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l. INTRODUCCION 

Las necesidade~ de la cada Vez JIlás creciente población 

de México obligan a la búsqueda de nuevas posibilidades de ali

mentaci6n tanto como a la apertura de fuentes de tr?bajo que 

permitan una real mejoría del nivel de "ida nacionaL Esto ha

ce que adquieran importancia aquellas zonas que pese a sus re

cursos potenciales se han mantenido hasta ahora, y aún se man

tienen,. en un estado casi total de aislamiento. Hay que suponer 

que mediante una explotaci6n .raCional y ·la aplicaci6n de lal; 

técnicas adecuadas de conservaci6n, podrían llegar a convertir

se en regiones altamente produ6Ü vas. 

En este caso sebaHa la regiÓn suroeste del Estado 

de Campeche qUe cuenta con enormes posibilidades de. explota

ción de recursos, tanto lOS de origen terrestre o sea los pro

ductos agrícolas y forestales, COIllO los de origen marítimo ; 

peces y mariscos. No obstante eS;i riqueza potencial, la re

gi6n'tendrá que vencer grandes problemas anteade poder esta

blecer una explotación intensiva: por una parte la naturaJ:eza 

misma con características extremas ambientales; por la otrfl la 

falta de po~laciones y caminos. 

La regi6n tropical suroesté del E¡¡fado de Campeche 

(mapa 1) se encuentra en lI:izona de transici6n en.trelas ca:

lizas de la Península de Yucatán y los terrenos a14viales del 

sistenia Grijalva":UsuInacinta y limita con.las aguas del Golfo 

de México • Cuenta eón numerosas corrientes en' su porción más 

meridional así como con varios cuerpos de a~ entre los cua-·· 

les, y en primer lugar, se halla la Laguna de Términos. 
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Esta variedad de litología, de climas, de influencias, 

convierte la faja costera en un área ideal de explotación agrf. 

cola y ganadera así como en una de las zonas del país con ma

yores posibilidades de cultivo de ciertas especies marinas. Por 

otra parte, cuenta también con potencial petrolífero, tanto en 

tierra firme como en la plataforma continental. 

La franja costera de esta región suroeste será objeto 

de este estudio. El área está comprendida entre el cauce bajo 

del río San Pedro al oeste (1) y el cauce bajo d~l río Champo

tón al oriente; al norte limita con el Golfo de México y se 

considera como límite sur la cota 10 metros ( mapa 2 ). Este 

es un límite arbitrario pero 10 tomamos así por ser esta altu

ra decisiva en el área. A diferencia de otras regiones, en 

GOLFO DE' ME'XICO 

Méltico,D.F. 

1. CARTA DE LOCALlZACION o. c· 
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esta zona de la llanura costera predominan los terrenos muy 

bajos, terrenos de inundación como todos los del Estado de 

Tabasco, y una altitud de más de 10 metros ya implica, entre 

otras cosas, las diferencias de drenaje del suelo y, por lo 

tanto, de vegetación. 

Como puede observarse en el mapa 2, la porción sur

oeste del área cuenta con numerosas corrientes: el río Pali

zada y los innumerables brazos que forma el complejo sistema 

Grijalva-Usumacinta, del que también se desprende el río San 

Pedro. El río Candelaria y el río Chumpán (2) ya no pertene

cen al sistema mencionado pero aun son ríos caudalosos y de 

larga trayectoria, no así el río Mamantel y el río Champotón 

que se encuentran dominados por·las características litológi

cas de la Penínsul&. 

La gran afluencia fluvial, sobre todo en la porción 

suroeste, determina la presencia de varias lagunas, además de 

la de Términos: lagunas del Pom, Atasta, de Puerto Rico y del 

Corte; laguna del Este donde .desemboca el río Palizada; la 

Boca de Balchacah, salida del río Chumpán y la laguna de Pau

lau que recibe las aguas de los ríos Candelaria y Mamantel. 

Al este de la laguna de Ténninos se encuentra la Laguna de 

Sabancuycuyo nivel, y por lo tauto su longitud, fluctúa es

tacionalmenté. La laguna de. Ténninoses la de mayor importan

cia, tanto por su tamaño como por las posibilidades ecológicas 

que presenta. Se halla separada del Golfo· por la Isla del 

Carmen, donde se asienta la ciudad del mismo nombre, y los 

intercambios con las aguas océanicas se re~lizan por la Boca 

o Canal de Paso Real al este y por la Boca de Ciudad del Car

men al oeste. 

La vegetaci6n más característica del área es elman

gle que cubre todas las partes inundadas: bordes de la laguna 
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de Términos, borde interno de la Isla del Carmen, los bajos de 

Sabancuy y toda el área comprendida entre los ríos Palizada y 

S'an Pedro. En las zonas menos húmedas se encuentran árboles de 

bosque tropical y cultivos. 

Este medio físico hostil condiciona en gran manera el 

poblamiento: sólo se encuentra una ciudad importante, Ciudad 

del Carmen, y aun ésta se debe, éntre otras razones, a las 

grandes posibilidades económicas que ofrece la pesca del cama

rón. Además se tiene la pequeña ciudad de Champotón y otros po

blados y rancherías dispersas corno Sabancuy y Jonuta, ésta en 

Tabasco. 

La única carretera con que se cuenta es la costera que 

une Villahermosa con Campeche; los' caminos vecinales sonesca

sos, de poca importancia y sólo se encuentran en la misma fran

ja costera. La carretera del interior, recientemente terminada, 

no se menciona por quedar fuera del área. 

Las actividades económicas de la población están diri

gidas fundamentalmente a la explotación del camarón y de la co

pra, productos que dependen del mercado internacional. La agri

cultura y la ganadería son, en general,de autoconsumo. La ex

plotación forestal no es importante en el área. 

En este trabajo se v~n a analizar en primer lugar las 

coridi~iones del medio, en segundo lugar los recursos de que 

dispone así corno aquellos que podrían ser introducidos en el 

área y tratar de establecer, corno tercer punto, una política 

de explotación.nacional, en la que se engloben las técnicas con

servacionistas, que permita pensar en un futuro más prometedor 

para el país. 

Los estudios existentes sobre el Estado de Campeche son 

escasos y se concentran primordialmente en investigaciones que 
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tienden a facilitar la explotaci6n pesquera. Son notables los 

trabajos realizados por los Institutos de Biología y de Geolo

gía de la Universidad Nacional Aut6noma de México sobre la re

gi6n de la Laguna de Términos, donde además el primero ha esta

blecido un centro de investigaciones bio16gico-pesqueras. Otros 

temas de interés no han sido tratados más que de manera super~ 

ficial o bien en ellos se menciona al Estado de Campeche somera

mente. 

Para realizar este trabajo fué necesario, además de con~ 

sultar una variada bibliografía, analizar>las fotografías aéreas 

tanto de la Laguna de Términos y. lagunas adyacentes, como de la 

Isla del Carmen y efectuar trabajo de campo: recorridos, encues

tas, etcétera, que fué llevado a ca:bo durante el mes de enero 

de 1972. 

NOTAS: 

(1): Este límite natural no coincide con el límite político ad
ministrativo que separa a los tú.tados de campeche y Tabéls
co, por lo qué una pequeña porción de esta entidad queda 
comprendida dentro del área estudiada. 

(2): Como en tantos otros lugares, la toponimia del Estado de 
Campeche no está bien establecida. Uno !fe los IrIejores 
ejemplos es el nombre de este río q1.l6 apare.ce indistinta
mente como Cumpán, Champán, Chompín.o Chumpán. Aql.lí se 
adopta el último término por ser el que aparece en el in
forme oficial" Campeche. Análisis socio-econ6mico". 
( Messmacher, 1967·). 

Lo mismo sucede con el nombre de la laguna de Puerto Rico 
que aparece en la carta de la Defensa Nacional con el . 
nombre de San Carlos. 



11: EL MEDIO FISICO. 

Como ya se mencion6, el medio físico del área determina 

en gran parte el poblamiento y, por lo tanto, la utilización de 

los recursos (1). De ahí que sea necesario conocer cuáles son 

los factores naturales más importantes. 

En primer lugar debe considerarse el clima, no como 

elemento aislado sino como parte integral del medio, sobre todo 

porque en esta zona del país tiene una influencia muy marcada 

en todas las actividades del hombre. En el área Laguna de Tér

minos (2) el clima determina el suelo y la vegetaci6n, condi

ciona el drenaje y es un factor de importancia en la evolución 

geomorfo16gica del relieve. 

CLIMA: El área de Laguna de Términos se encuentra dentro de la 

zona tropical de elevadas temperaturas, superiores a los 26
0

C 

al año, con promedios de precipitaci6n anual entre los 1100 y 

los 1900 milímetros*. Las lluvias ocurren principalmente en 

verano pero también se cuenta con precipitaci6n en invierno. 

La parte más seca del área corresponde a la regi6n de Champo

t6n, COmo puede verse en la gráfica 1. Los mínimos de precipi

taci6n tienen lugar al final del invierno y principios de la 

primavera. Los máximos se registran durante los meses de sep

tiembre y octubre, después de la canícula de julio-agosto (3). 

Unten6meno que tiene gran importancia tanto en el 

clima como en la morfología del área, es el "norte" formado por 

vientos que llegan a la costa de Campeche después de recorrer 

.el Golfo. Son ·los causantes de las lluvias de noviembre a enero. 

* lo.s datos estadísticos se encuentran en el apéndice 1. 
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De-acuerdo con la gráfica 2! a partir de octubre aumenta el núme

ro de días con norte hasta llegar a un máximo en el mes de noviem

bre. 

En los meses de verano laregi6n es visitada ocasional

mente por ciclones y tormentas tropicales.-
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ElnÍfica 1. PRECIPITACION 

Hay una relaci6n directa entre el número de estos nor

tes anticic16nicos y los valores de la precipitaci6n: " Los pe

ríodos de años lluviosos se caracterizan támbién por una mayor 

frecuencia de invasiones de aire polar en la estaci6n seca " 

( Jáuregui, 1971). 

* ver apéndice 2. 
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De acuerdo con la clasificación de García*, en el área 

se presentan cuatro tipos de clima, todos ellos variaciones del 

gran grupo de climas tropicales. 

11 
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erótica 2, FRECUENCIA MENSUAL DE OlAS C!lN NoRTE 

Estos cuatro tipos de climas son: 

a) Aw: en las vecindades de Ch.9ffipotÓri (ver. ~pa 3), al o . 
norte del área estudiada. Este tipo córresponde al más seco de 

los climas cálidos subhúmedos. 

2) Aw2 : que corresponde al más húmedo de los cálidos 

subhúmedos. En el área se localiza en la desembocadura del río 

San Pedro por una parte,y, por la otra, al este de la Laguna 

de Términos, desde Sabantuy hasta el río Candelaria. 

* Carta de climas de la República Mexicana,CETENAV-UNAM,1970. 
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Vegetaci6n litoral al norte de Isla Aguada; predominan 
las gramíneas y las cactáceas. 

