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' EA la zona capitalista, en ia zona colonialista, 
la carretera sirve para hacer pasar rápidamente 
a la tropa y a la policía que te prenden y te - 
llevan al trabajo forzado, La carretera es el - 
camino rápido para que te vayan a buscar el - 
impuesto. La carretera sirve para llevar el al- 
g d 6 n  que tu produjiste, pero que pertenece a 
la Compañfa. Sirve p r a  que el comerciante te 
venga a vender a precios fabulosos los artfcu- 
los que tú y tus hermanos de clase produjeron 
y de los que los colonialistas se apropiaron a 
precios de miseria. 
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I n t r o d u c c i b n  

La estnictura socio-económica y polftica de un pals, está refleja- 

da significativamente en el nivel de desarrollo de su red carretera. Es - 
el impacto de éstas en la comunidad y el cómo se incrementa cuantitati- 

va y cualitativamente la vialidad de una región para satisfacer las nece- 

sidades de un modo de producción especffico, lo fundamental del presen- 

te analisis. I 

k 
En efectó, la intensión es vertir algunos planteamientos en tomo 

a la implantación de vfas de comunicación terrestre, tratando de captar - 
la dinámica de algunos efectos que trae consigo en las esferas económi- 

ca, política y cultural. Las limitaciones de nuestro análisis son claro: - 
los objetivos específicos que nos proponemos y la convicción acerca de 

la imposibilidad de que se diga "10 Gitimo" en cuanto a conocimiento de 

una problemática como la aquf tratada. Por todo eiio, aspiramos solameE 

te a marcar algunas pautas que lleven a posteriores profundizaciones. 

Esbozaremos más adelante algunas de las cantradicciones provoca- 

das por la implantación de las vfas de comunicacida, y cómo se observa 

&un en lo superficial el efecto de dquellas. 

Bien podrfa pensarse que las carreteras conlievan a un saludable - 
desarrollo económico-social de una región, en este caso la del Soconus - 
co, Estado de Chiagas. Según nuestra forma de ver, esto no es asC las 

carreteras-coadyuvan más bien a impulsar un desarrollo de las fuerzas - 
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productivas que respondma las exigencias de la expansión capitalista, - 
pero con ello involuntariamente al aceleramiento de las contradicciones - 
inherentes a su propio desarrollo. Destacaremos lo relativo al modo co- 

mo el incremento de la red carretera pareciere llevar al beneficio general 

de una región, pero como de hecho sólo es una minarfa quien, se apro - 
pia de dicho beneficio. 

La instalación de vfas de comunicación no propicia automdticamen 

'te el desarrollo del capitalismo; éstas son tan sólo uno más de los ele - 
mentos materiales en que se funda la estrategia para bukcar el impulso 

de la expansión del capital. no constituyen, 

entonces un elemento autónomo o aislado, sino un eslabón más de la c g  

dena de hechos concretos que han incidido en el proceso de desarrollo - 

Las vfas de comunicación 

del sistema capitalista . 
< 

:? 

Considerando que un concepto fundamental, para el presente análL 

sis es la categorfa de "desarrollo", trataremos de precisar la forma en que 

hacemos uso del término. Nosotros definimos desarrollo como un proce - 
so de cambios permanentes y acumulativos que sufre una estructura pro-- 

ductiva; cuantificdndolos en indicadores económicos, sociales # políticos # 

etc . # que expresen la dirección y su magnitud. (1) 

* 

. 

Desarrollo es pues un proceso complejo que se enmarca dentro una 

concepción totalizadora en la cual se dan una serie de cambios que se - 
(1) Definición Inspirada en Sunkel y Paz, E l  Subdesarrollo Latinoamericano y 

la teoria del desarrollo ( ~ é x i c o ,  Siglo )(XI, p p. 385) . 

1 .  , , .  . ...,_..... .,.. 
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manifiestan en las diferentes esferas de la actividad social y como resul- 

tado de la fricción de los antagonismos que preceden a una estructura pr-  

ductiva especffica y de la interrellicibn de la estructura social y de poder 

con las estructuras política, económica y social. 

Un proceso de cambio se explica considerando un sinnúmero de vg 

riab1e.s (económicas , poifticas 8 culturales 8 etc .) internas y externas que 

se interactúan y condicionan mutuamente para modificarse. Esto es,  el - 
+ fenbmeno que se considere pertinente investigar, transparenta implicaciones 

sútiles de wa trama de interrelaciones subyacentes: par ello cada aspecto 

debe analizarse, sin perder de vista a los otros y a sus incidencias en- 

tre sf, que en conjunto reflejan un proceso de diferenciacián estructural. 

Centramos nuestro interés en las caracterfsticas especfficas que - 
conlleva la diferenciación de la red de vfas de comunicación. De ello - 
subrayamos la implantación del sistema carretero como uno de los vecto- 

res que perfilan con claridad un nuevo impulso de las relaciones capita - 
listas. Asf pues, hacemos un análisis, principalmente del sistema carrg 

ter0 del Soconusco; intentando "rastrear" históricamente su evoluci6n . 
De ninguna forma se pretende establecer generalidades sobre el im 

pacto de las vfas de comunicaci6n en cuanto a todas las localidades de 

la  región, a cada una corresponden factores geográficos, políticos y eco 

ndmicos diferentes. No se puede por tanto, cbvfar las diferenchc de - 
cada banco ecol6gico de ésta, en donde el uso del suelo varfa según - 
las necesidades delmercado, la factibilidad de la mayor pr0dUCCi6n8 el - 

. .  
' I .  . . ... . 
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acceso productivo de cada localidad y las necesidades de los productores. 

El grado de comunicación que se mantenfa antes de la introducción de c a  

rretera en cada comunidad y la distancia en relaci& a las ciudades recto 

ras de la economfa de la comarca. 

\En Soconusco se cultiva una variedad de productos agroexportables, 

explotados por un grupo reducido de inversionistas, en, su mayorfa descen 

dientes de extranjeros, es la región considerada como la m6s desarrollada' 

:del Estado de Chiapas. 

En ese marco de relaciones sociales de producci6n, el Estado cong 

tmye vfas de comunicación; las cuales desempeñan una funci6n estratégi- 

ca para acelerar el proceso de explotación y saqueo de esa materia prima. 

Las carreteras innegablemente son de gran utilidad para articular a la eco 

nomfa del Soconusco con los mercados interno y externo, y asf reducir - 
considerablemente los costos y el tiempo de transportación a gran escala. 

Ta 
El- grupo económicamente más poderoso, que impera en la región, - 

requiere forzocamerite de la ramificación de vfas de comunicaci6n para - 
extender geogrdficamente el mercado; para movilizar el proceso de indus-- 

trializacián que ahsonre cada vez mayores cantidades de materia prima pa_ 

ra el funcionamiento y expansión del sistema capitalista. Ese proceso - 
productivo trae consigo efectos dephesivos para los pequeños agricultores 

que están obligados a producir más y que son explotados por la burguesfa 

comercial, que les compra el producto a precios por debajo de su valor - 
real, ejerce sobre ellos una usura institucionai, ya que posee los medios 
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económicos y los contactos suficientes para hacer circular la produeci6n; 

es quien aprovecha, por tanto, en mayor proporción la apertura de las ca- 

rreteras . 
Las v h s  no obedecen a los requerimientos reales de comunicación- 

de las clases ecgnámicamente más débiles, sino que, sirven para ampliar 

la capacidad de saqueo de los recursos naturales por el capitalismo, de - 
lo producido por la población. Esta poblaci6n, mayaritaria se desplaza de 

im sitio a otro en busca de ocupación, movilidad que es favorecida con la 

expansión de las carreteras, con lo que se incorpora, también al mercado 

de fuerza de trabajo. 

La constante extensión de la red caminera favorece la penetración 

en la región de mercancía's producidas en la Ciudad, su consumo va sien- 

do impuesto por las mismas relaciones del capital. Asimismo, la exigen - 
cia de mayor producción de cultivos comerciales, va dando lugar a que un 

grupo pequeño de personas vaya concentrando progresivamente y explotando 

las mejores tierras que tradicionalmente estaban en manos de los campesi- 

nos de la región. Las cintas asfdlticas influyen para que a su paso por - 
algunos centros de población de la regi6n, surjan como centros rectores de 

la economfa # mientcas las poblaciones circundantes tiendan a estancarse o 

retroceder en su desarrollo económico-social . 
Por tanto, estas obras en gran medida benefician principalmente a 

un grupo minoritario que controla todo el proceso productivo y de distribu- 

ción de las mercancfas de la región. Los cuales saquean los recursos - 
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naturales en forma indiscriminada y que explotan la fuerza de trabajo en - 
las grandes unidades productivas, y son a quienes les interesa verdadera- 

mente que el Estado construya carreteras con recursos económicos aporta-- 

dos por el conjunto de- la sociedad. 

La implantación de carreteras obedece a requerimientos de un tráfi- 

co interior, indispensable para una efectiva comunicación e integración al 

desarrollo de la región del Soconusco con el resto del pals; se construyen 

nias que nada, con base en la localización de recursos naturales de inte-- 

rés para el capital. Las carreteras ayudan primordialmente a favorecer el 

trdfico de mercanclas a las diferentes zonas urbanas y principalmente ha-- 

cia el extranjero, respondiendo a s í  al acortamiento de distancias para trans 

portar los recursos naturales que demanda el capitai. 

Inicialmente ofrecemos una breve semblanza histórica de las vfas - 
de cornunicaci6n en la época prehispdnica, en la época colonial y asimis - 
mo el tendido de la vla férrea en el jMfs como la primera forma de cornu-- 

nicación terrestre capitalista. Estas forman parte de una estrategla para - 
impulsar el desarrollo del capital de acuerdo a las exigencias de un proce 

so que requiere allegarse la materia prima para satisfacer las necesidades 

del mercado internó y externo y ,  asimismo, distribuir entre las diferentes - 
regiones del pafs los productos manufacturados en la ciudad. 

Con base e n  lo expuesto, esbozaremos algunas consideraciones ge- 

nerales sobre la polftica de construcción del sisteEa carretero, tarea '  

que se inicia con la época cardenista. Esta nueva etapa responde a una- 

. ...-.. ll-_l_.".l 1. . . . . . 



necesidad estructural del momento histórico que caracteriza al sistema ca - 
pitalista, en la que el Estado mexicano toma una participation más activa 

en el proceso de acumulación del capital en general. 

El Estado construye carreteras con el prop6sito de estimular a la - 
burguesfa emergente del pafs, propiciar una mayor explotación de la mate - 
ria prima y hacerla circular tanto al mercado interno cqmo al externo, el - 
Estado se torna pues, en protector de la burguesfa, lo que le permite a 

gsta ir acrecentando, paulatinamente , su poder econ6mico y polRico. 

En la segunda parte del trabajo se dan las características geogrdfi- 

cas de la regidn, asf corm de su baseproductiva que para su explotacidn -- 
las vfas de comunicación juegan un papel de c a r d i d  importancia. Se se- 

ñala a grandes rasgos el desarrollo de sus vfas de comunicación y su mejo 

ra en relacidn directa a las necesidades del desarrollo del proceso produc- 

tivo . 
El sistema carretero que se extiende por el Soconusco es de dife-- 

rentes tipos, también se esboza cuáles 'son los criterios y gestiones que - 
se toman en consideración para la construcción, qulénes participan en la - 
elabaración de los proyectos y su ejecución. 

/ 

Asímismo ,señalamos la influencia indirecta de las vfas de comunica 

ción en la inducción de corrientes migratorias. {as v€as de acceso coad- 

yuvan tambih a l  proceso de formación de un sistema de mercado regional 

alrededor de la actividad agroexportadora, ya que son necesarias para el - 
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intercambio y expansión del área de cultivos comerciales, ddndose una re- 

valarizacibn del suelo en torno a ellas y un cambio en su uso. 

encontramos el incremento de las relaciones sociales a través de las cua - 
les se difunde una serie de valores culturales e ideas provenientes de otros 

lugares entre la población de la regibn, y a la vez una mayor penetración 

Con ello 

de productos industriales elaborados en los centros urbanos, los cuales 

también en parte florecen en detrimiento de los mas débiles. 

- 

Describiremos algunos rasgos particulares que pudimos percibir en - 
algunas localidades de seis municipios, en los cuales se presentan diver - 
sos procesos que no son más que la expresibn parcial de procesos más gg 

neralizados , destacando rasgos fundamentales, modificaciones en su base - 
productiva y #  con ello, el surgimiento de nuevas relaciones sociales en el 

contexto general de esa regibn de Chiapas. 

_- __ -- -. 

Los caminos .que se construyen para comunicar a las localidades - 
"aisladas" va dando lugar a un desmedro económico en su interior, propi - 
ciando el aceleramiento de la- contradición producci6n-consumo cuya ley - 
rige la dinámica del capitalismo, preparan las condiciones adecuadas para 

lograr su gradual subordinación a los centros urbanos, y con ello su expo 

sici6n a una mayor explotación de la burguesfa regional. Ésta se benefi - 
- * 

cia de este proceso en última instancia, ya que esta subordinada a su vez 

a una burguesfa nacional y trasnacional. 



I.- LA ACCIÓN DEL ESTADO EN LA CONSTRUCCI~N DE vhs DE 
COMUNICACI~N 

A).- A n t e c e d e n t e s 

Es bien conocido que ya desde antes de la conquista de México - 
por parte de los españoles, existfa una red de veredas zurcadas por los - 
indfgenas y por las cuales transitaban los mercaderes de los diferentes - 
grupos étnicos para intercambiar productos de consumo . 

Con la llegada de los peninsulares se inicia la explotaci6n inacio- 

nal de los recursos naturales y la transportaci6n hacia la metrópoli de ma 
teria prima de interés para el tipo de producci6n de ese momento histórico; 

los productos circulaban-aprovechando- esas veredas, para ser concentrados 

en los puertos de embarque de Veracruz y de Acapulco (principalmente el - 
primero) . L o s  recursos naturales tales como: plata, oro,cacao, cochinilla 

entre otros, se transportaban por medio de TAMENES (cargadores indfgenas) , 

mismos que aunque no desaparecieron totalmente, fueron sustituidos paula- 

tinamente por recuas de mulas trafdas por los conquistadores españoles. - 
Es decir, al principio, en la movilización y saqueo de los recursos natura - 

les, los conquistadores utilizaron los principales caminos que roturaban las 

regiones de explotakm y por los cuales se trasladaba la materia prima - 
hacia los mercados europeos. (2) 

Mas tarde se empiezan a introducir vehfculos rodantas; al respecto 

(2) Cfr. a Semo, Enrique, toria del CaDi talismo e n México, (México: 
ERA, 19771, P P. 140-1. 



Semo escribe, "el uso de los carros y carretas se difundió en el siglo XM; 

estos carros y carretas rodaban generalmente allf donde era posible" (3) ,  - 
por los caminos llamados "reales", muchos de ellos por no decir la mayo- 

ría, "estaban llenos de pedregal, barrancos y muchos rfos -a veces peli- 

grosos- debfan cruzarse con balsas . Existfan muchos caminos secundarios 8 

cuya condición era más deplorable" (41, pero que en esos momentos respon 

dfan a las necesidades comerciales . 
En suma, el transporte de los productos era lento y cuando se re - 

querfa aumentar la velocidad del viaje habfa que disminuir la carga de meL 

cancfas. Debido a tal situación, a partir "del año de 1731 se hicieron es 

fuerzos serios para mejorar los caminos: se establecieron posadas a dis- 

tancias regulares y se hicieron reparaciones cuando se ponfan intransita-- 

bles" ( S ) ,  en las posadas se daba reposo y se sustitufa a los animales - 
que locomocionaban esos vehfculos; 

las pesadas .carretas que circulaban por los caminos (. .) 
necesitaban de mucho tiempo 
ses de la estaci6n seca para recorrer la distancia que se 
paraba a la capital de la Nueva España, de las minas - 
(...), los caminos más importantes eran los que ligaban 
la Ciudad de México con el puerto de Veracruz y Acapul- 
co. (6) 

# a veces tres o cuatro me 

En la época de auge de explotación, principalmente de la minerfa, 

los españoles, en su ansioso afán de enriquecerse, se vieron obligados a 
c 

(3) Loc .cit . 
(4) LOC .cit 
(5) Gresham # Chapman, John # La construcción del ferrocarril Mexicano, 

(México: Sepsetentas , 19751, p. 9. 
(6) Ibid, pp. 51-2, 

- - ,  
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implantar un ‘lento 

que fue trafdo al igual que los animales de carga, de una España con un - 
ambiente ecolbgico similar al norte de México“ (7), das de comunicación - 

pero eficiente sistema de transporte y de comunicaciones 

que se extienden a todos los yacimientos mineros en explotación, los cua- 

les se conectan a los centros de población donde deberían adquirir tecnolg 

gfa, insumos, mercancfas , etc., indispensables para desarrollar esa activi 

dad. Ai respecto, apunta L6pez y Rivas, “se prolongaron los caminos y - 
$e abrieron nuevos, primero para transportar la  plata hacia la Ciudad de - 
México, y luego para ligarse a las ricas zonas agrfcolas y ganaderas de - 
Michoacdn, Guanajuato y Querétaro”(8), entre otras localidades . 

+ 
La necesidad de construccibn de vfas de comunicación fue torndndo 

se relevante en las regiones donde se localizaron los recursos naturales - 
que requerfa la economfa de la metrópoli. Ello trajo consigo no ~610 el - 
incremento en la circulación de las mercancfas hacia el exterior, sino que 

también toda una serie de repercusiones, tales como: la movilización de - 
mano de obra, desarrollo de otras actividades econbmicas; concentración - 
de grandes cantidades de tierras, etc. 

La organizacibn paulatina del sistema de vfas de comunicación des- 

de la época colonial ha respondido básicamente a la intención prioritaria - 
de saquear las riquezas naturales. Ai respecto Carey McWilliams hace n g  

tar: 

(7) López y Rivas, La Guerra del 47 ...., (México, Nuestro Tiempo, 1976), 

(8) Ibid, p. 93. 
p. 70.  
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en los caminos del norte del pafs corrfan los famosos carros 
del Rey, hacfan el largo viaje de la Ciudad de México a -- 
Santa Fé; de Santa Fé a Veracruz, acarreando mercancfas, - 
abastecimientos y plata de las minas Dos caminos atravesa- 
ba$ en  cruz los desiertos y cadenas de montañas, estas r% 
cuas constituyeron hasta 1880 el medio principal de transp-: 
te de mercancfas a las ciudades de abastecimiento, para las 
guarniciones militares y de correos. E l  tañido del cencerro 
de las recuas se ofa por todo el oeste, hasta que el silbido 
de las locomotoras comenzó a dejar ofr su eco en los pasos 
de las montañas y los cañones.(9) 

Según Vernon, el inicio de la construcción de las vfas férreas para 

rodamiento del ferrocarril, en México tiene lugar: 

en 1837, escasamente doce años después de la inauguración 
de la primera lfnea férrea del Mundo, en la Gran Bretaña, - 
pero cuando Juárez reasumió la presidencia en 1868 (. .) 8 - 
la lfnea ferroviaria, que se habfa comenzado treinta y un - 
años antes psra comunicar la Ciudad de Mexico con Veracruz, 
todavfa estaba inconclusa . Juárez tomó medidas extraordink 
rias con el  f in de terminar el ferrocarril, medidas que pare- 
cerfan menos preciar principios básicos contenidos en la Cons_ 
titución de 1 8 5 7 ,  &n cuando a q u a  primero, otorgó sustan- 
ciales subsidios a un concesionario británico, para comple - 
mentar y operar la l h e a ,  alejamiento claro de la doctrina - 
económica de LAISSEZ-FAIRE, y por tanto de los redactores - 
de la Constitución, segundo, decidid no subsidiar a ninguna 
lfnea competidora durante un período de setenta y cinco - - 
anos; desviación obvia de las restricciones a las preferen-- 
cias y privilegios. Y tercero, hizo que el gobierno compra- 
ra acciones de la compañía y asumiera el derecho de nom -- 
brar una minorfa de los directores o (1 O) I 

- -  
Resulta claro que la introducción de este medio de transporte en el 

pals, sigue los lineamientos de la época colonial; es decir, la primera if- 

nea fdrrea que se tiende conduce al Puerto de Veracruz, construcción que - 
sin duda refleja los intereses económicos; orientados hacia las actividades 

(9) Carey McWilliams , Ai norte de México, (México; Siglo XXI J978)  , 

(1 0)Vernon Raymond, E l  Dilema del Desarrollo de Mékico (México: Diana , 
p. 195. 

(1975)# p. 530 
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mercantiles (posteriormente se extenderá a otros lugares del pafs), ese -- 
puerto era el de mayor impostancia para el intercambio inter-oceánico. 

Este groyecto fue subsidiado por el gobierno mexicano en parte y - 
Lógicamente la implantación de ég concesionado a empresarios británicos . 

te respondió a las necesidades de dar salida más &pida y segura a la m a  
teria prima, asf como introducir al pafs las mercanch provenientes ,de -- 
Europa, Con ello el Estado y las clases dominantes que representa, en - 
'su búsqueda de fuerza e independencia llevan sin querer o poder evitarlo, 

al pafs hacia su dependencia en su proyecto. Se estipulan una serie de - 
convenios sumamente ventajosos para los empresarios extranjeros. LOS ' 

gleses se aseguran asf,la no competencia con otr8 pafs desarrollado. 

Tanto la administración Judrez, que inició las negociaciones para la 

introducción y construcción del ferrocarril , como Lerdo, quien complementó 

la primera lfnea que zurcarfa la geografía nacional, se interesaron en mejg 

rar la escasa "red de carreteras transitables, en todo tiempo, iniciaron - 
proyectos de desagüe y canales, y financiaron el mejoramiento de puentes, 

todo en escala modesta"(ll), asignando grandes cantidades de dinero para 

ampliar las deterioradas carreteras bastante útiles para propiciar la llegada 

gradual de las relaciones capitalistas . . 

La política delineada y ejecutada por ,la dictadura porfirista, desde 

su arribo a la presidencia de l a  República e n  el aAo de 1876,  fue totalmen - 
te entregista; atrajo al capital externo de los pafses .industrializados, con 

(11) Vernon,Raymond, op. cit., p. 36.  
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el tendido de vfas férreas. E l  dicta¿or. i n v i t a  

al capital extranjero a financiar la construcción con mucho 
menor indecisión que Judrez del sistema mexicano de ferro 
carriles, y siguiendo la iniciativa que Juárez adopt6 en for- 
ma tentativa, ofreció toda clase de alicientes monetarios a 
los inversionistas, con el fin de reducir el riesgo de las - 
inversiones, antes que DIaz hubiera terminado, había agre - 
gad0 24,717 kilómetros de derechos de vfa a los 645 que - 
construyeron Judrez y Lerdo. (12) 

Ai mismo tiempo D€az sustitufa las ya arcaicas y complicadas leyes 

españolas de tenencia de tierras y de impuestos, tendientes a proteger los 

+privilegios locales y los monopolios, para suplirlas por nuevas y complica 

das leyes, con el fin de dar a los extranjeros fácil acceso a la economfa 

mexicana . 
Otro autor proporciona cifras que difieren de las arriba anotadas, - 

pero está de acuerdo en cuanto a los efectos económices que trae consigo 

el ferrocarril; es decir, se dd lugar a una mayor penetración de las relacio 

nes de producción capitalista en el pafs. Rama textualmente escribe que: 

"de los 691 kilómetros de vfa férrea de 1876 se pasa a 24,717 kilómetros 

en 1911 , que facilitan ademds de una mayor unidad internacional 8 la pene 

tración de mercaderías norteamericanas y europeas " -(13) Paralelamente se 

manifiesta una fuerte evolución de la agricultura capitalista que requerfa su 

transportación -de 'esos productos- a los centros de consumo y transforma- 

ción, dejando en segundo término la producción & cultivos de consumo b& 

sic0 requeridos por el grueso de la población de los lugares por donde el 

ferrocarril atravesaba. A ello apunta Montaño: 

(12) B i d ,  p. 57. 
(13) Rama, M. Carlos, Historia de América Latina, (España: Diana, 1972), 

p. 73. 
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el ferrqcarril daba servicio al nuevo sector agrfcola, inclg 
yendo capital local listo para inversi611, y un sistema de 
caminos y canales que crecfan según las necesidades e c o  
n6micas. A todo esto se añadfa una política de despojo 
de sus territorios a los indios, sin retroceder ante su exte1 
minio (1 4) 

El tendido de vfas férreas desde su inicio no fue resultado de una 

planificacibn que buqcara impulsar un crecimiento económico integral y ar- 

mbnico de la nación, sino que fue implantado de acuerdo a los intereses 

comerciales extranjeros; por ejemplo las lfneas que convergen al vecino 

pa ls  del norte, aunque hubieran podido ser tendidas más o menos en lfnea 

recta, no fue a d ,  sino que se trazaron por lugares donde se podfan explg 

- e  

tar recursos naturales de interés para la expansiva economfa sstadouniden- 

se, tales como: minerales, algodón, ganado, etc. 

E l  gobierno mexicano otorgo concesiones a empresarios para el ten- 

do de vfas férreas, éstos solo financiaron las rutas que ofrecían mayores - 
promesas de rendir alguna utilidad. Estas eran en primer lugar, las que - 
pasaban a través de las planicies densamente pobladas del centro del pals. 

Después de ésas, estaban las que deberfan transportar los productos de - 
las minas y de algunas regiones costeras, donde se explotaban cultivos cg  

merciales. Por esta razón, el ferrocarril no llegó a muchos de los rinco- 

nes más remotos dé1 pafs, que fueron dejados atrás, en el no tan espldndi 

do aislamiento de la época ferroviaria . (15) 

En 1906, José Ives Limantour, el más con'ocido y poderoso de 10s 

(14) Montaño, Cristina, "La Guerra de 1847 y la Guerra Civil Norteameri- 
cana", en iztapaiapa, No. I., p.61. 

'(is) crf. vernon, Raymond, op. cit 8 P. 5 7  . 
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ministros de Dfaz, declaró cosas amargas respecto a la insuficiencia 

de la red ferroviaria existente y a la amenaza de dominación 
por los intereses extranjeros , empleando exactamente los m i 2  
mos argumentos que utilizarfan más tarde los [detractores del 
régimen de Dfad En 1908 fue responsabilidad principal de LL 
mantour haber inducido al gobierno a comprar una participa- 
cibn que significaba el control de las principales lfneas ferro 
viarias de México. (16) 

En definitiva, el tendido de la vfa férrea por algunas regiones del - 
territorio nacional fue necesario para el logro de un objetivo importante: 

buscar el desarrollo del capitalismo en el pafs. 

ciado Juárez y Lerdo, y que influyó en la polftica de la era porflrista, 

- 
Polfticas que habfan Ini- 

este objetivo fue la conversión de México, de un pafs de pg 
queños mercados aislados, divididos por una geograffa esca - 
bposa y restricciones impuestas por el homhe # en uno, en - 
que los artfculos pudieran moverse fácil y íibremente. La - 
construcción de ferrocarriles por supuesto, no fue suficiente: 
también estaba de por medio el programa de derribar las ba - 
meras comerciales, ,estatales y locales, que florecfan a tra - 
vés de todo México, a pesar de la Constitución de 1857 y - 
de los esfuerzos tentativos de Judrez y Lerdo, contra ellos.- 
En 1881 y 1 8 8 6 ,  Dfaz enmendó la Constitución de Judrez, de 
modo que la ilegalidad de estas restricciones internas fuera 
clara e indudable. En 1896, Dfaz puso en pfactica sus en - 
miendas constitucionales . (1 7) 

Esos impedimentos legales que imposibilitaban el desarrollo de la - 
agricultura comercial , en grandes extensiones de tierras adecuadas; ya una 

vez derogadas dichas trabas y a medida que los ferrocarriles se extendfan 

hacia ei norte, se Oabrfan nuevas tierras algodoneras, materia prima indis - 
pensable para la industria textil norteamericana, tal conversión del uso - 
del suelo llegó a causar según López y Rivas: 

La destrucción de formaciones precapitalistas 8 pmpiicg l a  

(16) ibid, p. 58. 
(17) Loc. ci t .  
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progresiva destruccibn de la economfa natural y de la economfa 
mercantil simple . El desarrollo de la acumulación capitalista - 
trae en sus entrañas la búsqueda constante de colonias para su 
explotaci6n, campos nuevos de inversion y de obtencidn de ma- 
terias primas, grupos crecientes de consumidores y de asalerig 
dos. (18) 

Sin duda alguna, el deliberado tendido hacia el norte de las vfas - 
ferras fue a su paso arrastrando con las economfas de subsistencia. Con 

este medio de transporte, los agricultores capitalistas, tanto nativos como 

extranjeros son motivados a producir para la exportación; en grandes exte- 

:sienes de tierra acumulada por medios dolosos y violentos. Cultivos para 

la venta, en mercados extranjeros, y los cuales agrega 'Vernon, "eran in- 

cuestionablemente mucho más productivos y condujeron a una expansión r& 

pida de la producción en' México, durante las dos décadas que abarcaron 

el final del siglo XM y el principio del actual, la producci6n y la explota 

ción". (19) 

Asf pues, con la vía férrea se presentan condiciones propicias para 

una rápida extensión de nuevas relaciones de produccidn en ¿beas agrarias. 

Faci lit6 la movilizacibn de los recursos naturales (metales preciosos, hie- 
. I  

rro, azufre, hulla, sal, pescado, ganado, algodón , lana, ' cerámica , etc .) , 

requeridos en esa época por las industrias externa e interna. Esta última 

en menor proporcióh. Por tanto, esas obras fueron pilar fundamental para 

la conformación de una incipiente "industria nacional", dicho sector, ya - 
elaboraba algunos productos manufacturados, que poco a poco irfan entra2 

do en el habitual consumo de algunos sectores de l a  población mexicana, 

principalmente en los lugares cercanos a donde el ferrocarril pasaba. 
(18) López y Rivas, Op. cit., p. 206 
(19) Vernon, Raymond, op. cit., p. 60 .  
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En el área de mayor influencia del ferrocarrll, se nota rápidamente 

el aumento del comercio de productos importados, tales como: textiles, mug 

bles, perfumes, vinos, libros, etc., que produjeron el enriquecimiento de - 
unas cuantas personas, ya sea de origen nacional y e n  mayor grado de ex- 

tranjeros, dichos artfculos, por su carácter suntuario han de ser consumi-- 

dos, sólo por la clase dominante, pues ésta es  la binica, con los recursos 

econámicos suficientes para hacerlo . 
De todo lo anterior, se infiere que la introducci6n del "caballo de - 

*hierro" ai país, 

trajo consecuencias irrevocables en los mercados de productos 
manufacturados. Antes de que apareciera el ferrocarril 8 los - 
únicos productores de artfculos manufacturados que operaban - 
en gran escala con mercados amplios, eran, las grandes facto- 
rfas textiles. Con su tecnologla comparativamente simple, h- 
jas inversiones de capital y producto final transportable con - 
faclildad, pudieron ser producidos en gran escala y mucho an- 
tes que la mayor parte de los otros productos. Por el contra- 
rio, antes de la era del ferrocarril, los productos lácteos, ace 
ros, joyería , vidrio, zapatos, porcelanas 8 herrerfa, cervezas y 
vinos industrializados localmente 8 eran consumicios Lsoiamentg 
cerca del área en la que se producían . (20) 

Durante el gobierno de Porflrlo Dfaz se inicia gradualmente una con_ 

centración demográfica en algunas localidades del pals que fueron 

hasta cierto punto, conectadas entre sl; se crdenaron los el2 
mentos de la infraestructura nacional. Empezó a desarrollar- 
se una clase media productiva, y se advirtieron las primeras 
señales de tina industria nativa moderna. Aigunos de los re= 
sultados fueron objetivos conscientes de la política porfiriana . 
Otros ocurrieron como consecuencias no pensadas n i  esperadas 
de esa polftica, ya fueron pensadas o no, proporcionaron pax 
te de la plataforma sobre la cual serfa estructurado el desa- 
rrollo mexicano subsiguiente . (21) 

Vernon, Raymond, op. cit . , p. 64 
Ibid, p. 74. 
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De lo esbozado hasta aquf, podremos decir que la constante mejora 

de los caminos y. la introducción del sistema ferroviario por algunas partes 

del pafs, en buena medida respondieron a las necesidades de transporte de 

toda clase de productos: necesarios para el proceso de desarrollo de las  - 
economías interna y externa. 

Casi la totalidad de la  red de vías ferrnviarias fueron construídas en 

el régimen porfirista, perfodo que concluyó con la revolución de 1910. - - I  

bistema de transporte que fue nacionalizado en la administración Cárdenas 

pero que empezb a perder parte de su importancia a finales de los años - 
treinta 8 cuando dicha administracibn, inicia la construcción de carreteras - 
pavimentadas. I 

j 

B).- Polfiica Seguida en el Sector de las Was de Comunicación a 

Partir de Cárdenas. 

La administración Cárdenas inicia proyectos trascendentales en la  - 
construcción de carreteras , las  cuáles serían la ,base para el consecutivo 

sistema de vías de comunicacibn del país. (22) 

Las atribuciones del Bstado consisten en "desarrollar" la infraestruc 

tura, vigilar la ya-trazada, a f in de afianzar la actividad económica "naci2 

nal" en el "armonioso" engranaje del sistema capitalista. E l  Estado será 

el agente de discernimiento polí'tico, con un "predominio" sobre el resto de 

las instituciones sociales y la mayorfa de los qrci?os y clases sociales - 
O 

(22) Cfr. Hewitt, Cyntia, La Modernización de la Asricultura Mexicana 
1940-1970, (México: Siglo XXI, 1978), P. 20. 
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del pals. 

E l  aparato estatal toma participsci6n activa y comprometida en la - 
construcción de carreteras, necesarias para extender las relaciones de produg 

ción capitalista a regiones donde existen recursos naturales; el interés que 

hay por la explotación de los mismos, requiere UM red de aquellas para - 
movilizarlos a los centros de consumo y transformación, de acuerdo a las - 
exigencias de la industria nacional y trasnaclonal . 

Dentro de esta dinámica de explotación de los recursos naturales, - 
el Estado concurre diligentemente al apoyo del proceso productivo, 

red de 

aparece no ya como un organismo exterior a las relaciones 
de produccibn, sino a l  contrario, como uno de los momen- 
tos; una de las manifestaciones de la contradicción funda- 
mental entre la socialización del proceso de trabajo y la - 
apropiacibn privada de los medios de producción y del pro 
duct0 del trabajo. (23) 

En este marco de relaciones sociales de produccibn se extenderá la 

carreteras que innegablemente serán de gran utilidad para articular 

las diferentes regiones geográficas del pals, a la economfa interna y ex to  

M. 

El programa carretero emprendido por dicho gobierno , proporcionaría 

al pequeño sector de empresarios, algunos de los incentivos esenciales pa 

ra la distribución de productos industriales. E l  sistema de mercado se va 

ampliando, debido a la buena disposición y la habilidad del sector público 

para "resolver" el problema que representa la poca diversfficaci6n de carre 

teras, las cuales se extenderán notablemente en el perfodo de la Segunda 
(23) Lojkine, Jean, El Marxismo, El  Estado y la Cuestión Urbana, (México: 

Siglo XXI, 1979), p. 77, 

. ~ , # " "  .., . ' . ..... - ..,, -.__._.._.. .. . . . .. 
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9 uerra m'undial . 
El estallido de la conflagración Nundial trastorna -señala Hewitt- 

"las normas del comercio internacional, los empresaxios mexicanos y extran 

feros se encontraban con una oportunidad sin precedentes para ensanchar - 
los mercados nacionales y extranjeros" (24). Y con ello adecuar las estrus 

turas productivas internas a la dinámica dialéctica <he las relaciones de p r ~  

ducción del sistema capitalista. 

En éste escenario internacional, el Estado 'mexicano se presenta a n  

te la nscibn como la punta de lanza para impulsar el desarrollo económico. 

Reorienta su política econbmica para dinamizar o rehacer las relaciones de 

producción en el campo y en la Ciudad, abriendo nuevas perspectivas al - 
2 

desarrollo del capital, de acuerdo a las circunstancias propiciadas por fac- 

tores de orden económico, político y social, tanto internos como externos . 
Los proyectos de infraestructura básica desarrollados por el B ector 

Público propician un desarrollo "sostenido" del capitalismo en el pais. Lo 

cual no solo estimula la desigualdad entre riqueza y pobreza, sino también 

al interior de la burguesía entre sus sectores y hacia adentro de éstos. - 
Las vfas dexomunicación que afluyen hacia el sector agrario apoyaron la 

consolidaci6n de las diferencias y la pobreza en el campo. 
c 

No se pueden soslayar las evidencias materfales e históricas de la 

actividad desplegada desde Cárdenas, en cuanto a destinar inversiones pa- 

(24) Hewitt, Cyntia, op. cit., p. 2 4 .  
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ra ramificar el sistema carreterolque favorecería a los sectores más capita- 

listas del agro. Sector que anota prontamente la veataja de esas opoituni- 

dadesm para asf "impulsar" una nueva etapa del prcxzeso de desarrollo eco- 

nómico del pafs . 
Proceso fundamentado principalmente 8 en una creciente exportación - 

de materias primas que absorve la economfa externa, las cuales precisan 

transportarse con la necesaria prontitud. La necesidad de agllizar su des- 

.plazamiento, obliga al aparato Estatal a financiar la construcci6.1i de carre- 

teras pavimentadas con recursos que antes se 

desarrollo social como salubridad pública y la 

[estad inversiones a carreteras y otras obras 

destinaban "a categorfas de 

educación . Se consagraron 

de maestructua mate- --- 
rial". (25) 

Abundando, las obras van contribuyendo al logo de formas más so- 

Prmiucci6n que se  canaliza a otras n& 

Después de la Segunda guerra Wundial, los pafses subdesarrolla- 

fisticadas de cultivos comerciales. 

ciones. 

dos se 

gtin Amita "principalmente en el transporte, las comunicaciones y en las - 
materias primas de interés económico para otras nacimes". (26) 

-entre los que se cuenta México- se ven grecíonados a invertir , 

c 

El  mismo desarrollo del capital transnacfonal -al cual est6 subordi- 

nado el capital "nacional"- va determinando de m o d o  inflexible, la necesi - 
de un Estado capacitado para asignar recursos en la construcción de - ' 

lbid, p. 24. 
Amita, Eva, "El Despegue del Desarrollo Autosostenido" 
Rostow, Cambios Sociales, (México: F .C .E . ,  1979), p. 29. 

I 
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obras de infraestructura con fondos recaudados de toda la población. La 

burguesfa no participa de esa carga en proporci6n a su capacidad econ6mi- 

ca, sino que aparte de los subsidios recibidos del Estado, en forma de in - 
fraestructura, energéticos, etc, , que se obtienen de los impuestos de la - 
clase mayoritaria; goza de múltiples exensiones de los mismos y aún aque- 

llos que le son asignados se pueden, en forma de cadena, cargar en su ma 

yor parte al consumidor final, que es la mencionada clase mayoritaria. 

Las cintas asfálticas que se van ampliando por diferentes polos ru- 

rales del país, tienen un costo económico muy alto, la burguesía no las - 
construye porque mengÜar€a al aumento de su'capital. Al respecto, Topalov 

apunta que esas aportaciones son un # 

Capital desvalorizado es una ayuda para la acumulación de 
capital en su conjunto: es un apoyo no selectivo a la tasa 
de ganancia privada en general; es al mismo tiempo, la c s  
bertura real de una parte del valor de la fuerza de trabajo, 
pero el reciente desarrollo del capitalismo monopolista del 
Estado, conduce a una profunda transformación de modos - 
de desvalorización del capital público; de una ayuda indifg 
renciada al capital en general, se ha pasado a una ayuda 
colectiva, a un financiamiento directo de la acumulación - 
capitalista. De allf resulta una reasignación de fondos pc 
blicos en detrimento de los consumos colectivos. (27) 

El  desarrollo del capital impone como una condición la mejora y am 

pliación del sistem.a de comunicaci6n , Gtiles para propiciar el enriquecimien - 
to del sector empresarial. Con ello , paralelamente se van desarrollando - 
paoblemas que hoy dfa son preocupantes. Como ejemplo mencionaremos la 

descapitalización del sector rural la aglomeración de la población en PO-- 

cos centros urbanos. 
(27) Topalov, Urbanización Capitalista (México: Edicol , 1979) p. 8 4 ,  

A este respecto Bassols anda que "es a partir de - 
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1940,  época que coincide con la construcción de caminos, cuando se ini-- 

cia formalmente el proceso de concentración demogrdfica de la regi6nt'(28), 

y consecuentemente la excesiva concentración del capital. 

