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INTRODUCCION 

La postura del Estado y sus instituciones en relaci6n a lo que hoy 

llamamos “patrimonio cultural” se ha modificado en el transcurso de 

distintos periodos histéricos. En nuestro pais se han gestado 

diversos enfoques orientados a valorar y conservar el universo de 

bienes tangibles e intangibles que conforman el acervo patrimonial 

de la cultura nacional, regional o local. 

Las acciones del Estado en materia de conservacién se han 

modificado no sélo dentro del contenido conceptual de los bienes 

que deben ser sujetos de proteccién con el fin explicito de 

preservar elementos de caracter histérico, sino se han 

instrumentado y habilitado mecanismos legales y actores 

institucionales que obedecieron a circunstancias y tendencias 

ideolégicas especificas, inscritas en un determinado contexto 

histérico. 

Es por ello que se requiere lograr distintas aproximaciones al tema 

que nos ocupa que es la conservacién del patrimonio arqueoldgico 

del estado de Campeche, los actores y mecanismos que han favorecido 

este proceso, los antecedentes histéricos en materia de 

conservacién de monumentos histéricos y de. la proteccién legal de 

las zonas arqueolégicas, las instituciones nacionales e 

internacionales que han contribuido a este propdésito y el resultado 

del impacto de la intervencién del Estado en los patrones de
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asistencia de los visitantes o consumidores de este "bien 

cultural”, 

El antropélogo Néstor Garcia Canclini utiliza el término "consumo 

cultural" para expresar la satisfaccién por parte de cualquier 

comunidad, grupo social o individuo de sus demandas de bienes y 

servicios concebidos técnicamente dentro del campo de "lo 

cultural". No obstante, advierte que "existen dificultades tedricas 

e ideolégicas para avanzar en el estudio del consumo cultural. Una 

de ellas es la asociacién de este término con la comercializacién 

{indebida} de los bienes " ‘espirituales', y con lo que en el 

lenguaje ordinario se denomina 'consumismo' o ‘sociedad de 

consumo'".1 

Considero que la intervencién de las instituciones y la 

habilitacién de los mecanismos para materializar las acciones del 

Estado en el campo de lo cultural, entendidas también como 

“politicas culturales”, deben mantener correspondencia con la 

expectativa de los grupos y sectores sociales que participan en 

determinada actividad o demarcacién territorial, es decir en un 

primer momento bajo el esquema simple de oferta~demanda. En ese 

sentido es posible entender este proceso come "consumo", atin cuando 

se pueda asociar. conceptualmente con el libre mercado, que en 

materia de cultura expresa desigualdad en el acceso a los 

  

1 Garcia Canclini, Néstor, "El Consumo Cultural en México", CNCA, México, 1993, 

p.l7.
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satisfactores. Es por ello, que el término “consumo cultural" se 

puede utilizar desvinculandolo claramente de la discusién velativa 

al derecho a la cultura e igualdad en el acceso a la educacisén. 

Es bajo esta légica que en esta investigacién se delimita en primer 

lugar el universo de estudio y se establece como centro el 

patrimonio arqueolégico del estado de Campeche, especificamente la 

zona de Edzna, las acciones e inversiones que han permitido su 

investigacié6n arqueolégica, conservacion, proteccién y 

rehabilitacion, asi como el impacto -en términos de consumo 

cultural o asistencia de visitantes- que esto ha generado en los 

sectores educativo y turistico, asi como en la poblacién local, al 

Presentarse también como un espacio de recreacién y reafirmacién de 

identidad y valores culturales propios. 

Por otra parte, la realizacién de investigaciones en torno al 

patrimonio cultural desde una perspectiva asociada al campo de 

estudio de la ciencia politica resulta muy valiosa, pues ofrece 

elementos de andlisis novedosos para evaluar y planificar el 

desarrollo del potencial cultural, al identificar e interpretar la 

accion institucional y de agentes sociales dentro de la dindmica de 

los procesos culturales. 

Bajo esta premisa y a partir de la reconocida labor del Centro de 

Investigaciones Histéricas y Sociales de la Universidad Auténoma de 

Campeche en el terreno de la arqueologia, lugar donde trabajo como
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investigador, se presenté como relevante el estudio de los sitios 

arqueolégicos de Campeche mediante la identificacién y andlisis de 

las politicas culturales y la interaccién de instituciones publicas 

que han contribuido al redimensionamiento social del Patrimonio 

arqueolégico del estado. 

En el caso particular del estado de Campeche, el incremento 

paulatino en el numero de visitantes a museos y zonas arqueolégicas 

es un indicador que evidencia el incipiente proceso de expansién en 

la propia concepcién social relativa al patrimonio arqueolégico e 

histérico. 

Para dimensionar y  contextualizar con mayor claridad la 

modificacién de los patrones de asistencia a espacios culturales 

debe considerarse que los sitios arqueolégicos del estado y los 

museos de la ciudad de Campeche presentan en términos generales 

aumentos importantes en el numero de visitantes durante el periodo 

1994-962. Y aunque los registros disponibles correspondientes a 

1997 son preliminares, éstos permiten suponer que durante el 

presente arflo la tendencia positiva no sélo se mantendraé sino 

crecera. 

El fenémeno de incremento en la afluencia de visitantes a espacios 

  

2 Segin informacién proporcionada por el Centro INAH Campeche, durante el 
periodo 1994-96 se registraron los siguientes incrementos en el numero de 
visitas a zonas arqueolégicas: Becan: 558.6%; Chicannd: 400.6%; Edznd 106.1%; 
y Xpujil: 218.4%. A museos: Fuerte de San Miguel: 75%; Fuerte de San José 
(periodo 1995-96): 675.5%..
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historicos o culturales obedece a varios hechos fundamentales como 

la mencionada ampliacién del concepto de “patrimonio cultural” como 

un conjunto de bienes que no sélo debe ser conservado, sino también 

utilizado, reanimado con fines recreativos o de formacién cultural 

y educativa. 

Por otra parte, la expansién mundial de la actividad turistica y la 

inclusién de Campeche en megaproyectos turisticos como “Mundo Maya” 

han contribuido a la generacién de condiciones adecuadas para la 

colocacién de inversién publica y privada en favor de la proteccién 

del patrimonio cultural, especialmente en el caso de edificaciones 

hist6ricas y zonas arqueoldégicas. 

En este sentido, el estudio de factores que han coadyuvado al 

fenémeno exige el establecimiento del perfil bdsico por grupo o 

subgrupo del visitante para poder reconocer la procedencia 

sectorial especifica para valorar los vinculos entre el patrimonio 

cultural y otros sectores asociados al desarrollo econémico y/o 

social como son el turistico o el educativo. 

Se considera al sitio de Edznd como el caso mAs susceptible para el 

estudio de las variables de la participacién institucional y de los 

patrones de asistencia de visitantes, dada la importancia que 

mantiene en el horizonte del desarrollo cultural y turistico del 

estado de Campeche.
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Desde el punto de vista de la investigaci6n arqueolégica, Edzna es 

relevante para la mejor comprension de la cultura ancestral maya 

asentada en el occidente del actual estado de Campeche. Su 

importancia reside en algunos aspectos particulares como su 

complejo y efectivo sistema hidraulico, el establecimiento de una 

secuencia ceramica que va desde el afio 600 AC hasta 1450 de nuestra 

era y el testimonio majestuoso de la influencia de estilos 

arquitecténicos Petén, Chenes, Puuc, Chontal y tardia. 

Asimismo, Edznaé es la zona arqueolégica con el mayor volumen de 

visitas en el. estado, motivadas tanto por su importancia en el 

“campo de la arqueologia y arquitectura precolombina como por su 

situacién geogréfica de cercania a la ciudad de Campeche. 

De hecho, segiin informacién proporcionada por el Centro INAH 

Campeche de 1994 a 1996 se registré un aumento de 106.1% en la 

afluencia de visitantes a esta zona arqueolégica, lo que coincide 

con la orientacién y aplicacién de mayores recursos de inversion en 

la restauracién y consolidacién del sitio. La inversion destinada a 

Edzna proviene principalmente del sector ptblico y de programas 

asistenciales internacionales. 

En este marco cabe el sefialamiento que en afios recientes el 

Gobierno del Estado de Campeche y el Instituto Nacional de 

Antropologia e Historia (INAH) han promovido la ebtencién de 

recursos extraordinarios de diversas instituciones publicas para
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destinarlos a la  conservacién y difusidon del patrimonio 

arqueolégice e historico del estado. 

A pesar de la diversidad de los objetivos institucionales 

especificos, los entes ptblicos y los recursos que principalmente 

han contribuido a la preservacién y promocién de los valores 

culturales y bienes inmuebles de caracter histérico o arqueoldégico 

del estado de Campeche son la Universidad Auténoma de Campeche, el 

Instituto Nacional Indigenista, Secretaria de Turismo, Secretaria 

de Desarrollo Social, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 

Petréleos Mexicanos, fondos aportados por la Unién Europea y 

recursos asignados por la Secretaria de Desarrollo Social ai 

Gobierno Estatal, asi como la participacién del sector empresarial 

a través del fideicomiso del dos por ciento sobre néminas. 

La identificacién del contexto especifico de esta confluencia de 

objetivos institucionales y la evaluacién de los resultados en 

términos de asistencia de visitantes por sector son los ejes 

rectores de la investigaciédn, que busca aportar elementos de 

andlisis novedosos y tiles para futuras investigaciones sobre la 

materia y para el proceso de toma de decisiones en el campo de la 

politica cultural y la consecuente interaccién de las 

instituciones. 

En otras palabras se busca establecer quiénes son los nuevos 

visitantes de este sitio y qué condiciones especificas han influido
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en la modificacién del patrén de asistencia a Edzna, especialmente 

bajo la perspectiva de la accién de las instituciones pulblicas 

nacionales y locaies. 

De esta forma se reitera la hipétesis que la coincidencia en la 

aportacién de recursos financieros provenientes de distintas 

entidades piblicas y el incremento en el ntmero de visitantes son 

fenémenos originados por la formulacién de nuevas practicas 

sociales generalizadas, proclives a impulsar el rescate, la 

conservacién y la difusién del patrimonio cultural arqueoldégico e 

histérico de Campeche y a la accién concertada de instituciones 

gubernamentales de distintos niveles de competencia en ese mismo 

sentido. 

Este ejercicio continuo de revalorizacioén del patrimonio cultural 

ha encontrado su cauce natural de expresién social en ia 

instrumentaci6n y aplicacién de las politicas culturales, 

cristalizadas en la mayoria de los casos mediante la intervencién 

directa o indirecta de las instituciones ptblicas nacionales 

responsables del ramo, es decir la Secretaria de Educacién Publica 

(SEP), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto 

Nacional de Antropologia e Historia {INAH), Gobierno del Estado y 

autoridades municipales. 

La primera parte del estudio ofrece el fundamento teérico y en gran 

medida metodolégico de la investigacién, al abordar en un plano
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abstracto las relaciones sociales, econémicas e institucionales que 

convergen dentro de los procesos culturales en expansion. £1 

segundo capitulo ofrece de manera breve los antecedentes histéricos 

de la proteccién del patrimonio cultural por parte del Estado 

mexicano. 

El tercer apartado situa, a manera de estudio de caso, el contexto 

del planteamiento que es la interpretacién de la modificacién del 

patrén de asistencia de visitantes a zonas arqueoldgicas 

-especificamente Edzna- y el papel de las instituciones y la 

inversién piblica en el fenémeno. 

El cuarto apartado se fundamenta en una base de datos que contiene 

la procedencia de los visitantes a partir de informacion contenida 

en los libros de registro de entrada a Edznd de octubre de 1993 a 

septiembre de 1997 y, posteriormente, la clasificacion en tres 

grupos de los visitantes, que son alrededor de 85 mil personas, en: 

a) locales.- se dividen en subgrupos que corresponden a municipios 

de Campeche; b) nacionales.- estén clasificados por estados que a 

su vez estén contenidos en tres regiones, norte, sudeste y centro. 

¢c) extranjeros.- agrupados por paises y regiones mundiales.
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I. ESTADO, IDENTIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL EN MEXICO 

El estudioso Anthony Quinton sostiene que "el concepto central de 

la ciencia politica es el del Estado" y agrega que "la ley es 

correlativa con el Estado".3 Bajo esta perspectiva, podemos 

establecer que el Estado mantiene una relacién en varios sentidos 

con el patrimonio cultural. Lo valora, conserva, protege legalmente 

Y promueve como un elemento de integracién de ia identidad 

nacional. 

Como elemento aglutinador de identidad nacional, el patrimonio 

cultural tiene un papel fundamental en la definicién de bienes y 

valores comunes entre los ciudadanos. El periodo cardenista (1934- 

40) resulta ilustrativo dado que la politica cultural buscé 

combinar la cultura de élite y la popular dentro de un mismo 

espacio de nacionalismo. La conformacién de identidad mediante la 

incorporacién de elementos culturales disimbolos buscd la 

superacién de divisiones y fragmentaciones dentro de una sociedad 

nacional con importantes diferencias entre su regiones geograficas 

y grupos y clases sociales. 

Es por ello que “el indigenismo que guid durante décadas la 

politica de investigacién arqueolégica y de rescate de las culturas 

populares, extrajo del pasado de las principales etnias algunas 

bases de nacionalismo politico. Sin la accién del Estado es
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inexplicable la vasta rehabilitacién de sitios arqueolégicos y 

centros histéricos, la creacién de tantos museos y publicaciones 

dedicades a guardar la memoria y el uso de estos recursos para 

conformar una identidad compartida. Esta intervencién estatal, sin 

comparacién con la de cualquier otro pais latinoamericano, logré - 

antes que las comunicaciones y el turismo- que las artesanias de 

diversos grupos étnicos, los simbolos histéricos y algunos saberes 

regionales trascendieran su conexién exclusiva con la cultura 

local".4 

El politélogo aleman Hermann Heller observa la conveniencia para la 

preservacién del poder politico a través de la conformacién de una 

escala de valores culturales comunes, regidos por elementos de 

identidad que integran el sustento de la nocién nacionalista. En 

este sentido, Heller establece que “un poder politico es tanto mds 

firme cuanto m4s consiga hacer que sea reconocida la pretensién de 

obligatoriedad para sus propias ideas y ordenaciones normativas y 

para las reglas de la costumbre, moral y derecho por 61 aceptadas y 

que son, al mismo tiempo su fundamento. Su prestigio politico crece 

si se logra que el tipo de cultura representado politicamente por 

él sea adoptado como modelo para lo formacién de la vida. Las 

mismas formas del lenguaje, la literatura, la misica y las artes 

plasticas, pueden, en determinadas . circunstancias, obrar 

eficazmente en provecho del poder politico. Por eso concede tanta 

  

3 Quinton Anthony, "Filosofia Politica", FCE, México, 1974, p.1l. 
4 Garcia Canclini, Néstor, “Los usos sociales del patrimonio cuitural” en El
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importancia el Estado moderno a ila politica cultural en el interior 

y a la propaganda cultural en el exterior".5 

La intervencién del Estado mexicano en la conservacién y promocién 

del patrimonio cultural es un hecho que se evidencia en la 

asimilaciédn de valores y bienes culturales de caradcter local o 

regional que son transformados en simbolos culturales e histéricos. 

Tal es el caso de las edificaciones de los mayas antiguos, los 

textiles chiapanecos o el arte mural con un elevado contenido de 

reivindicacién nacionalista, los cuales son elementos que forman 

"um repertorio iconografico unificado que es visto como 

representativo de la ‘mexicanidad’ hasta en poblaciones que nunca 

tuvieron experiencias  directas de estas manifestaciones 

regionales".6 

Por otra parte, histéricamente la politica en torno a la 

conservacién de bienes culturales y artisticos durante el gobierno 

de Porfirio Diaz "consolidé la propiedad y uso por el Estado de los 

objetos y sitios arqueolégicos prehispdnicos.7 El marco juridico 

que se formulé durante la ultima década del siglo XIX dio lugar a 

que se pudiera ejercer esta facultad plenamente.8 

“Segin Norberto.Bobbio -con quien coincide el historiador Enrique 

  

patrimonic cultural de México, FCE- CNCA, pp. 46-47. 
5 Heller, Hermann, "Teoria del Estado", FCE, México, 12a. ed., p. 225. 

6 Garcia Canclini, Néstor, op. cit. p.47. 
7 Sonia Lombardo de Ruiz, "Patrimonio Arquitecténico y Urbano", en El 

patrimonio cultural de México, FCE-CNCA, p.174. 
8 Estas facultades relativas al uso y propiedad de los sitios arqueolégicos 

fueron rcatificas por decreto el 18 de diciembre de 1902.
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Florescano- la politica de cultura es esencialmente "una defensa y 

promocién de la libertad, y por tanto una defensa y promocién de 

las instituciones estratégicas de la libertad".9 

Y es en este sentido que Florescano reconoce cuatro variables 

dindmicas que mantienen una relacién directa con las concepciones 

sobre el patrimonio cultural y las politicas orientadas a su 

conservacién, investigacién y difusién. Estas son las siguientes: 

A).- “La manera como cada época rescata el pasado y lo selecciona 

{...) ciertos bienes y testimonios que identifica con su nocién de 

patrimonio cultural o de identidad cultural del presente con el 

pasado.” 10 

B).- La seleccién de bienes y testimonios, en la mayor parte de los 

casos en Latinoamérica, es realizada por integrantes de "grupos 

sociales dominantes" con valores y criterios restrictivos y 

excluyentes. En este caso, los elementos de identidad nacional 

est4n en funcién de los intereses de grupo hegeménico que no 

forzosamente coinciden con los valores de la "nacién real". En "los 

Estados latinoamericanos, que. son naciones pluriétnicas, con 

patrimonios’.culturales diversos, parte de Los cuales han sido 

histéricamente marginados, olvidados o rechazados por la nocién de 

os 

9 Bobbio, Norberto, "Politica e Cultura”, Einaudi, 1960. 

10 Florescano, Enrique, "El Patrimonio Cultural de México", FCE-CNCA, México, 

Pp. 9,
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patrimonio cultural dominante que sustenta el Estado nacional".1i1 

C).- En el seno del Estado nacional el concepto de “patrimonio 

cultural” se constituye a partir de el reconocimiento de lo propio 

en contraste con el patrimonio cultural universal. Esto es, la 

definicién y delimitacién de los bienes, testimonios y valores que 

integran el patrimonio cultural esta en funcion de la 

particularidad y la  identidad restringida y exclusiva de 

determinados miembros de una sociedad nacional, regional o local. 

Asimismo, "el patrimonio cultural de una nacion no es un hecho 

dado, una realidad que exista por si misma, sino una construccion 

histérica, una concepcién’ y una representaci6n que se crea a traves 

de un proceso en el que intervienen tanto los distintos intereses 

de las clases sociales que integran la nacién...". 12 

D).- El patrimonio cultural es parte de un proceso de integracién y 

asimilacién histérica que se va conformando paulatinamente a partir 

de la interaccion de los diferentes grupos sociales que convergen 

dentro de una sociedad nacional. 

A partir de lo anterior, es posible establecer claramente que la 

conservacion, proteccién y difusién del patrimonio cultural son 

acciones esenciales para la formacién y fortalecimiento de valores 

ee 

11 ibidem. 
12 op. cit. p.10.
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nacionales y de identidad colectiva. La cultura es un fendémeno 

social en tanto que sdlo existe "por la relacién organizada de los 

miembros de una sociedad" .13 

En México, su historia milenaria y la gran cantidad de testimonios 

histéricos y vestigios materiales e intangibles, la gran pluralidad 

étnica y cultural que tiene lugar en territorio nacional “hacen 

indispensable la formulacién de una politica que posibilite una 

conservacién efectiva de dicho patrimonio, con base en procesos de 

investigacion de alta calidad que, a su vez, sé difundan 

ampliamente y sé relacionen con el sistema nacional de 

educacién..."14. 

Por otro lado, la enorme cantidad de bienes muebles e inmuebles, la 

gran diversidad de las manifestaciones culturales que integran en 

términos generales nuestro patrimonio cultural y la escasez de 

recursos son de los principales retos que han enfrentado las 

acciones del Estado por preservar y proteger nuestro legado 

cultural. 

Vale la pena mencionar que existen en el pais "alrededor de 100 mil 

sitios arqueolégicos con estructuras visibles desde la 

ee 

13 Bonfil Batalla, Guillermo, “pensar nuestra cultura", Edit. Alianza, México, 

1991, p. 16. 
14 Programa de Cultura 1995-2000, Poder Ejecutivo Federal, Secretaria de 

Educacién Publica (CNCA), 1996, p. 34.
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superficie"1S y mas de 100 mil monumentos histéricos incluidos en 

el catalogo nacionallé. La vastedad de bienes culturales tangibles, 

la pluralidad de las tradiciones y la diversidad de las expresiones 

artisticas y culturales son factores que exigen la atencién 

continua del Estado -desde una perspectiva multisectorial- y de la 

sociedad y sus formas particulares de organizacién para 

manifestarse y actuar en el entorno del sector cultural. 

En este sentido, resulta prioritario que la politica cultural tenga 

un caracter integral e inclusivo. Para ello es necesario que se 

coordinen en un primer plano los esfuerzos del Instituto Nacional 

de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 

_la Comisién Nacional para la Preservacién del Patrimonio Cultural, 

la Direccién General de Sitios y Monumentos de la Secretaria de 

Educacién Piblica y la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo 

Administrativo para dar mayor coherencia y seguimiento a los 

programas nacionales de conservacién y proteccién legal del 

patrimonio cultural. 