Vegetaci6n litoral ~on Coccolova uvifera y agaves. 
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3) Aw
1

: es un clima intermedio en cuanto a grado de 

humedad entre Awo y Aw
2

, Se encuentra en la franja costera en

tre Sabancuy y Champotón. 

4) Amw: clima cálido húmedo, isotermal, con lluvias en 

verano. Es el que influye en la mayor parte del área estudiada: 

comprende toda la porción sur y oriental con la excepción del 

río San Pedro ya mencionado. 

Así pues, la influencia climáticaesdec.:isiva en el 

área Laguna de Términos y está determinada por temperaturas de 

más de 260 C y por precipitaciones abundantes. De ahí que tanto 

los suelos como la vegetación estén casi totalmente supeditados 

a esa influencia y sólo en ciertas partes adquieran importancia 

los caracteres litológicos. 

De acuerdo con los últimos trabajos realizados por la 

Dirección de Agrología de la Secretaría de Recursos Hidráulicos*~ 

en el área estudiada prevalecen los suelos del grupo gley, en, 

los que se nota la presencia de suelos aluviales (4). Esc1aro 

que con la enorme cantidad de corrientes que se.ericuentran énlá 

llanura costera de Tabasco y Campeche, y con el drenaje deficien

te típico de la región,los procesos edafológicos estén condiciO

nados por estos fenómenos locales más que por los caracteres li

tológicos de la roca madre. 

VEGETACION: El área Laguna de Términos se encuentra .cubiertápor 

una vegetación exuberante, representante directa del ~lima que 

allí impera. Algunas condiciones ambientales de la loc,alidad son 

la causa de la presencia de ciertas plantas. Tal ocurre enaque- . 

llas zonas en donde el intercambio de aguas dulces yde aguas sa

ladas favorece el desarrollo de los ha16fitos. Por otra Parte, 

* Direccióli de Agrología. 11 Informe de actividades de mayo de 1967 
a septiembre de 1970", Ingenier:ía Hidráulica en MéXico, vol.XXV, 
No. 1, 1971, p. 76. 
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la casi ausencia de pendientes provoca el estancamiento del agua 

y 105 consiguientes suelos lodosos que permiten una vegetación de 

bajo muy importante. 

La vegetación del área se ha dividido en siete grupos 

representativos (5) cuya distribuci6n se ve en el mapa 4. Estos 

grupos son: 

1) Vegetación costera: está compuesta por las plantas que crecen 

en la playa, plantas que, en la mayoría de los casos, ayudan a la 

fijación de los elementos arenosos. En general se observa una zo

nación bien marcada: en la parte más cercana al mar, la vegetaci6n 

es muy dispersa y predominan las plantas como Amaranthus greggii 

e Ipomea pes-caprae. Mas adentro se suelen encontrar matorrales de 

Acacia sp. y de Randia acubata (Sauer, 1967, p. 21) o bien Cocco

laba uvífera o uva de mar. 

En Isla del Carmen la vegetación costera limita con pian

taciones de coco; pero en las demás playas del área Laguna de Tér

minos suele terminar al llegar a la zona de manglar, (Rhizophora 

mangle y otras especies). En la región comprendida entre Sabancuy 

y Champot6n, la vegetación costera se encuentra en una franja muy 

pequeña ya que la flora de esta porción de la costa está dowinada 

por la presencia de los matorrales de la selva mediana de transición. 

Un esquema-tipo de la vegetaci6n costera del área podría s<=r: 

Amarantll~. greggil .•..•......•.......... ___ _ 

Ipome>ea pes-caprae ..........•......•.............. . ____ .......•. _ 

Coceoloba uvlfern ....................................... ____ _ 

Acacia SP. 

Rhizophora monllle ..•........•.... , ..•................ ...... ........... _--
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Selva mediana de transición, caducifolia, cercana a Champotón 

Papales en primer término: al fondo se enCllentran pastizales y 
algunos ejemplares de la selva alta. 
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2) Manglar: está constituído por plantas bien adaptadas a aguas 

de salinidad elevada. En general se compone de tres o más aso

ciaciones que presentan una zonación determinada por el grado de 

salinidad que encuentran. Entre estas asociaciones, en el área 

Laguna de Términos se encuentran las siguientes: Rh:Lzophora man

gle, mangle rojo o "tapché ll ; Lag).1nc:ularia r_ac:.e¡nosa llamado "tsa

kolkom" o mangle blanco y Avic;;enn:La.nitida o mangle prieto ( Mi

randa, 1964, p. 249). 

Los manglares cubren una gran superficie del área Lagu

na de Términos. Se enCuentran sobre el b()rde lagunar de la Isla 

del Carmen y en toda la brilla de la Láguna de Términos; siguen 

los cursos bajos de los ríos Paliz<;tda" Chumpán, Candelaria y Ma

mantel En estos casos el ffianglal." se desarrolla mientras haya 

cierto grado d,e salinidad en lasagilas'; Miranda ( op. cit, p. 249) 

menciona eSpecies de Rhizopb,Ql."a,manglerécolectadas en las ori

llas del río San Pedro a 200 kilómetros del mar. 

Son notables también loS iIlang:lares que se encuentran 

a lo largo del estero de Sabancuy. 

Muchas veces el manglar se ehcuentra mezclado con otras 

asociaciones como ocurre cón los popales~ carrizales y tintales, 

que forman el siguiente grupo. 

3) Vegetación de pantano. Los popalesestá,n cOnstituidos por 

plantas herbáceas de granqes hojasqlle é:recen en pantanos de po

ca profundidad y forman una asociaciÓrimuy densa. Una de las aso"'" 

ciaciones más difundida en lospopales_ o tánayales es la banderi-

ta, Thal.i.ageniculata, que se mezcla con platanillo, Helic;;onia bihai, 

y con C:Üathea ltl_tea u ho j a de chomba ~ 

Los tintales, que se encuentran en las selvas bajas de

cíduas, reciben su nombre por la abundancia de Hae¡natoxyloncam

pechanium o palo del tinte. 
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Los carrizales también crecen en suelos lodosos siempre 

inundados. Las especies más frecuentes eri los pantanos de Campe

che-Tabasco son el carrizo, Phragrn:Ltes .cOIll!1lunis; CladiumÜllllai

~ o saiba y Typhaaug}lstifolia o "puh". 

Los pantanos cubren una superficie enorme en la zona 

estudiada, ya sea solos o en las áreas de transición al manglar

Predominan en la porción occidental, en la zOna de drenaje defi

ciente, desde el río San Pedro hasta el Palizada. 

4) Selva alta perennifolia; en esta misma porción occidental del 

área Laguna de Términos, hasta la margen iZqUierda del río Chum

pán, los pantanos y los manglares se mezclan con asociaciones 

típicas de la selva alta perennifol~a como son 'l'erminaliaamazonia, 

Vochys:í".a BYatemalensis o maca blanca y Swie.tenia man:ophylla o 

caoba. 

Esta selva alcanza más de 30 met¡¡-os de altura y los 

árboles coriservan sus hojas todo' el afio. Logran su máximo desa

rrollo en los terrenos de suelo profundo y bien drenado. 

5) Selva alta subperennifolia: se caracteriza por la presencia 

del zapote, Achras zapota, y de Budcla buceras o "pukté"; tam

bién se encuentra el cheechén negro, Metopiu,rn brOvroei. Estos 

árboles necesitan de suelos someros e iriundadosy se pueden con.., 

siderar como de transición a la vegetación de tintal o popal 

(Miranda, op. cit, p. 230 ). 

En el área, el bosq1,1e de BU,,:L.da burceras, Achraszapota 

y los chenchales se localizan entre el río Candel.aria y ei río 

Champotón, excepto la franja costera . que est~ ocupada por otras 

especi.es. 

6) Entre la margen derecha del río Chumpán y la izquierda del río 

Candelaria la vegetación se caracteriza por una transición entre 

las asociaciones del grupo 4, o sea la selva alta siempre verde, 
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El borde de la selva alta perennifolia sobre la carretera 
litoral. 
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y la subperennifo1ia a la que pertenece Bucida buceras. 

7) El último grupo está formado por la vegetación de la franja cos.

tera desde Sabancuy hasta el río Champotón. Es una mezcla de ele

mentos de la selva subdecídua y de especies que requieren entre 

700 y 1000 milímetros de precipitación anual. 

HIDROLOGIA: La hidrología del área Laguna de Términos está deter

minada por dos hechos fundamentales: por una parte la influencia 

notable del sistema Grijalva-Usumacinta y por la otra el drenaje 

típico de zona caliza que determina la escasez de corrientes su

perficiales de la región oriental del área en estudio. 

El sur y suroeste del área se encuentra dominado por un 

exceso de agua que se traduce en numerosos pantanos que represen

tan un elemento desfavorable para el desarrollo de la región ya 

que son fuente de innumerables enfermedades, impiden el desenvol

vimiento de buenos sistemas de transporte, etcétera. No obstante 

lo anterior, potencialmente ofrecen recursos muy útiles pero se 

requieren grandes obras para su explotación puesto que son fre

cuentes las inundaciones (6). 

Las corrientes del área Laguna de Términos pertenecen a 

distintas cuencas (mapa 5 ): la mayor es la del sistema Grijalva'" 

tJsumacinta ya mencionada; le siguen en importancia la cuenca del 

río Candelaria y la del ríoChampot6n. Además hay tres conjuntos 

aislados formados por 1) las Lagunal; de Pom, Atasta, Puerto Rico 

y el Corte; 2) el do Chumpán y 3) el do Mamantel ( Tamayo, 1962; 

b) • 

Del sistema Grijalva-Usumacinta lo que más afecta al 

área suroeste del Estado de Campeche es el Bajo Usumacinta. Es 

éste un río divagante con tendencia a cambiar de cauce lo que ha 

originado varios brazos. Así, se generaron en el área los ríos 
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El río Usurnacinta aguas abajo del puente sobre la carretera 
del interior. 
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Palizada y San Pedro. Del primero, Pedro A. González* hace la si

guiente descripci6n • 

••• La primera y más oriental rama del delta, o sea el 
llamado ti Río de Palizada". Este brazo oriental del Usu
macinta, relativamente más caudaloso, aunque estrecho y 
con sinuosidades numerosas y de corto radio; a través 
de un terreno aluvial, bajo y pantanoso, cubierto de 
exuberante vegetaci6n ••• (recibe) por su derecha las 
aguas del arroyo n Río Blanco", sigue rumbo hacia el 
ENE, para unirse más abajo al mismo Río Viejo y venir 
a desembocar a la laguna del Este, donde también se 
vierten los pequeños ríos "Piñas", "!VIBrentes " y 
"Del Este ti, que son los desagües de los popales ... 
Finalmente, por la barra de " Boca Chica" todas estas 
aguas salen a la extensa laguna marítima de "Terminos". 