Las mimeras carreteras pavimentadas que se construyen en el pafs, 

son las que conducen a Tohca, Veracruz, Nuevo Laredo, Querétaro, Pachk 

ca, Guadalajara entre otras , la ramificación constantemente se va amp1 ifican 

do por el mapa nacional para buscar captar las unidades de poducci6n quec 

.c- 

requiere el capital para acelerar la explotación de los recursos naturales - 
que absorbe la creciente industria. Para ésto Lojkine apunta: 

las medios de comunicación directamente ligados a la acumg 
!ación o a la reproducción del capital (carreteras que sirven 
a las zonas industriales telecomunicaciones) serán más fa- 
recidas que los medios de comunicación destinados a la re- 
producción de la fuerza de trabajo (carreteras que sirven a - 
las colonias donde viven 103 trabajadores). (29) 

Las regiones mejor comunicadas son las que poseen recursos naturg 

les de gran significancia para el desarro'lo económico -en determinados m_o 

rnentos concretos.-, su explotación está condicionada pur factores económi-- 

cos y polfticos externos e internos que conforman a cada medio ambiente, 
? ¶  

o sea mientras sea materia prima de interés para el mercado exterior, del - 
cual también se adquieren con mayor "accesibilidad" los equipos y mercan- 

cfas que no se producen en el pafs. Las carreteras propician la distribu-- 

ción desigual de las fuerzas productivas y la confección de un esquema de2 

proporcional de tráfico de carga idéntica en sentido contrario. 
O C 

(28) Bassols, Angel, La Costa de Chiapas, (M6xico:UNAM, 1974), p. 70. 
(29) Lojkine, Jean, op. cit., p. 129 ,  
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Con una mejor facilidad en el transpate-señalan Barkin y King- -- 
"se tiene una espada de dos filos desde el punto de vista del desarrollo 

regional: proporcionan un acceso fácil a los mercados, pero también propor_ 

cionan un acceso fácil a los bienes manufacturados" (30). Como la adqui- 

sición de artículos superfluos (aparatos eléctricos 8 joyas, ropa. etc .) . -- 
creando as í  hábitos consumistas; paquetes tecnol6gicos que se compran y 

que no se adecuan a nuestras necesidades económicas ni culturales. etc. 

La red de carreteras conectan al interior del pals con el mercado de 

los vecinos del norte y del sur. Su trazo está en consonancia no sólo - 
con los intereses de la burguesfa comercial, sino también con los de man2 

factura, ya que ambas imprescindiblemente se complementan. A la primera 

le conviene la existencia de carreteras para distribuir la producción, la bur - 
guesfa industrial requiere sacar los productos producidos a partir de la ciu- 

dad y por otro lado, también debe allegarse la materia prima elemental pa- 

ra echar a andar y nutrir la industria. 

Tales sectores de la burgueda requieren la provisi6n de incentivos 

para aumentar la acumulación de capital, y construyéndoles caminos es un 

estímulo para hacer circular las mercancías y a d  ampliar el proceso de la 

reproducción. Corr ello se crean ias condiciones que aseguran la continua 

valorización del capital. lo que implica amartiguar los costos y efectos ex - 
ternos (deseconom€as) de la producci6n capitalista compensar las dos pro- . 
proporcionalidades que obstaculizan el crecimiento 

(30) Barkin y King, Desarrollo Econ6mico Reqional, 

del capital. (31) 

(M6XiCO:SiglO 1979) 8 

p. 205. 
(31) Cfr. Barkin y King, op. cit., p. 22. 
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Las administraciones consecutivas a Cárdenas reconocerán la necesl 

dad u obligación de ampliar y mejorar las vías de comunicaci6n8 "aunque - 
los motivos y el énfasis han diferido de una administración a la siguiente, 

ninguna ha dejado de hacer contribuciones sustanciales para la formaci6n de 

la infraestructura nacional" . (32) 

I 

En el perfodo de Avila Camacho, 19404946, el sistema carretero - 
transitableen todo tiempo, fue duplicado. Existe también el proyecto de -- 
ampliar los programas de producción de materia prima en las zonas rurales. 

Programas carreteros que se han caracterizado por una acción vigorosa y - 
constante # programas salpicados por frecuentes acusaciones de conupción , 

situacián sintomdtica hasta nuestros dfas . 
La apertura de caminos estratégicos ha estado supeditada a los inte 

reses de una ya fortificada burguesfa que domina la esfera económica y pg 

lftica del pafs; asf  como a los "caprichos" de los presidentes en turno, -- 
que ordenan su ejecución por móviles personales. Por ejemplo, tenemos el 

caso de la ostentosa administracih Miguel Alemán, quien distrajo fuertes - 
cantidades de dinero psra invertirlas en la Cuenca del Papaloapan; las cua- 

Ies fueron en esa época injustificables. - 
"dos carreteras, una de ellas de primera 

económica de la región e n  aquel tiempo, 

Construy6 -escriben Barkin y King: 

clase, a pesar de la insignificancia 

un signo extravagante y falta de - 
planeaci6n" (33). También algunas obras se efectúan en lugares que el Eg 

tad0 considera como estratégicos para salvaguardar los intereses 'lnaciona - 

(32) Vernon, Raymond, op. cit . , p. 28 
(33) Barkin y King, pp. 134-140. 



27 

les", como es el caso de las fronteras con los Estados Unidos y Guatema- 

la. Asimismo, en torno a las costas del océano pacffico y golfo de Méxi- 

CO. 

Por tanto, los programas carreteros iniciados con Cárdenas son con_ 

tinuados según Vernon, "con persistencia por los cuatro presidentes que SE 

cedieron a C&denas. Como resultado, el sistema nacional de caminos que 

subi6 de 9,900 kilómetros a 21,400 entre 1940 y 1950, llegb a 40,800 en 

J. 960" (34). La constante ramificación de carreteras, ha sido notable. (35) 

La apertura de carreteras por diferentes regiones del pafS, propicia 

una agudizaci6n de la competencia por apoderarse de los mercados,de los - 
recursos naturales y la explotacibn de los recursos humanos Su extensión 

coadyuva a fortolecer el poder en el nivel de producción, sea por medio del 

reforzamiento en el interior de cada región "ya acabada" productivamente, - 
haciéndola producir nuevamente, para incorporar tierras antes destinadas a - 
cultivos básicos a la producción de cultivos más redituables. 

E l  Estado "atiende" las diferentes presiones de grupos sociales, que 

le exigen construir obras de infraestructura, pero éste atenderá a unos y a 

otros, según circunstancias 8 la fuerza de las presiones, el significado de - 
la demanda y su compromiso con la prosperidad de la economfa pGblica y - 
privada. Obviamente, que el compromiso se inclina hacia el sector social 

econámicamente fuerte, ya que posee los medios que les moveen de capa- 

(34) Vernon, Raymond, op. cit., p. 147. 
(35) Cfr. cuadro y gráfica, aunque no aparecen las inversiones y kilometra 

je de l a  red nacional de caminos actualizado, pero nos dá una idea de 
su Constante incremento. 
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cidad para negociar, y se reducen las posibilidades de que el sector social 

econ6micamente débil pueda ser favorecido. 

Estado representa a la clase dominante. (36) 

Ello es  justificable, ya que el 

O 

(36) Cfr. Frank, A.G., Capitalismo y Subdesarrollo en América Latina (NE- 
xico: Siglo XXI, 1978), p. 282. 



11.- EL SOCONUSCO Y sus VíAs DE COMUNICACI~N 

De igual manera que las arterias son 
los conductores de la sangre a todo el 
cuerpo humano, base de la vida; las - 
carreteras desempeñan l a  misma misián 
en la vida de los pueblos por ser la - 
base de su economía y, por ende, su 
progreso. Soconusco estuvo estacado 
por falta de tales caminos. 

Mario García Soto c 

. 
A) .- üblcación de la región del Soconusco. 

Este gírbn de tierra llamado política y económicamente Soconusco,- 

se locallza*entre las coordenadas 1 4 O  30’ 16’ 18’ de latitud norte y 9 2 O  - 
108’ de longitud oeste del meridiano, de Grenwich, y comprende 1 7  munici- 

pios del Estado” (1) de Chiapas 8 estos son: Acacoyagua, Acapetahua, Ca - 
cahohatdn # Escuintla 8 Frontera Hidalgo 8 Huehuetdn 8 Huixtla # Mazatdn # Ma 

pastepec , Metapa , Pijijiapan, heblo Nuevo Comatitldn I Suchiate , Tapachg 

la,  Tuxtla Chico, Tuzantdn y Unión Jubrez. Los cuales tienen una exten- 

s16n territorial muy variable: están “situados en la costa del pacífico y - 
las estribaciones de la Sierra Madre, desde Mapastepec hasta la frontera 

con Guatemala (...) su extensión es del 8% del total del territorio del Es- 

tad0 (. . .) indicado como de 74,415 kilómetros cuadrados” (2) # por su impor 
. 

tancia económica es la que encabeza a las ocho regiones de Chiapas, es 

Velakco, Jesús, El Desarrollo Comunitario de la  Sierra Madre de Chia- 

Helbig, Carlos, El Soconusco Y su Región Cafetalera en Chiapas, (M& 
xico:(Instituto de Ciencias y Artes de Chfapas, 1961 ) ,  p. 11. 

B, (México: U”AM, 1,979), p. 67.  
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la que ocupa el primer lugar entre todas 14s productorqs de café del pafs. 

Soconusco tiene una longitud -desde Mapastepec a la frontera con 

Guatemala- "de 360 kilómetros y entre 15 y 40 kilómetros de anchura"(3). 

Es la región del Estado catalogada como una de las más ricas del pafs. - 
Se caracteriza por tener "uno de los polos de lluvia superior El de,  otros 

lugares cercanog a 4,000 mm. (4) En general, sus tierras son de difere; 

te formación y con fuertes precipitaciones pluviales . 
. 

Su humedad se explica por la  existencia de una variedad de rfos, - 
tales como: el Huixtla, el Cacahotdn, el Caljuacdn, el Huehuetán, el Su - 
chiate, etc. Este último es uno de los más conocidos porque es parte del 

límite fronterizo con Guatemala, nace en ese territorio pero penetra al hie- 

xicano por el municipio de Unión Judrez. 

I 

Su topograffa en la parte litoral es plana, mientras que accidentada 

en las partes formadas por las serranías y depresiones. En las partes -- 
mds'bafas -sobre el nivel del mar- se presentan las temperaturas más el% 

vadas, principalmente entre los meses de marzo a mayo y significativamen 

te poco variables, su intensidad se va atenuando en la medida que aumenta 

la altitud. (5) 

Soconusco posee una serie de obras de infraestructura necesarias - 
para el tipo de agricultura comercial; la cual es observable a simple vista, 
(3) 
(4) 
(5) 

loc. cit. 
Ibid,' p. 51. 
Si  se desea ampliar la información sobre las caracterfsticas de la región 
en forma detallada consultése a: Bassols, Garcfa Soto y Helbig. Cfr. bL 
bliograffa . 
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tales obras son: la carretera costera, el ferrocarril Panamericano, p'uerto Ma 

dero. Asimismo, algunas instituciones educativas: Universidades en Tapa 

chula y Huehuetán en ellas se capacita a los cuadros técnicos propios pa- 

ra la actividad agr€cola que se desarrolla en la región. 

B) .- Antecedentes de sus Vfas de Acceso 

El Soconusco desde la época prehispánica fue importante; algunos - 
grupos étnicos del -pais le tenfan gran estima debido a la variedad de mate 

Fias primas que obtenfan de ella; tales como: aves de preciosas plumas, 

utilizadas para adorno de los grandes personajes en los actos ceremoniales, 

la gxoducción de cacao que utilizaban tanto como medio de trueque como - 
. para alimentarse y en s€ una gama de productos naturales que se transpor- 

taban por veredas, r€os y esteros a diferentes partes de la región y a luga- 

res más distantes. 

La explotad6n de esos recursos fue de poca significación, dado que 

sólo se satisfada las necesidades propias y de las comunidades aladeñas, 

es la posterior expansión la que lleva por las nuevas y amplias vfas; con 

rápida fluidez el producto local hasta lejanos mercados y recibe de aque-- 

110s los "beneficios" de su relación. 

. 
Con la llegada de los españoies a la región, se empieza a efectuar 

una explotación mercantil del cacao para ser exportado a España; junto con 

la cochinilla, el algodón y otros productos que salían por el Puerto de Vg 

racruz. En un tiempo el comercio tuvo como base de su trasportación las 

espaldas de los TAMENES o cargadores ind€genas, debido al escaso desa- 



rrollo de los caminos. Ello era causado, en virtud de que lo accidentado 

de la geograffa de la regibn, elevaba tremendamente los costos de construc 

ción de caminos. Luego será hasta que el monto del excedente de produc- 

ci6n va requeriendo de la moviiizacSbn de mayores volúmenes de productos 

hacia el exterior,lo que motive la inversión de recursos a la mejora de ca- 

minos para que transiten las bestfas de carga que transportaban las mercan 

cfas . 
c 

- Las caravanas que partfan con materia prima al puerto de Veracruz, 

hacfan un par de meses en viaje redondo (6). Asimismo, se llevaba a la - 
regi6n algunos productos agrfcolas tales como: cftricos, caña de azúcar, - 
aves de corral y principalmente la ganaderfa, etc. Esta última salfa al -- 
mercado exterior por Guatemala, posteriormente, se introdujo el cultivo del 

café. Sedn Helbig "en el año de 1846, que habrfa de ser inclusive a la 

fecha el cultivo primordial" (7). Es pues, entonces en base a las crecien 

tes necesidades comerciales, como las veredas existentes habrfan de ser - 
ampliadas por los conquistadores. 

Cuando los pafses capitalistas se hayan en proceso de expansión - 
económica; necesitan mayores cantidades de materia prima de otros menos - 
desarrollados, la mal para su concurrencia a esos mercados, se requiere 

en la región productora mejores vias de comunicación. E l  café es introdu- 

cido al Soconusco, como parte estructural de la división del trabajo inter - 
L 

(6) cfr. García, Sotó, Mario, Geoq-cffa General de Chiapas, ~ é x i c o ,  1969, 
p. 306. 

'(7) Helbig, @PI cit., P. 24,  
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nacional. Esta implantación, podrfa caber en la observación que hace - - 
Stalin, "el desarrollo de las vfas de comunicaci6n y el nacimiento del ca- 

pitalismo establecieron una divisibn del trabajo entre distintas regiones de 

los principados y los unieron en un todo'.' (8) 

, 

A partir de la crisis de precios del café en algunos pafses de Lati- 

noamerica, particularmente en Brasil, es que comienza .en el Soconusco su 

explotacibn, se inicia en el año de 1882 . Dicho pafs , principal productof 

:del grano, tiene fuertes conflictos polfticos internos. Esa inestabilidad po 

lftica no permite mantener el ritmo de producci6n8 lo que hace que la buL 

guesfa dedicada a SU explotación se interese en cultivarlo en Soconusco, 

lugar donde prevalecfan -y prevalecen- condiciones popias para esa activi 

dad agroexportadora altamente lucrativa . 
Los cultivadores de café van a encontrar para su comercialización, 

algunos problemas. 

ga a éstos a abrir caminos, aunque muy rudimentarios -llamados reales-, 

que pueden ser transitados a pie o a caballo (9). La movilización de la - 
producción se hacfa en las más diffciles condiciones, y que , aun cuando 

llegaron a tener acceso vehfculos rodantes (carretas), solo se lograban -- 
transportar catorce-bultos de no mds de setenta kiiagramos. 

Uno de ellos, es el de la transportación, Io cual ob- 

El  café que se producfa se transportaba ya s e a  en carretas o a lo- 

mo de bestias hasta Tapachula, ahf se concentraba, para luego encaminar- 
o 

(8) Stalfn, José, El Marxismo y la Cuestión Nacimd, (España: Fundamen- 

(9) cfr .  Helbig, OP. cit., P. 22.  
t o ~ ,  1976), pp. 23-4. 
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la a puerto Madero, que se ubica al sur de dicha ciudad. Polhenz escri- 

be "el cultivo tuvo que acomodarse en una zona angosta, limitada por las 

posibflidades de comunicaci6n , hasta principios del presente siglo" (1 O) . - 
El puerto marftimo mencionado,pasa a ser una de las principales vfas de - 
salida de toda la producción cafetalera del Soconusco, asf como la llegada 

de gran parte de los bienes de consumo para las plantaciones. Por éste - 
escribe Garcfa "llegaban viajeros y mercancfas nacionales y extranjeras 8 y 

tenfan salida los productos de la región" (11) . Por 41 se daba el aún "re 

ducido" tráfico de mercancfas . Posteriormente # debido a la creciente acti- 

C 

. 

vidad oomercial y a l  incremento de la producción el puerto es acondiciona- 

do y, desde 1895 fue uno de los primeros incentivos que animó a los pione- 

ros de la cafeticultura a incrementar la producción (12) . Lo cual serfa prg 

piamente, el antecedente de los primeros intentos importantes para dar sa- 

lida a los productos al mercado exterior. 

Puerto Madero en los últimos años (1973-1975) es  comunicado con 

un ramal de 27 kilómetros de carretera pavimentada, tramo que se inicia - 
en Tapachula. Puerto con claras posibilidades de desarrollo turfstico. An_ 

teriormente par su diffcil acceso, fue poco frecuentado, hoy dfa es un COG 

currido balneario, cada su rdpida comunicación con la ciudad mencionada . 
\ 

(10) Polhenz, Córdova Juan, Dependencia y Desarrollo Capitalista en una 
Región Aqrfcola. Las Plantaciones Cafetaleras de la Sierra Madre de 
ChiaWS, Tesis, 1979,  p. 229,  

(11) Garcfa Soto, Mario, Soconusco en l a  Historia, p. 2 4 9 .  
(12) Cfr. Garcfa de León, Antonio, "Lucha de Clases Sociales y Poder Po- 

laico en Chispas", en Historia y Sociedad, No. 22, p. 65. 
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En el perfodo de Echeverrfa (19704976) se empezó a reacondicionar 

para una eficiente movilización (ya que habfa sido abandonado con la llega 

da del ferrocarril) de mercancfas, Ese proyecto aún no ha conclufdo, a 9e, 

sar de ello, actualmente sigue siendo un canal por donde la burguesfa agrg 

ria embarca café, plátano, algodón y otros productos con destino a Europa 

y Japón, de igual manera por él llega la tecnohgfa que se requiere para la 

instalación del ingenio azucarero de Huixtla o del equipo que se utiliza pa 
Y 

Fa las presas hidrdulicas que se edifican en el Estado en la parte norte. 
* 

Tapachula debido a su ubicación favorable, desde finales del siglo 

pasado sirve de paso obligado de la producción y de almacenamiento de la 

misma. En esta lugar se mantendrá en tanto se a s i b a  su posible ubicación 

a los centros de consumo y transformación europeos. La ciudad se empieza 

a perfilar como el centra más importante de la región, ya en "el año de - 
1900 habfa alcanzado la categorfa de ciudad fidquiriendo además la cate- 

gorfa de centro comercial del Soconusco y de lugar concentrador de café: - 
que ya empezaba a salir en grandes cantidades para el exterior". (13) 

- 

E l  ferrocarril Panamericano (construído por una compañfa norteamerica 

na) atraviesa paralelamente la región hasta llegar a Ciudad Hidalgo, front2 

ra con Guatemala. Con este medio de transporte "se fomentaron todos los 

cultivos, principalmente el café, el  cacao y diferentes cereales: asf como 

la crfa de ganado y engorda, el corte de maderas., etc." (14)- Sirve de - 
incentivo para acelerar la expansibn y desarrollo de las relaciones capita - 
(13) Helbig, OP. Cit., p. 8. 
(14) Garcfa Soto, Socconusca e n  la Historia,p. 255. 
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listas: 

la segunda etapa de la historia de las plantaciones, pode- 
mos decir, se inicia con la construcci6n del ferrocarril Pa, 
namericano. Tomamos este hecho, porque marca, con el - 
avance de las comunicacione~, el desarrollo de las fuerzas 
productivas fiue habrfag de modificar las relaciones al in 
terior de las plantaciones. (15) 

El ferrocarril fue la primera forma de comunicación terrestre capita - 
lista, .o sea de producción, de intercambio, de circuiaci6n de mercancías, 

de personas y mensajes que se conoció en Soconusco. Con él se acelera 

'el desarrollo de las fuerzas productivas en la región antes "estancadas" . 
Al respecto Rosa Luxemburg señala "la estructura interna de una región de- 

pende del nivel de sus fuerzas phoductivas, del grado de la divisi6n del - 
trabajo y el grado de desarrollo productivo y de su mercado interno y exter 

no". (16) 

El ferrocarril fue inagurado oficialmente el primero de julio de 1908 

en la estaci6n fronteriza de Suchiate, hoy Ciudad Hidalgo (17), pero desde 

un año atrds, señala Helbig: 

estaba dando servicio de Ciudad Hidalgo hasta la poblaci6n 
de Escuintla (...) la construccidn de éste se efectuó por - 
etapas entre los años de 1901 a 1908. En un primer momen 
to el ferrocsrril procedente del Itsmo de Tehuatepec, hacfa 
conexión con el tramo a Coatzacoalcos, lo que hizo posi-- 
ble el transporte del café principalmente, (18) 

El  puerto de Coatzacoalcos por estar dotado de mayor cabotaje tenla 

capacidad de movilizar el producto hacia el mercado exterior, princi-- 

Polhenz, op. cit . ,  p. 197-8. 
Aubet Marfa José, Rosa Luxemburg y la Cuestión Nacional, (España: 
Anagrama, i977)# p. 69. 
Cfr. Casahonda, Castillo, José, 50 Años de Revolución en Chiapas, 
(Mexico: ICACH, 1974), p. 83.  
Helbig, Op. cit., P. 19. 

" .,. . ....... "__-",l-_ _, .I . . , , , , , 
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palmente a Alemania. El paso del ferrocarril por Tapachula hace que l a  - 
importancia comercial de puerto Madero entre en declive. Este estuvo - 
abierto por espacio de un siglo, entre 1813 hasta por 1912. 

La llegada del "caballo de hierro" despert6 el interés de los cafe- 

cultores por extender el área de cultivo y,su transporte por é ldes ahon6 

recursos económicos que antes destinaban a la compra de muchas bestfas 

de carga. La enorme capacidad de carga de éste, y el reducido costo del 

Cfiete, el producto pudo ser desplazado a largas distancias; con ésto el se2 

tor exportador fue beneficiado, 

mientras las tarifas más altas se cobraban a las importacig 
nes, las exportaciones pagaban fletes muy por debajo de - 
los que pagaban los productos destinados 81 mercado inter- 
no. Este sistema de clasificación de carga correspondfa a 
la política p e l  Estado3 que tuvo como objetivo la estimu- 
lación máxima del sector exportador que amplió su cobertu- 
ra hacia la misma capital de la República, para luego Ian- 
zarlo al mercado estadounidense . (1 9) 

El ferrocarril paulatinamente va desplazando a los medios de trans - 
porte antes utilizados; se va eliminando el empleo de las carretas y de las 

recuas de mulas en el transporte a larga distancia, pero no puso fin inme- 

diato a su utilización en el transporte a distancias cortas. Fue precisa-- 

mente en esta competencia -en el 

distancia- que el ferrocarril causa el mayor impacto. 

transporte comercial de carga a larga 
. 

En el año de 1925 , los empresarios cafetaleros (alemanes) iniciaron 

la apertura de caminos, para que en ellos circulen los primeros vehfculos 

(19) Coatswath, El Impacto de los F.C. en el Porfiriato, @4éxico: 
Sepsetentas, 1976), tomo 11, p.  10. 
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motorizados que trasladan la producci6n a las estaciones del ferrocarril de 

Tapachula y Huixtla (producción que antes se hacfa a lomo de bestia o en 

carretas). Actualmente ambas ciudades son los centros receptores de la - 
mayoría de la producción regional, en ellas podemos constatar, en torno a 

las' estaciones del ferrocarril, la existencia de enormes bodegas para alma 

cenar la producción. (20) 

El ferrocarril sería el vector que proporcionarfa un considerable -- 
factor importante aumento en el ritmo de las actividades económicas, 

para el fortalecimiento económico de unas cuantas personas que controlan 

y - 

los medios de producción del Soconusco. La mayorfa de ellos de origen - 
alemán, llegan en el perfodo porfirista. Sobre ello añade Garcla de Léon: 

el Soconusco recibi6 desde el siglo pasado el arribo a t r o e  
llado de la inversión extranjera. Los nuevos señores de la 
tierra se fueron desplegando sobre un territorio poco habita- 
do en donde sobrevivían algunas comunidades ind€genas c u l  
tivadores de mafz y cacao, y donde grandes extensiones g< 
naderas reproducfan las clásicas relaciones de Chiapas Co - 
ionial, (21) . 

Estos inmigrante s introducen ciertas innovaciones técnicas agrfcolas ! 

trafdas de su pafs, y con la vía férrea se establecen condiciones sumamen - 
te atractivas para emprender la construcción del capitalismo en Soconusco, 

con ello se aumenta el desarrollo de la producción del sector exportador a 

costa de los campesinos que producfan Para el autoconsumo, ese medio de 

comunicación dd lugar al aumento de la rentabilidad de las  grandes fincas 

a costa de los pequeños productores. 

(20) Cfr, Garcfa, Soto, Mario, Soconusco en la Historia, p. 75. 
(21) Garc€a de León, op. cit., p. 19. 



39 

En Soconusco se producen varios productos de carácter exportable, 

debido a las características climatológicas del suelo, es la primera y úní- 

ca regidn de Chiapas que se incorpora al mercado interno y externo con - 
sus materias primas, en base a ello, señala Polhenz: 

antes que ninguna parte [de ChiapasJllegó el progreso a la 
regi6n por el camino de hierro y la convierte en un especie 
de "el dorado", a donde llegan a establecerse,, en busca de 
fortuna, grandes núcleos de población del Estado e indivi- - 
duos de otras partes de la República y el extranjero como - 
alemanes , chinos y sirios-libaneses principalmente . (22) 

c 

. La regl6n está considerada actualmente como el centro rector econo u 

mico del Estado, los chiapanecos consideran a Tapachula, por su importan 

cia comercial y poldica, la capital económica de Chiapas. Las caracterf' 

. ticas de desarrollo que posee el Soconusco', en parte es  conformada por la 

llegada del capital externo, aportado por los alemanes, la implantación de 

obras de infraestructura: primero puerto Madero, luego el ferrocarril; propi 

ciarían un desarrollo que se polariza en torno a las unidades exportadoras, 

lo cual hace de la región un polo "rector del desarrollo capitalista en Chi3  

pas, y por ello someterá a su' dinámica a las otras regiones. Este creci- 

miento acelerado, concentrado en la región será la causa de las desigual- 

dades regionales que presenta el Estado". (23) 

. 
El actual régimen de explotacibn, expresamente es la sfntesis de - 

una serie de impulsos económicos, políticos y sociales tanto externos eo- 

rno internos que conjugados propiciaron el establesimiento de un esquema - 
altamente productivo. en la región, la cual se incerta en  una dependencia 

(22) Poihenz, op. cit., pp. 83-4. 
(23) B i d ,  p. 176. 
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\ 

del imperealismo externo Y apuntalado por la tendencia "programática" del 

Estado hexicano. 

c) .- Algunas Particularidades de la Base Productiva 

Las caracterfsticas naturales de Soconusco son un atractivo tentador 

para la inversi6n del capital, pues dispone de tierras awopiadas para tul- 

vos comerciales; éstos se han extendido por una serie de condiciones: 
c 

las medidas del Estado, el declarado interés por promover 
el desarrollo de la producción por grupos de la región, la 
tendencia marcada hacia el capitalismo y el hecho de que, 
el cultivo del café ya estaba en gestación y que vastos - 
terrenos aún permanecfan incultos, sobre todo en la parte 
de la sierra, hace que se presente la situaci6n madura pa 
ra que el gran capital se asiente y de desarrolle. (24) 

Medidas que actuando en conjunto han sido suficientes para implan- 

tar el capitalismo en ella. Uno de esos elementos que han coadyuvado a 

acelerarlo, es la implantación de una red de carreteras pavimentadas, factor 

importante para lograr en forma más eficiente el prevaleciente esquema eco 

nómlco agroexportador, vinculado en forma e structural al mercado nacional 

y externo. 

Se va ampliando gradualmente un sistema de vfas terrestre: para en_ 

cuadrar al Soconusco entre los pequeños abastecedores de la producción - 
mundial. A cuyo mercado suministra: café, cacao, algodón, petróleo, - 
carne plátano y frutales diversos, pues son considerados como mercancfas 

altamente negociables . - La región supedita, entonces su desarrollo a la - 
lógica del capitalismo, y con ello a la cobertura de sus necesidades y a 
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su subsuncidn dentro de la divisidn internacional del trabajo. 

La ganaderfa se explota en forma extensiva, que el mismo Estado - 
ha alentado, en mayor proporción después de la segunda guerra mundial. - 
Debido a la demanda del mercado externo e interno, que consume en cada 

vez mayor grado la carne y l os  productos derivados de la misma actividad. 

En un documento oficial el Estado declara 'I.. . en el aspecto ganadero, - 
quedan aún por aprovechar extensas superficies que deberán constribuir a l  *- 

:abastecimiento del mercado de ganado de carne cuya demanda tanto interna 

cional como interna sigue en aumento". (25) 

E l  desarrollo de tal actividad lucrativa .requiere para su desenvolvi - 
miento, grandes extensiones de tierra; ello conduce al  sistema de explota- 

ción extensiva que se sigue en esta región. Dicho de otra forma, un gang 

der0 debe poseer varios potreros para ir rotando el ganado y dando lugar - 
así, al crecimiento del pasto en donde ya antes pacia el ganado. Esta - 
actividad se desarrolla en la parte costera del Soconusco, en las  tiemas - 
planas que se ubican en la franja del oceáno pacffico. 

Su explotación se ha impuesto en forma total sobre otras actividades 

productivas de Subsistencia, erradicando la pequeña propiedad, dejan la - 
existencia en grandes extensiones de sólo algún jacal donde habita el cui 

dador del ganado. Asimismo, en "las tierras medias ha sustituido las a s o  

ciaciones arbóreas, por las  de arbustos y past i zdes ,  con espesos ims- - 
compactos'' (26) , el sobrepastoreo a propiciado la pérdida de grandes exten 

SAHOP, Memorias de Labores de 1970,  p. 26, 
Bassols, op. cit., 9.  26. 
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siones de bosque tropical. Esta actividad es uno de los principales agen- 

tes depredadores , pues se identifica como elemento fuertemente alterador - 
de la ecologfa de antaño. 

La cria de ganado a gran escala es explotada por un grupo pequeño 

de capitalistas, cuyo número; señala Bassols "no llega a 100 personas. - 
Este fenómeno es fácil de constatar a traves de la carretera costera, en - 
donde se observan grandes extensiones incultas de terrenos, las cuales a 

pesar de estar ociosas se encuentran vigiladas y cercadas" (27). Resulta 

interesante destacar que en torno a la carretera costera se instalan una se 
rie de dep6sitos y laboratorios, wopiedad de .la Nestle, en los que se pro 

cesa e industrializa el producto lácteo adquirido por la empresa. 

La mencionada transnacional acapara la mayor parte de la leche que 

se produce en la costa. La empresa se instal6 a finales de los años se- 

senta; después de la apertura de l a  carretera costera, en diferentes puntos 

cercanos a ésta. Anteriormente los ganaderos se veían obligados a tirar - 
muchos litros de leche, porque no tenfan caminos que los condujeran rdpi- 

damente a los mercados. La fuerte temperatura hace que el producto entre 

rápidamente en estado de deSCOmP0SfCi6n8 al no existir las necesarias in= 

talaciones para imyíedirlo. Las posibilidades para salir a vender los deri- 

vados de la leche (queso, mantequilla) eran escasas pues no habfa merca- 

da suficiente en la región, 

La apertura de la carretera costera, fue de importancia para la im- 

(27) Ibid, p. 145 .  
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presionante expansión de la ganaderfa. El  presidente de la asociación de 

ganaderos de Huixtla comenta "para nuestro negocio se requiere que por - 
los potreros pasen caminos, que conduzcan a las ciudades, en donde es-- 

tdn los mercados, éstas son útiles para transportar el ganado a donde se 

consume". Con las carreteras el ganadero tiene mayores facilidades para 

la venta: y por supuesto para el aumento de sus ganancias. 

Con comunicación se facilita la adquisici6n de alimentos balancea- 

:dos para el ganado, la asistencia veterinaria, etc. Cuando los potreros e s  

tdn retirados de las carreteras, los ganaderos se ven obligados a transpor- 

tar sus reses por el monte hasta lugares cercanos a ellas: lo cual provoca 

bajas y pérdidas, ya que los animales se cansan, sufren accidentes o - - 
pierden peso. Por todo 1.0 anterior se hace conveniente la rápida transp- 

tación de las reses en las mejores condiciones. Recordemos que la utili-  J 

dad que se obtiene de estos animales est6 en relación directa con su sa- 

lud y peso. 

Por consiguiente, se requieren garantfas de rentabilidad para la in- 

versión que la burguesfa regional realiza en este rubro, que según las es- 

tadfsticas oficiales y estudios de expertos: 
c 

en los bltimos años se ha incrementado, en forma notoria 
las zonas ganaderas y las áreas de cultivo para forrajes 
y artículos de exportación Fueg tan sólo en Chiapas, - 
en los últimos años la superficie de pastos pas6 de 1.6 
milones de hectáreas a 3.6 millones y el número de ca- 
bezas de ganado se duplicó de 1.6 millones a tres millo 
nes. (28) 

(28) Ramfiez, Guillermo, "El Estado suspende la reforma agraria y se alfa 
con los poderoros", en Proceso No. 1 9 6 ,  4/VIII/80, pp. 15-8. 
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Este incremento de la ganaderfa, como apuntábamos requiere ser - 
transportado a los mercados interno y externo, Bassols notifica que “diarig 

mente se efectúa un fuerte movimiento de compra venta y embarque de ga- 

nado, preferentemente por carretera” (29) ya que el transporte por femoca- 

rrii es demasiado lento. 

Este fenómeno (la ganaderizaci6n) se ha extendido en la región, por 

la estructura agraria fuertemente polarizada; ésto ha trafdo como consecue’l 

cia que un gran número de campesinos de la comarca no tengan tierra, de- 

bido a que son concentradas por los ganaderos. Tal situación es bastante 

sintomática no s6l0 en la costa, sino que en otras partes del mismo Chi= 

pas. Existen según Esteva, “más de 100,000 campesinos solicitantes de 

tierra: pero el 30% de la. superficie total del Estado, estd en posesibn de 

grandes terratenientes 8 está dedicada a la ganadería extensiva” . (30) 

Bastarfa un buen ejemplo para ilustrar no ~610 la importancia que - 
tiene esa actividad, sino también la patética concentraci6n de la tierra, 

en el municipio de Mapastepec, existe un poderoso ganadero de apellido - 
Reyes, Garcfa que tiene varias propiedades en la región (y otras en dife-- 

rentes Estados de la República y el extranjero), entre ellas posee una - -  
enorme finca ganadera, ésta agrega Bassols “está bien comunicada, la --- c 

atraviesa la vía principal del ferrocarril Panamericano, cuenta con siete - 
mil  hectáreas y más de cuatro m i l  cabezas de ganado y además está comg 

nicada también por la carretera costera”. (31) 

- ,.... ~ . .  _. . ..X... 
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Obviamente, que si estas tierras destinadas a la ganadería -que -- 

ocupan poca fuerza de trabajo- estuvieran en posesidn del grueso de los - 
campesinos, las grandes fincas cafetaleras no podtIBn complementar la --- 
fuerza de trabajo temporal y barata que requieren en los momentos "pico" 

del ciclo del cultivo de café. 

Ya se ha subrayado que Soconusco es el phihcipal productor de c a -  

fé para exportación de Chiapas y del pafs# existen a q u í  "más de 80 fincasr 

cafetaleras que en conjunto abarcan aproximadamente 250 m i l  hectáreas y - 
cuyos propietarios, alemanes en su mayorfa tienen el suficiente poder para 

mantenerse en la categoría de grupo económicamente más poderoso de cafe 

ticultores de l a  región". '(32) 

La producción de c a f é  -de la región anualmente asciende a un promedio de 

1,100,000 sacos [ld que representa cerca del 27% de la 
producción nacional; sin embargo, es  altamente significa- 
tivo el que es en esta región donde parten todos los va- 
sos que comunican y enlazan entre sf a la cadena de "cg 
yotes", intermediarios y exportadores que en su afán de 
lucro desmedido mantienen en la miseria al 93% de -- - 
102,000 cafeticultores existentes en el país, y cuya u t i l i  
dad anual es  de ~610 6,OOO.OO pesos, frente a los 19 mL 
llones de pesos que en ganancia bruta perciben los prime 
ros a los que la reforma agraria dot6 de 300 hectáreas a 
cada uno. (33) 

Se cultiva támbién el algodón en la parte costera, donde se ubican 

las mejores tierras planas: 

el cultivo del algodón [se siembrd en una superficie -- 
aproximada de 27 m i l  hectáreas de 1980, de las  que se 
obtiene una producci6n de 5 9 , 7 0 0  toneladas con un valor 

(32) del Muro, Ricardo, "Las tierras de mejor calidaraa del Soconusco están 
en manos de terratenientes", en Yno Más Uno, iO/h/80, p. 6. 

(33) Berdejo, Aurora, "Inminente entrada de l a  roya al Soconusco", Excel- 
- sior, 13/X/808 pp. 1-7 y 23. 
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aproximado de 8,963 millones de pesos. 

Los municipios en que se produce algodón son: Tapachula, Mazatán, 
Frontera Hidalgo, Suchiate, Tuxtla Chico, Metapa, en orden de im- 
portancia. 
pio: 

Múmero de hectáreas de algodón sembradas por munici- 

Tapachula ............... 16,808.5  
Mazatán ................ 7,052 
Frontera Hidalgo ........... 1,305 
Suchiate ................ 18039.5 
Tuxtla Chico ......... :.. 597.5 
Metapa ................. 108 

T o t a l  26,91 O .5 hectáreas . (34) 

. $  El cacao que es originario de la región se cultiva en forma inter- 

tente en la mayoda de los municipios del Soconusco. Helbig señala que 

"especialmente en la zona de transición entre la llanura y el pie de la ' - 
sierra" (35). Sin descartar la iniciación de la exillotación del petróleo en 

el ejido López Mateos (municipio de Mazatán) en la parte Costera, y el - 
cultivo del plátano que también se ajusta a la ley capitalista de produc-- 

cibn, que se fomentó -apunta García- "a lo largo de la vfa férrea, formtin 

dose plantaciones importantes en el Suchiate 8 Tapachula # Huehuetán, H u e  

tla, Pueblo Nuevo, Acapetahua y parte de Mapastepec". (36),  

La impiantacibn de vfas de comunicacidn y la extensión del área - 
de cultivos comerciales 8 se han mancomunado para extinguir rápidamente l a  

población de los bkques de antaño, de esa parte del Estado de Chiapas, 

la depredación irracional se aceleró con la construcción de la carretera cog 

tera y los caminos alimentadores. 

(34) Informe de la SARH, 1980. 
(35) Helbig, OP. cit., p. 82. 
(36) Garcia, Soto, Mario, op. cit . ,  p. 291. 

. . . . . . . . . . . .  ."dcY-*-. ... .._......jI..IY.I--U-.I. ..................... 
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En Soconusco ya no es  posible hayar vestigios de una simbiosis e; 

tre la flora y la fauna silvestre, esa armonfa natural ha sido aniquilada por 

la tala continua e inmoderada provocada por el hombre de empresa. Tal r e  

sultado, es  consecuencia de la rapacidad de las fuerzas comerciales que - 
se sirven de las carreteras para saquear indiscriminadamente la riqueza ma 
derera, En pocos años se ha provocado una transformacion drástica de la 

ecologfa, los bosques de cedro rojo, chacté, palma camedor entre otras - 
muchas especies (37) que han sido derrumbados para habilitarlos a la ex-- 

tensión agrfcola intensiva, creando con ello, los males asociados a la al- 
i . 