De manera simultanea, se deben articularse proyectos especificos de 

colaboracién entre diversas dependencias del gobierno federal como 

son las Secretarias de Educacién Publica (SEP),: Desarrollo Social 

15 Nalda, Enrique, "El Patrimonio Cultural de México", (Coordinador: Enrique 

Florescano),FCE, México, 1993, p. 129. A esta cifra hay que agregar los 
campamentos de cazadores-recolectores, pescadores, antiguos camines, campos de 

cultives especiales como la ¢chinampa y campos levantados, etc.. 

16 Programa de Cultura 1995-2000, Poder Ejecutivo Federal, SEF/CNCA,1996, p. 

34,



a)
 

21 

(SEDESOL}, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), 

Turismo (SECTUR), Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural 

(SAGDR), Comunicaciones y Transportes (SCT), Relaciones Exteriores 

(SRE), Procuraduria General de la Reptblica (PGR) y algunas 

empresas paraestatales como Petréleos Mexicanos (PEMEX). 

Para lograr la optimizacioén de los esfuerzos institucionales se 

deben consolidar en el plano de los tres niveles de gobierno 

{federal, estatal y municipal) los programas y proyectos que se 

emprendan en materia de cultura. Este hecho se inserta dentro de la 

légica de la descentralizacién de las funciones del Estado y la 

incorporacién de nuevas responsabilidades en los  gobiernos 

estatales y municipales. 

Una mirada global al asunto de la descentralizacién nos permite 

afirmar que este tdépico ha sido utilizado recurrentemente en los 

discursos politicos, pero en el terreno de ios hechos no se ha 

materializado en el sentido de las expectativas y necesidades de la 

sociedad mexicana. 

_ Ademds, debe reconocerse que los encargos publicos relacionados con 

el desarrollo cultural frecuentemente se confian a funcionarios que 

no cuentan con la experiencia y conocimiento necesarios sobre la 

materia. Los empleados de la burocracia cultural frecuentemente 

brindan mayor atencién a asuntos relacionados con el devenir 

politico, intereses de grupo o personales, lo cual no permite el
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establecimiento de planes globales de desarrollo cultural. 

Dentro de este escenario y en materia de promocién y conservacién 

cultura, el municipio y la entidad federativa se debaten 

constantemente entre la escasez de recursos y la concentracién de 

funciones a nivel federal, factores que les impide tomar de manera 

fluida decisiones apegadas a las demandas y necesidades sociales de 

cada localidad o demarcacién. 

Salvo algunas excepciones, la instrumentaciédn de los programas y 

proyectos federales se ha visto obstaculizada "por la ambivalencia 

de los criterios aplicados, por la duplicacién de esfuerzos y la 

dispersién de recursos".17 

El propio curso de esta investigacién evidencié la carencia de 

contactos y foros institucionales formales para conjugar esfuerzos 

de los distintos actores involucrados en la conservacién y difusién 

del patrimonio cultural del estado de Campeche. Es por ello, que se 

presenta como relevante la definicién de proyectos coherentes y 

acordados por consenso en sus diferentes niveles y planos de accién 

institucional. 

Para lograr un efectivo enlace institucional parece impostergable 

el establecimiento de una serie de mecanismos interinstitucionales 

17 Ordorica Saavedra, Alejandro, "Politicas culturales y descentralizacién”, 
en El patrimonio cultural de México, FCE-CNCA, p. 319.
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que garanticen el dptimo aprovechamiento de los recursos 

disponibles para cada programa y proyecto de proteccién y difusién 

del patrimonio cultural. 

Este Organo interinstitucional hipotético, lldmese "subcomité de 

cultura", deberia estar regido en un primer momento por el Gobierno 

del estado, autoridades municipales responsables “segun el caso, y 

contar con la presencia continua del Instituto Nacional de 

Antropologia e Historia (INAH). 

Adicionalmente, se podria convocar a reuniones programadas segun el 

volumen de asuntos a tratar y convocar eventualmente -cuando la 

situacién lo demande- a otras instancias involucradas de manera 

directa o indirecta en el proceso de toma de decisiones erientadas 

a la conservacién y promocién del patrimonio cultural. 

Las instituciones dei orden federal que podrian figurar 

eventualmente dentro del subcomité son las representaciones en los 

estados de las Secretarias de Educacién Publica (SEP), Desarrollo 

Secial {(SEDESOL), Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP) , Turismo (SECTUR) , Agricultura, Ganaderia y Desarrollo 

Rural (SAGDR), Comunicaciones y Transportes (SCT), Relaciones 

Exteriores {SRE), Procuraduria General de ila Reptiblica (PGR) y 

algunas empresas paraestatales como la Comisién del Agua, Comisién 

Federal de Electricidad (CFE) o Petréleos Mexicanos (PEMEX) que 

contribuyen a la accién del Estado en cuestién de conservacién y
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proteccién del ambito cultural. 

Se considera que el nivel de gobierno ideal para la rectoria del 

denominado "subcomité de cultura" es el municipal. No obstante, 

parece preciso que la instalacién y direccién inicial del mecanismo 

la lleve a cabo el Gobierno del estado, a fin de equilibrar las 

diferencias substanciales tanto en la disposicién de recursos 

humanos y materiales existentes entre los municipios que integran 

el estado de Campeche. 

De esta forma, el Gobierno del estado, coordinado con las demas 

dependencias, podria generar las condiciones de relativa igualdad 

que permitan apreciar el. potencial del desarrollo cultural de la 

entidad de una forma general, mAs homogénea, lo cual seria 

indispensable para estructuracién de plan global de atencién al 

patrimonio cultural, especialmente el referido a bienes, sitios y 

edificaciones de caracter histérico y prehispanico. 

Por su parte, el titular del Poder Ejecutivo estatal (1991-97), 

Jorge Salmén Azar Garcia, reconocié en entrevista de prensa que "la 

decisién de iniciar el programa de restauraciédn de sitios 

arqueolégicos (...}) no se debid solamente a la preocupacién de 

rescatar el patrimonio histérico sino de garantizar el desarrollo 

sustentable...".18 

18 Moreno VAzquez, Magdalena “Garantiza desarrollo sustentable, rescate del 
Ppatrimonio:JSAG", en el diario El Sur, 28 de agosto de 1997, Campeche,
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Asimismo, al consultar el Plan Estatal de Desarrollo 1991-97 y los 

informes de Gobierno recientes, es perceptible una mayor atencién a 

la materia de cultural al especificarse obras y acciones del 

Gobierno estatal en materia de ‘la proteccién al patrimonio 

histérico y arqueolégico. 

Retomando el papel de las politicas culturales y para dar un 

contexto de mayor extensién y profundidad al planteamiento 

anterior, vale la pena retomar de la Mesa Redonda celebrada en 

Ménacol9 en 1967 la definicién de “politica cultural” que englobdé 

las concepciones de los expertos. Los estudiosos la caracterizaron 

“como el conjunto de practicas sociales, conscientes y deliberadas, 

de intervencién o no intervencién, que tienen por objeto satisfacer 

ciertas necesidades culturales de la poblacién y de la comunidad, 

mediante el empleo doptimo de todos los recursos materiales y 

humanos que dispone una sociedad en un momento determinado”20 

Al establecer como posible el usufructo de “todos los recursos 

materiales y humanos que dispone una sociedad” se intuye un campo 

de estudio con una extensién tal que obliga una delimitacién muy 

precisa. 

  

Campeche. 
19 Reunién preparatoria de la Conferencia Intergubernamental de Venecia, 
celebrada entre el 24 de agosto y 2 de septiembre de 1970 bajo los auspicios 

de la Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacién, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), maximo 6zgano supranacional en materia de educacién y 
cultura. 
20Reunién preparatoria a la Conferencia intergubernamental de Venecia, 
convocada por la UNESCO. En Harvey, Edwin R.,. “Politicas Culturales en 
Iberoamérica”, Madrid, Edit. Tecnos, 1990, pag. 15
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En este sentido, la politica cultural constituye una disciplina de 

estudio “con un campo de investigacién, con principios generales y 

con instrumentos de andélisis y de accién especificos, unidos a una 

metodologia de trabajo propia”. 21 

Cabe acotar que los estudios publicados sobre la materia han 

crecido de manera sorprendente en las Ultimas dos décadas y la 

atencidén se ha centrado en temas relativos a la creacién artistica, 

los derechos culturales, industrias culturales y proteccién del 

patrimonio cultural.22 A pesar de esto, todavia son escasas las 

publicaciones sobre politicas culturales en nuestro pais. 

No obstante estas aparentemente proliferas décadas de estudios 

especializados han sefialado al “desarrollo cultural comunitario y 

el  reconocimiento de los derechos culturales’23 como los 

fundamentos de la politica cultural contempordnea. Sin embargo, no 

debe pasarse por alto que la conservacién y protecci6én del 

patrimonio cultural ha sido la funcioén primaria de la politica 

cultural de Estado. 

Al. configurarse un campo de accién muy amplio y propio -de las 

politicas culturales, es posible y mecesario establecer la 

sectorizacién de la actividad para facilitar su estudio. 

  

21 Harvey, Edwin R., Politicas Culturales en Iberoamérica, Madrid, Edit. 
Tecnos, 1990, 290 pags. 
22 UNESCO, Bibliografia selectiva y anotada sobre politicas culturales, Paris,
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Dentro de los confines del rubro de politica social, se puede 

hablar de politica educativa, politica de salud, asi como de 

politica cultural, todas inscritas dentro de la actividad nacional. 

Por ello es posible encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000 los lineamientos que dardn orientacién y coherencia a la 

accién de gobierno en el campo cultural dentro del terreno de 

atribuciones del Poder Ejecutivo Federal. Este texto que es 

presentado de manera sexenal por el Presidente de México, reconoce 

en el hoy vigente que “corresponderé a la politica cultural un 

importante papel en el desarrollo del pais”.24 

El papel que se le otorga a la politica cultural en ese documento 

parece dar uma nueva dimensi6n ai interés del gobierno en la 

materia y permite vislumbrar otros temas relativamente nuevos como 

la economia de la cultura y su financiamiento. 

Asi observamos que los expertos reunidos hace 30 afios en Ménaco 

caracterizaron en principio a la politica cultural como un conjunto 

de principios operativos, de practicas y de procedimientos de 

gestion administrativa que pueden y deben servir como base a la 

accion cultural, del Estado, reconociendo que cada nacién modela su 

propio concepto de cultura a partir de un contexto politico, 

econémico y social determinado, en funcién de valores culturales y 

  

Estudios e Investigaciones, num 32, CLT-82/WS/8, 1982. 

23Harvey, Edwin R., Op. cit., pag. 66.
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objetivos fijados en el horizonte nacional. 

Al encontrar elementos especificos en el campo de accién de las 

politicas culturales y al establecer una “delimitacién operativa de 

lo que podriamos llamar el sector cultural, como campo de trabajo 

de cualquier politica cultural y conforme a la cual puede trazarse 

un cuadro de objetivos, metas y fines instrumentales y de 

disposicién de recursos y medios adecuados para alcanzarlos en el 

transcurso del tiempo en una determinada comunidad, por intermedio 

de planes y programas especificos ejecutados por una autoridad”.25 

No obstante, como en cualquier delimitacién sectorial, su dimensién 

y extensi6én depende y varia con las “tradiciones, ideologias, 

historia y el contexto general de cada pueblo” .26 

Asimismo, como establece Heller27 "“{La unidad estatal] como 

realidad producida por unidades humanas de alma y cuerpo, [...] se 

halla necesariamente inserta en 1a conexién total de las 

condiciones naturales y culturales de la vida social." 

Adem4s, la delimitacién conceptual es afectada por criterios y 

factores asociados a la burocracia cultural como es el caso de las 

Areas funcionales de las instituciones de administracién ptiblica de 

  

24Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, Poder Ejecutivo Federal, 1996, p.35. 

25Harvey, Edwin, op.cit., p.16 

26Iibidem. 
2THeller, Hermann, “Teoria del Estado", FCE, México, décimosegunda ed., p. 

155.
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la cultura, el gasto ptblico en la cultura, marco juridico que lo 

rige en el plano nacional y local y de la manera en que cada 

comunidad expresa su propio contenido cultural. 

Es importante establecer que para facilitar el estudio sectorizado 

del impacto de las politicas culturales en este caso parece 

ineludible la agrupacién de las “actividades culturales afines” a 

las que el antropdélogo Edwin Harvey denomina los “dominios 

culturales” y que estan integrados de la siguiente manera al sector 

cultural: 

a) Patrimonio cultural.- conjunto de actividades directamente 

relacionadas con lugares y monumentos histéricos, sitios y otros 

conjuntos, el acervo artistico, el patrimonio arqueolégico, les 

museos, archivos historicos, las cinetecas, videotecas y fototecas. 

b) Creacién artistica.- relativo a las actividades de creacién, 

vrepresentacién, reproduccién y ejecucién. Este conjunto esta 

integrado por expresiones plasticas, graficas, artesanales, letras, 

arquitectura, danza, misica, teatro. 

c) Industrias culturales.- se refiere a los medios de difusién y 

consumo masivo de alta tecnologia como la prensa escrita, la 

television, la industria fonografica, etc.. 
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d) Centros y Casas de Cultura.- se considera a las actividades 

relacionadas con estos espacios como canales o medios de animacién 

y participacién cultural. 

e) Cultura comunitaria y popular.- dentro de sus dominios 

encontramos los festivales y fiestas populares, laicas o 

religiosas, y otros productos culturales derivados de la 

Participacion organizada de la comunidad en caso. 

Ahora bien, una vez delineados los campos del dominio de la 

actividad cultural es relevante sefialar a los individuos, grupos o 

instituciones incluidos en la dinémica del sector segin la misma 

definicién de arenas y dimensiones de las politicas culturales de 

Harvey: 

1} Todos los individuos que componen la sociedad nacional ya sea en 

condicién de pliblico de la actividad cultural, como consumidores de 

-los bienes y servicios culturales y adem4s como participantes 

activos de la vida cultural de la comunidad. 

Asimismo, no puede soslayarse la importancia de la vinculacion que 

conserva el patrimonio’ arqueolégico e histérico del estado de 

Campeche y el sector turistico nacional e internacional, el cual se 

observa adicionalmente como un recurso complementario para el 

desarrollo econémico y social de ‘la entidad. Por ello, se considera 

al diletante o espectador proveniente del sector turistico como un
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agente activo en materia de cultura. 

2) Los artistas y otros creadores. 

3) Instituciones culturales ptblicas y privadas. Pueden ser 

fundaciones, las asociaciones civiles sin fines de lucro, las 

universidades e instancias ptblicas. 

4) Industrias culturales. Estas son empresas comerciales o 

industriales que orientan sus actividades a lucrar. 

De esta forma nos es posible localizar con mucha mayor precisidén el 

objeto de estudio de la presente investigacién que busca fijar su 

horizonte en el andlisis del campo de dominio del patrimonio 

cultural, especificamente zonas arqueolégicas, y la concurrencia de 

individuos y grupos a determinado espacio cultural, como es el caso 

de Edzna. 

Resulta evidente que gran parte de las acciones en materia de 

conservaci6n se han concretado bajo expectativas asociadas a la 

actividad turistica como un motor de desarrollo econémico para las 

comunidades cercanas, la entidad y la regién sudeste de México en 

general. 

Esta hipétesis se fundamenta en el contenido del discurso politico 

-como el ejemplo antes citado- y en la expansién mundial de la
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actividad de turismo. Jennifer Craik, directora del Instituto de 

Politicas Culturales de la Universidad de Griffith en Australia, 

sostiene que aunque el turismo es una de las pocas industrias que 

ha crecido en escala mundial, la competencia en ofertas de 

destinos, operadores y la globalizacién han hecho que las ganancias 

para las "comunidades receptoras” se hayan reducido 

sustancialmente. 

Segin reporta la Organizacién Mundial de Turismo {OMT)28 de 1992 a 

las cifras preliminares' de 1997 la actividad turistica mundial se 

expandié en un 21.9% en el nitmero de llegadas de turistas y en un 

44.1% en funcién de los ingresos generados en el sector. 

En el caso de México observamos que aunque se recibieron en 1997 a 

casi un 13% mas visitantes que en 1992, en el mismo periodo la 

participacién nacional en el total dei ingreso de la actividad a 

nivel mundial disminuyS de 1.96% a 1.7%. Estas cifras parecen 

corroborar la hipétesis de Craik, en el sentido de una gradual 

disminucién en la captaci6én de divisas por parte de los destinos 

turisiticos. 

Adem4s Craik -advierte sobre’ los riesgos de esta nueva forma de 

"post-colonialismo" que no representa una solucién econémica en si 

misma, y si significa un alto riesgo de "transculturizacién" 

  

28 Informacién propercionada por la unidad de estadistica de la Secretaria de 
Turismo
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(perdida del bagaje cultural nativo) y, cabe agregar, pone en 

peligro la explotacién racional de los recursos naturales y el 

equilibrio ecolégico de las zonas visitadas.29 

Esta visén que reconoce grandes riesgos en la actividad turistica 

se complementa con las aportaciones de la investigadora Betty 

Faust30 en cuanto a la promocién del ecoturismo, especificamente en 

el area natural protegida de la Biosfera Calakmul, donde se 

localiza una zona arqueolégica con el mismo nombre. Faust expone un 

medelo de participacién social organizada -que incluye a 

autoridades, pobladores y visitantes- que pretende la generacion de 

empleos y bienestar social en las "comunidades de base", 

conciliando las responsabilidades e intereses de las partes en 

cuestion. 

Ambas perspectivas coinciden en la necesidad. de regular la 

actividad turistica, a fin de lograr los mayores beneficios, 

reduciendo los riesgos en la medida de lo posible. Es decir se 

pretende racionalizar la explotacién de los recursos naturales y 

culturales y ponerlos al servicio de la comunidad nativa, con la 

asesoria de expertos y autoridades, y con la colaboracién de los 

visitantes. , 

Parece ineludible la relacién existente entre la proteccioén del 

  

29 Craik, Jennifer, “Peripheral Pleasures: The peculiarities of Post-Colonial 
Tourism" aparecido en "Culture and Policy” gaceta del Australian Key Center 
for Cultural and Media Policy de la Universidad de Griffith, Australia, Vol.6, 
No.1, junio de 1997.
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Patrimonio cultural y la actividad turistica. Al investigar sobre 

el origen de los museos 'ptblicos' -al trascender las colecciones 

privadas, reservadas a unos cuantos- en Europa encontramos que "la 

palabra 'tourist' fue introducida en la lengua inglesa después del 

1800 para designar a la comunidad mdvil de espectadores 

ambulantes”.31 

En este sentido, ademds de la evidente expectativa local de 

desarrollo econdémico mediante el turismo, los grupos de visitantes 

nacionales ° extranjeros se convierten en potenciales 

"consumidores" y "divulgadores" de los bienes incluidos dentro del 

patrimonio arqueolégico del estado de Campeche. 

Finalmente, vale la pena esbozar algunos antecedentes histéricos 

que ilustran sobre la conservacién del patrimonio arqueolégico como 

una politica social en el terreno de accion del Estado nacional. 

  

30 Faust, Betty, Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Calakmul, 
Campeche, UAC, septiembre de 1992. (Coord. W. Folan, J.M. Garcia, C. Sanchez). 
31 Boorstin, Daniel J., “Los Descubridores", Edit. Critica, Barcelona, 2a.ed., 
Serie Mayor, 1988, p. S78. 
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II. ANTECEDENTES HISTORICOS 

En este apartado mas que ofrecer un repaso histérico exhaustivo, 

se pretende encontrar los principales hilos conductores que han 

guiado la accién del poder plblico en materia de proteccién y 

conservacioén del patrimonio arqueolégico. 

Ahora, si bien es posible afirmar que fue durante este siglo cuando 

se fincaron las bases juridicas reales y efectivas para la 

formulacién de una legislacién abocada a proteger de manera clara 

y directa el patrimonio cultural, debe sefalarse que los 

antecedentes se remontan a los periodos histéricos identificados 

como la Conquista y Colonia. 

Es importante sefialar que las primeras muestras de interés por el 

patrimonio cultural nativo corrieron en sentido contrario a la 

proteccién de los bienes y valores culturales propios de los 

territorics conquistados por la Corona espafola. 

Los ordenamientos juridicos de la época reflejan con nitidez la 

postura de Espafia en relacién a los territorios conquistados y sus 

pobladores. Asi,- resulta muy ilustrativa la -Real Cédula expedida en’ 

Valladolid por el Emperador Carlos V, el 26 de junio de 1523 y 

reiterada el 23 de agosto de 1538 y de 8 de agosto de 1551. En 

ella se dispuso lo siguiente: 

Ordenamos y mandamos a nuestros Virreyes, Audiencias y
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Gobernadores de las Indias, que en todas aquellas provincias 
hagan derribar y derriben, quitar y quiten los Idolos, Ares, 
y Adoratorios de la Gentilidad, y sus sacrificios, y 
prohiban expresamente con grave penar a _ los Indios 
idolatrar, y comer carne humana, aunque sea de los 
prisioneros, y muertos en la guerra, y hacer otras 
abominaciones contra nuestra Santa Fe Catélica, y toda razén 
natural, y haciendo lo contrario, los castiguen con mucho 
rigor. (Recopilacién de Leyes de los Reinos de Indias, 
1681)” 32 

La orientacion y contenido de las disposiciones juridicas 

dirigidas por la Corona espafola a lias “tierras indianas” se 

cifré en facilitar la llamada “conquista espiritual” que 

realizaron las ordenes religiosas desde 1524, fecha en que llegé 

la primera misién franciscana. 33 

En el siglo XVII, el interés de algunos criollos por el pasado 

indigena impulsé la recoleccién y conservacién de algunos bienes 

muebles prehispdnicos. Algunos estudiosos como Juan de Torquemada, 

‘Carlos de Siglienza y Géngora y Agustin de Vetancourt34 elogiaron 

la calidad de las antigiiedades indianas. Sigiienza y Goéngora es uno 

de los primeros novohispanos que reunid cédices y manuscritos 

indigenas, y después se convirtié en coleccionista de piezas 

arqueolégicas. El af4n puesto por los coleccionistas criollos 

alentaron a Lorenzo Boturini, viajero italiano que residié en 

México entre 1736 y 1743, a emprender una busqueda persistente de 

codices y testimonios de las antiguas culturas mesoamericanas que 

32 Braries, Ral. “El objeto juridicamente tutelado por los sistemas de proteccién 
del patrimonio cultural y natural de México”, en “fl patrimonio cultural de 

" México”, compilador Enrique Florescano, F.C.E. 1993, p.385. 
°33 Moreno Toscano, Alejandra. “El siglo de la conquista” ibidem Op. Cit. p.328.
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en siete afios lo convirtieron en poseedor de la coleccion mas rica 

de documentos sobre México antiguo.35 

El interés en conocer la antigledad indigena, en conjuncion con las” 

ideas ilustradas del momento, estimulé la conservacion de vestigios 

de los antiguos pueblos nativos y se buscé preservarlos dentro 

recintos acondicionados especiaimente para ellos, es decir en 

TMUSeOS. 

