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INTRODUCCIÓN 

tNTRODUCCJON 

En México, durante siglos el ser humano ha seguido la practica de apartar areas para la 

conservación de los recursos naturales. De manera oficial la política de Áreas Naturales 

Protegidas (ANP"s) en México se inició en el año de 1876 con la expropiación del 

Desierto de los Leones durante el gobierno de Venustiano Carranza, y fue.decretado 

hasta el año de 1917 en la categoría de Parque Nacional, siendo el prirrieri:i.~n su tipo 

en nuestro país. 

Existe una diversidad de categorías de ANP"s, sin embargo la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, 1988 con modificaciones en 1996), 

sólo reconoce ocho categorías, las cuales se integran en el Sistema" Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (SINAP) creado en el año de 1996, actualmente estén incluidas 

149 ANP ·s de diferentes categorías, entre ellas se encuentra la Reserva· de la Biosfera 

(RB). categoría creada y definida por el Programa "El Hombre-y la Biosfera" (más 

conocido por sus siglas en inglés como "MAS" (Man and Biosphere) de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), categoría 

que ademas de incorporar el respeto por el medio ambiente, por primera vez se le da 

relevancia a la participación comunitaria, incluyendo . también el respeto a las 

comunidades rurales y su sabiduría ancestral. 

La inclusión de ANP ·s como medida de "protección" de recursos naturales ha sido 

implementada principalmente por instancias gubernamentales a nivel estatal, nacional e 

incluso sugeridas y desarrolladas a nivel internacional, sin embargo a pesar de las 

acciones realizadas estas no han sido suficientemente consensadas, generalmente sin 

la participación de las comunidades en la planeación, ejecución, manejo y evaluación 

de las ANP's. Lo que ha propiciado el surgimiento de deficiencias técnicas y operativas, 

que impiden abordar de manera adecuada las estrategias de conservación, aunado al 

detrimento cada vez mayor de la calidad de vida de la población que viven en las 

ANP"s 
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El modelo de Reserva de la Biosfera fue creada para lograr el propósito compatibilizar 

la conservación de la biodiversidad, eón el' desarrollo socioeconómico, fonientando la 

participación comunitaria y el mantenim-i~~i~---d~ -'-~-~ .~~-'~E~·s_ ?~ltl:lr.~~~s. 
j~::.- .. <.' 

Para la creación de reservas de la biosfera';.fpr89ra·ma rVií\13"cie U NESGO, da una serie 
.. '· : ,,._ .;r; !-'.)».'\J.;._~ . . -~-"'··' ·.·/ ,-¡ ~-'.'~.{·"J;-;.:_· .. :·o,' ~·. -· ... -_ : .. ·: -·: 

de recomendaciones, una de ellas dice que·_el establecimiento de una RB no introduce 
' ' . . ' . ~- - ._,- . . ' .. - . ' 

cambios en la jurisdicción o tenencia de laUerra ·y que pÜeden llegar a ser modelos para 

el ordenamiento territorial. 

Sin embargo, esta recomendación, no ha sido introducida en nuestro país, ya que al 

decretarse las reservas de la biosfera; el principal problema en nuestro país se ha dado 

en el cambio de tenencia de la tierra, Pasando a terrenos nacionales las áreas 

decretadas, y afectando directamente a comunidades completas al momento del 

decreto de las reservas de la biosfera en su mayoría siendo desplazadas, generalmente 

por Ja fuerza y/o promesas. 

El presente trabajo tiene como objetivo central, identificar y analizar Jos efectos sociales 

del proceso de reacomodo de la población desplazada de·· ras Áieas , Naturales 

Protegidas (ANP's), dentro de la categoría RB, a través de un· estudio de ~aso de la 

comunidad Unión Veinte de Junio (Mancolona), municipio de."Calakml..11.··estado de 

Campeche. cuya población al decretarse Ja Reserva de ·Ja Biosfeira CalakmuÍ.(RBC), fue 

desplazada por haber quedado en la zona núcleo." 

Se hace un análisis comparativo del antes y después, tomando co.mo referencia el 

proceso de reubicación y reacomodo de la comunidad Unión · vl.i"nté"-• d~ Junio 

(Mancolona). de tal modo que podamos conocer cuál es la· situación.·por. Ja que 

atravesaron y atraviesan Jos pobladores de Ja comunidad, presentar "así, su sentir, de 

haber transitado por el proceso de reubicación y reacomodo, conocer la perce"Pción de 

la comunidad, cuáles han sido los cambios y modificaciones que han tenido que realizar 
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en sus formas de vida, en que aspectos se encuentran satisfechos y cuáles son sus 

perspectivas de desarrollo ante el decreto de Área Natural Protegida. (ANP). ·Debe 

resaltarse que éste último planteamiento pretende contribuir para· el mejor 

entendimiento de las repercusiones o benevolencias de la RBC a los· pobÍadores. 

Asimismo, es preciso apuntar que a pesar del auge, difusión e introducción de capital a 

las ANP"s por el gobierno, empresas privadas y organismos financiadores nacionales e 

internacionales, éstas no se han podido consolidar, a pesar de años de operación, ya 

que una de las acciones imperantes en nuestro país es la erradicación de la pobreza, 

paradójicamente en las regiones ricas en biodiversidad como el sureste de México es 

en donde aqueja más esta condición, mientras las necesidades básicas no se 

resuelvan, la conservación de los recursos naturales pasará a segundo término. 

Junto con la finalidad expuesta anteriormente, la presente investigación procura aportar 

la visión y repercusiones de los efectos sociales de la población desplazada por el 

decreto de la RBC, a través de observación, trabajo de campo en la comunidad 

desplazada Unión Veinte de Junio (Mancolona). 

El capítulo primero hace referencia al diseño de la investigación en donde se aborda la 

problemática que se identificó e·.' interesó 'para realizar el presente trabajo, la 

¡ust1f1cación, el objetivo general a seguir durante la investigación, así como la. definición 

de la metodología utilizada. 

El segundo capítulo comienza con la revisión de la herramienta de planeación nacional, 

el Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) en nuestro . país desarrollando su 

fundamento teórico y jurídico institucional, donde abordamos sus orígenes en México y 

alcances, cómo se ha ido instrumentando, y cuál es la participación e involucramiento 

de la sociedad en el OET. Al final del capítulo se señala la importancia de la 

participación comunitaria en el ordenamiento ecológico. 
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El capitulo tercero desarrolla el origen de las ANP's en el ámbito internacional y 

nacional. enunciamos las categorías de ANP.'.s que considera elartículo 46 la LGEEPA, 

así mismo define, qué es el Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) y cuál es la 

función de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

Una vez analizados los puntos anteriores podemos entender el concepto de ANP y 

enfocarnos en la categoría Reserva de la Biosfera (RB) y conocer qué es una: RB en 

México. los criterios para decretarlas, cuáles son sus objetivos; cuál es· el. papel del 

Ordenamiento Ecológico del Territorio en la RB, cuál es su sustento legal y cuántas se 

han decretado en México. 

Así también, en este capítulo se desarrolla la situación de la . RBC: cuándo fue 

decretada, objetivos, valor, situación legal de la reserva. Mencionaremos las 

organizaciones sociales que han participado en la región de Calakmul, nos 

detendremos en la Sociedad Cooperativa ·s·aca'jel Ti Matye·e1··. y el Consejo Regional 

Indígena y Popular de x·pujil (CRIPX) recalcando su importancia como catalizador para 

el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de la RBC. 

Por su parte, el estudio de caso de la comunidad Unión Veinte de Junio (Mancolona), 

municipio de Calakmul. estado de Campeche, contempla: un panorama histórico de los 

antecedentes de la comunidad, el proceso de re.JbicaciÓn y también analizamos 

comparativamente los efectos sociales de antes y después tomando como referencia el 

proceso de reubicación y reacomodo que vivió la población por el decreto de la RBC, 

identificando cuáles han sido los cambios en sus formas de vida, producción y formas 

de organización social, así como también los beneficios o perjuicios, al haber aceptado 

ser reubicados, principalmente por las presiones y/o promesas del gobierno. •• 

,.1, .. ,,1,1•h·•'•1u1.:1 .. ·tl .. • .. u \111.111 ......... , ... 11 ... IC.11111,.,-· 

1.1 IJu ......... , .. 11 •k l.1 , .. .....,. ...... ;, 110 .. <111" •111.: "' 11 ... 1~...-p1.1h.1111 .... -...- r..-uh1 .. ·11.t.,.._ 111111~.1 1h.t11u ... •I 1..-ri..-t· 1 .... ._.,.,.,~u ... ._.,'"''' .. -....:11...-l.1 ... · .. -.1110 J.: -.;1h11J • 

......... ~ ................. p .. ·1 li•1.1 .. ·1o111 .a... , ... ,, ...... . 11~···· , ... , ......... . 
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Como resultado de los Efectos Soc.iales de la Reubicación y su Análisis Comparativo, 

se establece una reflexión en términos de la Satisfacción, Resignación, Percepción de 

Cambio y Modificación, Rechazo y Expectativas a trece años de haber sido decretada la 

RBC y a nueve años de haber pasado por el proceso de reubicación y reacomodo la 

comunidad Unión Veinte de Junio (Mancolona), lo cual nos permitió llegar a 

conclusiones generales y contestar nuestras interrogantes iniciales y así poder proponer 

una aplicación metodológica de ordenamiento para la zona de reacomodo cuyo 

resultado fue el Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio en donde se 

definieron usos propuestos y alternativos para cada una de las 7 unidades territoriales 

de manejo identificadas en la zona con base en la aptitud del suelo, la evaluación de la 

problemática, el estado ecológico en que se encuentran las diferentes unidades 

identificadas a partir de algunas técnicas propuestas en el Manual de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio (SEDUE, 1988) como son la identificación de interacciones en la 

zona de estudio, matriz de relaciones de deterioro. Definiendo en el modelo los usos 

propuestos. alternativos, incompatibles, así también se enuncian las políticas y 

lineamientos normativos ecológicos que püedan· derivar en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población. 

. .. ,-... ,. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento del Problema 

CAPITULO J 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

México se encuentra considerado como uno de Jos 7 paises en el ámbito mundial con 

megadiversidad biológica y culturalmente más diversos, con más .de 50 grupos 

indígenas y más de 200 idiomas autóctonos reconocidos en la actualidad'. 

Oficialmente el gobierno federal ha tomado la responsabilidad de manejar los recursos 

naturales al decretar áreas de conservación, las cuales actualmente están integradas 

dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP), aglutinando 

actualmente 149 ANPºs federales, abarcando una supeñicie de 17,502,234 hectáreas. 

superficie que representa el 8.9º/o del territorio mexicano bajo algún régimen de 

protección.: 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) señala 

que el gobierno federal deberá promover la participación corresponsable de la sociedad 

en la planeación. ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y los 

recursos naturales. 

También la LGEEPA define en su apartado de Instrumentos de Política Ambiental al 

Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) como el proceso de planeación dirigido a 

evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en nuestro 

terntono nacional. para restaurar y proteger el ambiente, sin embargo también en la 

misma ley señala que hasta la fecha no ha sido posible su aplicación adecuada, porque 

no estan determinados sus objetivos y alcances, por lo que podemos acotar que suena 

paradójico que se decreten ANP ·s que marcan y establecen un uso de suelo. si 

<>ul.-.il..:.- J)1.1.-. ~larm J.: J ..... .,, '.'> J'lur .. .,. \'111.:t.t. C>-.tr l'>•J'.'i .\1.:;1' S.11111 .. 1 ..... l'ro~.:gid.i... S.:11.: Cu.ul..-n1•,.. J.: h1, . ._ ... 11g;1.:1t"1 !'o -1 

~IU J'.",\Tl 'H \ <..-.m-..:n .. l11nn lnh."f"llOllU>IMI. ~!.:" ....... Pr· 3-1 1 

~ .. 11 .. lu.or.:.- . .1 .. ...:. ··1•r ....... '11M \'1.:.:111.: ""' ,\\'illh.-..... d~ ,\r.:,,,. Sarur.11 ..... J'Tnt .. ·gt•fa,~. ~" l-:.V7"fJU.\'tJ. l'Tun .. -.-.1 1¡ui11.:.:11.1 ...:pli.:111hr.:. :\IJ,i.:o: 

l.'nnu,11>11 S .. .:iun.11d .. •1\1.:,,, :"<1lt1r.1l .. -..1'1ul.:gid.t'. 
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alrededor de ellas no se cuenta con un ordenamiento del territorio realizado y ejecutado 

con la participación de la población, entonces _estarrios hadando verdaderas "islas". 

. . ~ 

Sin embargo las ANP·s deben contar con ordenamientos del territorio por· __ el hecho de 

que internamente muchas de ellas están sujetas a diversos ·apr;;\le~h.amientos y 

distintos niveles de conservación. A pesar de lo que· se .establece :·en las· 1eyes, la 

mayoría de los decretos de ANP·s no son respaldado~ por un· ord~;:;~;.nie~io ecológico, 

por una consulta de la población local y casi en la mayoría_ de las ANP·s no se permite 

la interrelación ser humano-naturaleza, al contrario son .. objeto ·de expulsión y 

reubicación, la mayoría por la tuerza o por engaños y/o promesas sin ninguna 

alternativa de desarrollo, aunado a esto con una indefinición en la tenencia de la tierra. 

Dentro de la protección de los recursos naturales y de la diversidad biológica hay 

grupos de interés que por proteger a la naturaleza, están dispuestos a sacrificar formas 

de vida y organización humana, limitando su derecho a la propiedad, al uso y disfrute de 

los recursos naturales que tienen a su alrededor, negándoles el derecho a satisfacer 

sus necesidades básicas como la alimentación, vivienda, salud, y educación, que 

mejoren su calidad de vida. 

El concepto de Reserva de la Biosfera (RB) plantea la compatibilidad entre 

conservación y desarrollo, sin embargo, ¿por qué las generaciones presentes tienen 

que sacrificar su forma de vida mientras pueden convivir en equilibrio con Ja naturaleza 

a través de un "aprovechamiento" racional de los recursos naturales y la 

implementación de alternativas de conservación y producción sin privarlos del desarrollo 

de su vida, comunidad, región, así como su cultura y sus prácticas tradicionales, su 

organización por "proteger", en lugar de conservar los recursos naturales can· la 

participación e involucramiento de las comunidades siendo posible el aprovechamiento 

de los recursos. garantizando su conservación y una mejor calidad de vida de 

generaciones presentes y futuras. 

TESIS CC'N 
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1.2 Justificación 

CAPITULO 1 
DISEÑO DE LA JNVESTIGACJÓN 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP's) no pueden ser producto de la imposición de 

"decretos, leyes y normas de uso" sobre tierras pobladas que tienen un uso productivo y 

sobre todo que de ellas vive la población que se asienta ahí, bajo este esquema se 

asume que una de las acciones pendientes que existe dentro de las ANP's es la de 

buscar el mecanismo para compensar adecuadamente a la población local afectada 

directa o indirectamente por los decretos de las áreas naturales protegidas. Siendo 

fundamental para el manejo exitoso de los recursos naturales involucrar a las 

comunidades locales. El derecho a usar y beneficiarse de los recursos naturales lo cual 

genera un fuerte incentivo para ejercer una ordenación que incluya e involucre a la 

población que ahí habita a través de alternativas de desarrollo local y regional. Siendo 

necesario la realización de un ordenamiento ecológico más participativo en donde se 

establezca la ordenación de los recursos a nivel local y se genere un programa de 

manejo comunitario, por ejemplo: mayor difusión en la producción de miel, elaboración 

de artesanía, manejo de fauna silvestre, entre otros. El desafío, entonces consiste en 

permitir que las poblaciones locales puedan obtener bienes y servicios que mejoren sus 

condiciones de vida y que al mismo tiempo se involucren en actividades de 

conservación y protección de los recursos naturales. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece 

como una obligación la participación de comunidades y ejidos al señalar en su artículo 

47 " .. los habitantes, propietarios o poseedores, entre otros, de las áreas naturales 

protegidas participarán en su establecimiento, administración y manejo con el objetivo 

de promover el desarrollo integral de las comunidades y asegurar la protección, 

preservación y conservación de las ANP". En la expedición del decreto,' como ANP, en 

la categoría de la Reserva de la Biosfera a la región de Calakmul, estado de Campeche, 

J',,.J .. ·1 l 1.: .. 1111\<> 1 .... t.:r.11. l>1.1nn (lli .. ·1.11 •t.: l.1 1 .. -.k-..1 .. ·1,.,1 J> .. -.:r.:ln 1'"' ..-1 •111'-º...: .t..-.. -1.ar" l.1 R .. -...:n..1 •k l.1 llu ... 1<:1.1 •l.: l.".1l.1l-11111I. l.".uu¡i...-..1~. 

\.1 .. ·""' ;:0,1..:111 .• , •• ,<Ji<., 
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así como su programa de manejo no ha existido un consenso real e involucramiento de 

la población con la RBC. Los habitantes· de la comunidad Unión Veinte de Junio 

(Mancolona) que se.encontraban dentro de la zona núcleo al decretarse la RBC, fueron 

expulsados, reubicados y reacomodados tuera de ella. 

En el presente trabajo nos enfocámos al estudio de caso de la comunidad Unión Veinte 

de Junio (Mancolona), municipio ... de Calakmul, estado de Campeche población 

reubicada al decretarse la RB.C p,;r h.;,be.r quedado en la zona núcleo 1, localizada al Sur 

de la RBC siendo expulsados fuera de la RBC, a través de una serie de promesas que 

no fueron cumplidas en su totalidad. Conoceremos los efectos sociales que ha traído 

consigo el decreto como Area Natural Protegida la región de Calakmul como Reserva 

de la Biosfera a Jos habitantes de la comunidad Unión Veinte de Junio (Mancolona), ya 

que sin alternativas de desarrollo fueron expulsados después de que ya tenían arraigo 

en la región por más de 20 años. En su totalidad provienen del estado de Chiapas 

incluso algunos de los pobladores de la comunidad fue expulsada a raíz de la creación 

y decreto de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules en Chiapas en el año de 

1978. Llegaron al estado de Campeche en la búsqueda de mejores condiciones de 

vida, de una porción de tierra, recursos naturales para obtener los insumos necesarios 

para su sobrevivencia y permanencia, años después serian expulsados de sus tierras 

obtenidas a través de años y fuertes gestiones con la Secretaria de Reforma Agraria 

(SRA) para la obtención de sus títulos de propiedad. "A los pocos aflos me dice la SRA 

que ya no valen los papeles que nos había dado, que nuestras tierras ya pasaron a ser 

propiedad de la nación". 

En México muchas comunidades han pasado por problemas de desalojo al decret.arse 

otras reservas de la biosfera, como por ejemplo como ya mencionamos la Rese.rva de la 

B1osfera de Montes Azules al decretarse en el estado de Chiapas también . Íúvo .un 

proceso de reubicación de comunidades que vivían ahí, "mientras Ja situación social, de 

tenencia de tierra. educativa y económica de los indígenas no se resuelva en forma 

rr.srs coN 
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CAPITULO l 
DISEÑO DE LA lNVESTJGACJÓN 

justa, y pacifica, la protección de la Reserva de Montes Azules es para mi una prioridad 

secundaria". 4 

El reto de los próximos años para la consolidación y permanencia de las ANP"s es la 

inclusión y fortalecimiento de las capacidades de la poblációnYlocal.''. ejidci's · y 

comunidades en el manejo y conservación de sus recursos. natUr~·¡~~-:'~.'.:t~a~é~-~,de la 

participación de las comunidades. Por todo ello es necesario'ofrecei·'a·tte~nativas dé 

desarrollo a las poblaciones que son expulsadas y reubicadas ~e's~s;u~ri-a.l';.~a través 

de la promoción organizativa de las comunidades, siend()'; ¡~¡j¡,i¡;.;g~,¡¡ble: ¿l"l papel 

protagónico de las comunidades locales en un Ordenami.;.nto E~c;169.i'cotPartié:ipativo 
(OEP) en donde definan las zonas de preservación; con~.;~·~C:Íóri;~~eiC;;úp.;;~ción, y 

aprovechamiento de ;tos, recúrsos naturales: En don_de<ei{bí::f:;S,J~<:f;,¡·; .;ontribuir a 

delimitar y establecer el U.so' y aprovechamiento del sueio en ia'_co,,:,úriidad Unión Veinte 

de Junio en coordinaC:ióri· C:on ei .gobierno ya que a pe;sar de q"u.; ¡~·C:o,,:,unidad ya no 

está dentro de I~ 'RBC;\é~ta' n<l C:cin<lce '1as '<•cti~id~des. produC:tivas que puede 

desarrollar, limitando ei mej<lrafr,iento de s~s é{Óndfci6rie~ a.; vida. 

-, ... - - ,,: 

1.3. Delimitación del Problema.··:· 

Dentro del Programa de Ár~~3-';.-: Naturales'' PrOtegid-as ·1a ~ategoría' de- Reserva de la 

Biosfera se concibe como el··• e~pa.C:i() . idÓ,1.;.() •· para mantener un equilibrio entre 

Gobierno-Comunidades-Instituciones 'de . in'VesÍigación, como yo le llamo el trinomio 

perfecto. En la práctica este trinomio no ha sido conjuntado exitosamente en la mayoría 

de las ANP"s, se ha trabajado en el ordenamiento ecológico del territorio, sin embargo, 

< i.•m..:-' l'•>tllp.1. :moo. ""Entrc\·i"l.:a ni J>r. ,\nurtJ Oón..u 1'nm1t.1. U1r ..... 'fdr d.: f,1 R ....... "n"it El Ed .. •n"' • ..:-11 U/:X lltHrJIJ.tJ SI ·.,ff/ 1:'.VJ.111/./,·. \"ol 2. 

'11111 J., ,,..,,, .. 1111w•. !\10:".:n: SJ-:!\f.\l(!'.:.\1°. f' .1<o 
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la participación de las comunidades es escasa o casi nula, tanto en los trabajos previos 

a los decretosº (si es que los hay). 

La presente investigación, par.a su análisis especifico, .versa en u.r:-- estudi.o de caso de la 

comunidad Unión Veinte de ·Junio (Mancolona), . comunidád expulsada ·de la . RBC, 

procedente de la zona núcleo 1, al decretarse la Reserva .de la Biosfera Calakmul~ La 

comunidad cuenta con 6, 601 ha. las coordenadas extremas.del área de·estudio son: 

18°48'36" de latitud norte y de 89°17'10" de longitud oeste<;Con la.reubicación la SRA 

les repartió 50 ha. de tierra, siendo 65 los beneficiádos con tierra en la comunidad, sin 

embargo hasta el momento sólo les ha otorgado una copia del Certificado de Derechos 

Parcelarios. La comunidad la integran 39 familias, en su mayoría T;;,eltales y en menor 

proporción Tzotziles y Cholas emigrados del estado de Chiapas, y cuenta con una 

población total de 294 habitantes.• 

Asi también contempla el análisis comparativo de la comunidad Unión Veinte de Junio 

(Mancolona), cuyo punto de referencia lo establece el decreto de la RBC (mayo de 

1989) cotejando el antes y después de haber sido decretada la reserva. hasta el año de 

2001, identificando cómo fueron los trabajos de reubicación y reacomodo, para así 

poder conocer los efectos sociales en términos del cambio en los niveles de producción, 

alimentación, salud, educación. vivienda y de organización. 

1.o 1 l1I 11' \ .. ·11 "" .1n1 .. ·uln !'il< • ..... 1.ihl .. -.:e •111e rn:'l.1n .1 l.1 ded.1r.11n11.1 p.11.1 el ...... 1.1hle.:111u .. ·nh• de un \'.'ol' . ..._ •• td..:rm1 r.:.11t.-.1r ..... 1ud10 .. 1¡uc 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

CAPITULO 1 
DISENO DE LA INVESTIGACIÓN 

Conocer Jos efectos sociales de las acciones de reacomodo de Ja población 

desplazada Unión Veinte de Junio (Mancolona) a partir del decreto del Gobierno 

Federal de Ja Reserva de Ja Biosfera Calakmul, estado de Campeche. 

1.4.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Describir las bases y principios del Ordenamiento Ecológico del Territorio 

y su importancia en Áreas Naturales Protegid~s .coma' Ja Reserva de Ja 

Biosfera Calakmul. 

' .. ---·· -

2. Describir las categorías de Jas áreas naturales•· que establece Ja Ley 

General del Equilibrio Ecológico y f'¡oi;.cciÓn aÍ Ambie,:,te en México. 

3. Analizar Ja Reserva de Ja Biosfera en México.·· · 

4. Conocer cuáles han sido Jos efectos. sedal;;¿ :identificados por Ja 

comunidad Unión Veinte de Junio (MancoJC:,na) a tr~ce"ar\o~ .de haber sido 

decretada Ja RBC y a nueve años de ·haber.:: sido ':reubicados y 
.:·.:,,,=/'.'. 'J:· 

reacomodados de Ja zona núcleo de Ja reserva. 

5. Conocer si han existido cambios en Jos 

alimentación, salud, vivienda, educación, y organización social, entre las 

familias reubicadas que habitan en Ja comunidad Unión Veinte de Junio 

(Mancolona). 
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6. Conocer la percepción que tiene la comunidad Unión .Veinte de Junio 

(Mancolona) por haber. sido· desplazada, en función·· de satisfacción, 

Resignación, Percepción. Cambio y modificación;. Rechazo y Expectativas 

a nuev¡;, años de haber sido reacomoda.dos. 

7. Proponer alternativas de· desarrouo· q;_;e considere la participación e 

involucramientO de las comunidades.locales de la RBC en la. protección, 

conservación y manejo de '1os recursos natu~~les. 

1.5 Hipótesis 

No se ha establecido ninguna evaluación y programación del uso del suelo a 

través de la inducción de políticas de Ordenamiento del territorio que contribuya a 

minimizar los efectos sociales, por la reubicación de la comunidad Unión Veinte 

de Junio en la RBC. 

El decreto de la RBC no ha coadyuvado a beneficiar las necesidades básicas de 

la comunidad Unión veinte ·de. Junio debido a un~ _equivocada gestión e 

instrumentación en los esquemas de' expr?piación, in_demrÍizaéión \, dot_ación de 

tierras. :.··.\·-, 

La reubicación .de la ~~munidad _U,:,ió;, Veinte de.J~5~.debidCJ al decreto de la 

RBC ha ocasionado<efectos s·Óciales y ecor:.ómÍcos/en:.1a<'i::omunidad Unión 

Veinte de J·~,:,iC>· p~odu~iendo imp~ctosen s'ú ,.;,ayoda negati\io~ en los patrones 

de producció~. ·;.limentación, salud, vivienda y C>rganizaé:iÓn social. · 
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1.6 Metodología de la Investigación 

CAPITULO J 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó el método deductivo ya que partimos de 

generalidades para llegar a cuestiones muy específicas en el estudio de caso de la 

comunidad Unión Veinte de Junio (Mancolona). 

1.6.1 Investigación Documental 

Una de las partes fundamentales dentro de la investigación del presente trabajo fue la 

investigación documental, se consultó bibliografía referente al Ordenamiento Ecológico 

del Territorio, así como el desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas y el concepto de 

Reserva de la Biosfera, las instituciones que se visitaron para consultar bibliografía 

fueron: 

Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Biblioteca de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Campus Aragón 

Biblioteca de la Universidad Autónoma de Chapingo 

Centro Documental de la Secretaría de Medio Ambiente y Re_cursos_Naturales 

Centro Documental del Instituto Nacional de Ecología 

Centro Documental del Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

Centro Documental de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Para la Aplicación Metocló1Ógica del Ordenarnie~to ÉcÓlógico par~ la Zona de 

Reacomodo: Unión VeiintE;;_ci.; Junicí.(Mancol;;,na), 01lJniclpio"d.;:Calakrnul, e~tado de 

Campeche además de ·la ¡,:;fp;;,,él.;ión bibliográfica. se procedió a la_ recopilación 

cartográfica, cÓn base-.;n ia 'carta-ele 0

ÍNEGI (1 S9S) Condensado Estatal del estado de 

Campeche escéll~ .1:700:ÓoÓ s.; identific'ó la Reserva de la Biosfera Calakmul, 

posteriormente se recurrió a la cartografía temática siguiente: 
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Carta Uso del Suelo y Vegetación, clasificación E16-4-7 a· escala .1 :250,000 

(INEGI, 1985). 

Carta Edafológica, clasificación E16-4-7.a escala.1:250,000, (INEGI, .1985). 

Carta .Geológica, clasificación E16-4-7 a escala .1:250,000 (INEGI, 1987) 

Cartas Topográficas, clasificaciones E16A52, 53, 62, 63 a escala .. 1:50,000 

(INEGI; 1996). 

Las cartas topográficas fueron utilizadas como mapa base para la identificación de las 

unidades territoriales de manejo y llegar así al Modelo de Ordenamiento Ecológico de 

Territorio propuesto para la zona de reacomodo del a comunidad Unión Veinte de Junio 

(Mancolona). 

1.6.2. Trabajo de Campo 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación fue imprescindible el 

trabajo de campo en la comunidad Unión Veinte de Junio (Mancolona), municipio de 

Calakmul, estado de Campeche, así como las visitas a X"pujil (cabecera municipal) y 

las instalaciones de la Reserva de la Biosfera Calakmul. 

El trabajo de campo se basó en la observación, entrevistas a dirigentes de la 

comunidad y de la región, funcionarios. Se diseño y aplicó un cuestionario de 120 

preguntas abiertas y cerradas a los jefes de familia de la población reubicada, de 

acuerdo a nueve ejes temáticos. los cuales se anuncian a continuación: 

1 Origen 
2 Reubicación 
3. Tenencia de la Tierra 
4 Actividades Productivas 
5 
6 
7. 
8 
9. 

Alimentación 
Infraestructura 
Servicios 
Vivienda 
Organización 
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CAPITULO l 
OISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados de las encuestas realizadas se trabajaron en el Paquete Estadístico para 

Ciencias Sociales (SPSS), en donde se manejó 78 var.iables para re.alizar. el ar:iáli!Sis de 

frecuencias y obtener Jos resultados gráficamente. 
- ·. ,'_:: 

Los cuestionarios se aplicaron a la totalidad de Ja c()municlad llt'lan~~h:>n-a (39 familias), 

de los cuales para fines de esta inve~t.iga~ión sólo f_1:J:~~~.~--~'~_-1'~~~i.~.~~d0~~--ias familias que 

pasaron por el proceso de reubicación y reacomodo_(3::¡·f~~iÚas),;~e la comunidad 

Unión Veinte de Junio (Mancolona), Munidpio)decca:1"0%;:;f: e~tado .de Campeche. 

Siendo este último el universo de nu~stra; i;,¡,e;~,¡~¡;,?iÓn'.< A'sr 'tall1bién se realizó 

entrevista al dirigente y algunos integra~t~k de ¡'."·~}j;:;~\,'i9,;niz'5>.;ic;~es importantes en la 

región que representan a las comunidades éoino E>s;1a Sociedad Cooperativa "S'aca'jel 

Ti Matye·e1" y el Consejo Region~JJncJig;;;,.;~y:'~6·~~1iir?ci~x·pujil (CRIPX). 
""' ,·;.c,L ,,,·.-·.· .:,· .. :'····,. "··-''• 

Al igual se entrevistó al Director de 'ía'RBC'ipa:ra é.:;rn:í'C::er, Já parte oficial y ia visión 

gubernamental del decreto de¡~¡ Ár~·a~ ~~t_iJ~aie'~~/§teigidaS:_en' particular de la RBC y 

los procesos de reubicación y reacomodo. quese dieron al, serdecretada Ja RBC. 

Los cuestionarios, entrevistas y .observación en campo nos permitió captar información 

de primera mano y de di~ersa índole, co~ Jo_cualreaH:Zam~s .;,, análisls comparativo en 

términos de bienestar o deterioro·ª trece años de_ haber sido- decreta"dá Ja región como 

Reserva de la Biosfera y a nueve años de haber sido reubicada y reacomodada Ja 

comunidad Unión Veinte de Junio (Mancolona), todo esto, en funció,.;· de cinco aspectos 

fundamentales: 

1. Satisfacción 
2. Resignación 
3. Percepción de Cambio y Modificación 
4. Rechazo 
5 Expectativas 
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2.1 

MARCO DE REFERENCIA 

Diversidad en México 

CAPITULO II 
MARCO DE REFERENCIA 

"México se encuentra dividido por dos grandes regiones con características muy 

contrastantes, la región Neártica (templada) y la Neotropical, ambas regiones presentan 

ambientes secos y húmedos. De acuerdo con estas características el territorio se 

encuentra divido en cinco zonas ecológicas". 1 

1) Tropical cálido húmeda 

2) Tropical cálido subhúmeda 

3) Templada húmeda 

4) Templada subhúmeda 

5) Árida y semiárida 

Cabe destacar que las zonas frías y semi-frías en nuestro país tienen relevancia_ por sus 

ecosistemas que guarda y su especialización vegetal, sin embargo .nó están 

consideradas en la división antes mencionada1 seguramente -por qué~,..e;;_taS ~,9Qi0_~es se 

encuentran dispersas en nuestro país y no forman una región completa· __ corrio l_a -forma 

el trópico húmedo o la zona templada. :: ---·~:-~-:'".'. /:-

Según Rzedowski (1978), en México puede encontrars~ prá.cÚ~ir,'.;,~tJtodos los 

biomas de la tierra. Nuestro país está considerado entr..' ·1;,;~/~,:¡;;.;;iif(;~fj'~ri·,;;.(ámbito 
mundial con megadiversidad biológica junto con: A._;st~.,;¡¡',{~i~/~'~Ílf~'bó/;j;.;;~·¡.;,;" China, 

EE.UU., Ecuador, India, Indonesia, Madagascar,. PerÚ_,Y Zaife:'E~isten ce~ca 'de 30,000 

especies de plantas, flores y alrededor de. 2,400. especies- de vertebrados terrestres, 

gracias a la posición geográfica de nuestro 'país:' a~írni~-,;.;o, ·:se encuentra entre los 7 

paises culturalmente más diversos con más de 50 grupos indígenas y más de 200 

._, 'I \I~-..,; \l'·l'-J. l'.l'.,lh l'rt•t~·lllM •l.: .\1.:.1., ;o.;.11111.11..-.. l'1••l.:)!1•l.1 .. d.:~!..'''""''' l'J'.l~·::!flfJll 'l.¡.,,.,.,, f1 ::.!IJ 
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idiomas con variados dialectos reconocidos." Ante esta diversidad natural y cultural es 
' .·. ·. ··: 

donde el Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) toma relevancia debido a que 

está asedado con las .Áreas Natu~ales Protegidas (ANP.s);.Es de 'gran importancia ya 

que establece· poliÚcás·, .. de protección. restauración, conservación, uso y 

aprovech~~0iEu~~¿;-~~:).:r~~u;.~~s naturales !=fe acuerdo con una zonificación, con base, en 

criterios i_éc~i~o~'y'.;si_~..;'i;,,n·do Jos principios del desarrollo sustentable. El ordenamiento 

del territol-iO. o_fr8.c0~. ~sc0narios en los cuales se p~eden. i~sertar los planes de manejo 

de regio~.;,s Y. log,~ar'' una ,.interacción con. los habitantes, gobierno e instituciones 

educativas 'y/o de investigaclón, de mpdo que se pueden establecer Jigas productivas e 

institucionales que garanticen y refuercen su funcionamiento y objetivos. 

2.2 Ordenamiento Ecológico del Territorio: Fundamento Teórico y Juridico 

El Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) e.s un instrumento fundamental que 

contempla la legislación mexicana para normar el uso del suelo y las·. actividades de 

acuerdo con la vocación natural del territorio. Esta función normativa es atribución de la 

administración pública en sus tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. 

El concepto de ordenamiento del territorio es esencialmente un término geográfico que 

caracteriza los procesos de investigación y análisis de los espacios territoriales para 

facilitar la identificación y clasificación de componentes morfológicos y ambiental

ecológicos que integran fisicamente un espacio regional definido. Lo anterior, permite 

establecer relaciones coincidentes entre el territorio y sus recursos y las actividades de 

la población. 3 

El primer antecedente de planeación en nuestro país, que consideró aspectos relativos 

al territorio y recursos naturales fue en la Ley de Planeación General de la República 

Mexicana. publicada en el año de 1930. Posteriormente, surgieron otras iniciativas para 

.......... .,....~=':":----1l"--""""'-"'"-'-"-IJ·.-I T ... n-11"'"' c .... 1.1 n,..,, 
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normar el uso de los recursos naturales y la· tenencia de la tierra, con una orientación 

sectorial, no ambiental. La materia que normaba la ley ya fuera industrial, agrícola, no 

iba más allá de los aspectos que tuvieran alguna relación con la materia en cuestión. La 

primera Ley en materia ambiental. fue la· _Ley Federal para Prevenir y Controlar la 

Contaminación, expedida en 1971. 4 

En 1972, se creó la Subsecretaria .del .. Mejoramiento del Ambiente. adscrita a la 

Secretaria de Salubridad y Asistenda (SSA), la cual se encargaba de la gestión 

ambiental, sin embargo la Secretaria' de Agricultura y Ganadería (SAG) tenia a su cargo 

la prevención y control de la contaminación de suelos, la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos (SRH), la prevención y control de la contaminación del agua y la Secretaria 

de Industria y Comercio (SIC) se encargaba de la prevención y control de la 

contaminación causada por actividades industriales y comerciales. La gestión estaba 

atomizada en distintas dependencias, todas de carácter federal.• 

En 1976, se emitió la Ley General de Asentamientos Humanos, en donde se integraron 

los aspectos ambientales al desarrollo urbano-regional, cuya instancia encargada de 

aplicar la normativa correspondió a la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas (SAHOP). Esta ley establecía la concurrencia de los distintos niveles- de 

gobierno para la ordenación, regulación y crecimiento de los asentamientos humanos 

en el territorio nacional. 6 

La Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 1 º fracción 1, establece la 

concurrencia de los municipios, entidades federativas y la federación para la ordenación 

y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional y el mejoramiento 

de las condiciones de vida tanto de la población urbana y rural; así mismo establece el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. En su articulo 

4º señala que la ordenación y regulación de los asentamientos humanos se rigen del 

. 
' 

~.¡._ \l.\k • .. \l'·ISI· 2000 1.1 ( h-JL"'11.11ni .. "'1lln J~.:ulogi .. ·o d.:1 ·1· .. -n-11..,,.,, '·ºW°'"'"' J~.:1<,..1>.1ra .:1 J> .. ...,un•lln Sn,1 .. .,11.ohk l'J'J~·2f111•1 ''"'"·'' f>I' •J. I I ') 
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Plan Nacional de Desarrollo Urbano y los Planes Estatales de Desarrollo Urbano. La 

SAHOP tenia la función de elaborar los planes ambientales llamados-Ecop/anes, cuyos 

lineamientos emitidos en dichos documentos eran sólo- el resultado de un análisis y 

evaluación técnica". 7 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 'en su articulo 26º define 

como obligación del Estado ,organizar un ,-sistema'- de_ Planeación Democrática 

(plasmada en la Ley de' Planeación,--1983):--mediarÍte la participació-n de los diversos 

sectores sociales. 

La Ley' -de Planeación constituye la base - del d~s~mpe-ño p;;;;gra'ITlático de la 

Administración Pública Federal y el fundamento legal- p-.;'ra-,que;~ste formule sus 

programas sectoriales (articulas 22, 23, 24, 29, 31, 32 de_'la '{ey,de Planeación). En- los 

articulas 9 y 32 bis de la Ley Orgánica de la Adminlstra~ióñ,'P8bliea Fe-deral, se 

establece la obligación del sector público federal central.__Ae_placn_;,,.;;::'y conducir sus 

actividades de acuerdo a los objetivos y prioridades-'de'la;pÍarieación nacional de 

desarrollo. con el fin de realizar las actividades enfoe<!ilcia~ \~,:i-,-,;:;-ateiia de planeación, 

esta Ley define en su articulo 3º, las competencias relaÍivas-'a',_'1a elaboración' de sus 

programas sectoriales considerando las propuestas :formúÍ!3das1p.;r-C::acia~ú~o _de los 

estados de la república, gobiernos locales y diversos ~rup;,,s i.6ci~1es interesados.• 

La Ley Forestal, publicada en mayo de 1986. hablaba ya de una ordenación forestal de 

las cuencas, en su articulo 18º enmarcaba que el territo~io-se div-idiría ;,,n- regiones de 

acuerdo con los recursos disponibles a manera de propiciar y contribuir al _desarrollo 

rural integraL En su reglamento publicado en el Diario Oficial de la-Federación (DOF), 

en 1988 habla de la ordenación territorial a través de la división del territorio en regiones 

forestales de acuerdo con las características de los recursos. 8 

\1 •• 1111.1 • ... ., .... ,1 .. -.- .1.,, , ... , ¡_, t;.,.._,.,,11<Id11rd .. ·11.11nh.'nh• 1 ... ,,,,,gi..:u. ISI·:. ~1.,:,"._ . ., 
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En las modificaciones: realizadas al articulo 27º constitucional publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el6 de enero de 1992, se imprime como nuevo instrumento al 

OET como . concepto/el cual define que " ... se dictarán las medidas necesarias para 

ordenar los asen_ta_mientos - _humanos y establecer adecuadas. proyisiones. usos, 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecütar obras públicas, 

planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento Y.crecimiento de los centros 

de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico: .. ".'º 

La necesidad de ordenar el territorio surge como u~~· p·~áctida ;;;oc.ial para dar solución a 

los problemas emanados por una ocupación y un l.so .ciE!sC>rdenado del espacio, debido 

a las condiciones en que se han realizado· los· procesos de industrialización y 

urbanización. Su finalidad fue definir y orientar acciones para el uso racional del espacio 

terrestre.,, 

La palabra "ecológico• incluida al ordenamiento fue introducida a la legislación 

mexicana por la Ley General de Equilibrio Eco.lógico y Protección al Ambiente (1982), 

recibiendo modificaciones y una ampliación a su contenido en virtud de reformas a esta 

ley en 1986. 

En 1983 se ampliaron los horizontes de la política ambiental al incluir en el Plan 

Nacional de Desarrollo (1983-1988) al OET como una de las funciones de la 

Subsecretaria de Ecología en ese entonces perteneciente a la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE). De esta misma dependencia se destaca la Dirección 

General de Normatividad y Regulación Ecológica quien incursionó en la elaboración de 

ordenamientos ecológicos del territorio. 12 

-··-----------
...... 1d.Ut.t tk l(.,f~•nlM .\!~f.Ula l'J'J:\ !...-.. \gr.1n.1 :\lo:,j.:n [1 17 
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Posteriormente, se desarrollaron programas que contemplaban dentro de sus 

principales objetivos la ordenación territorial y que se aplicaban a nivel.nacional como 

fue el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y.Vivienda (199"~1SS8)'_ei:cual tenía 

como objetivos alcanzar un desarrollo urbano más equilib~ado en .;,T Íe~ritÓ~io ~ ord.;nado 

al interior de los centros de población, incÍuyendÓ, a·sp~ct6~.c:l.;;µ.;t;¡a6ión;;;,'co'iiómicos y 

sociales. El principio fundamental del. Prog~ama,fiJ.;, ·mejorar.los niveles.de· vida de la 

población. 13 
, .:._.'"".:/ · . ,·. 

El ordenamiento territorial se• orientó.'tíaC:i~ ~I de~arroÍlo 'urba~~.·ITl~~i . .;rite ·la ejecución 

de estrategias de control a la Ciudad de México, y .;óíí~oíic:l'3C:téin .de Monterrey, 

Guadalajara y el impulso a ciudades medianas. 

. ',' .·,-~.-c.' '.:::\-\-:· ' 

Posteriormente, en los subsecuentes planes nacionales se impul~ó. e1'6rcienamierito del 

territorio, como estrategia de reorientación del crecimiento de<: 108' :.·aSe:r1tamientos 

humanos y mejoramiento de la calidad de los servicios. El Plan NaciÓnaFde Desarrollo 

2001-2006, en el apartado de Desarrollo Social y Humano en sl.l'Oi,J;,;iivO'· Rector 5, el 

cual habla de lograr el desarrollo social y humano en armonía con 18\,'aturaleza; para la 

consecución de este objetivo una de las estrategias señala orientar' las·· políticas de 

crecimiento poblacional y ordenamiento territorial con la participación de los estados y 

municipios, con la creación de "núcleos de desarrollo sustentable .que· estimulen la 

migración regional ordenada y propicien el arraigo de la población económicamente 

activa cerca de sus lugares de origen, se buscará el equilibri.o en el .desarrollo urbano, 

regional y nacional de acuerdo con modelos sustentables de .. ocupación y 

aprovechamiento del suelo". 14 

La formulación del Programa de Medio Ambiente 2001-200!?, se· fundamenta, en las 

disposiciones· jurídicas que regulan el Sistema de Planeación, así como :del Plan 

Nacional de Desarrollo, de los principios y lineamientos formulados por la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El Programa de Medio Ambiente 

1•,,.kr l 1 .. · .. 1111~•• l o.'•f.:r.11 l'J.111 !':.1 .. ·1,.,1,1l.t .. • l>...-...1n-••lh1 ;::IH)J.;::11111> '.\l..-,1.:0 
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2001-2006 en su apartado Instrumentos para la Política Ambiental define al 

ordenamiento como un proceso de planeación dirigido a evaluar y programar ·e1. uso del 

suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio nacional para· preservar· y 

restaurar·· el equilibrio ecológico y proteger ... el ambiente. donde· se ·delinea' que el 

ordenamiento debe ser la base para determinar la densidad y formas cié.º uso del suelo, 

1as áreasª conservar···· y restaurar. asr también determinaª' o~T,~~~º un. i~strumento 
normativo. Así mismo. se establece el compromiso de impu1Sar-~st8 .. instrumento e 

incorporarlo como un protocolo de la Ley General de Equilibrio E;:,olÓ.gico_y la· Protección 

al Ambiente (LGEEPA). 

La planeación del uso de los recursos naturales a través ,del order.amie.nto ecológico se 

basa en la determinación del potencial del suelo, eri' fu~ciór:i c:le, su í:>Cisibl:,..uso agrícola, 

ganadero, forestal o urbano, entre otros. El uso potencial ·coITlo':se. considera en la 

planeación consiste en determinar bajo un punto de vista humano, ,,:;,'cap'acidád de usar 

el territorio y sus ecosistemas sin riesgo de degradación. 

Una definición más completa de ordenamiento territorial quedaría de la siguiente forma: 

"es una política y un instrumento de planificación del desarrollo.desde una perspectiva 

holist1ca, prospectiva, democrática y participativa. Que permite una apropiada 

organización política-administrativa de la nación y la proyección espacial de las políticas 

sociales. económicas, ambientales y culturales de.la sociedad, garantizando el nivel de 

vida adecuado para la población y la conservación del ambiente, tanto para las actuales 

generaciones, como las del futuro. " 15 
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El ordenamiento del territorio puede constituir una solución práctica a la planificación del 

desarrollo, ya que ofrece . una-. serie de' posibilidades_ concretas.> a través . de la 

instrumentación de medidas tendientes a 1a'grar los siguientes objetivo~: '" 

Inducir la meJor ubicación ·de las actividades económicé:Úi\i, ~oci0..18s con relación 

al aprovechamiento racional de .los recurso~,·nal~·~~les . . · 
. . · .. ' ' ' ·,. 

Formar y controlar las actividades contaminantes. 
,·< __ .' 

La descentralización y desconcentración ·económica. _en., la búsqueda de un 

desarrollo regional más armónico. 

La delimitación de los fines y usos de la tierra, de acuerdo .con· su vocación 

ecológica y la demanda que exista sobre ella. 

El señalamiento de los espacios sujetos a un. régirrien especial de protección, 

conservación o mejoramiento. 

El equipamiento del territorio con el. propósito de habilitarl() para lograr un 

desarrollo sustentable. 

La protección de las zonas de ocupación contra los· fenómenos de carácter 

natural que puedan afectarlas. 

La preservación de monumentos históricos y arquitectónicos. 

La conservación del paisaje. 

La normatividad vigente en materia ambiental en México es la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) (1988, con reformas y adiciones en 

1996). Los articulas de esta normativa que hacen referencia al OET son: 2º, 3º, 5º, 7º, 

8º. 15. 16, 17. 18, 19, 19 BIS, 20, 20 BIS, 20 BIS 1, 20 BIS 2, 20 BIS 3, 20 BIS 4, 20 

BIS 5. 20 BIS 6, 20 BIS 7 y 23. En particular, el articulo 3° fracción XXIII lo define como: 

"'El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y 

las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del 

1 \11 C"l..-1.1 . .I .l .11 .. i...:.~ J 1 11h.:h.I>. Ch.u.1n1.1 .. \ l'.l'J'). 1-:~.:nan• ... J.:I 1 ·.,., d.:I T .. °1T1lnno l'·lr-1 c_·,.._1.1 lh .. ·u oil . \r"ln lfJ:?'.'I Jl.111 .. ·u 
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análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento Í:le los 

mismos". 17 

En el año de 1992, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecolo.gia (SEDUE) se 

transforma en la Secretarla de Desarrollo Social (SEDESOL). sus atribuciones en 

materia ambiental. se ejercerían a través de la Comisión Nacional de Ecoiogia la cual 

estaría conformada por el INE y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA). Es durante este período que nace el Programa Ambiental de México con 

el cual se contratan una serie de estudios de ordenamiento ecológico de carácter 

sectorial. 18 

La LGEEPA en su Capítulo IV sobre los Instrumentos de la Política Ambiental, Sección 

11 artículo 19 señala que la formulación del· ordenamiento ·ecológico se deberá 

considerar los siguientes criterios: 

l. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio 

nacional y en las zonas sobre las que la nación ej¡;rce soberanía y jurisdicción. 

11. La vocación de cada zona o región, en funci_ón ·de 5:_Us -recursos naturales, la 

distribución de la población y las actividades e.conómicas predominantes. 

111 Los desequilibrios existentes en los ecosistem.as por efecto de los asentamientos 

humanos, de las actividades económicas· o '.cie'otras actividades humanas o 

fenómenos naturales. 

IV El equilibrio que debe existir entre los asEmtamientos humanos y sus condiciones 

ambientales. 

V El impacto ambiental de nuevos asentamientos; 

En el marco de las últimas modificaciones.'a la LGEEPA en diciembre de 1996, se 

reconoce la necesidad de fortalecer e.I ordenamiento ecológico, definiendo en su 

"I '1.1 \.l{-..:.\1' l'J97 1 .... ,.. o .. ,m.11 d.:I F.t¡uihl,..io E.:olUi,µ .. ·o y b l"rut. . ..:.:ióu "' Ambiomt.:. Mé-.:1cu. r. !i:l. 
Sl.\J .\H...; ·\l'-ISE. Op Ci1. f' 3'J. 2000. 
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articulo 19º BIS cuatro modalidades del OET, las cuales tienen normativas más 

especificas que los anteriores ordenamientos del territorio. incorporando disposiciones 

como el de garantizar a la sociedad en su conjunto el derecho a participar en la 

formulación y revisión del ordenamiento territorial. vincular la gestión de los recursos 

naturales con el OET, hacer compatible el ordenamiento ecológico con los demás 

planes y programas de ocupación del territorio y el de prever la coordinación necesaria 

para que el gobierno federal fomente y apoye la formulación del OET. 

De acuerdo a las modalidades se evalüa la capacidad de soporte de Jos ecosistemas 

para desarrollar una determinada actividad productiva. Con base en los_ resultados 

obtenidos se establece que se debe definir un modelo de uso del suelo y en 

coordinación con los gobiernos dependiendo de la modalidad, se acuerda el proceso de 

instrumentación y gestión a seguir para su desarrollo e implen:ientación. 