- 

teración del equilibrio ecol6gico 8 Kausky escribe: 

donde quiera el capital se apodera del bosque lo arruina, 
par que una buena explotacidn forestal no és compactible 
con las necesidades de rotación del capital. Esta rota- 
cibn tiene que hacerse con la mayor rapidez posible: la 
explotación del bosque renueva lentamente el capital. (38) 

La apertura de carreteras en esta comarca trajo efectos degradantes 

para los bosques, hasta límites irreparables, pues se ha alterado la com- 

posición florfstica natural, la que ha desaparecido en pocos años, para - 
destinar esas tierras a los cultivos comerciales y a l a  ganadería extensiva, 

ello se realizó en pocos decenios, hobre el asunto dos especialistas de - 
la ecologfa declaran: 

la experiendia ha demostrado repetidamente que cuando se 
construyen carreteras dentro o a través de regiones que, - 
antes carecían de ellas se producen cambios ecológicos - 
diversos. La alteración más importante consiste e n  la - 
sustitución de los bosques pluviales por ecosistemas que, 
si se mane jan inadecuadamente, acaban padeciendo desla- 
ves y erosión, reducción ae la fertilidad del suelo, cam- 
bio de la estructura del mismo, pérdida de materias pri--- 

(37) Cfr. García, Soto, Soconusco en la Historia, p. 32-3. 
(38) Kausky, Karl, La Cuestibn Agraria, (México: ECP, 1978), p. 302. 
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mas potenciales o actuales y destrucción de valiosas espg 
cies de la flora y la fauna silvestre. La tendencia gene - 
rai ai @onstruifJ nuevas carreteras es talar 10s árboles pa  
ra dedicar el terreno a la agricultura de cambio, subsecuen 
te abandono de la tierra agrfcola tras unos cuantos años - 
de cultivarla y ,  finalmente, la consolidación de las peque  
ñas parcelas en los ranchos de pequeña a mediano tamaño 
que mantienen la cubierta vegetación en form de sábana - 
más o menos rala o tGpida de arbustos y maiesa (. . .) una 
nueva carretera ha sido la culpable de iniciar cambios eco 
lógicos directos o indirectos e n  l a  regíbn donde ha sido - 
construfda (. . .) y ,  bien l a  construcción de carreteras do@ 
na el desarrollo de las rutas de transporte. (39) 

La rápida extensión de los caminos de acceso han sido causa del - 
deterioro de extensas áreas, antes boscosas, que han aumentado la ero- - -. 

si6n en algunas partes y cuya f3una silvestre ha sido ahuyentada por el - 
ruido y otros factores de perturbacibn llegados con el capitalismo. (40) 

.i 

t 

D) .- Su Actual Red de Vías de Comunicación 

La historia certifica que el signo característico del capitalismo, ha 

sido siempre la constante expansión y la capacidad de la burguesía para - 
encontrar en cada momento nuevas respuestas a los obstáculos que se opg 

nen a su expansión. Uno de esos obsfáculos, es la Inexistencia de un - 
conjunto de infraestructura material necesaria para la extensian del modo - 
de Woducción vigente. Ai respecto ya el mismo Marx nos advierte "la re 
volución en el modo de produccibn de la industria y la agricultura hizo n g  

cesaria también sobre todo, una revolución en las condiciones generales - 
del proceso social de producción esto es de los medios de comunicación y 

. 

transporte 'I . (41) 
(39) Farnworty y Gómez, Ecosistemas Frdaiies, (México: FCE,1977) ,  pp 272-4. 
(40) Cfr. Mapa del uso del Suelo. 
(41) Marx, Karl, El  Capital, sec. 4 .  cap. 15: *Maquinaria y Gran Industria". 
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La burquesfa que impera en Soconusco ha requerido forzosamente de 

una red de carreteras, moderna; dinamizando, en consecuencia el proceso - 
de industrializaci6n que requiere en la actualidad e l  pafs y la industria ex 

- 

terna. (42) 

El proceso de desarrollo capitalista, necesita cada vez de mayores 

cantidades de materias primas para su funcionamiento y expansi6n. Ello - 
hace imprecindible sostener una circulación permanente y eficaz de los pro 

-ductos; a distancias cada vez más largas, dando lugar a la salida de - 
materia prima y entrada a los productos industriales. 

La existencia de una red de carreteras es una condición sumamente 

- indispensable para reducir considerablemente los costos y el tiempo de 

transporte de las mercandas a gran escala, acerca de ésto el mismo Marx 

agrega: 

el transporte de mercancfas, aunque no crea ningún producto 
distinto del proceso de producción y por consiguiente ningu- 
na mercancfa en que pueda cristalizarse el valor creado por 
la fuerza de trabajo, crea no obstante un valor en la medida 
en que [el transportq implica una transformación del valor 
de uso de mercancfas transportadas. Por que como el trabg 
jo invertido en el transporte espacial añade un valor de uso 
al producto Ltransformándolo de mercancfa potencial en mer- 
cancía real , efectivamente entregada al mercado de consu-- 
mol , esa actividad constituye una prolongación del proce- 
so de produ'ccibn en el proceso de circulación. El capital 
productivo invertido es ésta agrega, pues, valor de los me 
dios de transporte (el subrayado es del autor). (43) 

El traslado en el espacio y en el tiempo de l a  miteria prima natural 

útil (que por si misma obviamente no puede transportarse al mercado) , pro 

(42) Cfr. Subcapftulo, "Carreteras que corresponden a intereses burgueses", 

(43) Lojkine, op. cit., p. 77. 
cap. IN. 
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ducida intencionalmente para el cambio, que para transformarse en un pro- 

ducto elaborado requiere hacerse circular por diferentes centros de pobla- 

ción, donde se convertirá en valor de uso, satisfactor de ciertas necesida 

des vitales que reproducirá la fuerza de trabajo: que al capitalista le acrg 

ciente 

. 

el monto de su capital. Al respecto Mam también indica: 

el valor de las cosas sólo se realiza en su consumo y 
Bste puede exigir su desplazamiento y, por tanto, el - 
proceso adicional de produccibn del transporte. Por - 
consiguiente, e l  capital productivo invertido en éste - 
anade valor a los productos transportados y,  en parte, 
para la adición de valor mediante el trabajo de tramp- 
te. (44) 

Este es pues, plenamente parte del proceso productivo, por ello le 
# 

atribufmos una importancia, con las vfas de comunicación se hace circular 

la materia prima objetivamente apta para su transformación o consumo. 

La red de vfas d e  comunicación del Soconusco, est6 conformada por 

diferentes especificaciones, ésto es: las Carreteras pavimentadas 8 siendo 

la principal de este- tipo, la que atraviesa horizontalmente la región, ésta 

llega hasta Talismán, frontera con Guatemala, dicha vía de acceso es co- 

nocida como la carretera costera. De ésta se desprende una serie de ra - 
mificaciones que conectan a las localidades que se ubican del lado de la 

costa del pacífico, donde se explota a gran escala l a  ganaderfa extensiva, 

el algodón, el plátano, etc. 

vos como: 

Hacia el norte de la costa se explotan 

el café, cacao, entre otros recursos naturales netamente de cg  

rácter comercial , (45) 

(44) 

(45) 

Marx, Karl, E l  Capital, (México: FCC, 
15: "Maquinaria y Gran Industria " I ,  7 , 2,  
Cfr, Mapa del Uso del Suelo, anexos. 

1978), Libro 1,Sección 4, Cap. 
p. 69. cT.1/2, P. 4 6 8  



La apertura de la carretera costera indujo la formaci6n de vfas de - 
acceso que se orientan hacia diferentes localidades de l a  región. Los ra- 

males son de pavimento como los que conducen a Mazatán, Tuzantbn, a 

Motozintla entre otras, las de terracerfa, los llamados caminos a mano de 

obra (que son brechas construfdas con herramientas manuales: pico, palas, 

machete, etc.) y veredas. En los dos últimos el transporte es lento, pe- 

ro en conjunto integran la red de caminos que surcan la textura de Soconug 
< 

co. En otras palabras, muchos.de los ramales se desparraman en las pa& 

tes alta y baja del Soconusco, parten y se enlazan en su arteria principal: 

la carretera costera. Esa vfa de comunicaci6n8 enlaza en forma "integral" 

a la regibn del Soconusco con el resto de l a  nación y . Centroamérica ., in 

tegración que en el fondo consiste en Gltima instancia, en una integración 

territorial de los recursos para y de los consumidores de un sistema pro-- 

ductivo instalado en la región. 

Merced a la red descrita, se establece la  interconexión que hace - 
funcionar el actual régimen económico del Estado. Podrfamos asegurar que 

es una generalidad, que una vez tendida cualquier carretera de "primera" - 
es acompañada, por un enjambre de caminos que convergen en ella. 

c 

Ahora bien, entre los años 1965-1968,  el Estado a través de la  Se 

cretarfa de Asentamientos Humanos y Obras PCiblicac (SAHOP), pavimenta - 
/ 

l a  carretera costera, la cual garantiza un mejor transporte en toda época - 
del año, esta via I s  imprime a la región un nuevo sello en su desarrollo - 
económico; acorde a las necesidades de la comercializacian de los produc- 

tos agroexportables . Polhenz señala "su desarrollo tardfo ha sido determi 
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nado por la función de producir bienes de consumo, exclusivamente agrfco- 

las ,  para el mercado internacional y,  en menor medida, para el mercado - 
nacional 'I . (46) 

El sistema de vfas de comunicación de Chiapas, constantemente se 

ha incrementado de su extensión, sólo poseemos infamación hasta el año 

de 1975, se "contaba con una longitud de 6,135.8 km, de los cuales, las 

brechas [sumaban2 604 km, las terracerfas 536 km, los revestimientos --- 
3,346 km, y los caminos pavimentados 1,647 km" (47). En cúanto a la 

región del Soconusco, actualmente existen aproximadamente unos 300 kilg 

metros de carreteras pavimentadas y unos 1,500 kil6metros de caminos al l  

mentadores, lo que dd un total de 1,800 km. C 

Es importante conocer cuales son los requisitos y factores que se - 
contemplan para el tendido de esas vfas de comunicación. Para la cons-- 

trucción de carreteras de "primera" (como la costera) no se requieren estu 

dios técnicos, ya que el gobierno federal considera su apertura de mucha 

importancia . 
Esta la planeo' directamente el gobierno Federal de una forma unilg 

teral, s in  participación del gobierno estatal. Los otros tipos de caminos 

alimentadores, para su construcción debe mediar una petición de parte de 

los habitantes de cada localidad, y en la construcci6n de éstas deben - 
participar taito los gobiernos federal y estatal como los solicitantes. 

(46) Polhenz, op. cit. , p. 200 . 
(47) Veiasco, JeSGS, A., op. C i t . ,  p. 360. 
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Los caminos alimentadores se construyen de acuerdo a un convenio 

que se celebra por las tres partes, cada una de ellas hard una aportaci6n 

equivalente para cubrir el costo total. Por ejemplo: s i  un camino va a - 
tener un costo de $ 1~0,000.00 pesos, el gobierno federal aportará la can 

tidad de $ 50,000.00 pesos, otra cantidad igual deberán proporcionar tan - 
to el gobierno estatal como los habitantes de cada comunidad. 

En el caso de estos caminos -que los técnicos llaman alimentado - 
:res-, los particulares hacen sus peticiones para que se les construya en - 
forma indistinta, esto es ,  ante el mismo Presidente de la RepSiblica, ante 

la SAHOP en la Ciudad de México o su c'entro S H O P  mgional, ante el - 
sobernador del Estado o a los lfderes agrarios. 

Un funcionario de la SAHOP comenta: "los gobiernos (federal y e s -  

tatal) sienten presiones ante las muchas peticiones de apertura de caminos, 

pero todo está condicionado a las decisiones que en última instancia to-  

men las altas autoridades y a las evaluaciones económicas que determinen 

los fndices de producción y rentabilidad de l a s  vfaf?. Es decir, se consi- 

deran el kilometraje, l a  conformación del terreno, ntimero -de personas que 

beneficiará la obra y -principalmente- la naturaleza de la producción en - 
cuanto lo cualitatifo, se realizan prediccf . nes sobre el desarrollo posible 

de la produccibn, para cuando ya se pueda contar con la obra. 

Las tres primeras consideraciones son "se~undarias", pues para la 

apertura de estas obras se toma en consideraci6n principalmente, la exis - 
tencia de recursos naturales aprovechables y su construcci6n es parte de - 
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Al respecto Barkin y King escri- la estrategia para explotarlos al máximo. 

ben 'I.. . el gobierno utiliza la tasa social de descuento al descontar pro- 

yectos, haciendo un cálculo de la inversi6n esperada y elegir entonces - -  
(suponiendo que es igual al grado de logro de otros objetivos) aquellos -- 
que tienen la mayor tasa de beneficio respecto a los costos". (48) 

Las obras se realizan siempre con fines económicos más que con - 
fines sociales, io que pretende el Estado es aumentar la capitalizaci6n de 

,la agricultura y ofrecer al inversionista los medios que les garanticen una 

tasa media de ganancia. 

La participación directa del aparato estatal en actividades producti- 

vas, es  en razón de los rendimientos privados. Las obras camineras que 

ejecuta, espera que produzcan ingresos contables al menor plazo, debido - 
a que no todos los proyectos llenan las condiciones se retarda el ritmo de 

los programas carreteros. El Estado no puede seleccionar -según Barkin y 

King- "una política de fuerte inversi6n en transporte, s in  algunos detalles 

del resultado de tal inversión que haga posible la comparaci6n con la in - 
versi6n de una cantidad comparable de recursos productivos de algo por - 
completo diferente I' (49) 8 se considera el factible aumento de la producción, 

se miden los rendimientos de la inversibn. 

La estrecha relación, existente entre finqueros y políticos torna ai- 

tamente realizable las solicitudes de caminos que, los primeros hacen al - 
Estado. Tanto los finqueros nacionales como alemanes solicitan la ayuda - 
(48) Barkin y King, op. cit.,  p. 42. 
(49) Ibid, p. 45 . 
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federal y estatal (para que les construyan caminos), nos comenta otro fun- 

cionario de la SAHOP "dado que están ligados con los polfiicos @'grandes", 

logran que se les construya y mejoren sus caminos,en ocasiones vemos - 
que los finqueros se alfan con los ejidatarios para solicitar carreteras, y 

cuando el finquero tiene resuelto s u  problema (de comunicación) le pone - 
obstáculos a los primeros" o sea no cooperan para la apertura y manteni-- 

miento de los caminos que utilizan ambos. (50) 

Los caminos y brechas de penetración de las pequeñas localidades . 
de la regi6n son de un sólo carril, algunos tienen libramientos a distan- - 
cias convenientes de acuerdo a la visibilidad que permite la topograffa; - 
para que vehfculos de carga puedan circular -'en algunos casos- en ambos 

sentidos inclusive rebasar. La apertura de éstos, depende -como se men- 

cionó- de la cooperación de los que se @@beneficiaran" directamente de -- 
ellos. Obviamente que se espera que todos contribuyan con mano de obra 

o en su caso en efectivo, con una tercera parte de su costo total, pero - 
en ciertos lugares de la región no sucede así. (51) 

Ahora bien, a la carretera costera le atribufmos -en parte- el Vigo- 

roso desarrollo económico que tiene lugar en Soconusco, esta contribuyó a 

modificar las relaclones de producción preexistentes, pero no por ello igng 

ramos la infraestructura previamente instalada, como es el caso del ferro- 

carril que indudablemente sentó las bases para iniciar ese desarrollo. 
C 

(50) Cfr . Subcapftulo: "Carreteras que corresponden a intereses burgueses", 

(51) Cfr. Estudios de Caso, Cap. IV. 
Cap. V. 



La cinta asfáltica compiti6 ventajosamente can el ferrocarril; el - -  
transporte por éste’, es  lento y arrastra una estela de vicios burocráticos. 

Su utilizaci6n paulatinamente se empieza a “marginar”, para ceder su lu- -  

gar al transporte más rápido; el de vehfculos que transitan por carretera. - 
Pero aún asf, hoy dfa las carreteras no han logrado sustitufi del todo los 

servicios del ferrocarril . 
La idea no es sobreestimar la calidad de la carretera costera, en - 

?elación con modernas autopistas # pero. insistimos # merced a ella se reani- 

m 6  el crecimiento y modernización de la explotación de la materia prima - 
de la región, productos que se han explotado a ritmos históricos de acueL 

. do a las necesidades del mercado. C 

Después de la construcción de la carretera costera, se manifiesta - 
palmariamente el avance de los diferentes sectores de la estructura produc 

tiva en farma desigual persistente: el café satura casi todas las tierras - 
- 

aptas para su cultivo. Su incremento, medido en términos de valor, es  el 

principal beneficio producido por la mejora de las VEas de comunicación. - 
En general, la agroexportación adquirió connotaciones racionales desde la - 
áptica capitalista . 

La comunicación por carretera, influyó en la conformaci6n de la -- 
actual estructura productiva, influencia que no puede ser comprendida en - 
sf misma sino como el medio, mientras la ventaja económica es el fin. - 
Estratégicamente la carretera costera es de cardinal importancia, vitalizó - 
el incontenible proceso de desarrollo capitalista que hoy en dfa se crea y 

- 



5 7  

reproduce en Soconusco. La construcción de ésta respondió-a la necesidad 

de mantener el proceso de saqueo de los recursos naturales en los térmi- 

nos y modalidades especificas que impone el capital. Por ello cuanto mii- 

yor sea la extensión de las carreteras, tanto mayor la  cantidad de mate- - 
rias primas que se extraiga para satisfacer esas necesidades del capital- 

mo * 

? 

Esta vfa de acceso que cruza el espacio geográfico que aquí nos - 
:ocupa, es el principal ducto de circulación de lo que se produce en sus - 
diversos bancos ecológicos y de los productos industriales que llegan al - 
Soconusco. Su propósito es hacer más flufdo el tráfico de todas las mer- 

cancfas. r 

Por ésta circulan los transportes de carga -entre otros- que movili- 

zan grandes cantidades de materia prima que producen tanto los grandes y 

pequeños productores de las diferentes localidades de la regi6n, para con- 

centrarla principalmente, en las ciudades rectoras de la economfa del So - 
conusco: Tapachula y Huixtla, para después distribuirla por los grades - 
centros urbanos del país y del extranjero 

Los productos, en su breve tránsito por dichas ciudades, van con - 
tribuyendo a fortalecer a los sectores comerciales , que parasitariamente se 

hacen de grandes ganancias arrancadas del hambre y la miseria del peque 

fío productor, y la explotación de una fuerza de trabajo barata, para cons9 

lidar asf el poderío y la fuerza concéntrica de esos dos centros urbanos - 
como núcleos fundamentales del Soconusco. 
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La carretera funciona como canal de la materia prima (y de otras - 
mercancfas) que abastecerá los centros urbanos nacional e internacional . - 
La burguesfa comercial efectúa grandes movilizaciones de mercancfas 8 es - 
to es: exportan materia prima e importan equipos y productos elaborados. 

Ai respecto Carmagnani comenta "las carreteras crean las condiciones para 

extraer el mayor beneficio, asegurando la expansión de las exportacione s 0- 

de materia prima con alto contenido capitalista". (52) 
c 

Aunque suene obvio, en caso de la interrupcián del paso por la ca- 

rretera costera, provocado por un accidente natural (demmbe de puentes, - 
deslave por el desbordamiento de rfos, etc.) bien podrfa propiciar una i n -  

movilización de tráfico. Ello causarfa cierto trastorno econbmico, princi-- 

palmente a la burguesfa agraria que produce grandes cantidades de cultivos 

agroexportables y a la burguesfa comercial que acapara la producción de - 
los pequeños productores, materia prima que transportan hacia los lugares 

de transformación y consumo. 

Igualmente, el deterioro de las condiciones de la carretera indiscu- 

tiblemente que, afecta la rápida moviiizacidn de la produccibn. Esto 16gi  

camente va en detrimento del desgaste material de los vehfculos transporta 

dores . Definitivamente 8 cuesta trabajo imaginarse por ejemplo la importan 

- 
c 

- 
cia econbmica de la ciudad de Tapachula sin un sistema vial ramificado. 

c 

La carretera se convierte en un elemento productivo básico decisivo 

en el proceso de creaci6n de las condiciones favorables para la conversión 
(52) Carmagnani, Formación y Crisis de un Sistema Feudal , Ed, Siglo XXI, 

M6Xk0, 1978, P. 20. 
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del excedente potencial en excedente econámico efectivo, en particular en 

la dinámica de ese proceso de acumulaci6n de capital. 

La construcción de la carretera costera fortalece el crecimiento de 

Tapachula 'y Huixtla, a las cuales se integran el resto de las localidades; 

tanto de la misma región como algunas de la Sierra Madre de Chiapas a - 
trav6s de los caminos que convergen en ellas, as€ se refuerzan las rela -- 
clones asimétricas entre ~ O S  centros urbanos y las comunidades rurales. - *  

Ello da lugar al quebrantamiento por completo del aislamiento de las peque 

ñas localidades, las cuales se articulan organicamente a la vida económi- 

ca de la región. (53) Son integrados a la estructura econámica de la so- 

ciedad nacional como proCíuctores, vendedores de fuerza de trabajo y como 

consumidores gracias a los ingresos obtenidos de la  mayor parte de su pro 

ducto y con los ingresos obtenidos como asalariados. Es notable la influen 

cia que llevó consigo la carretera costera en todos los ámbitos de la re-- 

gión, obra que es un factor de cambio, Foster escribe: "el impacto de un 

cambio introducido se extenderá en amplios circulos, hasta sentir su efec- 

to en zonas muy remotas del punto de contacto". (54) 

Al ramificarse las vfas de comunicacibn en la  regibn, se promovió 

cada vez más la penetración del capitalismo en las localidades antes --- 
"aisladas" , ésto como una exigencia inherente del sistema de explotación 

vigente. Abundando, a l  establecerse un contacto más accesible y regular 

con esas comunidades se van creando condiciones altamente favorables - 
c 

(53) C*. Subcapítuio "Desarrollo Urbano: 8 Cap. III. 
(54) Foster, Las Culturas Tradicionales, (México, FCE, 1974) 8 p. 81 . 
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para acelerar las actividades comerciales. El movimiento de la producción 

ha experimentado un ascenso encrme debido a la ampliación del tráfico, - 
con ésto se ha desarrollado en forma más sofisticada la apropiación del -- 
excedente. 

ganancias resultan en beneficio del grupo comercial integrado en el proce- 

Esta modificación es de importancia fundamental, ya que, las 

so econdmico del Soconusco. 

Construfda la carretera, las diferentes localidades de la regfin rea- 

'lizan gestfones buscando ayuda estatal para la apertura de más caminos. - 
En caso de no encontrar respuesta favorable -que es io más común-, los - 
habitantes de cada localidad con su propio esfuerzo y recursos abren bre - 
chas, por las cuales se realiza una comunicación lenta, 1 imitada y accesi- 

b l e  en tmporada de seca, -e l lo  permite l a  circulación de'toda clase d e  produc- 

tos a i  interior y exportables. 
. I  

Soconusco cuenta con una red de caminos por la cual circulan -en 

buena parte- camiones de carga, para la movilización de la materia prima 

para el exterior de Chiapas; pero a diferencia de esta región "que cuenta 

por lo menos con caminos accidentados, el Estado en su parte norte, --- 
asiento de grupos étnicos minoritarios , carece de salidas I' e (55) 

Posiblemente, esas localidades no se comunican por la inexisten- - 
cia de productos naturales explotables de alto interés por el momento, do= 

tarlos de vfas de comunicación seria incosteabie en términos económicos. 

Esto permite al aparato estatal economizar recursos financieros 8 al respec- 

(55) En Procesq No. 171 , "El Gobernador oyó, prometió y se negó a firmar 
acta", ppe 15-9. 



to declaran ante el gobernador de Chiapas los integrantes de la Unión de- 

Uniones Efidales y grupos marginados del Estado 'I... para sacar nuestra 

produccidn y comercializarla queremos caminos para los pobres del campo. 

La alianza para la produccibn es imposible sin caminos", (56) 

En los Altos de Chiapas los pobladores se encuentran prácticamente 

incomunicados, ya que los pocos caminos que hay son intransitables, y - 
en algunas zonas n i  siquiera cuentan con caminos de herradura (57). Tal 

.descripcián encuadrarfa en la nota siguiente: 

desde hace cuatro siglos y medio, los siete millones de indí  
genas de México padecen los mismos problemas ancestrales: 
falta de vfas de comunicacidn (. . .) intermediarios que acapg 
ran la producción, caciques, políticos terratenientes, insalu 
bridad e ignorancia, represión a quienes defienden el patrim2 
nio de las comunidMes. (58) 

(56) Loc. cit. 
(57) Cfr. Agustfn Velasco, op. cit., pp. 360-71.  
(58) En uno M 6s Uno, "Mil expedientes Agrarios rezagados en Chiapas; - 

amparan demandas de 21 mil  campesinos", pi 16,15/tlI/81. 



1111 .- LAS CARRETERAS COMO ELEMENTO PARA LA EXPANSI~N DE 
LAS RELACIONES CAPITALISTAS . 

Históricamente, el fenómeno migratorio es condicionado por un pro - 
ceso global de cambios, ya sea ffsicos, económicos, políticos o factores 

de estancamiento. 

*' 
La apertura de vías de oomunicación resulta ser un fag 

tor de cambio. Ellas son uno más de los factores que motivan una mayor 

movilidad espacial. Al establecerse un enlace con l a s  comunidades iura - 
ies , representa para sus pobladores una menor resistencia al desplazamien_ 

to, las vfas de comunicación propician según Coatsworth "la migración in- 

tema al trasladar grandes cantidades de campesinos rápidamente (. . .) de - 
sus pueblos y rancherfas natales a los centros de producción". (1) 

c 

La poblacibn proletarizada ve en el "jornaieo" casi su único medio 

de subsistencia. Esta poblaci6n frustrada se desplaza de un sitio a otro 

en busca de ocupacidn. Ello manifiesta la dinarnica estructural inherente 

al sistema capitalista, en la adquisición de la fuerza de trabajo requerida 

por l a  burguesfa regional para expandir las fuerzas productivas, en las - 
condiciones más lucrativas . Al respecto Singer nos sefiala que ".. . la - 
expansi6n de la red de transportes, principalmente por carretera va alcan - 
zando sucesivamente a nuevas áreas, ligándolas a la economfa de mercado, 

. 

lo que ha ocasionado migraciones por factores de cambio". (2) 

En el Soconusco, con la ampliación del espacio y volúmenes de 

(2) Singer, Paul, Economía de la Urbanización, Ed. Siglo XXI, 4a. ed. 

- 
(1) COatSWOrth, Op. Cit., p. 92. 

(trad. Stella Mastrangelo) , México, 1970, P. 83 . 
c 
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cultivosagroexportables, la necesidad de mano de obra se incrementa duran 

te la epoca de cosecha, particularmente en la del café, ello lleva a la - 
burguesía agraria a hacerse de aquella utilizando todos los mecanismos a 

su alcance, para solventar el problema. 

El  Ferrocarril Panamericano, se convierte, al llegar al Soconusco - 
en un factor fundamental para el aumento de fluidez de la corriente migra- 

toria, pues permitirá el rápido traslado de mano de obra proveniente de -- 
.otras partes (en particular del estado de Oaxaca) que complementará la lo- 

cal, paliando su carencia. Sobre ello Polhenz al citar a Kaerge, apunta - 
"los finqueros se vieron obligados a traer trabajadores del Itsmo de TehuaE 

"Itepec de la Sierra de Oaxaca". (3) 

: % 

Ai principio del presente siglo los finqueros buscaban la manera de 

procurarse la fuerza de trabajo de distintas partes del país e inclusive del 

extranjero, la poca concurrencia de ésta en la época de recolección de -- 
los productos agrícolas los ponfa en verdaderos aprietos. (4) 

A mayor penetración de las relaciones capitalistas, se requiere ma- 

yores cantidades de mano de obra para someterla a una explotación intensi - 
va, pero si  además se le pagan salarios nominales desvalorizados, ello - 
se a de traducir en una apropiación del producto generado por la mano de 

obra barata que hace posible la prosperidad de la burguesía agraria del - 
Soconusco, en particular del capital general . 

(3) Polhenz, op. cit.,p. 128 .  
(4) Cfr. Polhenz, p. 191. 
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Parte de esa fuerza de trabajo proviene de los Altos de Chiapas, - 
región relevante, en cuanto a ser reproductora de la fuerza de trabajo ne - 
cesaria para el sistema productivo que se desarrolla en la región que nos 

ocupa, y también del resto del estado de Chiapas. De ahf proviene la - 
marea de proletarizados que llegan a vender su única  fuente de subsisten- 

cia : su fuerza de trabajo al Soconusco, comarca de alta productividad -- 
agrfcola y principal foco de atraccih de esa ola de jornaleros, que aquf 

c 

se concentran temporalmente y cuya enorme cantidad permite con lo bajo - 
de los salarios una gran acumulaci6n del capital. 

j 
'i 

Si consideramos que el desarrollo de las relaciones capitalistas del 

Soconusco se fundamenta'en gran parte en la explotación de la fuerza de - 
. 

trabajo de los Altos de Chiapas; los nexos entre los elementos que la for- 

man, sintetizan de manera específica unas relaciones de producci6n que - 

expresan una particular lucha de clases en esa parte de Chiapas. Cada - 
región presenta características especificas , pero ambas se interactúan y - 
condicionan mutuamente y por tanto, su  realidad solo puede ser explicada 

dentro del marco de un mismo proceso de desarrollo. 

Sobre el problema de incomunicación Singer escribe "no siempre es 

fácil la comunicacián entre demanda y oferta de fuerza de trabajo, por la 

precariedad de los medios de transporte" (5). Con la construcci6n de la - 
carretera que parte de Huixtla a Motozintla a finales de los años setentas, 

en parte se evita el uso de los caminos de kerradura, por donde transita - 
c 

ban con dificultad. los jornaleros que bajaban a trabajar al Soconusco, con 
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esa vfa de acceso se abrevia el tiempo y la distancia por recorrer. 

La mayor facilidad de comunicación entre las localidades de los -- 
Altos de Chiapas y el Soconusco, se Incrementa la movilidad de fuerza de 

trabajo, dlchas migraciones se facilitan con ello, más no es está la cau- 

sa principal, pues factores tales como las precarias condiciones de subsig 

tencia. en sus pueblos natales, son fuertes motivadores de esos desplaza- 

mientos. 

. . 
Las corrientes migratorias no solo parten hacia la zona cafetalera,- 

sino al interior de Chiapas y a los Estados aladeños. Antes de 1979, se- 

gún Polhenz bajaban al Soconusco hasta 35,000 jornaleros aproximadamente, 

pero después de dicho año disminuye a unos 12,000, ello por la mejora - 
de las vias de acceqo que conducen a otros centros de trabajo en el mis- 

mo Estado como: Tuxtla Gutiérrez y l a  creciente demanda de mano de obra 

que se requiere para la construcción de las presas hidráulicas entre ellas 

la de Chicoasen, etc. 

La vialidad de transporte de varios kilómetros, no solo "escurre" - 
la madera y los granos básicos de l a  montaña, hacia los centros urbanos, 

logrando de esa forma los grupos dominantes de la región del Soconusco, 

el máximo de explotación y enriquecimiento, sino que además moviliza la 
. 

? 
mercancfa mano de obra. El incremento de la fluidez de la fuerza de - 
trabajo, elimina la necesidad de acasiliamiento masivo. Es decir, con la 

dinamización del flujo migratorio, los finqueros no solo no requieren del - 
"acasillamiento" de los trabajadores agrfcolas, sino aún lo evitan, en pa- 

< ,  - . I "..-_-..._--.. 144 ,.,. ~ -.-. 
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te, pues ello les permite eludir pago de prestaciones, tales como: sala - 
rio mfnimo, seguridad social, etc. # por tanto, por la red de carreteras de 

esa parte de Chiapas no nada más se moviliza la materia prima sino tam - 
bién a los productores de ella. 

I 

El proletariado del Soconusco también se moviliza de un lado a otro, 

esto es de una finca a otra, de una parcela a otra: la movilidad horizontal 

es alta; ello debido a la minúscula parcela que poseen las unidades fami- 

. hares: la escasa producción extraída de ellas no les permite satisfacer sus 

más elementales necesidades para sobrevivir, tal situaci6n da lugar a que 

los ejidos de la región sean verdaderos productores de fuerza de trabajo - 
que explota la burguesfa de la región. 

El  paso de carreteras por los pequeños centros de población, propf 

cia cambios en la estructura producttva de ellas, y por tanto en las rela - 
ciones de producción, con ella se acentúa el flujo de la población que se 

integra al ejército de reserva. Al respecto Singer añade: ".. . el resulta - 
do en general, es una liberación de fuerza de trabajo, que se ve obligada 

a migrar. El desplazamiento de la población es producido; en este caso, 

por factores de cambio de las relaciones de producción:' (6) - 
La mayor parte de la población que tiene una minúscula porción de 

tierra -principalmente l a  de los Altos de Chiapas- no vive exclusivamente 

del cultivo de ésta, sino de los ingresos obtenidos como asalariados. 
C 

Es 
ta masa humana presionada por el hambre sale de sus hogares para disper- 

(6) Ibid, p. 114. 
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sarse por diversos puntos geográficos , ello propicia alteraciones sustancia 

les al interior de la estructura familiar, ya que entre los miembros de 6s - 
tas se tienden a debilitar o a cortar los lazos de parentesco y asfmismo, 

en cada comunidad disminuye su población permanente. 

La manifiesta corriente migratoria, en esta parte de Chiapas, se r e  

laciona en forma indirecta con la mayor posibilidad de movilidad espacial- 

a través de carreteras. Estas coadyuvan a alterar el carácter de los facto 

A s  de expulsión. Son un estfmulo adicional del flujo y reflujo de la po - 
blación, porque la carretera incita a la población a dejar con más facili- - 
dad el lugar de origen, sin tener que perder, del todo, el contacto por -- 
largo tiempo con la familia. (7) 

o 

Ahora bien, la constante ampliación del area de cultivos exportables 

del Soconusco, ha dado lugar a una mayor demanda de fuerza de trabajo, - 
la cual buena parte es gualtemalteca, segfh Polhenz la llegada de éstos - 
fue hasta el año de 1979  de aproximadamente 32,000 con una tendencia a 

aumentar. Esta inmigración temporal ha sido motivada por el constante - - 
agravamiento de su situación económica, es decir, la posesión de minúscu 

las porciones de tierra de baja calidad, la carencia de tierras de muchos- 

pobladores , las m€nimas oportunidades de trabajo, los salarios mal retri -- c 

bufdos, etc. 

El actual grado de la marea migratorfa obedece a una modalidad es- 

pecfffca , la extremada ajudización de las contradicciones económicas , PO - 

(7) Cfr. Subcapítulo "Carreteras que corresponden a Intereses Burgueses" , 
Cap. IV. 
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líticas y sociales que persisten en Guatemala, ello a propiciado el creciej 

te estado de violencia, Algunos guatemaltecos atraviesan la frontera mexi 

cana para buscar refugio: ya que son perseguidos por sus puntos de vista 

polfticos; otros llegan a Soconusco como punto de estadfa intermedio, pa - 
ra luego intentar internarse a otros 

conducirse a los Estados Unidos. 

"tranquilidad" polftica y/o mejores 

existe en su pafs. 
8 * 

Considerando que las zonas 

centros de población de México o para 

Huyen porque 

oportunidades 

as piran encontrar cierta - 
de trabajo, cosa que no - 

fronterizas de México y el vecino pafs 

del sur presentan ciertas similitudes geográficas: los pobladores de los d e  

partamentos colindantes con Soconusco (Quetzaltenango, San Marcos , Huhug 

tenando, etc.) se introducen generalmente a pie, en particular, los que - - 
habitan los poblados más cercanos a la frontera. Se internan ya sea por- 

la aduana de Talismán o "ilegalmente" por el río Suchiate y diferentes - 
puntos que demarcan la linea divisoria. Mientras los guatemaltecos prove 

nientes de lugares más distantes a la frontera afluyen por las carreteras o 

el ferrocarril de ese país, vias de comunicación que se unen con diferen - 
tes centros de población del Soconusco; como son: Ciudad Hidalgo, Tali2 

man, Unión Juárez entre otros. . 
En efecto,Guatemala se comunica con Soconusco por medio de la vía 

- 

férrea en el año de 1945, por acuerdo entre los ex-presidentes de las re - 
C 

públicas, Por el primero Juan José Arévalo y por México Manual Ávila (2% 

macho, ambos acordaron "construir un Puente para el ferrocarril, sobre el 

rfo Suchiate, para conectar los ferrocarriles mexicano y guatemalteco, y - 
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facilitar asf el tránsito de mercancfas" (8) y el de personas. Posterior -- 
mente el vecino pais va construyendo carreteras pavimentadas para auxiliar 

en el transporte al ferrocarril. Por tales arterias afluye parte de la marea 

humana que busca ocupaci6n y "seguridad" en México; el enlace de esas-  

vfas de comunicación con las mexicanas, sin duda permite el transporte de 

personas de Guatemala y de otros pafses Centroamericanos, con ello se - 
aminora la intensidad del esfuerzo humano al andar largas distancias, que 

se hace más difícil  por la influencia agotadora de la temperatura que ener- 
? 
va la energfa ffsica y mental. 
. 

B.- Las vfas de comunicación como elemento .para la formación 
- de un sisteriia de mercado 

r 

Las carreteras influyen significativamente en el desarrollo del tráfi- 

co comercial, éstas son uno de los elementos físicos indispensables para 

el transporte veloz requerido, como condición para el logro de la rotación 

del capital. Por ello, cuanto más versátil es la movilización de mercan - 

cfas,  tanto menores son las reservas que el capitalista debe aportar para 

mantener en funcionamiento "su empresa". S6l0 bajo ese aspecto, todo - 

perfeccionamiento de las vfas de penetración tiene como efecto el que se 

pueda producir con un capital menor, y obtener el producto con un capital 

mfnimo, a más de que se puede extender la búsqueda de las más propicias 

fuentes de suministro 

En la etapa de desarrollo actual, uno de los principales problemas 

para la burguesía industrial y comercial es dar salida a l a  diversificada - 

(8) Garcfa, Soto, op. cit . ,  p. 291.  



producción. Para que su distribuci6n se extienda y ello sea más accesi  - 
ble, son necesarias las carreteras, asf se agiliza el transporte de mercan- 

cías a grandes distancias y con intermitencias, de acuerdo a las dimencio 

nes de los mercados. De lo inferido Stalin escribe "la producción sin -- 
venta representa la muerte para la industria , porque la  industria solo pue - 
de consolidarse ensanchando la venta por medio del comercio". (9) 

e 
El desarrollo de la agricultura en el Soconusco aceleró prodigiosa -r 

$mente la  formación 'de una red de mercados; mismos que solo se pueden - 
integrar por medio de redes de comunicacibn, al sistema nacional y aún al 

internacional. El  despliegue de la actividad comercial demanda la bifurca- 

ción de carreteras con lo' cual se tornan mayores l a s  oportunidades de ex- 

tender la red de mercados y con ello la creciente introducción de bienes - 
industrializados y asimismo, se da también una integración ffsica de l os  - 
diferentes asentamientos humanos. 

Considerando lo hasta aqui dicho, respecto a la importancia de las 

vías de comunicacibn en relación al proceso productivo, estaremos acordes 

en que e s  indispensable una estructura vial en constante crecimiento, co - 
mo condición ineludible para mantener el ritmo de ia ampliaci6n itidustrial 

y comercial; l ineadentos de los que no escapa la región motivo de nues - 
tro análisis. Al respecto Bujarin marca "cuando &is rápido e intensivo e s  

el movimiento de mercancfas , más acelerados se encuentran la integraci6n 
c 

de mercados locales y nacionales y el crecimiento del organismo Gnico de 

(9) Stalin op. cit ., p. 11 8, 
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producci6n de la economfa rr,r;nc!iai*. (io) 

Hasta antes de ia ap-rtttra dc la carretera costera8 el transporte en 

el Soconusco era relativamente iento e irregular. 

estimul6 la actividad comercial y permitió estructuraf. tos lazos econ6mi 

COS entre las comunidades aledañas a la economfa del mercado, Se revita- 

liza S U  comercio y se fomenta la movilización de significativos sectores - 

de SU poblaci6n. Al respecto Rosa Luxemburg afirma "mediante el inter - 
kambio de mercancfas y ia economfa monetaria, todos los productos indivi 

duales de mercancfas, asf como las comarcas más alejadas de la - 
se ligan unas con otras econ6micamente". (li) 

con SU construcci6n se 

t 

Con la construcción de la carretera en Soconusco se dS lugar al - 
aumento de las transacciones comerciales con Guatemala y Centroam6rica 8 

8 

Por medio de una intrincada red de vfas que entroncan e n  aquella Y cuyas 

terminales llegan a las más alejadas conunidades. Ello permite no Sol0 - 
la comunicaci6n de unos pueblos con otros y con las ciudades, S i n 0  la r e  

vitalización de la economfa del Soconusco, en cuanto al surgimiento de - 
nuevos centros de poder econbmico o fortalecimiento de los tradicionales; 

ejemplos de lo anterior son Tapachula y Huixtla. 

La carretera costera resultó ser una condición material Ú t i l  para - - 
consolidar el fuerte movimiento de la comercialización de la agricultura Y 

la ampliación de la covertura de la venta de productos industriales, con - 
Bujarin, Nicolai, La Economía Alundial y el Imperialismo, (México: - 
Pasado y Presente, No. 20, 1971) p. 51, 

Luxemburg, Rosa , Introducción a l a  Economfa Poiftica , (México: Pasa- 
do y Presente, 1975), p. 235. 
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ella se coadyuva a la extensión estructural de la demanda futura del co- - 
mercio, l a  tendencia general es la elevación de las  ventas o su inicio en 

las localidades que son comunicadas. 

forzamiento del éxito económico de la elite dominante de la región ligada 

a la "nacional It e internacional . 

Con ello se dá un surgimiento o re 

C) .- Acaparamiento del suelo y aumento de su valor. 

Las vfas de comunicación son un factor físico que entra en juego - f  

p r a  impulsar la fiebre de la apropiaci6nde grandes superficies de tierra, 

principalmente la que colinda con ellas, afectando a los antiguos propieta- 

rios y dislocando a las economías de subsistencia, que la poseen tan s610 

como patrimonio familiar y no la valorizan estrictamente en términos capita 

listas, Frank escribe "van siendo despojados de sus tierras por medios 1% 

galeso ilegales, a menudo no tanto porque otros condicionaron la tierra en 

sf, sino porque se querfa llevarlos a la dependencia, negándoles la pose - 
si6n de los recursos necesarios para su vida independiente". (12) 

Los colonos codiciosos que empezaron a migrar a la región a prin - 
cipios del presente siglo, llegaron a la caza de las tierras que encontraban 

al paso de la línea del ferrocarril. E l  fenómeno adquiere otro matiz con - 
la apertura de la carretera costera, pues va acentuando las presiones para 

apropiarse de grandes extensiones de las mejores tierras, ya sea para ex- 

plotarlas o comercializarlas cuando se den condiciones favorables. 
C 

Una minorfa insignificante de personas concentran l a s  mejores tie-- 

(12) Frank, A.G., op. cit., P. 122, 
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mas, que tiempo atrás estaban en manos de los campesinos oriundos del - 
Soconusco, ai respecto Singer señala: 

debido a la expansión de la red de transportes, se deses 
cadenan fuertes presiones tendientes a integrarlas a la - 
economfa de mercado. Estas presiones pueden llevar a - 
una expropiación del suelo por parte de emmesarios capi- 
talistas, o dar lugar a un proceso de diferenciacian den-  
tro de la misma comunidad, de la cual acaban surgiendo 
campesinos ricos y proletarios, medios que se apropian - 
por compra, arrendamiento o sjecuci6n de deudas de tie - 
rra y más. tierra cuyos antiguos dueños son proletariza- - 
dos. (13) 

. ;  Propiedades con las que la burguesfa especula y moviliza, son con_ 

vertidas en mercancfas en forma tal que pueden venderse y comprarse sin 

cortapisas; de esa manera los campesinos de la región gradualmente se - 
van desprendiendo de sus tierras para "aportarlas" 'a la sociedad. 

