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Presentaci 6n 

Conocer, paro utilizar mejor, los recursos naturales de una región; en-

'tender las 'ne,casidades de nuestra poblaci6n; tener presente" la interinfluencia entre la' 

notúl'Qleza, losgrupos~umanos y suactividod económica, son algunos de 105 aspectos 

que deberó'n tom'ar:se en cuenta al iniciar estudios de praneación la' cual pr~tende pro-

porcionarol individuoJos medios nec~sari'os para alcanzdr'mejores condiciones de vi-

da, ,boj o prem ¡sos de J-usti cia Socio l. 

En México todavra quedan grandes extensiones sin, estvdiar y por lo ton-

to desconocidas, algunas de ellas, las m65 deprim idos, no han lag roda Ilomar la aten-

c,ión de los e~pecialistas, para su estudio y <?si continúan sin integra;"'e al desarrollo 

general del pais. 

El estudio y conocimiento de los heterogéneas regiones de México se ha-

ce cada día más necesario; diche:> estudio contribuir6 a ,la pfaneoción"globol de nuestro 

"pars y a la consecución de un desarrollo racional, armónico.y equilibrado que logre 
, '1 

Incrementar las fuentes de trabajo, 105 niveles de educación y en sumo elevar el nivel 

de vida económico, social y culturaLde nuestro población. 

El estudio geográfico económico de'l norte de Campeche, pretende contrl-

-
buir al conocimiento de aquella región del estado de C,lmpeche, así como sembrar la 

inquietud por estudiarla con mayor profundidad, con el fin de implementar planes de de-

sarrollo congruentes con la realidad de eso ,zona y las necesidades,de su pobla~iÓn. 

, , 
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1. ·INTRODUCCION 

La zona norte del Estado de Campeche se sitl1a en la par 

te oeste de' la Península de Yucat~n, la que en su parte media es 

atravesada por el paralelo 2úo Norte. 

Esta zona constLtuye una unidad, 'caracterizada por sus 

aspectos geogr~fico-econ~micos que determinan b condicionan, en 

ciért~ med{da, las actividades de la poblaci~n. 

El objetivo principal de este estudio, es la evaluaci~n 

de dichos aspectos en los tres municipios del norte de la entidad 

, que 'colindan con el Estado de Yucat~n y uno que se lQcaiiza en el 

noreste de,l Estado y que en parte limita con el Estado de Quirita

'na Roo (Fig.1) •. 

Para' esta evaluaci6n fu~ necesario revisar Una amplia 

bibliografía, la, cual aport6. pocos datos para establécer un marco 

. • te6rico de referencia adecuado ya que,! en general, los estudios 

geogr~ficosdel Estado son ;j..ncompletos y no consideran la zona, que 

nos ocupa. Esto oblig6 a cubrir estas ?eficiencias con trabajo de 

campo en sus distintas modalidades como, observaciones directas, 

entrevistas con las autoridades municipales, con campesinos y sr":' 

tesanos de la zona, adem~s de tomar muestras de suelos y vegeta

ci~n para poder evaluar ias condiciones naturales de la zona. En 

lf!l. capital del Estado se pudo obtener algt1n material gr~ficb pri!l 

cipalmente en la oficina regional del Departamento de Asuntos Agr,! 

rios y Colonizaci6n. 

Las mismas caractertsticas físicas e hist6ricas dé la 



r~gi~n que le han conferido su peculiar desarrollo, fueron las 

que a veCes marcaron el m~todo a seguir y fue necesario ir re

solviendo los prol;>lemas qUe surgían modificando el protocolo es

tablecido para lainvestigc;lci~n. 

,} 

Se analizaron los datos hist~ricos para tene~ una visi~n 

general del poblamiento de·1a zona y 18.5 características tM.S sobr~ 

salientes de la poblaci~n,como su estructura demogr~fica, concen 
, -

traci~n y dispersi~n as! como las caracter!stitas socioecon~micas 

de la misma. En algunos casos fue necesario actualizar los datos 

obtenidos para 1976, sobre todo los referentes a comunicaciones y 

algunas actividades econ~micas. 

Junto con el an~lisis estadfstico se elabor~ la cartogr~ 

fía de la zona tomando como base la car:ta elaborada por la Secre-' 

tar!a de Recursos ,Hidráulicos, escala 1:100 000. Si bien los pro-
, 

blemas de la zona están'determinadqs por las condiciones litolt5&!. 

cas y clim~ticas que concurren en la regi6n; los problemas del 

agro, de la falta de industrializaci6rty el bajo poder adquisiti-
• I ' 

vo. de sus habitantes son los mAs relevantes. 

El desarrollo de esta ~rea, ~ebe ~ropiciarse m~diante 

planes congruentes en el lapso m~s corto posible, mediante una ex 

plotaci6n racional de los limitados recursos naturales cOnque 

cuenta y con la apllcaci6n de t~cnicas adecuadas que incrementen 

la producci6n y haga posible su integraci~n al desairollo general 

del Estado. 
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2. El paisaje natura 1 

2.1 Medio Físico 

4 

El territorio del Estado de Campeche es una extensa 

planicie 1iger:amente. ondulada. En la zona en estudio se encuen

tran algunos lamerías alargados' conocidos como La Sierrita que la 

.atravie~art por el noreste, en la regi~n llamada de Los Chenes. Di 
chos lome.ríos se prolongan hacia la regii5n de ,Uxma1, Yucat~r:t, do!!, 

de se desprende otra serie de 10meríos qUé, cón direccii5n noreste

suroeste, se e~tiende desde las proximidades de Dzitba1ch~, Ca1k,& 

ní hasta el sur de Seybaplaya, loca1iz~ndose siempre a corta dis

tancia de la costa. 

F;;n la l."'egi~n de los Chenes, el terreno se eleva de 100 

a 170 m hasta formar la llamada " Sierrita ", originando un re

lieve relativamente brusco y escalonado que desciende hacia las 

planicies bajas del Estado de Yucat~n~ Hacia el sur la elevacii5n 

del terreno sobrepasa los 200 metros de altitud. As! el oriente y 

sur de la zona presenta el relieve m~simportar:tte ' de la misma 

(Fig. 2)' 

En algunasporcione;s, princtpalmente del oriente.y sur, 

existen terrenos en los cuales. se acumula el água por largos perio 

dos, durante el año; en el idioma maya esos terrenos reciben el 

nombre de "ak'alch~ ti. 

Son descritos por Miranda (1964) como " bajos ", " te

rrenos casi planos, ordinariamente bastante extensos y delimita

dos pOr otros IMS altos. Debido a su sltuaci6n, las ag\...ds de llu

via y las superficiales. procedentes de los terrenos m4s altos, se 

acumulan en ellos. A causa de. la escasa permeabilidad del suelo 
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que forma su fondo, las aguas así, acumuladas pueden permanecer 

durante el curso del año con una l~min~, generalmente poco pro

funda, por diversos periodos m~s' o menos largos. Ordinariamente 

en la ~poca de seca , las aguas se evaporart o Se han filtrado p!? 

co 'a poco, de manera que el suelo de 108 bajos se encuentra en 

esa ~poca totalmente seco, y por su constituci~n arcillosa tiende 

a agrietarse en la superficie " (1) 

Otros accidentes del terreno, ,comunes en esta zona, son 

las joyas y los cenotes. Los cenotes, formados por la disoluci6n 

de la ro~a caliza', que forma la península de Yucat~n y las joyas, 

depresiones en el terreno en las cuales es com6n encontrar suelos 

m~s profundos y de color rojo. 

De 10 anterior puede deducirse que en la zona de estu

dio la topogra~ía imperante es en. general llana, que cuenta ade

~s con pequeños lamerías en el noreste hacia Yucat~n y en el 

oriente y sur en los límites con Quintana Roo. 

Es en el l'ímite entre la zqna llana' y la de los lame

rías del Camino Real, donde se localizan los principales poblados 

de la zona que nos ocupa, por ejE7mplo: Tenabo, 'Pomuch, Hece1cha

kAn, Dzitbalch~, Calkiní y Bec~l (Fig. 2). 

Geo16gicElmente, Campeche es de forinaci~n marina recien

te, ,como toda 1a,Pen!nsula de Yucat~n. 

Seg-6n1a Carta, Geo16gica de la Repdblica Mexicana (2), 

1) Miranda, F. Vegetaci6n de la Península Yucateca. Rasgos Fisio
gr~ficos', la vegetac i6n. Escuela Nacional de Agricultura. ~x! 
ca, 1964. p •. 166. 

2) Comit~ dé la Carta Geo16gicade M~xico. Editor 1ng. Santiago 
HernándezS~nchez Mejorada. M~xico, 1968. 
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en la regi6n estudiada la geología corresponde a los periodos m's 

recientes de la era Cenozoica. 

Al sur de la zona de esttidio se -aprecian las rocas m's 

antiguas correspondientes al periodo paleoceno, junto con rocas 

del eoceno marino y continental, 'mismas que, se encuentran cubrie!! 

do la mayor parte de la zona,exceptó el extremo norOeste (Fig. 3) 

Las rocas del .periodo mioceno cubren la parte noroeste 

excepto la parte norte de la franja costera; en la cual los terre 

nos son del pleistoceno y reciente de origen marino y costero al!;!. 

vial; en esta-regi6n abundan las gravas, arenas y limos. 

" La existencia de los f6siles en la caliza, de origen . 

marino,' indica su procedencia paleonto16gica, de los periodos Pli2 

ceno y Post-Plioceno, pero estratigr~ficamente no, es posible seña

lar una línea de demarc8ci6n de las dos ~pocas geo16gicas." 

11 La roca de la parte alta de las pequeñas cordilleras 

de Campeche es una 'caliza cristalizada con vetas rojas o de color 

rojizo que se extiende a sus, costados I o pendientes. En la base de, 

las colinas se encuentran brechas ,que contienen fragmentos de r,2 

cas caltzas, de origen marino. La roca o laja caliza de las cres

tas de las colinas y costados, es de car~cter anticlinal por su re 

¿iente'origen, En' las calizas de las llanura~ existen dep6sitos 

secúndarios de calcita (CaC03) en forma de venas o cristales y en 

ma'sas nodulares " (3). 

(3) De la Peña, Mois~s T, Campeche Econ6micó, Gobierno Constitu
cional del Estado d~ Campeche, M~xico, 1942. pp. ' 12-13. 
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" La his.tbria geo16gica de la entidad no ha sido estudia

da de modo exhaustivo,pero, se considera, junto con el resto de la 

pe~ínsula, como una enorme masa que no' presenta .fracturastect6ni 

cas, remontándose sus orígenes al :Cret~c ico. "A partir del plio

ceno hubo movimientos epirogénicos generales con sumersiones que 

alternan con movimientos de emersi6n." (4) 

Segón Miranda (1964) (5) "Las cali~as ( a veces dolo

mías, margas y yeso ) que forman la península propiamente dicha 

son relativ~menteplana5. En parte están constituidas por estra

tos de caliza compactada (subcrista1ina en ocasiones), pero en 

una gran pa¡-te consisten en espesos mantos de un material calizo 

granuloso y mal cementado (deleznable), de. color blanquecino, co-

nocido en la Península con el nombre maya de " sahkab 

En el extremo norte de la zona,exc1uyendo la franja 

costera, abundan las calizas grises o blanquecinas de los perio

dos plioc~nico' y postp1iocénico, " y pueden ser compactadas o es

tato' formadas por capas conchíferas m~s: o menos. deleznables o por 

mantos gruesos .. de sahkab , endurecidos'en la superficie. Los di

versos tipos de rocas mencionados pueden alternar unos con otros. 
I . 

Todas estas calizas'se hallan abundantemente fisuradas y en las 

grietas se acumula el escaso suelo que ordinariamente es granulo

so y de color rojo ( a veces negruzco, de aspecto de rendzina)." (6) 

Debido a la escasa pendiente de los estratos y, sobre 

todo, a la infiltraci6n del agua e~ las calizas, en el norte de 

Campeche, 'al igual q~e en el resto de la planicie yucateca, no . 

4) Campeche: Análisis econ6mico-social. Messmacher M. Editor, M! 
xico, 1967. p. 63 

5) Miranda, F. op_ cit., p. 164 
6) ~.~. p. 172 
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se encuentran escurrimientos superficiales. Unicamente se locali

zan dep~sitosdeagua naturales y artificiales como 'cenotes, sar-, 

tenejas, aguadas y pozos. 

Las condiciones c1irMticas características de la zona 

norte del Estado de Campeche 'son consecuencia de su situaci~n ge2, 

gr!fi,ca y de su especial topografía. Por la latitud a que se en

cuentra locaiizada la 'Península Yucateca, ~sta ,se ve sometida a 

la influencia de los ciclones tropicales, que se forman en el 

Atl~ntico y que se presentan ,durante el verano y'el otoño y de 
. , 

los "nortes" que Llegan a la costa de Campeche, durante el invie!, 

no, c.on vientos a altas velocidades'y bajas temperaturas. 

En la zona se registran elevadas temperaturas, sobre t2 

do en el extremo norte en donde las temperaturas medias son supe

'rior'es a 27°C al año; en la. parte central y sur se aprecia un pe-
I 

queño descenso y las temperaturas medias anuales registradas son 

superiores a 26°C y 25°C, respectivame~te. 

I 
Los promedios de precipitacién anual varían entre 400 y 

1 200 milímetros. Las lluvias se concentran principalmente en el 
. . 

. verano, aunque tambi~n se_ registran lluvias en invierno; se obse.r. 

va que el mAximo de lluvia se produce en el mes de septiembre en 

la mayor parte de la zona, coincidiendo con la ~poca en que l~s 

ciclones tropicales son m~s frecuentes, y el m!nímo se registra . 
de enero a abril. Las lluvias son escasas en la parte norte y a~ 

mentan hacia el sur, así la parte másseca.de la zOna se localiza 

en el extremo norte~ como se aprecia en los registros de Cayo Ar 

cas ( Figo 4) 
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De acuerdo con Eo García (7), las variantes de los cli

mas tropicales' ht1medos con lluvia en verano, Aw, que se presentan 

en la zona estudiada sbn las siguientes:, (Fig., 5) : 

En el e'ftremo norte del' E§tado y de la zona de estudio 

,que corresponde a las inmediaciones del Cabo Celestdn en Yucatán, 

se presenta la variedad Aw"(i')g, es decir, clima c~lido, el más S!:, , o 
co de los subhmnedos con ~luvias en verano y dos m~ximos de lluvia 

separados por una corta sequía intraest,ival o canícula; con poca 

o'scilac16n t~rmica; la diferencia entre el mes tMsfrío y el mes 

m~s caliente es entre 5° y 7°C; el mes más caliente del año se pr~ 

sentaantes,del solsticio de verano. 

En la mayor parte del municipio de Calkiní, se presenta. 

la variante Awo(w) (e)g, es decir, clima c~lido, el m~s Seco de los 

subh6medos; con lluvias en verano y escaso porcentaje de lluvia i~ 

vernal; la oscilaci6n anual de la temperatura media mensual varía 

entre 7° y 14°C, por lo cual se considerá extremoso; el mes ~s cA 

lido se presenta antes del solsticio de verano. 

En el ,municipio de Hecelchak~n la variante es Aw~'(w) (i' ) S. 

o sea c~lido subh6medo, intermedio entre el Awo y el Aw2 ; con lluvia 

en verano y dos máximos de lluvia separados por una corta sequía in 
traestival; escaso porcentaje, de 11uvi'a invernal; con poca oscila

ci6n t~rmica y con temperatura del mes m~s cálido antes del solsti

cio de verano. 

En Ho'pelch~n al norte del nrunicipio, se presenta el cli

m~ Aw'(w)(i)g; cálido, el m~s seco de los subhdmedos, lluvia en ve -o 
rano, escaso porcentaje de lluvia invernal;oscilaci6n anual de las 

temperat~ras medias mensuales entre 5.0 y 7°C. La temperatura máxima 

se presenta antes del solsticio de verano. 

En el resto del Municipio de Hopelch~n hasta el sur de 

(7) Carta de Climas. Secretaría de la Presidencia. Direcci6n de Pla 
neac16n. CETENAL e Instituto de Geografía, UNAM, ~xico, 1970.-
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Chunchintok se presenta la misma variante del extremo norte del 

Estado: Aw" (i') g. -
o 

~s al sur de la zona y en general del Estado, se 

observa que la precipit.aci6n aumenta éncantr~ndose las siguientes 

.. variante-s: 

En una franja entre los 19 9 y los 19°30'.de latitud , 
norte, ·se presenta la variante Aw''¡(x')g: c~lida subh6medo inter-

media entre el Aw
o 

y el Aw2 ; las lluvias se reparten a 10 largo 

~el año, en el verano se presenta la canícula, o sea, dos ~ximos 

de lluvia separados por una cor1;a sequía intraestival; la tempera 
. - --

tura del mes m~s cálido se presenta antes del mes de junio •. 

Al noreste de Halact6n y al norte de Nohsayab, la va

rlante localizada es Aw"2(i'): cálido, el má.s h6medo.de los sub

h6medos con lluvias ,en verano y caníctlla; la oscilaci6n anual de 

las temperaturas medias varía entre 50 y lOCo 

En los alrededores de Zohlaguna y más al sur se locali 

za el Aw"l(i'): cálido subh6medo intennedi,o entre el Awo y AW2' 

con lluvias en verano y dos máximos de lluvia separados por una 

corta sequía int-raestival; can poca osci1aci6n t~rmica(variaci6n 

anual dé las temperaturas rnedia,s mensuales entre 5° y lOe). 

De laobservaci6n de las variantes del clima que predo 

mina en lU Estado . Y en la zona de estudio se concluye que: 

1. Unicamente en el extremo norte del Estado,. se regis 

tra una mayor osci'laci6n t~rmica, la cual condiciona que el clima 

sea extremosa en dicho lugar. 
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2. La lluvia se concentra en verano y en la mayor par

te de esas variantes se observan dos m~ximos de lluvia separados 

por una corta se-qufa intraestival, conQcida como canícula. 

3. La humedad de la zona aumenta de norte a' sur. 

4 •. Por lo cttal, existe. en el Estado, y por lo tanto, 'en 

la zona de estudio, uniformidad desde el punto de vista climAtico. 

La mayor parte de los estudios de suelos .que se han ela 

borado del Estado de Campeche s.e refieren a las zonas central y 

sur del mismo; de la zona norte s~loexisten algunos informes ge

nerales. De ellos se infiere que el suelo es, por 10 coITI11n, some

ro y muy p'edregoso lo que dificul ta la utilizaci~n de implementos 

agr!colas modernos. 

Los suelos se originan a partir de las calizas que con~ 

tituyen el sustratum de toda la península, mismas que en ocasio

nes se presentan engruesas mantos endurecidos de "sahkab" y otras 

formando dep~sitos de material deleznable. 

Miranda (8) afirma que: " a6n" en las hondonadas, la su

pe~ficie de las calizas se halla en gran parte al descubierto y el 

escaso suelo se acumula en las fisuras de las rocas". 

" Los suelos de los bajos'son en general del tipo gley (Ltindell, 

1937), profundos, con las capas arcillas-as superficiales oscilan

do de color gris a negro (en maya "ek-iu'um", v~aseSteggerdaJ 

1941), segt1nsu menpr o mayor contenido en materia orgAnica, las 

(8) Miranda, F., op.cit~, p. 172. 

I 
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profundas de un gris m~s claro hasta volverge a veces margosas, 

de colo):' crema ,o casi blanco". 

De las 19 muestras de suelo que se tomaron en la zona 

de estudio, dorante el trabajo de campo, se infiere que la textu

ra ,del suelo varía de ligera a mediana (migajl5h arenoso y migaj6n " 

arcillo-arenoso). El pH en todo.slos casos es alcalino, sin presen 
• k • ...... 

tar problemas. Contienen abundante materia org~nica y nutrientes, 

entre ellos, el potasio e's el m~s importante porr su contenido; el 

f6sforo y el nitr6genoacusan valores entre bajos y moderados. 

Aun cuando el an~lisi~ de las rnue's tras indican condi

ciones m~s o. menós favorables, los suelos, por ser someros, pre

sentan problemas para su adecuada utilizaci~n. S~lo,en pequeñas 

~reas el suelo es un"poco m~s profundo, y ~stas son las que, se ut.!. 

lizan preferentemente como tierras de cultivo. En algunos lugares 

se 'han establecido unidades de riego con buenos resultados. 
I , 

De acuerdo con el sistema de clasificaci<'5n FAO/UNESCO (9) 

los, suelos de la mayor parte de la zona; 'de ,estudi.o, de Hopelch~n 
I 

hacia el sur, pertenecen a la unidad E,~ Rendzinas (Fig. 6). Estos 

su~lós presentan un horiz~nte A, m61ico cuyo, espesor no debe ser 
I 

mayor de 50 cm. y que sobreyace inmediatamente sobre material cal 

'c~reo con un contenido de carbonato de calcio mayor de 40,%, de 

textura fina, en pendierite quebrada o cerril en el extremd sur de 

la zona o en pendiente plana o ligeramente ondulada en el resto. 

(9) Flores M9.ta,G. et al. Descripcí6n y mapa de las unidades de' 
suelos de la Rep6b,lica Mexicana, según el sistema de clasifi
caci~n FAO/UNESCO (tercer intento). Direcci6n de Ag~(üogía. 
Secretaría de Recursos Hidr~ulicos, M~xico, 1972. 
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Al norte de la zona antes citada, el suelo pertenece 

a la unidad Ne o sean Nitosoles ~u'tricos que presentan un 'hori

zonte B argílico, con una'distribuci~n de arcilla tal que su por 
I -

centaje no di,sminuye de su cantidadm!xima en un 20 %a trav~s de 

los primeros 150 cm. de profundidad. Aplicando t~cni'cas adecua

das y bajo sistemas de riego pueden ser utilizados para un am

plia variedad de cultivos. 

, 'En ta regi6n central de es ta misma iot!ta, 'se intercala 

una cuña de suelos que pertenec,en a las unidades 1, E yB o sean 

Litosoles, Rendzinas, y Cambisoles. 

Los Li tosoles son suelos que eS,tA.n limitados en profu!,2 

didad por una roca dura dentro de' los 10 cm. de profundidad;' las 

'car~cter!sticás de las Rendzina5 ya se mencionaron y los Cambiso

les son suelos que pueden presentar un horizonte A, ~mbrico (ca

pa superficial blanda de color oscuro rica en ma.teria org~nica y 

nutrientes)" o un horizonte B, cA.mbrico (capa ubicada abajo del 

horizonte A, con características incipi~ntes de los otros hori

zontes B)., 

Por la latitud en que se localiza el Estado de Campeche, 

as! como por las condiciones de ,clima, la vegetaci6n primaria que 

se desarrolla en la zona es de tipo tropical. ulS modificaciones 

que ~sta presenta se deben principalmente a la variaci~n de la 

humedad y a las' condiciones ed~ficas. 

De acuerdo con Miranda (10), los tipos de vegetaci~n de 

la zona de estudio son los siguientes (Fig. 7): 

(10) Miranda, F., op. cit., pp. 222-242 

i 
" 

'" 
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1. Selva alta (o mediana) subperennifolt'acon Achras 

(zapote), Bucida (pukte') ,.Cryosophila (guano, Kum, 

etc. ) 

2. Selva alta o mediana subdecidua 

3. Selva mediana de transic1~n 

4. Selva baja o mediana decidua 

5. Sabana. 

1. En la regi6n sur de la zona de estudio el tipo de v!, 

getacUin predominante, ·es la selva alta o mediana subperenhifo1ia 

con predominancia ~e Ach-ras zapota.(zapote) Bucida bucerªs,(puk

te') y Cryosophila argentea (guano kum). 