Desde una perspectiva teórica el Ordenam_iento Ecológico·- del l'ei'r~it~-rio-(OET). se 

fundamenta a través de la teoría de si~tenl~~-;:,~n~~.·~:i~:)~~.e<~-~-~~·: .. ·r~gió.:;, ·~.~'._· t.~·~~itOíio se 

concibe como un sistema ambiental complejo'co~ la i~ter~-.;-~ión ·ele ',TI';'..l!i~les factores. 

La teoría de sistemas complejos señala que una módificaé:ión .de i.m-_ seé:tor -en un 

sistema introduce cambios (en mayor o menor grado,: cor( difere11t~s- escalas 
'~' - -. 

temporales) en toda la estructura del sistema. 

Esto _es, que se realiza a través de un estudio integral, desde la óptica de diferentes 

d1sc1pllnas (naturales, sociales, económicas), de esta manera se considera la 

integración de fenómenos multivariados interpretando así, la totalidad del sistema, lo 

que permite reconocer los procesos primordiales causales. 19 
· 

Actualmente, el marco metodológico de la Secretaría de Medio_ Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) para desarrolla'r el Ordenamiento se parte del análisis 
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sistémico en donde el objeto de estudi6- es el territoriO nacional -Viéndolo_-. Como ún 

sistema complejo, a través de un estudio integral, .identificandoº las interrelaCiones de 

cada uno de los componentes ecológicos, económicos: s.;éial;,,s y poiitic':os del territorio 

nacional para su evaluación y progrÍ31Tlac':iÓn deÍ us6 del suelo ..• 

El análisis de un sistema complej~· inclu~E>; 1él';r .. visió~.Y '3ntendimiento, de.tres niveles 

diferentes de proceso: 20 

; - .:_. ~>~'?\:: >~.' 
1. Nivel estructural o procesos de primer!nive1·1ocai°'en donde se afecta al medio 

natural en la región, generalmente asoci;:.-cibs con"m6ciiríc':'3cion~s i~fróciÜcidas por 

procesos productivos. 

2. Metaprocesos o procesos de segundo ~íJE>¡ ;edi~n;,;I y na~cicmal so,:.; los cambios 

introducidos en et sistemap~odUciti\.'c> qÜ~'!9~nerél~·ñlociific;;,ciC:,nes'cen ·tas· 

procesos de primer nivel (como E>,,:,ergen¿lacde ':if~~~-~:&c:ir.os.fd~Ndesarrollo, 
infraestructura carretera, desarrollo de cuttivcis.cómer'cialesy'aé:tividad pecuaria, 

3 

)~; '/\~;~:~/:;: -.. - :. , 

=~:c~::se: 11::ª~:~iti::r~::::sat::/~:~i;c7~vi~\¡r~~7~~~,f;;~t~~rj¡c~:~~~¡· ::: 
impactan directamente o Ínc:Hrei;:Í¡,mente 'en los ot;Ós niveÍes d;¡, p~ociesÓ. / 

:~.,· .·".->"<.'"='.''.·::~·.:"~-":_ ·-:>--~ ' .... ---~>_~- ·: -;.·, __ . ~--:. 

Estos tres niveles indicados /narca,:.;[q~e'E>1 OETdebe ~er con'cebido a .través del 

invoiucramiento de todos. los_ faétores 'ecol
0

ógicos; soCiales,' económicos. y. politié:os que 

influyen en el territorio naé:i6,:,.;·1.· · ' 

Para que se de un:·:~~: .. ·b~·~do aprovechamiento de los recursos 'naturales, desde Ja 

perspectiva del OET la potencialidad de uso y vocación del suelo deben ser 

establecidas bajo criterios científicos apoyados con el conocimiento y saber de tas 
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comunidades locales, donde el ordenamiento del territorio no se puede quedar sólo en 

metodología, sino también plantear algunas consideraciones - básicas para su 

aplicación: 21 

El ordenamiento territorial no es, ni debe ser una valoración estática y rígida de 

cómo deben de aprovecharse espa.cialmente los recursos naturales de una 

unidad territorial, sino debe. de ser de naturaleza dinámica y flexible para 

adecuarse a los cambios tecnológicos, necesidades y valoraciones sobre el 

entorno físico, psicológico y biológico en las que el ser humano se desenvuelve 

en el tiempo. 

El ordenamiento territorial debe considerar el medio económico y social de 

manera que, en vez de_aumentar la desigualdad social y la concentración de la 

riqueza, responda positivamente a que -los recursos sirvan de la mejor forma la 

población hacia la bú.squeda''cie un desarrollo sostenible. 

El ordenamiento territoriál y la- aplicación de sus resultados y recomendaciones, 

conduce a la región o ·al país involucrado a un mayor desarrollo económico. 

La integración de los objetivos de desarrollo con los de conservación en el 

ordenamiento territorial es la base de trabajo para equipos multidisciplinarios que 

busquen un mayor desarrollo institucional. que aseguren una base amplia de 

éxito en la planificación y manejo de los recursos de un país. 

2.3 Modalidades de Ordenamiento del Territorio en México 

El OET considera al territorio nacional como un sistema total. paralelamente. se tiene 

que establecer un proceso de síntesis y de selección de elementos de ordenación 
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territorial, resultado de un proceso histórico, que tia determinado la actual estructura 

económico-social. Para modificarla, se requiere .id~n,ti.fi~ar y sustraer las relaciones, 

dependencias, regularidades y pautas entre los elementos que definen a este sistema 

como medio de expresión del territorio, invo'1ucr:a~~d6- as·P~ctOs como el medio fisico

biótico y abiótico-, la actividad productiva, ei'desa.~r~llo' ·tecnológico, Ja organización 

social, política, económica, entre otros aspectos. 

El OET requiere de un análisis compleja·· qué al mismo tiempo establezca una . _.,, 

simplificación donde intervengan una gran diversidad de variables, por lo cual se hace 

necesario plantear una serie de_ paso's:·ard~;,ad_Os 'si,stemáticamente, encaminados a 

comprender los procesos y los mecanis.mos que intervienen en la estructura y la 

dinámica del uso del suelo. El OET comprende diferentes niveles de aproximación y 

cada uno de ellos pretende resolver necesidades especificas de planeación asociados 

con proyectos de desarrollo regional. 

2.3.1 Ordenamiento Ecológico General del Territorio 

El Ordenamiento Ecológico General del Territorio (OEGT) considera el diagnóstico de 

los recursos naturales y las actividades productivas en el ámbito nacional permitiendo 

def1n1r lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y Ja localización 

de actividades productivas y asentamientos humanos. 

Los objetivos del OEGT que enmarca el Artículo 20 de la LGEEPA se enuncian a 

continuación: 

l. Determinar la regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas 

sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, a partir del 

diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda d;,, los recursos 

naturales, así como de las actividades produ_ctivas que en ellas se 
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.f!:SL7 

desarrollen y, de la ubicación y. situación de los asentamientos humanos 

existentes: 

11. Determinar Jos liAeamient.;s y éstratégias ecológi~as pa;~ .la preservación, 

protección, .. restaÚración y aprovect1aíl1iE...;to' -~uste,.;Íal:l1e de '1C:.s ·recursos 

naturaies;'.é ~si cori{~ íá; lo~lizaciión . de actividad~~ p;oductivas y .. de los 

asent~~i0~Í~~ 
1

·h~~~~a'~.' 

Los alcances. del OEGT son a través de la conformación del.diagnóstico; promoviendo 

el establecimiento de . estrategias que propicien el · de~arro.llo . térrito~ial equilibrado, 

manifestado en· una mejor distribución espacial y estructur.al: del 'biE.í1é~tar social. La 

compilación de información, sistematización y elaboración dé 'célrto9raila. Conocimiento 

del estado de los recursos naturales, estableciendo las· bases para su manejo 

sostenible. 27 

Este ordenamiento tiene el objeto de identificar regiones ecológicas _con base en la 

caracterización y diagnóstico (disponibilidad, demanda y deterioro) de Jos recursos 

naturales. 

2.3.2 Ordenamiento Ecológico Regional 

El Ordenamiento Ecológico Regional (OER) establece y orienta lél· poHtica_de uso del 

suelo de las élcti~idade.;;; productivas ·generadas en el territo;io del. estad'? o de los 

estados, así com~~I~ ·c~~~dinación de acciones con la federación. 

Los ordenamientos ecológicos regionales surgen de una problemáti.ca específica a 

resolver y por tanto· a partir de ésta se establece la regulación·: del_ u;;:o del . suelo 

incluyendo la promoción o desaliento de sistemas productivos, _la .coordinación entre 

ordenes de gobierno, con la participación de los gobiernos municipales, la escala del 
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OER puede ser igual al OET, siendo generalmente a detalle que este último, como son 

1 :250,000, 1:100,000, dependiendo del tamaño de 1.a región. 28 

Según la LGEEPA, los ordenamientos regionale.;.ciel:>éráll co_nténer, por lo menos: 

La determinación del área o región a ordenár)desé:ribiendo sus atributos físicos, 

bióticos y socioeconómicos. así comOº.~~-'et:'dÍagnó~,tico· de- sus condiciones 

ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes del área. 

La determinación de los criterios dé>r~gt:.1adón ecológica de los recursos 

naturales según su aptitud . y capacidad·· para: Ja preservación, protección, 

restauración y aprovechamiento sust~ntable :·de· Jos recursos naturales que se 

localicen en la región de que se trate;··,;;·sib.;m-o para la realización de actividades 

productivas y la ubicación de asé11tan:iienÍ.;s humanos. 

Los lineamientos para su ejecución; e~~ú..lación, seguimiento y modificación. 

2.3.3 Ordenamiento Ecológico Local 

Esta modalidad consiste en la determinación de usos del suelo atendiendo a su 

vocación o características en el ámbito local. E.n este caso el Ordenamiento tiene un 

carácter obligatorio, en forma similar a las disposiciones contenidas en los· planes de 

desarrollo urbano de los centros de población, previstos en la legislación en materia de 

asentamientos humanos. Es por ello que se establece Ja competencia de los 

municipios, conforme a las disposiciones de la legislación local, para expedir los 

programas de Ordenamiento Ecológico Local (OET), cuya escala son 1 :50,000 y 

1:20,000. 

Según la LGEEPA, Articulo 20 BIS 4, Jos Ordenamientos Ecológicos Locales tienen por 

objeto: 

Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona. 
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Regular los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, 

restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos. 

Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable.de _los recursos naturales dentro de 

los centros de población, a fin de q...;e sean corisiderados en los planes o 

programas de desarrollo urbano correspondiente., 

Las leyes estatales o del Distrito Federal en la materia, determinan los 

procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, 

evaluados y modificados los programas de Ordenamiento Ecológico Local (OEL), 

debe existir una congruencia entre estos y los programas de Ordenamiento 

Marino y en su caso con el General del Territorio y los Regionales. 

2.3.4 Ordenamiento Ecológico Marino 

Recientemente se incorporó a la LGEEPA el Ordenamientos Ecológicos Marinos 

(OEM). cuyo objetivo es establecer los lineamientos y previsiones a que deberá 

sujetarse la preservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales existentes en áreas o supeñicies especificas ubicadas en zonas 

marinas mexicanas, incluyendo las zonas federales adyacentes, OEM se realizan a 

diferentes escalas. 

Según la LGEEPA, Articulo 20 BIS 7, los programas deberán contener por lo menos: 

La delimitación precisa del área que abarca el programa. 

La determinación de las zonas ecológicas a partir de las características, 

disponibilidad y demanda de;io_s recursos naturales en ellas comprendidas, así 

como el tipo de actividades -productivas que en las mismas se cdes.i~~,;Ílen. 

Esta verificación lo llevan a cabo de acuerdo a las siguientes metodologías: 

Manual de procedimientos para la verificación del ordenamiento ecológico. 

Manual operativo de vigilancia y verificación. 
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Sistema de gestión e información para Ja vigilancia y verificación del 

ordenamiento ecológico. 

Como ya se mencionó anteriormente el Ordenamiento Ecológico del Territorio se realiza 

a través de una metodología desarrollada por la entonces SEDUE publicada en el año 

de 1988, que contiene seis fases fundamentales (ver Esquema No. 1 ): 

1) Caracterización 

2) Diagnóstica 

3) Pronóstico 

4) Propositiva 

5) Gestión 

6) Instrumentación 

La fase de Caracterización como su nombre lo indica, se hace la descripción de las 

variables relacionadas en el área de estudio, esta fase se compone de tres actividades: 

dellrn1tac1ón del área de estudio, descripción temática del medio ambiente e 

1dentrf1cac1ón de la problemát1ca, enmarcado en tres sistemas fundamentales para el 

OET. el sistema natural. económico y social, contestando tas preguntas ¿Qué hay? y 

<,Dónde est.3? 

En la fase de 01aqnóst1co se hace una evaluación de los recursos y las actividades 

econón11cas que van a estar sujetas a ordenamiento ecológico. respondiendo a la 

interrogante l..Córno está?. haciendo un balance regional de la disponibilidad de los 

recursos la demanda social. económica y ambiental Para elaborar el diagnóstico se 

realiza la formulación de hipótesis de trabajo así como selección de indices e 

indicadores. 

En la fase de Pronóstico con base en las dos anteriores fases y la información obtenida 

se hace un pronóstico de Jos posibles escenarios que pueden surgir tomando en cuenta 
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los procesos ecológicos,. :económicos, ··regionales, políticas sectoriales· y actores 

principales. 

El OET debe cor'ifribuir .,;~ .eljog~().~0..1 ~Pf()yechamiento racional y sostenido de .los 

:::~~:7:0;:;~:~:z~t~t.:;~i:~t:·t~i~4.~.~;.~t~~ª~a=i:b;~m~::tiera~ no sólo criterios 
~' '•'- .. 

La fase de Gestión esen'ciondese.bÚsca iá coordh1ación de distintas insta,,~ias para su 

cumplimiento, du~~l'l1é·e~i-a fas'3,.~eédebebrindar información rc:Bi>~cita~ió;, a los 

sectores involucrados. (~sí.:i'i:lo~:C rr,unicipios. y público en general): cC>ri. respecío a los 

objetivos, benefici.os, productos/y, prc;icesos _relacionados. co~la,:elaboración . del 

:::7~;~~:~~~0:1J!rt~=:~~~~~~~r~f :tr~~l:1;~c~~n de ¡)~iíuca~~~b¡~;;1~íés~ c~iterios 
' - --·- .!·· •. -;" '_. . . ,\,º·· 

En la fase de lnstrurnef'ltadón,esd~nde se presenta la versión terrni,.:,acla del modelo de 

OET en donde se seiÍ .. lan'Íos l.í;os del:suel~; L'os ord~~~n:íi~...;~c)~:~~b;,;~·'~.;r cié~retados 
en el Diario Oficial ya s¡,,a;,,~tatal o fed~ral, de ac':uerdo a l~''n:iod~li~:;icl del OET. 

Aunque en la práctica est13s fases no han sido realizadas.,por, uria)11.i~ina in,;tancia o 

institución, ya que para' realizar las primeras cuatro fases.' el ,gobierno ·ha'.contratado a 

despachos, instituC::iones de investigación para su desarrollo, ~las\i'1!¡r:í;¡;~ ··cj.;s· fases el 

gobierno los está tratando de realizar, en muchas o.,.;.siones·sói.; í,',.;, .quedado en 

estudios y no se han concluido todas las fases como marca el esq~erna metodológico, 

Ja causa principal ha sido debido que en algunos casos las propuestas de ordenamiento 

no han podido ser consensadas con la población o con autoridades o por que no ha 

habido el suficiente recursos para implementarlo. 
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ESQUEMA No. 1 

METODOLOGÍA DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO 

Descripti,·.i 

~ 
¿QuC hay? 

¿Cuánto hay? 
¿Dónde está? 

Sistema 
Natural 
Sistcn1a 
cconó111ico 

Dingnústico Prontístico Pr111m~hh·11 

~ ~ ij 
¿Qué puede ¿Qué puede 

¿Cómo está? pasar? lmccr'l ¡,Qué 
:iltcrnativns se 
pueden incluir".' 

Balance Regional Escenarios Estrategia 
Alternativos: General de 

Procesos Ordenamiento 
~sponibilidad Económicos Criterios 

de recursos Regionales Ecológicos 
Politicas Programas de 

Demanda ¡ Sectoriales Obras. 
social Actores Servicios y 
econom1ca Sociales Acciones y 

Dinámica 
Pnlirir~o;. 

_._ a1nbiental 

Ccstii'm 

ln"trumcnlm:hin .. 
Fuente: SEMARNAP. 1996. Programa de Medio Ambiente 

1995-2000. México. 

Dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP"s) el decreto oficial en donde se 

establece como área protegida y en donde se delinean las actividades que podrán ser 

desarrolladas dentro de las ANP, ha sido el instrumento de ordenamiento, sin embargo 

se encuentra establecido en papel y en la mayoría de los casos no se realiza por las 
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condiciones sociales imperantes y además casi siempre debido a· 1a indefinición de la 

tenencia de la tierra. 

- - .i - /--;.:'~ ... ~ .. · 

El OET puede ser un instrumento eficaz para extender la_aplicaci~n d';'I usó adecuado 

de los recursos naturales e.n las ANP·s. De hecho este_i~sirú~;¡;~t~'-deb.¡;;·constitúirse en 

el escenario en el cual se·inseÍten las ANP·s e interactúérí .. c;;,n'.el r;;;sto.dé los'procesos 

y actores regionales, estableci~ndo ligas productivas ·e insliiúC:ional~sqi:;e'gar;;.~ticen y 

refuercen su funcionamier;ií~.v,,obj~ti~os."" · '' };¡:·';r;:;: 

Realmente esto último es la función del Ordenamiento del Territorio en las ANP·s el 

uso y aprovechamiento de los recursos de una forma ordenada y sistematizada de 

acuerdo con la vocación del suelo, estableciendo así los mecanismos para su mejor 

aprovechamiento en conjunto con el que llamo el "trinomio perfecto": Gobierno

Comunidades-Instituciones de Investigación. 

2.4 Ordenamiento Ecológico Participativo: Planteamiento Metodológico 

Se considera importante la participación de la población en el Ordenamiento Ec_ológico 

del Territorio, ya que en la medida que se involucre la población se asegurará la 

conservación de los recursos naturales. Es por ello que se considera pertinente la 

definición teórica de la metodología de Ordenamiento Ecológico Participativo como una 

alternativa para la promoción, desarrollo e implementación de los ordenamientos 

ecológicos. 

En el marco del Ordenamiento Ecológico del Territorio se han intentado metodologías 

más participativas, en donde las comunidades se vean más involucradas en las 

actividades de planeación. La mayoría de estas metodologías son desarrolladas por 

organizaciones sociales civiles las cuales tienen un mayor contacto con la sociedad, en 

s \ 
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donde los lineamientos gubernamentales en materia de ordenamiento territorial 

podemos decir, que han ido más allá. Vemos el caso del Ordenamiento Ecológico 

Participativo (OEP) sin salirse de los lineamientos gubernamentales y legislativos, ha 

intentado a través de una metodología campesina basada en la investigación-acción a 

través de talleres participativos, reuniones, asambleas, recorridos de campo, 

permitiendo así el autodiagnóstico y evaluación· futura, definiendo los usos del suelo, 

políticas ambientales y acciones a seguir, buséando. romper con los esquemas 

tradicionales y verticales de planeación."ª 

Para desarrollar la metodología del OEP, el IN.E tia.:participado en .aspectos de 

financiamiento,, asf . como organismos internaci6nales, fund.,;ci6nes e. instituciones de 

investigación. 

De este modo, la propuesta de OEP, propone utilizar el sistema·.·productivo local, como 

objeto c:ie estudio, evaluación y análisis comunitario, paso n.,;cesa~io para la planeación 

campesina para el manejo y conservación de recursos naturSles.49 

El OEP es una herramienta de Planeación Participativa que requiere del 

involucramiento de las comunidades, la toma de decisiones se realiza a partir de las 

condiciones naturales. económicas, sociales, políticas y culturales ··de cada zona 

geográfica determinada, fundamentada a través de metodología de Evaluación Rural 

Participativa (ERP) la cual permite realizar trabajos de exploración, identificación de los 

principales problemas de la comunidad y definición de las mejores alternativas de 

desarrollo 

Siendo así, el OEP una alternativa encaminada al desarrollo comunitario en donde los 

propios grupos comunitarios establecen las regulaciones, normas, procedimientos, 

'\l1>•ud \11i•LI ~·1 .•I Chnn.tl.•/•·•' ..... 11 ..... tr.1 l.,p.....-i..'11•:1.1 .. ·n ( h'1t..'11.1111i.:11t11 l.<>oliog1.:o 1•,n11~·111.111\·o "¡.,J,...,·,1 .. 1ld Pu.:hl,. ~I Sur ..... I.: 

;~..:"~" l'I' -.l'>·l:-1 
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usos, aprovechamientos·de·1os recursos naturales de acuerdo.a_las condit?iones que 

generen un equilibrio entre el medio ambiente y las actividades ~umarias. 

··¡' 

En este sentido, y dado que el. OEP es concebido comó Ú!)ª/:1e~~ª"n1i.<;nta .C:te planeación 

comunitaria que se desarrolla y nutre de la. experiencia ~-ª 'fos. grupos campesinos, en 

donde las actividades de sensibilización y ret1é'>ció11'í:>íi~i~ip~ti"'~:d~;¡;,.; ~n.; serie de 

actividades encaminadas al mayor aprovechamier:ito de· los recursos naturales de 

acuerdo a su vocación y productividad. 

Para realizar la parte operativa de esta propuesta metodológica se incorporan un 

conjunto de técnicas utilizadas en la Evaluación Rural Participativa (ERP), como son, 

desde la sensibilización de las comunidades en la importancia de los recursos naturales 

mediante talleres participativos con metodología acorde a los niveles de educación de 

la población, después del reporte de la Comisión Bruntland de la Organización de 

Naciones Unidas (1987). sobre Nuestro Futuro Común, el reporte documentó las fallas 

de muchos proyectos de desarrollo que comprenden áreas rurales, y ser'ialó la 

necesidad de nuevas perspectivas y maneras de promover un desarrollo más 

part1cipat1vo, ambientalmente sustentable y económicamente viable. Después de 1987, 

la discusión sobre éste tema ha animado a muchos sectores sociales, y en. ese clima 

fértil. se ha desarrollado la propuesta metodológica de evaluación rural participativa.50 

La propuesta metodológica del Ordenamiento Ecológico Participativo integra dos 

vertientes, la metodologia técnica y la metodología campesina. Es importante.ser'ialar 

que la propuesta metodológica del OEP no desfasa a la propuesta metodológica del 

ordenamiento aplicado por el gobierno. Lo que distingue a ésta última, es la propuesta 

de la metodología campesina, en lo que la pot>lación local es parte fundamental del 

proceso para el desarrollo del OEP. La propuesta de OEP se caracteriza por 

compaginar el conocimiento técnico y el conocimiento campesino en una misma 

metodología. para que el producto final se traduzca en una propuesta de ordenamiento 

r+---'"'::'.:'.::~':'-::="_.ü.'"'--i:<:;,;:_,¡.J.LL:.o..>'"'~'' J..- f.,.1111.1.:1<>11 l~ur.111'.1n1.:11•.1t1\01.1 n.1¡n1•1•u .. -.1a111 .. -11 .. t.•I••!!:• .. ··•· liE.\. ~1 ... ,,., . ., p 1 
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ecológico emanado de las necesidades y prioridades de la 'comunidad, respaldado por 

los aspectos técnicos en la utilizaci6n·ci.;. cartografía, bibliografía, imág~nes de.satélite, 

fotografía aérea, entre otros (ver Esquema No. 2). 

El OEP surge de la necesidad de profu~dizar y desarr~llarn~etodolo~i~iiqu=respondan 
a la participación de las comunidades. La finalidad del oef:. e; la obi¡;r{bió,::, de i.mmapa 

con regulaciones (actividades' prohibidas y no pro'hibidas) d~. m~r.e~a··;;~~~ensada y 

concientizada. 
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ESQUEMA No. 2 
METODOLOGÍA DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO PARTICIPATIVO 

METODOLOGIA TECNICA 

FASE METODOLOG/A 
i-----orfiiCR1PTIVA INVESTIGACluN 

DOCUMENTAL 

ACTIVIDADES DE 
CONCIENTIZACION 

PRACTICA DE CAMPO. 
Entrnvlfilds a mlormanlos 

c1 ........ 

CARTOGRAFIA Am1hs1s 
n 1llle/fJ1At,~c1on do 

""•'ll'""u,.dos.110111<1. 
to1uu1o1to"s 0010,uo y 

c.i11og1,111 .. 

PRODUCTOS 
Au::h1v05 (b1hhO{JtHhd. 

car1ografla) 

Hnoloua dol Padrón 
P1oduO:UllO 

rvldpon1 toma11eos: ch1naa, 
gOD{Jrafln. d1ena¡oa. 
umdadoa do lenono. 

JM!nd1•n•l6, 1oµog1ullo1 .,. 
Vll!U6lo1C101l 

METOOOLOGIA CAMPESINA 

TA~~~~~~E"LFO;=L~ioc~~;,oN-----~P~R~O~D~U~C~T=O~S~--i 
P1obl1tn1at1ca 1n91nnal· 

01de11>1n••R••lo EcolOijlCO 
Pat11c1¡J.tl1vo 

TALLER DE DIFUStON DEL 
01U .. 11<111uenlo Ecul<>il•CU 

Pm11c1po•l1110 
PROMOCION 

CAPACITACION DE 
COMITE 

DIAGNOSTICO SOCIAL 
Ltnoa hrsló11ca culendm10 

Ltnnou1 do londnncm 
(01.1unu<:.l•co Rur.11 

PdrtlCIJlolllVO) 

SALIDA DE CAMPO 
T1an~eclos (D1ng11osl1co 

Rural P,1111c1p.,1wo) 

TALLER DESCRIPTIVO 
AMBIENTAL 1 

TALLER DESCRIPTIVO 
AMBIENTAL 11 

Conocumenlo H 
hortiittllonlols do 

01dnn,.moonlo Ecnlng1cn 
Pan1c1pallvo 1canogral1a) 
Fologrolia 00100 y lolunu 

Cumbias. en el puuon 
produchvo. 

At.:l1v1d.1du" p1odut.:l111.i10 
CuU1110& COl1\0IC1alo&. 

Reconoc:1m1enlo gunorul 
natural y l•soco 

Per111os cun•posonn .. 

Dehm11ac1on do aru.1 du 
infhmnc1.t 

M.1pd d<! Vt!'U.,.1dCIOll. 
m.1pd do u50 du sucio. 

1n•1p.1 dn sunlnFo. 
M.1¡1n do un1dado$ 

Ulltl:Hottl!,llt!'h 
Cu,:u1ro puoflz;ulo du 

v.u1.1t>lns .unbtnnt.ilots por 
u""º d,. .,.u••lo 

As1gn .. c1on <lL• IJol1hcas .d 

--- --~--.J-·------------------+-----+.--------------m-·~;,=~=:!;'=º;=;;;.=~=";:'~'-'"_ 
DIAGNOSTICO 1 TALLER TECNICO 

. Ro•v•«u>n y d1 .. cu1>1nn dH 
~ rn.1rms tlo apl1lud r>n• cada 

'"'ud .. l 5Ut•lu 

"1\odolo prohmonur de 
Oro1nnan11nntn Ecnl<>fl•Cn 

Tn<;mco 

TALLER DE 01AGN0$TICO 

' 
TALLER DE DIAGNOSTICO 

PrusunldCU'>n do maf••l!• 
l<'cnH:u .. dL• .. phtud f>OI 

""'º dn t>unln 

" ---·-------~Mod=o~oo~d7o~o~,~ •• ~n=om~.= •• ~,.c--t-----+•TA~L~L~E~RºO~E~PR·Ó~NO=s-T~oc"-o~--- Mapa pr1tl1mmar de 
Eeofógoco Tccmco Y ESTRATEGIA Ofd<!namu!nlo Ecolog•co 

P.1rt1c1p01l1vo·lt1Cn1co· 

----·--------------·--+-----!------------~"''"º 
TALLER PROPO::.ITIVO· 
NORMATIVO ASAMBLEA 

Mo:ip.i d<J 01dnn.im1onlo 
Ecologoco Pdr1•c1paltvo

lucn1co·C••n•pot.tt10 
Rn11l;imcmlo comun1t.1r10 

Fuente· Garcia. Miguel Angel. et. al. Chimalapas: Nuestra Experiencia en Ordenamienlo Ecológico 
Participativo. Maderas del Pueblo del Sureste. México. 
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111. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Corno hemos visto el Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) es una herramienta 

para definir la capacidad de usar el territorio y sus recursos naturale!; :sin riesgo' de 

degradación en cualquier actividad productiva desarrollada y en ei':caso~de 1.>'s Áreas 

Naturales Protegidas (ANP "s) éstas forman parte de sistemas. ecológicos! culturales, 

económicos, sociales y hasta políticos, las cuales n~,,pueder'::~er:'sólo zonas de 

protección de recursos, Si no al contrario, deben ser zona~,rd;¡,\•;;o~~~~aciÓ;,,'·manejo y 

aprovechamiento de recursos naturales.·• La . particips'~ió?';'i:f;;0 ·¡·9~}'.~6rnÚ;;idades. torna 

~:~:=~~=ió:.n r:~ta~~=:~~~ :eª~f~v~f~~~¡~df~~~~~~~~l~~t"~~~!;~¡.~~~~o~::cióun~ 
ordenamiento. Es por ello que ':-'na dE>d~s acciones im~erantes '.ª .. realizar, antes. de 

::~;i::~~t~~. Á;;~r~;:::1 :~:t~=~~~~~f¿:t~~~~rXif !;l"~s~~l~~fti¡~{!:nt=~~t7::gi:: 
conservación por parte de las 'cor:nuhidades hast,a llegar a la con~olidación de las ANP"s 

en nuestro país. 
-·. -. :~';: ~-~ ·: ,- ;:··:: :-" ' ··: 

3.1 Origen de las Áreas Na.turales'Protegid.as 

A lo largo de la historia eí liombre· ha seguido la práctica de apartar extensiones de 

tierra y protegerlas en sú ·estado natural. A partir de 1853 se creó como tal. la primera 

reserva en Francia en los bosques de Fontainebleau con una superficie de 624.ha,cuya 

ratificación se dio el 13 de agosto de 1861 .01 

En 1864 el Congreso de Estados Unidos cedió al estado de California por,:inié:iativa de 

John Muir, al que muchos consideraban como el padre de la conservación en··ArnéÍica, 

el Valle de Yosemite y la Mariposa Grave destinadas como reservas naturales, pero no 

fue sino hasta 1872 que la protección de los recursos mediante ANP's declaradas 
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formalmente en el ámbito internacional. inició en Yellowstone cuando fue declarado . . ' . . ' . . .. 
como primer Parque Nacional del ·mundo:. El· camino de las ANP ·s entonces iniciado se 

ha extendido y desarrollado por casi. la t.otii.lidB,d de los paises del mundo. 

A partir de estos eventos ·tas}ANj:;,:s~d6nf1a<figura de parques nacionales. se 

multiplicaron lentamente. Par.;¡·9í.ar\6':ci'3\19oó'exisÚan entado el mundo 40 parques 

nacionales. Este número 5.;, vib in'~rerri'.;,'nt.3d'()';;{t40 ein 1920; a 560 en 1940; a 1060 en 

1960, llegando a 1300 par~'ue~' ~a'í5;~Á~fe~:~ri JS70. En 70 años se incrementaron 1260 

parques nacionales e~.déciir,··~Je'~·~ílt·r'.;,;•9,·;¡,eríodo de ·1900-1970 se incrementaron 

anualmente en promedio 17~'4 J:>°arq~e~ ,'.,a'cionales.52 

3.1.1 Marco mundi;.¡I :: 

Desde el año de 1972, que tuvo lugar la Conferencia.de las.Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente Humano realizada en Estocolmo •. Suecia;.ha habido grandes cambios 

en la concepción y enfoques para lograr el . equiÍibrio ecológico y la protección al 

ambiente, entre ellos se destaca la importancia de vincular las políticas ambientales con 

las económicas para alcanzar el desarrollo sustentable. 

En el mes de junio del año de 1992, se realiza la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 

Brasil, Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo con la participación de 

delegaciones de 120 paises. Su objetivo fue el de establecer una alianza mundial nueva 

y equitativa a través de la creación de distintos niveles de participación entre los 

gobiernos y la sociedad. La declaración consta de 27 principios, de los cuales para fines 

de la presente investigación se destacan los principios 1, 3 y 1 O que a continuación se 

enuncian. ~3 
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Principio 1. En este principio se recalca que_ los. seres humanos son el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, teniendo el derecho a una 

vida saludable y productiva en a_rmonia_con la naturaleza . 

. ''"_·:.,:.'. ' ·, 

Principio 3. En este principio se mandona 'el 'derecho al desarrollo, el cual debe de ser 

equitativo a las necesidades del desarr.;11() y a,;:{bieintales de las generaciones presentes 

y futuras. 

' '. , .. · ' ' .. ' ' ,< -, 
Principio 1 o. En este p_rincipio ·se destaca ·qu'3 el mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es mediante la participación de todos los ciudadanos. 

Lo que nós~ lleva a· reflexionar que en el caso de estudio de la RBC estos principios 

emanados para el establecimiento de una alianza, aún no han sido seguidos 

cabalmente, ya que al decretar la reserva y expulsar a comunidades; entre ellas, la 

Unión Veinte de Junio, no se está tomando la participación de los habitantes de estas 

áreas, sino al contrario al decretar la RBC el gobierno federal' está excluyendo al ser 

humano como parte del desarrollo sostenible, al no haber sido siquiera ·consultado para 

decretar el área y mucho para consolidarla. 

Se ha desarrollado una gran campaña internacional para la protección de la diversidad 

biológica, especialmente en zonas tropicales,_ así en la Estrategia Mundial para la 

Conservación (EMC) elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN), el World _Wildlife Fund (WWF) y el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se establece un 

enfoque integral a la protección de los recursos naturales. En la EMC se reorienta una 

serie de acciones hacia la gestión racional de los recursos, en donde podemos destacar 

la definición de conservación como "La gestión de la utilización de la biosfera por el ser 

humano de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio de las generaciones 
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actuales, pero que mantenga su potencialidad para _satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de las generaciones futuras".~ 

A nivel mundial existen áreas protegid-as de_ dive-~sas - categorías, por 

necesario la construcción de redes· de''ANP~-s -cuyos Óbjetíios ·principales 

describir en los siguientes puntós:~ 
:' .. ,-

! .·,_ _. ' 

lo que es 

se pueden 

Crear una red representativa-<!e'.los ~r;ncipales ecosÍstemas o regiones naturales de 

un territorio. 

Proteger áreas o elementos ~atJ~a1EÍs de iingular'~alo~. bajo ·e1 punto de vista 

científico, cultural, ecjucativo, _ est13tico_, paisa)ísÍico y re_dr'3ativo: 

Contribuir a la supervivencia dei espeC:ies o comunídádes'animales y vegetales 

necesitadas de cuidados a través de la prote~ción' y-_¿6'n~ervación de sus hábitats. 

En última instancia y casi imperceptible~de:1os:_-aÁt:riOres-.'objetivos señalados, es el 

beneficio del hombre, las ANP's deberían se~·a$p,';;cios- protegidos que faciliten a las 

comunidades el disfrute y conocimiento d-., los r~cJrso~- n.,;turales de manera racional 

que al mismo tiempo contribuyan a garélriti~~r '·el nÍejciramiento de vida de las 

comunidades que se encuentran enclavadas dentro de las ANP's. 

En los últimos años el principal paradigma dentro-de las ANP's ha sido la integración de 

la conservación con el desarrollo social sustentable. Este nuevo enfoque tiene sus 

orígenes desde la década de los sesentas, ccin el desarrollo de algunos parques 

regionales en Europa, que pretendían no solo proteger y conservar los recursos 

naturales sino también el desarrollo de las culturas tradicionales. Después, esta visión 

integral fue incorporada al modelo de reservas de la -biosfera del Programa -MAB

UN ESco· y en la EMC antes mencionada. Esto se dio por el fracaso del modelo de 

,. j( ..... "' 1 l'J'J.:' l· ... 11 .. 1.:1!"' l'•Uol l.1 ..,, .. ,.....,n,.1.;1 .. 11 .1.: fa uu ... 1<:ro1 S1 .. "TT;I d.: \.l.1nnntl.1n: Prnpu ...... 1.1 l'oll"ol .:1 .. ,. .. ~ .... "'.t.: '.\l.11..:, .. lnl.:t,:r.11 

1111 ........... 1. • .i.t.:l .. 1 ... 1 .• 1 .• , .... 1 ''.:"""''" 11.1:•) 

\ .• ~ ... k·1 .... 1 .. -~~:-"",_ ,_~ .. - 'T'f '""''N"·· 
1 

! "~·Jt~> L·U 
FALLA DE ORIGEN 



CAPITULO JU 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

parques nacionales norteamericcinos ·que había ·sido adoptado e·- impúesto ·.en la 

mayoría de los paises subdesarrollados siendo estos últimos que las áreas protegidas 

de los países en vías ··de•· desarrollo· como México a diferencia ·de· los parques 

norteamericanos nó son.espacÍo~si:n h~bitantes. En la mayoría alberga'ncomu'nidades 

indígenas con arraigo y;qú'e'pC>r.sigl()·~ han sobrevivido de los recursos n'atl.:;·~ales y han 

desarrollado mecanismo~'di,,. c;;~serÍlación propios durante generaciones. 

3.1.1.1 Acuerdos Internacionales 

El tema de la conservación de. los recursos naturales. no· está exenta de acuerdos 

internacionales. México ha adquirido una serie: de. compromisos ante la comunidad 
•'. ': ~. - -

internacional en varios momentos, 9sto~.·-ª~~~r,d0s ~-" genel-81 S"on con varios países y 

regiones geográficas comprendiendo diversos temas. y actividades, dentro de los más 

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

·::>.~" -; _· -,·, 
Convención sobre la Diversidad· Bi0Íógfca;;;·95tablecida como parte de los acuerdos 

tomados en la Conferencia de las Naciones.Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

celebrada en Estocolmo (1972) ,:;,Jricio::i';;da.a1'i~ició del presente capitulo, en donde 

México contrajo los siguiente~-c~mprcifrii"~~~S~~;·:~ ~ · 
'.~ - : '' :. - - .-

~-·.\'_~· .. - ·-· ' .· .... 
Elaborar estrategias, planes () pré>gr~mas nacionale~ para la conserv.ación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica en coordinación co'n los. planes y 

políticas sectoriales. 

Establecer un Sistema de Áreas Naturales Protegidas. 

Promover un desarrollo ambientalmente adecuado }' sostenible en las zonas 

adyacentes a las ANPºs, con miras a aumentar la protección de las mismas. 

Rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperación de 

especies amenazadas . 

..,¡ ' ' \l~:-.O.\l'-1'1. ( 'I• c..·11 ,. r.;:? 1'>'><• 
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Impedir la introducción, ·controlar y erradicar las especies exóticas que amenacen 

a los ecosistemas originales;-. 

Generar incentivo~\·para. la·· conservación y la utilización .sostenible de los 

componente~•éiEí1;,;· ~i;,~~~iéí,.-d bi.;fÓgi~:· .. · 
Establecer y ma•nteher prograiTias de;,¡ducación y capacitaéiÓn científica. 

Regular el ac6e~6;,; 16s~~8dr~6s·genéti~os del país; 

Presentar infa'rr;:;ei~ ~6b~e·l¡¡¡~;;,~ciid;,;s ·adoptadas. 
' - · · ·' ·. ,.. - - •· ·" - '1-•', · ' «:,,c. · ~. - • ·. 

'"/:.'·_- -.,,,;, 

Otra importante r~L~iin• ~;;~~~· ~J'~o-acue~dos fue la Comisión Centroamericana de 
'"",; 

Ambiente y·oesarr<;>l_lo;_en:d<:>r"ldE!,:~~9E!staca: 
·;,:·;·-·. ~-' 

. . . · .. -:-. \ ~ .. -... -
Dar impÚlso · a 'íi;;°$ i ~i;;i,¡6'n~s :(de :.conservación en 

CentroameriC8riO: · · · 

Col;;Jborar-en "'cdC>~~~ ~Ó~r~··ci.~biCJ.climático 

el Corredor Biológico 

Elaborar· p'olíticas :··cie. : 6rc:l~A;i~i'3nto territo~ial en . donde se incluya a los 
ecosistemas costeros.~~-··. -co_;:f. ·. 

En el Tratado de Libre Comer~io''cTLC) ta"1bién. se asumieron responsabilidades de 

conservación como parte -de loi ,¡'"¿;_;'eiícl'ciii1on:.ados por la Comisión de Cooperación 

Ambiental (máximo foro ambi~n-t~i •c:t.;,r,'i'ro dei'TLC) en donde está comisión decidió 

constituir un Comité Trilateral p;,;ra._la.Cor"lsi3rvación y el Manejo de la Vida Silvestre y 

los Ecosistemas, teniendo facultades r'9solutivas. 

Dentro de la Convención sobre,· Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Flora y Fauna Silvestre (CITES), México se obligó a eliminar el tráfico ilegal de especies 

ya sea amenazadas o en peligro de extinción. 

Nuestro país es miembro de la Red Latinoamericana de Parques y Reservas donde 

nuestro país asumió el compromiso de establecer infraestructura y comunicación 

electrónica en las ANP"s. 
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Como se mencionó anteriormente estos convenios y acuerdos internacionales están 

dentro de los más importantes. La participación de México en foros internacionales ha 

tenido que adquirir una serie .de compromisos que desafortunadamente sólo llegan a la 

firma del compromiso, sin llegar a las acciones concretas. Al igual como se ha 

adquirido ese compromiso se emiten una serie de leyes y disposiciones que se realizan 

al vapor. En muchas ocasiones no se adaptan a las condiciones socioculturales de las 

regiones de nuestro país, como es el caso de los parques nacionales, sin embargo 

fueron adoptadas por ser una medida internacional para la protección de los recursos 

naturales, en nuestro pais no cumpíieron los objetivos por ser espacios muy transitados 

y decretados sin estudios previos. Se considera que no son malas las políticas, sino que 

se retoman íos modelos· y no son adaptados a nuestras condiciones de 

pluriculturalidad. 

3.1.2 Marco Nacional: Evolución de las Áreas Naturales Protegidas en 

México 

La conservación de los recursos naturales al igual que en el ámbito mundial ha sido 

realizado desde tiempos inmemoriales. México posee una de las mayores 

concentraciones territoriales de especies biológicas y de ambientes naturales. 

Sobre la base del aprovechamiento de los recursos naturales se han desarrollado las 

grandes culturas prehispánicas que han persistido, durante siglos, principalmente los 

grupos indígenas. Los datos más relevantes e importantes provienen desde la Época 

Prehispánica donde se dieron una serie de disposiciones conservacionistas y 

proteccionistas. Los que más destacaron por conservar áreas como jardines botánicos y 

parques zoológicos fueron Nezahualcoyotl, Moctezuma 1 y Moctezuma 11, dichas áreas 

eran principalmente dedicadas a la belleza escénica y paisajista.°' 

.''··• .·1.:n1pl•• f'"''l"O.:-'- 11.1 .. 11•11 • .i.: .. '.lo .. ·11.:11.:.1 .. l11•lr"1~n1li.;·.1 .. 

'I 'I \I~'- \l'-1'1 ··1 11.1 lh"l"n,1 d.: l.1 .\r.:.1 .. Satura! ...... 1'1ot.:gs.l.1.,·•. 0.1.:..:-1.1 l· . ..:-ul••1~1.:.1.111n1t.."Tn ~I. 'l'-"""'"""-"= ..... ~""-'~--~~---, 
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Durante la época de la conquista se dictan una serie.de medidas legales que en general 

no fueron aplicadas, cabe destacar lo que ordenaba la Cédula Real de· 1552; Ley IX, 

titulo XXXI, libro 11, la cual decía que se' procurar.in_ q':Je IÓ~ indio,(tuvÍeren_ bi.:.nes de 

comunidad, con plantación de árboles,.detodos_los.rein.os,.pará'su'aproveé:ííamierito.08 

Después de la independencia todas·. la~ disposidio~~s f~r .. ~t~le~ sobre co~servación y 

explotación en la Colonia cayeron en desuso: 

La politica de áreas naturales protegidas formairriente'en· México:se.·inició en· el año de 

1876 con la expropiación del Desierto de los L.eonE>{'.d~~~~íE>'•~1 ~ot:lléfn6 de Venustiano 

carranza. Sin embargo la primera ANP que contó é:on i:.in de'éreto presidenCial fue hasta 

el de 1898 el Bosque Nacional El Chfco, Hid0tg~;~~~:0A\i«19Q~-.~5¿-_9~~ide'1a Primera Ley 

Forestal que sólo se pudo aplicar en el Distrito Federal."": 

En el año de 1917, se le otorgó por decreto presidencial el nombre de Parque Nacional 

siendo el primero de su tipo en nuestro pais.60 Es durante el gobierno de Álvaro 

Obregón que se crean las primeras tres zonas protectoras forestales siendo las 

primeras reservas forestales como otra modalidad de ANP. Esta modalidad tenia como 

principal objetivo el mantener áreas forestales, restringiendo otros usos que no fueran 

forestales. ya en el gobierno de Calles se crean otras dos áreas y otra en el periodo de 

Cárdenas. las cuales se enuncian a continuación: Reserva Forestal El Gavilán en el 

estado de Veracruz (1923); Reserva forestal Sierra de Hansen, Mesa del Pinal y Sna 

Pedro Mártir, en el estado de Baja California Norte (1923); Reserva Forestal en distintas 

porciones en el estado México (1926); Reserva Forestal en distintas porciones de tierra 

en el estado de Puebla (1926) y la Reserva forestal Centenario en el estado de 

Durango (1949) . 

. .. r;: .. .---==--=--------
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En este periodo es en donde se decretan un sin número de ANP·s como: parques 

nacionales, zonas protectoras fore~tales 1 reservas .. for~st~l~s .así como .. ta'~·bi~n refUgios 

de fauna silvestre terrestre, zonas forestales· derepob1á6ión/cainpos ··.;~perimentales, 
jardi,.;es botánicos, refugios de fauna silvestre''acuáÍica: cabe· ,,:¡ericionár -que estos 

decretos de ANP·s se dieron •por paquetes", por .;.¡amplo -.;,n el gobierno de Miguel 

Alemán 1946-1952 a través de tan sólo un decreto general, se constituyeron 118 zonas 

protectoras forestales••, las cuales dan una idea de cómo-las ANP·s se han venido 

incorporando de forma desmedida, sin los estudios mínimos necesarios que respalden 

los decretos. A partir de 1964, el gobierno federal abandona la política de conservación 

de los recursos naturales en México. Está situación se agudiza· entre los años de 1970 a 

1976. En este lapso se abrogan algunos decretos de ANP.·s; como por ejemplo los 

terrenos del estado de Hidalgo, estableciendo un programa nácional de· desmontes."" 

A principios de los años setentas la Organización de · 1as Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por medio del Programa MAB "El hombre 

y la Biosfera" estableció una nueva categoría en donde la participación e 

involucramiento de la comunidad deberían ser imprescindibles, la Reserva de la 

Biosfera IRBl. Es durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, donde aparece la 

categoria de RB en México. Durante_ este mandato son decretadas las primeras siete 

reservas de la biosfera en México. Posteriormente, en el sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari se decretan once y en el sexenio de Ernesto Zedillo se decretaron trece 

reservas de la biosfera. 

Gomez-Pompa. A y R 01rzo 1994 Refle1<1ones sobre la Conservación de la Naturaleza en Me•1eo Traba10 presentado en la 

Reunion lnlernac1onal de la Soc1ely far Conservat1on B1ology y la Assocla11on for Tropical B1ology Guadala1ara, Me1oco p 3 

. -.¡ \I \I!'- \l'.l'I llp t 11 PI' ~-l.J l'J'J'I 
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3.2 Categorías de las Areas Naturales Protegidas 

La LGEEPA (1988, con modificaciones 1996) define en su articulo 44º a las ANP"s 

como "Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce 

soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser 

preservadas y restauradas". En su artículo 45º señala que la determinación de ANP 

tienen como propósito principal "preservar los ambientes naturales representativos de 

diferentes regiones biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el 

equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, salvaguardar la 

diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad 

evolutiva, así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en 

peligro de extinción, las amenazadas, apoyar la investigación cientifica; y proteger los 

entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y 

artisticos de importancia para la cultura e identidad". 

En su articulo 46 de la LGEEPA considera ocho categorías de ANP (ver Cuadro No. 1): 

Reservas de la Biosfera 

11. Parques Nacionales 

111. Monumentos Naturales 

IV. Áreas de· Protección de Recursos Naturales 

V. Áreas de Protección de Flora y Fauna 

VI Santuarios 

VII. Parques y Reservas Estatales 

VIII. Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población 
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De la pasada LGEEPA publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 enero de 

1988, fueron derogadas las categorías: Reservas Especiales de la Biosfera, ·parques 

marinos nacionales y parques urbanos. 

CUADRO No.1 

CATEGORÍAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Categoria Siglas Número de Fundamento 

Áreas Legal 

Decretadas (LGEEPA) 

Caracteristicas• 

Actividades 

permitidas 

Actividades 

Prohibidas 

1-ReseN3S ___ R"B~+-~~32,_--~-t7A~rt~lc~u~lo~47Boc-h.~L7as-,R~e~s7erv"""'a7s-d~e~l~a~B~oo~s~f~e~ra,-hE~n~z~o~n~a~s~n~u~·c~l~oo~:~~-r~E~n~z~o~n~as~n~ú7cl~e~o~:--1 

de la se const1tu1ran en áreas - Act1v1dades de - Verter o descargar 

81osfera'"'" biogeogrllf1cas relevantes en preservación de los contammantes en el 

el timb1to nacional, ecosistemas o sus 

representativas de uno o mas elementos 

ecosistemas alterados - Actividades de 

s1gnif1cat1vamente por la 1nvesligac16n c1entif1ca 

suelo, subsuelo y 

cualquier clase de 

cauce, vaso o 

acullero. asi como 

acción del ser humano que Actividades de educación desarrollar cualquier 

requieren ser preservados y ecolog1ca act1v1dad 

restaurados, en los cuales 

especie~ En zonas de 

de la amortiguamiento: 

contammantu 

- lnterrumpu. 

rellenar, desecar o 

habiten 

representativas 

b1od1vers1dad nacional. - Act1v1dade!. productiva!. desviar flu1os 

incluyendo la!:> consideradas compat1ble'.". con los 

endémicas. amenazadas o en Objetivos. criterios. y 

pehgro de extinción- progran1,, ... dr. 

h1draul1cos 

- Realizar 

act111•dildes 

itpro11echilm1ento c1neget1cas. o de 

SU!'.1f'mtab1e ~n lo~ explolrlctón y 

términos del dccrc:10 y aprovccham1ento de 

programa de manp¡o ('5peC1f!s de ftora y 

respectivo s1cmprr:- '1Uf"! fauna sllvcstrcs 

sean emprendida~ por las - E1ecutar acciones 

comunidades que ah• que contravE-n,qan lo 

habiten al momento d~ la d1spue~to por la 

t.•xp1.1d1c1on dt;:> l<t LGCCPA. 

dt.:t::l<:irotor1ct respt.!t.:1•.t<.J u dt.:t.lctrutor1<J 
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Categorla 

2 - Parques 

Nacionales 

Siglas 

PN 

NUmero de Funda.nento Actividades 

permitidas Are as 

Decretadas 

66 

Legal 

(LGEEPA) 
Caracterlsticas 

Articulo SO Son representaciones - Sólo podrá permitirse la 

LGEEPA b1ogeográflcas, en el ámbito realización de act1v1dades 

nacional, de uno o más relacionadas con la 

ecosistemas que protección de los recursos 

sigmf1quen por su belleza naturales, el incremento 

escénica. su valor c1entlflco, de su flora o fauna. 

educativo, de recreo, su - En general, actividades 

valor h1st6nco, por la relacionadas con la 

existencia de flora y fauna, preservación de los 

por su aptitud para el ecosistemas y sus 

desarrollo del turismo elementos, con la 

1nvest1gac1on. recreación, 

turismo y educac16n 

ecológ1c:is 

";l:"""""MOnumentos Mº"N;-t------.4---f-A""<t~l'°c"'u1"°0-,S'"2chs'°'e--=e=-st"°a"°b°'le'°'c°"'e<°'a"°n--=e=-n -.oc,coe"°a~st -.:-Umcamente podré 

Naturales LGEEPA que contengan uno o varros permitirse la reahzac16n 

elementos naturales. de act1v1dades 

consistentes en lugares u relacionadas con su 

objetos naturales, que por pre~ervac1on. 

caráctPr 

cxcepc1onal 

estChco. valor 

limen n i 1nvP!'>t1gac1ón c1entif1ca. 

