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INTRODUCCION 

Este trabajo tiene por objeto anal izar las caractcrfsti

cas que tienen el transporte y el comercio en una zona de las más 

deprimidas y más alejadas social, ccon6mica y culturalmente del res

to del país. Me rcFicro er1 concreto al noreste del Estado de Chia

pas, pues esta regi611 es tipica por su atraso, su falta de comuni

caciones loculcs y su comercio un tanto primitivo, se trata de una 

:ona de la cual se cree que vive en un ambiente de aislamiento, en 

lil q1Jc 5U economfa se encuentra desv¡nculada de la del resto del 

pais, aunque en realidad la csFcra de ~islamicnto en l<l que vive 

es un tanto aparente, yil que como vamos a ver u 1 u 1 01"'90 de este 

~rabajo, mantiene rclücioncs ccon6micas con distintos puntos de la 

Rcpúbl ica por conducto de comerciantes no nativos y de intermedia

rios lo q~1e l6gicamcntc no beneficia u la pobl~ci611 nativa, ya que 

1as relaciones que se m.:Jnticnen estfin dirigidas hacia intereses CC!?., 

n6micos ajenos u tu rcgi6n, con el prop6sito de extraer de el1a sus 

principales productos y de explotar a la :ona. 

Rodolfo Stavcn\,agen, define a est~s zonas como rcgioneG 

donde se desarrolla una situación de colonialismo interno, dor,de 

las regiones que fungen como colonias se encuentran sometidas a un 

rápido empobrecimiento tanto de sus recursos naturales como humanos, 

por parte de las ciudades rectoras, que este autor denomina como 

centros o "metr6pol is" dominantes!./. Esto se manifiesta entre otras 

il Stavcnhagen, R., et. 
rial Nuestro Tiempo, 

al., Ncolatifundismo 
Su. cdici6n, México, 

v Explotación, Edito-
1976, pp. 52-53. 
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cosas en la estructura de comunicaciones que está destinada a la 

cxplotacii..;n y cxtracci6n de dichos recursos, en ella el transpor

te, por avioneta primero, y las carreteras que se construyen re

cientemente vienen D rcFor:or esta estructura. 

Es una zona de población eminentemente indígena, integr~ 

da por varios grupos, como son los T=cltalcs, T:ot=ilcs, Tojolaba

les, Chales y Lacandones que nacen de un tronco com6n, el Maya, pe

ro que a pesar de esto se distinguen entre el los por su lengua, sus 

costumbres y su organi:aci6n social y política. 

Entre estas comunidades existe una situaci6n conflictiva 

por la tenencia de la tierra, ya que esta :ona era el habitat tra

dicional del grupo Lacandón y los demás grupos proceden de migra

ciones recientes. Esta situaci6n se agrava, odcmás, por la polfti

ca de poblan1¡cnto que favoreci6 la migraci6n de l1abitantcs de otros 

Estados de la Rcp6bl ica a esta zona. Esto tambi6n J,a dado lugar a 

que la rcdistribuci6n de la poblaci6n tenga ~n patr6n de ascntamie_!l 

to irregular. 

Es una zona que se distingue por su escaso desarrollo so

cio-econ6mico, dest.ocándosc como una zona deprimida y marginada do.!2 

de se desarrollo una agricultura de subsistencia y donde la mayor 

parte de las comunidades carecen de Finü11ciarnicnto )' ayu<lil t6cnica, 

lo que se traduce en una baja productividad que mantiene una situa

ci6n desfavorable en la estructura del merca~o. En resumen podemos 

decir que se trata de una regi6n de las menos dcsarrol ladas del pafs, 

donde se notan más los desoquil ibrios regionales, si se le compara 

con otras zonas de México. 

Co1no se scndl6 anteriormente, es u11a regi6n con economfa 

fundamentalmente de subsistencia, caracte1~i:ada por tener predios 
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generalmente pequeños, mal comunicados entre sí y con otros centros; 

además, con sucios pobres y erosionados, donde el trabajo se real i

=a sin ninguna técnica, ni fertil i=antcs ni sistemas de riego, con 

implementos rudimentarios y sin recursos financieros, con mínima 

diversificaci6n de productos; donde el trabajo tiene un carácter 

familiar supeditado a unos cuantos meses del año, por lo que los 

rendimientos tanto físicos como ccon6micos son muy bajos. Su pro

ducci6n se destina principalmente al autoconsumo, representada por 

el maíz, frijol, aves y algún tipo de verduras; de la cual necesi

tan comercial izar una pequeña parte para satisfacer otras necesida

des básicas, pero la cantidad que se comercial iza no representa un 

verdadero excedente sino un subconsumo. 

En la zona también se encucntrun intercaladas actividades 

con carácter comercial: tanto una agricultura comercial en donde el 

producto principal es el café, como la cría de ganado, destacándose 

el bovino, y la explotaci¿n forestal. Cabe mencionar que tanto la 

madera como el ganado, cuya explotaci6n va en aumento, se encuen

tran controladas por unas cuantas manos, por lo que son actividades 

muy monopolizadas. En cumbio este tipo de agricultura comercial que 

se desarrolla en la :ona por la poblaci6n marginadil, se puede defi

nir como lo l1oce Arturo Bonilla, como una ~agricultura mercanti 1 de 

subsistencia",a/ es decir, que se trata en r·cal idild de una agricuL 

tura de subsistencia pero no de autoconsumo, ya que lo poco que pr2 

duccn de C<l1-6, chile, etc., cst6 destinado al mercado, para tener 

así otro medio de ingreso y obtener lo que necesitan para subsistir. 

Los mecanismos de comerciul i=aci6n tanto de la agricultu-

ra prcdominar1tcmcnte de subsistencio, como de la "agr¡cultura mer-

]:./ Stavcnhaqcn, R., et. al., Neolati-Fundismo ••• op. cit. p .. 147 



4 

canti 1 de subsistencia-, aTectan cada vez más a la poblaci6n in

dfgena, a la que mantienen en una permanente situaci6n de depende~ 

cía frente a los adquirientes de la misma que en muchos de los ca

sos son duefios de los rnedios de transporte. Asimismo, el hecho de 

ser una zona que sufre del colonial isrno interno, donde las pocas 

vías de comunicaci6n que existen, además de ser de penctraci6n, no 

brindan fácil acceso a las comunidades, obliga al campesino indíge

na entre otras cosas a vender o a cambiar sus productos, esperando 

la avioneta o colocándose a la orilla de las carreteras que bordean 

a la zona. De esta manera y dadas estas características, resulta 

interesante conocer el papel que juegan los transportes en el movi

miento comercial y humano hacia los puntos claves de comercial i:a

ci6n, asi como el intercambio de productos entre los centros comer

cial es y la poblaci6n campesina más alejada de estos centros, lo 

cual va a determinar finalmente las relaciones de intcrcambiQ desi

gual y desventajosa para los habitantes de la zona. 

Dadas las caracterfsticas generales que deFinen al nores

te de Chiapas, procedo a dar la ubicaci6n de la zonu. 

La zona de estudio se local iza en el noreste de Chiapas, 

encontrándose aproximadan1cnte entre los 16° 04' y los 17° 44' la

titud norte y los 90º 18' ; 92° 23' longitud oeste. COmprende los 

municipios de Altamirano, La Libertad, La Independencia, 

ritas, Ocosingo y Palenque, y ocupa una superficie de 22 

Ver mapa l. 

Las Marga-

786 Km
2

· 

La rcgi6n 1 imita al norte con el Estado de Tabasco, al 

sur y al este con la República de Guatemala y al oeste con munici

pios del mismo Estado de Chiapas, como son An1atenango del Val le, 

Comitán de Domínguez, Chanal, Chil6n, Francisco de Le6n, Salto de 
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Agua y otros. 

Un factor de difcrcnciaci6n de esta área lo constituye la 

vegctaci6n natural, ya que gran parte de el la se encuentra cubier

ta por selva alta perennifol ia. Queda incluida dentro de la si

guientes provincias fisiográficas, según la clasificaci6n de Müllc-

ried ~/ las Montañas del Norte, La Planicie Costera del Golfo, 

las Montañas del Oriente y la Altiplanicie de Chiapas, las cuales 

se encuentran bañadas por infinidad de ríos, de los cuales los 

principales serían el Usu1nacinta, el Tul ijá y parte del Grijalva. 

El área de estudio que nos interesa coincide en gran me

dida con 1 a que Basso 1 s Buta I 1 a .~/ denomina "Rcg i 6n Es pee i a 1 Laca!! 

dona", la cual queda comprendida dentro de la :ona Gcoecon6mica P~ 

cífico Sur. Es decir, se trata de una rcgi6n de cscuso desarrollo 

econ6mico y 

de sarro 1 1 o, 

social, donde las características privativas son de 

por lo que Bassols la considera una Rcgi6n Especial 

sub sr - . 
El que el noreste de Chiapas sea una zona deprimida y ma.!:_ 

ginada, no es por el hecho de que carezca de recursos naturales, ya 

que la ~1-qué~aforestal y faunistica que posee es de gran importan

cia, ni por su problema demográfico, sino por la estructura ccon6-

mica existente, lo que 1 leva inevitablemente al mal aprovechamiento 

.J./ 

.:!/ 

¡¡/ 

Mül lerried, F., La Geolosia de Chiapas, [die iones del Gobierno 
del Estado, Tuxtl.:.i Gutiérrcz, 1952, pp. 18-23 
Bassols Batalla, A., Lo Oivisi6n Econ6mic~ Rcgior,al de M~xico, 
Instituto de Investigaciones Econ6micas, UNAM, M6xico, 1967, 
pp. 188 y 198-202 
Existen otras divisiones como la de Sill~rios ~1inimos, la de 
CETENAL (aJ1ora DETENAL), lil que utiliza el pr.,.upio Estado, la de 
C.O.P.R.O.D.E. de Chiapas de Pr.,.ogramución y Presupuesto y otras, 
las que en gcncr.,.al prcsent~n dividida a estü :on~ formando Pilr
tc de dos regiones de mfis umpl ítud. 
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del ciclo ecol6gico, a la destrucción de los suelos, al acapara

miento de ti erras, a 1 cae i qui smo, a 1 i ntcrmed i ar i smo, a 1 monopo 1 i o 

del comercio y del transporte, a la destrucci6n de la selva y a la 

miseria de Tamil ias principalmente de origen indígena, por lo tan

to, esta área es sin6nimo de atraso y de abandono. 

Para real izar este trabajo y obtener una visi6n general 

del problema fue fundamental el análisis de la bibl iograffa exis

tente tanto sobre la zona de estudio, que infortunadamente no es 

abundante, cuanto de economía y geografía rural, necesarias para 

poder plantear el marco te6rico del Comercio y del Transporte en 

una economía que es básicamente de subsistencia; así como del mate-

rial cstadfstico principalmente el obtenido en los Censos de 1970, 

que a pesar de ser datos relativamente atrasados nos permitieron 

anal izar de manera global a la zona. ~/ 
Se real iz6 una práctica de campo en la zona, que además 

de permitirnos comprobar que su situaci6n a la Fecha, no ''ª cambia

do en mucho a la que mostraban los datos censales de 1970, tuvo por 

objeto el poder establecer~ la estructura del Comercio y el Trans

porte; para ello se real i:uron una serie de entrevistas, se cuanti

ficaron y cualificaron los establecimientos comerciales y el tráfi

co de vehículos, etc. 

Como material cartográfico de lu regi6n se utilizaron ma

pas temáticos de rcl ieve, de el imas, de vegetación, etc. como ins

trumentos auxiliares en el análisis, así como mapas sintéticos que 

fueron elaborados con los elementos derivados de nuestra interpre

taci6n y que nos permitieron representar a manera de síntesis, las 

conclusiones a que se lleg6 en este trabajo. 

Hay en existencia algunos datos más recientes pero desafortunad,!!_ 
mente no se cncontr·nron completos, ya que faltan para parte de 
los municipios de lu zona y ademils se 1 ímitan a cuantificar muy 
pocos rubros por lo que se ut~ 1 iz~1ror' para ciertos n~pcctos. 
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Capftu 1 o 1. La Rcgi6n de Estudio 

Medio Físico. 

La zona de estudio está comprendida en cuatro de las sie

te Provincias Fisiográficas que Mallerried considera que existen en 

e1 Estado de Cl,iapas.Z/ En el mapa 2 se puede apreciar el área que 

ocupa cilda una de estas provincias: 

1) MontaRas del Oriente, esta provincia destaca por ocu

par la mayor superficie de la =ona de estudio, y se encuentran ubi

cados en el la los municipios de Altamirano, Ocosingo, La lndcpende~ 

cia y Las Margaritas. 

2) Altiplanicie de Chiapas, ocupa parte .de los municipios 

ya mencionados, en el la se ubican los cabeceras municipales de es

tos municipios. Se puede considerar que el área que ocupa la Alti

planicie en la zona de estudio sirve como 1 ímite occidental de la 

misma .. 

3) Montañas del Norte, en el la se ubica la casi totalidad 

del municipio de Palenque. 

4) Planicie Costera del Golfo, comprende parte del muni

cipio de Palenque y la totalidad del municipio de La Libertad. 

Al noreste de la Altiplanicie de Chiapas, se encuentra 

ubicada la ;ona morfol6gica de las Montañas del Oriente, a la que 

se le conoce como Selva Lacandona, ya que sus terrenos son selv6ti

cos. Se encuentra 1 imitada hacia el este por los ríos Usumucinta y 

z/ Mül lc1·ried, F., op. cit., pp. 18-23 y 45-49 
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Salinas (Chixoy) que corresponden a la Frontcril con Guatemala y al 

norte por las Montafias del Norte. 

Las Montañas del Oriente tienen una direcci6n noroeste

sureste, con una longitud de 150 Km y una ancl1ura de 70 a 100 Km 

en el Estado de Chiapas, ya que esta provincia se continúa hacia 

Guatemala. Su terreno presenta altitudes variables, la zona más ba

ja se encuentra a orí llus del río Usumacinta y la más alta hacia el 

suroeste del río Jataté, formada por sierras y serranías divididas 

por valles y cañones; en los valles se local i:nn pequeños depresio

nes ocupadas por lagos perennes como la Laguna de Miramar, la de 

Lacanjá y otras situadas en el municipio de Ocosingo. Ver mapa 3. 

La Altiplanicie de Chiapas se encuentra 1 imitada al nor

te por las MontaRas del Norte, al este por las Montafias del Oriente, 

al sureste con la frontero de Guatemala pues esta provincia se con

tinúa en terrenos guatemaltecos y al oeste con la Depresión de Chi~ 

pas. En Chiapas su dirccci6n general es de noroeste-sureste, te

niendo una longitud de 160 Km y uno anch~1ra media de 75 Km. Su te

rreno es accidentado, en el la existen planicies de diferentes alti

tudes, que van desde los 1000 metros hasta más de 2000 m.s.n.m. En 

el noreste de esta provincia, sitio en el que se local i=a parte de 

los municipios de Las Margaritas, La lndopcndc1,ci~, Altamirano y 

Ocosingo, predomina una altitud aproximada de 1000 m.s.n.m.; en es

ta parte de la Altiplanicie, al igual que en su totalidad se encuen

tran tanto cerros aislados como verdaderas scrranfas y valles, en 

estos últimos las actividades agrícolas adquieren mayor importancia. 

Al norte de esta zona, se encuentran las 1 !amadas Monta

Ras del Norte, con una dirección general oeste-este, continGandosc 

al poniente en terr~cnos de Onxaca y Vcracru:, en la parte conoc¡da 
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como el Istmo de Tchu~ntepcc. Su longitud e~ terrenos de Chiapas 

es de 250 Km y su anchura media de sur a norte es de 65 Km. Estas 

montañas son de rcl ieve variado, van desde los 500 m.s.n.m. hasta 

los 2000 m.s.n.m. incluso se encuentran altitudes de SO m.s.n.m. 

sobre todo en el norte donde se sitúa pr5cticamentc el 1 fmite con 

la Planicie Costera del GolFo. Las montuñas cstSn separadas por un 

gran n6mcro de val les. De hecho, parte del municipio de Palenque 

se ubica dentro de esta provincia, corrcspondi6ndolc altitudes que 

van de los 50 metros hasta los 1000 m.s.n.m. 

Por último la Planicie Costera del Golí-o se extiende ul 

norte de las Monta~as del Norte, y se prolonga l1asta los Estados 

de Vcracru= y Tabasco. Dentro de los lfm¡tes de Clliap~s tiene una 

extensión de occidente a oriente de 135 Km y una ur,chura inedia de 

50 Km. Presenta altitudes de 15 m.s.n.m. en su extremo septentrio

nal hasta de 50 m.s.n.n1. al pie septentrional de las MontaRas del 

Norte. 

En el municipio de La Libertad predominan las tierras ba

jas ya que se local iza totalmente sobre la Planicie Costera del Gol 

Fo, en donde sus terrenos no se elevan m6s de 50 m.s.n.m., en cam

bio el municipio de Palenque, presenta un rol icve más variado por 

estar ubicado en dos regiones fisiográTicas. 

Como se pudo apreciar en el mapa 3, el relieve de la zona 

en su conjunto es bastante 1,eterog6nco, ya que van desde terrenos 

compr.~ndidos en la 1 lanura costerü, 1 legando casi ul nivel del ma1·, 

hasta val les intcrmor1tanos que cr\ general no sobrepasan los 2000 m. 

s.n.m. 

Gcol6gicamcntc, tanto las MontaRas del Norte como las del 

Oriente y la Altiplanicie de Chiapas son si mi lares, ya que consis-
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ten en una serie de estratos marinos del mesozoico superior y del 

terciario inferior y medio, separados por un conjunto de fallas. 

Debajo de el las, en el subsuelo, existen rocas del mesozoico inF~ 

rior, del palco=oico y del prcc6mbrico, 6stas y otras formaciones 

gcol6gicas posteriores se encuentran pcrForadas por rocas volcáni

cas en ciertos puntos de la Altiplanicie y de las Montañas del No~ 

te. Sobre estos estratos se local i:an dep6sitos superficiales del 

cuaternario tanto en la Altiplanicie como en las Montañas del Nor

te y del Oriente. En lo que respecta a la Planicie Costera del GoL 

fo presenta en toda su cxtensi6n dcp6sitos superficiales del pi io

ceno y del cuaternario, debajo de los cuales se hallan los mismos 

estratos marinos del crctácico superior y terciario medio e infe

rior -cortados por fallas- de las mismas series que se presentan 

en las Montañas del Norte, del Oriente y en lu Altiplanicie. Por 

lo tanto, podemos decir que prevalecen rocas scdimcntari~s como las 

cal izas, lutitas, areniscas, conglomerados y aluviones como relleno 

superficial de los val les, sobre todo en lu purtc norte de la :ona 

y en la confluencia de los ríos Lac.:intún y Usumacinta:. §./Estas ro

cas, al ser afectadas por movimientos tect6nicos, dieron lugar a 

una morfología accidentada. 

Por los características gcol6gicas que muestra la zona 

existen condiciones para dcsarrol lar la minerfa, sobre todo de mi

nerales no metlil icos pard uso en m.:itcriules de construcci6n, asími!!_ 

mo, por estudios gcol6gicos ~upcrFicialcs del 5rca, 1-~i•Y posibil i

dad de explotar yacimientos de petr61co y de J1echo ya se inici6 su 

extra.cci6n en el municipio de Palenque .. 

La zona de estudio cst6 comprcrldidu dentro de la gran 

.§./ Dutos temu.dos de Müllcrricd, F., op .. cit., pp. 118 y 130-132. 
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cuenca del rfo Usumacinta, que ocupa la mayor parte de la rcgi6n; 

también dentro de la subcucnca del río Tul ijá, afluente del río 

Grijalva, que ocupa una pcquc~a parte del noroeste de la regi6n y 

por ~ltimo, incluye la cuc~tca cndorrc¡ca de Comitán que se local i

za en una pequefia porción al suroeste de la zona. Ver mapa 3 

La cuenca del Usumacinta drena sus aguas hacia el Golfo 

de México, su red Fluvial presenta una conFiguraci6n dcntrítica, 

siendo un río consecuente, ya que su curso está dado por la pen

diente y sigue una dirccci6n sureste-noroeste. Además se tiene un 

gran número de corrientes perennes que Forman parte de este siste

ma hidrogr~Fico co1110 la de los rfos TzünconcjS, Perlas, s~nto Do

mingo, Negro, Tzendales y Lacant6n, asimismo, de corrientes inter

mitentes que drenun la :ona y lagunas perennes que ocupan pequeñas 

depresiones como las de Miramar, LücunjLi, Caribe, Ocotal, Nujá, C~ 

dro y otras. 

Lu red Fluvial del Tul ijil presenta también una configura

ción dcntrftica y consecuente. En su curso principal predomina una 

dirección sureste-noroeste; este rfo también pcrtcr\ecc al sistema 

hidrol6gico del GolFo de México. Sus principales afluentes son el 

río Shumulá, Bascá y Michol, que integran al sistema del río Ma-

cuspana en Tabasco, ~dcm5s prc~cnta gran CilntidaJ de arr~oyos intcr-

mitentes. 

La cuenca endorre¡ca de Comitán no prcse11ta tlinguna co-

rr i ente f' 1uviu1 i mportantc, cst6. formuda por un gran número de es

corrcnt fas y arroyos intermitentes de los cuales unil gran parte vier-

te 

to 

sus aguas en los 

se infiltra o se 

lagos de 

evapora. 

Montebc 1 1 o y otras 1 .:¡gunus y, el res-
5!_/ 

2_/ Los datos sobre hidrología Fueron tomados de CETENAL - hoy DE
TENAL- Zonu- L,;cundon..1, 1974, pp. 18-20. 
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Debido a su posici6n geográfica a la zona le correspon

derra un el ima tropical, pero éste se ve afectado directamente 

por el rcl icvc ya que las diFercntcs altitudes modifican la tcm-

peratura y la humedad. En el mapa 4 se sefialan 

do a la clasiTicaci6n de KOppcn modificada por 

los el imas de acucr 

Garcfa. lO/ Se ad--

vierte que el el ima típico en bajas altitudes hasta casi los 1000 

m.s.n.m. es cálido húmedo, encontrándose en la Planicie Costera 

del GolFo, en las Montañas del Norte y del Oriente, y en la ver

tiente oriental de la Altiplanicie de Chiapas. En terrenos de ma

yor altitud hasta los 2000 m.s.n.m. se hal lu un el ima templado tan

to en la Altiplanicie como en las zonas más altas de las Montañas 

del Norte y del Oriente. 

