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~1gura 1 
COdice Trocortes1ano 



"Sola~ente ::J ::l cier1ao ii:cc, 11cr jo.:. :acerdotes ioco:. 
fue que ent:ro ::. nosotros la tr Hiti'::s, ::.ie entro a nosotros 
el "cri::c13.1¡:.1a•. farque fo:: :~n ~ristia.r:o:" llegMC-.": aqui 
con el 11eraa:iero Vieo;;: pero e;e fue ¡:1 Jnriciaio ae l.i 3isen.a 
m.JEstra, ej priaciprn del tnouto. el prrncipio de la "luosna•, 
la causa de que saliera la d1scardia ocl.iita, el pnncipio iW las 
peleas con ar,;as de iueqa, el principie de los atroo~JJ05, el 
principia de !os aespv1os de todo, el cnnc1¡¡1u de l.i esclavitud 
por J.H deudas, el prir1c10B de las deuda; pegada::. a las espalda:, 
el principio de la rnntrnua nnerta, ei arrncip1c del ;~decaientc,. 

Fue el prfocipfo de Ja obra de los e~oa,iJles v ce los 'padres· .• 
el principio de usarsE los caciques~ los ~Je¿.tras ée escuela }'los 
fiscales,' 

L1Dra de Ch1la. B•lam de Chu1ayel 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

I.- En busca de una explicaciOn 

La intcraccibn entre las sociedades y el media ambiente cobra hoy, por su 

vinculi..!tc1lln 

con tem¡l lada. 

a 1<1 crisis ambientcd,. unc1 importancii:1 quizá pocas veces 

En un enfoque marxista la uniclad sociedad-naturaleza parte de que, la 

sociedad es un elemento m~s del mur1du r1~tur~l y es ir1s~parable de la 

n~turctlt:!:..:.:1~ 1:on 1..1 cu.:11 '.:if:> r€:'1..:n.:iona úe m~1ner·;.:l 12str·och.~, por madi.o del pr·oc<:so 

de producc.1~1n. 

Los ne;.:os ..:•ntrt1 lüt> hombres •.; -::ut socit•di:~dt:'!'.j. µor un litdo y con el medio 

~1111ii1~nte po1'· L1Lr-o .. s._, 1.,.•~L.1blt..>C1';.'íl ¡..iur L~ ... 1c...:i611 .j1-' ,1q1J1_·!lol;~ solJ1,.c l.i:\ r1~1tur;:d~::;;¡ 

µ~1·~ satis·toc~r su~ nc~2~1u~dcs~ L~ pr·c111uc~i~n no as tan sOlo el proceso de 

i11tt:.?rc¡_1mbio L1ntre el huin!Jrc y L:1 n.:1ttwc:,!Q:..:L1~ lc:tmbié11 C•Jnstituye un proceso del 

1Jcvenir de lü n.:rtnr·¡:d1:..1 .::~1 •; pD'jL''.? IJOf lo tanto un c.:irácte1'" hist{.ll'·ico. 

Un c:-co:;.i•:itemtt 1::-s l'"t:tsult<:uJt:-¡ de- un pri:iceso hi~túricu y sus v.:1rit1c1oncs ~;e 

pueden intet·p1"eld1· i:!ll lr:•raiinos dL~ L\11i:\ tr·L1m-1 ;:unpli.:1 ~; compleja de fcrn611112111J~~ en 

úonde, por Lli·-;ti11l...1s qu~ set:1n l.:1~:1 ~;ituciciurH?s .i.niL:t...1.i v fin<-11 en cctdi.1 casu. s~ 

~1n::l;;1~·11lc1n úll;ILH1i.1S t·E.1 yul~tricli:1de!;~ .• El devc•11ir hi·;;i..úr1L1..1 Je un ecosistema rDcib~ 

el nombrv de sucvsiún. 



t?Ut"Opeos.. Pero St:.1 va a int~rn"~¡;~Olli:·ai~ar - de Olc.,IH~ra nueva ·al finalizar l1:t 

segunda gu•~rriit mundiétl y c;ámen.ia.r·.1a dt::h:a·da _de .~o.s.~c_incuerit_éis.. cuando lito 

Qctnaderla y la indus~ri'l de" lct · cc~'Y:.ne·. su'·fr.en' i.::ulibios qu~. originan nttevas 

tendencias y redefiniclones ·en .· ia ;~~·~t~-~lc.:lúra ~-~~od.üi.: t\v~ .t'~ .del. comercio- mundial 

de ese producto. .-<)\'··._~·; .. >'.·:'_~--.c.:;:~,: -

Para ese momento el lncremerlta de manerct 

constante en los principale$ p·aise-s lndustrialeS. Esto se e~·:plic:a por el 

aumento del nivE>l de ingresos y en la difusión de un patrón alimcmtario basado 

en el consumo de carne, l~cteos y oleaginosas. Su implélnta.cibn acarreariil 

consecuencias negativ~s en la 1nayor parte de la poblaciOn mundi~l, ya que se 

re·forz~ria el papel domin~nte de los Estados Unidos~ sitio en donde se inicio 

y se aumentarla la dcpander1cia _del resto de los paises respecto de los 

alimentos considerc1dos estr.:~tégicos: ccll'"ne. cl?reales. oleaginosas, etcétera. 

Como ya se mencionó~ desde la segunda guerra mundial la agricultura de las 

naciones industri&les~ en particular la de Estadas Unidos et:perimen·tfi cambios 

profundos. Uno importante fue la concentración de propiedad y de producciDn en 

pr~cticamente todos los sectores de la producci5n comercial. procesos que 

aceler·aron en fonni1 inconmensurable las nuevc:1s tecnolaglc1s: mecani2i1ciún .. 

mej1Jres insumos y mejor administraciDr1. L~1s nuevas tec11ologias preparadas para 

la operaci~n d~ en1presas agricolas vastas y en crec1mien·to, r~querian grandes 

su1nas de capital o da crédito a tasas de interés que aum8ntaban en forma 

constante y que los empresarios menores no podian obte11er o absorber. 

~n Estados Unidos esa aumento se debiD a los cambios en el proceso ganadero 

tradicion~l~ ~ la cap1t~l1zaciDn de esa activid~d y ~ la revoluci6n aqricola 

que se produjo 811 los cereales .. Cu~ndo se convierten e1t la principal fucrzn 

hagemOnica, ejerciendo un efecto consideraole en la estructur~1 1nu11dial de la 

produccibn y el comercio de carnes y por supuesto sobre la nu~va divisibn 

intarnaciont-il 1.h.::ol trabi:·d1l. 

Pero ~lgo mis r1otable, que el aumento en los niveles de ~onsumo de los 

paises desarrollados y el incramGnto inusitado del comercio internacional de 

la c~rr1e, resulta la modificaciOn que se produce en la relaci6n entre comercio 

internacion~l y la ofe~ta del producto. 

El consumo de carne aumento tanto en el producto de prio1era calidad como en 

aQLlüllos destinddos a l~ prep~racibn de produc.tos µroc.esados de consumo 

fllúsiva .. Esto result'-' i111por·tü11te y.~ que e11 el cwr18rc1u internacion.:tl .. .:11 tiem1.:io 

que se reduclar1 las i1nuortaciones do carne firla ~.e incremont~b~r\ 1~$ d€! carne 

µkra p!'"Ot.:eSiHniento ui .. 10 tncidit:5 c11 lo·.:> paises peri·fér1•.:os. Por eso al interés e11 

controlar l~\ ofc~rta v ~l precio de la c.t:\l'"ne industri.:t.l p.:tr:.. el c.or1sw110 propiü .. 



·~· 

abl'iendo su me!'cado a las impo,.-taciones de carnes baratas pl'ovenie>ntes de 

paises subdesarrollados. 

No es l~ inc~pacidad de lns paises industriales do aumentar la p1roducciOn 

para satisfacer la demanda de carne, sino de una opcibn polltica para obtener 
' el p,.-oducto a menor costo, mr<nleniendo la mayor renü<bilidad de las empresas 

procesadoras y contribuyendo a la rentabilidad general del sistema al abaratar 

el precio de un bien salario. Es aqui donde residen las causas de la promocibn 

del desarrollo ganadero a nivel mundial. 

A las transformaciones internacionales!' se ~gregan otras qt\e permiten 

expander la oferta de c~rne mediante li:1 incorporacibn de ~reclS productivc.\S 

nuevas en el Tercer Mundo. El aumento de los precios internacionales!' el 

desarrollo de la ganaderia en regiones tropicales y subtropicales, la 

importancia de las inversiones extranjeras en productos agroindustriales, que 

como la carne industrializada encuentran en el exterior su principal mercado 

din~mico, son algunas de las condiciones que hicieron posible el surgimiento 

de nuevos centros exportadores paralelos a los centro• tr~dicionales. 3 

Al mismo tiempo que las exportaciones tradicionales de la carne para 

abas·to, en particular las de Arge11tina y Uruguay~ pierden importancia como 

resultado de un r~pido aun1ento de la tasa de autoaprovisionamiento de los 

paises desarr·ollados, otros paises latinoamericanos se insertan en el mercado 

mundial, con la diferencia de que estos nuevos exportadores respor1den ~ una 

demand& totalm~nte diferente de la que atienden los paises antes 1nencionados, 

especializ~ndose en carries de baja calidad y precios m~s moder·ados. 

En el m.:11'"co di? r~st;_~ 1n1evt1 división inte1rni\Cional del tri,bajo, México .. 

América Central y en algnn momento Colombia, se convirtieron en zonas 

secund~rias de produccibr1 de carnes para el mercado mundial, en especial para 

los E:st,1dos Unidos. 4 

Pese al interés del capital extranjero por subordinar nuevas regiono~ e 

industrias par~ la exportaciDn, no se se observa una penetraci5n directa de 

las grandes transnacionales en la producciOn primaria y en la industria de la 

carne de esas nuovas zonas. A éstas les interesa m~s asegurar el control de la 

produccibn y la comercializaciOn que invertir de maner~ direclh en la 

industri~ de la carne de los paises subdesarrollados. 

Eslo es porquo lc\s e:-tportaciones de carne de lc.t perifcric, constituyen uric:t 

actividad importante para determinados sectores de la burguesia local!' pero 

son los menos con rcl~cibn a los mercados de imporlaciOn y consumo, en 

particul~r despuós de que estos Oltimos se han convertido en grandes centros 

de produccibn. 



L~s transnac1a11~les ocr tr~dición asociada9 con la indu~tria d~ l~ c~rne, 

tanto en el.centro como en la ,periferia~ se han visto fo~zadas, ~nte ·1a 

competencia de nuevas empresas productoras de carc1e ~ls din&~icas e 

in11ovaúorc::ls a - con!Zolid:1r su h_t?1l1:1monia~ · esp_ec ial_izándo_?t~ en lfJS paises 

desarrollí.,Ju:; donde eHper im1111tan un c:reci1nient:o ,m~s rE,pido y mayores 

ganancias. Ademas las empres~s transnacional~s tienen poco interés en invertir 

directc1mcrnte en l¡¡, industria de c¡;,rnG dt' .. lCl periferia debido a ltt 

ineotabilidad del comercio mundial de la carhe y a· lo riesgoso del negocio de 

produccibn y exportaci5n del pro~ucto desde los paises subdesarrollados. 

Por o·tra par·te, puoden asegurar un control bastante· eficaz de la producciOn 

y dol co1nsrcio mundial da la c~rne sin tener que invertir directamente en los 

paises en desarrollo. Para ello o bien extienden los sistemas de contratos e 

intermedinc10n o dominc,n completamente lcls actividades relacia'nad.;\s con los 

insumos. tal8s como semillas~ productos quimicos~ sementales, maquinaria 

especializada. etcótera o los equipos~ marcas y tócnicas que venden con 

licencias a las industrias empacadoras de carnes para la exportacibn en los 

paises subdesarrollados. 

Si bien las grandes empresas transnacianales ~Qn Jueg~n un papel importante 

en t"tmérici.:t L~tina~ su evolución muestr~l unc1 r0orientación de su manerc, de 

intervenir ~n la r~gibn. La ir1tegraci6r1 vertical tiende a desagregarse, las 

e1npresas se co11c0ntr~n cada vez m~s en los agronegacios y en el transporte. la 

cria que progresivamente cae en manos de los productores locales y l~ matanza 

y el pruces~1niento en la de grupos nacionales asociados o no (On el capital 

extranjero o al Es¡l~do. 

La politica alimentaria internacional dD los Estados Unido~ y la cstratogia 

de li1s transn11cion~tles. no son ios Cmicos elementos que contribuyen i:l li:\ 

int~r í\i:u.:: iUtD.l iZ.:tCió11 de de e:·:pori.;~1ción en los pi:lises 

subd~sarroll~dos. 1·~mbién coop~r~n er1 ese proceso los gobiernos locales y las 

agencias interr1aciar1~le~ de desarrollo con10 el Banco Murldial y el Bar\co 

Int~ramerica110 do Desarrollo. 

Con objato do incremunl¡1r las e>:portaciones. los gobiernos locales no 

escatiman c~fucrzos p~ra dot~r d~ condici1Jncs fc1vorables excepcionales para la 

instalaci6r1 1Je µl~nt~1s empac~1dur~s o a la produc~ibn de gan~do. Por ejemplo se 

pcru1itu l~ libre llíl~urt~ci5n de ~quipos. la exenciór1 del payo de impucntos en 

cierto n(•mero tlt: c:1i'i'o$. lú µolitica lillerc:d da repc1lt·ii:'\Ción Je cictivid.;1des, lci 

con~atrucció11 do infrae:.tl'L\t:í..u1 .. c:1. el apoyo crediticio e incluso el desi.1l0Jo de 

coinunidadus c~mousin~s con la consiuui~r\te cntrDq~ d~ sus tierras a las 

grandes 0111pres~s Qdlladcr~s. 



Cu.1 :H>) .L.lri lJ•JIJ111rn1.r;:i Jt~ lu· .. o:.i:.;.:!'.:'l uu~arn .. lli ... n..lc.:. a los c.apit.ilt:s pr.1..·,.~ul1.';; 

u•...;' ~.::·J~, paise~ no t...ü11.~tdt.1 rún rr.:11tt:.~t.d~ prw1:1u·-11: .. f por si mismo C5171S 'f!.1cnt..:...·~ 

¡.WC·!..1l.~j_(c-r1:.•.- CJC c;:H·nos 1ndil!:tri~1li~adc:\~ tit? t?~·~pot-,ta~ii:tn. De este mo·do, lc1 

poli tic:.~ Qc1tuHJL'ra de h1~ in5ti tucioncti i11i.c_i-"11D.Cionalcs de crédito t:s el 

cainplamanto a la estrategia·de las empro5D$ tr·arisna~ionales de no int~rvenir 

di1'"ect,u11cmte en la produc·ciün y lc:1 ex .. portación de c:1rnes de los paises 

subdr¿-.;etrrol lad1Js.· 5 

Es importante comprender las cambios que ~u producen ahora en América 

Lntina y otros paise5 del Tercar Mundo. como co11secuencia de una nueva oleada 

de expansibn capitalista que bajo el liderazgo de agroempresas trans11acionaleo 

tanto nortea1nericana5 como inglesas, ~rancc~as, suizas, holQndesas o 

Japonesas, se lleva a cabo en las agriculturas sltbdesarrolladas. 

En los ~ltimos siglos las naciones indu5triales han invertido capital y 

llevado a cabo trans·ferencias de tecnolo~la en los paises del llamado Tercer 

Mund0~ [sto ~uva lugar en v~rias ol~adas que involucran por lo general a la 

produ~ción y 

subtropicales y ~n ¡llguno~ c~sos d~ ganadu. 

ra:!ón que sü eillprendíeran inversiones y 

transferencias puede ser difer·ente en cada oportunidad~ Pero parece que en 

fecttas recientes, la tendencia histórica consistia en estimular l~ producciOn 

tercermundistl'.:t de bie11es aliment~rios y de fibr~ para satisfQcer los 

requerimiento~ crecientes de los paises industrializados con un nivel de vida 

cada vez m~~ alto y por ende con una creciente demanda da articules de lujo. 

La filtima ole&da~ que se inicib a mediados de la década de los sesentas~ 

par~ca diferir al mE.~1HJS en tres i1sµcctos d::- L.1.';"• .;,n t~r ion~s .. 

F'1~imf!ro ya no involuc.rn sólo articulob t1-clpicüles y subtropicales. sino 

también otros productos i1gr·opecuario'.:) como Dl .::irroz, trigo~ m.:,iz. leche, 

frul~s y vegatal~s. 

Se9uncio v e11 in'lim~ relación con Gl primt-ru. el oLjetivo no consiste y¿\ en 

controlar l~ µrodu~cibn y la comerciali~aci6r1 de bi~r1es especificas, sino er1 

contrl.)lt:1r subsQctor·es rt1:1r lcolC1.s inteqros y totl¿l un.=:l gama de subsectores de lt:1s 

auriculturds tlel i·0r·cer ~1un<lo y en colocar µr~clicamer1tc todas sus actividades 

Lonlrol dr...• lüs nc1c iones indur..>tr ii1lcs: ~lrodur_cióu. 

ir1sumos y urodu•_ to..:¡, p r oc esú1n1 C!fl to, e o mere i él l i zctc ión 

impDl"l<:-tcioncs '? e::µortac1unes~ úLUH.¡Ut:.l Li pe11ctr.:lCJ .. Ófl e.Je Ci1pital y tecnolagic:1 

~xtr~r,_1eras en la~ a~ricultur~s subdesart·ulla1j~s tiene lugar en b~se a un 

f::istt..'flM de prudtti~T:;Dn. pUL~sto quu los rac 1,1uc1ti~. r:..i~111f1rc upc¡·¿,n dE.~ esta forma. 



Terc~ro l~ tucno!ogla se ha convertido en un factor mucho m~s crucial e 

incluso pr-imortJial en lci ,:,ctui::,1 t?}:pans.ión del ca.oitl,lismt1 irurar.'· Esto obedece 

ü que, Si 

<-1bastecimien ttJ 

&r1te$ los paises·- indust~iaies sDlo se 

~~ pro~ucto~ que n? podlan cultivai por 

iryteresaban 

!'11".miSmas-

en el 

o que no 

podiatn cultivar con tantas ganancias. ílhol""a el oCJjei:.ivo es incrementar la 

prmluctividad de las agric:ultur-.::is.:subdesarrolladas como un tollo, es det:ir, 

moderniz;arlas y las naciones industri:1les son capa.ces y están ansiosas cie 

pravear la tec11ologia para alcanzar esa n1Qta. Puesto que la tecnologla implica 

la trans·ferencia y el uso de toda clase de insumo~. sencillos y sofisticado5~ 

se puede afirmar que el control sobre todos los subsectores agrlcol•s 

modernizado"' y din.•micos de la agricultura del Tercer Mundo implica t¿1mbién el 

confrol 

ellos. 

y distribución de insumos y de los servicios necesarios asociadas 
b 

II.- Campo de acción 

con 

Desde siempra Yucat~n ha tenido una atracci6n especial para una gama amplia 

de personas: exploradores~ conquistadores~ viajeros~ religiósos~ militares. 

especuladores de tierras~ novelistas. politices y cientificos. Cada uno ha 

tenido su visi6n del significado y las promesas que encierra ~oa regibn. Nadie 

ha ~udado de su importancia. 

La atención se ha ce11trado en el potencial de desarrollo econ6m1co de la 

reglen. Sin emb~1r90~ esa consideraci6n se h~ vislo entorpecida por la falta du 

información técnic~ y socioecon6mica bien fund~1n0nti1d~. Siendo dificil 

distinguir entre las ·Fantas1as de la im~ginacibn y el ar1~lisis realista. 

La poblacibn indigena sigue siendo muy grande. la modernizaci6n y el 

mesti:zr·de son meno~ señalados que en el resto del p<:1is. Los 4llé1yé1s se httbian 

quedado casi total1nente sep~r~dos du la civilizaci6n colonial primero v de la 

nacional despué!;. Su sistem~ politice y religioso los m~ntuvo todo lo autbnomo 

que fue posible frente a un pod~r superior. Apraxi1nadam~r1tQ desde 1935 la 

desconfianza ha cedido de 1nar1er~ notabl~. Adem~s, la clase suµerior mectl~~ r10 

participo en la vidr... nr ... cior¡¡:d dC? Mé:·:ico ·:;ir10 hasta años reci~ntes. Li.'l 

integracibn polltica aGr1 era niuy débil quiz~ hasta los aWos treinta de este 

uiglo. au1111ue tod~v1~ ahora es posi~le nola1r ur1 fuerte sentimiento regional. 

A esta situ~ci~r1 µarticular se sumaba el que la economla se encor1tr~ba pocu 

relacionada corl ol F:~sto del pais~ va que todo aroductu itaritol~ de v~lor se 

vendia p1'"incip;dn1~2nte 11n el n1ercctdo intQrnclcional .. 

En el tt·ab.::tj1) se estudi,::t i.~ rciducciú11 del e~-.pctcio ctg1'"icol.0t. en lé1 fJenln~;ul~1 

0e Yuc&t~n, a gortir dul cr~cimiento ocelerado de l• aan•dMrio bovina en el 



urL: .. nL: <.h~l ~st .. uJu d :'· 1"\q:,:1t.:.~t1~ .. _.11 ~!; .. 1f ·~!.Lt.d-."· ._.n lo Qllü vHmf! sit:~11dCJ t.··l _vje d11 

0·;c.l 1:t·ecim:u:)nco~ ···1 líltlriu .. :.L!>!.O do: iizimln. !Ut.: . ..:i~~n. 

A1.1r1uu~ se to1ititn 

~11teceJentas ~ p3~tir do 13 conqu1st~~ ya atte la expansibn gar1adara actual no 

e3 m~1::. QL'l!' un c~pit~t_.l\J mrts 1::,111 1<1 h13i:.u1 .. ir.t d~l :.~,queo ambiental y de la 

exp!ot~cibn a qua se h~n -visto sujelo los ma~as. 

III.- Nuestros supuestos 

La reducci6n del espacio tiene dos efectos graves. Por una parte al cambiar 

ol uso de suelo, de agrlcola a ganadero~ se entra·a una .forma irreversible de 

deterioro del medio ambiente. Es lo que se denomina un ecocidio y al 

imposibilitar la c:ontinuitción d~ un e~1tilo de Vida--entre los mayas se origina 

un etnocidio. 

La destruccibn del trbpico hfimedo y do las manifestacionea ~ulturales 

mayas~ son las dos caracterlsticas prir1cipales del desarrollo econOmico 

impuesto en la penlnsula yucateca a partir de la conquista y que bajo diversas 

denoininacioncs ha estodo vigente hasta nuestros dias. 

La rulaci6n sociedad-naturaleza debe er1tendcrsc a partir de la ~raxis 

productiva. dentro de la elaborac:iOn n1atcris1l. como el conducto bisico de la 

unibn entre uno sociedad y lD naturaleza. La praduccibn material es el 

entrelazamiento de la noturaleza y un complejo de relaciones sociales.Los 

problemas del campo casi siempre se t1an abordado en el aspecto econOmico, 

dejando de lado a la apropiacibn de la naturaleza y a la naturaleza misn1a. Se 

olvidan dos .:::1spac tos fundamer1tales: por uni1 parte, cu a les son las 

consccucrnc1;:ts no sOlo sucioeconbmicas. sino tan1bién ecolbgica5 de 

penetr¡1ción y dest1n,.ollo del cc1pit-Clii~mo en al e1gr-o. Por otr-a.. en qué medidc1 

la disoluciOr1 de la ecor1omia campasir1a afecta a las formas de ~propiaciOn de 

F'i1ri1 Cild.:l tipo dl' ecoLlistema e::i$"tE.1 un.;l mttne1'"il cc1mpesina de usuf1'"uctuiu'"lo, 

que pr·esent~ 1n~s o m~no~ dificultades par~ su incorporaciOn al capitalismo y 

con ello su disoluclDr1 y µostorior prol~l~rizaci6n. 

nd~m~~ debe cor1sidcrarse que ttna ur1ida<l de produccibn campesina, tiende 

siempre a obtener la m~xi1ua variedad de pr-oductos de las condiciones naturales 

da su cm torno~ repr~'!:>t:.•ntúdt:1s por los ecosistam.:1s i1r·ti ficit1l0s túlt1s como lc1s 

~reas agricolas y gar1~deras o bicr1 d~ ~cosisten1as r1aturales como son los 

bonquos. selv~1s~ pr·i:tdt:l'"ús. rio~.. lc.gCJs. c-tcúlcr:;,. do que SC! c1propi.;:1 le 

perni.itQn c.un·:;t1i.u1..1·sc' l::!fl l.1 -fuente pr-111•..:H1ül lle oblenciún de produc.tos v 



malerli:i.le5 nec~~s¡1r.ios pcll'"i:l la suµer'Jiv~ncii1 'de.·-1c,_}tnid~~d p,r.o~_L_lctiva. Resu1tt1 

obvio oue esas ~reas u~r&n ~~e-servadas~ :manteni~aSlY di~i~id~~-a··:producir en 

ese c'.:iquema. - '· º:l ·-
Los ct1!Rpesinas mantioncn ~· pres11rvE1rl~ .:!,-~e~,_s,;-·a~:.: ~cO~-i~:t:~mts,, ·ri.~·~u.i:ales. quo _les 

prtJpo~t.:~onan med.ios de subs.i"sted~ia">·- ¿o";no,.;,',"_ -;trim-~'~-:~-~~:~· ·~·materiales de 

construcción, objetos SltntLtitr ios. -"aied·Í'~ i~-~~. ·-.:·~{~{~:;·~::i-¡t~;-t~·i'fu~···pc1ra·~1a elt1boritciOn 

dQ ~~r-tc~~rni~1s y her~ami'en~c1_s. SolO: con-~i,~~t~:~1·:.e·~'-.~--~O~-i~tfimc1 ar.ti.fici-c;l ~' une, 

parte de su propiedad:i ocupáda· ~-~i~-~n~i1·n:a::.,-te ~:~-~-~~~::~-c"Ó-~i-~t·e~~-~ n·aturales· y hacen 

que éstas le proporcionen medios _pa_ra :;·~~t:·-¡~.f~~e·~';:::· Lma .-4ffi'Pli'á '·gama de 

necesidades .. 

reproduce ion de los ecosistemas de que ·se.· apropian. Eso les pernite 

estabiiizar el niv"l de cansumll de la unidad' d,e pradul:'i:i!J~, dado el carácter 

finito aunque continuo d~ los ecosiste1nas. 

Para evitar la sobreexplotacion o el deterioro que atentan contra la 

reproducci~n continua y constar1te de los ecosistomas, se han creado complejos 

fenOmenos ideolbgicos~ ecolbgicos y técnicos. Existen controles demogrLficos y 

pautas culturales que avitan el enriquecimiento de uno o varios miemb~os de un 

conjunto de unidades de producci6n y con ellos la preocupacibn de que los 

cont1'"oles se cumpL.1n s1e1npre y cuando no l1aya f¡_1i.:to1,.es e~·ctt::·rnos que lo impidan 

u ob!:iL:-i.CUiicen. B 

Es ci~rto que los c~mpesinos no existen en esti1do puro y diflcilmcnte se 

locali=:an co1lstituidos por cumunidades hom51ogas, ql.W S(JlCJ m¿,nt iencn 

relaciones con u~r~s coinunidados s~n:¡?Jantas. Ct)rl una enurma cap~cldad para 

~reducir y reµr0Jucirse, ~si conio p~ra perµotLlarse, sirviendo de b~sc para que 

surjan otras ·for1nas de produc~i~n. 

Le:\ imporL:111clú Ue 1~1 cconomi¿l domé!>tica en ¡¿, tu.storiil social~ que se 

manifiesta ~l nivel del cajnbio social y oconbmico, tier1e dos our1tO$ de 

convergencia en los distintos enfoques del c~mbio econbmico en las sDciedades 

c~1~pasinas. Por u11a parte, los cambios han sido ampliamDnte ~enerados o al 

n1cnos precipitados por fuer2as externas y por otra los cambios er1 la 

org4nizaciDn econ6111ica y en el. ~unientu da la producci6n son muy lentos cuartdo 

se comparan co11 lus pronOst1cos. 

Es sL1bido que.· no IJ~l-:::t;:1 con pedir ~ los cr:11Tip€.•sir1os un simµle esquemL1 de 

ct·c-?cimienlo du li.:1 pn:>duccibn ~1.qricula., Cll iguc:1l de qu~ en sus ¡:.iroct::dimienlo~i y 

léclllcas µar ~tr~s~1d~s qua pue1Jan parec~r.. se Gncierran pulencialidades 

insosµ~chadas µara alcar1zar y m~ntcr1er una correcta y eficier1te apropiaci6r1 de 

los r·ecur~os r1~tural~s~ 



ih~· ,: Ju .. 

n1V1:!J.1?<.:: Ll~r.t·tic11 .. ~111- 1'ite VJ.l\•.ul.:1!11.•·· 1!'í1U"L"" ·--~~ une ,.~-~- 21 .·Jc.(."las r'elilcioneS; ü 

•.trt11...·\.düciw111::> 1..h ... 1..1:.,, r..;i_u1iU1111¿1S. ~t1111th.'"Clll.f.l"$ •Mut1 l.i-.1. suC1edad 'mctyor y··e1 · \:Jl1'"0 so 

¡_,~ cunstu1l t~' i.:~;.:p¡;lnsión de l~l gariaderL~\ y de lil industria de l¿l c..arn~ r.m 

1iméricd L.lti11 .. ~ n.:i repi.?t'CUtiLJw~ t.:1nt.u a nivel de lit- utilización de ¡¿, tierra 

como sobre la d1sponib1liJad y l~s precl~s de alimantos de consumo popular. 

Siendo una de las principaleu con~ecuor1cias, la tendencia a la expansibn 

t~rritorial y ade111~s un efecto inmediato de lo anterior, es la subordir1acibn 

de la agricultura ~ los intereses d~ la ~~naderia, ya sea bajo la forma de 

<:i:-:pcinsi+:Jn de éslt1 hi:1cit1 t.iert"t1s t1ctual o potenciei.lmente lltilizables para 

cultivos o a través de la subordinacibn de actividades propiamente agricolas a 

los prop~sitos de la produccibn pecuaria. 

En México el rubro carne ha pasado a convertirse en uno de los m~s 

din~micos, contrastando con el descenso de la actividad agrlcola. 

Ci:1.be suponer que un& ~gricultura dominada por las agroempresas 

transnacionales no s5lo sobrevive sino cree.e ~in campesinos. 

Estos campesinos no ~ncuentran trabajo düntro del sector agricola y 1nucho 

menos en el industrial, pero tampoco puedGn pi:1s~r a -t=crmEtr parte del ejército 

industrial de reserva. No pueden quedar proletariz~dos ni pauperizadoL. sino 

qua su destino final es la an1qullacibn. 

IV.- El protagonista 

Hay una vinculaciOn entr·c las sociedades campesinas y la socied~d mayor. El 

avance de la aqricullur·a proporciona las basas p~ra la industrializaciOn y la 

urbL1n i:.:i1Ción, simultt~ntJ;;u11enle cowlr·il.wyc ;i lct Ucstruci:ión del campesino como 

lll\i::\ entidnd sucial espE.1i::ifici:\ y comci un ti~o µ¿\¡r-f:ic.uL\r d€.' ec:onomia. 11 

En todos !os caso~ asa ralac1Dr1 i1fcct~ profunda y decisiv~mer1te el p1·eser1te 

y el futuro de lus camposi11os. Siendo d~·f ini~a. en sus aspectos primordiales~ 

desde el ~xt~rior. ·fu1·n1ar1du parle de los p1roblemaG ~ctuales y futuros de l~s 

sociedades exister1te•;. Si s~ turna en cuGnta qu~ la ~lta eficier\cia del aparato 

d~ producciOn a~tual. se encuentra acon1pn~ada por un enorme du$perdicio Jü 

r~cu1•·sos mi:t tPr· ii'tlQS. hun1 •. 1nOfi y de t ie1n~10. 

S\:.: CH1licndc.1 poi· ct1mpe<.:.i.110. ¿•.d€.1 111[\S d·:: .:1c.¡•.1.elloti que cultivan la lierrc'.\ y que 

son usufr·uc:l·.u;;..r:ios dl? un sistem.:t dúi..IO d12 tl)11t111ci..1. i:-t otros hombres del c~uhpll 

que compurlcr1 l~ vida social y lo~ v~l0rc~ de las cultivadures. Se puede 

húb"l \.1r ar t f1Sún o·.;. 



Lv 

co11i~~ri.:iantes o que d¿.se1ripeñ~n o.tra activict.:1d .. 1 condiciOn d8 que -formen p¿1fte 

Jel sistema social y ten9;:1n .sus a~~:P.~ctr."t~v~-is \?n la~"S posibilid.:\de$ de acceso y 

1J.:1nsformación de los recursos dé?f mridi·o_- amb.ie_nte ·en ·un 111ismo espacio. El 

concepto 

productiv:'" 

c.:i1npesino!I 
12 

implica un(.1 en tanto unidad 

Lo ideolOgico se debe entender como una dimer1siOn de la cultura y de la 

visi~n compartida del mundo y por las ~epresentaciones que se hace un hombre 

de las relaciones sociales y de la posici5n que tiene en ellas. 

Una etnia se puede presentar como la historia de una adaptacibn ~ un medio 

euoacifico. basada en la adopcibn selectiva de présta1nos culturales y cr1 la 

lnvencibn propia. Es una forma diferenciada de organizacibn social que, ha 

sido afectada por el impacto de una civilizaci5n extrafia. Ese choque es mucho 

m~s que un simple contacto cultural, es mis bien de tipo colonial de dominio. 

El indigena es la parte oprimida de un sistema socioeconOmico que se basa 

en una relacil'Jn de dep.endencia. Este sistema colonial convierte a le, 

deslgualdad cultural en desigualdad social y en ~xplotacibn econ5mica. La 

i:1cción del indigenismo y del cüpitc1lismo se dirige c1 la proletarización~ yt1 

que aculturar ~l indigena es integrarlo a la clase social m~s baja y 

desposeida de la sociedo1d nc1cionc1l. 13 

Los i11d1genas son conscientes de su identidad étnica y conocen 1~1 

existenci~ da clas2s ~aciales en la ~ociedad mayor y como ést~s se re·flej~n 

cada vez cor1 mayor fuerza en su socicclnd causa de la oenetraci5n 

capitalista. No dosco11ucen quG 21 s~t:tor m·:pl1Jt.:\do de e~e sistomt.1. es un c1lit:1do 

en su lutl1a por li:1 lib~rttciún. 

Lct denoininaciOn de indio e indigena, con todo lo v¡::1go y genérico que !ion,. 

designan a una Cútcuaria colaniill en la que ~e alude i\l nativo. al oprimido 

Que s~? locallzd hi:,.,;l.:1 úbLdú dl? la piF~1mide social. contrapuesto dl blanco. 

mestizo o ladino o ~ aquvllos que se reconoc~n comu integr~ntQs de la sociedad 

r1acional. El concepto campesino QS tar1 ~mplio.que engloba realidades distintaG 

y contradictorias. Se considera que campesino no significa exactamente un~ 

clc:\cz,e socitil .• sino la si111pl~ condici6n tle vivir dt· las tc1reas ,,gropectwric,s v 

es aaui donde en1r11ezd el ~mbrolla. yc1 que se mczclnr1 dc~de los jornaleros sir1 

tierFi:1 h.:1st.:1 la burotwsi<.1 dllF:tri~1. 

Sao ht-t hecho unc:-t d1<..;ti11c1óri p¡:¡,r¿l elim1nc1t'" DSi'.1 cordusiún y comCtnm('nle si? 

i:1Ct?pli'.1 t:11.1e ol tr·.:\bitjo· ·t=i'.li1lil1~·tt· e~ 1..d ri:1StJO primonH~l y rh•.;tintivo de L.1 

aQrict1ltura campesina. del0F1111n:1ndo su ~uncior1~n11er1tu y diferenci~ndole de 

otFas ti~os de unia~des d0 oroducclDr1. f'uedc argumentarse que el trabajo 

·f.:1milii:ir es un .;:1tt·ibutc1 dL• tuJ1:i si~stem.:\ tlt! pequer'i~1 µroducc1ón y no sólo dt:.1 1.:1. 

aoricult1\r.'.\ c.:111rnefiin.:1. f-·en.1 1L1 que Qn l'"<:.:didr'\d lo qut: es diftJn:~nte Qll ¡,J1 le:" .. 



.• tl J.'·-~·. 

1..iü•ln.:;;, l l L tl ~ 

.:u :1.t111 .. .:1Dn .. ~mi::.~n 1.o s1u11u.+..~lr1eo ¡_o·mo un~1 e-111pr~sú y cotu:i una economit1 
H 

L.11 lr:1nt() i;.:múl'"~~s.;;1. ~í: oriewra e~ qent.!r;;:11" \1 ctl:Of'.~·s. ~Ei--C:.:.t1ntl~o' Y ~~ eválúi\ dt:~do 

el 1Junto d~ v1'.:;t~\ del -.bBii_e_f iclO. .. ~n :~l.t~~·¡:rt~:·:_:: e¿·~"no1Ilia ·.d-offiéslica lá -fa, mil ia, 
' .'• ·,, .-._ ,-

campesina p1 .. oótu:~- i.-tll1_1h?11 to::; :P.;:1n~ .,\~' b:icOnG_unlo·,·.-~ en -u-:;cala mc..yor que cu;:1lquier 

wt1"1.J siste:mt\ 

acuer-do con 

looran. De 

comporl.:unien to 

de p~·quE!ña prildLicciún y los ,.{Jalilres' de uso que. crea se miden 

léd necesidáde!i ·n~'-ª ·;;~~-ti .. ~)a~~1Í:: Y ::can la extensifln en que 

a!ate t: .. 'lr.ic. ter düa:i ·:·,,<de·\-¡¿~-:-~ cc0n6n)l '' cc,mpesina, 1'"esul ta 

económico .. ·.-r.fitji·d~'.~:··: :/por>('. 'dOs ·principios di-ferentes 
, ·--"·--- '"' 

contr-.dictorios. 15 '·' -:J < - :<-~ -:.-_' ::'>:,_-: ."·'_ 

de 

lo 

un 

y 

Dependiendo de su destina o ·de lo que ,se i.n tE!nte hacer con la producci6n~ 

una economia doméstita puede considerarla_ como un valor de cambia o como un 

v~lor de uso. Ganeral1nente esto s~ define al completarse el proceso de 

producción. Los rhsgo~ de la producciOn estin determinados, tknto por 

consideraciones rel;:1tivas al beneficio, coma por <:1quellas asociüdtts con litS 

necesid&d~s familiares. Si los campeGinos r10 realizar1 los valores de cambio 

quQ producen~ ~so no significa que no los hayan creado con esa finalidad. 

Cabe considerar qu8 en ese CQr~cter dual de la economia campesina, no es 

posibla soster12r una orientacibn exclusiva hacia su subsistencia, calificando 

a una produccibn hacia el mercado como una desviaciOn capitalista. Es m~s 

razonable suponer qu~~ desde hace mucho tiejnpo, las econamias campesinas han 

participado ampliamento de ~mbas dirGctrices. 

En b.::v:;e a lo anterio1",. se estari.:l dejctndo ·fuera c1 los indigenas sin tiDrr·c1, 

explotados en ranchos o bien entregados a otras ocup~cionos tanto rurales como 

urbana~. Sin embargo. para nu~stros fines ambas categorlas aluden a la misma 

realidad y se utili=ar1 indistintamente. A l~ e}:plot~cibn entendida como un 

sistem;:-t de? r·c:i.:1cionc~~ no 1~ inb!n:sa qLtt? un e:-:plotc:1do cambie de nombrD y si 

lt1 puede fi:-tvorecl:!1~ si el nLwvo 11ombre t1cnE.• un¡;1 c;:1rq.::1 emocionc:-tl menos fuerte y 

oculta su verd~dero uriye11: la cunquist~ 1~ilitnr. 16 

l'cnominew Ctlíllpc!..iinu ,;t un indif:!i:..1na µut•de significar su Si1lidi:t de un conte>:to 

colonial. ~sto es algo import~nte ya que si ~ntrc el SQr y el nombre hay una 

üislar1cia con~idcrable. el abuso de ~su donooiinaci&n puede contribuir al plan 

8tnoci~~ d0 l~ sociedad Jomlnanto. 

La c:ulltt1'"Ct t:u p~11,.~i el inJigena cctmpo:.-~1110 el principal soporte de su 

movllizac1bn,. r·~~Dr~ por l~ cual r1t1 dc~c ser .n0r1ospr0~i~<l~ y ~dom&s ~dquie1-e el 

c.:1r~cte1,. de rcvoluci011Lu~1~ ~n lti medida en que se opone il la culturtt oficit1l 

de la clas~ en el poder. 17 



V.- Un a5unto de ~amilia 

A lo cmterior, p~m~o ~odal de le\ economici cc,mµesina., se debe c,g1"egar- el 

concepto de famili:... A: ella se le entiende como 1\qL1ella parte de, una comLmidad 

que accede a un mismo espacio flsico y que integra a otros hombres dal campo, 

los cuales se ocupan plena o parcialmente de actividc,des productivas o d<' 

servicio5 necesr-trios a la 1:omunidc1d. 18 

Una familia se cc,racteriza por formar el grupo de trabajo de uné~ pequeña 

empresa y ser en 1nucho mayor medida que otras familias. aut6noma en cuanto a 

la satisfacci~n de las necesidades de sus intc9rar1tes. Sus funciones tienen un 

alcance m~s hondo y se realizan de manera m¡s permanente. Lo individual est~ 

profundamente arraipado y subordinado a la familia y ésta es m~s solidaria y 

resistente a las acciones que la conducen a l~ desorganizacibn y a su 

desapariclDn. Obteniendo para el cumplimiento de sus funciones, el soporte y 

apoyo de la comunidad a la que pertenece. 

Bajo la categorla de la unidad domésticu subyace la de familia nuclear o 

sea la pareja matrimonial que vive Junto co11 sus descendientes solteros. 

Aunque exister1 varios tipos de nQcleo familiar~ la naturaleza biológica de la 

fa1nili~ es la que determina el ta1na~o de la unidad do1néstica y las leyes de su 

co1nposiciDn. 19 

El tama~o y composicibn d8l grupo familiar varian segOn la fase de 

dVis.:tr·rollo en que se encuentre~ can ello t.:1inbién se modifica la fLllación entre 

la fuerza de trab~jo y las necesidades de consumo. En los primeros a~os 

conforme crece la fan1ilia, aumenta el nOm2ro de ir1fantes que no pueden 

increment&r1dose la relacibn cor1sumidores-productores. Cuando el 

primer hijo alcanza una edad er1 la que puede desempc~ar una labor productiva~ 

&l valor de esa relacibn se altera mod1fic~ndo con el crecimiento las 

necesidades de consumo y también la fuerza d~ trabajo fa1nillar medi~nte la 

participacibn progresiva del resto de los hijos. 

La composicibn familiar define los limites 01~ximo y minimo dD la actividad 

econDmica. La fuerza de trabajo de la explc1tacibn doméstic~ so determina por 

la dispon1billd~d de 1nie1nbros de la fa1nll1~ en cor1dicionos de laborar. El 

limite m&s el~vado de la activid~J ~cur\&~1ica lu da el manto de trabajo que 

pr·c111orcionLt e~d -fuer·~.:i. t..ll? ti,..::1bttjo utili:.::.:uja con lc.1 ma.:.:imé\ intensid<:\ci. Su 

volu1nen m~s bajo se calcula por el totul de bienes materiales indisper1sables 
20 p~ra la simple existencia Jo la i~1nilia. 

C~dct famili~ conform~ en sus diferentes etapas un aparato do trabajo 

co1nµleta1n~nt~ tlistlnto d~ ~~u~rdu cori 1~ fuer~~ de tr~baju dii~ponible, con el 



u11.111tL• th.• iu; oic-nc4 OtH? 1··üqu121 e 1..1.11·1.1 l.:t s.:1t1· .. d·;:1c\,:t.t'.in de sus. nBces1d~1des. con 

l.J t·a1~c1Dr1 ~ur1suo1itior-0rodu~tor v ~on la oc1~1üiiiu~J de ~plicar los medi6s de 

uruducc1Gn e1 ~u alc.n11ci::~ f)l tH1cc:-1.r5:\..l ·fundt\ment.:llm.¿onle en el. trabado familiúr 

difieo1•·v 011 ~=u t.:u111pur(.:.u11lento 1.h? la em1.>ro·:;;;,, i..:.;~oi~a.lis,ta •. rtdemf1s. mientras, la 

mütiv~ci~n de la actividad econ6~ica de ésta nltima ·es la obtenci5n de 

y 

raproduccibn. Desde el punto de vista de ia ~rpaniz~cibn y de la producciDn 

son ÚOS complejo:; económicos que~ f"e~_t?Ci~~an-'de·. maitera distinta .:1nte los mismos 

factor-es. 2l 

Frecuentemente la tierra o los medios de produccibn disponibles son 

inferiores al Optimo requerido e insuficientes para la utilizaciOn absoluta de 

la fuerza de trabajo familiar, siendo un factor determinante o limltante del 

tamafio de la cxplotacibn. En México no existen distribucior1es peribdicas de 

tierra, que permitan adecuar el tamaffo a las necesidades familiares. Pero si 

existen medios de ajuste parcial tal8s como la compra-venta y el arrienda, que 

no siempre se realizan an condiciones de legalidad y equidad. 

A la escasez de tierra los campesinos responden con la venta de la fuerza 

de trabajo. SegQn la disponibilidad de recursos y las alternativas regionales, 

C'S de suma importancia para la evolucibn de las unidades la adopcibn de una u 

otra o bien la combin~ciDn de nmbas~ 22 

La desigualdad de los campesinos por el acceso a la tierra y a otros medios 

de produccibn, es un fenbmeno analizado como el resultado de una situacibn 

to1nporal que expresa las etapas biolbgicas de las familias. Si bien se acepta 

que la organi~aciDn general de la producci6n, no se determina Gnicamente ~1or 

el tamaWo y compos1cibn de la ~aroilia. siendo importante la influencia de 

factures exter11os, p~ru no s0 contcmpl~ el impacto diferencial que esos 

far..:tore~. tü.men en l(1S distintas unidc\des de producción. Al centr-nr t·l 

ant'llisis en el funcionc:tmien"lo de l<:l unidad c.e1m~,e-'Jina, se deja de lado el 

di1la1nis1no de la r·elaciDn erstre los grupos domésticos y el proce5o de 

diferenc1acl6r1 social que los ~fccta. 

La compet8ncia por la tierra o por al~fin tipo de explotaci5n entre los 

c~mpesinos~ pueden aSGllUl'"~lr o imposib ili t.~r 1L1 ut:ineración de un e:<cederitc en 

los qrupos damósticos o simplemente do per·mitir una produccibn suficiente. La 

limitc::tción en el fac.c.eso a los med1or.i dv producción no bastét pt:tra e~:plicar le: .. 

.:1u::;enci~~ Jt:' <::tcur11u!i:tción entre lo<.:.. ct1mpo;;.inos. P€-'ro lc:1s diferencii'.ts entt"e lc:"'s 

u11idaJes domésticas ~11 c~le aspecto d~te~m1n~n ~us 5ituaciones respectivas 

·fr€:'1ltl.' ¿d ffi(·:rcrtdo y lz1S moÜ2liÜÜtllC'!.> rJl• !.U t.•VúJ.uc16n dentro del proceso de 

tl"i.+e1,.1rnt:ii:\ciGn soc1.:d. 23 



Cuando se habla de la gen~racibn. de _excedentes en. fas·· grupos domésticos1

!' se 

re·f1ere ti la ~ifarencia en·tre su producciDr1 y su consumo· ~fe¿tivci ¿orriente~ a 

ll:-1 p.?.rta de ·s.u producto susceptible de :;;er acumulada. se toman las cantid;:u1es 

en su forma natural~ sin plantear el problema de su re~!Ízacibn ~n el me1·cado. 

La produtcibn d~ url excedente por encima de las necesidades de consumo y de 

reproducciOn no··-sig~ifica que se convierta en fuente de acumulaciOn para ol 

campesino. 

VI.- La unión hace la ~uerza 

Una comunidad c~1npesina 8S un asentamiento de familias qu~ trab~jan 

e:<plotaciones n<rales. El tami<ño de la población, su densidad y el grado de 

divisibn social del trabajo, difiere de comunidkd a comunidad. pero las 

diferencias resaltan 1n~s por las caracteristicas del trabajo agricola en cada 

una de ellas. Dando co1no resultado que la comunid~d presente fuertes vinculas 

sociales basados en contactos intarpersonalQS reforzados, entre otros 

elementos~ por el origen comQn y la homogeneidad social. Constituyer1do un 

grupo social primario, la comunid~d c~1npe3in~ realiza funcionas que sostienen 

y complementan a aquellas que son propias de las familias que la co1nponen. 24 

En une\ comunidad se esttlblecen un impo1 .. tc:tnte nCrn1ero de reli\ciones. mismtts 

4ue se efectfian en una diversidad de situaciones histbricas. Figurando er1trc 

ellas las que competen a los tipos de tenencia que af8ctdn el uso de l~ tierra 

y a ot1"os recursos• también cuErni.i:tri. lttS for.llt:ts LldoptLldtlS ~ol'" lc\S opciones 

involucradas on la reunibn de la fuerza de tr~bajo y las sar1ciones que la 

mantienen activa; asi como poi'" la asignacibn del esfuerzo productivo y li\ 

clase de factores sociales que so~tienen y dar1 slgniilc~do a l~ distribuci~n 

del producto del traba_io; y adc1n~~ ~e incluyen los medios de can1bio existent~s 

y su m~nera de operar, asi como los µrincipales incentivos ya scar1 

individuales. familiares o comllnitartos para el co1ner·cio. 

Las comunidades existen en c~n1biar1tes condiciones de vinculacibn con otr~c 

economias y con ot~os tipos de exi1lotaciones aqricolas, dentro de tln contexto 

econbmico que lns envuelve. Pero. por va1~iadns que t1nyhn sido. histbricamente. 

las formas econbmic~s y sociales de ur1a socicdud. en todas ell~s es notorio 

que~ el po1Jer politica econDn1ico se ha colocado en el c:<tarior de las 

Los campesinos sor1 ~griLtlltor~s y ganaderos 

transiie1~en u un grupo d~ !lobernantes. quiénes 

r1ivel de vida, dislribuy~ndo el rem~ncnte o 

rurales cuyos exc~dentes se 

lus empl~~n en asegurar su 

excedente entre los grupos 

soci~les que no tr~o~j~n la tter·r·d. poro que d~ban ~el'" aliment~dos ~cambio de 



Relieve oe i~ !~u1da oe Palenque 
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lú·,; ¿t1-·t:t.<:.:uh1'.> que pr.:,Uut.tm. r
0

l 'illl VE:':!. €.11 carr\c\..1.:.:r lle la procJv.cciOn d0 l~~ 

eCD!~1Jmi~s ca1np~sir1a~ u~p~ndc. tie lac nece~1dadus de ~onsumo de c.ada fbmilia v 

J·.::.1_ sus Ubli{l.::u.:lunüs o.:tr-.t:1 cc-11 .i.o~ due·río?. dul ~·ad~r µoli tico y é't:onóm.ii;o. Lw•..: 

en ::i-=:. ~5tritctúF . .L1 ·social Y en • i;:i econou1la ci:1mµesin~i .. !as 
25 

~II--,~a ,amplitud del espacio 

El .espacio fisico es un elemento muy importante para cada comunidad 

campesina, m&s aan, contribuy~ a definirla. En su diversidad, las comunidades 

campesinas ocupan un QSpacio, ya sea de car~cteF ~1jo o resultado de sucesivas 

tr~slaciones y que es funciDr1, hast~ ciurto punto .. oc la evoluciOn del tipa de 

trabajo campesino pr~domina11te en cada comunidad. 

Entre espacio y comunidad se establece una relacibn obligatoria. La 

ocupaciór1 se det<!rmina por el horizonte de necesidades y expectativas del 

asentamiento campesino y a su vaz, la estabilidad del asentamiento se 

garantiza por el espacio utilizado. El caricter doméstico y empresarial de la 

economla campesina y el ejercicio de las funciones de la comunidad son 

dGterminuntes da y se determint.~n en el esµi::\cio ocupc:\do. 26 

En el espacio flsico las comunidades plantean y planean la$ actividades 

cl~sicas de la ücor1omia: qua se produce y en que cantidad, quiónes las 

producen y con que recursos, cbmo se distribuye el producto total entre 

individuos y familias. En ese espacio la forma de ocupacibn, expresa la 

relaci~n entre necesidad y recursos, entre conservaci6n y aprovechamiento de 

la energia humana y utilizacibrl, conservacibn y r8produccibn'de los recur-sos 

del mediu ambiente disponible. 

En estadios ~ntcriores ci~ la producci6r1 Luarido la tierra y sus frutos eran 

apropiatlos por los r0calectorcs, Ql su~lo ara considerado y trat~do coma 

objeto de producci6r1. Er1 las econon1ias campeuir1as la tierra se concibe como un 

mudlo de proc.lucclbn, quo se activa mediante la invorsi5n calculada de er1erg1a 

hum~,ni:-i, con al doble propósito de crbten~r vc:tlo1'"cs de uso y valores de cambio. 

Sobra ese territorio, 1~ ecor1umia campesina, genera l~s técr1icas agricolas que 

hacen viable una aµrlcultura de productividad elevad~ a fin de satisfacQr las 

necesidades alimc11tarias do lu familia y para establecer la repeticibri del 

clclo i:ipricola. Li:\s olri:ls c:1ctividi1dQs de li, un1dc:td e.le producción cc:tmpü~intt, 

i11cluyendo l~ recol~cci&r1 y la cazi:l. sor1 compl~n1entarias a la actividad 
27 

En tanto 1ncdio de pFotiLlCCiDr1 el espi:lcio ocupado define la frontera m&s al!~ 

d\:i' lct c.:u¿d o bien !l:.-:1 dt?S~trroll..'\n la!5 conc11cio11e·; tle inestabilidad del siste1ni:1 



o blan se suscitan los c~1nbios tecnolOgi~as que permiten otro tipo de 

l.'pr ovecha111iento d¿l r~curso. Desde cierto punto de ~vista la notc.~ble 

perduraci6n de las condiciones de estabilidad de las sociedades campesinas. se 

corresponden con una acentuada c~pacitlad p~ra rBsponder con innov~ciones 

técnicas o con cambios en la estructura social y econbmica a los problemas 

planteados por las limit~ciones territoriales o por los cambios ambientales. 

Pero m~s atenci6n reclama, desd~ el mismo punto de vista~ la capacidad de 

conserv&ci6n y reproduccibn de los recursos de suelo disponibles. Sblo ese 

tipo preciso de conocimientos desarrollados por los campesinos, acerca de su 

medio ambiente en tanto recurso. permite explicar la estabilidad de los 

sistemas histOricos que articularon. 

El car~cter determinante y dominante del espacio ocupado, supone un cierto 

grado de vulnerabilidad de las economiétS campesiné\S. Insertadcts siempre en 

contextos de dominaciDn externa, una dependencia central las liga a través del 

esp¿1cio ·fisico, a qui.énE>s detentan el pode1· político y ec:onómic:o. Una 

modificacibn en las disponibilidades de espacio acarrea las condiciones de su 

liquid~ci5n1 su existonci~ se explica por la continua extracciOn de riqueza de 

que es objeto d8sde el exterior. 28 

Sin cn1bargo, pese a es¿1 vulneFabilidad las sociedades campesinas y el 

espacio ocupado, desarrollan un aspecto poco estudiado: el control de que es 

capaz la economia c~íl1pesina sobre sus condiciones materiales de existencia. Un 

buen n~mero de factores establecen ur1 alto indice de incertiduntbrc en cada 

ciclo aqricola, pero de.1 no e:-astir un cont1rol y un co11ocimiento enormes sobre 

ellos.. las socie~ados campesinas no habrian reducido el riesgo e:{istente en 

sus actividades y con eso muastr~n ur1as excepcionales aptitudes de perduracibn 

histórici:1. 

Dicho control se relaciona bastante con el conocimier1to del suelo co1no 

me1jio de producciOr1~ con la tecnologia creada, con la exi~tencia de mecanion1os 

internos de regulaci6r1 y r1iv~laci6n en las comunidades. Hay un mutuo 

acondicionamiento entre las economlas campesinas y el espacio ocupado, aqui se 

de~ine y sostiene el ser y el devenir da la estructura socioecon6mica 

esµeclfica de lit comunidétd. De elli:1 surgen lL1 base tecnológica y el 

conocimiento ¡:1propii:1Jo p;1ri:t sostt?n1::11'" nl control de cctU~1 co1nu111dJ.t..i sobri: sus 

co11c.i.ic1one·s mc1terii:1lt~S dE:.1 e:-~istE.'nc.i.ü y pz1rticul.::t1"·rue11te .. en Lt con<:.ier 1n1c.ibn del 

espacio en tonto 1oedio d~ producc·ibrt. Se tia demostrado su eficacia par~ 

m¿mtener la d.iv11rsidLtd del pctis.::tJc L~.gricol~t en un territorio Olltpiido y se hi\ 

descrito la. estrateqi.::-1. con qLW tJe.f111en. lc.1 continu.idad de un espacio 

productivo sobre la disconlinuidi1d de un espacia gea~r~fico dispor1ible. 



c •. \mi::v:::.:.11us ~·~ l .. :i c..L~·rr .. 1 .. lJWJt.."l:.u cú m.L::imu t.Le11u.>o QLh? .medio Lle trabctJu~ su 

LJ0:.1!.i!..!Sl611 a11't,::..::ti.1 '.:• u1ca1Fi::i.:.fi:l 12~ t'"equ1s1t1J 111c;t1'fui.Jt:!11~á_blo Pi_lra la~ t:1ctiv1d111..h1..:. 

1:i.uri.:01~s. v L·s·t:.c:i i:Liitliuau JUn'to con su t.i1Fr ... ctC..r no r.t:producitJlt:.1 ncd.urc.ú 

de lCl t icrr ci 

ciisponiilit?~ in-t=luyl:!n d1::'c1sivLu11.:nte en L.1 c¡¡¡pacidc:id orodui:tiva de li:1.S uniúades 

al determinar los rendimientos y 

tec11ologla qu~ no sea la tradicional. 

pi::rmit ir o 
21 

imµosibilitar el Ll':J.O de una 

La apropiaciDn de la tierra es obstaculizada por el monopolio de los 

terrateni~ntes y por ~l 1ninifundismo de los campesinos. El capitalismo 

transforma a la tierra en mer·car1cia, lo cual se manifiesta en actividadeL de 

compra-venta y arriendo otoryando una mayor fluxibilidad al tama5o de la 

parcela. Pero existen factores e(onómicos. sociales. culturales, ideolb~icos y 

legales que frenan la 1nuv1lid~d de la tierra. La oferta es reducida debido a 

la escasaz y la C:lpetenci¿:l cJc la tierra mism;;, encuentra sus limites en las 

necesidades de simple reproducclbn del grupo doméstico. La presibn social 

actfia contra los intentos de acaparar tierra m~s all~ de la extensi6n 

considerada en la localidad como normal y adecuada al tamaWo de la familia. 30 

La tier·ra de qu~ disponen los campesinos resulta insuficiertte y las 

di~erencias a veces notables re~istradas, indican grados distintos de escasez 

m~s que de co11centr·c:lción y acc,pc:,ramiento. La fuerza de trabajo el otro factor 

productivo funda1nental en la economia campesina, se encuentra limitado al 

confor1narlo principalmnnte la mano de obra familiar. Aunque en ciertas épocas 

del a~o pued~ utiliza1· fuerza de trabajo ajena. 

VIII.- Ganándose el sustento 

En la ad•inistrac16n da la familia campesina, en cuanto unidad de 

produccii'Jn~ ae sus recurso!;; y ciispo11ibiiiUades pi.tr:t scttisfacer sus nt?ces1dcldtt!.i 

y ob!igaciu1l~s y en las di!iµanc.Las du la co1nunldad campesina para responder a 

~us -fvnciones de sostenimiento y soµorte u~ lcts unida.des fctniiliares que ¡¿:, 

inte~ran. Se concibe l~~ acL:i611 y efecto subr~~ un E:!Spitcio dado de la~ 

relaciones con el n1e~io ~mbiente en un corttexto sociopolitico determinado y 

que imµ!lca a la~ es+eras de l~ producc1bn, la circulaci&n y el consumo. 

Dan Clll:'nt<.:1 lit? t.".:ji..ct t'.:1cionaliditd, 1nZ'ts qut.• los estudios cicntifH.'JS. los 

·Fracasos de prugra1n~s institucionales de des~rrollo rural, d~b1do d que las 

comunidade~ se har1 resisl1cio ~l cambio ccun0n1ico. iecnolbgico y social cuando 

se les h.:, impuesto. tt·i:rlt.:i.nd1 . .:i c..h~ 1110u1·f1c ... H· en ·tt>rí11L1. rn.!~;:..,tiva. sagün su juicio. 

¿._ ';;)us 1n t1::.1 n:~;;·~'..1 .. t:l e11 ;r .:11t.:ttrtlLHi to Lie do:.1 t .H. iu11d.L 1d .. 1des: un;:, ~o!:i tenid¿:1 por el 
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ctlnocimiento 'I obt~nid~1 en historias centenarias de 

sobrevivencia; !a otr& sustentada por conocimientos y experiencias que se 

traspl~ntar1 da otro!; sis·temas productivos. 

Desde el siglo pasado, por conducto de sus mejores pensadores, se afirma 

que el desarrollo histbrico dirige a la humanidad, hacia el libre devenir de 

todos los hombres.. Ei progrl1'sa forma pa1~te de l":i sucesiDn de est~1.dios 

históricos y del .GlVance de li\S formas, mediilnte las cuales los hombres se 

apropian de la naturaleza y adquieren un grado creciente de emancipacibn 

respecto a alla. 

En esa perspectiva la comrnidad campesina estadio anterior y subordinado de 

la e~olucibn social es un ejemplo excelente~ ya que l~ produccibn obtenida se 

realiza en funcibn de satisfacer necesidades culturalmente definidas. En l~ 

comunidad campesina la produccibn tiene por objetivo al hombre. En los 

siste1nas actuales. pese a su diversidad, el objetivo del hombre es la 

produccibn y el objetivo de la produccibn es la riqueza, con todas las 

consecuencias inhumanas, de desperdicio e irracionalid~d que da cuenta la 

realidad. 

El desarrollo de la capacid~d de transformacibn de la naturaleza y las 

posibilidades técnicas da control y emancipacibn del hombre sobre ésta, 

colocan a la humanidad en un punto crucial de su historia. ~l ideal humanista 

del libre desarrolla individu~l estl m~s cerca at1ora, que ~n cualquier fase 

anterior de l~ historia, aun en esta forma tan despiadada y evid8ntemcnte 

cantrt:i.dicto1'"ia. 

No eg por una vuelta a las condiciones de ur1 pasado milico, sino por una 

lectur~ de ~quellos rasgos de dst~ que indican cualitativa1nente, las 

posibilidades del libre y racior1al desarrollo individual, es que se pueden 

plantear los objetivos para un futuro ~quilibr·ado y Justo. 

Ya resulta bas·t~nte dificil e improbable localizar socied~des campesinas 

que presenten en 1nayor o 1nenor grado, las caracteristicas que los diversos 

enfoques tebricos le asociar1. Por ello la revalor1zaci6n y l~ sobrevivencia de 

éstas deben ubicarse en su evolucibn interna. asi coo10 en sus articulaciones 

con la socie\JL\d m~\yor en 'lue se loc~-tliz.¿rn. Son est,:-i.s condiciones las que 

permiten el desenvolvimiento de sus pot2r1cialid~des y posibilidadüs de cambio, 

asi como tt:tmD:i.~n el efic~l..: ~1pl"'0Yl.'Cl1<.111111:.~nto d1~ i,, e11t:!r·qiü~ Ll análisis de una 

socie~ad campesina, debe partir d~ l~s condi~iones nistD1'"icas cur1cretas que 
31 

Una parte de lus mcc~nisn1os internas de nivelaci6r1 y regt1l~ci5n han 

~esapare~11jo o sG encuentr~n neutral12adus. tanto por las mod1ficac1ones 

irrev8rsibles del cnlorno fls1co como µar el ir1crcmer1lo de los Q}:cedentes 



su:11111~';;t1··cldCJ~ ¿, l'"t ::lOLl-?d .... ú 1flii.yor. L.onclucH.•11<.Jo a la comunidad campesina a uni\ 

s1tu~H.1Gr1 de ..:r.ls1s. i::si.o .ll1:?Vi1 e.. su.pon~r que t>¿\1'"a sup~r·t\1 .. lt\ se dt:iiH111 

aH·opurc1ü1l .. ~F t·ufuet·.::tJ·~ Ul:' Ll1lL·r-~li1 eKlE:~rn~i. Sin cmb.::.1 90, esos é1p_orte~ de 

e11ergla ~upon~n un cu1)trol sobru l~s cor1d1ciones ¡nateriales de existencia ae 

las coJnu11iJ~des y es ~n este ter·reno donde han ·sufrido serias irltervenciunes 

que lesionar·on su estabilidad y continuidad. 

Ahor.::, bien:- en la 111edida en que la uniC>n de las eccmomlé\5 campesinas con la 

socied~id mciyor- e:.:ige m[\s negociaciones!' tr.::\nsaccione::s e intercambios, ésta 

adquier~ una influe11cia vigoro~a en aquellas. La produccibrk, circulacibn y 

consumo. asi como la conscrvacibn y reproducci6n de la fuerza de trabajo, l~ 

conserv~~ibn y aprovechamiento del entorna natural:- son las esferas implicadas 

en la vida cotidiana de las co1nunidades y dan lugar a relaciones soci~lQs 

especificas. 