Este tipo de vegetaci~n presenta una altura media de· 

25 a 35 metros y muchos de los ~rbo1es que la constituyen, como 

el zapote, son perennifolios; sin embargo, se encuentran interc~ 

ladas algunas especies arb6reas que pierden su follaje casi com

pletamente. durante la temporada seca. Se desarrolla sobre suelos 

relativamente bien drenados, en terrenqs casi llanos y en las la 

deras de las colinas u ondulaciones; mientras que las asociacio

nes primarias no 6ptimas, se desarroilan en suelos bajos, com&n-
I 

mente con drenaje deficiente. 

Tambi~n en algunos lugares, el bosque de Achras. se h!. 

lla mezclado con abundantes !rboles de l"am6n~ Brosimum alicastrum 

(ox~ en maya); ~stos crecen en !reas rocosas o pedregosas de cali 

zas compactadas, con escaso suelo o.scuro en las grietas y con dre 

naje f~cil. 

Cuando los ~rboles de ram6n predominan, a esta asocia

ci6n se le conoce como .ramonal, la que tiene importancia local 
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'pues se usa como forraje para las bestias de carga en la regi6n 

lechera. 

Al extremo sur de la zona de estudio, en los alrededo

res de Xpujil y Zohlaguna en Hopelch~n, la asociaci~ti es de'Ach

~,zapota, Bucida buceras y Swietenia macrophylla (caoba), este 

tipo de vegetaci6n se desarrolla sobre suelos poco profundos de 

color caf~ oscuro, con relieve m~s o me'nos ll.a,no, ordinariamente 

con drenaje defic}ente. 

2. Selva alta o mediana subdecidua, con abundante Vi

tex gaumeri, (ya'axnik). 

Se localiza al norte de la selva alta 'subperennifolia 

de Achras zapota, en una franja angosta cuyo límite septe~trional 
~ 

no e6t~bien definido pues se va mezciando paulatinamente con la 

selva mediana de transici~n. Su límite' se encuentra aproximada-

'mente al norte de la poblaci~n de Guayam~n, al sur de la villa de 

Hopelch~n y despu~s de atravesar la Sierrita, se Gontin-6a en Yu

cat~n. La precipitaci~n en que se' de~arrolla la selva mediana su12. 

decidua es inferior a 1 100 mm. El terreno es ligeramente ondula-
I 

do y rocoso, con suelo somero excepto en las hon<;lonadas y al pie 

de la Sierrita. 

Algunas de las especies que existen en este tipo de ve 

getaci6n -son: Vitexgaumeri (ya'axnik),Brosimum aiicastrum (ra

m6n), Piscidia piscipula ( ha'bin), Enterolobium cyclocarpum 

(pich), Ceiba pentandra (ceiba)" Sideroxylon gaumeri (caracolillo), 
i 

Caesalpinia g~umeri (kitamch~), Cedrela mexicana (cedr~). 

La altura media de los !rboles varía entre 25 y 30 me 

tros, de gran parte de los, mismos cae el folJ,.aje en la ~poca seca, 

-:' 
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noviembre o diciembre hasta fines .de abril; sin embargo, hay siem 

pre un cierto ndmero de ~rboles perennifolios, típicos de la sel

va alta subperennifolia de Achras zapot~. Muchc;>s de los ~rboles 

como el pich, la ceiba, el cedro y los amates (Ficus) alcanzan en 

estos lugares gran corpulencia con troncos de 1 a 2 metros de di' 

metro y enormes copas; se desarrollan sobre suelos profundos de 

color caf~ oscuro o negruzco sobre estratos de caliza compacta. 

3. Selva medi&na de transici~n. 

Esta es 'una mezcla de elementos de los tipos -predomin~!l 

tes de la selva subdecidua y de la selva mediana decidua,. -Su a1t1!, 

ra media oscila entre 15 y 20 metros y la precipitaci~n anual es 

de 1 000 milfmetras aproximadamente • 

. Es en gran parte veget~ci~n decidua. Se encuent~a en 

lugares poblados actualmente por el hombre, por lo que est~ muy 

alterada y sus límites son imprecisos. Se localiza en los munici 

pios de Tenabo, Campeche y Hopelch~n • 
. ' ' 

4. Selva mediana decidua. 

Las laderas de la Sierrita y 'la porci~n casi llana del 

norte de Campeche estuvieron cubiertas por este tipo de selva, se 

gun las fuentes hist~ricas. La precipitaci~n pluvial en la zona 

oscila entre 700 y 1 000 mm.; las temperaturas son m~s extremosas 

y la temporada de seca es mAs larga, de noviembre a mayo. 

Debido a que esta parte se habit~ desde tiempos anti

guos por el pueblo maya y que tiene una densidad de poblaci~n ~ 

yor que elres,to de la zona de estudio, la vegetaci~n primaria 
, . 

se ha destrufdo en grandes extensiones de tal manera que actual-
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mente la vegetaci~n es secundaria, predominand? leguminosas bajas 

espinosas y pequeños manchones de sabana. 

Por este mo~ivo, el Dr. Miranda hace notar que ha sido 

difícil estudiar este tipo de vegetaci6n;, sin embargo, señala, 

por sus observaciones, que dicha vegetaci6n debi~ alcanzar de 

15 a 20 metros de ~ltura. 

Algunas de las especies que fueron d9minantes en la 

selva mediana decidua pareten ser: Lysiloma bahamense (tza'alam) 

Piscidia piscipula (ha'bin), posiblemente gedrela mexicána (cedro)t 

Cassia peralteana '(ya'axh~bin), Gyrocarpus americanus (k'i'ix) y 

Ehretia 'tinitolia (roble) entre otros. 

5. Sabana 

La sabana 'est~ constitu!da por asociaci6n de gramíneas, 

a veces cOn abundantes ciper~ceas y generalmente con ~rboles ba-
I 

jos dispersos o sin ellos. 

Los ~rboles m~s frecuentes que caracterizan la sabana 
I 

son: Byrsonima crassifolia (nanze o nanche)-; Curatella americana 
I 
, 

(yah~, sah~ o tachic6n) y Crescencia cujete, (güiro o j!caro). 
i 

Este tipo de vegetaci6n se localiza en algunas regio

nes del norte del Estado d~ Campeche, como en el munici'pio de H,!;. 

celchak.§n, en la regi6n de Sahcabch~n y es raro encontrar en ella 

la Curatella americana; en esas regiones 'predomina el nanche' y el 

gairo, especies que son explotadas por los campesinos. 

El terreno generalmente es llano o con poco rplieve~ 

Los suelos son profundos, arcillosos o argilosos, o arcillo are-
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nasos con drenaje defici~~e; a las características anteriores 

se debe et que sean cenagosos en ~pocad~ lluvias y muy secos 

en la ~poca no lluviosa. 

Del an~lisis de los tipos devegetaci6n en estos cua

tro municipios 'se 'deduce, que la parte que cuenta con menos ve

getaci6n primaria corresponde a los municipios de Calkin! y He

cel,chaMn, municipios en donde ~sta ha sido muy, alterada e incl!:!. 

sive arrasada por la acci6n del hombre. 

Algunas especies, que se localizan cerca de los pobla- ' 

dos, ' son cul tivadas por la utilidad que prestan a los lugareños, 

como Enterolobium cyclocarpum (pich), que proporciona forraje, g.Q. 

ma m~dicinal y s'ombra; Talisia olivaeformls (guaya), que les pr.2, 

porciona fruta. 

Al revisar la bibliografía correspondiente a la vege

taci6n de la península de Yucat~n se encontr6 un~ escasa informa 

ci~n 'sobre las especies de la zona nort:;e. Aunque algunas de ellas 
• 1, ' 

han sido estudiadas en otras regiones ~e lapen!nsula, existen 

todavía especies que no han sido identificadas, por 10 tanto se 

hizo necesaria la recoleccit'5n de algunas especies., 

,La falta de informaci6n sobre la vegetaci6n se hace 

mAs notoria en los municipios de Calkin!, ijecelchakAn y Tenabo, 

pues en Hopelch~n, por localizarse allí la 'zona chiclera, la v,s, 

getaci~n ha sido mejor estudiada. 

El cuadro adjunto, realizado con las muestras recolec

tadas en E¡!l lugar, contiene algunas de las especies citadas por 

Miranda como dominantes en la y,a casi inexistente selva mediana 

decidua: la mayor parte de ellas crecen en terrenos abandonados 

que fueron utilizados principalmente para la aLembra del maíz. 
" 

" 
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3. L}/siloma Dahom.cnse 
4. Piscidio piscipulo 

5. Gyri11l0rx,,'~iun antigol1oides 

6. Caeé,.-:: I ¡ei 11 io vio lacece 

-, " . b / . ,:,I¡'SCrO Slnloru a 

Nomhre vulgar 

Bobayin -

Julú 

Tza'alom .. 
Habinojabin(l,2) 

Ts'its'ilchó-

• 
Chaktó ( 1 ) 

Chukc'll (1,2) 

3; Ehrctio tinifolio Robla 

F a m 

Mi rnO~Clccae 
Pari 1 iOlloccoe' 

i a 

CO(-'SU I pi nucca.o 

Buré,::: r(j,:cae 

Uso Regional 

Tiene el O,spccto de un helecho 

arbóreo. Evita 'o CClído del cqbello. 
El tollo pClra construcci6n 

Mclífera y el tronco como Ici"ia 
Me! ífcra y el trOlll<;O para construc
ción de ChO~ClS típicas 

Poro los ro,~ios Je las ruedas de las 
currü tos y corno I ci'ío 

Localizaci6n 

l. El Remate a12km. de lo 
cosl'o, Calkiní. 

2. Misma localización que el 
(Interior. 

3. Oesto dc:1 municipio de Cal· 
ki~í (entre S.Antonio Sahco 
chén y Concepción. ' 

.-t. Oeste del municipio de Cal· 
kiní. 

5. Oesle del municipio de Cal· 
kiní. 

Mu(L::ro dura, para ruedas ele carre- 6. 
tus y 1~1QrCC5 de puerlas. 

Oeste del lI1unicipio de Cal· 
kiní. 

~c CI'I~r:; c:o;l;'icll~~ hlllill'), madera ¿e 7, Oc~tc dC'lm¡'llicipio ce Cel-
. . ", I ; l' . , 

COllSITUCCl011 y P",I'U <.: ¡'u JrlcaClon kiní. 
de Iriplay. 
Mcdcra de buello ccdick,d pO/'l.] lllu2, 3. Se localiza comúnmente en 

- -- - -- -~:'--::- : .. ~:, <t;'.-.. ,;-:' 1 -r" ;:- - " -r~,J;~)~.f8.!.~ff~~~~;~ja- ~H_ f~q~)~Ai .. ~n 'usuros; pr,i 
roS'. . ," "ximos a el/osen toda 'a zon, 

9., Chrysoplr,! lum caimito 

1 O. ero ~OI1 fI (Ive ns 

11. PhilllCccllobiul11 albicans 

12. 11 11 

13. Cnid0$Colus' sp 

, 4. 

15. Vic¡uiera dcntato 

peflota . 

... ~ I ... ' ,~"" ."' ~'."" .~ 

17. 
18. 

19. Cossia emorginota 
20. 
21. 

22. brosimum olicaslrum 

Caimito 

E'h'balClm 

Chimay 

Choyo 

Xkuzuuc ( zGcatc) 

Tah 

" ' 

UClJ( ili I 
Uo xi,n 

Sapotacea 

Euphorbioceoe 

Xtullu'l .. i/l o Xtuha'chc' 
Xdzl,H,Loc 
Xlicin-ché 

o>: o IClInón (1, 2) 

...----~--~---_.--~--'---

l. Apmece citada por F. Mirando (:11 VC8i.?tClción de la r~nínsula )'UC018CCl. 

Frul-al, 58 cul tiva en hucr~(]S y en 

los patios di:: las. casas. 
Mcdicinul poro curar "8raI10s" y 

heridas infectadas. 

de estudio. 
9. En todr.l la zona de'estudio. 

10. 

Posiblemente contcr\ga tOllina; 'ma- 11. 

dero muy duro, apreciada pqrG co~ 

Ikcelchakún,' declive detra 
~i ción hacia el plano coster, 

Pode oeste de los municipio 
J.:: Hecelchaká" y Tenabo. 

trucción. ' 

Como modera 'ele construcción para 

cesas ~ípicos y carretas. 

12. Oc~le ó'Hc<;.:('!lchakón y . 
TC110b6. 

Aunque es silvestre, también se cul 13. 
tivo; se consume Como verdura, pr~ 

piedc:des curativas. 

En lada la zona de ,)studio! 
~obrc todo en los patios de 
los casas. 

Gramínea, forrajera,' se le alribuye 14. 

un alto graco alinienticlo para el 92 
/\1 W de los municipios de 
Colkiní, Hecelchakál,'l'y Te
/lobo. nado. ' 

Mclífero o los tallos para lo fabri,c.9.15. 
CiÓ;1 de cohetes. 

En los terrenos donde la vc

!.Jclcción primc;rio ha sido m_ 

Medicin'al, diurético' 

, ¡ 

-..... , 

l'Acdicinol 
forrajera püra animal 

Medicinal poro curar (;1 resfrío 
Medicinol 
Como maderaJ poro lo -construc

ción de carrctClS¡ COmO lena. 
Forrajero. Sus fruto~ cocidos, son 
consumidos por lo pobloci(,n. 

ulh:.!rcdq; el) los 4 municipic: 
-"1 (;. [JI -¿-c'iitro'y"\fb~ddT~~""u~'cl 

..JÚ9JJe.: 1j9P~~hén ',~ , 
.,~ ~I" - .': •. 

.sr ." -
1 i'. N('r!<2 d:: \-;s'~élt:~5n 
W. T('I Jbo cnlc:s pro>;illli'!(l~L', 

,Cl~ municipio -de CdmpccLc 
19. N"rlct:u Hopolch¿'h, 
;~o . 11 11 11· 

21. OCSI(' de Calkiní. 

22. En loc!o lazone, ele cslllc!io 
y principalmenlc en 10$ ¡--,

blucioncs . 

2. Citado por A. Hernándcz Corzo en el Estudi..o Geobotá.nico, oprícol~orestol de Yucotá~. Los Recursos Nalul<llc~ de Yllcalón. 
Boletín de la Sociedad Mexicano rk Geografía y Estadística Tomo LXIX, Núm., 3. J\!\¿;xico, 19'sb. 

,Jabin o Habín.lchlhyomcthia cOtllmunis. Blol~c Leguminoso (Sagún Antonio Hcrnández Cor70. 1950). 
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2.2 Recursos Natura]es. 

Los recursos naturales de la zona deben ser estudiados 

con el fin de que su conocimiento propicie el uso racional de los 

mismos y ~sto pueda contribuir al desarrollo general de la zona 

en beneficio de los habitantes de la mis~. 

Los recursos, naturales m~s impbrtantes de la zona norte 

de Campeche son los recursos renovables b~sicos, tales como: el, 

agua, el suelo, la vegetaci6n y la fauna, mismos que ser~n anal,!. 

zados, tanto como elementos del medio ambiente 'físico, como ele

mentos modlficados por el hombre. 

Actualmente los recursos naturales b~sicos de la zona 

se utilizan de manera irracional; el sistema agrícola practicado, 

tumba y quema del monte y monocultivo e5t~n agotando los escasos 

suelos; los bosques son talados para abrir nuevas ~reasde culti

vo, qU,e a los pocos años son abandonadas; algunas especies fau

nísticas est'n ~npeligro de desaparecer; por lo tanto, se har~n 

consideraciones acerca del mejor aprovechamiento y conservaci6n 

de estos recursos naturales b&sicoso 

El agua: Como consecuencia de q\,1e la zona norte de Ca~ 

peche participa de la topografía y de la geología general de la 

península de Yucat~nJ enella'no se encuentran escurrimientos s:!:!, 

perficiales, de,tal manera que el agua disponible en dicha zona, 

es principalmente su~terrán~a. 

El abastecimiento de agua en esta zona se realiza de, 

,1 
I 
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diferentes maneras: (11) 

1) tos c,ampesinos de la zona utilizan el agua que se depo-
. , 

sita en las sartenejas (12) durante la estaci6n lluvio-

sa. La.duraci6n del agua enestoB dep~sitos .depende en 

gran medida de la. evaporaci6n. Las sart.enejas son una 

fuente importante de abastecimiento de agua, tanto pa-
.. 

ra los campesinos y las bestias de carga como para to- . 

da la fauna de la zona. 

2) Otra" fuente de abastecimiento 10 constituyen las agua

das, depresiones del terreno de escasa profundidad en 

las que se deposi,ta e't, agua de las lluvias. Algunas 

aguadas fueron construidas por los mayas para abaste

cerse de agua durante la estaci6n seca; en la actuali

dad siguén prestando el mismo servicio. El agua en ellas 

se'encuentra altamente contaminada. 

3) Como consecuencia de la f~cil disoluci6n de las calizas, 

en la zona estudiada existen Inumerosos cenote:s (dzonot 

en maya) de todos tamaños. Los cenotes son dolinas, bqu!!, 

dades, en terreno karstico,qUe permiten el acceso a aguas 

'subterr~nea6 y constituyen una fuente de abastecimiento 

de agua para la pob¡aci6n desde la ~poca prehisp~nica. 

El agua de los mismos es de vital importancia para el 

(11) C~rdenas Figueroa Mauro. Los recursos naturales de'Yucat~n. 
Informe Jidrobio16gico y Faurt!stico de Yucat~n. Bolet!n de 
la Sociedad Mexicana de Geograf!a y Estad!stica. ,Tomo LXIX. 
3 M3.yo-Junio de 1950. 'M~xo p. 144 •. 

(12) En Yucat5n, oquedades naturales de tamaño y profundidad va
riables, en la superficie de la roca caliza. 
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campesino y las bestias de carga; en algunos lugares 

es la Gnica fuente de aprovisionamiento de agua en su 

travesía ha<í:.ia. los sitios en donde cultivan la tierra. 
I 

La fauna de la regi6n depende tambi~n de esta fuente 

de abastecimiento de agua. Entre los ~s grandes ceno

tes se encuentra el de Xtacumbilxunaan en las cerca

nías de Bolonch~n de Rej6n. 

, " 

4) Otra forma de abastecimiento de agua en la zona es a 

trav~s de los pozos~ los cual~s se han venido perforag 

do desde la ~poca de la conquista. 

En las localidades pequeñas, los habitantes utilizan 

los pozos como única fuente de abastecimiento de agua. 

5) Debido a que las aguas se infiltran a trav~s de la ca

pa de calizas,~stas son aguas ,duras, por lo que los 
I 

habitantes de la regi6n tienen la costumbre de recoles. 

tar el agua de las 11l.Jvias. Es.ta es colectada en los 

techos de las edificaciones y almacenada en dep6sitos 
I 

artificiales llamados aljibes~ Este procedimiento, muy 

antiguo, se practica en las poblaciones de cierta im~ 
I ' 

portanciao Los habitantes de 1a zona utilizan el agua 
" 

de la lluvia como "agua potab1e"; aGn y cuando en las 

principales poblaciones ya ha sido introducida el agua 

entubada. 

Lascondi.ciones lito16gicas predominantes propician que 

el agua de la zona tenga un"alto contenido de sales minerales, 

por 10 que en general no es considerada como agua potable. 

.r 

I 
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Segdn Mauro C~rdenas Figueroa '·(13) It Las condiciones 

de potabilidad y de higiene de las aguas· de Yucat~n son muy pr~ 

carlas". 

El agua de la zona se destina principalmente para: 

a) usos dom~sticos e industriales, y 

b) en, la agricultura. 

a) Unicamente las poblaciones de mayorn&mero de habitantes cuen 

tan con servicio de agua, potable·. Se ha proyectado introducir 

agua potable para abastecer a la mayoría de las poblaciones de la 

zona. El agua de los cenotes, aguadas, sartenejas y la extraída 

de los pozos o almacenada en aljibes, se encuentra altamente con -
taminada. El agua 'de. es tos dep6si tos es fuente de enfennedades 

de tipo intestinal y criaderos de insectos, principalmente de mas 

quitos, entre ellos lbs transmisores del palúdismo. 

En las, principales poblaciones de la zona el agua se 

utiliza para la fabricaci6n de hielo, el cual tiene gran demanda 

en todas las ~pocas del año. Laf~bricá de hielo 1MB grande y mo 

derna 'se localiza eh Calkiní, con una capacidad de producci6n de 

5 toneladas diarias. 

b) El uso. del agua para la agricultura est~ condicionado por las 

caracte'r:tstlcas. del suelo y de la propia agricultura que se pra,S 

tica en la regi~n. Sin embargo, eri los l1ltimos diez afias se han 

construido 'unidades de' ri~go con el prop6sito de mejorar la pro

ducci6n agrícola. El agua para estas unldades de riego es extra! 

da del subsuelo a trav~s de pozos, en los que se han instalado 

'(13) C~rdenas F. Mauro. op. cit., p. 144. 

I 

I 

I 

I 
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sistemas de bombeo. 

'El rendimiento de la producci6n agrícola ha sido alta 

mente satisfactorio si 'se compara con las zonas en las que s~lo 

se cultiva maíz y no se utiliza el riego. 

El suelo: Los suelos de la zona de estudio-est~n con

dicionados por la geología y el clima de la península. Predomi

nan los suelos del grupo Rendzi'na, aunque tambi~n se localizan 

en ~reas menores: Nitosoles, Litosoles, Luvisoles, Planosoles y 

Regosoles o (14) . 

Las Rendzinas son suelos de po.co espesor en los que la 

roca caliza subyace muy cerca de la superficie, no son aptos pa

ra la explotaci~n ag~ícola y tienen la desventaja d~ ser f~cil

mente erosionables. Se utilizan principalmente para sembrar maíz, 

frijol y ~rboles frutales." ••• se considera que su uso ~s ade

cuado es el silv!cola". 

Las Rendzinas se localizan en las .regiones media y sur 

de la zona de estvdio, en donde son unidades dominantes. 

Los Nitosoles presentan limitantes tales como fertili

dad baja,- topograf!a ondulada y susceptibilidad a la erosi6n. B!, 

jo sistemas de riego y con pr~cticas adecuadas permiten la expl,2 

taci~n de una variedad mayor de cultivos adaptados a las condi

ciones clim~ticas.Estos suelos se localizan en la, Sierrita y en 

las serranías del Camino 'Real (parte oriental de "los municipios 

de Calkin!, Hecelchak~n y Tenabo y en el norte de Hopelch~n). 