El río San Pedro se forma en una bifurcaci6n del Usuma

cinta, aguas abajo de Jonuta, en un poblado llamado La Encarnaci6n 

y va a desembocar al Golfo de México al este de Frontera. Este río 

y el Palizada desaguan aproximadamente el 20 % del caudal total 

del sistema y forman numerosas corrientes divagantesque van a 

la zona pantanosa que se extiende entre sus cauces (7). 

El complejo de las lagunas de Pom, Atásta, Puerto Rico 

y del Corte se encuentra alimentado por las aguas de la zona pan

tanosa y por las aguas salobres de lá Laguna de Términos. 

El río Chumpán queda aislado en la llanura costera, se 

forma por la uni6n de varios arroyos: Salsipuedes, San Joaquín y 

Piedad. Corre en direcci6n sur-norte y desemboca en la Láguna 

de Términos por la Boca de. Balchacah. 

El río Candelaria se forma en el Petén y tiene una tra

yectoria general de sur a norte. Ya en el Estado de Campeche re-

González, P. " Las cuencas del Usumacinta y el Grijalva". Rev. 
Mex. de Ceog. Tomo IV, Nos; 3 y 4. MéXico, 1944. p. 26-27.--
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cibe por su margen derecha el río Caribe. Desemboca en la Laguna 

Palau que, por medio de la Boca de Pargos, desagua en la Laguna 

de Términos. 

Es éste quizá el río que representa el mayor caudal 

dentro de los terrenos calizos yucatecos. 

El río Mamantel también desemboca en la Laguna de Palau 

pero presenta ya las características típicas del drenaje de suelos 

calizos. Tiene muy corto recorrido y está mal alimentado; lo mis

mo ocurre con el río Champot6n, límite oriental del área estudia

da. 

El avenamiento superficial en esta porci6n oriental del 

área Laguna de Términos está totalmente dominado por la litología 

y s610 hay pequeñísimas corrientes efímeras que désaparecen en 

sumideros, dolinas o cenotes. 

NOTAS: 

(1): Cabe hacer la aclaraci6nde que no se piensa, en absoluto, 
con un criterio determinista. No obstante la cóndici6n de 
México como país del Tercer Mundo obliga a considerar toda
vía a los factores del medio como elemento de fuerza dentro 
de la evoluci6n socio-econ6mica nacional, . sobre todo enaque
llas regiones en donde estos factores son extremosos, como 
sucede en la gran planicie anegada de Tabasco-Gampeche. 

(2): De ahora en adelante se denominará "área Laguna de Términos" 
a toda el área estudiada, tal y como aparece en el mapa 2 
(página 3). Esta denominaci6n obedece exclusivamente al de
seo de simplificar el texto general. 

(3): La canícula o sequía intraestival tiene gran importancia en 
la agricultura, sobre todo en la que se practica en terrenos 
de temporal. Según Reyna (1970) en el área Laguna de Términos 
la intensidad de la sequía es del 20 al 30 %. No obstante, 
esta sequía queda equilibrada por los aportes de los numero
sos ríos de la zona. 
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(4): La clasificación utilizada en el trabajo de la Dirección de 
Agrología es la de la FAO/UNESCO y señala para toda la zona 
las siguientes unidades de suelos: 1) cubriendo la casi to
talidad del área se encuentran gleysoles sódicos, que son 
los que predominan, pero también hay fluvisoles-y regosoles 
éutricos. 2) En la barra de Sabancuy predominan los regoso
les y los luvisoles. 

Por otra parte, las anteriores clasificaciones de suelos. de 
México, señaladas en el trabajo de Sámano (1966) coinciden 
en determinar los suelos derivados del proceso de gleyzación, 
para el área de Tabasco-Campeche mencionada. 

(5): Estos siete grupos se han determinado después del estudio de 
los pocos trabajos que hay sobre la flora campechana. El más 
importante es, sin duda alguna, la valiosa aportación del 
Dr. Miranda (1964) que está bien complementado por la inves
tigación de la franja costera ll,evada a cabo por Sauer (1967). 
Ayala-Castañares (1963) presenta un mapa con las áreas de 
manglar. Se observaron también las fotografías aéreas de la 
región. . 

(6): A este respecto, Echegaray Bablot (1956, p •. 27) dice: 11 Los 
grandes elementos Cflle brinda la naturaleza en esta zona pri
vilegiada están inexplotl;ldos, pues un alta proporción, 20 a 
25 %, permanece inundada la. mayor parte del año, y cada 4 ó 5 
años se inunda el 80 % del territorio permaneciendo bajo las 
aguas más de un mes ". 

(7): Según Tamayo (1962 a, 11: 339-340): 11 ••• el escUrrimiento 
virgen que se genera en el conjunto de lo!? ríos chJ..apaneco
tabasqueños, es el siguiente: 

Mezcalapa en la entrada a la Planicie 
Costera 
Alto Grijalva, a la entrada de la Pla
nicie Costera 
Río Macuspana, a la entrada de la Pla
nicie Costera 
Río Chico 
Río Usurnacinta a la entrada de la Pla
nicie Costera 
Generado en la Planicie Cóstera entre 
los ríos Seco y Palizada 
Escurrimiento total 

3 Millones de m 

22 741 

5 605 

6 220 
725 

50 719 

15 323 
105 200 
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Estero de Caballeros: uno de los más hermosos de la 
Laguna de Sabancuy. 



!II: MORFOLOGIA 

El área Laguna de Términos representa la transición entre 

dos grupos de formas definidas por procesos que·actúan sobre la 

llanura costera de materiales cuaternarios. Por una parte, la in~ 

fluencia del enorme sistema Grijalva-Usumacinta ha determinado un 

área de aluviones, de ríos entrelazados, de pantanos, de lagunas 

en fase de azolvamiento; por la otra, el creciente dominio de las 

características litológicas sobre los agentes externos imprimen 

un caracter kárstico al paisaje. 

Al mismo tiempo debe considerarse·que se trata de una re

gión costera debido a la cual los agentes modeladeres que actúan 

sobre ella son 1.0 mismo terrígenes que de erigen marino. Tedes 

los facteres mencienados señalan pues, la complejidad merfelógica 

del área. 

Se puede hacer una división geemerfe16gica preliminar del 

área Laguna de Términes, tal cerne aparece en el mapa 6, es decir, 

una primera región, cestera, en la que hay una predominancia de 

formas medeladas en las arenas litorales; una segunda región 'que 

correspende a la amplia llanura del sistema Grijalva-Usumacinta 

y una tercera división en la que se incluyen les karses en distin

tes grados de evelución de la plataferma yucateca. Per .otra parte, 

dentro del área se encuentran Zenas Cen características muy parti

culares cerne es el case de la prepia Laguna de Términes y de las 

islas del Carmen y Aguada, que censtituyen una cuarta división 

geemorfelógica. El límite entre estas regienes morfológicas es 

un límite virtual ya que los agentes modeladeres actúan en una 

zona de transición entre elementos aluviales y terrenos calizes. 

Las llanuras cuaternarias del Gelfe de. Méxice están fer

madas por la cenjunci6n de varios agentes medeladeres; les gran

des ríos de esa vertiente apertan enermes cantidades de materia-
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les y la combinación de los depósitos fluviales y marinos imprimen 

en general, un carácter progradante a la costa. En el área tabas

queño-campechana los depósitos fluviales han cubierto los valle.s 

de fondo plano y son abundantes las lagunas o charcas debidas al 

drenaje deficiente. Según Psuty (1966, p. 41) los lagos de esta 

llanura tabasqueña " están limitados en la dirección del terreno 

por la escarpa baja de la superficie del pleistoceno y, en direc

ción a la costa por algún elemento de la llanura reciente "; en el 

caso concreto del presente trabajo la llanura reciente corresponde 

a los depósitos deltaicos del Usumacinta y del río San Pedro y San 

Pablo (1) que tienen enorme importancia por la extraordinaria can~ 

tidad de aportes que proporcionan. Sus múltiples brazos y t.ributa

rios se entrelazan~ dejando entre ellos área·s pantanosas, depre.

siones, etcétera~ así como el conjunto de lagunas de Pom-Atasta

Puerto Rico, que se encuentra orientado en sentido paralelo a la 

costa, de la que está separado por cordones arenosos. 

En las porciones pantanosas los procesos de azolvamiento 

son activados por dos fenómenos: uno, el renuevo constante de alu~ 

viones gracias a las inundaciones frecuentes en el área, atuvio

nes que aumentan .el volumen de los dépósitos; por otra parte, de~ 

be considerarse el papel fundamental que juega la vegetación, 

especialmente el mangle, al fijar las partículas entre sus raíces, 

de manera que logran nuevas áreas sedimentarias. Estos fenómenos 

complican el estudio de la morfogénesis de toda la llanura coste'" 

ra debido al cambio constante de los cauces, al aumento o retroce

so de nuevos terrenos firmes, al azolvamiento total o parcial de 

los cuerpos de agua. Como ejemplo de lo anterior puede tomarse la 

comunicación entre la laguna de Atasta y la de Puerto Rico, tal 

como aparece en el mapa 6.1: puedenotarse los pasos entre los 

islotes; la exuberancia de los maglares que van apropiándose de· ••• 

nuevos terrenos, algunos de los cuales .yase .utilizan como campos 

de cultivo; los cordones litorales, orientados de este a oeste 

como en el resto de la zona, así como los cauces abandonados. 
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Es probable que esta porción haya tenido un crecimiento de 

este a oeste, en abanico, y que el actual río Palizada constituya 

la primera boca delUsumacinta y que la divagación tan marcada 

de esta corriente la haya llevado a su situación actual. Esta te

sis se apoya en la observación de los numerosos brazos del río: 

desde el más oriental, el río Palizada, hacia el río San Pedro y 

San Pablo, todos tienen una orientación sur-norte y terminan en 

las lagunas prelitorales. Entre estas el conjunto Pom-Atasta

Puerto Rico puede representar la antigua línea de costa, en la 

que se desarrollaron posteriormente los cordones litorales areno

sos (2). 

La costa está representada por amplios cordones litorales 

que en general se encuentran orientados de este a oeste. Estos 

cordones se han desarrollado por la influencia de agentes modela

dores marinos tales como las corrientes litorales y las olas, así 

como por la influencia, decisiva de los 'nortes ' que inciden en 

el área (3). 

El estudio de las fotos aéreas permite también determinar 

varias fases de evolución, sobre todo en la porción correspondien

te a Sabancuy, donde los sistemas de bermas presentan caracterís

ticas muy peculiares. En primer. lugar los cordones se desarrolla

ron sobre la llanura caliza yucateca; en segundo, los sedimentos 

transpOrtados por las corrientes litorales y de marea se han ido 

depositando en los bordes de esa llanura modificando la topogra

fía inicial, que debió corresponder al primer sistema de bermas 

seftaiado porC1enlacarta.6.2 (4). A partir de ese puntó, los 

cordones van creciendo cada vez más hacia la línea actual de la 

costa, eIl donde adoptan una dirección predominante este-oeste. 