1ntercs ' rr-crC"ac16n y f'.">ducac16n 

h1stór1co o ! 

Actividades 

Prohibidas 

Articulo ·53 ~~~~~~-~C1Ta_s_Cú:.-St1i1:3d-as aj Solo podra rciih.iáú."c:~ t ----~---~ 
LGEEPA la preservac:mn y prolecc1cn ) ac:t1v1dildPs relacionadas ) P'otccc-1ón de 

• ; .~, 11 --i • ..... 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

del su~lo l;i<; c11Pnc:as ! con l;i prPservi'lc•on 

l h1drogrL1t1cas las ilgL1ilS y pro~ecc•r>n 

en general lo~. rf'curscs ¡ aproyPCh,J1n1r:nlo 

naturales local1:ados r-n su-:.1,.'nlablf' de los, 

terrenos torest."'.'llC'S de ! recursos naturales en 
1 .: 

aptitud preferentemente 1 ellas comprt>ndtdos. as1 J 

forestal, siempre qu~ dichas : como 1nvest1gac1on 

no 

J con1p1<::c>nd1da<;, 

l;.t!;o Cdlt'QOlld<;, t..OlllQlrlHO<.trJ 

turtsrno 

el 
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Categoria Siglas Nümero de Fund•mento Caracteristicas• Actividades 

permitidas 

Actividades 

Prohibidas 

5.- Areas de APFF 

Protección di!! 

Flora v Fauna 

Áreas Legal 

Decretadas (LGEEPA) 

25 Articulo 54 En '°6 Hábdal de cuyo equ1hbrlo • Prase.,,actón. 1op0Wac>011. 

LGEEPA y preservación dependen de la P•npagm:•nn, aclomnlaclnn. 

existencia. transformactón 

desarrollo de laa especies 

nora y fauna sllvegtre 

1nfu910, mvtrs.hgaconn w 
apr........:hanuonlo d .. la• .,...pcc10L 

do nora y 1.,una •llv .. •1101> 

- Educac1on y dllu••ón en la 

- AprOYoch .. nuonto do los. 

recul'liOI> nahn.,1<?$ por poortc de 

laa co1numd .. do• quu Hin habtlcn 

HI n101n1n1lu d .. tt•f>fttttemn d .. Id 

d...:buHIOf .... o qutt ltf$Ullt!fl 

'"°"'"'"ª li.tt\IUll lus ttt.lud105. qutt 

- Las que violen las 

Normas Of1c1ales 

Meiocanas o las 

normas sobre uso de 

suelo que se 

eslablezcan en la 

PfOP*<I declaratoria 

6~Saniu-a-no_s_i. S~--l----,~,----J..~A-nl-cu~,o-~SS:-l-~So-n--aq-~-,-,.-,-.-,.-.,--qu-e-s-e~D~e-,-nv-e_sl_o9-a-coórn-.-.•.--

• r~t.11Jh•<1<l.1'-P"la lGí_f"Pf• 

LGEEPA establecen 

caraclertzadas "°' 
recreación y educac1on 

amb1enlal compahbles con la 

considerable riqueza de llora o naturaleza y CiJracterishcas 

fauna, o por la presencia de del <1rea 

especies. subespcc1c-s o habita! 

de d1str1buclán restnng1dd 

Aniculo 56 las auloridades de los Fsl.tdUsy l11~-q-,-.. -d~.·,-.-,m--.,-,-.~,-.----+,-La_s_q_u_e~d.~l•-,-m-,n-.~,.--I 
LGEEPA Distrito Federal. podrán leg1slac1on 1oca1 leg1slac1ón local. 

promover Gob1P.rno 

•• t ,1 l ,-,¡ t_f·/• S('r\.tl..t 'l"'' fJ.t•.1 s.u es1ablecurnenlo. det>era tener una su~"l•t.•e mtmma deo 10. 000 ha En la an1er1or LGEEPA sef\alaba como 

un.i C.th·~l'-""' flhj., •• !.r f-'+'!·•·• ... ., d,. 1.1 B•o""h-"rrl E~p .. c1a1 con una 5upoJorl1c1e menor de 10 000 ha 

••• c .. 1t-•1<•••·•"• "" "'u"""-"''"'"• P"" 1.1 l (}[EPA. sin t!'mb..t•go se c_•ncuentran d'-'ntro del 511..jAP Zona Rt:servadii f)a•d la Caza y Pesca de 
L"'-1""' ,, ••• ;.,,.,,,,,¡.~~ o "./•·'l"'·~¡•, .. > .?nna de_• Re:;.<>1·•a tJ ... tur.11 v Retug10 de Aves l~e"'°c,,..,1 d•• Caza Zona de Re~erva tJalural y Refug•o para 
1 '""'" ',11 •••. ,,,., .¡ Zon..t l'1u~•-•clur,t F"01t!"'°lal 
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Actualmente el SINAP cuenta con 149 ANP's Federales de distintas categorías con una 

superficie protegida de 17,502.234 hectáreas, que representan el 8.9% del territorio 

mexicano bajo estatus de protección. Cumpliendo nuestro país así, con la 

recomendación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los 

Recursos Naturales '(UICN)· que cada país debe de proteger del 8 al 10% de su 

territorio. 

El establecimiento de ciualq~ier A~P debe 1ie~~r a ca~~. El1 procedimiento administrativo 

previsto en la Sección 11( c.;.~;¡..;1;; i, del '.T.ftuÍo Seg;'.,éíci~ de la LGEEPA: • - '>''~·· ... -· .. ,:,:::,:·:e:~-'.;.~.;;.\: ·.~... ' .• · ·-· ... _ "', ;.. . ',-. ' •. ~ .. /;::·; -:.~~:.!· --:: ___ , __ , -; .- ':.:' '-'· ·-
• '. '' 

;~ t:•·:::~:~ri~~·=!•1:~~e~~:i!;ilºt.;1~~~~lf~~:~~~-~t:itÉ{:rit.!T~;:~utivo 
Federal.· . ~ - , .. ,¡-,, -,;,i-éf~>!;_tn ·:«~-.-~ <1·~~0!:.:;t-'._~/:~·-~-~--~:;t~\~.<::i:· 

3) Nombramiento del Director ciÉ>I AN.i;•.;¿1 ~..;á1.s~ .. ~·;;;,5~ons~blede coordinar 

la formulación, ejecución y. eval,:;,;ció,;
2 d~l·Pr'69r~n;~ d; ,;;,;s~ejo del ANP. 

4) ~=~t:~:i:np:~:r ::::::u:c~~;,;i~;~~~~l~;;~1~@~.:l~P~':~ ~e• un• año 

5) Publicación en el Diario Ofic!ialdÉ>'!1á'~-F~d.:ira;¡:;i¿,;,.•cle:·'un ·r~~umen del 
. - ... - : : :_:.. '. .. - : - -- .. ' ·~ . - . ... . . - . : 

Programa de Manejo respectivo ~ un ;,.;a·pa ele: l~c!~lizáciÓn del área. 

•-.--· ...... ·,• .. - - . -

La LGEEPA también prevé la obligación de la SEMÁRNATde inscribirán el Registro 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas los decretos q,:;e dE.c1a~~n las ANP's de interés 

federal •>t 

El Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP) es un órgano de toma de 

dec1s1ones en cuanto a la vigilancia de las ANP"s. Las categorías anteriormente 

descritas se aglutinan en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) a 

partir del entena de relevancia ecológica y sus características del área. 

,l.''·' \l.• ~ 1 "'''I"•" -.,i..,1ntd.1 (t , .. .,.¡ ¡ \1 ""'·'' ''" l1t.·11111i._.1.,,.,n y <.:.n.tdcrt.l'.ha•.,l •I" (."•>1•fhd• ..... ·n \1_.., .. l'11•>11l.111.1 .. 1•-•r•• 1.1 t.·,.,, ..... ,-.1.:1"11 

· \I, ,,. "'''"•' l>..·t•••h•• \n1h1,·111.1I '\J.nn1.1I '" ;: I' ;: •• 
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3.3 Problemática General de las Áreas Naturales Protegidas de México 

El esquema de las ANP"s. es un esquema que no está creado para las condiciones 

socioculturales y económicas de nuestro país a diferencia de los paises desarrollados 

donde los gobiernos fijaron dos requisitos principales en ellas:64 1) Que fueran 

propiedad pública o federal y 2) Que no se permitiera el aprovechamiento de recursos 

(agua, suelo, flora y fauna). Donde son,declaradas las ANP."s, la mayoría de las veces, 

no existe población en ella y mucho menos' viven de los recursos ahí existentes. 

Podemos decir que en los paises subdesarrollados, el caso concreto de México es 

diferente al de los paises desarr<?Íl~dós,:ci~b,idoaque en las ANP"s mexicanas existen 

problemáticas latentes en cada una\:le?ellas.'oá:acuerdo a la revisión bibliográfica y 
.... : .. , . ~'..· \ ,, ., 

experiencia en campo, a continuación 'se - enuncia la problemática más relevante 
:.- ~-

identificada: ·':'""-''; ',' ,. , 

La mayoría de las cANP"s•: siórl'S'.é:!ecrétaélas ,sin .. tomar·:· en,:cuenta los· aspectos 

socioeconómicos y ecológicos,ad-,.,cJ;;.dc:>s parao;;u_estableC:imiento. 

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

Al ser decretadas las ANP;s 'no •so,.; bien delimitadas o ni siquiera las delimitan, 

llevando esto a la indefinición ele'¡;,, ter1e',:,cia de'ia Íierra: 

/·.:: , \·<·:/:~·:>··<·:,.'.:.::·y:-:<.._, ,;·:'>. · .. 

No se toma en cuenta la, opinión de '1as comunidades locales para decretar las áreas 

protegidas. 

La mayoría de los decretos de AN~-no s,e toma en.cuenta a diversidad cultural° que 

existe en nuestro país, ni durante la realización de los, programas de conservación y 

manejo ecológico. 

\11.1~.1 \ 1. "- \h.,r.:' !\I l'J'J4 l'l.111 tk l> ...... 1nollo .._. <.."t.,.,..._•rvm:iiln tt.: una 1( ....... -on Cm11p .. -..im1 .:n 1 .... <.:lmn.1lar-1 .. SI .l)J.Sf JI_ 1:-..1;. l'Uf 1.\1·-r. 

'\1.--.. ••.• pp 14-18 

1 "' "'""'''' ... , ... ~"'r"'.., .:11l111n11 ...... •111.: h.1h11.111 .:1 1.:rn1unn 11.1.:inn.11 h.an 111o1nh:11nJ,, 1r.ut1.:1<"~ 0111.: ..... 1r.11 ..... 11111"- p.1n1 .. ·ul.1r .. -.. "- cJl\ .. .,....1,. •111.: h.111 

I'•''""''"·' '·' l'•"''l'l•·•i.:1.1 ti.: un ~-1111111111.:ru .1..-1.: .. ,u.:.1 .. 1r.uh .. ·1•""d ... -. J..-nian~_j11 J~l mnhi .. ·111.: y111ili,.1.:il•11 .t~·" ....... , ..... n•lliv:1 .. 
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No se ha entrelazado realmente'el "desarrollo social con la conservación de los 

recursos naturales y no· se ha IÍ~vado a· cabo· realmente una estrategia regional 

integral que involucre a las ·c.;m1J"ílida
0

d'E!~-qlJe ahí habitan o" habitab~n antes de ser 

decretada como ANP. 
-, .. , .. -

La mayoría de las ANP'.s nl'.>dJe·nt~;, con unPrograrna y Plan de Manejo como_ lo 

marca la LGEEPA, la. qúe irÍdii::.i:cii'..E!.3 uri año de ser dec"retada cC,mo A'NP debe .de 
.... - •• • • - - ·' • • 1 , ;~ • • • ' ' ". i. . . 

contar con su Programa de Maneje{ La ma'yoría' de las ,ANP '.s: a_ún 'no cÚentan con 

ello. o si lo tienen no sori bl~n ilJndamElrií..i~:ibs se basan' en di~gnósticos de hace 
más de 20 años. ,.. , · .. ··, ·: T• · · <·~' · .. ,. .. -<~•· , 

o:·c,i:'>)i.1,:·: .. ·;.;_,. - ---:'.!;;;~i)y~~;r,~::-~\~--~~_-'._:-. --·-·_;: . .-·-

La población local asentada dentro o en los alr;,,ciE1ciCirEl>/'·dE1:1ai.';;A.NP;s,:son vistas 

como una amenaza, ya que no.se ha·~ io~~do~·~-~'-~&~-~-l~-\:~~~-ri~·Ce~"id~d~s; ni han 

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

Existe tala de selvas y bosquEls para· el 'E!'i.tai:í;Elci,;,iE!rito'dE!'pastiza'les:íílducidos que 

son dirigidos a la agricultura, con. un c6~-;~:c~-~ri:tfi_'~\;~~c~ c·~'in: ... c~ntr6í'~de· 1a~ zonas de 

amortiguamiento hacia las zon·a~ :Ílúcl·~-~~'/-'/'; ;:.-.~; · ¿C--,-s~=,~~~:~~~---5 · · 
---~.;;.(;;_-;_ -~- •· ,-o;_,-

Hay incendios sin control provo""'Cil'.>{_iA~Elnc~;~alrnente· e,.; potreros, obligando a 

ganaderos a talar nuevas zoru:i_~ con :0ElgE!:tación l'.>rig,ínal' o en buen Elstado de 

conservación. · .. : <<. :·; -·~·._.,·. ' . 
Ocurre tráfico y sobreexplotacíó:~·:-d~.:fl~ra' Y. fauna·. realizada· la mayoría de las veces 

por personas ajenas a las comunidad;,¡s loc'31es .. 

Las áreas son utilizadas para la inversión de grandes capitales. por ejemplo: 

comple¡os turísticos. zonas petroleras, proyectos agrícolas, pecuarios y forestales, 

apertura de caminos hasta en los sitios más inaccesibles y con mayor diversidad 

~TE;-;::;-S_:::::rs:-:c=-=o=-N--
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Se da poca vigilancia de las ANP:s·in situ y en ocasiones existe·un desinterés por 

parte de las personas encargadas 'cie estas áreas. 

Falta de acciones para red .. fini; n¿kÓ~ H~ites de~la~ zm1a~ .~ .. amortÍgua~iento ya 

establecidas. Existen zona~ dE>crE>t~ct~'s ci¿;;,:,¿;: ~-iÚ~l;,_0. que en l.; actualidad albergan 

sistemas productivos qúe ,..;o, representan''e1¡·majór. e.;;;tadÓ de :cionservación de la 

vegetación original. ;> ó".:' .~;;:;.;,;::• ó> ;;;.. . . ~.: ·.:' .. ·.·•.•.•.·.• >. 
<~-··.~:· .. -···-~···..e:-:-~·· .... :.:-;· .. -\~.~;: . ~ .. :.--., ' ' 

~~~~~:"~~f~~i~~~ll}J~¡1~~~F1t:~:: 
Falta de monitoreo. permanente'.de)as'AN~;s. y:de _mecanismos ,9e.·_evaluación . 

. ---,.--~-, -,~ ,:~·:~:~~··:~ .~c-~;:;1-~J(~~f?~ff~~r·~:-';· "'"~.~.;:;¡_:~ .. ~ .. ::{~-;.~?;,~;-"'.=·-~ -~,, -b-"··-

No existe coordinación entre eÍ gobierríc:i~ ii1°5utú'cionés
2de ir-l\fe;;tigación y ONG ·s que 

trabajan en las regiones de ¡;;¡;; AN.P¿~;· 6a~~'i:íria'ci~~ar'ib11.iñclo ~c;ti;:,ldades paralelas. 
·-·._e_· ~:~:~r:;f_:;_:_ ,¿'}:!,~-.~~~-'-~·"' -·· .. -

La mayoría de las ANP·s no, cu .. ~t~;~~n la pre
1
sencia perrmmente de instituciones de 

investigación. :·;;: .. ·y.~,,~-· "-:' -.· · 
:·:~·; 

·3·'.~" .'J'. 

Una vez decretadas las ANp.:·;;;·rí6''¡,·ay.alternáthías'de desarrollo comunitario para la 
'·:·, .. -"' ,:-:-_,. _ _. ,,l~·_,.k '2<: .·-- ·<· ··-·':' 

población que se localiza.~n ~sa,r:egión:·.:' ".,.,, 

La difusión de los prograrrias.de.éeducaciÓn ambiental 'para la población local si es 

que se realizan tiene p~c~ irT.p~~{é;;i:'; 

La demagogia que ha prevalecido en las ANP·s. en donde sólo las leyes han estado 

modificando y en la práctica no las llevan a cabo ha ocasionado que muchas 

reservas sean sólo en papel. algunas llegando a ser obsoletas por falta de 
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recategorización, ya que algunas ANP·s incluso ya no cumplen con los objetivos 

para las que fueron establecidas.·. 

La problemática enunciada anteriormente se deriva de la revisión b
0

ibli~;;á;ica realizada, 

así como de.la ex~eriéncia. PrinciPalmente con grupos que.-f~~.~.~~'.Ci~/~-~,~~·,~~~:viv'en en 

ANP"s: Considero que podría hacer un tratado de· ta problemáti~''d;i,·as.'ANP·s, pero 

esta no es ta finalidad del presente trabajo, el cual acota de fonna g,;;n;,;rat, sin ;;,mbargo, 

existen ANP·s con problemas más agudizados que otros. Ninguna· área esta "exenta de 

alguna de ta problemática señalada, considero que algunas ·ANP"s· .están en ta 

búsqueda de soluciones ante éstas problemáticas y que la población puede ser parte 

de está solución. 

3.4 Financiamiento de las Áreas Naturales Protegidas 

En el año de 1992 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó el Fondo.para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM) con el fin de financiar proyectos dirigidos a la 

conservación de la biodiversidad en el planeta. 

México mediante un proyecto a cinco años, solicitó una aportación para la conservación 

de diez ANP·s prioritarias. En el año de 1995 se logró financiamieritcii1"1te~n¡{C:i~;:i¡.;1 hacia 

México por parte de donaciones procedentes del Global Environmental Fácility (GEF). 

Sin embargo, debido al burocratisl11o estos. recursos no pudieron ..Jtmz.;,r;'dur.;,nte tres 

años, por la serie de requisitos que. pedía el organismo internacion~·L·~·.> 

' < , ~·: 

Después de una serie de reestructuraciones. de este donativo.;,éri ~el. año• de ·1997 al 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza• (FMCN.Ns~· 1'a•otorgó 16.5 

millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a través del Banco 

Mundial para establecer las condiciones básicas de conservación de diez áreas piloto 

(Calakmul. Campeche; El Triunfo, Chiapas; Isla Contoy, Quintana Roo; Islas del Golfo 

de California comprenden los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, 

, TESIS CON 
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Sinaloa, Jalisco y Nayarit; Sierra de Manantlán, Jalisco-Colima; Mariposa . Monarca, 

Michoacán-Estado de México;. Montes· Azules,. Chiapas; . Ria .. Lagartas,. Yucatán; • Sían 

Ka·an, Quintana Roo; El Viz.::arno, Baja.California Sur) .. Cr;>n este: recu~so s:e~f~rmó el 

Fondo para Áreas Natur.;,lé~ • ProÍegidas qUe. 'ñ'ianej.;,. el Fondo M~xi~ano .para la 

Conservación de los R,ecÍ:'rsOsNaturaies (FMCN).:':':c· 
.·_ ;-;:: 

, .... ;>~~~~·,_, 
El FMCN . .,;s ~n.,; organización cor;i p~~~;igio ~.;.r_;.· ei apÓyo en Í~~;;;;~servación de los 

recursos naturales, apoyo que ha 'ob~enido a 1ó 1argo"CIE! los Jflos de operación, y de la 

transparencia en el m"~nejo de lo~ rec~~~oi; ;;~¡ (:c)~;j!·cj9·rc;~'íi.rie.;;;'..,;eritos tan estrictos 

con las organizaciones seleccic:ma~aspara 6pe;¡a~·~~c;J;~gs·:L.ª E!Íecución en campo del 

recursÓ destinado para las Af'IÍP·s 'as r~spÓn~~biÍÍd~d·~~(c;;.rr\';sión Nacional de Áreas 
~-~:;0 _ _:-. 

Naturales Protegidas. . .. · ·:;w::·. 
Una segunda donación para el proyecto . de.'.ciinsoÍldacÍón del SINAP por parte del 

FMAM, con una aportación de 9.5 millones .•d~; ció1~/~.i; como parte de una primera 

aportación de un donativo total de 31.1 mirró11'es d~'c:lói~~espara doce ANP.·s, el recurso 

restante está en función de una contrapartida·.:1 .. :¿¡,C,•pó/uno del gobierno mexicano . . - ,,.-.. ~ ., . - . ' 

Los cuales permitirá a largo plazo, aportar recursos' para contribuir a la· conservación de 

doce áreas protegidas adicionales a las diez, de lápri,:,;~.r~·fas:e.del proyecto ... 

. -. --:e -: .; : -. ~'. ~·; - -
De esa cantidad, 7.5 millones de dólares se constituyE."~ ci:>~o.fondo patrimonial de las 

zonas: Alto Golfo de California y Delta del Río coÍor.;,d·o:en Baja California y Sonora; 

Corredor Biológico Chichinautzin-Lagunas de ZempOala-Tepozteco en el. estado de 

Méxrco y Morelos; Cuatrociénegas en Coahuira:.Y· Tehuacán-Cuicatlán en Puebla y 

Oaxaca, cuyos intereses anuales apoyarán la operación básica de éstas a largo plazo, 

a fin de asegurar la conservación y uso sustentable de sus recursos naturales. Los ·dos 

millones de dólares restantes servirán para costear las actividades en tanto se generan 

los intereses de los recursos patrimoniales de estas cuatro y otras ocho áreas 

protegidas. 
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En México se estima que se requieren $f.600 pesos para restaurar. con acciones 

mínimas, una hectárea, mientras que. se neCesitan meno.s d~ $52 pesos para conservar 

esa misma superficie"' y con la pa'rticipación activa.· d.;, la~· comunidad;,.s campesinas 

seguramente este costo último seda mas bajo. 
, ,,·,/· ... ;_,:·>:e·:,;: ~,• •' •> • 

Las autoridades estiman que para. eÍ manejo de 'un parque nacional de entre 5 mil y 1 O 

mil hectáreas se requiere de'uri'p~esupuesto anual cercano a 4 rrÍillones de pesos. 

"'Multiplicando esta cifra.~' por el.:núlTl'er;,, total de parques nacionales en México, se 

obtiene una cantidad que es,, por lo'nienos, una vez y media el presupuesto total anual 

del Instituto Nacional de Ecología".68 

Es aquí en donde cobra importancia el requerimiento ·de acciones de conservación 

donde los protagonistas sean los habitantes de las· comunidades los que realmente 

están a diario en los terrenos y tienen el· conoCimiento empírico. claro con la 

participación de institutos de investigación ·y·de gestión de recursos a través de un 

Ordenamiento Ecológico Participativo, :programas de educación ambiental adaptado a 

las condiciones de cada comunidad, asi como proyectos de protección, conservación y 

aprovechamiento de los recursos.· 

3.5 Origen de las Reservas de la Biosfera 

La Reserva de la Biosfera (RB) fue concebida como una nueva modalidad de ANP cuyo 

propósito más importante fue fomentar una relación equilibrada entre la población y su 

entorno natural para satisfacer las necesidades humanas mediante la promoción del 

desarrollo ecológicamente sostenible. 

J.o 1.,111.nl.11,.t.!.1l•11ltk1''''" 
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Otro de los acuerdos internacionales derivado de los avances .del Programa Biológico 

Internacional hace la'. recomendación· . de crear: un· ;programa de investigación 

interdisciplinario e intergubernamental.sobre la relación del hombre con su ambiente, la 

UNESCO e~t~bleció a principios d;,. los años' .. set;,.ntas el Programa "El Hombre y la 

Biosfera", más conocido por sus siglas.en· inglés· como "MAS" (Man and Biosphere). El 

cual ha incluido el componente human~; abi-iendo la conservación al hombre, buscando 

la participación local y que la conservación-·responda a necesidades humanas.09 

El programa MAB se crea con la filosofía de la conservación de los recursos naturales 

para el mejoramiento de la relación entre el hombre y su ambiente. Uno de los 

proyectos del MAS, el número B, denominado "Conservación de las regiones naturales 

y el material genético que contienen", se orienta específicamente a la creación de áreas 

protegidas que son las reservas de la biosfera que deben combinar las siguientes tres 

funciones: 70 

CONSERVACIÓN: contribuyendo a.la conservación de paisajes, ecosistemas, especies 

y diversidad genética. 

DESARROLLO: fomentando un desarrollo humano, económico, ecológico y 

culturalmente sosteñible: . 

. · .. ·.:.. ' - ·-
APOYO LOGISTICO: que comprende investigación ciE!ntffi~, sE!guimienio, formación y 

educación relativas a la conservación y desarrollo soste>ni,ble:a escala local;' regional, 

nacional y global. ; ........ ·.·.-
~·-·. ' -;:::_:·> .~ .. ·,;.-~·~·. ~·-~·º' 

En las reservas de la biosfera se ·.añade el pfi,ndipio,;d~ ·CllJe la ~·()bla'C:'ión local debe 

desempeñar una función constructiva y _iio ·iqU-8dar;e·xc1l.úda::.é:JBÍL m··an·ejCi·. 11 - siendo esto 

una de las características que distingue a la RB en comparación con las otras 

l.u.t.:1.1' l'J'J2 tJp<.:11 p 14. 

1 ~ l.o :'1.l.1,,..1. e•. l. J•)<J-1 !'1.1.on..,jo J.., N.c....,n..o" Je l.o Biu..ICr;a en Anul:ri.:a f..;1lm.o. f'tu,....:111 l".\I J PSI :,t;\. Jlo..:um .. -ntn 1..,.,;m.:11 '.'>.u. I~ f"l11I.: PI'· 7-t•J 
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categorías de ANP·s, debe y debería ser, tomada ·en cuenta la población, donde el 

objetivo de la conservación vaya junto con los intereses de los habitantes de las 

reservas y/o de las zonas contig':-las.-

El aspecto .central es la integrac_ión de la conseiVación en el_ desarrollo ,;ocia! y otro es 

la integración d_e ·la _investigació_n científica. para el manejo y. la conseritación de los 

recursos naturales siempre y _cuando la población .sea tomada en cuenta. 

Las características y criterios que distinguen a· una Reserva de la Biosfera son las 

siguientes (FAO/PNUMA, 1992): 

Es un área protegida terrestre o costera, ecológicamente representativa, que incluye 

uno o más de los siguientes componentes: muestras representativas de biomas 

naturales; comunidades únicas o áreas con características naturales excepcionales 

de particular interés; muestras de paisaje armónico resultante de modelos 

tradicionales de uso de la tierra, o muestras de ecosistemas modificados o 

degradados. que pueden ser devueltas a condiciones más naturales. 

Debe ser suficientemente extensa para ser una unidad de conservación y adaptarse 

a diferentes utilizaciones sin ningún conflicto. 

Debe promover oportunidades para la investigación ecológica, la enseñanza, el 

aprendizaje y tendrá particular valor como testigo o modelo para la determinación de 

cambios a largo plazo en la biosfera en su conjunto. 

Debe tener una adecuada protección legal a largo plazo. 

Puede coincidir o incorporar áreas protegidas o propuestas, tales como parques 

nacionales, santuarios o reservas naturales. 

Los lineamientos generales de las reservas de la biosfera establecen que estas deben 

tener una superficie bastante grande para que se asegure el cumplimiento de sus 

objetivos de creación. También se establece que dentro de una RB puede estar 

integrada por otras categorías de manejo como Parque Nacional u otra categoría. 

r·i·qc; CON .. bu_._, -
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La designación de.un área protegida como RB de carácter internacional es otorgada por 

el Comité MAB-UNESCO., Aunque en México. existen RB .que no' están r;,¡;,on6cidas 

internacionalmente por MAB-UNESCO (ver Cuadro No. 3).· ·:·:( •,•,; .. 

La experiencia de las ANP"s ha demostrado que para q~e haya/~al~eXti~on~e'rvación 
y protección eficiente de los recursos naturales a largo plaz.C>:;. I;.~'. c'Jin.~'n'i'ct~'~e~·:~~e en 

ellas habitan, deben participar activamente, siendo así que después' de implementar y 

desarrollar actividades de conservación a nivel mundial a travé~ d;.ldecret~.d;.:ANP, 
como parques nacionales, se propuso la categoría de RB con I;. vis'Íó~ de ¡;.,,¡,.;(ei~~;.ción 
de los habitantes locales en la conservación y protección de los rec.:.rs'os ;,;.,!.:.r;;,les. "La 

Reserva de la Biosfera puede ser un válido instrumento para el desarrollo rural 

integrado, siempre que esté manejada para proveer información y datos experimentales 

sobre el uso de los recursos de un determinado ecosistema".'" 

Las reservas de la biosfera •no deben" considerarse solamente como .una ·categoría 

más de área natürai: pro'teglda ··;,¡.implantar un modelo por bueno que·este sea, debe 

ajustarse a la realid~d:.sóci?~e.conómica particular de cada región> No debe· existir un 

esquema único . cie¡'R8;.Sfr10::.variós, .·incluso pueden presentar diferencias· importantes 

entre cada u,.;a, basácÍ,;;i ªr:l}Jria relación armónica entre hombre-naturaleza-desarrollo." 

3.6 Reservas de la Biosfera en México 

La comunidad conservacionista, internacional.agrupada en el pr()gra~a.cle El, Hombre y 

la Biosfera de la UNESCO (MAB) en los años.setentas, concle.nte.y preocupada por la 

ineficacia de los sistemas de protección de la n;.turaleza prevale~ie.n,te .. n. los paises en 

desarrollo, lanzó la idea de un nuevo concepto de pr.otecciórí.,'c::¡ue·.:combinaba cuatro 

elementos fundamentales: la investigación científica, la necesidad.de tener áreas bien 

protegidas (llamadas zonas núcleo), la participación local y la aceptación de que, los 

n 
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decretos oficiales de amplias zonas tenra·n ciertas ·ventajas que debían aprovecharse 

para la creación de un nuevo tipo de áre;. protegida: las re~.;rvas de la bio~fera:: 

La protección "legal" -por un decireÍo- de éÍmpÍÍas zonas circundarotes p.;dria incluirse en 

este nuevo concepto bajo la; ~rase'. d~ '!·.1a ,;parÚcipaC:ión ·da'cal;; ¡ce'1 <las\ áreas de 

amortiguamiento e influencia. 

La idea parecía genial y fue ad~~ta~a;~nt;:i'~ia\it~meinte. La clav~ clé'1a aceptación fue 

que no implicaba ningún éambio\a Ío qué'.1os' países ya estaban liáciendo, no había 

compromisos económicos; adqui~i~ión a~· Íi;.~~a.;;, o reubi~aC:rón de g~nte, ni sanciones 

de ningún tipo. 

Este fue el inicio en México de este núevo modelo de área protegida. El modelo era 

muy atractivo, al igual que todas las otras categorías, el modelo no requería expropiar o 

comprar tierras. El modelo original de la reserva de la Biosfera ni siquiera pedía que 

existiera un decreto gubernamental. De hecho las primeras reservas de México, Michilia 

y Mapimi, ambas nacieron sin decreto en el año de 1977 a través de un acuerdo entre 

la UNESCO, el Comité Mexicano del MAB-UNESCO, el CONACYT, y el Gobierno del 

estado de Durango. Lo que si pedía era desarrollar un activo programa de investigación 

y lograr la participación· de los habitantes de la reserva en las actividades de 

conservación de la misma. Para lograr esto las reservas de Durango quedaron bajo la 

responsabilidad de un centro de investigación, el Instituto de Ecología. Posteriormente 

fueron decretadas oficialmente en el año de 1979. 

Dada la publicidad y éxito inicial que tuvieron estas primeras reservas de Durango, el 

Comité del MAB México vio la oportunidad de proponer otra reserva más, pero ahora en 

una zona tropical húmeda. La coyuntura se presentó por la desordenada colonización 

que ocurrió en la Selva Lacandona en los años setentas. Se propuso la creación de la 

Reserva de Montes Azules en el año de 1979, sin embargo la reserva decretada en el 

estado de Chiapas era un sitio habitado por campesinos muy marginados. con amplios 

recursos naturales codiciados por muchos grupos poderosos: maderas preciosas. 
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petróleo y áreas nuevas ganaderas. Era una Reserva de la Biosfera muy distinta a 

Mapimi o a Michilia, en cuanto a condiciones socioculturales se refiere. 74 

Halffter hace-cuestionamient6s a las reservas de la biosfera sobre: a) A qué se quiere 

llegar, b) No-- es un'3' altér,.;aÍiva tener una serie de áreas que representan una 

pequeñísima ~or~lón-- de n"uestro territorio, mientras se deteriora el resto con esquemas 

productivos in'3decua-dos;'aunado- a- esto cómo sacrificar formas de vida tradicionales de 

las culturas asentadas en cada una de -las reservas, mientras otras gentes, hasta 

consorcios internacionales, vienen a explotar el recurso con capitales golondrinos, se lo 

acaban y se van tan fácilmente, "por otra parte para el sistema de parques-reservas de 

un país en desarrollo, no tomar éri cu.,;nt'3 las necesidades socioeconómicas es 

claramente un suicidio, independientemente- de qué tan buenas sean las medidas 

legales que se adopten". 10 

Como se mencionó en el capítulo anterior de ANP, en la LGEEPA (1988) consideraba 

otra categoría denominada Reserva Especial de la Biosfera que no eran más que 

reservas de la biosfera con Ja única característica que las reservas especiale~ eran más 

pequeñas en superficie y/o diversidad de especies. Esta categorí_a fue deroga_da_ en las 

modificaciones de 1996 a la LGEEPA. 

La actual LGEEPA en su artículo 48º dice que "Las reservas de la biosfera se 

constituirán en áreas biogeográficas relevantes en el ámbito nacioflal, representativas 
, .- ., _.;,.y• -

de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la __ acción del ser humano 

que requieran ser preservados y restaurados, en, los - c~a-les' -habiten especies 

representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, 

amenazadas o en peligro de extinción. 

Gomez-Pompa. A y R 01rzo Op C1t p 4 1994 
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En el modelo de Reserva de la Biosfera se sugiere que debe existir una:'" 

a) zona núcleo 

b) zona de amortiguamiento 

e) zona de tranSición 

Sin emba'rgo, en .. la práctica, está zonificación se aplica de diferentes formas 

adaptándolas a ca~a reg.lón, siendo flexible en México, para el caso del estudio, la RBC 

sólo cuenta Con u~B.Zona núcleo y zona de amortiguamiento. 

La legislación mexicana (LGEEPA) contempla que se podrá determinar. zonas no 

alteradas, con dlversid;;d de ecosistemas como zona núcleo, "en ellas' poc:Írá -~LJto~izarse 
la realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sÜs e1.;;;:ri9·íltos; de 

investigación científica y educación ecológica, y limitarse o prohibirs.; "'prov~~h.,,111ientos 
que alteren los ecosistemas". 

'.'' 

Sin embargo esta disposición no eStablece cuál0s<serán·i~S a~Ci0ii0S;a-··s:0guir. si al 

decretarse la RB y al determinarse la zona núci;;,o seencu_;,11t~.iri'ha.bitante~ en ella. En 

su articulo 49º define las actividades pr'ohibh::lcis en 1~.5· zon~~ l1ÚdeC:. :de_ las. áreas. 

naturales protegidas: 

11. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y· _cualquier clase de 

cauce, vaso o aculfero, a~í c~·mo .. desarrollar cualquier actÍvida'd co~ta;,,inante. 
111. Interrumpir, rellenar; desecar o desviar los flujos hidráulicos.·:,..: 

IV. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovecha'!'_i.ento. d,e e_species 

de flora y fauna silvestres, y demás disposiciones que de ella·~:se d~rhren. ,c. 

V. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto p~r e":ta:. Ley.:; la declaratoria 

respectiva y las demás disposiciones que de ellas se deriven. · 

Con respecto a las zonas de amortiguamiento la LGEEPA señala que deberá 

establecerse áreas que protejan la zona núcleo del impacto exterior, cuyas actividades 
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productivas podrán. realizarse. poi- las comuni.dades que ahí habiten ar momento de 

decretarse la _RB, siemp~e y cuando sean,corripatibles con los términos d.,;I de~ieto y del 

Programa de Manejo_ de la RR 

Es aquí donde es import;;,,:;1~~1~ iriip1~~~nta6iónde 1;. h~rr~mient>:l;~el O"rdenamiento 

ecológico, antes de ser de~rei;;.ei.;, uná RELya que en s~·rf,.;,y;;~í;¡:t,;.,:.;sido decretadas 
-· ' ,, .. · __ ._., - .· ... __ ,. . -, . '" ' .,,. ,_., .. -

en papel y de escritorio, y es dÓn~e los· problemas sUrgen 'con las _comúnidades que se 

encuentran en la zona de decreto';'el-nó haber sido tomadas.en cuenta a los trabajos 

previos al decreto de ANP y ~on 'e~pul;adas de estás\úea's. El ordenamiento del 

territorio implica el conócim.iento del_ use>'· y_ aprovechamh9ntÓ"de Ías tierras, en este caso, 

dentro del ANP y la: división _de. a_ctividades de protección, conservación y desarrollo 

(productivas) en un total conocimiento de las condiciones socioeconómicas y culturales 

de la región. 

Actualmente, en México se han decretado 32 reservas de ·1a biosfera en 22 estados de 

la República Mexicana," abarcarid~ u,:.;a extensión total de 9,294;445- hectáreas (ver 

Cuadro No. 2). 

TES'll;! cr.?,' .. ....... ¡-"-i 
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CUADRO No. 2 
RESERVAS DE LA BIOSFERA DECRETADAS EN MÉXICO 

Nombre Estado Superficie 
(Ha) 

Programa de 
Manejo 

Año del 
decreto 

Año de 
ingreso al 
Progran1a 

MAS 
UNESCO 

Avisos de reservas a decretarse Volean Tacana con una extensión de 22,047 hectareas con fecha del 20 de 
!>ep!1ernbre dt-l 2000 y Comple¡o Lagunar O¡o de Liebre. e>:1ens16n no deterrntnada, con fecha de acuerdo del 7 de 

,..1urno ~c_2Q.Da..._ ________ , 

• i· C:t .. Jl"I 
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3.7 Importancia de la Participación Social dentro de la Reservas de la Biosfera 

Uno de los tres objetivos de la RB plasmado en el documento del Man and Biosphere 

(MAB), es el ligar el desarrollo social compatible con la conservación. Sin duda el 

enfoque de desarrollo es controversial en aquellos ecologistas y conservacionistas que 

generalmente consideran que el desarrollo y la conservación van separados, son dos 

procesos antagónicos. Las categorías de ANP no se consideraban los aspectos 

sociales, culturales, económicos. Tan sólo al inicio de las reservas de la biosfera en 

México, la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) m·anejab.; _las-~es~..Vas de la 

biosfera decretadas y la Secretaria de Agricultura y. Re-cu;sbs:,:¡¡·ei·~á'Giíi>o~ (SARH) 
-', -''··:' 

manejaba las otras categorías ANP. ---,'.···-
·, . .--

Durante décadas 

corresponden a 

conservacionistas 

se han implementado esquemas_ de- paíseís:_ •• des.;·r~oli"ados que no 

nuestra realidad económica, política",·,·:··sod.;1- -y - cuítural, "los 

han ido reconociendo también un imperativo ético:-- et cual no es 

posible, ni justo impedir el acceso a tos recursos naturales a tos pobladores de tas 

ANP's y sus inmediaciones que viven marginados y en precarias condiciones. Muchas 

veces estos pobladores tienen derechos ancestrales sobre las áreas o han sido 

empujados a estas regiones de refugio por los grupos sociales dominantes, 

beneficiarios del crecimiento económico". 77 Es cierto que los recursos naturales se están 

degradando cada día más. si se quiere conservar áreas "intocables" como es el caso de 

los núcleos de la RB debe de existir un ordenamiento ecológico del territorio minucioso 

que emane de la población local y de sus necesidades de cada una de las zonas de la 

RB con reales alternativas de desarrollo. 

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de comunidades, han 

existido desde siglos. Estas comunidades han vivido de las bondades de la naturaleza 

satisfaciendo sus necesidades básicas, principalmente de alimentación y vivienda. 

Repentinamente gente externa a sus comunidades cambia de Ja noche a la mañana el 

l.11,t,·l ••pl11 f' l!"H l'J'J.:! 
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patrón de uso de la tierra, definiendo y destinando extensiones considerables en áreas 

de preservación y conservación de Jos recursos naturales., Estas médidas tomadas por 

el gobierno afectan directamente a J~s comuni,dades, 'ya que no toman en ,'cuenta la 

opinión y participación de estas. El impedimentocie!acces6a,los,'re'cursos llaturales no 

es una estrategia adecuada, al contrario,· 1~~ · co'!1_~if-i_i.~á-~~-~~~~~-· .. ~ú-~1_y~·-~· ... :~~e~i~o-~ ·~e. las 
reservas decretadas y no se identifican :,con Jc;~','obJ.;Íivbs,''de',;,$'tas;' ·p~r. que las 

• - - - • ,-::.· • ~: '· • ' -j •• _ ,. ' - •• ' • " ••• ' •••• 

comunidades no han sido participes en los trabajos antééedéntes,al 'ciecreto/' 

-_:::.:;: ';·:~~i:;: ':"~--~~-~--~:1-·(:'_'.;o.~~{;~-1 "::':· _: . 

Durante el Periodo Colonial en Áfri=' se, viviÓ est~ g~¡,;;:; ~rbb1eC:,~ti~E.I y'i~. pC:,blación se 

volvi.ó enemiga, sin embargo, estas ·. nié.CiÍcia~,~; Í;,np;,;;;;~;fa~{~~'J ~igÚe¡.; ''firof'rioviendo, 
principalmente en América Latina:· ~~~~~ -._: '.~:S~\~·~:·:.:t(~·~~~l~~~-} :'..'·: ;.~;~::··: 1::,_:~:: ~" 

. ·,,::,:::~~<:·,;.-~~-;ji·'""'·"-""" ~~_.,·:.:.n;->'.:c ~-:·::~.:~_~"\'.>·"', 
En la actualidad los lineamient,;s que se:nala en'er'~,rTi°bitb>'m.Jn'di~J el prog~ama MAB, 

donde se incluye el desarrollo compatible.;.;11,~¿¿,,:;~13~~big-n'd~0 Jo~·recúrsos en papel 

es muy interesante, En la realidad n() se ha uii.v~do' ~:;;ab~'i8ia1;;,·ente/ existen. reservas 

:~;::~::d.:: :::.!:~::~j~!\q~~lf ~~E~~i;~::::;:: 
observa en los trabajos de investigación con;universidades~{ONG·s 'y otros centros de 

investigación como en la Reserva de. la Bio~'fi,,';~~;J~fNÍ;.°ri'anU~~ en 'Jalisco.' Estas 
, ;:. ~\~:I-, '._·E:':r 

experiencias exitosas son mínimas. 

Aunque numerosos proyectos de conservación plantean'.la integració,nºcon el desarrollo 

y el comportamiento con la participación de las comullidad~s '1ocares en';;.¡ ma.:iejo de 

los recursos naturales, pocos se acercan a una práctica re.al de e~tos pl;.'ntearnientos.78 

l "" l•.o~ .. · d> l.11<1..-I. I' " \l .. C.11h.:•. I> ' 1 ~u1.l.1J"un. 11 l'JM7. \\'11•11.utJ .. .,11J Jfurn;ut :-.. .. -...-.1 .. : . '\ l'rugra1n E\·11lu:11i1"1. \\'nrl.t \\"tldhr;.: h111J. 

\, .... ,. ... , '"• l11i..·n1.ol1'•n.1l ll..•\.:I•• 111 ... 111 

Tfc:;,::i C'Ol\J __ .. __ ,) 
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3.8.1 Ubicación 
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El estado de Campeche se sitúa en la parte occidental de la Península de Yucatán en el 

Sureste de México, cuenta con una extensión territorial de S6, 8S8 km2
, con un litoral de 

S23 Km. de extensión, se encuentra entre 89º os· y 92º 3S" de longitud oeste y 17° 48" 

y 20º so· de latitud norte. Limita al norte con el estado de Yucatán, al sur con 

Guatemala, al oeste con el estado de Tabasco y el Golfo de México, al este con 

Quintana Roo y el pai~ de Belice. La Reserva se ubica en el municipio de Calakmul, 

dentro de las coordenadas 19º1 S · y 17º 4S · latitud norte y 90º 1 o· y 89º 1 S longitud 

oeste'º (ver Mapa No. 1 ). 

MAPA No.1 

ESTADOS COLINDANTES CON EL ESTADO DE CAMPECHE 

DONDE SE LOCALIZA LA RESERVA BIOSFERA CALAKMUL 

Fuente: SEMARNAP-INE 2000 Programa de ManeJO 

de la Reserva de la Biosfcra Calakmul. México 

... 1 \1 \ll'- \l'·l'-1 1 •p l ,, r ''·l.:s .:0•1•• TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



MARISOL VIOLETA SÁNCHEZ AVENOAj\jO 

3.8.2 Extensión 

El municipio de Calakmul ocupa una extensión de 1,383,911 hectáreas de las cuales .la 

Reserva de la Biosfera Calakml.ú (RBC) ~cupa ;_,na superficie de 723, 185.12 hectáreas 

representando el 52% de la superfici;;, total del municipio de Calakmul. Cuenta con dos 

zonas núcleo. La primera se ubica en la porción norte con 147,915.5 ha y la segunda al 

sureste con 100,345 hectáreas que SUITJ~n' un total de 248,260 hectáreas. La ·zona de 

amortiguamiento abarca 474,924.62 hectáreas y tiene varias colindancias intraestatales 

y una internacional con el país de Guatemala: (ver Mapa No. 2).80 
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DELIMITACION DE LA RESERVA DE LA lllOSFERA DE CALAKMUL, 

CAMPECHE 

Pura(~u • 

éxico 

! .. Estado de¡• 
, : . Campeche 

·--. 
1 

Fuente: Evaluación de la Conservación en la Selva Maya , San Cristóbal de las Casas. Chiapas~ 
México. 1995 
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3.8.3 Decreto y Objetivos 

La reservá fue es~ablecida mediante decreto presidencial publicado en el Diario· Oficial 

de la Federación'.por primera vez el 20 de mayo de 1989 y ratificado.por segunda 

ocasión. el : 22: dé.'nfayo de ese mismo año. En el año de 1993 ingresó· a la Red 

lnternaci;;n;;,¡ ~~ÍP;ogrania (MAB) de la UNESCO. ª' 

Objetivó ~ener~1; , • . 
:·,· 

; "' 

Lograr la 'cons.eníación é:l;;'los elementos naturales que integran los ecosistemas de la 

RBC, promo~i.;.hdo · ·1as· activ.idades que permitan un desarrollo sustentable, 

contribuyendo. al e;t~'t)1E>cimJento. _de un ordenamiento ecológico, que asegure la 

protección y el manÍenimienio:·cie 'su. flora y fauna a largo plazo. al tiempo que 

contribuya a mejorar la caÚdad de vldá de sus habitantes."" 

Los objetivos establecidos en el Prog~ama de_ Manejo de la RBC se enuncian a 

continuación: 83 

l. Establecer las estr~tegias para asegurar la: ¡'.>rotec~ión de los ecosistemas 

neotropicales :~ep;esentativos de_ l_a región del P_etéri ~)a Peninsu1'3 d.;. Yu~tán, 
en particular las seivas tropicales ~..;bperennifo1ias\y"'1'1s ;:onas inuridables 

(ak'alche') que las caracterizan. •. \, .:'..:·:,..: :· 

11. Definir las líneas de acción para la preservación de la.:é:iiv-;;¡r~~¡jad,·génética ·Y la 

continuidad evolutiva de las plantas y animales exist.;.Mt.;,;:··en. la región, en 

particular las especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, así 
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. . 
como de aquéllas que representan recursos. producUvos. actuales· o· potenciales 

para los habitantes de. la región y la sociedad en generaL ·. 

111. Establecer los· lineamientos .para lograr" el .. ma;,tE:lnimie;,t.;;,dE:l''.:1os•: procesos 
. -· , , ·,_ ·_, :;e~· " 

ecológicos esenciales qüe aseguren ~I clclo hidrológico; ~a cónS°.;;'rvEl_éión de .los 

suelos; la "estabilidad climática y loo: ·"procesos r;,aturalés~ de" súcesió"n"dé las 
diVers8s forma·s vegetaleS. ' .. Y,:"~- ,,. . ,:~~.~~- ,,':;.';-

IV. Promover .el desarrollo de opciones productiv;.~ p.;.r;. "1c>s pc)~l;.dOf.;,S locales, con 

~=~:ra7:s.~ 1c:~;r7::;:~;~e:~n r:~:~:1:·~:~:~f:.1.IJ~silt~~r!J'e·:~~~s.'~::~:~~= 
proyectos alternativos compatible~C:on los'()bj¡;,tivC:~\1.;1 'ANP::/: . . ): , , 

V. Establecer. acciones tendientes .. a la ~p~C:ita~ló;..;, p~6ci~'C:tiv~\~";a~Jicación de 

tecnología apropiada, · así .como /01'to!11e.=.to/i':c:lª·.;,t;ri;. /;6ultÚ.~ª. ,?~mbi"'ntal, 
particularmente en las comunídac:ÍE)s iexi~t.;,rite's" c:lel"lt"~o .'ciE:l·, 1aiR~s.;,~a. en· los 

centros de población ejidal ; y ·otras éo;ni.mi~;.;;.;,s•c ~6n {¡~;¡'.~ q'üi.''"i~ter,;ccionan 
económica, social y culturalmente.'• .. : · • ·•• •. ·•r··'ii··'··· i .. c::.{;.~. : .. ,. . • 

VI. Establecer y p~omover.estí-l;,tegias.pafa el'desarr~'i1o"d<i 1:a'':aC:li~Íd~d ··ecoturística 

::n::::~;=~~ 1:~::U:r~=~~;~ 1 ªCª; J:1:~,r:~7Il~f~it~~~~~:i;1~:<. p~~:~:::n~: 
cualitativamente ·.1;. of.;,rta turísti~ del est;;,-do~ d.;tdairip~C:he y de una derrama 

económica e,," beneficio de los" pobladc;;.;,;;,d'e.Í~ R~~erva y su zona de influencia. 

VII. Fomentar la realización de acti,;Ídades>cie'),investigación científica básica y 

aplicada, relacionada con los objetivos de conservación y uso racional de los 

recursos naturales, en particular en los siguientes campos del conocimiento y Ja 

técnica: botánica, zoología, ecología de poblaciones, fitogenética, 

agrosilvicultura, reproducción y crianza de especies silvestres, climatología, 

hidrología, arqueología, antropología social, economía regional y microeconomía. 

VIII. Establecer estrategias de coordinación con el Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, para lograr la protección de los recursos culturales e históricos 

existentes en la Reserva y en su zona de influencia, incluyendo el cuidado de los 

sitios arqueológicos y el rescate de los conocimientos tradicionales de interacción 

con la naturaleza. 
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IX. Fomentar el desarrollo de programas de interpretación y recreación ambiental 

tanto al interior como al exterior de la Reserva, a través del uso de los medios y 
técnicas de comunicación que resulten apropiados para cada uso, por ejemplo, 

museografía. senderización interpretativa, audiovisuales. publicaciones, videos, 

propaganda impresa, actividades culturales, etc. 

3.8.4 Especificaciones para Protección, Uso y Aprovechamiento de la RBC84 

o No se podrá autorizar la fundación de nuevos centros de población. 

o Se declara veda total e indefinida de caza y captura de fauna silvestre, por lo que 

queda estrictamente prohibido cazar, capturar y realizar cualquier acto que 

lesione la vida o la integridad de la fauna silvestre que existe en las referidas 

zonas. 

o Se declara veda total e indefinida de caza y captura de las siguientes especies: 

tapir, ocelote, jaguar, monos aullador y araña, oso hormiguero, grisón, 

hocofaisán, pavo ocelado, loro mejilla amarilla, y todas aquéllas consideradas 

endémicas, raras. amenazadas o en peligro de extinción. 

o El aprovechamiento de las aguas se restringirá a las necesidades domésticas y 

de riego agrlcola que requieran los habitantes de la región. 

o No se permitirán cambios de uso de suelo, sin el dictamen general de impacto 

ambiental. 

En las Zonas Núcleo de la Reserva 

o No se autoriza la ejecución de obras públicas o privadas 

t:1 Se podrán autorizar la realización de actividades de preservación de los 

ecosistemas y sus elementos. de investigación científica y de educación 

ecológica. 

-r.::- TF-;TS--CO-~'~ _,..:J.. 1~ 
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o Se declara veda total e indefinida de aprovechamiento forestal, quedando 

estrictamente prohibido colectar, cortar, extraer o destruir cualquier espécimen 

forestal o de la flora silvestre. 

En las Zonas de Amortiguamiento de la Reserva 

o Todo proyecto de obra pública o privada que se pretenda realizar, .deberá contar 

con autorización expresa de la SEMARNAT en términos.de laLGEEP~. 

o De acuerdo con los estudios técnicos y socioeconómicos :Cluei se 'éiábÓren; y con 

la participación que corresponda a las entidades. de 1a' admil1i~iraciÓn. pública 

federal, promoverá lo conducente para qu~, se ~~tabi~:Z:ci~n·:;vedas de 

aprovechamiento forestales que sean n_ecesarlas:'· ·: ... ',< ·. ;:::l,:: · :·:~-· 
o El aprovechamiento de la flora y fauna silvestre, deberá re~lizarse atendiendo a 

las restricciones de protección ecológica, así como a las prohibiciones y 

limitaciones que al efecto emita la Secretaria, sin perjuicio de lo que establezcan 

el Calendario Cinegético vigente y tras disposiciones aplicables. 

3.8.5 Estructura Administrativa y Operativa de la Reserva de la Biosfera 

Calakmu1•• 

Actualmente la Reserva cuenta con una plantilla básica de personal, compuesta por 1 

Director, 1 Coordinador Operativo, 2 Jefes de Proyecto, 1 Asistente Administrativo y 1 

Asistente Secretaria!, dicha plantilla financiada con recursos federales, y otra plantilla de 

personal operativo, compuesta de 1 Especialista, 1 Inspector Ecológico, 3 Técnicos de 

campo y 11 Guardas Ecológicos (ver Esquema No. 3), ésta última plantilla de personal 

es financiada por el GEF manejado por el Banco Mundial. 

·---~---·-----
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ESQUEMA No. 3 
ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA CALAKMUL, CAMPECHE 

Técnico 
de campo 

Asistente 

Jefe de Proyecto 

Técnico 
de campo 

Dirección de la Reserva 

Coordinador Operativo 

Especialista 

Guarda 
Ecológico (1) 

Jefe de Proyecto 

Inspector 
Ecológico 

Guarda 
Ecológico (5) 

Inspe ter 
Ecológico 

Guarda 
Ecológico (5) 

FUENTE: SEMARNAP INE. 2000. Program.a d~ ~an,ejo ·d~,I~ Reserv_a· d~ ·la Biosfera Calakmul. México. 

De acuerdo al marco legal existente,'' la, SEMARNAT es la instancia responsable del 

manejo y administración de .la R;,.s.e.Va;,'L,{Dirección de la Reserva está relacionada 

directamente con distintas instancias-:;.dmin.istrativas tanto federales como estatales y 

municipales, el Esquema No. 4 presenta el organigrama de las instancias relacionadas 

con la Dirección de la Reserva como la SEMARNAT, de la cual depende directamente; 

Gobierno del estado, Secretaria de Ecología, el Municipio, el Consejo Técnico Asesor, 

las comunidades y sectores representativos. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS RELACIONADAS 

CON LA RESERVA 

es~~ 
1 
IN~ 

~---.-, 

Delegación 
estatal 

Comunidades 

Reserva de la 
biosfera de 
Calakmul 

Dirección de la 
Reserva 

Gobierno del 
Estado 

Secretaría de 
Ecolo ia 

Municipio 

Consejo Técnico 
Asesor +-~~~-' 

Sectores 
re resentativos 

FUENTE: SEMARNAP INE. 2000. Programa de Manejo de Ja Reserva de la Biosfera Calakmul. México. 
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Dentro de las instancias relacionadas_ con la Dirección de la Reserva se encuentra el 

Consejo Técnico Asesor (CTA) (ver Esquema No. 8), cuyo. objetivo es el. servir como 

cuerpo consultivo y asesoría en la . oper.;,ción de la . RBC : Y. l
0

a .. eval~ación d_e las 

actividades desarrolladas a través de programas y proyectos·: 

o Las funciones y facultades d .. ICTA es el aportar eJem.,mtC>s d:ecárá.cter técnico y 

científico para llevar a cabo Ja mejC>r operación del• Prog,:.;·;,:,~·"'~~ ···M.;nejo. de la 

Reserva a través de la priorfzación de actividades. 

o Asesorar a la Dirección de la Reserva en la toºmaºCle decisiones. 

o Realizar reuniones periódicas, según la convenie"~cla'y acÜvic:Íades desarrolladas 

por la Dirección de la Rese_rva. 

La estructura del CTA la encabeza el Gobernador del estado de Campeche, como 

Secretario Operativo, el delegado de la SEMARNAT en el estado como Secretario 

Técnico, el Director de la RBC y en un tercer nivel se encuentra la representación de los 

sectores académicos, social, gubernamental, privado y productivo. (ver Esquema No. 

5). 

ESQUEMA No. 5 

ESTRUCTURA DEL CONSEJO TÉCNICO ASESOR DE LA RESERVA CALAKMUL 

Secretario Operativo 

Presidente Honorario 
Gobernador del estado de Campeche 

Secretano Técnico 

Delegado de la SEMARNAP de Campeche Director de la Reserva de la B1osrera 

Representantes de los sectores 

Académico, social, gubernamental, pnvado y productivo 

FUENTE: SEMARNAP INE. 2000. Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Calakmul. México. 
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Bat1sse (1986) recomienda para la gestión de las reservas de la biosfera la existencia 

de un grupo de coordinación, en el cual las instancias a cargo de las áreas núcleo, de 

amort1guam1ento. puedan reunirse con los representantes de la población local y con las 

autoridades adm1n1strat1vas del área de transición. Las funciones de las reservas deben 

ser operativas y adecuadamente coordinadas para la consecución de los objetivos 

planteados 1n1cialmente. Anteriormente, señalamos que existe un CTA en la RBC 

representado por d1st1ntos sectores, dentro de ellos las comunidades Sin embargo, por 

ser un órgano consultivo sólo queda en eso. Los que están tomando las decisiones 

finales son los que se encuentran al frente de la Dirección y no las comunidades que 

viven en la zona cuyas decrs1ones tomadas les benefician o afectan directamente. 

3.8.6 Acción Institucional 

A partir del decreto como RBC, la presencia académica, gobierno federal, 

organ1zac1ones no gubernamentales han tenido de alguna manera participación en la 

reg1on A cont1nuac1ón nienc1onaremos algunas de las organizaciones más relevantes 

por su trabajo desempeñado. Pronatura Península de Yucatán, A.C (PPY). Centro de 

lnvest1gacrones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC). 

Universidad Autónoma de Yucatán, Instituto de Ecología. A.C. Programa de Acción 

Forestal Tropical A C . Ecosfera, A C. B1ocenos1s. A C "''' Las comunidades se han ido 

incorporando paulat1na111ente A pnnc1p1os del decreto de Ja Reserva tuvo una 

part1c1pac1ón muy intensa el Consejo Regional Agrosilvopecuano. S C (CRASX), sin 

c:rnbargo esta orgarnzac1ón fue declinando por sus intereses part1d1stas y por el nulo 

apoyo a las co111un1dades. La participación de las comunidades se vio 1ntens1f1cado en 

los ultirnos 1 O anos. con gran quórum en el Conse10 Reg1onat Indígena y Popular de 

X PUJll, se (CRIPX) y Sociedad Cooperativa "S"aca'jel Ti Matye"el"" mas adelante 

hablaremos del impacto de estas dos últimas organizaciones 

Uno de los primeros programas que operaron en la región de Calakmul fue el Proyecto 

Bosque Modelo apoyado por el gobierno de Ganada. como parte de los compromisos 

M 
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adquiridos en la Cumbre.de Río, en 1992. Este programa involucró el establecimiento 

de 1 O modelos de bosque no sólo en Canadá, sino en diferentes paises del mundo 

formando una red. En México se establecieron dos experiencias de Bosque Modelo, 

una en el estado de Dura.ngc:i en Santiago Papasquiaro, bosque de zona templada y 

otra en el estado de Campeche particularmente en' la zona Reserva Calakmul, zona 

tropical, el proyecto abarcó 380 mil hectáreas en tierras aledañas a la reserva.•'. 

A pesar de los esfuerzos de las organizaciones, instituciones académicas antes 

mencionadas, la mayoría de las acciones no han permanecido, ni mucho menos 

trascendido debido a la falta de coordinación entre las instituciones que trabajan en la 

región, con la Dirección de la Reserva y que en muchas ocasiones son duplicadas las 

acciones. 

3.8.7 Problemática Identificada en la Reserva de la Biosfera Calakmul 

En el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Calakmul Campeche 

(SEMARNAP-INE, 2000), se identifican una serie de problemas que aquejan 

actualmente a la Reserva, que a continuación se enuncian: 

o Los limites y zonas de la Reserva solamente están definidos en planos y 

documentos. pero no están señalados en el terreno, no existe un siS:tema f?!ficaz 

de acuerdo a su dimensión de señalización para delimit.ar: las zon;.s de la 

Reserva y para restringir actividades que puedan ocasionar daño., 

o Falta de aplicación de los instrumentos normativos;·.,· "'· ,,;,., .. 

o Los recursos con que cuenta la Reserva. son~·ins~fi;;¡"~¡c;¡~~::'p~~a'. atender las 

demandas multidisciplinarias que se presenta¡.; en,é;i:',;\i_~{¡:r,stái~dones que 

funcionan como centros de operación presentan/earencias_;'en.·.cuanto a 

equipamiento, comunicaciones, como es el caso .. de .t~1Úón.;'~ :·l..;~., No existe 

ningún laboratorio o estación biológica. 

CJ El personal asignado directamente a la Reserva es insuficiente para las 

necesidades de operación y atención a las demandas sociales y de conservación 
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del área; se cuenta con dos camionetas de doble tracción para el desarrollo de 

las actividades de la Reserva, .mismas que no'alcanzan a.cubrir. las:operaciones 

requeridas. Las acciones de vigilancia por parte de la PROFE.i::"A l13s realiza un 

solo inspector. 

o Se carece de una participación activa o repres0ntaci~·n ·. p:~'~rTI~.~·ente . en el 

Consejo Técnico Asesor de algunas instancias del. secíor. oficial :·'('federal y 

estatal), que permita contar con su asesoría. 

o La falta de una correcta difusión de los objetivos de. la Reserva. ha W.0.vocado 

tensiones, ya que hay algunas comunidades y grupos ejidales ·'en los'que existe. 

animadversión hacia el proyecto y demandan. que sus predÚ>~"o".3mpÍ_iaciones 
forestales se ubiquen fuera de la poligonal de la Rese.-Va. 

a El crecimiento poblacional de la zona representa probablelTlente ü·{pr()ble~a a 

mediano y largo plazo. 

o Los medios de información local no son. favorables, .ya que« han:· visto en la 

Reserva un foco de atención múltiple. -·- . ~::·~·;·_·~:-«·_. _ _, _ 
"' Los centros de educación superior presentes en la RBC son en.su "maior parte 

provenientes de otras partes del país, por lo que tienen sus p:ro17ias.Íín.eas de 

investigación y falta de coordinación con la Dirección de la Reserva. 

~ La región ha sido zona de extracción forestal no controlada!· actividad ·ganadera 

incipiente y agrícola de bajos rendimientos lo que requiere desmoritar. grandes 

extensiones de bosque provocando el cambio de uso de suelo. 

'-' Escasos ejemplos de comunidades que mantengan sistemas productivos 

tradicionales. 
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CAPITULO IV 
EFECTOS SOCIALES DEL REACOMODO, 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

IV. EFECTOS SOCIALES DEL REACOMODO, ANÁLISIS COMPARATIVO 

4.1 Antecedentes: Comunidad Veinte de Junio (Mancolona) 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP"s) la integran diversas categorías como lo 

menc1onamos en el capítulo anterior, entre ellas se encuentra la categoría de Reserva 

de la Biosfera que como ninguna otra categoría retoma la importancia de la 

participación de la población, sin embargo muchas veces esto se pasa por alto. En el 

presente capitulo nos detendremos con mayor detenimiento para analizar cuáles fueron 

los efectos sociales de las acciones de reacomodo de la población desplazada .de la 

comunidad Unión Veinte de Junio (Mancolona), estado de Campeche. El interés por 

estudiar los efectos sociales de las acciones de reacomodo de esta comunidad son las 

características que distingue: 1) La Unión Veinte de Junio (Mancolona) fue una de las 

comunidades que fueron reubicadas de la zona núcleo al decretarse la Reserva de la 

Biosfera Calakmul; 2) Por haber acordado entre los habitante;;. que no se reubicarían 

de forma dispersa sino toda la comunidad; 3) Algunos de los habitantes de la Unión han 

sido doblemente reubicados por haber quedado en las· zon.'3.~ ·,.;,úcleo al decretarse las 

reservas de la biosfera, en su lugar de origen en el estado de Chiapas y posteriormente 

en el estado de Campeche. 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación se realizó un 

intenso trabajo de campo en la comunidad Unión Veinte ·de .. Junio (Mancolona), 

Municipio de Calakmul, Campeche, cubriendo a la totalidad de las familias que 

estuvieron en el proceso de reubicación y reacomodo (33 Familias) representadas éstas 

por el Jefe de Familia." El cuestionario aplicado giró de acuerdo con nueve ejes 

tematicos, los cuales se enuncian a continuación: 
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1. Origen 
2. Reubicación 
3. Tenencia de la Tierra 
4. Actividades Productivas 
5. Alimentación 
6. Infraestructura 
7. Servicios 
8. Vivienda 
9. Organización 

Dichos resultados se expresan a continuación con el apoyo de algunas gráficas 

representativas. Es importante señalar que la comunidad antes de ser reubicada se 

llamaba Unión Veinte de Junio, posterior al proceso de reubicación y reacomodo la 

comunidad se nombró Unión Veinte de Junio (Mancolona), para el mejor entendimiento 

del siguiente análisis comparativo llamaremos de aquí en adelante a la comunidad 

antes de ser reubicada Unión y después de la reubicación y reacomodo Mancolona. 

4.2 ANAL/SIS COMPARATIVO 

4.2.1 Tema 1: ORIGEN 

Para fines de este estudio cabe destacar algunos aspectos del origen de la comunidad 

Mancolona antes de ser reubicada. La integración de la comunidad se dio a partir de un 

proceso de 30 años de migraciones continuas. provenientes del estado de Chiapas, 

principalmente por la búsqueda de tierra y de una mejor calidad de vida para sus 

familias. Esta migración inició a principios de los años setentas atenuándose- en los 

ochentas y prolongándose aunque en menor grado, hasta el año de 1995, año en que 

llegaron las últimas familias a la Unión (ver Gráfica No. 1 ). De acuerdo con comentarios 

de los entrevistados, en Jos primeros años, al conocer que había tierra disponible en el 

estado de Campeche se juntaron varias familias y salieron en busca de ella. 
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GRÁFICA No.1 

Tema 1 "ORIGEN" 

¿En que al'\o llegó a Campeche? 

Fuente Elaboración propia, con datos de campo 

CAPITULO lV 
EFECTOS SOCIALES DEL REACOMOOO, 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

En su lugar de origen la mayoría de las familias se enteraron que en Ja región de 

Calakmul, estado de Campeche había tierra disponible por familiares o conocidos que 

vivian en la región o que ya habían realizado algún viaje de exploración en la búsqueda 

de tierra. al conocer que podían obtener un pedazo de tierra se aventuraron en su 

búsqueda, más de la mitad de las familias que llegaron a la región, llegó con su familia y 

otros llegaron solos. posteriormente identificaron su espacio .. su tierra" y regresaron por 

su familia. incluso hubo familias que trajeron sus pertenencias y se arriesgaron a salirse 

de su lugar de origen a razón de los comentarios que escucharon. 

Durante años. la región del sureste 

desaprovechada por la cantidad de 

mexicano se creía que era una región 

sus recursos naturales, abandonada e 

1ncomun1cada, siendo necesario introducir nuevas prácticas agrícolas a través de 

inversiones. Restrepo (1993), señala cuatro problemas candentes en el país en los 

años setentas, por lo que el trópico mexicano era la solución, los cuales se enuncian a 

cont1nuación: 

1) La falta de tierra arable. 

2) El problema de tenencia de la tierra en el centro y norte del país. 

3) Internacionalización y crisis del agro en otras regiones. 

4 ) Integración al trópico de migrantes de otras partes del pai.,_ ___ T_E_S_l_S __ C_Q_N ___ __, 
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Las familias que poblaron la comunidad la Unión, que posteriormente fueron reubicadas 

a la Mancolona, llegaron al estado de Campeche en el periodo de 1971-1995. Podemos 

observar en la gráfica que los años de mayor inmigración a la región fue en los años 

ochentas (1981 a 1986). Comentan los entrevistados que venían en "caravanas" en 

transporte público desde Chiapas, buscando las condiciones más adecuadas para su 

sobrevivencia, pero la región donde habían llegado era una selva inexplorada, donde 

cada familia tuvo que desmontar para poder instalarse. Afirma la comunidad que fue un 

proceso muy duro. Los dos primeros años que conformaron la llegada (1970 y 1971) se 

observa que 2 de los jefes de familia (6%) entrevistados llegaron sin familia, lo cual lo 

podemos atribuir a que la zona no estaba en condiciones para ser h_abitada, sólo había 

selva. Estas familias que en la búsqueda de tierras llegaron .al lugar' entre conocidos, 

familiares y amigos, comentan que les gustó el Jugar por que.'h~t:iri;ím..i6ha selva. 

También podemos observar que los años posteriores hasta 1979, ¡.;,: p~;'m_;¡.,¡·. vez que 

llegaron a la zona. llegaron con su familia, cabe destacar que eri el .año:de -1981 de 6 

familoas (18%) sólo 2 de ellas (6%) llegaron sin sus familias, y para'_el año de 1984 Ja 

situación fue al contrario, de 6 jefes de familia entrevistados (18%) .dij~r;;,;:,-que 2 de 

ellos llegaron con su familia (6%) y 4 llegaron sin familia (12ºA>) (ver Gráfica No: 2). 

GRAFICA No 2 

Tcm<1 1 -ORIGEN-

¿Al"lo en que llegaron a Campeche y ¿llegó con ramilla? 

E ~ Jl ~ ·.:¡ ----] 

1 fb.Jiin:d ~~·~·~ 
~~~~~2~~~~~~~~~]~ 

