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Prefacio 

. . , .. ,• - ,·. . . . . . '· 

Co11scm1cití11-dcsarrollo, es un binomio: que p~~o'éupa ~ Ja sociedad ·actual no solo 
en nuestro país sino también en el mundo,. quizá ¡Íor que· se. ve con inquietud que se v_ive una 
crisis ambiental sin precedentes históricos y se"busca;''con'de~Uedó lásfórinúlás y las 
alternativas para conciliar_ la conservación de la naturaleza; el ITiiiriteniffiiento. de la diversidad 
biológica, Ja protección de los bancos de germoplasma: y el 'desarrollo social/ expresado 
como mejor calidad de vida, democracia social,. progreso culíurai de la'sociédad yeficieni:ia 
tecnológica y productiva. Sin embargo ¡iarece suficienicmeit1e·í:Jaró,'que'el'nÍod0ió de 
"desarrollo" hasta ahora practicado no ha logrado resólvcr lo_s problemas'fündaméiúales de 
pérdida del patrimonio natural y de las condicionés de pobreza;> atiaso' y marginai:ión social 
de Ja mayor parte de la población de México.' : ; •':. -~~:: . .:»'.F:c ;'' ·> : , '.:' : 

El concepto de desarrollo sustentable ccmformh ah&;a ~¡"~.~~di;~1\1~/~~~i~rra: J~ · 
protección del ambiente y Ja conservación de Iós recursos 'nattiral~s;'ccin lá.s'.esirategias para· 
lograr el desarrollo de Ja sociedad, según IÓ refiere JaConfereiiéiá5 Mundial s~bre'Medio 
Ambiente y Desarrollo'. Ahora fincamos nuestras ésperánzas··.;¡{qúe' la ·sociedad; tenga' la· 
capacidad de cambiar las estructuras actualés y inodifiÍ:ar su relación 'con: la'naturaléza a un 
proceso más armónico y civilizad9: ·'· ;· ::> :;,:'. ,;; /;~ .. ,.\\ ·. ' 

En la Selva Lacandotia como en'.~tras.ir~i~~d~?p-a;~-;~e/~'l~~e~i~··üñ~ di~~~¡~~ · 
compleja, tanto en el espacio como en .el tiempo; de;ial:Corma que Ja é:onccpti.ializacióri que · 
se ha hecho del paisaje de Ja selva refleja J3 sintcsis de la' historiá_deJ:us_~ di) lós reéiirsos·y 
también dé Ja infüiericia d~ Ja aclividá~ poHti_ca ~§ tod9s._Jos'A"1bit.os. ;),g)~ ; , ; • ·· · · 

..• 

Est~ -, región. fronteriza d~ gra~'de~, récÚrs~s )'~ g;~v'~s p~Óbleiñ'~s.:' rriquicre para sú 
conservadón. y. desarrollo_ cie. un esfuerzo' de_ Ja sociedad: en. el' sentido más·. ámplici/ pcro
principalménte d_e.los pobladorns:de,Ja selva; élé'.i¡uieÍtes_'depcÍld~ la posibiHdad.'de generar. 
una dinámica. que les peniiitá mejorar las condiciones de salud, educación>' vida así como 
preSC\iar el patrimonio naíural dél_cual .vivén. ; ='"Xj = :-, .:J?:·: .·:·.:é/·t ·'./".··.', ·. ·,_.: 

·:::.:;,":..".: ·'.?~~: • '- i·•r' 

oran parte de 1a inroiina~ión referid~ ~n ~sicdriétirñ~ritefüé ~bte~icia ii partir del año. 
de 1984 y hasta 1989, este esÍÚdio tiene sUs. atÍtecedenies en el e~tonces Insiitúío Nacional 
de Investigaciones sobre Recursos Ilióticós; INIREB\-poi:lci tánto mÜesfrá)rinéipalmente 
una aproximación de Ja sitilación socia!" y ambieníal de la zoriá.eti ésé Íiempo/ahóra vale Ja 

' . . . . . , '·_ :_::;.~. >~<.,·:·. ·~ h:' .. 

1 . ' . . ~<:': ,,• ·>.:'. -~:.:~ ~;· :1::-' . ' 
Celebrada en Ria de Janciro en 1992. Alusiones al concepto del dcsarrol1o _sus~cntablc. ~ c~c:U~~tran ·des.de· 

el nilo de 1987. en el informe elaborado por 13 Comisión Mundial del_ Medio ambiente y_el dcStmollo de Ja 
ONU. . . . ·• ' ' ••· .•... _-. · 
2 El estudio fué iniciado en el Programa Montes Azules. Una carnctcrizaciÓn' de ."las F~~iTi~s,·dc-1 ReliC\;C .y 
los Tipos de Vegetación de la Selva Lacandona'\ fUé pubHcada in: Vásquez·S_ílnChcz, M:··A:· y M. ·A: Ramos 
(cds.) 1992. Reserva de -la Bi6sfcra de MontcsAzulcs, Selva Lacandona: 7 Jnvcstigacioncs--para su··
Conscr.•ación. Centro de Estudios para la Conservación de los Recursos Naturales,- A.C; San Cris1obal de tas 
Casas, Chipas . MCxico. Publ. Es¡>. Ecosfcrn 1.436 pp. · ' · 
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de hábitat en otras regiones, especies residentes como la guacamaya roja desde hace vados 
años solo ha sido registrada eri la s_elva. :, -.; -· · - · 

En esta región de h~ id~nÍiflc~d6 do~ cc~\ros de cnd~mi~~~ importantes; La selva 
Lacandona y la región dé !~~al (súr :de'.Belicc, ccntrociiéirte _de Guatemala): Asimismo, se 
sabe que estas. áreas. sil"Vieron: como: refügió' de las' selvas. tro'picales durante pedo dos de 
sequla ocitmdo~ e_n el pleistoceno;··de lo_: cual ha dependido el r_establecimicnto de las selvas 
tropicales reciéntes;• lo que le confiere a' la región; especial relevancia para la conservación 
de la biodiversidad {Tole.d.ó, 1982)(We~~.t'i 1987):•:":, ' - -

01,,:1·' - ',, : >;;_; , ··(·;.~ 

D~sde elpu'riio d;;:_vista' IÍidrolÓgicio, ¡¡\ S~lva l.acandoná forma la zona de captación 
y de recarga de acúíferos de_una'¡ilirte importante de la cuenc_a def rio Usumacinta, y que 
junto con.la subi:uenca del rió Grijalva fornian elsistema hidrológico más.importante del 
país. · · · . . · - ._ ' - .- . 

Si.n embargo, en Mé>Oico en lo general y partic~l~nn~nÍe en la Selva Lacandona, se 
padece desde hace varias décadas el detelioro creciente de' los recursos' rÍátuéales,' debido a 
los intereses de grupos de poder y a movimiento's de colonización lniniana·· anárquica los 
cuales responden a la necesidad de espacio, esto aunado:_ala-.falta1de 'organización y 
planeación acertada por las instancias de gobierno, han. provociid():-;:,Óa ''pi!rdi_da de. los 
recursos naturales y han mantenido en la pobreza a.las comunidades éanipes_inas·.e indigenas 
que habitan la selva. Bajo_ésta situación, se han intentado desde hace vadás décadas y pór 
distintos gobiernos, un-sinnúmero de alternativas que buscan' alcanzar 'iin desarrollo social 
sustentable compatible con la conservación de la biodiversídad.- - - ' -- ·· · ·· · .- .- · 

. . . 

Desd el punto de vista legal, se puede considerar c~mo' un pimto' a fa;or ele Ja 
preservación de los recursos en la Selva Lacandona, él que se: hayan dec_retado en los • 
últimos años, en esta zona 5 áreas protegidas pára· 1a·c_onservac:ión _de los:recur'sos y.Ja 
protección del patrimonio arqueológico, éon una extensión toial de 412,237.6 lieéiá_ííias~ que·. 
representan el 43 % de· 1as ·superficie -considerada en :et '¡irésenÍe·esiudiO:::Lás, reservas· . 
declaradas se pueden suponer básicas para la conservación de una mue~fr~ rcrrcsent~tiva de 
lo que fue la Selva Lacatidona. Sin embargo;•vale recalcar el hecha.· de que aunque estén 
protegidas legalmente no significa que en la réaHdád se co~se;v_cn.':é; .L'.- ' 

Un aspecto que es n~cesario ;,,en'cioii;¡; ~oil res~~cto á la iitipo~ancia de la ~rcáción 
de las 5 áreas protegidas en· la selva,': se refiere a la. necesidad de lá cori~_cr:váción de la 
biodiversidad a distintas. escalas y: a largo plazo.• Esto implii:Ír tání_bién la oportunidad de · 
evitar la pérdida de-_la'riqueza' dé·especicsdenascomuÓidadespresc~tcs; como-dé la 
diversidad genética de sus poblaciones; ambos aspectos est_áÓ dircétámentc rclaciÓnados con 
el número de individuos 'que formáQ las' poblaciones y iambién con el tainaño de las áreas, lo 
que hace pensar én la necesidad-do implementar.' áreas protegidas comó sistemas de reservas · 
y no como reservas aisladas.' :0 

'. ; . . . -

Actu~lme~te s~· ha r~~~n~~ld~ la creaciÓ~ de los si~temas de reservas como una 
necesidad para buscar la conservación de la biodi~ersidad ~- !Úgo plaz~, esta idea _tiunbién 

¡¡¡ 



J. Gcrar1lo García Gil 

está apoyada por las investigaciones hechas sobre las fluctuaciones climáticas ocurridas en el 
pleistoceno y sus efectos sobre comunidades tropicales actuales, lo que ha hecho cambiar la 
visión sobre las comunidades bi6ticas como entidades en equilibrio, .con. una composición de 
especies y di_versidad estables, hacia entidades diná1,nicas donde _ná existe una estabilidad 
intrínseca y cuya diversidad depende en grari medida de la· historia de las comunidades y la 
diversidad regional (Ricklefs,· 1987). < ' · · · 

.. ,,· ,,·. ·· .. ·'• . 

Por otia parte las investig~ci~ncs en ecologí~ de comunidades apuntan también en el 
sentido de que la"corise.Vaci6n_de la' riqueza: de especies de una comunidad requiere de 
sistemas de reser\ias a nivel regional,' ya que pemute el iritcrca1iibio de especies y el flujo de 
información genética en_tre pobláciones diferentes_ (Chesson y Case 1986). 

iv 
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l. Hcrnuuicntas de. trabajo 

La clasilic~clón de las unidades del paisaje en la selva Lacandona, se hizo a partir de 
la óptica del. reconocimiento 'de .variables lisieas, bióticas y sociocconómicas, éstas últimas 
consideraron: .el .desarrollo de ·.las actividades humanas, lo- que permitió contar con· 
fundamentos para eillcndér sú- papel en la trnnsfonnación de los paisajes. naturales de. la· 
selva. - - · · · -· · 

Los métódo~ '1f~di~nte los cuales se realizó la clasificación· d~ los paisaj~s inlplic~ron ·_ 
entre otros aspectos la' elaboración de cartas. En e.ste proceso füeron consid.eradas-yariables . · 
conspicuas del medio natural. que contemplan información sobre la' gén_ésis y_ la :dinámica. de 
los paisajes de la selva: { _'; · ' . ::;• _,-;- , ·.- -

La caract~;;za6i~n sódo:economica que se llizo de la. zona· se éonsidér~ 6~sica: pero 
necesaria para el• i-econOciíniento ·dé las actividades humanas cjúc. in1)l1iéaií iranformaciones 
en el medio natÚral:Lainfórmación censal céin'sultáda füe expresada mediante fig~ras, con la --
intención de estáblecéi cón1paraciónes :cíucpuedan dar_ uná. idea de ciértos proi:esós humanos 
presentes en Jii sdvii':' ·-_;.,.-¿_--- :'. :': ;\ • -• .. • .. • ;'. > •• • ··\; >.:- .; 

n1.-•. a~á1isi~·;~~~K~~ii¡,~º- '~e r~~li~¿;·., cfu'p1ei~d¿ ~a~as·~~: e~~~l~~i)5'ó,Ooo.· •La 
clasificación del uso del suélo -Y la".cÍistnbución ~de los _tipos fisonómicos de lavcgetadón,•.sc · 
realizaron medianíeÍa iitterprétadón de fotografias aéreás en pares'esteréosi:ópicos en escala 
l:40,000d~l.cisaño~l283y'.1984;· - .• '.'<.". );;· 

Se realiz~'Ja v~l'jd~~ión e~ canipo.dc, la clasifi6hción fi~~~ómtc~ iéfe l~s; tipos de 
vegetación y de_ los íipos de' suelos. para k1 cual se:hiéicrón barrénaciones''y pozos para la 
descripción· de-:los· suélo-s eón ·base ·en la Ciásiticáción _.FAO :UNESCO modifiéada· por 
DETENAL. '' • .-- :- . ·· " · :~,;:: :,¡.: :::·, . 

. . La cart~gr~tia r~alizada f~~ di~it~lizacla. pa,ra ~u prc~en;~f ;ó'll ell ~I ~istmmi -de 
información geográfica (SIG). _ARCINFO con el que fúe'posiblc;mcjorar la. pres~ritación; -
algunos mapas fueran creados· utilizando ia ·información· d.e lá:basc geográtiéa· de Chiapas, 
generada por el Laboratorio de Investigación Geográfica.y Es!adístiéa· del. Colegio de la 
Frontera Sur_. · - · - · - - -- - -- - - · 

1.1 Con~Ídcraci:ncs téorico-mctodolÓgicas 
.~ .. --- . . -' : . ·-. ' "· ~. :··:; '·, 

La pe;spe~tiva de la disciplina geogriÍfica permite abordar él estudio :del espacio a 
partir del reconocimiento _de lo.s eventos presentes en la superficie terrestre, para lo cual la 
gcografia cuenta con herramientas que le permiten indagar sobre el espacio natural y social, 
por lo tanto sobr_e_ las áreas de coincidencia espacial que se .cstablcéenéntr<! el medió social y 
el medio· tisico, es decir en aquellos puntos de contacto en donde se relacionan íntimamente 
las a'ctividadcs humaÍlas coii el medio geográfico. 



J. Gcrnrdo Garclil Gil 

Partiendo de la idea de que la relación que se establece entre el hombre y la 
naturaleza representa un proceso dialéctico; el ~ual tiene.repercusiones en el espacio y en el 
tiempo, Jos estudios geográficos aportan 'mét_odo_s . y'_ técnicas que permiten analizar el 
desenvolvimiento de la geosfcra como un resultado' de 'está relación entre los recursos 
naturales y la sociedad, expresada por medio· dél . contacto. que se establece entre las 
prácticas productivas realizadas por ·'el. hon1bre •Y: qilc 'definen su sobrevivencia y las 
caracteristicas especificas del medio natural.· ·' •• · ·· · 

Para la disciplina geográfica ha si~;;:~iJctud~algtJna, una preocupación importante 
el efectuar estudios integrales 'del:mcdio'•ámbientc'quc ·permitan comprender el paisaje 
terrestre en su génesis y dinámica; : en\ ese séntido se han desarrollado diversas 
aproximaciones para ese fin generada~ por distiritaicscííelas geográficas, (CISRO Australia 
1948; Bertrand, J. 1968; Riabchikov/1976; 'frii:ait;,J.;,;J. Kilian, 1982 ), las diferentes 
propuestas pretenden arribar,' a la.OI5criÍninacióiidc.unÍdades' ambientales integradoras para 
lo cual se basan eri distintos énfoqu'cs y ·consideran distiiitos sistemas jerárquicos. · 

.·- .. : . ... < ·:.·,.,_-,,,. :/.;:".i?>:,,"·.:: ,::,.: ;
1

•• .. \. ··'-: ~-,':~<-::·_ ( ).-- ;n·.> .. _/,·.- ., .... ·.::;;,~- ·_.· ,-: '.. _ _ . 
Para la ·rcalización·;:del '¡íresc'rite ·.trabajo ''se•: han • tomado : conceptos ,y criterios 

aportados por el. cnf oque ·~orfope~oló~ico' desa~réiUádo por Trica~:.J,.yJ.Kilian •· 1982. 

. ·. Los·· p~~cl~:ibs'.;é bá;f~i~::fr;n~~~;jd~;:•y~n·j: ;~;~;el~~tc··;i~~e~i;a6ión: •.. para la 

determinaci.ón dcunidadesdéºpaisaje,'"c:óÍÍsideran como 'púnto' ini~ial la' i:ealizáción de ima 
revisión de_: las: fuentes documentales y una' pro~pecéión de las: caráctci:isticas .. ambiéntalcs 
presentes en la'selva: lo ánlc_rior permitió una conceptualización de los elementos. y factores 
presentes rcsponsable,s ~e~ la céinfii,;{.ªd,~"' ·~· io'(sistemas Í~rrcstrcs,t' ,, '¡{''!.' : .'~'' ,,, : { ' 

. Esta ·P~;~~;a:a~r~xi~~~ióíÍ pér~it;~ r~¿ón:;~~~, i~s• ~l~me~tos: ~~~· c~nforman. la 
estructura del paisaje y a partir delos cúales sc,abÓrdÓ el proceso de discriminación de.las 
caracíeristicas i¡uepermitiérim' reiigrupar,'sistcmás' tcrrcsfrcs :en'.:líase 'a las•'cntcgorlas 

definidas. ·.r,.. ::;, ,; ::¿· '-' ;i >· ,, ·~r rLq y 

Los principios Clemcntalés del ~nfoque utilizado; pa¡jeii '.de la consideración· de qlie a 
través del reconócimiento de la geomorfologiá y)a edafología es.posible' distiríguiÍ unidades 
funcionales., Esta •premisa ;se:basá ·.en el: hcclío '.dé:'qtie ainbas: di~ciplinas; por su• carác.ter 
intrinseco y·. su •. objeto •. de estudio;. poseen'' método si que· les e permiten' desde. su' propia. 
perspectiva integrar fas. condici()nCs 'naturales Y. sociales iñdúcidas en: cLmcdio geográfico. 
Desde esé ángúlci, el rcconÓciÍ1iiento de la!Íva-riables c~nspicúas forniad()ras Y modificadoras 
del medio. geográfico son reflejo 'sensible éle' las céindÍcioÍuis ·~atúrale!i°'y sociales que se 
producen en el ambiente. ' ·, ':C ... :.. '. 

- ;'' ,_, 

La ftmdameniai:ión de porq'ué el ~ciiicicimicnto' d~ la.'distribucilÍn. de los sucios y más 
específicamente de' la pedogénesis' prcsénte:. es fundamenrnl : en:· el. r~conoCimiento de las 
unidades terrestres, estriba en el hcchO de. que.sobre. este mátérial él productor trabaja para 
satisfacer cuestiones básicas dé sobrcvivcnciíi; pó~;10 que él sucio resulta 'un reflejo· de las· 
condiciones· topográficas, climáticas y: sociales; y ·también del nivel tecnológico de la 
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producción. Por otra parte, los estudios geomorfológicos implican el reconocimiento de las 
estructuras del relieve y los procesos. de la geodiná1~1ica que modelan la superficie terrestre, 
por lo tanto también esta di,sciplina estudia un objetó que.integra y expresa á otros agentes 
formadores del inédio e1Í fonim y ·tambiérieri intensidad.· · · · · 

Con base enlos fundamentos expresados: efo~~~ó :~¡ reco~oclmiento de. unid~des 
discr.etas deniro de una ·aparente homéigcriéidad de uri bloJ1liÍ -La Selva Lacándona'. Estas 
unidades·• de, paisaje· representan é, una fracción· de lá ·: sup'Crfiéie.:.définida :·por ·.varios 
componentes . qué:' s:e en.cuc'iitrari i en>.lntima interacción y que ; dan ' por : resultado • una 

composicióríyunadiná."::1.i~á'espe,cí~ca: ·. "·;' c'.z;<; , .(· ,;;····· ::·., · 
.El ·prÓ~edin;l~nto':'¡mrá el .rcéo~o~i~cnto;d~ .las~nldades de paisaje se reaÚzó aparÍir 

de la identificación'ae los .elcmento.s r~sponsables de la e~truciura del paisaje;)>a~a lo cual se' 
realizó el análisis cartográfiqo'y· la inteípretiición.dc fotografia{aéréas;'ésta 'etapa perinitió 
obtener ÚIÍa, aproximación al· .. réé:onoci,miento de las formas !del ;'relieve~· para .lo' cual se 
caracterizó,,el material supérficial, el tipo y distribuCión de Ías fo'nnas del drenaje; asl. como 
loS procesos-d~ la ft:t'ÓrfodináÍÜica presentes. ··:~.~~,;.:· :--,~· . 

. <:-_ .. ; ;'.,_:;;:·.>'. ;, ~~':!-. . ~···, :..~ ::· 

,. · :E~)a' segu'ridh~tap:i'se buscó conocer las relaciones'entre,los 'procesos'dc.1a· 
pedogénesis y de la mofrogéncsis de las unidades detectadas y las coridiciories Óaturalés y 
sociales qúé. definen In diriám.ica del medio. Con ello fué posible,définh' el balanée natural 
establecido· énfre la pedogéÍlesis y la morfÓgénesis, para lo cual fué 'iiece'sario ·reconocer los 
tipos de proccst)s y la intensidad con In que actú.an. · :,, ;,_. ·'-" i 

'<'.•.' :-~· ,:. ;' 

Lii'.óltima etapa dé este tr~baj~ representó un ejercicio d~ Í~teg~aciÓri ~~rtográfica 
que permitio en base. a criterios ya señalados e intcrpretacion de los resultados de. las.fases 
anteriores discriminar las diferentes unidades de. paisaje, Iás cuales 'son '.caracterizadas con 
base a la situación que presentan. El reconocimiento de unidadcs;de'.páisaje· resulta una 
herramienta' práctica· para In evaluación. ambi~ntal de una región, io .que pennite detectar 
problemas actuales o potenciáles del medio. · · · 
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2. ASPECTOS GENENERALES. 

2.1. Límites. 

La Selva LiiéiUidóría'se Joéaliza al. noreste del estado de Chiapas, esta superficie de 
orden natural y cúltural há tenido limites cambiantes en el espacio y en el tiempo, durante l.os . 
últimos loO aiio(sú 'sli¡iel;fiéie'.se)ia; visto' contraída aproximadadmente a la mitad de la 
superficie original/debido a·1á· fra¡j'nícntación de la végctación y el cambio de uso del sucio. 
En el rcéonociinienfó que· se hizó'dé Jcis p~isajcs de Ja selva en este trabajo se consideró una 
superficie apr~í<l~aaade 95?, 240 ha; (ver mapa 1 ). 

· La zona 'de c~tudio comprendida en este trabajo queda definida al este por Jos Ríos 
Usumacinta .y: Salinas; al sur por Ja línea fronteriza internacional con la República de 
Guatemala; al oeste y su.roeste por el río Jataté; al noroeste por el río Santa Cruz y al norte 
por el paralelo 17° 00'. Polfticamcnte esta comprendida dentro del municipio de Ocosingo y 
en una P.equeña extensión en el municipio de Las Margaritas, (ver mapa 2 y 3). 

122º 
X 

30' 

·:oi:cllno Pacifico 

• Fuenle: base GcognHicn de ChieP;ls. L~hornt~rio de,Annli~is d~ Jníonnación Geográfica y Es1ndis1icn. LAJGE. Colegio 
de la fronlern Sur · 
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Mapa 2· Localización de la zona de estudio en el munieipio de Ocosingo, Chiapas 

-.5,. Límites municipales = Vías de acceso Principales 

... -... ...- Caminos secundnrios * Cabeceras municipales 

·FUENTE: Dnsc Gcogr:\íica de Chiapas, LAIGE. Colegio de la Frontcrn Snr. 
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Mapa 3 . Escurrimientos fluviales superficiales más importantes de ia s~i'/a'L~c~ndóiia; 
. Chiapas' ·' '· xIº';'·i~'c.':/} ': 

F. Río Jataté. ~:l.a~Ü~a~li~,¡,í;/'. • 
G: Río Agullar: ·~.·.:2,úgúna LacánJé> 
H: R.ro santo 0001lngo. .. .3 .• Laguna.Suspiro:•, . ... . 4: Laguna ocótal.' . · 

·····s .. · Laguna santa c:;1ara .. 
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2.2. El medio fisico y bióti~o. 

Según la clasificación clin1ática de Koeppen modificada por García, en el área de 
estudio se presenta un clima cálido-humedo con altas precipitaciones que varían entre los 
1,700 y los 3,300.mm anuales. (2,500 mm. es el valor promedio anual). La temperatura 
oscila entre los 14~ y lo·s-38° C, con una medía anual de 25'C. Se presentan anualmente dos 
estaciones con menor humedad; una estación larga entre los meses de febrero a junio y otra 
corta en julio y agos.to. · · ·· · · .·· · 

La c~biek/0¿g~t~I ri~tu~ái doíninante está representada por 3 tipos fisonómicos de 
vegetación; 1) El licisque tropical o selva, 2) Las comunidades hidrófilas, 3) El bosque de 
Pino encino._ Eri. pÍiincfr término en cuanto a la superficie que ocupan en la zona, se 
encuentra'· éLliosqtié fropical a·· selva, representado por comunidades arbóreas, en menor 
exiensió.n le siguen las· _c'oníiú1idadés asciciadás a condiciones de inundación (hidrófilas), por 
últimó 'ocupando'Jas'nien'ciíés 'éirteñsiciáes y limitados a las mayores altitudes los bosques de 
pino y ~nebí~: \'. ; ~ ii ·;:: /'iJ ;;/ 

La·sei~á' q~fesíá'r¿~';:'~~~niada p~r las comunidades arbóreas, forma un dosel 
continuo c.on váriacicines'én''altura:y composición floristica; las comunidades de este tipo 
más sobresalientes son:; La; selva alta; perennifolia y subperennifolia, la selva mediana 
subpercnnifolia':y· la':selvaO_llaja _ suliperennifolia, coníferas y en menor extensión bosque 
níesófilo d~ montaña'.'EI segundo.tipo de vegetación formado por las comunidades hidrófilas 
está répresentado'por_:e1"sibalC/adi111ñ jamaicence, el jimbal Guadua aculeata, asl como 
vegetaciónde '~bajos;>< hidrófilas). · 

. 2.3. Las zonas d~ la selva 

Fisiográficamente es posible recÓnocer e~ la Selva Lacandona S zonas que por su 
situación geográfica e histórica han tenido una diferente evolución social, por lo cual 
presentan caracterfsticas distintas de conservación y utilizaeión de los recursos, su extensión 
superficial y proporción se presentan· en la figura 1, ( vé)r mapa 4) 
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Mapa 4. Las zonas de la Selva Lacandona 

J8l Poblados con menos de 500 Hab. 

• Poblados con más de 500 Hab, 

Limites áreas protegidas':.. · 

Principales vlasde c~munl.cacicln 

• FUENTEi Basegeográficáde éhiapas, LAIGE. Colegio de. lá.Fronlera Sur. 
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Tabla t. Superficie de los zonas de la Sclra Lacandona 

Z••···~·s====-~ fas canadas 

Comunidad Lacandona ,,.,, .. ,,.,_... ... ,., .. ",_,,,,~ ..... ~·""'""'"''·~-' """'··· ..... ~.· 

Marques de comillas 

soooo 100000 "ºººº 200000 250000 300000 350000 

Tabla l. Arca aproximada de las zonas de ~a. selva Lac~n~ona· consi~cradas en es~c tra~ajo. 

Cada una· de las· zonas · me~cion~d;s · pr~se~;ll ~~rñcteristic~s . flsicas · y. situación · 
geográfica distinta por Jo'qtie ei proceso,•,de.explotadó~ de recursos y la colonización. 
humana han producido paisajes sociales diferevtes; algunas· de las principales características 
de dichas zonas son las siguientes: · 

·. - ·. 