Son las organizacior1es sociales campesinas las qu~ actuando sobre ellas y 

en sus manifastaciones politicas pueden participar en ~u desarrollo. Tanto en 

su modulacibn y ejecucibn, como en la seleccibn de los problemas prioritarios 

y de las alternativas convenientes a sus posibilidades, percepciOn 

horizontes tecnolOyicos, sor1 las comunidades las que determinan sus problemas, 

los jerarquizan y los solucionan. 

y 

Al otr~s opciones hist5ricas el desarrollo socioeconómico 

significa, para los c~mpesinos la obtenci5n del control y el ejercicio del 

poder de decisiBn. Las formas nuevas de organi2aciOr1 deben superar a las 

originadas por la crisis y adecuarse a las condiciones presentes del medio 

ambiente fisico, socicll. polltico y 

suficientemente aµtas p~r~ alcanzar un 

y de su rt!'lación con le:, socied~,d m¡:1~or .. 

económico. Adem[1s, deben ser lo 

bptin10 aprovechamiento de los 
32 

r-ecursos 

Otras opiniones consideran qua las opciones a~tuales se sostienen por la 

aplicaciür1 de oislir.tos qrados de violencia. lo cual evar1tualmer1·te po~ria 

lleVl:il" a la Jas~parici5n de los campesinos como entidades socia.le~ y 

ecor1ómicas. Esa violencia r10 da 1·esult~dos estables. eficientes y permanente5. 

por el contrario d~ una pauperizaciDn tec11olügiL~ ~' cultural y un deterioro 

irreversibla Je los recursos naturalQS. 33 

Si bien es cierto que a nivel mundiül en la 01ayo1'"ia de los programas de 

desarrollo r·ur~l, la co1nunidad ap~rccu como la u11idad social b~sica de 

pla11eación y lci.S u11idt,des ·fc:u11i!1c:tres QUL' ia inlEHJrc:tn como los nC,cleos 

µrim~rios d~l esfu~r-zo de los prourc:,mc:1s.. También con -frt.?cuenci.:.. <:1pl:ir"ecen 

proortunci.s qLw 1..ieriden y de itec.tH> esl¿\tJlec:~n un cun.iunto de mecctnismos de 

Sll!>liluciü11 (!n lns activid¿,des proliuctiv¿ls y de servicios. 



Costosos planes y programas terminan por ser ineficaces y los habitantes 

del sitio elegido en simples espectadores, aunque los resultados recaigan 

sobre ellos. Al inicio se leb sustituye con técriicos. por considerarlos 

in~tiles e inc~paces de man~J&r los procedimientos modernos de admir1istraciOn 

Y tecnologla. Se plantea la temporalidad de esa sustitucibn, ya que a corto o 

a 1nediano plazo se efectua1~a una transferencia hacia individuos escogidos 

dentro de la comunidad, calificados desde el exterior y a organizaciones 

ca1npesinas dotadas de conocimientos y aptitudes nuevas. 

En ese esquema los campesinos aportan la fuerza de trabajo en actividades 

poco calificadas~ los plazos para la transferencia se alar·gan y~ que la 

capacitacibn y la organizaciOn can1pesina son las n1~s dificiles de modificar 

mediante accioues e:·:ternas. La sociedad campesina se convierte en un obst:..culo 

o freno y con ello se pretende Justificar el alargamiento del plazo se~~lado 

para la transferencia de los conaciü1ientos y expectativas de los técnicos. 

El resultado en esos progra1nas es que la sustitucibn adquiere formas 

institucionales de pet·inanencia, es·to en el supuesto de que hubieran alcanzado 

algunos logros. En ca~o contrario y si el presupuesto se agota antes de 

obtenet· resultados, si sn efect~a la trE1nsfercnci~, pera del fracaso y la 

co1nu11idad campesina se ve obligada a tomar sus procadimientos y técnicas de 

produccibn ar1tiguas. Se aumen·t~1 l~ resistencia al cambio y se mantienen ~ la 

e>:pectativa de cualquier pro~r~ma inducido. 

La resistenci~ de las economias campesinas a los cambios inducidos. casi 

siempre se valora negativa1n~nt~. Cabe se~alar que un~ car~cter1stica b~sica de 

estas econoinias y de su estructura social, es l~ presencia de un conjur1to de 

mecanismos permanantes y especi~icos que aseguran y conservan la est&bilidad 

del sistem.:,. 

lino de esos 1necanismos~ importünte y perdur~\ble, es la inercia cultural 

arraigada en el modo de vida de l~s sucied~des campesinas y en las modalidades 

de su agricultura. Otro m~s es el interés de los estratos sociales ligados a 

esas ecanom1as, que poseen un vinculo de dominaciCn t1acia ellas y con 

tend8ncia a manten~r esa pos1c16n de poder. 34 

Estas condicio11t:111tes ¡,ctCt.tHl t\l pan:?jo de pruc:esos sociocconómicoc de 

conservaciOn~ ~·e-forzando la estc\bilidctd y la cohesiOn de lc,s comunidé1dC1s, 

con·trolando las t8ndcncias ~ la polar1zacibn social y econbmica. En l~ 

varietlc1d de ~itu;;1cianfJS, de una er.onomiu CE1mpcsi11a. estos procesos son 

especi·ficos y pese a los estudios. in$uficientes o parciales. no se debe 

desconocer que t~lcs mecanismos 1Ja estabili¿acibn so11 ser1si~les y vulnerables 

a la .:-.cciün dü 1'.ut..•rzas e;.:tcrni:\s cuyo obJetivo. es el cambio socittl y 

ecunüm1co. 



·: ... 11:1!.l.Lu 1,11.h.a:1do i.t J.u litt·no J:~ l..! n1!:turi.:t. crJo especial vigor an .lt:1 

.;a.:i..1..u .. J. L 1lc.HJ~ ht..l oruvu~C\UQ_yn niei.vur i.'1ílrJobr,.i:Z>c111dunlo L·n la-:; éondiC:.iOnes y cáliü-c"1d 

lJl2 v LJ .. 1 tJ~ ins camou-:.;i11u~ .. un ·ruc:n:.uJei.::.uni-.?n t'O di: SLL dópt:ndenci1.1 -y juÍi.to con 

i::4 1J.o • .i.;.t desi1.püric1ón .<Je· ~~i'rflct1.~i:t~ cültt¡r¡do!;¡-;, de siSt'cma·s ··ag1~iC:ol.as y· de 

t'.)CiGnttl1dad~s uue •5e ver-ific.irot1 $Úpi?r1or.es t.ecn1c .. !\-,. económicit"--y socictlment~ 

.. , !os impuestou. 35 

L;t l"t?!iistencia it los Cé\mbios· propues·to~. ·deµdc el cHterior·!' es un mecc,nismo 

utiliz~do mientras no 5ean plena1nente conYQOCidos da que la opci5n presentada 

es correcta y benéfica en términos de su particular racionalidnd. Siendo 

posible su incorporaci6n al esquefua de riesgos e incertidumbre que les es 

propio. en tanto que su adopcibn no ponga en juego las condiciones materiales 

y culturales de su sobrevivencia. 3b 

Es distinto cu~r1do por alguna necesidad interna, se aceptar' o &doptan 

cambios técnicos o de organizaciOn social y éstos 58 integran al bagaje de su 

Incluso se admite que la estabilid~d del sistema social 

campesino!' posee ur1a firmeza tan extraordinaria que tras largos periodos 

histOr1cas y existiendo un procesa continuo de opciones presenta cambios 

minimos. AdemE1s su esquemii:t do toma de decisiones, e~ ii:tCtivado por una red 

aensible y vers~til de r&colcccibn de informacibn~ siendo los mien1bros.de una 

comunidad e>{trt?m.:1.dttmente ricos en l.;1 ·t:onnulación dü alternatiVii:lS y en su 

capacidaJ de r~troali1ncnt~rtie. 

Se ha señalc1do que comunidad y -fami.lia ct1mpesina sostienen de manera 

particul~r, el conjunto de relaciones que per1niten lo~rar su supervivenci~ y 

en el caso de la producci6n se tia ir1sistido en la doble condiciOn de ésta: 

paré\ el consumo propio y Pi.~ri:\ el ffi<?t'"Ct\do. 

Son in1portilnt~s las determinantes puran1ente econ6micas en la toma de 

decisior1os, al hacerlo un individuo selecciona de entre un sinnümero de 

tJportunidt.~des ufrecid~s por el melJio~ u11 gruoo limitado p~ra evaluar 

co1·-rt:.·clamcmle caclct resulti:1do y compitrctr- el mór ito de sus. decisiones, sieudo 

éstas las ~u~ él considera m~s ot1vias y µr,cticas. La condici6n cultural y la 

1~>:pet·ienci.:1 r,focti111 i'.t li.:1 percepcj,(.111 pt=:I' o no lil dQ·fincn. Las oportunidades 

percibidas son l~s de rulevancia inmediata µ~r~ el campesino y adem~s éste 

debe poseer la suficiante con~icciDn en la vcr~cida<l da sus evaluaciones. De 

no set'" .:isi scri¡;1 int:t:\PC\Z dt:• r.dullir. En el Cit"'..JO ciE.1 que l'ts oportunid;;..des sei:1n 

igualmcnle deaea~les~ es muy probable qu0 un campas1no pos·tergu~ toda dccibn 

mientras busc~ y ca1npar·~ utr~s opciones. 

Los -fc1ctorcs cullurttle~ son út1le!> eri 1:1 conior erisibn dt-1 comportt:tniicnlo 

econbmico Je los c~illpes1r1os pcru r10 lo c>:~lllün plen~mcr1te. De~pués de tuda 

f~llu·.:.: !-Jr"uducen '/ compr~tn en un met·c.ctdo 1··,:1.-~li11 L:út- l¿, c:u,_tl ¡,,s dpcisiones, so 



explican con facilid~d en ~unción del estado que guarde éste. Los campesinos 

tom~n dec1slo11as an un contexto de necesi,jades culturales. Lo peculiar es que 

las acciones .y l~ evaluación de que son objeto, se orientan a la satisfaccibn 

de necesidades econ6micas, sociales y cultural~s de la familia y la comunidad. 

En condiciones histDr1cas de dependencia de un centro de poder polltico y 

ecan5mico externo. una caracteristic~ de las economias campesinas ha sido su 

autonomla. si bien en algunos casos ésta sea m8raruente simbblica. Se ha 

querido elevar es& autono1n1a & la calidad de autarquia, enfatizando los 

aspectos int~rnos de la vida campesina y dejando de lado sus relaciones de 

comercio e intercambio y su dependencia. Esa extremada conceptualizacibn 

te~rica impide comprender las posibilidades adaptativas y la resistencia de 

las sociedades ca1npesinas a las condiciones de predominio for~neo. Sblo las 

sociedades contempor&neas industriales han cuestionado masiva e intensamente, 

la poc¡ o mucha autonomia que aün resta en las sociedades campesinas. 

Con una férrea tenacidad y un estéril empecinamiento se i1nplantan los 

planes y programas de desarrollo rural, se organizan empresas campesinas 

desconociendo a la red delicada y e·Ficiente de conocimientos~ tecnologia y 

referencias culturales propias de los ca1npesinos. avaladüs por un pasado rico 

en experiencias y que son dascalificad~s por la ciencia y 14 tecnologla 

moU2r11~s. 

Esto no puede ser una decisi5n proveniente d~l Dxterior y tampoco una 

modalidad de operacibn de empresas basüdas en oportunidades, tecnologia y 

conocimientos que, probablem8nte correctos o quiz~ no t~nto casi siempre est~n 

fuera de la~ posibilidades concretas de los can1pGs1nos. Adom~s. la actividad 

productiva no puede sar el resultado de un~ operacibn erl la que se sustituyen 

los mecanismos propias por otros <.1.j~nos.. b1:-..sa.dos E.1n otra r¡ ... cionalidc:,d 

econbmica, otros criterios sociales. en otras herramiQntas da cilculo y 

control. 

Si en la economia capitalista el uso de tr&bajo asalariadb es condicibn 

indispansable para la acumulaci5n de capital, por n1cdio de la apropiacibn de 

la plusvalía que generci.. Pa1 .. a el campesino el empleo de trabeijo ajeno tiene un 

signific~do distinto: se le incorpora ~l proceso produc·tivo con la misma 

finalidad de lt1 mttlH1 dE.· olwé1 fitmilié\r a la cuc:1l complementa. De ese;, mc;,ner·~, 

responde a 1~ 11mit~cion2s del meJio amu1er1te y dv la tecnologia ut1li~ada. El 

trabajo ~salariado e1nplcado por el ca1npos1no, asegura el consumo y la 

1roprociucc1bn sin1ple del grupo daméslico y aunque C}:plota al pe611. poi- ~agarle 

menos Jel t?quiv::tl~11te Jel v.:dor crc.:~Jo por su tr.:,!J<:,JO 1ólo persique garantizc:1r

la subsiste11cia. L~ explotaciDr1 que a su ve~ padece el cao1pesino en el 

mercado, en su condicibn do pcque~a productor, le impide realizar el posible 



. ..: .. 

Ll'.:t m~tVW!" u menor c.:tpaC1ctLtd dr~ utiii.::~1r fnor;!<:1· thi- tr;:¡,bc:tJo·.~, ~~je·~·~ _:$,~ñ~l,;:t 

ci1ft:;ot-unt1~1s i111µort~1ntes, su111ad¿1s i:\Í. ~~radu de sh{isfa·cc:rbn)á1'~i~~1Zi~d~ eri 

.. tdquisJ.cifJn 1..H.~ tiE::rr.;~':1 v determ1n.;1 el ¿,pr·oveciHutilento de ias c'ayt.inturcts 

fct;1t.1r~tbl~s par~ la r-ec:tll,i;tción de un e-:·~·cedenle.• y condiciona espec'íalmen~e lit 

cvclucibr1 r~sµecto de los dcm~s gr·uµos dumé~ticos. 

Al conte1nplar el comportamiento de la economia campesina ya sea en las 

relaciones internas que sostiene o en su vinculacibn con el capitalismo. asl 

co1no en la imposibilidad de apropiarse de su excedent~. Cu~l es la razbn de 

que l~ ins~rci5n subordinada al capitalismo le impida retener y acumular parte 

del valor generado en su seno y que, simult¡neamente, propicia la 

transferencia da esta valar al sector capitalista. Si se considera que en una 

fot'"mación 'iiOC iot~con•Sm i e a ley de C.lcumulación y los 

requerimientos de su reproJuccibn a«1pliada se imponen y determinan las 

condiciones de reproduccibr1 de las formas de produccibn no capitalistas con 

las que se articulan. Aunque éstas tienün una autonomia relativa y son regidas 

por leyes propias el capitalismo tiende a destruirlas o a transformarlas y a 

m~1ntt:!n8rl¿:1s pero en función de sus necesidades y de acuerdo -con las 

caracterlsticas de cada for1Aaci6n. 38 

México es una formaci6n subdesarrollada y dependiente donde el sector 

capitalista no posee la fuerza suficient~ p~ra desarticular o destruir a la 

economia campesina y asumir las consecuencias. Sin embargo, se aprovecha de su 

explotaci5n y tiene interés en la multiplicacibn y fortalecimiento de la 

dorninaciOn que ata a los campesinos al mercado. 

Los c~mposinos desempa~an ralos distintas en el 1nercado, segOn se presenten 

como vendedc1~e~ o compradores de mercnnclas o vendan ocasionalmcnlc su fuerza 

de trabajo y aun<lue es·tos p~peles Jílaíltienen relacibn es~rccha entre si la 

oin~mica de cada ur1c1 es particul~r y tr~e consecuencias distintas para la 

u11idad de producciDn c~mpesina. 39 

~l intercambio de productos e11 el «1ercado es la 6rticulacibn caracteristica 

dQ lt1 economic1 ti1mpesina con ci s1stemc.1 capit<:1lisla, por el tipo de 

tn·:µlotacifJll que la c1compañi:1 ..,, que p¿:1rte d11'"ectamente de la organizac.iún de la 

ur1id~d doílie~Lic~. 

La forma cr1 que intercambian sus productos~ es el punto critico y nodal en 

la eco11omia c~mpesinü. C~da grupo domést1Lo sopor la esta explotacibn con un~ 

iutcmsit.Jad y inodL=tl.idt .. 1d Uifere11tt.:' 1Juv 1"eTleJ.:1. en buena medidr.1 el gr¿:1do d~ 

~ccuso a los medios de pro~ucc1bn. 40 



Este interca1nbio co1nunicn do$ flujos y dos tipas d~ bienes. Por una parte 

los campesinos venden. el producto do su trabajo y compran ill"'i:iculos 

industriales o ·-aqricoias~que·_ han pasado por la ~edi~ciOn d~i mercado. La 

cantidad de pr.odtlctos ven .. d.idos se Vi!lloran según las leyes del merc~ldO y 

determina la cuantia de bienes manufacturados que se pueden adquirir. 

El proceso no -se·detien~ para el campesina. va a continuar solo que ahora 

en sentido inverso. Y~ que deberi comprar los bienes que no produce y que le 

son indispensables para la reproduccibn de su fuerza de trabajo o de los 

medios de produccibn. La necesidad de comprar le obliga a vender parte de su 

producto y a convertirlo en mercancia. con10 resultado de la separacibn 

hist6rica entre la industria y la agricultura~ asi con10 de la monctnrizacibn 

general de la eccnomia. Para el campesino el intercambio de bienes~ pertenece 

" la fórmula 

mercancias. 41 
Mercancla-Dinero-Merc~ncia de la circulaciOn simple de 

Aunque las transacciones se realizan entre inoividuos. la valorizacibn de 

las mercanclas se determir\a a r1ivel global. De manera directa dentro de la 

formacibn social e indirectamente en el mercado mundial. En este ir1tercambio 

los verdaderos contrincantes son el sector ca1npesino y los capitalistas. 

La subordinaciOn manifiesta aqui su trasfondo econbmico, que se concreta, 

~nte todo, a través de los 1necanisillos de fijaciOn de los precios relativos de 

los productos industriales y ayricolas. 

En una situ~ci~n se~1ejante al gobierno pudiera verse en la necesidad de 

dict~r medidas extr·a-econDmici1s que alterer1 las leyes del mercado debido a la 

in1portancia numóricil del sector c~mpcsi110, al peso qu2 tienen en el mercado 

interno como parte de la oterta v la den1anda de bien~s o por la ·fuerza social 

y politica que representar1. 

Son modificaciones cc1yunturc:tles en li::1 e~tructura. de los precios 

compi'.:1r.:1livo!5~ lci cu¿-i.l proviene de la can-frontac1ó11 de capit~1les con distintcl 

composicl6n org&nica y Je la 0:~1$lencia de cuotas de plusvalia-scgQn las ramas 

de produccibn y solo respond~ a las condiciones ~n las que se rcali=a ol 

p1~aceso de µroduccibn capitalista. 

El precio do mercc:1do incluye fa li:'t renti:t .;:1Qem&s del precio de producción 

r~basando ~ ~sto üit1mu, pero rara vez ~1lcanza su valor. n1 intercambiar 

productos i11dustr·1ales por agricolas los pri1neros reali=ar' aproximudame11te 

todo su valor~ mieritras que los s~µundos sólo una parte. Transfiriénda valor 

nl i13uct.L que los c1:1piti:·distt1'.5 ded.i.ciH..ios d l.~ ,:,~1ricultur;:,1 los cümoesinos 

cst~r1 ~ujclos a estos mccar1ismos en cuar1to participan en ol mercado~ pero la 

forin.:1 en qu . .;;- son i\ h~·ctúdos di+1<::.•reM Mi en tr;:,s lo5 primeros sblo dcj;:"n du 
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apropiarse parte de su produtto excedente y realizan la totalidad de su precio 

de producción m•s la renta. Los campesinos obligados a producir y a vender 

para sobrevivir cualesouiera que~~ean las condicion~s~ ~eben acaptar una 

remuneración muy baja que por lo géneral sólo cubre SL\ trabajo necesario y en 

ocasiones ni eso. 

En efecto, las limitaciones en el acceso a los medios de producción y las 

di-ficult":ides que encuentran para combinarlos" segCm las proporciones 

técnicamente adecuadas, determinan su baja productivid<1d. Inferior casi 

siempre a las empresas capitalistas m•s ineficientes. Sus costos de producción 

o mls exactamente su equivalente en términos contables. son m~s altos 

aquellos que entran en el mecanismo de fij~cibn de los precios de mercado. 

Sin embargo, el campesino no tiene por objetivo la obtención de 

que 
42 

una 

ganancia. M•s que una operación provechosa, la participación en el mercado 

sólo representa una condición necesaria de su existencia y de su reproducción. 

Esto explica que siga produciendo y vendiendo pese a que la permanencia de su 

grupo doméstico, en tanto unidad de producción, se asegura a costa de la 

reducci5n de su consumo inmediato a niveles minimos. La pauperizaci~n es 

resultado directo de su nexo con el 

limites a la descapitalización de su 

reproducirse como pequeRo productor. U 

mercado conduciendo, pasados ciertos 

unidad o sea a la imposibilidad de 

La transferencia de valor que loma lugar en el sector campesino y la 

soci~dad por inedia dol interca1nbio de productos~ otorga ventajas econbmicas a 

determin~dos grupos sociales. Aunque todos los consumidores se aprovechan da 

los precios relativao1ente bajos de los productos campesinos, el sector 

empresarial es el m~s beneficiado. Debido a que la producci6n de subsistencias 

baratas, le permite deprimir el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, 

contribuyendo a la obtencibn de la plusvalia relativa y a la reproducción 

ampliada del capital. Ademls, los campesinos son compradores de bienes de 

consumo y de producción, elaborados en el sector capitalista y ellos 

representan una parte significativa del mercado interno y la limitación 

impuesta 

numérica. 

por la pobreza 
44 

a su poder adquisitivo la suplen can la importancia 

Por Qltimo. al margen do la explotacibrt que sufren como consecuencia del 

funcionamiento de las leyas del mercado. Los campesinos por su aislamiento 

cargan con el incremento de los costos de transporte. siendo presa f~cil de 

los acaparadores y usureros locale5 quiénes aproYechan esa situacibn de 

monopolio para arr~nc~rles una ganancia comercial extraordinaria. Una buena 

parte dE.• los campe$inos tienen una produccibn insuficiente para satisft,cer, 

con su consumo o venta la totalidad de sus necQsidades. El intercambio 



desiaual intenoi·fico y terna critic~ la escasez de ~us recursos oroductivos y 

los conduce a apruvech~r la abu~dancia relativa de su fuerza de trabajo para 

vender!& en tempor~das. 7rabajarin con10 Jornaleros aoricolas para sus vecinos 

o por t1~1npos m~s largos buscarin empleo en los predios 

agropecuarios y en las ciudades. Cabe t~mbién oue algOn n1iembro de la familia 

trab~J8 de m~nera m~s Permanente y estable, contribuyendo con sus ingresos al 

mantenimiento de la fa1nllia. 

Adcm~s de revelar la insuficiencia de su produccibn el hecho de que el 

campesino vend~ continuamente su fuerza de trabajo demuestra que, los 

mecanisíl1os de penetracibn y dominaci6n del capitalismo en el can1po, r10 tienden 

siejnpre al d~spojo diFecto de los medios de produccibn. En México la fuerza de 

trabajo asalariad;... en la agricult_urt ... , está campesinos 

minifundistas privados y ejidatarios, junto con los jornaleros sin tierra. La 

abundancia de su ofert4 contribuye a deprimir los salarios, influyendo adem&s 

en el nivel de e:·:plotación en el agro. 

El campesino puede estar dispuesto a vender su fuerza de trabajo por un 

salario inferior al costo de su r8produccibn y cubre parte de esto con el 

producto da su parcGla. De as~ manera el campesino coste~ directamente la 

producción de una plusvalia extraordinaria en los ~J1~edios capitalistas, que 

bien JHlcde ser .:1prop.i.cuJa por los empr·esarios como sobregc:1na11cia o como medio 

para r~bajar los precios. Esto último si es que al empresario le conviene como 

recurso para abrir un 1nercado nuevo. 1·ambién llega a suceder que el campe$lno 

salga m~s perjudicado al afrontar una competenci~ m~s dura en su papel de 

pequeiío productor. 

Mieutrc,s la ft1mili.:t ct1mpesinct sigc1 organiz.ctndo el trc:1bc,ju sin descuidar su 

p~rcela y obtenga en cumbinaci5n de las actividades. tanto indupendientcG con10 

asalariadas un ingreso globnl uuficiante p~ra oarantizar su reproducciDn. Se 

le podria considerar como un proceso de pauperizaci6n, pero no como una 

proletarizacibn real. 

La relación er1 la que ol campesino detenta el doble papel de pequeffo 

productor y de asalari~do se man·tiene relalivameílt~ estable y puede adquirir 

un car&ctcr estructural, cua11do h~y una simbiosis eritre el trabajo asalaria<lo 

y la capacidad de reµroJuccibn del grupo doméstico. 

Rusultando en un proceso paradbjico y frecuer1t0. la ir1suficier1cia de su 

parcela y la necesidad de trabajar co1no jorn~lero lo empuja hacia la 

proletarizaciOn. Sin1ult&nean1enlc~ l~l obtenci6r1 via salario de un ingreso 

complementario le permite eludir esa condici6n y le brinda l~ posibilidad de 

continu~r existier1do como peque~o productor. 
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Ei c•r~ctar amo1guo y din•m1Lo de asa semiproletarización parma"ente, al 

igual qu~ otros rasqos caracteristicos de la economla campesina~ 

1nanif1estan y ~Yi deben considerarse teóric~mente a nivel d~ la unidao de 

producci6r1. Deoido a que lo con1plement~r10 entre la parcela y el trabaja 

asalari~do solo revula su po5ible cualidad estructural, cuando se toma en 

cuenta al conjunto de la fuerza de trabajo familiar. Esta es la ünica manera 

de recuperar el significado de los fen~menos dispares, englobados bajo el 

membrete de migracibn. ya sea a las regiones agropecuarias capitalistas. a las 

ciudades y al extranjero. Pero los miembros de la familia no rompen totalmente 

con los vinculas, los mantienen sean de parentesco, monetarios o de otra 

indole. Cuando se analizan solo en referencia a los individuos involucrados, 

se pierde de vista que las situaciones disimiles existentes son 

para asegurar a la familia su sobrevivencia co1no unidad de 

consumo. 

alternativas 

produccibn y 

Contemplado de manera total como un nexo de la economia campesina con el 

sistema capitalista, el proceso de proletarizacibn se interpreta también en 

términos de un doble movimiento de transferencia de valor de desigual 

magnitud. Por una parte la economia campesina va a financiar la creacibn de 

una fuerza de trabajo utilizada por los empresarios, la cual se anexa por este 

mecanismo al valor transferido por la via del intercambio de productos. 

Mientras que el dinero obtenido en salarios e invertido en la parcela 

representa una devolucibn parcial de este valor por parte del sector 

capitalista. 

El an~lisis de los factores que influyen en la reproduccibn de las unidades 

campesinas~ conduce al reconocimiento de l& falta de homogeneidad entre los 

campesinos. Se cuentan entre los que determinan esa diferenciacibn: su 

situacibn ante el mercado, la disponibilidad de los medios de produccibn, el 

tamaWo y la co1nposici6n de la fuerza de lraLajo familiar~ la capacidad de 

81nplear 1nano de obr~ ajena a ésta y la etapa biol6gica en que se encueritre la 

familia. Un criturio fundamental es la capacidad de satisfacer las necesidades 

de consumo y reproduccibn, mediante Ja produccibn Qnica e independiente de la 

parcela. 

Dos tendencias extremas se perfilan. Urt grupo minoritario tiende a producir 

m~s all~ de sus necesidades y al acumular se encamina a un~ posiciOn de 

a~ricultor, que culminnr~ en ln obter1ciOn de plusvalia y en su inversiOr1 coino 

capital. En tanto que en el grupo mayoritario la tendencia iriversa es la 

proletarizaciOn~ por el abandono o pérdida de la parcela y dem~s medios de 

produccibn. 



En los dos pl""OCl?sos en que los campesinos pieY"den su identidad como tales, 

exista un la~o qu~ no sie~pre .se mar1ificst~ a nivel local e incluso es 

f1'"ecuente qt\e!I .la l?~·:terisiOn de relaciones cap'italist;,.s como el empleo Je mana 

de obra coadyi'.1ve al -fortalecimiento de un nC1cleo de campesinos caliiicados 

como Üpico·s. El Liso de este C1ltimo. término se reserv<1 p•1r•1 aquellos 

t:"ampesinós, que logran reproducir s\Js condiciones de pequeños product1:ll'"es ya 

sea. en bata~ a la producción de la p¡¡u"t.ela o en combinación con el tr.;lb¡¡do 

asalariado oc~sional. El equilibrio es 1nuy inestable, particularmente en el 

segundo caso, ya que puede romperse y conducir a la proletarizaci6n. Pero la 

existoncia de un 3mp110 sector de la poblacibn rural en esas condiciones~ en 

la mayoria de los paises, demuestra que cumple funciones importar1t~s pa1'"a el 

sistema!' si,:::0090 positivas como en el c.:..so de los 1necanismos de transfarencia 

de valor o negativas al colmar las deficiencias del sistema. 

En México amplios sectores ca1npGsinos son semiproletarios y probablemente 

contribuyen a la relativa prosperidad capitalista, m~s que par el valor que se 

les extrae, por el ·freno a la jnigraci6n que representa su vinculaci6r1 a la 

tierra. ~n efecto, al generalizar la propiedad o posesiDn de la tierra, el 

Estado ~segura un requisito primordial de la permanencia de los campesinos, 

sin existir l~s condicione~ propicias para su desarrollo. De esta manera ollas 

siguan lig~dos ~ l~ t12rr~~ ~n una axplotaci6n que se iniansifica conforme se 

a-fianzL1 el c .. ~pit.rtlismo, poniendo en peli~11'0 a la er:istencic.. mismct d:.:: los 

r1~cleos campesinos. 

Con el fin de garantizar la permanencia d8 esta fo1~ma de produccibn, el 

Estado se ve obligado a enviar al sector c~mpesino un~ parte de los recursos 

destinados al fomento agric:ola, y~ se~ por el crédito oficial a ejidatarios o 

por l~ ·fijac1bn de los precios de garantia. Estas son contribuciones d~l 

Es·tado para vitalizar ~ la ucono1nla campesi11a. 

IX.- Las contradicciones de la evolución 

A partir del triunfa Je la revoluci5n en México existen varios tipos de 

tenencia de la tierrrt: li:t propicdé1d privaJi1. li:1 comun .. ü y l~ ejidúl. En las 

Qltimas se encuentra la m~yor parta de la economia ~ampesina. Somer~mcnte se 

ver~ como la org~r1izaci&n ejidal influy~ para la acun1ulacibn do capital y para 

la diferenciaciDr1 social 011 su int~rior. 

s~ consideri:1 eil ejido como un¿t propiedad comun .. 11 en la que solctme11te se 

usufructQa su posesióf1. La tierra y otros recur~o~ se ~torg~n a una poblacibn 

que los explota an benef1c1a de la ca1~uni1iad. Se le ha visto comu a la 

contraparte de la propiedad urivadd y a é&ta se le ~r1t1er1de como l~ posesión 
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11nt:'1itl'"~·.~:¡ que? t:i 1,:•JidtJ tlL-nc úOJutlV(J'.:> 5oc1.:1i~s y \.lP;;~ orit~nta.cil:Ín que ascgi..u~t:\ 

l~ 1·~p1··u1JucciDr1 ao la fuhrZ~ du t~·~uu10 raru1l1drk'-

Je: 1.?ot1endu ;.,i t.'J ido (_1.Jinu tll\ •. \ ·comun.iU~ld Ju:: pr~9tll\C: tui".'e-.i que U.7ijo· l?l nomúri:: 

de dolác1án~ n~,n 1•·ccit.ndo ~l derecho .d·8 Lt~Ll"iru.ci;a d~ una 'pOrci&n de t.ia1rr·i:\ y 

cun 12lL:1 ~us ª9'-''-~i:;.. flor,)~ ft ... uña ... y, .-llt:m&(j r;-ect.fr:·s~s.-, d;;il li:Llelo. Tomando en cuE.:nta 

"' las dcnsj,qutllc.l.:,dcs en 121 r~p;:"_r:~º~-~ a '.~1;;,.:;-Y.éliH:iones de· parentesco, al estado 

que gllarda el proceso productivo_ y .. <\ las tendencias econflmicas de la región se 

~elH:!ra una Ui-Fer~ncit-\CiOn social.·en el ejido. Cadtt campesino lemdrá un pt1pcl 

segCtn la actitud quo adquiera._·é,nte los 1nadios de producción, a la acunll\lación 

de capital y ·frc:rnte a los organos de direcc.ion, d~c:isión y control del ejido. 

Aparte tia su ·fi9ur1'!. legal el ejido se en·i:.iende como un organismo con una 

reglamentélción ptlrticular y qtte adquiere formas se.19Cln su cc,so especifica. Sin 

embargo, los ejidos tienen ras~o~ comunes. por ejemplo, la tierr~ no se puede 

vender. poseen una personalidad juridica para obtener y tramitar servicio5, 

cuentan con ins·tancias como la asamblea ejidal que es el brgano de decisibn, 

con el consejo de vigilanci& que es el Dr9~no de control y con el comisariado 

ejidal que e9 el Organo de direcci5r1, ildem~s de un instrumento de regulacibn 

que es el rl?glamé'nto interno .. Finalmente c>d.s.ten tres tipos de orgeiriización 

ejidal: el ejido parcel~do, el ejido colectivo y el ajido mixto. 

El ejido ir1dividual o parcelado lo cor•formar1 aquellas parcelas explotadas 

individualmente~ donde los servicios tienen ur' destino privado y la producci6n 

una apropiaciOn particular. Exist~n en este ejido dos grupos sociales. Er1 uno 

se encuentra l~ minori~ la cual mediante mecanismos como el arrendamier,to, la 

medieria. los préstamos usu1-arios. etcéter~. aunado a que concentra los 

mejort.:s y mr: ... yores re1..:ursos pueden contrüt¡ ... r nH:"'-no de obra en mayo1,. escal~ y 

ilCll111ulilF Cilp i tal. i\dem~s l 1E.mden =l dom1ni:w los Org<:H1os ejidales. El reverso de. 

estQ 1~oneda es ul grupo 1nayor1tariu~ 11quul 4u2 no posee buenos recursos. 

obli1;1ttdo ¿\ vt:.·nder su fuer::.:l dt• lr~\Di:do pé\I'"~\ t:o111plet.:\r ~l ing1"eso fúmiliar y 

~poyar su raQuilica producci~n. Es fr~cu~nle quu lc1s miumbro~ dL! este grupo r10 

posean su parcela. yd sva que la tengan arranda~a o la hayan cedido por 

deudas~ en cualquier caso su ~crtefici~rio ocj~ de ser productor directo para 

tr~n~for1n~rG~ en asala1ri;:\do. Por otra pQrte. el µrupo mayoritario se oncuentr~ 

i;.ubon..lini::,du al cC\cique l01..:i.d Ql\~ sirve de enli\Ct? con los grupos dominantes on 

1~1 ¡ri:q i.[)n .. 

El ejido c.olec.tivo so- t.:úrat:lcf 12.il. po~ i·3. e;-:plott1ciCm en comlm do lo!» medios 

Je prutiucciún v t~l uso de los ser\:i...:J.os er1 lon•u e:~ objetivos y metas 

t:•.nnp<.1rtidei.·.; .. t:.:n e1,5t1.? tirH.' ne ejido los mic~mtiros .:lpor (.¡:,n Sll fl\12'rza de trt ... bajo y 

t.in func1Qri li'i!l 11ún1cro de Jon1t.u.ii.l~, lrt1tit\Ji:lUcts 111dlv1du~1líllt?rite se dislr1Uuye el 
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~Ncede11te. Aqul suelen encontrarse aos situaciones: una cuando el ejido tiene 

buenos recursos~ pertenece a un~ unibn de ejidos o fideicomiso y cuenta cor1 el 

apoyo de las instituciones crediticias" al paso del tiempo-su producci5n se 

1j1versifica generando un excedente~ entonces las ej1datarios dejan de ser 

tral'Jaj.ado1 .. es y se convierten en al1111inistr~tdores y empresarios.. empieztrn a 

contratar asalariados quiénes producen el excedente apropiado por los antiguos 

ejidatarios. La :¡:egunda situt\c:ibn es CllLindo un ejido tiene pocos o m~tlos 

recursos~ 

totalmente sus integrante$ y la produccibn tan sblo cubre un minimo del 

consumo sin generar excedentes, el enJeudamiento via crédito se ir1crementa y 

con eso su dependencia con las instituciones bancarias. Se puede hablar de una 

colectivización de la miseria. 

El ejido mixto se forma en aquellos lugares donde una porcibn de la tierra 

fue parcelada y se trabaja individualjnente, mientras que la parte restante se 

explota de manera colectiva. El uso de los servicios se utiliza 

preferentement~ mn la porciDn parcelada y después en la colectiva. Al 

coexistir dos formas de explotación se genera un proceso de asimilaciOn y 

dominación por parte del 9rupo que cuenl.e\ con mi:lyores recursos y con el 

control de los 6rgarlos ejidales. para que sea su formk de explotacibn la que 

impere sobre el grupo con menores posibilidades. E~te tipo de organizacibn 

eJidal obed8co a la prasibn eno1rme que ejercen sobre el recurso suelo, 

aquellos campesinos sin tierra como los hijos de ejidat~rios o avecindados que 

pugnan por su dotaci6n. Para lograr la ampliacibn del ejido se debe adoptar la 

forma de explotaci5n colectiva, ya quo juridicamente ~:,ista esa condiciOn como 

requisito. 

La organizacibrl ejidal se encuentra condicionada por las r·elaciones de 

mercado y no responde a los intereses de la comunidad cuando. por la ~cc16n 

institucional y la estructura de poder los fenóme11os socioeconómicos 

regionales la afectan. 

El Gjido es una orgar1izaciOr1 dependiente en la que cae:<Ísten dos grupos 

sociales. una m1noria que se el1cuentra como empresario en el proceso de 

~cumulaci5n de capital y la mayoria que fur1ciona como campesino o asalariado. 

Es un orgar11s1no eficiente para el Estado y los capitalistas. por ~lbergar 

fucrzil de trabajo barata y disponible. por pc1·m1tir la trar1sferencia del 

e:tcedente medi~nte el intercambio desigual, y por la croaciDn de grupos que 

perteneciendo a oruanizaciones politicas y e~or1&m1cas extra~as al ejido 

controlan y mediati~an la participacibn. 



X.- Pautas de trabajo 

~! ~r~bajo $D reaiizó como parte de las ~~L1vidade$ laborales quu se 

¡Je~e,~pe~aron ~n el Proy~Lto Tizi1nin ~~l Prograina d~ D~barrollo Rural Integrado 

del Tr~picu H~n1cJo. L~ actividad de inv~sti~acibr1 se inicio a partir de 1979 y 

culm1nD en 1983. 

De 1979 a 1i81 •• permaneció en la· zrina de estudio de manera estable y 

continua. A pc1rtir th: 19132 se hicieron vi~tJes-.ife cOY.t~ duracif>n. 

Se re~lize ur1a amplia revisi6n bibliogrlfica acerca de lo maya, asi como la 

observacibn directa y participante en la zona de estudio. Se efectuaron 

entrevistas con camp~sinos, técnicos agropecuarios y otros involucrados en las 

actividades agropecuarias de la regi011. 

Dadas las complejas caracter·isticas del medio ambiente peninsular y del 

desarrollo histDrico, el trabajo se dividio en un• introduccibn donde se 

plantean los conceptos que dirigen el estudio4 después en un primer capitulo 

donda se explic~n de manera somer~ algunos conceptos ecolOgicos generales y 

del trópico hC1mcdo ün p~1rtic.ular, asi comtJ de las condiciones é\mbientales de> 

la peninsula de YucatLr1. 

En el segu11áo capitulo se esbo;!i:1 el devenir socioeconómico yucateco, que le 

ha i1npuesto un sello particul~r a la histari~ re~ional. 

En el capitulo de la cosmovisiOn se plantean las particularidades de la 

ment~lidad maya, que m~s han pesado en la construccibn de su estilo de vida y 

en el manejo de sus recursos natur-1'.'i.los. 

~n el c~pilulo de dos enfoques divergentes, se ubica el problema actual del 

desarrollo agropecuario pertinsul~r: la iinplantaciDn do rancl1os ganaderos en la 

zona milpcra, con todas las ~uravintes que sü le ~soc1.in. 

Para f1nal1z~r~ se ~1acc un rocuento de las condiciones actuales y se 

especula sobr~ el ·fuLuro de 11Js campesinos may~s. Se sugieren algurt~s 

alterr1ativas µara el des~rrollo soc1occon6tt11co y ambiental. 
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"Yucat.in es una cierra la de menas ti~rra 
aue yo he visto, parque toda ella es una 
viva laja, y tiene a 1aravilla poca cierra, 
tanta que habr~ pocas parte: donde se pueda 
cavar un esiado sin dar en gra'1de> bancos de 
lajas ilUY Qrande: ••• 11 La naturaleza oaró en 
esta Uerra tan diferente5ente en lo de ios 
rios y fup,1tes, que Jos rios v 1.as fuentes que 
en toda el iundo corren sabre l.a tierra, en ésta 
corren todos por sus •eatos secretos debajo de ella.• 

Fra)' Diego de Landa 

1.- MEDIO AMBIENTE 

1.1.- En el principio ~ue el Verbo 

Los sares vivos dependan en un alto grado del medio ambiente en especial de 

la producci~n primaria, expres~da en su nivel m~s sencillo por el proceso de 

la fotosintesis. Los org~nisn1os vivos har1 utilizado a l&s plnntas verdes, como 

el mecanis1no vital de la transformacibn da la energla sol~1r en energia 

quimica. La energi~ del sol durant~ millones de a~os ha fertilizado la 

suparficie dMl planeta. 

La acciOr1 dü los org~1nismos en la litosfera tia producido los suelos y la 

asimila~ibn de la energia lumir1asa permitib la creacibn de una cap~ viva y 

fértil: la biogeost'erc •• 

Esta tiene un espesor variable~ en la tierra puede llegar a varias decenas 

d~ 1netros, mientr·as que en el mar no rebasa el CQntenar de metros. El conjunto 

de los seres vivos depends, para su sub~istencia de es~ capa som~ra. 45 

El suelo no es nlgo inerte e inagotable, lejos de eso es un medio complejo 

en ca1nbios constantas y dernasiado vulnerable. Se le destruye al romper su 

equilibrio~ los viünlos y el aqua lo arrastran. Si bien es cierto que se 

encuentra en cunti11ua iormaciOn. no e~ menos cierta quo si las condiciones 

ambientalc3 son tavor·nblcs a través de un proceso muy lento el suelo se 

volvc1 .. ~l a formar. 

Se punde conbiderar que en e~e pro~eso la dcgradacibn do un suelo es filil~ 

sie1npre y cuando se efectGe por erusibr1 r1atural par~ fertili=ar otros suelos. 

Por dosgr~cia ~n la 1nayori;:¡ de los casos. el t1ombr~ es responsable de ln 

perdidcL Llci sucltJs .. qua j~más vuc•lv9n ;:1 reponurse. 46 
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LtJlltl".'.\l".ilJ dt.;1~t 1:td .. '\l"Sl~· 51 .al -fin t.:!~ Jbt"t.HlL.'r· un l"eno·i·uH~llttJ mr:..:-d.1i10 inme<li~cto." Su 

U:5o 011 ltls r:::i1J iun~"S trop.u: .. =..le!.:; es muy siyní tic.::1t ivo en .. :i.mbos casos .. 

En Américu dOtes de la conquista. las regiones tropicales manteniar1 un 

eouiiib1"iÓ ecológico. Sus hi:1bitc1ntes recul'"r ieron a Llnt1 amplia gama de técnicét5:t 

dgricolas. pecuarias y silvicolas. Lk visiOn europea al considerar superfluas 

o lndese~bles a la 1nayor parte de las for1nas de vida, solo dejo unas cuanta$ 

plantas y anim~les domesticados para utili=~rlos en diversos ecosistemas. Por 

esa razbn ir1tento su aplicacibn en todos los an1bientes posibles, sin tomar en 

cuenta a las condiciones ambientales regionales u locales y no entendiB que. la 

aplicncibn indiscriminada causa m~s perjuicio que beneficio. 47 

No sie1npre se ha tenido ese punto de vista. En otros tiempos y lugares 

incluso ahora~ los hombres se han considerado a si mismos como integrantes de 

la naturaleza. ni inferiores ni superiores a otros seres vivos. Han pensado 

que las alma~ de los t1uíl1anos pueder1 penetrar en los animales y viceversa, 

ta1nbié11 han aceptado la creencia en el tt.Jntrol da plantas y ~nim~les en el 

dest irio humano. 

Hay un vinculo Gntre las creencias rLJligiosas y los usos del medio ambiente 

para hacer ~~s compatible un~ cultura con los ecosistemas en que vive. 

Ese pensa1nlenlo m~gico y religioso es una concepcibn en términos 

cultu~ales. de una a1nplia g~1na de problemas y experier1cias~ de avances y 

retroce$OS que se verifican en la naturaleza y que se expresan en el 

~quilibrlo da un ecosistema. 

S1 se ha establcc100 un m~car11sn10 u técr1ica eficiente que tienda a agotar 

un mismo recurso o por al contrario se n~cesita nall~r un medio para hac~rlo 

más t\cc.:e:.•sii.>l,_·~ SE: buscan s¿111ciones t·E.·li~iu!.üS r.,ic11"a limité,r o cc1nalizHr lt1 

"pllcación u büsquedo.. 48 

El medio ambiente y la cultura al estar en continua tranuforma~ibn, 

de?5é1.rrollan instanc:i¿\s qui~ permiten ctJt-'111.ri1t'"'.il? en un h~1.bitat antes inaccesible 

o bien utilizar los antiguus en forjna nuavil. La culmlnaciOn de este proceso 

inat.:ali..:1ble. üS 1.:1. b1os·feri.1 inte~lFüble- en un\:1 con·f1guración intrinci:1dé1 b~1st~nte 

diversifici1da. 

1.2.- Ilusoria y ~rágil riqueza 

Se d1_-.fi110 ~' un ecusistt~m<:1. i.:0100 .:d conju11lo integr¿ldo de componentes 

liiolügicCJs llLW co11st1ti..wer1 un~-t ti1oc.crios1s o ClJíl1Lrniat\d LiolOgit:é• 111f1s su medio 
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abi~tico. Los integrantes bióticos de un ecosistema son: los _'productores, 

organismos (~ncar9a.dos de tr.:1n..;;·i1lr·m1.~r· la enerl~ia solar en en'ergia quimica; los 

consumidores, quienes ac~Qan como reguladores d~l sieterua~ ~ar.Qltimo, los 

desinteg1"adar·es que- se h¡;,ctrn cargo Ue la rec:ü'cttl¿;lció·n de los 1"e<:Lu··soc;, 

materii=t.les finitos.. Estos elementos.. a su vez. se encuuntran formados por 

poblaciones de especies. 49 

Las diferencias en~re los ecosistemas se pued~n ubicar en los términos de 

las reservas y flujos asociados con c~da componentQ~ en ~l papel que le 

corresponde a cada uno en conserva1"lo y en la reacciOn de éste a distintas 

funciones. En un nivel muy general sG consideran do9 tipos de ecosiste1nas: los 

terrestres y los acufiticas con sus respectivas subdivisiones. El estudio de 

los ecosistemas permite compr~nder l~s interacciones entre ellos, asi como las 

intcra.cciones de la socieLlad humi:,n;:t en L:1 n;:1turaleza. y las diverSLiS funciones 

de ésta Ctlt ima. 50 

El clima es un elemento fundamental en la determinacibn del medio 

intertropical. de la n~turaleza y dinlmica de sus componentes: suelos, 

vegetales y animales. La ponderacibn que se hace del clima y sus elementos no 

es igual en el ~rBpico que en las zonas templQdas. Mier1tras que en las zona.s 

templada~ la te1nperatura tiene un papel fundamental, en las regiones 

tropicales ese papel se asigna a l~ hum~dad, li, cual es producto de la 

pluviosidad y para madirla conviene tomar en cuenta a la raparticibn de las 

lluvia.s a lo larga del a~o y no a la precipitacibn anual. por ser la primera 

la que determina la dur~ciDn y la intensidad de la estacibn seca. En los 

trDpicos la vegetacibn se modal~ en función de los dos valores extremos de la 

humc-dud: meses secos. años scacos. El ritmo de l¡,1s v~u"iaciones en li:1 hu1necJad 

condicior1an el tipo de vegelacibn. Adem~s de la t1uo1edad~ esencial pero no 

exclusiva confor1na.ci~n de la lluvia. otros factores intervier,~n en la crcacibn 

del medio tropical, talas como ~l recio y l~ niebla quiénes contribuyen de 

manerE1 cansid2rable a 1;:1 constituciC:>n del mic1 .. ocliflH~ en las sel.vas. 5l 

Seo ha consider:idO que en el trópico la rapidez de los procesos es mucho 

mayor que en ot1'"os ecoslstemús. L;:"' impar tancia se deriva de las contribuciones 

quo el hombre puede obtener. Los rasgos estructurales de las selvas son 

~nicos: repres8ntan ~ una vegclaciOn de grar1 altura, donde algunos de sus 

componentes lle9¿1n a tener mf.ts de 90 metros. potir:trn 1¿1 mci.yor b1om~iSC\ y la más 

~bund~nte J1versid~d de especies. 52 

Las selvas del trbpico t1~medo quiz~ sear1 el ecosistem~ terrestre ~1~s 

compl~jo con un~ situaciDn p~t·ild6jica. con frecuencia desconocid~ y por l~nto 

~oslay~d4 y as que a pesar d2 su enor·~a biom~sa. func1on~ can un nfimero 

reducido de eletnentos nutrientes y sl subsiste as graci~s a un r~c1claje 



rApido y eficiente de esos elemento~ con pérdidas mlnimas al funcionar casi 

como un circuito cerrado. ~ 

La biomasa es la cantidad de materia viv<• que existe en un ecosistema en un 

momento determinado. El que sea m<wor en los trC>picos a diferencia. de las 

zonas templadas. puede obedecer a una l:1bundante prodttccifJn primaria. ~l una 

mayor insol•<ciC>n, • un medio ambiente favor¡¡ble o poi· la duracibn mas larga de 

la estaciC>n de crecimiento. n 
Se entiende por producción primari• neta al aporte de materia org~nica, por 

po.rte de los organismos •utotróficos durante un cierto tiempo. La produccibn 

primaria bruta es la cantidad total que resulta de la conversión realizada por 

la fotoslntesis. Por otr• parte, la productividad primaria neta es la cantid•d 

de produccibn primaria bruta que subsiste después de la respiracibn 

autotrfJfic~. La materia arg~nica no utilizada por el ecosistema en la 

respiración autotrófica o que se pierde por arrastre, queda a disposician de 

los consumidores o desintegradores. Las caracterlsticas blsicas, estructurales 

y funcionales de un ecosistema son determinadas.. en gran medida, por ll:1 

rapidez con que es disponible la materia organicL 55 

En los climas tropicales se considera que la temperatura, el fotoperiodo y 

la radiación son relativamente constantes. Las variaciones diurnas de la 

temperatura~ son por lo 1nenos, ·tan altas como las variaciones estacionales y 

asimismo las variaciones son minimas en el fotoperiodo y la radiacibn. 

tres non importantes ya que constituyen la base de los ritmos biolOgicos. 

Las 
Sb 

Los microcli1nas son una 1nodificaciDn de las condiciones clim~ticas 

generales y originan una combinacibn local que corresponde a un medio preciso: 

parte inferior y sombrla de las selvas, galerlas, hondonadas, etcétera. En una 

selva espes~ y frondosa las copas y hojas de los ~rboles de alturas diferentes 

forman estratos. El resultado es un contraste entre la cüpula expuesta a los 

rayos del sol y al viento y la parte inferior menos iluminada y protegida del 

viento con temperaturas constantes y mis suaves. Entre ios extremos se 

localizan las tranaiciones intermedias · que corresponden a i9ual nQmero de 

estr•.tos. 57 

Al igual que en la estratificacibn v~getal los moradores de las plantas se 

encuentran QO una estratificacibr1 similar. Los espacios abiertos en las selvas 

se oponen a los cerrados en la formaci6r1 de los microclimas, al igual que en 

otros aspectos~ ya que los cerrados crean barreras protectoras d8 los vier\tos 

y son m~s hClmedos que los abiertos. 

La vegetacibn existe desde hace millones de a~os con cambios continuos en 

todo ese lapso. Las comunidades actuales so11 el result~do de esa evolucib~ 

vegQtal y animal re~liz~da bajo la prosibn selector& de elementos biolbgicos, 



biDticos. atmosféricos e hidrabiolOgicos. Junto con.-esos procesos tan largos 

hubo otr·os m~s lentos. aue se cuantifican en cientos o cuando· mucho miles de 

i:tños a ellos se les denomina suces-ion-es -ecolOqicas. -Uni:l Sucesión puede ser el 

resul tctdo de un .. :.. perturb .. !tción grave en ·relación -con alguna cE,tastrofe natural, 

con una activid¡:-td humana o con otros proc~sos Slttiles. En todo caso:i las 

especies inoividuales existentfils en el ecosistema interactuan en forma ~al que 

Lu1a perturbaciOn que afecte a una de ellas o a unr, pat'"te del sistema. impc:,cta tt 

toda la comunidad. 56 

La suLesión secundaria es una denorninaciOn general que describe los cambios 

en un ecosistema, producidos por la destruccibn incompleta de una comunidad. 

No existe la manar· duda de que la proporci~n de vegetaci5n e11 cualesquier fase 

de sucesibrt secundari~~ ha crecido por la manipulacibn de los s~re~ humanos. 

Las selvas ya no forman como en el pélS~-tdo~ un cinturón continuo alrededol'" 

del mundo. Hoy se encuentrQn fragmentadas, formando un mosaico de selvas de 

edades diferentes y a menudo de sucesiones secund~rias e intercaladas co11 todo 

tipo de des1nontes. Las selvas se encuentran ~n un franco retroceso que en la 

mayorla de las casos obedece al caíl1bio crt el uso del suelo. 59 

En r~ngos de tiempo que van de cientos a millones de affos las selvas 

crearon y mantuvieron un sistema de regcneracibn po1'" n1edio de las sucesiones 

secund~rias. Este siste1na se originb y continua evolucionando, en las Areas 

peFturbadí"1.S lle 1nanc1'"a natLU'"~il: por- inund1.1cio1H?s~ tor11H?nt.:is .. árbole:i que muerün 

o c~en, etcótera. Las especies secu11~arias ·tien~n un papel importante en el 

proceso de reger1eracibn. Sin emba1·go. se desconoce cbmo se reproducer1 l&s 

especies primarias n1 como se reqenera la selva mis1n~. Se infiere que actnan 

de manera distinta condicion&d~s por la situacibn local y las e~pcci8s 

Las comunidades constituyen el punto de partid~ para el estudio de una 

suce~i~n secundaria~ pero las comunici~de~ que se ob~urvan en el campo a menudo 

derivan de otr·os crecimientos secunJ~rios. E11tre otras causas s~ tiene que es 

pr~ctica comün de la ~gricultura r1bmada~ ul dejar entre dos ciclos sucesivos 

de cultivo un µeriodo largo de barbecho. El ~rea de la zona perturbada y las 

frecue11ci3s da las perturbaciones determinan el procaso de sucesi6n. 

La imoortan~1a de estudiar 0 col1ocar cumunidades no perturbad~s estriba en 

la comparación y en la comprcns16n de los procesos ecolbgicos, que no t'~yaf1 

~ido Gf~ctadds pur el hu1nbre. y~ ~U\? el estdblecimiento dQ un~ p~uta 

suct:'~ional permit1r:i.tt mi:1ruoular ~·' coi1-Lrol~r e!,;oS pt·oLesos parH ac~lerar la 

recuperac1Gn de tierras degrad~d~s. ºº 
Los procesos u1J~ficos Je la ~ucesi6n secur1dari~ en las salvas o regiones 

tropic .... lles t\?Y.tsl12-n J\? un¡:.,, i¡¡1ourti:.,,nci .. :... t:sµecli:.,,l~ µuc!s 1.:-t fertilidad y l.: ... 



í!!.itrucnw .. 1 dt?,i sueld , 1J.1ercen ;enorina influencia. en el CFecimiento da las 

pl ani:..::\1:>. 

El suelo sirve' co~o ~ue1,le ¿bastec~dora de eleo1enlus ~ustar1ciales, eb úi 

medio para lt-4. ·reincorporación de ~lf)mentos quim1cos a la muerte de la 

vegetaci6n y permite el almac~narniento de elementos es~nciales provenientes 

dol dasgast~ ae las rocas. El $Uelo es el h~bitat de un~ microflora y ur1a 

mlcrofauna que interactuan con la macrovegataci6n e influye en la sucesión 

secundaria. También llega a experimentar modificQciones quimicas, como 

resul·tado de perturbaciones producidas por sucesiones alteradas. El efecto 

final de una perturbacibn en la vegetacibn por una sucesibn secundaria 

consiste 

nutriente. 

en el proceso de ero~ion, en 
61 

la desaparicibn del suelo y de su base 

Los suelos tropicales~ con excepci5n de las tierras de ~luvibn, son pobres 

en elementos nutritivos y son con frecuencia ácidos. La pobreza de los 

compuestos quimicos elementales, entraRa dificultades para proveers~ de calcio 

a los organismos con esqueleto. Por otra parte, excepto en suelos de montaRa 

de altura media, el espesor de la capa de humus es muy delgada, teniendo en 

promedio unos 20 centimetros de espesor. Eso se debe a que la combinacibn de 

temperaturas muy alt¡:-4.S y a una humedad también alta provocan le, destruccifm 

ripida de la materia org~nica, adem~s si los elementos quimicos y los 

nutrientes no son inmediatamente utilizados corren el riesgo de perderse. 

La riqueza del suelo en minerales solubles en el humus y en la materia 

org~nica utilizados por las plantas condiciono a la vegetacibn. Las relaciones 

entre el sualo y los organismos que viven en él forman un ciclo de intercambio 

de elementos. Las plantas extraen los elemer1tos minerales y org~nicos del 

suelo. después los residuos vegetales y org&nicos vu~lven al suelo en forma de 

capa vegetal y humus. 62 

Cuando las p6~didas ~n el circuito son infimas axiste un equilibrio entre 

el suelo y los seres vivos que en él habit~n: plantas. animales y hombres. 

Desapi-4.rec: idos los suelo se empobrece y un proceso de 

d8sertificaci6r1 hace su aparici6n en ur1 sitia antiguamente fértil. Er1 un 

equilibrio natural los &rboles tienen ur1a importancia vital, ya que extienden 

su protecciDr1 a la superficie que ocupan y a los terrenos desnudos y sin 

proteccibr1 qu~ les rodear1. Las selvas actQan de dos n1~naras: como ~armadoras y 

protectoras del suelo. 63 

Las hojas y las ramas al caer y descon1ponerse forn1an el humus, éste es 

fundamental en la creacibr1 de los suelos. Las selvau se consideran como 

graudes protJuctorús Lle mc:'\teria viva inJisµensables p;.-4.r~1 la fotosintesis 



mie-ntras aue c<1rentes de ofrecen poca 

disponib1l!dad y recur$OS. 

Le,~ selvtlS protegen al suei"o .contr:l~)a-E'.rosión 'Yª ~'se·a··~eof1ca:·"o ~i:·uric:c:1. _Los 

.1i"boles gr.:1noes con :il.l sistema rtldic1..tl'ar poten~·e y,_+ns p'i.antas herb~1Ct?.ClS cuyas 

ri:1.ices forman una densc1 red~ c~n:tribltyen a cret:tr u,n.c;1 armazón o urdiffibre 

poderosa dantra del su~lo. b4 

La densidad del follaje amortigua de modo considerable el golpe de las 

gotas de lluvia en el 

como la disolucibn 

suelo~ ~vita la erosibr1 y el arrastre de particulas. asi 

de sales minerales. Ademc!1s. los distintos efectos 

modificadores se combinan~ con el clima y el suelo~ par~ determinar su acci~n 

en el régimen de la precipitacibn pluvial, adquiriendo un papel regulador 

b~sico dentro del sisten1a t1idrLulico e11 particular de los rlos. 

Su importancia se increm~nta aan mis en las monta~as y en las colinas~ 

sitios dor1d8 la erosibn alcanza r&pido un Uíl1bral critico en cuanto el suelo se 

haya sin proteccibn, ya qua éste por su textura y estructura fija las 

posibilidades de retencibr1 de agua y de resistencia il la erosibn. Por Qltimo 

es eficaz en la rete11cibn y cor1servaci5n de los nutrientes. 

pr&ctica de quen1ar la tierra es considorada como la principal 

responsable del agotamiento de los suelos tropicales y~ que, pese ~ l~s 

prec.eluc1anes que se tomt1n~ lt1s quE.1mas pe1 .. 1ód1cc\s pe1,.turbi:1n l¡ls asoc:i.;1c1011es 

ve9ett:1.l2t.3 di•jminuye11do o destruyendo ~1. la se?l'l<:1.. Li:1 reducción progresiv.:1 de la 

cubierta vegetal descubre al su~lo y favorece su erosibn. Pero no es la quema 

en si 1~1 que per.judica, sino la frecuencia1 ~o su µráct1ca es la que no pero1it~ 

l~ rGstltucibn y en pa1·~icular la densidad de pobldtl~n o cap~cidad de carga 

que lo convia~tD en extensivo. ~ 

L~5 prccipiti1ciones pluviales en con1bi11aci611 ton las tasas eleva<l~s de 

descompos1cifm Jcl miHtlillo y slwlos viejos en ~ellf~ral muy intcm~erizi1dos. dc,.n 

co1no result~do una tasa potencial1ttont~ elevada de imbibiciOn 11utricia 

provuniente del ecosistama. 66 

La imbibicibr1 es un proceso que implic~ 1~ absorcibn de agua por materiales 

secos a par·cialmente s~cos, por ejeinplo la absorci6n de agua por algodOn~ por 

una espo11J~. pot· un sec~nte. etc~te1~a. L~s p~redes celulares y el protoplasma 

a.b~urb8'n aguL.1. por i1111J1bició11. Asimismo. l~\S pi:1.redQS celuli:1rr:.•s ae la. mayo1,.,.a dQ 

L:1s plantLh; son li!Jreine+d1.:i oc:·rme.-:1L'lt?s. esto t)~;;~ pt•r1nilen e! paso Uel i:19ua y de 

matcri~les disueltos. Los m~1ler1ci.les biülGg1tos qu~ hart imbibi<lo agua se 

vuelven m~1s suaves. hinchr.tdus y 111¿°1=. t!l:1slitas. 67 

Los µ¿11:ro11~s dt:: prec.: ipi tL.1ció11 son 

ttn11:at·1111t.lü1J 

period1cidi:1U 

v~ri~lil~s en Jos tr6picos. desde la c~5i 

e11 Cll P.L:LIC:\dur. hdsli .. 1 1.-:1 m~1s notúble 

prl•cipit~ción 
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importante. ~1) l~ au11 r·espect~ a deter·1nin~r el cco~1~tema, en repiones cun 

c1tJ€..'c:ut1J~1 orcc.io1taciOn pluvie1l todo ~l c1ño. Estc1s•' -fluctuaciones a111bientc1les 

influyen c:n .Lo·3 pat1··on~s de rep1'"ociucclón .•. ·fisi,~lügico·s· y de movimiento de lc:1 

bio·ta que co11st1tuye la ca1nunidad. 

La intensidad y la ~omposici6n espectral de la luz tienen un papel esencial 

en los vegetales al diriqlr el proceso de focosintesis. Sin embargo, pese a su 

importancia los proble1nas de transfer·encia de energia~ de cat&lisis enzimitica 

y de productos intermedios, con una 

bacteriana, han sido poco estudiados. 

complejidad al igual que la 
68 

fotosintesis 

Al existir condiciones 6ptin1as, esto es~ carbono, agua, temperatura~ 

apertura de es-tom.:-ts, etcétera, la intensidad de la fotosintesis es 

proporcional a la intensidad luminosa hasta un nivel Optim~, que es variable 

segQn sean las planta~ de sol o de sombra. Pero cuando la intensidad luminosa 

aumenta hasta llegar a un tope, que es diferente y d~ acuerdo a las especies 

se impide la fotoslntesis. Se considera que de ocurrir ese obst~culo la 

sintesis de proteir1as se reduce, debido a que gran nümero de enzimas se 

destruyen por foto-oxidacibn. Esta es la cau~a de que gran nQmero de especies 

sblo se d~sarrollen estando cubiertas v recibiendo escasa luz. La naturaleza 

de la luz, esto es, su longitud de onda es fundamental en especial en los 

ecosistemas acu~ticos. Es necesario efectuar m~s investigaciones para conocer 

la actuacibn de los rayos de luz en zonas sombrias, de su distinta composicibn 

espectral y de las relaciones entre su duraciOn y el crecimiento vegetal. 69 

Estos procesos de especial impor·t~ncia para el funcionamiento del 

ecosistema comprenden la cal.da de hojas, la floracibn y los patrones de 

fructificaciDn. En el caso de la produccibn de hojas y su caida se considera 

que, la proporcibn de la flora total era una determinada fase de desarrollo es 

aproxlmadDmen·te la misma a lo largo de un a~o. Los vientos desempeffan 

funciones diversas car1tribuven a la erosi5n y también a la dispersi6n de los 

granos. ·frut~s y polen. 70 

El papel de los facto1~es bi5ticos no esta muy comprendido, las 

interacciones ar1imales-plantas son mQltiples, los insectos y las aves aseguran 

la polinizaci5n cruzada y favoreten la mezcla de genes. Las relaciones 

insectoo-plantas son 1nuy co1nplejas y t1an recibido ttna atenciOn limitada para 

su mejor comprensiOn. Numerosos sor1 los 'rbole5 y plantas con n1ecanismos de 

dufensa y proteccibn contra los depredadores e ir1sectos, incluso se ha llegado 

consiller¿:~r que determinadas caracteristicas de las selvas, pueden 

interpretarse con10 sistu1nas de d~fensa~ mecanismos m~s necesarios por no 
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animctles desemoeñ'an' una funciOn menor.- en lo c~nc~·r.ni~~te al flujo de Los 

energia y la circulacibn animal. 

Es evidente oue los animales tienen mayor importancia en procesos tales 

como la poliniz~ciOn, en la fructificaciOn, en la floraciOn y en la 

descomposicl6n de lo5 detritos y consumo de plantas verdes, asi como en la 

produc tivid~d y la circuhcion mineral. 72 

A las selvas del tr6pico hníl1edo m~s qu~ un ecosistema se les considera como 

un grttpo de ecosistemi:1s. Lo Cl\i:1l se acerca m~s C\ li\ recllidad, muy complejos y 

mal conocidos en la mayoria de sus component~s:· fotosintesis, productividad e 

interaccion~s diversas. Teniendo ~l conjunto una fragilidad extraordinaria en 

toda su estructura. 