Fuente Elaborac1on Propia. con datos de campo 

De la pregunta ¿En donde nació? 100% de los jefes de familia entrevistados son 

ori 1nanos del estado de Chiapas: 42% son del municipio de Ocosingo; Pantheló y 
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Chilón cada uno- Con J 5°/o; mientras el restante 28% está dividido entre los municipios 

de Cintalapa, Yajalón, Huichapan; Simojovel y Tila (ver Gráfica No. 3). Las familias de 

la comunidad provienen de las etnias Tzeltal, Tzotzll y en menor proporción Chol. 

GRÁFICA No. 3 

Tema 1: "ORIGEN" 

¿En dónde nació? 

Fuente; Elaboración Propia, con dalos de campo. 

En la interrogante ¿Ha vivido en otros lugares? 58% contestó que si ha vivido en 

otros lugares como Chetumal y algunas comunidades cercanas a la región de 

Calakmul, 42% de los entrevistados dijo que no ha vivido en otros lugares,- que no sea 

en su lugar de origen y actualmente en Campeche, lo que resalta que 100o/o sólo ha 

vivido en dos estados, Chiapas y Campeche (ver Gráfica No. 4 ). 

L~----

GRÁFICA No. 4 

Tema 1 "ORIGEN" 

¿Ha vlVldO en otros lugares? 

Fuenle Elaboración Propia. con dato!;. de campo 

91 
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En torno a la pregunta ¿Por qué se cambió? 94% contestó que se cambió por no tener 

tierra, otro 3% se cambió por haber sido reubicado 'de> 1.3 Reserva'de la Biosfera de 

Montes Azules y 3%, porque según no tenían a.:;toridades (ver Gráfica Ne{ 5). 

Los entrevistados recuerdan su lugar de origen, el estado de Chiapas, como un lugar 

bonito, donde había abundante agua, tenían electricidad. El maíz se.daba mejor, pero 

no tenían tierra. razón principal por la cual emigraron de su lugar de origen. Cambiaron 

parte de su bienestar por la búsqueda de tierra y hacer valer su derecho constitucional 

enmarcado en el articulo 27, la capacidad de adquirir el dominio de tierra. 

GRÁFICA No 5 

Tema 1 "ORIGEN" 

¿Por qué $e cambio? 

~---------------- --~---

•Reserva de la B10$fera de Montes Azules. 
Fuente Elaborac1on Propia. con dalo$ de campo 

En relación con la interrogante ¿En qué lugar se ha sentido mejor? 45.5% de los 

entrevistados dijeron que en la Mancolona se ha sentido mejor. Otro 45.5% se ha 

sentido mejor en la Unión y el 6% se ha sentido igual en los dos lugares y llama la 

atención que el 3% restante contestó que no se ha sentido mejor en ningún lugar (ver 

Gráfica No. 6). 
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GRÁFICA No 6 

Toma 1 ··oRrGEN" 

.::.En que lugar se ha scn11do nw1or 7 

Fuente ElabofaCIOll Pro¡••a cun dato-., ch• canlpo 

4.2.2 Tema 11: REUBICACIÓN 

CAPITULO IV 
EFECTOS SOCIALES DEL REACOMODO, 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

La poblac1ón de la comunidad Unión Veinte de Junio, estaba ubicada en la parte sur de 

la Reserva de la 81osfera Calakmul, Campeche. al decretarse la región como Reserva 

en 1989. quedando la Unión en la zona nücleo 1 El 5 de mayo de 1993 fueron 

reubicados al norte de la Reserva, cerca de la zona núcleo 11, actualmente colinda por 

los e1idos Dos Lagunas Norte. al sur por Nuevo Beca!. al este por Nueva Vida y al oeste 

por Ricardo Flores Magón (ver Mapa No 3) 

El lu~éJr donde fueron reubicados después de habitar la zona núcleo de la RBC le 

llarnaron de rgual forrna a donde fueron reubicados Unión Veinte de Junio, y le 

anexaron Mancolona' ya que en las tierras a donde fueron reacomodados. 

anteriormente se encontraba un campamento ch1clero denominado así. 

La reub1cac1ón estuvo a cargo de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Calakmul en 

ese entonces d1r1g1da por Deocundo Acopa· figura reconocida en la región por haber 

sido maestro comunitario La organización que participó en los trabajos de reubicación 

representando a las comunidades. en conjunto con la Reserva. fue el Consejo Regional 
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Agrosilvopecuario y de Servicios de x·pujil, S.C.,. mejor conocido por sus siglas 

CRASx.·· 

Hubo muchas reuniones por parte de la Dirección de 1_a .~ª~.~~.~~.:~~~Y~.s.'o:fi~_i_n~s se 
encuentran en el poblado de Zoh-Laguna (Ver Figura 1 ). Alii s,;;:n;iu_n;.;';.;, ge;..,~e '31 igual 

que en oficinas, de Ja Secretaria de la Reforma Agraria (SRA)'.-·en 'la Ciudad de 

Campeche y del CRASX. Asistían a las reuniones representantes'd~:las;co_munidades 
ya que por haber quedado dentro de la zona núcleo tenían que· ser reubicados, 

comunidades como la Unión Veinte de junio, 22 de abril, Las Delicias, .Once de Mayo. 

MAPA No. 3 

LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIÓN VEINTE DE JUNIO (MANCOLONA) 

:·--..:--.... 
~ -.. -.: 

Fuente: INEGI. 1999. Condensado Estatal. Estado de Campeche. 
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La Dirección de la Reserva en ese entonces, planteó a las comunidades la idea de. que 

la comunidad de la Unión fuera reubicada de forma dispersa en otras comunidades que 

vivian fuera de la zen.a núcleo l_(segu~amente para evitaíse gasfos-'mc;tY'?~es·.como .. la 

construcción de caminos, casB~:-Y· aSi también evitar el poder~.·de':.·una·/c~~.~riidad 
organizada), es decir, ubicar~ ·dos o tres familias en una comunidad,:ya ;,st;¡bÍecida y 

otras dos o tres familias en.otras comunidades, así hasta dejar libre las.tierras ocupadas 

por la Unión. 

'.< -
Sin embargo, la organizacion _de la comunidad la Unión, era muy fuerte,: al grado de. que 

una de las condiciones dé 1a\.J~ión para aceptar ser reubicacÍo's, fLié de sér re..;bicados 

todos juntos, trato inter,.;o cié. los habitantes de la comunidad U~ión, que ~adie debía 

romper. 

La comunidad de _la Unión décidió ir a la SRA. aceip~arido la reubieación ":_e• _Todo el grupo 

nos fuimos' a . la Reforma .. Agraria. para buscári reacomodo , en . otro·.-- lugár. Querían 

repartirnos en. varias comunidades: y no···iicept~mo;;o n¿,soi:.Os ~o,,;os - uiiidÓs y no 

queríamos dividirnos, por lo que no ac~ptarnos:: ¡_¿,;;·de la Resej;,,a andaban en· vehfcuto 

y nos mostraron varios terrenos, íba/71os.'de·:.:·'áq~f allá dando vueltas. y.buscando. 

Cuando pasamos por Nueva Vida, vimos u;,os te;r;,,n~s con árbol~s verdes, e'ra muy 

fresco y vimos que ahf nos podrfan reubicar'"" 

Otro de los acuerdos de los reubicados fue que iban aceptar sólo en un lugar en donde 

no hubiera gente viviendo para evitar problemas. Es importante destacar···que la 

comunidad la Unión fue la única reubicada en su totalidad: Hubo comunidades·que no 

se querían salir. Había familias que se asustaron por las amenazas de qí.];, ~¡ no se 

salian de la reserva nunca iban a tener algún apoyo del gobierno .. Algunas familias 

decidieron irse junto con las familias reubicadas de la Unión a la Mancolona. 

La reubicación de todas las familias de la Unión tuvo una duración de seis días. El 

gobierno trasladó en traileres madereros al aire libre a los hombres y las pertenencias 

l'Hf • \I 1 • 'I' l 11 I' .'.'q :•14111 
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de las familias, las mujeres fueron trasladadas en 'vehículos,•. tipo combis, ya que la 

mayoría de ellas estaban embarazadas 'O c~n-~·r1iñ0S ·e~ br8'zo~.-· Erán 'rriujeres .jóvenes. 

comentan que lloraron todo el camino por há.ber dejado su casa' y parte de su vida épara 

algunas más de 25 años) en la "Ú~ió·n;·_,'. el ··:recorrido tuvo uria duración de 

aproximadamente seis horas. 

De la pregunta ¿Tuvieron algún contacto con la Dirección de la Reserva en la 

Reubicación? 45% de los jefes de familia entrevistados contestaron que antes de ser 

reubicados no tuvieron contacto con la Dirección de la Reserva, y el 55% si tuvo (ver 

Gráfica No. 7). 

GRÁFICA No 7 

Tema 11· "REUBICACIÓNº. 

(. TUVtetOn algUn contaclo con la Ooecc<(>n d._~ la R~rva? 

Fuente Elaboración Propia. con dalos de campo 

Otra interrogante se estableció en torno ¿Cuándo fue reubicado, quedó más gente 

en la zona? a la cual, 24% respondieron que si quedó más gente, y el 76% contestó 

que no se quedó más gente (ver Gráfica No. 8). Aunque se quedaron en la zona núcleo 

de la Reserva, que no quisieron reubicarse al momento que se reubicó la Mancolona, 

como Las Delicias, San José Aguas Amargas, 22 de Abril, El Sacrificio, Niños Héroes, 

Dos Lagunas Sur. Centauro del Norte, La Guadalupe y Bel-Ha. De· estas comunidades 

hubo algunas que no quisieron salirse de la zona núcleo de la RBC donde vivían, a 

pesar de que fueron presionadas por el gobierno para que se salieran y a pesar de que 

les ofrecieron mejorar sus condiciones de vida. Se ampararon con las leyes, hubo 

l1t1g1os y los ganaron. Actualmente, siguen viviendo en Ja zona núcleo de la RBC las 
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comunidades Niños Héroes, Dos Lagunas Sur, Centauro del Norte. La Guadalupe y 

Bel-Ha. Esta última ganó el litigio como pequeña propiedad, la cual la integran un total 

34 pequeños propietarios. 

[ _ ---

GRÁFICA No 8 

Tema 11 "REUBICACIÓN" 

Fuente E laborac1on P1op1d con datos de campo 

También se les cuestionó si ¿Estuvieron de acuerdo con la reubicación? Del total de 

los Jefes de familia entrevistados. 45°/o afirmó haber estado de acuerdo con la 

reub1cac1ón (debido principalmente a las promesas·), en tanto 55°/o dijo que no 

estuvieron de acuerdo (ver Gréfica No. 9) 

·''·' .. .t•l ... f.1111.: -· h.1hlo1f"'1 Lk ..... h.• IL"lll.I 

GRf:.t 1c;, fJo SI 

Tern,1 JI "RF.UB1C•'.Cl()r. 

'-------------- __ J 
Fuente· Elaboración Propia. con dalos de campo. 
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De la interrogante ¿Fue consultado antes de ser reubicado? El mayor porcentaje de 

los entrevistados (61 %) no fueron consultados para ser reubicados y el restante 39% 

contestaron que si fueron consultados (ver Gráfica No. 1 O). 

GRÁFICA No.1 O 

Tema 11. "REUBICACIÓW 

¿Fué consultado anles de ser reubicado? 

Fuente. Elaboración Propia, con dalos de campo 

Las respuestas anteriores demuestran que la mayoría de la población no fue 

consultada, si quería o no ser reubicada, ní siquiera sabia de la Reserva, .. La creación 

de la Reserva vino a crear infinidades de problemas para todas las comunidades de por 

aca. porque se decretó sin conocimiento o consulta con tos ejidos que se encontraban 

dentro y fuera de la Reserva. Nunca nos platicaron que beneficios traería, al contrario 

estamos viendo que los beneficiados son para los que están al frente de la Dirección de 

ta Reserva.'"' 

Contraponiéndose a los objetivos que persiguen las reservas de la biosfera en donde la 

población tiene derecho a ser informado, tomado en cuenta y participar en los trabajos 

previos al decreto de una reserva, si no fueron consultadas para ser reubicadas en un 

proceso donde ellos iban a ser los beneficiados y/o afectados, mucho menos fueron 

participes de los trabajos previos de la reserva. "Cuando llegamos en 1980 a Campeche 

no habia Reserva, hasta 1989. Ni cuenta nos dimos cuando se hizo la Reserva, nadie 

1·1~· 1 \I 1 1 '" t ·11 11 ;: \ ;:uoo 
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nos platicó. Una vez vimos un rótulo ~ue cíecfa Reserva cíe Calakmu~ ·y.no'ent~ncíimos 
cíe qué se trataba". 00 

_, '< 
En la gráfica siguiente, hicimos un comparativo entre las--doS pf0Q~f1tá:S)8rliérióíes, 
¿Estuvo de acuerdo con la reubicación? y si ¿Fue consult~·dei}:~cr¡¡~;,.;,:¡~e ·'ser 

reubicado? De 15 jefes de familia (45.5%) que contestaron q~e ~f.e~.¡·¿~;:;.;·~e~-¡,;cuerdo 
con la reubicación debido principalmente a las promesas y presiones· por .. part.e.de la 

Dirección de la Reserva en ese entonces sólo 1 jefe de familia. (3·o/:)·.· di]o qLi;,.: si' fue 

consultado; 18 jefes de familia (54.5%) dijeron que no estuvieron cie':;.cL.;;.rdo: cori la 

reubicación y no fueron consultados (ver Gráfica No. 11 ). Siendo un po~centaje.mayor 
las familias que no estuvieron de acuerdo con la reubicación y .que -no fueron 

consultadas. 

Gráfica No. 11 

Tema 11 wREUOICACION'" 

c.Etolu...a de •cu1,.,:Jo'> JI e.Fue con•ulWdo •ni..., de-· o .. ut><.odo'> 
~ 

!:; D 
p Fue- con"ull<1<Jo 

j :t 0.-

g ......__. SI ~·~--~-~ ISJ• 

Fuente Elaboración Propra, con dalos de campo 

En cuestión a la pregunta ¿En dónde sufrió más, cambiarse de lugar de origen o de 

la Unión? 61 % contestó que ha sufrido más en la Mancolona, debido al proceso de 

reubicación y reacomodo que tuvieron que pasar al decretarse la Reserva de la Biosfera 

Calakmul, aunque 39% de los entrevistados contestó haber sufrido más en Chiapas, su 

lugar de origen (ver Gráfica No. 12). Desde su llegada al estado de Campeche durante 

más 20 de años habían realizado lrámites para obtener su titulo de posesión de tierras 

y ya cuando habían obtenido Ja resolución presidencial como propietarios. 
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representantes de la Secretaria Reforma Agraria (SRA) les dicen que ya no valen los 

documentos y que se tienen que salir. Recuerdan los habitantes de la Mancolona, que 

sus vidas eran diferentes en su lugar de origen, en Chiapa_s, sobre todo por que 

contaban con algo que aquí no tienen, que es el agua. Los habi_tantes de la comunidad 

la Mancolona comentan que al poco tiempo de haber sido reubicados, algunas familias 

querían regresarse a la Unión pero por la lejanía (6 horas), segi:.ramente no se 

regresaron. Hubo algunas familias que no resistieron las condiciones imperantes en la 

comunidad (falta de alimentos y tierras para cultivar) después de la reubicación y se 

regresaron a su lugar de origen. 

GRÁFICA No. 12 

Tema 11: .. REUBICACIÓN" 

Fuente: Elaboración Propia, con datos de campo. 

Al cuestionarles si ¿Había escuchado hablar de la Reserva?. 81.8% de los 

entrevistados contestaron que no habían escuchado nada acerca de la RBC hasta que 

se enteraron que iban a ser reubicados y del total de los jefes de f,;;~;,.;,u¡.;;·_entrevistados, 
solo 18.2% si había escuchado hablar de la RBC antes de ser' reubiéadéis ·(vec Gráfica 

No. 13). 
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GRÁFICA No 13 

Tema 11. "REUBICACIÓN .. 
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¿Habla escuchado hablar antes de la reserva? 

Fuente Elaboración Propia. con datos de campo 

Aunque oficialmente nunca fue ejido la Unión, su organización era como ejido e incluso 

eligieron a un Comisario Ejidal, fungiendo este último como representante de la 

comunidad, con la encomienda de asistir a las reuniones que se realizaban en 

Campeche en donde se trataban Jos asuntos referentes al decreto de la Reserva en la 

región. Otros se enteraron por el Director de la Reserva, en ese entonces les dijo que el 

lugar donde vivían se había decretado como Reserva de la Biosfera. Después se lo 

encontraron y les comentó que se tenían que salir, unos se enteraron hasta el día que 

les dijeron que se tenían que ser reubicados. La Dirección de_ la Reserva se valió de la 

organización denominada Consejo Regional Agrosilvopecuario de X'pujil (CRASX); 

como participación de las comunidades. Sin embargo, es importante mencionar que la 

mayoría de la población de la Unión no pertenecía al CRASX;. por lo tanto la mayoría de 

la población no participaba en las reuniones y no estaba enterada, incluso hubo gente 

que se enteró que tenían que ser reubicada, hasta el mom0nto que ya tenían que 

salirse 

Se realizó la siguiente comparación entre las siguientes preguntas ¿Había escuchado 

hablar de la reserva? y ¿Fue consultado antes de la reubicación? 13 jefes de 

familia (39.4%) dijeron que si fueron consultados antes de ser reubicadas, de estos g 

jefes de familia (27.3%) contestó que no habían escuchado hablar de la reserva y 4 

jefes de familia (12.1%) dijo que si había escuchado hablar de la reserva; por el 
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contrario 20 jefes de familia (60.6%) que contestaron que no fueron consultados antes 

de ser reubicados, de estos solo 2 (6º/o) habían escuchado hablar de la Reserva y los 

restantes 18 jefes de familia (54.6%) no había escuchado hablar de ella (ver Gráfica 

No.14). 

H .. 

1 
.. .. 
" r 

GRÁFICA No 14 

Tema 11: -REUBICACIÓN" 

lllll~ 

L__Jc::L"-.c'-'-'.L._¡ ·--'---'"'-- o~ 

Fuente Elaboración Propia, con dalos de campo 

De la pregunta ¿Participó en los trabajos que se realizaron antes de ser decretada 

la RBC? Del total de los jefes de familia, 3% participó en los trabajos realizados antes 

de ser decretada la RBC y el 97% no participaron (ver gráfica No.15). Lo anterior 

establece que la población no fue involucrada en los trabajos previos al decreto de la 

RBC y mucho menos fue consultada toda la comunidad. Las circunstancias señaladas, 

permiten determinar que los lineamientos de las reservas de la biosfera no fueron 

tomados en cuenta en donde la participación de las comunidades se considera como 

fundamental. 
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GRÁFICA No. 15 

Tema 11: "REUBICACION" 
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t,PanocopO en los 1raba¡os que - realt4"aron an•- d,. ...,., dl!'creUtda RBC" 

Fuente: Elaboración Propia, con datoa de campo. 

De si ¿Les hicieron alguna promesa al ser reubicados? Las respuestas obtenidas se 

ubicaron de la siguiente forma: 3% contestó que no les hicieron promesas, esta 

respuesta fue la gente que estaba cercana a la Dirección de la Reserva en ese 

entonces de la reubicación, y 97% dijo que si les hicieron promesas al ser reubicados 

(ver Gráfica No.16). 

La población comenta que les prometieron una serie de apoyos por parte del gobierno. 

Representado por la Dirección de la Reserva, eran que si aceptaban ser reubicados, el 

gobierno les daria: 1) Titulo de propietario de tierra 2) Casas 3) Carreteras 4) Camiones 

para trasladarse S) Escuela 6) Centro de salud 7) Agua Potable 8) Peñoración de Pozos 

9) Apoyo mediante programas de gobierno. 

Incluso durante las reuniones de persuasión y convencimiento por parte de la Dirección 

de la Reserva y el CRASX les comentaban a los pobladores de la Unión que si no 

aceptaban ser reubicados nunca iban a tener apoyo del gobierno, no iban a obtener sus 

títulos parcelarios, no iban a tener carretera, escuela para sus hijos y mucho menos 

atención médica. 
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GRÁFICA No.16 

Tema 11: '"REUBICACIÓN" 

¿Les hiciefon alguna pfomesa al ser reubteados? 

Fuente: Elabofación Propia. con datos de campo. 

Con relación a la pregunta ¿Se siente segur~ aqui (Mancolona)? _Las respuestas se 

encuentran divididas, 52% afirmó sentirse seguro en donde viven actualmente y 48% 

contestó que no se siente seguro en Ja Mancolona (ver Gráfica No. 17). Aunque por 

comentarios de Ja población de la Mancolona ha sido •muy dificil, pero es lo único que 

tenemos." 
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GRÁFICA No l 7 

TEMA 11. "REUBICACIÓN" 

¿Se siente seguro aqui? 

Fuente Elaboración Propia. con datos de campo 

Entre las siguientes dos preguntas, hacemos un comparativo, ¿Se siente seguro aqui? 

y ¿Estuvo de acuerdo con Ja reubicación? Siendo interesante Jos resultados; de los 

15 jefes de familia (45.45%) que estuvieron de acuerdo con la reubicación: 7 de ellas se 
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sienten seguros (21.21%) y 8 jefes de familia (24.24%) no se sienten seguros. sin 

embargo de. 18. jefes de familia (54.5%) que contestaron que no estuvieron de acuerdo 

con la reubicación, 1 O (30.3%) familias. de ellas se sienten seguros en la Mancolona y 8 

(24.2%) familias no se sienten seguros. aquí vemos una discrepancia, más del 50% de 

las familias que no estuvieron de acuerdo con la reubicación se sienten seguras, debido 

principalmente,·que en la Mancolona cuentan con tierra y con algunos servicios que 

anteriormente en Ja Unión no tenían (ver Gráfica No. 18), 

GRÁFICA No. 18 TEMA 11 "REUBICACIOW 

COMPARATIVO 

~-----------,,--,----

Fuente Etaborac1on Propia. con dalos de campo 

La mayoría de los habitantes de la Unión, desconoce cuáles son los lineamientos que 

rigen la RBC "No sabemos con exactitud cuáles son nuestras obligaciones y nuestros 

beneficios de vivir en la Reserva". Al preguntarles ¿Qué sabe de la Reserva? La 

mayoría contestó que no sabe qué es la Reserva, para qué sirve, y algunos afirmaron lo 

s1gu1ente: "Dice ta SEMARNAP que para no acabar el monte", "dicen que son para los 

animales y para eso se quedaron nuestras tierras y no se puede tumbar", un niño que 

estaba a un lado de su Mamá comentó que en la escuela le dicen que •ta Reserva es 

donde viven los animales". 

De s1 ¿Le ha beneficiado la Reserva? Del total de los entrevistados sólo 6% de los 

jefes de familia contestaron que si le ha beneficiado la RBC y el 94% dijeron que no se 

han beneficiado con la Reserva (ver Gráfica No. 19), dijeron que no han visto realizado 
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ningun apoyo y no dejan tumbar para hacer la milpa, "para el campesino no hay 

beneficio con la Reserva, sólo el que tiene dinero aprovecha y se beneficia". 

GRÁFICA No 19 

TEMA 11 "'REUBICACIÓN'' 

,Le ha benef>eoado la Re'5efVa de la Btoslera Ca1a1<mu1 (RBC)? 

Fuente: Elaboración Proo1a. con datos de camoo. 

Se realizó la comparación entre antes de la reubicación y ahora ya reacomodados, con 

las siguientes preguntas ¿Ha tenido contacto con la Dirección de la Reserva? y 

¿Tiene contacto con la Dirección de la Reserva? De lo cual podemos observar que 

los entrevistados que tenian contacto con la Dirección de la Reserva antes de la 

reubicación era 18 (54.5%), de estos, sólo 6 jefes de familia (18.1 %) entrevistados 

tienen contacto ahora, reduciéndose así en un 36.4%, y de 15 jefes de familia (45.5%) 

entrevistados que no tenían contacto la Dirección, ahora sólo 3 jefes de familia (9%) 

tienen contacto con la Dirección (ver Gráfica No. 20). 
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GRÁFICA No. 20 TEMA 11. "REUBICACIÓN,. 

COMPARATIVO 
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¡:¡ r-1 D·· ~~· .... ~ .. 
• ----~ .. -- mi•· 

Fuente Elaboración Propia, con dalos de campo 

De la pregunta ¿Ha servido la RBC para evitar la tala de árboles y la caza de 

animales? Del total de las familias reubicadas, 70% contestaron que el decreto de la 

RBC no ha disminuido la tala y la cacería en la región y tan sólo 30% de las familias 

contestaron que si ha servido el decreto. debido a la prohibición de estas actividades 

(ver Gráfica No. 21 ). 

GRAFICA No :?1 

TEMA 11 º"REUBICACIOf•J"" 

Fuente Elaboración Propia. con dafo5 de campo 

Se les cuestionó si ¿Al ser reubicados les llegaron apoyar con algún programa de 

gobierno? Del total de los jefes de familia entrevistados, el 64% contestaron que no les 

apoyaron con algún programa y el 36% contestó que si les apoyaron (ver Gráfica No. 
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22). cuando los reubicaron les dieron despensas, les han apoyado también a través del 

Programa de gobierno PROCAMPO y en algunas entregas de plantitas para sembrar. 

Sin embargo, este último apoyo sólo se los dan para que los siembren como ellos 

consideran. No les otorgan alguna capacitación para el manejo de especies y hacer que 

se adapten a la región y fomentar así actividades de reforestación y conservación. 

GRAFICA No. 22 

Tema 11: "REUBICACIÓNH 

Fuente Elaboración Propia. con datos de campo 

Con respecto si ¿Ha tenido apoyo económico? Las respuestas se ubicaron de la 

siguiente forma, el 70% contestó no haber tenido apoyo económico y el 30% afirmó que 

si ha tenido apoyo económico (ver Gráfica No. 23). Dentro de las promesas por parte 

del gobierno, se encontraba el de apoyarles con camiones de transporte para 

trasladarse siempre y cuando ellos pagaran la mitad del costo del camión, la comunidad 

no acepto por falta del recurso_ 
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GRÁFICA No. 23 

Tema 11: "REUBICACIÓN" 

¿Han tenido algUn apoyo económico" 

Fuente. Elaboración Prnpta, con dalos de campo. 

CAPITULO IV 
EFECTOS SOCIALES OEL REACOMOOO, 
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4.2.3 Tema 111: TENENCIA DE LA TIERRA 

Durante más de veinte años los habitantes de la Unión estuvieron realizando gestiones 

ante la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) del estado de Campeche otorgándoles la 

resolución presidencial que los convertía en dueños de las tierras, sin emb'argo.esta. 

resolución no tuvo efecto, puesto que como ellos lo comentan al poco tiempo sus 

papeles ya no valian y pasaron a ser terrenos nacionales, consiguientemente se tenían 

que salir de sus tierras ya que fue decretada como Reserva de la Biosfera l_a_:región_ y 

habian quedado en la zona núcleo 1 de la Reserva (área de prote.cción:de;recursos 

naturales). 
. ,/ .. :· .;:: ~ 

Actualmente la tenencia de la tierra definida en la Mancolona .es 1á Propíedaci" Privada 

según copia certificada por el Representante .Estatal de 'él S~A;J;e;1.%'¡i;;·sé:!e marzo de 

2001. la cual específica que es una "copia fiel dE!I or.igÍnál ql:.e.~.se:~n'c;.:.;;;;,.;tra en los 

archivos de la SRA" del titulo de propiedáé(;;to;~~-da·: p.;~, 1á;s~:Y.fechad~ el 28 de 
noviembre del año 2000 (ver Anexo 1): . ····. ·"-.. -·. ::::; ;··:;:/•·· · ··- i: :;. 

Los habitantes de la comunidad comentaron que "después de un tiempo de presiones y 

promesas por parte de la Dirección de la Reserva, aceptamos la reubicación pero al 

pasar el tiempo, el Gobierno sólo cumplió de manera parcial con sus ofrecimientos 
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iniciales Nos dejó sin ningún papel que legalice la .posesión de los terrenos que 

actualmente ocupamos y en una situación económica precaria ya que nuestros antiguos 

terrenos eran más productivos". 

En común acuerdo con la comunidad y Ja. SRA, ~I gobierno les apoyó en el pago de 

derechos que requiere la SRA, el '·apoyo :füe .. de 4,2002:26 pesos por propietario 

efectuado el pago a la SRA en la Dirección General de Ordenamiento. Regularización y 

la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural (ver Anexo 11). 

En torno a la problemática de tenencia de la tierra se· cuestionó a la gente afectada 

¿Con cuanta superficie contaba antes? Las respuestas se dieron de la siguiente 

forma: 88% contaba con 50 hectáreas, en la Unión, antes de ser reubicados. 3% 

contaba con 27 hectáreas. otro 3% dijo que tenia sólo 2 hectáreas, y 6°/o contestó que 

no tenia ninguna hectárea, y actualmente el 100% tiene 50 hectáreas (ver Gráfica No. 

24). Algunas familias. su jefe de familia y esposa cuentan con 50 hectáreas, llegando a 

tener por familia 100 hectáreas. No todos tuvieron la oportunidad que también sus 

esposas poseyeran tierra, ya que había que pagar cuotas periódicas para realizar las 

gestiones para obtener los derechos de propiedad y es ahí donde no todos contaron 

con la posibilidad de pagar partida doble. 

GRÁFICA No 24 

Tema 111: ªTENENCIA DE LA TIERRA" 

¿Con cuanta superlte1e contaba antes? 
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En Ja copia certificada descrita anteriormente· extendida por. la· SRA, expresa· que las 

tierras dotadas a Ja comunidad la Mancolona son. tierras· clasificadas• de· agostadero 

según Ja Secretaría de la Reforma Agrária: l~s cuale.s segú;, Ja~ E>qui·;,alencias de la Ley 

Agraria, una hectárea de tierra• de. rieigo se consid .. ra;, 2 hectáreas dei temporal por 

cuatro de agostadero cie "buena.caÚdad", por ocho de monte o agostad.;.ro en terrenos 

áridos, lo que establece. que las tierras de agostadero son de la más baja calidad en 

comparación con las tierras de'ri0go. 

