente su capacid~d ins 
talada de refinaci6n, convirti6ndose en una de las m4s im
portantes de Am6rica Latina. 12º En 1962 se inici6 la cons
trucción de los complejos petroquímicos Cosolcacaque y Paj~ 
ritos; en 19·76 la del. Cangrejera y a principiqs de los 
ochenta la del de Morelos. 

El gobierno brindó facilidades de toda índole para que 
se establecieran industrias petroquímicas secundarias, lig~ 
das a .la transformación de productos petroquí=icos básicos 
(etileno, cloruro de binilio;etc.). De esta manera, se'. 
han instalado empresas como Teaetrilo de México (con parti
cipaci6n de PEMEX y Dupont de Nemours) que se dedica a la 
producci6n de mexotán. es surtida de didoroetano y combust_i 
bles por parte de PEMEX y cuenta con todas las facilidades 
para importar sus demás materias primas; Sales del Istmo 
S.A. (Grupo CYDSA- División de Productos Químicos) que ela• 
bora sales industriales, cloro, sosa, hipoclorito de sodio 
y ácido clorídrico y recibe suministros de ácido sulfarico 
y combustibles de dicha paraestatal; y otras como Celanese 
Mexicana S.A. (Estatal) y CYDSA Bayer S.A. 

Esta política ha inducido el es;ablecimiento de otras 

/20. Hacia 1909 la refinería tenía una capacidad instalada 
de 2,000 barriles diarios, en 1956 era de so,ooo barriles 
y para 1981 de 300;000. 
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empresas no necesariamente relacionadas con la petroquími
ca básica, entre las que destacan: Harinera de Veracruz S.A., 
Materias Primas Monterrey S.A., Sosa Tehuantepec S.A., Terif 
talatos Mexicanos, S.A., e Industrias Resistol S.A. 121 

Bl proceso no se detuvo aquí. Bl gobierno llevó a cabo 
inversiones y otorgó facilidade$ para la creación de tres 
unidades productoras de fertilizantes: Guanos y Fertilizan
tes Unidad Cosoleacaque, Fertilizantes Fosfatados S.A. Uni
dad Pajaritos, y áuanos y Fertilizantes Unidad Pajaritos, 
las cuales son controladas por el gobierno federal a trav~s 

de Fertilizantes Mexicanos (FBRTIMBX) S.~. y reciben de 
PBMBX materias primas como amoniaco, ácido fosfórico, ácido 
sulfürico, azufre y combustibles. 

Bn torno a la explotaci6n de domos salinos y azufreros 
aparecieron otras empresas de significaci6n econ6mica, como 
ia Compañía Azufrera Panamericana (Jaltipan), la :compañía 
Azufrera de Veracruz (Hidalgotitlán) y la Compañía Explotad2 
ra del Istmo (Minatitlán y Texistepec), además de la Compa
ñ!a Sales del Istmo,·que extrae sales de potasio de Texiste
pec y Pajaritos. 122 

/21. Toledo, A.,; op.cit.; P.166-167; 1980. 
/22. Desde 1950 se explot.aba azufre de extracción petrolífe
ra, pero al ser descubiertos los domos azufreros del Istmo, 
la producción azufrera de extracción minera se.incrementó 
enormemente; · · 

Bn cuanto a los domos salinos, éstos se localizan en la 
parte norte del Istmo de Tehuantepec; aunque la cuenca de se 
dimentaci6n en que se encuentran -que abarca también zonas -
marinas- se extiende hasta Tabasco. 
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Estas actividades han requerido una serie de condicio
nes minimas para desarrollarse, a cuya creaci6n se avoc6 el 
gobierno federal, orientando su esfuerzo al establecimiento 
de un complejo sistema de transporte, indispensable para la 
industria petrolera: buquetanques, autotanques, carrotan
ques, oleoductos, gasoductos, duetos, instalaciones mariti
mas y portuarias; a la creaci6n de una red de comunicacio
nes y transportes; al acondicionamiento de la zona indus
trial, mediante la expropiaci6n de los terrenos en que se 
establecerian los co~plejos industriales y el abastecimien
to de agua y energia eléctrica (captaci6n de aguas del Uxp~ 
napan, dotaci6n de energia proveniente del Sistema Malpas~. 

Producto de este desarrollo, el ~rea conurbada de Coa! 
zacoalcos-Minatitlán se ha visto profundamente transformad~ 
su fisonomia ha sufrido un cambio radical, ya que ambientes 
naturales y zonas rurales (ya transformadas, diferentes de 
las naturales) se han convértido en entornos urbanos, en e~ 
pacios heterotr6ficos e inertes, caracterizados P.ºr una pr2_ 
funda contaminación ambiental y un grave deterioro ecológi
co, 

Bxistian ya, desde antes del periodo de los grandes 
cambios (1950-1980) ciudades en que se vislumbraban dichos 
fenómenos: Coatzacoalcosy Minatitlán eran muestra patente de 
ello. Sin embargo~ fue sólo a partir de los cincuenta, con 
la aparición de las nuevas zonas industriales y el creci
miento urbano, que aquéllos se ampliaron y profundizaron. 
Si antes eran solo esas ciudades las poseedoras de rasgos 
propios de un entorno urbano, si eran las afectadas por al-
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gunos problemas de contaminaciólli ahora serian espacios con
urbados a ellas y otros tantos sitios los que sufrirían las 
consecuencias de tales fen6menos y de manera más profunda. 

¿Cuáles han sido los caracteres que han ido distinguie~ 
do a tal entorno?, ¿cuáles las consecuencias de la reciente 
modificación del área? 

El espacio en que se ha construido el entorno urbano se 
ha modificado tanto en intensidad cano en extensión; en él se han 
establecido ~umerosas plantas industriales junto con la in
fraestructura que han demandado (sistemas. de transporte de 
los productos de PEMEX, instalaciones abastecedoras de agua 
y electricidad, etc.); se han construido casas habitación, 
zonas comerciales y servicios citadinos pablicos y.privados 
(escuelas, hospitales, centros de diversión y esparcimient~ 
agua, alcantarillado, electricidad); han aparecido ciudades 
perdidas a las que falta una dotación suficiente de servi
cios urbanos. El espacio ha sido, pues, profundamente tran~ 

formado. 

No se trata ya de aquel paradisiaco y pródigo entorno 
natural descrito por viajeros y ge6grafos del siglo XIX, ni 
de las pequefta~ poblaciones que sus primeros colonizadores 
coinen~aron a construir, iniciando con esto su transfo.rma
ci6n y paulatina conversión en entorno humano en que la so
ciedad local iría desarrollando su existencia. Se trata de 
un entorno urbano, de un medio que se presenta a sus actua

les pobladores como una naturaleza profundamente transform~ 
da; un medio social construido por el hombre y para que el 
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hombre efectue sus labores en la empresa, en el comercio, 
en el hogar. 

