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Introducción 
IMPORTANCIA DEL TEMA 

Los últimos ciento cincuenta años en la historia del Istmo de Tehuantepec se han caracterizado por 
la planeación continua de proyectos interoceánicos, lo cual constituye un importante indicador del 
interés que existe en torno a la región, pues quizá en ningún otro lugar del pals se ha obseivado tal 
atención programática y fantasiosa. 
En 1996 los gobiernos de los estados de Oaxaca y Veracruz elaboraron el Plan de Desarrollo Integral 
del Istmo de Tehuantepec, que contenla proyectos de infraestructura de transporte, industria 
manufacturera y de explotación forestal y minera. Este plan, también conocido como Mcgaproyecto 
Ochoa y Asociados, origina un intenso debate en torno a las implicaciones sociales, económicas y 
pollticas, que significaba la ejecución de un proyecto de tal magnitud y complejidad. En la medida en 
que dicha polémica no puede ser explicada como la respuesta regional tlpica al surgimiento 
espont¿incu de un programa de desarrollo regional encaminado a sacar del olvido un área 
profundamente sacudida por la crisis de los años ochenta, sino que se organiza como una reacción 
normal a un proyecto cuidadosamente diseñado para el desarrollo de un eje de conexión 
intermaritimo en el istmo que no sólo reactivarla su papel de eje articulador entre el sureste y el resto 
del país, a la manera en que fue planteado en el Porfiriato, sino a la economla del Atlántico la 
pujante nueva economía del Pacífico; en donde además la región es definida como Centro de 
tvtanufactura y Comercio Marítimo. 
Elaborado por el despacho Felipe Ochoa y Asociados a solicitud de l~s gobiernos de Veracruz y 
Oaxaca, y la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, el Megaproyccto concuerda org.inicamente 
con el Prnp.rnma Nacional r1<' DPsarrnlln lTrliano 1 <l<l~-2000 pr<>st'ntadn por el entonces presidente 
Ernesto Zedilla. En el cual la región del istmo figuraba como uno de los siete corredores de 
integración urbano regional propuestos para el pals, cuatro de ellos atravesarlan transversalmente el 
territorio nacional, mientras que los tres restantes correrlan a través de las costas mexicanas de todo 
el Golfo de México y la parte sur de la costa del Pacifico'. En concordancia con este programa de 
desarrollo, el Istmo de Tehuantepec también figuraba como una de las áreas prioritarias de desarrollo 
nacional dentro del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 1995-2000. 

El centro del mcgaproyccto se encontraba en el desarrollo de un sistema de transporte intermodal 
estructurado alrededor del ferrocarril transistmico y cuya operación debia quedar a cargo de un 
grupo de empresas transnacionales especializadas en el área de transportes. Esta controvertida 
propuesta quedaba inserta también en el proceso de privatización del sistema ferroviario mexicano, 
impulsado durante el sexenio de Ernesto Zedilla, para lo cual se habia dividido la empresa 
Ferrocarriles Nacionales de México en cinco segmentos, quedando la ruta del istmo dentro del 
Ferrocarril del Sureste, que además incluía las rutas México-Veracruz, Córdoba-Madias Aguas, 
Veracruz-Tien-a 131anca, Coatzacoalcos-Mérida, Apizaco-Puebla y Tehuacan-Esperanza. Ruta en la 
cual la empresa transnacional Burllington se había interesada por adquirir. 
A partir de ello se desempolvan y resurgen viejos temores que existen en parte de la conciencia 
nacional desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando el país est.1 a punto de perder la soberanía 
sobre esta región. Temores e intereses en conflicto que se reactualizan de forma extraordinaria por la 
incorporación de l\lcxico dentro del TLCAN. 
Entonces como ahora. la respuesta de diversos sectores de la región y el pais fue de un rotundo 
rechazo al l\fcgaproyccto. lo que en los últimos años se ha manifestado en diferentes foros organizados 

1 Es decir Jos corredores transversales de Nogales-Guaymas, Nuevo Laredo-Manzanillo, Veracruz-Acapulco, 
Coatzacoalcos-Salina Cruz; y los ejes costeros de Matamoros-Villahcrmosa, Villahermosa-Cancún y 
Manzanillo-Tapachula. 
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para la discusión de los proyectos que lo integran. Debate que despertó el interés de diferentes 
instituciones públicas, como lo fue el Congreso de la Unión, en donde se determinó que, por razones 
de seguridad nacional, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec debla quedar fuera del proceso de 
privatización, para lo cual el segmento de Medias Aguas, Ver. a Salina Cruz, Oax. fue separado del 
Ferrocarril del Sureste para conformar la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. 
Este hecho paralizó prácticamente la ejecución del proyecto. 
Tras la aparición del Megaproyecto Oclwa y Asociados, salieron a relucir otros planes que mantenian en 
esencia el mismo perfil de desarrollo, postulando una serie de programas de inversión que 
complementaban y respaldaban su ejecución. Tales fueron las propuestas del Consejo Empresarial 
Mexicano de Asuntos Internacionales (CEMAI) y del Consejo Empresarial de Inversión y Desarrollo 
del Sureste (CEIDES), que más tarde figuraron en el Programa Nacional México Tercer Milenio, 
presentado en 1998 por el lng. Manuel Frias Alcaraz, en el que también se pretendia integrar al eje 
transismico la región sureste de México mediante otro tipo de infraestrUcturas, mucho más 
ambiciosas yuc la.s del propio .\fc~aproyccto. 

Y aunque la totalidad de estos proyectos y consultarlas de desarrollo oficiales fracasan, una vez más 
el Istmo de Tehuantepec vuelve a ocupar el centro del interés nacional cuando en el ai\o 2000 el 
nuevo presidente Vicente Fax lo revive al considerarlo como parte central del Plan Puebla Panamá. 
La discusión retoma importancia, ahora con mayor fuerza en los sectores social y politico, ante lo 
cual diversas instituciones y centros de investigación se han interesado por el estudio y comprensión 
de los nuevos procesos sociales, económicos y politicos por los que atraviesa la región. Es asi como 
surge uno de los proyectos de investigación más importantes sobre el Istmo de Tehuantepec: "El 
Istmo Mexicano en el contexto contemporáneo del desarrollo. Procesos de organización social y 
rc;pílí"i;il Pn 11n nurvn mar("n c1t- ren11lflcinnrs" 1 rn el que participan ctiversas instituciones de 
educación superior, entre las que figuran el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropologia Social, la Universidad Veracruzana, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, la Facultad de 
Economia de la UNAM, el INI, la Universidad de Paris y el lnstitut de Recherches sur le 
Développement (IRD), con el apoyo de CONACYT. Con el objetivo de construir investigaciones 
sobre los procesos económicos, sociales y ambientales que est.in redefiniendo los espacios de 
oportunidad para los habit.'lntes de la región del Istmo de Tehuantcpec. 
El debate sobre el papel que habrá que jugar el Istmo de Tehuantepec en el contexto económico 
actual, mantiene tres vertientes principales: en primer lugar, están quienes se centran en definir la 
viabilidad o inviabilidad de la región como puente marítimo alterno al canal del Panamá, entre otras 
de sus connotaciones políticas, económicas y estratégico militares; en este terreno podemos ubicar a 
los historiadores de la región que se enrocan al estudio de Jos proyectos, tratados y concesiones 
realizados entorno al istmo, entre los que podriamos nombrar a \'icente Sáenz (Nuerros Vias 
/111c10ccci111cas), Agustin Cue Canovas (Ef Trotado Me úme-Ocampo), Francisco Barrios (El Istmo de 
Tclwa11tcpcc en la c11cn1cifczda de la /Iiston"a de A-léxico), Dolores Duval y Ana Suárez (Catdlogo 
/Jocwucnta/: Ja d1j,fomacia mt.·xiccma y los proyectos ele co1zstn1cció11 del cami11i1 intcrocednico por el Istmo de 
Td111a111cpcc, /8./9·1860), entre otros. Frente a los geógrafos del transporte que evalúan las 
posibilidades reales de posicionamiento de la región como ruta alterna al Canal de Panamá, en 
donde podemos ubicar los trabajos de Carlos Martner ("Puertos pirntes en México: Limites y 
posibilidades", en Rci•ista de la CEPAL, No. 76, abril del 2002), los de José de San Martin ("Puente 
lransístmico mexicano: no competitivo como negocio de transporte, prometedor como parte de un 
dcsanollo regional integral" publicado en la revista Vector de fez lngenicn'~J Cfri/, en una secuencia de 
tres partes durante 1997) y la investigación en curso que se encuentra realizando Juan Vicente 
Bautista: hifracstmctums Est1t1tégicas del tmnsportc en el Istmo de Te/wnntepei..·. 

En segundo lugar se encuentra la discusión sobre el significado estratégico de Jos recursos naturales 
del istmo de Tehuantepec. En la que podemos ubicar los estudios de Alejandro Toledo (Gcopolitica y 
Desarrollo en cf Istmo de Tc/111cmtepcc, además de una serie de investigaciones anteriores) asi como el 
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trabajo coordinado por Teresita Payán Porras, Margarita Guerra Álvarez, Antonio Flores Olas Y 
Ma. Antonieta Aguayo, Rejlexio11es sobre el Megaprvyet:to del Istmo de Tehuamepcc. 

En tercer Jugar, se encuentra Ja posición quienes sostienen que el significado estratégico de la región 
se define a partir de su valor como puente de conexión interoceánica asl como de sus recursos 
naturales. En ella podemos ubicar al conjunto de los investigadores del proyecto "Istmo" coordinado 
por el CIESAS-Golfo. 
En el marco de la discusión descrita, partimos desde la última postura. De esta manera, nuestro 
estudio sobre Ja evolución histórica del proceso de desarrollo del corredor del Istmo de Tehuantepec 
durante el siglo XX, tiene como propósito hacer el análisis de los diferentes proyectos de desarrollo 
en Ja región en referencia a Jos procesos de desarrollo nacionales así como a las necesidades de 
integración que la globalización plantea para la economía norteamericana, al mismo tiempo en que 
hacemos el estudio de Jos principales recursos naturales e infraestructuras estratégicas regionales que, 
además de la posición geográfica, definen el valor estratégico del Istmo de Tehuantepec. 
De esta manera nuestro, análisis se concentra en responder Ja siguiente pregunta: ¿cuáles han sido 
los proyectos de desarrollo del Istmo de Tehuantepec en el siglo XX, y a qué intereses han 
obedecido?. Nos enfocamos al análisis de Jos proyectos del siglo XX porque es a partir de este 
periodo en que fenómenos como la apertura del canal de Panamá, acontecido a principios de ese 
siglo, su modernización actual, asi como el desarrollo de Jos macropuentes terrestres 
norteamericanos, han puesto en el centro del debate el papel estratégico de Ja región como paso 
interoceánico. 

OBJETO E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El Istmo de Tehuantepec posee un valor estratégico como paso interoceánico, el cual deriva de su 
posición geográfica, su localización entre los océanos Atlántico y Pacifico; asi como su condición de 
estrecho terrestre que permite un fácil tránsito entre los océanos Atlántico y Pacifico al tiempo que 
une a los macizos continentales de América del Norte y Sudamérica. Valor estratégico de la 
geografia del territorio Mexicano, que en realidad forma parte de la función geográfica que Ja 
totalidad de Centroamérica desempeila para todo el Hemisferio Occidental. 
Dada la potencialidad estratégica del Istmo, que se ha mostrado a lo largo de una historia de 
proyectos y de intereses que se han centrado en desarrollar un puente interoceánico y en la 
explotación de Jos recursos que se encuentran en el área, este trabajo pretende mostrar elementos que 
apoyen nuestra hipótesis acerca del valor estratégico de la región del Istmo de Tehuantepec. 
En referencia con esta potencialidad estratégica del Istmo, se hace el análisis de Ja evolución 
histórica de la necesidad de establecer un puente de comunicación interoceánica entre los océanos 
Atlántico y Pacifico. Puente que a su vez permitiera abrir una ruta maritima alternativa entre Europa 
y Oriente, tentativa que ha estado presente a Jo largo de Ja historia del desarrollo del mercado 
mundial, siendo la razón principal de los viajes de exploración en ultramar emprendidos durante el 
siglo XV, y que llevaron al descubrimiento de América. Lo que desencadena una historia de 
proyectos interoceánicos en todo Centroamérica, al comprenderse la importancia estratégica de Ja 
región para el comercio maritimo. Desde entonces este problema se ha presentado de formas 
distintas en cada etapa de expansión de mercado mundial. . 
Por ello, el análisis de los proyectos actuales de conexión interoceánica en el Istmo de Tehuantepec, 
debe hacerse a la luz de la historia de Jos procesos de globalización económica que se viven en Ja 
actualidad, en tanto han planteado diversas y sucesivas necesidades de integración regional a nivel 
planetario. En el caso de nuestra investigación, Ja estrecha conexión entre Ja economia mexicana y Ja 
norteamericana es determinante, por Jo que el Istmo tiene la vocación para convertirse en pieza clave 
en tales procesos; de ahi Ja exigencia de un análisis con evaluaciones históricas y geográficas a través 
del cual se puedan comprender las perspectivas de desarrollo del área en relación con el papel que 
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habrá de tener frente a los procesos de reorganización del mercado mundial, que implica también 
una reestructuración en los ámbitos humano y polltico. 
A partir de ello podemos observar que los cambios y transformaciones que ocurren al interior de 
regiones como ésta se mueven en función de una lógica de desarrollo de la economla global, es decir, 
en función de las necesidades de integración del mercado mundial. De ahl el imperativo de ubicar al 
Istmo de Tehuantepec en el marco de los cambios que se viven en su entorno inmediato: México, 
Estados Unidos, Centroamérica y la Cuenca del Pacifico. 
Es decir, atendiendo la conexión geoeconómica y geopolltica entre Estados Unidos, México y 
Centroamérica, ya que ésta ha sido crucial en el proceso de expansión capitalista norteamericano. En 
la medida en que Estados Unidos se ha apoyado en el control económico, politico e incluso militar 
del área para el establecimiento de su hegemonía en América Latina -según los planteamientos 
hechos por John Saxc·Fernández en Gcocconomla y Geopolítica del Can'be, Cuba, Estados Um"dos, México 
(Siglo XXI, 1997) y en La Compnz-Venta ele México (Siglo XXI, 2002). En la medida en que Estados 
Unidos se ha apoyado en el control económico, político e incluso militar del área para el 
estahlecimiento de su hegemonía en América Latina. 
Aunque el papel de las regiones geográficas de México se ha ido modificando de acuerdo al 
desarrollo humano y material de ellas mismas y del conjunto nacional, es indiscutible que durante el 
siglo XX las transformaciones económicas, sociales y politicas también han respondido a los 
requerimientos y necesidades de conexión entre Ja economla norteamericana, asentada 
predominantemente en Ja costa Este, y Ja economía de Ja Cuenca del Pacífico. Conjunto de 
necesidades que en Ja actualidad adquieren un carácter renovado ante el incremento de los flujos 
comerciales entre todas las regiones y que hacen de México y el Istmo Centroamericano un espacio 
estratégico. 

Resulta necesario en ese sentido. reconstruir el debate respecto a Ja importancia geoeconómica de la 
región México-centroamericana. Sobre todo en consideración con la importancia relativa que han 
adquirido áreas geográficas tales como la Cuenca del Pacifico a partir del proceso de 
internacionalización del capital. Lo cual replantea el papel de las rutas comerciales internacionales 
en el desarrollo del mercado mundial. 

En las dos últimas décadas se ha manifestado en reiteradas ocasiones un interés creciente por parte 
de Jos grupos de capitales trasnacionales por construir, a Jo largo de todo el Istmo Centroamericano, 
múltiples vías interoceánicas (el establecimiento de un corredor paralelo al Canal de Panamá; en 
Nicaragua se ha proyectado el establecimiento de un corredor ferroviario y carretero entre Jos 
Puertos de l\.·lonl-)1 l'oint en el Atlántico y el Puerto de Corinto en el Pacifico, asl como una hidrovla 
interoceánica aprovechando Ja Cuenca del Río San Juan; Ja construcción de otro canal en la región 
conocida como el Tapón del Darién en Colombia y en Costa Rica; la habilitación de un corredor 
ferroviario que uniría a Jos Puertos Limón, en el Pacifico, y Punta Arenas en el Atlántico; el corredor 
seco entre Puerto Barrios y Puerto San José en Guatemala; mientras que el PPP propone, además del 
Canal de Panamá y el corredor de Tehuantepec. otro entre Honduras y el Salvador de Puerto Cortés 
a Cutuco) que pudieran permitir cubrir de manera satisfactoria las crecientes necesidades de 
comunicación del Este norteamericano (y en mucho menor del Este Sudamericano) con Asia y 
Oceanía. Si bien este planteamiento ha sido cuestionado por especialistas en geografia del transporte 
en relación con el nivel de competitividad que tendrían tales rutas frente a Jos macropuentes 
terrestres norteamericanos que ya operan actualmente. 

Es importante destacar que estos proyectos de construcción de nuevas rutas interoceánicas no se 
presentan solamente como la mera apertura de canales o hidrovlas, sino como proyectos integrales 
de reorganización global de los espacios, que plantean el aprovechamiento tanto de Jos estrechos 
geográficos como pasos, así como las cualidades y características naturales de las regiones para 
producir o extraer riquezas. 
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De tal suerte que las rutas interoceánicas se pretendan convertirlas en posibles conedores de 
ciudades de industrias y servicios de enclave (cadenas de industrias maquiladoras, de invernaderos, 
de servicios turísticos, clusters de biodiversidad, etcétera) y de servicios enlazados mediante redes 
proeresivamente complejas de carreteras, ferrocarriles, puertos aéreos y marítimos, algunas 
hidrovias, duetos de energéticos y petroquimicos, presas hidroeléctricas y tendidos eléctricos y de 
fibra óptica. Corredores que crucen el istmo de océano a océano o que enlacen entre si todos estos 
pasos mediante un eje transpeninsular entre el sureste de México y el norte de Colombia. Esta nueva 
concepción de la comunicación interoceánica en realidad vuelve "aptos" para esta función a todos 
los paises centroamericanos asi como a la totalidad del territorio mexicano. Tal y como en su 
momento lo plantearon el Programa Nacional de Desarrollo Urbano Industrial 1995-2000 y más 
recientemente el Plan Puebla Panamá. 

Como parte de este renovado interés por establecer nuevos puentes interoceánicos en la región, 
tenemos el proyecto del Istmo de Tehuantepec y su carácter estratégico múltiple. Nuestro interés por 
el caso deriva del hecho de que este paso posee algunas ventajas frente a los puentes terrestres 
centroamericanos, en principio por sus características geográficas y por su cercanía respecto a la 
economía norteamericana, pero también porque se convierte en pieza fundamental en el proceso de 
subordinación del territorio mexicano a las necesidades de integración de América del Norte, como 
ha quedado demostrado por la investigación de Andrés Barreda'. 
En esta investigación se retoma el debate existente en torno al significado geoeconómico del Istmo 
de Tehuantepec a lo largo del desarrollo histórico del mercado mundial, centrando el análisis en el 
siglo XX. porque es a partir de este periodo en que fenómenos como la apertura del canal de 
Panamá, acontecido a principios de ese siglo, su modernización actual, asi como el desarrollo de los 
macropuentes terrestres norteamericanos, han puesto en el centro del debate el papel estratégico de la 
u:g.iúu l.'.umu µasu imeru1.:c'1.11l...:u. 

En la medida en que el estudio de la evolución histórica del papel del comercio marítimo en la región 
del Istmo de Tehuantepec, constituye una tarea sumamente compleja que involucra problemas 
geográficos, económicos, sociales y políticos, tanto en el nivel regional, nacional como global, 
pretendemos señalar de forma clara, la necesidad de realizar un análisis histórico y económico para 
comprender el papel actual de la región en los procesos de integración de la economía 
norteamericana con la Cuenca del Pacífico, para de esta manera poder ubicar el problema del istmo. 
En ese sentido, partimos desde la hipótesis de que los proyectos de desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec en el siglo XX en su mayor parte tienen como eje la propuesta de la conexión 
interoceánica. Lo cual indica la existencia de intereses externos en torno a la región, particularmente 
de los Estados Unidos. Nuestro análisis sobre el proceso de desarrollo del corredor transistrnico a lo 
largo del siglo XX, abarca desde el proyecto interoceánico concebido por Porfirio Diaz a fines de 
siglo XIX, hasta los megaproyectos actuales: el Plan Integral del Istmo de Tehuantepec de 1996 (de 
Ochoa y Asociados), el proyecto Mé.xico Tercer Milenio de Manuel Frias Alcaraz, presentado en 
1998, hasta el Plan Puebla-Panamá. 

METODOLOGIA 

Para llegar a nuestro objetivo y demostrar la hipótesis formulada, seguimos la siguiente metodologia: 
En la primera parte de nuestra "investigación hemos realizado el registro puntual de cada uno de los 
proyectos interoceánicos concebidos para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, explicando su 
correspondencia con el proceso de desarrollo del mercado mundial; tomando como referente las 

i Arlas geoeamómico y gropoliricode/ estado áe Chiapas, Tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, FCPyS, 
UNAM, México 1999. 
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diferentes etapas de expansión del mercado mundial: el análisis de la función que adquiere el istmo 
en el contexto de la expansión mercantilista europea en entre los siglos XVI y XVIII; el desarrollo de 
la conexión interoceánica en el capitalismo industrial durante el siglo XIX, en la que se distinguen 
dos momentos especificas, el de la independencia de las colonias latinoamericanas y el surgimiento 
de la economla norteamericana que trajo aparejada la expansión territorial hacia el Pacifico, la cual 
se proyecta geográfica y pollticamente en América Central; el análisis de los proyectos interoceánicos 
durante el siglo XX, periodo en el cual se señalan dos momentos clave, la primera que inicia a fines 
del siglo XIX y que culmina con la segunda Guerra Mundial, periodo en que ocurre un reacomodo 
no sólo en el sistema y la hegemonia mundial sino también en la nación mexicana, para pasar a un 
siguiente contexto económico y polltico, ya bajo la hegemonía norteamericana, que coincide 
también con la incorporación del Istmo de Tehuantepec en los planes de desarrollo económico de 
México, en la perspectiva nacionalista que prevaleció hasta inicios de la década de 1980; y el estudio 
de las nuevas necesidades de integración de la economía norteamericana en el contexto de la 
globalización y el ajuste de las nuevas politicas públicas del Estado mexicano en dirección al 
desvanecimiento de la soberanía. 

En la segunda parte, a la luz de los proyectos actuales para el desarrollo regional, presentamos un 
diagnóstico sobre los recursos naturales y las infraestructuras del istmo a fin de identificar el uso y 
papel que poseen actualmente así como sus futuras potencialidades de desarrollo. 
Finalmente, en la tercera parte se realiza el análisis comparativo de la orientación interna y externa 
de los proyectos Alfa-Omega y el Megaproyecto Ochoa y Asociados y su vinculación con los 
intereses en torno a la región, en L~nto cada uno de los proyectos pertenece a una etapa distinta de 
politicas económicas adoptadas por el gobierno mexicano, a fin de identificar los cambios 
sustanciales que han habido en torno a la función asignada al istmo en cada una de las propuestas. 
Cna 1cL JdiniJu .:llu, ha~.:mus el an.ilisis" iJ"nliíl..:ad.Jn Je! papel esuat2gico Je la región ..:omo eje 
de integración hacia la región centroamericana, en el marco del Plan Puebla Panamá, para 
finalmente, presentar el grado de avance de los proyectos actuales y las condiciones que favorecen a 
su realización. 

MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema de la conexión espacial ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, las 
civilizaciones antiguas mantuvieron determinados vinculas con regiones remoL-is, a través del 
intercambio de productos asi como de conocimientos técnicos. Desde entonces existía una idea clara 
respecto al control del espacio como fuente de riquezas y cuyo dominio implicaba la apropiación de 
los recursos contenidos en él. Determinando con ello la supremacía de algunos pueblos frente a 
otros. 

Con el surgimiento del capiL~lismo, el problema adquirió dimensiones cada vez más complejas, por 
cuanto el intercambio mercantil se convierte en una cuestión esencial en el proceso de valorización, y 
al mismo tiempo, la propia circulación de capital (como dinero y mercancias) a través del espacio, 
permite la integración espacial. Es decir, en el capitalismo la integración espacial es mediada por el 
mercado, en una dinámica en la cual las propias necesidades de valorización conducirán a saltar las 
barreras fisicas al movimiento de las mercancías y los capitales, las ~uales deberán reducirse al 
minimo. En ese sentido, el desarrollo de los medios de transporte define el grado de movilidad del 
capital en íorma de mercancías, mientras las aplicaciones técnicas en el transporte modifican las 
relaciones espaciales'. 

'Cfr. D.1v1d Harvey, Los límites del capitalismo y la reon'a marxista, F.C.E., ~léxi(O, Primera edición en español, 
1990. P.lgs. 377-378.· 
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Asi, en el transcurso del desarrollo capitalista, la concepción del espacio se ha ido transformando 
constantemente, como producto de la asimilación del modo de producción y reproducción social de 
los territorios y de su contenido material. De tal manera que la configuración regional se encuentra 
constantemente sujeta a las modificaciones impuestas por el propio desarrollo del capitalismo, en la 
medida en que las distancias relativas cambian con el desarrollo de los medios de transporte y las 
comunicaciones. Lo cual obliga, en cada momento, a rcformular el valor de los espacios regionales. 

La persistencia de este proceso constante de expansión de las relaciones económicas y sociales a 
través del espacio, plantea hoy -en un contexto particular que permite tener una noción del espacio 
actual como un todo integrado técnicamente- nuevos esquemas de organización mundial, los cuales 
asignan a su vez nuevos papeles a determinadas regiones o bien renuevan la importancia de otros. 
Asimismo, la propia idea de espacio globalizado tiende a borrar la noción de región, a lo cual 
debemos agregar que el carácter global que presentan hoy las relaciones económicas y sociales 
plantean el hecho de que éstas han penetrado hasta el último espacio del planeta, al mismo tiempo 
en que ésta tiende hacia Ja fragmentación, individualización o bien la rcgionalizadón. 
Las regiones constituyen una formación histórica producto de la interacción humana con el medio 
geográfico, cuyo orden global ha venido transformándose en la medida en que se modifica el modo 
de producción. En ese sentido, hoy la noción de región como subcspacio ampliamente elaborado, 
con una construcción estable, es superada con la ampliación de la división internacional del trabajo y 
el incremento del intercambio, que van transformando la forma y el contenido de los espacios. Las 
regiones son el soporte y la condición de relaciones globales, que de otra forma no se realizarían (su 
definición se encuentra íntimamente ligada a las formas de producción que tienen vigencia en 
determinado momento histórico)'. 
La presente investigación tiene un enfoque fundamentalmente económico e histórico, <'n <'I •<'ntido 
cu yui: µustula el estudio dd proceso de desarrollo del corredor del Istmo de Tehuantepec a lo largo 
del siglo XX, atendiendo de manera especial los proyectos económicos, tanto públicos como 
privados, que contribuyeron a tal desarrollo. Dadas las caracterlsticas geográficas de la región del 
Istmo, resulta necesario vincular nuestro análisis histórico-económico con la dinámica actual de 
integración del mercado mundial, por lo que el análisis geoeconómico de la región resulta 
indispensable. 
La geoeconomia entendida como las interrelaciones existentes entre las actividades económicas y el 
espacio, o bien, la lógica espacial del sistema económico capitalista inserto en un proceso histórico'. 
Ello sin dejar de lado a la geopolítica, como la noción del orden polltico en interacción con el 
espacio. Lo que incluye a su vez la caracterización de las principales relaciones de dominio que 
establecen los distintos actores del mercado mundial (organismos internacionales, estados nacionales 
y grupos empresariales), y del reordenamiento jerárquico del uso de los espacios y territorios 
regionales que resultan de estas relaciones de dominioft. 

Para la caracterización del mercado mundial en el contexto de la globalización, hemos retomado la 
obra de Ricardo Méndez'. en el que se analizan problemas de impacto geográfico y de los procesos 
de globalización económica, revolución tecnológica y reorganización del trabajo, en el cual se brinda 
un balance sobre las caracteristicas fundamentales de la evolución histórica del sistema capitalista, 
junto a los modelos territoriales asociados en cada etapa. 

~ 1'.'1ihon Santos, La Naturaleza del Espacio. Técnica y Tiempo, Razón y emoción, Ed. Ariel, Barcelona, 2000. Pág. 
197-219. 
' Ricardo 1'.·léndez, Geografia Ero11ómica. la lógica espacial del capitalismo global, Ariel, Barcelona 1997, Pág. 17. 
" Andrés Barreda, Arlas Groeronómii:o y Gcopoliriro del esrado de Chiapas, Tesis de doctorado en Estudios 
Latinoamericanos, FCPyS, UNAM, México 1999, Pág. 22. 
'Op. Oi. 
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Es a partir de este análisis, que la globalización es descrita como la aceleración planetaria de la 
circulación de flujos de intercambios, tecnologlas, culturas, información y mensajes (Benko, G., 
citado por Méndez 1997). O bien de forma abstracta como proceso de 1m!fi&ació11 del mundo, fruto de la 
compresión espacio·temporal que se vive actualmente. Un movimiento histórico que desborda la 
dimensión estrictamente económica para incluir otras como los problemas del medio ambiente, de la 
información, etcétera, pero que tiene a la economla como eje fundamental. Asimismo, se hace un 
análisis regional desde una perspectiva global, a partir de la ubicación de la problemática del Istmo 
de Tehuantepec en el proceso de conformación de un espacio global articulado a través de redes de 
flujos, elemento central en el proceso de reestructuración del sistema capitalista. 
Por redes entendemos el conjunto de infraestructuras que permite el movimiento de elementos 
materiales, energéticos e informativos, inscrito en un territorio determinado, caracterizado por la 
tipologla de sus puntos de acceso o terminales, sus arcos de transmisión, sus nudos de bifurcación o 
de comunicación; por una red fluyen personas y relaciones sociales, por lo que también las redes 
poseen un carácter sodal y político". 
Es evidente que en el capitalismo las redes se han ido perfeccionando con vistas a estrechar el tiempo 
y el espacio. Como resultado del reordenamiento territorial que acontece, surge la necesidad de 
ampliar las redes existentes y el establecimiento de nuevas redes, asi como de su interconexión 
mediante el surgimiento de los corredores urbanos, en donde confluyen carreteras, ferrocarriles, 
duetos de agua y energéticos, tendidos eléctricos e industrias (cadenas productivas), conectando a las 
ciudades con los espacios rurales. 

1 nserto en este esquema teórico y metodológico, se encuentra el estudio Atlas Gcoeconómico y 
Gcopolitico del estado de Chiapas de Andrés Barreda, cuyos planteamientos han sido uno de los soportes 
princ-ipíll<'' d<' ntl<'Stro "'tll(lin l'<' dkhn tTíl1'íljn h<'mns retnmíldn h;\sirnment<" el an;\lisis hecho sohre 
la reorganización dci espacio mexicano en torno a las necesidades de integración de la economía 
norteamericana para contextualizar las nuevas propuestas para el desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec. Asimismo, del mismo autor he tomado los planteamientos teóricos en torno a la 
noción de recursos estratégicos, delineados en un inicio en la obra que coordinara conjuntamente 
con Ana Esther Cccei\a, titulada Prod11cció11 Estmtégica y Hegemom'a M1md1'al y publicada en 1995, 
planteamientos que fueron prolimdizados y ampliados por dicho autor en trabajos posteriores•. 
Debemos señalar la escasez de estudios que recojan la historia reciente de la región del Istmo, en 
tanto que la mayor parte de los estudios históricos existentes se centran principalmente en el siglo 
XIX. Sin embargo, trabajos como Eco11omia y Sociedad, coordinado por Leticia Reyna, y Geopolitica y 
Desa1TOll0 del Istmo de Tehuantepec de Alejandro Toledo, constituyen antecedentes fundamentales 
para esta investigación. En el primer caso. se hace una sintesis de la historia sociocconómica de la 
región del istmo durante el siglo XX, particularmente de la porción oaxaquei\a, a partir de los 
diferentes momentos claves en la historia regional, y atendiendo, principalmente, los planes y 
programas gubernamentales para el desarrollo regional cuyo propósito ha sido convertirla en un 
corredor interoceánico. l laciendo un balance de los programas estatales y su impacto en la vida 
social. En el segundo caso, se presenta un balance de los procesos de desarroUo que se han vivido en 
la región del Istmo, conjugando la problemática ambiental, social, económica y política de la región 
en el contexto de globalización. 
Finalmente, atendiendo el panorama histórico regional fueron considerados una serie de 
investigaciones sobre la historia regional en los siglos XIX, entre los que encontramos, además de los 
trabajos señalados de Vicente Sáenz, Dolores Duval y Ana Suárez. y Agustín Cué Canovas, 

'Milton Santos, Op. Cit. Pág. 222·225. 
• El propio Atlas Gcoeconómico y Geopolítico del Estado de Chiapas ofrece una novedosa conceptualización 
respecto a recursos como la biodiversidad y el agua, como recursos estratégicos en un nuevo esquema de 
acumulación de capital planteado por el desarrollo técnico y la crisis ambiental generalizada. 
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anteriormente citados; Jos apuntes de Victoriano Salado Álvarez, compilados por Ana Elena Rabasa, 
a partir de los apuntes realizados entre 1897 y 1908, y que se titula Cómopenlimos California y salirm1os 
Teltuantepec-, la obra de Manuel González Ramirez, El codiciado Istmo de Tc/111antepec, que también 
detalla la intensa disputa por el Istmo de Tehuantcpec en la segunda mitad del siglo XIX; el estudio 
de Roberto Barrios, El Istmo de Tc/111antepee en la e11c111cijada de la ltiston"a de México (Centro de estudios 
económicos y Sociales, México, 1981 ); las tesis de licenciatura en historia de Dolores Duval 
1-Iernández y Ana Suárez A., Catdlogo Documental: la diplomacia mexiertna y los proyectos de constmcción 
cf.c/ mmino itt1eroced11ico por el Istmo de Teltuamepec, 1849-1860; y Ja de Ma. de los Ángeles Flores G. y 
Angcla Moyana P., Los problc111as del tnínsito por el Istmo de Tellua11tcpec: Concesiones y tmtados; y el 
estudio de Rubén García; Andlisis del dictamen de la comisión de Negocios extmnjeros del senado de Estados 
Unidos sobre el negocio de Tc/walllepec, 1852, publicado en I 934. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ESTUDIO 

En términos estrictamente geográficos el Istmo de Tehuantepec, es Ja franja terrestre más angosta de 
Ja República Mexicana cuya longitud es de 298 Km, que comunica a los océanos Pacifico y 
Atlántico. Económicamente abarca la zona petrolera situada al sur de Veracruz y su zona de 
inlluencia (zona urbano industrial), asi como Ja zona urbano industrial del extremo sur situada en el 
sureste del estado de Oaxaca, comunicada a través de una carretera y un ferrocarril transistmico, en 
torno al cual se articulan una red de ciudades y poblados. De acuerdo a Ja regionalización 
establecida por INEG 1, abarcando exclusivamente Jos municipios que se jnscriben dentro de Ja franja 
transistmica y su área de influencia. 

Nuestro estudio se enfoca en el espacio regional definido por el Megaproyecto Oc/too y Asociados: 
nrhrntíl municipios, 1 J del csWdo de o .. u,.i~.i y J9 Jd Estadu Je Veracruz. Propuesta que se sale de 
Ja caracterización tradicional de Ja región, abarcando municipios pertenecientes a otras regiones, 
como lo es Ja costa de Oaxaca, conocida también como Ja Sierra Sur, y Ja Sierra de Jos Tuxtlas en 
Veracruz. Esta definición del espacio regional en realidad muestra a Ja región en un sentido más 
amplio articulando núcleos económicos especificas, como Jo es el caso del complejo turístico 
Huatulco-Puerto Escondido en Ja costa oaxaqueña asi como el área agroindustrial de la Sierra de los 
Tuxtlas. 
Sin embargo, Ja necesidad de estudiar un conjunto de procesos actuales que apuntan hacia la 
apertura y el desarrollo del sureste y su inserción al mercado mundial, obliga mantener una visión 
regional de conjunto. Asi nuestro análisis se refiere también al eje trazado por el Istmo de 
Tehuantepec y su entorno inmediato: Ja región sureste de México. El sureste constituye un espacio 
prácticamente desarticulado, flanqueado al oriente, por los pantanos de Ja planicie costera de 
Tabasco y que incomunican la costa del Golfo con Chiapas, quedando éste aislado a su vez de 
Oaxaca por la selva de los Chimalapas. El eje del Istmo de Tehuantepec, conecta fluidamente la 
costa atlántica con Ja del Pacifico, articulando la franja costera del sur de Oaxaca y de Chiapas con la 
del sur de Veracruz. Formando así un corredor de tránsito poblacional, un corredor biológico por el 
que corren especies tanto vegetales como animales. El istmo también es un corredor que articula, 
complejos urbano-industriales, a través un sistema de ciudades enlazadas mediante carreteras, 
ferrocarriles y duetos de energéticos y productos quimicos. 

JO 
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Capítulo I. Necesidades Económicas y políticas de control del Istmo 
de Tehuantepec 

1. LA NECESIDAD HISTÓRICA DE LA CONEXIÓN INTEROCEÁNICA 

1.1. El Comercio Europeo y las nuevas rutas para la navegación marítima 
La expansión hacia oriente iniciada por el mercantilismo europeo en los siglos XIV y XVI, estuvo 
acompañada por una serie de descubrimientos tanto geográficos como _técnicos que impulsaron el 
proyecto civilizatorio de occidente hacia mundos aun no explorados en ese momento. El desarrollo 
manufacturero y comercial experimentado desde el siglo XIII en las ciudades de la costa occidental 
europea, demandó la expansión del mercado y la cconomla europea, mediante la apertura de nuevas 
rutas para el comercio tanto terrestres como maritimas. Si hicn existía ya cierto contacto comercial 
entre Europa y el Oriente por medio de las caravanas árabes que atravesaban la gran masa 
euroasiática, uniendo el Mediterráneo con extremo oriente a través de un comercio entre ciudades 
ubicadas a grandes distancias unas de otras y en un contexto a escala 1111mdial. El tránsito por la ruta de 
la seda implicaba el contacto con el mundo islámico, que se extendia como un gran corredor entre el 
Atlántico y el Pacifico. Siendo la creciente rivalidad entre el mundo occidental y el mundo oriental, 
la que condujo a que los europeos buscaran su propia ruta hacia Oriente. una ruta fuera del control 
turco para comerciar libremente con el mercado oriental. Si bien, se daba ya un intercambio 
comercial indirecto entre algunos puertos del Mediterráneo (Florencia, Génova y Venecia) y Oriente, 
el limite de este intercambio se hallaba en Estambul y Levante'. 

La búsqueda del camino a las Indias, permitió el desarrollo de la navegación marltima, en tanto ésta 
implicaba salirse <!el antiguo eje de navegación del Mediterráneo para navegar el Atlántico, logrando 
de esta manera el desarrollo de la navegación de alnira. El dominio sobre la navegación de allura, se 
hizo posible con el desarrollo de nuevas tecnologías que mezclaran las técnicas e instrumentos 
conocidos hasta ese momento'. Entre tanto, los primeros en enfrentarse al problema de la 
navegación de altura en el Atlántico fueron los portugueses, quienes abrieron por primera vez una 
ruta alternativa hacia el oriente, avanzando primero sobre la isla de Azurara, considerada la llave del 
mediterráneo, la cual fue obtenida mediante el ataque a Ceuta en 1415, dando asi el primer paso de 
una estrategia global para el cerco del Islam, a este hecho prosiguió la exploración de la costa 
occidental africana y de las islas atlánticas'. De esta forma, en 1419 llegan al archipiélago de 
Madcira, posteriormente a las Azores y Cabo Verde, hasta C1bo Bajador. En adelante, el comercio 

1 En el siglo xv, el Medio Oriente se encontraba dominado militarmente por los turcos otomanos , que a su vez 
amenazaban con dominar el imperio bizantino y el Mediterráneo Oriental. En ¡..¡53 tomaron Constantinopla y 
a principios del siglo XVI conquistarian Siria y Egipto, para después invadir los Batcanes. avanzando a Jo largo 
del D.1nuhio hasta el corazón de Europa Central. Femand Braudel, El Meáitemineo y el mundo Mediterráneo en la 
época ,ft• H·lt"pe //.Fondo de Cultura Económica, México, 1976, t. 1, Pág. 246 . 
.! Sin cmhargo. en la antigüedad distintas civilizaciones desarrollaron su propias técnicas de navegación con 
huenos resultados, hoy en día sabemos que los chinos y los vikingos realizaron viajes hacia América habiendo 
ctesarrollado, antes que los europeos, los insuumentos que sin duda sirvieron de hase a la navegación europea. 
1 El ataque ruc organizado por el Rey Juan 11 en parte para asestar un golpe a los Moros saqueando uno de sus 
principales puertos. Era la primera vez que un estado europeo emprendía, como Estado, la deíensa y Ja 
administración de una posesión ultramarina en territorio árabe. 
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de esclavos se vio intensificado, en 1442 rue alcanzado el cabo Branca, en 1444 fündan Ja Compañia 
Lagos para consolidar el monopolio comercial en África, para 1448 el príncipe Enrique ordenó Ja 
construcción de un fuerte en la isla de Arguim, que se convirtió en Ja primera ractoria Europea en 
ultramar. Sin embargo, hasta aqui, Ja navegación de Ja costa occidental africana aun era de cabotaje, 
situación que no cambia hasta que es desarrollada Ja carabela, que les permite adentrarse en alta mar. 
A Jo largo de todo el siglo XV, Portugal se va abriendo paso hacia las Indias Orientales a través de la 
costa africana y el océano Índico, en 1497, Vasco de Gama inicia el viaje hacia la India, Uegando a 
Calcula, el principal puerto de especias de la costa Malabar. Pero es hasta el siglo. XVI en que se logra 
consolidar el comercio portugués con Oriente'. 

La expansión del mercado mundial que resulta del descubrimiento de América y de Ja ampliación 
del comercio con las Indias Orientales, encabezado por Espai\a, Portugal e Italia, le otorga un nuevo 
rumbo a la Historia Universal. Mediante la apertura de nuevas rutas de comercio y navegación en el 
AUántico se introdujo una nueva esrera de desarroUo al mercado mundial. La puesta en circulación 
de mayores volúmenes de mercanclas y metales preciosos, derivó en el rápido desarrollo del capital 
comercial, convirtiéndose en la palanca que desencadena el proceso de la acumulación originaria en 
Europa, lo cual fue esencial para la organización de la industria capitalista. Este proceso fue por 
tanto, el factor íundamental en el proceso de transición del feudalismo al modo de producción 
capitalista. 

España por su parte, también emprendió el camino a las Indias y descubrió América. Una vez 
<'nnfirmarln <Jll<' In• tPrritnrios rlcscubiertos en Jos primeros viajes de Colón en realidad rormaban 
parte de un nuevo continente, América se convirtió, al menos para Europa, en una barrera que la 
separaba de Asia. Por ello, el problema de encontrar un paso occidental hacia las islas de las especias 
se tornó esencial, ya no se trataba de hallar el camino a través de un archipiélago largo (concepción 
inicial de los europeos acerca de las nuevas tierras descubiertas), sino de un estrecho a través de una 
masa terrestre cuyas dimensiones de Este a Oeste eran desconocidas. La creencia de que tal estrecho 

.i Pese a ello, para los portugueses prevaleció la dificuhad de establecer un comercio en oriente lo 
suficientemente competitivo al comercio árabe. Por lo cual se hizo evidente recurrir a la fuerza de las armas 
con el fin de destruir el co~crcio marítimo árabe. En ese sentido, los portugueses requerían constantemente de 
una flota permanente en el Indico y por consiguiente de una base naval segura, teniendo que transformar asi su 
comercio marítimo, que tenia como base Lisboa, en una cadena de establecimientos comerciales y navales 
permanentes que cubriera por completo el medio oriente. La base escogida fue Goa, edificada en una isla, con 
un puerto abrigado y uno de los centros de la industria constructora de barcos en la costa Malabar, fue tomada 
en 151 O por Alfonso de Alburqucrque, y desde ella se emprendió la expansión hacia la costa árabe, una de ellas 
ruc la isla de Socotora, frente al cabo Gardafui y era la base del comercio por el mar Rojo y de la intercepción 
de los cargamentos de especias destinados a Jaddah y el Suez. Otra fortaleza fue establecida en Ormuz, situada 
a la salida del Golfo Pérsico y constituia uno de los mayores mercados de productos orientales del mundo. 
~lediantc ambas bases, los portugueses llegaron a dominar los ex"tremos occidentales de las rutas comerciales 
árabes. Con una base principal en Goa y pequeñas bases tendidas. a lo largo de la costa Malabar, podían 
controlar el comercio de la costa occidental de la India, y en su día extender su poder a Ja costa de Ceilán. Para 
controlar el comercio musulmán a través de la Balúa de Bengala, establecieron una base más al oriente en 
~talc1ca, que fue tomada en 1511, este estratégico estrecho era el límite occidental del comercio chino. de esta 
manera, la ruta del Lejano Oriente quedó abierta a los portugueses. Posteriormente adquirieron el derecho de 
establecer un depósito y colonia en Macao, algo debajo de Cantan panicipando así en el comercio de China a 
~.fa laca. J.1-1. Parry, Europa y/a expansión del mundo, FCE, México, 1952, Pág. 46-50. 
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existía era fortalecida por los informes acerca del fuerte flujo de la corriente del Golfo desde el 
Atlántico hasta el Caribe'. 

En 1513 es descubierta en Panamá, la proximidad del océano Pacifico por el español Vasco Núñez 
de Balboa, hasta entonces, nadie se imaginaba la distancia terrestre que separaba el océano Atlántico 
del Pacifico. Este descubrimiento desencadenó la búsqueda general de un paso marltimo a través de 
Centroamérica. Carlos V ordenó una exploración a lo largo de todo el Istmo Centroamericano con 
este fin. Con el conocimiento de la existencia de ricas tierras y minas en las Higueras y Honduras, 
Cortés emprende su viaje a México buscando el tan anhelado paso hacia Oriente, tarea que fue 
encomendada a Cristóbal de Olid. Como resultado de estas exploraciones se identificaron las rutas 
de Tchuamepec, Nicaragua y Panamá como las principales vlas posibles. En 1524 en la Cuarta Carta 
Je Relación de Ht:rnán Cortés, dirigida a Carlos V, se señala la posibilidad de conectar el Golfo de 
México con el Océano Pacifico a través del Istmo de Tehuantepec, para lo cual es enviado Diego de 
Ordaz a explorar el río Coatzacoalcos con el fin de trazar una primera ruta interoceánica, y aunque 
no tuvo el éxito previsto, concluyó en la posibilidad de construir un puerto en la desembocadura del 
río Coatzacoalcos, que podría ser el mejor puerto del Atlántico, desde el cual partirla un camino 
terrestre para el transporte de mercancias hacia el Oriente. Al mismo tiempo, Álvaro Cerón Saavedra 
trazaba en Panamá una segunda ruta posible, que aprovecharla la corriente del Chagres o bien la del 
Atrato. Mientras que Gil González Dávila proponla la ruta de Nicaragua a través del rio San Juan, 
rn 1 ~~~ rl navrr,antr pnrn1r,111"' Antonio ele Galvao est11elia la posihilielad ele cnnstmir un c11n<1l en 
Panamá6

• 

Más tarde, en pleno reinado de Felipe 11, se reanuda la discusión sobre la construcción de la vía 
interoceánica, en la que participaron diversos funcionarios y consejeros, entre ellos Ruy López de 
Valdencgro, quien propuso a la Casa de Contratación de Sevilla la construcción de un canal 
interoceánico en Nicaragua, mientras otros funcionarios también insisten en la ruta de Panamá. Ante 
tal situación, Jorge Quintanilla fue comisionado por el rey para la valoración de dichas propuestas en 
1556. Sin embargo, el proyecto se limitó únicamente a la apertura de la ruta del Chagres a través de 
Panamá. 

5 Paralelamente, los ingleses inician la exploración del Atlántico, en 1496, año del segundo viaje de Colón, 
Enrique VII concedió a Juan Cabott la licencia de explorar el norte del Atlántico, descubriendo tierra en las 
inmediaciones del Cabo Bretón, en el primer viaje, y en el segundo navegó a lo largo de la costa noroeste del 
Atlántico, desde Groenlandia, siguiendo por Labrador, Terranova y nueva Escocia, hasta Nueva Inglaterra. 
Pero cuando Cabott se encontró de vuelta en Inglaterra, Vasco de Gama ya había revelado a Europa el 
verdadero c.1mino a la India. J. H. Parry, Op. Cit., Pags. 60-64. 
6 Al mismo tiempo, España busca tomar posesión en el Oriente, por la vía del Pacifico, en 1519 ?vtagallanes 
sale de Esp.1f1a para llegar a Oriente navegando hacia Occidente. f..lientras el éxito evidente del comercio 
portugués en oriente, lleva a España a emplear el tratado de Tordcsillas, firmado con Ponugal, para buscar 
detener el avance de éste en el lejano Oriente, ello con la firme esperanza de encontrar pronto un paso 
occi<lcntal a travCs de Centroamérica. Suposición que se basaba en los cálculos de Magallanes, según los cuales 
las f...1olucas se cncomr11ban ccrc.1 de Sudamérica y dentro de lo que los espaii.oles consideraban su esfera de 
influencia, creían también que era posible encontrar el paso occidental siguiendo la ruta del tercer viaje de 
Vespucio, el extremo meridional de Sudamérica. Sin embargo, f..1agallanes llega hasta las Filipinas en donde 
mucre, quedando al frente del viaje Sebastián Elcano, que navegó hacia el sur desde las Filipinas, costeó 
Borneo y llegó a las Malucas en 1521, desde donde se dirigió por la vla del Índico, hacia España. 
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España y sus colonias Americanas estaban conectados por la vla del Atlántico, lo cual no signiílcaba 
el pleno monopolio del control marltimo por parte de España, éste en el mejor de los casos era 
compartido con los portugueses7

• Tras el descubrimiento de América, el tránsito marltimo en el 
Atlántico fue intenso. la "carrera de Indias", como fue Uainada la conexión marltima con 
Hispanoamérica y al comercio que transportaba, trazó Ja ruta regular entre ambos continentes. El 
Atlántico controlado por los espai\oles era una elipse dibujada a través de Sevilla, las Canarias, las 
Antillas y las Azores, las cuales funcionaban como importantes puntos de apoyo durante las 
traveslas". Existían además, dos rutas principales, una de ida y una de regreso, la primera parda 
desde Sevilla a las Canarias, para continuar hacia el suroeste hasta las Antillas, que atravesando el 
área comprendida entre las islas de Trinidad y Guadalupe, entrando asi en el m11r Caribe; los viajes 
de vuelta, seguían normalmente una rula más al none, saliendo del Caribe por los estrechos de Cuba 
y Florida rodeando las Bahamas. Los portugueses por su parte, controlaban un inmenso triángulo 
trazado de Lisboa-Brasil-Cabo de Buena Esperanza y desde ahi, por la ruta que bordea la costa 
occidental Africana. 

En la medida en que la riqueza demográfica, agrlcola y minera de Hispanoamérica se concentraba en 
México y los Andes, era de gran importancia el establecimiento de rutas seguras hacia Sevilla, el 
principal puerto de España. Asi, México quedó comunicado directamehte al Atlántico a través de 
Veracruz y su bahía en San Juan de Ulúa. Perú, por su parte contaba con un puerto en el Pacifico, El 
Callao, que conectaba con el Caribe y Sevilla a través del l~tmo dr Panamá. 

La ruta de Panamá era la más apta para comerciar, via el Caribe, hacia y desde la costa 
sudamericana del Pacifico. Sin embargo, las condiciones de inseguridad que se vivían en el Caribe a 
causa de las incursiones de los piratas y corsarios exponian peligrosamente este paso, que por su 
estrechez era enormemente vulnerable a tales ataques. Por ello, en general las ciudades del Istmo 
centroamericano -lazos vitales de unión del sistema colonial español- eran sumamente dificUes de 
defender y se velan a menudo atacadas causando estragos al comercio imperial. La costa caribefla de 
Panamá carecía también de buenas bahlas, el puerto Nombre de Dios, era poco más que un pueblo 
de chozas en una playa descubierta, y fue abandonada en 1598 para fundarse un nuevo puerto cerca 
de Portobelo. 

Quizá la razón principal por la cual la Corona decidió abandonar el proyecto interoceánico de 
Centroamérica, fue la amenaza constante de los piratas y corsarios ingleses, holandeses y franceses 
que anhelaban, a toda costa, participar en el comercio colonial. A partir de la segunda mitad del siglo 
XVI, el Caribe se com·irtió en escenario de constantes disputas territoriales, mediante las cuales 
Inglaterra, Francia y Holanda llegaron a apoderarse de territorios como Las Antillas. Felipe II, por 
temor a que las flotas enemigas se apoderaran del paso interoceánico, suspendió todo proyecto de 
comunicación interoceánica y en lo sucesivo, prohibe hablar .del asunto. 

' La empresa colonial española en el Atlántico siguió a casi un siglo de exploraciones portuguesas en las costas 
Atlánticas orientales. Portugal habla iniciado también la colonización de las islas de la plataforma continental 
europea y africana. 
'Fernand Braudel, Op. Cit., Pág. 295. 
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Posteriormente, en los siglos XVII y XVIII, se retoman los viejos proyectos interoceánicos, la 
Corona llega a respaldar nuevas exploraciones, pero ningún proyecto llega a prosperar. Entretanto, 
los Ingleses una vez que toman la Guayana, la entrada del rlo Orinoco y aJgunas islas de las Antillas, 
no cesaron en su afán ile apoderarse del Istmo Centroamericano, asl como algunas islas adyacentes 
estratégicas, apoyándose en campañas y expediciones de piratas, en el Darién, las islas Roatán y 
Mosquitia. El objetivo de estas operaciones se centraba en la obtención del dominio de la ruta de 
Panamá, puesto que era la vla de acceso al Virreinato del Perú, que constitula el núcleo de la 
economía colonial sudamericana, lo que hizo prevalecer durante la Colonia la importancia del istmo 
de Panamá sobre cualquier otra ruta Centroamericana. 

En 1681, poco antes de la anexión escocesa a Inglaterra, el duque de York, en calidad de rey de 
Escocia, convocó a una reunión a varios comerciantes, con el fin de discutir con la junta de 
comercio, cuestiones relacionadas con el comercio exterior e interior escocés, en ella se habló de la 
necesidad de establecer una colonia escocesa en el Caribe. En 1685, la Asamblea comercial escocesa 
aprueba la creación de una empresa dedicada al comercio con África, y las Indias Occidentales. Esta 
empresa llegó a ser conocida como la Empresa del Darién, mediante la cual se pretendía crear un 
importante centro de distribución del comercio mundial en el Istmo de Panamá, que sería más que 
un mero refugio para los navegantes, sino más bien una ruta terrestre que sustituyera la ruta del cabo 
de Buena Esperanza. 

Para 1773 el Virrey de Bucareli envía a Martln Cramer a realizar el reconocimiento de otra vla 
posible en Tchuantcpcc, asi como a l\!igucl Corral y Joaquin ,\randa para revisar el dictamen 
favorable a Cramer. Siendo hasta 1789 cuando se abre una vla terrestre entre el puerto de 
Tehuantepec al embarcadero de la Cruz, convirtiéndose el rlo Coatzacoalcos en una vía directa entre 
los océanos Pacifico y Atlántico, ruta que se convierte en el paso del añil de Guatemala en su camino 
a Europa. durante la guerra entre España e Inglaterra. 

Sin embargo, ninguna de las empresas interoceánicas coloniales llega a consolidarse, si bien, a lo 
largo de los tres siglos de colonialismo español, siempre estuvo presente la necesidad de la ruta 
interoceánica en el Istmo Centroamericano y fueron muchos los estudios que se realizaron en la 
materia, y que a su vez respaldaron la factibilidad de la construcción de dicho paso. Siendo que, 
hasta fines del siglo XIX, la mayor parte del comercio con Oriente se realizaba por la ruta del Cabo 
de Buena Esperanza. 

En los últimos años del colonialismo español en México, el barón Alexander Von Humboldt, en sus 
Viajes a las Regiones Equinoa:iales, insiste en 1808, en la necesidad de construir un canal interoceánico 
en Centroamérica. Proponiendo, en el Ensayo Político Sobre la Nuem Es,,a1ia, nueve puntos a través de 
los cuales se podría establecer una conexión interoceánica a lo largo del continente, entre las rutaS 
posibles se incluye la del Istmo de Tehuantepec. En cuanto a esta última región, Humboldt observó 
que el río Coatzacoalcos y sus afluentes favorecian en gran medida la construcción de un canal 
interoceánico, por lo que propuso la creación de una comisión encargada de los trabajos de 
reconocimiento del terreno, y sugiere además que el canal debería tener la capacidad de recibir 
buques de 300 a 400 toneladas. Años más tarde, en 1814, es expedido un decreto por las cortes 
españolas en el que se proponía la construcción de un canal a través del Istmo de Tehuantepec, el 
proyecto no prospera por la guerra de independencia. 
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Si bien resulta necesario mencionar que pese al fracaso de las iniciativas anteriores, el Istmo de 
Tehuantepec funcionó durante la colonia, aunque de manera intermitente, como vla de 
comunicación interoceánico durante la colonia, a través del cual se transportaban mercanclas como 
sal y grana cochinilla, la primera proveniente de las Salinas del Marqués, localizadas en la costa 
oaxaqueña del Pacifico, y la última de la región del marquesado, principalmente de la jurisdicción de 
Tehuantepec, las cuales eran transportadas por cabotaje a través del rio Tehuantepcc, continuando 
por tierra hasta la vertiente del Coatzacoalcos, para de ahi trasladarse hasta Europa, alcanzando el 
movimiento más intenso hacia fines del siglo XVIII, posteriormente, durante el siglo XIX por esta 
ruta también se transportó añil y plata. 

1.2. Los proyectos interoceánicos del Istmo Centroamericano a lo largo del siglo XIX 
1.2. J. La expansión cc1pitalista del siglo XIX 

Con los descubrimientos geográficos el comercio europeo se amplia del Mediterráneo al Atlántico y 
el Índico, dinamizando tanto el comercio intereuropeo como el intercambio al interior de cada pals. 
El oro y los metales preciosos de América inundaron el mercado .europeo intensificando las 
relaciones comerciales. La competencia desatada entre las grandes potencias europeas de la época 
por el control del comercio, los productos de Asia y las riquezas de América, asi como el sistema 
.:uluniill, µt:rmilieron d desarrollo de un mercado a escala mundial que sirvió de base al desarrollo 
capitalista. La lucha por el control mercantil se identificaba con las luchas por el posicionamiento y 
el control de los espacios descubiertos, definidas a través de largas guerras frente a las potencias 
coloniales, España y Portugal, cuyo poder fue debilitándose, cediendo a las presiones competitivas 
de Inglaterra, Francia y Holanda. 

Inglaterra logra establecer su dominio sobre el comercio, no solo en oriente, desplazando a Holanda 
y Portugal, sino también en el Atlántico, incluyendo al Mediterráneo y al Báltico, toda vez que se 
sitlla a la cabeza del desarrollo técnico industrial de la época. La revolución industrial que arranca en 
Inglaterra y se extiende por Europa, le otorga un sentido propiamente capitalista al mercado mundial 
en expansión. La supremacia comercial se define en función de las capacidades y las condiciones de 
la gran industria. Pero una vez que la gran industria logra cubrir Europa, "ésta se enfrenta a un 
mundo atrasado por controlar, de suerte que este mundo no desarrollado se convierte en un espacio 
en el cual el capital pudiera diseminar algunas fuerzas productivas cuya abundancia desbordaba ya la 
relación capitalista al interior de Europa. Lo que condicionaba a la adquisición de nuevos territorios 
en los cuales el capital pudiera contrarrestar sus propias contradicciones, y para lograrlo, el 
capitalismo tiene que recurrir a una figura directamente autoritaria, como la que ahora necesitaba la 
acumulación capitalista"''. De tal manera que el capitalismo europeo recurre a una figura como el 
imperialismo para disolver sus contradicciones, y fue mediante la expansión del mercado, resultado 

9 Cfr. Jorge Veraza, 1847·1897. Los escritos de Marx y Engels sobre México (su coherenda y J.'l"genda en conftomadón 
am el Marx y Amén"ca La1i11a de José An"có),· Tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, l 999; Pág.57-53. 
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de la expansión imperialista como el capital logró penetrar y transrormar prácticamente todas las 
regiones del mundo. 

En Latinoamérica las guerras de independencia prepararon un vasto terreno para el desarrollo y la 
expansión del mercado mundial. En general, este proceso, desplegado contra el orden colonial, no 
logra de ninguna manera preparar, al interior de cada nación, un terreno especifico de desarrollo, no 
obstante, el terreno que las prepara a ellas mismas es el propio capitalismo mundial. Asi, como parte 
de un ciclo de revoluciones burguesas, las revoluciones de independencia latinoamericanas, 
rormaron parte también de un proceso revolucionario mediante el cual el capital busca obtener 
íormas adecuadas a su dominio, en runción de las condiciones materiales prevalecientes en cada 
lugar y época. De ahi que, el principal erecto de este proceso lo íuera la expansión continental del 
capitalismo en contraposición con el carácter atomizante mediante el cual se construyen los estados 
nacionales, en la medida en que se logra destruir el dominio continental previo 1º. 

La América Latina liberada del colonialismo español, se convierte en presa rácil para el imperialismo 
inglés y francés. Los crecientes intereses de las potencias europeas en el continente, se convirtieron 
en una amenaza para el naciente estado norteamericano, quién comienza a contemplar Ja necesidad 
de establecer una esrera de influencia en el continente, para detener al imperialismo europeo. En 
1S19 el secretario norteamericano del tesoro William Crawíord, establece que, para erectos 
geopoliticos europeos debla quedar claro que los términos Norteamérica y América del Norte eran 
idénticos. Mediante ello pretendía hacer valer el control norteamericano en la masa continental que 
1cµ1csc.:ukiUd Auu.:1ii..:a Jd Nutlc. Cual.Ju atius u1ás l.a.h.lc, d µ1csiJc11lc Ja111cs ?viuHhJc µ1odama aule 
el congreso norteamericano el discurso que seria conocido como Doctrina Monroc, mediante la cual se 
buscaba cancelar el derecho de las potencias europeas a extender su dominio territorial al hemisrerio 
occidental. Definiendo, en un primer momento, la expansión norteamericana hacia la costa del 
Pacifico. Es asi como también queda definido el papel estratégico del Istmo Centroamericano, en la 
medida en que queda expresado el proyecto de expansión continental de Estados Unidos. Sin 
embargo, la íuerte influencia que aun ejercian tanto Inglaterra como Francia sobre las recién 
independizadas naciones de América, y en general la escasa maduración del capitalismo 
norteamericano limitaron la acción norteamericana durante las primeras décadas del siglo XIX. 

1.2.2. úzs primeras empresas i11tcroccdnicas en el si'glo XIX 

Una vez que las principales colonias hispanoamericanas obtuvieron su independencia, las naciones 
independientes contemplaron la posibilidad de abrir un canal interoceánico en Centroamérica, ya sea 
por Nicaragua, Panamá o Tehuantepec. 

Una vez obtenida la independencia de Nueva Granada, Simón Bolivar, .Francisco· Morazán y 
tvtariano Gálvez, emprendieron la empresa del Canal de Panamá en la que· de inmedlato'·se lntere5a 
1 nglaterra, orreciendo financiar la obra, con la condición de ser ella misma quién se' enéargara· de su 
protección a fin de garantizar la neutralidad del paso. En 1828 Bollvar, asesorado por Humboldt, 

1
" Jorge Veraza, Op. Cit. Pág. 85. 

17 



integra la empresa denominada La Gran Colombia, la cual seria propiedad de las naciones 
integrantes de la Confederación Hispanoamericana, quienes financiarían su construcción. Para tal 
efecto, se creó una comisión para el levantamiento de los estudios técnicos. La compaHia se disuelve 
con la muerte de Bolivar en 1830 y la fragmentación de dicha confederación. 

México también emprende la primera empresa interoceánica de su historia independiente. En 1821, 
fue comisionado Tadeo Ortiz para realizar un estudio sobre la posibilidad de un canal o una via 
ferroviaria en Tehuantepec, y más tarde, entre 1824 y 1825, el gobierno Je otorga la primera 
concesión en esta materia. Posteriormente, el presidente Guadalupe Victoria, convoca a diversos 
contratistas para la construcción de una via interoceánica. asimismo, Juan de Obergozo es nombrado 
coordinador de la comisión de reconocimiento del rio Coatzacoalcos y de su afluente el rlo Sarabia. 
La expedición linalmenle propone la construcción de un camino o un ferrocarril interoceánicos. 

En tanto, en Panamá el francés Charles de Thierry adquiere un contrato con el gobierno colombiano 
para la construcción de un canal interoceánico en Panamá, basándose en los trazos realizados en 
1828 por Ja compaHía la Gran Colombia. Por su pane, Inglaterra se apodera de Belice y la Mosquitia 
en 1830, penetrando de esta forma en la costa centroamericana del Caribe y obteniendo el control de 
la estratégica desembocadura del río San Juan en Nicaragua. Lo cual, especialmente en el caso de 
Inglaterra no era sino el rellejo de Ja importancia creciente de su expansiqn en China y la India. Pues 
la construcción de un canal interoceánico en la región recortarla sus largos viajes hacia el hemisferio 
sur que la comunicaban con la India y especialmente con Hong Kong, puerto adquirido en 1841, 
pcnniLiénJolc ta1nbién m.inlc1w1 su inílucud.i cu An1é1 iLa. 

Pero fue hasta 1842 en que México inició uno de los más imponantes proyectos interoceánicos de su 
historia, cuando el empresario mexicano José de Garay presenta al gobierno de Antonio Lópcz de 
Santa Anna una propuesta para la constrncción de una vía mixta de comunicación en el Istmo de 
Tehuantepec, así como un proyecto del decreto que al respecto debería expedirse. El gobierno 
aprobó esle proyecto otorgando a dicho empresario una concesión en la que le permitía Ja 
colonización y apertura de un paso en el istmo mexicano, ya sea por ferrocarril o canal, mientras 
Garay se obligaba a pagar los derechos de propiedad particular de los terrenos situados sobre el trazo 
de la vía y a un cuarto de legua de cada lado; otorgar al gobierno de México la cuana parte de Jos 
derechos de tr<ínsito; indemnizar a los ciudadanos de la zona que se vieran afectados y apoyar a los 
comisionados aduaneros del gobierno para evitar el contrabando asi como cobrar las tarifas de 
importación y exportación: por su parte el gobierno .cedía al empresario Jos derechos de tránsito por 
cincuenta años, la propiedad de Jos terrenos baldios a diez leguas de cada lado del camino y 
cincuenta leguas paralelas a la ruta se destinarían para Ja colonización de extranjeros; se 
comprometía también a proteger todas las labores de la empresa, a exentar de contribuciones a las 
mercancías y pasajeros que la empresa necesitase por cincuenta años, y a no recibir otraS propuestas 
sin el consentimiento de Garay. 

Este proyecto se convierte en el primer gran megaproyecto privado en Ja historia del Istmo de 
Tehuantepcc, y dada su importancia se convierte también en objeto de especulación. En principio 
Garay conlla al comité formado por Caetano Moro, el Coronel Manuel Robles y el ingeniero francés 
Théodore de la Troupliniére Ja realización de los estudios de levantamiento territorial que estuvieron 
bajo la supervisión de Michel Chevalier. Estos trabajos hablan sido inicialmente programados para 
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18 meses, si bien luego de once meses de haber iniciado las obras, Garay informa que dichos trabajos 
hablan concluido y solicita la entrega de los terrenos que le correspondian. El presidente Nicolás 
Bravo atendió inmediatamente dicha solicitud ratificando la cesión de los terrenos baldlos, para lo 
cual instruyó a los gobernadores de Oaxaca y Veracruz para que diesen posesión de sus tierras a 
Garay y facilitasen su empresa, al mismo tiempo en que prorroga y amplia la concesión original. Al 
finalizar 1843, a petición de Garay, el gobierno provisional de Valentin Canalizo acepta prorrogar 
dicha concesión hasta julio de 1845. Sin embargo, una vez que el periodo de la concesión llega a su 
fin, Garay demanda una nueva prórroga al gobierno de Mariano Paredes, ésta fue aprobada por la 
cámara de diputados, más el derrocamiento del entonces pres.dente impidió que fuese aprobada por 
la cámara de Senadores. Para 1846 las obras habían avanzado muy poco, por Jo que el presidente 
provisional Don José Mariano Salas prorroga por dos años esta concesión. Además se anuncia que 
se compensaría a los particulares que tuvieran terrenos baldíos en la zona del canal y se que exentarla 
de impuestos a Jos productos de Ja compañía y de los colonos. La pérdida de Texas y Ja invasión 
norteamericana llevaron a incluir en el decreto algunas medidas restrictivas a la colonización 
extranjera, comenzando por no admitir a los inmigrantes norteamericanos, sujetando a los 
inmigrantes a las leyes mexicanas, se les exigió renunciar a su nacionalidad y la verificación, por 
parte del gobierno mexicano, de los contratos que se hiciesen para colonizar algunas regiones del 
país11

• 

De igual manera, Garay buscó asociarse con empresarios extranjeros, con el fin de respaldar su 
proyecto, justificando sus acciones en Ja carencia de recursos rara lle\"ar a cabo dicha empresa. Asf 
fue como en 1846, ante el peligro de que el gobierno mexicano determinara la caducidad de Ja 
concesión, Garay negocia con la firma norteamericana Manning y l\lackintosh, asociada a la 
empresa británica de John Schneider, la cesión de privilegios de colonización y de los terrenos 
obtenidos, conservando Jos derechos de construcción de la vla interoceánica. La operación fue 
reconocida por el gobierno mexicano al año siguiente. 

Dada la inestabilidad politica y social que prevalecia en el pals, la concesión otorgada a Garay 
representaba un enorme peligro para la soberanla nacional, puesto que el istmo y en realidad todo el 
sureste de México se encontraban prácticamente desligados del resto del pals, existiendo una 
extrema dificultad de integrar esta región a la vida nacional, asl como una incapacidad por parte del 
estado mexicano de resguardar la soberanla de este territorio". Tal era la situación del Istmo de 
Tehuantepec durante la guerra con Estados Unidos, las negociaciones de paz de 1847, y en general 
hasta finalizar el siglo XIX. 

11 D. Duval Hernándcz y Ana Juárez; Catálogo Documenta/: La Diplomacia Mexiruna y los proyectos de consrnu:ción 
del camino imeroccánico del Istmo de Tehuantepcc, 1849·1860; Tesis de Licenciatura en Historia, Facultad de 
Filosofia y Letras de la UNAM, 1996. Pág. 14-t 7. 
•~Como sintoma de ello lo fueron las constantes transformaciones que sufrió el istmo en lo referente a su figura 
juridico-administrativa, ya sea bajo la figura de Territorio, Estado o bien integrando los estados de Oaxaca y 
Veracruz. Tales eran las condiciones en que se encontraba la empresa del Istmo de Tehuantepcc y en general la 
vida política y social del país cuando ocurrió la guerra con los Estados Unidos. 
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/.2.3. La expansión 11ortcamcn"ca11a hada el sur ye/ oeste. Suproyecdón etl el lshno Centroamen"cano 

Desde las primeras décadas del siglo XIX Estados Unidos despliega su polltica intervensionista en 
América apoyado en el destino manifiesto. Sin embargo, hasta la década de 1840 su influencia es 
relativamente incipiente no obstante su enorme ventaja geopolitica frente a las potencias capitalistas 
europeas. Siendo más bien esta última la que, en cierta medida, limitó la intervención europea en el 
continente. Asi, conforme Estados Unidos fue desarrollándose capitalistamente y f\Je surgiendo la 
necesidad de expandir su territorio a través del continente, se redefine nuevamente el papel que 
habrian de jugar los estrechos centroamericanos, tanto para el desarrollo capitalista norteamericano 
como para el desarrollo del mercado mundial. 

En ese sentido, el avance territorial norteamericano sobre México se considera crucial para el 
desarrollo del mercado mundial, por cuanto significó el avance geopolltico norteamericano frente a 
Inglaterra, mediante el cual México pasa a formar parte de la esfera de influencia norteamericana, al 
tiempo en que los territorios adquiridos apuntalan el desarrollo capitalista norteamericano y al 
propio desarrollo capitalista global, al incorporar al océano Pacifico a una dinámica propiamente 
capitalista. 

Asi pues, bajo la perspectiva de realizar sus proyectos comerciales en Asia y el Pacifico", los 
norteamericanos buscaron garantizar a toda costa el control de cualquiera de las vias interoceánicas 
de la región. En 1846 firmaron un tratado de amistad y comercio Mallarino-Bidlack, mediante el 
cual el gobierno de Nueva Granada (Colombia) cedia a los norteamericanos el dominio del canal 
interoceánico que pudiera construirse en Panamá. 

Durante la guerra con México el gobierno de James Polk, consciente de la importancia que tenia la 
adquisición de un paso por el Istmo de Tehuantepec instruye a su representante en México Mr. 
Nicolás P. Trist, para incluir en las negociaciones de Paz de 1847 la exigencia del derecho de paso 
por el Istmo de Tehuantepec para los ciudadanos norteamericanos. Aunque finalmente el gobierno 
mexicano logró suprimir los articulas referentes al Istmo, amparándose en la concesión de José de 
Garay, la cual se encontraba vigente y cuyas acciones habían sido traspasadas, poco antes, a los 
empresarios ingleses Manning y Mackintosh asociados a la firma John Schneider y Compai!ia. En 
1848 esta firma traspasa parte de sus acciones a Pedro Amadeo Hargous y socios, que conformaban 
la empresa The Tehuantepec Railroad Company of New Orleans, quedando de esta forma, bajo la 
propiedad casi soberana de dicha compañia, un to~'ll de mil leguas cuadradas del istmo. En enero de 
1849, Manning y Mackintosh pidieron a las autoridades mexicanas que se les reconociera como 
concesionarios de Garay, incluyendo los derechos de construcción. El gobierno de Joaquin Herrera 
rechazó la solicitud de la firma inglesa desconociendo a su vez sus privilegios, y en marzo de ese ai\o 
dio instrucciones a Luis de la Rosa, ministro plenipotenciario de México en Washington, para 
informar a Garay de la caducidad de su concesión, en vista de que la prórroga otorgada por el 

11 Como el establecimiento su dominio sobre las islas Hawai, punto estratégico para el aprovisionamiento de 
los buques en su ruta a Asia, y hacer valer el Tratado de Wanghaia celebrado con China mediante el cual 
obtuvieron el derecho de comerciar con los puertos de Cantan y Shangai en 1844, asi como el Tratado 
Kanagawa de 1854 que les permitía comerciar con otros puertos japoneses. 
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presidente Salas habla caducado el aflo anterior. Es hasta este momento, en que el gobierno 
mexicano se entera de que la concesión de Garay habla llegado a manos de los norteamericanos. 

En tanto, el descubrimiento del oro de California ocurre el 24 de enero de 1848, una semana antes de 
que se firmara la cesión de las tierras mexicanas a Estados Unidos. No hubo forma alguna para dar 
marcha atrás al tratado de Guadalupe Hidalgo, quedando California bajo el control norteamericano. 
La explotación del oro californiano le da un enorme empuje no sólo al desarrollo capitalista 
norteamericano, sino también al desarrollo del capitalismo mundial. La expansión norteamericana 
desde la costa atlántica hacia el sur y la costa oeste, significó la ampliación de la base territorial 
capitalista para la producción, explotación de riquezas y realización de mercancías. El desarrollo 
económico de California, implicó además la atracción tanto de emigrantes como de inversión de 
capital, convirtiéndose a su vez en un centro de consumo importante que contribuye en gran medida 
a la intensificación del comercio con México, Chile, Perú, las Islas llawai, Asia y Australia". 

A ello siguió la apertura de nuevas rutas comerciales en el Pacifico, de las cuales el Istmo 
Centroamericano se convertiria en el núcleo potencial, mediante la apertura de una vfa 
interoceánica, ya sea carretera, ferrocarril o canal, lo que en ese momento se concibió como una 
necesidad imperiosa para el mercado mundial. La principal vla comercial en el Océano Pacifico -el 
cual sólo llega a descubrirse realmente con el desarrollo de California- arranca con la apertura de la 
ruta de Panamá. Inicialmente, con la construcción del ferrocarril transistmico en 1855, a lo cual 
prosiguió el incremento las relaciones comerciales entre la costa Este norteamericana y la cuenca del 
Pacifico, y paralelamente, se realizaron estudios para la apertura de un canal y una vfa terrestre en 
Nicaragua, Honduras y Tehuantepec. Se expanden las rutas de navegación a vapor en la región, 
desde Southampton y Nueva York a San Francisco por la via del Chagres, Panamá, asl como la 
navegación de cabotaje a lo largo de la costa americana del Pacifico desde Valparaiso, Lima, 
Acapulco a San Francisco, las cuales pronto se saturan. El desarrollo de la navegación de vapor entre 
Europa y Panamá se hizo dia a dia más necesario y el tráfico creciente entre Asia, Australia y 
América demandó nuevas y grandes lineas de vapores entre Panamá y San Francisco a Cantón y 
Singapur, Sydney, Nueva Zelanda y la principal escala del Océano Pacifico: las Islas Hawai". 

De tal manera que, al concluir la guerra entre Estados Unidos y México, el Caribe se convierte en 
una zona de enfrentamiento entre Estados Unidos e Inglaterra. En 1839, un agente de la corona se 
apodera de las Islas Roatán y en 1843, el gobierno de la Gran Bretafla habia restablecido el 

14 Duranle más de 300 años, Europa practicó el comercio con Oriente via Cabo de Buena Esperanza o Cabo de 
Hornos, pues todo intento por cortar el Istmo Centroamericano fracasó a causa de las rivalidades de entre las 
potencias comerciales de la época, mientras que, con el descubrimiento del oro de California se logra imprimir 
por segunda vez al comercio mundial una nueva orientación, trasladándose el centro de gravedad del comercio 
mundial hacia la mitad meridional de la peninsula norteamericana. Karl Marx y Friederich Engels, "El Oro 
Californiano, canales en América Central"; en: Cuadernos de Pasado y Prcsenre No. JO, Siglo XXI editores: 
f\.·léx1co 1980; Pág. 191. 
15 Al respecto Karl Marx y Friedrich Engels escribieron en 1850: ºel mundo comienza a ser realmente redondo 
con la apertura de las nuevas rutas de navegación oceánica universales de vapores, que cubrieran la ruta entre 
América, Asiil y Australia. Nueva York se convierte en el centro de la navegación trasatlántica en su conjunto, 
todos los vapores del océano Pacifico pertenecen a compafiias neoyorquinas, y casi todos Jos proyectos de este 
ramo broL1n de Nueva York y se convierte en el centro también de la especulación sobre lineas 
interoceánicas", K. Marx y F. Engels; Op. Cit., Pág. 197. 
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protectorado sobre los indios Mosquitos en la costa oriental de Nicaragua y Honduras. En 1846 los 
norteamericanos negociaron el tratado MaUarino-Bidlack con Colombia, mediante el cual obtienen 
el derecho de tránsito por el Istmo de Panamá, garantizando la neutralidad del paso con el fin de 
preservar la libertad de tránsito a través de éste. En 1848 los ingleses ocuparon la población de San 
Juan en Nicaragua y al año siguiente, se apoderaron de la Isla del Tigre en el Golío de Fonseca. El 
gobierno norteamericano, que para entonces había firmado un convenio con Honduras para la 
construcción de un canal que desembocaría en la bahía de Fonseca, no tardó en manííestar su 
inconformidad ante el hecho, puesto que, en caso de concretarse la construcción de dicho canal, éste 
quedaria expuesto a la ocupación británica, dada la cercanía de las posiciones inglesas: Belice, la 
Costa de los Mosquitos y Costa Rica, con este último Inglaterra recientemente habla celebrado un 
tratado con el fin de apoyar sus reclamaciones en el río San Juan, paso íundamental en la ruta de 
Nicaragua. Ante el peligro de una confrontación directa con Inglaterra, el gohierno de Nicaragua 
buscó la protección norteamericana para el paso interoceánico, como quedó establecido en el 
protocolo de 1849, en el cual Estados Unidos se comprometía también a garantizar la independencia 
del país, sin embargo, esta propuesta no rue aprobada por el senado nicaragüense, quizá para evitar 
una conírontación de mayor índole entre los norteamericanos y los británicos. En este contexto, el 
gobierno de Zacarías Taylor declara que en caso de construirse la vla interoceánica bajo la 
protección de todas las naciones, ninguna potencia podrla ejercer control sobre ella, quedando asi el 
canal para el beneficio de la humanidad. 

Tal clpclarnrión <irvió el<' ha«' al trntacln C'laytnn-Rnlw<'r, firmado h!C'!]O dP una lari::a negociación 
entre Estados Unidos e Inglaterra respecto al problema de la conexión interoceánica en el Istmo 
Centroamericano. El tratado prohibía la ocupación y/o colonización de ningún territorio de 
América Central, acordando ambos paises compartir la garantía de tránsito y seguridad de toda ruta 
interoceánica en cualquier punto de Centroamérica (incluyendo a Tehuantepec), concediéndose 
derechos iguales para los ciudadanos y súbditos de ambas naciones. 

Previo a la firma de dicho tratado, los norteamericanos hablan mostrado mayor interés por la ruta de 
Tehuantepec, considerando tal vez el antecedente británico en las rutas centroamericanas. Siendo 
también, el Istmo de Tehuantepec la ruta más cercana a los Estados Unidos, brindaba la posibilidad 
de combinar la construcción de un íerrocarril y un canal. El presidente norteamericano James Knox 
Polk ( 1845-1849) había maniíestado su interés por el Istmo de Tehuantepec, proyectando la 
construcción de un canal interoceánico que seria la prolongación de el Mississippi, columna vertebral 
de la navegación pluvial norteamericana. 

Con tal propósito. en 1850 desembarca en Puerto México (hoy Coatzacoalcos) la primera comisión 
de ingenieros de la empresa The Tehuantepec Railroad Company oí New Orleans, bajo la 
coordinación de J. G. Bcrnard, para realizar los estudios sobre el trazo del íerrocarril interoceánico. 
En el informe presentado por dicha comisión los ingenieros se refieren a Tehuantepec como la 
1•crdadcru linea amen"ctma, además exhortaban a los empresarios americanos a explotar las grandes 
riquezas de la región en beneficio de los ciudadanos norteamericanos, asi como a aprovechar la 
abundante mano de ohra de la zona. En esta expedición se realizó el trazo íerroviario entre 
/vlinatitlán y La Ventosa, y se iniciaron los trabajos de reconocimiento del rio Coatzacoalcos y de los 
rios de la costa del Pacifico. La empresa contó con el respaldo de importantes empresarios asi como 
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de altos politices norteamericanos, logrando asl inmiscuirse en los asuntos de política exterior para 
verse favorecidos. De esa manera, lograron se giraran instrucciones a Robert P. Letcher, ministro 
plenipotenciario norteamericano en México, para la firma del convenio conocido como Tratado de 
Tehuantepec o Letcher-Gómez Pedraza, con el cual se pretendlan asegurar, por un lado, los 
derechos de la compañia y, por el otro, el dominio norteamericano sobre el Istmo. Sin embargo, el 
entonces presidente mexicano Joaquln Herrera se negó a aceptar dicho tratado, en vista a que a 
través de él se reclamaban ciertos privilegios en relación a la protección de la ruta. Como 
consecuencia de ello, las relaciones México-norteamericanas se vieron seriamente afectadas en los 
aftas siguientes. 

Para enero de 1851, el gobierno de don Mariano Arista firma un tratado con Estados Unidos relativo 
a la protección de la ruta de Tehuantepec, incluyendo en él algunas de las reformas reclamadas por 
los norteamericanos y que habian sido rechazadas por el gobierno anterior, pero el tratado fue 
anulado cuando el Congreso mexicano desconoce el decreto de noviembre de 1846 mediante et cual 
el presidente José Mariano Salas establecla una prórroga a la concesión otorgada a Garay, y con ello 
se desconocen también los derechos de la Compaflia de Nueva Orleáns. Sin embargo, en mayo de 
1852 fue aprobado por el Congreso mexicano un decreto mediante el cual se autorizaba al presidente 
Arista para celebrar un contrato, ya sea con empresarios mexicanos o extranjeros, relativo a la 
apertura de una vía interoceánica por Tehuantepec. Asl, el gobierno vende en 600 mil dólares la 
concesión para construir una via lstmica al inglés Falconnet. Ello provocó que a lo largo de 1851 el 
Congreso noncamcricmo. discutiera la pmiblc ruptura de las relaciones diplomáticas con !\léxico 
como paso previo a la declaración de la guerra, discusiones en las que también surgieron posiciones 
en contra de la apertura de la comunicación por Tehuantepec y a favor del establecimiento de vlas 
férreas que comunicaran el Atlántico con el océano Pacifico a lo largo del territorio norteamericano. 

En octubre de 1852, fue proclamado el plan del Hospicio de Guadalajara, que desconocla la 
administración del General Mariano Arista y llamaba a Santa Anna a ocupar nuevamente el poder. 
En consecuencia, las obras de construcción del ferrocarril del istmo se suspendieron temporalmente. 
Llegando a concluirse solamente el tramo carretero La Ventosa-Tehuantepec-Xúchitl, este último 
punto era la estación que controlaba la navegación del Coatzacoalcos en la conliuencia de éste rlo 
con el Jaltepec, debiendo hacerse el resto del viaje por barco de vapor hasta Minatitlán y viceversa, 
esta ruta fue abierta al tránsito norteamericano para ir de Nueva Orleáns a San Francisco hasta 1858. 

Una vez derrumbado el gobierno de Arista, el presidente interino Juan Bautista CebaUos otorga en 
febrero de 1853 una concesión a la compañia mixta, nacional y extranjera, del ciudadano 
estadounidense A.G. Sloo y socios para la construcción de la vla interoceánica en el Istmo de 
Tehuantepec 1

•. Más tarde, el General Manuel Maria Lombardini, que gobernara el pals en la espera 

16 El contrato contemplaba fundamentalmente que la via de comunicación se haria por agua en la parte 
navegable del ria Coatzacoalcos, y por tierra en la parte en que concluía aquella. Los contratistas se 
comprometían a comenzar un camino de madera al año de haberse celebrado el contrato, y concluirlo en un 
periodo de cuatro años, desde el punto en que ya no era navegable el ria Coatzacoalcos, en dirección al 
Pacifico. Se obligaban además a comenzar a construir un ferrocarril con mdos los trenes y máquinas 
necesarios, dentro de los cuatro años siguientes. Se concedía a la Compañia ?Vli'.\ta el terreno necesario para la 
carretera y el ferrocarril, muelles, diques, almacenes depósitos, estaciones. cobertizos para diligencias, 
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de que el General Santa Anna regresara del exilio, celebra en marzo de 1853 un tratado en el cual 
Estados Unidos y México se obligaban a garantizar el contrato firmado con Sloo y compañia, 
comprometiéndose de igual manera a proteger a los ciudadanos de ambos paises y sus propiedades 
utÚizadas en la construcción de la via interoceánica, llegando incluso a permitir el paso de tropas 
estadounidenses por el Istmo. El tratado fue ratificado por el Congreso mexicano, mas fue rechazado 
por el gobierno norteamericano, en virtud de que garantizaba el reconocimiento a la concesión 
otorgada a Sloo y no a la de Garay. El gobierno norteamericano nombró a un nuevo embajador, al 
que dio instrucciones para negociar con México un nuevo tratado de limites que modificara los 
establecidos en 1848. El nuevo embajador, James Gadsden. demandó al presidente Santa Anna, el 
reconocimiento de la concesión de Garay o bien indemnizar a los cesionarios de ella, cuyos intereses 
habían sido afectados con la anulación de dicha concesión. En el Artículo Tercero del proyecto de 
tratado presentado por Gadsden, el gobierno mexicano reconoceria de nue\•a cuenta la concesión 
otorgada a Garay. En diciembre de 1853 el presidente Santa Anna concede, dentro del tratado de La 
Mesilla, el derecho al libre tránsito de ciudadanos norteamericanos y propiedades a través del Istmo, 
conforme al contrato con Sloo y compañia, el cual estipulaba también que, al finalizar la 
construcción del ferrocarril, el gobierno mexicano se encargaría de habilitar un puerto en el extremo 
norte de la via interoceánica. Finalmente, México se compromete a celebrar más adelante, un 
tratado similar para el tránsito de tropas y municiones de Estados Unidos-. 

De esta forma, Estados Unidos es beneficiado con privilegios de paso, comerciales, fiscales y aun de 
tránsito de tropas y armas, adcmjs quedaba csLiblccido que Estado:> Unidos i.11inJ.uía ¡notc.cdón a Id 
empresa de comunicación, aun después de quedar concluida la obra. Para el entonces presidente 
Franklin Pierce, estaba claro que las estipulaciones de este nuevo tratado fültaban al tratado Clayton
Bulwer, lo cual agudizaría la pugna con Inglaterra, puesto que en 1850 Estados Unidos habla 
renunciado a establecer su influencia en Tehuantepec, en tanto que ahora, obtenian privilegios en la 
región, desconociendo asi lo pactado previamente con Inglaterra. Atendiendo a razones pollticas y 
financieras, las obras del canal de Tehuantepec permanecieron congeladas, mientras el concesionario 
de la ruta A.G. Sloo, se asocia con el empresario inglés Falconnet, quien a su vez cedió sus derechos 
a Pedro Hargous, para más tarde organizar la Compañía Lousiana de Tehuantepec. 

A partir del ascenso al poder del esclavista James Buchanan (1857-1861), las presiones 
norteamericanas hacia las naciones centroamericanas se intensificaron en vista de obtener el control 
de un paso interoceánico en la región. La política norteamericana que habla estado subordinada, ya 
desde los periodos anteriores, a los intereses esclavistas, se proyectó con mayor intensidad hacia el 
exterior conforme al destino manifiesto, al mismo tiempo en que también la expansión territorial 

carruajes, hoteles para los viajeros; pero si las tierras del dominio RÚblico no fueran suficientes, se tomarian las 
de los particulares, indemnizando a los dueños conforme a las leyes. La empresa podria tomar de las tierras del 
dominio público, cualquier material necesario para la construcción y conservación del camino o de sus 
pertenencias, Jo mismo en el caso de los terrenos particulares indemnizando a los dueños. Además, Ja empresa 
goz.uia, por el tiempo en que debía durar el contrato, del privilegio exclusivo de transporte por Ja via de 
comunicación. pudiendo cobrar peajes, derechos de tránsito, almacenamiento, por fletes de mercancías o 
costos de pasaje, conforme a una tarifa determinada por el gobierno mexicano, quien no podría gravar el 
tránsito de mercancías y de pasajeros ni los capitales invertidos por la empresa. Agustín Cue Canovas; El 
Tratado Me Lane-Ocrzmpo, Ed. América Nueva, México 1956, Pág. 95-96. 
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queda subordinada a Jos intereses esclavistas del sur. Así, en vista del avance de los estados del sur 
frente a Jos del norte, esta expansión esclavista entró en contradicción con el modo de acumulación 
espccíjicn111c11tc capitalista promovido por Jos estados del norte17

• En ese sentido, el proyecto 
expansíonísta de Buchanan ínclula el control de Centroamérica, buscando con ello recuperar las 
ventajas perdidas frente a Inglaterra al firmar el tratado Clayton-Bulwer, Ja ampliación de Ja 
concesión obtenida en el istmo de Tehuantepec a través del Tratado de la Mesilla, Ja obtención de 
Baja California, Ja anexión de casi la totalidad de los estados de Sonora y Chihuahua, asi como la 
adquisición de Cuba por cien millones de dólares. 

Asi, en México, una vez destituido Santa Anna, el presidente Ignacio Comonfort tuvo que hacer 
frente a las reclamaciones que respecto al Istmo de Tehuantepec hacia Ja administración de 
Buchanan. En julio de 1857 un representante norteamericano entregó al gobierno mexicano un 
proyecto de tratado ""para complementar lo pactado en el articulo VIII del tratado de la Mesilla". El 
proyecto proponia que México otorgara a Estados Unidos el derecho de paso de tropas y municiones 
a través del Istmo de Tehuantepec. Además de reclamar el territorio de Baja California y gran parte 
de Jos estados de Sonora y Chihuahua, en pago a las reclamaciones de los ciudadanos 
norteamericanos contra México, que ascendian a más de 10 millones de dólares". 

Unos meses después de haber recibido la propuesta norteamericana, el presidente Comonfort otorga 
a Ja compañia Louisiana de Tehuantepec una concesión para construir Ja ruta interoceánica, que se 
planeaba utilizaría el tramo navegable del rio Coatzacoalcos, continuando el trayecto a través de un 
ferrocarril que partiría desde la confluencia de los rios Coatzacoalcos y Corte hasta la costa del 
Pacilico. Inmediatamente, el entonces gobernador del estado de Oaxaca José Maria Diaz Ordaz, 
Benito Juárez y otros militares y politícos prestigiados de Ja región, formaron una companla 
destinada a escriturar propiedades sobre una legua cuadrada en el puerto de La Ventosa, con Ja 
intención de vender terrenos a empresarios norteamericanos a efecto de fundar en ese sitio una nueva 
ciudad llamada Comonfort19

• Ese mismo año el presidente Comonfort autoriza el establecimiento de 

P En tanto el csclavismo, fundado en la explotación de plusvalor absoluto y en la renta absoluta de la tierra, 
competía con la expansión de la gran industria, es decir la extracción de plusvalor relativo promovido por los 
estados del norte. De manera que esta contradicción quedaba neutralizada con la expansión territorial, ya que 
la expansión continua del territorio y la permanente extensión de la esclavitud más allá de sus limites, eran 
vitales para los estados esclavistas, al basarse en el cultivo extensivo realizado por los esclavos en gran escala y 
en grandes extensiones de tierras fértiles. Por ello era necesario la formación de nuevos estados esclavistas, lo 
cual solo era posible mediante la conquista de otros territorios al interior de los Estados Unidos o bien en el 
exterior. Cfr. Jorge Vcraza, Op. Cit. Pág. 132-141. 
1 

M Proyecto en el cual el gobierno noneamericano demandaba a México ceder a perpetuidad a los Estados 
U nidos el derecho de via o tránsito a través del Istmo de Tchuantepec. sobre cualquier ferrocarril u otro 
camino o comunicación natural o aniflcial, ya sea por tierra o por agua, que existan o puedan existir o se 
construyan, en igual derechos con los ciudadanos mexicanos, reservándose l\.lCxico su derecho de soberanía 
sobre el camino. tvtCxico estaba obligado a establecer los puenos en ambos extremos de la ruta, en los que los 
barcos norteamericanos estarian exentos de pagar derechos de tránsito. Respecto a la protección de la ruta, 
establecía que est.1 era responsabilidad del gobierno mexicano, y que en caso de que éste dejara de hacerlo, los 
Esta<lus Unidos estarían facultados para intervenir militarmente. Agustín Cue Canovas; Op. C1i. Pág. 122·123. 
1
'
1 El mismo Benito Juárez contaba con su propio proyec.to interoceánico, coníorme a ello, entre 1856 y 1861, 

se habilitaron para comercio de cabotaje y de altura Jos puenos de Coatzacoalcos y La Ventosa, ambos en la 
región del Istmo de Tchuantepec. Además de proyectar la creación de un ferrocarril interoceánico entre 
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esta ciudad exentándola del pago de derechos e impuestos, en beneficio de Jos empresarios 
norteamericanos Emile Seur y Judah Benjamin, este último amigo personal del presidente Buchanan 
y principal socio de la compañia Louisiana de Tehuantcpec20

• Más tarde, la Louisiana de 
Tehuantepec logra adquirir las acciones de Ja compañia de Nueva Orleáns. 