La selva presenta una gran autonomia respecto al medio exterior: 

aislamiento del vi8nto, d8 las lluvias, de las in·tensas r~diaciones solares, 

etcétera. Lo cual repercute Dn la flora, los n1icroorganismos del suelo y en 

los procesos que en el suelo s~ desarrollan. Una selva tupida y frondosa 

modifica el equilibrio entre la atn16sfera y el suelo, cre~ndo una reserva 

poderosa de humedad que mantiene en circulaci6n casi permanente un escaso 

conjunto da ele1nentos nutritivos. 

La caracteristica n1~s peculi~1r de la selva tropical hümeda es su riqueza y 

variadad de espacies. Abund~nci~ oua se conjuga con una diversid~d en el 

espacio ya sea de ur1a ~rea a otra, de una regibn a otra. y de uno a otro 

continente. Los d~tus inoican uue el número de especies por unidad de 

superficie, relativ~~ a v~ri~u selvas tropicales~ muestran que éstas aumer1tan 

en raz6n del tama~o del sitio escogido. Se ignora cual saa el ~rea mlnima para 

ser una muestra repres8ntativa y adecuad~ de las especies arbbreas~ tampoco se 

tie11en datos rel~·tlvos a las especies ~nimales. ni dal nümero tot~l de 

especies vegetales y animalas de los ecosistemas tropicales. Se tiene la 

impresiOn de que la diversidad de consumidores y desir1tegradores sigue igual ~ 

la de los productores~ d8 los cuales dependen !os primeros~ pero no 58 ticn~ 

la carte~a n1 es clar·o coino opar~n la aiversidad de las especies. 74 

~lgur1as de las vent~Jüs evidentes para el cr~cim1ur1·ta do las pl~ntas en las 

zo11.1s tnJpicales es la enorme Ci'.tntidad .;,nual t.Je li:1 energiE\ solctr .. lUli1 adecuad¡¡, 

humt.HJeid 4 csp¿:1cio disµo11li.>lt? pi:1rt.' su t?:·:pLtns.LOn. lll1El etitación de c.rccimiento QllC! 

dura doce 1nesras y suelos 01un estructurados. ~stos factores cor1tribuv~11 a una 

altil produLlividad o biomaso. Pero tan1b1on oponen serios obst~culos.. por 



eJeíl1plo~ la ausencia du largos per1uaos e~ta~1onales complica seriamente los 

probl~m~s d~l control ~o pl~g~s- la d1va1"sidatl de ¡a biota tropical aumenta 

~sas d1ficuitacies~ el r6~in1~n de numed~d elevkda vinculad~ a la estabilidad 

oeol6gica da vaLtas reg1on~s da ~oíl10 r~ultado un suelo pobre en nutrier1tes y 

mal retenidos, cc11 una precipitacibn pluvial anual m~s alta que er1 las 

regiones templadas-

Por otra parte para fertilizar los suelos y mejorar los rendimientos, se 

abandonaron los procedimi~ntos naturales y se recurre de manera excesiva a los 

productos qulmicas. Hasta hace poco tiempo solo se contemplaban las ventajas 

de estos productos~ pero ahora son m~s visibles sus inconvenientes y riesgos. 

Se conoce el peligro que entra~an para los seras vivos~ los abonos y 

pesticidas. Pero se desconoce el papel nocivo que juegan en la salud de los 

suelas. ~ 

Las productos quimicos destruyen la fauna minnscula que se utiliza para la 

incorparacibn de la materia org•nica en la tierra. El suelo rebosa de 

bacterias, hongos~ algas, cuya funciOn principal e indispensable es la 

descomposici5r1 de residuos vegetales y animales permitiendo la regularidad de 

los ciclos de los elemQntos quimicos como el carbono o el nitrbgeno. Por 

ejemplo, las bacterias fijan el nitrbgeno indispensable para la vida de las 

plantas. 

Los productos para aumentar la productividad agricola y eliminar plagas 

rompen con facilidad el equilibrio del medio ambiente y en el caso de las 

relaciones presa-depredador un organismo puede volverse peligroso al 

desaparecer algnn enemigo natural o simplemente por alterar SU· equilibrio y 

por Qltimo es factible que su aplicacibn detenga o interrun1pa algunos procesos 

qulmicos. 76 

Las selvas han experimentado a lo largo de su historia despoblamientos, 

perturbaciones y aprovechamientos diversos por parte del hombre, deriv&ndose 

consecuencias ecolDgicas y s0Lioecor16micas poco comprendidas. En las 

propuestas para su aprovechamiento no so han considerado los costos 

ecolbgicos, socialus, politices y econ6micos. El deseo de una recuperacibn 

econbmica r&pida y a corto plazo predon1inan pese al precio enorme que se va a 

pagar en el aspecto ~colbgico y cuyas consecuer1cias son a todas luces 

negativas. 77 

En el pasado los desmontes tradicionales permitlan la reconstitucibn de las 

selvas. las zonas taladas se dejaban de cultivar en periodos muy largos y a 

partir de las masas v~gelales vecinas $e iniciaba la regeneracibn. Hoy los 

des1nuntes con 1naquinaria y el uso de técnlc~s inudernas, inadecuadils para el 

lr6pico. lo iml1osibilitan y s1 se a~adc lct r~pida expansi6n de las 



ex~lotacion~s p8~uarias extensivas~ el panorama no pu~de ser mis desblador con 

un cos·to tan ~levado,qu~ no gu~rda prooorcibn algun~ cor\ .el valor real e 

intrlnseco ,de la~-s~lvas tropicales húm8tlas. Al rilmw actual de expans1bn. oe 

las regiones otupadas por ecosiste1nas ar~i~1ciales. es pasible que los 

ecos1S.tetui:\S primc..r:ios se VLtelvan tociclvicl tUás escasos y se vayc1n ocupclndu por 

sucesiones -securidarias t:~da vez µeort:is. iB 

1.3.- Limitaciones en la configuracion 

La peninsula de Yucatin es una peniplancie clrstica. La caliza (carbonato 

da calcio), la roca dolomltica <carbonato de calcio y de magnesio) y el mlrmol 

Cuna roca 1netamOrfica relacionc:ld~ con las dos ante°ri6res), constituyen un 

grupo de rocas ca1'"bont.i:tadas que ocup.:ln millones de killJmetras cuadrados bajo 

la superficie de la ·tierra. 

Estas rocas son particularmente susceptibles i1l ataque del agu¿~ 

subterr~nea, la cual es g~neralmente una soluci6r1 diluida de ~cido carbbr1ico. 

En luqares donde abunda el agua subterrlnea, las rocas carbonatadas son una 

verdadera criba con cavidades de t~ma¡~os variables. 

Un~ aran cavidad abi~rta en cualquier clase ~e roca y cubierta con ur1 techo 

constituye una c~vern&. En contraste con una caverna. una dulina o su1nidero es 

una cavidad a tielo abierto form~da por disolucibn. Algunas dolinas son 

cavernas cuyos techos -:;e han desp lomado:i utr~s se Turman t?n la superficie en 

donde el agua est~ recier1temente caryada con 016xido de carbono~ result~ mis 

efectiva como soiven·t2~ Muchas dolinas s~ localizan en la interGecci5n de 

juntas Gn donde el agua puede descer1deF m~s r~picio y prcs~nl~n con frecuencia 

li forma de w1 embudo. H 

En ocasiones las dolin~s y las cavernas son tan numerosas que se combinan 

formando una topagra·~la peculiar cara~terizada por bastantes depresiones 

pequeí1as. En est1;? tipo de topogra·t=ia~ el pr,trón del drenc:de es irregular· con 

corrientes que des~,parecrm de pronto dejando secos las v1..1lles y reap¡¡lrecen en 

otros lugares tOffiO manantiales. Esto recibe el nombre de topografia c~rstica. 

Cuyo nombre se deb~ a qu~ est~ desarrolla~a do maner~1 especial en la regiOn de 

IC:~rst. en Yugoe~;l. .. 1.vL.:i. cc~·c~ de rriesi:.c. Se le tie·tine como un conjunto de 

foríl1as lü~)our~f1~i1S que consist~r1 princ1paln1ente en sumideros muv pr6ximos 

cnt1'"e si. SO 

En otras rcq1unes Je r1aturalez~ geol601ca se~ejante. donde suoyacen rocas 

solubles. la acciBn disolvente del aaua sublcrr5nc~ tzü disuelto partes de la 

roca suby~cent~ ·forma11do nrut~s o dolinas. Al paso del t1e1npo lcts dolitl~S se 

enst:111chan y l~s corrientes superi:ici~lles fluven h.;lC.iú lil 1 .. ed de c~~vurni1s. Le.. 
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:loapa de la Peninsula de Yucctcin. 



tu~our~fia c~rst1ca se caracteriza por ia pre~enciil de numerosas dolinas y por 

un ~i~"i:.fr1n~1 de ccrFientes !5Ltbterr_áneas ql..\e fluyen- por las fisurcts abicrt~lS en 

la FOCil. 81 

Haci• el norla de los rio• Chamuotón an Campeche y Hondo entre Belize y 

Quintan~ Roo~ no existe~ corrientes de agua superficiales, hay pocas lagunas 

permanen'tes 

proximid<:1d 

descubierto 

y aguadt1s cuyct manor o mayor duración o p~rmanencia depende de la 

de su fondo con ~1 nivel fre~tico, el cual puede quedar al 

como ocurre en el caso de los ceno·tes o dolinas y cuevas tan 

numerosas en l~ ragibn. 82 

Las ta.lizas del Mioceno se extienden desde la base de la penlnsula hacia el 

norte y toman contacto con calizas del Plioceno y en mayor grado del 

Pleistoceno en una linea irregular que corre de Champotón al puerto de 

Campeche y de alli a Maxcann, Muna, Ciudad Obregón y Peto en el estado de 

Yucatln y que luego desciende hacia el sureste a unos 40 kilómetros al oeste 

de Vi9ia Chico en Quintana Roo para dirigirse, a la altura de la B~h1a del 

Espiritu Santo, hacia la Bahia de Bacalar donde toma contacto con el Eoceno. 

Los terrenos del Cuaternario ocupan una franj« entre 10 y 20 kilómetros de 

ancho o mls que recorre toda la costa norte, desde los 20° latitud N en el 

extremo noroccidental, hasta los 21° latitud N en el extremo nororienta1: La 

meteorizaci6n de este •ubstrato. constituido en su mayor parte por calizas del 

Mioceno y del Pleistoceno, ha producido sueloa interzonales por lo general 

delgados y sin gran diversidad morfológica. Existen ~reas mls o menos grandes 

de suelos de sabana, ademls de los de aluvión y de vega en la base de la 

penlnsula, asociados con las cuencas del ria Hondo y de los comprendidos entre 

el Candalaria y el Champot6n. A estos suelos se podrlan sumar los bajos 

inundables mejor representados en el centro y el ponienta de la pen1nsula. Los 

suelos arenosos y litol1ticos fora1an un cord6n litoral de t1asta 20 kilOmetros 

de anchura y por C1lti1110 puedtin citarse los suelos con marcado proceso de 

latosoli2~ci6r1 de las dolinas lixiviadas. 83 

Las ~grupaciones primarias Optimas de la vegetacibn se han agrupado de la 

siguiente manera: 

A> selva alta perennifolia. 

B> selva alta con elementos bore~lus o bosque. 

C) selva alta o mediar1a $Ubpnrcnr1ifolia. 

D> selv.:i i::dtc:1 o mediana subcaducifoli~1-

~) selva ~1ediar1a caducifolia. 

F> selvct baja caducifolia. 

LitS ClgrupC:-\ciones vegt~tc1leu áptimc:1s asl e.amo li::1s secundarias a que da lugar 

su perturbacibr1 se establecen ~r1 general sobre suelos delgados, es decir. 
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humocaruon~tados con buen drenaje vertical pero con ~osi~iiidades de retenciOn 

d~ hu1ru:J.;id. En suelos 4L\0 po•..;een un 1Jren;:-de defit.;,it?nte .. se estt,bleC:en otras 

it~OCl~tCiOflt:!S V ~ql"t.lpfacione._; 11li\-S ü menos extensa$~ asociaciÓnes que OCllp,an 

áreas mls restrin~1das~ en suelo~ anogados gr·an· part~~dcl·a~o ·y'en el cordOn 

l i ta1'"al L:-t'='i la9unats i:os ter ~·j sostienen man9 lares Que puede O con tener elementos 

de las selvas mt.•ciit.,nc\S y bajas en tétnto ,que las a1renas del frente está 

cubier-tas con mL:itorrale: y con vageti:1ciOn de düf1tt en las cuales penetran 

elementos de la selva. U 

La distribuci5n de los tipos de vegetacibn es, en principio, un reflejo de 

la localizaciDn de los tipos climlticos y del efecto de la direccibn de los 

vientos daminant8s. Las diiernncias ed~ficas tienen un efecto menor sobre la 

clistribuciOn de la veget,1c10n. 

En cuanto a los tipos clim~tico5 se considera que en la peninsula de 

Yucat~n se encuentran dos tipos de clima: el c&lidu subhümedo Aw y el semiseco 

Bs ambos represen ta dos con todos sus subtipos. Se 13uede fa'ñadir que si se toma 

en cuenta la direccibn de los vientos dominantes~ que cor-ren de sureste a 

noroeste se podr~ üntender el establecimiento de un gr~diente de humedad en 

dich~ direccibn y que denota los difor-entes subtipos clim~ticos que se suceden 

en la paninsula. &5 

Dentro del aspecto clim~tico se consideran las precipitaciones pluvi~les. 

Poi~ la posi~ibn d~ la peninsula con respec~o a los vientos dominante~, que 

cornm de es-\:l;I y sureste y a meUida qut: penett«.~n pier-d0n humedad y asi lleg¡1n 

al noroeste pt·&clicamente secos. En enero el componente eólico este-oeste es 

m~s importante que en julio en el que predomina el empuje sur-norte. Para los 

1ni:tyas los vientos benéfico~ siempre se han estttdo ü cc:tnJo de los Chaact...,Ob del 

t.•sle y del su1'". 

1.3.1.- Un punto en el Oriente 

La orogr;;1-f'i;\ de la r~gión Oriente corr~sponde a LUia gran llanurc, con 

lomerios tenues cuyas elevaciones m~ximas no supe1~an los 40 msnm. Carece coino 

c~l l"cs.to da 1;:1 supe1'"ficic dt? lü península áe corr-ientel.3 $Uperfic:ieiles. Dadas 

la~ caracteristic~s do relieve y perme~bil1d~d de los suelos~ se cor1sider~ que 

hay ~u-andes dispunibilid¿,cJes Ue m<.1.nto~ dcui1~c1~os sui.Jterr~\neos~ r-egistrf,nrJose 

numero~:;os aflorümientos de lo!~ llL:imc1dos cenolt.:is. 86 

~xislen condiciot1antQS flsicas dificiles cieYivadas~ er1 lo fundamental~ de 

li:tS car.:,ct~r-is1..icc\s de los ~Uülos )' dol co111pori.i:11111~n..:.o rü.·i r-ei;11men Ue lluvii:tS. 

A este tipo 1Jc restricciarles se Jeue eíl parte la transfor1n~c1br1 da la r-e~i5r1 

en los ~ltimos a~os. 
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La zo11• du e~t~dio .. se localiza ~n la ~eaiOn r10Fe~te de la peninsula de 

luca\L.\n. a~nt.r:e> de l.;~s'·- 2·oort:fenadas. geoarit·fic.as 20° 46~' Y. 21'? 11;o de l~ltitud 
nort~ V 87? 6b~ cie i~n~i~ud-a1··aeste d~l 1n~ridíarlo de Greenwict1. Su altitud 

m~dic;t J~s···d~,4»0· 1ñSnin y la Super·ficie i1Prox1mada os da '126 000 hectárea~. Como 

ya muy 

cerca de· los lin1iten con el estado de Quintana Roo y comprende en su totalidüd 

o en partes a los· municipios de Tizlmin. Calotmul. Tt?mozón y ChemaH. 87 

La zona tiene una altitud media de 40 msnm con un microrrelieve que le da a 

la región un aspecto suavemen1:e ondulado, la pendiente topogr•~ica es 

ligeramente inclinada. El microrrelieve es muy pedregoso con afloramientos de 

roca calcárea. Los f<1c>:ores de mayor intervención en la formación de los 

suelos han sido la roca caliza b~sal, la temperatura que. alcanza valores de 

hasta 40.5° C, el agua de lluvia cargada con anhldrido carbónico y la 

vegetación con sus aportaciones de materia org~nica y con la acción 

fisicoquimica de su sistema radicular que penetra por las grietas y oquedades 

de la roca. 88 

Las caracterlsticas climiticas corresponden a un clima tropical, con 

lluvias en verano y sequia en ir1vierno, la temperatura media artual es de 25.5 ° 
C. Las te1npeFaturas m&xi1na y minima extrem~s registradas en el periodo 1952-

1972 fueron de 42 °c y de 4 °c. El periodo de lluvias es de mayo a octubre con 

valores de media mensual que varlan da 105 a 185 mm y en el periodo de estiaje 

hay precipitaciones con V<1lores medios mensuales que van de 30 a 45 mm y la 

lluvia media anual es de 

mlnima anual de 699.5 mm. 

154.4 mm con una m~xima anual de 1569.5 mm y una 

Los registros diarios de vientos dominantes del periodo 1959-1972 muestran 

que la direcci~n dominante del viento en los meses de enero, febrero, abril, 

junio, julio. septiembre, octubre y noviembre es del nor·este, mientras que en 

Jos íl1eses de marzo y mayo la dirección dominante es del sureste y p~ra 

concluir en el mes de agosto predomina la calma. La velocidad media del viento 

es de 9 a 11 mis. La r1ubosidad cie la zona segQn las registros anuales gira 

alrededor de 96 dias nublados, 92 dlas seminublados y 177 dlas despejados. 

El valor medio anual da la evaporacibn en el periodo observado, es de 

576.9 mm y an 1972 se registrb la mer1or evaporacibn. mientras que en 1955 

·tuvo lugaF la mayor evaporacibn. Los meses de mayor evaporaci6n son marzo, 

abril y m~yo con valoras que varian entre 165 y 190 mm, los meses de mediana 

evaporacibr1 son febrero, junio, julio y agosto ton valores de 110 a 130 mm y 

por filtimo. los meses d~ menor evaporacibn son enero. noviembre y diciembre 

con valares de 90 a 100 m1n. 89 



-figura 10 

Perlil comparallvo do 1a declinación del suelo. 



Debido a la 

cf;\r r1cteris't).c_as 

i::.,istcnciL1 de 

r~oida infiltraci5n del agua do lluvia a causa de las 

top~~rific~s. a la alta permeab1l1aaci d~ los suelos ~ por ia 

.fisuras en ·1a roe:;:'\ c~lc!.;rea v a~ 1\umerosas cavern~\s. No es 

posible encQntr~r escurrimientos superficiale~ d~ agu~ que formen rios o 

arroyos. _·L_aS_ co1 .. ·rientes y -.depf:Jsitos de ~gua subterránea dri ia zona ~e supone 

q1..\e ·est~-n interComunic¿\dos a tr~vés de fi-sltras y conductos forme\dos por l~\ 

disoluciDn de la roca caliza. Estos acuiferos presentan condiciones favorables 

para 1L1 utilizaciOn de sus volumenes de ague.. en irrigación:ii mediante 

''provechamien to 

perfor;;\ciOn de 

locali~an a un~ 

por bombeo directo de los •floramientos de agua y 

pozos. Los acuiferos.. depósitos y corrientes dD 

pro~undidad que varia de 15 a 20 metros. Los 

por lt1. 

estudios 

disponibles no son suficientes 

cc:tr ac ter isi.:. ic C\S y comportamientos 

para establecer 

de estos acu!feros. 

t.:on certez;: ..... 

Por la proximidad 

las 

del 

mar en li:1. :!Ona es proba.ble que estos m;: ... ntos descansen o estén en muy prflximos 

al agua salada, lo cual supone para su explo·taci6n una politica cuidados~, 

para imposibilitar un excesivo abati~iento del nivel fre~tico ya que de 

suceder dt-tria lugar i:\ intrusiones de a.gucl de mar .. 90 

La vegetacibn de 1~ rugi6r\ esta constituid~ por comur,idades cie selva 

mudiana subper~nnifol1a y selva mediana subcaduci~ol1a. Esta vegetacibn se 

&ncuen"tr;:" muy perttwbi~da .. eiunqlu: en at'""e;1s adyacen"les hac:i.:.\ t?l suroste .. ¿•n el 

territorio de Quinturla Roo, todavla existen marlLt1anes de vegetaLibn mis o 

menos conservados que mantienen rasgos fisonDmicos~ estruttur~les y la 

composicibn bot~nica b&si~a de las selvas origir1alüs de la regibn. 

L."!\s v"1ri¿1ntas de: li:-1, vegt::itación en l~\S áreilS Oi-ferentes de l¿l pe1lin5ula 

parecen r~spander ~l 9rad1cnte aecr·cciente de l~ hu1nedad,. que se localiza en 

1'1. zona con 

Valladolid 

di~ecci6r1 surest~ ~ norest€..•. Un~\ linea iru~ginari~ que fuera de 

a Calotn1ul y a Ti¿imln marcaria el limite entre 

100 mm de prccipitl:-1,L:1ón t\nLiill haci¿\ el sureste. 91 

menos do 1 ººº ,, 
La mejor e}~presiOn dG- e!ite Lctmbio se note".\ mis por la precipitación ya qt\C 

hacia la porci~n m&s seca ~l nor~ste s~ establece una vegetación de selva baja 

a median~ subcaJuciioiia con ~rboles bajos y de menos d~ 15 metros de alto de 

los cuales el 51 o 7~ Z p1erd~n su fullaJe Jurante la época desfavor~ble de 

humedaJ aue corr·esµor\d~ al ir1vierna y priricipio de l~ prim~vera. 

Mie11tras que l~ ·f~se 1n&s hGmcaa se localiza tiaci~ el suroeste en forma de 

~anchones ~1sl~1Jus 1n~s aburad~ntQs en Qu1nt~na Roo. Er1 esta variante de la 

s~lva los t-truol~~s son de ~ltt~ré\ 111~üi¿\ílt\ de cnt.re 18 y 25 metro';;> y <;\lgunos de 

30 o 1n~s metrüs. disminuyendo el oorcer\ta1e do ~rboles que pierden el follaje 

de 2::J ¿\ :JO /.: en pr·oµon: ión é.t li.t C\11 tur ior. 9Z 



L•· uiv~rsidaJ ü~i ~ue!u µu~ria conjua~rs~· p~ra ayudar a entender la 

desiµu~!oaü entre la veootacibn. pe1·ri sor1 dfficiles de' r1ot~r y para lograrlo 

st:.•F ir~ nec:.;Hiétria_ tumt:Lr muesll'"ClS expr_in:t..'Js.o • . Sin·.: en1~i:-tt' go~ es posible oaE.erv¡,r 

a1+ere11clds en la p~otundidaJ de·~osjsu~lo~· y otro.tanto en la coloraci5n de 

los mismos. La s~lva· .1ílediana sub.pererlnl'-toli.cl se establece, en principio, en 

suelos m~s os~ur~~ y 'poca ~is profundos a diferencia de la selva mediana 

subcaduclfol.la que $e localiz•, .en suelos que son por lo general c•,fé rojizos a 

rojizos . y m&s someros. ~·-

1.3.2.- Paralso Ticticio 

Los suelos de la regibn presentan gran complejidad, resultando dificil 

agruparlos en las unidades de los diversos sistemas de clasificaciOn 

taxonOmica y asimismo dentro de las ser·ies de suelos. Por esa raz5n se 

presentan en una agrupacibn por asociacionos dü suelos, después se anotar~ la 

clasificaciDn de la vegetacibn o monte y suelos de los ~ampesinos mayas. 

Asocit1ciü11 11 B11 
( TJxcanc;d). 93 

Son suelos esqueléticos o suelos delgados que descansan por lo regular 

sobre roca cr1lc&rea dura y Ci.,vernosc, y con perfiles de profundidad va.ria.ble. 

Comprando t¿,nto suelos TseJ.. .. "el co1110 suelos J\'·"ankab delgados. St? Ci1racterizL1n 

por su coloracibn que va de c¡1fé rojizo oscu1·0 a rojo oscuro, pasando por el 

café grislceo muy oscuro. Por ser pedregosos y con afloramientos rocosos del 

30 al 70 z. Son muy ricos en materia org~nica, pero pobres en nitrbgeno total, 

asi como en sus formas nitricas y amoniacal, son en general pobres en fbsforo, 

ricos a muy ricos en potasio, calcio y magnesio, pobres en fierrb y manganeso 

asimilables. El pH es ligeramente alcalino y desde el punto de vista 

taxonbmico se clasifican como litosoles-luvisoles crbmico delgado CFAOI. 

f)sociacibn 11 C11 <Ch~uu:enf.lie). 94 

Son suelos del~ados que descansan sobre roe~ calclrea dura aunqua muy 

meteoriz~d~ y con gran c~rsticidad • Al igual que la asociacibn "B'' comprende 

suelos 7"sek·"'el y l<. .... ank,-:rb pero un poco m&s profundos. más arcillosos,son menos 

pedregosos y rocosos, tienen un minimo de afloramientos superficiales. Son de 

color cafó rojizo oscuro, la textura dominante es la franco arcillosa. El 

drenaje interno es de r~pido a muy r~pido. el contenido de materia org~nica es 

alto, pero ul contenido de nitrbger10 lolal y el de sus formas r1ltricas y 

a1noniacal es bajo. El contQnido d~ fierro. ma11ganeso y f~sforo asimilable es 

bajo, por al contrario los nivelos de potasio, calcio y magnesio son de altos 

muy altos. Los valores del pH indican una ligeret alcalinidad. 



T~1:-:on0111icamente se clasifican entre los sutJolos 11 tosoi-pluviso cró11\ico delgado 

Son suelo;:; mr:oia11.:,1nen te Pt'"Ofllndws oüe cle'3C:<:1:n5;:,n sobre roe:,, caic~n~t.~ 1nLW 

meteat·i.;:,,da, comprend~n suelos Tst?k'~e.l y fa.'· .. ~~nkab u11 poco m~s arcillosos que 

los su~los de la asociaclbn 11 B''~ pero son menos pedrego~os y rocosos y tienen 

pocos af lor¡:1mien tos roco'3o$. Sl? car1.1.cter iz.:..n por su t:olor...1t.:iCm cc\fé r-o.iizo 

oscuro~ rojo oscuro y rojo am~rillento. Su textura es franco arcilloua y el 

drenaje es de ripido a muy r~pido con baja capacidad de retención de agua. El 

contenido de materia org~nica es elevado~ íllientras que el de nitr6geno total 

es bajo. al iguai qU8 en sus form~s nitricas y amoniacal. El contenido de 

f6sforo. ~ierro y ruanga11eso es de bajo a muy bajo, el de potasio asiíl1ilable es 

mediar\o v muy al·tos el calcio y el magnesio ~similable. Los valores del pli 

indiccm moderada alcalinidad. Se cl~sifican como luvisol-cr5mico-litosol 

<FAü). 

Suelos gener-almente delgados su color es ca·té rojizo oscuro. Ln textur-a 

dominante es fr-anco ~rcillosa. El drenaje es muy ~ficiente y muy r&pido, con 

muy baja capacid~d de r~tenciBr1 de agu~. El contenido de materia org~nica es 

alto. El contenido de nitrbgeno total y sus formas nitricas y amoni&cal son 

muy bajos, el contenido de f~sforo es baJo, el del pot~sio va de mediano ~ 

bajo, en ca1nbio son ricos en calcio y 1nagn~sio, pe1~0 pobres a 1nuy pobres en 

fierro y manganeso asimil~bl~. El µH ir1cJic& condiciones de ligera alcalinidad 

y mls bier' de r1eutraliaad. Taxor\ómicamer1te se clasifican Lomo litosol-luviso 

crómico delg~do <FAül. 
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Similares a l~ asociacibn 11 E11 pero con menos cant1Jad du aflorc,mien\os de 

rocosos lo cual los hace m~s profundos. El color dominante es rojo oscuro y 

café rojizo o:icuro. El drenaje interno es eficiente y el conteni~o de materia 

org~nic~ es cllto. El contenitlo de nitrbgeno total y de sus formas nitr1cas y 

amoniacal son 1nuy b~jos, el cont~nido d~ fbsforo es muy baJo~ el de potasio va 

de mediano ~ r·ico~ ul de ·fierro y •n~n~aneso es muv pobre~ al del calcio y 

magnesio es alto. ~l v~lor del µH indica condiciones de liqor~ ~cidez o de 

ca~i neut1"1:·dtdild. Se clt:1.si·ficú1l COfill.) luv1sol-crOmico-l1 tosol (F{i0). 

f't•,;oc1;:-tción 11 G11 \Ci1&11it:hu>. 

de 1nonticulos ~rancies, al tos y 

rel1:1t.Lv¡:"'mente ;:d~l.;uJos. El coior· Vürie., de Ci:\ú:! roJizo oscuro i.\l ro.ia oscur·o. 

La. te:-~turt:' predom1n;:-tnll! ~s fr;:1nco al'"cillos.:t .. El Llr-e11aJe 1ntel"no es efic:ientQ y 

can b.:-t.lil retención de e.1auct. 1::1 cont(?nido de mater1ü org~\nica es (\llCJ, en 



c.:unuio ol Ue nitr·CJ~~eno total y su~; ror~mi\S, ni1.:r1cas v i.1111oniacal son muy l:.iatjos., 

paor~s t?n -tó~-turo .. 111t:H.liañcis a oot>r·e!; en pol~ts10.,, riCo,S en Calc.iO' Y' magnesio., 

en -fierro y . llH:irlO·"~~SIJ. Los ml.!y pobres 

-t.\lca11n id ad \e·nd iend·a a·· 11:\ ~ ·frtlríc.Jl .ru::utrc1liuad. T-a;:¡~n.OmÚ:_amen'te se 

una 11-ger~, 

clasifican 

A lill enorme complejidad de los suelos y de su dificultad para 

clasificarlos, se a~ade el que no exista una distribuciOn por zonas de los 

suelos que compon~n una superficie. En un &rea se localiz~n dos o m&s tipos de 

~uelos aunque uno de ellos puede ser dominante. Las suelos se clasifican de 

acuerdo con su color. cantidad de materia org&nica, capacidad de drenaje y por 

la Ci'.inlidad de ro¡;~1 contenidt1 en ellos. Los m.::1yas los denominan : x··,~nki."1b, 
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La predominL1ncia de un suelo en lEl parcela o en el ejido tiene una 

importancia enorme, ya que de eso depender~ el tipo de cultivo que se haga, 

asi como los rendimientos y beneficios que se esperan. Los problemas que se 

derivan de est~ situacibn, se verin en otro capitulo, por lo pronto finicamente 

se anot'°'rá.~la clasific¡,ciün ma~''t de los suelos predominantes en la regiCJn. 

El k·"ankub es un suelo con mucho 1nayor contenido de mi'tteria orgánica que 

otros tipos de suelo, no ~s pedregoso, es de color rojo claro, tiene una gran 

profundidad y un drenaje eficiente. Se localiza en la$ laderas, en las 

depresiones y rejolladas. Es muy apreciado para las labores agricolas, se le 

considera susceptible de mecanizacibn. 

El ka .. kab es de color ..-ojo oscuro, de menor profLmdidad que el k .. ankab, 

también se le considera suelo profundo, tiene rocas pequeñas sueltas y su 

drenaje es eficiente. Los campesinos lo consideran bueno par~ la milpa, 

hortalizas y frutales, pero debido a su texturt-i y estructura 11:1 cosecha se 

puede perder con un retraso de las lluvias o por la c&rencia de riego. 

El tsek"el ag un suelo escaso que se localiLa en las oquedades de mayor o 

menor capacidad de lü roca calc~rea, se le utiliza en la milpa o en 

hor t.:1!iz.:,s, pt!t·a nu en -frutales debido t.1 le, predominancia del mi1nto rocoso y a 

la inswficiant~ profundidad de un suelo de por si escaso que impide el 

desarrollo de las 1-aices. La lia1itada profundidad y la extensibn del suelo, 

entraffa un~ menor cantidad de malas de 1naiz, pero, donde no es tan extremo~o 

se obtienen rendimicmtos similc:1res a los de suelos mejores!' ya que en este 

caso el m~iz obtiene una mayor t1umedad y no se encuentra sujeto a la 

competencia de otr·as pl~1ltas. Este su~lo requiere menos inversiOn de energi& 

para las labore~ de chapeo. De proferencia se utiliza par·a las explotaciones 

µecuar1as, ya que la r&i~ dul p~slo busca entre las gri~tas de la roca la 

tierr~ qua nücesit~. 
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El dk·'alchrF' e-o;; de t:tJlur oscuf..:> y ~u ttnüuFct p.i..'.\5t:.O'..)l.1. 4 r1c.o til1 hu1nu'j .. Be 

C'\f"¿tclt:."r1za por su cood11~ii!>n i:1tlversa al dren_aJe, lo Cl.ld.l .l~ pFaduce .una enor·1n~ 

Jt~$V~ntaJ·:"\ i:tl ·~cumul;: ... r ctguct U}L\liiiZ~ndoio par.a:el cul~~'-~,º~· ~~_te:s del aw;ie de 

L.1s eHµ lot¡;..ci1:m~s a.:"tli adi;:r a.,;'4 nQ se it:: to1ni:1bc:~ ~11 .~i.~en t_~1~_. }:ihc~~~ ·.jo lli uti 1 i;!i:\ 

p~ra el cultivo de pastizale&. 
.:'.' ··:·:.: 

Los campesinos mayas Jist inguen cuatró <t iOOs',-. · óe ~-e·Qe\¡¡,·c i.fm o de_ monte: 

K.~''ar1al k''a.w 1l mmite alto. Hubr::h1Y ci mónte'.b'ajo. H~bo>n uk ci matorral. Tso>k·'~l 
J:·",~1a:..: o hierberío, el término ts.ek:ie1· ::;i9_r:iifi.~c\ ··terreno pedregoso con poca 

suelo, pero se le añade el sustantivo -·k ... a.it>: par~ d~nominc:tr a las hierbas y 

m¡:,torrales.. 100 

El ka·'ari<rl k"aa.v o .nont" alto también recibe el nombre de nofl k·'aax y es 

etquel que nunca ha sido tal¿tdo o que por espacia de 25 o 30 ¡:,fías y que en 

rar¿,s oc<1sianes no se ha tu111bado. Lo confonnan las especies como tzc:,lames 

<L,vsi 1 om .. 1 <Ceiba 

pentc1ndri1), jctbines (f'jscidia communjs) y chctc~s <Sursera sjmaruba), la altura 

aproxi1nada de estos ~rboles es de unos veinte nietros. La antigüed~d del monte 

al ser tu1nbada para su quema proporcionar~ al suelo una m~yor y pronta 

recuperación y una masC\ orgirnic~ m~ts <tbundante .. Los rendimientos de uni:\ milpa 

t8nder~n ~ ser m¡s ~ltos que un monte m~s baJo, adem~s se obtier1e uria ampli~ 

gama de eleill~ntos silvicolas que se pu2der\ comercializar u utilizar en la 

construcciDn Je cas~s y para elaborar artesa.rilas. 

El hL1bch~~ es el monte que crece en el ·terreno donde la Qltima vez que se 

hizo milp~ tiene do cinca a ocho a~us antes Je tum~arlo nuevamente y su altura 

es de ur1os di~z ffietros. En la actualidad se le ~pre~ia uor la onorn1e carencia 

de moi)t~ m~s alto. Es 81 m&s alto que cor1 facilidad se puede at1contrar y 

prest~rse para l~ milpa. Por otra p~rte~ pued~n obtenerse productos silvicolas 

y con su venta logt·aF inµresos. En otr~s re~iones tiel pais se l~ ll~ma 

acahual. A un terreno desµués da dos o tras a~os de h~barse cultivado y 

i\bt\ndonitdO siJ le lli:rn1i1 hoisak·~,-,b-/JubchtY .. 

Se llaílii:i habi.'ln uk .:tl monte que tiene ~?ntr-e t1'·es y cinco aílos'4 l:t él no si? le 

corla se le deja cr~cer para tu1~barlo m~s adelante cu~rtdo se trans·foríllC en 

hubcht..F o cm ka·~a11'"1l k;'a.:rx. Se compone de arbustos pr-oducidos por los reto'nos 

de los t~oncos de lo$ lrbale~ antes taladus. 

El tsL.,.k"t..'ll k·,d,fX no es un 111onte µrup1.:t11\ente d1chu~ m~s bien os un conJunto 

~e ~a·torrales o illerbas que crecen d1s~er·sa~ 011 el esc~so suulo~ ~ue cubr8 l~s 

oquedades de la roca caliza un ~~~ ~rea. Los camp~slnos no cons1derar1 como 

tumba ul ~ort~r ~ t~les 1n~to1·r~les v se le der101nin~ so~oleo y sirve para 



1.3.3.- Localizando al enemigo 

El clim::1 Y.-.~~-· --~-eg~.i:'ac_:_i·fJ_¡~· haii - ~ido los fitCtores que mayor ~Hu"iicipc:tción 

tiene en el at.1qlte,y disolución d·., la roca basal y en la formación del suelo, 

por su lado ~l clim~ y el suelo han ejercido su influencia para conformar la 

'fisoñomia· y 'ic.: t?struC'tura de las comunidades vegetal~s. 101 

La selva mediana subperennifolia se establece en lo fundamental e-n los 

suelos m's oscuros y poco m's profundos. La selva mediana subcaducifolia se 

establece en donda los sttt:los son en general café rojizos o más someros. 

De acuerdo '' lo anterior al conocer la distribuciiln de las comunidades de 

la selva que se han descrito~ podrian conocerse las caracteristicas de los 

suelos que las soportan. Por desgracia esas comunidades casi han desaparecido 

y ha sido el conocimiento de las propiedades de los suelos, el que ha servido 

para reconstruir las caracteristicas fisonbmicas y estructurales de las selvas 

que poblaron la región. 102 

Pese a la presencia de la vegetación actual que 

o Vt?getacif>n secundaria, no se mantiene el 

cubre a la región, 

nivel original de 

fertilidad del suelo, aunque e>:ista unt"' uport4"\ción de materia orgl\nica y 

fijación de nitrógeno. 

El tradicional sistema de cultivo denoo1inado roza-tumba-quema-siembra, fue 

la relación m•s completa entre la vegetación, el suelo y el hombre que 

permitió mantener un equilibrio y la fertilidad de los suelos. Sin embargo, a 

medida que el periodo de descanso del 1nonte disminuye, esta relaci5n pierde su 

valor y en consecuencia se genera una creciente degradacibn del recurso debido 

a la presibn demogr~fica, situacibn que se agrava por la disn1ir1ucibn de la 

superficie bajo este siste1na a causa de las modificaciones en el uso del 

suelo: la conversibn en praderas artificiales para las explotaciones bovir,as. 

Es importante se~alar que~ hasta el momento. no se ha identific~do un sistema 

alternativo del uso del suelo que garanlite la to11~ervacibn y fertilidad 

mismo~ con excepciDn dD los siste1ílas tr·aJi~ior1ales en condiciones Optimas. 

del 
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Los hombres utilizan el medio a1nbientH de acuerda e:"' una cultura 

detern1inad~, de un cierto nivel de consumo~ de la organizacibn sociopolitica y 

QconOmica imperante y de la lecnologia disµonible en la cultura en que se 

encuentre. La transiciDr1 de ecosistemas naturales a artificiales en el ¡mbito 

del trOpico hQ01edo se realiza con técnicas moderr,as y en su n1i1yorla 

inadecuadas~ 

poblaciones 

con ellas se deterioran las condiciones de vida de 

humi\n~s 

acosistem~s naturales. 

y tienen 
104 

efectos incalculables parc1 

las 

los 



Pdra 1~ a~t·icultura 1noderna que ocup~ i~s 1n~Jores tlerr~s, !as técnicas de 

la aqricultura trad1~ional las considera como un mal menor para asegurar ·el 

m.: ... ntenimiento ~1 rj¿.µnJtlL1cc1ón oe l~l ·tuer·za de trctbajo. Se ~O$_la~E\'."_ li:\ cap.a"cidad 

enur1oe y la eficiencia que tienen en el m~nejo racional Je loa r~curs6s del 

medio etmb iente. 

Los métod0$ de explotaciOn a corto plazo~ vinculados a los cultivos de 

expor tac ion o m~s rent~bles~ asi como a la ganaderia extensiva cuya 

maximizacian de la rentabilidad va en detrimento de la fertilidad y de •la 

e}:istenciL-t. misma de un ecosistl?ma~ llevan aparejados un Pl'"ogreso técnico que 

s~ revel~ como una ilusi6n, por ser totalmente inadecuados tanto al ecosistema 

en sl cama a las pobl~ciones que oudie~an interesarse er~ un paquete 

tecnolbgico semeJi1nte. 

De utilizarlos se privarla. por ejemplo, a las plantas de sistemas 

naturales de d~fensa y al us~r pesticidas se genera~ en ocasiones en tiempos 

muy brevas. una gran res1ster1cia a alias por parte de los ir\sectos. A esto se 

su1na el despiliarro de los suelos frLgiles del trOpico ya que una vez 

desmontad<:-t.s las ti~rras es muy dificil mantenerlas en buen estado de 

fertilidad y conser·vaciór1. La amenaza de pérdida de lo~ elementos nutFitivos 

pesa sobre lus f!'Sp<:"cios descubi~rtos en alqun.:-i.s ónocas del cú1o o bien los 

~ultivos r10 garanti~ar1 uria protecci6r1 eficiente y r~curr1r a los ferliliz~ntes 

artificiales no ~s lo 1n~s adecuado y sien1pre es delicado~ La lixiviaciOn 

provoca la pérdida del abono y ocasion~ el au1nento de la dosis~ de esa manera 

se Cl'"t?a un problehli:l co.d~1 vez m[~s gt'"i:lVt?. 105 

f·or las explotaciones bovinas t1·opicales son grandes 

despilfa1pr~doras de suelo. La sustituci6n de sDlvas por potreras es un 

derroche que no tiene nombre ni paranpbn en la historia~ por un lado es un 

ecocidlo ~l destruir a la naturaleza y por otro un etnocidio al despojar a las 

poblacionos indigQr1as y campesinas de sus recursos y tierras. Como paradoja. 

los orecios altos de la carn~ i1npiden su consumo. a los pobladoies de est~s 

1~egiones. siendo un producto que se exporta y Lonsun1c en otros lcldo~. 

En el trbpico hnmedo existen dos tipos de agriculturas tradicionales uno 

co11s1ste en los cultivos per1nanentes a 1nenudo en terraz~s o en suelos 

v otro lu c:o11sl1tuyen los cultivos itiner=intes en donde ~¡e 
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Este ~!timo lipa practicado en zonas poco µabl~das es consider~do por 

algunos especialistas. como poco satisfactorio al ria proteger con eficiencia 

el suelo r1i oote11er rcndimier1tos elevados. La quem~ s6lo ofrec~ un ~bono 

1n1neral precario. su tüc11lc~ es l~ ~l~UiQnte: µr11n2ro so dasmonta un p~dazo de 

selva. se deJk secar v por Olt1~0 se quem&. Las que~~s enriqu~cen por ur1 



tiempo aJ. $U8lu., !:'.:s.t2 se c:uitivt:~ '1ül'" pcrio<.Jus que v¡:\n cie dos a tres a'ños, 

ll1:spué~ i¿l árec~ es etoa11Uor1düa y lt.1rilameí1le~ m:ient¡r¡:,s' -se desmontan otrc,s, lc,s 

ant.i.~uas St! cuilr~n Uc hiorb.:~s .... 1rou·.:ao:..; y al T.Lnal ci,-J· &rboles. 

S1n embar·µo. esta a9rlcultur~ practicada en reglones con estación seca 

~dquier~ J1st1ntas 1nodalid~aes, püF eJecnplo. ~n zonas sensibles al fue~o 

provocc, la lbdviación de los sutdos d~sr1udos y e:<~)uestos á la erosiOn y r:, un 

retorno ue la vegC?tl:tción .;., agr·uµacionE]s deqradadas. Mientras que en regiones 

m~s hQmedas. el periodo de descanso da lugar a ur1a recor1stitucibn de la selva 

Y del suelo. Los periodos varian de acuerdo con las condi~iones edafolOgicas y 

biocli1n~ticas de cada región y pueden dur~r décadas o siglos. 107 

Se tiene que la agricultura itinerante, nbm~da o trashumante, conocida 

t;:1mbién como sr~iddenjng o sistema horticol;:, es un sistema agrícola en el cual 

partes de la selva son arrasudas mediante la ·tala o cerc~ndolos y 

prendiéndoles fue~o, el suelo es cultivado por periodos cortos y después 

abandonc,do. 

Representa la forma m:.s simple de <iprovechamiento de la tie"rra y lo st1elen 

utilizar los habitantes de regiones tropicales poco pobladas, causa pocas 

consecuencias ecolbgicas de largo alcance~ suponiendo que mantenga una 

relacibn/cultivo apropiada y sea practicada en declives suaves. 100 

La destruccibn de la selva y el uso del fuego son las dos caracteristicas 

que tienen mayor propensibn a causar perturbaciones ecolOgicas. Existen varios 

factores que pueden controlar a tales trastornos, por ejemplo, la duracifln 

del periodo de barbecho en relacifln con al de cultivo, la topografia, la 

intensidad y la frecuencia de los incendios, la clase de vegetacibn y las 

condiciones clim~tic~s. 109 

Al incendiars~ una selva los nutrientes catbnicos y el fOsforo provenientes 

de las vegetacibn quemada, se acumulan en la delgada capa de ceniza que cubre 

la super·ficie del suelo. d~ridol~ un aumento transitorio de la fertilidad a lal 

efucto lll acompañc.:i.. pur lo reguiar un ¡:..,umcn to tlel pH y los C<:1.tnbios de la 

re&cciOn del su~lo y la 1~ap1de2 relativa tlel re~orno del pH origir1al, 

posterior c.11 incendio dept:rnde de varias circu11stanci~s, entre estas la clt ... se y 

la c~ntidad d~ l& cer1iza formatla. las caracteristicas del suelo: de ~u 

capacidad amortiguador~, pH original~ permeabilidad al agua, textura, 

etcéteru, también de la copiosidad y dislribuci~n ~a la precipitacibn pluvial 

y dul 1-nanejo qut? se h¡;q,1ct11 de la ti::ffra t..lurc."inte el periodo de 1:ultivo. El 

aumento LIL·l pH ll~~c' c. constituir un impurtC\ntt:: ·fitt.lor ecoll>gico, en esp~cieil 

en lus casos de suelus trop1c~lDs ~cidos con escasa capaci<lad amortiguante. 

El ir1Ct?111Jio no CúUsct. t:on e~·:ceµciú11 del ni t1'"ógeno y 1Jcl azufre~ una pérdida 

Lliret:t~ J·~ nutrientes, sin •?mi:Jt:lr9D., los nulri1~ntes quedL'tll ~n inmediatL1 



disponibilidad par~ i~s plantas en la super~icle del suelo y pueden perderse 

por la lixiviación o la eros1~n. La población y la descomposición de la 

mi.c:roflora del suelo .. c~mbia después di.: lc1 lúi~ o quema por· ltl dism.i..n_uciCm de 

la acidez del su~lo y pur la mayor aport~ci5n de nutrientes y asimismo por las 

ül tel"'acionC?s cuantitativas y por la dasco1nposicibn d~ la materia org~nica del 

suelo, por Qltimo por ia desaparición de la cubierth.vegetal. 110 

Lo anterior ocasiona un incremento de la temperatura y una· disminucier, de 

la humedad en la capa super·ficial. Provocado también por el arrastre aceler~Jo 

de la superficie y l& evaporaci6n. Posterior al incendio se registran cambios 

en li.1S poillaciones microbiana.,;., con incremtlntos de los microorganismos 

nitrificarttes. lo cual se atribuye al aumer1to d~l pH y al mayor contenido de 

los m.ttrientes del suelo. Pt:?ro estos Ct:imbios no son · perditr:tblos ya que van 

seguidos por un retorno a los valores origin~l~s. 

El mantillo del suelo ~e las selvas contiene una microfauna mixta y 

diversificada. Al talar y quemar a una parte de la selva el mantillo se 

destruye y el suelo queda d~scubierto y axpuesto al sol hasta que el nuevo 

crecimiento de vegetación le propor·ciona una cubierta apr·opiada que lo proteja 

de inanora eficaz. Las alteraciones del 1nicroclima d~l suelo tienen un efecto 

notai:Jie en la m1c1'"01:.:1una que lo habita., en oc2~siones l.:i lt•mpe.•raturi:l en la 

superficie puede rebas~r un nivel tol~rabl~ para l~ mayor parte de los 

organismos y en ese momento cesar la ~ctivida(j de la 1nayoria de ellos. 111 

La superiicie del suralo 1~uJeto a eYtu tipa de ba1pbecho suele exhibir una 

estruclura ruiqajosa. can una gran porosidad., ~r\ virtud de contener una 

a~un~ante materia org~rtica y de lil qr~r1 i.lClivid~d de la microfau11a del suelo. 

El fuego destruye la c~pa de materia oraanica no huruificad¿1, el suelo queda 

tlescubierto y sin proteccibn contri:1 ltt acció11 mcc:fnnca de la lluvia. La 

extensión del deterioro del suelo v~ a deponder Je la clase d~ suelo. de las 

condlciones de microcllma pr~valeciente. de la topoqr¿fia.. del tipo de 

cultivos y del lílanejo que se haga de la tiert·a. 

En gener~l. los suelos tropicales tiener1 la esl~bilidad suficiente par~ 

resistir al~unas sem~n~s a la erosiDn., n1ier1tr~s se crea la cubierta de la 

ve1:1etilCión ~H"otectoru. Lüs selvc1s sa clat"'e~rn en manch~1s rodei:1dt:1s de bt:wbact10 y 

con ello so redtJca el riesgo Je perdidas por Jeslavc. Otro factor qu2 

contribuye Q reoucir 1~ eros16n es el r10 µurtu1~b~r· el suelo por el cultivo. En 

los ~fius pust~t·iures al dcsffionte du una selva alta las pérdiJas pa1~ l~ 0ro5i0n 

suelen ser ir1siqn1f1cantes. 

P~ru inc1:.md1.:1r y c.ultiv21.r Jur ¿i.nlt:> los ~ ... nos subsecuentes ~lllmenta t:.1 1 rH.'sqo 

de la 0rosib11. üii.•bido t:l que lt:1s. plC1nttl-;, de cultivo 'lc:lrllttn a1á~ tiempo en formar 
112 
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puede manto acu&l1~0 v provocar condiciones 

pani:.crnU5i.1.S.. Es meilos fFeFuenttJ qu\? ei c:."rrasamic-nto de la selvi.1. origine un 

endu1~8~in1ie11to ir·r~versible del suelo. lo cual es in~s coman que se haga por el 

uso de tractores y urugas en lo·~ di:Jsmon tes reali.:::ados por· medios mecánicos. 

Sin ~moargo .. en todos lo!i caso$ ~l r.etOrno oe:-t1i:rras en ti:1les condiciones a 

la productividad agricola o silvlcola es mu0diflcil. 113 

Las regiones tropicales permiten· cultivar_ durante todo el año si se 

practica la conservacibn del agua. L~ fi~rr~~-si~ explotar y disponible para su 

ampleo agricola~ escasea cada vez·m&~---~~~r~n p~rte de ella carece de la 

in·fraestructura apropiada, es poco fértil y:no cuenta con las instalaciones o 

r-ecursos necesarios para su riego o· '_d'renaje. Por lo consiguiente, el 

incremento de la productividad agricola radlca en un manejo mis intensivo de 

la tierra que se cultiva. 

El cultivo mnltiple efectivo miniminiza el nDmero de dlas en que la tierra 

agrlcola ntil queda sin aprovechar. Aqul los vegetales se plantan en rotacibn, 

sobreponiendo, hasta cierto punto, sus ciclos de cultivo.. Este sistema es 

flexible y se presta para modificaciones, reduce la lixiviacibn y la pérdida 

de nutrien·tes y fertilizantes al mismo tiempo que proporciona al suelo una 

cubierta protectora m•s completa y aminora los efectos de la erosibn. También 

disminuyen los ataques de insectos y plantas y en consecuencia se reducen las 

aplicaciones de herbicidas y plaguicidas quimicos y se maximiza la utilizaci6n 

y conservacibn del agua de lluvia o de riego y la energla solar. 114 

La radiacibn solar que incide en las selvas tr-opicales tiene su mLximo de 

absarcibn en la capa superior de hojas y ramas. conforme la radiacibrt va 

filtr~ndose en los estr~tos dismir1uye su ir1tensidad y se producen cambios 

espectrales. Las plantas de estratos inferiores pueden recibir una cantidad 

inferior d~ luz, pero la utiliz~Ln con n1~s eficiencia en la fotosintesis que 

las hojas exµuestas a la plena luz solar. De manera similar se crean los 

gradientes verticales de temperatura y humedad en los estratos de vegetucibn. 

Alguncis variedades <le la a9ricultura aprovechan esa estratificacibn 

vertical de las relaciones d~ cn8rgia y cor1diciones microclim~ticas. En este 

sistema las plantas a11uales se siembran bajo las peren11es, la estratificacibn 

of..-ece una ventaja doble: brinda un cierto elemento de diversidad y un máximo 

empleo del espacio y adem&s se 
115 

obtiene el pleno potencial productivo de cada 

La siembra an el trópico hü1ílcdo suele realizarse en la época caliente del 

a~o qu~ viene siertdo ~l comler1zo de l~ e5taciGn de las lluvias .. cuando los 

suelos c~tbr1 secos y no contienen reservas du humedad. En el periodo inicial 



de crecimiento de las pl~ntulas. las lluvi~s son bastante espor~dicas .Y las 

plan·tas Jovenes pueden atrave~ar periodos de estrés por la falta de hum~oad. 

No es ~~cansa.Jable semb1'"c~r eú fecha_ 111fts ad~la.11"t.clda. por cuanto 1·~~ ·ataiezas, y 

la..; pla~1as ya se habrr~n establt!cicJo·. ¡:·or _ot1'"a :parte, la m~"lter'ia orgánica del 

suelo libera muy rapido los nitratos al ·orincipio ·ae la estación ·pluvial y 

poco después las reservas quedan muy ·r.~dlú:'ldit_~· YY?-i ·-no h~y:cultivos que las 

aprovechen es probable que gr<in .. par.te >'de lo·s. nilriitos se pierdan por 

liNiVii:-iCÍÓn .. 

El nitrógeno es el nutrimento más escas·o en·. lo.si" süelos tropicales. El uso 

de fertilizantes nitrogenados inorg~nic:'os es poco eficaz y su adquisición 

tiene un canto édto, adem~s su l.ltiliZélCibn prolongada provoca UrH:l intensa 

acidificaciC>n ciel suelo. toxicidad del aiwninio, lixiviaciOn aceleradil, 

pérdida de nutriente& catibnicos y desintegración de la estructura del suelo. 

La m&s importante forma de fijacibn simbiOtica del nitrOgeno es la que 

resulta de la asociacibn de leguminosas .. Estos cultivos constituyen un medio 

efica:: dr.? t1greg~:ir- nitrógeno al sualo y se obtiene uni\ mayor eficiencict que con 

la agregacibn de una cantidad equivalente de nitrOgeno inorg~nico fertilizante 

y pC?r jud1ca menos al suelo. 116 

Hay millones de campesinos que todavia p1~act1can el sistema agricola 

itinerctnle. Este es un sistem~ 1ou1·tif&cetico o mejor un conjunto de 

innumerables subsistencias agricolas interrelacionadas. conocidas bajo el 

nombre de ro¿a-tu1nba-quema-sie1nbra, ~gricultur~ n6macia, trasnumante. conuco o 

t:·HJricul turi:1 oe in.ilpL1. sistem.:1 ho1··t.ic.ol~-\ o swiddeninq. Esta c:1gricultura puede 

definirse comw una ferina que se dis·t1ngue por la rot~cibn ae los terrenos en 

lugar de los cultlvosM Las ~reas se utilizan por periodos cortos de uno a tres 

a5os~ alternados con ~criados 1n&s largo~¡ veinte o treinta a~os en el mejor de 

las casos~ pero cur1 frecuencia ds sólo cuatro u otho a~os de barbecho o 

descanso. Aunque esto deponJe d~ !a región que s~ es·tud1e, ya que la presi5r1 

de1nogr~fica sobre el recurso suelo o~ ·fur1daMental para el periodo de descanso. 

Se carac·teriza por el desmonte por inedia del corte y l~ que1íla t.Je la vegetacibn 

y el e1nµleo casi exclusivo de la encrgia humana car1 el uso dül m~chete. coa y 

a2adOn. en tantb (1ua al arado se utiljz¡l en raramente. 

Aunque µr·e·,;;01n.1 iL .. '\Sti:1n tes Vdr it..~ntes en iets re?~liones tropic¿1l~s t.Je todo el 

mundo e inclu·.::;o en limii.ctdas zo11élS ecológ.Lct'~ ya 'J~i.l en coml>inL1ciOn dE:' los 

·cult.ivos. los métodos dt: labrl:1n.:ct~ 1~1 PruJuct1viditd. la tecnologict. los rt.1suos 

ecológicus. econ6m1cus y sociocL1lturales~ las diversa~ clases de ~gricultura 

en el lt·6µ1l:u ht1meeio muestr,1n una 9rc:1r1 si1n1l1tud en sus caracteristicas 

dominantes. A µo~ar 1Je 1~ e1n~r1Jll~dit co1ílPleJ1dad tie esos humanos artificios 

par.::1 i~1 vida. qLW hctr1 orobüdo su vc:dor iJétt~,, la superv1vencitt. t.•l campesino del 



tr~u1cu h~m~oo rusµonac a los procc~us ae la naturkleza dom1nar1te. Ur1a 

r·espuesta e~- ~st~ tipo ~~ a9ricultur~. 

LO$ campe~inos que -lo utilizar1.oe~tenec~n a.una ~omunidad y esl~n ligaüos· 

por n&bi~o~ y costun1bres ar1tigu~s, siem~re han practicado este tipci ije 

apri~ultur-a c1ln mótodo'.E y tócnicas propios entret~jidos a lo largo de la 

historia~ con olros aspecto~ d~ s~ cultura Lomo lo son la familia y las 

crt.!encias religios•1s. lli 

Lo;, limites de la parcela en que efectc1an las actividades agricolas se 

encuentran m~s o menos delimitados~ no sólo con respecto a las distc1ncias que 

son accesibles desde el sitio donde viven~ sino también tomando en cuer)ta los 

derechos de las comunidades o ejidos vecinos que se dedican a tareas 

semejantes. 

La eleccibn del terreno que debe desmontarse aRo tras aRo para el cultivo, 

se basa en observaciones de la naturaleza y en la evolucibn de los 5uolos, 

conforme a criterios muy precisos y reconocidos como razonables Y· efici8ntes 

por expertos universitarios, aunque hay ocasior1es en que éstos no lo aceptan 

de buen talante. 

El calendario de las actividades agricolas no sblo est& determinado por la 

costumbre y la sucasi6r1 de las estaciones~ también influyen las indiaaciones 

especificas de la naturaleza. Por ejemplo el florecimiento de las plantas 

silvestres, la aparicibn de ciertos insectos. La superficie se dedica en lo 

b~sico a los cereales ya que constituyen la base alimenticia de esas 

comunidades, aunque se intercalan otros cultivos. llB 

Ya se vio que la modalidad esencial de este sistema es el uso transitorio 

de la tierra y que for1nan un ciclo de cuatro fases a saber: eleccibn de un 

sitio para se~brar. üesmonte de la vegetacibn, corte y quema, su cultivo y por 

Qltimo el barbecho o descanso. Siendo la ruls importante la duracibn del 

periodo de de~canso. 

Tanto en el mknejo dü los pastizalüs en las zonas ganaderas como en la 

milpa, el uso del fuego es u11a pr~ctic~ generalizada para la eliminacibn de la 

veyetacibn no comestible, para irupedir la regeneracibn de la vegetacibn 

leñosi:1, eliminar garrapat\:1s, serpientes y otrL\:i plagas y reducir el peligro de 

incendios espont&ncus. Los efectos son consideradamente moderados, ~i se 

procede en horas diurnas y se toma en cuer\ta la fuerza y la dirección de los 

vientos~ la sequednd de la vegetaci6r1 v la topografia. El uso adecuado de los 

factores mencionados, pe1,.miten crear un incendio fria o caljentE.' y los 

campesinus son capacGs de conformar la veget~cibn a voluntad aediante la 

i'.1PlicaL:1ón juiciost1 dl.11 +ueuo. 119 



Ea~e sistema ha soportado la pr~eba del tiempo en condiciones de baja 

ciensidad de poblaciOn~ lo practican campesinos de tres continentes y todo 

p~lrece ·~eñcl~ar QLH? es el tipa idóneo pé~r'a estas. regiones. - El impacto ecolúQico 

es minimizado pcr el U90 de periodos breves' de cultivo y lapsos de descanso 

suficientemente prolongadas. Cuando una poblaciOn crece y la tierra escasea se 

acorta el barbecno e incremanta la frecuencia da las quemas~ resultando sin 

dudt:t ::1.lguna el empeor;,;u11iento 081 ambient.c natlll'"al. 

A partir de la conquista europea la cria de ganado hizo un amplio uso de la 

tierra en los tr6picos y hoy es la base ecan6mica en rouchas regiones~ aunque 

ya na resulta ~~n atractiva COffio ~ntes~ Pese a ello la ganaderla continua 

siendo importante. tanto en tierras marginales inadecuadas para una producci~n 

agricola, como en aquellas que si lo son. 

Di:1.das las tendencias ~1ctu~1l~s, en cué\nto al uso de! suelo se refiere, es 

notorio que el establecimiento de actividades pecuarias va en aumento, con una 

expansibn de los mercados ganaderos y un mejoramiento de las pr&cticas de 

manejo bovino. Las actividades pecuarias reciben ahora 1n&s ayuda en préstamos 

internacionales que nin9una otra actividad a~rici)la. 

En el cracimiento aamoyr~fico y en el cambio er1 el uso oue favoreca sin 

duda alguna al ~anado~ se encuentra la causa ae la aparente ~ ilusor·ia 

involuciOn y fracaso de la agricu~tura milpera. 
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2.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

2.1.- Hacia la raiz 

El !1rea maya es la e:.:tensión que corresponde C\ la parte m~s meridional de 

Mesoamérica y dentro de la actual repDblica mexicana comprende los estados de 

C~mpeche~ Tabasco, Quintar1a Roo, Chiapa5 Yucat~n y una porciOn del norte de 

Veracruz, también se incluyen Guatemala. Belize, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua. Ocupando una superficie aproximada de 325 000 kilOmetros cuadrados 

no presentú una uniformidad geográ-fica, mostrctndo una gran diversidad de 

climas!' fauna" -flora y suelos. Lo cual influye en lr:1 conformación de los 

pueblos que en ella hab it•1n. Sin embargo, e:-:isten patrones culturales comunes 

a los pueblos mayas. 

En general se acepta que la zona maya se divide en tres regiones: la 

septentrional, lr1 central y la meridional. 120 

La primera incluye la plar1icie ~ricia del r1orte del estado de Yucat~n. Posee 

un suelo c~lc~reo da gran permeabilid~d~ que permit~ la r~pida infiltraciOn de 

la prQcipitaciOn pluvial con lo ~ual se origina la inc:<istencia de corrientes 

Guperficiales de a9ua. Las lluvias son limitad~s e insuficien·tes y la 

vegetaci6n pobre. Existe una sierra caliza conocida como Puuc, siendo la anica 

elevacibn del terrer10 que se presenta y su altura no rebasa los cien metros 

sobre el nlvel del mar. Las uscasas corrientes de agua son las de rio 

Lugartos, el lugo de Bt:1calt:1r y li:1S lagunas de Chichancanab y Cobá. Pero 

existen. en cambio, numerosas corrientes subterr~neas, el hundin1iento de las 

rocas calizas, mQrced a la erosibn c&rstica. permite que afloren a la 

superficie, recibiendo el nombre de ct..,notes. i1guadas. rcijollñd .. "ts y santenejas. 

Estos sitios a lo largo del tiempo han Jotado de agua a las poblaciones mayas. 
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El centro dei &rea may~t es un c:oni.raste marcado con 1~1, anterior. Aquí el 

clima es mas hltmedo. ltlS lluvias aounciantes y la -ve~etaciOn mi'\s densa y .!llta. 

Comprende, el- F'etén~ ·las cuenca$ de los rlos Usumc\cinta;. G1"ijalva y Motaguct. 

cis1 como el sur dia Campeche", Belize y partes de Ch.tintctna Roo y H.óndurc1s. 

La regiOn meridioncll contrasi:i1. a su vez. con .i.as dos anteriores. En ella 

se loc<1lizan p<irtes de El Salvador, las tierras altas de Chi<tpas ·y Güatemala. 

Tiene, en general, un clima templado y fria, hay serrani<1s y cordilleras con 

bosques de coniferas, cuenta con r ios qLte desembocan unos. en el Caribe y otros 

en el Golfo de Mé:dco. Por último, en su parte sur cuenta con climas benignos 

y suelos fértiles. 

La maya es una de las pocas cultLwas que florecieron en el trbpico húmedo. 

Forma parte del •rea de Mesoamérica y sus estrategias agricolas, hortlcolas y 

silvicolas continúan vigentes en nuestros dias. Basadas en el pluricultivo y 

la seleccibn de variedades para su adaptaci6n a distintas fajas clim~ticas y 

en el aprovechamiento del espacio horizon·tal y vertical a semejanza de l~ 

naturaleza. Sus técnicas ab~rcaron desde la construcci5n de terrazas~ campos 

drenados y abras de irrigacibn, tiasta la roza-tu~1ba-quema-siembra. 

El trbpico húmedo es el sitio menos indicado para el desenvolvio1iento de la 

vida~ no se han QStablecido las pautas por medio de las cu~las. los mayas 

pudieron conciliar un agotam1~r1to r&picio del suelo. con un~ cultu1·a urbana 

estable y prolongada. Esto se debe ~ la pobreza de los suelos tropicales. rara 

vez ricos en mir1erales y a los de~inontes d~ la selva que prooicia el arrastre 

por medio de 1~ lluvicl. de los ele1nentos nutritivos de la tierr·a y al suelo 

mismo. 