Como el espacio industrial y urbano se ha ampliado, han 
sido mayores las cantidades de insumos materiales y energé
ticos demandados por la sociedad, pues ha necesitado de ma
terias primas más variadas y abundantes; de un abastecimie~ 
to más amplio de agua, electricidad y petr6leo; de más ali 
mentos y vestido. Estos no han podido ser creados al inte
rior de la zona -al menos no totalmente- por lo que se les 
ha portado de otras regiones. 

Los alimentos -por ejemplo- se importan de Puebla, Tla~ 
cala y el mismo Distrito Federal. Para satisfacer la deman
da industrial y doméstica de agua y eiectricidad, se ha re
currido a la construcci6n de obras para la captaci6n de las 
aguas del Uxpanapan y el abastecimiento proveniente del Si~ 
tama Malpaso. Algunas materias primas requeridas por la in
dustria petroquímica, son proporcionadas por PEMEX; otras, 
las más, son importadas del exterior. 

Aunque desde antes de los cincuenta la zona conurbada 
dependía de cierto abastecimiento proveniente del exterior, 
tal dependencia se ha ampliado y profundizado a partir de 
su espectacular desarrollo, con lo que se ha acrecentado su 
incapacidad de autoreproducirse y se ha acentuado, por tan
to, su carácter heteterotr6fico. 

Antes de delimitar otra característica que distingue a 
dicho entorno, señalaremos que por sus mismos rasgos ecol6-
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gicos la zona ha presentado, desde siempre, serios obstácu
los a las sociedades que se han ido estableciendo en ella: 
algunas de sus superficies, sumamente húmedas la mayor par
te del afio, se han constituido en una limitante para el 
traslado humano; sus insectos y animales dafiinos se han co~ 
vertido en un problema de salud pública; las dunas j6venes, 
formadas por arenas flojas, invaden los más rec6gnitos lug!:!_ 
res, al ser dispersadas por el viento. Todo la ha converti
do en un entorno inhóspito en sí. 

La sociedad local ha tratado de superar dicha situaci6n 
mediante la d·esecación de zonas pantanosas, la construcci6n 
de sistemas de alcantarillado, la pavimentaci6n de calles y 
avenidas. Pero ¿qué ha ocurrido con dichas accione~? 

La construcción de vías de acceso rápido y caminos as
faltados, ha permitido a la población contar con redes de 
e.nlace para transportarse más rápid.i y seguramente; lo mis
mo ha ocurrido con la pavimentación de calles y avenidas . 
. Ambas han servido para contrarrestar, de alguna manera, los 
obstáculos naturales de la regi6n: combatir las ciénagas y 
las fuertes lluvias que entorpecían el traslado de mercan
cías y personas; embestir a la gran cantidad de insectos, 
algunos de ellos perniciosos, etc. 

Las obras de revestimiento se han constituido, por otra 
parte, en factor propiciatorio de otro rasgo distintivo del 
entorno urbano: el de su conversión en medio in·erte, abi6t.! 

co, donde la superficie asfaltada ha aislado a la tierra de 
todo aquel vínculo natural que pudiera tener con la radia-
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ci6n solar, fuente de toda vida.' 23 

Los componentes bi6ticos y abióticos de un ecosistema 
mantienen entre sí intercambios constantes de materia y ene~ 
gia (cadenas tróficas, ciclos del agua y el carbón, etc.) 
que tienen como escenario los m~s variados entornos natura· 
les. Con el revestimiento de vias de acceso local y la pavi 
mentación de la zona, se han ruto dichos vínculos, ya que 
la superficie de pavimento se ha alzado como un obstáculo a 
su mantenimiento. 

Ha sido así como los flujos biogeoquímicos de la región 
han sido truncados, o al menos deformados. Bl agua -por ejei.!l 
plo- se encharca; ya no es absorbida y reciclada por la tierra¡ 
es recolectada por los sistemas de alcantarillado o en el 

peor de los casos, se estanca en las calles. 

Nos falta hablar de la construcción de sistemas de al
cantarillado, mediante los· cuales se ha abastecido. del pre· 
ciado líquido a gran parte de la poblaci6n local y se han 
recolectado las aguas resultantes de las labores industria· 
les y dom6sticas. Pero tales sistemas no absorben ni reci· 

\ 

clan los residuos; simplemente los trllsladan y·,arrojan er1 
determinados sitios, por lo qt1e van a dar, a fi1'ial ·de cuen• 
tas, a los mismos arroyuelos y zonas pantanoslls ~al río 
Coatzacoalcos, es decir, al entorno loéal. Bsto c~n la agr~ 
vante de .que, lanzados en cantidades mas.ivas, diftc'i;lmente 

/23. Para mayor informaci6n al respecto v6ase Buttel an Hu~ 
phrey¡ op.cit.¡p.137-163, 
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puodcn sor biode¡radndos por el ecosistema, lo que provoca 
el deterioro ocol6gico del mismo, su inevitable contamina
ci6n. 

Contnminaci6n, deterioro ecol6gico, dogradaci6n ambien
tal. Palabras d.l timrunento tan en boga; vocablos que hacen 
referencia a lo qua pocl'r!nmos denominar enfado de la natur!_ 
loza contrn los embntos productivos del hombre; contra la 
oxtrncci6n dosmodida do sus recursos y la cantidad masiva 
do sustancias que le arroja diariamente. Bnfado, Js!! Enojo 
do nuostro tpdo nnturnl que ya no quiere ni puede seguir r~ 
ciclando tantos dosochos, los cuales, siendo simplemente 
acumulados por olla, so constituyen on factores de contami
nnci6n, do paulatino exterminio de toda fuente de•vidn. 

Bl ambiento local se ha rebelado tnmbi4n contra tan de
predatorio proceso hist6rico de trnnsforma~i6n; se ha con
vertido en un ámbito sumamente deteriorado, contaminado, i~ 
cnpnz de ro¡cnornrso, do absorber la cantidad enorme de su~ 
tancia1 que recibe y reciclarlas. 

Segd.n indlcnbamos en el capítulo anterior, el 4rea con
urbada do Contzncoalcos-Minatitl4n sufrta ya -durante las 
primeras dllcu.dns del pro son te siglo- do algunos problemas 
de contaminaci6n. Bn ln ddcndn actual' (80s) ellos han adqui 
rido un car4cter alarmante, fendmeno dste originado por una 
serio do factores. 

Bl primero de ellos lo encontTamos en el espectacular 
desarrollo do la industria potrolorn y de las actividades 
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de transformncidn y transporte del denominado "oro negro''. 
las cuales hnn implicado tanto la transformaci6n de algunas 
4reas como su contaminncio~, causada por la omisión de crud~ 
aceites, gases y sustancias qutmicas. 