Proclamado el Plan de Tacubaya, que dio origen al gobierno de Félix Zuluaga, Mr. John Forsyth, 
representante norteamericano en México, reconociendo al gobierno usurpador reiteró ante éste su 
propuesta respecto al Istmo de Tehuantepec. En un principio la petición fue rechazada por el 
entonces ministro de relaciones Luis G. Cuevas, poco después Zuloaga le comunica a Mr. Forsyth su 
disposición de vender a Estados Unidos una parte del territorio nacional. Iniciativa que fue revocada 
una vez que el gobierno mexicano asegura el apoyo de los paises europeos. 

Paralelamente, el gobierno de Juárez a través de su representante en Washington José Maria Mata, 
gestionaba el reconocimiento de su administración ante el gobierno norteamericano. En una 
entrevista entre el representante mexicano y Buchanan, este último insistió en su interés por ampliar 
el privilegio obtenido en 1853 respecto a Tehuantepec y en Ja construcción de un ferrocarril entre 
Texas y el Golfo de California, que estarla atravesando los estados de Chihuahua y Sonora (linea 
conocida hoy como ferrocarril Chihuahua-Pacifico). En la carta de Mata informando a Juárez sobre 
Ja entrevista, Mata sugiere Ja conveniencia de firmar un tratado en tomo a ambos pasos, siempre y 
cuando obligaran a Estados Unidos a respetar Ja neutralidad de ambas rutas y Ja soberania de 
México sobre ellas. Ya que estaba convencido que esa era la mejor forma de poner fin a las 
ambiciones cxpamionist.ls de los cswdos Esdavisws del Sur 1cspedo a lvltlxico, y d" paso conct!rtar 
Ja alianza entl'e ambos paises para de esa manera restablecer la paz en México. Esperaba que Juárez 
Je girase instrucciones precisas sobre Jos términos en que se frrmaria el tratado, y aclaraba que no 
cedería a las pretensiones norteamericanas de adquirir territorio mexicano. 

Todavia hasta finales de 1858, el gobierno conservador reiteró a los Estados Unidos su disposición a 
vender parte del territorio mexicano. Poco tiempo después desistieron en su ofrecimiento, gracias a 
la imposición de un empréstito forzoso con lo cual pudieron cubrir los gastos de la guerra. Ello 
provocó la indignación del embajador Forsyth, quien se retiró del pais, habiendo antes propuesto a 
su gobierno, mediante una carta, el empleo de la violencia para la satisfacción de las demandas 
norteamericanas. asimismo solicitó a su gobierno la autorización para presentar un ultimátum a 
l>Jéxico. 

El presidente norteamericano decide entonces nombrar a un nuevo representante en México, Mr. 
Churchwell, quien arribó a nuestro pais en 1859, con instrucciones de observar la situación politica 
de México e informar de ello al gobierno norteamericano. A unas semanas de su llegada al pais 
sostuvo reuniones informales con Juárez y miembros de su gabinete y posteriormente, en su primer 
inlorme manifestó la legitimidad del gobierno liberal. De esta manera concluyó Ja labor de 
Churchwell y en su lugar fue enviado Robert Me Lane, cuya misión era negociar con Juárez un 
tratado mediante el cual obtuviera además de Baja California, el derecho por perpetuo tránsito entre 

Vcracruz y Acapulco, para lo cual habilitó el pueno Rincón de Ja Escondida en la costa de Acapulco. SCT, La 
Refonna Camiuos y transporte, en \\'\\'\V .sct.gob.mx. 
'"Ramón Pieza Rugarcla; "El Sismo de Tchuantepec ";El Financiem, 19 de Mayo de 1997. 
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El Paso hasta Guaymas en el Golfo de California y a través del Istmo de Tehuantepec. Ello ocurre 
en un momento de crisis para el gobierno liberal, el cual se vela en extrema necesidad de negociar el 
reconocimiento a su administración con el gobierno norteamericano"; lo cual ponla a Estados 
unidos en una situación ventajosa. Poco después del arribo de Me Lane a México, éste proclama su 
reconocimiento a la administración de Juárez e inmediatamente después inician las negociaciones 
con Melchor Ocampo. 

Luego de varios meses de negociaciones, en las que el gobierno juarista se niega a ceder los 
territorios del norte, como lo solicitaba el gobierno norteamericano22

• México firma el tratado Me 
Lane Ocampo, como último recurso pues se encontraba bajo la amenaza de intervención 
norteamericana~'. Ello según las declaraciones de Buchanan en contra de México hechas a fines de 
1858. Mediante este tratado, México concedla a los Estados Unidos el derecho de paso a perpetuidad 
por el Istmo de Tehuantepcc y en el corredor ria Grande-Arizona-Golfo de California, por cualquier 
via de comunicación, exentándole del pago de impuestos y derechos de tránsito, México también se 
compromete a garantizar la seguridad militar del paso dejando abierta la posibilidad de intervención 
de las tropas norteamericanas para la protección de la zona. 

Si bien los términos de dicha concesión no fueron enteramente satisfactorios para los intereses de los 
esclavistas norteamericanos, el tratado fue aceptado por el gobierno de Buchanan y llevado a 
consideración del Congreso, en donde finalmente fue rechazado en 1860. Sin que ello significara el 
abandono del proyecto interoceánico en Tehuantepec, y en general en todo Centroamérica, si bien 
Y" en 1850, EstaJus UniJus haLi.t uLtcniJu l.t ..:un..:t:Siún paia l.!unsuui..i d fcuul.!ai1il intew..:e.inku Je 
Panamá. el cual comenzó a funcionar en 1855. 

Mientras tanto, la Guerra Civil norteamericana (1861-1865) marca el inicio de una nueva etapa para 
el expansionismo norteamericano en América Latina y particularmente en el Istmo de Tehuantepec, 
al poner fin al régimen esclavista que había prevalecido desde 1841. Aunque finalmente, fue el orden 
prevaleciente en la cconomla mundial de la época el que influyó en la definición de la estrategia 
norteamericana hacia la región. La forma básica del expansionismo norteamericano pasó del control 
directo al control indirecto, L>stableciendo al hemisferio occidental como una zona exclusiva para su 
dominio político y milimr. 

21 En tanto, en marzo de 1859 el presidente Juárez modificó y amplió la concesión otorgada por Comonfort a 
la compañia Louisiana de Tchuantepec y por otro decreto de octubre de 1860 prorrogó tos plazos para la 
terminación de Ja obra. Ese mismo año, la compañia W .H Sidell obtiene la concesión para la construcción de 
un ferrocarril que no tiene éxito. 
22 La pugna política al interior de los Estados Unidos hace que el presidente Buchanan presione al gobierno 
mexicano para que ceda Baja California, pues la adquisición de este territorio era contemplada como recurso 
eficaz para su reelección ;1 la presidencia. 
11 Pero también, hajo la amenaza de intervención europea, en tanto el gobierno de Miramón habia suscrito el 
tratado Mon-Almonte, mediante el cual se reconocía a España el pago de diversas obligaciones legales y el 
pago de indemnizaciones por daños y perjuicios a españoles radicados en lvtéxico, con el fin de restablecer las 
relaciones entre lvtéxico y España, obteniendo con ello el apoyo por parte de España al gobierno conservador. 
El tratado sirvió ademas para confrontar al gobierno liberal con los europeos, favoreciendo a su vez los 
intereses exptrnsionistas noncamericanos, siendo un factor importante para la firma del tratado ~le Lane
Ocampo. 
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Sin embargo, a partir de 1848 el crecimiento del mercado mundial fue mucho más acelerado, to cual 
se reflejaba en Ja apertura de nuevas rutas de comercio y en el consiguiente incremento de tos 
intercambios comerciales internacionales que fueron estrec~ando Ja red comercial que ataba a las 
diversas economlas del mundo. Aunque la expansión norteamericana no llega a contraponerse 
territorialmente a Ja expansión inglesa en la medida en que no traspasaba Jos limites hemisféricos, 
pero también porque Inglaterra centraba su atención en el dominio del comercio con Oriente, 
particularmente en el dominio de la India"', el comercio en el Atlántico Norte y en cierta medida el 
Caribe. Si bien esta situación se fue modificando en la medida en que Estados Unidos ampliaba su 
perspectiva expansionista hacia el Pacifico. Pero aun cuando Inglaterra y, en general, Europa 
siguieran practicando el comercio con Ja India por la ruta del Cabo de Buena Esperanza, el ascenso 
económico de Estados Unidos en el mercado mundial comienza a generar grandes problemas al 
comercio inglés, que vela a un fuerte oponente en Estados Unidos. 

]-lacia t 860, Ja coyuntura económica y polltica internacional se vio en apariencia favorable al avance 
europeo en América Latina debido a la Guerra Civil norteamericana, que coincide a su vez con el 
restablecimiento del gobierno de Juárez, quien se habla manifestado en contra del intervencionismo 
europeo en Jos asuntos nacionales. Francia, Inglaterra y España que hablan respaldado al gobierno 
conservador, aprovecharon ese momento para intervenir en el pals y posteriormente establecer el 
imperio de Maximiliano. Sin embargo, en ese momento México ya fo

0

rmaba parte de Ja esfera de 
influencia norteamericana y del progreso del proceso de expansión específicamente capitalista que 
empr<"nclia PI rapital nnrteamerirnnn en C'I Hl'misferio Occidental. De tal forma que et despliegue 
imperialista europeo sobre México significó un retroceso histórico para dicho proceso'-'. Al tiempo 

:-4 La expansión inglesa en Oriente se logra gracias al control de un sistema de colonias muy antiguas ubicadas 
en puntos geográficamente importantes para controlar el acceso a las rutas terrestres y marítimas vitales para el 
comercio. ~·lientras que las colonias inglesas del Caribe eran clave para el control de las rutas comerciales de 
América. A través de este mecanismo. Inglaterra logra expandirse hacia el oriente, mientras que su interés 
hacia la India se profundiza una vez que alcanza su máximo desarrollo industrial, con lo cual incrementan 
tanto su nivel de producción como su necesidad de expandirse comercialmente. Por un lado, requerían ampliar 
la demanda de sus manufacturas, y por el otro, acceder a fuentes de materias primas (algodón, carbón, hierro, 
entre otros). Pero es hasta la segunda mitad del siglo XIX en que este proceso llega a consolidarse, el 
suhcontineme indio además de absorber el 40% de las exponaciones inglesas, funcionaba como una importante 
puerta de entrada a oriente, y su control fue el núcleo de la estrategia exp.1nsionista inglesa. Sin embargo, ello 
exigía .1 su vez el dominio sobre las rutas cortas hacia la región (Egipto, Oriente Medio, el ~1ar Rojo y el Golfo 
Pérsico), y el de las rutas marítimas largas (Cabo de Buena Esperanza y Singapur); y además el control de todo 
el OcCano Indico incluyendo sectores de la costa Africana. Aunque se le dio mayor prioridad al dominio de la 
ruta corta hacia el Oriente, es decir la ruta del Mediterráneo y además la ruta del Suez. Finalmente, Inglaterra 
logra obtener el control del Canal del Suez, que le facilitó el acceso sus las colonias de oriente, de Ja misma 
manera en le permitió la anexión de los territorios de Binnania, la. India, y su influencia se vio reforzada en el 
Tibct, Pt•rsia y el Golfo Pérsico. Eric Hobsbawm, iA Era del Jmpen·o, Ed. Labor Universitaria, Barcelona 1989, 
Pág.68-69. 
" En la medida en que Ja ley de Ja tendencia decreciente de la tasa de ganancia es la clave de dicho despliegue 
Para !vtarx, este proceso, que arranca en la segunda mitad del siglo XIX es considerado "un retroceso histórico 
crónico en el curso del progreso de la civilización capitalista que no era más que la expresión territorial 
geopolítica de la ley que correlaciona el desarrollo de las fuerzas productivas y la relación burguesa global 
expresada en la tasa de ganancia. El territorio (la renta de la tierra capitalista) es el pivote para comprender este 
desarrollo capitalista geopolítico [ ... )".Jorge Veraza, Op. Cit. Pág. 64 y 65. 
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en que la propia conexión geopolltica entre Estados Unidos, México y Centroamérica constituia el 
limite al imperialismo Inglés en la región. 

Fue asi como después de 1865, al concluir la Guerra Civil, la polltica exterior norteamericana hacia 
América Latina y en especial hacia el istmo centroamericano se apoyó de igual manera en la 
doctrina Monroe, pero esta vez poniendo especial énfasis en la sustitución de las colonias europeas 
que aun prevalecian en la región. Entonces, el gobierno norteamericano prestó ayuda a México, con 
el fin de restablecer el gobierno liberal de Juárez y expulsar a los franceses que ocuparon el país hasta 
1867. 

Por otra parte, si bien en la cuestión del paso interoceánico, Francia habla obtenido desde 1859 la 
concesión para la construcción del canal del Suez, que fue abierto al comercio mundial hasta 1869, 
durante los anos de la ocupación francesa, Napoleón 111, que aspiraba establecer una via 
interoceánica en México, respaldó la creación de la Companía limitada del Ferrocarril Imperial 
Mexicano, empresa organizada en Londres y cuya misión era la construcción de un Ferrocarril que 
uniera al puerto de Veracruz con el Pacifico, retomando el proyecto que Juárez habla manifestado en 
1859. Auque en este periodo solo se llegó a concretar el tramo México- Apizaco y el ramal a Puebla, 
el cual fue inaugurado por Juárez hasta 1865. 

Pero si bien Estados Unidos se encontraba en una posición ventajosa frente a Europa respecto a 
México, Centroamérica y el Caribe, el sistema económico mundial se encontraba ordenado en torno 
a la potencia marítima, financiera y comercial de Inglaterra. El control directo de los estrechos y 
puences inceroceánicos dd isuno centroamericano no fue posible sinu hasla la consbul!dón y 
ocupación del Canal de Panamá. Aun cuando los norteamericanos firmaran diversos tratados y 
adquirieran diversas concesiones al respecto. Entre los cuales destacaron los contratos adquiridos con 
México, una vez terminada la ocupación francesa, como la de octubre de 1866, a partir de un decreto 
expedido por el presidente Juárez favorable a la compañia Tránsito por Tehuantepec y que además 
declaraba caducada la concesión hecha a la compañia Louisiana de Tehuantepec por no haber 
cumplido con las obligaciones contraidas"'. 

Pese a los fracasos anteriores, durante la administración de Juárez se presentaron otros intentos más 
por abrir la ruta de Tehuantepec. En 1870 fue nombrado al ingeniero Manuel Femández como 
representante de la comisión México-norteamericana encargada de realizar un estudio sobre una 
nueva ruta posible para la construcción de un canal interoceánico. Una expedición de la United 
States Survey, al mando de Robert Wilson Shufeldt, desembarca en las costas del Golfo de México, a 
él se unen el mismo Manuel Fernández, Agustín Barroso y Guillermo Segura, quienes realizan la 

u. El gobierno de Juárez se interesó en gran medida por dotar a México de caminos terrestres transitables, para 
ello, en 1867 destinó una partida de un millón 200 mil pesos al presupuesto nacional de egresos para la 
construcción y conservación de los caminos del pais. La tarea quedó a cargo de la Secretaria de Fomento, fue 
la primera vez que un presidente tomó una medida de esta naturaleza. De est.1 forma, se habilitaron diversas 
rutas, entre las cuales destacan dos importantes rutas en el Sureste del país, en primer lugar, ta ruta 
interoceánica que comunicaba el puerto de Tonalá, Chiapas con Frontera en Tabasco, pasando por San 
Cristóbal, y en segundo lugar la ruta Campeche, Calkinl, Mérida y Progreso. 
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localización de un canal interoceánico con longitud de 211 kilómetros27
• Shufeldt por su parte, 

situaba la parte más alta del canal en el cerro Tarifa, calculando una elevación de 754.4 pies sobre el 
nivel del mar, propon fa la construcción de un canal de 144 millas desde la Isla de Tencamichapa, en 
el Coatzacoalcos, hasta Salina Cruz, que tendria 70 esclusas en total, por ser la ruta más cercana a 
los Estados Unidos. Afirmaba que "cada istmo crece en importancia mientras más cerca se encuentre 
de la influencia comercial y polltica norteamericana, y el valor intrinseco de cada obra 
eminentemente nacional quedará basado en relación inversa a la distancia de aquel centro". 

Posteriormente, el gobierno mexicano otorga a la compallia The Tehuantepec Railroad una nueva 
concesión para construir un canal o un ferrocarril. Su presidente Simon Stevens, trata de conseguir el 
apoyo de la Canal Commission para la realización de la obra, argumentando que "ahí, más que en 
cualquier parte, el clima y las condiciones salubres eran insuperables... ah! se encontrarla 
aprovisionamiento y maderas de mucho valor ... sólo me queda demostrar que fa construcción del 
canal se puede llevar a cabo sin grandes problemas de ingenieria, puesto que la topografla, en la 
mayor parte de la ruta, es indiscutiblemente favorable ... el abastecimiento de agua es abundante, los 
puertos adecuados a las necesidades que requerirá el tráfico ... ". Tal afirmación se apoya en el 
proyecto de canal presentado por la United States Survey. 

Finalmente, la segunda mitad del siglo XIX fue el escenario de la cons![ucción de una red de larga 
distancia en casi toda Europa, en Estados unidos y en otras regiones del mundo. En 1855 comienza a 
funcionar el ferrocarril de Panamá, en 1869 se concluye la construcción del ferrocarril continental de 
los Estados Unidos y es inaugurado el Canal del Sucz, y en 1885 se conduyú d r~nocanil 

transcanadiense. De la misma manera, en este periodo fue posible el enlace ferroviario entre el canal 
de la Mancha y el Mediterráneo y el enlace entre Sevilla y Moscú. La red ferroviaria llegó a enlazar 
las principales vias terrestres y marítimas del mundo, cubriendo prácticamente todas las necesidades 
de transporte del mundo desarrollado de la época. De tal forma que el último cuarto del siglo XIX es 
la época en se construyen las primeras infraestructuras que enlazaron a las terminales ferroviarias y 
marítimas a través de muelles y puentes. El mundo se convierte entonces en una unidad ligada con 
railes de hierro y motores de vapor, ya que los horizontes de los negocios eran de amplitud 
mundial". l\léxico y Centroamérica no quedaron al margen de este proceso, además de la apertura 
de las rutas México·Veracruz y el interoceánico de Panamá, durante este periodo diversas empresas 

::
7 Sin contar la porción del curso navegable del río Coatzacoalcos, que -recomendaban- debería aprovecharse 

en una longitud de cerca de 30 kilómetros a partir de su desembocadura. El canal iniciaba a 10 kilómetros de 
ti.linatitlán, continu.1ba paralelo al ria Coatzacoalcos, a través de muchos y pronunciados médanos a través de 
los cerros de Cuap1loyo, Peñas Blancas y Tecolotepcc, para atravesar el río Chalchijapa, continuando con 
rumbo norte-sur hasta el cerro del Convento, para virar hacia el oriente en Tarifa, y encumbrar en la loma alta 
del Cerro de 1.1 Cruz, proseguir por el Cerro Zapata en dirección paralela al ria Chicapa, luego atravesar la 
laguna superior, al s,ucrcste de Juchitán, y terminar en el Pacífico Cntre San Mateo del ~far y Santa Maria del 
1'.lar. Enrique Sod1 Alvarcz, él Istmo de Tdruantepec, México, 1967. 
;:¡¡ Los hombres de la época pensaban en continentes y océanos, P.F. Tablot por ejemplo, construyó, entre otras 
cosas, los ferrocarriles del sudeste de Francia, los muelles de MarseUa y el ferrocarril húngaro, con ta esperanza 
de utilizarlas en conjunto, a la manera de los modernas sistemas multimodales, para el establecimiento de una 
líneacomcrcial que iría por el Danubio hasta el mar Negro, compró las barcazas del transpone fluvial por el 
Ródano. En este periodo, también es construido por Lesscps el Canal del Suez. Eric Hobsbawm, La Era dd 
Capitalismo. JS48·1914, Lahor Universitaria, México, 1989. 
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extranjeras manifestaron su interés .. por Já construcciónde otras lineas"f~rroviarias con el fin de 
explotar Ja riqueza minera y agricoía· de la región, tá1 és el caso de- la ruta'. ferroviaria del norte de 
México y del ferrocarril Ce~troamericanó cjüe partirla del Istmo de Téh-uariíepéc hasta Panamá, estos 
proyectos que prevalecieron hasta la primera década del siglo xx; · · 

1.3. La conexión interoceánica de Tehuantepec a fines del siglo XIX y durante el siglo XX 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo capitalista logra traspasar sus limites 
continentales, estimulado por el progreso de la industrialización y el desarrollo de los medios de 
transporte. De forma tal que el capitalismo industrial inicia el siglo XX partiendo de una base 
geográfica más amplia, con un sector industrial en expansión y un mercado mundial que habla 
penetrado regiones remotas, lo cual habla implicado también el desarrollo de los paises dedicados a 
la producción de materias primas y su integración a la economla mundial. 

En este proceso, América Latina se integra al enorme cuerpo de maduración del capitalismo mundial 
que ya alcanzaba a cubrir una gran parte del planeta, con su apertura a las inversiones extranjeras 
entre 1870 y 1910. No obstante, participa en el proceso en condiciones distintas al resto del mundo 
no capitalista, al quedar al margen del reparto territorial llevado a cabo por las potencias europeas 
del momento, debido quizá a que para ningún Estado europeo, incluyendo a Inglaterra, existían 
rnzon...,; sutirirntr< r"rn riv"lizar ron Jns Fstadns Unidns d""Aliandn la doctrina Mnnrnc. América 
Latina se convierte prácticamente en el único espacio mundial en donde Ja dominación económica y 
las presiones políticas necesarias se realizaban sin recurrir a una conquista formal. 

Sin embargo, en un contexto de enfrentamiento global entre potencias, Estados Unidos despliega su 
estrategia militar en América Latina y el Caribe. Ello como resultado del crecimiento industrial 
experimentado después de la Guerra Civil, el cual habla llevado a Jos Estados Unidos a depender 
fuertemente del comercio exterior, incrementando asl su interés comercial sobre América Latina. En 
tanto también su comercio de exportación dependla del control de las rutas del Caribe para asegurar 
el comercio de sus manufacturas. En tales condiciones, para los Estados Unidos era crucial mantener 
buenas relaciones con Latinoamérica, de la misma forma en que lo era el desplazamiento de Jos 
europeos de Ja zona. Como medio para impedir Ja interferencia europea en el hemisferio, el gobierno 
norteamericano promovió el panamericanismo en Ja década de 188029

, Jo que fue interpretado por 
Jos europeos como una forma de reafirmar el poder geopolllico norteamericano. 

Hacia fines del siglo XIX, los norteamericanos tenian muy clara ya la importancia del espacio 
centroamericano en su conjunto, comprendian que el sistema Golfo de México-Mar Caribe funciona 
como un gran lago interno o bien como una especie de"mediterráneo americano" al componerse de 

,. A partir de esta campaña se organizó el primer congreso panamericano en 1889, en el que se propuso el 
establecimiento de un sistema de arbitraje interamcricano y Ja unión aduanera, esta última con el fin de 
debilitar comercialmente a Europa. 
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un complejo conjunto de corrientes maritimas que resultan ser muy peligrosas para Ja navegación'°. 
De esta forma, la región llega a ser considerada como parte de Ja zona de Seguridad marítima 
norteamericana, al ser el acceso hacia el sistema de transporte acuático que articula Ja economia 
industrial del Este norteamericano, considerada como Ja región más expuesta al ataque extranjero. 
Pero también porque las regiones del Caribe y las Antillas constituyen Ja puerta de entrada hacia el 
Istmo Centroamericano, cuya importancia geopolltica crecía en Ja medida en que la necesidad de 
construir un canal interoceánico por cualquiera de las tres rutas (Panamá, Nicaragua y Tehuantepec) 
se hacia más urgente, mientras se consolidaba la expansión estadounidense hacia Ja costa del 
Pacifico con el desarrollo de California, que se convierte en un enclave económico importante. En 
ese sentido, Ja consolidación de la ruta interoceánica significa a su vez, la consolidación del papel 
norteamericano tanto en el Hemisferio Occidental, como en Asia y Australia. 

Conforme a ello. Estados Unidos delimitan su frontera marítima. estableciendo áreas de influencia 
en el Caribe y Sudamérica, poniendo mayor énfasis en el control de Centroamérica y el Golfo de 
México, consideradas como zona estratégica para Ja economia norteamericana a partir de la 
importancia que le imprimen las vias maritimas de comunicación primordiales para el comercio. Por 
Jo tanto, la ocupación de Cuba y Centroamérica se convierte en un asunto de Seguridad Nacional 
para Estados Unidos, en tanto su desarrollo industrial requeria asegurarse el control de dichas rutas 
para consolidar su dominio en el Hemisferio y asi poder acceder al Pacífico". Conforme a ello, la 
presencia de España, Holanda, Francia e Inglaterra en Ja región del Caribe durante este periodo, 
estaba considerada como una amenaza consta.nte hacia los intereses de Estados Unidos. La 
intervención Europea en América Latina se convierte en una agresión a Jos intereses 
norteamericanos en Ja zona, por Jo cual, Estados Unidos adoptaron Ja medida de intervenir, ya no 
sólo en Jos asuntos internos de éstas naciones, sino además, en Jos conflictos entre éstas y las 
potencias europeas". Fue bajo esta perspectiva en que Estados Unidos se confronta con Espaila, en 
la Guerra Hispanoamericana, en la que obtiene el control de Cuba, Puerto Rico en el caribe y 
Filipinas en Ja cuenca del Pacifico. 

1
" Isabel Jaramillo Edwards, "Estados Unidos y la frontera marítima: seguridad y política exterior en el 

Caribe", en: John Saxc-Fcrnández (compilador); Gt.•ot:crmomia y Gropoflika del Canºbe. Cuba, Estados Unidos1 

México; 1.1.Ec. UNAM, rvtéxico, 1997, Pag. 146. 
11 La importancia geocstratégica de Cuba se debe a que está situada en el corazón de las vías marítimas de 
comunicación primordiales para el comercio marítimo a escala internacional, de ello se deriva su importancia 
hemisférica. Ct: John Saxc-Fernándcz,; "Las relaciones Cubano-Estadunidenses: su repercusión Hemisférica"; 
en John Saxc-Fcrnández, Op. Cit., P,íg. 74. 
1 ~ Entre 1830 y 1890 sucedieron numerosas intervenciones europeas directas en América Latina, bajo Ja idea de 
que una potencia debía ser capaz de cuidar la vida y los intereses de sus ciudadanos en el extranjero, en este 
esquema, las grandes potencias se vieron en la necesidad de intervenir en la politica interna de los paises 
latinoamericanos. Tal era la rivalidad entre Estados Unidos y las potencias europeas, que en 1880 el Secretario 
de Estado Scward y algunos de sus sucesores, entre ellos Evarst, es'"grimicndo la doctrina Monroe, se oporúan a 
lil ingerencia curope.1 sobre las rutas centroamericanas, manifestando su desacuerdo respecto a la concesión 
obtenida por los franceses sobre la ruta de Panamá. M.ls adelante, el ministro noneamericano Blaine llegó al 
extremo de advertir a las naciones europeas que "una ruta entre los dos mares, lejana de Europa y cercana a los 
Estados Unidos, de manera substancial formaba parte de Ja costa norteamericana", declaración que fue 
retomada en 1889 por el Presidente Hayes al declarar que la ora del cana debía estar "bajo control americano, 
por constituir virtualmente una parte de la costa de los Estados Unidos". Sáenz, Nuestras Vías In1eroceJnicas, Ed. 
Nuestro Tiempo, México, 1957, Pág.40 
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Sin embargo, al iniciar el siglo XX el imperio alemán emprende el avance sobre el hemisferio 
occidental, afirmando que la polltica exterior norteamericana era exclusivista y que estaba diseñada 
especialmente para mantener a los europeos (especialmente a ellos), fuera del hemisferio, 
despreciaron la Doctrina Monroe y propusieron en diversas ocasiones la creación de un frente 
europeo unido contra Estados Unidos. De esta forma, Alemania intenta intervenir en América 
Latina con el pretexto de proteger los intereses de los numerosos inmigrantes alemanes que se 
establecieron en pequeñas colonias en Brasil, Chile, Argentina y América Central, además, la marina 
alemana incrementó sus operaciones en las aguas de la región, considerando la necesidad de 
establecer una base naval en el Caribe. En México, aprovechando la receptividad del gobierno de 
Diaz lograron penetrar la esfera financiera, y alentaron al interior del gobierno mexicano una actitud 
progermana y antinorteamericana. En 1903, el ejército alemán preparó "El Plan de Operaciones 111", 
para una guerra con Estados Unidos en la zona, planeando una base naval en Puerto Rico. En 
respuesta, los norteamericanos incrementaron sus actividades militares en el Caribe y 
Centroamérica. Asi, entre 1902 y 1907 los norteamericanos tomaron diversas medidas para fortalecer 
su posición en el área, reúnen una nota en Culebra transfiriendo la isla al ministerio de marina, 
intentan comprar las Islas Virgenes a Dinamarca y envian una expedición secreta a la costa 
venezolana en busca de posibles puntos de desembarque''. Por otra p:'lrte, Estados Unidos logra 
negociar con Inglaterra el tratado Hay-Paucefonte, firmado en 1901, el cual anula el tratado Clayton
llutwer. ohreniendo asi el derecho de consrrnir y fnrtifirar un canal intcrocc;\nico en cualquier punto. 
Ello permitió a los inversionistas norteamericanos adquirir la concesión para concluir la construcción 
del Canal de Panamá, y si bien este hecho desvió el interés respecto a otras rutas centroamericanas, 
la crisis internacional que antecedió a la Primera Guerra Mundial reavivó dicho interés llevando asi 
a retomar la vieja estrategia que buscaba el control pleno de todos los pasos posibles en el hemisferio. 

Estados Unidos comienza a ejercer realmente el control de la región apoyándose en la Doctrina 
Monroe, mediante la política de acción preventiva que recibirla el nombre de "corolario Roosevetl de 
la doctrina Monroe", se declaró la región de América Central y el Caribe como área de influencia 
norteamericana. Pero también durante esta etapa de diplomacia norteamericana basada en la "esfera 
de interés", diversos paises latinoamericanos establecieron alianzas principalmente con Alemania, 
Gran Bretaña y Estados Unidos", entre ellos Argentina y Uruguay. 

En el caso de México, durante la dictadura del General Diaz, se experimentó un cambio importante 
en la política interna y externa. Diaz, al asumir el poder, se empeñó en buscar el reestablecimiento de 
las relaciones diplomáticas con Inglaterra y Francia, al mismo tiempo en que buscaba mejorarlas 
respecto a Estados Unidos, sin embargo frente al empeño de este último por imponer sus viejos y 
renovados intereses expansionistas, se suscitaron tensiones diversas en las relaciones entre ambos 
paises, la diplomacia mexicana procura mantenerlo al margen de los asuntos nacionales, y fortalece 

11 Es evidente entonces que los norteamericanos hablan asumido plenamente la teoria del geopolítico 
norteamericano Alfred Mahan acerca de la Potencia Maritima, presupuestos que influyeron en gran medida en 
Ja Doctrina tvtonroe y siguen siendo la base de la estrategia estadounidense y de su proyección como potencia 
marítima. 
14 Saxe-Fern<indez, Jonh, Att. Cit., Pág. 81. 
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sus alianzas con Jos paises europeos". Como parte de su politica exterior, el gobierno porfirista 
promovió Ja apertura a Ja inversión extranjera. En este contexto, Jos intereses de los capitalistas 
norteamericanos en el pals se vieron ravorecidos, gracias al control monopólico que llegaron a ejercer 
sobre las principales rutas rerroviarias de México, lo que se oponla en gran medida a Jos intereses de 
los capitales europeos que se localizaban en el pals. Esto llevó finalmente, a la inclinación del 
gobierno mexicano hacia las potencias europeas, con el fin de contrarrestar Jo que llegó a ser 
considerada como una invasión de inversionistas norteamericanos. Todo ello tuvo repercusiones 
importantes en las relaciones entre el régimen de Dlaz y el gobierno norteamericano, que finalmente 
llevaron a la calda del régimen porfirista. 

Si bien, mediante dicha política de apertura, el pals experimentó un desarrollo económico 
considerable, en cuyo contexto rue posible consolidar el desarrollo del corredor rerroviario del Istmo 
de Tehuantepec, el cual rue impulsado como una ruta vital para organizar la explotación de las 
riquezas del sureste de México, y cuyo tránsito se abriría al mercado mundial. En el siguiente 
apartado nos detendremos en el análisis del proyecto transistmico promovido durante este período. 

/.3.1. El proyecto translstmico de Porfirio Dlaz 

Conscientes de la necesidad de integrar económica y territorialmente al país, Porfirio Diaz y su 
gal>inclc, se; µ1t:ocuµa1uu pul' d t.!Sl.aLlt!dutieulu Je uteJios Je comuuk:ddúu y 1.J·4usvu1lt! en vista de 
integrar territorialmente al pais, comunicando al centro del país con regiones apartadas. En ese 
sentido, se promovió la habilitación de una ruta interoceánica en el Istmo de Tehuantepec. 

Desde un inicio, en la administración de Diaz existió un enorme interés por obtener el 
reconocimiento y el respaldo de potencias extranjeras, con quienes el régimen juarista habla roto, 
especialmente con Inglaterra y Francia. Buscando de esta forma establecer el equilibrio tanto al 
interior como al exterior del pals. Por lo que se refiere a Estados Unidos, en 1877 aun prevalecia en 
el congreso norteamericano el interés por Ja apertura de la ruta por Tehuantepec, pero además por la 
adquisición y construcción de lineas rerroviarías a lo largo de territorio mexicano, entre ellas una 
linea para uso militar exclusivo, la cual partiría del puerto de Tuxpan a la Ciudad de México. 

Coheicnte con su politica exterior, en junio de 1878, Porfirio Díaz otorga una concesión a Edward 
Learned, de Nueva York para construir en tres años el rerrocarril interoceánico del Istmo, iniciando 
los trabajos en 1879. La linea tendría una longitud de 303 Km., partiendo de Coatzacoalcos hasta 
Salina Cruz y paralelo a ella correrla una linea telegráfica, ambas serian explotadas durante 99 años 
por Learned. Pero además, mediante esta concesión el gobierno mexicano se obligaba, a dar una 
subvención de 7500 pesos por kilómetro construido. En los primeros tres años sólo se construyeron 
75 kilómetros, razón por la cual se canceló la concesión. Sin embargo este hecho coincidió con un 
dictamen técnico del congreso norteamericano en el que se objetaba el proyecto interoceánico de 
Tehuantepec y se proponia Ja alternativa de Panamá-Nicaragua. 

ls Al respecto, ver: Jose C. Valadés, El Porfin"ato. Hisrona de un régimen. El nadmienro (1876-1884), Porrua, 
México, 194 t. Págs. 359-363. 
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Más adelante, en 1880 James Buchanan Eads, presentó al ministro de íomento, general Carlos 
Pacheco, un plan para construir en el Istmo un ícrrocarril de dimensiones colosales que superaría al 
canal maritimo de Panamá; que en Jos mueUes de los puertos del Golío y el Pacifico recogiese Jos 
barcos cargados, los transportara por tierra en un trayecto de J 3 a J 6 horas hasta el otro océano. Su 
costo era de 50 miUones de dólares, y el proyecto incluia un sistema de doce vlas. AJ año siguiente 
Buchanan obtiene la concesión, en la que se establece que las obras de construcción debian realizarse 
en un plazo no mayor de doce años. Con relación al tráfico, éste estaria abierto a la marina mercante 
y de guerra del mundo. 

Estando en pleno proceso de negociación de recursos con empresarios norteamericanos para la 
ejecución de estas obras, el ministro de fomento decidió emprender un viaje al Istmo de 
Tehuantepec, con el fin de conocer el estado de las obras realizadas por Leamed y hacer una 
apreciación del estado general de la región. Una ve-.< cumplido su cometido, Pacheco manifestó que 
la empresa del Istmo debía ser exclusivamente nacional, pues en términos militares el gobierno debia 
siempre disponer de un modo absoluto de la via. El gobierno decidió liquidar definitivamente Ja 
empresa de Learned y se organizó una empresa descentralizada con participación estatal, Ja primera 
en su género en la historia del pals, para lo cual Delfin Sánchez rue designado a las íunciones de 
contratista-runcionario público, encargado de Ja construcción del íerrocarril, mediante un contrato 
con cláusulas que establecian que los pagos se harían dependiendo de las condiciones económicas 
del erario federal. Para realizar esta empresa, Carlos Pacheco adquiere en Berilo y Londres un 
empréstito de 27 millonrs ele lihrns f'Sterlina< clrstínaclns a trrminar c-1 ícrrocarril. La empresa fracasa, 
pues los recursos públicos sólo dieron para tender tan solo 48 kilómetros de via, los cuales costaron 
al gobierno, 1.6 I 5 millones de pesos. A la cancelación del contrato, don Delfin Sánchez recibe 1 
millón de pesos oro y 2 670 170.40 pesos plata. Simultáneamente la empresa londinense Edward 
McMurdo recibe Ja invitación de hacerse cargo de la obra, invitación que excluye las obras 
portuarias en ambos mares, poco después McMurdo íaUece y la concesión se anula 
automáticamente. 

La empresa es continuada por Chandos S. Stahope, J.H. Hampsom y L. CortheU, asociados, 
logrando abrir por primera vez el rerrocarril transístmico en 1894. Sin embargo, el rerrocarrll resultó 
ser ineficiente, contaba con escaso material rodante y sus puentes eran provisionales. El tráfico se 
intensifica, por lo que el presidente Díaz establece un contrato con Samuel Hnos., de Nueva York y 
México, para obtener un financiamiento por valor de 1 millón de pesos oro y 2 670 J 70 de plata, con 
el fin de adecuar la linea. 

El interés de la firma Samuel por la empresa del Istmo crece al observar el rápido incremento del 
tráfico a través de la linea íerroviaria, deciden inaugurar dos líneas de navegación, una en el Golfo y 
otra en el Pacifico. Empresa que fracasa debido a Ja mala construcción de la línea íerroviaria: 
durmientes que no resistian las altas temperaturas de la región, rieles de poco fierro que se gastaban 
rápidamente, curvas peligrosamente pronunciadas, etcétera. Además resultaba inservible por la 
carencia de puertos terminales. 

Finalmente en 1899 la empresa inglesa Pearson & Son Ltd. obtiene la concesión de rehabilitar y 
operar por 51 años Ja linea ferroviaria de Tehuantepec, asi como para construir los puertos de 
terminales. Las obras fueron inauguradas en enero de 1907. Sin embargo, Pearson insistió en 
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construir Ja terminal portuaria del· Pacifico en Salina Cruz, a pesar de las evidentes ventajas del 
Puerto de La Ventosa, situada a pocos kilómetros de aquél puerto. Las adversas condiciones de un 
puerto artificial como Jo es Salina .Cruz exigen un continuo mantenimiento y costosos dragados que 
el puerto de La Ventosa no hubiera requerido. Asl, se mantiene hasta hoy en dia un puerto 
constantemente azolvado que requiere de obras de dragado que en su tiempo, beneficiaron al mismo 
Pearson. 

Con todo, Pearson recibe el 25% de los beneficios y el gobierno de México el 75%. En la 
construcción del ferrocarril y en el acondicionamiento de Jos puertos el gobierno invierte 120 
millones de pesos. Pearson invita a The American Hawai Co. a que revisara su politica transportista 
y que elija Tehuantepec en lugar de Cabo de Hornos, como su ruta de comercio. Pero la empresa 
rechaza la propuesta debido a falta de seguridad del corredor y que entorpeceria las labores de alijo 
en Jos puertos. Entonces Pearson obtiene nuevamente Ja concesión, por 13 millones de pesos, para 
garantizar las labores de alijo en los puertos, empresa en Ja que el gobierno de México obtiene el 33% 
de las acciones. El proyecto fue todo un éxito, alrededor de siete compañias náuticas trasladaban su 
carga a través del Istmo, entre ellas la más importante era la naviera Hawaian Steamship Co., que 
cubría la ruta Hawai-Nueva York y puntos intermedios. Sin embargo, el auge experimentado en la 
región fue momentáneo, debido al grado de avance de las gestiones del canal de Panamá, lo cual 
desde un inicio se había reílejado justamente en Ja renuncia mexicana a un canal de este tipo, 
restringiéndose a la mera gestión de un corredor ferrocarrilero. 

Por ou·a p.Utc, el gubicmo Je Diaz cuntcmpl,¡!J,¡ la ..:unsUUcdún Je ou·as IUWS <.:Olllü <.:ompletllClllO 
de la ruta transístmica, para la conexión del Sureste y la peninsula de Yucatán con el centro del pais. 
Fueron tres las lineas que se programaron, las cuales quedarian conectadas en la porción norte y sur 
del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, una primera linea para enlazar con los Ferrocarriles 
Unidos de Yucatán, a partir de Campeche atravesando Jos estados de Tabasco y Veracruz hasta un 
punto en el que se uniría con una segunda linea proveniente del puerto de Veracruz, denominada 
Veracruz al Istmo y que a su vez quedaria conectado con el Ferrocarril Mexicano (Cd. de México
Veracruz), y finalmente una tercera ruta que partiria de la estación San Jerónimo (hoy lxtepec), al 
sur del Istmo, hasta el Soconusco en Ja frontera con Guatemala, atravesando la costa de Chiapas. 
Es1a última sería prolongada en un futuro hacia el centro del país a través de una linea que uniría al 
Istmo de Tehuantepec con Ja Ciudad de Oaxaca, en donde enlazaría con la linea Oaxaca-Cd. de 
México, durante este periodo llegó a conformarse una comisión técnica para la realización del 
estudio, la cual elaboró un estudio de reconocimiento que cubrió la distancia entre las poblaciones de 
Tlacolula y Tehuantepec. Esta vía serviría como ruta directa para Jos productos de Estados Unidos y 
Japón, cuyo destino fueran los estados de Oaxaca y Puebla, además proporcionarla a Oaxaca una 
salida para la exportación de productos agropecuarios y mineros~". 

Durante este periodo, da inicio Ja actividad petrolera, la cual se convertirla en el eje del desarrollo 
económico de la región a Jo largo del siglo XX. Entre 1904 y 1906 Pearson and Son Ltd., adquiere el 

1
'' José Ruiz Cervantes, ºPromesas y saldos de un proyecto hecho realidad''. en: Leticia Reina Aoyama, 

coordinadora, Ewnomía Cotttra Sociedad. El Istmo de Telruantepec, CEHAM, UABJO, Gobierno del Estado de 
Oaxaca. l\,téxico, 1994, Pág. 34. 
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derecho de explotar petróleo y gas en Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosi, 
en terrenos baldíos nacionales e incluso en aquellos cuyo titulo de propiedad habla expedido el 
gobierno con reserva del subsuelo. Quedando de esta forma, prácticamente todo el petróleo nacional 
en manos de dicha compañia. Esto suscitó diferencias entre el gobierno mexicano y el 
norteamericano, al quedar los norteamericanos desplazados del terreno de la explotación petrolera. 
Y más aun cuando la concesión de Pearson se convierte en punta de lanza de la estrategia porfirista 
para limitar la influencia norteamericana en México favoreciendo la posición de los capitales 
europeos..,. A consecuencia de ello, los norteamericanos retiraron su apoyo al gobierno de Dlaz y 
buscaron un aliado entre los opositores al régimen. Y cuando finalmente ocurrió el derrocamiento de 
Diaz, México se convierte en el terreno de disputa entre Europa y Estados Unidos. Sin embargo, el 
clima polltico internacional limitó en gran medida Ja adopción de una estrategia agresiva por parte 
de Inglaterra y Alemania, incluso de Estados Unidos, respecto a México. 

Más tarde, entre 1912 y 1913 se iniciaron las negociaciones entre Pearson y el gobierno maderista 
para la venta del Ferrocarril de Tehuantepec, el cual no funcionaba bajo las condiciones que la 
compañia esperaba. Pese a que en 1912 el tráfico a través del ferrocarril de Tehuantepec era en 
mucho, superior al tráfico por el ferrocarril de Panamá, pues mientras en este último se obtuvieron 
ingresos por concepto de fletes por 40 millones de pesos, en el ferrocarril de Tehuantepec la suma era 
superior a los 200 millones, lo cual indica que la inestabilidad politica que se vivla en esos momentos 
al interior de México amenazaba los intereses de la firma inglesa Pearson, pero sobre todo la 
urgencia por traspasar la empresa del ferrocarril translstrnico al gobierno mexicano <e debla a la 
próxima apertura del Canal de Panamá, el cual fue inaugurado al año siguiente, colapsando el tráfico 
a través del Istmo de Tehuantepec. 

Mientras tanto, México se habia convertido en el tercer productor mundial de petróleo, producción 
que en un 58% seguía siendo controlada por los ingleses. Entre 1910 y 1913 las inversiones británicas 
en el sector petrolero mexicano hablan sobrepasado con mucho, a las inversiones norteamericanas en 
el sector, el 40% del capital inglés invertido se encontraba en el Istmo de Tehuantepec, en la refinería 
de M inatitlán, que fue la primera del pals. Con base al considerable aumento de la producción 
petrolera, se suponía que México se convertirla en el primer productor mundial. La fuerte posición 
de los capitalistas británicos en México podía significar la pérdida del monopolio ejercido por la 
Standard Oíl en gran parte del mundo, en ese sentido ocurre la ocupación norteamericana de 
Veracruz en 1914''. Sin embargo, en la medida en que los conflictos internacionales se agravaban, 

17 Con la construcción de los ferrocarriles entre México y Estados Unidos, Gran Bretaña se vio desplazada de 
su papel de principal socio comercial de México por Estados Unidos. Sin embargo, al quedar las 4 principales 
vías ferroviarias mexicanas bajo el control norteamericano, Jos paises europeos manifestaron su inconformidad 
con esre hecho. Diaz, por su parte, temia que México llegara a 'encontrarse en la misma situación que los 
Estados unidos, donde las compañías ferroviarias habían demostrado en distintas ocasiones que tenian más 
poder que el gobierno. Friedrich Katz, LA guerra secreta cr1 México, Tomo l. Europa, Estados Unidos y la 
Revolución !V(exicana, Ed. Era, tvtéxico, 1982, Pág. 44. 
u En ese entonces, como ahora, Estados Unidos consideraba de gran importancia las reservas petroleras 
mexicanas, el hecho de que Pearson podria abrir pozos muy productivos desde el sur de la capital hasta cerca 
de la frontera, encerraban en sí el peligro de que surgiera una gran base naval petrolera dentro de la zona del 
canal, la cual estaría a disposición del almirantazgo británico. Los Estados Unidos no podrian tolerar esto, 
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particularmente las relaciones entre Inglaterra y Alemania, las relaciones entre la primera y Estados 
Unidos se fueron suavizando, gracias a ciertos privilegios otorgados por este último a Inglaterra en 
relación al tránsito por el Canal de Panamá. 

Por otra parte, el desarrollo de la via transistmica significó, pese a su fracaso, un primer paso hacia la 
integración de la región a la dinámica económica y política nacional, al implicar la apertura a la 
colonización y explotación de nuevas tierras, sobre las que se asentaron companias extranjeras 
constituyendo una amplia faja de latiíundios desde Coatzacoalcos hasta las cercanlas de Juchitán, en 
gran parte de ellas se establecieron prósperos ranchos y plantaciones que runcionaron hasta la 
reforma agraria de los años treinta, muchas otras tierras permanecieron inutilizadas en la espera del 
momento en que se reactivara el proyecto transistmico para ser objeto de especulación. Aunque ese 
momento no llegó hasta finales de los cuarenta, ya que la crisis tanto nacional como mundial 
frenaron los conlados intentos en pro de la reactivación del corredor, por Jo menos, hasta finalizar la 
década de los treinta. 

Frente al colapso experimentado en el tráfico a través del íerrocarril del Istmo durante la revolución, 
y ante las condiciones de inestabilidad politica y social, el gobierno decide en 1913, correr el rumor 
de que Salina Cruz no era posición estratégica ni puerto militar fortificado, sino fundamentalmente 
un puerto comercial, ello debido a la incapacidad del gobierno mexicano de proteger y fortificar 
militarmente este puerto. Sin embargo, entre 1914 y 1915, fueron ocupadas militarmente las 
estaciones del Ferrocarril del Istmo, siendo ello de gran importancia para los carrancistas ya que les 
pcrm1uó el dt:splazamit:nto dt: las tropas a lo largo de las costas del Golfo y d Pacílicu, así cumu d 
mantenimiento de las comunicación de sus seguidores que operaban en la porción occidental del 
país, además envió materiales bélicos a través del cañonero "Guerrero" el cual tenia su base 
permanente en Salina Cruz. Lo mismo ocurrió en 1924, cuando en el contexto de la rebelión 
dc/a/111e11ista contra Álvaro Obregón, el Istmo de Tehuantepec se convierte en una región de gran 
importancia para el control de las facciones opuestas. 

En 1917, el Ferrocarril de Tehuantepec rue incorporado a la jurisdicción de los íerrocarriles 
Nacionales de !\·léxico, al igual que el Mexicano y el denominado de Veracruz al Istmo. A fines de 
ese ailo el congreso discutió la propuesta de venta del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec hecha 
por Pearson, la cual fue aprobada el último día de aquél año. Se determinó compensar con 3.5 
millones de pesos a la empresa inglesa, como indemnización por los perjuicios sufridos a 
consecuencia de los trastornos politicos y la incautación de la linea íérrea y los puertos terminales, 
más 4 millones de bonos emitidos por la Secretaria de Hacienda, amortizables en un plazo de 36 
años al 5% anual, por concepto de indemnización por renunciar a administrar y explotar las obras en 
su conjunto". Y mas tarde, durante la gestión del presidente Adolfo de la Huerta se planea integrar 
los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos al sistema de Puertos Libres Mexicanos. 

Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos aprovechó la crisis internacional para 
establecer nuevos lazos económicos con América Latina en vista de desplazar a los capitales 

para ellos lo mejor era asegurar, mediante una intervención activa, las bases petroliferas necesarias para las 
Ilotas naval y mercante norteamericanas. Friedrich Katz, Op. Cit., Pág. 46. 
'''.losé Ruiz Cervantes, Arr. Cit., Pág. 99. 
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europeos. Le dieron prioridad al sector financiero ampliando sus instituciones bancarias, al mismo 
tiempo en que procuraron la promoción de sus mercancias y el control de los medios de 
comunicación y transporte'º. Y si bien 1925 y 1929, la economia mundial se habla recuperado hasta 
alcanzar los niveles anteriores a la guerra, diflcilmente se lograrla restablecer el orden económico 
internacional de fines del siglo XIX, pues Estados Unidos habla reemplazado ya a Inglaterra en su 
puesto de primer acreedor internacional, al participar otorgando créditos para la reconstrucción de 
los paises devastados por la guerra, de tal forma que el centro financiero internacional se traslada de 
Londres a Nueva York". 

Finalmente, Estados Unidos, que hasta 1913, se habían mantenido relativamente al margen del 
sistema de Grandes Potencias", se perfilaron como una potencia colonial asiática. Al finalizar la 
primera guerra mundial, su posición se encontró fortalecida en el Hemisferio Occidental 
desplazando a Gran Bretaña como centro económico. AJ mismo tiempo en que acentuaron su acción 
intervencionista sobre todo en América Central y el Caribe, considerada como área minima de 
seguridad nacional, que poco a poco fue ampliándose mientras se agravaban Jos conflictos 
incernacionales. La acción militar de Estados Unidos tenia como fin fortalecer la protección del 
hemisferio ante la amenaza de un ataque alemán o japonés. 

En ese sentido, con todo y haber obtenido el dominio del Canal de Panamá, Estados Unidos 
continuó con su pretensión de dominar a toda costa de las rutas interoceánicas de Nicaragua y 
Tehuantepec, ahora con vistas a proteger militarmente el Canal de Panamá. En 1914 se suscribe el 
T1~.il ... tJu ll1yd11-Ch~u110110, que 1esultú ser 111ucho 1nás pretencioso que el tratado celebrado con 
Panamá en 1903, por medio de dicho tratado, Estados Unidos obtiene el dominio de la ruta a través 
de rio San Juan y el Gran Lago de Nicaragua, en él no sólo se conceden los derechos de uso y 
control sobre la ruta, sino también se cedieron a perpetuidad los derechos exclusivos de propiedad 
necesarios y convenientes para la construcción, operación y mantenimiento de un Canal 
interoceánico". Entre tanto, seguia vigente el articulo VIII del Tratado la Mesilla de 1853, referente 
al paso de ciudadanos norteamericanos por el Istmo de Tehuantepec. 

En la década de 1920, el Articulo 27 de la Constitución mexicana de 1917, se convierte en un punto 
de fricción entre Estados Unidos y México, en el caso del petróleo, éste se habla convertido en el 

"'
11 Robcrt Frccman Smith, ºAmérica Latina, Estados Unidos y las potencias europeas, 1830-1930"; en: Leslie 

Bethcll (coord.), lil:"ton·a de Amén·ca úirina, Vol. 7, Ed. Critica, España, 1991, Pág. 73. 
"

1 El capital norteamericano había afianzado su posición hegemónica en el Hemisferio occidental, habiendo 
penetrado gran parte de América Latina, las inversiones crecieron aceleradamente, convirtiéndose en la fuente 
principal de capital para la región, al grado tal que la relación entre los volúmenes de capitales británicos y 
estadounidenses invertidos en la región varió dc4:1en1913 a 1:1en1929. 
".! Tal es la percepción que ha reinado práctic.1mente en la mayar parte de los historiadores de la época, sin 
embargo debemos considerar que durante la segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de intenso avance 
sobre la Cuenca del Pacifico por parte de Estados Unidos, proceso que se hizo más evidente después de la 
guerra con España cuando se obtiene el control de Filipinas. 
·
0 Asi como el arriendo a Estados Unidos de las Islas Maíz, en el Mar Caribe, durante 99 años y además, el 
derecho de cstahlccer, operar y mantener una hase naval en el Golfo de Ponseca. A través de este escandaloso 
tratado, el Gobierno de Nicaragua negocia no salo la soberanía nicaragüense, sino también, propiedad 
territorial de Costa Rica, El Salvador y Honduras, por lo que fue disuelto entre 1916 y 1917 por el Alto 
Tribunal Centroamericano. 
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elemento esencial para la industria y la marina por lo tanto, se convierte en un recurso estratégico 
para las grandes potencias. Aunque, Estados Unidos estaba en contra de la participación europea en 
la extracción de este recurso y trataron de frenarla tomando, en general, medidas para detener la 
participación económica de aquellos paises en la región, reafirmando la doctrina Monroe. 

En el contexto de la Primera Guerra Mundial se requirió proteger la base naval de Guantánamo y el 
Canal de Panamá, mediante la intensificación de las operaciones militares en la zona. En el periodo 
entre guerras, la politica de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe se caracterizó por el 
reemplazo de las potencias coloniales en la región, mediante la politica del "buen vecino" -que 
operó como parte de un plan emergente hacia el hemisferio occidental en el marco de la 
readecuación del espacio mundial-, los gobiernos de Panamá y México lograron importantes 
avances en materia de negociación diplomática respecto a las concesiones otorgadas, asi fue como en 
1936 se lograron subrogar algunas cláusulas del Tratado Hay-Bannau Varilla, entre ellas el articulo 
referente a las facultades otorgadas al gobierno norteamericano para garantizar y mantener la 
independencia de Panamá. Mientras que el gobierno mexicano en 1937 consigue derogar el articulo 
VIII del Tratado de La Mesilla. 

J.3.2. El Istmo de Tel111antcpcc en la """'"' agenda cstmtégica norteamcrica11a y en Jos Planes 
Narinna/ro dr dr.<rmT>lln dr México 

El desplazamiento de Gran Bretaña por Estados Unidos como eje económico mundial se inserta en 
un esquema más amplio de transformación en la estructura y dinámica del mercado mundial. Ello se 
traduce en un reacomodo en la división internacional del trabajo, a través de la descentralización de 
las actividades industriales, y en un retroceso de las viejas especializaciones. En el periodo de 
entreguerras se habia experimentado un estancamiento del mercado mundial que impactó 
fuertemente en América Latina. A consecuencia de ello, las economias latinoamericanas 
favorecieron la vía de la industtialización por sustitución de importaciones. En virtud de ello, en la 
Segunda Guerra Mundial, al reducirse la anuencia de importaciones norteamericanas, se da un 
enorme impulso a este proceso con la estimulación de la producción manufacturera nacional. 

El desarrollo industrial del país requirió en gran medida del desarrollo de medios de comunicación y 
de transportes, así como de un incremento en la producción de materias primas y energéticos. Asi, el 
Estado comienza a asumir un papel activo en la economía, lo cual, se vivió de forma más evidente 
durante la década de los treinta, cuando en el gobierno del General Lázaro Cárdenas decidió 
nacionalizar el petróleo, y los ferrocarriles. Conforme estas nuevas necesidades de desarrollo 
industrial, durante la década de los treinta, se contempló establecer la comunicación entre el puerto 
de Salina Cruz y Acapulco a través de una via férrea, como parte del programa de impulso al 
desarrollo de la costa del Pacifico, que integraba también un programa de comercio de cabotaje gasta 
el Puerto de Guaymas Sonora. 

Asimismo, durante el período presidencial del Gral. Lázaro Cárdenas, se planteó una estrategia de 
desarrollo que consideraba la incorporación del Istmo dentro de un plan general de desarrollo 
nacional basado en el equilibrio regional, asi como en la relación entte ciudad y campo. Dejando de 
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lado las propuestas de construcción de un canal de agua, en 1936 se realizaron las obras para la 
rehabilitación de la red ferroviaria transist:mica, ubicando en Matias Romero uno de los tres talleres 
más importantes que poseyó Ferrocarriles Nacionales de México. 

De la misma manera, se rehabilitaron, en 1939, los puertos de Salina cruz y Coatzacoalcos, y 
paralelamente fue construido el sistema de refinación con plantas en Minatitlán, D.F, Tula y 
Salamanca, con la finalidad de abastecer las regiones centro y golfo del pais, mientras que el 
occidente y el noreste fueron abastecidos a través de la base portuaria de Salina Cruz, que recibia los 
energéticos mediante la red de duetos transoceánica construida en J 939. De esa forma, se Je asigna a 
la región del istmo un papel estratégico para la industrialización de la costa norte del Pacifico 
mexicano. 

Con la nacionalización del petróleo, las relaciones México-norteamericanas se tensaron. En un 
principio, Estados Unidos suspendió prácticamente la compra de petróleo y plata a México. Aunque 
si bien, la estrategia diplomática norteamericana hacia México fue, en lo sucesivo, más cautelosa, en 
virtud de proteger los intereses de los capitales norteamericanos que aun permanecian en el pais, Jos 
cuales en ese momento ya luchaban por desplazar a los inversionistas alemanes que hablan logrado 
penetrar considerablemente el mercado mexicano. En ese sentido y ante la creciente amenaza del 
Eje, el gobierno norteamericano optó por la formulación de una politi.ca exterior hacia México y 
América Latina, basada en el acercamiento y la conciliación. 

Por otra parte. el boicot habla obligado a México a firmar acuerdos de venm cnn las potencias del 
Eje, Jo cual exacerbó los temores norteamericanos ante una posible penetración politica y económica 
de los alemanes en México. De esta forma, a medida en que se acercaba la guerra, el gobierno 
norteamericano firmó, al lado de los paises latinoamericanos, acuerdos en los que se comprometla a 
defender la seguridad del hemisferio y advertla a las potencias del Eje a mantenerse alejadas de la 
región. En este contexto, México se convirtió en el eje geopolitico estratégico de la politica 
estadounidense hacia América Latina". Finalmente Ja polltica antifascista de Cárdenas terminó por 
acercar a México con Estados Unidos, llegando incluso a establecer convenios militares con este 
último. 

A fines de los años treinta y principios de Jos cuarenta, la situación económica de México 
experimentó un cambio importante, si bien el clima de guerra internacional habla favorecido en gran 
medida al desarrollo industrial, pero al mismo tiempo, la dependencia económica respecto a los 
Estado Unidos se incrementó. Mientras en el periodo de 1937-1938 la tercera parte del comercio 
exlerior se realizaba con Europa, en 1946 tan solo el 5 % de las importaciones y el 2% de las 
exportaciones se realizaban con Europa, en tanto, Estados Unidos absorbió el 90% de las 
exportaciones mexicanas en 1940 y suministró el 90% de las importaciones en 1940. De la misma 
forma, el monto de estas transacciones aumentaron de manera importante, al lado de las inversiones 
extranjeras, espedalmente en la industria manufacturera~ La reconversión económica del pais 
ocurrió de manera acelerada durante la guerra, aunque con la consecuencia de intensificar la 
participación estadounidense y crear una dependencia sin precedentes del exterior . 

.... Peter Smith, 11 México, c. 1930-1946º, en: Leslie Bethel, Op. Cit,. Vol. 13, Pág. 53. 
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La cooperación de Estados Unidos brindó una vía rápida para alcanzar la industrialización. Sin 
embargo, ello respaldó a los norteamericanos para demandar privilegios tanto económicos como 
militares en el pais, ante lo cual México se esrorzó por proteger su soberania económica y politica. 
Estados Unidos pretendia tener acceso garantizado, a corto plazo, de recursos mexicanos clave. 

Tal acercamiento prevaleció en los sexenios subsecuentes, entre 1942-1943 la deíensa del continente, 
especialmente de la costa occidental, dominó el pensamiento estratégico tanto estadounidense como 
mexicano. Lo cual condujo a la cooperación militar entre ambos paises. Estados Unidos llegó a 
demandar algunos derechos militares en México, tales como vigilancia con radar, derechos de 
desembarco, patrullas navales y cadenas de mando. Si bien, durante las discusiones sostenidas al 
respecto entre ambos gobiernos, el asunto del Istmo rue dejado a un lado, más adelante, en 1945 los 
norteamericanos reconocieron la necesidad de establecer un segundo canal interoceánico en 
cualquier pinto del Istmo centroamericano, al percatarse de la dificultad de deíender el Canal de 
Panamá y de su insuficiencia para el tráfico de buques militares. 

El segundo canal se construirla para cubrir las necesidades de traslado de material bélico destinado a 
reforzar las bases militares adquiridas en el Pacífico y para facilitar la movilidad de las tropas 
norteamericanas a través de este océano. Para ello. se requería de una hidrovia con una anchura de 
400 a 600 pies (121.9 a 182.8 metros) y profündidad de 60 pies (18.2 metros), esta via permitirla el 
tráfico en dos sentidos, en una linea corta y directa y sin necesidad de recurrir al sistema de esclusas. 
Esto permitiría reducir la fünción de Panamá al mero tráfico de mercancías norteamericanas 
JeslinaJas a Sudamcrica, pues, según He1be1L A. Han encargado Jd estudio, el canal Je 
Tehuantepec reducirla la distancia entre los puertos del Golfo y el Atlántico con los del Pacifico en 
1500 millas y en algunas rutas asiáticas hasta en 2000 millas. En esta época se calculaba que en caso 
de emergencia el canal podria construirse en un plazo de tres ailos. La región igualmente füe 
considerada como zona estratégica para la deíensa militar del hemisíerio por medio de un sistema de 
radares 

Para tal erecto, el presidente Truman plantea en 1948, la necesidad de realizar estudios en la región 
del Istmo de Tehuantepec, como consecuencia de ello, en ese mismo ailo el senador mexicano 
Higinio AJvarez le propone al senador estadounidense Denis Chávez un proyecto muy ambicioso Y 
cos1oso para la construcción de un canal interoceánico a nivel del mar, sin esclusas, con fondo más 
bajo que el nivel del mar y recto, pasando por lxhuatlán, Ver. y Niltepcc, Oax. Se establecerian dos 
puertos: uno al este de Coatzacoalcos y otro en la Laguna lnícrior en las costas de Oaxaca". 
Paralelamente, es presentado el proyecto llamado Transporte de Buques por el Istmo de 
Tehuantepec, por el ingeniero Modesto C. Rolland, el cual consistía en grandes cajas llenas de agua 
que transportarla a Jos barcos y que serian jalados por una via de diez rieles por un ferrocarril, este 
proyecto también fue conocido como "Decavia". 

Sin embargo, en aquel ailo sólo se logró que en el programa de puertos libres se planea la necesidad 
de adecuar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para la navegación; realizándose también 
trabajos de desazolve del puerto de Salina Cruz, Jo que permite que se abra a Ja navegación después 

.u Este proyecto al parecer retoma la propuesta de canal hecha en 1870 par la comisión comandada por Manuel 
Fernández. 
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de 10 años de inactividad. Dicho sea de paso, el mediante el programa nacional de Puertos Libres, se 
buscaba integrar tanto los puertos del Golfo de México como del Pacífico, en el esquema 
Internacional de Puertos Libres, sistema al que desde J 934, se hablan integrado, con el 
establecimiento de Zonas de Comercio Exterior, los puertos de Nueva Orleáns, Nueva York, San 
Francisco, Sea!Ue, Houston y Los Ángeles. Asl, entre 1948 y 1952 se realizaron obras marltimas y de 
dragado para facilitar Ja movilidad de productos de régimen de altura y de cabotaje. 

Por otro lado, resulta de gran utilidad ubicar las estrategias adoptadas por el gobierno mexicano para 
el desarrollo industrial del país como parte de las renovadas pretensiones norteamericanas respecto a 
América Latina en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1942 y 194 7 se comunica Ja 
región del Istmo con la ciudad de Oaxaca a través de Ja carretera Panamericana, lo que impulsa el 
desarrollo de la ciudad de Juchitán como el centro comercial más importante de la región lstmica 
oaxaqueña. Como 1esultado de ello, de 1945 a J 946 se intensificó el comercio con Ja ciudad de 
México a través de Ja carretera que comunicaba a Ixtepec y Salina Cruz, consolidándose esta última 
como ciudad comercial cuya área de influencia fue Astata, Boca del Rlo, Ja playa de La Ventosa y 
Huamelula. Finalmente, entre 1946 y 1958 se construyó Ja carretera translstmica, la cual auxilió y 
complementó el transporte por ferrocarril agilizando e intensificando el tráfico de mercanclas entre 
Jos puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, lo cual activó el comercio regional a través de las 
ciudades de Matías Romero, Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz. · 

Sin embargo, la recuperación económica de Ja posguerra daba signos de la pronta saturación del 
C.w.tl J.: 1'.tua111.i. Eu vista Jt: dio, t:n 1\150 d geólogo norteamericano WWiam H. Hobbs vuelve a 
plantear la construcción del canal del Istmo como una necesidad ante el aumento del tráfico 
marítimo y el calado de Jos barcos militares y comerciales, que para 1960 volvería obsoleto al canal 
de Panamá. Necesidad tanto más acuciante por cuanto el sistema de esclusas con que está construido 
el canal de Panamá es muy vulnerable al ataque aéreo. Según este estratega, Tehuantepec reduce 3 
mil Km. el camino marítimo por Panamá. Requiriendo además, la mitad de las obras necesarias para 
ampliar el de panamá, a Jo que se sumaría el aprovechamiento del petróleo de Ja región sureste (al 
permitir a Jos barcos descargar millones de litros de petróleo crudo desde esta parte de México) y 
finalmente. el canal de Tehuantepec serla más fácil de defender en caso de guerra. Sin embargo, ello 
exigia, la cesión por parte de México, de la franja territorial al margen del canal, de tal manera que se 
permita la estricta vigilancia de todas las compuertas, represas y centrales hidroeléctricas que Jo 
alimentarian, con el objeto de evitar el sabotaje'°. Más tarde, en 1954 fue formulado el proyecto 
Corredor Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, que contemplaba Ja construcción de una doble via 
férrea electrificada de 275 Km., por Ja cual correrían tres locomotoras en serie a una velocidad récord 
de 120 kilómetros por hora, con capacidad para transportar 5 mil toneladas diarias de carga. 

Ante el evidente peligro que significaba Ja aprobación de un proyecto con tales características, el 
gobierno mexicano se mostró cauteloso, procurando lle\<llr adelante sus propias estrategias de 
desarrollo en la región preservando siempre la soberanla nacional. Asl, la realización de algunas 
obras marginales como la rehabilitación del ferrocarril, el desasolve del puerto de Salina Cruz y las 

46 Jaime Segura y Carlos Sorroza ºUna modernización frustrada (1940-1986)", en: Leticia Reina, Op. Cit. Pág. 
262. 
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obras carreteras antes mencionadas, estuvo destinada a mejorar el traslado de materias primas y 
energéticos de los centros de producción a los grandes centros industriales del pais. De la misma 
manera, el programa de Inversiones del Gobierno Federal y dependencias descentralizadas 194 7-
1958, contemplaba, en lo referente a la producción petrolera, la ejecución de un importante 
programa de exploración petrolera en la región sureste, en vistas de ampliar la producción nacional 
de hidrocarburos. En lo referente a proyectos de Marina Mercante, se buscaba ampliar el tráfico a lo 
largo de las costas mexicanas hasta los puertos norteamericanos. En ese sentido, en 1958 se 
construye un muelle en Salina Cruz para la reparación y construcción de embarcaciones, que se 
convierte en la única en su género establecido a lo largo del Pacifico mexicano y centroamericano. 

Por otra parte, en la década de 1950, ocurrieron grandes transformaciones en los sistemas de 
transporte intermodal, principalmente en Estados Unidos, entre las cuales destaca el desarrollo de los 
contenedores, en 1954 la empresa Sea Land acondicionó barcos portacontcncdores, revolucionando 
asi el transporte. La generalización de esta modalidad de carga, llevó a la adecuación de 
infraestructuras tanto ferroviarias como portuarias en múltiples terminales de Estados Unidos. Como 
resultado, a inicios de los ailos sesenta se buscan opciones ante la saturación del canal de Panamá, 
que ya veia rebasada su capacidad de tránsito (30 mil ton.) con la aparición de buques de 500 a 900 
mil toneladas. Las autoridades norteamericanas y mexicanas iniciaron negociaciones al respecto. 
Frente a ello en 1964. López Mateas hace prevalecer la seguridad nacional, al declarar que en caso 
de construirse un canal en la zona todos los aspectos relacionados con el mismo (financiamiento, 
rontrnl. opPrnrión. mant<>nimi<>nto v defensa) deberán quedar exclusivamente al cuidado del 
gobierno de México. 

Posteriormente, en 1968 el presidente Gustavo Diaz Ordáz crea una comisión intersecretarial para 
definir un proyecto transporte de carga por contenedores, que permitirla unir comercialmente a 
Europa, Asia y África y se retoma la precaución de López Mateas declarada en 1964, emite una 
resolución agraria en la que reconoce el derecho de los zaques sobre 600 mil hectáreas en la selva de 
los Chimalapas"'". 

Pero quizá el ámbito en el que se vivieron más transformaciones en la región del istmo fue el de la 
agricultura. Desde 1940 la politica agricola nacional hizo énfasis en la modernización agricola, para 
responder a las necesidades de desarrollo del país, lo cual desaceleró la política de reparto agrario. La 
llamada revolución verde comenzó a implementarse en el pais desde el sexenio del presidente 
!Vlanuel Ávila Camacho, en cuyo sexenio la planeación económica del país se realizó a partir del 
diseilo de programas de desarrollo por Cuencas Hidrológicas. La estrategia planteaba, para el sureste 
de México. el desarrollo de un complejo agrícola basado en la modernización agropecuaria y un 
complejo industrial basado en la producción petroquimica, para lo cual se planeó la construcción de 
presas hidroeléctricas y se promovió un amplio programa de colonización en el trópico. De esta 
manera, se 1ealizaron grandes obras de infraestructura hidráulica en la región del sureste, como la 
presa l\liguel Alemán, ubicada en la cuenca alta del ria Papaloapan. Tales empresas fueron 
financiadas con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, como es el caso del Distrito de 
Riego número 19 realizada a fines de la década de los cincuenta y que comenzó a operar en 1963. El 

"/bid. Pag. 264. 
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Istmo de Tehuantepec figuró en los planes y programas gubernamentales de la época, como 
potencial centro de producción y distribución de productos agrlcolas y ganaderos, dada su enorme 
vocación agricola, su disponibilidad de agua y sus medios de comunicación y de transporte. 

Hacia 1970, se observa el ·agotamiento y crisis del patrón de acumulación derivado del modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones, además la centralización industrial comenzaba a 
generar problemas en las grandes ciudades. Surge asi la necesidad de crear nuevos centros 
industriales a lo largo de las costas mexicanas y la frontera norte, además de impulsar el desarrollo 
de las regiones atrasadas, apoyando a la agricultura, pesca y extracción. La estrategia gubernamental 
se centró entonces, en la creación de polos industriales, dentro de la cual la región del Istmo de 
Tehuantepec fue considerada como una de las regiones con mayor potencial de desarrollo industrial 
en el pals. 

En 1974 el presidente Luis Echeverría proyecta la construcción de un ferrocarril transoceánico de 
doble vía, descartando la ejecución de cualquier proyecto de canal. Mientras que tras el 
descubrimiento de los pozos petroleros de Campeche, Tabasco y Chiapas, se formula un proyecto de 
ampliación de la infraestructura petrolera de la zona, que derivó en la construcción de la refinerla de 
Salina Cruz. Sentando con ello las bases para el desarrollo industrial del istmo, reafirmando su papel 
como abastecedor de energéticos del mercado nacional en la costa del Pacifico. Sin embargo, el 
presidente Echeverría detuvo la ejecución del proyecto ante el inminente peligro que se creaba por la 
dependencia hacia el petróleo. Asimismo, durante este periodo se emitió una resolución presidencial 
a füvor de la nación para el resguardo de la zona de las Lagunas lluavcs. 

La coyuntura internacional de fines de los años setenta, permitió nuevamente al gobierno mexicano, 
plantear un proyecto para impulsar el desarrollo de la región, mediante un corredor intermodal. 
Esencialmente fueron dos las condiciones que influyeron en la planeación de un proyecto de esta 
naturaleza: la firma en 1977 del tratado Torrijos-Carter, mediante el cual Estados Unidos se 
comprometió a entregar el Canal de Panamá al gobierno de Panamá para 1999, que coincidió con el 
auge económico que vivia el país gracias al alza de los precios internacionales del petróleo, lo que 
fortaleció la posición de México a nivel internacional. Esto lleva a que en 1978, el Pan Nacional de 
Desarrollo de López Portillo se contemplara la creación de un puerto industrial en Salina Cruz. 
Como consecuencia de ello en 1980 se presenta el proyecto Alfa Omega, que comprendia un sistema 
de trnnsporte por contenedores, terminales multimodales en Coatzacoalcos y Salina Cruz, asl como 
un programa en esta última ciudad para el desarrollo de servicios que hicieran posible la 
construcción de un parque industrial, la cual arrancó con el establecimiento de una planta de 
fertilizantes. Dentro de esta iniciativa del gobierno mexicano, la empresa CSX Corporation y sus 
filiales Sea Land y CSX Transportación realizaron algunas pruebas logísticas para fines del corredor 
multimodal. 

Sin embargo, la crisis financiera de los ochenta, a demás de frustrar el desarrollo regional, significó 
también el replanteamiento del modelo de desarrollo nacional promovido por el gobierno mexicano. 
Si bien durante este periodo hubo continuidad en la politica de promoción del desarrollo, la 
adecuación y modernización de la infraestructura portuaria, ferroviaria y carretera de la región, que 
incluyó la construcción del recinto portuario, de obras de agua e instalando un sistema de 
contenedores y atraque. Asl como en el desarrollo de la industria petrolera regional, como lo fue la 
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construcción de la refinería de Salina Cruz en 1978, y la habilitación de un sistema regional de 
producción, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. 

Siguiendo la misma linea del desarrollo petrolero, hacia 1985 se vuelve a construir otro oleoducto 
entre Nueva Teapa (MinatiUán) y el puerto de Salina Cruz desde 48 pulgadas de diámetro, 267 Km. 
de longitud y una capacidad aproximada de 500 mil barriles diarios. Así como una ampliación de la 
refinerla, el acondicionamiento de domos salinos para almacenar 10 millones de barriles de crudo, 
grandes tanques de almacenamiento para petróleo (para cinco millones de barriles) y gas licuado, así 
como termi11ales marítimas petroleras en el puerto de Salina Cruz. 

La crisis /¿'~~Ómica de Jos allos ochenta y el cambio en los lineamientos pollticos y económicos 
ocurrido durante el sexenio del presidente Carlos Salinas, impactaron íuertemente Ja situación 
económica y social de Ja región. Si bien durante este periodo se presenta un enorme vacío en cuanto 
a la planeación regional, los cambios en el marco institucional que se implementaron en él 
terminaron por delinear el perfil de los nuevos proyectos presentados para la región hasta la 
actualidad. 

Así, después de casi dos décadas de estancamiento en Jos proyectos de desarrollo para el istmo, surge 
en 1996 el Plan de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, propuesta que desempolva el 
proyecto de corredor multimodal, incluyendo además un paquete de proyectos industriales, 
petroleros, rorestales, agroindustriales y mineros, los cuales estarían enrocados en hacer de la región 
un Centro de Manufactura y Distribución Global de Productos. Tras Ja aparición de este proyecto, 
salieron a Ja luz pública propuestas complementarias como la que presentaran conjuntamente el 
Consejo Empresarial Mexicano de Asuntos Internacionales (CEMAI) y Consejo Empresarial de 
Inversión y Desarrollo del Sureste (CEIDES) y posteriormente el proyecto conocido como México 
Tercer Milenio elaborado por el ingeniero Manuel Frias Alcaraz, ambas propuestas siguiendo el 
perfil del mcgaproyccto, se encaminaron hacia Ja explotación ya no solo de las potencialidades 
regionales para Ja integración multimodal, sino, en un arán de garantizar Ja viabilidad de un corredor 
transistmico, buscaron articular al istmo con Jos estados de Tabasco, Chiapas y Campeche, tal como 
se planeara a inicios de Ja década de 1970, cuando el presidente Luis Echeverria creara Ja Comisión 
coordinadora para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepcc. El surgimiento de tales 
propuestas ocurre entonces estando vigente el Tratado de Libre Comercio asi como en el contexto de 
Ja fiebre privalizadora del sexenio zedillista así como en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano Industrial 1995-2000". Y si bien tales proyectos no llegaron a madurar 
completamente, sirvieron de base para Ja presentación de propuestas globales como el Plan Puebla 
Panamá, enfocado a la integración del sureste mexicano con los paises Centroamericanos. Conforme 
a esta nueva propuesta, Ja región del Istmo de Tehuantepec figura como un circuito de interconexión 
interoceánico que quedaría articulado con el centro del país, el sureste y Centroamé1ica. 

Más adelante nos ocuparemos en el análisis de las políticas de desarrollo implementadas en las dos 
últimas décadas, aunque cahe sellalar aqui, que el PPP además de continuar la linea de desarrollo 
promovida por el gobierno mexicano durante Jos últimos sexenios, constituye una pieza clave en la 

"SEDESOL, "Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000", Diario Oficial de la Fed=ción, Órgano del 
GtJbicmo Ccmsrirucio11al, marzo de 1996, Pág. 88. 
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estrategia de reposicionamiento económico y politice norteamericano en la región México
Centroamericano bajo la apariencia del desarrollo económico y social, como respuesta a una 
situación de crisis y atraso regional generado por la adopción de las pollticas neolibcrales. En la 
medida en que el PPP es un instrumento diseilado conjuntamente por gobiernos nacionales y 
organismos internacionales como el BID y el BM, que busca favorecer a las transnacionales del 
petróleo, fücilitar la privatización de las infraestructuras de transporte regionales, la energia eléctrica, 
el agua, el gas y PEMEX, promover la agroindustria y la ganadería y apropiarse de las reservas 
biológicas regionales. 

1.4. Los corredores propuestos para México 

En México los proyectos de corredores entre el Pacifico y el Atlántico, formaron parte del Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano Industrial 1995-2000, iniciativa para la creación de cuatro corredores 
de integración urbano regional que atraviesan el territorio nacional en dirección Este/oeste dando 
salida al mar los estados del sur norteamericano. El primer corredor propuesto es el del Istmo de 
Tehuantepec, que va del puerto de Coatzacoalcos en el Golfo de México al puerto de Salina Cruz en 
el Golfo de Tehuantepec; un segundo corredor es el conocido como Veracruz-Acapulco, en tercer 
lugar el corredor que parte de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo pasando por la ciudad de 
Monterrey, los estados de San Luis Potosi, Aguascalientes y la ciudad de Guadalajara hasta el puerto 
de Manzanillo, ruta en la cual, según declaraciones de funcionarios de la importante empresa 
naviera Th!M, se produce el 80% del valor agregado nacional. En cuarto lugar, se plantea el puente 
terrestre que comunicará a la ciudad fronteriza de Nogales con el puerto de Guaymas en Sonora. Los 
tres primeros, quedarian integrados a su vez por un eje costero en el Golfo de México, que a su vez 
articulará -a través de carreteras, ferrocarriles y posiblemente de hidrovlas costeras- a la ciudad de 
llronswile, Texas con la peninsula de Yucatán, y por medio de otro corredor urbano entre el puerto 
de 11.fanzanillo en Colima y la ciudad de Tapachula en Chiapas. 

A partir de esta propuesta de desarrollo urbano para México, se estarla disolviendo la lógica 
mediante la cual se ha estructurado el desarrollo agricola y urbano nacional, emplazado 
fundamentalmente sobre el eje neovolcánico, mismo que será del todo desarticulado por los 
corredores de integración urbano-regional que brindarán salidas cortas a las mercancias 
norteamericanas ensambladas en su recorrido por México hacia el Pacifico. 

Paralelo al programa desarrollo urbano propuesto por el ex presidente Ernesto Zedilla, existen 
muchas otras propuestas tanto oficiales como del sector empresarial, encaminadas a la construcción 
y privatización de infraestructuras, y al desarrollo urbano, industrial, agropecuario y forestal que de 
igual manera forman parte del plan de subordinación !'acional a las necesidades del capital 
norteamericano. Plan que en realidad, se ha venido preparando durante los últimos quince afies con 
el objeto de entregar al capital transnacional las principales industrias e infraestructuras económicas 
nacionales, así como las empresas e instituciones de servicios y asistencia social que han sido 
elementales para la soberania nacional, ya que han permitido mantener, a lo largo de la historia del 
desarrollo de México, cierto grado de integración territorial e independencia económica. 
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La preeminencia económica norteamericana a nivel mundial descansa principalmente sobre su base 
industrial, asi como también en el monopolio del desarrollo tecnológico de punta. La base de su 
poderlo también descansa en el carácter destructivo su tecnologia. Es el caso de Ja microelectrónica y 
las telecomunicaciones que permiten articular de manera global tanto el sistema de fábricas mundial 
como el sistema de ciudades conformando asi una red de infraestructuras e industrias automatizadas 
a escala planetaria. De igual manera, el desarrollo de nuevas tecnologias que permiten dar un nuevo 
uso de los recursos naturales, y en general de la biosfera y el cuerpo humano, ha sido un 
determinante esencial en la redefinición de las estrategias capitalistas en el espacio y el territorio. 
Estas nuevas caracterlsticas del patrón tecnológico dotan de un nuevo sentido a diversas regiones del 
planeta, de tal forma que hoy más que nunca se requiera renovar el control económico, politice y 
militar de los espacios coloniales, africanos, asiáticos o latinoamericanos, configurando con ello 
nuevas relaciones de sujeción económica"º. 

En la actualidad Estados Unidos es la potencia hegemónica planetaria y se encuentra en una fase de 
severo estancamiento. Esta misma coyuntura nos permite obseivar como Estados Unidos. con Ja 
perspectiva de sostener su hegemonla, se apoyará en las fuerzas más retrógradas y en Jos métodos y 
perspectivas más decadentes recargando todo su peso en los paises más accesibles tanto por su 
debilidad como por su cercania. El TLC y la estrategia continental del ALCA, enmascaran tanto 
económica como políticamente el sometimiento integral de México, y en general toda América 
Latina, bajo Estados Unidos, el cual resulta prácticamente imposible pensar, que buscará desarrollar 
las fuerzas productivas en México. sino depredarla.< en su propio heneílcio. 

Por otra parte, la figura de conexión via corredores ya sea interoceánicos o transcontinentales, son en 
realidad una propuesta global para la urbanización en diversas regiones del planeta, mediante ellos se 
pretenden conectar tanto Jos territorios europeos como los norteamericanos con la Cuenca del 
Pacifico, empleando tecnologias de vanguardia en medios de comunicación y transporte, entretejidas 
con complejas redes urbanas, industriales, y energéticas, por las que fluyan la producción y 
circulación mundial de mercancias. En torno de tales corredores gira y se organiza el uso general de 
los tcrritoriossc1

• 

"Andrés Barreda, Op. C1i. Pág. 269. 
50 Resulta de gran utilidad apoyarnos en el planteamiento teórico hecho por f\:lilton Santos respecto al concepto 
de redes. Éstas son definidas como infraestructuras que permiten el transporte de energia, materia, información 
o personas, cuyo soporte se encuentra en el territorio, en la ciencia y la técnica. Las redes han tenido un 
proceso evolutivo que va desde el periodo premecánico. caracterizado la preeminencia de lo natural sobre lo 
humano. es decir, por el uso limitado de la técnica, la cual más bien se encontraba subordinada por tas 
contingencias de los hechos naturales, hasta el periodo actual en que ocurre lo opuesto. Así en el transcurso del 
proceso de desarrollo del mercado mundial y de la civilización material, se impone el carácter deliberado de la 
constitución de redes. De tal suerte que tas redes constituyan un medio eficaz por el cual se ha propagado el 
proceso de glohalización. La necesidad de fluidez que prevalece hoy en el capitalismo, tiene un soporte en las 
redes técnicas, es decir espacios y objetos destinados a procurar la fluidez: oleoductos, canales, autopistas, 
aeropuertos, etcétera. Milton Santos, ÍA Naruralez.a dd Espacio, Ariel, Barcelona, t 997. Pág. 221~225. 
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1.5. La importancia del Istmo de Tehuantepec como paso interoceánico 
Ante los múltiples proyectos de conexión interoceánica propuestos para México y Centroamérica, el 
más importante por su posición geográfica, y su riqueza natural es el Istmo de Tehuantepec. Si bien 
la apertura de una hidrovia interoceánica en esta región es una discusión muy antigua, la principal 
ventaja de Tehuantepec frente a los corredores propuestos para Centroamérica es su proximidad a 
Estados Unidos y la conexión directa via terrestre, costera y maritima con el delta del río Mississipi 
en el Puerto de Nueva Orleáns, si bien ésta es una ventaja que comparte con el resto de los 
corredores mexicanos. Ello significa que, al momento de decidir sobre el lugar en el cual se deberán 
construir los nuevos canales o los corredores terrestres interoceánicos este hecho no podrá ser pasado 
por alto. 

La cercania del Istmo de Tehuantepec a la desembocadura del Misissipi es de suma importancia, ya 
que permitt: evitar las peligrosas corrientes marítimas del Caribe que forzosamente tienen que ser 
atravesadas en el trayecto hacia Centroamérica. Asi mismo, la escasa altura de las montanas del 
Istmo de Tehuantepec, sus caudalosos rlos navegables y sus lagunas costeras -que permitirlan 
articular internamente la industria petrolera del Golfo- hacen de este territorio un punto adecuado 
para la construcción de un canal de navegación mucho más eficiente que el canal de Panamá, el cual 
no tendrla necesariamente que ser construido mediante el complicado sistema de esclusas, lo cual se 
traducirla en menores tiempos de cruce y costos de operación más bajos. 

Por su parte, la infraestructura en comunicaciones y transportes, el complejo industrial petroqulmico 
y d siskma dt: ciudadt:s con qut: cuenta la región no son superados por ningún punto de 
Centroamérica a través del cual se pretenden construir los corredores. Dicha infraestructura puede 
ser ampliada y mejorada sin mucha dificultad con la construcción de un canal interoceánico, una 
linea de íerrocarril de ocho vías, una supercarretera interoceánica que articule a la región con la red 
nacional de caminos, y una red de hidrovias costeras que permitan el acceso a las muchas riquezas 
estratégicas del sureste mexicano -tal y como lo proponen los empresarios del CEMAt y el CEIDES. 

Aunque debemos considerar que la principal riqueza estratégica del Istmo de Tehuantepec es su 
territorio. Se sabe que el istmo es un punto de intersección y choque de los bloques de la corteza 
terrestre que dieron origen a las cadenas montañosas que pueblan la superficie del estado de Chiapas 
y Guatemala, cuya complejidad permitió el desarrollo de una gran diversidad de ecosistemas y que a 
su vez íuncionó como corredor cultural de colonización durante la época prehispánica, siendo 
también frontera entre la civilización Maya. Pero también porque desde siempre ha sido el eje de 
conexión entre el norte y el sur, el Este y el oeste, cualidad que no posee ningún otro estrecho del 
planeta y que convierte al Istmo de Tehuantepec un espacio geopolitico vital. 

Por otra parte, el eje trazado en el istmo permite el acceso a importantes núcleos de recursos 
naturales de gran valor estratégico localizados en el sureste del pais, entre los que se encuentran 
regiones alta precipitación pluvial, aptas para el desarrollo de cultivos comerciales como los de 
eucaliptos, que se encuentran en conexión con las regiones de selvas tropicales, las mayores reservas 
de petróleo de América que se localizan en la sonda de Campeche y en Chiapas, y la inmensa íuente 
de energia que ofrecen los vientos que se encailonan en las montañas y que azotan con íuerza a la 
zona de La Ventosa en la porción ístmica del estado de Oaxaca. Forma parte de esta riqueza el gran 
potencial pesquero (camaronicultura) y agrícola de la región. 

51 



En función de sus caractcristicas geográficas, el Istmo de Tehuantepee es valorado como una puerta 
mundial de salida a las reservas de recursos estratégicos del Sureste mexicano y también como una 
puerta de entrada de las mercancias y materias primas orientales a Estados Unidos o incluso a 
Europa misma. Por ello, de concretarse la construcción de las hidrovias costeras del Golfo y Ja costa 
del Pacifico, el canal interoceánico y Jos múltiples proyectos encaminados a convertir al Istmo de 
Tehuantepec en un corredor interoceánico maquilador, éste sería en términos económicos, pollticos 
y militares un proyecto de importancia para Estados Unidos. 

Si bien la apreciación geopolltica y geoestratégica del istmo de Tehuantepec se logra vislumbrar 
mediante el análisis de su posición geográfica, también puede valorarse en función a su riqueza 
material. Lo cual se puede intuir en el hecho de que Ja utilización de un simple corredor de tránsito 
en realidad involucre una amplia franja de 80 municipios, como es referido por el Megaproyecto 
propuesto por Ochoa y Asociados, lo cual sugiere la creación de una área de seguridad política y 
militar a favor del corredor. 

Entre los principales recursos estratégicos del istmo de Tehuantepcc están sus extraordinarias 
reservas de biodiversidad concentradas en el área de los Chimalapas, Uxpanapa y la Sierra de los 
Tuxtlas. Esta riqueza se configura a partir de Ja ubicación del istmo en el extremo septentrional del 
corredor conocido por los biólogos como Provincia Biótica de Mesoamérica o como Corredor 
Biológico Centroamericano, el cual constituye un corredor de transición entre las dos grandes biotas: 
la neártica y la neotropical que, a Ja altura del Istmo de Tehuantepec se le suma la riqueza biótica de 
In< m~rP< cfpl <'inlfn y Parífiro. La importancia de este corredor L'.lmbién la da el hecho Je que en l.i 
porción norte del istmo se concentran la totalidad de las rutas de aves migratorias que transitan 
estacionalmente el norte y sur del continente. La conjunción de este doble corredor en el istmo, le 
confiere un valor único a la región. Riqueza que resulta ser de gran importancia no sólo por su 
contenido de maderas preciosas, sino por su diversidad de especies animales y vegetales que se 
convierten en el principal banco de información biológica para la ingeniería genética. Si bien esta 
ciencia apenas ha alcanzado un incipiente desarrollo, en realidad los cientlficos ya exploran su 
utilidad para el desarrollo de nuevos materiales y de componentes electrónicos como los 
microprocesadores. Asi conforme esta ciencia logre el conocimiento pleno de los códigos genéticos y 
de su manejo, las reservas de biodiversidad del planeta se convertirán una mercancía de suma 
importancia en el mercado mundial51

• 

Las reservas de agua contenidas en las cuenca hidrológicas de la región Istmo constituyen un recurso 
estratcgico más, por su utilidad para la construcción del canal interoceánico, de las hidrovias costeras 
en Tabasco, las presas hidroeléctricas, la construcción de canales de derivación destinados a 
abastecer de agua dulce a la península de Yucatán, y para el riego de las plantaciones de eucaliptos, 
hule, palma africana, entre otras especies. Pero además porque se convierte en un recurso vital en Ja 
medida en que avanzan los procesos de desertiflcación en ~I mundo, al mismo tiempo en que los 
cambios climáticos del planeta hacen que en algunas regiones como el sureste mexicano, se eleven 
los niveles de precipitación pluvial. 

" A. Barreda; Op. C.i, Pág. 66. 
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La existencia de los yacimientos de petróleo en la región es un hecho que no debe pasarse por alto. 
Los numerosos pozos petroleros locales y vecinos, las plantas de refinado y de petroquimica, así 
como las redes de oleoductos, convierten al sureste de México en uno de los principales centros 
petroleros del mundo. En particular el complejo petrolero del Istmo de Tehuantepcc, es ante todo, el 
centro petrolero más importante de México, ya que en él se realiza la extracción del 90% del petróleo 
crudo nacional, y se produce el 80% de los productos petroquimicos de México. 