(14) Flores Mata et al, op. cit., pp. 23-26. 
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Los Luvisoles son suelo's delgados, lixiviados, con un 

alto grado de pedregosidad y baja ferti_lidad,' se localizan en 

las laderas de la serranfa que atraviesa el Camino Real; como en 

el caso de los Nitosoles, con sistemás de riego y pr~cticas ade

cuadas podrfa diversificarse la actividad agrícola y ganadera_en 

ellos. ~ 

Los Litos,oles, suelos sumamente delgados con menos de 
, , , , 

10 cm de espesor y"altamente pedregosos, no son aptos para la 

agrlcultura; en-la zona de estudio se encuentran asociados con 

Rendzinas y Cambisoles altamente pedregosos aunque de mayor es

pesor. En ellos se siembra maíz, henequ~n y frutales, principal

mente, crecen pastizales y allf se .concentra la ganaderfa ejidal 

de los ITt\Jnicipios del Camino Real. Se estima que su uso 1MS apr2: 

piado es el silv!cola (Sostiene una vegetaci~n arb~rea s'ecunda

ria, raquítica por sobre explotaci~n). 

En la regi6n costera de la zona de estudio la unidad' 

de suelo-dominante ~s la de Regosoles que se encuentran asocia

dos. con Gleysoles y F.luvisoles; estos (tltimos se car~cterizan 

por tener drenaje deficiente, 10 que ptovoca que en esta'regi~n 

el terreno sea pantanosoo 

Son suelos de baja fertilidad y actualmente no son uti 

lizados para ninguna actividad. En ellos crecen manglares y una 

vegetaci~n arb6rea muy desarrollada. Su uso m~s adecuado serfa 

para el cultivo de la palma cocotera. 

La Vegetaci~n • Este recurso natural se encuentra con

dicionado principalmente por las condici-ones edafo16g;icas y cli

mAticas de la zona de estudio. La vegetaci~n natural de la zona 

'.1 
I 
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se encuentra .sumamente al terada debido a la explotaci~n irracio

nal que se hace de ella. , 
Por la morfolog!a vegetal, en la zona se distinguen de 

noroeste a sur los siguientes tipós: 

a) Vegetaci6n costera, con vegetaci~n arb6rea de diver 

sos tipos y plantas ha16fitas. 
, 

b) Pastizales con vegetaci6n dispersa y 

e) Bosques 

a) La végetaci6n costera de la zona es tal yez la menos al

terada. Hasta principios de siglo, las haciendas que exist!an al 

norte da Campeche abarcaban esds terrenos. Con el. decaimiento' de 

la actividad econ6mica, fueron abandonados y actualmente es casi 

nulo el uso que se hace del recurso forestal en la costa. 
I 

Crece en esta regi6n una vegetaci6n heterog~nea, com

puesta por palmas de coco, manglares aislados·y" algunas palmas 
I 

utilizadas por los naturales del lugar para techar las chozas, 

habitaci6n típica de la zona. 

Algunas de las especies que contienen tanino podrían 

s.er utilizadas en curtiduría como el chucum y el· mangle; se pie!!, 

sa que el chaka'h o palo mulato pueda contener tambi~n tanino. 

Este tipo de vegetaci6n se localiza en la franja costera de la 

zona de estudio. 

b) Los pastizales con vegetaci6n arb6rea dispersa ocupan la 

parte central de la zona de estudio, en algunas regiones aisladas 

coinciden con la vegetaci6n natural de la sabana. Las mayores ex-

I 

I 

I 
1 
I 
I 

1 

t 

I 
¡ 

I 
I 
I 

I 

J 
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tensiones de este tipo de ve~etaci~n se encuentran al oeste de 

los municipios del Camino Real como consecuencia de una mayor 

alteraci~n de la vegetaci~n en esos,lu~ares, debido a la acci~n 
del hombre. 

En esta zona se desarrolla principalmente la ganader!ab 

c) Los bosques.corresponden a las asociaciones veg~tales cla 

sificadas por Miranda (1964) como selva alta -subperennifolia. 

Dentro de las especies que se localizan en este tipo 

de vegetaci6n, existen algunas como el zapote, del cual se extrae 

el chicle, consideradas especies comerciales debido a su potenci~ 

lidad econ~mica; existen tambi~n otras especies maderables como. 

la caoba; forrajera como el ram~n, y numerosos ~rboles de fru

tas silvestres y especias como la pimienta, ademAs del guano kum, 

muy apreciado y de alto valor comercial ya que es usado como ma

terial de construcci~n en el techado de las casas tfpicas de la 

zona de estudio. 

I 

Esta regi6n cubierta de vegetaci6n arb6rea ha sido afes 

tada por la agricul tur,a n6mada. Muchas de las ampliaciones de te

rrenos ejidales fueron hechas a expensas de ellaoAlgunas son eji 

dos forestales, otras son ampliaciones de ejidos agrícolas que in 

dudablemente alterar~n el medio f!sico existente. 

La fauna: La fauna de la zona de estudio la fonnan: ar

madillos, jaba1!es, martuchas, jaguares, ocelotes, venados, pavos 

de monte y otras aves. El venado,es el m~s abundante y m~s apre

ciado por su carne; se, localiza principelmente en el centro del 

Estado, en las zonas oriental y noroeste~ 

i 
, I 

I I 

. I . I 
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Es urgente sensibilizar a la pob1aci6n acerca del me

jor uso que debe darle a los recursosnatúra1es de la regi6n, 

los cuales han sido utilizados de manera irr~cional; principal

mente la Eauna, la cual le permite mejorar su dieta y su econo

mía familiar. 

Los' tres recursos naturales b~5icos, agua, suelo y ve

getaci6n, influyen de manera determinante sobre las actividades 
. , 

econ6micas de'sarro11adas por la pob1aci6n- de la zona de estudio" 

, . 
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3.- El paisaje humano 

3.1 El poblamie~to de la zona 

En este cap:!tulo se ,presenta un ,breve resumen del po

.blamiento de la zona d~sde la ~poca de los cacicazgos y provin

cias mayas que existieron en Campeche en la ~poca pre-hisp~n:lca 

y que quedaron incluidos dentro de la zon& de estudio .. 

El desarrollo prehisp~nico de la zona atraviesa por 

varias etapascronolcS'gico-culturales, determinadas por las f.or

mas de producci6n y su acrecentamiento y, basadas fundamental

mente en el cultivo del maíz, el cua~ aún en la actualidad se 

practica mediante sistemas de roza, quema y el abandono intermi

tente de los t~rrenos de cultivo. (15) 

Para Alberto Ruz Lhuillier (16), el Estado de Campeche 

est~ dividido en zonas naturales, a saber: la Montaña, la Milpa, 

'los Ríos y Lagunas, y la Costa, en las cuales. quedan enclavadas 

las ~reas arqueolcSgicas citadas por el autor (Fig. 8). 

De las provincias existentes en la~poca prehisp~nica, 
• I 

la que tenía mayor n6mero de poblaciones y de habitantes fu~ la 
, 

de Ah-Canul, localizada en el Norte del actual Estado de Campe-
• 

'che, es dec'ir, en, la zona denominada por Ruz "la, Milpa" (Fig. 9). I 

(15) Campeche An~lrsis Econ6mico-Social, op.cit., p. 27. 

(16) Ruz Lhuillier Alberto. " Campeche en la Arqueología M9.ya"~ 
Acta AnthropolcSgica 1:2-3, M~xico~ 1945.' pp .. 10-12 
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Este hecho. contrastaba y contrasta con el p~u1atino 

despoblamiento que se ha presentado desde. entonc,es en 'las pro

vincias del súr del Estado de Campeche, agudizado adn ~s en la 

regi6n. selv~tica de las zonas de " la Montaña" y de "Ríos y La

gunas".(17) 

La provincia norte y sur de Ah-Canul formaron una con

federaci6n de! pueblos gobernados por "Batabes" (señores o caci-
, , 

ques) , del linaje de ].os Canul y persistieron h,asta la ~poca c'o-

lonial; la que corresponde al norte del Estado de Campeche, es

tuvo formada por los pueblos del B~cal, TepakAn 'y Mopila, Nunk!. 

ní, Kahalakun, Calkiní, Dinlaklm, Sahcabch~n, Poc-Boc, Bacanch~n, 

Dzitbalch~, Cumpich, HecelchakAn Pocmuch, Tenabo, Tindn, Tikurnch~, 

Sacnict~ el Chen y Tekum, los cuales e~ su mayoría formaron la 

congregaci6n" de Calkiní. (18) 

Los principales poblados de esta provincia estuvieron 

comunicados por un camino que despu~s sería el actual Camino Real, 

a tra\T~s del cual se distribuía E!l com~rcio a Yucat!no 

El poblamiento de la zona est~ relacionado con las eta 

pas d,e conquista y colonizaci6n cíe la Península de Yucatán. 

En 1517, Francisco Hernández de C6rdoba realiz6 el pri

mer viaje de descubrimiento, conoci6 la ciudad de Campeche, pero 

por razones, 1MS bien de tipo econ6mic'o y político, la conquista 

de la penít:J,sula de Yucat~n fue aplazada por algunos años tMS; to 

cando a Francisco de MOntejo, despu~s de haber recibido los t!tu-

(17) Campeche Análtsis Econ6mico-Social. op. cit., p. 3J. 
(18) Roys, Ralph L. The Political Geography of . the YucatanMaya, 

Carnegie Institution of Washington 613. Washington, D.C'., 
1957, pp.13-26. 

, I 
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. los de Adelantado y Gobernador de Yucat~n (en 1526) lograr la 

penetraci6n y conquista de la pen!neula, despu~s de reiterados 

intentos que fracasaron debido á la agresividad de los nativos. 

Los maya.s que habitaban la península, a la llegada de 

los españoles, no eran los habitantes del llamado primer imperio 

maya, con toda la grandiosidad descrita por varios autores; pero 

la poblaci6n todavía numerosa y fuerte conservaba su organizaci6n 
. , 

social y costu,mbres propias, con tradici6n h'ist6rica y en suma 

con vigorosos aspectos cul turales muy carac ter!sticos que hac!a.n 

de ellos un grupo fuerte, uniforme y combativo, celoso de sU in

dependencia y dispuesto a defenderla. (19). 

En 1540 Francisco de Montejo desembarc6 al fin en la 

ciudad de Campeche y despu~s de obtener la alianza de los habi

tanteS de la ciudad, fund6 ah! mismo San Francisco de Campeche, 

el 4 de octubre de 1540 ~ A principios ,del siguiente año, convoc6 

a los caciques mayas a prestar juramento de fidelidad a la Corona 

de España; varios caciques obedecieron, " pero la Provincia de 

Ah-Canul, se neg6 "a concurrir". (20) 

Aprovechando el Camino Real avanz6 al norte venciendo 

la r~sistencia tenaz de los pueblos de Ah-Canu1, principalmente 

Poc Much, Hecelchak~n y Poc-Boc. 

Con esta &ltima penetraci6n, qued6 terminada la con

quista de toda la península, quedando en poder de Montejo la z2, 

(19) Berzunza Pinto, Ram6n. Guerra Social en Yucat~n" Grsta Arnic 
Editor M~xico, 1965 pp. 28-33 

(20) Morley, Sylvanus G. La civilizaci6n Mayao Fondo de Cultura 
Econ6mica. M~xico 1974 p. 125. 
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na occidental de Yucat~n y Campeche. 

La conquista definitiva de laPen!nsula de Yucat~n tu 

vo su base principal en C~mpeche; de acuerdo con el 'plan trazado 

por el hijo y_el sobrino de Mbntejo el. Adelantado, se estableci~ 

ron otras bases ,que sucesivamente fueron:.' Tenabo, Hecelchaldn, 

Poc~Boc y Calkin! desde los cuales fueron habilitados los conqui~ 

tadores en su avance hacia T-h6 (~rida). (21) 

Para consolidar la conquista de la península fue nece

saria su inmediata colonizaci6n. Esta obedeci6 al siguiente plan: 

" reunir el suficiente n'l1mero de vecinos para fundar y consolidar 

la permanencia de una localidad, asegurarse de que la Jurisdic

ci6n de la poblac16n estuviera dominada, y comunicada por cami

nos con las poblaciones que ya hubieran sido fundadas a fin de 

garantiz~r la seguridad y el auxilio mutuo." (22) 

Consumada la colonizaci6n Hecelchak~n y Calkin!, prin

cipalmente, se convirtieron en ciudades de tamaño consideraple 

en las que se realiz6 la evangelizaci6n, y de las' que dependie

ron las dem~s pobiaciones como "visitas U y centros de congrega

ci6n en los que se fusionaron varios ,pueblos, como en el caso de 

Calkin!. (23) 

(21) 

(22) 

Chamberlain Ro, The Conquest and Colonization of Yúcatan, 
Carnegie Institution of Washington No. 582. Washington, D.C. 
1948, pp. 202-207 

Cogolludo,Diego L6pez.- citarlo. por Messmacher, M. "Capilla 
abierta en el camiÍlO real de Campeche'lo Bolet!n INAH, junio. 
1966, M~xico. 

(23) Roys Ralph L., gp. cit., pp. 22-26 

, . 
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" Todas las actividades en Campeche se concentraron en 

los puertos de Campeche y Champot6n y en los centros del Camino 

Real, Calkiní y HecelchakAn, estableci~ndose una re1aci6n con 

marcadas características excluyentes, entre los centros dirigi

dos por españoles (Campeche, Champot6n y los pueblos cabecera de 

encomiendas) y los pueblos indígenas, controlados por Caciques 

indios principalmente confirmados en sus cargos, pero con autQ-. ' 

ridad 'y derechos restringidos y subordinados.", 

" Durante el gobierno de llintejo, desde el momento de 

la conquista, se repartieron los pueblos en encomiendas. Montejo 

autoriz6 la esclavitud de los indios, aunque limitadas a los re

nuentes a la conquista; sin embargo, se- estab1eci6 un tráfico de 

esclavos que permiti6 su venta a6n fuera del territorio de Yuca

t~n. Los esp'año1es se apropiaron de las tierras de los indios a 

pesar de que se dec1ar6 que se respetarí~n las propiedades tan

to comunales como individuales de los indígenas. Aprovechando 

los tributos y los servicios personales de los indios encomenda

dos, establecieron empresas introduciendo nuevos productos y uti 

1izando algunas explotaciones nativas.'!! (24) 

, A mediados del siglo XVI, los M:mtejo habían organiza

do la península en varios c,entros de control administrativo; las 

antiguas provincias de Ah-Canul se controlaron desde el Cabildo 

de San Francisco de Campeche. 

La conquista por sus rigores propici6 la dispersi6n 

de los indígenas y, por 10 t~ntoJ el despoblamiento de los cen

tros indígenas; para remediar esta sitUaci6n, Montejo el Adelan-

(24) Campeche An~lisis econ6mico y social, op.cit., po 36 

1 

._l 
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" 

I 
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tado bas~ndose en la Real 'C~duia de 1548, en la cual los reyes de 

España autorizaban medidas para la'organizaci~n de la Colonia, 

diSpuso la .reducci6n de los indígenas dispersos y la congrega

ci6n de los pueblos pequeños y grandes. (25) 

Esta medida facilit6 el cobro de tributos y la evange

lizaci6n de los indígenas y sellev6 a cabo sobre todo en la pro 

vincia de Ah-Ganul. La mayoría de los antiguos pueblos quedaron 

bajo la jurisdicci6n de Calkiní. 

La poblaci6n sigui~ siendo indígena en los poblados 

del interior del Estado, que eran pequeños. Al finalizar el si

glo XVI, se calcula la poblaci6n de varios poblados como sigue: 

Nunkin! 2,160 hab., Tecom 1,935 hab. Tertabo 1,485 hab., Kinla

cam 1,350 hab., Poc Boc 1,125 hab., Mopila 1,080 hab., Poc-much 

585' hab., y B~ca1 con 450 hab. (26) 

~n ellos vivían unos cuantos españoles entre encomen

deros, oficiales reales y doctrineros. 

" Los conglomerados indígenas estu.vieron gobernados 

directamente por los caciques, los halach uinic y los b~tabes 

que fueron reconocidos 'por la Corona'aunque con derechos restrin 

gidos; así, los Canul siguieron gobernando el norte de Campe

che." (27) 

It La evangelizaci6n se iniciti simu1t~neamente con la 

(25) Campeche An~lisis Econ6mico Social oRo cit., p. 37 
(26) Ibid" po 38' . 
(27) ~., p. 39 



43 

conqui s t,l y 1.1 ca lonl zac i6n. " Las crc(::ld.fI s religiosas cuales

ql1iera que ~stilS S('o1n constituyen lo mil·: hondo y lo m~s sensible 

en la conciencia de todos los pueblos <1" la tierra no importa la 

latitud o ]a ~poca en que hayan vivido '1 vi.v..qn~ Sin embargo, los 

españoles no contemporizaron en ~sto, Clima tampoco en las demás 

cosas y en punto de la religi6n usaron lambi~n el terror y de la 

intorelancia para implantarla. El hi s tr' ~iador Eligio Ancona señi!, 

la que" tras la humillaci6n de 'la den'r1ta, lO!l dioses mayas fu~ 

ron a rro jados de sus templos y una re 1 ¡ r~l~n sus' ti tuy6 a la otra." 

(28) 

Los fnmciscanos fueron los e"angelizadores de la re

"gi6n y a sU vez los flue moderaron los c',;cesos de la conquista y 

la co]nnizélci,()n; establecieron convento; que fueron cabeceras de 

di.strilo, con los pueblos' subordinados e'omo visitas. Se constru

yeron en llt:cclch;¡ki'Tn y Calkin! edificio" de albañiler!a con clau!, 

t ro, capi 11.1 n btc rta y " ramada It, la s ('ua les fueron ma trices de 

varios pueblos. (29)' 

San Frilnd.sco de Campeche [t,,1 la entrada para la evan

gcliznc16n y centro religioso en todo ,!1 oeste de la península. 

I 

" En esta forma la evangelizw'i~n sigui6 los mismos 11 

nCllrnicntos de la coloni.7-aci6n y contri 1J1 'y6 a fomentar los esta

blccimi.cntos de patrones distintos: lrl'" de españoles que despu~s 

constituirían los centros urbanos, y 1, .. ', d8 indígenas, que pasa

rfnn II ser centros preferentemente rl.lr;1 les." (30) 

(2f1) IkrzlHl7.n Pinto, R., 0r. cit., p. 7() , 
(29) 1-1111 tnn ~r)1 is .hJ.1n Francisco. Hisl"l'ia de Yucat:tn d .• rante la 

dom!. nne i~n (·sp<1noln. Sotelo Regll, Luis F. Campeche en la 
H1.stor.in. N(~x. 1963. 1 pp. 89-Ul¡. 

(JO) Campeche J\nlHisis Econ~mico Socinl, op. cit., p. 40. 
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Como consecuencia del injusto trato que se di~ a los 

indígenas desde la ~poca de la conquista, así como durante la ca 

lonia, se propiciaron una serie de levantamientos armados que en 

un principio fueron brotes aislados de rebeldíl;l que demostraban 

el malestar entre los mayas, debido a los procedimientos emplea 

dos por los conquistadores primero y despu~s por encomenderos y 

autoridades yucatecas. 

Los indígenas organizados y bajo el mando de algunos 

de sus dirigentes como Jacinto Pat y Cecilia eh! habían probado 

sus fuerzas al combatir junto con los mestizos y blancos duran

te la revoluci~n de 1840 en Yucat~n y la defensa contra la inva-

9i6n centralista en 1843, alentados por las promesas de mayor li 

bertad, disminuci6n de ,impuestos, etc. Dichas promesas no fueron 

cumplidas; sin embargo, los indígenas tuvieron la oportunidad de 

agruparse y entrenarse en el manejo de las armas, .en la organiz! 

ci~n de guerrillas, en el incendio y destrucc16n de poblaciones, 

a la vez que les permiti~ transmitir a sus hermanos la necesidad 

de unificarsen (31) 

La insurreccil5n indígena, según el an~lisis que de ella 

hac'e Ram~ti Berzunza P., se incub6 a 10 iargo de trescientos años 

y estalla el 30 de julio de 1847 en el pueblo de Tepich, YucatAn. 

Descubierta por las autoridades fu~ cruelmente reprimi 

da con el fuiilamiento de uno de los dirigentes y el incendio de 

pueblos enteros. Las autoridades empleaban-los mismos m~todos de 

represi~n de la colonia y la encomienda. 

11 Las autoridades decretaron el fuego'y el exterminio 

y por su parte Cecilia Chí 'lo decret~ tambi~n (32) 

(31) Berzunza Pinto, R. op. cit., p. 91-95 
(32) Ibidem p. 98 
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Entre los caudillos indígenas destaca Jacinto Pat qui~n 

pensaba que la lucha a mAs de ser econ~mica (supresi~n de contri

buciones, civiles y religiosas de gravámenes, distribuci~n de tie 
, , ....... 

rras), deb!a tener un sentido poLítico; pretendía .. que en las po-

blacÍ;ones con mayor!aindíger:ta, el control de la administraci6n 

debía asign~rseles a ellos; a su vez los indígenas reconocerían 

el gobierno de blancos y mestizos siempre y cuando ~stos permi-
I 

tieran a los indígenas libertades en sus comar~as. (33) 

Jacinto Pat firm~ jU?to con las autoridades yuca tecas 

los trat?dos de Tzucacab, el 19 de abril de 1848, en los que se 

reconocen las demandas indígenas y a su vez ~l reconoce al gobe,! 

nador de Yucat~n como el gobernante de todos los yucatecos, in

cluy~ndose ellos. 

Estos tratados que tenían por objeto ponerles fín a las 

guerras no fueron aceptados por los. extremistas de ambos lados. 

Como consecuencia la guerra se reanud~ c011 mayor vio

lencia perdi~ndose los objetivos de justicia reclamada por los 
• I 

mayas. 

La guerra de castas (1847-1852), se llev~ a cabo en una 

amplia regi6n del centro, sur y oriente del Estado de Yucat~n; al 

volverse cada vez m~s cruenta, 10'5 indígenas se internaron en los' 

bosques tropicales de la península hasta abarcarla en su mayor 

parte; en al,gunos momentos llegaron a dominar las tres cuartas 

partes de la península, " •• ~ quedando únicamente fuera del alcan 

ce del machete y de la tea, la parte mínima que comprende al nor 

(33) rbidem. pp. 118-122 



te con la capi tal M~rida '/ la angosta faja llamada " Camino Real" . 

que la une· con Campeche .. " (34) 

Los indígenas siguieron atacando a la poblaci~n de los 

alrededores hasta que en la ~poca porfirista fueron sometidos por 

las fuerzas de los generales Bravo y Ve] a~,co, quienes torturaron 

y asesinaron a los indígenas que no se rendían. A esta acci~n de 

sometimiento se le llam~ " Pacificaci~n", t~rmino aprobado en la , 
. C~mara de Diputados despu~s de una discusi~n trivial para denomi-

nar 1& misi~n del general Ignacio Bravo'. (35) 

Por 10 tanto, la zona fue conocida como Zona de Pac!fi 

cos. 

En la zona de estudio, en la regi6n de ~os Chenes, la 

poblaci~n Vicente Guerrero' (Iturbide), antigua poblaci~n maya de 

Dzibi1nohak, conserva en el cen~ro las fortificaciones y atalayas 

desde las cuales se d~fendi~ a la misma. 