Reserva de la Biosfera de Montes Azul~s, fue ~rea.da mediante dec~eto presidencial 
en el año de 1978 y comprende legalmente una superficie de 331,200 Ha.Aunque Ja Reserva 
nunca ha desempeñado cabalmente el papel para Jo cual file creada;· esiá zoria prescrita aún 
importantes supemcies en buen estado de conservación, a excepción de· ári:as:Úbicadas al 
norte, noreste y suroeste, (ver carta de vegetación y uso del suelo),. en· donde ·existe una 
transformación importante de Ja selva, debido al avance de las prácticas agropééuarias que 
llevan a cabo Jos colonos que viven dentro de Ja Reserva. · 

Zona Marqués de Comillas, esta zona cuenta con '.una·. suWerfide ·aproximada de 
204,000 Ha; por su ubicación geográfica y su dificil acceso·'.fue·Já última zona en ser 
colonizad~· el ·gobierno federal la utilizó como una opción para dotar .. de tierras a grupos de 
campesinos de otros estados de Ja república y a Jos colononhiapanecos que se encontraban 
en terrenos de Ja Comunidad Lacandona. Presenta en términós generales un cierto estado de 
conservación· de Ja vegetación natural, aunque se· aprecia· una . tendencia importante de 
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sustitución de la cobertura vegetal para la introducción de pastos para la ganadería, 
desombre y eliminación del sotobosque para la introducción de cultivos perennes, además de 
la rotación de áreas de cultivos an~alcs que funcionan bajo el sistema agrícola tradicio.nal de 
roza-tumba-quema, sobre laf'rcduéidás planicies :aluviales ~e practfoa· una agricultura 'de 
cultivos anuales estabilizada.' . ,. . . . . . 

Comunidad Lacandona 1 
• fue cr~aclll si~ú~ decreto presidcnci.li de Marzo de 1972 

cuenta' con 614,321 Ha, .incluye principalmente á. lás comúnidádcs·qúefcinman fos nuevos 
centros de población ejidal (NCPE) de Frontera Echeverriá;.(Front~ra"Corozal); yelásco 
Suárez (Nueva Palestina) y Lacanjá-Chansáyatí:; Eli.:esia'zona·,sc decretaron en el año de 
1992, cuatro áreas adicionales para la prote~cióíi· de'los'recursos)1aturalcsy el patrimonio 
arqueológico. Presenta un regular estado de conse!"ación de li(éob'eítúfa vegetal, esta zona 
fue intensamente explotada por la Compáñiá •Foresiiil.'Lacandoiiii·:cOFOLASA durante 
varios años, sin embargo mantiene importantes sujíe~cies ár~·Óladas, · 

Zona de las Cañadas. comprendcuna'~üp~ffl~iJ'á¡i~ó;dm~da de 81,542.5 Ha, se 
caracteriza por su relieve abrupto que forma mesetás/ de·: rocas• calizas y cañones,· estos 
últimos ocupados por los Ríos Perlas y JataÍé, en esta zona se presenia un fuerte proceso de 
colonización humana que ha rebasado las sÜpcrfides de poca pendiente por lo que la presión 
social sobre el sucio se extiende hacia ladera.s de.pendienté fuerte. La.ganadería extensiva se 
ha expandido en forma importante desplázándo a la agricultura y a los cultivos perennes. 

La Zona Norte, esta superficie e~tá 'é~nsiderada parcialmente en este trabajo, por lo 
que comprend.e' 87,867 Ha; presenta, las·. mayores perturbaciones por acción de la 
colonización humana y la ganadería extensiva, dominan los pastizales abiertos; la selva se 
encuentra reducida a las laderas de .mayor p.endiente y a las mesetas de relieve abrupto. 

2.4. Arcas protegid~s 

En la Selv'a't~6'amfo~~ se han decretado a la fecha cinco áreas protegidas (ver .mapa 
5 ) con la finalidad.'de•preservar los recursos naturales y también proteger el patrimonio 
arqueológico;··esias .áreás ,forman legalmente parte del. Sistema Nacional de Areas 
Protegidas: L~ superficie, decretada como· áreas de conscrváción ·implica una extensión de 
412291. Ha y representa .•143 % de la superficie consideradá en este, trabajo, (tabla 2). Las 
áreas mencionadas debén ·en base a su estado legal, cumplir con' los Óbjetivos para los que 
han. sido creadas, lo amt!Íior será posible si se lognÍ desarrollar :Ún manejo por parte de los 
pobla.dorcs lo'éales que pcrn1itan la preservación de los ecosistemas y también la satisfacción 
de las necesidades humanas médiantc un eficiénte aprovechamiento. de los recúrsos. 

1 . . . . . . . . ' . 
Se cncm:nlm sobrcpucstn whrc In supcrlicic de 111 Rcscrvn de In íliosforu de Mon_tcs ~tl.~s y por IÓ tnnto no coincide 

con lo cifm de In tubln l. , · · , , ·· ,· ; 
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Mapa 5. Arcas legalmente protegidas en el noreste de Chiapas 

EJ Reserva de In Diosfera de Montes Azules 

~ Reserva de la Diosfera Lac~ntún 

; @=] ·. ArCa d~ :~~~,~~~~~¿~ ,j~ Fi·n·:a\ fa;~·~º ·sú~~~-tre C.hnn K·¡n· 
~.''·i .. ·: 
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· ~ Mri~~ni~nt~,N~~~~.IIÍ~~ampnk .· 
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'FUENTE: Base Geográfica de.Chiapos, LA!GE. Colegio de la Frontera Sur. 
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Tabla 2. Arcas oficialnicntc csta~ICcidas en la _Selva Lacandona. 

Categoría 

Reserva de Ja biosfcra 
de Montes Azules 
Zona arqueológica 
de Bonam ak 
Reserva de Ja biosfcm 
de Lacantún 
Arca de protección de flora 

fauna silvestre Chan-k'in 
Zona arqueológica 
Yaxcltilán 

Supclficie 
··enllás 
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3. La Formación de los Paisajes Antrópicos 

El recon.ocinúenio d~ l~· formaciÓ~ d~ iospais~jes'de la selva, ~e hizo a través de una 
revisión de las. principales actividades.económicas. que se efectúan ~n la zcina, .considerando 
que su desempéño en.el tiei11¡io y'sú'ciprcsióÍl en.el.espacio, revelan implícitamente la 
historia del uso' de· 1ó~ recúrsos:'; A' éontinuaéiórl se presentan· las' variables :·consideradás. 
indicadoras de Ia 'form.acióii'; de: los paisajes ¡iintrÓpiéósf'\)fo :coloí1iz(lcüí11 ••. hímuúia, la 
exp/otáció11 foreSial(kúictividad.aÍJricolci y /Q'expá~1siói1 galÍaifera,. éstas' actividádcs han 

transforniado al paisaje nat~raleríel pºais~je antró~ic'ó'Mfaselvá: :·' ,· , .·::.··· .. • ....•. • ....•..•. · ..• •·· . 

. Los p~isaJ~j~JÓ~i¿~1 ~{hi~d~ia~~;;~d~;·~ ;~~i;:deii~'~cti~icl~~~~ ~c~nó~c~s 
que han tenido uria' influenéiá Ciiiecia ·a indfrecta\ sob're la éolierÍÜra végetál/sin embargo lás . 
módifiéacioncsi en' dicha'Ícob'eriürá'"íiueden ~'s~( decarácterJicnÍporal;\porflo .que la' 
distribución espaéial; de. l.os ~ais~jes 'ánirópicos ;se éorÍsi dijra relaíiva' e'n el 'espacio y eri el 
tiempo sin 'embargo indicativa 'Cié la' triin°sformación'ilé'los paiiiajcs'naiuráles de lá selva.. . .. 

>;;'- ,.~.:~·,, .. :,~.-,·,.,. '~;·::::.:/,,_':< ~ .. : i·:.~:<,::t,-~'.' 

. L~· pri~e¿~ariabJci) ;~~t~i'~~ l~~ ya' rcf~~lcJ~~·~o~ los ~Spcdi6~ <léci6grhflCClS y está 
relacionada con la.'cólonización· hÚmana'dc éste. térritéirio;,éstos 'aspécfos·son .aiíalizaélos a 
partir de la información del XI Censo General de Población y Vivienda, INEGI 1990. '" . . .. -·. '.·'.-;: {·:~: ::·~·~ ·: · . ., ~~~> .. 
3.1 ColoniO::ndóri IÍÜmnrla e~ la épo~n·rrehispánica · 

La presenéiii d~I~cimbrC :f la, S~;i: ~ac"l:~ona, Belic~ y el Petén Guaiemaltcco ha 
sido datada désdé el Período pre:cerámko _conlás fases Lowe ha (9,000-7,500 a.C.), Sand 
Hill.(7,500:5;500 a.C.), Belice (s;5o0;4,:iOO;a.C.), Melinda (4,200-3,300 a.C.), Progreso 
(3300-1000 a.C.?), translapada con la fase Swazey del sitio Cuello-Belice, fechada en 2,500; 
1,300 a.c .. con cerámica y agrículturá de maiz; Las evidencia~ ·que están registradas so~ 
puntas acanaladas tipo clovis y cola de pescádo, (Mac Neish, R; S. Jeffrey, 1980; Aliphat, · 
M. 1987). . . ·.. .. . 

. Las evidencias reportadas por la nrqueólogía y.la etnobotánica señ-~lan que li culti;ra' 
maya tuvo un importante desarrollo en esta región de núestro pals y sobre las tierras bajás de 
centroamérica. Esto hace suponer un considerable número :de pobladores.habitando· 1as · 
selvas, quienes utilizaron terrazas agrícolas, arbÓricultura · en :_dolinás; .campos• drenados y 
canales de irrigación. ( Turncr, B.!. 1980; Lobato, R:· 1981).. ' ·.:• .. · 

Sin embargo, a la llegada de los espailole; seis siglos después.del per!Ód() conocido 
como "colapso maya", la selva se había rccuperádci mediante l?s inccanis111os propios .de la 
sucesión vegetal, y habia llegado a un estado biológico 'qu'é· se suponé similar al "primario". 
El conocimiento que desarrollaron los antiguos mayas,sobr~ st(entorno, les.permitió ·realizar 
un uso intensivo y diversificado de lofrecursos.iíaturalcs qúe les permitió conscivar el rico · 
germoplasma que manejaban. (Casco· 1990).:. · -· · 
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La Conscn·ación de los Paisajes en la Seh•a Lacandona 

El fenómeno de colonizáéión y póblami~nto l;umano en la selva se ha presentado en 
diferentes épocas históricas; aqui solo se mencionan algunos áspectos que están relacionados 
con la transformación'de los recursos de la selva'durante los últimos años. 

Prhici¡inles cllradt~~is¡lcas ~~~l~dcn:~l';.ífiÉas~! · 
" . · ·.··":.<~: ·: <{·;~·)\·· ~-:~: ·;:; .. .:)_::::.: :x"·;t··_ ·f1:;: ,<<~·~ :-::~~-:~ ::;::::: ... ·.'. . ~ 

El éstado;de Chiapas, como el rcsio,del pals ha experimentado en las últimas décadas 
un crecinúento ácelera~o :en él riúinero de pobladores. La información censal (INEGI 1990), 
para el estado registra eri e~. añ(Í'°de'l93() que la'entidail contó con'S29,983 habitantes. En 
1970 la población aséenaió' a 1 '569;os3 y en·1990 alcanzó la 'cifra de 3'210,496 habitantes, 
(figura2) > ~ ): ii;~-· •• '\ !;>/:;¡ '; :'i> ( ••·· ·.. . · 

. 
--~- 3,000,000 

2,000,000 

~ 1 •. o0o.~ 

fiéúrá i. cré-~linl_e.~1~ de l_~·~.b~·act-6~ c·n ~! -~~t~~-~ -~~18p:is_; 
•;_~;_•..!>· '" ' ·' .-.•. 

~===~~!!..+'.__:_:::.::.+._:__~~:_:.:::.,_.:..:__:_~ 

1930 .. 1940:". · .. · koori;'.• . ; 1!160 
·-).:~A·n~ 

1970 /· ;'1980 . ' 1990 

",;·~~l -.,_:~_'::_•· .-;;; h:''-" 

El crecimiento cié la póbl~~ió~; ~~ .;(;,,~·ni~Ípio de' Ocosi!lgo ilgue una cuíVa de 
crecimiento muy similar, coritq con la cantidad de _14, 795Habita~tes en. el año de 1930, y le 
tomó a la población 40 años para'clupliciaúü número: por lo 'que alcanzó ene! año de 1970 . 
la cifra de 34,3 56 habifanfos,ésitte111bargo. en lós. siguientes 20 ·.años. (la mitád del primer 
periodo) la población casi sé éu~drupHca al .alcanzar en el año de.· 1990 la cifra de 121,012 
Habitantes; (figma 3), ·. :) . . :,: · ':-'' ... 

Fl~,í~ 3; ·~-~:~-~1-~-~~o''d~ 1-~'Íió11<1:~-~~~·.-~n: ~i m'u'n.1Cir~~<&; ·o~~_i_ngO 

140,000 ,---------------------, 
l20,000 

VI 100,000 

"'
j. 80,000 
- 60,000 
:z:: 40,000' 

20,~0~ .t~::==!::Ui:zz:e:::==::~~i.2::~:..:.:.:.:......::.J 

El incremc~t~dc'ia p~IÍhlci~n cry~el e~tadode ChÍ~pas y en ~I municipio de Ocosingo, .' 
se puede analizar por,: medio .d~l cálculo de: la; tasa·' de. crecimiento medio anual de la 
población, de lo qúe se deduce. que las iasas ·en ge~·eral ~on' altas. Sin embargo· a nivel estatal 
se presenta en ta' décáda de 1930 a 194,CJ unil'ías~ de cr.ééirniento negativo del órden del -7 .2. 
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A partir de la década de 1940-1950 la tasa se dispara a casi el 13 %, de 1950 a 1960 la tasa 
de crecimiento en el estado es de 2.92 % y se mantiene por las siguientes 2 décadas, hasta la 
década de 1980-1990 en donde la tasa vuelve a elevarse hasta alcanzár el 4.51 %, ·esta cifra 
se mantiene muy pore.nciniade la.lasa nacional que es de un poco menos de 2%: (figura 4) .• 

'· .... , . . .·,_. ·. . .. • , ·. , 

El cálculo de 1~:tasa de créci~~énto n;edio anu~l para el municipio.de Oco~ingo 
indica que está creci~ndo con ritmosmuy superiores a los qué se presenían en .el .. resto de la 
entidad, pór lo.menas· a partir de In dÍ!cÍlda de 1950.-1960 en la cúal sercport~ un incremento 
de la población de 3.56 %: En la década siguiente, 1960-1970 el incrementó dé la pÓblación 
aumenta a 5.8 %; De 1970-1980 la tasa llega a la cifra de 7.1 %.'Finalmente en la década de 
1980-1990 la tasa ·es de 5.8 % y es superior a la media estatal y nacional. (Figura 4). 

Figura 4 Tasas de crecimiento medio anual de la población por década 

30·40 40·50 50·60 

Anos 

60·70 70·80 80-90 

11Chiapas 
oOcoslngo 

En cuanto a la composición de la población del municipio de Ocosingo considerando 
grupos de edad para ambos sexos, resulta casi equilibrada ya que el 51 % ·corresponde a los 
hombres y el 49 % a las mujeres. (figura 5 ). · 

Figuro S PRurnitc de l.l c?mP,si:Pn.de ~ Jl?bb·c.ión del ~uneq1i> de Ocosingo. 
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La Conscn·aciún de los Paisaj~ en la Selva Lacandona 

Como se aprecia en In figura 5; en e.1 .año de 1990 el primer grupo de 0-4 años 
representa la base de la pirámide y es ~¡ rpás numeroso; por lo que refleja qu~ la población. 
sigue un esquemá 'típico de.érecimiento;';wdcind~'no;haY,muestra de que a nivel de 
estructura poblacional. se inicie, un .. pro.ceso de envejecimiento· en cuanto a la estructura 
demográficadeimunidpio'..;). :· \'// ·~·,·'." •· '(,. · .• ·•··· 

La forma~~ que ~sí.in distrlb~Íd()ilos'Í21,iJd1;ablta.it~s del '¡n~nicipio; según el Íamru1o de 
las ¡ 177 locaHdades. qüe' 'conforriíiui el ñluniéipiÓ ntenciórÍiido,' •.es' indicativo. de •que la 
pobl;ción sé e~uen.ir~ i>i¡nt:iii.a1~:en.t:C : asríi¡iáda; ~r1 .,1aca1id?~.~H'de :,".1e~.º~ de • 1.000 
habitantes,. en .. donde se.,concentra casi' el: 70. 'Yo';' de. Ja poblac1on •total;' especialmente en 
aquellas localidades que .tieiieri'erifre J oo Y' 499 líaliiianteS;' (35 %); la. p~blációií qU~ vive en 
localidades ,entre)·ººº y. 9;999 habitantes representa' el 20 '%;' mientr/lS que. solo el 1 o % 
vive en locaHdades de más de 10,000 habitantes (figÚra 6). · ' > ~ . . 

Fi·~.ti~a 6. Distribución de In población, según tarna.fto d~ ~·~· ~~c~'.~dad~·¿.-cn. CJ 
numicipio de Ocosingo ' 

100J0.14999¡,~ •• ~.~. ~E~§i¡------------1 

5000-9999 ~ 
2500-4999 ,,,_ .. _ ... ~"--

2000-2499 ;¡¡, 

1000-999E~~ 500-999 

100-499 .%"·~"""''"'·"~,~---. '"·'">··~ "~'"·"'"'"'"''''-"~' .. wi 

5000 10000 15000 200JQ 25000 30000 35000 40000 45000 

La expresión espacial del fenómeno de concentración y dispersión de la. colonización 
humana, se puede apreciar para Jos municipios del noreste de Chiapas en Jos mapas 6 y 7 en 
donde se muestra la localización de las localidades según número de_ habitantes. · ·· 

'.; .. ·.··'--.· . ';. . 
El aspecto de la compos1c1on culturnlde· 1a·.pobla~ión:puede, ser:·obsctvado · 

indirectamente a partir del número de habitantes que hablan lenguas indígenas,' los datos 
reportados para· el municipio de .Ocosingo indican :·qué,,78,?66 :habitáñtes' hablan alguna 
lengua indígena; lo cual representa uri porcentaje básiante"elevádo,79~4 %:De. ese grupo de 
población que cuenta con·5 años y más, 50,757 (64 %) son bilingües y 24,711 (31 %) 
personas que no hablan español, (figurá 7), ' ' . ' . . 
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Mapa 6. Lócnlidades de los municipios del noreste de Chiapas con menos de 500 habitantes 
en el año de 1990•' 

/"\/ Limite municipal 

• Localidades con <de 500 habitantes 

• 1:um.rm: Onse g..:ognUicn de Chinpns, l.AIGH. Colegio de In Frontera Sur. 
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. Mapa 7 ·Disiribución de las localidades de los municipios del noreste de Chiapas con 
' · población mayor a 500 habitantes• 

• LocaHdaes· > d_c s.oo < de.1 ooo habitantes 

O Localidádei · > ·de 1000 · < de 2500 habitantes 

t8J . Locnlid~d~s de > ~e 2500 habitant~s . 

• FUENTE: D;se Gcogr.ifica de Chiapas, LAIGE. Colegio de la Fronlera Sur. 
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J:iciua 7. Nümcro de hAbilanlCJ K&Ún condición de lc:np11. 
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Municipio de Qco5ingo 

no especificado 

Si se enfoca más específicamente algunos aspectos demográficos del municipio de 
Ocosingo se puede apreciar que el incremento de la población "¡Ío .se puede atribuir a 
migraciones de carácter interestatal, ya que de los 121,012 hábitanicli:reportados para el 
municipio de Ocosingo en 1990, el 94.7 % nació en' la:-eritidad, n'tieritrás qúe 5,506 
Habitantes, (4.5% ), son originarios de otros estados y en menor'gradode oíros paises, entre 
los estados que mas población ha emigrado· a •·este. múnicipio · se;'encuentran Veracruz, 
Tabasco y Oaxaca; (figura. 8). · ·· 

Figura 8. Poblnci6n cmigmnlc en el municiPi~ de Ocosing::> 
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200 'ºº 600 'ºº 
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· . La zona de estudio comprende 125 de las l, l n localidades que form.an el municipio 
mencionado. Para tener una mejor aproximación de ·algunas • de· las caracteristicas 
sociodemográficas consideradas como relevantes para los objetivos del presente trabajo, se 
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analizan a continuación algunos indicadores selectos que pudieron ser desagregados a nivel 
comunidad. entre. ellos fueronscl~ccionados aspectos de analfabetismo, asistencia escolar y 
nivel de e~colaridad 'dé la '.población Y'sorí' entendidos éonio indicadores e básicos de. ta 
situación social en la zoná de ést_u dio'. .• . . ./ . . . 

La población total, de la .zciná estudiada alcan~ó la cifra en 1990,,~e 45,606 habitantes, 
de los cuales. eL51.6 % so!Jhombres y el 48:4 '.'/..son muje~es, y representa el. 37.6 % de la 
población total d.el ínúlli~ipio dé, Ocosini;o. . · · · · · · · •. :;;. · · · 

_Para.el añJ'd.i};~90_á ~~el ~st~tal Iapoblació~cjue ésta r~¡íórtada.dentro .. del grupo 
de 6 a 14 aiiós'i:¡üe sabe .t.ecr'y escribir representa el 74 .. %/el 25.9% resfaíité no Icé ni 
escribe, ·estos'; números'. relatiV()S, disminuyen pará el; primer; rubro) en el munici¡iio de 
Ocosingo; yá que para.el mismó grupo de edad el 62,8 % sabe l~ér }'escribir;. mientras que 
el37%noléeniescribc .. '• · · · · · :./;·: "C · · 

i 

E~ 1~~6ria d~ estudio, la pobla~ión de dicho gfll~o c!."~étad ·~¿¡~~r~ride' a 12,907 
habitantes; y reprcsénta el 10.6 % de la población municipal, en la· éual ·existe Úna diferencia 
mue.ha _menor entre los que si leen y escriben y los que no lo hacen; es· decir el. 57 .3 % sabe 
leer y escribir mientras que el 42.7 % no lee ni escribe, (figurá 9).'.'.- ·· ·· · · · · 

j 
l 

Figura 9. Poblo.ción de 6 n 14 ailos, según condición de lectura y cscriturn : 
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Los niveles de analfabetismo también expresan algunas diferencias, y son estimados 
considerando el grupo poblacional de 15 años y más. A nivel estatal este grupo está formado 
por el 69.9 % de nlfabetas y el 30 % de analfabetas. En el municipio de Ocosingo la 
población alfabeta representa el 53.3 % y los analfabetas significan el 46.7 %: En la zona de 
estudio la población que conforma ese grupo de edad esta formada por 22, 716 habitantes 
que representan el 19% de la población del municipio, de los cuales el 57.3 % es alfabeta y 
el 42. 7 % analfabeta, ·tos datos· indican que en . la zona de estudio el alfabetismo es 
relativam_ente máy.o.r que' a nivel municipal, sin e.mbargo es significativamente menor que el 
nivel estatal, (fig.tira 1 O). ~· ~ ' 
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Figura 10. Población de 15 anos y más, según condici6n de nlfnbctLc;m:> o 
nnnlfnbctisrm 
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En relación a la asistencia escolar del grupo de población de entre 6 y 14 años 
también existen fuertes diferencias. A nivel estatal el 72.3 % de la población de ese grupo de 
edad asiste a la escuela mientras que el 27.8 % no lo hace. En el municipio de Ocosingo la 
cifra relativa de la población que asiste a la escuela en ese grupo de edad _es del 63 % 
mientras que el 36.8 % no asiste. Para la zona de estudio el 58 % de ese grup~ d,e po,blación 
asiste a la escuela y el 42 % no asiste, (figura 11). · · · 

Figura 11. Habitantes de 6 a 14 oíl.os, según condici6n de nsistenciri o no asistencia 
a In escuela 
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En cuanto a la situación de la población monolingüe y bilingüe en el estado, el. 6G.4 
% habla alguna lengua indígena y habla español mientras que el 33.S % habla lengua 
indigena y no habla español. En el municipio de Ocosingo el 67 %_habla lengua indígena y 
también español y el 32. % habla lengua indígena y no habla español. En .la 'zona de .e.studio 
los números relativos. de los hablantes de lengua indígena que también. hablan' español 
disminuyen ál 64.4 %. por lo que se incrementa a 35. % la población nionolingric, (figtira ' 
12). . . . .. . .. . . . ., .. . . . 

Los indic~dores 'censales désagregados a niv~I Íocalidad de la zona dé estudio, que 
pueden s_er analizados c?ii _respecto alcis niveles de. instrucción pará la población del grupo 
de 15 años y mas, quedan'divídidos en 4 categorías; Persorias_s_in instrucción, con estudios 
de primaría incompletos; con éstlÍdío~ de primaria completos y 'con estudios post'.¡irimaria. 
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Figura 12. Población de S ailos y más, que hablan lengua indigcnn y que habla o no 
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La población mayor de 13 años que no posee ningún grado de instrucción .en el 
estadó: constituye un número considerable.y representa el 30 % de ese grupo de P()blación, 
sin embargo para los habitantes mayores de 13 años en el municipio de Ocosingo aumenta su 
número .relativo al 47.2 %, En la zona de estudio las personas sin instrucción. representán 
también una cifra elevada en este concepto, 46.2 %. (figura 13). . . 

Las personas que cursaron algún grado de primaria pero que.no l~.te'r,;,i~aron, 
representa para ·el estado de Chiapas el 32 %. Para. el municipio de Ocosingo la.cifra para 
ese grupo' de población es muy similar a la del estadci·ya que es de 31%.·:l'ara la zona de 
estudio el grupo de población de 15 años y más con primaria incompleta se incrementa al 
46.2 %, (figura;'!3). · · · 

Figuro 13. Población de 15 aftos y más según condición de escoln~dad 
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Como se puede observar en los datos referidos para los niveles de educación sin 
instrucción y primaria incompleta en el grupo de población de 15 años y más, los porcentajes 
alcanzados representan más del 60 % para el estado, 78 % para el municipio y 85 % para la 
zona de estudio, lo que da una clara idea de los bajos nivele~ de educación que persisten én 
el estado y especialmente en la zona de estudio. 
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En el caso de las personas que cuentan con primaria completa se tiene un panorama 
distinto, en el estado de Chiapas en números relativos ese grupo de población representa el 
14 %, a nivel municipal la cifra disminuye al 11.5 %, mientras que para la zona de ·estudio 'se 
presenta una disminución al 10.5 %, (figura. 14). 