EIl la franja francameni:e costera se encuentran interrup

cÍ.one.s en la secuencia de las bermas. Los espacios que se forman 

están ocupadOs por esteros y por la laguna de Sabancuy (5). En 

esta ZOna se encuentra una porción estrecha de tierra entre el 
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Playa cercana a la desembocadura del Río San Pedro con abundante 
vegetación fijadora de arenas. Al fondo puede observarse el manglar. 

~Iangles derribados por la acc~on combinada de las olas y de la marea 
en la playa cercana a la desembocadura del río San Pedro. 
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El cordón litoral del lado del Golfo de Isla del Carmen. 

Detalle del material formador del cordón parcialmente fijado por 
plantas pioneras. 
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Obras de protección de la carretera que atraviesa la Isla 
del Carmen. 



----el~ 
.......... ,.,..... cordon.. litoral •• 

,'-- ... , 
I 

" A ~ I d.lta invertido de marea 
'- ~ - delta reciente ... bmarlno 

~/ - '\ 

: B 
, / paleod.ltaa 
'- ..... 

;' 

./e 
j/ límit. agua. turbio.-olaral 

~ corriente de mll"R 

•• dollna. • • • • 

~ GOLFO DE 
N 

I 

/ 
.Y' 

----
d. Términos 

e 
T ............ 

\ 

• • 
• • • 

• • 
••• ,. . ~~ .... -

18°30' 

20 km 

Q. 0011 

w 
-..¡ 



38 

Afloraciones de material calcáreo en las playas de la 
punta noreste de la Isla del Carmen. 
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mar y los esteros que van a la Laguna de Sabancuy, llamado Puerto 

Escondido, en donde debi6 unirse la primitiva Isla Aguada con la 

tierra firme. 

En la génesis de esta costa es muy importante la presen

cia de las calizas yucatecas. El fen6meno que mejor representa 

esta influencia es la abundancia de dolinas que se encuentran en

tre los grupos de cordones litorales o incluso sobre ellos mismos. 

Este hecho indica que los cordones litorales iniciales, Cl a e3, 

son relativamente antiguos puesto que han permitido el desarrollo 

de formas de disoluci6n. 

La Isla del Carmen parece tener su origen en una barra 

desarrollada sobre los bajos de la Laguna de Términos. Está for~ 

mada por cordones litorales de material calcá.reo en el que predo

minan caracoles y conchas, que limitan con los bajos arenosos en 

donde se han establecido los manglares. Originalmente estaba cons

tituída por varias islas: la Isla de Términos,la de Enmedio y 

posiblemente una tercera que es hoy el asiento de Puerto Real, 

señalada como B en el mapa 6.2. Es probable que llegue a unirse, 

gracias al delta de marea de Paso Real; con la Isla Aguada ya 

ligada a tierra firme. Al norte de Puerto Real se encuentran 

afloraciones de material calcáreo litificado que está siendo ero

sionado por las olas. 

En la Isla pueden determinarse con facilidad los antiguos 

pasos señalados por esteros o cambios en la dirección predominan

te de las bermas, como sucede en laporci6n más estrecha de la Is

la:s6lo hay unos 500 metros entre el mar y los esteros que comu

nicancon la Laguna de Términos. 

La costa de mar abierto de esta parte se encuentra some

tida a procesos erosivos locales y es necesario realiZar obras 

para la protecci6n de la carretera que por ahí pasa. 
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Vista aérea de la porción central de Isla del Carmen. Pueden 
observarse los pantanos y bajos y la curvatura de los cordones 
litorales de Bahamita. Foto: Cía, Mexicana Aerofoto. 
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_ Vista aérea del Paso Real. Nótense los rasgos más interesantes 
del área: el delta de marea, tas corrientes marinas locales, los 
cordones litorales de Isla Aguada, la abundancia de pantanos de 
Isla del Carmen. Foto: Cía. Mexicana Aerofoto. 
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La península de Atasta también está formada por cordones lito

rales que se extienden en dirección este-oeste. En algunas partes 

también hay un retroceso de la línea de costa como puede observarse 

en la destrucción de los árboles de la playa por las olas. 

La Laguna de Términos queda encerrada por los elementos con

tinentalese insulares ya descritos. A ella llegan los aportes de 

numerosos ríos yse está azolvando lentamente: en la actualidad su 

profundidad promedio es de 2 metros. Los azolves influyen además 

en la ecología lacustre puesto que determinan una zona importante 

de aguas turbias •. Esta zona de turbidez limita con las aguas cla

ras en las que los sedimentos predominantes son carbonatos de cal

cio, sedimentos que son acarreados por las corrientes litorales 

primero y que las corrientes de marea hacen entrar en la laguna 

por la Boca de· Paso Real, después. En la zona de aguas claras hay 

una importante ve~etación sumergida: los ceibadales formados por 

Tb.alassia testudinum y Diplantera Wrightii, que parecen ser uno de 

los factores que determinan la sedimentación de los carbonatos (6). 

La distribución de los elementos terrfgenos y marinos dentro 

de la Laguna dé Términos está francamente influenciada por las co

rrientes de marea·que tienen un movimiento en el sentido de las 

agujas de un reloj, es I;lecir de este a oeste: entran por la Boca 

de Paso Real y salen por la Boca del Carmen. De esta manera for

mán,deltas en ambas bocas: uno muy visible, sobre todo durante la 

baja mar,enfuerto Real y otro, sumergido, frente a ;la punta oes

te. de la Islade1Carnien. 

Otro fenómeno curioso que se puede observar en las desembo

caduras de todoslcis ríos que llegan a la Laguna es su forma ar

queada, iD C)ile h~ce pensar en la influencia del baSamento del área 

en la distribución de los sedimentos de1taicos. Este factor es de

cisivo en la forma de las lagunas prelitora1es o de desembocadura 

en Términos. 
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Detalle de la costa de la Laguna de Términos a la entrada 
de la Laguna de Sabancuy en la que se notan las do1inas de
sarrolladas sobre los antiguos cordones litorales, con sub
suelo de caliza. Foto: Cía. Mexicana Aerofoto. 
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NOTAS: 

(1) Este río de San Pedro y San Pablo "proporciona la evidencia 
de que desempeña una función gradualmente decreciente ya que 
los depósitos de limo lo han estrechado y le han restado pro
fundidad a su canal" ( Psuty, 1966, p. 42 ). 

(2) Se puede pensar en la posibilidad de que estas formas litora
les provengan en gran parte de los materiales de la plata,for-: 
ma movilizados hacia la nueva línea de costa por la transgre
sión flandriense. Por otra parté son reflejo de una costa 
progradante que puede ser ocasionada por una fuente cercana 
de sedimentos, como sucede en el área Laguna de Términos por 
los aportes fluviales abundantes. 

(3) Además de provocar la erosión de los cordones árenosos, im
primiendo una dirección dominante a las dunas litorales, el 
norte modifica el tamaño de las olas al soplar, ';'oe modo cons
tante, a través de un cuerpo de agua tan amplio como es el 
Golfo de México. Al respecto West et Al (1969, p. 27) dicen: 
" Durante la mayor parte del año ••. un oleaje ••• de amplitudes 
de 30 a 70 centímetros llega a la costa. Son plas de baja 
energía que producen acreción en la playa ••• En la estación 
fresca, sin embargo, el paso de los nortes ••• sobre el Golfo 
crea olas con amplitudes de 120 a 170 céntímetros ••• " 

(4) El mapa 6.2 se construyó sobre la base del. ,estudió de foto,-, 
grafías aéreas y con datos tOmados de los trabajos de Aya1a
Castañares (1963) y de Yáñez (1963). 

(5) Al respecto Fairbridge (1968, pp. 6~8-662) dice: 
" Las interrupciones entre grupos de dos o tres cordones de 
playa pueden deberse a interrupciones mayores causadas por 
una caída del nivel del mar hace 3000,1900 y 700 años ••• 
Otros autoreS cQnsideran que se deben auti rápido cambiQ'en 
el sistema de las olas por, los cambios en los vientos domi"; 
nantes." 

(6) Según Ayala~Castañares (1963, pp. 21,-27) las áreas con' cei
badales deben ser consideradas cQmolasporc:iones~s marinaS 
de la Laguna de Términos. TántoThalaS$iacomo Dip,lantera cre~ 
cen en los lodos y las arenas dé agua cálidas y someras y 
" favorecen la acumulación de sedimentps entre 'sus rizQmas: 
cantos, conchas, fragmentos, algasca1cAreás". 
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Erosi6n de las afloraciones calcáreas de la porCLon 
noreste de la Isla del Carmen debida a la marea. 



IV. RECURSOS NATURALES 

Una vez establecido el marco gene1;al de referencia 

del medio físico es necesario evaluar los recursos naturales 

con que se cuenta en el área, para, de esta manera, poder lle

gar a una aplicación directa del estudio en el desarrollo eco

n6mico actual y futuro de su poblaci6n. 

De todos los recursos de la zona, los más importantes 

son los recursos naturales renovables, tales como el agua, el 

suelo y la vegetación, ya que lo.s recur.sos no renovabl~s sólo 

están representados por el petr6leo. Se han hecho pozos de ex

ploraci6n en la Laguna de AtasCa y áreas vecinas pero· fueron 

tapados para dejarlos como reserva; por 10 que en el momento 

actual sólo puede considerarse al petr6leo como un recurso po

tencial. 

Así pues, aql.lí serán analizados los recursos renova

bles básicos: el agua y el suelo, la flora y la fauna ya como 

elementos del medio natural ya como elementos modificados por 

la actividad econ6mica del hombre: agricultura, silvicultllra, 

ganadería, pesca (ver mapa 7), (1). 

Estas actividades son re.;iliiadas hoy día de manera 

irracional: se explotan especies hasta su extinción; se utili

zan los bosques a un ritmo tal que no pet:mite ni siquiera su 

regeneraci6n natural; se agotan 198 s'yelos por el monocultivo •. 

De ahí que se propongan además ciertas condic:i.ones mínimas de 

explotación racional y de conservac:i.6n de los recursos natura

les básicos del área Laguna de Térmirios. 

AGUA: el agua es uno de 108 recursos mas importantes del área 

aunque su distribuci6n geográfica no es homogénea. Abunda, in-
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clusive en exceso, en la porci6n sur y suroeste del área Laguna 

de Términos mientras que va desapareciendo como elemento super

ficial hacia el 'norte y el noreste. Esta distribuci6n está con

dicionada por los caracteres lito16gicos del suelo y del subsue

lo más que por el clima, ya que las lluvias son import,:tntesen 

toda el área. 

Los terrenos de la zona sur se saturan rápidamente y 

limitan la infiltraci6n por lo que abundan los pantanos y las 

corrientes superficiales. Conforme se pasa de ellos a las for

maciones típicas de la penínsúla de Yucatán, el drenaje se mo

difica por el mayor grado de permeabili~dad de las rocas calcá

reas recientes, permeabilidad que es tanto contínua corno loca

lizada, por lo que el avenamiento es fundamentalmenté subterrá-:

neo ( Maderey, 1967 ). 