En general la temperatura media anual que reina en la zo

na es superior a los 18°C y la precipitaci6n media anual varía en

tre los 2000 y los 3500 mm., pero ésta puede aumentar debido a que 

es una :ona que se ve afectada por los ~nortes~, vientos que se pre

sentan generalmente en los meses de octubre a mar:o, y que intensi

Tican la precipitaci6n como sucede en Palenque que 1 lega a tener 

una prccipitaci6n J1asta de 4000 mm. 

El el ima es un ractor importante en la Formaci6n de la ve-

getaci6n, puesto que el crcl.::irnicnto de lus plunt..:is depende de la te!!!. 

pcratura y de la humedad, así como del tipo de suelo el que a su vez 

es resultado del el ima y de lus características 1 itol6gicas del sub

suelo, en consecuencia vamos a tener una vegetación selvática, que 

va desde zonas de pinares las partes altas, l1asta la selva alta 

pcrcnnif"ol ia, pilsando por la selva alta subpcrenniFol iu en las par-

.!.2./ De acuerdo a 1 il C"r·ta de C 1 inws elaborada por CETENAL - hoy O~ 
TENAL- No. 2 de l<l Zon<l Lilcandor,il, 1974. 
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tes bajas. 

El noreste de Chiapas es una reg¡6n económica que se en

cuentra dcTinida tanto por la rclaci6n que guarda con su medio na

tural, -dest~cándose la vegetación como factor que influye en su 

configuraci6n, ya que en la rcgi6n predomina un paisaje de selva 

tropical - como en el aspecto ccon6mico-social, ya que sus 1,abitan

tes guardan cierto grado de homogeneidad en su nivel de vida y su 

actividad ccon6mica, lo que hace que esta =or,a adquiera rasgos es

pec rf i cos _.!.!./ 

De ucucrdo a un trabajo publicado por la Secrctarfa Fo

restal y de la Fauna,
12

/ la Selva Lacandona constituye una de las 

reservas forestales más importantes del país, con 1.4 mil Iones de 

ha., o sea el 66 % de las 2.1 millones de ha. Forestales que tiene 

todo el Estado de Chiapas. Considera que en la actualidad las 1.4 

mil Iones de l1a. que posee la Selva Lacandona, est6n constitufdas 

de la siguiente manera: 

Mi 1 1 ones de ha .. % 

Selva virgen no perturbada o.8 
0.4 
0.2 

57 

28 
15 

Areas Torcstales sujetas a otros usos 

Selva altamente perturbada por el 
hombre 1.4 100 

!.!/ 

Señala también que la dcstrucci6n de la vegctaci6n en es-

También se añade el tipo de poblamiento, eminentemente indígena, 
como otro factor Fundamental en la configuraci6n de la región. 
Lo anterior: la vcgctac¡6r1 de selva y el poblamiento indfgcna, 
nos explica que esta zona recibe el non1bre de Selva Lacandona. 
Secretaría de Agr i cu 1 turu. y Recursos 11idráu1 i cos, Subsecrctur Í a 
Forestal y de la Fauna, Los cornprornisos de la Sccretarfil de 
Agr i cu I tura v Rec~cursos H i dr,')u 1 i cos en 1 il S0 1 Vil Lucundonu, Chis .. , 

y los Avat1ces de Agosto de 1977, M6xico, 1977, PP• 4-7. 
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ta zona es relativan1ente reciente y que se debe al cambio en el 

uso del sucio cuyo impacto se h~ dejado sentir· en más del 40 % de 

la superFicic total 

da de 400 000 ha. 

lo que l1a ocasionado In destrucci6n aproxima-

Este deterioro se debe a una serie de Factorc~, pero se 

ha culpado de esta destrucción Fundamentalmente al sistema agrfco-

la de ro:a-tumba-qucma, dominante en la :ona, la 1 amada "Mi 1 pa 

que Camina", sistema de cultivo lundamcntal para la ul imentaci6n 

local basada en el maíz y el Frijol. 

Sin embargo nosotros consideramos que otros factores con

tribuyen tambi6r1 a dicha destrucción de la vcgctaci6n son en gran 

medida la presi6n por tierras agrrcolas y ganaderas y la situación 

de inseguridad que existe en la tcncr,ciii de la tierra 1 Factores 

que se manificstar1 en cst~ 5rca por una coloni:aci6n indigcna de

sorgani;:ada, proveniente principalmente de los Altos de Chiapas .. 

Esta población hü sido empujada por el despojo de ~us tierras, de

rivado por el crecimiento de lus rcgior1es ca~ctolcras en C~1iapas. 

Además, la regi6n se ve afectada por una coloni:uci6n de otras :o

nas: de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y otros Estados. Esto ha sido 

propiciado por la poi ítica estatal que genera el despla:amicnto ma

sivo de pobluci6n u gran dist.:inciu, para instalarlos en los llama-

dos Terrenos Nacio~dles~ convirtiendo estos terrenos 

en potreros. 

su mayoría, 

Tambi~n existen comp~~ras madereras como la Compa~fa Fo

restal de la Selva Locandona, S. A., - COFOLASA- la Compa~fa Tri

play de Palenque, S.A., a111bas de la Nacional Fi1,ancier~a y la Com

paRfa Forestal de Cornit6r,, - orgünismo priva<lo- la Compa~fa Tri

play y Maderas de Chiapas, S. de R. y otrüs que c~plotar~ la selva 
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sin discriminaci6n, ya que real izan el corte sin respetar la edad 

del árbol, es decir, arrasan tanto árboles viejos, adultos y j6ve

nes. Además, estas compañías no 1 levan a cabo prácticas de conser

vación efectivas para preservar dicho recurso, ya que la mfnima re

forestaci6n que existe nunca va al rftmo de la tala, o sea se 1 imi

ta a centros experimentales. 

senta 

La distribución de la vegetaci6n y de 

de la siguiente manera .!.J/: Ver mapa 5 

los suelos se pre-

La selva alta percnnifol ia que es una agrupaci6n rica en 

especies dond~ los ~rboles alcan:an l1asta los 70 metros de altura, 

se puede encontrar en altitudes l1asta los 800 m.s.n.m. aproximada

mente, requieren una prccipitaci6n superior a los 2000 mm. anuales 

y su temperatura media anual excede los 22°C, por lo tanto, co-

rrespondc este tipo de vegctaci6n a un el ima tropical, ya sea Amo 

AT. Se desarrolla sobre sucios de evolución la.terítica o suelos 

aluviales. Esta vegctaci6n puede encontrarse distribuida en lama

yor parte de las Montafias del Oriente y en parte de las MontaRas 

del Norte. 

La selva est6 compuesta por 1n5s de 144 especies foresta-

les, tunto de niuücrus pre e i os.as como corf"" í ente:::.., de 1 us cuu I es po

dr í a.mos sci'ialar lu c.::iobu, el cedro, la prirnuvcra, el za.poti l lo, el 

.!.J./ Par.::i cstublecer la distribuci6n de la vegetación y de los sue-
los se consultaron: 
Dirección de Agrologfa, ele 

cos, Ti pos d1.._· Vcqc:-tac i ón de- 1 a 
pp. 27-3l). 

la Secrct~rfa de Recursos ~tidr&ul i
Rc·públ icu Mexicana, México, 1971, 

Mi rand,;i, F. , 
de 1 Gobierno de 1 
35-135 

Lu vcgct.:ición d(.:> Chiapus, 
Est~1do. Tuxtlil Guti6rrc=, 

Cetenal, op. cit .. , p~F .. ,27
0

-p3 .. 2.~-,t. 
Suelos: Mul lcrr1cd .._. µp. 

la. pa1•te, Ediciones 
2~~ cdici6n, 1975, pp. 

44-49 y 137 
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hule y otras. En la actualidad esta selva está en constante re

troceso ante el aumento de poblaci6n y el establecimiento de cul

tivos y potreros, pero es substituida en gran parte del área por 

una vegetaci6n secundaria. 

Los bosques de pino-encino los encontramos por encima de 

los 1000 metros de altitud, por lo tanto se hallan distribuidos 

en la Altiplanicie de Chiapas y en lils partes altas de las Monta

Ras del Oriente y del Norte. Este tipo de bosque lo constituyen 

diTerentcs comunidades arb6rcus con especies de pino y encino en 

proporci6n variublc de unas y otras. Esta vegctaci6n al igual que 

la anterior se encuentra iguul o más deteriorada por las activi

dades del hombre, puesto que representa un valor econ6mico más fa

ci lmcnte aprovechable; esta vcgctaci6n ocupa suelos de cvoluc¡6n 

podzól ica. 

Los palmares característicos del el ima tropical, formados 

por agrupaciones de palmas altas, por lo com~n de una misma espe

cie, suelen desarrollarse en sucios profundos que con frecuencia 

se anegan en época de 1 luvias, se encuentran en planicies, en una 

pequeña área del municipio de Palenque y en un área considerable 

a lo largo de las vegas de los rfos Usumacinta, Salinas y Lacan

t~n, a esta zona se le conoce con el nombre de "Marqu6s de Comi-

1 las". Las especies de la palma m5s comunes son el coro:o, la pal

ma real, la n1anaca y el coquito de aceite, que por lo general 

desarrol lil en suelos aluviales. 

La sabana que se encuentra en gran parte de las 1 lanuras 

del nortc,-arltc1~iormcr1tc octipadas por selva - se debe fundamental

mcnt~ a la acción del hombre, sobre todo por la introducción de 

la gar1ilder'r~. Est5 con1pu~stil por comunidades d~ grilmfncas amilcol la-
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1 ladas, ásperas, con escasos árboles esparcidos y suelos deficien

tes en drenaje. Las especies predominantes son el hojomán, el pa-

l o de huacal, el nanche y otras. 

Otro de los recursos con que cuenta el noreste de Chiapas 

es la Fauna, de especies terrcstrcs,(carnfvoras, hcrbfvora~)anT\

bias y acuáticas, las cuales están siendo extinguidas al igual que 

la riqueza forestal por las prácticas irracionales que leva a ca

bo el hombre. Según datos publicados en Excclsior,.!±/ las especies 

que tienden a desaparecer o ya se han extinguido son: el venado, 

por la violenta persecuci6n de que ha sido objeto; el tapir se ha 

extinguido por completo, ya que de no ser cr1 el zool6gico de Tux

tla Gutiérrez, es difícil que alguien haya visto alguno en el mon

te. Otros ejemplares como los monos araña, el puma, et tigre, los 

jabal fes, los micos de noche o las pequeñas rnartucl1as, la nutria, 

los pizotes, el tepe:cuincle y aves como el faisán, la pava, la 

chachalaca, las guacamayas, el quetzal y otros, que de algunil ma

nera ti en en 1 a func i 6n de conservar e 1 equ i l i br i o eco 1 69 i co, o 

han sido extinguidos en su total idud o han emigrado principalmen

te hacia Centroamérica, y los pocos que aún quedan s61o pueden en

contrarse adentrándose mucho a la montaña. 

De los peces se puedo menc¡or\ar ~ la rnoJarril negra de agua 

dulce que se ha extinguido, el camar6n gigante conocido como pigua 

que en poco tiempo se cxtinguir6 ya que no se respetan las vedas. 

En los esteros de agua salada la mojarra o robalo; los enormes la

gartos que se podfan encontrar en la superficie de las lagunas y 

en los pantanos fueron exterminados, actualmente quedan escasos 

g/ Excels¡or, u Asesinato Ecol6gico 
al 22 de junio de 1978. 

de Chiapas", del 30 de mayo 
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descendientes de aquél los, de menor tamaño, cuya piel es tan co

rrí ente que ya nadie los molesta. 

Como se ve el área de estudio mantiene una gran rclaci6n 

con la regi6n natural de vcgetaci6n, en el la se dan subdivisiones 

internas relacionadas con las actividades ccon6micas del hombre 

sobre este medio natural. 

En consecuencia primero tenemos la ~ona menos alterada 

que corresponde a lu parte centro y sur de las Montañas del Orien

te, aún cubierta en su mayoría por vegctaci6n tropical, esta zona 

era el habitat de los Lacandones y actualmente la comparten prin

cipalmente con los Cholcs y Tzcltalcs. 

de 

La segunda es 

la Altiplanicie de 

la porci6n que imita la selva y ocupa parte 

Chiapas y la Planicie Costera del GolFo. Es-

ta :on~ presenta una mayor alteración en el med¡o natur~al -como se 

pudo observar en el mapa 5- en el la se encuentran las principales 

localidades que corresponden básicamente a las cabeceras municipa

les - Independencia, Margaritas, Altamirano, Ocosingo, Palenque y 

Libertad- y coinciden con uno de los ejes de carreteras que exis

ten en la zona y a la vez Forman los puntos de peJlctraci6n hacia ta 

selva y de comercial izaci6n de los productos. de ésta, principalmen

te las cabeceras municipales de Ocosingo, Margaritas y Palenque, 

que además cuentan con aeropista. 

Una tercera zona corresponde a las ~reas de más reciente 

alteración dentro de la selv~, principal1nentc en su porci6n orien

tal, esta altcraci6r1 cst5 dada por dos factores: pri1nero por la re

ciente colonizaci6n que en ~u gran 1nayorfü se dedica a la ganadería 

y segundo por lns nuevas carreteras que forman parte del segundo 
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eje carretero con que cuenta la zona, Tocil itando así la penctra

ci6n de la agriculturil, la ganadería y la cxplotaci6n forestal. 
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Poblaci6n. 

Chiapas es uno de los Estados más grandes de la Rcpúbl ica, 

territorio que siempre •la sido abrigo de grupos indigcnas y en don

de estuvo asentado el antiguo Imperio Maya, el cual, a la 1 legada 

de los españoles ya había emigrado a Yucatán. Durante la Conquista, 

Chiapas se encontraba poblado por diFercntes grupos étnicos, 1 iga

dos a este antiguo Imperio: T=ot:il, T:eltal, Tojolnbal, Chol, Ma

me, Kakchiqucl y Lacand6n. 

En rclaci6n a otras zonas, Chiapas es un Estado que siem

pre ha estado poco poblado y en el que los factores r~aturalcs l1an 

jugado un papel importante para su desarrollo, ya que desde la 

época de la Colonia representaba un medio hostil para la adapta

ción de los coloni:adores, no acostun1brados a trobiljar el trópico 

ya que su economía se basaba en la minería, la ugricultura y la 

ganaderia, por lo tanto CJliapas era de las regiones que reunían 

menos atractivos para que surgieran ciudades importantes como las 

del Centro y Norte del país. Esto a su vez rcpccutió en el poco 

desarrollo de las vias de comunicación internas co1no hacia el cen-

tro de la República. 

En el noreste de Chiapus, región de estudio que nos inte

resa, se agudi=an estas particularidades que engloban a todo el E~ 

tado. Es una =ona que siempre se l1a encontrado menos poblada en r~ 

laci6n a toda la Entidad, ya que en el la se siente m5s la influen

cia del medio natural. Actualn1cntc encontramos que en esta área 

tienefl su •~abitat cinco grupos indígenas principalrncntc. Estos 

grupos aun conservan sus costu1nbres y, al igual que otros grupos 

indfgcnas de M6xico, tod~vía l~oy, suf:rcr1 de la 1nis1na explotación 

en es-
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te caso por los llamados -ladinos-. 

A pesar de que son grupos que se distinguen por su lengua, 

costumbres, organizaci6n social y poi ítica, tienen aspectos hist6-

ricos comunes que repercuten en una situaci6n similar de margina

lidad. Por lo tanto voy a iniciar el an61 isis de la poblaci6n re

firiéndome al poblamiento indigena en el nor,este de Chiapas, pues 

es el factor que nos permite explicarnos muchas de sus caracterís

ticas. En primer lugar y con cierta umpl itud al pueblo Lacand6n, 

no por que sea el m6s representativo num6ri·camente, sino por que 

es el grupo nativo de estas tierras, al extremo de que a esta re

gi6n se le denomina Selva Lacandona. 

Ya en la época de la Conquista a esta zona 

.. Desierto de Do 1 ores o T=cnda 1 es", l..5_/ ya que casi 

se 

se 

1 e 11 am6 

encontraba 

deshabitada, por ser 

le lam6 noesicrto de 

una región cubierta de 

los Lacandones" .. .!.§./ 
selvu y más tarde se 

ya 

Scg~n Basauri, Lacand6n signiFica "Piedra Grande", del ma

Lakan, grande y Tum, piedra .. 12./ Este autor considera que este 

grupo puede ser el resto del gran Imperio May~ que l1uy6 a las mon

tañas cuando éste se desmembr6, incorporándose nuevamente a la na

turaleza, o!vid5ndosc de su tradición y de los conocimientos que 

poseía y conservando únicamente su dialecto, que es el maya .. Habla 

.!2_/ Bal 1 inas, J .. , El Desierto d~ los Lacandones, Memorias 1876-1877, 
Publicaciones del Ateneo de Chiapas, Tuxtla Guti6rrez, Cl1iapas, 
1951, pp. 8-10 

.!.§./ Basaur i , C., La Pob 1 ac i 6n 1 nd íscna de México, tomo l l, Secreta
ria de Educaci6n Póbl ica, México, 1940, pp. 236-278. 

!.Z/ .!E..!.!!·· p. 263 
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también de que desde la época de la Conquista, el capitán Diego 

de Ma:aricgo quiso someter a este pueblo, no pudiendo conseguirlo, 

ya que se distingufa por ser rebelde y bravo. 

En 1558, el capitán Pedro Rilmfre= Quiñones parte con una 

expedici6n hacia tierras lacandonas con motivo de la muerte de dos 

frailes por este grupo, dándose una serie de batallas contra los 

Lacandones. La batalla definitiva se desarrol 16 en el lago Lacan

d6n, 1 lamado por los monteros -madereros- posteriormente Miramar, 

aquí los Lacandones fueron vencidos pero no conquistados, muchos 

de ellos fueron prisioneros y 1 levados a la ciudad de Guatemala, 

en donde fueron ejecutados y otros se refugiaron nuevamente en las 

montañas. Desde entonces nunca más se volvieron a sublevar, mante

niéndose en sus serranías, apartados de las ciudades y del contac

to de las gentes. Esto explica porque cuando en la época colonial 

los volvieron a descubrir, los encontraron en un atraso sorpren

dente. 

Mül lerried, habla de que los Lacandones vivían en el cora

z6n del desierto, distribuyéndose en cuatro grupos, viviendo las 

familias juntas en pequeños grupos, generalmente en jacal es y rara 

vez en cavernas. Un grupo de siete famíl ias se local izaba al orien

te de El Real, en un lugar 1 Jamado Het-h6 -Capulfn-, otro de ocho 

familias, al este del primero, cerca de Pet-l,á, y que tal vez, los 

otros se encontraban más al oriente cerca de Desempeño, en Guate

mala y en el sur, entre los rtos Lacanjá y Tzendalcs. ~/Ver cro

quis 1 

J.§/ Mül lerricd, F., Las Puntas de Flecha de los Lacandones Actua
~, Congreso Internacional de Americanistas, Actas, v.I, Mé
xico, 1939, pp. 322-377-



CROQUIS l.- DISTRIBUCION DEL GRUPO LACANDON SEGUN MULLERRIED 
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• ,U~6l.OS 

e lfllli/Cll•RIAS 

• Ot:06/NCO 

• C'OM'r ... N 
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Actualmente los Lacandones se encuentran diseminados a 

través de la selva en pequefias rancherías, llamadas "caribales". 

Baer y Merrifiel,.!!1/ consideran a dos g~upos principales: los del 

_norte y los del sur, pudiendose ver su distribución en el croquis 

2. Esta divisi6n se hi:o en base a la diferencia 1 ingüistica y 

sobre bases culturales, ya que los del norte son los que han ofr~

cido más resistencia en cuanto a las ideas occidentales, en cam

bio, los del sur presentan un deseo de aculturarse a la forma de 

la vida nacional, dejando su túnica tradicional, el pelo largo, y 

en general desechando sus formas tradicionales. Gertrude Dub~/ 
cita que este grupo es el más pequeño y ccon6micamente menos im

portante del Estado. Viven en un territorio extenso, compartien

do sus tierras principalmente con los Tzeltales y Choles, los que 

empezaron a llegar desde hace tiempo a la selva por no tener tie

rras; también se encuentran los Tojolabales que viven a pocas ho

ras de los Lacandones y, otras minorías como los Tzotzi les cuyo 

número no es muy signiTicativo y otros grupos de otras Entidade~ 

del pafs. 

La selva siempre ha estado sujeta a la contfnua inmigra

~i6n de campesinos desposeídos de sus tierras, la cual se remonta 

a la ~poca de la Colonia y perdura l1asta nuestros días, porque es

ta clase campesina sigue siendo víctima, según sus propias pala

bras, - del despojo de sus tierras y de la explotaci6n y enga~o 

.!2/ 

~/ 

Baer Phil 1 ip y Merrirield R. 
Estudios, lns~ituto Nacional 
México, 1972, PP• 9-12. 

W., Los Lacandones de México, 
lndigenísta, No. 15, SEP, la. 

Dos 
ed., 

Ouby Gertrude, Cl1iapas lndfscna, 
co, México, 1961, pp. 7-45. 

Universidad Aut6noma de Méxi-
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por parte de funcionarios del DAAC, - hoy Secretaria de Reforma 

Agraria - de la Comisi6n Agraria Mixta, de la SAG, de los jueces 

y agentes del Ministerio P~bl ico y de los finqucros, los que han 

obligado a los campesinos ya sea a vender su fuerza de trabajo o 

a buscar nuevas tierras para subsistir". ll/ 

conocer 

Como ejemplo de estas denuncias, 

el grupo T:cltal ,zz/ 
citaremos la que di6 a 

generalmente las tierras que poseían co
munitariamente actualmente están en pro
ceso de legal i:aci6n, a pesar de quepo
seen documentos antiguos que les acredi
ta su derecho por esas tierras. Y que al
gunos, ya desde 1935 estiln esperando que 
pongan al corriente su documcntaci6n. 
Otros narran que ya desde mediados del 
siglo pasado fueron despojados de sus tie
rras, por medio de la invasi6n directa, 
el engaño, 1us deudas, el compadrazgo y 

el alcoholismo. Que los finqueros que in
vaden sus tierras laborables las convier
ten en potreros. Otros que han suf"rido de 
este despojo o que l1an siclo enga~ados por 
el Departamento Agrurio, se van a las Tie
rras Nacionales de Ocosingo o de Palenque. 