La ubicación ventajosa del suelo con respecto a la carretera propi- 

cia el proporcional encarecimiento, su valor esfa en relaci6n a la cercanfa 

a ellas. Algunos terratenientes las retienen para fines especulativos que 

operen e n  un futuro, como puede ser su fraccionamiento, para la comercia - 
lizaci6n, también se la arrienda, con lo que las ganancias son altas y los 

gastos nulos y sin problemas. En otros casos las incorporan a los a l t i - -  

vos comerciales o a la explotación de la ganaderíh. E1 valor de dichas - 
propiedades está d&erminado tanto por la superficie, la aptitud del suelo 

y principalmente por la cercanfa a las carreteras de la región, como ya se 

indicá . 
La apertura de la carretera costera contribuye a dar un fuerte impul - 

so a la reconcentración de la tenencia de la tierra, Resulta evidente c6 - 
03)  Singer, Paul, op. cit . ,  p. 82. 
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mo la vfa de acceso ha coadyuvado, ya no para frenar una posible reforma 

agraria, sino aún para regresar con riuevas caracterfsticas a antiguos' esque 

mas, como es el caso del neolatifundismo. 

La binomial estructura agraria dei Soconusco (latifundismo-minifun- 

dismo) , se VA delineando según lo indican algunas entrevistas, de esta - 
forma: las tierras de pequenos propietarios van cambiando de dueño y pa- 

san a ampliar las superficies de la mediana y gran propiedad. En el caso 

de las tierras ejidales ocurre exactamente lo que observa Bassols "las tie- 

rras ejidales también están siendo objeto de concentración tanto a través 

de la  posesión de la tierra como por medio del alquilet de las mismas". (14) 

Tal situación es pues, consecuencia del desarrollo de las relacio-- 

nes capitalistas, que para' que el capital se desarrolle y la explotación sea 

retribuible, se va reforzando con el despojo de tierras, a la mayorfa de los 

pequeños productores. La comercialización de éstas es consecuencia de - 
varios factores integrados al funcionamiento de la economfa, entre ellos: - 
la mejor comunicación, la inflación interna, el crecimiento de los precios 

de los productos agroexportables a nivel mundial, la compra y venta de - 
tierra por extranjeros, etc. 

. 
D) .- Las vfas de comunicación como aqentes introductor de ideas 

y productos industriales. 

Las carreteras a más de articular el mercado de las diferentes co-- 

munidades, promueve el enlace po1ltic:o que a de afianzar la estructura do 

minante', con lo  cual se va superando históricamente el particularismo y el 

(14) BaSSOlS, Op. C i t .  P .  99. 

.,/ I. ._". ... , 1 , .. . . . . ..̂ .">.~-~LI*-~.-<LI-__ ..... . .. . - . 



fraccionamiento polftico y económico para poder llevar a cabo la producción 

mercantil , "dominar el mercado propio" y fundamentar una dominación pol i  

tica; y asimismo intentar el fortalecimiento de un Estado "nacional indepen 

diente" y fuerte. 

Con las carreteras se vá conformando la integración de la región -- 
del Soconusco a la vida económica, en general: a la política, la ciencia, 

la cultura, etc . ,  para asf iniciar a grandes pasos una transformación de lo 

:tradicional" a lo "civilizado". El proceso de unificación se va dando 

jo el principio territorial y de esa forma el Estado aumenta considerablemen 
i 

te la capacidad de control sobre los diferentes asentamientos humanos que 

integran la comarca. 

En la actualidad las carreteras cumplen una importante función polL 

tica,  económica, cultural, etc. y por tanto, s u  constante extensión no de- 

be interpretarse sólo como un canal de acceso al maravillosa mundo de lo 

"moderno", sino que' con ellas , se transforma la fisonomfa de la geografía 

regional, la estructura polftica y la moral entre la población, se difunde - 
lo ideológico como un sentimiento de integracidn a la  nacionalidad mexica- 

na, intensificándose asf  los contactos entre los grupos de la nación y uni- 

formizdndose al mimo rasero las particularidades antes distintas , situa-- 

ción que resulta ser positiva para el capitalismo. 

La comunicación le permite al Estado ejercer un control político se 

bre la población del medio rural, le toma menos tiempo en llegar a ellas - 
para adoctrinarlas de acuerdo a la Conveniencia de la clase dominante. - 



76 

Por otra parte, si algún conflicto regional iiega a rebasar los límites de - 
lo que las autoridades locales pueden resolver, es decir, si a su juicio 

las protestas, en contra del estado de cosas, pueden poner en peligro la 

estructura vigente o llegan a tomar una magnitud tal que pareciere incontro 

lable, se pide auxilio a las autoridades del 'kentro", éstas podrán movili- 

zar con mayor prontitud, según sea el grado de vialfdad de las comunica- 

ciones a los agentes represivos, ya sea para desalentar la formación de - 
movimientos potencialmente "desviacionistas 'I o para aniquilar a los posi - 

- 

bles "suversivos 'I que atenten contra "la tranquilidad pública I t .  

Las caracterfsticas geográficas del Soconusco y la lenta comunica - 
ción -especfficamente antes de la existencia de carreteras- fueron un li - 
mitante no solo para el rdpido movimiento de la producción, sino que tam- 

bién para el advenimiento de la cultura de la clase dominante. Eso mis - 
mo, mantenfa la existencia de ciertas tendencias regionalistas entre sus - 
habitantes, situación que el Estado logra debilitar, en gran parte, median- 

te la implantación de carreteras, y las cuales posibilitan una mejor coordA 

. nación entre el poder central y regional. 

La extensión de la red vial propicia una mayar cohesión de la es - 
tructura de poder pólftico dominante, como ya se dilo, pero también son - 
un factor que favorece la intensificación de la moviifdad en el sentido fI- 

sico. 

vistas que plantean nuevas ideas, la difusión de propaganda política, de - 

prop6sitos y formas de comportamiento polftico de utilidad para el proleta- 

Con las carreteras se da un excelente medio para la llegada de actL 

riado que entabla una lucha contra los explotadores de la región, sobre - 
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di0 Barajas observó en el poblado de Nueva Reforma Agraria: 

, 

tanto a Felipe como a Reynaldo les han dado cursillos y 
pldticas de educación política, se han reunido con otros 
campesinos y gente de la Alianza Campesina Revolucio - 
naria (A.C.R.) a discutir sus problemas. Felipe además 
a viajado a Tamaulipas y' Guanajuato para conocer a los 
solicitantes de tierra y los problemas que enfrentan". (15) 

En algunas comunidades del Soconusco, se pueden constatar indi-- 

cios de corrientes ideológicas, que son aceptados par ciertos sectores que 

ven en ellas una explicación de viables soluciones a la problemática de - 
tus experiencias cotidianas. 

pita comentan: "aqui hanllegado personas que explican la doctrina de -- 
Maw, que era alemán, recomiendan que les quitemos las tierras a los fin- 

queros, para que nosotros las trabajemos, nos dicen que hay que sacarlos 

con todo y maletas para que no sigan explotándonos, pero ellos se van y 

y no regresan". 

Ai respecto un grupo de personas de Charnula 

La comunicacfin terrestre ha coadyuvado a facilitar la fluidez del - 
conocimiento de experiencias entre el proletariado de la regibn. Entre -- 
ellas se va desarrollando una conciencia de clase adquirida de unos a --- 
otros , fortaleciéndose el potencial político intelectual. El * desplazamiento 

espacial permite establecer contactos entre las personas en forma más fre- 

cuente; en otros términos se entabla comunicación directa (cara a cara), - c 

se agiliza la circulación de los hechos revolucionarios y el intercambio de 

experiencias políticas entre el campo y las ciudades. 

El  crecimiento del sistema carretero a estimulado extraordinariamente 

(15) Barajas, Ernesto, Fichas de Trabajo de Campo en Soconusco, 81/03/01. 
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no solo la circulación de mercancías, sino que también el flujo y reflujo - 
de los acontecimientos polfiicos librados por la clase trabafadora, lo que 

permite extraer algunas lecciories que posibiliten tener una visión más ge- 

neral del devenir histórico. Tácticas polfticas que le permiten al proleta - 
riado agrfcola de la región, buscar la ampliación de los lazos de solidari- 

dad y de identidad para enfrentarse a sus explotadores y al Estado en una 

forma mejor organizada y coordinada . Estrategía que les proporciona mayor 

fuerza a sus luchas políticas, sobre ello Barajas agrega: 
i 
i 

varios grupos solicitantes de tierra se reunen con frecuencia 
para exponer el avance de su lucha y asimismo, enterarse - 
de los problemas de los demas grupos en lucha. Se tratan 
de organizar para una lucha coordinada, los grupos solicitay! 
tes se apoyan entre sf para la toma de tierras y fortalecién_ 
dose así numericamente . (1 6) 

Mediante grupos de veinte personas, de otros lugares se apoyó a - 
los campesinos que tomaron la tierra de "La Verbena", a la vez éstos apo 

yan actualmente a l  grupo de "Quince de Septiembre" como forma de pagar 

la sklldaVida&ue ellos recibieron . 
La "facilidad" con que se pueden trasladar las personas, de un lu- 

gar a otro, en la región; permite a las comunidades, conocer acerca de al- 

gunos problemas sociales, y de hechos significativos que se suceden en - 
otras de las que dado lo restringido de la informacián de los medios loca- 

les (periódico, radio, etc.) se ignora, todo aquello que no es lo que el - 
Estado desea que se sepa. 

Las contradicciones que forman el marco de relaciones sociales de 

I 
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la región, han propiciado la adquisición de una conciencia política del pro 

letariado; robustecida con la teorfa socialista, que ha empezado a filtrarse 

en ellos, misma que coadyuva a hacerlos conscientes de su opresión por 

el sistema económico que prevalece. Tales ideas se van consolidando a - 
través de una lucha cotidiana para obtener una porción de tierra. Dice -- 
Matterlart "una linea política, una ideologfa surgen como respuesta a los 

problemas concretos suscitados por el desarrollo de l a  lucha ya vivida por 

el ascenso del proceso" (17). Las vfas de comunicacibn son un medio - 
del que se sirve el capital para apoderarse de los recursos de las áreas - 
E . 

rurales, sin embargo, también con ellas se promueve el movimiento de la 

población y con ello el de las ideas que no pueden detenerse, tal efecto 

social y poiftico de las vfas de comunicación no puede cuantificarse en -- 

detalle. 

No solo ese tiempo de ideologfa ha penetrado en Soconusco, sino - 
que también la de sectas reiigiosaS,según informes de varias personas # - 
anteriormente la mayorfa de la población profesaba la religión católica, l a  

cual tiene ubicados generalmente sus templos en los principales centros - 
urbanos -obvio-, donde se concentra el capital y las comodidades que pro 

curan la vida moderna, ahf los sacerdotes se allegan "buenos dineros" via 

limosna que devengan por la prestación de "servicios celestiales ' I .  

En las pequeñas localidades no existen iglesias católicas, ni mu - 
cho menos sacerdotes, éstos sólo llegan de vez en cuando,  sobre lo di- - 

c 

cho Helbig observó "éstos se presentan, una o dos veces por año, proce- 

(i 7) Mattelart, Armand 8 Comunicaci6n y Transición ai Socialismo , México: 
Era, 1981) p. 29.  
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dentes de las cabeceras municipales, a lomo de c?rcballo para predicar, ad- 

ministrar sacramentos y colectar su tributo" (el subrayado es mfo) . (18) 

Los sacerdotes llegan a las pequeñas localidades a radicarse cuan- 

do tienen noticias que va a darse una mejora en el p ~ b h d o ,  ello sucedió 

en Tuzantán, lugar en el que existe una vieja iglesia, actualmente es habL 

tada por el cura que llegb a radicarse en forma definitiva desde hace cua- 

tro años, precisamente cuando estaba por avenirse ia apertura de la carre- I_  

tera pavimentada, él ayudó a hacer las gestiones para que se acelerara l a  

obra (él mismo lo afirma). 

Tal persona también se encarga de orientar y dirigir a los habitan - 
tes de l as  diferentes localidades que no tienen caminos para que los cons_ 

truyan, tanto para que ellos saquen su producción como para que el sacer- 

dote pueda introducirse en su pequeño Volkswagen, ya que según él, con 

lo extremoso del calor, lo accidentado del suelo y lo retirado de los PO-- 
i 

blados, a pie no pod& movilizarse, sólo va a celebrar misa a donde exis 

ten caminos, Las localidades ya comunicadas las visita en forma esporá- 

dica para bautizar a los niños, para uniones matrimoniales; bendecir casas, 

etc., ello lo realiza en un s610 dfa -al mayoreo-, se regresa a la ciudad 

con cierta cantidad.de dinero, pues ahí se lleva une, vida más confortable. 

Tal situación de abandono de parte de la religión católica propicib que - 
lentamente se fuera expandiendo una variedad de sectas religiosas, que - 
son: Pentecostés, Testigos de Gehová, Adventistas, Presbiterianos y -- - 

C 

otras . Muchos de sus propagadores (catequistas) "provienen" de Guatema- 

(Helbig, op. cit., p. 112. 
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la, éstos se internan a los diferentes centros de poblaci6n rurales en ca - 
miones de rediias. También del país mencionado se transmiten largas em& 

siones de esas religiones. Este fenbmeno, se empezó a difundir entre los 

trabajadores de las fincas a finales de los aiios cincuentas, Helbigagrega: 

en el último decenio apareció por primera vez en Soconus- 
co (. . .) un factor educativo extraño a la regibn, que ha - 
sido muy discutido. Se trata de las misiones adventistas, 
dirigidas internacionalmente. Aun que sus tareas primordi- 
mente consisten en la introducci6n y reformación espiritual , 
incitando a los miembros de la comunidad a elaborar y ex- 
plicar citas bíblicas, tomar parte en las discuciones y ocg 
parse de cosas más elevadas que las que atañen a las ne- 
cesidades diarias. Esto es algo completamente revoluciong 
rio en la vida de la población indfgena del Soconusco. (19) 

Este fenómeno religioso ha sido favorecido con l a  mejora de las -- 
vfas de acceso, es constatable como los misionerÓs se internan a las más 

apartadas localidades en vehículos, llevando en ellos una serie de instru - 
mentos musicales con los cuales animan a los concurrentes de cada secta, 

de esa forma reafirman los mensajes de "dios" captados por la radio. 

Además de la imposición de valores "culturales" ajenos a su propia 

realidad soCial , tienen que afrontar y aceptar irremediablemente los emba- 

tes de la atropellada "modernización" que les lleva la imposici6n de nue - 
vas necesidades ajenas a su propia realidad social. La creciente expan-- 

sión del capitalismo en el Soconusco, se vale de las carreteras para la in 
. 

troducci6n de elementos modernos en todos los órdenes de la economh re- 

gional, se van expandiendo la demanda de productos industriales produci - 
dos a partir de la economía urbana, tales como: herramientas, maquinaria, 

aparatos electrodomésticos, combustibles, fertilizante agrícola 8 etc . 
(19) Helbig, Op. Cit . ,  P. 126. 
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El incremento de las relaciones comerciales en buena forma depen - 
de de la accesibilidad que se tenga para llegar a las diferentes comunida- 

des, las vfas de acceso permiten la penetración de mercancfas y la "mo-- 

dernización" de la mentalidad de esos habitantes, se incrementa asf la d e  

pendencia de leis comunidades rurales frente a los centros urbanos por el - 
consumo. Es notable la intensificación del comercio ambulante que vende 

al contado- o la iniciacián de l a  venta en pequeños comercios de cada co- 

munidad que venden en efectivo o a crédito, los pohiadores empiezan a -- 
aceptar en forma ascendente un sinnúmero de productos industriales, entre 

I . 

ellos el que más se adquiere es el fertilizante qufmico; sin duda su aplica 

ción adecuada debe aumentar l a  masa de la producciión, pero en algunos - 
casos, empobrece el suelo debido a que los campesinos no saben la técni- 

ca adecuada de aplicación, (20) 

La creciente demanda de abono qufmico por el campesino (monopro- 

ductor) hace que cada vez más, el proceso productivo de su pequeña parce 

la dependa del comerciante que la expende; eso le representa una carga - 
económica, ya que la aplicación de este insumo agrEcola no es resultado - 
de una necesidad natural, sino que el incremento de su demanda procede - 
de las relaciones sociales dominantes, que impone bl capital. Ai respecto 

Martinez escribe "la viabilidad de los caminos es un factor esencial en la 

generalización del empleo de los fertilizantes, ya que l a s  bolsas pesan mu 

y son dfffciles de kansportar a lomo de animales". (21) 

Cfr. Caso de Tuzantdn, Cap. j [ v ,  
Martfnez, P.L. Marielle y otros, LOS caminos de mano de obra como 
factor de cambio socioeconómicq , (M6xico:Coiegio de Méx. ,1980) p.52. 
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Las vías de acceso benefician a los intermediarios provenientes de 

las ciudades del Soconusco, éstos adquieren el fertilizante a crédito con - 
los grandes comerciantes para luego irlo a revender a los pequeños produg 

tores que pagan en efectivo inmediato; agrega Mairtfnez: "la construcción 

de caminos ha contribuido, sin lugar a dudas, a promover estas compras. 

A generar ingresos éxtraordinarios, y a facilitar la entrega de la mercan- 

cfa en el mismo pueblo". (22) 
C 

Abierto un camino en las pequeñas localidades se establece de ''in- ,, 
'i 

mediato" relación con los centros urbanos, através de una "bandada" de - 
comerciantes ambulantes que llegan a promover el consumismo, creándole - 
al campesino nuevos patrones de consumo, esos comerciantes llegan en - 
vehículos o a pie, tanto de la región como de Guatemala, sobre lo dicho 

Martinez apunta: "la facilidad con la que los vehículos llegan hasta el - 
pueblo ha favorecido indudablemente, el incremento de las ventas y ha pel 

mitido a la población mantener un contacto más estrecho con l a  ciudad". (23) 

La adquisición de varios productos modernos afecta la endeble eco- 

nomía de los pequeños productores, mercancfas que son adoptadas con gran 

entusiasmo como si  ello representara de alguna forma el aumento de su ni- 

vel de vida, pero no es asf. 
. 

La avalancha de comerciantes ambulantes que llegan a las pequeñas 
5 

localidades cooperan en forma indirecta para que los Pequeños productores 

caigan en manos de los usureros del pueblo, es d8cir, algunos campesi-- 

(22) Ibid, p. 58, 
'(73) Ibid, p. 32, 
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nos compran aparatos electrodomésticos en efectivo a precios mas eleva - - 
dos, por lo que éstos deben conseguir dinero; cosa que logran, ya sea in- 

crementando la producción para el mercado y/o dedicándose más tiempo a 

vender su fuerza de trabajo, Ya Helbig desde finales de los años cincueg 

tas percibfa esa situación: 

la Introducción de todos los estimulantes y sensaciones y 
mercancfas usuales del norte (EE VU.) siendo absolutame2 
te indiferente si son apropiadas las condiciones naturales 
de l a  región, si corresponden a la mentalidad de sus ha- 
tantes o si la economfa del pueblo es capaz de soportarlos 
sin un sacrificio peligroso para su estabilidad o no, en rg 
sumen la propagación de l a  cultura estilo Broadway. (24) 

I 

2 

E) .- Desarrollo Urbano 

Uno de los factores que han dado lugar a la disparidad en el desa- 

rrollo urbano-rural , y que tienen un carácter histórico, en la urbanizacibn, 

son las vfas de comunicación, al respecto Singer escribe: “la urbaniza-- 

cih, aún en el período colonial, fue condicionada por la localización y - 
naturaleza de recursos naturales, por la topograffa de las distintas regio - 
nes, lo que condicionó también l a  red de comunicaciones”. (25) 

Las vfas de comunicación implantadas en Soconusco, favorecieron - 
el crecimiento de algunos centros de población, es decir, han sido uno de 

los elementos que en parte han influido, que al pasar por pequeños pobla- 
. 

dos, éstos en forma gradual, vayan floreciendo como centros rectores de - 
l a  economía regional: como es el caso de Tapachula y Huixtla y otras lo - 
calidades (26). Mientras que las poblaciones circundantes o más retiradas 

(24) Ibld, p. 126, 
(25) Singer, op.cit., p. 73. 
(26) Cfr. Helbig, op. cit.! p. 116. 
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de las vfas de comunicacibn tiendan ha "estancarse o retroceder" en su - 
desarrollo económico-social . 

Las ciudades mencionadas iniciaron un grm desarrollo urbano cuan - 
do se introducen vfas de comunicación. Por ejemplo la ciudad de Huixtla 

antes del tendido de la vfa férrea fue tan solo un minúsculo poblado me-- 

nor: inclusive que Tuzantán y Escuintla; el paso del ferrocarril Panamerica 

no en el año de 1908, impulsb su crecimiento y as€ el resto de las local' 

dades aledañas lo rezagaron. Ai respecto Bassols señala: "el poblamiento 

de Soconusco se inicia desde principios de siglo, como consecuencia de - 
la construcción del ferrocarril Panamericano" (27) De ello Garcfa Soto -- 
agrega: "la ciudad de Huixtla registra una población' en 1910 de 1,743; - 
en 1930 de 8,511; en 1940 de 10,793; en 1950 de 14,002; en 1960  de -- 
20,513" (28) . El año de 1920 no lo registra el autor, actualmente la ciu- 

dad tiene cerca de 50,000 habitantes. 

Huixtla al ser "atravesada" por el "caballo de hierro" motivó a los 

finqueros ubicados principalmente entre los municipios de Escuintla y parte 

de Huehuetán, a que concurrieran al mencionado centro de ' poblaci6n para 

embarcar el café hacia el puerto marítimo de Coatzacoalcos. La vfa fémea 

dinamisa el comerc[o en Huixtla y por ello motiva el incremento de produg 

ción. (29) Los avances del desarrollo urbano en Soconusco no son unifor- 

mes, unos sop mas lentos que otros debido a la Foductividad en su --- 
Hint e rl a nd y de acuerdo a la topografIa. 

(27) Bassols, Op. cit., p. 53.  
(28) Garcfa, Soto,Soconusco en la  ist to ria , pagc.39-41, 89 y 90 .  
(29) Cfr. Garcfa Soto, p. 63.  

Ello ocurre también en Huixtla 

. *  



en torno a ella se ubican tierras propicias para el cultivo del cafeto, 

Los cafeticultores edificaron en torno a la vfa férrea (cerca de las 
1. '. 

estaciones) una serie de bodegas para almacenar el producto, para luego - 
transportarlo cuando lo crefan conveniente, asf Huixtla se convierte en lu- 

gar de acopio y bpneficio de los productores agrfcolas comerciales producA 

dos en su contorno. La ciudad empieza a perfilarse como la segunda me - 
tropolf económica del Soconusco. 

ea segunda ciudad del Soconusco , Huixtla , demuestra con mayor claridad 

cúan profundamente influyó la construcción del ferrocarril en el encubra- - 

Sobre ello Garcfa apunta "la historia de 

miento económico de la regi6n". (30) 

EQ perceptible la transformación de Huixtla, pues de ser una peque 

ña aldea se va transformando en poco tiempo en una ciudad con crecimiez 

to no equilibrado, ahf se centralizan la circulación del capital manejado - 
por unas cuantas prrsonas; la cultura, la administración, etc., los resi- - 
dentes proporcionan bienes y servicios para la actividad agrfcola-comercial , 

Huixtla -aAade Garcfa- "situado directamente sobre la vfa del tren, ya en 

1930 fue declarada ciudad,el 19  de diciembre". (31) 

La construcción de la carretera costera refuerza su posición comer- 

cial,  se va manifestando la transformación de sus funciones, y de ser una 

medfana ciudad aún con caracterfsticas de pueblo tradicional, con un car62 

- 

ter tranquilo, se configura en un centro urbano ruidoso donde se desenvu- 

(30) B i d 8  p. 89. 
(31) Ibid, p. 86. 
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ven actividades productivas propias del sector urbano y asimismo, el sur@ 

miento de nuevos grupos sociales , en talleres mecánicos 8 bancos , oficinas 

de transportes, etc. , sectores vinculados al transporte de la producción de 

la regian, pequeños y grandes comercios . La ciudad presenta caracterfsti- 

cas especfficas, en su fisonomfa, en las que prevalece una creciente actL 

vidad comercial y el crecimiento de la densidad demográfica tomó gran im- 

pulso. 

i Huixtla es el segundo centro urbano de mayor importancia de la co- 

marca, en ella se concentran los beneficios provenientes del ámbito rural, 

es el enlace con otras ciudades del pals. Este es el pNnto a donde con- 

. fluye una intrincada red de caminos provenientes de las localidades rurales, 

las cuales están sometidas, a su poderfo econ6mico; ello cada vez más hace 

resaltar el contraste entre lo urbano y lo rural, fenómeno propio para la pg 

larización del capital; Marx y Engels apuntaron: 

la burguesfa ha sometido al campo al dominio de la ciudad. 
Ha creado urbes inmensas: ha aumentado enormemente la pg 
blacibn de las ciudades en comparación con el campo (...) 
ha aglomerado la p~blación, centralizado los medios de pro 
ducción y concentrado en manos de pocos, consecuencia -- 
obligada de ello ha sido la centralizacidn polftica. (32) 

El proceso de desarrollo urbano iniciado con el ferrocarril, va a ser 

sumamente acelerad; con la apertura de la carretera costera que empieza a 

influir en la reorientación de la mancha urbana, en tomo a la carretera se 

van construyendo las viviendas más modernas . 
El carácter extensivo de los cultivos exportables 8 hace necesario la 

(32) Marx y Engels, El  Manifiesto Comunista, (Moscú, Progreso, 1965), 
p. 3 8 .  
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existencia de otro centro exportador en la región, poa ello en Huixtla se - 
instalan bodegas más funcionales a los costados de l a  carretera, lo cual - 
abrevia sustancialmente el tiempo de la recepcibn y la salida de enormes 

volúmenes de materia prima; que de la  mañana a la  noche afluye - a la c is  

dad en temporada de cosecha. Materia prima proveniente de las comunida 

des rurales que cada día tienden a empobrecerse i d c .  

La accesibilidad que presenta la carretera coadyuva a que Huixtla - 
&ezca aceleradamente para convertirse en la segunda ciudad concentradora 

de parte de los servicios urbanos y rurales del Soconusco, acelerando las 

relaciones asimétricas entre las dos esferas mencionadas, La ciudad se - 
enriquece como efecto necesario de la naturaleza del desarrollo del capital. 

El fenómeno urbano no tan sólo es manifiesto en Huixtla sino que - 
la extensi6n de la red de caminos por las diferentes localidades va enun-- 

ciando en ellas la instalacibn de servicios públicos: agua potable, luz eléctrica 

teléfono, etc. , se va esbozando una nueva fisonomía y funciones de cada 

una de las localidades que se integran estrechamente a la férula de la cig 

dad. En la medida que las pequeñas localidades van experimentando la in 

. fluencia de lo urbano a través del contacto y la comunicad6n, progresiva- 

mente van acusando-la marca del urbanismo, es decir se va formando un - 
tejido "nuevo" (33) 

(33) Cfr. Estudios de caso para ver la influencia de los caminos en este - 
rubro, c a p .  Iv. 



IV.- ESTUDIO DE ALGUNAS LOCALIDADES DE CINCO MUNICIPIOS DEL 

SOCONUSCO Y UNO DE LA SIERRA MADRE DE CNIAPAS. 

A). Caso del Municipio de Tuzantdn. 

En Tuzantán entre los años de 1977-79 se construye una carretera pa, 

vimentada, para su apertura dos grupos de personas se disputaron el lugar 

por donde debfa trazarse. En el mismo municipio a principios del presente 

año se abre otra carretera de terracerfa en la que se imponen las "sugeren 

cias" de los finqueros y no la de unas pequeñas localidades. Empezaremos 
i" 
por describir el caso de la carretera que comunica a la cabecera municipal. 

c 

a) Y$iGzgc$ii. 

Tuzantán se localiza entre loo 09' de latitud norte y 92' 25' de 102 

gitud oeste del Meridiano de Greenwich, est6 a una altura sobre el nivel - 
del mar de 135 m,  colinda al norte con Motozintla, al sur con Huixtla y - 
Huehuetbn, al este con Tapachula y al oeste con Huixtla. 

E l  centro de población está considerado como uno de los más anti - 
guos de la región (aproximadamente unos 400 años), los habitantes son des_ 

cendientes del grupo étnico mamé, solo algunas personas mayores de edad 
. 

conservan la lengua, pero las nuevas generaciones definitivamente no. -- 
' Ello es un reflejo directo de las experiencias vividas en el transcurso del 

desarrollo de las relaciones capitalistas a lo largo del presente siglo. 

Con la llegada del ferrocarril y de personas tanto del pais como ex 
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tranjeras, se empiezan a operar transformaciones al interior de la comuni - 
dad, cambios derivados del dominio de las relaciones capitalistas que se 

van ampliando. El espacio territorial de los Tuzantecos empieza a ser -- 
usurpado por los inmigrantes, los cuales les van invadiendo sus tierras pa 

ra destinarlas al cultivo del café. 
4 

La comunidad Tuzanteca antes relativamente aislada , el impacto del 

"caballo de hierro" la va alcanzando: se van a intensificando los contac-- 

tos con el universo exterior, es decir, se empiezan a incrementar las rela 

ciones de intercambio de productos de consumo con otros grupos de la re-- 

gi6n * 

c 

El ferrocarril pasa aproximadamente a una distancia de seis kilbme- 

tros de Tuzantán, con éste se d6 lugar a un acceso más regular de movili 

zacibn entre los pobladores, van siendo sometidos a contactos más intens, 
z 

vos con los inmigrantes que traen la mnsigna de sacar el máximo provecho 

de su "ignorancia" y que llegan a establecerse. Con este medio de comu- 

nicación las relaciones de dependencia con la ciudad de Huixtla se empie- 

zan a acentuar, se va subordinanda a su dinámica económica. 

Gradualmente la industria doméstica del lugar (vasijas de jicaras, - 
c 

alfarería, los tejidos de sus propias ropas, etc.) se empieza a eliminar dg 

bid0 a la adopcibn de productos industrializedos llegados en el ferrocarril, 

tales como: trastos de metal, condimentos para los alimentos, bebidas em 

bríagantes , herramientas entre otros bienes de consumo antes no conocidos. 

Igualmente se van adoptando nuevas ideas sobre el mundo y sobre s í  mis-- 
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mos, cambios tan profundos que van modificando desde s u  órbita alimenti- 

cia hasta la distribución tradicional del tiempo, la comunidad que anterioL 

mente fue autosuficiente se va ligando al resto de la  economía de la re-- 

gibn * 

La llegada' del "caballo de hierro" propicia que los habitantes vayan 

asimilando los efectos del contacto con la "civilizaci6n": la imposicibn - 
de otro idioma, la adopción de nuevas prendas de vestir, etc . ,  son conip- 

Iidos a participar en la economía mercantil que se va extendiendo profundg 

mente en  la región. Se empieza a desquiciar el anterior sistema de provi- 

sibn de sustento basado en el tradicional sentido comunitario, cada vez más 

al ser mayor la dependencia con los grupos de ladinos o extranjeros que se 

"plantan" para dominar la .economfa, la polftica y la cultura de la loCali-- 

dad. 

El ferrocarril es un "ingrediente" que coadyuva a que Tuzantán se - 
vaya incorporando al "desarrollo" económico del Soconusco, para as í  ir e r -  

giendo el orden socio-económico que favorezca la acumulación de la rique- 

za, a costa del despojo de sus tierras y de sus valores étnicos-culturales. 

El tendido de la vía férrea motivó a las personas mejor acomodadas del 12 

gar a agruparse en torno a é l ,  en ese medio de comunicación se transporta 
* 

la produccibn a los centros urbanos 8 ahora ese lugar -la estación de Tu- 

zantbn- es uno de los mas prósperos del municipio, Al irse a radicar esas 

personas a la estación del ferrocarril y otra psrte a Huixtla, la cabecera - 

municipal empezó a perder importancia polftica y económica 

La llegada del ferrocarril hizo necesario que los Tuzantecos amplia 
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ran una vereda que los conducfa a Huixtla, el camino partfa del panteón - 
municipal y desembocaba a donde ahora se ubica el edificio del Seguro So 
cia1 de la mencionada ciudad. Se transportaban ya sea a lomo de bestias 

o caminando, se perdfa un d€a en el viaje redondo. Más tarde, a finales 

de los años cincuenta entra en circulación un camión de redilas propiedad 

de un cacique, el camión transportaba a las personas con su materia prima 

-en poca escala- a la ciudad de Huixtla. 

Cuando no existía la carretera pavimentada, en el lugar predominaba 

un típico cacicazgo, el cual se las ingeniaba para ejercer el control poifti 

co sobre la poblaci6n. 

camente , dueño de ganados , fincas y comerciante) llamado Salvador Pung , 

El cacique I (uno de los mejor 'acomodados económi- 

de origen chino murió en 1980, a 61 se le tenfa que consultar sobre los - 
asuntos políticos y administrativos del pueblo, el decid€a lo que se debfa 

hacer, ya que a través de sus relaciones de compadrazgo dominaba a la pg 

blaci6n . 
Por sus terrenos, su comercio y su cantina pasaba el anterior cam1 

no, era dueño de dos vehículos de transporte que circulaban por esa vfa - 
de acceso. 

do para que se encargara de realizar las gestiones ante el gobierno del Es 
tado para la apertura de la actual carretera. 

debido a que él hacía esfuerzos por traspapelar los documentos, para que es  

Debidoca la influencia que tenfa sobre los habitantes, fue designa 

Los tramites no progresaban 

tos no llegasen a . la  capital del Estado. Ello con la intención premeditada 

de que no se construyera la actual carretera ya que ello perjudicarla sus 
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intereses particulares, asimismo se verla obligado a tramitar ante la Direc 

ción de Tránsito del Estado una nueva concesión para que sus dos vehfcu- 

los dieran servicio por la nueva ruta, por otro lado, no aceptaba que los 

actuales transportistas (entre ellos el actual cacique Floriberto Torres) del 

lugar y otras personas de Huixtla que se interesaban en dar servicio de -- 
transporte le vinieran a hacer la competencia. 

El excacique pretendfa que Tuzantdn siguiera en las mismas condi-- 

@ones -mal comunicado-, intufa instintivamente que al abrir la carretera - 
pavimentada, el grupo de personas jóvenes, y con ideas menos conservado 

ras lo desplazarian del circulo comercial local., 61 estaba consciente que - 
con la construcción de ésta disminuirfa su hegemonfa, pretendfa que el trb 

fico por el anterior camino no se intenumpiera ya que en torno a él estaban 

establecidos sus negocios (los más prósperos del pueblo), ahf fue la ter- 

nal de los camiones, ya su cantina fue cerrada por la poca clientela, ac-- 

tualmente por donde pasa la carretera se han establecido varias cantinas. 

. 

El excacique trató de persuadir a la poblacibn y a las autoridades 

municipales para que nose abriera la carretera por donde est6 ahora, sino 

que, proponfa que se pavimentara e1 camino vie30 por donde están sus pro 

piedades y negociod y el de otras tres grandes propiedades, pero la mayo- 

rfa del pueblo no aceptó, se buscó -según el expresidente municipal que - 
gestionó su construcción- que el trazo de la carretera beneficiara al mayor 

número de personas, las cuales estaban en la mejor disposicibn de aportar 

su cooperacidn para que la obra se llevara a cabo. 
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Algunos tuzantecos, los ancianos y los más apegados a sus traicig 

nes culturales se oponfan a que se construyera la carretera pavimentada, - 
argumentaban que por ella transitarían los vehfculos que sacarfan mucha - 
producción para enriquecer a Huixtla. Asimismo señalaban que los automo 

tores matarfan a las personas, a los cerdos, perros y aves de corral. La 

apertura de la vía de acceso les representaba no solo un problema de tráp 

sito, sino que también complicaciones respecto a las relaciones territoria- 

les, a la política, a la conservación de sus tierras a la proteccibn de la 

vida silvestre y a las costumbres sociales de su cultura tradicional. 
. 

En el año de 1962 ,  Juan Luttmann, propietario de la finca San CriK 

tobalito, les propuso a los tuzantecos la apertura de un camino que atravg 

sarfa el pueblo para llegar hasta Huixtla, pero la mayorfa de la poblacibn 

y el excacique se opusieron argumentando las razones antes señaladas. - 
Este último según un informante "solo aceptaba el desarrollo de proyectos 

que lo beneficiaran, era muy egoista no dejaba que otros progresaran, su 

influencia empezó a declinar cuando la gente se di6 cuenta que .10~ manda 

ba" 
/ 

e) Tu_zant& tiis~u&s- de Ja-apertjrg be- i,a -cgrrstgrc. 

A mediados de los años setentas se empiezan a realizar las prime-- 

ras gestiones ante el gobierno estatal para la apertura de la carretera pavi 

mentada. La construcci6n se realizó entre los años de 1977-79, hace cug 

tro años. La cual no está totalmente conclufda, tal y como se especifi 

ca en el convenio, le falta una capa de cuatro centímetros de sello y otra 

engravada, guarniciones, banquetas, etc. La vía de acceso no se ha -- 
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completado, debido a que esos'hineroi'fueron a parar a las bolsas de los 

funcionarios de la  institución o a las de las autor&dísdes del municipio, - 
comentó un informante radicado en el lugar, y que trabaja en el Centro -- 
SHOP de Tapachula. 

En el año de 1977, el pueblo aportó la cantidad de $ 2,700~.000 - 
el segundo año $ 1 , 700,000 y el tercer año l a  aportación fue de ---o--- 

$ 2,000,000. Según un informante "la organización y recaudación de las 

' aportaciones estuvo a cargo de las personas que ahora integran el estracto 
, 

social más alto, los transportistas 0 finqueros 0 etc. 
, 

De la cabecera municipal a la carretera costera existe una distancia 

de tres kilómetros con trescientos metros, por ésta se da salida y entrada 

a toda clase de productos, permite una comunicaci6n rápida en caso de - 
una emergencia, se ha incrementado notablemente la afluencia de comercia2 

tes ambulantes y de personas que pretenden comprar terrenos para radicarse 

allf. Circulan en tiempo de cosecha de café y cacao camiones de doce - 
toneladas, su enorme peso ha propiciado el deteriaro de la  vfa de acceso. 

Por otro lado, un grupo de cinco personas, propietarios de los taxis 

del lugar son los v e  actualmente mantienen el monopolio del transporte, - 
entre ellos el expresidente municipal, quien en su gestión se construyó la 

carretera; para apresurar la apertura de la carretera se apoyaron en el sa - 
cerdote del pueblo que llegó a establecerse en ese tiempo. Juntos se en- 

cargaron de gestionar la construcción de l a  carretera. Ahora e i  mismo sa- 

cerdote señala "los transportistas hacen lo mismo que el excacique, no - 



permiten que otras personas introduscan taxis para que se mejore el trans- 

porte, que ya es insuficiente". Los transportistas han aumentado sus in-- 

gresos en base a esa actividad, han acaparado el b e a  central del pueblo, 

son las personas que en pocos años han pasado a formar parte del estrato 

social superior de Tuzantdn, mientras los más pobres están establecidos - 
en la periferfa de la localidad. 

Las familias que gozaban de una situacibn privilegiada antes de que 

&e construyera la carretera, pudieron sacar las mayores ventajas, ello pro- 

picib el ahondamiento de las diferencias sociales y económicas al interior 

de la comunidad. Cuando ésta estaba mal comunicada su economía posefa 

un carácter de subsistencia, los excedentes de la produccibn eran inutflizg 

dos existfan menos incentivos a la ampliación de los cultivos. 

. 