A estos recursos se suma Ja existencia de yacimientos de minerales met.11icos y no metálicos 
emplazados en la franja istmica, como es el caso de los yacimientos de hierro que pretende explotar 
el GAN y los de manganeso, niquel y cobalto reportados por el Consejo de Recursos Minerales, que 
se sumarian a los azufre, arena silica, mármol, que actualmente se explotan en la región. Incluso 
también, los yacimientos de minerales metálicos y no metálicos de las regiones Mixteca, y Sierra 
norte de Oaxaca (uranio, manganeso, plomo, titanio, plata, zinc. carbón y hierro), que hacen del 
istmo un espacio clave tanto para la salida de estos recursos, como para el emplazamiento de 
beneficiadoras minerales, plant.'\S siderúrgicas, etcétera. Otro recurso de suma importancia es la 
incidencia en la región de fuertes vientos que pueden considerarse como la mayor reserva de energia 
eólica de !\•léxico. 

Un factor más que indica el gran valor de la región es la existencia de la depresión marina conocida 
como Trinchera Mesoamericana que se prolonga por espacio de 2 872 Km a lo largo de las costas de 
!\·léxico y Centroamérica con una profundidad que oscila entre los 5 mil y los 6 mil quinientos 
mcuos bajo el nivel del mar(mlmm); pero que frente a las costas de Oaxac;i y Chiapas alcanza una 
profundidad de hasta 6 420 mbnm52

• Se trata de una franja natural que se encuentra sometida a 
intensos movimientos de acomodo, mediante la cual ocurre la succión, hacia el interior de Ja corteza 
terrestre, de los materiales de la propia corteza, por lo cual es considerada como una alternativa para 
la desaparición de desechos altamente tóxicos como pueden ser los de la energia nuclear, la industria 
quimica etcétera. La existencia de plantas de tratamiento de basura tóxica al norte del istmo así 
como de una enorme producción de desechos de este tipo por la industria química y petroquimica 
regional alude la posibilidad de convertir al Istmo en un corredor para el tratamiento de los peores 
desechos tóxicos producidos en América del Norte. Si consideramos además que en la actualidad en 
el primer mundo se presenta la saturación de los contenedores de desechos industriales no 
dcgradables ni reciclables, asi como de la presencia de la mafia japonesa dedicada a organizar el 
mercado negro de éstos, nos encontramos frente a un problema sumamente complejo que explica 
porqué el gobierno considera a las costas del Istmo de Tehuantepcc como un lugar estratégica para el 
depósito de basura51

. 

En la medida en que la dinámica del mercado mundial ha redefinido la importancia de los estrechos 
marilimos del mundo, así como de Jos espacios aun no desarrollados por el capital, se ha desatado 
un proceso mundial de construcción de infraestructuras de transporte y comunicaciones con el fin de 
hacer más eficiente la movilidad de personas, mercancías y materias primas hacia los principales 

"Toledo, Alejandro; Riqueza y Pobreza en la Costa de Chiapas y Oaxaca, Centro de Ecodesarrollo, México 1994, 
Pág. 21. 
5

' Cfr. Andrés Barreda, El Istmo de Tehuanrepec, Espejo deMáii:o, ponencia presentada en el n Foro Nacional el 
Istmo es Nuestro, México D.F, 13 de marzo de 1998. 
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centros de producción del planeta. Como parte de este proceso,· én México durante los noventa fue 
desatada una euforia planificadora para la construcción de vlas alternas para dar salida hacia la 
cuenca del Pacifico a las mercancias del Este norteamericano, es el caso por ejemplo, de la ruta entre 
Altamira y Manzanillo o entre Manzanillo y Lázaro Cárdenas; la privatización de la ruta ferroviaria 
Chihuahua-Pacifico que da salida al puerto de Topolobampo, o bien de la construcción de la 
Autopista del Sol, etcétera. 

Por ello, resultan de especial importancia las propuestas tanto oficiales como empresariales en torno 
al desarrollo del corredor del Istmo de Tehuantepcc. Al respecto, en 1996 la SCT y el Gobierno del 
Estado de Oaxaca, asesorados por el despacho de Consultores Felipe Ochoa y Asociados, presentan 
el Progmma /11tcgmf del Istmo de Teh11ant<pcc, en el que se recomienda la concesión del gigantesco 
proyecto del istmo a las empresas canadienses y norteamericanas csx, Comail y Norfolk Southern, 
lideres en transporte ferroviario; así como a las empresas navieras transnacionales P&O, SSA, APL e 
ICTS; a las constructoras mexicanas ICA, TRIBASA y GMD, a las también constructoras 
transnacionales Bcchtel Co. y Brown and Roo; y a las empresas también transnacionales lideres en la 
operación de sistemas portuarios, transporte multimodal, y en el desarrollo industrial y comercial 
Danzas Co. The 1 !ub Group, Kunhe and Nagel, Alliance y Panal pina. El proyecto abarca una franja 
de 80 municipios, propone la construcción de una supercarretera transistmica, un ferrocarril eléctrico 
de doble via, la puesta en operación de un sistema portuario y de transporte mu!timodal, e! 
establecimiento de maquiladoras textiles, de una granja camaronicola, la explotación de minerales 
no mrrrllknc; fl<;i rnmn líl <"jr<"t1riñn rlP 1míl ~~rir <1r prnyl'ttn~ de carácter secundario. La cobertura de 
un total de 80 municipios, sugiere la creación de una zona de amortiguamiento para e! libre trazado 
de las nuevas vias de comunicación, asi como para abastecer de mano de obra barata a las 
maquiladoras; pero más que nada, por la manera en que propone la entrega de !os recursos 
regionales al capital transnacional, este programa atenta contra la soberanía nacional. 

Sin embargo, ante !as severas críticas en torno al megaproyecto, el gobierno separó al estratégico 
ferrocarril Transistmico de la licitación del ferrocarril del Suereste, incluyendo en un mismo paquete 
la licitación de los puertos y las carreteras del Istmo de Tehuantepec. Si bien el megaproyecto se ha 
quedado relativamente paralizado, un indicador que su actual vigencia es la aparición de diversas 
propuestas que lo complementan. Tal es el caso del proyecto presentado en febrero 1997 por el 
Consejo Empresarial Mexicano de Asuntos Internacionales (CEMAI), mediante el cual integran a la 
región a los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, esta propuesta de corredor incluye la 
construcción de un canal interoceánico de 270 km. juntando el parteaguas de los rios Coatzacoalcos, 
en la vertiente del Golfo, y los Perros en la vertiente del Pacifico, la construcción de un ferrocarril 
clécu·ico de ocho vías de alta velocidad y que hará el recorrido en tan solo dos horas y media; 
articulando la región por medio de una red de hidrovías desde el Papaloapan hasta el Grijalva. El 
proyecto da un tratamienlo descuidado a la cuestión de la explotación de los recursos naturales de la 
zona, con excepción de los proyectos hidroeléctricos sugeridos por el Megaproyecto Ochoa y 
Asociados, pasando por allo la explotación de la energía eólica, de los yacimientos de petróleo y de 
algunos metales, de las selvas y de las reservas de agua dulce. 

La región del istmo, es escenario de una de las catástrofes ambientales más graves del planeta, selvas 
tropicales de la región del Uxpaoapa están pereciendo debido a !a extensión de la frontera agrícola y 
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ganadera, asl como las grandes reservas de agua de sus principales rlos, el Coatzacoalcos y el Tonalá, 
son probablemente las más contaminadas del planeta, por los desechos son altamente tóxicos 
(organoclorados, mercurio, nubes de amoniaco, etc) derivados de la industria petrolera, qulmica e 
hidroeléi:trica. Por ello resulta un gran negocio el establecimiento de plantas de procesamiento de 
desechos tóxicos en la región -lo cual también es contemplado por el proyecto de Ochoa. 

De igual manera el istmo, a pesar de sus potencialidades industriales, comerciales y de transporte, 
constituye una de las regiones de más atraso económico del pals, por lo cual su futuro desempello 
como corredor urbano industrial traería profundas transformaciones a sus condiciones sociales y 
económicas. El papel del Istmo de Tehuantepec en el desarrollo económico de México ha sido 
estratégico, pues sin sus recursos petroleros el desarrollo nacional seria impensable, por lo mismo 
hoy en día juega un papel fundamental en la reorganización del territorio nacional pues de su 
reacondicionamiento depende que efectivamente México y la Cuenca del Caribe puedan 
desempeñarse como un importante centro del comercio marltimo internacional. 
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2. LA GLOBALIZACIÓN Y LAS NECESIDADES DE INTEGRACIÓN NORTEAMERICANA 

El control capitalista de las rutas y estrechos maritimos estratégicos para la navegación y el comercio 
ha sido clave en el proceso histórico de construcción del mercado mundial ya que al permitir enla?.ar 
las diversas regiones del planeta, garantiza el acceso a diversas fuentes de materias primas, energia y 
fuerza de trabajo. Es en ese sentido como la actual reorganización del mundo en el contexto de la 
globalización tiene como razón de fondo la persistencia de la necesidad de comunicación 
interoceánica imperante desde la génesis del mercado mundial. 

En tanto, el dinamismo alcanzado por la economia mundial durante la posguerra, principalmente 
por Estados Unidos y los paises de la Cuenca del Pacífico, intensificó los intercambios comerciales 
entre América del Norte y el Pacifico"'. Determinando con ello un profundo proceso de 
transformación en la estructura y organización de la economia mundial, lo cual ha incidido en la 
reconliguración de los espacios regionales en función del sentido o valor geoeconómico que éstos 
adquieren conforme avanza el proceso de internacionalización capitalista. 

En ese sentido, la actual reorganización de la estructura y uso de la región México Centroamérica y 
El Caribe sólo es comprensible si se tiene en cuenta la enorme importancia estratégica que le es 
asignada a la región por la economía norteamericana, en un contexto de ascenso económico de la 
cuenca del Pacífico. En ese sentido, resal~1n los proyectos de construcdón de diversos corredores 
interoceánicos a través México y Centroamérica, pues manifiestan la enorme urgencia por conectar 
el Atlántico, en particular al Este norteamericano, con la región del Pacífico. al tiempo en que 
también explica el interés de Estados Unidos por mantener su hegemonia en el control de la región. 

2.1. El momento histórico de la globalización y la necesidad mundial de reorganizar el espacio 
económico 

En las últimas décadas ha venido aconteciendo una profunda reorganización del mundo capitalista. 
Proceso que se expresa principalmente en la redefinición del mercado mundial, y a través de distintos 
fenómenos como lo son la reestructuración de la división internacional del trabajo, de la base 
tecnológica -como lo es el desarrollo de tecnologias como la electroinformática, que revolucionó el 
sector de las comunicaciones-, y la movilidad acrecentada de la fuerza de trabajo, entre otros 
procesos. Si bien se trata de un proceso de expansión e internacionalización capitalista nada nuevo, 
su esencia le conduce hacia la mundialización y a la apropiación de cada espacio hueco tanto en el 
territorio como en la sociedad. 

La histórica conquista del espacio mundial ha permitido el desarrollo y el perfeccionamiento de 
diversas estrategias de expansión y control sobre los espacios específicos. Mientras el desarrollo 
capitalista se va expandiendo a lo largo del planeta y va sometiendo el proceso de reproducción 

" La concentración de capital durante este periodo, favoreció a que el 60% de la IED mundial fuera de Estados 
Unidos. Mientras que la inversión directa de este país llegó a representar menos de un tercio del total en el 
Tercer mundo y arrojaba poco más del 50% de todas las ganancias. 
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mundial, surgen nuevas concepciones acerca del dominio del espacio y el territorio, siendo éstos 
elementos espccificos de dominio, cuyo valor estratégico se redefine constantemente. 

Si bien deciamos que se trata de un proceso de mundialización tan viejo como el propio capitalismo, 
lo que distingue a la internacionalización del capital que se vive hoy en día, del expansionismo 
capitalista de fines del siglo XVIII y todo el XIX es, de entrada, el grado de maduración que ha 
alcanzado el capitalismo, expresado especificamente en el grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas, las cuales a su vez, determinan los alcances y las caracteristicas de este proceso. Siendo 
de esa manera, el desarrollo tecnológico el soporte de la capacidad del capital de desplazarse, de 
enlazar y comunicar los territorios, y por tanto, de someter los espacios y su contenido material y 
procreativo". Por lo cual, el desarrollo de los medios de comunicación y de transporte es 
determinante para la subordinación del espacio en su conjunto, al articular e integrar la totalidad de 
las fuer.i:as productivas entre si, permitiendo con ello el enlace entre las diversas regiones del 
mundo"". Pero también el desarrollo de nuevas tecnologías que han revolucionado el uso de los 
recursos naturales, y en general de la biosrera y el cuerpo humano, han jugado un papel decisivo en 
la redefinición de las estrategias capitalistas en el espacio y el territorio". 

El neoliberalismo ha planteado la reorganización mundial, mediante su integración a partir de la 
conformación de redes planetarias de industria (que se sustenta en la formación de cinturones 
tecnológicos a lo largo del planeta) e infraestructura (medios de comunicación y transporte, 
mecanismos de transmisión, energía, etcétera}, ha puesto de manifiesto la preeminencia del capital 
i1u.iustiidl cumu núdcu d pi:uÜ1 Jd cual se u1ganiza la 1cp10Jucdón mundial Je la J°ill.Ut::l.a, asl COlllO 
de la reproducción de la ruerza de trabajo y de la población en general'". En este proceso, el capital 
financiero funciona como instrumento que, además de agilizar el proceso de reproducción y 
acumulación del capital, permite la apropiación o expropiación de la riqueza. En ese sentido, 
organismos financieros internacionales como el BM y el FMl figuran como intermediarios en el 

55 El territorio es en si mismo una fuerza productiva "global", constituye un objeto que sintetiza la totalidad de 
las fuerzas productivas tanto técnicas como procreativas, de esta forma, el significado estratégico de lo espacial 
está en estrecha relación con esta caracteristica esencial del territorio, ello se refleja en la actual estrategia 
económica, política y militar por parte del capital sobre los espacios del planeta. Es asl como la subordinación 
del espacio global por el capital está mediada por la subsunción real de las fuerzas productivas, es decir, el 
grado de integración del territorios nos refleja a su vez la magnitud del desarrollo técnico alcanzado por el 
capitalismo. Al respecto véase Andrés Barreda, .. El espacio geográfico como fuerza productiva estratégica en 
El Capital de f\.·1arx" en: Ana Esther Ccceña (coord.) La inremací'onalización del cupiral ysusftonreras recnológicas", 
Ed. El Cabalhto, México 1995, Pág. 129-179. 
51

' Barreda rvlarin, Andrés, "Capital Industrial y Territorio" en: La Jomaáa del Campo, 21 de agosto de 1997, 
P.ig. 6 
5 ~ La extraordinaria cap.1cidad adquirida por el capitalismo a lo largo del siglo XX, para desplazarse, 
rcloc.11izarse y circular por todo el planeta, sometiendo espacios en la constante búsqueda de las ganancias 
extraordinarias, nos indica también ta medida que han alcanzado los grandes capitales, panicularmente el 
industrial. Andrés Barreda, Atlas geoeconómicv y geopolítico del estado de Chiapas, Facultad de Ciencias Politicas 
UNAM. 1999, Pág. 453. 
sil En torno del cual también giran otros tipos de capital que se encargan de organizar el proceso de realización 
de mercancías y la circulación del dinero. Andrés Barreda, Op. Cit., Pág.458459. 
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proceso de desestructuración de capitales e industrias nacionales, llevando a cabo la 
des nacionalización de empresas y recursos cuya gestión está a cargo del Estado59

• 

Pero el proceso de mundialización del capital no ocurre de una manera uniforme, sino más bien es 
heterogéneo, al proponer la creación de una fábrica mundial bajo el esquema de una red tecnológica 
polarizada que permita el control cada vez más vertical de las ganancias. Lo que significa no solo la 
concentración en las metrópolis de las tecnologlas de punta, sino también la expansión periférica de 
los corredores de maquila, que ante la imposibilidad de desarrollarse industrialmente, de manera 
autónoma, los paises periféricos encuentran en ella una alternativa para desahogar el creciente 
desempleo. 

De suerte que la reorganización del espacio ocurre en niveles distintos, por un lado la reorganización 
de los países metropolitanos y por otro, la reorganización de los espacios del tercer mundo. Si bien el 
proceso de regionalización mundial que surge tras la calda del régimen soviético, es parte de las 
negociaciones políticas internacionales, deriva también en gran medida, del grado de desarrollo de 
los instrumentos reales y formales de control y sometimiento capitalistas que se ha logrado y que le 
imprimen mayor importancia al territorio y el espacio en cuanto tales. 

2.2. Las necesidades actuales de integración norteamericana 
rras la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos logra consolidar su hegemonía en el Hemisferio 
Occidental, declarando ésta como su Zona de Influencia exclusiva, que para entonces, además de 
incluir a América Latina, la cuenca del Caribe y América Central"°, inclula también a la Cuenca del 
Pacifico, gracias al triunfo militar obtenido, sobre Japón (aunque dadas las condiciones en las que se 
hallaba Europa Occidental, en general abarcaba el resto del mundo capitalista). En estas 
condiciones, Estados Unidos logra impulsar el desarrollo del capitalismo en Asia. Expandiendo la 
industria capitalista en los paises orientales de la Cuenca del Pacifico, entre los años setenta y 
noventa. A partir de ello, se impone un cambio radical en la estructura territorial del mercado 
mundial al introducir a la dinámica capitalista mundial a cerca de la mitad de la población del 
planeta(••. 

5
·' La gigantesca ol.1 privatizadora que se observa a nivel mundial es, ajuicio del periodista belga Gerard De 

Sclys, el robo más grande que se ha hecho en la historia capitalista y que ha estado bajo la tutela del Banco 
tvtundial, Ja ocoE, el FMI y el GATI", entre otros, ello a partir de la crisis de deuda ocurrida a principios de la 
década de Jos ochenta. "Investigación mundial: el proceso de privatización, el más gigantesco robo de todos los 
tiempos'", Proceso 1024, 17 de junio de 1996, Pág. Jl-32. 
''" Para comprender Ja estrategia norteamericana sobre el Caribe Y América Central durante la Guerra Fría, 
véase: ~la ria Cristina Rosas, "El Caribe en la agenda hemisférica de Estados Unidos", en: John Saxe
Fcrnámtcz, Op. Cit.; Pág. 117. 
i.i La confrontación entre los bloques económicos de Ja época, conocido como Guerra Fria, significó 40 años 
de desarrollo industrial en el área militar, durante tos cuales también paniciparon Japón y la Comunidad 
europea, quienes a fines de los setenta eran un 60% mayores que los Estados Unidos, por lo tanto, el régimen 
soviético tenía pocas posibilidades de competir en el mercado mundial. Pero también la dinámica 
geocconómica de E.U durante estos años, incluía la expansión espacial de las corporaciones noneamericanas, 
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Como sci\alábamos anteriormente, hacia finales de los ai\os sesenta e inicios de los setenta, la 
intensificación de los flujos comerciales en entre Estados Unidos y la Cuenca del Pacmco, condujo a 
una pronta saturación del tráfico del Canal de Panamá. Entonces Estados Unidos se aboca a la 
negociación de la construcción de un segundo canal en Panamá. Pero la crisis energética de los ·años 
setenta, plantea la necesidad de reforzar el poder Hegemónico sobre América Latina y el Caribe 
(para asegurarse el control sobre las reservas petroleras regionales), lo que despertó nuevamente el 
interés por la apertura de nuevos canales y puentes terrestres en el Istmo de Tehuantepec y 
Nicaragua, en México. Ello, sin embargo, se convierte en una preocupación para el gobierno, que 
con la perspectiva de sacar provecho de la coyuntura económica mundial, se empeñó en sacar 
adelante un ambicioso proyecto de desarrollo e industrialización que giró en torno al sector petrolero 
y a la consolidación de un sistema multimodal en el Istmo de Tehuantepec que complementaria al 
Canal de Panamá. En ese contexto, también ocurrieron las negociaciones entre Panamá y Estados 
Unidos, que concluyeron con la firma del tratado Torrijos-Cartcr mediante el cual los 
norteamericanos convienen devolver el Canal de Panamá en 1999, sin que ello significara un 
retroceso de su poderio regional, sino más bien el replanteamiento de su estrategia geopolltica en el 
Hemisferio occidental. En ese sentido, la década de 1980 fue decisiva para el proceso de 
reforzamiento hegemónico norteamericano en la región. 

Asimismo, como parte de este proceso de desarrollo de la economia del Pacifico, ocurre el 
extraordinario crecimiento de la economia del estado de California, perfilándose como un eje 
importante de la cconomia del Pacifico, ocupando así un lugar similar al de los antiguos centros 
comerciales del mundo. En tanto la inserción de República Popular de China dentro de la 
competencia capitalista internacional, ha significado para Estados Unidos el replanteamientos de su 
estrategia geoeconómica y geopolitica respecto a México, Centroamérica y El Caribe. Puesto que 
este vuelco implica la introducción de una población de cerca de 1300 millones personas, de los 
cuales 720 millones son población económicamente activa, y cuyos salarios son los más bajos del 
mundo. Ello obliga a la economia norteamericana no sólo a ajustar competitivamente sus propios 
salarios, sino además a recurrir a nuevos mecanismos de supcrexplotación de la fuerza de trabajo 
principalmente orientados hacia América Latinar.2• 

Pese al desarrollo alcanzado por la economia californiana en las últimas décadas, la economla 
norteamericana sigue enfrentándose a la gran dificultad de conectar su costa este con el Pacifico, en 
la medida en que gran parte de sus recursos naturales, industria, agricultura e infraestructuras, asl 
como la mayor parte de su población, se desarrollaron en la Costa Atlántica. Y si bien, en el siglo 
XIX se logró sortear tal dificultad al habiliL"lr el corredor natural que va de la Sierra del Diablo a el 
Paso como principal ruta de acceso al oesteº', y posteriormente con el desarrollo de otros corredores 
que atraviesan el accidentado territorio central: montañas, desiertos, llanuras y mesetas. El hecho de 
que mayor parte de las crecientes exportaciones e importaciones con Asia tengan que atravesar por 

Exxon, AT&T, General Motors, General Electric, IDM, Ford y Chrysler, algunas de las cuales llegaron a tener 
más del SO'Yn de su capital fijo fuera de los Estados Unidos. 
"'Andrés Barreda, Op. Cit., 1999, Pág. 266. 
''' Hoy aproximadamente el 70 por ciento de los flujos comerciales que se realizan de costa a costa, fluyen a 
través de este corredor. 
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carretera o ferrocarril las Montaf\as Rocallosas y los desiertos de Arizona o Nuevo México, sigue 
manteniendo vigente el problema de Ja conexión con el Pacifico. 

En relación a todo ello, podemos decir que de acuerdo a Jos factores económicos, sociales y 
naturales, resalta Ja enorme importancia que tiene para el Este de Estados Unidos toda la región del 
Caribe, Centroamérica y México, no sólo como Ja mejor ruta en dirección al Océano Pacifico, sino 
también como pieza fundamental en el proceso de integración de un bloque económico regional 
competitivo con la economla de la cuenca del Pacifico. 

2.3. Utilidad del Istmo México centroamericano y el Caribe para la hegemonía norteamericana 
Cuando la expansión continental noneamericana hacia el oeste culminó en 1848, sólo quedó como 
nueva frontera la expansión a nivel mundial: el Pacifico y simultáneamente el Caribe"', más tarde, a 
partir de 1945, las zonas estratégicas de las antiguas potencias coloniales ubicadas en el resto del 
mundo. Mientras, el principal objetivo de la producción capitalista se expresó a nivel politico 
mediante Ja "politica de la puerta abierta", que precisaba tener el mundo como mercado, recurriendo 
al uso de la fuerza del estado en caso de ser necesario, con el fin asegurar el control de cada rincón 
del mundo. Tal ha sido Ja bandera norteamericana para consolidar su hegemonla en América Latina. 

A partir de la expansión norteamericana sobre Jos territorios del Caribe, América Central y el 
l'acilico, Estados Unidos logra consolidarse como una verdadera potencia marítima al finalizar Ja 
Segunda Guerra Mundial. Si bien, en Ja Guerra Fria, Rusia era vista como una verdadera amenaza 
para Estados Unidos, al ser considerada como una gran potencia continental, conectada 
direcL1mente con Asia OrienL1l. Estados Unidos se impuso económicamente frente al bloque 
soviético. entre otros factores, al mantener una posición geográfica estratégica superior, conectando 
con Oriente a través del Océano Pacifico, incluyendo Ja conexión marltima con Australia, Medio 
Oriente, África, Asia Meridional, y evidentemente, con América Latina y el Caribe. Posición 
geográlica que no posee ninguna otra potencia económica del mundo y que solo es compartida con 
f\·féxico y Centroamérica"'. 

En tal sentido, Estados Unidos se ha consolidado como el principal centro marltimo comercial del 
mundo. al ser en realidad la primera potencia hegemónica que logró cristalizar el gran suef\o de 
conccL1r el Atlántico y el Pacifico, mediante su expansión hacia la costa oeste y posteriormente, con 
la construcción del Canal de Panamá, trasladando con ello el centro gravitatorio comercial de un 
océano a otro, sin que ello implicara Ja pérdida del control marítimo de la economía mundial. La 
Cuenca del Pacifico se revela hoy en día como Ja principal región de comercio marítimo mundial, 

"' En sentido amplio, ta región engloba a México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y Las Antillas. Al 
respecto véase: l\.1aria Cristina Rosas, Art. Cit., Pág. 119. 
" Aunque también el Atlántico Norte funciona como un mar interior del mundo Europeo y norteamericano y 
de su <imbito geopolltico, siendo el mismo caso para el AUántico Sur. 
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mientras México y Centroamérica se convierten en una especie de apéndice marítimo 
intcrnacional06

• 

Si bien ya desde el siglo XIX Estados Unidos consideraban a la región México-centroamericana y el 
Caribe como su zona mínima de seguridad marítima, durante la Guerra Fria la zona se convierte en 
el núcleo de las estrategias norteamericanas de delimitación hemisférica frente a la expansión 
soviética. Pues la importancia alcanzada por América Latina y Canadá, como centros abastecedores 
de materias primas y como principal mercado, era considerable, desde 1940. De las 14 materias 
primas estratégicas para la economia mundial, la región aportaba 13, de las cuales Estados Unidos 
dominaban la exportación de 4. En tanto, la región poseía grandes ventajas para la industria militar, 
ya que constituía un depósito importante de materias primas (minerales, especificamente el 
antimonio) cuya demanda se incrementaba. Estados Unidos buscaban constantemente disponer de 
vías Je comunicación con las íuentcs de abastecimiento a favor de si mismos y cerrarlas a las 
potencias extranjerasº'. El establecimiento de bases militares en el Caribe contribuyó en gran medida 
a este fin, auque también estas funcionaban como centros de abastecimiento de combustible. El 
sistema de bases navales escalonadas, a manera de una cadena en el mar Caribe, funciona como 
mecanismo de control sobre las rutas marítimas comerciales, que durante la Guerra Fria, eran 
estratégicas para el abastecimiento de materias primas para industria bélica norteamericana. 

Una razón importante que explica el despliegue estratégico militar en la región es la complejidad 
fisica del mar Caribe, a partir de la cual se configuran estrechos y rutas de navegación especificas, a 
tJ.ivés Je l.is yUc se Licllc .i.:..:eso a c.,111Jo.imt!1k.1 y el Golfo Je M~i..ko. A p.uw J., dio d Cari!Jc St! 

convierte en un punto de control importante para regular el tránsito hacia el sistema de navegación 
interno del Este norteamericano. 

El complejo sistema de navegación interno que articula la industria del Este norteamericano con las 
regiones agropecuarias y de riquezas naturales del centro y Este, permite concentrar en torno de los 
Grandes Lagos un alto desarroUo comercial e industrial, cuyo centro se encuentra en la ciudad de 
Chicago, que es al mismo tiempo, el punto de partida y de destino de las principales lineas 
ferroviarias que interconectan dicha región. Esta red de navegación fluvial articula toda la economía 
oriental, desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México, y se fue erigiendo a partir del cauce del 
l\lississippi y sus anuentes, que junto con ríos Hudson, y San Lorenzo funcionan como las 
principales corrientes de acceso a la región, lo cual ha permitido que la mayor parte de las 
operaciones marítimas se realice desde los puertos de los Grandes Lagos, considerada como el 
nüclco de la navegación fluvial interna de toda Norteamérica. Esta red que se extiende hasta Canadá 
por la via del río San Lorenzo, abarca desde el extremo oeste del Lago Superior y desde el extremo 
sur del lago Michigan, hasta Océano Atlántico y permite navegar desde las ciudades de Chicago, 
Detroit y Cleveland directamente hasta Europa. 

En el Golfo de México, emplazamiento del sistema de plataformas petroleras más extenso del 
mundo, desemboca el río Missíssippi, eje de la navegación interna del Este norteamericano, asi como 
otras corrientes menores (Tombigbee, Alabama y Chattahoochee), los cuales articulan las complejas 

'" Andrés Barreda, Op. Cit., 1999, Pág. 292 
67 tvtaria Cristina Rosas, An. Cit., Pág. 124 
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hidrovias existentes en el sistema de afluentes menores y mayores (en los ríos Red, Arkansas, 
Ouachita, Missouri, lllinois, Ohio, Cumberland y Tennessee). Sistema que se entrelaza en la costa 
del Golfo de México y del Océano Atlántico a través de sus esteros y lagunas costeras 
comunicándolos entre si por medio de una red de canales, que permiten la navegación desde 
Brownsville, Texas, hasta Nueva Orleáns, y desde alli siguiendo la via de canales intracosteros del 
Golío y el Atlántico hasta el norte, en la región de bahias y deltas, en donde se localiza el corredor 
urbano e industrial mas grande de Estados Unidos (Norfolk, Baltimore, Philadelphia, Nueva York y 
Boston); desde donde se puede acceder, sea por el río Hudson y el canal Erie, sea por el Rlo San 
Lorenzo, ya en Canadá, a la región de los Grandes Lagos. Cabe resaltar que en tal recorrido solo en 
una ocasión se da la necesidad de salir a mar abierto. A través de dicho sistema se interconectan 81 
ciudades industriales, comerciales y políticas de las más importantes de Estados Unidos, el principal 
corredor urbano industrial de Canadá, asi como los mayores centros de producción agropecuaria, 
forestal, minera y petrolera del Este norteamericano, abarcando un total de 50 mil kilómetros de 
extensión. Por esta vía se mueven millones de toneladas de cereales, carbón, minerales, petróleo, 
petroqulmicos, sustancias quimicas, maderas entre otros productos que alimentan a la industria 
regional"H. 

La importancia de estas vias es estratégica, pues enlazan las rutas más importantes del comercio 
internacional; contribuyendo a que el mercado del transporte de los Estados unidos sea el más 
grande del orbe, y en torno al cual se organiza el desarrollo de cadenas intermodales de transporte 
cruciales para el cnm<'rrio intrrnarional. la ronjunciñn dl' la importancia económica estratégica del 
río Mississippi y de todos sus afluentes, el desarrollo del inmenso complejo petrolero en las costas de 
Texas y Lousiana y la construcción de la red de hidrovias intracosteras que bordean toda la costa 
norteamericana del Golfo de México hasta la península de la Florida, convierten al tránsito maritimo 
norteamericano por el Caribe en una cuestión vital para el mejor control geopolítico y geoeconómico 
no sólo del área del Canal de Panamá, sino de toda la región latinoamericana. 

Es por ello que en el contexto actual de mundialización y desarrollo del comercio y de 
infraestructuras de transporte, derivado de la intensificación de la dinámica económico comercial en 
el Pacifico, resulta necesaria la adopción de nuevas estrategias que profundicen el control 
económico, político y militar por parte de Estados Unidos en la región del Caribe. Lo cual se 
manifiesta a partir de la pretensión de ampliar a la región el sistema marítimo de control, 
extendiendo su sistema de hidrovías y su sistema portuario de altura. tanto interno como externo, 
hasta las costas de Venezuela, Colombia. Centroamérica, México y El Caribe, emplazamiento de 
recursos naturales como petróleo, gas, minerales estratégicos y biodiversidad. Si bien el 
posicionamiento norteamericano en la región ha sido consolidado, mediante el emplazamiento de 
bases militares en Jos puntos de estrangulamiento clave para el tráfico marítimo en el Caribe, y el 
Atlántico, así como el control del Canal de Panamá y otros paises centroamericanos, los alcances 
que ha tenido la expansión de las relaciones comerciales mundiales, aunada a la evidente 
subordinación del territorio mexicano y centroamericano en el fin de siglo, conduce forzosamente a 
la reestructuración del sistema maritimo norteamericano en el Golfo de México y el Caribe, en 

"Andrés Barreda, Op. Cir. Pág. 295·297. 
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función de todas las nuevas formas posibles de comunicación terrestre (ferrocarril o carretera) o 
marina. 

Como parte de este programa de reorganización regional, y dentro de la actual configuración del 
mercado mundial, los norteamericanos aun consideran la posibilidad de construir no uno sino cuatro 
corredores interoceánicos a lo largo de América central incluyendo al Istmo de Tehuantepec ... La 
importancia relativa que han adquirido los territorios mundiales a partir del proceso de 
internacionalización del capital, replantea el papel de las rutas comerciales internacionales en el 
desarrollo del mercado mundial. En ese sentido la cuestión del congestionamiento y saturación del 
Canal de Panamá es sumamente determinante para la creación de múltiples vias interoceánicas que 
permitan cubrir de manera satisfactoria las necesidades de comunicación del Este norteamericano 
con Asia y Oceanía. Desde luego. este renovado interés por construir nuevas rutas interoceánicas no 
se presenta solamente como la mera apertura de canales o hid1ovias intt:roceánicas sino como 
proyectos integrales de reorganización global del territorio que plantean el aprovechamiento tanto de 
los estrechos en cuanto tales, como de sus cualidades y caracteristicas propias, de tal suerte que se 
conviertan en verdaderos corredores de ciudades industriales (maquiladoras) y de servicios enlazados 
mediante redes de carreteras, ferrocarriles, hidrovias, duetos, energia nuclear y tendidos de fibra 
óptica. Esta nueva concepción de la comunicación interoceánica en realidad vuelve aptos para esta 
función a todos los paises centroamericanos asi como a la totalidad del territorio mexicano. 

2.4. Los Corredores propuestos para Centroamérica y el Caribe 
Si bien el destino del gran Istmo México Centroamericano y el mar Caribe ha estado subordinado al 
proyecto desarrollo de Estados Unidos, desde el siglo XIX, cuando ya se vislumbraba la importancia 
de la región para la expansión maritima norteamericana, en los años ochenta la región emerge de su 
olvido tradicional, después de décadas de represión brutal y subordinación económica, cuando una 
intensa movilización social y crisis polilica pone en jaque no sólo a los Estados centroamericanos, 
sino los intereses de las empresas transnacionales, asi como el control geopolitico norteamericano de 
la región'". La respuesta fue contundente, la represión violenta que diezmó a las organizaciones 

"" Entre los canales propuestos para Centroamérica tenemos: el proyecto conocido como Sistema Ponuario 
Bioccánico que unirá los puenos panameños de Colón y Bilbao, en Nicaragua se propone la construcción de 
una h1drovia que seguirán el curso del San Juan y en Colombia se propone también un canal interoceánico en 
t.•I T.1pón del Darién. 
'" Fin,1Jmente. después de la guerra, el mundo quedó dividido en dos hemisíerios, Estados Unidos controlaba 
Ja región del Caribe. América Latina y el resto del mundo capitalista, el otro polo estaba conformado por la 
URSS que controlaba aquellos territorios ocupados por el Ejército Rojo. Durante la guerra fría la politica 
norteamericana hacia AmCrica Latina combinaba el enfoque geopolítico con la doctrina l\.tonroe y la 
contención del comunismo. El paso de una política de contención pasiva a la polilica de contención activa. 
respondió a la crisis internacional del petróleo, ante la necesidad de proteger y controlar el acceso a tas reservas 
petroleras regionales, el Canal de Panamá se com•iene en un punto propenso a ser invadido debido a su 
importancia en el abasto de petróleo. La estrategia de contención pasiva significaba la intervención directa del 
ejército norteamericano mediante lo que se llamaron teatros de operación militar o maniobras militares en el 
Canhc y Centroamérica. Uno de los instrumentos de esta politica y quizá el más importante füe el 
adiestramiento de los ejércitos locales para combatir a la guerrilla, de esta manera, se organizan los contras 
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sociales, y tras una larga década de enfrentamientos, la miseria se vio acrecentada mientras el poder 
de los sectores militares se rartaleció al amparo de reformas democráticas, pero no solo ello, sino 
también el poder. hegemónico norteamericano, el terreno se prepara para la imposición de nuevas 
formas de control sobre la población y los recursos naturales adecuadas a las nuevas condiciones 
dictadas por el proceso de internacionalización del capital". 

Y ante la evidente saturación del Canal de Panamá, y su devolución en 1999, Estados Unidos 
contempla, como parte de su estrategia hacia Ja región, el proyecto de construcción ya no solo de un 
segundo canal interoceánico en el Istmo de Panamá, como lo habla manirestado en 1965, sino la 
construcción de otros cuatro corredores interoceánicos a lo largo del territorio centroamericano, 
como complemento del Canal de Panamá. Además de apoyarse en el proyecto de construcción de 
tres corredores urbano industriales a lo largo de México, descrito anteriormente. 

Asi pues, paralelo al proyecto de modernización del Canal de Panamá y de construcción de un 
segundo canal en esta región, que permitan consolidar al Istmo panameño como centro de 
transporte, comercio y manuíactura, se plantea la construcción de un segundo canal en Nicaragua 
aprovechando la cuenca del Ria San Juan, un corredor ferroviario que conecte los puertos de Monk-y 
Point en el Atlántico, con el puerto de Corinto en el Pacifico, para el transporte de contenedores, 
también en Nicaragua. Mientras, se realiza la modernización de la red.carretera interoceánica que 
conecta el puerto de Corinto, en la costa del Pacifico nicaragüense con el puerto Cortés en la costa 
atlántica de Honduras. En tanto también se habla de la creación de una tercera vía interoceánica en 
Columbia, aunqu<' la pos1b1hdad de construirla es aun muy remota, que seria mediante el 
aprovechamiento de los ríos San Juan y Atrato, y construyendo una via carretera para el transporte 
interoceánico de contenedores. O bien, se habla de la modernización del rerrocarril de Costa Rica, 
que une los puertos de Limón, en el Pacifico y Punta Arenas en el Atlántico. 

Todo ello demuestra en gran medida, que la necesidad capitalista de conectar el Atlántico con el 
l'acilico no sólo sigue vigente hoy sino va replanteando las estrategias actuales de reorganización 
económica regionales a lo largo de México y Centroamérica. Si bien las iniciativas programadas para 
el desarrollo de la región México-centroamericana que hemos descrito son muestra de la renovada 
importancia que adquiere la región para la economía norteamericana en el contexto actual de 
iniciativas globales como el ALCA, que apuntan hacia el posicionamiento estratégico 
norteamericano en la región, a través del cual se busca consolidar su control hegemónico sobre los 
principales recursos estratégicos, tales como el petróleo y la biodiversidad, incluyendo Jos principales 
corredores marítimos y terrestres, para la integración multimodal. 

FDN y ARDE en Centroamérica. Por su parte. el adiestramiento militar en Honduras era primordial para esta 
riolítica, ya que se planteaba el establecimiento de un puente para la intervención en Nicaragua y El Salvador.) 

1 Resulta de gran utilidad la revisión de la historia del intervensionismo norteamericano en la re_gión hecha por 
Noam Chomsky en su libro Los Vencedores, Una /ro11ia de la Histon·a (Joaquin Mortiz en 1996). Esta incluye un 
conjunto de maniobras políticas y militares (política financiera internacional, golpes de estado, prestamos para 
la compra de armamentos 1 intervenciones militares, terrorismo y masacres) que durante los años ochenta 
estuvieron destinadas a mantener el control geopolitico sobre la zona centroamericana y a partir de lo cual fue 
posible la imposición de políticas neoliberales en la región. 
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Puentes Terrestres y Canales Interoceánicos polenciaies en Cenlroamérica 

Fuente: Elabor.1ción propia 
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Capítulo II. La riqueza territorial del Istmo de Tehuantepec 

Hasta aqui hemos hecho el análisis histórico de los proyectos de conexión interoceánica propuestos 
para el Istmo de Tehuantepec, a partir de ello hemos podido observar la evolución del valor 
estratégico de la región en correspondencia con los procesos de desarrollo económicos y sociales 
tanto a nivel nacional como internacional. Al mismo tiempo hemos expuesto que a partir de los 
procesos actuales de integración económica regional se replantea el papel de los espacios regionales, 
lo que no es más que el producto también de un proceso de desarrollo histórico en el cual se va 
determinando, en la medida en que se va desarrollando la técnica, el valor estratégico de los recursos 
naturales. Sin embargo, el simple estudio de dicho proceso constituye el objeto de una investigación 
aparte. Si bien resulta necesario retratar de manera general Jo que constituye hoy el conjunto de 
riquezas territoriales del istmo, que incluye desde Jos recursos naturales hasta las infraestructuras 
industriales y de transportes que se localizan ene él. Iniciando con Ja descripción geográfica regional, 
para comprender las determinaciones que mantiene la peculiar configuración morfológica regional 
sobre los recursos naturales contenidos en él, es decir, su complejidad en tanto cintura continental, 
en tanto eje conector y frontera en la que confluyen desde las montaflas y los rios, hasta las especies 
naturales, los pueblos y culturas. 

3. EL ESPACIO GEOGRÁFICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 

Iniciemos nuestra descripción geográfica regional con una visión de la totalidad del territorio 
mexicano, para comprender Ja función del Istmo de Tehuantepec dentro de la lógica territorial 
mexicana. La altiplanicie Mexicana domina gran parte del pais; está limitada en sus flancos este y 
oeste por cadenas montañosas que descienden de manera abrupta hasta estrechas llanuras costeras. 
Ambas cadenas montañosas, la sierra Madre occidental al oeste y la sierra Madre oriental en el este, 
son interceptadas por la sierra Volcánica transversal, una faja compuesta por montañas volcánicas 
que atraviesa al pais de lado a lado por su parte central y que contiene los picos más altos de la 
Repúbliea. Al sur del Sistema Volcánico transversal se localiza la sierra Madre del Sur y, entre ésta y 
la sierra !\ladre oriental, se encuentra el Nudo Mixteco; al oriente un brusco descendimiento 
concluye en el Istmo de Tehuantepec, la parte más estrecha de México, que se encuentra entre el sur 
del golfo de México, en Veracruz, y el golfo de Tehuantepec. El istmo separa al océano Pacifico del 
Golfo de México por una franja de tierra de sólo 215 Km. de longitud. A partir de esta particularidad 
geográfica, se determina en gran medida la confluencia de una importante variedad de recursos 
naturales. 
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3.1. El complejo estructural del Istmo 
La configuración geológica regional es compleja, en ella afloran diferentes tipos de rocas: 
metamórficas, sedimentarias marinas y continentales, asi como lgneas intrusivas. y volcánicas. A lo 
largo de la región se han localizado aproximadamente siete unidades formacionales: de las cuencas 
terciarias del sureste que abarca la Planicie Costera del Golfo de México, desde el sur de la sierra de 
los TuxUas hasta el norte de Chiapas; la provincia del Papaloapan conocida también como provincia 
geológica Maya, comprende la cuenca del rio Papaloapan desde su origen en Oaxaca, hasta su 
desembocadura en el Golfo de México; la provincia de los TuxUas, ubicado en la sierra del mismo 
nombre; de la Sierra de Chiapas o Batolito de Chiapas que se inicia en el noreste de Oaxaca y abarca 
gran parte del estado de Chiapas; la provincia de la penlnsula de Oaxaca conocida también como 
Cuicateca, que corre de la parte centro norte hacia el Este del estado; la Provincia de la Sierra Madre 
del Sur o Zapoteca, abarca desde el norte, en los límites con Puebla, hasta el sur-sureste del territorio 
oaxaqueño; por último tenemos la provincia conocida como la Cuenca de Tehuantepec que 
comprende la planicie costera del Pacifico desde Salina Cruz y corre a lo largo de la costa de 
Chiapas. 

El norte del istmo de Tehuantepec pertenece a la Cuenca Terciaria del Sureste y su formación se 
encuentra estrechamente vinculada a la evolución geológica del Golfo. de México. Esta cuenca es 
parte de la Plataforma occidental del Golfo de México, constituye una unidad tectónico-sedimentaria 
que a la altura del istmo abarca una franja continental de 100 Km. de ancho. Se encuentra limitada 
al sur por el frente norte de la Sierra l'.IaJrc Je Chiapas, al norte por d taluJ ..:uuliu~ntal Jd Golfo J~ 
México, al oeste por la cuenca sedimentaria de Veracruz, y por el Este la Plataforma de Yucatán. 

Como área sedimentaria se divide en las cuencas Salina del Istmo, Comalcalco, Macuspana y Sonda 
de Campeche. Abarcando la región petrolera más importante del pais. La presencia de yacimientos 
petroleros en esta zona se encuentra estrechamente vinculada a las transformaciones geológicas que 
configuraron las estructuras del sur del Golfo. Transformaciones que de igual manera determinaron 
el perfil biológico de la zona, pues al ocurrir la separación de los tres grandes bloques, Oaxaqueño, 
Maya y Chortis, que durante el Paleozoico se encontraban unidos, se origina un corredor que 
lentamente fue separando las especies, ocurriendo un cambio climático a partir del cual se establece 
una faja árida que separó los ecosistemas existentes, lo que generó un proceso de adaptación de las 
especies existentes a las nuevas condiciones ecológicas resultantes de este proceso, implicando el 
surgimiento de nuevas variedades biológicas". 

l'vlediante el proceso de reacomodo de placas poco a poco se fueron abriendo y cerrando paso las 
aguas de mar, ocurriendo constantes transgresiones y regresiones marinas, a partir de las cuales se 
formó una potente y compleja capa sedimentaria, que en la plataforma marina alcanzó espesores de 
IO mil m. de las cuales por lo menos 6500 correspondieron a las formaciones miocénicas. Ello dio 
lugar a la formación de diversas estructuras sedimentarl'as: anticlinales asociados a bordes de 

n Bernicc Wuethrich, Mcxican palrs sltow geogmplty's role, American Association far the Advancement of 
Science, 1999. 
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plataforma, arrecifes o intrusiones salinas, pliegues de arrastre asociados a fallas de crecimiento y de 
deltas, todas ellas favorables para los depósitos y el entrampamiento de hidrocarburos". 

La Cuenca Terciaria del Sureste se origina entonces, en el Terciario, durante el cual ocurrió el 
levantamiento de la porción occidental de México, el plegamiento de la Sierra Madre Oriental y el 
hundimiento por afallamiento del anticlinorio de Chiapas, que propiciaron en el sur de Veracruz, 
Tabasco y norte de Chiapas, la sedimentación terrlgena marina, el desarrollo de la cuenca salina del 
sureste y el surgimiento de la Llanura Costera del Golfo. Al cabo de millones de años de 
recomposición de las morfoestructuras terrestres de la región, se conformó una extensa cuenca en la 
cual se depositaron gruesas capas de sedimentos finos, lodos arcillo-arenosos y lodos calcáreos en las 
que se formaron columnas salinas, cuyas surgencias produjeron el resbalamiento de los sedimentos 
hacia los arqueamientos y sinclinorios de los domos. Fue así como, a partir del Jurásico, las 
invasiones y regresiones marinas, la formación de sistemas lagunares de plataforma marina, junto 
con condiciones favorables de luminosidad y temperatura, y la abundancia de las sales minerales, 
propiciaron intensos procesos de formación de materia orgánica que, preservada e introducida en los 
sedimentos, en el transcurso del tiempo dio origen al kerógeno, la forma más abundante de la 
materia org.ínica fósil de la cual se formaron los hidrocarburos. A este proceso sedimentario se liga 
también la existencia de los depósitos de azufre localizados en la Cuenca Salina del Istmo". 

En la parte central del Istmo, (Sierra Mixe, Chimalapas y parte de Uxpanapa) la topografia se 
comprime por la presión de las placas continentales del Golfo de México y sobre todo, el Golfo de 
Tchu.intcpc.:. p1cscnt.i1ll.losc la forma.:iún Je a!J1up!;ls sierras, cu!Jic1tas Je extensos bosques y selvas 
con alloramicntos rocosos. En el área confluyen las provincias Morfotectónicas de las sierras madres 
del Sur y de Chiapas, dando lugar a una de las regiones más complejas y geológicamente menos 
estudiadas del pais. La provincia de la Sierra Madre del Sur es un área cuya evolución geológica es 
poco conocida, no está claro si pertenece a la Placa Americana o es una porción de esta placa 
acrecida por pequeñas placas no conocidas o si se trata de un mosaico de placas independientes de 
diferentes tamañ.os, acrecidas de un modo desconocido, o quizá obedezca a otros escenarios 
tectónicos. La provincia de la Sierra l\·ladre de Chiapas incluye en su extremo occidental al Istmo de 
Tehuantepcc. Tiene una longitud de este a oeste de 360 Km. y un ancho máximo de 360 Km., 
estrechándose a la altura del Istmo de Tehuantepec. hasta alcanzar sólo 250 Km. Se trata de un 
batolito continental, del que si bien se desconoce si forma parte de una o varias placas, se sabe que el 
área sufrió trasgresión marina durante el último Jurásico y que generó diversas unidades 
sedimentarias incluyendo grandes depósitos de evaporitas". Las formaciones rocosas de esta área 
favorecen a la presencia de yacimientos de tungsteno, calhidra, mica, fosforita y hierro. 

El sur del Istmo de Tehuantepec, está situado en la zona de convergencia de las placas de Cocos, de 
Norteamérica y del Caribe. La Zona Costera del Pacifico Sur, corresponde a una Costa de Colisión 
Continental, se encuentra limitada por una trinchera oceánica, que recibe el nombre de Trinchera 
l\lcsoamericana y las cadenas montañosas continentales que corren a lo largo de la vertiente 

" Alejandro Toledo, Geopolítica y D~anul/o ,.,, el Istmo de Tehuantcpec, CECODES, México, 1995, Pág. 21. 
" /bid., Pág. 22. 
"/bid., Págs. 99-100. 
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occidental del 1erritorio mexicano (la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapas). Lo que 
convierte a Ja zona costera del Pacifico Sur de México en una región de gran importancia geológica 
por su constante dinámica evolutiva. 

En ella, se puede observar la interacción existente entre placas oceánicas y continentales en las 
condiciones de un sistema de convergencia entre placas. Se trata de una de las pocas regiones del 
planeta donde los especialistas pueden esludiar la dinámica y la dirección de los desplazamientos de 
las placas de la corteza terrestre y sus erectos asociados, como lo es la formación de una trinchera 
oceánica, el surgimiento de sistemas montañosos marginales al continente asi como ejes volcánicos 
de allo potencial sismico. Uno de los rasgos más relevantes del área es Ja formación de Ja falla de 
subducción, originado al finalizar el proceso levantamiento del continente durante el Cretácico 
lardlo y el Cenozoico temprano, y cuando, en el Oligoceno se inicia el proceso de subducción de Ja 
Placa de Cocos en la Americana. Tales movimiento de Ja corteza lerrestre dieron Jugar a la 
formación de la Trinchera Mesoamericana y al surgimiento de las montañas continentales del sur de 
México. Desde el Cretácico hasta Ja actualidad la evolución geológica del área ha estado 
delerminada por los movimientos de las placas oceánicas y terrestres, a partir de Jos cuales se observa 
un paulatino hundimiento del piso oceánico bajo el continente76

• 

De esta forma, tenemos en el Golfo de Tehuantepec Ja fulla .conocida como Trinchera 
Mesoamericana, que marca el inicio de una zona de subducción de la placa de Cocos en la 
Americana y la del Caribe. Constituyendo una gigantesca depresión, estrecha, alargada y profunda, 
que se Jcsanulla cu p.u.ildu .i la ~usW Jd P.tdlku Jt:sJc las Islas Marias en México, hasta el Uolfo 
Dulce, en Costa Rica. A Ja altura de Tehuantepec, el fondo de Ja Trinchera mantiene relieves suaves 
y cuencas alargadas, que al suroeste de Acapulco alcanza su máxima profundidad, hasta 5423 m. A 
partir del Istmo de Tehuantepec, el fondo experimenta un brusco declive hasta alcanzar los 6420 m 
frente a las costas de Chiapas. Esta gigantesca estructura se prolonga por espacio de 2872 Km. a Jo 
largo de las costas de México y Centroamérica; con profundidades que va desde los 5000 a los 6500 
metros bajo el nivel del mar. 

Por su parte las cadenas montañosas ubicadas a lo largo de Ja planicie costera del Pacifico Sur, se 
encuentran edificadas sobre enormes batolitos graniticos paleozoicos y modificadas por Ja intensa 
actividad volcánica del Terciario, presentan numerosas fallas y fracturas genéticamente ligadas al 
proceso de subducción de placas y a las propias fallas y facturas que caraclerizan al piso oceánico de 
la región. 

En Ja franja cosiera evolucionaron una serie de ambientes geológicos y ecológicos que se encuentran 
estrechamente in1erconectados estableciendo las características y las dimensiones estructurales de la 
zona cosiera. Las condiciones geológicas y lectónicas determinan la configuración de Jos sistemas de 
drenaje. Ja dirección y las características de Jos rios, Ja intensidad y velocidad de Jos procesos 
erosivos y las caracleristicas de Jos sedimentos, entre otros !'actores. A partir de ello podemos inferir 
que en general los procesos geológico-evolutivos asi como determinan la configuración territorial y el 
paisaje, definen 1ambién Ja variedad y el tipo de riquezas contenidas en Jos espacios regionales. 

"A. Toledo; "La Zona Costera del Pacifico Sur", en: Alejandro Toledo (coordinador); Riqueza y Pobreza en la 
costadeChiapasyOaxaca, CECODES, México, 1994, Págs. 18-19. 
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3.2. Descripción geográfica regional 
El Istmo de Tehuantepec constituye la porción más estrecha del territorio mexicano, se encuentra 
delimitada al oeste por las últimas estribaciones de las Sierras Madre Oriental y Madre del Sur y por 
el este-sureste por las cadenas montañosas cenu-oamericanas (Macizo y Sierra de Chiapas) y por Ja 
plataforma de Yucatán. Como hemos descrito en el apartado anterior, el Istmo forma parte también 
de la historia tectónica de las estructuras montañosas que corren paralelas a ambos litorales (la 
formación, plegamiento, el afallamiento y el levantamiento), y de la historia sedimentaria del Golfo 
de México y del Océano Pacifico". 

Estas camcteristicas hacen del Istmo de Tehuanlepec un espacio complejo, en el que se pueden 
diferenciar tres subregiones geográficas: la llanura costera de la vertiente del Golfo de México en el 
norte, la región central que abarca la Sierra Mixe, Chimalapas y Uxpanapa, y la llanura costera de la 
vertiente del Pacifico en el sur. Cada una con características particulares, para una mejor compresión 
de éstas, a continuación presentaremos la descripción geográfica regional a partir de los aspectos 
fisiográfico, hidrológico, climático y al tipo de vegetación. 

3.2. /. Fisiogmfia 

El territorio del Istmo de Tehuantepec abarca las provincias fisiográficas de la Planicie Costera del 
Golfo de México, Sierra Norte de Oaxaca, Sierra Madre del Sur, Sierra Madre de Chiapas y Planicie 
Costera del Suroeste. 

La planicie Costera del Golfo de México conforma una amplia y extensa red hidrológica que 
contiene a los rios más caudalosos del pais: el Papaloapan, el Coatzacoalcos y el Tonalá. El rio 
Coatzacoalcos captura las aguas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca, Sierra Madre del Sur y 
la de Chiapas, y corre a través de planicie de inundación, formando numerosos meandros, pequeñas 
lagunas y pantanos, depositando en las estaciones de lluvias materiales de arrastre como limos y 
arcillas; que en el mar se abre como un delta formando lagunas litorales, marismas, barras y dunas. 

La porción cenu-al del Istmo de Tehuantepec, es una región fisiográficamente compleja, en la que 
conlluyen la provincias morfotectónicas de la Sierra Norte de Oaxaca, la Sierra Madre del Sur" y la 
Sierra Madre de Chiapas. La Sierra Norte Madre de Oaxaca, es un macizo montañoso que parte 
desde el Pico de Orizaba en Veracruz, hasta la región del istmo hacia el sureste. al interior del estado 
de Oaxaca tiene una anchura de 125 Km y su altura promedio es de 2500 msnm con elevaciones 
hasta de 3000 msnm. La Sierra Sur alcanza alturas entre de hasta los 1850 msnm, a partir de los 500 
msnm la morfologia es de Jomerios y cerros aislados en dirección al mar, las pendientes 
paulatinamente disminuyen hasta formar una faja costera de amplitud variable. donde se encuentran 
planicies lacustres y ocasionalmente planicies de inundación. 

11 A. Toledo, Arr. Cit. 1994, Pág. 15. 
711 Para autores como E. Raisz, Ja Sierra Norte de Chiapas queda comprendida dentro de la provincia de la 
Sierra J\·ladrc del Sur. 
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El sur del Istmo de Tehuantepec, es una planicie costera que pertenece a la provincia fisiográfica de 
la Planicie costera del Suroeste, cuya anchura es de 10 Km en gran parte de la zona, abriéndose al 
llegar al Istmo de Tehuantepec hasta los 20 Km, definiendo los complejos lagunares Superior e 
Inferior y la del Mar Muerto, separadas del mar por barras de arena, y en cuyos márgenes se 
presentan marismas. Los rlos que bajan de la sierra sur son cortos aunque de aguas veloces por la 
pendiente del terreno, por lo tanto se vuelven más erosivas, no forman deltas y su rápida salida se ve 
frenada por el oleaje marino, por lo que se forman cordones de arena, que en su avance dejan 
lagunas internas que se ven influenciadas directamente por las aguas marinas. 

En la confluencia de los sistemas antes mencionados en la parte central del istmo, con una dirección 
Este-Oeste se encuentra un estrecho formado por el brusco descenso del nivel de altura de las 
cadenas montañosas, que bajan de 3000 a 250 m, formando un canal poco sinuoso de 40 Km de 
ancho por donde los vientos provenientes del Golfo de México se encajonan formando corrientes 
que en el Golfo de Tchuantepec, corrientes que mantienen una intensidad promedio de 10 a 20 
metros por segundo y que incluso han llegado a reportar velocidades de 25, 50 y hasta 60 metros por 
segundo. Tales vientos inciden accntuadamcntc en el régimen climático de la porción sur de la 
región, asi como en el movimiento de las masas de aguas superficiales y generando surgencias 
cólicas en el Golfo de Tehuantepec. Este mecanismo de intercambio energético entre ambos océanos 
resulta decisivo en la actividad geológica de la zona". 

Un fenómeno similar ocurre en el Golfo de México, en donde penetra una parte de las cálidas 
.:..iuicutcs Jd C.uiUt: d Llavés dd canal de Yucatán, desviándose hacia las costas del sur del Goltb, 
produciendo en determinadas ocasiones, contracorrientes y giros que dominan la circulación de las 
masas de aguas del Golfo. 

J.2.2. Hidrologla 

En el istmo se localizan tres regiones hidrológicas, dos de ellas corresponden a la vertiente del 
Pacifico y una de ellas a la vertiente del Golfo de México. 

De las cuencas hidrológicas regionales destaca la región del Ria Coatzacoalcos situada en el norte 
del istmo. Abarca una extensión territorial de 29 800 Km', que incluye parte de los estados de 
Veracruz, Oaxaca Tabasco. La principal corriente de la cuenca es la del ria Coatzacoalcos, que nace 
en la porción oriental del estado de Oaxaca con el nombre de Ria Corte. En sus inicios corre por una 
topografia accidentada que se suaviza conforme alcanza terreno hacia el Golfo. Esta región es una de 
las tres más importantes del pais, al lado de la Región del Papaloapan y Grijalva-Usumacinta. 
Comprende además los rios Tonalá y las lagunas del Carmen y Machona. 

La región hidrológica de la costa de Oaxaca cubre una exte,;sión que va desde Salina Cruz hasta los 
limites de Guerrero. Se caracteriza por tener cuencas relativamente cortas, de rlos jóvenes que 
descienden por fuertes pendientes que se suavizan en la proximidad de sus desembocaduras. Las 

"" A. Toledo, Att. C.í. Pág. 33. 
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cuencas que integran esta región son: Atoyac-Verde, Corrientes Costeras y Tehuantepec, estas 
últimas en la zona sur del Isuno de Tehuantepec. 

Las corrientes costeras se originan por la presencia de escurrimientos, ojos de agua y manantiales de 
la vertiente costera de la sierra sur y que desembocan en la franja comprendida entre el distrito de 
Juquila y el de Tehuantepec. Los principales rlos que surcan esta cuenca son: el Chita que nace en 
San Pedro Mixtepec, el Colotepec que se origina en la sierra de Miahuatlán, el Cozoaltepec que nace 
en Pluma Hidalgo, el Tonameca, el Coyula y el Copalita entre otros. 

La cuenca del ria Tehuantepec se extiende desde el parteaguas de la Sierra Madre del Sur y Oriental 
hasta la planicie costera del Pacifico. La principal corriente de esta región es la del ria Tehuantepec 
que nace al este de la ciudad de Miahuatlán y desemboca al oriente de Salina Cruz. En su trayecto 
recibe diversos rlos, entre ellos el Mijangos y el Otate que bañan el área chontal y zapoteca de 
Yautcpcc, y el Tequisistlán. 

Comprende también los rlos Los Perros, que nace en el parteaguas de la Sierra Mixe, al norte del 
municipio de Guevea de Homboldt, el rio Chicapa que nace en la Sierra Atravesada y La Sierra 
Madre de Chiapas, que junto con los rios anteriores desemboca en la Laguna Superior, el rio 
Niltepec que desemboca en Laguna Inferior y el rio Ostuta, que descarga en la Laguna Oriental. 

Si bien existe un fuerte contraste entre la parte norte y el sur de la región, estamos hablando de una 
zona de suma importancia en términos hidrológicos, pues en ella se localizan las áreas de captación 
dP los ríos Papaloapan, Coa1-,acoalcos y una pequena porción del Grijalva, considerados los más 
importantes del país. 

3.2.3. Climas 

El régimen climático del Istmo de Tehuantepec se encuentra estrechamente vinculado a su propia 
configuración estructural, de esta forma la influencia de los vientos que cargados de humedad 
provenientes del Golfo de México o bien del Océano Pacifico, juegan un papel determinante por las 
lluvias monzónicas pro\•ocadas por tormentas tropicales o bien ciclones que aparecen en el verano. 
De esta manera, las cadenas montañosas conforman una especie de barrera en la que se retiene la 
humedad de los vientos provenientes del Golfo, lo cual determina en gran medida el que la planicie 
costera del Golfo sea la el área en el que se capta aproximadamente el 80% del agua del pais. Al 
quedar prácticamente toda la humedad atrapada en esta vertiente, los vientos secos generan al otro 
extremo de la región, en la planicie costera del Pacifico, un área de clima semidesértico. En esta 
zona, las sierras sur y de Oaxaca retienen la humedad proveniente del océano Pacifico, de tal manera 
que el aporte de aires húmedos queda acumulado en la franja costera de esta vertiente"'. 

1111 Antonio Flores Diaz, "El suelo como recurso no renovable en el Istmo de Tehuantepec", en: Teresita Payán 
Porras, et. al., Reflexiones Sobre el Megaproyecto del Istmo de Telruantepec. Recursos Problemdtica y Fururo, UAM·X, 
México, 2001. Pílg. 224. 

73 



Partiendo de estas consideraciones tenemos que, en la vertiente del Golfo predomina el clima es Am 
trópico húmedo con estación seca corta, con algunas áreas como el Sotaven'to con clima· Aw, tipo 
trópico subhúmedo, con una estación seca de 4 a 6 meses; en el área de Los Tuxtlas ; Uxpanapa y la 
Sierra Mixe el clima es de tipo cr, templado húmedo con lluvias todo el.afio. A partir del parteaguas 
continental se observa el clima Cw, templado subhúmedo con estación seca invernal que abarca 
prácticamente toda la planicie del istmo oaxaquei'lo. 

3.2.4. Vegetació11 

El clima es un factor ligado a la vegetación, según Rzedowski, la provincia fiorística de la selva 
húmeda corresponde con las áreas de alca precipicación pluvial, que se extiende en la planicie costera 
del Golfo de México lo cual representa el área natural de la selva húmeda, sin embargo, gran parte 
de la vegetación original ha sido sustituida por cultivos y pastizales. 

En la el área del ria Coatzacoalcos se localizan diversas comunidades vegetales como el de las dunas 
costeras, manglares, vegecación riparia, palmares, tasistales, jimbales, pinares tropicales y selvas baja 
y alta perennifolias. Tanto en el cordón litoral com9 sobre las dunas se desarrollan comunidades 
cuyas especies dominantes son: el uvero de playa y el bejuco de playa. En los suelos planos y firmes 
se observan comunidades dominadas por el palmar inundable. 

La parte central del istmo se caracteriza fioristicamente como uno de los grandes centros de 
endemismos de poblaciones disyuncas de la región mesoamericana, se divide en tres grandes áreas: 
Chimalapas, Uxpanapa y la Sierra Mixe baja. En esta área se localiza vegetación del tipo bosque 
tropical perennifolio, selva alta perennifolia, selva alta subperennifolia, Bosque Mesófilo de 
l\lontaña, Bosque enano de niebla, Bosque de encino o Quercus, Bosques Mixtos y Templados. El 
área ha estado sometida a la tala inmoderada a partir de procesos de colonización y a la introducción 
de la ganadería extensiva, llagando en algunas áreas a perderse prácticamente la vegetación original. 
Las áreas mejor conservadas son los Chimalapas y el Uxpanapa. 

La planicie costera del Pacifico, mantiene una vegetación de selva mediana subcaducifolia, selva 
baja caducifolia y selva espinosa o matorrales. En el litoral, predomina el manglar de selva baja 
caducifolia, tipo sabana. En las partes altas presenta una vegetación característica de bosque 
esclcrófilo caducifolio. En toda el área predominan los pastizales y las tierras de cultivo. 

3.2.5. S11elos 

Los suelos constituyen también otro indicador importante de riqueza. Se encuentran estrechamente 
relacionados tanto a la evolución geológica como a los factores presentados anteriormente. Es decir 
son el resultado de complejos procesos fisicos, qulmicos y biológicos que actúan durante cierto 
tiempo, por tanto se dice tienen un origen poligenético. Constituyendo una parte importante del 
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Ecosistema, en el que interactúan también la flora, fauna, clima, geologia, procesos geomorfológicos, 
topograíla, etcétera"'. As!, los suelos de la Planicie costera del Golfo se encuentran estrechamente 
vinculados a la dinámica hidrológica. Por un lado, el clima lluvioso y de alta temperatura, favorece 
intensos procesos de lavado y acidificación de los suelos. En tanto la vegetación aporta una gran 
cantidad de materia orgánica que a través de procesos de descomposición, se convierten en 
nutrientes disponibles para las plantas o bien en se almacenan como compuestos órgano-metálicos 
que sirven de acervo alimenticio para los hongos, bacterias y plantas. 

En lo que se refiere a los suelos de los lomeríos y montañas de las Sierras Madre del Sur, Chiapas y 
Oaxaca, la presencia de rocas con materiales de alto contenido de nutrientes que se mezcla con rocas 
granitoides y graníticas, da lugar a la presencia de sucios de considerable contenido de nutrientes, 
que son altamente disponibles en las zonas húmedas y escasamente en condiciones semiáridas. 

Hacia la Planicie Costt:ra nos t:ncontramos con que la cercanía al mar crea condiciones de gran 
variación en el nivel frcático, produciendo condiciones de lavado y acumulación de sales, y al no 
haber influencia del agua dulce de los rlos y arroyos, se desencadena el proceso de salinización. En 
algunos casos también los suelos se encharcan o mantienen una dinámica de drenaje vertical lenta 
del agua, lo que los convierte en suelos de dificil manejo agrlcola. 

Uno de los rasgos más importantes, es que en la Planicie costera del Pacifico confluye una gran 
diversidad de suelos: Planosol, Fluvisol, Vertisol, Gleysol, Solonetz y Regosol, cuyas caracteristicas 
difieren en gran medida respecto a los sucios localizados en la Planicie costera del Golfo. Debido a lo 
angosto de la plantcic costera, los sudos del sur dd isuno son panicularmt!nte vulnerables a las 
regresiones marinas. Asi como a cualquier variación en el nivel de lluvias sea por causa natural o 
inducida. Los sucios también han estado sujetos a la acción del hombre, así se observa que en la 
parte montañosa se muestra un incremento de a superficie de litosol, as! como de suelos como 
Vcrtisol, Rendzina, Castañozem, caracteristicos de zonas áridas. 

La variedad de suelos, se encuentra también en constante interacción con los factores antes 
mencionados: relieve, tipo de vegetación régimen climático e hidrología. La conjunción de todos 
estos elementos determinan a su vez el uso potencial de las tierras, es decir la capacidad agricola, 
ganadera, forestal, incluso industrial. De tal manera que nos encontramos frente a una región con 
potencialidades económicas extraordinarias, aunque con un alto nivel de vulnerabilidad ante las 
actividades humanas. En el Apéndice 11.1 se presentan los tipos de suelo existentes en la región y se 
definen las aptitudes de cada uno. 

Finalmente, antes de continuar con la descripción de los que considero los principales recursos 
naturales de la región, señalaré algunos aspectos que considero nos permitirán definir el valor 
estratégico de los recursos naturales del Istmo de Tehuantepec, en referencia al marco económico y 
tecnológico actual, el desarrollo de la microelectrónica, la biotecnología y de la ingcnieria genética, 
la primera que ha revolucionado los sistemas de comunicaciones y transporte y las dos últimas que 
convierten a la biodiversidad en una materia prima esencial. Asimismo, a la luz del agotamiento del 

KI Antonio Flores Diaz, Arr. Cit. Pág. 412. 
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petróleo, base del patrón técnico actual, no debemos perder de vista el papel de las estratégicas 
reservas petroleras regionales y de toda la industria e infraestructura existente en el área. 

De esta manera, considerando la configuración geológica y morfológica de la región, el istmo es el 
punto de intersección y choque de los bloques de la corteza terrestre que dieron origen a las cadenas 
montañosas que pueblan Ja superficie del estado de Chiapas y Guatemala, cuya complejidad 
permitió el desarrollo de una gran diversidad de ecosistemas. Por otra parte, a grandes rasgos el 
Istmo de Tehuantepec como parte del Istmo Centroamericano mantiene Ja función de puente 
terrestre que une el macizo continental de Norteamérica con Sudamérica, función que, al interior del 
territorio nacional, es la de enlazar la porción centro y norte de México con el sureste y la Peninsula 
de Yucatán, cumpliendo asi el papel de eje articulador entre el norte y sur, lo cual se añade a la 
posición intermaritima. Con ello la región se convierte en un eje de interconexión regional, con 
ramales que conectan con Jos núcleos de riqueza potenciales existentes en el área Jel sureste, éstos 
son: las amplias áreas de precipitación pluvial abundante y las cuencas hidrológicas y que mantienen 
una estrecha conexión con las áreas selváticas, la articulación con las mayores reservas de petróleo 
de América que se localizan en la sonda de Campeche y en Chiapas. Todas estas potencialidades se 
suman a Ja ya conocida riqueza agricola, ganadera, forestal y pesquera las cuales se han explotado 
desde mucho tiempo atrás. No hay que olvidar entonces que esta riqueza es considerada por los 
grandes proyectos de desarrollo regionales, y por tanto estará a merced i:te Jos grandes capitales que 
posiblemente se establezcan en el área. 
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· ;·, 'Tioo de.Suelos'.:. 
Tv 1 i-2ab. 
Andasol Vitrico 

Re57-l'. 
Regosol eútricos. 

Je41·2' 
Fluvisol eútricos. 

Lf56 y 57 2a 
Luvisol férrico. 

Ao 52-lab 
Acrisolórtico 

Be 36-Jbc 

Apéndicell.1: Tipos de suelos en el Istmo de Tehuantepec 

De textura media, en zona de lomerios, plana y Estos suelo; sometidos a procesos de abono y riego son sumamente productivos. 
suavemente ondulada. Asociado con Aunque pr<'sentan problemas como fijación alta de fosfato y nitrógeno, así como 
Luvisolcrónico, \'crtisol pélico e inclusiones de altamenteYJlnerables a los procesos erosil'os. 
lluvisol eútricos. 
Asociado con Gleysol eútricos y mólico con Forma los cordones litorales y las dunas. Al estar en contacto con las aguas marinas, 
inclusión de Fluvisol tiónico. Posee una textura se requierer. vigilar los niveles freáticos en las grandes avenidas de los ríos y en el 
l!ruesa con alto contenido de arena. ¡periodo de ~eguia por la influencia de las ~2.ll00es'-d"'e"'l"'a21"'u"'a"'d"'e"'m"a"'r.c..... __ ~-~--o 
Ocupan la planicie suavemente ondulada y Estos suelo> dependen de las avenidas de los ríos, por lo tanto su extensión queda en 
tienen textura media, entre limos y arenas que función de IJ capacidad y volumen de sedimentos que contiene, todo ello ligado a las 
corresponden a los depósitos sedimentarios del lluvias, por -.rnto, a la variabilidad climáuca. La influencia del agua queda marcada en 
río Coatzacoalcos y Uxpanapa. Se encuentra la variación de los niveles freáticos que 'e traducen en fenómenos REDOX o bien en 
asociado con Gleysol húmico y Regosol fenómenos Je transpone vertical y horizontal de elementos y compuestos. Los cultivos 
eútricos, además de inclusiones de Luvisol tienen como principal riesgo las inundanones repentinas, que en ocasiones son por 
férrico, olintico v de Histosol eútricos. tiempo prol.Jneado. 
Se encuentra asociado a Acrisol férrico y órtico. Estos suelo; esLin expuestos a ser inundados, pero sobresale el que frente a la 
Luvisol plintico y Cambisol eútricos, algunas insuficienci" de agua, la porción gelificada se contrae formando agregados duros y 
inclusiones de Gleysol húmico, Litosol y compactos ·: si el periodo de sequía se !!.lee más largo, el proceso de secado abarca 
Rendsina. Estos suelos son producto de la alta grandes ext~nsiones, las que al recibir el impacto de las primeras lluvias se erosionan 
lixiviación y procesos REDDX, donde los rápidament~ por las corrientes de agua formadas. De acuerdo con su nuevo régimen 
movimientos de agua freática mantienen en de humedad de sequía y bajo contenido de bases y nutrientes, son suelos aptos para el 
estado de gel los hidróxidos de diferentes cullivo de r 1stos. 
elementos, sobre todo Fierro, Aluminio y 
Maneaneso, en algunos casos sílice. 
Asociado con Luvisol crómico y Luvisol 
férrico. 

Se encuentra asociado a las Rendzinas y 
contiene inclusiones de Castañozem Lúvico y 
Luvísol crómico, derivados de materiales 
calizos. 

Son suelos .icidos formados por depósitos pleistocénicos de arenas cuarzosas que 
tenían un l'osque tropical, que mantenía su fertilidad gracias al apone continuo de 
materia org inica que sostiene un reciclamiento de nutrientes. Al perderse la cubiena 
vegetal por la deforestación, el apone de material orgánico se suspende y permanece 
un mantillc que en pocos años desaparece quedando un suelo infértil, rápidamente 
erosionado Jor su carácter arenáceo. 
Se desarro!IJ sobre una zona de lomeríos, montañas y cañadas que corresponden a la 
Sierra l\!ad'e del Sur, de Oaxaca y de Chiapas. Derivan de rocas como esquistos, 
gness, caliz.is, lutitas y tobas volcánica~. su textura es fina pero que facilmente se 
suspende e" el agua, formando lodos que .wanzan y generan avalanchas arcillosas que 
son deposi1 radas en las panes bajas, nn sin antes llevar y transponar de manera 
abruota toGo lo aue se encuentra a su oaso. 
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Hh I0-2abc. 1 Sobre Ja parte montañosa y en Jos Jomeríos y 

cañadas que descienden de las escarpas se 
presentan Jos siguientes suelos: Feozems 
húmicos, asociados a Cambisol eútrico, 
Regosol eútrico y Litosol, en las porciones 
bajas, se localiza Fluvisol eútrico como 
inclusión. Todos derivan de rocas de textura 
gruesa como granitos, areniscas, rocas 
granitoides o tobas volcánicas, por Jo tanto su 
textura es intermedia limo-arenosa, arcilla 
arenosa o bien areno-limosa. 

Ws7-Ja Situados sobre una topografia plana. Son suelos 
Planosol solódico que han estado sometidos a Jos efectos de la 

salinización por influjo de las mareas a que han 
estado sometidos. 

Ge 20.2•. Asociado a Regosol eútrico y Vertisol pélico, Este grupo de suelos se encuentra bordeando las lagunas Superior e Inferior y el Mar 
producto de Jos acarreos fluviales que han Muerto. La barrera litoral que en forma de cordón impide la entrada del agua de mar, 
estado mejor ligados a Ja influencia marina y en siempre qu~ Ja presión hidráulica del .1gua dulce provenientes de las corrientes 
peligro de incrementar rápidamente su fluviales y pluviales lo permitan, cualquier cambio que se suceda en el régimen 
contenido de sales. pluvial, alu,·ial y fluvial afectará de manera drástica y abrupta los procesos del suelo 

así como la alta oroductividad de las lagunas. 
Re56-la Forma este cordón litoral en la dominancia en 
Regosol eútrico la granuilometria son las arenas. Se encuentra 

alaciado a Gleysol, fluvisol y en algunos sitios 
se muestran áreas con Histosol (suelos 
orgánicos) y con suelos salinos como el 
Solonetz órtico. 



4. EL PETRÓLEO Y LA INDUSTRIA PETROOUIMICA DEL ISTMO 

La historia del desarrollo económico del Istmo de Tehuantepec, y en general de todo el sureste 
mexicano ha estado estrechamente vinculada a la industria petrolera. Esta actividad inicia en 1906, 
cuando la Compallla inglesa Pcarson & Son Limited -que habla sido contratada por el gobierno de 
Porfirio Dlaz para la construcción del íerrocarril translstrnico Coatzacoalcos-Salina Cruz- localizó 
algunas chapopoteras en lo que hoy se conoce como la Cuenca Salina del Istmo, habiendo perforado 
varios pozos en un pequeño campo Uamado San Cristóbal, cerca de Minatitlán, Ver. antes de obtener 
la primera producción comercial, posteriormente en 1907 se establece la refinería de Minatitlán. 
Posteriormente, a principios de la década de 1920, la Compaília Mexicana de Petróleo El Águila, 
fündada por Pearson & Son Ltd., inició la explotación de los recién descubiertos campos petroleros, 
lxhuatlán, Tonalá, El Burro y El Plan, con ello México se convierte en el tercer productor mundial 
de petróleo. Una vez nacionalizada la industria petrolera, Petróleos ~lexícanos inició acúvidades 
exploratorias en la zona sur de Vcracruz, a partir de los cuales se descubrieron los campos petroleros 
de Moloacán (1948), La Venta (1954), El Tortuguero (1949), Los Soldados (1952) Ogarrio (1957), 
Sánchez Magallanes, Cinco Presidentes (1960) y San Ramón. 

Sin embargo, el verdadero despegue de la zona sur, se da en la década de 1970 -justo en el momento 
en que México se convierte en importador de crudo como resultado de su crecimiento industrial
cuando rueron descubiertos yacimientos de aceite a mayores profündidades que las tradicionales con 
los pozos Sitio Grande 1 y Cactus 1, en el estado de Chiapas, en rocas del Cretácico y Jurásico de 
una alta producuvidad y que lueron en su momento, los campos peuoleros 1n3.s granJt:S Jcl n1unJo. 
Ello permite que México reinicie sus exportaciones de crudo en el año de 1974, por el puerto de 
Pajaritos, Ver .. pero también en este año, se intensificaron los trabajos exploratorios de detalle en la 
plataforma continental del Golfo de México, frente a las costas de Campeche, donde en 1976 
concluye la perforación del pozo Chac 1. Tres años después, se inicia la explotación de esa área con 
la producción del campo Cantarell, el que hasta la fecha, aporta el mayor volumen de crudo al pais. 

Consecuentemente a estos importantes descubrimientos, tanto en la Sonda de Campeche como en el 
área del Mesozoico Chiapas-Tabasco, PEMEX emprendió en el sureste del pals un programa de 
desarrollo industrial sin precedentes en la historia de México, a partir del cual el sur de Veracruz se 
convierte en eje motor. A ralz de este proceso la región del Istmo de Tehuantepec sufrió prorundas 
transformaciones ambientales, sociales, económicas y politicas. Mientras su importancia como 
centro productor y procesador de energéticos ha venido en aumento conforme avanza también el 
proceso de reestructuración del mercado mundial petrolero de cara al agotamiento de este recurso. 

4.1. Importancia del petróleo mexicano para la economla norteamericana 
En principio, debemos considerar, que en gran medida, el desarroUo alcanzado a lo largo del siglo 
XX y en particular, durante la segunda mitad de dicho siglo, ha estado basado en la explotación del 
petróleo como principal materia prima energética, consolidándose asi, como la principal materia 
prima para el capital mundial. 
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Como parle de este complejo industrial se ha venido desarrollando también, a lo largo de todo el 
siglo XX, una red industrial, la más extensa del planeta, sólo comparable a las actuales redes de 
transportes y comunicaciones, que incluye las redes de duetos, que conectan los campos petroleros 
con las relinerias y plantas petroquimicas y algunas ramas de la industria qui mica. Esta compleja red 
de infraestructuras permite conectar las regiones productoras hacia los complejos industriales de 
Norteamérica y Europa. Conformando asi, todo un sistema de exploración, extracción, transporte, 
almacenamiento, y transportación de hidrocarburos que constituye la base general de todo el patrón 
técnico de la producción y la reproducción capitalistas"'. 

Considerando que todo el modelo de libre empresa organizado bajo la hegemonia de los Estados 
Unidos desde 1945 ha estado fundado en el acceso pleno y consumo masivo de fuentes energéticas 
baratas, en el curso del proceso de expansión económica iniciado después de la Segunda Guerra 
t-.·lundial (momento en el que se generaliza la sustitución del viejo patrón técnico basado en el uso del 
carbón por el de consumo petrolero), el poder hegemónico norteamericano ha estado estrechamente 
vinculado al acceso y control de los recursos petroleros mundiales. 

Durante la década de 1960, la cconomia norteamericana y en general, la cconomia mundial 
experimentó un consumo petrolero masivo, consecuencia del acelerado proceso de desarrollo 
económico que adquiere la acumulación de capital. Iniciando con ello Ja tendencia a la alza de los 
precios mundiales, en tanto que el crecimiento de la demanda llegó a sobrepasar el ritmo de los 
descubrimientos petroleros. Tal tendencia toca fondo cuando a principios de 1970 los Estados 
Unidos, 4uc uadic:wnalmente se habían abastecido de hidrocarburos provenientes de L:anadá y 
Venezuela, comenzaron a importar crudo masivamente de Medio Oriente. Simultáneamente 
crecieron las importaciones petroleras de Japón y Europa occidental. De esta forma, la crisis 
energética derivada del embargo petrolero decretado por la OPEP en 1973, evidenció la peligrosa 
dependencia norteamericana respecto al abastecimiento de los recursos petroleros del exterior, 
poniendo en cuestión su posición hegemónica a nivel mundial. Sin embargo, fue a partir de este 
mismo contexto en que Estados Unidos logra reformular su estrategia energética, la cual -más que 
en cualquier otro momento- adquiere un enorme peso en el disei\o de una nueva politica exterior 
respecto al Hemisferio Occidental'·'. 

Asimismo, en el contexto de la crisis petrolera internacional, en México ocurrieron descubrimientos 
importantes de hidrocarburos. Los campos petroleros de la Cuenca Terciaria del sureste, localizados 
en el norte de Chiapas, sur de Tabasco y la Sonda de Campeche, llegaron a considerarse como los 
más importantes a nivel mundial después de los campos petroleros de Oriente Medio. La explotación 

~; A.Barreda, Rolando Espinoza y Octavio Rosas Landa, "Producción y papel del petróleo en el mundo: 
panorama general de la producción, distribución y consumo del Jos hidrocarburos": en: El Cotidiano, No. 91, 
UAM. Azc,1potzatco. México, Septiembre, 1998. Pág. 21. 
n 1-lacia fines de la década de 1970 los estrategas norteamericanos advirtieron acerca de la necesidad de diseñar 
una política especial respecto a México, que garantizara el acceso a las fuentes energéticas del país (mismas 
que hablan sido estimadas entonces en aproximadamente 40 mil millones de barriles de peuóleo). Pero no sólo 
buscaban garantizar et abasto, sino también el acceso privilegiado, es decir, monopólico, a dichos recursos. En 
consecuencia, la dependencia estratégica norteamericana respecto al petróleo, alentó el desarrollo de esquemas 
económicos, políticos y estratégicos que tendieron a profundizar aún más la dependencia económica mexicana 
respecto .1 lit nortl•americana. 
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de estos campos marcó una nueva coyuntura para la economfa mexicana. México pasa de ser 
deficitario en producción de petróleo y gas, a figurar entre los principales ·productores de 
hidrocarburos a nivel internacional. 

Acorde a la polftica de autoabastccimiento petrolero adoptada durante el sexenio del presidente 
Echeverrfa, y bajo la perspectiva favorable brindada por la dinámica del mercado mundial petrolero 
internacional, se intensificaron las actividades exploratorias en México, particularmente en la región 
del sureste, incluyendo las provincias marinas del Golfo. El resultado de esta actividad fue el 
descubrimiento diversos campos petroleros, entre los que se pueden ubicar los más grandes y 
productivos del país, junto con otros campos en los·que se logró reconocer un importante potencial 
petrolero, entre ellos los que se ubican al sur del río Papaloapan, incluyendo el norte del Istmo de 
Tehuantepec, el sur del Golfo de México a si como los de la Selva Lacandona de Chiapas. Las tareas 
destinadas a la estimación de la capacidad de producción de dichos campos quedaron aplazada 
probablemente a causa de la extraordinaria productividad de los pozos de la cuenca del Campeche y 
el norte de Chiapas. 

A partir de dichos descubrimientos, la política económica mexicana se centró en la actividad 
petrolera como base de la industrialización del pais. El sureste mexicano se convirtió en el área 
económica más dinámica por su producción petrolera. El gobierno mexicano llegó a percibir a esta 
región como un área estratégica para el desarrollo industrial del pals por su potencial energético. Sin 
embargo, esta percepción no fue exclusiva del gobierno mexicano, sino también de los estrategas del 
llaneo l\lundial, quienes en 1971 presentaron un programa de desarrollo para la región del Istmo de 
Tehuantepec, al cual integraban los recursos energéticos, del sureste mexicano, la propuesta 
contemplaba la incorporación regional a la economia nacional mediante el desarrollo agrfcola, 
industrial y energético. En un esquema de desarrollo similar al implementado en los estados del 
sureste norteamericano, se propuso también la construcción de un sistema de canales intracosteros 
que conectarla los estados de Campeche y Tampico, a través de los rlos Grijalva, Tonalá, 
Coatzacoalcos. Papaloapan y Pánuco principalmente. 

A raiz de esta coyuntura del mercado petrolero, el papel estratégico de los recursos petroleros 
mexicanos para la economia norteamericana se ha visto incrementado, en tanto la politica energética 
norteamericana se ha enfocado a la sustitución del petróleo procedente de Medio Oriente, que 
durante la década de 1970 representaba el 50% del petróleo consumido por la economfa 
norteamericana. De esta forma, los yacimientos descubiertos en el Golfo de México y la Cuenca 
Terciaria del Sureste, aparecieron ante los codiciosos ojos de los capitales norteamericanos como la 
solución a los problemas de abasto petrolero. Algunos de los pozos descubiertos llegaban a producir 
en promedio hasta 20 mil barriles diarios, lo que en su momento llegó a ser el nivel de producción 
más alto fuera del Medio Oriente (llegó a estimarse que la producción petrolera de México podía 
duplicarse, alcanzando entre los 2 millones de barriles diarios y los 4 millones de barriles diarios). 

Tal visión estratégica respecto a los recursos petroleros mexicanos se tornó aún más aguda cuando 
entre 1977 y 1978 México se convierte en una potencia petrolera en tanto el desarrollo de la 
exploración y la explotación petroleras le permitieron incrementar sus reservas de hidrocarburos, as! 
como su producción y exportación de crudo al mercado mundial, logrando con ello obtener 
cuantiosos impuestos derivados de los ingresos petroleros. Cabe recordar que, dichos ingresos fueron 
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la garantía a los préstamos externos adquiridos por el gobierno mexicano y que· sirvieron 
básicamente para financiar las obras de infraestructura hidráulica del sureste así como para el 
establecimiento de nuevos complejos petroleros en la región. 

Durante el auge petrolero (1977-1982) la producción se incrementó de 800, 800 bpd en 1976 a. 2.8 
millones bpd en 1982, mientras las reservas probadas se incrementaron de 6 mil millones de barriles 
en 1975 a 72, 500 millones en 1983, con lo que México se convierte en el cuarto productor de crudo 
a nivel mundial y la industria petrolera en la base de la estructura económica del pais. 

Sin embargo, durante la década de 1980, tras la crisis financiera de 1981 y la estrepitosa calda de los 
precios internacionales del petróleo, el gobierno mexicano tendió al abandono de la polltica de 
industrialización basada en el desarrollo petrolero, aun cuando los ingresos obtenidos por las 
exportaciones petroleras constituyen a la fecha, la principal fuente de ingresos del gobierno federal. 
En contraste, L'S notable la tendencia que apunta hacia la reducción del sector petrolero mexicano, 
mientras se ha privilegiado básicamente la actividad extractiva, el avance de la industria 
petroqulmica tanto básica como secundaria se ha visto frenado a causa Ja descapitalización de 
PEMEX. 

Con este proceso se obsetva que la riqueza petrolera, fundamentalmente la del Golfo de México y el 
Sureste, ha quedado estrechamente vinculada a la economía del este norteamericano, mediante un 
esquema de subordinación de la economla petrolera nacional a la economía petrolera de la costa 
sureste norteamericana. En la medida en que Estados Unidos han logrado disminuir las 
importaciones petroleras de Medio Oriente, ha incrementado las compras de petróleo mexicano, 
cuyo monto corresponde al 13% de las importaciones norteamericanas. Mientras por otro lado, las 
proyecciones sobre consumo petrolero mundial estiman que éste se incrementará durante los 
próximos veinte años en 8.8 millones de barriles diarios, de los que 6.3 millones le corresponden a 
los Estados Unidos, cuyas reservas ascienden a 22 mil millones de bpe, apenas para asegurar la 
satisfacción de su demanda durante 7 a 8 años, razón por la que en la actualidad se ha visto en la 
necesidad de centrar su estrategia en asegurar el acceso a los yacimientos de Medio Oriente y 
América Latina. 

México, por su parte. posee reservas petroleras probadas por aproximadamente 31 mil millones de 
bpe, las cuales son apenas suficientes para cubrir la demanda durante los próximos 21 años, lo que 
cuestiona en gran medida la política energética planteada por el gobierno mexicano en los últimos 
veinte años". Es evidente entonces que en los próximos años se intensificaran las actividades de 
exploración y de explotación de pozos, en ese sentido los campos petroleros identificados en el 
sureste dcJ país adquieren una enorme importancia. 

l\'I ientras las proyecciones de largo y mediano plazo reporten a los hidrocarburos gas como la 
principal fi1ente de energía y mientras no exista una fuente de energia alterna, el petróleo de México 
y en general, las reservas de petróleo de los paises en des.i'.rrollo, son y seguirán siendo objeto de 

" Cabe mencionar que a principios de Ja década de 1980, Heberto Castillo habla declarado que México poseia 
con reservas petroleras para 41 años, inmediatamente tal declaración fue censurada en tanto ponía en cuestión 
Ja política energética del gobierno mexicano basada en la explotación intensiva de los recursos petroleros. 
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interés por parte de las grandes firmas petroleras del mundo. Quienes constituyen uno de los grupos 
de capital más importantes. 

De esta forma, el petróleo mexicano seguirá jugando un papel crucial para la economla 
norteamericana, tal como se ha podido observar a lo largo de las últimas en las cuales la estrategia 
norteamericana ha apuntado hacia el establecimiento de un bloque energético hemisférico. En tanto 
el mantenimiento de las reservas petroleras de América del Norte bajo el control estadounidense, es 
esencial para el mantenimiento de la hegemonla a nivel mundial. México es hoy el noveno pals en 
cuanto a reservas petroleras, con 25 425 millones de barriles de petróleo crudo y gas probados, 
Estados Unidos es el doceavo, con 22 045 millones de barriles, la administración de los recursos 
regionalmente, incluyendo a Canadá permitiría conformar un bloque energético competitivo frente al 
Medio Oriente y la ex unión soviética. Finalmente, pese al escenario de escasez energética que se 
vislumbra en el mediano y largo plazos, el consumo petrolero seguirá en aumento, debido en gran 
medida a la irresponsabilidad que representa el no controlar el uso del petróleo en EE.UU., pues 
éste, al poder disponer de los yacimientos de otros paises, aun cuando ello implique la creación de 
una situación de tensión nacional o internacional al propiciar la dependencia estratégica de EE.UU. 
hacia el petróleo. En lugar de buscar fuentes de energia alternas, los EE.UU. continúan basando la 
operación de su economia en un recurso del cual carecen''. 

4.2. Las reservas petroleras del sureste 
Considerando el papel asignado a la región del Istmo de Tehuantepec para la industria petrolera 
nacional, como centro procesador de hidrocarburos con la mayor parte de la infraestructura petrolera 
existente en el pais establecida en el área, es necesario tener una visión de conjunto sobre los recursos 
petroleros de la región en su conjunto. De esta forma el istmo se nos presenta como un espacio 
estratégico que articula una de las áreas productoras de petróleo más importantes del mundo. 

En el año 2000 las reservas totales en México ascendieron a 58,204.1 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente; de ellas en las regiones marinas del noreste y sureste se encontraban 25,866.5, el 
44%; en el 2001 se calcularon en 56, 154, de los cuales las regiones marinas reportaban 24,652.5 
millones de barriles de crudo equivalente, es decir el 44%. Mientras en la región Sureste, se 
reportaban en el 2001, 9,584.1 millones de barriles de petróleo equivalente, es decir, el 1 7%. Que 
sumado a las reservas de las regiones marinas nos dan 34,236.6, es decir, el 61% de las reservas 
nacionales. Las reservas probadas se calculan en 21,670.9 millones de barriles, lo que equivale al 
66.4% de las reservas nacionales probadas. (Ver cuadro siguiente). 