Esto no s61o afecta a esta comunidad indígena, sino que es 

un ejemplo de lo que son víctimas estos grupos, obligándolos a bus

car nuevas ti~rras. De esta manor·a, la selva se~'ª visto afectada 

por continuas migraciones, sufriendo Ufl proceso de colonizaci6n, 

que en su mayoría es espontánea y en pcque~a proporci6n, como re-

sultado de programas oficiales. 

Centro Nacional de Comunicaci6n Social, A. C., Documentos, 
mcr Congreso Indígena, México, 1974, PP· 23-24. 

~/ lbid., PP• 11-19 

Pri-
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El grupo Lacand6n es el que ha resentido esta colonización 

espontánea, principalmente de Choles y Tzcltalcs, ya que fueron 

ocupando su habitat -parte central de la selva, hoy 1 lamada Comu

nidad Lacandona-,~/ lo que ocasion6 una serie de problemas que 

trataremos de cxpl icar en un pequeño resumen a continuaci6n: 

En la actualidad la "Comunidad Lacandona" está en crisis 

y se encuentran en pcl igro las principales actividades de la zona, 

esto es, la actividad forestal y las industrias derivadas de ella, 

en virtud de un error cometido en una rcsoluci6n del Ejecutivo Fed~ 

ral al reconocer en favor del grupo Lacand6n, 614 312 ha., con 

lo que se desconoció, la existencia dentro de esa :ona de 800 fa

milias Tzeltalcs y 500 familias Cho1cs, que formaban a la fecha 

del reconocimiento de tierras, 26 poblados. Además en la regi6n 

de San Quinti'n vivían otras 800 fami 1 ias T::::cltalcs, lo que hace 

un total de 2 100 familias, frente a las 66 fami 1 ias de los La

candones. 

n la Resoluci6n Presidencial publicada en el Diario Of'i

cial del 6 de marzo de 1972 que conFirma los bienes comunales al 

grupo Lacand6n, s~ cometi6 la equivocaci6n de atribuir a este gru

po una importancia que social y econ6micamentc no tiene, compara

da con el número y la densidad de los otros nuevos ocupante> de la 

selva que están ya arraigados en ella y han hecho notar su incon

f'ot~inidad creando un estado de intranquilidad y polari:ando o en-

Actualmente la ''Comunidad Lacandona", cst& integrada por el 
grupo Lacand6n, el Tzeltal y el Chol, teniendo prioridad el 
primer grupo sobre los ber1eficios de esta comunidad. 
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torpecicndo en muchos de los casos las actividades de la rcgi6n. 

Los imperativos de supervivencia de los grupos Tzeltalcs 

y Cho les obligaron a las autoridades a reconsiderar las medidas 

tomadas reconociendo la necesidad de rcacomodo y su participa-

ci6n en los beneficios acordados en Favor del grupo Lacand6n. 

Con el Fin de resolver el problema planteado por los gru

pos invasores Frente al grupo titular y evitar la anárquica e 

irrazonable destrucci6n de la selva se tom6, por las partes inte

resadas, el acuerdo siguiente, el 10 de julio de 1974: 

No permitir que otras personas continúen invadiendo más 
tierras de la Cornunidad Lacandona y reconocer la titul~ 
ridad del grupo Lilcand6n. 

Se compron1ctcn a no derribar y quemar, sus tierras. 

OFrccer ayuda pnru terminar el desl ¡ndc de la eJecuci6n. 

El Departamento Agrario claborar5 los censos y determi
nará las 5reüs que usuFructúan cada uno de los grupos. 

E 1 acuerdo tuvo e 1 inconveniente de no proveer 1 a sust i -

tuci6n del sistema prin1ario del cultivo ro:a-tumba-quema, por 

otro más moderno que les permitiera a las comunidades en conFI ic

to la obtenci611 de los productos ag1~rcolas que apoyan su sisten1a 

al imcnticio, por lo que en este rengl6n Fal 16 el acuerdo, inde

pendienteme11te, de que por lo que correspondió a las ~utoridades 

agrar j ~no rc.:i I iza ron e 1 censo agru.r i o prcv i sto en e 1 ú 1 timo pun-

to. 

Frente a 1 u rea 1 i dad de 1 a hasta 1 a rccl1u i nev 1 table dcs

trucc i 6n de la selva por la incursi6r1 y asentamiento de estos gru

pos, el Gobernador del Estado de Chiapas, c1, asamblea celebrada 
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el 5 de noviembre de 1975, propone a las tres comunidades intere

sadas la formaci6n de dos centros de poblaci6n planificados para 

concentrar los 26 poblados dispersos en la Selva Lacandona y ase

gurarlos como sigue: 

Al grupo Tzeltal con sus 866 familias, el poblado Manuel 

Velazco Suárez, hoy Palestina. 

Al grupo Chol con sus 518 fami ias, el poblado Frontera 

Echevcrrfa, hoy conocido como Corozal. 

La local izaci6n y trazo de los dos poblados qucd6 a car

go de la Secretaría de la Rct-orma Agraria. 

Como consecuencia de los acuerdos, pl6ticas, asambleas y 

demás gestiones real i=adas por las autoridades con la intervcn

ci6n de las comunidades interesadas y muy concretamente por la 

presi6n poi ítica ejercida por los Chales y T=cftales, quienes le

garon al extremo de interrumpir y suspender las actividades fores

tales de COFOLASA, - en el ciclo 1976-1977- se elaboró un conve

nio de fecha 26 de marzo de 1977, en el cual se reconocen dere

chos agrarios a los grupos Chol y T:cltal sobre la Selva Lacan

dona, se asignaron áreas a cada grupo, se defini6 la organizaci6n 

que se tendrfil en la Con1unidad Lilcandona y la Forma de distribu

ci6n de los derechos de monte de la comunidad entre los grupos 

Lacand6n, Chol y Tzcltal. 

El 30 de marzo del mismo a~o, en la Comunidad Lacandona, 

se firm6 lo que se denomina el Convenio Institucional Definitivo 

en presencia de todas las dependencias compron1etidas y del C. Go

bernador del Estado de Chiapas, con la sola exclusión del grupo 

Tzeltal de Sar1 Quir1tfn quien por no haber intervenido en ~I, des-
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conoce el convenio. 

Como corolar¡o de este convenio, el Programa Nacional de 

Zonas Marginadas y Grupos Deprimidos y la Sccretarfa de Reforma 

Agraria, solicitaron lu intcrvcnci6n de la entonces Secretar fa 

de Recursos Hidrilul icos para que esta dcpcndencin colaborara en 

la resoluci6rl de este problema agrario especffico del imitando 

las zonas de protección y propagación de la Fauna silvestre en 

bcneFicio del grupo Lacand6n y de las áreas agrícolas de los dos 

nuevos centros de poblaci6n de la Comunidad Lacandona o sea Pa

lestina y Corozal.~/ 

La realidad actual de lo que ocurre en la Comunidad Lacan

dona aparece rcFlcjada en el periódico de Excelsior, con fecha 

del 10 y 11 de mar:o de 1978 y cuya incersión agrego, como comen

tario final a este problema: 

24/ 

~/ 

n A seis años de la publ icaci6n del decreto presiden
cial que conFirm6 714 321 hectáreas de selva para 73 Tami
l ias lacandonas, 800 t:cltalcs y 350 cho les, 25/ aan no 
se ha hecho el dcsl inde ni se ha cumplido el ~mpromiso 
del gobierno de acudir en su ayuda. Sin embargo scgón 
reconoci6 el delegado de la Secretaría de ReForma Agraria, 
ingeniero Lc.:Jndro Mo 1 i nar, a un año de distancia no pode
mos vanugloriarnos de que hayamos curnpl ido por muchas cir
cunstancias: la Falta de presupuesto, la distancia, la Fal-
ta de comunicaciones, etc. indic6 que la SRA se com-
promet i 6 u h.-icer e 1 des 1 i nde de 1 a ti erra de 1 os 1 ucando-
nes -que ahora ya son 130 Fam i 1 i as- Acept6 e 1 ingenie-
t•o Molinar que se necesitan rcFucrzos para regularizar 
la situación no solo de la Comunidad Lacandona, sino del 

Los datos refererltes a la crisis que suFrc la Comunidad Lacan
dona, Fueron tomados de: Secrctarfa de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, Sub~ccretaría Forestal y de la Fauna, op. cit., 
pp. 19-32. 
El dato r~Fercntc al narnero de familias de estos grupos diFic
re al citado por la Subsccrctarfa Forestal y de la Fauna. 
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p~rfmetro de la selva, porque de lo contrario scguir6 la 
coloni:aci6n desorganizada, la agricultura errática, la 
tumba, la ro:a y la quema para sembrar maíz, que en poco 

·tiempo acaba con la capa vegetal, que fUe lo que trat6 
de evita1' el decreto del 6 de marzo de 1972 y el conve
nio del 30 de mar:o de 1977"-

" Tres meses de gestiones culminaron hoy para que 
los representantes comunales de Palestina y Corozal, los 
lugares donde fueron concentrados los indigenas disemina
dos en la selva, cobraran los cheques correspondientes a 
sus inversiones. A pesar de que salieron con su pago 
de derecho de monte los representantes de Palestina y Co
ro:al no parecfan satisfechos ya que el problema de fon
do scguia late11te, la inseguridad en la tenencia de la 
tierra. a6n no se l1a concluido el deslinde, ni han 
terminado los juicios con los que se dicen propietarios 
ni mucho meno~ se les ha dado posesión legal de los te
rrenos comunales. Esto l1a propiciado uno nueva invasión 
de la selva, pero ahora no sólo ele indfgcnas de los Al
tos de Chiapas, sino de campesinos de Oaxaca, Vcracru: 
y Tabasco, que además de apoderarse de los lugares don
de los cholcs y t:cltales se aposentaron originalmente 
antes de ser concentrados en Coro=al y Palestina, miden 
lotes de 200 J1cct5rcas para cada urlo de los nuevos in
vasores." 

Como se advierte las tribus lacondonas, actualmente están 

reducidas a grupos sin importancia y pr6ctica1ncntc sin ninguna 

trascendencia en los aspectos ccon6micos, sociales y culturales 

del Estado que habitan, yu que o la fecha la evoluci6n racial del 

caracteres degencrativos
26

/y su número pueblo Lacand6n tictle 
27/ 

es 

cada vez menor~-- La import.:inciu de este grupo se remontu a sus 

26/ Según Gu i d.S.n Porut .. cc6 1 ogo 1srue1 í, 1 os Lacandones 'vi ven an
qu i 1 osndos en el presente y les depura el 1-:-uturo la extinción 
de su ruza'. 'Son cndúgumos, y ese htibito tan a.rraígado puede 
ser una de lus c.:iusu~ de su lunguidccimicnto •.. 'Excelsior, 
9 de dicic1nbrc de 1977- Excclsior "Los Indios Lac.:indoncs Vi
ven Arlqui losados en el Presente y su Ra:.:i se extinguir~", 9 
de diciembre de 1077. 
Scg6n Gertrude DtJby, actualmente existen aproximadamente de 
350 a 400 Luc .. -.ndoncs. r-xcclsior"", 5 de noviemb1"'e de 1977. Ex
celsior, "Si no nos dan Quinsanto con Dios lo Pagarán", 5 
de nov1cmbrP de 1q77. 
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ancestros - los Muyas - que compusieron uno de los pueblos más ava~ 

zados y de mayor signiTicaci6n en el pasado precortesiano de nues

tro pafs. 

El pueblo Lacand6n, como ya se hizo referencia, actualmen

te comparte su territorio con otros pueblos que sin ser origina-

rios de la selva chiapancca penetran incesantemente en e 1 1 a, en 

su a-Fán de supcrv i ven e i a; qui enes u 1 i gua 1 que 1 os l ucandones, se 

remontan a un pasado histórico de gran esplendor y, al igual que 

el los, también confrontan condlciones de vida llena de privacio

nes y de aislamiento. Para su aislamiento es de tomarse en cuenta 

la persecución y táctica de exterminio de que han sido objeto en 

el pasado mediato e inmediato que han convertido a estos grupos 

en n~cleos que tienden rnás al ostracismo que a su asimilaci6n con 

el resto de los pobladores de su comarca o de su pafs. 

Bien pudieramos considerar que estos grupos sociales han 

sido objeto de una manipulación poi ítica y ccon6n1ica por parte de 

los sectores más Fuertes y mejor preparados de la región, aprove

chándolos como medio y conducto para explotarlos y obtener los re

cursos naturales de esta zona rica y pródiga, sin que la riqueza 

extraída u obtenida beneficie a los indígenas. 

La poblaci6n de nuestra :or1a de estudio está representada 

por un importante nómcro 

ci6n de 1970 se registra 

de indígenas, 

que ésta s61o 

aunque en e 1 

corresponde 

Censo de Pobla

al 36.7 % 281 

Ver 

28/ 

cuadro 1 

Es necesario tomar· en cuenta que el criterio seguido por esta 
dependencia, es considerar como población indfgcrla a aqu61 la 
que a6n cor1srrva su lengua nativa, sin embargo esto no es sig
n ¡ f i cat i vo ya que hay que considerar que e 1 id i orna i ndí gen a se 
está perdiendo, por estar surriendo una ~transFormaci6n cultu-

ral a traves de la labor de algunas instituciones oficiales 
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Cuadro J.. 

POBLACION QUE HABLA LENGUAS INDIGENAS EN EL NORESTE DE CHIAPAS, J..970 

Pob1aci6n Pob1aci6n que " También ha- " No hab1a " 
Noreste de 

Tota1 hab1a 1engua 
ind:Í ena 

bJ..a. espafl.o1 espa.ñ.o1 

Chiapas 11.4 941. 42 206 36.7 20 595 48.8 21 611 51.-2 

Estado de 
Chiapas J.. 569 053 287 836 18.3 J..40 116 48-7 147 720 51.-3 
Fuente: IX Censo de Pob1aci6n deJ.. 

r.1éxico, J..971.. 
Estado de Chiapas, 1970, SIC.DGE., 

De esta pob1aci6n que se considera indígena el 48.8 % son 

bilingües y el 51.2 % monol ir1gücs. El hecho de que a6n predomine la 

poblaci6n que habla una lengua indfgena se puede relacionar con varios 

factores: 

El estar en las :onas más alejadas, de difícil acceso, con 

vfas de comunicaci6n inadecuadas, hace que sea más difícil 

la ll•egada de maestros rurales, o que a la misma población 

se le diTiculte 1 legar a un centro de enseñanza, 0 que la 

ubicaci6n de estos centros est~ alejada de estas zonas, 

dando como resultado que el proceso de alfabetización no 

sea efectivo .. 

Por su mismo aislamiento; el poco contacto que pueden tener 

o por el contacto que tienen con la poblaci6n mestiza, pero que de nin
guna manera les ha favorecido ni social ni econ6micamente, ya que lo 
único que han adquiridO es que vayan perdiendo sus tradiciones como el 
idioma, Forma de vestir y en general adquiriendo las costumbres del me~ 
tizo. Por lo tanto no siguiendo el criterio del Censo, se tiene que en 
la zona es mayor el número de poblaci6n indígena que el señalado por él. 
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con los intermediarios o comerciantes que 1 legan hacia 

esos lugares. 

Aun existen grupos que se resisten a dejar sus tradicio

nes, ya que algunos conservan un sentimiento de recelo 

hacia la población ~estiza que para población indfgena 

es sin6nimo de explotación; por lo tanto, no entran al 

proceso de culturizaci6n, ya que de hecho no les ha be

neficiado en nada, pues aún su situación econ6mica y so

cial sigue siendo igual a la de l.a ~poca de la Colonia. 

La distribución de la poblaci6n indfgena en los diferen

tes municipios es muy desigual, ya que en Ocosingo está represen

tada por el 63.9 % con respecto a su poblilci6n total, mientras que 

en el municipio de La Libertad por el 0.02 % en relaci6n a su po

blación total, este fenómeno se puede atribuir a que además de ser 

el municipio más pequeño, de contar con menos poblaci6n y de tener 

mejor comunicaci6n hacia el exterior, su poblaci6n ha recibido una 

mayor influencia de la poblaci6n mestiza. Ver cuadro 2 

El grupo que más predomina en toda la zona es el Tzeltal 

representado por el 59.8 %, y el Tojolabal con el 28.1 %. También 

se encuentran en la zona el Chol, el Tzotzil y otros, como se se

ñala en el cuadro 3. La distribuci6n de la poblaci6n por grupos in

dígenas es muy desigual en cada municipio, ya que existen otros gr~ 

pos minoritarios que se encuentran distribuidos en las diferentes 

localidades, como se muestra en el cuadro 2. 

Una vez anal izadas las caracterfsticas del pol>lamiento 

indfgena, es posible ubicar el ~nál is is de ciertos rasgos globales 

de la población de esta zona: 



Municipios 'il % Zaque % Zapoteco % Otras % 
Len uas 

A1tamirano 2. 45 1.3 

Independencia 12.l 

Libertad l 100 

Marqaritas l. 7 3 84 o.a 
ocosinqo 0.3 3 3 440 2.0 

Pa1enque 10 0.2 273 s.o 
Fuente a IX Censo 

-



.. 

Municipios Pobl.ación 
Tota1 

A1tamirano 8 354 

Independencia 13 147 

Libertad 3 355 

Marqaritas 32 524 

Ocosinqo 34 356 

Pa1enque 23 205 

42 
Cuadro 2 

LENGUAS INDIGENAS EN EL NORESTE DE 

CHIAPAS 1970 

Pobl.aciÓn % 
IndÍcrena 

3 522 

33 

1 

11 135 

21 950 

5 565 

Pobl..a~ión 
Indígena 

42.2 

0.25 

0.02 

34.2 

63.9 

24.0 

Tzeltal. % 

2 501 71.0 

Tojol.abal. % 

973 

29 

27.6 

87.9 

54 

21 304 

1 381 

0.5 10 809 97.l 

97.l. 

24.8 

44 

1 

0.2 

Fuente•IX Censo de PobJ..acion de1 Estado de Chiapas. 1970. SIC.DGE .• Mexico. J..971 

Cuadro 3 

L!?NGUAS QUE· PR::DOHINAN EN EL NORESTE DE 
CHIAPAS 1970 

Tzel..tal. 

Tojo1aba1 

Chal. 

Tzotzil. 

Otras Lenguas 

% 
59.8 

28.l 

9.5 

0.6 

2.0 

Fuente•IX Censo de Pobl.acion de1 Estado de Chiapas. · 
1970. SIC,DGE •• México. 1.971 

=---

Cho l. 

1 

99 o •. s 

3 895 70.0 

Tzotzii 

1 

4 

-134 

57 

5 

12. l 

1.7 

0.3 
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1 % Tojo1aba1 % Cho1 % Tzotzii % Zoque % Zapoteco % Otras % 
Len uas 

71.0 973 27.6 -~ - 1 2, 45 1.3 

29 87.9 4 12.1 

1 100 

o.5 10 809 97.l 1 -184 l. 7 3 84 o.a 

97.1 44 0.2 99 o •. 5 57 0.3 3 3 440 2.0 

24.8 l 3 895 70.0 5 10 0.2 273 5.0 

E.• Mexico. 1971 

~pas. 



Para 1970, 1 c. :onu de es't.ud i o t~n 1' a una pob l ac i 6n tota 1 

de 114 941 habitantes., jucctl i-:ados en los municipios de Altamirano, 

La lndepcndenciu, La Lib~r~a<l, Lus Maruaritas, Ocosingo y Palenque, 

Concentrándose principalmente en los municipios de Ocosingo, Las Mar

garitas y Palenque, co1no se plJede obsc~'·3r en el cuadro 4, que en su 

conjunto representaban para 1970 el 79. % de la poblaci6n total de 

la :.ona. La densidad del noreste de Chia :ts es baja ya que está repre

sentada por 5.l hab./krn2 • A nivel mun1cip ... 1I tenemos que la poblaci6n 

relativa tambi~n es baja, como indic~ el cuadro mencionado, ya que in

cluso el municipio de Palctlque, que es el m~s densamente poblado de la 

:ona, tiene 20 hnb./Km2 frente a una media nacional de 24.5, en 1970. 

Cuadro 4 
:POBLACION TOTAL Y DENSIDAD DE POBLACION 
EN EL NORESTE DE CHIAPAS, 1!::!70 

Munícipios :Pob1o.ci6n Sup2rficie Densidad de ~ Pob1a- ~ Super-
Tota1 Jan Poblnci~n ci6n :ficie 

Hab km 

.Altamirano l3 354 1 120.3 7.5 0.53 1.5 

Independencia 13 147 1 704.1 7.7 o.84 2.3 

Libertad 3 355 1 964.9 1.7 0.21 2.7 

Margaritas 32 524 5 718-.4 5-7 2.1 7.8 

Ocosíngo 34 356 10 691.6 3.2 2.2 14-5 
Pa1enque 23 205 1 122.8 20.7 1.5 1.5 

Tote.1 Zona l.J.4 941 22 322.8 5.J. 7.3 30.2 

Chiapas l. 569 053 73 887.0 21.2 100 J.00 

•S::ld.eo 48 225 238 l. 972 547 24.5 

Puente:IX Censo de Pob1.a.ci6n deJ. Estado de Chiapas, 1970, SIC .DGE. • 
M.§xico, 1971 
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Esta poblaci6n se asienta en un gran número de local ida

des (796), como se puede observar en el mapa 6 las cuales están muy 

distantes entre si, pero a la vez forman un habitat agrupado, ya 

que el 51.6 % se encuentra concentrado en localidades de 100 a sao 
habitantes {ver cuadro S). Este habitat agrupado es el resultado 

del poblamiento dirigido ya que el Estado apoy6 la construcci6n de 

gran n6mero de peque~os poblados con un tra:o muy caractcrfstico 

-sobre todas las poblaciones que se encuentran a lo largo del eje 

carretero de la selva- en torno a una gran plaza central donde se 

local i:a el servicio principal, el agua y desde los que se despla

zan, incluso a grandes distancias, a las zonas de cultivo por el 

sistema de ro=u-tumba-quema-

Cuadro 5 

NUMERO DE -.LOCALIDADES EH EL NORESTE 
DE CHIAPAS 1970 

Í:Ocalidades Total % Poblaci6n % 
Total 

l a 99 486 61.0 l.4 l2l 12.3 

100 a 499 272 34.2 59 341 51.6 

500 a 999 27 3.4 17 663 l.5.4 

lOOO-·a 2499 8 l.O 12 267 10.7 

2500 a 4999 2 0.3 5 541 4.8 

5000 a 9999 l O.l. 6 008 5.2 

Total 796 l.00 ll.4 941 100 

Fu.ente:IX Censo de Poblac:i6n del Es·tado de Chiapas, 
1970, SIC .DGE., México. 1971 

Como vemos, el noreste de Cl~iupas se caracteriza por ser 

eminentemente rural, en esta zona tienen su h~b¡tat numerosos gru-

pos ¡nd1genas y población ~1adi11a~ - mcst¡za La dist~ibución de 
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los grupos indígenas como ya se mencion6 se identiFica con las zo

nas más hostiles e inaccesibles, ya que el poblamiento de estas :o

nas es el producto del despojo de tierras sufrido por esta pobla

ción marginada tanto en el pasado como en el presente. 