La apertura de la vía de acceso despertó un entusiasmo natural entre 

los habitantes, pero parece ser que benefició más a las personas que adqu. 

rieron vehfculos, 

la producción del lugar, éstos son propiedad de las familias que pertenecen 

al estrato social superior. Existen dos camiones de redilas y cinco autome 

viles, entre ellos, cuatro taxis, el movimiento comercial es patente. Tam 

bién los beneficiadós son el grupo de finqueros y ganaderos del municipio, 

Los cuales utilizan para transportar personas y parte de 

los cuales han logrado sembrar el resto de sus parcelas y el incremento de 

la ganaderfa, estas grandes unidades de produccibn son: Rancho San Ma- 

teo, Santa Rosita, Reynaldo Grajales, Santa Teresa, Cornelio de la Parra, 

Manuel Laig, Vda. de Gordillo, Alberto Higuera, Placeres La Vega de Te- 

cuzapan y Puerto Regla. (No pudimos obtener superficies). Tdnbién exis 
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ten en el municipio algunas fincas cafetaleras, que tienen arriba de 300 - 
Hs., propiedad de alemanes que no radican en la región, entre ellas están , 

Hannover, Germania , San Cristobalito 0 etc . I 

Los Tuzantecos creen que la apertura de la carretera solo afectó al 

excacique, ya que pretendfa que ella pasara por sus propiedades. La dig 

puta suscitada se debió a intereses de grupo, ambos pretendfan beneficial 

se al máximo de ella,defendfan intereses antes que 

i 
Introducida la carretera se van evidenciando 

económicos, culturales y polfticos , se facilitan los 

ante la Capital de la República, del Estado y otros 

nada particulares . 
una serie de cambios - 
trámites administrativos 

centros de población . 
Las personas se hayan más dispuestas a salir a otras localidades, ya sea 

a visitar con m6s frecuencia a amigos y a divertirse, en busca de artfculos 

a estudiar, etc. 

gión y del resto de la República. 

Se amplfa la convivencia con otras localidades de la re- 

La población al ir estableciendo contacto con otrascomunidad es de la 

región, poco a poco va perdiendo sus peculiaridades, tal como la lengua, 

ya no utilizan la vestimenta que les era tradicional, se han ido perdiendo 

. algunos hábitos de -consumo, por ejemplo: el consumo del pozole de cacao 

que fue la bebida típica ha disminufdo, solo las personas de edad avanza 

da io hacen. Ahora la mayorfa consume con exceso cerveza, refrescosem- 

botellados , tortillas de fábrica, etc . 
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0 C_uLt@E.s 

Tuzantán tiene una extensión territorial de 177 km2, de dicha exte2 

sión 1 ,526  Hs., son tierras ejidales, que fueron dotadas en el año de -- 
1926.  Su distribución es bastante dispar , existen campesinos que poseen 

hasta treinta hectáreas y los que menos tienen es media hectárea. Actual 

mente, algunos ejidatarios que tienen pequeñas partes de sus parcelas sin 

sembrar están siendo presionados por las autoridades (comisariado e jidal y 

la  SARH) para que las siembren ya sea de cacao o café. 

Los campesinos recien recibieron la tierra, cultivaban pequeñas frac 

ciones de sus parcelas con mafz, frijol y cacao; estrictamente lo elemental 

. para el consumo de la unidad familiar. Algún excédente lo Intercambiaban 

por productos de Hulxtla tales como: sal, panela, cal, etc., los campesi - 
nos trabajaban sus tierras generalmente los dfas domingos, ya que la mayor 

parte de sus ingresos los obtenfan como jornaleros en las fincas cafetale-- 

ras cercanas. S610 cuando empezaron a cosechar mayores cantidades de - 
cacao, los ejidatarios paulatinamente dejaron de ir a trabajar a las fincas. 

Este cultivo (el cacao) , hasta hace dos años fue el predominante, ya que 

está sustituyéndose vertigionosamente por el cafeto. 

La producci6n del cacao del municipio era comprada por l'coyotes It - 
p'ovenientes de la ciudad de Huixtla. Éstos se internaban en algunos c a  

miones por el viejo camino, los cuales pagaban un precio -y io siguen pa_ 

gando- sumamente barato. La penetración de intermediarios se hizo más - 
patente una vez abierta la carretera pavimentada . Por tal motivo 10s pe-- 



queños productores decidieron comprar una casa en Huixtla, para ahf vender 

a mejor precio. Con ello, en parte se evitó el excesivo intermediarismo, 

pero por otra parte son explotados par los transportistas que acarrean el - 
producto a la ciudad de Huixtla. 

Hoy dfa que están comunicados, los pobladores coinciden en que - 
Tuzanten ha visto un desarrollo econbmico y cultural. Los campesinos -- 
piensan que su situación económica mejorará si construyen una casa aquf 

para embodegar el cacao, ahora no existe pretexto de los compradores del 

producto para llegar al lugar. 

. 
De esa forma esperan que ios efectos de la 

explotación de parte de los "coyotes", de los transportistas disminuya, al 

igual se ahorrarán parte del tiempo que pierden al trasladar el producto. - 
Los Tuzantecos producen aproximadamente cada tres años, unos doce millo- 

nes de toneladas de cacao, parte se lava y se seca en el beneficio que - 
existe aquf, producto que se transporta a los mercados internos y externos. 

Los ingresos del municipio se han incrementado sustancialmente, de 

bido al aumento de la producción, ahora -señala un informante- "la gente 

trabaja el doble, por ejemplo cuando Floriberto Torres fue presidente (entro' 

en 1977) l a  Tesorexfa Municipal recaudaba unos $ 662,000 al año, cuando 

61 concluyá la  administración ya la Tesorerfa contaba con un fondo de --- 
$ 1,000,000,  cosa que nunca en la historia del municipio se habfa visto, 

ello debido al aumento de la produccibn. 

Hace unas pocos años -dice otro informante- "los ingresos a la Te 

sorerfa fueron escasos no llegaban a sobrepasar al año los $ 6,000 ---- 



debido a que no habfa producción, ya con la carretera, la gente se preocu- 

p6 por sembrar sus parcelas. Actualmente en el municipio se tiene sembrg 

da aproximadamente UM superficie da 4,000 hectáreas de cacao, pero el - 
cultivo del café se ha fomentado rápidamente en los dos Gltimos años, su 

extensibn es arriba de 8 , O00 hectáreas. 

Con la apertura de la carretera el monto de la  produccih se ha in- 

crementado aproximadamente un 40 6 50% en poco tiempo -según un infor-- 

mante-, tal aumento es influfdo por la cada vez mayor aplicación de fertili- 

zantes, entes no se usaba, sino que hasta después de la apertura de la - 
carretera, en ello también influyó la propaganda de los técnicos del ---o- 

INMECAFE y los medios masivos de comunicaci6n que inducen a comprarlos, 

el fertilizante se empezó a utilizar desde 1978,  pero la mayoría de los cam 

pesinos este año lo están aplicando a sus cafetales. 

La mayorfa de los pequeños productores venden l a  producci6n a los 

intermediarios, los campesinos se las ingenian para no pagar los créditos 

. (argumentan que esas instituciones les roban mucho dinero), unos solicitan 

primero crédito a el INMECAFE, levantan la cosecha y no le pagan, al si- 

guiente año solicitan crédito a BANCRISA y repiten la  misma operaci6n, la 

producción va a caer a las manos de los "coyotes"; ~610  asf medianamente 

logran sobrevivir. 

Cuando no exist fa la carretera pavimentada los pocos intermediarios 

que se internaban, s610 lo hacían hasta el centro de Tuzantán, de ahf te- 

nfan que dirigirse a pie a los diferentes ejidos para negociar l a  compra de 
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los productos. Ahora con la carretera la situacian ha cambiado, ya éstos 

se introducen con sus vehfculos a la mayorfa de los ejidos que cuentan - 
con caminos, compran café, cacao y frutas (aguacate, mamey, chicozapote 8 

etc .). 

además le' prestan al campesino dinero para que lo pague en especie o 

Por ejemplo en la última cosecha pagaban la lata de café a $ 200, 

en dinero. 

h) Ca_ml&s en. la- im_aggn d e  l a  &c?liiab. 

Paralelamente al aumentar la producción se d lb  una secuela de cam 

bios, se introdujeron y se zmplearon los servicios: la energfa eléctrica se 

instaló en 1978 ,  en el mismo perfodo se amplió la red de agua potable, - 

. 

. ya existfa una escuela desde los años cincuenta, a l a  cual poco asistfan 

tanto alumnos como profesores, éstos últimos falta- con frecuencia por - 
lo dif€cil e irregular del transporte. Por el crecimieroto natur??  de  l a  poblaeión 

y-la constante afluencia d e  'peFsonas sertuvo cdwinstalar ' u n a  escueTc! más 

amp1 .la y m o k r i a  de diseño prefabricado. 

Antes de que se introdujera la carretera -hace unos cuatro años-, 

existfa una pbblaci6n aproximada de 1 ,500  habitantes, actualmente rebaza 

los 2,500. Existen arriba de 900 avecindados que han llegado, algunos 

han comprado lote para establecerse, ya que en H W l a  es más costosa la 

renta de vivienda. En el presente año se está construyendo una escuela - 
secundaria y un kinder. En 1979 se inició la constnicción del parque cen 

tral, el palacio municipal en 1978 .  El año pasado se inicia l a  pavimenta 

ción de las calles centrales, se est6 ampliando l a  red de drenaje, se abrió 

una tortillerfa, se instal6 el teléfono de larga distancia, etc. 
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El aumento de la producción coincide con el mejoramiento de la img 

gen física del pueblo, el arreglo de las casas es n-orio, principalmente - 
las ubicadas en el centro del pueblo y en torno a ia carretera son las más 

modernas, cuando mucho tendrán una antiguedad de cuatro años, antes to- 

das eran de madera y adobe, estas últimas -algunas- está resanadas con 

cal y cemento para darle mejor presentación; 

Anteriormente -coinciden sus habitantes- las casas estaban disper - e 

$as y desordenadas, después de la introducción de l a  carretera automática 

mente el valor del suelo se increment6 en gran porcentaje, en más de un - 

70%. La localidad presenta una incipiente urbanizacibn , podría consider- 

se como un lugar de transición de lo rural a lo urbano. 

i) Ij4Agg-ió2. 

En el lugar es notable el desplazamiento de personas, los jóvenes 

principalmente acuden a trabajar a Huixtla, Tapachuba. Un informante cree 

que la  migración se increment6 en los últimos años por la facilidad de deg 

plazamiento, "antes ésto no se daba mucho porque Puzantán estaba aislado, 

no se vefa lo de fuera. Con la carretera las persumas prdcuran salir y - 
también muchas han llegado en los últimos años". 

. 
En sf la apertura de la carretera influyó en los  aspectos econbmicos, 

políticos y sociales, por ejemplo señala un informardte, "en este lugar, -- 
cuando no existfa la carretera, había sólo dos relk&ones la católica y la 

pentecostés, ello debido a la mala comunicación los predicadores no llega 

bhn. Poco tiempo antes de que se construyera la carretera arribó al pue- 
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blo un sacerdote de la religión cat6lica". Este ya tiene cuatro aAos de - 
vivir aquf. Los pentecosteses no tienen mucho tiempo que construyeron su 

templo. Es en fechas recientes cuando el protestantismo empez6 a ganar 

terrenos en sectas que han llegado como por ejemplo los adventistas del - 
séptimo día, testigos de Jehová y Nazarenos. Antes todos los Tuzantecos 

1 

profesaban la religión católica aunque no hubiera sacerdote . 
A raíz de la construcci6n de la carretera pavimentada de Tuzantán, 

he ha promovido la construcción de una serie de caminos alimentadores con 

los que se integran los ejidos a la cabecera municipal, localidades poten- 

cialmente aptas para el desarrollo agrfcola. Entre ellos a principios del - 
presente año (1 981) , se inicia la construcci6n de una carretera (Manacal) 

la cual propició disputas por su trazo. 

a) Ubicación del Ejido de Manacal. 

E l  Ejido Manacal está situado a 1 2  kil6metros de la cabecera mu- 

cipal (Tuzantán) , se constituyó como tal en el año de 1953, con una dota- 

ción de 500 has. , en tierras que tenfan ociosas la finca Germania. Los - 

pobladores exacasillados de dicha finca son de origen chamula. 

b) GUUiYO3a . 
Las tierras fueron desmontadas para sembrar maíz y frijol, los cua- 

les gradualmente se fueron desplazando-por el café y cacao -el segundo en 

menor escala-, según los campesinos 8 éstos cultivos les proporcionan ma- 

yores ganancias. El  incremento de la producci6n de café y cacao se em- 

pezó a notar hace unos cuatro años, en parte porque el gobierno de Eche- 
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verrfa les empezó a "dar" crédito y les buscó nuevos mercados que pagaban 

mejores precios. 

c) Camc&er.&@as -dela-loEal&a_d 

Al pequeño centro de población de 648 habitantes le pusieron el nom 

bre de Manacal porque 'antes existían muchas palmas, las tumbaron junto- 

con los drboles para erigir en forma dispersa y anárquica sus hogares. En 

los últimos cuatro años, éstas se empezaron a aglutinar en un pequeño al- 

Aplano, pero sustituyéndolas por casas de mampostd .  En cambio los - 
avencindados que carecen de parcela, levantan sus chozas en lotes ubica- 

dos en l a s  orillas del pueblo, sus condiciones de vida son muy precarias, 

. trabajan como jornaleros en las fincas cercanas o en el  mismo pueblo para 

los e jidatarios mejor acomodados. Obviamente que las tierras e jfdales son 

enajenables pero en la marcha urbana el valor catastml del suelo ha aume2 

tado. 

I 

I 

Anteriormente los lugareños se trasladaban a Huixtla por una brecha 

que desembocaba en la construfda por los alemanes, debido a eso se vie-- 

ron en la necesidad de gestionar la apertura de la carretera porque padecfan 

dificultades para realizar la actividad de compra-venta en la ciudad mencig 

nada. 

Actualmente, algunos campesinos aún están sembrando el resto de - 
sus parcelas con café, según ellos hasta ahora lo están haciendo porque 

no reciben los créditos suficientes y oportunos, y por otro lado, el gobio 
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no los presiona para que no tengan las tierras ociosas, los amenazan con 

quitarles la parcela sino aumentan la producción, ello se está logrando de- 

bido a que por la carretera que se construyó se tienen mejores posibilida-- 

des para introducir las plantas del cafeto y el fertilizante. Asimismo, se 

facilita su comercializacibn en la ciudad de Huixtla, En este ejido es ve- 

rificable cierta tendencia al incremento de la siembra del café en todas las 

parcelas, ello inducido por la adopción del uso del fertilizante. 

i 

Q> JnJ€gSQ &r_banl . 
Antes que se abriera la carretera, ya existfa una pequeña capilla de 

la religih catblica , una escuela primaria muy rudimentaria. que construye-- 

ron los ejidatarios. Después de la apertura de la carretera o sea en éste 

año se introdujo una escuela primaria y una clínica prefabricadas, una can 

cha de basquetbol y se está multiplicando la edificación de casas de mam- 

posterfa, ya que ahora el tráfico de camiones permite la introducción de ma 

terial de construcción 

Manacal es uno de los ejidos más urbanizados del municipio, es el 

lugar de paso obligado de la población proveniente de las localidades: San 

Cristobalito, La Calera, Nueva Sonora y de los trabajadores de las tres fig 

cas mencionadas y de comerciantes ambulantes. Aquí  hacen escala para - 
. 

luego dirigirse tanto a Tuzantdn como Huixtia, etc. 

De la ciudad de Huixtla algunas personas han adquirido aparatos - 
ectroj~méstic~s tales como: refrigeradores 8 T .V. , radios , consolas , 
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grabadoras, bicicletas 8 asf como fertilizantes e insumos agrfcolas. 

8 

Ultimamente el, uso del fertilizante se está generalizando aunque - 
-dice un profesor- "no saben aplicarle la raci6n adecuada, le ponen de - 
más o de menos, eso perjudica a la planta. Ahora lo pueden traer en ca- 

miones, antes era más diffcfl porque pesa mucho, su compra e5 un negocio 

de los mismos funcionarios del INMECAFE; que por medio de la radio losil! 

ducen a que lo compren, la mayorfa de los ejidatarios están peor que an-- 

tes, nada ganan con estar produciendo más ya que las ganancias se les - 
quedan al INMECAFE, a los "coyotes" y a los transportistas". 

Continua el mismo informante "en cambio los alemanes no son ton-- 

tos, ellos en lugar del fertilizante utilizan la pulpa del café revuelta con 

cal, hacen una zanja en torno al cafeto y se lo aplican, con eso la a b - -  

nan y asf se ahorran grandes cantidades de dinero". En efecto, cuando - 
los campesinos estaban comunicados por una brecha, era diffcil el transpoy 

te del fertilizante, no abonaban sus cafetos, ahora lo hacen por la entrada 

y salida de camiones de redilas. 

Los habitantes de Manacal comentan ''ahora si estamos contentos, - 
ya podemos salir con facilidad a comprar lo que nos hace falta", abierta - 
la carretera empezó a venir cada viernes de la semana un carnicero, antes 

llegaba pero en forma irregular. La actividad comercial del lugar se ha in 

crementado, se han instalado tres comercios 8 dos 'son particulares y una - 
tienda CONASUPO, una de las tiendas particulares ubicada en torno a la - 

carretera ha visto aumentar notablemente el volumen de sus ventas, los - 

c 
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negocios particulares venden a crédito, muchas veces a wecios duplicados o 

triplicados : 

Uno de los productos que más se expenden en el lugar es el alco- 

hol, bebida que ingiere principalmente la gente joven, situad611 que ha dg 

do lugar a protestas de algunos padres de familia ante e l  comisario ejidal 

para que se evite su venta (ya que también él lo expende), pero éste ar- 

gumenta que el presidente municipal de Tuzantán desea que se venda para 

. Que de esa forma se recaude dinero vfa multas a los ebrios, cuotas que - 
pueden oscilar entre $ 300.00 a $ 400.00 por cada persona, dinero que - 
puede destinarse -según el comisario ejidal- a la construcción de obras de 

beneficio colectivo, como banquetas, escuelas , etc. 

0 

g) E &aji&agi&n ZociaL 

Los tres comerciantes y otras cinco personas que tienen más 

(10 hectdreas), entre ellas el mismo comicariado ejidal, son los que 

el estrato social más elevado del poblado, en base a la extensión 

tierra 

integran 

e tie- 

rra se fundan las diferencias económicas e inclusive el comisariado ejidal 

posee el dnico camión de redilas en el cual transporta parte de la produc- I 
1 

ci6n y pasaje a Huixtla, este grupo local también desempeña el papel in-- ! 

termediarios y usuréros, Son 10s que poseen las mejores casas y su dieta 

alimenticia es más balanceada, en Sf son 10s que mejor han capitalizado - 
el beneficio de la mejora de la vfa de acceso. recien abierta. 

4 
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ellos no pueden dejar de depender de los intermediarios del lugar Y de 10s 

provenientes de Huixtla, los cuales a partir del mes de septiembre llegan 

a la localidad, éstos desde antes de la cosecha le prestan dinero al pew2 

ño productor. 

Algunos campesinos en su pequeña parcela tienen sembradas algunas 

plantas de pldtano, fruto que venden a los intermediarios que se internan - 
en camiones, les pagan a $ 1.00 el kg., producto que a la vez es vendido 

a otro acaparador de Huixtla, éste último lo traslada a otras ciudades de la 

República y al mercado exterior. También se los compran por racimos a un 

precio de $ 10 .00 .  Cuando el pequeño productor tiene oportunidad de via- 

jar a Huixtla, ahí lo comercia, por cada plátano ya maduro recibe $ 3.00,  

pero trasladarse no es costeable, debido a que el dinero obtenido, solo a l  

canza para pagar el pasaje, cobran $ 50.00 por persona, por tal raz6n el 

campesino prefiere vender al "coyote'U. 

En el presente año cuando se empez6 a procesar la caña de azúcar 

en el ingenio de Huixtla se requerfa de mucha fuerza de trabajo. A Mana- 

cai llegaron personas al servicio del ingenio para contratar personal, de - 
aquf mlgran treinta 'personas, las cuales se transportan.en el camión del cg  

misariado ejidal, que sale del lugar a las cuatro de la mañana y regresa 

a las ocho de la noche. 

Estos jornaleros son principalmente jóvenes ya sea hijos de ejidatg 

rios o avencindos , otros se aventuran a salir a buscar trabajo hasta las - 
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ciudades de Tapachula, Tuxtla Gutienez, Puebla, México, etc. Ello debi- 

do a que la parcela que posee la unidad familiar no produce lo suficiente 

para la sobrevivencia de toda la familia, esa migraciún la justifican algu- 

nos padres de familia diciendo que sus hijos se marchan porque ya no les 

atrae trabajar en el campo. 

El  transporte de las personas que van a trabajar al ingenio, lo paga 

éste, Los migrantes comentan que caminando no i r a  si pagaran el trang 

porte solo ganarían para el pasaje y las comidas, además del fuerte calor 

de Huixtla (aquí la temperatura es muy agradable). La  salida y entrada de 

esta gente que baja a jornalear, se facilita por la existencia de la carrete 

. ra y los medios de transporte, ya que la distancia existente entre Manacal 

a Huixtla es de unos 25 km. Entonces pues, con la carretera se propiciá 

una mayor disponibilidad para que la gente salga sin separarse en forma - 
prolongada de su familia. 

mejor facilidad para salir a buscar trabajo tanto a la costa como a otra - 
parte I' 

Un informante nos comenta "con la carretera hay 

Con esta vía de acceso los habitantes se anfman a reunirse con más 

frecuencia con amistades y familiares de otra parte de la región, se faci- 

lita la llegada de personas ya sea vendedores o personas que llegan'*a vi- 

sitar a amigos o familiares, etc, Dice un profesor: "con la carretera uno 

puede salir a conocer otras ciudades para ver como son, aunque sea a mi- 

rar '' . 



j) beatiope_s y, co_nfligtos pr -e l t razo  &e lg ~arr_et---. 

Los pueblos de Manacal, Nueva Sonora, Francisco Sarabia, Guada- 

lupe Victoriay El Mango, se aliaron en el año de 1977, para gestionar an- 

te el gobernador del Estado la apertura de una camera  que los comunica- 

ra con la cabecera municipal, ello por la necesidad prioritaria de movilizar 

con menor dificultad su producci6n. (1) 

A esas comunidades, la ruta concebida les quedaba en forma mds - 
lineal y asf la distancia se les acortaría n o t a b l e w e .  Para la consecu-- 

ción del proyecto ya se habían realizado los estudios técnicos, se presu-- 

puest6 el costo y se habfa acordado la aportaci6n econdmica de cada loca- 

lidad. El proyecto es frustrado debido a dos f a c t c s  coyunturales, por un 

lado, al entrar en funciones el actual presidente municipal de Tuzantán dg 

cidió en base a la prioridad de mayor producción; que la carretera se traza 

ra de tal manera que beneficiara a tres grandes fincas de alemanes: La - 
Hannover, Germania y San Cristobalito, principalmente a la primera. El - 
dueño de esta última fue el más interesado, inclustwe solicitaba el apoyo 

de los habitantes de Santa Soffa y de Manacal para que la carretera fuera 

introducida hasta su casa -dice un informante- "quería que lo apoyáramos 

para que la carretera llegara hasta SU finca, él ofreció darnos dinero para 

para que lo destinaramos en obras de beneficio social en el ejido, pero - 
. 

nosotros no lo aceptamos, en cambio los de Santa Soffa sf". 

Por otra parte, al morir el comisariado ejidal de Manacal, (a finales 

(1) Cfr. El mapa del municipio de Tuzantdn, para w?r la ubicación de estas 
comunidades. 
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del año pasado) quien fue el que ejercia más influencia sobre los demás - 
comisariados ejidales y llevaba la "batuta" de las gestiones de la carrete 

ra. Estas ya no se prosiguen, su sustituto, quien siempre ha dominado la 

vida polftica del pueblo, no continud los trámites ya iniciados, sino que - 
convenció a la mayoría de la gente para que la carretera se abriera por el 

trazo actual que favorece a los finqueros alemanes. 

Los habitantes de Manacal coinciden en que la apertura de la carre- 

?era los benefició, aunque consideran que los más beneficiados son los fig 

queros y los transportistas, ya que expresamente la ruta fue preferida para 

buscar dar salida al cafe que se produce en las fincas, aunque en ello in 

discriminadamente las comunidades antes señaladas hayan sido precionadas 

para que aportaran $ 50.00 por hectdrea para realizar la obra. 

Asimismo, el presidente municipal de Tuzantdn afirma "Manacal es 

el pueblo más próspero del municipio, ya con la carretera se va a mejorar 

bastante, la gente va poder salir a Huixtla o a Tuzantán en poco tiempo". 

En cuanto al aumento de la producción agrega "seconstruyó la carretera porque 

aquí se encontró más &o, o sea hubo más cooperación, tan solo el dueño 

de la finca Hannover di6 una cooperación de $ 60,000.00 y además de esas 

fincas sale más próducción, para eso el gobernador del estado nos propor- 

cionó el tractor para que se construyan caminos en donde hay más produc- 

ción y con ello obviamente habrá más Impuestos, asf se levantará el mu- 

cipio, la carretera le dará vida a Tuzantán". 

' 

Algunos informantes afirman que el dueño de la finca Hannover le 
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proporcionó al presidente municipal $ lOO,OOO.OO y las fincas de San Crig 

tobalito y Germania aportaron cada una la cantidad de $ 608000.00, el cg  

misariado ejidal de Manacal ayudó a convencer a los pobladores del lugar 

para que el 'trazo de la vía de acceso fuera modificado. 

Otra situacidn resaltable es que tanto los pobladores de Manacal y 

de Nueva Sonora comentan que el arreglo fue que la carretera 'recien a b i o  

ta se va a pavimentar, puesto que ya para ello se proporcion6 la debida - 
&ooperación, ya que en la temporada de lluvia la terracerfa se lava y se - 
dificulta el tránsito de los vehfculos de carga, En cambio el presidente 

municipal afirma "en esta administraci6n la carretera ~610 será de terracerfa, 

ya que el presupuesto no alcanz6 para que se pavimente, como inicialmeE 

te se planteó". 

Sobre lo anterior señala un informante de Nueva Sonora "el presiden 

te de Tuzantán se vendi6 con los finqueros, principalmente con el dueño de 

ña Hannover para que la carretera pasara por sus terrenos, mientras nues -7 

tras parcelas están hacia abajo del pueblo". Para eso los campesinos tie- 

nen que subir su producción sabre su espalda o a lomo de bestia a Nueva 

Sonora, donde l a  procesan y de ahf la acarrean a Manacal (dos kilómetros 

de distancia) para íuego trasladarlo a Huixtla 

camión de Manacal sale a las cuatro de la mañana y otro que proviene de 

La Calera llega a Manacal a las dos de la tarde, Manacal por ser un - 
punto de escala, ha propiciado que los pequeños comerciantes l o d e s  sumes 

- 

en camiones de carga. Él 

ten el volumen de sus ventas, principalmente de refrescos embotellados, - 
sabritas , aguerdiente , galletas , entre otros artfculas , 
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I 

La modif icacidn del trazo provocd violentas protestas pincipalmente de 

los habitantes de Nueva Sonora ante las autoridades estatales y municim 

I 

I 
1 

I 

les,éstgs arguyeron que la actual ruta serfa más barata y se estimularía - 
el progreso del municipio, que era lo mdis importante en última instancia, 

y además el gobernador le interesa que haya más tráfico y entrada de din2 

1 

1 
i 
i 
I 

I 

I 

I ro vfa impuestos. A ello agrega un informante "para que con los impuestos 

se mejore el municipio y se produzca más, porque el gobierno no va a cong 

trufi una carretera para que est6 vacfa". 

pasar a la carretera la producción serfa mfnima en comparación con la de 

Las iocalidades por donde debfa 
* . 

las fincas. 

La población de Nueva Sonora fue la que más descontenta, inclusi- 

ve se trasladaron dos ocas.iones a l a  capital del Estado para quejarse con 

el gobernador, éste les respondió -según el comisariado de Nueva Sonora-, 

"que lo que se busca es priorizar los programas de caminos, se constmyen 

donde son más nece s'arios I' . 
Si la carretera se hubiese constnildo como se habla proyectado ini- 

cialmente, habrfa comunicado a un buen número de personas, tan ~ 6 l 0  - - 
Sarabia tiene una población de 1,500, Nueva Sonora 600, Guadalupe Victo- 

ria 800, E l  Mango 400 ,  y cerca de 700 de Manacal, mientras que el trazo 
. 

actual beneficia a 300 habitantes de Santa Soffa, al ejido de La Calera de 

400, al ejido de San Cristobalito con 350 y también ésta beneficia a Mana 

cal. 

Sin duda los que proporcionalmente resultaron más beneficiados con 
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la construcci6n de la carretera fueron los finqueros, éstos podrdn movili- 

zar en menos tiempo y con menor riesgo la prducci6n que fluye a Huixtla, 

antes l a  transportaban por un camino que está mal construfdo e inclusive - 
se han volcado dos camiones de carga en la curva llamada el caracol, -- 
Asimismo, los trancwrtistas de pasaje y carga son los %eneficiados", por 

ejemplo: cada camión en temporada de cosecha se lleva hasta 80 bultos de 

café, par bulto cobraban el año pasado $ 25.00 a ello se le añade lo obtg 

nido por el pasaje de las personas que es el mismo precio, además de lo 

íncomodo del servicio, van parados y demasiado aglutinados. Actualmente 
. 

se tiene en proyecto introducir una línea de transporte colectivo que corre- 

rá entre Tuzantdn y Manacal, se pretende hacer circular a ocho camionetas 

combi para dar servicio de carga y de pasaje. 

En base a las fuertes sumas de dinero aportadas por los finqueros, 

el mesidente municipal accedió a modificar la ruta, que antes estaba pla- 

neada para "beneficiar" a las comunidades señaladas , esta sería utilizada 

por un mayor número de personas, tal cambio fue pues, no UiA cwvknio -en  

tre el gobierno y las localidades, sino más bien pareció un arreglo informal 

entre amigos, la apertura de ésta fue en base a los intereses económicos 

de l a  burguesfa agFaria y con muy poca consideración a las necesidades - 
de ' -comunicación de un mayor número de personas. 

En síntesis la carretera se ebri6 en base q las mayores expectativas 

de aumentar la producción y movilizarla con agilidad a la ciudad de Huix- 

tla, el beneficio en mayor proporción fue para los finqueros que aún tienen 



115 

posibilidades de aumentar la producción , y lateralmente sus tierras adquie- 

ren un incremento en su valor. Con ta apertura de ia carretera se manifies 

ta una reorganización del espacio geográfico suceptible a intensificarse en 

la produccibn de cultivos comerciales y asimismo una seria de transforma- 

ciones en la esfera económica, polftica y social. 

B) .- Caso del Municipio de Huixtla 

a) ybLca_cib$ de Nueva-A~éri_c~. 

De este Municipio visitamos tres localidades en las que se produce i 

café, ellas son los ejidos de Nueva América, Flor de Mayo y Quince de - 

r 

Enero. 

lisario Domfnguez a mano izquierda, el camino es de- terracerfa. 

Para llegar a ellos se encuentra una desviación a la entrada de & 

El camino que conduce a Nueva América se construyó en el año de 

1972 ,  con herramientas tales como: picos, barretas y machetes. La mayo- 

ría de los habitantes cooperaron para su ejecución, algunos informantes se 
ñalan "la construcci6n de la carretera a nadie afectó, sino todo lo contra- 

rio se deseaba que tuvieramos comunicacibn". Inclusive los dueños de la 

finca Argentina aceptaron que ia carretera atravesara por su cafetal, pero 

no aportaron ninguna cooperación a pesar de que habfan quedado en hacer- 

lo, comenta un informante , Los finqueros aceptaron que pasara por sus 

propiedades porque asf sacarfan con facilidad su producción': 

r) 
- -  

Los pobladores son originarios de los Munikipias de Motozintla y - 
El Porvenir, llegaron a Soconusco como trabajadores de diferentes fincas .- 
Los fundadores de este pueblo se establecieron en el año de 1940 y en - 

e 
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1946 obtuvieron la resolución Residencial que los dotó de 250 hs .  , las - 
cuales se distribuyeron entre 45 ejidatarios con derecho, algunos les tocan 

de tres y los que más tienen son diez hectáreas. Recien fundado el pue - 
blo, las tierras (que fueron de las fincas Argentina y Esperanza estaban - 
abandonadas), las tuvieron que desmontar para sembrar mafz y frijol en pe- 

queñas porciones de tierra y complementaban sus ingresos económicos tra- 

bajando para las fincas Esperanza , Vergel, Victoria y Santa Julia. 

. Construfda la carretera Huixtla-Motozintla los habifantes de Nueva 

América bajaban la poca producción de café hasta la finca Esperanza, don- 

de les era comprada por ltcoyotes", cultivo que empezaron a sembrar a fina- 

les de los años cincuenta. De esta finca se abrió un camino que llegaba 

hasta Belisario Domfnguez, ese enlace propició la entrada de camiones -- 
hasta el poblado de Nueva América, comenta un informante "la llegada de 

camiones facilitó la entrada y salida, antes padecimos bastante para trang 

portar nuestro café, 'para comprar nuestros alimentos y buscar médico en - 
caso de enfermedades I t .  

La vfa de acceso mejoró la comunicacibn, antes era demasiado di - 
ffcil trasladarse a otros pueblos, principalmente a la ciudad de Huixtla, a 

donde venden el café y adquieren los productos que requieren tanto para trs 

bajar como para alimentarse. A esa ciudad acuden a trabajar a estudiar - 
los hijos de los ejidatarios . 

Conforme iba aumentando la producci6n de café y su comercializa - 
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ción se empezó a mejorar las casas, ya que antes estaban construfdas de 

madera y techo de zacate y muy dispersas, dice un informante "fue hasta 

que empezamos a cosechar los frutos del café cuando se inició la mejora 

de nuestra situación", ya estando comunicado el ejido se empezó a intro - 
ducir el material de construcción (piedra 8 ladrillo 8 cemento varilla, etc .) 

para construir las casas que en su mayorfa son de mamposterfa, se empe- 

zaron a edificar hace unos cuatro años. 

i . La apertura del camino facilitó el acceso de algunos servicios púbg 

cos tales como: la luz eléctrica en el año de 1979, la escuela primaria - 
en el aAo pasado en la que se imparte hasta el sexto grado, según un in- 

formante a rafz de la apertura del camino la gente ha "progresado" y se ha 

civilizado, ahora los jóvenes se empiezan a trasladas a Huixtla a tontinuar 

sus estudios'! 

Algunos campesinos han adquirido aparatos electrodomésticos , ya - 
sea en Huixtla o comprados a vendedores guatemaltecos,entre ellos pode-- 

mos encontrar nueve T.V., cuatro consolas, dos de ellas fueron compradas 

en el tiempo que estuvimos aquf, existen seis refrigeradores, la mayorfa - 
de las personas tienen sus radios por los cuales escuchan los "mensajes- 

- 
de dios" que transmiten del vecino pals # no se escuchan otro tipo de mú - 
sica, s6l0 la de las sectas religiosas. 

La mejor comunicación indujo a los campesinos a sembrar café en el 

resto de sus parcelas e inclusive,a éstas les otorgan un valor más alto que 
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el de la mancha urbma, aunque aquf no se comercializa el suelo. 

nos campesinos aún se quejan de que les falta por sembrar algo de café, 

pero no lo hacen debido a que los créditos que reciben de parte de BAN-- 

CRISA son escasos. 

Cuando no entraban medios de transporte solo salfm a trabajar al - 
gunos avecindados a las fincas cercanas, mientras ahora se desplazan - 
thnbién ejidatarios que tienen dos o tres hectáreas a la costa con toda su 

familia o sea concluida la recoleccibn del café migran para trabajar co- 

mo jornaleros (en el mes de marzo), cuando se acerca la cosecha del café 

(septiembre) regresan. Este año que la cosecha fue poca, comenta un in- 

formante "posiblemente sal.gamos a traba jar unas veintisiete familias a la - 
costa y sembrar mafz". 

Las personas sin acceso a la tierra (avecindados) concluida la 

cosecha de café se van para la costa, ahf alquilan tierra para sembrar -- 
mafz. Por cada hectárea le pagan a los terratenientes la cantidad de --- 
$ 3,000.00, de la cual señala un informante "cosecho una tonelada y media 

de mafz, de esa cantidad vendo tres cuartas partes para pagar el alquiler 

de la tierra y el resto me lo traigo para acd",mientras otro informante air2 
- 

de "cuando hay elotes, 10s venqo avendek8me devuelvo de la costa, y tan - 
pronto como cosecho mi mafz me--regreso para ayudar a ? a  familia al corxt: - 
del cafe. 

Los migrantes combinan el jornaleo con la siembra de mafz, les p a  

gan $ 80.00 al dfa y se dedican a cultivar la tierra que rentan los dfas - 
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de descanso, un avecindado comenta. "yo tengo tres años con este que voy 

a bajar a la costa a rentar tierra y a trabajar, antes ninguna persona sa - 
lfa a trabajar lejos, todos trabajábamos en las parcelas de los ejidatarios: 

e) Es;r@i.iEac@-so_c&l. 

En este lugar los que tienen más tierra son los mejor acomodados - 
econbmicamente, de ellos destacan dos personas: don Eusebio y Alfredo - 
Le6n, éste último es el dueño de la CONASUPO y del Gnico camión de re- 

tiiias que existe en la localidad, en el Cual transporta pasaje y materia -- 
prima, el otro tiene dos ranchos de ganado en la costa, el mismo señala 

"tengo dos ranchos, uno en Villa Comatitlán y otro en el ROgreSO, en to- 

tal tengo 80 cabezas de ganado". 

Esa mejora económica la lograron en parte a que ambos tenían ca-- 

mión, pero don Eusebio lo vendi6 porque Aifredo León le tomó ventaja, sit. 

lía más temprano y le ganaba el pasaje, a ello dice el primero "vendf mi 

camión por la competencia con Alfredo nos hicimos enemigos", sobre estas 

personas selfala un informante ''se hicieron ricos porque prestan dinero con 

interesesy compran barato el café, de ahf sacaron para comprarse los ca - 
miones. 

. 
La estratificación social parece ser que en principio se empieza a 

dar por la desigual distribucibn de la tierra, los que más tierra tienen pa- 

ra levantar la cosecha alquilan más fuerza de trabajo de Guatemala; cada 

ejidatario llega a contratar de seis a ocho personas, los cuales señala un 

informante "son más dóciles y tercos que los mexicanos, ya que trabajan 



120 

hasta los dfas domingos, cada uno de ellos ahorra para llevarse a su tie - 
ma hasta $ 7,000.00.  

I 

Otro aspecto que representa desigualdad, es que tanto los que tie - 
nen hasta doce hectáreas como los que sólo tienen una pagan una cuota - 
igual, sobre ello comenta un campesino "parejos pagamos $ 60.00 por he% 

tarea, una vez en la asamblea propuse que se pagara cuota de acuerdo al 

porcentaje de tierra que tuvieramos pero los ricos no quisieron". 

* 

En el anterior ciclo de cosecha los campesinos tendieron a vender 

su café a los intermediarios, los cuales pagaban el quintal a un precio de 

$ 2,100 a $ Z,ZOO,  éstos llegan a la comunidad y les pagan al contado,- 

mientras que para ir10 a entregar al banco de Huixtla tienen que pagar fle- 

te de transporte y además no les liquidan pronto, comenta un informante - 
"vendiéndolo al "coyote" se ahorra uno lo del flete y la pérdida de tiempo 

y estarlo cargando y descargando del camión". 

De esa forma evaden el pago del crédito que les otorga el banco, - 
cuando menos eso sucedió en la anterior cosecha que fue baja la produc- 

ción. Los campesinos regularmente le pagan a BANCRiSA con producto y - 
lo que les sobra lo rematan a los "coyotes" provenientes de Huixtla y a - 
los intermediarios locales, en sf los campesinos están de acuerdo en que 

l a  vfa de acceso favoreció la actividad comercial que se realiza a través 

de los camiones y los más beneficiados son tanto "coyotes" y ia persona 

que poseen camión, que entran y salen deteriorando el camino, y su con - 
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servación corre a cuenta de todos los habitantes 

la grava , arena, cal y cemento para reconstruir pequeños puentes y el 

camino. 

que tienen que comprar 

- 

g) _Relig@n0 
T 

Otro elemento que ha penetrado con mayor facilidad después que se 

-- abrid el camino es una serie misioneros religiosos,los cuales provocan 

entre los habitantes una competencia para ganar adeptos a Actualmente ex& 

ten varias religiones: Gehovd, Resbiterianos , Cat6licos, Adventistas, etc . 
entre ellas la predominante es la Adventista, recien fundado el pue-- 

blo predominaba la católica,ya que la trafan de sus lugares de origen. Con 

la apertura del camino, los predicadores provenientes del vecino pals del - 
sur llegan hasta aquf en vehfculo, antes no lo podlan hacer por la imposi 

bflidad de entrada de los medios de transporte, los habitantes afirman que e= 

. 

tos religiosas empezaron a llegar al poco tiempo de que se abrió el camA 

no . 
Ejido Flor de Mayo 

En cuanto al ejido Flor de Mayo señalaremos algunas caracterfsticas, 

ya que est6 de paso para llegar a la localidad antes descrita. El poblado 

es demasiado pequéño, tiene una población de 175 habitantes, carece de - 
todos los servicios y equipamiento, con la excepción de la energfa eléctri- 

ca. fa mayorfa de las casas están edificadas.con madera,techadas con ld- 

mina de cartón y demasiado dispersas, solo a dondehace parada el camión 

de redflas existen cuatro casas de mamposterfa y una pequefía capflla de - 
la religión católica (es la única religión que existe en el pueblo). 
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a) - -  FundgcL6~ y, c_ultiv,o- 

La localidad se fund6 en el año de 1952, mismo en que se obtuvo 

la resolución presidencial, tiene 210 hectáreas para veintiún ejidatarios - 
Estas las recibieron con monte, ellos las desbrosaron para cultivar mafz y 

frijol, posteriormente, a partir de 1970 se fue intraduciendo el cultivo del 

café 

b) Co~stru_cJ651 dei- gamizojecegos  
. De aquf a Belisario DomZnguez existe una distancia de veinticinco 

kiibmetros. En este poblado fue donde primero se construyó el camino, - 
después los habitantes del poblado antes mencionado tomaron el entronque 

El  tramo que construyeron los habitantes de Flor de Mayo llegó hasta Nueva 

Maravilla, cerca de la finca Esperanza entre los aiios de 1971-1975. Se 

abri6 mediante cooperaci6n de la comunidad, que en conjunto aportaron la 

cantidad de $ 40,000.00 que consiguieron prestados a un banco de Huixtla 

para pagar el alquiler del tractor que le di6 una emparejada al camino, cg 

da persona aport6 la cantidad de $ 2,000.00 y además aportaron mano de 

obra, comenta un informante "todos los ejidatarios cooperamos para abrir el 

camino, con excepción del dueño de la finca Argentina, éste nada más con 

cedi6 el permiso para que pasara por su propiedad", 

I 

Obviamente que el finquero aceptó que la d a  de acceso se cons- 

truyera porque lo beneficiarla, ya que la propiedad es muy grande al igual 

que el monto de la producción, añade otro campesino "el dueño de la fin- 

ca no puso ninguna cooperación econbmica n i  mano de obra para construir 

el camino, pero ahora él es quien más lo utiliza para sacar su café". -- 
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c) Efgctos dela- qa-_ejgrg. 