Figura 14. Población de 15 años y mas con instrucción 
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Los niveles de instrucción postprimaria que corresponde a los niveles medio y 
superior, es decir, secundaria, preparatoria o nivel técnico y profesional, son escasos en. 
general como se puede observar en las cifras obtenidas para el grupo de 15 años y más; 
indican un 23.6 % para el estado, un disminución al 10.2 % para el municipio y un 5 %; para 
la zona de estudio. (figura 14). · ' · 

Las variables seleccionadas de las localidades de la zona de. estudfo ~;~resentan ¿·n 1~ 
tabla no.·3 ' · · , .... ' · ., 

45;606 .. ,, ' 37.61<' 121012 ' Población total.. ' 

Muieres 22,079 ' " 49 .,> 59381 
Pob:6 a 14, sabe leer v escribir 7,397 ,.·;.: ¡ ...... •:> 57.3 · 20 947 
Pob.6a14,Nosabeleervescribir 5,510·' ;,, <;42.7 '" • 12375 
Pob:>de 15 años alfabeta 12,024· "•"·'· .53';.· •< 35 588 
Pob. >de 15 años analfabeta 10 692"' ·1c,_,., .'. .'47 28,564 
Pob. 6 a 14, asiste a la escuela 7,409; > · ·'" · · 58 1.:·. ·, ·· 21,038 
Pob. 6 a 14, No asiste a la escuela · .. '. • 5,369 "' '> · . 42' · · 12,257 
Pob. >de 15 años habla lengua indlgena 9,687 · 35 24, 711 
no Habla español " • 
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Variables seleccionadas a nivel localidad Zona de: 0/o con Municipio de 
' ' ' estudio' respééto'al '· Ocosingo 

inunicinio 
Pob. >de 15. años habla lengua indígena 17,525 G4.4 50,757 
habla esnañol 

Pob. >de 15 años sin instrucción 10,081 46.2 28,025 
Pob.» de 15 años nrímaria comnleta 8,397 38.5 6,857 
Pob. > de 15 años nrimaria incomoleta 2,296 10.5 18,437 
Pob. > de 15 años nost-nrimaria 1,058 5 6,026 

3.1.1 Política de Gobierno y Colonización de La Selva. 

En la selva la posesión de la tierra y el régimen de propiedad, han sido determinantes: 
en cuanto al estado de transformación de los recursos, debido a los marcados intereses 
sociales, y económicos que en esta se manejan. La incertidumbre legal sobre la propiedad de 
la tierra ocasionó que la deforestación se convierta en la "garantía" de los colonos sobre la 
apropiación de la tierra. "La tierra es de quién la desmonta, desmonta quién tiene y tiene el 
que desmonta".(Mauricio J. et.al 1983). · 

La colonización reciente y su distribución actual en la~~lv~·son.consecuencia de las 
condiciones sociales y económicas qité prevalecieron en el estado y en otras regiones del 
país que está relacionada directamente con la necesidad de, ticrJ'apára la subsi~tencia de 
grupos indígenas y campesinos. Las acciones gulÍermimenÍal~s están'expesadas también 
mediante decretos que son indicativos de diferentes ciréunstariCias histiíricns~. Lós decretos 
expedidos por el gobierno federal primero impúlsáron la 'colonii:ación huniana en la selva, 
después intentaron proteger intereses eéonómicos sobre los rééursos forestales y finalmente 
han intentado proteger mediante la'creación de iesérvas la prcser\.ación· de .los 'rccúrsos · 
naturales de la Selva. · · ' · · · 

El inicio de la colonización de la Selva Lacan.dona en In época contemporánea segim 
Jan de Vos (1993), se inicia en la década de los cincuentas, en esa época desempeñó un 
papel importante el Dcpartaménto de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC); quien 
promueve la migración de camp.esinos tzcltales y cholcs de los altos de Chiapas. Para lograr 
sus fines, la dependencia mcnionada realizó un deslinde de la selva para abrir nuevas tierras a 
la colonización p~ra lo cual .se expidieron 2 resoluciones presidenciales. ' 

La primera'resolución f~é ejecutada en el año de 1957, mediante el Decreto que 
declara de utilidad pública la colonización con fines agrícolas y ganaderos del predio 
denominado Zona· Atener Sala, ubicado en Palenque, Chis.(Diario Oficial de la Nación. 26-
IX-1957) 

. La segunda rcsoiución fué promovida en el año de 1961 y declara como terrenos 
nacionales. a los procedentes de las concesiones nulificadas de Romano y compañía, Rafael 
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Dorantes y Policarpo Valenzuela, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chis., (Diario 
Oficial de la Nación. 9-,XI-J 961) ·· · · 

. ._.,' .' . -.. 

La consecuen~ia direct~ de estás acciones comienzan· can Ja colonización en los 
valles fluviales de Ja cuenca media de. los Ríos LacaiÍjá, Tulijh~ y Santo Domingo .. •· 
Posteriormente hubo otra corriente migratoria al comienzo de los años sesentas que Uega a 
las Cáñadas (Ríos Perlas e !barra) y también a 1á'planiciedcla Laguna Miraníar; en.amb.os 
casos los nuevos colonos provienen de la región de los altos de Chiapas y del :niunicipio de 
Palenque, (Participación de 1.a Subsecretaria de Asentamientos erí la Selva'Lacándoiia Chis., 
J 978; Calleros y Drauer, 1983). •· · .: '< 

Debido al rápidÓ avance. de la c~I~niz~~ión.csp?~tá~éáy~ la~~f~~~sia~ión'dé la 
selva ocasionada por aserraderos Donampak; ~I gobiCrno"mediantéla géstión del; ::.,. • ... · . 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, ~AAC)' en el añ~'.de 19~ 1; éxpidé otro . 
decreto presidencial én donde sedeclara una superficie'de 401,959 !·la como' ¡:ircipiCdad : . • 
nacional en los municipfos de Oéosirigoi La Trinitaria; La· Indeperidenéia, La Libertad y Las 
Margaritas. (Diario Oficial, 1967) ' ' ~· .· > ~ -

- Cin~o años ~Íts t~rd~, el 6 de;na?ió de'! ;7;, ~11 ~u~vdbc~~e;~'Pre~;dencial ~s···· 
expedido en el DiáriÓ Oficial de In Nación en donde se titulan 614,321 Ha. "a favor dé 66. 
jefés de familia lacaridones qnienés se convirtieron en legítimos dueños de.ésta stíperficié,' 
constituyendose In Comunidad Lncandona". La implicación dirécta de este deérctocs el ,. 
desconocimienfo por pn11e de las autoridades a la existencia de 4,000 familias Tzéltales y 
Chales quienes lialiitaban In selva y que en ese momento ya contaban hasta con °14 .años de 
antigüedad. (Unión 'de Uniones Ejidales y Sociedades Campesinas de Producción Rúral de 
Chiapas, 1983), • · ·· 

Una vez creadá la Comunidad Lacandona, se intentó por diversos medios_la 
desocu¡iadórí de pobladores considerados invµsores y que en algunos casos implicó 
desalojos violeníos. Cuatro años más tarde, (en el mes de julio de 1974) despues· de una 
movilización social por la defensa de la tierra 1 ,500 jefes de familia (Tzeltales y Chales) son 
reconocidos"por las autoridades agrarias con el derecho n la colonización y'los reubican en 
dos grandes núcleos de población, los Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE), 
Fronterá Eclievérria (Froniera Coroza!) y Vclasco Suarez (Nueva Palesiina). Sin embargo, 

.más de 2,000 jefes de familia dispersos en 33 poblados se negaron al trarislado y a qtie se• 
brecharan los limites de la Comunidad Lacandona. · " · · 

El 12 de enero del978, el Gobierno Federal con una per~pe~tiva.é!Ístinta ~'ias . 
anteriores y con la finalidad de proteger los recursos naturales de la selva,·expidé.un· Decreto 
en el Diario Oficial de la Federación, en donde declara de interés público el esiableciriíiento 
de la zona de protección forestal de la cuenca del ria Tulijhá, as'r com'o de. la RcseiVa 
Integral de la Biosfera "Montes Azules," con una superficie de 3j1;2óo Ha. El-área toÍal· 
comprendida, en este decreto es una superficie de 2,612,300 Ha dentro de los cuales 
334,700 Ha,corresponden a la cuenca del Río Tulijhá y 2,277,600Ha;a la cuenca ele! Río 
Usumacinta. · . · - , , 
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El 21 de agosto del año de 1992 fueron publicados en el diario oficial de la nación 
cuatro decretos que la Secretaria de Desarrollo Social rubrica, con el objeto de establecer 
cuatro áreas de conservación en.la Selva Lacandona con las siguientes categorías; Dos zonas 
arqueológicas, Bonampak con una superficie de 4, 357:40 Ha, y Yaxchilán con 2,621.25 Ha. 
decretadas como monumentos naturales, la Reserva de la Biosfcra Lacan-Tun con 61,873.96 
Ha., y una área de protección de flora y fauna silvestre Chan-Kin con una superficie de 
12,184.98 Ha. La superficie total decretada en estas 4 áreas es de 81,037.59 Ha. y se 
encuentra en la zona denominada Zona Lacaridona. 

La colonización de la selva fué fomentada y dirigida por el estado mexicano en un 
tiempo y también ha sido de carácter expontáneo en otro, sin embargo el proceso de 
ocupación humana está directamente ligado con la formación de los paisajes antrópicos, ya. 
que de esa circunstancia depende la definición del tipo de tenencia de la tierra y por lo tanto 
del uso y destino del suelo, ambas cuestiones son indicadores importantes en el desarrollo de 
los paisajes antrópicos de la selva - · 

Para el municipio de Ocosingo se reportan 206. eSid~; de iiecho p¿ro no dé dereci1C>;' 
(INEGI 1991) y cuyas superficies son sumamente variables, en.la' figura 15 sé puede apreciar 
que 9 ejidos tienen menos de 250 Ha de superficie, de los .restantes·: J 46 ( 70 .%) tienen: 
superficies que oscilan entre las 750 a 5,000 Ha, finalmente 11_ de estostic11en sup~rficiés 
superiores a 5,000 y hasta más de J o,ooo Ha. La disÍdbudóii'd.e lá'tierra indica que la .• 
mayoría de los ejidos en el municipio disponei;i de_ superficies 'qúe pueden -é:'éirisi.derársc. -_ 
medianas pero insuficientes en, muchos casos para permitir el désarroll6' dé' las actividades 
forestales reditunbles mediante'un mÍlnejo de parcelas forestales ... ·• - :, - -- - -

Figura 1 S. Ejidos del municipio de ocosing>, segÍln supcrificc en hcclnrcn!I 
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En el municipio de Ocosingo se reconoce una supe;fii:ie de t'.o:w, 75S Ha, corno 
terrenos ejidales y representa el 85 % del tofol -de lá'superfic'e dél niunicipio,.cncuanto al _ 
uso del suelo delos_ terrenos cjidales CJ 13 % esiá'cÍcstinada a labor,- el 9,S % corresponde a 
pastos, el 76.5 % restante rnantiéne vegetación de bosque o si:Iva, ( fNEGI 1991 ), figura 16 
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Figurn 16. Distribución del uso dc:l sucio de lu superficie ejido! en el municipio de Ocosi11go 
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En el mapa número 8 se muestra una panorámica de la situación que presenta la 
tenencia de la tierra y la sobreposición de decretos y de funciones de los usos y destino del 
suelo en la selva. 
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Mapa 8. Tenencia de la tierra y áreas protegidas en la SclvaLacandona, Chiapns• 
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3.1 La Extracción llorestal. 

El lnve~tario Nacional Forestal del año de 1975, estimó que Chiapas cuenta con él 
mayor potencialfürestal a nivel nacional, considerando sus reservas probadas de recursos 
forestales·deA91,000,000 m3 'el cual se encuentra distribuido en 11 municipios, sobre una 
superficie apróxiinada de 2,000,000 Ha y representa el 12.3 % de las reservas nacionales. 

Estadísticas de la Secretaría Forestal reportadas por Calleros y Brauer ( 1983 ). 
indican qÜe en el siglo pasado y mas concretamente hacia el año de 1875 la Selva Lacandona 
mantenía en un 95 % áreas con vegetación primaria, que representaron 1,235,000 Ha, de un 
total de 1,300 .• ooo Ha, el 5 % restante 65,000 Ha, estaba ocupado por áreas no arboladas. 

A. parti'r de las fuentes mencionadas' es posible apreciar la disminución de la 
superficie arbolada en la Selva Lacandona que aconteció en el lapso de tiempo comprendido 
entre losá.ños de 1875 y 1982. 

Eri.·el año de 1875 se registró una superficie arbolada de 1,244,970 Ha, la cual 
disminuyó.a 1'165,160 Ha en el año de 1969, (94 años), en el segundo periodo que vá de 
1969. a 1975 la superficie arbolada disminuye a 851,688 Ha, y en el tercer período que 
culmina en 1982 esa superficie se reduce a 723,983 Ha. . 

La tasa de deforestación varió de 849 Ha por año en el lapso entre 1875 y 1969, a la 
tasa de 52,250 Ha. al año en el segundo periodo de sólo 6 años. Finalmente en.el último 
periodo de 7 años se presenta una tasa de 18,243.5 Ha. deforestadas.por:añc) ... La superficie 
total deforestada equivale a 520,987 Ha que representa el 42.18 .% de la súperficic arbolada 
inicial, (Tabla número. 4) ' · · · 

Tnbla 4. Superficie deforestada en hcc1árcas en la Sel~~ Lncand~·na;d~r~~ic ci la~sO -~omprCndido 
entre t875 y t982. .. .• "··· ·· · · •·· · ' · · · · · 

Periodo alfn.v 

1875·1969 . 94 
1969-1975 6 
1975-1982 7 

Total 107 

En el área estudiada en el pres~~t~ i~~~j~7 (\icr ¿~~~;~¿ vegetad{y'uso del suelo 

~ Los d:uos reportados para Oaxaca son ·de -.4(;~;:~QQ'~Oo0 ~~~-~~-;h~~~~~'.: ¿od'2-S7,'0ó0,oOÓ ~1 ' " . . 

r.Cnlleros y Draucr 1980; Inventario Nacional FOfcStal, ,SAR~~S'!'fo ~é~~éo 197~ _.,·-.. :_-. ~::¡:.-: ;, 
p;1sonomirt e Jn&cnicrirt, SA; Estudici Das~_nón:ii~_o -~e ~a Sclv:Ú.~c~.n~_of!il.)976 __ ,'. '.;·. __ :_-~ , ' "·· _,.,. _ 
Se consideró unn_ supcrílcic.dc_IJ5_7!~40,corrcspondc_ al,74.;% d~.1.n superficie c~nsidcrada por Caltcros y 

llmucr C 19H3) . L.1 zona norte fué c~nsidCradn prtrcialmcn.lc e'~ és1e tiabajo debido, n la fUerte transíormación 
de la vcgctnción y sustituc!_ón por pasti1.ales pam I~, ganadcrln' eXtc~Siva · 
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anexa),. el 15 % de la superficie considerada se encuentra deforestada y transformada a 
zonas pecuarias y agrícolas, según la fotointerpretación de material aerofotográlico de los 
años de 1982-1983; la zona de marqués de Comillas no fue cubierta en ese vuelo por lo que 
se utilizaron fotos del año de 1976. 

\ ,La extrac.ción de madera en la selva durante la época moderna se inicia hace 40 años 
cuando termina im'· periodo de recesión de ésta actividad 'debido a la interrupción de las 
concesiones agrarias y al retiro de las compañías extractoras por el agotamiento de las 
maderas preciosas en sitios accesibles. 

En eláño de 1964 dentro de una nueva etapa en la explotación forestal se crea la 
compañía "'Aserraderos Bonampak" S. de R.L. El objetivo de su creación fue el de explotar 
la 'riqueza forestal maderas preciosas, y comenzó a operar sobre unidades de ordenación 
forestal en Monte Libano y anexos, sudorienta), Valenzuela y Doremberg, inicialmente se 
consideró una superficie de 166,000 Ha., con un volumen de 2,3000,000 m3 distribuidos en 
anualidades de 230,000 m3

, divididas en 47,000 m3 de preciosas y 183,000 m3 de corrientes 
tropicales. (Calleros y Brauer, 1983). 

A finales de 1974 Nacional Finaciera (NAFINSA) y el gobierno del estado crean la 
Compañía Forestal Lacandona S.A. (COFOLASA), concediéndole un permiso de 
explotación de 35,000 m'. de maderas preciosas y 5,000 m'. de maderas corrientes. 

Las actividades de Aserraderos Bonampak y COFOLASA e,n la selva implantan la 
modalidad del rentismo forestal, ya que las áreas concesionadas eran o estaban en proceso 
de ser propiedad ejidal. · · · 

Mientras que la COFOLASA estuvo en oper~dón, se puede dedr que monopolizó 
la producción de madera para aserrío; sin embargo el control que ejerCió fue debilitado en la 
medida que se hizo más compleja la situación social de la selva,: finalmente los ejidos que se 
habian vuelto con el paso de los años dueños del recurso· se negaron a concesionar su 
madera a la empresa, por lo que después de úna· disminución en el abastecimiento y la 
reducción de sus áreas de corte la COFOLASA terminó sus operaciones en el año de 1991 
por mandato presidencial. · , 

. . 
El aserradero de Chancalá que contó con una capacidad instalada de 30,000 pies 

cúbicos diarios, para trabajo de a~errío, en sus últimos. años terminó recibi,endo menos de 
8,000 pies al dia en promedio, lo que significó una operació~·der26 % dchl"capacidad 
instalada. Las. especies que explotó esta empresa se presentan en· la tabJa·'5. 'Operativamente 
Triplay de Palenque S.A. (TRIPSA), ·debido a los problemas .dc.:abnstcciñ1icnio .. subsitió 
algunos años comprando la madera a particulares. , · 

' . :. ',' 

Tabla S. Especies que explotó In COFOLJ\SA, en Ja Selva Lncondonn, (to~ndo de: ~nli~roii} 
0

nr.o;ucr 19M:l) 

Nombre com11n Nombre cientl 1co 
Cedro Ccdrela odorata 
Caoba Swietcnia macro h /la 
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Jabillo Astronium f!raveolens facer 
Ccdrillo Guarca l!labra. VahJ 
Machícl1c lonclmcanms casti//oi Stand. 
Canshan Tcmina/ia amazonia (Gmclin) Excll. 
Ama maso Vatairea lundclli (Standlcv)Killin ex rcc 
11arí Ca/op/1111/um brasWcnsc Cambcss 
Amanola /'seudobomhax el/imicum 
Primavera Roscodcndron dcmc/l-smithii 
Guasiban Pithccel/obium /cucocal\'x 
Ceiba Ceiba pentandra (L.)Gacrth 
Friiolillo i'ithecellohium arhorcum (L.)Urban 
Trina! Lysl/oma acanulcensis 
Bavo Aspidosperma cnwnto 

De las especies mencionadas las más predominantes en el aserradero' de .Chancalá 
flieron el Barí, el Amargoso, el Canshán, y el Frijolillo. · · 

La extracción de madera en la selva ha sido reali7.ada mediante \m c"ort~·s~ic~tivo por 
lo que se le ha llamado "el descreme de la selva." Esta práctica.· hií "ocasionado ·la 
subutilización , de . otros recursos, y también provocó .·el· ag(JtÍÍníiénto : de: las i éspecics 
sobreexplotadas~ sin'émbargo la práctica no exigió la eliminaciórj:éle 1á" cobertura' vegetal ya 
que la ··.exploÍacióit" se realizó sobre .tarjas y subtarjas de :"extrácéión:'cjúé'•~ucdarori 
aban.donadas después del proceso, la sucesión vegetal secuñdaria se lía ·.:mcargadodc la · 
recuperación "de la' cobertura vegetal. · · · · · ' · .·, ·· 

3.LI Situación actual de la actividad forestal 

Cori respecto al estado actual de los recursos forestal~s encÍe~tado.~~.Lnta c~n 
información reciente, en base a los datos aportados. por·. el lnventá.rio' Fo.ies:i>ú::·c1é~ Gran·. 
Visión, realizado por SARH, en el año de 1991; los resultados .indican que pará el éstado de 
Chiapas las reservas forestales probadas descendieron a 344,700,000,·m'.';: (en :197.5 se 
reportaron 491,000,000 m''· ), lo. que implicó unadisminución de)as réservás'.forestalcs 
probadas del estado en un lapso de 16 de años de 146,300,000m'' • · 

Una sitúación especialmente compleja vive la actividad ;fore~t~l ':eh. el 'estado y 
cspecificamente en la selva a partir de la firma del acuerdo de coordinaCióri'enfre el 'gobierno 
lcdcral y el gobierno del estado dé Chiapasº, ,la firíalidad''de,:éstc:":ia'cuerdo fiié la 
Conscn·ación, Protección, Fomento y Aíirovechamicnto de los. Recursos.Nainralcs~.el 

"Conferencia impartid;1 por el lng. · ElfS~o .Peral la, s.ARI~.:. El Desarrollo Fórcstal -~n Ci~iapns: Tnllcí sobre 
Estrn1cgi:1 p:1ra el Uso Soslcniblc de los Recursos Forestales en Chiapas, Noviembre de ICJ92. SDH·CIE:S. 
~:ni Cristobal las Casas, Chiap:1s. · . :.: · · - · - · · · - · 

El acuerdo íuc firmado el 18 de 1m1):~·dc.1 1JX'J, 
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cual fué la base para la creación de la Coordinación Forestal del Esrndo, la cual determinó 
restringir los aprovechamientos forestales y faunisticos en 31 municipios del estado'". 

Con base en lo anterior, el 18 de junio de 1991 la Coordinación Forestal del Estado 
acordó la suspensión total de los aprovechamientos forestales persistentes así como regular 
las plantas de transformación de productos forestales; además; a nivel estatal fué tipificado el 
delito por daños al patrimonio ecológico, se reglamentó el uso de motosierras, se expidió la 
ley del equilibrio ecológico y la protección del ambiente y se propuso la regulación del uso 
del fuego en actividades agropecuarias, entre otras medidas. 

La situación de los aprovechamientos forestales en el estado antes del año de 1989 
estaba conformada por una planta productiva de 49 aserraderos y 5 fábricas de chapa y 
triplay. Debido a las medidas mencionadas fueron suspendidos 45 aserraderos y 4 fabricas de 
chapa y triplay. 

Lo anterior signifl~ó el desmaritelainiento de la ;;;fr~e~tnicturn ¡iróductivá de. aserrio 
a nivel estatal. Los ·dato,s .. proporcionados pór el. JNErn · (1991) sobre las· unidades de 
próducción rural : que .,é!eétaráron .. realizar··.· actividad ;. forestal':.,·~. indican:· que los 
a¡irovechamieritos; maderables·· cíi :.et:;múiiicipio ;Cié •Oéosingo '.fueron '(ele :.45,4_15.5 m', 
repartidos .de lasiguiente manéra;• 10,83855 m3 dc'pino;'et 23.8 %: l 2,528.69m~ de encino, 
el 21.6 %, )~ 22,04s.9. ín',d.e especies divcrsás,\¡ti~ représcníáii bi4Íl:5 %'·dét volúmen. total 
extraído, (figura 17). :.' · · '·· · ·• -··: · ·' 

.. -· ':' '.·.,. 

. _Fisu~. 1~·'.,E...i~c~i6_rÍ_~o~sia1.~~:m3 por.~s~c~J~_ en-~1 in~~.i~i~i~,d:~.,~·~.Si~1g,~.;· 

25,000 

20,000 

3 IS,000 
~ 

1 10,000 

5,000 

En cuanto al uso que se le dá a los aprovecharienios f~'re~tales, ta m'isma fuente 
indica que los menores volúmenes se .obtuviéronmi madera pa·ra ·aserrio; 5 i 7.3 ín' ( 1 .% del 
total extraído), los aprovechamientos para elaboración de postes significaron 8,578. tñ3 

( 19 
%), para la obtención de leila se utiliz~ron:10,.600 m3

;'. (23:4 %) y: ~~almente en el. rubrn 

'ºQuedaron bajo ycda· ~oi~Slnl I~ 1ñúrÚciÍ>_iOS'~.1/1J(~i¡~5·; j .CD 'cÍ S~c.onusCo, La Sci\'a 't:ic:u;donn, c; en 1:1 
~;erra,' 4 en l~s limites de 9ax~ca y l _en la zona .~ronl~ri1 .. 1 . .. -·, - -- · -

El pcr!odo de rcforenci~ ''ªdel _Jºdc .. actubre de 1990 al 30 de ~li~mbre de JCJ91 
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donde se consideran los usos anteriores además de elaboración de carbón, se alcanzó la cifra 
de 25, 718.5 m3 (56.6 %), (figura 18).cn el municipio de Oosingo· 

Figurn 18. ~·i¡l~s ~c·ii¡J~~·~~¡:;~~·~~rltó. Íüi'·~s~'.~-;~,;:~i"ri~i;·¡~¡~¡~·~~:Cko'~·i~·go 
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~ :rnooo 11 Postéria 
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~ 
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O Uso .. , 

Sl7.3 diverso 

Tipos W aprovcchamknlo -·_, ... 

Uso di\'crso, Ascrrio, postcriu, lctl~ c.ilbón 

De los aprovechamientos forestales realizados en el municipio d~:·'ocosingo para el 
período de referencia señalado, se observa que volúmenes muysimilarcs .dcJ:rcciirsÓ son 
utilizados por los propietarios privados y cjidatarios, los volúmiines'.·aprovcchados de las 
unidades de producción privadas fueron de 22,244.3 · m';/ '49 %)y :1as 'Unidades de 
producción ejidal 23, 163.3 m3

, ( 51 % ), (figura 19). · ' ·''.: :'.,;? )· ·: : :;. . ' ..... ·:.;·.;··:. 
Figura 19. Volún~n de los nprovcchnmicntos forcstnlcs scgún·~·~pi~dad-dcÍ·-~ 

recurso, en el nninicipio de Onsingo · 

23,200 

23,000. 
23,16] 

i 
22,ROO 

22,600 •Privada 
22,400 

~ 22.200 
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21,800 

21,fiOO 

Tipo de 
lcncncin 

De acuerdo con la clasificación del tipo de aprovccharnÍcntos maderables se pucd~n 
observar algunas diferencias en cuanto al uso de la madera por. propiciados privados y· 
ejidatarios. Los vohimcnes de madera aserrada son para las.unidades privadas.de 176.2 m',. 
para las unidades cjidalcs esta cifra aumenta a 341 m'; En.él cáso dé la madera destinadá á la 
elaboración de postes para la construcción de cercas se, presenta una situaciéin inversa, el 
volumen aprovechado por las unidades privadaitcs' de 6,880:5 in'; las unidades cjidalcs 
empican en este.concepto 1,698.4 m'. En el cónccpto'dé madera para obte~Ción de leña las 
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unidades cjidalcs empican 7,013.6 m'. mientras que las unidades privadas ocupan menos de 
la mitad, es decir 3,579. l m'. En el concepto de lodos los usos mencionados y elaboración 
de carbón, las unida1cs ejidalesreportan una cifra mayor 14,110.1 ,m3 las unidades privadas 
reportan 11,608.3 m, (figura 20). ·•· 

El volúm~ri aproveé:Ji~do dCclar~do para el pcriodode referencia, en el muiiicijiio de 
Ocosingo, alcanza la. cifra. dc'22,045'.1i13,,',loS,cual~s•.eslán reportados bajo el concepto de 
aprovechamiento de. especies. várias'.~ ;, representan ,una proporción muy baja· de madera . 
destinada al ascrriÓ 28J:3 'ii13 (i 3 .% )'.:Para faorii:áciéÍn de postes se utilizaron 2,556, 9. m' ( 
12 % ). Para leña 6,405.3: m3i(29 % ).• En· aprovecha1niento de l?s tipos n1ei1ciolmdos y 
claboraéión de. carbón 12;800:,4 m3

,,( s,·s% l: (figura 21 ): \ ~· / , \ , • . • • · · . • 

. Figurn 20. ,-~~i~i~~~,:~~~-,~~~~;~~- f~~~~'n·l:-i~g~~:- i'c~~~ci~;~~I ~osq~~ ~;·~,el 
· mUnici¡}io de Oosingo 
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Sobre el mismo rubro de aprovechamiento de especies varias en el municipio de 
Ocosingo, la figura 22 muestra los tipos de aprovechamiento forestal según el régimen de 
propiedad, en donde. se aprecia que el volúmen de madera para aserrio es bajo en ambos 
casos, 26.6 m3 en propiedad 'privada y 256. 7 .. en propiedad ejidal. En el aspecto referente a 
madera destinada para postes,. los aprovechamientos de tipo privado ocupan 1,538 111

3 y los 
ejidos .1.1. 18.7 m'. · El . aprovéchamicíM de. leña. por. tipo de tenencia indica importantes 
diferencias ya 'que' los propietarios privados 'ócupan' 1,401.4 'm'. mientras que los cjidatarios 
empican 4,913:8 m3

; Finalmcn.íe bajo el. éonccpto de losusos señalados mñs la elaboración 
de carbón los cjidoS"r~poriah· 1ó,741.'.I.: m3

: mientras que. las unidades privadas utilizan 
solamente 1,49°1.4,m'.': · ,; · · · · · "" · 

" Las cspc~ics van~s m~s c~muncs por el apr~~ccl;an;icnlo doméstico y por su valor con fines cnmc1cialcs 
en Ja scl\'a son:. Cedro, caoba, jobi!ID,' .. ~~d.rill~," ma.~hic.hc, canshñ~; amargoso, ba~i. an!ap~la, pri111:1\'cr:t, 
guasib~n •. c~iba, frijolillo, tripa!, b.1yo ,' · 
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La Conlcrnclón de 101 Palujc1 de la Selva Lacandooa 

Figura 21. Volúni:n del aprovechamiento forestal de especies diversas en el 
m.micipio de Oosingo 
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Figura 22. Volúrrcn de aprovechamiento forestal de especies diversas en el 
m.micipio de Oosingo, según uso y tenencia del recurso 
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La relación entre los volúmenes extraídos de otras especies y su correspondencia con 
la superficie en hectáreas de los predios en producción del municipio estudiado, se aprecíá 
que no son las unidades de mayor superficie las que estan produciendo más , sino mas bien 
aquellos predios que tienen más de 2 y hasta 20 Ha, estos predios aprovechan 13,713.8 m3

, 

(figura 23). 
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fl~ur.123. AJ1ni\'Cchumlcnl11 fuN,lul de cspl'cil'' dh·cn11\ tCAim 1.•.:1c111ltin de In\ 
. ¡1wdi111 

>de Ukl<dc HXXl f 
:>dc~<dc 100 ... 
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La distribución de los volúmenes aprovechados de otras especies y su 
correspondencia con el tipo de tenencia y superficie de las unidades de producción, se 
muestra en la figura 24 en donde se aprecia con claridad que la producción ejidal es superior 
y se encuentra concentrada sobre los predios de menos de 20 Ha. mientras que los 
aprovechamientos de propieiarios privados, .s~_n supe.dores en predios mayores de 20 Ha. 