En total, la región produce 2.934 millones de barriles diariamente, es decir el 97% del petróleo 
producido en México. El escenario es similar en cuanto a la producción de gas: las regiones marinas 
noreste y sureste producen 1,556.9 millones de pies cúbicos diariamente, el 33.3%. La región sureste 
produce 1,856.4 millones de pies cúbicos de gas diariamente, el 39.7%; en los campos de Muspac, 

115 Reseña de Jos trabajos de Jan Saxe-Fernández, en: 
www.geocjtics com/capitol/fill/senatc/7345/resenas/sexcn IJtm. 
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Samaria-Sitio Grande, Luna, Tejo-Tecominoacan, Chilapilla-José Colomo, Bellota-Chinchorro y 
Cinco Presidentes. 

La exportación de crudo en el 2000 fue de 1-.652 millones de barriles·por dla, incrementando en un 
6.4% de las cuales Estados Unidos absorbió las tres cuartas partes, mientras que los mercados 
europeos, latinoamericanos y del Lejano Oriente captaron el resto. Es decir, las exportaciones de 
petróleo fueron del 55% respecto al total producido, de ellas 1.241 millones de barriles diarios se 
exportaron a los Estado Unidos (las principales mezclas exportadas a Estados Unidos son la Olmeca 
y Maya). 

Reservas de petróleo y gas 
en las reqi1Jnes del sures!e de México 

Posihles 
Re ión Sur 4 889.2 t 475.6 2 116.3 8 481.2 

Proll.ldas 3 SM.5 1 155.3 1 602.5 6 622.3 
Pr~haMco MU ~ IS.5 Jé.J.2 1 2J7.0 

Posihles 360.4 101.9 159.6 621.9 
Total 8 279 2 237 2 801.8 13 318.6 

FUENTE: Anuario estadístico de PEMEX. 2002 

En cuanto a los campos petroleros que actualmente se explotan en Ja región, desde el punto de vista 
geológico, la cuenca del Golfo de México es un área rica en petróleo, cuyo potencial se ha 
multiplicado con el descubrimiento de enormes yacimientos profundos en el subsuelo marino en las 
zonas denominadas "hoyos de dona", donde se presumen reservas petroleras similares o mayores a 
las de la Sonda de Campeche y que actualmente se encuentran en proceso de delimitación territorial 
con Estados Unidos"r-. 

La región del sureste es extraordinariamente rica en petróleo y gas natural (Chiapas, Campeche y 
Tabasco). en ríos que pueden ser aprovechados para generar energla eléctrica (Chiapas). Contribuye 
con más del 45% del 1'113 sectorial de mineria, petróleo, electricidad, gas y agua, más de tres veces la 
contribución que hace la región al PIB total. 

Las regiones marinas del Golfo de México aportaron con el 80% de la producción total nacional de 
crudo. Mientras que la producción en pozos terrestres, _principalmente de Chiapas y Tabasco 
conu"ibuyó con el 18%. En el 2000 l'EMEX exportó 1.652 millones de barriles diarios de petróleo 
crudo, es decir, el 55% de su producción total, lo que representó un aumento de 6.4% con relación a 
1999. 

'"'La Jomada. 12 de Febrero 1998. 
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Producción crudo y gas 
en las regiones del sureste de México• 

Total 1 063 2 479 
Fui:r-rrn: Anua1io Estadistica de PEMEX, 2002. 
* Producción durante el 2001. 

El gas licuado producido en la zona representa el 66% de la producción nacional. El puerto de Salina 
Cruz embarca petrolíferos para abastecer el mercado del Pacifico mexicano, región que absorbe 
alrededor de la quinta parte del mercado nacional de estos productos. 

La región produce actualmente casi tres cuartas partes de la producción total de gas natural de 
PEl\·lEX. Se ha planteado que una de las prioridades de PEMEX en materia de inversión es por un 
lado desarrollar sostenidamente la producción petrolera de las regiones marinas y de los yacimientos 
de gas natural no asociado de la cuenca de Uurgos, al noreste del país, asi como en el desarroUo de 
los campos de crudo ligero y super ligero en el delta del Grijalva. Los proyectos de gas natural no 
asociado representaron el 11 % del presupuesto de inversión de PEMEX Exploración y Producción 
(l'EI'), en ese sentido, en los yacimientos de gas de la cuenca de Burgos, la producción ha 
aumentado en más de 46% por año desde 1997 a la fecha, para alcanzar 1,003 millones de pies 
cúbicos por dia. La inversión programada para 15 años se estima en 13 mil millones de dólares y se 
destinará a la ampliación de las fuentes de abastecimiento de gas natural. 
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Existe también existe otro programa enfocado a la optimización de la producción petrolera en las 
áreas petroleras marinas, el cual inició en el 2002 con la operación del nuevo sistema de nitrógeno en 
el campo Cantarell, que permitirá mantener la presión de los yacimientos que conforman este 
campo, incrementando la producción de petróleo crudo y optimizando el tiempo para la extracción 
de aceite. Con ello la producción de este incrementó a 1.438 millones de barriles diarios de petróleo 
crudo, 17% más del volumen obtenido en 1999 y equivalente a casi la mitad de la producción total. 
Este proyecto absorbió cerca de la mitad de la inversión de PEP, lo cual indica su enorme 
importancia. 

4.2. J. El drra petrolero de Cantarrll 

El campo petrolero de Cantarell, situado en la Sonda de Campeche, es un campo petrolero 
supergigante, el más grande del pais y el sexto en importancia en el mundo. Produce crudo pesado 
con alto contenido de azufre denominado Maya. Comenzó a ser explotado en 1979 y en 1981 
producia 1.5 millones de barriles diarios, para 1995 su producción disminuyó hasta un millón de 
barriles, esta disminución fue resultado de una politica de explotación intensiva que se implementó 
en esos años, mas no por las limitaciones de su potencial. Por otro lado, hasta 1999 este campo 
petrolero produjo 7 mil millones de petróleo crudo equivalente, lo cual representa tan solo la tercera 
parte de sus reservas oril(inales. A principios de 1999, fue descubierto un nuevo bloque petrolero al 
interior de este campo, el de Sihil, que representa una reserva potencial de l, 135 millones de barriles 
de crudo, es decir, el equivalente al 10.8 por ciento de las reservas probadas y probables existentes en 
el complejo Cantarell"'. Las reservas de este campo petrolero se distribuyen en cuatro yacimientos: 
Akal, Clrnc, Kutz y Nohoch. 

En Mayo del 2000 PEMEX Exploración y Producción (PEP) inició la operación del sistema de 
inyección de nitrógeno en el campo Cantarell, con el fin de mantener la presión de los yacimientos 
que conforman este campo, incrementar la producción de petróleo e incrementar la extracción de 
aceite. Mediante este programa se espera recuperar un volumen adicional de 2,300 millones de 
barriles de petróleo, con lo cual se ampliarlan las reservas del campo en un 1 7%. Al mismo tiempo 
este proyecto permite acelerar el ritmo de extracción. Complementariamente a este proyecto se 
diseilaron programas de perforación de pozos de desarrollo y de infraestructura necesaria para 
producir, procesar, manejar y transportar el petróleo y el gas adicional que se producirla en dicho 
campo. En ese sentido, se contempla la perforación de 214 pozos, la colocación de 
aproximadamente 400 kilómetros de duetos, la construcción de 28 plataformas marinas y la 
modernización de la infraestructura existente. Además el proyecto incluye la construcción de una 

Este nuevo yacimiento se encuentra a una proíundidad de 3,600 metros verticales por debajo del campo 
Cantarcll, con las pruebas de producción que se realizaron, se obtuvieron S mil barriles de aceite por dia y más 
de un millón de metros cúbicos de gas natural. Según las pruebas realizadas. se estima que en et fondo del 
bloque Sihil, existen otras cuatro formaciones adyacentes que podrian contener más de hidrocarburos. Juan 
Manuel Vcnegas,"Confirman existencia de Macroyacimiento petrolero". lA Jornada, México, D.F .. 19 de 
marzo del 2001. 
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planta privada de suministro de nitrógeno con un calor de mil millones de dólares, en la cual 
participan las empresas: British Oxigen, Westcoast, Marubeni, Linde e ICA-Fluor Daniel, esta 
planta se localiza en la penlnsula de Atasta en Campeche, la empresa quedó constituida como 
Compañia de Nitrógeno Cantaren, y adquirió un contrato para el suministro de mil 200 pies cúbicos 
de nitrógeno diariamente durante 15 años"". 

Este proyecto es considerado parte central de la estrategia petrolera y gasifera de México. En 
conexión con él, se prevén inversiones para la reconversión de las refinerlas existentes, dado que se 
contaria con un mayor volumen de crudo pesado, lo cual requerirla modificar la metalurgia de las 
unidades de destilación de las refinerías del pals. Ello con el fin de incrementar su capacidad de 
procesamiento de crudo pesado del tipo Maya. Por tanto, desde 1999 se ha puesto en marcha el 
programa de reconfiguración de refinerías, mediante el cual se pretende elevar la capacidad de 
proct:Samiento de crudo pesado en 600 mil bid adicionales, es decir, a más del doble la capacidad de 
producción actual. Este programa inició con la modernización de las refinerias de Cadereyta y 
Ciudad Madero y se ha presentado ya el proyecto para la refinerla de Minatitlán y el de Salina Cruz. 

4.2.2. Nuevas cxplomcio11es c11 /as Cut:11ros del Sttr 

Desde 1997, PEP ha venido implementando un programa de exploración en 87% del territorio 
nadonal, con d lin de ubicar nuevas provincias productoras de hidrocarburos a lo largo de 1. 7 
millones de Km'. en un lapso de 16 años. Entre las principales áreas prospectivas que se estudiaron 
en ese año estaban las cuencas de Tiaxiaco, Yucatán y Coatzacoalcos. Mediante este programa el 
gobierno federal contemplaba incorporar una reserva de 3,555 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, hasta el 2004, en base al desarrollo de los proyectos Campeche, las Cuencas del Sureste, 
el área de Campeche-Litoral de Tabasco, la Cuenca de Burgos, en la cuenca del Noreste continental 
y Ocosingo en Chiapas. El proyecto contempla la apertura a la explotación de nuevos campos 
petroleros ubicados en los estados de Tabasco y Campeche, dentro de un área de 5,444 kilómetros 
cuadrados. 

En una primera etapa del proyecto, se determinó la existencia de un volumen original in situ de 
38,56 7 millones de barriles de petróleo crudo y 75.3 billones de pies cúbicos de gas natural a boca de 
pozo, en las zonas terrestres ubicadas al sur del rio Papaloapan, en los estados de Chiapas, Tabasco y 
Veracruz. A este volumen se le ha restado la producción acumulada, lo que ha resultado una reserva 
remanente, que asciende a 11,056 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y 54.3 billones 
de pies cúbicos de gas, de los cuales casi el 70% han sido probados. 

¡¡s Adcm.is, J,1s obr.1s de construcción de infraestructuras se ha beneficiado la Corporación lvtexicana de 
l\.1antenimiento Integral (Contmisa), formado por Brown & Root Energy Senices y la compañia mexicana 
Grupo R propiedad de Ramiro Garza Cantú: este consorcio adquirió los contratos para la construcción de 
plataformas de compresión y mantenimiento, para duetos marinos y duetos de nitrógeno. En el proyecto 
participan también la empresa Construcciones t-.1aritimas Mexicanas y McDermott·Procexa, la Compañía 
Constructora de Campeche, asociado con Global t-.1arine lnc., Bufete lndustrial-Demar, asi como Industrias 
del Hierro, lili.11 de ICA. Cfr. David Shields, "Contratos por 6 mil 500 mdd en el Proyecto Cantarell", El 
¡;·i11a11ciero, MCxico, D.F., 5 de febrero del 2000. 
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En las regiones marinas del sureste, entre las que se encuentra la cuenca de Coatzacoalcos, desde 
1997 se realizan trabajos de prospección petrolera para dar continuidad a los trabajos de prospección 
sismica tridimensional realizados entre 1994 y 1995, los trabajos realizados en ese año fueron la 
perforación de pozos en la zona. Asimismo, en el campo petrolero Poi, el más importante campo de 
crudos ligeros del pals, se perforaron 3 pozos petroleros y en el campo Samaria en Tabasco se perforó 
el pozo Nicapa. Todo ello sin contar los trabajos prospectivos que se realizan en Cantarell, los cuales 
fueron financiados por la empresa Piridegas. 

Actualmente se han reportado trabajos prospectivos de PEP en el área marina de la Sonda de 
Campeche, el marco de un programa que inició en 1998 y que culminarla en el 2008. A través de este 
programa se pretende dar continuidad a las prospecciones sismicas tridimensionales realizadas en 
1986, las cuales permitieron localizar diversos pozos en el área marina ubicada frente a las costas de 
Veracruz y Tabasco, el proyecto contempla la perforación de diversos pozos exploratorios en esta 
zona. Para lo cual se está llevando a cabo la perforación, terminación y taponamiento de 16 pozos 
exploratorios, tan solo en el área de Coatzacoalcos. Los pozos están siendo taponados parcial o 
definitivamente, de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de producción que se les han 
efectuado y servirán para determinar si se consideran o no dentro de las rcseivas del pafs. 

Los pozos exploratorios son los siguientes: Luhua-1, Ompa-1, Chapoli-1, Coztic-1, Xicope-1, Amoca-1. 
Xopan-1, Copali-1, Ncmiti-1, Xitlc-1, Miac-1, Ocome-1, Centli-1. Tecoalli-1, Tecolli-1 y Xaxamani-1, 
con reservas de aceite ligero y gas. Estos pozos se localizan en el área de Tueco-Santa Ana, en la Región 
7\1~ina del Golfo Uc ~1é.\ko. Si Uic11 d muutu Je las n.~crvas prol>able;:s aun no st: ha hcxho público. 

Por otro lado, desde 1996 distintos grupos ecologistas y asociaciones de pescadores de la región han 
estado denunciando estas actividades. Hasta la fecha, se desconocen los resultados de estos trabajos 
prospectivos que culminaron a fines del 2001, aunque existe un estudio de impacto ambiental 
realizado por el !NE en aquél año, el cual se puede consultar en el web del instituto. 

4.2.3. El potencial del Golfo de Td111antepec 

Pese a que existen numerosos estudios sobre las regiones petroleras del área del Golfo de México, 
son muy pocos los estudios sobre las potencialidades petroleras de la porción sur del Istmo de 
Tehuantepec, tanto en su parte continental como en el área marina: la del Golfo de Tehuantepec. 
Esta región es considerada por los geólogos mexicanos como un área con mlnimas posibilidades 
petroleras. Sin embargo, el Golfo de Tehuancepec figura en algunos reportes de instituciones 
internacionales, como la USGS, en la que se presenta a la región como una reserva futura de 
petróleo crudo, con alrededor de 0.1 mil millones de barriles, junto con otras áreas centroamericanas 
como la Cuenca de Ulna y la Cuenca de Mosquitia en Honduras. Si bien la USGS le asigna una 
importancia mínima la región como ¿\rea petrolera, existen estudios que indican lo contrario. Tales 
son los estudios realizados por agencias internacionales, principalmente rusas y algunas 
norteamericanas, que reportan la existencia de petróleo en el área continental localizados casi a flor 
de tierra, que permiten su explotación sin grandes costos de producción, en ellos se señala también 
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que los campos petroleros localizados en la región marina del Istmo sur son tan ricos como los de 
CantareU en el Golfo de México y Ocosingo, Chiapas. 

Más importantes aún son los estudios que, según los investigadores Miguel García Reyes y 
Humberto Garza Elizondo, fueron realizados por especialistas rusos. Asi destaca el trabajo del 
geólogo Yuri Burlin, en el que se realiza un análisis comparativo de las estructuras geológicas del 
Golío de Tehuantepec y el Mar Caspio, encontrando una gran similitud entre ambas. En base a ello, 
se considera que el Golfo de Tehuantepec podrla contener reservas petroleras calculadas en más de 
20 mil millones de barriles de petróleo, como ocurre en el Mar Caspio'º. 

Los especialistas rusos consideran además, entre los campos mexicanos que aun no han sido abiertos 
a la exploración, está en primer lugar, el Golfo de Tehuantepec, seguido del área norte del Golío de 
Caliíornia, los campos de la porción occidental de la península de Baja Caliíornia y los de las costas 
de Nayarit. Arcas en las que se calcula podria existir una gran riqueza petrolera. 

Aunque por otro lado, se ha reconocido en México la importancia de otras áreas petroleras como los 
campos petroleros de Chiapas, en especial los de la zona de Ocosingo, con un potencial de 2178 
millones de barriles, que cubriría una extensión de 1,550 kilómetros cuadrados y en la que se tiene 
considerada la pcríoración de 21 pozos exploratorios. Mientras que el área de Marqués de Comillas 
en la Selva Lacandona, se localiza una reserva potencial de 1498 millones de barriles de crudo, en 
una extensión de 2,250 km'. Áreas que de igual íorma íueron estudiadas por especialistas extranjeros 
a través de iníormación satelital. A esta región se suman también las diversas áreas en las que se ha 
registrado intensa actividad prospectiva por parte de PEMEX en el estado de Chiapas, es el caso del 
Prospecto Champa ubicado al noreste, la región San Fernando y el área de Miramar. 

Áreas cuyas reservas aun no han sido cuantificadas, pero que sin embargo son consideradas como 
reservas petroleras íuturas. Si bien en la actualidad la mayor parte de ellas no figura en las 
estimaciones de las reservas petroleras oficiales. Todas estas evidencias recogidas nos permiten 
vislumb~ar la importancia petrolera que la región del Istmo tendrá en un íuturo. 

4.3. Infraestructura petrolera 
El Istmo de Tehuantepec se caracteriza por reunir actividades inherentes a prácticamente todas las 
áreas de la industria petrolera, desde exploración hasta el procesamiento y comercialización del 
petróleo crudo y sus derivados. A continuación daré una descripción general de la infraestructura 
petrolera regional. 

'" Según Garza Elízondo y Garcla Reyes, desde hace varias décadas, en Rusia se realizan estudios petroleros 
sobre otras regiones del mundo, especialmente en México, estos trabajos han estado a cargo del Instituto de 
Estudios Geológicos en el extranjero, de la Academia de Ciencias de Rusia. Los archivos de este centro de 
estudios se abrieron al público en I 986 y hoy en dla se han puesto a la venta. 
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4.J. l. Refinerías y complejos procesadores degns 

En México existen actualmente 6 rcfinerias, dos de ellas se localizan en la reglón del istmo: 
MinatiUán y Salina Cruz. Que junto con las plantas de proceso de gas de Tabasco y Chiapas, 
concentran una capacidad de destilación atmosférica 1,559, en proceso de crudo y liquidas 1 252 y 
en elaboración de petroliferos 1 267 miles de barriles diarios. 

La rcfincria de Salina Cruz cuenta actualmente con 2 plantas de producción primaria, 2 
hidrodcsulfuradoras, 2 plantas de conversión catalltica, 1 de alquilación, 2 de servicios auxiliares, 3 
plantas de azufre y 1 reductora de viscosidad. La refinería procesa crudo que proviene de la sonda de 
Campeche. Se tiene proyectado ampliar la capacidad de refinación, instalando 17 plantas más, lo 
cual duplicaría la producción actual. Ello para frenar la exportación de crudo e incrementar la 
producción de derivados con mayor valor agregado. 

La relineria de Salina Cruz es la principal abastecedora de crudo y derivados, principalmente de gas, 
de la costa del Pacilico mexicano. Se encuentra conectada con la estación de bombeo de Nuevo 
Tcapa ubicada en Minatitlán a través de un tendido de oleoductos. La terminal maritima de Salina 
Cruz abastece también de crudo y derivados (gasolina) a Japón. 

El sector petrolero en el istmo tiene alta capacidad de proceso en las refinerlas de Salina Cruz y 
MinatiUán, alcanzando cerca del 40% del total de crudo procesado en Ia5 siete refinerias del pais. La 
relineria de l\·linatiUán procesa el 16% del total nacional de crudo, mientras que la de Salina Cruz el 
2~01ro. 

Proceso de crudo y liquidas 
y elaboración de produclos petroliferos por refineria 

(miles de barriles diarios) 
ill'_..NRefinerta1iB:!il;li:t- w.uxóluifiililllíllll ¡;;¡~, . 
Proceso t 251.9 too 
Elaboración t 261.6 too 
Ivlinatitl<in 
Proceso t77.0 t4.t 
Elaboración tSl.9 t4.4 
Salina Cruz 
Proceso 292.8 23.4 
Elaboración 303.7 24.t 

Ft'L:N"II·. Ami.ano Esradtsllco dL~ PEMEX, 2002. 
• P1cxtucció11 durante el 2001. 

Asimismo, en el sureste existen cinco de los 8 complejos procesadores de gas operados por PEMEX 
Gas, de los restantes dos se localizan al norte del pais y.uno en la región centro. La actividad 
sustantiva de la división Gas de PEMEX está en el procesamiento del gas natural y en la 
recuperación de liquidas del gas. 

La capacidad instalada a nivel nacional es: endulzamiento de gas: 3, 753 mmpcd; recuperación de 
liquidas: 5,309 mmpcd; fraccionamiento de liquidas: 554 mbd. Para el transporte de gas natural, se 
cuenta con 9,031 Km de duetos. · 
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4.3.2. Duetos 

En la región existe un sistema de duetos que transportan productos petrollferos al sureste y altiplano 
del pais, éste se encuentra bajo la dirección de la Subgerencia de Duetos Sureste. Los duetos de la 
región se extienden por 4, I 03 y 8,643 kilómetros para el transporte de crudo y productos 
respectivamente. Además existe todo un sistema de bombeo y distribución, el cual se encuentra 
administrado por el Sector Minatitlán de PEMEX Gas y Petroquimica Básica, que tiene bajo su 
responsabilidad, la operación y el mantenimiento de 1,246 kilómetros de duetos, incluyendo 
troncales y ramales, para transportar en forma initerrumpida, Gas LP y Gas Natural que son 
enviados a los diferentes centros procesadores, productores y de refinación. 

Existen a lo largo del pais 620 estaciones de medición en puntos de entrega y 6 interconexiones con 
sistemas de gasoductos norteamericanos. La logistica del gas licuado se apoya en 16 terminales de 
distribución y 1,822 Km. de gasoductos con una capacidad de bombeo de 220 Mvs. Para el manejo 
de petroquimicos básicos, se cuenla con 1,023 Km de duetos. La extensión total del SNG es de 9,031 
Km y cuenta con 8 estaciones de compresión; 3 en el sur del sistema en el área de Cárdenas y 
Minatitlán, una en Valtierrilla, Guanajuato, y 4 en la parte norte en los estados de Tamaulipas y 
Nuevo León. 

Existe en la región del Istmo de Tehuantepec un importante sistema de almacenamiento y 
distribución de crudo y gas, cuya función es la de abastecer la demanda interna de crudo, 
combustóleo, destilados, gas licuado y amoniaco, en la zona del Pacifico mexicano y la Cuenca del 
Pacitico (Corea y Japón), el cual se localiza en las cavernas de almacenamiento de crudo en Jos 
Domos de Tuzandépetl, Veracruz, con una capacidad de almacenamiento de 10 millones de barriles 
de crudo; y que se encuentra conectado a un oleoducto transistrnico de 48'', Nuevo Teapa-Salina 
Cruz, desemboca en los tanques de almacenamiento de crudo y gas licuado de la terminal marítima 
de Salina Cruz. 

La producción de crudo de la zona sur de Veracruz es de tan sólo 95 mil barriles diarios, aportación 
modesta si se le compara con las áreas de Tabasco y Campeche, sin embargo la importancia de la 
región reside en tres aspectos fundamentales: cuenta con la estación de bombeo de Nuevo Teapa y 
las Palomas, que son centros neurálgicos de distribución que abastece de crudo a la mayor parte de 
las refinerias del país; con el Petrolero de Pajaritos, que constiniye el principal puerto petrolero del 
pais y la principal plataforma de exportación petrolera: y tiene instalada la principal planta industrial 
de Petróleos Mexicanos. 

4.4. Importancia del complejo petroqulmico del istmo y su articulación con la industria quimica 
regional 

La industria quimica y petroquimica se caracteriza por ser el sector en el que se dan inicio las 
operaciones para la elaboración de materias primas básicas. Estas operaciones concluyen con la 
fabricación de productos que generalmente son utilizados como materias primas para otras 
indusU'ias, e incluso para consumo final. La industria quimica y petroquimica juega un papel 
fundamental en las economias modernas. 
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Su carácter múltiple, lo convierte en un sector estratégico a partir del cual se estructuran industrias 
derivadas, por lo general los paises que cuentan con una, Industria Qui mica bien estructurada 
cuentan con sectores encadenados en constante expansión y crecimiento. Según datos de 1995 
ubican la producción mundial de esta industria en 1.2 trillones de dólares, cifra que la coloca como 
una de las principales industrias del orbe. 

En México la industria quimica se divide en las siguientes ramas: fertilizantes nitrogenados, fibras 
artificiales y sintéticas, hules sintéticos y negro de humo, inorg.1nicos básicos, Inorgánicos básicos, 
petroqulmicos PEMEX, otros petroqulmicos y resinas sintéticas. Los cuales se dividen en cinco 
grandes bloques que son: derivados del metano, etano, propileno, aromáticos y derivados. Siendo las 
principales sustancias producidas por la industria química inorgánica el cloro, ácido clorhldrico, 
ácido sulfúrico, ácido nitrico, ácido fosfórico, ácido fluorhldrico, ácido crómico, sulfato de sodio y 
tripoli fosfato de sodio, En tanto que los principales productos de la rama pctroquimica son: fenal, 
acetona, ácido acético, anhidrido acético, acetato de vinilo, anhldrido maléico, dioctil flalato, ácido 
tereftálico, dimetil tereftalato, toluén diisocianato y caprolactama. Las resinas producidas son: 
polipropileno, PVC y PET. i'EMEX pctroquimica produce 18 sustancias pctroqulmicas: amoniaco 
anhidro, amoniaco en disolución acuosa, etileno, buta-1,3-dieno e isopreno, ciclohexano, benceno, 
tolueno, o-xileno, estireno, cumeno, cloruro de vinilo, metanol (alcohol metílico), etilenglicol 
(etanodiol), dietilenglicol, óxido de etileno, metanal (formaldehido), etanal (acetaldehido) y 
Acrilonitrilo'X•. 

El grueso d<? la c;1pacidad inst."Ilada de la industria pctroqulmica tanto básica como secundaria se 
localiza en el sur de Veracruz, en donde se concentra en casi el 80 por ciento. Entorno al complejo 
petrnquimico de PEMEX se han instalado una serie de empresas qulmicas petroqulmicas ligadas a la 
producción de los complejos petroquimicos de PEMEX: Fertimex, Celanese, Industrias y Derivados 
del Etileno, S.A (IDESA), Eastaman Chemical, Tereftalatos Mexicanos, Grupo Industrial FESUR, 
PROESA, TEMEX, Sílices Rancho Alegre, Future Foam, Eastman Kodak, Fertilizantes y 
Productos Agropecuarios S. A de C. V, Agronitrogenados del Sureste, S. A de C. V, Drextel 
Chemical, Industrias Quimicas del Istmo, Dexel Chemical, J.P. Enslo, Grupo CYDSA Bayer, 
Industrias Resistol S.A de C.V, Fenoquimia, ERA y Fertimina, por mencionar algunas. 

9° Clasificación según la Asociación Nacional de la Industria Quimica, A. 
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Capacidad Instalada y Producción en Complejos Petroquimicos 
del Istmo de Tehuante ec. 

Marcios 
Pajaritos 1 066 699 
Total Istmo -10 233 5 550 
FUENTE: Anuario Estadístico de PEMEX, 2002. 
* Producción durante el 200 l. 

PEMEX funciona como la base de la cadena productiva de todo el complejo industrial del sureste. 
Sus complejos petroquimicos ubicados en el norte del Istmo de Tehuantepec, participan con el 88% 
del total de productos petroquimicos producidos por PEMEX en el pais. Del cual el complejo de 
Cosoleacaque produce alrededor del 38%, la Cangrejera el 28, Morelos 12 y Pajaritos 9%. (Véase 
siguienle cuadro) 

Por otra parte, la participación en el volumen de productos petroquimicos producidos a nivel 
nacional ha sido: en productos derivados del metano 83% (Amoniaco 86% y el total de la producción 
MTBE); para productos derivados del ETANO, 88% (de los cuales la producción dicloroetano, 
acetaldehido, cloruro de vinilo fue del 100%); en aromáticos y derivados, 91% (xilenos, tolueno, 
benceno, estireno, 100%); en propileno y derivados el 38% (acrilonitrilo 34% y propileno 100%); asi 
como también participa de manera considerable en la producción de otros productos como los 
penianos, oxigeno y ácido clorhidrico. 

Petroqulmica Coso/eacaquc S.A. ele C. V. 

Ubicada en el municipio de Cosoleacaque, Ver., cuenta con una capacidad instalada de en sus 
diversas plantas para una producción de 2.8 millones de TI A de Amoniaco y más de 3.3 millones de 
TI A de Bióxido de Carbono, ambos para la producción de Fertilizantes; 40 mil TI A de Paraxileno, 
para la producción Ácido Terefiáltico; asi como la producción de Hidrógeno para satisfacer sus 
requerimientos. 

Pt-•troqulmica Pajan·tos S.A. de C. 1-'; 

Sus plantas ubicadas en Coatzacoalcos, Ver. producen derivados dorados como lo son: el 
Dicloroetano y el Ácido Clorhidrico, que aunado al Etileno, son materias primas para la producción 
de Cloruro de Vinilo, utilizado a su vez para la fabricación de PVC., libras sintéticas y juguetes; el 
Acetaldehido, como materia prima para la elaboración de Ácido Acético, . .\cetatos de Etilo y de 
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Vinilo, y Butadieno entre otros, existiendo una planta para la elaboración de Metil terbutil éter 
(MTBE). 

En su conjunto el Complejo Pajaritos tiene capacidad de producción de mas de un millón de TI A de 
productos intermedios y finales, teniendo una gran importancia de manera integral, debido a que 
origina la demanda de Cloro como materia prima el cual es producido por las empresas privadas 
Cloro de Tehuantepec e Industria Quimica del Istmo, que a su vez originan plantas para la obtención 
de Sal Industrial y Sal Comestible. 

Pctroquímica Ca11grcjem S.A. de C. V. 

Los procesos de este Complejo se dividen en tres áreas principales: Área fraccionadora de 
hidrocarburos, donde se obtienen el etano, el propano, el butano y las naftas; Área de Etileno el cual 
sirve de materia prima para la elaboración de Oxido de Etileno, Polietileno de baja densidad, 
Acetaldehido, Estireno y Etilbenceno; por último el Área de producción de Aromáticos, donde se 
obtienen principalmente el Paraxileno, Estireno, Cumeno, Benceno, Tolueno y pentanos entre otros. 

Construido durante el auge petrolero, fue inaugurado en 1980, cuenta con 20 plantas petroquimicas 
y en su momento se consideró entre los complejos más grandes del munf(o en su tipo, su producción 
actual es la más diversa y es el segundo contribuyente en el volumen total obtenido en fa 
pctroquimica nacional. 

La capacidad de producción del Complejo rebasa los 4 millones de toneladas de materias primas 
para autoconsumo, asi como para el suministro de las empresas petroquimicas privadas ubicadas en 
la región y en otras entidades del pais. "' 

Pc11vq11í111ica More/os S.A. de C. 1-': 

Morelos es el último de los grandes Complejos construidos en la región de Coatzacoalcos, fue inició 
sus operaciones en 1988, el complejo contaria inicialmente con 12 plantas, pero en virtud de la crisis 
económica generada por la caida posterior de los precios del petróleo, la última fase se suspendió y 
hoy cuenta con ocho plantas, las cuales producen cerca de 2 millones de toneladas de productos 
como el Oxido de Etileno, Acetaldehido, Glicoles Etilenicos, Acrilonitrilo, Polipropileno y 
l'olietileno de alta densidad. 
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Participación de la producción de petroliferos y petroquimicos 
con res ecto al total Nacional or reducto, 1995 

J\crilonitrilo 16-1 
Amoniaco ------~ 87%1 

Anhídrido C<1rhónicu .1,319 82% 
Aromáticos pesados 65 
Azufre 883 
Ccnccno 
Butano butilcno 
Ciclohcxano 
Cloruro de vinilo 
Cumcno 
Dicloroctano 
Estireno 
Etilbcnccno 
Glicolcs ctilc!nicos 
Hidrogcno 
l\lcui tc1l>uukLc1 
Ortox1leno 
Otros 
Oxido de ctilcno 
Paraxileno 
Pcntanos 
Polict1lcno alla densid.1d 
Policulcno lMJil densidad 
Polipropilcno 

287 
727 
68 
189 
41 
330 
174 
199 
141 
49 
4> 
52 
613 
274 
277 
1,032 
181 
~ 
95 

13%i 

100% 

100% 
100% 0% 

100% 
93% 
91% 
0% 100% 

100% 
94% 0% O'l'u 
43% 39% 18% 
29%1 71% 
87% 
100% 

55% 
80% 

0% 100% 
177 0% Ralinado 11 -- 100%1 

68°/o 
13% 
18% 
0% 
100% 
21% 
100% 
100% 

7"/o 
9% 

61% 

6% 

45% 
20% 

310 9)l',{, 
-----------t~~---t-----t.,-------+-----+----+--------i 
Tolueno 1- 9% 

398 87% Xilenos 13% 
Total 12,865 
Porcentaje Vcr/Mcx 100°/i, 38% 23% 7% 8% 23% 

Fuente: PEl\'1 EX y SECOFI, La industda petroquímica en Veracruz. LA cadma productil'a y produafridad del estado, 
l\kxico, 1998. 

De esta forma, el sureste de Veracruz constituye un espacio estratégico por su posición geográfica, y 
por su papel como Complejo Económico Tem·rcm"a/ Mexicano, en tanto concentra la mayor 
infraestrnctura de petroquimica básica del país, cuatro complejos constituidos por 46 plantas en total, 
que se concentran en 980 ha. y que generan 88.2% de ta producción nacional en la rama 
petroquimica. Asimismo, el 15% de la capacidad instalada en refinación, cuya área de iníluencia 
abarca el sureste del país y algunos puntos de ta costa del Golfo de México. La terminal marítima de 
Pajaritos, la más importante a nivel nacional por ta diversidad de productos manejados en 
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movimientos de cabotaje y altura, así como por su capacidad de almacenamiento, equivalente a 10 
millones de barriles de crudo, siendo la tercera plataforma de exportación de crudo del país, al mover 
la quinta parte del volumen total, y es el primer puerto petrolero del Golfo de México por su 
movimiento de Cabotaje. La terminal refrigerada para el movimiento de productos como el etileno y 
el amoniaco en la Zona Franca del puerto de Coatzacoalcos. Las agencias terrestres de producción y 
ventas de petroliferos y petroqulmicos establecidas en Minatitlán y Pajaritos. La estación central de 
bombeo y distribución de Nuevo Teapa, centro neurálgico del país para el abastecimiento y 
distribución de hidrocarburos procedentes de los campos productores del sureste hacia todo el pais. 
La estación Las Palomas que se encarga de mezclar crudos del Terciario, el Mesozoico y la Zona 
Marina. para enviarlos a las refincrias y terminales maritimas. Las cavernas de almacenamiento de 
hidrocarburos de Tuzandépetl. Aproximadamente 20 plantas industriales de petroqulmica 
secundaria privada. Finalmente un importante sistema de duetos, que se estructuran de Ja siguiente 
forma: uno que vincula las relinerlas y los complejos de PEMEX y de la petroqulmica privada entre 
si con las terminales marltimas, y el que conecta las zonas productoras de hidrocarburos y las 
petroquimicas de Tabasco, Chiapas y Campeche con el resto del país y que atraviesa Ja región••. 

Las cadenas productfras de la pctroquln1iro en el Istmo de Tel111a11tcpcc 

nada 111 <"xtraordinaria disponitiilidad de materias primas pctroquímicas, existe una gran 
potencialidad para el desarrollo industrial en la región. Se han identificado como reserva de materias 
primas (gas, nafias, etano, cloro, bióxido de carbono, etc.) y como petroquímicos base el etileno, el 
propileno, los aromáticos, el metano! y el amoniaco, elaborados por PEMEX Petroquimica, de los 
que se obtienen derivados, que como materias primas cubren en su mayor parte la demanda de 
empresas importantes de la región como son: Agro Nitrogenados, Fertimina, Grupo Industrial 
·Fersur, Celanesc l'vlexicana, Grupo ldesa, Fenoquimia, Resirene, Petrocel-Temex, Canamex, 
Ecología y Recursos Asociados y Productos Quimicos COlN entre otras. 

La mayoría de los productos petroqulmicos elaborados por PEM EX Petroquimica y las empresas 
privadas en el estado de Veracruz. son productos intermedios que se venden en resto del pals a 
empresas de la industria del plástico, textil, química, farmacéutica, fabricantes de solventes y 
pinturas asi como de jabones y cosméticos; instaladas en los estados de Nuevo León, Guanajuato, 
Tamaulipas, Jalisco. Distrito Federal y Estado de México. 

El estado de Veracruz por su volumen de producción, por su infraestructura portuaria, y por su 
cercanía con los estados del Sureste del pais, asi como con Centroamérica, puede consolidarse como 
ancla de la industria petroquimica del pais, sobre todo para el proceso de los productos intermedios 
cuyo transporte por carretera y terrocarril ha sido considerado altamente peligroso. 

'H Sánchez S. 1\.1 Teresa, Norma tvfartinez L. y Maribel Martinez G,, "Industria petroqulmica y Cambios 
socioeconómicos regionales en la costa del Golfo de ~1rléxico. El caso del Sureste de Veracruz", en 
lni•esrigacio11cs Ge.ugráficas Bolctin 40, Instituto de Geografia, UNAM, México, 1999, Pág. 136 y 137. 
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Un estudio realizado en 1998 por la SECOFI, determinó que los sectores más dinámicos 
relacionados con la petroquimica son: petroquimica secundaria, fertilizantes, farmacéuticos resinas" y . 
fibras sintéticas y quimica básica. 

Aunque también se identificaron otros subsectores de gran dinamismo en cuanto al valor de la 
producción que fueron: fibras artificiales y sintéticas, abonos y fertilizantes, resinas y hules sintéticos, 
farmacéuticos, moldeo o extrusión de otros plásticos, llantas y cámaras. 

Sin embargo existe una tendencia a la disminución en la producción de productos petroleros 
elaborados por PEMEX desde 1993, que se atribuye en gran medida a la descapitalización de este 
sector industrial y que ha incidido en gran medida en el rezago tecnológico de los complejos 
petroquimicos. 

Producción de petroqu imicos 
(Miles de Toneladas) 

Peri!!do~' .·· :~ 1993'"¡\.;ii.iq¡; 'lil!. "".9!14lfi.Pil!l!!:.;;_:t; l~~!.\¡;.,.;:,,..,., · · · ~ a_~. ~il!{~tfJ.~~tF.,i.rt ~_,~~ M:t~{t!J~ift.i~ 5!.~'llri 1\,. ~·,. ~,~11~~ ~ 
Total 17.776 19,142 19,271 18.371 14,715 -17% 
Otros 12,071 13,016 13,016 12,169 9,560 ·21% 
Amoniaco 2,137 2,468 2,422 2,500 1,994 -7% 
Estircno 1,305 1,316 1,360 1,340 1,172 -10% 
l'olictilcnos 506 544 527 527 474 -6% 
polipropilcno 285 322 420 401 316 11% 
Oxido de eulcno -- Juo --~ TuU. 'lSLJ J". 2.9i 

-----

lti 1 
Acetaldehido 272 260 218 -13% 252 218 

209 263 l'araxilcno 274 245 204 -2% 
224 213 
306 320 C1clohcxano 288 274 158 --18% 

Dodccilhcnccno 185 182 199 171 128 -31% 
Ftu:me: La uulustna petroquumca t"ll Veracna. La cadena procluan•a y productn•1dad del estado. Méxiro, 1998 

Para la comprensión de la estructura de las cadenas productivas de la industria petroquimica 
localizada en la región del Istmo de Tehuantepec se presenta el siguiente esquema, el cual fue 
tomado del estudio de SECOFl antes citado. 
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Clustor do la Industria 
potroqufmica 

Hules l-1Llanl•ra. autamotn. '· 
. calzado, adhe•r.101, 

construcción. 
~5-0-1 ,,.,-0-1-05-y-~ larmac6uhc11. 

lnturas -~·~!~~~ 
:=====:: Nylon. f1brns. --¡ 

µol1H;ta1. 
~IFpro~-

( Resinas \ 
"1 Sln16"cos --=j 

P:¡,:~~r~~. ' • ~CJ J b ~-~--~ 
r==~ L __ , ª º""5 y i 

. 
·.-~·.•cu ... __ ,I ·1 I AMONIACO 1 í cosmeloco~ 

, :.,."":'~'"" 1 
1 - j _ Producto:;. 

mp_~quas j-·· ' farmac~ulicos 

Empaqua• y 

*Los productos comenidos en el área sombreada se elaboran en el Estado de Veracruz 
SECOFI, Industria Pe1roquimica en Veracruz, la cadena productiva y productividad del Estado, 1996. 

El estudio aludido señala un gran potencial para la inversión en la caderla del etileno, en tanco el sur 
de Veracruz es el principal proveedor de los productos a partir de los cuales comienza esta cadena. 
Una s<'p,11ncla ;írra <'< la raclrna <1<"1 propil<"no cuyos productos intermedios presentan oportunidades 
potenciales ya que se dispone de los insumos provenientes en su mayoría de PEMEX Petroqulmica, 
para complementar la cadena se requiere invertir en productos intermedios finales como plásticos, 
libras y poliuretano. De la cadena de los aromáticos se identificaron algunos productos básicos y 
secundarios que requieren de permisos de PEMEX y la Secretaría de Energía, contemplándose como 
oportunidades de inversión, es~~ cadena puede ser complementada con la instalación de industrias de 
resinas y poliuretano, así como las libras textiles para el caso de la familia de los xilenos. 

En el caso de la cadena del metanol, és~~ ha sido identificada como una gran área de oportunidad ya 
que esta materia prima no se produce en el es~~do, y la que se obtiene en el pals, es insuficiente para 
satisfacer la demanda, principalmente para la producción del metiJ.terbutil-étcr (MTBE). El MTBE 
es el componente oxigenante de las ga•olinas consideradas como ecológicas, constituye otra gran 
área de oportunidad debido a que la demanda de esta materia prima tiene un déficit considerable en 
el pais. El paraformaldehido se importa en la actualidad y es posible que se establezca una planta de 
este producto siempre y cuando también se produzca el formaldehido. Otra área con potencial a ser 
desarrollada en la región es la cadena del amoniaco, gran parle de es~~ cadena se encuentra ya en la 
región, se identificaron con poco potencial la mayoría de los productos derívados del mismo, debido 
a la gran oferta mundial de los paises productores de fc1tilizantes que están integrados verticalmente 
en su producción: Gas-amoniaco-urca-fertilizantes liquidas~ En potencia se encuentran actividades 
derivadas de otras cadenas, como son las Resinas sintéticas, libras y resinas acrilicas y fenólicas que 
se producen actualmente en el Estado de !\,léxico y el Distrito Federal. 

Por ou·a parte, frente a los graves desequilibrios experimentados en el sector durante la última 
década, diversos especialistas han alertado acerca de la necesidad de diseñar un nuevo esquema para 
la industria petroquimica nacional. Es evidente que gran parte de los desequilibrios en el sector se 
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derivan de las dificultades enfrentadas en el proceso de integración al mercado internacional, en el 
contexto del TLC. La falta de integración y eficiencia de PEMEX petroquimica y la imposibilidad 
jurídica de coparticipación en lo que constituye la petroquimica básica, ha sido la causa principal del 
estancamiento en el sector. Argumento que sirvió para apoyar los cambios juridicos derivados de la 
reclasiflcaeión de la lista de petroquimica básica a secundaria, mediante los cuales se abre la 
posibilidad al sector privado para invertir en aquellos nichos de producción donde se esperaba que la 
iniciativa privada superase a PEMEX en términos de eficiencia, utilidades y precios92

• 

Pese a las nuevas adecuaciones jurídicas al sector, la respuesta de la iniciativa privada ha sido 
prácticamente nula. Si bien los empresarios privados requieren la certidumbre de un abastecimiento 
y precios competitivos tanto en el mercado interno como externo, pero ante el deseo de participar 
con pleno dominio de propiedad y de paso, contar con una fuente segura de materias primas a bajo 
costo, particularmente porque la rama petroquímica es intensiva en capital, y requiere de economias 
de escala que implican inversiones de centenas de millones de dólares. Por lo que en el pais soy 
pocos los empresarios que se encuentran en condiciones de invertir en el sector. Siendo entonces la 
tendencia hacia la concentración en el sector, es decir, resulta más viable que quien invierta en el 
sector se convierta en el sector termine siendo el duello de la cadena productiva de la petroquimica 
básica, lo cual solo está al alcance de las empresas transnacionales líderes. O bien está la alternativa 
de que la inversión privada se integre al sector mediante el establecimiento de nuevas plantas que 
complementen la integración de las cadenas de más alto rendimiento. 

El dinamismo del desarrollo Lecnológico en este: sc:i..:lu1 hill.:c:: tH~L.:cs<:u iu lJ. a.sodadón con empresas 
lideres internacionales, pues existe seria dependencia tecnológica por parte de nuestro país en este 
sector. Ante este panorama, José Luis Manzo propone lo siguiente•·': en primer lugar aclarar que lo 
pactado en el capitulo VI del TLC, relativo a energéticos y petroquimicos no incluyen el petróleo 
crudo y la petroquímica básica; redísellar la polltica de precios de PEMEX en función con los costos 
integrales de producción; eliminar los sobrecostos provocados por la falta de infraestructura en las 
áreas de almacenamiento, transporte y producción, realizando inversiones selectivas en las áreas; 
detener la explotación acelerada e irracional de los yacimientos petroleros; reforma y 
reestructuración de PEMEX, mediante la reducción impositiva y reorientación de los recursos 
captados por l'EMEX; detener temporalmente el proceso actual de privatización de la petroquimica; 
y definir el papel de PEMEX l'etroquimica en el marco de un Plan Nacional de Desarrollo de la 
indusu-ia pct.roquímica. 

En vista de ello existen también quienes se han pronunciado a favor del desarrollo integral de la 
industria petroquimica en nuestro pais, dada la enorme influencia que la industria petrolera posee no 
solo en la región del sur de Veracruz sino en toda la costa del Golfo de México, consolidándola en 
un espacio económico-productivo por su potencial en recursos naturales y su ubicación geográfica 
estratégica para el comercio exterior. 

<)~ Jose Luis Manzo, 11¿A quién le conviene privatizar la petroquimica?", en El Cotidiano 91, septiembre-octubre 
de 1998, UAM-Azcapotzalco, México, Pág. 93. 
•n /bid., P,íg. 95. 

tOI 



De esta manera, en pleno debate en torno a la privatización de la industria petroqulmica y en el 
contexto del Mcgaproycao Ochoa y Asociados, surge la propuesta de David Shields y Laura ltzel 
Castillo, la cual se centra en llevar adelante una reestructuración de PEMEX, mediante la cual se 
reducirla de siete a cinco el número de empresas filiales de PEMEX Petroquimica, promoviendo Ja 
alianza de diversos tipos para capitalizar cada uno de los renglones productivos de PEMEX"'. 

La propuesta se centra en tratar de volcar la estrategia financiera de PEMEX hacia la realización de 
inversiones públicas directas como socio minoritario en las grandes oportunidades de inversión que 
traerán consigo el establecimiento de plantas de polietileno lineal. Mediante este esquema se busca 
frenar el proceso de privatización del sector al darle un mayor dinamismo productivo, se espera 
también que PEMEX fomente de forma activa diversos tipos de asociación con las empresas 
privadas sin ceder la propiedad de los complejos petroquimicos, las cuales pueden ser coinversiones 
en plantas nue,·as, financiamiento d<! descuellamientos via ventas adelantadas de insumos y/o 
contratos de largo plazo con empresas nacionales. 

En vista de lo que hemos expuesto, existen diversas alternativas de desarrollar esta estratégica 
industria en el norte del Istmo de Tehuantepec, reaftrmando asi su papel como centro productor de 
insumos industriales, pero al mismo tiempo, el estancamiento de la industria petroquimica regional, 
abre la posibilidad de que el sector petroqulmico sea desmantela<jo, en vista de su escasa 
competitividad frente a la apertura comercial. 

" David Shields y Laura ltzel Castillo, "La industria petroquimica y su entorno. Enroque Global de 
oportunidades", en Teresita Payán Porras, et. al., Op. Cit., Pág. 341. 
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5. LA BIODIVERSIDAD DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 

5.1. La biodiversidad ante el nuevo patrón tecnológico y la visión ecológica del territorio 
5. J. J. Importancia de la diver.ridad ceológica del sureste: Oaxaca, Chiapas y Verocm.: 

El sureste mexicano forma parte del área conocida como Núcleo Centroamericano o Corredor 
biológico Centroamericano, en donde confluyen más de dos biotas ancesoales: la Neártica y la 
Neotropical, Ja del golfo de México y la del Océano Pacifico, dando origen con ello a una zona 
biogeográficamcnte compuesta, con una riqueza biológica única en el mundo. Esias características 
son el producto del proceso geológico-evolutivo del área, cuando a finales del plioceno la gradual 
formación de un puente terrestre terminó por cerrar el llamado Estrecho de Bolívar en lo que hoy es 
Panamá, uniendo con ello a Sudamérica y Norteamérica, dejando así la posibilidad para la flora y la 
fauna de dc:;pbzarsc en uno y otro sentido para ocupar nuevas áreas. Este fenómeno conocido como 
el Gran Intercambio Americano se encuentra estrechamente vinculado con la existencia de una 
variada vegetación, Ja alternancia de climas cálidos y secos con períodos fríos y húmedos, 
ocasionando Ja expansión, contracción y fragmentación de la vegetación dando como resultado un 
potencial biológico de suma importancia9

'. 

Estas características convierten al sureste en la región natural más importante de México, ya que 
concentra las más grandes extensiones de bosques conservados del pais asi como el mayor número 
de especies de llora y fauna de México. Estos bosques se distribuyen a lo largo de un corredor de 
·;cgct~ción que ~e inicb. rn Chiaras. atr11vicc;a n(lXí\líl, '5f" rrnlnnv\ h<tdfl el centro de Veram1z hasta 
Sinaloa y Durango, Jos estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los estados con mayor diversidad 
biológica de México, y las áreas de bosques húmedos y selvas tropicales más importantes y 
conservados de América CentrafH·. 

En particular, el estado de Oaxaca, el complejo fisiográfico de su territorio condiciona la existencia 
de complejos nichos ecológicos en Jos que se combinan diversos tipos de suelos, climas. alturas, 
creando un mosaico de condiciones ambientales y microambientales que potencian en gran medida 
Ja diversidad de especies de plantas y animales. Esto lo convierte en el primer estado de diversidad 
biológica de México, al ser además un importante sitio de origen y diversificación de especies de 
plantas y animales. A las que se añade la diversidad de especies que ha resultado de la interacción de 
las dilcrentcs etnias que han poblado el estado desde hace más de dos mil años, es decir, aquellas 
especies de plantas y animales manejadas por las comunidades indigenas"·. 

"~ Gilhcrto Silva-Lópcz, "Entendiendo la naturaleza de Vcracruz". en revista PRoNATURA No. 2, ?\-léxico, 
1998, l'ág. 8-17. 
"" O.uaca y Chiapas poseen el 60% del total de especies de aves y 55% de los mamíferos identificados en el 
¡Mis. El surcslc es tambiCn In región que presenta la mayor riqueza de mariposas en l\texico, de las 200 mil 
especies que existen, 25 mil se encuentran en México, las cuales se concentran en los bosques Ivtesófilos de ta 
Sicrr.1 Madre oncntal, la Sierra de Juárcz, y las planicies costeras del Pacífico que contienen el 53% de las 
subcspccics endémicas. 
'
11 Oaxaca cuenta con una superficie de 93952 Km2, de los cuales el 47% del cual está cubierto por vegetación 
natural, más del 43.5%, en 1980 el 43.5% presentaba signos de penurbación. Posee 19 tipos de uso de suelo 
entw las que dcst.1can tipos de vegetación como Bosque de coniferas y encino: 33 635.86 Km2; Bosque 
espinoso: 2 311.45 Km2; Jlosquc mesófilo de montaña: 7 460.96 Km; Bosque tropical caducifolio: 28 746 
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Además, Oaxaca es el estado más diverso en cuanto variedad vegetación y concentración de 
endemismos. Los bosques oaxaqueños se distinguen por sus alto número de paleoendemismos, 
como los bosques de Engelhardfia y otros ubicados en la Sierra de Juárez, las zonas áridas del VaUe 
Tehuacán-CÜicallán, presentan alta concentración de endemismos. Es uno de los 4 estados con 
mayor número de gramineas endémicas de distribución limitada con 35 especies reconocidas. Su 
fauna es la más rica en especies de vertebrados mesoamericanos y endémicos estatales, destacan por 
su riqueza en número de especies de vertebrados el bosque de Q1'crqus y los bosques mesófilo de 
montaña o bosques de niebla, en este último Oaxaca es el estado con mayor cobertura en el pais. 

Por su parte, el estado de Veracruz es uno de los territorios del pais más diversos en cuanto a 
variedad de háhi~~ts y/o ecosistemas, destacan por su gran productividad sus humedales, selvas 
tropicales y bosques de niebla, de los cuales posee el 8.5% del total nacional. Sin embargo el grado de 
perturbación de los bosques v~racruzanos es muy alto, pues de lo que anteriormente era una extensa 
franja de selvas tropicales y bosques húmedos, Veracruz es ahora como un mar inmenso de pasturas 
de las que emergen algunas islas de bosques, humedales o ecosistemas en buen estado, de ahi el 
empeño de las organizaciones amhientalistas y las autoridades por proteger las áreas que aún se 
encuentran conservadas. éstas se localizan principalmente en las regiones montañosas. el valle de 
Uxpanapa y los Tuxtlas, en las que habitan las más importantes poblack~ncs de aves~u'. 

Los ecosistemas veracruzanos poseen gran importancia ecológica ya que localizan a lo largo de las 
rutas de aves que emigran estacionalmente de sur a norte, destaca la laguna de Alvarado como el 
m.ís g¡.iuJ.: 1dugiu J.: .iv.:s <.¡U<: Jcµ.:uJc:u Je c:slt: lipu Je ecosistemas thumt:dales) para su 
supervivencia. Ernesto Rucias lnzunza compara la ruta migratoria de las aves con un reloj de arena, 
de tal forma que la angosta cintura del reloj se encuentra en el istmo. A través de México y 
Centroamérica atraviesan las 400 especies de aves migratorias que anualmente viajan de norte a 
sur""'. 

Km2; Bosque tropical pcrennifolio: 14 56.77 Km2; Bosque tropical subcaducifolio: 2 907.47 Km2; Matorral 
xcrófilo: 1 218.12 Km2; Pastizal: 207.58 Km2. Osear Flores y Patricia Gerez, Biodfrcniáad y Consenudón en 
México. Vmcbrados. w·gcradó11yusodcsuc/o, UNAM·CONABIO, México 1994, Pág. 77. 
"

11 Vcracruz es el tercer estado en diversidad biológica de f\.1éxico, alhcrga 8000 especies de flora, es uno de los 4 
estados con mayor número de gramíneas endémicas de distnbución restringida, tiene 55 especies reconocidas, 
t.•n sus ecosistemas habitan 173 especies de mamíferos de las 426 especies continentales reponadas para 
f\.tCxico, 38 de 4 7 familias taxonómicas de anfibios y reptiles de f\.1éxico, 31 especies de la herpetofauna 
(reptiles y anfibios) son cndCmicas exclusivamente a este estado; 647 especies de aves de las cuales el 73% son 
residentes (entre las cuales 15 son endCmicdS a Mé.\1co) y el resto migratorias. Ocupa el primer lugar en 
número de especies de aves migratorias. El 301Yu de las ,wes se clasifican dentro de alguna categoría de riesgo: 
94 son raras, 61 amenazadas, 18 en peligro de extinción y 11 están sujetas a protección especial. Veracruz 
posee además el mayor número de cspl•cics vegetales amenazadas: 8 fanerógamas y 29 hongos. En relación ala 
füuna, es el tercer estado m.ís diverso a nivel nacional, ésta ~e concentra principalmente en los bosques 
mesó filos de mont<1ñ.1, de qucrcus, de conifcras y uop1c.1l pcrcnnifolio. Flores y Gerez, Op. Cit., Pág. 85. 
•N En el mundo existen solamente 3 gr.1mks siuos donde se concentran las rutas de aves migratorias: Israel, 
para el caso de las aves de Europa y Asia en el tránsirn hacia África, Panamá en el estrecho puente entre norte 
y Sudamérica y el tercero en Vcracruz, principalmente en la planicie costera del Golío en donde se localizan 
los humedales más grandes de América del Norte, a través de esta costa emigran anualmente alrededor de 4.6 
millones de aves rapaces al año. Ernesto Rucias lnzunza, "Nuestro granito de arena en el enorme reloj. La 
migración de aves en Veracruz", en revista PRONATURA No. 2, 1998, Pág. 28-33. Además, en Ja actualidad 
alrededor de 330 especies de aves migratorias se h.1n reportado de interés como recurso internacional y casi el 
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A esta gran riqueza biológica natural, se aflade aquella riqueza biológica producto de la interacción 
de los grupos humanos que habitan la región desde hace miles de años, esto es, la variedad de 
especies de cultivadas. El Istmo Centroamericano, constituye una especie de puente terrestre que une 
los dos grandes bloques continentales, en donde no sólo confluyen· las biotas ancestrales a las que 
aludimos anteriormente, sino también constituye un punto de encuentro y a la vez Frontera entre 
civilizaciones, lo que potencia en gran medida esta riqueza. 

5.1.2. l111porta11cia del istmo como centro de on"gc11 y domcstt'cación de especi'cs 

Desde hace miles de años los indigenas de México han íomentado la conservación del ambiente y 
han sabido aprovechar de éste todos los beneficios que representa. Tanto asl que la medicina 
tradicional en el pais ha significado durante siglos, y al margen de los avances en la medicina, una 
garantla para la salud de gran parte de la población que viven en el medio rural y un tanto de los 
habitantes de las zonas urbanas. El saber comunitario que entraña la constante interacción de la 
población indígena con el medio ambiente íorma parte de la riqueza biológica de México, saber que 
se ha transmitido por generaciones y cuya propiedad, no puede ser individual, sino más bien un 
patrimonio intelectual de toda una comunidad. Y es precisamente esta riqueza la que se encuentra 
amenazada con las actividades de bioprospección y biopirateria por parte de las grandes compañias 
farmacéuticas que de forma ileAal se apropian de este conocimiento 111

". 

Los indígenas que habitan Mesoamérica, han aportado al mundo, cerca de 80 especies de plantas 
cultivadas, así los grupos étnicos de la región del sur de México han jugado un papel de suma 
importancia en los origenes de la agricultura prehispánica, contribuyendo a los procesos de 
domesticación de plantas y practicando el desarrollo de técnicas de cultivo. Tal es asi que la 
interacción del hombre con las plantas ha tendido a abarcar un co11tímm1 evolutivo que comprende 
actividades especiales del hombre en las que el comportamiento de éste afecta la sobre vivencia y 
reproducción de las poblaciones vegetales mediante la modificación tanto de su composición 
genética natural como su comportamiento ecológico. En México cerca del 50% de las plantas se 
utilizan con fines alimenticios, curativos y medicinales y se han domesticado 65 especies de plantas 

50% de ellas mantienen poblaciones reproductoras en los trópicos. La mitad de tas aves que se reproducen 
Norteamérica migran a México, las Bahamas y Cuba. Gilberto Binqüist, Rafael Acuña y Alejandro Meneses, 
"La avifauna costera", en: A. Toledo, Op. Cit. Pág. 385-471. 
11111 En l\1éxico están representados dos grandes reinos floristicos, que contienen 30 mil especies: se utilizan 
5000 plantas vasculares, numerosas taxonomias autóctonas. La riqueza cultural y tloristica que caracteriza a 
nuestro país ( 1 o millones de hablantes de una de las 5-1 lenguas indígenas) potencia en gran medida esta 
riqucz'1, en f\.léxico se han identificado 9 rcgmncs etnográficas, h1s cinco principales son: 1) centro-oriente en 
los valles altos (México, To tuca y El Mezquital); 2) región huasteca y panes cálidas y subhúmedas de la Sierra 
I\,tadrc Oncncal; 3) región meridional de clima cálido subhúmedo, de la muy ,1fectada pane sur de la Sierra 
I\1adrc Oriental, la sierra l\1adre del Sur y el eje neovolcánico, 4) el sureste, en l,15 montañas cálidas y húmedas 
de Chiapas; 5) las tierras cálidas y húmedas de Yucatán, Robcrt Bye, La intervención del hombre en la 
diversificación de plantas en MCxico, en: T.P Ramamoorthy, Antonio John Fa, compiladores, Diversidad 
Biológica de México, On'genes y disrribució" e" Mb:ico, Instituto de Biologia, UNAM, 1998. 
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hoy cultivadas; lo cual lo convierte, junto con el Oriente Medio y China, en uno de los centros de 
origen de agricultura más importantes del mundo'º'. 

Los estudios sobre domesticación de plantas hechos en México se concentran en un corredor que 
abarca desde el Valle de Tehuacan en Puebla, hasta el Valle Oaxaca, en esta zona se localizaron 
diversos sitios arqueológicos en donde fueron hallados las evidencias más antiguas de la agricultura 
prehispánica de todo Centroamérica, de todos ellos el área de Milla es el más importante. Los 
resultados obtenidos revelan que la agricultura se originó en diíerentes micronichos de la región. 
Destaca la proliferación de muchas variedades de maiz y la persistencia de muchas de ellas hasta 
1500 d.c. en Oaxaca, las cuevas de Guilá Naquitz indican que la población humana se concentraba 
en las zonas bajas del Valle en donde abundaban especies de agave, cactáceas, mezquites y 
huizaches. además de piñones y bellotas en los bosques de pino y Q11cmis. Durante el periodo litico 
en Oaxaca existieron ucs grupos de plantas usadas por los primeros pobladores: silvesues que se 
recolectaban para alimento como algunas frutas, y otras que fueron cultivadas en tiempos tempranos 
como el maiz, el frijol, la calabaza, el chile y el aguacate, los cuales sufrieron cambios genéticos que 
las hicieron más productivas para el consumo humano. Los sitios arqueológicos más importantes 
para el estudio de la domesticación de plantas en Mesoamérica se hallan en Tamaulipas, Valle de 
Tehuacan y Valle de Oaxaca. Otras evidencias podrlan ser las técnicas de cultivos que aun 
prevalecen en la actualidad, y que pudieron ser semejantes al cultivo ·durante la etapa lítica, por 
ejemplo el cultivo en aluvión húmedo que se practica en Santa Ma. Totolapilla en el Istmo. Destaca 
arlf'm<i<, la pw<rnria rn tnrla la rr¡:ión drl valk· de Oaxaca y en algunas zonas de la sierra sur de 
especies que se cree se derivó el maíz en su forma actual, entre ellas se encuentra el teozintle, 
ancestm silvestre que sufrió cambios genéticos, algunos aprovechados por el hombre. Así como 
también la presencia del frijol trepador silvestre que se halló también en las excavaciones hechas en 
el valle de Oaxaca. A lo largo del territorio oaxaqueño existen núcleos aislados en los que se han 
localizado evidencias arqueológicas que demuestran la práctica de la agricultura desde hace más de 
dos mil años. 

Sin embargo, los estudios sobre domesticación de plantas han estado restringidos a ciertas áreas, por 
lo que aun falta mucho por conocer al respecto. En tanto, las etnias que habitan la región el sureste 
mexicano (en el istmo habitan al menos siete grupos) mantienen aun un conocimiento considerable 
sobre su entorno natural. el cual se encuentra en evolución constante a pesar de las alteraciones que 
se han experimentado en el medio ambiente. La adaptación de las especies silvestres a un sinnúmero 
de condiciones climáticas y topográficas, asi como las variedades cultivadas por las etnias 
constituyen una importante reserva de genes, a lo cual se suma también el conocimiento y uso de 
una gran diversidad de plantas silvestres, hongos y animales, ya sea para usos medicinales o para la 
alimentación. El manejo de estas especies en la medicina tradicional ha permitido, en muchos casos, 
la obtención de las sustancias activas utilizadas por la indust(ia farmacéutica o para usos agricolas. 

'"' El 9% de las especies cultivadas en las zonas templadas del mundo son nativas de México, ello aunado al 
alto polcncial de diversificación de especies, es decir que en el pais muchas de las especies de plantas que son 
introducidas superan muchas veces en importancia, a las que son nativas. 
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En ese sentido, la región sureste de México y gran parte de Centroamérica, conforman el área 
denominada como Corredor Biológico Centroamericano o Mesoamericano. El cual se ha convertido 
en los últimos años en el blanco de las propuestas gubernamentales para la conservación, uso y 
manejo de los bosques naturales que aun persisten en el área. En tanto ellas representan uno de los 
conjuntos selváticos de mayor importancia mundial, al ser el sitio climática y morfológicamente más 
propicio para la proliferación de la biodiversidad. 

5.1.3. Los bancos biológicos ex situ e in situ y stt importancia paro la biotecnología y la ingeniería 
genética 

La conservación de los ecosistemas, como fuente de materia prima, ya sea en bancos in situ (selvas, 
bosques o ecosistemas marinos) o bien en bancos ex siht, (las especies recolectadas conservadas en 
laboratorios llamadas también bancos de germoplasma y los códigos genéticos), posee un significado 
que va más allá del interés ambientalista a través del cual se busca el equilibrio de la vida en el 
planeta; sino que entraña también un sentido propi.amcnte capitalista vinculado con del desarrollo de 
la biotecnologia y de la ingenierla genética, que tienen en la biodiversidad, la principal materia 
prima. 

El desciframiento del germoplasma y de los códigos genéticos constituye un gran salto tecnológico 
4uc ha~c µusi!Jlc l.i .ipwpiadón de la de las fuerzas productivas de la naturaleza ·por parte de los 
gigantes de la farmacéutica que controlan alrededor del 45% del mercado mundial-, que ahora 
podrán ser reproducidas y transformadas de manera artificial en los laboratorios. Y es por la vla del 
control de las patentes como se garantizará la propiedad privada de los recursos biológicos. 

El desarrollo de la biotecnología coincide a su vez con la profunda crisis ecológica que se vive en 
todo el mundo, lo cual requiere con urgencia que se frene por completo la destrucción del medio 
ambiente. Crisis ecológica resultado del prolongado proceso de destrucción no sólo de los recursos 
naturales sino de las culturas y formas comunitarias de vida, que ha venido acompañando al proceso 
de expansión del capitalismo en los últimos siglos. Lo cual plantea la necesidad de sustituir el actual 
patrón tecnológico basado en el petróleo por otro menos contaminante, producto de la revolución 
técnica impuesta por la propia crisis ambiental mundial y el surgimiento de nuevas tecnologías como 
la ingeniería genética y la biotecnología. Pero también este proceso trae consigo el replanteamiento 
de las relaciones hegemónicas globales, en cuyo curso la supervivencia de la mayor parte de las 
formas de vida se encuentra en peligro. En tanto que las regiones de mayor diversidad biológica del 
mundo se convierten en pieza clave para el control y el dominio de estos recursos, los bosques 
tropicales, pantanos, bancos de corales, etcétera, aparecen como recursos de incalculable valor por 
sus capacidades para reproducir la vidaw2

. 

Y es en este escenario donde, la biotecnologia y la ingeniería genética se convierten, al igual que la 
microelectrónica, en un nuevo sector económico biológico de importancia universal, cuyas 

1 ''~ Cír. A. Barreda, Arlas gcocamómico y geopoUtico del estado de Chiapas. capitulo l. La Biodiversidad como 
recurso estratégico, Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales de la UNAM, México 1999, Pág. 62-128. 
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actividades primarias se sintetizan en la bioprospccción, con la identificación de especies 
genéticamente más atractivas para Jos laboratorios, la conservación de las reservas de Ja biosfera, la 
organización de la población que habita en ellas, asi como los sistemas de información geogr;áfica 
encargados de detectar y analizar esas especies. La fase manufacturera de este nuevo sector 
comenzarla con la conservación y organización de bancos de semillas o de genes; con la 
investigación de las propiedades activas de las especies, asi como el desarrollo de procesos de 
clonación o empalme genético de nuevas cspecicsHi:'. 

En tanto, las grandes empresas farmacéuticas (etcétera) han iniciado, la carrera por la búsqueda de 
especies con propiedades activas, organizando el saqueo de la biodiversidad in sitt1 localizada en Jos 
paises más pobres, y aprovechando la falta de legislación en la materia. Es en ese sentido como la 
región de México, y Centroamérica se convierten en un espacio geoestratégico debido a su gran 
riqueza en recursos biológicos. 

5.2. La importancia estratégica de los ecosistemas terrestres y marinos del Istmo de Tehuantepec 
5.2.1. Los ccosiste111as terrestres 

La biodiversidad del istmo se concentra principalmente en la porción central del territorio, en la 
región montañosa que forma parte del cinturón que se inicia en Chiapas, atraviesa Oaxaca y 
conünúa hacia la parte central de Veracruz, la cual ha sido identificada como la zona de más alta 
convergencia y densidad de nora fanerógama y fauna de México. Dicha región se caracteriza 
íloristicamente como una de los grandes centros de endemismos de poblaciones disyuntas de la 
región Mesoamericana"~. Está dividido en dos grandes zonas: Uxpanapa y Chimalapas, ambas de 
gran riqueza en biodiversidad. El Istmo de Tehuantepec constituye el punto de confluencia del área 
de mayor riqueza biológica de México: 8000 especies de plantas vasculares en Veracruz, 8000 en 
Oaxaca, 8248 en Chiapas y 2200 en Tabasco, según estima V. Manuel Toledo en 1988. 

El potencial biológico del istmo se distribuye en diversas unidades ecológicas en las que se observan 
distintos grados de conservación, muchas de estas unidades constituyen verdaderos nichos 
ecológicos que se encuentran aislados entre si. A continuación describiremos ocho subregiones 
ecológicas que hemos identificado a partir del mapa de uso de suelo y vegetación del INEGI (1984), 
apoyándonos también en la regionalización establecida por el Taller de Regiones Prion'tarias pam la 
Co11scn'<tció11 <'11 México organizado por la CONABIO y PRONATURA, a través del cual se 
identificaron sitios con alto valor de biodiversidad en ambientes terrestres del pais, con base a 
criterios de tipo biológico, de amenaza para el mantenimiento de la biodiversidad y de oportunidad 
para su conservación. 

1] La región de los C/1imalapas-Uxpa11apa constituye Ja principal reserva forestal del istmo, abarca 
alrededor de 800,000 a 1 '000,000 de hectáreas de selvas bien conservadas, incluyendo a la reserva del 

1111 A. Barreda, Op. Cit., Pág. 64. 
1114 De 12 CSfll'Cics de nora m.démicns u México 9 se locnlizru¡ solamente en ~te sitio; A. Toledo, Op. Cit, Pág. 106. 
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Ocote localizada en Chiapas. Es esta zona en la que se ongman las principales corrientes que 
alimentan al Coatzacoalcos, (en la actualidad una tercera parte de la cuenca alta de este ria es 
todavia selva virgen). Se reconoce que en la zona habitan alrededor de 3500 especies de nora y gran 
variedad de especies de reptiles, anfibios y aves, Campbell afirma que esta es una zona clave para la 
distribución de dichas especies, siendo también la más importante de las reservas de herpetogically 
conocida en Mcsoamérica. 

Sin embargo, el proyecto de colonización iniciado a mediados de los setenta en las selvas del valle de 
Uxpanapa significó la destrucción de 80 mil ha. de selva tropical, es decir un área equivalente al 80 
por ciento de su superficie original'°'. De suerte que hoy en dla solamente se conservan entre 80 y 90 
mil hect.-\reas, las cuales, combinadas con 460 mil hectáreas de Chimalapas, la superficie del Ocote y 
el cañón de La Venta de Chiapas, la CONABJO calcula un macizo selvático de 900 mil hectáreas 
conocido como Selva Zaque. 

La selva de Uxpanapa es una ele las últimas reservas biológicas del estado de Veracruz, en ella 
existen 924 especies ele plantas, 150 especies de aves, 34 mamlferos, 7 tortugas, 13 peces, en tan solo 
3 de sus ecosistemas, además se identificó un total de 168 especies útiles de las selvas primarias, 155 
de las selvas secundarias y 33 de los rios, es decir un total de 326 especies entre ellos plantas, 
artrópodos, peces, reptiles, aves y mamiferos. Inventarios realizados en los años setenta revelaron 
que en tan solo 2 mil de las 85 mil hectáreas que entonces formaban la región Uxpanapa, podrlan 
hallarse unas 1000 especies de plantas de las cuales por lo menos 250 tenían alguna utilidad 
potencial. A partir de un modelo de uso múltiple de la selva di.<eñado para una comunidad de la 
región se registró un total de 434 especies de plantas y animales potencialmente útiles que podrian 
dar lugar a aromatizantes, fertili7.antcs, medicinas, alimentos, bebidas, etcétera u"'. 

Los Chimalapas, además de ser la selva tropical más grande y conservada de América del Norte, 
abarca aproximadamente 460 mil ha. es también la selva tropical húmeda más grande de México, es 
el último puente natural que une a los ecosistemas tropicales del Golfo y el océano Pacifico. Alberga 
una de las mas elevadas diversidades de ecosistemas en todo Mesoamérica y Norteamérica, entre los 
tipos de vegetación que abundan están los bosques de niebla, las selvas cerradas y los bosques de 
galerías y enanos, es una isla donde la biodiversidad es única en su género por contener una gran 
variedad de especies, en ella se refugiaron numerosas especies durante los ciclos de deterioro 
climático en el pleistoceno, cuenta con un elevado indice de endemismos potenciales. Debido a su 
relieve abrupto abarca a una compleja entremezcla de selvas tropicales altas, medianas y bajas, 
bosques mesólilos de montaña en extensiones muy importantes, con bosques de coniferas y 
latifoliadas. El bosque mesólilo de montaña es el ecosistema que posee mayor diversidad de especies 
lloristicas en la región, muchas de las cuales solamente se pueden encontrar en la sierra Juárez y en 
los bosques de Chiapas. Es el hábitat de numerosas especies en peligro de extinción incluyendo 
grandes depredadores como jaguar, ocelote, puma, tapir, quetzal y primates. Alberga a mas de 15 

'"' En El Ocotc han desaparecido más del 40% y en Chimalapas hasta el momento la pérdida ha sido 
relativamente baja, CoNADlo. 
111

'' Alejandro Toledo, Op. Cit. Pág. 108. 
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subespecies de mariposas endémicas, más de 70 especies y al menos 3 géneros de plantas, la mayor 
diversidad de árboles y es una de las áreas con mayor diversidad de mamiferos de América. 

La región se caracteriza por ser un muy importante centro de origen y diversificación natural de 
nora, además de ser un centro de domesticación y mantenimiento de especies útiles, como lo son el 
maiz y la vainilla -como centro de refugio de una numerosas variedades de estas especies. Al 
respecto destacan Jos hallazgos de especies de origen de maíz localizados en Ocozocuatla y Piedra 
Parada en Chiapas. Se reconoce también como una importante zona de captación de carbono y de 
enormes voll1mcncs de agua. 

De igual manera, sobresale su alto grado de integridad ecológica, Ja cual está dada por dos factores, 
por un lado el bajo grado de perturbación de la región, lo que le otorga cierta solidez, por otro lado, 
Ja continuidad que todavía se mantiene con los bloques selváticos de El Ocote y Uxpanapa (aun 
cuando exista un fragmento aislado de Uxpanapa). Si bien los especialistas han apuntado que la 
región posee poca importancia como corredor biológico entre regiones, existen áreas que 
internamente funcionan como corredores entre Chimalapas, Uxpanapa, y el Ocotc. 

Estas características convierten a Jos Chimalapas en una zona de interés para la conservación. Por Jo 
que diversas instituciones y organizaciones locales han tomado iniciativas como la instauración del 
área protegida del Ocote en Chiapas, y la posible creación de Ja reseiva ecológica campesina en 
Oaxaca. Además, algunas instituciones realizan actividades de conservación en la región, entre las 
cuales se encuentran: en Oaxaca, Maderas del Pueblo, SERBO, Comité de Defensa Chimalapas; en 
Chiapas, l'RONATURA, lnstitmo de Historia Natural, Unión El Triunfo de los Pobres, El Colegio de 
la Frontera Sur y Biogénesis; y en Vcracruz, PRONATURA. 

No obstante, Jos Chimalapas aun sufren los dailos de la deforestación inducida por la falta de 
sistemas productivos adecuados, Ja expansión de Ja ganadería y Jos desmontes para el cultivo de 
eslllpefacientes, Ja cacería de especies de fauna en peligro, Ja extracción de caoba, cedro y plantas 
como harbasco y xiate. La apertura de carreteras federales amenaza con romper la continuidad entre 
las masas forestales 

2) La región conocida como Ja Sicrm Mixc se encuentra integrada a la unidad orogénica de la Sierra 
!\ladre de Oaxaca, Ja porción este de Ja región (el Bajo Mixe) se encuentra completamente dentro del 
Istmo de Tehuantepec. Este territorio se emplaza a través de un complejo sistema orográfico 
compuesto por numerosas elevaciones que configuran una intrincada combinación de geoformas en 
las que hacia la parte alta y media predominan las montailas, y hacia la parte baja, los lamerlos, las 
llanuras y las planicies de 200 msnm o menos'°'. 

Situada entre las costas del Golfo de México y el océano Pacífico, estas mont.~ilas conforman una 
barrera meteorológica que retiene Ja humedad propiciando las altas precipitaciones en la región, 
convirtiéndose en una de las más importantes áreas de lluvia. de México y dando con ello origen a los 
t ios Coatzacoalcos, Papaloapan y Tehuantepec. Estas circunstancias permiten la formación de un 
mosaico climático que a su vez condiciona Ja existencia de una gran variedad de especies animales y 
vegetales. 

'"'/bid .. Pág. 1 to. 
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La Sierra Mixe alberga una superficie considerable de bosques de niebla, que son los ecosistemas 
más amenazados de México, con una distribución muy restringida ya que su existencia es producto 
de la mezcla de condiciones de humedad y altura especiales, alojan a la mayor biodiversidad en 
proporción con su restringida distribución '°'. En ella habita un total de 2500 especies vegetales, de 
las cuales el 30% son endémicas a México, muchas de ellas son de distribución restringida. Estos 
bosques sirven para captar y recargar mantos acuiferos y proteger los sucios de la erosión superficial. 

Los bosques húmedos de las partes altas están densamente poblados, en ellos se pueden observar 
grandes extensiones de tierras dedicadas a la agricultura y a la ganaderla. mientras que en la región 
baja el grado de conservación de la vegetación es alto (selva baja caducifolia). El Alto Mixe conecta 
geográficamente con la región de la Chinan tia y Chimalapas por lo que puede ser considerado como 
corredor biológico entre ambas regiones. 

El grado de cndcmismos de estos bosques es calificado como alto en plantas, mamiferos y aves; de 
esta ultima también posee una enorme riqueza, constituye un importante centro de origen y 
diversilicación natural de especies de Orquideas (Orchidaceae). Actualmente se ha identificado un 
considerable número de especies de plantas en peligro y amenazadas en la zona húmedas. 

3 J La región de los Ttu:tlas Vcmcm~ se caracteriza por estar ubicada en el limite Norte de las selvas de 
América; es por tanto, una zona de contacto biogeográfico entre las provincias Neoártica y 
Neotropical. En ella confluyen taxa de afinidad boreal, meridional y algunos endemismos. La región 
"'<- f'Oí't1f'ntrfl asrntada ~nhrf? un maci7.o volcánico con elevaciones uhicadas enrre los cero y 1700 
m.s.n.m, recibe precipitaciones de 2000 a 4500 mm anuales, y es considera una cuenca hidrológica 
prioritaria, en ella se localizan numerosos ríos y lagunas de diferentes tamailos. Sostiene una gran 
variedad de tipos de vegetación asociadas al gradiente altitudinal, en ella se observan importantes 
procesos ecológicos como la migración de mariposas, selva sobre basaltos y de gran precipitación a 
nivel nacional (4. 7 m por ailo). Contiene además, la mayor extensión de "bosque enano" ("elfin 
rorest") en el pais. 

Destaca por su gran diversidad de especies, en especial de las familias Orchidaceae y Asteraceae. En 
especies raras como Alfaroa mexicana y Maxillaria nagelii. En cuanto a fauna, las aves son tal vez et 
grupo más prominente, encontrándose 276 especies, entre las que destacan especies endémicas de 
colibrí, paloma, tangaríta y rascador. Posee gran importancia por la cantidad de especies de aves 
migratorias que la visitan, sea como transitorias o invernantes, ya que es una zona en la que 
confluyen dos rutas migratorias importantes: la de las aves que siguen en la costa del Golfo de 
!\·léxico y las de las aves que sobrevuelan el Golfo de México. Se han identificado además 97 
especies de reptiles y 37 de anfibios, así como cerca de 100 especies de mamíferos. En ella también 
habita un total de 4 especies y subespecies de mariposas endémicas a las partes altas de esta región. 

La región sufre de graves problemas de fragmentación, por ejemplo, separación entre los volcanes 
que se localizan en ella, por causa de la deforestación en las panes bajas, alterando con ello la 
continuidad de los gradientes altitudinales. Debido a ello, muchos de los vertebrados grandes han 
desaparecido al tiempo que se considera como una región relativamente aislada, con poca función 

1
"

11 Lo~ ho!'qucs de niebla uo llcgm1 a cubrir el w10 por cimlo del tuTitorio nncionnJ y conuihuyc con el 10 % de In 
himliVlT:-iitlml de Méxic:u. 
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como corredor biológico entre regiones. Es un importante centro de origen y diversificación natural 
de especies de plantas, mamiferos y mariposas, mientras que se considera como un importante 
centro de domesticación y mantenimiento de especies fruL1les. 

Por su importancia como frontera tropical en el norte, por un lado, y por otro debido a que la región 
ha esL1do sometida a procesos de deforestación para usos agropecuarios (tasa de 4.3% al año), en Jos 
TuxtJas se han establecido dos áreas naturales protegidas: Ja Sierra de Santa Marta y el Volcán de 
San Martín. En Ja zona se han establecido demás, estaciones biológicas, reservas y zonas forestales 
protectoras. Es un área de intensa actividad de investigación en materia de conservación, 
particularmente por parte de Ja UNAM, Universidad Veracruzana, Instituto de Ecologia; por ello se 
Je considera como uno de los sitios mejor estudiados en Latinoamérica. 

4) La región nombrada como Sie1Tr1 Sur comprende Ja porción costera de Ja Sierra Madre del Sur a Ja 
altura de Jos municipios de Santiago Poclrntla y Santa Maria Huatulco, en ella se localizan diversos 
ambientes ecológicos, entre Jos cuales desL1can comunidades de selvas medianas caducifolias y 
subcaducifolias, bosques mesó filos (que incluyen especies endémicas). En las zonas con 2,000 msnm, 
existen bosques templados de gran diversidad de encinos y conlferas. Asi mismo hay una alta 
concentración de vertebrados endémicos. 

El área abarca una superficie forestal aproximada de 330 mil hectáreas, de las cuales Ja parte 
conocida como "Las cumbres" se encuentra altamente conservada con una extensión de 60,000 has. 
de bosques de coníferas y de selvas medianas de 70,000 has, Jo cual Je ntnrga cierto grado de 
integridad ecológica a la región. En cuanto a su íunción como corredor biológico entre regiones, no 
se sabe con exactitud cuánta impormncia tenga, sin embargo se puede afirmar que es un puente de 
comunicación entre Ja biodiversidad del Istmo de Tehuantepec y la de Ja costa del Pacifico. 

La sierra sur es una región de distribución disyunta en relación a Colombia para de especies de 
mariposas, además, posee un alto grado de endemismos en especies de vertebrados, plantas 
vasculares (sobre todo leguminosas), siendo un centro de origen y diversificación natural importante 
en leguminosas. No existen evidencias que demuestren su papel como centro de domesticación y 
mantenimiento de especies útiles, si bien es necesario sei!alar que es un área que originalmente 
formaba parte de un corredor de bosques más extenso que corría a Jo largo de la sierra Madre del Sur 
hasta Guerrero y que englobaba a Ja región de los Loxichas considerada un importante núcleo de 
domesticación de maíz entre otras especies de leguminosas y gramíneas. 

Destaca ambientalmente por su aporte de agua ya que se ubica dentro de la franja de precipitación 
media (800 a 2000 mm.) que recorre Ja costa de Oaxaca, dando origen a numerosos ríos y corrientes 
que descargan en el Pacifico. Esto convierte a los bosques de Ja región, en una zona crítica de 
conservación, ya que por un lado es prácticamente la única captadora de lluvias, y por otro, es 
también el único puente natural entre el bajo mixe y la sierra madre del sur, ello a pesar de su 
deteriorado estado de conservación. Deterioro causado en gran medida por el saqueo maderero, Jo 
cual permitió que se diera un cambio en el uso del suelo que se orientó hacia el cultivo de café y el 
desarrollo ganadero; dando como resultado Ja fragmentación importante en la parte baja y media de 
la región, a Jo cual también se añade Ja apertura de vias de comunicación como lo es Ja construcción 
de una nueva carretera entre la ciudad de Oaxaca y Huatulco como parte de Jos proyectos de 
desarrollo turístico en las costas de Pochutla y Huatulco. 
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Tales condiciones convierten a la Sierra Sur en un área en donde se concentra .una considerable 
diversidad de especies en riesgo, entre las que destacan los vertebrados y las plan.tas vasculares. 
(especies de mangl_e y depredadores como el cocodrilo de ria). · · · 

Una caracteristica más de esta región, es el escaso conocimiento de ella, a· si. éomo la escasa 
presencia de instituciones y organizaciones científicas y ambientas, lo cual no significa 'qÚe no sea un 
sitio de interés para la conservación. Algunas de las instituciones que realizan áctividades de apoyo a 
la conservación son: PROECO (la cual es una organización local de la costa); cooE; SERBO, A.C.; 
Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias para el Desarrollo Integral Regional (CIDllR) Unidad 
Oaxaca; y la Universidad del Mar (UMAR). 

5) La Pla'1icic costcm del Golfo es parte de la provincia íloristica de la Costa del Golfo de México, la 
cual ocupa las tierras de Veracruz y Tabasco. Originalmente estuvo poblada en su mayoría por selvas 
altas perennifolias, encinares, comunidades hidrófilas, bosques tropicales caducifolios y bosques 
mesófilos de montaila. La región lstmica del golfo, se encuentra limitada al norte por colinas bajas 
que forman las dunas del cordón litoral, al oeste por la Sierra de los Tuxtlas, al este y sureste por las 
montailas que dan origen a los principales tributarios del Coatzacoalcos. Comprende comunidades 
vegetales de dunas costeras, y vegetación riparia al margen de los rios y lagunas, en ella se localizan 
también pequcilos manchones de selva alta perennifolia integrada por el súchil amarillo, sabanas y 
pastizales, pobladas por especies como nanches, jicaros y en ocasiones especies de encinos. Aun 
cuando se encuentre altamente deteriorada, aun posee una riqueza en flora impresionante, con una 
va1 it:J;:uJ Je t:Spef.:1cs t:1h.iémii..:;.1s i..:unsiJc1al>lc. 

6) La Plm1icic costcm del Pacifico. pertenece a las provincias noristicas Oaxaquese y Pacifiquense y 
conforma a la subprovincia istmeila. Cubierta originalmente por selvas bajas caducifolias, selvas 
medianas subperennifolias y bosques de pino-encino, en la actualidad es un área en donde 
predominan las tierras de ganadería de pastizales cultivados e inducidos y tierras de agricultura de 
riego y temporal, quedando solamente algunos manchones principalmente en los lechos de Jos rlos; 
de tal manera que la mayor parte de la región se conforma por vegetación secundaria y matorral 
costero de 2 a 15 m de al cura en algunas áreas. 

En la región se detectaron un total de 79 familias norísticas con 321 géneros y 465 especies de 
plantas, entre las familias que destacan por su número de especies están; leguminosas con más de 80 
especies y gramíneas con mas de 30 especies. En la selva de la Ventosa existe una considerable 
variedad de especies raras y un alto grado de endemísmos en anfibios y reptiles. Según Rzedowski, 
probablemente esta región (incluyendo a los Chimalapas) debió haber actuado como barrera para la 
dispersión de algunas plantas de filiación boreal o neotropical. 

5. 2.2. los ecosistemas man'nos y costeros 

Los ecosistemas marinos y costeros destacan por su enorme riqueza biológica, ya que en ella se 
realizan, de manera más intensa que en otros ecosistemas, los procesos de producción, consumo e 
intercambio energético. Representan el 7.3% de la superficie del planeta y generan, en términos de 
productividad primaria, 10 a 25 veces más que la mayoria de Jos ecosistemas marinos o terrestres, es 
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por ello que poseen una gran importancia biológica y económica'"°. En estos ecosistemas se produce 
casi el 99% de las capturas de peces del mundo. 

Entre los ecosistemas costeros más productivos est.1n los manglares, los pastos marinos y los arrecires 
de coral, que se localizan, en su mayor parte, en las regiones tropicales del planeta, pues es en ellas 
donde se conjugan condiciones especialmente favorables tales como altas temperaturas superficiales 
y luminosidad para la vida marina. Los manglares son ecosistemas de suma importancia para más de 
2000 especies de peces, invertebrados y plantas; entre las plantas se pueden hallar alrededor de 55 
especies de árboles y arbustos salino-tolerantes que cubren alrededor de 240 mil kilómetros 
cuadrados en todo el mundo. De igual manera, los pastos marinos cumplen una función de gran 
importancia para la reproducción de la vida en los mares, ya que en ellos crecen una gran cantidad 
de algas marinas en cuyo lecho viven 5 veces más peces que sobre los fondos marinos compuestos de 
barro. arena o conchas. Los arrecifes de coral por su parte, albergan una enorme cantidad de 
comunidades de plantas y animales que los convierte en el equivalente marino de los bosques 
tropicalcs 1111

• 

En México, la diversidad de especies de peces es una de las más grandes del mundo, ello se debe a 
que en nuestro pals se localizan prácticamente todos los ecosistemas acuáticos que existen en el 
planeta, como por ejemplo, arrecifes de coral, cenotes, lagunas costera~. arroyos en desiertos, rios, 
lagos, lagunas, etcécera. De las 500 especies de agua dulce enlistadas en América Central, a México 
le corresponden 367, es decir el 73%, y de ellas el 57% se sitúan en la región del Golfo de México. En 
los ccusist.c111as cuslc1us lJuµh.:J.lcs Je !vh.!AiL.:o se estima 4ue t!xistc::n 293 t:spt:cies de peces, entre tas 
cuales se pueden hallar tanto especies permanentes como migratorias. 

l] Toda est.~ biodiversidad marina presente en el pais se concentra en su mayor parte en el área 
conocida como Sonda de Campeche, que va desde las costas del Sur de Veracruz hasta la Penlnsula de 
Yucatán en el Golfo de México, el mar de Cortés en la Peninsula de Baja California y el Golfo de 

Tc/111a11tcpcc. Esta última es la región natural marítima con mayor productividad biológica y enorme 
potencial de recursos naturales, igualada solamente por el Golfo de California. Se caracteriza por ser 
una región oceánica excepcional por los fenómenos de surgencia marina que ocurren en ella y que la 
convierten el área marítima de mayor productividad pesquera del Pacifico"'. Posee un tot."ll de 50 
géneros y más de un millón de células de fitoplancton (productores primarios), asi como 36 géneros 

1
"Q Alfonso Vázqucz Botella, El problema aucial: la cv111ami11ación, Serie 1·tedio Ambiente en Coatzacoalcos No. 
l. CECODES, México 1982. Pág. 15. 
110 WWF, Arhzs del lvft:áio Ambieme, Sevilla, España, 1992, Pág. 165. 
111 Los vientos conocidos como Tehuantepecanos inciden directamente sobre la dirección y la intensidad de las 
aguas del Golfo de Tchuantepcc. En el invierno se desarrollan sistemas de alta presión en el sureste del Golfo 
de ?vJCxico, originados por los vientos fríos y polares que provien.,,en del norte. Al penetrar al continente estas 
masas chocan con lllS cordilleras montai\osas centroamericanas y mexicanas, que tienen altitudes de 3 a 2000 
msnm, excepto ;:1 1.1 altura del Istmo de Tehu.1ntepec, donde pierden altura, formando bruscamente un estrecho 
de 40 Km. de ancho y un máximo de 200 m de altura. Por allí los vientos se encañonan y encuentran un 
sendero que les permite el paso hacia el Golfo de Tehuantepcc. Sus impactos sobre la región se reflejan en la 
mezcla vertical de agua y en el descenso de sus temperaturas superficiales. Estos movimientos tienen por 
resultado el desplazamiento de sus termoclimas y, finalmente, el aíloramicnto de amplias zonas de surgencias 
ricas en nutrientes y plancton que convierten al Golfo de Tchuantepec en la zona biológicamente más 
productiva del pacifico mexicano. 
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de zooplancton, una gran diversidad de moluscos, crustáceos, tortugas, peces, aves y mamiferos 
marinos. Aun cuando se reporte una extensa diversidad de peces y crustáceos, el nivel de endemismo 
en estas especies es relativamente bajo, aunque muy alto ·para el caso de las especies de 
equinodermos (L11idia latimdiata); destaca además por ser un importante corredor migratorio de aves 
y mamlferos marinos. 

Las condiciones fisicas, químicas y biológicas del Golfo de Tehuantepec hacen posible que en sus 
aguas se encuentre un alto potencial de recursos pesqueros, entre los que destacan los bancos de 
atún, macarela, jurel, barrilete, robalo y camarón, que se localizan frente a las costas del istmo. El 
camarón, tiburón, cazón; lisa, mojarra, guachinango y pargo entre otros, constituyen la base de las 
pesqucrias que se practican en la porción istmica del Golfo de Tehuantepec. 

La región es considerada por los especialistas como un Centro de Actividad Biológica tropical, y a 
pesar de ello, sufre severos daños por la contaminación derivada de las áreas submarinas de desecho 
(basureros en la fosa de subducción marina), por los frecuentes derrames de petróleo y en general por 
las actividades pesqueras. 

Diversos grupos e instituciones se encuentran realizando trabajos en el área entre ellos CtCESE, 
Universidad del Mar (Salina Cruz, Oax.) y la Universidad de Gales (Oceanografia Fisica). 

2) Entre los ecosistemas costeros del Golfo de Tehuantepec se encuentra el Sistema Lagunar Superior/ 
Inferior el cual constituye el mayor sistema lagunar del océano Pacifico, posee una abundante 
población Lk zooplancton y ntoplancton que la ronvicrtrn í{"{'Cptnrn dr romunidades de post-larva 
de camarón y en una de las áreas litorales más productivas del Pacífico mexicano, su fauna 
ictológica (peces) es de gran importancia ya que sobresalen especies de utilidad comercial. Conocido 
también como sistema Lagunar Huave, comprende las lagunas Superior, Inferior, Mar Tileme, 
Quirio. Santa Ana, Oriental y Occidental, abarca aproximadamente 100 mil hectáreas que 
representan más del 60 por ciento de la extensión de las lagunas litorales de Oaxaca. 