Aparentemente, Francisco Xavier Clavijero fue el primero en exponer 

esta idea en 1780: 

conservar los restos de la antigledad de nuestra patria, 

formando en el mismo magnifico edificio de la Universidad un 

no menos vital que curioso museo en donde se recojan las 

estatuas antiguas que se conservan o las que se descubran en 

las excavaciones, las armas, las obras de mosaico y otras 

antiguallas de esta naturaleza, las pinturas mexicanas de toda 

clase que andan esparcidas por varias partes y sobre todo, los 

Manuscritos, asi como los de los misioneros y otros antiguos 

espafioles como los de los mismos indios. 36 

Durante el siglo XVIII proliferaron aportaciones culturales 

relacionadas con la historia antigua de México, como las de 

Clavijero, y recopilaciones de importancia como la "Biblioteca 

Mexicana" de Eguiara y Eguren o, posteriormente la "Biblioteca 

Americana” de Beristdin. 

  

34 Florescano, Enrique, “Ensayos sobre la Historiografia Colonial de México”, 

INAH, México, 1979, p.p 4@4~485. 
35 Florescano, Enrique, “Elementos para la elaboracién de una politica de 

conservacién del Patrimonio Arqueolégico. El Patrimonio Cultural de México”, FCE, 

México, P. 146. 
36 Clavijero, Francisco Xavier, “Historia Antigua de México”, Edit. Porrtia, 1945,
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En este contexto, un grupo de jesuitas, tras la expulsién de la 

Compania en 1767, dieron cuenta de esta nueva forma de valorizar la 

poblacién y los territorios de Nueva Espafia y abocaron sus estudios 

a temas propios de la Nueva Espafia. Algunos  historiadores 

contempordneos, como Jorge Alberto Manrique37, entienden la labor 

de las Compafiia de Jests como un elemento de formacién de un 

nacionalismo incipiente, pero galopante. 

En relacién a la Compafiia de Jesus, la disciplina historiogrdficas 

tomé un nuevo rumbo con Francisco Javier Alegre, quien documenté la 

labor evangelizadora de los jesuitas en Nueva Espafia. Asimismo, 

Francisco Xavier Clavijero escribio la "Historia Antigua de 

México"38 y ofrecié una visién que dejara de considerar el pasado 

indigena como un pasado ajeno y distante, Para presentarlo como una 

herencia viva. 

Otro aspecto de la generacioén de elementos culturales propios de la 

Nueva Espafia esta relacionado con ideas de la Ilustracién como es 

el caso Alzate, quien en distintos estudios exalté la utilidad del 

trabajo cientifico. En este sentido, busc6é comprobar un cumulo de 

supuestas nociones de la realidad que se encontraban mas ligadas a 

la supersticién’ que a los conocimientos tiles, anclados en el 

método cientifico empirista. 

  

t. I, p. 22. 
37 Gil S4nchez Isabel. “La época de las reformas borbénicas y el crecimiento 
econémico”, El Colegio de México, México, p. 731. - 
38 Op. Cit., p.730.
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Por otra parte, José Antonio Alzate reconocido intelectual de la 

época considerO que un monumento arqueolégico “manifiesta el 

cardcter y cultura de las gentes”, y es un testimonio valioso para 

“averiguar el origen de los indios”. En este contexto, en 1788 

. publicé una descripcién de los monumentos arqueolégicos de Tajin, y 

mas tarde, dio a conocer una obra sobre las Antigiiledades de 

Xochicalco (1791). 39 

Otro intelectual ilustrado que trabaj6é en este sentido fue Antonio 

de Leén y Gama, quien se habia formado a luz de la ciencia 

astronémica y fisica. En 1790, la realizacién de obras de 

reparacién en la plaza mayor de la Ciudad de México produjo el 

descubrimiento accidental de dos grandes monolitos: la Piedra del 

Sol y la escultura monumental de la Coatlicue. Cahe sefalar que 

gracias al espiritu de tolerancia impulsado por la Ilustracién que 

influia sobre la revalorizacién de la cultura indigena, estos 

monumentos no fueron destruidos y el virrey Revillagigedo ordend su 

proteccién y conservacién. 

Entonces, Leén y Gama realiz6é un estudio sobre ambos monumentos, 

titulado "Descripcién Histérica y Cronolégica de las dos Piedras", 

publicado en 1792. Este fue el primer estudio sobre un bien 

arqueolégico que contribuyé a explicar “un sistema de ideas”, en 

este caso, la descripcién cronolégica y calenddrica de los aztecas, 

39 Florescano, Enrique, Elementos para ia elaboracién de una politica de 
conservacién del Patrimonio Arqueolégico. El Patrimonio Cultural de México del
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contenida en la simbologia de la Piedra del Sol. Leén y Gama echd 

mano de sus conocimientos de astronomia, matemdticas y ndhuatl, y 

de la consulta de la mayoria de cédices y documentos entonces 

conocidos. , 

De los atributos mas importantes de la labor de Leén y Gama fue que 

su andlisis lo condujo a un descubrimiento fundamental: el 

calendario indigena se regia por conceptos cronolégicos propios, y 

s6lo conociendo su significado podia darse ia interpretacién y 

explicacién correcta del coémputo del tiempo y la cronologia 

indigena. Este criterio lo llevé a rechazar una aproximacién a 

estos testimonios a partir de las categorias que explicaban el 

calendario europeo y propuso un métode de andlisis fincado en el 

estudio de las expresiones culturales propias del objeto estudiado, 

es decir las nativas.40 

Este interés de los criollos por conservar y estudiar el patrimonio 

del pasado indigena a través de testimonios materiales influy6é en 

las autoridades ilustradas espafiolas, las cuales desde 1784 

impulsaron. exploraciones arqueolégicas en el sitio de Palenque, 

Chiapas. Fue en este lugar donde se realizaron por primera vez 

excavaciones para comocer el sistema constructivo de los 

monumentos, es decir levantandose planos y dibujos de esta antigua 

  

mismo autor, FCE. P. 148 
40 Florescano, Enrique, Elementos para’ la elaboracién de una politica de 

-conservacién del Patrimonio Arqueolégico. El Patrimonio Cultural de México del 

mismo autor, FCE. PB. 148
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ciudad. 

En este marco, fue relevante la presencia de Alejandra von 

Humboldt, quien visité la Nueva Espafia en 1803, y posteriormente 

publicé la obra “Ensayo politico sobre el reino de la Nueva 

Espafia". En ésta, al referirse a la Academia de las Nobles Artes, 

escribe: 

Esta academia debe su existencia al patriotismo de varios 
particulares mexicanos y a la proteccién dei ministro Galvez. 

Asimismo, manifest6é la sugerencia de incorporar a aquella 

coleccion: 

los restos de las esculturas mexicanas y algunas estatuas 
colosales que hay de basalto y de pdrfido, cargados de 
jeroglificos aztecas y que presentan ciertas analogias con el 
estilo egipcio y el hindu. 41 

Entre 1805 y 1807 el Rey Carlos IV continué apoyando el interés de 

los criollos en torno al pasado indigena de la Nueva Espafia y 

comisioné al ingeniero militar Guillermo Dupaix y al dibujante 

mexicano José Castafieda para realizar una expedicién por el centro 

y el sudeste del territorio novohispano. La expedicién tenia como 

propésito descubrir monumentos, rescatar colecciones y elaborar 

-planos y estudios. 

La publicacién en Paris de la "Vue des Cordilléres et Monuments des 

Peuples Indigénes de 1’ Amerique" (1810), de Humboldt, puede
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considerarse como una de la tareas mds representativa de 

revalorizar las  antigiiedades americanas promovida por la 

Ilustracién. Gracias a la cual se dio a conocer al pttblico europeo 

una serie de 69 laminas que reproducen monumentos arqueolégicos 

americanos, de los cuales 32 corresponden a México. 

Por otra parte, los monolitos encontrados en la plaza mayor de la 

Ciudad de México, por decisién expresa del corregidor Bernardo 

Bonavia y del virrey Revillagigedo, se consideraron dignos de 

conservarse “por su antigliedad, por los escasos monumentos que 

quedan de aquellos tiempos, y por lo que pueda contribuir a 

ilustrarlos” 42 y se ordené que se conservaran en la Universidad. 

En 1790, en el recinto de la Universidad de México confluyeron el 

interés por analizar los documentos colectados por Boturini43 y 

otros monolitos, entre ellos los aztecas hallados en la plaza. mayor 

de la capital, con excepcién de la Piedra del Sol, que en 1790 se 

ados6é para su exhibicién a una de las torres de catedral4d4.Sin 

embargo, al poco tiempo fue enterrada nuevamente a causa de que la 

poblacién indigena hizo de ella un objeto de culto. 

En 1808, el gobierno virreinal cred la Junta de Antigitedades, 

  

41 Op. Cit. “Histocia Generai de México”, P 1032 
42 Leén y Gama, Antonio de, “Descripcién Histérica y Cronolégica de las Des 
Piedras”, INAH, 1990 pp. 79-a6. 
43 Glass, John B., “Boturini Collection”, en Howard F. Cline (comp.), Handbook of 
Middle American Indians, Vol. XV, 1965, pp. 474-481. 
44 fFlorescane, Enrique, Elementos para la elaboracién de una politica de 
conservacién de] Patrimonio Arqueolégico en “El Patrimonio Cultural de México”,
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dependencia dedicada especialmente a la conservacién de las 

colecciones de textos y bienes prehispdnicos y a su _ estudio. 

Ciriaco Gonzdlez de Carvajal, consejero de la Junta, fue el primero 

que hizo una revisién de los documentos reunidos por Boturini4s. 

Sin embargo, estos estudios y las exploraciones arqueolégicas se 

suspendieron como consecuencia de los acontecimientos politicos que 

desembocaron en la Guerra de Independencia. 46 

El espiritu de confrontacion de las nuevas ideas politicas fue un 

ingrediente decisivo para el inicio de la revolucién de 

independencia. Con la consumacio6n del proceso revolucionario tuvo 

lugar una inusitada apertura en el campo de las ideas en distintos 

rubros. En este contexto salié a flote el estado que guardaba, 

entre otros, el campo de la educaciéon, heredado de la Colonia, y 

destac6 la necesidad de integrar wna cultura nacionalista que 

aglutinara la pluralidad social y politica de la nacién y sirviera 

para encausar la trayectoria de las diferentes corrientes de 

pensamiento. 

Dentro del esfuerzo de revalorizacién de la mayoria de los aspectos 

culturales nacionales, destacé en un primer momento las medidas 

impulsadas por Lucas Alaman; varias veces ministro entre 1822 y 

  

P. 150. . 
_ 4S Matute, Alvare.” Lorenzo Boturini y el pensamiento histérico de Vico. UNAM. 
México, 1976. 
46 ibidem



e 
o 

44 

183247, quien promovié en 1825 la fundacién del Museo Mexicano 

dentro del recinto de la Real y Pontificia Universidad de México, 

Para conservar antigitedades y objetos prehispdnicos hallados 

principalmente en la Isla de Sacrificios, de la coleccién del 

Colegio de Mineria y una gran cantidad de monolitos donados por 

Diego de la Rosa y otros particulares. Para dicha empresa Lucas 

Alaman establecié como criterio: 

“procurarse cuantas obras de estatuaria y piedras esculpidas 
{...) pudieran colectarse para el Museo” 48. 

El 29 de noviembre de ese mismo afio se nombr6é conservador del museo 

a Isidro Ignacio de Icaza, quien en términos practicos fue su 

primer director y elaboré en 1826 su reglamento. En dicho documento 

se establece que el propésito del museo seré: 

“dar el mas exacto conocimiento de nuestro pais un orden de su 
poblacién primitiva, origen y progresos de ciencias, artes, 
religién y costumbres de sus habitantes, productos naturales y 
proporcion de sus suelo y clima” 

En 1827, Isidro Ignacio de Icaza y el presbitero Isidro Rafael 

Gondra, miembro de la Junta de Antigiiedades, presentaron el libro 

"Coleccién de las Antigtedades Mexicanas que Existen en el Museo". 

El 21 de octubre de 1833, durante la gestién del Presidente 

Valentin Gémez Farias, y a iniciativa de Mora, se clausuré la Real 

47 idem. p. 741. 
48 Castillo Ledén, Luis, “El Museo Nacional de Arqueologia, Historia ¥ 
Etnografia”, imprenta MNAHE, 1924, p.9.
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y Pontificia Universidad de México. Ello dio pie a una reforma 

educativa y se integré la Direccién General de Instruccién Publica 

para el Distrito y Territorios de la Federacién, bajo cuya 

administracién quedaron los monumentos y depdésitos de artes y 

antigttedades. 

Segun el doctor Mora el proyecto de Gémez Farias estaba dirigido a 

mejorar el estado moral de las clases populares inculcdndoles los 

deberes sociales, y uno de los medios propuestos era la formacién 

de museos. 

En el Reglamento para Sistemar la Instruccién Publica en el 

Distrito Federal, la seccién séptima, norma la conformacién del 

Conservatorio de Antigiledades Mexicanas y del Gabinete de Historia 

Natural, para que ambos fueran instalados en el salén de la 

biblioteca de la antigua universidad, con el fin de fundar el Museo 

Mexicano. Hacia 1834, Antonio Lépez de Santa Anna suprime la recién 

creada Direccién General de Instruccién Publica. 

Desde la fundacién ‘del Museo Mexicano hasta muy avanzado el siglo 

XIX, la institucioén sufrié severas limitaciones por carecer de un 

edi ficio propio y por la ausencia de un presupuesto suficiente. No 

obstante estos obstaculos, en 1831 se crearon las cdtedras de 

Historia Natural y de Historia Antigua. 49 

  

49 Idem. P. 152
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A pesar de la disolucién de esa dependencia en 1834, Lépez de Santa 

Anna consider6é prioritaria la asignacién de recursos en materia de 

conservacién y promocién de la cultura. De esta forma, mantuvo un 

presupuesto considerable para Archivo General de la Nacidén (cuya 

labor se enfocaba en parte a la conservacién y resguardo de 

documentacién de importancia histérica), el Museo Mexicano (que 

como antes se menciond conservaba bajo su custodia la primera 

coleccién mexicana de objetos prehispdnicos) y la Academia de San 

Carlos (institucién responsable de la promocién. de las artes 

plasticas y la escultura). 

La preocupacién del Estado mexicano en la proteccién del patrimonio 

arqueolégico durante el siglo XIX también quedé manifiesta en la 

circular de la Secretaria de Relaciones Exteriores del 28 de 

ectubre de 1835, con la cual esta dependencia exhorta a verificar 

el cumplimiento de la prohibicién de extraer monumentos y 

antigliedades mexicanas contenida en el arancel de aduanas. 50 

.£n este punto, vale la pena mencionar que la valoracién de los 

objetos y monumentos prehispdnicos y coloniales han tomado rumbos 

muy distintos. Los bienes prehispdnicos recibieron una aceptacidén 

mucho mayor en los circulos culturales, mientras que los 

coloniales representaban “simbolos que el régimen de la 

  

50 Gertz Manero , Alejandro, revista “Arqueologia Mexicana”, septiembre- 
octubre de 1996, Vol. IV, No. 21, p. 26.



*)
 

47 

Independencia habia violentado” 51 y por tanto su valorizacién no 

estaba asociada con un contenido de identidad nacional. 

A mediados del siglo XIX se definieron orientaciones en la 

politica cultural que determinaron las caracteristicas de lo que 

se considera el patrimonio arquitecténico y urbano de la colonia. 

Antecediendo a la Constitucién de 1857, los grupos liberales 

expidieron varias leyes reformistas. La Ley de Desamortizacién de 

Fincas Rusticas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y 

Religiosas, promovida por Ignacio Comonfort y expedida el 25 de 

junio de 1857, incidié inevitablemente en la conservacion de 

monumentos y bienes histéricos, al trasladar la propiedad de 

bienes de  instituciones religiosas, la Iglesia Catdlica 

principalmente, a manos del Estado nacional. Esta accién legal 

evidencié la necesidad de instrumentar mecanismos de proteccién a 

los bienes muebles enajenados, y motivé la expedicién de la ley 

del 12 de julio de 1859, que en su articulo XII sefiala: 

“Los libros impresos, manuscritos, pinturas, antigtedades y 
demés objetos pertenecientes a las comunidades religiosas 
suprimidas, se aplicardn a los museos...” 52 

Si bien durante el periodo imperial de Maximiliano de Habsburgo no 

  

51 Lombardo, Sonia, “La visién actual del patrimonio cultural arquitecténico y 
urbano de 1521 a 1990”, en “El Patrimonio Cultural de México”, p. 170, 
52 Dublén, Manuel y Lozano, José Maria, “Marzo 32 de 1835. Circular de la 
Secretaria de Relaciones. Establecimiento de la Academia Nacional de 
Historia”, en Legislacidn Mexicana o Coleccidn completa de las disposiciones 
degislativas expedidas desde la independencia de la Republica, s.e., México, 
1876-1904, Vol. III, p. 1535.
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se modificaron sustancialmente los criterios de conservacién y 

proteccion relativos a los monumentos antiguos, si se tomaron 

algunas medidas que vale la pena mencionar. En este sentido, adopté 

la tradicién europea en boga que sugeria la fundacién de museos. 

Asimismo, apoy6 la proteccién de monumentos antiguos con 

disposiciones administrativas que encomendaban - a los prefectos la 

responsabilidad de cuidar los edificios de interés arqueolégico y 

les sefialaba que dieran todo su apoyo para evitar que sé extrajera 

de ellos material para construir otras obras.53 

De hecho Maximiliano obsequidé una orden el 24 de noviembre de 1864 

que prohibia las excavaciones de monumentos prehispanicos en la 

peninsula de Yucatén. 

El primer bien inmueble reconocido por el Estado mexicano como 

patrimonio histérico es el que habit6 Miguel Hidalgo. El 16 de 

septiembre de 1864 Maximiliano mandé colocar en la fachada de ese 

edificio una inscripcién conmemorativa. 

Cabe sefalar que bajo el imperio del Archiduque Maximiliano, el 

Museo Mexicano experimenté dos cambios importantes, se le destind 

el edificio de la Antigua Casa’ de Moneda, adjunto al Palacio 

Nacional, y se instruyé la integracién y manutencién de una 

biblioteca. 

53 Op. cit., Lozano y Dubldn,, vol VIII, nim 5064, p. 706.
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Con las Leyes de Expropiacién y Nacionalizacién, el Gobierno de 

Benito Juarez sienta las bases para que el Estado asuma adem4s de 

las actividades de conservacién, las de investigacién cientifica. 

‘ 

Posteriormente, durante la gestion de Sebastian Lerdo de Tejada 

se reiteré la propiedad de tos bienes nacionalizados. El 14 de 

diciembre de 1874 se decreté la independencia entre el Estado y 

la Iglesia, asi como la libertad de culto. Asimismo, se sanciond 

ta autoridad del Estado sobre las organizaciones religiosas en lo 

relativo al orden piblico y a la observancia del cumplimiento de 

las disposiciones legales. En el articulo 16 de la seccién 

segunda del Decreto de Independencia se confirma que: 

el dominio directo de los temples que conforme a la ley de 
12 de julio de 1859, fueron nacionalizados y que se dejaron al 
servicio del culto catélico, asi como de los con posteridad se 
hayan cedido a cualesquiera otras instituciones religiosas, 
continua perteneciendo a la nacién; pero su uso exclusivo, 
conservacién y mejora serdn de las instituciones religiosas a 
quienes se hayan cedido... 54 
Durante la mayor parte del siglo XIX, el proyecto de 

consolidacién cultural tom6 poco en cuenta las aportaciones de la 

cultura nativa prehispdnica y las etnias que poblaban el 

territorio nacional. Los ordenamientos juridicos liberales 

decimonénicos en materia cultural reflejaron una gran 

preocupacién por regular las actividades de la Iglesia catélica 

que como institucién se perfilaba como un poder alterno al 

Estado. En este marco, los bienes histéricos y prehispanicos 

obtuvieron poca atencién en materia de proteccion.
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En 1877 el Museo Mexicano se dividié en tres departamentos: 

Historia Natural, Arqueologia e Historia, cada una subdividida en 

secciones que se fueron reproduciendo. En ese mismo afio se 

crearon las secciones de Antropologia y Etnografia que en 1895 

fueron consideradas como departamentos. 

En ese mismo afio el recién creado Museo Nacional de Arqueologia, 

Historia y Etnografia emprendiéd la primera investigacién 

arqueolégica en el Area de Oaxaca, y en 1890 otra en Zempoala, 

considerada como la mds importante de esos afos. 

Posterior a la reorganizacién administrativa y operativa de la 

institucién, se realizaron las primeras investigaciones 

arqueolégicas de campo coordinadas por las autoridades del museo. 