A pesar de que las labores de extraccidn de petr6leo 
hnn proseguido y de que siguon contaminando la zona, no po• 
seen la misma importancia que las industriales. Mas que como 
productora de petrdleo, Coatzacoalcos-Minatitldn se distin· 
gue como drea de embarque y refinacidn del producto, asr co· 
mo de actividad industrial, principalmente petroquimica. Por 
estn raz6n, descartaremos a las labores extractivns como Eas 
toreg determinantos da contaminnci6n. 

No negamos que estas labores contaminen ltt rcgidn, pues 
continuan afectando no sdlo lns 4rens terrestres sino las 
acugticns y mnrinns. Sennlamos que e~ mucho mds significati· 
vn la ~ontaminacidn causndn por ln industria petroqu!mica 
que aquélln originada en las operaciones ae explor~cidn y e~ 
traccidn del returso; que tal importancia se debe nl papel 
primordial que juega en ln economfn regional. 

Al elnborar mercanc!ns en can.tidades masivas, las empre· 
sns establecidas al calor del desarrollo regional hnn dese• 
chado proporciones considerables de re~iduos: grasus, ncci• 
tes, fenoles y aromdticos, en el caso de las refinortns; sil• 
les do cloruro; sulfnto de sodio, benceno, etilbenceno, 4ci• 
do cnrbdnico, etc,, en el do las.plantas petroqu!micus; su1· 
fato de calcio y plomo en el do r.ERTIMEX y Teactrilo S.A. 
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A tan amplia lista se podrlan agreaar las emisiones a 
la atmdsfera de dxidos de nitrd¡eno (NOX), anhldrido sulf~
rico (S02), mondxido de carbono (CO), anhldrido carbdnico 
(C02) y otras partlculas, adelll4s de las aguas negras verti· 
das al rlo Coatzacoalcos. 

Como tal cantidad de desechos ya no ha podido ser biod~ 
aradada, ha terminado por contaminar·1a zona, por convertir 
paisajes de popales en desiertos de yeso. Producto de los 
centenal'es de toneladas de sulfato de calcio que las inst!. 
laciones de PBRTIMBX arrojan a la ata6sfera, el denominado 
desierto de yeso est4 invadiendo los popales y zcnas panta• 
nosas situados en los alrededores. 

Bl lanzamiento de residuos industriales, ha conducido 
adem&s, al exterminio de toda fuente de vida; ha afectado, 
incluso, la salud humana. Se ha encon~rado -por ejemplo· 
~ue el plomo emitido por e•presas COllO Teaetrilo S.A., ha 
sido acumulado por varios or¡anismos acu,ticos y por el mi~ 
mo hombre. Las altas concentraciones del eleaento han prov~ 
cado en los pl'imeros, la disainucidn en la velocidad de su 
crecimiento, l'etrasos en su aaduracidn sexual y efectos co· 
laterales de inanicidn, aientras que en el hoabre ha propi· 
ciado el deterioro general de sus funciones intelectuales, 
~lta tendencia al aborto y daftos morfotdgicos en su funcio· 
namiento, -entre otros. 124 

/?4, Plrei Znpnta,·op.cit.; P•Sl-82,; 1983. 
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Otro elemento lo encontranws en el sustancial incremen
to poblacional registrado en el 4rea, la cual aunque desde 
principios del siglo XX, se ha caracterizado por mostrar ia 
crementos constantes y porque su pohlaci6n ha tendido a cou 
centrarse en unas cuantas localidades (ciudades de Minati
tl4n y Coatzacoalcos principalmente) 6stos han sido m4s ma~ 
cados en determinadas 6pocas hist6ricas. 

Analizando los Censos Generales de Poblaci6n, podemos 
~onstat4r que en la d6cada de 1940-1950 el aumento demográ
fico de Coatzacoalcos-Minatitl4n sufri6 un retroceso, fen6-
meno que se debe -pensamos- al estancamiento de algunas ac
tividades fundamentales para la regi6n: i~dustria petroler~ 
comercio, etc. (V6ase Cuadro No. 2) 

INCREMENTO POBLACIONAL DE LA REGION (Porc~ntajes) 

(Cuadro No. 2) 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 
Coatza 
coalcos 7627 12771 21816 28347 54425 109588 186129 

60\ 78\ 30\ 92\ 101\ 70\ 

Mina ti 10572 21273 37182 44359 68314 134087* 200736* 
tl}._n - 101\ 75\ 19\ 54\ 96\ SO\ 

* Ambas cifras corresponden al total poblacional comprendi
do en los municipios de Minatitl4n y Las Choapas. 

/25. lnformaci6n obtenida en los Censos Generales de Poblc
ci6n de lbzn, 1930, 1940, 1950, 196D, 1970 y 1980. 
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De 1950 a 1980 las cifras poblacionales vuelven a regi~ 
trar impo~tantes indices de crecimiento; en el decenio 1%~ 
1970 se llega incluso a porcentajes superiores al 90\. Es
te hecho se explica porque durante el period~ la regi6n se 
ha convertido en polo de atracción para la población de fu~ 
ra, por las mismas posibilidades de empleo que ha brindado. 

La poblaci6n arriba a la zona, ya sea porque la reubi
can las empresas locales o porque es expulsada de sus loca
lidades de origen. Para los primeros el trasladarse implica 
contar con pos~bilidades de promoción social; para los se
gundos dirigirse a donde real, potencial o jmaginariamente 
existen posibilidades de empleos. El primer sector está co~ 
puesto por personal técnico y administrativo proveniente 
del Distrito Federal, Puebla, Monterrey, Guadalajara·y zo
nas petroleras antiguas; el segundo, por campesinos de Chi~ 
pas, Tabasco, Campeche, Oaxaca y algunos municipios pobres 

.de Veracruz.' 26 

Como se ha incrementado sustancialmente el ndmero de 
personas que habitan en. e.l área conurbada, han aumentado 

también sus requerimientos de alimentos, vestido, agua, ha
~itatión, electricidad, los cuales como va vimos, no pueden 
ser satisfechos intername.nte; han aumero t ado .además, los vo
ld~enes de sustancias resultantes de sus labores cotidiams 
basura, aguas negras, etc., los cuales se han esparcido en 
las áreas pantanosas y dunas, incluso en el mismo río Coat

zacoalcos. 

/26. Shapira, M-F.; op.cit.; p.198-206.;1982. 
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En el diario devenir de su existencia, la población ha 
arrojado al medio ambiente cantidades cada vez más grandes 
de residuos domésticos; ha contribuido en esencia al agrav~ 
miento de su contaminación. En esencia porque no importando 
que quienes los viertan sean sectores priviligiados, clases 
medias, marginados u obreros, todos éstos han afectado al 
ecosistema local. 

