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Ellibro que presentamos es resul
tado del estudio realizado pOI un 
equipo de investigaci6n del Centro 
de Ecodesarrollo (CECODES). EI tra
bajo se llevo a cabo durante varios 
aDOS y es producto de un intenso 
estudio de campo directo con los 
pobladores. 

Se refiere a los aspectos sobre
salientes de las diversas polfticas de 
colonizaci6n emprendidas en el su
reste mexicano durante los ultimos 
15 aDOS. Retoma aspectos d~ tipo 
hist6rico, aSI como datos y cifras 
oficiales para tener una visi6n com
pleta del proceso, aunque, aclaran 
los autores, que dichos datos son 
poco confiables. 

Ellibro esta dividido en cuatro 
grandes partes. La estructura del 
mismo nos permite tener una vision 

integral de cada nucleo de pobl:°
ci6n. De manera sencilla y bre- 'e 
en cada uno de los casos de coloni
zaci6n estudiados, hacen una des
cripcion del entorno fisico, asl como 
una reseDa hist6rica, en la cual des
criben las etapas significativas del 
proceso de ocupaci6n social del es
pacio, ya sea que este se haya dado 
de manera espontanea 0 a .partir 
del proceso de colonizacion, aSI co
mo las normas jurldicas y la forma 
de intervencion del Estado en el 
mismo. 

La primera parte es de caracter 
general, refiriendose a algunos pro
cesos de colonizaci6n en America 
Latina, tambien caracteriza el caso 
de Mexico y finalmente hace una 
breve descripci6n ffsica, historica 
y social, del denominado Tropico 
Humedo Mexicano. 

En la segunda parte describe y 
analiza la colonizacion dirigida por 
la desaparecida Comisi6n del Papa
10apan (CODELPA), misma que pro

voco la desestructuracion de las 
comunidades indfgenas Chinante
cas que habitaban el fertil valle de 
Ojitlan, Oaxaca. ASI como el enga
no y abusos de que fueron vlctimas 
estos pobladores, y el severo dete
rioro ambiental que se ocasiono en 
los lugares colonizados de la selva 
del Uxpanapa. 

Esta forma de planificar la co
lonizaci6n ha tenido como conse
cuencia un excesivo despilfarro de 
recursos humanos y materiales. La 
construcci6n de las obras de in
fraestructura planificadas, en su 
mayorla han sido fallidas, tanto en 
los aspectos tecnicos y administrati
vos como en los sociales y econ6mi
cos, ya que la poblaci6n que debi6 
haber sido favorecida, actualmente 
se encuentra en peores condiciones 
de vida. EI caso concreto de las Pre
sas Miguel Aleman y Cerro de Oro, 
donde se desplaz6 a campesinos 
mazatecos y chinantecos respectiva
mente, nunca han funcionado co
mo se esperaba, colocandolos en 
una de las situaciones de mayor mi
seria y atraso, con un costo del de
terioro ambiental muy alto. 

En la tercera parte se refieren 
a los procesos de colonizacion lle
vados a cabo en la PenInsula de Yu
catan. Describiendo el proceso de 
ocupacion social del espacio lleva
do a cabo en la region desde la epo
ca prehispanica hasta 1972, ana en 
el que la Comisi6n Intersecretarial 
para Nuevos Centros de Poblaci6n 
(COINCE) interviene para realizar 

programas de colonizaci6n en la pe
nfnsula, con el fin de dar respuesta 
a los problemas de desempleo ori
ginados por la crisis henequenera. 

Sin llegar a plantearlo como tal, 
en esta parte tratan de hacer un ba
lance entre la oferta natural de re
cursos (suelo, agua y vegetaci6n) y 
la demanda de los mismos, ponien
do en evidencia que los planes de 
colonizaci6n no tuvieron ni siquie
ra estudios mlnimos de uso poten
cial de las tierras que les fueron 
adjudicadas a los colonos. 

Se repite la historia de engaDos, 
corrupci6n y despilfarro de recur
sos naturales y econ6micos. En 
el caso de Quintana Roo resalta el 
exito obtenido por un grupo de eji
datarios colonizadores provenientes 
del norte del pals quienes lograron 
organizarse y sacar adelante una 
granja aVlcola de producci6n. En 
Quintana Roo tambien es impor
tante resaltar la integraci6n de los 
colonos a los servicios, principal
mente a los de 1a industria turlsti
ca en Cancun. 

Los grandes desmontes que se 
llevaron a cabo en la region dirigi
dos por el Programa N acional de 
Desmontes (PRONADE), en su gran 
mayorla fueron hechos en suelos 
que no eran aptos para el cultivo. 
Respecto ala utilizaci6n de la ma
dera extra{da en los desmontes y a 
]os salarios pagados se registraron 
casos de gran corrupci6n. Con la 
reconstrucci6n de la historia agra
ria que presentan los autores, es po



sible explicarse varios'aspectos que 
hoy en dfa se registran como pro
blemas ambientales en la regi6n. 

En Campeche, el principal pro
yecto de colonizaci6n dirigida tuvo 
lugar en el Nuevo Centro de Pobla
ci6n Ejidal (NCPE) Alfredo V. Bon
fu, lugar que fue poblado por cam
pesinos sin tierra que provenian de 
Guanajuato y Veracruz. Aqui se 
describen las peculiares experiencias 
vividas por las distintas administra
ciones ejidales, las cuales giraron 
alrededor del cultivo de arroz. Una 
vez mas resalta la falta de una pla
nificaci6n integral de la coloni
zaci6n. 

La cuarta parte del libro hace 
referencia a un caso de colonizaci6n 
espontanea, en San Jer6nimo Tu
lija, Chiapas. A diferencia de las 
experiencias dadas en los estados de 
Yucatan, Quintana Roo y Campe
che, donde la colonizaci6n se da en 
un marco intrarregional, y es pro
movida por diversas instituciones 
del Estado, la colonizaci6n aquf 
descrita se da dentro de un mismo 
estado y de manera espontanea. 

Se trata de la colonizaci6n efec
tuada en las orillas de la selva La
candona pro indfgenas tzeltales 
provenientes de los Altos de Chia
pas, quienes deciden migrar por 
conflictos agrarios y falta de tierras 

aptas para el cultivc. La reflexi6n 
que hacen los autores acerca de este 
caso de colonizacion es que a pesar 
de tener la caracterlstica de espon
tanea, y de provenir de condiciones 
socioecon6micas y culturales igua
les, los problemas de corrupci6n y 
caciquismo han prevalecido y la si
tuaci6n actual no es la ideal para la 
mayoria de los colonos, es mas, se 
enfrentan a problemas similares a 
los que dieron origen a su migra
ci6n. 

Esta 61tima parte del libro in
cluye las conclusiones, mismas que 
inician con una recapitulaci6n de 
los diversos casos descritos, y que 
terminan por hacer una sene de re
flexiones en torno a 10 que para los 
autores debe ser el paradigma de la 
colonizaci6n. 

Desafortunadamente, las expe
riencias negativas de la coloniza
ci6n en el sureste mexicano son 
numerosas y no son cuesti6n del 
pasado, y mientras existan las con
diciones que Ie han dado origen a 
dichos procesos, seguiremos lamen
tandonos de la desmedida expan
sion de la frontera agricola y del 
deterioro tanto de la calidad de vida 
de la poblaci6n como de los recur
sos naturales de la regi6n. RAQUEL 
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