Con la carretera se ha facilitado la movilidad de la producción,que 

desde 1976 se aumentó considerablemente, debido a que a partir de ese - - 
año se empezó a aplicar el fertilizante,lo que hizo aumentar la producción 

y la actividad comercial con Huixtla, ahora dice un informante "con la ca- 

rretera viene lo que consumimos y sale lo que producimos". 

Cuando no existfa la vfa de acceso los campesinos transportaban - 
produccibn a lomo de bestia o sobre sus espaldas (era menor el monto 

de la producción) 0 ya con la vfa de penetración la mayorfa de los ejidata- 

rios terminó por sembrar el resto de sus parcelas de-  caf6,a tal grado que 

. este Gltimo año a pesar de ser baja la producción por la fumigada, los -- 
campesinos están "contentos" por lo cosechado, ésta fue de 1,900 bultos 

de pergamino, aquf todas las tierras del ejido están sembradas con café. 1 

Dos de las casas de mamposterfa son propiedad de las personas -- 
consideradas como las mejor acomodadas del lugar, ellos son: Paulino Me 
za e Isidro Bairios, ambos empezaron a dedicarse al intermediaricmo y al - 
comercio, mercancfas que sacaban y trafan sobre lomo de bestias, una --- 
vez que se abrió el'camino, se compraron camiones y en ellos transportan 

el café y traen las mercancfas de la  ciudad las  que expenden dos personas 

de su confianza, hasta la fecha son los que.acaparan buena parte de la 

producción del lugar, ya enriquecidos compraron casa en Huixtla, pero si - 
guen viniendo, traen y llevan mercancfas y transportan a las personas, -- 

I I 

i 
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ellos‘son los que supieron aprovechar las ventajas de la mejora de la co- 

municadón . 
Es común ver en temporada de cosecha, la llegada de intermedia- - 

rios con sus camiones, al respecto señala un informante “aqui llegan los - 
compradores de café de Huixtla, muchos les vendemos porque asf se ahorra 

uno el pago del flete y el impuesto que se paga en la  caseta fiscal que - 
está a la entrada de esa ciudad, pagan de impuesto $ 20.00 por cada b u l  

I 

to de setenta kilogramos y otros $ 20.00 por el transporte y a ello se le 

agrega el pasaje que es la misma cantidad y la pérlda de tiempo etc. 

e) MlgraciOg. 

De aquf aseguran los informantes nadie sale a trabajar, sino todo - 
lo contrario, llegan personas en busca de ocupación, en la temporada de corto 

de café el lugar se atesta de guatemaltecos. Para e l  arreglo del cafeto - 
la misma familia lo hace o entre los mismos ejidatarios se van ayudando - 
entre st  en sus tareas agrfcolas. 

Poblado Quince de Enero Y su Vfa de Acceso. 

Por último señalaremos algunas particularidades del ejido Quince de 

Enero, la comunidad desde aiios atras realizaba gestiones ante las autorida 

des de Huixtla 
. 

para que se les abriera un tramo de cinco kilómetros que 

desemboca en el camino que transitan los habitantes de los pueblos des-- 

critos. En e1 año pasado se inició su apertura, para ello los pobladores 

tuvieron que aportar la cantidad de $ J0,OOO.OO por persona, en total l a  

comunidad aport6 $ 600,000.00 para pagar el combustible del tractor que - 
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dante, el primero percibfa un salario de $ 700.00,  el segundo $ 300.00 - 
diarios. 

Dicha vfa de acceso se empezó a abrir el 22 de octubre de 1980 y 

$e terminá el 15 de enero del presente año, concluída la obra se hizo in- 

necesario el engorroso transporte del cafe sobre l a  espalda, algunos paga- 

ban el alquiler de bestfas a sus vecfnos para sacar su producto hasta la - 
barretera que comunica a las localidades ya anotadas. 

y de ahf nuevamente lo transportaban a Huixtla en camión por lo cual te - 
nfan que pagar la cantidad de $ 15 . O0 por cada bulto de setenta kilogramos 

Pagaban $ 80.00 

y lo del pasaje del productor. 

Los animales de carga, en estos dfas empezaron a ser evitadas, ya 

que abierto el camino empezaron a penetrar camiones de redilas. En el - 
pueblo existen aproximadamente unos veinte caballos y mulas (febrero de - 
1981) , los cuales utilizaban para el transporte hasta Huixtla; posiblemente 

este medio de transporte vaya deSapareCk?ndO, ya sea que los vendan o - 
las conserven hasta su muerte, para no adquirir otros,ya que tienen un -- 
costo de cerca de $ 10,000.00, Generalmente cada animal tiene un pome 

dio de vida de un año debido a lo intenso del trabajo a que se les some - 
te y a las enfermedades que les transmiten los moscos. Este medio de - 
transporte está relegado a las localidades más altas donde no existen vfas 

de acceso. 
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a) l&&tcsi62 %imagen_ d- la-l*a&dad. 

Este pequefío centro de población se constituy6 como ejido el año - 
de 1965,  dotado de 166  hectáreas pasa 31 caIIpesi13os8 tiene una población 

de 400, la mayoría son nifíos, aquf no hay avecindados. Las casas están 

demasiado dispersas y son de madera con techo de zacate, otras con ldml 

na de 

gunas 

piedra 
'1 

cartón. Actualmente se verifica la iniciación de edificacibn de al-- 

casas de mamposterfa, para lo cual inclusive están aprovechando la 

que se descubrió al abrir la carretera. piedra que los mismos pobla 

dores rompen con marros y acarrean en carretillas, herramientas recien -- 
compradas en el mercado de Huixtla. La comunidad carece de todos los - 
servicios y equipamientos elementales 8 no existe escuela primaria 8 los ni- 

ños tienen que caminar seis kilómetros para asistw a la del pueblo de - 
Nueva Maravilla, 

b) GUUiq,,, 

Se terminó de construir el camino el dfa 15 de enero (ese dfa se - 
inauguró), mismo con el cual bautizaron al pueblo, comenta un informante - 
"ahora ya tenemos POS donde salir para adquirir alimentos,.y con las ganac 

cias que se del aumento de la producción se podrá mejo - 
rar el poblado". ES notable aún la siembra de granos básicos, mafz y - 
frijol, posiblemente esa tendencia disminuya ya que la  cafeticuitura los - 
irá sustituyendo, para eso ya desde el año pasado algunos campesinos em 

- o b t  e-n g a n 

pezaron a introducir los pesados bultos del fertilieante para propiciar el - 
aumento de la produccidn de café. 



c) &.tixi&ia& 0Ee-i- 

Es verificable la llegada de camionetas que traen artfculos produci- 

dos a partir de la ciudad, tales como: camas, estufa de gas, cunas,mesas 

y sillas, asf como la entrada de vehfculos proveniente de Belisario Domfn- 

guez que llegan a comprar café. Algunas personas están adquiriendo apa - 
ratos electrodomésticos esto es: T.V.,  consolas, éstos no los pueden usar 

debido a que no cuentan con energfa eléctrica. 

Con laentrada de medios de transporte algunas personas adquieren 

mercancfas en la ciudad de Huixtla para uso familiar, pero tambien se las 

revenden a sus vecinos, aGn no existe ningún pequeño local con carácter 

de comercio, pero posiblemente con el tiempo alguno de los habitantes se 

dedique a tal actividad. Aún no es perceptible la diferencia económica -- 
entre sus habitantes, con la excepción de los que están iniciando la cons 

trucción de sus casas con material de mamposterfa, dice un informante -- 

. 

"aquf nadie está rico, todos tenemos seis hectáreas de tierra que apenas 

nos alcanza para irla pasando". 

e) Migración . - - -  - - -  
Según algunas personas nadie sale a trabajar a las fincas cercanas 

o a otra parte, todos se dedican a laborar durante todo el ano en su par- 

cela,que está en parte cultivada de maíz y frijol y algo de café. Aquf en 

vez de salir gente, se contratan algunos jornaleros guatemaltecos para la 

pizca del café, a los cuales les pagan un salario de $ 100.00  diarios y - 
la comida, comenta un informante "les pagamos esos porque como no hay 
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1, 

camino les cuesta trabajo llegar en otras partes les dan $ 80.00 diarios - 
' (Nueva América y Flor de Mayo) . 

Como aún no se manifiesta la afluencia de avecindados, los pobla- 

dores valoran el suelo igual, tanto en la parcela como en lo que se podrfa 

considerar la mancha urbana,nadie le pone valor al ingreso de avecindados 

ni mucho menos precio a la tierra. 

C) .- Caso del, Municipio de Huehuetán 
. 

Chamulapita está a una distancia de la carretera costera de cinco - 
kilómetros con trescientos metros. El centro de población es integrado por 

personas de origen chamula, provenientes de San Cristóbal de las Casas y 

Comitán . Anteriormente trabajaban como acacillados en las fincas Indepet 

dencia y Galicia. La localidad adquiere el carácter de ejido en el año de 

1944, cuando es dotado de 699 hectáreas para 63 ejidatarios con derecho. 

Chamulita cuenta con una población de 1,300 habitantes, su imagen 

ffsica es agradable, con una cuadratura urbana delineada, la atraviesan - 
dos pequeños rfos y el relieve ,es poco accidentado. 

En un principio sus hogares se encontraban muy dispersos y construfdos -- 
c 

con material sencillo, esto es de madera cortada de los árboles del ejido 

y techados con palma o cartón. Tendrá aproximadamente unos dlez años 

cuando la gente empezó a comercializar el cafe y el cacao y con ello a - 
tener dinero para comprar material e iniciar la edificación de casas de --- 
mamposterfa, ésto se facilitó con la construcción de la carretera y l a  en - 
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trada de camiones. Ahora las casas estdn concentradas, las mejores se 

ublican en fa entrada del pueblo o en el centro, mientras que las de la perife 

ria en su mayorfa son de madera. Obviamente que también el valor catas- 

tral del suelo varfa en relación a la cercanfa con la carretera y la mancha 

urbana. 

b) CUk~VQS. 

Los fundadores del lugar con la euforia de haber recibido la tierra 

:en un principio sembraron cultivos básicos, tales como: mafz, frijol, ajon- 

jolf y tomate. Tendrá aproximadamente quince anos que empezaron a sem- 

brar café y cacao, el segundo cultivo fue el que se sembr6 en ' - - - - - 
mayor . proporción, porque requiere -según los' pobladores- de menor 

inversión de jornales e insumos y porque toüo el año produce. 

Ultimamente los campesinos están siendo "motivados" por el INME- 

CAFE y BANCRISA para que se inclinen a sembrar café, algunos de ellos 

siembran una o dos cuerdas de mafz y dejan otro tanto para que crezca el 

pasto para que sus caballos se alimenten, ya que en ellas bajan la produc- 

ción(a1 pueblo) porque sus parcelas están a una distancia ' de cuatro kil6me 
I 

tros, aquf concentran la producción para luego trasladar-parte a las bodegas 

del INMECAFE o BÁNCRISA ubicadas en Huixtla y el resto lo rematan con 

los acaparadores locales y los "coyotes" provenientes de Tapachula, Hue-- 

huetdn y Huixtla. 6 

c) Mtecgde_nteA dg la- ca_rreJerg y-su csnsguEci& . 
Anteriormnte los lugareños se conducfan a Huixtla por una vereda 
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llamada El Hular, el traslado era súmamente diffcil, principalmente en l a  - 
temporada de lluvias, tenfan que atravesar siete dos, llevaban su poca -- 
producción sobre las espaldas ya que no tenfan los recursos económicos - 
suficientes para comprar animales de carga, una vez que la producción fue 

en aumento empezaron a adquirirlas. 

Cuando las plantas de café y cacao empezaron a producir, hubo la 

necesidad de tener que comercializar el producto, lo cual los obligó a or- 

:ganizarse para abrir l a  carretera. Antes de construirla realizaron una se-- 

rie de gestiones ante el Estado (1970-1 976) 4 cuando tanto se habló del prg 

grama de construcción de caminos a mano de obra, los pobladores solicita 

. ron ayuda pero solamente recibieron promesas . 
Los habitantes después de hacer varlas gestiones ante la Federación, 

con el Gobierno del Estado y la SAHOP de México, sin ningún resultado - 
positivo, se vieron obligados a construirla sin ninguna ayuda oficial, ai - 
respecto comenta un informante "el Centro SAHOP de Tapachula tiene enco- 

mendado la conservación y construcción de los camiaos de la región, pero 

no cumple con ello, su inoperancia nos obligó a sufragar los gastos de - 
apertura y conservación de nuestra carretera". . 

Para que se abriera el camino los pobladores fueron dirigidos por - 
una de las personas, ahora una de las mbs ricas del pueblo, él fue el te- 

sorero de los fondos econdmicos que los ejidatarios acordaron aportar para 

la ejecución de la obra. 

padres de familia (ejidatarios y avecindados) y la cantidad de $ 3,000.00 

Aportaron aproximadamente 180 jornales todos los 



cada familia para con ello comprar la herramienta. 

un costo aproximado de $ 3,000.000.00 . 
En total la obra tuvo 

Asimismo, tuvieron que afrontar una serie de problemas para iniciar 

la obra, como la retisencia de algunos propietarios de los ranchos por -- 
donde atraviesa la carretera, inclusive amenazaron a las autoridades de - 
Chamulapita de muerte, principalmente al dirigente de ellos. Ahora los - 
rancheros están satisfechos con el paso de la carretera por sus tierras, se 

han revalorado considerablemente . 
Cuando a losejidatarios les faltaba por abrir so10 un kilómetro, el go 

bierno del Estado les prest6 un tractor para que la obra se concluyera, a 

los campesinos les tocó pagar el sueldo del chofer, pero en el informe-- 

anual de sus actividades el Gobernador del Estado -Castillo Tielmán- de-- 

clar6 que "él habla mandado constuir la carretera de1 lugar y que además 

aport6 la cantidad de $ 40,000.00, para los gastos de herramientas y salarios" 

cosa totalmente falsa ya que según afirman los pobladores, la obra fue - 
sufraqada.' =on el esfuerzo del pueblo. Esta se empezó a construir a f ina 

les del año de 1971 y se concluyó al año siguiente, la  cual poco a poco 

fueron terracereando con grava y arena. . 
En el año de 1977, los campesinos iniciaron nuevamente una se-- 

rie de gestiones ante las autoridades estatales encargadas de la construc- 

ci6n de carreteras para que la vía de acceso se pavimente. Recibieron - 
respuesta en el año de 1978, en el documento textualmente se lee "por el 

momento no es posible acceder a su petici6n, en virtur del alto costo de 



la ejecucibn y el reducido tránsito existente en esa vfa de comunicaci6n". 

Ante la insistencia de los pobladores, el Gobernador del Estado les 

contesta ese mismo año (1978) que el costo total de la pavimentación se - 
rfa 'I... de más de dos millones de pesos", a ello los lugareños argume; 

tan que el costo puede reducirse porque el material de constnicci6n está - 
muy cerca, hay varios ríos de los cuales se extraería el material (arena, 

grava). En otro oficio los ejidatarios escriben al gobernador que si bien - 
-por el momento no es factible que 500 vehfculos ~ transiten del diario, 

pero cuando menos ocho camiones de carga transitan diariamente. Y en - 
temporada de cosecha entran y salen gran cantidad de camiones provenien- 

tes de otros lugares que sacan la producci6n y enumeran los diversos 

cultivos que se producen y la factibflidad de que con la carretera pavimeE 

tada se aumente l a  producción. 

Por otro lado, especifican en el mismo documento que la comuni-- 

dad tiene depositado en el banco de Huixtla la cantidad de ---------- 
'I$ 200,000 .O0 ahorrados[por el pueblgpara destinarlos a la pavimentación 

1 
de la carretera y además señalan que los propietarios de los ranchos por 

donde atraviesa la carretera están en la mejor disposición de aportar más 

de $ 300.00 por héctdrea", con tal de que el gobierno los auxilie en la - 
pavimentación. . _ -  

Sumando la aportaci6n de la comunidad y la de los rancheros bien 

se cumple con el requisito que se exige para que se les pavimente su - 
via de acceso, el Estado no accede a ello. porque asf se ahorra recursos 
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económicos, al respecto señala un informante"en el mes de abril del me-- 

sente año (1981) recibimos otra contestacibn del gobernador, en la que i n -  

siste que debido al alto costo no es  factible pavimentarla, ello se realiza 

I 

rá cuando se aumente la producci6n y cuando menos entren y salgan del - 
diario quinientos carros cargados de producción" . 

, 
I Podemos encontrar al paso de la carretera una cadena de metal que 

solo es quitada cuando los conductores de los transportes pagan la canti - '  

dad de $ 20.00, todo vehfculo debe pagarlos. Esas cuotas se utilizan pa- 

ra el mantenimiento a la vfa de acceso, en otros términos, con ese ding 

ro se paga el acarreo de arena y grava, se quita la tierra que cae provo - 
cado por los derrumbes, principalmente en la temporada de lluvias que es 

cuando más se deteriora el camino. La comunidad cobra esa cuota a los 

transportistas porque opinan que no es justo que personas que no cooperaron 

en la construcci6n del camino se beneficien del esfuerzo realizado por el 

pueblo. 

d) Ima2cn - -  física-de l a  &ca&d@-. 

Actualmente Chamulapita cuenta con algunos servicios públicos que 

han sido introducidos en los Gltimos años, de alguna manera inducidos por 

la existencia de la'vfa de comunicación. En el año de 1974 se introdujo 

¡a energfa eléctrica, en 1976 la escuela primaria prefabricada, en 1977 se 

extiende la red de agua potable, la clfnica COPLAMAR se instala e n  diciem 

bre del año pasado, l a  tienda CONASUPO e n  el año de 1 9 8 0 ,  una bodega 

c 

receptora del cacao en el año de 1976,  una tortillerfa eléctrica en 1979. - 



Con ello no queremos decir que sin carretera no se hubieran podido introd% 

1 
I 

I 

cir, sino que la vfa de acceso lo facilita, por ejemplo en el caso de la enex 

gfa eléctrica los postes están parados en torno a l a  carretera con el pro@ 

sito de corregir algún desperfecto, los técnicos con mayor versatilidad po- 

drán detectarlos y corregirlos. La vía de acceso permite la entrada y sali- I 

da de la poducción, tenemos el caso de Tuzantán que tuvieron que corn-- 

prar una casa en Huixtla por no existir una vfa de acceso que permitiera - 
I 
! 

la entrada a compradores con sus camiones. - 

La actividad comercial del pueblo se realiza con Huixtla, - - - 
ciudad que lo absorve económicamente, la cual se encuentra a una distan- 

cia de 18 kilómetros. 

sale en la madrugada y regresa a las dos de la tarde, la facilidad y come 

En Chamulapita existe un camión de pasajeros que 

didad en el transporte personal y de mercancías a propiciado el desarrollo 

de la fruticultura , en particular el chicozapote 8 mango, aguacate 8 plátano, 

verduras, etc. parte es comercializada por los mismos productores en Huiz 

tla y otra parte es adquirida por los agiotistas, éstos empezaron hacerse - 
presentes con mayor frecuencia después de la apertura de la carretera. 

En el tiempÓ que permanecimos en dicha localidad, nos percatamos 

de la llegada de "coyotes" que compran el kilogramo de banano a un pe-- 

so con ctncuenta centavos, mientras éstos lo revenden en Huixtla a ---- 
$ 4.00,  la llegada de intermediarios se acentúa en la  temporada de cose - 
cha del café y cacao, muchos campesinos desde antes de levantar el pro- 



ducto ya tienen comprometida toda o parte de su produccibn, los ''coyotes" 

les proporcionan préstamos para cubrir algtin compromiso imprevisto como - 
muerte de algún familiar , enfermedad , casamiento , etc . prestan dinero con 

una tasa de interés del 10% y el prcductor paga con especie o con dinero 

obtenido a travds del jornal recibido por l a  venta de su fuerza de trabajo. 

Sobre lo anterior un informante agrega "la apertura del camino ha benefi-- 

ciado a los habitantes y también a las personas que llegan a comprarnos - 
la producci6n 'I. 
A . 

Aquf llegan camionetas a vender artfculos procesados como es el - 
caso de: helados, sabritas, cervezas marca corona, refrescos, etc. Al- 

gunas personas han adquirido aparatos electrodoméstícos: estufas de gas, 

unos cuantos refrigeradores , radios que traen a vender guatemaltecos , fle- 

garon a venderles veinte bombas para fumigar el cacao, pero resulta que - 
la Frimera ocasidn que fueron utilizadas se descompusieron, para ello man - 
daron a traer a los técnicos de Tapachula, pero éstos no pudieron arregla1 

las, ahf las tienen amontonadas. Cada fumigadora tuvo un costo de -- - 
$ 5,000.00, algunos campesinos para poder comprarla se vieron en la ne - 
cesidad de solicitar un préstamo con alguna persona de su confianza o bien 

con los comerciantes que son los más pudientes económicamente. 
c 

f) CaabiQs -deBu&s-de la prr-etgrg. 

Abierta la carretera en forma paulatina se empezb a mani - 
festar una serle de cambios, entre ellos el aumento de la superficie de - 

C 

los cultivos comerciales, en la actualidad el área del cacao es aproxima - 



damente de 250 hectáreas mientras que la superficie del café está tendie* 

do a aumentar en forma constante, se está perfilando a ser el cultivo pre- 

dominante en el ejido, señala un informante “con la construcci6n de la c a  

rretera se ha hecho aumentar en un 60% la produccidn del café”. 

Del ejido salen cada temporada de cosecha aproximadamente dosciec 

tas toneladas de café, producción que en su mayorfa se canaliza a Huix - 
tla y el resto es adquirido por los acaparadores tanto de Tapachula Y de - 
hehuetán, pero en el caso de la producci6n del cacao la mayorfa se ca - 
naliza a Huixtla. 

En el año de 1979,  las personas que tienen medios de transporte - 
empezaron a adquirir fertilizante, herbicidas ; ahora la adquisición se está 

generalizando. Un ejidatario comenta “tengo cuatro años de haber llegado 

aquf, me dieron parcela. Yo trabajé en varias fincas de alemanes y a v e s  

df sus técnicas. A la mata de café le pongo las hojas secas y los tron - 
cos viejos a un lado, lo desombro adecuadamente y me da la misma cant’ 

dad de producto que los demás que le aplican abono qufmico, también uti- 

1iz6 la pulpa ’del café encalada y cuando a mf el INMECAFE me proporcio - 

na el abono lo que hago es venderlo a mis compañeros”; 
. 

Antes de la apertura de la  carretera no exlstlan pequeños comercios, 

éstos se fueron instalando a la entrada del pueblo y en la calle principal 

después de abierta la carretera, entre ellos el que está a la entrada del - 
pueblo que pertenece a la persona que más se interesó en la construcción 

de la carretera, él antes de que se construyera vendfa algunos artículos - 
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de consumo de primera necesidad, abierta la carretera amplib su pequeño - 
comercio que ha visto aumentar el volumen de sus ventas, otras personas 

se inician en la misma actividad, algunas de ellas han adquirido camiones 

de carga en los cuales sacan la producci6n y traen mercanclas de las ciu- 

dades 

Estos pequeños comerciantes son también acaparadores de parte de 

la produccl6n del lugar, definitivamente la apertura de la carretera favore - 
ci6 la iniciacibn y prosperidad de algunos comerciantes en pequeño. Es-- 

tos dan mds caro los productos de consumo,por eso las personas que tienen 

oportunidad de salir a Huixtla ah€ los adquieren. 

g) EgtcaGf@a_cifin- s_oc_ial . 
Las ahora comerciantes fueron los que desde un principio supieron 

capitalizar la oportunidad que present6 la vfa de acceso, son los que inte 

gran el estrato social más alto de la comunidad, uno de ellos tiene tres - 
camiones de carga, los cuales utiliza para transportar productos agrlcolas 

en toda epoca del año tanto en la regibn como de otras partes del Estado 

de Chiapas. 

Mientras que el estrato medio se podrfa decir que lo integran la - 
mayorla de los ejidatarios y el inferior los avecindados que son el sector 

más numeroso, la  llegada de éstos se Increment6 después de la construc - 
ci6n de la carretera, venfan de visita y les gust6 el lugar, de aquf se -- c 

pueden transportar a la ciudad de Huixtla para trabajar. Los avecíndados 

para radicarse tienen que pagar una cuota de $ 200.00 a las autoridades - 



del ejido, quienes les proporcionan un lote de veinticinco metros de frente 

por cincuenta de largo para que construyan sus hogares. 

h) +- Migracidn - --- . 
Los avecindados I generalmente los mayores de edad trabajan como 

jornaleros en las parcelas de los ejidatarios mejor ac~modados, éstos les 

pagan un salario de $ 100.00 diarios, los hijos de los avecindados y de 

los ejidatarios combinan la actividad del campo (jornaleros) y l a  de alba-- 

ñiles , carpinteros, macheteros, etc. 

Con la instalación del ingenio azucarero en Huixtla, salen a traba- 

jar a 61 unas cuarenta personas, se trasladan en la camioneta de un co- - 
merciante, el pasaje corre a cuenta de la empresa. Los trabajadores per- 

ciben un salario de $ 175 .00  diarios, éstos se animan a migrar ya que van 

y vienen en el mismo dfa, ello sin duda reduce el costo Psicol6gico que - 
implica el abandonar l a  familia por un tiempo más largo. 

En sf  el crecimiento natural de l a  pobiaci6n, la escases de tierra y 

la vfa de acceso propicia una mayor movilidad a las ciudades de Tapachu- 

la, Huixtla, Huehuetán y a otras partes más retiradas para buscar empleo 

o realizar estudios, aquf una persona inclusive se ha atrevido a salir a - 
trabajar hasta Sinaloa,él comenta "trabajé en el corte del jitomate y el me - 

c 

16n, ahf no hay tanto banco y comercio como en Tapachula y Huixtla". 
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D) .- Caso db1 Municipio de Tapachula. 

El Ejido Alvaro Obreg6n, de la jurisdicción del Municipio de Tapa - 
chula, se lacaliza a una distancia de la carretera costera de m i l  quinien - 
tos metros, estd de paso para conducirse hacia el municipio de Mazatán, 

al cual existe una distancia de doce kilómetros. El ejido tuvo su naci- - 
miento a partir del ano de 1908 con el tendido de la vfa del ferrocarril Pa- 

namericano, se instala en el lugar una terminal originalmente conocida co- 

mo estación de Mazatdn, los primeros colonizadores que se asentaron en 
* 

torno a ello le llamaron el Chorizo porque se construyeron al margen de - 
la vfa férrea tres galeras de madera en  hilera. 

Mas tarde lo bautizaron con el nombre de San Antonio Pacayal, la 

estación de16 de ser únicamente lugar de embarque de banano, ganado y - 
otros productos explotados en  los municipios de Tapachula y Mazatdn, para 

conformarse en un pequeño centro de población,con una imagen urbana in - 
clusive mejor que la del ejido Buenos Aires que es mayor en extensión t e  

rritorial y produce grandes cantidades de algodón. 

Alvaro Obregón se formó en tierras pertenecientes a un latifundista . 
llamado Roberto Palacios, que las tenfa cultivadas de plátano y gran parte 

las utilizaba para el pastoreo de ganado. A las personas que se estable- 

cieron en torno a la vfa férrea, les prestaba tierras a medias (una o dos - 
hectáreas) para que sembraran mafz y frijol. 

Los habitantes gestionaron la dotaci6n de parte de esas tierras a n -  
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te el Estado, éste al corroborar que efectivamente el terrateniente posefa - 
gran extensibn de tierra sin título de propiedad, determinó dotarles de 1810 

hectáreas en forma definitiva en el ano de 1931, fueron proporcionadas a 

181 ejidatarios a los cuales les corresponden diez hectdreas por persona.- 

De hecho la mayorfa de las tierras son planas y fértiles, en ellas se pro- 

duce toda clase de cultivos con la excepclbn del café. 

b) GylJiyog 

En un principio los campesinos cultivaban frijol, maíz y ajonjolf, - 
éste último en poca escala, a medidados de los años cincuenta (1955) se 

empieza a cambiar el uso del suelo, se inicia el cultivo del algodón, pro- 

ducción que se concentra en Tapachula. El cultivo tÚvo un auge muy im - 
portante cuando el Banco Longoria empez6 a financiarlos con créditos refag 

cionarios y avfos en el año de 1961. Entre los años de 1964-1965 se em 

.pieza a manifestar la tendencia a incrementar el uso de la maquinaria agrl 

cola (tractores, camiones, sembradoras, alambre de M a ,  etc.1. 

El paso del “caballo de hierro” por este lugar propic36 el inicio -- 
del cultivo del banano, explotado a una distancia, económicamente conve - 
niente de la vfa, por (51 se transportaba el producto, el cual declina en la 

década de los cincuenta. Ello según informan porque lo afectó bastante - 
una plaga, y su explotación resultó incosteable, requerfa de mucha inver - 
si6n y la utilidad era mfnima. Hace unos cinco @os nuevamente el culti- 

vo del banano se ha venido ensanchando, actualmente es el cultivo domi-- 

nante del ejido, sustituyó en importancia al algodón. El área que se des- 

- ---- *.--...--.- _I” “ ” 
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tina para su cultivo es arriba de quinientas hectáreas,controladas por una 

compafifa trasnacional (Fruit Companylque paga una cantidad de $ 8,000.00 

mensuales a cada ejidatario por concepto de renta de sus diez hectáreas.- 

Y cada seis meses la empresa les dd $ 24,000.00, en total a cada cam - 
pesino recibe $ 142 ,000 .00  al año. 

La empresa comercializa el banano al interior de la República, en - 
los Estados de Monterrey, Guadalajara # México, etc., asimismo, lo expoL 

ta a pafses europeos. El transporte de éste lo realiza a través de camio- 

nes de 15  toneladas o en trailers, nunca utilizan el ferrocarril, ya que - -  
por su lentitud provocarfa que el producto se madure perentoriamente. --- 
Aproximadamente sacan del lugar unos 30,000 kilogramos diarios. 

Mientras otros ejidatarios y pequeños propietarios que cultivan el - 
plátano en poca escala, y que no tienen medios de transporte ni los contac 

tos para comercializarlo, lo que hacen es venderlo a los acaparadores que 

tienen vehfculos en el ejido o a los "coyotes" provenientes de la ciudad - 
de Tapachula; mientras la producci6n de algodón es acaparada por empresa 

rios extranjeros que tienen sus despepitadoras cerca de Tapachula, las em_ 

presas. son: el Banco Longoria, Cleyton, Rancel y Algodonera Azteca. 

Cuando aún no se construfa la carretera costera, los campesinos - 
transportaban la producci6n por el ferrocarril o en carretas y a lomo de - -  
bestias hacia Tapachula. Una vez abierta la carretera costera llevaban la 

produccián en torno a ella, para de ahí transportarla en camibn a la ciudad 
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mencionada para entregarla a los acaparadores, 

Los ejidatarios solicitan conjuntamente con los pobladores de Ma 

zatdn la introducción de la carretera, ya que el camino que desemboca a - 
l a  carretera costera conocido como la desviación dificultaba el traslado de 

la producción. Con la apertura de la carretera costera se empezó a dejar 

de utilizar el ferrocarril por su lentitud y su irregularidad, de ahf la nece I 

sidad de construir la desviacibn. Para ello los campesinos de Alvaro Obre 

g6n aportaron cierta cantidad de dinero, grava y arena, la SAHOP aport6 - 
el resto del costo de la obra, la cual primero terracerearon el año de - - 
1968 y en el año de 1973 se pavimentó. 

d) E-gtos be-la- c-aEetsg. 

El impacto de esta comunicación es claramente perceptible para e l -  

conjunto de la base productiva, la producción se increment6 en un 60% -- 
aptoximadamente -según los ejidatarios-, se empieza a manifestar una ten- 

dencia general a incrementar el uso de insumos industriales (fertilizantes , 

maquinaria # herramienta 8 etc .) . 
La pavimentación de l a  desviación signifis6 un mejoramiento notable 

en la comunicaciónf empezaron a transitar diariamente vehfculos de carga 

y de pasajeros en forma regular. En donde hacen parada los camiones de 

pasajeros de la Lfnea Cingarroa se abrió un pequefio comercio, dltimamen- 

te se han instalado juguerfas y refresquerfas, se foment6 la multiplicación 
c 

de los expendios de cerveza, se incrementa la actividad comercial con la 

cabecera municipal, que absorbe la producción del ejido. 
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Después de la apertura de la vfa de acceso, gradualmente van sur- 

giendo algunas personas que se dedican al acaparamiento de la producci6n 

y a cultivar en tierras rentadas, éstos son aproximadamente nueve perso-- 

nas que poseen los medios de transporte y son las mejor acomodadas eco- 

nómicamente. 

La vfa de acceso no sólo los ayudb a mejorar la actividad comer-- 

cia1 sino que, también favoreci6 la llegada de la mayorfa de las - - -  
sectas religiosas que proliferan en la regidn. 

e) Migración. 
?-.-- - -  

En Alvaro Obreg6n se dá un alto fndice de inmigración, aquf llegan 

Estas del diario se trasladan a Tapachula a muchas personas a radicarse. 

trabajar, el costo del pasaje es de $ 12 .00 ,  viven aqui porque la renta - 
de la vivienda y la carestfa de la vida es menor. Estas pagan un inveso 

a las autoridades de $ 7,000.00,  actualmente hay arriba de 5,000 habitan- 

tes en su mayoría son avecindados, La gente joven es la que migra con 

mayor facilidad, se traslada a l a  ciudad de México y Puebla a donde se 

radican en forma definitiva y s610 llegan de visita en forma esporádica. 

r) YabLdd -  %!+do. 

Aunque las tierras son ejidales aflora en forma abierta la comercia- 

lizacibn de la tierra, aqui se asienta mucha gente de Tapachula, el lote - 
lo adquieren a un precio de $ 40 ,000 .O0 en el centro, mientras que en - - 
las orillas del pueblo se cotiza entre veinte mil y treinta mil pesos. 

los centros de población que visitamos éste es el lugar donde verdadera-- 

De 
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mente la aportación para radicarse como avecindadotiene el precio más al - 
to ($7,000.00), mientras que en las otras,la cuota para ingresar como tal 

es de $ 200.00. En Alvaro Obreg6n antes de la apertura de la carretera - 
el ingreso como avecindado tenía un costo de $ 500.00, ahora el precio - 
es más alto, ello influfdo por la cercanía con la ciudad más importante del 

Soconusco (Tapachula), e ahf la gran disparidad. 

g) ,Degarrc&lo_ _ur_ba_no . 
t Después de la pavimentación de la carretera se empieza a dar una 

transformaci6n fZsica del pueblo, se manifiesta una concentración de las - 
casas, pero edificándolas con material de mampostería La localidad tiene 

una cuadratura urbana delineada, cuenta con cierto equipamiento y servi- - 
cios públicos (inclusive mejor que los del ejido Buenos Aires a pesar de - 
ser más pequeño en cuanto a la extensión de tierras), tales como: un paL 

que piiblico que se construyó en el aAo de 1976, en 1963 se introduce la 

energfa eléctrica, la'escuela primaria en 1961 y la escuela secundaria en 

. 1977  ambas prefabricadas , introducidqs después de la  carretera. 

La localidad empieza a padecer los problemas que aquejan a los - 
centros urbanos: la delincuencia; un informante comenta "la carretera tra- 

jo influencia moral y económica, pero también con ésta se facilitó la lle - c 

gada de maleantes, porque el progreso trae esas alimañas, antes se podía 

dormir con las puertas abiertas, ahora eso no es posible ya que hasta de 

dfa llegan bandas de .Tapachula a robar". 



E).- Caso del Municipio de Mazatdn 

Dentro de las nuevas áreas que se abrieron al cultivo del algodán 

a mediados de los años cincuenta se encuentra la regián del Soconusco. - 1 
I 

Aquf se destinan parte de las mejores tierras para su cuitivo, y asf se dd 

versifica el sector exportador, producto que en su mayor parte se canaliza 

al  mercado externo. 

La explotación de la cafeticultura por los alemanes no es única, - 
sino que, también tienen cierta participación en el cuitivo del algodón, - 
canalizaron parte de su capital a l a  zona costera, inversionistas que van 

siendo desplazados por el capital financiero a finales de los años seten 

tas, capital que controla (cuando menos en el municipio de Mazatdn) la - 
comercialización del algodón. 

El producto mencionado lo empiezan a explotar los inversionistas - 

agrfcolas de la región, con lo cual reinician el proceso de concentracián 

de'  - 

ello significó el desplazamiento de los cultivos tradicionales 

tierras aptas para ese cultivo de interés para la industria textil, - 
Helbig seña 

la: . 
nuevamente fueron los alemanes 8 cafeticultores con inver- 
siones y actividades de cultivo mancomunado, (los finque 
ros Kahley y Edelmann), quienes con una energfa encomig 
ble, se han dedicado al cultivo del algodán como planta 
para el futuro de la llanura de la costa. Muy reciente-- 
mente, en años posteriores a 1950, dieron comienzo a e s  
te cultivo sobre extensas áreas dedicadas anteriormente - 
ai banano. (2) 
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b) Cu.t&o_s. 

Parte de esas tierras son las del municipio de Mazatán, suelo de 

inmejorable calidad, sus caracterfsticas permiten el desarrollo del algodón. 

Son praderas que anteriormente se destinaban a la actividad ganadera, al - 
cultivo del mafz, 

subordinados al a 

tro de la política 

lugar a que la ac 

capital financiero 

etc .I . 

frijol, ajonjolf y otros. Estos progresivamente fueron - 
godón. Este cambio del uso del suelo se inscribe den - 
de satisfacción de la demanda industrial, ello ha dado - 
ual produccidn est6 controlada (a partir de 1958) por el 

(Banco Longoria 8 Cleyton, Rancel , Algodonera Azteca # - 

Inicialmente este cultivo se c!rcunscribfa en terrenos de propiedad 
- 

privada , progresivamente y continuamente se va extendiendo en las tierras 

ejidales, ello propició la extensión del área de su cultivo. Ai respecto - 
Suárez apunta "la superficie cultivada del algodón a partir de 1975 ,  hizo 

necesario traer una mayor cantidad de mano de obra, contratando directamec 

te en Oaxaca a los trabajadores". (3) 

Ahora bien, de la carretera costera se haya una desviación que coc 

duce al municipio de Mazatán, al cual existe una distancia de 1 2  kilóme- 

tros, carretera que se paviment6 en el ano de 1973, Antes de llegar a - 
Mazatdn se encuentra un ramal de terracerfa que se orienta al ejido de - 
Buenos Aires, que es el "de mayor extensión del Municipio, cuenta con - 
(3) Sudrez, Cortés, Blanca, La Explotación del Migrante Guatemalteco y - 

sus efectos en el Desplazamiento de mano de obra Nacional, informe de 
prácticas de Campo. Depto. de Antropología Social, UAM. p. 3 .  
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3,720 hectgreas de las cuales 2,490 se encuentran sembradas de algo- 

d6n". (4) 

- 

A pesar de que los mismos pobladores se mejan de la baja 

ficacibn del camino, éste y el que conduce al Ejido de Aquiies Serdán y - 
Ldpez Mateos pueden considerarse de mejor calidad que los descritos del 

mismo tipo, ya que en principio se encuentran en tierras planas, sin tan- 

ta cuma y bien puede darse con holgura una circulaci6n en doble sentido, 

$in embargo en temporada de lluvia son deteriorados por la constante cir - 
culaci6n de pesados camiones y tractores de gran tonelaje 

d) Lmgggn-F@icc. 

Buenos Aires es habitado por personas -en su mayorfa- provenientes 

de la cabecera municipal. El centro de poblaci6n de facto se constituye - 
en el año de 1946 ,  cuando oficialmente obtiene la resoluci6n presidencial. 