No h~y preci~i6n en cuanto a la antigüedad de las primeros µobl~dures de la 

zona 111aya. para algunos esto ocurrib hace m~s de 2 800 a~os. par~ otro~. los 

moradores llegaron a partir del ~ffo 500 de nues·tra ura~ mientr~s que en Belize 

se h~n descubierto restos que permiten suporler la existencia de un grupa 

proto1naya de m&s de 10 000 afias de antigüedad. Sin embargo, se coincide en que 

tales grupos procr?den del Peten y ot1'os !u~ares del sur, con un nivel cul tur<1l 

que les in1pide de_jar ttucllas de su paso. Adem~s se acepta el e&lablecii11iento 

en sitius dt? 

121 
cie los J)r imer·os gr uµ os cultura 

L~l cul tl.u- ¿, ulctVct rcµJ .. l:'SL·nla el loyro mi'.1s avanzado v 1 .. efinadu en Mesoc1móricc1, 

sin ~ue ex1~t~r1 puntos <lQ cotlcordancia en cuanto ct su antigüedad y origen. Se 

le alr1buye ur1a acnesis indeper1dientc~ a partir de una estructura de base y 

ta1nbi~n sü lus con~1d~ra prulonu~c1bn de un~ cultura 01&s antigua, surgida de 

la civil1zac1ór1 oln1~La o de La Vertta. 
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Cualquiera que fuese su orig~n~ la cultura maya alcanzo su apogeo durante 

el periodo cl~sico del afio 200 al 700. Los n1ayas mantenian bien integrados los 

esquemas r~l1~iosos en su v1Ja c0tidiana. Las ciudad~s que construyeron sa 

agrupaban alrededor de centros culturales y administrativos, eran templos

ciudades en los cuales se veneraba a los dioses de la agricultura y a otros 

que respondlan a las exigencias intelectuales de los sacerdotes. 

Las construcciones muestran una concepción dL1alista, correspondiente a la 

división de clases sociales: campesinos por una parte y por otra sacerdotes, 

aristocracia y artesanos. Los templos son para honrar a los dioses de la 

agricultura, de la lluvia, del malz y del suelo. Los juegos rituales 

reflejaban el equilibrio del universo y mediante la astronomla se fijaban las 

fechas importantes para las siembras. 

Es probable que las diferencias de clase, sumadas a una presifm e:<terna, 

alguna alteracil'Jn ecológica o epidemia!' pr-ovocaran una revolucibn. La 

decadencia maya, como se ha venido manejando, no tuvo como origen ünico una 

cat:lstrofe ecológica, el manejo eficiente y racional de los recursos asl lo 

'seí'lala sino que en todo caso se sumaron a ella complejos factores 

socioeconómicos y politices. 122 

En fin cualesquiera que fuese la razón, las ciudades fueron abandonadas 

hacia el año 900. Este proceso de destrucción marca el término de la era 

cl:lsica, de las artes refinadas y de la actividad cultural pacifica. 

M:ls tarde el Yucat:.n septentrional fue invadido por guerreros procedentes 

del norte. Grupos conquistadores que introdujeron una forma nueva de 

considerar al mundo, un sistema de valores diferentes y otra concepción 

arquitectónica. Los dioses de los campesinos y los sacerdotes, ceden su lugar 

a los dioses de los guerreros y del imperialis•o. Los seí'lores de la guerra 

reemplazan a la aristocracia y a los sacerdotes. Las ciudades fueron rodeadas 

por murallas y los edificios profanos sobrepasaron a los religiosos. 

La regibn de Yucat•n fue cayendo bajo el dominio de los Putün. Eslos fueron 

un grupo maya-chontal que se distinguió por su gran vitalidad y empuje. 

Mantuvieron conflictos frecuentes con sus vecinos mexicanos y una de sus 

ramas, los Itzaés se establecieron en Cozumel de donde emprendieron la 

conquista de la tierra firme, entre otros sitios Chichén Itz• aproximadamente 

en el aí'lo 918 de nuestra era. En este lugar se recibió a Quetzalcóatl

Kukulkin, quién huyb de Tula, mis o menos en el a~o 987 de nuestra era. 

A partir de ese momento~ se nota con mis fuerza, la influencia mexicana en 

los pueblos mayas. En un lapso breve, de 

dominación Putün sojuzgb total o parcialmente 

850 a 950 de nuestra era, 

el norte de Tabasco, el sur de 

Campeche, Bakhalal, Chetumal, Chichón Itzi y muy probablemente otros sitios 
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Kulrnlkán y Llíla -corriente nueva de ideas 

Los Putnn ante los requerimientos enormes de alimentos, la densidad de 

poblacibn en aquella época se estima en 150/500 personas por kilometro 

cuúdrL~do., dejt11'"on huellas d(? unc:t itgricultura muy particular ad"ptaron sus 

tecnicas agricolas al tipo de terreno y a las necesidades de una poblaciOn 

numerosa. Al lado de la agricultur·a milpera tradicional~ establecieron una 

agricultura de campos inundados y terrazas. Se ha comprobado el cultivo de 

pasto semiper1nanente con fines de abono, asi como la existencia de terraplenes 

y otras medidas para mejorar el suelo. 

Todas las técnicas utilizadas per~1itian el mejoramiento de los suelos, 

gracias a la trituraciOn de la tierra, la cor1cer1traci6n de materia prima~ a la 

modificacif'Jn de microclimas, C:ll control de malezas y de la erosiñn, ademds 

brinaaban mayor -facilidad para la cosecha. 1~ 

Al caer la aliar1za del Mayap~r1 se desintegra el poder central en varios 

cacic~zgos autbnomos. Los conflictos y los enfrentamiento~ se volvieron 

·frecu2ntes. Paco antes de la conquista. la organiz~ci6n socioecon5mica y 

politica se caracteriz~ba por la existencia de una posesibn comun~l de la 

·formaba la capi:t de los 

priviligiados. 12ó 

A fines de! siglo XV los mavas er1traron en otro periodo do detadencia. 

caract~rizado par 105 conflictos bélico1; y !as alianzas~ con ~uerrils en·tra 

cacicazgos. Es probable que el contacto cor1 los europeos r10 tuviera un efecto 

cultural trau1n~tico~ sientlo una elapa m~s ün lk contir1uidad de-las luc~1as por 

obtene1" he9emonia .. Situaciün eficc:,zmente por los 

conquistl:tdores .. 

2.2.- La posesibn de la tierra lll 

Oasde ul ~i~lo XIII al formarse el 9obierno confeJerado d~ Mayap~n .. se 

establecieron dieciséis provincias que se administraba11 do modo autbno1no~ 

contaban con su respectivo territorio y un estila propio de ~obierno. Estas 

pr-ovinc1i:ts 12;-dstian ~ li~ llcgadd Je lc1~ españoles. 
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(1Jn $éñor ol!tuvo la 

1fHlGpeftllenci.:t y conslll 1aó &l..l tr:.•ri-- J. i.oriu. c1"~~'"ª·º en cada sitio tma tistructura 

polii.ici:1 oc~F~1i:.uit1r .. A uart.1r: ti~ ¿1ni~º h(;r.- f!Jr"11tas· de .:;¡obierno adquiria'n Ullt\ ae 
... .·. ' 

las siµui..eni:.es vi:1riantes: al~UndS: "pruv.úl_c~iás·~.s~.-,-.. ~ob.~rnaoi:1n· pur miembros de un 

'Slolo 11né\jc; ot.ras se 1 .. egian por un Hc1l21ch llinic o Je-fe Supremo al que se le 

otorg.:1ba. el tituio de ;)/Jau; o bien se crearon confederaciones de vario~ 

pueblos, esto ~ltim• pruoorcionú una cohesibn politica débil. 

La~ autoridades y los nobles tuvieron prioridad sobre las tierras 

desocupudas y no utilizadas. Estas s~ podian usar ya fuera en beneficio de la 

comunidad o en provecho de los nobles. Las tierras que correspondian a cada 

provincia estaban claramente dellmit3das~ empleando partes naturales como 

marcas y levantando mapas en donde se indicaban los camino~ y direcciones, as1 

como la ubicaci5n de los pueblos. Con periodicidad se revisab•n las marcas y 

se efectuaban las correcciones pertinentes. A este tipo de tierras se les 

consideraba propiedad del Estado. 

El segundo tipo de tenenc1'1, lo formaban las tierras de los pueblos 

situados en el interior de las provincias. Existieron dos modalidades, las 

ti~rras pertenecier1tes a urt solo pueblo o bien varias comunidades campartlan 

un mismo territorio. 

Las tierr•s de la parcialidad o calpulli, fueron el tercer tipo de tenencia 

de la tierra. Los pueblos con sus tierras, se dividlan en barrios o 

parci<1lidades, teniendo cada uno jefes propios, un nombre y una demarcacifm 

geogr&fica precisa. 

Las tierras que se dividian en lotes o parcelas p•ra uso de grupos 

familiares o linajes, eFan un patrimonio familiar que no debia Venderse, algo 

que na siempre se respete. Li1S tierras de cultivo de las parcialidades 

integraban este grupo. 

La nobleza poseia tierras de c~r~cter privado~ las cuales se adquirian par 

unt• concesiOn del Hcdac/J llioic o bien por h~rencia y se encontraban sujetas a 

posibles operaciones de compra-venta. Por ~ltin1u~ tan1bién hubo tierra~ cuya 

posesiOn, por parto de particulares, significal.la el cultivo comercial de 

productos como el ca~ao y el mamey. 

2.3.- La trans~ormación cruel 

La invasiDn ~a Yucat~n so realizo de ruanera independiente y posterior a la 

conquista del Mó:-üco ce11 tr'"il. Lt.i lt11.lor de sojuz~;;1miento fue tar~a lenta, 

dificil y sangrienta. ~e caracte1·izb por ur1a tenaz resistencia maya que se 

prulong5 de 1527 a 1!A7. 128 



• Sitios Importantes del PostclAslco .·;::_. 
-.,Ruta Probable de Emigración de los.Uzé.:.,;_'c:..:·.=--~ 
-Supuesto Limite Sur del 

Dominio de Meyepán 
_.,Posible Ruta de Emigración de 

la Ellto Chlqué-Cakchlquol-Zutuhil 

-Figura 18 



SegQn l~ relac10r1 de la primera expedici5n que Bn 1517 toco las costas 'cte 

la peninsula de Yucat&n~ los espa~ole~ se formaron una visi6n optiroista y 

consideraron que er-.:m tierri:tS !'"leas,. bien poblctda-.~ y sus 11.:1.bitantes poseeciort?s 

de una cultura super101'" a las que hasta ese mom~nto nabian encontrado. 

Entusiasmados organizaron en 1518 u11~ ~egunda expedicibn cuyo objetivo fue 

el d~ un 1Dejor ruconoc1miento y ui ~ra necesario empezar a colonizar. De esa 

n1~nera se estableció una ruta que. siguiendo la costa llegó nasta l&s 

in1nediacione$ del rio Panüco. Pese al deseo de algunos expedicionarios. no se 

intent5 poblar en esos lugares. Sin embargo, lao noticias & su regreso no 

pt1d ie1·011 s~r 1nujo¡res. las tierras descubierti:1s es tabi:1n pob lada5 y sus 

habitar1tes due~os de grandes cantidades de oro y alimentos. Deode el punto de 

vista espa~ol Gso significaba 1nano de obra abundante. l'"iqueza y bastimentes. 

Una tercera exp~diciOn al mando de Cortés en 1519 pern1itib definil'" mejor 

los obj~tivos y adqt1irir w1 conocimiento mls profundo de los habitantes de la 

penlnsula y la costaM Pero la conquista de la altiplanicie mexicana~ desviari~ 

por un ti~mpo la atencian y el deseo de dominar a la peninsula de Yucat~rt. 

Para 1526 serla Montejo quién se interesarla por someter y poblar las tierra 

de Yuc.:·dfrn. 

Es cierto que el descubrimiento de las costas yuc&tecas abrió horizor•tes 

nuevos para la expansibr1 de la Corona espa~ol&, pero r10 es menos cierto que 

los conocim1entos escasos que se tenian~ ~1ic1eron tomar una d1íl1ans16n 

ilimitada y una significac15n 1n~~ hier1 nominal. Constituy5 algo prometedor. 

paradisii\CO y desconocido. con proporciones fant~stic~s acordeo ~l 

imapinacibn e ir1tercses de los primeros expedicior1arios~ quior1es adalant~ndose 

a un conocimiento real~ +orJaron una idea de grandeza y por el dnsia de poder. 

l"iqueza y µlorii:t desvirtuc:\ron las pacas noticii.:i.s que de Yuc:cttitn se t~niétn. 129 

La cos·ta oriental de la peninsula~ esLoaida par~ la expe~ici6r1 de Montejo 

en 1527 es la parte m&s agreste e 1nh6spita~ pero debido a que se le dio 

importancia primordial al aspecto geogr~fico, como medio de desarrollo 

econbmico- en donde Yucat~n servirla como escala en los viajes de las islas al 

conti11ente y asi los aspectos jurisdiccior1ales. militares o sociales pasarian 

a se~undo término. 

Estos primeros contactos no podian subsistir sirt la pres&ncia continua de 

!us espa~oles. pues su dominio~ i11fluencla cesaba11 un cua11ta abar1donabdn las 

poblacion~s mayas. Una insurrec:c10n enc~\büZi\da por Nachi Cocom provocarit:t una 

camp~~a militar en la provincia de 1~ CanLli y que al finalizar sentaria las 

bases de una ~utoridad esp~~ola 1n~s fuerte y~ que t1asta ese momento se habia 

por medio d<:? los 

conQu.i stt:-ttJorro:<s. ia1nbién s~ ~dvirti6. en esta primera etapa~ que la per1insula 
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LC\ JJoill:u:cl J-=: ~a11qu11;;.lc:l fue ';.\ 1.ruvli:~ Jú alit:ir1z.ci.~. logrando en su metyor 

pétr ti:~ ia i.1.C.:"i.1p tt: .. t: .tó11 p ..... ci 1~1c d. <.le lits ·t·uer~~s co114uisi:Lt.qu1,,.-ás.. El comportamiento 

maya fue importan-te Yt:"\ -qL1~ los ~spc:1ñ1Jles cu11·ficH'UU -en una c:1ceptación nominal 

~el do1nin10 impuesto y consideraban firm~s las allanzas establecidas y las 

campa~a~ s~ alejabar1 sin considerar un posible r~vés. Si en un principio los 

mayas aceptaron casi de manera pacifica el dominio c~padul, con la imposiciOn 

dG los tributos, los servicios y el despojo de su~ tierras, SG terminan las 

alianzas y empezaron las rebeliones y la resistencia, resultado de una 

situ~cibn ~stableci<.la pur hombres extra~os que cargaban a los mayas de 

obligaciones. Los ct:.c.:icazgos de Sotuta., Cochuah y de U~t.Vil1il Chetumnl., situados 

en el interior y el oriente de la peninsula so disiinguieron por su 

resistencia a los invasores. 

Los espaffoles dependieron del abastecimiento proporcionado por los mayas., 

quiénes con habilidad lo aprovecharon, negando lo m&s elemental para la 

supervivencia de aquellos, no pagando los tributos y no prestando servicio 

algurto. Adem~s se alejabar1 en cuanto advertlan su pres~ncia e iniciaban las 

preparativos para la rebeliOr1. Para 1529 ante el fraca5o se ven obligados a 

En 1531 se inicia otra can1paffa tomando como b~se a Tabasco y su objetivo es 

asegurar la Jurisdiccibn espa~ola. Er1 esta ocasi6n, junto con la resistencia 

maya., se tuvo que hc:1.cer frente al descontento de los e}:pedicionarios, por la 

falta de minerales preciosos e insatisfechos con aquello que les brindaba la 

peninsula como fuente de riqueza y ante esa situacibn se plantean probar una 

suerte mejor en otras partes~ Sus avances apenas hablar1 logrado establecer una 

sola poblaciOr1 en toda la regi~n. la cuil recibió el nombre de Santa Maria de 

la Victoria de ·1·ab~sco. Siendo su situacibn similar a la obtenida en 1529 se 

ven ubli9ado~ a retirarse ~ finales de 1534 y principio de 153~. En esta 

campaña los espc1ñoles advirtieron. con n1clyor luc.idez. ld Fealidetd económica de 

la reµ16n. er1tendi~ron que la fuente de riquaza ante la falta de minerales 

preciosos se basar!~ er1 la agricultura y en la fuerza de trabajo de los 

indigenas., pero. a la vez. coniprendieron que su apropiacibn no serla f~cil 

an·te el espiritu rebelde de los mayas a toda dependencia extrafia. 

Con el est~bleci1niento da un yrupa de esp~Woles al mando de Lorenzo de 

Godoy se inicia la tercera expedicibn para la conquista de Yucat&n. Este grupo 

padecu desde 1557 a 1540 circunstancias d1flciles y adversas, peleando m~5 por 

sobrevivir que poF exte11üer o conquls·tar tiurras uara la Corona. De 1540 ~ 

15,~2 se lar1zaria una campa~a militar cuy~ fini1l1dad fue la de establ~ccr l~ 
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Jur1sa1ccibn esonffola en Cam~eche y provincias vecinas. En esta·acasi6n los 

con!lu.istc1dore'3 t1v~nzc.:iron hasta r-~hct., hoy Mérida,. aLiHilié\dos poF indígenas 

nahoas y al9Lmo'.i mt1~1a':1 Je las provincias aliadas.. en esp~cial los x.iu. Se 

obtienen buenos resultados y se fundb una municipalidad en la actual Mérida. 

Una segunda ca1npafia en 1542 pacificara a loa-habitantes del territorio de 

Conil y i:1 otirt1s provinciii1s que se? habian distinguido por su resistencia ~' la 

invasibn. Sin ~mbargo .. no pudieron extinguir la rebeldla., incluso!' en aquellos 

lugart?s qui? se daban por paciiicadüs. por ejemplo en Zaci, i1oy Vi:lll~aolid~ s~ 

mantuvo un& actitud rebelde. U11a tercera can1pa~a tuvo coa10 objetivo la 

conquista de li:1 provi1ici~ de Ua.vmil Chetumal~ se inicio en 1543 y -finalizo en 

1545. se caracterizo por la crueldad extraordinaria dE que hici~ron gala los 

espaWoles, termino con la fundaciOn de la poblaciOn de Salamanca en la parte 

sudoccidentnl de la bahia de Bacnlar. 

Al te1'"minit1'" lclS expediciones de conquista de Yucat~n en 1547, los 

colonizadores tuvieron un conocimiento fundado en su 8Xpcriencia~ de la 

realidad y la potencialidad que esa tierra les brindaba, asimismo. sabian de 

la naturaleza de los 1Aayas y de las dificultades oue hallaban en su control. 

Yucatfür1 adquirla un significado muy distir1to al que tuvo para los pr·imeros 

expetlicionarios ya no fue una promesa y ni sus proporciones y riqueza fueron 

fant~sticas~ por el contrario la que frncontraron ~ue desaler1tador. Toda 

ac·tividad qua emprendieran exigirla un esfuerzo continuo de los espa~oles e 

hicierQn depender su mejoramiento m~·ter·ial no d8 lo uue la natur~leza pudiera 

brindarl~s~ sino de las mercedes que la Corona les concediera sobre la tierra 
130 

En sus pet1t1or1es a la CoFuna i1~cer1 r0+erenc1a a lü pabrezü del ~ualo. 

carente ~e mi11er~las preciosos y de ou i11utllidad par~ una agr1cultur~ y 

gc1naderia. prósµeras ~al como ellos la enteradian. Su situación se c.omplici1ba éll 

vincularse la indigenci~ y la esterilidad de los suelos~ con la escasa 

voluntad de los mayas para dar servicio a los espa5oles ~ en aceptar su 

dominio. creando un clima de inccrtidu1nbre e 1ntra11quilid~d par sus bienes. 

n1edios de sustQr1to y vidas. 

Si b1en Yucal~n ex1gia un gobierr10 militar fuerte~ con la autonomi~ 

11ece;:;L1ria pc:1Fi:l hi:tcer -frente a los !~vant~1mientos continuos Lle los indigenas y 

a la inciplent~ pirateria que incurs1or1~ba cerca de l~ casta y en ocasiones 

pcnetrab~ tiert·a aJcntro. Pero l~ Corona no cans1der6 t~r1 aprem1ar1te la 

creacilJn de unLt orgc:1111::ación 11nlita1'",. como PC\l .. cl que Yucatf1n continuar& con ~l 

réo1men de Cc:101tctnic:i GeneYctl. deindo a la trC1nsici[m di:.:· !et ·fasE.• corH.¡uisli.tdot .. tl 

~ l~ de coloni~~c1~11. 
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2.4.- La encomiendA 

La soc;ied"d española c:wraigéi!Ja y ~ri el l:~ s8 imponian los proUlemc,s internos 

de 'sü e>:istencia y organización. La base económica de la peninsuia de Yucalán 

descansó en el sistema de encomienda, adquiriendo una fuerza notable que 

configurarla el desarrollo posterior de la sociedad yucateca. A los 

encomenderos se les e>:igia la posesión de las armas necesaric,s para defender 

la tierra tanto de los rebeldes mayas como de los ataques piratas, ellos 

habrian de suplir a las fuerzas militares, adem~s al comparar su situación con 

otras provincias de la Nueva España, pedian para igualarse mayores 

concesiones. No es de extn:"ñar que desear~n poseer para siempre: la tierra y 

el trabajo de los mayas. 

Yucatan era una región aislada, poco atractiva para el establecimiento de 

los europeos, lo cual influyó para que la peninsula continuara siendo 

indigena. Las barreras naturales de pantanos y lluvias, asi como el escaso 

intercambio comercial con otras regiones, al igual que la resistenci~ maya, 

fueron factores que también influyeron para ese aislamiento. La 'principal 

fuente de ingresos la formaron los tributos y los servicios obtenidos a través 

de la encomienda. 

Las actividades econbmicas se centraron en la explotación de la fuerza de 

trabajo maya en las labores agricolas. La encomienda logro tanto poderlo que, 

casi al final del dominio español y cuando ya existian otros tipos de unidades 

de producción, las autoridades se vieron obligadas a permitir la reconcesión 

de éstas de acuerdo a la discreción del gobernador provincial. 131 

Se puede considerar que, a partir de 1542, los mayas comenzaron a ser 

despojados de sus tierras. La tierra antes comunal en cada cacicazgo, pasa por 

derecho de conquista a ser propiedad de la Corona española y cambian por 

completo las formas de tenencia de la tierra. A los mayas residentes en los 

pueblos y que en épocas anteriores posel.an en común la tierra, se les dejo una 

porcibn de terreno en las inmediaciones de los pueblos, recibieron el nombre 

de eji~os y de ellos procurarían el tributo par<1 los encomunderos y se 

prohibió a los españoles su despojo. Junto con el ejido existib otra 

institución relacionada con la tenencia de la tierra, la cual consintib en 

terrenos cuyos productos se destinaban para la fiesta del santo titular del 

poblado y éstos recibieron el nombre de cofradias. 132 

El reconocimiunto de las propiedades comunales mayas anteriores a la 

conquista, sblo se hicieron un muy pocas ocasiones y por lo contrario fueron 

frecuentes los despojos dG los terrenos comunales Que rodeaban a los pueblos, 

pese a las disposiciones que prohibian hacerlo. Para 1580 cuar1do las estancias 



comenzaron ~ est~blecErse~ los ejidos peroieron 1n's terrenos, aunuu~ no 

1.=ilcanzarlan lo':»: eXfl-:emos obte~\ido7 cí:!_~.1 t~ c~p_ari~~6-n ue·· 1c1s haciei1dc1s. Confol'·me 

li..1 tierra p~_~-3..t..1.pa_ a ·· íllctnu";:> \P~t~.~nu_.Li:..s!I, se co1i:ic.:\o.:u1 1·re1l·t.a i1 ·rY:~n t-Q t.ios 
. ·--. ·::,- -

idC!Olog~as:. Oplt~Sl;as .. · 811. '(:llanto .St"? ¡refiere al L(SO- y' t~nenciá de lct lie~·ra. 

mientrc.~S ~qµ~ .~~-¡.,}~'.\~~'.~:~_ ~-~=;··~~ ~i: 1n~:¿¡;,r(tsin·o.,:P . .:tf'_~- lOgt·~r-· dominio" ·poder!' prestigio 

y do -~~-so~_.ün ··cien su'séePtible d.e producir unct renta~· p~1ra los mayas ora el 

1nedio de logr<1r la seguridad individual, una cohesion gn1pal y su continuidad 

cultural. 

Ahora bien, los conquistados no aceptaban 1·esignadamente l<i e:·:plotacion de 

que eran objeta. a lo largo de la Colonia se ~ncuent1~an numerosos intentos de 

sacudir ese yllgo. LtlS manifestaciones de resistencitt varicu'"on en magnitud e 

intensidad .. p~ra jam&~ se dieron por te~n1inadasM 

En 1545 recién fundad<1 la villa espaaola de Valladolid, se rebelan los 

mayaG de los alrededores~ para 1566 hay un levantamiento m~s en e~ oriente de 

la peninsula. sier1do el foco principal de la insurrecci5n l& vill~ de 

Valladolid. e~·~tendiencio más tartle tl los pueblcis de Chancenote, Nabttrllrn; 

Y .. :cxcaba. Tjkuch ';' Jt:anxc1c. Le, Ctltima rebelión de importc1ncia, antes de lct 

Guerra de Castas, ocurre en 1761 en la poblaciün de Cjsteil, cuando Ji:.-\Cinto 

Canek al Trl?nte de LH\ nutrido grupo de mi!ly~-ts inicia un movimiento de 

liberación. 133 

Despuris de la primera n1it~d del sigla XVI. cuando 1~1 dominaci6n espa~ola 

quedaba estab lec:Lúa con Tirmeza 

¿td1oi111 s i:ri.:i. ti vas rueron San Francisco Je C~mpe~ha. iiérida. Valladoi.Ld y 

apar·t~dos ciel ~nterior de la peninsula. 

Enoni\es c:.ttensiones Je 1.:1err (:1 escé\µ~1r on al co11 tr al d~ los esp¿1.ñolvs en el 

e:;te" sur v oest1:..• Jrt Yuc.:1tán. til11to por la actitud poco sumisa de los maycts,. 

cama por .L:c:; dJ.Th:ult\.:i.des e ins.:ilubr·iditd Je l<:-ts :.::on.:~s. En l<:1s ópoc.:.;is de 

hambrunas v epidemia~ gran nüíl1ero de in~ige1,as aeJaban su luyar de residencia 

para instalarse un las comunidaaes inü~pend1entes.. sitios donde persistian 

bastt.tnte$ d8 lds costumbres prchisp~nicas. ~~i con10 las instituciones 

polil1c~s y rcl1Qias~s antiguas. ~qui no r1u~o c1ér1gu~.. fun~ionarius o 

enconwntl ... ~ros qui.: coiJr.:-tr·f,n imLnwstos y obl19ar[-t11 c1 sujt~tdrse a delermin~tdas 

134 

L<:t provint.i;:1 de Ci1loi111t1J rec1Ue tl los mLlYiH> 4tie hLlié1n de las pueblos 

'-~iedailas i:1 f1ór· 1dct: J:'.ixte111,-1x~ Lt SU Vez. Ü.LU :..lbcr~!LU? .:1 los que ..::tb.:tndon..:tban z.-1Ci 

v sus c.l1•eúedo1~es; en el F'E.1 té11 ii.zit se refugiétron aquellos qui.' deja1"on ia. 

1 .. eq1ün d~ U,1~1r.11l CNt>tum¡d. Se han mt-nciont:~cio ~.i•.:i1.1nas de los t.dUSLtS que 

1not1~aron e~e estadu y a Qllo se puedo ~~1reaar la impos1cibn de servic1us y 
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lr ibutos .. la truelciad espaficla~ el orden nuevo de vid~ y el Lambiu de 

re!igion, pero todo se engloba en el rechazo absoluto a la imposicion hispana. 

Es inter·esante observar n•sta que µu1lto las particularidades d8 la 

penin$Ulil~ influyeron µarct conve1~tir a la encomienda en el gran soporte 

socioeconbmico y politice de Yucat•n. Desde ei momento mismo de su 

implan tac ion. la encomienda adoptó en Yucatán un rumbo diferente. Mientras en 

otras partes de América la promulgacion de las Leyes Nuevas ocasionaba 

inquietLld e intentos fallidos en su aplicacibn, en Yucatán se daban las 

filtimas etapas de conquista y quizá esa sea la razbn de que no entrara en la 

reaccif>n generctl en contra de la legislación~ aunque como consecuencia del 

término de la conquista ya se habla impuesto el régimen de encomienda en 

Yucatán. Tampoco se debe olvidar que la inseguridad derivada de los continuos 

levantamientos mayas, na contribula a dar estabilidad al sistema colonial, 

pera si favorecia el desenvolvimiento y fortalecimiento de la encomiendas al 

margen de las controversias jurídicas que giraban alrededor de. ella. El 

retraso can que las Leyes Nuevas .se impusieran en Yucatán, es el mejor 

exponente del rumba propio de la penl.nsula coma resultada del periodo largo de 

conquista. 135 

Las mismos condicionamientos ecanbmicas que favorecieron el arraigo y la 

evalucibn de la encomienda, determinan, en un principia, la escasa adscripcibn 

de las pueblas mayas a la Corona. La falta de minerales y las pacas 

alternativas econbmicas, impusieron a la encomienda como finica campensacibn, 

repartiendase los pueblas entre las espaíioles sin tomar en consideracibn a la 

hacienda real. 

Lo anterior evidencia los lineamientos que seguia la encomienda en Yucatán, 

mientras que las Leyes Nuevas van a tener en la Nueva Espaíia su mf1xima 

exponente, dada la tendencia de la Corona de incorporar las encomiendas 

vacantes al conjunta de pueblos administrados directamente por ella. El 

aumento de las pueblos de realengo tendrá como efecto la desaparicibn 

paulatina de las encomiendas y colateralmente, el debilitamiento del poder que 

concentraba en manos de los encomenderos. Pese a esa intencibn, las cosas no 

sucedieron asl.. Al consolidarse la encomienda y con ella los encomenderos, se 

iba a mantener una supremac1a notable de los pueblos encomendados respecto a 

los de realengo. 

La pol1tica de la Corona en torno a la encomienda yucateca fue 

contradictoria, impulsada por las presiones fi5cales a que se ve1a sometida la 

administracif>n real, persiguiendo por la general un rápido rendimiento 

econf>mico. De esta situacibn compleja y contradictoria resultarla un 

fortalecimiento ·de la encomienda. al ser los m&s ricos y poderosos quiénes 
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ac:aparariau las encomiendas" tamDién ellos serian los mf\S interesados en 

mantener los privilegios oue la concesión de un& enc~íl1ienda otorgab~. Hubo 

reconocim1ento" por par·te de la Corona, respecto al r~nd11nianto econ5mico de 

las encomien..Ji'.ts yucateca.s, esta confi¿mzi:\ se e:-:pre~;:1 en la imposición 

frecuente de gravamenes fiscale>;i sobre los beneficios obtenidos alm cuando 

éstos se vieron atenuados cada vez m&s al paso del tiempo. 

El nllmero de encomiemdtts aumento aun en el siglo XVII cuando se registre\ un 

decrecimiento notable en la población maya. El descenso demagr•fico y el 

proceso de desintegración de las encomiendas, influyeron para qLle la gran 

enco1niendQ fuera perdiendo su posicibn predominante, impidiendo la creaci6n de 

una élite de grandes enc:omende,.-os y favoreciendo un rept.:i.rto mas i~ualitario~ 

asl como la ampliaci6n del grupo de encomenderos. Esto ocurre cuando en otras 

regiones de América, el sistema de encomiendt.:is se ha debilitado 

considerablemente. 136 

A mediados del siglo XVII la mayorla de las encomiendas hablan dejado de 

ser el principal y Qnico medio de enriquecimiento para sus beneficiarios, 

aunque éstos continuaban esforzados en presentarlas como la Qnica manera de 

sostenimiento~ para ser eximidos de las obligaciones ilscales. Pese a esos 

problemas de bc:\ja rentabilidad!! ltts enconliend¿,s continuctron siendo la má:·:i11li:l 

aspiracibn de los yucatc~os, por el prestigio social ~ue representaban, ya que 

su posesi5n colocaba a los beneficiarios dentro de la cerrada oligarquia de 

ascendencia espa~ola, los convertia en ~rbitros del ordenamiento politice, 

econbmico y social. 

En un principio la rentabilidad de las encomiendas corria al parejo cor1 el 

prest1gio social que su disfrute suponia. a ello contribuian tanto el crecido 

nGn1eru de mayas encomendados como la mer1or ~iscalización po1r parte de la 

Corona. Pero como Ye menciono antes, en ol siglo XVII esos mismos elementos, 

al darse en sentido inverso~ menor nümaro de indig~nas y aumento de las cargas 

fiscales, inici .. 1.n el descenso económico del sistema. Pese al deterio1ro" la 

encomienda fu~ un ·factor importante en l~ vida econDmica de Yucat~n, sie11do 

una provincia agricola la encomienda supuso el medio mis eficaz para iniciar y 

señalLlr el proceso l?t:onbmico. Los tributos asegurL1ba.n~ por un létdo el susten·to 

do los espaHol~s y por otro inducian el ir1tercan1bio comercial con otran 

regiones. al proporcionar productos como la cera y l~s mantas de algodbn que 

so colocaban con ·fa1:ilidad en el 1nercado. 

La reducción de los tributos y la aparici6n de otras actividades econbmicas 

11mitarian el papel de la encomicr1dét. sin embargo. ésta a la vez que generaba 

y canalizaba un~ ~ctividad comercial inducia al encomendero a una explotaci5r1 

de recursos ~~ricolas. al prir1c1p10 de materias tir1tbreas y al final 
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fomcmtarit1 le..s estancias ganaderas por ser m~lS rentilbles. Lo¡¡; tributoir, fueron 

el sostén econbmico de la encomienda y del rendimiento efectivo que otorgaba 

una vez que se deduelan las obligaciones fiscales, asi como del papel que 

tenlan en el contexto regional. 

La distribucibn geogr&fica de las encomiendas es desigual~ en su mayoria se 

concentran en los alrededores de Mérida, después en Valladolid y por nltimo en 

Campeche. Como se advierte~ se toman como base las &reas Jurisdiccionales de 

los nncleos urbanos que administran la peninsula. El que exista llOil 

aglomeracibn de pueblos encomendados en tales centros, refleja las diferencias 

socioeconbmicas entre un puerto que es 

importantes de Yucat~n: Mérida y Valladolid. 

Campeche 
137 

y los centros urbanos 

Juridicamente se especificaba como objetivo de las encomiendas el amparo 

espiritual y temporal de los indlgenas, se establecian un conjunto de derechos 

y obligaciones para los espaRoles, derechos impllcitos en la facultad de 

reclamar servicios a los mayas y obligaciones referentes a la instruccibn y 

tratamiento de éstos y sin olvidar la defensa de la tierra. 

Al principio de la colonia a l~ encomienda no so le conoci6 bajo e~a 

nombre, sino con el de repartimiento ya que se establecib un repartimiento de 

indigenas para el trabajo obligatorio en tareas agricolas y mineras. Lo cual 

de manera simple y llana, consintib en una manera especial de repartir los 

servicios que se debian prestar forzosamente a los espaffoles, esto es, tantos 

indios son para aquel espaffol para que realicen tal trabajo. Esa situacibn 

cambia cuando son abolidos los servicios personales al encomendero y se adopta 

una forn1a no espec1~ica, cualquier grupo ind1gena de los obligados a ~ervir a 

un espaRol incluido entre los ben~ficiados, puede realizar cualquier trabajo 

que se encuentre autorizado. 138 

La encomienda es una asignacibn oficial de comunidades indlgena5 a un 

colonizador priviligiado. Este tiene obligaciones militares, de dercho pnblico 

y religiosas a cambio de ello adquiere derecho al tributo de los indigenas. La 

encomienda no es una propiedad sino un usufructo, no es enajenable, no puede 

ser vendida o traspasada y tampoco es heredable. Repartimiento es el sistema 

de trabajo racionado y rotativo que afectaba tanto a los indias de encoN1ienda 

como a los no encomendados, los repartimientos erc1n otorgc1dos con más 

frecuencia con prop5sitos econbmicos 

utilizar a los indios fuera de ellos. 

bien definidos y 
139 

con la prohib1ció11 d<! 

Se ha considerado que no existib una propiedad territorial derivada de 

mc1ner~ air-ect.:1 dl?l sisletn.:l de encomit:md:1, p12ro, es indud~1ble~ que: óslci. ·i·uc• d::..~ 

los n1ecanismos princip~les que forjaron la socied~1d colonial. de (.)llí1 
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especial en la peninsula yucateca, sitio dorlde los encomenderos son los 

primeros en fundar las estc:mcit1s, utilizc:1ndo distintos caminos para adueñ'arne 

de la tierra. La encomienda no tenia caracteristicas de propiedad y no 

evoluciona par« convertirse en una finca rural. A p«rtir de 15•~2 la encomiend.!< 

habia $ido limitada por medio de las Leyes Nuevas, el encoffiendero ya sOlo 

podla cobrar el tributo a los indios. Si no hay una conexibn directa entre la 

encomianda y la estancia~ eso no significa que no hubiese una vincul~cibn 

entre amba$ ya que hubo elementos sociales, ecanemico~ y politices que 

favorecieron su contacto. 140 

En Yucat•n la encomienda adquiere un papel importante en la creacibn de las 

estancias. Ya que si bien ésta no se convierte en estancia~ no ocurre lo mismo 

can los beneficic1dos con la concesibn de alguna encomienda ya qll(;' al9u11os 

encomunderos sa transforman en estanciero5 y al paso del tiempo ~n hacendados. 

El que los encomenderos fundaser1 las primeras estanciQs, obedece a que se 

necesitaba capital para establecerlas y eran ellos quiénes tenian las mujor~s 

posibilidades de conseguirlo a través del sistema tributario. 

La relacibn entre la encomienda y la estancia se establee~ er1 que, la 

primera proporciona el capital necesario para crear y d~sarrollar a la 

segunda. M&s a~n, en ocasiones las estancias sirvieron· como centros de cobro 

del tributo y se aprovecharon los encomendado~ para la mano de obra que se 

requerla en la estancia. El uso de la fuerza de trabajo maya no se dio en gran 

escala por ser bajos los requerimientos de gente para atender las necesidades 

de la estancia. Quiz~ lo m•s importar1te fue la relacibn politica que $e dio en 

ambas. 

Con el fin de proteger a los ~1d1genas de los daRos causados en sus 

tierras, por el ganado de los espaRoles, se limitaba la fundacibn de las 

estancias. Un propietario deb1a solicitar una licencia al gobierno si punsaba 

poblar de ganado un sitio. Las licencias se obtenlan por medio de influencias 

y eran los encomenderos quiénes contaban con el ascendiente necesario, tanto 

por la influencia y prestigio social como por la unión de lazos de pare11tesco 

con las autoridades coloniales. Estas apoyaban a los intereses de los 

encomendaros y negaban las licencias a aquellos que no lo fueran, mientras que 

éstos las asignaban a sus parientes o protegidos. 

l'ambién solla ocurrir algo inusual y excepcional: que los encomenderos ~u 

unieran para proteger a los indios de sus encomiendas, pues los dafios que el 

ganado ocasior1aba repercutia en el tributo o bier1 para protegor a las 

encomien1Jas de la competencia que ruprosenlaba la cr1~acibn y difu~ibn de 1~~ 

estancias. La clnse dominante nacida de la conquista se resistia a perder el 



poder y los privilegios, utilizando su posicion social para asegurar de una u 

otra manera su continuidad ya fuera 1nediante la encomienda o la estancia. 

La reduccion en la tasa de tributos impuesta en 1583 y el progresivo 

aumento de otras fuente5 de riqueza, limitarlan el papel predominante de la 

encomienda en la configuración econOmica de la peninsula. La encomienda no 

sblo ger1eraba y canaliz&ba la actividad comercial, también p1ropiciaba que ul 

encomendero e:-:tralimitandose en sus atribuciones!' c1ctuar~ como empresétrio y se 

dedicará en un primer momento é\ lc1 e>tplotación de recursos agr·icolas!' en 

p~rticul~r da materia tintbreas, par~ encontrar en el famer1lo de la$ estar1cia~ 

una mayor rentabilidad. 

Dos fueron las unidade~ de producciOn é\gropecuaric1 formadil.s en la époti:i 

colonial. Cronológicamente fue primero la estancia o rar1cl10 ganadero, la cual 

se caracterizb por la escasa mano da obra empleadb y por el poco valor de lk 

infraestructura construida. La segunda fue la hacienda o finca ganadera y 

agricola $imult&ne&, en ella las construcciones son de m&s valor y son 

pcrman~ntes. utiliza una mayor c~rltidad de fuerza da t~abajo que reside en la 
141 

En la Nueva Españ<1 1¡1 hE1ciend<1 surge casi inn1ediat<1mente después di! li.\ 

conquista y colonizacibn de cada regi6n~ sin emb&rgo, en Yucat~n larda dos 

siglos en implantarse. Ello obedecio a la resfstencia maya y a los factores 

geogr•ficos y ecolbgicos de la pen1nsula, poca disponibilidad do suelos y 

escasez de agua que imposibilitan aspectos técnicos como el riego, debiendo 

depender del régimen ~e lluvias como fuente de abastecimiento de agua para las 

labores agricolas, impidiendo el cultivo de trigo, cebada y centeno. Por esa 

razbn la siembra de maiz, frijol, chile y calaba2a contir1uaron siendo los m~s 

importantes. 

Para 

Hontejo 

1540 se cultiva caña de azC1car en Champoton, pero al SC!r despojado 

de SL\S encomiendas 

azucareré~s 

ingenios 

y seria hasta el 

De m~s importancia 

en 1577, pero ante 

una década después, 

siglo XVIII cuando 

se abandonan 

la produccion 

las fincas 

de azC1ca1· se 

fue la produccibn de añil, estableciendose 48 

la dureza del trabajo la poblacion indigena 

disminuye m~s rápido en estas comarcas, para 1579 varios encomenderos 

la relacion entre la produccibn de añil y el descen&o de la poblacibn 

admiten 

1miya en 

el oriente de Yucat~n donde se localiz~ban los ingenio~. 142 

La razbn de que las espaffoles no cultivar~n maiz en sus propiedades, us que 

no redituaba ganancias altas, debido a que la produccibn maya era suficicnt~ 

p .. ra ol ab .. llltt!!cimiento do la pobhcHm tuti11 y el precio cm ol m~rcado del 

maiz cultivado por los españoles era muy bajo. El excedente de l~ Que 

produt:lan los campesinos fue m'tri:tido y trasladada a lttS ciudades por mcn.lio 
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del sistema tribut~ric que se pagaba ~l clero y ~ les encomenderos. M~s t1rd~ 

en el siglo XVII nace el mercado de granos y los mayas empiezan a verider su 

mai::: e;<cecJente a los comerciantes, quiénes lo transportan a los centr·os 

urbanos para su venta. 

La producciOn de malz, por parte de los mayas, fue suficier1te ·pa~a 

alimentar a la poblacibn, pero con el descenso de la produccibn de granos a 

mediados del ~iglo XVIII y con la apariciOn d~ hambrunas, los ~spa~ole~ 

comenzaron a cultivar maiz y ese cambio propiciaria la aparición de la 

hacienda. 

Los espa~oles limitaban, en un prir1cipio~ sus actividadQs econ6micas a 

aquellas que no exigian un uso intensivo de mano obra, la estar1cia cun1pliria 

con ese requisito: una docena de hombres cuidaban de gran nQmero de reses y 

caballos. Los productos gan~deros!I carne y cuero!' permitieron que los due~us 

do lt1s estancias acumularf1n; la carne se vendia en Campee.he, M61"ida y 

Valladolid!' lugares donde residian los espafioles y el cuero se exportaba a 

Espa~a. En el siglo XVII! los yucatecos comer1zaron a ven~er producto~ 

ganad~ros en Veracruz y en La Habana. 

Las estancias sirvieron para varios prop~sitos. Algunas veces como cur1troc 

de cobro del tributo!I pero su funci6n m&s importante fue la de ab~stecer do 

carne y de exportar productos ganaderos y la da proveer de productos menores 

como la cera y la miel. Las estancias se establecieron cerca de los mercados~ 

alrededor de los n~cleos urbanos y a lo larga de las vlas de comunicaciOn. 143 

Mérida en 1579 estaba rodeada de estancias~ mientras que on Valladolid por 

esta época no hay todavla fincas, pero se sabe de seis o siete existentos en 

Tizimln que entregaban carne en Valladolid y exportaban cueros por Rlo 

Lag:,rtos. E11 general se puede consi~eri.-<r qua la exportacilJn udquirib une< 

importancia extraordinarin, pues a fines del siglo XVII habla mucho m&s 

estanci~s de las neces~ri~G p~ra surtir a los centros urb~nos puni11sul~ras. 

Una caracteristica m~s en la fundacibn de las estancias~ es que se 

iniciaron en los lugare5 donde fue m~s f&cil conseguir tierras~ en especi~l en 

donde t1abia terrenos baldios. Comarcas semejantes fueron las situadas al sur 

de Mérida en Umf.11, Chocholfl, nbalfl, Sacalum.. 7"E!lchaqt1illo .• Tecoh.. 1".iawcuv, 

1~canceh y Jt.',.-c,nasin. Regiones si mi lares fueron lt\ comarca al norte de Mér idc:\ y 

al sur de la ciénaga de F'rogreso 11 entre eGi:1 cióni:;1;H.1 y los puablos d~ u'"~a_, 

C;1ucel., ChuburnS y Ch;rblekal; también la región al oest.e de M6r1di1 rocleacJ¡:l µor 

C.<:rttcl~l .• llcl1_, Hunucmit, Tetiz, X'inchil, S'amahil y llmfin~ ct5i como lc:1 2.on¿1 s1·tui:1dt\ 

t:\l o~ste dol t:,rco formado por los pueblos de kinchi.1, S\110,~rllil. Cht.1cho.1 .. ~. 

A'apom;: v l'f.lxc,.,111!. 144 
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Estas comarcas se hallaban situadas curca de un n6clao urbano o bien d~ ur1 

camino importante, lo cual da indicios de la importancia del mercado como un 

factor detern1inante en la ubicaciOn de las estancias. La existencia de 

terrenos baldlos se debla a la diaminucibn de la poblaci~n indlgena durante 

lo• siglos XVI y XVII y a los despojos de tierras comunales. No hubo tantas 

estancias en lugares alejados de un mercado~ aunque hubiese disponibilid~d de 

tierri:1s como ocurrió al oriente de le:' line¡:, formada por los pueblos de lJzilirm!f 

Buctzotz, Dzoncauich.. Tekal e J.z,·:a»td y c,l Ot?tite de Tizimio, asi como en el 

territorio <?11cli'.1Vi'.1do al sudeste de P~to y Tjhosuco e:-:tendiendose hasta Belize. 

Adem•s de la falta de ur1 mercado estas regiones eHtabar1 poblad~s por 1oayas 

qua m&ntenian ur1a cierta independencia del poder ~spafiol~ eran campesino5 

libre5 acostumbrados a pagar el tri~uto civil y ecl~si~slico y a participa1r er1 

l~ co1npra-v~nta de productos e11 el mercado, poro no & la dominacibn y cor1trül 

d ireclo de los españoles. 145 

Los despojos de tierras comur1ales se centraron en las inn1e~iaciones de 

Mérida y posiblemente en Campeche y Valladolid~ pQrece que estas accionas s~ 

dieron alrededor de los centros urbanos y sir1 klcanzar las dimensio11es de 

otras sitios de la Nueva Españi:1 ya que hubo tierras balUiélS disponible~ ~li:\Fi'.l 

los estancieros o cuando menos eso se aparentaba. 

Lo anterior tuvo dos consecuencias importantes, los mayas tuvieron la 

oportunidad de mantener vigentu en gran medida su cultura y de adaptarse en 

cierta manera al sistema colonial y solo hasta el siglo xrx se darl.an lo~ 

grandes intentos de ca~biar o modificar a las comunidades indlgenas. 

La cultura maya sobreviviente de la conquista_fuu protegida tanto por la 

resistenci~ continua coroc por las condicicne6 ecolOgicas, pues los espa~aleG 

no tenlan una buena razbn para expropiar tierras inntiles desde su punto de 

vista. Cuando la tierra adquiere un sentido nuevo es con las plantaciones 

azucaren1s· y henequeneras del siglo XIX y los terratenientes empiezan " 

despojar en 

propiedades. 

gran 
146 

escala 

Por otra parte, la 

laa tierras mayas incorporarlas sus 

abundancia de las tierras bkldias que fueran 

aprovechadi'.1s por los españoles pa.ri'.1 fundar estancias, obedece i:·ll decrecimiunto 

de la poblacibn indl.gena tanto por las guerras de conquistas y laa rebeliones 

como por l~s enfermedades propagadas por los espa5oles, sin olvidar que las 

mayas huian haci~ las partes r10 controladas en su totalidad pur los esp~~olcs~ 

a~andonando sus poblados donde las tierras se convirtieron en baldias. 

En el siglo XVIII la poblacibn aun1cnta y ante los cao1bius, los campe~inou 

se vieran o~lig~dos ~ cultivar terrQnos que Ge ~ncontrab~n baldlos, pero 4llC 

resultaron insuficientes por hab~r si~o ocupados antes pur los capa~oles. ~n 



las comunidadas que no 

ocupacione!:t españolas en 
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les faltaron 

los siglos XVI 

tierras 

y XVII, 

a causa de 

para el siglo 

las primer_~.s 

XVlII ya se 

podia hablar en ellas de escasez de tierr~s, si~uac~bn que se agravarla a 

mediados del siglo XIX. 147 

La er1comienda es la fuente de ingresos mis importante p~ra la clase 

dominante en el primer sigla de la Colonia, siendo reemplazada en parte, a 

partir de la segunda mitad del siglo XVII y hasta el siglo XVIII, por las 

actividades comerciales y por las estancias. Pero es en el siglo XVIII cuando 

se inicia un cambio agrario sustancial: nace la hacienda, una finca agricola y 

ganadera. Esta unidad de produccibn en su variante de plantacibn her1equenera, 

se 1nantendria como la fuente de riqueza principal, sino es que la Onica, de la 

burguasia yucateca hasta la reforma a9raria realizada en 1937. 140 

Es par~dDjico que las eztancias llegar•n a convertirse en haciendas. Ya que 

durante la etapa de formaciOn de las primeras· se di~culia, cor1 lü 1:irlalidad de 

adueñt:"\l"Se de la tierri:1, qLtQ ésta no era susceptible de un u~o .agricolc:1. Al 

paso dal tiempo, las estancias~ en su mayor par·tc, se habian transformado on 

haciendas. Adem~s las estancias no llegaron a emplear un gran nfiruero du 

trabajadores, quiénes pocas vecas estuvieron endeudados, lo opuesto a lo 

sucedido con las t1aciendas. 

La tendencia demogr~fica habia sido el decrecimiento, pero a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII se reemplaza por un r~pido incremento de la 

poblacibn. Lo cual venia a significar la necesidad de aumentar la produccibn 

de alimentos y que· a su vez obligaba a ocupar y a abrir tier·ras nuevas o ~i 

éstas faltaban llegar a un acuerdo con los due~os de la5 finca5 para utilizar 

sus tierras. Los mayas tenian menos. mc:1iz pclra vender y la poblclción aumenthba 

por todas partes, el tama~o del mercado urbano se expandio con rapi~uz y no 

paroc1a tener fin. El resultado fue la falta de alimentos, lo cual ~o era algo 

nuevo ya que se tenian anteceder1tes de situaciones similares, p~ro r1i1i~ur1a 

habla presentado las proporciones de la ocurrida a finales del siglo XVIII. 

58 irltontaron varias soluciones, como la disposicibn relativa a lü 

oblig.c:1ción de los maytl~ de seml.Jrclr un minimo d~ lit superficiQ con flli1i~. ptHo 

E?l problem¡1 no se resolvib y E.!ll 1795 se decretó el rilciu11a.-niento del gr~tno en 

Méridi:1. 

Es muy probable que a partir de 1770 er1 otro intor1to de solucioriclr la 

crisis~ se importnra maiz y qu1z~ trigo da Nuev~ Orletlns. A partir de ~a 

ind~pendencia de lc1 Nuev~1 Espüfl¡1 li:1 escasez de gretno SQ t:19udizi:1 y lcis 

import.:1ciones s~ multiplican, en 1:-spe...:ial las de Nut:va Orle;:~ns. l49 

Le.is llucños dE.1 las eGtL111cic1s con objotu de L1p1"ovctht1r lolj prc.•c:1u~ úllus dt:l 

~n·c.110 y t:h? cubr·i1" la demt1ndi:1, empie:.:::t,n a sembrur·lci t:!n sns µrupi1~d(1\.h:~s .. ~\?ru L<:1.. 
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agricultura necesita m&s fuerza de trabajo que la ganaderia y deben atraer m&b 

trabajadores para salir avantes. Las estancias se transformaron en ce11tros de 

poblacibn, la transicibn fue lenta pero~segura. Para 1786 un informe seRala 

que los pueblos se van quedando sin ger,te, mientras quu las haciendas empiezan 

a parecer pueblos. 

No se ha establecido cuLndo y d6nde las estancias empiezan a cle~icar8e a la 

produccibn ~gricola, siendo posible localizar indicios de una fecha aproximada 

de produccibn aprlcola en 1754. Un elemento m•s que prueba la transformacibn 

de las ostancias en haciendas es ul pago de los diezmos. 

Debido a que los mayas estab~1n exentos de su pago~ no ~1si los ospaílolu~ y 

negros quiénes si est~ban obligados, los poseeciores de ~nim~les pr~fari~n 

pagar en dinero por el ganado que tenian y a partir de 1a segunda mitad del 

siplo XVIII se recibia maiz en lugar de dinero. Esta producci6r1 no 

correspondié1 ni a los mayas y ni a los pocos campesinos negro!• que e:d~tic111, 

por lo que se infiere que casi todo al mal2 ~el pago de diezmos fue cultivado 

por los espaffolcs en las haciendas. 150 

Comparando los problemas de tenencia de la tierra y los despojos 

tierras comur1ales~ es notable la diferQncia entre los estQncieros y los 

hacer1dados. La agresividad fue mucho n1&s acentuada er1 los segundos, para é5tos 

la tierra les era m~s Gtil y de mucho mayor· valor. Mientras que para los 

estancieros la tierra fue utilizada solo para la g;.naderi• y en menor 

proporcibn para la apicultura, los t1acend~dos la usaron para una combina~i6n 

de agricultura y ganader1a, lo cual obligaba a un uso m~s intensivo de la mano 

de obra y en mayor magnitud. La manera de lograrlo fue a través de la creacibn 

de una escasez de tierras, agregan~o éstks a las propiedades~ para que los 

mayas sin tierras se vieran obligados a trab,jar en las haciendas. 

Los l1acendados se expandieron por medio de agregaciones de tierras. El 

mecanismo fue sencillo. durante l~s épocas de hambre donab~n malz a lo~ 

pueblo5 y los indigenas en agradecimiento accedian a venderles terrenos. E$B 

expansibn 

no se da 

totalidad 

no fue tan rápida como lo serie\ en años posteriores, además de que 

en toda la pen1nsula, algunas regiones fueron dominadas en su 

por las haciendas, mientras que otras escaparon a ese dominio. 

Aspecto que alcanzarla una influencia decisiva en la confcrm~cibn de la 

historia yucateca y una clave para su entendi1niento. 

Mf\s importante que la e:·:pansifm de la hc:,ciendc1. se considere' qua fue ~u 

cap~cidad de ~tr·aer mano de obra y de constituirse on centro de poblacibo. 

Antes de qu~ se pudiera establecer un sistema oficaz y represivo de peun~Je. 

tal como se impuso en loa siglos XIX y XX, la clase doruinante yucdteca tuvo 

que rG~lizar ca1nbios en la sociedad coloni~l. El sist~ma de peonaj~ del sit1lo 
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XVIII no fue tan eficiente para lograr los fines de la hacienda, ni para dar 

cumplimiento a las leyes que permitan mantener ese control social. 

Se requerla un control polltico a nivel local, que en ese momento no 

existla en Yucat~n y por lo tanto no habla cumplimiento en sostener el sistema 

de peonaje. Una solucibn simple para los hacendados fue la autorizaci6n para 

el reparto de aguardiente, como un medio du lograr al endeudamiento de loa 

mayas y asi obligarlos a residir en la t1acienda. Cor1 esto sD demuestra la 

importancia del peonaje, pero todavia no se alcanzaba la eficacia requerida, 

existia la necesidad de mejorar el sistema para que las deudas se convirtieran 

en el r~curso que atara a los mayas a la hacienda. 151 

Al comienzo de las haciendas hubo otro tipo de trabajadores, los cuales se 

crearon por otros medios. Con el inicio de los tr&n1ites de la incorporaciOn 

final de las encomiendas, hubo una controversia acerca del tributo que debian 

pagar los indigenas radicados en las hacienda,, se identificaron dos grupos, 

uno lo formaban los vaqueros y el mayoral quiénes pe1rcibian un salario y casi 

siempre estaban endeudados; el otro grupo lo constituian los llamados luneros, 

quiénes trabajaban en la agricultura, na tenian salario ni estaban endeudados, 

eran trabajadores agricolas que laboraban la tierra que les prestaba el 

terrateniente, con el tiempo se endeudaban ya que el pagar tributo fue usado 

por los hacendados para lograrlo. 

Las haciendas ejercieron una enorme c~pacidad de atrac~iOn para los mayas, 

algunas veces acudieron voluntariamente y en otras no tanto. Un factor 

importante se encuentra en la falta de tierras originada por el incrementa de 

la poblacibn, orillando a los mayas a solicitar t~rrenos a los hacendados, lo 

cual venia a convertirlos en luneros y de .ahl el paso al endeudamiento era 

corto. Un atn1ctivo m~s lo fue el control ejercido por las h<1cie11das sobre el 

agua, mediante la construccibn de norias, cuando menos donde sus afloramientos 

eran escc:"sos. 

Por otra parte, los mayas que residian en las ttaciendas no participabar1 de 

las obligaciones propias de los indias da pueblo, pues pagaban Jo~nos tributo y 

como en la mayor1a de casos era el propietario de l~ h~cienda quién lo pagab~ 

por lo general lograba reducirlo~ ade1n~s escapaban de prestar el servicio du 

fajinas. También en caso de hc1mbruni:1 conscnHli~1n alimcrntos un lüs hacicnd,,s. 

pues a falta de maiz habia carne~ pero no siempre los propietarios fueron lar1 

cari·talivo~, su actitud fue en µeneral cruel y explotadora~ con todo algunos 

se sentlar1 respor1sables y ayudahan a sus trabaj&doreE. Mientras que los iridios 

de los pu8blos se las arregl~1ban solos. Por ~ltimo~ r~c1bian un sueldo en 

dinero no siempre ni habitualmente, pero cuando lo tmnlan compraban co&a• qua 

los indios do pueblo no podlan adquirir con facilidad ni con frecuencia, 152 
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Los atractivos de la hacienda para atraer t~abajadores pero1a1lont~s, fueran 

la ·faltt1 de tierras y las exigencias .fisc_ales c.Jel Estt,do y la Iglesia~ asi 

como el deseo da seguridad y el ingreso monetario. Estas ventajas s0 

convertirlan ~n los lazos quo atarian a los mayas a una existencia 01&s dur~ y 

dificil en al siglo XIX. 

A principias dal siglo XIX la mayoria de los mayas no t1abla sido afc~tada 

por la exp~nsi~n de la hacienda. A los enormes cambios en la estructura 

agraria i1npuestos por la hacie11da, se sumaria el de las plantaciones de az~car 

y de hcmequén. 

Las hacler1d~s no se axpandieron i9ual er1 la peninsula~ las difer~nci~s 

regionales señalan la existencia de dos e:-rtenst's f,1"eilS, uncl -fue le.. región del 

noroeste con un radio aproximado de 80 kilbmetros desde Mérida y la otra en el 

este~ sur y sudeste. En la primera un porcentaje elevado de los mayas vivla on 

las haciendas~ mie11tras que en la sagunda con·tinuaban radicando en sus 

comunidades. Las bases de la actual zona henequenera se h~bian establecido 

mucho antes de que surgiera como tal~ casi todas las pla11taciones de henequén 

fueron antes l1aciendas y contaban con mano de obra. 153 

2.5.- Da cOmo se dio Tin al crecimiento salvaje 

Para mediados del siglo XIX predominaban en el agro yucateco lD• haciendas 

produciendo carne, cueros, ma1z y er1 menor medida azacar y tabaco. En 5U 

mayoria se localizaban en el norte, en el ~rea de Valladolid y por el sur se 

extendian hasta Tekax. Estas unidades de producci~r1 se basaban en relaciones 

de trabajo coloniales, donde el sistema de peonaje era el dominante. 

Coe:<istieron pequefios productores y un amplio sector de produccibn d~ 

subsistencia desarrollado tanto en el interior de las haciendas como en 

explotaciones autbnomas de las comunidades. 

A partir de 1830 se inicia el sistema de plantacibn orientado a la 

produccibn de caKa de az~car, por la pérdida del mercado cubano de carne 

principal comprador. Las plantaciones caReras se extienden r•pido y entre 183~ 

y 1840 Yucati!ln no sblo se hizo autosuficiente sino que también pudD exportar. 

El f\rea dE.• producción se desplilZÓ del norte al sur, hi1cia Peto y Tekax. L~1 

plantaciDn ca~era contribuy6 a destruir n1~s aürt el cultivo tradj.cior1al de m~lz 

ya que oi óste habla logrado sobrevivir junto a la h~cier1da por li1 necesidad 

de cul·tivar Qli1nentos, no era compatible con el sistema de plantac15n. 154 

La incompatibilidad entre Ql maiz y la caffa de azQcar. no tondria li1 fuer~a 

qu~ alcanzaria cuando Ge introdujo otru cultivo de plant&ti6r1: el t18r1uquér1. Su 

cultivo y producciOn se ilcele1'"0 a partir de 1840, desplazando a la µroducc1éJ11 
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de maiz y de ganado hasta un nivel jam•s imaginado y desconocido en la 

peninsula. La produccibn ganadera en particular la bovina, se redujo de manera 

dr~stica y el n1aiz fue trasladado fuera de la zona henequenera, manteniendose 

en las ~reas circunvecinas que limitaban a dicha zona, para asegur·ar al mlr1imo 

las condicionQs de reproduccibn de la mano de obra. En funcibn de l~s 

consecuencias generadas por la expansibn del henequén, en la produccibn de 

alimentos, se debib garantizar la alimentacibn de los trabajadores y de sus 

familias, mediante la compra de grano e~ otras partes del pals y en los 

Estados Unidas. 

El desarrollo de la plantacibn henequenera generb un doble proceso de 

apropiacíDn de mano de obra y tierr~s, cuya consecuencia inn1ediata seria la 

Guerra de Castas. Estabilizada una zona quedarla la vla libre para que durante 

la segunda mitad del siglo XIX se diera un proceso de concentracibn de la 

tierra, basada en una legislacibr1 compulsiva tanto a nivel local como 

regional. Yucat&n es un ejemplo de la apropiacibn capitalista de relaciones de 

produccibn precapitalistas, para incluirlas en su proceso de acumulaciOn. L~ 

expansibn hertequenera supuso, junto con el despojo de tierras, la apropiacibn 

de mano de obra en condiciones forzadas, cuyo mecanismo b~sico fue el 

endeudamiento. 

La superación de las condicione$ de peonaje que existian en la hacienda. 

por relaciones de casi esclavitud en la plantaci~n per1nitirian no sblo el 

aumento de la produccibn sino la racionalidad misma de esa p~oduccibn. 155 

La evolucibn de la estructura agraria yucateca no siguib un curso lineal y 

uniforme en la pen1nsula. Adem&~, como factor principal se debe considerar que 

a partir de 1823 y hasta 1847 se dictan leyes de colonizacibn para la regibn 

donde da inicio la guerra. En esa zon~ debido a la implantacibn de cultivos 

nuevos, se da una ruptura en las comunidades que hablan mantenido su aulanomia 

relativa desde la época de la conquista. El deslinde de las tierras comunales 

se efectQa para liberar mano de obra y apropiarse de la produccibn de malz de 

una zona hasta entonces casi libre del dominio blanco. 156 

El noroeste ocupado por las haciendas es el lugar donde los mayas venden su 

fuerza de trabajo~ mientras que en el centro, sur y orien·te de la penirlsula 

viven loli mayas libres poseedores de la tierra, su finico n1edio ~~ producciór1. 

Para 1800 se manifestaba con mayor claridad la diferencia r·euional del 

sistema d~ hacier1da y de plantacibn y los mayas libres doncle se efectuaba como 

producción princip¡,l el cultivo del maiz, en unél sociedEtd co111L111t1l y en la que 

cada unid;;td fc1mili~r poseia su tierra. 157 

Ln lucni1 por la independencia cierra el n1crcado de impor~aciOn de a2nc~r ~~ 

Cub~, asi el cultivo de la cafia de azücar se inicia primero en Teka>t y despue~ 
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en Valladolid, en este filtimo también el algodbn adquiere importancia y ~e 

cultiva an zonas aledaWas a Tizimin. El ganado continua teniendo altos ir1dices 

de producción en i'a,">:cñbS, Tizimifl .• Tekax, Hecelclarcfrn ~· Lennc:'-

En la ter~era década del siglo el congreso del estado da su apoyo jurldico 

a lti e>:pi:\nsifm y colonizclción de las tierrc1s. En !823 se decreta qua en lc:1 

solicitud de tierras para cultivo o cria de ganado, so deberi scWalar que r10 

se afecta a los ejidos da los pueblos, que no sean .propiedad, asto es~ ba!dios 

y que se hayan trabt-t_iado cuando menos cuatra años consecutivos. En apariencia 

se trataba de proteger las tierras y la produccibn ejidal y comunal, pero al 

señalar que sa debe ocupilr y trabajar un terreno por lo 11u~nos cuatr·o años sin 

interrupciones antes de legalizarlo, se entraba en problemas puesto que no era 

posible realizar con eficiencia el cultivo de la milpa por su car&ctor 

rotatorio. 158 

Par~ 1841 adem&s de los terrenos considerados baldios~ casi toda la 

pr2n'insula es decli1rc;,da enajerté\ble, con la e:-:cepción de la antigua ~una dQ 

haciondas que se empieza a transformar en plan·taciones de henequén y Qtle 

ocupaban la n1ayor parte del lrea actual de la regi6n henequer1era. En 1845 su 

prohibe la importación de itZCtcar y los ten .. atenientei;¡ dc:1n paso c:-i lét!i de11unciaü 

de terrenos baldios. Para 1847 es muy probable que se pensar• en aumentar la 

superficie de la caRa de azficar y de otros cultivos ya que se decreta que lus 

terrenos bald1os son propiedad del Estado y éste puede di.sponer de ellos de 111 

manera m~s conveniente para su enajenación, de acuerdo con las circunstanci~s 

que existan en ese momento. 