Han existido diferencias en cuanto a la forma que ha 
asumido la emisión de dichas sustancias: los sectores que 
viven en colonias dotadas con sistemas de alcantarillado y 
servicios regulares de recolección de basura, los lanzan a 
tr.,vés de una exten·sa red de tuberías y de _camiones que los 
conducen a determinados sitios; quienes no han contado con 
tales servicios o no de manera suficiente, los arrojan sim-

. plemente "donde se puede". Pero esto -insistimos- en nada 
fecta la esencia del fenómeno: la sociedad toda ha arrojado 
cantidades crecientes de desechos domésticos, los cuales, 
al ya no poder roer biodegradados por el entorno, han acen

tuado su contaminación. 

La transformación tan profunda que la sociedad ha hecho 
del área permite comprender también su deterioro ambinetal. 
No olvi~c~os ~ue se ha registrado un proceso paulatino de 
modificación del ambiente, .el cual ha pi:opiciado su conver
si6n en entorno urbano; que él se inició con el estableci
miento de sus primeros colonizadores y la construcción de 
puerto, vía de ferrocarril, ciudades, pozos petroleros y r~ 
finerías, además de la pri.mera apertura significativa del 
área a las primeras labores agropecuarias y forestales; que 
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ha alcanzado su punto más álgido con el establecimiento de 
gran cantidad de plantas industriales y asentamientos huma
nos, la construcci6n de vías de comunicaci6n y de transpor
te, la pavimentaci6n de las ciudades y el crecimiento de la 
mancha urbano industrial. No olvidemos que dicha modifica
ción ha sido una de las principales causantes del desequili 
brio ecológico y contaminaci6n ambiental que aquejan a la 
zona (Véase Mapa No. 8 ) 

Ya sabemos qué ocurrió, qué está sucediendo. Pero, ¿qué 
pasará? Si se continua con esta forma de explotación econ6-
mica y de contaminación y deterioro ecológico de la región, 
se acabará por convertir las superficies de labor en unida
des incapaces de dar rendimiento productivo algurto, en pár~ 
mas imposibilitados para regenerarse; se llegará .a una si
tuaci6n en la que el área urbano-industrial se transformará 

·en un ámbito inhóspito, opuesto a toda forma de permanencia 

social. 

Ta.l será el resultado de la continuaci6n de tan depred!!, 
torio ritmo de actividad. Sin embargo, existen alternativas 
que además de brindar la posibilidad de resolver o paliar 
al menos, los problemas ambientales que vive la región, pe!. 
mitan evitar las consecuencias arriba sefialadas. De ellas 
hablaremos en la siguiente secci6n, que más que una recapi
tulación del por qué y el cómo del proceso de modificación 
de Coatzacoalcos-Minatitlán, se convertirá en.una propuesta 
o mO:s bien, en algunas alt'ernativas que -pensamos" permiti
rían mejorar las condiciones eco16gicas del área y lograrun 
aprovech.amiento económica y .ecol6gicamente mlis apropiado de 
sus recursos. 
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CONCLUSIONES 

Una primera cuestión se desprende del análisis del pro
ceso histórico de modificación de Coatzacoalcos-Minatitlán. 
Al aprovechar sus recursos y modificarla, los distintos sec 
tores sociales e instituciones han demostrado poseer una -
visión fragmentada que anicamente considera los beneficios 
que les hrinda determinada labor: no han tomado en cuenta 
ni sus con$ecuencias ecológicas, ni la implicación que ~S
tas pueden tener para el desarrollo posterior de otros sec
tores productivos. 

Prueha de lo que sefialamos ha sido la política guberna
mental de impulso a la petroqufmica regional. Al promover 
el crecimiento de este sector, el gobierno pensaba 1'.inicamen 
te en la necesidad de contar con una industria que permitii: 
ra satisfacer la demanda del sector secundario nacional y 
Promover la oroducci6n petroquímica interna idr.ntro del me~ 
cado nuudial, en estrecha colaboración con los consorcios 
nacionales e internacionales que controlan su producción. 

El gobierno nunca previó las consecuencias regionales 
de su política; no consideró -por ejemolo- que por sus mis· 
mas características (niveles elevados de investigación cien 
tífica aplicada, de mano de obra calificada, alto grado de 

inte~raci6n v &specializaci6n entre varios de sus ámbitos 
productivos, control sindical de la contTataci6n, ••• ) la in 
du~tria petroquímica tiene poca incidencia en la creación 
de empleos permanentes para la población nativa Y para 
aqu~lla nroveniente de zonas rurales de los alrededores Y 
de otras entidades del pais. Tamnoco reparó en que la indu~ 
tria petroqu{mica y el concomitante crecimiento urbano se
rían fenómenos que conducirían al agravamiento de la conta
minación y deterioro ecol6gjco del área, y con ello, al ViI 
tual desnlnzamiento de sectores productivos locales tradi· 
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·cionoles como la a~ricultura y la pesca. 

Como vemos, una política cuyo único resultado positivo 
ha sido el de la promoción de una industria altamente con
centrada y tecnificada, ha conducido a la aparición de fen~ 
menos socio-económicos y ambientales nefastos para la re
gión. 

La carencia de una visión integral de lo que debe ser 
la explotación de una zona, no es rasgo que haya distingul 
do únicamente al gobierno federal. También los silviculto
res, ganaderos, dueños de plantaciones y campesinos que han 
aprovechado los más variados ambientes de la región han de
mostrado carecer de ella; han dado prioridad a sus posi~ill 
dades de reproducirse a corto plazo de la extracción de ma
dera~ preciosas o de la conversión de cantidades ingentes 
de selvas en potreros y plantaciones; nunca han pensado ni 
en los efectos ambientales de su acción, ni en el hecho de 
que éstos se revierten contra la sociedad misma, ya que se 
truncan las nosibilidades de desarrollo a largo plazo de e~ 
tos sectores productivos y se cancela la posibilid~d de dar 
otro uso a los ambientes afectados. 

Es indisnensable romper con esta actitud, revolucionar~ 
la; optar por formas de aorovechamiento que al implicar una 
modificación ecológicamente apropiada, permitan el manteni
miento a corto y largo plazo de los sectores sociales invo
lucrados. Esto se logrará si se toma conciencia de que 
existe una interrelación tan profunda entre el hombre Y su 
entorno, que cualquier modificación que haga de éste lo 
afect·a. 
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Sólo aceptando lo anterior,se optará por formas de apr2 
vechamiento productivo que consideren las posibilidades re.!!. 
les que por sus características ofrece determinado entorno; 
las diferencias existentes entre las demandas de un sector 
productivo dado y los plazos requeridos por el ecosistema 
para mantener o recuperar los rasgos que lo hacen utiliza
ble; y la necesidad de aplicar tecnologías que además de i~ 
crementar la productividad de trabajo, no sean de consecue~ 
cias ecológicas negativas. 