Asimismo, el museo edité una publicacién de divulgacién llamada 

"Los Anales", en la cual se recogian estudios de historia, 

arqueologia, antropologia, lingttistica y etnografia. 

Bajo la direccién del historiador Francisco del Paso y Troncoso 

(1889-1890 y 1892-1910) las Areas de lingiiistica y etnografia 

cobraron gran impulso. Durante estos afos el museo se convirtiéd 

en centro nacional de la investigacién histérica y antropolégica. 

La calidad e innovacién del material contenido en estos trabajos 

le dieron a la institucién una proyeccién de. orden internacional. 

  

$4 Ibid., vol. II, mim. 7329, p. 683
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En 1896 y 1897 se expidieron importantes leyes de proteccién del 

Patrimonio arqueolégico. La de 1897 asent6é que correspondia a la 

macién la propiedad del patrimonio prehispanico tangible, 

responsabilizando al Gobierno federal y a los gobiernos de los 

estados de su custodia. La ley ordené también el levantamiento de 

la “Carta Arqueolégica de la Republica”. 

En gran medida el crecimiento de las colecciones relacionadas con 

la historia natural provocé una saturacién del espacio fisico 

necesario para la conservacién adecuada de estos bienes y sus 

respectivas secciones. El incremento en las colecciones y en las 

actividades que patrocinaba el museo llevaron a que en 1903, su 

director Alfredo Chavero propusiera separar la unidad original en 

dos museos. Algunos afios después, Justo Sierra hizo efectiva esta 

propuesta mediante el decreto del 28 de enero de 1909, el cual 

disponia la fundacién del Museo Nacional de Historia Natural y 

establecia que el antiguo Museo Mexicano se denominara Museo 

Nacional de Arqueologia, Historia y Etnografia.55 

En los afios de mayor influencia y florecimiento del museo, se 

celebro un convenio con las Universidades de Columbia, Harvard y 

Pennsylvania, asi como con los gobiernos de Estados Unidos y 

Prusia, para formar en el museo un centro de “estudios 

55 Fernandez, Miguel Angel, “Historias de los Museos en México”, Fomento cultural 

Banco Nacional de México, 1988, p. 82.
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antropolégicos al que se le nombré Escuela Internacional de 

Arqueologia y Etnografia Americanas. 

La defensa y conservacién del patrimonio cultural, como una 

politica de Estado facultada por un marco normativo, se definiod 

escasamente en las Ultimas décadas del siglo XIX, cuando el 8 de 

octubre de 1885 se cred en el Ministerio de Instruccién Publica y 

Bellas Artes el cargo de Inspector y Conservador de Monumentos 

Arqueolégicos de la Reptblica. Entre las atribuciones conferidas 

a esta figura estaba cuidar “de la conservacioén de todos los 

monumentos y ruinas arqueolégicas e histéricas de la 

repiblica”S6, siendo esta la primera vez que se incluian de 

manera explicita -a los monumentos arqueolégicos dentro de la 

conservaci6n57. 

La Inspeccion General de Monumentos inicié un programa continuo 

de excavaciones en diversos sitios arqueolégicos. Para los 

trabajos fordneos, el jefe de la Inspeccién General nombraba como 

responsables a los subinspectores regionales y vigilantes o 

conserjes de las diferentes zonas arqueoldgicas. 

Un factor que contribuyd ciertamente a la valorizacién del 

patrimonio arqueolégico fueron las expediciones realizadas 

  

56 Lombardo de Ruiz, Sonia, “La visién actual del patrimonio cultural 

arquitecténico y urbano de 1521 a 1990”, en “El Patrimonio Cultural de 

México”, p. 172. 
57 Valderrama, Carmen y Velasco, Ana Maria, “El arte prehispanico en el 

porficiato”, Universidad Iberoamericana, México, 1981.
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durante el siglo XIX por parte de estudiosos extranjeros58 que 

fueron atraidos por narraciones extraordinarias sobre las 

culturas originales de México, a menudo comparadas con Medio 

Oriente, China e India. 

Durante el régimen dictatorial de Porfirio Diaz el pais logré 

establecer un vinculo diplomatico mayor con el exterior, 

encontrando un nuevo foro de promocién de valores y bienes 

culturales nacionales. 

La incorporacién a la cultura nacional de los descubrimientos 

prehispénicos ofrecié la oportunidad de reorientar la identidad 

nacional. y encontrar un origen comin, anterior a la presencia 

espafola. Este nuevo matiz vigoriz6 la politica exterior al 

respaldar con prestigio a la cultura original del pais. Asimismo, 

se recreaba la imagen de México como un pueblo de raices 

profundas que al temple de los siglos habia se constituido en una 

cultura multiétnica prodigiosa dispuesta a hacer valer la maxima 

positivista de “orden y progreso". 

No obstante, esta visién era muy abstracta e incompleta al 

“marginar la movilidad social de las clases populares, 

  

§8En la regién maya destacaron la visita de Desiré Charnay, quien realizo 
excavaciones en la Isla de Jaina, y la expedicién cientifica dé John Stephens 
y del grabador Catherwood,- quienes hicieron un recorrido sin precedente en la 

peninsula de Yucat4n. Charnay publicé una breve relacién de su viaje ilamada 

“Viaje al pais de los Mayas”, mientras que Stephens realizé un estudio 
minucioso de las caracteristicas de los antiguos recintos mayas. Catherwood 
ilustré el estudio de Stephens, a manera de primer registro grafico de
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privilegiando la composicién social de castas y favoreciendo la 

integracién de una burguesia nacional cuyas aspiraciones 

culturales apuntaban hacia los cdnones europeos, principalmente. 

El regimen porfiriato senté las bases del camino juridico que 

enmarcaria durante el siglo XX la proteccién del patrimonio 

cultural, pues impulsé la gestacion de la legislacién especifica 

de conservacién enfocada a los monumentos arqueoldgicos 

inmuebles. Tal es el caso de la ley del 11 de mayo de 1897, que 

declara en su primer articulo que las edificaciones son propiedad 

de la nacion, y en los ocho articulos siguientes se expresan las 

sanciones y los mecanismos de control.59 

Respecto a la clasificacién y régimen de bienes inmuebles de 

propiedad federal, el 18 de septiembre de 1902, Diaz ratifica en 

el capitulo II: 

“Art. 4. Son bienes de dominio ptblico o de uso comun 

dependientes a la federacién los siguientes: XIV. Los edificios o 

ruinas arqueolégicas-o histéricas”, y més adelante afade : “Art. 

35. Lo monumentos artisticos en los lugares plblicos federalies y 

la conservacién de los monumentos arqueolégicos e histéricos son 

de la incumbencia de la Secretaria de Justicia e Instruccién 

Publica”. 

En 1909 Justo Sierra recogié la propuesta original de Chavero que 

contemplaba la divisién del museo. En el decreto del 28 de enero 

“se creé el Museo Nacional de Historia Natural y al antiguo museo 

  

importancia de los sitios arqueolégicos de la regidn. 

59 Alejandro Gertz Manero, La defensa juridica y social del patrimonio 

cultural, FCE (Archivo dei Fondo), México, 1976
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se le denomind Museo Nacional de Arqueologia e Historia, 

atiadiéndole después de “Etnologia”-. 

Con motivo del Centenario de la Independencia, el nuevo Museo 

Nacional de Arqueologia e Historia colecté y exhibid una muestra 

que incluyera objetos histéricos y artisticos alusivos a 

elementos culturales con animo nacionalista. La sala 

correspondiente a los origenes prehispdnicos despert6é especial 

interés en la asistencia: “la pieza fuerte era la Sala de 

Monolitos, que ocupaba el d4rea mas espaciosa...”60 

Justo Sierra como secretario de Educacién asumiéd ante las 

autoridades de Hacienda la defensa del presupuesto del museo de 

esta manera : 

“para ustedes, hombres de las finanzas y los fiscos, esto de 

la arqueologia és asunto baladi y de poca importancia; pero para 

nosotros es io tnico que caracteriza la personalidad de México 

ante el mundo cientifica, todo lo demas es lo mismo que existe en 

otras partes y esta realizado por los extranjeros.”61 

La contribucién de los intelectuales porfiristas conocidos como 

les “cientificos” al’ museo fue muy importante, pues lo 

transformaron de “una especie de almacén de curiosidades”,. en un 

semillero de talento de la ciencia sociales y una institucion 

dedicada al acopio y clasificacioén especializada de colecciones, 

  

60 Enrique Florescano, “La creacién del Museo Nacional de Antropologia y sus 

fines cientificos, educativos y politicos”, en El Patrimonio Cultural de 

México, F.C-E., 1993, p.p. 155-156.
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donde los motivos prehispanicos ocupaban un sitio de relevancia. 

Manuel Gamio fue el primer mexicano que hizo estudios 

especializados de antropologia en el extranjero y a partir de su 

retorno a México concibe los valores nacionales como una 

expresién de autenticidad, por lo que la poblacion indigena debia 

ocupar un campo mayor en el espectro de ila participacién 

econoémica y social. 

Y como considerd que el contingente indigena “ha quedado 

disgregado de la realidad nacional” propone que México y todas 

las reptblicas latinoamericanas, en las que predomina la 

poblacién indigena revisen sus constituciones vigentes, 

“a fin de que respondan a la naturaleza y necesidades de 
todos los elementos constitutivos de la poblacién”.62 

En este marco, Gamio propuso también desechar cdnones 

occidentales para valorar las expresiones artisticas 

prehispénicas y planted la necesidad de crear un = sustento 

estético propio que apreciara las creaciones indigenas en el 

contexto de sus “categorias histéricas y culturales”. 

Dentro del proyecto constitucionalista ya se observaban las 

primeras nociones de las bases juridicas.-amplias para la 

  

61 Ibidem. 
62 Ibidem.
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proteccién legal del patrimonio arqueolégico. La Constitucioén de 

1917 en su articulo 73, fraccion XXV, faculta al Congreso de la 

Union “para legislar sobre monumentos arqueolégicos, artisticos e 

histéricos, cuya conservacién sea de interés nacional’63. 

También en 1917, por intervencién de Pastor Rouoix, entonces 

ministro de Agricultura, Manuel Gamio fue nombrado director de un 

Organismo nuevo llamado Departamento de Antropologia, que en 

lugar de desprenderse del Museo Nacional de Arqueologia e 

Historia, dependia orgdnica y administrativamente de la 

Secretaria de Agricultura y Fomento. Gamio desarrollé hasta 1924 

un proyecto arqueolégico y antropolégico que le valié ser 

calificado como “fundador de la arqueologia cientifica 

mesoamericana“. Entre sus logros estaé la realizacién de las 

primeras excavaciones estratigrdficas del continente, lo que le 

permitioé establecer una aproximacién a la secuencia histdérica y 

cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Sobre el trabajo 

de Gamio, David Brading dice que: 

“convirtié a Teotihuacdn en el monumento histérico mAs importante 
de México y situé a la civilizacién prehispdnica en el lugar que 
le correspondia en la base de la historia de México”.64 

En 1922, Gamio publice "La Poblacién del Valle de Teotihuacan’, 

obra colectiva que concentraba algunas propuestas inéditas sobre 

63 Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de 
Gobernacién, 1994, p. 63. 
64 Bradiog, David, “Los origenes del Nacionalismo Mexicano”, Edit. Era,
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el quehacer arqueolégico y la antropolégico. Se mantenia la 

expectativa que estas practicas de la investigacién alcanzara un 

compromiso elevado con "les sectores sociales més desprotegidos 

de la poblacién". Como apunta el historiador Aguirre Beltran, 

esta concepcién estaba regida por “la construccién de la idea de 

nacionalidad”. 

El impulso inusitado de aquellos afios dio como resultado que se 

sentaran las bases de una politica de rescate, conservacion e 

investigacién de las antiguas culturas mesoamericanas combinada 

con una politica indigenista orientada a “la creacién de una 

patria poderosa y una nacionalidad coherente y definida, basada 

segun Gamio, en.la “fusion de razas, convergencia y fusién de 

manifestaciones culturales, unificacién lingiistica y equilibrio 

econémico de los elementos sociales. 65 

A partir de estas concepciones nacionalistas incluyentes en 

términos sociales, la nocién de integracién nacional del México 

posrevolucionario concedia un gran valor a la _ herencia 

prehispdnica. Y a partir de la instrumentacién de una nueva 

.escala axiolégica o de valores en el devenir nacional se creé una 

legislacién que defendiera juridicamente los bienes muebles e 

inmuebles de origen precolombino, concediéndose el rango de 

patrimonio cultural de la nacidén. 

  

México, 1980, p. 267-272. 
65 Gamio, Manuel, “Antologia”, UNAM, México, 1975, pp. 41-44
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En este marco, se fundaron instituciones dedicadas a recatar, 

conservar, estudiar y difundir el patrimonio arqueolégico 

Nacional. Las instituciones gubernamentales y educativas que 

principalmente atendieron esta nueva realidad del Patrimonio 

cultural prehispdnico fueron el INAH, INBA, INI y UNAM. 

Paralelamente, en materia legal se expidieron ordenamientos que 

también contribuyeron a definir esas politicas en materia 

cultural y se establecieron los instrumentos legales 

indispensables para su aplicacién. Tal es el caso de la 

hormatividad de las instituciones responsables, como es ei caso 

de la Ley Organica del Instituto Nacional de Antropologia e 

Historia, emitida en 1934, la Ley Orgdnica del Instituto Nacional 

de Bellas Artes y Literatura en 1946, y la Ley del Instituto 

Nacional Indigenista en 1948. 

Estos Ultimos ordenamientos con sus respectivas reformas y 

modificaciones, asi como las otras leyes mencionadas y sus 

diversos reglamentos sobre la materia, configuran las bases del 

sistema juridico vigente en México para la Pproteccién del 

patrimonio cultural, y especificamente arqueolégico, de la 

nacién. Es importante sefialar que este sistema juridico de 

Protecciéa esta complementado con tratados y acuerdos 

internacionales de los que México es parte contratante.
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Tras el movimiento armado, durante la década de los afios veinte 

México experimentd una ligera reactivacién del aparato 

productivo, que fue bruscamente interrumpido por la Gran 

Depresién mundial de 1929. Esta crisis econémica repercutiéd en el 

desarrollo de varios proyectos productivos privados y de 

gobierno. En este contexto, el patrocinio para la investigacién 

arqueolégica disminuyé y por tanto también las actividades en la 

Materia. 

La legislacién dirigida a proteger el patrimonio prehispanico se 

dio, en gran medida, en torno a la reflexién sobre "los productos 

de explotacién arquealdégica en medio de espectaculares 

hallazgos". La primera ley de corte integral y de aplicacion 

federal fue expedida en 1934. En aquella época Alfonso Caso era 

el mayor representante de la comunidad de cientificos abocados al 

Quehacer arqueolégico y antropolégico. Después de su trabajo en 

Monte Albdn se convirti6 en una figura de gran peso que 

intercedia entre los intereses de la comunidad cientifica y la 

creciente inguietud de las autoridades por fomentar las 

actividades arqueolégicas. 

Cinco afios mas tarde se cred el Instituto ‘Nacional de 

Antropologia e Historia, instrumento institucional para 

materializar los objetivos consagrados por la Ley de Conservacién 

de Monumentos Arqueolégicos e Histéricos, Poblaciones Tipicas y 

Lugares de Belleza Natural. Seguin, Nalda, esta etapa corresponde
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a una primera fase de “periodizacion.”66 

En 1939 Lazaro Cardenas resolvid emitir la Ley Organica del 

Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), a fin de 

dar fundamento legal a la institucién desde entonces responsable 

del cuidado de los monumentos y bienes arqueolégicos. 

La exaltacién nacionalista del patrimonio cultural prehispanico 

tangible tuvo como resultado la instrumentacioén de una politica 

de conservacién que consideraba prioritaria la habilitacién de 

las zonas arqueolégicas de mayor importancia. Los trabajos 

arqueolégicos de esta primera fase de consolidacién masiva del 

patrimonio monumental es denominada por Enrique Nalda como “la 

articulacién orgadnica”, la cual se desarrolla dentro de una en 

“una dinadmica institucional propia. 

La expansién en las actividades arqueolégicas y antropoldégicas, 

evidentes en.Teotihuacdn, Tula, Monte Alb4n y Chichén Itza, 

originéd que la SEP procurara la fundacién de una institucién 

educativa que atendiera la creciente demanda de estos perfiles 

.profesionales calificados. Es en este sentido que tiene lugar la 

creacién de la Escuela Nacional de Antropologia e Historia 

(ENAH) . 

66 op. cit. “El Patrimonio Cultural de México”, p. 129.
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Entre 1940-1972 tiene lugar el desarrollo de un gran “ciclo” de 

actividad de investigacién cientifica arqueolégica, donde las 

politicas culturales sefialan al Estado mexicano como la fuente 

donde emanan las nociones bdsicas de unidad cultural nacional. En 

este entramado, los valores y bienes prehispdnicos tienen un 

papel fundamental, pues legitiman los origenes de nuestro pais 

como organizacién social y demarcacién territorial. 

No obstante el cardcter nacionalista de la investigacién 

arqueolégica, debe sefialarse como continua la presencia de 

estudiosos no mexicanos financiados por instituciones educativas 

y fundaciones cientificas extranjeras. Sin embargo, la presencia 

de extranjeros no contravenia en forma alguna el proyecto 

nacionalista paralelo a las actividades arqueolégicas de corte 

cientifico. 

Otra referencia importante en materia de proteccién legal es la 

Convencién sobre Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e 

Impedir la Importacién, la Expropiacién y la Transferencia de 

Propiedad Ilicitas de Bienes Culturales, del 17 de noviembre de 

1970. Este acuerdo también fue adoptado por la UNESCO, en la 

decimosexta reunién, de la que México es parte contratante desde 

1973.67 

67 Ibidem 4 de abril de 1973.
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III. LA ACCION INSTITUCIONAL EN EDZNA, CAMPECHE: UN 

ESTUDIO DE CASO 

1.- Panorama general 

Hacia mediados de los afios sesenta comenzé una nueva época de la 

arqueologia mexicana, cuando esta disciplina dejo atras el periodo 

de “articulacién organica” 68, dado que los grandes trabajos y 

hallazgos arqueolégicos estaban enmarcados por un discurso politico 

que reivindicaba la conformacién de una identidad cultural de corte 

nacionalista. 

Durante la primera fase de la era posrevolucionaria sobrevino la 

exaltacién de la historia relacionada con las expresiones 

culturales de los pueblos indigenas y su pasado prehispanico. Este 

espiritu de aglutinacion social también marcé su influencia en la 

percepcién del legado arqueolégico que fue interpretado como “los 

vestigios de la matriz de la nueva nacién”. Ello en términos 

practicos se tradujo en la instrumentacién de una politica de 

conservacién que implicé la habilitacién masiva de los sitios 

arqueolégicos mds importantes del pais, como Monte Albén, Chichén 

Itza y Teotihuacdn. 

68 Nalda, Enrique, “Elementos para la elaboracién de una 
politica de conservacién del patrimonio arqueoldédgico", en 
"El Patrimonio Cultural de México", FCE, México, 1994, p. 
129.
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Al cabo del primer periodo la expectativa sobre la “arqueologia 

institucional”, entendiéndola como los proyectos financiados por 

. Organismos del Estado mexicano, llevé a la incorporacién de varios 

elementos culturales prehispdnicos como valores de identidad 

nacional. “Si antes el arquedlogo era, aparentemente, el 

descubridor de la historia cuya aprehensién apretaba el tejido 

social, ahora era una especie de guardian de un patrimonio culturai 

e histérico cuyo valor no parecia trascender el juicio estético o 

el plano turistico”.69 

La actividad del Instituto se colocé a la zaga de la legislacion en 

la materia y a su vez como punto de referencia para medir la 

efectividad de sus politicas. Sin embargo, a partir de 1972, fecha 

en que se modificaron varios de los aspectos de la Ley de 1934, al 

redefinir el patrimonio arqueolégico, otorgandole un caracter 

inalienable e imprescriptible a los monumentos y objetos muebles 

arqueolégicos. También se tipificé como delito del orden federal la 

comercializacién y exportacién de estos bienes patrimoniales. 

Dichas modificaciones dieron al INAH un mayor espacio operativo y 

un margen mas amplio para explorar nuevos canales de financiamiento 

y de ampliacioén del acervo arqueolégico, ya fuera con el registro 

de colecciones particulares o en poder del Estado. No obstante que 

ia ley daba nuevas atribuciones ai INAH, la instituci6n se mostré .
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ineficaz y rebasada en el terreno de los hechos por el nuevo marco 

juridico de 1972. 

En este contexto, México sostenia una lucha por su modernizacién 

paraleia a la inevitable destruccién de bienes muebles e inmuebles 

arqueolégicos a causa de la expansién urbana y de servicios de 

infraestructura de atencién social. 

El INAH tuvo que enfrentar su nueva realidad -impuesta por La’ Ley 

dei 72- con presupuestos reducidos en educacién y cultura, con una 

ley muy amplia, pero con una institucién responsable incapaz de 

resolver la situacion prevaleciente en los alrededor de cien mil 

sitios arqueolégicos del pais, trabajo descomunal que ni 

administrativa ni econémicamente era posible atender. 

Sin embargo, dentro de la amplitud del marco juridico,-la Ley 

Federal de Monumentos del 72 establece la imposibilidad de la 

defensa del patrimonio cultural e histérico sin recurrir a alianzas 

amplias intergubernamentales y con la sociedad organizada, como son 

los comités civiles de defensa del patrimonio. 