Durante y despu~s de la guerra se totnaron una serie de 

medidas en contra de la poblaci~n indígena, como la per6ecuci~n, 

aprehensi~n y asesinato, ad.n de los que p:8 se habían establecido 

en algunos pueblos y que habían ya sembrado sus campos, siendo 

tambi~n despojados del producto de su tnb.ajo.Pero, 10 m~s gra

ve fu~ el tr~fico de indígenas que se llev~ a cabo por acuerdo 

entre los gobiernos de Yucatán y Cuba, en el cual se simulaba 

una contrataci6n voluntaria por parte de los indígenas para tra-

(34) Berzunza Pin~o, R. op. ci.t., p. 162 

(3,5) González Dur~n Jorge. La Rebe1L6n de los mayas y el Quintana 
Ro.o Chiclero. Editorial Dosis Organizaci6n, S.A. Yucat~n, 
M~xico.1974. p. 19. 

, 
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bajar-en las plantaciones de la citada isla. El gobierno de Yuca

t~n, -emiti~ un decret.o en el que se asentaba" QUe podía alej~r

seles de su hogar y del territorio a los indios que no ~e hubie-

ren sometido· en los t~rmínos señalados acogi~ndose.a la benevo

lencia de las autoridades. " (36) 

n A .pesar de que la esclavitud proscri·ta .en nuestro pafs 

no se declaraba abiertamente , dicho decreto, propici~ la venta , 
de hombres, mujeres y niños mayas a comerciantes esclavistas de 

Cuba. Buenaventura Viv~, C~nsul de ~xico en la Habana, denuncic'5 

el trato que se daba a los indígenas en aquella isla y demostrc'5 

que el reglamento expedido por el gobernadot y capit&n general de 

la isla, Conde de Alcoy, era peor a-6n que el reglamento a que es

taban sujBtos los esclavos africanos; la valiente intervencic'5n de 

Buenaventura Vivl5, propicié la lntervenci~n del gobierno mexicano 

en el escandaloso comercio de indígenas yuca tecas, m.tsmoque se 

realiz6 de 1849 a 1861, año en el cual el presidente Benito Ju~

rez, expidi6 el Decreto que" Prohibe lBextraccHin para el extran 

jera de los ~nd!genas de YucatAn, bajo cualquier título o denomi

naci6n que seD." (37) 

I 

Algunas de las consecuencias de la guerra de castas son 

de tipo econc'5mico. Es muy notod.o que la agricultura, principal 

actividad €conc'5mica queda interrumpida por ser el maya el princ!. 

pal elemento en el cultivo de maíz. Al refugiarse la poblaci6n i!!, 

dtgena en los bosques del sur, se carece de mano de obra para las 

,( 36) Berzunza Pinto,. R. op. ei t., p. 141 
(37) Rodríguez, Antonio, El henegu~n una planta calumniada, Costa-

Amic, Editor, ~xico, 1966, pp. 155-.180. 
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diferentes actividades que se realizaban en la regieSn. Otra con

secuencia. que se reafirmeS en este periodo es la desconfianza y el 

escepticismo del indígena hacia el blanco (38) como consecuencia 

de los pocos o nulos beneficios que ha obtenido a pesar de las 

"numerosas ofertas que siempre se le han hecho y que no fueron 

cumplidas. Esta actitud entre blancos e indígenas ha creado una 

divisi6n de clases 'con marcadas características raciales; hecho 

que no se observa entre otros grupos dei país. , 

La mayor parte de la zona de eritud"io ha recibido la in

fluencia de esa divisi6n de clases, a pesar de haber estado a sal 

va de la guerra en s! misma. En algunos lugares se han observado 

los resultados de esa lucha con características racistas. En 1920 

y 1921 en Nunkint, Calkiní, ~e produjeron enfrentamientos de tipo 

racista quedando en segundo t~rmino los aspectosecon6micos y so

ciales que debieron prevalecer. "Yjustamente esos pueblos que 

han sufrido ·sacudidas violentas y sangri.entas de tipo racista, 

6]vid~hdose los principios de car~cter econ6mico i social, han 

sufrido a su vez el rezago del ritmo del progreso.... " (39) 

Durante el porfiriato se incr~mentaron las haciendas y 

el trabajo en ellas. La actividad econ~mica que en éllas se desa

rroll~ atrajo a. la poblaci6n indígena que vivía en.la zona boscosa. 

Según el censo de 1900, en el partido 11 Zona de Pacífi .... 

co·s", la poblaci6n era de 8 323 habitantes, (40) los que en su ma 

-(38) BerzunzaPinto, R. op. cit., p. 163 
(39) Berzunza Pinto, R. op. cit., p. 165 
(40) Censo General de la Repdblica Mexicana. Direcci6n General de 

Estadística. Estado de Campeche. M~xico, 1904. 
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yorra proporcionaban la mano de obra. 

Como puede observarse el pobl,amiento de la zona atra

viesa por varias ,etapas", las cuales han condicionado "la distribu 

ci~n actual de la poblaci~n en la misma. 
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3.2 Ocupaci6n y uso del suelo 

La ocupaci6n de la zona norte de 'Campeche, estuvo in

fluenciada por la presencia de los cenotes, fuente principal de 

abastecimiento de agua, los cuales fueron el factor decisivo que 

inf1uy~ en la distribuci6n de la población antigua en el norte 

de la pen:!nsula de Yucat~n. (41) 

En la,~poca prehisp~nica, los habitantes de los póbla

dos 10caU.zados en el norte de' Campeche' y pertenecientes a la pro 
.' 

vincia de Ah-Canul, cultivaban, en la zona de La Milpa, principal 

mente ma:!z, frijol, camote, j!cama y algod6n; cazaban yreco1ec

taban mlel. Los que vivían en las cercanías de las costa.s, pesca

ban'y recolectaban sal. Algunos de estos pueblos se dedicaban al 

comercio de productos que traían por la ruta de Champot<Snrumbo 

a Yucat~n. Un caso concreto fu~ el comercio del a1god6n realizado 

entre los habitantes de Hecelchaldn con los de la provi~cia de 

Cehach~ al sur de Campeche. (42) 

, 

En la zona de La MOntaña, la producci6n de maíz presen-
I • 

taba serias dificultades, debidas á la escasez de 'agua y a la de~ 

trucci~n del bosque. LE.S milpas estab.9.n comunmente rodeadas ,de ~!. 

boles frutales, principalmente chico-zapote, mameyes, aguacates, 

guayabas, ciruelas y anon~ceas. 

Las tierras eran consideradas como bienes comunales y 

eran labradas entre esclavos, ppentacoob en maya, y gente del 

(41) Morley, Sylvanus G. op. cit. p. 30 
(42) Roys, R. op. cit., pp. 11-25 
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pueblo~ uinicob. (43) 

L09 señores o caciques territoriales, los halach uinic, 

controlaban el tnifico de esclavos, quienes trabajaban en las se

menteras, en servicios dom~sticos, en labores manuales pesadas y 

en las pesquerías como cargadores o remeros. 

Los campesinos libres realizaban las diferentes activi

dades e(~on6micas y pagaban tributo a sus caciqués~ principalmente 

con maíz, frijol, chile~ miel y c;:era~ telas de algod6n (patí), 

élves dOrOOsticas, sal, pescado salado~ pieles de animales~ cuentas 

de jade, coral y concha~ (44) 

En la ~poca colonial la agricultura se diversific6 de

bido a que los españoles introdujeron c:rtricos~ d~tiles e higos, 

cocos y pl~tanos traídos a trav~s de las Antillas; vegetales co

mestibles~ nuevas variedades de frijoles que pronto se aclimata

ron. Ul caña de azúcar se -cultiv6 desde ~poca temprana y el pro

pio Mbntejo estableci6 plantaciones en sus fincas de Champot6n. 

El trigo no se aclimat6 en la península debido~ al clima y a la 

pobreza del suelo; el maíz sigui6 siendb la base alimenticia de 

la poblaci6n. -Simult~neamente con la conquista fueron introducidos 

el ganado y la gallina de Castilla. (45) 

Los indígenas pagaban tributo a los españoles principal":,,, 

mente en pescado salado y sal. Casi todos los pueblos de Ah-Canul 

tributaban sal, cuyo promedio anual ascendía a 27,500 y 35~500 fa

negas (123~750 a 159,-750 kg.), Y otros productos cQmo maíz, mantas 

(43) Morley, Sylvanus G. op. cit. p. 174 
(44) Ibid.~ pp. 173-174 
(45) Campeche An~lisis_Econ6mico-Social op. cit., p. 36 
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algod6n, aves y otro~ productos principales de las explotaciones 

indígenas. 

Durante la Guerra de Castas, al replegarse la poblaci6n 

indígena haci~ la regi6n sur, quedaron abandonadas' las ~reas de 

cultivo y las plantaciones; con el fin de incrementar nuevamente 

la producci6n en dichas zonas el congreso local campechano aprob~. 

en 1875 la ley de cdlonizaci6n para poblar la l1egi6n de Bolonch~n, 

principalmente, en virtud de que en esa zona había indígenas. rebel. 

des. Para lograr interesar a la poblaci~n se ofrecía una paga men

sual. 

Durante el po.rfiriato la poblaci6n rural fu~ sometida al 

r~gimen de seIYidumbre feudal. " En Campeche era usual que los ha

cendados exigieran por la vía penal el reconocimiento de sus dere

chos sobre las personas de sus sirvientes endeudados." (46) 

Las haciendas crecieron a partir de las·tierras comunales 

y de terrenos baldíos. Se incrementa la' agricultura de maíz, caña 
I 

de azdcar, las plantationes de henequ~rt y la ganadería. Esta acti-

vidad econ6mica atrajo a la pob1aci6n índ!gen~, la cual proporcio-
I 

na"ha la mano de obra en dichas haciendas. Hay que apuntar que la 

organizaci6n social y econ6mica de las haciendas se sustentaba s2 

bre las bases de una explotaci6n,feudal, en las cuales los indíge

nas eran tratados con procedimientos esclavistas. 

Durante los años de la Revoluci6n la actividad econ6mica 

decae en general en toda la zona, las haciendas quedan abandonadas 

y los campesinos se dedican dnicamente al cultivo de 1a<" milpas. 

(46) Cos!oVillegas Dániel. Historia Moderna de ~xico. El Porfi
riato. Vida Social. Editorial Hermes. M~xico, 1957. p. 225. 
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En la actualidad la actividad ~s impor~ahte en la ZOR 

na norte sigue siendo la agricultura. 

El sistema actual para cultivar el mafz, es,. salvo pe-
, 

queñas modificaciones, el mismo que se ha practicado durante los 

~ltimos tre~ mil años. (47) 

(47) Morley, S. 0e. cit., p. 142 
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3.3 PoblacitSn 

3.3.1 Evoluci6n'de la poblaci6n 

Como resultado de los sucesos que se desarrollaron en el 

territorio campechano, a trav~s de diferentes etapas de su histo

ria, su integraci6n territorial asl como la distribuci6n de la' po'

blaci6n experiment6 una serie de variaciones m~s o menos importa~ 

tes. 

En la ~poca colonial, el territorio del actual Estado de 

Campeche se integraba en Partidos; la zona de estudio quedaba in

cluída en l6S de: Camino Real Alto y en las porciones orientales 

de los de Bolonch~n Cahuich y Sahcabch~n. En 1900 se consignaban 

seis,partidos en el Estado: Campeche, Carmen, HecelchakAri, Cham

pot6n, Los Chenes y Zona de PacIficos, los que a su vez se divi

dIan en municipalidades. 

La zona de estudio quedaba comprendida en los 4 ~ltimos 

partidos. El partido de, HecelchaMn abarcaba los actuales munici

pios de Ca1kiní: Hecelchak4n y Tenabo.'E1 municipio de Hope1ch~n 

quedaba incluIdo en tres partidos: su ~orci6n norte en el de Los 
, , 

Chenes, ,la porci6n central en la Zona de Pac:!ficos y la parte sur 

en el partido de Champot6n. 

Al iniciarse la guerra de castas, en 1847, la poblaci6n 

de la penínsulayucateca era alrededor de 600 000 habitantes, sien 

do mayorla, la pob1aci6n maya que ocupaba las localidades que se 

habían fundado antes y durante la conquista. Al finalizar la gue

rra, se registr6 una baja de 250 000 personas, quedando arrasadas 

poblaciones enteras que no volvieron a poblarse. Un fuerte n~cleo 

de poblaci6n indígena se refugi6 en la r~gi6n boscosa del sur, dan 
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do lugar a la formaci6n de una zona intermedia deshabitada que que 

dc5 entre las poblaciones,con mayoría de blancos y mestizos, al nor 

te de la PenínsuIB:, y la zona sur ocups-da por los mayas. (48) 

En el lapso 1900-1970, la poblaci~n del Estado de Campe

che, al igual que la de la zona de estudi,o ha ido en aumento; s6-

lo en el censo de 1921, y como consecuencia de la Revoluci6n, la 

poblaci~n de toda esta zona, al igual que la d~l país, registra 

una disminuci6n m~s o menos importante. 

Al analizar los porcentajes de la poblaci~n de la zona 

de estudio en el lapso considerado y respecto a la poblacic5n to

tal 'del Estado, se observa una disminuci6n paulatina en dicho por 

ce'ntaje, 10 que hace suponer que el crecimiento de la poblacil5n ha 

sido ~s lento 'que en el resto de la entidad, o bien que la zona 

se ve afectada por una fuerte etnigraci6n (Cuadro 1). 

Por otra parte, al analizar el incremento de la pobla

ci6n absoluta entre 1950 y 1970, tanto~del Estado como de la zona 

de estudio se observa que el de la primera, acusa un incremento 

del 106 %, en tanto que el de la segunda es de 5610 46 %, hecho 

que confirma 10 ya aseverado en relaci~n con la evoluci6n de la 

poblacic5n en la zona norte del Estado de Campeche. 

(48) Berzunza Pinto, R. op. cit., p. 162 
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Cuadro No o l' EVOLUCION DE LA POBLACION DE 1900 A 1970 

Entidad y 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 
M.micipios 

Campeche (Edo) 86 542 86 626 76 419 84 630 90 460 122 098 168 219 251 556 

Calkin! 15 400 16 034 16 462 16 806 16 898, 17 301 21 340 24 568 

Hecelcha~n 5 997 8 128 6 557 6 ~88 7 725 8 342 10 164 10.672 

'Hopelch~n 14 057 7 990 5 745 7 578 8 045 10 864 14 439 19 213 

Tenabo 2 788 3 658 2 996 3 319 3 154 3 652 3 711 4 152 

Total de la 38 242 35810 31 760 34 691 35 822 40 159 49 654 58 605 
Zona Norte 44.19% 41.34% 41.56% 40 .99% 39.60% 32.89% 29052% 23.30% 

Resto del 48 300 50 816 44 659 49 939 54 638 81 939 118 565 192 951 
Estado 55.81% 58 .. 66% - 580-44% 59.01% 60.40% 67.11% 70.48% . 76" 70% 

Fuente: Censos de Poblaci6n 1900 a 19700 Direcci6n General de Estadística. S.I.C. ~ico. 

Nota: El n6merode habitantes de 1900 a 1910, ha sido calculado tomando en cuenta 
la poblaci6n de las localidades que actualmente integran los municipios arr! 
ha mencionados y que en esos años formaban parte de cuatro de los Partidos en 
que se dividía el Estado~ los cuales fueron nombrados en páginas anteriores.' 



57 

3.3.2 Densidad de poblaci~n 

La extensi6n superficial de la zona de estudio comprende 
I 

el 23.4 % de la superficie del Estado y en ella vive el 23.3 % de 

la' poblaci~n del mismo (según datos del censo de 1970; es decir, 

que representa una cuarta parte, tanto de su pob1aci~n corno de su 

superficie. 

La densidad de poblaci6n de la zona as! corno la del Es-, 
tado resulta múy baja 'si se compara con la del 'país. 

La densidad de poblaci6n corresponde, en promedio, al 

igual que la del Estado a 4.8 habitantes por ki16metro cuadrado, 

apreciAndose un incremento hacia el no:te, ya que el municipio de 

HecelchakAn tiene una densidad de 8.0 y Calkin! de 12.4 habitan

tes por ki16metro cuadrado (Cuadro 2). 

Esto se explica por el hecho de que en esos municipios 

existen ya algunas actividades econ6micas (industrias de transfor 

maci6n) que constituyen fuentes de trabajo para la poblaci6n mas-
I 

culina principalmente. 

I 

Cuadro 2. Densidad de poblaci6n dé la zona norte de Campeche 

Municipio 

Estado de Campeche 

Calkiní 

Hece1chakAn 

Hope1ch~n 

Tenabo 
Total de la zona 

Superficie 
2 

en Km 

51 833.00 ' 

1 966.00 

1 331.99 

7 927.95 

882.00 
12 107.94 

Porcentaje 
de la 

superficie 

100.00 

3.79 . 

2.57 

15.30 

1.70 
23.36 

Habitantes 
2 

por Km 

4.85 

12.49 

8.01 

2.42 

4.71 
4.84 

FUente: IX Censo General de Poblaci6n. Estado de Campeche. Direc
ci6n General de Esta.dística. S.l.C. M~xico, 1971. 
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La pOblaci6n que habita en la zona de estudio se loca

liza en 95 localidades-pequeñas y muy dispersas dentro del amplio 

espacio geográfico. 

Entre ellas los ranchos, 37, y los pveblos, 22, son lo~ 

rMS numerosos. Destaca el hecho de que 5610 dos localidades tie

nen la categoría de ciudad y at1n cuando son cabeceras de nrunicipios, 

la poblaci6n de ellas es menor de 10 000 habitantes en cada una; 
, , 

las cabeceras de los otros municipios son una villa, en el de Ha'" 

pelch~n y un pueblo en el de Tenabo (Cuadro 3). 

Así en el extenso territorio que comprende la zona norte 

de Campeche, 12 108 Km
2

, las 95 pequeñas localidades se encuentran 

diseminadas; podría hablarse de una zona con un habitat rural muy. 

disperso, enclavado en una amplia zona boscosa, sobre todo en el 

centro y sur y casi sin contacto con el mundo exterior. 

Como se mencion6 anteriormente, se observa una mayor co!}, 

centracil5n de la poblaci6n en la regi6n m~sal norte de la zona y 

del- Estado. 

De las 95 localidades existentes t1nicamente 8 pOblacio-
l. 

nes contienen, en cada una, a m~s de 2 500 habitantes; de ellas, 

4 se localizan en el municipio de Calk:l.ní, 2 en HecelchakAn, y 1, 

respe~tivamente, en Hopelch~n y Tenabo. 

. Se observa que esas poblaciones se localizan en la zona 

occidental de los dos primeros municipios antes mencionados t en 

donde se concentra la mayoría de las localidades que los integran 

( Fig. 10), mientras que la parte oriental de ios mismos permanece 

deshabitada, utiliz~ndose es-e espacio como tierras de cultivo. 
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Cuadro 3 

Categoría política de las localidades de la zona norte de Cam-

peche. 

Categoría Calkin! Hecelchalffin Hope1ch~n Tenabo Total de 
Política la zonil* 

Ciudad 1 1 2 

Villa 1 2 3 

Pueblo 7 5 7 3 22 

Hacienda 1 (ex h,! 1 
cienda) 

Rancho 1 1 35 37 

Ranchería 1 10 11 

Congregaciones 1 1 2 2 

~jidos 4 1 9 2 16 

Predios rústicos 1 1 

Fuente: Integracil5n Territorial; Estado de Campeche, Direcci6n Ge
neral de Estadística,S.I.C. ~xico, 1971. 

* Seg'Ún'los datos de integraci6n territorial publicados por la Di
recci6n General de Estadística el número de poblados de la zona 
es de 93; durante el trabajo ,de campo se detectaron dos poblaci2, 

'nes más en el municipio de Calkiní que no aparecen censadas y cu 
yos datos fueron proporcionados por la. Presidencia Municipal, de 
tal manera que el número de localidades de la zona de estudio es 
de 95. 
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3.3.3 Estructura de la poblaci6n 

En cuanto a la distribuci6n de la poblaci6n por edad y 

sexo (Cuadro 4) destaca el predominio de la poblaci6n masculina 

en los grupos de edad de los 40 a los 75 años, tanto en el Estado 

como en cada uno de los municipios de la zona, en tanto que la 

poblaci6n femenina predomina en los grupos de' edad de los 15 a 

los 34 años, como claramente se' observa en las, gr~ficas de las fi 

guras 11 y 12 correspondientes a las plrlimides' de edad:'por muni

cipio, zona e.studiada y Estado de Campeche. 

Lo anterior pudiera expli~arse por' el ~echo de que los 

hombres emigran en la edad en que son econ6micamente activos (de 

15 a 39 años) ,desplazándose de su ltlgar" de nacimiento hacia los 

centros,lMs importantes en donde pueden conseguir empleo o bi~n 

proseguir sus estudios. 

Para efectos del an~llsis de la poblaci6n de Campeche 

que se dirige a otros Estados, se formaron cuatro grupos de edad, 

debido a que los datos censales consideran a la poblaci6nen gr1)
I 

pos con intervalos de cada 10 años; por lo tanto, no fu~ posible 
• I 

separar a la poblaci6n econ6micamente activa a partir de los 15 

años. 

El total de la poblaci6n que ha emigrado del,Estado es 

de 30 148 personas, las cuales en un 87.5 % se dirigen a 9 enti

dades, nombrados en orden de importancia, seg6n el porcentaje que 

reciben: Oaxaca, M~xico, Distrito Federal, Veracruz, Chiapas, QUin 

tana Roo, Tabasco, Yueat~n y Tamaulipas ( Cuadro 4a). 

El grupo de 10 a 39' años de pob~aci6n masculina, ,consti 

tuye el 25 % del total de la emigraci6n del Estado, mientras que 

': 
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Cuadro 4 POBLACION POR EDAD Y sE'xo 

Car::peche Calkiní Hec e lc he.kéÍ n . !-iopelch~n Tenabo Los 4 :-imicipios 

Edades Ho:::bres ~lJjeres Hombres ~l1jeres H Ot:lb re s !-l1jeres Ho~:,:-es ~!ujeres Ho:nbres M..Ijeres Edad Ho:r.b:-es :-~je:-es 
, . 0- 4 20 5-54 20 491 1 800 1 779 867 826 1 611 1 707 332 311 0- 4 4 610 4 623 

5- 9 19 793 19 880 1 772 1 802 863 80S 1 579 1 572 369 318 5- 9 4 583 4 497 
10-14 16 813 16 230 1 669 1 536 777 681 1 281 1 204 286 237 10-14 4013 3 658 
15-19 13 S92 15 255 1 403 1 417 605 617 1 050 1 055 213 217 15-19 3 271 3 305 
2:)-24 10 1.22 10 726 933 993 402 423 839 781 179 166 20-24 2 353 2 363 
25-29 8 099 8 711 729 833 302 349 617· 614 114 135 25-29 1 762 1 931 
30-)4 6 589 6 767 647 705 266 273 515 461 102 95 30-34 1 530 1 534 
35-39 6 817 6 895 710 716 298 306 509 .5-00 113 107 35-39 1 630 1 629 
40-44 5 483 5 064 585 541 234 185 4::6 342 112 92 40-44 1 357 1 160 
45-49 4 888 4 316 504 474 197 132 383 279 97 76 45-49 1 131 1 011 
50-54 3 657 3 155 333 391 181 152 310 226 78 60 50-54 952 829 
55-59 2 544 2 177 281 255 93 79 192 142 46 38 55-59 612 514 
60~4 2 581 2 213 352 294 143 115 227 165 58 39 60-64 780 6i.3 
65--69 1 732 1 S03 202 180 82 70 131 92 22 23 65-69 437 365 
70-74 1 468 1 122 195 119 87 45 130 58 28 22 70-74 440 244 
75-79 697 638 83 58 42 26 55 37 16 19 75-79 196 140 
80-84 495 497 60 62 37 29 42 27 9 7 80-84 148 125 

-85 463 511 51 54 15 18 27 27 7 9 -85 100 108 
i 

Totales 126 405 125 151 12 359 12 209 5 491 5 181 9 924 9 289 2 181 1 971 29 955 28 650 i 
I 

Fuen::e: IX Censo Ceneral de Poblaci6n. Estado de Campeche. 
Jirecci6:1. c.::neral de EStadística_ 
Secretaría de Industria y Comercio. 
l-'.Jxico. 1972. 