4.2.4 Tema IV: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

La agricultura es Ja base de subsistencia de las familias de la comunidad, toda la 

población se dedica a la siembra, principalmente de maíz, fríjol y chihua, algunos 

también siembran chile (ver Figura 2). algunas hortalizas, frutales y maderables como 

caoba. cedro y encino. Lo que obtienen de sus cose_C~-~·.~ --e~:.~-: ~-~s~i~ad~ casi 

completamente al autoconsumo, ya que el rendimiento es muy: bajo: Actualmente, la 

1nc1dencia de plagas en los cultivos es mínima y en algunos casos º!>urrentes, cuando 

se llegan a presentar, en el maíz el más frecuente es el gusano barrenadpr, en el fríjol 

el amarillamiento y en la chihua la mosquita blanca. Para el combate de estas plagas la 

mayoria no utilizan ningún control y así dejan el cultivo y muy pocos utilizan químicos 

como ··t1oridor'', el bajo uso de químicos se debe principalmente por sus altos costos. 

El maíz se produce principalmente en el ciclo agrícola de temporal (primavera-verano) y 

en menor escala en el ciclo (otoño-invierno). Para realizar las prácticas no cuenta con 

tecnología de ningún tipo para la realizar sus labores agrícolas, valiéndose únicamente 

de utensilios y herramientas como machete, lima, hacha, azadón, pala, coa, pico y 

rastrillo. 

Uno de los esquemas de las unidades campesinas es Ja incorporación de fuerza de 

trabajo de la mayor parte de Jos integrantes familiares a las actividades productivas, 

desde edades tempranas, en el caso de los varones. En Jos cuestionarios realizados en 

la Unión para la presente investigación, se constató que también las mujeres son parte 
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importante en las labores agrícolas, ya que al visitar cada una de las viviendas en su 

mayoría sólo se encontraban las niñas, las cuales ya cuentan con responsabilidades 

como tortear, cocinar los frijoles y cuidar a los bebés. 

Con relación a la calidad de la tierra se les preguntó si ¿El rendimiento de su terreno 

es mejor? 94°/o contestaron que antes e la reubicación era mejor su rendimiento y sólo 

el 6% contestó que ahora (ver Gráfica No. 25). En comparación con las tierras de la 

Unión han observado que los cultivos, principalmente de maíz y frijol es menor, ya que 

la fertilidad es mínima y apenas el rendimiento promedio alcanza 400 Kg/ha de maíz y 

600 Kg/ha. de frijol, en comparación con el lugar en donde fueron reubicados, la Unión 

con más de 1,500 Kg de rendimiento de maíz. 

TESIS CON 
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GRÁFICA No. 25 

TEMA IV "ACTIVIDADES PRODUCTIVAS" 

Fuente Elaborac1on Propia. con dalos de campo 

La práctica más cotidiana de agricultura es la roza-tumba .. quema, práctica milenaria la 

cual en los últimos años el gobierno ha promovido por parte de la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA) como otra modalidad la 

práctica roza-tumba-pica, donde la quema debe ser sustituida por la pica, tratando de 

evitar así los incendios forestales ya que por la falta de agua, son terrenos muy 

propensos a incendios. 

··La deforestación por necesidad la llevan a cabo campesinos que requieren tierras para 

sus cultivos. La milenaria técnica agrícola de roza-tumba-quema. conocida en México 
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CAPITULO JV 
EFECTOS SOCIALES DEL REACOMODO, 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

como milpa, es practicada por millones en el mundo. lo que no es muy conocido es que 

ésta técnica incluye un periodo de descanso de la tierra que le permite la recuperación 

de las selvas, por eso es considerada por Jos científicos como ecológicamente 

apropiada" '' 1 

El trabajo asalanado temporal y esporádico fuera de la comunidad proporc1ona una 

parte del ingreso. Se emplean en trabajos que el gobierno en ocasiones realiza como la 

apertura de un camino o el pavimento de una carretera cercana. Con el Programa de 

Apoyo al Campo (PROCAMPO) obtienen algún ingreso que les ayuda en algo a su 

subsistencia 

La organización de la comunidad Unión Veinte de Junio referente a la protección de los 

recursos naturales se ha fortalecido a través de la inclusión de acuerdos entre ellos, de 

que el que cortara un árbol. el Comisario Ejidal (aunque nunca han sido ejido. se 

organizan como tal). les impondría una multa. teniéndola que pagar con faena 

Otra de las act1v1dades prohibidas como la explotación forestal es la cacería, sin 

en1bargo es muy fácil hacer un decreto de veda total, mientras existe gente que habita 

la zona y que vive de la selva y sus recursos. mientras no satisfaga una necesidad 

prmcrpal que es ta alimentación. no se podrán llevar a cabo planes de preservación y 

conservación de flora y fauna. además de que son costumbres heredadas de sus 

;1r1ter)CJsados 

Nn t.J-...:1ste act1v1dad forestal como tal. ya que legalmente está proh1b1do por ser un Área 

Notural Protegida. no existe la venta de madera de forma intensiva como se dio hace 

años con la explotación de maderas preciosas coma caoba. cedro y encino. por 

grandes aserraderos en la región. Se da la utilización de leña para Jos fogones. la 

mayoría la acarrean de sus parcelas y principalmente de árbí'.i...._....,GE>s-'Y-Ei<lH"<~~~---, 
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En el año 2000, el Programa de Acción Forestal ·Tropical, A.C. (PROAFT), realizó el 

Proyecto denominado "12 Experiencias de.Uso .Efié:ieinte:de···Leña en el Trópico 

Mexicano" Consumo y disponibilidad de: leña • e_n. _tres :mic~o-regiones de • Chiapas, 

veracruz y Campeche", apoyado por el ¡:=oíldó M.;~ic~ílo pa¿a1a C:ons~rvación de la 

Naturaleza (FMCN), del estudio realizaci6;_en c.impe'.;he-'.una'é::Je lasco~unidades 
seleccionadas fue la comunidad Unión \iéiríi~·de<Juni6·'crVí'3rii::c;16~a), 'del documeílto de 

diagnóstico correspondiente al· .. ca~pech.;f pO"dé>m.;s· seÍial~-r ·a1g·¿¡:.;;;s ·.resultados y 

conclusiones relevantes de la Unión.:•2 •: ',. 
,.E_,;,,. :;:·.~;'.-.-, - . ·:;·>~:._··:: ,:,_;:;¡., -

' ~ "·~.:·:~: .. " ' 

>!~~.: ,/:>.;;·,H'"(:. '.'· .. : ~~·~:••' 

El estudio señala que la mayoría de' las faIT,i~ias que'.se;autoabastécen. de leña en la 

Unión, la obtienen de cortar troncos secos~''juntaré¡el sueio'yé:lesré1111arárboles muertos. 

~: anterior indica que -la extraééiÓ¡; ~~:1;~ª ri~'~p~o~:~~Ifti1~~=~d~i::~~iduos vivos. 

resp:~::1:i7i:::. 1:e p~~~~pa:~~n~t~i~I{:ji~f~t'r'ci'.d-105 infanteses bai~~ a:in::; 

aparece. ---

Las formas de acarreo de la leña son me.di'3-~t:e Jirr;,,tiffa · én un 4% (ver Figura 3) y el 

96% la acarrea en la espalda (ver-Figura~):.Sbbrtii"·1~p-rocedencia de la leña, el estudio 

señala las siguientes fuentes: el monte,(58%):;baJ~·s'(19%), acahual (12%), solar (6%) 

y milpa (madera de tumba, 5%). Los tiemp~~ cie'feAado son bajos ya que la extraen de 

lugares cercanos (destinando 2.7 horas' m'e.'is';..almente) y la periodicidad es baja debido 

a la carencia de medios de carga y transport.;,'· 

Las especies de mayor preferencia y. uso, el estudio señala el Palo tinto ó Palo de 

Campeche (Haematoxyton campechianum. L.)· Chicozapote ó chicle (Manilkara zapata 

L) Ramón ó ash u ox (Brosimum aticastrum Swartz). 
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El fogón tradicional y uso frecuente en la Unión, el estudio realizado por el PROAFT, 

señala que es el fogón .de dos o "tres piedras".con .. un,58%:·;-rambién-.el fogón tipo 

"herradura" se usa mucho en la Unión. 

'<,· 
Uno de las conclusiones del estudio (PROAFT,':i?OO).'}eñaÍa que 'e'1 .élml.lnicipio de 

Calakmul, Campeche existe suficiente disporlibllid"d 'tísici1\ci~'\';ri"c:ié~a , para·. usos 

energéticosº la cual incluso exceden con mucho' 1a'''.d.:;'rri~'ri'd;·~6tu .. i\:. rlJtura, también 

señala que la Reserva de la Biosfera de Calakmul'. :éciri~Íit3~.;· i.iri f"ctor dé restricción de 

la accesibilidad al recurso leÍiero (ya que el objeÍivci';k~riJral'i:j~ c:'r;,;aéÍÓn de la RBC es 

lograr la conservación de los elementos:.natu'ra1e·s:::·yf1a's''réstriccionés de uso y 

aprovechamiento del recurso forestal, prini::Í~alm.;~_tei·:~nla·~::z~;,as núcleo); pero si duda 

señala la evidencia de los grandes volúmene.s·q\J~';_é,~i~t~·r, erí:~odos ,Y cada u.no de los 

diferentes usos del suelo encontrados en '61 ;,:,u¡,'¡c;¡~'ib.''y ¡',;, ~si::..sa población que aún 
' ·- - .. >'··,·.,.·.•. ··' ..• 

habita en el mismo, no se vislumbra que en el-corto y:_el mediano plazo éste se torne en 
- ·- ., - - __ _,_ - :~>,,,'". -• - ·-- -· , -,- ·-

un problema real. 

Cabe destacar, que la última fase del proyecto de."12 Experiencias de Uso Eficiente de 

Leña en el Trópico Mexicano" (PROAFT, 2000) fue la realización de un programa de 
' ' 

construcción de estufas eficientes, elcual,.constó de tres fases, 1) Taller de consulta y 

sensibilización con la población 2) Taller de. diseño colectivo, ensayos y pruebas piloto 

3) Construcción de fogones (ver Figura 5). Al visitar algunas de las familias 
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Figurm 1: Oflcln.e de le Dlrwcción de .. R ... rva cle 
I• e-re .. C.lakmul ublc- -el...,..._ de Zoh 

Lmguna. municipio de Ce .. lunul. -tado de 
C.mpeche. 

flgura 3: Una de &as fonnaa mas comunea de ac.rreo 
de La tena. despu'-• de la -palde, ee la carreUUa. 

Í----- -,'J7C?f'~ ,-.,OJ\J 
' '.:.....!l.,.)_._¡ l1 -

¡ FAL.wA DE ORIGEN 

Figu,. 2: Un8 de - pc>e09 productos que ._, 
de au parcel9 s-rw vrender .. el chite, en -ta 

figura - encuentr. aeteccic:ln6nd01o de .cuerdo 
• au celldad. 

Figuia 4: Ea muy común el traaledo de lefte en .. ~-
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beneficiadas·· por proyecto en la Unión, estan agradecidos por la forma en que se 

realizó el proyecto. ya que algunos part1c1paron desde el 1rnc10 del Proyecto y han 

podido identificar Jos beneficios que les ha generado el fogón, a través del ahorro de 

leña cocido de sus alimentos mas rápido y algo más importante en la salud, "ahora que 

el humo ya no entra en la cocina. ya casi no tenemos enfermedades resp1ratonas como 

tos. mis hrJOS han rnejorado" 

Relacionado con las prácticas de conservación de suelos. se formuló la siguiente 

pregunta a la población afectada ¿Hace una actividad para proteger el suelo, 

mejorarlo o conservarlo? 24°/o d110 que si hace alguna actividad de conservación o 

1neJoran11ento de suelo "sembrando zacate y nescafé, he visto que ha mejorado el 

suelo" y el 76°/o contestó que no hace ninguna actividad para mejorarlo (ver Gráfica No. 

26) 

r~-

' 
GRAF ICA No 26 

Tema V ~ACTIVIDADES PRODUCTIVAS" 

Fuente Elaborac1on Propia. con dato!i> de camPo 

~-1 l.11111h.1' l'•u1i..:ip.iru11 .:l .. '11 ....... ~ .. -.."1., 

--¡ 
1 

t 
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Una de las actividades complementarias y que se ha estado incrementando en la 

comunidad cada día más, es la producción de miel (ver Figura 6), actividad impulsada 

por la Sociedad Cooperativa "Sáca"jel Ti Matyel"el" la cual extraen aproximadamente 

200 kilogramos durante toda la cosecha, de los meses de marzo a mayo, el precio que 

les pagan por litro es de 7.20 pesos, siendo muy barato para Jos costos de traslado. ya 

que no cuentan con los medios necesarios. 

4.2.5 Tema V: ALIMENTACIÓN 

En torno al aspecto de alimentación se efé:ctuaron algunos cuestionamientos referente a 

¿Cómo era su alimentación antes de ser, reubicados? Del 100% de los jefes de 

familia 72.7% contestó que era buena y 27.3% expresó que era regular su alimentación 

antes de ser reubicado. Lo que podemos destacar de esta respuesta, es que más del 

70% consideraba que su alimentación era buena, anteriormente (ver Gráfica No. 27). 

También se les preguntó ¿Cómo.· es su alimentación ahora? En esta respuesta 

podemos observar que aparece incluida. la palabra "mala", Ja cual en Ja anterior 

respuesta no apareció, considerando un 30.3°/a que ahora es mala su alimentación, 

regular con el 66. 7% y sólo un 3% considera que es buena su alimentación después de 

que fueron reubicados (ver Gráfica No. 28). 
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GRÁFICA No 27 

Tema V "ALIMENTACION .. 

[_ ------------

CAPITULO IV 
EFECTOS SOCIALES DEL REACOMOOO, 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

GRÁFICA No 26 

Tema V "ALIMENTACION .. 

Fuenle Elaboración Propia, con datos de campo 

Con referencia a su régimen alimenticio se les cuestionó ¿Ha cambiado su 

alimentación después de ser reubicado? 84. 8% contestó que no ha cambiado y 

15.2% dijo que si ha cambiado su alimentación. La dieta actual de los habitantes de la 

Mancolona consiste en maíz, frijol, tortillas (ver Gráfica No. 29). El consumo de leche no 

existe, los niños menores de 3 años la obtienen alimentándose de la madre, y los 

mayores de 3 años sólo consumen nescafé "de bolsita roja": en ocasiones comen carne 

de los animales que tienen en el traspatio. Esta dieta la complementan, aprovechando 

las bondades de la naturaleza, recolectando algunos frutos y hierbas comestibles para 

alimentarse. La mayoría tiene en sus solares o en sus parcelas, árboles como anona 

(Anona retimlata). plátano (Musa acuminata). naranja (Citrus auratium), ciruela 

(Spondias porpurea), mango (Mangifera indica), guanábana (Anona muricata), nanche 

(Byrsonima crassifolia). mamey (Pouteria sapota). guayaba (Psidium guajaba), papaya 

(Canea papaya). aguacate (Persea americana). entre otros. Los frutales que _consumen 

son de temporal y no son cultivos extensivos, ni mucho menos intensivos en la 

comunidad. Su dieta anterior era más abundante que la actual, ya que las cosechas 

eran mejores. 

1 l'J 
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GRAFICA No 29 

Tema V MALIMENTACIÓN'" 

Fuente: Elaboración Pro~a. con dalos de campo 

Se realizó una comparación con las siguientes preguntas ¿Contaba con animales de 

traspatio antes? y ¿Cuenta con animales de traspatio ahora? Resultando lo 

siguiente: 14 jefes de familia (42.4%) contestaron que anteriormente tenían animales 

de traspatio, de estos 14 (42.4%), ahora sólo 1 (3%), dijo no tener animales de traspatio 

ahora: 19 que no tenían animales de traspatio antes, de estos, 19 (57.5%) sólo 2 (6%) 

tiene ahora animales de traspatio y 17 (51.5%) no cuentan actualmente con animales 

de traspatio (ver Gráfica No. 30). Al igual, su alimentación la complementan con la cría 

de algunas aves de corral como guajolotes: llamándonos la atención la forma de 

encerrar a estos animales, mediante una especie de corral o choza individual (ver 

Figura 7). 
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Terna V "AUMEl'J l"ACIOFJ 

(.Cuent<1 y contat.ia con anirnJle~ dntes y at1orc1? 
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4.2.6 Tema VI: INFRAESTRUCTURA 

CAPITULO IV 
EFECTOS SOCIALES DEL REACOMODO, 

ANÁLiSJS COMPARATIVO 

En torno al aspecto de la infraestructura. se formuló la interrogante si ¿Mejoraron los 

caminos con la reubicación? 67(1.k> de los Jefes de familia entrevistados dijeron que no 

mejoraron los caminos con la reubicación y sólo 33°/o contestó que s1 n1ejoraron (ver 

Gráfica No 31) ya que anteriormente donde vivían en la Unrón sólo había brecha y 

iJhor.::i cuentan p;::irc:i llegar a la comunidad con camino de terracería (ver Figura 8). 

ac:tu<'ll1nente se encuentra en malas cond1c1ones por no tener mantenimiento desde que 

f3 3bricron hace 9 años 

GRAFICA No J1 

Tema VI ··nJfRll.C~~Tr.;r__·~~·t'' 

(.Me¡oraron los c;,un1no~~ con l.1 "'ul:·c " 

Fuente Elaboración Propia. con dalo~ de campo 
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Figura 5: Fogón conatruido con et apoyo del PROAFT. 

Ftgura 7: Los guajolotes son encerrados en este tipo de 

r -- chozas 
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Figura 6: Hebitmntn de la c:omunks.d ced8 V9Z - -t•n 
inc:orpor9ndo a la P'O(lucción de m•t 

Flgur11 8: Entr8da a I• comunidad Un'6n Veinte de Junk> 
(Mancolona). 



CAPITULO IV 
EFECTOS SOCIALES DEL REACOMODO. 

ANÁLISJS COMPARATIVO 

Relativo a los medios de comunicación se formuló la siguiente.pregunta '¿En qúé se 

trasladaba antes? y ¿En qué se traslada ahora?. Se realizó u'na co,,;,para'bión' entre 

ambas preguntas quedando de la siguiente forma, 32jefes .dE> fa~ilia (S7%) ccintestaron 

que antes se trasladaban a pie y sólo 1 (3%)contestó que comt:>iílab,; 5-u:lraslado'a pie 

y en caballo, 31 jefes de familia (94%) coo:itestaro·;.,·ci~E> ,;¡:,c:>,.:~.i,;;'E>tr;;s¡;,¡da"én'camlón, y 

sólo 1 (3%) contestó que sigue trasladándose a pie combiriánciéí'coriel camión; (Jtrojefe 

de familia (3%) contestó que se traslada a pie (ver.Gráfi..;a. No: ~2),i Es im~ortante 
destacar que la persona que utilizaba" C:omo(m.edio :·éi~ "!tí'an~po'rt~ /el'.caballo 

anteriormente, ahora ya no lo realiza porque al ser':réu.bi~adci~'Vs~·Í¡rsE>7d~·¡a'unión lo 

tuvo que vender, ya que no tenia como trasiaciarÍ~ ~astá 'ci~Íid~ f~e~b~:;:~~Eºrnodados . 
. . ·· ... - . ,, .. -::'.-.:.·_-:·~,;~<-.'- .. :.;>>:·:·.:. /.:.' " 

También cabe señalar que actualmente en la 'comunidad. la. Unión' éxistenº 2 corridas 

para desplazarse en camión al centro más importante de la región que-'es X'pujil, a 44 

kilómetros de distancia de la Mancolona. La primera corrida"es .;,proximada.inénte a las 

cinco de la mañana y la segunda corrida es cuando el mismo camiór:i se régresa a-las 

seis de la tarde del centro de X'pujil. El camión hace aproximadamente una hora de 

X'pujil hasta la comunidad la Mancolona. Anteriormente, de la Unión eran 88 kilómetros 

a x·pujil. Si se les pasa la ültima corrida de X'pujil a la Mancolona; toman una "combi" 

hasta Zoh Laguna y de ahí caminan hasta la Unión o si les va bien piden un-•raite" 

(como ellos le llaman) si es que pasa algün conocido en alguna camioneta (por cierto, 

muy raro). En la Unión sólo un habitante tiene una camioneta. 

COMPARATIVO 

, En quO so traslada {antos·ahora)? 

------------~~---- -----~ 

Fuenle Elaboración Propia. con dalos de campo 

1 .1.~ 

TESTS CON 
FALLA DE ORIGEN 



MARISOL VIOLETA SÁNCHEZ AVENDAÑO 

En torno a Jos tiempos de recorrido se les preguntó cuál es el ¿Tiempo de traslado a 

su parcela? Los resultados estuvieron de la siguiente forma: 42.4% contestó que 

hacia 30 minutos de tiempo de traslado de su vivienda a su parcela. 24.2% dijo que 

hacia 45 minutos de traslado, 15.2% hacia 60 minutos, otro 15,2% contestó que hacia 

20 minutos. en menor porcentaje con un 3% dijo que hacia 25 minutos (ver gráfica 

No.33). 

En Ja gráfica No. 34 se muestran Jos resultados de Ja pregunta ¿Tiempo de traslado a 

su parcela? Después de la reubicación, ahora los tiempos de traslado de su vivienda a 

su parcela quedaron así: 36.4% contestaro_n que hacen· 45 minutos, 21.2% dijo que 

hace 120 minutos, 18.2% aseveró que realiza un tiemp.; de "traslado de su vivienda a su 

parcela de 60 minutos y_ 180,. 50 y 40 minutos; reaii;zan de.: tiempo de traslado un 3% 

respectivamente, Jo que establece que Jos tiempos de-trasladó de su vivienda a su 

parcela incrementaron en comparación al Jugar de donde fueron expulsados. 

La energía humana, se utiliza a través del trabajo en Ja transformadón de_ las materias 

primas del ecosistema para abastecer sus medios de subsistencia.~3, por·1c:,·que se hizo . . . - . . 

necesario hacer un comp_arativo para identificar el tiempo real que'aümentó·_:su_tiempo 

de traslado de su vivienda .a su parcela en relación con el realizado ani.;,s d.;,J ·proceso 

de reacomodo. 
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GRAFICA No 33 

Toma VI •1NFRAESTRUCTURA• 

, Tiempo do llar.lado an1es a su parcela? 

CAPITULO IV 
EFECTOS SOCIAL!=S DEL REACOMODO, 

ANALISIS COMPARATIVO 

GRAFICA No 34 

Tema VI •INFRAESTRUCTURA• 

¿ T1ompo do lrar.l.3do ahora a su parcela? 

-----------' 
Fuenle ElabOraclón Propia, con datos de campo 

De acuerdo a las dos preguntas anteriores se realizó un comparativo entre ambas, 

dando los siguientes resultados: 14 familias (42.4%) hacia 30 minutos de su vivienda a 

su parcela, actualmente de estos sólo 2 (6%) jefes de familia hacen 30 minutos, 1 jefe 

de familia (3%) hace 40 minutos, incrementando así 10 minutos, 6 jefes de familia (18 

%) hacen 45 minutos incrementando 15 minutos, 2 jefes de familia (3%) hacen 60 

minutos y 2 jefes de familia (6%) hacen 120 minutos; incrementando 30 y 90 minutos 

respectivamente. 

De 5 jefes de familia (15%) que hacían 20· minutosiahora 2 de ellos (6%) hacen 30 

minutos incrementando 10 minutos, 2 jefes .•. dé :·fa,.,:,ilia.: (3%) hslcen 45 minutos, 

incrementando 25 minutos y los que se vieron mas· afectad;,,s."a1:incrementar el tiempo 

de traslado de su vivienda a su parcela fueron {jefe ci;,. familia _(3%) hace 120 minutos, 

incrementando 100 minutos. (ver Gráfica No. 35): 
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GRáFICA No 35 

Tema VI· "INFRAESTRUCTURA" 

¿Tiempo do lra&l11do o su 1mrcoh1 unles·nhou1? 

Antes 

Fuente: Elaboración Propia. con datos de campo 

4.2.7 Tema VII: SERVICIOS 

Con respecto a los servicios. anteriormente en la Unión no tenían luz, y ahora en la 

Mancolona sólo algunas familias tienen luz, a pesar de que uno de los apoyos del 

gobierno federal fue la instalación de una fotocelda solar (ver Figura 9) en cada una de 

las casas. De hecho fue lo primero que el gobierno les dotó antes de terminar sus 

casas. Al momento que les colocó la fotocelda en el año de 1993 su costo aproximado 

era de 4,000 pesos, sin embargo en la actualidad de 33 familias sólo 15 de ellas 

cuentan con la fotocelda con una garantía de 20 años, la mayoría de los jefes de familia 

la vendieron para comprar algunos alimentos necesarios, vendiendo las fotoceldas 

aproximadamente $1,500 pesos. También cabe destacar que la mayor1•a de las familias 

no cuentan con el recurso para mantener la fotocelda en funcionamiento, ya que esta 

se alimenta de dos acumuladores con un costo aproximado de 540 pesos cada uno. La 

diferencia de las familias que disponen de fotocelda en su casa y las que no la 

disponen. radica en que en éstas últimas al terminarse la luz del día, prácticarnente se 

acaban las actividades de la familia. Actualmente para alumbrarse utilizan un frasco con 

petróleo y/o diese! y mecha, causando daños a los pulmones, principalmente en los 

niños principalmente. 
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En lo concerniente al servicio de agua. anteriormente contaban con _aguá~S _para 

abastecerse, en la actualidad los.habitantes de la Mancolona se ·abastecei1-cie .:;,:, aljibe 

(ver Figura 1 O) que es su principal fuente para tomar agua. Por la es.;as;;z que' sGf~e la 

comunidad del liquido, las familias de la Mancolona designaróí-i;ún·"jefe\ie·:f;,níÚia 

responsable del aljibe, el cual se encuentra con llave y candado (ver Figu~,;; 1·1{.' (6'1~ndo 
la responsabilidad cada 15 días; la provisión de agua es cada tercer día, est~b1eiC::iendo 
una hora determinada para quitar el candado y la llave dos veces_poi-;;em'a.:. .. .- dos 

veces por semana; el liquido lo trasladan en garrafones de 20 litros ·cc~'nciéreíc.~o de 

acarreo de 4 garrafones por familia), el cual la mayoría es cargado·: par· ~ombres, 
mujeres y niños en la cabeza o en los hombros: sólo algunos cueníEi~· 'é:"ak:'t'ri~iclo- y 

carretillas para transportar los .garrafones. El aljibe es alimentad_b ·9•· tra,;;¡;5'.·de la 

recolección de agua de lluvia (ver Figura 12). ····-·· -.- :<f~·-

.. .'-'--'::' '~·+-:' 
También actualmente se abastecen de agua de una aguada (agua del'u_via éstancada) 

de donde todos los días se puede ten~r "acceso (ver Figura 13 y 14); la gente; ·;,;.~diario 
acarrear agua con carretillas: triciclos ·o a pie, acarrean de 2 a --3 .·bole~?•c!¡;,¡~ic;s, 

• . ' .· ,.,, ''.1:.c;-·-. • 

principalmente lo acarrean los niños. y'niñas; la distancia de amb-as··fuentes;''no es 

grande, éstas se encuentran dent~o deJa comunidad muy cerca de la,rcasas\''.·'_ .. 

La comunidad cuenta con una escuela primaria (ver Figura 15) con 3 aulas,fen'dond.e 

se imparten las clases conjuntas entre los grados primero y segundo ;;r;:LIA}~~1Óri de -.:· -·. - . . . . .. ' . · ... ··· _,_.... .. -- ,.;:~·.:, .. ' 
clases, tercero y cuarto en otrcí y· quinto y sexto en otro salón, un,:_aÚla 'i:I<: pre~escolar, 
contando en su totalidad con una plantilla_ de 4 maestros, las_clases'-son,.,1.nstruidas en 

español y en Tzeltal (está última con mayor presencia en.1airegión)17sin:embargo 

algunos niños tienen proble,;,as, ya que. no hablan el Tzeital 'c~i';;~;~i;?só1~'hablan el 

Chal. En cuanto a la educación para adultos, existe el INEA•(;,er~_HgJ~.;; 16¡, e incluso 

hay gente en la comunidad que capacita a las persona~ -ad..;lta·~, qi.ie quieren aprender a 

leer. 

Cuentan con cuatro tiendas pequeñas y una CONASUPO en la comunidad, con 

diversos artículos básicos como frijol, maíz. huevo, café 
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son atendidas familiannente, en donde la mayorla de los habitantes tienen su cuenta 

por pagar. Anteriormente, 11endlan bebidas alcoh61ic.1s, pero desde hace cinco al\os la 

comunidad completa las prohibió, por los problemas que éstas acaneaban. 

Figura 9: De lado iz.quterdo podemoa obMIV8r el tipo de 
casa que '9a apoyó el gobierno y • un lado observemos 

el tipo de casa construida par loe h8bilant- de la 
comunidad Unión Veinte de Junio (Mancok>na) y et 
frente ot>Mtrvamoa un. C9ld.- eoa.r ina .. leda con el 

apoyo del gobierno deap"*- - noacom_,. 

Figura 10: A un lado del tech8do utiliz9do en d~ 
reunione9, .. encuentr8 el aljibe. eatanque de 

ak'nacen.-nianto de ague dorada para ingerir, el 
cercado de m.:Mtnl que 9e diating._ .. pera protegerlas 

llaves de ac:ceeo del liquido. 



=¡gura 13: aguada, úntca fuente abiert.m de obtención de egue 
de la comunk:lad. 

Figure 15: Al negar • la comunidad Unión Veinte de .Junio 
(Mancofona), lo primero que .. distingue e9 le 89Cuel8 

primaria. 

CAPITULO IV 
EFECTOS SOCIALES DEL REACOMODO~ 

ANAUSIS COMPARATIVO 

~...,ienlode .. '8•--de-· 

Figure 1.C: Nift- tomando mgua. 

Figu,. 18: En &a comunid9d Unión Veinte de ~unio 
(Ma.-) _.el IMtlluto Naclonal de Educac:IOn para 

Adu- ()INEA), aunque - muy bOljo .. a.iatenc:la. 
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Anteriormente, en la Unión no contaban con ningún servicio médicci, sólo contaban con 

médicos tradicionales y parteras, usaban la medicina de herbolaria y algunos alternaban 

con medicina de patente. Actualmente, la comunidad cuenta con. una Casa de Salud 

(ver Figura 17) atendida por un doctor y dos . enfer;,,eras, aunq°Í.ie ¡:,~ de forma 

permanente, haciendo visitas a la comunidad cada quince días.·o;,,:f.:,rma:permanente 

cuentan con un promotor de salud en la comunid.;d y siguen utilizaíldornedicina natural 

(herbolaria); algunos la alternan con·· medicina de patente. Por~ la falÍa 'de Íransporte 

continuo de la Mancolona al más cercano centro de pobladónc;,n serviéi?s médicos 

cx·pujil) habitantes de la comunidad si hay algún enfer111~· gr.;;ve~~¡,,~·c;·~gaii'i;,;an y si es 

necesario lo trasladan cargando con una hamaca o sill.; .;;l·~nfe~mb:::'iJJ;;¡t~cando el 

espiritu altruista y desinteresado de la comunidad. ··i'< ·· .,, ·' >· .,. · 

En cuestión al problema de salud, se formularon las siguientes preg..;ntás ·¿Q.Íé tipo de 

medicina usaba antes? y ¿Qué tipo de medicina usa ahora? Se realizó. una gráfica 

comparativa donde se establecen las siguientes respuestas: 32 jefes de familia (97%) 

antes usaban herbolaria, de estos ahora sólo 1 jefe de familia contestó que utiliza 

ambas. también sólo 1 jefe de familia (3%) contestó que anteriormente utilizaba 

medicina de patente y actualmente utiliza ambas (ver Gráfica No. 36), lo que demuestra 

que no ha cambiado el uso de la herbolaria utilizada ancestralmente, principalmente por 

las comunidades rurales y grupos indígenas para la curación de enfermedades. 

GRÁFICA No 36 

TEMA VII "SERVICIOS'' 

¡:: 
~ :¡¡ 
J 

; -~====.__J 
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Cuando las enfermedades son mayores y necesitan de una intervención mayor, son 

atendidos en X'pujil (cabecera municipal) o hasta Ja Ciudad de Campeche, en cuanto a 

esto no ha variado ya que anteriormente de la reubicación era igual. 

La comunidad cuenta con telefonía rural de tipo satehtal, con un costo de $4.60 el 

minuto de salida y $2 30 por minuto entrante. este se encuentra en una de las tiendas 

de la comunidad 

4.2.8 Terna VIII: VIVIENDA 

Al llegar al lugar de la reub1cac1ón, la gente durante cuatro meses vivió en un galerón 

que estaba instalado, utilizado por un campamento de extracción de chicle establecido 

años anteriores en la región. mientras los mismos reubicados hacían los trabajos de 

desmonte y l1mp1a en donde constru1rian sus casas. La madera para la construcción de 

sus propias cas<:ls se fas cornpro el gobierno de sus mismas parcelas lo que aquí 

resultó paradóJ1co para la ma,.1 oria de los reubicados es que los sacaron de ta Unión por 

que habia ciue cuidar ros árboles y los animales. sin embargo son reubicados y se 

encuentran con que tienen que desmontar (apoyados por el gobierno) los árboles para 

la construccrón de sus casas 

La v1v1enda de los reubicados es propia, anteriormente era igualmente propia. sin 

en1bargo los materiales de construcción cambiaron, eran de paredes de palo y varas 

recubiertas de lodo y techos de guano, con el apoyo del gobierno. actualmente las 

vrviendas de la Mancolona son de paredes de madera. lámina de zinc y pisos de 

cernento. sin embargo la mayoría de los habitantes, a un lado de sus casas construidas 

por el gobierno construyeron otra casa con materiales más sencillos como los que 

tenian en la Unión. de guano y paredes de varas y lodo o material de la región (ver 

Figura 18), en la comunidad la Mancolona las casas las encontramos separadas a 

diferencia de las construidas en las ciudades (ver Figura 19) 
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Asociado al tema de la vivienda se realizaron las siguientes preguntas ¿Número de 

cuartos que tenia antes de ser reubicado (contando la cocina)? y ¿Número de 

cuartos que tiene ahora (contando la cocina)? Las respuestas de_ los entrevistados 

se dieron de la siguiente forma: el número de cuartos que tenían contando _la cocina, 17 

jefes de familia (51.5%) contestaron que tenia 1 cuarto, -15 iefEO~ de familia (45.5%) 

dijeron que 2 cuartos, y sólo 1 jefe de familia (3%) dijo que tenían 4 cua_rtos. De los que 

tenían un sólo cuarto ahora 15 jefes de familia (45.5%) tienen 2 cuartos y otros 2 jefes 

de familia (6%) tienen 3 cuartos, de los que contestaron que tenían anteriormente dos 

cuartos 10 jefes de familia (30.3%) siguen teniendo 2, y de estos, 5 jefes de familia 

(15.2%) tienen 3 cuartos, 1 jefe de familia (3%) contestó que anteriormente. tenía 4 

cuartos y ahora sigue teniendo los mismos 4 cuartos (ver Gráfica No. 37), cabe señalar 

que la mayoría de los habitantes de la Mancolona duermen en er suelo (ver Figura 20). 

GRÁFICA No 37 

Tema VIII ""VIVIENDA"" 

¿Número de cuartos antes.ahora? 

:;¡---· 
¡i: .... J 

~ :; 
.f. 
8 

;~ _J A"°'a -. D, 

~ 1!111 

Fuente Etaborac1on Propia. con dalos de campo 

132 



Figura 17: ca .. de -•ud. como poidemoa - encuentra 
cef'Tlldm, Y• que no hay un m6dfco permanente, .Ue 
llega a La comunid8d •proximedement• ceda 20 din. 

Figura 19: En la comunidad Unión Veinte d9 Junk> 
(Mancolona). las ca-• -t*11Mtparmdas. como 

observamos en la figura. 
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Figu,. 18: P-_,,,.,.de - izquienlo el tipo de 
caa8a - mpoyO el gobierno en eu c:onstrucclOn y 

• un l9Clo - di9tinguen las ~que loa h8bitant• de 
la comunkied conatruyeron cM acuerdo• aua 

costumbrea. 
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Con referencia a la calidad de la vivienda se les cuestionó a los entrevistados si ¿Las 

casas son mejores que las de antes? El s2%' ~On.~est.6 q':'le· si.·son ·mejores y el 

restante 48% dijo que no son mejores (ver Gráfiéa No. 38),:vemos que estos datos son 

muy similares, lo cual, depende básicamente de l~,;co~·t..;n::i:;r.;,s ~del clima que impera 

en la región ya que las casas que les constr'uyÓ .. e(gÓbi·~¡~;;¡;•io,:; :d~;·~..;dera y de techo 

de lámina de zinc, con una dimensión de ·4·;(6 '~,~t;~·~'~,- '~:J~qt·;a"·~~ri'··~·ejcires que fas de 

guano, madera y/o vara con lodo o material de' la región, éstas últimas viviendas son 

más frescas y además están acostumbrados a ellas desde su Jugar de origen (ver 

Figura 21 ). Por lo general, a un lado de sus casas se encuentra la letrina (ver Figura 

22). 
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Tema VIII. "VIVIENDA" 

Fuente. Elaboración Propia, con datos de campo. 
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Figura 21 Tipo de casas preferidas por las 
familias de la comunidad Unión Veinte de 

Junio (Mancolona). 

4.2.9 Tema IX: ORGANIZACIÓN 

CAPITULO JV 
EFECTOS SOCIALES DEL REACOMOOO, 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

Figura 22: En la mayoria de las viviendas, el 
baño se encuentra a unos metros 

En torno al tema de organización se abordó la problemática estableciendo la pregunta 

¿Estaba en alguna organización antes? Del 100% de los jefes de familia 

entrevistados el 33.3% contestó que anteriormente si estaba en alguna organización 

social, se les preguntó en cuál organización, contestaron que estaban en el Consejo 

Agrosilvopecuario y de Servicios de x·pujil (CRASX) con una antigüedad que va de 1 a 

5 años. Por otro lado, 66.7% dijo que no estaba en -ninguna organización (ver Gráfica 

No. 39). Después de ser reubicados las condiciones. han cambiado, ahora el porcentaje 

que sr está dentro de una organización se· incrementó de 33.3% a 52% y el que no esta 

actualmente en ninguna organización es el48%, siendo un porcentaje considerable (ver 

Gráfica No. 40). 
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GRÁFICA No 39 GRÁFICA No 40 

Tema IX MORGANIZACION" Tema IX ~ORGANIZACIÓN-

t.ESl.tbd en alguna 01ganL1'<1Coón anle&? e.Está en alguna 01ganz1ac.on ano.a"? 

Fuente: Elaboración Propia, con datos de campo. 

Como vemos en las gráficas No. 3g y 40 anteriores, la incorporación de los habitantes 

de la Mancolona en organizaciones, se ha incrementado. Cabe subrayar que la 

organización más fuerte en la región a principios de los años noventas era el CRASX, 

sin embargo la credibilidad de esta organización ha decaído considerablemente por 

posiciones partidistas muy marcadas, las organizaciones que tomaron auge a partir de 

su creación en 1995, fue la Sociedad Cooperativa ·s·acaºjel Ti Matye·e1" y el Consejo 

Regional Indígena y Popular de x·pujil (CRIPX), incluso algunas gentes que estaban en 

el CRASX se han ido incorporando a las fiJas del CRIPX y la Sociedad Cooperativa. La 

presencia de estas dos últimas organizaciones han sido un impulsor y catalizador en la 

región y en parte de la comunidad la Mancolona, es por eso que nos detendremos un 

poco en la historia de estas dos organizaciones con el fin de conocer el proceso de 

incorporación de estas organizaciones. 

Según resultados del cuestionario realizado a _los jefes de familia, la participación de la 

Manco lona dentro de la Sociedad Cooperativa es del 28% de la. población . y la 

participación de las mujeres de la comunidad es de a_lrededor de 40 mujeres, algunas 

han recibido microproyectos de tejido de hamacas y en algunas ocasiones reciben 

trabajos de bordados. son pocos los apoyos que han recibido, sin embargo estos han 
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ayudado a que la gente crea en las organizaciones y se incorporen cada día más en los 

trabajos 

El papel d<>I CRIPX y la Sociedad Cooperativa "S'aca]el Ti Matye'ef" en la región 

de Calakrrtu( 

Sin lugar a dudas el papel de la Sociedad Cooperativa "S"aca·1el T1 Matye"el',.. y el 

Conseio Regional Indígena y Popular de x·puJll ... (CRIPX) ha sido fundamental en el 

desarrollo social de la mayoría de las cornun1dades que estan fuera y dentro de la 

Reserva de la B1osfera Calakmul, el ongen del trabajo organizativo de las comunidades 

se dió a través de la 1nqu1etud de dirigentes de Comunidades Eclesiales de Base con 

una preparacrón religiosa y benef1c10 social a través de la búsqueda de alternativas para 

sobrev1v1r y meJorar la calidad de vida de las comunidades El traba¡o social lo 1nic1aron 

con lu bL.Jsquec1.:-~ de proyectos en los estados de Veracruz. Tabasco. Mtchoacán. el 

primer proyecto que les apoyaron. recuerdan, que fue cria de borregos (proyecto 

productivo) 

Posteriorrr1ente fueron creciendo los proyectos hasta el grado de que el gobierno 

pre~1onó éll sacerdote que dingia la organización de las comunidades. hasta que lo 

sustituyeron posterior a este suceso, se realiza una d1v1s1ón de responsabilidades 

dentro del grupo pastoral socréll y el pastoral indígena por dec1s1ón de grupo 

l. os r•robtemas en la región eré3n diversos. pero el agua era uno de los principales 

problemas. ya que el munic1p10 sólo abastecía a ocho mil habitantes de la región de 

Calrik1nul con dos pipas de agua. por lo que las comunidades mas alejadas no recibían 

este liquido vital Uno de los grupos pastorales pidió asesoria a la sociedad "Chac Lol" 

de la Ciudad de Mérida, Yucatén, lo cual inició visitas y asesorias al grupo organizado 

C:•M1..til11iduo.•njuliodo: 19'.J!I. 
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en 1994. Hubo presiones por parte del gobierno por que el proceso de organización 

estaba creciendo en la región (comentaban que no querían un Chiapas en Campeche). 

Debido a que la necesidad de agua era ·imprescindible, se hicieron geslio;ies y 

asambleas. Pero el gobierno no les resolvio el problema del agua, recuerdan que era 

Semana Santa en coordinación con las Comunidades Eclesiales de Base y la Sociedad 

Cooperativa se decide impulsar la movilización el viernes de semana santa de 1995. 

Iniciando con un vía crucis que inicio en el ejido "2 Lagunas Sur" con 80 personas, la 

cual recorrió 11 O kilómetros, teniendo como punto final la localidad de X 'pujil, conforme 

iban avanzando se unió gente que no era católica, la marcha a X'pujil ya no era 

solamente de toque religioso sino de protesta contra las autoridades, un".' vez que se 

acabaron los actos religiosos, decidieron hacer un plantón en la carretera ·Federal 

número 186 (carretera que comunica a Escárcega con Chetumal, colocando llantas y 
palos en X'pujil, llegó un momento en que se reunieron alrededor 1,000· personas de 

toda la región, por la magnitud, se nombraron comités que se encargaron de consultoría 

y acuerdos. Decidiendo: a) Detener los autos dos o tres horas y pedir.dinero (batear) y 

explicar la razón del cierre de la carretera. Del dinero que obtuvieron compraron 

gasolina para trasladar a la demás gente de las comunidades que.se querían incorporar 

al plantón, en tres dias se reunieron alrededor de 3 mil personas. Durante esos días no 

habian logrado aún ningún acuerdo con las autoridades, al contrario recibieron 

amenazas, recuerdan que hacían cada tres horas asambleas de los comités 

designados. Con el cierre de carretera, se obligó a las autoridades de Quintana Roo en 

un primer momento a negociar las peticiones, pero fue con el gobierno de Campeche 

representado por Salomón Azar García con quién firmaron un Acta de Acuerdos, él 

pidió hablar con una comisión de diez personas, pero ellos no aceptaron y decidieron 

reunirse cien personas en un salón de X'pujil, entre las peticiones se encontraron el 

abastecimiento de agua a las comunidades con 15 pipas por lo menos, perforación de 

pozos profundos, carretera a la Mancolona, luz, escuelas, aljibes, ·módulos de 

maquinaria, el gobierno les dice que cumplirá su petición si se forma una organización 

reconocida por las leyes. El gobierno pensó desmantelar su organización con esa 
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petición ya que para ellos era casi imposible que en ··pocos días formaran una 

organización con tanta gente, era realmente imposible, en._fos siguientes días hicieron 

su asamblea cerca de 2,000 gentes de diferentes etnias,· co,:;,unidades y credos, se 

juntaron, la asamblea duró 12 horas, mandaron actas de.protocolización a la ciudad de 

Mérida por que en otros lugares no quisieron hacerles el tram.ite, les cobraron en ese 

entonces 5,000 pesos por los trámites, según .por:ia:;~ntidad de gente. Fue en este 

momento en que nació el Consejo Regional Indígena ·~·p()p.:;lar de X'pujil (CRIPX). 
:. ~." -'.; -. .... . .. 

La mayoria de la gente que llegó de las corrí.:'ini.d.ade~ no ·se.movió del plantón, hasta 

que no les cumplieran, les mandaron 1o:·¡:i.ip~;,('da'·ag.:'ia y no.15 como habían pedido 
.- ·, ........ · ' 

inicialmente, y posteriormente poco a poco.fúe:cumpliÉmdo sus demandas el gobierno, 

menos los módulos de máq~inari~. ~ reé:u.;,rci'3 Hug~ C.;,ssa al señalar que "fue todo un 

éxodo, el repartir a la gente a :Sus 8o·m;..r1rda"'.le.s". 

El CRIPX y:la Sociedád Coope.rativa s~.-han vuelto.una tribuna muy importante para las 

comunidades de ra región ·d.;,· Calakmul,: de ahí que se hayan visto beneficiados e 

involucrados en proyectos: .de: conse,._;ación de flora y fauna, organización : social, 

prevención de incendios,. productivos, entre otros. Al igual le han daclo.~u-n peso 

especifico a ra capacitación constante de ros miembros y ar apoyo de los jó\len.;,s de las 

comunidades, otorgándoles becas en. escuelas técnicas agrícoias'.' para que 

posteriormente se involucren en los trabajos organizativos. 

Una de las organizaciones nacionales que ha jugado un papel clave.en el proceso de 

organización en la región de Calakmul es el. PROAFT (Programa c:Íe :a.cción Forestal 

Tropical) y el grupo de ·asesores "Chac Lol" que les apoyaron 'pa~a ·ja ·constitución del 

grupo organizado en una Sociedad Cooperativa con fecha de constitución el 12 de 

marzo de 1994. Actualmente, p~rticipan aproxima'c:Íamerit,; má~ de 200 socios en la 

sociedad cooperativa de diferentes comunidades como: Zoh-Laguna, Nuevo 

Campanario. Manuel Castilla Brito, Becan, Chichonal, la Mancolona, X'pujil (cabecera 

municipal) iniciaron de cero sin ningún recurso o bienes materiales. la aportación fue de 

100 pesos por socio. mediante asamblea decidieron gestionar algunos proyectos, del 
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gobierno no obtuvieron apoyo. Recuerdan que el primer apoyo lo obtuvieron del 

extranjero, de la embajada de Holanda para una tienda éle cons~mo, se~inst;.Íó está en 

la cabecera municipal de x·pujil. Posteriormente, obtuvieron de la embaj~da de Can;_dá 

dos molinos de nixtamal, uno de estos apoyos fu.e para.la comun.idad de_ la. Ma.ncolona. 

, ' ·>'.:".":···. ·.: 

El Programa de Acción Forestal Tropical (PROAFT) es una >Organización no

gubernamental constituida en 1992 para la ejecución del Plan de. AC::ción Forestal 

Tropical de México. Este programa es re.sultado de un compromiso hecho ante la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y con 

la comunidad internacional para establecer un plan de acción a largo plazo para los 

trópicos. Los problemas globales de la deforestación, del cambio climático global y de la 

captura del dióxido de carbono, el PROAFT ha desarrollado un modelo de asociación 

comunitaria, denominado Alianzas Tripartitas para la Conservación y el Desarrollo del 

Patrimonio Forestal, a través de estas alianzas, se generan soluciones a nivel local, 

mediante proyectos comunitarios que permiten incorporar a la población en un proceso 

que comprende tanto aspectos de manejo de los recursos naturales como aspectos de 

capacitación, organización y de gestión. Estas alianzas se constituyen mediante tres 

partes fundamentales: el grupo campesino, el grupo asesor local (sea organización no

gubernamental o centro de investigación o institución académica), y el PROAFT. 

M1 experiencia en la región de Calakmul como colaboradora del PROAFT, en un 

momento de mi vida profesional fue muy enriquecedora ya que tuve la opo.rtunidad de 

interactuar con las comunidades que se encuentran dentro de la reserva y en la zona de 

influencia; En el año 2000, se realizó, con 51 representantes de 9 comunidades de la 

región de Calakmul la Estrategia Campesina de Conservación y Desarrollo Sustentable 

del CRIPX para la Reserva de la Biosfera de Calakmul a través de talleres participativos 

que tuvo como objetivo formular un Plan de Conservación y Desarrollo para el CRIPX, 

obteniendo dos tipos de productos: por un lado, la Estrategia, elaborada con 

información proveniente de Jos ejercicios de planeación y evaluación rural participativa; 
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y por otro lado tener perfiles de proyectos de conservación y manejo sustentable para 

las cornun1dades part1c1pantes '.•·1 

Aunque se invitó a gente del Banco Mundial con Ja finalidad de incorporar la Estrategia 

a los trabaJOS del Corredor 81ológ1co Mesoamericanoº sobre todo por ser un documento 

emanado por las cornun1dades. esta propuesta sólo ha quedado en eso. en propuesta. 