En este sentido, recientemente se han establecido acuerdos que 

involucran a distintos agentes piblicos y privados y organizaciones 

no gubernamentales en programas de proteccién de dreas naturales 

donde se localizan a su vez conjuntos de sitios arqueoldégicos, como 

  

69 Nalda, Enrique, op. cit., p. 130.
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es el caso de Sian Ka’an, en Quintana Roo y Calakmul en el sur de 

Campeche. 

No obstante estos esfuerzos multisectoriales, atin no se han fincado 

en nuestro pais los instrumentos y mecanismos institucionales 

precisos para definir con claridad los alcances, competencias y 

objetivos de interés comin en materia de proteccién del patrimonio 

arqueolégico. En parte es por ello que la labor de investigacién 

arqueolégica parece tan distante y desvinculada, por ejemplo, de la 

actividad turistica que representa wun factor potencial de 

desarrollo econdémico. 

La mayor parte de las limitaciones que aparentemente presenta el 

INAH como institucién radica en un serio problema de centralismo 

administrativo con una presencia sindical poco flexible y la 

disposicién de recursos presupuestales muy escasos. De hecho, la 

mayoria de los sitios arqueoldégicos funcionan con ingresos por 

boletaje muy inferiores a su costos de operacion. 

Solamente las zonas arqueolégicas cercanas a destinos turisticos 

como Tulum, Palenque y Chichén Itza en el sureste y Templo Mayor en 

el altiplano operan con beneficios. Por ejemplo, Teotihuacén que es 

el sitio que recibe el mayor numero de visitantes en el pais 

(alrededor de 3 millones 700 mil visitantes en 1996) 70, funciona 

  

70 Instituto Nacional de Antropologia ¢ Historia,
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con un fuerte déficit. 

Sitios tan importantes como El Tajin, Uxmal, Monte Alban, 

Xochicalco, Cholula y Malinalco sélo operan cercanos al punto de 

equilibrio. Otros como Edzné o Yagui, Dainzu, Colmalcalco, Becdn, 

Xpuhil y Kohunlich reciben compensaciones de hasta 80% de sus 

gastos; otros -que son la gran mayoria- tiene un desequilibrio tal, 

que mejor seria no cobrar por su visita, o bien cerrarlos al 

publico71. 

En el caso de Edzna la recuperacién del gasto corriente mediante 

los ingresos por concepto de visita ha ido creciendo 

paulatinamente. 

Segin informaci6n del Centro INAH de Campeche, durante 1996 y 1997 

el gasto corriente por operacién mensual de Edzn4 se mantuvo en 

alrededor de 25 mil pesos por lo que podemos establecer que en 

1996, de recuperarse menos del 20% del gasto corriente en cuotas de 

entrada se pasé en 1997 a aproximadamente el 30%. 

De 1994 a 1996 los ingresos por Concepto de cuotas de entrada a la 

zona aumentaron en 51.7% {alrededor de 20 mil pesos m4s). Al 

comparar el primer periodo semestral de 1996 y 1997 se observa que 

hubo un incremento del 65%, lo que representa la captacién de 

  

“Indicador de Gestién 1996", p. 53.
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alrededor de i8 mil pesos mds durante el periodo. 

Asi, es posible observar que se ha acelerado el efecto positivo del 

incremento de visitantes en los niveles de recuperaci6én del gasto 

operativo. No obstante, es evidente que los ingresos registrados 

por concepto de cuota no son proporcionales al incremento en el 

ntimero de visitantes durante los primeros semestres de 1996 y 1997, 

que es del orden del 29.7%. 

Aunque gran parte de los visitantes a la zona concurren los dias 

domingo y festivos o bien pertenecen al sector educativo (maestros 

y estudiantes), cuyos integrantes estdn exentos del pago de cuota 

de entrada, es perceptible que ha aumentado la afluencia de 

visitantes en dias habiles y sdbados. Asimismo, los visitantes 

exentos de pago como es el caso del sector educativo, disminuyeron 

durante 1996, en comparacién con 1995, en un 18.7% (mAs de mil 

personas menos), después de haber registrado un alza del 97% (mas 

de 3 mil estudiantes) de 1994 a 1995.72 

  

71 Ibidem. 
72 Estadistica de visitantes, Centro INAH-Campeche, 1997.
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ASISTENCIA POR ANO DE ESTUDIANTES A EDZNA 

1964 4995 1996 

2,480 5. 339 

07 : 
3,405 . ‘ 

  

  

  

    RAGONALES: 

aw EXTRANJEROS 

TOTAL 

  

  

                      
  

  

  
  

El descenso puede ser atribuible a la supresién de una materia 

escolar relacionada con la historia del estado y la regién en el 

nivel de ensefianza media superior local. Aparentemente, este tipo 

de cétedra motivaba cierto nimero de viajes en grupo e individuales 

por parte de los visitantes locales. 

Asimismo, en el plano nacional y local es posible que los viajes de 

estudiantes se hayan reducido a consecuencia de factores de tipo 

econémico, como es el caso del deterioro del poder adquisitivo. 

En mi opinion, el incremento. en la recuperacién de cuotas es 

atribuible principalmente al sector turistico que acude 

indiferentemente cualquier dia de la semana, aun cuando sea 

laboral. Mientras tanto los  excursionistas {visitantes que



70 

permanecen menos de 24 horas fuera de casa73) procuran su 

asistencia en dias no laborales, y por tanto exentos de cuota. 

2.- Antecedentes e informacién basica sobre EdzndA 

La zona arqueolégica de Edznd se localiza a aproximadamente 55 

kilometros de la capital del estado y colinda al sur con el poblado 

de Noh Yaxché y al norte con el ejido Alfredo V. Bonfil. Existen 

tres rutas diferentes para llegar por carretera a la zona, lo que 

la hace de facil acceso desde distintos puntos que evitan el 

transito, antes obligado, por la periferia de la ciudad de 

Campeche, 

Como zona de monumentos prehispanicos, Edznaé es conocida desde 

Principios de siglo cuando en 1906 fue reportada a autoridades 

porfiristas.74 Hasta 1927 se vuelve a registrar la existencia del 

sitio por parte de Nazario Quintana Bello, quien se desempefiaba 

como Inspector de Monumentos Arqueolégicos de la Secretaria de 

Educaci6n Plblica. Un afio después Enrique Juan Palacios, Federico 

Mariscal y José Reygadas Vertiz técnicos de la Direccién de 

Antropologia de la Secretaria de Agricultura y Fomento realizaron 

el primer registro grafico al ilustrar algunos edificios, monolitos 

y planos. 

73 Holloway, J.C., “El negocio de Turismo”, Edit. Diana, 
México, 1994, p. 14. 
74 Benavides Castillo, Antonio, “Proyecto Edznd: Reporte



a 

71 

Desde ese entonces el sitio cuenta con la presencia de “custodios 

de bienes culturales (entonces llamados guardianes)”.75 El producto 

de esta expedicién fue la primera publicacién que incluia 

informacién sobre Edzné: “Estudio Arquitecténico de las Ruinas 

Mayas” del arquitecto Mariscal. 

En este punto vale recordar que a partir de la experiencia de 

Manuel Gamio cuando fue integrada la Direccion de Antropologia en 

la Secretaria de Agricultura en 1918, la dependencia asumi6é un 

papel determinante en los primeros esfuerzos por registrar y 

conocer con mayor precisién el estado de  conservacion y 

localizacién del legado prehispdnico. La direccién operé hasta la 

creacién del INAH en 1939 y fue concentrada la actividad de la 

conservacién y resguardo del patrimonio cultural en el Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA) e INAH. 

En 1943 el arqueélogo Alberto Ruz Lhuillier emprendié en Edznd los 

Primeros trabajos arqueolégicos en una corta temporada asistido por 

el entonces director del Museo de Campeche, Ratil Pavén Abreu. 

Entonces se dieron a conocer algunos datos relacionados con la 

extensién aproximada de la zona ceremonial, una somera descripcién 

de los edificios que formaban el conjunto principal; las 

caracteristicas arquitecténicas ¥Y la estimacién de la antiguedad 

  

de actividades de 1989”, INAH, 1989, p. 21.
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del lugar con base en un estudio preliminar de ceramica.76 

La primera temporada formal de exploraciones se efectué en el afio 

de 1958 con la asistencia econémica de la Universidad Nacional 

Auténoma de México y bajo los auspicios del Departamento de 

Monumentos Prehispdnicos del INAH. Los trabajos fueron encabezados 

por Pavén Abreu y se abocaron a la exploracién, consolidacién y 

estudio de la edificacién de mayor tamafo en el sitio: el Edificio 

de los Cinco Pisos. 

En 1962 se realizé una segunda temporada bajo la direccién de Pavén 

Abreu, pero en esta ocasi6n los gastos fueron costeados en su 

totalidad por el INAH, a través del Departamento de Monumentos 

Arqueolégicos. Durante estos trabajos se consolidaron los avances 

de la temporada anterior y se realizaron exploraciones en otros 

edificios. Destacé la elaboracién de un plano de todo lo explorado 

hasta entonces, como base para investigaciones futuras.77 Durante 

esta época se hizo patente la necesidad de la construccién de un 

nuevo camino transitable a lo largo de todo el afio "a fin de que el 

sitio fuera realmente accesible para los visitantes".78 

  

15 Benavides, op. cit., p. 20. 
76 Pifia Chan, Roman, “Cultura y Ciudades Mayas de 
Campeche”, Edit. Editora del Sudeste, S. de R.L., México, 
D.F., 1985, p. 117. 
77 Pifia Chan, Roman, op. cit., p. 118. 
78 Andrews, George, op.cit. p. xli.
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En términos de accién institucional en 1968 se inicié una nueva 
época al iniciar una temporada de campo completa por parte de 
instituciones y  fundaciones internacionales. Esta labor fue 
encabezada por George Andrews y bajo el auspicio del Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Oregon (Institute of 
International Studies~Oregon University). Las investigaciones 

estaban enfocadas al levantamiento de un plano topografico de la 
zona con miras a conocer el Patron de asentamiento, las 
caracteristicas arquitectonicas de los monumentos y la extensién 

del lugar. 

Con esta informacién los, investigadores de Oregon elaboraron el 
Primer plano de la unidad antigua, considerdndose una extensién de 
3 kilémetros cuadrados. Los resultados de la temporada fueron 
publicados en 1969 y la edicién fue reimpresa en 1984, 

En 1970 se ilevé a cabo la tercera temporada emprendida por el 
INAH, encabezada nuevamente por Pavén Abreu. Se conté con el apoyo 
econdémico del. propio instituto, a través del Departamento de 
Monumentos Prehispdnicos, del Museo Nacional de Antropologia y por 
primera vez. del Gobierno del estado de Campeche. Durante estos 
trabajos coincidieron estudiantes e investigadores de por lo menos 
cinco instituciones de educacion superior con especializaciones en 
la materia. 

Durante estos trabajos se ampliaron las actividades de
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investigacién arqueolégica y se hicieron varias calas 

estratigraficas, grandes trabajos de limpieza y desmonte y en 

términos generales se exploraron y restauraron varias estructuras. 

La temporada iniciada por Pavén Abreu fue retomada en 1974 y 

concluida en 1976 por el arquedédlogo Roman Pifta Chan. Esta segunda 

etapa de la misma temporada se abocé a incrementar y consolidar, a 

través de la exploracién e investigacién, los conocimientos 

acumulados hasta entonces sobre la mayor parte de las edificaciones 

del conjunto principal, ademas del muestreo en d4reas periféricas. 

Como sintesis de los trabajos arqueolégicos hasta entonces 

realizados y a fin de motivar un recorride bien ilustrado para los 

visitantes al sitio, Pifia Chan elaboré la Guia Oficial de Edznd que 

hasta hoy se mantiene vigente. 

Finalmente, en 1986 se marca uma nueva época para los trabajos 

arqueolégicos en Edzna&, cuando con recursos provenientes del 

convenio entre ACNUR, COMAR y el INAH se inician trabajos, a cargo 

de Luis Millet Camara, de investigacién arqueolégica, restauracién 

- arquitecténica y el mantenimiento de los sectores abiertos al 

publico.79 Posteriormente, el Proyecto Edznd fue dirigido por el 

arqueélogo Antonio Benavides Castillo, quien atin sigue al frente de 

los trabajos en la zona. Este convenio es el antecedente directo 

-del financiamiento de la Comisiénm Europea, hecho que nos ocupara
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mas adelante. 

De la informacién recabada por los cientificos a lo largo de las 

distintas investigaciones destacan algunas apreciaciones que se 

mencionan a continuacién. 

Se calcula que hacia el afio 600 a.c. llegaron los primeros 

pobladores al Valle de Edzna atraidos seguramente por la | formacion 

natural de depésitos superficiales de agua o aguadas en un valle de 

gran tamarlio que ofrecia las condiciones necesarias para la 

integracion de asentamientos humanos beneficiados por la produccién 

agricola regular de la zona. 

Entre 1972 y 1973 un grupo de investigadores norteamericanos 

encabezados por Ray T. Matheney y patrocinados por la Fundacién 

Arqueolégica del Nuevo Mundo (New World Archaeological Foundation) 

de la Universidad Brigham Young y con el apoyo del INAH estudiaron 

detalladamente ei antiguo sistema de captacién y almacenamiento de 

agua de lluvia en el lugar.80 

En opinién de Matheney, la construccién de los canales debié de 

ocurrir durante el perioddé preclAsico tardio (300 a.C.-200 d.c.). 

  

79 Benavides Castillo, Antonio, op. cit. pp. 21-22. 
. 80 Matheney, T. Ray, “Investigations at Edzna, Campeche, 
Mexico:. The Hydraulic System”, Edit. New World 
Archaeological Foundation-Brigham Young University, No. 
46, Vol.1, parte 1, Provo, Utah, EEUU, 1983.
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Esta empresa colectiva hace evidente el nivel de organizacién 

social necesario para emprender obras piblicas de gran dimensién 

que requerian la constitucién de una autoridad central robusta con 

el poder suficiente para allegarse recursos econémicos y de mano de 

obra entre la poblacién de la zona. Se caicula que el sistema de 

almacenamiento de agua pudo satisfacer la demanda de alrededor de 

36 mil personas en época de secas.81 

Durante el maximo auge se fue edificando un nucleo urbano que 

concentraba las actividades ceremoniales, administrativas, 

residenciales y posiblemente comerciales. Este conjunto de 

construcciones es io que actualmente se conoce como la zona 

arqueolégica de Edzna. 

Sobre el origen del nombre "“Edzna"” existen varias hipdtesis. 

Algunos especialistas, entre ellos Pavén Abreu, opinan que proviene 

“de ‘Etz’ cara o mueca y de ‘na’, casa, es decir, ‘La casa de la 

mueca’, pero por no existir el vocablo ‘etz’ en la lengua maya el 

historiador campechano Héctor Pérez Martinez, la llamé Edzné, 

derivandola de ‘idzi’, gesto hecho con la nariz, o sea que: Edzna 

puede traducirse como “la casa.de los gestos de la mueca o de los 

81 Andrews, George, “Edzna, Campeche, Mexico: Settlement © 
Patterns & Monumental Architecture” Edit. Foundation for 
Latin America Anthropological Research y Institute of 
International Studies, University of Oregon, Eugene, 
1984, p. XXXVI.
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visajes.“82 

Otra opinién sobre el posible origen del nombre fue expuesta por 

Luis Millet Cdmara durante el II Coloquio Internacional de Mayistas 

en 1987. En su ponencia sugirié la posibilidad que Edzné proviniera 

del vocablo “Aytzna”, nombre de una hacienda y porque en una 

fotografia de la zona arqueolégica que habia pertenecido al 

historiador Joaquin Lanz Trueba aparecia el nombre “Fitzna” que 

podria significar “Casa de los Itzaes”. 

El antropélogo William Folan opina que de ser cierto que “Millet 

Camara haya descubierto el nombre verdadero de Edzn& fue en 

realidad ‘Itzna’ por lo menos durante el poscldsico (...) une esta 

zona arqueolégica con este importante grupo de hablantes Chontal y 

sus relaciones fuertes con el este de la Peninsula de Yucatén 

incluyendo Chichén Itza y en el sur con el rio Candelaria.” 83 

Pifia Chan considera que las hipdétesis no tiene suficiente sustento 

y “en cuanto a Itzndé o Edzna, tendrian que encontrarse las 

evidencias arqueolégicas que explicaran el por qué del nombre...”84 

  

82 Pifia Chan, Roman, “Cultura y Ciudades Mayas de 
Campeche”, p. 114. 
83 Folan, William J., prdlogo de “Breve Historia de la 
Arqueoclogia en Campeche” de Joaquin Martinez Rosado, 
Edit. Universidad Auténoma de Campeche, Campeche, Camp., 
1990, p. 10. 
84 Pifia Chan, Roman y Harada Prieto, Jorge, “Hipétesis en 
torno al nombre de Edzna”, Cuadernos Culturales, Edit.
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En el sitio se erigen edificios tipo Petén (Area compartida por 

México y Guatemala) que evidencia la arquitectura m4s temprana del 

sitio; detalles del estilo Rio Bec (regién localizada a una 

distancia considerable, en el sur del estado de Campeche y Quintana 

Roo), como antecedente de la impronta Chenes (estilo arquitecténico 

con presencia en el norte del estado), moda que dio paso a un 

cuidadoso y mejor labrado de piedra a la usanza Puuc. 

En los periodo clasico tardio y terminal Edzna tuvo su maximo auge 

con numerosas edificaciones de uso ceremonial, administrativo y 

residencial esparcidos a lo largo de un drea de 6 a 8 kildémetros 

cuadrades divididos en dos grandes distritos o barrios: el conjunto 

principal localizado en la parte este del sitio, mismo que contiene 

una densa concentracién de construcciones destinadas a fines 

ceremoniales y administrativos, asi como canales y depésitos 

receptores de agua. Esta porcién incluye la Gran Acrépolis dominada 

por El Edificio de los Cinco Pisos, piramide que desde su altura 

ofrece una vista a distancia del valle y la sabana que envuelven la 

antigua ciudad. 

El otro distrito localizado al oeste tuvo predominantemente un uso 

residencial y su construccién mds representativa es la Pirdmide del 

  

Instituto de Cultura de Campeche, No.5, Afio 1, febrero de 
1994, p. 37.
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Noroeste.85 

Algunas razones por las que Edzn& es considerada una zona 

arqueolégica peculiar son el testimonio de cuando menos cuatro 

estilos arquitecténicos bien definidos, su gran extensién tanto ‘del 

centro urbano como de las areas destinadas al cultivo, la 

articulacién de una organizacioén social capaz de convocar a 

esfuerzos colectivos en direccién del bien comin y el efectivo 

sistema de manejo de aguas que permitié el florecimiento de un 

“ importante centro urbano. 

En 1988, durante el Encuentro de Cultura Maya con sede en Bacalar, 

Quintana Roo, los arqueédlogos Abel Morales y Florentino Garcia 

presentaron un informe preliminar sobre la observacién de algunos 

fenémenos astronémicos registrados en Edzna. 

Su hipétesis de trabajo se centraba en “que los dias de cenit 

durante el ocaso del sol, existe un proceso de iluminacién hacia el 

interior de los cuartos de la pirdmide de los Cinco Pisos y que 

esto propicia que en un monolito situado en el interior del 

santuario se ilumine”.86 

85 Andrews, George, op.cit. p. XXXVII. 
86 Morales Ldépez, Abel, y Garcia Cruz, Florentino, “El 
dia Cenit en Etzna”, en Memoria del Encuentro de Cultura 
Maya, Edit. Gobierno del estado de Quintana Roo, 1988, p. 
8. 

ESTA TESIS NO 9 re ae BLIPTTEA
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Aunque este fenémeno no ha sido validado del todo con bases 

cientificas, algunos especialistas coinciden en sefalar el origen 

del evento en la casualidad. No obstante e innegablemente el 

“fendédmeno astroarqueolégico” es muy atractivo para los visitantes 

de Edzné que acuden copiosamente por la atraccién de observar la 

iluminacién del monolito ¥Y, ocasionalmente, una representacién de 

danza tipo prehispanica, montada por la Escuela de Educacién 

Artistica del Instituto Campechano. 

Ademas debe mencionarse que el investigador Donald w. Forsyth87 fue 

capaz de establecer en estudios de campo y luego de laboratorio una 

secuencia en la evolucién de la elaboracién y uso de cerdmica que 

va del afio 600 a.C. al 1400 d.c. aproximadamente, lo que ha 

contribuido a distinguir con mayor claridad y obtener mas 

informacién sobre los distintos peldafios de la historia que 

recorriéd esta ciudad maya. 

Finalmente, estas distintas expresiones culturales tuvieron lugar 

entre los afos 600 antes de nuestra-Era y hasta finales del afio 800 

d.c., fecha que marca la intrusién “itza” al valle de Edznd y, por 

ende, a la gran capital regional que en ese entonces era la 

populosa ciudad de Edznd. Los nuevos pobladores chontales vivieron 

ahi hasta aproximadamente el afio 1400, cuando se tiene registro de 

  

87 Forsyth, Donald W., “Investigations at Edzna, 
Campeche, Mexico: Ceramics”, Edit. New World’ 
Archaeological Foundation-Brigham Young University, No.
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las -tltimas evidencias de ocupacioén precolombina en el lugar. 

3.- Inversién y participacién social 

La accién institucional en Edzndé mantiene bdsicamente dos 

vertientes. En primer lugar y de forma evidente se presenta el 

interés social comin por preservar, proteger, investigar y difundir 

el legado cultural presente en el patrimonio arqueolégico. En 

segundo lugar, encontramos el interés por habilitar espacios 

histéricos y culturales para el usufructo de la actividad turistica 

y recreativa, asocidndola a proyectos de desarrollo comunitario. 