I 
I 
I 
1 

" 
. 
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CUadro 4a. PO:sL.CION PROCEDENTE DE CAMPECHE A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS, POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
l' . 
i . 

ED.tidad -f Has ta -9 años De 10 a 39 años De 40 a 59 años De 60 :t: ~s años 
j 

% M· % H % M %' H % M % H % M % H M F~erativa J H 

t· 21.0 63 21.6 194 58.1 184 63.0 44 13.2 33 11~3 26 7.8 12 4.1 334 292 ",- Ch~apas .~. 70 
~~ 

i 
.' . Distrito Federal~ 261 6.9 229 5.8 2287 60.4 2194 55.8 877 23.2 951 24.2 362 9.6 555 14.1 3787 3929 ~ . 

.s-~ , 
-.',f- . , 
~~. ~co : 137 17.8 141 19.6 475 61.9 429 59.5 126 16.4 111 15.4 30 3.9- 40 505 768 721 

Oaxaca 44 14.2 52 16.8 203 65.7 206 66.4 49 15.9 39 12.6 13 4.2 13 4.2 309 310 

Quintana Roo 219 21.0 183 2009 600 57.5 - 554 63.2 
" 

175 16.8 103 11.8 49 4.7 36 4.1 1043 876 

Tabasco 408 20.0 356 17.9-1125 55.1 1256 63.2 373 . 18.3 267 1J.4 135 6.6 110 5.5 2041 1989 

Tamaulipas 36 11.3 39 13.6 160 50.3 161 56.1 80 25.2 59 20.6 42 13.2 28 9.7 318 287 

Ve racnlZ 218 11.1 227 12.6 1158 59.0 999' 55.4 410 2009 . 394 21.9 176 9.0 182 10.1 1962 1802 

Yucatán 207 7.9 256 8.6 1326 5004 1328 44.6 573 21.8 771 25.9 522 19.9 622 20.9 2628 2977 

Totales de cada 
grupo de edad 1600 12.1 1546 1107 7528 57,,1 7311 55.5 2707 20.5 2728 20.7 1355 10.3 1598 12.1 13190 13183 

Fuente: IX Censo General de Poblaci6n. 1970. Direcci6n General de Estadísticao S.I.C. México. 1972. 
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la poblaci6n femenina del mismo grupo arorta el 24.2 % de dicha 

emigrac16n. La poblaci6n femenina se, dirige a Estados m~s cerca

nos como Oaxaca, QUintana Roo, Tabasco y Chiapas, en tanto que la 

poblaci6n masculina se dirige en porcentajes mayores al centro 

del país. 

La poblaci'6n femenina de la zona, segl1n se observa en 

la pirámide de edad de la figura 12, sufre una disminuci6n a par

tir del grupo de edad de 40 a 44 años, manteni~ndose as! hasta el 

grupo de 80 a 84 años. Las causas de esta disminuci6n pudieran 

atribuirse a,: 1) una mayor mortalidad de las mujeres a partir de 

los 25 año's en adelante, seg6n pudo observarse al analizar las es 

tad!sticas vitales del Estado de Campeche, correspondientes a los 

municipios estudiados (Cuadro 4b); 2) el retorno, en porcentaje 

mayor de la poblaci6n masculina que anigr6 entre' los 15 Y 39 años, 

propicitmdo el aumento que se observa en la pir~mide de edad ya 

mencionada. 

Cuadro 4b. Defunciones generales de la zona norte de Campeche, 

por grupos de edad, sexo y año. 

Años 

'1965 

H 

M 

1970 

H 

M 

Fuente: 

Grupos de edad 
15-24 25-44 

5 

7 

6 

4 

11 

24 

19 

20 

45-64 

28 

31 

26 

27 

65-74 

35 

16 

34 

25 

75 Y más 

50 

47 

47 

48 

Estadísticas Sociales del Estado de Campeche. Direcci6n Ge 
neral de Estad.!stica. Secretar!11. de Industria y Comercio. 
M~xico, 1965 y 1970. 

I 
I 
¡ 
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Cabe aclarar que en la zona de estudio, como sucede en 

otras zonas rurales del -país, los registros de las defunciones 

son deficientes; por 10 tanto los datos deberán ser tomados con 

las reservas del caso. 
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3.3.4 Poblaci~n Rural y Urbana 

En la zona estudiada el 57.87 % de la poblaci.~n total 

de la misma se concentra en 8 localidades que tienen ~s de 2 500, 

habitantes (49). En los rtnlnicipios de Calkiní, Hecelchal&n y Ten!, 

bo esta proporci~n se incrementa 'significativamente, ya que apro

ximadamente las tres cuartas partes de la poblaci~n de dichos mu-' 

nicipios se concentra en localidades con el n6mero de habitantes 

antes citado (fig. 13). 

'Las única,s localidades de la zona que presentan ciertas 

características urbanas son Calkin! y HecelchakA.n,cabeceras mun! 

cipales, en las cuales se concentra el 28 % y el 40 %, respectiva.

mente, de la poblaci~n total de ambos municipios; el resto de la 

zona, a pe'sar de contar en ciertos casos con localidades de ~s' 

de 2 500 habitantes. presenta características netamente rurales. 

En el cuadro 5 se observa que del total de las localida

des del Es,tado que tienen de 2 500 a 4 999 habitantes, el 75 % de 

las mismas se localiza en la zona de estudio, as! como el 50 % de 

las localidades de 5 000 a 9 999 habitantes. En el mismo cuadro 5 
. I 

se aprecia que i1nicamente 8 poblaciones de la zona agrupan ~s de 

2 500 habitantes, mientras que la~ 85 rest~ntes tienen menos de 

2 500 habitantes. 

(49) Se considera rural ala poblaci6n que habita en localidades 
con menos de 2 500 habitantes y urbana a la que habita en 12 
calidades con poblaci6nmayor. Anuario Estadístico de los E§. 
tados Unidos Mexicanos. 1970-1971. Direcci6n Generpl de Est!. 
dística. Secretaría de Industria y Comercio. México, 1973. 
p. 31. 
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Cuadro 5. LOCALIDADES SEGUN EL NUMERO DE HABITANTES, 1970 

Lo e a 1 ida d e s 

De 1 De 100 De 500 De 100.0 De 2500 De 5000 De 30000 De 50000 
a 99 a 499 a 999 a 2 499 a 4 999 a 9999 a 39,999 a 74 999 

~stado,de ~mpéche 
Total 453 124 36 16 8 4 1 1 

Calkin:! ,5 6 2 2 

Hecelcha~n 1 4 2 2 

Hopelch~n 37 17 5 4 1 

Tenabo 2 1 1 1 

Total de la zona 40 27 14 4 6 2 O O 

Fuente: IX Censo General de Poblaci~n. Estado de Campeche. Direcci6n general de Estad!sticao 
S.I.Co ~ico, 1971. 

Total 
locali 
dades ,-

643 

15 

9 

64 

5 

93 
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Cuadro 6. LOCALIDADES MAS IMPORTANTES DE LA ZONA NORTE DE 
CAMPECHE 

Estado, municipio 
y localidad 

Campeche 
Calkiní 
Calkiní 
B~cal 
Dzitbalche 
Nunkiní 

Hecelchak~n 
Hecelchalffin 
Pomuch 

Hopelch~n 
Hopelch~n 
Bolonch~n de Rej6n 
Dzibalch~n 
Iturbide (V.Guerrero) 
Zoh~Laguna 

Tenabo 
Tenabo 

Categoría 

Estado 
Municipio 
Ciudad 
Pueblo 
Villa 
Pueblo 

Municipio 
Ciudad 
Pueblo 

Municipio 
Villa 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Municipio 
Pueblo 

Fuente: Censo de Pobl:1.ci6n 1970. 

Poblaci~n 
total 

251 556 
24,568 

6 870 
5 068 
4 393 
2 690 

10 672 
4 279 
3 638 

19 213 
3. 699 
2 342 
1 917 
1 561 
1 046 

4 152 
3 278 

Direcci6ri General de Estadística S.I.C. 
M~xico, 1971. 

Porcentaje 

100 
9.76* 

27.96 
20.64 
17.88 
10.94 

77.42 

4.24* 
40.09 
34.09 

74.18 

7.63* 
19.25 
12.18 

9.98 
8.12 
5.45 

54.99 

1.65* 
78.95 

78.95 

* Porcentaje en relaci6n al Estado 'de Campeche 
Los dem~s porcentajes están en relaci6n a la pobl~ci6n to
tal del municipio. 
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Por observaci6n directa y seg~n datos proporcionados 

por autoridades locales, se puqo COhstatar que numerosos pobla

dos de m~s de 1 000 habitantes cuentan con servicios pdblicos 

como agua potable, luz el~ctrica y con obras de infraestructura, 

por lo que se decidi6 tomar dicho l!m:Lte para incluir a talesp~ 

blaciones como importantes dentro de la zona (Cuadro 6). 

De los datos del cuadro 6 puede inferirse que las cua
I 

tro localidades del municipio de Calkin! contienen el 77.42 % de 

la poblaci6n total del municipio; en Hece1chak~n el 74.18 %, se 

-concentra en dos localidades y en Tenabo, la cabecera municipal 

contiene al 78.95 %. Por'esta raz6n, estas localidades son tam

bi~n las m~s importantes del C~mino Real. En la zona de Los Che

nes,.el 31.44 % de la poblaci6n del municipio de Hopelch~n, Se 

localiza en las'poblaciones de Hopelch~n y Bolonch~n de Rej6n. 

I 

El problema de ubicaci6n dispersa de la poblaci6n de 

esta zona dificulta la. dotaci6n de servici05 p~bl.icos as! como 

el establecimiento de obras de infraestructura, lo cual repercu

te en el desarrollo socioecon6mico de la poblaci6n. 
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3.3.5 Natalidad y Mortalidad 

Al. analizar él cuadro 7 se observa que la tasa de nata

lidad presenta un incremento negativo en los años de 1962 a 1963, 

así como entre 1965 y 1971 alcanza un valor negativo de -2.6 es

tadísticamente muy significativo. Sin embargo, la tasa de natali 

dad para el Estado de Campeche en 1971, es de 44.9, superior a 

la tasa de natalidad en la Rep6blica Mexicana" que tiene un va

lor de 43.9 para el mismo año. 

La mortalidad por paludismo, en el Estado de Campeche, 

en los años pasados, alcanzaba cifras alarmantes en comparaci6n 

con el resto de la república; en el año de 1937 fue de 5.25 defun 

ciones por cada 1 000 habitantes, contra 1.40 que fue el promedio 

de la República •. It (50) 

Entre las principales causas de defunci6n del Estado se 

cuentan las enfermedades de origen hídricopor la calidad de las 

aguas, como la tifoidea, gastroenteritis y colitis; la tosferina 

entre la-poblaci6n infantil, la cual en años anteriores caus6 ba 

jas considerables y en general las enfermedades propias de la pri 

mera infancia. 

El paludismo, enfermedad end~mica en el Estado, disminu

y6 gracias a la labor de profilaxis que se inici6 desde entonces 

y despu~s por la intensa' campaña de erradicaci6n del paludismo 

que se l1ev6 al cabo en varios Estados del país, con los resul-

tados positivos conocidos por todos. 

(50) De la Peña Mois~s T., 0r. cit., p. 52 
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En los últimos años la tasa de' mortalidad hé,l bajado con

siderablemente, seg6n el cuadro 7, lo que propicia un crecimiento 

natural de la poblaci6n de 37".1, superior a la media nacional que 

es de 34.9. (51) 

Hay que aclarar que los datos proporcionados sobre estos 

aspectos de mortalidad deben ser tomados en cuenta con reservas' 

puesto que no todas las defunciones, ni su causa, se registran ni 
I 

se certifica debidamente, sobre todo entre la poblaci6n rural, de 

las poblaciones m~s apartadas del territorio a quienes todavía no 

alcanzan los beneficios de los servicios m~dicos ni del registro 

-civil. 

Cuadro 7 Tasas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento 

Natural de la poblaci6n de Campeche 

Tasa de Incre- Tasa de Incr~ Crecimiento Incre 
Años Natalidad mento Mortalidad mento Natural mento 

por lobo por 1000 por 1000 
habitantes habitantes habitantes 

1961 49.8 ' 8.6 . 41.2 

1962 48.8 -1.0 8.0 -O .6 40.8 -0.4 

1963 47.1 -1.7 9.7 1.7 37.4 -3.4 

1964 47.3 0.2 9.5 -O .2 37.8 0.4 

1965 47.5 0.2 9.4 -O .1 38.1 0.3 

1971 44n9 -2~. 6 7.8 -1.6 37.1 "'1.0 

Fuente·: Campeche Anc1lisls Econ6mico-Social. Miguel Messmacher, Direc
tor General. M~xico 1967. 
Estadísticas Vitales de los Estados Unidos Mexicanos, 1971. 
Direcci6n de Bioestadísticas. Secretaría de Salubridad y 
Asistencia. M~x. 1973. 

(5t) Estadísticas Vitales de' los Estados' Unidos Mexicanos, 1971. 
Direcci6nde Bio~stadísticas. Secretaría de Salubridad y 
Asistencia. M~xico, 1973'. 
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3.4 Características Sociales de la Poblaci6n 

3.4.1. Alfabetos y Analfabetos 

El porcentaje de poblaci6n que no sabe leer ni escribir 

es de "33.0 % para la regi6n, porcentaje bastante superior al prom,! 

dio del Estado que es de 22.8 %. Seg6n clato"s que reporta el IX Cen 

so de poblaci6nen el Estado de Campeche. 

Es importante establecer el tipo de instrucci6n que ha 

recibido la poblaci6n que sí sabe leer y escribir, ya que en ge

neral esta instrucci6n es mínima y no corresponde a una formaci6n 

que repercuta en el mejoramiento de sus condiciones socio-econ6mi 

cas. 

En la fig. 14 se Írruestra a manera de pir4mide el grado 

de escolaridad, notándose que el tipo de instrucci6n predominante 

se limita a menos de 3 grados de primaria. 

En Calkin! el 39~6 % de la poblaci6n no ha recibido ins 

trucci6n alguna, el 37.1% tiene menos de3 grados de primaria, lo 

que da un total de 76.7 %. 

En Hecelchakán un 38.0 % de la poblaci6n carece de in8-

trucci6n y un 36.3 % tiene menos de 3 gr.ados de primaria. 

En Hopelch~n se incrementa el porcentaje de poblaci6n 

sin ninguna instrucci6n a 42.8 %, sumándose el 38.2 % con menos de 

3 grados de primaria, lo que da un 81 ¡;, de la poblac i6n en esta8i 

tuaci6n. 

Para Tenabo los porcentajes son de 39.3 % sin ninguna" 

instrucci6n y 35 % con menos de 3 grados d.e primaria. 
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En cuanto a la educaci6n medi~ o superior los porcenta

jes son mínimos y siempre inferiores al promedio del Estado (Cua

dro 8). 

Es importante, ade~s, ver como se distribuyen las posi

bilidades de educaci~n dentro de la regi6n estudiada. 

La mayorfade la poblaci6n analfabeta se encuentra en 

localidades muy pequeñas. La 'poblaci6n que tiene estudios'comple

tos de primaria o algún grado de educaci6n postprimaria se encuen

tra b~sicamente en las cabeceras de los municipios y en las loca

lidades de mAs de 1 000 habitantes. (52) 

Entre la poblaci~n de 6 a 14 años que asiste a escuelas 

primarias, m~s del 50 % se localiza en Calkin!, Hecelchakán y Te

nabo; no así en Hopelch~n, donde el porcentaje de asistencia es 

muy bajo, debido a que hay numerosas rancherías aisladas ypobla-
, 

dos muy pequeRos que no cuentan con escuela primaria, por 10 que 

en varias de sus localidades pr'cticam~nte la totalidad de los ha

bitantes carecen de instrucci6n. 

(52) Levi de L6pez, Silvana, An~lisis de algunas variables socio
econ6micas en ~xico según el Censo de 1970, Anuario de Geo
grafía, Facultad de Filosofía y Letras, U.N.A.M., Año XIV, 
~xico, 1976. p. 251-253. 
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Cuadro 8 POBu.cION DE 6 AÑOS 'r. w.s QUE HA RF:CIBIDO INSTRUCCION 

~tad .. de Campeche, Calk.in! HecelchakAn Hopelchén Teoabo Total de la Total de la 
¡;-ÚJ:3e ro de ha- Wmero de ha- NW;,ero de ha- Núme ro de ha- t.'úmero de ha- 'Zona zona 
bitantes .. bltantes ~ bitantes 1; bitantes ;:. bitantes 1; Tot::il c.~¡ 

"- Ldo. ce c.!s 
de 6 añ,,~ , 

I 

rthlaci~n ce ~~s 
ce ~ años de edad 202 282 100 20 242 100 8613 100 15 214 100 3 377 100 47 466 2J.~ 

~in r:icguna 
1n5 troce i 6n 66 138 32.9 8 030 39.6 3 278 18.0 6 524 42.8 .1 329 39.3 19 161 9 ... , 

r:cn al¡;1n curso 
~¿ ~dlestranlento pe- 27 0.01 O O 1 0.01 

. 
1 O (). 2 0.07 

ro sin rrlC"aria 

DE L~ a :rcs gra-:ios 
<le pri=rllo. 1Q 114 34.9 7 516 37.1 3 127 36.3 5832 38.2 1 184 35.0 17 659 8.73 

lli! cuatro a e t neo grado-s 
de prL=rla 21 319 13.5 2 3% 11.8 1 165 13.5. 1 698 11.1 521 15.4 5 180 2.86 

:. 

Prl -.ari a cOClpleta ... 23527 11.6 1111 5.4 4H 5.7 140 '4.8 212 6.l 2 55-4 1.~6 

Con a1SÚD grado de 
estudio en secundarla 8140 4.0 641' 3.1 341 3.9 293 1.9 69 2.0 1350 0.6i 
prevoc. o capacito 

-::~n a 1 ~,jn .8 rada de es~ 
¿ i." c n ;>re;>;:!, '.roe a.cio- 4 338 2.1 415 2.3 163 1.8 108 0.7 48 .1.4 794 .:1.39 
nal o Frot. ~dlo 

C"n al;1:l l;t"ad':> 
0.2 de es~dio profe- 1 406 0.6 65 .3 47 0.5 31 13 0.3 162 O.OS 

si.,,= 1 superior 

F'.le.<lte: [}{ "'.nso General ~e Poblaci6n. Estado de Campeche. 

... 
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3.4.2 Lenguas 

Con anterioridad se ha mencibnado que gr~n parte de la 

zona de estudio corresponde a la antigua provincia de Ah-Canul, 

10 que demuestra que la zona fue poblada originalmente por elpu! 

blo maya; por 10 tanto, es allí donde se local~za, la mayor parte 

de la poblaci6n de ascendencia indígena y asímismo corresponde a 

la de mayor concentraci6n de poblaci6n de hab1.~ indígena, aproxi

madamente un 80 %, en comparaci6n con el 27 % ~n promedio, para 

la totalidad de'! Estado. Del total de la poblaci6n de rMS de 5 

años que habla lengua indígena en el Estado el 69.17 % correspon

de a la zona de estudio (fig. 15). 

Analizando el cuadro 9 se observa que alrededor del 

80 % de la'poblaci6n de -la zona- habla' lengua indígena y que es

te porcentaje aumenta en los municipios de HecelchakAn y Calki

ní. Es importante destacar que de la poblac,i6n de habla indígena 

en la regi6n, el 10.5 'lo no habla castellano. Respecto a la pobla

ci6n total del Estado que s610 habla lengua indígena, 5 920 ha

bitantes, en la regi6n de estudio se concentra el 87.53 % de la 

misma, o sean 5 182 habitantes. 

De la poblaci6n total bilingüe, el 67.05 % del total del 

Estado se encuentra en la zona de estudio y dicho porcentaje co

rresponde al 69.41 % de la poblaci6n total de ~6 de 5 años de 

edad que. habita dicha zona (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. POBLACION DE MAS DE 5 AÑos QUE HABLA LENGUA INDIGENA 
- . 

(1) (2) % (3) 

Estado de 
Campeche 210 511 57 031 27.09 51 111 

Calkiní 20 989 17 258 82022 14 343 

Hecelchakán 8 979 7 405 82.47 6 957 

Hopelch~n 15 895 12 254 77.09 - 10 501 

Tenabo 3 509 2 536 72.27 2 470 

Total de la Zona 49 372 39 453 79.91 34 271 

(1) Total de poblaci6n de mAs de 5 años de edad 

(2) Poblaci6n de ~s de 5 años que habla lengua indígena 
Porcentaje de la poblacL6nque habla lengua indígena 

(3) Tambi~n habla español. 

% 

24.28 

68.34 

77.48 

66.06 

. 97.39 

69.41 

Porcentaje de los que tambi~n hablan español silos de lengua indígena 

(4) S6lo,hablan lengua indígena 
Porcentaje respecto de la poblaci6n demás de 5 años de edad 

Fuente: IX Censo General de Poblaci6n. Estado de campeche. 
Direcci6n General de Estadística 
Secretaría de Industria y Comercio. ~ico, 1972 

1-- - ---y 

(4) % 

5 920 10.38 

2 915 16089 

448 6.04 

1 753 14030 

66 2.60 

5 182 13.1 
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3.4.3 Vivienda. 

Las condiciones de marginaci~n y aislamiento que han 

prevalecido en la zona se reflejan ,en las condiciones socidecon~

micas en que se desenvuelve la pob1aci6n que ahí habita. 

El tipo de vivienda que se encuentra generalmente en 

la regi6n conserva la influencia maya. En toda la zona de estu-, 
dio, el tipo de vivienda característico del habitat rural es una 

choza construida con materiales del lugar, varas y arcilla (em

barro) en los muros y palma en los techos (fig. 16a). 
" 

En las localidades m~s importantes las viviendas son 

de mampostería y tabique. El aumento del us,o de estos materia,

les ha tenido un incremento paralelo a1 desarrollo. de la indus

tria de materiales de construcci6no 

En las zonas rurales las viviendas son de mAs de un 

cuarto, pues tienen un dormitorio y fUl?ra de,la habitaci6n prin

cipal est~ la pequeña cocina, un lavad~ro, y en ocasiones una bo

dega. Estas viviendas est~n distribuíd.<ils en lotes de 400 a 1 500 
2 m de superficie, los pisos son principalmente de tierra, no hay 

drenaje ni agua entubada dentro de la vivienda. La falta de dre

naje tambi~n existe en las poblaciones de mayor importancia (fig. 