En el noreste de Chiapas por ser las actividades rura

les la base del asentamiento humano, son casi inexistentes los cen

tros urbanos, ya que las cabeceras municipales que fungen como cen

tros político-administrativos y comerciales, a las cuales acude la 

poblaci6n campesina en caso de necesidad, tienen una poblaci6n mrni 
ma. - ver cuadro 6 -. La población "ladina~ se ubica en estas loca-

1 idadcs y desde el las controla las actividades econ6micas del centro 

urbano y de su hinterland. La ciudad ladina es en general una ciu

dad mercado o un mercado que se apoya en la concentración urbana, 

en este caso tenemos que las cabeceras mils importantes son las de 

Ocosingo, la de Margaritas y la de Palenque, que son las que re6-

ncn una s~ric de características que les ha permitido concentrar 

la producción y la riqueza de la zona, ya que sobresalen como cen

tros productores agropecuarios, adem6s cuentan con una mejor comu

nicaci6n hacia otros centros importantes, como Comitiln, San Crist6-

bal, Chis., y Villahermosa, Tab., asimismo, son unas de las princi

pales entradas hacia la selva. 

En el caso de Pulenque, adcm5s de ~cr un centro comer-

cial, es un lug~r turístico e hist6rico de importarlcia tarlto a nivel 

nacional como internacional; desde el punto de vista comercial, su 

importancia cstribu en que es una de las entradas a la selva y co

munica a ésta hacia Vi 11~t1~rmosa, Tabasco, a donde ~ale gran parte 

de IQ producci6n agropccuarin de la región, asimismo, esta ciudad 

es paso Forzoso pora lo~ productos de la selva que 1 legarl l1asta la 
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ciudad de México y a otros Estados, como Puebla. La otra entrada 

para gran parte de la selva por vía terrestre es Tenosique, Tab. 

Ocosingo y Las Margaritas además de ser centros comer

ciales importantes, también son otra entrada hacia la selva, prin

cipalmente por avioneta, además estas localidades fueron antiguas 

haciendas, lo que sent6 las bases de su crecimiento. 

Cuadro 6 

POBLAClON URBANA y RURAL EN EL NORESTE DE CHl APAS, 1970 

Municipio Poblaci6n Urbana % Rural % 
Total 

Altamirano 8 354 8 354 100.0 

Independencia 13 147 13 147 100.0 

Libertad 3 355 3 355 100.0 

Margaritas 32 524 6 008 18.5 26 516 81.5 

Ocosingo 34 356 2 946 8.9 31 410 91.4 

Palenque 23 205 2 595 11.2 20 610 88.8 

Total :z.ond 114 941 11 549 10.0 1 ('' 392 90.0 

Fuente: IX Censo de Poblaci6n del Estado de Chiapci~, SIC. DGE., 
México, 1971. 

La poblaci6n de toda la zona presenta un crecimiento 

constante desde 1950, como se puede observar en el cuadr.o 7, esto 

se debe principalmente a la migraci6n tanto del mismo Estado como 

de ot1·as regiones de 1 país; como ) ... '1 vimos esta mi grac i 6n se debe 

principalmente ü un movimic .. nt<-· ruerte de campesinos sin tierra, ya 

sea espontáneo 6 que e 1 mi ~-.ino Gob i ePno 1 os desp 1 .:ice hacia es.tos 1 u

gares o a otras zon~~ p •. 1ri~ or~raigar·los crl el las. Esta inmigración 
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~ambién se debe, al potencial de riquezas naturales que representa 

la zona, asf como a las recientes obras de infraestructura que se 

están realizando, por la apertura de cada vez más importantes cen

tros arqueol6gicos con fines turísticos, entre otros atractivos de 

la regi6n, lo que ha provocado el arribo de población nacional y 

de extranjeros para investigaciones arqueol6gicas y antropol6gi-

cas. 

Otro factor es el crecimiento natural, pero si conside

ramos que este medio natural permite la pro( iferaci6n de enferme

dades infecciosas, tanto de tipo digestivo como respiratorio y que 

no se cuenta con asistencia m~dica ni con elementos de salubridad 

suficientes y eficientes, este factor no es tan determinante para 

dicho crecimiento;~/ por otra parte, la tasa de natalidad 31.1 

es inferior a la media nacional 35 y a la del Estado de Chiapas 

38.7, y si bien las estadísticas registran una baja tasa de morta

lidad, 7.6, que resulta contradictorio a lo observado, aún asf la 

tasa de crecimiento natural resulta muy por debajo de la media na

cional, 23.4 contra 35.5, aparentemente, según las ciTras, por ba

ja natalidad. Ver cuadros 8 y 9. 

~/Según noticias publicadas en el periódico Uno más Uno. del 16 
de noviembre de 1977, la Selva Lacandona, es una regi6n donde 
se registra la más alta mortalidad debido al sarampión en Amé
rica, además que aproximadamente el 84 % de los habitantes de 
un pueblo está parasitado en una área de más de 500 mil hectá
reas, donde no hay ningún hospital. También habla de que en la 
zona las condiciones sanitarias son malas, haciendo imposible 
erradicar males transmitidos por Helmintiasis, el mal de los 
chicleros; y males de origen bacterianoc otras enfermedades 
que se presentan en la zona son el Mal de Chagas, Malaria, 
Oncocercosis y Paludismo. 



Cuadro 7 

POBLACION TOTAL EN EL NORESTE DE CHIAPAS 

1 9 5 o 1 9 6 o 1 9 70 1 9 7 5 
Municipio Poblacion % Poblacion % Poblacion % Incremento medio Poblacion %--

anual (1970/1950) estimada* 

Altamirano 4 655 8,7 5 783 7,7 8 354 7,3 3,0 10 067 7 

Independencia 7 339 13,8 9 683 12.8 13 147 11.4 3,0 15 316 10,6 

Libertad 2 723 5,1 3 172 4.2 3 355 2,9 1.1 3 457 2.4 

r:argaritas IR 390 34,5 24 689 32.7 32 524 28,3 2,9 37 340 26 

Ocosingo 13 940 26,2 19 800 26.2 34 356 29.9 4.6 45 545 31. 7 

Palenque 6 206 11. 7 12 416 16.4 23 205 20.2 6,8 32 093 22.3 

Total 53 253 100,0 75 543 100.0 114 941 100,0 3,9 143 818 100.0 

Fuente1 VII,VIII y IX Censo de PoblaciórldeY-Estadode Chiapas, 1950, 1960 y 1970, SIC,DGE,, 
México, 

* Fuenter Secretaría de Programación y Presupuesto, Sistena Geomunicipal de Información para 
el Estado de Chiapas, México, 1978 
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Cuadro 8 

NATALD>AD Y MORTALIDAD EN EL NORESTE DE CHIAPAS Y EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS, 1970 

Pobl.aci.6n 
Total. 

Nac:Ldos 
Vi.vos 

Natal.:1.dad 
l.000/hab. 

De:runc:Lonee Mortal.:1.
da.d 
l.OOO{Hll.1». 

Clil:&pafi l. 569 053 60 832 17 688 l.l..27 

Noreste .. -' 
de Ch:Lapae l.l.4 941 3 576 31. l.l. 7,66 

Puentes EetadÍeti.oa Vi.tal. de Chi.apae, D:1.reoo:L6n de Bi.oeetadÍsti.oa, 
1970 

Cuadro 9 
TASA DE CRECIMIENTO NATURAL, 

l. o 

Noreste de 
Ch:Lape.e 

Ghi.apas 

K&x:Loo 

Por 1000/hab •· 

Pu.entes EetadÍet:Lca Vi.tal. de Chi.apae~ 
Di.reoc:L6n de B:Loeetad!et:Lca, 
l.970 

frente a esta baja tasa de c~ecimiento natu~al, el ~rtmo 

de crecimiento total de la poblaci6n en el noreste de Chiapas fue 

en los 61timos 20 a~os de 3.9 % anual, superior a la media nacio-

nal que fue de 3.5 %, lo que nos demuestra el importante papel que 

juega la inmigración en esta regi6n. 

A pesar de esto, el crecimiento de la poblaci6n es desi-
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gual en cada municipio, como se obscrv6 en el cuadro 7, ya que es 

más acelerado en los municipios de Palenque y Ocosingo, con el 

6.8 % y el 4.6 % respectivamente y muy reducido en el de La Li

bertad, con el 1.1 %. 

Una de las causas más importantes del incremento demo

gráfico de Palenque y sobre todo de Ocosingo, es la gran disponi

bi I idad de tierras para nuevos asentamientos humanos, ya sea los 

programados oFicialmcnte o los espontáneos, los que numéricamente 

son más importantes. 

La zona de estudio se caracteriza pop tener un prcdomi-

1,io de poblaci6r1 Jovc11, >d que el 48.S % de la poblaci611 se en

cucntru entre 1 os g1 ... upos de cd.:i<l Lle 1 os 0-14 uños. En gcneru 1 se 

observa un prcclominio de hombres, cor. el 51.3 % en relación a la 

población total, aunq1Jc existe una 1 igern disr11int1ci6n en la pobla

ci6n masculina en los gr•upos de edad de los 15-29, lo que atribui-

mos a la cmigraciún que es superior en esa edad. 

Haciendo una relaci6n con la pirámide de edades y la fue~ 

za de trabajo con la que cuenta la =ona tenemos que los grupos de 

edad comprendidos entre los 0-14 constituyen el 48.8 % de la fuer

za efe trabajo; el segundo grupo ele edad <le los 15-64 n~os Figura 

con el 48.6 % y el tercer grupo de 65 años y más con el 2.6 %. Es

to indicaría una situaci6n de cqui 1 ibrio entre la pobluci6n que no 

es productiva con la que si produce, lo que daría er1 la zona una 

situación económica en mejores condiciones, sí realmente la pobla

ción que representa la fuerza de trabajo Fuera igual a la población 

econ6rnicamentc activa de la 1~egi6n. Ver gr6fica 1 y cuadro 10. 

La población ocon6micamc.ntc activa -PEA- para 1970, en la 

zo11a ~ie estudio rcprescn~al~il el 24.4 % del total <le la población, 
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Cuadro 10 

COMPOSICION DE LA POBLACION DEL NORESTE DE CHIAPAS, POR EDAD Y SEXO. 

Grupo de edad Total Hombres Mujeres 

Total 114 941 58 957 55 984 
o - 14 56 109 29 274 26 835 
15- 64 55 880 28 026 27 854 

65-más 2 952 1 657 1 295 

Fuente: IX Censo de Población del Est~do de Chiapas, 1970, SIC. 
DGE., M6xico, 1971. 

comprendida entre las personas de 12 años y 65 años de edad, sin 

embargo es necesario aclarar que gran parte de la poblaci6n infan

ti I entre los 5 a 12 años sí practica en las labores del campo. 

Esta ?articipaci6n relativa es ligeramente inferior a la 

medj~ nacional que fu~ para 1970 de 26.8 %- Erl la :orla de estudio 

se observa una disminución con respecto a la de 1950 que fue del 

30.l % y a la de 1960 que fue de 30.4 %, motivada por el incremen

to de la poblüci6n en la rcgi6n y por la elevada migraci6n que no 

corresponde a las posibilidades de trabajo que puede dar la =ona 

en sus condiciones actuales, ver cuadro 11. 

Como ya se exprcs6, la =ona de estudio se caracteriza 

por ser eminentemente rural, ya que el 88.7 % Je lu poblaci6n cco

n6micamente activa está dedicada a lus actividades primarias, en

contrándose muy poco desarrolladas las actividades secundarias y 

terciarias, cotl el 3.3 % y el 4.1 % respectivamente, el 3.9 % res

tante está representado por las actividades insuficientemente es

pecificadas. Ver cuadro 12. 
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Cuadro 11 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE DOCE A~OS Y MAS EN RELACIONA 
LA POBLACION TOTAL DEL NORESTE DE CHIAeAs, 1950, 1960 y 1970. 

-

Municipio 1950 

Altamirano 32.4 

1 ndepcndcn e i il 28.1 

Libertad 29. 2 

Margaritas 29.0 

Ocosi ngo 31. 5 

Palenque 31. 1 

Total 30.1 

% -

1960 

27.0 

27.7 

29.3 

33.2 

29.4 

30.4 

30-4 

1970 

23.7 

26.7 

21.3 

25.4 

23.2 

23.9 

24.4 

Fuente: VI 1, VI 11, IX, Censo de Poblaci6n del Estado de Chiapas, 

1950, 1960 y 1970, SIC, DGE . .-



CUADRO 12 

POBLACION ECONOMICAMENTE DE DOCE Ai~OS Y MAS EN EL NORESTE DE CHIAPAS POR ACTIVIDAD, 1970, 

ACTIVIDADES NORESTE DE CHIAPAS CHIAPAS MÉXICO 
Poblacion % Poblacion % Poblacion % 

PRIMARIAS 24 816 88.7 293 152 72.8 5 103 519 39.4 

SECUNDARIAS 915 3.3 30 269 7,5 2 973 540 23.o 

TERCIARIAS 1 027 4,1 52 452 13,0 4 130 473 31', 9 

INSUFICIENTE-
1".ENTE ESPECI-
FICADAS 1 232 3.9 26 967 6,7 747 525 5.8 

FOBLACION ECO-
NO MI CA.'lENTE 
ACTIVA 27 990 loo.o 402 840 100,0 12 955 057 loo.o 

Fuente• IX Censo General de Poblacion, 1970, SIC.DGE,, Mexico, 1971 

IJ1 
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La economía del noreste de Chiapas está basada principal

mente en las actividades primarias. Su agricultura es de subsisten

cia y depende principalmente del cultivo del maíz y del frijol, ali

mentos básicos en la dieta de la poblaci6n campesina. Existen otras 

actividades complementarias que cuantitativamente son inferiores, 

pero que tienen importancia ya que les puede proporcionar un míni

mo poder adquisitivo, éstas son el cultivo de algunas verduras y 

frutas, avicultura, apicultura, ganadcrra mínima, principalmente ga 

nado menor, etc., también se intercala una ~gricultura comercial de 

subsistencia~Q~omo ya se habfa expresado, en la que destaca el cul

tivo del café y, también el chile y ganadería en pequeña escala. 

De acuerdo con la informaci6n del Censo Agrícola, los 

principales cultivos de la zona de estudio son los siguientes: 

Cuadro 13 

PRINCIPALES CULTIVOS DEL NORESTE DE CHIAPAS 

Producto 

Maíz 

Frijol 

Caña de azúcar 

Caf'é 

Otros productos 

Superficie 
Has -

41 060.5 

14 889.9 

1 478.0 

5 986.0 

471.l 

fuente: V Censo Agrícola, Ganadero, Ejidal 
1970, SIC. DGE., México, 1975. 

del 

Producci6n 
Tons -

39 902.5 

4 257.4 

27 695.0 

8 767.2 

1 982.6 

Estudo de 

1970 

Chiapas, 

1.Q./ Entendiéndose que en 
subsistencia pero no 
destina al rncrca~o. 

rc~I idad se trata de una agricultura de 
de nutoconsumo, ya que lo que produce se 
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El rendimiento por hectárea del maíz en toda la zona fue 

de 949 kilogramos, los municipios que se distinguen son Las Marga

ritas, Ocosingo y Palenque, que en 1970 fueron los principales mu

nicipios productores de maíz. En conjunto estos tres municipios 

produjeron 31 756.l toneladas, que representan el 79.6 % de la co

secha de maíz de la zona, en una superficie de 31 637.1 hectáreas 

o sea el 77 % de la superficie cosechada. 

El frijol tuvo un rendimiento de 286 kilogramos por hec

tárea, destacándose como principal productor en 1970, el municipio 

de Ocosingo con 1 840.S toneladas que representa el 43.2 % de la 

cosecha en la :onn en una superficie de 7 120.7 hect§reas, que equi

vale al 47.8 % de la superficie cosechada. Siguen en orden de impor

tancia el municipio de Altamirano, con 936.7 toneladas o sea el 22 %, 
en una superl-icie de 3 696.3 hectárcus, es decir el 24.8 %. En con

junto estos dos municipios produjeron 2 777.2 toneladas que repre

sentaban el 65.2 % del total, en una superficie de 10 817 hectáreas. 

La producci6n de caña de azúcar se encuentra local i:ada 

en los municipios de Las Margaritas donde se sembraron 664 hectá

reas y en Ocosingo donde se sembraron 617 hectáreas en 1970, o sea 

que representan especialmente el 44.9 % y el 41.7 % de la superri

cie total cosechada. En estos municipios se obtuvieron 10 589 tone

ladas en Margaritas o sea el 38.2 % y en Ocosingo 13 689 toneladas 

0 sea e1 49.7 % de la pro<lucci6n en la =ona. En conjunto estos mu

nicipios representan el 86.6 % de la superficie cultivada y el 

87.6 % de la producción de caña. 

Los municipios que se destacan en la producci6n de café 

cere:o son en orden de i1nportancia por superficie cosechada Las Mar

garitas con 2 791 hectáreas, Ocosingo con 1 751~9 hectáreas y A1ta-
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mirano con 841.5 hect6reas, en donde obtuvieron 3 914.2 tons., 

2 244.1 tons., y 1 564.6 tons., respectivamente. En su conjunto es

tos municipios representaban para 1970 el 89.9 % de la superficie 

cosechada en la :ona y el 88 % del total de la producci6n en la re

gi6n. El cultivo del café se ha venido incrementando en esta zona, 

ya que en 1960 la supcrFicie cosechada Fue de 2 961 Has. y en 1970 

aument6 a 5 986 Ha~. En el cuadro 14 se puede comparar la produc

ción de los principales cultivos en la zona de estudio con respec

to al Estado de Chiapas y el total del pafs. 

Cuadro 14 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL ESTADO DE CHIA
PAS Y EL TOTAL DEL PAIS, 1970 

c H 1 A p A s M E X c o 
Producto Superficie Producci6n Superficie Producci6n 

Has - - To ns - - Has - - Tons -

Mafz 404 675.6 407 538 3 405 620.4 3 344 985 

Frijol 82 246.3 34 047 528 487.6 325 4;02 

·caña de 
Azúcar 8 073.3 242 334 540.2 18 036 

CaFé 140 352.3 250 400 180 989.3 233 540 

Fuente: V Censo Ej idal, Resumen Espec i ill, 1970, Vol. y 1 1' SIC. 
DGE., México, 1976. 

Los cuatro cultivos anteriores son los que merecen desta

car por su importancia en la zona, sin embargo cabe mencionar que 

existe una incipiente producci6n de ajo, algodón, avena, cacahuate, 

camote, ccbol la, chile, garban=o, semi 1 la de 1 inaza, papa, piña, me-

16n, sandía, sorgo, tabaco, jitomate y tomate verde; su producci6n 

con excepción del arroz, la papa y la pi~a, es en todos los casos 

ir,fcrior a 100 tonclJ<las. 
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La baja productividad que presentan los diferentes culti

vos en la :ona se debe a factores naturales y socio-ccon6micos: en

tre los Factores naturales tenemos lo accidentado del terreno que 

obliga al campesino a sembrar en las laderas con pendientes pronun

ciadas, lo que incrementd la pérdida del suelo, a ésto se auna el 

fuerte proceso de 1 ixiviaci6n que sufren los suelos dedicados a la 

agricultura, los cuales después de tres años ya no producen, lo que 

origina que la agricultura adquiera un carácter scmin6mada por bus

car nuevas tierras para el cultivo. Estos pr~cesos se agravan por 

la desforcstaci6n que en parte se debe también al sistema de roza

tumba-qucma, además de que uti 1 izan métodos muy primitivos como la 

coa. 

Entre los Factores socioecon6micos es importnnte señalar 

el tipo de tenencia de la tierra, así como el tamaño y las caracte

rísticas de la propiedad, lo que permitirá, más adelante, explicar 

las car·acterfsticas de la producci.~'., ,. los rendimientos obtenidos. 

El régimen de propiedad prcdominan1.· en la regi6n, según datos del 

Censo Agrfcola, Ganadero y Ejidal de 1970, es la producci6n priva

da, la que representa el 91.2 % de las unidades agrfcolas, mientras 

que los ejidos y comunidades agrarias representan s61o el 8.8 % de 

las unidades, la mayor parte de estas 

sobre terrenos nacionales recuperados 

propiedades fueron creadas 

en el perrodo 1961-1967 . .Jl/ 

En las unidades de producci6n privada sobresalen las de 

más de 5 hectilreas, -82.8 % - pero es necesario tomar en cuenta su 

calidad ya que no presentan los características adecuadas para que 

se 1 leven a cabo actividades agropecuarias. Asimismo, este tipo de 

].!_/ Secrctarfa de 
Forcsta. I y de 

Agriculturu y Recursos 
la Fauna, ~º~P-~~·-c"-"i~t~-, p. 

H i drtiu 1 i cos, 
19. 