No obstante la diferencia en la orientacién de los objetivos 

institucionales y sociales, es posible advertir que en la mayor 

parte de los casos las dos vertientes se observan como una sola, 

pues se cae en el supuesto que elevar el ntmero de visitantes y 

publicaciones cientificas y publicitarias es en si misma una accién 

de conservacién del patrimonio al hacer coparticipes a diferentes 

grupos y sectores sociales de la proteccién y usufructo de los 

bienes patrimoniales. 

Este punto de vista no esta del todo extraviado de la realidad, 

pero no es lo suficientemente preciso para lo que ahora nos occupa 

que es el estudio de las acciones concertadas de instituciones 

piblicas y privadas, nacionales y extranjeras, en la zona 

  

46, Vol.1, parte 1, Provo, Utah, EEUU, 1983.
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arqueolégica de Edzna. 

Primero, se debe analizar bajo distintos angulos la inversién que 
se ha aplicado a Proteccién y promocién de los bienes arqueolégicos 
de Campeche, especialmente de Edzna. Para clarificar su estudio, la 
inversién en Edzna Se puede seccionar en directa e indirecta. 

La inversién directa contempla la obtencién y administracioén de 
recursos econémicos que estén destinados de manera exclusiva a la 
zona en caso. La indirecta observa la inversién que se ha realizado 
en distintos rubros que de manera tangencial impactan en el estado 
que guarda la zona, tanto en un aspecto de dignificacién y 
Promocién para incrementar la afluencia de visitantes, como Para la 
consolidacién de valores culturales Nacionales, regionales y 
locales y la ampliacién de los conocimientos cientificos 
relacionados con la materia arqueolégica. 

3.1.- Inversién directa 

La inversién directa en la zona se puede dividir segin la fuente de 
-Proveniencia, esto es: a) la Partida presupuestal que regularmente 
asigna el Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) a la 
zona, tanto para su mantenimiento como Para la realizacién de 
actividades arqueolégicas extraordinarias; b) el convenio 
_@stablecido entre la Comision Europea, érgano ejecutivo de la Unién 
Europea, y el INAH yi ¢) los recursos aportados por el Gobierno
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Federal y del Estado de Campeche que proceden del fondo del 

Programa de Empleo (antes llamado Programa Emergente de Empleo) 

administrado por la Secretaria de Desarrollo Social. 

3.1.1.- Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) 

Los gastos que ha realizado el INAH por cuenta propia se 

circunscriben principalmente a la aportacién dei gasto corriente 

por concepto de mantenimiento, ademds del pago de némina de 

trabajadores de base y de confianza. Entre estos ultimos se 

encuentran arquedlogos y personal administrativo, por ejemplo. 

El papel del INAH en cuanto a las inversiones en Edzna ha destacado 

no sdlo por la aportaci6n material directa, sino por el 

establecimiento de mecanismos alternativos de financiamiento para 

las obras emprendidas en el sitio y la optimizacién del mecanismo 

administrativo para la obtencidén del recurso. 

Hasta 1995, la transmision del recurso se realizada mediante varias 

instancias intermedias que lo retrasaban, ademas de producirse un 

gasto -por manejo administrativo que mermaba su utilidad. 

Actualmente, el financiamiento es suministrado directamente por la 

Comisién de las Comunidades Eurcpeas a las oficinas centrales del 

INAH, que posteriormente derivan el recurso al Centro INAH- 

Campeche.
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3.1.2.- Comisién Europea 

A principio de la década de los ochenta se agudizaron los 

enfrentamientos entre grupos adheridos al movimiento revolucionario 

guatemalteco y el ejército de ese pais. Ello motivé un éxodo de 

pobladores de las zonas rurales, principalmente, que buscaron 

condiciones que garantizaran los margenes ma&s elementales de 

seguridad, asi como respeto a la vida y a la propiedad. Los 

desplazados por el conflicto fueron recibidos en México, en 

asentamientos creados ex profeso en los estados de Campeche, 

Chiapas y Quintana Roo. 

Ademés de la cercania geografica de estos estados con Guatemala, 

influyS en la decisién el hecho que comparten rasgos culturales 

comunes, es decir son de extraccién maya. 

Ante el conflicto armade en Guatemala, la reaccién y repudio de la 

comunidad internacional se manifest6 de diferentes formas. Como se 

menciond, México decidié abrir los canales institucionales 

necesarios para la recepciédn de los campesinos desplazados por la 

guerra civil. Para ello, fue creada la Comisién Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (COMAR), que en colaboracién con el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presta desde 

entonces atencién a la estancia de los refugiados en nuestro pais y 

su eventual integracién social y comunitaria.
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Desde 1985 se instrumentaron distintos proyectos productivos 

orientados a fomentar procesos de desarrollo econémico de corto y 

mediano plazo. De hecho, el ACNUR tiene dos funciones principales 

en su quehacer: a) garantizar el fomento y salvaguarda de los 

derechos de los refugiados, como el empleo, la educacién, la 

residencia y libertad de movimiento y+ b) la asistencia material a 

los gobiernos de los paises de asilo para lograr que los refugiados 

puedan satisfacer por si mismos su necesidades lo antes posible. 

En este marco, se habilité un programa piloto que ademas de generar 

empleo y proyectos productivos autogestivos, contemplaba la 

preservacién del patrimonio arqueolégico maya. 

En 1986 comenz6 formalmente el programa interinstitucional de 

atencién al patrimonio arqueolégico denominado "Fideicomiso Ruinas 

Edzna" que contaba con la participacién de la Organizacién de las 

Naciones Unidas (ONU), a través del Alto Comisionado para los 

Refugiados (ACNUR), de la Secretaria de Gobernacién, a través del 

Instituto Nacional de Migracién (INM) y de la Comisién Mexicana de 

Ayuda a Refugiados (COMAR}, Secretaria Relaciones Exteriores {SRE} 

.¥ del Trabajo y Prevision Social, Gobierno del Estado de Campeche y 

bajo la coordinacién del Instituto Nacional de Antropologia e 

Historia (INAH). 

La inversion inicial del fideicomiso fue aportada por la comunidad 

internacional, mediante programas asistenciales de ACNUR, cuya
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politica consiste en "ayudar a los gobiernos de los paises de asilo 

a conseguir que los refugiados puedan satisfacer por si mismos sus 

necesidades"88, 

Desde 1986, cuando comenzaron en Edznaé los primeros trabajos bajo 

esta nueva modalidad de financiamiento, se recibieron las primeras 

aportaciones econémicas de la comunidad internacional. A partir de 

entonces el INAH ha desarrollado mecanismos administrativos 

eficientes que le han permitidoe reducir costos en el manejo 

Ppresupuestal. Este correcto manejo de los recursos y el interés 

manifiesto de la Comisién Europea en México han coincidido 

favorablemente en la restauracién y consolidacién del sitio. 

El marco juridico que da sustancia a las acciones de apoyo de la 

Comisién Europea a las comunidades de asilados residentes esta 

contenido en distintos convenios y acuerdos internacionales que son 

los siguientes: a) Convencién sobre el Estatuto de los Refugiados, 

adoptada el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de las Naciones 

Unidas; b) el Protocolo de Nueva York, adoptado el 31 de enero de 

1967; ¢) Declaraciédn Universal de los Derechos Humanos, de 1948; 

d) el Pacto Internacional de Derechos Econémicos, Sociales y 

Culturales, de 1966; e) la Convencién para la Eliminacién de todas 

88 Revista "Refugiados", No. 24, diciembre de 1986, 
Madrid, Espafia y en Garcia Cruz, Florentino, "Aspecto 
Social. y Politico del Proyecto Arqueolégico Etzna" 
‘Cuadernos. Culturales, Afio 1, No. 7, abril de 1994, 
Campeche, Campeche, p. 6.
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las formas de Discriminacién en contra de la Mujer, de 1979; £) la 

Convencién de los Derechos del Nifio, de 1989 y; g) Resolucién del 

Parlamento Europeo del 16 de diciembre de 1983 sobre la asistencia 

a los refugiados en los paises en desarrollo. 

Segin establece el Reglamento (CE) N° 443/97 del Consejo de la 

Unién Europea89 las acciones que emprenda el érgano facultado en 

favor de las comunidades desarraigas buscaran una “perspectiva 

encaminada a convertir la llamada fase 'de subsistencia' en fase de 

‘autosuficiencia' o de menor dependencia de esas poblaciones”". Las 

actividades que se apoyaradn prioritariamente, bajo la éptica de la 

autosuficiencia, seran - de produccién agricola, ganaderia, 

piscicultura, la creacién de sistemas de créditos, la educacién 

basica y la formacién profesional. 

Ademas de buscar el fomento de proyectos que apuntaran a la 

autosuficiencia comunitaria se promovieron criterios de integracién 

social con la comunidad receptora. 

Asimismo, es posible desprender del contenido del documento antes 

mencionado que la convivencia social integral entre anfitriones y : 

huéspedes contempla el desempefio de proyectos de desarrollo 

conjuntos, que eventualmente permitan la participacién "de 

organizaciones regionales e internacionales, agencias de las 

89Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 3 de marzo
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Naciones Unidas inclusive, las organizaciones no gubernamentales, 

las administraciones y agencias piblicas nacionales, provinciales y 

locales y las organizaciones comunitarias, los institutos y los 

operadores piiblicos y privados"90 quienes podrén ser sujetos de 

asistencia financiera y técnica. 

De esta forma, vemos que la ministracién de recursos para el 

financiamiento de los trabajos arqueolégicos en Edzna responde a 

los lineamientos basicos establecidos por la normatividad ‘adoptada 

por la Unién Europea. £1 objetivo global del proyecto desarrollado 

en Edzna es “incrementar el nivel de ingreso de la poblacién 

refugiada, asi como su .capacitacién técnica, con miras a la 

integracién local" y de reintegracién para los que decidan la 

repatriacién.91 

Bajo esta éptica, el 23 de enero de 1996 la Unién Europea, el INAH 

y el Gobierno del Estado de Campeche suscribieron por dos afios un 

acuerdo de colaboracién para invertir 250 mil délares anuales en 

‘los trabajos arqueolégicos, reubicacién de la unidad de servicio, 

museo de sitio, uma publicacién y para la adquisicién de vehiculos 

y equipos diversos.92 

  

de 1997, N° L 68/1~4, Bruselas, Bélgica. 
90 Ibidem. 
91 “EUROnotas", Boletin de la Delegacién de la Comision 
Europea en México, diciembre de 1996, México. 
92 Benavides Castillo, Antonio, “Proyecto Arqueolégico de 
Edznaé: Temporada 1997”, INAH, Campeche, p. 9.
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Finalmente, cabe sefialar que las condiciones que dieron lugar al 

financiamiento en Edznaé con fines de apoyar a la comunidad 

guatemalteca refugiada en el estado de Campeche tienden a disiparse 

porque la situacién politica y social en su pais de origen se ha 

distendido, permitiendo el retorno de muchas familias. 

Por otra parte, el financiamiento a Edzn&é no representa una 

inversién en un proyecto productivo sostenible y la capacitacion 

adem4s de menor es relativa, pues resulta incosteable contratar a’ 

los refugiados guatemaitecos en trabajos de otras zonas 

arqueolégicas que se estan llevando a cabo en puntos muy distantes 

a las comunidades de residencia, pues normalmente se busca 

contratar a pobladores de comunidades cercanas a los sitios en 

cuestion. 

En este sentido parece recomendable establecer acuerdos y programas 

conjuntos con organizaciones civiles, que compartan la preocupacién 

por consolidar el patrimonio monumental maya a la vez de generar 

empleo en los nticleos poblacionales aledafos a las zonas. 

Las organizaciones no gubernamentales son sujetos altamente 

susceptibles de financiamiento por parte de la comunidad 

internacional, pues cada vez es mayor la renuvencia de aportar 

recursos a los gobiernos que se asisten. ‘Esto posiblemente es 

debido a que los recursos son aplicados evitando una burocracia



90 

estatal laberintica y costosa, ademas que es mas facil ejercer 

control sobre los’ recursos aportados a una organizaci6n que es 

contratante de un convenio. 

3.1.3.- Programa de Empleo Temporal 

Aunque el Programa de Empleo Temporal no observa de manera 

explicita la atencion al patrimonio cultural, los objetivos 

trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-1996 se concilian 

con esta labor al ofrecer "oportunidades reales de trabajo y 

Produccién"93 a sectores sociales de bajo ingreso. Asimismo, los 

"apoyos directos al consumo y la inversién en recursos humanos se 

‘complementaran con programas de empleo, los cuales permitird4n que 

la poblacién tenga un ingreso en tanto transforma sus condiciones 

de vida y trabajo. Adem4s, estos programas generan beneficios a la 

colectividad...".94 En estos preceptos es posible encontrar el eje 

rector que activ6 la instrumentacién de este programa que, aunque 

contempla zonas criticas (entre las que Campeche no esté incluido), 

esta dispuesto para funcionar en todo el pais bajo la éptica de 

instrumentar mediante diversas acciones una estrategia de 

desarrollo integral. 

En el caso de Edznd, la orientaci6n de recursos se dio como apoyo 

93Programa Nacional de Desarrollo 1995-2000, Poder 
‘Ejecutivo Federal, p. 116. 
94Ibidem.
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complementario al proyecto que tiene antecedentes en 1986, cuando 

el INAH, COMAR Y ACNUR suscribieron un acuerdo Para emplear en 

trabajos de la zona a miembros de la comunidad de refugiados 

guatemaltecos establecidos en el estado de Campeche desde 1984. 

El objetivo del Programa de Empleo Temporal esclarece la 

vinculacién entre este programa de gobierno y las acciones que se 

llevan a cabo en el sitio, es decir, se hace patente la intencién 

"crear fen todo el pais} un millén de empleos de caracter temporal, 

conjuntando esfuerzos intersectoriales...".95 

En este punto encontramos que el apoyo econémico del programa est4 

orientado a satisfacer una demanda latente de empleo en zonas 

rurales, principalmente, y a apoyar proyectos que sean validados 

por autoridades federales, estatales y  municipales como 

prioritarios para el desarrollo econémico local o regional. 

De esta forma, es posible apreciar la importancia que reviste la 

revitalizacién, entendida ésta como una incorporacién al potencial 

turistico y cultural del estado, de la zona arqueolégica de Edznd. 

Esto es, se busca favorecer las actividades productivas, de 

beneficio comunitario y familiar. El programa "considera proyectos 

de participacién comunitaria, orientados a la generacién de empleo 

temporal y/o permanente que tenga como base una  unidad 

  

95 Secretaria de Desarrollo Social, Manual Unico de
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productiva" .96 

En relacién a la inversién directa aplicada a través de este 

programa a la zona arqueolégica, vale la pena mencionar que en 1994 

no se otorgaron recursos en este sentido. No obstante, como se 

puede observar, las asignaciones crecieron de 1995 a la fecha. 

  

  

  

                  

_ ______._ PROGRAMA DE EMPLEO oo 

4994(-) 1995 1996 1997 Tort |] 
FEDERAL 0 18.424 | 51,986 | 108000 | i7a,410 
ESTATAL 0 3251 5776 | 12000 | 20z7 |” 
TOTAL 0 21,676. | 67,762 | 12,000 | 199,437 ot 

  

~ Cy Ato de inicio del programa arivel 

  

PROGRAMA DE EMPLEO 

  

MESTAT, 

OTOTAL           

  

  
  

La partida originada en el ramo 26 de la administracién piblica, en 

  

Operacién 1997, Ramo 26, Superacién de la Pobreza, p. 14. 
96 Ibidem.
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la modalidad de inversién federal, se incrementé de 1995 a 1996 en 

un 182.2%; de 1996 a 1997 en 107.8 %. En términos generales 

observamos en el periodo comprendido entre 1995 y 1997 una 

tendencia de crecimiento promedio anual en la inversién del orden 

del 1453. 

En el fondo estatal de inversién aprobada del Programa de Empleo 

Temporal encontramos también asignacién de recursos para Edzna, 

bajo los mismos criterios de la administracién de proveniencia 

federal. No obstante, se observa que el monto global de ias 

asignaciones del estado esta muy por debajo de las de afectadas en 

el orden federal. Esto es, la asignacién total de recursos del 

programa por parte del Gobierno del estado representa el 10.5% del 

total dispuesto a través del Programa de Empleo por ambos niveles 

de gobierno al “Proyecto Edzna". 

Sin embargo, las aportaciones del fondo estatal crecieron de 1995 a 

1996 en 77.7% y en el siguiente periodo anual en 107.8%. 

Si observamos el periodo 1996-1997 en la modalidad federal y 

estatal resulta evidente la intencién de ambos niveles de gobierno 

para otorgar coincidentemente un incremento proporcional a la 

partida destinada a la atencién de la zona arqueolégica de Edzna. 

Por otra parte, los recursos aportados por este programa estan 

: orientados bdsicamente a la ocupacién de mano de obra y la eventual
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capacitacién técnica de ésta. Por ello, los lineamientos 

estratégicos operativos establecen que el porcentaje maximo en el 

gasto de materiales, insumos y equipo serd del 40% del total 

asignado a cada proyecto, mientras que los recursos destinados a la 

mano de obra deberé cubrir cuando menos el 60% del total otorgado 

de los fondos estatal y federal. 

Me parece que, sin perder de vista los efectos positivos de 

efectuar obra de beneficio colectivo empleando mano de obra 

eventual, el caracter conyuntural y transitorio de este tipo de 

programas de gobierno dificulta la instrumentacién de proyectos de 

mediano y largo plazo que contemplen con anticipacién y de forma 

planificada las participaciones provenientes de esta partida 

presupuestal. 

3.2.- Inversién indirecta 

Este tipo de inversién estd fundamentalmente concentrada en la 

promocién de la actividad turistica y recreativa. Simplemente en 

los contenidos e imAgenes publicitarias y de promocién turistica de 

la peninsula de Yucatdén es notoria la valoracién del potencial 

arqueolégico como un factor de atractivo para el arribo y estancia 

de visitantes nacionales y extranjeros a la region. 

Los principales lineamientos internacionales para la asimilacién 

del patrimonio monumental arqueoldgico como marco del turismo
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cultural y como factor de valoracioén econdémica y de desarrollo 

social estan contenidos en las Normas de Quito de 1967, aprobadas 

en la Reunién sobre Conservacién y Utilizacién de Monumentos y 

Lugares de Interés Histérico y Artistico, en colaboracién con el 

Departamento de Asuntos Culturales de la Organizacién de Estados 

Americanos (OEA), cumpliendo asi un mandato convenido durante la 

Segunda Reunién Extraordinaria del Consejo Interamericano Cultural 

(CIC) .97 

Las Normas de Quito observan la revalorizacién del patrimonio en 

funcién del desarrollo social y econdmico, puesto que es 

susceptible de erigirse en instrumento de progreso material. El 

decumento sefiala textualmente que "en suma, se trata de movilizar 

los esfuerzos nacionales en el sentido de procurar el mejor 

aprovechamiento de los recursos monumentales de que se disponga, 

como medio indirecto de favorecer el desarrollo .econémico de un 

pais"98 regién, estado o zona. 

Es decir, la orientacién de las politicas de preservacioén del 

Patrimonio arqueolégico permite incorporar programas ¥Y proyectos de 

proteccién. y conservacién a los planes de desarrollo econémico y 

social por parte de los distintos niveles de gobierno. 

  

97 Flores Marini, Carlos, "“Restauracién de Ciudades", 
Fondo de Cultura Econémica (FCE), México, 1976. 
98 Organizacién de Estados Americanos (OEA), "Patrimonio 
Cultural. Preservacioén de Monumentos", Normas de Quito, 
Washington, D.C., 1968.
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Las Normas de Quito se refieren fundamentalmente a los monumentos 

en funcién de su utilidad para la generacion de recursos dentro del 

sector turistico. En ese sentido, el documento sefala que las 

inversiones que se requieran para la restauracién y habilitacion 

del sitio dentro de un marco técnico especializado, deben estar 

acompasadas de la instalacién de equipamiento e infraestructura 

turistica, buscando la integracién de ambas dentro de un mismo plan 

econémico de desarrollo regional. Las Normas de Quito se refieren 

expresamente a la reserva de bienes culturales como principal 

fuente de riqueza y atractivo para el turismo interesado en 

términos generales en el patrimonio monumental. 

En el caso de Edzn&é es posible considerar como indirecta la 

inversion en promocién turistica ya que es de tipo general y no se 

enfoca exclusivamente a la zona arqueolégica. 

Una parte importante de la inversién en el ramo turistico ha 

provenido del sector piblico. En parte esto se debe a que el estado 

de Campeche no se ha consolidado como un destino turistico con 

fuerza de atraccién propia, lo que inhibe la participacién del 

sector privado en el impulso para la generacién de infra y 

superestructura turistica. 

La infraestructura turistica incluye por ejemplo la construccién de 

carreteras y aeropuertos, atendiendo la premisa de accesibilidad
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para contar con un volumen considerable de visitantes. Ademds, la 

infraestructura contempla la dotacién de servicios elementales para 

la atenci6én de visitantes como es el agua potable y electricidad. 

La superestructura turistica incluye la habilitacién de 

instalaciones de tipo turistico, muchas veces dependientes de la 

generacién especifica de condiciones de infraestructura, como son 

restaurantes, hoteles, balnearios, museos y, en este caso, zonas 

arqueolégicas. 

A nivel mundial se observa una importante expansion de la actividad 

turistica99, dado que cada vez se desplaza un mayor ntmero de 

personas con fines recreativos y culturales y la actividad tiene un 

derrama econémica a la alza en los paises o regiones consideradas 

como destinos, como muchas islas del caribe y el estado de Quintana 

Roo, por ejemplo. 