Con1enta Hugo Cessa que ·la gente se ha venido interesando y se han venido 

orgamzando" en d1st1ntas sociedades o incorporándose a las ya existentes. ya que es 

n1uy dificil acabar con el paternal1smo. conform1smo, "hace falta una conc1entización de 

la gente. ese dai"io a la gente no se ha superado, hace falta más participación de la 

n1ujer. ya que no par11c1pa en las orga1uzac1ones o si participa. solo está apuntada por 

que su 111ando está en la 01gan1zac1ón y solo él va a las reuniones por que ella o no 

tiene tiernpo o su rnando no la taina en cuenta, sin en1bargo se está traba;ando en la 

inclusión efe las rnu;eres dentro efe las organ1zac1ones" 

La 01recc1ón dt:! la Reserva de la 81osfera Calakrnul cuenta actualmente con nueva 

ad1111nistracrón su Director actual no part1c1pó en los trabajos de reub1cac1ón y 

reacornodo de las comunidades, sin ernbargo conoce la problemat1ca de las 

con1Lirl1déicjes que fueron desalojadas y cornenta que ha sido n1uy d1fic1I la relación de la 

D1rc~cc1ón de Ja Heserva con ellas. ya que desde el decreto como Área Natural 

Pro1t~~g1d<:i a la región de Céll<ikrnul las comunidades han 1dent1frcado a la D1recc1ón de la 

Reserva como enemiga, por Jo tanto. en cierta parte de las comunidades se ha 

d>-?lcctado "desconfianza" desde el decreto. nunca se han identificado como parte de la 

F~.8St~r·.ra sino al contrario de ver apoyo a las comunidades. han rec1b1do restricciones e 

incluso h<'Hl tenido que salirse del Un1co lugar que sentian que ya les pertenecía La 

., l'i{()\JT l'¡• C11.p <• ~ooo 

l'rn"h.·~·1., li11m1~·iaJn por._.¡ lt.11 .. :0 ~h111th.1I' '"" l.1 , . .,1 .. ,.,, .• '' '' \H-..; \I'. ••...¡ .. ·u.11 p1..:1,•11•k ··•1.•l•I,, .. , ""·' .,,., .!. l'•'I"•."'" !'••••..:•••"· d,· 

.:un....-r,.i.:i.•11 .:nlr.: l.1 .. pr11k.:1p.1I.: .. •~-...:n·a,, d..: J,1 '"'"' rn.-... ... 1111.:11~··"''' l.n .:1 .... .,..., J..- !-.l.:,1.:u ...._. hu-.,·.1 1.1 p.u11,1p.1.1"" •·""l'• ... "'·1 •k 1.1 ... ,,.,,~·.t.od 

.:hil :!> d.: .1r~;u11,.1.:1n1 ...... guh.:n1.11>1.:nl•1k ... rur.1 ... ,,.,1d111.u In-.. .:-.111..-r"'" .:n .. -..1.1 J1r .. •.,:._.,..,, .. 'J•,,1.11 ...... ,t._.J 111 1 t.m• \ .111 .1,1 \\ ,,J Hq1t.:.., .. ·n1.u1t.: d.:I 

lt.111 .... '-h111th.1I. dur.1111.: 1 .... lr.1h.1J•" J.: r.:.1lu.1.:1oin tkl t.ilh:r 1.:.1111".ul•• por .:1 J'l(IJl"l ··1-.11.11._.,.,,, ( ·"'''"'""'" d. l ,,.,.._,.,,.,,,,.,, ' 1>.: ... tn<>tl" 
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población paulatinamente se ha ido incorporando· a las organizaciones que han 

identificado que realmente reciben benefié:io, como' es •el< caso de· la Sociedad 

Cooperativa y el CRIPX, no en. vano cuentan· ~o.n.·.2()9 :Y:;· más de .. 1500 socios 

respectivamente, e incluso socios que: f..:uaron del. CRASX ahora :se han pasado .ii las 

dos organizaciones mencionadas ~-~té~i,ór_ffi~nte. ~ '.<' ' . . -.- :-,~"i- '--. . 

Durante la presente investigación se visitó al Director de la R~6 p~r'a<.conoce~ la parte 

oficial, lo más interesante durante·· la •. entrevista con 'el: Óir .. C::tor::c¡e\1~··R'8c.:tue 'que 

compartimos la misma visión sobre . la importancia ·de: 1ei··: iné:é>r~o~~cíón '.''de las 

comunidades en los trabajos de preservación y conse;.vación d~·16s·re!8G~S'~s riaturales, 

sin embargo por esta concepción; como Director se ha· tenido que'erifre;:,tár.:aúna serie 

de problemas. Sin embargo la participación. de las comunidades·'€ó';; .¡_j¡, ·'~icoceso:muy 
lento que paulatinamente se está convirtiendo en una realidad, ITledi¡;¡;:,t.;;·~:~1 apoyo de 

ONG·s y financiadoras de proyectos cada vez más con·.·,·1á•co.,junfión·.: de las 
comunidades a estos. ·_. -<·_::..- · 

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

La importancia de la Dirección de la RBC reviste en que. es.Ja:'~u;.;·:.cl .. :alguna forma 

dirige el cumplimiento de los objetivos de creación, del por.qLiédel'~u creación, y es ahí 

donde se le tiene que dar mayor impulso a la vincülacló,.; de 1'cl DÍr .. ¿ció'n de la RBC con 

las organizaciones, financiadoras, instituciones de in~e~tÍ~a~iÓn:·.qÚe ·trabajan éri la 

región y las comunidades que viven en la región, .é~t.,;s.últimás.éomo los actores 
~ . , 

principales de las acciones de protección y conservaé:ión ·aunado al desarrollo y al 

mejoramiento de la calidad de vida, a través de. la.bÚsqué!da·de a.lternativas basadas 

sobre una linea especifica. 

Es cierto que una de los principales limitantes es el recurso económico, ya que para la 

atención de una Reserva como la de Calakmul .. de 723, 185.12 hectáreas· resulta poco 

útil que cuente únicamente con 4 camionetas y 5 motocicletas para su monitoreo. Para 

su operación, en el año 2000, según datos oficiales la RBC tuvo un presupuesto anual 

de 800 mil pesos y para el año 2001, sólo contó con 400 mil pesos, recurso que se 

destina principalmente al pago de salarios. Una de las premisas fundamentales de la 
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Dirección de la Reserva de la Biosfera Calakmul debería de ser la incorporación de las 

comunidades en el proceso de planeación, ejecución y seguimiento en proyectos de 

desarrollo y conservación. Una de las prioridades importantes para que la población se 

incorpore es la regulación de la tenencia de la tierra, para darle seguridad a las 

comunidades y se sientan parte de la reserva y ca-participes de su manejo. 

La siguiente pregunta se realizó para complementar la pregunta anterior, como hemos 

visto en líneas anleriores, la organización lograda por el CRIPX y la Sociedad 

Cooperativa no ha sido rápido. Ha sido un proceso paulatino en donde la comunidad se 

ha venido dando cuenta que las necesidades son compartidas con otras comunidades y 

que haciendo equipo pueden llegar a cumplirse a través del trabajo mejorar sus 

cond1crones de vrda 

Segun la problemática identificada en la organización de las comunidades, se les 

cuestronó s1 ¿Es más fácil hacer las cosas solos o en grupos organizados? 48°/o de 

los Jefes de Familia consideró que es más fácil hacer las cosas solos y 52°/o dijo que las 

cosas son más fáciles organ1zadamente. Lo que podemos destacar que el mismo 

porcentaje del 48°/o que dijo que es más fácil hacer las cosas solos fue el mismo 

porcenta1e que contestó que no se encuentra en ninguna organización social. 

GRÁFICA No 41 

Tema IX -oRGANIZACION .. 

'-----------·-----
Fuente Elaboración Propia. con datos de campo 
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4.3 Resultado de los Efectos Sociales de la Reubicación y su análisis 
comparativo 

En el apartado anterior analizamos los resultados del cuestionario realizado a los jefes 

de familia de la comunidad la Mancolona que pasaron por el proceso de reubicación y 

reacomodo, en el presente inciso trataremos de realizar un análisis comparativo 

relacionado con el nivel de apreciación, según las respuestas obtenidas en función del 

grado de satisfacción; resignación; percepción de cambio y modificación; rechazo y 

expectativas, en términos de bienestar o deterioro a 9 '3ñ();'ci~ ,h,.ber s'ido reubicados de 

la Unión y a 13 años del decreto federal como Área NaÍu~~i ~P;bt~gida (ANP) categoría 

Reserva de la Biosfera a la zona de Calak~uL 

4.3.1 Satisfacción 

La satisfacción la entendemos en la m_edida en queyr:ia_ person_a o grupo social se ven 

complacidos por alguna situación, o,circun,staricia ~ivi,da, el_.habe~ realizado un deseo o 

estar a gusto. Una vez referido ei Íér~ino satisfacciól1, iniciaremo_s ·con la comparación 

de los resultados obtenidos. 

Como vimos anteriormente en el . T_ema_ i "Origen" del inciso Efectos :'sociales del 

Reacomodo, se les realizó 1a·pregúnta ¿Por qué se cambió? 94% contestó que se 

cambió por no tener tierra, y otro 3% se cambió por haber sido reubicado de la Reserva 

de la Biosfera de Montes Azules en el estado de Chiapas, otro 3% por que según no 

tenian autoridades. El mayor porcentaje (94%) llegaron al estado de Campeche en la 

búsqueda de tierra "habíamos ido montones de veces a la Comisaría para legalizar el 

ejido, ahí nomás decían aguántese y as/ nos pasamos varios aflos. Un día cuando 

fuimos nos dijeron que ya tenían la resolución presidencial, nosotros nos pusimos muy 

contentos y luego nos volvieron a decir que ya no valfa lo que nos habían dicho ... que 

estábamos dentro de la Reserva, que había salido un decreto y no teníamos ya 

derechos a esas tierras. Gente comisionada por Deocundo Acopa (director de la 

reserva), llegó a decir que no podíamos tumbar árboles, ni tocar nada, que tenfamos 

que salirnos, sino nunca íbamos a tener carretera, luz, escueta para nuestros hijos, etc. 
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Todo el grupo nos fuimos a la Reforma Agraria para buscar reacorriodo en otro lugar, de 

ahí nos querían repartir en varias comunidadeS'Y no ·aceptamos: Los de la Reserva 

andaban en vehfculo y nos most;a~;, v~ri¿,s/terrenos, "fbámos dando_ vueltas y 

buscando, vimos unos terrenos con i3rboles ~erdes~ era m'uy fresco y vimos que ahf nos 

podrían reubicar. Vino el Presidente:ca;los SaNna·~/J¡;· 'd¿,·rtari a las Ruinas de Becán y 

fuimos junto con directivos del Consejo Re~Íc:mal:Af;r~~ii~opecuario de X'pujil. Ahf el 

Presidente nos dijo que lbamos a tenercarrete;a,\'ca~a. luz·y otras cosas, porque 

hablamos respetado la Reserva al salirnos de el/a.' Lo" único que conseguimos fue la 

construcción de unas casitas de madera de 4X6: metros, con celdas solares. Ahí 

también nos ofrecieron un transporte pero a la _hora de_ la_ hora nos pidieron la mitad del 

dinero para pagarlo, algo que nunca podríamos juntar. Nos quedamos en fas tierras que 

no producen nada y ahí continuamos. Todavía no se ha regularizado la tenencia de la 

tierra" 95 

Una de las variables para conocer el grado de satisfacción fue la pregunta ¿En qué 

lugar se ha sentido mejor? Pregunta referida en el lugar donde habitaban antes de ser 

reubicados en comparación de ahora Mancolona, de los resultados expresados 

constatamos que el 45.5% respondió que se ha sentido mejor en la Mancolona y asi

mismo. otro 45.5% contestó que se ha sentido mejor en la Unión, siendo así una

respuesta bipolar, está pregunta estuvo enfocada al grado de satisfacción que tiene la 

población después de haber sido reubicada, lo que .arrojó es que se han sentido igual 

en los dos lugares, lo que cabe destacar es que a pesar de que las condiciones.en la 

Mancolona son diferentes a la Unión, ya que ahora tienen algunos servicios (_escuela, 

casa de salud, camino de terracería, entre otros) la satisfacción no ha sido mayor que 

en la Unión y 6% de los jefes de familia entrevistados dijo que se ha sentido igual en 

ambos lugares y otro 3% de los Jefes de Familia entrevistados contestó que en ningún 

lugar se ha sentido mejor (ver Gráfica No.6 del Tema 1 "Origen"). 
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El gobierno quería fragmentar la·,comunidad, ya que quería reubicarlos en distintas 

comunidades, pero ellos se opusieron y .fue.una de las con.diciones por parte de la 
' . ·. ' . . : . . ~· 

comunidad desplazada para ser reubicados, en ese aspecto satisficieron su petición, ya 

que hubo comunidadf3s como .22 de abrii,' que ~ú- pClblaciÓn fue, desplazada y 

dispersad.a .en distint.;s comuniciac:J.;.s, entre ellas la Mancc:>lona. -

4.3.2 Resignación 

La resignación la entendemos como el conformarse y aceptar u.na.situación. adversa. Lo 

que podemos establecer de los resultados analiz'ados es que· ha 9 años de haber sido 

desplazados, posiblemente se encuentran en ·un, proceso de. resignación a las 

condiciones que viven actualmente, seguramente s"i esta investigación hubiese sido en 

otro momento, en el primer año de ser reubicados. los' resultados tal vez hubiesen sido 

diferentes, lo que establecemos que actUalmente la 'resignación es generalizada, al 

platicar con la población puede percatarse que se están conformando con lo que tienen. 

Como vimos en la gráfica comparativa No. 18 Se· realizó la. comparación entre las 

siguientes preguntas ¿Estuvo de acuerdo con la reubicación? y ¿Se siente seguro 

aquí? Cuyas respuestas estuvieron de la siguiente forma,.-15 jefes de familia (45.4%) 

contestaron que estuvieron de acuerdo con la reubiqación y de éstos, 7 jefes de familia 

(21.2%) afirmaron que se siente seguros en la Mancolona y el restante, 8 jefes de 

familia (24.2%) dijeron que no se sienten seguros; 18 jefes de familia (54.5%) 

contestaron que no estuvieron de acuerdo con la reubicación, de éstos, 8 jefes de 

familia (24.2%) dijeron que no se sienten seguros, siri embargo 10 jefes de familia 

(30.3%) dijeron que si se sienten seguros a pesar de que no estuvieron de acuerdo con 

la reubicación, por lo que se puede establecer que durante los 9 años que han estado 

v1v1endo en la Mancolona se han resignado, a pesar de que no estuvieron de acuerdo 

con la reubicación. Incluso algunos los que contestaron sentirse seguros, posiblemente 

debido a los servicios con que cuentan y que antes no tenían (tierra, escuela, casa de 

salud. teléfono rural. camino). 
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De la siguiente pregunta ¿Cómo piensa que podria mejorar su vida? Las respuestas 

estuvieron enfocadas al proceso de resignación que están viviendo los habitantes de la 

Mancolona a 9 años de haber sido reubicados, por ejemplo: •oa lo mismo lo que haga, 

por qué nunca se va a mejorar nuestra forma de vivir", "No pienso nada de eso, está 

uno viviendo tranquila'". "·Pues como que no hay ninguna manera... "Buscar cuidar la 

selva para que no se acabe", estos comentarios vislumbra la resignación que 

actualmente está viviendo la población de la Mancolona y en su mayoria quieren 

incorporarse a trabajos de conservación. 

4.3.3 Percepción de cambio y modificación 

La percepción de cambio y modificación la podemos entender como la impresión de 

algún fenómeno o cosa de forma positiva o negativa. A continuación se enuncian las 

respuestas obtenidas que denotan algún cambio o modificación por parte de los jefes 

de familia a 9 años de haber sido desplazados: 

Los jefes de familia comentan que cuando llegaron a la Mancolona lo vieron bonito por 

que había muchos árboles y estaba muy fresco, una vez. que obtuvieron _la :primera 

cosecha de la siembra de maíz y fríjol se dieron cuenta que la fertilidad del sÍ.l~lo;.era 
inferior a la de la Unión, después de su reacomodo -fue el primer ,.c~rnbi·.;-:;·~i"ue 
percibieron. 

De la pregunta ¿El rendimiento de su terreno es mejor? Resultó que 94% .contestó 

que antes era . mejor su rendimiento y sólo 6% contestó que ahora es. mejor·· sú 

rendimiento. Sin embargo cabe destacar que el mismo porcentaje de 6%, anterior a la 

reubicación y reacomodo no tenía tierra (ver Gráfica No. 26 del Tema IV "Actividades 

Productivas"). En comparación con las tierras de la Unión han visto que los cultivos. 

principalmente de maíz y fríjol es menor, ya que la fertilidad es mínima y apenas el 

rendimiento promedio alcanza 400 Kg/ha de maiz y 600 Kg/ha. de frijol, lo cual no les 

alcanza para satisfacer sus necesidades de alimentación de todo el año. por lo que 

tienen que comprar para completar su alimentación, comentan que anteriormente en la 
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Unión les alcanzaba la cosecha de maíz y frijol para todo el año y que hasta podían 

salir a vender el excedente. 

De las preguntas ¿Cómo era su alimentación antes de ser reubicado? y ¿Cómo es 

su alimentación después de ser reubicado (ahora)? Realizamos una comparación 

entre ambas, cuyos resultados se expresaron de la siguiente forma: De los 24 jefes de 

familia (72.7%) que contestaron que su alimentación antes era buena, sólo 1 consideró 

(3%) que ahora es buena, 15 jefes de familia (45.5%) contestaron que ahora es regular 

su alimentación y 8 jefes de familia (24.2%) dijeron que es mala; de los 9 jefes de 

familia (27.2%) entrevistados que respondieron qu_e su alimentación antes era regular, 

de éstos, 7 jefes de familia (21.2%) no cambiaron de opinión, considerando que ahora 

es igualmente regular. y 2 jefes de familia (6%)- expresaron que ahora es mala su 

alimentación (ver Gráfica No. 43). Cabe destacar e·n estas respuestas es que la 

percepción en cuanto a la alimentación en la .Un_i.Ón los jefes de familia entrevistados 

consideraron como buena y regular y ya en la Mancolona la percepción es diferente, se 

incorporó la palabra •mala" a las-resp..;.;,stas, -la percepción de la alimentación en la 

Mancolona ningún jefe de familia la consideró buena, por lo que podemos señalar que 

los ¡efes de familia perciben cambio en la alimentación posterior al proceso de 

reubicación y reacomodo. 
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Se realizó la comparación entre las preguntas ¿Estuvo de acuerdo con la 

reubicación? y ¿Dónde sufrió más? Obteniendo los siguientes resultados, 15 jefes 

de familia (45.5%) dijeron que si estuvieron de acuerdo con la reubicación, de éstos, 6 

jefes de familia (18.2%) contestaron que sufrieron más en el estado de Chiapas, 

seguramente por que no tenían tierras y el restante, 9 jefes de familia (27.3%) 

respondieron que sufrieron más en la Mancolona aunque estuvieron de acuerdo, ya que 

después de vivir más de 20 años en Unión Veinte de Junio (Mancolona) se hicieron a la 

idea que ahí es donde van a permanecer toda la vida, sin embargo cuando fue 

decretada la Reserva y tuvieron que ser reubicados, 18 jefes de familia (54.5%) dijeron 

que no estuvieron de acuerdo, con la reubicación, de éstos, 7 jefes de familia (21.2%) 

contestaron que sufrieron más en el estado de Chiapas y 11 jefes de familia (33.3%) 

dijeron que sufrieron más en la Mancolona, lo que podemos deducir que 20 de los jefes 

de familia (60.6 %) sufrieron más al ser reubicados de la Mancolona, aunque 13 Jefes 

de Familia (45.45 %) si estuvieron de acuerdo con la reubicación (ver Gráfica No. 44). 

GRÁFICA No ,.i3 

COMPARA T!VO 

1.,.Et.tuvo d~ ..Cut_>fdo• cof1 Id •eub•cac;•ón7 v <.Don<I<-• ,.uftlO m,.s., 

E!ilUYC1 de .,cu .. •1<:10 con '" rcutm~_,,;,on 
'------------------

Fuente Elaborac1on Propia. con datos de campo 

El siguiente comparativo se enfocó en las siguientes preguntas ¿Lugar en que se ha 

sentido mejor? y ¿Les ha beneficiado la RBC? Los resultados se presentaron de la 

siguiente forma: Del 100% de los jefes de familia, 15 jefes de familia (45.4%) 

entrevistados dijeron que en la Unión y otro 45.4°/o dijo que se ha sentido mejor en la 

Mancolona, 2 jefes de familia (6o/o) respondieron que se sienten igual en ambos lugares 
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y 1 jefe de familia (3%) contestó que en ningún lugar se ha sentido mejor, del 45.5% 

que contestó que en la Manco lona se ha sentido mejor, únicamente el 6% dijo que le ha 

beneficiado la RBC (ver Gráfica No. 45). 

4.3.4 Rechazo 

GRAFICA No.. 44 

COMPARATIVO 
_L __ ..... __ ~,, .Le ... ___ .. ••-•~ 

"i--==----------, 

o
..__ ....... IL.1 _ _......_~.LI.--1._JllDI• 

Fuenle· Elaboración Propia, con datos de campo 

A nueve años de haber sido reubicados y reacomodados la población de la Mancolona, 

la etapa de rechazo (no admitir lo que alguien propone o estable".e) posiblemente ya 

fue superada, podemos volver a decir que si la investigación- hubiese: si_do en otro 

momento probablemente nos hubiésenios encontrado -cor1" m~choS 'r~~hazos- e 

inconformidades, sin embargo puedo afirmar que actualmente están en un proceso de 

adaptación a las condiciones económicas, sociales, ambienta_les (e;pe~ific;;¡rnente a la 

restricción de los recursos naturales por el decreto RBC). Lo que si podemos destacar 

como rechazo es al tipo de casas que les.fueron apoyadas por el gobierno, ya que los 

materiales en que fueron construidas (paredes de madera, techos de lámina de zinc y 

piso de cemento) en primer lugar no están adaptadas a las condiciones. climáticas, 

como comentan los jefes de familia entrevistados "no son frescas, se encierra el calor'' y 

en segundo lugar posiblemente las costumbres influyen, ya que al igual que en la Unión 

y en su lugar de origen las casas son de materiales diferentes y sobre todo más frescas, 

por lo que todos construyeron a un lado de sus casas apoyados por el gobierno, una 

casa adaptada a las condiciones climáticas y a sus tradiciones. costumbres y gustos. ----------------. -:,Ti'c:rs 1"10N ._ --" ,.,.ü v 150 
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Las casas que fueron apoyadas por el gobierno en ocasiones son utilizadas cuando hay 

frío. 

En la pregunta ¿Les ha beneficiado la RBC? En los resultados observamos. que 97.% 

dijo que no le ha beneficiado la RBC, ellos·mismos comentan que al contrario· en lugar 

de beneficiarlos los tuvieron que sacar de donde vivían y ya no los dejan ser 

"ejidatarios", percibiendo rechazo por parte de las autoridades y el gobierno. Algo muy 

importante que expresaron fue que no les ha beneficiado la Reserva •por qUe no 

tenemos nada ahí nosotros", por lo que podemos establecer que no se sienten· parte de 

ella. 

Partiendo de la pregunta ¿Ha servido la RBC para evitar la tala de árboles y la caza 

de animales? Las siguientes respuestas marcan rechazo hacia la ·Reserva cuyos 

resultados constatamos que 69. 7% dijeron que con el decreto de ·1a RBC · no ha 

disminuido la tala y la cacería en la región y tan sólo 30.3% de las familias contestaron 

que si ha servido el decreto para evitar la tala y caza, esto último debido a la prohibición 

de estas actividades. Sin embargo, el porcentaje mayor dijo que no ha servido el 

decreto y es ahí donde los habitantes en lugar de identificar algún beneficio con la 

Reserva la ven como un enemigo que los alejó de sus tierras, sus casas donde vivían, 

de la obtención de mejores cosechas, y de las provisiones que le daba la selva 

directamente. 

4.3.5 Expectativas 

Las expectativas las podemos definir como la esperanza de conseguir u obtener algo. 

De los resultados obtenidos se destacan las· siguientes expectativas: De la pregunta 

realizada, ¿Les hicieron alguna promesa al ser reub.icados? 3%> de los jefes de 

familia entrevistados contestaron que no les hicieron promesas y 97% dijo que si les 

h1c1eron promesas al ser reubicados (ver gráfica No.16 del tema 11 "Reubicación"), ·nos 

hicieron muchas promesas para que nos reubicáramos, la Dirección de la Reserva 

dacia que si no aceptábamos ser reubicados no fbamos a tener nunca caminos, 

escuela. m centro de salud". lo que afirma que al aceptar y ser reubicados llegaron con 
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escuela, ni centro de salud", lo que afirma que al aceptar y ser reubicados llegaron con 

muchas expectativas " ... después de un tiempo de presiones y promesas por parte de la 

Dirección de la Reserva, aceptamos la reubicación pero al pasar el tiempo, el Gobierno 

sólo cumplió de manera parcial con sus ofrecimie"ntos iniciales. Nos dejó sin ningún 

papel que legalice la posesión de los terrenos que actualmente ocupamos y en una 

situación económica precaria, ya que nuestros antiguos terrenos eran más 

productivos"96 

Después de 13 años de haber sido reubicados y de ver que sus expectativas no han 

sido cubiertas por el gobierno federal, lo tuvieron que compensar de alguna forma, en 

donde la organización ha desarrollado un papel importante, cabe destacar que en las 

respuestas a la pregunta ¿Estaba en alguna organización antes? Se distinguió que 

del 100% de los jefes de familia entrevistados, 33.3% contestó que anteriormente si 

estaba en alguna organización, en el CRASX, con una antigüedad que. va de 1 a 5 

años. Por otro lado 66. 7% dijo que no estaba en ninguna organización. (ver Gráfica No. 

39 del tema IV "Organización"). Después de haber sido reacomodados las condiciones 

han cambiado y en cambio en la pregunta ¿Está en alguna organización ahora? El 

porcentaje que sí está dentro de una organización se incrementó de 33~3%':a 52% (ver 

Gráfica No. 40 del tema IV "Organización"), por lo que podemos.· definir' que los 

beneficios de estar en una organización han sido perceptibles (construccióri del camino 

a la Mancolona, apoyo en la producción de miel, y la obtención. de .. algunas 

capacitaciones por parte del PROAFT, como manejo de acahuales, apoyos .. que ha 

obtenido los integrantes del CRIPX y la Sociedad Cooperativa ·s·aéa'jel Ti. Matye'el") y 

que cada vez se están incorporando al trabajo organizado más . ·habitantes de la 

Manco lona, con expectativas a mejorar su calidad de vida a f~a~é;¡· ··c:ii/:.'p~oyectos 
comunitarios, productivos y de conservación. 

Otra de las expectativas de la mayoría de la población reubicada es la incorporación a 

trabajos de conservación y así estar en "armonía" con la naturaleza, cabe destacar que 
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CAPITULO lV 
EFECTOS SOCIALES DEL REACOMODO, 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

la población no se niega a los trabajos de conservación, sin embargo en primera 

instancia no conocen cuales son las ventajas de un Área Natural Protegida y 

principalmente que no se sienten parte de la Reserva de Ja Biosfera Calakmul, por no 

conocer los objetivos de ésta y no haber sido involucrados desde el proceso de decreto 

del Brea. Otras de las expectativas identificadas es Ja instalación de la energía eléctrica 

en la comunidad y la realización de calles pavimentadas en la comunidad, ya que 

solamente están los trazos de los caminos y calles en terraceria 

Finalmente en el cuadro No. 3 siguiente, se hace un condensado de ros efectos sociales 

identificados, anexando el tema cultural y el gobierno. 
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l. PROPUESTA DE 

REACOMODO: UNIÓN 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO PARA 

VEINTE DE JUNIO (MANCOLONA), 

CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE 

PROPUESTA 

LA ZONA 

MUNICIPIO 

DE 

DE 

De acuerdo a Ja problemática identificada hasta este momento, esta tesis consideró la 

necesidad de incluir un breve ejercicio de aplicación metodológica de ordenamiento 

ecológico a nivel local para el área de reacomodo, en virtud de poder plasmar los 

lineamientos vertidos en el Capítulo 11 sobre el Ordenamiento Ecológico del Territorio. 

en un sentido de aplicación. Consiguientemente, se desarrollará, consciente de las 

l1mitac1ones temporales y técnicas, un ejercicio que muestre parte de las principales 

etapas metodológicas asociadas con el ordenamiento ecológico. principalmente en los 

s1gu1entes rubros· identificación de la problemática, manejo de variables seleccionadas 

y pertinentes. 1dent1f1cac1ón de interacciones, hipótesis de comportamiento. matrices de 

interacción y modelos conceptuales. descripción del área de estudio, delimitación 

regional. diagnóstico regional, para llegar al Modelo de Ordenamiento Ecológico del 

Terntono para la Zona de Reacomodo. 

A. Delimitación del Área de Estudio 

1. Aspectos teóricos 

Este trabajo consideró delimitar el área de estudio a través de la regionalización 

ecológica que es un mecanismo de delimitación e identificación de regiones que tienen 

caracterist1cas ambientalmente particulares, ya sea por los componentes fisico-bióticas 

ylo act1v1dades económicas. La delimitación está regida por factores de homogeneidad, 

regiones identificadas por semejanza de sus características, propiedades y funciones. 

Los objetivos de la regionalización ecológica (SEDUE, 1988) es la división del área 

sujeta a ordenamiento ecológico en unidades ambientales con características similares. 

tomando como base, criterios ecológicos, lo que ofrece una estructura que permite el 
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análisis jerárquico y sistemático del territorio. La LGEEPA de 1988, define a la región 

ecológica como la unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas 

comunes. 

SEDUE (1988), establece la estructura de la regionalización ecológica a través de cinco 

unidades ambientales: zona, provincia, sistema terrestre, paisaje terrestre y unidad 

natural. Según la SEDUE (1988), la zona de estudio se localiza en la zona trópico 

húmedo correspondiente a la p~ovincia ecológica número 63 denominada Karst y 

lomerios de Campeche. Esta provincia ecológica adquiere esta denominación por 

tratarse de una amplia región de u.na amplia región enclavada en la plataforma yucateca 

que se caracteriza por disponer de material predominantemente de roca caliza. 

La identificación de las unidades ambientales puede realizarse a través de tres criterios 

de delimitación regional: 

1. Criterio Paisajístico o Fisiográfico: Se refiere a la diferenciación del relieve, 

consistiendo en la división del territorio a 1rá\1és'delreÚeve.:. · 

2. Criterio Genético: Consiste en la divisiÓn cle .. 1:,. región de acúerdo a las 

características geológicas. 

3. Criterio Paramétrico: Consiste en· el ·"manejo de indices matemáticos 

ambientales de la región, índices asociado; con la prob!eméti~ e;, diversos 

aspectos. 

2. Aspectos aplicados 

La regionalización es el mecanismo que nos va ayudar a caracter,izar las 

condiciones del medio natural y social de la zona de estudio de manera organizada. 

Además, la regionalización posibilita marcos de referencia espacial más definidos 

para determinar políticas de ordenamiento ecológicas, así como determinar diversas 

pautas de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 
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3. Procedimiento de la técnica 

En términos operativos el presente trabajo incorporó criterios fisiográficos a través 

de un análisis cartográfico de distintas formas paisajísticas que tiene relación con la 

diferenciación del relieve a fin de establecer una clasificación de unidades 

territoriales. Por sus ventajas referidas a su fácil reconocimiento en el terreno y por 

su variabilidad mínima en el tiempo de su componente físico. 

En este sentido se determinó un tratamiento de delimitación territorial identificando 

unidades territoriales de manejo a través de la cartografia topográfica E-16A52. E-

16A53, E-16A62 y E-16A63 (INEGI, 1996) escala 1:50,000,000. Con la delimitación 

cartográfica se obtuvieron 7 unidades territoriales de manejo. que son equivalentes a 

las unidades naturales, que la SEDUE establece en el Manual de Ordenamiento 

Ecológico (1988). La unidad natural conforma la categoría más específica del 

sistema jerárquico de la regionalización ecológica, la cual se define con las 

denominadas topoformas· individuales. 

El trabajo de delimitación por la naturaleza de las características del área de estudio 

optó por incluir los denominados criterios asociados o auxiliares que sirvieron para 

precisar las características territoriales de está área con una mayor aproximación. tal 

es el caso de los criterios geológicos, edafológicos, vegetales y uso del suelo. 

4. Pasos de la delimitación 

Se delimitaron las unidades de manejo en el área de reacomodo sobre la base 

topográfica a fin de identificar diferencias territoriales o regionales. Así también. se 

estableció un sistema de clasificación territorial o unidades de manejo de acuerdo 

con los criterios básicos del relieve. El cuadro No. 4 señala las 7 unidades 

territoriales identificadas en el área de estudio. En dicho cuadro es posible resaltar 
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tres condiciories regionales: Llanura de piso rocoso, Lomerios bajos kársticos y 

Sistema fluvial sobre piso rocoso. Estas condiciones territoriales están íntimamente 

asociSdas a circunstancias de manejo que los pobladores realizan, en términos de 

ventajas y limitaciones para realizar sus actividades. 

CUADRONo.4 

UNIDADES TERRITORIALES DE MANEJO PARA LA ZONA DE REACOMODO 

No. Unidad Territorial de Manejo Criterio 

1 Llanura de piso rocoso Relieve 

2 Lamerías bajos Kársticos Relieve 

3 Sistema fluvial arroyo Noh Sayan-Papagayo Relieve e hidrológico 

4 Lomerios bajos Kárs"ticos Relieve 
r5-=--11~L-l'""a_n_u-ra-d"'e-p-ci~s-Ó--ro-c_o_s_o __________ ------- -R-eileve" ·--- ------

>---+---------------------------- -------·-~~ 
6 Lomerios bajos kársticos Relieve 

7 Llanura de piso rocoso Relieve 
--L.------ -- -·------------~------ ------------~ 

Fuente· Elaboración propia con base cartográfica INEGI. 

B. Descripción del Area Sujeta a Ordenamiento 

1. Topografía 

La topografía de la Reserva de la Biosfera Calakmul (RBC) se caracteriza por presentar 

lomerios de pendientes suaves. ocupados en las partes bajas. por zonas inundadas. Al 

sureste y norte de la zona núcleo 1 de la RBC se presentan algunos promontorios que 

sobrepasan ligeramente los 300 metros de altitud. Al norte de la carretera Escárcega

Cheturnal se presenta la llamada Meseta de Zoh-Laguna, que es un área casi plana, 
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con una altitud promedio de 250 metros, lugar donde fue reubicada la comunidad Unión 

Veinte de Junio (Mancolona)."' 

Las altitudes promedio van desde los 1 00 metros: al norte de la meseta de Zoh

Laguna. hasta los 300 metros, al extremo sur en Jos limites con la República de 

Guatemala. Lo que establece que los suelos y la vegetación son diferentes del lugar de 

donde fue expulsada la población, en comparación con el lugar donde fue reubicada. 

2. Geología 31 

La RBC se ubica en la Plataforma de Yucateca, cuyas rocas forman parte del gran 

banco calcáreo que descansa sobre un basamento de rocas metamórficas del 

Paleozoico 

Existen numerosas fracturas del terreno en la RBC, además de pequeñas áreas de 

suelos lacustre (depósitos recientes de material derivado de la destrucción de rocas 

preexistentes por agentes químicos y climatológicos. que ocurre en lagos y lagunas) y 

algunas depresiones topográficas formadas por la disolución de calizas y que 

cornun1can la superficie con el drenaje subterráneo (conocido como cenotes). 

La región corresponde al patrón general de la península. caracterizado por la presencia 

de losas calizas. sin corrientes superficiales. en donde el agua se infiltra y por otro lado, 

la formación de ba1os que son terrenos casi planos y extensos, y delimitados por otros 

más altos 

Según la cartografia Geológica consultada de INEGI (1987) escala 1 :250,000, la 

comunidad la Mancolona se encuentran rocas sedimentarias de tipo aluvial en 

'''"""•'" 
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comparación con la Unión, lugar de donde fueron reubicados en donde se localizaban 

rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias calizas. 

3. Edafologia 

En la RBC se encuentran los siguientes tipos de suelo, de acuerdo a su· abundancia: 

Rendzina. Gleysol, Vertisol pélico y Litosol. 

El tipo de suelo de donde fue reubicada la comunidad pertenencia según la carta 

Edafológica (INEGI, 1985) suelo Gleysol vértice y actualmente la comunidad 

reacomodada tienen suelos de Rendzina según el mapa Edafológico emanado del 

Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Calakmul. 

Rendzinas 

Son los suelos más abundantes en la RBC, se caracterizan por ser poco profundos. En 

el área de Calakmul su profundidad varia· de ... 11 ·a 45 cm., tiene una textura fina y se 

caracterizan por presentar una capa de roca dura continua o un conjunto de trozos de 

roca muy abundantes. Soportan· fundamenÍairnente. coriiunidades de selva mediana 

subperenito1ia y selva a1ta subpere'nito1i.i en·1.í·i:í~rle's'ur dela Rsc:·son suelos aptos 

para la agricultura. 32 

GleysoJ vértice 

Este tipo de suelos se presentan en áfea~·d.;rÍd.;}iÍe:acuniula ~estanca el:agua cüando 

menos en la época de lluvias. En la.zona:de Calakrnul se caracterizan por"tener·una 

profundidad de 100 cm .. son de textu~" fina >y; en' "lg;..nas áreas se presenta Úna fase 

salina. Sobre ellas se desarrolla principalmente-selva bájcÍ s,_:,bperériifolia .. Son suelos 

que pueden llegar a ser aptos para la agricultura.33 

1i. .. 1 
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Aunque de manera más restringida, también se encuentran Jos Vertisoles pélicos, cuya 

característica principal es la formación de grietas anchas y profundas que aparecen en 

la época de secas; son muy arciUosos y por ello muy pegajosos cuando están húmedos 

y muy duros_ cuando están secos. Son siempre muy fértiles pero presentan problemas 

para su manejo y tambfén_problemas de inundación y drenaje, por lo que no son aptos 

para la agricultura. Su profundidad en la región de Calakmul es mayor de Jos 1 00 cm., 

son de textura media, presentándose al sur de la carretera Escárcega-Chetumal; selva 

mediana subcaducifolia y por efectos de distribución (principalmente en los centros de 

población) contienen vegetación secundaria, además de pequeñas áreas de 

agricultura"" (ver Mapa No.· 4). 
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MAPANo.4 

EDAFOLOGIA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL, CAMPECHE 
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4. Hidrologla35 

Las corrientes superficiales son escasas y principalmente de régimen intermitente, 

debido a Ja rápida infiltración del agua, que origina que después de cortos recorridos, se 

pierdan en Ja planicie. En Ja parte sureste de Ja RBC se encuentra el arroyo La 

Esperanza. La población de estudio reubicada, se encontraba muy cerca de este 

afluente y después de haber sido reubicados fuera de Ja RBC de Ja parte sur a Ja parte 

norte. no se encuentra ningún afluente cercano. Asimismo, fas depresiones y algunos 

bajos se inundan durante Ja época de lluvias, formándose las áreas denominadas 

""aguadas", que son terrenos sujetos a inundación periódica. 

Los recursos hidrológicos subterráneos están constituidos por acuiferos contenidos por 

rocas calizas, cuyo nivel freático por Jo general no está cerca de Ja superficie (200 a 250 

m. de profundidad) y muchas veces son aguas alcalinas, no propias para Ja agricultura. 

Según la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales (lNEGJ, 1988) define en Ja 

comunidad Ja Mancolona Ja _unidad de escurrimiento superficial de Ja precipitación 

media anual en ese año fue de O a 5%, en comparación en el Jugar de donde fueron 

reubicados Ja Unión donde este porcentaje en el mismo año estimado fue de 1 o a 20%. 

5. Climatología 

Céltdo subhúmedo con lluvias en verano 

De acuerdo con Ja clasificación climática de Kóppen modificada por García (1973), el 

clima que presenta Ja RBC es cálido subhúmedo con lluvias en verano y con menos de 

60 mm de precipitación en el mes más seco; se presentan las variantes Awa. Aw1 y 

Awo(x 1
) que forman gradientes de humedad, representando porcentajes de lluvia 

invernal que van de menos de 5% a más de 10.2%, de tal forma que Ja humedad 
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aumenta de norte· a sur:. Es' importante señalar. que los registros de temperaturas 

extremas y periodos de ll~vias preseritan fluctuaciones ;r'i,portantes, existen años con 

sequías prolongad.;,$ (por ejemplo; lo~'añCJs de,1991, 1994) y años con mayor cantidad 

de precipitaciones, producida~ por'E>t .. ~tC> cie.' ;,:;f1i.ie.::iC::ia.d;,; 'huracanes. 08 

... "·.~ ·. :,:,Y~: , ·-·<'.'>:-t:~: -=-< - "'- ~-:~· ~: ~~ 

La precipitación tiene'.. varúicione~--~:ca~·~ ¡ ¿~r;·s:e:CuerÍcia de los vientos dominantes del 

este y sureste que ·a medida qG'~ ~eh'eÍ~ari ·E>n' ia península, van perdiendo humedad; así 

la parte sur de la RBC'pres.einia·m.~~or. hu~edad, la que disminuye en la parte norte. La 

precipitación se encuentra 'entre ·625~700 mm alcanzando en el sur valores de 1000 y 

1200 mm. La lluvia se prEl~.;,rit~·::'.;,n ·su mayor parte durante el verano, aunque es 
.· -· '- .. 

significativa de abril a.noviembre (mayor de 70 mm. mensuales). Sin embargo, existen 

sequías en algunos' meses,·i.10 que ocasiona que muchas aguadas se sequen 

totalmente.37 

6. Vegetación 

El tipo de vegetación que• presenta la RBC, selva mediana caducifolia, selva baja 

subperenifolia y la .selva mediana subperennifolia, esta última la más.·ciominante debido 

a que los suelos sC>n principalmente derivados de materiales .. calizos·y'.'someros;con 

frecuentes afloraciones de roca caliza, su drenaje es muy'ráp'ido,,io que··;,:;oti~a que un 

25-50% de las especies reduzcan notablemente su fCJllaje durante-'la/sequía, la 

superficie que cubre en la sección norte de la Reserva· es mayor que las que tiene 

selvas bajas y medianas entremezcladas38 (ver Mapa No. 5). 

'' '1 \ I~ '- \ 1'-1'1 ~OC.o l'rut!r.1111.1 •lo.• '1"'"-'" d .... l.1 !(._-..-'"J.: 1,. Uu .... O.-n1 C'_º;d.1 ... mul :'\l.:" .. ""· 1'1' 22°::?:" 
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MAPANo.11 

VEGETACION DE LA RESERVA DE LA lllOSFERA DE CALAKMUL, CAMPECHE 
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Fuente: SEMARNAP-INE. 2000. Program• de Manejo de la Re9erv• de 18 Bioafera Calakmul. M6xico. 
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Selva mediana subperennifolia 

Este tipo de vegetación el estrato arbóreo superior (15-30 m.) se encuentra dominado 

por la asociación zapote (Manilkara zapota), ramón (Brosimum alicastrum), chacáh 

(Bursera simaruba). La fisonomía y composición florística de estas comunidades varía 

ligeramente en la RBC encontrándose fas comunidades más exuberantes, densas y con 

individuos más corpulentos hacia la parte sur, asf como ros suelos ricos en materia 

orgánica. En las zonas de suelos someros con alta pedregosidad, . (zona norte de la 

RBC) se observa que ros árboles tienen afturas y diámetros menores.30 

Otras especies que .se presentan en menor abundancia en el estrata··;.rb.Óreo superior 

son: Guaya (Talisi/3 ·o/ivae:rormis), caoba (Swietenia ·macrophylla);·.ced.ro _(Cederla 

odorata), pimienta (Pimenta diica), chechem negro (Metopium browneri:. entre otros. 
:_:_~::~ 

;_.·~~;··· -:\-·~·; 

En este tipo de vegetación el estrato arbóreo superior es de 7-·1·0::~~.R~2~-j~-~~o por.la 

asociación palo tinto o palo de Campeche (Haematoxy/on, campechÍ~~Ú~) y'chechem 

negro (Metopium browne1). Esta comunidad se desarrolla é,.:,j/3s;p/3?'~-s;i~~nd~das. En 

algunas ocasiones la vegetación se presenta muy c~rraJ;i;~;:~~';:~~;¡g q~~ -.~en· poco 

accesibles. Sobre los árboles existen numerosas. epitÍt~~"!ft~;';;i16é:)ii'.,8:':;bromefias y 
orquideas, asi como abundantes bejucos. Otras e~pecie.;=ab...i¡:;-éi;ñ't'~ii_';~~-:''chi.6ozapote 
(Manilkara zapata), Cordiache (Erythroxilon aereolat;,;ri¡,~; P~~~té-/[ei;;ida: buceras), 

chechem blanco (Latifo/ia), entre otras. ':,,, ;~ºi:·i~;¡0g'itJ:171'.%t'." >:· . . , , 
<~~~.~~:~:i :~:(-:-:·-;. · ::;:..¡ 'G"·"" \{:;: :!:~¿'.;~.~ 

- ::.'.,Y."'• . .<c.¡<•'.· -~':f' <.-,;-i.r. ~'.i~i' ·:;;:_;'_,..¡> ., 

Según datos establecidos en la cartografía Uso d~f ?i.ú1•1oy,\/'e9e,tadí:m qNE(31i 1985), 

la vegetación dominante en Ja comunidad ·,:1a i'Maiícoran·a··:•·e;s":' s.elva "'.'mediana 

subperenifolia, en comparación al fugar que anteriormente estaban ubicados, cuya 

vegetación dominante es selva baja subperennifolia. 

~'t ,,,..;•,..-;;-:lr7 
_ r;,_,~.:i C ~-· Ili 
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7. Datos Poblacionales 

La movilidad de la población es uno de ros factores más importantes dentro de la 

problemática actual de la RBC, para entender ésta, a continuación se hace una 

semblanza de distintos periodos en que se divide a la zona de Calakmul de acuerdo 

con 6 períodos de la historia del estado de Campeche:•º 

Entrada, conquista y perfodo de misiones (1524 - 1590) 

Durante este período en lo que se refiere a ros asentamientos humanos la población era 

de 20,000 mayas los .• cuales se dedicaban al cultivo tradicional ·de la milpa. 

Complementando' 'su .dieta .con la cacería. 

Período de refugio fronterizo (1700- 1840) 

De acuerdo: a los estudios ·.'realizados· en· rá regió·n (1981, 1 S83, 1986, ·1989) se 

estableció que la zona de Calakmul , siempre estuvo habitada por y con una gran 

afluencia de mayas_qu~.se·r:erl.19iaban .. tanto de la sociedad colonial como .de los 

primeros años de independencia. 

Período de independencia maya (1850 - 1901) 

Durante este período se dio la Guerra de Castas (1847-1851). El distrito de Campeche 

pasó a ser estado de Campeche (1857-1863), cobrando importancia económica 

principalmente con Guatemala y la colonia inglesa de Honduras Británica, en donde el 

mayor producto comercializable fue el chicle. Las actividades forestales aún no habían 

sido explotadas principalmente por la inaccesibilidad del sitio. 

Fase uno de la explotación forestal (1901 - 1940) 

l'IH, \I l :!ltfJO 1. .. 11.11 .. ·gi.1 < .... 11111.._-..111.1 d.: <.: ... ~.i.:1011 :!> U .. -..;1rrull11 Su .. t.:nt .. hl.., J..:I (."IUJ>X p.irn l.1 H .. .....,..-,,, ~k l.1 110 ... f.:'1·.1 Co11"J..11ml. 
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En este periodo, se construyeron campos para la -explotación de madera, como es el 

caso de Zoh-Laguna, para apoyar la extracción de maderas, principalmente las 

llamadas maderas preciosas como la caoba (Swietenia macrophylla) y el cedro (Cederla 

odorata) y hacia fines de la década de los 3o·s con el apoyo _de refor~;,;s' d.;,I pa"riodo 

cardenista, aumentó la intervención de empresarios ~Bóion~l~s. .qué··< estSban 

representadas por un número reducido de empresas lo que_ IÍevo al·- món-opolizar la 

actividad. 

Fase dos de la explotación forestal (1940 - 1960) 

En este periodo se intensifica la explota6iÓndel chlcta"'y dÉi ~-;,,<:lera. Se.abrieron nuevos 

caminos y además se inició la ulilización'-Cléi'avibneta'S~'fe~ro6afri1, lo qui;. hizo que se 

establecieran nuevos asentamientos h'um-an()~>Á'.final.;,s'-d'e la' segunda guerra mundial, 

la demanda de chicle disminuyó y 1.Í ,.;,a~orí..-{d~ 1S:'poblaéión que se dedicaba a la 

extracción del chicle, se asentó per,:;.,a;.;.;;;.;1enient~ en la .;,ona; 
·~----··."-'-o',;_ - ~ . .::""'•:.;-~~--. - - - -··_ . ...._:s;c;-;·. ·, -·,: ~-"·-, 

Ya para el año de 1960 como r~;t,¡fa.'áo1 áe I~ ~olÍtica d'e colol1izadon (llegó población 

de 23 estados de_ la. Repúblfca)i'~,i:\ 6~;1f¿'"de~l?s'·~fios;9Ó;s, setiel1e ?ÍrÉl'ola'•migratoria 

proveniente de Chiapas que ºcorrespórida''a--.'r.ígrantes de las~etriias, .Tzeltzal,•Tzotzil y 
. .. . - - 1 _. ' ~" - --~<~"-. 

Cho/. ·~.;' ~:.··~·-_:;:_·~_:\ .:_·,:'~\· . ' ,.·: . " ;;,· -~ .: : .. ,_:;·.--:·-'./--
·,,,, -~ . ·'-: ' . . . .. - ·: 

Hasta la década de los7Cl;~; el iri'teriClr de ~~tCl~ ~itio~ ,;irá d~I d~,,:,irii~casi e~clusivo de 

La zona de Calakmul fue un importa¡.;te centro cie:extracéión c't;iCÍ7ra y aserraderos muy 

reconocidos como el de Zoh-Laguna.' Los.huracanes que han' afectado-en la región han 

influido históricamente tanto en 1a·sucesióri'eco'16~ic:,.";{,¡,5¡'_'có~o en la estabilidad y 

permanencia de los asentamientos humanos. Entre los años de 1871-1990 cerca de 14 

tormentas ciclónicas mayores han afectado la zona con intervalos de 8.5 años. 41 
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Siendo la principal actividad productiva, la explotación forestal, la cual se "llevaba" sin 

ordenación, enfocándose a la extracción selectiva de árboles, extrayendo 

principalmente madera ·para durmie.ntes de vías ferroviarias, extracción de chicle y 

maderas preciosas. 

Para la población loe.al, la instalación de carripos: de ·extracción de chicle y/o maderas 

preciosas generó)uentes··de trabajo y venta·.de especies'vegetales a los aserraderos 

que de al'guria meinerá é::oniribuí.;. al d.;,sarrollo, siri embargo la explotación en forma 

desmedida y p;,,,:grarides empresas ha conÍritiurci~:alde;te;ioro ecológico y la pérdida de 

especies da la regi.ón> 

La dinamice poblaciÓnal es urio de los faCÍores más .. impo6a;,tesde la problemática de 

la RBC, debido a la estrecha relaciÓn E.ntr;;; ;.,;,(''~s°6:;deé•'1.;;/re~ur~os y el patrón de 

asentamientos humanos dentro y_alre'cl.;.d~r d.;, ia R.;,serva.•> > · 
"',·,. :, '.,_, .. ~· ::_\\;:,.:-; .. ··,~-'~':; ¡.' .- Cc-i~..,~-·--~ : e-

le población del estado de campei::ií<i''.3~fu~:1~e~Í~ se conforma -de ün 79% por gente 

originara de la región y· el r;;,~ta;:;te; 21°)."eÍ'ltr~· ciisÚnto~ estados, entre ellos 9% del 

estado de Tabasco, 5% a V•~ir;¡.-~rLli. '4%' Yu;,atári, 3% a Chiapas. La. población del 

estado de Campeche casi se ha:triplicado en.los últimos 30 afies, pasando en 1970 de 

251,556 habitantes a 690,689 en .el afio 2002. Al momento del decreto de la RBC en 

1989 está pertenecía a los municipios de Champotón y Hopelchen, ya para finales del 

año de 1995 se creó el Municipio de Calakmul, en su mayoría se compone por una 

población de migrantes originarios de 23 estados del país, hasta el afio de 1995 

registraba una tasa anual de crecimiento de 9.3%; 51 % de la población tenia menos de 

15 años, el aumento de la población ha sido vertiginoso, para el año de 1980 había 

5,908 habitantes, 10 años después para 1990 en 17,647 habitantes, ya para el año 

2000 su población total ascendió a 24,953 habitantes (Censo de Población, INEGI. 