Dichas tierras fueron desmontadas para desarrollar la ganaderfa en poca es- 

cala y los cultivos de mdfz, rfrijol y ajonjolf. También para edificar sus 

casas de madera con techo de palma que era demasiado abundante, con - 
esto la fauna silvestre (venado, tigrillo, armadillo, etc .) desaparece. 

Una vez que se empezó a cultivar el aigodbn y a comercializarlo, 

con el dinero obtenido algunas personas empezaron a edificar las primeras 

casas de mampostería, principalmente las que están circunscritas en lo -- 
que podrfa considerarse el centro de l a  localidad. En cambio l a s  de la - 
periferia en su mayorfa son del material tradicional; hogares que no están 

(4) Ibid., P. 2. 



demasiado concentrados. El pueblo presenta cierta cuadratura urbana, pe - 
ro carece del equipamiento necesario, a pesar de su importancia como pro 

ductor de algodón, solo cuenta con una escuela primaria y energfa eléctri- 

ca. 

e) @-v& oguEiEaGó2 y p.. efeGtos I 

Anteriormente los campesinos transportaban la produccidn a Tapachg 

la en carretas tiradas por bueyes, las cuales circulaban por una brecha - 
hcha por el paso de esos transportes. Debido a la implantación del algo 

dón se hizo necesario una mejor vIa de comunicaclón, para ello se organL 

26 un comité encargado de recaudar recursos económicos para esa empresa. 

En el ano de 1978, ya el monto de producci6n se habfa incrementado, seña 

l a  un informante "cuando se introdujo la carretera se di6 un aumento de la 

producción aproximadamente de un SO%, si antes se sembraban tres hectá- 

reas de algodón, después de abierto el camino se duplicó". La mejora de 

la  vía de acceso facilitó notablemente la circulación de vehfculos que ma- 

viiizan la producción a la principal ciudad del Soconusco (Tapachula), que 

se encuentra a una distancia de 15 kilómetros, ahf están instalados (al - 

- 

margen de la carretera que conduce a Puerto Madero y en torno a la vfa - 
férrea) 8 los beneficios para desernillar Y comprimir el producto en pacas, 

para luego embarcarlo al mercado externo y por ferrocarril y carretera al - 
mercado interno. 

De Buenos Aires a la carretera pavimentada existe una distancia de 

cuatro kil6rnetros. Actualmente funciona un patronado pro-carreteras que - 
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tiene encomendado su mantenimiento, ellos han realizado gestiones para - 
su pavimentaci6n ante la SAHOP de Tapachula, del Estado y de México - 
con respuesta negativa, les argumentan que ello no es posible debido al 

alto costo de la obra y que además el tramo es muy corto; les recomiendan 

que ellos mismos la deberfan pavimentar, E l  presupuesto para-su pavimen 

taci6n seg6n el Presidente del Patronato es de $ 1,032,800.00. 

Los habitantes están de acuerdo que es sumamente indispensable - 
&vimentar la vfa de acceso, ya que permitir& la versdtil entrada y salida 

de vehiculos que transporten el producto y a los pasajeros. Tanto ejidatg 

rios como svecindados cooperan para el mantenimiento de la carretera con 

igual cantidad ($ 100 .OO) , a pesar de que los segundos no cuentan con tie 

rra, Mientras existen ejidatarios que siembran grandes extensiones de ti2 

rra de algodbn, los cuales serfa justo que cooperaran de acuerdo a sus - 
posibilidades económicas. Tal situación ha provocado la inconformidad de 

los avecindados y ejidatarios pobres que argumentan que los que deberian 

solventar los gastos para el mantenimiento de la carretera son los quince 

ejidatarios mejor acomodados del lugar, que mancomunadamente con los t'cg 

yotes" provenientes de Tapachula y la linea de autobuses de pasajeros - 
son quienes con sus vehfcuios deterioran la carretera. 

f) Et-tgigagi&rn -s~c&ij-io.s -Be_nef&igdgs-dea C ~ n 2 t g ~  

Ahora bien, el pequeño grupo de personas mds prbspero del -- - 
lugar son parte del sector que más se beneficia con la carretera, ya que - 
poseen camiones de carga para sacar la pr0duccf6n Y Pasear. Estos se - 
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fueron enriqueciendo mediante la actividad de intermediarios y rentando tie 

mas , algunos de ellos llegan a sembrar cada año hasta 100 hectáreas de 

algod6n, sobre ésto comenta un informante "aquf la culpa de que el 'Icoyg 

tismo" y el rentismo de la tierra exista la tiene el comisariado ejidal, por 

que lo solapa y no gestiona los créditos con eficiemia, elio ha dado lugar 

a que l a  mayorfa de los ejidatarios caigamos en sus manos, pero en últi - 
ma instancia, éstos no tienen la culpa, sino nosotros , porque cuando 

'ecesitamos dinero recurrimos a ellos voluntariamente 'l. 

Los ejidatarios más prósperos de la localidad, son los propietarios 

de los vehfculos y de los tractores, los cuales. maquilan a los que carecen 

de ellos, éste pequeño grupo integra el estrato social superior del pueblo, 

obviamente que a éstos les interesa que la carretera se asfalte, pero aún 

asf, no quieren cooperar de acuerdo a su capacidad econ6mica, sino que 

desean que el costo de la obra se realice a cuenta de la mayorfa de la - 
poblaci6n. 0 

Además de ella, conjuntamente los "coyotesrr provenientes de Tapa- 

chula que arriban con sus vehfculos de carga para sacar parte del algod6r. 

que es pagado muy por debajo de su valor real a los campesinos, y la 1í- 

nea de autobuses de pasajeros Cfngarroa, son quienes realmente utilizan la 

carretera y la deterioran al paso de sus vehfculos, La empresa camiong 

0 

era protest6 enérgicamente cuando la comunidad adquiri6 un camidn de re - 
dilas para transportarse hasta el entronque de la carretera pavimentada, - 
los empresarios argumentaban que tenfan l a  concesi6n exclusiva de la ruta, 
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y la competencia ponfa a la lfnea en desventaja, debido a eso los ejidatg 

rios se vieron obligados a vender su unidad. 

te -casi cada mes- les incrementa el costo del transporte. 

Dicha empresa constantemes 

La linea dd un servicio irregular y el alto costo del pasaje hace - 
que muchos avecindados y algunos hijos de ejidatarios caminen largas di= 

tancias para vender su fuerza de trabajo, por ahorrarse el pasaje o por - 
que no tienen dinero transitan sobre el polvoso camino, al respecto un in- 

formante sefiala "los pobres nos tenemos que exponer a las enfermedades 
* 

pulmonares provocadas por el polvo que levantan los camiones que trans- 

portan el algodón". Mucha gente transita el camino pedregoso y polvoso 

sin zapatos, cuando llueve éste se torna intransitable para la gente hu-- 

miide, sin embargo señala un informante "tenemos que pasar por 61 para 

ir a buscar trabajo; también como no tenemos camiones para transportar - 
nuestro producto (mafz) tenemos que pagar flete, y los que no consiguen 

para qgarlo van sacando su producción poco a poco sobre sus espaldas; 

ello dá lugar a que el mafz se exponga a que la plaga de ratas se lo va- 

ya comiendo", 

Plaga que causa verdaderos estragos, ya que acaba con la mayo - 
c 

rfa de su producto, al respecto sefiala un informante, "estos animales se 

han multiplicado por el exceso de tierras destinadas a l  cultivo del algo-- 

d6n". Las ratas perjudican a ¡os avecindados que siembran maíz en tie- 

rras rentadas, ello abn sabiendo de antemano que su cultivo se expondrá 

a eso. 
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Las personas sin acceso a la tierra pagan de renta por hectárea ell 

tre $ 1,500.00 a $ 2,000.00 para sembrar mafz, actividad complementarla. 

De la producci6n obtenida el 75% la venden a los ejidatarios más prósperos 

del lugar, y el resto lo consumen. Los avecindados subsisten del salario 

que perciben como jornaleros en temporada de pizca de algodón en las - 
tierras de los ejidatarios mejor acomodados del lugar, los cuales les pa - 
gan un salario de $ 80.00 diarios, en los meses de septiembre salen en - 
busca de trabajo a Huixtla o Tapachula, a donde llegan a percibir un sue1 

do de $ 100.00 a $ 200.00 por dfa. En sf la situación económica de los 

avecindados y de la mayorfa de los ejidatarios es bastante inestable por - 
la  gran dependencia en que los mantienen el monocultivo del algodbn. 

Ubicación del Ejido Aquiles Serddn . 
Aquiles Serddn se encuentra a una distancia de siete kiibmetros del 

La locali- entronque de la carretera pavimentada que conduce a Mazatdn. 

dad se forma en el año de 1939,  tiene una extensi611 de 1,085 hectáreas 

distribufdas entre 46 campesinos, a cada uno le corresponde una parcela 

de 20 hectáreas. 

La comunidad tiene una población de 1,200 habitantes, los cuales 

viven en su mayorfa en casas construfdas de madera con techo de palma. 

Solo en el centro se encuentran algunas casas de marnposterfa, el material 

lo traen de Tapachula. 

1975, cuando se dd el 

lidad cuenta con mejor 

c 

Estas se empiezan a construir después del año de 

incremento de l a  producci6n del algod6n. La loca- 

equipamiento y servicios públicos inclusive que el 

I .  , . I .  . ._ . , . .  _... _._ ~ ..-..-._, . 
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anterior ejido descrito, existe una escuela primaria nueva, una telese 

cundaria, agua potable, parque, energfa eléctrica. Servicios que se i n t o  

dujeron -según informan- después de construir l a  carretera, ya que se ne- 

cesitó de transportar el equipo y material. 

En un principio cultivaban mafz, frijol y ajonjolf, es a partir del - 
año de 1972  cuando se inicia la siembra del algodón, ahora es el cultivo 

kedominante. Algunos ejidatarios elquiian parte de sus tierras tanto a - 
avecindados como a los ejidatarios más prósperos. 

o doe hectáreas a un precio de $ 2,OOO.OO cada una, en ellas 

Los primeros rentan una 

siembran 

mafz, de la producción una parte la Qestinan al consumo familiar y la ma- 

yor parte cae en manos de "coyotes" provenientes de Tapachula, señala - 
un informante "la CONASUPO compra el mafz a un precio de $ 4,500.00 - 
la tonelada, pero pone muchos pretextos: que no esté hfimedo, que no - 
lleve tamo, olote y además se queda con el malz que sacan de cada bul 

to para analizar que no tenga esas impurezas. 

no pone ningún pretexto, se lo lleva tal. y como está", por eso a ellos - 
se lo venden, de esa forma se evitan los requisitos que pone dicha insti- 

tución, así  se ahorran tiempo y dinero por concepto de transporte para ir- 

lo a entregar a los almacenes de Tapachula. Mientras que los elidata-- 

rios mejor acomodados rentan tierra para sembrar algodón, por lo cual pa- 

gan la cantidad de $ 4 ,000 .00  por hectárea. 

Mientras que el "coyote" 

El cambio del uso del suelo (cultivos básicos por el algodón) se - 
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empezó a operar depués de la apertura del camino, ya que pudieron in 

troducírse los camiones que traen el fertilizante para el cultivo del algodón 

y transportarlo a las despepitadoras, al respecto un informante señala :'an_ 

tes de la introducci6n de la carretera cuando mucho unas dfez personas cuL 

tivaban algunas cuerdas de algodbn, ya abierta la carretera la gente au-- 

mentó el área del cultivo: la producción se pudo trasladar a la ciudad me2 

cionada, misma con ia que se realiza toda actividad comercial. , 

8) La-cgns$nqifin-dg La sa_rrtFa-y- sus- exegtEs . 
Anteriormente el transporte se realizaba caminando o en algunas c a  

netas tiradas por bueyes, debido a esa dificultad, los campesinos se orgg 

nizaron para abrir la carretera de terracerfa que entronca con la pavimentg 

da que va por Mazatdn, se abrió en el año de 1975 ,  Sobre ello un info1 

mante comenta "era necesario contar con la carretera porque se nos difi- 

cultaba la salida en caso de alguna enfermedad, para comprar artfculos de 

primera necesidad", la comunicacibn se hacía engorrosa, principalmente - 
en temporada de lluvia, ahora el transporte del producto se hace más rá- 

pido 

Para la construcción de la carretera cooperaron 130  personas, las 

que en conjunto aportaron la cantidad de $ 100,000,00, con la cual se pa - 
gó tanto la maquila del tractor que abri6 La brecha como el acarreo de 

grava y arena. 

aportó 15 dfas de trabajo. Para tal empresa también se invitd a los pro- 

pietarios de los ranchos por donde pasa la carretera, ellos aceptaron que 

- 
Todos los habitantes aportaron fuerza de trabajo, cada uno 

- - I  --I . - - *  _._-_ - I- I - - _ - _ _ ) - ~ . _  I__ ~ 
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se abriera y quedaron en aportar cierta cantidad de dinero, pero según un 

informante "los rancheros aceptaron cooperar pero no lo hicieron y al final 

nos reclamaban perjuicios, querfan que les pagaramas las plantas que se - 
hablan tirado, cosa a la que no accedimos". Los finqueros de sobreman2 

ra resultaron beneficiados con la via de acceso, que ya han mejorado la - 
produccf6n tanto de algodón como de la ganaderfa y asimismo se facilitó - 
la penetración de agiotistas que se internan a comprar lo que producen las 

localidades por las que atraviesa este camino. 
* 

Con la apertura de la carretera entró en circulaci6n una lfnea de - 
autobuses de pasajeros, la cual penetra hasta el próximo ejido de Lbpez - 
Mateos. El tránsito de autobuses de pasaje ha dado lugar a que las per- 

sonas viajen hasta Tapachula a comprar los artfculos de primera necesidad 

y asimismo se ha estimulado la compra de mercancias, tales como: T.V. , 

refrigeradores, consolas 8 etc. - Se ha fomentado el comercio ambulante 8 

diariamente circulan camiones repartidores de cerveza de varias marcas, - 
bebida que se ingiere en este lugar en grandes cantidades. 

A finales delaño pasado (1980) la vía de acceso fue mejorada des 

de el entronque de la carretera que conduce a Mazatán, hasta el Ejido L6- 

pez Mateos por PEMEX, lo cual ha permitido el tránsito más fufdo de vehfcg 

los que introducen equipo pesado; y la rapidez del transporte de personas y 

de la producción. Cambios importantes se vienen propiciando a rafz del - 
descubrimiento de petró!.eo en el próximo ejido. Uno de esos fen6menos 

es la especulación del suelo, éste se empez6 a cotizar a un precio más - 

I 

alto en tofno a la carretera y en el centro del pueblo, por ejemplo una -- 
. I  I . _.1._.".. 
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persona pide por un lote de 25 x 50 m.  la cantídad de $ 50#000.00# frac- 

ción de terreno que en anos anteriores adquirió a un precio de $ 3#000.00~ 

Otra persona vendió una parte de su sitio 1 0  x 15 m. a un precio de --- 
$ 7,000 .O0 para hacer una pequeña casa , también en torno a la carretera - 
se instal6 una carnicerfa, producto que consumen los técnicos de PEMEX 

que llegan a comer aquí. Se empieza a especular con el valor del suelo 

debido a el inminente auge del petr6leo que se avecina, ello sin duda re- 

percutirá económica, pdftica y cultural en este pueblo que est6 muy ~ 6 x 2  

mo al de L6pez Mateos. 

- Ejido Lbpez Mateos - 
A dos kilómetros del pueblo antes mencionado, se localiza Lbpez - 

Mateos, perteneciente a la jurisdicci6n del Municipio de Mazatdn, el cual 

se form6 en el año de 1975.  Cuenta con 231 hectáreas que son iisufructua - 
das por 79 campesinos, a cada uno le corresponde una parcela de seis 

hectáreas. Son tierfas en su mayorfa inundables, debido a sus caracterfg 

ticas, la mayor parte de ellas se destinan al cultivo del plátano. Siem- 

bran algo de rnafz, frijol y ajonjolf en las partes no inundables, tal condl 

ci6n del suelo obliga a la mayoría de los campesinos a salir a buscar em - 
pleo para así  allegqrse los medios de subsistencia, trabajan como jornale- 

ros en los ejidos circunvecinos pizcando algodón, asimimo, migran en busca 

de trabajo a Huixtla o a Tapachula. 

El tramo de carretera de dos kilómetros comprendido entre la local' 

, 



1idadIAquiles Serdán, fue construfdo por los pobladores en el aAo de 1976, 

cada persona aportó $ 1,500.00 y cerca de un mes de trabajo, en total la 

comunidad cooper6 con $ 137  , 700.00 Actualmente la carretera es utiliza - 
da y mejorada por EMEX ,  empresa que trae la maquinaria y equipo nece- 

sarios para iniciar la perforaci6n de pozos. Dicha vfa de acceso, una vez 

que se empiece a sacar el líquido, se va a pavimentar y a ampliar de co- 

rrido hasta werto Madero,por donde saldrá el petróleo al extranjero, situa 

ción que sin duda propiciará en esta pequeña localidad y en las próximas, 

serios desajustes económicos, polfticos y sociales . . 

A pesar de que algunas personas resultaron perjudicadas con - - -  
el reacondicionamiento de la carretera,Ies tumbaron algunas matas de pláta - 
no, le reclamaron a la empresa y ésta accedi6 a pagar cada mata a razón 

de $ 120.00.  Las personas están de acuerdo que se ha mejorado substan, 

cialmente la comunicaci6n, el intercambio de productos y el aumento de las 

relaciones sociales aon el resto de los centros de la población de la regibn. 

Es notable el arribo de agiotistas que acaparan el plátano, al respeato se- 

ñala un informante "llegan los "coyotes " quienes nos compran el plátano 

barato, se los vendemos porque nosotros no sabemos comercializarlo, en - 
cambio ellos ya saben a quien vendérselo". . 
b) &íLgrgc#iG. 

Buena parte de los habitantes poseen bicicleta, en las cuales se - 
trasladan a los poblados cercanos para buscar trabajo, aquf no hay en que 

ocuparse, la mayorfa de las tierras están cultivadas de plátano dicho cul- 



158 

tivo requiere de poca mano de obra, plantas que desde hace cinco años - 
que empezaron a producir. Lzi población en si es pobre, ello se refleja - 
en la calidad de la vivienda, todas son de madera. La localidad carece 

de todos los servicios públicos y equipamiento, con la excepción de la - 
escuela primaria de madera en la que se imparte hasta el tercer grado, pe, 

to los habitantes esperan que al iniciarse la succión del petróleo la loca- 

lidad empezará a mejorar su imagen. De hecho ya se empieza a manifes - 
tar la afluencia de personas que quieren establecer negocios para vender 

entre los trabajadores de PEMEX. La próxima explotación del petróleo ha 

propiciado que se empiece a especular con el valor del suelo. 

F) .- Caso del Municipio El  Porvenir . 
a) ~bic-on_y_caracto€~t-a_s . 

En cuanto a los centros de población ubicados en la Sierra Madre - 
de Chiapas, "investigamos" en el Ejido de Male y en forma intermitente - 
en su cabecera municipal (el municipio Porvenir), localidades que se ubican 

al noroeste de la ciudad de Motozintla. La aarretera que conduce a ellos 

es de terracerfa angosta y accidentada, que sube y se retuerce asemejando 

a un gusano sobre peligrosas pendientes escarpadas de la montaña, ello 

ha ocasionado accibentes fatales. 

Para llegar a ellas se empieza a subir por Motozintla, centro de . 

población de afluencia y de influencia sobre la coparca de la Sierra Ma-- 

dre de Chiapas, es  el punto de enlace y lugar de paso obligado de las - 
mercancías que afluyen a Soconusco. Con la vfa de acceso pavimentada 
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Motozintla-Huixtla que se construyb en el ail0 de 1977 ,  con una extensión 

de 60 kil6metros, se unen los pueblos de la sierra que aportan: madera, 

granos básicos, café y principalmente la fuerza de trabajo mismos que se 

canalizan al Soconusco. Con esta vfa de comunicaci6n se fortalece en - 
forma más cabal las economfas de las ciudades de Motozintla y Huixtla. 

Malé cuenta con una poblaci6n aproximada de 7,000 habitantes, - -  
que viven -cuando llegan a venir-, en casas de madera techadas con teje 

hanil, las cuales se hayan diseminadas y alejadas unas de otras, varias 

están abandonadas. Tal dispercih se debe a que cada campesino edifi- 

c6 su hogar en su parcela,buscando la cercanfa con el bosque para wove= 

se de leña,ya que es un lugar frfo. 

Malé está a una altura de 2,800 metros sobre el nivel del mar, a 

una distancia de Motozintla de 20 kilómetros. Pueblo que tiene una axten- 

sión territorial de 2,434 hectáreas dotadas en el año de 1968 ,  las cuales 

se distribuyen entre 90 ejidatarios, cada uno tiene una parcela de 20 hect6 

reas. Las tierras son de temporal y de baja calidad, s610 son aptas pa - 
ra el cultivo de raquíticas plantas de mafz, papa y repollo, los cuales es_ 

tán expuestas a las oscilaciones climatolbgicas (viento y heladas) que ha- 
c 

cen que en algunos años se pierda totalmente la cosecha. 

La producción del mafz que se logra se destina en su mayor parte 

al autoconsumo, solo algunos productores que últimamte llegan a obtener - 
una cantidad mayor (por la aplicación de abono qufmico) la canalizan al - 
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mercado, al igual la papa y el repollo se comercializan en las ciudades de 

Motozintla y Huixtla , principalmente en la última. 

La producción que obtienen es insuficiente para alimentarse durante 

todo el año, es notable el estancamiento de su base productiva. Realizan 

sus cultivos -actividad complementaria- en forma intermitente o sea cuando 

regresan del lugar a donde van a vender su fuerza de trabajo; en su breve 

estancia en Malé, los campesinos preparan la tierra, es decir, roturan el 

&rid0 suelo con azadón, buscan el estiércol de sus animales (los que tie- 

nen ovejas) para nutrir el suelo y siembran. 

En marzo realizan la siembra de la papa y el mafz, mismo mes en 

que compran con el dinero obtenido por la venta de su fuerza de trabajo - 
el mafz para alimentarse (es la epoca mds crítica); en los meses de abril 

a julio salen a trabajar el khaporro'en la zona cafetalera, de julio a ago% 

to regresan a cosechar la papa y de septiembre a noviembre se da la mi  - 
gracibn más intensa a Soconusco y regresan en diciembre a cosechar el - 
mafz, terminado ésto nuevamente migran. 

En Mal6 jamás a cambiado el uso del suelo, siempre han producido 

los mismos cultivos, (mafz, papa Y remllo) En los últimos años, el ren - 
dimiento de las cosechas ha sido mas bajo debido al agotamiento natural - 
del suelo que tradicionalmente abonan con excremento de borrego, el sobre 

pastoreo ha producido la erosión Y el pastoes escaso, pero también la ba- 
L 

ja temperatura ha propiciado que esos animales se fueran extinguiendo, ac- 

tualmente existen muy POCOS. 
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c) &ígé-a_ntgs-de ca_rretga2 

Cuando Motozintla estaba incomunicada con ia región del Soconus - 
co, los pobladores de Male se dirigfan a la ciudad de Comftán a comprar 

los productos de consumo más elementales. Una vez construfda la carre - 
tera hasta Motozintla, los lugarefios se empezaron a dirigir a esta ciudad 

ya sea a vender algo de su cosecha o de paso para de ahf trasladarse a - 
la zona cafetalera. 

Ahora bien, el camino que conduce a Ma16 fue construfdo por los - 
habitantes en el año de 1970 ,  aproximadamente en un tiempo de cuatro me 

ses, es decir el tramo comprendido entre la cabecera municipal y Mal6 que 

tiene una distancia de dos kilómetros Para construirla utilizaron azado-- 

dones, palas y machetes, .el camino se abrió dice un informante "para sa- 

lir del asflamiento al que estabamos sometidos". Ello facilitó la comunicg 

- 

ción, empezarón a circular los camiones de redilas de la cooperativa San - 
Francisco que pertenece a Motozintla y la cooperativa de Autotransportes - 

\ 
Male COADESMECH 8 S. C. L 

Los vehfculos motorizados fueron sustituyendo el transporte a pie 

y el de animales de carga, las personas que viven en torno a la carretera o 
c 

cerca de ella, ya no hicieron uso de ellos, sino que alquilaban sus bestfas 

a las personas que viven retirado o en SU caso las vendieron, les resultó in 
'\ 

costeable ya ese medio de transporte, una de las personas que vive en 

la periferia comenta "la carretera benefic16 m9s a los que viven cerca de- 

ella, mientras. los que están retirados no les ayuda mucho, algunos que - 
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están ubicados en torno al camino ya pusieron sus tienditas", otras perso- 

nas declaran que se transportan a Motozintla o a Huixtla caminando por - 
que no tienen los $ 60.00 para pagar el pasaje y en nada los ha beneficia 

do la entrada y salida de los medios de transporte. 

d) - Cozssc_uescia-de & 3 @EuLa-deJ ca_ml_nc. 

Desde hace dos años (1978) algunas personas empezaron a abonar - 
sus tierras con abono qufmico, sobre esto comenta un informante "las tie- ' 

Ras ya no rinden como antes, ahora para que produzcan algo se les tiene 

que poner fertilizante". Ello obviamente para elevar el nivel de la produc 

ción; asimismo, llega personal técnico con el mismo Fopósito, según otro 

informante "el gobierno empezó a enviar empleados que dan asesorfa y - - 
traen el abono, su introducción se facilitó con la existencia de la vfa de 

accesg. Debido a la baja producción, tanto a los productores primarios, 

al Estado y l a  burguesfa les interesa que se eleve el monto de la produc- 

ción, para asf, por un lado hacerlos comprar el fertilizante y por otro la - 
do especular con la poca producción y al mismo tiempo para que se 'l-eprg 

duzca" esa fuerza de trabajo que se requiere en Soconusco y el resto del 

Estado de Chiapas. 

Con ello los beneficios en buena medida son para la burguesla co- 

mercial que posee los recursos económicos y los medios de transporte pa- 

ra adquirir esos granos básicos, sobre lo anterior un informante señala - -  
"los camioneros que son ricos nÚnca han cooperado para el acondiciona- - 
miento del camino, pero son los mds .favorecidos, al igual que los de la - 
cooperativa de camiones que nos cobran caro el pasaje, son los que hacen 



163. 

negocio con nosotros". Esta persona se reflere a los "coyotes" que llegan 

en sus camiones a comprar la poca producción del lugar, la apertura del - 
camino ha dado lugar a una mayor participacibn de l a  comunidad en el meL 

cado capitalista , se amplió la situación de mercado excepcionalmente ven- 

tajosa para la clase explotadora. 

La apertura del camino a facilitado la introducción de insumos in-- 

dustriales, como fertilizantes qufmicos para tratar de incrementar el nivel - 
de la producción, la actividad comercial con las ciudades de Motozintla y 

Huixtla es más regular. De esta actividad, sin duda los beneficiados son 

los "coyotes" , cuestión que ha generado entre los pobladores el siguiente 

comentario: ''uno es el que trabaja para reparar el camino y los camione - 
ros son quienes lo utilizan". Suben con el doble propbsito, por un lado - 
compran mafz, papa y re pollo y otros productos de las localidades aleda - 
ñas a este lugar, y por otro lado,venden ropa, trastes, herramientas 8 etc 8 

regresan con sus camiones bien cargados. El precio que pagan los "coyo 

tes" por el mafz es de $ 4.00 el kilogramo y cuando el campesino lo re - 
c 

quiere lo paga a $ 6 .00 ,  sobre ello señala un informante "el precio del - 
mafz esta' barato cuando lo vendemos y caro cuando lo compramos". 

t 

La mejor comunicación propició el incremento del comercio ambulan - 
te, al  igual que tres personas del lugar han abierto pequeñas tiendas en - 
torno a la carretera, las cuales expenden productos elementales: velas, - 
jabón, azúcar, etc., entre ellas está Adolfo Hernández, su pequeño nego- 

cio se encuentra a la orilla de la Carretera, 61 dice "ahora puedo comer-- 



ciar con mayor-facilidad, ya que el camión descarga aquf la mercancía. - 
Antes era imposible, no se podfa prosperar porque se tenía que pagar fle - 
te de mulas”. 

Este pequeño comerciante es uno de los más prósperos del lugar, - 
ello también se debe a que es intermediario, les compra a sus vecinos el 

mafz a $ 4.00 el kilogramo para revenderlo en otras localidades y cuando 

lo requieren los campesinos del lugar se los vende a $ 6.00, también ata- 

b r a  parte de la lana de borrego, paga a $ 20.00 el kilogramo y lo lleva 

a vender a los Altos de Chiapas a $ 30.00.  

La apertura de la carretera di6 lugar al ‘surgimiento de pequeños c o  

merciantes locales que son el eslabón más pequeño que se allega diminu - 
tas ganancias vfa usura y pagando un precio inferior al valor efectivo del 

producto, factor adverso para la mayorfa de los habitantes del lugar. 

Solo cerca de la escuela primaria y de la casa ejidal se agrupan - 
algunas casas que últimamente fueron techadas con lamina de metal. La - 
localidad carece del equipamiento y servicios públicos elementales, a pe - 
sar de contar con una población elevada en comparación con el resto de - 
las localidades que visitamos, únicamente existe una escuela primaria (prg 

fabricada) en la que se imparte hasta el sexto grado. 

La escasa producción agrícola que se obtiene siempre ha sido insu - 

ffciente para la sobrevivencia de los habitantes, por eso migran al Soco-- 
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nusco en forma temporal y algunos en forma definitiva, salen a trabajar - 
como jornaleros y de esta manera se procuran los medios de eobrevivencia. 

Dicha actividad es la básica y el cultivo de su estéril parcela es compk 

mentaria. Mal6 aporta parte de la fuerza de trabajo que coadyuva a am-- 

pliar el ritmo reciente del capital del Soconusco, ésta onda migratoria ha - 
sido dinamizada por la facilidad de tránsito también a otras partes del Es- 

tado, al respecto comenta un informante "ya con caminos se facilita la sa 
lida para conocer otros lugares donde trabajar, antes se procuraba salir 10 

más cerca posible, ahora se puede salir a diferentes partes del pais a tra 
- 

bajar " 

- EI, Porvenir - 
Ahora bien, l a  cabecera municipal (El Porvenir) que es un lugar se- 

concen miurbano, en el centro existen unas cuantas casas de mamposterfa 

tradas , las de la periferia se hayan dispersas y son de madera. Cuenta 

con algunos servicios públicos como: el telégrafo, teléfono, correo, luz - 
eléctrica, agua potable, escuelas primaria y secundaria, éstos fueron in- - 
troducidos después de la introducción de la carretera. 

a) _Aci~idad~s_e~o~ó_mi_c~s . 
Por ser cabecera municipal llegan los habitantes de los diferentes - 

ejidos de su jurisdicción y de otras localidades, ello ha propiciado el flg 

recimiento de la actividad comercial: existen cuatro pequeilos negocios - 
medianamente surtidos que han crecido por la venta que hacen tambfbn a - 

las pasajeros que van de paso a Motozintla o a Soconusco. Antes para - 

. . . " " ~ -. r ~. - I ---- --ir-- + '  I 
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trasladarse a la ciudad de Huixtla,los lugareños requerfan de seis dfas pa- 

ra salir y regresar, ahora el viaje lo hacen en un &, debido a la vfa de 

acceso que enlaza al Porvenir con Motozintla, ésta se abrió en el año de 

1976. A rafz de eso se manifest6 el incremento de la producción de papa 

y de mafz, dice. un informante "el monto de la produccih se aumentó aprg 

ximadamente en un 60%, ello es resultado también de la aplicación de fer_ 

tilizantes desde hace unos cinco años" 

. En el lugar se concentran algunos transportistas que acaparan parte 

de la produccibn de las localidades circunvecinas, la , cual revenden ya - 

sea en Motozintla o en Huixtla, asimismo, aquf se manifiesta una mayor 

tendencia a que los campesinos transporten su produccibn para comerciali- 

zarla en las ciudades antes mencionadas y aprovechan el viaje para adqui- 

rir los artfculos de primera necesidad a un precio menor, ya que aquf los- 

precios resultan ser sumamente elevados. 

E l  Porvenir es el lugar de paso obligado de los medios de transpor- 

te provenientes de las localidades de Ziltepec, La Grandeza, El Bejucal y 

Bella Vista. Camiones que transportan pasaje y producci6n hacia la región 

del Soconusco. Los propietarios de los medios de transporte son quienes- 

realmente utilizan la carrerera que fue construída por los campesinos, la - 
c 

cual es deteriorada por el constante paso de los pesados vehfculos, ello - 
se agudiza principalmente en la temporada de lluvia, comenta un informan- 

te "nosotros hemos tenido grandes pleitos con la cooperativa San Francis - 
co-Motozintla por que les hemos solicitado ayuda Para el arreglo de la c a  



167 

rretera y no aceptan, ellos son los que la descomponen y no cooperan pa- 

ra conservarla". Mientras que otro informante señala "deberfamos poner - 
cadenas para que no pasen esos camiones que destruyen nuestro camino, a 

nosotros nos cuesta arreglarlo, pero ni hablar, necesitamos que nos traigan 

nuestro maicito y en los camiones nos transportamos para ir en busca de - 
trabajo". 

De este lugar aproximadamente un 95% de la poblaci6n migra a -- 
las fincas de la región del Soconusco, principalmente los hombres, Las tic 

rras son pobres, y solo producen mafz, papa y repollo, tierras ubicadas - 
en un pequeño valle y por tanto están expuestas a las inundaciones, a las 

heladas y a los vientos. 

c) Desfo-s_taSi& 

En la cabecera municipal es donde se localizan los vehículos de - 
carga que transportan la madera de las diferentes localidades del municipio, 

ya que existen bosques de enormes pinos, la tala inmoderada se inició des 

pi6s de que se abrió la carretera. El actual cacique, Leocadio Velázquez 

adquiri6 un camión de carga con el cual inicia el saqueo de la riqueza ma - 
derera, al igual el transporte de pasajeros y de mercancfas. De tal acti- 

. 

vidad el cacique construye la primera casa de mamposterfa y se inici6 en 

el comercio (el mejor surtido de la cabecera municipal). Compra madera - 
actualmente en forma clandestina para irla a vender a Huixtla, sobre ello- 

un profesor de primaria comenta "antes habfa muchos árboles grandes, ah2 

ra solo pademos ver árboles pequeños y ralos, ese destroso lo inició el - 
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cacique, esa tala inmoderada del bosque ya se está evitando por órdenes 

del gobierno". 

Desde hace dos anos el gobierno del estado implement6 ciertas me- 

didas de protección para racionalizar la explotación de los bosques de l a -  

región, ya que su'precervación es de suma importancia para establecer el 

equilibrio ecológico, el bosque es de una importancia tan grande para la - 
fertilidad, para el clima, para la regularidad del nivel de las aguas y tam 

hién para la protección de las tierras laborables. 

empobrecido rápidamente la fertilidad del suelo y a perturbado el equilibrio 

de la zona. 

La falta de bosques ha 

Estas localidades por estar ubicadas en la Sierra Madre de Chiapas 

revisten caracter€sticas especfficas, en lo geográfico, en lo económico y - 
en lo cultural. 

cesidad de movilizar,tanto la materia prima como la fuerza de trabajo que 

se requiere en el Soconusco. La diferencia existente con las localidades 

Son lugares que recien se han comunicado debido a la nc 

del Soconusco, es que presentan un mayor grado de población, pero en - 
contrapartida un menor nivel de desarrollo en lo económico, polftico y tul- 

tural . . 

, 



v.- LOS EFECTOS ECON~MICOS,  SOBRE LAS PEQUERAS 
COMUNIDADES . 

A).- La Apertura decir--rasen base a1 interés del Capital. 

Es por demás negar que cualquier comunidad social por muy pequeña que 

sea no quiera versa su localidad comunicada, ya que, los caminos son - 
necesarios para desarrollar las actividades productivas, culturales y socia- 

les, Actividades que dependen de la relación con el resto de la sociedad. 

En el tercer acápite se señaló que el aparato estatal construye vfas 

de comunicación, siempre y cuando existan perspectivas de explotar mayo- 

res volúmenes de materia prima, para que la inversión que se haga sea re 

dituable. Observemos lo señalado por Jordi, “en principio la lógica capi- 

talista consiste (. . .) en realizar obras que posibiliten mayores ocasiones 

de acumulación bue cree3 mayores oportunidades de obtener plusvalla’” (1) 

Los que resultan en mayor grado beneficiados con la ampliación de 

los caminos, en primera instancia, es la burguesfa de la región; porque de 

hecho, ésta tendrá mejores posibilidades de imponer nuevos cultivos explo 

tables por las necesidades del mercado y más facilidades para la llegada 

de intermediarios que acicatarán a los productores primarios a que les ven_ 

dan su produccibn, a precios por debajo de su valor efectivo. 

L 

La existencia de una red de carreteras que requiere el grupo econb - 
mico más poderoso, que es el mayor beneficiado, trae consigo efectos - - 
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depresivos para los pequeños agricultores que están obligados (los que - -  
aún poseen un pedazo de tierra) a p-oducir los cultivos básicos (mafz, f r i  

jO1 y otros), para "cubrir" medianamente su subsistencia y por otro lado, 

tambi6n tienen que canalizar parte de su producci6n para "satisfacer" la de  

manda del mercado regional. Esta poblacibn rural , mayoritaria 8 subsis- -- 

te en condiciones tales que pueden ser perfectamente encuadrada. en la - 
descripción que hace sobre ciertos nbcleos de poblacibn Rodolfo Guzmdn". . 
condenados a una vida de miseria y esclavitud enmarcada en una larga, -- 
apasionada, tenaz y limpia lucha por la tierra; que en casi todos los ca-- 
. 

sos tienen el mismo epflogo: hambre , migración o aplastamiento". (2) 

De igual forma la usura inctitucional que ejerce sobre ellos la bur- 

guesfa regional, quien obviamente tiene los medios econbmicos y los con- 

tactos para hacer circular la produccibn; es quien aprovecha en mayor pro- 

porcibn el tendido de carreteras construi'dss por el Estado, y por ende 6 s -  

tas, no obedecerán a los requerimientos reales de las clases económicame; 

*?!e más débiles; sino que, como citan en el Congreso Nacional de Pueblos 

Indfgenas, celebrado en el Centro Ceremonial Mazahua, en el año de 1977:  

lo realizado por los gobiernos de la revolución en favor de 
los indfgenas es de poca significación, debido a la fuerte 
presibn de Ips intereses creados. Las acciones indlgenis- 
tas no han dejado de ser breves ensayos Y las Obras de - 
infraestructura sirven para ampliar la capacidad de saqueo 
de nuestras riquezas por parte de los exploradores de --- 
siempre" (el subrayado es mío). (3) 
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Abundando un poco sobre la anterior declaración, transcribir6 parte 

denuncia del grupo étnico Mixe de la Sierra de Judrez, Oax. 

Como una llaga que crece, la carretera que se construye en 
la Alta Mixe agrava el deterioro ecolbgico y los inversion- 
tas privados -utilizando la vfa que comunicará a Zacatepec 
con Mitla, pretenden despojar de sus ricos recursos mineros 
a las comunidades indfgenac, que ante tal amenaza acorda - 
ron iniciar .una lucha en defensa de su patrimonio natural y 
evitar la explotación indiscriminada de sus minas. 
Los Mixes de la serranfa, la zona más pobre e incomunica- 
da de la región, se caracteriza por ser un grupo que resiste 
los intentos de conquista desde antes de que llegaran los - 
españoles; ahora se organizan para evitar el saqueo de oro, 
plata, zinc, plomo y cobre de sus yacimientos minerales, - 
descubiertos durante las obras de construccibn de la carre - 
tera. (4) 

Su construcción la inició hace cinco años una compaiífa constructq 

la que es accionista mayoritario un hermano del Ex-gobernador del 

Estado, Elfseo Jiménez Rufz. La obra se aceleró después del descubrirnien 

to de las minas e inclusive se desvib su trazo para que se pasara cerca - 
de ellas. 

los recursos mineros; madereros . Asimismo, la obra está provocando de - 
rrumbes que ha dejado sepultados tanto a casas como a personas, los afec 

tados nunca han sido indemnizados; se ha acelerado la erosión del suelo, 

los deslaves, etc, 

El costo de su construcción se está pagando con el saqueo de 

Probablemence, muchos campesinos comunes no están en condicio- - 
nes de "percibir", con toda claridad la verdadera naturaleza del problema - 
que cpnileva la apertura de una vfa de comunicación, la cual los ligará - 

(4) Garcia, Sordo, Mario, bmiigidñdes Mixes de Sierra Juárez demandan. - --- explotar los recursos minerales, de le Reaibn', en Uno Más Uno, 
29/XII/80, p. 4 .  



172 

con mayor profundidad a las relaciones de explotación capitalista. Las - 
carreteras coadyuvan a incrementar un circuito de intercambio orientado - 
hacia la  creacibn de valor. Al extenderse los caminos a localidades antes 

incomunicadas se agudizan al interior las contradicciones sociales que ya 

de por sf pudieran existir. 