Es una planicie con zonas de esteros. lagunas, estuarios, playas, marismas, y humedales, en donde 
habita una importante variedad de especies de moluscos, equinodermos, crustáceos, peces, tortugas, 
aves, mamlferos marinos, manglares, plantas y algas. Cuenta con un aleo grado de endemismo en 
peces (familias Gobiidae, Labrisomidae, Tripterygidae), y es un importante sitio de refugio y 
anidación de aves migratorias. Por su riqueza biológica. el alto endemismo, diversidad de hábitats y 
sistemas vegetales, se encuentra en la lista de regiones prioritarias de la Conabio, la cual considera 
como prioridad la recuperación, el manejo y la restauración de la zona. 

Se encuentra habitada desde hace cientos de años por las etnias huave y zapoteca, quienes han 
desarrollado técnicas de manejo y explotación de las especies marinas de animales y plantas. Aunada 
a su alto potencial pesquero está la explotación de algas marinas (Gmcil/aria spp). En la actualidad el 
área es objeto de saqueo de especies de tortugas para su venta en el mercado negro. 

3) El !'dar M ucrto constituye un área de gran diversidad en filoplancton, zooplancton, invertebrados, 
peces, macroalgas y aves. En ella la distribución de algunas especies de peces (Anablepidae) 
encuentran su limite, funciona también como área de alimentación de tortugas (Prieta, Go(fina). 
Circundada por manglares, es un importante refugio para las aves migratorias. 
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Al igual que en las lagunas huaves, en ella se da un intenso tráfico de especies de tortugas. Es un área 
en donde se desarrolla una acuacultura extensiva, asi como la explotación de camarón en estado 
larvario, lo cual es poco sustentable debido a la gran diversidad biológica de estas lagunas. 

4] El Golfo de México es un sistema ecológico dotado de una gran diversidad de ambientes costeros 
(207 de Estados Unidos y 23 de México) que influyen directamente en sus niveles de productividad 
biológica, sus elevados niveles de productividad fitoplanctónica y su abundancia de zooplancton 
sostiene a las pesquerias comerciales más importantes del Atlántico. Esta compleja combinación de 
procesos costeros (la existencia de lagunas costeras, manglares y pantanos) y depósitos fluviales 
hacen del golfo una de las regiones estuarinas más importantes del planeta. La alta diversidad de 
factores ambientales, hábitat, conexiones internas e interacciones con los ecosistemas adyacentes, 
dotan a esta región de una extraordinaria riqueza biol6gica112

• La fauna identificada en esta zona es 
muy variada aunque las poblaciones son reducidas, se compone de 69 especies de peces y 37 
invertebrados. Las áreas de captura más importantes se distribuyen de esta manOera: en la parte 
occidental entre Punta zapotitlán y Laguna del ostión, frente a las desembocaduras de Jos ríos 
Coatzacoalcos y Tonalá y al oriente, frente a las lagunas costeras de Tabasco. 

También alberga a Jos arrecifes de coral mejor desarrollados del mundo. Se sabe que las microalgas y 
macroalgas que crecen en los arrecifes contribuyen en gran medida. a Ja fijación de carbono, 
superando en más del 200% las tasas de fijación de carbono que se dan en cualquier otro ecosistema 
de los mares tropicales. Considerando que también estas comunidades de algas cumplen funciones 
vit.lles fJd•a d c4uilibriu dc otros ambientes críticos de la costa, como los manglares y Jos pastos 
marinos11.l. 

Por su parte, los ecosistemas litorales que bordean la costa del Golfo de México, como son los 
pantanos, lagunas costeras y marismas, posen un gran potencial biológico, por ejemplo, Jos pantanos 
costeros de Tabasco y Campeche albergan 45 de 1 11 especies de plantas acuáticas reportadas para 
México, lo que la convierte en la más importante reserva de plantas acuáticas de Mesoamérica. Los 
Manglares por su parte, tienen una productividad neta de 24 toneladas (peso seco) ha 1 al ailo, 
superior a la de las selvas tropicales, las lagunas costeras y los estuarios. 

La población de aves que habita en la linea costera del Golfo es de siete millones, el 71% se 
encuentra en laguna Madre de Tamaulipas y en los sistemas lagunares del sureste, y el 29% restante 
se reparte entre la laguna de Tamiahua. y en los humedales de Coatzacoalcos-Minatitlán. 

11 = Las lagunas costeras, marismas, manglares, pastos marinos y arrecifes se interconectan, e interactúan en 
diversas lbrmas,; por ejemplo: se ha demostrado que el flujo de nutrientes disueltos de los manglares hacia los 
pastos marinos y Jos manglares favorecen la productividad primari,¡l de éstos. Las praderas de pastos marinos y 
los manglares fovorcccn ala productividad secundaria de los arrecifes, proveyéndolos de lugares alternativos de 
alimemación. 
111 Constituyen además, barreras que disipan la energía de las corrientes, creando ambientes de baja energía, 
favorables para la proliferación de múltiples formas de vida en diferentes ambientes costeros, a la vez que 
controlan la erosión de las líneas costeras, integrando un eslabón de importancia capital en el ciclo de 
nutrientes que ligan manglares, pastos marinos y arrecifes, asl como también cumplen una función esencial 
como áreas de refugio, cría y alimentación de numerosas especies que las pueblan de modo permanente o 
est.1cional. 
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5) El Estuario del río Coatzncoo/cos abarca un área de 24 231 Km'. recibe tanto los aportes fluviales 
como las penetraciones de las aguas marinas transportadas por el movimiento de las mareas. Se trata 
de una zona permanentemente inundada y cubierta por un abundante manto vegetal que abarca 
diversas comunidades: dunas costeras. papales. manglares, vegetación riparia, tisistales, pinares 
tropicales y selvas baja y alta perennifolias. Aunada a la abundante vegetación está la fauna que 
alberga: peces, reptiles y aves, para muchas de los cuales estos ecosistemas constituyen las últimas 
áreas de refugio, entre ellos el pejelagarto, las aves nativas y migratorias y algunas especies de 
mamifcros silvestres. 

Hidrológicamente es un estuario parcialmente mezclado cuyo comportamiento está regido por la 
precipitaciones que ocurren en su cuenca. De esta manera, se observa, en época de sequias, una 
mayor influencia marina en sus aguas, por lo que éstas se tornan más saladas al penetrar la cuña 
marina 40 Km .. aguas arriba de la desembocadura; por su parte en temporada de lluvias el dominio 
limético ejerce una influencia completa sobre el estuario. Por tanto, a este fenómeno se encuentra 
estrechamente ligada la existencia de comunidades fitoplactónicas y zooplactónicas, asi como el 
ictoplancton. 

El área pantanosa del Coatzacoalcos, es extensa y ocupa aproximadamente 150 km2, comprende, 
desde unos 40 Km. antes de su desembocadura una amplia extensión de la margen izquierda del 
estuario y se vincula a la corriente principal a través del rio Calzas. Se trata de un sistema de 
recepción, generación, acumulación y exportación de materia orgánica; y es una eficiente 
maquinaria natural de descomposición !Jactcriana y de marina adyacente. 

El manglar de la ribera del Coatzacoalcos se distribuye de manera intermitente a lo largo del rio y de 
algunas lagunas del área, constituyen el hábitat de numerosas especies de invertebrados y 
vertebrados y refugio de diversas especies de aves. 

La macrofauna del rio Coatzacoalcos está compuesta por 46 especies de peces y 13 invertebrados, 
este escaso número de peces refleja la situación actual del estuario, por lo que se puede considerar 
como bajo el potencial pesquero del rio. 

6) El área de la lag1111a del Ostié>n se encuentra rodeada por comunidades vegetales dominadas por el 
palmar inundable: las palmas yagua acompañadas por estratos arbóreos formados por coyoles reales; 
en las partes bajas con clima cálido-húmedo, son frecuentes los apompales, las anonas de ria y los 
acuatopes. En los suelos arenosos o arcillo-arenosos sobresalen grandes extensiones de camalotales. 
En los sucios arcillosos, entre ambos márgenes del río Coat:zacoalcos, hacia el este, sobresale la 
vegetación de sabana, constituida por pastizales y unas cuantas especies arbóreas tipicas. Al este de 
la planicie costera, entre el Coatzacoalcos y el Tonalá se localiza la selva alta perennifolia, en la que 
predomina el súchil amarillo (tcnnitwlia amazonia). 

7) En el área del río To11akl el manglar abarca un total de 5679 Km2 y se extiende de manera 
interrumpida por espacio de 25 kilómetros a lo largo del río Chicozapote hasta la laguna El 
Yucateco. se trata de una linea de árboles que bordean dicho ria, la distribución de la vegetación se 
interrumpe en áreas que han sido desmontadas totalmente para establecer zonas de cultivo o bien 
para la extracción de petróleo. Aun asi es un ímportante refugio de especies de animales silvestres, 
entre las que destacan las aves y algunos mamíferos. 
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Los pantanos tienen un papel fundamental . en el. mantenimiento de la estabilidad atmosférica, 
funcionan como depósitos de agua· dulce y. a -su ._vez como liga entre aguas superficiales y aguas 
subterráneas, siendo también una especie de modulador y filtro permitiendo con ello la recarga de los 
aculferos. Sirven además como recicladores ·c:ie-~lgunos gases vitales como el carbono y el nitrógeno. 
Acumulan buena cantidad de nutrientes que sostienen a las poblaciones de peces de los ecosistemas 
adyacentes. 

5.3. Propuestas para el uso y manejo de la biodiversidad regional 
5.3.1. La crisis a111bic111a/ ele/ /st1110 

El Istmo de Tehuantepec, en especial el sur de Veracruz, constituye una de las más importantes 
regiones económicas del pais, los numerosos intentos por convertirla en un corredor interoceánico, 
han derivado en ta explotación y saqueo indiscriminado de sus bosques y selvas, asl como en el 
despojo de las comunidades indlgenas de sus tierras. La forma violenta y contradictoria conque se 
han implementado los planes regionales de desarrollo ha terminado por alterar de forma irreversible 
el medio ambiente regional. Hoy el istmo de Tehuantepec es escenario de una de las catástrofes 
ambientales más graves del mundo. En la cuenca del Ria Coatzacoalcos, solamente se conserva un 
17.5% de una superficie de 200 Km' de los humedales que cubrían la parte baja de dicho ria, a lo 
larp,n cfr <11 rurnra p11rcfrn <r nhscrvar todos los tipos de contaminación que afectan a los rlos: por 
exceso de nutrientes, por descargas de aguas domésticas y por desechos industriales. 

Desde la década de 1980, el centro de Ecología y Desarrollo ha realizado diversos estudios sobre la 
situación ambiental en el sur de Veracruz, el panorama es muy grave, en el río Coatzacoalcos se 
reportaron problemas de contaminación por hidrocarburos, cuyos niveles rebasan 10 veces los limites 
marcados para áreas costeras no contaminadas, lo que indica el impacto de las actividades petroleras 
del área, se reporta además contaminación por desechos fecales (microbiana y de estafilococos), 
presencia de esteroles, metales pesados como el niquel, zinc, plomo, cromo y cobre, todas estas 
substancias son altamente tóxicas, fueron halladas en los moluscos que habitan en el río. Los 
estudios realizados concluyen que los rios Coatzacoalcos y Tonalá contienen los niveles de 
contaminación más altos que cualquiera de los ecosistemas que han sido estudiados en la región del 
sureste, siendo con ello los sitios más contaminados del litoral de México y tal vez del mundo'". 

En el área también se encontró la presencia de hidrocarburos aromáticos derivados de la industria 
peu·oquimica en J 9 tipos de organismos como de peces, crustáceos y moluscos, entre los más 
comunes fueron, bcnzo (a), pireno y benzo (ghi), peligrosas sustancias carcinógenas. Los plaguicidas 
se reportaron en la laguna del Ostión, asi como en los rios Coatzacoalcos y Tonalá, en donde se 
hallaron sustancias persistentes como el DDT, y el Dieldrin. Recientemente, grupos ambientalistas de 
la región han denunciado el tratamiento de desechos de la petroquimica mediante incineración, lo 
que ha generado Ja liberación de sustancias organocloradas, consideradas también altamente 

11
-1 \V\VF reporta a los ríos Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta entre Jos más contaminados del planeta. 
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· carcinógenas, las cuales son almacenadas en contenedores metálicos que se depositan en terrenos 
abiertos, expuestas a la corrosión bajo las condiciones de alta salinidad del ambiente regional. 

La concentración de metales pesados e hidrocarburos en las aguas superficiales y subterráneas, 
presentan los más altos niveles de concentración en el sureste comparada con toda la región del 
Golfo. El 50% de los ecosistemas de México presentan concentraciones de hidrocarburos mayores a 
los limites tolerables según la UNESCO. Los ecosistemas costeros más afectados son: Laguna de 
Terminas, rlo Tuxpan y Laguna del Ostión. 

En las costas del Golfo de México se emplean además, 2.6 millones de toneladas de plaguicidas al 
año, entre los más comunes, organofosforados, los carbánicos, los tiocarbánicos los derivados del 
cobre, los cuales se empican en los cultivos de sorgo1 caña de azúcar, maíz, arroz y piña. 

La agricultura comercial ha deteriorado las tierras de cultivo. sus efectos se dejan ver en los procesos 
de erosión, salinización y compactación del sucio ocasionada por la utilización de maquinaria 
pesada en las tierras de cultivo, el desmonte y nivelación de suelos, prácticas que han permitido por 
la via de altas precipitaciones el acarreo de sedimentos, fertilizantes, pesticidas, hacia los canales, las 
unidades de almacenamiento de agua y las lagunas costeras. 

Ajuicio de los especialistas del CECODES, la introducción de un modelo agropecuario comercial en 
un ambiente ecológico como el trópico que es exiremadamente distinto a las condiciones de las 
zonas templadas (cambios drásticos en los mecanismos de fertilización de la tierra y empleo de 
técnicas ccológicamcntc inadecuadas). c¡uc ademas de afectar la productividad y la autosuficiencia 
alimentaria regional, ha devastado miles de hect..ireas de tierras que ya no son aptas para el cultivo y 
que están siendo orientadas para el cultivo de especies maderables de rápido crecimiento como el 
eucalipto. De la misma manera, la agricultura de plantación ha sido la responsable de la destrucción 
de vast..•s superficies de selvas tropicales, bosques y vegetación acuática, ha interrumpido el régimen 
de circulación natural del agua, y ha sido una fuente de contaminación para las aguas y los suelos, 
compactándolos y alterando la circulación del agua hacia los mantos freáticos. La actividad 
ganadera, por su lado ha modificado profundamente la fisonomia de la llanura costera del golfo 
desde la cuenca baja del rio Coatzacoalcos hasta la Laguna de Términos, eliminando las selvas 
tropicales y poniendo en peligro de extinción a los manglares, papales y tulares. 

La industria azucarera es quizás, después de la industria petrolera, la actividad más destructora en el 
sureste y el istmo, pues además de los daños ocasionados por el uso de plaguicidas en el cultivo de 
caña, el agua caliente que los ingenios azucareros arrojan constantemente a los rios daña 
severamente la llora y la fauna éstos. El ria Papaloapan, es un ejemplo significativo, ya que presenta 
un alto grado de cont..•minación causado por la descarga de aguas negras, de origen doméstico e 
industrial, especialmente de las industrias cañera y papelera, por arrojo de desechos quimicos y 
hospitalarios, uso irrestricto de agroquimicos y plaguicidas en las vertiendes que desembocan a las 
presas Cerro de Oro y Temascal, lo cual ocasiona un grave daño a la población local, y el medio 
ambiente, como lo indica la mortandad de peces en las distintas localidades ribereñas. 

Por otra parte, espccialisrns del mismo CECODES dan cuenta de los daños causados por el proceso 
irreversible de desecación de pantanos, asi como la existencia de vastas áreas afectadas por lluvias 
ácidas, derivada del complejo petroquimico de Minatitlán, el cual arroja gases con altos contenidos 
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de sulfatos. Los efectos son: acidificación de rlos, pantanos y otros cuerpos de agua, daílando Ja vida 
de peces y otros organismos acuáticos y terrestres, vegetales y animales, y mermando de esta suene 
la productividad agrícola. Las nubes de nitrógeno generadas por la industria de fertilizantes, 
formadas por iones de nitratos de amonio derivados de los óxidos de nitrógeno -considerados de 
los contaminantes más daílinos entre los productos derivados de los procesos de fotorreacción
cuya precipitación causa severos dallas a la salud de la población. De igual manera, Ja petroquimica 
libera una gran cantidad de contaminantes atmosféricos, los cuales participan directamente en el 
mecanismo de formación de ozono y que representa riesgos de toxicologia o son considerados 
carcinógcnos115

• Entre las fuentes de contaminación atmosférica se encuentran las refinerias y las 
plantas de acetaldehido de PEMEX, que generan contaminación por cloruro de metilo, óxido de 
etileno, grandes cantidades de partículas de monóxido de carbono, emitidas por Jos quemadores de 
ca1npo, así como bióxido de azutre, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono, que 
provienen del consumo de gas natural"º. Las ciudades más contaminadas son: Coatzacoalcos, 
M inatitlán, Cosoleacaque, lxhuatlan del Sureste y Nanchital, las cuales reciben las emisiones de las 
refinerías por lo menos dos veces al dia, siendo las emisiones de hidrocarburos de 68.4 7 toneladas 
diarias, lo cual se encuentra por encima de la norma de calidad del aire. En el caso de Minatitlán, 
aproximadamente 150 mil habitantes son receptores potenciales de unas 60 toneladas de 
hidrocarburos totales y de 6 kilogramos diarios de partículas como benzo.pirenos. 

La tala de los bosques y su consiguiente efecto sobre el nivel de lluvias, aunada a la contaminación y 
Jcsuul:i...:1ún amlncntal dcnvada de la industria y la agricultura en la región, nos revelan un panorama 

ambiental desastroso cuyos alcances van más allá de Jos limites regionales, Jos efectos de ello se han 
dejado ver en la contaminación del Golfo de México, y en Jos incendios que aílo con allo destruyen 
miles de hectáreas en el sureste, al romperse el equilibrio ambiental alterando el nivel de lluvias. Tan 
solo en 1998, los incendios forestales afectaron un total de 540,859 hectáras, de las cuales 139,271 
eran de Bosques, 172,563 de pastizales y 229,025 de arbustos y matorrales. Problemas que se 
multiplicarían con Jos futuros efectos ambientales que causarán las nacientes plantaciones de 
eucaliptos en la región, asi como Ja instalación de fábricas procesadoras de papel. Que aunado al 
establecimiento de plantas procesadoras de desechos industriales tóxicos provenientes de la industria 
química y pelroquimica local asi como de Jos Estados Unidos y Canadá, convertirán al Istmo de 
Telrnantepcc en uno de los sitios más contaminados del planeta. 

11 ~ Entre cJlos los compuestos orgánicos junto con los aromáticos lJoliciclicos son agentes que contribuyen a la 
aparición de enfermedades como enfisema y cáncer pulmonar. 
11

'' Entre las industrias mas contaminantes del complejo industrial Coatzacoalcos·Minatitlán se encuentran: la 
planta de ácido sulfúrico de Fcrtimex que contamina con bióxido de azufre y ácido sulfúrico en forma de 
neblinas ácidas; la planta de ácido fosfórico, emite gases fluorados como tetrafloruro de de silicio y ácido 
fluorhídrico; que son controlados por medio de lavadores; Ja planta de superfosfato triple libera gases fluorados 
y partículas; la f.ibrica de urca que genera partículas y amoniaco; Cloruro de Tehuantepec que libera cloro a la 
atmósfera y que cuentil con un sistema de recuperación de cloro mediante su absorción en tetracloruro de 
carbono; Tetraetilo de ~rlé.xico emite plomo, como butano, etilcno y etano. 
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5.3.2. 11/gunas iniciatil'as y propuestas de co11scn1Qdót1 

Frente a todo lo hasta aqui expuesto, el Istmo de Tehuantepcc se revela en su totalidad como un área 
que posee una gran riqueza biológica, ya sea por la diversidad de ecosistemas y especies que habitan 
en ella (vertebrados, plantas vasculares tales como leguminosas, mariposas, reptiles, mamíferos, 
especies noristicas, entre otros). o bien por la variedad de especies de plantas cultivadas y que son 
producto de un proceso de domesticación que data de hace más de dos mil años. De esta forma, ante 
la crisis ecológica global, que desde hace aproximadamente tres décadas ha planteado la 
preocupación por generar pollticas que permitan la conservación y el uso sustentable de los recursos 
biológicos y forestales, la región del Istmo se convierte también en un punto critico en el que se 
combinan una enorme riqueza biológica y la necesidad de conservarla, necesidad tanto más urgente 
dada la magnitud alcanzada por la problemática ambiental que se vive en la región. 

Sin embargo, dentro del área del Istmo de Tehuantepcc existen solamente dos áreas adscritas al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAI'), el resto de las áreas naturales (Mixe baja, 
Chimalapas-Uxpanapa, sin considerar los ecosistemas marinos de la zona) se encuentra fuera de 
dicho sistema o bien en proceso de ser designada bajo algún esquema de manejo, ¿cuál es la razón 
por la que el resto de las áreas forestales identificadas no se han adscrito al dicho sistema?. Quizá ello 
se dcha en ¡¡ran medida en que frente a la importancia estratégica de la región como corredor 
interoceánico, lo que incluye su función como principal zona petrolera del pais, las propuestas 
recientes de desarrollo regional entran en franca contradicción con la conservación y el manejo 
sustenLablc de los 1ei..:u1sos. En t.anlu plantean un c::squc1na basado en IJ. iuJusUia pc::::UolcrJ. y t:U el 
establecimiento de corredores logísticos para el transporte de mercanciasn-. 

La importancia que han adquirido las áreas de gran diversidad biológica en el planeta, dado el 
avance de la biotecnología y la ingenieria genética, en conjunción con una crisis ambiental 
planetaria, ha llevado en gran medida a la adopción de diversas estrategias de conservación de áreas 
naturales. En ese sentido, vemos en los últimos años, una tendencia a replantear las políticas 
regionales de desarrollo económico, en vista de promover actividades de conseivación buscando el 
desarrollo sustenta.ble1111

• 

Como es el caso de diversos programas de inversión enfocados al desarrollo forestal mediante el 
establecimiento de plantaciones forestales comerciales con especies de rápido crecimiento como el 
eucalipto, el desarrollo de ranchos cinegéticos, el establecimiento de plantas de tratamiento de 
desechos sólidos peliwosos, etcétera. Enfocados hacia la reorganización del uso de suelo regional. 

117 Gonzalo Flores Mondragón, La biodfrcnr'dad del Istmo Je Teltuantepcc. La mlefinlción Je/ espacio, Tesis en 
proceso, I\.1ilcstri.1 en Sociologia, FCPyS, UNAf\..1 1 mimco, s/p. 

1
" Frente a todo lo expuesto hasta ahora en este capitulo nos parece muy importante resaltar el papel que han 

venido teniendo el Banco Mundial, El Fondo para el Medio Ambiente (GEF) y el Departamento de Ayuda de 
Est,1dos Unidos (USAID) para la conformación de toda la política de conservación y usa de la biodiversidad. 
Panicipación que se vuelve muy rcsaltante desde principios de la década pasada cuando comienzan las pláticas 
del Bl\,t y el Gohicrno Mexicano en materia de biodivcrsidad y que se aceleran después de la Cumbre de Río de 
.lanciro en llJQ2; ..:ristali7..1ndo, años más tarde, en ta redacción de un documento denominado Estrategia 
N11cim111/ sobrc /Jiodfrt·rsül11d de Aféxico. Jbril., slp. 
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Un importante indicador del creciente interés por la preservación ecológica es sin duda, la presencia 
de diversas instituciones y organizaciones sociales tanto nacionales como internacionales que 
realizan trabajos de investigación y experimentación, asi como la promoción de actividades 
económicas sustentables, a través de las cuales se ha abierto la posibilidad de introducir inversiones 
privadas, nacionales y extranjeras, mediante el financiamiento de diversos proyectos y fondos de 
conservación. 

Tal es el caso del proyecto denominado Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, (SINAP), 
el cual recibe financiamiento fundamentalmente del GEF; asi como del Taller de Regiones Terrestres 
Prioritarias, organizado por la CONABIO y auspiciado por PRONATURA, TNC, USAID, WWF y 
el FMCN. Ambos proyectos implementados a lo largo de todo el pais. 

El SINAP es el organismo mediante el cual se administran prácticamente todas las áreas naturales 
protegidas declaradas oficialmente en el pais. Mientras el Taller de RTP, constituye una estrategia 
mediante el cual se espera complementar y reestructurar el SINAP, en una nueva etapa de 
consolidación del 2002 al 2009 denominada SlNAP 11 con un financiamiento de 60.12 millones de 
dólares, en el que se proyecta la inclusión de doce ANP nuevas 119

, que según el GEF, beneficiarán al 
SlNAP incrementando el número de áreas naturales bajo efectiva protección, el número de hectáreas 
a 3 millones asi como la representación de ecosistemas bajo protección .. Del mismo modo el SlNAP 
dotarla a la totalidad de las ANP con infraestructura necesaria y personal capacitado para su 
protección eficaz; permitirá el desarrollo de mecanismos innovadores de conservación como: compra 
de tit:rras, ptancs y programas de manejo con UNLi's e instituciones académicas y de investigación y 
finalmente, permitirá desarrollar la capacidad local y corresponsabilidad de las comunidades y 
gobiernos estatales en acciones de conservación. 

Mediante la implementación de ambos proyectos, se prevé promover la protección y la conservación, 
asi como el conocimiento y manejo de información sobre la riqueza biológica nacional, las cuales 
son consideradas como las principales lineas de la estrategia nacional sobre biodiversidad. 

Por otra parte, destaca la existencia de iniciativas regionales de conservación tales como el Corredor 
Biológico Mesoamericano, planteada para todo el Istmo Centroamericano desde hace casi una 
década. nos muestra el carácter estratégico que para los organismos internacionales como el Banco 
/'.fondial se ha asignado a los ecosistemas centroamericanos. Si bien desde un inicio esta propuesta 
estaba planteada exclusivamente para la región centroamericana, en 1997 fue rediseñado para 
desarrollar un sistema de ordenamiento territorial con el apoyo de los presidentes de la región, pero 
ahora incluyendo a los cinco estados del sureste mexicano (Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, 
y Quintana.Roo). Posteriormente la iniciativa pasa a formar parte del Plan Puebla Panamá, 
integrando las reservas naturales de los estados del sureste mexicano con las de los paises 
centroamericanos. Este megaproyecto de conservación contempla integrar las áreas naturales una 

11
• Tehuacan-Cuicatlán (Puebla·Da.xaca), Alto Golfo y Delta del Rlo Colorado (BC-Sonora), Cuatrociénegas 

(Coahuila), Corredor Chichinautzin·Zempoala (Morelos-D.F.), Sierra Álamos (Sonora), Sierra de Huautla 
(Morelos), La Encrucijada (Chiapas), Pantanos de Centla (Tabasco), Banco Chinchorro (Quintana·Roo) La 
Scpultur.1 (Chiapas), El Pinacate y Gran Desieno de Altar (Sonora) y Sierra La Laguna (BCS) · 
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región que concentra aproximadamente el 19% de la biodiversidad mundial, en la que connuyen 
tanto las biotas terrestres como las biotas marinas. 

El CBM ha sido definido como "un sistema de ordenamiento territorial organizado y consolidado 
compuesto de áreas naturales bajo regimenes de administración especial que brindan un conjunto de 
bienes y servicios ambientales a la sociedad centroamericana y mundial, proporcionando los espacios 
de concertación social para promover la inversión en la conservación y uso sustentable de los 
recursos naturales y la biodiversidad, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la región"''°. El programa plantea la creación de zonas de amortiguamiento en torno a 
las ANP, enlazadas a partir de extensos corredores de áreas naturales relativamente conservadas o 
íragmentos de bosques cuya íunción es la de garantizar el tránsito y la dispersión de las especies 
tanto animales como vegetales. Tales unidades territoriales se encuentran en permanente interacción 
con otros sistemas, ya sea naturales o creados por el hombre, como es el caso de las cercas vivas, 
caíetales arbolados, plantaciones forestales o bien bosques de galeria. 

Aun no es clara la manera en que las áreas naturales del Istmo de Tehuantepec se integrarán a dicha 
iniciativa. Si bien existen diversos estudios realizados por la SEMARNAT en la que se han identificado 
algunas reservas con posibilidades de ser consideradas como áreas naturales protegidas, de tal 
manera que el CBM podria prolongarse a partir de la Selva del Ocote en Chiapas, enlazando con el 
macizo selvático Chimalapas-Uxpanapa y con la región mixe, a partir de donde se podria biíurcar 
nuevamente en dirección a las sierras norte (Sierra Juárez y Chinantla) y sur de Oaxaca, para 
akdH:l.dl l~ tC~iúu Je IJ. lvlu11Wí1.1 Je Gut;:uc1u 1 ~'. 

En nuestro pais, con las reformas al Articulo 97 constitucional, es posible hoy concentrar la 
propiedad de las tierras comunales y ejidales en manos privadas. Ello favorece en gran medida a la 
promoción del paquete de proyectos que integran el CBM, es decir, las plantaciones de especies 
comerciales (eucalipto. pino caribea, palma africana), actividades de ecoturismo, invernaderos, 
centros de investigación y experimentación con nuevas especies, asi como actividades de 
bioprospección, el desarrollo de infraestructura hidroagrlcola, ranchos cinegéticos, fincas, etcétera. 
En un esquema de organización para el desarrollo y la explotación económica de la riqueza biológica 
regional, diseñado al margen del desarrollo de los pueblos y comunidades indigenas que habitan la 
región. 

1211 Cfr. A. Barreda, "Los peligros del PPP", en Banra Armando (coordinador) Mesoamén"ca. los n"os prvfandos. 
Altcmatfras plebeyas al PPP, Instituto Maya, CASIFOP, SECAM, RMALC, El Atajo Ediciones. FOMENTO 
EQUIPO PUEBLO, ANEC, SEMAPE. Me>ico, 2001, Pag. 142 
·~ 1 A. Barreda, Op. Cit, Pftg. 167. 
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6. EL AGUA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 

6.1. La importancia estratégica del Agua 
El agua es un recurso natural abundante ya que cubre tres cuartas partes de la superficie del planeta, 
a pesar de ello una quinta parte de la población mundial padece escasez, debido a que de toda el 
agua del planeta, sólo el 0.001% es potable (de la cual el 97%, excluyendo el agua contenida en los 
casquetes polares, se localiza en los mantos freáticos), de la que tan solo 8% es para el uso 
doméstico, mientras que el 69 y el 23 por ciento es empicado por la agricultura y la industria. Este 
patrón de uso, derivado de la expansión industrial, y con ella el crecimiento de las ciudades y de la 
población mundial, reproduce en si misma la escasez del agua tanto en cantidad como en calidad. La 
esencialidad que posee este recurso en el proceso de reproducción humana y material, pone de 
manifiesto su carácter estratégico en la medida en que el incremento de la demanda de agua potable 
por el desarrollo actual de la población y de la tecnología intensifican sus usos, exacerbando con ello 
la crisis ambiental planetaria. 

En un panorama catastrófico de profunda crisis mundial de escasez de agua, el capital plantea 
soluciones diversas que apuntan hacia la gestión privada de este bien, al proponer la administración 
integrada de los recursos de agua, mediante la privatización del conjunto de los servicios -captación, 
depuración, distribución y tratamiento- para garantizar de esta manera la satisfacción de la demanda 
de agua, por intermedio de un precio justo, y con ello reiterar la ineficiencia de la gestión pública 122

• 

Con el objeto de analizar la importancia estratégica que poseen los rc.:ursos h!Jri.:os Je la región Jd 
Istmo de Tehuantepee en el marco de los proyectos de desarrollo planteados en la actualidad, 
presentamos una descripción de las principales reservas de agua existentes, presentando también un 
panorama de lo que constituye hoy el empleo de este recurso en el esquema de desarrollo actual. 

6.2. Unidad biodiversidad- agua: regiones selváticas y áreas de mayor precipitación 
En la medida en que el régimen de precipitaciones se determina a partir de un conjunto de elementos 
climáticos, meteorológicos y topográficos, la distribución de las lluvias no es homogénea a lo largo 
del planeta, asi por ejemplo existe una estrecha conexión entre las regiones montañosas y boscosas, 
que actúan como poderosos imanes sobre las nubes. Conforme a ello es que, en un contexto de crisis 
ambiental planetaria (relacionada con el agudo proceso de desertificación a escala mundial), la 
riqueza o escasez de este recurso posee un significado estratégico, vinculado también a su unidad con 
la biodiversidad -que como hemos analizado anteriormente, se perfila como una nueva materia 
prima estratégica para el capital. 

En ese sentido se plantea que para que continúe existiando este fundamental recurso para la 
rep1 aducción de la vida, es indispensable conservar aquellos ecosistemas que hacen posible su 

1 
!! "Si bien ya desde los años setenta se observa una tendencia clara hacia la mercantilizacion y privatizacion 

de los servicios de agua potable, agua embotellada, tratamiento de aguas, bebidas gaseosas, etcétera. A. 
Barreda", Op. Ci1. Pág. 130·133 
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existencia, es decir, los bosques y humedales de agua dulce, ecosistemas fundamentales para la 
producción y mantenimiento de este recurso. Las funciones tales como regulación de flujos, 
abastecimiento, fijación de carbono y energla a través de la fotosíntesis que se realizan en estos 
ecosistemas, son de igual manera elementales para el equilibrio del ciclo de circulación natural del 
agua, al tiempo en que están siendo consideradas útiles para su incorporación en el proceso técnico 
de uso y manejo del recurso hldrico. De ahl que resulte integrar en un esquema de planeación 
conjunta, el manejo integrado de cuencas sí se desea conservar y recuperar el recurso agua al tiempo 
en que se preserven también las selvas y bosques como estratégicos reservoríos genéticos. 

6.3. Riqueza (escasez y abundancia de agua en el sureste: Oaxaca y Veracruz) 
!\·léxico se encuentra entre las grandes regiones del mundo que sufren de escasez de agua (con una 
disponibilidad per cápita de entre 2 mil y 3 mil m3 de agua), debido al clima desértico imperante en 
la porción norte del territorio, sin embargo se sabe que casi el 80% de las precipitaciones totales 
ocurren al sur del país, así como el 63% de los escurrimientos superficiales'~'. Ello explica en gran 
medida el hecho de que es también en el sur de México en donde se localizan las principales regiones 
hidrológicas más importantes del pals, catalogadas como de orden estratégico, por la Comisión 
Nacional del Agua. Estas regiones son: la cuenca hidrológica Golfo Centro-sur, que comprende las 
cuencas de los rios l'apaloapan y Coatzacoalcos y la cuenca Gríjalva l'sumacinta. Fn el árC'a, que 
abarca parte de los estados de Chiapas, Tabasco. el norte del Istmo de Tehuantepec, Veracruz y 
Oaxaca, se registran niveles de precipitación superiores a la medía nacional, que van de los 2500 a 
los 4000 mm, y comprende al mismo tiempo zonas de niveles de precipitación sumamente altos 
(superiores a los 4000 mm) como la sierra mazatcca de Oaxaea, la Sierra de Santa Marta en los 
Tuxlas Veracruz, el norte de Chiapas y sur de Tabasco'". 

Estas condiciones de alta precipitación que se traducen en riqueza excepcional del recurso, se deben 
en gran medida a las características topográficas regionales. En el Istmo (incluyendo a la totalidad de 
los estados de Oaxaca y Chiapas) existe una combinación compleja de factores topográficos (la 
conlluencia de las provincias Morfotectónicas de las Sierras Madres del Sur, Oriental y de Chiapas) 
que dividen a la región en distintas zonas climáticas y una multitud de microclimas, que van desde 
tropicales lluviosos hasta áridos y secos. La distribución de las lluvias se rige bajo estas 
caractcrísúcas, ya que las sierras y cadenas montañosas se oponen como barreras a los vientos 
húmedos que vienen del norte a su paso hacia el sur, lo cual explica en gran medida el hecho de que 
los mayores niveles de precipitación y escurrimientos ocurran en la vertiente del Golfo. De igual 
forma permite entender el hecho de que en gran parte del territorio oaxaqueño -con todo y sus 

ii• Para 1994, el JNEGI, estimaba una precipitación anual promedio de 777 mililitros, es decir, 570 mil millones 
de m3, de los cuales el 71%, el 26o/o escurre a través de ríos y lagos y el resto se infiltra para la recarga de los 
mantos frcáticos. 
'"A to que se debe añadir la posibilidad de un aumento en el nivel de lluvias y la humedad del suelo en el sur 
de Chiapas, derivada del camhio climálico que se vive en el planeta que supone que el aumento de calor en 
algunas regiones hahrá de compensarse con el aumento en la humedad en otras. A. Barreda, Op. Cit. Pág. 143. 
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grandes zonas selváticas y boscosas- prevalezca una situación de escasez, debido a que el grueso de 
las precipitaciones que recibe se vierten hacia Veracruz. 

Este panorama de abundancia hidrica, contrasta con la crisis ambiental que se vive actualmente en la 
región, y que ha sido evidenciada por diversos grupos ecologistas. Dicha crisis ha alterado 
gravemente el ciclo natural de circulación del agua ya que desde los años cincuenta se ha venido 
gestando un vertiginoso proceso de deterioro ambiental derivado del desarrollo agricola, urbano e 
industrial en la región, lo que ha aJectado a las reservas de agua del sureste, las cuales presentan hoy 
en dia severos problemas de contaminación, al grado de que los rios Coatzacoalcos y Grijalva se 
encuentran entre los más contaminados del planeta, según W\VF, mientras que el Golfo de México 
es a su vez uno de los mares más contaminados del murido. 

El deterioro de la calidad del agua es grave, ya que los efectos de la petroquímica sobre los 
humedales de la región han sido desastrosos al grado de desaparecer por completo el sistema de 
pantanos que componia el área de inundación del río Coatzacoalcos en su desembocadura, este 
hecho ha traído consigo el desequilibrio de todo el sistema costero, principalmente los dai\os se han 
vertido en las lagunas costeras, quedando afectada con ello la actividad pesquera debido a la 
interacción existente entre ambos ecosistemas. En la región del rio Coatzacoalcos, en Veracruz, las 
alteraciones por los abundantes drenes de industrias, principalmente d<: la petroquimica, asi como 
por los emisores de aguas residuales, provocan sin duda fuertes mutaciones acuáticas y sobre 
caractcríslicas físico-químicas del área. 

6.4. Recursos hldricos del Istmo de Tehuantepec 
6.2./. Precipitación y csc11nimie11tos 

La riqueza hidrológica del Istmo de Tehuantepec se configura a partir de la compleja combinación 
de factores meteorológicos y topográficos que determinan los niveles de precipitación y 
escurrimientos. El mecanismo que rige las precipitaciones en el istmo funciona de la misma manera 
que para gran parte del sureste, de tal manera que los \'ientos del norte son los responsables del 10 y 
el 12% de las precipitaciones totales durante el año. Estos nortes fluyen desde el Golfo de México y 
se encal1onan en el estrecho de La Ventosa, operando de manera determinante sobre las condiciones 
ecológicas de la planicie costera del sur (istmo oaxaqueJ1o), sus sistemas litorales y el propio Golfo de 
Tehuantepec, al imponer condiciones dramáticas de erosión, por otra parte, los numerosos rios que 
se precipitan hacia la planicie costera del Golfo y que acarrean grandes volúmenes de nutrientes y 
minerales generan intensos procesos de erosión hldrica. Los ni\'eles de precipitación en las cuencas 
altas \'an de los 3000 mm hasta más de 4000 mm. siendo tal \'ez los mayores niveles entre las tierras 
hajas húmedas de ~féxico 1 i..~. 

i.is L.1s corrientes de aire frío provenientes del norte se presentan de noviembre a febrero y entran en contacto 
con las aguas cálidas del Golfo de México, producen un descenso brusco de las temperaturas de las capas 
superficiales, ocasionando inversiones térmicas en la columna de agua, evaporaciones, intensas nubosidades 
que se precipilan en forma de lluvias torrenciales. A. Toledo, Op. Cit. Págs. 25 y 100. 
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Los vientos dominantes en el Istmo de Tehuantepcc son los alisios este-sureste, que se manifiestan 
bajo Ja forma de grandes precipitaciones que en verano, determinan el primer máximo en Ja 
variación anual de precipitación, mientras que las corrientes ciclónicas del Caribe, determinan el 
segundo máximo de precipitación. 

Al norte del Istmo de Tehuantepec se localiza una de las regiones hidrológicas más importantes del 
pals. Abarca también una pequeña parte de la región hidrológica Gijalva-Usumacinta, y una buena 
parte de la cuenca del Papaloapan. 

6.2.2. C11cnc,1s Hidro/óg1'cas 

Vertiente del Golfo 

J] La cuenca del Papaloapan (Región Hidrológica 28b), es una de las más importante del pals en 
cuanto a extensión y segunda en el pals por su volumen de escurrimiento (42. 700 millones de m'), 
abarca las cuencas de los rlos Blanco y Papaloapan (donde se encuentran las presas Miguel Alemán y 
Miguel de la Madrid). Recibe un volumen de lluvia de 82.658 mm' anuales. 

2] El área conocida como H11111cdalcs del Papaloapan, nos San Vicente y San Juan, abarca porciones del 
estado de Veracruz y Oaxaca. En ella se localiza un extenso sistema de lagunas, humedales y 
pantanos que ocupan la planicie costera de Vcracmz principalmente, entre las lagunas más 
importantes tenemos, laguna Alvarado, Buen País y Camaronera. 

La zona se caracteriza por precipitaciones medias con extremos muy marcados; menores a los 500 
mm. en las zonas de Perote y Tehuacán ,y mayores de 4,000 mm. en la región de los Tuxtlas y 
algunas porciones de la cuenca media del Papaloapan. En el 73% de territorio la precipitación es 
menor al promedio regional (1,874 mm.). La región es de las más importantes a nivel nacional, con 
un escurrimiento anual de 105,000 millones de m' (25% del volumen nacional). Se tienen 12 cuencas 
principales que descargan al Golro de México integradas en 3 regiones hidrológicas 

En ella se dispone de I07 mil millones de m3 de agua dulce al año (incluyendo a la cuenca del ria 
Papaloapan en su totalidad). 

3) La Cuenca dd Río Coatzacoalcos (Región Hidrológica 29), marca los limites naturales de la región 
ístmica norte, ocupa una extensión de 29 800 km2, de los cuales 56i9 km2 corresponden al ria 
Tonalá, que junto con el Coatzacoalcos son los más importantes de la región, abarca tres estados: 
Veracruz (13 9IO km2), Oaxaca (9 486 km2), y Tabasco (3 295 km2). Recibe un volumen de lluvia de 
60.981 millones de m' asi como escurrimientos de 37.500 millones de m'. 

El ria Coatzacoalcos se origina en las selvas de Uxpanapa y Chimalapas. El principal tributario del 
Coatzacoalcos es el rio Corte, nace en las estribaciones de la Sierra atravesada, en territorio 
oaxaqueño a más de 2000 msnm, en el tramo que corre a través Santa Maria Chimalapas recibe el 
aporte de tres tributarios: el Chichihua, el Almoloya y el Malatengo. Con el nombre de 
Coatzacoalcos se orienta hacia el norte y recibe las aguas de los rlos Sarabia, Jamuapa y Jaltepec, 
que nacen en las estribaciones de la Sierra l\fadre de Oaxaca. En territorio veracruzano recibe los 
aportes del anuente del ria Huazuntlán, que nace en Los Tuxtlas y entra al Coatzacoalcos con el 
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nombre de rio Calzas, aqui su recorrido es irregular íormando numerosos meandros. En plena 
llanura de inundación recibe el aporte de dos rlos importantes provenientes de Oaxaca: el primero es 
el SoloxúchiU y el segundo, el Chalchijapa. En su descenso, 5 Km. antes de llegar a MinatiUán lo 
engrosa el Coachapa y más adelante recibe las aguas del río Uxpanapa. 

El rlo Tonalá constituye el segundo sistema que integra la región hidrológica, se trata de una 
co1Tiente que nace en la sierra Madre de Chiapas y que, desde su origen sirve de limite politico entre 
Veracruz y Tabasco. La longitud total de su cauce es de 150 Km y cerca de 120 Km .. transcurren a 
200 msnm. Surcando la planicie costera del sureste. 

V crtienre del pacífico (Costas de Oaxaca y Chiapas). 

4f La cuenca dd n'o Te/1ua11tcpec (Región hidrológica 22), cubre la porción sur del Istmo de 
Tehuantepec. Comprende a los rios TequisisUán, Tehuantepec, Los Perros, Chicapa, Ostuta, 
Niltepec y Salado, asl como las lagunas Superior e lníerior y la presa Benito Juárez. El rio 
Teliuantepec es la corriente más importante de la región, nace en el parteaguas de la sierra Madre del 
Sur y Oriental, a 320 msnm, recorre aproximadamente 300 Km. Hasta su desembocadura en Ja bah la 
de La Ventosa en el Golfo de Tehuantepec. Su cauce alimenta a la presa Benito Juárez, la cual sirve 
de limite entre su cuenca alta y su cuenca baja. La presa tiene una capacidad de almacenamiento de 
1939.5 millones de m' y una cortina de 85m, y con ello es la mayor presa construida en el Istmo de 
Trh11ontrprr Pn lo partr "aja del río, diversos tribuorios forman una sub"ucn"ª· que co111¡m:11Jt: d 
extremo occidental del Distrito de riego número 19. 

El resto Je las corrientes que componen esta región nacen en el parteaguas de las sierras de Oaxaca y 
de Chiapas y descargan en el Pacifico en el sistema lagunar Superior e lníerior. El rio de los Perros 
nace en el parteaguas de Ja Sierra Mixe, al norte del municipio de Guevea de Humboldt, hace un 
recorrido de alrededor de 88 Km. hasta su desembocadura, su cuenca se extiende a lo largo de mil 
kilómetros cuadrados. Su área de captación incluye parte de la Sierra Mixe, con áreas importantes de 
selvas bajas, bosques Je pino-encino y bosques mesóftlos. El 90% de su cuenca alta está cubierta de 
vegetación natural. El rio Chicapa nace entre la Sierra Atravesada y la Sierra Madre de Chiapas y 
desemboca en la laguna Superior, abarcando una cuenca de 573 km', sus zonas de captación están 
cubiertas por selvas medianas perennifolias y bosques de pino-encino"º. 

Finalmente, el complejo lagunar Superior lníerior abarca aproximadamente 100 mil por Jo que 
representa más del 60 por ciento de la extensión de las lagunas litorales de Oaxaca y es el mayor 
sistema lagunar del Pacifico Mexicano. 

51 La región hidrológica conocida como Costa de Oaxam (Región hidrológica 21), abarca las costas 
del estado de Oaxaca, hasta los límites con la cuenca del rio Tehuantepec, comprende la cuenca del 
rio Copalita, que se localiza propiamente en la región del Istmo de Tehuantepec, esta se encuentra 
comprendida dentro de los municipios de San Pedro PochuUa y Santa María Huatulco. 

""A. Toledo, Op. Ciz., Págs. 174 y 175. 
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6.4. Los usos del agua en el Istmo 
La abundancia de los recursos hidrológicos en la región del Istmo de Tehuantepec y en general de 
todo el sureste mexicano ha sido un factor determinante para el desarrollo de las actividades agricola 
e industriales. 

De tal manera que el desarrollo económico regional ha estado estrechamente vinculado a la 
disponibilidad de estos recursos. Cuando en la década de 1940 y 1950, el gobierno puso en marcha el 
programa de desarrollo económico nacional basado en la planeación por cuencas hidrológicas, los 
rios del sureste mexicano fueron valorados como recursos estratégicos para el desarrollo petrolero e 
industrial de la región del Istmo de Tehuantepec. Surgiendo asi el programa integral para el manejo 
de las cuencas hidrológicas Papaloapan y Grijalva-Usumacinta. A partir de ello se diseftó un 
moderno programa de desarrollo agropecuario e industrial basado en l'I aprovechamiento de los 
recursos híddcos mediante la construcción de modernas prc:sas hidrocléLtricas y sistemas de riego. 

Este programa en realidad fue el eje motor de los procesos de colonización de las tierras del trópico 
hllmcdo mexicano, la cual se centró en la modernización agropccuaria 1 ~ 7 . Hacia los al1os cincuenta, 
el presidente lvliguel Alemán proyecta el desarrollo hidroeléctrico de la cuenca del Papaloapan, con 
la pretensión de impulsar un esquema similar al implementado en la cuenca del Tcnncssee, a partir 
de ello se planeó la construcción de las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro. Lo mismo ocurre con 
la cuenca Grijalva Usun1acinta, región a la que el presidente Adolfo H.uiz Cortines proyectó otorgar 
un lugar estratégico dentro del desarrollo nacional, convirtiéndola en una reserva de recursos que 
l\léx1i.:u puJ1ü1 aµ1uvci...:h.u cu el ,uiu 2000, 111c.:Ji .. u1Lc.: d i111µubu Jt: l.t uJiblJU...:düu Jt: un sisLen1a Je 
presas, que por su generación eléctrica, seria de las principales del mundo, en una estrategia 
energética centrada básicamente en la hidroelectricidad como principal fuente de energía, en donde 
los hidrocarburos pasaron a ocupar un papel complementario'". 

De esta forma, durante la década de los ailos cincuenta los programas de aprovechamiento del agua 
fueron el eje técnico en torno al cual se buscaba organizar el desarrollo económico regional. 
Iniciando con ello un prolongado proceso de establecimiento de presas en las mayores cuencas del 
pais, a ambos lados del eje del Istmo de Tehuantepec, proceso que se prolongó hasta los aftas 
ochenta. Si bien ello ocurre paralelamente al ascenso del patrón técnico basado en el consumo 
masivo de hidrocarburos lo que hacia los anos setenta impulsn la intensa exploración y explotación 
de crudo en la región del sureste, con lo cual el desarrollo hidráulico queda subordinado a las 
necesidades de la industria petrolera. 

Durante estos años se construyeron dos presas en el río Papaloapan: Miguel Alemán y Cerro de Oro, 
de las 11 presas propuestas inicialmente. En tanto que en la cuenca Grijalva-Usumacinta se 
establecieron cuauo de las 33 presas propuestas: Malpaso o Nezahualcóyotl, La Angostura, 
Chicoasen y Peliitas. Hoy se habla de la consuucción de 72 presas hidroeléctricas a lo largo de todo 
el estado de Chiapas. 

i .:~ A partir de ello fue posible llevar adelante proyectos pilotos de colonización en un total de 653 mil hectáreas 
de 1icrras costeras: Uxpanap,1, Chontalpa, Zapotal, Tlacotalpa y Balancán·Tcnosique. Ronald Nígh y Nemesio 
Rodrigue?., Territorios Vio/a,fos, 1 NI. México, J 995. Pág. 143. 
"'A. Barreda, Op. Cir .. Pag. 155-156. 
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Asimismo, a principios de la década de 1960 se construyó al sur del istmo la presa Benito Juárez, 
destinada a generar electricidad e irrigación. A partir de esta presa se construye el distrito de riego 19, 
destinada principalmente a abastecer a monocultivos agroindustriales de la zona y a pastizales 
inducidos para la ganadería. Sin embargo, el 50% del agua de la presa se destina a la refineria 
establecida en el Puerto de Salina Cruz, el 25% se evapora y el resto se utiliza para el riego. 

Sin embargo, hoy se observan los efectos de dichos proyectos, además del fracaso de los distritos de 
riego como el 19, de los proyectos piloto de modernización agropecuaria en donde el deterioro 
ecológico y la contaminación son catastróficos. A lo que se añaden los efectos derivados del 
desarrollo industrial petrolero. 

6.5. Megaproyectos hldricos en el Istmo de Tehuantepec 
Desde fines de la década de 1960, la SARH propone el establecimiento de un distrito de riego que 
cubrirla 218 400 hectáreas de la planicie costera sur del Istmo de Tehuantepec, el cual seria la 
continuación del distrito de Riego 19 y que abarcaría hasta Tonalá, Chiapas. 

El proyecto se realizarla a partir de la desviación de las nacientes del ria Del Corte, una de las 
principales vertientes del Coatzacoalcos, que se origina en la Selva de los Chimalapas, dirigiéndola 
hacia la planicie costera del Pacifico. Mediante la apertura de tres vasos y túneles que atravesarían la 
Siena AuavcsaJa, cmco presas de altnaccnamicnw, una presa dt:rivadora y 1nas Je:: lOüO k111 de 
canales de riego. El proyecto fue retomado a mediados de la década de 1980, pero su ejecución fue 
cancelada a falla de financiamiento. En 1990 el Plan de Desarrollo Integral del Istmo vuelve a 
considerar el proyecto, esta vez proponiendo la constricción por separado de cinco presas: Chicapa, 
El Novillero, Niltepec, Ostuta y Tablón de Primavera. Las cuales se construirían sobre los ríos 
Chicapa, Tapanatepec, Niltepec, Ostuta y Los Perros. 

La ejecución de este ambicioso proyecto además de alterar el cauce del río Coatzacoalcos, alteraria 
la circulación natural del agua dulce hacia las lagunas costeras de la costa del Pacifico. afectando con 
ello las pesquerías del sistema lagunar Superior-Inferior. 

El proyecto fue retomado por la iniciativa presentada en 1997 por las organizaciones empresariales 
CEl\!Al y CEIDES, con el fin de establecer mediante este sistema de presas, un complejo sistema de 
abastecimiento de agua al canal interoceánico del Istmo de Tchuantepec, que se construiría a partir 
de la unión de una vertiente del río Coatzacoalcos con el río los Perros. 

Ambas organizaciones también retomaron la propuesta de 76 presas identificadas por la CFE en el 
estado de Chiapas, iniciando con la construcción de las siete más importantes. Con las cuales se 
generarían 29 mil millones de kilovatios por hora, equivalentes al 23%1 de la actual producción 
eléctrica de todo el país. Además de la construcción de un si;tema navegación intracostero mediante 
hidrovías y canaJcs en la planicie costera de Tabasco y \'cracruz, uniendo las vertientes del Grijalva 
con las del Papaloapan, así como un sistema de acueductos y canales de derivación para el 
abastecimiento de agua a la Península de Yucatán. 
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Asimismo, en los últimos años han destacado los programas para el desarrollo de plantaciones 
forestales tropicales altamente consumidoras de agua (hule, palma africana, eucalipto, palma 
camedor etcétera) que han sido planteadas para el istmo y el sureste, mientras en Chiapas existen 
proyectos como el de invernaderos de agricultura intensiva para el cultivo de hortalizas, hongos y 
plántulas para las mismas plantaciones forestales, lo mismo que para el desarrollo y experimentación 
con nuevas especies biológicas derivadas de la biotecnologla para su empleo como regulador del 
ciclo de agua en los suelos'"'. 

Hoy en dia los proyectos de agua también forman parte central de los planes de desarrollo regional, 
como lo es en el caso del Plan Puebla Panamá, en el que se incluye una estrategia para el desarrollo 
de infraestructura hidroagricola e hidroeléctrica en la región. Partiendo por un lado, del diagnóstico 
de que la infraestructura hidroagrlcola regional presenta bajas tasas de utilización, causada por la 
insuliciencia de la infraestructura de ttansporte (Y en algunos casos, como la Península de Yucatán, 
de insuficiencia en el abasto de electricidad); lo mismo sucede con las plantas de tratamiento de agua 
localizadas en la región Sur Sureste, en donde se localiza la cuarta parte del total nacional, cuyo 
tamaño es inferior al promedio nacional, por lo que representan apenas el 16.5% de la capacidad 
total instalada del pais y procesan el 19% del gasto tratado a nivel nacional. 

La región posee también abundancia de agua, lo que contrasta con el hecho de que en ella se 
encuentra sólo una pequeña fracción de las tierras irrigadas del pals (menos del 10% del total), siendo 
practicada la mayor parte de su agricultura (92.6%) en tierras de temporal, con rendimientos 
menores a los correspondientes en la agricultura de irrigación. Así, los subsidios federales 
correspondientes al consumo de agua y al de electricidad para bombeo han beneficiado más a las 
regiones del centro y norte del pais. 

De esta forma el PPP propone un paquete de proyectos para la ampliación de la superficie irrigada 
de la región sureste mediante el desarrollo de infraestructuras de riego. Mientras que en materia 
energética, el grueso de los proyectos se concentran en el estado de Chiapas, pues es alll donde se ha 
identilicado la mayor capacidad de generación eléctrica de la región y el pals. Véase siguiente 
cuadro. 

El l'l'I' plantea que en gran medida "el régimen de derechos de propiedad sobre los hidrocarburos y 
el agua han deprimido el desarrollo de la región sureste. Si bien ésta es rica en petróleo y gas natural 
(Chiapas, Campeche y Tabasco), y cursos de agua que pueden ser aprovechados para generar energla 
eléctrica (Chiapas). La región contribuye con más del 45% del PIB sectorial de minería, petróleo, 
electricidad, gas y agua, más de tres veces la contribución que hace la región al PIB total. En tanto, 
como consecuencia del marco legal vigente, las rentas derivadas de la explotación de hidrocarburos y 
de la hidroelectricidad, son apropiadas fundamentalmente por el sector público federal, lo que limita 
la derrama de ingresos en la zona por este concepto". 

1 ~·J Ibti.I,, Pág. 162. 
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1,000 
1,300 

1 700 
1 288 
3 082 
1,287 

Fuente: Plan Puchla Panamá, publicado en la página de la presidencia: 
hup://www.ppp.prcsidcncia.gob.mx/framcsct.html 

De esta forma, el PPP no sólo recoge algunas de las propuestas tanto públicas como privadas en 
maleria hidrica para la región sureste, sino plantea la necesidad de la participación de la inversión 
privada para la reactivación de este sector. De tal manera que se pueda asegurar el abasto de 
energéticos y agua a los diferentes programas de inversión industrial y agropecuaria que el propio 
PPP plantea. 

Sin embargo, ~•les propuestas plantean en si misma grandes contradicciones, en tanto el desarrollo 
de los modernos usos df'I ap,ua <'n Mc'xko y rl Sllr<'stc se ha supeditado al funcionamiento de un 
patrón técnico de alto consumo de agua y electricidad para la industria y las grandes ciudades 
(presas, sistemas de almacenamiento, bombeo y purificación). Al mismo tiempo en que los proyectos 
hidroeléctricos acarrearon grandes problemas ambientales, al alterar el ciclo natural de circulación 
del agua, así como la destrucción de grandes superficies de tierras fértiles, el desplazamiento de 
población y la pérdida de culturas. En el sureste de nuestro pais los proyectos hidroeléctricos se 
subordinaron al desarrollo del sector petrolero. Al participar la presas de la región en el acelerado 
proceso de desarrollo llevado adelante por el gobierno mexicano en la década de 1970 convirtiéndose 
en una parte sustancial de la deuda financiera internacional adquirida durante este periodo. Lo que 
implicó el que al quedar estrangulado económicamente el pais se suspendieran los programas de 
construcción de presas que se habían planteado en la región, pero no sólo eso, sino que éstos se 
ciñeran a los programas de impuestos pro el FMI, el BID y el BM. 

Sin embargo, ninguna de las propuestas antes señaladas, responde a los problemas de uso y manejo 
de los recursos naturales que hoy se viven en la región, sino todo lo contrario, al plantear la 
intensificación del uso industrial, urbano y en menor medida agricola de este recurso. La 
profi111dización de la crisis del agua por contaminación ambiental, provocado por el uso de 
plaguicidas y fertilizantes, desechos urbanos, por desechos industriales del sector petrolero, ha 
cancelado 10da posibilidad de un manejo sustentable de los recursos hidrológicos regionales o bien 
de la práctica de actividades como la acuacultura y en algunos casos del turismo."º 

11
" /bid., Pílg. 166, 
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Infraestructura hidroeléctrica oro ramada en el Pan Puebla Panama 

Central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres 
(Chicoasén) 2• Etapa 

Instalación de tres turhinas generadoras de 300 
MW cada una, incluyendo sus equipos auxiliares 
v obras civiles asociadas. 

Red Asociada a la Hidroeléctrica ?l.1anucl Obras de transmisión, adicionar cuatro lineas de 
lvlorcno Torres (Chicoasén) 2"' etapa; permitirá transmisión de dohlc circuito de 400 KV; una de 
añadir 1, 150 MW a la capacidad de 243 kilómetros de la Central Hidroeléctrica 
transmisión actual. Chicoasén a Juilc; otra de 170 kilómetros de Juilc 

Proyecto Hidroeléctrico Boca del Cerro. Río 
Usumacinta, a 8 km de Tcnosique, Tabasco. 
Caoacidad instalada de 560 M\V. 
Proyecto Hidroeléctrico Copainalá, en la 
cuenca del Río Grijalva. En cuanto a potencia 
se dispondrán de 21 O MW. 

a Cerro de Oro; 170 kilómetros de Cerro de Oro a 
Tecali y otra ás de 25 kilómetros de Temascal a 
Cerro de Oro. 
Instalación de ocho unidades turbogcncradoras 
tipo bulbo de eje horizontal, ubicadas en el 
exterior del cauce del río Usumacinta. 
El proyecto aprovecha Jos gastos turbinados por 
la Central Hidroeléctrica lng. Manuel Moreno 
Torres, regulados cricicntcmcnte en el embalse de 
la presa La Angostura.con una obra de reducidas 
proporciones que lo hacen técnica y 
económicamente atracti\'O. 

FUENTE: Plan Puchla Panamá, publicado en la págma web de Ja pres1denc1a: 
lmp://www.ppp.prcsidencia.gob.mx/framcset.html 

J loy la crisis ecológica y Ja importancia que adquiere Ja biodhTrsidad. y con ella las selvas y Jos 
bosques regionales, plantean la necesidad de planear de manera integral y racional Jos usos de los 
recursos hidricos regionales. En Ja medida en que las propuestas de desarrollo regionales apuntan 
hacia la intensificación de los usos agropecuarios, forestales, urbanos y estratégicos del suelo de la 
región, mientras los procesos de globalización y las políticas neolíberales exigen el manejo privado 
Je estos recursos como si esta fuera una alternativa más racional y sustentable. 
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7. RECURSOS MINEROS DEL ISTMO 

7.1. La importancia de los recursos minerales en el proceso de producción 
Entre los recursos naturales L1ásicos para la industria, los minerales ocupan un lugar primordial en el 
proceso de producción capitalista, inteiviniendo en diversas ramas y procesos productivos ya sea 
como materias primas o energéticos. Los minerales se clasifican en dos tipos: metálicos y no 
metálicos, los primeros figuran como uno de los elementos de mayor importancia para la industria al 
ser la materia prima básica en la fabricación de máquinas y herramientas, pero principalmente, 
porque, a diíerencia de los minerales no metálicos, los metales son escasos siendo que su extracción 
y refinado es más complicado. Los minerales no metálicos por su parte, se presentan en 
prácticamente todas las rocas que componen las distintas capas de la corteza terrestre, por lo que la 
explotación de este elemento es relativamente más simple. su empico. aunque diverso, no iguala en 
importancia a los metales, ello se debe en gran parte a que su incorporación en procesos productivos 
de alta tecnología es aun limitado. 

El carácter estratégico de los minerales se determina obseivando el grado de esencialidad que estos 
tienen en los procesos productivos, lo cual puede valorarse a partir del predominio del uso de ciertos 
minerales en las ramas estratégicas, es decir, el grado en que la producción y el consumo de dichos 
valores de uso esté involucrado en el proceso de reproducción global. Ello se combina con el grado 
de disponibilidad de los recursos, considerando las posibilidades para acceder a ellos de acuerdo a su 
lor;iliz:if"ión p,Pnp,r<\fir<l, c;u <"antid;u1 o su pt1rf"?:íl 1·". Si hien se trati\ dC" un protilcma que tiene que ver 
con la renta implícita de la tierra y ciertamente con el cálculo de rentabilidad económica asociada a 
la facilidad o dificultad para procesar el recurso y convertirlo en materia prima industrial, se trata 
también de un problema vinculado a la disputa por obtener los beneficios que pueden extraerse de 
los territorios y de su posición geográfica, es decir con el control politico y militar de los espacios que 
cnAloban dicha riquczaDz. 

Finalmente, debemos considerar que, el desarrollo capitalista se caracteriza por la utilización masiva 
de viejos y nuevos recursos minerales (viejos como el hierro, nuevos como el aluminio o el cromo, 
novísimos como el silicio o el tungsteno). Existe un buen número de minerales de explotación 
reciente que han sido incorporados por la Revolución tecnológica en curso, por la que, adquiriendo 

111 Cf. Ceccf\a A. E. y Porras P .. "Los metales como elemento de superioridad estratégica"; en: Ceceña A. E. y 
B.urcda A. (coordinadores), Produccióu estraré_i:ica y ltegc"ntonia mundial: Siglo XX editores, México 1995. 
l'oig.l-lt-t76. 
11 ~ En el contexto de la Segunda Guerra l\tlundial, las principales potencias económicas del mundo definlan a 
aquellos minerales esenciales en que era deficiente una nación como minerales de guerra, clasificándolos en 
estratégicos, criticas y esenci.1lcs. Siendo minerales estrategicos aquellos que fueran esenciales para la industria 
y que no se producían m podían ser producidos en el país en cavtidad suficiente para satisfacer la demanda 
industrial normal, para los noncamericanos incluía una lista con los minerales más necesarios provenientes de 
fuentes extcrn.1s como: cromo, estaño, níquel, tungsteno, manganeso, antimonio y mercurio. Los minerales 
criticas por su parte eran los esenciales para la industria y que se producían normalmente en cantidades 
dcnMs1ado pequeñas par.1 satisfacer la demanda nacional, para Estados Unidos eran aquellos cuya producción 
no tenia excedentes exportables como potasa y aluminio. Los minerales esenciales eran aquellos vitales para Ja 
industria y que se producían en cantidad suficiente incluso para la exportación, eran considerados lo 
suficicntcmcnlc importantes para librar la guerra y como para justificar su control militar, en Estados Unidos ta 
list.1 de estos minerales incluia al fierro, molibdeno, cobre, plomo y zinc. 

134 



un carácter estratégico para las nuevas industrias punta y para fines militares. En el curso del 
desarrollo del sistema capitalista la explotación de los recursos mineros ha implicado relaciones 
sustitutivas entre algunos minerales y complevientarias (bien en al.eaciones, bien por separado) en 
otros. Esto empuja continuamente a la expansión de la industria minera en busca de nuevos 
materiales y profundizando el tratamiento de los ya conocidos"'· 

A partir de todas estas implicaciones, resulta de gran importancia establecer una clasificación de los 
minerales en su conjunto de acuerdo a los destinos productivos que éstos tienen. De acuerdo a la 
propuesta de Ana Esther Cccef!a y Paula Porras, los minerales pueden situarse en tres grandes 
grupos: la industria de máquinas y herramientas, la de comunicaciones y transportes y la industria 
energética. lo que constituye la sintesis de los tres momentos que componen al autómata de la 
producción capitalista .. ". Y es precisamente para el caso de los metales en que el grueso de su 
prudu..:ción se destina a los sectores ligados a dichos procesos. Con respecto a la participación de los 
minerales en el proceso de reproducción de social, ésta se realiza de manera indirecta, pues se 
encuentra mediada por otros procesos industriales como por ejemplo, la industria quimica que es 
una fuente importante de materias primas para la industria de los fertilizantes consumidos en la 
agricultura, o bien para la fabricación de compuestos para la industria de los alimentos. 

Si nos limitamos a considerar solamente los aspectos relativos al carácter vital que poseen ciertos 
minerales en los procesos industriales de más importancia para la reproducción global, tendremos de 
entrada que los metales constituyen uno de los pilares más importantes para la industria, y en entre 
t:Uus se ~m.:ucnuan ttqudlus que mtcrv1cncn en las terroaleaciones, es decir en la producción de 
diversos tipos de acero: fierro, manganeso, titanio, magnesio, tungsteno, niquel, cromo, estallo, 
plomo, molibdeno, vanadio, volframio y cobalto. El empico industrial de estos metales abarca una 
enorme variedad de procesos y volúmenes, asi también cumplen funciones específicas dentro de 
algunos sectores estratégicos, tal es el caso de las s11pcralcacio11cs en la industria aeroespacial y 
militar11

!'i. De igual manera, existe otro grupo de metaJcs cuyo uso es en gran escala y generalizado 
en todas las ramas de la industria, éstos son considerados como metales básicos, es el caso del 
aluminio, fierro, cobre, estaño, plomo, zinc y antimonio. Algunos metales preciosos como el oro, la 
plata y el grupo del platino, también son usados industrialmente, éste último constituye uno de los 
cuatro meialcs estratégicos para el Congreso de los Estados Unidos ya que se le emplea 

'" Martincz Peinado Javier, et. Al.; Economía Mundial, España, McGraw-Hill, 1995, Cap. 11 Pág. 155-174. 
Citado por: .Tulio César Cabrera, Ramírez, "Los tv1inerales Estratégicos de Oaxaca en el contexto del Mercado 
J\'I undi;1J. Periodo 1990-200 I '', Ponencia presentada en el JI Scminan·o El Istmo m el Co1ucxro Contemponineo del 
Di.'Stlrrul/o. ProcL"'!.VS de 01J,J11nizllciti11 Social y l:.Sp11cia/ NI el Nun'O AfcJrro de Ri.-gu/acio11t-s, abril del 2002. 
1 
'"' Cccci\a y Porras, Art. Cit. Pág. 141-176. 

115 Es el caso de las supcratcaciorll's, que son materiales de vanguardia con cu.1lidadcs específicas de dureza. 
dur.1b1lidad, flcxihilidad, anticorrosión y ligereza, su producción se sustenta en nuevas formas de 
procesamiento, nuevas proporciones o combinaciones de los materiales conocidos lo cual que permite resolver 
o cubrir ciertas cualidades que demanda el desarrollo de las fuerzas productivas, estos materiales esencialmente 
se fabrican a base de niquel, cromo y cobalto, Cf. Ceccña y Porras, Art. Cit. Pág. 148. 
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esencialmente en el ramo de la electrónica y las telecomunicaciones, pero sobre todo por el limitado 
acceso a este recurso1

,.
6

• 

Otros metales que son usados en menor medida en la industria son aquellos que pertenecen al grupo 
de los metales raros: berilio, litio, niobio, tantalio y circonio. El tantalio y el niobio se emplean 
especlficamente en la fabricación de aceros con propiedades especiales, altamente resistentes a la 
corrosión y a las altas temperaturas, los cuales son usados en válvulas electrónicas o bien en turbinas 
a gas en la industria aeronáutica. El berilio y el circón, por su parte, intervienen en procesos de 
tratamiento de algunos metales, el berilio por ejemplo, se utiliza en aleaciones de cobre, dándole a 
éste dureza y resistencia a la atracción; el circón es usado en los procesos de obtención óxido de 
platino. 

Un último grupo de minerales con gran valor para la industria es el que está ligado a la generación de 
energía, entre ellos destacan el carbón, el gas, el petróleo y el uranio. 

En cuanto a los minerales no metálicos de uso generalizado en la industria tenemos: las piedras 
preciosas, azufres, fosfatos, sal gema, sal marina, amianto, apatita, baritina, boro, magnesita, y en 
general el grupo de Jos silicatos entre los cuales destacan minerales como mica, cuarzo, arena sllica y 
el grupo de los feldespatos, entre otros. 

El uso industrial de los no metálicos tradicionalmente ha estado viñculado a las ramas de la 
construcción, cerámica, química, vidrio, etc., aunque si bien en las últimas décadas su empleo se ha 
vrninn ciiyrr.ificandn. hoy en dia su consumo está cobrando importancia en los sectores inJusu·iaJes 
de punta como la microelectrónica, los nuevos materiales, y los compositcsm ya sea en la fabricación 
de las pastillas de silice, las nuevas cerámicas, nuevas porcelanas y fibra óptica, en el caso de Jos 
silicatos1.1 ~. 

Si bien el carácter estratégico de los recursos minerales se define a partir de su intervención en el 
proceso de reproducción material de la sociedad, en especial en aquellas ramas de la industria que en 
general determinan el desarrollo de las fuerzas productivas, no deben pasarse por alto los aspectos de 
suficiencia y disponibilidad de estos recursos --ello en estrecha relación con la distribución 
geográfica de sus reservas- ya que éstos se encuentran siempre vinculados a la politica exterior de 

1 
J" Es el mismo caso del cromo, el cobalto y el manganeso, los cuales son esenciales para la industria bélica y 

otros sectores estratégicos y por no tener sustitutos adecuados, pues son relativamente escasos en los Estados 
Unidos y sus fuentes de aprovisi9namiento se encuentran fuera de la esfera de influencia de éste: URSS y 
algunos paises del centro y sur de Africa. Cecci'la y Porras, Arr. Cir, Pág. 155. 
117 Los composilcs son materiales de vanguardia cuya fabricación surge a partir de las necesidades de la industria 
hélica después de la Segunda Guerra Mundial, se clasifican en tr~s grandes familias: los plásticos reforzados, 
los metales reforzados o superaleaciones y las cerámicas reforzadas. El desarrollo de estos compuestos se va 
,1dccuando a las necesidades de la tecnología, por lo cual se les están dando ciertas propiedades equivalentes a 
la que se obtienen de los metales estratégicos, por lo que se les presentan como sustitutos potenciales de tos 
nusmos. 
ps Es el grupo mineral más abundante, constituye casi un 25% de los minerales conocidos y cerca de un 40% 
de los más corrientes. Son todos aquellos minerales que forman las rocas ígneas y el 90% de la coneza terrestre 
está formado por éstas. Los feldespatos son parte de este grupo así como también el cuarzo, arena sllica, mica, 
las cuales son J;1s fuentes principales de beneficio de silice. 
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las principales potencias internacionales. Y es por ello que resulta de gran interés el análisis de la 
medida de suficiencia y disponibilidad de las naciones más desarrolladas del mundo. 

Prosiguiendo con el análisis de Ceceña y Porras, Jos principales consumidores de minerales son 
Estados Unidos, Jos paises de Europa Occidental (Francia, Alemania, España, Suiza, Holanda e 
Inglaterra) y Japón. Tales paises, con excepción de Jos Estados Unidos, presentan deficiencias en 
términos de producción y abasto de los metales de usos básicos. Existen también por otro lado, 
paises en desarrollo que son 11.Jertes consumidores de algunos elementos minerales pero que, por lo 
general, consumen sus propios productos, estos paises son Canadá y Australia. El caso de la ex 
URSS, es similar, pues al mismo tiempo que figura entre los principales consumidores de metales, 
también aparece como uno de los paises con las mayores reservas mineras del mundo. 

Estados Unidos por su parte, mantiene una situación de suficiencia más estable que cualquier otro 
pais desarrollado, pues aun cuando figura como el mayor consumidor mundial de metales 
estratégicos, posee al mismo tiempo amplias reservas de minerales que. si bien no llegan a cubrir las 
demandas de su planta industrial (las cuales tienen que ser satisíechas con importaciones) la 
obtención de éstos es menos complicada debido al amplio dominio que mantiene sobre las reservas 
de América Latina, El Caribe y algunas regiones de Africa. Los metales en los que este pais es 
insuficiente se pueden agrupar en dos rubros, propiamente el de los minerales cuyo consumo no 
logra ser satisíecho por Ja producción interna: bauxita-aluminio y fierro principalmente, y el de los 
minerales que no se producen internamente y cuyo suministro es complicado. señalados por el 
~uug¡csu de los 1:.slados Unidos cun10 mineralt=S c:stratégicos. es d caso del cobalto, el manganeso, el 
cromo y el platino, cuya producción se concentra en Sudáfrica, la ex URSS, Zaire y Zambia. Otros 
metales en los que este pais es insuficiente son níquel y tungsteno. 

Los países de Europa occidental se mantienen en una situación deficitaria en lo relativo a la 
producción de bauxita-aluminio, estaño, fierro, manganeso y plomo. minerales en Jos cuales la 
producción regional no alcanza a cubrir las demandas industriales. estos metales se obtienen 
principalmente de las antiguas colonias africanas y asiáticas, entre ellas Sudáfrica y la India. 

Japón es el país más desarrollado que se encuentra en la situación menos favorable, pues solamente 
es autosuficiente en magnesio y zinc, dependiendo casi por completo de la importación del resto de 
los minerales básicos, el hierro es un ejemplo, el cual exporta en más del noventa por ciento. 

Los paises con mayores reservas mineras son principalmente Australia. Canadá. Sudáfrica y Ja ex 
URSS. mientras prácticamente todos los paises del tercer mundo participan en el mercado mundial 
como importantes proveedores de minerales, esto significa que el problema de la suficiencia puede 
ser planteado en términos regionales sirviendo esto como elemento para analizar Jos problemas 
geopolíticos actuales1.'". En este sentido, se puede decir que Jos recursos minerales de los cuales 
disponen los países desarrollados se extienden más allá de sus fronter¡¡s nacionales, es decir hacia sus 
áreas de inllucncia. 

13
'' América Latina, por su parte, es la mayor región productora de minerales a nivel mundial, siendo México, 

Brasil, Chile y Perú los principales productores. 
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7.2. Producción minera en Istmo de Tehuantepec 
Antes de exponer Jos recursos mineros del Istmo de Tehuantepec y las posibilidades de desarrollo de 
esta industria, expondré brevemente el panorama minero de México. 

La importancia de Ja producción minera de México tanto a nivel nacional como internacional no es 
significativa, aunque figura entre de Jos principales productores mundiales de 1 S minerales, tan solo 
S de ellos son minerales cuya producción posee un carácter estratégico para la industria (ver cuadro 
1 ). Estos metales son: mercurio, plomo, zinc, molibdeno y tungsteno, metales a Jos que Estados 
Unidos puede acceder sin dificultad a excepción del mercurio"º. Sin embargo, Ja riqueza minera de 
¡.,,féxico es extraordinaria en relación a sus provincias geológicas, pues como Jo demuestran 
numerosos estudios mineros, en el subsuelo de México se pueden hallar gran cantidad de tipos de 
materiales, sobre todo no mctálicos141

• 

La riqueza minera de México se encuentra distribuida en diversas cuencas mineras a Jo largo de todo 
el pais. Existen a grosso modo, tres corredores de minerales con gran potencial en reservas, el 
primero, y el más explorado, está ubicado entre Ja Sierra Madre Occidental y la Oriental en una 
región que abarca parte de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas, una 
segunda región minera es aquella conocida como provincia metalogenética del eje volcánico, abarca 
los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosi. Ambas constituyen regiones 
minc1as cun una tradición productiva .¡uc se dcs:urolla durante Ja colonia siendo actualmente las 
principales regiones mineras de México. Un segundo corredor en menor medida explorado, es el que 
se extiende a través de la Sierra Madre del Sur desde el Cinturón Orogénico Guerrero-Colima hasta 
el Istmo de Tehuantepcc, abarcando parte de Colima y Michoacán, asi como los estados de 
Guerrero, Puebla y Oaxaca, en él se localizan aisladamente algunos núcleos mineros en actividad, 
esta provincia sobresale por sus numerosos yacimientos de fierro, en este corredor queda emplazada 
la planta siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

Por otra parte, según afirman algunos especialistas del Consejo de Recursos Minerales, en México 
aun queda mucho por hacer en materia de exploración y estimación de reservas, ya que tan solo el 
20% del territorio nacional ha sido explorado y un porcentaje menor es explotado comercialmente. 
Sostienen además, que si bien Ja geografía de México no es apta para el desarrollo de grandes centros 
agrícolas, si lo es para el desarrollo de actividades extractivas, siendo asi Ja actividad minera una 
estrategia clave en el desarrollo de Ja economía mexicana, dentro de Ja cual Ja minería no metálica 

1
"

11 En el caso del mercurio este es un metaloide que se usa principalmente para la formación amalgamas, en 
fabricación de h.lterías, en la industria quimica y en aparatos de medición científica. La producción de este 
metal se encucntr.1 sumamente polarizada siendo los principales productores España con el 50%, China con 
18º/i1 y Argelia 9'!1Q. Este hecho convierte a las reservas de mercurio de México en una riqueza vital para los 
intereses norteamericanos. México también es el octavo productor mundial de tungsteno, considerado un 
metal estratégico para el gobierno norteamericano dehido a su relación con la industria militar y con la 
perforación de pozos petroleros, pero sobre todo porque su producción se concentra sobre todo en China y 
Rusia, con el 67 y 18 por ciento respectivamente, por lo que para la industria norteamericana -que es el 
segundo consumidor mundial- la obtención de este elemento es sumamente complicada. 
1
"'

1 Al respecto \'er Carta de Pro,·incias Mctalogenéticas editada por el CRM. 
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representa una buena opción debido al incremento de la fabricación de minerales cerámicos de 
barita, fluorita, cclcstita, bcntonita y piedras dimensionales como la calm. Por ello, no debemos 
perder de vista, las posibilidades de desarrollo minero en México, pues si bien, en México solo se 
producen minerales industriales básicos, de escaso valor estratégico para las potencias 
internacionales, un mejor aprovechamiento de los recursos mineros redimcnsionarla el papel de la 
producción minera nacional en el mercado mundial. 

Por lo que a la actividad minera en región de estudio se refiere, ésta tradicionalmente se centra en la 
explotación de minerales no metálicos como es el caso del azufre y la sal de la Cuenca Salina del 
Istmo (Veracruz) o el mármol y los minerales zeollticos'" de la región minera Tehuantepec-Salina 
Cruz en Oaxaca. Aunque recientemente en la región se ha iniciado la explotación de depósitos de 
arena silica, cuar¿o, mica y roca fosfórica. 

La Cuenca Salina del Istmo ha sido, durante por lo menos los últimos cuarenta años, el principal 
distrito minero del estado de Veracruz, siendo además la región productora de azufre más 
importante de México, en la década de 1980 esta región registró los mayores volúmenes de 
producción, aportando más del cincuenta por cienm de la producción nacional. Sin embargo, desde 
1993 la producción de este mineral ha venido cayendo de tal manera que actualmente sólo aporta el 
5%, pasando del primer sitio al tercero, ello se debió en gran medida al cierre de la planta de 
Oteapan, cuya capacidad de producción era de 5000 toneladas diarias de azufre. La producción de 
este mineral se concentra principalmente en tres distritos mineros: Jállipan (cuya mina deió de ser 
explotada en 1992), Minatillán y Texistepcc, la explotación de las dos últimas está a cargo de 
Compañia Exploradora del Istmo, S.A. El método de explotación empleado en las minas es el de 
Frasch y cada yacimiento cuenta con una capacidad productiva de 5 mil toneladas al dia, en donde, 
a la fecha, se han estimado reservas de 7 millones de toneladas i11 situ. Por su parte en los complejos 
pctroquimicos de Pajaritos y Minatillán también se produce un volumen importante de azufre (38% 
de la producción regional), el cual se obtiene a partir de la refinación de petróleo crudo y es 
empicado para mejorar la calidad del azufre obtenido por el método de Frasch 144

• 

También la Cuenca Salina del Istmo es productora de grandes volúmenes de arena silica, los 
mayores yacimicnms de este material se encuentran en Jáltipan y su explotación está a cargo de la 
empresa Materias Primas Monterrey S.A. de C. V. la cual produce el 80% del silice del estado de 
Veracruz y el 53% del país, lo que convierte al Istmo en la primera región productora a nivel 
nacional. Existen además otros depósitos en explotación que se localizan en Acayucan y San Juan 
Evangelista, en donde operan la planta Sílice Oriental S.A. y otras compañías menores. Esta región 
posee importantes áreas prospectivas de azufre que est:in siendo exploradas, sobre todo en la 
formación geológica conocida como Filisola, que se extiende desde Jáltipan hasta la región de los 

i-1.! El /:,Conomlsra, 13 de agosto de 1999. 
1
"'

1 Los minerales zeolíticos son aquellos que sirven de materia prima a la industria cementera. 
144 El azufre se emplea en la fabricación de compuestos como el ácido sulíúrico y el ácido sulfhídrico, se 
emplea en grandes cantidades en la producción de rertilizantes, insecticidas y en la vulcanización del caucho, 
sus compuestos se emplean en la íabricación de jabones, textiles, curtidos, papel, pinturas, pigmentos y el 
refinado de petróleo. 
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Tuxtlas. Se estima que las reservas de este material son suficientes para abastecer por si solas el total 
de la demanda de las industrias del vidrio y cerámica, de fundición, qulmica y petrolera nacionales. 

La sal es otra importante sustancia que se produce en su mayor parte en el istmo veracruzano, ésta se 
obtiene de salmueras extraldas de los pozos ubicados en los domos de Tuzandépetl, lugar donde 
opera la Compañia Sales del Istmo, S.A de C.V. produciendo alrededor de 400 mil toneladas de sal 
al año, esta zona es reconocida a nivel estatal como la principal región salinera, y su producción 
representa el 36% de la producción total de la Asociación Mexicana de Industriales de la Sal. Se ha 
estimado que las reservas existentes en esta región podrlan cubrir la demanda nacional de sal de uso 
doméstico e industrial por un periodo aproximado de 300 años. 

En la región de Tancamichapan se localizan vastas zonas prospectivas ricas en sales de potasio, las 
cuales se han evaluado, en una primera aproximación del CRM, en 4 millones de toneladas, las cuales 
podrian incrementarse una vez que se concluyan los trabajos de exploración que se realizan en ella. 
Esta zona en realidad forma parte de una región prospectiva mas amplia conocida como Istmo de 
Tehuantepec 2, la cual abarca parte de los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, en ella 
se llevan a cabo intensos trabajos de exploración en busca de sales de potasio y azufre. 

Por su parte, en la porción oaxaqueña de la región se localizan diversos yacimientos de mármol, 
caliza, caolin y zeolitas, algunos de ellos se encuentran en actividad. Str explotación está controlada 
en su mayor parte por Cementos Cruz Azul, que cuenta con una planta localizada en el municipio 
de l.a~unas. Oaxam. Esta <"mpr<'sa or<"ra <'Xplntancln clirf>Cta n inclireclilm<"nte prácticamente todos 
los depósitos de calizas, zeolitas, caolin y arena sUica de la región, se sabe que opera las siguientes 
minas: La Calera, Guichicovi, la Peñuela, Matias Romero, Lagunas, Cerro Atravesado, Laollaga, 
Independencia, La Reforma, Paso Navegantes, Tapanatepee, Chihuitán, entre otros, los cuales se 
localizan en los municipios de Santiago Laollaga, San Juan Guichicovi, Santo Domingo Chihuitán, 
~!alias Romero, San Francisco lxhuatán, Reforma de Pineda, Tapanatepec, El Barrio, Lagunas y 
Santa l'vlaria Petapa. Existen además algunas asociaciones cooperativas que explotan caliza, mármol 
y ónix. En los municipios de Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz operan cooperativas que explotan 
sal, produciendo 20 mil toneladas anuales. (Véase Apéndice 3. Distritos y empresas mineras en el 
estado de Oaxaca). 

7.3. Distritos mineros y zonas mineralizadas del istmo 
Consideramos pertinente, además de hacer la descripción de los recursos mineros del Istmo -las 
cuales consideramos han sido poco estudiados hasta ahora- resaltar las potencialidades de la región 
para el desarrollo minero dada su ubicación estratégica en referencia a algunos núcleos mineros 
ubicados en el área conocida como provincia metalogenétíCa de la Sierra Madre del Sur en lo que 
corresponde al territorio del estado de Oaxaca. En virtud de que programas como el Proyecto 
Siderúrgico de Tehuantepec de Grupo Acerero del Norte (GAN) contemplan a la región del Istmo 
como una zona apta para el transporte y procesamiento de minerales. 

En efecto, el desa1Tollo minero de la región del Istmo posee grandes ventajas en relación a otros 
centros mineros del pals no sólo por su posición geográfica, sino también por las infraestructuras con 
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que cuenta. En ella se localiza el complejo petroqulmico más importante de México, incluyendo las 
plantas productoras de ácido sulfúrico -materia" prima esencial para la fabricación del acero
estratégicamenle emplazadas en ta región por su cercanla a tas gigantescas reservas de azufre que en 
ella existen 1

"
5

• 

De este modo, a continuación presentaré tos recursos existentes en las regiones mineras localizadas 
en el Istmo, para finalmente analizar tas posibilidades de articular algunos núcleos mineros del 
estado de Oaxaca al eje urbano industrial que potencialmente se desarrollarla en el Istmo 
Tehuantepec. 

En Ja porción norte del Istmo de Tehuantepec se localizan dos regiones mineras: la Cuenca Salina 
del Istmo, con los distritos mineros de Jállipan, Tancamichapan y Almagres; y Ja región minera de 
tos TuxUas, con el área mineralizada El Bastonal. Si bien tos minerales reportados para estas zonas 
son de uso común o generalizado, cabe destacar su importancia. 

En Ja Cuenca Salina del Istmo se localizan enormes depósitos de arena, to cual ha convertido a Ja 
región en ta principal productora de este material, el cual es indispensable para Ja industria del vidrio, 
cerámica, quimica y fundición (como desoxidante y agente aleador en Ja producción de acero), pero 
sobre todo ta ruente principal de beneficio de sil ice, mineral que interviene en ta fabricación de obleas 
para circuitos integrados y memorias para la industria microelectrónica y en ta fabricación de fibra 
óptica para telecomunicaciones. Material que interviene además, bajo ta forma de siticón 
metalúrgico, en la manufactura de diversos productos qulmicos como silicones de gran pureza para 
semiconductores y células solares, y que recientemente se emplea en la tabricación de co111posites 

metálicos y de cerámica en la industria de los nuevos materiales. Por tratarse de un mineral cuyo uso 
requiere altos grados de pureza, su proceso de beneficio es sumamente complicado, ello determina 
que su obtención requiera de procesos tecnológicos de punta, Jo cual demanda grandes inversiones 
de capital. El silicio constituye uno de los materiales propios del nuevo patrón tecnológico abierto 
por la microelectrónica, cuya demanda se incrementa de manera acelerada. 

En la región de Jos TuxUas se han detectado numerosos yacimientos polimet.1Jicos (Au, Ag, Pb y 
Zn), en la zona mineralizada conocida como El Bastonal localizada en los municipios de Santiago 
Tuxlla y Soteapan, en este último existe una planta de beneficio de sulíuros con capacidad para 
procesar 150 toneladas al día, la cual se encuentra desactivada. Al parecer el potencial minero de este 
distrito es considerable a nivel regional, ya que después de la Cuenca Salina del Istmo es Ja segunda 
región minera más impowrnte del estado de Veracruz. Otra zona minera de importancia es la de 
Uxpanapa, en ella existen vetas de barita asociadas con diseminaciones de sulfuros de cobre y fierro, 
estos afloramientos se extienden por varios kilómetros en las proximidades de la frontera con 
Oaxaca, la cercanía de estos depósitos a tos principales centros de consumo de PEMEX, el cual 
consume el 90% de la producción nacional, sitúa a estos depósitos en una situación mucho más 
ventajosa a los que se localizan al norte del país. 

1
"'' El S01Yt1 de la producción de ácido sulfúrico se destina a la fabricación de fertilizantes y abonos, el 10% se 

empica en la industria quimica orgánica para fabricar productos intermedios, entre et 10 y el 20% se emplea 
para fahricar seda artificial, este compuesto es sumamente importante en la industria pesada. Et desarrollo de 
su producción permite evaluar en gran medida la situación industrial de un pals. 
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La porción oaxaqueña del Istmo por su parte, es una región poco explorada, aunque su potencial 
minero ha sido comparado con el de la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur. En ella 
existen las siguientes áreas mineras: Salina Cruz-Tehuantepec, la zona Costa y el área de Matias 
Romero (ver cuadro 4). En ella también se han detectado otras importantes regiones mineras con 
depósitos de metales estratégicos, tal es el caso del área de NUtepec, localizada entre la Laguna 
lníerior y la frontera con Chiapas, contiene yacimientos de cobalto y nlquel, además de fierro, 
plomo, cobre, oro y plata. Otra zona de gran interés minero es la que se localiza en la región de los 
Loxichas, conocida como distrito minero de Pluma Hidalgo, en los municipios de Sta. Ma. Loxicha, 
San Pedro PochuUa y Santa Ma. Huatulco, en la que existen importantes yacimientos de titanio, 
manganeso, cobalto y zinc. 

El panorama minero de la región del Istmo es sumamente importante, en su porción sur se han 
identificado cuatro núcleos de minerales metálicos de considerable \•alor estratégico, el primero es el 
que se localiza en el área de Matias Romero, en donde existen depósitos minerales de cobre, plata, 
plomo, fierro, zinc y manganeso, los cuales se ubican en las localidades de Playa Tienda, Estación 
Almoloya y Felipe Ángeles, en esta zona también se localizan importantes áreas prospectivas de oro 
y plata en Santa Maria Petapa, de fierro-titanio en Lagunas, de cobre en Santa Ma. Chimalapas y de 
plomo en El Barrio. 

El segundo núcleo está ubicado en los municipios de Magdalena 
0

TequisisUán, Santa Maria 
Totolapilla y Santa Maria Jalapa del Marqués, en donde existen depósitos de fierro con reservas 
potenciales de 17 millones de toncbdas, además de las siguientes minas de fierro: Jalapa del 
Marqués, El Ciruelo, Totolapailla, Cerro Lachitova, Cerro Pechuga, El Guajolote, Las Cuevas, 
Nizaduga y Mixtequilla, estas últimas con minerales de manganeso y cobre. 

En el área de La Ventosa, se localizan los yacimientos de fierro y manganeso de La Ventosa, 
Laollaga, Chihuitán, Niltepec y Santa María Chimalapas. El potencial estimado para esta zona es 
superior a los 5 millones de toneladas de fierro y manganeso. 

En los municipios de Zanatepec, Niltepec, Tapanatepec, Chahuites y San Francisco Ixhuatán se 
localiza un cuarto núcleo minero con yacimientos de cobalto, niquel, fierro y cobre. Se trata de un 
distrito minero, que por alguna razón no figura en los reportes geológicos del CRM y de la que sólo 
existen indicios en las cartas geológicas de yacimientos minerales de dicha institución. En el área se 
han identificado las siguientes minas: Cabo Zapote, Paso Navegante, Piedras Blancas, Paso Anono y 
El Carmen con cobalto y niquel; lxhuatán con depósitos de fierro; Tapanatepec con plomo y cobre, y 
Santa !'viaria con cobre. Este núcleo minero rorma parte de una cuenca minera que corre a través de 
la Sierra Madre del Sur en los estados de Oaxaca y Chiapas. 