Por otra parte, los r~cursoshídricos del área se pue

den dividir de acuerdo con el ~inalcual se destinan. LOS usos 

del agua más importantes son:'a) como servicio urbano, es decir, 

agua pCltable para la poblaci6.n yagua para fines industriales; 

b) agua para la agricultura; yc)el ag).la como habitat eco16gico. 

a) El agua se potabiliza s61oenlos centros urbános importantes; 

en el área el mayor es la Ciudad del Carmen .con mas de 40 000 ha

bitantes. En ella se encuentrau:na plantapotabiliiadora pero el 

crecimiento de las necesidades de lapobláción obliga ya a.pen

sar en otra fuente deag).la para'uso urbano. 

En la porci6n litoral del Estado de Campeche, el agua 

es un servicio indispensable para el desl;lrrollo de las activida

des industriales, las cuales están. centradas énel procesamiento 

de ¡os productos pesqueros'. Cabe hacer notar l,adistinción 'entre 

los frigoríficos y las congeladoras de, pescado {:lUes to: que~as se":' 
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gundas son las que ocupan mayor volumen de agUa: en Ciudad del 

Carmen hay 11 fábricas de hielo que cubren las necesidades de 

las empacadoras de camarón que allí se encuentran. 

b) El agua para la agricultura merece en este caso 

un tratamiento especial por las características de su distri

bución. La finalidad que se persigue con su utiiización es la 

de lograr un mayor rendimiento en la producción agrícola, aun

que ésta esté a su vez condicionada por la naturaleza misma del 

suelo o por las características climáticas. 

En el área Laguna de Términos se pueden distinguir 

tres zonas con necesidades muy particulares: la llanura flu

vial del Grijalva~Usumacinta propiamente dicha, la zona que 

coincide con los ríos Candelaria y Chumpány la zona oriental 

de drenaje subterráneo. 

La primera de ellas tiene un exceso de agua tanto 

por las características del sueio anteriormente mencionadas 

como'por las inundaciones que sufre periódicamente. Esta abun

dancia'no es un factor positivo para el desarrollo,agrícola si

no que se transforma, por el contrario, en un obstáculo a ven'

cer mediante costosas obras como el represamiento de los ríos 

aguas arriba de la zona, la construcción de drenes de salida 

de aguas excedentes, etcétera, obras que solo son factibles y 

costeablessi se realiza una verdadera piane,acic5n económica del 

área afectada, de manera que los resuitadossean óptimos en el 

menor plazo posible. 

La segunda zona coincide con las cuenCas dé los ríos 

Chumpány Candelaria. En este caso la cantidad de agua es menor 

q1,ie en la anterior zona y las áreas pantanosas se encuentran 

reducidas a las desembocaduras en la Laguna de Términos" de 

ahí que sea necesario realizar obras de riego. 
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En ésta segunda zona se tiene el proyecto de establecer 

un distrito de riego de unas 23 000 hectáreas con las aguas del 

río Candelaria. 

La tercera zona se encuentra en el otro extremo en 

cuanto a requerimientos de expLotación se refiere· ya que es ne

cesario extraer el agua del subsuelo 1)lediante pozos o bombeo. A 

pesar de que las reservas acuíferas de esta zona son muy impor

tantes, es necesario tornar en cuenta que se trata de aguas alta

mente mineralizadas y que muchas veces es neces.ario procesarlas 

antes de su util~zación, sobretodo cuando se destinan al servi"; 

cio urbano •. 

c) El a.gua como habitat ecológico es el recursos más 

interesante para una planeación econ6mica adl¡!cuada a las ca-

1;"acteríst.icas d~ü área Laguna de Términos. Nuevamente cabe aquí 

. hacer la distip.ciónE!tl.tfe los diferentes tipos de habi tat acuá..,. 

tico que se encuentran en el área: en primer lugar, por su impor

tancia,el ámbito marino representado por el Golfo de MéXiCO, en 

el que se asientariuna enorme variedad de especies explotables 

comercialmente, entre las que destaca. el camarón; en segundo lu

gar, el ambiente de la La~na de Términos, laguna en la que se 

mezclan las aguas marinas y fluviales y en las que hay, por lo 

tanto, distintos tipos de sedimentos, de nutrientes, de claridad 

o turbidez. Un tercer tipo dehabitat ecológico es el que está 

dado por las aguas del~s lagunas prelitorales; como Pom y Atas

ta, en las que el grado de salinidad es distinto al de la Laguna 

de Términos por que sus relaciones con las aguas francamente ma

rinas son más difíciles de establecer. Por último, se encuentran 

las agué1.S dulces de los ríos cuyas características condicionan. 

un medio ~cológico para un deter1)linado tipo .de fauna. 

Estos distintos nichoseco16gicos favorece~ pues la 
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posibilidad de explotación de una fauna variadísima que abarca 

desde el cocodrilo hasta el pez de escama como se verá detalla

damente más adelante. 

SUELOS: los recursos edáficos del área Laguna de Términos están 

condicionados por las características físicas tantas veces men

cionadas: predominan los suelos derivados del procesos de gleyza

ción, aunque también se encuentran otros tipos de suelos como son 

los regosoles, luvisoles y fluvisoles. 

Los gleysoles sódicos son un factor limitante para el 

desarrollo de las actividades agrícolas. En ellos se puedensem

brar palmas cocoteras puesto que son plantas que resisten altos 

contenidos de cloruro de sodio en el suelo, no así los cereales 

para los cuales las sales son un elemento negativo, sobre todo 

durante la germinación. 

El grupo de suelos de~ivados de los aportes de los ríos 

de la región, los fluvisoles éutricos, son los suelos más férti

les ya que reciben constantemente limos y otras partículas finas 

de los depósitos aluviales. Son suelos bien drenados por lo que 

en el área Laguna de Términos no se les encuentra sino fuera de 

la zona pantanosa del sistema Grijalva-Usumacinta. 

Los regosoles son suelos ligeramente menos fértiles que 

los anteriores. El espesor de la capa de hUmus es delgado y son 

suelos óptimos para el desarrollo de pastizales tanto naturales 

como tecnificados. En el área de estudio se encuentran sobre todo 

en la Barra de Sabancuy y en las cercanías de Champotón. 

Los 1uviso1es, suelos ligeros y lixiviados, soportan 

una vegetación arbórea de raíces profundas. Se· encuentran al sur 

de la Laguna de Términos entre los Ríos ChUIllpán y Candelaria, 

principalmente. 
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Estos tipos distintos dé suelos permiten la explotación 

de diversas clases de cultivos y,por 10 tanto, permiten una am

plia diversificación de las actividades primarias. 

VEGETACION NATURAL: los recursos \iegetales que se hallan en el 

área Laguna de Términos responden a la amplia gama de suelos y 

la distribución del agua ya mencionadas y además dépenden de ma

nera muy importante del clima. Estos recursos pueden dividirse 

de acuerdo con su posible utilización económica de la .siguietlte 

manera: a) pantanos y manglares; b) pastizales;c) bosques. 

a) Los pantanos y los manglares cubren una extensión 

muy importante en el área: Se encuentran en toda la porción sur

oeste dentro de los terrenos del sistema GriJalv'éi.-Us1,l11lacinta, en 

la orilla de éstb. así como en las lagunas prelitorales y.e:n la 

Isla del Carmen. 

Su explotación económica sé ve dificultada por lanatu~ 

raleza hostil del medio: temperaturas extremas, al tos valores de 

la humedad, insectos y otras alimañas, dificultad en él tránsitO 

dentro del pantano o del manglar. POr otra parte, las medidas que 

deberían tomarse para mejorar la explotación, tales como drehés. 

canales, saneamiento ambiental., reqUieren de grandes inversiones 

que no se Justifican en el momento actual. De todas las éspecies 

sólo tienen cierta importancia económica las que se utilizan en 

curtiduría y en tintorería como el mangle Rhizophora mangle o 

corno el Haematoxy1ori.campechanillm o palo de tinte. 

b) Pastizales: corresponden a aquellas .zonas en Tas que 

la vegetación natural es. la sabana y, en general, coinciden con 

áreas. de suelos mal avenados. Al respecto Miranda (op. eit.p. 241) 

dice: 
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Hacia el suroeste de Campeche y sureste de Tabasco ••• 
pueden encontrarse planicies cubiertas de viejos sedimen
tos con sabana y drenaje deficiente, en tanto que a un ni
vel más bajo que ésta la selva alta perennifo1ia cubre los 
suelos aluviales recientes, mejor drenados, dé las vegas, 
arroyos, riachuelos y ríos formados por la erosión de la 
vieja planicie. 

Los pastizales se conocen en el área Laguna de Términos 

corno "campos" o "camperías" y a abundan al sur de la Laguna de 

Términos, en las cercanías de la desembocadura del río Candelaria. 

Los pastos suelen estar asociados con árboles corno el 

yahá, Cu:ratella americana, el nanche, Byn;onima cr&ssifolia o el 

jícaro, Crescentia cujete. Eh algunas partes se pueden relacio

nar corno los tintales Haematoxxlon.Campechanium, o bien con los 

chenchenales, Metopiumbrowneii, y con pukté, Bucida buceras, 

corno ocurre al sur de Champot6n, Vázquez Soto ( 1963, p. 17) men

ciona la presencia de grandespuktalesentre los ríos Candelaria 

y Mainantel. 

c) Bosques: las áreas boscosas corresponden en el área 

Laguna de Términos a asociaciones cornunes a la s.elva alta perenni

folia y subperennifolia tanto corno de la selva mediana de transi

ci6n. 

Desde el punto de vista de su potencialidad econ6mica, 

los bosques se pueden dividir en masas forestales comerciales y 

masaS forestales no comerciales. Entre las primeras destacan las 

especies de las maderas llamadas preciosas corno la caoba, Swiet.e

nia ma.crophyl1a, y el cedro rojo, Ce<;1relaJllexicana, así corno el 

Achras zapota árból del que se extrae el chicle. Además se explo

tan otras especies corno el pukté, que se utiliza en la construc

ci6n de barcos, el barí, Calophylium b"('asiliense, usado en la fa-. 

bricaci6n de chapa, triplay y durmientes. Para estos últimos tam

bién se utiliza el chechem prieto. 
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Vivero de cedro rojo de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, cercano a Escárcega. 
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La zona en la que se encuentran las maderas preciosas es 

muy reducida dentro del área Laguna de Ténninos, sobre todo por la 

sobre explotación a que han sido sometidas así como por la inva

sión que han verificado en el bosque los campesinos en busca de 

nuevas tierras agrícolas (2). 

La caoba y el cedro se encuentran en las márgenes de 

los ríos Chumpán y Candelaria y al norte de Escárcega. Al oeste 

de esta población, en la localidad denominada El Tonnento, el 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales dependiente de 

la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ha establecido un'cam

po experimental en donde se llevará a cabo importantes estudios 

para la reforestación de estas especies. 