J~igurn 24 Apr~~·cChnmicnto forestal d~ csP-ccicS vWi~2~~~·~~-~i;ió'1 dCI pro.f;o Y tifio. de 
~··, IC21cncilicnclm1uticipio·dCO~osU1i,)~.'. : . ., ' ... 

Sa~l;;;;;;;;;;;;::;;:;:;:::;;::========================:::::J 
20 a 50 Ji:E~~:l!!J 

50 a 100 

100 a 1000 

1000 2000 3000 

Desde el punto de vista econóinicó.Y del á~s~r~ollo ~óhial la~ctividad forestal debe 
se~ la práctica más rentable cn.Ía sclva'.·~irÍ embargo éirCcu~s~ no. lia sidó aprovechado de 
mejor forma a falta. de una politicá. foresial congrucnté. con• 1a situación soi:iÓcconómica 
presente, la expresión más. evident.e. con rcspécto• a este·aspecÚ) es: la veda; fóresial y Ja 
anuencia que ha imperado. durante. décadas· para· ot()rsar permisos de. ~xtracción fo'restal,. 
también es importante incistir en laauseÍlcia dcüita cultura forestal cnlO~ pobladores de la 
selva, todo lo anterior ha . hecho que la :práctica ganádcrii '·scá· ia .•alternativa viable. ~n .··. 
detrimento de la superficies forestales de. la selva. · ·· · ·· · · ·· 

La actividad forestal.es una práctic~ que debió serTÓmentnél~medi~~tc u~ modelo . 
que garantice que los permisos de exiracción de íÍiadera . pérínitan la. permanericia del 
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recurso, se ha estimado que la densidad del recurso forestal disminuyen un ritmo de 18,000 
. H1úaño, esta deforestación implica el desaprovechamiento comercial de 882,000 mJ. de 
existcncins cortables y 540,000 m3 de existencias comerciales (Calleros y Orauer 1983 ). 

De los casi 50,000 m3 de madera <jue fuÚmi cortados en el municipio en el periodo 
de referencia, solo el 1 % fué cortado es¡iedfii:ameÍ1te como madera para aserrio, lo demás 
füe destinado a usos diversos, esta 'situación. puede 'dar. una idea . de. la subutilización del 
recurso en detrimento de la misma riqueza forestal y de las comunidades que legalmei1te la 
poseen; La falta del interés pór el· aproveéha.1i1ienio de esa riqueza forestal ha provocado la 
destrucción de las selva, solainente ·,;n la· primera· mitad de la década de los años 70 fueron 
deforestadas 52,000 Ha ·por año en lá selva;:. en la segunda mitad el promedio anual 
deforestado bajo a 18000 Ha 'por año, lo que continúa siendo muy alto.' 

Es posible considerar. que la única forma de garantizar la permanenda de los recmsos 
forestales, es rnedianté la participación social de sus habitantes, por lo qúe la· conse..Vación 
de los paisajes de las selva reconoce irnplicitamente el desarrollo de actívidádes económicas 
y productivas que permitan resolver las necesidades de los pobladores" y.: pr,oteger: d 
patrimonio biológico de las selvas. · · · · "' · · · 

La ".~incria forestal" como forma de aprovech~~.:1~ ·s·~JVa .es unaJ~iÓ~~ica,q~~~ .. ~·~·~bc 
cambiar, para lo ·que es necesario abrir y diversificar mercados· que" permita Óprovcchnr: 
"integralmente" los bosque y selvas, para que la práctica" foréstal sea ;'una .. práctica que· 
beneficie a las comunidades que viven en ellas. .· 
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3.1 Las Prácticas Agrícolas 

Según !NEGI ( 199 l) la superfi~ie dedicada a las labores agricolas representa la 
mayor extensión de la superficie parcelnda ·en el ·municipio de Ocosingo,. ya ·que de .. las 
359,920 Ha que los productores reportan bajo algún uso del sucio. el«J6 % está ·dedicado n 
cultivos anuales o perennes, el_29 % mantiene vegetación de bosque o selva y.el 22.6 % 
corresponde a pastos naturales y agostadero, (figura 25). 

Figura 25 Uso del suelo do la superficie parcelada en predios rurales, en el 
· municipio de Ocoslngo 

Bosque/selva, pasto íl 2,387.70 
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165,976.40 

150,000 200,000 Hectáreas 

El cultivo del maiz ha sido una práctica pionera en el proceso de colonización de la 
selva, y se realiza efectuando el desmonte,de la vegetáción natural mediante la pri1ctica de 
roza-tumba-quema. El . cultivo del . maiz ,_se cfCctúá. principalmente . durante el . ciclo· de 
temporal, (milpa grande), y duránte el ·ciclo:de:invicrno (milpa de tornamil) de. menor" 
importancia se presenta ··el: éido :'cánicular (intermedio). El cultivo del maiz es 
complementado con otros_ c~lti~os~staci~·nanales adcrnas de cultivos perer!nes. · 

El Censo Ágricola Ga~~dero {I~riGi 1991). reporta que l~s principales c;1itivos en . 
cuanto a superficie ·sembrada· s_on el iná;i·.y el frijol: En· el· ciclo 'de temporal, primavera::: 
verano fueron sembradas en el periodÓ de rcfcréncia.33,789Ha de niaiz y 1_3,220.5 lla de 
frijol, en proporción infcrior'duranté_cl ciclo de invierno se sembraron 9,447.s· Ha de maíz ·y 
4,388.6 Ha de frijol. En total durante el ciclo amial fueron sembradas 43,237 fin de maíz y 
17,609 fin de frijol, (Figura 26).- · · 
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La Con!lcn·achin de los pal!íajcs en la Scl\'3 Lacandona 

Figurn 26. Superficie scmhmdn con mafl.y frijol en el numicipio de Ocosingo 
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La mayor parte de la producción obtenida en la zona de estudio tiene por objeto el 
autoconsumo y en pequeña escala se dirige a la venta local o nacional; sólo se reportan 
excedentes para el comercio en el grupo de ejidatarios que poseen más de 5 hectáreas en 
tipo de propiedad ejidal, (Figura 27). · 

Muench, (1978) estimó que la sUperficie cultivada por agricultor en la zona es de dos 
hectáreas anuales en promedio y que el proceso .de conocimiento de la técnica de producción 
estaba en vías de adaptaciéin; también 'repórtó'unárelación estrecha en el cultivo del maíz 
con el cultivo de chile. La variedad ciel m·aíz utilizado en Ja zona es denominado "hibrido 
veracruzimo" y es complementado con Óiros productos; ajonjoli, (Sesamuin indicum L.)., 

· calabaza (Cucurhita mosHata,L.), camote (/pomea batatas Lam), frijol (PHaseo/us viilgaris 
L)., yuca (Ma11ihot escu/efl/a áa1ita):; y frijol "nescafe" (Stizolobi11111 sp.). 

Figuro 27 Número de predios can superficie ogrlcoln según di:;tino de la producción y laiccia 
dclntform 
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La producción ·anual de los principales cultivos anuales en el municipio de estudio 
son el maiz éon casi.50,000 toneladas anuales, le sigue el frijol con casi 9,000 toneladas y el 
ajonjoli con ºpoco menos.de 30 toneladas anuales, (figura. 28). 
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Figura 28 Toneladas anuales de Jos principales culll110s en el municipio de 
Ocoslngo 
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Los rcndimientos'pr~inedio'p~r'.hectárea d~ inaíz oscilan enlre 1.5 y 3.0 ton/Ha .. El 
ajonjoli alcanza réndimienfoi(de 3p0 a 500 KgtHá, mientras que la calabaza chilu.ia, rinde de 
500 a 1,oooKSl~a,; <'.{ /': O, ;'~; ··;~,,~ ':'(:X• , \ / . •.· ... · ··. ·· ... ·' 

A pes~r'de qi~)~n 1icz~n·~:~~ ·~~w~i~;'el bbjci~: p~incipal'de la. produ~ción es el 
autoconsumo; se áprééia Ún'cambio'én el uso d,él Süelo qúé relleja'un!l dis~tinución. de la 
práctica agrícolá ;'de :subsistencia' haciác'idtivos{com.eré:iales,cá[lio':'iiastizales:indticidos. y. 
cultivos de plántiición (cáfé, 'cliile':icatápéño,' caéao,'ptaiáno;citriCosí'algodóri/ iabaco, etc;). 
Esta tendencia' ha sidciimp~lsada'poí'políticas dé gobierno quc'sügiercn'qÚé los c:ultívos de·. 
plantación bajo;Jáiselvá'·sózi una' alternativa a ia'útilización:dé' los ·;süélos'sin'J>ractica~· el 
desmonte total de I~ végetai:i~~{ e: ;:<· .s;,. · .. :·. ;~· ~~;·,(j':;:',\;:, { :V ;:'L'.' . .. . . . . 

·. Parn 'et •an~;~~;'f ~91'~l:~1 '~u~bi;Ío·.~;f'~ri~ó·'~í ~~¡;;Ji,·, ~·~~~~:~~'~ás'ext~riilicÍo ·es el 
café con una supertidéde~rñás'de'~J4;ooo;hectáreas/(78 % d~ liúupérlii:ic dedicada a los 
perennes),·' le sigue' en orden' dé importancia el' plátano con énsiJ,090 heétárcas; .el' cacao,.' 
caña de azúcar y mango tierien.menores'sü¡ierlicies;'(figura29)." · ' · · · 

. .• ¡ ';~. ~ f 
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Durante. muchos afto~,se ha Jlropiciado. e~ esta' zo~~ la agricultura. de. plantaciones 
mediante una graúañ!idad de proyectos de distintas.depeitdcnéias federales y esJatalcs gue 
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introdujeron diferentes especies comerciales. El procedimiénto fue financiar a los pobladores 
para que se involucraran en el cult~vo dc,:cii~rtas-espcCics, sin embargo los resultados no 
fueron Jos esperados en muchos casos;· por ejeniplo;en,la zona de Marqués de Comillas en 
el aiio de 1987 se sembraron 1,050 Ha de cacao de las cúales el. 52: ":1> mostró una 
producción deficiente y solo el.17°/. alcanzó.los ;resultados és¡ierados.,( ccim. p~rs. 
Leobardo Jiernández). · . ,.. .. .. . .. .. ,'. ,· ::.\' .''.·· '·".' ,.:" · " 

El cultivo del caca¿ ~n Íai;elva'.pré~rintó tan11iié~ cie~o's· problemas; .debido· 
principalmente a la premura con .. la 'que fué sembrado rio se realizó 'úna selección adecuada 
de Jos suelos, de manera qué las plantás senilÍ.radas en substniicis .arenosos s~ secaron, 
mientras que las 'plantas sembradas en 'substratos 'aicillosoúc anegaiciri duranté Ja época de. 
lluvias.. :, {: ,.> ''•'·0 .,·';::·e· ·.:•:;,,,.,, ...... ;.:/'. 

-'T . . .:t: :·) .. ~'-:}'.'C':;~·· \·"' :·:·~~::~·'.-' 

Otra situ~ciÓiÍ Íio ~spcirácÍa fu~ dciscubÍert~ a partí~ d6 las '!li.icÍÍcas de ~clareo p~ra la 
implantación d~ éuliivéís pénnanentes en el sotobosqúe, ya que para aumén'tár)a cantidad de 
luz se seleccional:ian ~Arboles que' fueron· derribados para efectuar el· aclareo}• otros. 'rueron 
dejados e.orno sómbia:·los cuille~'ocasionalmente eian derribados poi'' él viento,daii'ando las'} 
plantaciones. Esta situación "puede suponerse fue ocasionada' po(el d'eliHitamiénto de Jos·· · 
sistemas radicÚlares que funcionan entrelazando los 'diferentes esiraicis de lá''sclvá: L_•, : • ' . 

··El cultivo del ~ardamomo fue introducido en el año de 19s7'en ~n pióy~ctb. infcial dé · 
siembra de,200 hectáreas y que al cabo de un par años se redujoal.15:%;: dél.total inicial; 
esto debido a la falta de un mercado nacional de consumo; y al 'desccÍrio~iri1ieríto del manejo 
del cultivo por parte de los productores. · .... ..·:" .. '.": ')' ' " · 

El cultivo del hule también, fue en su momento considerado c'c:~~i'~~~ :,;e~nativa . 
para la zona. Existen otros cultivos que se han introducido a nivel dé consuJiÍÓ famil,iar 'como 
Ja canela, pimienta y la vainilla. (com. pers. Lcobardo Hern'áridcz)::i''{ '.r "· · •"·' · "· · 

' ,., ' ' ' ,'.; "'; -'.' .,,,_,, .. ',·' :- . ' .~::,:. -'; ' ; . 

. El cultivo del café en la Zona de MarqÚé~ de c;ómilla~'fuc pro~ucsio:en ~I añ~ 'ile 
1987 con 2,000. Ha cultivadas,' también . en . este caso''se·, prcseótáron, problemas 'en. Ja 
selección del tipo de suelo y en el desombl'e) lás,,va~iédades cultiv~das'résultaÍ'on no ser Iás 
adecuadas. ya qúe la varie.dad Caturray Móndon'ovo.·son de'alturas éritre los.80Ó y los I ,200 
111, la variedad Robustá podria· ser, la más'adecÚada en lá zona pero ÍÍene la desventaja de 
tener menor caHdad. ( cóm: p:ers.,Leol:iárdo· Hem.áridez) .. · .. . 

,· .··· ·'· .. , .. ··;<:· ·--···-· ··; 

El cul.tivo'd~l ,c".fé··~~ ,la zon~·:dcLas·· Cañadas presenta baja productividad, 
aproximadamente .4.8 sacos de café pergamino, (las plantaciones se ven atacadas po~ plagas 
que disminuyen hi producción):' La calidad del café es heterogénea, la'falta de caminos y por 
lo tanta· el transporte· dificulta. lá actividad, por. lo se ha hecho comi\n la· venia: a 
intennediarios,.quicnes obtienen.más bencfiéios que los propios productores, 
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introdujeron diferentes especies comerciales. El procedimiento fue financiar a los pobladores 
para que se involucraran .en :el cultiv? de cienas especies~·: sin embargo los. resultados no 
fueron los esperados en mucli~s'casos; por ejemplo~ en' iá zona de Marqués de Comillas'en 
el año de .1987 se 'sembrarán 1,059 Ha de éaéao.lde'las cuales el 52. % mostró una 
oroducción dcficiei1te y' soló' el, 17• %':'alcanzó 'los r<isultados, esperados, <' com. pers. 
Í..cobardo Hernández)., : ' ·. '· · "·' ,, (''~ :::: . ,:,, · · · · · 

El . cul;iv6 °éf¡t caéiiÜ' éií ( 1l\civn t;~~eÜ{ó ·;¡~~i~n éic(tos problemas; debido 
principalmeiite'a la premura cmí'la quefué sémb'rado nó sC'rcalizó una selección adecuada 
de los sui:Ios; 'de 'mancia\que· Iii,s plantas seinbradas eri substratos arenosos se secaron, 
mientras que Iás plantas scinli~adas' eñ'súbstiaiiis'iiréillosós se anegaron durante la época de 

lluvias. · ~ :,:,;-;j,}f;;.: jr.~;'.;i,:·~~:ii:~ '.[~·~::· :::.'-~, ·'."?:: · 

Otra situaéiÓn no espe~ada fue' descubÍena a partir de las prácticas de aclareo para la 
implantación de cúliiv,os peáriane'riícs' én'cl soiobosque, ya que para aumentar la cantidad de 
luz se seleécionaban árboles ''quéifuéréin 'derribados para efectuar el aclareo, otros fueron 
dejados como sor~bra;• los cu'áles'ácásioiiálmentc eran derribados por el viento dañando las 
plantaciones:' Esta situáciÓn:puede suponerse fue ocasionada por el debilitamiento de los 
sistemas radiculares'qúe flliiciO~an.entrclazando los diferentes estratos de la selva. 

El d~Ít~~oJ~¡ ~~;d~~o~o~e i~tr6dueido en el año de 1987 en ún proyectoinici~I de 
siembra de. 200 hé'ctáreás y 'qüé al cabo de un par años se redujo al 15 .%. del total inicial; 
esto debido a la falta élc'un "mcrcádo" nacional de consumo, y al desconocimiento del manejo 
del cultivo pÓr pan(l'dti los '¡)rodtÍciores: · ' • · · · 

- . . ~·.:,~'.:~·)·~:·;-,.·¡> , . ··-·-,_ --· ' 

·,El ~ulli~o 
0

del. ií'~¡~\ambié~, •fue en su momento consideradÓ, como una alfornaiiva 
para la zon'a. Existen otros cultivos q~e se han introducido a nivel de consumo faniiliái como 
la cancla,,pimienta y_liívainill((cÓm. pers. Leobardo Hernándcz). · · ·· · · · · 

El c~Ítivb ~~¡ ~~f~ ~n I~ Zona .de Marqués de Comillas fue prop~e~to e~ el aílo dci. 
1987 con 2,000· Ha 'cultiv,adas, · también en este caso se presentaron· '¡iroblenias en la 
selección del tipo de 'sucio y en el desombrc, las variedades cultivadas resultaron nci ser lás 
adecuadas yá que la variedad Caturra y Mondonovo son de. alturas entre los.Í!OO y los 1 ;200 
111, la .variedad RobÚsta' pcidria ser la más adecuada en la zona perá Íiene la desvcmnja de 
tenér menor calidad: ( 'com. pers. Leobardo Hernándcz). '· · , :;: · · · · · 

" ·~,; ~· ; ,". ' .> > '. '·. '_ 1: . 

El 'culdvo clel café en la zona de Las Cañadas presenta b~já prridu~tividad, 
aproximadámentc .4.8 sácos de café pergamino, (las plantaciones' s.e ven atacadas 'por plagas· 
que disminuyen la producción). La calidad del café es heterogénea; Ja falta de ca'minós }; por· 
lo tanto ·el transpone dificulta la actividad,, por lo se ha ·hecho .:·común la venta a 
intermediarios, quienes obtienen más beneficios que los propios ¡iróductCÍres:' , · · 
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3.1 La Actividad Pecuaria 

, El Estado de Chiapas. tuvo en las últitnas décadas· uno de los mayores incrementos 
ganaderos del pals. En el ·municipio de Ocosingo en el. año de 1991 1 fueron censadas 
102,106 cabezas: de' ganado bovino, de las cuales 56,446 son de propiedad cjidal, y 
representan ,el (5S.3•%)'. ,45,241. cabe~as de'. bovinos, (44.3 %) pertenece a ganaderos 
privados;' el resto· que solo 'significa· el 0.4 ·,% corresponde a viviendas,. zonas urbanas y 
propiedad mixtn(figura 30).•• · · · · 

1~~~ 30: ·~t~~~ .'lotal ~-~~do bov-~o:-scgüfi t4xi de propicdud en el mwtil:ipio di: 

ro.ooo 
so:ooc> 

.·~ 
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20,000 

I0,000 

· ··· ·· ·· · · - Oc0Si1go · ' -

419 
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·oi:jiJal 

Ol'riV'1Ji1 

•atra- · 

Otras: C".imuJo en vi\.i~mJ;Ü, en 1.onn. 
u~a_na y .de rroricdad mW~ 

Las existencia; de ganado bovino registrado en predi~s rurales y_~ivlend~s significa 
el 99.6 % d_el total de ganado bovino existente a niv~l mÚnici¡Í~l;:·cn'el ·g;rupo'dc.más de 20 
cabezas se 'concentra el 57.6 % de las cxistencias,'los"ganaderos 'privados:ti_cncn el número 
más elevado.de bovinos con 39,416 cábezas, en el 'grupo_dé's:a 20 cabezas dominan los 
ganaderos cjidaÍarios con 30,758 cabezas (figura 31)::•. • '· • ".· ... :•,.· · · · · 

j 
á 

Flg~ra :Í1. Distribución. del ganado bolina, segÚn tip;) ~; ~~pl~dad r 
·'. !amana de los hatos en el munl.clpio d.o OcÓslngo"'' · "" 
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1 Censo Agrícola Ganadero INEGI. 1991, cxistencfas al 31 de septiembre de 1991 
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En los últimos 30 aílos la Subsecretaria Forestal de la SARH reportó para el estado 
una expansión promedio de las áreas ganaderas de 15,000 lln. ni aí10. La expansión de las 
áreas ganaderas también se ha hecho a expensas de la selva; scg(111 Cnlleros y llruucr {1983), 
en 1950 la superficie de pastos en el estado representaba solo el 1 o %, en el año de 1970, 
esa superficie significo a nivel estatal el 38 %.. · 

La actividad ganadera se convirtió en una alternativa al uso del sucio en la región 
debido a factores sociales y a las limitantes naturales que se presentan en la práctica de la 
agricultura, asi como a la demanda del producto en el mercado, también recibió en décadas 
anteriores estimulo por inStáOcillS estatales, nacionales e· incluso internacionales, 

La· expansión de la práctica ganadera entre propietarios privados y cjidatarios qué se 
dedican a esta actividad se muestra en la figura 31, en donde el número de cabezas es 
elevado paraprÓpietarios cjidatarios de los grupos de ganado de menos. de 5 y de 5 a .20 
cabezas, y que. se puede suponer que aumentarán el número .de cabezas con el tiempo. · 

.. ,_, ·'· 

El d;;sarrollo de esta actividad en la selva se ha beneficiado pcir ¡,¡¡~·reses' de, l~s 
ganaderos. de Tabasco; quienes fomentan la creación de pastizales· (ofrccci1· asesoría: én ·. 
cuanto a variedades de pastos, y manejo de los animales), IÓs colonos oblicúen beneficios de.· 
su 'terreno y propician acaparamiento de mayores extensiones: La Zona Norte' representa Ún: 
ejemplo ya que ha sido desmontada y empastada por ejidatariiís qúc'nó· tienen In posibilidad 
de comprar ganado pero que pueden rentar sus pastizales. · ·· · ... ··• ·· · ... 

Las estadisticas muestran que la distribu~ión. de: bovinos por edad y sexo en el 
municipio está dedicada principalmente a. la cngÓrda .ya ·que· el 51 % ·de las existencias 
representan machos de más de 3 años, mientras que solo el 8.5 % son hembras de esa misma 
edad. (figura No 32) 

Figuro 32. cobct..as de gnnodo bovino según cdnd y sexo, en el municipio de Ocosingo 
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j 
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40,000 lil<dc l 1no 
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~ 20,000 Cllcmbr4s:>dcJ111\os 
10,000 IDMac:ho•>1kJ11.i\ns 

Según se puede apreciar en los mapas que se presentan más adelanté, existe .una 
expansión de los terrenos dedicados a la ganadería sobre las superficies de merior,.pendicnte 
y que también presentan Jos mejores suelos, lo que ha ocasionado el desplázamiento de: la 
agricultura hacia laderas con fuertes pendientes y sucios pocos profundos. tip(J ,ic~dzinas, lo 
que está P'.ovocando sobre las laderas procesos de erosión y reptación .del tcr.re~o.). 

,.. 

El int~~és principal de. la actividad pecuaria es I~ pr~dui:ciÓ~· (J~',cain~; /se 'destinan 
43 ,306 cabezas para este fin; la producción lechera es menor, scrcgist'.ari 6047 éabcü1s. La 
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producción de doble propósilo se realizu cerca de Nuevo Progreso al norte de la Selva 
Lacandona, y en Marqués de Comillas, estas zonas mantienen 8,446 cabezas, (figura. No 
33). 

Figura 33. Cabezas do ganado bo~no, según propósito en el municipio de 
·. Ocosingo 
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Las razas de ganado que se eKplotan en Ja Selva Lacandona son· razas cebuinas, 
como el brahmán, indobrasil y sus cruzas con suizo, ·en mayorproporción se .. desarrolla el 
criollo, de las eKistencias totales reportadas de ganado bovino para el níunicipi.o, el 

0

43.4 % 
está considerado como raza fina, el 29.4 % como de cruza y el 27.4 .% ·corriente figura. No 
~ . 

' . :· 
Figura 34. Calidad del ganado bovino en el municipio de o_cosl~go·. ·1 
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La distribución de la calidad del ganado por tipo d.ite~encia s~ p~esenta de la manera 
siguiente; la mayor cantidad de cabezas de ganado fino es"propiedád de ganaderos privados 
(27,315) cabezas, y representa el menor número, de' éabezas:"propiedad. de ejidatarios, 
(16,727). El ganado corriente en propiedad de ejidatarios representa.el número más elevado 
de cabezas (22,541 ), este tipo de ganado representá el menor' número en propiedad privada. 
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Las cabezas de ganado obtenido a partir de cruzas ocupa una proporción intermedia en 
ambos tipos de tenencia figura. No 35 

! 

Figura 35;calldad del ganado bovino, según tipo de tenencia en el municipio 
deOcosingo 
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Las actividades pecuarias se han desarrollado también mediante distintas instancias, 
entre las más importantes se puede citar al Banco de Crédito Rural, el Instituto Nacional , 
Indigenista, los Programas de Inversión para el Desarrollo Rural (P!DER) y la SARH, . 
quienes han otorgado créditos, títulos de inafectabilidad, tecnología, infraestructura .Y . · 
asistencia técnica. · - · · · 

. Sin embargo los . créditos refaccionarios otorgados no se peis~~~~- par~ la 
modernización .de las regiónes.ganaderas, sino que beneficiaron la expárisióri horizontal de 'ta 
ganadería· exiensí.va, .-desmontando. nuevas áreas de selva para éstn'.'áctiyidad : y •. también:· 
desplazando a: ta· agricultura ya que ésta no recibe ·créditos::: "Lós :·apoyos financieros 
otorgados a la selva son prinCipalmente para actividades ganaderas (90,%) y'eíi'lnénor escala 
agrlcolas (JO%)'!, Calleros y Brauer 1983. .· ::'._¿ •u-~~;; ;t : > "' · ··.· . 

. '"" '.) 

Eii, lá práctica ganadera un ejidatario suele tener hasta 20heciáreas de ~ástiznles para 
ganado o 'para rentarlo, mientras que con la prácticaagríé:ola sótO éiiltivá en' promedio 2-
hectáreas anuales: · · · · · ·,·>: ' · · 

Las . especies introducidas de· p~;t~s :so::- ~~tr~ :~ir~~. ;;,·el· diga~te 
(Pe1111iscts11m/mrpi1re1im Schumacm), .. Járaguá ·:·.·.· (llipari·/ú1ia , nifa;~stá¡ip), , Privilegio 
(Pa11ic11111Ú1axim1111 Jacq.). El que ha dado,mcjores ·resÚltitdos cn'la zona'e~ el "Estrena de 
Africa" (Cynodim p/cctostachjus. -Pilgcr},· .esta ·espcéié' résíste'íiic. a lás.-plagas;;se nianticne. 
siempre .verde y cubre los terrenos aí:cideiitádcis.':Entfé;las' éspcéíéii'induéidas'cstán to's 
pastos conocidos como gramas _de los géneros Paspal1i11i spp; y'A;icínopiil;· spp.c\ · .. 

En algunos casos la for~aciÓri de p~~ÍizaÍds s~ r~ali~a en l¡,s tei;e~6s dés~~rtt~dos y. 
que se d.edican a la agricultura irytroduciendó'et.iiasto entre.las hilera~de maíz;. en este caso 
las especies utilizad_as son nativas.y eLuso del_:sücto.;agrícolá éámbíá directáinénte a 

_45 



J. GeranJu García Gil 

ganadero. La venta del ganudo se hace por peso en pie y lo envían ni Distrito Federal, o al 
frigorífico de la Ciudad de Villahennosa, Tabasco. 

Calleros y llrauer ( 1983) cnracterizan el proceso de ganaderización de la región de 

la siguicnt~. fo~pm:,: ~··,_\¡ ;~,::·,·-·>.'.:; .. 