Cualquiera diría que Coatzacoalcos-Minatitlán vive una 
situación ambiental que más que merecer críticas sobre lo 
que debió haber sido su aprovechamiento y modificación, de
manda se den alternativas que permitan solucionar o paliar 
al menos la contaminación de arroyos, lagunetas y áreas de 
habitat; evitar que sus terrenos se empobrezcan y erosionen. 
Sí. Sólo que estas alternativas deben sustentarse también 
en la visión arriba apuntada, es decir, deben ser tanto so
cioeconómica como ecológicamente viables. 

Comencemos por ·hablar de la zona septentrional de Coatz.!!_ 
coalcos-Minatitlán.1 1Es imposible instrumentar medidas para 
que recupere las características ecológicas que la conver
tían en un paraíso tropical. Para esto, además de la reali
zación de labores de limdieza y regeneración, sería necesa
rio -entre otras cosas- desconcentrar actividades industri.!!. 

les, población y servicios. 

/1. Véase supra, El Desarrollo Industrial y Urbano de Coat
zatoalcos-Minatitlán; p.96-113. 
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Existe sin embargo, una posibilidad de solucionar los 
problemas ambientales del área, de tal manera que además d~ 

permitirse el manteni~iento de la petroquímica y las n~~ivi 
dades relacionadas a ella, se propicie la reaparición de -

los sectores productivos tradicionales. Se pueden promover 
labores de limpieza y regeneración de sistemas acuáticos y 

áreas de habitat, incluir una tecnología anticontaminante· 
en las labores industriales y promover métodos que permitan 
regenerar y reutilizar las sustancias resultantes de las la 
bores productivas y domésticas. 

Quien partiera de un punto de vista ~strictamente eco-
- n6mico señalaría que aunque técnic_amente viable, la instru
mentación de tales alternativas enfrenta serios impedimen
tos; argUiría para ello , que el presupuesto municiQal es 
poco menos que insuficiente para afrontar los gastos de re
generación de sistemas acuáticos y tr-atamiento de sustan~ 

·cias residuales; que la inclusión de tecnologías anticonta
minantes conduciría al incremento de los costos de produc

ción de las empresas locales. 

Pero ha sido precisamente por sustentarse en una vi,-, 
_si.-ón_ fragmentaria -estrictamente económica en este caso
que se ha llegado a la problemática ambiental que vive el 
área. Es necesario instrumentar las medidas mencionadas, ya 
q_ue así aUnque no se pueda combatir la poca incidencia que 
tiene la industria en la creación de empleos permanentes, 

_sí se -propiciar§ indirectamente la reaparici6n de labores 
tradicionales, pues.al regenerarse los sistemas acuáticos 
i terrestres, será posible volver a cultivar y a capturar 



118 

CONCLUSIONES 

esnecies comerciales. 

Es similar la situaci6n que se presenta en la zona meri 
dional de Coatzacoalcos-~inatitlAn/ 2 : la prohlemltica que 
vive merece ser solucionada mediante opciones que además de 
considerar la necesidad de proteger el ambiente, permitan 
el ~antenimiento a largo plazo de qufene~ la aprovechan. 

Una alternativa sustentada en nuestro planteamiento, e~ 
tá dada por el denominado "modelo de uso múltiple de la sel_ 
va" que consiste en el aprovechamiento de varias especies 
en una proporción del total del terreno tropical (Drboles 
tintóreos v recinosos, frutales, hierbas medicinales, pie
les, etc. )/3 Además .le permitir aue el ecosistema continue 
reproduciéndose como un todo diversificado, este tipo de e~ 
plotación b~inda la nosibilidad de crear empleos permanen
tes para los sectores involucrados tanto en las actividades 
estrictamente agrícolas como en las agroindustriales. 

Se podría decir que nuestra propuesta no es acorde con 
To·s intereses de los grandes propietarios (ganaderos, due
ños de plantaciones); que para éstos es mucho más reditua
hle iristalar unidades basada~ en la explotación de unos 
cu.nntos productos; que, en suma, un modelo de uso múltiple 
de la selva entra en contradicción con su lógica de repro
ducción económica. Sí. Pero si ellos continuan explotando 

/2.Véase Los Sectores Agropecuario, Pesquero y Forestal: uh 
Análisis de sus Impactos; p.72-92. 
13' Toledo, V.'!.; op.cit.; 1978. 
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de esta man~ra la zona, ac:abart.;1 po?' t?'unc:a?' sus mismas pos.!, 
bilidades de desarrollo a largo plazo. Ac:tuulmente pueden r~ 
currlr a fertilizantes, pesticidas, quemas, etc:., parn mar·~ 
ner artificialmente sus sunerfic:ies de labor; no obstnnt~ e~ 
to, no podr4n mantenerse ast durante muc:ho tiempo, ya que el 
uso de tales subsidios acaba nor afec:tar, a la larqa, la c:a· 
pacidad produc:t~va de sus suelos, sobre todo trat4ndose 
de superficies sumamente nobres en nutrientes. 

Ahora bien, no es qratuito que los distintos sec:tores 
soGiales e instituciones se hayan distinguido por poseer es
ta visi6n frag'mentaria de lo que debe ser el aprovechamiento 
económico de una zona. Su actitud se ori~ina en la lógica de 
reproducción que les es propia, la cual ha adquirido rasgos 
espectficos para c:ada secto?', determinados por el contexto 
socio-polttico en que se ha desenvuelto, 

Tal ~a'si'lio el 'caso de la actividad petroqutmica. Bl que 
6sta haya sido promovida sin considerar las conse~uencias 52, 

c:io-econ6micas y ecol6gicas que ocasionarla a nivel regional, 
se explica por el pRpel clave que ha jugado el petrdleo den
tro del modelo de acumulacidn del ~ats; taabi6n porque la zo 
na ha reunido caracterlsticas que la".han convertido en rece:e, 
to~~ ~d~n~~ para.este tipo do desarrollo: su situacidn a•o
gr&fica que la convierte en sitio de paso entre los pozos de 
extracci6n de Tabasco y Chianas y los mercados nacional e i!!. 
ternacional, el que cuente con un !~portante puerto, otc. 

Clar9. es que la 16gica de reproducci6n que durante las 
tres Gltimas d6cadas ha distinguido al gobierno en la.promo-
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ci6n de la industria petroqutmica o del desarrollo agropecu~ 
rio de Coatzacoalcos-~inatitlAn, ha sido diferente de aqué
lla que ha distin~uido a otros sectores sociales; a los gran 
des agricultores o qanaderos, para quienes la realizaci6n de 
actividades oue implican la conversi6n de ecosistemas diver
sificados y compleios en ambi·entes especializados, ha sido 
fundamental para la obtenci6n de pingues beneficios econ6mi
cos: a los camnesinos, que a pesar de percatarse de las con
secuencias de la aplicaci6n de técnicas como la de "roza" no 
encuentran otra alternativa para sobrevivir.1 2 

Por tanto, el que distintos sectores sociales e institu
ciones involucrados en la transformaci6n de Coatzacoalcos-M! 
natitlAn, se hayan caracterizado por carecer de una visi6n 
mAs amnlia, se explica por la especifica 16gica de reproduc
ci6n.que les ha distinguido, Cabe agregar que aunque ~suman 
rasgos particulares, determinados por sus ~ondiciones socio
econ6micas, existe una caracter!stica que es esencial a to
das estas 16gicas y que reviste particular importancia desde 
nuestra perspectiva de análisis; ella se refiere al hecho de 
que estos gruuos actuen productivamente movidos por sus pos! 
bilidades de reproducci6n a corto·plazo, ya sea para promo
ver una industria estratégica, obtener benef~cios o subsis
tir:. de que al actuar ast tiendan a afectar irreversiblem~n
te ecosistemas que demandan se consideren los largos plazos 
que requieren sus recursos para mantenerse como bienes util.i 
zables, o adquirir o recuperar sus antiguos rasgos. 