Los bosques en los que se encuentra puktéy el chechem 

pueden coincidir a veces con las áreas de mangle y de tintal, co

mo sucede en Isla del Carmen y en las vecindades de Sabancuy. Tam

bién se encuentran entre los cauces de los ríos Chumpán y Cande

laria y al norte del Río Mamantel. 

Por otra parte en el área Laguna de Ténninos se encuen

tran zonas boscosas que ya han sido afectadas por la explotación 

agrícola y algunas partes, relativamente pequeñas, que están con

cesionadas a particulares. :También hay una amplia superficie cu

bierta por especies que carecen de valor comercial como el man

gle o el tirite. En ambos casos no es coriveniente considerar a es

tas zonas dentro de una posible planeación de las actividades fo" 

restales. 

Estos tres recursos básicos, agua, suelo y vegetación, 

tienen una influencia detenninante en eldesarrcllo de las acti

vidades agrícolas de la población del área. La situación de ésta 

.dentro del marco del subdesarrollo implica una agricultura y una 

ganadería de subsistencia,. de autoconsumo, cuyas características 
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son agravadas por las del medio ambiente local. 

Son pocos los cultivos que se encuentran en el área 

Laguna de Términos:sobresalen por su valor econ6mico la copra 

y el maíz aunque también se cultiva la caña de. azúcar y algo 

de plátano. Al sur del área, entre los ríos Candelaria y Chum

pan se cultiva el arroz. En la península de Atasta hay frutales 

como el mango, el aguacate y cítricos; pero, por falta de merca

do, su uso es exclusivamente local, casi familiar, y no tienen 

valor comercial. 

La ganadería se encuentra en situaci6n aún más preca

ria ya que sólo hay ganado mayor en las cercanías de Champotón 

o bien en parte de las sabanas del Sur del área. En la Isla del 

Carmen se ha incrementado la avicultura en los últimos años para 

el consumo de Ciudad del Carmen. 

FAUNA: Las váriedades animales que pueden encontrarse en una zo-. 

na como la del presente estudio son muchas e incluyen miembros 

de clases muy distintas, de ahí que se crea conveniente el tra

tar solamente aquellas especies que representan un valor deter

minado dentro de una explotaci6n econ6mica. Así pues, el campo 

queda reducido a dos grupos: por una parte los peces y los molus

cos y por la otra los cocodrilos. En ambos casos se trata de ani

males cuyo hábitat es fundamentalmente acuático y, por 16 tanto, 

las posibilidades de logrl1r una explotaci6n a gran escala son muy 

amplias en el área Laguna de Términos. 

La distribuci6n de los ríos, la configuraci6n misma 

de la Laguna de Términos y de las demás lagunas prelitorales, 

son los factores positivos con que se cuenta para esa explota

ci6n (3); 

Dentro de los recursos pesqueros (4) más importantes 
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Cultivo de pastos para forraje en las cercanías de Champotón 

En las zonas desmontadas se introduce ganado entre el que predo
mina el de tipo cebú, como éste; el rancho se encuentra al norte 
de Escárcega. 
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figuran en primer lugar el camarón, tanto el blanco como el café 

y el rosado; los moluscos entre los que el más abundante es el 

ostión, aunque también se encuentran otros como la almeja. Los 

peces de escama más significativos son el robalo y la lisa, tan~ 

to en las lagunas como en los ríos, pero su explotación comercial 

es mínima ya que las actividades pesqueras del área Laguna de Tér

minos se concentran en el camarón, de manera fundamental, y en la 

captura del ostión de modo muy secundario (5). 

Esto se debe, entre numerqsos factores de índole eCOnÓ

mico, a que las características físicas de las lagunas del área 

favorecen el crecimiento de esas especies. Las lagunas litorales 

constituyen, según Margalef (1969, p. 546), ecosistemas menos 

organizados que los del mar y pueden transformarse en áreas ópU" 

mas de cría o de alimentación para gran número de especies entre 

las que se encuentra el camarón. Por otra parte, .én los bajos y en 

manglares la productividad primaria del agua puede ser alta ya. que 

en ellos hay abundancia de algas y diatomeas ( Vannucc'i, 1969) .• 

Además, los nutrientes aportados por los numerosos ríos del área 

también determinan las zonas de concentración de los bancos de 

ostras. 

Las ostras son habitantes típicos de los esteros, bajos, 

desembocaduras, en donde hay mezcla de aguas dulces yaguas sa

lobres y en donde se cuenta con un substrato duro y firme para 

que las conchas puedan fijarse (6). En el área Laguna de Términos 

la ",specie más común es la Crassostrea Virginica la cual forma 

verd8deros arrecifes en las desembocaduras de los ríos. Los prin

cj pales bancos ostrícolas se localízan, según Morales (1966) en: 

la Boca de Atasta, en la desembo.cadura de la Laguna del Este, en 

la Boca de Balchacah y en la salida de la Laguna de Panlau. Tam

bién hay concentraciones de ostras en la zona límítrofe entre las 

aguas claras y las aguas turbias de la Laguna de Términos. En Pom 

y en Atasta se explotan tanto la ostra como la almeja. 
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Un,recurso que ,se está perdiendo por su explotación 

totalmente irracionales el cocodrilo cuya piel alcanza alto 

precio en el mercado internacional donde tiene una demanda cre

ciente. 

Los cocodrilos y caimanes habitan en las zonas pantano

sas, en lagunas interiores y también se encuentran en los ríos. 

En el área Laguna de Ténninbs la especie común es el Crocodylus 

ac1Jtl,ls que se encuentra sobre todo en las vecindades pantanosas 

de Palizada,. En otras partes del Estado de Campeche también se 

encuentra la variedad Crocodylus l!loreletií quiÉ:!n suele habitar 

en aguas dulces'de tierra adentro en las que no convive con 

C. aC1,l!rus. Según Casas y Guzmán (1970, p. 41) " ••• parece haber 

una exclusión por p~rte de las dos especies debida quizá a la 

competencia pOr espacio y alimentos ". 

En años anteriores todas las pieles de cocodrilo se 

comerciaban eti1a Ciudad del Cannen; sin embargo, se ha'llega

do casi a la extinción de la especie y es mínimo el comercio 

que se hace actualmente con su piel (7). 

NOTAS: 

(1): El mapa múes.tra. Áreéis aproximadas ,de localización de los 
recursos naturales ejemplificados con el texto. Se cons
truyeSen base a los otros mapas presentados en este estu
dio ya los dat:o s obtenidos en la labor de campo. Respesto 
a reservas forestales se utilizaron los datos que presenta 
Vázquez SOt:o en su obra ya mencionada. 

(2): Según Vázé¡\léz Soto ( op. cit. p. 21) cada año se pierden 
entre 20 OOb y25 000 he~táreas forestales que son trans

,fc:mllacIas en, campos agrícolas. Por desgracia se trata de 
unaagi-icultur~que podría lláIllarse nómada ya quE;! después 
de dos o trésaños de laboreo se abandona el campo por su 
bajotendimiénto y se desmontan nuevas áreas forestales. 



60 

(3): Respecto a esto último cabe mencionar la ópini6ndeS. J. 
Holt (1969, p.106) quien dice: 

Estas actividades ( la piscicultura) dependen enúltima 
instancia de lo que yo llamo "trampas productivas": la 
utilización de los rasgos marinos modificadOs .natural 
o artificialmente para atrapar la prod\lcci6hbiológica 
que se origina en un área I1lás amplia ••• de esta manera 
abrimos las inmensas posibilidades de usar manglares y 
áreas estuarinas productivas ••• 

(4): Es necesario aclarar aquí q'le s6lo se van acqnstderar los 
recursos -pesqueros de las 1 ag\.ma s, sobre todo la de Términos. 
Pom y Atasta. No se menciona la :fauna de mar élb:lerto,fauha. 
que, precisamente en Campeche; es riquísima por las carácte'
rísticas de la plataforniacontinental y'de 18s corderitas 
sobre todo la del Golfo, etcétera. Esta omisión voll.ll1~axia 
obedece a que el estudió dé esos recursos compete en resli'" . 
dad a los estudiosos de la biología, a quienescorr~spondÉ! 
desde luego la investigación de la fauna limno16g;L'ca;pel"o, 
en este último caso, las influencias directasdel.hinterlárid 
de las lagunas son tales que el geógrafo también tiene que 
entrar en funciones. . . -

(5): De acuerdo con los datos presentados poi iaCom~sión Nació'" 
nal Consultiva de Pesca de la SecrEitar:!a de Incfustriay Co.,. 
mércio (1970) laprod'lcc:;ión del camar6ncu}:)ri6 el 66.5% de 
la producción total de.l EstadodeCalllpeche para 1968, le si
guieron en importancia el pulpo y la córvinaconuá10 y un 
4 % de la producción. totalre$pectivamente..De bt.aelM<% 
se localiza en Ciudad del CaI'Ínen en ciO'nde se.cOncé.htran 400 
de las 686 unidades de la flota camaronera de la enUdadas! 
como el 11 de las 17 congeladoras del crustáceo. 

El 78 % de la pobiación activa dedicada a··la pesca está pr
ganizada en un sistema de.copperativas, las cuales actual 
mente atraviesan pOr una época de crisis. E122%re$tant~ 
está compuesto porpermisionari;os particulares •. 

'.(6): Para obtener mayores datos ac~rca de la ecoiogía ; slstemáti'" 
ca y distribuci6n de las ostras puede recurrirsea-dos tra':" 
bajos importantes: el de Ramíréz y Sevilla (1965) yel c;1e 
Gustavo Morales (1966). 
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(7): Casas y Guzmán ( op. cit. p. 16) presentan una gráfica de 
explotación anual de la piel de lagarto entre 1937 y 1967. 
En ese lapso la producción de Palizada pasó de 20 000 tone
ladas entre 1939 y 1941 a menos de 1 tonelada en 1967. Hubo 
dos períodos sin producción comercial: uno durante los años 
de la Segunda Guerra y el otro entre 1962 y 1967; entre 
1946 y 1952 se presentó un auge en la explotación y se lle
vó a un máximo de 8 toneladas de piel. 
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V: CONCLUSIONES 

El medio ambieC1te sufre grandes presiones que tienden 

a modificarlo const.antemente. Estos cambios son perjudiciales 

la mayoría de las veces ya que corresponden, en general, a ne

cesidades de poblaciones que crecen a ritmos muy elevados, nece

sidades que tratan de ser cubiertas en el momento mismo en que 

surgen mediante una explotación masiva de los recursos natura

les. Esto lleva, entonces, a fenómenos cuya vitalidad es mediata 

e inmediata: éstos son los que se derivan de la solución momen

tánea de un problema determinado; aquellos, los más graves, son 

el resultado de esa solución: la sobreexplotación de los elemen

tos, el agotamiento y la erosión del suelo, la extinción de gran 

número de especies vegetales y animales, la contaminación y, so

bre todo, los efectos que esto tiene sobre la comunidad: cose

chas insuficientes, desnutrición, subocupación. 