¡. Reduce la prÓduc~ió~ por.unidad de ~upe;fi~ici , f, ;'. 
2 El cambio de uso dersuelo de selva a, pradera es directo .. " : : • 
3: El. crecimiento' dc· 1.a gana(féria no es. ca'páz de alíscÍrbcr la manÓ de 'obrá disponible én la 

región.:·.'//·))}-':·.: ::::(L?--~:~t~:.:.~<.'\'.~···~/_.: .;:_:(;?~~:;; +:;:~·; ;~.;·:f-:?··:·<;::~~~:.-~1~'.L.,::.:'.~~··- !-~~:·:.:~ :.~.;-~: ... -~- ·.>. ':·: ~ .:: . 
4. El resultado de la actividad ganádera ·~s 'principalmente pára' un mercado extrarregional. 
s.• ocasicina: dé¡icndérii:ián1er~aiíiu del 'exterior para ¡Jíélilucfos básií:os:1

•• >.; ,.· ·.· · ••. 
6. Depende hieréántilmcnte de los fiíiaiíéia1iÍientos ide. lcÍs 'mcrcadÓs externos pára la venta 

. del pf O'd_l:l:~t_ó'/:~·.-._ :-'::·f )!?~~J~\.J r_{ :.y;~.:: ·.::~t.:; ;~:.~:'.~:k::/'·::>~-;::-:. ;{1:i'.·1.::\i::~<¿;·,;;{i?~rr~;-},}(:";~. -.~~:· .. :;::·:\·· -( .'. '.:: .· 
7. Al interfor de los gnipos ejidales' prcsénta limitaciones ya qúc/ccmio vía de satisfacción a 

reé¡ú~rimientoslÍásicos riéi' gericrá las• utilidadés'.suficientes é¡uc··ga'rantii:cnun. bienestar 
socioéconóniico;·pués él promedio de sÜ¡)erticie pai:"ejidatario esd1(20 Ha/ ' . 

. En' e;;mkni~i;i}'~{:6:~:irf~~ ,ekis~¡~r~~ ~~~ eWa~~,d~l ~~'i{/;~· ~a~tidad •de 6,6 .18 
productores ide'ganado; 'dc'los'cuales.1,137•(', 17 %'>:corresponde; a.rán,cho.s privados y 
s,48 t .. e s2 % . l ejidatarios con bovinos. 'E1 número' de· reses en' ¡Jíóincdio: según' tipo de 
tenencia,. va.· de .. 10.3 'éabézas\ por• cjidaiário .. gañadcro:'i ª''.J9.7 :éabezas ipor'., ganádero ·. 

particular, ,,.·· •• {~~:O· ; '. · }, ;' •. ··j VL;:: Y.·~,;·:_.·¿ z •~X\ ·.:· ·.· •.·.· . 
. • los datos anterió.rcs perrnitén estimar qúc Cl coeficiímté de agostadero pÓr sÚperficic 

'de pastos por cabeza de ganado' para el múnicipio' de Qcosirigo:es de o. 79fque 'es menor al 
coeficiente dé.•!Íc;isiiidero. ¡lara1aioníi'C¡1ices.dc1:0 Y•iíuc~estñ~écirisid9r•do como .. et más 
alto. del país;· lo.anicricir pérmiic confirÍnár qtie tá ga'ryadcrla. qué. se practica en la zona .es' . 
extensiva y no de alio rendiriíicrito.:)·' . :.;/' :>; \•:. :·· ,. ;'!•:, .• : \,: ><'< •.... ,•· . 

m ~~j~Ü~~·;re~~n~~r:riic' d·~.¡~ W;~c~i~~··g~~~d~~á .~~ \~;;,;.~.',~/la cng~rda de . 
animales para el :consümo náéional, ya que dé las 102, 106 •cabezas''existentes: 'más de. la 
mitad está dcdiCadáii la ¡Íróducciónde:carrie: En e!pasadomi la zona sc'praciicaba la venta 
de noviHos Y, de.becerros al destcíe para su éngorda cii' los' ranchos del 'riorte del estado y de 
Tabasco por lo que la actividad dejaba menos beneficios n la región. . . 

El cambió· de uso d.éi su¿l~<¡2::t~(a ~g¡¡~ci1~J~ d~spués a pecuario representa un 
proceso. de:. fragmentación; de, In :selva y· de; tritnsformáción; del· paisaje natural, con la 
consecuente pérdida del valor económko y ec()lógico de lás selvas. Por ello que es necesario 
realizar como parté : de un . pro~esó de : planeációrÍ y:' zonificación para la selva, un 
reorderiamicnto de: la·, actividad. pecÚariaJ de' tal . forma: que' esta actividad no continúe 
desplazando a la actividad roresia1 Y. i¡ue podría ser máS'rcdituable desde el punto de vista 
económico para los pobladores locales bajo 'esquemas rcalistasde manejo. La superficie 
parccladá en el municipio de Oéosingo.dedicada a la ganadería representó aproximadament~ 
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el 23 % en 199ly se observa una tendencia a aumentar, ya que culturalmente se ha visto 
impulsada esta actividad entre los habitantes de la selva. 
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4. Esti·uctura y Dinámica de los Paisajes de la Seh•a 

. .'·: ·.·: .· . 

La dclin;itación y clasificaci6n de l~s paisajes de la selva, fue elaborada considcraÓdo 
las características geomorlblógicas y de lcis tipos de vegetación y uso del sucio presentes en 
el área de estudio, por· lo que el reconocimiento ·cartográfico de estas variables fue la base 
para la . delimitación de los paisajes; a continuación se presentan de. manera résumida. las 
caracteristicas principales de estos· aspectos. Una. sintesis de la correspondencia. entre las 
unidades geomorfológicas descritas y los aspectos fisicos y sociales se presenta en la tabla 7 
(ver mapas de la geomorfología y de Vegetación y usó del suelo) . .. :·. . 

4

.

1 GEE~:e::::::~ de las principales formas del relieve p~rmitíó dlsifi~ar las:' 
estructuras geomorfológicas y los procesos fisicos de la dinámica de lá selva; hi clasificaéión 
de las formas permitió distinguíi varios tipos de mesetas de desarrollo cársiicci, laderas' con· 
distintos rangos de pendiente con diferentes procesos, valles de distinta' génesis y ·varios ' 
tipos de planicies así como formas menores del relieve.( mapa No. 9) · 

Las unidades geomorfológicas identificadas son la siguientes: 

Mesetas cársticas sobre elevaciones montañosas 

• Mesetas cársticas con gran abundancia de microvalles y colinas simétricas de mas de 
l 20m de altura · · 

• Mesetas cársticas con abundantes colinas simétricas de entre 50 y 120 rÍ1 de altura 
• Mesetas cársticas con colinas asimétricas de altura menor a 50 m con valles mas 

desarrollados 
• Mesetas niveladas 

Laderas de rocas calizas de elevaciones plegad.as . 

• Laderas escarpadas(> 25º)' ,.·, . . : .. 
• Ladéras de pendiente moderada y fÚcrtc W a 15º) 
• Laderas de pendiente débil i·.111(idcrad~: (Ú 1 Oº) · 

Valles ' 

• Valles montañ~sos d~ d~sarrollÓ cilrstico 
• Valles fluviales. · . 
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Planicies de distinta génesis 

• Planicies estructurales e intcrmontanas 
• Planicie. acumulativa aluvial 
• Planicie lacustre 

Elementos menores del relieve 

• Crestas calizas 
• Líneas de debilidad tectónica modeladas 

4.1.1 Mesetas cársticas sobre elevaciones montañosas. 

En la selva están presentes las rocas sedimentarias de tipo calizo y' forman ·las 
elevaciones montañosas plegadas; sobre las partes altas de estas estructuras se encuentran 
mesetas cársticas de variadas dimensiones, las cuales presentan distintos · estadios» de 
evolución cárstica y diversos grados de disección fluvial. "; !.' 

Las mesetas cársticas presentan un relieve formado por microv~il~s\; valles. e~ . 
expansión, limitados por colinas que presentan formas simétricas y asiméiricas•y .alcanzan.
desde unos cuantos metros de altura hasta más de 100 metros. Los escurrimientos flúviáles y : 
las escorrentías sobre las laderas de pendientes fuertes de las colinas son variables y fluctúan 
desde muy intensa hasta débil, o ausente cuando las mesetas se hallan niveladáS:- La· altitud . 

·de las mesetas en la zona de estudio se presenta en una gama que.va ilc)os4o6'alos í;ioo 
metros. - > , "~ ' <'.;'. · ' · 

::, -·-.·-" ~-_;:. ;;,, . : .Yf-; . 

La expresión fisica de los escurrimientos que se han deteétadp .sobre las colinas de: 
las mesetas indican el carácter estacional de la precipitación :'en·:. el .delo anual; están 
conformados por una gran cantidad de canales cortos que al.cÓnÍácto_ con Iá;ru¡iturá dé 
pendiente se insumen en los microvalles; con mucha fiecuciíéiíi se:'áprccia 'iiuc sü. cuí-sci. está 
condicionado por líneas de debilidad tectónica. e> ·"· ' ':•.' ;;.~. > '{· .. 

Liado { 1970) explica la presencia de colinas d~ fo~~ ~Ó~ici1 ~eg~la~ sobre '~1e~etas 
de rocas calizas, a partir de la formación de uná malla'rcctángular.dc ,diaclnsas y ICptoclasas 
subverticales, las que favorecen el agua' de infiltración y por lo ,tanto lit' disolución. de.la roca 
caliza bajo una estructura ritmica.rn proceso dé lixiviadón:.erosión:disolución resulta'áctivo 
por las condiciones prevalecientes de_ precipiiaciÓn que:permiten la profundización· de lcis 
mierovalles y por lo tanto la elevación.de lás colinas: 'é;"_;i >" '-» ·'' ., 

-::·,:: : ... , . --~~~;~<:~::< .'>'' . '· -

4.1.1.1 Mesetas . cárst.icas con ':rmÍ abui{~.ri~;,; de: 0.icr~vnlfcs. y coiii;as 
simétricas de más de 120 'm'etros de altura:\:, · '"· ·"»: "'"" . .:.:;: /, 

Las mesetas de e~t~ ~i~d i~ l¿~ali~~~ ~I d~~t~,de'.ía _ zoha' sob;e, Ícís ~nticiináles que 
alcanzan las mayores altitudes, se caracterizan ¡íor-.un relieve muy accidcntado;-formado por .. 
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l\fapa. 9.' Grandes unidades geomorfológicas de la Selva Lacandona . 

~ 
PÍanici;s éstrucutrales e 
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ffif2TI . Pl~~fc;l~s ~luviales 
.·.} .. · m Valles _cársticos y fluviales 

Mesetas de desarrollo 
cárstico 

Residuos de erosión 
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coli11as simélricns de más de 120 rnclros de altura con ladcrns de pendientes fücrtcs que 
lirniran microvallcs de fondo en "U". 

Las colinas presentan en las ladcnrny cnla _cimas:nllornmiéntos de roen caliza, 
normalmente las laderas sc,cnC:üc11tra1i .. bicri conséivndas nó obstarité la'mag.nitud de las 
pendientes; ya qué lai vegctaC:ión .suele scr,muy. densa. sobre. un. sucio' fonitado. por. una 
delgada capa de matéria'órglillii:adc escása humificación. . 

. . ',"'. ,; .:::::.:· .... " . ·. '· .... , ' 

Los valles 'y''n\icrovalÍés funcionan como superficies de acÚmulación a los 
subpr()ductos de la disoÍÜcióÍi cárstica y de residuos silicatados por la decarbéinatación que 
favorece la evolucióridel suelo y su profundización. . . . 

El tij;o· cie vegetación dominante es 1a selva mediana perennirolia y sul:Jperennifoiia; 
en segundo t~~ffijno se presenta la selva baja sobre pendientes fuertes. 

4.1.2 Mcsé'1as cánticas con abundan les colinas simétricas de enlre 50 y 120 m . de 
altura-· ... : . .<;.. ;:;-. 

. :Esta~;'~~~etas cársticas que son más abundantes se encuentran en toda el .Írea' 
excepto en la z~iia de Marqués de Comillas; igual que la unidad anterior presentan un relieve 
accidenía.do;.\púo 'en menor grado, formado por colinas simétricas de laderas con 
pendientes entrn los J°O" ·y los 15º; los microvalles se encuentran un poco más desarrollados y· 
tienen ·mayor.supémcie. · · 

. ÚS°~s~~rrlmientos superficiales _sobre las laderas son menos frecuentes. ~~nque 
alcanzan una''mayor longitúd,::Y" se _inSümen al llegar a los valles. Sobre' estas' unidades se 
distribuy~n lasníás iniport~rites extensiones de selva alta de la zona de estudio, · · · 

. Las mesetas de. e~i~ tipo tlé~en amplia cli;tÍibÚclón' ~n I~ s~l~a[, y n~rmalmcnte _ se 
encuentran céúno. mcseías" de' transición' entre· la,s planicies.y, _mesetas' de. mayór-'relieve; se 
caracterizan por presentár vallés más d_csárrollados y dé' mayores dimensiones, con un fondo 
semiplanó; en esta'unidad las colinas soii asimétricas y iicnén a'itúras menorés cié so' metros. 

_;,. ·~·.:: ·_,;:· ..... ',,.. . .:-.,:;·;·,~:.>·~~;:::':··::'.;. :· ... / .. ,:~0'··':;' .. · ·::,.··:·_:', '.·: ... ;: '!'_;, ·• • . : 

Los ~aHes'cá;~;ic¿s 'clf rdrn;aclÓri ,ha~>a1c'imiddoimay6res diniensÍones q;1e Iris 
meset_as ya descritas; los valles-presentan_ ocasfonalmente.interrupcioncs'¡icir aíloraníientos 
de roca caliza de algunos metrós;L'osválles reciben apones proveiíicnie~ de la cr'osión y de 
la disolución de las ladcras:'La actividad fluvial supei-flcial es escasa. . . . 
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Los tipos de vegetneión en esta unidad presentan normalmente un avanzado grado de 
modificación antrópica, principalmente por cultivos anuales y formas sucesionales de 
vegetación (acahuales). 

4.1.4 Mesetas niveladas 

. . Las meseiasnivéJ~dascst~n pocopresentes en la.selva, se localizan principalmente 
al norte y han sid<i~ocupadas para Jacolonización humaná; se caracterizan por presentar un 
relieve suavizado e1i donde sobrcsalén ocasionalmente afloramientos de roca caliza (testigos 
de erosión).• ,. '(;: ·>>. ''> ., . -:'· . . . . "' .. 

La ciréul~~i~~i ri~~;;i1 su;é~~dal está li~tit~~~ · ~- •• ~scasos'' c~nalé~ te~p~ral~s que 
disectán la mesétasobrc"él lcclió calcáreo, y qué reéilie los aportés, de los escurrimientos de . 
las laderas c¡ue Jasli~it~n,. }' , ¡: . : .. ;;. · 