En el ambito nacional es posible observar que "la actividad 

turistica ha logrado avanzar en materia de generacién de divisas 

para el pais: el superdvit de la balanza casi se triplicé al pasar 

de mil 26 millones de délares a aproximadamente 3 mil millones de 

_délares entre 1994 y el tercer semestre de 1997...fademAs que 

99. Craik, Jennifer, "Peripheral Pleasures: The 
peculiarities of Post-Colonial Tourism" aparecido en 
“Culture and Policy” gaceta del Australian Key Center for 

‘Cultural and Media Policy de la Universidad de Griffith, 
Australia, Vol.6, No.1, junio de 1997, p.3.
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durante el sexenio 1988-94] su participacién en el PIB era de 4% en 

promedio y en igual periodo del actual gobierno se situa en 

5.387.100 

En el caso de Campeche, es comprensible que por no ser un destino 

que arroje grandes ganancias, el sector privado se haya mantenido 

muy cauteloso en la inversién, por ello los gobiernos o las 

autoridades locales deben por si mismos emprender la incipiente 

promocién de Campeche como un destino turistico. De hecho, el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) tiene como misién impulsar 

Proyectos que den seguridad a los inversionistas y estimulen la 

actividad "por medio de costos suscritos o al  proporcionar 

subsidios hasta que el destino se establezca como tal."101 

Es en este sentido que en Campeche se aprecia ain una participacién 

menor del sector privade en promover condiciones favorables para el 

incremento de visitantes y divisas en esta actividad del sector 

terciario, salvo en el caso del programa de conservacién de 

‘fachadas del centro histérico de la capital del estado donde han 

participado a través del Fideicomiso del 2% sobre el Pago de 

nominas y la aportacién al Fondo. Mixto Mundo Maya de 100 mil pesos 

durante 1994, 1995 y 1996. 

  

100 El Financiero, "El sector.turistico, a la zaga de la 
recuperacion econdémica", domingo 14 de diciembre de 1997, 
p. 12. .- . 
10i Holloway, J.C., "El Negocio del Turismo", Edit.
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Por su parte, el Gobierno del estado ha evidenciado un importante 

interés en la habilitacién de sitios histéricos y arqueoldégicos, 

cuyos motivos tienen origen en “la necesidad de garantizar un 

desarrollo sustentable (...) que permita prolongar la estadia de 

los visitantes y mejorar las condiciones de vida de los 

campechanos.”102 

Ademas del interés de las autoridades locales, destaca el Proceso 

de descentralizacién de las funciones administrativas y de 

promocién de la Secretaria de Turismo (SECTUR), en el marco del 

Programa Nacional de Modernizacion del Turismo 1992~1994. 

El 26 de enero de 1993, 103 el Gobierno del estado de Campeche y 

SECTUR104 contrajeron un acuerdo mediante el cual se establece que 

la dependencia federal se mantendré como "“instancia normativa en 

materia de programacién, planeacién y fijacién de normas y 

evaluacién general de las facultades y atribuciones que en materia 

  

Diana, México, 1997, p. 69. Lo 
102 Moreno Vazquez, Magdalena "Garantiza desarrollo 
sustentable, rescate del patrimonio: JSAG", en el diario 
El Sur, 28 de agosto de 1997, Campeche, Campeche. 
103 El antecedente del acuerdo fue la publicacién en el 
Diario Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Campeche, del 25 de noviembre de 1993, la disposicién de 
crear la Coordinacién General de Turismo. 
104 El antecedente del acuerdo fue la publicacién en el 
Diario Oficial del Gobierno Constitucional ‘del Estado de 
Campeche, del 25 de noviembre de 1993, la disposicién de 
crear la Coordinacién General de Turismo.
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turistica se descentralizan, en tanto que correspondera al Gobierno 

del estado de Campeche la coordinacién y ejecucién operativa de las 

mismas, sin menoscabo de las que la legislacién local le confiera 

en esta materia."105 

Los objetivos principales son "se alcance una distribucién ordenada 

de atribuciones y recursos, se asegure una estrecha coordinacién y 

corresponsabilidad entre las instancias de gobierno y se consolide 

un desarrollo regional y nacional mas equilibrado”.106 

Como resultado de este convenio sobrevino la desaparicién de la 

delegacién de SECTUR en el estado y se abrid el espacio 

institucional, desde una perspectiva normativa y de disposicién de 

recursos, para la fundacién de la Coordinacién General de Turismo 

de Campeche. Este organismo piiblico descentralizado tiene 

competencia concurrente y las funciones de autoridad que te 

atribuya la legislacién aplicable. Adem4s goza de autonomia de 

gestion, técnica y financiera. 

Con personalidad’ juridica propia, la Coordinacién General de 

Turismo ha recibido un fuerte incremento en términos generales, con 

oscilaciones poco significativas, en sus presupuestos y margenes de 

105. Copia facsimilar del texto del Convenio entre 
Gobierno del estado de Campeche y Secretaria de Turismo, 
26 de enero de 1993, p. 4. 
106 Convenio Gobierno del estado de Campeche-SECTUR, op. 
cit., p. 2.
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accién a partir de que pasé de ser una direccién de Area adscrita a 

la desaparecida Secretaria de Desarrollo Econémico del Gobierno del 

estado. 

COORDINACION GENERAL DE TURISMO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

  

  

  

() Direccién de Turisme de ta Secretaria de Oesartile Econémico 

  

PRESUPUES TO DE LA COORDINACION GENERAL DE TURISMO. 

  
  

  

  

      

Otra actividad relevante en materia turistica que ‘ha tenido que 

afrontar el Gobierno de Campeche, a través de la nueva dependencia 

es la incorporacién de esta entidad federativa al Megaproyecto 

turistico "Mundo Maya". Este proyecto comenz6 a operar en el afio de 

1994,
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El contrato de fideicomiso fue celebrado por la Comisién 

Empresarial Mundo Maya de México, A.C., la Secretaria de Turismo 

y los gobiernos de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatan, con el propésito comin "de promover, asi como 

llevar a cabo campafas de promocién y publicidad"107 en territorio 

nacional y, principalmente, en el extranjero. 

Como parte central del convenio se acord6 constituir un 

fideicomiso, "con el fin de crear un fondo mixto que permita cubrir 

los gastos que se deriven de la coordinacién y asistencia y 

estimulo al desarrollo turistico, cultural y ambiental en la 

regién".108 El fondo seria administrado por Bancomer para 

supuestamente supervisar el adecuado y eficaz manejo de recursos, 

adem4s de asumir la custodia del patrimonio fideicomitido. 

Los recursos presupuestales del Gobierno del estado asignados para 

participar en Mundo Maya han sido los siguientes: 

Como participacién inicial al proyecto Mundo Maya por agentes 

plblicos y privados de Campeche se aportaron 750 mil pesos en 1994. 

SECTUR dio 250 mil pesos y el estado de Campeche dio también 250 

mil, ademas de proporcionar su “cuota” de 150 mil pesos anuales. La 

Iniciativa Privada dio 100 mil pesos. 

107 Bancomer, Contrato de Fideicomiso No. F/24468, p. 1.
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En 1995, los empresarios dieron 100 mil Pesos y el Gobierno de 

Campeche 150 mil. 

En 1996, el Gobierno doblé su participacién a fin de lograr una 

Mayor promocién del estado y otorgéd 300 mil pesos, mientras el 

empresariado mantuvo los 100 mil pesos de aportacién. Cabe sefalar 

que durante 1997 no se presentaron aportaciones por parte del 

estado de Campeche al Mundo Maya. Esta situacion es posible que se 

eriginara por el cambio en los mandos de gobierno de Campeche, al 

haberse registrado elecciones para gobernador, presidentes 

municipales y representantes populares en el plano local y federal. 

De manera adicional, cabe mencionar que el 9 de julio de 1993 se 

firmé otro convenio independiente a los antes mencionados que 

establece la conveniencia de instrumentar una campafia de publicidad 

turistica del estado en radio, television y medios impresos 

nacionales, ademds de folleteria promocional. Para este fin, la 

SECTUR y el Gobierno del estado aportaron en partes iguales 

106,225.00 pesos, para sumar un total de 212 mil 450 pesos. 

En campafias de promocién independientes, la Coordinacién General de 

Turismo invirtiéd en 1992, 218 mil 515 pesos, de los cuales 64 mil 

790 se destinaron a la impresién de carteles promocionales y 153 

mil 725 pesos en la impresién de folletos. 

  

108 Ibidem.
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En 1993 se destinaron a campanas 299 mil 247 Pesos. 158 mil 799 

pesos para la reimpresién de folleteria y 140 mil 448 pesos a la 

realizacién de un video promocional. 

En 1994 se puso en marcha la campafa Promocional: "Erase una vez 

Campeche" que tuvo un costo total de 240 mil 900 pesos. Esta 

Campania obtuvo recursos de la Iniciativa Privada y del Gobierno del 

estado por partes iguales. 

En cuanto a la participacién en exposiciones y ferias turisticas en 

1993 se destinaron 536 mil 292 pesos; en 1994, 411 mil 273 pesos y; 

en 1995, 290 mil 633 pesos. No se han registrado gastos en 

relaciones piblicas ni inversion en mercadeo directo. 

De esta forma observamos que en el sector turistico local destacan 

dos acciones primordiaimente. En primer lugar la decision del 

gobierno estatal de absorber las funciones de la SECTUR (atendiendo 

a la clara tendencia hacia su descentralizacién operativa y de 

gestién, a través del Programa Nacional de Modernizacién del 

Turismo) e integrar la Coordinacién General de Turismo, destinando 

un Mayor volumen de recursos al desarrollo de la actividad 

turistica en la entidad. 

Asimismo, resulta relevante para la proyeccién turistica del estado 

la incorporacién activa al Proyecto Mundo Maya, programa
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internacional que busca elevar las potencialidades turisticas de 

los paises con presencia cultural maya. 

La ocupaci6n hoteleral09 es un indicador confiable para aproximarse 

al volumen de la afluencia de “turistas” o visitantes temporales 

que permanecen mas de un dia completo, en un lugar a determinada 

distancia de su lugar de origen.110 

En Campeche, esta variable se mantuvo casi estdtica con un 

crecimiento de 1.36% durante 1994 y 1995. En 1996 tuvo un 

importante aumento del 69.1% en relacién al afc anterior. 

Ahora, si comparamos el periodo enero-septiembre de 1996 y 1997, la 

tendencia positiva se mantuvo en 1997, al inecrementarse el 

hospedaje un 5.6%. De hecho, el ntmero de hospedados hasta 

septiembre de 1997 es mayor a el afio completo de 1996. 

OCUPACION HOTELERA DE LA CIUDAD DE CAMPECHE 

  1994 1996 1996 41998'(") 1997 (*)- TOTAL 
  

                IHOSPEDAJE 135,140 136,982 231,647 149,489 157,828 503,769 
  

(*) Hasta septiemore. 

  

109 La informacién fue proporcionada por la unidad de 
informatica de la Coordinacién General de Turismo de 
Campeche. 
110 Holloway, J.C., “El negocio de Turismo”, p. 14.
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(*) hasta septiembre 

En el registro de asistencia a Edznélll se observa un crecimiento 

del 67.63 en 1995, posiblemente producto de las campanas de 

promocién turistica antes descritas y su impacto efectivo en los 

visitantes. Aun cuando esta tendencia positiva no se ve reflejada 

en el indicador de ocupacién, es posible sostener que lo que motivé 

el aumento fue un cambio en la preferencia del visitante, sea 

“turismo cultural” o con finés educativos o recreativos. 

En 1996, el numero de visitantes siguié creciendo hasta 22.7%, 

quedando a la zaga del factor hospedaje. En otro ejercicio de 

  

1il La informacién proviene de una base de datos formada 
por el autor a partir de los libros de registro de 
entrada a la zona arqueolégica de octubre de 1993 a 
septiembre 1997.
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comparaci6n entre el periodo enero-septiembre de 1996 y 1997, 

resulta un incremento de 37.4%, nmuevamente por encima del 

hospedaje. 

En 1997, al incrementarse el hospedaje un 37.4%. De hecho, el 

nimero de hospedados hasta septiembre de 1997 es mayor a el aro 

completo de 1996. 

  

1994 1995 1996 | 19964*)| 1997 (*) i 
  _LVISITANTEY             12,246 [| 20.521 | 25,170] 19.267 26.477 | 
  

  

___. () Hasta septiembre. 

  

  

  

VISITANTES A EDZNA 

  

  

  

20,000 
  

  

15,000 

                  
           

  

(*) hasta septiembre



ny
 

108 

Es importante observar que para conocer mas a fondo la modificacion 

en los patrones de asistencia a Edzna se presenta como necesaria la 

labor de identificacién de los visitantes a partir de su poblado o 

pais de  origen, Sean visitantes locales o excursionistas, 

visitantes de procedencia nacional o extranjera. 

Conocer a los visitantes a espacios culturales, histéricos o 

arqueolégicos sea por sector (educativo, turistico o recreativo) o 

grupos de procedencia resulta muy valioso para la correcta 

planeacién y orientacién de la promocién turistica y su relacién 

con los niveles de inversién de recursos econémicos en la 

reutilizacién de una zona arqueolégica. 

Es por ello, que el ultimo apartado se aboca al estudio de la 

identificacién de los patrones de comportamiento y procedencia de 

los visitantes de Edzna. 

Finalmente, para complementar el panorama del trabajo de promocién 

turistica y su impacto en la afluencia sirve como un indicador de 

aproximacion la transportacién aérea. Hasta hace poco, Aeroméxico, 

la Unica linea aérea que realiza vuelos comerciales a la ciudad de 

Campeche, anteriormente hacia un solo recorrido redondo diario. 

Recientemente, por la demanda del servicio se incrementé a dos 

vuelos al dia, tres veces por semana.



Factor de Ooupacién (7) 
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(*)Promedio anual, considerando como base un avin DC-9 con 102 pasajeros.112 

()Cifra preliminar proporcionada por fa Gerencia de Aeroméxico en la ciudad de 

Campeche. 

En el caso particular de la capital del estado, aunque es innegable 

ia importancia del comportamiento del factor de ocupacién de 

Pasajeros y su coincidencia con la variable del hospedaje, debe 

sefialarse que gran parte de los visitantes, en especial 

extranjeros, arriban a la ciudad por via terrestre, al ser mucho 

mas econémicas las tarifas a Mérida, Canctn y Villahermosa, 

destinos mucho mds activos y con competencia entre diferentes 

lineas aéreas. 

  

112 La informacién fue proporcionada por la gerencia de
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IV. MODIFICACION EN EL PATRON DE AFLUENCIA DE 

VISITANTES A LA ZONA ARQUEOLOGICA 

1.- Les visitantes de Edzna 

Conforme avanzaba en la investigacién atraido principalmente por el 

fendmeno de la modificacién de los patrones de asistencia a 

espacios culturales, histéricos, prehispanicos y la reactivacién 

del sector turistico en Campeche, me parecia cada vez mas 

importante identificar los grupos de procedencia y conocer con 

mayor precisién su comportamiento por temporada. 

La informacién requerida podia solamente ser recabada mediante la 

clasificacién de visitantes o “vaciado” de la fuente primaria: los 

libros del INAH con registro de entrada a la zona arqueoldégica. 

Esta fuente unica de informacién ofrecia el riesgo de un margen de 

error en el muestreo, dado que, segtin tuve comentarios, no en todos 

los casos se solicita al visitante su registro en los libros, ya 

fuera por que estaban exentos de pago o formaban parte de grupos 

especiales de invitados u otros casos. No obstante, resulté notable 

la correspondencia entre las cifras de ingreso por concepto de 

boletaje reportadas por el Centro INAH-Campeche y los resultados 

del vaciado de los libros, lo que permite suponer una elevada_ 

confiabilidad en la base de datos. 

Los periodos de estudio fueron escogidos bajo el criterio de 

incorporar informacién reciente, disponible hasta septiembre de 

1997, y la necesidad de contar con cuatro afios completos para su 

debida estudio. Los periodos anuales van de octubre de 1993 a 

septiembre de 1997. : 

  

Aeroméxico en Campeche.
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Para agrupar las casi 87 mil personas registradas en los libros del 
sitio durante ese periodo, el primer criterio de agrupacién por 
Procedencia fue dividir a los visitantes en grupos de locales, 
nacionales y extranjeros. Adem4s, resulta de utilidad establecer 
otras categorias mediante. la  subdivisién Y veagrupacién por 
regiones. Tal es el caso de los grupos “locales” o de Campeche, por 
municipio; “nacionales” Por estado y regién (norte, centro y 
sureste); y “extranjeros” por pais y regién mundial (Europa, 
Norteamérica, Asia, Centro y Sudamérica). 

Los locales son los que registraron en el libro de control de 
entrada su procedencia como de cualquier municipio del estado o 
simplemente de “Campeche”. Los hacionales son los que registraron 
como procedencia cualquier estado del pais o sdlo “México”. Los 
extranjeros son los identificados por pais. 

ASISTENCIA GENERAL POR PERIODO A EDZNA 
  0.93- 0.94" 09s ose — a 8.94 |8.95 s.96 {8.97 {TOTAL 
  LOCALES 5,441 7,029] 12,478] 14,867] 39,815) 
  NACIONALES 3,468) 6,331 7,145} 11,936] 28,880 
  EXTRANJEROS } 2,691 4,282 5,404! 5,653} 18,030 
              
      

  

TOTAL 41,600] 17,642] 25,027| 32,456] 86,725) 

    

  

GRUPOS DE PROCEDENCIA POR PERIODO 
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Del primero al cuarto periodo se registré un incremento del 180% en 
el numero total de visitantes. Los resultados por grupo son: a) 
Locales: 173%; b) Nacionales: 244% y; c) Extranjeros: 110%. 

Pareciera que en parte, el grupo nacionales es el mds sensible al 

estimulo de las campafias de promocién turistica, sobre todo en el 
impacto de corto plazo. Adem&s, el hecho que los locales hayan 

modificado de manera sustancial su asistencia expresa en si mismo 
un cambio en la ‘preferencia, valoracién y reutilizacién de los 

espacios histéricos y arqueclégicos por parte de la propia 
comunidad de arraigo, que en este caso, y a pesar de la distancia 

de casi 50 kilémetros, es la ciudad de Campeche. Los locales se 

convierten en tanto sociedad organizada, en potenciales promotores 

cotidianos de la zona arqueolégica, al considerarla un atractivo de 

importancia para los visitantes y propios. 

En el caso de los extranjeros, es notable el incremento, aunque hay 

que considerar que la afluencia a la regién del sureste del pais se 

ha recuperado en términos generales. En el caso de la afluencia de 

alemanes a Canctin, durante el afio pasado, y a pesar de la 

devaluacién del 15% del marco alemdén y el incremento en las tarifas 

de los centros de hospedaje de México, los germanos acudieron en 

casi 100% mas que el afio pasado, hasta sumar 26 mil sédlo en 

Quintana Roo. Este ejemplo se repite de manera semejante con otros 

paises de Europa como Holanda, Suiza, Italia y Gran Bretafia.113 

La frecuencia de visita por grupo tiene importancia en la medida 

que establece las temporadas aitas y bajas de visita y la 

composicién por grupo de las mismas. 

113 El Heraldo de México, “26 mil alemanes...”, 4 de diciembre de 
1997, p3-c.
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Las temporadas de mayor asistencia estén vinculadas a periodos 
vacacionales, en especial en el caso de los locales y nacionales. 
También es posible observar que el grupo de locales se mantiene 
predominante a lo largo del afio, salvo en los periodos “pico” de 
fin de afio, Semana Santa y vacaciones escolares de verano, cuando 
los nacionales son mayoria. 

Los locales marcan los Puntos de mayor algidez en la asistencia, 
estos son el mes de mayo de 1996 y 1997. Esto en parte es 
atribuible a la promocién realizada al evento “arqueoastrolégico”. 

Como se mencioné, es un-fenémeno anual durante el cual se ilumina 
un monolito ubicado en uno de los recintos de la edificacién de 
mayor altura. La organizacién de un evento de danza prehispdénica 
posiblemente ha resultado especialmente atractivo para estudiantes 
(participa en la organizacién del espectdculo el Instituto 
Campechano, lo que posiblemente influye sobre el estudiantado de 
esa y otras escuelas) y el piblico en general.
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El fendémeno “arqueoastrolégico” no causa impacto significativo en 

los grupos nacionales y extranjeros. 

La presencia tan marcada de los visitantes nacionales durante los 

periodes de vacaciones se debe, en mi opinion, a que Canctn 

constituye un polo de atraccién turistica de gran fuerza que 

ocasiona en temporadas de vacaciones masivas grandes corrientes de 

viajeros que, muchos de ellos se desplazan por tierra y pasan en su 

recorrido por la ciudad de Campeche. 

De hecho gran parte del reto consiste en retener parte de esta 

afluencia de paso y ofrecer una estancia corta a un gran numero de 

visitantes, que a su vez tengan posibilidades atractivas para 

visitar puntos de turismo cultural o recreativo y alargar su 

permanencia en la ciudad. 

Los extranjeros mantienen cierta continuidad en su presencia a lo 

largo del afio. Sus puntos de mayor algidez son durante la temporada 

de invierno (noviembre-marzo}) y de manera irregular en periodos de 

verano. 

Coincidentemente para los tres grupos les puntos mas bajos son 

septiembre y octubre. 

1.1.- Los visitantes extranjeros 

La clasificacién de la procedencia por regién mundial se realizd 

con yn criterio de agrupacién regido por la localizacién geografica 

de los subcontinentes: Europa, Norteamérica, Centroamérica y 

Sudamérica.
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VISITANTES EXTRANJEROS POR REGIONES DE PROCEDENCIA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

0.93-5.94 | 0,945.95 | 0.95S.96 | 0.965.397 ] TOTAL 
Norteamérica 628 925 940 1,109 3,602 
Centroamérica St 47 43 78 219 
Sudamérica 64 92 212 165 533 
Europa 1,804 2,840 3,320 3,719 11,683 
Otros paises (* 144 378 889 524 1,938 ~— TOTAL 2,691 4,282 5,404 5,595 17972 | 
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Sin duda los europeos representan el grupo extranjero por regién 
con mayor volumen y presencia a lo largo de todo el afo, en todos 
los periodos. Del primero al cuarto periodo duplicaron la 
asistencia a la zona, seguidos por los norteamericanos que sumaron 
el 77% de incremento. 