2000), compuesto por 52.1 % por hombres y 47.9% por mujeres; su cabecera municipal 

es el poblado de X'pujil con una población de 2, 136 habitantes. El municipio lo 
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conforman 103 comunidades, Ja mayoría. de ellas rurales,· de las cuales solamente 1 O 

tienen más de 500 habitantes.43 

.~ ' . .. . .. ' . ' 

En el año de 1990, Ja población total de ,,;; Reserva y su's. a·lrededores era de una 

población de 11, 7 44 habitantes, distribuidos. 2,oss habiÍ¡;;nte~-d~~trri de la Reserva y el 

restante 9,688 habitantes alrededor de Ja· Rése~va;·: E~ ·1a jRe.;;erv.;'se ubican por Jo 

menos 72 asentamientos con una población dé 23,740 habitantes"(12,248 hombres y 

11,492 mujeres), de los cuales una quinta parte (3,901 ) .. hábi.ta 'dentro de Jos limites de 

Ja poligonal de la Reserva, una cuarta parte (6,449) · co~ré~pcinde a l.;s habitantes que 

viven alrededor de la reserva, pero cuyas ampliaciones:' foréstales se encuentran 

ubicadas dentro de la Reserva y 13,390 viven en Jos alrededores.•• 

8. Tenencia de la Tierra 

La tenencia de Ja tierra fue el criterio utilizado para Ja delimitación y decreto de la región 

de Calakmul en Reserva de Ja Biosfera, observándose que las zonas eran terrenos 

baldíos, según Ja Secretaria de la Reforma Agraria, y el área de amortiguamiento al sur 

de Ja carretera, ampliaciones forestales, 65% del territorio de Ja Reserva eran terrenos 

nacionales y el 35%, eran ampliaciones forestales. •• 

. ' 

La zona de amortiguamiento de Ja zona sur correspondía a ampliaciones forestales de 

ejidos. La zona · nort;,, de Ja :.RBC correspondía a terrenos baldíos, los terrenos 

adyacentes a la zona_de.ámortiguamiento norte ampliaciones forestales ejidos.•• Sin 

embargo estos fueron Jos· data~· que se manejaron. no se tomaron en cuenta las 

resoluciones presidenciales que se habían otorgado en fechas recientes a Ja creación 

de Ja Reserva a favor de los que se encontraban habitando ahí. 

!'.I \1 \f(...; \l'·f:"'I. ( '11 l.'11 rl' -111--4;! ;!OOU 

Jl•ul 

lhul 
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Del total de la superficie decretada de la Reserva (723,185 ha), actualmente la tenencia 

de la tierra se encuentra de la siguiente forma: 49.6% es ejidal, 2% propiedad privada y 

48.4% terrenos nacionales. Del total de· la superficie ejidal, 42.6% son ampliaciones 

forestales y el 7% ejidos, de los de superficie ejidal 30% no tienen resoluc.iÓn 

presidencial (ver Mapa No. 6). 

La tenencia de las áreas núcleo de la RBC, en el área Sur el 10% corresponde a los 

ejidos y O. 1 % a pequeña propiedad, mientras que en el núcleo del :norte eÍ 10% 

corresponde a pequeños propietarios y 0 .. 1 % a dotaciones ejidales. 

Las comunidades ubicadas dentro ,da· la RBC, 16 corresponden a· ejidos o nue~os 
centros de población ~·eiid~I. :5: esté~. ·;,,r; :/proyectos. de dotación ejidal, 16 son 

ampliaciones forest;;,Í;_~ y 1 O son ran·chos y rancherías. El régimen de tenencia de la 

tierra dentro de los limites de la Reserva se enuncia a continuación: 

En la zona núcleo 1 (sur). se encuentran al menos las siguientes comunidades: Rancho 

El Gallinero (irregular) y los ejidos Guadalupe y Centauro del Norte. 

En la zona de amortiguamiento, al sur de la RBC, se encuentran dentro de sus límites, 

parcialmente terrenos pertenecientes a los Ejidos Echeverria Castellot (El Carrizal). 

Guadalupe, Centauro del Norte, Plan de San Luis, Ricardo Payro Jene (Polo Norte), 
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MAPA No. 6 

TENENCIA DE LA TIERRA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL, CAMPECHE 
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Cristóbal Colón, Niños Héroes, Once de Mayo, Ley de Fomento Ag'ropecuario, Dos 

Naciones y Civalito (José Márra More los y Pavón No.': 2).' 

En zona nú~leo 11.(n;rte):· se e.ncuentran al· !Tienes los siguientes predios: 

34 pequeños:~·ropietarios de la comunidad Bel-h~ (Y;.¿,,I Juan): -

La zona de amortiguamiento en el norte de la RBC; se encuentra dentro de sus limites: 

Los rancho~ San Román y Bonanza, así ~om6' IÓs Ejldos' Eugenié:i Echeverría Castellot 

No. 2, Felipe Ángeles, Emiliano Zapata y Puéb1'E. c:I~ M1:u:el¿;s: . -

9. Valor Arqueológico" 

La zona de Calakmul fue el mayor centro urbano del área maya durante el Período 

Clásico y se han identificado aproximadamente 525 sitios·arqueológicos, algunos con 

sus propios textos dinásticos todavía desconocidos :y su grado de conservación es 

aceptable. Ciudades como La Muñeca. a unos 35 Km. al noroeste de Calakmul y Uxul 

al sureste en la frontera con Guatemala. constituyeron. centros tributarios importantes. 

La ciudad de Oxpemul destaca por el tamaño de sus estructuras, al igual que los sitios 

arqueológicos construidos al norte y al oeste fUera- del Petén. El Hormiguero, Becán y 

su fosa, Chicanná y otras de la región de Río"sec con torres iconografiadas y túneles 

con escaleras, al igual que X'pujil y Hochob .. ':'n la zona de Los Chenes con fachadas 

altamente decoradas. fueron muy probablemente ciudades-estado en su época. 

En ellos se han encontrado 6,250 estructuras arqueológicas, 108 estelas, una muralla 

de 6 m de altura, un sistema hidráulico y dos tumbas reales. Estos hallazgos y la 

importancia urbana y comercial de la región se piensa que Calakmul fue un importante 

centro maya del período clásico que llegó a rivalizar con Tikal en Guatemala. 

'I '\I \!('" \l'·l""I. f 'I' <.:11 I' -11 :1100 
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C. Aplicación Metodológica del Ordenamiento Ecológico para la Zona de 

Reacomodo: Unión Veinte de Junio (Mancolona), Municipio de Calakmul, estado 

de Campeche 

1. Identificación de la Problemática 

A partir del decreto como Área Natural Protegida en su categoría Reserva de la 

Biosfera a Calakmul, estado de Campeche, en el año de 1989, se establecieron una 

serie de restricciones, entre ellas fue que las comunidades asentadas donde quedaron 

las zonas núcleo las actividades desarrolladas eran incompatibles con los objetivos de 

la RBC, por lo que el gobierno federal a través de la Dirección de la Reserva decidió 

reubicar a la población, a pesar de los años que llevaban habitando la zona, hubo 

presiones por parte del gobierno para que aceptaran.- ser reubicadas; .. una de las 

comunidades que aceptó ser reubicada fue la Unión-Veinte de.Junio; sin embargo no se 
. . . . -

estableció ninguna evaluación y programación 'de(:uso: del '-suelo:-eri ·1a--zona donde -· ,, , 

fueron reubicados, no hubo ninguna política de ordena.miento .. del _territorio que 

contribuyera a minimizar los efectos sociales .del rea¿,omodo 'atr~vés __ de alternativa_s de 

desarrollo, sino al contrario se siguió con._ una serie.:....~-~e .:res~~i~_cione.~-~-que fueron 

mermando la calidad de vida de esta población reubicada::-

A pesar de que posterior al decreto, el gobierno les introd..;¡C> ca,.;,inos, l~·s·a~
0

byó en la . . . ' . . . . . 
instalación de viviendas y algunos servicios •. estos últimos no .han s.ido eficientes y no 

han coadyuvado a beneficiar las necesidades. bási.cas por lo. qUe_ !31, dec_reto de la 

Reserva y la decisión de expulsar y. reubicar a: la_ población Unión Veinte .. de Junio 

(Mancolona) ha ocasionado efectos so_ciales y _eco~ómicos .produci1mdo iml='aqto.s en su 

mayoría negativos en los patrones de consumo. y alimentación, salud, vivienda, 

servicios y organización social. identificados en el capitulo IV. 

La reubicación se dio sin el consenso necesario con toda la población, no hubo una 

~_!P::a~rt~ic~1~p~a~c~ió~n:i.-;~~~-"'""'""''fªdes de diseño y planeación de la Reserva e inclusive la 
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mayoría de Ja población no sabia que se trataba e.1 decreto y cuále.s eran los objetivos 

de la Reserva y cómo les iba afectar o beneficiar, se enteraron ya hasta que los iban a 

reubicar. Entre los. problemas arnblentéOJes _ que·_ más· aqueján ··en Ja comunidad, 

actualmente es Ja faltá di3'agua' paré{ uso 'doméstico,' ya que a' p~sar de que tienen un 

jagüey para. uso domésticC:,;X,íl'; Jíuización es resíringiéla: otro de los problemas más 

apremiantes·· en'i la:;c'ornúrifd~'d ~~n los rendimientos' bajos de los suelos para la 

agricultura 10'. que:.' d~termina una baja productividad incidiendo directamente en 

deficiencia de ··a1i;,,;;,·r;1bs básicos, como vimos anteriormente en el Capitulo IV en el 

tema .de ',Ali:r,:.,,:;t~ció';í. Por todo ello se considera necesario la programación y 

evaluación del suelo. 

2. Manejo de Variables Seleccionadas 

El trabajo asume una diversidad de elementos para poder realizar una aplicación 

metodológica del OET, sin embargo es necesario realizar una simplificación y síntesis 

para poder manejar el cúmulo de datos. Este ejercicio está orientado a resaltar Jos 

aspectos más relevantes del ordenamiento a través de la identificación de variables que 

inciden directamente en el deterioro de los elementos naturales en la zona de estudio, 

como lo son las actividades productivas, los asentamientos humanos; entre otros'. 

2.1 Selección de Datos Pertinentes 

Vana bles independientes: Estas variables fueron seleccionadas por los efectos que estas tienen 

en el deterioro de los recursos naturales, y en las -·~ctiyidades ·productivas del área de 

reacomodo. 

Agrícola 

Forestal 

Pecuaria 

Apicultura 

Recolección de frutos y 

plantas 
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Roza-tumba-quema 
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Variables dependientes: Estas variables fueron· seleccionadas debido a su importancia en el 

érea de reacomodo, ya que constituyen parte de l_os principales c~mponentes asociados con el 

desarrollo de la co~unidad Unión Veinte ·de Junio (Mancolona). 

Suelo. 

Vegetación, 

Fauna 

Agrlcola 

Forestal 

Pecuario 

Recolección 

Caza 

3. Identificación de Interacciones 

Apicultura 

Hábitat Alimentación 

Vivienda 

Productivos 

Salud 

La finalidad de establecer la interacción entre variables dependientes e independientes 

es conocer el grado de afectación .. del área de reacomodo y también determinar el 

estado ambiental que guarda, :desde una perspectiva integral vinculada con los 

sistemas complejos, analizando los principales efectos, así como las tendencias que se 

identifican entre las variables señaladas en los cuadros de la selección de datos 

pertinentes. 

Decreto 

Prohibición de actividades productivas 
Cambio de tenencia de la tierra 
Reacomodo de población 
Incertidumbre tenencia de la tierra 

Suelo 

Acondicionamiento del suelo 
Cambio de uso del suelo 
Cambio en los patrones productivos por nuevas condiciones vocativas 
Disminución del rendimiento 

Vegetación 

Cambio uso del suelo 
Modificaciones del hábitat 
Prohibición de actividades de explotación 
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Incremento tala clandestina debido a la 
prohibición de aprovechamiento forestal 
Disminución de especies de flora 

Fauna 

Modificación del hábitat faunístico por asentamientos humanos 
Modificación del hábitat faunístico por agricultura 
Modificación del hábitat faunístico por actividades de desmonte 
Incremento de caza furtiva 
Modificación patrones alimenticios en la fauna 
Disminución de especies de fauna 
Incremento de caza de fauna silvestre debido a restricciones 
por el decreto 

Asentamientos humanos 

Cambio uso del suelo 
Mayor demanda de espacio físico 
Mayor demanda de servicios 
Readaptación a otras condiciones ambientales 
Mayor demanda de productos agrícolas 
Disponibilidad de agua para uso doméstico 

Actividades Productivas 

Bajos rendimientos 
Ba¡a disponibilidad de agua 
Readaptación de actividades de acuerdo con la vocación del suelo 
Cambio en los patrones de alimentación · 

PROPUESTA 

Considerando la complejidad de interacciones ambientales que señalan la problemática 

del área de estudio, este trabajo incorpora el manejo de matrices de interacciones que 

permitan integrar todo un conjunto de relaciones de deterioro asociados a un sistema 

multifactorial. 

Para establecer una matriz de relaciones de deterioro. primeramente es necesario 

reconocer de forma general las características ecológicas, socio-económicas o 

productivas del área de estudio, así como los problemas ambientales, a través de la 
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generación de hipótesis de comportamiento que señalan y definen un primer nivel de 

diagnóstico regional, en donde sede_staca el manejo de dos conceptos: 

Emisor.- Variable que eaúsa algi:in efecto y/o daño. 

Receptor.- Variable que rÉldbÉl ;;lgun efecto y/o daño. 

A continuación se enuncian las hipótesis de las variables (emisores/receptores) 

identificadas. 

Emisor 

Suelo 

Hipótesis 

Cambios en los patrones productivos 
por nuevas condiciones vocalivas del 
suelo :·1nc1icaeto·rés· -· · · · · · 

; Suelos empobrecidos 
i Percepción de la comunidad 
¡Rendimiento de Jos cultivos 
:.f;S!'!j~~ _f)~~~I-~~ .c;f ~ -~~C?~.L.J~-~i-~r:t. ~Q~i-~C?!~ .... 

Actividades 
productivas -----• l.~.~~~i~- ~~-1.~ -~~-~-~i~~. ~-~t-~~~~ -~~-1- ~-r~~ .1 

Act1v1dades 
productivas 

Desastres 
Naturales 

Desastres 
Naturales 

I TV01S rt(',}T 1 -- . ·-· l- -- -~ 
l FLLLA DE OHIGEN 

: Indicadores : 
¡Bajos rendimientos 
:.<;:.~'='PU!~~¡~ -~~O~!~_ci~r:t .. 

[~;.~~¡~~ I~~ ~~-r~~-e~-~~ ~~- ~-· ___ J 
; Indicadores · 
; Bajos rendimientos 
; Percepción de cambio 
:.~~j~!?.r:t!~~'-~~-c;f~ . .P.~C?~l:'~-'=i~':l .. 

1 Perdida de especies de flora y fauna 

: Indicadores 
'.Inventarios 
=-~~~~~P.~!c~m_ ~~- ~é;t .'"?~_rnl:J~i~~~-. 

'-~~~~'.~~ ~~- ~~ -~~~~~-~~'.~~- .. . . . .=i 
: Indicadores 
; Cuantificación de daños a nivel estatal 
~y municipal 
: Disn1inución granos básicos según la 
~ percepción de la comunidad 
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Receptor 

Actividades 
productivas 

Vegetación 

Alimentación 

Suelo/ 
vegetación 

Actividades 
productivas 



Emisor 

Desastres 
Na1Urales 

Asentamientos 
humanos 

Asentamientos 
humanos 

Asentamlen1os 
humanos 

Decreto 

Decrelo 

Hipótesis 

Disminución calidad de vida 

Indicadores 
Enfermedades 
_'?_é!f_"TJ~.ift<?I~'?~- -

----JI~ /Cambio uso del suelo 

; Indicadores 
:cartografía 
=-~~r:~~P.~!c;>!l_ -~~- '-~. ~~-r.r!':lfl_i~~~-

1 Readaptación del hábitat 

: Indicadores 
l Construcción de viviendas 
1.'?~~~~f)~~- P.~f~- ~1-~r:-r:~~- 9.E! .C::~.l~i."'.'<? 

HI 

Apertura de tierras de aptitud forestal a 
usos a ricolas 

: Indicadores 
j-~-~IJ:l!'!_r_~_de hectáreas cultivad_as 

Prohibición de actividades de 
desmonte 

:·fñdiCcid<>res· -
:-~~)".~~-Y. !1<?~~~ -~~- -~f?fO_"'.'~~t:-~_f!!i~f)~?-

1 Disminución calidad de vida 
¡Indicadores 
: Percepción de la comunidad 
i Servicios de salud, educación e 
Linr_r!!~:>_tr~-~·-~r~- ~-~~i-~i~r_:i!~~ ___ . _________ ... 

PROPUESTA 

Receptor 

Aspectos sociales 

Suelo 

Vegetación 

Actividades 
productivas 

Vegetación 

Aspectos sociales 

Los objetivos del desarrollo de una matriz de relaciones de deterioro son el poder 

identificar y evaluar las relaciones directas causa-efecto en la zona de reacomodo a 

partir del decreto como área natural Protegida entre los factores físicos, biológicos, 

sociales, económicos y políticos. 

Además de establecer el grado de interacción. entre los .elementos causantes del 

deterioro ambiental en la zona de estudio como:. son. las actividades productivas, 

asentamientos humanos, entre otros. Y los factores ambientales receptores 

involucrados en la zona de reacomodo como son los aspectos físicos y biológicos: 

suelo, vegetación, fauna; así como también las actividades productivas, los aspectos 
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sociales y los asentamientos humanos, siendo estas' últimos las· principales variables 

que tienen un grado de afectación en -sus interacciones con las demás variables 

enunciadas. 

Otro de los objetivos de la matriz de interacciones de deterioro ambiental es organizar la 

información, a manera de diagnosticar en primera instancia, condiciones ambientales en 

la zona de reacomodo de forma sustentada. 

Las ventajas de realizar una matriz de relaciones de deterioro ambiental son que se 

identifican una serie de variables asociadas entre si, también· Supone un manejo 

integral, es cierto que también tiene sus desventajas el manejar este tipo de técnica que 

puede llegar a ser subjetiva. 

La finalidad de la selección de datos pertinentes, identificación de sus interacciones y la 

generación de hipótesis con sus indicadores es construir. la matriz con el propósito de 

seleccionar y evaluar las relaciones directas causa-efecto. La matriz contiene tres 

componentes: emisores, receptores e interacciones. Las columnas representan las 

actividades humanas (receptoras) que tienen una repercusión directa sobre el medio 

ambiente. Los renglones representan los factores ambientales (emisores). incluyendo al 

hombre y sus activid_ades. que son impactadas positiva o negativamente. Las 

interacciones incluidas en fa matriz denotan los principales procesos de transformación 

y deterioro producido por el desarrollo y el aprovechamiento de los recursos naturales 

en el área de reacomodo 

Para desarrollar la matriz, una vez identificado las interacciones y la definición de 

hipótesis, se desarrollo un esquema apoyado e;, él Manual de_ Ordenamie11Ío Ecológico 

del Territorio (SEDUE, 1988). ldentificand¿, las relaciones de detérioró·a·n:;t,iental se 

prosiguió a asignarles una nomenclatura de acuerdo con las interacciones definidas 

anteriormente. 
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A. Decreto 

A 1. Prohibición de actividades productivas 
A2.. Cambio de tenencia de la tierra 
A3. Reacomodo de población 
A4. Incertidumbre tenencia de la tierra 

B. Suelo 

B1. Acondicionamiento del suelo 
B2. Cambio de uso del suelo 
B3. Cambio en los patrones productivos por nuevas condiciones vocativas 
B4. Disminución del rendimiento 

C. Vegetación 

C 1. Cambio uso del suelo 
C2. Modificaciones del hábitat 
C3. Prohibición de actividades de explotación 
C4. Incremento tala clandestina debido a la 

prohibición de aprovechamiento forestal 
C5 Disminución de especies de flora 

O.Fauna 

01 Mod1f1cac1ón del hábitat faunistico por asentamientos humanos 
02 Modificación del hábitat faunistico por agricultura 
03. Modificación del hábitat faunistico por actividades de desmonte 
04 Incremento de caza furtiva 
05 Mod1f1cac1ón patrones alimenticios en la fauna 
06 01sm1nución de especies de fauna 

PROPUESTA 

07 Incremento de caza de fauna silvestre debido a restricciones por el decreto 

E Asentamientos humanos 

E1 Cambio uso del suelo 
E2 Mayor demanda de espacio físico 
E3 Mayor demanda de servicios 
E4. Readaptación a otras condiciones ambientales 
ES. Mayor demanda de productos agrícolas 
E6. Disponibilidad de agua para uso doméstico 
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F. Actividades Productivas 

F1. Bajos rendimientos 
F2. Baja disponibilidad de agua 
F3. Readaptación de actividades de acuerdo con la vocación del suelo 
F4. Cambio en los patrones de alimentación 

-~ 
Ff-=.">17 

Según el Manual del Ordenamiento Ecológico del Territorio (SEDUE, 19B8) el rnodelo 

conceptual establece de forma esquemática las relaciones que existen entre los 

elementos naturales, sociales, económicos, políticos identificados en la zona de 

reacomodo, permitiendo además de organizar y esquematizar la información del área 

de reacomodo sujeta a ordenamiento, con este modelo también se trata de determinar 

los efectos que causan los procesos de transformación y deterioro (ver Esquema No. 7). 
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Esquema No. 6 
MATRIZ DE RELACIONES DE DETERIORO AMBIENTAL 

~ 
Interacciones 

-ij 1' 1 1 j ~ -
~ 1 ¡¡; .~ ~ 1.'i ·¡;, j ~ '-- 1~ ¡:: ,.=: .... 

< -~ Cl r 

"' 
Suelo "' 

, ... 
"' n2 13.6 

B2 1'2 H.l 
113 ... 

Vcget.ución CI L"4 C:5 <:~ C:? l"I C3 12 lK.2 
e> C2 C4 

C3 
<'> 

Fauna IJ2 03 D4 ()~ "' l>7 12.1 
ns º' 

Agrfcolo 1:1 '" •.o 
~ 10 

1-"3 

j Forestal FI A2 7.6 
C3 
C4 
D 

\'.) Recolección :g 
·:; Ca.za 

~ Apicultura 

Alim~tación .... F4 1'4 ES ...... q l 

\'.) F-1 
-¡; Vivienda 1 ~ 1 7.o 
·¡;: E2 

"' 
1~3 

~ b4 
l::t. 

l lfábitat '" BI C2 C2 E4 12 IK.2 
ll3 DJ e> es 

< Db "' "" Asentamientos F4 E ... "l A4 7.b 
Jiu manos F..6 F3 

Total 12 11 17 ,. .. 
% 18.2 9.1 '·' 4,6 16.6 2:5.11 24.2 100 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Manual de Ordenamiento Ecológico del Temtorio 

(SEDUE, 1988). 
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Esquema No. 7 

Modelo Conceptual de la Zona de Reacomodo Unión Veinte de Junio (Mancofona) 

Demanda de 
Espucio Territorial 

Dt:crcto de 
la RBC 

~J ~IS 
rl -.1-.i-e-rrn--, Calidad de ~ 10 ~.----------, 

/ la Tierra -L_J-=:----. Ascnwmicntos 

~ \' " H"m-~' l Actividudcs 
Productivas 

Ascntumicntos ----1 Alimentución 
l lumanos ------------ 7 

11 ---------.... Modificación 

Rcla.i::n•n~ aC1ualcs cnuc cktncn1os 

1 Búsqueda de tierra 
2 M.gración 
3 Fomento de actividades de caza y tala 

clandestina por prohibir las acUvidades. 
4 AcondK:tonamiento del territorio 
5 Disminución de la calídad 
6 Sin alternatN'as productivas después del 

decreto 
7 Mayor demanda de servicios: agua, luz, 

educación, etc. 
a Readaptación a otras condiciones 

ambientales 
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::.--- del Hábitat 

1 Vivienda 

9 Cambio de uso del suelo 

Fuente: Elaboración propia, con 
oase en el Manual de Ordenamiento 

Ecológico del Terntorlo (S~~~~ 

1 O Restricción de actividades foresta~s 
11 Cambk> en Sos patrones de consumo 
12 Cambio uso del suelo 
13 Mayor demanda alimentos bésicos 
14 Disminución de fuentes de alimentación 
15 Reubicac::ión comunidad (1993) 
16 Cambio de La tenencia de la tierra 
17 Alteración de ecosistemas 
18 Oisminucton calidad después de la reubicación 
19 Cambio en los patrones productivos por 
nuevas condiciones vocativas del suelo 
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D. Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio para la Zona de Reacomodo: 

Unión Veinte de Junio (Mancolona) 

Una vez identificado las 7 unidades territoriales de manejo con el apoyo de la revisión 

de cartografía temática, así como bibliografía, reconocimiento y conocimiento de la zona 

de estudio. Se desarrolló los Lineamientos y Criterios de Regulación Ecológica (Ver el 

Cuadro No. 5) en donde se establece por cada unidad territorial de manejo las 

siguientes políticas a que se sujetará el Modelo de Ordenamiento Ecológico. 

Politicas 

Aprovechamiento: Las unidades definidas por. esta política de ordenamiento se 

permitirá la explotación y el manejo. de los· recursos naturales de.· tal -forma_ que 

resulte eficiente, socialmente útil y no impacte negativamente e sobre •el - medio 

ambiente. 

Restauración: Las unidades identificadas con procesos de deterioro ambiental como 
. . ,· ' - . 

contaminación, erosión y deforestación será nece~ar~o~~.ma~é?ar--_-una política de 

ordenamiento, implicando la realización de un conjunto de~actividades tendientes a 

la recuperación de los recursos naturales. 

Protección: Con esta política se busca preservar los ,ambientes naturales con 

caracteristicas relevantes, con el fin de asegurar el eqO:..ilibr'io y I~ continuidad de los 

procesos evolutivos y ecológicos; así como sa-lvag-¡_;a.~c::f~r_la diversidad genética de 

las especi_es silvestres._ 

Conservación: Las unidades territoriales con esta política tenderán a realizarse 

medidas y actividades para mantener los recursos naturales en buen estado. 
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Para determinar las políticas definidas anteriormente en el cuadro de Lineamientos y. 

Criterios de Regulación .Ecológica se establecieron pri~eramente por' unidad 

territorial de manejo los usos del sue1C> actual, Usc:í~ p~Ópuesto~; usos alternativos, 

usos incompatibles para definir las. pOÍÍticas·- ¡)ara cada unidad y finalmente los 

Los rubros que se describen eíl:el modelo ~en:: 

Uso actual del suel.o .. _,. 
,~.::~ ~· . .¡-'·:·.,·:_~-'·· ·-

Uso actual del st;e1a':: ~~.»eL~-;;C)·~ ·que está siendo sometido actualmente el recurso 

suelo; así como '1a florá\/ta'..;ria sil~estres; 
- - : ' -~ ' ,.. 

El uso agríc~la'.q~:e :LJ~~-sarrol.la en la zona propuesta a ordenamiento es de 

temporal. ·•·"-:.,e,,,..,.. 

El uso actua'I del su'elo. por, asentamientos humanos, se consideró con al menos un 

asentamiento· humaí'!o~-

El uso forestal silvestre, •se conside.ro para las -zonas donde actualmente se 

encuentra establecida la zoria de amortiguamiento de la reserva. 

Usos propuestos 

Los usos propuestos se definen como los usos más adecuado.s a partir de la 

información generada, apoyándose en el trabajo de can:ipo: y el conocimiento de la 

zona. 

El uso de asentamientos humanos fue el que no cambió y quedó igual, ya que se 

considera fundamental la participación de la población en los trabajos de 

conservación, protección, restauración y aprovechamiento, lo que si se establece en 
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los lineamientos de regulación· ecológica ·es la restricción de .. nue,vos cenfros de 

población. 

El uso agroforestal sedefinE> ¿~mo 1á incorpbración,déaculliciacies agrícolas con las 
actividades forestá1eii ~.:;,;·~;.ª• á';i;c,'1;,;';; f;::;1~;;;;~·~/c)íéf~'i;;x¡;;:.'c6'i6,;/ • · · '•· . · 

',,; .,,, e"', 

El uso siÍvícola sE> refie~6: ái conjLJntci dé prá
0

CtiC:Eis que se IÍevan a cabo para el 

manejo, aproveC:haTi~~lci'y;~.;,¿~peradi'ón :ci;. 'ter~enos for'3~tal.;,s pr()ci~ciiendo y al 

mismo tiempo cuidando las':espécié~ forestales: · 
. .-, !-'::,:,-;. ,_ .,.'"-,·,··· 

usos del ·suelo alterriati~os:'.'' :·.• ,. >;:. 
:-·- :_~:~ .. '.,·:.·, .--_~-~ - ' •;.-~-

La agricultur~ orgán;ca ~e·r.;;fil3~~·.•~.Ía ~roduccÍÓnde 'granos básiccis Y.hortalizas 

mediante práctib,;¡s 'agrícolas ·~uste~tabl;.s: prácticas de• .. cc>nservación de 'suelos 

como incorporación de}ci~pÓstaE~~L1í.Iga!;; de agrcii:iuimicos, incorporación de 

residuos vegétaies~' in6cú1aCiórí .'éle pla9ái'.·.entre'otro's:• 
'. - : -- : . '.:~_:'.-":~ - . -. ;'-;_ ~~~-\'_.-- -~--' -

Granjas integrales se refieren a!la'cprci~~é:CléJ~ intensiva de especies vegetales, 
forestales, animales· de Corral· y: e~·pJ~c;Jei~ ~~~-~~re~:;_º.> 

La recolección de Frutos se ha dad<l;.c:Íe~8á~~i~mprE>; es por ello que no se dejó 

fuera. lo que si sería interesante idéntifica1''6ori:1a comu'nidad, los frutos y semillas 

que se recolectan cotidianamente e idE!Í1ufidar. c:ii;.6~'trütc>s ytci semillas potenciales 

de recolección. 

La extracción de tintes ha sido poco desa.rrolladá·,> pÓr 1ci q~á se propone este uso 

de manejo forestal para algunas de las unidades 
0

teirrito
0

ri~les de manejo identificadas 

en la zona. 

El manejo de fauna silvestre se propone como alternativa a la prohibición de la caza 

de animales y por ende a la pérdida de una fuente de alimentación roteinica se 
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propone el establecimiento.de Unidades de Manejo de Fauna Silvestre. con especies 

adaptables a la región, como venado cola. blanca, borrego, aves d.e. corral, entre 

otros. 

La zona propuesta a ordenamiento es un área potencial. para. el de.sárrollo de lá 

actividad Apfcola en la región por la diversidad de especies vegetá.les,:'áunque se 

está dando en la región está actividad es necesario impulsarla. 

Usos Incompatibles 

La actividad de Ganadería extensiva en la zona sujeta a ordenamientó se estableció 

como incompatible ya que la zona sujeta a ordenami.ento·s.e:~ractedza.por la falta 

de agua, factor que limita la actividad. 

La actividad industrial se estableció com~· incompatible por los daños .directos que 

causa tanto en los seres humanos cbmo E.1 n'leciio "'rnbien.te: · 
<,'.:'~ 

'-.-;" 

Una vez delimitado estos usos E!ri cada Sna ele las 7 .. uílic:iades de manejo territorial 

se establecieron los siguiente~ linearnien!C:,s d~ ~egulación ecoiógi~a: 

-Restricción de tala 

-Prohibición de caza 

-Reforestación 

-Delimitar la zona de extracción de tintes 

-Restricción de nuevos centros de población 

-Uso controlado de fuego 

El modelo de ordenamiento define las poHticas,de orden.amiento sujetas al área de 

estudio. políticas ajustadas a las 7 unidades territoriales identificadas.(Ver Mapa No. 7). 

Para la unidad No1 identificada, "Llanura de piso rocoso", el uso actual del suelo es de 

asentamientos humanos, el uso propuesto no cambió, sin embargo se definió como 

polit1ca el aprovechamiento. Para la unidad territorial No. 2 "Lomerios Bajos Kársticos", 

su uso actual es agrícola, con uso propuesto agroforestal, y con una política de 

J rnTCS-~ r<QN \ ir.; L;"J V 
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aprovechamiento. La unidad No. 3 "Sistema fluvial arroyo Noh-Saya-Papagayo con uso 

actual forestal (silvestre) por Jo que se consideró pertinente Ja Silvicultura como uso 

propuesto, con una política de conservación para. mantener·e1 ·.aflue;,te.· La unidad 

territorial No. 4 "Llanura bajos Kársticos" su uso actual_ es forestal (silvestre) se propone 

un uso Silvícola con una política de aprovech.i.m'ient6, - La -unidad t.;r~itorial NÓ, 5 

"Llanura de piso rocoso" con uso actual del suelo forestal (silvestre) se sugiere un uso 

propuesto Silvicola con la política de conservación. La unidad territorial No. 6 "Llanura 

bajos kársticos" con un uso actual del suelo 'de asentamiento humanos, se propone un 

uso silvicola con la política de aprovecharni·e;,to.: Finalmente para Ja unidad territorial 

No. 7 "Llanura de piso rocoso" cc:in un uso-actual .forestal (silvestre) se propone un uso 

silvicola, las unidades territorial~s d.e manejo se esquematizan en el "M;;,delo de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio p~rel'la Zona de Reacomodo: Unión 'veinte de 

Junio (MancoJona)". Cabe señalar que· a• •a par de-los usos propuestos se establecen 

una serie de usos alternativos, así. tamb.iérí· -para cada unidad territoi"ial descrita, se 

definen algunos lineamientos de ·regulación ecológica pertinentes en:'.la. zona de 

reacomodo definida a ordenamiento .;c:~ÍógÍ<'.:o: El objetivo de los lin.;a.Tlient.;s ~ criterios 

de regulación ecológica es induéir- el !aprov~chamÍento racional y s-C>st~:iido de los 

recursos naturales marcando recomeridaci6ries de 'carácter normativo; na'· obligatorias, 

además de que pueden ser indicaciones restrictivas en cuanto a prá~ticas de manejo de 

recursos inadecuadas. 
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No. ¡ ··-- ·unliiid-- Uso actual del 

Territorial sucio 
¡ -----

1 : oanl1ía cti: piso·· - Asentamientos 
! 
i rocoso humanos 

¡ 

1 

' i ! 

i 
1 

i· 
1 1 

2 

1 

Lomerios ba1os IAgrlcola 

Karsl1cos 

' 
1 

1 

1 

1 
i 
1 

1 1 

l -~l 

Cuadro No. 5 

Lineamientos y Criterios de Regulación Ecológica 

Üsodel sueiO Usos del suelo Usos del suelo 

propuesto alternativos incompatibles 

Asentamientos -- -Agricullura organica -Ganaderia 1nlensiva y 

humanos -Apicola extensiva 

-Recolecc1ón de frutos -Áreas industriales 

-Mane¡o de fauna silvestre 

-Gran1as inlegrales 

-S1lv1cultura 

·Extracción de tintes 

Agroforestal -S1tv1cultura -Ganaderia intensiva y 

-Recorecc1ón de frutos extensiva 

-fatracc16n de tmtes -Áreas mduslnales 

·Mane10 de fauna silvestre 

·Apicola 

1911 

1 Políticas 
1 

-Aprovecham1enlo 

-Aprovecham1ento 

(,;\, 
,"}'f. 

Lineamientos de 

regulación ecológica 

-Restricción de tala 

·Prohibición de caza 

-Reforestación 

·Dehm1tar la zona de 

extracción de tinles 

-Restricción de nuevos 

cenlrosde 

población 

·Restncción de tala 

-Uso controlado de 

fuego 

-Prohibición de caza 

-Reforestacrón 

-Dellmrtar la zona de 

extracción de tintes 



No 

·:/> 

Lineamientos y Crrterios de Regulación Ecológica 

Unid.id UsO del sucio : Uso del sucio · ·-·--uSOSdel sucio ·---usosde1Sul?fO Poht1cas - ·--liñeam1entosd~ 
Territorial actual 

· S1sie~ña lluv1ai-alrOyQ • FOíeSla!-
1loh S;n·.1-¡)JDagayo (s1!vrstrt>1 

L1Jnt.r"á"b.1:cs Forestal 

l'\arst:cos 1s1lvestre• 

Llanura Ce p:so Foresta' 

HJCOSO (s1h'es:re1 

i propuesto alternativos 1 incompatibles '. regulación ecológica 
·----------- -- - -- -L----
·Ganaderia intens va y Conserva~1cn -Proh1b1c1on de ve~er 

----1- ··-- ·- ·------· 
! S1iV'Co1a ¡ -Ma11e10 de faur~ 

· ;·s;1·J·c0-1a 

¡ 
, s11··-1c01a 

-GranJaS 1nteg1a·ts exte!ls1va 1 deshechas tox1cos en 

-S1lv1cultura -Areas mdi.:str1ales el afluerite h1dnco 

-Recotecc16n Cefru:os 

·~--· - -GanaderiamtenS:-Viy- -Apro.,,€Cha;1entc-

]-r.13ne¡o de"launa s1'~es~re ex1e1wa 

, -Areasmduslria!es 

. -Restr1cc1ón Ce nue·1os ! 
i ceotros de poblac,ón 1 

~-_'____J 
: -Restricción ce nuevos ! 
1 1 

centros de población ¡ 
1 

. -Pro~1t1c16n de caza ! 
•-------4.__,¡_. - - •. ·------------·-·-·------ -· --·----·-----' 
, -M3ne¡o de fau11a ~ , -Ganadería inte'1s1va y -Conser1ac1Cn : -Restricción de nue·1os i 
' .. , 1 1 1 

'-G~anJaS 1~:efüales e~ens1va , centros de población ! 
-S1lv1cultu~ .'. j 11 1 '-Áreas tndL:Str1a 1es -Proh1b1c1ón de caza 1' 

1 -Recole:cló~~~rutt.l 
Lcm('l•OS baJClS Asentarn1e-n1ns -·/.seri1a1i1erl!n~ -· WCC1a-:- • t · - · -Ganaderial.rii~s~va ¡ · -A"PrOY€Ct1ar1rento -~-ReSiílcC;onde nu~eos 

'l · , • e:cte;isiva ·centros :ie población ,. ' 
• } -Areas mdi.:str;ales : 

· -- • -Ganaderia 1ílleñ~·~3 y ---Re5!:3U7a:~ --· -RestrrÚ~~n de nuevos ¡ 

l',arsl·COS 

, L!Jnu1a,it·r 1sc 

hi.:mar.c!: j ht1•nanos 

-'..Apícola ___ _ Fortista1 _¡_.s1:vicola 

IPO:C5C' 15r'·~t"i:'.rt-1 -Er:racc1ón de·l·•"ifi Ex1€'1SIV3 ceritros ~~ oon!ac1ón ! 

-Recolecc16n ae lru~os -Áreas industna!€s · -Prof',1t.1c1ón de 

act1·t1da·je~.de caza ___ j 

¡ dt"'h' Elat;.'r.i-:1;:.11 propia co•· base t:n e1 rJariual d~ Ordenam'-:n:'1 E.cológ1co del T err1tor10 (SEDUE 1986) 
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MAPA No. 7 

MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO PARA LA 
ZONA DE REACOMODO: UNIÓN VEINTE DE ~UNIO (MANCOLONA) 

N:1DI'd0 aa \l'T1V.1 
NOO SIS:!ll 

~IMJK>LOG 

LIMJ'n:. 06L ARr"" SUJETA A 
ORDENAMll!NI'O li.CULÓOICO 

L(Mrn; DB UNIDADES 
Tl!RJUTOK1AL~ DE j11.t.ANEJO 

UMDAPES TJ:.IUUTORlALES DE M-'Nr...tO 

1 LlJ.NURA DE PISO ROCOSO 
2 LOMER..IOS BAJOS KÁR..'iTICOS 
3 SISTl::"'IA FLUV1.A.L AAAOVO NOll SA Y A·PAPAOA YO 
4 LOMr:R.iOS DA.JOS K.ÁRSTICOS 
5 l.LANUllA VE PISO ROCOSO 

LOMEldOS h.UOS KÁRSTICOS 
7 LLANURA OF. PISO ROCOSO 

roLtnCAS 

~ 

~ 

1 1 1 1 1 1 1 11 

E l 

PROTECCIÓN 

CO~SERVACIÓN 

kF.STAllKACIÓN 

A.PROVEC11AMlF.NTO 

ESC.'1-' l:S0.000 

:"400ELO PIE OllDIENA..~ll:HTO 
ECOLÓCtCO PE.L TF-llllllTORIO 

PARA LA ZONA DE 
RF.ACo:uoDO: U!'CIO!'OI VtlNTIE 

PE .IUNtO (MA. ... COLONA), 
ML'l'llCJPIO DIE CALAKMtsa_ 

ESTAIM.> PIE CAMPECHE 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El estudio de temas tan extensos y polémicos como son las Áreas Naturales Protegidas 

(ANP"s) y sobre todo los procesos de desalojo de ras comunidades al decretarse dichas 

áreas, arrojan sin duda una serie de puntos concluyentes y posibles recomendaciones a 

partir de la investigación desarrollada, así como también de la experiencia obtenida de 

la comunidad Unión Vei_nte· de Junio (Mancolona) que pasó por el proceso de 

desplazamiento, al decretarse como Área Natural Protegida (ANP) categoría Reserva 

de la Biosfera la zona donde vivía .. 

La metodología:eni¡)r .... c;ia •. ric;i~ pérmiUó determinar los erec:fos ~ociares en porcentajes 

definidos a través .• de .. la ~opinión :de::1os •Jefes1 de,Familiaien!Íévistados en. torno al 

proceso de reubica'é:Íóri ·Y ;.;.iicbrÍiacio que. vivió la co;,;i:i;,iciE.d; LinÍón: veinte .de Junio 

(Mancolona).' ·~ ~ , • .~.:,:: -~~ ·:::; 
;5~:~'; .: __ .,:,·c··cc.'.~,-;-~.:~- :. 

r -¡~·-;, 

En primer término. el estudio del Ordenam,iento Ecológi90 dél ;Terr'it~rio (~~T) facilitó el 

reconocimiento de la importancia de éste en ~l. t;,.;rit~rio n.;cic:>;;a,·\:>~rii ia ·¿c:>nsoÍidadón 
. - . ·- . - . -- - ., ' - - "'·. - .. ' . ,, . '-"·" . -. :;~ ' ., ·.. .. 

de las ANP·s: En cualquier espacio del territorio)-,aci~nal\el'ord~rl"amíent~ debería ser 

parte funda,.;,ental para la ~ealización de tod~ ;ipo"ci~;~Íi~ici~i:fe;;}ip~i-'~upi:Je;Ío dentro 

de ras ANP·s el OET recobra relevancia, s'obré todo J)6j:1.;s·c~~ciicionii;s' pi.Jri.;ulturales y 

de biodiversidad de especies de las regiones'en donde se'ericuenÍran_ la.s ANP's: 

En segundo lugar, la política de ANP ·s ha sidc:l a· través de l~ imi~aciÓn y reproducción 

de esquemas extranjeros y/o son politicas ifit~~n~cic:lnale~ sUge;idas en materia de 

conservación a distintos paises, entre JoscuaJes:se: encuentra México. Estrategia de 

conservación seguida durante décadas, a·u,;-q~e .no ha sido exitosa en todos los 

aspectos. ya que las condiciones socioculturales y económicas de nuestro pais son 

diferentes a la de Jos paises desarrollados. 

N:H:DIHO aa V'T'IV.i 
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También identificamos en tercer lugar que el estudio ·cie caso realiza.do en la comunidad ·- .. -·. , -·.. , 
Unión Veinte de Junio (Mancolona) nos permitió conoc.er y profun.dizar cuáles han sido 

los efectos sociales generados a partir del.proceso ele ci;;;spiaz .. ;.;,ieÍ'ito de! 1a·e:C>múnidad 

por haber quedado en la zona núcleo d.; l.; RBC~>,·,· ·· .,,, 

' 
':.·~-' 

A lo largo de la investigación i~entifÍcamo~ qu~ ·~e~d.;, sigi<:ls ~asados' la co~se~vación 
de los recursos naturales a tr .. vés de la prot.;¿~iÓn de< área~. ~e h.;. dado~~ todoslos 

paises del mundo, el caso de MÉ!~i'co .no es' l.;. exc.ipciÓn, l.;.s 'é:oi'nunidad~~ rurales e 

indígenas por siglos han vivido de su~ rec~rsos naturales·'y tian. podido'ní·.:.ntener su 

regeneración durante largos periodos, sin embargo. la ;iquez~;di;~~;i9¡~,.;;~ cc',mo el 

sureste de México ha sido "extirpada'; por grancies · indu,.,irias')ransformadoras 

(extracción de maderas y sus derivados) cuya explotación ha.afecíado'lá'dináinica de 

las especies y modificado los estilos de desarrollo de grupos; p·~iri~'ipalmente de: la 

población más vulnerable, población rural. 

El gobierno federal se dedicó a realizar decretos de· ANP;~.: por. •pa'quetes". Tan sólo 

entre los años de 1946 a 1952 se establecieron a través de urí sé.lo decreto general 118 

zonas protectoras forestales. sin realizar estudios técnicos re.;.les;•:sin '1a':~'3~/úda de 

diagnósticos socioeconómicas se han destinado áreas Para 'ª conservacú:n1~~~n· nuestro 

país desarrollando como estrategia de conservación de los recursos naturales las 

ANP's, sin embargo considero que lo qu7 está proponiendo el gobierno federal es la 

implementación de "islas", en donde los recursos naturales se vuelven intocables, es 

muy cierto que las estadísticas nos muestran escenarios preocupantes, r::omo por 

ejemplo, que más de 600 mil hectáreas se deforestan anualmente, también es verdad 

que estos escenarios no sólo los presenta nuestra nación, si no ·se ha vuelto una 

problemática generalizada en el ámbito mundial, por lo que se han desarrollado u¡ia 

sene de reuniones. conferencias y protocolos en el ámbito internacional donde México a 

participado, algunos son acuerdos de cooperación y otros tan sólo son de buena 

'17! ,k.1mt•.1,-.d,.1,I l1•l~·t1,,\· \ ~J .. ~udl' l'J')U 
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voluntad. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los 

Recursos Naturales (UICN) sugiere la protección de recursos naturales·en·cada país, 

entre un 8% ·a uri 1 Oºlá d0 su territOrio, México ya cumplió este porceñtaje, -~ sin ·eriibargo 
las condiciones'soci810s y d8 pobÍeza··· se han ido incrementando en ~~~S:t~~ P~Í~. 

' ·-::-_ -',~:·:~,.-,._~:·\>.- .,-:··.-._ 
En 1972, se llevó a cabo Ja Conferencia de las Naciones Unidas scibre·,'el:Medio 

Ambiente Humano, realizada en Estocolmo, en dicha conferencia-«se '•-resaltó·da 

importancia de la vinculación entre medio ·natural y derechos humarÍos/p;_,~~'se habJÓ 

de la necesidad de contar con un medio sano, siendo una c~ndi~_ió~~-:·.~;;:~-~-~Y~:.',· p~ra ·e1 

bienestar y para gozar de los derechos humanos básicos, se procla~ó ~I derecho a la 

naturaleza como un derecho de todos los seres humanos y se ró'r,.;.,uló ,¿ __ gece:síd~d de 

una política para un desarrollo compartido entre ser humano~náturáleza',' a")a. par, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ."c:i~ncia ·:y. 1.;· CuÍtura 

(UNESCO) planteó la necesidad de incorporar a la población en l.,;s,.:0;:,tividades de 

conservación, al mismo tiempo la realización de accione~-q-Ue:·Prot~Ja~ los~-reCurSOs 
naturales y mejore la calidad de vida de la población d~ la~-corTiunidade~. 

La instauración de la categoría de Reserva de ·_1a. Biosfera (RB), se realizó como una 

alternativa de ANP frente al fracaso de parque;s nacional~s,' ;;in.embargo este modelo 

no ha sido del todo exitoso, mien_tras no se. in·c~rpore,- ~verdaderamente''. a· las 

comunidades en los trabajos de plan~ación e ín~trumentación, yse siga usando a las 

comunidades como estandarte para la obtención de recursos por parte de financíadoras 

nacionales e internacionales seguir~ siendo_ una política más. 

La falta de estrategia y una política nacional acorde.a las condiciones socioeconómicas 

y culturales de nuestro país dentro de las ANP's ha sido quizá la causa más importante 

, ... 1 .. ~ ... "'"' 1111.:~11 .. p.11 .. 
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del impedimento de la consolidación de las ANP~s ~pesar de las acciones emprendidas 

por el gobierno. 

Por lo tanto, se requiere .de una. revisión"., a j•ondo de cada categoría de ANP, 

estableciendo mecanismos de .evalúación-·y:mol1itóreo de las ANP's, en donde se 

identifique si está cumpliendo c<:>n 1<ls ÓbjetivC:is de su establecimiento, decreto y· si 

realmente estas áreas proie9ic:ta~·.'san·~~eP~e~~~t~ti~~~.>' si es·pe~inente su an~rac:ión o 
recategorización, ya que un, AN.P :}.;p~;,;s~nt'a un .. gasto de operación _mínimo de 

$3,000,000 anualmente.97 ... 
,: ... , 

' J.:, .·:.· .· 

Aqui es donde se circunscribe\la importancia de impulsar la formación de grupos 

interdisciplinarios y su relación cli~é'C:ía";;()n:lasinstitÚ~iones y" centros de investigación 

para integrar una red de evalu.;.c:lores y ~onsultores que te'1gan ·la fun.,;ión de emitir 

criterios que permita la nor~atividad, para redefinir, an.:.lar Ó recategorizar las ANP's, 

estamos hablando de una depuración,'ya que hay ANP's.que fueron.decretadas desde 

casi 30 años y en su mayoria_"son obsoletas y ya "no cum'p1el1 con los objetivos de su 

decreto. 

En el segundo capitulo abordamos el fundamento teórico _Y jurídico del Ordenamiento 

Ecológico del Territorio (OET), corroborando la_ importancia del OET para evaluar y 

normar los usos y aprovechamientos del suelo. FaciUtando así el reconocimiento de la 

significación de éste en el territorio nacional, además de dar la pauta para desarrollar la 

propuesta de Aplicación Metodológica de Ordenamiento Ecológico para la Zona de 

Reacomodo: Unión Veinte de Junio (Mancolona), municipio . de Calakmul, estado de 

Campeche, haciéndose la zonificación del área de estudio dentro del marco de 

delimitación regional (SEDUE, 1988). Dado que la zona de estudio es muy homogénea 

en sus aspectos fisiográficos se planteó considerar la delimitación regional a través del 

relieve por sus ventajas de fácil identificación y su mínima variabilidad en el tiempo, se 

identificaron 7 unidades territoriales a través de una revisión cartográfica temática con la 

finalidad de obtener el modelo de aplicación para definir las políticas de ordenamiento 

SEMARNAP-IUE Op C1t p 19 2000 
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ecológico para el área de reacomodo como son: preservación. conservación. 

restauración y aprovechamiento Por cada una de las 7 unidades territoriales 

identificadas se consideró el uso actual del suelo. uso del suelo propuesto. uso del 

suelo alternativos y usos del suelo 1ncompat1bles para llegar a los l1neam1entos de 

regulación ecológica Es 1n1portante señalar que tanto el modelo como los l1neam1entos 

ecológicos no se del1m1taron solamente en Ja comunidad de estudio reacon1odada sino 

se extendieron los lín11tes de acuerdo a la regional1zac1ón con el crrteno de relieve. lo 

que abarcó la zona de 1nfluenc1a de la comunidad reacomodada def1rnendo así Ja zona 

propuesta sujeta a orden<:1r111ento ecológico del territorio 

Este eJerc1c10 de apllcac1ón se concretizó con el Modelo de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio. def1n1endo las politicas y lrneamrentos de regulación ecológica ajustadas a las 

unidades de mane10 terrrtor1ales 1dent1ficadas cartográf1camente en la zona propuesta 

sujeta a ordenarrnento El modelo. señala algunas de las posibles alternativas 

productivas asi corno la regulación de actividades Todo esto no hubiese sido posible. 

ade111ás del trabajo cartográfico e 1nvest1gac1ón b1bltografia sin el conoc1m1ento de Ja 

probler11át1ca social que proporcionó el trabajo de can1po realizado en la comunidad 

Un16n Veinte de Junro (Mancolona) Lo que perrnrtró establecer un n1odelo de 

ordenarniento muy específico como propuesta para contribuir en la d1s1n1nuc1ón de los 

efectos sociales que tra10 consigo las accror1es de reacornodo a partrr de la declaratoria 

de Ja regrón corno Reserva de la B1osfera de Calakmul sin Ja 1mplementac1ón de un 

nrdPn<Hn10nto terr1torral acorde a las cond1crones sociales y económicas de la población 

d>-c::spla;:ada y a las cond1c1ones ambrentales de la zona de reacornodo 

Dada la m1portanc1a de la part1c1pación comunitaria en los ordenamientos ecológicos 

una d0 las tareas siguientes es poner a discusión y aprobación de la comunidad de 

c•stud10 Unión Veinte de Junro (MancolonaJ el modelo de ordenamiento propuesto. 