Desarrollada con m~s rapidez a partir de 180Q, para 1847 la divisiDn de la 

estructura social rural en dos partes, tendria como resultado la Guerra de 

Cr.stas. Esta -fue l" rebeliCln de los Cbmpesinos niayas de las regiones del estE1, 

sur y sureste para frenar las incursiones de los terratenientes ansiosos por 

despojarlos de sus tierras y detener los intentos del gobierno y los 

hacendados ·de restringir el uso de la tierra por medio dE! una legislacibn 

nueva sobre la tenencia de la tierra y ejidos. Fue la respuesta " los •Ros de 

racismo y explotacibn de que hablan sido objeto desde la conquista. 159 

mediados del siglo XIX YucatZm se encontraba agitado por el 

enfrenta1niento de dos facciones criollas, que se disputaban llenar el vacio de 

poder que la expulsibr1 espafiol&, al triunfo de la ir1dependencia, habia 

originado. Eran los intereses de los latifundistas de Mérida contra los 

intereses de los comerciantes campechanos. Estas pugna~ fueron el reflejo <le 

los cambios en l~ estructura socieconbn1ica peninsulill'". 

Con m~yor fuerz~ que antes, a partir de los primero~ affos del siglo pas~do 

y p~s~ a la preser1cia espafiola, Yucat~n daba can firmeza ur1 vuelco p~ra dej~r 
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su pasado colonial tributario y dar un salto a la ecanomia mercantil. Las 

logros de una prbspera actividad agropecuaria y exportada~a, permitieron la 

creaciCm de un grupa nuevo en la sociedad yuca teca: el del empresario con 

mentalidad mercantili~ta. 

La rlgida sociedad e~tamental se deGmcrcn~ba, la& nuevaG condiciones 

econOmicas obligaban a una mayor cor1centraci~n de l~ tierra en manos de 

quiénes podian extraer un excedente econbmico canalizable a través del 

mercada. Hubo dos bandos, una que estaba por sobreexplotar la fuerza de 

trabaja maya por medio de mayares tribut6s y contribuciones obligatorias, 

mientras que el otro prefer1a la continuidad de su si5lema com'tlli1l d" 

propiedad y su economia autosuficiente. La contradicci6n se m~nifesto en l~ 

l'tcha por el peder, derivando a un enfrentamiento militar, en que participaron 

los mayas en los dos lados~ ya que ambos les pron1etieron r~ivindicaciones 

sociales, econbmicas y politicas. Al finalizar la contienda los vencedores no 

hicieron nada por los mayas, una vez más los habicm engañado pero c,horcl la$ 

cosas ya no serian iguales. 160 

En este conte>:to sociopolitico estall<• la rebelión. Al principio li1 úuern1 

de Castas se inicia en la parte oriental de la pcn1nsula, en las cerc~nia& de 

Valludolid .• e:-.tendiendose muy pronto a l<• p<,rte oeste de los pueblos de S'.1b<in .• 

Sac;,J;,ca,. Xmul y Pl•to. Con lii contraofensiva yucateca, las mayas se ven 

obligados a retirarse a las selvas orientales donde mantuvieron vivas la 

rebelión a le largo del siglo XIX y hilsta la tercen1 déc&da del siglo XX. lbl 

Para 1850 las t:opas gubernamentales reciben refuerzos de la federación, 

pilra intentar frenar el avance victorioso de lo.s mayas. El ejército blanco no 

logró derrotar a los mayas, pese a que hubo contratación de tropas mercenarias 

reclutadi:-\S entre los sudistas norteamericanos y mC'\.;; envios de tropas de la 

feder<1ción, as! come levas contin'tas en la penlnsula. 

A pesar de casi alcanzar la total e:-.pulsibn de los blancos de la penln5ula, 

los mayas abandonan la ofensiva ante la necesid~d de preparar las parcelas 

para la milpa. Ceden terreno a las tropas ladinas y en circunstancias de 

peligro inminente tanto de perder la vida como la independencia, a través da 

la invoncibn de ur1 culto religioso, logran infundir la fe y eso les pcrn1lte 

pensar que los dioses antiguos estaban da nu~vo con ellos, lo convierten en un 

recurso para defender su libertad y se preparan de nu~vo p~ra la luch~. lb2 

El culto de la Cruz P~lrlante:i se convier·te cm el elemento idúoló1:1ico 

decisivo que mantiene viva la rebeli5r1 y que ademLs crea llr1a orgar1i2aLi6n 

social coht:rentt?, en la cu~1l se? hi:1 t.:onsolidudo un Estado Tnocr!tt1co.. Lu.; 

sermones influyen par~l 1··eanimar i:il ejét·ci to m"":iya. í1ientrcts los ladinos 

declerar1 por terminada la guerra en 1855~ sirt una victoria clara ~or par~e D~ 
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ambos. p¿¡lra los mt ... y~,s ;:.,,C\n quedaba bastante por pelea!". Solo qlle ')'C\ n() seria 

una rebelibn ni una Guerra de Castas, ahora seria una cor1tienda entre dos 

potencias: Yuca tan y Cll;,n Safltil Cru:<·. · De tod•1s l"s rebeliones indigenas en 

Améric" Latina, parece que est,, ful! la llnica que habia logr<1do é:<ito ~··si ¡, 

los yucatocos les resultaba impo$ible vencerla lo majar serla ignora~la. Eso 

fue lo que hicieron. 163 

Los ru~ya~ se encontraban animados y fortalecidos por la prcsenc~~ d~ ~~ 

simbolo que repreaentaba a la divinidad. 

Los intermediarias con los dioses, los sacerdotes, encargados de recibir-

los n1er1sajcs de la Santa Cruz e interpretarlos, ~eafirrnaro'' ~u lid~razgo ·y 

autoridad ~obre todos los rebeldes quiénas recibir1an el nombre de cruzob. En 

este periodo de la lucha serian los sacerdotes los que tendrian ln hcgemonia y 

1<1 di~eccibn an la poblacibn maya. 164 

El lup~r de residencia de la Santa Cruz, se convierte en un s~ntuario. un 

santo Cah sede de los cruzob. Por medio de este elemento ideológico, los 

lideres mayQS reorganizan a las tropas ~ institucionaliz~r1 el sistc1na de 

corupaffias milit~res ~ las que deblan. de manara obligatoria, pe1rtun~cer todo~ 

los hombres en edad de combatir. Cad.:-; comp¡;;ñii:; tenia un jefe con qrado milit¡,r 

y un compromiso de realizar una guardia en el pueblo de Cll,1n S.1n·t,-, Cruz, pal"« 

proteger a la Santa Cruz de un ataque de las tropas ladinas. En el aspecto 

religioso se tenla como la m:.s alta autoridad al Nolloc/J Tiltil o T•dicll, 

encargado principal 1ie las misas diarias y otras ceremonias important~s~ su 

autoridad se deriva de ser el intermediario entre los cruzol.1 y la Santa Cruz, 

después se tonia al secretario, quién se hacia ca~go de escribir los se1rmonus 

y mensajes de la Santa Cruz y de guardar los documentos do valor. Hubo otras 

encargados de menor Jorarquia como 'el m<1estro cantor, qllién entonaba los 

salmos, oraciones y cantos religiosos t<1nto en latln como en maya. 165 

Tanto los encargados militares como los religiosos fueron producto de las 

circunstancias histbricas, pero su conjuncibn teocr•tica-militar dio origen a 

una organizacibn social que hasta ahora tiene vigencia. 

Por otra parte, la Guerra de Castas significb el alto a la expansibn de la~ 

plantaciones henequeneras, éstas ya no se aventurarian mf1s allá del f..rei:1 

ocupada i11icialmente por las haciendas, mismas qu~ se tranufor1naron en 

plantaciones, cor1centradas alrededor de Mérida er1 ur1 1·adio aproxim~do da 80 

kilbmetros. casi la misma superficie actual. 

En un p~oceso de diferenciaciBn regior1al, que se remor1la a la epoca de l~ 

conquista~ el conflicto permite la delimitaci6n m&s clar~ y pret1La d~ lr~s 

zonas geoeconbmicas en las que actuan vario~ grupos sociales. Eri el centro v 

en sur se establecen mayas independientos que participan poco un la puerra: en 
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ius airi::dadOros:··da .. Mér•i"da, io~·. mt.~yas sujetos a lits plantaCione·$, ccilaboran con 

lo& UluncoS en las expedic:fónes ctintra los macehualob; en el' o·riente se 

encuentran 105;'" éruzob; ocupando el territorio independient·e de. Chan Santa 

frt1z. 166 · 

A fines del sigl~ pasado el pais se encontraba en pleno proce~o capitalista 

con aum~ntos en la exportacibn, los nQcleos urbanos se incrementan en nQmero y 

en poblacibr1, la industria se consolida. 

Yucat~n no permanecla al margen, la industria henequenera, que r10 era ajena 

al cunflicto en·tre mayas y ladinos, se habia convertido en la fuente m~s 

importante de ingresos, vla las exportaciones, concentrada en pocas manos. 

En contraste con la fastuosidad insultante de los duuKos de las 

plé:rntitcioncs hen~quenerc,s, la famosa C;rsitt lJivinc"l, los mer.yc:1s estaban 

condenados al trabajo üe sol a sol, junto con los yaquis y otros deportndos, a 

sopo1Rtar los castigos corporales y el derecho de pernada. Turner contün1plb a 

las esclavos indlgenas y se asombr6 con el lujo de las mansiones y d~ las amas 

Los 

devotos, 

cent1·os 

tan celosos de las buenas maneras y de las Jerarqulas sociales. 

urbanos~ en particular Mérida, fueron asiento de una clase 

burguesa parasitaria, 

en la contempl~1ción 

abQlica, sin afanes trascendentes, egolsta y 

de su pasado. Cursi cuando quiere ser 

adormilada 

romántica, 

tradicionalista y anacrbnica cuando inGtilmente se aferra a valores obsoletos 

y sepultados en la t1istoria. 

Yucatán no era tan s6lo el henequén, en la parte oriental quedc1ban las 

selvas virgen~s, con un problema harto simple: se encontraban en poder de los 

crttzob. De nuevit cuenta, la necesidad de C\poderarse de las tierras obligC\ a 

Qmprender campaffas militares, para rescatar esos territorios en poder de la 

b§rbara raza maya e incorporarlos a la civilizacibn y progreso de los ladinos. 

Ante la incapacidad e ineficiencia peninsular, el gobierno federal asume la 

direcciOn de las expediciunes militares, reemplaza a las autoridado~ yucatecas 

y se lanza a pacificar a los rebeldes.· En urt movimiento doblo. envia tropas 

tanto por la bahia de Chetumal para tortar las lineas de abastecin1iento 

provenientes de Beli¿e a través del rio Hondo, como por tierra entrando por 

f·eto. 

El 3 de mayo de 1901, dla de la Santa Cruz, el ejército federal ocupa el 

sa11tuc:\rio de Chan s~1nia Cruz abandonado por los mayas. En noviembre de es~ 

a~u. Dlaz er1via una iniciativa de ley a las cimaras a fin de crear el 

territorio federal de Uuintana Roo, en. tod• la parte oriental de Yucatln. El 

22 de novien1bre se promulga el decreto que le da origen. 167 

CucH1do lc1s tropas abandonaron Chan Santif Cruz, conocida en ese momento como 

S¡1nt« Cru<: d1> Bravo, después se llamarla Felipe C«rrillo Puerto, los cruzob no 
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regresan a su santuario profanado. se' dividen ·creando tres asentan1ientos 

nuevos en Ch11111p6n, Chancah e >:-Cacal. La desorganizacibn se fL\e apoderando de 

los mayas, los dirigentes llegan a tener un control minimo sobre sus 

seguidores, las tropas y las compañlas se convirtieron en L\O conglomerado de 

individuos que se reun1an con periodicidad en los santuarios nuevos para 

celebrar las ceremonias y ritoG sagrados. 

Los mayas no fueron sometidos por las armas, prefirieron retirarse mils 

adentro de las selvas, para no aceptar la presencia humillante de los ladinos 

en sus antiguos dominios. Una manera nueva de presibn y control, mucho mls 

sutil a través de la actividad comercial y en especial de la explotacibn 

forestal, los llevo a aceptar a los blancos. 168 

Todavla en las dos primeras décadas del siglo XX continuaron siendo los 

señores de la selva, a partir de 1920 el incremento de la produccibn chiclera, 

actividad a la que se fueron incorporando como fuerza de trabajo, los condujo 

a una integracibn forzada en forma lenta pero continua al resto de la sociedad 

no solo yucateca sino nacional. 

Sin embargo, es hasta l~ época de C~rdenas cuando quedan definitivamente 

incorporados, al otorgarseles posesiOn oficial de sus tierras mediante 

dotaciones ejidales y se les organiza en cooperativas de produccibn. Lo cual 

no significa que el- espifitu de lucha haya ·desaparecido ya que continúan su 

resistencia y van identificando a sus nuevos enemigos: los ranchos ganaderos y 

la sedentarizacibn forzada impuesta por el ejido. 

A fines del slglo pasado en Yucat~n se habla iniciado, impulsado por la 

clase dominante, un proceso tendiente a crqar una integracibn pol1tica e 

ideolbgica. Se construye una notable red de infraestructura, que sirva a las 

comunicaciones internas y se oriente al exterior. Todo en funcibn del 

desarrollo henequenero. También se promueve una politica educativa cuyo 

objetivo es fortalecer su presencia en los poblados del ~rea henequenera y 

maicera, Ticul y Peto en la primera y Valladolid en la segunda. 169 

A partir de 1880 y hasta 1914 el desar~ollo econbmico se basa en la fuerte 

sobreexplotacibn de la fuerza de trabajo, partiendo de la producción, 

transformación y comercialización de un producto de alta demando, con un 

manejo monopblico y vinculado a empresas norteamericanas. La producciOn del 

henequén y las consecuencias de su implantacibn, generaron modificaciortes en 

la estructura socioeconbmica yucateca. Una parte de la población es excluida, 

mediante la violencia, de su economia tradicional y sometida a condicior•e~ de 

esclavitud, cultivando un producto que se destina al mercado. Se refuerza la 

tradicional orientaci6n t1acia el mercado exterr10 de la produccibr1 yucateci1-
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Desde 1830 el desarrollo económico se vincula tanto al mercado externo como 

por el proyecto de acumulaciOn local; la orientación de la producción td 

me!' cado determinc:1., en gr;1n medida" las condiciones de eHistencia de la 

economia campesina. Se mencionó que la expansión del henequén se frenó par lt\ 

guerra y que alrededor del ~rea ocupada por las plantaciones se creo un 

cinturón milpero con ejes en Valladolid, Tizimin, Sotuta y Peta. Se mantiene a 

la milpa, pero no sucede lo mismo con el ganado ya que fueron los hacendados 

quiénes orientaron el cambio hacia el henequén y pasan de ser exportadores de 

ganado a importadores, para abastecer de carne a la población urbana. 

Este desarrollo econOmico se centra en un proceso de acumulacibn y 

explotacibn en el que coexisten, por una parte, la burguesia agroexportadora y 

por la otra una masa campesina dividida, donde un grupo se hallan sometido a 

relaciones forzadas de producción y otro en relaciones libres o autbnomas. 

pero todos transfiriendo valor a la burgues1a. 

2.6.- De nueva cuenta la expansibn 

La e>-:plotc:1cifm de los campesinos permitió a los miembros de la C;,st;r Divin;1 

mantener la conciencia tranquila por un buen tiempo, dormir en santa paz. Esa 

plicida somnolencia tropical fue turbada cu~ndo a mediados de 1910 recibieron 

noticias alarmantos de nuevo el oriente de la penlnsula di1ba muestra6 de 

actividad y los •nayas rebeldas se haclan presentes. El gobierno yucatcco 

auxiliado por las tropas federales logra el control de la situación. Al 

finalizar el año, los campesinos del norte y. centro del pais se leveintc:1bari en. 

armas, buscando un cambio radical de la estructura socioeconbmica. 

En Yucatll.n las familias decentes pertenecientes a la C11st;, Jljvjn;,, 

comen·taban las acciones de los b~rbaros y se compadeclan del pobre destino de 

la nación si aquellos lograban triunfar. La revolucibn llegb a Mérida con las 

tropas del general Salvado Alvarado, después de fusilar y apresar a unos 

CUi1ntos jóvenes de la Cñsta Divjn;, y a algunos campesinos eng~"ñados, quiénes 

pensaban detener la marcha de un ejórcito que se habla er1frentado a meJore& 

enemigos. 

AlvarcldO se negó a servir de cómplice de los ~eñores del henequú11 y iH.i 

amasar una fortuna a cambio de sacrificar sus convicciones. Libero a los mayas 

de la servidumbre en que se encontraban en las plantaciones e impl~ntb u11~ 

serie d~ medidas acordes cor1 las iüeas revalLtcio11arias. Alvarado fue un suplo 

de mode1'"nidcid en conflicto con el conservadurismo de ltt Cir!.'fi, 1'iVJ.!1it. Lo cui.tJ 

no impidib que durante su gabierr10- con la eli111inaciOn a los i11termedi~r1os. 



87 

los henequeneros obtuvieran magnificas ganancias por concepto de ventas a loa 

Esti:"d1:>s Unidos. 

Al sup1·imir las tiendas de raya, el peonaje y decretar el pago de L<n 

salario a los trabajadores~ Alvarado da pie para que se incorporen ~l mercado 

y a que los comerciantes de origen sirio-libanés~ quiénes comenzaban a escalnr 

una posicibn socioeconbmica. se aprovecharan para inici~r el desplazan1ienlo üe 

las henequeneros, la razbn estriba en que dirigieron su tomcrcio h~cia los 

marginados, a los mayas recién lib~rados, a diferencia de los comerciuntes 

yucatecos que sblo buscaban satisfacer los afanes de consumo de lujo de la 

C;1sta í)j\dna. 

A partir de 1915 se entra en ur1 periodo de transici6n y crisis re5peclo a 

la etapa anterior de bonQnza. Yucat&n empieza a sufrir las consecuencias del 

monocultivo, sometido a l~s fluctuaciones de un m~rcado internacion~l caüa ve~ 

más c.ompetitivo. A esta crisis económica, sti suma otra de tipo politice: li\ 

lucl1a por la hegemonia politica que, si bien adquiare caracteri~ticas propias 

de autonomia en Yucat~n, se halla en ur1 proceso de car~cter nacional. Después 

da un breve periodo de bonanza y auge comercial honequ8nero, pes~ a la 

r·educción de las flíE~as prc1ductivas, en el lapso dt:' 1912 a 1918 .. ül termi11c> Ue 

la primera guerra mundial, empiezan las crisis peribdicas de com~rcial12acibn 

y las restricciones a la producci~n qua, ·con algunas interrupciones, aun 

e>:isten. l70 

Tanto el henequén como el malz se convierten no sDlo en productos 

complementarios, sino en los dos cultivos b~sicos de la penir1sula~ mantuniendo 

un estrecho vinculo las ~reas henequeneras y las zonas maiceras. Entre 1925 y 

1930 las super·ficies cultivadas d~ ~mbos productos ocupaban el 95 Z d~ los 

cultivos y en esa relacibn, el henequén stlpuso el 73 X de la produccibn. Para 

1920 se intenta en el ganado bovino y porcino un• vuelta a l• produccibn y se 

impuls~n las explotaciones pecuarias, hacia el final de la década se foment~ 

la ap icul tun.. 171 

La gravedad de la crisis tendrl hondas repercusiones no sblo en la 

produccibn henequenera, también en la producciDn de alimentos el henequén 

despl•za al ma1z y ocupa las mejore~ tierras milperas. Incluso los campesinos 

habian optado por cultivar henequén en detrimento de la milpa. Y puesto quw 

1L1s condiciones de produccibn son de tE'mporal, lc1 ~>oblación se <mc:ontrcd..1ü 

a las hambrunas que se repetian de nrnneri\ rE:'currente. t::slas 

condiciones se modificaron hasta 1Y60 cuando se e1npiezan a cultivar citt·1cos. 

pero siguieron igual para la mc.lyor p~1rte de los producto•3 ¡,:tli1111.?ut1t:1u..;, 

bftsicos. 
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Baje el gobierne de Carrillo P
0

uerto se .intenta reorientar la prcduccifin 

campesina e impulsilr l~ prod~ccHin de ma1z,, SEf dictan resolL\ciones de dotacibn 

de tierras para proceder «, ·h .. conver'sibn ·d~ ·henequén a malz. L¡, m«yoria de la 

tierra fue entreg.ad;:. en la· zona maicer;:., mientras que en la regibn henequenera 

ne hubo distribucibn de tierras sino hasta ·e1 gobierno de Cardenas. 

En 1937 Cardenas entregb a los campesinÓs la mayor parte de los plant1cs de 

henequén, para que los trabajar•n bajo el sistema de ejido en forma colectiva. 

Yuca Un ya no era el. coto exclusivo de los descendientes de los 

conquistadores, ahon\.los comerciantes· de origen sirio-libanés emergian como 

un sector social· dispues~c·~ disputar el'~~~dominio en la eccnamla. Dirigieron 

su actividad comercial a cubrir lL'IS necesi'dadcs de consumo de los alrededores 

de Mérida y de los pueblos del interior de~ estido, De manera lenta se fueron 

adueñando de las principales ramas del é:omeré:io, hasta lograr un sitio en el 

concierto de la clase dominante yucateca.:E~;desarrcllc de la ganaderla en el 

oriente de Yucatan se haya· vinculado a dicho'.·gr.upo. 172 

Entre 1942' y 1951 ias·~~~idas de distrtbuciein da la tierra, asl coma de la 

reorientacifln de ' la .pr.iidtlcci.fln maicera·: y'.:· dei ~la reactivacibn del mercado 

henequenero, elim'inar:la ;'.:~·~~enUneamente· '·1~·:desocupacibn, se generar l. a l\Oa 

meJor alimentacibn y· se<re~tablei:erl.a un 'nive'l de vida .superior, en términos 

comparativos, al de ·.otros.' campesinos d~·l .Íi<ii.s. La segunda guerra mundi<ll 

favorecerla con amplitud' la recuperacifln ··del henequén~ tanto en el aspecto 

productivo como en el de transformacibn: 

Luego dal periodp de reactivaci1ln del mér'é:i.do henequenero se inicio, de 

nueva cuenta, la ca1da de Ía demanda, la ·c'ual .en un principio no afectfl los 

procesos de produccifln, aunque sl el de ~cimercializacibn. Esto se traduciria . 
en una crisis de sobreproduccibn, la .cui.1. se manifestarla en toda su 

intensidad en la década de.1960. Durante t~do ese tiempo y pese a los intentos 

de diversificacibn agrlcola, el henequén y· el malz seguirlan siendo los 

productos básicos.de Yucati.n. 

Durante este period~ no sblo contin~an los · intentos de logra la pluralidad 

de la produccifln, se procura incluso la planificacibn de otros cultivos. La 

produccibn dQ az~car, cultivo discontinuo desde el siglo pasado, desaparece dQ 

YucatSn a mediados de la década de los seser1tas con el cierre de los ir,genios. 

Uno de los productos que logra su afirmacibn en este tiempo es la ganaderla, 

en ~special la bovina que se triplica respecto a 1930, se p~sa de 100 64/ 

cabezas de ganado vacuno en ese año a 333 130 c.C1.bezas en 1960 y S,t:? incrumenta 

la produccibn porcina. 

La• medidas que se aplican a partir de 1960 para superar la crisis, se 

ar ientc'.ln •• fortalecer a ciertos grupos, acentu~ndose la 
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econCJmica. Algunas de eÜ~·,¡ .. f"ueron. la atomización del· ejido; la compra del 

gobierno federal de la. empresa. Cord~mex;"el desarrollo de una pol1tica 

crediticü< orientada a la diversificaé:ifln agri"cola y dirigida a los pequeño!> y 

medianos propietarios; t;;mbién se invirtiCJ ·en ~reas conflictivas como un 

mecanismo de reducciCJn de la presión social; se implementan planes de 

desarrollo.. el primero de los cuales fue el Plan Chac; se continua el reparto 

de tierras; ya que no es posible solucion,rlo se busca aminorar el problema 

del desempleo. 173 <~.:<, .. ·.····. , ~: ~t· .... 
En YucaUn el ·É~tadó. se to~~·i~~te ~ñ. ~l /a~~~o de los principales medios de 

I'•• 

produccÚ>n, asl . como en ~·l.cbmpnidor 'de"la fuerza de trabajo ya sea por 

conduéto del banco oficial,. de Cordeme'x o de otras instituciones .. ·. 
gubernamentales, se compra .el trabajci:., .de los henequeneros, de las 

citric:ultores, de una parte 
0

.'de los ejiclos;,·g.am<deros, etcétera. Al convertir 

los créditos en uri ingreso···fijo, que se i~t~·rponen entre el trabajador y su 

supuesta parcela ejidal o propiedad. 174 

En la zona 'de. Valladoii.d.: y Ti'zimln;_. as(co'm·p en Ticul, TekaH y Peto se ha 

producido uri'a diversific~'cibn .-ágropocuaria;"'iügares con un antiguo predominio 

maicero se han transformacio':en 'fos r.bastec'~ilores de alimentos de la penlnsula, 

como Tizimln donde. se asi'~n~~ ~i 90 Y. del gánadci bovino existente en el estada 

o como Peto donde ·se locali~a iá mayor. part."e ·de la producción citric:ola y lln 

incipiente desarrollo gana.ile~o. A Í:liferencla' de la zona norte del estado, en 

donde se concentra la prod\1cciCJn hen~qu'enera y casi la totalidad de la 

industria peninsular ubicada '~n· los municipiÓ~: dé Mérida, Motul y Um~n. 175 

A partir de 1960 se ha constituido lm~:s~:tor de medianos y pequeños 

productores, aprovechand~ la- ~iversi~icaci¿~'de la produccibn agropecuaria, 

algo similar se ha intentado en diver'sas ra~a!(productivas pero sólo ha tenido 

éxito en la explotaciCJn pecuaria del oriente .Y, en la praduccibn de c1tricos de 

Peto. Esta politica ha creado condiciones que fueron aprovechadas por 

productores privados, sblo a partir de los setentas se empezo a impulsar en 

los ejidos. 

En el caso de las explotaciones pecuarias se asiste a un proceso en el cual 

un pequeño sector es quién en realidad utiliza las obras que el Eatado 

promueve. En la actividad gan&dera peninsular coexister1 dos sisten1~s dB 

e><plotacilJn. 

Uno ~s la ganaderia moderna, bien organiza<la, localiz~da en diez municipios 

de Yucat~n, int~grada por grandes ganaderos que combir1an esa actividad cor1 el 

comercio y son poseedores del 45 % del ganado total, no viven co1l l~ 

inseguridad de la tenencia de la tierra y en propiedades de grMn lama~o. 

ademis utilizan tccnologia alta en el control de enfern1ed~~ü~ y para e~ 
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mejoramiento genético de SLlS hato5, cuentan Con apoyo cred{tÍ.cio, el !.~dice d~• 

agostadero es mayor qLle en otra5 regiones,'"ia >caÜdaíJ "def 'ganado: es también 

;;~~;:~,;~~;:::~:;;:::::::::·::::::::: ';~~~f f f íf li{if dt~;~tlfif' 
estado, en proporciones inferiores respecto a "Tfjj.11\1§; mtni2ipi.fí de/ aiárcadCJ 

predoiuinio panadero. 

pequefios y 

medianos propi~tarios, con deficiencias en s~ .o~g~~iiacibn, poseer1 el. 55 i;d~i 

gi::"nado en ejidos y en superficies pequaWás,.··_pre.Sefl·tan inseguY.idt:1d en ···"la 

e>tplolacione~ ganaderas ~or1 de 

tenencia de la tierra, es deficiente el control de enfermedadea por falta ~e 

infr aes true turc:"' y capacitacibn, son insuficiente~ l~s 

propo1"cioni,I'" alimento al ganado l?n tempon:"da de estiaje y poseen ·-·unc:1 baJtt 

c•,lidad en las razas. 176 

Lé,s difer-encic:,s han propiciado situacionos muy mtlrCcldas, por uncl pttrte, la~ 

invt?rsiones han creado una ganaderia rentable, que ha permitido una 

capit~lizaci6n a mediar\O plazo; por otro lado, la falta de ir1versiones las 

mantiene con escasas posibilidades de desarrollo y ese desarrollo diferenciado 

se basa en las pol1ticas del gobierno. Es un sector el que en realidad 

aprovecha la5 campaRas de vacunaciDn, los proyectos de promociDn, desarrollo 

rural y de capacilaciDn financiados por el Estado. Son los g1· C\ndes 

propietarios, los beneficiados con la ley ganadera de 1972 y al mismo tiempo 

crea las condiciones de un desarrollo capitalista m&s pleno de la producciDn 

pecuaria, limitando la posibilidad de una ganaderia de subsistencia. 

La ley ganadera de 1972 obligb a '•ntener el ganado en ~reas cercadas, lo 

cual condujo a que 6blo pudieran sobrevivir las explotaciones con mayores y 

mejores recursos, puesto que en explotaciones de menore5 recursos la ganaderia 

formaba P•<rte, con el maiz de un complejo de subsi5tencia, debiendo abandonar 

esa actividad por la carencia de pastos suficiente$, a la falta de capital y 

de mano de obra para realizar las obras que la ley exigi~. 177 

La produccibn pecuaria centrada en Tizimin adquiere un fuertu impulso, pese 

a las limitadas condiciones del suelo, t\:~nto en calidad corno en cantidt:td. asi 

como en la capacidad de agostadero de aquellas tierras que son declar~d~s 

aptas. Las explotaciones ganaderas ejidales r10 sor1 la solucibr1 a lo~ 

,proble1nas de los mayas, en la medida un que~ una vez re~lizad~s las obra~ du 

infraestructura y mantenimiento iniciales. requiere de mano de obra en olr¡1s 

actividades ~~ricolas. 
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Por las condiciones existentes en la peninsula, en cuanto a lo$ aspectos 

sociales, econbmicos y ecolbgicos de las explotaciones bovinas, los re~ultados 

que se esperan no son de lo inejor y las consecuencias ser~rt des~strosas e 

irreversible5. 
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-figura 25 
Relieve Palenque 



'He aqu/, pues eJ principia de cuando se 
dispuso hacer al ho1bre, y cuando se busc6 
Jo que debll 1ntrar 1n Ji carn1 del 
hoobre ... 11 Y as/ encontraran Ja co1ida y lsta 
fue Ja que entr6 en Ja carne del ho1bre 
creado, del ho1bre far1ado¡ dsta fue su 
sangre, de lsta se hizo Ja sangre del ha1bre. 
Asl entr6 eJ 1all len Ja foraacibn del haabrel 
por obra de Jos Progenitores ••• // De 1a/z 
aiariJJo y 1a/1 blanca se hicieran 
Jos brazos y Jas piernas de/ ha1bre. 
Unica.ente 1asa de ia/z entr6 en Ja carne de 
nuestras padres, /as cuatro ha1bres que 
fueran creados. 

Papal Vuh 
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3.- CDSMOVISION E INTERPRETACIDN DEL UNIVERSO 

3.1.- El gran dcminic 

Por cosmovisibn se debe entender la parte del sistema ideolbgico que 

incluye las ~reencias acerca del origen, la estructura y el destino del 

universo. Cada cultura cuenta con concepciones de este tipo, que se transmiten 

a cada generacibn, por medio del proceso de encultur~ciOn junto con el resto 

de sus tradiciones. 

Existen semejanzas y variaciones entre l~s co~movisiones de diversas 

cultur~s ya sean éstas antiguas o 1no~ernas. A menudo estas ideas se articular• 

en forma de mitos de la creacibn, en los que tratan de explicar el estado que 

tiene el mundo, al relatar secuencias de eventos ar1teriores. Una idea muy 

difundida es que la tierra estuviese alguna vez cubierta de agua. 

En los 1nitos de surgimiento se presentan rasgos interesantas~ como el 

empleo del nDmero m~gico cuatro y el ~imbolismo de los colores. El origen de 

rasgos culturales, se puede explicar por medio de la historia, por eje1nplo. la 

planta de maiz y los malos esplritus. A menudo ti~ncn la funcibn doble du 

decir como es o era el mundo y de axponer aspectos de su cultura. 

En cada cosmovisión se incluyen ide~s sobre la constituciOn dQl mundo y d~ 

las diversas c~tQgorias de serus que se cree lo t1~bitar1. Cor1 cada calegoria se 

vinculan afio m~s las treentins sobra los atributos de sus n1ien1broz y sus 

relaciones con la socied~d. 

A partir d~ su co~movisiOn na es posible inferir de mar1era dir~ct~ al 

compartaíl1i1~nlo de un~ cultura en situac1onos concretas. µero ~~t~s ct·eur.~1~s 
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sobre la nütlll'"i\leza Y. sus mitos dl? lt~ c(eacibn o sttg1 ... ildos!I propoFcioncln cl.:tvu~ 

pc:tr~, conocer lt,s actitudes pe~Oleantes q~le sé ejlcue!1trun en· una ~ociedad. 

Ltl creernt.ict en espiritus prat'ec1.ares_-_;o ri1~tli'gnas~. en· un cof>mCH:i sin_ limites u 

finita, t?n el progreso inevitable y' t?n , _ciartas calamidad<?s, product?n o 

reflejan las actitudes er1 cuanto al~ l~~~r que ocupa ~l individuo y ~u 

comunit.lad o ~ociedad en el ltniverso·~ 

Los ¡:¡aµeles, técnicc:ts -y cr eer.fr;ia.~ .-1;0li91.osaS se deben -diScut·ir 'eh ~·¿it,~··ÍfJ1t · 
ostr·ech4 con los aspectos soc:ialeS,,_ ·t~cn~lOg·~~o~: ~ .ideo~Óg~c~s:,,·_¿·,,~ . .'~::· ~-~~úr·,'aYei·~,.~-. 

1<1.: rel ig ifm no \~~ :' una · 
. . ';:·:" .. '«·H:-

tJe qua, l?n i?l 

;~-~ ,¡~~~ ·--~:t'.-_ ,,': ;, ' 
Y COIDO en el ca~o de los maycts!t l?>tlste o'" mf1s· bien se e:<presa, '·'.~únil·;'d{~1'~n~lón·-

::~~~:~::,, :

11 c:~~:r ;~"~~~::~ºy d:,,~:,. v:~''m:~~~'\~:t~~:l'"j~:\:: ~;:d~~~~J'á!~;tr~~; de 
Mueve et ali mir ctción contemplar lali ruinas-- maY.cts·.-dc ~'._~:c¡~j~-~-h~~~'.~~-Il;-~ ~~~ ··1..1~·f/1~{J ;-':\Se/,·-= 

considera un simbolo digno del ttrle y la-culturct nt~ciontll~- P-~1ró-~ ~ri~-'-·1·9·1;·~¡..~--les 

L:-i existcn..:ict de mE1s tle un millón de i11dividüos que _vj_veu--s~l Vidá--·,: c~-tidi.'.~·nc~ 
l1ablando y pensando co1no may~s. 

Li.1 llistoritt es pródigi:t en mt·tnifeblaciones de untt pennarlente. rtipresióit Je 

e>:µreo1on~s culturalGs y de las condiciones para su creaciBn 

reproducciDn. Be leG ha denominado supervivencias culturales o persistencia de 
costumbres, cuyo signiiicado sblo es posible a través de la hi~toria. Sa 

consideri::l que ya no tionen relevclncitl al9una. 179 

Ante la cultura dominante existe y la enfrenta una cultura poµular basada 

en tradiciones diferentes. Una participa en un espacio mestizo y l~ otra as 

indigen". Los participantes se expresan en ler1guajes disti11tas, no se 

entienden~ poseen cosmovisiones opuest~s. 180 

So ignorc1 et la. mentalidad indlgena y a la gama de -fcnDmenos que 1.:1 

a.compafiar1, sus ma11ifestaciones se abordan como simples hecl1os folklbricos o 

meras supervivenci~s, pero Jam&s como reflejo de un pe11samienlo vivo y de ur1a 

mentalidad compleja. 
No es posible enfrentar un estudio del pueblo maya, si se igr1ora su 

cosmovisiOn. su concepcibn de la naturaleza. Sin ton1ar astas elementos un 

conocimiento cabal de su historia y dC? su sociedad quedar~ ir1con1pleto~ r10 se 

ente11Llerb:1 lo que hubo detrft5 de li:t Guerrit de Ct\stas~ momento cumbre deo lct 

r·esisi.~nLi.:i que se inlciit en lt1 conquistt.1 y quo penjur¡:1 hi:1st¡:1 huy. 

Es 0L1000 sc~alar la io~portancia del 01aiz en los maya~ pr~i1isp~11iLuU y 

conte111purf1neos. Al hnmbr n hecho de 111<:-ti;;!,. ~t,te le continuo ditndo v1Utl i.ú11to en 

el pii:tno tle? lct 111t.1nutcrnción como e11 b1~inaürlE: un s~n"l:..do e:dsi..e11cii1l quL" 1IJL1 >J 

va m&s ~11~ Oü ser un aliíl1er1to. 
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•••••••••••••••••••• .. Dioses del Panteón 
maya. con sus 
correspondientes 
gllfos. tomados 
del Códice Drosde. 
o, Dios de la 
Muerto; b Chac. 
Dios de la Lluvia: 
e, Dios de la 
Estrella del Norte: 

1 . 
. 

B 
e 

d, ltzamná; e, Dios 
dal Malz: f, 
Dios Sol; g, Diosa 
de Ja Luna Nueva: 
h, Bolon Dzacab; 
l. Ek Chuah, 
Dios de Jos 
Mercaderes; J, lx 
Chal, Diosa do la 
Luna Vle/a y Diosa 
de la Medicina. 
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S1~'1ltJU el malz ur1g1 .. m de .iit vida y t'St.a qi; .. e, en torno suyo;.- es uu poco 

~11"Pl~ cona1uerarlo solo O&Ju el ~specto e~onbillico. Ya que-el :~ulti~o ~o la 

m.llpa t?Vl\l1..m..:_1a la ·cos1riovi~ión di:' lcis íl\i:\yas,. no só10 refleja. su si:tuaciOn_.-._aute 

ll.~ oatural~Z1.1.., titmllién noruiB. las t't:olai:ione:; qué establecen· cóil' elta· Y.'¡:, -fr:é:l.ves 

du esa jÚH'""tic:ipaci6n fijan létS 1"elacione~ entre los individuos. 

3.2.- El diTicil equilibrio 

La civilizaci~n maya se asentb teniendo como base a la agricultura, en 

especial el cultivo del malz. El malz iue el sustento de los mayas del periodo 

clf,sico y aportó i,, fortalezét para la constrllcción de las ciudades y la 

elaboraciDn de una alta calidad de vida. 

El maiz tiene una gran importancia en el campo cognoscitivo indlgena, tanto 

al nivel individual como en el social, de las relaciones entre los hombres por 

unét péurte y por otr-a, d~ lc:\s relaciones entre los hambres, y los seres 

vivientes distintos del hombre. 

La vida humana no se concibe sin el malz, su cultivo aparece como la 

relacibn social que pern1ite satisfacer l~ necesidad de apropiacibn temporal de 

la selva y su transform~c1bn en milpa~ 

Considerando que~ en la selva se er1cuentra el antecedente de la existencia, 

del conocimiento y de su apropiación se debe partir para comprender la 

relación hombre-naturaleza, ql1e se e>:presa en el cultivo de la milpa. La 

naturaleza siempre se encuentra presente y por ella se van a explicar su sitio 

en el mundo. El que la milpa permita, una vez terminado el ciclo de cultivo, 

la regeneración de la selva, significa la reproduccibn de un ~stilo de vida. 

Para los mayas antiguos y modernos todo puede llegar a tener vida y en esa 

concepción del universo, se reunen los hombres y los componentes de la selV« 

para cultivar los alimentos y superar !os elementos desfavorables que i1npidan 

su desarrollo. 

Para el campesino la s~lva r10 se er1cuentra sola, la pueblan los esplritus 

poaeedores y protectores de ella. La naturaleza es deificada y puesto que todo 

lo que en ella existe es propiedad de los dioses, es preciso solicitar permiso 

para su uso y contar con el auxilio de los enc~rgados de cada uno de sus 

componentes. 

La tierra es. simult&neamer1te, el lugar a donde van los muertos y el sitio 

de donde nace la vida, siendo el 1naiz la planta vital, pues de masa de ruaiz 

los d1os~s crearor1 al humbr~~ después de que varias razas de hombres fueron 

croadas y destruidas en épocas succ~ivas. 



BLANCO - NORTE 

NEGRO - OESTE VERDE ROJO ESTE 

AMARILLO - SUR 

•••••••••••••••••••••••••••• Gllfos correspondientes 
a las direcciones 
del mundo y sus 
correspondientes 
colores. 

-figut-a 27 



.,:.:; 

tu cuit1va1· .L .. '\ m1ipi:t se v .. 1 a l'l?Pl''ü!itrn't~\r l.;i. cr-eacibn del,·hombre~ · el 

c-.;U1¡,.1C?s11•0 v1.1 i:'\ c:u.:l\.\._,r. de li.1. 1nismt:-t mt:1.llt?r1.1 .t!Ll~ 1.0$ dioses~ :Contando c~:m su 

é\ su 
'' . : . ~ 

Vl?.::. d~ ·t .. :ictor·tJs CUll\O t11 :501,·.·let 'll~lVia~·.- e(·'-S\.tú1U·~· et~étfiol'."a~·,se'-;deben ·crear 

pcd .. rone'5t C.Ltlturales que permit~1rf· asegurar las cosas buenc,s de la vida y 

Dr-t?serv¡:1.r un conor.:1mit:!nfa:. necesari~ pt:\ra ~l bien co1nCrn y asl logral'" un 

ben~ficio. La mota es c·on.seguir el control, enlazar li:'\S fuerzas de la 

naturaleza a l~-.. vCJluntad humanél, pat'"a obtener satisfactoriamente las cosas 

necesitan. 

La milpa es creaciOn o actualizaciOn de un pasado primordial y es la 

primera repreYentaci~n global del mito de la creacibn humana. Es el inicio de 

una cul tur·a mimética, no por ser- imagen de la naturaleza, sino por ser 

repeticibn del acto creador por medio de la milpa. 

La secuencia de los ele1nentos de la mimesis se mueven a través de los 

variaUos factores de un simbolismo, que coincide con el máximo orden cósmico 

conocido y representable. Si la farma flsica de la milpa se Justifica por su 

simetria con la concepcibn cosmolbgica y con ella se explica la importancia 

central del ritual de creacibn de la milpa ya que no es posible entender la 

naturaleza. si no se conoc~ la estructura y formaci6n de ese espacio ~agrado. 

La esencia del acto de cr-eación de un espc:.\cio sagrado se identifica con la 

reproducción, a escala reducida. del é.lcontecimiento de la creacilJn y de su 

relacibn con la construccibn de una cosmogonla. La milpa como arquetipo rnitico 

no es m~1s que un desgarro del espacio amorfo o cabtico y la constitucibn de un 

punto central de orientacibn. 

La experiencia r-eligiosa de la milpa consiste en poner- en armenia un 

espacio. que s~ convierte en atipico. con el n1odelo eterno del cosmos. Los 

instrLunentos de esa operación son los ejes verticc:,les y horizontales del mundo 

que establecen en su punto de encuentro un centr-o y revelan la réticula 

primigenia de la orj.entaciOn. La forma cuadrada, orientada por- los ejes 

verticales, es el ar-quetipo del mundo salido de su caos original a través de 

la escisiOn de los cuatro elementos fundamentales. 

El maiz es sagrado y se le debe tralar con respeto y circunspecci6n, posee 

un aspecto intangible de su yo en constante interaccibn con los elementos 

tangibles de la r-ealidad. Si se le ofende o se le trata irrespetuosamente, 

puede molestarse y a través de sus guardianes solicitar el castigo de sus 

ofensor~s desapradecidos. 

Hay varias 1naneras de privar de maiz al hu1ílbre, las m's importantes y 

usuales son ins pla~as de insectos o µar ~fectos du las lluvias, pero~ también 

exister1 m~d1os d8 aplacar y agradar· a ~so~ ragul~dores cspiriluale~. entre 



ellos se encua11tra ~l ofrocer·les ~uo1das y alim~ntcis.· asi ltis rit~s y l~s 

cert?1no11ias de l<:iS comunidades 1.:onsti tuyen~ un 'Í:.ip~
0

:; d~,'.c~,~~~·~-~ii·~·, de ~acriiicio 
'. ~ . ; - • ~ i' '. . . ,-

entre el c¡:iinpes1no y los UJ.OSe$. ~n l~ cual, ·ue p~Jn·en de .. ü:ul?rdo r-tlsjJl:ict\J 1h? 

icnpc.rtaules a~¡unlos económicos. 

El convenio es fortalecer el pacto sellado en a~os anteriores, esto es~ por 

parte de los ca1npusinos no abandonar sus obligaciones hacia lo~ guardianes y 

protectores de la selva, el viento, la lluvia, las plantas, los animales, 

etcétera y por parte de los dioses en su misión de proteger y aLlXiliar a los 

campesinos en los momentos necesarios. En caso de que algQn involucrado falle 

con su co1npromiso, es facultad d~l ofendido neyarse a cumplir con el pac·to. 

El maiz es base de la vida y proveedor de fort•leza y energla a los seres 

humanos, influye en todos los aspectos d~ la vida del hombre y le enseña los 

medios adecuados para vincularse al medio ambiente. La milpa es un lugar 

sa~rado y cultivar el maiz una obligacibn bendita, al ser el maiz un alimento 

divino, sustento del hombre v de los dioses. 

El campesino antes de realiz<1r u¡1 trabajo en la selva, convoca a los dioses 

y solicita permiso para usufructuar sus dominios, señala la superficie que va 

a utilizar e indica la tarea a realizar y ofrece en pago un alimento por medio 

de una ceremonia. Hasta nuestros dlas, una fe sincera y profunda impr!gna a la 

vida de los mayas. 

3. 3. - El periodo de gestac:ion 181 

De acuerdo con el Popal Vuh el libro sagrado de los mayas de las tierras 

altas, se procedi6 a crear al hombre en distintas ocasiones: La primera vez 

los hombres fueron hechos de barro, se deshicieron con facilidad, no tuvieron 

movimiento ni fuerza, carecian de lengua para comunicarse. Los dioses 

disgustados destruyeron su tr~bajo. 

En un segundo intento, hicieror1 a lo~ hombres de ~~bol y a las mujeres de 

carrizo, ellos hablaban; 1niraban y se multiplicabar1 como personas~ pero no 

poseian alma ni cerebro, ine:1presivos y sin memoria para recordar y agradecer 

a sus creadores, fueron destruidos por éstos y se considera que de los 

supervivientes descienden los monos. 

En su nltimo intento, hacen de malz blanco y de malz amarillo a los 

ancestros de la raza actual; ellos gustaror1 a sus creadores, a quiénes 

élgr ad e e ieiron su creacibn y por lo bueno de la vida, pera hubo un 

inconveniente, resultaron demasiado sabios y ante el peligro de una igualdad 

incomoda con los dioses, éstos actuaror1 para disminuir su conocimiento v 

sabidurla. 



::omposición esculPida en Palenque. El motivo centml es un escudo 
con la cara del dios jaguar del centro de la Tierra, sostenido por dos lanzas puestas en 
cruz. Abajo, en el centro, dos figuras agachadas y con los r.isgos del mismo dios 
sostienen lo que parece ser l.i superficie terrestre. Hacia los lados de la escena hay 
dos sacerdotes mayas parados sobre dos subordinados. Los jeroglíficos (suprimidos 
aquí) que acompañan la composición indit'an que este relieve fue erigido proba· 
blemente en 692 d. c. (Scg1ín Maudslay.) 

-figur-a 38 
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En al Popal Vuh no esta escrito riada acerca dj l~ de~tr~cción del mundo 

actual, é\l.mque e:·:isten referencias poster.iores que ··ail~.d~n- a ·sú" itrí"iquilamiento. 

Hub~ tres raz~s creadas y dos aniquil~das. con una terc~ra ~estrucciOn y una 

·Cu.arta cr.,ación en el futuro. 

En los libros del Chilam fütlam de t::numayel, Hanl y Tizimin se encuentr<1n 

indicaciones escritas en el periodo colonial de la penlnsula yucateca, acerca 

de las creaciones y destrucciones del mundo. 

En la primera creación los principales é1ctores son Oxlahün ti /<'u <Dios 

Trece o Trece Dioses) y Etolbn ti Ku <Dios Nueve o Nueve Dioses), el primer 

nombre parece ser el de un colectivo para un grupo de dioses celestes y el 

segundo para un grupo de dioses del inframundo, la noche y las tinieblas, se 

trata de la contienda entre las potencias celestiales ~ las infernales, se 

hace una referencia a la creación de una raza humana y su posterior 

destrucción por carecer de razón, son ahogados por arena en medio del mar y el 

cielo se desploma e igual ocurre con la tierra, ésta se der~umba cuando 

aparece~ l<;JS cuatro dioses,_ los cuatro Etacabs para ter.minar con. el mu~do. 

· El . inicio del 'mundo, ·en· 1a segundo. creación, ·se pr.ese'nta como el -r-ésultado 

del apareamiento entre el lagarto celestial y el terrestre, también se 

considera como la consecuencia del acoplamiento de una divinidad celeste de la 

luz y una diosa terrestre de la oscuridad o bien de una situacibn si11ilar 

entre un dios solar y la_ diosa de la luna. 

-:::. ·. · Se ~o~sidera una se.r_i_e. y'u~ateca de cuatr-o creaciones y tres destrucciones_.,. 

En la" primera el mundo ~staba en tinieblas, <intes de existir el sol, los· 

zayamuincob construyeron los sitios arqueoH>gicos hoy en ruinas, también, se 

les llamb p··uz, jorobados o corcovados, pero se hicieron malos y se anuncib 

una inundación, pese a que construyeron grandes tanques de piedra, éstos no 

pudieron flotar y sus ocupantes perecieron. 

En la segunda creación viven los dz·•olob, ellos t<tmbién fueron exterminados 

con una inundacilln. Es en lct tercera creación cuando C'lpé\recen los maCL"huales, 

gente del comün, quiz::. se refiera a estos como semejantes a todos los mayas 

contempor11neos, una inundacibn los aniquila. 

La ültima creacibn es el mundo actual y contiene una mezcla de todos los 

pueblos que vivieron en Yucati.n, supuestamente ser::. el fuego el encargado de 

dar fin a este mundo. 

3.4.- La tutela de los dioses 

Debido a que los elementos que configuran los conceptos ideolbgicos y 

religiosos de los pueblos mayas, tuvieron transformaciones en diierente5 
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DEIDADES PRINCIPALES DEL PANTEON MAYA 
1 AL COMO APARECEN EN LOS CODICES 

e 

j 

(a) ltzamná, dios principal ·del Panteón maya (dios D); (h) C'haac, dios de la lluvia 
(dios B); (e) Yum Kax, dios del maíz (dios E): (d) Ah Puch, dios de la muelle (dios 
A); (e) el 1.Jios del vicn10, tal vez Kukuldn (dios l\.); (f) el dios de la guerra (dios M); 
(.1:) el dios de la muerte repentina y de (os s:u:rificios humanos (dios F): (h) Xamán 
Ek, dios de la estrella polar ({dios C): (i) hchcl, esposa de ltzamná y diosa del parto 
y del ICJillo (diosa I); (/) lxtab, dio~a del suicidio. 

-figura 29 



e~pacios y ti~mpos~ es dificil. ii-tten;i.rar- las características generale~ de la 

reli9ibn maya. ~2 

Los mayas consideraban que el cielo se dividia en trece niveles. en cada 

uno vivlan cierlos dioses. Los compartimier1to~ se conciben como una seri~ de 

porcion~s her i.zontale$:11 una encim1.1 de otra o bien como esc~llones: seis 

ascendlan por el lado este, seis descendian por el l«do oeste y un séptimo se 

colocaba en la cima central, de tal 1nodo que est~ban en un mismo nivel los 

compartimientos uno y trece, dos y doce y asi sucesivamente. El nC1mero trece 

tenla funciones miticas, al igL1al que el nC1mero cuatro y el veinte, entre 

otros. 193 

El mur1do humano reproduce al mundo celestial, ambos son el mundo. Las 

construcciones se orientan conforme a la posicibn de los cuatro puntos 

cardinales. El nfimero cuatro con funciones mlticas, aparecd en la creaciDn del 

hombre, creador de todos los dias y estaba presente en la vida cotidiana del 

maya antiguo y en bastantes aspectos del contemporáneo. 

Los bacaboob son los dioses direccionales, los sostenedores del cielo, 

mientras que los pahuahtunes son los dioses del viento y los chaacoob son los 

dioses de la lluvia. Una parte importante es la asociacibn de las direcciones 

con un color, el rojo se asocia con el oriente, el blanco con el norte, el 

amarillo con el sur y por ~ltimo el negro se relaciona con el occide~te. Es 

muy probable que el verde fuese el color del centro, asociado con la 

fecundidad y con el lrbol sagrado: la ceiba. representativa del eje y centro 

del mundo. 

En las cuatro esquinas del mundo o tal vez en las cuatro esquinas del cielo 

habla una ceiba y una más se colocb en el centro del mundo. Se consideró h 

existencia de trece dioses diurnos que luchan contra nueve seKores del 

inframundo. Los primeros forman una unidad al igual que los segundos, son un 

dios y trece dioses, un dios y nueve dioses. Algo semejante pasa con los 

chaacoob~ con su aspecto unitLffio a la vez que cuádruple. 184 

Al hablar de las deid~des mayas se debe considerar su car&cter mültiple y 

su conformacifm en base a una serie de atributos que nacen en diferentes 

épocas y sitios. Al lado de su carl<cter mfiltiple y unitario simulUmeo, los 

dioses, tenlan aspectos buenos y malos, podlan emprender acciones benéficas o 

malévolas hacia los hombres. 

También podlan variar su ubicacibn y con ello las asociaciones que los 

acompañaban, por ejemplo, el dios sol era un dios del cielo, pero en el ocaso 

se trasladaba al inframundo y se convertla en un seKor del inframundo, en un 

señor de la noche y al amC\necer aparecia de nuevo con la insignia de la 

muerte. 
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i1 s1mbui1~mu ue la iuch~ ae 1us ci1oses ael muntlU contra los·sefior~s c.J~l 

in·rrctn1undu~ exp1-es~ ~1 ~01nbate v lu klterr1ancia'del dia~y 'de' 1~· r1oche,. un 

astiet:i:lJ 1nfH1 se ve en la; 111it'üs ·de l~l cre~u.:.iúfl .• ·:~'Se;,su~t.1 rie·:_ql\e·el-.dia ·-y, lá noc.nt:! 

no sun simp ieS oericidOs -~e t ienl'po.. 5in"6-·-'ser:.~S •. «J~i fic.ildOs. 

l-='ari:i c.Jescr .ibil" .:ll sol en su vi~de a tr~"'vés del ·inframundo se le agregan 

atributos como los del Jaguar o la oscuridad. el color negro que se atribuye 

al inundo inferior o del ~ollaje del mai2~ siíl1bo~o que connotaba la superficie 

del mundo y el infr•1mundo propit1men le dicho. 

Los diese~ ceiestes comprendian al sol y a la luna como los m~s 

importantes .. A Itza.tnnl~ se le identifica con el sol .. se le considerétba S~ñar de 

los Cielos~ da la Noche y del Ola .. un dios por esencia creador. No dejb huella 

en la e>:istencia cotidiana de los mayas~ se supone que fue un dios cuyo culto 

era m~s bien privilegio de la nobleza. 185 

Lo cual supone~ en cierta manera. la existencia de dos grandes clases de 

diosE.~s, aquelios que estaban pr8sentes en la vida cotidiana de los campesinos 

y aquellos cuya figura formb cultos mas complejos y elaborados propios de la 

noblez~ y los sacerdotes y cuya proyeccibn popular fue mas bien limitada, 

actualmente se hayan ausentes de los rito~ agricolas campesinos. 

ütrl'.:"\S deid~táes cele?stes son los planetas y los chaacoob~ dioses de la 

lluvia~ muy importantes dentro de la vida agricola y que a~n gozan de 

importancia en las ceremonias y ritos propios de la 1nilpa, junto con los 

pahuahturJes dioses encargados de los vientos. 

Se considera que entre las deidades terrestres las m~s importantes son 

aquellas que tienen a su cargo las cosechas y los cultivos. Hubo una deidad de 

la vegetacibn en general y del maiz en particular, los dioses del suelo se 

asocian con las monta~as~ con las fuentes, con las confluencias de los rios y 

otras manifestaciones importantes de la naturaleza y se supone que hubo un 

grupo de siete deid&des asociadas con la superficie de la iierra. 

El maiz sin duda alguna er·~ y es el alimento m~s in1portante en la zona 

maya, por lo que no QS de extraffar la existencia de un dios del malz, se le 

r~present~ba como un joverl y ocasionalJnente con una mazorca de maiz en la 

cabeza. Parece que no solo era la deidad del malz, sino de la agricultura y 

del sustento en general y su destino, al igual que el del malz que simboliza, 

se encuentra sujeto a otros dioses co1no los de la lluvia, el viento, la 

sequia, el hambre y la 01uerte. 

Las regularidades y las recurrencias subyacentes en el medio ambiente, no 

escaparon a la agudeza de los may~s y el car&cter ciclica de los fenbmenos 

natur~les~ se explico como resultado de un existir ciclico en la vida de los 

dioses,. de tal 1nanera quu las sucesivas vluas y n1uer·tes e.Je los dioses 
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tt:µn:=\i'n~ .. :in .t."'•· ~q:.1¿l1··1.:.:1bi1 ·~· ict W1nuiineo.t..1.6n d_e much~? ~1spectos de la vicii:1 

so~l~l o.u~l acont~cer natur~l, 1nis1nos ~ue ~p~re~en ~on ·c{~~~a· retjularidad. 

t.n c.;..s1 n1n9lmo de los pueblos nh.'\yas se considc1~i1.ba que le\. ·v-id~~-- ter.mine' con 

ia 8X~1nc1ón de la ex1s~~ncia cor·poral~ el cuerpo muete ~era·· su poseedor 

continúa eHistien<.Jo. Los seres n1.1mc:1nos pueden tener una o varias édíllilS. La 

d~idad de la muerte se puede asociar con el maiz~ el viento, la tempestad, la 

tierra~ al sol y con varios aniffiales. 

Los difuntos tiener1 una existencia determinante y primordial para los 

vivos, ellos crean un mundo~ un universo que percibe y vigila al nuestro, 

~stin siempre presentes ya sea en su espiritu o en las almas de los niffos; son 

los guardi~1.nes de la trad1cifJn y castigan lilS desvictciones y pecado-s, el almct 

de los pecadores no apta para tener ese papel, pasa al cuerpo de algOn animal. 

Los muer-tos son los antepasados, ellos prese..-v~1n y resguardan los valores de 

la comunidad. 

Los veinte dias que componian el n1es maya eran dioses, un dia es la 

personificaci6n d~ un dios, los n~meros que acompa~aban a los dias eran dioses 

y probablemente correspondian a las trece deidades del cielo. 

Todos los periodos de tiempo son considerados como dioses, quiénes 

recorrian una trayectoria llevando a cuestas una carga y deshacerse de ella 

marcaba el fin del periodo. las trayectorias se pensaban recurrentes, de· tal 

modo que una fecha determin¡1da se repetirla con cierta periodicidad, como 

expresibn mitica ael tiempo. 

Es indudable la grnn importancia que la nocibn del tiempo tuvo entre los 

mayas, se ha llegado a considerar que el tiempo est~ presente en todos los 

momentos de la vida~ constituyendo el eje de sus accionas. Es evidente que el 

tiempo era b•sico en una cultura con una base agricola tan importante, donde 

las alternativas espacio-temporales, los cambios clim~ticos y estacionales, la 

frecuenci~1 de 

predomin.::'\nte. 

las lluvias~ 
166 

etcót~ra, adquirian una importancia especial y 

Los hombres SfJ ht'\lli1ban sujetos a los designios divinos y por ello adquir1a 

un pap~l preponderante~ en la vida individual. el dia del nacimiento ya que al 

nacer se integra al movimiento del universo. movimiento que tiene acaeceres 

que se dan en una concepcibn espacio-tiempo mltico y éste al igual que el del 

n~mero, tal como se presentan en el pensamiento maya, tienen el papel de 

ordenadores lbgicos, de proporcionar pautns para la organizacibn social. IBJ 

Pero los principales dioses mayas no son todos los dioses~ hubo entre los 

mayas una multitud de figurcts y seres deificados y se debe suponer que, a. un 

mismo dios se le designe con una gran variedad de nombres provocando 

confusiones. Existieron dioseu que in1per~ban er1lre los oiicios o en algunos 
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~\'l:i.Jt.:ctos ncituri:\l~s. huoo d·ios;e~ d~- ... ~l'a11eS y lincde·6·, posi~lem7~te' ance~tros 

Jt?iT!c~th.Li .. ' . ,,-·· .;·· -

i uv11:?ron 111ucho'i.; dioses .mf~~. 2-ada· .. s~~. _vivo" c~da :o~jetri i~~nimado podla ser 

objeto 

F"ero 

de cultu. fillbo díose-~;d..;·1~. pt:!sca,. de l.:.' caza y de otras· actividades. 

tLlvier-on 

c1.>mpartidas~ 

Mesoa\11ér i e a. 

algLH1as 

medida.· con 

se.mE:dantes, 

los dioses de los 

mismas qL1e fueron 

pueblos vecinos de 

Pocos dioses se muestran en -forma humana, la 1nayor parte son mezcla de 

rasgos humanos y animales; tie11en un car&cter generalmente culdruple y cada 

uno de los cuatro dioses~ que son a la vez un solo dios, tiene asignado un 

punto cardinal y un color diferente; poseen un car•cter dual en sus acciones 

pi:1ra. con los humanos ya que éstas pueden bene·ficittr. o perjudicar; estaban 

distribuidos en 

diametrc1lmente 

inconsistencias 

grandes categorias, un dios 

opuestos; se vinculaban 

podia pertenecer 

a periodos de 

a dos grupos 

tiempo; las 

y duplicidad de funciones emergen de la imposicibn de 

conceptos e:-:traños, creados por la jerarquia sacerdotal e impuestos a. los 

dlos8s de la n~turaleza adoradas por los campesinos; eran moldeables, podian 

mezclarse y -fusionarse con deidades ajenas. tal como aconteciO con el santoral 

catblico; un culto deificador de ancestros florecib y recibib impc.lso con la 

aparici6r1 de los militaristas; los objetos inanimados eran dotados de espiritu 

y considerados ocasionalmente deidades; los animales y plantas fueron objeto 

de culto; un orden social divino era el patrbn del cual se deriva uno mundano, 

con dioses mQnores como mensajeros y sirvientes con un jefe o un grupo de 

cuatro deidades como jefe; un solo dios puede tener varias manifestaciones, 

cada una con dife~entes nombres, se puede inferir que los dioses eran 

num~rosos, pero, de hecho~ su nGmero es reducido; se considera alguna 

evidencia cercana al monotelsmo entre la clase don1inante, el culto estab~ 

ded1cc:1.dO ú 1t2an111'~, un grupo dt? deidades cú mismo tiempo que un dios y que 

tanto al cielo como a la tierra, dando al hombre su 

subsistencia mediante la cor1ce5i6r1 del agua del suelo. 

t:n cuanto a. lú1kulkfr11 se trata de un dios importc1do, tuvo escaso arraigo, al 

igual que otras conc~pciones religiosas particulares mexicas. 

Parece que ningDn grupo maya sostuvo qua el dios sol sea un dios creador, 

puro la corlcepcibn solar se encuentra muy ligada a la del tiempo. El que 

Kt1kt1lc~n r10 haya tenido un car~tter popular. no significa que la clase 

diri9e11te no lo haya adoptado y que entre los sacet·dotes y la nobleza alcance 

un& gran importar1cia. Otra deidad relevante fue el jaguar, dios tanto del 

interior t.:omo de la super·fic:i\? de ia tierrc:i,. E:l dios i1am a quién se le 

&tribuyen los terr~motus cuando se d~sµlaza de11tro de su morada. la cual se 
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encuentra delJajo de lil tierra. eüte dios al paso del tiempo se convertir1a en 

un dios del mal. 

3.5.- El mundo compartido 

La cultura europea no eliminb totalmente a las culturas indlgenas, pero, si 

las alterb significativamente, de tal manera que, las culturas actuales no son 

las culturas 

sincretismo y 

prehisp~nicas, son 

en menor grado de 

en gran medida culturas 

proceso de mestizaje. 

producto 

Si bien, 

del 

un esa 

alteracibn no tuvo la misma profundidad ni los mismos efectos, d~pendiendo del 

nivel alcanzado por los conquistadores en las distintas regiones y del control 

efectivo de las poblaciones sojuzgadas. 

La conquista redujo a las minarlas étnicas a la condicibn de indios, 

durante el tiempo colonial recibieron el trato de pueblos conquistados y 

dominados. Después de la independencia 

... ,.·bajos ·de ·la ·estructura social, . pese 

·. ·~:~:_' '.·derechOS que a · 1os dem~s integrantes 

continuaron ocupando lo~ estratos m~s 

a que se · les reconoclan los mismos 

de la nacibn. ·Las minarlas nacionales 

llegaron a s~frir los efectos de una doble opresibn, la de una explotacibn 

caracteristica de su situacibn en cuanto clase social, que adopta diferentes 

formas lo largo de la historia: peonaje, campesinos pobreS y 

lumpemproletariado; y la de grupos étnicos cuyas culturas son oprimidas en 

·.·.~~:c~ndiciones de inferioridad frente a criollos y mestizos. 
·':-~-<- ·L~~ ·c-~J:i~r~~·' indlgenas han sufrido modificaciones, siendo muy dificil 

precisar cuales elementos culturales son en realidad de origen prehisp~nico. 

Entre otros se puede contar con la lengua y aspectos de cultivos y consumo de 

alimentos, asl como medicina tradicional y farmacopea. Por el contrario los 

elementos religiosos y la estructura social fueron en gran medida modificados. 