·, Sobr~ es:ai'~¿f~ía~'~d d¿~ai~a'i1~~su~l~s·~;of~Jdcis·cci~ dlf~re~dia~ÍÓllde h~rizont_e~· 
de acumulació.n dé'arcUfa eón ciértá'iicidi!iciación'(cambisoles;luvisoles)i a p~ofundidad se 
encuentran.cóncrecioncs. de_o?'ido~dc.hiC,rro;é9n.d_iá~etrosdeha~ta 2.i:nín:.1os'~onie.nidps dé 

~~~:~~~~JI~i~li~1~~~~1f l11;J[~:.~ 
sucesioiiá1es•- dé·; veseiáéión;\ Jiéir .. 1ó' :<i~e ·•.prcdoínirian 'ácahuiílcf d!lTdistintas .·edades, .la 

. actividaa. ¡Jririéipal~·es el' cil,ltivo'de: la f milpa;· 'mediante 'el :sistema dé roza~ttimbii:quema. 
Cuando estas incsétás se localizan sobre. los 900 msnm síí, cncÜentra vegetación de encinos y 
bosques de cimifcra_s. ".,,:., .. : ·:·.'!·:.:"• ·•:•·:.- •. ;e, :; ; ... · :-, .. :: '' ·:., '.,· ... : •· . : .. : , . · · 

'1';, ~· ... ~;: 
' ;; :.:/:, ~'.·/ 

4.t.s. Laderas dé ~cic;is"bi;iásd;,-ei~~~ci~heiJ°p,leg~da~" ·· 

Las CieJa~iones ~~~{~~·~sas i1ei¡~~s~p;:~~~ta: ~p~rficies con diversos grados de 
inclinación" de la cuar' resUlt,a: u~·á,'dináinica éspecíftéa: en función: de los procesos de 
infiltración-disoluéión y escurri~i.ento sují~rficial.'"i,, " . .'· 

1>;··· :·::: ! . ·:.';';:. 

Este tipo de Jiidcras'se localizan sobre los bordes :dé las. mesetas, principalmente en Ja 
zona oeste. de. la ~elva al pie de plegamientos' anticlinales;. normal')'ente. están asociadas a 
espejos de fallas; en la basede'éstas'paredes se enclÍentrati'aepósitos de escombros. 

;·<·,· 

Los .. suelos son in¿ipie~tes y ~si~~ f c,in,~do's . por r~siduos o;gAnicos. ligeramente 
descompuestos, sobre Ja roca caliz~ en'donde seéonccritran las'rai~es.:Lossuclos tlpiccís 
son litosoles cálcicos y rcndzinas. . . . . . . 
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Debido a la inclinación de In. pendiente no hay erosión íluvial, pero se manifiestan 
surgcncias cerca del piso de los escarpes. _Sobre las laderas de gran pendiente tanto la 
vegetación como el de_sarrollodel sucios están. rcstringido.s; en. estas laderas la v.cgetnción 
más frecuente es la selva baja., .:» · - - - - -

4.1.7 Laderas d~ pendie~té ~1~der~da}rui;1e. {io :~IS~)·. 
. .. ·,·.: . ',,·,.. ' . 

Estas_lad~ras se'toi~tÍz~~ ~l .;ici d~ pli~~~n;i6ntcisdci~;1~1i~/att~ra.~I cstc_dd la ~~lva; 
presentan un désárróllo ev.ideófo''del .drenaje superficiat;tos\:auces son de primer _orden y 
solo son activ.~s duraní~ tá épocaHuviósa; el drcnáje se insuníc_at presei1tarse tániptura de 
pendiente y los'cánales río. hai1 profundizado el·lécho ntiviát:'debido a;I~ resistencia del 
sustrato calizo; . · · -· . .,;: ;,\ '1.2:> 1-Y~ · ' 

La vegetación dominante sobre este tipo de ladei~~-~~: cÍ~ s.etvii n;~diaÜ~ y é11 m~rior 
superficie selva baja. · : · .. ) '.<::'. >\ . -- > 

1 ->~(: ',,_', 

4.1.8 Laderas de pendiente débil y moderad~ de(~ a\oi{ 
·~:/' 

Este tipo de laderas se localizan al pie de las. elevacio~~s e~ ~d ;~r d~ la' selva; en 
estas laderas no existe desarrollo de cauces superficiales; 'debido a lá'itomióancia dél proceso 
de infiltración. Su ubicación al pie de mesetas y laderas de ínayór. inclinációií' les proporciona 
continuOs aportes de material deluvial ~ coluVi~_t . .'··.y'· ·· ,:·.>-{:_'.."-.::-:: '-;~-->:[:~: "· ··.,--

'{:·;· 

Sobre_ estas- laderas se. desarrolla lln s~ei~'.'(¡u'e' évid~n~ia u'll~ ru'~rtc lnfl~e-~cia del 
material parental y de la vegetación ,(rendzinas; liiosoles), y. los:residÚos_ orgáni~()S- sé 
encuentran ligeramente descompuesio-s: en superficie- fórmando Una ca¡lá·:-obscura sobre ta 
caliza. . - · - · , " - ,. ··""-'<' -

La vegetación natural más fré~u~'~te es deselvain~diana; sln cmliarg~ tE1;iibiÓn se 
presentan ncahu~lcs en distintas etapas de regeneración y agricultura: iradiciomil 'de roza
tumba-qu'enía:" · '· "· · · · ' - · -- .. - , · - · · · 

4.2 VALLES 

4.2.1 Valles nuvinles 

Estos valles están poco- presentes en la zona, ya que domina el desarrollo cárstico en 
la selva; sobre el Rlo Tzendales se ha desarrollado un valle en_ donde la disección íluvial se 
muestra intensa y los cauces fluviales se han profundizado; los barrancos en desarrollo . 
alcanzan profundidades de hasta 100 metros. -
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Los depósitos aluviales no son abundantes y están restringidos a pequeñas 
superficies, los cantos rodados de menos de 20 cm de diámetro son los más frecuentes. La 
localización de estos valles en la zona de estudio es en el centro y oeste . 

. - .. 
Sobre estos valles. los siiélos conservan cierta cantidad de carbonátos~. y también se 

aprecia ui1 proceso inicial. dé acumuláéiéin cÍé ~rcilla. El tipo de vegctai:ión más frecuente es 
de selvaS mCdianas.. ..::~\> ~i~;.·:;·'.;:'~·~.-(::;:~·:· ~: '.:.'-:;·,<-· :/ ·; ··:: · - · · :··.. . . 

':··:. .·,.·,, 

Este tipo dé valles es escaso'cn la sdva' y cst~ restringido al. interíluviÓ. de los Ríos.· 
Lacanja y Usu1naéintii; ó se,.cáráctei:izan.: por\ préséritar fondo:. pláno . con. intérrupciones 
formadas por áflciramicniós rocosós:de. pÓ~a'alturá: el. 'ilrenaje es' francarriénie 'subterráneo y 
se presenian zonas de iñuiidacióndúrante la'época lluviOsa;' esté tipo d.e valles se desarrollan 
sobre lineas de debilidad icctónicá y prescriÍan'vários kilÓinetrcisde longitud.: : . . . : •.. 

En esió~ ~~11S1é ~~~:;r~112~"s~t;; .. que no ~i.;n~n ú~~ Íiiniiehii~ di recia dél m~;crial 
parental, ya que son los. residuos liberados delas calizas médiante el proceso de disolución 
los que le .dan 'caracÍerístié:as a .estos sucios; son rri~s piofündós y la 'ínígracióií dé arcill.as. es 
evidente así éomo los procesos de. acidificación' y acumulacíóri de óxidos' de. ficm,; en 
cambio la mátería Órgáníca disminuye: Los tipos de vegetación más comunes son las selvas. 
altas, medianas, y bajas. · · · · · · · · · . · ' . 

4.3 Planicies de· distinta génesis 

4.3.1 Planicie estructural 
. - . . 

Estas planicies se localizan en toda la zoná de esÍudio y ~cllpan las ,'s~perficies de 
menor altitud, entre los 200_y los_ 300 metros.; su· mÓrfología_se ·cónforrna por lomeríos de 
poca altura con pendientes suavizadas; en-donde afloran areniscas; luiitas y limónítns. 

En estas planicies se ~precian escurÍimiento~ su¡Íérfl~iales ~sca~ci~. po~ lo qu~ doÍTiina 
la infiltración, Sobre los lomcrios se.desarroUan suelós que·prescritán materiit orgánica con 
poca alteración .. En las' partés plánassé cncúentran sueio.s profundos con buenas propiedades 
fisicas en estado. deacidificadón.;· ... · · '_.é... . . ,.,,, .· . . -... ·>:":.:,-. ::" 

La vegetacióll·· de. est~~pl~nícfos consta de :Jcl2 m¿jia~a~, bajas y \•égétación 
hidrófila, en el ocddeñte de la zonai"en las' proximidades ·de. la Laguna Miramar predomina 
la agricultura tem'p?ral~ra; los pastizales y las.zonas de acahualcs.. . . . 
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4.3.2 Planicies acumulativas aluviales 

Las planicies de acumulación aluvial se encuentran al sur de la zona de estudio, su 
extensión está. limitada !'. ambos. flancos del canal. principal, el tipo de depósitos .aluviales 
incluye bloques. de_ fondo y éantosnidádos' de íoaas _dhnensi~ncs, asi r.01110 gran cantidad de 
troncos. de árlioles·, qll.e. bloé¡uc~ti . el'· caúce 'duriinii(el .. • estiaje,·, los' canales: sup,erliciales 
atraviesan la planicie formando gran cantidad de meandros y sinuosidades. 

:.:·;~:.'.: ~'::-:: ~-~-;~~-:h;;-;r~: <-.~·~..', <·· .-;:- ... _ ... ~.:_ .- :o.., '":'.¿_ <:::, '.·· · 
Estas planicies comprenden· superficies limitadas_• a· tos márgenes del curso. bajo del 

Rió Lacantún hasta su desemlÍoc.aéIÜra sobre el Rió Usümacintá. · :;; ··' '- :<:1/1 ·' · ' .. ;--.-~-; ; :;-,, :':;.,, ·--:-';~:· ... ,,,. I_.·:o. r ~~·;! ·.: 

Esta zo~ll·· p~;mll~eccJn~~ciacik·d~ra~t~'ta éj¡ocll .• ti~viosa dcbidaa1···afloraniicnto de 
niveles freáticos .durante varios mésés ar á~éí. Los matenalcsíle 'depósiioséin gravas; limos, 
arenas, y arciUa·s .. La mo.rfológiá' é¡Úe prcsénia es ta'tlpica '.de Ün~ llanúrá de inundación, con 
abundantes cauces'abatÍdoíiádoJi'.' ' .. .. •".•,' ',.:.. . 

Los'sJá~~:~~s1f~¿d;is·~~t¡~i~fl~~~ci~fa~or~ivcl~s:f;~1tijo; ~l~~~dos _por. lo que 
existen condiciones'ideé'oxido-réducción. ·La ,vegeiación está' influida .. por las. condiciones 
hídricas pernianeni~s;,por lo' qÚc.:domÍnan·las hidrófilas; las selvas medianas y bajas están 
asociadas cori si~~ales y ji1i1liales: . . . . . . . . . . . 

'.";_: ' !~., _'. '.' 
-·-:; ;,"-

4.3.3 Planicie Lacúsfré . , 

. · Están.pocorepresentadas en la zona de estudio, y también presentan reducidas 
dimensiones, la plánicie'miís importante se .encuentra al este de la .selvá en la zona de menor 
altitud; sobre los lí~,it.esd~ tá laguna de. Siinta Ciará. 

4.3.4 Elcmcntos'men,orcs del rclic\'c · 
.·· .· :·;·~:.>;, ,_.-~·:''.' ' 

.Á,.· 

4.3.5 C~estas ~alfzas 

. E~tbs ~teinehto~~el :~lieve son.resultado de la. accibndifcrencial de la di.solución y la 
disección: de _las> rocas palizas.;. Es• frecuente _obse.rvarlas en los , límites de: l~s mesetas 
cársticas,' y presentan una marcada dirección norocste'.surestc al igual' que el resto de las 
unidades dé la región:· Debido a. las fuertes pendientes _que presentan las laderas (> 15º), 
presentan una cobertura vegetal bien'conse<Vada que co'rresponde a la selva mediana y baja; 
los suelos están formados por abundante materia. orgánica c·n proceso de humificación y 
constituyen suelos de rendzina tipicos. · · · · 
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4.3.5.1 Líneas de debilidad tectónica modeladas 

Sobre lns mesetas .cársticas sí: pres:cnian fallas con dirección noroeste-sureste que 
han sido modeladas por los procesos Mdisolucióó·;·y ¡ir~scntan fondo plano con desarrollo 
de dolinas y uvalás: Los sucios ;~sián formádci,s a partir .de las arcillas de decalcificación, los 
procesos de. la '. pcdogéncsis. más;':evidéntcs ·.son.· la' dccarbonatación progresiva y. la 
acumulación' de residuos silicáta.dos:Los súclos.son más desarrollados én este tipo de relieve 
y son del tipo rendzinas tipicas con espesor variable pero no mayor de 50 cm .. 

La v~gctación car:~t~;i~tica es ~e selva alta cuand~ se presentan las co~dicioncs 
hidrológicas favorables:· · 
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Tabla 6. Unidades gcomoñológicas y relación con las principales Yariablcs fisicas y acthidadcs produCtiva~ 

UNIDADES l.ITOI.OGIA MORFODINAMICA PEDOGENESIS TIPO DE DRENAJE VEGETAC/ON USO DEI. SUELO 
GEO.ltORFO SUPERFICIAL TIPO DESUELO 
LOGICAS 

Incisión de Talwegs Decart>anatación La más alta densidad Dominan las selvas En la mayoria de 
Mesetas sobre laderas de sobre las laderas de canales medianas, en menor los casos la 
con gran colinas: depositación de colinas. superficiales, sin proporción vegetación se 
densidad de carbonatos, argilización y desarrollar integración manchones de selva encuentra en buen 
de colinas acumulación de fersialitización en pero con fuerte control alta en suelos bien estado de 
de.masde depósitos aluviales y microvalles. estructural. Son activos drenados, selvas conservación • 
120mde deluviales sobre Rendzinas, solo en la estación bajas cuando se mantienen uua 
a1tura ;< micravalles, luvisoles y lluviosa, se insumen al presentan limitantes cobertura forestal 

formación de dolinas litosoles. contacto con edáficas o hidricas. uniforme. 
:; .. , .. ,. microvalles 
Mesetas con Coalesencia de Humificación que Disminuye la densidad Domina la selva Las supeñicies de 
colinas de, dolinas y formación se favorece con el de los canales mediana en menor menor pendiente 
entre 50 Rocas calizas de uvalas, aumento proceso de superficiales, los grado la selva atta y han sido 
Y.120m ... , Calizas de la infiltración, decarbonatación, escurrimientos Ja selva baja, sobre transformadas a 

de altura; ·- dolomíticas reducción de dolinas en el fondo de los aumentan su longitud altitudes de 900 m se pastizales para la 
con 'valles" en .. Fm.Siérra y ensanchamiento valles domina la formando valles ciegos encuentran coníferas ganadeña o son 
desarrollo· · .. , Madre de microvalles argilización y y encinares áreas de agricultura 

Cretácico fersialitización • de roza-tumba-
Rendzinas, quema, por lo que 

: ..... ·:: :.-
luvisoles y abundan acahuales. 
litosoles 

Mesetas con ·: Los escurrimientos Dominan los Escaso escurrimiento Domina la selva En la zona oriental, 
colinas de fluviales se procesos de superficial, mediana, en menor las cañadas y zona 
altura menor minimizan en fersialitización y ocasionalmente se - superficie la selva norte dominan las 
·a 50 m·con · superficie, domina ferraginización • presentan alta y baja. áreas de agricultura 
valles más la infiltración y el Rendzinas, escurrimientos de temporal de 
desarrollados .·•· '/ desarrollo cárstico, luvisoles y superficiales de cierta roza-tumba-quema 

los valles son de litosoles longitud y sin y pastizales para la 
mayor amplitud integración ganadeña extensiva 
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UNIDADES 1.11'01.U<ilA MORFODINAMICA PEIJOGENESI.\' TIPO DE DRENAJE VEGETACION 0.\'0DEl • .\'UEW 
GEOMORFO SUPERFICIAi. TIPO DE SUEl.O 
l.OGTCAS 

Superficies Dominan los No hay evidencia de La vegetación de Dominan las áreas 
niveladas, disectadas procesos de canales de selva mediana es la de pastizales, 
por corrientes decalificación , escurrimienlo más abundante, en agricultura de 
perennes, el relieve argilización y superficial, domina la menor superficie temporal y 

Mesetas está formado por fernialitización . infiltración selvas altas, vegetación 
niveladas tes1igos de erosión Luvisoles, coníferas y encinares secundaria al 

que sobresalen a la rendzinas. sobre los soom de oriente, en la 
meseta altitud, al sur selvas Reserva de Montes 

bajas y bajos Azules y en la Zona 
Norte, 

Modelado fluvial y acumulación de Alta densidad de Al (lriente de la zona Ganaderfa 
cárstico, desarrollo de materia orgánica canales de de estudio dominan extensiva y 

Laderas de Caliza dolinas de ladera. en el suelo, con escurrimiento las selvas medianas agricultura de 
pendiente Caliza diferentes superficial, de corta y las selvas altas, en temporal, en la 
débil a fuerte dolomítica grados de longitud las cariadas las Zona Norte, cultivos 
(6°a15") Lutitasy descomposición • selvas bajas y perennes en Las 

areniscas Rendzinas y acahuales. Al norte Cañadas 
litosoles cálcicos. castiza l. 

Caliza Torrentes sobre Débil acumulación La magnitud de la Dominan las selvas En la zona de las 
Caliza laderas pronunciadas de material pendiente restringe los medianas, en menor cañadas y al norte 

Laderas de dolomítica y procesos orgánico fresco en escurrimientos extensión la selva de la zona de 
pendiente gravitaciona1es sobre proceso inicial de superficiales a baja y vegetación estudio dominan 
fuerte a escarpes, aportan descomposición. torrentes y corredores secundaria pastizales para la 
escarpada (> aluvión y coluvión Litosoles cálcicos de avalancha ganadería extensiva 
15") sobre planicies y y rendzinas. y agricultura de 

valles. temooral 
Valles cársticos en Procesos de No se reconocen Dominan la selva En la zona de las 
formación, se decarbonatación evidencias de drenaje mediana y en menor cañadas pastizal y 

Valles Calizas profundizan y decalcificación y supeñicial, alta extensión la selva agricultura de 
cáislicos .• Caliza amplfan en superficie feisialilización. permeabilidad alla . Sobre 900 m de temporal. 
intermonta· dolomilica Por disolución Luvisotes cálcicos altitud se presenlan 
nos cárstica coníferas: en las 

·. oartes bajas simba! v 
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UNIDADES LITOI.OGIA MORFODINAMICA PEDOGENESIS TIPO DE DRENAJE VEGETACION USO DEI. SUEW 
GEOMORFO SUPERFICIAi. TIPO DE SUELO 
LOGICAS 

liimbal 
Son valles fluviales Procesos de Escurrimientos de Domina la selva En la zona de las 
en fonnación a partir fersialitización • en desarrollo vertical sin mediana, en menor cañadas han sido 

Valles Aluviones de barrancos en las partes bajas integración proporción se abiertos para 
Fluviales gravas y diversos grados de en ausencia de presentan introducir pa~tizales 

arenas desarrollo pendiente manchones de selvas para la ganadeña 
gleización; son altas y bajas extensiva 
suelos i6venes 

Lutitas y Corresponden a Procesos de Recibe los aportes de Dominan las selvas Por presentar 
areniscas formaciones de tipo lixiviación, las laderas limitantes y altas: en menor pendientes débiles 

Planicies sinctinal y contienen acidificación los escurrimientos de escala las selvas y moderadas se han 
estructurales e un canal colector plintización inicial. superficie y altas y bajas abierto al uso 
intermonta principal Acrisoles, subterráneos; mantiene asociadas con agñcola y ganadero 
nas vertisoles y un canal de régimen vegetación de bajos, 

gleisoles pennanente vegetación 
secundaña 

Acumulación Procesos de Son poco Presentan pastos Pastoreo 
pennanente de reducción representados en la naturales o están 

Planicie Arenas arcillas depósitos lacustres zona, están asociados desprovistos de 
lacustre y limos a lagos cársticos cuyo vegetación 

comportamiento puede 
ser recurrente 

Acumulación de Procesos de Reciben inundaciones la vegetación m~s Debido a las 

. depósitos de origen decalcificación , periódicas de varios frecuente son Jos restricciones 
! aluvial gleización y meses de duración jimbales y los bajos naturales se 

rersialitización. asociados con selva encuentra 
Planicie .·. Aluvión Gleisoles y baja y mediana restñngido el 
aluvial cuaternario luvisoles cambio de uso del 

suelo ; se han 
abierto algunas 
superficies a 

. . . 1 oastizales 
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4.4 VEGETACION Y USO DEL SUELO 

4.4.1 TIPOS DE VEGÉTAÓÓN 

En la Selva L¿<:an~ona:se ~~-c~entran ~res~ntesvarios tipos de vegetación, que 
fueron cliisificados utilizando crilerfos fisonómicos yrepresenlados cartográficamente en los 
mapas ane><OS. Los tipos' de vegetación re¡Íoitados en basé interpretación de falos aéreas 
de los años de 1982 y 1983 se presentan en la tabla 7.: . . . . . .· . . . 

·<<" ;,:···· 

1983)." 

Las comunidades veget~les rnej~r rJ~;~s~nt~da~ ~Ó·I~ ~o~ason l~s selvas .y están 
conformadas por una graÍi caniidad d~'·especics·f,NormaÍmente presentan uno. o varios 
estratos y forman un dosel contímio.'medianté·1a•"úniónº'de las· copas:de los árboles del 
estrato superior, su c"omposición: fléiristica varía de un lugaria: otro dependiendo. de la 
dominancia de ciertas. especies ségún las condiciones microclimáti'cas y t6pográlicas.(Ínapa 
10) . . ' ' .. . . . . . 

4.4.1.1 La selva alta 

La selva _alta corresponde al. típ~ de vegetación ~~e-présenta I~ mayor. altura y 
corresponde al estrato arbóreo medio.de la masa forestal dominante de entre 25 a 30 metros, 
con surgencias (árboles emergentes), qÚ·c alc~nzán hastá 40 metros· o·_n1ás: Este tipo. de 
vegetación en general está poco représcntado. en la zona; los rcí"dálesdc mayor extensión se 
encuentran sobre mesetas de roca caliza a 9,00 .In d_e alt_itud en la zo~a de los lagos de.Ojos 
Azules y El Suspiro; dentro de la Reserva de f,1ontes Azules y sobre la planicie fluvial del 
Río Lacantún, cerca de la confluencia del ruéi.Laéanjá~·.c.n.dÓ~de,ocúpan sucios aluyialcs 

' W• • 

1" La superficie en hcctarc3S- csta-cri:f~-ridilá la.-_Íd~~tifi~~Ci6n-dc--rod~1~~-:~on 'c;asificación ~~¡~~. ~'<isi'en otros 
rodales hasta con tres identificadores, ver ~apa ·ane.Xo:-. -
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Mapa 10, Arcas desmontadas y transformadas en superficies agrícolas y ganaderas en la Selva 
Lacandoa, según fotos aéreas de 1982-1983 
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bien drenados; también existen algunos rodales extensos en la zona de Marqués de Comillas 
sobre lomerios bajos,d.e roca,s.caHzas,. 

Este tipo de ~egetacióri que resuiia inity i,"npresio11ante porla altúra que alcanzan los 
árboles, está poco representado en la selva, significá' J1leriós del -1. % c'cm respecto al total y 
está siendo. fuertemente• sustituido· por. áreas .·abiertas -~ .. la:· ganáÍJe~Ía y· los cultivos; las 
especies arbóreas mas frecuentes que se encuentran "CIÍ este tipo de selva se presentan en la 
tabla 8, ' · .•--

Tabla 8. Especies más frecuentes en la se·l~a al~~:~>-·-
. 

Nombre científico Nombre común 
Swietenia macronhvl/a caoba» · -.. ~- -. 0 ··-.:<·-

Terml11alia amazonia canshan ".·.::·, . - . 
Schizolobium naralwbum l m1anacastle . •., «.·. 

Dia/ium Pt1ianc11se l nuaoaouc .. . 

Brosimum a/icastr11111 ramón 
Ceiba ventandra ceiba 
Pouterfa mnmmosa mame\•. znootc mamev 
Achras snnota chicozanntc 
Calonhvllum braslliense barf -
Asnidosnerma mevalocarnon bavaltc 
Guattcria anomala corcho negro 
Coussanoa o/ioocenhala - co'ofV\ 
Schcelea liebmannii corozo 
Licanla n/atv.nus ;zanate de mico . - 1 

4.4.1.2 La selva mediana 

La selva mediana, es el tipo de vegetación ;nejor represent~do eri la Selva Lacandona 
y comparte muchas especies de la selv_a alta; pero tiene la i:aracterfstica de que el estrato 
arbóreo de la masa forestal dominante mide.de 20 a.25 m: En la carta de vegetación y uso 
del suelo fué representado cartográficáménte en' asociación con el jimbal, con pastizales, y 
con superficies utilizadas . bajo el:: sistcmá ''tradicional de roza-tumba-quema; representa 
aproximadamente el 70 % de la superficie ·total, ·algunas de las especies que la forman se 
presentan en la tabla 9 · " " ·- - · -

Tab·1a 9 ~~~c·f~~·ni~~.·~~~~éñtcs_dc la selva mediana 
'.1·; 

Nombre cientifico ·, · ·:; ·:.. . .... Nombre común 
Vochysla honduremris ·" ~ : ·, .. maca blanca 
Ampe/occra hottlei:: luln 
Swarl:la cuben.rls -· corazón azul 
Vatalrea lundcllil ti neo 
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Nombre dentific11 Nombre común 
Pilheccllohium lcmcocaliy guasibán 

Lcmcl10carp11s caJlilloi chacté 
Ncctamlra lwule/lii aurcl 
B11cida h11certls pucté 
A.fipidosperma llll!~lllocarpon bayo 
Aslr011ir1111 gravcolens jabillo 
B11rsera simar11ba chaca 
AeRiphila anoma/a Taco 
Pseudo/media oxyp/Jy//arla -- mnmba 

Zalllhoxy/um micrucarpun -- pclmash 
Ficus lecolutensis mate 

Ocotea veraRuensls pimientilla 
Blepha11di11m mexicam1111 popistc --

-

~.4.t.3 La selva liaja 

La selva baja se caracle~iza p~·f 'present~r irboÍ~s cuy~ talla o ~ltur'á media nudtiJ 
entre s y 1 s metros de altÜ-ra; lo_s cuales pierden 5t1s hojas durante un período de_ s a s meses 
al año; por lo general se prcscnta'eri iádcias rocosas expúestás a los viCntos o en.terrenos 
bajos anegables, y su presenéia en la zóiia es más frectiente:en supértiéies de menor altitud 
hacia el centro y sur de la selva; iámbién 'se encuentra comuilménte' ásoéfada con eljimbal 
cerca de zonas hu medas' e inÚndables; las espeéiés ni'ás cóinuncs 'eñ' este' tipci de vegetación 
se presentan en la tabá1·1 O - ' ' -

-

Nombre cientificn Nombre común 
C/usia roJ·en memelila 
Gvmnonodlrm1 tloribundum tzilzl/che 
l'lumerla rubra cacalosúcll 
l'/wnerla acutlfo/la nonolom 
Ps!!udobombax e/lipticum 

4.4.t.4 Vegetación hidrófila 

Las 'comunidades vegelales que componen a la vegetación hidrófila, están asociadas 
a los_ cauces dé 'ríos,_ a las orillas de losiagos, estanques y cuerpos de agua de poca 
profundidad en los que se encuentran las hidrófilas y las plantas acuáticas vasculares,; 

En la zona perímetral de los lagos este tipo de vegetációnfüncioná como- trampa 
para compuesícis ' orgánicos disueltos, - así -cómo_ -para -nu'tríentes i~orgánicos; -también ' 
contribuyen _ a la estabilidad del cuerpo de agua ya -(¡úe_ con : su _enraizamiento fija el 
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sedimento. Además las plantas hidrófilas ofrecen una gran diversidad de nichos que son 
ocupados como sitios de protección, anidaeión y alimentación de otros organismos. 

En la zona de estudio son comunes el Sibal, CI Jimbal, y los bajos. El sibal es un tipo 
de vegetación que fisonómicamente está' representado por monocotiledóneas de 1 a 3 m. de 
alto, tiene hojas angostas, estos vegetales están arraigados en el fondo poco profundo de 
cuerpos de agua de corriente lenta o estacionaria. Esta constituido principalmente por la siba 
o saiba Cladium jamaicense, que en ocasiones se asocia con carrizo Phragmites co1111mmis 
y/o tule 1)1Jha angustijolia; también se presentan algunos elementos entremezclados como 
Sagillaria /a11cijolia, Ludwigia octava/vis, 1'011/ederia sagillata, B/etia purpúrea, 
E/eoclzaris i11testi11cta y algunas Juncaceas, en el borde externo del sibal ·se ericuc-nira 
Nymphaea ampla. 

El Jimbal es una comunidad vegetal perennifolia caracterizada por la doniiriancia:cíe 
una gramínea leñosa (bambüsoidéae); esta comunidad forma una trama a veces 'impenetrable 
debido a la densidad y orientación de sus tallos y ramas; ocupa grandes extensióri'es a la 
orilla de -los rios,. alcanza : hasta 20 mefros. de altura con tallos de .15 centiineÍros de 
diámetro, el nombre ·común .de jimba se usa en el sureste de México para designar 
indistintamente a bambúes leñosos pertenecientes a distintos taxones (Cházaro B.,M. 1986) 
en este caso es G11<1d11a acu/eata que es la especie dominante del jimbal; aunque también se 
encuentraBa111/111sat11111 /011gifoliaa que mide de 7 a 9 metros. de altura -

4.4.1.5 Los Bajos 
. . . . - - -- .. 

Los b~jos so~ un tipo dévegetación caracteristic~ d~ áreas con s.uclos profu~do~ que 
se inundan en la época de Uuvias, dan .el aspecto de sabanas con algunos arboles dispersos de 
escasa altura (5~7 m.). Se lóéalizan nias frecuentemente háeia el sur de la selva eri las zonas 
de meno-r -altitud: y general merite asociados con rios; las espéciés -más caracieristicas -se 
prcsenian en la tabla! 1: · · - - · · - - :--. · 

. T~bl~, 11~ _Esp(:cic~ má~:comuncs c~ __ la~~~?n~s_ dC ~~,j~i; d.~ ~a.~7(\;a 

En la tabla 12 se muestran las especies de·árbolés qÚe se enc~enÍran en el limite de 
estos bajos con la selva. -- - - -- -- · -- :.-; .. "- - · 

Tabla 12. EspCcics' dC árbOJcs mas c~mu"nCs entre Jos b3JoSY la Scl\.·3 

Nombres cnmuncs 

Guarmnbo 
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Nombre cicntl/ico N"mhrc.'f comutU!.\' 