Subsecretar fa 
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propiedad individual sufre fragmentación por la herencia, por lo 

que se tiene que en el sector privado va a predominar el minifun

dio, ya que estas unidades de cxplotaci6n comprenden menos de 5 

hectáreas de tierras lubor~blcs debido a las características del 

suelo tropical - más pobre y frágil que el suelo de zonas templa-

das-, lo que exige en su cxplotaci6n, precauciones para evitar su 

empobrecimiento y su destrucción, las que ahí no se real izan; por 

otro lado, las demás un¡dadcs de producci6n privada poseen menos 

de 5 hectáreas .. 

El número de hectáreas que poseen los ejidos y las comu

nidades agrarias se desconoce, ya que el Censo no lo proporciona, 

pero dadas las característicus reinantes en lu zonu, se prcscntu 

la misma situación que en las propiedades particulares, ya que 

la única diferencia entre los cjidatarios y los agricultores mini

Fundistas es enteramente formal y jurídica, pues su situaci6n so

cial es idéntica en lo fundamental. 

En la :ona tanto los minifundios, como los ejidos y las 

comunidades agrarias, están asociados a una agricultura pobre de 

subsistencia, real izada con pocos recursos económicos y sin tec

nologfa, por lo tanto el subcmpleo y la desocupación se maniFics

tan en rorma notoriu. 

Expuestas lus características que prevalecen en la mayor 

parte de la zona se pueden cor~sidet'ar a estos predios como unida

des agrícolas"subfami l iur'cs"
3 z/ ya que no generan ni el empleo ni 

Se entiende por predio subrao1i liar aqLJ61 que tiene un tama~o 
insuFicicnte par~ dar empleo u ~os pcr~sonas durante un aRo y 
para pro por e 1 onirJr un ingreso c..J.<lccuado iJ unu fum i 1 i a campesina. 
Stavcnl~agen, R. op. cit., p. 18 
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e 1 i ngrcso satis-Factor i o puru una fam i l i a campesina. 

Un análisis del cuadro 15 sobre las tierras censadas que 

existen en el noreste de Chiapas, nos muestra que de la superfi

cie total censada de la rcgi6n s61o el 19 % es de tierras de labor, 

el 26 % presenta pastos nuturalcs en cerros y llanuras y el 36 % 
bosque, tanto de especies maderables como no maderables, el 9 % 
se considera como tierras incultas productivas y un 19 % de tie

rras no propias para actividades agropecuarias, con ésto se puede 

inferir que es muy poca la tierra de labor de la que disponen, ade

más de que no se destina a los cultivos más adecuados a un medio 

tropical 

Además de la baja productividad en el campo hay otros 

elementos que están presentes, como la insuficiencia de crédito y 

la escasa orientaci6n técnica que reciben los campesinos y su de

sorgani:aci6n como productores que hace que, tnnto pequeños pro

pietarios como ejidatarios y comuneros, arrienden o aparceren sus 

tierras a invcrsioni~tas particulares que pueden o no ser terrate

nientes, pero que si disponen del capital que el los no poseen. 

Arturo Warman.J.J./ cita, que el crédito es un mecanismo pa

ra levar recursos de donde los hay adonde falt~n, pudiendo suce

der lo contrario, es decir, que el crédito sirve paru trasladar 

recursos de donde son escasos u donde se ucumulutl en exceso, sien-

do este cuso el que preUominu en el caso del campesino tradicional 

de México. El crédito institucional se distribuye en forma irre-

guiar en todo el pafs, concedi6ndosc pr•cFcrcntcmentc a las zonas 

.J.J./ Warman, A., Los Cumpcs i nos 
torial Nuestro Tiempo, ~u. 

lii ios Predilectos del R69in1en, Edi
Pdici6n, MAxico, 1973, pp. 68-86. 



Total 
de la 

Cuadro 15 

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS CENSADAS EN EL NORESTE DE CHIN'AS,_1970 
Con pastos naturales Con Bosqur.s de Incultas ~o adecua-

NÚmero de Superficie De Labor en ·espeC!~es Producti- das para 
unidades total censa- Cerros Llanuras Madera- Noma- vas agri.,ni 
censadas das. Has, bles derables para ganad. 

Zona 3 323 1 122 418,3"' 210 699,3 119 948,6 166 268,5 133 281.9 271 256,9 10 780, 7 210 182,4 

% 100,Q 18.8 10.7 14,8 11. 9 24.2 l. o 

Fuente1V Censo Agrícola, Ganadero, Ejidal, del Estado de Chiapas, 1970, SIC.DGE., ~:éxico, 1975 

._../ 

18, 7 

°' °' 
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de riego, donde se emplean técnicas avanzadas, mientras que para 

cultivos de temporal es muy reducido; además en estas zonas no se 

cuenta prácticamente con ningún asesoramiento ni campos experimen

tales, lo que impide que el campesino pueda cubrir el crédito per

diendo por el lo sus tierras, o como en esta zona, ni siquiera 1 le

ga a ser sujeto de cr~dito. 

Arturo Warman 34 / señala que más de un mil 16n y cuarto 

de ejidatarios y cuando menos un mil 16n. de minifundistas y comu

neros indfgenas no tienen financiamiento institucional, por lo que 

dependen del crédito t1~adicional, que es la usura. Siendo éste un 

crédito al consumo que no pretende financiar ci costo de la acti

vidad agrícola. 

Actualmente la banca privada no presta crédito a ejidos 

y a comunidades a menos de que cuenten con garantías de la banca 

oficial para recuperar las pérdidas; además de que la banca pri

vada exige como garantía la tierra y al no poder ofrecerla, no ha 

acudido con sus recursos a este terreno. 

El Estado para poder combatir a los intermediarios y pro

teger a la economfa de los campesinos, ha creado organismos oTicia

les reguladores del mercarlo de productos agrícolas básicos, prin

cipalmente en las zonas tcmporaleras. Estos orgunismos fijan precios 

de garantía para el maf= y frijol pero desafortunadamente estos 

mecanismos reguladores no cumplen con su verdadera Funci6n y, ade

más, la muyor parte de la población campesina no alcanza el cr~di

to i nst i tuc i ona 1, ni están en pos i b i 1 i dades de entregar su produc

to a los or-ganismos estatales que pagan precios de garantía y regu-

,J±I lbid., P• 68. 
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lan el mercado, ya que ante la casi ausencia de vfas de comunica

ci6n adecuadas, esta poblac¡6n se ve obligada a entregar sus pro

ductos a intermediarios o a comerciantes locales, quienes en mu

chos de los casos son también prestamistas que faci 1 itan algo de 

dinero al campesino sobre el valor de la cosecha en pie. 

En la zona de estudio tenemos como rcpresentuntcs de es

tos organismos oFiciales reguladores a la Compañfa Nacional de Sub

sistencias Populares -CONASUPO- y a 1 1 nst i tu to Mexicano de 1 CaFé 

-INMECAFE-, de los que hablaremos con m~s dctal le en capítulos pos

teriores. 

La difícil situaci6n en que vive el campesino, aunada a 

la falta de crédito hace que se presente el fen6mcno de la rcr1ta 

de parcelas y el constante acaparamiento de tierras que se liga al 

incremento de la ganaderfo en los últimos años. 

Con esto se puede resumir que lu sítuaci6n que prevalece 

en el noreste de Chiapas, es la de una economfa de subsistencia, 

determinada por las caracterfsticas naturales del medio, por el ta

maño de las tierras laborables, por la baja productividad de las 

mismas, por la carencia de capital y de ayuda técnica y en donde 

la estructura de los mercados es desfavorable para los campesinos, 

manteni6ndolos en una situación de n1arginaci6n. 

Otras actividades son la explotaci6n forestal y la gana

dería de tipo extensiva, siendo un rengl6t\ importante en la eco

nomfa de la región, pero a pesar de el lo tanto la ganadería como 

la explotaci6n forestal est6n vedadas para los campesinos, por es

tar controladas por unas cuantas manos, ricos ganaderos y canees io

narios forestales, en donde la n1ayor parte de los campes¡nos po-
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bree s61o participan como peones. 

Dentro de la ganaderfa sobresalen el ganado bovino y porcino, 

siendo m6s importante el primero como se puede observar en el cuadro 16~ 

Los municipios que sobresalen por tener mayor población ganadera son: 

Palenque, con 132 017 animales que representan el 32.5 % del total; de 

esta cantidad son 73 230 de ganado bovino y 46 848 de porcino que cons

tituyen el grueso de la poblaci6n ganadera de este municipio. El munici

pio de Las Margaritas ocupa el segundo lugar en la zona, en cuanto a ga

nadería, con 95 590 o sea el 23.5 % del total de la .zona. Se destaca el 

ganado porcino, 41 137 animales que representan el 43 % del total de la 

población ganadera del municipio. En tercer lugar como municipio ganade

ro se encuentra Ocosingo que para 1970 tuvo una población de 78 931 ani

males, el 19.7 % del total de la zona. Tanto el ganado bovino como el 

porcino, constituyen la mayor parte de esta poblaci6n ganadera, con 33 931 

y 37 543 animales respectivamente. 

Cuadro 16 

POBLACION GhNADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL NORESTE DE CHIAPAS, 1970 

Municipios Bovino Porcino Lzmar Otros 

A1.tamirano 14 293 10 316 1 972 7 032 

Independencia 4 409 ·e· 200 l 694 10 118 

Libertad 34 475 2 646 348 3 038 

Margaritas 19 353 41 137 12 131 22 969 

ocosingo 33 931 37 543 857 7 600 

Pal.enque 73 239 46 848 2 297 9 633 

Total 179 646 146 778 19 299 60 390 

Fuente• V Censo AgrÍcol.a. Ganadero. Ejidal. de1 Estado de Chiapas. 
1970, SIC.DGE •• M.;xico, 1975 
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Es importante mencionar al municipio de La Libertad, que 

aunque ocupa el cuarto lugar en cuanto a su poblaci6n ganadera, 

ocupa el segundo lugar por su alta poblaci6n de ganado bovino, sien

do su principal actividad, ya que casi es inexistente la agricultu

ra en él 

También es importante la existencia de aves y de colme

nas, representadas por 591 108 aves de corral y 2 709 colmenas. 

Destacan como avfcolas los municipios de La Independencia, Altami

rano y La Libertad, y en apicultura los municipios de Las Margari

tas, Ocosin90 y La Independencia, como se puede observar en el cua-

dro 17. 

Cuadro 17 

EXISTENCIA DE AVES DE CORRAL Y COLMENAS EN EL NORESTE DE CHIAPAS, 

1970 

Municipios 

Altamirano 

Independencia 

Libertad 

Margaritas 

Ocosi ngo 

Palenque 

Total 

49 
54 

23 

153 
127 

182 

591 

Aves 

996 
511 

472 

076 
562 

491 

108 

Colmenas 

175 
427 
291 

929 
606 

281 

2 709 

Fuente: V Censo Agrícola, Ganadero, Ejidal del Estado de Chiapas, 
1970, SIC. DGE., México, 1975. 

La mayor parte del ganado, principalmente el bovino sale 

de la zona, solo unas cuantas cabezas de ganado 1 legan a las .cabe-
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ceras municipales para su consumo. El ganado porcino generalmente 

se 1 leva hacia Comitán, San Crist6bal o a Tuxtla Gutiérrez, en el 

mismo Estado de Chiapas; el bovino principalmente hacia Vil laher

mosa, T~b., di Estado de Puebla, la ciudad de México, al Estado 

de Veracru: y otras entidades. 

Habitualmente el ganado se vende en pie y muy poco se ocu

pa para el abasto directo de carne en la :ona. 

La ganadería es, en general, de baja calidad genética, 

además de ser extensiva, y la mayoría de los animales se al imen

tan con pastos naturales, obteniéndose bajos rendimientos de car

ne y de leche. La producci6n lechera de la zona es absorbida por 

los fabricantes de queso principalmente de tipo casero y por la 

Compañía Nestlé; existe también en el municipio de La Libertad una 

planta de la Compañía Chalco, para la claboraci6n de diferentes 

productos derivados de la leche. 

La poblaci6n marginada solo cuenta con algunas cabezas de 

ganado, las que utilizan ya sea como animales de trabajo o para la 

obtenci6n de leche en el caso del ganado bovino, o huevos de las 

aves de corral, pero nunca para consumo de. carne, ya que esta pro

ducci 6n la destinan a la venta en las épocas de más necesidad. Al 

igual que la agricultura, la ganadería es de subsistencia, ya que 

tampoco cuentan con ayuda técnica ya sea para la instalación de po

treros adecuados o para una al imentaci6n adecuada, ni con especies 

mejoradas. 

De acuerdo con el Anuario de Producción forestal de Méxi

co de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en 1973, la produc

ci6n forestal del noreste de Chiapas fue de 42 227 metros cGbicos, 
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lo que representa el 17.8 % de la producción forestal del Esta

do de Chiapas que en ese año fue de 237 576 metros cúbicos. 

mer 

La producci6n de tablas y tablones aserrados 

1ugar dentro de la producci6n forestal de la =ona 

ocup6 el pri 

con 31 832 :~ 
lo que representa el 75.4 % de la producci6n; le sigue en importan 

cia la fabricación de cortos que fue de 6 879 m3 , ocupando el 

16. 3 % del tota 1. Los mun i e i pi os que se distinguen por su produc-

c i 6n Torestal son Las Margaritas y Ocosingo, que representa el 

53.9 % y el 29.7 % del total. Ver cuadro 18. 

La producción forestal se envía casi en su totalidad, ha

cia la ciudad de México, esta actividad está controlada por unos 

cuantos concesionarios particulares, con excepci6n de COFOLASA que 

es una empresa descentralizada manejada por Nacional Financiera, 

la que en la actualidad se dedica exclusivamente a la explotaci6n 

selectiva de caoba y cedro. 

Los aserraderos que se encuentran en la zona pertenecen 

a particulares, excepto el de Chancalá que se local iza en el muni

cipio de Palenque, perteneciente a Nacional Financiera; también 

existen aserraderos de tipo ejidal en el municipio de Altamirano 

y otros tres que se ubican dentro de la Comunidad Lacandona, dis

tribuidos en los nuevos centros de poblaci6n: Palestina, Coro:al 

y Chanzayab, en el municipio de Ocosingo, de los cuales ningur~o 

Tunciona, estos aserraderos Tueron comprados por el Fondo Nacio

nal de Fomento Ejidal - FONAFE- en el perfodo 1975-1976. 

Por último, las actividades secundarias y terciarias, son 

un rengl6n casi nulo en la economfa del noreste de Chiapas, ya que 

tienen un desarrollo incipiente. 
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Cuadro 18 

PRODUCCIO'<_J'ü:rlESTA1-:.._Ei EL NORESTE DE CHIAPAS, POR t;UNICIPIOS EN 1973, ( metros Cúbicos ) 

Ptodudtoe Total % 
Altamirano Las HB?garitas Ocosingo Palenque Zona 

--- ----

Cajas de E~paque 300 - - - 300 0,7 

Cortos 150 2 614 2 270 1 845 6 879 16.3 

Tabl;is y 'Tab!or.es Aserrados 1 252 17 661 9 670 3 249 31 832 75.4 

O•in·ientes - 1 309 281 - 1 590 3,8 

"ilntes pan Cin:entación - 421 - - 421 1.0 

~Botes oara ~ ina - 755 - - 755 1.8 

,.litcli (cuadrados nara chaoa) - - 300 150 450 1.0 
-.¡ 
.¡:. 

Totíl~ 1 720 22 760 12 521 5 244 42 227 100, o 

;; 4.0 53,9 29,7 12,4 100.0 

-· 

Fue;te1 Secretaría de Agricultura Y Ganadeda 

Anuario de Producción forestal de t:éxieo, 1973 
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En lo que se refiere a las actividades secundarias s61o 

ocupan el 3-3 % de la población econ6micamente activa. De acuerdo 

al IX Censo Industrial de 1970, existían en la zona 51 estableci

mientos, contra 1878 que existían en toda la Entidad, lo que re

presenta el 2.7 % de los establecimientos industriales del Estildo. 

Estos establecimientos ocupan a 653 personas y generan 2~.8 rnil Io

nes de pesos. El mayor n6mero de establecimientos -46- corrc:sponde 

a la industria dedicada a la manufactura de productos alimenticios, 

los que ocuparon 112 personas y generaron 630 mil pesos en 1970. 

Están representados por la fabricación de panocha o piloncillo y 

las queserfas de tipo casero; las otras industrias se refieren a 

la producci6n de madera y corcho y a la Fabricaci6n de calzado, 

ropa y artesanías, como se puede observar en el cuadro 19. Sin em

bargo la actividad más importante del noreste de Chiapas, es la 

obtención de madera y corcho, ya que di6 empleo a 538 personas 

con un valor de producci6n de 24.1 mil tones de pesos, en 1970, o 

sea el 97-3 % del valor total de la producción industrial de la 

zonu. 

El Censo s61o registra 2 establecimientos dedicados a la 

industria maderera, uno de los cuales se encuentra local izado en 

el municipio de Palenque - Compañfa Triplay de Palenque de Nacio-

nal Financiera- siendo el que reviste mayor importancia ya que 

di6 ocupaci6n a 537 personas. El otro, el Censo lo registra en 

el Municipio ele Lds Milrgnritos, dan<lo ocL1pnci61~ a Ulla sola pc1~-

'"º"ª en 1970. 

Oc los 3 c~r.ublccimie.nto~ l'Cst.;-i1\tcs '..!.::-;.e .. 1,.~l'fi,-.,n .._i lu 

-fahr-lcc.lc.;Í6n do calzado y p1~c..~11..:k1~- de \.es'=it', li...h·.il íz...ida:-, •~n lo~; 

ci6n y 1·cp.1ra .. .:.i{•11 de p1"'oliuc..:Lo:...o. de- hult:-< 1 el muni1...ipio dl.· Pu1c..'!r,-



Cuadro 19 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES UlCALIZADAS EN EL NORESTE DE CHIAPAS, 1970 

Grupo de No, de esta- Personal Valor de la 
Actividad blecimientos Ocupado Producción ·;· Bruta, Hiles 

.. ·. 

de E!!lSOS 1 

kanufactura de pro-
duetos alimenticios 46 112 630 2.5 

Fabricación de calzado 
y prendas de vestir 2 2 16 0.1 

Industrias y productos 
de la madera y corcoo excep-
to muebles 2 538 24 102 97.3 

Fabricación y reparación 
de productos de hule 1 1 14 0.1 . 

'I 
Total 51 653 24 762 100,0 OI 

-, 
Fuentes Censo Industrial del Estado de Chiapas, 1970, SIC.DGE., héxico, 197 
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que. Estos últimos establecimientos ocupan según el Censo a s6lo 

tres personas y con una producci6n valuada en 130 mil pesos. 

En las actividades terciarias predominan los servicios 

-47.1 % -; en segundo lugar el comercio -30.1 %- y después en 6r

den de importancia el Gobierno - 11.5 % - y los transportes -11.4%-· 

Cabe señalar que esto se toma a nivel de toda la :ona, ya que a 

nivel municipal varfa notablemente. 

Estas actividades se concentran pr i ne i pa 1 mc"te en 1 as ca

beceras municipales, destacando la localidad de Palcr,quc, que con

centra el 41.9 3 de las actividades terciarios del municipio, 35 / 

en el la se han desarrollado el comercio, los servicios y los 

transportes, debido principalmente a que es una :ona turística de 

las más importantes de 1.:i E.ntidud. 

Las cabeceras municipales de Ocosingo y Las Margaritas 

presentan también cierta conccntraci6n de servicios. Conviene re

cordar que estas tres localidades son las únicas que se consideran 

urbanas. 

La gran concentraci6n de la poblací6n econ6micamente ac

tiva en actividades primarias y su baja productividad como conse

cuencia de los problemas anteriormente sc~alados, dan co1nu resul

tado que el nivel de ingresos sea muy bajo. Así tenemos que para 

1970, de acuerdo con el Censo de Poblaci6n, el 58.7 % de la pobla

ción econ6micamente activa en la zona obtuvo ingresos mensuales 

inferiores a$ 200.00; el 32.1 % de$ 200.00 a$ 499.00; y el 

4.6 % de$ 500.00 a $ 999.00. Lo que significa que en 1970, el 

.J..2./ Datos tomados del Censo de Poblaci6n, de lntegraci6n Territo
rial, para el Estado de Chiapas, 1970. 



79 

95.4 % de la población econ6micamente activa de la regi6n tuvo in

gresos inferiores a$ 1000.00 mensuales. Ver cuadro 20 

Otro problema que sufre la zona y que podemos confirmar, 

es el ~ubempleo rural; cuantitativamente lo apreciamos en el he

cho de que el 90.8 % de la poblaci6n gan6 menos de $ 500.00 men

suales en 1970, o sea menos del salario mfnimo; se pueden señalar, 

además, ciertos indicadores cualitativos de este subempleo: la 

ocupac•6n en el campo es aproximadamente de 4 a 5 meses del a~o, 

se ocupan tierras con caractcrfsticas ecol6gicas desfavorAbles, 

lo que da lugar a una baja productividad, el incremento cada ve: 

mayor de los minifundios y la pulverización de estos, da lugar 

a que la población obtenga bajos ingresos, obligando al campesino 

a vender sus tierras, etc., todo esto hace que la poblaci6n cam

pesina se dedique a otras actividades complementarias como pueden 

ser tas arte~anfds, ~•n peq~1eño comercio a nivel local o se dedi

quen por ten1poradas a trabajar como jornaleros e1, las plantacio

nes cercanas, principalmente en el corte del café. En este tipo 

de trabajo compiementario no gozan ni siquiera del sa1ario míni-

mo y no cuentan con ninguna clase de prestaciones, como Seguro So-

cial, atenci6n médica, educación, etc., por lo tanto, los jorna-

teros, los minifundistas y los ejidatarios representan las clases 

sociales más explotadas en el campo. 

Para final izar este capítulo se señalarán otras caracte

rísticas sociales que son propias de la población rural margina

da, tomándose en cuenta parámetros como la vivienda, la alimenta

ci6n, el grado de escolaridad, etc. 

En la zona de estudio el número de viviendas para 1970 

era d~ 20 780, de 1as cuales e1 58.6 % poseen únicamente un cuarto. 