16b) • 

Del total de las viviendas de la zona el 40 % carecen 

de agua entubada y 10 que es m~s grave., una inmensa mayoría, 74 % 

aproximadamente carecen de drenaje (Cuadro 10). 
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16.a) " Casa de paja ", habitllci6n típicamente maya; -junto 

a ella la pequeña cocina. (Foto Ernestina Herrera). 

16.b) El interior de la habitaci6n rural con el sencillo 

menaje usado por sus moradores. El piso' de la ~.rivien

da es de tierra. (Foto E. Herrera). 
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Cuadro 10,. Agua entubada y drenaje en las viviendas de la 

zona norte de Campeche. 

Porcentaje de Porcentaje· Porcentaje de 
viviendas con en la cabe viviendas que 

Municipio drenajeen'el cera muni- cuentan con agua 
municipio cipal entubada dentro 

die la vivienda 

Calkin! 6.9 14.5 18.3 

HecelchaMn 7.9 15.6 10.2 

Hope1ch~n 6.2 15.6 19.3 

Tenaba 5.3 5.3 12.7 

Promedio de la zona 6.5 12.7 15.1 . 

Fuente: Integraci6n Territorial. Direcci6n General c:ie Estadística, 
S.l.C. ~xico, 1971. 

En el medio urbano, pudiendo considerar dentro de ~l a 

las cabeceras municipales cuya poblaci,6n pasa de 2 500 habitantes, 

las condiciones que prevalecen en las, viviendas son en ge~eral me

jores, sobre todo en las poblacion'es de Calkin! y HecelchakAn. 

De acuerdo con el an~lisis de los datos censales de 1970, 

el porcentaje de viviendas que tienen drenaje es el siguiente: en 

el municipio de Calkin! 6nicamente el 6.9 % de las viviendas tie

nen drenaje; en la cabecera municipal el 14.5 % de las mismas'cuen

ta con dicho servicio. 

En Hecelchak'n el 7.9 % y el 15.6 % son porcentajes que 

corresponden al municipio y a la cabecera municipal, respectiva-

mente. 

En el municipio de Hopelch~n que presenta una mayor dis

pe'rsi6n de la poblaci6n, dnicamente el 6.2 % del total de las vi-



85 

viendas tienen drenaje, mientras que 46 de ias poblaciones de un 

total de 64 carecen del mismo. 

En lo que respecta a Tenabo el 5.3 % de las viviendas 

tienen drenaje; en la cabecera municipal el porcentaje es igual 

al del municipio. De las 5 poblaciones que forman el municipio 

6nicamente en 2, Tenabo'y Tinun, existen viviendas con drenaje. 

Respecto al agua entubada dentro de la 'vivienda, los 

porcentajes son tambi~n bajos (' Fig. 16('.). 

En Calkiní el 18.3 % de las viviendas tienen agua entu

bada, mientras que en la entidad de este mismo porcentaje abarca 

el 33.2 % del total de las viviendas de la misma. 

En HecelchaMn ellO .2%, en Hopelchen el 19.3 % y en 

Tenabo el 12.7 % del total de las viviendas 'en dichos municipios 

tienen agua entubada. 

Seg6n el estudio 50cioecon~micd realizado por el Insti

tuto de 'Estudios Políticos Econ6micos y Sociales del Partido Revo

lucionario Insti tucional, 1976, la fal ta de alcant,arillado es un 

serio problema. Ninguna localidad del Estado cuenta con un servi

cio eficiente. En la actualidad se usan pozos de absorci6n para 

captar las aguas negras de origen dom~stico, lo que provoca la 

contaminaci6n 'de las aguas subterrAneas. El 42.8'% de la poblaci6n 

urbana carece del servicio de agua potable. 

Las fuentes de energía utilizadas en la mayoría de las 

viviendas de la zona son elcarb6n, la electricidad y en r,:',enor po!, 

centaje el gas ( Fig. 16d). 
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16.c) Manera de abastecerse de agua en la zona norte de 

Campeche (Foto E. Herrera). 

- . :~ ~:'-. -- '" - ...... ".., ~ ... -
"'-'-~,40 -t--'" ~ 
~ ....... .. .a.'. '-,. . ~.;': 

--,-~_:._.'_.-~.-::>.~--_:_.: . _____ , _~, __ -_~ ___ ~ __ , ~_ •. __ '~_r-_ .. 

16.d) Campesinos de la ,zona transportando carb6n vege~al, 

combustible importante para 10 poblaci6n. Al fondo 

una habitaci6n típica con lavadero y cocina, 

(FotoE. Herrera)~ 
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Un alto porcentaje de las viviendas de la zona tienen 

radio, aún cuando carezcan de energía el~ctrica. 

I 

No sucede 10 mismo con la televisi~n, pues según los da-

tos de 1970 en Calkiní, dnicamente el 6.9 % de las viviendas te

nían televisi~n; en Hecelchak~n el 7.9 %; en Hopelch~n el 3.1 % 

y en Tenabo el 5.0 %. 

En general el problema de la vivienda~ tanto en la zona 

como en el Estado, es grave. El índice de hacinamiento es de 5.7 

habitantes por vivienda, el cual resulta est,ad!sticamente signifi

cativo si se toma en cuenta que el 79 % de la poblaci~n del Estado 

habita en viviendas de 1 y 2 cuartos. (53) 

(53) IX Censo General de Poblaci~n, Estado de Campeche, Direcci~n, 
General de Estadística, Secr~tar!a de Industria y Comercio, 
~xico, 1971. 
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3.5 Las actividades econ6micas de la poblaci6n 

3.5.1 Poblaci6n econ6micamente activa e inactiva. 

Al analizar los datos del censo de poblaci6n de 1970, de 

los cuatro municipios objeto de estudio, seobs.erva que -presentan 

la misma estructura que' el resto del Estado respecto de la activi

dad econ6mica de sus habita'ntes. 

La poblaci6n econ6micamente Hctiva de la zona repJ;'esenta 

el 29.6 % con respecto a la poblaci6n total que en ella habita y 

el 46.6 % de la poblaci6n mayor de 12 años. 

No obstante, al analizar detalladamente cada uno de los 

municipios se observan sensibles diferencias, que son en parte res 

puesta a lasdistihtas condiciones socioecon6micas que imperan .en 

ellos. 

El municipio de Calkiní es, de ,los 4 estudiados, el que 

cuenta con una mayor poblaci6n econ6micamente activa: 31.4 % de sU 

poblaci6n total; mientras que Tenabo es el rrrunicipio con el porcen

taje mAs bajo: 27.9 %. En orden ascendente le siguen HecelchakAn 

con 28 % y Hopelch~n con 28.3 %. En comparaci6n con el 45.5 % de 

todo'el Estado (Fig. 17). 

A efecto de calcular la poblR'ci6n econ6micamente activa 

que puede considerarse real, y que es la relaci6n entre la pobla

ci6n econ6micamente activa (ocupados y desocupados) y la poblaci6n 

total, se construy6 el cuadro 11. Se observa que ,el total de la po

blaci6n econ6micamente activa real en el Estado es de 28.4 %, es 

decir, este porcentaje representa a la pob1aci6n que sostiene a la 

poblaci6n total del Estado. 
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El total de la poblaci6n econ6mlcamente activa real en 

la zona estudiada representa el 29.7 %, es decir, porcentaje un 

poco mayor que el de todo el Estado (Cuadro 11). 

Del 28.4 % de poblaci6n econ6micamente activa real, pa

ra todo el Estado, el 84.35' % corresponde a poplaci~n ma'sculina y 

~nicamente el 15.65 % es de poblaci6n femenina; este porcentaje es 

menor que el de la media del pats que en este reng16n es del 18 %. 
I 

En los 4 municipios analizados el 85.73 % corresponde a 

poblaci6n masculina y el 14.27 % a mujeres· que devengan un salario • 

. A nivel de municipio, Calkin!· es el que tiene un porcen

taje mAs elevado de mujeres que trabajan, 19.89 %,Hecelchak~n tie 

ne 15.08 % y Hopelch~n y Tenabo tienen 7.31 %y·6.23 %, respectiva-

mente. 

De lo anterior se concluye que menos de la tercera parte 

de la poblaci6n de la zona de estudio es responsable del sosteni

miet).to econ6mico de la poblaci6n total ~ que es todavía muy bajo 

el porcentaje de poblaci6n femenina econ6mir:amente activa, 10 cual 

se explica si se considera la falta de fuentes de trabajo en esos 
I 

municipios. 

Es tambi~n interesante el an~lisls de la poblaci6n inac

tiva, pues se observa que en la zona la mayor proporci6n correspon 

de a aquellas personas que se dedican a los quehaceres dom~sticos 

y menos de la quinta parte son estudiantes (Cuadro 12). 

stgviendo con el an~lisi5 del cuadro 12 se observa que: 
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Calkin! tiene un 68.7 % de poblaci6n ocupada en queha

ceres dom~sticos y cuenta con la mayor proporci6n de. estudiantes 

de la zona: 20.2 %, en tanto que Tenabo y Hopelch~n tienen en el 

primer caso al 75.8 % y 74.5 %, respectivamente, y en el segundo 

tan 5610 14.5 % y 15.2 %. 

El porcentaje de p'oblaci6n econ~micamente inactiva ocu

pada en quehaceres dom:~sticos en todo el Estado es de '68.6 %, mi e.!!, , , 
tras que en la zona de 'estudio es algo m~s elevado: 71.3 %. En tan 

to que el porcentaje de estudiantes en el Estado es de 19.9 %, en 

los 4 municipios es de 17.9 %. 

I 
¡ 
I , I 

I 

I 
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3.5.2 Poblaci6n econ6micamente activa por ramas de actividad 

La actividad econtSmica m~s importante en el ~rea es, des 

de luego, la agricultura, sigui~ndole en orden la industria de 

transformaci6n, los servicios y el comercio (Cuadro 13). 

En el nrunicipio de Calkin!' el porcentaje de personas que 

realizan actividades primarias, 50.4 % es menor ,que en las restan

tes, mientras que el porcentaje de los ocupados 'en industria es 

de 26.9 % muy superior a los otros municipios; ya que en Hecelcha-

kA,n es de s6lo 8.2 'ro, en ,Hopelch~n 5.3 y en Tenabo 5.1 %. ' 

El porcentaje correspondiente al comercio presenta menos 

variaciones en los municipios de la zona y es en'Hopelch~n donde 

el porcentaje es mayor, 32.6 %; el menor corresponde a HecelchakAn, 

22.6 % (Fig. 18). 

Esta relaci6n de importancia es distinta a la que guar

dan las actividades econ6micas en la totalidad del Estado de Cam

peche, puesto que si bien las primarias ocupan el mayor porcentaje 

de la PEA, 45.7 %, son las terciarias, las que le siguen- con el 

29.2 %, y las actividades secundarias oc'upan tan 5610 al 18 % de 

la poblacit1n. 

El anA,lisis de la estructura de la poblaci6n econ6mica

mente activa por ramas en los 4 municipios arroja diferencias muy 

notables entre ellos (ver cuadro ,13); CéJlkiní es el nrunicipio con 

un mayor equilibrio aparente puesto que la mitad de su poblaci6n 

econ6micamente activa se dedica a·la agricultura. 

Es necesario aclarar que este equilibrio aparente es de-
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bido a que existe una gran cantidad de personas ocupadas en in

dustria de tran5formaci~n, seg6n los censos, pero en realidad eS

ta no es una pob1aci~n industrial, ya qlÍe 10 que realizan es una 

actividad art'esana1 de tipo complementario, como son el tejido de 

palma y de jipi. 

Pára completar el an~lisis de los datos anteriores es ne

cesario analizar la estructura ocupacion¿l de la,poblaci6n econ6-

micamente activa de la zon~, así como las categorras de los sueldos 

que perciben por su trabajo (Cuadro 14 ). 

El hecho más notable en cUanto a posici6n en el trabajo 

es la enorme proporci6n de'la pob1aci6n asalariada: trabajadores 

tanto en labores agropecuarias como en no agrtcolas y en servicios 

diversos; según el censo, aderMs de los, cambios señalados respecto 

a 1960, s~ separan las actividades llevadas a cabo por dependencias 

del Gobierno Federal y de los gobiernos ~8tata1es y municipales y 
I 

se crea una nueva gran divisi6n " Gobierno ". Quedan incluidos en 

" Servicios ", los servicios de enseñanz~ y de asistencia ~dica 
I 

y social proporcionados por los gobiernos, debido a que en ocasio-

nes no tenían el de,tal1e necesario para ~eterminar si se' trataba 

de, una unidad gubernamental o privada. 

Los tres grupos de asalariados representan el 81.75 % de 

la pob1.aci6n econ6micamente activa----'en la zona de estudio, mientras 

qu~ en la tótalidad del Estado es de 73 %. Sobresale en este aspes 

to Tenabo con un 87.4 % de poblaci6n asalariada, sigui~ndole Hopel

ch~n (83.8), Hecelchakán (81.5) y Ca1kiní (79.5). 

En general de 16s trés grupos predomina el de trabajado

res agrícolas, aunque tanto en Calkiní como HecelchakAn tiene,n im-

j 
j 

-j 
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portancia los trabajadores no agrícolas. Por otra parte, resulta 

interesante que en estos dos' municipios haya, un elevado porcenta

jede poblaci6rt econ6micamente activa" insuficientemente especifi' 

cada: 11.0 % y 9~2 %, ' respectivamente, para Calkin! y HecelchakAn. 

Este dato puede representar una'poblaci~n subocupada o 

con desempleo disfrazado y su valor sum~do al de desocupaci6n 

(Cuadro 12) da como resultado rMS del 20 % de la fuerza activa de 

la regi6n, sin trabajo. 

El análisis hasta aquí realizado permite UYUi visi6n par-' 

cia1 de la si tuaci6n econ6mica impe,rante en la zona norte y no re!, 

te de Campeche. Los cuatro municipios 80n predominantemente agrí

colas aun cuando uno de e110s,Ca1kiní, cuente con otras activida

des de apoyo generalmente a 'nivel de economía familiar, que le dan 

una mejor situaci6n en cuanto adiversificaci6n'en la ocupaci6n. 

No obstante, ,el nivel de ingresos de la pob1aci6n econ6-

micamente activa es muy bajo (Cuadro 15): el 72.7 % de la pobla-
I " 

ci6n ocupada de los cuatro' municipios pe~cibe menos de '$ 500.00 

mensuales y tan 5610 el 5 % de esa poblaci6n percibe ingresos por 

encima de $ 1,000.00 mensuales (Fig. 19)'. 

La magnitud de la pobreza en esa zona es por, tanto evi

dente, sobre todo si se recuerda que m~s de dos terceras ~arteB 

de la poblaci61'l: gravitan econ6micamente sobre esta poblaci6n eco

n6micamente activa de bajísimos ingresos. 

En el municipio deCa1kiní un 12.5 % de la pob1aci6n eco

n6micamente activa no declar6 ingresos; un 33.4 % corresponde a 

aquellas personas que perciben menos de $ 200.00 al mes y un 43.9 % 
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Cuadro 15. GRUPOS DE Ul;RESQ MENSUAL EN PESOS. 1970 

Forcentaje 
:::stado fobIa<: 16n Tot:al que A-S 
r Econ=ic!, dec1araron Sin dec. 0-199 200-4'J9 500-99"9 1000-1499 1500-2499 2500-4999 5000-9999 10000 Y + 
~1.;.r:i e _i p!ilS oente Ac- ingresos in.gre-

lo 't ~ t 't 't 't ':; 
tiva. " 

~ 
sos 

c.r-, pt< e he 71 657 64 070 10.6 10 721 14.9 24 904 34.7 16 9Ó6 23.5 5 998 8.3 3 326 4.6 1 492 2.0 4i3 .5 295 .4 

'';';lkir.! 7 88,) 6 9Q.) 12.5 2637 )).4 ) 466 4).9 418 S.) 193 2.4. 125 1.5 31 .) 12 .1 21 , .. 
""cel"hakán 3018 2 391 1.Q.8 1090 36.1 858 28.4 253 8.1 99 3.2 54 1.7 27 .8 2 .06 R ~ 

.~ 

'1opelch~n 5 363 ... 610 14.1 t 147 21.) 2 617 48.9 564 10.8 152 2.8 83 1.5 26 .4 12 ~ 9 .1 ... 
Te r..a bo 1 171 999 14~7 214 18.2 66.3 ~.6 70 5.9 27 2.3 15 1.2 8 .6 2 .1 

rota L de Los 
.:. ~.iciplos 17 433 14 9()] 14.6 5 083 29.1 7 6.04 43.6 1 )05 7.4 411 2.1 277 1.5 92 .5 26 .1 4b 

~nte: IX Censo General de Poblaci6n. Campeche. 
Dlrecct6n General -de Estadística S. 1 .C. Hbtteo, 1971. 

... 
::'-"', 

'-::---.-_. 
-'.. .::.: ~-~. 
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INGRESO PER CAPIT A 

55.5°/Q 
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88.4% 
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EDO. O::: CA~,íPECHE C.t\LKINI 

~.3% 87.7% 

.'\ 

HECELCHAKAN HOPELCHEN TENABO 

A - MENOS DE :S 500°0 B - DE 500 a I coa pesos e - DE 1000 a 2500 pesos 
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a los que ganan entre $ 200.00 Y 500.00 mensuales. 

En Hecelchakán la situaci6n es aún más grave: 20.8 % 

de la poblaci6n no declar6 ingresos; el grupo que gana menos de 

$ 200.00 representa el 36.1 %, o sea que m~s de la mitad de la 

poblaci6n econ6micamerite activa del nrunicipio vive en condicio

nes de miseria. 

I 
En Hopelch~n el 14.1 % no declaré ingresos y et 2103 % 

corresponden al primer grupo de ingresos mensuales; los que ga

nan entre $ 200.00 Y $ 500 .• 00 son casi la mi tad de la poblaci6n 

econ6micamente.activa. 

En Tembo los problemas son m~s graves ya que el 14.7 % 

de la poblaci6n no declar6 ingresos el 18.2 % perciben menos de 

. $ 200.00 Y un 56.6 % entre $ 200.00 Y $ 500.00 mensuales. 

Es notorio el gran peso que re~ae sobre la poblaci6n 

econ6micament;e activa, por la desproporci6n entre ~sta y el to

tal de la poblaci6n,desproporci6n que corresponde l6gicamente 

a un país subdesarrollado y m~s aún a una regi6n rural dentro de 

~5te. 

. i 

, 
, ,,~ 
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3.5.3 Las actividades primarias. 

Por el an~li5is de los cuadros estadísticos correspondien

tes a la poblacic5n econc5micamente activa por ramas de actividad, 

se adviert,e que la ac tividad m~s importante de la regiÓn es la agri 

cultura, ya que mAs del 64 % de la poblaciÓn de la regiÓn se encuea 

tra registrada en el renglc5n de las actividades primarias. 

Desde la ~poca en que la zona de estudio 'estuvo habitada 

por' los pueblos de la provincia de Ah-Canul se practicaba la agri

cul tura, 'en dicha zona quedaba' comprendida La Milpa. Segt1n Alberto 

Ruz se cultivaba maíz, frijol, camo'te y j!cama (chicam), yuca dul

ce y amarga, makalm,chile, chayote, chaya y tomate pequeño. 

Actualmente la agricultura que se practica en la mayor 

parte de Campeche y de la zona de estudio, se realiza a6n bajo el 

sistema primitivo de roza-tumba y quema en el cual se utiliza el 

bast6n o co~ (Xul en maya). 

I 

Esta situaciÓn se debe en parte a la especial estructura 
I 

del suelo ya mencionada anteriormente, 10 que limita el uso de ma-

quinaria que haría posible la mecanizaciÓn de la'agricultura, as! 

como tambi~n obedece a factores histÓricos y econÓmicos. Los agri 

cultores de estos municipios cultivan en la regi6n oriental de los 

municipios y un gran nGmero de c'ampesinos se traslada al sureste 

del Estado, fuera de la regiÓn de estudio, con excepciÓn del sur 

del municipio de Hopelch~n, que queda dentro de esta zona. Esta 

situacic5n ha originado el nomadismo agrícola provocando la des

trucciÓn de las !treaa boscosas, 10 que aunado al primitivo siste

ma de cultivar la tierra, origina problemas para el adecuado de

sarrollo ,agrícola del Estado. Las tierras son de temporal; los 
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principales productos son el mafz, fr~_jo¡, calabaza y ~rboles fru 

tales todos ellos principalmente de autoconsumo. En Hopelch~n hay 

tambi~n explotaci6n de chicle y madera,s. Otro cU,ltivo importante 

es el henequ~n; es necesarJ,o apuntar que durante el trabajo de 

campo se encontr6 que los plantíos de henequ~n de la 2;ona del Ca

mino Real habían sido quemados; 6nicamente los de las poblaciones 

del oeste del municipio de Calkiní estaban produciendo. Se nos in

fonn~ que los'ejidatarios de estas poblaciones, cuentan con una ma

quiladora para desfibrar el henequ~n. Durante el año de 1972 los 

ejidat~rios de una sola pob1aci6n obtuvieron, por la venta de la 

fibra, un remanente de aproximadamente 50 000.00 pesos.* (54) 

El cultivo principal tanto en el Estado como en la 'zona 

de estudio desde el punto de vista de la e~tensi6n que abarca 'es 

él maíz, 64 % de la superfici~ cultivada del Estado, cuya pr:oduc

ci6n es principalmente para el autoconsumo de los habitantes de 
I 

la zona excepci6n hecha del municipio de Hopelch~n, en donde el 

volumen de, producci6n es mayor; le siguen en importancia el frijol 

y elhenequ~n. Fig. 20 

En la 61tima d~cada se han construido pequeñas unidades 
I 

de riego en algunos lugares de la zO,na ~ Con la asistenc'1a t~cnica 

y los m~todos moderno.s de cultivar la tierra se ha logrado en 

ellos la diversificaci6h de l-os cultivos, así se ha podido sembrar 

y c,osechar con magníficos resultados, jitomate, pepino, girasol, 

cebolla y ,en general varias clases de hortalizas y frutales. En 

estas unidades de riego comienza a desarrollarse la agricultura 

comercial. 

(54) Expresi6n oral del Prof. Pastor Rodríguez Estrada. 

/, 

.; ~; 
., 
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Es necesario recordar que en la zona norte del Estado 

los suelos tie~en un mayor grado de pedregosidad y el clima es 

mAs extremoso. Debido a que la agricultura es netamente de tempo

ral, se ve Tm.ly expuesta y a merced de las condici,ones ambientales, 

como periodos de sequía o inundaciones en la~poca de ciclones tro 

picales, 10 que trae como consecuencia la p~rdida de las cosechas. 

En la 'actualidad la mayor parte de la, ~gricultura que se 

practica es en terrenos ejidales. 

En el cu~dro 16 se puede observar que la situaci6n en la· 

zona de estudio es la siguiente: 

Del total de 215 ejidos, 85 se localizan en la zona nQr-',~~ 

te y noreste, lo que represe_nta un 39.53 %. 

Los ejidatarios beneficiados son 16 442, 10 que represen~ 

ta un 49.42 % del total del Estado y, en cuanto a la superficie le 

corresponde a la zona de estudio el 52.0 % del total de los ejidos 

del mismo. 