/z. este es un tema en el que resulta necesario profundizar 
mAs en estudios posteriores. 
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Tambi6n esta 16~ica se debe modificar si es que so de, 
sea revertir los problemas ambientales de Coatzacoalcos·M! 
natitl4n. Pero, ¿qu6 ocurre con otros centros petr,lcros, 
dreas forestales, ciudades y plantaciones del pa!s? Tambi6n 
ellos sufren fen6menos de desequilibrio ecolO¡ico alarman· 
tes. ¿qué se puede hacer para afrontarlos? 

Una primera tarea que se presenta ·al. respecto, est4 re
lacion;da con el estudio de los mismos, Se debe superar la 
perspectiva de andlisis que anicRmente ve al entorno como 
roceptor de .recur:sos naturales; que s6lo visualiza a 6stos 
como elementos actual o potencialmente avrovechablcs y no 
toma en cuenta que son piezas clave aentro de la estructura 
y funcionamiento del todo natural. Es necesario partir de 
una m4s amplia que ademas de valorar la importancia que po
seen los ambientes naturales y sus recursos por s! mismos, 
considere que toda labor modificadora de consecuencias eco• 
16gicas ne~ativas se revierte contra la sociedad misma; coa 
siderar además, que toda acción transformadora est4 detel'llli 
nada por una serie de factores socio·econOmicos que de nin· 
guna manera se deben descartar. 

Claro quo para solucionar los problemas ambientales del 
pa!s, no baste con analizar desde una perspectiva integral 
•ocol6¡ica y wocioecon6mica· el proceso que condujo a su 
aparición, ni con proponer alternativas en el papol. Es in· 
disnensable crear los mecanismos de presión y lucha que pe~ 
mitan aplicarlas, es decir, llevar a cabo una labor de lnd2 
le pol!tlca, la cual implica necesariamente el enfren.tamion 
to con algunos sectores sociales. 
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El uso que se ha dado a las árens selv4ticas de Coatza_ 
coalcos-~linatitl4n, permite confirmar nuestra apreciación. 
en ellas. se han desarrollado labores agropecua·rias· que se 
han constituido en las principales causantes .de la destruc
ción de proporciones considerables de sus bosques y de la 
aparición de fenómenos de empobrecimiento y erosión de sus 
suelos. Pnra solucionarlos seria indispensable instrumentar 
técnicas de regeneraci6n y promover modelos alternativos de 
aprovechamiento como el de "uso mültiple", Pero esto s6lo 
se logrará si se toma conciencia de que.su puesta en pr4ctl 
ca es de carácter pol!tico, pues aunque se beneficiará a 
sectores mayoritarios de la poblaci6n local -a partir de la 
creación de empleos en las labores estrictamente agr!colas 
y en las agroindustriales· se afectar4 a los grandes pro
pietarios, beneficiarios directos de los actuales modelos 
de ex~lotación agropecuaria. 

Como vemos, la soluci6n de los problemas ambientales 
del país es de 1ndole política. Ser! imposible aplicar t6~ 
nicas de regeneración o modelos alternativos de·uso produc
tivo sin que se afecte a intereses creados. Descartar este 
planteamiento es olvidar que ellos se originan en pr4cticas 
econ6micas y que son los factores que determinan estas ültl 
mas, los principales objetos a reformular en la büsqueda de 
salidas que permitan resolver el creciente desequilibrio 
de nuestros ecosistemas. 

Todav!a es posible resolver los fen6menos de desequili· 
brio ecol6gico que aquejan a los m4s vp.r'iados espacios am-
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bien tales de México. Lo esencial es· afrontarlos desde una· 
perspectiva integral y considerar que además de técnicas, 
las alternativas que se propongan al respecto adquieren ne
cesariamente un cariz político. 



GLOSARIO DE TER.MINOS 

Bjoce1105j5 ~ Bjotape. Los seres vivos pueden estaolecerse 

e11 det:erminado entorno como producto de la atracción no re
cíproca que sobre ellos ejercen .tos diversos factores que 

lo componen. ~sta agrupaci6n denominada biocenosis, se ca
racteriza por tener una composici6n determiuada, porque en
tre los seres vivos que la componen existe una interdepen
dencia indirecta, es decir, mediada por las modificaciones 
que e1los mismos imponen a su medio 11, y porque ella ocupa 
un espacio denominado biotope. 

Cad.en.a Trófica. Proceso propio del ecosistema que se carac
teriza por los vinculas alimentarios que estanlecen entre 
s! ios seres vivos: relaciones par&sito-huésped; predador
presa, etc. 

c.i..&.l.2.s Bio¡reoquímicos. Son los int:ercambios de mat:eriales 
q.ue se dan entre .tos componentes bi6ticos y abióticos del 
~cosistema. Los. elementos químicos básicos en éste son el 
.Carbono, el ti idrógcno, c.L Oxígeno, e 1 Nitrógeno, el Fósfo
ro y en menor medida, e1 Hierro, el Magnesio, el Calcio, 

.el Sodio, el Potasio, el Azutre y el ~ilice. La ausencia 
de alguno de ellos 11mi~a la producci6n biológica-

./l·. Un ejemplo de este tipo de interdependencia lo constitu 
ye un hecho acaeciao en la América del Norte del siglo XIX~ 

.Los bizont:es, al pisotear la vegetaci6n,arb6rea. interrum
pieron su desarrollo y provocaron con su pastoreo la forma
ci6n de zonas herbáceas tavoraoles al crecimiento ae cier
·t~s especies de mamiferos, pájaros e insectos. Cuanao los 
bizontes abandonaron la zona, los aroustos reemplazaron la 
pradera y una nueva tauna sustituyó a la anterior. Lomo ve

.. mos~ la presencia de una especie -los bizontes~ pudo mod1fi 
car la composición de la flora y favorecer el desarrollo de 
otra fauna. Acot:, P. op.cit.; p.25.19 
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Al moverse cíclicamente en la nacurale¿a, e3tos eleme~ 
Ios pasan sucesivamente a formar parte oe los organismos v! 
vos y del ambiente abiótico, constituyéndose en incegran~es 
ae diferentes compuesto químicos. De ahí el namore ae ci
clos biogeoquimicos, entre los que destacan los del Agua, 
Oxígeno, Nitrógeno y Fós:foro. 