Al mismo tiempo, y en aparente contradicción, la misma 

naturaleza puede proveer los elementos necesarios para evitar 

esos problemas, siempre que el hombre sepa cómo, dónde y cuándo 

debe obtener los recursos. De esto surge la idea fundamental de 

la conservación, idea que implica como premisa inicial la utili

zación de los elementos del medio y no la ¡¡bstención de su uso. 

Esta utilización debe ser planeada de acuerdo tanto a las carac

terísticas propias de los elementoscoÍllo a las necesidades actua

les y futuras de la población que los va á emplear. 

México es, por sus características físicas y por las 

condiciones de su población, un país en el que se debe, ya, rea

lizar la planificación dinámica y racional del uso de losrecur

sos con que cuenta. Algunos que se hallan en zomis de fácil acce~ 

so son muchas veces inadecuados por la sobréexplotacióna que han 

sido sometidos; otros, situados en regiones alEjadas, aisladas, 
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encerradas casi dentro de la selva o en las altas montañas, son 

fuentes potenciales de gran riqueza. En todos los casos se nece

sita aplicar los métodos más modernos de la técnica. 

El área Laguna de Términos corresponde a una de esas 

regiones potencialmente ricas en recursos. Su explotación econó

mica es dificil por los caracteres adversos del medio, pero en 

cuanto la presión demográfica alcance un nivel adecuado será 

necesario abrir esas fuentes de trabajo hoy latentes. De acuerdo 

con el análisis de los recursos naturales del área pueden esta

blecerse ciertas técnicas de conservación o de explotación racio

nal o inclusive puede intentarse la introducción de nuevos ele

mentos ( mapa 7.1). 

En el desarrollo de las actividades económicas intervie

ne, entre otros factores, la naturaleza de los recursos. En esta 

área las actividades que pueden lograr un avance óptimo en poco 

tiempo son la agricultura y la ganadería, la pesca y la silvicul

tura. Para las dos primeras los factores fundamentales son el 

agua y el suelo, lo mismo que para la explotación forestal • 

. Las actividades pesqueras cuentan con el extraordinario 

ámbito limnológico y fluvial que les ofrece el medio. En el área 

Laguna de Términos se pueden crear nuevas biocenosis: existe una 

buena relación entre la temperatura y el grado de salinidad de 

las aguas, sobre todo por las amplias comUnicaciones que hay en

tre las aguas dulces y las del Golfo de México. Además, los depó

sitos de los ríos tantas veces mencionados aportan, entre otros, 

el fósforo y el nitrógeno, nutrientes necesarios para el desarro

llo de uná rica vida planctónica. 

Las especies que logran un desenvolvimiento óptimo en 

este tipo de medios son las de cadena alimenticia corta, es de

cir, las que utilizan directamente el plancton y las a18as. Entre 
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esas especies sobresalen los crustáceos y los moluscos. 

En el caso de la Laguna de Términos el crustáceo tipo 

es el camarón que util iza el medio limnológico para el desarro-

llo de sus estadios postlarva y juvenil y después vuelve a salir 

al mar. Los moluscos son sedentarios por lo que este complejo la

gunar de Campeche es ideal para el establecimiento de campos ostrí

colas. 

Las ostras son habitantes típicos de los esteros, de las 

desembocaduras, de las lagunas litorales, o sea de todas aquellas 

regiones en las que se establece un intercambio entre aguas dulces 

y marinas con lo que se logran condiciones de salinidad adecuadas. 

De acuerdo con Ramírez y Sevilla (1965, p. 13) los factores esen

ciales que determinan la distribución y la productividad de los 

bancos de ostras son: la temperatura, la salinidad, la dinámica 

de las aguas, la naturaleza del fondo, el pH y la presencia de 

contaminantes. Estos últimos pesan corno amenaza latente sobre la 

Laguna de Términos por la presencia de yacimientos petrolíferos 

en las lagunas de Pom y de Atasta. El día que esos yacimientos 

sean abiertos a la explotación será el que marque el fin de la 

producción pesquera del área. Será también el momento de determi

nar cuál de los dos recursos debe seguir en explotación tomando 

en cuenta las condici.ones de los elementos, las características 

de la. pobláción que de ellos viva, la demanda en el mercado, et

cétera. Quizás deba también considerarse que en nuestro país son 

numerosas aún las regiones donde hay grandes reservas de combus

tible mientras que, si bien las lagunas litorales son abundantes, 

no todas presentan las grandes posibilidades de cultivo que tiene 

la Laguna de Términos. 

Para el establecimiento de bancos de. ostras debe pen

sarse, entre otros factores, en las medidas conservacionistas 

que han de seguirse, como son: preparación de l6s colectores ade-
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cuados'- de sarta, de tejas, etcétera -, las épocas de veda, de

terminación de los períodos mínimos de extracción, las artes de 

pesca. Además hay que establecer un control sobre los depreda

dores corno son ciertos caracoles y otros tipos de plagas. 

En esta, zona es posible obtener un rápido crecimiento 

de las ostras lo que facilita su explotación comercial. 

Es obvio que un cultivo de las lagunas, ya sea de os

tras, de camarón o bien de otras especies corno podrían ser las 

algás, necesita del elemento hUmano para poderse llevar a cabo. 

Las poblaciones ribereñas son importantes debido a que facili

tan mano de obra por lo que deben ser dotadas de escuelas de ca

pacitación técnica y de una infraestructura mínima: embarcaciones 

y artes de pesca adecuadas, muelles, abastecimiento de agua y fá

bricas de hielo así cOmO de instalaciones para la conservación 

del pescado. 

En el área Laguna de Términos, podrían desarrollarse de 

manera muy importante varias localidades pesqueras: Palizada, 

Atasta, La Aguada y Sabancuy. En la primera debería incrementar

se nuevamente la explotación del cocodrilo ya que la demanda 'de 

su piel sigue siendo importante. Los amplios pantanos y las co

rrientes que se encuentran en los alrededores del río Palizada 

son ámbitos ideales para este tipo de animales. 

Los factores físicos del área Laguna de Términos con

dicionan de modo importantísimo las actividades agropecuarias: 

el ¡¡uelo y el agua, fundamentalmente, se convierten en elementos 

negativos para su desarrollo. En la porción sur del área son fre

cuentes las inundaciones: grandes extensiones de cultivos y pas

tos quedan periódicamente bajo las, aguas y se pierden cosechas 

y ganado ( ver apéndice 3 ). No obstánte, esta región cuenta con 

zonas de gran riqueza potencial que ,pOdrán ser explotadas en 
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cuanto haya la tecnificación adecuada. 

El primer paso para esatecnificación debe ser. desde 

luego, el control de las aguas del sistema Grijalva-Usumacinta 

en la porción sur del área y la creación de los distritos de 

riego utilizando los ríos de la porci6n sur y Ol:iéntal. HacE! 

muchos años que se menciona la necesidad de control~rlas gran

des avenidas del sistema Grijalva-Usumacinta;se ha, hablado in
clusive de la construcción de una presa de almacenami'ento, la 

Boca del Cerro, sobré el Usumacinta, y cíe un cauce de alivio; 

Balancán-Salsipuedes-Chumpán (SRH, 1957, II:392) pero hasta el 

momento nada se ha hecho. Se tiene también el proyecto deutili

zar las aguas del río Candelaria lo ,que permitiría abrir al cul

tivo unas 23 000 hectáreas. 

En el área Laguna de Términos debe haber Una diver~f

ficación de cultivos. ActuaitneJlte el Inaíz y la paltnacocoterÍ;1 

ocupan la mayor superficie cultivada; debería darse prioridad a 

otro tipo dé cultivos como el arroz.que encuentra en esosambien"' 

tes húmedos y calurosos su mejor nicho ( ver apéndice 4 h 

,El arroz es Un cultivo que. puede dar buenos renditnien

tos si se emplean las especies adecuadas, comp elarroz de .Cei

lan o el de Thailandis. y si se Sigilen buenas técnicas de manejo, 

cotno son: el control de las semillas, cultivo ád.ecuado, U:SO éon"" 

trolado del agua y. sobretodo,. una buena' útili~a.ción de los fer

tilizantes (Comhaire, 1965). El cultivo dela,rroz éS' laborioso 

y demanda mucha atenci6n. Los requerimientos,élíi:agua varían de ' 
, ., 

acuerdo COn la fase de crecimiento y es necesario poder inuna~r 

los campos; pero también secarlos. Es decir, que entre llis. obras 

de control del agua para campos arroceros.sonitnpcirtantestantb 
. . : 

los canales de riego como los drenes de alivio. Si este tipo de 

obras se llevara a cabo, en toda la porción sur del-área Laguna 
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Habitat construido con cedro rojo en el poblado de Mamantel. 
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de Términos podrían lograrse dos cosechas: una de temporal y otra 

de riego. 

Otra de las ventajas del cultivo del arroz es facilitar 

la creación de industrias: descascaradoras, pulidoras, harineras, 

en las cercanías de los campos con lo que se obtiene una mayor 

diversificación de las actividades económicas de la población. 

La ganadería es quizás la actividad con mayor futuro en 

el área Laguna de Términos. En la actualidad algunas de las pra

deras artificiales del sur y del suroeste del área resultan an

tieconómicas por las inundaciones pero, con el control de las 

aguas, son enormes las posibilidades dé explotación. El eslabón 

.principal de la cadena productiva debe ser la implantación de 

pastizales tecnificados; para esto es necesario tomar en cuenta que 

hay-tres objetivos fundamentales en el manejo de las pasturas: 

conseguir mayor cantidad de pasto para poder alimentar mayor can

tidad de ganado; que ese pasto sea de elevado valor nutritivo y, 

por lo tanto, que se logren las especies de pasturas más conve

nientes ( Humphreys, 1967, p. 20 ). 

Entre las especies más adecuadas a las condiciones- fí

sicas del área Laguna de Términos se encuentran aquellas que se 

han probado con reconocido éxito en otras partes delrnllndo como 

son el pasto Pará, Brachiaria mutica, que se da en regiones pan

tanosas, de gran resistencia al anegamiento al igual que él pasto 

Pangola. Digitaria decumbens. En la porci6n más húmeda del área 

Laguna de Términos el pasto Pará se ha dejado de cultivar ultima

mente porque es atacado por la mosca pinta que lo destruye y lo 

hace inservible como forraje. En las porciones más secas del área, 

entre los ríos Chumpán y Candelaria o hacia las márgenes del río 

Champot6n, podría usarse el pasto elefante, Pennise.tum purpureum, 

o el pasto Rhodes, Chloris gay ana , qué es el que se usa en tierras 

de chaparral. 
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Quizás sería ideal lograr uria economía mixta basada en 

Una buena planeaci6n agrícola en la que hubiese unequilibri9 en

tre cosechas y pasturas: la alternancia de cultivos agrícolas y 

forrajeros - por ejemplo arroz y leguminosas del tip? Desmodium 

intortum, planta que resiste bien el anegamiento y de alto valor 

nutritivo - permitiría un buen manejo y conservaci6n del suelo 

así como mejores rendimientos para la poblaci6n. 