Seg6n datos proporcionados por la Subsecretaría de Re-
, I 

cursos Hidráulicos, a trav~s de la Direcci6n General de Distritos 

de Riego, correspondiente al Estado de Campeche, en los 4 nrunici

píos del Norte de Campeche, las unidades de riego abarcan las si

guientes extensiones. 

Municipio 

Calkiní-

Unidades de Riego 

B~cal 1 

B~cal 11 

Bacabch~n 

Superficie en Ha. 

8 

10 

30 

1 " 



HecelchakAn 

Tenabo 

Hopelch~n 
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Concepci6n 

Total 

HecelchakAn 1 

HecelchaMn 11 

Dzitnup 

Pomuch (1,2,3).

Total 

Tenabo 1 

Tenabo 11 

Tinum 1 

Nilchí-Tinum (4-5) 

Ernlliano Zapata 

Total 

Hopelch~n 1 

Hopelch~n 11 

Hopelch~n 111 

Crucero San Lui 51 

Total 

15 

78 

20 

15 

20 

105 

.!§Q 

25 

35 

20 

75 

16 

20 

15 

40 

10 

ª-2 

Las unidades de riego benefician a aproximadamente 25 po

blaciones en'todo el Estado y a 12 poblaciones de la zona norte. 

.' , 

'">, 

... - ,) 

" ¡:¡ 

En estas unidades se cultivan sandía (Ceitrullus vulgaris) '::~i 
. .1. ¡. 

tomate, (Lycopersicum escolentum) cebolla (Allium cepa) mango (Ha!!:) 
.::.~: 

gitera india), aguacate (Persea americana), plátano, naranjas de 

china (Citrus sinensis), naranjas agrias, 'pepinos y otra<] hortali-

zas. 

.. 
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Cuadro 16. SUPERFiCIE EJIDAL POR MUNICIPIOS, NUMERO DE EJIDOS Y EJIDATARlOS BENEFICIADOS 

ESTADO DE CAMPECHE 

1971 

,-----

~ICIPIO SUPERFICIE EJIDOS EJIDATARIOS BENEFICIADOS 
(hect.4reas) 

TOTAL 2.2743~842 215 ' 33,268 

CALKINI ,162,586 17 5,865 

HEC ELCHAKAN 183,879 15 3,508 

TENABO 88,870 10 1:.818 

HO PELCH EN 991,702 43 5,251 

TOTAL DE LA ZONA 1,427,038 85 16,442 

PORCENTAJE RESPECTO AL 
TOTAL DE LA. ENTIDAD , 5200 % 39.53% 49.42% 

Fuente: I.E.P.E.S. Partido Revolucionario Institucional. Estudio sobre el Estado de Campeche, 
~xico, 1973. ' 

~;;"; ha'''*-" "',,,,, ,¿f ~-"';:,f)f':;/si';:' '_: :~}ÚA';~:i .. ~(:';:iy; ;\ti~~ 't';~'~" ea to ' ,,:'Ó 
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Utilizan maquinaria (arado mayor y arado me~or), fertili

zantes a base' de f6sforo y potasio, y se emplean insecticidas en 

polvo para evitar plagas. 

Los serVicias ,de extensi6n agrícola se brindan especial

mente a pequeños agricultores, son de mucha importancia para la zo

na de estudio ya que, 'al trav~s de ellos~ se podría lograr la intre. 

ducci6n de una nueva tecnología ysu correcta aplicaci6n, con el 0.E. 
jeto de mejorar la agricultura que actualmente 'se practica. 

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, no en to

dos los distritos de riego se presta ese'servicio de manera eficaz. 

Por lo que respecta a la pequeña irrigaci6n en el Estado, 

se tiene programada dentro del Plan Nacional de Pequeña Irrigaci6n, 

una serie de obras y perforaci6n de pozos profundos para riego, en 

diferentes municipios y 'que beneficiar~n un total de 6 160, ha., de 

las cuales corresponden a la zona de estudio 230 ha. (55) 

En resumen, la agricultura que se practica en la zona de 

estudio es principalmente de subsistencia, los adelantos en materia 

agrícola son pr~c ticamente nulos, no sel emplean implementos moder

nos de labranza, el abono que 'seusa es de origen animal 'y un pe

queño porcentaje de la poblaci6n agrícola usa semillas mejoradas; 

la gran mayo~ía de los campesinos de esta zona sigue empleando el 

sistema agrícola de sus antepasados, los mayas, excepci6n hecha de 

(55) I.E.P.E.S .• Partido Revolucionario Institucional. Estudio sobre 
el Estado de Campeche, ~xico, 1973. 

;-:r • 



109 

la minoría que labora en las unidades de riego. 

La ganadería que se practica ~n la zona de estudio es 

principalmente ejidal y las especies mAs abundantes son ganado va

cuno en el norte y ganado porcino en la regi6n de Los Chenes, al 

noreste de la zona. 

En la regi6n occidental del municipio de calkiní, en los 

alrededores de Tankuch~, se introdujo ganado ceh6 con pie de cría 

en la ex-hacienda de Santa Cruz, la cual provee a las demás pobla

ciones del municipio. En este 6ltimo lugar se form6 una sociedad 

ganadera integrada por 36 personas, las cuales comenzaron a traba

jar en el potrero el 19 de enero de 1968, seg-6n datos proporciona

dos por ellos mismos (56). 

En el municipio de Hopelch~n tambi~n se practica la ga

nadería ejidal, 150 cabezas de ganado vacuno y en 6ltimas fechas 

se han introducido algunos ejemplares de ceb6-brama. El total de 

cabezas de ganado vacuno en la zona es He 11 503, de los cuales el 
, 

6.75 porciento est~ considerado como garado fino. 

En la villa de Dzibalch~n se practi~a la cría de cerdos; 

existen allí cerca de 300 cabezas y en los alrededores aproximada

mente 3 000. Los ejidatarios.de la regieSn pos'een 2 .000 cerdos apr.2, 

x;l.madamente. '(57) En general la cría de, ganado porcino es muy co

mn en la zona; el total de cabezas es dé 23 15-5, de los cuales 

(56) 

(57) 

Pinto de Estrada, B. La Ex-hacienda de -Santa Cruz. AnAlisis 
geogr~fico de una localidad tipo del' norte de Campeche. Bol!!. 
tín del Instituto de Geografía. Vol ~ VII, UNAM," M~xi.co, 1975, 
p. 36 
Los datos respecto a la villa de Dzibalch~n y algunos del mu-
nicipio fueron prbporcionados por el Prof. Luis Esp,inosa Ve
lueta. 
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6nicamenEe el 3.02 % es ganado fino. (58) 

La cría de aves de corral se practica en todas las po~ 

blaciones de la regi6n como parte de In economía familiar. 

La apicultura es otra activi(bd que reviste importancia 

en la zona de. estudio; es fácil ver las sajas de los apiarios en 

cualquier patio familiar. Esta activid~d depende en gran medida del 

tipo de vegetacién de la zona y de los d~péstto~ de agua existen

tes. 

En los 6ltimos afios se ha desnrrollado la apicultura en

tre los ejidatarios del municipio de Hc)pelch~n, los cuales poseen 

en promedio de 12 a 14 colonias j algunc)~ tielJen 100 y 200 colonias. 

En 1972 se obtuvieron en Dzibalch~n 900 tambores de miel de 300 kg. 

aproximadamente. Ert 1973 en la tempora'do de diciembre a abril se 

habían recolectado 500 tambores, que provenían de ejidos de Vicep

te Guerrero, R.1m6n Corona, Chunchintok, TJcum, X-Kanh.1, X-Mej!a, 

Cancabch~n, Chencoh, Pakch~n, KoÍnch~n \' Xcupil. El diclo termina 

en el mes de julio. 

La miel recolectada es enviad!! en su mayor parte a la 
I 

miel era de In Ciudad de Campeche; algurv,'s apicultores siguen ven

dl~ndola, como en ~pocas 'pasadas, a Yu'::,nt~n. 

En general la apicultura se 1',,-;\ctica en todos los muni

cipios de la zona de estudio y constit1/VfC! otra fuente de ,ingresos 

para los habitantes del lugar. 

(58) V Ccn~os AgríGola -ganadero y ej id:11. 1970. Campeche, Di rec
c16n G(~nernl de Estadística. Secr" "lr!ade Industria y Comer
cio. ~xico, 1975. 

,l .• 

• .t. 
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La caza es otra actividad que se practica en la zona de 

estudio desde remotos ti.empos. En la ~poca de seca, al desaparecer 

los,dep6sitos naturales de agua, los animales silvestres se apro

ximan a los poblados en donde son cazados con relativa facilidad. 

Los campesinos cazan para complementar su alimentaci6n y para pro 

curarse mayores ingresos econ6micos. 

La pesca qué se practicaba en las costas de los Ah-Canul 

actualmente ya no se realiza con la, misma intensidad. Unicamente 

en el extremo norte de Calkiní, en la poblaci6n de Isla Arena, se 

pesca y se sala el pescado, principalmente la cherna, conocida en 

la regi6n como el bacalao campechano. La mayor parte de las espe

,cies all! capturadas son llevadas a los mercados de ~ridaJ Yuca

t'n. 

La explotac,i6n forestal en la zona se practica para pro

veerse de.maderas para la construcci6n y combustible;. 6nicamente 

, en el municipio de Hopelch~n se explotan ~rboles maderables y se 

extrae el chicle, cuya explotaci6n en los ~ltimos tres años tuvo 
I 

I 
un valor'superior a 11 millones de peso~. (59) 

I 

La mayor pa~te de la producci6n forestal del Estado se 
I 

exporta sin industrializar. Algunas de las espec:les vegetales de 

la regi6n pueden proporcionar una serie de productos como el tan! 

no, entre ellos est'n el chuc6m y el mangle, ambos abundan en los 

municipios del Camino Real; el chuc6m en el oriente yel mangle en 

la costa de 108 mismos. 

En atenci6n ,8 que la agricultura ocupa a la mayoría de 

(59) Estado de Campeche. P.R.I. I,E.P.E.S" InformAtica, ~xico, 
1975'. p., 62. 

i' 

,., 
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la -pob1aci6n econ6micamente activa es urgente propiciar la diversi

ficaci6n agrícola a trav~s de la introducci6n de técnicas modernas, 

nuevos cultivos y la construcci6n de nuevas unidades de riego, ·con 

lo cual se contrarrestaría la dependencia que actualmente tiene la 

agricultura de las condiciones ambientales que prevalecen en la zo 

na de estudio. 

". 
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1.5.4 Las Activido!'ides Secundarias. 

En la zona de estudio las actividades secundarias est~n 

representadas por algunas industrias de transforrnaci~n, la mayoría 

dé las cuales son artesanías; de tal manera que el desarrollo in

dustrial es incipiente. Dentro de las, industrias de transforrnaci~n, 

la manufactura de sombreros de palma de guano bom y de jipi (Carlu

dovica palmata) es de las más desarrolladas sobre todo en el muni

cipio de Calkiní. 

nada la importancia del reng16n artesanal se efectuaron 

una serie de encuestas entre la poblaci6n dedicada' a dicha activi

dad. 

Cabe aclarar que en el municipio de Calkiní se encontr~ 
mayor diversif-icaci6n artesanal que en el resto de la zona; en los 

otros municipios los artículos elaborados son principalmente abso,! 

bidos por la misma poblaci~rt como en e1caso'de1 bordado y confec

ci6n de trajes típicos, tejido de canastas y la construcci~n de ar 

tículos de barro. 

Los principales artículos que l se elaboran en el municipio 

de Ca1kin! son los siguientes: (60) 

Sombreros de palma y de jipi. 

Utensilios de barro y cer.i.mica y confecci6n de hamacas 

(60) Los datos sobre las artesanías de Ca1kiní fueron proporciona
dos por Jos~ Turriza B., Director del Centro de Artesanías de 
dicha pob1aci6n. LoS precios de los artículos son de 1976. 
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En el centro de artesanías se elaboran canastas de todos 

tipos y tamaños, sombreros orientales, cunas y carriolas,de jugue

te, todos, artículos elaborados con las ,nervaduras de la palma de 

guano bom. (Las nervaduras de la palma reciben el nombre de Ch'ilib 

en maya). Bolsas de mano y pantallas para l~mparastejidas con las 

hojas de' la palma. Cigarreras, fruteros, agendas,' tarjeteros, lla

veros, aretes y diversos juguetes, todos 'de madera. 

, 
Las materias primas utilizadas son: la palma de guano bom 

, 

traída de Champot6n, C'amp. y de Villahermos,a, Tab., palma de jipi 

elel oeste del muniC-ipio y de Tabasco, y maderas como el cedro, cao 

ha, ciricote, mora, chakt~, etc., del municipio de Calkiní. 

La distribuci6n de la materia prima se realiza de la si

guiente manera: la palma es adquirida,. de manera particular, por 

los artesanos, a trav~s de los distribuidores; la madera es obten! 

da por el centro de artesanías para trabajarla en ~l. 

La confecci6n de sombreros a partir de la palma previa"'; 
I 

mente tejida es un reng16n importante. Con el fin de aclarar la di 
, I 

ferencia que existe entre este tipo de sombrero y el sombrero de 

jipi (Carludovica.palmata), se har~ una: breve descripci6n del pro

ceso de confecci6n de los mismos. 

La palma de guano bom se separa en tiras de 5 milímetros 

de ancho aproximadamente, las cuales se entrelazan para formar el 

" tejido ", que debe alcanzar una longitud de 15 metras (10 bra

zas); con este tejido se hacen los sombreros en m4quinas de coser. 

Los sombreros de jipi se tejen en su totalidad~' a partir 

de tiras ,(hilos) muy finas sacadas de la palma de jipi; la calidad 

del sombrero depende del grosor y dél número de "hilos" 
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La confecci6n de sombreros tanto de palma como de jipi 

son de importancia ~con6mica y social para los habitantes del mu~ 

nicipio, por 10 cual se recabaron datos generales acerca de esta 

actividad. 

El sombrerero (artesano) adquiere por su cuenta el material 

(tejido e hilo) necesario para coser los sombreros ,de palma, mis

mos que vende por docenas a los intermediarios (Fig. 21). 
, I 

Los sombreros' son de diferente acabado y calidad; los' 

mAs finos y ?e ma.yo~ precio son los que se adornan con hilos de 

varios colores; son conocidos como" sombreros de araña ". 

Con 25 tejidos se hacen ,dos docenas de estos sombreros'. 

Cada tejido de 15 metros se compra en$ 1.10; para la "araña" se 

necesitan dos carretes de hilo de diferente color. Cada carrete 

cuesta. $ 60.00 Y se adornan con ~1 seis docenas de sombreros. 

Cada sombrerero, como rMximo confecciona una docena de 

sombreros al día, la cual vende en $ 3d .00 de los cuales emplea 
I 

,$ 33.75 para adquirir la materia priTM. necesaria,rest4ndole 

$ 46.26, cantidad menor que el salario ,mínimo correspondiente al 

lugar, que es de $ 50.35 para la ciudad. 

Los intermediarios concentran,los sombreros en susta

lleres en donde .son terminados añadi~ndoles accesorios como or.1-

llas de pl~stico o piel, badanas, cint.;1s de adorno, a la vez gue 

son planchados y hormados (Fi'g. 22). 

El precio de los sombreros ya en el mercado ds~ila entre 

$ 60.00 Y $ 80.00 por unidad. Los principales mercados son Yuca

t~n, Tabasco, Chiapas, Puebla y el Distrito Federal. 

"t. I 

..... ; 
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¡: i'g. 21. Sombrereros de Calk iní co5 iendo los sombreros de 

palma. El taller está ubicado en una, oquedad del 

terreno (cueva) con el fin de conservar la malea 

bilidad del tejido de palma (Foto t. Herrera) 

....-' -' - ~ .. 

Fig. 22. Tcrminaci6n de los sombreros de palma en los ta: 

lleTeS de la ciudad de Cillkinl (Foto E. Herrera) 
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Los sombreros de jipi se tejen principalmente en las po

blaciones de B~caly Santa Cruz ex-hacienda" En la primera rlelas 

localidades se confeccionan de ese mismo material numerosos artí

culos como bolsos de mano, zapatos,pantuflas, ,aretes, ade~s de 

los s~mbreros de variados estilos tanto para damas como para ca

balleros y niños. La: materia prima es, el cogollo (61) de jipi cu

yo cultivo se ha incrementado en la porci6n oeste del municipio 

principalmente en Santa Cruz ex-hacienda y en Tankuché, pero como 

la demanda es' fuerte se importa tambi~n de Tabasco (Fig. 23). 

Las entrevistas realizadas muestran que son las mujeres 

y algunos niños mayores los que de manera permanente se dedican 

a. esta actividad, mientras que la mayoría de los hombres s6lo te

jen sombreros cuando no est~n trabajando en sus milpas (62). 

En la poblaci6n de 'B~c!a1 la mayoría de la poblaci6n eco-
I ' 

n6micamente activa y tambi~n la conside,rada como no productiva, 

realiza esta actividad. 

" Un sombrero se'hace con 10 cogollos de jipi aproxima

damente. Una persona teje, corno promedio" dos' s~mbreros por sema-
. . I 

naa El precio de los sombreros_varía seg6n la calidad ·de los mis-

mos; los mAs corrientes se venden a $ 30.00 cada uno; los~s fi 

nos a $ 60.00 como mínimo,," (63)' 

En la localidad de Santa Cru7. ex-hacienda la venta de es 

te producto se realiza a trav~s de intermediarios que compran los 

(61) Cogollo, pequeña palma sin abrir 
(62) Pinto de Estrada, B. op. cit., p. 35 
(63) Ibid., p. 36 
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artículos a bajo precio. 

En B~cal la comercializaci6n de este producto se canali

za en parte a trav~s de la cooperativa sombrerera. la que controla 

la materia prima, vendi~ndose1a a los artesanos y comprando des

pu:~s los artículos. La cooperativa se encarga de la exportaci6n 

de dichos productos a lqs .mercados de Yueat~n y diferentes Esta

dos det' céntro del país. Existen tambi~n numero"oa tejedores de 

jipi independientes o 

La fabrlcaci6n de utensilios de barro y cerámica se efe~ 

t6a en la poblaci6n de TepakAn, con basta.nte ~xito en los 61timos 

años, pero todavía en pequeña escala. A pesar de que cada día va 

teniendo mayor demanda y un mercado más amplio, la producci6n es 

muy reducida, debido a varios factores, ent~e otros, a la falta 

de financiamiento suficiente para que esta actividad pueda desa

rrollarse mejor. Esta actividad constituye una importa.nte fuente 

de ingresos para los campesinos de la lbca1idad que como todos 

los de la ~na 6nicamente practican el' monocultivo del maíz en te-

rrenos sumamente empobrecidos. 

En la zona de estudio se fabrican tambi~n muebles de ma-

dera y mimbre, se hacen juguetes de diversos materiales Y se te-

jen hamacas de hilo de algod6n y de henequ~n; este 6ltimo .en su 

mayoría es elaborado en talleres familiares ( Fig. 24) • 

En el Centro de Artesanías de la ciudad de Calkiní se 

confeccionan ntunerOBOS artículos, citados al principio de este 

capítulo. 

En ese centro laboran seis artesanos que devengan el sa-

.~. 
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Fig. 23. Plantío de jipi '(Carludovica ,palmata) debajo de 

los árboles frutales; en la ex-hacienda de Santa 

Cruz, Calkiní, Camp. (Foto E. Herrera). 

Fig. 24. " Cordelero" elaborando hilo de henequén en un 

taller familiar de la zona de estudio 

(Foto E. Herrera). 

p, ¡1~ 
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1ario mínimo para el campo ($49.60 en 1976). Los derMs artesa'" 

nos trabajan por su cuenta y venden al centro de artesanías los 

diversos artículos que elaboran; algunos de ~stos son acabados 

en el centro y otros son hechos totalmente por los artesanos; en 

tre los primeros se encuentran las canastas grandes a las que se 

les pone el fondo de madera; el artesano cobra.por tejerlas 

$ 25.00 por pieza, ya telillinada t,iene un precio de $. 30.00 al ma

yoreo y $ 35.00 por unidad. 

En el centro se construyen i~mparas de madera cuyas pan 

tallas son de palma tejida por los artesanos, ,quienes reciben por 

cada una de ellas, $ 10.00; el precio de la lámpara es de $ 60.00. 

En cuanto a' la fabricacién de juguetes los de ~s alto 

precio son las cunas y las carriolas para muñecas; las partes te" 

jidas son hechas por los artesanos y por unidad reciben $ 25.00; 

en el centro de artesanías se terminan con madera, pintura, velo 

de tul y listones. El precio al pdblico es de $ 100.00 por unidad. 

Se fabrican tambi~n juguetes educativos, los cuales tie

nen muy í poca demanda. 

El sombrero estilo oriental, hecho todo de eh'ilih se le 

compra al artesano en $ 25.00 la pieza. Se vende al mayoreo en 
$ 30.00 y por unidad en $ 35.00. Este tipo de sombrero se confec

ciona con $ 6~00 de material. 

Mensualmente el centro de artesanías envía mercancías 

por $ 10,000.00 a diferent~s mercados; el principal es ~rida, 

, Yuc.; le siguen en importancia, Villahermosa,· Tab. y Tuxtla Gu

'ti~rrez, Chis. La capital del Estado de Campeche no es. mercado 

" 1 
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importante para las artesanías de la zona norte del mismo. 

Otras actividades. 

En las principales poblaciones de la zona existen rastros 

en donde se realiza diariamente la matahza del ganado; ninguno de 

ellos tiene instalaciones modernas, la mayoría carece de agua co

rriente. En la mayoría de las poblaciones de menor importancia, 

la matanza del ganado se efect'l1a de una a tres veces por semana, 

en casas particulares, en las cuales se expende la carne, y en 

la plaza p'rincipal ,que corrrunmente se em;:uentra localizada en el 

centro de la poblaci6n. 

Las panaderías existen 6nicamente en las poblaciones de 
-

mayor nlÍmero de habitantes; no~almente no se ,encuentran expen-' 

dios de pan; ~ste es distribuido por vendedores ambulantes. Las 
I 

fAbricas de tortillas funcionan dnicamente en las cabeceras muni-

cipaIes. 

Los molinos de nixtamal y ias I fAbr,icas de hielo se loca-
, I ~ 

lizan tambi~n en poblaciones mayOres. La fabrica de hielo más graB 
l' 

dese localiza en Calkiní; tiene una capacidad de producci~n de 5 

toneladas al día. Las f~bricas de helados y paletas se encuentran 

en las mismas poblaciones. 

Existe en la zona una incipiente industria de la construc 

ci~n; se fabrican para tal objeto bloques de cemento, cal y mosai

cos. En el rrrunicipio de Hopelch~n se realizan estudios tendientes 

a instalar una f~brica de yeso en Xpujil y una f4brica Ce cal en 

Hopelch~n; tambi~n se realizan pruebas de laminado de mármol. (64) 

(64) Estado de Campeche. PRI, lEPES, Informática. ~xico, 1975. 
pp •. 67-68. 

, ' . 
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La minería se reduce a la explotacién de minerales no me

tAlicos, entre ellos, canteras y e~tracci6n de arena; arcilla y 

yeso y en los l1ltimos años la explotac~6n de salinas en la costa 

norte del Estado, las cuales comenzaron a explotarse a finales 

del año 1975 cons'tituyendo en la actuaiidad, una fuente de ingre

sos importante para el nrunicipio de Calkiní. 