Cpmp,)nentes Es"tructu1·a les ~ Y.IJ Ecosist:ema. El ecosistema 

está compuesto por los siguientes elementos. 

-Componentes estructurales api6ticos Q fisicogutmicos~ 

entre los que se encuent:ran las sustancia"s inorg:ínicas (Ca!_ 
bono, vxígeno, nitrógeno, ... ) org:ínicas (proteínas, lípi
dos, .•• ) y el régimen climático (temperatura, vie~tos, llu-

-Componentes estructurale~ bióticos Q hiol6gjcos. Tan-
to los ecosistemas terrestres como los acuáticos están con

_· f_ormaaos ·_por los siguientes elementos! productores o autó
trofos que se valen de la energía solar para elaborar sus· 
tancias orgánicas a part:ir de sustancias inorgánicas sim

ples~ los íagótrofos, que se alimentan de los aut6trofos o 
de. bt~os ani~ales; lOS sap6trofos, que desintegran los com
puestos complejos en descomposición, liberando algunas sus

inorgánicas que pueden ser aprovecnadas por los a~ 
tótrofos, así como residuos orgánicos que pueden servir co
mo fuente de energía o ser inhioidore~, estimuladores o reg~ 
ladores de otros componentes dei ecosistema. 
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L..oni:aminación y Dei:erioro Eco16gicoª La contaminación se 
da cuando sustancias ex6genas, nue entran a determinado 

ecost.stema, ya no pueden ser absorbiaas naturalmente, bi~ 
degraaadas por él. El deterioro eco16gico se da cuando de
terminado eni:orno ha sido transtormado en tal grado, que 
ya no es capa·z de crear los mecaoismos que le permitan re
generarse. La ocurrencia de ambos fen6menos significa, en 
esencia, que la 11atura1eza es incapaz de responder -autor~ 
proaucirse-freni:e a aeterminados embates nai:urales o pro
duccivos: desforestaci6n, incendios, explotaci6n intensiva 
de determinados recursos naturales, etc. 

E~osistema. Es un concepto clave p~ra caracterizar las re
lacion~s entre las distintas agrupaciones ae seres vivos y 
su entorno lbiocenosis-biotope) y destacar la estructura y 
tuncionamieni:o que los distinguen. Este es definido como 
el conjunto formado por la biocenosis y su biotope, cuando 
es visco desde el ángulo de la acumulación, i:ransformaci6n 
y.circulación de materia y energía, es decir, desde !a 
perspectiva de los ini:ercambios tróficos y de materiales 
como hidrógeno, oxígeno, fósroro, ei:c., que se dan entre 
las comunidaaes y su medio. 

Ecosisi:ema Simplificado. Cuando el homore siembra en aete~ 
minado t.erreno, opera como un factor regresivo de la suce
sión ecológica, ya que elimina una comunidad climax (past! 
zal, bosque) e introduce una sera]. ~omo resultado de es
to, el área se convierte en un ecosistema simplificado, c~ 
racterizado por el predominio ae una o dos especies domes- ' 
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ticadas. 

Para mantener las comunidad~s serales deseadas, el hom
bre debe valerse de una serie de mecanismos, entre 1os que 
_destaca por su importancia: la aotáci6n de subsidios materi!!_ 
les y energéticos como pest_icidas, abonos, agua, etc. 

" .•. Esta situación reve.ia la inestabilidad 
del sistema cultivado. Si se abanaonan los 
subsidios, como por ej. el uso ae pestici
das, aparecerán inmediatamente plagas que 
consumirá11 parte ae la energía acumulada 
por el trigal. Al propio tiempo, .ias cose
chas van restanao a ios sue.ios ios nutrien 
tes que debieran recicJ.arse por la muerte
de J.as plantas. Nuevos subsidios energéti
cos deberán ser otorgados al sistema, esta· 
vez en forma de abonos. Si no se usan her
bicidas, las malezas competiaoras obten
drán parte de los nutrientes de1 suelo, li 
mitancio también la productividad del tri
gal ••. ; 2 

Como vemos y salvo raras excepciones (terrenos ae· aJ.u
vión) ·las áreas de cultivo van requiriendo crecientemente 
ae una serie de insumos provenientes del exterior, ya que 
sin elios sería imposible el mantenimiento de la comunidad 

· ··interm.edia desead;i. 

Flujo de Energía. Paso de la energ_ía a través de los dife
ren~es componentes del ecosistema, que va desde la capta
ción de energía solar por los au~6trofos -que J.a transfor
man en energía quim.ica- hasta su conversión y degradación 
por .co;, fagótrofos y sapótroros, lo que implica en cada 

/2. Olivier, ~.R.; op.cit.; p.54. 
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modificaci6n energética una pérdida de flujo, hasta que és
te se escapa íntegramente del ecosistema cumo energía cal~ 
rica, después de haber pasaao por las complejas cadenas 
tróficas que conforman los componentes estructurales bi6-
ticos. 

Homeostasis. Se llama homeostasis a la multiplicidad de m~ 
canismos de control que equilibran las cantidades e índi
ces de regulaci6n de materia y energía, limitando el núme
ro de organismos presentes e influyendo en su fisiología y 
comportamiento~ Destatan entre tales mecanismos: los proc~ 
sos de crecimiento y reproducción, los agentes mortales, 
los modos de inmigración y emigraci6n y 1os comportamien
tos de significación adaptativa. 

Relación Pro<luctividad-Biomasa fill Ecosistemas Maduros ~ lJl. 
maduros. Según señalan varios ec6logos, es necesario consi 
derar 1a relaci6n product1viaad oiomasa en la explotaci6n 
de determinado entorno (de sus recursos) y tener presente 
que mientras en los ecosistemas inmaduros la productividad 
es mucho mis alta que la biomasa acumulaaa, en los maduros 
(principalmente en las selvas tropicales y en los arreci
fes cuialinosJ sucede a la inversa, ya que ''1a productivi
dad es mucho menor debido a que la casi totalidad de la 
energía acumulada es consumida por el ~ropt6 ecosistema 
para su sosteuimiento; la energía ~;e disipa por muchos ca-:

nales, au~enta la estabi1idad del sistPma y desciende su 
p~oductividad. 13 

13. Ihí<l~.; p.33. 
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Los ecosistemas que ofrecen mayores posibilidades de 
aprovechamiento son aquéllos en que la proauctividad es más 
ei.evad·a que la biomasa acumulaaa (inmaduros_¡. Pero el los 
tienden siempre a evolucionar; se vai.en de varios mecanis
mos de sucesi6n que conducen a la comunidad climax, propia 
de un ecosistema maouro. De ahí que el. reto más grande que 
enfrente el. hombre sea el ae crear los mecanismos necesa

rios para el mantenimiento ae la comunidad seral que desea 
conservar. 