Si liicn Jos cuatro núcleos mineros que hemos descrito constituyen áreas de gran interés minero en 
general, en particular el área Zanatepec-Niltepec, aun cuando no se tenga conocimiento preciso de 
cual es su verdadero potencial minero, se puede advertir como un núcleo minero de gran interés para 
el desarrollo la industria siderúrgica en la región, pues los minerales que contiene son en su mayoria 
metales estratégicos para esta rama industrial. Conforme a ello es necesario puntualizar cuales son 
las cualidades que estos minerales poseen. 
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En el caso del manganeso, cuya presencia es frecuente en las distintas provincias mineras de la 
región, éste constituye un metal muy importante en el proceso de fabricación de acero al funcionar 
como desulíurador y desoxidante, comúnmente el acero se compone en 11 o 14% de este mineral, 
brindándole, rigidez y resistencia a la abrasión, el acero mang.foico es el mejor para producir 
máquinas cuyas partes están constantemente expuestas al calor y al desgaste, como el que se requiere 
en las minas, en excavaciones, en la construcción de carreteras, el dragado o bien en la íabricación de 
herramientas de trabajo, la producción de este metal se destina en un 85 al 95% en la industria 
metalúrgica y su empleo en esta rama no tiene sustitutos. Se trata además de un metal sumamente 
escaso en Estados Unidos, por lo que para este paises considerado un metal estratégico. siendo que 
los principales productores mundiales son la ex URSS y Sudáfrica, aunque también se produce en 
paises como Brasil y Chile. Es el mismo caso del cobalto, cuyo proceso de obtención es sumamente 
caro por lo que aun su empleo es más restringido ya que existen otros metales que poseen las mismas 
propiedades, por lo que su empleo se restringe a aquellas ramas en donde no es posible emplear 
sustitutos: en las supcraleacioncs, los carburos cementados (materiales esenciales para cortar y 
moldear aceros, para las exploraciones petroleras y de gas, para las actividades mineras y para la 
construcción) y los catalizadores en las refinerías de petróleo. El cobalto también interviene en la 
fabricación de taladros y herramientas de corte para aplicaciones de alta velocidad y temperatura y 
en la fabricación de nuevos aceros, tales como los que se emplean en los motores de cohetes 
espaciales. Por ser un metal escaso y ligado a procesos tecnológicos de vanguardia en los sectores 
militar. petrolero y de máquinas y herramientas. posee un carácter estratégico para el congreso 
norteamericano, en este pais el consumo industrial de este metal depende por completo de las 
importaciones de Canadá, siendo Zair<;¡ y Zambia los primeros productores mundiales. 

El níquel por su parte, es otro metal asociado a la producción de acero, particularmente interviene en 
aleaciones comunes y recientemente en supcraleaciones, a las cuales proporciona propiedades como 
elasticidad, ductilidad, nexibilidad y resistencia a la corrosión, se emplea en la fabricación de 
armamento, equipo eléctrico y electrónico y en la producción de químicos. Sus nuevas aleaciones se 
emplean en la industria aeroespacial (compositcs), en la de control ambiental, en el procesamiento de 
petróleo, plásticos y aceros de alta calidad. Actualmente la producción de este metal se concentra en 
la ex URSS y Canadá, este último es el principal proveedor de Estados Unidos. 

Sin embargo, aun falta mucho por hacer en cuanto a la valoración de los recursos mineros del istmo, 
si bien lo que hemos expuesto nos permite vislumbrar un panorama de lo que en un futuro podrla 
llegar a desarrollarse en la región, en tanto sus recursos mineros, aunados su la estratégica posición 
geográfica la convierten en un área potencial para el establecimiento de un complejo siderúrgico. 
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Distritos mineros y minerales metálicos del estado de Oaxaca 
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7.4. Articulación de los recursos mineros de Oaxaca al eje interoceánico del Istmo de Tehuantepec 
A continuación haré algunas consideraciones sobre la industria y potencial minero del estado de 
Oaxaca, con el fin de analizar las posibilidades de articular tales recursos con el eje geoestratégico del 
Istmo de Tehuantepcc. En un contexto de privatización de las rique-¿as mineras de México iniciado 
hace una década, desde la reforma a la Ley Minera en 1992 hasta las adiciones a esta ley efectuadas 
en 1999. Gracias a dichas reformas, existe hoy en dla una intensa actividad prospectiva por parte de 
numerosas empresas, lransnacionales en su mayorla, al interior del estado, lo cual denota a primera 
vista el interés por los recursos mineros de la zona. 

Consideremos, en primer lugar, la actividad minera del estado de Oaxaca, ésta ha girado en torno a 
la explotación de oro, plata y minerales no met.11icos, entre los cuales destacan el grafito, mica, 
mármol. vermiculita. feldespato, azufre y yeso. Los distritos mineros más productivos de la entidad 
son en primer Jugar Natividad, seguido por Taviche, 11acolula, Istmo y Telixtlahuaca. Aun cuando 
la producción minera de Oaxaca represente menos del 2 por ciento de la producción minera 
nacional, el estado destaca por ser el único productor de grafito cristalino en México, el primer 
productor nacional de vermiculita y mica, el tercero en talco y azufre, y el cuarto en mármol. La 
importancia de los minerales metálicos y no metálicos producidos en la entidad realmente no es 
considerable, ya que se trata, en el primer caso de minerales comunes en las cuencas mineras de 
México, y en el segundo caso de minerales cuya producción se destina prácticamente en su totalidad 
al mercado intcrno1

"'(''. 

Sin embargo, en 1995 existlan en todo el estado un total de 513 concesiones mineras tituladas de las 
cuales 387 (4 74,595 ha.) eran de minerales metálicos (oro, plata, plomo, zinc, manganeso, fierro, 
cobre. wolframio y titanio) y 126 para minerales no metálicos (mica, barita, cuarzo, caolin, sal, silice, 
talco, yeso, zeolitas y grafito). En cuanto a las concesiones para exploración en áreas prospectivas, 
actualmente están vigentes algunas en manos de las empresas: Minera Teck, que realiza trabajos 
exploratorios en la zona prospectiva de Santa Catarina Lachatao; Minera la Castresana que explora 
en el área de San Juan Lachigalla; lndependece Mining Company (MJNORCO) que explora oro, 
plata. cobre. piorno y zinc en la zona de Santiago Lachiguiri en el Istmo de Tehuantepec; y Grupo 
Cyprus-Amax cuyos trabajos de exploración se concentran en el área de Taviche. 

En lo que toca a las reservas mineras. en el estado de Oaxaca existen una gran variedad de ambientes 
geológicos que determinan la riqueza mineral del estado. Geológicamente el territorio oaxaqueño se 

1"'r' Si bien la producción minera de Oaxaca es limitada, existen numerosos yacimientos minerales 
p01cnc1almcnte productores que se encuentran inactivos, es decir, yacimientos que han registrado periodos de 
actividad intermitentes o bien de proyectos que podrían desarrollarse en el mediano plazo. Estos depósitos se 
localiz.m en su mayoría en las regiones Sierra Juárez, Mixteca, Cañada y Valles Centrales, se trata sobre todo 
de m11Ms de oro.plat.1, carhón, asbesto, plomo, zinc, cobre, hierro, manganeso y titanio. Por otra pane, 
actualmente operan en la región aproximadamente 31 empresas mineras, de las cuales l t explotan minerales 
mctáltcos y el resto explota no metálicos. A pesar de que el número de empresas sea elevado, la producción 
minera estatal no alcanza a competir con la producción de los estados de Coa huila, Sonora y Chihuahua, pues 
se trata en su mayor pane de micro empresas y empresas comunitarias. La mayor compañía minera que opera 
en el estado es Minera del None, filial de GAN, se dedica a la explotación de fierro, cuarzo, y manganeso, y 
tamhién es fabricante de cal hidratada. En el estildO también operan empresas extranjeras como el consorcio 
hrllánico Kcnecott que actuillmente extrae titanio en el distrito minero de San Jerónimo Ta\'iche. 
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divide en las siguientes provincias: Mixteca, Chalina, Zapoteca, Cuicateca, Cinturón Mexicano de 
Pliegues y Fallas, Maya, Batolito de Chiapas y Cuenca de Tehuantepec. A lo largo del estado se 
localizan afloramientos de rocas metamórficas, sedimentarias marinas y continentales, asl como 
ígneas intrusivas y volcánicas. La complejidad del territorio oaxaqueño ligada a los diferentes 
procesos geológicos naturales, han determinado significativamente la existencia de una enorme 
diversidad de tipos de depósitos minerales tanto metálicos como no metálicos. Si bien los estudios 
geológicos en el eslado de Oaxaca son escasos, éstos han detectado alrededor de 340 minas de 
mecálicos y no metálicos en todo el estado. 

Los distritos mineros con mayor potencial minero son aquellos que se ubican dentro de las 
provincias, Mixteca, Cuicateca y Zapoteca. Esta última, se caracteriza por ser la provincia que 
concentra el mayor número de evidencias de mineralización en oro (65%). manganeso (56%), 
titanio-fierro (57%), cobre (43%), uranio, torio y tierras raras (82%}; existen también en esta zona 
numerosos prospectos de depósitos polimetálicos (plomo-zinc-oro}, y con ello el 43% de las 
evidencias de mineralización conocidas en la entidad. Como se ha explicado anteriormente, la 
principal actividad minera del estado gira en torno a la explotación del oro y la plata, siendo las 
minas La Natividad, Taviche y San José Garcla las que mayores reservas contienen. Así mismo 
destacan los yacimientos polimetálicos (plomo-zinc-plata asociado con oro y cobre}, los cuales de 
distribuyen a lo largo de las provincias Mixteca (desde 11axiaco hasta Mariscala}, Zapoteca (al 
oriente de Ixtlán de Juárez) y Cuicateca. 

Los '-.k¡ .. h.Jsitus Je LúÜJc ~e Jui..:Jli;¿du t:ll lus municipios dt! Ocotlán, Miahuatlá.n, !::ian lialtazar 
Guela\•ila y San Carlos Yautepec. Los de manganeso se encuentran emplazados principalmente en la 
Cuenca de Tlaxiaco, provincia Mixtcca, siendo los más importantes los depósitos de Nochixtlan y 
Cuicatlán. El fierro se concentra en las provincias mixteca y Chalina, municipios de Santiago 
Chazumba, San Sehastián Tecomaxtlahuaca, Santiago Juxtlahuaca, San Pedro Teposcolula, 
Tclixtlahuaca, Huitzo, Santiago Yosundua, Textitlán, Santa Ma. Zaniza. Los depósitos de titanio 
asociados con fierro se distribuyen a lo largo de las provincias costa. o chalina y zapoteca, municipios 
de Pluma Ilidalgo y Huitzo. Otros· minerales como el mercurio y el antimonio se ubican en las 
provincias l\lixtcca y Zapotcca, principalmente en los municipios de Ocotlán, Sn. Martln Canseco, 
Ejutla de Crespo y Miahuatlán. 

En la entidad existen además numerosas áreas prospectivas de uranio, Thorio y tierras raras que se 
distribuyen a lo largo de la franja que se extiende en dirección norte-sur desde el municipio de 
Cuicatlán hasta l\1iahuatlán, en la provincia zapoteca, estas áreas también se encuentran asociadas a 
los depósitos de oro y titanio de dicha provincia. El CRM reporta la existencia de yacimientos de 
cobalto en el área de Zaachila y Tapanatepec, este último localizado en la región del Istmo. 

Respecto a las reservas de uranio, Oaxaca es la segunda región uranífera de México, sus reservas 
ascienden a 850 mil toneladas, las cuales solamente son superadas por las de la peninsula de Baja 
California. Los yacimientos se localizan en San Juan Mixtepec, Los Cantiles, Tezoatlán, El Pipí, 
Boca de Perro, l\lagdalena Peñasco, Santa Catarina Tayata, Ocotlán Taviche, Nuxiño, El Fortln, 
Zaachila, Hitzo, San Pedro Sosola, La Penuria, Cerro la Rosa, Cerro la Ardilla y Guadalupe. 

En cuanto a los minerales no met.ílicos, las principales explotaciones del estado se concentran en la 
zona de los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec, aunque si bien existen numerosos 

146 



yacimientos de carbón, grafito, feldespatos, micas, talco, mármol, vermiculita, ónix, cuarzo y barita, 
éstos todavía no han sido explotados. 

Los depósitos de carbón y grafito se concentran principalmente en las provincias zapoteca y mixteca, 
destacándose la subcuenca carbonifera San Juan Diquiyú, con 127,694,500 toneladas de carbón 
mineral, de las cuales l 6'500,000 ton. estAn clasificadas como carbón coquizable, y la región minera 
de Tlaxiaco con 36 millones de toneladas. En cuanto a las reservas de grafito cristalino, destaca la 
zona de Telixtlahuaca por sus amplias reservas, 5 millones de toneladas. Actualmente el Consejo 
Estatal de Mineria esm extendiendo sus operaciones exploratorias hacia la provincia carbonífera de 
la Mixteca en Ja búsqueda de depósitos poli metálicos asociados con oro y plata. 

Los feldespatos se localizan en la provincia zapoteca, principalmente en el área de Nochixt!An. Los 
depósitos de mármol y ónix se encuentran en los Valles Centrales, la l\Hxtcca y el Istmo, en una 
amplia franja que se extiende en dirección noroeste·sureste, desde los limites con el estado de Puebla 
hasta JuchitAn. Los depósitos de barita se localizan en la zona comprendida entre las provincias 
Mixteca y Zapotcca en la porción centro·occidental del estado. Los minerales de mica se encuentran 
principalmente en los yacimientos ubicados en la provincia zapoteca, siendo los de los valles de 
Miahuatlán los más importa11tcs. (Véase apéndice 11.3) 

En relación a lo aqui expuesto, debemos considerar que hasta donde los informes del CRM alcanzan 
a detallar los recursos minerales del estado de Oaxaca, se puede entrever el estratégico papel que esta 
re~ión puede dt>sempeñar en un futuro como el mAs importante corredor urbano-industrial del 
sureste que daria salida a las inmensas reservas de minerales metálicos y no metAJicos de Oaxaca y 
Chiapas. Asimismo, la presencia de un considerable número de empresas transnacionales realizando 
trabajos de prospección minera en diversos puntos de la región, es indicador de la potencialidad 
minera de la región. 

Por ello, resalta el hecho de que, entre las actividades productivas que el gobierno de Oaxaca 
promueve para atraer la inversión privada al estado, una de las principales es la mineria. En la 
página de web del Gobierno del Estado se puede consultar un informe en el cual se detallan las 
distintas cuencas mineras y sus potenciales productivos, en el cual se enfatiza en el potencial de la 
cuenca minera del Istmo para el desarrollo de la actividad minera, puesto que su riqueza mineral es 
similar al de la provincia Zapoteca, pero sobre todo porque es la zona mejor comunicada del estado, 
ya que cuenta con infraestructura ferroviaria y carretera que comunican el Océano Pacifico con el 
Golfo de México, las cuales est.in en proceso de ampliación y modernización, como parte de un 
ambicioso programa de industrializadón de esta región. Con ello se deja clara la enorme ventaja que 
el Istmo posee frente al resto de las cuencas mineras del estado, de ahi el interés del gobierno por 
recalcar las bondades de est.1 región en particular. 

De esta forma, podríamos afirmar que el desarrollo minero del Istmo posee un carácter sumamente 
estratégico. pues la existencia de tales recursos minerales, en combinación con la disponibilidad de 
recursos como agua, energéticos y medios de transporte, permitirá el establecimiento de un complejo 
siderúrgico de vanguardia, que articulado con su ubicación geopolltica y geoeconómica, derivada de 
su cercanla a las cuencas mineras de Oaxaca y Chiapas, y la enorme riqueza hldrica del sureste. Por 
ello no es casual que el Consejo Minero de Oaxaca otorgue mayor prioridad a las actividades 
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exploratorias que se realizan en esta zona, aun cuando existan 01.ras áreas. como la Zapoteca, con 
mayor potencial en reservas mineras. 

De igual manera, en el Plan de Desarrollo Integral elaborado en 1996 por el despacho Felipe Ochoa 
y Asociados por encargo de los gobiernos de Oaxaca y Veracruz junto con la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, se promueve un paquete minero que contempla una inversión total 
por 57.5 millones de pesos, el cual est.1 orientado básicamente en la explotación de minerales no 
metálicos. Los programas propuestos por Ochoa son los siguientes: la construcción de una unidad de 
extracción de bloques dimensionales de mármol en la comunidad de el Barrio Lieza Oax., la 
explotación y beneficio de roca fosfórica en Mallas Romero, la modernización de la industria 
salinera y la explolación y el beneficio de sal en varios municipios. Al parecer el paquete propuesto 
por Ochoa sólo pretende dar mayor impulso a la actividad minera que tradicionalmente se ha venido 
desarrollando en la región, a través de una pequeila inversión que no representa ni el uno por ciento 
de suma la prevista por el proyecto en su conjunto. Pero recordemos que este proyecto abarca el área 
total de 81 municipios, englobando los núcleos mineros: el Bastonal en el área de Jos Tuxtlas Ver., y 
una buena parte del distrito minero de Pluma Hidalgo en Oaxaca, la porción que corresponde a los 
municipios de Sta. Maria Huatulco y Santiago Pochutla, para ambas regiones se reportan 
yacimientos de hierro, titanio, plomo y zinc. 

Todo ello sugiere la posibilidad de articular los futuros centros mineros localizados en el estado de 
Oaxaca con el Istmo de Tehuantepcc, dado que el accidentado relieve del territorio oaxaqueilo no 
p.:11n1te el desarrollo de medios de transporte como el lerrocarril (el más adecuado para el transporte 
de minerales). Al respecto se han propuesto dos alternativas para el transporte de minerales: a través 
de tuberias y via teleférico. La primera fue propuesta en el Proyecto Siderúrgico de Tehuantepcc de 
GAN, a continuación describiré las características del proyecto. 

7.4.1. Proyecto Tclmantepccdc GAN 

En 1998 la empresa Grupo Acerero del Norte, anuncia que invertirá 2.3 millones de dólares en el 
Proyecto Istmo de Tehuantepec que consta de cuatro fases'", entre las más importantes está la 
construcción de una planta termoeléctrica y una fundidora en Salina Cruz Oax. Según calculan, con 
este proyecto generarían entre 6,500 y 10,000 empleos directos y aproximadamente 45 mil indirectos. 
En la declaración del Direclor general de Agromex -ftlial de GAN que opera en Coatzacoalcos- se 
deja ver que se construirá un ferroducto por medio del cual se bombearía el met.~l desde el sitio de 
extracción hasta la fundidora de Salina Cruz. Asimismo destacan que la Sierra Madre de Oaxaca es 
el (mico lugar de México en el que existe mineral de fierro con la calidad requerida en el mercado 
inlernacional, lo cual sumado a la ubicación estratégica del proyecto, convierte a éste en la iniciativa 
más importante y estratégica para la empresa. Asimismo el grupo calcula, modestamente, que el 

i.i- Extracción minera y mineral de hierro, planta de reducción directa, taller de aceración con proceso de 
colada continua, linea de rolado de aceros en caliente1 los cuales estarian complementados con ta construcción 
de una planta de generación de energla eléctrica a base de coque de petróleo, una planta de desgasificado para 
acero líquido y un sistema de duetos para el transporte de gas natural. 
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tiempo de explotación de los yacimientos de fierro de Ja región será de ocho años, aunque según han 
calculado algunas empresas transnacionales, las reservas probadas podrán ser explotadas por espacio 
de 30 anos. El programa también contempla Ja ejecución de obras complementarias como la 
construcción de carreteras y vlas de acceso a la zona de explotación. 

Para mayo de ese mismo, el coordinador de minas de la SECOfl, anuncia oficialmente la ejecución 
del proyecto Tehuantepec por el GAN, en el cuál se invertirán 2400 millones de dólares, resaltando Ja 
importancia de éste al afirmar que, por su magnitud, cambiará por completo el panorama industrial 
del estado de Oaxaca y en especial de Ja región del Istmo de Tehuantepec''". Destaca además que 
con Ja realización de trabajos exploratorios en la sierra de Oaxaca -en Jos cuales se invirtieron 15 
millones de dólares- se incrementaron en gran medida las expectativas de las reservas carbonlferas. 

En cuanto al número de empleos que se generarian. resulta importante obseivar la manera en que los 
funcionarios de dicho organismo dan una cantidad superior a Ja declarada por GAN, entre 7 mil y 10 
mil empleos directos, asimismo anuncian que el consorcio se encargará de la capacitación de miles 
de indlgenas mixtecos y zapotecos para emplearlos en el trabajo de las minas. 

La puesta en marcha del programa, proyectada para octubre de ese mismo año, se posterga debido a 
problemas derivados de Ja caida de Jos precios internacionales del acero, y no es sino hasta abril de 
1999 en que el representante de GAN en el estado de Oaxaca declara que el proyecto Tehuantepec 
sigue en pié, y que comenzaria a operar en septiembre de este año. Por otra parte, según diarios 
locales, GAN promueve la participación de capitales canadienses, españoles, holandeses, alemanes y 
norteamericanos en el sector minero de Oaxaca1"'\I. 

El proyecto de GAN consiste en la explotación de ocho estructuras minerales en el área de Zaniza 
(2S7 554 ha.), municipio de Sta. Maria Zaniza, Ja mina de fierro Quieri (36100 ha.) en el distrito 
minero de Yautepec, Jos depósitos de la zona de Totolapilla (27365 ha.) y los depósitos de fierro y 
manganeso de La Ventosa (744 ha.), en el municipio de Juchitán. En las cuales se esperan producir 
300 millones de toneladas de fierro, 200 millones en Zaniza, 100 millones Quieri, 70 en Totolapilla y 
30 en La Ventosa 1 ~ 1 • 

Las minas más importantes en las distintas zonas que serán explotadas por GAN son, en Zanlza: El 
Recibimiento, Zaniza, Rio Humo (polimetálico, plomo, zinc, fierro y oro), Cahuaca y l\lixtepec; en 
el área de Quieri: Quieri, Lachivia y Custocl1e; en la zona de Totolapilla: El Guajolote, Las Cuevas, 
Cerro Pechuga, El mármol y Jalapa del Marqués; en La Ventosa: La Ventosa (con manganeso), 
Niltepec y Las minas. Si bien en el proyecto Tehuantepcc GAN sólo habla de Ja explotación de tres 
depósitos, es muy probable que en un futuro pueda llegar a tener acceso al resto de los yacimientos 
de la zona, mediante la extensión del área que actualmente mantiene en concesión. 

El proyecto contempla la construcción de un ferroducto de 283 Km. entre Zaniza y el Puerto de 
Salina Cruz, a través del cual se bombearia el mineral triturado, ya sea con sistemas neumáticos, con 
empleo de agua, aire u otros gases como medio portador. 

1411 El Financiero, mayo de 1998, 
"''El Sol del /stmo,9 de abril de 1999, Págs. 1y18. 
1511 Efectivamente. estos cálculos incrementan en gran medida el potencial estimado por el CRM, el cual a penas 
es de 33,562,530 para Zaniza y 6,290,000 para La Ventosa. 
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Finalmente, hay que destacar además que la empresa GAN, es una de las más grandes productoras de 
acero en América Latina y la principal productora de barita. Las actividades de esta empresa van 
desde la explotación minera, hasta la generación de energia eléctrica, posee una planta 
termoeléctrica en Coahuila y próximamente echará a andar Ja de Tehuantepec. En resumen esta 
empresa se caracteriza principalmente por producir sus propios insumos, ver siguiente cuadro. 

Sin embargo, el proyecto Tehuantepec rue cancelado, debido a los problemas financieros enfrentaba 
su pilar principal: AllMSA, todo ello a consecuencia de la crisis profunda por la que atraviesa la 
industria minera mexicana durante la última década. Al parecer todo parece apuntar hacia la 
absorción de este grupo por los capitales transnacionales, entre los cuales se encuentran sus 
principales socios: la norteamericana Consolidated Nevada Goldfields Co., filial del Grupo 
Rockefcller y la holandesa Hoogovens. Por lo cual es posible que en un futuro el proyecto sea 
desempolvado. 
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gan 

División 

Acero 

Mine ria 

Carbón 

Fierro 

Química 

Estructura de Grupo Acerero del Norte 
Subsidiarlas Producción 

ahmsa 

Grupo Real del Monte 

Minera Carbonlíera Rlo 
Escondido. 
Minerales Monclova 

Minera del Norte Hércules 

Compañia Cerro del 
Mercado. 
Minera del Norte unidad 
Manzani11o. 
Agromex 
Compañia Real del Monte y 
Pachuca. 
Minera el Baztán. 

Cía. Minera Magistral del 
Oro. 

Lámina rolada en frío, 
hojalata y lámina cromada, 
perfiles estructurales, perfiles 
ligeros y alambrón. 
Explota oro y plata 

Produce carbón (coque) para 
satisracer la demanda de 
AHMSA. 
Extrae hierro para satisfacer 
Ja demanda de AHMSA. 
Cuenta con reservas probadas 
para explotar por espacio de 
22 años. 
Posee reseavas potenciales de 
fierro de 25 millones de t. 
Produce hierro en trozos. 

Fertilizantes (Urea) 
Explota oro y plata en 
Durango. 
Explota cobre que procesa en 
una planta con capacidad de 
producir 650 t. diarias. 
Recupera oro y plata en 
Durango. 

Otros Minerales Barita de Sonora. Explota un yacimiento con 
más de 5 millones de 
toneladas, es el mayor 

Energla 

Empresas 
asociadas 

Minera del Norte unidad 
Mitras. 

Carboeléctrica Sabinas 

Hoogovens 
lnland Steel 
WollTStell 
Consolidated Nevada 
Goldgields Ca. 
Baroid Drilling Fluids. 

productor de barita de 
América Latina. 
Produce cal siderúrgica y cal 
hidratada a partir de la 
explotación de piedra caliza. 
Opera en Nuevo León. 
Planta carbocléctrica con 
capacidad de 180 mega 
vatios. 
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Observaciones 
Asociada con Ja 
holandesa 1-loogovens 

Consolidated Nevada 
Goldlields Ca., 
subsidiaria del Grupo 
Rockefeller. 

Asociada con Baroid 
lnternational para la 
comercialización de 
minerales no metálicos 
a nivel internacional. 



'~;ígi~~~i~fa~ l~~;~i?'.: , ... 
11'1, .. _.:.1i4~·~0·1 t,.l. 1~.l/.l:i • 

fvfatias Felipe Angeles 
Romero 

Playa Tiend.1 

Arcas Guichicovi 
geológicas 
prospectivas 

Salina Cruz- Tcquisistlán-Jalapa 
Tchuantcpec 

La o llaga 

Matias Romero 
San Juan Guichicovi y 
Santa Maria Petapa 

Sto. Domingo 
Tehuantepec, SanL1 
Ma. Jalapa del 
Marqués y Magdalena 
Tequisistlán. 

Manganeso, en 
aíloramicntos de 0.10 
a 2.80 m de es csor. 
Roca fosfórica 
Fierro y manganeso 

Fierro, mármol. ónix. 

500,000 t. Estimadas 

70,000 t. robablcs 
Sta. Ma. Petapa, oro y 
plata; Lagunas fierro
titanio y El Barrio, 

lomo. 
Fierro: 17 millones t. de 
los cuales 51,000 
positivas, 416,000 
probables y 16,000,000 
potenciales. 
Mármol y ónix 8 464.5 
m'. 

Santo Domingo Minerales zcoliticos. 15,120,000 t. 
Chihui~ín 

Lachi uiri Santia o Lachi uiri Fierro man ancso. 458 400 t. 
•~1s-tm_o __ ___.Juchit~á-n--L-a----+-~M~a~t~ia~s~R~o~m-e-ro~y---+-"F-ie_r_r_o~y~m~a~n~g~an-e~s~o~-+5~¡~3~7-5-2-8~t-.----~ 

Vc-nfoo;a .htchiti\n 
AfCisS ------- ·zanatC_p_e_c----t""s""to-.°"D=-o-m-:i-n_g_o----+.F"'i-e-rr_o_, -co-b,..a-:1,,-to-y---+"z,..a_n_a,...te_pe_c_c-o"'"ba-:lc-to-y---i 
geológico Zanatepec. niquel. Niquel; 

ros ectivas Sta. Man.ha cobre 

Costa 

Pluma 
Hiltal o 

Chimalap.1s 

Reforma 

Tapanatcpcc 

Chipchua 

Otros 

Pluma Hidalgo 

Santa Ma. Chimalapas Cobre 

Reforma de Pineda, 
San Francisco 
lxhuatán. 

Tapanatepec y San 
Francisco lxhuatán. 

Sto. Domingo 
Tchuantc ec 
Santiago Astata y San 
Pedro Huamelula 

Pluma Hidalgo 

Fierro, cobalto y 
nlquel 

Fierro, plomo, cobre, 
cobalto y níquel. 

Oro, plata, plomo 
cobre wolastonita. 
Fierro y titanio 

Titanio 

Sta. Ma. Chimalapa, 
oro, plata y cobre: La 
Grin a oro lata. 
Cabo Zapote, cobalto y 
níquel; 
Paso Navegante, cobalto 
y níquel; 
Piedras Blancas, cobalto 
y nlqucl; 
lxhuatán, licrro 
Tapanatepcc. plomo, y 
cobre. 
El Carmen, cobalto, 
níquel; 
Paso Anona, cobalto y 
ní uel. 
509 000 t. 

Astata, Fierro; 
Playa Colorada, titanio. 

3,820 t positivas. 

Pochutla- l luatulco San Pedro Pochutla y Fierro y titanio. 3,800 t positivas de 
titanio, y 15,000,000 t. 

robables de Fe. 
Santa Maria Huatulco 
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Co111i111mció11 
.R,.,,,,,:J:'.''"1'!1t<J.i,. LDi 
~ .... *ffl·~:~ ~· btE* 
Otros .. Pochutlil 
de Jósitos 

Cuenca 
Salina del 
Istmo Ta nea micha pan 

Almagres 

Uxpanapa 

Los Tuxtlas El Bastonal 

Candelaria Loxicha Titanio y zinc 

Sta. Ma. del Puerto Titanio 
Jáltipan y Ac11yucan, Azufre, arena sílica y 
Ver. sal. 
Jáltipan, Ver. Sales de potasio, 

principalmente 
silvinit.1. 

Coatzacoalcos, Ver. 

Minatitlán, Ver. 

Fierro 

Barita y en menor 
medida cobre fierro. 

44 millones de t. de 
azufre. 
4 millones de t./m. 

Existen 2 cuerpos de 
fierro con 3 y 4 m. de 
espesor, lo cual permite 
estimar un potencial de 
varios millones de 
toneladas. 

Soteapan Plata, oro, plomo y 202 680 t. de plata 

153 

zinc, también pirita 
como mineral de 
.an a. 
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Provincia 
geologica 

Región 
Minera 

Apéndice 11.3: D1stntos. Zonas mmeralizadó. tmpre~as Mineras en el Estado de Oaxaca 
01slnlo Minero y/o Mumc1piosl localidades Mineral Reservas 
Zona Mineralizada 

lhiajuap.111 dc \IJm.:;;ila \ tari--(ala dl' Ju;i.rc1 Ye~o Por evaluar 
León. 

~lixteca 

Tla~iaco 

Z.1plllitl,'1n l.agun,1 .. 

Guadalupe Ramin:z Si laca~ oapan 

Silacayoapan S1lacayoapan. San 
\tartin Peras } 
Zaucitlíin 

T onali Santo Domingo 
Tunal:i 

TeLoallán-San Juan Diqui~ U ·1 czoatlii.n de Segura 
(subcuenca carbonifera de 
San Ju~m Diquiyú) 
San ~'lartin Pera.., San SchaMiiln 

Tecoma\tlahuaca 

~lichapa Silacayoapan 
Oi~trito minero <le T cjocotc~ San Juan ~fü.tcpcc 

Zona mincralil..ada de 
Tla."'iacn 

Sta. :'\1aria ,\3unciún 
·1·1axiaco. 

Yc!'IO. aruinrnniu 
_. man!!anc30 
9arita. oro y 
;ilata 

Barila: 195,7501. 
Probables) 
450.000 po11blcs 

'lro. plala. Probables: 
;uarzo y barita. 7,232,000 t. de 

oro y olata. 
ilarita, cuarzo. 5.000,000 l. de 
;akita y \CSO barita. 
.·arbón 127,694 500 t. 

Plomo, zinc. 
mtimonio ~ 
:iarita. 
Yeso 
\ntimonio 

175.000 t. 

1,101,864 t. 

Carbón, Carbón: 38.6 
.mtimonio. fierro millones t.: 
:· harila. llariia: J.87 

millnnL'' Je l. 
Fierro: 2.69 
millones de t . y 
Anlimonio: 1.3 
millones Jet 

Empresas de 
explotación o 

beneficio 

Socicdod 
Cooperativa 
Tinumi S.C.L. 

Empresas que 
exploran 

Sociedod 
Cooperath'3 
Tinumi 
S.C.L. 



Apéndice 11.3 Distritos. Zonas minerahzaú,. Empre .as Mineras en el Estado de Oaxaca 
Provincia Región 01stnto Minero y/o Municipios/ localidades Mineral Reservas Empresas de Empresas que 
geológica Minera Zona Mineralizada explotación o exploran 

beneficio 

potenciales. 
Chalina Teojomulco' Tcojomuh:o Santo Domingo ¡ Or~. plata. fierro Fe. 21.000,000 t. 

Tcojomulco 1) llllC. potenciales; Zn. 

1 º·ººº·ººº t notenciales 
Zaniza Sta. Maria Zaniza y Fierro 11.469.2661 Grupo 

Satia,go Tc:1.titl311 po,ili\·as. Amero del 
75.624 probables Norte. 

19,706.000 
no!l.iblcs. 

Pluma Hidalgo Pluma llidalgo Pluma llidalgo Ti1anio ).820 t posit1\'as. Rutilo Rutilo 
~kxicano S.A Mexicano 
de C.V. S.A de C.V. 

Pochutla·Huatulco San Pedro Pochutla ¡· Fierro y tilanio. 3.800 t positivas Kennecott, 
Santa ~1aria Huatulco de titanio. y S.A de C.V. 

15.000,000 t Sociedad 
probables de Fe. Cooperativa 

v ~tanufacture 
ra de 

LA Cemento 
Ponland 
"Cruz Azul" 
S.C.L. 

Juquila Plan de Minas San Pedro /.inc, plata, 440.000 l. 
Juchatenango rlomo y cobre. 

~ 
/<1p11h:i.:;i (\:nlral S;111 \1íi:ucl Pera' San \ligue! Pera' ()rt1 :!.-llJ5J8t. C'nmi1CJc 

(Omca) prnhablcs) Gambusinos de 
11.712.56 t. San '.\1igucl 

t'""' ~ po"lihles. Peras. 
!l> t:z:j Yucucm1do lfuitL'pL'C /ini:. plala) :!500.000 t. 

t:d=!~ plomo. 1 ootcni:iales. 

1 
t:z:j Cll Etla Tclixilahuaca San Francisco lira tito 5.000.000 l. Je Grafilode Grafilodc 

ºº Teli,tlahuaca .:rislalino, mica, t?rafiln crislalino: Mé.'\ico. S.r\ de México.S.A 

! 
~o --z o 
t:z:j 1 ,¡ 1 ,,.,,,,,. mr·r,·• • •." 1 .... 1h1.1~.,1,., 1111111~· 11..· I~~ I""' "" 1.1• ~·"'•>¡!••·" l 'h.11m.1 \ \h\l, 1.1 
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Provincia 
geológica 

Región 
Minera 

Ttacotula· 

Apéndice 11.3 Distritos, Zonas mineralizadas ¿mpresas Mineras en el Estado de Oaxaca 
Dislnlo Minero y/o Municipios/ localidades Mineral Reservas 
Zona Mineralizada 

fclde>pato 450.000 t. 
(microclina). probables de 
titanio~ fierro. fierro y 

>.337,9811 de 
tilanio. 

lluilto Sm1 P11blo l luilzo )' Titanio -1,75-1.·U2t 
Sanla ~!aria posibles, 
Tenexpan. >.377.988.2 t. 

1 oolenciale>. 
~lagdalcna Apasco Ella ~1irmol y óni\. 5,200 y 5,7(10 

t.' mes 
Coi~1J;ihm1ca San Jmm Bautista Fierro y carbón 

[oh.tlahuaca) San antracítico. 
Cris1óbal 
Shixtlahuaca. 

Tal'ichc Ocoilán de Morelos, .Oro.plaia, 20 mitlone> de 
Ejutla de Crespo. plomo. zinc y toneladas en 
Zimatlán y Z:mchila. cobre. 10131. 

Ejutla- Los Ocote~. Ejutla de Crespo Cobre. oro) 
ni ala. 

Cobre Gr.111di: San Balt;11J1r Cubre, licrro) 40 mitlone> de 
Guelal'ila, y San zinc. 1oneladas de· 
1.orenlo Albarradas. cobre al:?%. 

Lad1illaga. San Juan Lnchill;iga. Oro, cobre. plata. 2.491,6251 
fierro }' cuar10. estimadas} 5 

millones de 
toneladas 

1 001enciales. 
locuela Oeollán de Morelos y : Pta1a, plomo. 18,785 t. 

~ :\ll•\·1~;1 .:l 111.1\1•t númi:w d..: 1h~111111~' 111nil~ 111111\."filh!ittla~ Ji: lodo d cstildt1 d..: ();l\ai;:i 

Empresas de 
explotación o 

beneficio 

C.V. 
Minerales Villa 
de Antcquera 

Minerales 
Canlera Verde, 
S.A de C.\'. 

Minera 
~ktalúrgica 

Mome Alban. 
S.A de C.V. 
Minerales de 
Oaxaca, S.A de 
c.v. 

Empresas que 
exploran 

de C.V. 

Minerales de 
Oaxaca.S.A 
de C.V. 

~linera del 
Nones.A de 
C.V. 

.~ i:n \-.. 1~· 1h•ll1h• lllllll'f\I SI." l11i:ah1i1t11 ... .- .. ,l!llll."llh.~ mina"~ rm .. pl."i;ht-.: u Cuhill."11.". El Ca1111..:11 ~- Sa11 ll!ll01Ull. l.;1 Ahona. \'1."t111Ui:a ~ S;m Juan. \.111 ~lanin. SanJur¡;..: ~· l..a Colmi.-na 



··:, Apéndice 11.3: Distntos. Zonas mmeraliz;,, , y Emprem Mineras en el Estado de Oaxaca 
Provincia Región Distrito Minero ylo Municipios/ localidades Mineral Reservas Empresas de Empresas que 
geológica Minera Zona Mineralizada explotación o exploran 

beneficio 

San Juan Chilatcca. nnc \'cobre. probables. 
San José Gracia. San Pedro Totolapan) l·lomo. oro. 113,8001. Minera 

San Pcdro Quiatoni. r lata. fierro. zinc, positivas y Hotmex,S.A 
~ cobre. 9,800,000 de C.V. 

potenciales, de 
las cuales 
2,5000,000 t 
son de cobre. 

Totolapan San Pedro Totolapan l•lomo, plata. 240,000 l. 
;in.cobre y oro. 

El Mogote San Lorenzo c·uarzo, 60 millones de 
Al barradas nolihdeno. toneladas 

l ,1brc. plomo. estimadas. 
rlata y zinc. 

Yautepec Yaulepec San Carlos Yaulepcc. 1 Jro, plata. plomo El CRM, compara Minera 
} zinc. su potencial con HolmexS.A 

el de ta región de deC.V 
Ta\'iche. 

v'\ l.achi\'ia San Carlos \'autepec. ( Jro, pl:lla ) 1,700,000 l. 
~obre. cstim;idas. 

~ Cuicateca La Cañada Concepción Pápalo Concepción Pápalo. .-\sbt!!lto. talco. 4,165.000t. 
Cu)3mecalco \'illa de ~eso. oro. plarn. polcncfales (rara 
Zaragoza. Sta. Maria rlomo y zinc. los de pósitos de 
Tcopo1,co. St;i. ~ 1aria Jaltcpctongu. 
ll'coma\·ac.1, Huautla t'u)am1.oealco. 
de JimCnc1. San Joi,C Santa Agu'itina. y 

~ 
·1 c11;111;.in } '\;111 l'cdrn TO\ pala. 
Tcutill<i. 

Sierra de Juarel Nati•idad Sama la1arina t Jro. plata. plomo 50.845 t. Cia. ~linera \1inera 
t'"1 t-3 Lachatao. San \tiguel ~ zinc. positivas. ~atividady Teck. S.A de > t:c:I Amatl;in. Sanla 46,704 t. anc.\JS, S.r\ lfo C.\'. 
t:1 ~ Catarina lxtcpl!ji, San probables, C.\'. Cia. Minera 
t:c:t en Juan Atepec y 63,000 posibles Unidad de Natividad y 

oº Yavesia. )' 6, 790,000 1 Producción ane.m. S.A 

~o potenciales ~linera" der.\'. 
Pueblos Pueblos 02: ~tancomunados ~1ancomu'na 

trJ z 



Provincia 
geológica 

Región 
Minera 

Salina Cruz-
Tehuaniepec 

IMmo ' 

Apéndice 11.3: Distritos, Zona~ .mneralizadas Empresas Mineras en el Estado de vaxaca 
Distnlo Minero y/o Munic.pios/ locaíidades Mineral Reservas 
Zona Mineralizada 

Villa Al¡a Villa Alta Plata, plomo y 1,050,000 t. 
7inc. polenciales. 

13.SOOt. 
po!iiti\'as)' 
270,000 
probables. 

Tequisistlán-Jalapa Santo Domingo Fierro, mármol. Fierro: 17 
Tehuantepec, Sta. t•nix. millones t. de los 
~!aria Jalapa del cuales 51,000 
i\larqul!s y ;\1agdalena positivas, 
T equisi•tlán 416,000 

probables y 
16,000 
potenciales. 
Márrnol\'Óni' 
8.464.51~'. 

Laollaga Santo Domingo ~-linerales 15.120.000 t. 
Chihuitán 7;,.'0liticos. 

Ta\'ela Santa r\na Tavela Polimetálicos 

Juchitán-La Ventosa Matias Romero y Fierro, 5.137.528 t. 
Juchitán manganeso 

.. 

Empresas de 
explotaciOno 

beneficio 

Sociedad de 
Solidaridad 
Social Canteras 
de Marrnol San 
Pedro Lieza. 

Patronalo Pro--
explotación de 
piedra "Santo 
Domingo 
Chihuitan-

Empresas que 
exploran 

dos de la 
Sierra de 
Juárcz. 
~linera BHP. 
S.AdeC.V. 

Minera del 
Norte,S.A 
deC.V 

~linde 

Mexieo 
(~lount Isa 
~lincrals). 

Mineradd 
Norte, S.A 
de C.V. 
Sociedad 
Coopera1iva 
Manufacture 
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Provincia 
geológica 

Cuenca de 
Tehuantepec 
Batolito de 
Chiapas 

,·· 

Región 
Minera 

f; 

Costa 

t..latias Romero 

Apéndice 11.3: , . ;mtos. Zonas mineralizadas Empresas Mineras e:. et Estado de Oaxaca 
Dislnlo Minero y/o Municipios/ locafldades Mineral Reservas 
Zona Mineralizada 

Lachivixa Santa Maria Polime1álicos 
Guienagati. 

El Canmen-Tapanatpepec San Pedro Fierro y 
Tapana1epec Manganeso. 

Chipehua S10. Domingo Oro, plata, cobre 509,000 l. 
T ehuanteriec ,. wolastonita. 

Felipe Angeles San Juan ~lazallán. Sulfuros de 
localidades de Felipe C<lbrc, plata, 
Ángeles y Villa Nue\'3 plomo, fierro y 

zinc 
Playa Tienda 7\ latias Romero f\!anganeso 500.000 l. 

Estimadas. 
l:!<itai.:ili111\lmul11)ot 7'1titia"' Romi:rn R·u.:a fü~fórii.:il 701100 l. 

probable> .. . . 
Íllc.'f'LIL•: Elahor.tcll111 ('lííl(llil con h.1.Sl'l'll l.1 ,\1onografia Ge:olog1cn \f1nera del Est:ido de 0,l\.IC:l, del rR~I . 

Empresas de 
explolacióno 

beneficio 

Empresas que 
exploran 

rade 
Cemento 
Portland 
"Cruz Azul .. 
S.C.L. 
~linde 
México S.A 
deC.V 
(Mount Isa 
Minerals). 
Sociedad 
Cooperali\'a 
Manufacture 
rade 
Cemento 
Ponland 
"Cruz Azul" 
S.c.L. 



8. LA INFRAESTRUCTURA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE TRANSPORTE 

El actual proceso de reorganización espacial, resultado del proceso de internacionalización del 
capital, involucra también la reestructuración de las redes de infraestructuras a través de las cuales se 
interconecta y nutre el complejo sistema de ciudades e industrias. Reestructuración que se encuentra 
rundamentalmente apoyado en el desarrollo tecnológico experimentado en el sector a partir de la 
aplicación de la microelectrónica y Ja electroiníormática, cuyos erectos integradores han hecho 
posible Ja conrormación de una red global de infraestructuras que además de hacer más eficiente el 
llujo de mercancías y personas, permite el manejo de Ja iníormación y el control a distancia del 
proceso productivo. 

Como apuntábamos anteriormente, este proceso mantiene importantes implicaciones para nuestro 
pais, en Ja medida en que su posición geográfica, su cercanía a América del Norte y su condición 
intermaritima, le convierten en pieza clave para Ja integración de Ja economla norteamericana con la 
cuenca del Pacifico, Jo que implica la subordinación del territorio mexicano al norteamericano. Y es 
a partir de ello en que se deriva la importancia de las redes de infraestructuras de transporte y 
comunicaciones de nuestro país. 

De esta íorma, la estrategia de reestructuración del territorio nacional apunta hacia Ja incorporación 
de prácticamente todos los aspectos económicos y sociales del centro y el sureste de México dentro 
del juego actual de Ja cconomia mundial articulando, para provecho de Jos inversionistas extranjeros, 
la no\'cdma funciún del territorio como concdor gcocconómko de tJánsito industJfal y conu,11.:ial 
con la superexplotación masiva de la mano de obra, en o cerca de sus Jugares de origen pero también 
con el saqueo de Jos principales recursos naturales"'. 

El esquema de integración de Jos corredores urbano-industriales que atraviesan el pais en dirección 
noreste-suroeste, obedece entonces a Ja profundización de las necesidades de integración 
norteamericana respecto a la cuenca del Pacifico. Si bien el desarrollo de los corredores fronterizos 
respondió en un principio a Ja necesidad de integrar a la cconomla del sureste y el oeste 
norteamericano, en la actualidad se pretende ampliar este sistema de corredores hacia el sur del pals. 
En ese sentido ha girado la reestructuración de las infraestructuras de comunicaciones y transportes 
en México, iniciada a partir de Jos años noventa, conforme a Ja cual se han trazado las nuevas 
estrategias de desarrollo de este sector a nivel nacional. 

Por otra parte, debemos considerar que el debate actual respecto a Ja viabilidad del puente terrestre 
del Istmo de Tehuantepec, ha generado posiciones muy diversas, desde las que vislumbran el 
desarrollo del Istmo de Tehuantepec como un puente terrestre, incluso como canal interoceánico 
alternativo al canal de Panamá, hasta Ja posición de quienes niegan toda posibilidad de 
consolidación del corredor del Istmo de Tehuantepec como una opción competitiva a nivel 
internacional. Por lo cual, sin pretender resolver completamente el problema, en tanto ello nos 
obligaria a tratar el aspecto técnico comparativo de las diferentes propuestas puentes terrestres que se 
han presentado en Centroamérica asi como con Jos puentes terrestres existentes en América del 
Norte, intentaremos aportar elementos que permitan tener una visión más clara de las posibilidades 

'"A. Barreda, Op. Cir., Pág. 276. 
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de desarrollo del IStnió. comó'.'pucnte .terrcStrr:, 'en· fÚnción :a lós· nuevas tendencias del sector 
comunicaciones y transp~r!C las é:~ales giran en tomo al concepto de sistemas intermodales. En ese 
sentido haremos una descripción: sobre la situación acitiá1 de la red de transporte de la región del 
Istmo de Tehuante¡:iec. 

8.1. Puertos 
El desarrollo económico alcanzado en el continente Asiático coloca a esta región como principal 
polo de desarrollo del capitalismo mundial, lo cual se expresa en la intensificación de los flujos 
comerciales a través del océano Pacifico. Con la economla norteamericana como primera potencia 
comercial naval, México y Centroamérica se vislumbran como regiones con un enorme potencial 
comercial marltimo a nivel mundial, después del la cuenca del Pacifico, dada su privilegiada 
posición geoeconómica respecto a los océanos Atlántico y Pacifico. 

El transporte marítimo y los puertos juegan un papel estratégico en el proceso de la globalización 
económica y apertura comercial. Buena parte de las innovaciones tendientes a integrar los flujos de 
mercancías pertenecientes a cadenas productivas fragmentadas y dispersas sobre el planeta se 
gestaron originalmente en el mar y fueron introduéidas en el concierto internacional por las grandes 
empresas navieras del mundo. La mayor parte del comercio internacional se realiza por la via 
manuma 1

:'-. 

En tanto, bajo el nuevo esquema de integración territorial planteado para México en los últimos 
años, éste se convierte en un gigantesco puente terrestre (la11d bridge) hacia el océano Pacifico, lo cual 
obliga a reorganizar y jerarquizar cuidadosamente todo el sistema maritimo de América del Norte en 
el Golfo de México y el Caribe, en función de las nuevas posibilidades de comunicación terrestre o 
marina a través de México y Centroamérica. Conforme a ello se han venido obsesvando diversas 
estrategias tanto norteamericanas como mexicanas encaminadas a establecer un renovado control de 
las aguas marítimas, infraestructuras portuarias, flota maritima y posibles hidrovias planteadas para 
f\1éxico 1 ~·1 • 

El avance de tales estrategias se ha venido observando durante la última década con la 
reestructuración del sistema portuario mexicano. El cual ha girado en torno al proceso de 
privatización de las los puertos rnaritimos mexicanos. El nuevo modelo de organización del sistema 
portuario nacional, bajo la figura de Administraciones Portuarias Integrales (APl'S), busca la 
participación de la inversión privada en infraestructura portuaria, permitiendo la autosuficiencia 
linanciera y la provisión de servicios eficientes, oportunos, confiables e internacionalmente 
competitivos, que en el largo plazo permitan su integración las redes de transporte intermodal. 

l\lientras tanto, a nivel mundial se ha desarrollado el concepto puertos pivote (HUB), modalidad que 
proviene principalmente de la adaptación de formas operativas organizacionales y tecnológicas de 

152 Carlos Martner. "Puertos pivotes en México: Limites y posibilidades", en Rt"l·isla d~/a CEPAL, No. 76, abril 
del 2002, P.ig. t25. 
151 A. Barreda, Op. Cir., Pág. 298. 
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los paises desarrollados, que sin embargo, no han sido pensadas para su aplicación en los paises 
subdesarrollados. Este tipo de puertos se caracterizan por Ja capacidad para concentrar carga cuyo 
origen o destino sobrepasa su llifllcrla11d y alcanza lugares distantes dentro o fuera del pais al que 
pertenecen·. La carga recibida proviene principalmente de dos vertientes principales: la maritima, por 
lo general el trasbordo de carga con destino a otros puertos, y por la via terrestre, mediante la 
ampliación del /Ji11terla11d más allá de las fronteras regionales o nacionales. 

La coyuntura del comercio internacional convierte a los puertos marítimos en centros Jogisticos de 
articulación de cadenas productivas crecientemente globalizadas, lo cual aunado al desarrollo del 
intermodalismo, le otorgan un papel decisivo al desarrollo de los puertos pivote. En particular, para 
Centroamérica se ha planteado el desarrollo de megapuertos asociados a corredores de transporte 
interoceánicos. Destacan los proyectos de canal interoceánicos, principalmente en Nicaragua, ya sea 
medíanlc un puente terrestre que implicaría la construcción de tendidos ferroviarios y puertos 
concentradores o pivotes en los litorales del Pacifico y el Atlántico. Mientras que en Panamá, se ha 
habilitado puerto Balboa como pivote regional, mismo que sería fortalecido con la modernización 
del ferrocarril que lo vincula con la Terminal Internacional de Manzanillo ubicada en la costa 
Atlántica. 

En México se contempla la reconversión de los puertos de Coatza~oalcos y Salina Cruz y la 
modernización de los ejes carretero y ferroviario que unen ambos puertos, con la finalidad de 
insertarlos en la dinámica de redistribución de grandes volúmenes de carga internacional. Sin 
c111U1.ugo, es necesario evaluar las posibilidades de desarrollo de los puertos regionales en el contexto 
actual de reestructuración del sistema portuario nacional, proceso que se encuentra estrechamente 
vinculado a las nuevas tendencias del comercio maritimo internacional y en función de ello, analizar 
el papel que habrán de tener los puertos del istmo dentro de lo que se conoce como la red global de 
puertos 1

.s.i. 

8. J. I. Tendencias globales del tmnsporte marítimo 

En este apartado pretendemos presentar un panorama global sobre la situación del sector maritimo 
internacional, apoyándonos en el diagnóstico realizado por el especialista en economia del transporte 
Carlos Martner'''. 

Las transformaciones técnicas y organizacionales experimentadas en la navegación marítima han 
servido de base para el desarrollo del intermodalismo y de las cadenas de transporte "puerta a 
puerta". Ello también ha dado pie a la aparición de nuevos actores encargados de implantar y 
coordinar las recientes redes de transporte intermodal, cuya función es cada vez más importante en el 
diseño, la elección y el control de la cadena de transporte. 

'""'C. Martncr, A11. Cit. Pág. t22 
'"!bid., Pág. t24-t40. 
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En el plano de lo técnico, después de la implementación del transporte por contenedores, un 
elemento decisivo en cuanto a innovación del transporte marltimo ha sido el crecimiento y el tamaño 
de carga de los buques, asl como el incremento en la velocidad de los mismos. Durante la última 
década se duplicó el tamaño de los buques, al pasar de 3500 TEUS'"' a 7000 TEUS de capacidad. 
Los cuales se desplazan a través de las principales corredores de comercio internacional, ubicados en 
el hemisíerio norte, principalmente en el Atlántico, y cuya operación ha implicado al mismo tiempo 
grandes transrormaciones en el sistema portuario internacional. De suerte que en esta dinámica 
solamente los puertos mayores podrlan captar el volumen de carga suficiente para que la operación 
de tales navíos sea rentable. 

Al mismo tiempo, se tiende a la concentración del transporte marltimo internacional. En tanto las 
principales empresas navieras no sólo están aumentando su tamaño y capacidad de participación en 
el mercado mediante la introducción de buque más grandes que les permiten mover el mayor 
volumen de carga a menor costo, sino que también recurren a la rormación de alianzas estratégicas o 
a la adquisición de empresas competitivas. Tales alianzas estratégicas o füsiones de los llamados 
mcgacatriers (grandes consorcios de transporte marltimo y multimodal) representan una nueva y 
sólida tendencia que modifica notablemente la organización del transporte marítimo internacional y 
la posición de los puertos"'. 

Tales alianzas, en un paulatino proceso de integración, buscan compartir seivicios de rutas 
alimentadoras (fecdcrs) y utilizar conjuntamente terminales, tanto en los puertos como tierra adentro. 
Tratando tambien integrarse con operadores de las lineas de transporte terrestre con el tin de operar 
conjuntamente los tramos terrestres de los corredores, y mantener con ello el control de la red 
completa a través de la consolidación del intermodalismo. Ello influye en gran medida en la 
estructura y las caracterlsticas de los puertos a nivel internacio~al. 

La aparición de grandes puertos concentradores ha hecho necesaria la redefinición de las fünciones 
de varios puertos intermedios as! como el desarrollo de una estructura interconectada y jerárquica de 
puertos menores que suministren de carga a los pivotes. Solamente mediante este sistema es posible 
sustentar la existencia de megabuques y megapuertos, lo que conlleva a la consideración de una red 
global de puertos. Sin embargo, en el marco de tal esquema muchos puertos quedarán excluidos de 
los servicios regulares directos, en el mejor de los casos, éstos podrian integrarse a la red mediante 
rutas indirectas o alimentadoras que conducen la carga, en embarcaciones menores, hacia algún 
nodo porn1ario principal donde será transbordada a los grandes buques para ser trasladada hasta su 
destino final. 

Asi pues, los pivotes globales quedarían definidos como centros logísticos de concentración, 
procesamiento, consolidación y distribución de mercancias e inrormación, la carga que reciben 
procede de los flujos que provienen tanto de las redes terrestres como de las redes alimentadoras 
marítimas. El desarrollo del intermodalismo ha sido fündamental para la concentración de carga en 

151
' Jvledida estándar de equivalencia internacional usado para medir el Oujo de contendores. Un TEU equivale 

a un contenedor de 20 pies cúbicos. 
ts

7 l-loy en día existen cuatro grandes alianzas de carácter global conformadas por las navieras y operadores de 
transporte multimodal más grandes del mundo. Estas alianzas globales son multi-continentales y abarcan Jos 
principales ejes de transpone marítimo internacional. C. Manner, Att. Cit, Pág. 126. 
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estos puertos, en Ja medida en que extiende las conexiones terrestres (el inland) y expande el 
llintcrland portuario hasta regiones muy distantes'". 

Ahora bien, hay que seftalar que gran parte de este tipo de puertos se localizan en el hemisferio norte 
sobre las rutas este-oeste, si bien en Jos paises del sur se ha experimentado recientemente un 
incremento en Jos flujos comerciales, de tal forma que hasta ahora, la red global de puertos ha 
requerido de una instancia intermedia entre el gran pivote global y Jos puertos alimentadores. Este 
papel se Je ha sido asignado a Jos pivotes regionales, cuya dimensión, capacidad de carga y cobertura 
geográfica no es tan grande como la de los pivotes globales, ni tan pequcfla como la de los puertos 
alimentadores. En su mayoría estos puertos se encuentran en Ja intersección de las rutas este-oeste 
con las rutas norte-sur. En América Latina la actividad de estos puertos se centra en el trasbordo y la 
interconexión maritima entre las regiones del continente americano. 

De esta forma vemos que un factor fundamenta en el proceso de conformación de la red global de 
puertos es la generalización del trasbordo. Y la condición determinante para Ja concentración de 
carga en Jos puertos pivote es la segmentación de rutas y con ello Ja proliferación de Jos servicios 
maritimos indirectos. Los puertos pivotes se convierten entonces en el elemento unificador de las 
cadenas de transporte marltimo. Mediante el trasbordo se busca articular a la red global de puertos 
un conjunto de concentradores menores y puertos alimentadores que,. mediante la sustitución de 
rutas directas poco densas por rutas indirectas, contribuyan a aportar carga y alimentar a los grandes 
puertos concentradores. 

En atención a tales tendencias globales, en México se ha venido observando un proceso de 
reestructuración y privatización de los puertos, el cual inicia en la década de 1990, mediante la cual 
se han experimentado mejoras notables en la infraestructura, el equipo y la operación de carga y 
descarga de mercanclas. Este proceso sin duda, se conjuga con el incremento de los tráficos marinos, 
el fortalecimiento de las empresas navieras a nivel mundial y además la nueva propuesta técnica para 
el manejo de las terminales maritimas. A través de esta novedosa estrategia de organización del 
sistema portuario mexicano en Administraciones Portuarias Integrales, se pretende garantizar la 
inversión pública en infraestructura portuaria así como dar certidumbre a la inversión privada. 

Si bien mediante esta estrategia se busca procurar el mayor volumen de carga tanto de origen 
nacional como internacional hacia los puertos del pais, se habla de Ja complementación de ésta 
mediante el fortalecimiento de Ja conexión territorial del puerto como fuente de obtención de carga, 
es decir a través de la integración modal. 

Ello ha venido ocurriendo, aunque parcialmente, desde mediados de la década pasada en Jos 
corredores del noreste y el centro del pals, de manera tal que hoy podemos observar que los puertos 
con mayor dinamismo en cuanto a la operación de carga en contenedores, son Manzanillo, 
Ensenada y Lázaro Cárdenas, en el Pacifico y Veracruz y Altamira en el Golfo. 

Como resultado de Jos cambios tecnológicos y de organización en materia de operación de puertos 
(surgimiento de enormes embarcaciones, las alianzas globales y los megaportadores de transporte 
marítimo y multímodal), en conexión con Ja apertura comercial y la reestructuración del sistema 

1 Sii !bid., Pág. 12 7 
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portuario nacional, se experimentaron cambios sustantivos tanto en la evolución de los flujos de 
carga de contenedores como en la geografla portuaria nacional. De esta íorma, durante los noventa, 
ocurre un acelerado crecimiento de la carga general de contenedores en el pals, en el litoral del Gotro 
y el Caribe los flujos de contenedores se concentraron en Veracruz y Altamira. Con excepción de el 
puerto de Progreso en Yucatán, el resto de los puertos del Golío se han estancado como nodos de 
desarrollo regional y de articulación de cadenas productivas. Tuxpan y Coatzacoalcos 
desaparecieron del movimiento de contenedores y sus flujos füeron absorbidos por Veracruz. En 
tanto, en el Pacifico la reordenación de los flujos se ha concentrado en Manzanillo. Disminuyendo el 
manejo de carga en los puertos de Guaymas, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz, mientras Ensenada se 
incorpora al manejo de carga regional u". 

Hoy podemos observar que en el Pacifico existen además de Manzanillo y Lázaro Cárdenas dos 
puertos con perspectivas de crecimiento en cuanto a captación y manejo de carga estos son Ensenada 
y Mazallán, ubicados en los últimos escalones de la red global de puertos, es decir, como puertos 
alimentadores. Es importante señalar que en relación con el ámbito espacial de la obtención de carga 
de los ¡JUertos, el hiuterlaml de la mayorla de los puertos mexicanos se encuentra muy acotado por la 
cercania física de las regiones, ello en gran medida se atribuye a la ineficiencia operativa de los 
puertos, a las barreras regulatorias y a las dificultades de acceso al transporte terrestre. Si bien los 
cambios gestados en el sector ampliaron en gran medida el ámbito espacial para atraer o generar 
carga, en particular el desarrollo del trasbordo maritimo ha permitido la concentración de carga 
dt:sdc ámlJJlus cspadalt:s lt:janus. 

Se considera que un elemento rundamental para la integración de los puertos mexicanos a la red 
global es la ampliación de la zona de influencia territorial, lo se combina también a la incorporación 
en actividades de trasbordo. En este caso, la mayor parte de los puertos mexicanos obtienen carga de 
su hi11tcr/a11d tradicional, mientras un número limitado de puertos obtiene carga del ltintcrland 

ampliado. Coníorme a ello, el desarrollo del intermodalismo resulta fündamental para la 
concentración de carga y reforzar la posición competitiva de los puertos mexicanos, en especial en 
aquellos casos en que la mayor parte de la carga es generada o atralda por ciudades y regiones del 
interior del pais. 

En el mismo sentido, resalta el aspecto de la ubicación de los puertos en relación con los principales 
ejes marilimos, en la medida en que ello determina las posibilidades de construir pivotes regionales o 
globales dentro de la red. Cabe aclarar que los pivotes globales se localizan fündamentalmente en las 
rutas este-oeste del hemisferio norte, es decir, en los ejes más importantes y densos del comercio 
internacional, constituidos por las conexiones entre Europa, el noreste de Asa y Norteamérica. 
Asimismo, los pivotes regionales tienden a desarrollarse con mayor facilidad en las zonas donde se 
cruzan o conectan las principales rutas este-oeste con las rutas norte-sur. Tal es el caso del Caribe y 
Panamá, en donde ha habido un incremento importante en el trasbordo debido a que la proliíeración 
de los servicios indirectos en las rutas menos densas, por lo que existe la necesidad de realizar 
trasbordo en los lugares de cruce de rutas"º. 

¡si;i /bid., Pág. 128 
1
''

11 /bid., Pág. 134 
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Las rutas norte-sur del continente americano se cruzan en el Caribe con los corredores o ejes de 
transporte maritimo internacional que enlazan Norteamérica, Asia y Europa. Por otra parte, en la 
costa del Paci!ico americano el punto de cruce de rutas se localiza en Long Beach y Le>s Ángeles, en 
California, donde se interceptan las embarcaciones menores del Paci!ico sudamericano con las 
embarcaciones mayores del eje Norteamérica-Asia. Los puertos del Paci!ico mexicano se localizan 
sobre el eje de intersección constituido por Long Beach/Los Ángeles en California y los puertos de 
trasbordo del Canal de Panamá. 

Si bien las principales rutas maritimas este-oeste no ingresan al Golfo, el potencial de Veracruz y 
Altamira, y en general de todo puerto del Golfo, se re!iere a la posibilidad de expandir su zona de 
inOuencia territorial y captar mayores Oujos de contenedores desde y hacia el interior del pais. Los 
operadores existentes en estos puertos han realizado alianzas estratégicas para ofrecer determinados 
servicios y atender rutas conjuntamente. En ellos se combinan servicios indirectos de alimentación 
con rutas directas que se incorporan a los grandes ejes maritimos internacionales este-oeste'º'. 

En la medida en que Jos puertos que tienden a quedar excluidos de la red global de puertos son: 
Lázaro Cárdenas y Salina Cruz, en el Pacifico, Coatzacoalcos y Tuxpan en el Golfo, cabe realizar el 
análisis de las posibilidades de desarrollo de éstos como puertos alimentadores, a partir del 
fort..1.lccimicnto de sus conexiones rerrestres regionales. 

Pese a este panorama, el Istmo de Tehuantepec ha sido planteado por el Programa Nacional de 
Desarrollo U1!Jano Industrial desde 1995. como d prindpal corredor llléxic.ino paia la ..:onci..i0n 
entre Jos corredores costeros del Golfo de México y el océano Pacifico, dada la corta distancia que 
separa sus puertos, no debemos perder de vista el papel estratégico que los proyectos actuales le han 
asignado a los puertos marítimos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, Jo que se añade al papel que éstos 
han venido jugando en el proceso de desarrollo de la economía nacional. 

8.1.2. Coatwcoa/cos 

El recinto portuario de Coatzacoalcos cuenta con una superficie de 352 ha. de las cuales 122.3 se 
localizan en el área terrestre y 229.69 en el área marina. Cuenta con una longitud total de atraque de 
1945 m. con posiciones de atraque para el movimiento de contenedores, con profundidad de hasta 
500 m. Además posee instalaciones de carga general, granel mineral, Ouidos (azufre y mieles), 
productos quimicos, barcazas para granos y de contenedores. 

Los servicios portuarios que otorga: maniobras de carga y descarga, almacenaje, remolque, pilotaje, 
lanchaje, suministro de agua y combustible, báscula, recolección de basura, fumigación y 
avituallamiento. 

Cuenta con 1 1 posiciones de atraque para recibir embarcaciones hasta de un calado de 32 pies y una 
longitud total de 1945 m que de acuerdo a su especialidad se conforman por: 

11
'
1 lbld.I Pág. 136 
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Posición Longitud Profundidad 
General 4 881 11 
Contenerizada 1 250 11 
Agrlcola 2 244 11 
Mineral 1 120 11 
Fluidos 3 450 11 
Suma 11 1,945 11 

A partir de 1994 se conforma la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, iniciando asi 
un nuevo esquema de operación de este puerto,· con lo cual se transformaron las concesiones 
anteriores en contratos. Mientras tanto fue liquidada la empresa SPlTSA concesionaria del Servicio 
Multimodal desde 1982. 

Asimismo, al interior del recinto portuario se encuentran establecidas 10 empresas, mismas que 
utilizan la infraestructura para la realización de sus operaciones. 

Empresas Que realizan ooeraciones comerciales en el Puerto de Coatzacoalcos 
!tit~t 

... 
"!t,i.~1'J ~ii 

.. 
<'il ..... 

PEMEX 15.52 Azufre 
CELAN ESE 3.01 Ouimicos 
CO"IEXTRA 1.72 Ferroharcazas 
CIA. MEX. TER. 1.70 Uuim1cos 
CEMEX 1.25 Ccmcmo 
TRANSFERENCIAS 0.97 Graneles 
WESTWAY 0.80 Melaza 
CANAMEX 2.75 Ouímicos 
P.J. ENSIO 0.30 I\1incrales 
ESTIBADORES 0.55 Eouino 
Total acunado 28.60 
Total disnoniblc 57.80 .. 
Fuente: Adm1mstrac1on Portuaria Integral de Coatzacoalcos, 1997, 

El área de almacenamiento del puerto cuenta con 4 bodegas que se emplazan en espacio de 11104 
metros, asi como 64 m2 de superficie de patios y 25 500 m2 de muelles. 

Coatzacoalcos es el sexto puerto a nivel nacional en cuanto a manejo de carga, con el 5.2% del total 
de carga manejada en México. En tanto también es el segundo puerto distribuidor de fluidos en el 
país con el 25.6% del total de fluidos manejados. · 

En cuanto al tipo de carga manejada, destaca en primer término la distribución de fluidos, los 
graneles agrícolas, graneles mineros y de carga en general. El puerto cuenta con una capacidad 
instalada para el manejo de 12 millones de toneladas al año, la cual se ha estimado suficiente para 
atender la demanda futura. 
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Cae acidad instalada 
•~·lf ~ 

.. 
ad~ -.. 

General 4 2 584 196 7% 
Contcncrizada 1 1 664 o 0% 
Al!ricola 2 1 770 651 37% 
tvlincral 1 937 572 61°/o 
Fluidos 3 5 274 1 012 19% 
Suma 11 12 299 2,433 19.8 

Fuente: API Coatzacoalcos. 

El sistema de ríos del Istmo de Tehuantepec posee gran capacidad para el desarrollo de un sistema de 
transpont: lluvia!. El ria Coatzacoalcos, hasta su desembocadura, presenta tramos con amplio 
potencial para Ja navegación, incluso para Ja construcción de un canal interoceánico. Además del 
puerto de Coatzacoalcos, al norte del Istmo de Tehuantepec se localizan otras terminales portuarias 
para el manejo exclusivo de productos petroleros, estos son: Pajaritos, Minatitlán y Nanchital, este 
i1ltimo en proceso de conformarse como API. 

En 1997, empresarios de Texas planearon inversiones en infraestructura.de almacenaje de productos 
petroquimicos en Coatzacoalcos. La empresa StanTrans (especializada en construcción y operación 
de 1erminales petroquimicas en el puerto de Texas City) informó que establecerá una alianza con 
CyJs.1 U.1yc1 y Cdant!st: 1'foxicana en sus complejos del sur veracruzano para concretar líneas de 
negocios para asesorar en la construcción de terminales para productos químicos y para abrir líneas 
de comercialización y aforo de insumos del sector en la costa este de Estados Unidos. 

Pese a la existencia de Ja infraestructura descrita, el desarrollo del puerto marítimo de Coatzacoalcos 
ha sido muy limitado, ello se debe en gran medida al proceso de reordenamiento por el cual atraviesa 
el sistema ponuario nacional, median1e el cual se observa la asignación de nuevos papeles a cada 
uno de los puertos del país. En ese contexto se observa que si bien la mayor parte de los puertos 
mexicanos lendrán funciones alimenladoras dentro de la red global de puertos, los puertos de 
Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Tampico y Tuxpan atraviesan por usa situación de 
grave delerioro, en peligro incluso, de quedar fuera de la red global de puertos. 

La función de Coatzacoalcos ha quedado acotada al manejo de carga de las empresas establecidas en 
su área de innuencia inmediata, es decir, a la operación de graneles agricolas, minerales y fluidos 
(derivados del petróleo) cuyo origen y destino rara vez rebasa el ámbito local. Destaca también el 
nulo manejo de carga contenerizada, debido al desmantelamiento de la terminal de contenedores del 
puerto ocurrido a inicios de la década de 1990. 

Por otra parte, en la medida en que Coatzacoalcos es una terminal marítima especializada 
prácticamente en el manejo de productos petroleros y químicos, el estancamiento que se vive 
actualmenle en el puerto es resultado también de la crisis de descapitalización que se observa en la 
industria petroquimica regional desde hace por lo menos una década, duranle la cual se ha 
producido el cierre de numerosas plantas, como fue el caso de Ja planta de fertilizantes FERTIMEX. 
Mientras tanto, se analizan diversas alternativas para la reactivación del puerto como es el reinicio de 
las actividades de la terminal de contenedores, el impulso al comercio de cabotaje a través del ria 
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Coatzacoalcos, así como el establecimiento de un barco de linea entre este puerto y Corpus Christie 
en Texas. Todo ello como parte de un programa de reactivación de Jos puertos del sur de Veracruz 
localizados a Jo largo del Rlo Coatzacoalcos, que incluye la terminal portuaria de Nanchital, 
Pajaritos y Minatitlán, que permitirian una integración eficiente de la zona industrial más eficiente 
del pais, en la que se localizan los complejos petroquímicos de Pajaritos, La Cangrejera, Morelos y 
Cosoleai:aque, la refineria de Minatitán asi como importantes empresas de la industria quimica 
(CELANESE, Industrias Resistol S.A de C.V, Tereftalatos Mexicanos, entre otras). 

8.1.3. Salina Cruz 

Este puerto cuenta con una longitud de muelle para operación de carga comercial general de 484 m. 
y una profundidad promedio de 11 m, la terminal de contenedores dispone de 275 m de largo y 
profundidad de 12 m, además el área localizada al oeste del entrepuente se encuentra concesionada a 
PEMEX, se extiende por espacio de 465 m el puerto dispone de 1,224 m para expansión futura. 

Salina Cruz cuenta con instalaciones de carga comercial, de contenedores, de fluidos (petróleo y 
derivados). de reparación de embarcaciones y de pesca. Opera desde 1994 como API, la cual 
comprende un total de 150.64 ha. distribuidas entre Ja terminal de usos múltiples, Ja terminal 
marllima de PEMEX, Ja zona industrial pesquera y la zona de aguas. De esta superficie 79.25 m se 
localizan se localizan en tierra, mientras que 71.JIJ m. se encuenu·an en d mar. 

Las actividades marítimo portuarias del puerto son de 3 tipos: comercial, industrial-pesquero y 
petrolero. 

La terminal marítima cuenta con infraestructura que Je permite mover carga general, graneles, 
fluidos, perecederos y contenedores. Actualmente se opera una carga que asciende a los 278 mil 
toneladas, siendo los principales productos el tripolifosfato de sodio, cemento, café, azúcar, madera y 
plátano. Exportaciones que se destinan principalmente a Canadá, Estados Unidos, Rusia, Bélgica, 
Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Japón, corea del sur, Taiwán, Filipinas, 
Malasia, Indonesia, Vietnam, Tailandia y Sri Lanka. 

Asimismo, el puerto tiene un manejo de contenedores de 16, 722 TEU's. Para la operación de la 
carga se dispone de equipo especializado tales como grúa portainer con capacidad de 30.5 ton., 3 
grúas de patio con capacidad de 40 ton. además de plataformas, tractocamiones y cargadores 
Frontales. 

El patio de contenedores cuenta con un área de 90 mil m2, con una superficie de útil de 65 mil m2. 
Cuenta con capacidad para almacenar 2, 750 TEU's, además dispone con tomas eléctricas para 310 
contenedores refrigerados. Esta infraestructura se estima, es suficiente para el manejo de carga 
adicional derivada de una posible saturación, hasta del doble del tráfico de contenedores y de hasta 
cuatro veces más la carga comercial. 

El puerto cuenta también con una flota de 90 embarcaciones activas de 110 registradas, figurando 
como un puerto pesquero importante. Al puerto entran aproximadamente 2,332 ton. de las cuales 
1,696 son de camarón. 
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Finalmente, Salina Cruz es el puerto de abasto de energéticos derivados del petróleo de toda la costa 
del Pacifico mexicano a la que surte productos en el orden de 11,500,000 de ton por año, además de 
5 millones de toneladas de crudo de exportación con destino principal a Japón. 

En 1996 entra en operaciones el sistema translstmico de gas licuado que conecta a Jaltipan Veracruz 
con Salina Cruz, mediante un gasoducto de 232 kilómetros, a través del cual se realiza la distribución 
interna de gas (hacia Topolobampo y Rosarito) y la exportación de gas hacia Centroamérica y 
Sudamérica. 

El puerto de Salina Cruz se encuentra en una posición estratégica para el manejo de productos 
agrlcolas y derivados del petróleo de la región sureste de México. Ubicación estratégica por cuanto 
dicha región cuenta con un enorme potencial de recursos naturales susceptibles de explotación. 
Constituye también un importante punto de conexión con la infraestructura del corredor 
transistmico. 

Por lo que se reliere al movimiento de contenedores y de carga en general mantiene hoy un papel de 
puerto alimentador de baja intensidad, si bien en este puerto se realiza el movimiento de 
contenedores, el cual alcanzó su máximo registro en 1987, con alrededor de 30 mil TEU, mientras 
que en 1997 disminuyó hasta los 14 mil TEu1

•', lo cual se debe en gran medida a la reestructuración 
de las rutas y redes del transporte marltimo tanto nacional como internacional. Proceso en el cual 
Salina Cruz deja de tener vínculos directos con la Cuenca del Pacifico, convirtiéndose en un puerto 
dr c-nlarc- rn C'I mnvimirnto de- rnntc-ncdorcs del litoral mexicano del Pacífico. 

Salina Cruz es también la salida internacional de los productos industriales del sur de Veracruz, los 
cuales se embarcan en contenedores. Entre los principales productos exportados por esta vla están el 
ácido tereftálico producido en Cosoleacaque, polietileno, polipropileno y carburo de silicio. De igual 
manera se ha identificado otro llujo de exportaciones por este puerto, este es el del café de Chiapas, 
producido en la región del Soconusco. Fuera de ello, el volumen de exportación de productos 
oaxaqueños y en general de la región sureste, es muy bajo por esta vla. 

Finalmente, observamos que a partir de la reestructuración y privatización portuaria realizada en el 
país, los puertos del Istmo de Tehuantepec no se han posicionado como nodos de articulación de 
flujos internacionales, sino más bien parecen perder importancia frente al fortalecimiento de otros 
puertos que concentran cada vez mayores flujos comerciales, es el caso de los puertos de Manzanillo, 
Veracruz y Altamira. Frente a ello y también ante el hecho de que en general, la mayor parte de la 
carga manejada en los puertos mexicanos con aptitud para la concentración de flujos proviene de su 
propia zona de influencia, los especialistas estiman necesario el reforzamiento de las conexiones 
territoriales de los puertos para de esa forma ir posicionándose en la red global de comercio 
marítimo. 

8.2. Ferrocarriles 
La red ferroviaria nacional es bastante completa en cuanto a cobertura territorial, comunica entre si 
las más importantes poblaciones del pals, y a éstas con los principales puertos y las fronteras. 

uu Carlos Martner, "Retos del corredor transistmico en el marco de las redes globales del transporte". en 
Rn•ista Mexi'ca11a de Sociologla. Vol. 62, # 3 1 julio.septiembre 2000, México; D.F., Pág. 16. 
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El eje rundamental de la reestructuración del sistema fürroviario iniciada en 1995, giró en torno al 
proceso de apertura a la inversión privada, que prácticamente concluyó en agosto de t 999. Como 
resultado, el gobierno conccsionó a operadores privados más del 80 por ciento de la red principal, 
por la que transita prácticamente Ja totalidad de Ja carga rcrroviaria. 

Actualmente existen seis empresas concesionarias, y se busca impulsar una vez más la importancia 
que alguna vez tuvo el rerrocarril como columna vertebral del transporte en México. Sus ventajas 
competitivas, como la de movilizar elevados volúmenes de carga a grandes distancias y con costos de 
operación relativamente menores y bajos Indices de contaminación, habrán de ser romentadas para 
dar pie a un renacimiento de esa actividad y para incorporarla, de manera decidida, al horizonte del 
intermodalismo la que ineludiblemente se dirige el transporte en México y el mundo. 

Actualmente prácticamente existe solo una linea rerroviaria operada por el gobierno redera!, la del 
Istmo de Tehuantepec, ésta cuenta con 207 km de longitud, y desde 1997 se encuentra bajo el 
régimen de asignación a la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. 

Esta estratégica via interconecta con dos lineas rérreas de gran importancia, que corren a lo largo de 
la costa del Golfo de México y Ja costa chiapaneca del Pacifico. Estas son: el rerrocarril del Sureste y 
el Chiapas-Mayab, la primera operada por Ja empresa FERROSUR, cubre la ruta Veracruz
Coatzacoalcos (con ramales a los estados de Puebla, Hidalgo, México y Oaxaca), la empresa cuenta 
con derechos de via para transitar por el Istmo de Tehuantepec hasta Salina Cruz, estableciendo asl 
la conexión entre este puerto y la Terminal Ferroviaria del Valle de México. En füchas recientes 
también se ha establecido conexión entre esta via férrea y Ja del Pacifico Norte, un convenio firmado 
con FERROMEX, estableciendo asi rutas continuas entre cuatro puertos del Pacifico y el Golro, entre 
ellos Ja conexión de Coatzacoalcos con cinco ciudades fronterizas de Estados Unidos, lo que 
significaría la integración del triángulo industrial México-Guadalajara-Monterrey, con la región del 
bajlo y el corredor industrial del sureste de Coatzacoalcos. 

El Ferrocarril Chiapas Mayab, abarca Jos tramos Coatzacoalcos-Puerto Progreso, Salina Cruz -
Tapachula, ambas rutas conectadas mediante el tramo Medias Aguas-Salina Cruz, que es el que 
finalmente constituye el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Finalmente, el enlace con el 
JCrrocarril del sureste permite también el acceso rerroviario con la terminal rerroviaria del Valle de 
México. 

Por otra parte, a partir del incremento de los flujos comerciales internacionales experimentado en las 
últimas décadas, se hizo patente integrar el sistema rerroviario a lo que puede ser denominado como 
Ja red global de transporte. Ello debido a la enorme ventaja de Jos rerrocarriles sobre el 
autotransporte, para el traslado de grandes volúmenes de carga a grandes distancias. La introducción 
de Jos rerrocarriles de doble estiba'º'. es decir trenes capaces de cargar el doble de contenedores en 
una plataforma, revolucionó la logística comercial internacional. Integrándose así el rerrocarril al 
intermodalismo, e impactando de manera importante sobre el comercio internacional, sobre todo en 
Jos Estados Unidos, haciendo más viable Ja conexión por Ja vla de Jos puentes terrestres. Asl, Jos 

lflJ Esta modalidad de transporte permite duplicar la capacidad de carga y se abaten sensiblemente los costos de 
transportación a larga distancia. 
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macropuentes terrestres se constituyen precisamente por tendidos íerroviarios y trenes de doble estiba 
de contenedores que atraviesan de manera directa y continua la masa continental norteamericana. 

Frente a tales tendencias, en el istmo se ha mostrado una limitada evolución del transporte por 
íerrocarril, pese a su ubicación geográfica, ello se atribuye quizá al propio auge de los sistemas 
multimodales, que hicieron poco competitivos a los corredores terrestres de la región de América de 
Central frente a los puentes terrestres de América del Norte. Sin embargo, se ha discutido en 
reiteradas ocasiones el papel estratégico el Istmo de Tehuantepec pudiera tener de implementarse un 
programa de desarrollo regional que lo convirtiera en un centro de manufactura y distribución de 
mercancias a nivel continental. 

Como se verá más adelante, si bien el íerrocarril del Istmo de Tehuantepec, por ser considerada una 
ruta estratégica quedó íuera del proceso de privatización íerroviaria, la situación actual de 
estancamiento y su limitado margen de operación, asi como su carácter subordinado respecto a las 
empresas íerroviarias del Ferrocarril del Sureste (Ferrosur) y el Ferrocarril Chiapas Mayab (Genesee 
&-\Vyoming lnc.)"" , apuntan hacia su evidente desincorporación de la administración estatal para 
quizá ser absorbida u operada conjuntamente por las empresas mencionadas. En principio ya se 
dejan ver algunos erectos de estas una como lo es la cancelación del servicio de pasajeros, el cual era 
utilizado por pequeilos comerciantes de la región. 

8.3. Carreteras 
A diíerencia de las vias íérreas, en México las carreteras han observado un desarrollo considerable. 
Actualmente existen aproximadamente 333 mil Km. de caminos de todo tipo, de las cuales 106 mil 
571.5 corresponden a carreteras libres, 5 mil 933.1 a autopistas de cuota, 160 mil 185.1 a caminos 
rurales y alimentadores y 60 mil 557.4 a brechas. 

En la región del Istmo de Tehuantepec confluyen los siguientes corredores carreteros que conectan el 
sureste con el centro del pais. El eje troncal que comunica el centro con el sur-sureste del pais es el 
México-Puebla-Coatzacoalcos-Campeche-Mérida-Cancún-Chetumal, con ramales a Oaxaca y 
Chiapas. El eje carretero Puebla -Progreso, Puebla-Oaxaca-Ciudad Hidalgo y Peninsular de 
Yucatán, que se articulan entre sí a través de la carretera Transistmica. De tal íorma que la región del 
Istmo de Tehuantepec se convierte en la principal ruta de conexión terrestre, entre el estado de 
Chiapas y l'I centro del país. Mientras que por otro lado, la porción oaxaqueila del istmo se 
encuentra conectada con el centro del pais por dos vías, hacia Veracruz en donde la carretera 
transítmica se interconecta con el eje Puebla-Progreso, o bien por el eje Puebla-Oaxaca-Ciudad 
Hidalgo. 

1
',.. En la medida en que solamente cubre el tramo de lvtcdias Aguas.Salina Cruz. y su función se ha reducido al 

cobro de por derecho de vía. la reparación y el mantenimiento de la ruta. En tanto, las empresas concesionarias 
de otras las rutas, obtuvieron además de las vias, maquinas y miles de vagones, asi como todo el apoyo 
financiero para la modernización y rehabilitación de las vias. El FIT solo mantiene la propiedad de terrenos, 
durmientes, rieles y talleres de mantenimiento y reparación. 
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El programa carretero nacional se encuentra enfocado al fortalecimiento de la integración nacional, 
dando un mayor impulso al comercio, la articulación de cadenas de producción y corredores 
industriales a lo largo del territorio nacional. En ese sentido se plantea como uno de los principales 
objetivos, la integración de un sistema de redes de diversos modos de transporte y log!stica para el 
traslado de bienes y personas. Sistema en el que las carreteras ocupan un lugar central al lado de una 
red de comunicaciones apoyada en las más modernas tecnologlas, que integre a las diversas 
comunidades del pais tanto urbanas como rurales. 

Conforme a ello, en el plan sectorial de comunicaciones y transportes elaborado para este sexenio se 
plantea como prioridad el fortalecimiento de los enlaces carreteros, mediante un importante 
programa de modernización, ampliación y construcción de corredores interregionales, caminos de 
interés estatal y caminos rurales. 

De esta forma, se habla de la consolidación de los corredores carreteros: Puebla-Progreso; Puebla
Cd. Hidalgo; Circuito Transistrnico; Altiplano; Peninsular de Yucatán y Acapulco-Veracruz. 

Entre los múltiples programas de ampliación y construcción de carreteras para la región destaca la 
construcción de un nuevo eje carretero entre Chiapas y Veracruz, el cual incluye el corredor Las 
Choapas-Raudales-Ocozocoautla y Ocozocoautla-Arriaga, que integraria al corredor Puebla
Progreso, se trata entonces de una segunda ruta transistmica que quedaria integrada a la ruta original 
a través del ramal Arriaga-La Ventosa, cuya ampliación se encuentra en curso, al igual que la ruta 
Acayuca-La Ventosa. En conjunto. estos corredores estarán articulando el Circuito Transistmico, 
que en el estado de Oaxaca quedará articulado con el corredor Puebla-Ciudad 1-lidalgo, a través de 
las rutas, Salina Cruz-La Ventosa, en construcción, el ramal Salina Cruz-Huatulco, que se planea 
modernizar, la carretera Oaxaca-Huatulco que está por concluirse y una nueva ruta entre Oaxaca y 
Tehuantepec. 

Si bien los ejes carreteros mantienen un papel menos importante al de los tendidos ferroviarios al 
interior de los sistemas multimodales, en el caso del istmo se muestra lo contrario. En la medida en 
que las conexiones carreteras mantienen un mayor desarrollo frente al ferrocarril, como se puede 
constatar en los programas sectoriales recientes. 

El desarrollo del circuito de interconexión transistmico constituye un ambicioso programa mediante 
el cual se pretende establecer una conexión más eficiente entre los sistemas carreteros localizados en 
ambas costas de la porción sureste del pais, como parte de un sistema carretero más amplio mediante 
el cual se integrarla el sureste con Norteamérica y Centroamérica, fortaleciendo al mismo tiempo la 
conexión terrestre entre los puertos regionales. 

Frente al debate en torno al desarrollo del puente terrestre del Istmo de Tehuantepec es importante 
hacer algunas consideraciones finales, dado el carácter de los proyectos presentados recientemente 
para el desarrollo de la región. Si bien se habla del desarrollo de un corredor interoceánico en el 
Istmo de Tehuantepec para el transporte de carga internacional, diversos especialistas afirman que el 
istmo posee pocas posibilidades de posicionarse como ruta alterna al Canal de Panamá, sino más 

173 

1-::-:.::::'. ... = .. .=.=.:::c==============-===-=-=-=--=-=-==-=---::. =----------.,-~_;_~. '"c~-,d~ 



bien sus posibilidades se centran en su consolidación como eje integrado a la red de transporte del 
sureste en un contexto de desarrollo regional. 

Sin pretender determinar el grado de competitividad del corredor interoceánico del Istmo de 
Tehuantepcc, dado que ello serla más bien el objeto de una valoración técnica, veamos cuales son, 
según los especialistas en la materia, las perspectivas de desarrollo del intermodalismo en México, 
para de esta manera podamos evaluar cuales son las posibilidades de la región como puente 
intcroccánico 1

'". 

Hacia fines de la década de I 950, el acelerado crecimiento de los flujos comerciales internacionales 
demandó el desarrollo de sistemas de transporte más eficientes. Se generalizan en los estados Unidos 
las infraestructuras intermodales marltimo/portuarias, y más adelante se instaura el sistema de 
transporte de carga contenerizada. A partir de entonces se ha observado la tendencia hacia la 
integración de las distintas modalidades de transporte que permita ahorrar tiempo y costos. 

De acuerdo a FOA Consultores, la interrelación eficiente de las diferentes modalidades de transporte 
requiere de servicios complementarios o conexos a la carga, con el objeto de facilitar operaciones 
ágiles en el tránsito intermodal de las mercanclas. Siendo los servicios logísticos que aporta el 
transporte intermodal: manejo de carga contcnerizada, combinación eficiente de modos, uso del 
documento único de embarque, extensión del servicio puerta a puerta, incorporación del servicio 
justo a tiempo, seguimiento y control de la carga en tiempo real. 

A nivel internadonal se nh«·rva que ha tendenda actual del transporte intermodal es que los 
operadores intermodales tiendan a constituirse como empresas globales de servicios integrales de 
administración logistica. Las cuales se caracterizan por tener una cobertura integral del mercado, 
masa critica en el proceso logistico y operación de tipo global, con lo cual están brindando servicios 
integrales como "puerta-puerta", servicio terrestre de carro entero o parcial, transporte intermodaJ 
marítimo, scrv1c10 integral de carga aérea, funciones de almacenaje y consolidación/ 
desconsolidación. 

En México existen desequilibrios grandes en los sistemas regionales de transporte, los principales ejes 
carreteros del país son: t\·léxico-Nuevo Laredo, Manzanilio-Altamira y el de México-Tuxtla, los 
cuales presentan diferencias importantes en costos de transporte, que se atribuyen en particular a la 
falta de uniformidad de la infraestructura carretera del pais. 

Por ello se plantea la reestructuración del sector a nivel nacional, buscando en el largo plazo lograr 
una mayor eficiencia en los corredores carreteros. Los cambios estructurales que se han observado 
recientemente en el sector son: adecuación del marco jurídico y regulatorio, ampliación de la 
participación privada. modernización de equipos, sistemas e infraestructuras, nuevas empresas 
concesionarias eficientes, ferrocarril y autotransporte compitiendo por el mercado. 

Los especialistas en transporte han identificado tres mercados potenciales para desarrollar la 
actividad intermodal en el pais: el del comercio exterior con Estados Unidos a través de la frontera 
noreste (Piedras Negras, Laredo, Reynosa y Matamoros). el tráfico multimodal por los puertos del 

11
'
5 De acuerdo a lo expuesto por especialistas como el investigador Carlos Martner y el despacho de 

consultores Felipe Ochoa y Asociados. 
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Golfo (Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos y progreso) y el tráfico con el 
continente Asiático por el Pacifico (puertos de Ensenada, Guaymas, Manzanillo, Lázaro Cárdenas). 
En este último corredor se maneja una carga comercial que asciende a los 25. 7 millones de 
toneladas, cantidad que no incluye el volumen manejado en el puérto de Salina Cruz' ... 

En relación a lo planteado por FOA Consultores, los servicios multimodales Puerta a Puerta con la 
cuenca del Pacifico requieren sin embargo de la promoción de nuevos servicios de importación/ 
exportación sin costuras a puntos dc la Cuenca del Pacifico, para apoyar los tratados con Japón, 
Corea del Sur y Singapur. En este aspecto dcstaca cl mayor impulso que se le pretende dar al 
corredor Manzanillo-Guadalajara-D.F, instrumentación de servicios intermodales para servir a los 
corredores principales: Manzanillo-Monterrey y Manzanillo-Altamira. 

Mientras en el tráfico con Europa, se contemplan las siguientes líneas estratégicas: el corredor 
Veracruz-D.F, el cual requiere de la ampliación de la capacidad portuaria de Veracruz, de una 
terminal intermodal terrestre en la Ciudad de México. En el corredor del Istmo de Tehuantepec sc 
precisa de un plan de despegue de la economia regional, el desarrollo de un sistema intermodal 
transoceánico y finalmente el desarrollo de operadores multimodales con tecnolog!a de la 
información y procesos adecuados de revisión de la carga de paso entre ambos litorales. 

Contrario a lo que plantea Martner, el escenario planteado por FOA Consultores es favorable al 
desarrollo del transporte intermodal, al buscar con ello alcanzar competitividad tanto para el 
mercado interno como exterior. si bien presenta algunos retos como la consolidación de la apertura 
modal, el fomento de un sistema moderno de logística del transporte, y ofrecer oportunidades de 
negocios para los transportistas nacionales. 

El primer paso hacia la consolidación de los sistemas multimodales en el país la integración de los 
modos carretero y ferroviario de transporte, y con ello aprovechar las ventajas del transporte 
intermodal del pais, por tanto el paso inicial para el desarrollo de sistemas intermodales es la 
integración de tales modalidades de transporte. FOA Consultores estima que el 61% del volumen de 
carga federal puede ser objcto de transporte intermodal, pues en los puntos de origen y destino se 
cuenta con infraestructura para ambas modalidades de transporte. 