1 
' ! 
i • ' l ¡ 

l 
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Cuadro 20 

POBLACION ECONOMICAllENTE ACTIVA DE 12 Aflos y l!AS, TOTAL y LA QUE DECLARO INGRESOS, CLASIFICADA 
POR GRUPOS DE INGRESO MENSUAL, 1970 

Total Silma % Hasta % De $ 200 % De $500 % De $ 1000 % 
PEA $ 199 a $ 499 a $999 a $ 2499 

Chiapas 402 840 344 270 85,5 134 861 39,2 140 399 40,8 39 396 11.4 21 114 ·'61 l 

Total Zona 27 990 24 077 86.0 14 129 58, 7 7 725 32, l 1 110 4,6 793 3. 3 

Tlltarnirano 1 981 1 916 96,7 1 344 70.l 423 22,0 86 4.6 48 2,5 

Independencia 3 506 3 132 89,3 2 380 76,0 708" 22. 5 22 o.a 17 0.5 

Libertad 713 686 96.2 30 4.3 314 46,0 168 24,5 151 22.0 

farqaritas 8 269 6 933 83,8 5 191 75,0 1 441 20,6 146 2.1 125 1.6 

Ucosingo 7 986 6 905 86,5 4 637 67.1 1 786 25,9 223 J,3 150 2.2 

Palenque 5 535 4 505 61.4 547 12.1 3 056 67,9 465 10,3 302 6. 7 

fuentelIX Censo de Poblaci6n del Estado de Chiapas,1970, SIC,DGE,, México, 1971 

De $ 2500 % 
y m&s 

8 500 • 2,5 

320 1,3 

15 0,8 

10 0,3 

23 3,4 

30 0,4 

109 1,6 

133 3.0 

·¡.': 

:;,' 

;-: . 
. ~·!~ 
{!. 
''~ 

<:· .. 

'-~, 
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El promedio de ocupantes por vivienda en la zona es de 6. Ver cuadro 

21. 

Cuadro :Z1 

NUto'..ERO DE CUARTOS POR VJ:VJ:ENDA Y NUMERO DE OCUPANTES EN EL NORESTE DE 
CHJ:APAS 1970 

N U MERO DE CUARTO s 

Vi.v:l.endas 
con l :z 3 4 5 6 7 8 9 

Número de 
Ocupantes 68 509 31 645 7 582 :z 640 l 493 586 807 425 l 2!!4 

" 59.6 27.5 6.6 :z. 3 1.3 0.5 0.7 0.3 1.1 

FuenteoJ:X Censo de Poblac:l.6n del Estado de Chiapas, 1970, SIC.DGE., 
1970, M.&x:i.co, 1971 

En cuanto a las caracterfsticaa de la vivienda predominan 

las de madera, con el 52.S % ya que es un material abundante en la zona. 

en segundo lugar el embarro -20.8 % -, otros tipos de materiales que em

plean son el ladrillo, adobe y otro no especificado. Ver cuadro 22 

Los techos de las casas est6n hechos principalmente de 

pelma -62.S %- de teja -19.7 %- y existen tsmbi6n de cemento, madera y 

otro tipo de material no especificado (cuadro 23). Dominan los pisos de 

tierra -86.7 %- y el restante con otro tipo de material no especificado. 

La disponibilidad de agua entubada y drenaje es mfnima en 

la zona, ya que el 90.6 % de las viviendas no cuentan con dre~aje y el 

82.4 % no posee agua entubada. Todo esto nos se~ala que la mayorfa de 
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Cuadro 22 

TIPO DE MATERIAL DE QUE ESTAN CONSTRUIDAS LAS VIVI8NPAS DE LA ZONA,1970 

Municipio Número de Número 
viviendas Adobe 

,·de viviendas de• Otro ti-
Ladri11o Madera Embarro po de 

materia1 

A1tamirano 1 535 66 421 674 346 6 

J:ndependenc:ia 2 421 405 145 1 361 49 461 

Libertad 546 129 217 161 1 16 

Margaritas 5 641 699 667 3 653 166 436 

Ocosingo 6 352 330 515 1 799 3 659 49 

Pal.enque 4 065 257 505 3 072 100 161 

Tota1 20 760 1 696 2 490 10 940 4 321 1 133 

" 9.1 11,9 52,6 20,8 5,5 

Fuente•IX Censo de Pob1ación 
México. 1971 

del Estado de Chiapas. 1970, SIC,DGE,, 

Cuadro 23 

TIPO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS, 1970 
TECHO PISO 

ZONA OTRO 
CONCRETO PALMA TEJA MADERA MATERIAL TIERRA OTRO 

Viviendas 
con 1 423 12 995 4 095 679 1 586 16 010 2 770 

" 6,6 62,5. 19,7· 3,3 7,6· 66' 'Z· 13,3 

Fuentea1X Censo de Pobl..acion del Estado de Chiapas. 1970,SIC,DGE,, 

México. 1971 
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las localidades de la rcgi6n viven en habitaciones insalubres y 

carentes de servicios, lo que favorece la prol ifcraci6n de enfer

medades infecciosas y que s6lo un número 1 imitado de personas vi

ve en mejores condiciones, el que corresponde a la 1 lamada pobla

ción "ladina- que se concentra en las cabeceras mun¡cipalcs. Ver 

cuadros 24 y 25. 

Cuadro 24 

VIVIENDAS QUE DISPONEN DE DRENAJE, 1970 

Municipios Con Drejaje % Sin Drenaje % Tota1 de Viviendas 

A1.tarnirano 232 15.l l 303 84.9 l 535 

Independencia 59 2.4 2 362 97.6 2 421 

Libertad 193 35.3 353 64.6 546 

Margaritas 340 5.8 5 501 94.2 5 841 

Ocosi.ngo 544 B.6 5 808 91.4 6 352 

Pa1enque 592 14.5 3 493 85.5 4 085 

Total. Zona l 960 9.4 18 820 90.6 20 780 

Fuente a IX censo de Pob1ación del Estado de Chiapas, 1970, SIC.DGE., 

México. 1971 

La cnergfa eléctrica tumbién predomina en las cabeceras 

municipales siendo minima para las demás poblaciones, ya que a 

nivel de toda la =ona sólo el 1~-3 % cuenta con el la. 

El tipo de combustible que prcdoMina en la :ona es la 

leRa con un 90.3 %, lo que ir1crcmenta el problema de desforesta

ci6n ya mencionada. Ver cuadro 26. 
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Cuadro 25 

VIVIENDAS QUE DISPONEN DE AGUA ENTUBADA, 1970 

!vJunicipio 

A1tamirano 

Disponen de 
agua entuba~ 
da 

550 

Independencia 422 

Libertad 196 

Margaritas 786 

Ocosingo 913 

Pa1enque 797 

Total. Zona 3 664 

Sin agua 
% entubada 

35.B 985 

17.4 1 999 

35.9 350 

13.5 5 055 

14.4 5 439 

19.5 3 288 

17.6 17 116 

Fuente a IX Censo de Pobl.acion del Estado 
México. 1971 

Tota1 de viviendas 

64.2 1 535 

82.6 2 421 

64.1 546 

86.5 5 841 

85.6 6 352 

80.5 4 085 

82.4 20 780 

de Chiapas. 1970, SIC.DGE., 

La dicta de la población es muy baja en calorías y proteL 

nas; considerando el análisis del Censo, tenemos que no comen ni 

toman ning6n día de la semana los siguientes a\ imentos: carne, el 

24.9 %; pescado, el 81.4 %; huevo, el 20.8 %; leche, el 80.9 % y 

pan de trigo el 49.4 %. Ver cuadro 27 

Hay que tomar en cuenta que el r&gimen alimenticio de es

ta poblaci6n se basa principalmerlte en el maí:, frijol y chile y 

que rara ve: comen carne y verduras. 

Como se observil cr1 el cuadro 28 e1 grado de analfabetismo 

es muy alto, ya que cr1 l~l70, 60 995 personas que representaban el 

68 .. 4 % de lo población de 6 aí)os y más no tenía nin~1ún tipo de ins

trucci6n. El n1ayor grado de anal~abctismo se observa en los munici

pios de Ocosingo, Altamiro110 y Las Margaritas. Por otra parto se 
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Cuadro 26 

VIVIENDAS QUE DISPONEN DE ENERGIA ELECTRICA Y TIPO DE COMBUSTIBLE,1970 

Municipio 

Al.tamirano 

Total. 
de 

Viviendas 

l 535 

~ndependencia 2 421 

Lil>ertad 546 

Margaritas 5 841 

Ocosingo 6 352 

Pal.enque 4 085 

Total Zona 20 780 

Con En~r
g Ía 

El.éctri
ca 

419 

66 

195 

653 

546 

678 

2 .557 

27,3 

2,7 

35,7 

11.2 

8.6 

16.6 

12,3 

Leña o 

carbÓn 

l 314 

2 373 

350 

5 467 

5 872 

3 378 

18 754 

FuentC!l1X Censo de Pobl.ación del. Estado de 
México, 1971 

Cuadro 27 

COl-.BUS'l'IBLE PARA 
" Petró- " 

1eo Y 
Trac
tol.ina 

85.ó" 3 0.2 

98.6 10 0,4 

64, l 4 0,7 

93.5 53 0,9 

92.4 31 0,5 

82.7 223 5,5 

90, 3 324 l, 6 

COCINAR a 
Gas o " 
E1ec-
tr i-
cid ad 

218 14,2 

38 1,6 

192 35,2 

321 5,5 

449 7,1 

484 11,8 

l 702 8,2 

ChÍapae. 1976. SIC.DGE,, 

NUl'.ERO DE HABITANTES QUE CONSUMIERON DIVERSOS ALIMENTOS, SEGUN DIAS, 

Días o l 2 3 4 5 6 7 

cu¡;¡; 28 626 26 899 29 651 16 336 5 335 l 740 l 410 4 944 

Htievo 23 871 12 855 21 985 16 207 10 118 4 751 7 210 17 944 

Leche 93 072 4 232 2 972 2 408 l 034 670 l 218 9 335 

Pescado 93 581 l.O 018 5 572 2 383 l 063 609 600 l 115 

Plt.n de 
Trigo 56 753 16 425 12 440 8 204 3 111 l 741 3 018 13 249 

Fuente 1 IX Censo de Pobl.a.cion del. Estado de Chiapae. 1970. SIC,DGE,, 
México. 1971 
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observa que 26 765 personas de 6 años y más tienen algún grado de 

educaci6n primaria, pero s6lo 5 110, o sea el 19.1 % tiene prima

ria terminada y s61o 1 449, el 1.6 %, alguna instrucci6n postpri

maria. Ver cuadro 29. 

El número total de escuelas en la :ona es de 155 y el to

tal de maestros es de 141, que con respecto a toda la Entidad re

presentan el 8.7 % y el 2.1 % respectivamente.•~.§./ Ver cuadro 30 

~/ 

Cuadro 28 

POBLACION DE SEIS AÑOS Y MAS ANALFABETA 
EN EL NORESTE DE CHIAPAS, 1970 

Municipio % 

A1tami.rano 75,4 

Independencia 42.3 

Libertad 37.3 

Margaritas 70.5 

Ocosingo 62.3 

Pa1.enque 61.5 

Total. Zona 68.4 

Fuente1IX Censo de Pob1acion de1 Estado de 
Chiapas, 1970. SIC.DGE., México.1971 

Datos proporcionados por el Sistema Geomunicipal de 
ci6n para el Esta<lo de Cl~iapas, 1978, Secretaría de 
ci6n y Presupuesto. 

Informa
Programa-
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1970 
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Cuadro 29 

GRADO DE J:NSTRUCCJ:ON EN EL NORESTE DE 
CHJ:APAS 1970 

Pob1a
c: ión 
Tota1 

Pob1ación 
de 6 a!'loa 

Sin J:ns
trucción 

Con J:ns- Tota1 Total. 

m&~ 

114 941 89 215 60 995 

truc
·ciÓn 
Prima-

26 765 21 655 5 110 

J:nstruc
ción :...~: 
Postpri-
maria 

1 449 

Con Instrucción Sin :Instrucción Con Xnstrucción Post
pr imaria 

30 " 68.4 " 1.6 " 

J:neu~icientemente especificada 

0.006 " 

Fuente•J:X Censo de Pob1aciÓn de1 Estado de Chiapas. 1970. SJ:C.DGE •• 
México. 1971 

Cuadro 30 

NUMERO DE ESCUSLAS Y MAESTROS POR 
MUNJ:CJ:PJ:O, 1974 

Municipio Maestros Eecuel.as 

A1tamirano 9 13 

J:ndapendenc:ia 19 16 

Libertad 5 6 

Margaritas 24 49 

Ocoainoo 30 19 

Pa1.enque 54 52 

Total. Zona •141 155 

" 2.1 B.7 

Chiapas 6 666 1 782 

" 100 100 

Fuente• Secretaría de Programación y Presupuesto. 
Sistema Geomunicipal. de J:n~ormación para 
e1 Estado de Chiapas. M&xic:o. 1978 
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Como se pudo observar en el desarrollo de este capítulo 

la situaci6n que priva en la :ona es la de una zona rural depri

mida y marginada. 



Capftulo 11. 
El papel del 
tencia. 

90 

El Comercio y el Transporte. 
Comercio y el Transporte en una Economía de Subsis-

_Pi_er_re Gcorgc.· dice que aunque el sentido absoluto de la 

expresión "agricultura de subsistencia" sea de una agricultura de 

economía natural que no practica el intercambio de productos, tal 

agricultura no existe actualmente, -más que en algunos sectores 

muy atrasados, como en Africa- aunque sí se le puede atribuir a 

aquellas economías que destinan ffiás de dos tercios de su suelo y 

del trabajo a una producción destinada al autoconsumo. 371 

Los sistemas coloniales contribuyeron pujantemente a ha

cer sal ir de una economía propiamente de subsistencia a poblacio

nes hasta hace poco aisladas, mediante la creaci6n de nuevas nece

sidades, la introducci6n de nuevos cultivos y la imposici6n de im

puestos. 

En la actualidad no se puede pensar que este tipo de eco

nomía se encuentra desintegrada del sistema econ6mico general, ya 

que este tipo de poblaci6n campesina, en general, no vive aislada, 

corno se cree, de la eco:-lomfa de mercado. Subsisten, es cierto, gru

pos aún con rasgos precapital istas, pero las nuevas relaciones de 

producción van penetrando en el los y con Frecuencia acaban por mo

dificar su vieja organizaci6n. 

Dadas las condiciones en que vive el campesino en la zona 

de estudio, en la que predomina una agricultura de subsistencia con 

~/ George Pierre, GeosraFfa Rural, Editorial Ariel, 3a. edici6n, 
Barcelona, 1974, p. 213. 
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extrema fragmentaci6n de sus predios, con baja productividad y 

por lo tanto, con la evidente pobreza de sus explotaciones, real

mente podrfa pensarse que se trata de una economía tradicional, 

estrictamente de autoconsumo, que se encuentra al margen del mer

cado como una herencia de sus viejos modos precapital istas de pro

ducci6n, o que al menos es una actividad marginal de la que el 

sistema podría prescindir, pero hay que considerar que ésta no 

constituye una estructura econ6mica aparte que se desenvuelva con 

su propia inercia, ya que no se encuentra desvinculada del siste

ma capitalista predominante sino, por el contrario, se encuentran 

estrechamente 

n6mico y social 

igadas a través de una serie de lazos de tipo eco-

Esta poblaci6n ca1npcsina definida por los minifundistas 

privados, jornaleros, comuneros y lu mayor parte de los ejidata

rios que representan la clase más explotada en el campo, se halla 

relacionada con las demás clases sociales, no se encuentra aisla

da del sistema, ya que estos grupos se encuentran integrados a 

sistemas econ6micos regionales, dominados por un núcleo urbano o 

metr6pol i regional, que a su vez pueden ser un centro polftico, 

administrativo y comercial. 

A estas zona& que por• su bajo dcsarrol lo econ6mico y so-

cial se consideran subdesarrolladas, se les ha 1 lamado ~colonias 

internas",
38

/ ya que están bajo un sometimiento de la región por 

los centros o metr6pol is, es decir, por las grandes ciudades y 

las zonas de rápido crecimiento. Las regiones que Fungen como co

lonias se encuentran sometidas a un rápido empobrecimiento de sus 

38/ Stavenhagen, R., op. cit., pp. 52-53 
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recursos tanto naturales como humanos. Un ejemplo de esto, en la 

zona de estudio, se reflejarfa en el auge maderero controlado 

principalmente por concesionarios de otras :onas del país que son 

los que acaparan todos los bencFicios, y no la poblaci6n lugareña. 

Lo que refleja que las -colonias internas" no est~n aisladas del 

resto del pafs. Las relaciones coloniales que se mantienen en es

tas regiones se desarrollan bajo un marco de engaño hacia lapo

blaci6n campesina, donde el único interés ccon6mico es el lucro 

dejando ajenas a esta población de todo beneficio. Por lo que la 

economía colonial se define por que el comercio, la agricultura y 

la ganadería, se encuentran a merced de la poblaci6n explotadora. 

En las zonas donde hay un predominio de poblaci6n indigc

na, este colonialismo ¡nterno es m6s marcado, encontrándose some

tidos al dom¡nio econ6mico y poi ítico de la poblaci6n 1 lamada •·1~ 

dina" en la regi6n. la que se concentra en las pequeñas ciudades 

que han surgido en la zona. En estas ciudade~ la poblaci6n se de

dica principalmente a las actividades agropecuarias. Generalmente 

esta poblaci6n, la "ladina", determina y domina los procesos so

ciales y econ6micos en el campo, ya que en cierto modo, de el los 

dependen las decisiones de inversi6n e innovaci6n en el campo, lo 

que a su vez ha provocado el atraso técnico de la poblaci6n campe

sina explotada. 

La Taita de una inTraestructura de vías de comunicaci6n 

y de medios de transporte, diTiculta la comunicaci6n y obstacul i

za el contacto que Tacil itarfa una integraci6n de la zona. Esto 

favorece el colonialismo interno y al intermediarismo, ya que los 

campesinos no tienen acceso directo al mercado. En su aislamiento 

esta población está sujeta a una descapital i:ación tal, que no 

le es posible unil rcir1versi6n para lograr su propio desarrollo, 
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ya que el sistema econ6mico les roba al comprar y {es roba al ven

der. Además, al no contar con vías de comunicaci6n adecuadas, que 

no tienen el fin de integrar a la zona, la poblaci6n está sujeta 

al fen6meno de los intermediarios, como ya se mencion6, ya que, 

aunque existan organismos oficiales de comercial izaci6n como son 

la CONASUPO y el INMECAFE, lo incomunicado de la zona y la falta 

de transportes, entre otros Factores, obliga a la poblaci6n a en

tregar sus productos a los intermediarios, que a la ve: son los 

que controlan los transportes y los que aprovechan los precios de 

garantfa de los organismos oFiciales de comercial izaci6n. En oca

siones estos organismos oficiales están de acuerdo con los gran

des compradores, ya que la mayoría de las veces estas institucio

nes no compran a los pequeños productores, sino a los acaparado

res, de tal manera que obligan al pequeño productor a venderle al 

intermediario, que les paga por debajo del precio de garantía. 

La Estructura de las Vías de Comunicaciones en la zona. 

Si bien sabemos que la funci6n te6rica de las vías de co

municaci6n sería la integraci6n de un país, uniendo tanto a gran

des y lejanos centros de poblaci6n, como a las más pequeñas agru

paciones humanas, dcsarortunadamente en los países que Fueron co

lonias como el nuestro, el surgimiento de la inTraestructura de 

comunicaci6n moderna tuvo como fin principal, servir a los intere

ses de la metr6pol i, es decir, extraer las riquezas naturales, que 

en nuestro caso correspondieron en la primera etapa a la minería, 

por lo tanto las vías de comunicaci6n estaban orientadas principal

mente hacia esas zonus de interés -Centro y Norte del pafs - y a 

los puertos que les fuci 1 itara la comunicaci6n con la ciudad metr~ 
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poi i, -Europa y Oriente- para la exportaci6n e importaci6n de pro

ductos. En consecuencia la intcgraci6n territorial fue apenas un 

prop6sito secundario en los programas de comunicaci6n del país. 

En esta épocü el Estado de Chiapas que por su lejanía 

con respecto a los centros de consumo del país, por lo accidenta-

do de su relieve, por su el i ma y poi· que además no representa-

ba en aquélla época una regi6n de interés econ6mico importante, 

careci6 de una red camin~ra 'que la pusiera en relaci6n más direc

ta con el resto del país y paralelamente que lo integrara localmen

te ya que las vías de comunicací6n dentro del Estado mismo son de

ficientes lo que afecta el dcsarrol lo econ6mico y la integraci6n 

de la Entidad. 

Como ya se mencion6, durante la época de la Colonia la 

actividad más importante Fue la minería y Chiapas no contaba con 

importantes yacimientos minerales descubiertos, que pudieran ser 

aprovechados por los cspaRoles; las actividades que representaban 

las principales fuentes de riqueza en la regi6n eran la agricul

tura y la ganadería. Por lo tanto, es hasta que empiezan a adqui

rir importancia en el mercado internacional ciertos cultivos como 

el caf6, el cacao, el plátano, el cl1icle y otros que Chiapas, que 

hasta entonces - antes de la lndependencia - se habían encontrado 

con pocos vínculos con el resto del pafs, empieza a dcsarrol lar 

importantes vías de comunicaci6n, que comunican el Estado no s61o 

con el mercado nacional, sino también con el internacional a tra

v~s del ferrocarri 1 y los puertos principales. 

En consecuencia, el Estado de Chiapas se encuentra atra

vesado por tres vfas principales de comunicaci6n, que por orden 

de construcci6n son: Ver mapa 7 
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- La primera vía importante que se establece en e1 Esta

do fue el Ferrocarril Panamericano, en el Soconusco, en 1908, sien

do de los últimos ferrocarriles del Porfiriato. Este ferrocarril 

nace en el centro de la República y conecta además con el Ferroca

rri 1 del Istmo. Este ferrocarril benefici6 fundamentalmente a la 

zona costera, y se relaciona con la economía de plantaci6n. 

La segunda vía de comunicaci6n importante que puso a 

Chiapas en contacto directo con el resto del país, fue el Ferroca

rri I del Sureste, se i ncugura en 1949, y comunica el noreste del 

Estado, con Veracru: y con la Península de Yucatán. 