En capítulos anteriores s~ ha mencionado la gran rique

za forestal del Estado de Campeche. Desgraciadamente las especies 

de mayor valor. comercial se encuentran'sobrexplotadas y es nece

sario aplicar medidas enérgicas para lograr nuevamente una pro

ducci6n valiosa. Las técnicas silvícolas ya son aplicadas en va.,

rias regiones del Estado, como eh Zohlaguna, pero cerca del área 

Laguna de Términos s6lo se halla el pequeño campo experimental 

El Tormento, dedicado al cultivo de cedro y caoba. 

Debido a las ~ondiciones naturales podría obtenerse una 

producci6n import;ante en las áreas forestaies de maderéls no pre

ciosas pero sí útiles a la industria pesquera local, como son el 

chechem y el pukté, árboles que abundan en el área Laguna de Tér-

minos. 

Los estud.ios sobre recursos naturales deben tomar en 

cuenta el factor básico para su explotaci6n: el hombre. El hom

bre es, sin lugar a dudas, el recursO más importante de toda eco

nOmía, es el motor que produce y es el mercado que consume. Alre

dedor de. él deben concentrarse las normas de producción, pero esta 

producción debe ser planificada sobre todo en los países subdesa

rrollados en los que ias condiciones medias de la población son 

de escasa subsistencia: grave contradicción si se valora la enor

me riqueza potencial de muchos de esos países, en donde losrecur

sos son sobreexplotados, en donde no se aplican las 'más elementa

les medidas conservacionistas puesto que se busca un beneficio 
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El r~blado de Sabancuy se encuentra en la margen izquierda 

de la laguna del mismo nom;)re. Está comunicado con el interior, 

Candelaria, por una brecha y con la carretera costera por me

dio ce un camino construido sobre un bordo que atraviesa la 

] agu' 3.. 
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pronto y no una solución equilibrada. en donde muchas veces la 

explotación de un elemento depende de factores totalmente ajenos 

a la población que los trabaja. 

La población del Estado de Campeche es escasa pero el 

fenómeno se agudiza en el área Laguna de Términos ya que las 

condiciones del medio ponen mayores obstáculos a un poblamiento 

coherente. De hecho. fuera de los grandes centros urbanos: Cam

peche. Ciudad del Carmen. Champotón. la población se agrupa en 

pequeñas poblaciones y en rancherías; el poblamiento coincide. 

en general. con las grandes vías de comunicación: la carretera 

de la costa. la del interior y el ferrocarril ver apéndice 5). 

En los últimos años se han llevado a cabo varios inten

tos de colonización: los colonos de Campeche provienen en su ma

yor parte de las zonas áridas del norte del país: Zacatecas. 

Coahuila. Chihuahua. Algunos de los problemas que han surgido 

se debe precisamente a la enorme diferencia de climas - ya que 

el clima condiciona normas de alimentación. de vestido. de habi

tación - la nueva población tiene dificultades para adapt.arse al 

trópico. En el municipio del Carmen se calcula que hay más de 

400 000 hectáreas potenciales para el establecimiento de colo~ 

nías nuevas; entre estas se encuentran las del Alto Candelaria. 

En el área Laguna de Términos la población se agrupa 

en Ciudad del Carmen. que cuenta con unos 40 000 habitantes y 

en Champotón. En la Península de Atasta se encUentrán varios po

blados pequeños: Nuevo Progreso. San Antonio Cárdenas, Atasta, 

y tiene en total unos 8 500 habitantes. En 1.a parte sur dél área 

sólo la población de Palizada es de cierta importancia, aunque 

cerca del área delimitada para este estudio se encuentran otras 

poblaciones como Escárcega y el poblado de Jonuta, éste último 

perteneciente al. Estado de Tabasco. 
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La población del área Laguna de Términos es una pobla

ción dispersa con \ln8 infraestructura mínima (ver mapa 8) y las 

relaciones entre los poblados y su hinterland son a un nivel muy 

local, e;x:cepción hecha de la Ciudad del Carmen, puerto e;x:portador 

de gran importancia nacional y que, por lo tanto, es el único cen

tro de atracción con que cuenta el área. De hecho puede estable

cerse un eje entre la península de Atasta y la región de Sabancuy 

con la Isla del Carmen. Champotón y Escárcega con los centros eco

n6micos de la región oriente y parte de la región sur; mientras 

que Palizada está vinculada con Tabasco a través de Jonuta. 

Estas relaciones están condicionadas en gran medidá por 

las actividad!,!s econ6mi cas: el eje costero por la pesca; el orieri-. 

te por la ganadería y la explotación forestal y Palizada tanto por 

la ganadería como por la agricultura, aunque también ha sido in

tensa su liga con la Ciudad del Carmen por la pesca y, en años 

anteriores, por la explotación del cocodrilo. 

El área Laguna de Términos presenta, pues, las condi,.. 

ciones necesarias para lograr una productividad elevada y para 

convertirse en una región en laque puede haber un equilibrio ba

sado en la divers·ificación de las actividades económicas, siempre 

y cuando se establezca una planificación racional y congruente 

que presente como premisas básicas el poblamiento y la tecnifiéa

ción de sus actividades. 
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APENDICE 1,: DATOS CLlMATOLOGICOS DEL AREALAGUNA DE TERMINOS. Fuente: Archivo de datos climatológicos 
del Departamerito de Climatología, 
Ins.tituto de Geografía, UNAM. 

ESTACION: E F M A M J J. A S O N D Promedio No. 
Años 

T: 24.0 25.0 26.5 28.1 28.7 28.4 28.2 28.5 27~9 26.7 25.0 24.1 26.70 C 32 

C.·· del Carmen 
P: .87.8 42.7 44.7 38.2 116.1 195.5 158.8 200.6 296.3 234.7 146.4 119.6 1681.4 nun '29 

T: 23 •. 4 26.4 27.7 28.7 28.5 27.,8 27.8 27.6 26.5 24.6 23.5 26.4 , 26.4
0

C 40 

Champotón P: 26.8 21.9 11 •. 9 11.7 60.9 179.8 190.6 193.3 210.0 144.1 43.9 37.3 1132.2 nun 38 

T: 23.9 25.0 26.6 28.5 29.3 29.3 27.9 28.7 28.1 27.5 26.0 24.2 27.1
0

C 10 

., Palizada 
P,: 82.5 39.9 39.7 60.2 90.7 211.8 215,.2 190.S 33S.7 304.1 169.4148.8 1888.S nun 11 

T: 23.3 24.2 26.1 27.8 28.7 28.3 27.7 27.9 27.8 27.0 2S.1 23.4 26.40 C 7 

Sabancuy 
P: SO.O 18.5 20.9 34.S 103.9 184.Z 2S1.S 216.6 313.9 166.1 1,20.2 80.3 1561.1 nun 7 

Coordenadas y altitudes de las estaciones: 

Ciudad del Carmen: 18°39' N, 910 S0' W' 3 msnm 
, ° N 90°43' 

, 
Champotón: 19 20' W' 2 msnm 

N: 92°6' 
, 

Paliza.da: 18°16' W; 8 msnm 
Sabancuy: 18°58' N, 91°11' W' 2 msnm , 
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APENDICE\ 2: Fuente de los datos: Jáuregui E. Variaciones de largo período de los tipo:~ de 
tiempo de superficie en México, 1971 ( Inédito ) 

A) Fre.cuencia mensual de los nortesanticiclónicos del Golfo de México; tipo: nortesque ya 
pa,saron por Veracruz. - Lo's datos indican el número de días con norte. 

E F M A M J J 

6.2 5.5 5.6 3.8 2.5 0.5 0.1 

B) Frecuencia del mismo tipo de nor·te para tres períodos: 

1919-1928 42.4 

1929-1938 49.0' 

1951-1954 35.5 

1961-19.6~ 67.7 

A s o N O Anual 

0.0 0.9 6.3 7.4 6.8 45.6 
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APENDICE 3 

En el reporte de la Secretaría de Recursos Hidráuli

cos " Lo que ha sido y puede ser el Sureste " volumen Ir, pp. 

202-203, se mencionan los siguientes datos: 

A) En 1952 se perdieron, por las inundaciones en el nrunicipio 
de Palizada: 

2 000 
200 

. 100 
50 

ha de maíz y frijol intercalado 
ha de plátano 
ha de frutales 
ha de legumbres, con un valor total de 
$ 3 538 000.00 

B) En 1953 nrurieron 10 000 cabezas de ganado durante y a con
secuencia de las inundaciones; 4 000 crías no se lograron, 

360 000 litros de leche se dejaron de obtener 
25 000 ha de praderas artificiales perdidas, todo 

con un valor total de $ 8 644, 000.00 

e) El total de 1ás pérdidas en agricultura y ganadería en el 
munic-ipio de Palizada, entre 1952 y 1954 fué de más de 
treinta millones de pesos. 
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APENDICE 4. 

Productos agrícolas y superficie cosechada en todo el Estado de 

Campeche en 1963. 

CULTIVO 

ARROZ 

CAÑA DE AZUCAR 

FRIJOL 

MAIZ 

COCO DE AGUA 

COPRA 

Superficie cosechada 
. en ha 

84 

3 691 

8 640 

61 079 

8·233 

Producci6n total 
en ton. 

125 

202 734 

6 001 

80 468 

2 159 

16 974 

Fuente: Messmacher, Campeche. Análisis econom~co
social México; 1967. p. 378. 
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APENDICE 5. 

PRINCIPALES DATOS ESTADISTICOS DE LA POBLACION DEL AREA LAGUNA DE 
TERMINOS. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. censo de 1970. 

A) Características generales: 

Municipio Población Superficie Densidad % respecto al 
total en 1ait2 total del Es-

Carmen 
Champotón 
Palizada 

ESTADO DE 
CAMPECHE 

76747 
27585 

7464 

249000 

B) Población urbana y rural 

14522.3 
19317.7 

2071.1 

56114 

Municipio Poblaci9n urbana 

Carmen 
Champotón 
Palizada 

41904 
11045 

tado. 

5.28 
1.43 
3.60 

4.4 

PÓblación rural 

34843 
16540 

7464. 

C) Población económicamente activa e inactj.va: 

Municipio Total pobla Población Población domést,!. 
ción mayor activa inactiva dos 

Carmen 46389 20916 . 25473 17475 
Champotón 16337 7554 8783 6375 
Palizada 4523 2082 2441 1772 

D) Población activa por ramas de actividad : 

30.51 
10.96 

2.97 

100.00 

Escola-
res 

5019 
1633 

426 

Municipio Total agrope- Industria Construc- Comer- Servi - Gobi~l 
cióri cuaria tranf0rlíl!! cio cios no 

Carmen 2i004 10192 2456 626 1865 2603 1008 
Champotón 7417 4882 931 193 260 4:>1 ··185 
Palizada 1963 1345 114 28 94 177 54 
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