Los principales corredores carreteros con potencial para operaciones de transporte intermodal son: 
fvléxico-Querétaro, Querétaro-Nuevo Laredo, México-Veracruz, Guadalajara-Monterrey 
(Zacatecas), México-Campeche(Córdoba), México-Tampico, México-Guadalajara y Puebla Oaxaca. 
A corto plazo se prevé el desarrollo de dos corredores terrestres entre el centro y noreste del pais, asi 
como diversos corredores portuarios cn el Golfo y el Pacifico, entre ellos el corredor Coatzacoalcos
Salina Cruz. 

De este modo, el planteamiento de FOA Consultorcs se contrapone a lo expuesto por los 
especialistas como Carlos Martner y José San Martin Romero, quienes afirman que el corredor 
intermodal del Istmo de Tehuantepec posee pocas las posibilidades de posicionarse en el mercado 
internacional frente al corredor Veracruz-Acaputco o Nuevo Laredo-Manzanillo, pues la posición 

1 ~6 f'OA Consultores, "Elementos para una estrategia intermodal", ponencia presentada por Reyes Juárez del 
Angel en la Expo Transportación lntermodal siglo XXJ, Cd. de México, octubre del 2001. 
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geográfica de ambos corredores es mucho más ventajosa respecto a las rutas mundiales de comercio 
marltimo, si bien argumentan que el Istmo de Teltuantepec podrla posicionarse como un corredor de 
transporte intermaritimo para la captación de carga que se genera regionalmente. 

Si bien los argumentos de Martner y San Martin son contundentes, en tanto se apoyan en estudios 
comparativos de tiempo, costos y volumen de carga entre los corredores transnorteamericanos, el 
Canal de Panamá y los corredores mexicanos, no debemos olvidar que el Mcgaproyccto Ochoa y 
Asociados fue concertado con un grupo de empresas transnacionales especializadas en la operación 
de líneas de transporte quienes se mostraron interesadas en participar en la logistica del corredor 
transistmico (las empresas ferroviarias csx, Comail, Norfolk y Southern; las navieras r&o, SSA, APL, 

ICTS; las constructoras nacionales ICA, TRIBASA y GMD, así como las norteamericanas Bcchtcl 
Corporation y Brown and Roo; y las empresa especializadas en la operación de sistemas 
multimodales Danzas Co., Tlle Ilub Groub, Kultne and Ángel, Alliance y Panalpina). Pero con la 
exclusión de la ruta ferroviaria del Istmo de Tehuantepec del proceso de privatización del Ferrocarril 
del Sureste, el Mcgaproyccto se estanca y pierde el respaldo de las transnacionales, lo cual no es signo 
de que el transistmico haya dejado de tener el valor estratégico como puente interoceánico, sino más 
bien el marco económico y legal vigente en nuestro pais frena en gran medida el que el corredor se 
convierta en un verdadero negocio para el capital privado. Como los mismos Martner y San Martín 
lo han señalado, es preciso que el primer paso para el desarrollo del puerUe transistmico, sea a partir 
de la reactivación de la economia regional. Solamente mediante la modernización de la 
infraestructura regional para la operación d<' 11n sist<'ma mnltimodal que capte carea rf>!lÍOnal, el 
puente terrestre de Tehuantepec podrá ir consolidándose hasta posicionarse dentro de la red global 
de puertos y sistemas multimodales. 
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Capítulo III. Propuestas recientes para el desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec 

9. EL PLAN INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC: ¿UN PROYECTO POSTERGADO? 

Comparación de los proyectos Alfa-Omega de 1979 y el Megaproyecto Ochoa y Asociados de 
1996 

9.1. Antecedentes 
En la historia del desarrollo del Istmo de Tehuantepec a lo largo del siglo XX se pueden ubicar tres 
momentos claves. En primer lugar tenemos la propuesta Porfirista, que consistió en el desarrollo de 
un corredor interoceánico para el transporte de carga internacional entre el Pacifico y el Atlántico, y 
para el transporte de los productos agricolas producidos en el sureste de México. Durante el periodo 
de 1878 a 1899 se realizaron múltiples estudios incluyendo un proyecto de canal interoceánico, 
finalmente en 1907 se concluyeron las obras del Ferrocarril del Istmo y las terminales marítimas de 
Coatzacoalcos y Salina Cruz, complementado por el ferrocarril Panamericano y la vía Veracruz
lstmo, el auge experimentado en la región a partir de la ejecución de dichas obras fue seguido de un 
periodo de crisis económica, politica y social en el que fueron prácticamt:nh:: canL;dadas ludas la.s 
posibilidades de desarrollo en la región. 

Un segundo momento de políticas destinadas al istmo inicia a mediados de la década de los treinta, 
cuando el General Lázaro Cárdenas incorpora a la región dentro del Plan General de Desarrollo 
Nacional, el cual buscaba establecer el equilibrio regional. Bajo este plan se llevaron a cabo obras de 
rehabilitación en infraestructuras de transporte, y se construye el oleoducto interoceánico con lo cual 
la región se convierte en el eje para el abasto de energéticos de la costa del Pacifico Mexicano. 
Proycct,indose por primera vez un uso nacionalista a la región del istmo. 

A partir del sexenio cardenista, el gobierno mexicano se preocupó por mantener una visión global 
sobre el desarrollo del país, pero particularmente del sureste de México. De ahi que el modelo de 
planeación regional basado en el desarrollo por cuencas hidrológicas, respondiera a dicha necesidad, 
quedando asi los proyectos de infraestrucmra hidráulica como el eje en torno al cual giraría el 
desarrollo industrial. En ese sentido, en el sexenio de Ávila Camacho, considerando el enorme 
potencial hidroeléctrico de la región sureste, especialmente de la cuenca Grijalva-Usumacianta, se le 
otorgó al Istmo de Tehuantepec un papel estratégico para el desarrollo industrial del pals, dada su 
dada su posición estratégica respecto a las fuentes de energía -agua y petróleo- así como de las 
materias primas ubicadas en el sureste. 

La crisis en el mercado internacional suscitada por la Segunda Guerra Mundial condujo al pals a 
buscar sustituir una amplia gama de importaciones. Ello favoreció en gran medida a la promoción de 
la industrialización, la cual se apoyó en el desarrollo de infraestrucn1ra carretera, de la industria 
petrolera y de la ejecución de obras de riego que fueron implementadas en diversas regiones del país 
incluyendo al istmo. Y si bien, al finalizar la guerra los norteamericanos vuelven a insistir en su 
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interés por construir canales interoceánicos a través del Istmo de Tehuantepec y Nicaragua, como 
rutas alternativas al Canal de Panamá, no fue sino hasta principios de los años setenta en que son 
buscadas nuevas opciones ante la saturación inminente del canal de Panamá, que ve rebasada su 
capacidad de tránsito (30 000 ton.) con la aparición de buques de 500 a 900 mil toneladas. Frente a 
ello en 1964, Lópcz Mateas hace prevalecer Ja seguridad nacional, al declarar que en caso de 
construirse un canal en la zona, todos los aspectos relacionados con el mismo (financiamiento, 
control, operación, mantenimiento y defensa) deberlan quedar exclusivamente al cuidado del 
gobierno de México. Más adelante, el presidente Diaz Ordáz crea una comisión intersecretarial para 
definir un proyecto de transporte de carga por contenedores, para el establecimiento de un puente 
comercial entre Europa, Asia y África, a través del istmo, retomando la precaución manifestada por 
López Mateas. 

!Jurante los años sesenta y setenta, se adoptó Ja política de impulsar el desarrollo de las regiones 
atrasadas, mediante la creación de centros industriales en las ciudades del litoral y de la frontera 
norte. Particularmente en el istmo, los programas de desarrollo se centraron en la conformación de 
polos industriales en el área Coatzacoalcos y Salina Cruz, los cuales giraron en torno de la industria 
petrolera, consolidándose la región como el principal corredor petrolero del país, en el que se 
lograron concentrar actividades de extracción, distribución, refinación e i!1dustria petroqulmica. 

Hacia 1972 el presidente Echeverrla creó la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral del 
Istmo de Tehuantepec (Cin, cuyo fin era definir una estrategia para el desarrollo inteflral de la 
región, realizando para ello un diagnóstico económico y social. La comisión estaba integrada por 
representantes de las secretarias de Patrimonio Nacional, Industria y Comercio, Agricultura y 
Ganadería, Obras Públicas, Educación Pública, Reforma Agraria y de Ja Presidencia, Comisión 
Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México, Comisión Nacional Coordinadora de 
Puertos, entre otros organismos. En 1974 la comisión estuvo encargada del estudio de f.1ctibilidad del 
Servicio lvlultimodal, al afio siguiente, la comisión fue disuelta por el gobierno federal. En 1976 fue 
presentado el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, que inclula los trabajos 
hechos por la comisión. Estos trabajos pusieron especial interés en la ampliación de la infraestructura 
petrolera de la zona, con el fin de aprovechar las recién descubiertas reservas petroleras de 
Campeche, Tabasco y Chiapas. Mediante ello, se pretendía sentar las bases para el desarrollo 
industrial del istmo, reafirmando su papel como abastecedor de energéticos del mercado nacional en 
la costa del Pacifico. De este proyecto se derivan la construcción de la refinería de Salina Cruz, 
iniciada en 1974 y el establecimiento de 44 industrias, principalmente de la petroqulmica y de la 
industria química, de las cuales 26 fueron instaladas en ese sexenio, además de la planta 
petroquimica La Cangrejera, Ver. 

A partir del diagnóstico realizado por la CIT se elaboraron los estudios de factibilidad técnica de las 
posibilidades de desarrollo detectadas. Como parte de estos trabajos, ICATEC, S.A., elaboró un 
estudio para la Identificación de Posibilidades de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que fue 
publicado entre 1974 y 1975, y estaba constituido por cinco Planes Maestros, los cuales se integraron 
totalmente al Plan de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. 

Paralelamente a los trabajos de la CIT, el Banco Mundial presentó en 1974 un estudio sobre la 
región, en el cual propone diversas estrategias para la integración del sureste de México al resto del 
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pais, senalando el problema de la centralización Industrial, el cual debla abatirse mediante el 
desarrollo agricola e industrial de la región. En ese sentido propuso también la construcción de un 
canal intra costero entre Campeche y Tampico, que unirla los rios Grijalva, Tonalá, Coatzacoalcos, 
Papaloapan y l'ánuco principalmente. Mientras que en relación a la CIT propuso que ésta fuera 
ejecutiva, con patrimonio propio y que debla abarcar Campeche incluyendo el área de Cantarell167

• 

En el sexenio del Presidente López Portillo íue presentado el proyecto A/fa-Omega, basado en las 
propuestas y estudios realizados por la Comisión Coordinadora. lnclula el proyecto del puerto de 
altura Laguna del Ostión y el Plan Maestro para el Desarrollo Urbano Industrial de Coatzacoalcos 
elaborados por ICA y el Estudio de Factibilidad de Puente Terrestre del Istmo de Tehuantepec, que 
estuvo a cargo de la Consultoría Ochoa y Asociados. En 1979 el gobierno mexicano implementa el 
programa Puertos Industriales, para impulsar el desarrollo de centros industriales en puntos 
importantes de las costas del pals, fueron seleccionadas cuatro zonas prioritarias, dos de ellas 
localizadas en el Istmo: Laguna del Ostión y Salina Cruz. Para impulsar el A/ji1·0mega, el gobierno 
creó en 1981 el Servicio Multimodal Transistmico. La ejecución de estos proyectos íue detenida a 
causa de la crisis económica de 1980 haciéndose un último intento por reactivarlo en 1985 16

', cuando 
se propuso la construcción de un canal interoceánico en el istmo, basándose en la propuesta de José 
Noriega formulada en 1964, ante este nuevo intento del gobierno por reactivar el desarrollo del 
corredor ístmico, la naviera mexicana Transportación Maritima Mexicana (TMM) recomendó que 
en tanto et proyecto del Istmo de Tehuantepec no estuviera acreditado en las navieras mundiales, era 
necesario trahaiar en su promoción. y a la par se implementarla un programa reAional de desarrollo 
industrial. 

Durante este periodo de crisis económica, los proyectos en iníraestructura petrolera rueron los que 
mejor prosperaron, hacia 1985 se construye, con financiamiento de capital japonés, un gigantesco 
oleoducto entre Nueva Teapa (Minatitlán) y el puerto de Salina Cruz, el cual tenia un diámetro de 48 
pulgadas. 26 7 Km de longitud y una capacidad aproximada de 500 mil barriles diarios de crudo. Se 
llevaron a cabo obras de ampliación de la refineria, el acondicionamiento de domos salinos para 
almacenar 1 O millones de barriles de crudo, grandes tanques de almacenamiento para petróleo (para 
cinco millones de barriles) y gas licuado, asl como terminales marítimas petroleras en el puerto de 
Salina Cruz. 

En el marco del proceso actual de privatización de iníraestructuras y desincorporación de los 
distintos organismos y empresas gubernamentales, surgen distintas propuestas para el uso del Istmo 
de Tehuantepec. Si bien, a principios de los noventa el istmo sólo llegó a figurar dentro de los 
programas gubernamentales como una de las tantas regiones marginadas del pais en las que habla 
que adoptar estrategias para superar los erectos de la crisis económica, ninguna de ellas llegó a ser 
una alternativa de desarrollo real que permitiera vencer las desigualdades internas y crear mejores 

1111 Entrevista sostenida con Pablo de la Cruz, vocal secretario de la Comisión Coordinadora para el Desarrollo 
Integral del Istmo de Tehuantepcc. 
1
"',. Como parte del Plan Nacional Hidráulico de 1985, se proponen diversas vias de navegación fluvial en 

?\"léxico. La empresa SERTEC. asociada a FOA Colsultores, participó en la evaluación del canal interoceánico 
del Istmo. FOA Consultores, Co11s11/ton"a Maestra para el Programa Je Desarrollo /111egral del Istmo de Tehuantep«, 
marzo de 1996. 
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condiciones para integrar al istmo en el proyecto nacional. Frente al proceso de globalización, la 
consolidación del NAFTA, el crecimiento de la Cuenca del Pacifico, es decir, bajo una serie de 
condiciones que renuevan la concepción geopolitica de la región, el despacho de consultores Felipe 
Ochoa y Asociados presenta en marzo de 1996 un nuevo plan titulado: Consultoría Maestro Pam el 
Progmma de Dcsanvl/o llllegml del Istmo de Telmantepec, y en julio de ese mismo año la versión 
completa del plan, titulado: lntegmci6n de Proyectos de Impulso al Dcsanvllo del Istmo de Te/mantepcc, 
conocido también como Megaproyecto Ochoa y Asociados. Esta nueva propuesta contrasta 
profundamente con las politicas de desarrollo promovidas durante los años sesenta, setenta y todavía 
ochenta. Señalando la necesidad de aprovechar las cualidades geográficas de la región para el 
desarrollo de un sistema multimodal y el aprovechamiento de los recursos naturales de la región 
(petróleo, minerales y agua). 

Conforme a ello, es necesario hacer una comparación de los proyectos A(/á-Omega y el Megaproyecto 
Oc/1oa y Asociados, ya que ambos constituyen propuestas integrales concretas para el desarrollo de la 
región. Ello en función al contexto geoeconómico y politico, tanto nacionales como internacionales, 
en que aparece cada una; en cuanto a sus propios objetivos y fundamentación, sus alcances y sus 
limites, sus áreas de influencia, su propuesta técnica en materia de transporte, industria, agricultura, 
ganaderia, pesca, etcétera; la forma en que operarla, los actores involucrados y su nivel de 
competitividad frente a otros corredores y puentes terrestres alternativos." 

9.2. Las diferencias en la forma en que se presentan los proyectos 
A mediados de 1978 el presidente José López Portillo hizo público el inicio de los estudios de 
factibilidad de una ruta terrestre rápida para el transporte de contenedores a través del Istmo de 
Tehuantepec, al año siguiente, la Consultora Felipe Ochoa y Asociados presenta los resultados del 
Estudio de Factibilidad del Puente Terrestre Coatzacoalcos· Salina Cruz. Finalmente, 1980 se 
oficializa el Megaproyecto A/fa·Omcga, que incluyó además el Programa de Puertos Industriales, 
integrado por los proyectos: Puertos Industriales de Laguna del Ostión y Salina Cruz, además de 
diversos planes maestros para el desarrollo urbano industrial de la Zona Costera de Coatzacoaicos y 
Salina Cruz. Más adelante, en 1981 el gobierno crea el Servicio Multimodal Transistmico, con el 
cual arranca el Alfa.Omega. En el estudio de Factibilidad del puente terrestre, colaboraron la SCT, la 
Comisión Coordinadora de Puertos, la consultora Felipe Ochoa y Asociados, Ingenieros Civiles 
Asociados, la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), asi como la 
empresa Transportación Marílima Mexicana. 

El Megaproyecto Ochoa y Asociados, fue presentado por los gobiernos de los estados de Oaxaca y 
Vcracruz en 1996. Previo a su publicación se realizaron dos estudios prceliminares, en 1995 se creó 
un grupo de trabajo en el Senado de la República para el estudio y ejecución de un programa de 
desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, posteriormente, aparecen los trabajos de Carlos 
Gutiérrez Calleja, Evaluación del enlace ferroviario y portuario de carga contenerizada entre los 
océanos Pacifico y Atlántico atravesando por el Istmo de Tehuantepec; presentado en 1996 en la 
Universidad Panamericana. 
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En relación a los agentes que participaron en la elaboración de los dos proyectos, se observa la 
permanencia de algunos y la ausencia de otros. En el caso del A{/á·Omega, colaboraron la Secretaria 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la Dirección General de Obras Marítimas, la 
Secretarla de Programación y Presupuesto, Secretarla de Comunicaciones y Transportes y 
Ferrocarriles Nacionales de México. Mientras que en el Megaproyecto Oc/roa y Asociados, participaron 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y los gobiernos de Veracruz y Oaxaca. Es notable la 
ausencia de los gobiernos de Oaxaca y Veracruz en la elaboración del Alfa-Omega, lo cual se podrla 
atribuir a que, en ese momento, la gestión de los recursos públicos y la planeación se centralizaban 
en la Federación, aunque el gobierno federal ya rcconocla desde entonces la necesidad de 
descentralizar estas actividades. Por otro lado, destaca en gran medida la permanencia de la 
Consultoría Felipe Ochoa y Asociados en ambos proyectos. En el A!fa·Omega, Felipe Ochoa y 
Asociados es encargado de ejecutar el estudio del puente terrestre transistmico, para la Comisión 
Nacional Coordinadora de Puertos, en la reciente propuesta, lt1tcgmció11 de Proyectos de l111p11/so al 
Desarrollo del Istmo de Tc/111n11tcpcc, FOA consultores es el único encargado de la elaboración del 
estudio. 

Para una mejor ilustración de ello, veamos la manera en que se estructuran ambos Proyectos. 
Destaca, en primer término, que en el caso del A!fi1·0111cga, éste se conforma por los siguientes 
documentos: Estudio de Factibilidad del Puente Terrestre de Coatzacoalcos-Salina Cruz, del 
despacho Felipe Ochoa y Asociados; Desarrollo urbano: Propuesta para la Planeación del Desarrollo 
Ll1l>.rnu R<.:¡;iun.il Je la Zun.i Co.iu..i.:oakos-\'illahcnnosa-Salina Cruz, de la Secretaria de 
Asentamientos Humanos y Obras Publicas; el Estudio: Conservación y Desarrollo del Pantano de 
Coatzacoalcos Ver., de la SAHOP; ambos fueron elaborados entre 1979 y 1982, y finalmente el 
documento de 1986, Programa director de los puertos de Coatzacoalcos. laguna del Ostión y Dos 
Bocas, elaborado por Sistemas Hidráulicos y AmbienL1les S.A. de C.V y la Dirección general de 
obras maritimas. Por su parte, la versión oficial del Megaproyccto, es decir el documento titulado 
/11tcgmció11 de Pn>ycctos de lm¡m/so al Di.·sanvl!o del Istmo de Tclwantcpcc, se divide en cinco volúmenes, el 
primero es el documento principal que presenta el proyecto, el segundo volumen es el perfil de los 
recursos naturales, el tercero describe el concepto de desarrollo propuesto para la zona, el cuarto 
volumen los proyectos de inversión y el quinto es un resumen ejecutivo del proyecto. 

Cabe considerar la importancia de Felipe Ochoa y Asociados, como el principal consultor del 
gobierno federal durante la última década, es especialista en el área <iel transporte, participando en la 
asesoría para la privatización portuaria, aeroporluaria y carretera. En la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes ha colaborado en la dirección de Administraciones Portuarias 
Integrales (APl's), en estudios de costos logisticos y de transporte para diversos corredores 
mexicanos, en la ampliación de la infraesuuctura Ferroviaria en Veracruz, en la promoción de 
agrupamientos industriales especializados en mctalmccánica en Lázaro Cárdenas y petroquimica en 
Altamira, participa también en la elaboración de anteproyectos de normas ferroviarias, el programa 
de impulso al transporte intermodal en México, los estudios de ampliación de la capacidad 
aeroportuaria de la Ciudad de México y el proceso de concesionamiento del ferrocarril suburbano 
Huehuetoca-Huenavista. Es además el diseñador del programa de fomento a la Industria 
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maquiladom en el pais de 1997, respaldado por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, hoy 
Secretaria de Economia. 

9.3. El contexto histórico en que surgen ambas propuestas 
En relación al contexto internacional en que surgen los proyectos que analizamos, debemos tener en 
cuenta en primer lugar el acelerado crecimiento alcanzado por la economia mundial durante la 
posguerra, principalmente por Estados Unidos y los paises de la Cuenca del Pacifico, que intensifica 
los intercambios comerciales entre América del Norte y el Pacifico; mientras en el terreno 
estratégico-militar, el peligro latente de guerra, propició in incremento en el despliegue militar en el 
Pacifico; ambos factores condujeron a una pronta saturación del tráfico del Canal de Panamá a fines 
de los años sesenta. Situación llevó a Estados Unidos a negociar la construcción de un segundo canal 
en Panamá. Sin embargo, hacia 1970 la producción petrolera norteamericana comienza a decaer, en 
1973 rue decretado el embargo petrolero por la OPEP, iniciándose una crisis energética. que llevó al 
replanteamiento de las relaciones México-norteamericanas. Fue en ese momento en que Estados 
Unidos comienza a buscar establecer un sistema energético regionalizado que le asegurara el 
suministro de crudo. ante la inestabilidad del Golfü Pérsico'..,. 

En tanto, la producción y reservas petroleras de México se incrementaron aceleradamente tras el 
descubrin11c::nto de nuevos yacimientos pettoleros, lo que coincide con Ja política exterior 
norteamericana volcada a disminuir la dependencia respecto al petróleo importado del medio 
Oriente, procurando abastecerse de petróleo procedente de México mediante la inyección de créditos 
orientados a estimular y acelerar rápidamente la producción petróleo y gas. México por su parte, 
intenta sacar provecho de los altos precios internacionales del petróleo (30 dólares por barril), en la 
perspectiva de estimular el desarrollo industrial interno, adquiere créditos internacionales que se 
destinaron a desarrollar la industria petrolera, y a la construcción de complejos hidroeléctricos en el 
sureste. Revirtiendo con ello la tendencia histórica instaurada por Cárdenas, en un esquema 
orientado a una gestión totalmente nacionalista de la industria petrolera a través de PEMEX. De 
manera tal que la politica energética norteamericana hacia el exterior queda orientada por el aíán de 
desvincular el petróleo mexicano y el gas natural canadiense del mercado mundial y la 
regionalización de los recursos energéticos en América del norte"º. 

""' El incremento de Ja dependencia noneamericana hacia el petróleo amenazaba Ja seguridad nacional, 
máxime cuando el petróleo tenía que ser imponado de regiones más remotas e inestables como el oriente 
medio. El incremento de los precios del petróleo que sobrevino a dicho embargo, afectó fuenemente a la 
economía norteamericana, predicada sobre el acceso a fuentes cnergé'ticas baratas. John Saxe-Fernández, 
"Petróleo, Seguridad y Privatización", en: El Cotidiano, 91. Pág. 31-42. 
"" formalizado posteriormente en el TLC o NAFTA. Ello íue manifestado en 1979 por la firma \Vall Street 
Blyth, Eastman, Dillon and Company, al afirmar que la dependencia norteamericana respecto al petróleo de 
Oriente medio no tendría razón de ser si se contara con una política noneamericana de energía que reconociera 
la disponillilidad de recursos energéticos suficientes en el continente, que ausentes las diferencias nacionales 
entre Estados Unidos, Canadá y México, pudieran satisfacer todas las necesidades de energía de la región. 

182 



De suerte que, la crisis financiera de 1982, consecuencia del incremento de los intereses cobrados por 
los préstamos, significó, a la larga, un viraje respecto a la incipiente rebeldía económica de los paises 
petroleros en vlas de desarrollo, y con ello, un cambio drástico en la política petrolera, desde el cual 
se deriva la privatización petrolera'". Tendencia que se vio agravada al abatirse los precios petroleros 
en 1985. 

En segundo lugar, considero necesario vincular el análisis de la coyuntura del mercado mundial con 
el análisis de las estrategias económicas planteadas por el gobierno mexicano durante los últimos 
años del boom petrolero de los setenta. 

Durante estos años el eje principal del desarrollo en la región del Istmo de Tehuantepec giraba en 
torno a la producción de crudo y la industria petroquimica. Tal y como se puede constatar en los 
l'ro!(ramas Nacionales de la época. Por ejemplo, en el Programa de Inversión -Financiamiento 1971-
1976'". se planteaba el impulso de los trabajos de exploración y desarrollo petroleros, asi como la 
ampliación de la infraestructura petrolera mediante la instalación de nuevos duetos y tanques de 
almacenamiento. Se establecía como tarea primordial la ampliación de la producción de 
hidrocarburos, mediante la pcríoración de 900 pozos de exploración, 2115 de desarrollo, 
aprovechando principalmente los campos petroleros recién descubiertos, además de dotar de 
instalaciones a los campos petroleros. El mejoramiento de los sistemas de conducción de materias 
primas a través de la construcción de diversos duetos terrestres y maritimos para la conexión de las 
refinerias con las plataíormas petroleras. La instalación de nuevos gasoductos, como el de Ciudad 
l'l:.Ml:.X ·Cd. de Mcxico, de 11.U a IU~U millones de pies cúbicos al dia. 

Además, se contempló la ampliación de la capacidad de las terminales de distribución ubicados en 
los puntos del pais que registraban un aumento sustancial. Se propuso la integración entre las 
terminales de Pajaritos y Manzanillo. El desarrollo de la petroqulmica básica, con el fin de atender la 
demanda de productos pctroquimicos básicos, en particular aquellos que ya se empleaban en la 
industria nacional, iniciando la producción de cuatro productos nuevos (polietileno de alta densidad, 
percloroerileno. polipropileno y cumeno), que coadyuvaría a la integración de la industria nacional. 
Para ello, se ampliaron algunas plantas y se instalaron nuevas plantas petroquimicas, la mayor parte 
de ellas en el Istmo: Cosoleacaque para la producción de Amoniaco, otra planta para la producción 
de paraxileno, una planta en Pajaritos, para la producción de dorados, que proporcionaria 70 mil 
toneladas de cloruro de vinilo, 115 mil de dicloroetano y 8 mil de percloroetileno, una segunda 
planta de acetaldehido con capacidad para 44 mil toneladas anuales. Se proyectó además la 

Creando un vasto mercado común que integre todos los recursos energéticos de América del Norte. John Saxe· 
Fernándcz, Op. Cit., Pág. 36. 
171 A partir de ese momento inicia el proceso de venta de todos los equipos de exploración de PE?vlEX, lo cual 
bcneílc1ó il contriltistas tanto nacionales como extranjeros, el descuido y la venta de la flota naviera de 
PEIVIEX. la recl.1silicación de los productos estratégicos de la industria petrolera, la reestructuración 
administrativa de la empresa, que corrió a cargo de la consultora McKinsey, a fin de que pudiera privatizarse 
de manera fragmentada, y recientemente. la apertura de ta industria petroquímica "secundaria" a la inversión 
privada. AndrCs B.ureda, Atlas Geoeconómico y Geopolítico del csrado de Chiapas, Fac. de Ciencias Potiticas 
UNA!\!, 1999, P,\g. 258·259. 
17

: Sccret.uia de Programación y Presupuesto; Antología de la Planeadón nt }.féxicu, 1917.1985; Vol. 4. 
Planeación Económica y Social; Fondo de Cultura Económica, México, 1985; P.lg. t 7.JO. 
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modificación de la planta de polimerización de Minatitlán, para la producción de IS mil toneladas 
anuales de cu meno. 

Mediante esta estrategia de impulso a la industria petroqulmica, se crearán las bases para un mejor 
desarrollo de la industria qulmica orgánica, asl como la industria del plástico, libras y hule sintético, 
pinturas y otras. Dentro del mismo programa, se propone la construcción de las plantas de 
fertilizantes de Coatzacoalcos y Minatitlán, para la producción de fertilizantes complejos en el 
primer caso y de urea y nitrato de amonio en el segundo. 

En el sexenio siguiente, el Plan Básico de Gobierno 1976-1982"" se centraba en impulsar el 
desarrollo equilibrado e independiente del pals. El equilibrio desde el punto de vista geográfico que 
implicaba descentralizar el desarrollo industrial y urbano en la región central del pals y encaminarla 
hacia las regiones que contaran con recursos naturales y una infraestructura para el sostenimiento 
que del desarrollo urbano. Dentro de esta estrategia, se identificó a la región del Istmo como zona 
prioritaria para impulsar el desarrollo regional, considerando su abundancia en recursos naturales, en 
atención al descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos, cuya explotación fue iniciada en 
1977, así como la disponibilidad de tierras y agua, energla eléctrica, minerales y una mano de obra. 
A partir de entonces se observa la revitalización de la economia nacional debido fundamentalmente 
al auge petrolero. 

En materia industrial señala como objetivos primordiales, la necesidad de establecer un nuevo marco 
c1r rrr,11lorinnr< rn In rrfrrrnt<' a la inversión extranjera, para fort.1kccr su posición de negociación 
frente el capital foráneo. Impulsando programas de mcxicanización que garantizaran la participación 
y el control nacionales de sectores, ramas o empresas estratégicas para asegurar la independencia 
económica de México, asi como el aprendizaje interno de los métodos de producción de las 
empresas extranjeras. Creando para ello un organismo integrado por recursos estatales o mixtos 
facultado para negociar la compra de acciones de empresas seleccionadas en proceso de 
nacionalización. La reorientación industrial propuesta por este plan descansaba en tres mecanismos: 
la inversión extranjera, la adquisición de tccnologia y la importación de nuevos productos. En 
relación al sector energético, se elaboró un plan nacional de energéticos mediante el cual se buscaba 
elevar la capacidad de generación eléctrica de 12500 MW a 22000 MW al finalizar el sexenio, 
mediante la construcción de plantas con una capacidad total de 9500 MW, de las cuales el 46% seria 
energía hidroeléctrica. 

En cuanto a la industria petrolera y petroquímica básica, considerando los hallazgos energéticos de 
Chiapas y la Sonda de Campeche, se buscaba incrementar la demanda de energéticos en un 55% 
para J 982, con el lin de abastecer la demanda nacional de hidrocarburos, procesando 1 .2 millones de 
barriles por dia aproximadamente. Se prcveia el descubrimiento y desarrollo de 11 mil millones de 
barriles de reservas, lo que significaba en ese momento duplicar las reservas nacionales, lo cual 
equivalia almonto de resc1vas descubiertas en 37 años, de 1938 a 1975. El programa estimaba 
también la perforación de 3390 pozos, 1458 de exploración y 1932 de desarrollo. En cuanto a la 
producción de crudo y gas se prelendia para disponer de un remanente para exportación de 150 mil 

171 SPP, Op. Cit. Vol. 6. Reforma Administrativa y Planeación; Pág. 113·133. 

184 



barriles diarios de crudo. Habilitar los sistemas de recolección, separación, tratamiento y conducción 
del crudo y gas natural en los campos productores existentes. Se programaba la construcción de las 
relinerlas de Salina Cruz, Oaxaca y Cadereyta Nuevo León. Salina Cruz con una capacidad de 
refinación de 170 mil barriles diarios, conformado por plantas de destilación primaria, destilación al 
vado, desintegración catalitica, hidrodesulfuradora y reformadora de naftas, hidrodesulfuradora de 
destilados intermedios, recuperadora de azufre e instalaciones complementarias. Además de la 
ampliación de las plantas de Minatitlán y Ciudad Madero. En el ramo de la petroquimica básica, se 
programaba ampliar la producción en el sexenio de 7.8 toneladas en 1976 a 17.3 millones de 
toneladas al finalizar el sexenio, es decir 2.2 veces mas. Ampliación del sistema de almacenamiento 
y tendido de duetos, asi como la modernización de las terminales maritimas petroleras y adquisición 
de equipo diverso para transporte de crudo y derivados. Construcción de sistemas de 
almacenamiento con capacidad de 2.5 millones de barriles en las 59 agencias de ventas existentes en 
el país, entre ellas Salina Cruz, Puerto Madero, Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Jiménez y Ensenada. 
Se estimaba un incremento en el transporte maritimo de petróleo y sus derivados de 175 millones de 
barriles a 240 millones de barriles anuales en 1982. 

En las industrias química y petroquimica secundaria, se tenia programado que se triplicara la 
producción a lo largo del sexenio, principalmente de libras sintéticas y de sus intermedios, fibras de 
poliéster, acrílicos y nylon, para respaldar la industria textil. En cuanto a la producción de resinas 
sintéticas se preveía la ampliación de su producción·, lo cual contribuiria a estimular el crecimiento 
Je nucv.is inJusu'ias pcqucilas y medianas. Por lo que refiere a los polímeros d(' vinilo y dr estírenn, 
se hablaba de darle un tratamiento especial ya que su expansión requería de cuantiosas inversiones y 
tecnologías avanzadas. Acelerar el crecimiento de la producción de fertilizantes y plaguicidas, con el 
fin de cubrir la demanda del pais. Impulsar el desarrollo de la industria del hule, con el fin de 
satisfacer la demanda interna, se consideraba que el abastecimiento tanto de libras para llantas, negro 
humo, así como productos quimicos varios para este sector industrial, era el adecuado y estaba en 
condiciones de triplicar su producción para 1982. En cuanto a la producción de ácidos y álcalis, se 
estableció alcanzar a lo largo del sexenio el desarrollo de cuando menos seis renglones: sosa, 
carbonato de sodio, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido nltrico y ácido clorhidrico; cuya 
producción estarla respaldada en la producción de azufre y sal, de la futura producción de roca 
fosfórica, de los consumos nacionales de cloruro de vinilo y de los desarrollos requeridos de 
tertilizantes, que considerados los pilares esenciales del desarrollo industrial y económico de México. 

En tanto, ocurrían las negociaciones entre Panamá y Estados Unidos, que concluyeron con la firma 
del tratado Torrijos.Carter mediante el cual los norteamericanos convienen devolver el Canal de 
Panamá en 1999, sin que ello significara un retroceso de su poderlo regional, sino más bien el 
replanteamiento de su estrategia geopolitica en el Hemisferio. Lo que permitió el que los paises que 
dependian l"undamentalmente del Canal de Panamá para su comercio marltimo, buscaran opciones 
alternativas. 

Ello explica en gran medida, el surgimiento de un proyecto de la magnitud del Alfa-Omega. El 
gobierno mexicano, en la perspectiva de desarrollar industrialmente el país y proyectarse hacia el 
primer mundo, adquiere una deuda externa por 90 mil millones de dólares (entre 1976 y 1982) que, 
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tras la crisis financiera acaba por detener el crecimiento industrial del pais, al tiempo en que revierte 
la tendencia desarrollista que habla sido implementada por lo menos dos sexenios atrás. 

A partir de 1988, la estrategia de PEMEX se vuelca hacia el Pacifico, lo que significó una valoración 
más de la importancia del Istmo de Tehuantepec como corredor petrolero. El Proyecto Petrolero del 
Pacifico, fue un plan mexicano-japonés que tuvo por objeto el suministro de petróleo desde la zona 
del Golfo de México al Océano Pacifico. De acuerdo a este plan, Salina Cruz se convierte en el 
principal centro de distribución de crudo y derivados del petróleo de la región, 235 mil bpd, y 150 mil 
se exportaban al Sureste Asiático, principalmente a Japón. Tanto la infraestructura portuaria como la 
capacidad de la refineria de Salina Cruz eran insuficientes ante la creciente demanda'". Se buscaba 
mejorar sustancialmente la organización espacial del sistema energético, conectando eficientemente 
los centros productores de petróleo y derivados ubicados en el Golfo con los centros de 
procesamiento y de consumo. Con el fin de abastecer la demanda interna de crudo, combustóleo, 
destilados, gas licuado y amoniaco, en la zona del Pacifico mexicano y Ja Cuenca del Pacifico. 
l\'1ediante una inversión por 1200 millones de dólares, de los cuales 500 millones se obtendrían de la 
banca japonesa, se ejccutarian seis proyectos: l. Cavernas de Almacenamiento de Crudo en los 
Domos de Tuzandépell, Vcracruz, con una capacidad de almacenamiento de 10 millones de barriles 
de crudo; 11. Oleoducto transistmico de 48", Nuevo Teapa-Salina Cruz; 111. Tanques de 
Almacenamiento de Crudo en Salina Cruz; V. Almacenamiento de gas Licuado e infraestructura 
Portuaria en Salina Cruz; y VI. Complejo Amoniaco. Además se proyectó la instalación de una 
scguuJ.i rrcfi11c1i.1 dl S.iliu,; o uz, ~úll 11 llU.,VdS µl.u1l.iS, y ..¡u" .illlpli.uÍ.i l.i .:.iµ<1dJ<1J d<! 1dinadón 
de 170 mil barriles diarios a 300 mil. 

De esta manera, mientras el proceso de reestructuración o más bien privatización de PEMEX avanza 
sorteando las barreras constitucionales y legales para su consolidación, se logra formalizar el 
estratégico bloque energético de América del Norte mediante el TLC. Al tiempo en que avanzan 
también los procesos de privatización de las infraestructuras. La publicación en 1995 del Plan 
Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000, el gobierno de Ernesto Zedilla, revela el nuevo esquema 
de reorganización del territorio, resultado de la conjunción del proceso de reconversión de la 
estructura económico territorial que se venia dando en los sexenios de J 982-1988 y 1988-1994. Los 
Corredores Urbano Industriales propuestos para México, aparecen como la alternativa de conexión 
para el Este norteamericano con la Cuenca del Pacifico frente al inminente incremento de la 
importancia económica del Sureste Asiático en el mercado Mundial. Lo cual recalca la importancia 
de Tehuantepec y de todo el istmo centroamericano, como Ja principal zona de interés para los 
principales grupos de poder económico y politico del mundo. 

El controvertido Mega proyecto Ochoa y Asociados, aparece entonces, en un contexto de entrega de 
las principales redes de infraestructuras y riquezas nacionales: puertos, ferrocarriles, carreteras, 
aeropuertos, petróleo, biodiversidad, agua y minerales. Lo que da pie a que revivan y se profundicen 

174 La refinería contaha con una capacidad de refinación de 170 mil barriles diarios de crudo, instalaciones 
portuarias dotadas de muelles y monoboyas para operaciones de buques de gran calado, ocho terminales 
mariumas para almacenamiento y distribución de petroliferos y cinco poliductos hacia el Pacifico Norte. 
Alejandro Toledo, Gt-upolitica y Desarrollo en el Istmo de Tehuanrepec:; Centro de Ecología y Desarrollo; México, 
1995; l'iig. 221·222. 
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las fan~1sias sobre el potencial de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, más que en cualquier otro 
momento de la historia de la conexión interoceánica de la región. Surgiendo propuestas como la del 
Consejo Empresarial de Asuntos Internacionales (CEMAI) y el Consejo Empresarial de Inversión y 
Desarrollo del Sureste (CEIDES), publicada en la revista Expansión (1997); el Proyecto Tehuantepec 
de Grupo Acerero del Norte (1998); diversos estudios sobre la operatividad del Servicio Multimodal 
del Istmo, que incluye el proyecto de la Autopista Oaxaca Istmo y su ramal a Huatulco; sobre el 
potencial de generación eoloeléctrico de La Ventosa: los cuales han servido en numerosas ocasiones 
para potenciar las cualidades del istmo. 

9.4. Diferencias en la estructura de tos documentos que presentan los proyectos 
En referencia a la forma en que se estructuran los documentos que presentan los proyectos. En 
primer lugar tomaremos como punto de comparación el documento Estudio de Factibilidad del 
Puente Terrestre Coatzacoalcos-Salina Cruz, de Felipe Ochoa y Asociados por ser el que mejor 
describe el concepto de desarrollo propuesto por el A/fa-Omega. 

Este documento se estructura de la siguiente manera: el capitulo primero vierte elementos de la 
fundamentación y objetivos del proyecto, los antecedentes, los proyectos de ferrocarril interoceánico 
existentes en América del Norte con los cuales competiria el puente terrestre de Tehuantepec, el 
Canal de l'anama, la evolución dd comercio inlc1oct:ánku, siluadún Jd l.JdUSpotlt! inlcunoUal y los 
puentes terrestres en América del Norte, proyecciones para la evolución del transporte maritimo, el 
tipo de desarrollo concertado para el istmo en los programas de desarrollo gubernamentales de la 
época y la vocación del potencial del puente terrestre del istmo. El segundo capitulo presenta el 
análisis de la demanda potencial y futura de los proyectos, el área de influencia del proyecto, tipo de 
carga a transportar, segmentación del mercado, rutas marítimas que potencialmente se atraerían 
hacia el istmo y el Lipa de carga a transportar. En tercer lugar se describen los corredores existentes y 
posibles con los que competiría el istmo, las características de estos corredores. El cuarto capitulo se 
retiere a la evaluación y pronóstico del mercado probable, se describen los principales segmentos del 
mercado que podrían ser atraídos hacia el istmo, las principales empresas que se beneficiarian del 
puente terrestre de Tehuanlepec. En quinto lugar, se presentan las especificidades del proyecto, 
detallando los principales servicios que otorgaría: Conexión terrestre ferroviaria Coatzacoalcos
Salina Cruz y las terminales de contenedores; los servicios que podrían prestarse a futuro; las 
características del servicio. El sexto capitulo, presenta la evaluación financiera: Principales rubros de 
inversión, las distintas modalidades en que operaria el proyecto, la evaluación financiera de la 
empresa, y la evaluación financiera respecto a la ser. y finalmente el séptimo, la evaluación 
económica del proyecto. Incluye también un listado de las principales empresas que operan en las 
rutas potencialmente atraídas hacia el Istmo de Tehuantepec. 

El Mcgaproyeclo Ochoa y Asociados, como mencionábamos previamente, está dividido en cinco 
volúmenes. En el primero, el Documento Principal, se analizan, en primer lugar, los retos del 
desarrollo en el istmo, mediante el recuento de los principales proyectos de desarrollo interoceánico 
en la región y de las estrategias gubernamentales para desarrollar el istmo en los últimos años, los 
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antecedentes del desarroUo de puentes terrestres en el Istmo y el balance de las causas que cancelaron 
la ejecución de tales proyectos. El análisis de la actividad económica de la zona, destacando los polos 
industriales (descripción de las principales actividades industriales) y los núcleos urbanos 
(distribución de la población). Los principales aspectos socioculurales, como población indigena, los 
conflictos sociales de la zona, el desempleo y marginalidad. En segundo lugar, se aborda la 
competitividad industrial del Istmo, analizando los factores de atracción de inversión encaminada a 
la industria, la regionalización industrial de México y la comparación del istmo con las principales 
regiones industriales y su posición comparativa respecto a las mismas, se aborda también la 
competitividad global del istmo. En tercer término se describen los instrumentos de politica 
económica en la zona, el marco global en que se inserta el proyecto en el ámbito nacional, el 
concepto de desarrollo propuesto para la zona, las oportunidades que representa la región, la 
infraestructura actual y sus perspectivas de ampliación, su posición como alternativa frente a otros 
corredores terrestres de América del Norte y Central, las actividades comerciales e industriales que 
conectan al corredor, "el tránsito In Bond" y la organización y perfil de los inversionistas potenciales 
(aquí se analiza el potencial maquilador). El cuarto capitulo presenta los proyectos detonadores, 
resumen de la cartera de proyectos, selección de proyectos detonadores y su evaluación por 
multiatributos, método Electra para la jerarquización de los proyectos y el cuadrante de prioridades. 
En quinto lugar se presentan los impactos del programa: derrama oconómica y generación de 
empleos, inversiones en proyectos productivos y de infraestructura, fuentes de financiamiento, 
impacto ambiental de los proyectos detonadores. Y en último lugar, el plan de acción e 
instrumentación para cada paquete de proyectos: Proyecto de transporte multimodal, quimica y 
petroquimica, producción y comercialización de petroliferos, forestal, industrial, infraestructura en 
comunicaciones, agroindustrial, pesca, minerales no metálicos, infraestructura en desarrollo urbano, 
e infraestructura en desarrollo turistico; los principales lineamientos para la instrumentación de un 
plan de Acción, el ordenamiento territorial del istmo y finalmente, el cronograma para la ejecución 
del plan de acción. 

9.5. El sentido especifico de los proyectos 
Intentaremos establecer las diferencias entre cada proyecto a partir de los objetivos planteados por 
cada uno. 

El estudio de ractibilidad del Puente terrestre Coatzacoalcos-Salina Cruz, núcleo del A/fa-Omega, 
describe ampliamente el objetivo general del proyecto: Creación de un Puente Terrestre en el Istmo 
de Tehuantepec para íacilitar el tráfico interoceánico de mercancias nacionales e internacionales con 
el sistema intermodal, para explotar en beneficio de México la ubicación geográfica estratégica del 
istmo y su infraestructura en transporte existente. Plantea impulsar el desarrollo industrial de la zona 
atendiendo el nuevo contexto de comercio marítimo interoceánico, al proporcionar una 
infraestructura y el servicio de concentración de insumos y distribución de productos terminados a 
nivel regional. Mientras que en el Megaproyccto Ochoa y Asociados se habla brevemente de los 
objetivos: Desarrollo de un corredor multimodal en el Istmo de Tehuantepec, como opción alterna y 
complementaria al canal de Panamá o los puentes terrestres americanos. Fomentando el desarrollo 
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urbano industrial de la región mediante la ejecución de proyectos de infraestructura e inversiones 
productivas, que son denominadas como proyectos detonadores, en la medida en que permiten el 
mejor aprovechamiento de la riqueza regional. 

El estudio de Ochoa y Asociados de 1979, prosigue: "Con el proyecto se pretende atraer carga 
internacional y proporcionarle un cruce interoceánico, aprovechando la oportunidad coyuntural que 
señala la evolución mundial de transporte multimodal de mercanclas, con el fin de hacer más 
atractivo y menos costoso el suministro de materias primas y exportaciones nacionales a la marina 
mercante nacional e internacional, de complementar los volúmenes de carga nacionales para 
coadyuvar a la justificación de las inversiones en infraestructura de transporte, de generar divisas por 
el servicio ofrecido a la carga internacional y de generar marginalmente actividad económica 
industrial para la zona, en base a la maquila''. Este perfil difiere ligeramente del concepto de 
desarrollo regional propuesto en el documento de 1996: Aprovechar la posición geográfica del Istmo 
de Tehuantepec y la infraestructura que posee, para el desarrollo de un Cenno de Manufactura y 
Distribución Global de Productos, para concentrar elementos de cadenas productivas mundiales, el 
ensamble final y manufactura de partes, almacenamiento de mercancias para su distribución regional 
y su distribución "tricontinental", como eje de transporte regional para vincular las dos costas 
mexicanas asi como el norte y el sureste de México. Resulta evidente entonces, que este último 
documento hace una propuesta de desarrollo mucho más amplia. 

En el corto plazo, los dos proyectos coinciden en el desarrollo de un puente terrestre en el Istmo para 
el transpone de carga contenerizada o sistema multimodal, complementario al canal de Panamá. 
rvlientras que en el largo plazo, el A!fil·Omcga propone el desarrollo de un corredor industrial 
maquilador derivado del desarrollo de los complejos portuario industriales en Salina Cruz y 
Coatzacoalcos; y el Mcgaproyccto Oclwa y AsC1Ciados persigue desarrollar un corredor con las mismas 
caractcristicas, apoyado de igual manera en el desarrollo del puente terrestre interoceánico, pero 
además en la explotación de los recursos naturales de la región y el desarrollo de las industrias 
quimica y pctroquimica. Ambos proyectos proponen la construcción, en un futuro, de un canal 
interoceánico aprovechando el potencial navegable de los rlos de la región, lo cual permitirla el paso 
de buques post parumwx por la región. Cabe señalar que en cuanto a esta propuesta, el A/fa-Omega 
llegó a concretar un proyecto de canal interoceánico, que se hizo público en 1982. 

9.6. Magnitud de los proyectos 
Por lo que se refiere las fuentes de financiamiento de los proyectos, se deja ver una marcada 
diferencia entre las propuestas que analizamos. En el caso del A!fil-Omega, la ejecución de los 
proyectos "no implicaría una inversión elevada para las condiciones del pais, que además de ser 
recuperable 11nancieramente a un cierto plazo, no requeriría de 11nanciamientos internacionales cuya 
naturaleza y monto pudieran comprometer la soberanía nacional y la integridad del territorio''. Al 
monto total de inversión se asocian tres grandes rubros: inversión en terminales portuarias e 
inversión en conexión terrestre ferroviaria, estando distribuido de la siguiente manera: en equipo y 
vehículos el 61 %, en infraestructura el 32% y en oficinas y diversas instalaciones, el 7%. De acuerdo 
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a la modalidad de operación el corredor, el grueso de las inversiones quedaria a cargo de la empresa 
operadora de las terminales portuarias. En contraste, el Megaproyecto Ochoa y Asociados propone una 
amplia cartera de proyectos a desarrollar, en su ejecución consta de dos partes, una primera de 
formulación y una segunda de promoción y financiamiento del programa, que buscarla 
fundamentalmente la inversión privada, recomendando asignar el manejo del proyecto a un 
consorcio de inversionistas que se busca cumplan con una serie de caracteristicas en cuanto a manejo 
de transporte maritimo internacional, operación de terminales portuarias, administración del sistema 
ferroviario y experiencia en operaciones con transporte intermodal. Por la de tal manera que 
prácticamente ninguna firma nacional cumple fielmente con tales requisitos, pero el proyecto va más 
lejos al proponer a un grupo de empresas para concesionar el manejo del corredor. 

En cuanto a la capacidad de movimiento de carga del corredor, el Alfa· 0111t;11a estimaba un 
movimiento anual de entre 100 mil y 140 mil TEU por concepto de las terminales especializadas 
individuales, y del orden de 115 mil TEU por concepto de transporte de contenedores de 
Coatzacoalcos a Salina Cruz. El Megaproyccto Ochoa y Asociados, propone inicialmente la habilitación 
de equipo mayor para el manejo de contenedores en los puertos, para tener en una capacidad de 
operación de 150 mil TEU's por aílo. En una siguiente etapa, se planea la inversión en puertos y 
transporte terrestre, para duplicar el volumen de carga, es decir, mayor a los 4 miUones de toneladas 
o 300 mil TEU's, incrementando la capacidad de operación hasta 500 mil TEU's. 

9.7. El espacio que proponen usar los proyectos 
Otra diferencia más de los proyectos, se refiere a la amplitud del área de influencia. Mientras que, en 
el A/fa-Omega, se inserta en el programa nacional de descentralización de la actividad económica del 
área metropolitana de la ciudad de México. Establece como zonas de prioridad para el desarrollo 
portuario industrial a Coatzacoalcos y Salina Cruz, con sus respectivas áreas de influencia. La región 
fue seleccionada por su disponibilidad de energéticos para uso industrial, existencia de agua, vias de 
comunicación, infraestructura urbana y oferta de mano de obra. 

El Alfa·Omrga considera el potencial de desarrollo de la región del Istmo configurado a partir de la 
politica deliberada del gobierno de descentralización de la industria y la ventaja estratégica del istmo 
para el transporte maritimo, lo que posibilita el establecimiento de un puente terrestre para el tráfico 
interregional e interoceánico, desarrollando un sistema de transporte intermodal. Más adelante se 
analizará con mayor detenimiento la valoración geopolitica de la región y el área de influencia 
implidta en este proyecto, basta con mencionar que el puente terrestre propuesto para Tehuantepec, 
fue concebido como una alternativa regional para el transporte interoceánico, para satisfacer las 
necesidades nacionales y de América del norte. 

Asimismo. establece que el desarrollo industrial de Coatzacoalcos y Salina Cruz complementaria el 
servicio de puente terrestre interoceánico, que dejarla de ser más que el mejoramiento de la 
infraestructura portuaria y la integración de un sistema intermodal, impactando en gran medida el 
desarrollo económico de la zona. permitiendo la integración del eje interoceánico del istmo con otras 
regiones del centro y la costa de Chiapas, asi como la zona petrolera de Tabasco. 
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De esta manera contempla un total 40 municipios como parte del área de influencia del corredor, y 
los clasifica en municipios prioritarios y secundarios, según el impacto que el desarrollo del eje 
tendría en ellos. Para Veracruz, los municipios prioriiarios son: Cosoleacaque, Coatzacoalcos, 
MinatiUán, Jáltipan, Moloacán, Zaragoza e IxhuaUán del Sureste; mientras que Acayucan, 
Soconusco, Chinameca, Oteapan, Boca del Río, Veracruz, Oluta, Jesús Carranza, Texistepec, 
Sayula y Alvarado, son municipios secundarios. Para Oaxaca los principales municipios son: Santa 
Maria Mixtcquilla, Santa Maria Xadani, Juchitán, San Pedro Huilotepec, Salina Cruz, San Pedro 
Comitancillo, Santo Domingo Tehuantepec, San Mateo del Mar y San Bias Atempa; los municipios 
de San Juan Guichicovi, Matias Romero. Santo Domingo PeL:'lpa, Santa María Pctapa, El Barrio, 
Asunción Ixtaltepec, Cd. Ixtepec y El Espinal son municipios de bajo impacto. En Chiapas, se 
incluyen los municipios de Reforma, Pichucalco, Juárcz, lxtacomitán, Solusuchiapa, Pueblo Nuevo 
Solistahuaca, Jitotol, Bochil, Soyaló, lxtapa, Terán, Chiapa de Corzo, Tapachula y TuxUa Gtz., 
municipios secundarios para el proyecto. En Tabasco, Iluimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, 
Cunduacán, Paraiso, Centro y Macuspana también como municipios secundarios. (ver mapa) 

El área de influencia del Megaproyecto Ochoa y Asociados, está conformada por una franja de 80 
municipios, 31 del Estado de Veracruz y 49 de Oaxaca. Estableciendo como áreas prioritarias para el 
desarrollo urbano los municipios de: Coatzacoalcos, MinatiUán, Cosoleacaque, Acayucan, Jáltipan, 
Las Choapas, Agua Dulce, Catemaco, San Andrés Tuxtla y la Isla, en Veracruz. Matlas Romero, 
Juchitán, Sto. Domingo Tehuantepec y Salina Cruz en Oaxaca. 

Ue esla manera, podemos observar que el A(/a·Umega proponia abarcar una línea interoceánica con 
ramales hacia el centro y sureste del país, prácticamente desconectado del Norte del México y la 
Península de Yucatán. El planteamiento actual propone articular una amplia franja translstmica con 
los corredores costeros -a lo largo de todo el tramo mexicano del Golfo de México (entre Cancún y 
Matamoros), asi como entre Tapachula y Manzanillo en la costa del Pacifico-, corredores costeros 
que a su vez articulan otros dos corredores estratégicos hacia el Pacifico (Veracruz-Acapulco y 
Nuevo Laredo-1\'lanzanillo). Siendo la región de Tehuantcpcc, conforme al programa de Corredores 
Urbano Industriales, el paso interoceánico de más corta longitud y de topograf1a más favorable que 
integraría, no obstante, una región sin buenas infraestructuras de transporte, con un sistema de 
ciudades industriales importantes en la región petrolera de Veracruz, con una desigual densidad 
demográfica y calificación de la mano de obra. 
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9.8. Uso técnico del espacio: patrón técnico propuesto en el diseno de los proyectos 
Tanto el A(fo-Omegt1 como el _Mrgaproyecto Oc/100 y Asociados, coinciden en desarrollar un corredor 
terrestre multimodal en el Istmo de Tehuantepec. En el caso del primer proyecto se plantea un 
puente terrestre con las siguientes caracterlsticas: 

Tem1i11ales de contenedores. Con servicios de carga y descarga de contenedores de buque a muelle 
(grúa portainer y grúa móvil), traslado de contenedores entre muelle y patio (tractocamiones y 
plataformas), estiba y desestiba en patio y descarga de contenedores de patio a ferrocarril y/o 
autotransporte (grúas transL~iners). Cada puerto contarla con 2 longitudes de atraque para 
buques porta contenedores y se instalarla una grúa portainer de 30.5 t. apoyada por una grúa 
móvil. Un patio para almacenamiento de 12 hectáreas, dos grúas transtainer para cada puerto, y 
equipo complementario como tractocamioncs plataformas y vehículos. 

Co11r.~ión terrestre ferrrwiaria Coatzacoolcos-Salina Cmz. Traslado continuo de contenedores de 
Coatzacoalcos a Salina Cruz y viceversa. Carga y descarga de contenedores de patios en puertos 
a plataformas por medio de las grúas transtainer de las terminales, y transporte de contenedores 
de puerto a puerto en formaciones unitarias de dos locomotoras, 20 plataformas (con capacidad 
de 4 TEU/plataforma) y un cabús. Con base en esta formación y 6 corridas en ambos sentidos, 
se moverian 480 TEU diarios. La longitud total de recorrido en sentido es de 302 Km. con un 
tirmpn dt:' tránsiln de 12 hnras. Se eslima que la capacidad anual del proyecto sea de entre 100 
mil y 140 mil TEU por concepto de las terminales especializadas individuales, y del orden de 115 
mil TE U por concepto de transporte de contenedores de Coatzacoalcos a Salina Cruz. El 
transporte ferroviario apoyado eventualmente por el autotransporte. 10 locomotoras con 2250 
caballos de fuerza y 140 plataformas con capacidad de 4 TEU cada una. Se pretende se 
incremente la infraestructura existente en esta linea con la adición de los laderos necesarios en 
base a 6 corridas diarias, a razón de 80 TEU por corrida. 

Conexiónfemwiaria Salina Cniz-Vemcmz. La aprobación del proyecto de terminal especializada de 
contenedores para el puerto de Veracruz, la existencia de la conexión ferroviaria entre el Istmo y 
el Puerto de Veracruz, conectando por esta via a este puerto con Salina Cruz, hacen posible el 
que se considere viable el establecimiento de un servicio de trenes unitarios entre ambos puertos. 
Existia en ese momento la posibilidad de canalizar carga de exportación e importación del 
Oriente hacia a zona de influencia de Veracruz a través del minipuente Veracruz-Salina Cruz, en 
vez de dirigir dicha carga al Canal de Panamá. 

El A(!i1·0mrga prevé que con el desarrollo del corredor terrestre se impulsarla implícitamente el 
desarrollo económico e industrial de la región, dado que el flujo creciente de mercancías a través de 
él estimularía el desarrollo del sector transporte y acercarla a las zonas de desarrollo los insumos 
requeridos para la industria. Conjuntamente con el desarrollo del corredor intermodal del istmo, y 
aprovechando la cercanía de los recursos energéticos a dicho corredor, el proyecto propone la 
creación de una zona íranca industrial para la manufactura de mercancias, con base en insumos 
internacionales prcclaborados para su terminación en el istmo. 
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El Mcgaproyccto Oclwa y Asociados, por su parte, contempla el establecimiento de un corredor de 
transporte multimodal habilitado con un rerrocarril, equipo portuario y dos autopistas de cuatro 
carriles, de Salina Cruz a Juchitán y en el tramo de Minalitlán a Coatzacoalcos. m cual integrarla las 
siguientes actividades: Transporte marltimo internacional, operación de terminales portuarias, 
administración del sistema rerroviario, operaciones con transporte intermodal, desarrollo industrial y 
comercial. Mediante este esquema se aprovecharían las siguientes cualidades de la región: Una 
posición geoeconómica estratégica, dada por la cercanía a los Estados Unidos y Canadá, con 
respecto a los nuevos proyectos alternos de cruce interoceánico; la distancia de 300 km entre los 
puertos sin obstáculos orográficos; un conjunto de Inrraestructuras existentes, como el rerrocarril del 
Istmo y del Sureste, conectados con el puerto de Veracruz, la carretera transistmica, y la red de 
oleoductos y gasoductos de PEMEX; los puertos comerciales de Coatzacoalcos y Salina Cruz. 

P1cvC liunbit2n el dcsa11ollo dt! un sistema eficaz y eficiente de transporte integrado que genere 
economías de escala al transporte intermodal, con un responsable único del manejo de carga del 
sector privado, que al mismo tiempo potencie el desarrollo económico de la región para el ensamble 
linal y manuracturero de partes, a través de un eficiente sistema de transporte de carácter 
trico11ti11c111al. Se plantea que en un ruturo se puedan introducir barcos over panamax en el istmo, que 
permitan la reorganización de los servicios marítimos de las lineas navieras. Ello con el fin de 
ahorrar distancias marítimas, tamaño de nota por el cambio de logistica"de operación y en costos de 
transportes al utilizar barcos de mayor porte. 

Adcmas, d desarrollo de un HUl:i internacional que cuente con comunicaciones de al1.a tecnología, 
sistemas avanzados de localización de cargas, nuevos conceptos en arrastre de embarques 
consolidados y nuevos conceptos de operaciones de redistribución. Ello considerando que el 
desarrollo del proyecto de Puerto Panamá estaría compitiendo con el corredor del Istmo, la 
posibilidad de implementar buques post panamax (7 mil contenedores ) en el Istmo de Tehuantepec 
hace mucho más viable al corredor del istmo en el largo plazo. En ese sentido no deberá perderse de 
vista que dicho proyecto implica también la competencia frente al Istmo de Tehuantepec por los 
mercados objetivos de Asia, la costa del Golío del este de Estados Unidos. En esta perspectiva, se 
considera que la proximidad de Tehuantepec es una importante ventaja para füngir como centro de 
distribución HUB. Finalmente, otra ventaja que orrece el istmo frente a los corredores 
centroamericanos es el que requiera de un monto de inversiones menor para su ejecución. Mientras 
que la industria podría tener un mayor potencial de desarrollo en la zona del istmo en comparación 
con el proyecto de Panamá. 

La insistencia en el desarrollo prioritario del corredor terrestre en ambos proyectos, dejando en un 
segundo plano la posibilidad de un canal interoceánico, obedece en gran medida a la evolución del 
sistema de transporte intermodal que ha venido ocurriendo desde los aftas sesenta. La 
implementación de la modalidad roll-on roll-oITpara el cargamento directo a embarcaciones desde el 
autotransporte. [l sistema de transporte intermodal ha venido a aminorar las diíerencias entre el 
transporte terrestre y el marítimo, a partir del desarrollo de los contenedores, que hacen más eficiente 
el transporte terrestre y disminuyen la importancia estratégica de los corredores marítimos 
intcroceúnicos. 
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Con el cierre del canal del Suez en tos años 70 y la firma del tratado Torrijas Carter, el desarrollo del 
sistema intermodal de transporte y fundamentalmente los requerimientos en eficiencia y costo, 
hicieron posible el surgimiento de ta figura de puentes y mini p11e111es te,,.,,strcs, con base en el transporte 
interoceánico por ferrocarril. Siendo en ese momento el costo de operación de los puentes terrestres 
superior al costo del transporte marltimo a través del Canal de Panamá, se pronosticó que en 
adelante, gracias al incremento del tráfico y volumen de comercio, el corredor terrestre llegarla a ser 
una alternativa viable. Como resultado de este proceso comienza en esos años la desregulación en 
materia ferroviaria en los Estados Unidos. 

Esta nueva coyuntura del comercio mundial y el desarrollo del transporte intermodal, le otorgan al 
Istmo de Tehuantepec una importancia como corredor alterno al canal de Panamá, gracias a su 
cercania a los Estados unidos. uno de los principales paises con el mayor comercio por contenedores. 
Se esperaba que en un futuro el concep!O de canal interoceánico fuese reemplazado por los 
corredores terrestres. Esta perspectiva, es la que quizá, le permite al gobierno mexicano, que hasta 
ese momento habia mostrado cierta cautela respecto al desarrollo del corredor interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec, vislumbrar la oportunidad de gestionar nacionalmente el desarrollo del 
corredor del istmo. 

Infraestructura dis onible 
lnfr.aestruétúralb ,,;· :· ......•.. , :: ... ,'.l.]fa: 

1. Infraestructura Dis mnible 
1.1. Puerto de Terminal de contenedores con muelle 
Coatzacualcos 250 m longitud y 11 de profundidad. 

Patio para contenedores de 37100 m2. 
Acceso para ferrocarril. 

1.2. Transporte Via ferroviaria de 303 Km. 
terrestre Carretera de 2 a 3 carriles de 310 Km. 

Locomotoras de 4 ejes y 2250 caballos, 
140 t.1taformas S cabuscs. 

1.3 Puerto de -Salina Muelle de 275 m de longitud, y 11 m 
Cruz de calado. 

Patio de contenedores de contenedores 
de 51200 m2. 

195 

Muelle de 250 m. 
Profundidad 11 m. 
Patio de contenedores con 6 ha. 
4 lineas de ferrocarril. 
Contenedores para HUB. 1920 
TEU's. 
Contenedores para carrcnera, 522 
TEU's. 
Contactos ara rcfri erados 312. 
Vía ferroviaria de 303 Km. 
Carretera de 2 a 3 carriles de 31 O 
Km. 

Muelle de 275 m. 
Profundidad de 12 m. 
l grúa ponacontenedores de 30.5 t .. 
de capacidad. 
3 grúas RTG de patio. de 45 t. 
Patio de contenedores con 6.5 ha. 
4 lineas de ferrocarril. 
Área de contenedores, 2000 TEU's 
(?)y 500 TEU's camión. 
Contactos para refrigerados 300 
TEU's (2201440 volts.). 
Tractores de atio ti o Ottawa. 
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2. Rcuucrimicntos de infraestructura v cuuipo 
l. l. Puerto de Ampliación del área de muelle y la tvfodcrnización de muelles y 
Coatzacoalcos capacidad de calado a 12 m terminales de contenedores. 

Ampliación del patio de contenedores 2 grüas porta contenedores 
en 56200 m2. 4 grúas RTG de 45 t. para patio. 
Acceso carretero. Locomotoras 
Oficinas, talleres para reparación de Equipo menor adicional para 
contenedores y unidades para levantamiento de contenedores en 
operaciones. patios. 
Una grúa ponaincr de 30.S ton., una 
grúa móvil, dos grúas transtainer, 
cuatro tractocamiones, ocho 
plataformas y ocho vehículos de tipo 
comercial. 

1.2. Transporte Rehabilitación del Ferrocarril para Rehabilitación de vla. 
lerrcstrc. tener la capacidad de 6 corridas diarias Puentes (levantar grúas) para doble 

en ambos sentidos, en razón de 80 estiba. 
TE U por corrida. Alargamiento de túneles para trenes 

os. 
Locomotoras 
Carros intermodales. 
Rehabilitación de la carretera. 

1.3. Puerto de Salina Ampliación de 76800 m2 Modernización de terminal de 
Cruz. Oficinas, talleres de operación, contenedores. 

unidades de servicio, etcétera. J ¡:rúa de contcnc<lorcs lle .¡5 L. Lipa 
Una grúa portainer de 30.5 ton., una Panamax. 
grúa móvil, dos grúas transtainer, 1 grúa RTG de 45 t. 
cuatro tractocamiones, ocho Tractores/ chasises 
plataformas y ocho vehlculos de tipo 
comercial. 

La conjunción entre el desarrollo de los sistemas de puentes terrestres transcontinentales para el 
cruce interoceánico de carga por ferrocarril en trenes unitarios y la nueva tendencia de ensamble de 
mercancias en los sitios cercanos a sus fuentes de abastecimiento, fue considerada por el Alfa-Omega 
como una oportunidad más para el desarrollo industrial en la región del istmo. Se buscaba el 
desarrollo de la industria maquiladora, para aprovechar los insumos industriales de la zona. 

En la actualidad, el esquema mundial de desarrollo de corredores urbano industriales 
transcontinentales, que articulan ciudades y núcleos rurales mediante redes de infraestructuras 
carretera, ferroviaria, canales de agua e interconexión energética. Parece aterrizar en el concepto de 
desarrollo propuesto por el Meg<1proyecto Oclzoa y Asocie1dos, que se basa en el desarrollo del sistema 
llUB para la manufactura y distribución internacional de mercancias. Sistema que debe ser lo 
suficientemente atractivo para atraer el interés de inversionistas potenciales. El desarrollo 
manufücturcro de la zona es elemento importante que estimularía mercados para el proyecto. La 
propuesta para el desarrollo industrial de la zona incluye el establecimiento de parques industriales 
maquiladores y el crecimiento de las industrias quimica y petroquimica. 

En torno a la propuesta de desarrollo agricola y rorestal vertidos en ambos documentos, el Alfa -
Ome;:a, parece retomar parte del modelo propuesto por la Comisión Coordinadora para el Desarrollo 
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Integral del Istmo, impulsando principalmente proyectos agioindustriales. El Megaproyecto Oc/loa y 
Asociados, propone el establecimiento de plantaciones de eucaliptos mediante el proyecto "ancla" 
Forestal, para ello pretenden inicialmente, definir un plan de desarrollo Forestal para el Istmo, con la 
participación de inversionistas, duei\os de tierra, gobiernos estatales y federales. Además de impulsar 
la integración de cadenas productivas agroindustriales para el aprovechamiento del potencial 
agrícola de la zona. 

9.9. Forma de operación 
El esquema en el cual operaria el corredor propuesto en el A(fa·Omcga, seria mediante una empresa 
que subcontrataría con Ferrocarriles Nacionales el servicio de tránsito entre puerto y puerto a través 
de una tarifa, mediante la cual FNM cubriria sus costos de operación, asi como la recuperación de su 
inversión en rehabilitación de la vla ferroviaria. De la inversión para la adecuación de las terminales 
portuarias la SCT aportaria lo correspondiente a infraestructura e instalaciones, mientras que la 
inversión en equipo y vchiculos lo aportarla la Empresa. La SCT cobraria los derechos de atraque y 
muellaje asl como un pago de concesión de la empresa para recuperar su inversión en 
superestructura. Se recomienda también, que, una vez que el A!fe·Omcga sea aceptado, deberá 
iniciarse de inmediato la tramitación formal del financiamiento requerido, al tiempo que se procede a 
l:i definición juridic:i y :idministr:itiv:i del org:inismo que comcrci:iliz:irá el servicio de puente 
terrestre internacional. Asl también iniciar la promoción del corredor con las navieras que mostraron 
interés en hacer uso de éste, con el fin de captar un volumen mínimo de carga internacional para el 
proyecto. 

En contraste, el /\ifcgaproyccto Oc/roa y Asociados, propone que el manejo del proyecto estarla a cargo 
de una empresa ferroviaria operadora de lineas cortas reconocidas a nivel internacional, para 
administrar la región sureste de los Ferrocarriles Nacionales de México una empresa o grupo de 
empresas comcrcializadoras de servicios de carga logísticos internacionales y servicios intermodales, 
que administre las operaciones de transporte. Y recomienda que, en primer lugar debe reactivarse la 
industria regional ejecutando primero aquellos proyectos que cuentan ya con un estudio previo de 
factibilidad, como el proyecto Nuevo tren de refinación en Salina Cruz. Asl como iniciar con la 
privatización del ferrocarril y los puertos. 

Como parte también del arranque del plan, se recomienda iniciar con la creación de parques 
industriales: Parque de pequeña y mediana industria para absorber la demanda por la privatización 
de la petroquimica en Coatzacoalcos. Parque de pequeña y mediana industria para promover la 
instalación de maquiladoras en Salina Cruz. El inicio del proyecto "ancla" Forestal: Definiendo un 
plan de desarrollo Forestal para el Istmo, con la participación de inversionistas, dueños de tierra, 
gobiernos estatales y gobiernos estatales y federales. El inicio de proyectos pesqueros de acuacultura 
de gran envergadura: distrito de Camaronicultura en el mar Muerto y proyectos en cuerpos de agua 
en Oaxaca y Veracruz. De los proyectos de minerales no metálicos en Oaxaca: implementación de 
un programa de apoyo financiero para la actividad salinera en el istmo, propiciando su 
modernización. 1 mpulso a los proyectos de explotación de mármol y ónix en la región y apoyar la 
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reactivación de proyectos pequeños en localidades conflictivas. La identificar un proyecto "ancla" 
Industrial, elaborando un estudio de factibilidad que permita definir las posibilidades para un 
proyecto de la industria terminal automotriz o uno de la industria siderúrgica. 

9.1 O. Los actores sociales en los proyectos 
Cabe observar también la participación los distintos agentes económicos en cada uno de los 
proyectos. De principio, vemos que en ambas propuestas el estado es el principal promotor de Jos 
proyectos. En el caso del A!/il·Omega, existia ya un marcado interés de parte del gobierno federal por 
promover el desarrollo económico de Ja región del istmo dada su abundancia de recursos naturales y 
a su rezago social y económico. Explicábamos en este caso que el dinamismo económico del país 
derivado del boom petrolero de esos años, Je permitió al país vislumbrar Ja posibilidad de desarrollar 
la región del sureste mediante la ejecución de obras de infraestructura (en riego, generación eléctrica, 
educación, salud y transporte). Sin embargo, a juicio de Jos empresarios, una de las principales 
limitantes para la consolidación del proyecto fue la escasa posibilidad de participación del sector 
privado tanto nacional como extranjero en actividades de operación portuaria y ferroviaria, aun 
cuando el Puente Terrestre estaba programado para ser operado parcialmente por la iniciativa 
privada 175
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En ese sentido, el despacho Ochoa y Asociados buscó desde un inicio la acreditación del proyecto de 
puente terrestre por parte de las navieras que operaban en las principales rutas marítimas susceptibles 
a ser captadas por el corredor de Tehuantepec. Las siguientes empresas mostraron interés en el 
desarrollo del proyecto: Johnson Sean Star Line, Sea Train Pacilic Services Inc., Sea Land Service, 
lnc., Euro Line, ltalian Une, Hoegh Line (US) Inc., Matson agencies y NYK Line, Japan Line, 
American Presiden! Lines Ltd., Farrel Lines lnc. y United States Lines Inc. 

Por otra parte, en el Megaproyecto Ochoa y Asociados, se recomienda que el manejo del proyecto 
este a cargo de una empresa íerroviaria operadora de líneas cortas reconocidas a nivel internacional, 
que administre al mismo tiempo el Ferrocarril del Sureste, proponiendo las siguientes empresas: 
Wisconsin Central Railroad (EUA y Nueva Zelanda), Ancostia Pacilic Railroad (EUA y Chile), 
Railroad Development Corporation (EUA y Argentina) y Omnitrack Railroad (EVA) y CANAC 
lnternational (subsidiaria de ferrocarriles Canadian National). Asi como una empresa o grupo de 
empresas comercializadoras de servicios de carga logísticos internacionales y servicios intermodales, 
que administre las operaciones de transporte; entre las que se recomiendan: Danzas Corporation 
(Suiza y EUA), The HUB Group (EUA), Kuhne Nagel (Alemania EUA), Alliance (EUA) y 
l'analpina (Alemania/EVA). Una empresa de experiencia internacional en actividades de estiba y 
operaciones de terminales y logística de transporte, para operar las terminales de contenedores, 

175 En el documento reciente de Ochoa y Asociados se argumenta que esta fue una de las principales razones 
por las que el A/fa-Omega no llegó a concretarse, ya que en su momento, los empresarios, para participar en el 
proyecto demandaban la privatización de las terminales portuarias de Coatzacoalcos y Salina Cruz, una mayor 
eficiencia en los ferrocarriles, y el manejo de una tarifa única de un solo organismo para los movimientos de 
carga en las terminales portuarias. 
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recomendando: P & O (Australia, Filipinas y Argentina), Stecedoring Services of America ( SSA, 
EUA; Manzanillo, México; Colón, Panamá), Eagle Marine, subsidiaria de American President 
Lines Ltd. (EUA) e lnternational Container Terminal Services (Filipinas y Veracruz). En otro 
paquete, se recomienda una empresa o grupo de empresas relacionadas con ingenierla especializada 
y construcción, ya sea !CA, GMD, Tribasa (México) o bien Bechtel Corporation; Brown & Roo 
(EUA). Finalmente, se promueve la participación de grupos inversionistas grandes, nacionales o 
extranjeros, con experiencia en transporte y desarrollo de zonas industriales y comerciales. 

De igual manera, el proyecto propuso que el lider del consorcio deberla ser el operador del 
ferrocarril, que, como se mencionó anteriormente, sería quien manejara el Ferrocarril del Sureste, y 
de igual modo sugiere una serie de candidatos posibles tales como CSX, Comail, Norfolk Southern, 
empresas ferroviarias con operaciones en el Este de EUA. Asimismo, la empresa operadora de 
terminales portuarias deberá de asegurarse la concesión de las terminales de contenedores y de usos 
múltiples de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. 

En el mismo sentido, se habla del nuevo contexto de políticas económicas que promueven en gran 
medida el desarrollo de nuevos agrupamientos industriales regionales y sectoriales de alta 
competitividad internacional, mediante la cual se promueve la integración de cadenas productivas de 
la industria nacional, entre ellas industria manufacturera, automotriz, petroqulmica y derivados, 
minería, cadenas agroindustriales y forestal-industrial. Con lo que se favorece la participación de la 
iniciativa privada en la generación de infraestructura industrial, lo cual se suma a la participación 
pri\'J.Ja en Ja opc1~1dún Je inflJ.CSlJUdUl.l cu mcJiu!) Je ~umunkadún y dt: u-anspurtc. 

Resalla también el nuevo escenario para el desarrollo de los sectores agroforestal, minero y 
petroquimico, en la zona, al ser posible la participación del sector privado en estas actividades. Es 
quizá este hecho el que señala con mayor claridad las diferencias profundas existentes entre ambas 
propuestas. El A/fa·Omega al estar basado en el diagnóstico realizado por el CIT y con ello, al perfil 
de desarrollo propuesto por dicho estudio, no contaba con una propuesta clara respecto al desarrollo 
de acti,·idades del sector agropecuario y forestal"º, asi como en el industrial; en tanto el Megaproyecto 

Odwa y Asociados, presenta una cartera de proyectos encaminados a la inversión agricola, forestal y 
minero. Proponiendo un esquema de agricultura de plantación favorable a la participación del sector 
privado. 

Por otro lado, ambas propuestas hacen un pernt de la población aunque en distintos niveles. Si bien 
en ambas la población se presenta como fuerza de trabajo abundante, en el A/fa-Omega -aun cuando 
no se haya hecho un diagnóstico de la situación de la población- se habla de la abundancia de fuerza 
de trabajo joven, es decir, de una elevada demanda de empleo derivado de las altas tasas de 
crecimiento de la población, sobre todo en el ámbito urbano, y de un incremento constante de la 
población en edad de trabajar que se desplaza del campo a las ciudades en busca de empleo. El 

n, En esta m.tteria el CIT contaba con una amplia propuesta para el impulso al desarrollo del sector 
agropecu.uio y íorest.11, enlrc las principales propuestas se encuentra, el desarrollo de un centro para el 
mcJoramiento gcnetico del maiz, la creación de cooperativas de productores, dotación de infraestructura al 
campo (princip.1lmente caminos), todo ello encaminado a la integración del sector rural a la economía 
n.1c1on.1I. 
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Mcgaproyccto Oclwa y Asociados, hace referencia también de Ja abundante mano de obra en Ja región, 
pero sobre todo de Ja centralización de la población en un reducido número de centros de población 
ubicados en los extremos del istmo. Pero además, se hace énfasis en los principales problemas 
sociales de la región derivados de la situación del desempleo y deterioro económico, entre los cuales 
la permanencia de grupos indigenas en la región como principal dilicultad para la concertación de los 
proyectos. Problemas sociales que son vistos como principales retos a vencer para el éxito del Plan de 
Desarrollo integral del Istmo. 

9.11. Valoración geoeconómica y geopolítica de las oportunidades competitivas del Istmo 
Ambos proyectos se fundamentan en el acelerado crecimiento de los intercambios comerciales en el 
Océano Pacllico. El A!fi1-0111cga considera la importancia del Canal de Panamá como principal eje 
interoceánico entre el Atlántico y el Pacifico. En la medida en que el incremento de dichos flujos 
comerciales entre ambas regiones apunta a la saturación inminente de la capacidad de movimiento 
del canal'" que, conjuntamente con la nema y ratilicación del tratado Torrijas- Carter efectuada 
entre 1977 y 1978, determina una nueva situación, tal que los paises que dependen 
fundamentalmente del Canal para su comercio marítimo busquen· opciones alternativas. El 
desarrollo alcanzado en ese momento en materia de transporte intermodal replanteó Ja percepción 
geopolítica en torno al Istmo cc1moamcricano, Jo cual no sólo despertó viejas pretensiones y 
ambiciones sobre la región, sino que también permitió el surgimiento de nuevos proyectos de 
conexión interoceánica basados en una nueva propuesta técnica: los minlpucntcs tcrrcstrcs. 

De manera que el puente terrestre propuesto para el Istmo de Tehuantepec en el Alfiz-Omega, 
competiría no sólo con el Canal de Panamá y los minipuentes terrestres recién abiertos en Estados 
Unidos, sino también con los puentes terrestres y canales interoceánicos potenciales para 
Centroamérica. 

Entre los corredores existentes considerados como sistemas competitivos frente al istmo están: el 
Transiberiano, el Transnorteamericano, la ruta maritima entre Europa y la Costa Oeste de Estados 
Unidos y el de Asia a la Costa Este y Golfo de Estados Unidos. Mientras que los puentes terrestres 
potenciales íueron: el Canal Seco de Costa Rica y el de Balboa -Colón en Panamá, asl como el 
mismo Canal de Panamá. Los canales posibles a nivel del mar: Nicaragua-Costa Rica, dos 
propuestos en la Zona del Canal de Panamá, otro en Ja zona del Darién y uno en Colombia178

• 

177 De 30 mil tránsitos por afio, con el cierre del Canal del Suez, el tráfico por la via de Panamá que era de 1058 
se incrementó hasta 14 mil, a Jo que se suman ceras dificultades dadas por la dimensión de tas esclusas del 
canal, por la cantidad de suministro de agua disponible para Ja navegación y para la operación de las esclusas. 
asi como por las restricciones que la operación de las mismas imponen en el número de embarcaciones que 
pueden 1ransitar en un deternúnado periodo de tiempo. 
" Entre el Golfo de U raba en el Atlántico y Ja Bahia de Humboldt en et Pacifico, siguiendo los rlos de Atrató 

y Truandó en una extensión total de 160 Km. FOA Consultores. Estudio de FaaibUidad dd Puc111e Terrestre, 
Co,uzaroa/cus-Sali11a Cruz; Comisión coordinadora de Puertos, junio de 1979. 
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El corredor propuesto por el A/fa-Omega para el Istmo de Tehuantepec es visto como una alternativa 
regional para el transporte interoceánico, para satisfacer las necesidades nacionales y de América del 
norte. Al pretender por un lado, captar el mercado regional de importación y exportación de 
mercancías, particularmente aquella carga generada en los puertos del Golfo y que se destinan a la 
costa del Pacífico por la via del Canal de Panamá, el mercado de Cabotaje en México originado en 
los puertos mexicanos de la costa del Pacifico y que se destinaba por la vía del canal de Panamá a los 
puertos del Golfo. Mientras que por el otro, se contemplaba la captación de una parte de los 
movimientos comerciales realizados a nivel mundial por la via Canal de Panamá, específicamente el 
movimiento de embarques por contenedores, que podrían usar con ventaja el puente terrestre del 
Istmo de Tehuantepec. Para tal erecto, se realizó el estudio de 36 rutas maritimas que cruzan por 
Panamá susceptibles a ser desviadas hacia el Istmo de Tehuantepec, 10 de ellas cuentan con la 
alternath·a de usar la vía de los minipuentes terrestres norteamericanos o bien el Istmo de 
Tehuantepec, las rutas son las siguientes: 

Costa Oeste de los Estados Unidos -Costa Este de los Estados Unidos 

Costa Oeste de Estados Unidos -Europa. 

Costa Oeste de América Central -Costa Este de los Estados Unidos. 

Oceanía -Costa Este de los Estados Unidos 

Asia -Costa Este de los Estados Unidos. 

En ese mismo sentido, la propuesta del Mcgaproyccto Oc/wa y Asociados analiza la evolución y las 
perspectivas del comercio marítimo, concentrándose en el desarrollo de la Cuenca del Pacifico. 
Atendiendo principalmente los flujos entre el este norteamericano y el sureste asiático. El corredor 
intermodal del istmo estaria compitiendo con los puentes terrestres proyectados para el Istmo 
Centroamericano: Puerto Cortés-Acajutla, en el Salvador; Monkey Point-EI Astillero, Nicaragua; 
Puerto Limón-Caldera, Costa Rica y Colón-Balboa en Panamá. Pero también con los puentes 
terrestres norteamericanos así como los mexicanos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano 1995-2000. 

En el mediano plazo, el Mcgaproyccto Oc/1oa y Asociados está programado para satisfacer la demanda 
de ciertos segmentos del mercado, como un sistema complementario alternativo con el canal de 
Panamá, y con los puertos terrestres norteamericanos. al proyectarse la operación de buques post· 
p<11u1111ax, mediante la descarga de contenedores para su redistribución por Coatzacoalcos con 
servicios alimentadores que conectarian al Golfo de México y Estados Unidos, con los sistemas 
multimodales de lfouston, Nueva Orleáns y Mobile, cubriendo el estado de Texas y otros destinos 
en el Este del Río Missisisippi, es decir, la posibilidad de conectar los sistemas de transporte 
multimodal del este norteamericano con el eje interoceánico del istmo, a través del corredor costero 
del Golfo de México'"''. Además, se promoverían inicialmente las siguientes rutas para el 
movimiento de carga: Sureste de Asia-Salina Cruz, Australia-Salina Cruz, con una ruta alternativa, 
Australia-Nueva Zelanda-Salina Cruz. Lo que indica que el corredor multimodal del istmo estarla 

'" Una forma de integración del Golfo, habla sido propuesta en 1974 por el BM de 1974, mediante la 
conslricción de un canal intra costero entre Cantpeche y Tampico, que atravesaría el Río Coatzacoalcos. 
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orientado fundamentalmente a cubrir las necesidades de intercambio comercial entre el Este de los 
Estados Unidos y la Cuenca del Pacllico. 

Si bien~ el principal objetivo del corredor de Tehuantepec es consolidarse en el mercado mundial 
como una opción alterna y no competitiva con el Canal de Panamá y los puertos terrestres 
americanos, no se descarta la posibilidad de abrir, en el futuro, un canal interoceánico en la zona, en 
base al proyecto de 1985, elaborado por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Finalmente, ambos proyectos contemplan la habilitación del tren unitario entre Veracruz y Salina 
Cruz para canalizar los volúmenes de contenedores que desembarcan en el puerto de Veracruz hacia 
el Pacifico, creando asi una linea alterna de contenedores entre ambos puertos, que estarla 
articulando la región del sureste con el centro del pais. 
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l) En la medida en que cada uno de los proyectos que hemos comparado pertenece a una coyuntura 
politica y económica especifica, el concepto de desarrollo propuesto para la región refleja en gran 
medida las necesidades económicas y pollticas prevalecientes en el momento en que fueron 
propuestos. Así la crisis económica de los setentas vino a replantear las politicas económicas 
implementadas en México, que sobre la marcha, fueron dictando las distintas modificaciones al 
marco constitucional, creando condiciones más favorables a la participación privada, tanto nacional 
como extranjera, en sectores como el de tas infraestructuras en comunicaciones y transportes, en la 
industria petrolera y la explotación de recursos naturales. 

La propuesta del A((.1-0mcga se basa en el diagnóstico realizado por la CIT en 1976, el cual incluye el 
estudio socioeconómico de la región asi como la evaluación de los sectores industrial, agropecuario, 
servicios y comercio. Podríamos decir que en general, el perftl de desarrollo regional propuesto por el 
Alfiz-Omega es el esbozado por el CIT"'". Aunque, posteriormente, entre 1982 y 1983, se dieron a 
conocer los resultados de una serie de estudios realizados por el Instituto Tecnológico de Oaxaca 
para el desarrollo industrial, en transporte y vivienda en el Istmo oaxaqueHo. Sin embargo, el 
documento que presenta el estudio de füctibilidad del Puente Terrestre (principal documento del Aljá

Omcga) solo enuncia vagamente la complementación del servicio multimodal del istmo mediante el 
desarrollo dc un corredor maquilador y petrolf'ro. Enfati:imndo en el carác-ter ctetnnactor que tendría 
el desarrollo del puente terrestre para la industria regional, mientras ésta a su vez, complementaria al 
primero. 

Por otra parte, en el Mcgaproyccto Oc/100 y Asociados no sólo se formula claramente un concepto de 
desarrollo para la región, sino además se analizan cada uno de los elementos que lo componen, entre 
estos se encuentran proyectos para la construcción de infraestructuras y de inversión productiva 
llamados d<"tmzadorcs, ya que permiten el mejor aprovechamiento de la riqueza regional y potencian 
su desarrollo económico. Incluye la implementación, en un primer momento, de 146 proyectos de 
este tipo, entre ellos 80 de tipo productivo y 65 que serian obras de infraestructura. Los proyectos 
productivos contemplan diversas ramas de la industria: química y petroquimica, automotriz, 
metalmecánica, maquiladora, abastecedora, aceros y derivados, construcción, agroindustria, Forestal, 
(extractiva y de plantaciones) pesca y salinera. Los proyectos de infraestructura serian de desarrollo 
urbano, comunicaciones. turismo, infraestructura para parques industriales y sobre todo, el proyecto 
de transporte multimodal. 

1
!1" Los programas que conformaban c1 Plan Integral para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec eran de tipo 

agrícola, gan.1dcro, industrial, comunicac1oncs y transpones. Para el sector industrial se proponla la instalación 
de maquiladoras de aparatos electrónicos entre Juchitán y Salina Cruz. Además incluia la construcción de 
obras de infraestructuras como el rerrocarril eléctrico de doble via. Mediante lo cual se buscaba generar en el 
Istmo de Tchuantcpcc una producción integral para la exportación. Además, el CIT empataba con el 
Programa de Mano de Obra, que estuvo cargo de la Comisión Nacional de Caminos Rurales. A través del cual 
se buscaba la conexión de las comunidades rurales con las principales vias de comunicación que llevaban a los 
centros comerciales e industriales regionales, con el fin de abastecer de mano de obra a la industria y de 
productos .1grícolas a la población urbana. 
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Del análisis del perfil de desarrollo regional propuesto en los proyectos ·que hemos comparado, se 
desprende que, si bien el Mcgnproyccto Oclzon y Asociados retoma algunas propuestas vertidas en el A{fa
Omcgn para ampliarlas y al mismo tiempo adecuarlas al contexto que hemos descrito, podemos 
afirmar que el Alfn-Omcgn, a pesar de ser un proyecto que no fue aplicado, marcó los lineamientos 
que sirvieron de base a los proyectos siguientes. 

Este hecho salta a la vista cuando se advierte que quien realiza ambos estudios es el mismo despacho 
de consultores. Si bien, en un primer momento Ochoa y Asociados aparece como un actor mas entre 
una serie de consultores tanto públicos como privados -lo cual no significa que sea menos 
importante-, una serie de hechos recientes apuntan a que nos percatemos de la importancia que este 
despacho ha venido desarrollando no sólo como principal agente consultor del gobierno federal, 
sino, como principal diseñador de toda una estrategia de integración loglstica de corredores a lo largo 
del territorio nacional, que ha estado presente en los programas nacionales de desarrollo en los 
últimos dos sexenios. 

Ello como parte de la tendencia observada en los últimos años, que apunta hacia el aumento de la 
importancia de los consultores privados en el diseño de los proyectos de inversión del gobierno 
federal. Al grado de iníluir, con su visión estratégica respecto a las potencialidades de desarrollo del 
capital privado tanto nacional como internacional, en la formulación de las políticas económicas del 
país, plasmadas en los planes y programas nacionales de desarrollo. 

21 Si bien en el transcurso de la historia de los programas de desarrollo del Istmo de Tehuantepec 
hemos observado la enorme determinación que sobre ella guarda mercado mundial, éstos han sido 
también los que han definido el destino de estos grandes megaproyectos. A fines de los setenta 
estaban dadas ciertas condiciones que posibilitaban el avance de un proyecto de la magnitud del A/fa
Omcga, fue el propio contexto polltico y económico mundial de redefinición hegemónica de los 
Estados Unidos respecto a América Latina, el que limitó su avance'". A pesar de que la crisis 
financiera de 1982 llevara al gobierno mexicano a reducir el proyecto al mero desarrollo del corredor 
multimodal, se llevaron adelante algunas obras de rehabilitación de las infraestructuras. 

Algunos de los avances del A(fiz-Omcga fueron, por un lado, la rehabilitación de la infraestructura 
portuaria y carretera de la región, la ejecución del proyecto del puerto Laguna del Ostión en la que se 
construyó un muelle de 700 metros, así como el inicio de las obras del ferrocarril eléctrico de doble 
vía. Se instaló el complejo petroquimico de La Cangrejera en 1982, así como el establecimiento de 
las plantas de Industria Resisto! y Celanese, al lado de otras industrias qulmicas. Por otra parte, se 
realizó un intento por evaluar el Servicio Multimodal Transistmico, el cual estuvo coordinado por 
TlVIM, se pretendía hacer el recorrido entre puerto y puerto en 5 horas, incluyendo el tiempo de 
carga y descarga en cada puerto (3 horas de recorrido por carretera y una hora para maniobras de 
carga y descarga en cada puerto), sin embargo, la prueba fracasó cuando, sobre la marcha una 

ui Durante el sexenio del presidente López Portillo se destinaron 20 millones de pesos de la época para la 
ejecución del Alfa-Omega. 
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manifestación de la COCEI, bloqueó la carretera transístmica, lo cual fue decisivo para la 
cancelación del proyecto'". 

Por otra parte, dado que el esquema de desarrollo industrial del istmo implícito en el Alfa-Omega, s_e 
orientaba principalmente hacia la integración industrial de la región teniendo como eje a la industria 
petroquimica'"'. es notoria la diferencia respecto a la propuesta de desarrollo actual del istmo, 
destinada a la desincorporación de la industria petroquimica nacional, acot.índola específicamente 
en el desarrollo del ciclo del etano, a partir de la cual se integrarian una serie de cadenas productivas. 
Est.• pretensión está implicit.• en la propuesta de privatización de la industria petroquimica 
secundaria, que el Megaproyccto Oc/1oa y Asociados antepone como condición inicial para el desarrollo 
del corredor"''. 