La tercera fue la carretera Crist6bal Col6n (Panameri

cana), que se inaugura en 1950, y que comunica a las poblaciones 

del centro del Estado -que es la zona más densamente poblada- con 

las del resto del país. Recorre la parte media del Estado, desde 

los ímites de Oaxaca hasta la frontera con Guatemala. 

Más recientemente se construyen otras carreteras como la 

carretera Costera del Pacífico que va paralela al Ferrocarril Pana

mericano, hasta lu frontera con Guatemala y la carretera del Cir

cuito del Golfo y del Caribe, que toca las poblaciones del norte 

del Estado. Tan~o una como la otra cuentan con ramales que comu

nican a otras poblaciones. 

Estos tres ejes carreteros constituyen lü vfa de comunica

ci6n principal actualmente y se encuentran intercomunicadas entre 

sí, pero esta íntercomunicaci6n es de escasa significaci6n, ya 

que en general corresponde a brec•1as o carreteras secundarias con 

tráfico muy 1 imitado ya que en tiempo representan una gran distan

cia. Cada uno de estos ejes co1nunica a diFer,entes :011as de la En

tidad, lo cual acent~a más la desuni6n del Estado ya que muchas lo-
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calidades al verse sin ningún contacto directo con el centro polí

tico mantienen sus vfnculos más estrechos con otras entidades, co

mo pasa sobre todo en el norte y este de Chiapas, en que ta rela

ci6n apunta más hacia el Estado de Tabasco. 

También hay que tomar en consideración que el relieve mon

tañoso del Estado, los numerosos ríos y arroyos y la exuberante ve

getación de selva, han constituído serios obstáculos en la cons

trucción de caminos. Como se dijo, lo difícil de su topografía un~ 

do con otros factores naturales en Chiapas, hace más viable y cos

teable, la construcci6n de aeropistas de terracerfa en gran número 

de zonas, donde la comunicaci6n continúa siendo básicamente por 

avioneta. 

Lo que propició el trazo y la construcci6n de las vfas de 

comunicaci6n a que antes me refiero, Fue la posibilidad de lucro 

inmediato, originada en el descubrimiento de recursos y potencial i

dades naturales, cuya movil i=aci6n permitiría, a través desuco

mercial izaci6n, beneficios econ6micos muy importantes a corto pla

zo. El café, el cacao, las maderas preciosas fueron, entre otros 

productos, los que estimularon los programas iniciales de comuni

caci6n y acceso a las regiones del sureste. En apoyo a lo anterior 

se advierte que hasta la Fecha las vías de comunicaci6n más impor

tantes tienen la caractcrfstica de estar trazadas en la periferia 

del Estado, como se pudo observar en el mapa. 

Con lo que respecta a nuestra zona de estudio, las pocas 

vías de comunicaci6n que se encuentran en el la, siguen el mismo pa

trón anteriormente expuesto. Su fin principal no es integrar a la 

zona, ya que por ser u11a zona que sufre del colonialismo interno, 

tas vfas de comunicación están orient~das al saqueo de sus riquezas 
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que incluyen la explotaci6n de la poblaci6n campesina a través de 

la comercial izaci6n de sus productos. Por ende, la infraestructura 

en cuanto a comunicaciones y transportes va a ser la caracterfsti

ca de una zona deprimida y marginada. 

A continuaci6n se referirá con más detalle las vfas de e~ 

municaci6n del noreste de Chiapas. Como puede observarse en el ma

pa 8, en la porci6n noreste de la zona de estudio, se encuentra la 

carretera Federal 186 que es parte de la carretera del Circuito del 

Golfo y del Caribe, antes mencionada, en su tramo Vil lahermosa

Escárcega, da acceso mediante ramales a las poblaciones de Palen

que y La Libertad. Otra vfa de comunicaci6n con la que cuenta la 

zona, es un tramo de la carretera Panamericana en su trayecto San 

Crist6bal de las Casas - Ciudad Cuauhtémoc, Chis., en esta parte 

se ubica el poblado de Comitán de Domíngue=, Chis., localidad de 

la cual parten varios ramales que comunican las cabeceras muni-

cipales de La Independencia, Las Margaritas y Altamirano, de esta 

61tima localidad parte otro ramal l~acia la cabecera municipal de 

Ocosingo y de ésta hacia la ciudad de Palenque, la cual como ya 

vimos se conecta con la carretera Federal 186. También de San Cris-

t6bal de las Casas parte un ramal que va hacia Ocosingo y a Alta-

mi rano. De todos estos r· ~irr,d les 1 os únicos que se encuentran pav i -

mentados son: la carretera Palenque-La Libertad, la carretera Oco

singo-Palenque, que en parte es revestida, y la carretera que va 

de Comitán a Las Margaritas, las demás como se puede observar en 

el mapa son de terracerfa, revestidas o brechas, y en general so

lo son transitables en época de secas. 

Con esto nos damos cuenta que la única red de comunica

ciones que existe, es la que comunica a las cabeceras municipales 

hacia otros centros de pob 1 ac í 6n más importantes. pero nunca ·url"a 
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red que comunique a las localidades más alejadas con sus respec

tivas cabeceras. 

Existe otra vfa de comunicaci6n en la porci6n oriental de 

la zona, la cual viene a ser un ramal de la carretera Federal 186 

que parte de Emil iano Zapata, Tab., y que entra al Estado de Chia

pas, por la poblaci6n de Pénjamo -estaci6n del Ferrocarril del Su

reste-, ésta se comunica con otra carretera que parte de Tenosi

que, Tab., y que entronca con la estaci6n ferroviaria antes men-

cionada; ésta 1 lega hasta Corozal que es uno de los nuevos cen-

tros 

pero 

de poblaci6n, 

es de difícil 

y a Bonampak, todo 

acceso en época de 

este tramo está 

1 luvia. A partir 

nrevestidau, 

de las ruí-

nas de Bonampak, existe una brecha, que corre paralela al río Usu

macinta y a la frontera con la República de Guatemala, y que conec

ta con el ramal que parte de la carretera Panamericana, en Comitán, 

Chis., y que lega a los lagos de Montebcl lo. Esta carretera vie

ne a cerrar el circuito de las vías de comunicaci6n que rodean a 

la zona de estudio, y el la permite extraer sus recursos naturales, 

principalmente, la riqueza forestal y, por otro lado da aceso a 

las zonas arqueológicas de la zona. 

En el noreste de Chiapas, por lo tanto, vamos B encontrar 

que predominan los caminos revestidos y terracerfa, asf como las 

brechas y los caminos de herradura, lo cual hace difícil el acceso 

y da como resultado que estos municipios estén prácticamente inco

municados por tierra; por el lo, la comunicaci6n aérea por medio de 

la avioneta es importante, no s61o para el movimiento de personas, 

sino para transportar productos, ya que gran parte de los movimien

tos comerciales son por este medio. En la zona hay actualmente 30 

pistas rudimentarias de terraccrra. Tienen corno bases de operacio

nes principales, los aeropuertos de Palenque y de Ocosir~go; también 



f ! t· ;._h·1.· 1•~VI1-:- ,, 1 

Vi 1 1 .. d1t.>f"'FH .. ,-. .. 1-f 

1 -...i 1 

... .lPl"l.·ivr"'Ll f"l.».:h ... r...il l'-;,,# ... p .. 1v vn t-rarnc..._ 
:11•t·,,q .. 1 d .. 1 .:icct..~so &:-1 Pa 1 vnque Ld L i lu.•rtc;:HJ. 

',.,, ~1 .. 11· 1 ! .l·~,. ..... 11·1·t·1 l't~ ... 1 llU'-'" ¡... ..... 11·t t..· ... ie la 



~c .. 1111 1 fh,l 

r L'\. (•--.t 

.._ .. ll''' 

1,.1,· 1.1 

1 '- l • 1 ., 

' ·••·1 '- l ,1 
1,, 

1 O:! 

IJtUf\ 1 C 1 p,¡ j 

. __ ...,.._. 
·~ 

'-1'\_ ,\ í 1 <l•'• ' • 



103 

es necesario considerar a las ciudades de Comitán y San Crist6bal, 

ya que aunque no se ubican dentro de la :ona de estudio, juegan 

un papel importante en relaci6n a ella, sobre todo Comitán. 

La zona que cuenta con ferrocarri 1, es la porci6n norte 

del municipio de Palenque, en ella se encuentran dos estaciones 

del Ferrocarri 1 del Sureste, éstas son, la estaci6n de Palenque y 

la de Pénjamo. 

Como resumen de la estructura de comunicaci6n, se puede 

decir que existen actualmente dos ejes terrestres, que se encuen

tran orientados principalmente al saqueo o a la extracci6n de la 

riqueza de la =ona y que además van a contribuir en cierto modo 

en la estructura del comercio que prevalece en la zona. Estos ejes 

son: 

- El Occidental, en el po1~iente de la :ona, coincidiendo 

con las cabeceras municipales. 

El oriental, al murgcn del río Usumacinta, al que pode

mos 1 lamar eje de la Selva. 

Estructura del Comercio 

El comercio en el noreste de Chiapas, al igual que las 

otras actividades en la zona presenta deTiciencias y conserva ras

gos contradictorios, ya que por un lado tiende a ser local en un 

alto porcentaje, pero paralelamente mantiene relaciones con otras 

entidades; combina pequeñfsimos establecimientos y mecanismos como 

el "tianguis" y el comercio ambulante, el pago en especies, la 

aparcerra, con un control monop61 ico cada ve: mayor, etc. 
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Entre los principales problemas que padece el comercio, 

tenemos el de la escase: y mal estado de las vías de comunicaci6n 

que ya anal i:amos, pero también el hecho de que la poblaci6n se 

encuentra desigualmente repartida por un lado, y, por otro, la le

janía en que se encuentran sus principales comunidades, tanto de 

las vías de comunicaci6n, como de los centros comerciales, lo cual 

pone a estos grupos en una situación desventajosa frente a los in

termediarios y a los comerciantes. También son factores la escasez 

de dinero por parte de la población campesina, el tamaño del mer

cado, la falta de puestos habilitados al comercio, etc., lo que ha

ce que esta actividad esté monopolizada por comerciantes que a me

nudo acreccntan su importancia ya que a veces, Qstos mismos, son 

propietarios de grandes extensiones de terreno, prestamistas y aca

paradores. 

En :onas que están prácticamente incomunicadas y lejos 

de los centros de consumo, los mismos propietarios de las fincas, 

además de controlar la producción acaparan el comercio, de esta 

manera su inl-luencia se deja sentir en la mayor parte de la zona. 

Así tenemos que muchas condiciones comerciales que existen en la 

zona presentan los mismos rasgos que se presentaban en la época 

co•oniat 

El comerciante local goza de grandes ventajas, ya que ade

más de controlar las finanzas comprando cosechas a precios bajos, 

presta dinero con altos réditos y almacena productos para cspecu-

1 ar con e 1 1 os. 

Ahora voy a tratar de dar una imágen de los mecanismos 

de comercial izaci6n que predominan en la zona, los que en cierta 

forma están determinados por las pocas vías de comunicaci6n que 
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existen y paralelamente confirman el hecho de que esta poblaci6n 

no se encuentra aislada de la vida económica del país. Su aisla

miento en realidad es aparente, pues aunque individualmente apor

ten o consuman poco, en su conjunto juegan un papel significativo 

en la economía nacional. 

Volviendo a las vías de comunicación tenemos que en ge

neral la zona está mal comunicada entre sr y que s6lo las cabece

ras municipales que se hallan en posición marginal dentro de la 

zona de estudio cuentan con vías de comunicación, aunque en su ma

yoría son rudimentarias y con muy poca comunicación J1acia las lo

calidades menos importantes; son contadas las que poseen comunica

ci6n con sus respectivas cabeceras municipales y muchas al faltar

les éstas, orientan sus 1 igas a otras poblaciones más cercanas fue-

ra de su municipio. 

Ante lo incomunicado de la zona se van a dar medios de 

comunicación y de transporte soTisticados, como lo es la avioneta, 

la cual juega un papel importante tanto en la comercial i=aci6n de 

los productos, como para abastecer a las zonas mas incomunicadas. 391 

39/ La avioneta como medio de transporte tiene tres Funciones: 
l. de carácter turístico 
2. transportar a delegados oficiales 
3. los 1 1 amados ''vue 1 os cspec i a 1 es" pueden ser ut i 1 i =a.dos por 

comerciantes o intermediarios que van a la :ona productora. 
En casos exccpc i ona 1 es 1 os campesinos, ut i 1 i :::an la a.vi o neta 
como medio de transporte a cxcepci6n del grupo Lücand6n que 
es el que más lo utiliza, ya que el precio de éste les re
sulta muy caro, -$ entre 300 y 3 000-dependicndo esto del 
tiempo de vuelo y el n~mero de personas que viaje. 
La frecuencia de vuelos está supeditada al estado del tiem-
po, ya que éstos se pueden suspender si 
en óltimo caso tambi6n est5 determinado 
sechas. 

hay mal tiempo, y 
por la época de co-
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Muchos habitantes al verse afectados por las vfas de co

municaci6n se ven obligados a cargar durante dos o tres días de 

camino a pie sus productos o por medio de unimalcs, si es que los 

poseen, hasta el borde de la carretera o brecha, donde lo entre

gan a camioneros -intermediarios- quienes compran los productos 

-ya sea maí:, frijol, café, chile, etc.- sumamente baratos por 

debajo del precio de garantía, estos intermediarios transportan 

el producto y lo revenden a CONASUPO o al INMECAFE, o a comercian

tes de las ciudades. Cuando los intermediarios les venden a los or

ganismos oficiales, estos se los compran al precio oficial 

También se da el caso de que los campesinos al mismo tiem

po de vender sus productos a los camioneros, compren o truequen 

con el los por otros artículos que el los necesiten. 

Si los campesinos no sacan a pie sus productos, se usa 

la avioneta que 1 lega hasta el mismo centro de la selva llevando 

productos de consumo y a la vez recogiendo el ma1z, el frijol, el 

chile, el café, etc.; recalcando que estos productos los venden 

ya sea a los organismos oficiales o a particulares que a su vez 

funcionan como intermediarios entre esos organismos y los produc

tores. 

Por ejemplo, en el caso del caTé, - también sucede con 

otros productos - éste se concentra generalmente en las cabeceras 

municipales de donde parte principalmente para la ciudad de M6xico. 

Es transportado en camiones particulares o en camiones propios del 

INMECAFE, así sucede en Altamirano o en Las Margaritas, donde in

cluso los intermediarios, "atajadores", esperan a los campesinos 

que salen de la selva y les compran sus productos, antes de lle

gar al pueblo; de iguill n1ar1crü ilCOntccc en Ocosingo, donde hay 

compaRías porticula1·cs que acaparan el caf6· y lo venden directa-
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mente en México o lo revenden a particulares o al INMECAFE en de

terminadas épocas. 

La actividad comercial en las cabeceras municipales es 

muy desigual. Las que se distinguen más por esta actividad son 

Las Margaritas, Ocosingo y Palenque, localidades que a pesar de 

esto reflejan condiciones de atraso, ya que la mayorfa de los es

tablecimientos son pequeños comercios mixtos o sea que venden tan

to productos alimenticios como artículos para el hogar y ropa, sien

do casi nulos los establecimientos especial i:ados. 

En general podemos decir que en todas las c~beceras muni

cipales se encuentran estos tipos de establecimientos, pero que 

van a diferenciarse enormemente en cada una de estas localidades, 

ya que van a estar en relación a la importancia que tengan las ca

beceras como centros comerciales, así nos volvemos a encontrar que 

las localidades que tienen más desarrollada esta actividad son las 

anteriormente mencionadas; en el siguiente capítulo se establece

rá una jerarquizaci6n de los centros comerciales según su inFluen

cia sobre la zona. 

Las localidades que cuentan con vías de difíci 1 acceso y 

pocos transportes, presentan un mo,·imiento mfnimo, por ejemplo las 

ubicadas en la porci6n oriental donde se local iza el eje terrestre 

de la selva, aqui solamente hay dos autobuses que hacen el~ servi

cio desde el aserrudero de Chancal6 ~en el municipio de Palenque

hacia los nuevos centros de población que se sitdan al margen de 

este camino; el servicio que proporciona es deficiente y peligro

so, ya que es el camino que sirve para la circulación de "trailers" 

cargados de madera y es un camino muy angosto, lo que llilCC que el 

pcl igro aumente en 6poca de 1 luvia. En este ~je pr•edomina la comer-
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cial i:aci6n ambulante a través de los transportes de los interme

diarios cuya frecuencia se relaciona con la época de cosecha. 

El movimiento de personas en toda la zona es mfnimo, se 

incrementa en aquellas localidades que se encuentran cerca de las 

cabeceras municipales y de éstas hacia otros centros con mayor im

portancia comercial, por lo tanto, tenemos que hay una relaci6n 

directa entre la importancia comercial de la localidad y el núme

ro de corridas. 

Para concluir este capftulo mencionaremos que los pocos 

medios de transporte con los que cuenta la zona pertenecen a par

ticul'.arcs, que en general son transportes m¡xtos, de personas y 

mercancfas; y que los únicos que tienen transportes adecuados pa

ra mercancías, cuyo número aumenta, son los intermediarios y los 

comerciantes. En cuanto a servicios como gasol incrías, tülleres 

para compostura de vehículos, etc., solamente se encuentran dis

tribuídos en )as cabeceras municipales de Palenque, Ocosingo y 

Las Margaritas. 4 o/ 

~/ Líneas de autobuses que l~acen el servicio en la zona: Coope
rativa de Tuxtla, Transportes Maya, Diego de Ma:ariego, Ma
nuel Velazco Suárcz, Lacandonia que también es 1 ínca de car
ga, Transportes Palenque y Autobuses de Oriente .. 
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Capítulo l 11. Características de la Comercial izaci6n 

Para establecer las características de la comercial i:a

ci6n de la zona se realiz6 un trabajo de campo con el que a tra

vés de observaci6n y entrevistas se busc6 determinar los princi

pales centros de mercado en la regi6n, así como las principales 

líneas de tráfico de sus productos. Para llevar a cabo esto, se 

situaron previamente los posibles centros por medio de la poca 

informaci6n existente y los datos estadísticos obtenidos en los 

censos. Con estos datos se procedi6 al trabajo de campo en el 

cual se cubrieron los dos aspectos de intcrGs: detectar los prin

cipales centros de mercado y las principales 1 íneas de tráfico. 

Para situar el papel jerárquico de \os mercados exis

tentes se cuantificaron y/o cualificaron los elementos inheren

tes al comercio, como son el número de establecimientos, tipo y 

características de los establecimientos comerciales, periodici

dad de los mercados de venta, así como la relaci6n que guardan 

estos centros con su zona de influencia y con el exterior, a 

través de su ubicaci6n en re1aci6n a las vías de c0municaci6n. 

Pura el establecimiento de \as principales líneas de 

tráfico el único medio fue cuantlficar las corridas de camiones 

a partir de cada centro y en su caso, la ·frecuencia de los vue

los . .4.!./ Esto es, mientras que de Margaritus salen 3 corridas 

41/ A pesar de que la rrecuencia de corridos es un elemento que 
se considera para establecer la importancia de una localidad 
en relación a otras, al estar en la zona de estudio me df 
cuenta que el nómero de corridas no es ntuy estable, ya que 
mucho depc1,de del ticrnpo y de las condiciones en que se en
cuentran las cu1•reteru -s ,ya que la mayoría de éstas son de te
rraccr í a o "revcst idasº, 1 as cua 1 es en ~poca de l 1 uv i a no son 
transitab,cs. As¡1ttis1110, como ya se cxpres6, la Frecuencia de 
vuelos tnmbi~n se cncucntrat, supeditadas al ti~mpo. 
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diarias hacia ciudad de Comitán, Chis., y ésta posee una terminal 

especial para 1a 1 legada de los camiones y también cuenta con el 

servicio de taxis hacia Margaritas, en la Independencia, solamen

te existe una corrida hacia Comit§n, sin tener lugar especial don

de arriben los camiones; en el mismo caso se encuentra Altamirano. 

La ciudad de Palenque,. cuenta con varias corridas (2 diarias) ha

cia Mérida, Yuc., San Crist6bal, Chis., Vil lahermosa, Tab., y a 

otros lugares; La Libertad únicamente cuenta con una corrida hacia 

Palenque y otra hacia Emil iano Zapata, Tab. 

El estudio realizado nos permiti6 determinar las local i

dades que juegan un papel fundamental como centros comerciales 

en la zona de estudio y establecer así una jcrarqui:aci6n en ba

se a su importancia como puntos centrales de acopio y distribu

ción de productos, ya que 6st~ cst§ dada por los estQbl~cim¡en

tos comerciales con que cuentan, y por su ubicaci6n favorable con 

respecto a las vías de comunicaci6n, lo que facilita su relaci6n 

comercial con otras localidades, a su alrededor. Todos son ele

mentos fundamentales que 1-orman parte de su estructura comercial 

y que dan lugar a que ésta reTleje su importancia. Ver cuadro 31. 

La primera jerarqula corresponde a los centros que jue

gan un pape\ ~mportantc a t)ivel regional, ya que tienen un efecto 

polarizador en las regiones sobre las que ejercen influencia. Es

tos centros están representados Fundamentalmente por las ciuda

des de Comitán, Chis., y Villahermosa, Tab., en un primer plano, 

pero incluye también a la ciudad de Tenosique, Tab que además 

de influir en el municipio de La Libertad, ejerce una gran in

fluencia sobre las pob1acione~ de la selva. 

El que estos centros regionales - que se hallan fuera de 
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cuadro 31 

Persona1 
ocupado 

Remuneracio
nes 

Miles de pe-

------- ------- ------------ ----aa.s_ ---

A1taw.irano 10 18 
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1970 

Tipo de estabiecimiP.ntos 

Productos a1imenticios e1at 

--------------- ------------------------~,,-----:-De productos alimenticios E 

Independencia 17 

-------- ---·-

Libertad 7 

?'-"argarita!=I 55 

Ocosir.qo 40 

Pal.en que 76 

20 

10 

67 

56 

136 

5 

6 

11 

140 

De productos a1imenticios 4 

Producto~ a1imenticios de 
caza y de la pesca; produc 
e1aboradosJ prendas de ves 

ProduC:'tOSaiiÍnP.nticios e~ 
al.iro~nticios de 1a ganader 
bid as; ar..._. para e1 hogar.J 
-~ oara uso persona11com 
Productos alimenticios eia 
div. v de u!=:n personalJ ar 
de -veStir; combustible y 1U 

_________________ bi PnPs di versos. 

Total Zona 

Estado de 
Chiapas-- -

COJT>itán. Chis. 