Snrmdia.rmombl,, ·· -- Jobo 
Ficus cookii ·' / lif.!tlr!ra 
Gllricidia seni11111 · "~ -- -... - /'ala Ncl!.ro 
l.uchca candicln "., 
Arclisia splciJ!.crn 1z;;1e 

4.4.2 Uso del sucio 

Durante lcis últinios so' afio's l~s'ciiniiiios en ~I usó deÍ suelo ~n la s~lva n1uestra~ 
una dinámicá··· acdeinda: relacionada' con. el : proceso de. ca.Ionización . Y: aprovechamiento 
forestal.Las prácticás produétivas que sercalizan más frecuent~me11te'en la selva sc:cnlistan 
en la tabla 13; las actividade(fueron identificadas en.forma asociíi~a por lo' que así se 
presentan ~ii la cariográfiií a11cxá;:en lá zóiía i de"esiudio para .los' años/de 1982~83. se 
encontraba bajo .·algún: tijJO''de uso 'úna'supcrficié'·aproximada'.de 131,scio: hectáréas'que . 
represen!~ el 14 % de lás~perticiCtoíaJ'' ;. j': :; •: .. ' ,·: ; •.<~; 

En· el• mipa a, se. niue~tian i1as süpdrtié:ics d~for~s!~d:i:·~~];~fiy~ 1i\ííinaderla 
extensiva~supcificies dedicad.as á los cultivos ariual~sde foinpoial'y cultivos'péimimentes· de: 
plantaciones, estas 'últimas cstan sulircprescntáélás ya qúe' cn)a regióírse utmiála cobertura . 
de la vegetación naiural. como soinlira, la vegetación secundaiia'{acáhuales) dominá en las 
áreas que son Utilizadas para el cÚJtiV(J de Ja milpa.' S,e-ap'recia que la'coJoniza'ción humana y· 
la transformaC:ióri ·.de la vcgetaé:ión sigue,· uná idireéC:ión; cfetirÍidá .·que ºconcuerda . eón la 
dispocisión del relieve ócupando inicialmente vállesfplanicies írÍtcrrnoniánas: ... 

. - .·'.¡ ,·, .......... ,.,," <·:· . .,. 

4.4.2. t Pastizales 

La dist~ibJ;i~n'cl; l~{p~foza;~~ e~la selv~ ~orresponde a las superficies con menor 
pendiente sobre plariide~.o mesetas niveladas; son más frecuentes en.la zona norte y sobre 
las planicies 'aluviales de .los' ríos ( Perla; Jataté y Lacántún), scm consecuencia del fuerte 
desarrollo de la ganadcria extensiva.· La. mayoría de los pastizales son dc·especlés' .nativas 
inducidas corÍoi:idas como gramas· reprcséntadas por los ge~eros Paspalum sp;· y Axo11Ópu.1· 
sp. En la tabla .. 14 .se pre.sen tan tás prinéipales' especies iótroducidas.':· ·. · ·· ·. · · · 

. ., . . . .. ' -. 

-.,-L-n_s_u_pc_r_fic-i-~ -co_n_c_1_1lt-iv_o_s -Pc-rm-. :mentes c~á su~s¡i·~ada ya q~~· n~ :SC r~liz6 una VcrifiC~~·ión de campo 
suficiente pam reconocer limilcs de Ja vegetación en el sotobosque · ' · 
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T:1bla I~. Especies de pastos introducidas en la scl\'a 

Nombre cic11tífico · Nombre comú11 
Pc1111lsctum nurnureum Schumach. l .1!h!at11c 
/llvarrhct1ia rufa faraJ!Ua 
Pa11lcu111 maximum ; Puinca 
Cwwdo11 nlcclostachvus c.\·trc//a de Africt1 

Cuando los pastizales no son utilizados por no haber suficiente ganado, son 
invadidos por especies de vegetación secundaria, por lo que. se presentan el crecimiento. de 
acahuales sobre pastizales. · · 

4.4.2.2 Acahualcs. 

· Los acáhualesrcpresentan ima c'atcgoríade los tipos de vegetación identificada y son . 
consecuenci~ del manejo de práctica:agricola en .la selva;· y c~rresponde á la.vegetación 
secundaria que crece en ·e1 ie:rcno cuando sé deja en descanso; también se presenia por. 
cualquier' otrci tipo de perturbación, como inéendi~s forestales y a' la 'exploiáción forestal, 
estas actividades dán' lugar a cjÚe se desarrolle .tina 'variedad 'de estados stic.esionales con una 
flóra rica en especies. Las. espeéies más comúnes en éstctipÓ de.vegetación se prcsenia eri la 
tabla 15: ·. ·· · · •;:.: : ............. , . .,. · · 

Tabla J~. ESpecics más éo~unes en ac~hu·~~~~ ~? I~ s~~-~a 
Nombre cientlfico 
Schizolobium oarahvbum. 
Cccronla obtuslfolia. 
Ocroma /acmous 
Trema mlcrantha. 
l/cliocarnus donne/1-smllllii. 
Luchca sncciosa 
Munlinf!fa ca/abura. 
Gunzuma ulmifolia. 
Amaran1h11s hvbrldus. 
Bixa ore/lana 
Neurolaena /abata 
Aca/vnha macrotac/J11n 
Aca/vpha /axitlora 
Ph\•/o/acca dccandra 
Ccslrum noclurnum huele de noche 
Solanum nadum 
Plper amafaJ!o 1 va ax lcch'che : 
Piocr aurilum hoia santa · 
Solammt dinhl•llum chilpatc .. 

-·,- . ' ~ - - . ._ .. 
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5. Los Paisajes de la Selva Lacandona 

Ln clasificación de io's paisajeh ·de l~·selvacstá basada en el reconocimiento de. la 
morfologiá, · 1os. tipos fisonómicos d~ la vegeta'ciónj las actividade~. húmanas expresadas. 
mediante c1 uso• defsüe10;: (coíitéxtuali;;i1das c(Jn ·. básé al . análisis de los· aspectos. socio
cconómii:os). Los resultados se'prcseniñn mediañiíiiuia clasificaCió~ horizontal del terreno 

que cor:~s:r::1roªJ%
1

l~~\~~;!f~~~~e~~~jfi1~-:~·;~i1~~diLtj~l~J:;f~~1ción .. ru~l1ormado 
en base. en·. un ordcn)iéiriionia( por, lo ciü~· no'• se'. hace uso .• de un sistema. taxonómico 
jerárquico o vértiéaf el.·•crilerio'UtiliZáélé) pára'la'élesigriadón;de"esias unidáéles. es de tipo 
morfológico ·y• funcional, y cl''páisaje;;.éstá'.tr~feddo. a'lás•.runcionesqúe'désén,pcña, •• en 
términos. de las ríilaciones•q~é, s~•'estableccri 'entre 71; mediO. yilafrnorfología' que se ha .·· 
desarrollado aºpartirdé!Íl dinámica socioccéílló~ica: ). ;: •\\• ;:,;;¡.)• . .. : t '.· . . 

Los p~i~~j::~i~c~i;fid~~~;¡2~;~·~~1~:¡:cué~~~
1

~e~·~~ni~ñdidos •. ·~~~o fa:rmic;ones 
naturales producto de• las: ínanífestacioriest•socíales de:díféríinfos époéas· históricas; . sin 
embargo ,los. acoiiteciinieiifos; de 'orden' social: de:' los: últimos~'40, años. tiene11.· ahora una 
trascendencia mayor y su im¡íactO resulta determinante' éii lá ccinfórníáé:ión de los paisajes de 
la selva. · ·· " ·· · · º· · · ·· · · .· · .· '' .•... , .. -.... -,. 

·.Se puede objetar que la cla~iticación utilizad~ ~n é~t~· ~proximación está limitada por 
la escala temporal, .ya que para la selección. de .fos. paisajes' se 'é:onsider6 la transformación 
directa del· medio portas actividades económicas; .ésta característica que representa una 
limitacíóri a la caracterización de los paisajes 'e'n et'tiempo;- en citro sentido representa un 
factor que· permitirá apreciar las· tendencias y ·los fitinos de· transformación de los paisajes 
naturales.· , · · · · 

·. ;··~ '':.<<:.~·. 

De .acuerdo con los criterios menCionádos'·p~;ll l~- clasifi~ación de los paisajes, fueron 
detectados 5 tipos de' paisaje e para·· la -Selva:' Lacandona, los cuales serán descritos a 
continuación; en la tabla 16 se presenian los tipos ·,1e·jíaisajés reconocidos, 

. ' ' .... ' . "\~, · .. ·.. , ... 
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J. Gcrardo García Gil 

1i o.'i Je a isa 'e 
Paisajes naturales destinados a Ja 

reservación de Jos recursos naturales 
Paisn ·es con roce sos de de radncióu 

Los nnisnjes nntróno~nnturnles 

Ti 10.\· de ve 1ctació11 
Sm, Sa, Sb, B, J, C 

Sin \'e •etación V2 

<leomor o 1 ia 
Planicies, Mesetas de 
desarrollo cárstico 
Laderas v valles fluviales 

Los paisajes antrópico-naturales de Ja selva, son paisajes derivados; sus componentes 
bióticos han sido cambiados por medio de las actividades sociales y . económicas y 
actualmente son espacios eminentemente sociales. Estos paisajes están fisonómicamente 
abiertos, los cultivos de temporal de agricultura no estabilizada y los pastizales son Jos 
factores que se combinan y que tipifican a estos paisajes, normalmente ocupan las superficies 
del terreno con menos relieve, pla1ticies y valles de desarrollo fluvial o cárstico. · 

Los naisajes forestales 

Los paisajes forestales representan espacios que muestran una vociéió'JÍ ~atüiliJ hacia •. 
la actividad forestal, presentan condiciones topográficas adecuadas pará ha~er, posible los 
aprovechamientos, mantienen una riqueza de especies y ·una cubicrtá :. ·forestal''que: hace 
factible el aprovechamicnfo de los recursos forestales de la selva;:que:en'rrui~hos•dc Jos: 
casos ese ha sido el uso que se les ha dado en el pasado. · ·· · '· ·· · 

Se caract~rizan por mantener una cubierta forestal continúa o cas;'c~ntínua;, ~I· ;ipo 
de aprovechamiento forestal maderable altamente selectivo ( minerla forestal )'"' ha .tenidÓ 
un bajo impacto sobre las comunidades vegetales en su conjunto, lo que no se .ha tradúcido. 
en un factor de fragmentación de Ja selva. · · 

Los naísajes naturales que mantienen estabilidad condicionada 

S.on espacios que presentan un estado de estabilidad ambiental condicionada 
mantienen una cobertura vegetal que permite que, en condiciones ilc alta energía del relieve 
se favorezca el desarrollo del suelo y de Ja vegetación, a pesar de Ja fuerte inclinación de las 
pendientes sobre escarpes y vertientes pronunciadas; sin embargo estos espacios son muy 
frágiles a la intervención humana, cuando esta implica modificación o sustitución de Ja 
vegetación natural. También se reconocen como paisajes naturales, pero tienen una función 
adicional. 

Los paisajes naturales de la preservación de los recursos naturales 

Los espacios que mantienen tipos de vegetación natural sin alteración y se 
encuentran dentro o no de una superficie decretada como área natural protegida, han sido 
clasificados como paisajes naturales en virtud de que el efecto directo de las actividades 

16 También se Je denomina "descreme de Ja selva" y se refiere a la extracción intensiva de una dos especies 
de interés comerci:ll, por lo que el resto de las especies no se aprovecha. 
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Mapa 11. Los Paisajes de la Selva Lacandona 

5.1.1 :1 Paisaje fluvial de los Rlos Perla)' Jntnté 
5.1. l.2 Plano intcrmonlano del Rfo Perla 
5.1.1.3 Planicie de Miramar 
5.1.1.1 Paisaje Tzi:ltal-Lncandon. 

5.1. J .5 Paisnjc Frotcrn Coro1 .. 1I 
5.1.1.6 Ri\'cras nuvialcs de Mar{¡ués de Comillas 
5.1.1. 7 Lomerlos_ bajos de Marqués de Comillas 

5.1.2. J Mesetas de intcrfluvio de los Rfos 
Perla y Jataté... · ::'.. : ; · 

5.1.2.2 Clc\•aciones mcnorcs'dc: 
Marqués de Comillas 

5.1.3.1 Paisajes de la Sierra del Infiernillo 
y laderas del Perla· · 

5.1.3.2 Pais.1jc Serrano Cmz de Pinta y Agua Escondidn 
5.1.J.3 Paisaje de Jos Cerros Mirarnar y Chunccrro 
5.1.3.4 Paisaje de la meseta la Culebra 
5.1.3.5 Paisaje de la Sierra la Cojolita y la meseta de 

Yaxchilan 
5.1.4. t Reserva de la Oiosfcra de Mon1cs Azules 
5.1.4.2 Reserva de la Biosfcrn LacmHím 
5.1.4.3 Arca de protección de flora y fauna sil\'cs1rc· 

Chan Kin 
5.1..1.4 Monumento natural Bonampak 

5.1.4.5 Monumento natural Yaxchilán 

&¡I Paisajes con procesos de dcgradnción 



Mapn 12. A reas Naturales Protegidas y asentnn1ientos humanos en In Selva Lncnndonn (1990)" 
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Poblados con menos de 500 Hab. 
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• • LIMITES AREAS PROTEGIDAS 

FUENTE: Base geográfica de Chiapas, LAIGE. Colegio de.fa Frontera Sur. 



L.a Conscn·adcJu de lus Paisaje!' en la Sch·a Lacanduna 

humanas es minimo. Los tipos de vegetación que en estos espacios se presentan no han sido 
alterados o Ja sucesión vegetal a permitido regenerarlos y sirven de hábitat para Ja fauna. 

Las mayores extensiones d~' ~stc- tiÍJ~.-d«?. p_aisiljcs,·· por razones lógicas se cncucnfran 
dentro de las áreas ·quc:han· sido'. prÓtegidás con un marco legal que busca mantener una 
muestra de lo que fue l,a s.elva Láéandonn,: estos paisajes ideahneritc se, deben manícner sin 
ser radicahiientc tra~sfo,rnm~o~ y sir;van como bancos de gcrmoplasma para el futuro. 

',·t~\; !,:;·~" , .. :.~:~··_\ 
· Los paisajes' que. presentan· procesos dé degradación· son.· 1os'''~~pa~ios que se han 

crosionado:yhan .. pérdido su)iquéza biológica, por lo que ,debido al·'nial uso o al manejo 
inadecuado hán 'pérdido,iñduso· el potencial productivo, procesos de erosión de sucios sobre 
laderas. de inclinadón. fueric;y, cambios en el. sistema de. escurrimientos stÍpcrficiales que 
provocan imindáCion:;, t,~mp~'.,~lés ·son Jos máscomunes . · · 

A cCJñthiu~ciÓn ~¡j {iaéd~na br~v~ des~rip~iÓn de las principales características de los 
paisajes idcntificádos en hÍ selva,' (mapá Na·; 11) ..• . . 

. ' .• '>' .·.·.-' • -•.•. ~.-.-~., e • 

:1·< ~ ~:-:-·,-

... ·. -'I~~ ~ .. 
5.1 Los Paisajé_s antí-ópo7r:i'atú~ales · 

;.~;~ ...... ·:-. 

. Norm~lrn~nt~ se ICJcali~íín 'sobre superfü:i~s de. poca pendiente, d~nde el uso del sucio 
dominante son las ·¡,ráctiéás agrícolas y la ganadéria extensiva: Estos espacios dedicados .ª la 

. actividad económica'o; presentan /diferencias especificas: po'r su<' situación geográfica y 
características fisiéasy scidales,.por I.o é¡tie_sumanejo clebe.serdc acu~r.do a las.condiciones 
locales, los paisajes Cjtic. sc'i:lásificaron déntro dé esta categoría se presentan en la tabla No. 
18. ,;:,'' ' '·' ·;/•, _ - ,,,· ... · · "•• •C 

-~:::·,:~ ·:·~-~~· --~;;, ~-z~ -:;,--·, _,_ -, __ , ·::.~;·_~ >.· _., 
. Los paisajes arÍt;ópiécis'sor! escenarios cletransformación de los'espacios naturales de 

la sClva; por lo. qúc 'es ÍlccesaríÓ "que las. aéÍividade's económicas que. en 'ellos . se rcalizen 
permitan mejorar los niveles :.élc .vida' de hi' población, sin Ja, degradación o. pérdida de Jos 
recursos nat.urales: )'áÍ~ )cigrar lo anterior se debe. eláborar un' proyéctó dé reordenamiento 
del uso del suelo cuyá gestión inchÍya'aicis disiinios nivelés dc'gobierno y especialmente a 
las organizacionC's socialc·s·1~é-~1Cs~~-·: ·· ·~~~-:·· ,.._: ~:~·-.:-, ~-~:::~ ·- ·(<,' 

Alg~nos · paisajcs\~tr~picbs ~~:án 1'ida\i~~~bs demro de áreas decretadas como 
reservas; en . elinapa, ril\mcro: 12' .• s~iapiecián: Jas':localidades ubicadas detro de áreas 
proicgidas, estas. superficies podriaií: ser, mimej~das éomo zonas de amortiguamiento, es 
decir estaSárcas podrían darle,prcitección á zonas~de preservación en donde las actividades 
humanas nci 'deben introdii'ci(cambios' drásticos;:íambién podrían permitir desplazamientos 
de fauna silvestié y promoverse en ellas ·programas. de educación y actividades turísticas, asi 
como de investigación~:· -'-'" · ., .. • · · · · .. •· ·· .. 
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TabJa 17. tos Paisajes Antropo-naturales de la selva 

P11isaie fluvial de los Ríos Perla \' Jalaté 
Pinna intermontano del Rlo Perla 
Planicie de Miramar 
Paisaie Tzcltal·Lacandón 
Pais:iic Frontera Coro7.aJ 
Valles fluvinlcs de Maraués de Comillas 
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La Conscn·aci(m de los Paisajes en la Selva L1u:andona 

5.1.l.1 Paisaje fluvial de los IUos Perla y Jataté 

Abarca parte de la zona Norte y las Cañadas, se desarrolla sobre planicies de lutitas y 
limonitas; su ubicación corresponde geológicamente a plegamientos de tipo sinclinal, y esta 
drenado por las cnb.cccrásº de d·os corrientes fluviales de régimen permanente y allucritcs del 
Ria Lacantún:· · · · .. : _,· · · ·· · ·· · · 

Lo confo~ma~ l~~dr;/ác ~~n~iérite débil a fuerte, de 6 a 15º y laderas escarpad,ás con . 
más de· 15~ de '¡lcrídie1Íte.· Los\vallcs reciben los aportes hidricos de tipo superffoial y 
subterráneos,'prove,nicn.tcs de.las laderas y mesetas calizas que limitan los valles. · , . . · 

. Se ca~acic~i;zi; por la práciica de la ganadería extensiva sobre laderas y nieset~~ q~c 
forman un relievé'·poco·'accidcntádo; en pequeñas superficies se desempeña uná'agric'liltura ·· 
estabilizada· sobre· depósitos aluviales. La agricultura de temporal migratoria ;se lo'caliza ' 
sobre· laderas en "'donde se distribuye la vegetación secundaria en distintas .. etapas· de 
desarrollo. Los suelÓsmás frecuentes son las rendzinas, los acrisoles, luvisolcs;· gléisolés y 
lluvisoles. ··• ·: '· · • 

Las laderas de poca pendiente que presentan suelos de tipo'réniízinas:yJuvÍsales, 
soportán prácticas agricÓlas permanentes; los terrenos que presentan suclos'dc'tipo 'acrisol 
ofrecen más restricciones; debido a la acidez de estos sucios, su habiliuiéión;con ese'fin'. 
requiere ileinsumo~e~.~ccir~1 uso,~eEj7m~~nt~s.y cnca!ªt:< 

3
· .. :· : ;., ..... ·.· .... 

5.1.1.2 · Plano. intcrn1óntano del Rió. Perla ,· /' · •· .. ·: · 
·. ,, ' :.~\ .• ;;;, ·¿:~.~-;~ -_, ,:;;] _...., --··< ·-

Está planicie es drcn°ad~ por ei RÍOPerla;y ~n esta superficie se ubican los poblados 
de Amador Hernandez; El Zápotal, El Gúanal y El Cristiano; El uso del suCló dominante es. 
la ganadcria ,por';f~ que abÚndanpastizalcs;. en menor superficie se presenta vegetación 
secundaria do~dc. ~e ro.t~ IO:a.gricultura de temporal. 

··En esté paisaje 'se presenta una degradación del medio debido a la fuerte presión 
sobre el espacio qüe ha rebasado Jos límites de la planicie, por lo que se presenta un proceso 
de fragmentación de la· selva sobre las laderas circundantes que presentan pendientes fuertes 
y por lo tanto procésos de erosión intensa. 

5.1.1.3 Planicie de Miramar 

Esta superficie se encuentra dentro de la Reserva de Montes Azules; el uso del suelo 
más extendido en este espacio es el pecuario, en menores superficie existe vegetación én 
diversas etapas de acahualamiento y áreas de cultivos anuales. 
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Esta planicie se encuentra limitad.a por laderas . de pendientes fuertes abruptas y 
mesetas, que mantienen una:.c~bi~r:\ª forest.aLdc;.selvas· medianas bien conservadas. Lcis 
sucios sobre la planicie prcsentan-proccsos'dé. lixiviación y ai:idificación debido al dcsmonie · 
de las selvas, . tambi.én ·.s.c apreci_ó -pliniizaciÓ-n. iniéial..: El mosaico de. suelos comprende 
acrisoles, vertisoles; gleisolcs y fluvisoles;.;., · · 

;,><·. 

;_.:<·~-- ~"';:: '"i·,'(: ,'".'.~~··.·~:,;· '·''~' ,·~ 

5.1.J.4 Paisaje T:ié1tal-Lacanlt6~ :: :.• :; · 2, 

Est~ pais~ksd ~~~u~\~;t~~- ~a;ci~~%en;g·;a~~tici cí~·\~ ~~se~~ ;Ú0kñt~~-Az~tc~. ·se 
desarrolla sobre unreliéve

0

de'p6ca'péndienie'(< 6')}tna
0

planiciey una,mescía i1ivelada, que 
ocasionalmenteº'scin'; iriicnumpidás péirietévaciéinesf meriores'i¡ue mantienen -relictos de la 
selva mediana:· La 'pértÚrliáción'cié'távegetación es'iá avanzando sobre la resc..Vá alterando 
importantes sup'ei-ficics'.d<Úelvas de iá zoria'má~'estrecha'de ésta .. -_·-. ' 

Este é~pac;~·~si¡'.,~~mi~¡~~·pÓ~-;~~;~¡:,:: ·~~dic~dos a la ganaderia extensiva, y por 
vegetaciónen proceso de ·sucesión natural; ási éonio parcelas bajo sistema tradicional. En la 
planicie se presentan sucios tú vis oles glcicos y gleisoles, sobre la meseta rendzinas, luvisolcs 
y gleisolcs. O• :·•:><:\: /:; -, .. ·, i,:: :: -.--- . 

5.1. 1.s Paisáj~ Fr~nt~~. c~r~ia1 ·•• 

Este paisaj~;·sc;l~cali~~ie~tr~ cJ-.~nticlilla!Bonampak y. el Río Usumacinta: .se 
desarrolla so.bre planiciés;.'íricsetas y: valles de dis_olución cárstica. En este espado se localiza 
el nuevo centro, dcf pobl~ción ºéjidal NCPE Frontera Corozal del grupo _étnico chal; La 
práctica económica'inás cxierididá:'és la ganadería exténsiva por.lo que abundan pastizales; y 
le siguen en orden oc importanéiá·:tas áreas de· milpa bajo sistéma trad.icional. El tipo de 
sucios presentes : so!';•: veitisotes -~ cióniiécís;C- tuvisatcs: 'crómicos~-: rendzinas; · a~risoles .- y 
gleisoles.·,. - · ._,_;.--- · :,,;•.- .,_,,,,_, ,~::. ... :',':"_'-' .. ,,_,,,,_/ .- · 

. -'.''~!;:·· ., ·: ~·-~:' •: . ...-·. ;~,:i;> :.' 
Esfc espaciri prese~ta~o~CÍi~ion~~ Í~p~g;áÍtcas r• ~d~ric~~ pa¡~ t~._-ag~icult~ra de 

consumo' que se -p'ractica ·,en: la zona;' ya', que · tos! suelos._ vertisolcs/ luvisóles y rendzinas, 
ofrecen buenas-.posibilidades para la agricultura debido a su fertilidad, los.acrisoles tienen 
limitaciones por tá acidez/' ; ~ '- ; ;· .''.-'' ,. 

'::· ";'j2 . r~~ ''.·~:~~[.' :·, 

5.1.1.6 River~s nllvialés~e M.arqú'és, ci~~tifíi;iuai·' · 
Sobr~ la ext~~sa'plani

1

~i~~~·~~;q~és ~e Co~inás H111it~da por fos;Rfos Lacantún y 
Salinas, se encuentran estr~chas sÚperlicies' forrnáétas por depósitos aluviales, que presentan 
fluvisoles y gleisoles, las.cuales mantienen comunidades de selvas medianasy'altas_asociadas __ 
conjimbalcs; - - "·' ' - - - ~- e - - ----- - --- - --- -- ---- - .--. -- -
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La Conscn·ación de los Paisajes en la Scl\•a Lacandona 

5.1.1. 7 Lomcríos bajos de Marqués de Comillas 

Sobre esta planicie se encuentran Ja mayor parte de Jos asentamientos humanos de 
Marqués de Con1illas, en' donde se han abierto grandes superficies al cultivo e introducido 
pastizales para Ja ga~~deda; la vcg~tación natural que se mantiene es .de selvas medianas, sin 
embargo existe un . cambio· rápido del uso del sucio hacia la práctica . ganadera y Ja 
agricultura. Lá pl.anicié·.:. está litológicamente conformada por Ju titas y areniscas, y 
predominan sucios tipó acris()lc~'pHnticos yvertisolcs cálcicos. · · 

Los su~los .·~rese~tÚ~r~stii~~iÓ~¡s·;n~turale's ~l' uso :a~ricola, ~~r; Jo que es 
indispensable m'ánt~ner Jás periodos de barbechó para permitir J~ recupéración ilcl sucio y de . 
Ja vegetación sccundaria,'La'JimiÍaníe érí éste paisaje pará el aprovechainienió forestal Jo 
representa la tenencia' de )atierra, ya que'sclii_cieron dotaciones a varios éjidospor Jo que se· 
hace dificil la organizai:i~~ s~~·ial p;auri manejéifürestal ádécti~do. . ' . . . 

5. 1 .2 Los paisajes r~r~s!~~( · • i} ·: · . .•· , 
Se ~Jasiflcaron. e~~ ~sta 'biite~;;ria~(tabJ~ No'.', 1 ~) a· Jos espacios que contienen 

recursos forestalescon pci'tcncial 'natural•para re~lizar los· aprovechamientos propios de Ja 
actividad; Jdealinente estos espacios podriáíi'ser aprovedÍados en forma integral, para no 
restringir los aprcivéchaínieíitos 'a Já'Ínádcrá' para aserrió y lograr Ja utilización de productos 
no. maderables, ( palmás/iipifitás/arbú'stós/piáñiíis ·de ornato, medicinales, comestibles y 
frutales), 'rriediantetimi' planéáéión"quii' ¡iérmita él mantenimiento de Jos paisajes forestales a 
largo.plazo.• · .. · . ",,. ~>·"· ·' •._.;,. ··· · 

~· :,; : . ;- ., l . {~ .· 

Tabla: ·íS. LO/Pai~~~,s-~~~C~l~í~s·d~ 1a· S~1Va 

Laderas de los Ríos Perla Jataté. 
Lomcrios ba'os de Mar ués'de Comillas 

·<¡'·,;:,:· '}' :>: -..·~' .. 
:,~' .-,.,_.::,\.'·-;':.: .. .·,> '.' :'~.'.' .. 

5.1.2.1 Laderas _de los RiósPi~ta y J~tálé • 
. '\-:·.':. ~.,·· ::"-'· ;•: ~-~;_:'.-,· .. -

Este paisaje'sc'p!e;~n~a pri~cÍp~Jmc~ic sobre laderas con una inclinación entre Jos 6 
y Jos 15º, Las éaracteristicas 'topÓgrátiC'as ·y. Ja falta de comunicaciones· han restringido de 
manera natural. otras aétividades por. Jó ·que se mantiene la selva· mediana. La naturale:Za de· 
las pendientes y Jos procesos 'de Jadera.hacen'a estos paisajes frágiles a Ja dcforesiación, por 
Jo que se deben tomar medidas preventivas~ las ~odifiéaciónes indúi:idas: 
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5.1.2.2 Elevaciones menores de Marqués de Comillas 

·Estos paisajes se localizan al centro y suroeste de la zona del Marques y se 
caracterizan ·por un relieve suavizado que alcanza 100 metros sobre los lomcrios bajos de la 
zona; la vegetación dominante es Ja selva alta. 

5.1.3 Los paisajes.del mantenimiento de la estabilidad condicionada 

Estos paisajes; ( ·tabla No. 19) mantienen la cubierta de bosque o selva y están 
localizados:en sUperficies de alta energía del relieve debido a las fuertes pendientes y a la 
intensidad ·dé los ¡irciécsos fluviales y erosivos, por Jo que deben mantenerse como paisajes 
que Jirinden protección a la vegetación y a Jos suelos. 

Tabla 19 Paisajes del mantenimiento de la estabilidad condicionada 

Paisaje de la Sierra del Infiernillo v laderas del Rlo Perla 
Paisaic Serrano Cruz de Plata 
Paisaie de los Cerros Mirarnar v Chunccrro 
Paisaie de la meseta La Culebra 
Paisaic de Ja sierra La Co\olita v la meseta de Yaxchilán 

5.1.3.1 Paisaje de la Sierra del Infiernillo y laderas del perla 

Se localiza en Ja zona norte, comprende parte de las sierras del Infiernillo y El Jardín; 
se presenta en altitudes comprendidas entre Jos 1,000 y 1,100 m. 

En las laderas tienen una inclinación de 14 a 27°. En las mesetas existen colinas de 50 
a 120 m de altura. Jos tipos de vegetación predominante son las selvas altas y médiarias y 
Bosques de Conifcras. · ·· · · · ·• 

' ·:'· ' 1 ._ .. ; 

La cÚbierta forestal en ~;tassiemis presentaun liuen esta'clo·d~ C:~~seryaciÓn d~bido 
a las restricciones naturales que impone el relieve; sólo existen pequeñas. áreas dé pastos y. 
vegetáción secUndariá en· los válles. intennoríianos,: Se. presenta uiií(presión social : sobre el · 
espacio; que sé manifiesta en iá apertura de nuevas' áreas p'ara agriéultura 'y. la ganáélcria en 
superfi~ies co~ ~~r.tcs P~~~_icnt~~:-~~.:.': ,-~··"·. · · '·:-'/ .. ~:'~·:~·-' -~' .. :·,~}·_ .'. .. ·-:· .,. 

Este paisaje sé cncÜcnt~~ entre Joiioo y J,zo();snércprés~íita Un espacio frágil ya 
que funciona como Ílna,zomi de recarga'.dé'aéuifcros;subterráií"eos;'dcbido a'su posición 
topográfica y forJl1nción géológica (fuerte gra'da· de rri~turamientoi permeabilidad alta). La 
protección M la cubierta vegetal es necesaria. para mantener 'condiciones náturales ·en los 
sistemas hidricos de los lagos · d~I Ocotal, . Escobár;. Ojos Azules y el Suspiro y los 
escurrimientos superficiales formadores .·del íio· Láéantún. . . . . 
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5.1.3.2 Paisaje Serrano Cruz de Plata y Agua Escondida 

Corresponde a una superficie que divide a Jos valles de los Rios Jataté y· Perla, 
presenta laderas con pendientes escarpadas y mesetas cársticas está limitado al súr por Ja 
meseta Agua Escondida, comprende una superficie con altitud entre 1000 y 1650 m. · · 

_, ... :«'' 

Las restricciones naturales por Jo abrupto del relieve ha permiti~o' ·que·esta Ú~idad 
mantenga una cobertura continúa de selvas medianas; al norte se preseniiin bosques dé pinó 
encino. ' ->~ ~: ,~:;·_.:.·o~;·. -~:~·" -.: 

5.1.3.3 Paisaje de los Cerros Miramar y Chuncerro 

Se localiza en las zonas de las Cañadas y limita a Ja planicie d~: Já L~gu~a Miramar, 
con una altitud entre Jos 500 y 1,250 m. Dominan las mesetas de relieve abrupto y laderás de 
pendiente entre 8 y 27". La estabilidad en Ja que se encuentr'an las laderas 'de '.esie ·paisaje 
depende de Ja cobertura que Je proporciona la vegetación por lo qué la cóbertúra vegetal no 
debe ser eliminada. .. ... .. · · · 

5.1.3.4 Paisaje de la meseta La Culebra 