En los últimos años se ha venido observando un aparente enfriamiento de los intereses del sector 
privado entorno al istmo, una vez que el acalorado debate generado en torno al Megaproyecto 
Ochoa y Asociados, condujo al gobierno a modificar algunas politicas en la materia. Logrando de 
alguna manera desvanecer el verdadero carácter estratégico de la región. Pese a ello las necesidades 
económicas por el control de la región se han mantenido vigentes, y pese también a la crisis 
económica t.•nto mundial como nacional y regional que ha sido en ultima instancia lo que ha 
determinado el límite de los proyectos. 

Así, vemos que en realidad en los últimos años se han venido creando las condiciones para la 
consolidación de los megaproyectos en la región. En ese sentido se advierten los avances ocurridos 
en la privatización de la infraesttuctura terroviaria y portuaria regional, la creciente participación del 
capít.•I privado en las labores de mantenimiento y modernización de los complejos petroleros, asi 
como en la producción de algunas sustancias de la petroquimica secundaria, a lo cual se aflade el 
intento por privatizar la industria petroquimica secundaria'", el establecimiento de plantaciones de 
eucaliptos y maquiladoras, asi como la aparición de diversos proyectos para la explotación de los 
recursos mineros, hidrológicos y eólicos, y finalmente el surgimiento de nuevas propuest.•s hechas 
por diversos grupos empresariales para el desarrollo de la región. 

111
.: El corredor intermodal propuesto por FOA Consultores, contempla la construcción de un tren eléctrico de 

doble vía. que haría el recorrido de puerto a puerto en 45 minutos, según declaraciones del ex diputado priista 
Fidel Herrera, princip.11 promotor del megaproyecto del istmo. 
1111 Este concepto queda muy claro en el plan Ivtaestro para el desarrollo urbano industrial de Coatzacoalcos 
elaborado por Roque Gonzálcz de JCA, cuyo objeto era hacer Coatzacoalcos el 1-Iouston de Jv1Cxico. 
'"

4 Concepto que fue trabajado con detalle por el grupo de trabajo del Senado de la República para elaborar el 
Plan de Desarrollo lmcgral del Istmo dcTchuantept..sc, en el que se enlistan una serie de proyectos de inversión 
en el ramo de la pctroquímica e infraestructuras. 
'"

5 Tras ser declarada desierta la licitación de los complejos petroquimicos Iv1orclos y La Cangrejera, el 
gobierno procedió a la búsqueda de un esquema más atractivo para la inversión privada en el sector, ello bajo 
la excusa de la crisis por la que atraviesa PEMEX, lo que ha derivado en la instauración de una serie de 
reformas encaminadas a la privatización del sector. 
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10. LAS PROPUESTAS DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES PARA DESARROLLAR EL ISTMO DE TEHUANTEPEC. 

El proyecto CEMAI-CEIDES y el Proyecto Nacional México Tercer Milenio 

A unos meses de haberse presentado el Mcgaproyecto Od10a y Asociados, surgen nuevas propuestas 
empresariales interesadas en definir un esquema para el desarrollo económico de la región. Hemos 
mencionado anteriormente la aparición del proyecto CEMAl·CElDES, presentado en enero de 1997 en 
la revista Expansión. Esta propuesta está conformada en realidad por dos iniciativas, una de ellas 
conocida como México Siglo XXI-Infraestructura para Desarrollo del Sureste de México, propuesto 
al Gobierno Federal por el CEMAI (Consejo Empresarial Mexicano de Asuntos Internacionales) 
centrado principalmente en Chiapas, el sur de Veracruz, el oriente de Oaxaca, Tabasco y Campeche; 
la segunda es la que presenta el CElDES (Consejo Empresarial de Inversión y Desarrollo del Sureste), 
basado en la promoción industrial y comercial de la región mediante el esquema de d"stcr.;. 

La propuesta del CEMAI significa la realización de siete proyectos hidroeléctricos en Chiapas, la 
construcción de seis vertientes de canales fluviales en Tabasco, la operación de un ferrocarril 
eléctrico de doble via desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Chetumal Quintana Roo; un canal 
interoceánico para el Istmo de Tehuantepec y un ferrocarril transistmico de ocho vias entre los 
ptwrtn< rlr \nat?arnalrm y S~lina Cruz Fsms prnyrrtos rstán rlefinirln< en tres 3randes lineas: A311a 
y Encrgia para Chiapas, para la generación de 29 mil millones Kwh. y la recuperación de más de un 
millón de hectáreas de tierras en la planicie costera; Proyectos de usos múltiples para Tabasco, el 
cual incluye el distrito agrícola Tlacotalpa -Río Candelaria, el canal de navegación Villahermosa-Dos 
l3ocas, canales de navegación secundarios (Dos Bocas-Chiltepec y el de Villahermosa-Grijalva
Usumacinta-Frontera de 27 km.), canal de derivación Balancán, ria-canal de derivación hacia la 
pcninsula de Yucatán, para abastecimiento de agua a la peninsula de Yucatán y un Ferrocarril de 
Alta Velocidad del Golfo; comunicación Fluvial y terrestre para Veracruz, que incluye el complejo 
de desarrollo del Golfo-centro para el desarrollo de un complejo urbano industrial en la subregión 
Vcracruz-Alvarado, y el centro energético Minatitlán IJ, una nueva refinería con capacidad de 
procesamiento de 720 mil barriles de crudo diariamente; por último, el de desarrollo para el Istmo de 
Tehuantepec, llamado Istmo de Cabo a Rabo, que incluye, el canal interoceánico de Tehuantepec y 
el Ferrocarril Transistmico de ocho vlas. 

El CEIDES, por su parte, propone un esquema de desarrollo regional basado en clusters, para la 
integración de un sistema de proveedores de la región con una infraestructura orientada hacia el 
benelicio del la industria. Con el objeto de generar un circulo vicioso donde, los cluster,; constin1yan 
una infraestructura económica más sólida que les permita ser más competitivos. 

Esta ambiciosa propuesta que propone la integración del sureste de 1'>1éxico como un gran istmo, no 
contradice la propuesta esbozada por FOA consultores, sino más bien la complementa, al plantear el 
establecimiento de una red de infraestructuras hidroagricolas y energéticas integrada al corredor 
multimodal del istmo, pero a su vez resulta ser más ambiciosa cuando propone la construcción del 
canal interoccanico del istmo, asi como la participación privada en la construcción y operación de las 
redes de inl'raestructura. De tal forma que el proyecto CEMAt·CEIDES constituya la propuesta de 
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in legración de Ja región sureste al corredor urbano industrial del Istmo de Tehuantepec disei\ado por 
FOA Consultores. 

Por otra parte, parece ser que Ja iniciativa México Siglo XXI Infraestructura para Desarrollo del 
Sureste de México propuesta por el CEMAt, retoma Ja propuesta que, para el desarrollo de esta 
región, formula el Proyecto Nacional México Tercer Milenio (MTM). laborado por el ingeniero 
Manuel Fías Alcaraz y que aparece en 19981

"". 

México Tercer Milenio conslituye propuesta de desarrollo en materia de infraestructura 
hídroenergética para todo el pals, se integra por cincuenta obras de infraestructura que buscan la 
optimización de recursos naturales, económicos y financieros de México. Entre las cuales se 
encuentra la construcción de presas para abasto de agua, electricidad, riego, control de inundaciones, 
piscicultura, turismo, navegación; modernos centros energéticos formados por refinerlas, plantas 
eléctricas y pctroquimicas; vías de comunicación -trenes eléctricos, hidrovias, puertos interiores, 
aeropuerlos. Su finalidad es Ja de facilitar el ordenamiento y regulación del crecimiento en las 
principales ciudades, contribuyendo asi a la descentralización de la población, la actividad 
económica y Jos servicios, asi como el restablecimiento de Ja calidad-nivel de vida y el equilibrio 
natural en las mismas. En ese sentido, se propone una regionalización del país en las que se 
establecerían complejos de desarrollo, que se emplazarían en seis region~s costeras que disponen con 
abundantes recursos hidráulicos y energéticos -tres en el Golfo de México y tres en el océano 
Pacifico-. Estas regiones son: Complejo del Pacifico Noroeste, complejo del Pacifico Occidental, 
C<J111plc:ju dd l'acíli..:u Sur, cumplc:ju dd uullo ct:ntro y Norte, Complejo del Sureste. 

Para el sureste de JI.léxico propone Ja ejecución de dos proyectos: Sistema Hidroeléctrico del rlo 
Mexcalapa·Grijalva (SJJMG) y proyectos de infraestructuras para Ja Cuenca del ria Usumacinta, los 
cuales incluyen Jos siete proyectos hidroeléctricos de los que habla el CEMAI, as[ como las hidrovias, 
los canales de derivación, etcétera. 

Se trata pues. de un ambicioso mcgaproyecto nacional que busca el aprovechamiento de los recursos 
hidrológicos del pais. Considerando Ja creciente importancia estratégica del agua, por ser un 
elemento que influye en Ja calidad y forma de vida de Ja sociedad, pero también por ser el 
ingredienlc básico en los procesos de transformación masiva de energéticos primarios como en los 
procesos de refinación de hidrocarburos, energla hidroeléctrica, termoeléctrica, nucleoeléctrica, 
geotérmka, elcélera. En ese sentido, para el proyecto MTM, la consolidación del complejo del sureste 
constituye una prioridad, dada su abundancia en recursos hidricos. 

Sin embargo, el proycclo MTM al formular un modelo de desarrollo nacional basado en el desarrollo 
hidrocnergético para el desarrollo regional de polos urbano industriales, en realidad está retomando 
en modelo de desarrollo por cuencas hidrológicas que implementara el gobierno federal entre 1947 y 
1958, el cual fundaba Ja industrialización del pais en torno al desarrollo de infraestructura 
hidroeléclrica. Para lo cual se integraron comisiones mixtas encargadas de Ja planeación de las 

1
"h http://\\'W\\'.mexicotm.com.mx. Este proyecto, ventilado públicamente entre 1997 y 1998 rue puesto a 

consideración del gobierno y la iniciativa privada, asi como asociaciones de profesionistas. Posteriormente en 
el 2000 el ingeniero tvlanucl Frías Alcaraz fue invitado para formar parte del equipo de transición para la actual 
administración del presiente Vicente Fox. 
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grandes cuencas hidrológicas, mediante ellas fue posible integrar programas de desarrollo regionales, 
centradas en la construcción de presas, complejos hidroeléctricos y distritos de riego a lo largo y 
ancho del pais. Cabe recordar que esta propuesta estaba encaminada hacia el uso nacionalista de los 
recursos nacionales, al tiempo en que se le asignó un valor estratégico a regiones como el sureste, 
consideradas como reservas de recursos naturales. De tal manera que el resurgimiento de dichas 
estrategias en una época como la actual, en donde predomina la tendencia a la privatización de 
infraestructuras y de las principales riquezas estratégicas como lo es el agua, contrasta grandemente 
con el esquema propuesto hace cincuenta aílos. 

11. EL MEGAPROYECTO DEL ISTMO EN EL PLAN PUEBLA PANAMÁ 

Afirmábamos anteriormente que Ja emergencia de nuevos proyectos para el desarrollo de complejos 
sistemas intermodales a lo largo del istmo centroamericano, es resultado de la confluencia de una 
serie de factores tanto económicos como politicos, que aunados con la saturación del Canal de 
Panamá, han replanteado la percepción geopolitica de la basta franja istmica del Sureste de !\léxico y 
Centroamérica. 

Asi, a lo largo del sexenio del presidente Ernesto Zedilla (1994-2000), surgieron diversas propuestas 
en tnrnn al lstmn que en ncasinnes r<'tnman n hien prnl\tndizan alBttnns prnyectns pre<entadns 
décadas atrás. Destaca, que en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, se proponga el corredor 
interoceánico del Istmo de Tehuantepec, al lado de otros cinco corredores urbano industriales para el 
resto del país, propuesta que desencadena el surgimiento de una serie de proyectos no menos 
importantes para la región. 

Si bien declamas, intenso debate en torno a la cuestión del Istmo de Tehuantepec, llevó también al 
gobierno federal a buscar simular el abandono del megaproyecto, han sido muchos los factores que 
indican su actual vigencia. Desde los múltiples avances en materia de privatizaciones en la región, 
pasando por la reestructuración de Ja industria petrolera, hasta el reciente anuncio del Plan Puebla 
Panamá. 

El Plan Puebla Panamá es en realidad la continuación del programa de corredores formulado en el 
sexenio de Ernesto Zedilla y su prolongación hacia Centroamérica, en tanto considera el desarrollo 
del corredor costero del Golfo de México, que estaria articulando tanto el corredor del Istmo de 
Tehuantepec, como el corredor Veracruz-Acapulco, también propuesto por Zedilla, Jos cuales a su 
vez quedarian articulados al corredor costero del Pacifico. Asimismo, el proyecto contempla al Istmo 
de Tehuantepcc como un circuito carretero para establecer la comunicación entre Veracruz y 
Oaxaca, asi como entre Tabasco y Chiapas. Circuito concebido como la base del desarrollo urbano 
maquilador, pero también como vía de acceso a las materias primas regionales, lo mismo que para la 
atracción y retención de flujos de trabajadores migrantes nacionales y extranjeros que atraviesan el 
territorio nacional. 

De la misma manera, el rrr retoma otros programas elaborados por otras secretarias de estado, o 
bien por consultoras privadas, entre ellos est.1 el Megaproyecto de Ochoa y Asociados, de donde se 
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retoma la propuesta del ferrocarril transistmico, que articularia al resto de la región a través de una 
serie de ramales, fungiendo como centro de distribución de las riquezas del sureste. Asimismo, Ja 
propuesta de desarrollar la carretera interoceánica Coat7.acoalcos-Salina Cruz de altas 
especificaciones, la integración de cadenas productivas en la región en torno a la industria 
petroquimica, dada la extraordinaria infraestructura petrolera instalada en la región. Pero el PPP 
insiste también en la integración de cadenas productivas agroforestales, por medio de el 
establecimiento de plantaciones forestales como el eucalipto, creando infraestructura hidráulica para 
el riego y generación de energia, la instauración de parques industriales de maquila y complejos 
siderúrgicos1

"
7

• 

Asi, el corredor del Istmo de Tehuantepec estarla integrado por una compleja red de infraestructuras, 
que incluye carreteras, puertos maritimos, ferrocarriles, aeropuertos, redes de tendidos eléctricos, 
gasoductos, oleoductos y poliductos (que se extenderían hasta Centroamérica), centros de 
distribución y almacenamiento de hidrocarburos, hidrovias, acueductos, tendidos de fibra óptica, 
etcétera. Pero sin duda, el más importante de ellos serla el Gasoducto de Ciudad PEMEX a Panamá, 
para abastecer de energéticos a los paises centroamericanos, enlazando los centros productores de 
Tabasco y Campeche con los de Chiapas y Guatemala''". El PPP incluye también la iniciativa del 
Corredor Biológico Centroamericano formulada por el Banco Mundial, definido como un programa 
de conservación y coordinación del manejo de Áreas Naturales Protégidas y áreas conservadas, 
mediame un sistema de corredores que deberá garantizar el tránsito de especies biológicas. 

Fi11al111c11tc, Jd;cmus i.tdverür que aun L":Uandu d PPP no recoja algunos de los planes antcciunnentc 

formulados en materia minera, aprovechamiento de la energia eólica, asi como las plantas 
procesadoras de desechos tóxicos de la industria petroquimica, dejándolas incluso en la lista de 
espera, algunos de ellos se encuentran en pleno curso, mientras se advierte también la aparición de 
nuevos programas. Ello se observa en la región como un entramado complejo de programas de 
inversión, ejecución de proyectos y cancelación de otros, lo cual termina diseminando la figura real 
del problema en cuestión: el papel estratégico de la región del Istmo de Tehuantepec en el curso de la 
globalización y dentro de este proceso, la subordinación de México y Centroamérica a las 
necesidades de inlegrnción de la economia norteamericana. 

117 Andrés Barreda, "Los peligros del Plan Puebla Panamá", en: Armando Banra, coordinador, Mesoamirica. 
les Ríos Profimdos. Alremarfras Plebeyas al Plan Puebla Panamd; Instituto 11f\1aya"\ A.C., El Atajo, Ediciones. 
Fomento Cultural y Educativo, A.C., RMALC, Equipo Pueblo, A.C. CASIFOP, A.C. ANEC, CCECAM y 
M.RMSPE CEN-PRD; México, 2001; Pág. t59-t60. . 
lllli Siendo prcsidt..ntc ckcto el pn.~itlullc Fox. c.xpr~ó en una visi1u n Nicurugu~ que a1. el mnrco del PÁG.P se 
prevé l:'onstruir oleoductos de pctr<llco. líneas de c..,1c..Tgia clc.~tricu, de tclccomunicnciuncs y todo lo que facilite et 
comt..Tcio y desarrollo desde México hasta Pumumi. Alli expresó uunbién que a1 matc.Y'in energética México podría 
l.°nmlyuvar al ahasll'\:i111il1110 tic pctrúko a los 1rnfscs ccnlromnl'ficm10s. 
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12. Los AVANCES DEL MEGAPROYECTO 

Cabe hacer un recuento de Jo que se ha estado privatizando en Jos últimos años para comprender lo 
que ello significa para el Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. Aunque, si bien se percibe una 
situación de estancamiento económico en Ja región, que ha derivado en la creencia de la cancelación 
del proyecto, en Jos hechos, persiste el papel estratégico que ha sido otorgado a las infraestructuras 
regionales, especialmente en el papel que FOA Consultores que ha concedido al ferrocarril 
transistmico. La privatización y Ja rehabilitación de las distintas infraestructuras, ya sea como 
inversión privada o pública, est.-\ creando condiciones adecuadas para Ja futura irrupción del capital 
privado en Ja región. Al mismo tiempo se observa el avance de diversos proyectos como las 
plantaciones forest.1Jes de eucaliptos en el sur de Veracruz, Tabasco y Sierra Mixe; el establecimiento 
de una moderna planta de akilación (proceso para producir gasolinas reformuladas) en la 
petroquimica de Salina Cruz; etcétera. Proyectos que conforme van apareciendo desnudan poco a 
poco el complejo esquema de desarrollo impuesto por el estado a partir de las necesidades del capital 
transnacional. 

12.1. En materia de infraestructura carretera, puertos, aeropuertos y ferrocarriles 
En 1996, cuando se anuncia Ja privatización ferroviaria, surgió una percepción prácticamente 
gt:nt:ralizada tendiente a impedir que el Ferrocarril del Sureste quedara en manos de capital foráneo, 
frente al inminente hecho de que también la Jfnea transistmica fuera privatizada' ... Ante ello, el 
gobierno federal se vio en la necesidad de dividir la ruta en tres segmentos, dejando fuera el tramo 
Salina Cruz-Medias Aguas para ser operado por una paraestatal que, a su vez operaria Jos Puertos de 
Coatzacoalcos y Salina Cruz. 

Sin embargo, conforme se hizo patente el interés de Jos capitales trasnacionales, por el desarrollo un 
corredor de transporte maritimo y ferroviario a lo largo del Golfo de México, crece también la 
importancia de Coatzacoalcos como una ruta directa para la comunicación con los puertos del Golfo 
como Mobile, 1-louston y Nueva Orleáns. Quizá esta aya sido la razón por la cual se haya desechado 
Ja propuesta de Ja empresa paraestatal operadora integral del corredor de Tehuantepec, quedando asi 
exclusivamente conformada para el manejo ferroviario. Así Ja empresa quedó formalmente 
conformada en mayo del 2000 como Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A de C.V. 

1 ~·) 1 nicialmentc el sistema ferroviario mexicano fue dividido en cinco lineas para su privatización: el Ferrocarril 
del Pacilico Nonc, cuyas principales rutas son: Querétaro-Guadalajara-Manzanitlo, Banjamin Hill-Mexicalli, 
lrapuato-Cd. Juárcz, Guadalajara-Nogalcs, Tampico-Monterrey-Torreón y SaltiUo-Piedras Negras; el 
Ferrocarril del Norcs1c con 3960 kilómetros de largo en las rut;¡s Querétaro-Nucvo Laredo, Monterrey
!vlatamoros, Agua,.calientes-Tampico, México-Veracruz (vía Jalapa). 1'..-1éAico-Lázaro Cárdenas y Acámbaro
Escobcdo; el ferroc.uril del Sureste con una magnitud de 2200 kilómetros, que incluyen las rutas de México· 
Vcrncruz, Córdoha-Medias Aguas, Veracruz-Tierra Blanca, Coatzacoalcos-Satina Cruz, Coatzacoalcos
t\ICrida, Apizaco-Puehla y Tehuacan-Esperanza. las líneas cortas que suman 7900 kilómetros enlazando con 
las tres concesiones precedentes, y la terminal de la Ciudad de lvféxico que constituye un negocio 
independiente por si mismo, t.1mhién con la función de enlazar con el centro del pais con tres grandes 
concesiones. 
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12.1.1. Fenvamiles 

En los últimos ailos se ha venido obseivando el descenso de la carga manejada a través del ferrocarril 
del istmo de Tehuantepec, relacionada en gran parte a la crisis económica mexicana e internacional 
(situada en la Cuenca del Pacifico y Estados Unidos}, el paulatino avance en la conformación del 
Sistema Multimodal del Golfo de México, ligado a la entrega del Ferrocarril del Sureste, es prueba 
del progreso hacia la consolidación del corredor Multimodal del Istmo de Tehuantepec, pero 
también de la importancia creciente que el ferrocarril transistmico va tomando con ello. 

El proceso de privatización de los ferrocarriles mexicanos comenzó en 1995, un paso inicial para ello 
fue la fragmentación del sistema ferroviario, en cinco segmentos: el Ferrocarril del Pacifico Norte, el 
Ferrocarril del Noreste, el Ferrocarril del Sureste, las lineas cortas y la Terminal de la Ciudad de 
México. El Ferrocarril del Sureste se fragmentó en tres rutas para su privatización: Veracruz
Coatzacoalcos (con ramales a los estados de Puebla, Hidalgo, México y Oaxaca), el tramo 
Coatzacoalcos-Puerto Progreso junto con Salina Cruz -Tapachula y el de Medias Aguas-Salina 
Cruz. Quedando los dos primeros en manos de capital privado y el último como propiedad estatal190

• 

El primer tramo que incluye las rutas México-Veracruz-Coatzacoalcos, integra también los ramales 
Apizaco-Pucbla y Tehuacan-Esperanza, conformó la empresa Ferrosur, que L"lmbién participa con el 
25% de las acciones de la Terminal Ferroviaria del Valle de México y cuenta con derechos de vla 
¡.i .. 1 .. u,111sit.u ¡.iut d lst111u J.: Tchuautc¡.ic.; h.1sla Saliua C1u:;;. En 1998 .:sta liuca fue .iúquitiúa por la 
sociedad formada por la empresa constructora TRIBASA y el Grupo lnbursa, subsidiaria de Grupo 
Carso. Sin embargo, TRIBASA, ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos financieros, 
traspasa sus acciones (66. 7%) al grupo FRISCO, también es subsidiaria del Grupo Carso, con lo cual 
la empresa ferroviaria queda al 100% controlada por dicho grupo propiedad de Carlos Slim. En el 
área de influencia de esta empresa se localizan diversas industrias, entre ellas, industria textil, 
peu·oquímica y petrolera (los cuatro complejos petroquimicos, l\forelos, Cosoleacaque, Pajaritos y 
La Cangrejera y las refinerías de PEMEX), empresas cementeras, ingenios (que contribuyen con 
aproximadamente el 70% de la producción de azúcar del país). plantas de fertilizantes, así como 
zonas agrícolas y mineras. 

En Febrero del 2002 se anuncia la alianza estratégica entre el Grupo Carso de Carlos Slim, y el 
Grupo México, este último asociado con Union Pacific en la operación de la ruta del Pacifico 

1
\)" En tanto, el ferrocarril de Noreste quedó en manos de la empresa Tanspone Ferroviario tvtexicano, 

asociación entre Transportación Marítima Mexicana y la empresas Kansas City Southern Industries. La ruta 
del Pacifico None fue entregada a la empresa Ferromex, incluye el segmento del Ferrocarril Chihuahua 
Pacifico que brinda el estado de Texas una salida directa al mar, el 87% de las acciones de esta compañia 
fueron adquiridas por ICA y el Grupo México, mientras que et resto quedó en manos de Union Pacific, la 
empresa ferroviaria más grande del mundo. La ruta corta Coahuila·Durango fue entregada a la sociedad 
formada por Grupo Peñoles y el Grupo Acerero del Norte. Mientras que el 50°/o de las acciones de la Terminal 
Ferroviaria del Valle de México fueron adquiridas al consorcio TF?\1 y Fcrromex, en espera a que se sumaran a 
cstít empresa los concesionarios del Ferrocarril del Sureste. 
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norte'º'. Esta alianza permitirá unincar las compañias ferroviarias Ferrosur y Ferromex, lo cual 
permitiría establecer rutas continuas entre cuatro puertos del Pacífico y el Golfo, entre ellos Ja 
conexión de Coatzacoalcos con cinco ciudades fronterizas de Estados Unidos. Haciendo posible Ja 
integración del triángulo industrial México-Guadalajara-Monterrey. con la región del bajlo y el 
corredor industrial del sureste de Coatzacoalcos. 

En tanto, la segunda parte de lo que fuera el Ferrocarril del Sureste, en los tramos Coatzacoalcos
Villahermosa-Campeche-Mérida-Puerto Progreso, y Salina Cruz-Tapachula, conforman Jo que hoy 
es empresa Ferrocarril Chiapas-Mayab S.A de C.V, cuyo accionista mayoritario es la empresa 
norteamericana Genesec &-Wyoming !ne (GWt), especializada en el transporte de minerales, petróleo y 
sus derivados, graneles agrícolas y forestales (granos básicos, pulpa, celulosa, madera, frutas, 
etcétera), y productos de la industria maquiladora. Nada menos que una empresa lider en la 
opcraciun de lineas cortas, que entre 1982 y 1997 adquirió la propiedad de 18 compañías de 
ferrocarriles en Estados Unidos y Canadá (en Ja región de los Grandes Lagos y el ria Mississippi), asi 
como en Australia. A las cuales se suman las otras tres lineas que adquiere posteriormente cuando se 
expande hacia Bolivia, el sureste y el norte de México (en Ja región minera entre Coahuila y 
Durango)''''. La zona de iníluencia de esta linea ferroviaria son los campos petroleros de Tabasco, 
Campeche y Chiapas, las regiones agroexportadoras de Ja costa del pacifico del istmo y Chiapas, 
entre ellas el Soconusco, así como las zonas agricolas de tabasco, Campci:he y Yucatán. 

Recientemente la empresa recibió un financiamiento por parte del gobierno mexicano y el Banco 
l\lunJial ta uaves de J111,:numo11"/ Fuwncc Corponuwn 1 ~J'· desunado a la modernización y 
rehabilitación de Ja linea el Mayab, el monto destinado supera Jos 50 millones de dólares. Pese a ello, 
el tramo Salina Cruz-Tapachula se encuentra en condiciones deplorables (a causa de los daños 
ocasionados por Jos huracanes que azotaron la costa de Chiapas a fines de 1998), lo que provoca 
numerosos accidentes a lo largo de la ruta 1~1 • 

En tanto, en Ja región ya se perciben algunos efectos derivados de este proceso, como lo es la 
cancelación del servicio de pasajeros, el cual era utilizado por pequeños comerciantes de la región y 
se modificó el servicio para empresas como Cooperativa Cruz Azul, la cual tiene necesidades de 
transportar cerca de 40 mil toneladas mensuales de cemento y materias primas. 

Por su parte la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FtT), cubre el trayecto entre el poblado 
de l'vledias Aguas, Veracruz y el puerto de Salina Cruz, quedando fuera de ella el tramo entre Medias 
Aguas y el puerto de Coatzacoalcos, adjudicada a la empresa Ferrosur. Su función se ha reducido al 
cohro de por derecho de via, la reparación y el mantenimiento de Ja ruta. En tanto, las empresas 

1'11 El acuerdo implica que Fcrrosur, se íusionaóa con la empresa Infraestructura y Transportes de México, que 
Rosee cerca del 74% de sistema ferroviario mexicano, la cual entregara a cambio el 20% de sus acciones. 
<>~ Andrés Barrcd.1, Crisis del lV1egaproyecto del Istmo de Tehuantepec y Plan Puebla Panamá, Pág. 10; 

mi meo. 
"'

1 Filial del Banco 1'.tundial que se especializa en deuda y financiamiento por acciones de empresas del sector 
privado de los mercados emergentes; Andrés, Barreda, Op. Cit. Pág. 11. 
194 Entre 1999 y el 200 I, han ocurrido por lo menos 14 descarrilamientos, cuatro de ellos han ocurrido en zonas 
urbanas. Al respecto, véase, El Istmo ele Tclwanrepec. Un rem·ronO en disputa, documento preparado por el Grupo 
de Trabajo Colectivo del Istmo de Tchuantepec, íebrero del 2001. 
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concesionarias de otras las rutas, obtuvieron además de las vias, maquinas y miles de \•aganes, asi 
como todo el apoyo financiero para la modernización y rehabilitación de las vías. El FIT solo 
mantiene la propiedad de terrenos, durmientes, rieles y talleres de mantenimiento y reparación. 
Entre 2000 y el 2001 el FIT realizó obras de rehabilitación que consistieron en la mejora de las 
pendientes de las vlas, con lo cual se logró duplicar el tráfico de trenes'°'. Fuera de ello, no existe 
ningún proyecto claro para la reactivación de la empresa, al menos conocido públicamente. Lo que sí 
est.1 claro, es su estrangulación y creciente subordinación respecto a las necesidades de las empresas 
que transit.·rn a través de la ruta, particularmente GWI. Ello pese a ser considerado por los proyectos 
multimodales como la infraestructura eje para el desarrollo económico de la región. No obstante su 
crccicnlc imporL1ncia estratégica se percibe en la consolidación de las empresas GWI y Fcrrosur, que 
poco a poco se van posicionando como lideres en el transporte ferroviario regional. Por ello debemos 
considerar, que si bien la resistencia local ha frenado su privatización. el avance de los proyectos 
regionales irá haciendo inminente su privatización. 

12. J. 2. P11crtos 

El proceso de privatización en materia de navegación y puertos marinos de México data del sexenio 
de Salinas. Un primer paso fue a apertura a la inversión transnacional en la flota mercante nacional, 
permitiéndose, en el caso de la flota de cabotaje, una paJUcipadón del -15%. Posteriormente, en el 
sexenio de Ernesto Zedilla, arranca de privatización los puertos, con la identificación de 26 puertos 
marítimos comerciales, industriales, turísticos, y diez terminales especializadas de petróleo y 
minerales, las cuales comenzaron a ser desincorporadas, dividiendo en tres los tipos de servicios 
portuarios: Administraciones portuarias Integrales (APls), Terminales Especializadas de 
Contenedores (TECs) y Terminales de Usos Múltiples (TUMs), abriendo la posibilidad para la 
participación de capiL'll extranjero, en algunos casos de hasta el 100%1

"'. 

Si bien, en el istmo, desde antes de 1990 se tenía proyect.'\do el desarrollo de un corredor intermodal, 
para lo cual se dotó a los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz, incluso Veracruz con el equipo 
necesario. Encaminado a instaurar en la región un eje de distribución y almacenamiento de 
producción regional (petrolera, minera, agricola, etc.), asi como de productos nacionales e 
internacionales complementado con el desarrollo de un compléjo manufacturero integrado en torno 
a la industria pctroquímica rcgional 11n. 

1
Q

5 "El Ferrocarril del Istmo de Tehuantcpcc resultó beneficiado a través de inversiones del orden de 126.S 
millones de pesos durante el bienio 2000-2001, recursos destinados a cubrir Jos rezagos acumulados en el 
mantenimiento y rel1.1hilitac1ón de vías". SCT, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001· 
2006, México, Dicicmhre del 2001, Pág. 103. 
1
''

1
' La flota de Citbotr1jc en !\léxico representa el 27% del tráfico maritimo mexicano, parte de ella está destinada 

al transporte de petróleo y sus derivados, aproximadamente el 67% del total del cabotaje en México. A. 
Barreda, 1998, Op. Cit., Pág. 299. 
1
'
17 En el Esrudio de Faaibilidad del Pue111e Tem:srre Coatzacoalcos·Salina Cna, elaborado por FOA Consultores en 

1979 se hablah.1 ya del manejo de aproximadamente 2 millones de toneladas de carga en las terminales 
portuarias, con las ohras realizadas después de 1986, fue posible mover hasta 1.5 millones de toneladas por 
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Auque este proyecto no llegó a prosperar, la importancia de otros puertos del Golfo de México como 
el de Veracruz fue en aumento' ... Al tiempo en que se decide trasladar la grúa multimodal recién 
adquirida al puerto de Veracruz. El 21 de noviembre de 1994 se otorga la concesión a la 
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V. para la administración integral del 
puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Mas en pleno proceso de concesión de las terminales portuarias, 
y de firma del Tratado de Libre Comercio, el narcoempresario Carlos Cabal Peniche, junto con 
Carlos Hank Gonzáles, manifestaron su interés por adquirir las terminales portuarias de Salina Cruz 
y Coatzacoalcos, asi como la de Dos Bocas, Tabasco'"". 

Aunque son adelantados por el proyecto del Grupo Protexa asociada a la empresa ferroviaria 
norteamericana Burllington Nothern Railroad, consistente en la habilitación de un sistema de 
ferrobarcazas, diseñado para transportar cereales y productos diversos desde el centro y sur de 
fvtéxico hasta Texas, así como madera, algodón, maquinaria, químicos y minerales, integrado a 
través de un sistema de cabotaje intermodal entre el puerto de Galveston, Texas, Altamira, Veracruz 
y Coatzacoalcos. Obteniendo el consorcio Protexa Borlington lnternational la concesión para la 
operación de la las terminales de contenedores de Veracruz y Coatzacoalcos en noviembre de 1994 
(fecha en que también se desincorporó el puerto de Salina Cruz). El proyecto que tenia planes de 
expandirse desde Altamira Tamaulipas, hasta Puerto Progreso Yucatán, fue suspendido en 1994 a 
causa de la baja capacidad de carga en la ruta. En tanto que a medados de 1995 se liquida la empresa 
paraestatal Servicios Portuarios del Istmo de Tehuantepec, el cual habla sido conformado en 1973 y 
el siguiente año se pri\'atiza d servicio portuario Je Remolque. 

Por su parte, en el contexto de la privatización de los ferrocarriles de México, surge, en 1997 la 
propuesta para la habilitación de un sistema de ferrobarcazas en la costa del Golfo de México. La 
principal promotora de este proyecto fue la empresa ferroviaria lllinois Central (fusionada 
posteriormente con Canadian National Railway), como un intento por reactivar el proyecto 
habilitado en 1994 en el puerto de Coatzacoalcos por la empresa Protexa Burllington lnternational. 
Con este proyecto se pretendia atraer la carga procedente del norte y noreste de Estados Unidos 
hacia el Golfo de México, en donde se tendria una duración de 24 a 36 horas para el traslado de la 
carga a través de contenedores, que embarcan en barcazas, para la movilización de productos 
agricolas y petroquimicos. El proyecto tampoco prosperó'"". 

año, aunque se prclendia ya en ese entonces multiplicar este volumen mediante el equipamiento ponuario que 
w~rmitiría captar una pequeña parte del tráfico interoceánico del Canal de Panamá. 

<Jli Entre 1990 y l 993 ocurre una caída en todas las actividades del tráfico de mercancías en el puerto de 
Coatzacoalcos, como parte quizá del abandono deliberado de la región, que se resiente sobre todo en la crisis 
de la industria petrolera, de esta época datan los despidos de miles de trabajadores de PEMEX, el cierre de la 
azufrera de Jáltipan junto con otras industrias como Elcctromctalúrgica de Veracruz, lo cual ha sumido a la 
rc.>gión en una crisis gencr.11 de la cual aun no se ha podido recuperar. 
1
"'' Antonio Jáqucz, "El rastro de Cabal toca todo: las privatizaciones de Salinas, los negocios con políticos, el 

lavado de dinero, el narco.", en: Pmccso 1140, Septiembre de 1998, Pág. 7. 
:·"' Otra variante m.is de este proyecto fue un sistema, pdra trasladar por agua ferrocarriles de doble estiba en 
fCrro h.ucazas que pueden navegar tanto en vía nuvial como en vía maótima, por medio de embarcaciones que 
aceptan hasta tres niveles de contenedores, incluso con camiones en la parte superior. El proyecto fue 
propuesta de la comp.1ñia ferrocarrilera csx Trasportation lnc., y sus filiales navieras Sea/Land Service y 
American Comercial Bargc Lincs, procedentes del este norteamericano. Dicho proyecto se propuso trasladar 
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A la fecha, opera en Coatzacoalcos un ferrobarco o ferrobuque (un tren completo transportado por 
un buque), a mediante el que se transportan algunas mercancías hasta el puertos petroleros de 
Mobile en Alabama, como único sobreviviente del proyecto original. Si bien ello es un indicador de 
la función geoeconómica estratégica del puerto de Coatzacoalcos. Este sistema también es conocido 
corredor ferroviario maritimo transgolfo. 

A raiz de la publicación tanto del Mcgaproyccto Ochoa y Asociados en 1996, como recientemente del 
PPP, han surgido diversos proyectos empresariales para realizar inversiones en sectores especificas, 
ello indica el gran potencial de crecimiento del Istmo de Tehuantepec. Es el caso del proyecto de 
Agronitrogenados, filial de Grupo Acerero del norte, para la instalación de un fábrica de 
Contenedores en el puerto de Coatzacoalcos, la declaración reciente de un empresario naviero sobre 
la conveniencia de construir un astillero en Coatzacoalcos, o bien, las inversiones que ha realizado 
rt!Cicntcmente la empresa Nutrift!ril, S.A. de C.V~". en el área de Tuzandépetl para la dotación de 
equipo de alta tecnología a las bodegas especiales localizadas en ese sitio. 

l'vlientras, informes recientes de la API de Coatzacoalcos, apuntan para este afio la realización de 
diversas obras encaminadas a la reactivación de las actividades portuarias. Entre las obras principales 
a realizar para este afio, está la consolidación de "Servicios Integrales Multimodales", en caminado 
al manejo de contenedores, el cual comenzó a operar a mediados del 2001, a partir de la adquisición 
de portacontenedores de patio. 

Asimismo. se prevé la conclusión de las obras que realiza la empresa Multiver de Coatzacoalcos, 
para el almacenamiento y distribución de graneles agrícolas. Lo mismo para Harinera de México, 
productora de harina de trigo, que construye sus instalaciones en el puerto. Se tiene contemplado 
poner en marcha un sistema de comercio regional a través del rio Coatzacoalcos, con embarcaciones 
que utilicen la instalaciones portuarias de Coatzacoalcos, Nanchital y Minatitlán, en ese sentido se 
llevan a acabo obras de rehabilitación en los canales de navegación. 

Se busca también la consolidación del proyecto para establecer un barco de linea entre 
Coatzacoalcos y Corpus Christie, Texas. Y por último, la construcción de una cámara frigorifica 
para el almacenamiento de frutas, legumbres o productos horticolas que productores de Tabasco, 
Oaxaca, Chiapas y del sur de Veracruz podrían comercializar en Estados Unido. 

De la misma manera, se habla de la habilitación del puerto de Nanchita.1 para integrarlo al Sistema 
Nacional de Puertos, en ese sentido las empresas Servicios Marítimos Integrales y Almacenes 
1 ndustrialcs y Comerciales han mostrado interés por invertir, esta última con un monto de 300 mil 
dóla1es, lo mismo que las empresas Construcciones Maritimas Aguilera, y Fertilizantes y Productos 
Agropecuarios, filial del Grupo GER. El proyecto fue presentado al gobierno del estado en meses 
pasados por el presidente municipal de Nanchital y cuenta con el respaldo de un estudio de mercado 

por medio de trenes desde el norte de los Estados Unidos papel, madera aserrada, graneles, materiales 
químicos, piezas y repuestos para automóviles hasta los puertos Mobile, Alabama y/o Nueva Orleáns, para alú 
transportarlos por ferro barcazas hasta el puerto de Veracruz. Sin embargo como csx proponía en 1998 
movilizar 450 mil toneladas anuales de carga a través de 16 875 carros de ferrocarril, lo que exigia un 
desarrollo enorme de las terminales portuarias multimodal. Andrés Barreda, Op. Cit., 2001, Pág. 8. 
!o• Esta empresa movió en el 2001, 100 mil toneladas de fertilizantes. 
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realizado por la compañia Collier de México, en el cual se afirma que una de las mejores ubicaciones 
para construir un puerto de altura es Nanchital, dada su cercania a los complejos industriales y 
petroquimicos del Sur de Veracruz. De consolidarse, el puerto seria la puerta de entrada a la Uamada 
Cuenca Olmeca, en la que se ubican Minatitlán, Hidalgotitlán, Texistepec, Las Choapas, Moloacán 
y Uxpanapa. 

Estos proyecto indican, la enorme necesidad de desarrollar la inlTaestructura portuaria regional al 
mismo tiempo que se incrementa también la necesidad comercial de articular la costa del Golfo 
mexicano a la costa este norteamericana, cuya pieza clave seria la construcción del canal intracostero 
que uniría los estados de Texas y Veracruz, el cual fue suspendido hace tres ailos atrás. El proyecto 
propuesto por la empresa PROTEXA, contempla su ampliación futura hacia el Istmo de Tehuantepec, 
la posibilidad de ejecutar este proyecto se renueva en el contexto del PPP, en la medida en que una de 
la prioridades actuales es la creación de infraestructuras en la costa del Golfo de México. 

12./.3. Carreteros 

El avance en el desarrollo carretero del Istmo de Tehuantepec se manifiesta en dos niveles, por un 
lado en la construcción de nuevos ejes y ramales carreteros y por el otro en la programación de 
nuevos ejes troncales, así como la ampliación y el mantenimiento de los l!jes existentes. 

Desde hace ya algunos años, se ha iniciado la construcción de un corredor carretero paralelo a la 
1 ula Cu,1l:.l.dl.'.uJ.h.:us-SaliuJ. C1 u:t., llUC cstal.Jlccc::ríi la co111unkadún cntrc el puc::t tu Je Dos Bocas t!U 

Tabasco con la ciudad de Arriaga, en la costa chiapaneca del Pacifico. Se trata de un nuevo eje, que 
al igual que la carretera transistmica estarla conectado con los corredores costeros del Golfo de 
México y el Océano Pacifico, al mismo tiempo que con otros ramales, hacia el puerto de Chetumal, 
Quintana Roo, y otro a las ciudades de Tuxtla, San Cristóbal de Las Casas y Comitán, al interior de 
Chiapas. 

Se trata de un eje que cuenta ya con un tramo concluido, el que va de Las Choapas, Veracruz, a 
Ocozocuautla, Chiapas. considerado entre los 14 corredores carreteros prioritarios de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes:«1z, a su vez, a partir de este eje sería posible enlazar con diversos 
ramales del estado de Chiapas: con un posible corredor maquilador entre San Cristóbal de Las Casas 
y Comitán; con la rica región agricola de la Cuenca del Grijalva y con la frontera de Guatemala en 
Ciudad Cuauhtémoc; con la ciudad de Arriaga y un posible puerto de altura que podría construirse 
en Paredón, al interior del Mar Muerto; así como con la región de Reforma y el puerto petrolero de 
Dos Bocas, Tabasco2c1J. 

Entre tanto, en 1997 iniciaron las obras para la construcción de la carretera Oaxaca Istmo con un 
ramal a Huatulco, para lo cual se invirtieron, en el sexenio pasado, casi 500 millones de pesos, que se 

:n:! Estos son: rvtéxico-Nogales con ramal a Tijuana; México-Nuevo Laredo Con ramal a Piedras Negras: 
Qucrétaro-Cd. Juárez; Veracruz-J\-tonterrey con ramal a Matamoros: Puebla-Progreso; Mazatlán-?vlatamoros; 
Pucbla·Oaxaca-Cd. Hidalgo; Manzanillo-Tampico con ramal a L. Cárdenas y Ecuandureo; Circuito 
Transistmico; Acapulco-Tuxpan; Acapulco-Veracruz; Altiplano; Transpeninsular de Baja California . y 
Peninsular de Yucatán, SCT, Op. Cit. Pág. 
''" Andrés Barreda, Op. Cir. 200 I, Pág. 11. 

218 



dedicaron a las obras de identificación de la ruta y de apertura de brecha. Sin embargo, la población 
local ha manifestado su desacuerdo con este proyecto, mientras el gobierno estatal y federal ha 
mantenido en pie las obras, aunque limitadamente. Durante el 2001 las obras se centraron en el 
tramo de 8 kilómetros que comunica a la ciudad de Oaxaca con a El Tulc. En enero de este año 
Florencio Salazar Adame, Coordinador General del Plan Puebla Panamá, manifestó que a pesar de 
las limitaciones financieras, las obras de construcción en el tramo Oaxaca-MiUa seguirian en marcha, 
para lo cual se aprobó un presupuesto de 80 millones de pesos. 

El trazo real de esL1 ruta es, a la fecha, un misterio, si bien funcionarios de la SCT confirmaron la 
existencia de un estudio de Impacto Ambiental del proyecto, éste aun no se ha hecho público. 
Mientras, las comunidades afectadas, desde hace aproximadamente cuatro años, han expresado su 
preocupación ante la presencia de técnicos que realizan mediciones sobre sus cultivos, manantiales y 
bosques, por lo que en numerosas ocasiones han demandado información a las autoridades, sin 
obtener respuesta alguna. Muchas de las comunidades que han denunciado estas acciones, se 
localizan en la Sierra Zapotcca-Chontal (en la porción del estado que comunica los Valles Centrales 
con el Istmo de Tchuantepcc). lo cual nos permite adivinar el grado de avance de las obras. 

Por otra parte, en 1999 técnicos de la empresa COINSA S.A. realizaron estudios para definir el trazo 
carretero Coatzacoalcos-Salina Cruz. Asimismo, empicados de la SCT realizaron un estudio de 
factibilidad acerca de la ruta. Aunque en lo sucesivo no hubo muestra de la continuidad de las obras, 
en el 2001 salieron a relucir distintos hechos que muestran los avances en el desarrollo del corredor 
carrctc10 uansi:>unico. 

Paralelo a las obras de la carretera Oaxaca-lstmo, se realizan obras de construcción de nuevas rutas y 
la rehabilitación de las ya existentes. Asi a fines del 2001, aparece en el poblado de Guelaguichi, 
municipio de Salina Cruz, un conector de carreteras, que aparentemente será la conexión entre la 
carretera Oaxaca-lstmo y el tramo Salina Cruz-Huatulco. 

Paralelamente, se anuncia la construcción del tramo Salina Cruz·La Ventosa, el cual llegaría a Cd. 
lxtepec haciendo un recorrido más o menos paralelo a la linea del ferrocarril transistrnico, para 
unirse con la carrc!Cra transistmica a la altura de la comunidad de La Mata, municipio de Asunción 
lxtaltepec. Este tramo que estaria rodeando a la ciudad de Juchitán, permitiría hacer un recorrido de 
tres horas desde la ciudad de Oaxaca a la ciudad de Ixtepec. A la vez, se ha anunciado recientemente 
la ampliación a cuatro carriles de la carretera transistmica en el tramo Salina Cruz-Tehuantepec
Juchitán·La Ventosa, asi como en la carretera Juchitán-Ixtepec. 

La ruta Salina Cruz· La Ventosa, junto el tramo proyectado entre La Ventosa y Arriaga, en realidad 
estarla completando el llamado Circuito Transistmico, que conectaría los puertos de Coatzacoalcos y 
Salina Cruz, a éste ultimo con Arriaga, para por último cerrarlo con la conexión Arríaga-Tuxtla Gtz
Las Choapas·Coatzacoalcos. 
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Este circuito de 702 km., e~ti~ia artié:ul~n~~s~ ~on otro~ dos é:cirredoies . carreteros prioritarios: 
Puebla-Progreso, .de 1,320 km. y · Pu~bla~Oaxac~:Ciudad, Hidalgo. con·· l ,007 km"". Permitiendo su 
integración por un lado, a lcis núcléos nui'qüiladores de. Tuxtla Gtz. y San Cristóbal de las Casas y 
por otro lado, con el parque Industrial maquiÍador de la,ciudad de o,axáca. 

12./.4. Aeropllel1os 

De manera análoga al proceso de privatización de los ferrocarriles y los puertos, el gobierno federal 
procedió a dividir el sistema de aeropuertos del pais cuatro grandes grupos: el grupo centro-norte, el 
grupo Ciudad de México, el grupo Pacllico y el grupo sureste. Unos meses después, se publica la 
convocatoria para la adquisición de títulos representativos del capital social del Grupo Aeroponuario 
del Sureste S.A de C. V, que integra los nueve aeropuertos más importantes de la región sureste: 
Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Villa Hermosa y Veracruz'°'. 
Quedando fuera del grupo los aeropuertos de Palenque, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Salina 
Cruz, los cuales, según se anuncia en agosto de 1999, serian licitados individualmente junto con 21 
aeropuertos más. 

En Diciembre de 1998 se adjudicó el 15% de los títulos del paquete aeroportuario del sureste a la 
empresa Asur, integrada por las empresas TruBASA en calidad de socio mexicano, con el 25.5% de 
tstas al:t.:iuncs; d l.'.opcnhagcn Airports A/S como socio opemdor aeroponuan·o. con otro 25.SU/o de las 
acciones; y el Grupo GTM S.A. y Concesiones de Infraestructuras de Transporte S.A. (CINTRA) en 
calidad de gnipo i111•cr.;io11ista con el 49% de las acciones. El resto de las acciones, el 85%, queda en 
manos del gobierno federalzclt'l. 

Con lo cual se privatizan los dos principales aeropuertos de la región del Istmo de Tehuantepec, los 
aeropuertos de l\.·linatitlán y Huatulco, el primero, dedicado al transporte de técnicos industriales de 
PEl'vlEX y mercancias y el segundo, a transporte turístico. Mientras que el aeropuerto de Cd. 
lxtcpcc, que en realidad se encuentra operando al interior de las instalaciones de la Base Aérea 
Militar, localizada en terrenos del municipio de lxtaltepec, permanece como propiedad federal. 

: .. ~ Recientemente iniciaron también las obras de construcción de la nueva autopista costera entre 
Coatzacoalcos y Veracruz, mediante el cual se lograrla la articulación el corredor del istmo y el corredor 
carretero Veracruz-l\>lonterrcy con ramal a Matamoros. 
"" En el proceso participaron siete grupos: Ocden-Aeropuerto de Milán asociado con Grupo Villacero; Autlán
TMM; Schiphol lnternational·ICA; TRtBASA-Copenhagen Airports; Aeropuerto de Parls-Aeroplazas de 
tvtéxico y Amor Bank con Gigante-Aena. 
~w. Andrés Barreda, Op. Cit., 2001, P.ig. 13 
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12.2. Los avances en la reestructuración económica regional 
12.2.1. Plantaciones de E11CC1/ip1os 

En los últimos años se ha estado implementando en México una estrategia gubernamental de 
reforestación y recuperación de tierras consideradas de baja o nula capacidad para la agricultura o la 
ganaderla. En 1997 se realizaron reformas a la Ley Forestal, mediante las cuales el gobierno 
mexicano subsidia hasta en un 65% a los plantadores forestales, tanto nacionales como extranjeros 
que cuenten con plantaciones mayores a 25 hectáreas. Esta ley abrió una intensa discusión pública a 
cerca de la viahilidad de las plantaciones forestales. 

Como ya ha sido documentado ampliamente por numerosos investigadores, las plantaciones 
comerciales no pueden ser consideradas como programas de reforestación. En principio, las 
plantacion<?s, <?Sp<xialm<'nt<' las d<? <?ucaliptns, nn pueden ser equiparadas a un bosque natural, en la 
medida en que son monocultivos de especies de alta productividad y resistencia que ocupan grandes 
extensiones de tierras para ser rentables, afectando el ciclo hidrológico al absorber grandes 
cantidades de agua, requieren de altas dosis de agroqulmicos (fertilizantes y plaguicidas) con lo que 
contaminan los mantos frcáticos y ocasionan el desplazamiento de íauna, además las especies 
plantadas son manipuladas genéticamente para recortar los ciclos de cosecha. Provocan el 
agotamiento de los nutrientes de la tierra, acarrean cambios en el suelo y la producen erosión de las 
tierras. Además, la competencia con otras especies pro agua y nutrientes, termina por aniquilar todo 
tipo de especies de plantas y animales. 

Pero iambién son muchos los efL'Ctos socioeconómicos que se derivan del modelo de plantaciones, el 
más grave es la expulsión de población campesina (por pérdida de sus derechos a la tierra al vender o 
arrendarlas a las empresas plantadoras, a causa del empobrecimiento de la región por la perdida de 
agua y biodiversidad). En tamo, también que provocan un proceso de proletarización excluyente en 
la medida en que las grandes empresas plantadoras implementan, por lo general, modernos 
mecanismos de corta de árboles, mientras que las plantas procesadoras de celulosa de papel 
demandan mano de obra ale:uncntc calificada. 

Sin duda, la cuestión ambiental es primordial, sin embargo, en México el problema mantiene otro 
sesgo, como bien lo ha evidenciado la investigadora Luisa Paré. En primer lugar, se consideran entre 
8 y 12 millones de has. de tierras como adl'CUadas para el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales, gran parte de ellas se localizan al sur de México. Esta.s tierras se caracterizan por ser 
poco rentables para las prácticas agricolas y ganaderas, por lo cual se pretende transformarlas a un 
uso i1ucnsivo con plantaciones. El argumento parece viable, si se considera que México tiene un 
enorme délicit en la producción de pulpa y celulosa, sin embargo, en el contexto de la pérdida de la 
autosulicicnda alimentaria en Aranas básicos, es absurdo considerar como degradadas una buena 
arte de las tierras de labor en rvtéxico, y más si se considera que las mejores tierras de labor se ubican 
en la dcptt•sión central de Chiapas y la costa del Golfo, sur de Veracruz y de Tabasco, tierras que 
coinciden parcialmente con las úreas que se propone ocupen las empresas papeleras31

". 

:u7 Luisa Pare, "Plantaciones Forestales en el sureste de México:¿una prioridad nacional?" en: Cuadernos 
~1.~rii,-ios No. 14, Septiembre de 1997, f\.-té.,ico, Pág. 59. 
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En el Istmo de Tehuantepcc las plantaciones forestales fueron establecidas desde la d&:a~d~ de i970, 
principalmente en dos áreas, el Bajo Mixe y el Sur de Veracruz. En la zona mixe se plantaron 15 mil 
hectáreas de pino tropical para el abastecer de celulosa a fábrica de papel FAPATUX. En el sur de 
Veracruz se plantaron cientos de hectAreas de hule, en el marco del Plan de Desarrollo Integral del 
Istmo de Tehuantepec elaborado por el CIT. 

Si bien, desde los allos cincuenta diversas áreas del istmo fueron identificadas como potenciales para 
el desarrollo de plantaciones forestales, principalmente de hule. A lo largo de varias décadas, en estas 
regiones la agricultura y la ganadcria prevalecieron frente a cualquier otra actividad, en tanto ambas 
estuvieron ligadas a los procesos de colonización de la selva. No fue sino hasta los allos noventa en 
que se despliegan agresivos proyectos forestales para la zona. 

Desde 1991 la empresa papelera Simpson Paper Company intentó establecerse en una zona indigena 
de Veracruz, tanto la empresa como el gobierno intentaron sortear los obstáculos que representaba la 
propiedad colectiva de la tierra. Los primeros intentos de asociación con campesinos previas a las 
reformas al Articulo 27, apuntaban hacia la necesidad de liberar la propiedad social de sus ataduras 
legales. Una vez que se realizaron las modificaciones a la ley agraria, las empresas plantadoras 
consideraban que existían aun mas limitantes a la implementación de proyectos a escalas 
económicas competitivas, pues se establecía un máximo de superficie plantada de 20 mil has. para 
las sociedades mercantiles. Pese a ello comenzaron a establecerse las primeras plantaciones de 
eucaliptos en Veracruz y Tabasco. Los primeros proyectos en darse a conocer en el país fueron el de 
Gwµu Puls,u. 4uc ..:unlcmµl.ili.1 el cst.1lilt:d111icnlu Je 300 mil ht!<.:táicas en Tal>as..:u; d J., 
l'LANFOSUR, para establecer 21 mil hectáreas en Tabasco y Veracruz; Smurfit en Campeche con 28 
mil hectáreas planeadas; y finalmente la International Paper en el sureste con 100 mil hectáreas. 

En 1995, la empresa transnacional, PLANFOSUR estableció plantaciones de eucaliptos en los 
municipios de Las Choapas e lxhuaUán del Sureste en el estado de Veracruz, y el municipio de 
Huimanguillo en el estado de Tabasco, en donde se han sembrado aproximadamente 12 mil 
hectáreas, distribuidas de la manera que sigue: 2,3 78 hectáreas en los municipios de Las Choapas, 
1 xhuatlán del Sureste, l\lolocán y Agua Dulce; y 9,669 hectáreas en el municipio de Huimanguillo 
Tabasco, siendo esta última la extensión más importante del pais sembrada con esta especie. 

En la región del bajo Mixe por su parte, se estableció desde 1972, una plantación de varios miles de 
hectáreas de pino tropical conocido como ptmnus roribea. En la actualidad la empresa La Sabana 
tiene en San Juan Cotzocón una extensión de 8,000 has. plantadas con esta especie. Otra empresa 
paraestatal, Fapatux, ha plantado en el ejido San Isidro Lagunas, Valle Nacional, una extensión de 
700 has. de pinus canbca. 

En I 997 la empresa Plantaciones de Tehuantepec S.A. de C.V., subsidiaria de lnternational Paper, 
presenta un proyecto para el establecimiento de 20 mil hectáreas de eucaliptos, en la región del 
istmo, con una inversión de 18 millones de dólares. La empresa obtuvo el permiso para plantar 1643 
has. en 1998, cuando también instala un vivero en et Rancho Santa Cristina, municipio de San 
Felipe Cihualtepec. Se han plantado hasta ahora 150 has. en Nuevo IxcaUán y Yugope y 730 has. en 
San Juan Cotzocón y Santiago Yaveo. La empresa arrienda tierras a pequeños ganaderos y 
agricultores de la zona, mediante contratos de arrendamiento que contemplan 4 ciclos de 7 allos 
cada uno, es decir por 28 años, con un pago anual de 42 dólares por hectárea. 
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En el área de los Tuxtlas, Veracruz, municipios de Hueyapan de Ocampo, Catemaco, Isla, Satiago y 
San Andrés Tuxtla existen 2497 has de plantaciones de cedro rojo, caoba y primavera para madera 
de aserrio establecidas por una empresa aun no identificada. En tanto que, en el área de Las Choapas 
y San José del Carmen en el Uxpanapa, se localiza una plantación de 300 has. de teca y caoba 
propiedad e la empresa Reforesta Mexicana. 

En Tabasco, se han identificado 2,200 has. plantadas con dos tipos eucaliptos, localizadas los 
poblados de Balancán, Tierra Nueva y Huimanguillo, pertenecientes a una subsidiaria del grupo 
Pulsar, Desarrollo Forestal. Al mismo tiempo, en Balancán, existen 950 has. de cedro rojo, melina y 
caoba manejados por la empresa PROPLANSE S.A. de c.v. 

No menos importantes son las plantaciones de hule del Valle de Uxpanapa, Acayucan y Playa 
Vicente entre otros municipios del sur de Veracruz. Estas se establecieron desde los años setentas, en 
el contexto de los trabajos del CIT, otras son aun más antiguas, como las plantaciones de Playa 
Vicente. Recientemente se han establecido plantaciones de palma africana en el área de Pajapan (8 
mil has.). Acayucan y Chinameca. Asi como también de grandes extensiones de plantaciones de 
palma camedor en Catemaco, a cargo de una empresa disfrazada de cooperativa, esta plantación 
habia sido planeada en un inicio para establecerse en La Florida, Estados Unidos. 

Por otro lado, en el estado de Chiapas, también se localizan grandes extensiones de plantaciones 
comerciales de distintas especies, en la zona norte del estado se encuentran plantadas un total de 
2,1\7~ ha< dr rrdrn, IPC"a, primavrra y caoha controlada< por la Off~anización paramilitar llamada 
SOCAMA. Asimismo, la empresa Hule de Palenque cultiva 1, 150 has. con hule. Tambiéf! la empresa 
Agrosilvicultorcs del Estado planta en Mapastcpcc en la región del Soconusco, 737 has. de cedro, 
primavera y caoba. Y en Campeche, en la cuenca del rio Candelaria, la empresa Smurfit Cartón y 
Papel de México posee 970 has. de melina para celulosa. 

De tal manera que la región del sureste concentra casi el 80% de toda la superficie nacional dedicada 
a plantaciones forestales comerciales, con 20 plantaciones de las 52 que existian en todo el pais en 
1999. Los estados que forman parte del PPP abarcaban el 90. 7% de toda la superficie asi cultivada''". 

Además del cultivo de eucaliptos y especies maderables se tiene programado establecer en la región 
otro tipo de plantaciones. Entre ellas están las plantaciones de marañón, palma africana, nuez de 
macadamia, en el caso de Chiapas. Asi también las plantaciones de especies como acla, teca, cedro 
australiano y bambú gandúa, al lado del establecimiento de plantas procesadoras de pulpa y celulosa, 
de nuez de la india, etcétera. 

Este esquema se reproduce en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia y 
Brasil, en donde se encuentran más desarrolladas las plantaciones de palma africana, melina y teca. 
En ellas también operan muchas de las empresas transnacionales que se encuentran en !'.·léxico. 

Recientemente se ha manifestado el propósito de desarrollar a lo largo de todo el pais asi como en 
Centroamérica un modelo de agricultura de exportación basado en el cultivo de especies como el 
hule, el cacao, frutas y hortalizas tropicales y exóticas, dada la demanda creciente que tienen en el 
mercado mundial. 

'"'Andrés Barreda, Op. Cir., 2001, Pág. IS. 
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Así una de las estrategias que en esta materia serán promovidas por el PPP, es la aplicación y 
expansión de los programas de la Alianza para el Campo de mayor interés para la región, como son 
los de palma de aceite (fomento, uso intensivo de plantaciones, desarrollo de mercados y 
fortalecimiento técnico con base en proyectos rentables; en particular en. Chiapas, Campeche, 
Tabasco, Veracruz y Quintana Roo). palma de coco (fomento productivo, protección sanitaria, uso 
intensivo de la superficie ocupada con plantaciones, desarrollo de mercados y fortalecimiento técnico 
para el desarrollo de cadenas productivas; en particular en Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana 
Roo, Tabasco, Oaxaca, Yucatán y Veracruz), cultivo de hule {plantaciones con tecnologias 
innovadoras, asistencia técnica y capacitación, mejora del entorno ecológico y apoyos en actividades 
complementarias; en particular en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz) y cacao (manejo, 
renovación y establecimiento de plantaciones con tecnologias innovadoras, asistencia técnica y 
capaciL1ción; en particular en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco)'°". 

En tanto, la SEMARNAP creó desde 1997 un fideicomiso destinado al Programa para el Desarrollo de 
Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN), mediante la cual se pretende apoyar el 

establecimiento de 875 mil has. de plantaciones forestales comerciales en un periodo de 25 ailos, con 
una producción estimada anual de 18 miUones de m'. Para lo cual se calcula una inversión de 118 
mil millones de pesos, así como el otorgamiento de subsidios directqs e incentivos fiscales que 
compensen parcialmente las inversiones realizadas en el establecimiento y mantenimiento de las 
plantaciones. 

12.2.2. Acuacultllmy Camnronic11/tum 

Desde 1994 el gobierno mexicano trabaja en colaboración con el Banco Mundial un proyecto para la 
promoción del desarrollo acuicola en diversas zonas del pais. En él participan el Banco Nacional de 
Comercio Exterior (BANCOMEXT), como institución prestataria, la SEMARNAP, y la Fundación 
AquaMex como agencias ejecutoras. El proyecto pretende otorgar apoyos al gobierno en la 
promoción de la acuacultura entre los productores pobres y de bajos ingresos de siete estados: Baja 
California, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa y Nayarit, ello con el fin de abrir el 
sector acuícola al mercado nacional e intcrnacional2 ao. 

~"'' Presidencia de la Repúhlica, Plan Puebla Panamá, Documrnto Base. Disponible en el sitio web de ta 
presidencia: http:/ lppp.prcsidencia.gob.mx/íramcsct.htlm. 
•

1
" El ProyL"c1o Méxko~Acum.:ullura., lime por ol1jc..10 apoyar los csf\u..:rJ:.OS <lcl gobierno mcxicrum para definir e 

i111pk111l1ltar su nuevo papel Lit el St."Ctor acuicoln, lo cual e-otariu centrado en el establecimiento de w1 marco 
11nmu1t1vo e 111s1i1111.:ional apropinc.Jo y L11 la ofi.Tta de biu1e-o y servicios clnvcs; nsi también. se pretende que Ul el 
co111cx10 de unn m:1i\1dad que cst:í siLiHlo dl!'\arrollada nípic..lmncutc por el St.'Ctor social, el proyecto incrct11a11ará a 
producl ividad los n.'l:ursos que son prnpil'dac.J e.le Jos 11rmluctorcs pobres y de hqjos ingresos para gurwllizar que sigrul 
jugando un papel impo11antc dcniro del St.'Ctor. De esta mruu.ra, el proyecto tiLitc dos compont.'ltlcs clnv~, por w1 
lado f'vtan:o Normalivn y Bit.11L.°" Públicos que npoynrñ al gohicmo para complctnmlar e implementar el marco 
nonmllivo del st....:tor y proporcionan\ hiut~ públicos clavt.S pnr.1 ~1imular In invt.Tsión prmluctiva, privu<la y social 
L1t CI. Esto l1ltimn t11L'llim11c un t.Slmlio de nuuu.~jo de los recursos JlQillUf. .. TOS y un plan de acción pam mejorar las 
politicas pllhlil:ns rctCn..1t1l-s a la mlju<licadón y administración de permisos y liccnciu..,. <le pesca; un programa parn 
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A través de dicho programa se beneficiarlan directamente entre 10 mil y 1 l mil acuacultores pobres y 
de bajos ingresos y sus familias, (ejidatarios, comunidádes indlgenas, cooperativistas y mujeres). El 
costo total estimado del proyecto es de 58 millones de dólares, de los cuales 40 millones serán 
financiados por el Banco Mundial. 

En este contexto, el gobierno del Estado de Oaxaca promueve un proyecto de inversión en 
acuacultura que contempla el cultivo de peces Marinos en Huamúchil municipio de San Dionisio del 
Mar, Santa Maria del Mar y San Francisco del Mar. Un total de 6980 hectáreas de cultivo extensivo 
de camarón en distintos puntos de San Pedro Tapanatepec (1700 has. de cultivo semiintensivo), San 
Francisco Ixhuatán (1100 has. para cultivo semiintensivo y 600 has. para cultivo extensivo), y San 
Francisco del Mar (750 has. cultivo semiintensivo y 1000 has extensivo) en el istmo, Pinotepa 
Nacional (1530 has. cultivo semiintensivo) y Santa María Tonameca (300 has. cultivo semiintensivo) 
en la Costa de Oaxaca. Cultivo de Artemia Salina en Chicapa de Castro. Juchitán; Laguna 
Garrapatero y Laguna la Colorada municipio de Sto. Domingo Tehuantepec; Laguna el Rosario, 
San Pedro 1-!uamelula; Salinas del Marqués, Salina Cruz, y Conchalito, San Pedro Tapanatepec. 
Cultivo de Ostión en Laguna Inferior, San Dionisia del Mar. Cultivo de Langostino en: Copalita y 
Bajos de Coyula municipio de Sta. Ma. Huatulco; Santo Domingo Zanatepec; Santa Ma. 
Mixtequilla; Santa Maria Jalapa del Marqués, Santa Maria Jalapa del Marqués; El Paraiso y San 
José del Progreso en el municipio de Matias Romero. Así como cultivos de bagre y Rana Toro en 
diversos cuerpos de agua dulce. 

Destacan sin embargo los proyectos de camaronicultura planteados para las lagunas Superior e 
Inferior y el Mar Muero en tanto éstas, constituyen los ecosistemas lagunares más grandes y 
productivos del litoral del Pacifico mexicano. Pero sobretodo porque en ellos habita un número 
considerable de productores de escasos recursos, que cumplen con el perfü de la población objetivo 
para el proyecto del Banco Mundial. La actividad pesquera ha sido prácticamente el único medio de 
vida durante cientos de años para los pueblos indígenas huaves y zapotecos que habitan en estos 
sistemas lagunares, interactuando con el sistema de manera sustentable. En el caso de la etnia 
Huave, ia pesca del camarón ha sido la base de su economía. 

La introducción de estos proyectos se inició en el periodo de 1993-1995, cuando Ja entonces 
Secretaria de Pesca, realizo el dragado de un canal de intercomunicación entre la Laguna Oriental y 
el !\far Muerto, con la finalidad de incrementar el intercambio de aguas en el sistema y mejorar sus 
parámetros tísico-químicos, es decir, para reducir los niveles de salinidad existentes en el sistema 
lagunar y permitir con ello el desarrollo de un proyecto piloto para el cultivo de camarón en el 

cstnhll~L,. W\ marco nonmllivo pnra 101 rcgulnci6n <le la salud ncu¡\tica; y el rutáHsis y control tic pWllos críticos de 
ri~go t.11 el pro~rnma de comL,.ciali1.adón; el mruu.:io muhicntnl y de recursos p~qucros nm.limlle el npoyo <le las 
siguil.'nll.'S m.:1i\·illadcs: unn cxpcriu1cii1 piloto lle tmUlcjo inh .. -gral y participativo de recursos cosll:ros; una Unidad de 
Pnlitica A111h1l.11tal drnlru del Dc.1mrtmncn10 de Acuaculturn; un programa de mru1Ljo de C.lll"Cics en peligro de 
l.'Xli111..:iún; tui inn11tario de n..'Cursos costeros y un prugrnnm de.• mnnitoreo de la calidad del ngun; fortnlc.'Cimimto 
ins1itucinnnl dd INE (y uso de los tlictámcn~ umbk111aks y de In phuu.·.ución en la impkmu1tación de la.-; 
111\'l.Tsioncs parn la acum:ultura). Otro cumpuncnte c:-; el de desarrollo sodal, íl)Xlyado por progmnms de producción 
sm..:ial m:ukola. para invl.Ttir l.11 sds parqu~ acuícolas y en la cnpacitación y ¡L,.istcncin tl"Cnica de los productores; el 
fortalo . .:imil1110 de institudoncs sociales. UM, México /'mVC'Cto Acrmcultw·a, Documl.,1to de Información Púhlict'9 
Mar.fo tic l 995. . 
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sistema lagunar. Desde entonces, operan en el Estero Tajadizo, Laguna Occidental, y en el Estero 
Estancado, Laguna Superior, dos unidades piloto de cultivo de camarón. En el primer caso, la 
unidad opera a cargo de la organización cooperativa huave "Jaltepec de la Mar" de San Francisco 
del Mar Pueblo Viejo, ha producido de manera ininterrumpida. La segunda unidad fue desde un 
inicio, ubicada en un mal lugar, por lo que no prosperó. Posteriormente, se construyó el encierro de 
Playa Cerrito que fue manejado por la comunidad de Cerro Grande. Si bien se trata de encierros 
rústicos y que la mayoría de ellos no ha funcionado satisfactoriamente, ello constituye un primer 
paso hacia la imposición de un nuevo esquema de producción pesquera y la transrormación con ello, 
de los patrones culturales de los pueblos pesqueros de la zona. Pero ~1mbién la construcción de estos 
nuevos encierros ha provocado la destrucción de los manglares. 

Por otra parte, en 1996 los gobiernos estatal y federal y estatal emprendieron, en coordinación con 
las comunidades huaves de Santa Maria del Mar, Huazantlán del Ria, San Dionisia dei Mar. 
Huamúchil y San Francisco del Mar Pueblo Nuevo, cinco proyectos camaronícolas de tipo 
extensivo. Se construyeron encierros en la laguna La Candelilla, en San Dionisia del Mar en la 
laguna Las Cruces, en Huamúchil y HuazanUan del Río. 

También en 1996, la Federación de Sociedades Cooperativas Ribereñas del Estado de Oaxaca, del 
área de Chahuites, Oax. inició la operación de dos encierros a nivel piloto en la Laguna Pomian 
(Treja) y Moja-huevo (Conchalito) con el fin de demostrar la factibilidad técnica de proyectos 
camaronícolas de este tipo, hasta ahora se han obtenido resultados favorables. Asimismo, el Consejo 
Estatal de Pesca inició en 1997 la construcción de borderias para aprovechar los lechos de lagunas 
temporales para la engorda de camarón a lo largo de las costas del Istmo de Tehuantepec, hasta 
ahora el proyecto ha funcionado aunque de forma deficiente. 

Recientemente, en el municipio de Unión 1-lidalgo, se ha venido impulsando la creación de una 
granja de camarón, cuya principal promotora ha sido la cooperativa "Camarón Real del Pacifico", 
con 140 socios. Es~1 cooperativa ha adquirido 100 hectáreas en el área de Playa Unión, con 
intenciones de expandirse hasta 500 hectáreas, gran parte de ellas extensiones de manglar, en las que 
se han trazado ya los encierros de camarón. La cooperativa está gestionando un crédito del BID. 

Por su parte, el PPP incluye también una estrategia de desarrollo de la pesca y la acuacultura, que en 
realidad lo que plantea es un programa de acuacultura y otro de tecnificación y ordenamiento 
pesqueros. Retomando los lineamientos establecidos por el Proyecto México-Acuacultura, 
promovido por el Banco Mundial desde 1995. 

Finalmente, como bien se sabe, el desarrollo de la acuacultura puede provocar graves problemas 
sociales y ambientales. El desarrollo de es~1 actividad, genera el desplazamiento de los pequeños 
productores por las grandes empresas, a pesar de que los primeros son los propietarios originales de 
los recursos, asimismo se genera problemas ambientales como contaminación de los cuerpos de 
agua, destrucción de manglares, destrucción de fauna que impactarla gravemente a las comunidades 
de pescadores. 
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13. BALANCE GENERAL Y CONCLUSIONES 

La necesidad de la conexión interoceánica en el Istmo de Tehuantepec se ha mantenido y 
desarrollado a lo largo de la historia de la conformación del mercado mundial. Mediante el análisis 
del proceso histórico de la expansión capitalista, hemos obseivado cómo en cada etapa especifica de 
desarrollo, ha existido un enorme interés por el establecimiento de una conexión interoceánica. Pero 
no rue sino hasta el surgimiento de la cconomla norteamericana en que se logra concretar dicho 
proyecto. 

Si bien, hasta antes de la construcción del Canal de Panamá la región centroamericana, incluyendo 
al Istmo de Tehuantepec babia sido concebida primordialmente por los norteamericanos como un 
espacio de control vital, dado su potencial para el desarrollo del comercio marítimo, una vez que se 
consolida el paso interoceánico de Panamá, la región queda aparentemente sumida en el olvido. 

En vista de ello, la discusión en torno al valor geopolitico del Istmo de Tehuantepec pareció perder 
vigencia. Sin embargo, en la medida en que el dinamismo económico alcanzado en la posguerra füe 
intensificando los flujos comerciales a nivel mundial, en especial entre la economia norteamericana y 
la Cuenca del Pacifico, la región vuelve a recobrar importancia, ante la evidente saturación del Canal 
de Panamá (aunque durante la Segunda Guerra Mundial las regiones ístmicas mexicana y 
centroamericana íueron consideradas como área vital para la defensa militar hemisíérica). De esta 
manera, observamos cómo a partir de los af\os sesenta ocurrieron sucesivos avances y retrocesos con 
rrlariñn a las prnpur<tas d<' drsarrnllo destinadas a la rep.ión. Mientras que, con el despep.ue 
económico ocurrido en México durante la Segunda Guerra Mundial, se le otorga al Istmo de 
Tehuantepec un papel estratégico en el desarrollo nacional. En lo sucesivo se mantiene esta linea 
estratégica, hasta fines de los años setenta, en la cual, el papel otorgado a la región como centro 
productor de energéticos y derivados del petróleo, le convierte en un importante eje de la 
industrialización del pais. Hacia fines de los setenta, ocurre un cambio en la estrategia de desarrollo 
destinada a la región, como resultado del agotamiento del patrón de desarrollo nacional apoyado en 
la industrialización por sustitución de importaciones, y como producto también de una coyuntura de 
crisis económica internacional que obliga a la economía norteamericana a replantear su estrategia 
respecto a la región latinoamericana en su conjunto, pero en especial hacia México, en la medida en 
que éste se fue perfilando como un importante productor de petróleo en el ámbito mundial. 

El análisis de los proyectos interoceánicos, en el curso de dicho proceso, ha mostrado la evolución 
del valor de uso real, pero también imaginado, que mantiene el Istmo de Tehuantepec en tanto eje de 
conexión marítima. De lo cual se desprende el hecho de que en el contexto actual de la 
globalización, el problema de conectar eficientemente la economia del este norteamericano y la 
Cuenca del Pacífico, se plantee con10 una cuestión de cada vez mayor importancia para las 
economías norteamericana y asiática. Sin embargo, la cuestión no es si el Istmo de Tehuantepec se 
perfila como el principal corredor de salida para los flujos comerciales norteamericanos hacia la 
cuenca del Pacifico, y en ese sentido hacer el análisis de su viabilidad respecto a otros puentes 
terrestres regionales. Sino, la discusión que está en curso se refiere básicamente a la forma en que la 
región México-centroamericana se inserta en los procesos de integración económica norteamericana, 
frente al desarrollo y apertura de los paises de la Cuenca del Pacifico, y en ese sentido señalar las 
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potencialidades del Istmo de Tehuantepec, no sólo como puente interoceánico, sino como un eje de 
desarrollo económico a partir del cual se estarian articulando la economia del sureste mexicano. 

A partir de nuestro análisis histórico y económico hemos logrado observar que efectivamente el valor 
estratégico del Istmo de Tehuantepec ha persistido a lo largo del desarrollo de la economia nacional 
e internacional. Y es precisamente con las transformaciones ocurridas en el ámbito del mercado 
mundial que el valor geoeconómico de la región se refuncionaliza. Significado estratégico que 
persistirá pese a la crisis económica actual, conforme a ello el estancamiento de los proyectos 
regionales debe leerse como un problema que será superado una vez que la economia mundial logre 
rccstableccrse. 

Asimismo, el estudio de los proyectos interoceánicos del Istmo de Tehuantepec ha permitido 
observar, especialmente en los momentos de auge y expansión económica una cierra tendencia, por 
parte de los agentes tanto privados como públicos, por fantasear con las posibilidades de desarrollo 
de la región. Si bien muchas de las propuestas han dejado entrever las potencialidades reales de 
desarrollo de la región, lo cual indica de alguna forma que muchos de los recursos y potencialidades 
del istmo están muy lejos de haberse aprovechado integramente. 

De esta manera, resulta necesario hacer un repaso de los recursos naturales existentes en la región. 
no en una perspectiva histórica, sino más bien como un retrato de io que hoy constituyen las 
principales riquezas naturales, en el marco de una perspectiva de crisis y reconfiguración del patrón 
tecnológico (desarrollo de la elcctroinformática, la hiotecnologia, que a su vez se conjuga con una 
crisis ecológica global), que redefine el valor de los recursos naturales para el capital, conforme a ello 
los recursos naturales del Istmo de Tehuantepec aparecen como riquezas invaluables. Frente a ello la 
valoración de los recursos naturales de la región nos revela que a partir de las propias características 
naturales del territorio, es decir, el hecho de ser una cintura terrestre, complejiza su diversidad de 
riquezas naturales: agua, biodiversidad, petróleo y minerales. Estas cualidades convierten a la región 
en una puerta de acceso a recursos, es decir, en un eje que conecta con los diferentes núcleos de 
riqueza que se localizan en el entorno regional. Ello implica también a la infraestructura regional: 
carreteras. puertos aeropuertos, tendidos eléctricos, a partir de lo cual se revela al istmo como una 
región cuya configuración es sumamente compleja. Lo cual convierte a la región en un importante 
polo de atracción para las empresas transnacionales para el momento en que ocurra la recuperación 
de la economía mundial. 

Por otro lado. asi como los avatares del mercado mundial han determinado en gran medida el curso 
del dcsanollo de la región del Istmo de Tehuantepec, ellos han sido también los que han definido en 
gran medida el destino de los grandes megaproyectos que se han implementado en la región. Las 
politicas de desarrollo regional impulsadas entre los años cuarenta y fines de los años setenta, 
siguieron una linea nacionalista basada en la consolidación del Istmo de Tehuantepec como un polo 
industrial estratégico, cuyo eje principal giraba en torno a la producción de petróleo y sus derivados. 
lvlodclo que incluyó un amplio programa destinado al sector agropecuario. Es decir, un modelo de 
desarrollo integral que promovla el desarrollo equilibrado de la región, al ·mismo tiempo en que 
buscaba integrarla a la dinámica de desarrollo nacional. 

Cuando hacia los años setenta comenzaron a mostrarse los primeros signos de la crisis regional, con 
el fracaso del modelo agropecuario que paulatinamente condujo al deterioro de las condiciones de 
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vida de la población -particularmente en el sector campesino-, se hizo patente el replanteamiento de 
las politicas regionales. A partir de ese momento, se ha observado un cambio sustancial en el modelo 
de desarrollo promovido para la región, en función de las nuevas necesidades económicas y pollticas 
planteadas por el proceso de globalización en curso. 

Para la compresión del nuevo papel asignado al Istmo de Tehuantepec, hemos hecho la comparación 
entre los dos últimos mega proyectos: el A!/á-Omcga y el Megaproyecto Oc/wa y Asociados, en virtud de 
que cada uno corresponde a un contexto económico y politice particular. A saber, el boom petrolero 
de fines de la década de 1970 seguido por la crisis financiera de 1981-1982, y el proceso de 
privatización de infraestructuras, desincorporación de los distintos organismos y empresas 
paraestatales, que apuntan hacia la consolidación del NAFTA y a la subordinación de la cconomia 
mexicana a las necesidades de integración norteamericanas. 

Por otra parte, resalta el que en ambos proyectos quien realice los estudios sea el mismo despacho de 
consultores. Si bien, en un primer momento Ochoa y Asociados aparece como uno de los tantos 
consultores públicos y privados que participaron en la elaboración del Alfa-Omega -lo cual no 
significa que sea menos importante-, una serie de hechos recientes apuntan a que nos percatemos 
del papel que este despacho ha venido desempeñando no solo como principal agente consultor del 
gobierno federal, sino como principal diseñador de toda una estrategia de integración logistica de 
corredores a lo largo del territorio nacional, que ha estado presente en los programas nacionales de 
desarrollo en los últimos dos sexenios. 

La diíc1encia entre los conceptos de desarrollo propuestos para el Istmo de Tehuantepec, en cada 
uno de los proyectos analizados descansa fundamentalmente en el contexto geopolitico al cual 
corresponden. 

El A!fñ-Omega, constituyó un último intento por dar continuidad a la linea nacionalista iniciada por 
el presidente Cárdenas, en tanto pretendia dar respuesta a los desequilibrios regionales derivados del 
fracaso de las políticas agropecuarias, a través del desarrollo de polos industriales mediante la 
integración de cadenas productivas regionales en torno a la industria petrolera y la consolidación de 
un sistema de transporte multimodal alternativo al Canal de Panamá, que a su vez se convertirla en 
un moderno eje de articulación entre las regiones sureste y el centro de México. 

Todo ello como parte de la estrategia gubernamental enfocada en la industrialización del pais basada 
en el desarrollo de la industria petrolera, y en la construcción de complejos hidroeléctricos en el 
sureste, para lo cual adquirieron cuantiosos créditos internacionales con la perspectiva ser 
linanciados a partir de las exportaciones petroleras que se mantenian en ascenso gracias al 
incremento de los precios internacionales del petróleo. 

El proyecto surge también en un contexto de redefinición hegemónica norteamericana Frente a 
1\mérica Latina, producto de la crisis petrolera de inicios de los años setenta, que replanteó la 
estrategia energética, y de la lirma del tratado Torrijos-Carter. De esta forma, el incremento de las 
exportaciones petroleras mexicanas hacia Estados Unidos, en combinación con la necesidad de 
establecer una ruta alternativa al Canal de Panamá frente al acelerado incremento de los ílujos 
comerciales entre el Atlántico y el Pacifico -que sobrepasaba con mucho, las capacidades de carga a 
través del Canal de Panamá- dictaron el nuevo papel que habria de jugar la región del Istmo de 
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Tehuantepec, en la perspectiva· de llevar adelante el crecimiento económico y la industrialización 
inducidos por el auge petrolero. Sin embargo, la crisis económica de inicios de los ochenta canceló 
prácticamente todas las posibilidades de desarrollo industrial y comercial planteadas por este 
proyecto. 

La crisis del Istmo de Tehuantepec se inicia entonces a partir de la profundización de las politicas 
neoliberalcs en México. Si bien, la ubicación geográfica regional siguió siendo considerada, durante 
los sexenios de López Portillo y Miguel de la Madrid, una ventaja para el emplazamiento de polos 
industriales, y en esa perspectiva se procuró dotar a la región de las infraestructuras necesarias, el 
esquema propuesto por el Alfa-Omega fracasó pues el desarrollo industrial petrolero, que inicialmente 
habla sido planeado como la base para la integración de cadenas productivas regionales, dio un giro 
importante al quedar el sector petrolero limitado a la extracción, refinado y distribución de 
hidrocarburos, quedando asi suprimida la posibilidad de crear industrias asociadas al sector 
petrolero. 

Esta tendencia hacia el recorte y acotamiento de la industria petrolera nacional se agrava a partir de 
1985, al abatirse los precios petroleros internacionales. Observándose desde entonces la reaflrmación 
del papel del Istmo como enlace entre los centros productores y consumidores de hidrocarburos, en 
el cual Salina Cruz ha mantenido su papel de eje para el abasto de energé.ticos de la costa del Pacifico 
mexicano y exportador de crudo a la cuenca asiática. Acotándose también el desarrollo del sistema 
de transporte a las necesidades del sector petrolero. 

Bajo esta nueva (y limitada) perspectiva de desarrollo regional y en el marco del proceso actual de 
subordinación económica nacional a las necesidades de integración de la economía norteamericana, 
se presentó en 1996 el Plan de desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, conocido como 
Mcgaproyccto Oc/wa y Asociados. Propuesta que al igual que el Alfa-Omega, se basó en el 
establecimiento de un sistema de transporte multimodal competitivo al Canal de Panamá, 
considerado como proyecto detonador para el desarrollo regional. Pero a diferencia del A(/á-Omega, 

el Mcgapmyccto Oc/wa y Asociados surge dentro de un programa nacional de desarrollo subordinado a 
las nuevas necesidades de integración de la economia mundial. Que revela un nuevo esquema de 
reorganización del territorio, resultado del proceso de reconversión de la estructura económico 
territorial que se ha venido perfilando desde 1982. Los corredores urbano industriales propuestos 
para México, en el plan de desarrollo 1995-2000 aparecen como la alternativa de conexión para el 
Este norteamericano con la Cuenca del Pacífico frente al inminente incremento de la importancia 
económica de esta última región en el mercado mundial. Lo cual recalca la importancia de 
Tehuantepec y de todo el istmo centroamericano, como un área clave de interés para los principales 
grupos de poder c'Conómico y politice de Estados Unidos. 

El controvertido Megaproyecto Ochoa y Asociados, aparece entonces, en un contexto de entrega de 
las principales redes de infraestructuras y riquezas nacionales: puertos, ferrocarriles, carreteras, 
aeropuertos, petróleo, biodiversidad, agua y minerales. Lo que da pie a que se revivan y se 
profundicen las fantasias sobre el potencial de desarrollo del Istmo de Tehuantepcc, más que en 
cualquier otro momento de la historia de la conexión interoceánica de la región. Surgiendo 
propuestas como la del Consejo Empresarial de Asuntos Internacionales (CEMAI) y el Consejo 
Empresarial de Inversión y Desarrollo del Sureste (CEIDES), publicada en la revista Expansión (1997); 
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el Proyecto Tehuantepec de Grupo Acerero del Norte (1998); diversos estudios sobre la operatividad 
del Servicio Multimodal del Istmo, que incluye el proyecto de la Autopista Oaxaca Istmo y su ramal 
a Huatulco; sobre el potencial de generación eoloeléctrico de La Ventosa; los cuales han cservido en 
numerosas ocasiones para potenciar las cualidades del istmo. 

El esquema de desarrollo industrial del istmo implícito en el Megaproyecto Oc/1oa y Asociados se 
fundamenta en la promoción de un modelo de industrialización regional que apunta a la 
desincorporación de la industria petroquimica nacional, acotándola específicamente en el desarrollo 
del ciclo del etano, a partir de la cual se integrarían una serie de cadenas productivas. Bajo este 
esquema está implicita la propuesta de privatización de la industria petroquimica secundaria, que 
dicho proyecto antepone como condición inicial para el desarrollo del corredor. 

En el mismo sentido. el proyecto alude al nuevo contexto de políticas económicas que promueven en 
gran medida el desarrollo de nuevos agrupamientos industriales regionales y sectoriales de alta 
competitividad internacional, mediante la cual se promueve la integración de cadenas productivas de 
la industria nacional, entre ellas industria manufacturera, automotriz, petroqulmica y derivados, 
minería, cadenas agroindustriales y forestal-industrial. Con lo que se favorece la participación de la 
iniciativa privada en la generación de infraestructura industrial, lo cual se suma a la participación 
privada en la operación de infraestructura en medios de comunicación y de transporte. 

La insistencia en el desarrollo prioritario del corredor terrestre en ambos proyectos, dejando en un 
segundo plano la posibilidad de un canal intrrnrt>;\nirn, nbed<'<'r t"n p,rnn medida a la evolución del 
sistema de transporte intcrmodal que ha venido ocurriendo desde los ai'los sesenta. La 
implementación de la modalidad roll-on roll-olT para el cargamento directo a embarcaciones desde el 
autotransporte. El sistema de transporte intermodal ha venido a aminorar las diferencias entre el 
transporte terrestre y el marítimo, a partir del desarrollo de los contenedores, que hacen más eficiente 
el transporte terrestre y disminuyen la importancia estratégica de los corredores marítimos 
interoceánicos. 

Esta nueva coyuntura del comercio mundial y el desarrollo del transporte intermodal, le otorgan al 
Istmo de Tehuantepec una importancia como corredor alterno al canal de Panamá, gracias a su 
cercanía a los Estados unidos, uno de los principales paises con el mayor comercio por contenedores. 
En el Alfa Omega se esperaba que en un futuro el concepto de canal interoceánico fuese reemplazado 
por los corredores terrestres. Esta perspectiva, es la que quizá le permite al gobierno mexicano, que 
hasta ese momento había mostrado cierta cautela respecto al desarrollo del corredor interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec, vislumbrar la oportunidad de gestionar nacionalmente el desarrollo del 
corredor del istmo. 

Como resultado de la comparación de ambos proyectos, tenemos que, si bien el Megaproyccto Ocl1oa y 
Asociados retoma algunas propuestas vertidas en el A!fa·Omcga para ampliarlas y al mismo tiempo 
adecuarlas al contexto que hemos descrito, podemos afirmar que el Alfa-Omega, a pesar de ser un 
proyecto que no fue aplicado, marcó los lineamientos que sirvieron de base a los proyectos 
siguientes. 

El A/fi•·Omcga proponia un modelo de desarrollo regional basado en la industrialización en torno a la 
industria petrolera. Con el agotamiento de este patrón quedó el uso petrolero del istmo y cuando éste 
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finalmente se agotó, el Banco Mundial impuso una politica de deterioro de PEMEX, que conduce 
hacia la privatización petrolera. Por lo que pudimos constatar, la propuesta de desarrollo petrolero 
implicita en el Megaproyecto Ochoa y Asociados responde a esta politica. 

Aun cuando se observe el fracaso de las distintas propuestas de desarrollo de la región, resalta el 
hecho de que cada proyecto ha pretendido dar respuesta a un contexto de crisis del modelo de 
desarrollo y la perspectiva de expansión económica capitalista. Pero de igual manera, la 
confrontación de ambas propuestas de desarrollo, nos muestra en realidad el tránsito hacia una 
nueva füse de maduración de la percepción global de la región. Es decir, de la noción del istmo como 
canal o hidrovia interoceánica a la caracterización multifuncional del espacio regional. 

Hemos visto también que en los últimos años, se han dado condiciones, principalmente legales, para 
la consolidación de los megaproyectos en la región. Como lo han sido los avances ocurridos en la 
privatización de la infraestructura ferroviaria y portuaria regional, la reestrucuración de la 
petroquimica (a través de la reclasificación de las sustancias producidas en el pais en petroquimica 
básica y secundaria) asi como el intento por privatizar la industria petroquímica secundaria, el 
establecimiento de plantaciones de eucaliptos y maquiladoras, a lo que se suman, la aparición de 
diversos proyectos para la explotación de los recursos mineros, hidrológicos y cólicos, así como las 
nuevas propuestas hechas por diversos grupos empresariales para el desai;rollo de la región. 

Finalmente, observamos que en el curso del desarrollo del capitalismo, el replanteamiento del el 
valor del istmo de Tehuantepec, el cual ha est;ido en fundón dr las nrrrsidades di" intPgrariñn 
mundiales e incluso nacionales, la planeación de los proyectos se ha dado al margen de los procesos 
regionales, es decir al margen de las necesidades de la población regional, incluso han estado muy 
lejos de resolver todos aquellos desequilibrios sociales generados por el propio esquema de desarrollo 
promovido. 

La crisis actual pone en entredicho todos los megaproyectos del Istmo de Tehuantepec, sin embargo, 
la simple planeación de tales proyectos es indicador de que en un ciclo futuro de expansión 
económica no sólo puedan concretarse, ya sea parcial o totalmente, sino también que las propias 
necesidades de integración de la economia norteamericana de pie a una nueva oleada de proyectos 
que otorguen nuevas fünciones a la región. 

El 1ecorrido histórico y critico de los proyectos del Istmo de Tehuantepec, nos indica que ni siquiera 
su vieja función de hidrovía interoceánica se ha olvidado. El resurgimiento de esta posibilidad en los 
llltimos megaproyectos indica que existe una memoria empresarial que anuncia que el istmo 
mantiene su valor estratégico y que éste se ha renovado. 

Resulla necesario sin embargo, ante la importancia estratégica de la región, conservar su función 
como eje de desarrollo nacional. Por lo que su uso de~ ser discutido públicamente, de acuerdo a los 
intereses y las necesidades nacionales y de los habitantes de la región. Es preciso entonces, construir 
alternativas de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, destinadas al establecimiento del equilibrio 
regional. dando respuesta a los problemas y necesidades que fueron generados por la imposición de 
un esquema de desarrollo fundado en la depredación de las los recursos naturales y el medio 
ambiente de la región. 
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