205 

7 047 

489 

307 

15 459 76 380 

1 017 1 507 

-------·-------------
Vi11ahermosa. 
.'.J:..ah..._ __ _ 1 594 4 2 6 37 784 

TPnO!::;ique. 'T'ah .. 163 340 A52 

----------~-----

F.~i1iano Zan~t~. 
'T'ab c,n 1no 44n 
FuentesvI C~n~o-cor:~P-rciai-~de1 Rstado dP. Chiapas. 1970. SIC.DGE •• 

i'- ~X] r:"O • 1 Ll 7 5 

Todo tipo de establP.cirnie1 

Todo tipo de -•establ.ecimie,¡ 

Todo tipo de estab1ecimie 

Todo tipo dP P~tab1Pcimie 
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Tipo de estab1ecimiento~ Característir.as 
Observadas 

~ ------------------P_r_o_d_u_c_t_o_s--a-=-i-.i-,,.,-e-n-:-t-.i_c __ -.i-:o=--=s:--e=-=i-a:-:bo;---r __ a_d.,.o_s_;_,__ __ ~~-~ -----~E=-s~t-o_s __ e_s_t,_.a.,b-=-i-P-c--:i-----
mientos son de tipo ru

di-tmeritari:o,, ·ya que sus 
si!rt.ema~ de·orqanizacrón 

~--------------- ---- "'o=-e_p_r_o_cfüctoSa 1 i me:-:n=t-.i,-c=i:-:o=-=s:--e=-=i-:a=bo-r=a:-d-:-o--:s=------------"s'"'o""n"'-· P 1 emenr. ~, 13~ v ti ena en a 
satisT~c~~ 1a~ n~~~s5d~des 
rrá!'; e~cenci.~l~~ ñc_:a ia PObla 

>----------------~---e=-----,- -,----:0--,,----:--.---:---·-=--=----=-----------c'="'i"o=' ri • padr Í amos identti....f-icar 
De productos alimenticios e1al::x:>rados 1os COJN:l. t~pq''~isCeiánea'~ 

5 

6 

es _dec:Li:-.....,con produ"ct:os casi 
todos e11os de primera ne

cesidad -a1imentos.~-n~.v~~~n a~~ -
Producto~ alimAnticios de 1a nRnaderia,, de la Las caracteristicas 
caza y de 1a pesca; productos a~im~nt~cios d~ los establecimientos 
elaborados; prendas de vestir. comerciales en estaR 

,___ _____ -----------~~-=--- -----~-------,---------"'otras comunidades son de 
ProduCt~a1if..,~nticios e1al::x::>rados; productos tipo tanto mixtos corno 
ali~Pnticio~ d~ la ganadcrí.a. caza y pe~caJ bP- e~pecia1izados y sirven 

11 bidas; ar~. para e1 hogar; prendas de vestir1a~t. de base para aprovisio-
.._ _________ ·-----------~~-- nara uso persona1Jcombustib1es y 1ubricantes. namiento de otros cen-

Productos a1imenticios Plaborados¡ bebidas; art. --~ros comercial.es de otre.s 

40 
div. y de u~o persona]; art. para P1 hogar Jprendas comunidades y a un tipo 
dp Vestir;combustible y lubricantes; artícu1os y de pobl.acjÓn con exigen-

---------------------'b~i_2_n~s ni verso~. ~;~~u~á~ec~~~1=~ ª~a~~-r 
su capacidad económica y 
su f_rma d~ vida. 

80 

07 Todo ti'PO de estab1Pcirnientos con una estrUc-

tura comercia1 bien 
Todo tipo de •estab1ecimicntos 

~·-=84'------~------~~-------~---~-----~~------~-------- definida a1 igua1. 

!52 Todo tipo d~ PstnblPcimientos 
que su área 

comercial.. 
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la zona de estudio -sean importantes en la vida econ6mica de la 

zona se explica por dos hechos fundamentales: 

a. Porque la vida econ6mica de la rcgi6n, ~s de bajo 

rendimiento y su funci6n econ6mica productora se encuentra a 

más bajo nivel que la del medio circundante. Si bien es cierto 

que su producción apenas es suficiente para su abastecimien·to 

interno tienen que destinar ciertos productos al mercado para 

la adquisici6n de otros productos necesarios que solamente pue

den obtener en el exterior. 

Por otra parte en la zona se producen materias primas 

y ciertos artículos implantados desde fuera y que no se consu

men en el la como el café y la madera. 

b. Carecen en lo esencial de vías de comunicaci6n, es 

decir, de conexiones accesibles hacia los principales centros co

merciales del Estado incluyendo a la propia capital lo que origi

na que los vfnculos com;:rciales más fuertes se establezcan con 

el vecino Estado de Tabasco. 

La ciudad que tiene más amplio radio de acci6n sobre la 

zona de estudio es Vil lahermosa, Tab., ya que abarca a la casi 

totalidad de los municipios, a que antes me he referido. Ver ma-

pa 9 

La funci6n de este centro regional al igual que los 

otros es, además de abastecer a la zona de productos manuFactu

rados y alimentos, la de adquirir los productos nativos de la 

zona. Estos centros poseen una estructura con¡ercial bien estruc

turada, ya que cuentan con una 5rca francamente comerciai en don

de se encuentran toda cl<lsc de estilblccimientos co111er~ciales. 



117 

La ciudad de Comitán, es una de las seis ciudades más im

portantes del Estado de Chiapas, su influencia comercial extiende 

su radio de acción hasta los municipios de Las Margaritas, La In

dependencia y en menor grado hacia Altamirano. 

La ciudad de Tenosique, Tab., además de influir en la 

vida del municipio de La Libertad, siempre ha sido importante en 

relaci6n a las poblaciones de la selva, ya que por mucho tiempo 

fue la única entrada hacia esa zona, sobre todo para sacar la 

producci6n maderera. Tenosique representa para estos habitantes 

la :ona de más Táci l acceso y el lo implica que se dirijan hacia 

esa localidad en forma nütural. 

En esta zona tanto los comerciantes como los intermedia

rios establecen sus propios circuitos de comercial izaci6n aprove

chando la discontinuidad espacial del poblamiento y ta poca co

municaci6n y carencia de medios de transporte para desplazarse 

a otros centros comerciales. Esto hace que tanto los comercian

tes, como los intermediarios aprovechen esta situaci6n para ex

pander su mercado, estableciendo así sus propios circuitos ambu

lantes de distribuci6n y acaparamiento de productos, por lo que 

es muy usual ver al vendedor ambulante que se dedica a visitar 

a todas estas poblaciones que se encuentran al margen del eje 

de la selva. 

El alejamiento en que se encuentran estos centros de po

blaci6n l1ace que sus habitantes se vean obligados a comprar y a 

vender bajo este sistema, al precio que el comprador -vendedor 

ambulante- les fije, ya que de otro modo les resulta prácticamen

te imposible trasladarse -por lu lejanía y por la Falta de comu

nicación- l1acia otros centros come1·ciales. Por lo que se obser-



lllAPA 9 

RELACIONES COMERCIALES INTRA R REGIONALES 

Jerarqufo I centros 
Jerarqula lI centros 
Jerarqufo m: centros 
Nivel regional 

regionales • 
locales ~ 
de menar rango • 

Nivel local - - - -
de población 1970 Fuente: IX censo general Dibujó: J. Colónica L. 
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Circuito comcrc¡~1 d~I e.i~ carret~ro de la selv~ csta
b 1 <.•e i d..:-1 por e 1 cunu..·r~": i o <L.lntbu 1 1.1n+ e. 
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va los habitantes de la regi6n asumen un papel pasivo dentro de 

este sistema de comercial i:aci6n y el comprador ambulante, apro

vechando sus medios de comunicaci6n se convierte en el elemento 

dinámico. 

Los centros de jerarqufa 11, son aquel los que juegan 

un papel importante en el comercio a nivel local, se encuentran 

representados por las cabeceras municipales de Las Margaritas, 

Ocosingo y Palenque, Chis., y, Emil iano Zapata, Tab., esta últi

ma aunque se encuentra fuera de la zona de estudio y pertenece 

al Estado vecino, juega un papel importante en la vida econ6mica 

del municipio de La Libertad, ya que anteriormente esta zona no 

contaba con comunicaci6n hacia su propia Entidad, sino que apro

vechaba las vías de comunicaci6n que tenía hacia e1 Estado de Ta

basco, por lo que también mantiene re1aciones con las otras ciu

dades tabasqueñas mencionadas. 

Son centros de las regiones productoras más importantes 

de la zona y son los principales puntos de comercial i=aci6n en 

ella, además de que por su ubicaci6n guardan mejor situaci6n con 

respecto a las vías de comunicaci6n y en relaci6n a otros centros 

de mayor rango (ver mapa de carreteras), por lo que han podido 

desarrollar actividades comerciales de cierta importancia. Su 

funci6n, además de ser puntos de acopio y de recolecci6n de los 

principales productos de la zona, tanto de productos básicos, co

mo el maíz y el rrijol, como de los de tipo comercial como el ca

ré, son también importantes como lugares de distribuci6n de estos 

productos hacia otros centros de rango superior, abasteciendo de 

mercancías tanto a la población de sus alrededores, como a las 

más alejadas y uti1 izando para ese cFecto camiones o avionetas, 

según el caso. 
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La existencia de estos centros de comercial i:aci6n más 

que favorecer a la poblaci6n campesina, genera una concentraci6n 

de la riqueza al beneficiar a un pequeño número de habitantes que 

se dedican a acaparar la producci6n y a lucrar con' su venta ya 

que, o la exportan hacia otros puntos de la República o incluso 

la revenden en la propia zona y a la misma población indígena a 

precios elevados, uniéndose esta forma de explotaci6n a la de 

acaparamiento, intermediarismo, crédito usurario, etc. 42 / 

Lo anterior lo resume con claridad José Luis Chías, 

quien al respecto afirma que: 

Estos espacios comerciales, a pesar de su reducido 
ámbito de influencia real izan una funci6n sumamente 
importante dentro del esquema comercial .•. : son los 
encargados de concentrar la produccl6n de su hinter
land y dirigirla hacia los espacios de consumo supe
rior. Los canales de intercambio, por lo tanto, est6n 
orientados básicamente hacia los espacios comerciales 
de mayor j erarqu i zac i 6n y meno.-;. :J. I ejadas 43/ 

La estructura comercial en estos centros se encuentra 

más definida en comparaci6n a las localidades de jerarqufa 111, 

ya que cuentan con establecimientos comerciales especial izados, 

g/ 

.:L:ll 

Como es el caso del mafz, ya que mientras los indfgcnas venden 
éste a$ O.SO el kg. en tiempo de cosecha, los comerciantes se 
los venden en tiempo de escasez a$ 3.00 .. O bien cuando los 
campesinos no tienen dinero, tienen que cambiar un bulto de 
café que vale$ 600.00 por un bulto de maíz -de 50 kg.- que 
cuesta$ 70.00. Tambi6n cuando los campesinos venden \,uevos 
a 3 por$ 1.00, tienen el los que comprar arroz a$ 7.00 kilo. 
Centro Nacior,al de Comunicación Social, A.C. op. cit., 
PP· 30-33 

Chras Becerril J .. L., Anf!.tl isis Gc-oecon6mico de\ Comercio en 
M6xico, \nstituto de GcograFía, UNAM, Mfixico. Er1 prensa. 
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aunque no dejan de existir los de carácter mixto o múltiple, y 

cuentan con un área comercial alrededor de la plaza, donde concen

tran toda o la mayor parte de sus operaciones comerciales, creando 

asi el mercado de cada localidad; han logrado desarrollar también 

organizaciones para el transporte de carga y pasajeros, incluyen

do los pequeños aeropuertos y las compañías de avionetas. 

Dentro de estos centros de segunda jerarquía, la ciudad 

de Palenque difiere en cuanto a las características de su área 

comercial ya que los establecimientos comerciales se encuentran 

en las cal les principales que van a dar a la plaza principal y 

abundan más los establecimientos de tipo especial izado. Ver ero-

quis 3 y 4 

En el caso de Las Murgaritas no existe propiamente un es

tablecimiento para el mercado, pero es reempla:do por el día de 

plaza semanal, en que se ocupa la "pla:a" principal. Aden1ás es en 

la 6nica localidad en la cual se 1 leva a cabo este tipo de merca-

do que implica una periodicidad en la comercial izaci6n. 

Las localidades de jerarquía 111, de menor rango, están 

representadas por las cabeceras municipales de Altamirano, La In

dependencia y La Libertad, Chis. El hecho de que estas poblacio

nes tengan el más bajo rango comercial, no quiere decir que no 

se lleve a cabo cierta actividad comercial, pero ésta es ínFima 

y de ninguna manera 1 legan a adquirir la importancia que los 

otros, por otra parte su cercanía hacia esos centros de mayor 

rango disminuye la importancia que pudieran tener de no existir 

esa cercanía. 

En el cuadro 31, se muestra el número de cstablecimien-
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tos comerciales dentro de cada localidad la que ilustra las mar

cadas diferencias entre estas poblaciones; otra caracterfstica 

que ratifica su grado inferior de evoluci6n comercial, es la de 

que no cuentan con ninguna área especial para vender sus produc

tos, ni cuentan tampoco con ning~n dfa especial "de plaza" que 

podría reemplazar a esa área, asf por ejemplo, en la cabecera 

municipal de La Libertad, existen solo dos "puestos" a los cua

les los habitantes consideran como "su mercado", pero que por 

las características que presentan no se les puede considerar co

mo tales. 

Relaciones Comerciales lntcrrcgionales. 

Paralelamente a las relaciones comerciales intrarregio

nales, ~sto es, las que mantienen entre sí los centros de pobla-

ci6n y las diferentes comunidades de la zona de estudio, se rea-

1 izan otro tipo de relaciones que pudieramos considerar como "ha

cia el exterior" ya que las Entidades Federativas circundantes 

o más pr6ximas como Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y el Dis

trito Federal, ejercen influencia comercial, que si bien no se 

manifiestan a través de corrientes comerciales permanentes, sí 

se vinculan a la región manteniendo cierto tipo de relaciones 

comerciales, que les permite proveer a estas comunidades de pro

ductos que les son necesarios para su consumo interno o adquirir 

de ellos los excedentes que éstas destinan para la venta. 

Estas relaciones interregi·onales se manifiestan también 

a través de la venta de los productos de la región, donde se des

tacan el ganado, la madera y el café. La estructura espacial co

rrespondiente se expresa mejor en los cuadros 2, 3 y 4, donde se 

reflejan los diFerentes niveles de "acopio" en la zona antes de 
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llegar a su destino final. 

En la venta del ganado vemos que son dos los niveles 

de arribo antes de llegar a su destino final, correspondiendo 

el primer nivel a las cabeceras municipales de estos municipios, 

para después dirigirse a los centros principales de acopio y fi

nalmente ser distribuidos en las diferentes Entidades que se in

teresan en su compra. Generalmente el ganado es transportado por 

ferrocarri 1 -Ferrocarri del Sureste- o bien por carretera en 

vehfculos propiedad de los mismos compradores de ganado. 

En la venta de la madera, encontramos que a diferencia 

del anterior, contamos con un nivel de acopio, que corresponde 

a las cabeceras municipales, como centros receptores del produc

to para ahí tomar su destino final -principalmente a la ciudad 

de México-. 

En el caso del cuadro 34, aparecen los diferentes meca

nismos de comercial izaci6n que sufre el café. En estos mecanis

mos, el INMECAFE, es el principal comprador, aunque por las ca

racterísticas que prevalecen, -vías de comunicaci6n, sistemas 

tradicionales de comercial izaci6n, etc.- los -particulares" jue

gan un papel importante en los mecanismos de acaparamiento e in

termediarismo. Tanto la madera como el café son transportados 

por carretera principalmente y en el caso del café los transpor

tes pueden ser del INMECAFE. 

Por medio de los cuadros se puede observar que los cen-

tros locales de comcrcializaci6n mantienen el control econ6mico 

del comercio a través de los sistemas de acaparamiento, operacio

nes de usura y en general por el contacto más directo que tienen 

con los productores y por el absoluto contr~ol que obtienen sobre 



131 

la desventajosa situaci6n econ6mica, política y social de los 

miembros de las comunidades que habitan en el noreste de Chiapas. 

El otro tipo de rclaci6n comercial interregional lo cons

tituye el abastecimiento de productos manufacturados a la :ona, 

- ver mapa 10 - ya que el aprovisionamiento de ésta se origina 

en un centro de " primer orden " la ciudad de México, princi-

pal mente. Sin embargo los productos que provienen de los cen-

tros de primer orden no llegan directamente a sus destinatarios 

ya que atraviesan por distintas etapas de ''intermediaci6n-, en 

que una serie de comerciantes van encareciendo los productos en 

perjuicio de las comunidades. La manifcstaci6n espacial de este 

fen6meno de intermediaci6n es el siguiente: de los centros comer

ciales de primer orden pasan los pro?uctos a los centros regio

nales que ejercen influencia sobre la :ona como Vil lahermosa, 

Tab., y Comitán, Chis., donde se abastecen los comerciantes de 

Palenque, Ma1~garitas u Ocosingo, centros ya locales para final

mente pasar a los centros de menor rango comercial como Altami

rano, Libertad o Independencia o culminar en un comercio de ti

po ambulante ya sea de carácter terrestre o aéreo. Sin embargo, 

en algunos casos, muy esporádicos, el control monop61 ico del co

mercio, tanto en las localidades de Pa1cnqt1e, Margaritas y Oco

singo como el comercio ambulante, eliminan ciertos niveles de in

termediaci6n, ya que estos comerciantes se abastecen directamen

te en la ciudad de México. 

El objetivo de estos últimos capítulos fue, además de 

pretender interpretar la estructura comercial que priva en el 

noreste de Chiapas, explicar la influencia que ha tenido la ex

plotaci6n de productos de gran atractivo comercial en la cons-
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trucci6n y ubicaci6n de las vfas de comunicaci6n para los bene

Ticios de los grandes y medianos comerciantes y productores. Al 

proyectar espacialmente las características de los sistemas de 

comercial izaci6n, y de transporte, y al buscar la relaci6n que 

guarda el comercio con las vfas de comunicaci6n, cuestiones to

das que a su ve: están modificando e influyendo en el medio geo

gráFico, se observa que desgraciadamente no han repercutido en 

un desarrollo o integración de esta regi6n, ya que estas redes 

de comunicaci6n, además de tener un carácter periférico, son de 

penetraci6n para Favorecer la estructura de cxplotaci6n que pri

va en la :ona, tanto de sus recursos naturales como humanos. 

También se ha pretendido anal izar y destacar tanto en 

lo particular como en lo general las características geográficas 

tanto Físicas como humanas en este ámbito de la Rep~bl ica Mexi

cana y manifestar la estructura de explotaci6n en la que viven, 

característica de las "colonias internas" que se encuentran bajo 

la inFlucncia de los centros dominantes; y finalmente, reflejar 

a través de todo el análisis la ubicaci6n correcta de sus pobla

dores tanto en el ámbito social y económico como en el político 

y la necesidad de asimilaci6n de esta regi6n y sus pobladores 

dentro de los niveles de igualdad media con el resto del país. 

A partir de esto es que se buscan soluciones que eviten o dismi

nuyan los factores de explotaci6n a que se encuentran sometidos 

esta porción del territorio chiapaneco a la que podemos conside

rar como una zona promisoria cuyas caracterfsticas la hacen pro

picia para su desarrollo integral y para un aprovechamiento in

tensivo y racional de sus recursos. 
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Conclusiones 

Al anal izar el Transporte y el Comercio del Noreste de 

Chiapas dentro de un marco econ6mico-social, así como su espacio 

geográfico, nos encontramos una serie de mecanismos y fen6menos 

que nos permitieron entender la manera de como se manifiestan re

gionalmente las relaciones de dominaci6n capitalista y, como las 

regiones más deprimidas -las que presentan un mayor desequilibrio

están insertas en este sistema descmpeRando el papel de "colonias 

internas" que es Justamente el que el sistema les asigna. 

Al estudiar en su conjunto el espacio geográfico de es

ta zona se pudieron proyectar espacialmente los mecanismos de co

mercial izaci6n y establecer usí el papel que juegan ciertos cen

tros comerciales y su rclaci6n con las vías de comunicaci6n. 

Los principales elementos que influyen en la estructura 

comercial de esta zona son: 

Lo accidentado de su topografía, su el ima, sus numerosos 

ríos y arroyos, y la exuberante vegetación, que consti

tuyen serios obstáculos en la construcci6n de caminos. 

La distribuci6n espacial de la red de comunicaciones que 

se caracteriza por estar orientada principalmente al sa

queo o extracci6n de la riqueza de la zona, ya que pre

sentando un trazo periférico, influye en la estructura 

del comercio y en las caracterfsticas especiales de sus 

centros comerciales, ya que permite que estas poblacio

nes adquieran su jerarquía en base a su importancia co-
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mo puntos centrales de acopio y distribuci6n de produc

tos. 

La comercial izaci6n de esta zona se caracteriza por dos 

elementos: el uso de medios de comunicaci6n sofistica

dos como la avioneta y el comercio ambulante, consecuen

cia en ambos casos de la falta de vfas de comunicaci6n 

adecuadas y d~ medios de transporte. 

La falta de una infraestructura de vías de comunicaci6n 

y medios de transporte, al obstacul i:ar el contacto que facilita

rfa una integración de la zona, favorece el colonialismo interno 

y fen6menos como el intcrmediarismo, tan característico de todo 

el pafs, pero agudizildo aquí precisamente porque el campesino 

tiene menos acceso físico directo al mercado que en otras zonas 

de la República. 

Los obstáculos tanto naturales como econ6micos propios 

de la zona podrían suprimirse e~tablecíendo una infraestructura 

de comunicación intrarrcgional bien planeado como parte global 

de un programa de desarrollo en toda la zona que buscara el uso 

óptimo racional de todos los recursos locales. 
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