Ahora bien, los centros de poblaci6n asentados en la Sierra Madre 

de Chiapas que poseen tierras no susceptibles de cambiar su uso, ya sea 

&r el tipo de suelo, las condiciones climatol6gicas, la situación geográ- 

ca, etc., se dedican ai cultivo de granos básicos (mafz, frijol # etc.) 8 - 
los cuales "satisfacen" parte del consumo de la unidad familiar y drenan 

la  mayor parte al $mercado, Para su comercializaci6n es Indispensable un 

adecuado sistema de transporte, para traer a otros poblados el "sobrante" 

de las cosechas obtenidas en las zonas de cultivo cercanas. 

La apertura de caminos ha facilitado el intercambio comercial entre 

las comunidades de la montaña y de éstas con las del Soconusco, ya co - 
municadas, quien logra un mayor provecho es la burguesfa, que dado el - 
Volumen de sus recarcos hace un mejor uso de las vlas, con lo que logra 

mayores utilidades con invesiones proporcionalmente menores a las comuni - 
c 

dades. 

B) . - Contradicciones ~roduccibn-consumo 

Despíés de la construcci6n de la carretera costera en Soconusco, 

la atenci6n se concentra sobre la apertura de caminos alimentadores, los 

cuales no son otra cosa que formas bdsicas para l a  penetraci6n del capita 
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lismo y su desarrollo. Estas vfas, no son suficientes para satisfacer p i e  

namente las necesidades reales de comunicación de las pequeñas comunidg 

des. La ramificacibn de las d a s  de acceso, se extiende con el objetivo 

primordial de poder utilizar adecuadamente los recursos naturales que PO- - 
sean . 

Con la apertura de caminos, exprofeso se pretende lograr una mejor 

integración de los pequeños productores a la economfa de mercado, lo que 

eopicia modificaciones sustanciales en las caracterf sticas particulares de 

cada comunidad, quedando asf encuadradas a la dinámica estructural que - 
imprime el proceso de desarrollo del capital. Mam y Hobsbawm, escri- - 
ben "merced al rápido perfeccionamiento (.. .) de los medios de comunica- 

ción, la burguesfa arrastra- a la corriente de la civilización a todas las ns 

cionec, hasta las más bbrbaras". (5) 

Las comunidades rurales del Soconusco, habitados por personas des 

cendientes de indfgenas (antes trabajadores de las fincas) fueron "benefi-- 

ciados" por la Reforma Agraria, iniciada con Cárdenas, Esta no afectó a 

los grandes ffnqueros, pues e l  reparto de minúsculas porciones de tierra, 

en poco o nada los perjudicó, y s i  en cambio les satisface un mfnimo de - 
las necesidades de fuerza de trabajo lmpleada en el cultivo del café. 

Las mfnimas cantidades de granos básicos que en un principio se - 
producfan en las parcelas de los ejidatarios, paulatinamente van siendo - 

(5) Marx y Hobsbawm, Formaciones Recapitalistas, (México: P y P. , 91 70) 
P. 38. 
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sustituldas por el cultivo del café; a finales de los años cincuenta, ya no 

se producfan los suficientes granos bdsicos para cubrir la demanda regio-- 

nal, ya que e1 cultivo en mayor escala, se destina a obtener un exceso - 
de producción para la exportación, que es el que tiene gran demanda en - 
los mercados (6). La mayorfa de las pequeñas unidades obtienen una baja 

producci611, debido al inadecuado manejo de los cafetales, si a eso se le 

añade la falta de créditos oportunos. 

* Los pequeños productores radicados en la Sierra Madre de Chiapas 

(especificamente en el Municipio del Porvenir), en donde las tierras son - 
poco favorecidas por la naturaleza; en los últimos afios se ha "incrementa- 

do" la producci6n de cultivos basicos. 
.I . Ello debido a que los campesinos 

realizan enormes gastos en la adquisición de fertilizantes, situacibn que - 
resulta contradictoria, esto es: una vez cosechado, el campesino y su fa - 
milia reducen su ración de alimentos para traspasar la mayor parte del pro- 

ducto a los centros urbanos de la región (vía intermediarismo). 

Es importante destacar que, aunque las dos regiones están delimi - 
tadas geográficamente, ambas se complementan, y para comprender la rea - 
lidad de una, se hace necesario recurrir a la otra 8 Soconusco es agroex- - 
portadüi y parte de las localidades de la Sierra Madre de Chiapas son pro 

. 

ductoras de granos básicos y de fuerza de trabajo. Polhens al  referirse a 

estas dos regiones escribe: "estas dos formas de prducci6n son el res- 

tad0 de un proceso capitalista de acumulación, a la vez que son la base 
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para una acumulacibn y reproducci6n en mayor escala". (7) 

Las dos regiones son penetradas por caminos de acceso, lo que - 
implica que en ellas las contradicciones afecten a sus respectivas estruc- 

turas productivas; ya que la mayor parte de la proüucción se orienta a las 

bodegas de la  prepotente burguesfa comercial acaparadora. Antes, esas - 
comunidades producian poco pero obtenían una I' mejor" satisfacción de ne 

cesidades, ahora se produce "más", pero es menor dicha satisfacción en - 
proporción a cada persona. Efecto que expresa sintéticamente; las conse 

cuencias brutales de un desarrollo desproporcional, pero que conlleva una 

mejor aunque no voluntaria integración de esas comunicades al desarrollo - 
econbmico, del que tanto se ufanan los corifeos del estado burgués. 

Ai aumentar la demanda de productos agroexportables, los peque- - 
ños productores requieren mejores vfas de penetración por las cuales puedan 

transitar los vehlculos que transporten la producción. Las localidades del 

Soconusco se van viendo acicateados a volverse monoproductores, es de- - 
cir, destinan su pequeña parcela al cultivo de un solo producto: el café, 

lo hacen as€ cuando es más accesible el transwrte, cuanto más mejorado 

está su vfa de acceso, 
* 

El comportamiento tendencia1 de los ejidatarios del Soconusco es - 
sembrar cultivos comerciales, esa conversión del uso del suelo, ya no les 

permite contar con espacio y tiempo para producir granos b6sicos. Esa - 
uniformidad notoria de la producción, les acusa un extraordinario dispendio 

de fuerza y medios de trabajo; canalizan todas sus energfas a un objetivo 

(7) ~oihens, op. cit. 8 p. 93.  
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único, producir para el mercado exterior; ya no producen a1imc:::zs Para la 

sobrevivencia de la unidad familiar. 

Es notable como la mejora de las vías de comunicación pduce - -  
cambios profundos en el carácter de los productos, apresuran e\ ritmo de - 
su comercializacibn; Lenin al referirse al ferrocarril escribe I t . .  . 10s W b k  

dores comienzan a Preocuparse de mejorar sus c o ~ e c h a s ,  de s~iiibar otros 

cultivos y adquirir instrumentos perfeccionados, se afanan por tifir a la 

huCci6n una base puramente comercial" (8). De ello la burgucsth (agraria 

y comercial) se beneficia. Es decir, la agraria necesita de la ~*rmanen-- 

cia de cferta mano de obra que dé "mantenimientot' a los cafetales; 10s - 

ejidos son parte de su fuente. Ya en temporada de cosecha, sti allegan 

la necesaria tanto de los Altos de Chiapas como de Guatemala. por otro 

lado, a la burguesfa comercial, le interesa que los pequeños pioductofes 

de ambas regiones produzcan materia prima o sea los del Socoiiiisco deben 

sembrar café; y los de la montaña granos básicos lo máximo pdble8 4s- 

tos últimos son elementales para la reproducción de la fuerza t i t )  trabajo - 
que se explota en el Soconusco. 

La apertura de caminos "embarca" a las localidades mrnlss antes - . 
no tan ernbufdas en la, corriente de las relaciones capitalistas t i t i  la regibn- 

"La penetracl6n del capitalismo -escribe Singer- e s  una econoiiifa no CaPi 

talista de subsistencia, la desintegra en una primera fase para despues 

incorporar sus elementos productivos" (9) , dichas economfas S J J O ~ ~  dc Su - 
(8) Lenin, El Desarrollo del Capitalismo en Rusia, (MoscG:Pro.lfhSO, 1974) 

(9) Singer, h u i ,  OP. cit.,. P. 178,  
p. 265. 
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existencia seminatural para quedar sometidas al capitalismo comercial (1 O) , 

Con la ampliación de la red de carreteras se va induciendo al ensancha- - 
miento del área de los cultivos, productos que son canalizados al mercado 

para transformarlos en dinero, 

La existencia de caminos facilita el acceso de comerciantes prove- 

nientes de las ciudades; y cuyo propósito es exitarbs a la adquisición de 

productos industriales, entre ellos: insumos agrfcolas para propiciar un - 
i5cremento de la producción (11) . Dicho aumento productivo es oscilatorio 

y cuestionable 

Los comerciantes despiertan y alientan en e l b s ,  un deseo por la - 
adquisicibn de mercancfas, ya sea conocidas o n6, que nunca han tenido. 

Estos se encargan de crear falsas necesidades entre los pobladores de las 

comunidades, y ser ellos mismos los encargados de satisfacerlas. Con - 
ese fin se introducen productos traídos de mercados extraregionales . 

Una vez comunicados, los pequeños productoms se hallan más I'd& 

puestos" a producir mas y a vender toda su coseche: mientras más venden 

menos consumen, ello implica en forma palmaria el deterioro de su dieta - 

f 

alimentaria, se disminuye de esa forma la ya de por sf desbalanceada die- . 
ta ,  ésta es sencilla, la mayoría de ellos no consumen protefnas de origen 

animal: leche, carne, huevos, pescado. Anteponiendo en  consideración - 
el bajo precio que reciben por sus productos, dinero que e n  buena medida 

(10) Cfr. Caso de Tuzantán, Cap. ZV. 
(11) Cfr. Los Casos de Chamulapita y Mal6, Cap. W. 



invierten en la adquisicidn de mercancfas, tales como: refrescos embote - 
llados, cervezas, galletas entre otras, cuyo consumo propicia el avance - 
de su nivel desnutricional; productos introducidos cuyo escaso valor nutri - 
tivo es demostrable. 

Observemos lo anterior dicho, pero aplicado a los campesinos que- 

tienen unas cuantas cabezas de ganado: la leche y sus derivados que prods 

d a n  era consumida por la misma familia, se convidaba a los vecinos - - 
hás cercanas o se obsequiaba algún familiar e invitados de otro lugar de 

la región. Ahora ya no es asf, toda la produccidn es vendida a la Cornpa_ 

ñfa Nestle, cuyos depósitos y laboratorios se 'localizan en puntos cercanos 

. a la carretera costera, principalmente en Pijijiapan y Mapaztepec a donde 

existen recolectores que refrigeran el líquido lácteo de la región,para su - 
posterior indUStria1iZaCi6n8 la poduccibn es recogida por medio de camiong 

tas, no la consume por lo tant0,el pequefío productor, éstos ahora beben 

café. Aquf la contradicción, pues los productores lo que hacen es comer- 

cializar toda su produccián. Cosa que va en detrimento de su dieta. Ya 

que los nutrientes de la leche superan el casi nulo valor nutritivo del ca-  

fe, esto es provocado, en gran parte por la apertura de caminos, que in - 
corporaron a esas pequeñas unidades de producción a la dinámica mercan - 
tfl. Kausky anota al respecto: 

en otro tiempo l a  leche producida lejos de las ciudades, a 
causa de las dificultades de transporte no podfan concurrir 
como mercancia al mercado urbano: era consumida por el - 
mismo productor, por su familia y sus obreros, si los te - 
d a .  
sos que pueden resistir un largo transporte y presentarse 
como mercancfa no solo en el mercado interno, sino en el 

Hoy las queserías permiten fabricar mantequilla y que 
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mercado mundial. El resultado es que el productor se - 
abstiene, al igual que su familia, de consumir lo que - 
hasta ahora había sido parte principal de su nutrición. - 
En la medida queaumenta la producci6n industrial láctea 
quesera, disminuye el consumo personal de leche en el 
campo (12).  

. Ai aumentar el consumismo entre los campesinos, también crece en 

mayor proporción la inversión de su trabajo pwa aumentar la 

Se agudiza pues, a nuestro modo de ver las contradicciones 

sumo al interior de las comunidades rurales. Gradualmente , 

producci6n. - 
producción-coz 

s in  remedio - 
la pobreza de esas se torna 

tiempo van siendo subyugadas por €as urbanas. 

más nítida, sus economías con el paso del 

Tal proceso es  pues, una 

manifestación natural e inevitable para que el capital se desarrolle. 

Los pequeños productores aún no "ligados" a las relaciones merca; 

tiles del capital, producen para el autoconsumo una vez que las relacio- - 
nes mercantiles los alcanzan, son inducidos a producir más de lo necesa- 

rio; producen para vender y con ello enriquecer a la burguesfa, que al - - 
igual lo induce a la adopción de un pstr6n de consumo alienado. 

En un principio se introducirán productos que ellos no requerirán pe, 

ro al final del proceso de alienacibn todos los exigirán. Hay en el proce 

so una contradicci66 irresoluble, que se traduce en el empeoramiento de - 
la miseria de las comunidades penetradas; este aspecto sintomático en el 

medio iural; se alienta con: las vias de acceso, la imposición de patro - 
nes de producción y el cnnsumo, contrarios a SUS pDsibilidades. S i  bien 

las vfas de acceso reportan el beneficio de una mejor comunicación, a me 

(2) Kausky, op. cit., p. 292. 

- 



diano plazo tienen que pagar por A l  un "precio" elevado. (13) 

Las carreteras resultan ser un medio material que estimula la d e -  - 
manda de productos industriales, por medio del efecto de la demostración 8 

su adquisición deteriora e n  forma aguda su situación económica. Situación 

cada vez más angiistiosa que hace que las formas de sustento correspon-- 

diente se tornen cada vez más contradictorias al ejercicio "racional" de - 
la agricultura de subsistencia de esa parte del Estado de Chiapas. 

Una vez que se abre la carretera que comunica a la Sierra Madre - 
de Chiapas con Soconusco, se da luqar a aue en la Primera, se incremen- 

! te la producción de granos básicos: que suministran parte de la demanda - 
que se utiliza en Soconusco, para alimentar al enorme contingente de fuex 

za de trabajo estacional, en el ciclo I'pico" el cultivo del café. Es de- - 
C i r ,  parte de los granos básicos que producen los campesinos de l a  Sierra 

de Chlapas, y que venden a un precia injusto: en el perfodo que ellos ba - 
jan a la pizca del café, tienen que adquirir el grano que antes produjeron, 

a un costo sobrevalorado. En otras palabras, los granos, en que ellos - 
objetivizaron parte de sus energías y que les fueron pagados, por debajo 

de su valor; les son vendidos en el Soconusco, en donde se emplean even - 

tualmente, a precios scbrevql orados. 

Después de la Reforma Agraria empiezan a surgir los pequeños pro- 

ductores, los cuales pasan a formar psrte del espectro social del Soconus- 

co de hoy. Los ex-jornaleros son sometidos a un nuevo tipo de relaciones 

(13) Cfr. Caso de Tuzantán, Cap. IV. 
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de explotación, sus minúsculas porciones de tierra se empiezan a cultivar 

de productos exportables, produccibn que va a caer e n  manos de la burgug 

d a  comercial, quien domina la esfera de la comercialización. 

La. perfección del mercado -de acuerdo a la I6gica del capital- le 

permite a la burguesfa comercial la obtención de sustanciales ganancias, a 

través de un intercambio no equivalente al valor del producto. En torno - 
al sector capitalista dicho, una cadena de "coyotes" que fungen como en- 

&ice estrecho con el productor primario: cuya producción en Ultima instan - 
cia va a caer en las bodegas de esa pepatente burguesfa comercial, Ber - 
dejo señala I t .  ; . 1 8 millones de sacos son acaparados en s u  mayoría por 

diez familia s, exportadoras 8 cuyos apellidos son: Piñero 8 Dosai 8 Mugueira , 
. .  

Bueno, Almirez, Neuman, Torres, Ludman y Regales todos ellos del Estado 

de Chiapas. (14) 

La constante ramificación de caminos en la región puede interpre- - 
tarse como una vfa de acceso para la fácil penetracidn de personas habili 

dosas (los llamados "coyotes"), que llegan en vehículos de carga a buscar 

la producción del cam'wsino, al cual le liquidan de inmediato. Los ''coy0 - 

tes" acopian la producción de las diferentes localidades y lo llevan ya - 

sea a la burguesía Gornerciaí o ai INMECAFE, éste Iíltimo tiene poco con - 
trol sobre la comercialización del café. 

El desarrollo de la actividad económica del Soconusco I obviamente 

(14) Berdejo, Aurora, "Controlan las Familias el 80% de la Froducci6n del 
Café", Excelsior, 20/IX/80, p. I. 
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dd lugar en forma paralela a la proliferaci6n de pequeños y medianos co-- 

merciantes que venden una variedad de productos producidos a partir de la 

ciudad, los cuales son expendidos tanto en establecimientos fijos y comer - 
cia ambulante, sobre ésto Polhenz señala: 

con fa extensión del mercado y al aumento de la circulación 
del dinero, aparece otro grupo de pequeños comerciantes en_ 
cargados de poner a disposicidn de la creciente poblaci6n 
los bienes necesarios para la satisfacción de sus necesida- 
des ,  este grupo se apodera también de una parte de l a  riqug 
za generada por los pequeños productores. (IS) 

La apertura de carreteras no puede calificarse como parte de los - 
elementos que propician un fortalecimiento de las estructuras sociales rurg 

les ,  sino que con ellas, se va ganando terreno .para consolidar las diferen- 

cias de las clases sociales; en particular entre las esferas rural y urbana. 

En resumen: con la ampliación de la red de caminos, se propicia 

en forma sistemática el quebrantamiento de las tendencias de autosuficien- 

cia que caracteriza a las pequeñas localidades. Se ven subyugadas por - 
la arrollante dinamicidad de las relaciones de explotación del modo de pro 

I 

ducción capitalista . Cuando una economfa de subsistencia se articula al 

capital comercial, propicia un palpable estancamiento de su desarrollo, en 

favor del crecimiento de las zonas urbanas que absarben sus recursos nats 

rales y humanos, se provoca gradualmente su descapitalizad 6n. (1 6) 

- 

Las vías de comunicación despiertan entusiasmo entre los poblado - 
res, porque les permitirá transportarse en menor tiempo y con más comodi- 

L 

(15) Polhenz, op. c i t . ,  p. 219. 
(16) Cfr. Casa de Tuzantán, Cap. IV. 

I 
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dad, pero en realidad los beneficios serdn para los que poseen los recur - 
sos econ6micos y transportes, son los que explotan a la mayoría de la pg 

blacibn, esto es, el pequeño productor tiene que pagar fletes por carga, - 
pasaje y luego los comerciantes les pagan un precio exigúo por sus produg 

tos. 

Las carreteras son un medio importante para que el capital someta 

bajo su férula y desquicie con rapidez -en muchas partes-, las bases so- 

ciales y econ4micas de las dispersas economfas de subsistencia. De ahf 

que a donde se introducen, compelen a que en ellas se vayan acentuando 

notablemente las imposiciones de la sociedad urbana, se provocan transfor 

maciones sustanciales en lo "tradicional" y se les enfrenta a un grupo so - 
cia1 explotador. Al respecto Bartra apunta: 

el campesino pobre no sólo se enfrenta a un mercado que le 
es hostil y ajeno, sino que en l a  mayor parte de los casos 
no puede relacionarse con 61 directamente, se ve forzado a 
vender su produccibn a acaparadores e intermediarios, ante 
los cuales se endeuda progresivamente, debiendo pagar cuo- 
tas de interés de tipo usurario, (17) 

El intermedianismo es otra de las lacras lacerantes que se .ensaña 

con los pequeños productores de la región. Mecanismo imprescindible pa- 

ra la acumulación de riqueza de la pequeña y grande burguesfa comercial. 
c 

Con brechas de penetración, los "coyotes" en sus vehículos hacen acto - 
de presencia en las comunicades rurales,y procuran sacar por viaje el ma- 

yor volumen de produccibn. La apertura de un c a w 0  debe interpretarse - 
como la llave de entrada para los intermediarios, que fungen como eslabón 

(17) Bartra, Roger, Estructura Agraria y Clases Soriaies de México, (Méxi- 
co: Era, 1979),  p. 84. 
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entre el pequeño productor y la burguesía comercial asentada en los cen - 
tros urbanos del Soconusco. 

Por otra parte, el comerciante sin escrúpulos de cada comunidad - 
(que juega también el papel de usurero y acaparador), que en la mayorfa - 
de los casos posee medios de transporte; le arrebata al pequeño poductor 

parte o el total de su cosecha, a cambio de lo que antes le ha prestado. 

Esto es,  al vender al comerciante, éste se cobra la deuda con sus res- 

.pectivos intereses, ya que es usual que el campesino compre productos de 

primera necesidad a crédito en las tiendas del pueblo. 

Es común que en las comunidades rurales, algunas personas se ha- 

yan iniciado como vendedores de chiles, velas # galletas, etc. # pero cuan- 

do se construye una carretera y pasa cerca de los "changamos", éstos se 

van agrandando. Unos adquieren camiones de carga para llevar y traer - -  
mercancfas, esto es, llevan de sus comunidades los productos que acapa- 

ran y traen de las ciudades mercancfas que les venden a los campesinos, 

a un precio hasta triplicado. Dichos negociantes, l a s  más de las veces - 
van concentrando las mejores tierras; ya sea a través de la compra o ren- 

ta, es una forma de cómo se van constituyendo los grupos locales que ini- 

cian la concentración vertical y la tendencia concentradora del ingreso y - 
la estratificación social de cada comunidad. 

. 

La introducción de un camino desde un principio tiene un impacto - 
notablesobre la economfa y la vida social, pero gradualmente la estratificg 

ción social se manifiesta, en algunos casos, mas acentuada que en otros. 
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La apertura de un camino ptede hacer que píerdmposicibn económica - - 
ciertos gmPOs, para ser sustitufdos por otro mejor ubicado que amove - 
chen en forma particular decisiva la oportunfdad de iniciarse en una - 
nueva acttvldad econbmica, como lo puede ser la aqicuitura para et meL 

cado: el comercio con implementos para la agricultura: el negocio del - 
transporte etc . 

Algunas personas por su posicibn económica o ubicación con res - 
pecto al camino, impulsan cambios en las actividades productivas, van 

adquiriendo nuevo '%tatus", en base a lo económico, acentuando las - 
diferencias con los demás miembros de la co.munidad e incorporando a 

sus actividades fuerza de trabajo que antes empleaban los ex-favoreci- 

dos. 

Es comCln en la rétorica de los apologistas de la burguesfa el ufa- 

narse que la apertura de vfas de acceso en las comunidades rurales, por 

donde éstas pasan automáticamente queden incorporadas al bienestar y - 
desarrollo del país. Nosotros afirmamos que son integrados al proceso - 
de desarrollo de l a s  relaciones de explotacibn dei capital en su conjunto. 

C) .- Carreteras qué corresponden a intereses o? iqárcuicos. 

En Soconusco los intereses "nacionales" se han subordinado a los 

intereses y cálculos del capital. La construcció~ de algunas carreteras - 
no ha correspondido a los auténticos i.ntereses de la población mayoritaria, 

sino a un falso desarrollo integral; las inversiones realizadas han estado 

sujetas a los intereses oligárquicos , a conveniencias minoritarias que - 

-_ - .-..---- -4 .- - 1 " I X .  - . . _I. - * 
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prevalecen sobre los intereses a largo plazo. (18) 

Debido a la ubicaci6n estratégica de Soconusco (frontera con Guate 

mala), y lo variado de su riqueza natural, el Estado ha construfdo vfas de 

comunicaci6n. 

una carretera que bajaría de la Sierra Madre de Chiapas, la cual desembo- 

carfa en Huixtla para luego extenderse hasta Tapachula. Tal proyecto fue 

truncado por las exigencias y presiones del vecino pals del Norte. Esa - 

En efecto, existfa un antiguo proye- para la apertura de 

ttla de acceso: 

dabfa bajar desde Comitán en el macizo central de Chiapas, 
a la depresibn llamada "falla central de Chispas" atravesar- 
la y adentrarse a la Sierra Madre, siguiendo el camino mar- 
cado por la naturaleza por el valle alargado del tributario - 
del rfo Grijalva situado m6s hacia el sur,  S a n  Miguel, Ma - 
zapa, Motozintla. Desde este lugar debfa atravezar la Sie- 
rra Madre por el camino más corto sobre el "Paso de la - - 
Cruz" y ,  siguiendo una antigua ruta migratoria de los indios, 
que aprovecha el valle del rfo Huixtla para bajar a la llanu 
ra costera, buscando el entronque con la principal carretera- 
de la vecina República de Guatemala por vfa Tapachula Tal- 
mán. Se atacaron los trabajos de construcción simultánea-- 
mente desde los dos extremos, pero después de haber avan- 
zado 30 km. desde Huixtla hasta la colonia agraria Belisa-- 
rio Domfnguez, y desde Comitdn hasta la falla central, los 
Estados Unidos, entonces en guerra con Alemania, promovie 
ron un cambio en el proyecto por causas estrategicas. Se - 
creyó necesario buscar una localización más cercana a la - 
frontera. Por eso la carretera, en  vez de seguir el valle de 
rfo Huixtla, se localizó nuevamente, desde Tapachula en di- 
rección norte, siguiendo el valle del río Huehuetán. (19) 

Ya marcamos (en el primer acápite del trabajo) como también por - 
"razones estratégicas", los Estados Unidos decidieron que la línea del fe- 

(18) Cfr. El estudio de caso del municipio de Tuzantdn, donde se constru- 
ye una carretera pavimentada en la que se enfrelrltan dos grupos para 
decidir su trazo y el tramo de Tuzanth a Manacal 8 donde los intere - 
ses de los finqueros se sobreponen a los de algunas localidades. 

(19) Helbig, OP. cit., p. 1 1 5 .  



mocamil del norte fuera tendida de acuerdo a su provecho económico. En 

Soconusco se repite la historia, los intereses de los cafeticultores son - 
obstruídos por los intereses externos. La burguesfa agraria que en rigor 

controla los medios de producción, deseaba que se abriera esta vfa de - 
acceso que le servirfa de apoyo para la movilizaci6n no sólo de la produg 

ción, sino que también de la fuerza de trabajo de los Altos de Chiapas, 

que se requiere en SOCO~USCO,  Helbig escribe: 

la necesidad incontrovertible de complacer los deseos estra- 

el Soconusco y en general para la cafeticultura especialmen_ 
te. Aun habiendo sido resultado de un modo inmejorable por 
el ferrocarril Panamericano I el problema de la transportación. 
del café y de los demás productos del Soconusco. El de la 
transportación de la mano de obra desde la meseta central de 
Chiapas con una inversión menos onerosa, tanto de tiempo - 
como de dinero, aún segufa s in  solución. Por esta carretera, 
los indios contratados de las tierras altas hubieran podido - '  
llegar, desde sus regiones nativas y viceversa, en un dfa a 
lo sumo, mientras que ahora tienen que invertir por lo menos 
tres dfas, utilizando la carretera hasta Arriaga y transbordan- 
do allf el ferrocarril, o el doble de ese tiempo, si  viajan a 
pie a través de la  falla central y de la Sierra Madre. (Sub- 
rayado mío). (20) 

4 tégicos del gobierno estadounidense, fue un duro golpe para 

El cambio del proyecto anterior, por la actual carretera costera se 

debió a que ese trazo no garantizaba ning6n beneficio económico, es decir, 

a su paso no se podrfan extraer recursos naturales de interés que demanda 

el sector industrial (la carretera costera se abrió, pero se pavimentó como 

ya se Vi6, hasta 1965-1968). 

Ahora bien, si el trazo anterior se hubiese concretado, la regi6n de 
' 

los Altos de Chiapas, desde esos años habrfa sido enlazada al Soconusco, 

(20) Ibid, pp. 166-7 

..... _ _  . . 1 _  . . . . , . , " ~ _. " 
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ello beneficiarla -según Helbig- a la poblaci4n de la montaña que se re-- 

quiere explotar en las fincas cafetaleras. Pero en realidad el beneficio - 
serfa para la burguesfa agraria que posee el capital susceptible de ser des, 

tinado a la compra de fuerza de trabajo, de la cual extrae plusvalfa abso- 

luta, en esto sustenta también su hegemonfa económica. (21) 

El proyecto anterior, sin duda habrfa contribu€do a atraer hacia el - 
Soconusco a los grupos étnicos de los Altos de Chiapas; llegarfan por sf 

$ 6 1 0 ~ ~  motivados en parte por la accesible comunicación que les procuraría 

esa vía de acceso, Helbig lamenta el cambio del proyecto: 

esto es tanto más lamentable cuando es precisamente la 
zona cafetalera la que proporciona mayores entradas al 
erario pciblico. Por otra psrte una comunicación con el 
nurte del Estado es precisamente lo que ha sido solici- 
tado por los finqueros desde hace varios decenios, una 
y otra vez, como la necesidad más imperiosa para el - 
progreso de la empresa cafetalera. (22) 

La burguesfa agraria presionó a1 aparato estatal para que la cons-- 

trucci6n fuera realizada, sus expectativas respecto a la carretera eran en- 

lazar a la región del Soconusco, productora de cultivos comerciales con la 

región de los Altos de Chiapas, reproductora de fuerza de trabajo que la 

primera explota . Establecida la comunicación, para la burguesfa serfa más 

fdcil procurarse la abundante "lluvia" de mano de obra requerida. Se evi- 

tarfa su embromoso y costoso transporte. Asf los finqueros ahorrarían re - 

cursos económicos que antes destinaban Para la contratación de la fuerza 

(21) Cfr. Mauro Marini, Ruy, DiaMctim de la Dependencia, (México: Era, 
1979),  pp. 38-40. 

(22) Helbig, op., cit., P. 117-8. 



189 

de trabajo, sumamente solicitada para la recoleccidn del café (enganchado- 

res, pago de anticipoc, gastos de transporte, etc.) (23), Helbig agrega: 

Es de suma urgencia terminar el ensanchamiento de la carre 
tera a través de la sierra y su continuación por la cuenca 
del Grijalva, es  mucho más urgente que la terminación de - 
la carretera costera, que actualmente goza de la atencidn - 
preferente del gobierno, pues en esta región el ferrocarril - 
provee sitios suficientes para dar paso a trenes en dirección 
contraria , una carretera que estableciera una comunicación 
directa paralela a la vía hasta el Itsmo de Tehuantepec, po_n 
dfa en peligro la continuación del funcionamiento del ferroca 
mil ,  exactamente como éste absorbió el tráfico del antiguo 
camino real y de los dos puertos Donald y Puerto Madero7. 
Todas las regiones de los contrafuertes y orillas del intefior 
de la sierra. Asf como los cie la falla central de Chiapas, 
de por sf ya están perdidas por el ferrocarril, por la cons- 
trucción de caminos carreteros vecinales que los unen a la 
carretera Panamericana por m4s malas que estas sean. (24) 

La apertura de ese trazo señalado por Helbig sin duda habr6 dina- 

mizado -desde esos años-. la penetración de las relaciones del capitalismo 

en las comunicades indigenas de la montaña, se hubieran incorporado ple - 
namente a lo "moderno", ello en deterioro de sus culturas particulares. - 
Hoy dfa aIgunas de bsas comunidades aún están incomunicadas. (25) 

La apertura de una carretera -trátese a m i  juicio- es una más de - 
las formas viables para incorporar estructuralmente a los grupos marginados 

al proceso de "civilizaci6n". La extensión de éstas por regiones donde - 
se asientan poblaciones indigenas coadyuva a acelerar en ellas el proceso 

c 

de genocidio cultural. Cuando se construye una carretera que "beneficia" 

(23) Cfr. Pozas Ricardo, "El trabajo de las plantaciones cafetaleras y el 
cambio social cultural del indio", Revista Mexicana de Estudios An- 
tropoldqicos, T. XII, No. I ,  1952. 

(24) Ibid, p. 118 .  
(25) Cfr. Velasco, JesGs A. op. cit. , p. 360.  



a algun grupo marginado, el Estado representante de la burguesfa, propala 

la accibn como un gran esfuerzo realizado por él para integrarlas al desa- 

rrollo "armónico" de la sociedad en conjunto. 

La burguesfa comercial se nutre en la esfera de la circulación de - 
la materia prima producida por el mar de pequeños productores que apare - 
cen después de la Reforma Agraria, y que anteriormente sólo fueron vende- 

dores de fuerza de trabajo. Y cuando empiezan a cultivar productos expoL 

tables (café, algodón, cacao, etc.) y no conocer los mecanismos para co- 

mercializarlos, ya sea en el mercado interno o externo, se dd lugar al - - 
surgimiento de un reducido grupo de comerciantes, los cuales según Polhenz: 

cumplen la función de intermediarios entre los productores 
y los consumidores, es decir, son los comerciantes espe- 
cializados en esta función (. . .) tienen su fuente en la ex 
tracción de plusvalor contenido en los productos que comz 
pra debido a la  posesión de capital, dinero susceptible de 
intercambiarse por productos, (26) 

Aparte de centralizar la operaci6n compra-venta de la m teria prima, 

controla también parte de las plantas de beneficio, en donde se maquila el 
.'* 

producto a exportarce . Instalaciones ubicadas principalmente en las ciudg 

des de Tapachula y Huixtla, mismas en !as que se concentra la produc- - 
cián . 

Por tanto, tal minorfa (la burguesfa agraria y comercial) controla to 

do el proceso de producción, la distribución de las mercancfas de la región, 

y son a quienes les interesa verdaderamente que el Estado a través de sus 

organismos (en este caso la SAHOP) tienda una débil pero importante red - 
(26) Polhenz, op. cit., p. 142 .  
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de caneteras; a la vez son los que ejercen cierta presión para que las 

mantenga en buenas condiciones, para asf agilizar el movimiento de las rnercan 

cfas, condicibn necesaria para sus propósitos de lucro desmedido, 

- 

La apertura de carreteras no obedece a requerimientos de tráfico .. 
'u': ! / J . ' * . ~ c i z  

interior indispensable para una efectiva comunicación de la 

rrollo de la región con el resto del pals, sino que, ayuda 

a favorecer el trdfico de mercancfas a las diferentes zonas 

población al desa 

primordial mente 

urbanas y prin- 

Cipalmente hacia el extranjero, respondiendo asf al acortamiento de distan 

cias para transportar los recursos naturales (donde los hay), para su mayor 

explotaci6n etc. Con esto, se dá lugar a que una minorfa de personas de 

la misma región y de otras partes del Fafs y extranjeras se enriquezcan a 

costa del despojo de los recursos naturales, de la explotación de fuerza - 

de trabajo barata de la regibn que cada vez más se encuentra en franca - 
pauperizacibn . 

En los aspectos mencionados, encontramos algunas contradicciones 

que se pueden impugnar al supuesto desarrollo integral previsto a favor de 

la introducción de las carreteras; que proclaman a los cuatro vientos los - 
voceros oficialistas representantes de la burguesfa nacional , al decir que 

éstas obras se realizan "más como obras de tipo social que con fines de 

expansi6n econámica tendiente a explotar productivamente algunos recursos 

o fuentes de energfa, los que en última instancia serán los que generarfan una 

vida económica mayor en esas áreas". (27) 

(27) Bassols., op. cit., p. 50 .  



El desarrollo de las vfas de comunicación tiene caracterfsticas Par- 

ticulares, según sea el momento hist6rico y la parte del territorio de que 

se trate; aunque a nivel general siempre responde a las necesidades del 

modo de produccibn dominante. 

En el proceso de desarrollo de una regidn inciden varios factores; 

como uno de los más importantes tenemos el de las vfas de comunicacibn. 

Infraestructura que requiere ser mejorada y diversificada paralograr la ma - 
yor prontitud y seguridad de tránsito, de los medios de transporte que movL 

lizan la producción hacia el interior y el exterior. 

La dinámica del sistema capitalista lleva a éste a una expansión - 
constante y por ello a la inserción de "territorios" a su estructura produc- 

tiva. Luego, se dá como una necesidad para el logro de dicha inserción, 

el desarrollo de las vfas de comunicad6n, lo que permite dinamizar el mo 
vimiento mercantil y el de la fuerza de trabajo. Un ejemplo que nos es - 
capa, según nuestro análisis a estos principios es el  desarrollo de la re - 
gi6n del Soconusco, 

En Soconusco las veredas marcadas por el paso de las personas - 
que transportaban sobre sus espaldas materias que representan, en un pri- 

mer momento los pocos productos básicos intercambiables; esbozan el prin - 
cipio de una relacibn comercial que data de la época prehispánica. Con - 
la llegada de los españoles a la región, dichas veredas se ensanchan y - 



diversifican, según sean las necesidades de aquellos en cuento a la sali- 

da de productos para sus mercados interno y externo, con ello y con la - 
llegada de animales de carga y tiro a la región, se va intensificando el - 
saqueo de sus recursos naturales. 

La introducción del ferrocarril Panamericano, a principios del presez 

te siglo, revolucionarla sustancialmente el transporte de bienes y personas: 

medio de comunicación que coadyuv6 sobremanera a acelerar la penetración 

de las relaciones de explotación del sistema capitaffsta en la comarca. 

€1 ferrocarril motiva en un principio a que los agricultores capital- 

tas inicien la apertura de caminos que desemboquen e n  las estaciones de 

la vfa férrea, sin embargo, cuando el sistema caminero requirió de inver-- 

siones mas fuertes, los capitalistas buscaron que fuera el Estado quien - 
las costeara, aportando ellos una muy insignificante parte, en el mejor de 

los casos. 

El ferrocarril será desplazado en gran parte, cuando se construye la 

carretera costera,la cual procura el tránsito más flui¿io de automotores que 

transportan mayores volúmenes de materia prima a lugares más distantes y 

en menor tiempo. La cinta asfáltica, se torna el e j e  central, ya que per- 

mitirá con las ramificaciones que ahI entroncan, la integración de cada vez 

mayores áreas al proceso productivo capitalista . 
< 

La construcción de caminos en las localidades del Soconusco, ha - 
propiciado la mayor subordinación de ellas a los principales centros urba- 

i 



nos y su contacto con éstas propicia el surgimiento de una estela de moo 

ficaciones econbmicas , pollticas y culturales por la acelerada alteracidn - 
de la estructura interna de cada comunidad. Se va manifestando en ellas 

un reordenamiento en su base productiva y su fisonomfa; la actividad co - 
mercial se incrementa notablemente, se facilita el arribo de comerciantes - 
que adquieren el producto del pequeño productor, ei cual también es - - - 
explotado . por los pequeños comerciantes locales; por los transportistas, - 

ptc 0 . 

Generalmente las personas que poseen mayor extensión de tiema, - 
los comerciantes que comunmente se instalan en el centro del pueblo o en 

torno a las carreteras y los que tienen los medios de transporte son las - 
personas mejor acomodadas económicamente y lcs que integran el estracto 

social más alto de cada comunidad. 

El proceso de explotación de los recursos naturales y humanos se - 
torna más sistemático con la implantación de carreteras; ellas coadyuvan a 

que se dé un aceleramiento de las fuerzas productivas e n  la región y a - 
que se desarrollen nuevos tipos de relaciones sociales; ambas situaciones 

se caracterizan por manifiestas contradicciones, tdles como: el carácter - 
social de la producción y la apropiación privada del producto; la organiza- 

. 

ción global de la producción y la anarqufa imperante en la produccibn so - 
cial, se sujeta a los intereses degnipos minoritarios que tienden a ensanchar 

la gran producción y le restringen la demanda solvente a las masas trabaja - 
doras de la regibn. 



El capitalismo que se desarrolla en Soconusco, para extenderse ha 

requerido cada vez más de ir incorporando plenamente a unidades producti- 

vas distintas a él; para nutrirse de ellas, sin esa concurrencia su expan - 
$ión se restringe, Tal incorporación se hace más fácil mediante el enlace 

que se dá con la construcción de carreteras, mientras más flufda sea la - 
comunicación con las comunicades rurales, la penetración de las relaciones 

capitalistas es más eficiente. 

Por tanto, el sistema de comunicacibn terrestre existente en la re - 
gi6n del Soconusco, en mayor medida es aprovechado por la burguesía re - 
gional que se sirve de ellas para regular sus intereses y los del capital - 
en su conjunto, En nuestra sociedad actual, dado el tipo de sistema en 

el que está inmersa la región, motivo del presente análisis, entre más se 

incrementen y mejoren las v€as de comunicación con mayor facilidad se - 
podrán explotar irracionalmente -en cuanto al interés de las mayorfas- la 

riqueza natural y transforpar la esfera ecológica, económica, política y - 
cultural del pals en beneficio del capitalismo. Esto sin duda deberá pro - 
fundizar aún más las contradicciones entre la producción y. la distribución 

de los bienes materiales. 

# 



CUADRO I 
Cqnstruccdn de Carreteras Federales e Inversiones 

del Sector Público de México de 1939-1961 

Años 

1939 
1940 , 

1941 

1942 

1943 

1944 
1945 

1946 

1947 

1948 

1 4 4 9  

1950 

1951 

1952 

195 3 

1954 
1955 

1956 

1957 

1958 
1959 

1960 

1961 

* = -  

Ki16 met ros 

8,463 
9,108 

9 , 926 

11,800 

13,526 

15,246 
16,394 

17,409 

18,544 
19,927 

20,439 

21,422 

22,871 

23,925 

25 , 288 

26,353 
27,277 

28,616 

30,227 

31,967 
* 37,615 

47,219 

43,310 0 

Capital Total en Millones de $ 

1 
Fuente: Anuario de la SAHOP, 

. 
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