Mas importante que averiguar si tal o cual aspecto de una cultura es de 

origen prehisp~nico, resulta determir1ar que condiciones son las que confora1~r1 

la existencia real obje"tiva y subjetiva de las minarlas nacionales y la manera 

en que éstas se han articulado con la sociedad dominante, a la nacibn. WB 

Ya de~de la colonia el problema de la identidad es diferente, mientras que 

para las culturas ind1genas su problema es la conservacibn de su identidad 

·étnica, expresada en la resistencia Cllltllral o bien su pérdida, en cuyo caso 

equivale a la asimilacibn; mientras que para los mestizos~ el problema 

consiste en la búsqueda o la afirmacibn de una identidad, en especial a partir 

de la mitad del siglo pasado cuando se trata de encontrar las caracter1sticas 

de una cultllra nacional. 



-Figura 26 

En Palenque relieve de una p.lanta. asociada al mai::. 
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Con el tér·mino ci~ las formas del latifundismo y del peon~je, las minor~as 

nacionales s~ han enfre11 tado l'.:1 la acul turacilln individual· de sus miembros a la 

cultura dominante, a la participación consciente y sin critica de la comunidad 

en programas de desarrollo socioeconbm1co o bien la resistencia cultural 

pasiva, que finalmente conduce a la integraci5n y asimilacibn. 

La historia onuestra la permanente represión de las e~:presiones culturales 

de los grupos étnicos y de sus condiciones para ser creativas. No s~ ha tomado 

en considero.ci!Jn la amplia gama de conocimientos <1cerca de las plantas y 

animales, de ecotécnicas para mantener un equilibrio biológico, de 

construcciOn de viviendas, entre otras cosas, que poseen las etnias y que al 

paso del tiempo gran parte se ha perdido o se halla en peligro de desaparecer. 

Ahora bien, los mayas han sido y son muy sensible_s a su medio flsico, 

verdaderos ecólogos mucho antes de que se inventara esa palabra, atendiendo al 

medio ambiente de la peninsula de Yucatán, lograron una adaptación cultural 

antes de la conquista y colonizacibn, manteniéndola después en co~diciones muy 

di_ficiles. Los mayas constituyeron sus nociones fund.·ame.ntales sobre el 

· .. e>'..:·· universo y acerca .de su posición en él a partir de un intens.o contacto diario 

.con la naturaleza de su medio. 

· En esa concepción la naturaleza controla y conforma al hombre, en.contraste 

con la visifm occidental de que el hombre la domina. El medio ambiente de la 

penlnsula proporcionó Lma gran variedad de especies vegetales y animales 

·,susceptibles de ser explotadas, pero constantemente se hizo un esfuerzo para 

... · .no· llegar a la sobreexplotacif>n, esto requerla una comunicaci!Jn diaria con la 

naturaleza, de aqu1 que la cultura maya estuviera modelada por la comunicación 

directa con el mundo natural. 

Esta relaci!Jn fue la que proporcion!J a los mayas una existencia auténtica. 

No habla substitutos, solo el hombre y la naturaleza. Esta era la ejecutante y 

el individuo el receptor; esa actitud hacia la naturaleza se interpretaria de 

manera equivocada, por parte de los conquistadores y sus de5cendientes. 

La actual zona maicera de Yucatán es el resultado de un proceso histórico 

muy largo, que data de la Colonia. Por la necesidad de amasar fortuna, ante la 

falta de otros incentivos y por la resistencia de los mayas, la encomienda 

mantuvo en explotaci6n las formas de organización y producci6n mayas. 

Conforme la estancia y la hacienda se van introduciendo e implantan la crla 

de ganado y otros cultivos, entrarán en contradiccibn con las comunidades 

mayas. La estancia más que una unidad social fue una unidad económica, 

mientras que la hacienda procedió de manera inversa y además en ésta se 

incorporaba a los mayas, en mayor grado, a las relaciones sociales impuestas 

por los españoles y se pr-opagabé\ con m~s eficacia su concepción del mundo. 



~i.HH·2 torm'\~ du µrullUCt:.l.Üfl~ u11c:t indlgDnai. y otrct oc.ciden~al,. qu~ .. alberoaban 

uu~ úlst1nto~ !:;isteln~ts ,de e1ltent.11::ir· al 1!1LlllLIO!t _st.1 •t?riglrian. dos estructuras 

suc1~les uue 1nutua1nQnta se oxcluiar1 v 4u~ mola~ariar1 no sOla a lk ~ociedaa 

c.:olunii:.tl. 5inu "también aL.'rucati-tn t.:ontempor·~~n~o. lai 

El oroce~o oe in1p~r1~r las auc~~iva~ u11iciaJ~~ prouuctivas. no les fu~ f~cil 

a les españoles!" l~ t·esisb:ncí:'.1 1.1e lo~ maya::¡ pi:1.ri:l auc:u1donar la milpa. ced1:u· su 

territorio y pasar a trabajar a éstas. generó un gran r1nmero de rebelion~s. 

pero fueron derrotadas y el proceso cul1ninb con la consolidación de la 

plantacibn henequenera a mediados del ~iglo pasado. Asimismo, esa expansión 

fue frenada con la rebelibn campesina de 1847 conocida con el nombre de la 

Guerra de Castas originada en el oriente de la peninsula. 

Li:l zona maicera designa a. un lrea social y geogrlfica donde la producción 

de malz y otros productos agricolas, significa la apropiación temporal de la 

selva para permitir la existencia y la continuidad de la cultura ~aya!" no es 

tanto por lo que se prodLtce sino por la manera en que se produc~. Es adem~s 

una zona de resis·tencia produclda por el conflicto entre mayas y ladinos, cada 

grupo con una economL:t bétsada en diferentes mecanismos de apropiación de la 

naturaleza y de produccibn. 190 

El ~1rea quedO delimitada en su fonna actual por el alto que s.upuso la 

Guerra de Castas a la expansibn de las plantaciones henequeneras y que 

permitiO la cre~cibn y consolidacibn de una zona, en que se desarrollaron 

elementos culturales que aun subsisten, co1no se aprecia en las ceremonias 

religiosas que se efectúan en las iglesias, domicilios y milpas. 

Estos rasgos culturales se basan en una manera de apropiarse de la 

naturaleza, mediante la milpa y en una organizaciOn social comu~itaria, que se 

manifiesta en las asa1nbleas ejidales o en las sistemas de parentesco y cargos. 

Otro factor que contribuyó a delinear geogr,·ficamente a la zona milpera, 

fue la ct1mpétña de pi:ici·~icétción de 1902 y en la que lograron dos resul t~1dos, 

por una parte. la disminuci~r1 de las actividades bélicas de los mayas rebeldes 

y por otra~ fortalecer el ~1reét de transición entr·e los mayas que se habian 

sometido y aquellos que continuaban peleando, controlando a los pueblos 

limltrafes mediante el intercafl1bio comercial, donde el ma1z ~ue la n1ercancia 

princip•ü. 

Al triunfo de la revoluciOn y con la aplicacibn de la reforma agraria, se 

da libertad a los peo11as acasillados y se ahuyenta al fantasma de la 

esclavitud por deuda$; se logra el objetivo que buscaron implantar las 

dnteriores uni~ad~s µroductivas: la sedentarizaciOn Je la produccibn milpera y 

que solo se alcanza al dotar de tierras a las comunidades v1a el ejido y de 

paso se controla y su i1npide la comunicacibn entrQ los pueblos, se suscitar\ 



r-ivalldades ~ntr-e ejidos vecinos por_ problema~' de-tierras; y por C1ltimo, 

de gestion y 

al 

de municip~lizar el poder S8 finiquita a las ~armas 

reprias~nlaciOn comunal~s ante el Estado. 111 

·E1 mDvil de las luchas campesinas en Yucat~n ha sido evitar la 

sedentarizacil'ln de la milpa, a todos los intentos de implantarla los mayas han 

respondido con energla. La milpa permite una vinculación armónica con la 

naturaleza, cuando es posible elegir la tierra libremente y darle tiempo para 

que se recupere, pero, con el ejido no es posible cuando se dan porciones 

estrechas para hacer la milpa, la dotación ejidal no afecta directamente a la 

maneri:1 de producir, pero introduce otro factor nuevo, esto es, que la posesiOn 

comunal limitada conduce lenti1 e ine:<0rablemente a una relación individual con 

la. naturaleza. 

Antes de que hubiera ejidos, en su aceptacibn actual, los mayas en cuanto 

miembros de una comunidad participaban en la apropiación colectiva de la 

selva, pero, de la comunidad solo se conserva la apariencia y la ~signación de 

terrenos ya no es libre. 

Con los ejidos SL1rge una nueva manera de posesión, la parcela adquiere una 

diaensión económica que hasta entonces no tenia, los rendimientos obtenidos 

fueron diferentes para cada familia y con ello la introducción ml~ marcada 

hacia la obtención de productos manufacturados y a 

excedente, el que poco a poco fue siendo menos, pero 

comercializarse. 

la venta del maiz 

no por eso dejó de 

La entrada en la economla de mercado y la disminución de los rendimientos 

de las parcelas, obligó a los mayas a vender su fuerza de trabajo, lo cual se 

hizo par varios caminos, en los ranchos ganaderos~ en trabajos' de albañileria, 

migrb a Valladolid, Tizimln o a Mérida y en su momento a Canc~n, también la 

faailia en su conjunto participo al ofrecerse como taller, en un trabajo 

doaiciliado, en la fabric<icil'ln de hamacas y bordado de hipiles. 

Con estas entradas monetarias que no son producto directo del cultivo de la 

milpa, los mayas reinv{erten sus recursos y esfuerzos en seguir perteneciendo 

a la comunidad, lo cual consiguen por medio de la persistencia en la siembra 

de mal:?. 

Los mayas y el cultivo de la milpa a lo largo de la historia hab1an 

resistido a los embates de otras unidades de producción ya fuera porque la 

necesitaran o por la acciOr1 violenta que pern1itia su existencia. La aparici~n 

de la cria de ganado en gran escala en el oriente de Yucatln, significó un 

nuevo peligro y quizf, el mayor, pues donde el ganado pasta la milpa desaparece 

y con ella la selva y su concepciDn de la vida. 192 
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Li.tS <-Uo1.uc1ones. objatlva.s d1? e;-:ist.encia so11 de.terminadas histór·icL1me11te .y 

si:111 lcis nue d¡¡Hl una vis1t.)n de la V.!.úi:l. De íl1~nt~rct q~1e· a th~terti1"i~a·d·as ·,·for-mit~ de 

pt·oduccil::.n, de 1;_~laci6~1 y da~. ap_r-opiaci::1n ,:de .. :· la: ·n~~:l~ri:)ez~·~· le va a 
,··. 

cür-rt:!iti.Jlmrft?·r .: üt·E'erpr-ütaC1ori~ a~ itt -r'e_álii:fi!\d;· que se :tr.-túlsféirm·a erl tlr1a 

icJeol'o~J·¡·~~-:~-:-~· ... ,;..·· ---·t~--~ ~<5/-·; 

De la r~laéi'on directa con·· ir\ 11a.i.urii1ieza ··sui;~Jen·:'._:·~.n~'~'.~P~:~tac:i·~~es religiosas 
,:... _,- ' 

conducen c.~· v~ne1"_i:-tY. ·1--..:t dl?if~~ar a los -eleinün_to~ ·n~~ürales~ como el 

d vit"1tCl, la tierra, de quié.nes dependen estrechamente· para el sustento y que 

dar-ian fc.irma a las ceremonias y ritos; la e:<istencia de esos factores 

r-eligiosos ve:; a r-egir las r-elaciones que $e entablan entr-e los hombres y que 

toman cuerpo en la vida cotidiana, es de~ir, en lo mor-al, lo econOmico, lo 

polltico, etcétera, es l~ que finalmente va a constituir y a fortalecer a la 

comunidad. 

Esta manera de existir y de pensar en la realidad, propia de comunidades 

Ctlmpesinas y que subsiste pese a la penetracibn capitalista, es aün 

fundc:;mentLd pa1 .. a mantener viva la cohesión del grupo comuni tar-io. La irrupción 

de otras maneras de encarar y de interpretar la realidad, significa la 

ruptura, en mayor- o menor gr~tdo, de las r1or-n1as y valores hasta entonces 

enistentes, por- otr-as t12ndientes a justi-ticar y a imponer el nuevo orden 

social. Al interior de las comunidades mayas se ger1eran los n1ecanism~s de 

entrada a la sociedad industrial y nacional. 

La penetracibn de nuevas formas ideolOgicas son resultado de la intromisibn 

en las comunidades del capital y que se desenvu~lven en su interior. El 

ingreso del capitalismo se logrb tanto por la vla del mercado como por ser 

lugar de reproduccibn de la fuerza de trabajo y se manifiesta en ,la presencia 

de r-eligiones o sectas protestantes, que durante los últimos 20 años fueron 

introducidas por misioneros norteamericanos. 

La imposición de ltt religibn cat6lica se tradujo en una adaptacibn a la 

ferina y ritual de la r-eligi6n maya, que pese a los cambios violentos de la 

conquista. era aQn congruer1te cur1 la forma de producir y de explicar el mundo. 

Los mayas qu~ contlnQan con su antigua forma de cultivar a sus ceremonias y 

dioses unen simbolas y dioses toíl1ados del catolicismo. 

Si la relig1Dn catDlica permite la inclusibn del pensamiento maya y le 

ofrece alternativas, no es asi con la visibn del protestantismo~ en la que se 

ofrece un nuevo discurso y en su lengua. las sectas ill servicio del capital se 

mueven p~ra terminar con la casmuvisi6n maya. 193 

Antes de que las comunidc1dQs se convirtierein (m ejidos existi!J en su 

interior- una gradación jer-árquica. en la que. si bü.m todos eran campesinos. 

hubo una Ui-ferenc1at:iún del pc1pel socic1l que desemµeHc1bctn en lc1 colectividad. 
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Pi~ (!.·;.t~;i.i:l~ Li.l itP• o._ni.\t.: L.:J11 úel ui:¿tbi:\Jü ue u11ol:-' sobn:~· otros .. ·-la producción 

.:tqricoJ.d rio ~dc,·u12:::1.b~l lochtvi;;~ t:ol yri:\do c.lE:! m~rt.é:mci~ iHu1~ue .se- particiPará en 

e.t merc~tJtJ. 

~or1 la imolantitc1br1 ciwl BJ1~0 se rcQueria de ~n~ oiuan1zacib~ especi~l para 

el ya~i~rno d~l ~1s1no. La asamblea comunal':se-~ut1~irtio· ~r1 la asambie~ ejid~l, 

los antil:luos diriqentcs se convirtiéion en ios·-·-l:Offi1sar1ados municipales.. El 

comisariado ejidal se tia convertido en el intermediario que representa a la 

a$a1nbleé ejidal y negocia con el pooer estatal los asu11tos relacionados con 

los aspectos juridicos y econ6n1icos de los ejidatarios; sin que, hasta el 

mo•nento. se lli•y«n alcanz•1do los e:<tremas de corrupcion ejidal de otras 

regiones del pais. Debido a la burocratizac16n del coruisariado ejidal se 

destruyo a la base de la autoridad comunal y hace su aparicion la acción sin 

consulta, los compromisos y negociaciones a espaldas de lá comunidad~ la 

b~squeda del beneficio personal o familiar y m•s que ser los representantes de 

la comunidad ante el Estado .. se han convertido en lo opuesto. 

Sin embargo, suele ocurrir que la asamblea conserve el poder y que ~bligue 

a sujetarse a sus decisiones a lon comisariados despistados o renuentes, pero 

la asamblea se encuentra limitada~ pare, que tengan valor sus acuerdos se 

requiere la presencia de gentes extra~as ~l ejido para darle legalidad. 

En las elecciones de las autoridades ejidales se empiezan a manifestar .. los 

distintos intereses de clase~ algunas veces esas tendencias son impuestas o 

impulsadas por los grupos de poder regional: el ejido se ve envuelto en las 

luchas politicas de las fracciones burguesas~ que imponen su poder a través de 

los comisariados municip~les. 194 

El empuje del capitalismo en la región provoco la desaparicibn ~asi total 

de la artesgnla y la sustitucibn por productos manufacturados, asl como el 

fomento del trabajo a des·tajo en los domicilios e igualmente ante los bajos 

rend1mienlus de la milpa se ven obli9ados a vender su fuerza de trabajo 

temporalmente par• contlnuar con el cultivo del malz. Pese a todos los 

emoates, la milpa se sostiene como forma de resistencia al capitalismo y como 

vinculo comunitaria. 

Pudiera suponerse que hay lugares donde la milpa fue totalmente desplazada 

y ya no es posible el cultivo del maiz. Los ranchos ganaderos han sido los 

promotores de ese cambiu radical en el uso del suelo argum~ntando la falta de 

actividades económicas más impor li1ntes. 

Esa dinlmica ha involucrado algunos ejidos en los que se han formado 

unidades g~nadercts. Pero la mayoria del campesinndo mclya se niega a entregar 

la ti~rra al gar1ado~ por· cor1siderar qua se destruytl su forma de vida y de que 

t1~ri imposible continukr con el usufructo ~e l~ sulv~ para el cultivo de la 



m1loa ~ si l~ tu~r·za Ju la traa1c10n r10 ·~uera tan contundente y persuasiva 

e;ast:e .L. . .i. tt·1sr.i;: t·e.ü.1ciad tl~ i.nh\1.?ilo'.5 li'.lsos 4ui: -tueron despli:1.Zi:1dos de su~ 

\:lE:rr~s ét.i ernl'"t::>t;li•ri:;.,s p¡;1ra Tundar J.ets uriida<lE:s Í;;Htnc1derc\S ejiartles. se 

cwnv.Li=rten ~n 2.~'al .. 1r11.1.dO$ di:?l bwtco y sn 'vtmde-da~e-a ae su fuerza de trabajo, 

que carecert de tierra para cuitivar la n11lpa y encima de todo se suma la 

pérdida de una cumu11id~d que lo~ resoaldab~. La cria y la engorda de las razas 

vacunas en el oriente yucr1teco r~prest?nt.a pa.1,.~ los ffiL1.yas el anonimL1to sacial y 

la destrucciDn d~ su continuidad cultural. 

Resulta paradDjico que sea el ganado quien d" energia a la comllnidad y que 

propicie la consolidac16r1 de la misma ya que. conforme se incrementa la accibn 

de los repres~ntt.1ntes del banco para or-ganizar Llniones ganaderas ejidales, 

aparece la respuesta colectiva y la comunidad adquiere.del recuerdo de los 

viejos tiempos una estructurQ casi militar. 

El enfrentamiento.con el ganado cohesiona a la comunidad y los vincula con 

otros ejidos a fin de continuar siendo milperos y a no co~vertirse en 

jornaleros y peones al servicio de vacas. toros, noviilos y novillonas. 

Ya en el pasado la amenaza contra la milpa fue la callsa principal de la 

Guerra de Castas y a la vez impidiD la expulsi6n total de los blancos pues al 

sitiar Mérida4 ~ltimo reducto blanco y comenzar la evacuacibn de l~ ciudad, 

los mayas regresaron a sus pueblos se acercaba la temporada de lluvias y con 

ella el tiempo de preparar el cultivo de la milpa. Era m&s importante ganar el 

mundo del maiz que combatir esa batalla decisiva y con ella ganar la guerra 

contra los blancos. Porque sin el maiz carecerlan de sentido ~os astros, las 

estaciones:oi los vientos:oi las lluvias y aCm los dioses. 195 

El cultivo del malz o de la milpa es parte primordial de la ~onciencia y la 

identidad étnica de los mayas. Permite la participacibn de un conjunto de 

replas para fincar las relacio11es entra ellos y el medio ambiente natural, 

ésta relacibn ecolbgica implica la relaciDn de los hombres entre si y adem~s, 

les permite identific"r y diferencü,rse d:> aquellos que t.,n solo ven en el 

maiz un producto comercial desprovisto de las connotaciones religiosas, 

éticas, morales:oi sociales y ecolbgicas que le san asociadas. El m~lz planta 

sagrada se convierte en objeto de lucro, en alimento para ganado o se 

obstaculiza su cultivo. 

3.6.- El poder de la tradición 

Al igual que sus antepa5ados el campesino maya contempor~neo no contempla a 

la salva como un sitio vacio y silencio~o. Para él continfia pablada de 



t-?Splt'"itUS ·po~eedort:?'k y protect6re~ de la $.~i.,Úl, asi QLH: .. • .~·r-,t~-s d~ -prot:t•der -a Sll 

uti!iz\.~~iOn .. ~deife convocarlc..5 y solic:~ta~-~es _~\.l autéiÍ"J.zc\ciOñ·~ 

E::stos llioses prov1en12n en St.\ mavoria uc la época ·p-r·ehi~Pai1ica, conse1··van 

los no1nbr-es antiyuos y en ocasionss umcho:;; de·· sus atributos y· funcione..a. Al 

lado de estos se encuentn1n los santos ~rist{arios y junto con los rí tos y 

cereinoni~1.5 r11lt~riores a la. conquiste.~~ se t"'et-dizan otras pravenien-tes del 

catolicismo. Produciendo una simbiosis peculi¡¡.r en la que coe:dsten, conviven 

y se mezcl<1n lo maya y lo catblico. Después de LIO largo proceso histbrico han 

reservado el lugar principal de sus creencias para los dioses o esp1ritus 

rel~cionados con la lluvia, la agricultura, los montes y los animales. 

Estas deidades y ~iguras m1ticas de culto popular prehisp~nico referidas a 

la naturaleza, son las que sobrevivieron tanto al colaps~ de la civilización 

cl~síca m;,ya como a las invasiones me:<ica y española. No es extraño que 

mientras se confunden o se olvidaron otras deidades muy importantes en el 

pasado, retengan su vitalidad y vigencü, itquellas que s1> vinculan con el medio 

ambiente. 

Se ha dicho que los mayas forman un grupo conservador, sin embargo su 

cultur;i nunca fue estática, ellos formaron y aún constituyen un pueblo poco 

dispuesto a arriesgar, ante las condiciones err&ticas del medio ambi~nte su 

seguridad, precavidos no tientan al futuro ni al culto y para alcanzar mayor 

seguridad rinden pleitesla tanto a los nuevos como a los viejos dioses. 

Se debe hacer una precisibn, la industri<1lización, la <1pertura de caminos, 

la instalación de escuelas, en general, el cada vez m&s acelerado proceso de 

desarrollo econbmico están modificando rápidamente las formas de vida del 

pueblo m"ya. Probt.blemente sea cierto que los datos proporcionados por h 

etnolog1a, no correspondan en ocasiones a una situacibn actual y más bien se 

refieren a una existencia que se remonta a la primera mitad de nuestro siglo, 

sin 

los 

embarga~ cuando se 

acontecimientos que 

enorme similíü1d. 

comparan las costumbres y las ceremonias iisociados a 

rr1an:an las fi:ises de la cul tl.lY"a maya se observa unt:1 

Ello significa un i'ondo común en el que un conjunto de creencias sigue 

siendo sensiblemente el mismo. Por m~s que el proceso da aculturacibn tienda a 

borrar esas pr~cticas, su supervivencia, a través del tiempo, revela el 

car:.cter profundamente conservador de este pueblo. Suele considerarse que tal 

o cual rito o ceremonia celebrado en la antigüedad ya no se re~liza, ha 

desaparecido y solo se conoce por descripciones del pasado, cuando se tienen 

noticias de que en •l9fin sitio de la penlnsula se sigue efectuando. Negando &U 

pr~1.ctica y su conocimiento:1 en mayor o en menor· medida, ocultos en los lugares 

m&s recónditos se sigue ador·clndo a los i1ntiguos dioses y prot~<.:tore:,. 



Plantación de maíz 
con la vara de sem
brar. Pág. 36 del Có
dice Tro-CortesiJJno. 

. El dios de la lluvia ali
menta a un árbol; el dios de la 
muerte lo arranca. Página 60 del 
Códice Tro.Cortesiano. 
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.... u11 µ~1· lu'..i l~ J.•J~\d VlH.dVcn ~\ lonH\l"' all9t7 H\S c.:~remoru as d.el _culto a9F icalcl y 

~n 01: .. "'s1on:2s =>t;: hro:i-:n J. .. \;:¡. yr .. 111JE.·:.:5 _ci:r~mon"ias ·-del _pr1~ado~ Li:. reliljli:m si~ue 

oese1np~~anda Ufl importante µ~o~l en la vida da los mavas. Con ei1~ el ·universo 

en su t.otal1a-e:\u lle cueroCJs cel0~:te~. -ttl~r-z~s nátür_;des. se:res y cosas se les 

h.:tcl~t y ihtC~ cwa1or·e11sibi.:-~ "i \JL(~stu qL\e íuOü e·ste, 1··~qido por los diO$CS. tocio 

lo Lll\BlhJ y lo m::1iu que sut'.etic as t.mviado por 1;?llos, sie11do factible obtener su 

~avor mediante la ubed1encia y la realizaci6n-de ceremonias y ritos que est~r1 

indic1."tdos. El c .. ~mpesino mayL1. con i'.:1.rdorosa -fe se i:ntre~lét por completo a ella. 

La religión qu~ elabora un pueblo no solo refleja el medio fisico que le 

sirve de ambian~e y del cual vive explotando sus recursos naturales, sino 

tambié11 el n1edio social del que nace y sobre el cual actGa. 

No obstante. la tendencia ir~volutiva de la tradición indigena, ésta se deja 

sentir con ·fuerte impacto en la peninsula, inclusive, las ciudades como 

Mórida, Vall~dolid o Chetumal y Campeche, preaentan no pocos rasgos de ella. 

La cultura n1aya lo permea todo~ desde aspectos de la cultura material, hasta 

las modas, gestos y aspectos oe la vida cotidiana; la fonética maya también ha 

dejado un sello particular en ~l espa!ol que se habla en la peninsula. 

En ~¡ pasado las ciencias constituian. en Qltima ir1stancia, una forma de 

asegurar el -~uncionamiento de la sociedad. la preservaciOn de las norruas 

colectivas establecidas. la continuidad del siste1na y el dominio de una clase 

sobre otra. Integradas en una visibn del cosmos y de la vida, las ciencias 

demostraban que el universo creado por- los dioses funcionaba en un orden 

perfecto e inalterable. 

El movimiento de los astros, sus conjunciones, aparición y desaparición, 

obedecian a ritos precisos y de esta mec•nica se desprendla la sucesibn de las 

estaciones y las labores agricolas cor~espondientes. 

El calendario. compl~jo resultado de observaciones astronbmicas y de 

lucubraciones esotéric~s, servia do eje alrededor del cual giraban todos los 

seres celestGs y terrestres, asl como lo~ fen6menos r1aturales, la vida del 

individuo y de la colectivid~d, la aparici6n de epocas favorables y de 

cataclismos y los hechos del pasado. 

Este afán, que puede sonar exagerado!< se e:-:plica por lct visión que tuvieron 

y tienen de todas las cosas del mundo y de la vida; esto es, el curso de los 

cuerpos celestes en el firmamento, el desarrollo vital de plantas y animales, 

la ~xistencia del hombre y el acontecer histbrico obedecen a ritmos fijados 

desde y para sieJnpre. Si los hechos que afectan a una co1nunidad han de 

repetirse de manera implacable, hay que procurar propiciarlos si son 

favorables o de a1ninorar sus efectos si son perjudiciales. 
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El hombre maya, como individuo y como •infegra1üe· de·un:\:'i:omunúlad, se veia 

dusde su ni\cimiento hasta la muert.e, preso de un: mLÚÍÍlo que .. solo a 'través de la 

reli~ibn tenia significado, en el que la salud, - la prosperidad y la 

supervivencia estarlan a su alcance en la medida de su fe y de su disposición 

a servir a los dioses por medio de los representantes suyos en la tierra. 

Todo funcionaba gracias a los dioses y todo seguirla funcionando mientras 

los hombres los respetaran y sirvieran. El hombre en sl mismo, carecia de 

importancia. De ahl su entrega absoluta a la religión y su sumisión sin 

reserva a los sacerdotes. Matices más o matices menos~ esa situación todavia 

prevalece. 

Para los mayas los seres vivos y aün las cosas inanimadas coexisten en una 

estrecha relacion con espiritus y fuerz<is sobrenatur¡;.les, que intervienen 

activa y decisivamente en la vida cotidiana de los seres humanos. 

Ligados al cultivo de la milpa y con la vida de la selva tan incierta y 

peligrosa, 

•.«,'invisibles 
~ . ~ .•. 

' · .. <problemas. 

los mayas se sienten rodeados y vigilados todo el tiempo por seres 

con los que conviene · estar en buenos términos para . no tener 

Aparte de ·las deidades agrícolas, existen otras que dan · proteccibn 

«a los animales y plantas que forman parte del mundo maya. 

Hay reglas de conducta que se deben observar, expresiones que. se deben 

evitar o por lo contrario utilizar invariablemente pues de no proceder asl 

, . pueden ocurrir calamidades. De igual manera, hay espl.ritus que casi siempre 

.:-.,.';:,;,:>so~ benévolos y que .solo demandan respeto y ofrendas, si no provoc.a_n el'_ inal .<!e . 
• .... ;.,.·.;.:/¿?'.,~· '' . 
···:~manera directa su falt,. de proteccibn es causa de muchos perjuicio~; sin 

embargo, hay otros que siempre son negativos y de ellos hay que cuidarse todo 

el tiempo. 

La imaginacian maya es prodiga en la creación de seres sobrenaturales, no 

precisamente dioses, sino espiritus, duendes o demonios que acechan a los 

hombres para perjudicarlos en la primera oportunidad o descuido. Pero si los 

dioses localizados en tantos sitios como la milpa, el monte, la casa, el 

pueblo, etcétera, se ~ncuentran satisfechos por el cumplimiento de las 

ofrendas y el trato respetuoso que se les ha brindado, entonces las lluvias 

ser:l.n copiosas y propicias para una buena cosecha y la caza ser:. abundante. 

Como se ha mencionado las ideas del campesino maya actuc.l son una mezcla de 

elementos, creencias, pr:.cticas y rituales indlgenas y cristianos. Recibe el 

bauti5mo. cr-ee en Dios, en Cris"to, en la Virgen Mar-ia y en las Santos. 

Participa en las misas y procesiones, cel~bra las ceremonias y fiestas que 

marca el santor-al, reza or-aciones, letanias y responsos. Pero asimismo, rinde 

culto al p,,dre Sol, que también es Cristo; a la /'ladre Tierrn; a la Luna que es 
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iCl :.n.cJ::.a ,11.nreld ó la lilq;ien iii.,ria .. r=1~i c·.Jmo C\ lc'.\s t.livinidades qlle 

1o::i vl~ntos y - .Lo~ -te1ft:in1~·!10~ ni:•t~ri;d~s cr1 udte.•rcú •. ·-11ti 

m~s qua ~l slmbalo ~r1Yto. en particular 

Originó un mcivimiento 

mesiánico. con la espert\nZ~l de que loS c:;yúoá(a<-~\::~\.ici~iVer~:- á los tiempos en que 

no st: conocic:t .ltt opr .. esiOn dt1 los blnnco·s. ··L~,· __ Cr-úz-·:·és ·lit patrona de cada pueblo 

y L.1 Cruz Santísima tiene su santuario en le\ cab~cera. En el pasado imitando 

ai ol"'áculo de lulum. cruces pctrlanteS se ·encargaban de trctnsmitir las 

profecias y las ordenes divinas. 

Sobreviven pr-~hispánicos como la creencia en sucesivas 

humanidades que -fueron destruidas.. algunos piensan que el fuego dará fin al 

mur1cio para el a5o 2000 y se piensa, por parte de los mls yiejos, en una tierra 

plana. cuadrangular. con un dios en cada esquina sosteniendo el cielo... que 

también tiene deidades er1 sus esquinas. 

Los ritos~ cere1nonias y fiestas asociados con las creenci~s religiosas 

abarcan todas los aspectos de la vida familiar y co~unal; Hechos rutinarios o 

imprevistos suelen acompañarse de rezos. Se ruega y se agradece 

incesantemente. Se pide a seres sobrenélturales que compensen con su 

intervenciór1 benévola, lo que la naturaleza regatea o niega: salud ~ buenas 

cosechas. Se suplica ayuda divina para la protecci~n d~ los niños y la milpa. 

Se ora cuando se va a emprender un viaje. Se celebran ritos cuando se va a 

tumbar el monte, al quemarse, cuando se siembra y finalmente se cosecha, kSl 

como para pedir agua si las lluvias son insuficientes. Por aupuesto, se 

implora a los dioses cuando se producen enfermedades, plagas o cualquier 

desgra.cii:1. 

Se considera que en el centro del mundo se encuentra el ~rbol sagrado~ el 

T'ñxche" cuyas rctices se e>:tienden a las cuatro puntos cardinales. Alojadas en 

el mundo subtc1'"1"~\neo se localizan cuatro deidades llamadas p;ihuahtunE's que 

sostienen~ cada una de ell~s, las esquinas de la tierra, encima de éstas otras 

cuatro divinidades, los baci1bc..•ol.i. mc:mtiencn E.'l -firmamento y en cada uno de los 

cuatro ángulos del cielo SC! hallan los ch<i<icc•ob, deidades del viento y de la 

lluvia. 

Cada puntci cardinal con su deidad correspondiente, posela una equivalencia 

con un color pr:\rticular y después de 1L1 conquista española con un santo de la 

religibn catDlica. 

En tiempos de la colonia el paht1ahtt1n rojo se colocaba en el este y se le 

conocia como S.r1nto Domingo; San Gabri~l quedaba en el norte y su color era el 

blLlnco; en e! sur se loctdízc'.lba i:1 Mc:\riil Magdalenn o >. .... A'anlea,,\' y se le 
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1óe1d.J.-r11.;ci.bit cor1 t:l cülor an1;:1é·ilio; St:ln:''fJit:•qo se ·t?ncontr~l.Ht en··e1_ oeste y su 

...:ulor· t!n-.1 Gl ne~J(u. 

Lo~ vilrntus . dt!' · t.:úa c1 _,_, unct. "~ a·c~:: ~§tas :.0 lr_:¿·,,:.'lón~¿- ·posa_iau carat:ter islíce:ts 

dist J.n t'"~s. - ,·h1e·1í.tr.tifu---~Ü~ -¡;J:~·._·U~~ :~·df-1ú·1~,t¿,:'. \}l:i···Úl'-·-·Sur :~·é-f-·an · benévtilUs -.y benó-f1crJs. 

los v1t::ntus,_ u~i: n~·~~~"-~:~ ~l.- p~-~lie.~1:1:~ r~o lo e~·an ··y é1 e~·te Ql timo se le asoci~1ba 
con t::-i U1os Ü'.:? la in-uair·t:t? y: la destr·ucc1.Jn. 

t:n al9u11os ~ 'SitiÜs .de ·1a pen1ri$Uli.1 la fie~ta · mits importante en la que 

participan los pueblos y que suele asociarse con el inicio de la temporada de 

lluvias, es la del tres de Mayo. En la plaza principal del pueblo se planta 

una ceiba y en ~lla tr~pa un individuo actuando con yracias y cl1istes, 

arrojando semillas a los espectadores. Con la idea del florecimiento de la 

ceiba y de los alimentos que penden de sus ramas, se tiene el concepto de que 

es un ritual en honor del esplritu de la vegetaci6n, con el consiguiente 

contenido de regeneraciDn vegetal. Al mismo tiempo se seRala que por los siete 

cielos mayas., per .. forctdos por el centro!' pt1sa una ceiba cuyas ralees se 

prolongan h ... ,sta el centro de la tierra y sus ramas hasta al séptimo cielo, por 

ellas ascümdeo las almas de los difuntos a su morada defioilivú. m 

Se considera a la ceiba como el eje del mundo maya, punto de unibn del 

cielo con la tierra y que al ser plantada en la plaza, utilizada como lugar 

ceremonial, el centro del mundo queda simbblica y ciclicamente instaurado en 

ese punto, adquirier1do asi las caracteristicas de un microcosmos semejante al 

cosmos v~rdadero. 

Ahora bien, se ha considerado que los pueblos mayas tiene cuatro entradas 

orientadas a los cuatro rumbos del mundc, aunque 80 realidad haya 1n~s caminos 

o sendas que conduzcan al lugar y no se encuentren orientadas. También se cree 

que hay en ias cuatro entradas, en cctda una de ellas, un balam montando 

gLtitrdia pc:1r"c:1. pt·oteger al pueblo e incluso., algunas veces se pien~a que un 

quinto balam 5Q talara cr1 la plaza principal. Dv igual manera hay cuatro de 

estos seres~ actuando como centinelas en las ~uatro esquinas de la 1nilpa y a 

ésta que es un clc:tr·o en la selva se le co11tempiit como un espacio hueco rodea.do 

de paredas vivas <le vegetaciOn alta. 

Los dioses m~s familiares, entre aquellos de buena disposici6n, son los 

Jltl!ltziltJDb que equivale- ;:1 dueños o patronos. Se dividen en tres grupos segCm 

sus -funciones y atributos. Los b;,l,1mc.1ob son los enca.r9a.dos de proteger a los 

humb1"es!I a léts milpas y a los pueblos= los kuiloob-kaa..voob son los que vigilc:tn 

y protegen a. lé.~ s~lva; el C1lti1110 l)YUpo, lus c:/Jaacoub son los que controlan el 

viento y lc1. lluvi¡:,. s~ supone que toúos vagún por el monte y son en su f1sico 

e indu1nenta.r·ia semejantes a los mayas. m 



1...u=- 1J .. '11,:cJJJc..1óL;,., ~ltll'"al Lle Di!d .. :,m, cuyo s1~HLL i1c11do ;;::: ji'.:ilJUar y que también se 

re lac ion a con la oculto.:· En, el cc1sü. d&i_ .jii1guar- alude al arlimal que anda oculto 

por ia .-St?lva · ·;·v -;Se :~;in~-~l.la--:··c:~;~:.~ lo-~:- idspir i tus. protec. lores, con aquel las que 

~uanJai:'f .. ~~-,~P--rci-{~~~'.A:.~;.- V.<pt.:.t.Ú::ta'í! d*?_ tbdo p(:1:.u;u ... o· o riesgo c:-t los mc:1yas. a sus 

µuebios-y· ·~'.ii'~.~t~~-~ ~d~'¡í;~~('··~íÍOs rf0 ·s·~ ci~·jari- ver con -f¿~c1lidad por los humanos. 

Los b.,J;imdob '-;;e:'· ,na!:~n car.go cie h segurid~\ci individual y colectí•1a de los 

ca1np_~~·i~10$.-;. c-~~l.~9an :a los incrédulOs y a Qúiénas se olvidan de las ofrendcls a 

ellos deb1dc\s. Este 1.1rupo recibe el oiombre de bala1n-cahoob o balames de los 

pueblos. 199 

Los que se colocan e~ las cuatro esquinas de la milpa, para evitar robos o 

daños pot" insectos y animales~ reciben el nombre de bal,:,m-col o bien de can&n

~racia ya sea que cuide del maiz o f1racii1, pero si cuida del surco ya sembrado 

recibe el nombre de cant~o-era. Para tener contentos a estos guardianes el 

campesino debe eNpr~sar su agradecimiento o devociDn, mediante el ofrecimiento 

de una bebida especial lla1nad~ zac~~ cuando ~e h~ terminado la cosecha se hace 

una ofrenda mis importante, de no proc~der asi~ los guardianes se alejarian de 

la 1nilpa e incluso cas·tigar con fuerz~ al propietario. 200 

Los diese~ del monte o kuiloob-Ja•aaxocrb 5e encargan de proteger a los 

~rboles de la selva, evitando que sean talados inntilmente o destruidos sin 

causa alguna. Por tal ra26n, los campesinos solo tumban aquella porcibn de 

selva que pueden sembrar .. Estos stJres habitan rm las cuevas o cenotes cercanos 

al sitio que deben vigilar. 

Cuando se pretende hacer una milpa el campesino mediante gritos invoca a 

los k11iloob-ka.v1oob, pare. obtener permiso de tumb«r la selva; para ello frente 

a una cruz y con una ofrendi1 de ;;.•acá hace la invocación y los guardianes se 

encargarlo de proteuer al campesino alejando del terreno a las v1boras y otros 

ele1nentos peligrosos. 

En las ar·aciones t¿\mbién se l8s menciorti:t con los nombres du canfln-kaa.,..: o 

guardif·m del monte,. canim-pE•il}n o guardián de la religiOn!' canfm-mt.1ntaf{a o 

guardi&r1 de la monta~a. 201 

Los chioacoob, plun.l de chac i lamados también ati-ho.1•aoob o los que riegan, 

son objeto de especial veneraciOn por ser los encargados de manejar las r1ubes 

y producir la lluvia. recorren el cielo en caballos y transportan el agua en 

unos Cdlcib¿,zos especiales, que son inagotables llamados Zil}'c1b-chu o calabazo

fuente. en ocasiones lo:; ctcumpana la Virgen Maria o Chichpan CL1lel, quién va 

mont~da en un caballo nogro~ solo que el agua regada no proviene de un 

cal«b«zo sino del caballo. Si el agua de estos recipientes se derramase tod« 

provocaria un diluvio universal. 



¿¡1 Gl c~so d~ ia Ytr·q~il. el awu~ req~d~ no puede· ·i11und~r nunca la tler~a. 

~ue~.to uut..> éstcL c:.e rec;olH! 111cdit•nte canal~s· subt~r·randUS·,·en :, .. 'cio~:;.·~·enoi:eS· qut.• 

J\.1ffi~1~ !:it: llen:tn. ~i'amo1Cr1 •-OllSÍcif!l'"ttl1 QLIC el i1Qt1a·'<Jc i¡, .i'Í't.l0·1~ VCL a·.-d~~~mbocar 11 

pur rlo$ ~uot~t·rár1~os. t1asla Gu~ten¡ala. 

Siendtl el grupo anterior tan numeroso s~ enL:uontran dispuestos en 

Jerc:trQuias. F·r i111c1"0 t:!~tán los cutd..r u rwr:ult-c.hacrcoob o grcwdes c:hetncs11 qui~nes 

se localizan en las ~uatro esquinas del ci~lo: el de la esquina oriental se 

llama ch;rc-bnbilii"m-c/Jaac y tambit::1n C;ingel, se le considera el mAs poderoso; 

K.~11-babatún-ch&1ac se ericuentrc1 c1l norte; en el oeste s 1~ localiza a EJ.·-b;ibatlin

cha;rc; por- llltimo. Zac-babatún-clinac en el sur se hi:tllc1. Por su importancia 

tan enorme ~1 ellos se les dedican los cuatro panes S<.'i.grados~ llamados noh-uah 

o grandes panes, que se distribuyen en las cuatro esquinas del altar. 

El resto de los ch,1ircoob son un nClmero indefinido. Cada Lino es considerado 

rasponsable de ~lguna clase de lluvia o de truenos y relAmpagos. Destacan el 

uh-thaxon-c,,-:,an-cb,1ac o Chane repartidor del cielo. quién produce la lluvia 

fina y persistente; el buten-caah-chanc es el que ocasiona las inun'daciones, 

el que traf~ los c:tguac{?r·os torrenciales; el que provoca el relf1mpago hohop

Cifan-chnac o chane encendedor del cielo; quien se ocupa de limpiar el cielo al 

terminar la lluvia es el m:i.«zen-caan-chaac o chane bt1rredor del cielo. 

Cuando 110 estan en c1ci.ividad los clrnacoob de menos categoria se encueñtrc:ln 

ocultos en la selva. en l~s cuevas y cenotes. Para algunos campesinos los 

~1untzJ"loob viven en pueblos semejclntes a los del hombre, pero éstos son 

invisibles. Los yuntziloob de m&s importancia r-esiden en algCtn sitio de la 

parte oriental dol firmamento. 

A las ruinas se les consider<1 h01bitadas por los Say,1-huincob u hombres 

encantados~ ellos son 

encuentra debajo de 

considera como los 

de talas sitios y también se 

a los que protegen y se 

los antiguos dueños 

los pueblos actuales, 

verdi:1d~ros duen·os. Los antept1sados esti:1blecieron 

les 

les 

las 

fronteras der1tro de las que deberi vivir y trabajar, siendo el Qnico lin1ite o 

restriccibr1 que los tan1pabinos plartt~n solo lo necesario p~ra con1er. Por ello 

lt\s restricciones impu8stas por el ejido u otro tipo de tenencia, las 

consideri1n imposiciones de los blancos y lo lamentan .. 

Salo s~ ha hecho menc.il:>n de aquúllas deidades que permiten disponer de las 

fuerzas del mundo invisible. de cier-tos elementos naturales y de los productos 

agricol~s, m~s ~cielar1te se t1kce mención de ~u vigencia y vinculaciOn con el 

recurso ecun6mlco b&sico: la milp~~ 

(.¡ pesar 

s1qniiicativi:1 

la importancia crucü1l d~ la inilpL1. 

si~mpre ha tenido por complem~11to a 

en 

ia 

una proporcibn 

Una parte 

i111portt111lc del tiem~o que no su ocupcl E:'Tl li.1 milpi1 se dtod1cct d. ld. cnzct. Lo cuc1l 
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ha posibilitado la persistencia de un compl~]o 

sociedad de cazadores: los Señores de los Animales. 

mitico 
202 

mi1s prooio ·de üna 

La relación con las e~peci(.·S animale5 es viVida como unc:1 r~laci6n .socfal. 

con la consiguiente necesi~ao de controlar y re~ular dicho · sistema d~ 

interacción. De esa manera, este conjunto de deidades regLtlan la clase y la 

cantidad de animales que pueden o deben ser cazados, asi como las épocas m~s 

propicias para hacerlo, esto es, que no coincidan con la pre~ez, la lactancia, 

la temporada de postura en las aves, etcétera. 

Los venados están bajo la protección de San 

clase de venados sobrenaturales 

Jorge, pero en especial de una 

Ellos se diferencian de los 

venados comunes en su menor tamaño y en que la cornamenta es más desarrollada, 

además el zip principal lleva entre los cuernos un nido de avispas. Estos 

animales están hechos sola de ~·ienta y Se burlan de los Ci1zadores Se hacen 

perseguir y cuando se les dispara, resulta que la pieza cobrada es una iguana. 

Pero quedan exentos del engaño, aquellos que poseen un talümlln llamado yut. 

Esta es una piedr•1 que puede en.centrarse en el estomago de los venados. 

Los cazadores con el yut en su poder, serlln certeros más allá de ·lo normal, 

pero, no deberlln abusar ya que de cazar más venados de lo permitido, el zip lo 

castigará con alguna enfermedad o accidente que puede incluso matarlo, Después 

de un año de poseer el yut, se debe devolver a los venados y l« manera de 

hacerlo es arrojandolo a un cenote o bien a un abrevadero. En el supuesto de 

que no se haga, lo perseguir:> la .mala suerte. 

Ei dueño o protector de los jabal1es es San Sebastián. Los pavos del monte 

están bajo el cuidado de los balamaab y también de una deidad con apariencia 

de pavo, llamada zaa-halkutz o pavo engañoso. 

En general todas las aves cuentan con un protector, con un ser sobrenittural 

de la misma especie y que les sirve.de due~o o guardi~n, por ejemplo, el 

zaohal-ca}alita es el dueño de la faisánide 11;.mada cax o gu<tca y el zaot1al

bach es quien protege a las chachalacas. 

El cuidado y protecdon de las abejas esU1 a cargo de l" virgen Maria y 

cuando se encuentran perdidas o lastimadas acuden a ella. Se le dedican 

ofrendas y oraciones para que se pueda disponer sin temor de los productos y 

de las abejas. 

En un proceso de rein~erpretacibn cultural se incluye al ganado vacuno 

dentro del código simbolice y social que delimita las relaciones horubre

animal. Asl. los bovinos tienen un dueño que se llama X-,711an-Thul, a quién se 

le representa como un toro grande de color negro y de pelo abundante. Habita 

en los ranchos gar1aderos, auxilia para juntar al ganado y arrearlo a los 
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Los maya'Ei ~eiúe11 :.CfLh?-~i:?n 'Cl ·1i1llí11fu e.le lo· - süLr==elrict'fLlt·ati~ Jt::li cuC:1.i ciept.Hh.lt:o su 

1Ju~ t1110., ewfs te·n ~1:ú-F.:1ti · qüe le'::i son f;;1yu1~élb fes· ··y-- 1Ylros:-·que les son udveruos. 

Los prin1eros i~ pern11t~n disfrutar de lo&· b~neficios de la naturaleza., los 

se9undos representan' los peligFos y los males que las campesinos tratan de 

do111iitar o evitar. Para lograrlo deben proceder de modo similar que con las 

deiUadas beneTi:1ctorc:.1s: por medio de oraciones y actos propiciatorios. asi, en 

algunas ceremonias se acostumbra dedicarlBs un~ porci5n de las ofrendas. 

De esta naturaleza -;;;on los se..-eG conocidos como irltD: en Yucat~n y art1J: en 

Quintana Roo. Se trata de duendecillos que viven en l~ selva y que hacen acto 

de presencia por medio de travesuras, esto lo hacen para llamar la atencibn y 

se les obsequie con alimentos de su gusto. Por el viento d·añino que dejan a su 

paso pueden ocasior1ar enfermedades, pero si son amigos del can1pesino, éste 

pued~ tene1" l~ certeza de que no le robctrit.n lc1 cosecha y de que no le faltara 

el agua nunc¡1~ ni siquiera en tlemµo .de sequia ya que el alux o arux puede 

capttwar a un ch,;acoob y obligarlo '' regar la milpa a cambio de su libertad. 

Estos seres se relacionan bastante con los monticulos arqueolbgicos y se 

le? une con los llt:\mados H:olox o H:-Loxkatob qLw significa las fuertes imr1genes 

de bat·ro. Por lo cual no es raro que los mayas al encontrar idolos o figuras 

de barro los deslruya11, éstos corren con mejor suerte al ser vendidos, pues 

consideran que cobran vida y se trctnsforn1an en los seres mencionados. 

El agua y la comidc:i son cosas s.:-mtas y la gracia de Dios. Por tanto no se 

debe desperdiciar el agua ni el alimento. Cuando se refiere a la masa de malz 

no es raro oir que se dirijan a ella como la santa masa. 

De igual manera. no deben mencionclrse por su nombre, aquellos animales que 

se intenta cazar, pues de hacerlo se corre el riego de fracasar. No pronunciar 

el nombre de ciertas deidades o de algunos objetos considerados demasiado 

sagrados. es algo que observan pueblos de otras culturas. Los mayas también 

cuo1plen con estas prohibiciones. 

En la antigüedad los sacar·dotes hablaban con par~bolas y met~foras, en las 

cuales casi nada era lla1nado cor1 su nombre. En la actualidad los campesinos 

siguen haciendo uso de eufemismos y circunlocuciones para referirse, por 

ejemplo, a la muerte o las enfermedad8s, hablar con ligereza de ellas equivale 

il hc1cerse tomo/Jchi~ lo CUiil es hc1cer ccier sobrt' unD mismo la mala suerte. La 

violación de oi.ras r~ylas o pruhibiciune~ acarrei:lll. segtrn el caso, calamidades 

de div~rsa graved~d. ~dem~s no deben consumirse los alimentos destinados a las 

~nimas durante la ~iesta de Todos S~r1tos. 
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Li;1~ 111ujere~ r10 u2o~n 8~tttr p_res~nl.es ~r1 ii11,;t ct.:r~monias _religiosas .y algo 

bastúnt1: u1"i:1v~ wu1>:ide c.:Jl\Cl~Ll~r s1 ":.>e pra·fan¡;i_·.t~n.:sitio '3it~ri1do, -él cu.t11,.pued~ ser 

un .LllU~1r s~c1··2to· w1 el 4L\to sti Ce~-~br-a-n ··~-.i·t.~s-. a_n,t1gu-~s _o··- ~ien un -_Suhuy--Hil o 

cenote 0€ aqu .. :i VlrtJC0 4 ::?Sta Ct~ll~I .t~i.\ffib-Í.éo~-,µll~1~é enci:J-~{tr~l'.-;-$~~:l?n el interior da 

;tlyu1h1 cut:va" pero" en ·todci caso l¡1 loc:·álizc1ciém cif.!l agua: utilizada en las 

cot·i.?múnias" sólo ld. conoc~n los h:-111en o br_ujo_"s. ,La profanación de un Suhu;1-Ha 

puede signific~r la muerte para 

descuido para que se descubriera. 

el intruso 
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o bien para el H·"111en por su 

Por fortuna los mayas casi sieoopre disponen de medidas para alejar, 

debilitar o nulificar las malas influencias. Por tal motivo hay cosas que no 

se deben pronunciar y en caso de ~ecesidad, se debe referir a ellas de manera 

disfrazada pc:11'"a. i:-tSi engañar al d~stino. Ya que si se trata de algo bueno, al 

hablar de ello se pociria alejar u malograr su realizacibn ~ por el contrario, 

si es algo m~lo se puede provocar que suceda. 

Los H·"'men son Cfapaces lle adivinar el porvenir mirando en un cristal o bien 

arrojando gr·anos de 1naiz. Los martes y los viernes son dias muy delicados ya 

que en ellos son f1,.ec.uentas los nu:,los vjeritos!I en cam!Jio son días P,ropicios 

los lunes y los s~ba.dos. Los vientos o jkoob son considerados los agentes de 

casi todas las enfermedades, est~n siempre en n1ovimiento, son invisibles y no 

se les atribuye form~ definida. 

~xista uno de ullos que no es maligr10 sino benigna para los campesinos, se 

le llama ki'tkal-moson-ik y tiene por misión soplar en la quema de la milpa. Los 

vientos que intet-1ran étl kak~d-moson-jk son almas en pena que van envueltas en 

llamas como expiación de algDn pecado. 

Los n~n1eros como los dlas tienen diversos significados, · son n~meros 

importantes el nueve y el trece quiénes pueden tener relación con el bien o el 

mal. Las opt?racion~s curativas o las hechicerlas se deben hacer por nuevas 

vece~. En ca1nbio el trece esta asociado con las ceremonias agricolas. 

Si un ¡rbol no da frutos se le deben propinar doce cintarazos~ en especial 

el dia de Sar1 Juan y en la prbxima temporada los dar~ en abundancia. Empero, 

si esto falla o si se preficn'"a ser .nas radical y duro, se le puede amenazar 

con cortarlo si conti11ua neg&ndose. 

Si un pavilo muere se procede it enterrt1rlo hcicia el oriente de un árbol de 

J.;· .. an-.>:ul y ~1si salvar a los dem~s, también se puede prevenir el mal colocando 

un hilo de color fuerte~ de prafercncia rojo. en l~ c~beza de cada animal. 

Otra ~reencia es la de sembrar las papaya~ de noche y desnudo el campesino 

p~1ra lograr mejores frutos. 

La ceremonia con la cual los mayas se ~reparan para el porvenir y para 

encarar mejor sLl trabaJo en un futLffO, se~ llc:una H1..:1tz.11u .. >k y consiste en abrazar 



Panel de la Cruz Foliada, de Palenque. El "árbol", que es en 
realidad una planta de maíz, sale de la cabeza de la tierra, manifestacibn de 
Itz.am Na, Itzam Cab, Kauil o Bolón Dz'acab. Nótense los elementos bil 
que salen de la cabeza. Entre el follaje del uárbol" están cabezas del dios 
del maíz, con todo y sus penathos, y en la planta de maíz que sale de la 
concha en el suelo a la derecha. Los sacerdotes ofrecen al árbol figuras de 
ltzam Na. (Según A. P. Maud,/ay.) 
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~ un niño hr.tciéndolO desctinst1r: sobr .. 1?'. la .t,;a,fe'ra .. a·."ios'-.·:t.res nat:'ida la 

crii:d.ur-á si es- niña· y: a --10~-~:·Cu:~fr-o ·si :es -n'iño~· Er-·r~c\íuero al 

lú .. 1bc.,n a · se1.1 :-·~-~s ·'.·:~~:t,t·:-e·s, ·p~i~d·~~a:s :~::def __ i1DYctr _.Y qÚ~·_:·~ir~t~·ofÍ~·,·u1< · .u:\s.- -~C-up-~~-ion8~ 
-femen i11ás; El~ .1:1t:~~1eFo-'.'.. c~l~tr·o, .~e- ét~oC-i c1 con ias·· cuatro edq~¡-ir: ~-~i;/(¡~:;~i'a ,: '..~ni i'pa, 

sitio dond~ el variln realiza· sus tareas. 

3.7.- La milpa y sus guardianes~5 

Sin duda alguna el maiz ocupa el lugar más importante entre los recursos 

econbmicos de la regibn y en su cultura. Su cultivo absorbe la mayor parte del 

tiempo, energla y pensamiento. Hacer milpa es la preocupacibn primordial. 

El proceso de las tareas correspondientes se va logrando a lo largo del año 

e influye en el tipo de actividad y estado de ánimo dé los campesinos. 

Tranquilidad y rutina cuando todo transcurre de manera satisfactoria. 

Inquietud, fervor religioso e intranquilidad conforme el riesgo y la 

incertidumbre aumentan. Para finalizar, si salen bien las cosas, en obtener la 

seguridad.de la continuidad de su estila de vida. 

Ahora bien, aunque la técnica es la misma en todas las comunidades, 

existiendo algunas variantes, la actitud hacia el maiz es distinta ya que en 

los lugares mis imbuidos por la cultura occidental, su importancia es mls 

econOmica, mientras que en sitios apartados es de carlcter sagrado. En tanto 

la mazorca se encuentra en la planta, al cuidado de los dioses, se le llama 

gracia y hasta que se haya bajo el manejo del hambre se le denomina ixim o 

maiz. 

Las ceremonias religiosas conectadas con la milpa se practican •n el monte, 

se construyen altares de troncos, ramas y adornas de bejucos, las cuales se 

destruyen de inmediata al término de la ceremani<1. El H·'men es el que tiene a 

su cargo todo lo concerniente a su Foalizaci~n, er1 ellas participan los 

hombres pero no asi las mujeres. las que se excluyen de casi todas las 

realizaciones de car~cter religioso. 

Los campesinos mayas recurren tanto a las deidades prehisp,nicas como al 

culto catblica. Dedicar a los dioses la primicia de la milpa nunca se debe 

olvidar, ni pasar par alta las ceremonias propias del término de la cosecha, 

par su conducta se agradece a las dioses los beneficios obtenidos. 

Se reconocen las distinciones entre las deidades prehispánicas y las 

cristianas, pero mis que en términos de origen, es por sus atributos y poderes 

que pueden caracterizar a una o a otra o en su caso a ambc:1s. 

El ciclo de las ceremonias se realiza paralelo al desenvolvimiento de la 

milpa. Los altares y las ofrendas presentan caracteristicas distir1tas. 
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tJ~pt;11u1~nuu 1Jt;o a QU.1.en SfJ ucci1uuen. C:n i:;¡t::neFaJ.. t..unsistt!n en comida y beo1da. 

L¿.,,:3 u·rn:nu..:t-.; 1JUO cor·regµu1t~i't?n,'\.~ lÓ$. ,r..1i.mtz.1-lt.1i.Jb sun las· mf1s esr.iecic:lllZ,taas y se 

µr·eparetn con ~~tYur: .. :t.:uldaú~.~- ~~uCl.t:~>:1!1ilo ·a·t(t? .:-ia c~\rne· utilizada sea de anim¡;de'.5 

ca~adus" s·e ltis. 1ict1í1~·~'!;úpu)1 ··a1i/kób ·y .5e :les c.ansiciera mits puros que et los 
animales -dCune:i>flcóS .. ·µ·~r,6-~(en. ~~a~d::·,-d~;}n~¿·:~.::i·i.~tid tJ Ltrgt?ncia se puede recurrir a 

é~ tos Ltl timos. 

Cuanto existe en la naturaleza _es.propiedad de los dioses, por lo tanto se 

requiere su autorizo1cióri y am:Í.lio para ctsufructuar sus bienes. Por i.«l 

motivo, desde el principio de las tareas para hacer una milpa, se invoca la 

presencia de las deid«des para brindarles ofrendas y de paso expresar el deseo 

da aprove~har un ped~zo de monte. Casi todas la tareas que comprenden la labor 

de una milpa van acompañadas de un ritual. 

ricorde can el dasr1rrolio de la mil!)d las ceremonias se hacen más complejas. 

Se invita tanto r1 los ~'Ltntziloob como a los santos!' sin dejL1r de lado a los 

vjentos pé1ra que asislé1n al banquete. Es la primera obligación del milpero 

cuando elige el terreno que va a dedicar p'1ra la 111i lpa. En un pequeño altar de 

troncos se ofrecen jicaras de zacft, se invoca con gritos a los !-'Untzjloob 

invitlndolos a tomar la bebida y se camina por toda la extensibn del terreno 

que ~e piensa utilizar. 

De esa mane1'"a los kuilob-kff.'!-,'Ob quedan enterados de que un amigo va '' 

utilizar ese terreno, debiendo cuidarlo y evitar la presencia de vlboras y 

otros animales nocivos~ asi como velar para que los ~rboles que se van a 

cortar no opongan resistencia y dañen al campesino. 

Este tampoco talara m•s all• de la superficie que en realidad necesita y 

que ya indico. de proceder sin moderacibn y sin respetar los iimites que él se 

impuso, los kuilob-kaxob est~n en su derecho de castigarlo por maltratar 

~rboles que podrian continuar con vida. Talar es algo sencillo y flcil con la 

ayuda de estas deidades. en c~so contrario pueden suceder accidente$ ya que 

los ~rboles pueden actuar a voluntad con prop6sitos r1cgativos o positivos. 

Cuando es ti~mpu de la quema tien~ ltlgar otra ceremonia. cuyo objetivo 

principal es que ei Cichcf,)le11J-l't1111 mande i:ll kakitl-moson-jk o fuego-remolino

viento para avivar al ~uegu que consumir~ a la selva talada. Si el viento 

tarda o es muy débil, el milpero lo puede llnm•r con un silbido especial. muy 

conocido en la penir1sula. La ayuda del viento es de suma importante ya que si 

el 1nor\te no queda quemado rle una forilla correcta, la milpa ser~ muy di·Flcil de 

cultivar y los rendimientos minimos. 

El milpero deb~r& estar muy alerta para procurar que la quen1a se realice 

antes de las primeras lluv1~s~ de lo corl·trario est~rla imposibilitado de 

quemar y perderla la aportur1iüad de aµrovechar el terreno. La ofrenda para 
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iniciar la roz¡, se llama Ho·'olche·'ti'kah kool y se conoce con el nombre de 

Ho'olche·'ti'~'llln k''ak·' ~'etel ti·' }'Llm moson ik·' a la ofrenda para la quema 

El sembrar se acompaña de ot1•¡1 ofrenda llam<1úa h-h,1nli-chacob o ccimida de 

los dioses de la lluvia. En algunos sitios se piensa que la ofrenda es. 

recibida primero por el Cichcelem-i'um quién se la transmite al kunkü-chac y 

éste da parte de ella a los otros chacoob de menos categoria, recomend~ndoles 

que deben regar con frecuencia esa parcela. Esta ceremonia es muy importante, 

en caso de no cumplir se corre el riesgo de una lluvia insuficiente o nula. 

El Ch'a Chaak es un ruego y una ofrenda con el fin de pedir las lluvias y 

es de una importancia muy grande, de ella dependen las lluvias, su intensidad 

y todo el desarrollo de la milpa y sus rendimientos. También se hace otra 

ofrenda con objeto de lograr una buena germinación y de obtener lluvias 

abundantes, a ésta se le llt;ma Ho·'olche'utiaÍ pak·'al. 

Cuando se han terminado las tareas de sembrar se realiza una ofrenda m~s, 

con ella se informa al Cichcelem-Yum que .la milpa se encuentra a partir de ese 

l!lº~ento ;• .. ,;." ,~ . bajo su res"ponsabilidad •. · .. A su.: :término pues dur.a . de .seis a 

se efectCI~ ~~~: ~lipli.cá que r~éibé el ·~~mbr.:, 0

de: ¡,/,·~{Í,;t~~ ~~; Ía 

siete 

·~' .. ; .. :.sem~nas~ qL1e se 

invoca 

meses 

la protección de todos los ·dioses y se acostumbra realizarla en los 

de agosto y septiembre cu•indo la .m'ilpa precisa de mayores cuidados para 

lograr su buen desarrollo. 

Cuando la milpa comienza a despuntar ·se realiza el llamado rezo de la 

· ·mi~pa •. Para septiembr~ .la milpa.alcanz6~u m~~imo . desarrollo Y.se disip~ la 

>.lnc.ertidumbre · del futuro, s~ tiene/·:'á~~~~~~·'\¡¡'' oportunidad de mostrar el 

. ·:·~gradecimiento a los dioses por los", ii.énefii:ios y la proteccibn que han 

::··, 
brindado. El campesino ofrece la primicia de su milpa. 

Finalmente se realizan dos ceremonias en el mes de febrero o a m~s tardar 

en mayo. La primera tiene por objetivo· la expulsibn de el calor pernicioso que 

los vientos hayt;n dejado en el supuesto de que no se les ofreció algo, el 

tupp-kak o apagar el fuego se dirige principalmente a los kakal-moso11-ikob. La 

segunda se llama u-hanli-col o comida de la milpa y con ella se dan las 

gracias y se muestra de manera tangible el reconocimiento por las lluvi<•s y 

las cosechas i1bundantes. 

También se realiza el Het:z-Juum mediante el cual se eliminan los malos 

esp1ritus que habitan en la tierra y se halaga a los dueños del monte o 

yuntziloob, el propbsito es lograr que la tierra se.a hospit<ilaria y benéfica 

para el milpero. 

Una ofrenda mlls es la que se hace en honor de todas las deidades 

participantes, acompañadas por miembros del santoral cristiano como San Isidro 

Labrador, San Joaquin, se le denomina Ho·"olche·"U'pibil·' nal. La ofrenda 
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Bacabs, g, i, m: con caparazones de tortuga. h, /: con conchas. n: 
con tclarai\a. /, k: con tocado tun. l·o: sosteniendo los ciclos. a·/: otros 
glifo• de Bacabs. 

-figura 41 
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lltunada Ho .. 'olche· .. ti· .. ch··uu~' nh-kitnam líool fkoo!•) es para agr-adecerie--~l 9avif~n. 

el guardi~n de la milpa. su cuidado en la prooucciOn y en la &asecha. Cabe 

mencionar- que en reciprucidad por· la ayuda pl'estadi.\ en ia obte-flCión dei mai:z· 

para el ho1nbre~ se deja sin casech~r una parte muy pequefia de la milpa o bien 

desde un principio se decide sembrar un poco m's· de la manera que sea esa 

porción se destina para la alimentación de las aves. 