Las pocas ,curtidurías que existen, debido a la escasa S! 
I 

nadería, tienen la necesidad de importar tanino para llSU uso, y 

en pequeña escala utilizan la que de manera primitiva es extraída 

, de algunas plantas de la regién como son el chucum y el mangle, 

ambas abundant,es en la regi6n del Camino Real, el primero en la 

parte oriental y el segundo en las e'ostas. Existiendo nacionalme!!, 

te demanda de tanino para. la in,dustria peletera, podría proy~cta!. 

se el establecimiento de una planta extractora de tanino,' en dicha 

zona, ya que como se ha señalado, existen especies vegetales de 

las que se puede extraer dicho producto. 

Debido a la reducida especializaci6n industrial, en la 

zona de estudio, el rengl6n artesanal ocupa un lugar predominante 

entre las actividades secundarias. 

" , 
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3.5.5. Las ~ctividades terciarias. 

Las actividades terciarias en la zona de estudio se en

cuentran representadas principalmente por los renglones de servi

cios y comercio. 

El porcentaje de la poblaci6n de la zona de~icada a acti 

vidades terciarias es de 12.37% en comparaci6~ con el 29.29 % del 

Estado. 

El comercio fue la I,lctividad m~s intensa durante la épo

ca prehispdnica, cubría grandes extensiones de las antiguas pro

vincias. Los habitantes producían alimentos y vestidos, los de~s 

productos que necesitaban, sobre todo los de lujo, los adquirían 

-de los comerciantes o. Ah Polom (Roys, 1957). 

En la actualidad el comercio sigue siendo de importancia 

en la zona (Cuadro 13). El porcentaje total de la zona, 30.78 % 

es superior al del Estado, 27.03 %. La mayor parte del comercio 

de los municipios de Calkiní y Hecelch~kdn, se realiza entre ellos 

y con la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucat4n. 

La exportaci6n de algunos productos agrícolas de la zona 

se realiza a trav~s del puerto de Yucalpet~n, Yuc. 

Los servicios p6blicos de la zona son en general defi

cientes: se carece de drenaje en todo el Estado, excepci6n hecha 

de la capital del mismo; el agua potable ha sido introducida 11n1 

camente en las principales poblaciones del Camino Real ( Fig._ 2) 

Y en algunas poblaciones de la regi6n de Los Chenes, en las de

rn.§s localidades la gente se abastece de agua de los pozos de fi1-
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traci6n y en algunos casos de cenotes, como ya se seña16. 

La costumbre de los pobladore~ de la zona de abastecer

se de agua de lluvia y de los poz9s de filtraci6n perdura, at1n 

en las poblaciones que cuentan ya con servicio de agua potable. 

Se ha dado el caso de una localidad en donde se perfor6 un pozo 

para. abastecerla de agua potable, coloc4ndose una llave en el 

certtro de la poblaci6n; se invit6 a la gente a, hacer uso· de ella, 

pues la mayoría se surtía de una aguada en ~poca de lluvia y de 

un. pozo de filtraci6n; poco despu~s se'les comenz6 a· cobrar 

$ 0.40 por 12 litros a.proximadamente, 10 cual propici6 que las 

personas dejaran de utilizar el servicio. Esa póblaci6n tenía. 

en 1970, 1561 habitantes y -dnicamente 80 casas tenían i¡lgua pota

ble; el pozo de 180 m. de profundidad fue perforado por la Secrs;. 

taría de Salubridad y Asistencia. 

La electrificaci6n de la zona abarca las principales 12 

calidades; los municipios mejor electrificados son Calkiní, He

celchakán y Tenabo en donde un elevado porcentaje de la pob1aci6n 

recibe este servicio, no así en Hope1ch~n en donde la dispersi6n 

de la poblaci6n dificulta la dotaci6n pe 'energía el~ctrica. 

En la ciudad .de HecelchakAn se' localiza el transforma

dor de subestaci6n que distribuye el fluidq .e1~ctrico a las po

blaciones del Camino Real. 

El servicio telef6nico cubre las cabeceras municipales 

y algunas poblaciones de importancia. El servicio de larga dis-

".," 
o".' 

',', r'. '.~ I 

" 

tancia nacional se realiza a trav~s de la ciudad de ~rida, Yu- ·'4 
.¡ ,. 

catán; 6nicamente dos poblaciones son enlazadas a trav~s de la 

ciudad de Campeche. 
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. Los municipios del 'Camino Real han estado-comunicados 

por ferrocarril desde finales del siglo pasado. cuando los Ferro'" 

carriles Unidos de YucatAn unieron las capitales de los Estados 

de Campeche y YucatAn. 

En la d~cada de los sesentas el Ferrocarril del Sureste. 

de vía ancha, comenz6 a dar servicio a esta 2;ona al ser a~p1iada. 

la vía de Campeche a ~rida. El tramo que cubr~ el ferrocarril 

es de 73 km dentro de los municipios estudiados. 

El municipio de Hope1ch~n se comunica con la capital 

del Estado y con la ciudad de M~rida por una carretera federal 

que_atraviesa la regi6n de Los Chenes. 

En la zona existen 151 ki16metros de carreteras pavimeE ' 

tadas; 174 ki16metros de terracerías y 189 ki16metros de brechas, 

además de innumerables caminos "vecinales" por donde los "campe

sinos transitan a pie, a caballo o en carretas acortando las dis 

tancias entre las poblaciones (Fig. 25). (65) 

Actualmente son pocas las poblaciones faltas de comuni

caci6n, pero es necesario apuntar que los caminos que han sido 

abiertos deben ser mantenidos en condiciones de ser tra.nsitables. 

pues debido a las condiciones del medio físico ya descritas. al

gunos caminos no son transitables en ~poca de lluvia o bi~n la 

travesía por ellos resulta penosa en la ~poca seca. 

La construcci6n de caminos en la zona, se facilita de-

(65) Los datos sobre los caminos fueron obtenidos durante el tra
bajo de campo. 
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bido a la topografía imperante, de tal manera que tanto las po

blaciones como los posibles y actuales centros deproducci6n po'" 

drían quedar unidos entre sí y a 1a ve'z podrían integrarse al de 

sarro1lo general de la entidad. 

Los servicios de asistencia m~dica y social son insufi

cientes si se comparan con el resto del Estado; a nivel nrunici

pal 'existe de uno a cinco m~di.coB. La zona cuenta con cuatroCen 

tros de Salud tipo B, hospitales con camas para hospitalizaci6n 

y con nueve Centros de Salud Hospitalarios tipo C para los pri

meros auxilios. (66) 

En el municipio de Calkin! se cuenta con una ambulancia 

que da servicio a todo el nrunicipio y cuando el' caso 10 requiere 

los enfermos son trasladados a la ciudad de M~rida o a la ciudad 

de Campeche. 

FUncionan en la zona aigunas dependencias educativas que 

adem~B cumplen con funciones de tipo social, cOmo las Misiones 

Culturales Rurales y el Instituto Nacibnal Indigenista, Regi6n 

Maya, con cabecera en,Calkin!. 

Un n6cleo importante de la poblaci6n ha formado socieda

des' con fines cul turaies y deportivos. La mAs antigua de la zona 

es la Sociedad Cultural, Recreativa y Deportiva "Aurora" que fue 

fundada en Calkin! el 3 de abril de 1927. 

Los hoteles con que cuenta In zona son tres con un total 

de 20 cuartos. 

(66) Campeche, An§lisis Econ6mico-Soc:l.nl. 0E. cit., p. 233. 
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Los restaurantes son pequeños establecimientos localiza

dos principalmente en las cabeceras nn.micipales; en las otras po

blaciones de importancia existen expendios de comidas regionales 

sobre todo en los mercados pl1b1icos. tos habitantes del lugar 

. acostumbrat:l consumir alimentos preparados en casa y s610 encan

tadas ocasiones consumen alimentos en fondas y restaurantes, ~ 

nera1mente en días de fiesta realizadas. en cada poblaci6n; en 

esos días abundan 10$ puestos de " antojitos regionales'" (fritu

ras). 

Hay que señalar que la activi.dad turística en la zona 

es nula, a pesar de que cuenta con bellezas naturales como ceno

tes, lagunas costeras y playas arenosas. 

Dentro de las actividades terciarias, elporcentaj,e de 

oCP-pados en el reng16n de servicios es de 50.5 %, superior al 

porcentaje del Estado • 

. Como puede apreciarse en el cuadro 13, son las activi

dades primarias las que absorben a la gran mayoría de la pob1a

ci6n econ6micamente activa como consecúencia del poco desarrollo 

econ6mico de la zona. 

,''t 
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4. Conclusiones 

Los factores físicos del medio ambien~e, así como el de

sarrollo hist6rico de los municipios del norte de Campeche cortdi

cionan que esta zona se presente como parte de una unidad geogr~

fico-econ6mica dentro de la E;!ntidad y tomo tal debería ser consi

derada dentro de la política de desarr01lo general del Estado. 

I 

La:s características geo16gicas y climáticas, as! cOmo , 

los problemas del campo, la falta de industriali.zaci6n, el uso 

irracional que se hace de los recursos . naturales , principalmente 

·del suelo y la vegetaci6n natural y el bajo poder adquisitivo de 

la poblaci6n determinan'en gran medida los problemas sociales de 

la zona.' 

,El an~lisis del medio físico, ha permitido demostrar que 

los recursos naturales de la zona han sido· sobreexplotados y como 

consecuencia de tal hecho se ha producido en grandes ~reasel a&2 

tamiento y la erosi6n de los suelos, la degr«daci6n de l~ vegeta

ci6n y la extinci6n de especies, tanto¡ animales como vegetales. 

Esta alteraci6n se debe a qu~ desde ~pocas remotas esta 

zona fue poblada por los'mayas y que contrariamente a 10 que suce

de en el resto del Estado, desd~ entoncés ha sido la parte del ml~, 

mo que ha sostenido permanentemente \ln mayor nmnero de habitantes, . . 
los cuales perfectamente organizados realizaron diversas activid! 

des econ6micas,' como la explotaci6n de las salinas, ~,pesca en las 

áreas litorales, comercializaci6n de estos productos, así como el 

cultivo delhenequ~n y la transformac16n de las fibras en diver

sos artículos, ,al mismo tiempo que practicaban' una agricultura ba

jo el sistema de roza tumba' y quema 10 que propici6 el agotamiento 

de los recursos. suelo y vegetaci6n. 
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Cabe señalar que la organizaci6n social del pueblo maya 

propici6 grandes adelantos en la ciencia así como en la utiliza

ci6n de los recur~os n~turales de la zona y que bajo la organiza

ci6n actual que se ha dado a los campesinos mayas no ha sido pos! 

ble la realizaci6n de actividades econ~micas adecuadas al medio 

natural que les permita elevar su nivel de vida. 

Las modifi(!aciones del medio físico han provocado cam-
. I 

blos poco favorables que aunados a la falta de,una planeaci6n ade-

cuadade las actividades econ6micas se manifiestan en forma de prg, 

blemas que los habitant,es del lugar afrontan: baja productividad, 

desnutrici6n, subocupaci6n, etC. 

• 
Más del 50 % de la poblaci6n total de la zona habita en 

localidades de más de 2 500 ha'bitantes ~ La poblaci6n restante se 

encuentra dispersa en el amplio marco geográfico en un hábitat 

predominantemente rural; dicha poblaci6n la forma un alto porcen

taJe de indígenas mayas, qtle habitan principalmente en el bosque 
I 

tropical" con niveles de vida .Imly bajos y no integrados al resto 

de la poblaci6n.-

La mayoría de la poblaci6n de la zona se dedica a las 

actividades primarias y dentro de ~stás la agricultura es la ~s 

" 

j ' 

importante" siendo el maíz el cul tivo principal por su extensi6n; ,¡ 

la ganadería que se practica cuenta con mayoría de ganado corrien 

te. 
La incipiente industria y la escasa diversificaci6n de 

la misma son consecuencia del subdesa.rrollo de la zona; esta 5i

tuaci6n se refleja tambi~n en el ingreso per cApita de La pobla

ci6n, ,alrededor del 80 % de la poblaci6n de la zona percibe menos 
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de $ 500.00 al mes, 10 que indudablemente reporta. el grado de po

breza de los habitantes. 

Los servicios en la zona son deficientes si se comparan 

con los servicios de todo el Estado; a pesar de que aquí se con

centra una cuarta parte de la pbblaC:i6n del Estado solamente hay 

de uno a cinco m~dicos por municipio; aproximadamente un m~dico 

por cada cuatro mil habitantes. 

La falta de drenaje y de agüa potable trae como conse

cuencia que la causa principal de las defunciones sean las enfer

medades de origen hídrico. 

Los datos presentados a 10 largo de este trabajo refue! 

zan la idea de que los nrunicipios del norte 'y noroeste de Campeche 

forman una regi6n dentro del Estado, pues las características so

cioecon6micas que en ellas privan son distintas al. resto del Esta

do de Campeche. 

Una vez esbozados los problemas, generales de la zona se 

contempla la nec~sidad de llevar a cabo la planeaci6n regional que 

permita una mayor diversificaci6n de las actividades econ6micas 

así como la utilizaci6n racional de los recursos naturales dispo

nibles. 

En bAse a las consideraciones anteriores es conveniente 

que se realicen una serie de actividad~s econ6micas a~ordes cOn 

las condiciones del medio físico a trav~s de las cuales se logre 

la diversificaci6n de las actividades existente~, con el fín de 

obtener un mayor desarrollo socioecon6rnico que redunde én benefi-

cio de los habitantes de la zona. 

\ 
I 
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Entre las' actividades que se sugieren se mencionan las 

siguientes: 

Agricultura: La agricultura que se practica en la Zona 

eeuna agricultura tradicional 'semin6mada de subsistencia, que e~ 

t~ destruyendo los recursos forestales con la consiguiente degra~ 

daci~n del suelo. 

,Lo anterior se explica sise toman en cuenta algunos d,!. 

terminantes del proceso hist6rico que ha experimentado la regi6n, 

las t~cnicas rudimentari~s empleadas y la falta de financiamiento. 

Por 10 anterior se s:ugiere mejorar e intensificar la 

agricultura a 'trav~s del incremento de las unidades de riego, en 

las cuales y contando con asistencia t~cnica," se puede lograr la 

diversificaci6n de los cultivos utilizando t~cnicaBapropiadas a 

la zona y aprovechando racionalmente los recursos suelo y agua su~ 

terr~nea • 

Fruticultura; En la zona existen condiciones favorables 
I 

para el desarrollo de otras actividades como la fruticultura, la 

cual pudiera practicarse utilizando las instalaciones de antiguas 

haciendas que se localizan en los nrunicipios'del norte y que en 

la actualidad est~n abandonadas. Aprovechando los conocimientos 

que tienen los campesinos, de la regi~n, sobre el medio natural, 

es posible destinar otras ~reas al cultivo de fruta.les, as! como 

mejorar e incrementar los ya existentes y considerar la introduc 

ci~n 'de nuevas especies; para lo anterior se hace necesario el as!, 

soramiento de las diferéntes dependencias oficiales, Se...:retar!a 'de 

Agricultura y Recursos HidrAUlicos, entre otras, la orientaci6n 

'eficaz de los extensiónistas agrícolas y al mismo tiempo la apli-

,"'1 
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caci6n de una mejor política crediticia. 

Horticultura: El cultivo de ,hortalizas en mayor escala 

podría lograrse incrementando la pequeña irrigaci6n. Las hortali-' 

zas alcanzan precios altos en el mercado de las principales ciu

dades del Estado y en general son escasas en todo el Estado, por 

10 que algunas poblaciones del norte se abastecen en los mercados· 

del Estado de Yucatán, principalmente en el d~ ~rida. 

Silvicultura: En la actUalidad la mayor parte de la pro

ducci6n forestal de la zona y del Estado se exporta sin industria

lizar y 10 que resta. se utiliza para la fabricaci6n de postes, pa 

ra material de construcci6n y para combustibles principalmente. 

Para solucionar este problema se sugiere, junto con un adecuado 

manejo de los bosques, el establecimiento de una fábrica para la 

industrializaci6n de los recursos forestales, lo que permitlría 

lafabricaci6n en mayor escala de muebles, cajas:de empaque (re

jas de madera), equipo apícola, mangos para herramienta, etc~tera. 

Actualmente el empaque de frutas y vettlúras se realiza en cajas 

de cart6n que hay que importar del Dis~rito Federal principalmente. 

I 

Existe tanto a nivel nacional como local gran denumda de 

tanino para la industria peletera y en la zona del Camino Real 

abundan dos especies vegetales de las cuales puede extraerse es

ta materia prima; por 10 tanto, se sugiere el 'establecimiento de 

una planta extractora de tanino con localizaci6n en el municipio 

de Calkin!, pues es aquí donde abundan: el chucum, en la parte 

oriental y e~ mangle en la costa, adem~s de conta~se oon pobla

'ci6n que proporcionaría la mano de obra. 

. , 
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Ganadería: Se hace necesario incrementar tanto la gana

dería como la avicultura, puesto que en la zona como en toda la 

entidad los productos alimentarios derivados de estas actividades 

alcanzan elevados precios debido a la escasez de los mismos; las 

personas dedicadas a la actividad agropecuaria reportan el prob1~ . ' 

ma de la falta de alimentos para aves y ganado no s6lo en la zona 

sino en toda ,la entidad, lo que contribuye ~ agravar la situaci~n 

y ,hacer incosteable la producci6n en esta'S actrividades. La insta-

1aci6n de una fábrica de alimentos para ganado y aves vendría a 

aliviar la escasez actual; 10 anterior est4 basado en que el Est!, 

do cuenta con excedentes en la próducci6nde maíz, las plantas 

arroceras proporcionan desperdicios, hay producci6n de copra y es 

factible la producci6n de harina de pescado, de t~l manera que 

únicamente faltarían algunos nutrientes minerales para que se pu

diera producir alimentos balanceados. 

Pesc~: En la costa de la zona de estudio se capturan en 

tre otras especies: pulpo, jaiba, ost:L~n, parg~, mero, jurel y che!, 
I 

na, esta última especie es salada y secada por los pescadores de 

Isla .Arena y se conoce localmente como el bacalao campechano. De 

lograrse la introducci~n en el mercado' de la capital o en otras 

capitales estatales, consideramos que la cherna puede -competir 

ventajosamente por su sabor y ,precio, con el bacalao 'de importa

ci6n. Esta situaci6n incrementaría 1a'pesca en la zona y crearía 

fuentes de trabajo para la poblaci6n nativa, que debidamente ase

sorados en cuanto a t~cnicas adecuadas de pesca lograrían desarr2, 

llar una actividad importante que traería como consecuencia un a~ 

mento en la producci6n y consumo de productos pesqueros, vitales 

para mejorar la dieta de dicha poblaci6n~ 

, .. , 
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Artesanía: Se sugiere que la elaboraci6n de artículos 

artesanales sea incrementada. En la zona se elaboran un ndmero 

considerable de ~stos artículos a los cuales no se les ha encon

trado un mercado mA.s amp1io que el que tienen actlia1mente; se ci

ta como ejemplo los juguetes de'madera y principalmente los edu

cativos. Se considera necesaria la intervenci6n del gobierno del 

Estado para que, a trav~s de los programas de desarrollo agroin

dustrial, se financíe y asesore adecuadamente a los artesanos de 

tal manera que logren una organizaci6n que ~es' parmita"incremen

tar la elaboraci6n de sus artículos y la ampliaci6n de su mercado. 

La confecci6nde sombreros de palma y sombreros de jipi 

representan en la actualidad un aspecto importante dentro de las 

actividades econ6micas de' la zona, por 10 tanto debería ,0rganizaE 

se mejor esta pequeña indllstria, para 10 cual se hace necesario 

un adecuado financiamiento , el incremento en las plantaciones de 

jipi, en el nrunicipio de Calkiní, y la amp1iaci6n del mercado ya 

existente para dichos artículos, de tal manera que se lograra cu 

brir la demanda nacional. 

Dentro de la organizaci6n cabe la posibilidad de que 
I 

los productores de sombreros lograran la venta directa de, sus pr2, 

duetos, eliminandQ a los inte~ediarios, de tal manera que los b~ 

neficios obtenidos fueran mayores para los artesanos. 

Materiales de construcci6n: La incipiente industria de 

la construcci6n que existe en la zona es susceptible de. ser incr~ 

mentada, principalmente 'en los municipios de Hopelch~n en donde 

existe la materia prima para la producct6n de cal y ye6o; la ex

plotaci6n de los yacimientos de m~rmol y su transformaci6n en ma

terial de construcci6n debe constituir una fuente de trabajo para 

'., 
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los habitantes del lugar. 

Turismo: Los lugares hist6ricos junto con las bellezas 
I 

I 

naturales como cenotes,' lagunas costeras, islas y playas arenosas 

sOn los recursos turísticos con que cuenta la zona de estudio y 

deben ser considerados para el desarrollo de la actividad turísti 

ca en ella. 

Con la apertura, del camino hacia el Remate y el canal 

hacia el mar se abren perspectivas turísticas para la zona. En el 

Remate existe una laguna rodeada de vegetaci6n exhuberante en la 

cual puede construirse un centro turístfco, que entre otras venta

jas tiene su cercanía a la carretera principal que Une a las ciu

dades de Campeche y Mérida; al cubrir el trayecto desde Calkiní, 

pueden visitarse lugares hist6ricos como el sitio de la fundaci6n 

de Calkiní por el pueblo de Ah-Canul, la iglesia y convento de es 

ta ciudad que fueron construidos hace m~s de 400 años, los cascos 

de antiguas haciendas que rmJestran el auge que existi6 en la pení!!. 

sula durante el Porfiriatd; pueden vis~tarse también las" cuevas n, 
oquedades en la roca caliza, en donde ge elaboran los sombreros de 

guano y se tejen los de jipi y adquirir trajes típicos, sombreros, 
I 

harna.cas, bolsas, juguetes y una serie de variados artículos arte

sanales de cerámica, barro y madera. Incrementando el turismo en 

la zona s.e incrementarA a su vez la artesanía. Si bien los servi

cios' con que cuenta la zona son escasos, son susceptibles de ser 

mejorados con el fin de fomentar el turismo como una actividad com 

plementaria para los habitantes del lugar. 

Es seguro que si se propiciar.a la participaciGn activa 

de los habitantes del lugar en los planes de desarrollo y se toma 
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ran en cuenta los conocimientos que pn,,~en acerca de su medio am

bicnt~; los especialistas encargados rlr' la plnneaci.6n en el Esta

do podrían tener una "isi6n más' correcta sobr~ la naturaleza y de 

esta manera realiza.r adecuadamente In (~xp1otaci6n .de los recursos 

naturales. 

Consideramlo que el subdes<1 )")~ollo de la zona propicia 

la real iznc:l.6n de actividades primad :l~' desubpistencia y de auto

consumo, y que ~stas se ven aún m~s Flr:tavadas por el mal uso que 

se. hace de los recursos naturales, se contempla la urgente ncce.si 

dad de planear adecuadamente las acti '1 'dades econ6micas que deben 

llevarse al cabo en la zona de estudl n 'con el fin de mejorar las 

condiciones actuales de la poblaci6n. 
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