es bastante asombroso que, en una gran 
cantidaa de casos, ios organismos que el 
hombre desea particularmente perpetúar 
pertenezcan a los estaaios iniciales más 
que a los estadios terminales o ci.imáci
cos ( .•. ) Ya que un organismo particular 
no puede ser mantenido en i.a naturaleza 
sin qtie sean conservaaos al menos los ele
mentos esencia1es de la comunidad a la que 
pertenece, el problema es ap.render a inte
rrumpir una sucesión X a mantener perpe
:tuamente las b1ocenos1s 1ntermea1as desea-

Sucesión. Ecológica. Es la evolución temporal del conjunto 
biocenojis~biotope, aada por las interacciones entre sus 
componentes, que permite el paso paulatino de un ecosiste
ma simple a uno más complejo y estable. Si la sucesi6n ec~ 
iógica comienza en una área no ocupada antes por comunidad 
alguna, será denominad a sucesión primaria; si ocurre en 

/4. Pascal, IL; op.cit.; p.33. El subrayado es nuestro. 
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una zona que haya sufrido bruscas moditicaciones, provoca
da~ por desastres naturales o por el mismo hombre, se 11am~ 
r6 sucesión ecológica secundaria. 

Gracias a todos estos procesos característicos de su 
tuncionamiento, los ecosistemas han logrado autoreproduci~ 
se, mantener una especie de "equilibrio dinámico" que les 
ha permitido pasar de estadios intermedios de é.esarrollo 
a otros de mayor madurez y estabilidad. Dicho funcionamien
to les ha oriudaao también la posibilidad de regenerarse 
(realizar sucesiones eco16gicas secundarias) después de ha
uer sufrido cacástrofes o cualquier ocro tipo de alteracio
nes naturales y humanas. 

Especifiquemos mediante algunos e3emplos en qué consis
ten los mecanismos de evolución que conducen al estableci
miento de comunidades c1imax, propias de los ecosistemas m~ 
~uros. Partiendo del estudio de las lagunas localizadas en 
las llanuras pamperas de Argentina, ~antiago Raa1 Olivier 

nos dice que: 

"· .. se puede decir qu.e la sucesión conrluce a 
la./comuniaad/ climax de la pradera herbácea 
(campos de pastoreo que pueden ser cultiva
dos) a no ser que e1 hombre interfiera para 
man~ener su funcionamiertto como ecosistemas 
acuáticos ..• /5" 

/S. Ohvier, .J.R.; op.cit.; p. 4~. 



, 3, 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Las distintas comunidades intermedias que se van esta
bieciendo en la iaguna, mantienen con ella múitiples inte~ 
acciones (intermcabiosde energía y materiales) mediante 
las cuales van propiciando el despiazamiento de algunas e~ 
pecies por otras capaces de adaptarse a las cambiantes co~ 
diciones que se van creando. Este proceso continua hasta 
que aparece la comunidad climax, es decir, la pradera her
bácea. 

Lo mismo ocurre con otros ecosistemas maduros como las 
seivas tropicales. ~stas son resultado de un proceso hist~ 
ri~o de interacción entre sus componente05:, mediante ei 
cua_l han aparecido comunidades intermeaias que han provee~ 
do cambios en algunas de las condiciones del entorno. Al 
darse éstos, se trunca la posibilidad de que sobrevivan di 
chas comunidades, lo que propicia el paso a otro tipo de 
_biocenosis. Así c:mi:inua el desenvolvimiento del conjunto 
biocenosis-biotope, hasta llegar a la aparición de la com~ 
nidad climax: ia selva tropical. 

-Insistamos: ios elementos ciáticos y abióticos ae los 
ecosistemas han logrado reproducirse y evolucionar aurante 
los miles de años que conforman su existencia, gracias. a 
sus. mü.11;iples mecanismos ae autorregulaci6n e intercambio 
de mat'eriales y energía. Pero ¿qué ha ocurriao cuanao los 
ecosistemas han sido afectados por fenómenos tales como 
aesastres naturaLesY ¿cuáles han sido sus respuestas ante 
acciones productivas del hombre (desmontes, incendios, .so-

.. órepastoreo), ante problemas causados por ei lanzamiento de 

desperdicicis ind~striales y domésticos? 



132 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Cuando una zona deéerminada se ve afectada por inunda
ciones, incendios y desmontes, entre otros, sufre un dese
quiiibrio, su proceso evolutivo se ve truncado. No obstan
te ello, hay ocasiones en que las consecuencias de éstos 
no son muy profundas, por lo que en los ecosistemas se re
gistran sucesiones ecológicas secundarias que prop1cian la 
regeneración de la zona, ei paulatino tránsito evolutivo 
que conduce a ia reaparición de las anéiguas comunidades. 

Si una área selvática es clareada con fines agrícolas 
y abandonada después de pocos años, comienza a crear un 
proceso lento de sucesiones ecológicas secundarias, carac
terizado por la aparición inmediata y poco duradera de co
munidades herbáceas a las que suceden arbustos y árboles 
de rápido crecimiento y madera blancta, "que anteceden por 
muchos años a los propios elementos del climax" 16 Segl1n 
señalan varios autores, este fenómeno evoltitivo es bastan
ée largo; no especifican cuautos años tienen que pasar 
para que reaparezcan dichas comunidades, aunque afirman 
que"en la sucesión de comunictades que conduce al reestabl.":_ 
c1miento de ia•selva Terminalia', el n11mero de especies 
que componen la vegetación, así como ei área basal sufren 
en los primeros 80 años grandes alteraciones ... 17 

~i por el contrario, las perturbaciones provocadas 11.":_ 

gan a ser muy grave_s, "las comunidades no se rehabilitan 

16. Kdzendowski, J.; op.cit.; p.174. 

/7. Ibídem:; p.176. 
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s:l.!lo que. dan paso a nuevas comuniaades sera1es /interme
dias/ que conducirán a otro tipo de comunidad.IS., 

Lo mismo ocurre con la emisi6n de desperdicios. Si en 
determinada área -curso ae agua, terrenos baldfos, etc.
se arrojan desp~rdicios en niveles moderaaos y si éstos 
son biodegradables, ella es capaz de_ "purificarse", de 
recuperar.sus antiguas caracter[sticas; en cambio, si se 
lanzan gran cantidad de desechos o si ~stos están compue~ 
tos por sustancias r6xicas contra las que no ha sido des
arrollado ningún mecanismo de recuperaci6n narural, 
e_1 ecosistema se verá uegradado -contan~inado- e incluso 
impos1bi1itado para ser utili:ado productivamente. 

_s. Olivier, S.R.; op.cit.; p. . .1981. 
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