Las cere1nonias se han venido re¿"lizando con mayor vigor en Quint¡:"'ºª Roo y 

guardan similitud con l<ts ejecutadas en 'fucatán. En mayor o menor grado su 

prActica sigue vigente en la pen in sula; existiendo oraciones o plegarias y 

algunos ritos que se hacen con mayor sigilo y de estos es muy poco lo que se 

conoce. Sin embargo, las aqul. presentadas son las que se practican m~s 

ampliamente y por ende son m~s conocidas. 

3.B.- El llamado de una vocacibn 

Por . hacer. milpa se entiende el .Proceso de t.r.ab<Uo que se inicia con la 

seleccíón. ·del terreno donde se piensa tumbar EH monte y que culmina· con la 

cosecha de los productos y el inicio de la regeneración de la selva en ese 

sitio. 

Durante los meses de marzo, abril y mayo la peninsula de Yucat~n se 

encuentra cubierta del humo procedente de miles de incendios en la selva. Es 

el tiempo de la quema, el momento de reclamar el suelo de l« selva, en 

preparaci~n para la siembra del malz. 

De acuerdo con la costumbre, todo debe quedar limpio, seco y quemado para 

que se puedan colocar las semillas en las oquedades del pedregoso suelo 

fertilizado por l<ts cenizas producidas por la quema, a tiempo de la llegada de 

las lluvias y éstas se pueden hacer presentes a partir de los primeros dias de 

mayo o a principios de junio. 

Unos se inclinan por maya y otros por Junio, pero n1uchos afirn1an y aQn los 

recalcitrantes se ven obligados a aceptarlo!' que ya no se pueden predacir las 

lluvias como en los viejos tiempos, en el tiempo de los antiguos. Pero en 

que no hay discrepancia alguna y todos est~n de acuerdo es en que, el 

espera demasiado para la quema tendr~ mala cosecha, asl que ésta se 

lo 

que 

debe 

efectuar a tiempo. Raro es el milpero que no quema antes de los primeros d1as 

de mayo. 

Asi el campesino inicia el cultivo del malz sagrado. Pero la hechura de la 

milpa comienza antes y no termina sino hasta que la tierra entrega la cosecha. 

El ciclo agrlcola realmente empieza con la b~squeda del terreno apropiado, 

actividad que se Qmprende en oto~o. La parcela puede ser alquilada~ propia, 



si mu le111entc aprovf!ch~lda o puE.1d2 formar µarte: ae un ejido. Casi todas la~ 

tierra5· se i6c~lizan-dentro ue radias corto5 a partir del poblado, a~n cu~ndo 

habr& algUr1 milp~~o ~ue deba acspl~za~se·a m~~- de 40 kilbmetros er1 ousca de 

t ierrL1. 

Priruero se d&be dividir el terreno en mecates~ antigua medida agraria tanto 

lineal como de superficie, eQL\ivzüe a 20 metros por lado y de una superficie 

de 400 metros cuadrados. Las milpas m~s grandes pueden tener mls de 100 

mecates., a veces separados unos da otros. Estas extensiones son raras, las m~s 

comunes son de 25 mecéttEJs., equivalentes a una hect~rea apro:·ümadamente. 

Una vez medido, se cerca tanto para evitar la intromisibn de ganado como 

para señal.:ir su ocupaciem. El cercc:1do se realiza con ramas entretejidas o 

colocL1ndo piedra sobre piedra!' posterionnente se desmonta dejando solamente 

los árboles altos. En general los familiares ayL\dan con la tumba, trabajo que 

el milpero corresponder• en su oportunidad. 

Es muy raro que en lugz,r de parientes se contraten peones, ·sblo lo hacen 

aquellos que tienen recursos para pagar asalariados y que haya individuos 

dispuestos a trabajar en una parcela qu" no es la propia, en momen.tos en que 

se requiere toda la atencion y tiempo disponible para preparar la milpa. 

El monte cortado se deja s~car para quemarlo antes de sembrar. Esto tarda 

m•s o menos tiempo, pues depende de las lluvias de invierno y de lo alto del 

monte, asi como de la extensibn a quemar. Como regla general se quema a 

mediados de marzo. Cuando aparecen las primeras nubes precursoras de las 

lluvias se procede a sembrar cualquiera de las dos variedades del malz: se 

llama mi<í.z Jovcm o x-me/Jen-ni<l el de ciclo corto, de unos tr~s meses y se le 

nombra llli<Í.Z viejo o x-nukni<l al de ciclo largo, de unos cuatro meses. El 

primero madura en agosto o septiembre y el segundo hasta octubre. 

A falta de arados y de animales de traccibn, ~oca prácticos e infitiles para 

estos suelos, la milpa se prepara exclusivamente a mano. Si llueve lo 

suficiente y a tiempo la cose~ha ser~ buena. Si el afio es seco o llueve a 

destiempo y la cosecha no alcanza para cubrir las necesidades de la familia, 

entonces el campesino deberá buscar trabajo en otra purte. 

El milpero se da cuenta., con bastante certeza~ de la incertidumbre del 

ciclo agr i cola. Con anticipacion se prepara para las contingencias, 

consultando el tradicional pronbstico de los dlas el >:Dckin o cabaKuelas, 

sistema sincretista de conocer· el tiempo. Todos conocen el pronostico, pero 

~1l~JLmos pc:1r~1 interpretctrlo bien recurren a los servicios de un H· .. J1Etn. Los 

viejos milperos acostumbrc.\n const\ltt\r el xocldn., aunque los jbvenes dudan do 

su exactitud. A pesar de las presiones del cambio sociocultural, los ritos 



ci.rlt.Lguus .. ltJ!:i ·µrot:~J1111itu1tos vi •. uos. toodV1a inTurm~11 Lle cada LmO de lCJ:> PtHiOS 

nt:L:t"lo!:i;.,rios p~il''ú i1a..:.er un1.1 1ni.lp.:... 

Pr1r1cipiando el ~~o los ~amoesi11u~ estudian y predicen como serl el ·tiempo 

a lG l~rgo u~l ~~~. asi podr~n acon1odar los tipos de cultivos al ciclo de 

lluviz·H; que suponen tendr& lugar-. El sistema du predicción es el xockin o 

cabañuelas; durante todo el mes de enero $e observa. la posicibn del sol, de 

las nubes!' de la luna, 

salvajes. La integracibn 

los comportamientos de los animales domésticos o 

de la informacibn que obtengan, permite determinar 

las condiciones clim~ticas de todos los meses del año. 

El 

mayo 

de 

régimen pluviométrico de la penlnsula inicia entre la segunda mitad de 

y la primera de junio. Pese a que el promedio anual de lluvia es de m~s 

000 mm, 1<1s lluvias son muy erráticas con precipitaciones torrenciales y 

suspensiones peribdicas, A veces se presenta la primera lluvia en la primera 

quincena de mayo y tardar•n 20 o 30 dlas en que se repita. Si el campesino se 

equivoca y confunde esa lluvia con el inicio del temporal, corre el riesgo de 

perder la milpa. 

Puede ocurrir que un frente frlo o vientos marinos hClmedos, se introduzcan 

muy temprano, en marzo o en abril, provocando un retraso de la quema; si el 

temporal se adelanta no se puede efectuar la qL1ema de manera adecuada y los 

rendimientos a obtener ser~n menores. Debido a esas condiciones fisiCas es 

bastante dificil coincidir con los momentos adecuados para los pasos técnicos 

de la milpa: roza-tumba-quema. 

Un problema surge más o menos en <1gosto, por la posición de la latitud de 

la peninsula respecto a la vertical de los rayos solares; los vientos 

convectivos extraen la humedad de los suelos y las plantas, por . consi~uiente 

la evapotranspiracibn se incrementa y la precipitación pluvial se suspende por 

periodos aproximados de 15 dlas y dependiendo del momento de la siembra y del 

periodo vegetativo del cultivo, esto puede ocurrir cuando sea la etapa lechosa 

de forn1acibn del grano y cuando m~s humedad r·equiere el maiz. Con este 

fenómeno disminuyen los rendimientos o bien se nulifica la milpa. ~6 

Por eso es muy importante que los milperos aprovechen eficazmente la 

primera lluvia del temporal, para no enfrentar a la can1cula en el momento de 

la maduración y sollre todo no confundir el comienzo del temporal so pena de 

perder la milpa. 

La primera preocupación es la eleccibn del terreno donde cultivar. Camina 

por el monte para encontr!'.:-tr un padazo que le oirezca ventajL-ts comparativas, 

segCln su apreciación, puede elegir entre un hubcl1e o por un suelo mejor aLmque 

éste no tenga un monte tan alto como el otro, por la proximidad del agua, 

cercania al poblado,. facilidad de acceso .. etcéterch 
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1:.s un¡:, ~.iecc i(fr,- QU~ r evúite swÍ1c:' ·'.i111µort'inc1i.1~ ~~~~-~--~~,.e-. '.~·1;1~ :~·~e~ende· el monto 

u~ la cose.cil .. 1.··· L~~ :e1~-~c:{6'~1 ~-.~ _ ¡·~>h~·~-·ri· ·ai i1zaF·~- · ~~ .. c:g~~~~d~-~·pOY:_._ detal ~es que d~t 
i,, ¡¡;:pe1· iencü~ Siioe'ilúe'' ll·:i~fr~';,r~e~·~"5;. ~~~1.11t;f• ·~\.i~&s .fértil que la de 
cu1or roJi'..:!6;. -:,::·:. ¡_;·,~,~=-ii:~ii~- -~-:¡-: que· la"" .. pr1m~r:i:1 :.·r,euLt-lta.\aCm ·~ meJar·- si crecen en el ia 

pcdin~1s~' cefi:fas' ~ ·.·zFla~i~~- T'~rt~~~~:·. é:fe :e·~-~~ ciits'e :~e-~-¡bct~·_.··e·¡· nombre de l;,b-la1h o 

~ueolo ~ .. vféJ~f·:,;o~ la sup_osicilln de que 

e~ -tan~ i~-:f-~·~d:~:~a,; 'porque· con frecuéncia 

mQnÜculos·:con t1·azas a1··queológicas. 

fueron p~blado~ en el pasado y que 

se encu~ntr·an r·estos de pozos y 

no 

Nor nia.l mente debe culti\lar en tierras que han sido tri:1bajadas. 

clasifi¿&ndolas de la siguiente manera: las tierras donde no se ha cultivado 

11u11c~ o tienen muchos años sin que se hi:1ga se les llama chakben; el segundo 

tipo se llama sa·"/!it y es la que t\n año "ntes fue chakben; el tercer tipo se 

óenomina í1ubché; y la Clltima,. en caso de que se cultive un cUc\rto año, recibe 

el nombre de pok·~che .. 

L:omo e~ de suponer los rendimientos VCln de mayor a menor conforme se pasa 

del cllakben al pok·"clle. Por lo que es común que al 1·ealizar el último año de 

(Uitivo, se haga al mi,;mo tiempo el c:h«kben en pre\lisión de los bajos 

rr~1 ndimientos que ya St? espera obtener en la parcela antigua. Asi se van 

rotando las tierras al cultivo~ cada campesino cultiva dos clase5 de milpa 

cada año, Ltné\ en terreno virgen o c:hakben y otrc1 en un terr-eno ya trabajado. 

No hay que olvidar que los suelos peninsular-es present;;1n frecuentes 

afloramientos rocosos, siendo por tanto muy pedregosos y los pocos suelos 

arables tienen fuertes carencias de nutrientes, sa inundan con periodicidad y 

presentan problemas para su manejo. 

Con el sistema agrícola maya se utilizan, por suponer que en ellos se 

i>Ct1mula mejor la humedod los llainados tsek·"el o p11ss-l1111111; los suelos 

profundos, denominados tienen coeficientes de 

infiltraciOn muy altos, lixivi~ción de nutrientes. carencias de fbsforo y 

nitrógeno. 

Pese a que en éstos e~ posible utilizar sistemas mecanizables, es necesaria 

la aplicaci5n de fuertes ~osis de fertilizante~. t1erbicidas e insecticidas y 

lus rendimientos son simil¿\res a los obtenidos en tst!k· .. el, con montes medianos 

y a un costo de produccibn inferior. Los suelos llamados ak~alche~ son 

profundos, muy pes~dos, pero de manejo dificil y con periodicidad inund~bles, 

ilbundantes ~n mt,teria orgf1.nic:1 y ni tr-óqeno y medianamente ricos en fósforo, 

µero tiener1 el problema de que. al s~r despojados del monte para su cultivo, 

el g..-ado de humedad se inc..-ementa y pueUen inunda..-se. el cultivo se dificulti:1 

y con frecuencia las cosechas se plerde11. 



ao1~1»ent~ en lo~ s~~los ut~s :ar1t1auos de la oer1insula 1 exi~len peque~as 

prutn.iCJ l~·· lós ut1iizaciúr1 de 

··'l . . 1··:.\?C1b.~11 :el nombre 

\u1ú:os. dor\iie:>'>i:Ht . 'tioc;ütile la 

tt?cno1091a ·c1iú·1cut·a u{~e~-ci~-e-e·~·-.. ::""' ')<~~:::~ ·.~·:~:C_--:,--.:_~:; 
Se llama .Nl ·"imb .. ~j-k·~a;o: ~~·· 1~/: s-e1ecC.1lln· ael~ monte que el milpe,.-o realiza 

zona , ~-e~Í:~~-~~~- {{;~i tL1c1~11es para la selección del salo. 
·.·; - ·, - > 

monte, esto la constritcil'm· ·del !lspacio disponible para la 

agYicultura. Ello obedece al inc,.-emento de las actividades pecuarias, a la 

presi5r1 demogrifica y a la parcelaci5n de los ejidos. Cuando no encuentra 

dent..-o de su terreno o parcela un monte adecuado se ve obligado a acudir con 

los pequeños propietarios pare\ rentctr la tierra. La rentrt es vrtriable 

dependiendo del tipo de monle que t!n el terreno se en~uentre; también puede 

que siembre a cambio de que en nltimo a~o intercale pasto. Si es bajo esta 

úllio1" condición la semilla li1 recibe del dueño del terreno y el milpero po11e 

el trabajo. 

En la medicion del terreno o p·"is-k·'aax, precisa· lo que va a tumbar y puede 

deducir la posible cosacha; asta actividad se realiza en agosto si el monte es 

alto, si es monte bajo entonces se har-á hasta octubr-e. Para medir se utiliza 

la medida llaint:1da mt."Cittt:. Para la ml?diciOn del terreno se sigue gl sistema 

denominado corde.ladtts teniendo como unidad el mecate, participt1n dos personas 

y tienu dos fctses: una es l.a de escuadrar~ cuando se comienza el deslinde se 

abre una brecha o holché desde una mojoner« o xm1k' y " partir de all1 va 

marcando sus mec;,tes'!' colocando otras mojoneras para Señalarlos, la direccibn 

que se sigue es siempre de norte a sur, oeste y este, pero siempre colocando 

la primera mojonera en el norte. 207 

Con este procedimiento se va reiterando su cosmogonla, la concepcibn de un 

cuadrado celes·te trazado por los dio~es, proporciona el modelo primario~ 

sagrado, eterno, que es copiado por los campesinos en el deslinde del monte 

para cultivar la milpa. 

La segunda fase. el brecheo se inicia al cortar el monte siguiendo l~s 

lineas formadas al escuadrar. El promedio de 1necatc.Js que se pueden hacer en 

una jornada es de 30 y se efectban en el terreno que se piensa cultivar o 

prestando el servicio en otras propi~d~des. 

El desmonte comienza con el corte de los arbustos y matorrales bajos por 

inedia del machete, asi se facilita la tu1ttba de los irboles y se limpia el 

terreno. esta labor se reali2a a mediados de agosto y recibe el nombre de 

5DC01ll'O O hilTJCÍl"~ifÁ'. 

P~ra la tumba o kol-k~aax prin1ero se talar1 los ~rboles m~s grandes para que 

arrastrtln L-t los peqw . .:rio!.i. pero se procL1rL1 hi.1c~r los coi'"tes a una distancia del 



iu .. boles so11 pociüdos y s1.ts 

rt·,J.~1wan(.acL'ts:: t.cu1101wn ~-=. prtJt:U1'" .. ~ uue io~ .i'\rOoles caigan dentro d~ una 1111s1na 

IJ.lt'í:CCJ.Q(¡. 

EJ. C.C\iE::CICli'.'\ria de la t\líllbti ~~ 6'11cuent.l'"fa .) .. i.gado al tipo de monte que s~ va a 

1.:ur·i:i'.11'. l:t11 i'.'\~os·t~··st(:tlÚÜb¿-\ .el }.•a:·~~ffr11..:.Ji·'..::i¡i·.~; ci_monte··c:·tlto y el hubché o 

se cort:á en enero. Pi.ll;Et el> m~nl~~: il~·.ia se 

monte 

bUJO p¡ocede a la tumba en agosto, 

pot· ser tempori.!\Ja· de ··IÚ:iv.i.as ·y la ,'Vegt?.t¡;u:llln se encuentra húmeda y la madera 

m~s"bland~, siendo. mi\s +~Cii ·~i&" tarea. 

E11 e'! ·-c,;lso dl?l httbch~ sÜ'o:i tr·oncos na son muy gruesos, requieren de menos 

tiemoo p~ra secarse y se quamar1 aproximudamente dos meses después del corte, 

adem&s, este monte requiere de invertir roenos Jornadas, que se pueden dedicar 

i:t otras t~reas. TatnUlén puede realizarse ltl tumba en Septiembre y quemarse, 

igual que los anterio~es en n1~rzo o en abril. 

Ei nok-ch 'ak o cen:"do "s la t;:.rea qLle sigue después de 1.-. tumba, se 

realiza aprovect1ando los &rboles y sus ramas que previamente se
0

han talado y 

fragmQntado, su objetivo es evitar la introducci~n del ganado y otros animales 

como e! venado. 

Actualn1ent~ por la existencia de poireros. de la legislacibr1 vigente que 

obliga a c~r·car los potrer·os y por la disminucibn del monte alto que era el 

proveedor de 10;: ... terii: ... les, ~sti:, t~).rea se r8'i.!\liza con menor intensidad que en el 

pasado ya que se prefiere utilizar el monte disponible para la quema. 

Aquellos que lo hacen buscan 1n~s se~alar los limites de su milpa quQ con 

fines de proteccibn. Es prob~ble que ar1tes de la colonia no se realizara el 

cercado, por la inexistencia de ani1nalas que perjudicaran t~nto a la milpa 

como at1ora lo hace el ganado oovino. 

Antes OL? quemar se hctcen ':ll.liH·d.:1rr"1yas o mis.-pc1ch. Esta tc-trea se hat:e 

fir1~li~ar1du febrero y coo1en2ur\du m~rzu" se cortan las hierbas formando una 

f1··~nja en el p~rimelro de ln n1i~oa~ se lin1pian los sobrantes de lk tumb~ y se 

tiran de11tro del terreno 4ue se piGns~ quemar. El anct10 de la franja es 

variabl8~ en la parte lrascra s~ dejan dos metros como medida preventiva de 

QUe el fue~o pu~da p~netrar otros terre11os salt~ndose el deslinde, mientras 

que ~n los otros lauos es de un 1natro. por el irente penetra el viento y 

oirBce menos prdioro. 208 

L~ uucmu guétrda ur1 profurldü s1y(lificado~ dos factores son altan1enle 

impu1'"t;:"n tes en el buen de~emµeíio t.l~ ésL.-=t.: el viento y el humo. El viento de la 

quema se iia.mC\ kakal-h1oson-iJ: y st• sl\µune inlegri:,do por las almas de los 

pec .. 1dores t? .incl!stuosus. t::st~ viento t?~ muy peligroso!' el campesino debe 
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r·t?cutT u· ál H· .. n~n, par<:, ·0:+rel:1?r-_i: al :~·dúeñO '. d~l .. ::.vie'O tó./La ·bebida sa9~.ad~'\ qut? se 

ª"r:,
0

:
1

i
1

~:1 ,.:"::·. vital P•ralii• ~cinti~ua(ion"delciclo .agrario ya que de &l se 
/.,: :'.' '.· -.. -: -- '.· ' ' -~ " -:· ·- . - ' .. 

-torman las nubes: que pOs-ter'.:iOr:R11~flte p'r-oauC:ir&n ~-1c:,s · llt~v.ias. Si no se h;;,cen 

quemas no ex1stirlan las nub~s .y sin nube~ no. h~b~ia lluvias, si no llueve no 

hay agua y sin agua sencillamente no -t~ndria l~gar la vida. 

La milpa se orienta hacia el norte. Aprovechando que el viento se encuentre 

calmado se inicia la quema. Los que participan se dividen en dos grupos 

armados con teas o titch-che, un grupo se si tCla en el vértice suroeste y avanza 

al norte quemando al monte muy bajo ; el otro grupo localizado en el punto del 

noroeste camina al ~ste pegando fuego. 

Al llegar ambos grupos a los extremos opuestos de. donde partieron, se 

detienen esperando que las llamas se dirijan hacia el sureste de la milpa. 

Cuando los vientos soplfan con mt~s fuerza, los das grupos avanzan desde el 

noreste y el suroeste al sureste, de manera que cuando 

intensifique, propague las llamas a la parte que falta quemar. 

e.l 

209 
viento se 

Pueden existir diferencias en el desplazamiento de los grupos que 

participan, pero lo que no se altera es la acci~n de quemar primero en contra 

del viento, ct\ando éste se encuentra en calmaii para continuar, posteriormente 

a SLl f<1vor. Se deja Lma barrera de árboles, tol-ché, alrededor de los terrenos 

para frenar al fuego y dar oportunidad de apagarlo cuando llega a esa linea. 

La quema recibe el nombre de lok. 

Más o menos para mayo se procede a la siembra. La primera tarea es la 

selecciDn de la semilla de malz y de otras especies que va a intercalar con 

éste. La siembra se deno1nina en maya pak~al. 

Las variedades de maiz más utilizadas son el x-mehen-nal de ciclo corto, 

de unos tres meses; el .>:-nuia·nal de ciclo largo, de unos cuatro meses; el 

x-t ... uupn;tl de cic:lo corto= el >:-ciJLznva~n;tl de ciclo mediano; la clase de 

semilla se obtiene de acuerdo al tipo de suelo y a la época en que se va a 

sembrar. 

Se escogen las mazorcas n1~s grandes para tener semilla, cuando son de 

cosechas ant~riores o bien se compra. Con el cultivo de distintas variedades 

de m~iz, se asegura una cosecha continua, al tener tiempos diferentes de 

maduracibn. Hay otrétS variedades como el dzit-bak;rl de granos blancos; el 

zahum de color amarillento; el chac-chab de ..:olor rojizo; el zak-tu>: de granos 

blanc:os e hileras rect~1s; el >:-bel-b;,knl que pf"esenta a media mazorca, desde 

el centro a la punta, dos hileras de granos paralelas y entre ellas se ve el 

alote= el ee/:-cllob de color rojo oscuro c~1si negro; el x-kan-nal de un color 

a1narillo fuerte; el nal-ttel o kay-ttel blanco y de r~pida maduracibn= asi 



coiut·us a~ ta~ Cd~a~- Q~f. ~lot~. de las ~~~o¡··~~s. a~ los ur~nos y da lo~ 

olotf:s. C1.tcmdo se siemi:.ir·an el sac-ixjm o maiz blcmco,. el ehu o maiz negro y e! 

kan-ixi111 o m.:..lz amarillo de1Jeí1 .ser sep.:\ra·das ye\ que s1 est:\n cercanos el 

vieniL1 de la 9racia puede ocasionar que el- kan-J'>.•:ifn vuelva amarillos a los 

otros. 

'f de acuerdo con la tradicion, asi como un ave el x-pokin. consiguio el 

maiz para beneficio del hombre, también hay otra, el N-kok. quién se encctrgi.1. 

de cuidarlo durante su crecimiento. 

El cuidado mayor que se le ofrece a la milpa tiene relacibn con las 

deidades de la lluvla. De acuerdo al sistema de clasificacibn de las lluvias, 

se les atribuyen distintos tipos de potencias, que pueden ser negativas o 

posi tivc:ts. 

Las lluvias matutinas que llegan del lugar sagrado por excelencia. el 

oriente. se les conoce como la.s santas lltt\.'ias, lakin-hñ o agua de oriente, 

quiénes auxilian a dejar el maiz blanca y las plantas verdes; también se 

conocen lluvi.:1s mtt119n~s son lc:1s llamc-.das lltt'i>'ias calientes, que m.:1ltratan a 

la milpa y llegan por la tarde o por la noche. 

A este grupo pertcmece la 11<1''Ú~ cctlienle de agosto o chaka-ha, la cual es 

nocturna y enferma a la milpa d&ndoles ur1 tono rojizo y sus efectos se conocen 

como ch;,k-le u hoja roja!' les dc:1 un color negro a los elotes. Del sur puede 

llegar la kan-kttbu-ha producid« por las nubes amarillas, dej<i a las plantas de 

color amarillo y se le te1ne m~s. 

El milpero comienza las labores de siembra en los primeros dias de mayo. 

terminando en el mes de junio. La palizadei es el sitio donde inicia la tan:c:1. 

por considerar que aqui obtendr~ mejores rendimientos. 

La sie1n~ra se puede realizar por dos 1nétodos~ ur10 se denomina por vueltas y 

el otro por Lurcos. A los pocos dias. no m~s de diez, se realiza la resiembra, 

con esta operaciOn en los lugares donde no han crecido las plantas vuelve a 

sembrar. La milpa no es solamente maiz. con esta planta se asocian otras como 

calabaza, camote. yuca.. san~ia, variedades de frijol, jicama,. jitomate. 

lentejas, v~ricdadcs de chile, etcétera. Los cultivos de la milpa permiten al 

campt15ino la obtE.·nción continua d~ div~r~o~ produc. tos y a vec.es consigue 

excedentes que pueda enviar al mercado. 

El pak-,llirnal o c.ht\peo eliminci a las plantas que compiten con el maiz y los 

cultivos ~saciados. Pri1nero se chapea l~ ca~a-roza ya que en ella las malez~s 

crecen con mfts r:;\pidez. 111ientrt\S que en !et piili:::ad.:i., por ser mrls l"ecientL". no 
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abundan las malezas y el chapeo puede hacerse a mano, con coa y con herbicida. 

Es la labor 1n&s pesada de la milpa y ~xisten:-varias clases de chapeo con fines 

diversos. 

Pese a su superior calidad el ·chapeo a mano pr¡cticamente esti en desuso 

debido ai mayor esfuerzo flsico que entraRa. El uso del machete, de la coa o 

de herbicidas ha fomentado el incremento de la maleza; esto obedece a que con 

la forma manual se arrancaban las plantas de ralz y la dispersi6n de semillas 

se reciucl¡, notablemente. Con las herramientas las semillas se esparcen mas y 

con el uso de herbicidas se afecta a los cultivos intercalados y supone un 

costo mucho mayor. 

Una vez alcanzada la completa maduración de la milpa se procede a la dobla 

o klats·~. Esta operacifm consiste en tomar la cctña donde empiezan a crecer las 

elotes e inclinarlas sin troncharlas. Con ella se protegen de la lluvia y de 

los pijaros y permite que el frijol extienda sus gulas. 

La cosecha o hach puede prolongarse hasta febrero. La primera vez que se 

cosecha una milpa recibe el nombre de cha·'c-ben, a la segunda se le llama 

sac·'al-chac·'ben y a h tercera xJ;,-sac·'aJ. 

El desgrane Ll oxoom se hace conforme las necesidades familiares lo 

requieren y de la ca11 tidad que se debe vender. 

3.9.-La autoridad de X-Juan-Thul 

Los tipus de monte y d~ suelos que se destinan para potrero$ son los mismos 

que se utilizan para el cultivo de la milpa. 

Cuando se inician las actividades para crear un potrero, las labores son 

las mismbs que las del ciclo agrlcola. Pero los pastos presentan un ciclo 

agricola diferente. La quema de potreros persigue la eliminaci5n de la maleza, 

plagas y fertilizar el suelo. 

Los pastos utilizados son el guinea, el estrella, existen .también otros 

pastos como el para, el elefante, el jaragua, el buffel y el pangola, éstos 

Ctltimos se Lttilizan en menor proporción. 21º 
Cuc.t11do 

maleza. 

suelo y 

se tiene listo un potrero es necesario chapsarlo para combatir la 

El chapeo al igual que l~ quema deben ser anuales para fertilizar al 

evitar la prolifer~cibn de maleza. Se efectna con el mismo 

instrumental que se utiliza en la milpa y a lo cual se puede afiadir la 

fumigacibn aérea usad~ por los rancheros que puede11 pagarla. 

A la sieffibra d~ pasto se le denomina en maya como pak~al-st1~t1k y el chapeo 

p;,k-yarrnl-sw'uk. Una pl<1nta que compite con tenacidad con la milpa y el 

potrero, es la que se llama tah o taJanal1 es peligrosa para los cultivos y 
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aunque en la época de floraciOn es de mucha ayuda para la apicultura, eso no 

compensa los riesgos que entr.:-iña tanto pc:-.ra 1.:-t milpa como para los potreros. 

Une\ vez formados y en operación los potreros" para asegurar la alimentación 

del ganado dur<tnte el estiaje, se procede "l ~arte del pasto o pak-sw'uk y a 

su ensilaje. 

Se dice que un potrero bien cuidado es posible mantenerlo en uso de 15 a 20 

affos, después debe estar en barbecho por un tiempo similar, al menos eso 

dicen, hasta que la selva retorne y el suelo recupere su fertilidad, adem~s el 

suelo debe retomar su te>:tura ya que el pastoreo y el peso del ganado provocan 

su endurecimiento. Se afirma que un potrero utilizado repetidamente ya no es 

apto para el cultivo de la milpa. 

Por las e>:igencias del clima, los animales salen a pastar por las noches y 

durante el d1a permanecen en los corrales. 

Cuando las vacas est~n criando, los terneros se resguardan en corraletas 

para evitar que sean lastimados, durante el dia se les tiene cer~a de la madre 

y son separados cuando salen a pastar. 



-Figur-a 33 
Cbdice Trocortesiano 



'Su esplritu no quiso a Jos Dzules ni a su cri;tianis10. 
No les dieron tributo ni el esolritu de los pMaros, ni 
el de las piedras preciosas, ni el de Jos tigres que las 
proteglan ••• JJ Ellos sablan contar el tie•po, aun en 
ellos 1iS1os. La luna, el viento, el año, el dla: todo 
ca•ina, pero pasa t .. bién ••• 11 Ellos ten!an la sabidurla, 
Jo santo, no habla 1aldad en ellos. Habla salud, devocibn, 
no habla enfer.edad, dolor de huesos, fiebre o viruela, 
ni dolor de pecho ni de vientre. Andaban con el cuerpo 
erguido. Pero vinieron Jos Dzules y todo lo deshicieron. 
Enseñaron el te1or, 1architaron las flores, chuparan 
hasta aatar Ja flor de otros porque viviese la suya •• ,// 
Na habla gran sabidurla, ni palabra ni enseñanza de los 
señores. Na servlan los dioses que llegaran aqul. iLos 
Dzules sbla hablan venido a castrar al Sol! Y las hijos 
de sus hijos quedaron entre nosotros que sblo recibi1os 
su aargura .. • 

Chilat Bala• de Chu1ayel 

4.- AGRICULTURA Y GANADERIA: DOS ENFOQUES DIVERGENTES 

4.1.- La odiosa competencia por los racursos 

En México la ganader1a de carne bovina ocupa de 50 a 78 millones de 

hectáreas 

desastrosos 

entre 1950 y 1980. Esa rápida expansibn 

sobre las comunidades campesinas, 

ganadera ha causado 

habida cuenta de 

densidad rural y la presibn humana sobre el recurso suelo. 211 

efectos 

la alta 

Estas nuevas regiones se caracterizan por trabajar con un nivel tecnolOgico 

bajo. La modernizacibn tecnolbgica en estas áreas es selectiva y está adaptad;. 

a la clase de carne de e;<portación qlte se qltiere obtener: orientada hacia 

aquellos procedimientos que incrementan la produccibn de carnes industriales 

en áreas tropicales, mejoran y aseguran una buena rota.cibn de pastos, 

introducen razas finas, perfeccionan los alimentos suplementarios y 

distribuyen productos veterinarios, etcétera. 

Sin dejar de lado que todas esas técnicas, por requerir de una mayor 

capitalizacibn se restringen a las explotaciones ganaderas medianas y gr<indes. 

En general el desarrollo y la transformacibn de la ganader1a en estas nuevas 

regiones sólo se ha traducido en mejoras tecnolbgicas marginales que aumentan 
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relativ<1mente la intensidad del capital, pero que mantienen, er1 lo 

fundamental, una produccibn de tipo extensiva. 

A menudo se justifica la axpansibn territorial argumentando que ella se dn 

~n tierras no aptas para la agricultura o en· territorios que no poseen tod~v1a 

ni las mlnimas condiciones para la explotaciOn agricola. Pero se ha demostrado 

lo contrario, ya que la expansibn tiende a darse en perjuicio de las tierras 

destinadas a la producciOn agrlcola para consumo humano y de la producciOn de 

alimentos b~sicos en la dieta de las capas popltlares. 

Es cierto que a menudo la ganaderia opera sobre terrenos poco aptos para un 

uso agr1cola, pero es igualmente cierto que estos terrenos tampoco son 

adecuados para los pastizales y que el acondicionamiento para tales efectos es 

muy costoso. 

Esa expansiOn puede asumir varias formas. A veces la ganaderia se extiende 

conjuntamente con la produccibn agr1cola, otras se instala en ~reas dedicadas 

a la producciOn agricola que los empresarios agr1colas deciden convertir en 

pastizales, debido a su erosiOn o al decrecimiento en el rendi~iento de los 

cultivos. 

El argumento de que la ganaderia se expande en terrenos potencialmente 

agrlcolas que por carecer de las condiciones de infraestructura, se decide 

incorporarlos temporalmente a la cria de ganado, tampoco parece muy 

convincente por varios motivos: primero, porque la producciOn ganadera 

requiere de tanta infraestructura como la agr1cola; segundo, porque en 

general, la forma histOrica de incorporaciOn a la producciOn de nuevas tierras 

ha sido precisamente el camino inverso. 

Adem~s la expansiOn ganadera también subordina 

imponiendo un tipo de producciOn funcional y acorde 

producciOn animal. Los cultivos antes destinados 

reemplazados por otros pt:1ra el consumo animal. 212 

los cultivos agr icolas, 

con los intereses de la 

al consumo humano, son 

No es una casualidad, que el surgimiento de estas nuevas regiones 

productoras coincida con la importancia que ellas adquieren como beneficiarias 

de la polltica crediticia de el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

La coincidencia de la polltica ganadera del Banco Mundial con los intereses 

estratégicos del capital privado transnacional y la polltica alimentaria de 

los paises centrales, se puede apreciar al analizar los objetivos que persigue 

el Banco con los proyectos ganaderos. 

El objetivo principal de todos los proyectos pecuarios financiados ha sido 

au11entar r~pido la produccil>n ganadera y producir 111:.s carne para incrementar 

las exportaciones y no el consumo doméstico. Otro objetivo es el de contribuir 



a la_ introducciim de nu€Jv~s tócnicas en l~t cri r.mza y el 1netncjo del 'Janado t!rt 

pie a fin de mejorar la calidad.de la carne y elevar la ef{ci~ncia de la 

actividad ·ganc.d'1ra. 

Li..~ prOmoclCm de nuevai!, técnicas nc.i es cctsual que seC\n aquellas Ql\C no s~ 

destinan a producir ~na carne de primera calidad, sino las que aumentan la 

productividad de la ganaderla y disminuyen la demanda de mano de obra, 

manteniendo el car&cter tradicional extensivo de la ganaderia. 

Los efectos de la internacionalizacibn de la ganaderia y de la industria de 

la carne no se miden solo a nivel de la ganaderla, también se pueden observar 

en relacibn con el consumo per c~pita de la poblacibn local, de la oferta y 

los precios internos de la carne y la de otros productos bisicos~ la 

concentracibn de la tierra y el crédito o por el efecto que produce en las 

comunidades campesinas. 

La difusibn de la ganaderla de exportacibn no sblo acarrea una 

concentracibn de la tierra y de la poblacibn bovina, también lleva a 

centralizar el crédito en manos de los grandes propietarios. La ganader1a de 

exportacibn afecta duramente a la comunidad campesina. En la medida en que 

aumenta se hacen m~s expulsiones de campesinos, con el consiguiente despojo de 

sus tierras y el incremento del desempleo. No es extraKo que las regiones de 

expansibn de lh ganaderia sean también las que representan una tasa neta m~s 

alta de emigracibn. 

La constante extensibn de la agricultura capitalista y el saqueo de los 

recursos por parte de las agroempresas transnacionales empujan al campesino a 

tierras cada vez m~s hostiles e improductivas, para dejarle fir1almente aun sin 

estas malas tierras, puesto que el desarrollo tecnolbgico y los conocimientos 

biolbgicos y 

agroempresc:,s. 

qulmicos las 
213 

convierten poco a poco en atractivas parc1 las 
:-:-

De esa propagaciOn resulta un constante despojo de los campesinos incluso 

de las tierras de peor calidad. Por el débil desarrollo industrial estos 

desplazados no encuentran trabajo, lo cual significa que no se pueden 

proletr1ri2~r o bien solo lo logran estacional o temporalmente y pasan et formc:"'r 

una masa totalmente pauperizada~ que aumenta los cinturones de miseria 

alrededor de las ciudades y que trata de sobrevivir mediante la prestacibn de 

servicios marginales. 

Los monopolios sobre la tierra y el agua por parte de las empresas, junto 

con el control represivo~ no s~lo eliminan toda competencia de los campesinos 

en el sector productivo, sino que ademas los despojan definitivamente de sus 

medios de produccibn. 



El crecimiento d~l sec:tor t:.:\mposina t?-S - des-igü-~ll y dt:!pende de zonas 

soc:ioeconómlcai:.. En re¡;¡ionc~ con-.,·'.'impulso a· la· agroempreset los campesino5 

ti~nden a dosapare1:er- por c"oinp~eto, m·ientr.·i:,s- que -:cin regi_ones de est;mcamien to 

ag1-opct.:.uar io ~,-t,mentan. 

Toda la estructura institucional de las econo1nlas capitalistas es hostil 

hacia los c~mpasinos. Estos son hecho~ a un lado, no porque sean ineficientes 

o porque representen un elemento mls costoso en los procesos productivos 

(incluida la comercializaci~nl, sino porque se convierten por necesidad, en 

victimas de una maquinaria inexorable que acarrea concentraciOn de riqueza y 

de produccibn en el sector agrlcola, industrial o en los niveles de servicios; 

una maquinaria dise~ada para tratar, no con gente sino con tecnologias, 

capital financiero e instalaciones a través de una administraciOn concentrada 

que opera desde los centros urbanos, prlcticamente al margen de la agricultura 

misma .. 

La eliminacibn de los pequeKos productores en la agriculturas industriales 

altamente desarrolladas y en los paises dependientes ha ido mis lejos en unos 

paises que otros. 

La transformación de la agricL1ltura en agroempresa, qlle llena de tecnologl.a 

al sector agrlcola pero lo vacla de gente, volviéndolo incapaz de proporcionar 

empleo adicional, no es una alianza entre los grandes productores po~ un lado 

y la industria, el comercio y la banca por otro, sino que es la apropiación de 

los primeros por parte de los se\1undos, con el resultado de que son éstos 

quiénes tienen a su cargo la tarea de decidir acerca de qué, dbnde, culndo y 

como plantar, cosechar y comercializ~r. 214 

La gradual d8saparicibn de las ~reas virgenes, el crecimiento de la 

agricultura comercial y la introducción y uso de tecnologlas sofisticadas 

volvib a los agricultores m~s hambrientos de tierras que a los campesinos, que 

ansian adquirir tierras ya sea compr~ndolas o sacando a los c~mpesinos de 

ellas a la fuerza o mediante argucias, aunque sean tierras de menor calidad, 

ya que su productividi\d puede elevarse con insumos modernos o bien U!iar para 

pastoreo y por tanto para la producción de ganando; el valor creciente de la 

tierra puede neutralizar con facilidad cualquier aumento de los costos de 

producción. 

El acceso de los campesinos a la tierra en ~reas vírgenes, posible a~n en 

América Latina y su rogener~ciOn er1 ellas~ se torna cada vez mLs dificil, a 

medida que inversionistas financieramente poderosos del pais o extranjeros, se 

apoderan de asas tierrt,s i:l tri:,vés dü concesiones" compras o t'rriendos a largo 

plazo y se dedican a la explotaciOn dü recursos forestales o a operaciones 

ganaderas y sblo en una peque~a e insignificar1tc escala al cultivo. Par 



con::dguienti.~ 111 en it-ts vieJ.:ts ro~1oncs agricolitS ni en la.~ rHtevr:ts quedtt ya 

mucha es1Hicio paré!. las pe9u~ñ..:ts pctrcelas de ct-1,mposinos!' 1nin1-fund1sti'ts. 

rent~ros, produ~tores a medias ~ otros. 

Hasta a 1nediados de los sesentas la p~uta;de :µroducci6n de. las agriculturas 

latinoamericanas mostraban todavia una divisiOr1 del trabajo r~lativamente bien 

Con pequeñas excepciones, las grandes propiedades cultivaban bienes de 

exportacibn y criaban ganado. Los campesinos producian alimentos para el 

consumo doméstico, incluyendo sus alimentos b~sicos. Con la modernización esc1 

divisi6n del trabajo est~ desapareciendo rLpidamente. Las empresas 

modernizadas que monopolizan las mejores &reas de cultivü y los distritos de 

riego producen ahora todos lo bienes que cultivaban antes los campesinos y lo 

hacen en competencia con éstos, cuentan adem~s con subsidios gubernamentales 

muy significativos. Un nfimero relativamente reducido de estas empresas puede 

satisfacer de sobra las exigencias del mercado doméstico y as1 la produccibn 

campesin~ se:e~t~ viendo desplazada muy r~pido: se vuelve superflua, al igual 

que ellos mismos. 

Hay diversos organismos.,. el B~nco Mur1dial entre otros, que están llevando a 

ct1bo ciertos es·fuerzos por a,vudnr t:1, los cc:,mpesinos mediante esquemt1s de 

crédito y de insumos t'proJ.1ectos de dl.'Sarrollo.>, muchos de los cuales están 

destinados a incrementar la produccibn de bienes de exportacibn manejados por 

agroempresas transnacionales. 

Es posible que esta a~1da acelere bastante la expulsibn de los campesinos y 

est• muy lejos de contribuir a su regeneracibn. 21S 

La modernización de la agricultura subdesarrollada tuvo lugar en dos 

etapas. 

por la 

La primera, la ·fase de la rei..·olución verde, se caracteriza sobre todo 

trans~erencia principalment~ de tecnologia de las agriculturas 

industriales a las subdesarrolladas. Esta pri1nora fase sentb la base para la 

segunda, que acelerb considerablemente ese proceso. Se caracteriza por las 

transferencias masivas de tecnologia y de capital por parte de inversionistas 

norteamericanos ansiosos de capturar lo m~s ripido posible la nueva fuente de 

ganancias. 216 

Entre las diversas razones econOmicas y politicas por las cuales el capital 

y la tecnologia industri~les penetran en las agriculturas subdes&rrolladas, 

dos de las más importantes son~ sin duda~ los factores de costo y de ganancia. 

Lt... abundante oferta de rec:ursos hum.:::tnos y ·fisicos contribuye a mitntener los 

costos a bajo nivel y si no fuesen abundantes ~r1 términos absolutos, el poder 

econbmico y politice superior del capital industrial for~neo vuelve 



t??:trt1tuero~. 

Ls dt:: é~·Pt:rar que l~ molier·nización tenqa" irdcialmol1i.t..1 ; una:JJl~uducc1&n- 1t.ivc 

1n:t'b idtei .. aunqllí.· -:cic-~n111';1.~tntt ·t11c. .. 1Htri;!. ati,,-c.i.J111ó-1 .. e:::EtLi·i:'ad·o -in€\S. c\l11oantos. pt\·r.:1 t:i 

co1lUtH111.J oomést'.lr.:L>-.. aunqlt~ t.::unoién tiS prao"1bit: qué .intn?9uZc;:1 ~m 91'"i:\OO 1n~s 

eievadci de· i1~estabiiidad econbmica. 

La mayor produccibri se alcknza a un cbsto a largo plazo v~~dadcran1er1te 

enor1ne en términos Dgricolas de~perd1ciados. Es de e~pecial relevancia el 

hecho de que el uso de una tecnologla se~ectiva pern1ile la rlpida explotacibn 

de los recursos fisicos,. lo que se combina adem~s con la existencia de ur1 

abundante abas·to de estos mismos recursos. En esencia !as grandes operaciones 

agrlcolas modernizadas mi1nejar1 los recu1~s~s ton Ql 01ismo desperdicio, aunque a 

un nivel tecnol6gico ruucho n1~s elevado y con m~s velocidad y tor1 result~dos 

mucho m~s desastrosos,. que los mor1opoli5tas tradicionales de la ti~rra~ 

Por lo tanto si la pr·oductividad de la tierra declina o el auua se vuelve 

escasa como resultado de las transferencias parciales de tecnologla y de 

cultivos intensivas, la produccibn se puede cambiar a r1uevos suelos o pued8n 

r~querirse nuevas instalaciones par~ irrigaci5n. Si éstas se cor1struyen con 

~inanciaffiiento ex·terno el saqu~o do los recursos locales se multiplica de 

11.uchi1s formas~ do aqui que la cari1cteri$tica de lll'li:1 i11Jricultura· nJJ9rilior1a 

tradicional sie1npre en buGca de nueva tierra fértil o de 1n~s agua para 

comper1sar la devastacibn de los suelos o el desperdicio de agua de riego en 

las viejas ~reas de cultivo, no sblo desaparece con la ruodernizacibn bajo la 

dominacibn extranjera, sino que en realidad y a través de ósta. se refuerzan 

considen:1blemen te. 

Pero la r~pi~a explotaciOn o destruccibn de los suelos cultivados se agrava 

poi'" i.::1 expansiOn de la industrii1 ganc:\derc1 en f'1mérica Lc:1tint1. +.undt:1mcntidma-nte 

bajo control nor·te~1naricano. Lejos de trans·formar las operaciones nar1auQras 

extensiv~s. n1uchas t1ccl~Feas por taücza. qu~ ocupar1 la 01ayor oarte de la 

tierrt1 i19ricolc, en empreSi\S gc\nt1dera$ inte11sivc:1s,. el µroteso de maderni::t.u:ilm 

consisto en mejorar cier·tas ;ases de la producci6n gar1adera~ como la salud ae 

los animales~ litS ri::1;:<.1.S y los pastos. pero deji111do int.::1cL:, la ci::lractarlst1c-.1. 

b~sica de grandes ranchos ganaderos extensivos, aunque la produccibn por 

hect~rca puede n1cjorar .. las trar1sferencias de capital y tecnologia al sector 

tJana.dero ci Tin de controli:1r una industria en e}:pansió11 deben t\poyar·se también 

El resultado es u1la constante competencia desle~l entru las ti~rras d~ 

tuitivo y el Qt\n;:,do. DE.·sltitll porque.• i:'l pudl!r económico v ooii lic.o cie l·:J~i 



9~madcros es nutoric.u11ante muy 9rcH1cle y ellos son lus.· qLW gc:inan la lucha priF la 

t it.H'"t"'a. 

Por corlsiguiente la prod~tcci.ón de itlimr:ntoS. y-··ch:.• -fibra se ve crecientcn1[rnte 

c:1menc1zada por la t?:{pansilln de lus S:ectol'"es ·,gc,nad.¿.ros, controlados· dQsde el 

e:derior. Dicho en forma diferl.?n te.. lcl e:>:pc\Í1.?ióft del ·-sector ganadero ejerce 

mayor presibn sobre los grandws productores agricolas modernizados para 

e>:plotar la tierra m~1s plen~mente y· obtener ei" máximo de beneficios en el 

menor tiempo posible .. ya que la existencia de recursos de tierra y agua se 

reduce gradualmente. 

Hay también un desperdicio considerable de recursos agricolas simplemente 

porque la producci5n de carne es un lujo que los paises subdesarrollados no 

pueden permitirse~ puesto que no producen suficien·tes alimentos b~sicos a 

precios razonables para satisfacer sus requerimientos. Existe incluso la 

fuerte probei_bilidad de que el ganado, que pastorea en tierrc1s que tenian 

originalmente un buen potencial para ül cultivo. destruya bajo ciertas 

condiciones el suelo de manera que se vuelva inadecuado para posteriores 

cultivos. 

El proceso de deforestacibn es tanto o más desastroso. Lil deforest<1cibn con 

o sin extraccibn comercial de madera, sirve para expander el ~rea de tierra 

agricola, ya sea para cultivo o para pastoreo, pero sobre lodo para este 

Bltimo. La reforestacibn casi no existe, a lo largo del Golfo de México se 

deforestaron miles de kilDmelros cuadrados de tierr~ antes a mano y a partir 

de la modernizacibn usando equipo pesado y quemando árboles y arbustos al por 

mayor. La mayor parte de la tierra ser convirtiD o se est& convirtiendo en 

pastizal o bien se corta 1nadera para usos comerciales con la maquinaria y el 

equipo m~s moderno a velocidad récord, de manera que los bosques y selvas 

est~n desap~reciendo a un ritmo tal que este recurso habrl dejado de exiGtir 

en un futuro muy prDximo. 

En Móxico las regior1es del lrbpico h6medo t1an sido en los Qltimos treinta 

a~os el centro din~n1ico de la ganaderia vacuna, siguiendo una tendencia 

universal de descubrimiento y colonizacibn de los trbpicos. Estas regiones 

antes asie11to de bosques y selvas han conocido un procoso acelerado cJe 

colonizacibn, cuyo mbvil priocipal ha sido la ganad~ria de engorda o de doble 

propbsito. 217 

El trbpico aunque dotado de suficiente homogeneidad para hacer una regibn 

con especificidad geoeconbmica, dcs~e un punto de vista ganadero.. presenta 

contradicciones y diferencias internas y su desenvolvimiento ganadero ha sido 

m~s bien dispar. Se tiene por un lado ur\ viejo trbpico dor1de la ganadcria es 

una actividad tradicioi1al que se realiza i11<.:luso tle~lle hct<.:L' siglos. comD es el 
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cas.a u~ Lt.:i'.3 Hu.:1stecc:l'.5 .. centr·o t.Je Ven:lcru.:= y la co~ta de Chiapas. Por otra 

parte. en los Qltj.ruus affos se ha incorporado un nuevo t~6pico gar1adero, eje 

del 1Jinamit.i1111l cc•nt~mporE"nea .. en ~l stw de Veracru:·~. todo Chiapi:lS y T;1ba';>to., 

C:lSl c.01no er1 la pen~nsula de Yuc..c;lán. t-"lrei:\S de r-=ciente desarrollo que lo<;wan 

las m~s altas lasas de Lrecimiento ganadero en el pais y como contrapartida, 

también logran los mayores indices de despojo y de deforestacibn, asi como 

agudos conflictos sociales por el acaparamiento y expolio de ·tierras a los 

ejidos y comunidades ind!genas. Con todo el viejo y el nuevo trDpico forman el 

trbpico din~mico, sin embargo, por contraste existe un trbpico atrasado en 

Oaxaca y Guerrero donde la ganaderia vacuna carece de una tradicibn histbrica 

y pos~e un considerable atraso técnico. 216 

El sistema de producciDn e• mucho m~• complejo y heterogéneo que en el 

Norte. Los ranchos son m~s pequefios LOn una extensi~n aproximada de unas 250 

hect~reas, con una alta carga animal y una tendencia hacia la produccibn de 

doble propósito. E:<iste un« gran variedad lécnic<• al coexistir formas bastante 

rudimentarias do manejo y al mismo tiempo una tecnologia sofisticada. En 

general se integran a regiones de alto crecimiento demogrifico, econOmico, 

comercial, de desarrollo petrolero o industrial. 

Los trbpicos han pasado cada vez m~s a ser la regibn que abastece al valle 

de México y al Distrito Federal, al igual que a los centros urbanoi con un 

crecimiento desmesurado. Desde CancCm Villahermostt esa demanda 

desequilibrada pero siempre en aumento, ha operado como un ·factor acelerado 

del proceso de expansibn de sus fronteras y también, pero en menor escala, del 

avance tecnológico de los sistemas de producciDn. 219 

Las tierras de uso ganadero han tenido una considerable ampliaciOn en las 

zonas tropicales, pasaron de 1960 a 1980 de 7.3 a 12.7 millones de hecllreas. 

Esa expansiOn de la frontera ganadera ha sido general y ha utilizado sistemas 

distintos. La m~s in1portante extensibn es la del sureste donde se incorporaron 

3 500 000 l1ect~reas a l& ganaderia~ er1 una din~mica expansiva que ir1cluso se 

ha acelerado en los filtimos a~os en Yucat~n, Quintara Roo, sur de Veracruz y 

parte de Chiapas. 

Este crecimiento representa cerc~ de las dos terceras partes de la 

expansiDn tropical contemporlnea en México. Muestra con claridad la direccibn 

y el ritmo de esa conquista moderna del lrbpico hQmedo, que es la cualidad del 

sureste contempor~neo: la extraccibn y el despojo de los recursos naturales 

tan rápido cc1mo se pueda. 220 

Ya que la relaci~n agricultura-ganaderia no se ruodifica bastante en los 

trbpicos, lo cuLl permite suponer que la frontera no se amplio directan1ent~ 

sobre tierras L1.lJricolas sino y selvas con diversos 
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pruccd1mier1lo&: desffior1les ~or rued10 d~ n1aquinar1n a por el sistema de roz~-

utiliz~ndoio primero para fines ~grlcol~s y ~espués 

pecuarios o convirtidndolo• con prontitud en potreros y asl dar comienzo a la 

Qitni:tdt:wia Je E'.lrigordt\ o de doble P.r.op.bsito. F'eru C\ di·fer-mu:iit del Norte: .. e:-:istt! 

en los trOµicos una agricultura variada, que puede convertirse a través de Sl\~ 

esquilmos o subproductos en un eleffiento clave para intensific&r y modcrniz~r 

las prlcticas alimenticias tradicionales en el pais. 221 

Los dos tipos de trbpico, seco y h~medo, tienen diferencias importantes 

entre estados y regiones, en cuanto a tipos vegetativos, potencialidades 

forrajeras y aptitudes para la ganaderia. Las diferencias entre ambos trbpicos 

no debe hacer olvidar que en todas las regiones se dispone de agua en 

abur1dancia, tradicional factor limitante en el campo mexicano. Con todas las 

variaciones internas posibles, segün las zonas, el agua determina una 

abundante vegetaci5n y en términos generales una buena base nutriente de 

acuerdo a las tlpicas condiciones tropicales. Y es en aquellilS regio11es donde 

predominan climas hamedos y subhQmedos, en donde esta el epicentro de la mayor 

expi:'\nsión 

Huastecas. 

ganadera tropical: Tabasco, Chiapas, sur de Veracruz y 
222 

Las 

Li::-t veget~'\Ción nativa ha sido complementada o sustituida por prc: ... deras 

inducidas. En 1970 los censos se~alan un total de 4 millones de hect~r~as de 

pastos y praderas cultivadas, que casi en su totalidad son terrenos de 

temporal. Los trbpicos disponen del 90 X de tales praderas, concentradas en el 

sureste, en Las Huastecas, Veracruz, Tabasco y Chiapas. P•<ra el trbpico m&s de 

un tercio eran praderas instaladas y en los estados m~s dinámicos se elevaba 

al 60 X de las tierras ganaderns. 223 

El crecimiento pecuario de los trbpicos se realiza consolidando la vocacibn 

de convertirse en la región abastecedora de las grandes ciudades del pals, 

que veinte afias atr&s le correspondi~ surtir a la costa de Chibpas y a Las 

Huastecas. Entre 1960 y 1980 el desarrollo de la infraestructura vial y la 

apertura permanente de tierras nuevas fortalecen y adoptan es~ funci5n, 

multiplic~ndosc las regiones de e11gorda y los flujos de novillos que circulan 

entre los disti11tos estados y aGn dentro de los estados mi&mos. 

El desarrollo y especializacibn de los ranchos de engorda en las regiones 

especificas de esos estados y en algunos municipios ~e la costa, Palenque. 

playas de Catazaj~ er1 Chiapas, Panüco y Tempoal en Veracruz o Tizimin en 

Yucat~n. Es una modificaci5n estructural que, ur1ida a la expar1si5n del doble 

prop5&ito, trae como consecuencia la reduccibn de las vacas de carne, esta 

c~tegoria se ha reducido al 30 X en 1980 y con una tendencia futura 

daclir1ar1te. EstQ desarrollo de regiones de engorda determina una creciente 
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mcvilizaciDn de ganétdo, en especit:tl d_e b~cerros~. ill ,~e~,t7te~\.' t~tmbién novillos 

y vaquill~s .. en 1nuct1os de los casos este proces~ ·no.s~ ·puéde apreciar en tod~ 

su ir1lensidad porque se realiza al ir1terior de un mism~ estado entre zonas de 

cria y de engorda, por ejemplo: costa de Chiapas t1acia ias playas de Cala:aj~, 

sur d~ Yucat&n hacia Tizimln, centro de Veracruz hacia Las Huastecas. 224 

La facilidad económicct para hac.e1 .. gctnaderii1.. la tradiciOn y el prestigio 

que siempFe se le ha adjudi~ado, hicieron un sec·tor donde las b~rreras reales 

al ingreso de la producci5n fueron menores para ciertos grupos, que en otras 

actividades .. sie1npre y cuando se dispusiera de capital y un cierto acceso a la 

tierra. Es interesante observar la relacibn entre la escasa técnica utilizada 

para hacer surgir la ganader1a extensiva y la expansibn de la frontera 

pecuaria. 

En esta relacibn, determinada a su vez por la rentabilidad y la forma que 

asume, una parte importante de la ganancia no surge de la plusvalia sino de la 

renta de la tierra, de la posicibn de monopolio que tienen los propietarios 

sobre un bien socialmente escaso. La tierra confiere una renta y además de que 

en épocas inflacionarias constituye un valor refugio que protege los activos 

de la inflaciOn, pero la renta misn1a equilibra la tasa de ganancia general de 

la actividad ganadera en un nivel m~s bajo, para reducir la parte total del 

capital en un ciclo de circulacibn, también establece un excedente anual fijo 

o por lo menos no sometido a riesgos. De ahi que ampliar la tierra ganadera 

sea f~cil porque da a sus propietarios un excedente estable y sin asumir los 

riesgos de la produccibn industrial. 225 

Desde la década de los sesentas es notorio el desplazamiento de la 

agricultura en ·favor de la ganaderia bovina, ello supuso un é1vance técnico 

tanto en lo agricola como en lo pecuario, asi como la subordinaci6n de algunos 

cultivos a la crian=a y 8ngorda de bovinos. 

El conjunto de causas que se atribuyen van desde el desarrollo urbano e 

industrial del pais, hasta los cambios en los patrones alimenticios. pasando 

por la implantacibn de patron~s culturales y nutricionales con mayores 

consumos de proteinas de origen é1nimal. 226 

Ahora bien, esa no es una tendencia nacional, sino que refleja y adem~s se 

integra a un proceso mundial. El desarrollo de la g~naderla vacuna en México 

ha sido molde~do, en gran medida, por una estrategi~ iniciada a mediados de 

los sesentas, en buena parte dirigida y co11trolada por los Efitados Ur1idus. 

aunque no exclusivamente, con la finalidad de poner la produccibn vacuna de 

México su procesamiento, co1nercializacibr1 e incluso la exportacibn de g~nado y 

carne. ca1ja vez m~s bajo el cu11lrol de los Estados Unidos. enmarcado en un 



programa a nivel mundial de lDrgo Dlcance cuyo objelivo es la modificacibn del 

m~rcado int~rnacional del ganado y de la carne. 227 

El cánt1--ol que ejer·ce el C:ilpital internilcion.;ll sobre lü agricultura 

me:-dcan .. :i se tn:-t expandido a la ganader1cl y se puede caracteriZilr como la 

reubicacibn parcial de las agritulturas de las n~ciones industrializadas. El 

proceso anter-ior corre pc:1rejo con el despla:l~1miento de la industria, las 

finanzas y la minerla en los paises subdesarrollados. Dentro de lo que se ha 

dado en llamar la nueva divisi5n ir•tern~cional del trabajo, asi como del 

desarrollo agroindustrial transnacional. 

Tanto por la superficie que ocupa cott10 por su ritmo de ~recimiento, la 

gan~deria es la prictica productiva priniaria m~s importante del pais y la de 

mayor rentabilidad econbmic•. De una superficie de 50.788 millones de 

hectlreas en 1950, la superficie ganadora para 1980 paso a ocupar 78.005 

millones de hect~re~1s. lo cual supone una aproximaciOn de casi la mitad del 

territorio nacional. Sin embargo, la produccibn de carne no alcanza a 

satisfacer las necesidades internas ya que, si el crecimiento total de la 

poblacibn fue mayor que la produccibn de carne, el crecimiento de la poblacibn 

urbana, su principal demandante, fue m~s r~pido. 

La explicacibn es de que la ganaderla nacional es de tipo especializado y 

extensivo, ocupa grandes superficies de terrenos con matorrales y pastos 

inducidos o naturales, lo cual permite explicar su alta rentabilidad, dado el 

bajo nivel de inversiones que requiere el mantenimiento de los potreros. Esto 

supone el libre pastoreo de un solo tipo de animales con poco o ningDn 

mejoramiento tecnolOgico, adamAs de un empleo minimo de mano de obra en los 

ranchos ganaderos. También permite explicar su notoria expansibn por todo el 

territorio nacional, dado su reducido indice de productividad que obliga a 

utilizar grandes espacios para aumentar la produccibn. La ineficiencia del 

modelo productivo pecuar·io se 1nanifiesta en el bajo indice de agostadero que 

se ·tuvo entro 1960 y 1980 y a lo cual ae agraya el hecho de que una parte 

importante de la produccibn de carne se exporta. Fenbm~no estimulado por los 

empréstitos otorgados por los bancos internacionales y n~cionales. 

La ganaderla vacur1a tia ocupado en los Qltimos treinta affos entre la tercera 

parte y hasta el 40 X de la super·ficie nacional, de seis a siete v~ces las 

~reas agricolas sembradas. LtlS tierras de uso ganadero habian tenido una 

considerable ampliacibr1 en las regiones tropicales, pasando entre 1960 y 1980 

de 7.3 a 12.7 millones de hect~reas. Esa difusibn de la fror1tera ganadera, en 

una din~mica expansiva, ~e tia acelerado en los ~ltimos a~os~ en particular en 

los estados de C~mpecl1~~ Yucat~r1~ Quintana Roo y en partes del sur de Veracruz 

y Chiap<1s. 228 



En el ~ureste en es:..? lL'pso SI.? lu;,n i1t1.:orµura.Ju ::;. 500 000 ht?c~~r.C?as c;,l uso 

pecuario. Ese crecimiento rQpresenta las dos terceras partes de la expans10n 

t1~1nadera tropical en Mé>:ico ·¡ da un idea dE? la d.i.recc1r:m y .ri tnfo de le:, 

conquista de los trbpicos. Los e~tados que presentan Ull m~yor aumento, (On 

tasas de crecimiento muy altas que llegan a duplicar a la media nacional 

tienen, pese a sus diferencias, dos caracteristicas comunes: son regiones de 

frontera y se localizan en el trbplco hQmedo. Ademls las tierras incorporadas 

son las que dan base a ese dinamismo, haciendo posible una ganaderia bovina 

que se aprovecha de tierras, en un principio 1nuy fértil~s. 

desmontadas para darles un uso diferente al agricola o silvicola. 

de las 
229 

selvas 

La modernizaciOn de la agricultura supone la transformaciOn de la economla 

campesina, en el caso de México, el desarrollo rural se ha encaminado a 

favorecer los mecanismo de acun1ulacibn y centralizaci~n del capital nacional y 

tr&nsnacional. Al quedar supedi·tada la producción a la racionalidad de la 

ganancia y a la acumulacibn se hizo r1ecesario implantar un modelo tecnolbgico 

depredador desde un punto de vista ecolbgico. Lo cual supone la existencia de 

categorias de discriminaci6n de los recursos, dando como resultado no utilizar 

las condiciones naturales en que se realiza la producciOn agricola, ni en 

comprender la capacidad ambiental de un espacio dado. 2H 

Puesto que obliga a generar lo mlximo de pocos productos en un mlnimo de 

tiempo, mismos que tienen una orientacibn al mercado nacional o internacional 

se entra en conflicto con los ciclos ecológicos, con la rcnovacibn y la 

capacidad de los suelos, con la diversidad de ecosistemas, con el equilibrio 

hidrolbgico y con la escala ecol5gica de produccibn adecuada. Supone el 

forzamiento del medio a1nbiente para alcanzar una mayor productividad, los 

ecosistemas se convierten en un espacio especializado y artificial, lo que se 

conoce como monocultivo o monoproducciDn. A menudo, el mantenimiento de estos 

espacios es muy costoso~ dando como resultado que la producciOn solo sea 

rentable en superficies muy extensas. 231 

Bajo los efectos de la modernizaci&n agricola, tanto la economia local· como 

regional, empiezan a mani·festar alteraciones. De una producciOn mnltiple y que 

tendia a satisfacer necesidades, se pasa a una estrategia especializada, la 

cual obliga a los productorQS a generar pocos cultivos. La implantaci5n del 

monocultivo da como resullc1do el consumo de productos generados en lu9t1res 

distantes, sierldo productos que ar1tes se cultivab~1n en ese sitio. Si en un 

principio sblo afecta a la manera de realizar la produccibn, una vez impuestos 

los pFoductores a la regulacibn del mercado, éste va a detern1ir1ar lo que se 

pFoducca, lt1 cantidad y el tipo úe consumidor potencii'1l. El mercc:1do Vi:1. 

orienlar1do a l~ produccibr1 de lo m~s r~r1tablc. $ir1 tomar en consideraci~r1 $Í 
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son. 
-~·' 

por lo µenori!d. la µoblacil'Jn de m~1S altos ifl9rci!i~o$~,~que··.~res .. idri·: "éri los·· centros 

urbano'.i o Se •::·:µurta l,\ 105 pa1se'.:i iiidus"t.riaiÍ~~dci·~-~<,.;:~' 
El desart"ollo t"ecit•nte de la it9rié'u1t~:~\~f+'~~éitti~~:~¡" ~.'h·~ Siau 

especi1:1lizudo de la revolución verde, orfgináda en .. ~~ond;iciones 
el 111od<!lcr 

diferentes a la mayor parte del territorio con ~otencialidad agri~ola d2l 

pais, cuyo resultado ha sido la incap~cidad de satisfacer las necesidades 

alimenticias y de matet"ia prima. 