En Ja propia Ley General de Equilibrio Ecológico y Ja Protección al Ambiente (LGEEPA). 

destaca que el OET "hasta la fecha no ha sido posible su aplicación adecuada'· por que 

sus objetivos y alcances no están bien determinados" 
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urgencia una serie de políticas especificas como Ja zonificación amb_iental, económica, 

social. cultural y política, iniciado a través de un proceso participativo y de un consenso 

cuidadosamente planeado y realizado por los actores involucrados: las comunidades, 

Gobierno. ONG'S, universidades; es ahí donde los planificadores para el desarrollo 

agropecuario entre otras actividades nos podemos insertar en grupos multidisciplinarios 

como facilitadores en el proceso de planeación del desarrollo, ejecución de programas y 

proyectos. 

La alta prioridad de conservación de biodiversidad que hoy se expresa a través de 

decretar ANP's, aún no se concreta en un ordenamiento a nivel de parcela o local 

generalizado. Es más, la incorporación de temas ecológicos como retórica, así como las 

estrategias publicitarias de gobierno, amenazan con trivializar estos temas, despojarlos 

de su contenido y volverlos inocuos, si la participación de las comunidades en la toma 

de decisiones no se hace presente, los decretos de ANP's seguirán y comunidades 

serán desplazadas sin alternativas de desarrollo, por lo tanto considero que todos 

estamos llamados a participar en este proceso, el cual requiere profundos cambios de 

valores. de actitudes y de comportamientos, así como de nuevos patrones de uso, 

aprovechamiento y manejo de recursos naturales a través de un ordenamiento 

ecológico participativo consensado y operado por las propias comunidades, quién sino 

ellas. con sus conocimientos experimentados de toda una vida de lucha y 

sobrevivencia. 

En el tercer capitulo, hablamos de las ANP'_s:·marco mundial y nacional de la categoría 

Reserva de la Biosfera (RB). de cómo se han implementado en México. El esquema 

actual de ANP's asegura en teoría y según.· Jos objetivos definidos en la LGEEPA 

articulo 45 "preservar los ambientes naturales, salvaguardar la diversidad genética, 

asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas", sin embargo hemos visto 

que los decretos desmedidos de ANP·s, en su mayoría no han sido sustentados por 

estudios reales in-situ y muchas áreas. de nuestro país la población ha sido ajena a los 

procesos de decreto y ejecución de ANP·s. 
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También constatamos la importancia de la figura dentro de la RB de la Dirección, como 

parte operativa y catalizadora de la conservación y desarrollo,· Jo . que~· hace 

indispensable mejorar su eficiencia y es ahí donde las comunidades toman un papel 

preponderante, ya que en la LGEEPA el articulo 67 destaca que la "Secretarlaº, uria vez 

que se cuente con el Programa de Manejo respectivo, podrá otorgar a los gobiernos de 

Jos estados, municipios, D.F., así como ejidos, comunidades agrarias,. pueb,los 

indígenas, grupos y organizaciones sociales y empresariales y demás personas físicas 

o morales interesadas, la administración de las ANP's a través de convenios y/o 

acuerdos ... ". Por ende las ANPºs deberían de ser modelos de conservación donde los 

habitantes de esas zonas sean los principales motores de la protección, conservación y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

Es cierto que las condiciones de las comunidades aún no están preparadas para dar 

este paso por ellas mismas, ya que la búsqueda por satisfacer las necesidades básicas 

como es la alimentación supera por mucho el interés de conservar y administrar· áreas 

que para ellos no ha sido benévola, sin embargo con el apoyo del que yo le.llamo el 

··trinomio perfecto" Gobierno-Comunidades-Instituciones de Investigación, podría.ser.la 

mejor alternativa como esquema de ce-manejo y administración de las ANP·s;,·siempre 

y cuando se establezcan alternativas de desarrollo comunitario a través_de proyectos 

productivos acordes con los objetivos de la RBC. 

Convendría, que los decretos de ANPºs (incluyendo principalmente Ja categoría RB, por 

las funciones que debe cumplir desde_ el momento de su creación)°º no sean ya 

diseñadas unilateralmente, de forma horizontal, sino incorporar la participación de las 

comunidades tomando en cuenta su visión. experiencia y expectativas. lo anterior con el 

objetivo de evitar ANPºs de papel y de escritorio, ignorando realidades sociales, 

económicas, politicas, culturales, y no sólo la incorporación de los aspectos ecológicos. 

~e(~~=~~r.';c~:nr."~:1~:,:~~=~::y:::i:~::aturate5 y Pesca {en ese enlonces. SEMARNAP) r-----~;;. ,j¡i;:~~s;:;'.;I:;S:;-C-;::0-::-f\=-:l:------. 
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En el cuarto capítulo se analizaron los efectos socfales de las acciones de reacomodo 

de la comunidad Unión Veinte de Junio (Mancolona) por haber sido.decretada la RBC. 

Para alcanzar los objetivos del presente trabajo _;e real.izó una comparación entre antes 

y después tomando como referencia el proceso de· ·desplazamiento, a continuación se 

expresan algunos resultados relevantes: Para efectos de mayor comprensión se le 

llamó a la comunidad Unión Veinte de Junio antes· de ser reubicada Unión y después 

del proceso de reubicación y reacomodo Mancolona. El 100% de los habitantes de la 

comunidad la Mancolona son originarias· del esiado de Chiapas, pertenecientes a las 

etnias Tzotzil, Tzetal y en menor proporción Chal. 

Del 100% de los jefes de familia entrevistados, 94% contestó que salió del estado de 

Chiapas por que no tenía tierras, Ja áiigració;, al estado.de Campeche por la comunidad 

la Unión se dio en un periodo de.25 años, inicia.ndo en los años setentas hasta el año 

de 1995. 

·- .-='. -· 

El 45.5% de los jefes de fClrnili,;.~di]¡;;;éjr, "q.je: se sienten mejor en la Manco lona y otro 

45.5 contestó que se sentía mejo~E.íi:1a:unión;u~ s%dijC>que se.·,;ª.;.;,~tidaigua1 en 1os 

dos lugares y el restante 3•*,'(:()~¡~~ÍÓ'C¡'~:i.,".:;';;.;, ti~ 5.;,~tidCl n;ej~~en ~in1;!ún lugar. 
~ .';:\' "'"-.-··'.~-;·:.-"-~';.;~- ~--,f~'---_,·- ,__-.,,_,-,- -. - - .. 

Al decretarse la ReserÍla de la Biosf~r;;; ¿;;¡lak;;,;,I c19'89); el g.;biernC> federal a través de 

la Dirección de la Reserva llevaron a· c:abo'i.m 
0

proé.;,s.;·de presión a. las comunidades 

que quedaron dentro de las zonas núcleo para que estas se salieran, sin embargo una 

de las comunidades que aceptó ser reubicada fue la comunidad Unión, por promesas e 

int1m1daciones, ya que les comentaron los que estaban al frente de la Dirección de la 

Reserva en ese entonces, que si no aceptaban ser reubicados nunca iban a gozar de 

títulos de propiedad, así como de servicios como escuela, casa de salud, caminos; la 

comunidad acepto el reacomodo, principalmente pensando en el futuro de sus hijos, 

considero que también influyó seguramente la presencia en la comunidad de una familia 

que en su lugar de origen (Chiapas) fue expulsada por haberse decretado la Reserva 

TESiS CON 202 

FALLA J:.;~ ~: ... ~T 
---------------------·-~ 



-~ 
f\.'.°':~ CONCLUSIONES Y RECOMENDACJONES 

de Montes Azules (RMA), esta familia tuvo una experiencia muy amarga, ya que le 

quemaron su casa por no haberse querido salir de la RMA. 

El 55% de los jefes de familia entrevistados.tuvieron contacto con la Dirección de la 

Reserva en la reubicación y 45% ne:> tuvierorú:ontactcí alguno. 

El 45% de los jefes de .. · familia' en.tievf~tadc:Ís. no estuviernn de. acu13rdo con la 

reubicación, y otro 45% s'i e~i;:;.;c;· ci{:.;,¿,,:;e;;do, éstos últimos; se~ur~,,:,ente por las 

promesas y el sueño de mejorar"~~; ¿~~-~i·;;¡t,~ ~e' vid~ y sol:>r13 todc; '.j~ 'qJE! les ib~n a dar 

sus títulos de propiedad que siém;~~"ti~bi~~''a~~eÍ~do. En IÓ qu~ re'~pe~t~ ala pregunta 

si fue consultado antes de ser· reÜbic~'dó~"-;:¡¡..,•·61 %'. dije; qLl;¡, ne; f.;.;, co~~·;:,lt.;,dc; y 39% 
comento que si fue con~ultado.:_:\~" '·.<·~ '.,~':},~~ · e-=~·~-;·,_ '}f~>-- .. : .. _ t· __ :;,, 

'r;-.~faf>-· 

El 81.8% de los jefes de famili'a~l'lif¡;,~j~t.;,~i-,:~Clhabían escuchado hablar.antes de la 

RBC antes de ser reubi~do''y~~ói;;·.18:2%~[1,;;;t,;a escuchado hablar de la RBC. 

Del 1 00% de los jefes def~~ili~ ~~t~~~¡li~~~~. 39% sufrió más el cambiarse de su lugar 

de origen (Chiapas) que de la unic:i6~y·s1'%":;;6ntestó que sufrió más al cambiarse de la 

Manco lona. 

La participación de la comunidad Unión en los trabajos realizados antes _de._haber sido 

decretada la RBC fue tan sólo de un 3% de los jefes de familia entrevistados-y 97% no 

participó en los trabajos realizados antes del decreto. 

Del 100% de los jefes de familia entrevistados, 97% les hicieron promesas para aceptar 

ser reubicados y sólo 3% dijo que no les hicieron promesas, lo que resalta es que el 

.mismo porcentaje (3ºA,) de los jefes de familia que contestaron que si participaron en los 

trabajos realizados, fue el mismo porcentaje (3%) que contestó que no les hicieron 

promesas, lo que destaca que fueron los que estuvieron a favor y en todo el proceso de 

persuasión por parte de la Dirección de la RBC a las comunidades. 
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De los jefes de familia entrevistados 48% dijeron que no se sienten seguros 

actualmente en la Mancolona y 52% contestó que si se sienten seguros, esto último 

seguramente por que ahora cuentan con 50 hectáreas y con algunos servicios que no 

tenían, como escuela, casa de salud, caminos, transporte, teléfono rural. 

Algo que se destaca, es que de 15 jefes de familia (45.5%) que estuvieron de acuerdo 

con la reubicación, sólo 7 jefes de familia (21.25%) se sienten seguros y 8 jefes de 

familia (24.25%) no se sienten seguros; y de 18 jefes de familia (54.5%) que no 

estuvieron de acuerdo con la reubicación, 10 jefes de familia (30.3%) se sienten 

seguros y 8 jefes de familia (24.2%) no se sienten seguros. Lo que establece que no por 

haber estado de acuerdo con la reubicación se sienten seguros, el haber aceptado ser 

reubicado seguramente implicó la esperanza de un mayor beneficio y a 9 años de la 

reubicación han visto que las promesas han sido parcialmente cumplidas por el 

gobierno. En cuanto al beneficio de la RBC 94% de los jefes de familia dijo que no les 

ha beneficiado y tan sólo el 6% contestó que si le ha beneficiado, Jo que recalca esta 

respuesta es que precisamente el porcentaje de los jefes de familia (6%) que dijo que Je 

ha beneficiado la RBC es el mismo porcentaje que no tenia tierra en la Unión, 

comunidad de donde fueron reubicados y por ende después del reacomodo fueron 

beneficiados con 50 hectáreas de tierra. 

Uno de las acciones fundamentales para la consolidación de Ja RBC es la comunicación 

y trabajo con las comunidades, del 100% de los jefes de familia entrevistados 18 de 

ellos (54.5%) anterior a la reubicación y reacomodo tenian contacto con la Dirección de 

la RBC y de estos ahora sólo 6 jefes de familia (18.2%) tienen contacto con la Dirección 

de la RBC y 12 jefes de familia (36.3%) ya no lo tienen. De los 15 jefes de familia 

(45 4%) que no tenian contacto con la Dirección de la RBC, ahora sólo 3 jefes de familia 

(9 1 %) tienen contacto y 12 jefes de familia (36.4%) siguen sin no tener contacto con la 

D1recc1ón 
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La importancia de mantener contacto las comunidades. con las autoridades locales, 

municipales, estatales y fede~ales' es la incorpi~i'ra.:::ión , dE!f se!ntir ,; campesino, la 

adaptación del conocimie,:;t¿,' ca,,:;pesin.:.:.•.mé'dia;,te~1;;;,1;;m~.;dE! dElcisiones en los 

programas, proyectos que coadyu~en en el meJoramieriio 'cie 10::-,co,':'diciones de vida de 

la población. ' . ' ··;. ;, ', • .•. · .. •·.~ . < :.: .. e ' . '.::¡-._,;,:.· •·-;e·.·.· 

De entre las funcio;,es de crE1~6;6;,:~;,; 1E;~ ~e'senla~'ci'ei I~ t>'id~fE!~~ J~~ ~~ lá cio,:;tribución 

~;~Ei~:;;~~g3:~2~l~~~~J~f J-~?ti~~~~~~·~~:~t·~~ 
"'r•'·,·: 

En lineas anteriores mencionamos· que 6% de los jefes· de· familia entrevistados no 

contaba con la posesión de tierra en la Unión, también es importante señalar que 88% 

de los jefes de familia tenia anteriormente 50 hectáreas, 3% de los jefes de familia 

contaba con 27 hectáreas y otro 3% sólo tenia 2 hectáreas. Actualmente, después de la 

reubicación y reacomodo a cada jefe de familia le correspondió 50 hectáreas, y algunas 

mujeres (10) fueron también beneficiadas con 50 hectáreas." Una de las finalidades de 

su salida del lugar de origen fue la búsqueda de tierra, aunque la mayoría ya la habían 

encontrado en la Unión. sin embargo otros jefes de familia la encontraron en la 

Mancolona, lo que representa que en el aspecto de tenencia de la tierra se encuentran 

satisfechos, aunque en las primeras cosechas identificaron que su calidad es inferior en 

comparación con la Unión y por lo tanto el rendimiento de sus cultivos es menor, 

considerado por 94% de los jefes de familia entrevistados que el rendimiento de su 

terreno era mejor antes, y sólo 6% considera que ahora es mejor. Lo que destaca en 

esta respuesta es que precisamente el mismo 6% de los jefes de familia que 

contestaron que no tenían tierra anteriormente, ahora comentan que el rendimiento de 

su terreno es mejor. ya que antes no tenían . 

.. u.11 "" i. .. 1.1 .. l.1 .. 111111.:r. ..... ~u..-111.111 ~"" 1 .. :1n1 .. 
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Una de las promesas para ser reubicados fue fa construcción de casas y luz, para esto 

el gobierno les construyó una casa de 4x6 metros con techo de lámina de zinc, paredes 

de madera y piso de cemento, lo que ·es importante señalar que la totalidad de la 

comunidad construyó otra casa a un lado. cíe . la construida por el gobierno, con 

materiales más sencillos (guano y paredes de varas y lodo o material de la región). 

Se puede señalar del reacomodo por haber sido decretada la RBC es que cuentan con 

servicios que no tenían en la Uniórl, como camino de terraceria, camión con dos 

corridas (una por la mañana al centro de la cabecera municipal de x·pujil y otra de 

regreso a la comunidad por la tarde), escuela, casa de salud, teléfono rural. Se pude 

señalar que hubo cierta mejoría en los servicios pero no son servicios eficientes. Sin 

embargo " ... después de un tiempo de presiones y promesas por parte de la Dirección 

de ta Reserva, aceptamos la reubicación pero al pasar el tiempo, el Gobierno sólo 

cumplió de manera parcial con sus ofrecimientos_.,,.Nos dejó sin. ningún papel que 

legalice ta posesión de tos terrenos que actualmente ocupamos y en una. situación 

económica precaria ya que nuestros antiguos terrenos eran más productivos". 

En lo que respecta a la organización en la comunidad del 100% de los jefes de familia 

entrevistados 33% antes de ser reubicada estaba organizada en el Consejo Regional 

Agrosilvopecuario y de Servicios de X'pujil (CRASX), organización reconocida por la 

comunidad como "oficial" y los que no estaban en esta organización no fueron tomados 

en cuenta. actualmente la población afiliada en alguna organización es del 52% divida 

entre la organización mencionada anteriormente y en el Consejo Regional Indígena y 

Popular de X'pujil (CRIPX) y la Sociedad Cooperativa "S'acajel Ti Matye'e/", aunque el 

restante 48º/o aún no se encuentran organizado. 

A pesar de las bondades que persigue la Categoría de ANP, la RB en la preservación y 

conservación de los recursos naturales, identificamos que para el caso de fa comunidad 

la Mancolona se ha visto privada del acceso al disfrute de los recursos naturales y/o la 

participación de las comunidades en la conservación de la biodiversidad, sino al 
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contrario, fueron expulsados sin recibir indemnización monetaria por el desalojo de sus 

tierras, se destaca que para el establecimiento de la RBC no hubo participación de las 

comunidades como lo establece el programa original "El Hombre y la Biosfera· de la 

UNESCO y la LGEEPA, ni siquiera fueron enterados en su totalidad, de los trabajos 

previos al decreto, algunos pobladores se enteraron de que la región de Calakmul había 

sido decretada como reserva, cuando vieron un anuncio que decía: aquí se encuentra 

Ja Reserva de la Biosfera de Calakmul no sabian de que se trataba. 

El decreto de las RBC ha traído consigo una serie de problemas a los moradores que 

ahí vivían antes y que podían disponer de los. recursos naturales para su sobrevivencia, 

ha significando la pérdida de parte de esos recursos como fuente natural de 

alimentación y de reproducción. 
. . 

A 9 años de haber pasado por el proceso de·re.ubicaclón;.se tian resignado a la baja 

calidad de sus tierras en comparación ,;.;r; ·ia ·UniÓri'(d.;; donde-fueron reubicados). 

también se encuentran en un proceso d.;_resÍ~riE;cíó;:,"a 1:S.~ promesas inconclusas por 

parte del gobierno, principalmente el água,·:liquidb-~ital qu.;; aún no es suficiente, siendo 

muy limitado. Un aspecto muy relevante Y. del cual también se encuentran resignados 

es al decreto de la RBC, ya que la mayori_a de los. habitantes se quiere involucrar en 

actividades que no deterioren la selva, sin embargo es necesaria la capacitación a la 

comunidad en aspectos técnicos. en conservación, manejo y aprovechamiento de 

recursos naturales.· 

La Percepción de Cambio y Modificación que se percibió, fue la calidad de sus tierras, 

cuando llegaron a la Manco lona les gustó por que "había muchos árboles·, sin embargo 

cuando obtuvieron sus primeras cosechas fue cuando vieron que el rendimiento de 

maíz y fríjol era muy bajo y que tenían que comprar para satisfacer sus requerimientos 

de estos dos granos básicos. 

I .• '"·"'"''' .1..-1 .... 1..-1;,,, .. 4k 1:1111111.1 .t .. • l.1 .. ·,11111111ul.ul 1..- .. -."11 .. ·111.111 •111..- ..: .. 11110 l..- h ........ p.1r.1 un l,1 .. 11111.u 1.1 <oo:h•• 
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La carencia de un análisis exhaustivo sobre la dinámica y problemática existente en la 

región de Calakmul en aspectos sociales y de tenencia de la tierra para el 

establecimiento de la RBC antes de su decreto como ANP ha provocado que el manejo 

y la realización de actividades operativas por parte de la Dirección de la RBC bajo el 

contexto de conservación de los recursos naturales, se desarrolle sin una planificación 

dirigida a hacer compatibles los objetivos del área, con el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población, sin embargo los que se encuentran actualmente al frente de la 

RBC a pesar de ser un cargo político están pugnando por revertir esta carencia de 

planeación, con la publicación del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera 

Calakrnul (publicado en el año 2000) estableciendo una zonificación de acuerdo a las 

condiciones socioeconómicas actuales de la RBC, y también una serie de propuestas y 

recomendaciones de distintos ordenes han dado los primeros pasos. Sin embargo, la 

zonificación se quedó únicamente en el papel y no en los terrenos, a pesar de los 

esfuerzos realizados, lo que se necesita para la concreción del Programa de Manejo es 

la zonificación y aplicación in-situ y su aplicación con la inclusión de la población, a 

través de la realización de talleres comunitarios de difusión del Programa de manejo 

hasta que la población lo compatibilice con sus conocimientos y actividades, se apropie 

de él y lo ejecute. 

El decreto de RB no excluye la posibilidad de una interacción entre ser humano y medio 

ambiente, por el contrario es imprescindible Ja búsqueda de conjuntar Ja conservación 

con el desarrollo. Por lo tanto, resulta evidente y preponderante que al decretarse las 

reservas de la biosfera, las comunidades puedan permanecer e incorporarse a los 

trabajos de planeación, diseño, instrumentación .y ejecución, ya que no hay ley que 

hable y obligue a que las comunidades deban de·. ser· expulsadas, al contrario un 

decreto de RB debe conseguir el equilibrio entre ser humano-naturaleza. 

S1 el concepto de uso racional y de participación integral de todos los actores se aplica 

a Ja RBC. la estrategia de ANP en la política ambiental tendría mucha más probabilidad 
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de éxito. De la misma forma se contribuiría al desarrollo socio-económico de las 

comunidades que viven dentro y en las inmediaciones de la Reserva. 

Para compatibilizar los objetivos de conservación de biodiversidad de la RBC con el 

desarrollo de la comunidad la Mancolona se recomienda: 

1. De acuerdo al Modelo de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio propuesto en el presente trabajo a partir de Ja 

Aplicación Metodológica de Ordenamiento Ecológico para la 

Zona de Reacomodo: Unión Veinte de Junio (Mancolona), 

municipio de Calakmul, estado de Campeche compatibilizar 

la propuesta con los habitantes de la comunidad para poder 

conjugar así la visión, el saber y la experiencia de la 

población a nueve años de vivir en Ja Unión. conjuntado con 

reglamentos comunitarios acordes a las leyes y normas 

vigentes definidos en la LGEEPA y el Programa de Manejo 

de la RBC. 

2. Una vez compatibilizado el modelo de ordenamiento 

propuesto en el presente trabajo. es necesario poner en 

marcha los proyectos productivos compatibles con la 

conservación de los recursos naturales que generen 

recursos a la comunrdad 1dent1f1cados en la Estrategia 

Campesina de Conservación y Desarrollo Sustentable del 

CRIPX para la Reserva de la Biosfera Catakmul. Campeche 

realizada por el PROAFT como por eiemplo impulsar la 

ampliaci~n de producción de miel. es importante que Ja 

comunidad cuente con capac1tac1ón. asesoría y 

acompañamiento especializado, así como el 1nvolucram1ento 

de la comunidad interesada en todo el proceso productivo 

desde su producción su transformación y 
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comercialización, esto último no es fácil, sin embargo en la 

comunidad se está .acumulando experiencia, los que 

producen miel (aunque con rendimientos muy bajos) lo 

trasladan a Ja cabecera municipal X"pujil apoyados por el 

Consejo Regional Indígena y Popular de X"pujil (CRJPX). Es 

importante, que de Ja población emanen todas las 

propuestas de proyectos, ya que en Ja medida que 

participen, cada vez más se involucran y apropian de Jos 

proyectos. La experiencia de trabajo me ha permitido percibir 

que Ja mayoría de Jos proyectos que son impuestos a grupos 

comunitarios no han sido exitosos, ya que no son proyectos 

de necesidades sentidas de Ja comunidad y en donde el 

recurso destinado del proyecto se termina y no genera 

absolutamente nada, en algunas ocasiones sólo genera 

trabajo y gastos posteriores. 

3. Paralelamente del involucramiento de la población en 

propuestas y actividades productivas, es necesario realizar 

"diálogos ambientales"· con las comunidades, donde la parte 

promotora sea la Dirección de Ja Reserva de Ja Biosfera 

Calakmul, a través de talleres de sensibilización a Ja 

población y que ésta última se sienta atendida por Ja 

Dirección, para ganar y generar Ja confianza perdida, el 

dialogo ambiental deberá ser de manera participativa a 

través de sesiones de planeación participativa, en donde se 

le hable a Ja comunidad en un principio de los términos 

utilizados "Reserva de Ja Biosfera". del por qué de Ja 

Reserva, Jos objetivos, beneficios que genera, todo esto en 

un marco acorde a las condiciones educativas (material 

• '''·""'"'''·''••·n11.1r ..... •Id •k ..... urnll•• \ l.o ,,,,,......,.,,;, .. ·,.111 f( Jf;L l'>'J7) 
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didáctico y métodologla acorde al saber campesino). 

promoviendo la reflexión y participación de la comunidad. 

4. Dar impulso y seguimÍento. a lo.; trabajos de organización e 

involucrarlos ;,,"f116~·tf~b~j68 d;;, cbnservación y desarrollo. 

5. Involucrar a lap;>blaéiÓn'de\1;,;·c"orn;:.,nidad en el ca-manejo 

de la R:BC pa_ra;que.1aÚorll'9 de;C:técisiones sea plural y 

acorde a I~; ~.;f1ci_,i§i6J~;:l~'p';;~~nt~~ ·;;,n 1a' región. 
'.),' 

""' e;:_ ~. • :<.:- ., ' 
6. La inclusión de personás'de•1a comunidad a las actividades 

. ·-:· .. · , _,- . ,:. ·.: .:,'-:j:~::-Y:.,l _,'~· .. ,-. ·:: -:·',: ·-_'.:,.': ; -
de ecoguardas, naturalistas y/o para otras tareas tales como 

asistenie·.; d;;: i~;;:;;;Úgac:'iÓn; ·.es imprescindible para la 

conservación r_ea1.· .. c:ie i6s ;.,;~ursas naturales de la región. 

En las regiones tropicales la dinámica amble;.;t~í.'es muy compleja C:omo para que el ser 

humano la replique, sin embargo la puede .compensar· a través del conocimiento 

racional del aprovechamiento de los recursos· ni:iturales, llegando a una intervención 

adecuada que permita la preservación y rescate de su cultura y tradiciones ª· través de 

una actitud de revalorización y conservación· hacia los recursos naturaies· y>asr. poder 

obtener las necesidades básicas como: alimentación y vivienda. 

<.Qué pueden y deben hacer los que dirigen para consolidar la conservación en las 

ANP"s? México cuenta con inmensos recursos naturales, además, se encuentra en una 

posición geográfica privilegiada teniendo una gran diversidad de climas y ecosistemas, 

aunado a esto una vasta extensión y una población pluricultural. Todo el problema se 

reduce en la actitud hacia el manejo de los recursos naturales e intereses por su 

riqueza para diferentes grupos de poder. Para revertir esto es necesario crear una 

actitud colectiva, integradora y holistica, mediante herramientas participativas de 

ordenamiento ecológico, educación ambiental, planeación participativa y desarrollo de 
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programas productivos de desarrollo comunitario engranadas a una legislación socio

ambiental. 

Una alternativa para la incorporación de las comunidades en la conservación y manejo 

integrado de los recursos naturales son las reservas campesinas. modelo exitoso que 

aún no ha sido reconocido como categoría de ANP a pesar de los esfuerzos que se han 

realizado, por ejemplo: en las reservas ecológicas campesinas los Chimalapas y 

Mazunte, ambos en el estado de Oaxaca; propuesta desarrollada a través de acuerdos 

y trabajo entre las comunidades, la cuál el gobierno no ha querido reconocer como 

categoría de ANP, no obstante, de que se ha visto que las comunidades locales 

representan la mejor opción para el manejo y conservación de los recursos, con esto se 

está viendo que el gobierno quiere seguir teniendo control absoluto de la biodiversidad 

en nuestro país, ya que su potencial, aún es indescifrable y los intereses por estas 

áreas han sido mostrados por empresas mexicanas y extranjeras realizando trabajos de 

bioprospección. · nombre técnico que encubre la palabra biopirateria. •· 

Los motivos reales de algunos grupos de interés por las ANP"s son que "algunas de las 

zonas más vulnerables de las ANP's, podrán ser adquiridas ya sea por particulares o a 

través de expropiaciones voluntarias .. ,96 así también se considera la .. posibilidad de 

compra de áreas núcleo". Supuestamente son las áreas que más recursos biológicos 

tienen, según los decretos de ANP's, aquí es donde existe una gran contradicción ya 

que al decretarse las ANP's son expulsados grupos campesinos de la zona núcleo que 

ahí habitan a la hora del decreto, "en ciertos casos el mecanismo de.compra, pudiese 

incluir una expropiación, pero hay que verlo como un proceso no necesariamente de 

quitar tierras, sino que éstas tienen que ser incorporadas a un régimen ~jidal y la única 

forma es a través de una expropiación voluntaria, donde los propios usuarios solicitan 

\.In .. 1. .. t 1111 .. ·1..-... 1~!.o .. ,,,,, .1 l,1 o•hl..-11 .. ·11111 ,i.- l""'lu .. 1 .... l>t•,..11111111.:,,.,, 11..- 1111..-1 .. :... 1n..-d1 .. ·111.1I. ,11:.n .. ·ul,1. 11iJ11.,t11.1I 

'·"I''•"' ol. •••'''""''' t~··u .. ·1,oln1.·111 .. · lh•r p.111 .. · .t.: .. ·111¡•1..-... 1 .. 11.1•11,1.:1o•n.1f.: ... lu~·r.111d•• ¡:.:n.:nn .ti llt•'fll ... ·nh• d.: """"'l"'l.,,or nlll•l\•1 .. ·1••11 .. -.. 1.:~111.:il ... 
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que se expropie, para ellos poder vender ese pedazo o recibir un beneficio", 99 por qué 

las comunidades van a querer hacer eso, si por años han vivido de sus tierras a través 

de usos y costumbres muy arraigadas. Cor:i éstas medidas ¿realmente se garantizará la 

conservación en las ANP's?, considero que es un disfraz para vender, lo último que nos 

queda, los recursos naturales y los beneficios que estos les traen a las comunidades 

rurales, pasando a manos empresariales de explotación lo que hace notar la verdadera 

intención de decretar tanlas ANP"s. 

Otra de las estrategias para revertir los daños causados a las comunidades a la hora de 

decretar las reservas de la biosfera para la conservación en el ámbito nacional, es la 

incorporación del pago de servicios ambientales con la intención de retribuir a los 

propietarios de bosques, mediante sistema de compensación, en cuál se fe reconozca a 

los propietarios, los servicios que brindan los bosques y selvas, como: captura de 

carbono. biodiversidad, belleza armónica, agua. El pago de servicios ambientales 

permitirá tener una actitud de revaloración hacia la biodiversidad. El pago de los 

serv1c1os ambientales a las comunidades crea un espíritu de pertenencia de los 

recursos naturales. 

Finalmente. este mundo, por cierto el único que tenemos, en donde la política de ANP"s 

no ha impactado favorablemente en la conservación de la biodiversidad, y la 

desigualdad social no decrezca y se siga con los patrones de extracción excesiva de 

recursos (por grandes consorcios). Las ANP's seguirán siendo acciones aisladas que 

se pueden revertir con la participación de lo que Je llamo el trinomio peñecto Gobierno

Comunidades-Instituciones de Investigación. en donde la integración y participación de 

la poblac1ón a las acciones de conservación sea un imperativo como una alternativa 

viable para el desarrollo social en donde ellas pueden y deben ser los mejores 

·'guardianes" de los recursos naturales a través de estrategias adecuadas de 

part1c1pac1ón y aprovechamiento, siendo el único camino prometedor, el de la 

cooperac1ón 
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Somos un pueblo que camina, 

y juntos caminando 

podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba 

sin penas, ni tt:"fstezas; 

Somos un p"u'eblá:que camina 

que marcha por el mundo 

buscando otra ciudad; 

Sornas errantes peregrinos 

en busca de un destino: Destino de unidad; 

Siempre seremos caminantes 

pues sólo caminando podrernos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba 

sin pena ni tristeza de eternidad. 

Cantoral del Pueblo de Dios 

Estando en la comunidad Unión veinte de Junio, (Mancolona), 

me encontré con este canto, cuando un par de 

niñas lo entonaban con mucho entusiasmo. 
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ANEXO 1 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

NUMERO: 954938 
EXPEDIENTE: 730904 

DUARDO ROBLEDO RINCON. SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA CON FUNDAMENTO EN LO 
ISPUESTO POR EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA 
E PUBLICA 41. FRACCIONES 1 Y XI, DE LA LEY ORGANICA DE LAADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 
;e Y 161 DE LA LEY AGRARIA EN VIGOR 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN ~TERIA DE 
RDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURÁL. Y 5. FRACCION XIX. DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA 
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l. Origen 

ANEXO 111 

GUiA DE ENTREVISTA 
EJIDO 20 DE JUNIO (MANCOLONA) 

ANEXOS 

1. ¿En donde nació? ____________________________ _ 

2. ¿En que año llegó a Campeche?----------------------

3. ¿Por qué salió de su lugar de su comunidad de origen? -------------
4. ¿Cómo es que llegó a este lugar? ----------------------
5. ¿Llegó con toda su familia? Si No ¿Por qué?~-----------

6. ¿Cómo era su vida en su lugar de origen?-------------------

7 ¿Cómo conoció la zona de Calakmul? ____________________ _ 

8 G. Vivia en la otra Mancolona? ________________________ _ 
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9. ¿Cómo llegó a vivir a la anterior Mancolona? Habla casas Construyo su casa 

10. ¿Ha vivido en otros lugares (comunidades-estados.) y cuantos años? ______ _ 

11 ¿Por que se cambió?~---------------------------

12. ¿En que lugar se ha sentido mejor? ____________________ _ 

13. ¿En donde sufrió mas al cambiarse de su lugar de origen o al cambiarse de Ja antes 
Mancolona? 

14. ¿Por qué sufrió?-----------------------------

11. Historia Ocupacional 

15. ¿Qué actividad realizaba antes (A que se dedicaba antes)? Jefe de Familia, esposa e hijos? 

16. ¿Qué actividad realizaba ahora (A que se dedica ahora)? )? Jefe de Familia, esposa e 
hijos? 

17 G Qué cambios ha tenido que hacer? 

18 GA que se dedicaban sus padres? _____________________ _ 

111. Reubicación 

19 ¿Fue reubicado? Si No 
20 GPor qué fue reubicado? _________________________ _ 

21 GHace cuantos años fue reubicado?~----
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23. ¿Que tiempo tardó para la reubicación? ___________________ _ 

24. ¿Tuvieron algún contacto con la dirección de ta reserva en fa reubicación? 
25. El ejercito participo en el reacomodo. De que forma ______________ _ 

26. ¿Cuando fue reubicado, quedó mas gente? Si No 

27 ¿Qué comunidades se quedaron sin reubicar? ---------------

28 "Fue consultado antes de ser reubicado? Si No 

29. ¿Había escuchado hablar de la RBC antes de que fuera reubicado? Si No 

30 ¿Participó en los trabajos que se realizaron antes de ser decretada la región como 
RBC? Si No 

31 "Se siente seguro aquí? 

32 ¿Cómo se enteró de la RBC? _____________________ _ 

33 ¿Que sabe de la RBC? 

34 L.Le ha benef1c1ado la RBC? Si 

35 <:..Estuvo de acuerdo con la reubicación? Si 

No 

No 

¿Porqué? 

¿Por qué? 
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36. ¿Han tenido contacto con la dirección de la reserva con la reubicación (ahora)? 

37. ¿Ha servido la RBC para evitar la tala de arboles, caza de animales, etc.? Si No 

38. ¿Porqué?------------------------------

39. Han tenido algún apoyo económico? Si No ¿Cual? 

40. ¿Cómo piensa que podria mejorar su vida? ----------------

IV. Tenencia de Ja Tierra 

41. ¿Cuál es la tenencia de la Tierra? 

42. EJidocon resolución Ejido sin resolución P. Propiedad Comunal 

43. Cuentan con resolución, con papeles que acredite la posesión de sus tierras Si No 
44. ¿Por qué? · 

45. ¿En dónde estaban antes tenia papeles de sus tierras y como Jos obtuvieron? 

46. ¿Con cuanta superficie cuenta? 

IV. Alimentación 

47. ¿Cómo era su alimentación antes de ser reubicados? 
Buena ( ) Mala ( ) Regular ( ) 

48 ¿Cómo es su alimentación ahora. después de ser reubicado? 

Buena ( ) Mala ( Regular ( ) 

49 ¿Cree usted que ha cambiado su alimentación después de ser reubicados? Si No 

'-En que forma? _____________________________ _ 
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50. ¿Qué alimentos son los que come a diario? 

Maiz fri'ol tortillas habas 
g~~~s-,----~-~c~h_il_e _____ ~--H~o~rt=a~li=z~a~s---~--F~ru~t~a~s~------< 

51. Tenia antes algún animal de traspatio Si No 

-~~t::~~:: Alimentación De donde 
f-------------l-------------t--~-b_t_ie_n_e_n ____ 1 

--- -·------- ------------+-----------

~- ---1------------j--------l 

52. Siguen teniendo animales de traspatio Si No ¿Por qué? __________ _ 

Animales Alimentación De donde 
obtienen 

~---------~ -------------+-----------1 

53. ¿Cuál es el consumidor final? 
Autoconsumo ( ) Local ( ) Regional ( ) Estatal ( ) Otro ( ) ¿Cuál? 

54. ¿De dónde obtenían sus mayores ingresos (dinero) antes? 

Parcela ( ) Venta de madera ( ) Cacerla ( ) Otra ( ) ¿Cuál? ______ _ 

55. ¿De donde obtienen los mayores ingresos (dinero) ahora? 
Parcela ( ) Venta de madera ( ) Cacería ( ) Otra ( ) ¿Cuál? -------

V. Actividades Productivas 

56 ¿Que sembraba antes en sus terrenos? 

57. '-Que siembra ahora en sus terrenos?-------------------

58 ¿Cree usted que el rendimiento de su terreno es mejor?. Ahora Antes 

59 '-Hace una actividad para proteger el suelo, mejorarlo o conservarlo? ..... ~--~----~~----. 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
----~-------~=========--::--~ 



MARISOL VIOLETA SÁNCHEZ AVENDAÑO 

60. ¿Cuál era el rendimiento promedio de su cosecha? mafz frijol picante otro 

V.1 Agricultura 

61. ¿Número de productores dedicados a esta actividad? 
(Principales cultivos que se siembran (por orden de importancia) 

Cultivo Supeñicie Superficie Producción 
sembrada (Has) Cosechada Toneladas 

IHasl 

-

! Cultivo/Costos de Precio por tonelada Valor de la 
[ ______ R_r_~.c;i.1.:1_cción ___ ---------------ie-___P-roducción 

Rendimientos 
(Ton/Ha) 

--

Principales 
comRradores 

~·------------~~---------t------=================::===-----------------_-_-_-::_-::_-::_-::_-----j--------~ 

62 ¿Inventario de herramienta, implementos agrícolas y/o maquinaria que utilizan? 

1 ------ ----~-----PrOplectaef" ___ -----lc--
r--- -~m;~~:~os __ __ __ Particula~---1-- ~~~_;_~~s':. _ ---¡-- --~,-_..-=-~-¡~-a~d-T=o-~-1----< 

-~-:-=E-===-==I=---=-- -==~~~-=~J 
63 ¿Plagas y enfermedades más frecuentes y tipos de control utilizados? 

í Cultivo --J Plagas ¡ Control de Enfermeda Control de Maleza Control de 
Plagas 1 des enfer~edade maleza 

. -_ --L--~~~;F~-=~=-~~ - --==--=-J-=-~-r--~~--=~i~~~ 
64 Mencione la infraestructura con que cuenta Ja comunidad y a quien pertenece (Bodegas, 
fabricas, gran1as, corrales, etc.) 

I 
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V.2 Comercialización 

65. ¿Principales productos que se comercializan? 

[=-· ---~--~::i~~UCto j Epoca de Cosecha Período del ciclo veg~J:ati_'!.2_ 

-----~-- ---------+-------------.j----·------------

t.::~ _J-----+-------< 
.. --------~--------------

66. ¿.Destino de la producción? 

Autoconsumo ( ) Venta en fresco ( ) Industria ( ) 
Otra ( ) ¿Cu.31 ~-----

67 ¿Canales de comerc1al1zac1ón? 

Local ( ) Regional ( ) Nacional ) Internacional ( ) 

68 ¿Superficie de agostadero? ____ _ 

69 ¿Estado Actual del agostadero? 
Bueno ( > Maro ( ) Regular ( ) 

70 G Tipo de praderas o pastos? 
Sl1perf1c1e -------

VL lnfraestructurn 

71 ¿Había caminos antes de haber sido reubicado?: Terraceria () 
r-..Ju1guno ( ) 

Brecha ( ) 

;-2 ¿Ahora hay caminos de?. Terracería ( ) Brecha ( Ninguno 

73 GMeJoraron los caminos con la reubicación? Si No 

74 G.Les h1c1eron alguna promesa al ser reubicados? Si No 

75 ¿Como cuáles. de que tipo y de quién? ------------------

76. ¿En que se trasladaban antes? Pie 

77. ¿En que se trasladan ahora? Pie 

Otro ( ) Cuál? 

Camión ( ) Otro ( ) Cuál? 
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78. ¿En que tiempo se trasladaban antes? 

X'pujil 
A su parcela----------------

79. ¿En que tiempo se trasladan ahora? 

X'pujil 
A su parcela _______________ _ 

VII. Servicios 

80. 
81. 
82. 

83. 

86. 
87. 
88. 

Salud 

¿ Tenlan luz antes? 
¿Tienen luz ahora? 
¿Tenían agua? 

Si 
Si 

Entubada 
Si 

Manantial 

Pozo Manantial 
¿Tienen agua? 

Pozo 

¿ Telefonia rural? 
¿Telégrafo? 
¿Correo? 

Antes Si No 
Antes Si No 
Antes Si No 

Si No 
No 
No 

clorada 
No 

Entubada 

potable 

clorada potable 

Ahora Si No 
Ahora Si No 
Ahora Si No 

89. ¿Antes contaban con algún servicio médico? Si ( ) No ( ) 

90. ¿En dónde eran atendidos?~--------------------

91. 

92. 

93. 

¿Había parteras y médicos tradicionales? Si ( ) No ( l 

¿Qué tipo de medicina usaban? Herbolaria tradicional ( ) Patente ( ) 

¿Cuentan con algún servicio médico? Si ( ) No ( ) 

94 ¿En dónde son atendidos?. ____________________ _ 

95. 

96. 

¿Hay parteras y médicos tradicionales? Si ( ) No ( ) 

¿Qué tipo de medicina usan? Herbolaria tradicional ( ) 
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Educación 

97. Grado de estudios Familiar: 

No terminó Terminó ta No terminó-r--Terminó 
~~~-~--·--+-------1--'l_a_P~ri_m_a~ri~a'-<_P-rimaria secundaria 1 •_fe_d_e_.!§'i:n_ilia_ ____ ~~---1-~~=-----¡--------+-------1 

;e.osa -·---- ------f-----1-----~-+_-__ -_-__ - __ --_d.-.--~r_;_~ ____ _ 
-----·-----~~-·--·-·----+-------t-------jl-------

-----------

--Famifiar No estudió Otro 

98. ¿En donde estudian sus hijos?'---------------------------

99. ¿Por que ya no siguió y siguieron estudiando~?~.--------------------

VIII. Vivienda 

100. ¿Su vivienda es?: Propia Rentada Prestada Otra ¿Cuál? 

101. ¿Antes. en la otra Mancolona? Propia Rentada Prestada Otra ¿Cuál? 

102 ¿De que materiales es ahora?: Madera () Palma('} Lamina de Cartón () 
Guano ( ) Lamina de asbesto ( ) Sascab () Otro _____ _ 

103 ¿De que materiales?: Madera ( ) Palma ( ) Lámina de Cartón ( ) 
Guano () Lamina de asbesto () Sascab () Otro _____ _ 

104 ¿Número de cuartos que tenia antes (contando fa cocina)? _________ _ 

105 GNúmero de cuarlos que tiene ahora? _______________ _ 

106 ¿Las casas son mejores que las de antes? Si No 

107 ¿Les apoyaron para sus nuevas casas? Si No 

.::: Quién y con qué? ____________________________ _ 
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108. ¿Al ser reubicados les llegaron apoyar con algunos programas de gobierno? Si 
No 

Cuáles 

IX. Organización 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

¿La organización de las comunidades ha sido igual que antes, Como era antes y 
Como es ahora? 

¿Quiénes tomaban las decisiones o acuerdos antes ? ___________ _ 

¿Quiénes tomaban las decisiones o acuerdo,.s~a.,nu.t~e,.,s~?'------------

¿Hubo algún movimiento, marcha de protesta por el decreto de la reserva de la 
biosfera de Calakmul?, Si No 

¿Participó usted?. Si No Que pedían ___________ _ 

114. ¿Está en alguna organización ahora? Si ( ) No ( ) 
¿En cuál? Desde cuando ______ _ 

115. ¿Estaba en alguna organización antes? Si ( ) No ( ) 
¿En cuál? Desde cuando---------

116. ¿Es más fácil hacer las cosas solos o en grupo organizados?~--------
¿Por qué? ______________________________ _ 

117. ¿Cómo conservan los recursos? ---------------------

118 ¿Cuales son los principales problemas de la comunidad? 
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FALLA DE ORIGEN 



~·~ ANEXOS 

119. ¿Cómo cree que se puedan solucionar? 

120 ¿Cómo se imagina que debe ser su comunidad en el futuro? 

Elaboró: Marisol Violeta Sénchez Avendaño 
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ANEXO IV 

CUESTIONARIO QUE SE APLICÓ AL DIRECTOR DE LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL, CAMPECHE. 

1. ¿Cuáles fueron los criterios de elección de la región de Calakmul para incluirla como 
Reserva de la Biosfera? ______________________________ _ 

2. ¿Cuál fue la metodología y/o procedimiento para decretar la RBC? __________ _ 

3. ¿Cuáles son los objetivos de la reserva de ·la biosfera de Calakmul? __________ _ 

4 ¿Antes de ser decretada como RBC ex1stian comunidades asentadas. cual fue su 
part1c1pación en el decreto como RB? 

5. ¿Actualmente cuál es la part1cipac1ón de las comunidades para lograr los objetivos como 
RB? 

6 ¿Que relación existe entre la Dirección de la RBC y las comunidades? 

7 c:..Cómo se dio la reubicación de las comunidades que vivian dentro de la zona núcleo de la 
RBC? 

-----------------------------------~ 

8 G.Actualmente existe población dentro de la zona núcleo? Si No 

9 '-Que poblados fueron los últimos reubrca~os y que comunidades son las que actualmente 
se encuentran en la zona nUcleo? 
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10. ¿Cuál fue la participación del ejército durante el desalojo, reubicación y en estos 
momentos? 

ANEXOS 

11. ¿Cuál es su opinión sobre los litigios que se han llevado a cabo a favor de algunas 
comunidades que viven dentro de la zona núcleo~?------------------

12. ¿A que problemas se ha tenido que enfrentar como Director de la Reserva, De que tipo? 

13. ¿Que proyectos se están llevando a cabo en la zona núcleo? 

14. ¿Que proyectos se están llevando a cabo en la zona de amortiguamiento? 

15. G.Qué Organizaciones Sociales y locales trabajan dentro de Ja RBC y cuál es su relación 
con la D1recc1ón de la Reserva? 

16. G.Cuál es la part1cipac1ón de las comunidades en los proyectos? ------------

17 ¿Cuales son las fuentes de financiamiento de la RBC_? _______________ _ 

18 l..Cuál es su presupuesto anual de Ja RBC? --------------------

19. ¿Programa de Manejo de la RBC? ------------------------

20. c:..Cuál es la importancia del OET para la RBC~?-------------------

21 <..Considera que existe un ordenamiento ecológico en la RBC? 

22 <..Como se ha dado? 

Si No 
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23. ¿Ha 12 años de haberse decretado la RBC, que avances se han realizado? 

24. ¿Considera que ha habido un desarrollo comunitario y en que forma? 

25. ¿Según su opinión en que porcentaje considera, han participado las comunidades en los 
trabaJOS de la reserva? ___ _ 

26. ¿Cómo han participado las comunidades? 

¿Antes de decretarse?-----------------------------

¿Ahora? 

27. c:,Cómo se elige a un Director o administrador de la RBC~? ____________ _ 

28 <'..De cuanto tiempo es su periodo? _____________ _ 

29. c:,Cómo llegó Usted a la reserva? -------------------------

30 c:,Cu.91 es la estructura administrativa de la RBC y como se incorpora el personal y los 
espec1al1stas? 

31 ¿Considera que el decreto de la RBC ha servido para disminuir la caza, la deforestación. 
(saqL1eo de recursos). ¿De que forma? ______________________ _ 

32 c:,Cuenta la RBC con alguna infraestructura? ¿De que tipo? -------------

33 c:,Cu.91 considera que fue el entena para establecer 2 zonas núcleo dentro de la RBC? 

34 c:,Oue cambios se han dado en los aspectos administrativos y en el manejo de la Reserva 
de la B1osfera de Calakmul ¿De que tipo y que Breas? 
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35. ¿Se ha diseñado algún método de evaluación y monitoreo del manejo de Ja Reserva de la 
Biosfera Calakmul Si No Describirlo? 

36. ¿Cuentan con alguna relación o coordinación con otra RB, como intercambio de 
experiencias, especialistas, proyectos conjuntos, otros. ¿Cuál? ___________ _ 

37. ¿Cuales son los beneficios que se obtienen en estos momentos el pertenecer al Red de 
Mab and Biosphere de la UNESCO? 

38. ¿Cómo se coordina la Dirección de la Reserva con el Consejo Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y con el SINAP? 

39. ¿Que aspectos considera que se tienen que reforzar para que se consoliden dentro de la 
RBC? 

Datos: 

lng. José Bernardo Rodríguez de la Gala Méndez 
Director de la Reserva de la Biosfera Calakmul, Campeche 
Calle 22 No. 242 por 29A y 31, Fraccionamiento los Limones, Mérida Yucatán. C.P. 92710 
Tel: (983) 160-15, 160-10 23-207(caseta) 
Fax: (983) 1-60-11, (99) 872605 
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