En un segundo plano, Sudamérica tuva como regién el incremento mas 
violento. El grupo Otros paises, dominades por japoneses,
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australianos, israelitas, neozelandeses y rusos, crecié 264%. 

Se observa un crecimiento gradual de Europa y Norteamérica, 
mientras que Sudamérica y Otros paises declinan en el cuarto 
periodo un 22% y 41% respectivamente. 

El grupo Europa estA constituido en gran parte por alemanes, 
franceses, italianos y en menor medida espafioles, suizos, belgas, 
holandeses, ingleses y austriacos. los visitantes de menor 
presencia son de la regién nérdica y de Europa central. 

En orden de nimero de visitantes, Alemania va a la cabeza, seguido 
por Francia Italia y Gran Bretafia disputando un tercer lugar, 
normalmente no muy distantes estén Suiza, Holanda y con menos 
afluencia pero con constancia estan Espafia y Bélgica. 

La regién de Norteamérica esta4 dominada entre un 85% y 90% por los 

estadounidenses en comparacié6n con los vecinos de Canada, quienes 
han crecido en 258% pero con un volumen de afluencia muy bajo. En 
cambio los estadounidenses crecieron un 64% pero en un volumen 200 

veces mayor al canadiense. 

En Otros paises, Japén se presenta como el pais mas influyente, 

seguido ‘por Australia. Llama la atencién que ambos paises tuvieron 

su mejor momento en el tercer periodo y no en el cuarto. 

En el grupo Sudamérica destacan Chile, Brasil, Argentina y 
Colombia. No obstante el cambio fuerte de tendencia es un grupo 

marginal por el volumen. Debe sefialarse que Chile es el pais que se 

increment6 de mayor manera a lo largo de los 4 afios. 

En el grupo Centroamérica tiene mayoria Guatemala, esto 

posiblemente debido al trabajo de los refugiados guatemaltecos ya 

la visita de miembros de la comunidad residente en nuestro pais que 

aun mantiene su nacionalidad.
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Finalmente, cabe sefalar que en términos proporcionales los 

visitantes de Europa representaron el 65.3% de promedio a lo largo 

de la investigacién, mientras que Norteamérica, grupo esencialmente 

compuesto por estadounidenses, aporté en promedio el 20.6%. 

A nivel nacional, durante el periodo enero~junio de 1997, de cada 

10 visitantes extranjeros, 8.6 provienian de Estados Unidos, 

mientras que los ciudadanos europeos son el 0.35 de 10 que 

ingresaron al pais en ese mismo lapso.114 

Asi, es posible identificar que los grupos de procedencia 

interesados en el “consumo” o turismo cultural, que es una de las 

opciones mas firmes de oferta turistica del estado de Campeche, son 

preferentemente los europeos. El visitante estadounidense en 

general busca -preferentemente destinos relacionados con actividades 

alternativas a ia asistencia a espacios histéricos y zonas 

arqueclégicas, como es el caso de los “centres integralmente 

planeados” como Canctin, Los Cabos, Huatulco o Ixtapa. 

En el caso de los estudiantes extranjeros, el volumen de asistencia 

es tan escaso que es dificil establecer un patrén. No obstante es 

necesario reconocer que alin sea en pequefios grupos y de manera 

esporaddica asisten maestros y estudiantes estadounidenses la 

mayoria de escuelas de nivel superior de arqueologia, antropologia, 

arquitectura, historia y turismo, principalmente. 

1.2.- Los visitantes nacionales 

La agrupacién por regiones norte, centro, sureste fue en el caso de 

algunos estados fue hecha con base en el criterio de la distancia y 

las posibilidades de acceso a la peninsula. .La regién sureste 

incluye a los estados que su poblacion mantiene por distintas 

” 114 El Financiero, “El sector turistico, a la zaga...”, 14 de 
diciembre de 1997, p. 12.
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razones un alto grado de movilidad en la regidén, esto es, ademas de 

los tradicionalmente reconocidos como de la regién se incluyd a 

Veracruz por la facilidad de desplazamiento por via terrestre y sus 

numerosos intereses comerciales en la peninsula. 

En el centro y norte se tom6 como criterio la tradicional divisién 

de la franja fronteriza y colindantes y se agregaron algunos otros 

que por su distancia y localizacion se agruparon como de la region 

norte. Tal es el caso de Zacatecas, Durango y Nayarit. 

VISITANTES NACIONALES POR REGIONES DE PROCEDENCIA 

  

  

  

  

                

0.93-S.94 | 0.94-S.96 0.96-S.56 0.56-S.97 TOTAL . 

Norte 384 690 636 1,083 2.663 ves 
Centra 1,584 3,624 3.344 6,882 18936 Eee eae 

(Sureste #24 1.507 1,933 3,810 7.774 
TOTAL 2,762 §,724 $413 41,478 26,371 Le eee . 
  

  

  

  

      

  
  

  

    

  

Como ya se mencioné, los visitantes nacionales se incrementaron en 

un porcentaje mayor que locales y extranjeros. En especial, llaman 

la atencion los grupos Centro y Sureste que aumentaron su afluencia 

en 334% y 326% respectivamente, a lo largo de los cuatro afios. La
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regién norte avanz6 206%. 

Ademaés del incremento, es importante sefalar que atn con la 

preponderancia evidente del Distrito Federal y el Estado de México 
4.5 de cada 10 visitantes nacionales provienen de ellos- se 

aprecia un incremento gradual en otros puntos de generacién de los 

viajes. En los cuatro afos en estudio se detectaron los siguientes 

cambios en el patrén de asistencia por estado: de los considerados 

Sureste, Tabasco crecié 642%, Veracruz 410%, Chiapas 402%, Quintana 

Roo 293% y Yucatan 240%; del Centro, Distrito Federal 398%, Jalisco 

249%, Estado de México 239% y Puebla 208%; del Norte destacan 

Tamaulipas 362% y Nuevo Ledén 184%. 

Cabe sefialar que al igual que en el caso de los extranjeros, los 

visitantes nacionales se incrementaron especialmente en el segundo 

y cuarto periodo. Podemos observar que los cambios mas violentos 

tuvieron lugar en la regién sureste y en el Distrito Federal. 

La asistencia de Nacionales al evento “arqueoastrolégico” de mayo 

se refleja en el primer periodo con una importante afluencia del 

sector educativo de la categoria Nacionales. Los “estudiantes 

nacionales” asisten individualmente durante vacaciones de verano y 

Semana Santa, principalmente. La afluencia de grupos se incrementa 

en noviembre, marzo, abril y mayo de manera irregular. El grupo 

estudiantes nacionales incluye un importante nimero de escuelas de 

Yucatan y Distrito Federal de niveles medio superior y superior. 

.En este punto me parece conveniente hacer una acotacién sobre 

Ciudad del Carmen, segunda poblacién en importancia en el estado, 

donde residen temporal o permanentemente trabajadores de Petréleos 

Mexicanos, antes se modificé su poblacién con la industria 

camaronerail5, que en gran parte provienen de Tamaulipas, Veracruz, 

115 Leriche Guzman, Luis Fernando, “Isla del Carmen: la historia 
indecisa de un puerto exportador”, Edit. Gobierno del estado-UAC,
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Tabasco y Chiapas (precisamente los estados petroleros), lo que 
seguramente genera algtin tipo de influencia sobre la presencia de 
visitantes Nacionales originarios de estos lugares. 

1.3.- Los visitantes locales 

VISITANTES LOCALES POR MUNICIPIO DE PROCEDENCIA | 

  

  

  

  

  

    

0.93-$.94] 0.94-S8.95) 0.95-S.96}0.96-S.97] TOTAL 

[CAMPECHE asa7_[ 406 [ 6006 | 67ea [mesr} ~ ~ 
CARMEN 260 364 sat | 1226 | 20a 
ICHAMPOTON 66 792 74_| 10a | 3273 
OTROS 492 671 867 876 2896 
TOTAL 4,955 6,263 CES) 9,931 | 239,457             

  

  

  

  

      

    

  

      

El grupo correspondiente a Campeche crecié durante el periodo 

alrededor de 92%, casi tanto como el Distrito Federal en nimero de 

personas (alrededor de 3,300 visitantes m4s del primer al cuarto 

afio), a diferencia que éste, que se incrementé drdsticamente en 

-casi 400%, de manera coincidente con los programas institucionales 

  

Campeche, Camp., 1995.



de promocién turistica y los trabajos arqueolégicos en Edzna. 

Gran parte de los asistentes al fenémeno de mayo proceden de la 

ciudad de Campeche y en menor medida de los municipios aledafos. 

Vale recordar que el estado de Campeche tiene una gran extension 

territorial y uma red de carreteras limitada, lo que hace que los 

pobladores de los municipios colindantes o cercanos a la zona 

arqueolégica hagan frecuentemente uso del sitio con fines de 

recreacién, es el caso de Champoton y Hopelchén, mientras que los 

distantes. asisten de manera muy escasa, como Calakmul, Escarcega 

{sur de Champoton} y Palizada. A distancia media estan Tenabo, 

Hecelchakan y Calkini. 

Ciudad del Carmen posiblemente representa el elemento de mayor 

interés en ei panorama, pues a pesar de la distancia de alrededor 

de 200 kilémetros “del sitio, se incrementaron en 370%, casi mil 

personas mas a lo largo de los cuatro afios en cuestion. 

Indudablemente, la dignificacién de Edznd es en si misma un motivo 

suficiente para atraer a los visitantes en general, pero en el caso 

de Ciudad del Carmen se agrega la falta espacios de tipo histérico 

en la isla y la ausencia de zonas arqueolégicas habilitadas para la 

visita en puntos cercanos. 

Finalmente, se registra los dias domingo y festivos una importante 

afluencia de pobladores de comunidades rurales localizadas en las 

inmediaciones de la zona arqueolégica, tal es el caso de Pich, 

Tixmucuy, Alfredo V. Bonfil y Noh Yaxché.
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CONCLUSIONES 

Como he tratado de ilustrar a lo largo de la investigacién, el 

Estado mexicano y su aparato burocratico mantienen una relacidén en 

varios sentidos con el patrimonio cultural. Al mismo tiempo que lo 

incorpora como una actividad econémica, desprendida del ramo 

turistico, también lo valora, conserva, protege legalmente yy. 

promueve como un elemento de integracién de la identidad nacional. 

En esencia, la preservaci6n del poder politico en los Estados 

nacionales modernos requiere -parafraseando a Heller- de la 

conformacion de una escala de valores culturales comunes, fundados 

en elementos de identidad colectiva que integren el sustento de la 

nocién nacionalista. 

Es por ello que en el seno del Estado nacional el concepto de 

“patrimonio cultural” se constituye a partir del reconocimiento de 

lo propio, puesto en contraste con el legado universal. Esto es, la 

definicién y delimitacién de los bienes, testimonios y valores que 

integran el patrimonio cultural esta en  funcién de la 

Particularidad ‘y la identidad restringida y exclusiva de 

determinados miembros agrupados dentro de una sociedad nacional, 

regional o local. 

En la medida de una accion de gobierno, la politica cultural se 

manifiesta como un conjunto de principios operativos, practicas y
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procedimientos de gestidn administrativa que orienta la accién 

cultural del Estado. En este punto debe observarse que cada nacién 

modela su propio concepto de cultura a partir de un contexto 

politico, econémico y social especifico, ligado a valores 

culturales y objetivos colectivos. 

Dentro de este panorama, se desprende la hipdétesis central de la 

investigacién en el sentido que la coincidencia en la aportaci6n de 

recursos financieros provenientes de distintas entidades pltblicas y 

el incremento en el nimero de visitantes a Edznaé son fendmenos’ 

originados por ila formulacién de nuevas practicas sociales 

generalizadas, proclives a impulsar el rescate, conservacién y 

difusioén del patrimonio arqueolégico e histérico de Campeche y a la 

acci6én concertada de instituciones gubernamentales de distintos 

niveles de competencia en ese mismo sentido. 

Un aspecto fundamental para optimizar la coordinacién de los 

esfuerzos institucionales es la consolidaciédn de los programas y 

proyectos, en términos de lograr la concertacion en los tres 

niveles de gebierno y sociedad organizada. Asimismo, resulta 

indispensable la participacion civica y financiera de 

organizaciones no gubernamentales que incrementen la posibilidad de 

accion social -empleo directo e indirecto- fincada en el recurso 

cultural. 

Esta formula de participacién equilibrada ofrece la ventaja de
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poder dar continuidad a los programas y proyectos, que resulten 

atractivos para la comunidad por su potencial de desarrollo 

econémice. 

Este hecho se inserta dentro de la légica de la descentralizacién 

de las funciones del Estado y la incorporacién de nuevas 

responsabilidades por parte de los gobiernos estatales y 

municipales, en especial en el caso de Campeche que carece de una 

planta industrial de importancia y mantiene un marcado interés por 

incrementar mediante el turismo su oferta laboral y su cartera de 

ingresos. 

Por ello, resulta evidente que gran parte de las acciones en 

materia de conservacién se han concretado bajo expectativas 

asociadas a la actividad turistica como un motor de desarrollo 

econémico para las comunidades cercanas, la entidad y la regién 

sudeste de México en general. 

En el caso particular de Edzné es importante subrayar la 

participacién de los refugiados guatemaltecos en el proyecto, pues 

ademas. de representar una “fuente de empleo para lias poblaciones 

aledafias, funge como un factor de insercién en el esquema 

productivo de la comunidad inmigrada, al capacitar y especializar 

su mano de obra. 

Durante el desarrollo de la investigacién se pretendid evidenciar
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como la accién de las imstituciones en materia de proteccion y 

Promocién del patrimonio arqueolégico ha desempefado un papel 

fundamental en el proceso de modificacién de los patrones de 

asistencia de visitantes a espacios histéricos o de recreacion 

cultural, especialmente en el caso de la zona arqueolégica de 

Edzna. 

También se ofrecieron los elementos de analisis necesarios para 

valorar e identificar los distintos momentos por los que atraviesa 

un proceso de la interaccién institucional para la consolidacién de 

proyectos de conservacién y promocion del patrimonio cultural. 

Por su parte, a manera de conclusién, se observa que la funcidén 

institucional del INAH ha side rebasada por los requerimientos de 

utilizacién del patrimonio cultural como motor de desarrollo 

econémico. 

Se evidencia una falta de especificidad en el marco normativo del 

INAH, que limita tanto su capacidad de respuesta, como su presencia 

al obrar como figura juridica responsable, en gran medida, de la 

custodia del patrimonio cultural tangibie de la nacién. 

Para poder establecer wun balance en la .competencia de esta 

institucién es necesario que se deslinden con claridad sus 

funciones, a la vez que se promueva la integracion de otras 

instancias sociales en la labor de conservacién y utilizacién del
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patrimonio cultural tangible, como son los comités ciudadanos u 

organismos no gubernamentales. 

Ahora parece indispensable la generacién de condiciones y espacios 

para la aproximacién entre la sociedad organizada y las autoridades 

municipales, estatales y federales, organizadas también. 

El consenso entre las partes y, por supuesto, el cumplimiento de 

acuerdos influiria en uma mejor atencién a estos bienes 

patrimoniales mediante la aplicacién de formulas de participacién 

que obedezcan a la saludable tendencia, por lo menos en el 

discurso, hacia la descentralizacién de funciones en la 

administracién publica y mayor participacién ciudadana. 

Opino que por el momento, los gobiernos estatales son la instancia 

indicada para coordinar el establecimiento de los planes y 

programas para la colocacién de inversion en el terreno de la 

conservacion de los bienes monumentales prehispdnicos o coloniales, 

por ejemplo. Aunque creo que el municipio es el nivel de gobierno 

ideal para la planeacién del usufructo de su potencial cultural. No 

obstante, la falta de equidad en la disposicién de recursos entre 

ayuntamientos en un mismo estado suele ser tan grande, que 

Pareciera conveniente que mientras se ponga en marcha un programa 

de redistribucién de recursos a municipios, el- Gobierno estatal 

fungiera como balanza que compensa las diferencias en el interior 

de las entidades federativas.
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Es en este sentido que en el primer capitulo se propuso como 

conveniente la habilitacién de un mecanismo de colaboracién 

interinstitucional que lograra la coordinacién adecuada de los 

esfuerzos de las distintas dependencias, en los diferentes planos 

de gobierno, para la éptima materializacion de proyectos conjuntos 

en materia de conservacién y promocién del patrimonio. 

En un caso como el antes planteado, el INAH se convertiria 

principalmente en una institucion normativa, lo que le permitiria 

cumplir de mejor manera con las responsabilidades conferidas por 

ley y eliminaria divergencias y duplicidad de funciones entre las 

distintas dependencias en los tres niveles de gobierno. 

Cabe retomar bajo la perspectiva global, la importancia de 

involucrar a organizaciones no gubernamentales capaces de captar 

recursos internacionales para la conservacién del patrimonio 

cultural y la defensa del entorno natural. Para el enlace y 

concertacién entre las dependencias oficiales con representantes de 

la sociedad organizada, no gubernamental, se presenta nuevamente 

como muy conveniente el establecimiento de un centro nodal o 

"gabinete de cultura", con capacidad para formular acuerdos y tomar 

decisiones, respetando la competencia de cada autoridad. 

En este mismo contexto, es importante revisar la participacién de 

la iniciativa privada, y abrir los canales de participacién
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necesarios para incluir la inversiédn del sector, al hacerla 

redituable aun sea de manera indirecta a través del turismo, en el 

campo de la conservacién del patrimonio cultural, como sucedié en 

el programa de restauracién de fachadas en el centro histérico de 

la ciudad de Campeche, donde los empresarios participaron con 

recursos provenientes del Fideicomiso del 2 por ciento sobre 

Néminas. 

No obstante, la importante expectativa social que existe en 

Campeche en torno al sector turistico como motor de desarrollo de 

la economia local, cabe senalar que desde mi punto de vista el 

recurso ‘turistico es limitado y solo puede ser parte de una 

estrategia de desarrollo global, si se contempla la incorporacidén 

de otros elementos, como la reactivacién de la industria pesquera o 

el fomento de la agroindustria, por ejemplo, que modifiquen en 

forma generalizada la base de ingresos de ia poblacioén y 

signifiquen ofertas efectivas que diversifiquen y aumenten las 

actividades productivas de la entidad. No obstante, el turismo es 

una importante actividad complementaria que debe entenderse como 

dinamica y en expansion. 

En el terreno de la actividad turistica, pareciera muy favorable el 

intercambio de experiencias y material de promocién turistica con 

las dependencias responsables de los estados de la region 

principalmente. También seria conveniente que el enlace con 

autoridades de otros estados sirviera para establecer “redes
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turisticas” interestatales, independientes a la ruta “Mundo Maya” 

que promuevan la visita a otros puntos del estado como por ejemplo 

los esteros de Sabancuy o los rios Palizada y Candelaria, sitios de 

belleza natural no vinculados esencialmente al patrimonio cultural. 

En este tenor, seria muy provechosa la instalacion de un "Buro" de 

promocién turistica en Cancun, polo maximo de atraccién y entrada 

para el turismo nacional y extranjero en la peninsula. 

a 

Esta medida deberia de estar acompasada por el establecimiento de 

una campafia de promocién del estado en puntos bien localizados, en 

las temporadas adecuadas. Esto es, con el beneplacito de los 

empresarios locales del ramo, se podria lograr la integracién de 

"paquetes" turisticos, con la participacién de empresarios de 

Yucatén y Quintana Roo especificamente, y ofrecerlos a los 

mayoristas como un “producto” diferente a la ruta del Mundo Maya y 

la tradicional vacacién de playa en el Caribe mexicano. 

Una nueva disposicién para atacar el mercado turistico requeriria 

también de la habilitacion de nuevos atractivos culturales, como la 

instalacién de un museo regional, la promocién bien orientada de 

los sitios arqueolégicos localizados en el sur del estado y en los 

"Chenes" (zona localizada al noreste colindante con Yucatén) y la 

instalacion de museos de sitio en Edzndé, Calakmul y Rio Bec (sitio 

localizado en la parte ‘sur’ del estado, donde la Comunidad Europea 

acaba de anunciar la aportacién de recursos para la instrumentacién
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de un importante proyecto de trabajos arqueolégicos)116. 

Por otra parte, debe tomarse en cuenta la informacion recogida en 

el capitulo cuarto que sefiala que no debe soslayarse la importancia 

de la afluencia del turismo nacional y local, misma que debe crecer 

para lograr de Campeche un destino turistico medianamente 

concurrido y alcanzar un mayor desarrollo tanto en materia 

econémica como de proteccién y conservacién del patrimonio 

cultural. 

Resulta muy importante que la labor arqueolégica se complemente con 

una politica educativa y de desarrollo cientifico que promueva la 

realizacién de estudios académicos profundos, editados en 

publicaciones especializadas, como es el caso de los estudios 

realizados en Calakmul por parte del Centro de Investigaciones 

Histoéricas y Sociales de la UAC. 

Finalmente, la planeacién de la estrategia turistica en Campeche 

debe propiciar que los beneficios econémicos del turismo tengan 

derrama en diferentes niveles socioeconémicos, pero sobre todo es 

deseable que el uso racional del recurso cultural quede en manos de 

las comunidades y sus pobladores, que a final de cuentas son los 

mejores custodios de los bienes culturales. 

116 Reforma, “Apoya Unién Europea rescate de Rio Bec”, 17 de diciembre de 1997, 
secc. Cultural, primera plana.
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