Se encuentra entre Jos limites de Ja Zona Norte y Ja Comunidad Lacandona, entre Jos 
800 y los 1,000 msnm. Ocupa una meseta de relieve abrupto en donde las condiciones 
topográficas varían, entre 15 y 27º. La vegetado~ dominante es Ja selva mediana y Ja selva 
baja, las superficies desmontadas se han dedicado. a)a práctica ganadera y a Ja agricultura 
tradicional. · 

._ -~ '·'º",·. - ... '.:::.\·:·. .i-
5.J.3.5 Paisaje de·'ª sierra .La _C~jolit~ Y. la_ meseta de Yaxchilán 

Se encuentr~ d~~:r~ de'.k~~~~~i~~d Lacandona, a lo largo del anticlinal Bonampak 
(Sierra Cojolita);· coniprericÍe las plánicies' cercanas al Ria Usumacinta, con altitudes que ván 
de Jos oJ.OO a Jos 750 m:r El~'~elicve 'de; Ja"· Sierra· es accidentado, y las laderas presentan 
pendienteséntre 8y27°:::: ·:J:o: .. ,.. · " - "· · · · 

. La vegetá'ciÓn es la ~elvii ~~dian~' con al~iios n:ianchones de selva alta, Debido a su 
Jocalización·geográfica entre las resen'as de,Montes-Azulesy.Maya en Guatem.ala es muy 
importaníe su: co'nscrVación ·ya· que· pérmiie ·los' intercambios :genéticos a ·través de Ja 
continuidad forestal.;.. · · · · · 
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5.1.4 Los Paisajes naturales y de la preservación de la naluraleza 

Son áreas que mant!cnen condiciones naturales en donde no se aprecia en forma 
directa eUÍnpacto de las .actividades humanas y presentan un estado de equilibrio que 
permite la évolüción .de .lmf·suelos debido a· la protección que les confiere la cobertura 
vegetal; estos espacios-representan un hábitat para muchas especies vegetales y animales que.': 
coexistenen las selvas tropicales. En muchos de los casos estas superficies cuentan con': 
decretos que legalmente las consideran como áreas naturales protegidas por lo que deben . 
estos paisajes ser a futuro una muestra de las condiciones naturales que prevalecen en las .·· 
selvas:- Sil1 embargo los decretos no son por sí mismos suficientes, por lo que la presión . 
social éntra en contradicción de fondo con los objetivos que se plantean para estas áréas .. · · 
Estos· paisajes deberían ser dedicados a la investigación científica y tecnológica . y al 
aprovechamiento controlado, así como a la conservación del patrimonio natural, y· el 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. · · 

Estos paisajes se encuentran presentes en una gran parte de la zona de estudio, pero 
se aprecia que subsiste una fuerte tendencia derivada de la presión social e que: está 
sustituyendo los paisajes naturales en sistemas antrópicos mucho menos diversos. Los. 
espacios naturales se presentan sobre la gama de las formas terrestres identificadas asl como 
sobre todos los tipos de vegetación 

Tabla 20 Paisajes naturales y áreas protegidas en la sel\'a . 

5.14.t Reserva de la Biosfera de Montes Azules 
5.l.4.2 Reserva de la Biosfera Lacan-tun 
5.J.4.3 RefuITTo de flora v fauna silvestre Chan kin 
5.l.4.4 Monumento natural Bonaoak 
5.l.4.5 Monumento natural Yaxchilan 

5.1.5 La Reserva de la Biosfera de Montes Azules 

Como ya se mencionó está reserva representa una superficie de 331,200 Ha y fue la 
primer resc~a declarada oficialmente en ésta zona. Fue decretada conjuntamente . con· 1a 
zona de protección forestal "Cuenca alta del Río Usumacinta y Río Tulijá con Úna superficie· 
total de 2,613,200 Ha. ·. •· · · 

· Dcsafo:rt~nadamcrite no hubo desde la fecha d.e su creación vbl~~{¡{d polltica para 
que las. dependencias responsables del funcionamiento ·de ,la reserva' coordinaran acciones 
que permitieran; resolver los conflictos sóeiales y económicos .cíúe se hari;suscitado; por lo 
que ha ¡im;alccido Úna:iíusencia de toda jiliineáéión.qúe. permita: el cúriiplimiénio de los 
objetivos para ·los ·que'•fue creada; es decir la, preservación ·de ·:sus ecosistemas y el 
aprovechamicníci-de los 'rccursospór 105 pobladores locales en base a un iiiáncjó-qüc permita 
un adecuado equilibrio de uná rcsciVá de la biosfcra. . . 
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Esta reserva representa el 80.3 % de la superficie legalmente protegida en la Selva 
Lacandona. Para comprender su situación actual es necesario rc~ordar los antecedentes de la 
colo11ización humana de la reserva, es decir hace 50 _años en donde se inician movimientos 
de población proveniente de la región de lcis Altos .• ~e Chiapas; ocupando los valles de los 
Rio.s Tulijá, y Laca1tjái un s~gundo movimiento· 'de población de familias Tzeltales colonizó 
los valles de.los .Ríos Perlas,·Jataté ·y .. Lacantúri formando 19 poblados con 800 familias 
(subsecretaria de asentamientos humanós i 978). · · ·· · 

Como ya se mencionó co~ án~c;Ío~idad, la ¿it~·~~l~n l~gal de la reserva se ha tornado 
mas complejá a partir de· la. cxpediCiÓn 'de·. varios"· decretos qUc . con diversos fines se 
sobreponen; tal es él éaso.de.la~'creadél1(deliÍ. c;oínunii:lad·Lacandona ya que en principio 
desconoció el derecho a la posesión di: I~ ,tierra de}~s colo~os: .·.< ·· · .. · 

La solución que ofr6~~ó;:el g~~i~r~b\~t~ ¡¡.:p~e~ión(~'bnt'i~a de los colonos; r~é'la 
aceptación de sus .derechos sóbrc. latiérra,' bájo)a condición dé'su cónccntrnción 'eri el NCPE .· 
Velasco Suarez ('Palestina'); él cual 'füé lcgalméníe: csiablécido'.'el(l O dé' febrero ,.1986; 
formado por 777 familias ( 3; 4.5 l habitante TzclÍÓles pzotziles'), en (t 4)iarriós: El cúal 
quedó dentro de lós Umités de la rescrvá; los pobládÓséju~ fuerori' rcubi.éaClós' se cni:ÓnÍraban · 
dispersos en la zonicentro y"'nortc de lcis'liínites. áctualcs 'dé la'resii..Va 'y se présimtaii'·en la 
tabla21: '".·:.'.' ~''" {. ,<;>:::,;,>' :::; .;. '::f·' 

-Tabla '21 .. Pobliid~s (Íuc f~~:~n-~~~~~c-~dO's ~~~~I ~¿~E·\~~iit'SC~ Su3~~~ t~RA; '. 
Subsecretaria dé Ascntilmiciit_?~ HUnl3nóS"l 978) ' .,_~/.-

.,. ~.:.;~; ;,;. .• :. ·; _:::¡ :;·· ·--·!' · . 

Poblado.< . : Jefes de. Habitantes ... 
ramiliá·, ~-~~·;/_~: ·:~·.::·. < :·. ' .· 

Cintalapa 'l 13 ... , .. ·.' 402 

Parnic L..1caniá •. ••27 ··' ..... 155 
Macedonia ··"'91 ,,.:. ·"·: •402 
Flor de Cacao '·•.·.·. 80 ·,371 
Nuevo Jalisco .. .37 ¡., ... ' '<206 
Nuevo Xalamt ' ·•·· .;•59 =-;~.-' . 272 
Palestina ·" . .'46 :. ' ·c. 258 
Guadaluoe Tcocvac ... . 49 250 
Lal!una San Antonio ' 21 , .. 102 
San Pablo '42 '. 211 
Ria Colorado 58 . 250 
El Chamisal 101 '; .. 413 
Nuevo Chctumnl 53 231. 

Total 3,523 

El cubrimiento fotográfico aéreo del año de 1975 ( 4 años antes de la expedición del 
decreto de la reserva ), refleja· un patrón de amplia distribución de los asentamientos 
humanos con una superficie deforestada de 500 Ha en promedio por comunidad. Los frentes 
de colonización para la reserva son; al noreste con 5,830 Ha deforestadas al suroesle con 
7,21 O Ha; en total se suman 13,040 Ha deforestadas y que equivale al 4 o/, de la superficie 
que 4 años más tarde fué declarada reserva. 
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Información sobre el uso del sucio y las superficies desmontadas para la reserva fué 
posible obtener para los .años de 1982-1983, ( 4 a .5 años después de haberse declarado 
legalmente la reserva) y se observ~ que)a supe_rfici.c defornstad~ para .esos años aumemó a 
46, I 10 Ha, que equivale al 13.9 ro del tota,I dc}a ~~serva de Montes Azules. . 

La compáraéión dela~cifr~i~;~~~i~ri~da~ para·el.~eriodo de 7-8•años permite 
adve11ir importan!es'ca'n\bios ocurridos eíi 1.a distribución de los asentan1ientos human.os y en. 
el patrón de uso del súcló para el área de' la réserva.: '. : .. • . 

· .· . ·:·:. ,~·:· ., .. " '..· .. ·.'i.· .. :.A~·/.:~:.~.·.::··.<s.:'-· :·:~:;:.~· 

Dos zonas dentro de I~ re~Ú~a· siifrieionel inayor impacÍo por laéoncen,tración de la 
poblaéión y'la defóresiación: Úzonii del NCPE;Velasé:o Suarez .( Palcs'tina ), y la zona de 
Laguna de Mfrai.llar·.p:~: ~{;:.:·'· \t'.~:: ,'·.' ·. ,,.- < . .";'.Y~.>" ··!n !'./~·i, .:~,.:·.~;;· ;·D:.~. :;· 

Lá ·. zona de VeliÍsco: Suarez . ñiuesfra un •.• in~;~;il~~to~·: ~: 8/'añós •. dé . · 12, 4 30 .. Ha 
deforestadas; lo ,que indica' uri llldice' de 'deforcstació'n anual éí1 ese pédodó de I, 5 53. 7 Ha.: . 

La ~eg~nJi '¡'.;.;;; i-:ri¡;a.fa ~~~1l ~:~fü1'¡~ 'i~icrl1ldrit~~¡;-·i~s~lfü;ri~Ci~~ri~ar, .·el1 donde 
se desmontó una superficie dc.'18,190 Há en 'el périÍ:ido· séñaládo, por do que el índice de 
deforestación anúal es 2,598:~/!a./>'. ::~ ; . . ... , ' -,, '" ; / <.: .. '' · ·• · 

, .. ·. /. :._.:;·;: ... ¡·:·.';·;~; ::/-·:.~,,~- ;.)~~~;:~:,tLr;_~,-' ... ·:.~::::'._1,';:·t-~~··:-· .. ~ .:'..:\: .~,<.· "" ·:.' ,;.';.;,-~:/:;:,~ . '.i.;:;" :.:;;:;::~:~'·}~·::\_. ~ T · :.:. , . ,_. 
El t.otal de la supcmcié desmontadá déntró ·de'la RcseíVá de Montes Azules es de 

33,070Ha, por lo cjue'se,obtiene un índi~e de'défürcstádÓÓ anual paracl~periódo-'señaladó·. 
de 4,418.6 Ha., lo cual rc¡Íresénia el 10 % dela superficie tcitaf dela rcscrvá.:' ' .. · . 

•. ·-· : ... ;. ..,1::.. .-'{._._. _-:.~,; . :: ... ,- - _, .. ~ ':·:~,; . 

s.1.6 Rescrva~~-1~~í~s!~~~:~ª~~ll~'~,~.;,j "',' · _ .h; :'\,,nV.> · 
Esta se localiza al ~ste'de Iá Resef\iá de Mo~tes AZUÍcs; solo sep~~~da por el Río 

Lacanjá y cómprende 'una ~uperficié de 6 í ,837 .5 .Ha lo. qu(significa el IS. "{o ·de. hi superficie 
legal menté protégidá én ~I selv'a;'csia'rcscrvaestá Úbicada dc~fro'ilé la zona· de .Comunidad 
Lacandona y presenta un ,buen ésládci de conse!Váción' de las más~s fcifestálcsh'.; ! : .·· .·. 
topográficnrnerité esía fÓrmadii'por'é¡ plegamiento áóticlinal Bo'riarn¡i~kY rneseias de 
diferente nivel dedesárrollo c~rstico; .la' vegcÍáción'dorninartc .es' de .selvasniedián~s. 

s.1. 7 Refugio d~ ~~gi;~~E;~ ~iJY¿;¡~~ ¿1::;, ~h~ ¿{ ";, · .. ·:· ~;. ' : ' .· . ·.. . 
Esta resel'Vaestá' situád~ ehirn los Ríos L~~a~jA y ú~~~a~inta 'y ~s de ~énorcs 

dimensiones; ya· que cuenÍa con 12 .. 184 .. 9 Ha:: que.rcpresentá 'el :3 % de Ia superficie 
protegida en la selva.,sc ubica en térrenos d.c la CoiriúnidadLacándoná; en una superficie 

. que fué íntcnsámcriie cxploiadá p9r la COFOLASA _hace vadosañós para lo éual la 
compañia trazó rnúlliplcs 'tarjas y subtarjas de cxiiacción, q'úe la sucesión vegetal ha 
recuperado por lo que actualmc~te no se aprecia fragincniadón forestal: · · 
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5.1.8 J\101111mc11to natural llo11am11ak 

Esta reserva .de 2,621 :2 Ha, rcpr.cscnta una superficie que protege a la zona. 
arqucológiéa de Bonampak c?mo ·centró histórico de prinÍ~r orden{ dentro de la Selva 
Lacandona; por su .superficie com1Írcndc Ci 0.6 % del área proiegidá en la selva; presenta 
una continuidad forestal co1i1plcta /iñaníieue·vcgelUéión ilc selvas medianas ialtas. 

s.1.9 Moi1ument~ ri~~~~.;·v~~¡¡;¡;¿;t -~ ... :, 
«,•: :~:;· , .. , ,., • ':;/• .::~·;·¡:-; 

Está reserva se ¡¿~aH~ci ;úí li~Ítcfr~nl~rizo co~·¡: República ele Guatemala sobre el 
Rio Usu~acinta,· oéú'pa'.Uná"sú¡icitii:ie~de'4;357.4 Ha y representa el 1 % de la superficie 
protegida lcgálme1Íi'c en la selva/se ubica 'sobre ;,,esctas de desarrollo cárstico en donde se 
mantienen selvas· médlaiias cciií un bÚcn cstadÓ .de' conservación. 

;; " ''·: ·'. ,/,:'.' \;2'."· •," 

5.1. IO ·Los paisaj~ que pr~s~nl~~ p~~~~~~s ~~:degradación 

Lo~. pais;jes:de· I~' d~~;:d!~iót ~~~-~~~~~~tr~ri. restringidos puntÚalmente; como se 
puede ver en el mapa númer~ 9,'y s,e localizan. cÜando las laderas han sido .desmontadas y 
presentan pendientes fuertes; por .10 cual Ja 'erosió,n láminar y fluvial provocáron la pérdida 
del suelo, por lo tanto son áreas sinvegétación o_ en donde. predominan planias herbáceas. 
Estas superficies se encuenlian más frccuenícmenté cm' las zonas' norte y oeste de la selva y 
coinciden con laderas .de ·pendientes pronÍmciadas· CO"c presión social. fuerte sobre .el SUCIO. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

La Selva Lacandona es una frontera que fué colonizada en base a objetivos políticos 
y estratégicos debido a su condición de limite internacional. La colonización humana 
reciente de la selva la fomentó el estado mexicano durante los últimos 50 años, en virtud de 
que ocupaba terrenos nacionales que sirvieron en su momento como una salida a la presión 
social y a los requerimientos de tierras para la subsistencia de grupos de campesinos de otras 
regiones del estado de Chiapas; y eri menor escala del país. 

En el municipio de Oéosiiigo se han registrado a partir de los años de 1950, tasas de 
crecimiento muy altas'céin· respecto al crecimiento demográfico del estado y del país; ya que 
el ritmo de este inc~ementó de la población fué de aproximadamente el doble con respectó al 
crecimiento estátal;.(én la década de 1970-1980 alcanzo el 7.1 %). Existen dos razones para 
explicar el crecimiento. de' la población del municipio de Ocosingo, la primera causa es 
aducibli: alá iiátálidiid,' (el 50 % de la población tiene menos de 15 años); la segundá razón 
responde a la emigradcin de población, que en este caso es de orden intcr-estatal, ya que el 
94. 7 % de los habitantes del municipio de Ocosingo nacieron en la entidad. · 

' : . ; ':. ':.»·: . ~ ¡ ' ' . ' • 

ias 'vári~bl~~· censales seleccionadas como indicadores de algunos as~ectÓ~ '(¡~' iá : 
situación scicicidémográfica indican que en la población de la selva se encuentran nivcics :muy 
bajos en ·rnatériá de educación, inferiores a los reportados para el .estiido'y'pór ki'tiínto·muy . 
por debajo de Icis valores medios nacionales, por ejemplo, entre la pobláción de 6·y:14 años . 
en la selva;· soláníente el57 % sabe leer y escribir, y del grupo de población maY,or. d~.1.5 .· · 
años casi Ia'miiád'són analfabetas, (47 %). La asistencia escolar ,tánibién'niuéstra"'cscasa_ 
conéurre'nciá én elgrüpo dé6 a J4 años (57 %). Con respecto: a la ·poblaéióri"m.a'.Yor"de·:15 · .. 
años, él 46 'Yo no tiene' nirígíiria instrucción y solo el) o % terminó fli ¡iíiriiariai é:oii respec10' a 
este mismo grujio.de'lS años y mas el 35.6 % exclusivamente habla léngua indigena pues no·. 

habla español : ; :.<; { ' : (?'. > ~ , 

.. Los · da~os referidÓs ·' sobr~' la'''situációri • sóciod;;m()g;áfi¿~~'i.';~IÓ '1an: ~lg~~Ós 
indicadores del bájo nivCI de'vidade'.las cómuniélades que' viven én Ia's~Iva, y qué ponen'en · 
evidencia" el' grado 'de margináción 'social.•.enel" tjúe se' encueiiií'iíií;~ésie''ás¡Íe'cto iío .está 
desligado de. ninguna manera del mode1ó:de · dcsárrouo-áplfoiído e'ii esta iégión de Méxicci y 
por lo tanto de la cÓnseíVadóri'de los' recursos y de la dinámica de IÓs paisajes en:Ia ·selva.':' 

·. ·· .· · ··'. .. , ·.-~~::-:·:_-; .- -.. :;~,)~.-:'.:,_.-./·:, ,,_.·':;: .. :~:·-·:n.~.: ·:~ _;,_.-;: ?_.~~?",~-.::~:-.::.::~- ú21} )-~,::<· _:;.,-~-¡?> ·.'.'-·: .. <::.~ :, ,~ :· 

. ·· ·· El aspecto dé.Ia_::ienenéia de I~'tle~~ael1Í.i ~elva;'rcp~esenta u~'IÍspectÓ qúc ha 
·complicado la toma de decisiones y Ja'ejefudóii'C!eiínagrim.éantidád de pianes y.proyectos; 
que han intentado normár eCiiso del súelo en 'ínáieria 'de Jiresé_rvádón de recursos naiuralcs y 
aprovechamiento de la riqueza de fa s~fva en SlÍ sentidoanÍpfio.: :· . . -, . . · ' 



La Conscn·ación de los Paisajes en la Sch·a Lacandona 

La complicada situaciónc6nrespéctá''~ Ja ·tenencia de 1d'li~rra es consecuencia, entre 
otras razones, a Ja serie de ílecreiosquc éon diversos fines y'hasfa con objetivos encontrados 
se han expedido sobré la selva:'. Lá superficie ·q~e:esiá ·pr'otegida.bájo las distintas categorias 
en Ja selva asciéndc a 412,237.59 Ha y 'rcpresenta'ei'43. % del área total C()nsiderada en el 
presente trabajo, y por lo t~nto sé püéde.Consiéleiar,devada.·Sin_, embargo no se ha logrado a 
Ja fecha y pese .amúltiplCs intcntás. Jogra(éjue· las .reservas' establccidás i:uínplan con los 
objetivos de présérvaéión'de Já.natu'ralcia,y~áaémás scárí"a'próvei:hados Jos recúrsos de la 
selva én forina suslcritablé 'para méjor'ar las condicio~e~'de ~idá élé Jos habiiaritcs: . . • .·. 

La pres~~a¿ió~· Je .·los'i'r¿~Sr~Ó~ ~at~r:lc~ "d~ .la. ~ctvá' no : se· •. lograr~· •. mientras se • 
mantenga Ja f>oliticii de d~c'iéíar áreas p;oicgidás1 ~in'atendcr las 'ricéesidadés :húniíínas; las 
reservas_de la.sclva"s'oó un'ejeriíplo de'qri~ Ja'prcscrváciOn dé Ja 'riquezabioléigica sólo. puede: 
lograrse si las:~~.murii~ádé~ ¡larti~!iíáii. y sébenéfiéiari ae;~naiD ;;~·~ •' ' ..•. ·· ··· •· · · é ·· · ··: · · .. · 

, . , .·. :·::::::.>)>:~».:w,:.:·,·.s.-·{.>:;.~:·: · ·::{>:f\-·:: ,:\;:.-;.·.(·¿.·- ~·:.·~<":·'..:_,'-:;:_ :\ .. ,(:~.;; :·~_'::: ... :.:-...~ · ; .. :· ·: ·.: · 
Una acción qúe resuha ~eces~ria para lograr la. c,onservaciónfdesarrollode la selva, ' 

es la real part.icip~cion ,d_c !á~ in~tit_ü_~.i~p;ef.en!~-~dj~~d?, po~ ~11~~-ª.1ª~.'.d!stin\á.SJ~sta~c.i~s de 
gobierno y tambien aola sociedad crvrl; par(que en; conjunto.se, logren defimr una sene de 
especias necesarios pára LÍn.ré"ordcriamiento de las ftincioncs'delcspaciÓ:gcográfico.::; 

, ,. ..,. , ··.,, ;·./ ''.·.~. '.·-,·;:·:·::-:.~·.·,,,;,. .. .--r,;,•;;.•• .. ,,,.\~)r;'.''>•V:-,·,',;>;:_~::~:./:'.··.•;'' -·;'"':.;;,·"'''/·;·'·.'· ··' 

La definición' de JÓs aspe~tos :·d•g /~J~~~i~jdc''¡',;' tier'rn y; la ~;~~~iÓn de' tiná nueva 
conciencia en difCrcrÍtes ni".cles .. soéiafos;'es néces~ria para, que puedan:,ser'rédefinidos lo.• 
11.w.• 1/t!I s11élo y Ja ncirmatividad qtie deben·::obséivarse·sábre:eJ ríiaiícjo~:Cle_,ios recursos 
implicados en el proceso; ¡irciductivó; solíre:~·todo: én 'csia\zoná. ¡i'or; su1 especial . interés 

biológico. . .••. :.••;>-····c .. ::;, ·.,; ::i.'c;>;;~{,¡j:';; .. i'~~-¿J{;~;\';; ,,.·, ' 
Las prácticas ·productivás.quc sé Jian desarrollado én' la.selva, son las causas de la 

conformación de Jos páisajes .. antrópicos y deben. se( replantéadas ·.en)érminos de una 
producción sustentable basada eñ. Ja ~organización de las i:omunidades'de Já selv~ y en una 
lógica del usÓd~.los récu~sosy d~J cspácio: •. .. . . : j: ;·;;{¡;~,,; \;{ ::;, :'. ·' 

Los paisaje; id~ri:tific~d~~ reflejan, de ~lgun~ ,;;ii-~rX; J~; hf~t6~{ie~l~~~~(i:i'~;~¡ ~el 
espacio en la. Selva. LÓs paisajes naturales de Ja selvá; son funcionalmenÍe páisaj~s fÓ.restales 
y represenian Ja vocación natural.del uso.del suelo para Ja mayór)iarté'del área.de estudio, 
por Jo que su fomento mediante la formación de una cu hura' forestal entre sus h.abitantes 
podría permitir. el aprovechamiento del recurso .mcdiárííé" un manejo integral de la actividad 

. forestal. Para lo cual se requiere definir una poliHéa .qÜe se ~o-ncrete en un plan de manejo 
forestal que considere las característicás de Jos jaisajes en sus aspeétos ecológicos y 
socioeconómicos de Jó's pobladores 'y Ja rentabilidad 'C!ei'. recurso a corto mediano y largo 
plazo, con el fin de no continuar con lás tendencias. puramente extractivas y altamente 
sel~ctivas con l~s que hasta ahora se ha explotado el recurso forestal. 
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La actividad forestal en la selva debe rcvalorarsc como una alternativa que pueda 
coadyuvar a mejor~r él.nivel. de,vida~c la poblaé:ióry. Una posibilidad podria ser la 
instauración de· pequeñas. industria~ nirale~~íilancjadas por campcsinos.qúc permitan agrcgár 
valor a la madera, cstopennitiria ¡Ír()dúdr artículo's'más: elaborados y no madcrnm rollo 
como ha venido sucediendo.·::<·' ·,.·•e:· .. ' ·' :. · · · · · · .. ' · · · · 

La cuestión a~ lá tcn~~~i~':dc :~,~ic~~ ~~~ha sid~ una lÍmilantc para .lá cxplota~ióit 
forestal, ¡iodria superarse reaHzándo esú'.idi.os justificatiyos dcsigríarido á.reás pernianenicsde 
aprovcchainiento forcsíál/ coi furídón 'ae' las' cára~tcristicas 'de' la~' mas.as. fo~estalcs y . en···: 

difcrc?t.cs nivc1~ty~(z4~i·.%f:i~ih~jif f f}~;ºr·~!:~1?;;'::>.~·¡,·~:Y Ü :·.\;e>;··>,,/ J .... '.·•·.·.· 
El fomento. de úna cúltüra'• foréstal en la zcinapcrmitida que l()S. b,cí1cficiarios del 

recurso 'se. cicupariin ~ d.c~máníericr en lfoen estaC!o:1a.s• áreas' dé'. us•r forestal,· pcrmanénie' 
ocupándose de'lá refórcstaéióñ; lá'p'revenéióri y éombate' de incénélios y el cuidado para que.·:·· 
no se perínita el 'i::aínbio'eri''cl.uso del súeló.'':\. <'.'· :~. (: ,;'¡:~ ..... ·····"··· .;.':;. 

. : · · :,: ~: ... ; -~.-;:;~:}.:.~t:: ·";;"~;¿)A:.::~::-:: .. }/~:,'-,'.· .. ·'.)>°.'.¿'·:.>: .. ~:·.'.<:::-; .. ,. ;·,.:~·. '.·; ·:. ~f~:: u~\~'.~:,'~:::·:;::;.:!\::,:-;-'.:~.<:~-.:-.::-.::· .. _' -:'.::::· ·· . 

. . . La participación 'de his · instituci1mcs,"cn,·e1 ·sentido· éxprcsádo, · pérmitiria. desarrollar. 
un proyecto: de reórdenamienio conjÚnto:i¡üe'perOiitiriíi 'déiíar ál 'espacio 'ele' uii~. lógicá y .úna 
racionalidad próduétiva que definásitios:d(estabiliZáéión'de lá'práctica agriéola y sitios en 
donde se. i::ontirÍúe con la 'prácticá'~ de 'rotación 'dé. la' 'milpa, bajci 'csquéínas'temporalés. de 
manejo que peffiiitaÍÍia regerieradéin de los siiC!osji lÚegetacióri: ·;.,:,,·;;:>;.: , ', · • · . 

' •• ·-::· ! ·.~::~~ ~-,_., ·., -~.-':: ·-' \\~ "·''·'' .•"-·~~;· - . ,-

. Los . pal saje;~ an~ópié~s: p~drlan .ser" ri¡ari~J:'abr~~s--:~;,cié~tcn;e;-,te ... ·· ~cdlant~ . 
reforestación con especies' de' especial.interés .eé:onóín.icci;,coñstruéciéirlélé. céíi:cis •. vivos •Y 
sistemas de planiación de é:ultivos pennarienics y'd~ só111lirá'.' ~a)inalidad de un' proyecto de 
tales i::aracteristicas poclrfa hacer más eficiente el Íís()' de léí's reCúrséis; lo 'i¡ue rcdundaria eri 
un mejor nivel:de vida de la población y úna disminudóri 'éii la'presión'social hai:ia las áreas. 
de conservación ,de la diversid~d ~iológica; ' · > i'. :,~ é ; :c. · ' ' 

Los pais;jcs abiertos·~·· la ganad~ri,i exÍcm~i~~'.p~driá;i ;efÓ~estar~e,' haciendo' más 
eficiente el espado a través de. sistemas agróforestales dé 'poli:plantációrics 'que combinara 
especies frutalés, maderables Y. de ·ornaÍo. Lá actividÍtd ganadera en la fór111a extensiva que 
se practica actualmente en la selva deberiá'evitarse, p'iíia revéitirla'intentimdo' háccrla seniic 
intensiva y tratando de reconvertir el usci dei'sueld hacia otras actividades.·;· . ,•.. : 

Las. formas del relieve. de' 10.s, p~i~aj~I;;~~¡~~picos ;~u~;;;~ese~;an la¿ . mejores 
condiciones para. el desarrollo de'las;'áctivicladés agiícolás, son;'Los vállcs;dc de~arrollo 
cárstico, los valles fluviales y lasplanicics'dé depósitó aluvial· con suélós:tipcifluvisolcs, 
luvisoles y vcrtisoles, '.estas soportan u ria agricultura'cstabilizada que. podriá' hacerse más 
eficiente. Sobre otras árcás. en·;dóndc" no. es~ factiblé la. esíabiHzac.ión de. la ágricultura. es 
conveniente que se' siga: practicaiído'la agricidtura· tradicional. de· roza~tumba;qucma, 
mediante una adeéuada r6.iación de superfiéiés que permita recuperar las condiciones fisicas 
y quimicas de IOs .sucfos." ·· · · · · 
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La Conscnaciún de lo!I Pai!lajc" en la Sch·a Lacandona 

Considerando las 957,240 Ha definidas como una parte representativa de lo que fué 
Ja Selva Lacandona, para el año de 1983 año de referencia de la fotografias utilizadas en este 
trabajo, se contabilizaron 142,232ha (el. 15 %), de superficies desmontadas y tra~~formadas 
en áreas agrícolas y pastizales, así como espacios manejados mediante el sistema agrícola 
tradicional de roza-tumba-quema; la superficie restante estaba ocupado por otros tipos de 
vegetación. A· Ja fecha seria conveniente realizar. una actualización cartográfica median té . 
imágenes ·de satélite o· fotografias aér~as que·. permitan conocer el estado actuál.· de 1.a · 
vegetación.Y el uso del suelo en la.zona de 'estudio lo que haria .. posible"establecer 
comparaciones con los mapas aquí pr~sen~.a.dos y,conocer)os cam~ios Y.!as .té~_denci~s del· 
uso del suelo y de la dinámica de lcis paisajes en la. Selva Lacandona. , ·. : < '. · ' ::: . " 

·;:"" 
Las instituciones, en el sentido)ya ;eferido, 'debé~ buscar:,eÍ dc~airoÜo social y la 

preservación de los recursos deJa'Selv~ Lacarido?a; comó en cU~lqúier'ótra región del país~ 
para lo cual que se deben,propoíier méca~ismos :<íué per~iian'iedefinfr' las tendéncias ~n el 
uso de los .recursos de' la:selva\cií:un iien'tidcí''distinto'.''ii'¡las'que :séhaíí''pre'sentiído en el 
pasado y que han implic~do la pérdiéia'.'de los'•'paisajcs'iiaturales'dé México, además de 
mantener en coitdiciones:de'tffiarginiíciórÍ sa'éiiíFypobrciá :¡¡;1os'pobladÓrés .de ·Ja selva. 
Revertir esas'.tér¡deiicias • implicarátarciis;taíÍ'difcilcs :como.buscar inecanismos que logren 
?esplazar y .can~elar)nt~rcscs<.d<gfup~s:;~é'.p:?d~r.a:.<li~crsos nivekis; en beneficio de 
intereses sociale~~· . ... : · : , "~·~,'~ó~~~(~;~/f.r:·;::;:~ tg ·· · · 

:r . '~ . ~ .,,:·;- <'<'.'."' . .. 
; El p~esenicctrabáj~;própÓíie' el. récoÓociiTiienÍo:de unidades del paisaje como un 

recurso metodológico'pará icontribuifén üi{pioyeéíO' de'reordenamientci de uso del suelo 
para lasciva/por ló'ianto ésie'.!se. céíñsidcra ·u.na bas¡;'sóbre la 'cual se deben hacer estudios 
más detallados 'qúe pcrníitán:apró'ximaciÓnes:súcesivas al proyecto de rcordenamiento de 
actividades 'productivás y .. de usos {destinos:del espacio geográfico. 

-.::· ··;.r;;·.·~,· -:>.'.>::f.,-,:-:·.:;.~-~;_, _ .. y(··<:''-""";.'' ·:~'i:·, •. .-,-. ,-, ... : 

., El diagriósÍlcci .C!é'cj'~ . situación de lós paisajes de la selva hace evidente que aún 
quedan importaiiies sÚpcrlicics de'páisajésnaturales ~protegidas legalmente o no- y se debe 
encontrar. im.equilibrió eiítfc:'ésias¡y Jó"S paisajes antrópicos,y forestales en base a una 
planeación. del espado 'qüe permit~:defü1ir. límiÍcs qu'e reconozcan la estructura y la dinámica 
del espació pará qúe la selva ito"sc cci'nviei'tá en u~ páis'aje de degradación. .· . 

Cada ¿n¡,'~~:¡~~~:f2aj~~·~~:~~ ~a~/~;~on6~ido representan la~·caracterf~ti¿as lisicas 
y biológicas de la selva ytambién. c(cfccío de éadaúría dé las.activida.des· productivas que se 
desarrollan có la sClva durante los últimós años:· La se.lvá Lacandona récjuiére"de úri modelo. 
de desarrollo 'qúc ·¡,ermitií'iíícjorar s~stanéialÍncnté' Jás ·coitdiciones de atráso Y' marginación · 
social en el que,vivcn susliabitantes rriédiánte un uso'raciórial 'de lós'recursossin que esto 
implique la pérdida de una de las últim.as selvas de México. . . . . .. . . 
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