En tal modelo sblo se modifican las condiciones naturales para establecer 

los monocultivos que se mantienen con cantidades altas de insumos econbmicos y 

energéticos. El d~sart·ollo agricola se ha basado en el impulso y apoyo de 

aquellos productores y regiones capaces de cumplir con el modelo mencionado. 

Esta revolucibn permitib que, entre 1940 y 1970, la tasa de crecimiento de la 

producci~n agricola de granos bisicos estuviera por encima de las necesidades 

de la poblacibr1, la cual habia t~nido un crecimiento d~l 22 X. La Eituacibr1 

llego de tal manera a alterarse que, pese a una expansibn del 54 X de la 

frontera agricola entre 1960 y 1970 y a un incremento de la superficie 

agrlcola de 9.36 a 14.49 millones de hect~reas, las superficies de malz, 

trigo. frijol y arroz se mantuvieran pr&cticamente iguales e incluso 

descendieron. 232 

De ese 54 Z de superficie agricola un 11 Z se dedicb al cultivo de 

hortalizas y frutales y otro 15 Z a forrajes y para éstos la superficie se 

incrementb de 190 000 hect•reas en 1960 a 1.5 millones en 1976, mientras que 

el resto se cultivo con café, ca~a de azQcar, algod6n, tabaco, c~rtamo, 

ajonjoli, etcétera. Lo cual no significa que todos los productos anteriores 

hayan sido necesariamente sembrados en las superficies ~biertas por la 

cxpansibn de la frontera agrlcola, puesto que hubo desplazamientos " 
intercambios entre las ~reas dedicadas a los granos b~sicos y aquellas cori 

otros cultivos. Dentro de ese desplaz~1niento, se debe agregar· a los uspacios 

sembrados can granos bLsicos y que fueron ocupados p~r~ la explotacibn 

pecuaria, lo que significo su absorcibn por la expansibr1 de la fror1ler~ 

pecuari~\. 233 

Con particular énfasis, este fenbmeno fue notable en el trbpico 5eco y 

hQmedo- lugares donde la ganaderia se ir•cr~mentb a un ritn10 impresionante en 

ese mismo periodo. El camino hacia el suraste y su inclusiOr1 er1 la produccibr1 

de ganado vacuno, fue importante en los estados do Veracru~, Tabasco. Chiapas, 

Campeche y Yucat~n. 

Cabe mencior1ar que la pobreza de los suelos del trbpico t1nn1edo 110 pQFíl1itc 

una producciDn ~gricola sost~r1id~, las ~r~~~s origirialmente dcforestad~s para 



f11H:s aurit::ola!> ~, que, han perdidu esa capc\cidctd de :-,Pt'.'_'?.duc~ib_n_ agríc~la, 

tienden a ser utilizadas para las explotaciones pecu~rias. ~ ·. .--

Si se c~gregc.\ el he~ho de que en lil producción de mcli;:(.de l~n ·:Hr:cil<_"~l.tn 25 X so 

emple::1 como forraje o como productos industr_'ialus y -c"91~~<-s~)~:i~:~:~r_ ·p-~~~1 la 

~iembra, se puede entender con m~s claridad la crisis originc1da: i>~·r 1a· falta· 

de granos bf1sicos. 234 

Los aspectos de la escasez de alimentos b~sicos se ligan con la cuestiOn 

ganadera, en especial con el ganado bovino, Sin embargo, la crisis alimentaria 

creada por la falta de granos no se refiere a toda la poblacibn, la crisis 

afec·ta, e11 particular, al proletariado y a los camp8sinos, en tanta que la 

6urguesia y los sectoren de altos ingresos qu~dan a salvo. 

La satisfaccibn de alin1entos y de otras cosas est~ en funcibn del ingreso y 

éste depende del empleo. El capitalismo se ha mostrado incapaz de proporcionar 

empleos para toda la poblacibn econbmicamente activa. asi como crea empl~os 

también produce desempleo o subempleo~ siendo este sector el que m~s resiente 

la falta de alimentos. Lo que verdaderamente cuenta no son las necesidades 

reales o los requerimientos de alimentos, sino la oferta efectiva, la 

satisfacciDn de las necesidades de alimentos para el correspondiente poder de 

compra. 235 

Esta caracteristica del capitalismo tiene un efecto directo e inmediato en 

la estructura de producciDn, en el patrDn de uso de los recursos agricolas y 

sectores vinculados y que a su vez organiza la tenencia de la tierra, donde 

los terratenientes controlan la mayorla de los insumos y pueden utilizar su 

tierra o dejar de usarla a su gusto. También apoya y refuerza al igual que lo 

hace la industria y los servicios relacionados con la agricultura, aunque de 

hecho se refiera al funcionamiento d~ toda la economla, cuyas actividades se 

dirigen en exclusiva a l~ maxi1nizaciDn de la ganancia y el poder. 

A fin de satis·facer la de1nandn efectiva de alimentos y de productos no 

alimenticios generados por la agricultura, el patr5n de uso de la tierra debe 

reflejar esa demanda. El resultado obvio son las prioridades en el uso de los 

recursos, donde no se busca la satisfaccibn de las necesidades b~sicas de los 

grupos sociales con bajos o nulos ingresos, sino, por el contr~trio, 

suministrar los productos por los que la gente puede pagar. La prioridad se 

dirige a cultivar lo que las clases altas demandan y asi sucesivamente en 

orden descendente. 

En los paises subdes~rrollados, donde el uso ~e los recursos se dirige cada 

vez m~s hacia la demanda de alimentos de las naciones rica o bien hacia los 

requerimientos de materia prim~ y est~n bajo el control de los capitalistas 



cn:trarucros. se de~ con10 resulltldo el dejc:1r de lado .la .prodüccilln de alimentos 

b~sicos y ~e deba recurrir a la importacibn. 

Se debe enfatizar QLle un~ ~1~~n par·tD ~e la ti~rra cultiva~le. la mejor~ s0 

utiliza para cullivós de exportaci5r1. cosechados· en las· tierras de los grand~s 

propietarios y que la proporciDn mayo~ de la tierra agricola se destina al uso 

ganaJ~ro. Las prioridades can respecto al uso de la tierra agricola no 

reflejan los requerimientos de ali1nentos, se infiere la existencia de un 

mecanismo que forma parte de su estructura para mantener un suministro bajo de 

alimentos b'sicos, producido~ cada vez m's por las empresas agricola& 

modernas, ~ expensas de los minifundistas, cuyo acceso al recurso tierra lo 

impiden los grandes propietarios e incluso ganaderos monopolizadores y son 

éstos n1timos los mis fuertes en ese proceso. 

Con el objeto de modernizar la produccibn de carne y de ganado vacuno en 

los trbpicos, un gran volumen de capital y tecnologia es t~ansferido por los 

paises industriales y sus organizaciones internacionales de desarrollo tanto a 

América Latina como a México. Por modernizacibn se debe entender el aumento de 

la productividad de la tierra destinada al uso pecuario, expandir en términos 

geogrlficos la produccibn e incrementar el producto total. 

Tal proceso preserva y refuerza la propiedad tradicional y la estructura de 

la produccibn en el sector ganadero controlado por los monopolizadore~ de 

tierras y ganado, par ello se le puede considerar marginal. Pero no lo es 

desde un punto de vista de transferencia de capital y tecnologia ya que es una 

fuente de plusganancias para las firmas agroindustriales del ganado y la 

carne, incluyendo aquellas que poseen y operan tierras, plantas industriales o 

servicios o bien que venden insumos. 23b 

Se ha dicho que las inversiones en la ganaderia tropical son necesarias 

para elevar los niveles cJe nutrici5rt locales~ mejor,ndose con la adicibn de 

proteinas. Lo cual no ha sucedido ni suceder~, puesto que la produccibr1 de 

carne se orienta hacia mercados con precios m's altos, ya sea al interior del 

pals o al extranjero. Por otra parte, también se habla de que l;:1s 

explotaciones bovinas se dan en tierras no adecuadas para el cultivo. En 

realidad el gar1ado pastorea en tierras susceptibles de uso agricola y si se 

expande a zonas no apropiadas, por razones de distancia o de infraestructura, 

lo m~s seguro es que permanezcan esas superficies como potreros dada la 

estructura agraria e:{is·tente. 

La ganadcria coloca una carga cada vez m~s pesada en las Lreas dedicad~s a 

la agricultura, con la finalidad de que proporcionen alimentos y productos 

para la exportacibn. Por 6ltimo, se asegura quu los campesinos elever1 su 

i11yreso y el e1npleo s~ i11crementa~ puro se olvida quu la gan~deria tiene un 
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tlaro y definido,. en manos ti~ ~~.c,p·~~adCJres 

por los monopoli=adores dei comercio .. Y 

de· tierra~ y de v~c~s~ 

de los sectores Ue 

procesa1nicnlw y de survicios. aunque es com~~ quu uno solo ocupe todos los 

aspectos. Se tiene que el empleo ~n los ranch~s e$ insignificante y sin-trazan 

de elevL1.1"se con l.;:, e:·:pansión ganadera. Por el contrctrio~ existe un 

desplazamiento de los minifundistas que cultivan para au subsistencia. La 

~xpansión ganadera ert los ejidos, los convierte, en el mejor de los casos, en 

su1ninistradures de becerros baratos para los grant.les ganaderos. 

Además, el ganadero tipico tiene motivos de sobra para aferrarse a las 

viejas pr~cticas. Los ganaderos tierten mucha influencia polttica, la cual 

ejercen desde sus asociaciones ganaderas locales, regionales y nacionales bian 

cimentadas o como individuos. Su peso polltico no tiene nada que ver con su 

nQmero, si se compara con el nfimero de agricultores o campesinos, dentro de 

los principales estados ganaderos del pais. Estos productores poseen una 

presencia importante en los foros politicos y sus asociacior1es pueden reunir 

un considerable apoyo estatal, federal o local para imponer sus intereses. 237 

4.2.- La marcha a la ~rentera 

En YucaU.n por los recursos <1mbientales e>:istentes, se ha busc<1do una 

sustentacibn de la vida en la explotacibn del suelo. Esc<1sas f•bricas ubicadas 

alrededor de Mérida, una floreciente industria turlstica localizada en sitios 

limitados, una explotacilln de salinas en el litoral norte, son algunos de los 

componentes de la actividad econbmica yucateca. 

A partir de las condiciones naturales y del proceso histbrico social en la 

peninsula de Yucatlin, se originaron tre~ regiones geoeconbmicas en el actual 

estado del mismo nombra y se creo la divisibn politico-administrativa 

peninsul¿lr. 238 

En el ~stado de YucatLn por tradici6n se conocen tres zorlas o regiones, que 

se identifican en funcifin del uso del suelo. 

La zona henequerlera, se caracteriza por · la predominancia del cultivo del 

tlenequén, con todas las implicaciones y caract~ristica$ que se l~ asociar,. 

tanto en el uso del suela como por el fortalecimiento de las instalaciones 

agroindustriales y ademis, por la amplia gama de fenbmenos socioeconbmicos que 

en ella se localizan. En la p~rte noreste de la zona, a fines d~ la década de 

los cincuentas se inicio un cambio Dll el uso del suelo orientado hacia el 

cultivo de las hortalizas. 

La zonc1 sut" se ha caracterizc1do por ser un centro de produccibn agricola 

diversa. pero con una clara orientacibn fruticola. De~dc la década de las 



-figura 34 

zonas agricolas de Yucatán y sus productos en 1956 
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u1ver·sos orogra1nüs que ne. ha11 teniJo -10s res.ultaJus·_-~ula_:·:'úe :.al los ~:;.;:.~ eS_peri.lban. 

La rt:ct1CH1 i:io:t1e:: un~l p~rtir.J.paü.::iür~ ,·,,;irí.J.m~·· en· l~l<or'Ouuc·t.:iüi"( pcicuai-;1c:l es.i..tH.ctJ. \' 

~n el cultivo del illaiz. ·,. 
' .. ' , --< 

f'or_ último, la regi!Jn oriente ··se cOns)-é:lerádo -~c:omo ·maicera Y .. ganader~1. s1 

bien, en los Qltimos aWos una marcada tendencia·a la:acii~idad :pecuaria bovina 

es su princip'd caracter1sticé1. La gan<1d1.rla _ ha··tenido ,LHl fuerte impulso a 

partir de 1930 y se incrementa cada d1a con m~s impetu, desplazando de manera 

sensible al cultivo do ma1z. 

El oriente yucateco producla, hasta hace poco, la mayor parte de los granos 

consumidos en la penlnsula. En la actualidad el oriente aporta alrededor del 

40 7. de las e>:portclciones de ganado vacuno del estc:ldo teinto para el consumo Je 

los centros urbanos peninsulares como de otras regiones del pais. Al mismo 

tiempo, se debe importar 1naiz para el consumo regior1al. estatal e incluso 

pcnin'.5Lllar. 

La zona maicer~, tambiér1 llamada de autoconsumo o maya~ se localiza 

principalmente en el oriente de Yucat~n y en menor proporcibn en el sur del 

estado~ se distribuye en 19 municipios. Ademls de ser. de tiempo atris. la 

proveedora de los granos b~sicos que se consumen en la pcninsula, su 

importancia ra~ica en constituir el escenario de importantes movilizacio11es 

campesint1.S. 

Aqui se manifestb con mayor vigor la resistencia a la conquista. En el 

periodo colonial se crearon zonas semilibres y en el Móxico independiente se 

dio comienzo a la Guerra de Castas. ante el empuje fuerte de las plantaciones 

henequeneras y el despojo de l~s tierras indigenas. Ert el siglo pasado esta 

regibn se sumo a lo que ahora es el estado de Quintana Roo, µara form~r u11 

territorio independiente dominado por los mayas. 

Al finalizar el siglo XIX la zona n1aicera yucaleca se convirlib er1 ltr1~ 

-frLn\ja frunteriZLl entra los territoFios cruzoiJ y Llquellos que continuaron en 

manos de los yu~atecos. Al inicio del siqlo XX. merced a la campa~a de 

pacificacibn de las tropas federales. ún la zona cobraron un auge inesperado 

las transacciones comerciales~ en lo cual influyo tanto la produccibn de 

granos co1no las e>:plotaciones chicleras. 

La zor1a n1aicera se verla envuelta. en la segunda década de e5te siglo. ert 

las 1noviliz~cion~s campesi11as promovida~ por ul Pilrtidu Soci~list~ uei 

Sureste. Desde ese momer1to la lucha c~n1pesinü atraviesa distintas eta~as cor1 

resultados diversos. por ahora se apresta a de·fencjer l~ 1nilpa contra l& 

invasi6r1 del ganado en los ejidos. 
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Los milpero~ hctn tunidü una ptrtYtiCipaciDn aCtiv-a--a --10 lctrgo de lc,-historiü 

yucateca~ su ~ctuaclbn h~ sido dislint~ a ·la de ... ~üs _t,enuqu~neros y de los 

c¡:·unpesinos del sur del estticJO. Co11sider·ando las dffel'"encias r~9ionalt2-s, l¡;,~ 

csµe~ializaciones 

porcentajes de dese1npleo y subempleo, los bajas .. niveles de :lnuresos y un 

proceso creciente de expulsión de poblacibn, cabria preguntarse sino es qu" 

enfrentan un mismo problema y de ser asi cómo es ql<e su papel es diferent.,. 

Siendo Yucatán una región econón1ic«n<ente deprimida, con preeminenci<i de la 

actividad agrlcola monoproductiva y de subsistencia, es probable que en un 

futuro se unifiquen las luchas campesinas. 

El oriente yucateco muestr<i una gran complejidad y heterogeneidad, tanto en 

el intrincado mosaico de sus suelos como en su complicada realidad 

'-Ocioeconbmica. En lln ámbito reducido y sujeto a la especificidad de su 

ubicacibn y desarrollo, se tratara de e:-:plicar un aspecto de la historia 

social reciente. 

En el área de estudio se perciben las relaciones cambic,ntes entre espi\Cio o 

territorio disponible y las sucesivas unidades de producción que lo han 

utilizado, al igual que las percepciones y opciones de los grupos sociales que 

ahl se han establecido. Más importante que su loc<ilización en términos 

absolutos, ésta lo es en términos relativos:- en aquellos afectr'\dos por Lm 

entorno local y regional bastante variable. La construccibn de vlas de 

comunicacibn, la cercania a los centros urbanos y a los nuevos polos de 

desarrollo, la aparicibn de otros tipos de productores que son asociados al 

progreso de la regibn y relacionados, a su vez, con los desmontes y a la 

forzada vocacion ganader<1 que se ha impulsado desde. 1n:o. 
En la peninsula de Yucatán se ven los diversos grupos sociales que han 

tenido acceso a los recursos naturales y la manera en que cada grupo ha 

contribuido a la redefinicibn de la naturaleza en ese e~pacio. 

Dos instancias socioecon~micas se han enfrentado a lo laryo del tiempo: u1)a 

campesina, poseedora de una enorme tradicibrl cultural en el uso y manejo del 

medio ambiente; la otra en su filtima modalidad es la ganaderta vacuna, 

caracterizada por la depredacibn de los recursos naturales. La milpa se 

convierte en terreno para la crianza y engorda de bovinos, existiendo para 

ello un amplio apoyo oficial, pues se dice que no hay otras oportunid'1des 

económicas QUE' redituen ttln tll ttlS ganancias en la peninsulu. 

Desdo la perspectiva regional tiene significacibn la ganaderia que, 

establecida en Tizimin~ tia inter1tado desarrollarse en el suF, pero las 

co11diciones generales del suelo yucateco son una o8ria limitacibn para su 

desenvolvimiento~ ta11to un cantidad como en calidad~ duda la capacidad de 
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dG la·.s ti~rri:-tS dusti11ad.:"'-s. par1o.:i. ustá µroduccilJn. Además l\::"t'i 

.:\ltern;.-itiva5 de t:.0xplotación ejidtt.l no sorl' una· ~oiliCiói\.·a ioS problemas del 

campesinado, m1 la medidu en que la qant~Uerl-cl, ·':.·1ue-~ci de r-~.al.i~ilda·s l~.s obras 

de infracs·truct~lr~1 Y mantenimiento inic.iaies.-;~-~~qtú~-~:~ d·-~ menos mano de obr.:"' y 

por supuesto, apc,rte de eso, tr;::ie cansecuenci·asyi~c.ci·i~:ógÍ·i·¡-s-'tTiáS .graves y éstas 

repercuten en la cultura maya. 

Si antes de la revoluci5n mexicana Yucatin no se ~rticulaba plenamente al 

proyecta porfirista, tampoco su id~ntificaria con claridad a ninguno de los 

emanados por la revolución, si bien, hay una activa participacion en los 

distintos s1-:ict0Fe5 revolucionarios, el proceso cobr t"tr it:1 car;::1.cteristicas 

particulares en la peninsula. En consecuencia, el proyecto politico nacional 

tendi5 a apropiarse de las condiciones internas~ en beneficio de los sectores 

que trataban de articular las lineas hegemonicas triunfantes, lo cual 

equivalia al estado federal y al sector financiero. 2n 
El sector hegembnico en la burgues1a yuca.teca no padia aceptar tan f~cil y 

pacificamente uu proyecto que eliminabcl, en lo básico, los fundamentos de su 

proceso acumulativo, esto es, la superexplotación de la mano de obra por medio 

de relaciones forzadas y su control en el proc~sa de comercialización de la 

fibra de h~nequén. Si la situacibrl se resuelve & favor del estado ·federal es 

por el uso de la violencia y por la alianza dal gobierno con un sector de la 

burguesla y con un incipiente movimiento obrero. 

Apoyado en estos sectores se implantan dos medidas importantes: se libera 

la mano de obra esclava y se da la transformacibn de la Comision Reguladora 

del Mercado del Henequén. Con la primera se crea una amplia base de apoyo 

popular al gobierno de Alvarado y con la segunda se establece el monopolio 

estatal de la comercializaciOn del henequén. Aparte se toman otras medidas 

econbmicas tendientes a fort~lccer al gobierno y a restar poder al sector de 

la burguesia trctdicional~ a saber: c1propi~lción de los ferrocarrile5, creclc.ir.>n 

de una ·flota estat~l y do un banco gubern~mental. 

estas medidas como el progran1a de distribucibn de la tierra, 

diaposicibn que se pretendia iniciar ya en 1914, afectarian las condiciones de 

poder hegembnico de la bur9uesla. Para enfrt~ntarse con é:·:ito se necesitaba la 

alianza con sectores cuyos intereses contradictorios no planteasen la 

contradiccibn b•sica da la economia yucate~a. El poder federal establece 

medidas no sula en funci~n de las concepciones ideolbgicas propias del proceso 

revolucionario~ sino ta1nbién de las rlec~sidades econbmicas que requeriar' de 

los ingresos del henequén para sostenerse. 

El agravamiento de la crisis de con1ercializaci5n y el desarrollo de la& 

accione?s obreras conducir~r1 er1 la década de los veinte a un ir1tenso 



enfrentamiento cla~ist~. El acentuamiento de la cri~is·· econbmica. la 

transfer~ncia d~ grnn part~ de la~ ganancias -nl pwder feder~i. el d~terioro de 

lo<i plan1.ele; hcnequen.,ros y la pérdl<fo d"l poder formul y de una fraccHrn del 

poder real, condujo a la burguesla yucateca a una pólltica permanente de 

demandas y enfren ta1nlen tos con las sector e$ populares. Con acciones 

manifestadas en hechos politices y econbmicos, que con frecuencia llegan a la 

violencic\. 240 

En el gobierno de Card~nas se da un proyecto de reestructuracibn econbmica 

en YucL·t"t~·Hl. En [)Sta époci::1 operan en Yucatán los sig'uientes sectores sociales. 

una burguesia que mantiene casi intacta su propiedad sobre los medios d~ 

produccibn y se incluye la produccibn y transportacibn del henequén dominada 

por los grandes hacendados; una pequefia burgue~1a que ha crecido blsicamente 

en las •reas comerciales y profesionales, asi como en determinados servicios, 

se puede affadir un grupo de pequefios propietarios rurales, si bien la magnitud 

y la importancia de esta clase en este momento es minima, con el tiempo se 

incrementaria; existe un sector proletario cuyo nOmero se ha elevado y no solo 

es el m~s ideologizado sino el de mayor organizaciOn y capacidad combativa. 

Lo anterior es por lo que respecta al medio urbano y se localiza ca5i 

exclusivamente en el norte del estado. F'ero existe también un sector de 

jornaleros rurales dedicados casi en su totalidad a la explotacien 

henequenera; un campesinado libre de subsistencia ubicado en el oriente y en 

el sur del estado. Junto con estos grupos aparece el gobierno federal, que 

incide en el proceso a través de mecanismos econOmicos y pollticos, esto es, 

la comercializacibn y el monopolio de la violencia legitimada, pero que a~n 

carece de capas que lo representen directamente en la din&mica de clases 

generada en Yucnt~n. 

La crisis permanente del henequén afectar~ sobre todo a los hacendados en 

su proceso de acumulacibn, a los obre1-os y sectores de servicios ligado~ a la 

transformacibn del agav~ y al jorr1alero rural. Er1 cambio, para los campesinos~ 

las consecue11cias ser&n menores. Esto se manifiesta a partir de la segunda 

-mTtad de la época de los veinte, cuando se inici<:'\ un procaso de aumento de la 

produccibn maicera y que se atribuye por mlnimo que haya sido al reparto de 

tierri'\S • 

Sobre esta situacibn y a partir de estos sectores, C~rdenas genera su 

polltica de cambios, que tuvieron por resultado la conformacibn definitiva de 

la hegemonla federal. Intenta liquidar a los hacendados, fortalecer a los 

obreros y a los campesinos y constituir un po~er gubernamental a partir de 

estas modificaciones. cuyas bases de apoyo fueran eso& sectores. Las m~didas 

tomadas fueron la distribuci5r1 n1asiva y ~fectiva de ti~rr~s. en particular el 
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?.rea hcm·equenera pa~~ a .na.nos lle los campesinos en ün 80 .. /. d(.• i·as tierrc,s 

dedicadas • este, cultivo, pero oso no supone la eliminacibn total de la 

propiedad privad~. par·a 1970 toda91a segulan dentro de este sector al 44 X de 

las tierras laborables; s~ crean politicas que tratan de apoyar a los 

ejidatarios y de fomentar la integracibn agroindustrial; se da una 
sindicalizacibn obligada de los •ectores populares. 241 

Es-tas medidas, enfru-ntadas de mi:"'nera violenta por la bu..-guesia, si bien 

dotaron realmente de tierras a gran parte del ca1npesinado, no modificaron en 

lo esencial la orientacibn de la apropiacibn de la riqueza y si propiciaron la 

creación de una c.apa buFocrática. la burguesía y 

agroexpartadora percibib que la reforma agraria era irreversible, desarrollb 

tlcticas que le permitieron conservar gran parte del poder econbmico, polltico 

y social en alianza con las nueva~~ capas burocrf1ticas. 

Las medidas tomadas por la administracibn cardenista eran un intento de 

incorporar a Yucat•n al proceso de desarrollo nacional, a partir de las 

condiciones productivas locales, tomando en consideracHm tanto al mercado 

internacional como a la creacibn de un mercado interno que absorberla una 

parte de la produccibn yucateca. Pero si este proyecto tuvo logros limitados, 

no solo fue producto de la corrupcibn burocr•tica aliada a la burguesla, sino 

que se debe b~sicamente a la posicibrl secundaria que las condiciones yuca.tecas 

presentan a lln proyecto orientado hacia un proceso de acumulaciem privado, en 

el cual la empresa capitalista apoyada por el Est•,do encontraria un mlximo de 

seguridad en su producción dirigida en sus manufacturas hacia el mercado 

interno y en su prodl\Ccibn guiada cada vez más al mercado externo. 

Pero la producción yucateca ya no es, para este momento, competitiva y no 

solo por la calda de la calidad del producto tanto en el proceso primario como 

en su transformacibn, sino por lC\ aparición de objetas de menor costo de 

produccibn y por ende de un precio barato y el desarrollo de otras ~reas 

productivas m~s eficientes. Son estos f~ctores junto con las orientaciones 

econbmicas nacionales que consideran a otras ~reas m's seguras de inversibn, 

en funcibn de la demanda interna y externa; a partir de mediados de la década 

de los cuarentas los recursos estatales y privados se orientan para favorecer 

la acumulacibn privada. 

Se crean asi grandes obras de infraestructura para hacer vit\ble a une, 

agricultura eficiente desde un punto de vista capitalista. El Estado genera 

una politica crediticia favorable para estos sectores, pero en Yucat~n no so 

desarrollaron obras de infraestructurLi que permitieran este tipo de 

desarrollo. Durante este periodo la continuidad de la crisis henequenera 

conduciria tanto a los productores coruo al gobierno a inter1t~r producciones 
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alimenta~ia y del vestido. Pesa a todo 1• c~ill$ se~mantien~··y •1 Estado 

propic~ar~ st~cesiva5 c~ltr~rriativc1s tlü solut.:i.tin Qtl·c··.cf!" i.a·~·~s···.\o~·~··caS'o~ !:>upondr&n 

el·;l~:L~~i::n:el :~::r.1c:net•;:~·opia de la ind~(stri: ;;~~eq(~:enm con la compra de 

Cordemex, completando de es" manet'c. todo et cic.lo econonoica del henequén. Eso 

desplaza i:'\ la bun;1uesia yucc1teca de su injerencia dominante en la 

transformaci5n del agave~ a~n cuando seguir~ teniendo una participaci5n activa 

en el proceso de producciOn. Pero esta burguesia ir~ concentrando cada vez m~s 

sus intereses en otras activid~des ya fu~ran industriales~ comerciales y en 

especial en el sector financiero. 242 

Junto con estas medidas se tomar1 otras que intentan una mayor racionalidad 

productiva y m•s diversidad en la produccibn. Para 1964 se cierran los 

ingenios azuc:ireros de Cntmis y /t.'akalna y lc::1s instituciones oficiales se hacen 

cargo de 1<1 

indirectamente. 

orientacibn productiva de esas tierras ya sea directa o 

También en ese aí'ío se implanta el Plan Chac. Al lado de estas 

acciones estatales. la iniciativa privada intenta nuevas directrices y se 

incrementan industrias como la del vestido y la alimentaria. La produccibn 

agropecuaria privuda se inclina hacia la ganaderia y por una vuel tc1 a la 

producci6n maicera para su comertializacibn. 

La reorientacibn en las inversiones estatales y privadas conducen a 

fundamentar cada vez mls el papel hegembnico de la federacion, que logra su 

consolidacion en esta época. No solo se controlan los principales procesas 

productivos y fin,.ncieros, sino que el Estado pasa a ser la fuente blsica de 

ingresos de gran parte de los obreros, ca1npesinos y burbcratas. En este lapso 

se configura entre los ejidat~rios henequeneros su peculiar situaciOn de 

propietarios-,":Jsali1ri;,dos. Situaciün que td.mbién sucedcr~t en lélS e:·~plotaciones 

azucc::1reras, en el PJ,1n Chñc y en al9unas de las e>:plotaciones g¡:rnaderi:ts. 243 

Son los procesos con10 la crisis de produccibr1 y con1ercializacibn, el 

retraso tecnolbgico, la falta de competitividad, la corrupcibn administrativa 

y el incremento de la desocup~1ción!I los que fundamenten a nivel local la 

acc iOn federal que intentarl reorientar las condiciones de produccibn 

yucatecas. 

Pese a las criticas que se puedar1 hacer acerca del funcionamiento de las 

politicas econbn1icas hasta 1960. r10 cabe duda de que 6stas poDeian rasgos que 

enfatizaban o por lo menos orienti:1ban unt1 concepción cooperativa o colectivc, 

de la produccibn. Tanto en l~ época de C~rrillo Puerto como en los inicios de 

los treintas se tr~ta de impulsar cooperativas de produccibn priruero maiceras 
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ruptura -tor'mal e ideológica deL proyect~ colectiv<J y asociativo, por lo. mE>nos 

a pa'~tú~:. de >la impiant;-tciOn es·\:td.é:t·l·~····" 

A partir de 1960 se profuMdiza esa tend~ncia ·a través de la formacibn de 

los grupos denominados solid.~rios que de hecho rompen con la organizt.cion 

ejidal, d~scarta la pasibilid~d de grupo mayor al grupo Sólidaria y enfatiza 

la produccion individual. 

El proceso de disolucibn del Gran Ejido supuso la eliminaoibn casi total de 

la capacidad de decisibn local, aun de los grupos dominantes y el traspaso de 

la misma al nivel federal. El notable aumento del p8rson~l federal a partir de 

la décclda de los sesentas evidencia esta penetración y con1.rol por los 

organis1nos centralizados. 

Por otra parte, durante este periodo a cMusa del proceso de pérdida del 

valor comparativo de la producciOn maicera y henequenera, se deteriorar~rt 

dr~sticamente las condiciones de ingresos de la poblacibn. Esto sumado al 

crecimiento vegetativo y al procesa inflacionario. cunducira al desarrollo 

~ostenido de dos procesos complementarios: la emigraciOn y la ocupaci6n 

mültiple. 

Paralelo a este proceso aumenta el nümero de movilizaciones ejidales que se 

concentran casi exclusivamente en la zona henequenera. Se movilizan 

aumento de salarios, por m~s dias de trabajo y no por demandas de tierras. 

por 
244 

Pese a la reforma agraria, se sigu~n planteando las 1nis1nas demandas que en 

la década de los treintas. A mediados del decenio de 1960 se originan 

movilizaciones y acciones politicas que tendr~n continuidad hasta los primeros 

i:1fios de la década si9u1ente .. Esta1rfün c.oricentracias principalmente t:n t.•l i1reL1 

henequenera, sobre todo en Mér11.Ji:1 y se caracteriz~'1.r[111 pCJt" lc1 crecieni:~ 

pi:trticipaciOn y lider1zgo estudiantil y obrero. asi como por la capacidad de 

convocatoria de los tr~bajadores henequeneros. 245 

Estas acciones oprffi1das por la izquierda también se deben r-elacionL-u'· con el 

ascenso durante ese mismo lapso de tiempo del PAN, partido que ~i:tnctr~1 en 1969 

las ulQccioncs en Mé..-idi:1 y en otr.;1s loci:did .. 1.úes de 'r\1cc1tán y diputc1c1oner. 

tanto a nivel !ocal como nacional. Las manifestaciones de protesta como las 

electorales se dan durante el n1ismo periodo .. si bien correspond~n a propuestas 

ideolbgicas no solo di5tir1las sino contradictorias~ ambas expresar1 la mismo: 

el cuestionam1Qnto de la situacibr1 ecun6111.Lc~~ µolltica y social. 
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A partir de 1970 se acentnan la doble acumulaci5n del ·poder econ5mico y 

politico a cargo de los sectores financiero y comercial yucetteco y nttcionttl 

por un lado y par otro del 9oiJien10 feder-.:tl. Un gobe1·n:1dor m-:pres.:1bi:1 que ~n 

Yu~at&n habla tres poderes: el Gobierno, el Banco y Cordemex. ll go~ierno del 

estaJo pasa a depender cada vez m~s de lGs recursos federales, adem&s~ si se 

~amparan los r~cursos que manejan las institucion~s f~derales con el gobierno 

yucateco, se ahondan ann m~s las diferencias en capacidad de control y de 

operatividad de uno y otro aparato administrativo. 

Este poder federal se expresa con la creaciOn de una creciente burocracia 

de servicios que actQa en todos los renglones, en particular cor1 el 

campesin••do, a s••ber, SEP, SSl'I, SAHOF', SARH, SRA, CFI::, F'IDER, DIF, FIRA, 

organismos financieros, etcétera. Este sector asalariado del Estado genera un 

proceso de apropiacibn directa e indirecta de la producci5n campesina. Dada la 

capacidud organizativa y la deter1ninaci5n de su situacibn por niveles 

centrales nacionales, la situación diferencial se C\centC\t\ año con año respecto 

del campesinado. 246 

Los procesos seKalados han acentuado la crisis de empleo y subempleo, la 

de5ocupaci0n se ha incrementado y con ella los procesos migratorios. Por ello 

se da una reorientacibn a productos tradicionales como el maiz, ~sto incluso 

ha sido apoyada realmente por prl1nera vez en Yucat~n, pues se han otorgado 

créditos de avio para esos cultivos. 

4.3.-El mundo de la milpa 

La peninsula de Yucat•n fue Junto con otros el espacio en el que los 

i:1ntiguos mayas crearon una cultura avanzada y peculiar, sedentaria e 

itinerante al mismo tiempo. El car~cter relativafl1ente sedentario fue un 

requisito indispensable para el devenir de la cultura inaya p8ro a su vez, esa 

cultura precisaba, para su subsistencia de un espacio er1 donde efectuar su 

necesaria trashumancia. 

La conquista y la dominaci5n colonial, con todo lo que significb y 

significa hasta nuestros dias, seffala una reducci6n violenta y forzada de ese 

espacio. En la actualidad se sigue asentando poblaci5n maya en todo el 

territorio de la peninsula, a la que se sumar1 los campesinos de otras part~s 

de México que llegan a colonizar, pero 110 se trata de un si1nple proceso de 

poblamiento, se~ala la reduccibn del espacio necesario para su quohacer 

econCmico m~s in1portante: la milpa. 

Las sucesivas unidades de producciDn que hicieron su aparicibn en la 

peninsula, duspojó c. los ma~1 as no solo de lttS mc1yores y mejores tit4rras ~irio 
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también de SL\S dirigentE!S y .sabios( corí el.lo Ta continuid.ad de un conocimiento 

quu habl.a sido cilpaz de aprovechar con efic<1cia un medio: amtlienú11· hostil y no . 

. me1H1~i del ·fr·uto de .,;u tr·itb~jo y- dP-. ·sü' libertad, . par· m~dio ·de Sistemas úe 

dominio y de explotaciDn que p~saron ·del tributo a la servidumbre, del 

acasillamiento a la esclavitud abierta y mls tarde del comercio y d~l trabajo 

asctlariado. 

A lo largo del tiempo, de la conquista a nuestros dlas, se estrecha el 

espacio necesario para la sobrevivencia maya, 

superficie o espacio flsico, sino también de la 

no solo an términos de 

calidad de ésta y de la 

capacidad real de obtener de ella lo necesario para la e:·dstencia. 

Para el mundo blanco, las extensiones enormes incorporadas a la agricultura 

comercial, significaron la introduccibn y el aprovechamiento comercial de 

superficies importantes de tierras consideradas ociosas. El desenvolvimiento 

de una gc\nader'ia e:<tensiva en el oriente yucateco durante los Clltimos cuarenta 

años, es solamente la e!·tpresil'ln Ctllima de esa recuperación de tierrr:15 ociosar., 

que de manos mayas pasan a yucatecas. Y como se señala en otra parte, la 

defensa oficial de los filtimos reductos campesinos mayas, por medio del ejido, 

han sido el golpe de gracia a su movilidad, agudizando la estrechez del 

espacio y forzando a una sedentarizacibn, la cual en las condiciones. actuales 

es prActicamente inevitable. 

Empujados a las suelos m~s pobres de las tierr~ts peninsulares, sitiados por 

las pequeñas propiedades destinadas a la engorda de bovinos, los ejidos 

porflan en su pr~ctica milpera, dotados de una tecnologla probada por el 

tiempo y que ha demostt-ado ser la respuestr" eficaz a las condiciones 

ambientales, pero que también pierde bastante su eficiencia al modificar~e las 

condiciones del espacio. 

Si la milpa se encuentra, en cuanto sistem11 de produccifln, pasando por L\O 

periodo critico por la pérdida de eficacia de sus técnicas, no se debe olvidar 

que, hasta el momento, no se ha logrado e11contrar un~ tecnologia capaz de 

sustituir con ventaja y ni con iguald~d a la tradicional. 

La historia del pueblo maya siempre se ha ligado a la selva, asi de los 

bosques de Chiapas y Guatemala. a las selvas de Campeche y Yucatln se han 

convertido en el escenario de su cultura y fue la selva el principal 

ecosistema utilizado por ella. El sist~ma agricola fue y es una manera de 

utilizar y m~nejar a la s~lva, sie11do imposible pellsar en un solo patrbn de 

utilizacibn de los recursos ya que el empleo de éstos fue variable '' lo largo 

del tiempo y adem~s se r1moldb a litS variantes ecológiccts del espacio ocupado. 

Y si bien 85 cierto que los mayas aprovecharon casi la totalidad de sus 

r~cursos de la selv~, no e~ menos Lierlo que é~t~ no se cncuentr~ repr~sentada 
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por tuu, misina y homtJgon~ .. ,, veuetr·u:iOn-,::c:,l \gut,l ,,quti_. las diferenc.ic,s de suelo 

determin¡1n cat'i:1cterii.ticas que no pó~~~tery_ ,.-ia.·:··~~·~~·,6~ _e·>:·plo.laciOn de r·ecllrso~ _en 

una u otra roaiOn. 
-_ ,-, 

El sisten1a agric.ola maya se adapta c9mo riing~n otro a la selva y s~ le 

puede den~minar con Justicia agrosilvicola. Usaron terrazas y terraplenes 

agricola• en las zonas de colinas y ondulaciones, con suelos profundos y mal 

drenados. En el terreno c•rstico de la peninsula, donde el riego no es 

posible, los mayas resolvieron dos problemas graves: uno de ellos ~ue el de la 

erosibn y el otro facilitar el drenaje. Con la solucibn obtuvieron un uso m•s 

continuo e intensivo del suelo. Y ante la imposibilidad de construir terrazas 

y terraplenes, por lo somero de los suelos y su drenaje en la parte norte y 

noroeste de la peninsula aplicaron el sistema agricola de claros en rotacibn, 

sistema que a la fecha sigue siendo el v~lido por ser el adecuado para esa 

1·egiDn. 

En el sistema agricola itinerante, trashumante, de claros en ~otacibn o de 

roza-tumba-quema, se tienen variantes pero los procedimientos b•sicos son 

semejantes ya sea que se realice en lugares templados o tropicales: se abre un 

espacio en la selva, por lo con16n la vegetaciOn se quema, a veces es removida 

a mano o se deja simplemente podrir, se siembra el huerto y después se 

cosecha. Posteriormente el •rea se abandona y se convierte en vegetacibn 

secundaria, con frecuencia se cultiva un mismo sitio dos o tres afias antes de 

dejarlo en descanso o en barbecho, sin embargo, existen lugares donde lo usual 

es cultivar una sola vez. 

Se considera que la selva tropical es el ecosistema m~s complejo, 

productivo, eficiente, estable y fr•gil que ha llegado a evolucionar. El 

hombre solamente puede utilizar una fracción muy pequeña de la biomasa 

selv•tica directamente para alimento y desde el punto de vista humano, las 

selvas son bastante deficientes, por lo que el sistema agricola itinerante 

proporciona 

deficiencias. 

una ffii:tnera sofisticada y aGn elegarlte de superar 

El sistema agricola maya se ha sustentado en el aprovechamiento Dptimo del 

suelo escaso y en el uso de la vegetacibn, que reducida a cenizas por la 

pr~ctica de la quema proporciona un complemento flsico y de nutrientes 

org~nicos. La prLctica de este sistema agricola se basa en la regeneracibn de 

la vegetacibn, que no solo proporciona la biomasa que se convierte en ceniz~s, 

sino sombra y esto significa un acc~so cjiferenciado a la luz y proteccibn del 

suelo por lluvia y vientos. 

Los n1ayas~ a semejanza de otras culturas asentadas en los trbpicos, no 

dedicaron supQrflcies enormes para un solo cultivo. La milpa nunca ha sido un 
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simple y sencillo campa se1nbratlo da m~i2. é~ta es un pol1cul~ivo d~ tipo 

horticola y al lacio de las variedades de prlcticaci de conservaciOr1 .. 

mod1·tit.:aciór1 y c1~r-ovt:'chcrn~ieuto mCtltiple. 

El conuci~iento detallado de las csp~ClU$ 4ue co1nponen la selva per1n1ti5 

integrar no solo un sistema de nomenclatura. sino uoa ver~~dera taxonomla 

cuyos restos subsisten llasta nuestros dias. En esta etnociencia no solo se 

compren dio a los caracteres indispensables para la identificacibn y 

clasific&ciOn de la flora~ se incluy8n sus propiedades en rel~cibn o no con el 

uso que pudiera tener, su fenomenologia, sus h~bitats, su manera de formar 

asociaciones~ asl como los cambios sucesionales qu~ siguen a la perturbaciOn 

de éstas y que son provocados por las labor8s auricolas. 247 

En la composiciOn de las selvas se ha hecho notar la alta frecuencia e 

incluso dominancia, atipica de las selvas, de árboles utilizados por los n1ayas 

tanto en el presente como en el pasado. Se ha interpretado este fenomeno como 

el resultado del manejo de la selva y li:1 utilizacif:rn de le, tierrcq lei 

domin•1ncia de algun•1s especies arbóreas C1tiles, sblo puede interpretarse como 

el producto de la selección vinculada con los sistemas de regeneracibn 

natural, como una muestra de lo anterior se tiene L1 las áreas de r;rmoflales 

sobre las ruinas arqueol5gicas, aspecto que tal vez influyb segün parece en el 

interés de los mayisti:1S por los sistemas agricolas prehispánicos, 

principalmente en ~reas en las que los tipos de veget~cibn primaria son los de 

selva alta y selva mediana. El fruto del ramon fue utilizado como una fuente 

de féculas y proteinas, en sustitución del malz en particular durante las 

sequlas. 

El cultivo de huertas familiares tiene entre sus componentes elementos 

provenientes de otros lugares~ de las selvas del &rea n1esoamericana, de otras 

regiones del trbpico americano y del mundo. Junto con las huertas también se 

practica el cultivo de ~rboles utilizando dolinas, depresione$ c&r~ticas. que 

a veces suelen denominarse como ho,;1as o J1..1lli1s. 

La difurencia entre el cultivo de árboles y el mar1ejo de la ~elva, 

probablemente fue m•s de grado, cuando la propiedad privada introducida por 

los espa~oles no era el sistema predominante. Todavia es posible encor\trar 

campesinos mayas que cuidan y aprovechan los &rboles que sin propietarios, so 

localizan en las dolinas~ tal vez descendientes de los plantados por los mayas 

a lo largo del tiempo. 

Ahora bien, tanto en el desmonte con10 en la quema, evitan en lo posible, 

que el fuego se vuelva incontrolable, lo cual rara vez acontece. La aplicaci~n 

del fuego se realiza de tal m~nera que se pueden salvar ~rboles con diferentes 

prap6sitos ya sea para un posibl~ uso madereru o fru·Licula, para atcch~r ~ los 



l ~)'? 

animales y " 
los hombrt?$ y es curioso ·6·b-s~~:v~~ qu~ :· éL~~-~d··;{se ... r-~:~~eF~·¡~ ·:f 105 _.~~bol.?s 
deban proteger pi-tra_- lél''_sU1ílbrt:l;-· FeSullán ·her ·ras· .ce:l~as·,_1·0$>.~rb_O_if:H.'.i·-·sagradus de 

los m~1yeis. 

Junto con las practicas anteriores, qua permiten dé\r una explicaciOn de ltt 

continuidad de una seleccionada fuen·te de germoplasma~ existen otras que 

complement<tn " <1quellas. Evitan sembr<tr en los lugares en que hubiera ocurrido 

un incendio incontrolable o accidental~ ademls respetan las plLntulas de 

~rboles Gtiles cuando se abren brech<ts o efectGan deshierbes y chapeas, 

ta1npoco desmontan superficies muy grandes para cultivar, dejan algo pues de no 

hacerlo as1 la regeneracibn de la selva ser~ n1uy lenta y no podr~ utilizarse 

en bastante tiempo. 248 

Aunque el maiz y los productos asociados que se siembran en la milp<t, 

conforman i:1 través del tiempo la base de la alimentación dt!' los mayas, lél 

dieta también se ha co1nplementado con los cultivos de la huerta familiar, 

animales criados en la casa e igualn1ente de la recoleccibn y de la caza, 

siendo casi nulo el papel desempeffado por la pesca. 

En el pas<1do de la zona de estudio, se puede identific<tr un substr<1to 

ecolbgico similar, del que han evolucionado hasta su situacibn presente, en 

que existe una relativa estabilidad en términos espacialas de la activid~d 

agropecuaria. Esto se presenta a partir del momento en que la agricultura 

tradicional o milpa, deja de ser practic~ble en funcibn de las expectativas 

iniciales, por la aparici5n de un conjunto de factores pero que, en general, 

comparten el proceao fundamental de deterioro de la base de sustentacibn dQ la 

agricultura de roza-tumba-quema-siembra, esto es~ la desaparici5n de la selva 

origir1al y la reducciOn a ciertos niveles de la sucesibn secundaria. Proceso 

en el que influyeron el crecimiento demo~rlfico, la creacibn de los ejidos, el 

impulso a la yan~deria bovina, etcétera. 

Los sistemas tradicionales de subsistencia fuer·on e·ficienles en la medida 

en que la economia doméstica debia de obter1er en su horizonte tecnolbgico los 

recursos subsistencia; ahora bien, esa eficienci~ ·tuvo dos 

componentes, por una parte la disponibilidad de suelo y vegetacibn <tlta y por 

otra, el co11ocimiento detallado y preciso de las formi:lS más convenientes de 

combinacibn de los factores presentes. 

La tecnologia tradicion~l en la agricultura, en tanto la aparicibn de 

nuevos tipos da tenencia de la tierra y producciol1es distintas y ul 

cree io1iento demogr&fico no significaron ur\a disminucibn de los suelos 

aprovechables y por consiguiente un r~pido dccr~cimiento de los periodos de 
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J~scanso, pet·1nitiO asegurar _produc~io~~s ·~~ r~nd~1ni~ntos. adecuados a l&s 

nacesidades de las comunidades. 

Se ha insistido t 1n lo delicado y frf,~il del··~équ~lib~·io_-,_q_ue··_se· estatJlace em 

las sistem1.~~ i:tgr icolc,s do soc: ieditJes ca111p~si.na.~· "CümO··._ lú· me\ ya-; don•ie ·el ··cül tivo 

de m(: ... iz y otras lnguminosas intorcc1ladc\S han influido durantC! bastantes años 

en la vida de los ca1npesinos. 

La ocupacibn del suelo, factor de disponibilidad total en la génesis del 

sis·tema agricola maya, tuvo como correlato social, la organizacibn de 

mecanismos de car~cter comunitario para las normas de acceso al recurso suelo 

y al monte alto. La unidad doméstica procedla de manera individual en las 

labores, aunque algun~s asociaciones de tipo co1nunitario aseguran la 

participaciün colectiva en obras menores pero trascendentes de servicios. 

No se dejaron de perfeccionar conocimientos minuciosos y especificas en el 

manejo de los recursos del entorno en que cada familia cultivaba, todo en una 

estrecha vinculacibn con las caracteristicas ambientales, lo cual sirvib para 

establecerse como base sustantiva de una dieta diversificada que se 

complementaba 

recolección. 

con los entonces abundantes recursos de la caza y le, 

Ya sea porque el pasado selv•tico es un problema general o porque los 

relatos de los m&s ancianos lo expresan tan vivida e insistentement~, lo 

cierto es que la mayorla de los pobladores participan de la percepcibn 

descriptiva y explicativa de los problemas involucrados en la trayectoria de 

la milpa hasta nuestros dlas, junto con ella se exploraron otrc,s opciones de 

la diversidad ambiental, motivada por una m~xima autosuficiencia local en 

dieta y en recursos naturales y una proyeccibn limitada, aunque seguramente 

variable en el tiempo, a satisfacer el mercado local y regional. 

La fase de dependencia de la vegetacibn original no solo se remonta muy 

estilo de lejos en el sino que tamllién llegb a conformr:ir un 

subsistencia selv&tico mis rico y complejo que el actual; n1~s all~ de una 

agricultura milpera se exploraron y explotaron otras opciones, situaciDn que 

fue impulsada por una doble motivacibn: m&xima autosuficiencia alimentaria y 

satisfaccibn de un incipiente mercado. 

Existen en la memoria modalidades tradicionales de 

explotacibn de la selva: la milpa que ha caracterizado la 

dependencia y 

mayor parte del 

tiempo~ 

siendo 

el corte solectivo de maderas valiosas y la explotaciOn chiclera, que 

actividades discontinuas en el tiempo, seguramente estacionales y 

sujetas a factores ~speciales de localizacibn, fueron tareas que se combinaron 

co11 la 1nilpa y la economia selv~tica~ elementos que caracterizaror1 a una 
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acona1nia n1uy artti9ua~ pr~cficada por 9rupos felal~~~me~~e aisl~do~.~ que luvo 

vigencia ~n z6n~~ de:·selva· alt~;predomina11te. 

La economia selvl-tlica tenia·. cori\o tdt".> un ~:;i:¡te.uti·:, agricolei con·:.'. do~ lint!a~ 

productivas princip,1los: el cultivo de .. m.'1-z y los :'cl;Ítivb~ asoci~do~. An1b<1s 

dependian en forma directa~ pilra su f1incioqtlm~·e-nta~ :~;~~~~tj'~~-e 'en grc\'dos y en 

especificidad diferentes, de la diversidad y e~ta~ilidad.de l~ selva alta. 

Situacibn que se aprovechaba para introd~cir en· ese espacio cultiv6s como la 

yuca, pl~tano!' camote:-i calabazct, etcétera!' lo cLtal daba entre otras ventcdas 

l~ de &provechar de manera m~s eficiente la potasa residual. Esa utilizacibn 

m~s an1plia y completa de los claros~ debe considerarse parte de un vaslo 

sistema cognitivo de las opciones de subsistencia de la selva, expresada en 

proyecciones de articulaLibn de produccibn y aprovechamiento de materiales 

silvestres. todavla hoy se vislumbran, en particular en los campesir1os de 

mayor edad, retazos de una prolifica etnociencia de la selva hoy erl dia casi 

sin aplicaci~n y en vias de extinguirse. 

A la agricultura propiamente dicha correspondla, aunque no en exclusiva, la 

producción de alimentos básicos par<1 satisf<1cer necesidades energéticas. La 

superficie mantenida bajo cultivo de roza no se debe visualizar co1no un solo 

espacio continuo sino como un complejo de claros en diferentes etapas de 

utilizacibn. 

El componente horticola y fruticol<1 estaba formado por frutales y otros 

elementos arbOreos de interés doméstico dispuestos sin un orden aparente, sin 

una lbgicc\ geométrica, mf.\s bien disemincldos en una. armenia ecológica~ 

orientada a permitir un acceso diferenciado n la luz~ a la humedad y en su 

oportunidad a los detritus humano~. Con frecuencia se estableclar1 en los 

solares de la vivienda un huerto, éstos todavia se detectan alrededor de las 

c~sas, aunque reducida la diversidad original, an la mayoria de los casos a 

meros vestigios, pero se observa una p~rsistencia de frutales nativos y otras 

especies ~tiles. En sun1a, la disponibilidaU de frutos y hortalizas y de 

diversas protelr1as de origer1 animal era amplia ~r1 el esquema tradicional. En 

el pasado los m~yas estuvieron mejor alimentados que los actuales ejidatarios~ 

ya que la dieta actual empobrecida, compuesta. predominantem~nte de alimentos 

comprados~ es casi de mer~ sustent~cibn. 

El periodo de la selva alt~ y su secuela est~n vividos en la mentalidad 

c~mpesina: la reducción del J1&bitat natural para la milpil. quo satisfaciera 

los rendimientos esperados y la frustn1ción de no poder generar un e>:cedente 

de maiz que reemplazara ~se son temas penibidus pero 

insuficiente1nente aclarados. se piensa que se vieron for~~dos a ir contra la 

naturalezñ o que se c:1busó Uc ellct. Son <:o-:1as que no 5e pon€.:n en dudél. pero no 
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e1:>e re~ullatiu y tampoco sl' -niegi1n C\ reconoce1'" que actu:tror1 

impul·;;.:u:los por mativaciane~ t1tw. s~lo P_.itrcíitlJ~entQ :f~l~ron intar·n¡:,s. 

El desc,rrollo pt'"evisto se, iu~erta er1 _;_un·_.in~t~~nte (.•n t(tH? .lei!:i téco1ct.'s 
; ·.' . ;.--

. trad1cionfale:i no parecen v~fabl~~s .. _ cc1i:~1c·~-t!t:.1Z~d~!t- ademá.s, por nLtovus c:owfl1ctas 

y contactos 4u8!t a su vaz, ~·a_n _ ;:~-_i:-t:?P.f.~-~:-~~-~ a'.3p.iraciones y irustrr...cia1H?!5 

adicionales. Nadie asegura a -los camp€.'~~nos mi1yC\S que este dE!~H.'\rrollo no sea 

sino otro apisodio 1nls en que, de nu~va cuenta, se ir~ contra la naturaleza. 

Poca certidumbre les asiste en que las técnicas a implantarse respondan 1n~s 

all~ de la productividad anunciada, en el estado actual de la interrelacibn de 

suelos, cubierta vegetal y clima. Esas interacciones se encuentran alter~d~s a 

nivel regional. r'o sblo por el desmonte campesino, sino por accion8s 

deliberadas e impulsadas por agencias m~s voluntariosas que ellos: desmontes 

mec~nicos, obras viales y la presibn nals explicita y exclusiva de la vocaci6n 

ganadert1. de la región ganadera del oriente de Yuc.:tt~tn. Todas esas acciones 

tienen su lbgica y en ella no se ha incluido la preocupacibn por los efectos 

que van a ocasionar. 

Se ha indicado que en la regibn se advierte, en lo fundamental, un nivel 

or·iginal de manejo ecolDgico comfin, que entro en crisis con efectos similares 

en todos los ejidos. En esencia se trataba de un esquema con minimos importe~ 

o aportes externos, si se acepta que los co1nponentes b&sicos par~ el 

funcionamiento de un sistema agrlcola o biolbgico son exigencias de encrgia~ 

materiales e informacibr1. Estos pueden ge1lerarse en el sitio o depender de 

intrincados intercambios de exportaciones/i1nportaciones. 

El sistema agricola maya era notable en su autonomia, er1 la medida en que 

lograba acqplarse i:1 un ecosistema maduro como lo es la selva alta 

perennifoliit. La abundante y Vitriada estructure\ de esta comunidad puede 

contrarres·tar el e·fecto de algunas perturbaciones ~el medio fisico, por lo 

tanto, dentro de ciertas dimensiones. ~dmite claros cuyo uso ha sido tumporal 

y que son eventualmente recuperados por el proceso de sucesibri ccol5gica. 

Para que los claros sean r~absorbidos por la selva dominaritc se requiero, 

como es obvio, que los periodos de descanso sear1 lo bastante prolongados como 

para superar los efectos neg«tivos del periodo de e:<plotación y permitir asi 

la rGgeneraci~n. Un nicho razonabl~ para el hombre es viable por la 

considerable estr~tificacibn~ biomasa e infarmaci5n contenida en la selva!' quu 

le permite, entre otras propieditdes, i.:é:.1p tar y 11litll tener sus nutrientes dentro 

del sistemc:\. 

En tanto se m~ntenga la tr~ma b~sica de especies coadaptadas el sistema ~s 

estable, los claros son reabsorbidos y la entropia es reducida. Si sucede lo 

opuesto, ento11c~s domi11a la entropla y las especies comµiter• en url proceso de 



r·esull~dos difitilcs de predac1r y el s1stcruü 

intaresar al ho1nbre~ 3blo poJr! mantenerse son los 

ener9ir:\ y mc:d.eriales. y Jcntrt.J de lc1s limitacionc!Z 

informacibn nec~~aria µ~rn impulfuarlo. 

rcsultai1l~. si ll~gase a 

aportes que éste i\aqa. de 

de su percepción sobre h 

Mientras la selva sea r~~punsable por su entabilidad dentro de limit~s qua 

por ahora s~lo pueder1 definirse conceptualmente, la agricultura milpera puede 

alcanzar las condiciones necesarias para implantar un sistama agricol~ 

estable: los nutrientes qulmicos removidos por las cosechas son devueltos al 

suelo; las condiciones flsicas del suelo se mantienen aptas para este tipo de 

uso, es decir, que el nivel del humus se 1nantenga constan·te o si es posible 

aumente; que no exista desborde de malezas, pestes o enfermedades; que no se 

incremente la acidez, si bien, este es un riesgo menor para este tipo de 

agricultura por el aporte de cer1izas alcalinas al suelo por medio de la quema 

o que au1nenten los elementos t5xicos en el suelo; que se control~ la erosi5n 

del suelo. 

El sistema en condiciones de equilibrio posee diversas ventajas para el 

campesino, carece de exig~ncias de capitalizacibn, depreciacibn o renovaci5n 

de equipo, por lo tanto, todo excedente es pa1·a el consumo de la unidad 

familiar, se presun1e que el acceso a la tierra es libre o sin un pago 

apreciable de renta ya sea en un producto o en efectivo. La energia contenida 

en los 1nateriales de la selva es movilizada sin otro gasto qu~ la ener~la 

metabólica del productor y su familia. 

Este C'ltimo gasto, por arduas que parezcan las tareas asociadas a esta 

agricultura, guarda una proporcibn ventajosa con el conter1ido energético de 

las cosechas obtenidas, insistiéndose en que no precisa de distraer e11ergia o 

espacio para mantener animales de traccibr1 ni necesita subvenciones en 

combustibles y no requier·e importar nutrientes. Adem~s, los rendimientos sora, 

por lo general, m&s altos que en &ualquier otro tipo de agricultura campesir1a 

sin fertilizarttes; adem&s. si se ha desarrollado una etnociencia de la selva, 

como ~n el caso de los mayas, la nutrici6r1 t1umana es adecuada y diversificada. 

En su esencia el sistema agricola maya est& basado en permitir, mediante el 

abandono de los claros durante un nGmero determinado de affos, la acumulacibn 

de biomasa que al ser quemada produzca suficientes fQrtilizantcs para una 

cantidad dada de a~os de cultivo mediante la liberacibn de nutrientes 

contenidos en diversos compuestos org~nicos. 

La lOgica en un sistema de libre determinación p<:lra escoger los e.lares, 

requiere utilizar primero las selvas de mayor edad. En el contexto del oriente 

yucateco, la demanda de superficies cada vez mayores para claros, por p~rle de 
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un~-t poiJl~c.:ión. en ,élllíht:llto!I forzó lil .e:·:plul.t:lción para Cada periodo cronOlógico 

suc:r:sivo de "selvas dt? _una edad promedio cada" ve;:: menor. 

Pero el pr.oble•1« no s" limiUi " l" rel«ción progresivamente desf¡1vorable 

entre bio1na5a que1nada y disponibilidtld de f~rtilizaotes; en sus términos 

especificas la compleja inturrelacibn de i1gua~ suelo y sucesibn secundaria que 

determinó el deterio~o del ecosistema queda fuera de la posibilidad de nuestro 

trabajo y solo se destacan los hitos criticas en que van surgiendo situaciones 

cualitativamente distintas para el campesino milpero~ estas situaciones nuevas 

aparecen como irreversible~ en términos de las posibilidades de la tecnologia 

campesin~ y generadas como una especie de respuesta natural a las presiones 

que operaron sobre los recursos!' ad8mf15; cc1da etapc1 de esta larga involución 

contiene el embrión de las contr«dicciones que definirán la tónica del 

deterioro en la etapa siguiente. 

En un primer momer\to la selva es dominante y los claros abandonados son 

absorbidos por una sucesiOn secundaria que posee la informacibn suficiente 

para reproducir la vegetación original. La norma es que los montes mls viejos 

n~ sean tumbados antes que este retorna a la selva no se produzca. Esta es una 

fas~ de equilibrio y la agricultura se da en óplimas condiciones, ademls, la 

diversidad de la selva brinda otras opciones de subsistencia o de complemento. 

Posteriormente las posibilidades de regeneraciOn de la selva son limitadas 

y se refieren a la supervivencia de E1Cahuales viejos que dejaron de ser 

utilizados har~ unos cincuent¿, años. Aun4ui=.l no es una situacil>n general, poco 

después~ se comienza a observar una disminuci5n promedio de los rendimientos 

por hectlrea y se inician los periodos de acortamiento de la utilizacibn de 

los claros. 

Por tanto, virtualmente no hay montes altos, eventualmente se produce menos 

que en r1ños anteriores. En tér11inos de composicibn de especies, los montes 

tl~r\en cada vez menos en com~n con las comunidades de malezas que compiten 

vigorosamente con los cultivos por luz, espacio y nutrientes. El -fin d~ la 

diversidad dQ hábitats y la dt:'Si:ipc!ll .. icibn de cientos de especies coadaptadas, 

despeja ~l camino para la proliferacibn de plagas; éstas se expanden en la 

medida en que crecen sus nuevas ·Fuentes de alimentacibn: la abundancia de 

tejidos ju9osos y suculentos en milpas y pastizales. Esa situacibn alienta 

plagas generalizadas o de baja especificidad que emergen con una virulenci~ 

desconocida a la experiencia locc1l!' por ejemplo, la mosca pinta o salivazo a 

la que son susceptibles casi todas las gramineas cultivadas. Frente a las 

y enfermedades~ la percepcibn campesina se muestra impotente y 

transcurrir~ un buen tiempo antes de que la rel,1ción entre las pr~cticas 

culturales y los ciclos vitales de las especies ~a~inas se fije con claridad. 
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La p0r:tistentc y úr.;:un~l'lica_ .d1sminllc10n de. las rendimientos .que termin¿\ron por 

superi:1t" sólo €.•Ncepcionaim.~~te :a ii:/··l6~el·c;~da -p~r hect~re~\· puede atribuirse en 

impo1·t~1lte medida a las plaqa5 y~ lá· ctj~~~te~cia·por el aprovechamiento de 

los nutri~rilcs por lCJs cultivos, junto c'i;,n·· la réduC:¿iori de la biomasa ~n Bl 

monte. 

Finalmente se agrega un problema téc~ico que no puede resolverse con el 

utillaje tradicional. El monte arborescente es gradualmente reemplazado por un 

conjunto de especi~s herb~ceas y arbustivas con una base cespitosa densa y en 

un suelo duro y escaso. Ya no es posible sino en superficies muy reducidas 

roza.r y cultivar, asi el rendimiento en cenizas tiende a voiver-se 

despreciable. 

La parcelac ion remacha el fin de la 111ilp<1, las parcelas de alrededor de 20 

hec·tlreas cubiertas por monte arbustivo se convierten en meras referencia~ 

e$paciales. Como la rotacibn do campos ya no vale ser practicada, entonces el 

tamaffa real de una parcela, salvo pastizales en el futuro, equivale a lo que 

una familia puede medianamente cultivar. Esta imagen de la parcela ejidal como 

una mera ficcibn geométrica generar&, como veremos m•s adelante, conflictos y 

problemas. 

Desde un punto de vista regional, la coyuntura que permitib el acceso al 

nuevo tipo de productores, forzb la redefinicibn en las relaciones existentes 

entre los ca1npesinos, el espacio y los recursos; la selva y la sucesibn 

secundaria avanzada habian constituido el recurso potencial por excelencia: la 

reserva sin la cual lo actualmente explotado perderia sentido. 

Esto es, si llega el momento en el que una parcela, no es total y 

plenamente explotada, pero tampoco es una reserva real. eso puede significar 

simplemente que una buena parte de esa parcela, es un espacio sobrante y no un 

recurso Cttil para el campesino. Lo paradbJico es que, mientrélS el nlilpero 

debía conformarse con cultivar una superficie muy reducida y obtener 

rendimü:in"los muy inferiores a los acostumbrados, no sut'gió en é\poyo a su 

situacibn fOt'mula alguna que intensificara al resultado de su esfuerzo en el 

quehacer de la milpa. 

Ante la nulidad de sus esfuerzos una fracci6n minoritaria de los 

campesinos, decidib deshacerse de su espacio sobrante. Espacio que para otro 

conjunta de productores, por ejemplo los gi\OLtderos!' se podic\ convertir en 

recurso. Al mismo tiempo~ se generaron otras opciones como l& venta dG la 

fuerza de trc\btdo y ctsi esta c,1 ternativu. hastc\ entonces espor~dict\, se fue 

convirtiendo en algo continuo, pasa de te1nporal y estacional a perm~nente. 

Retazos del monte alto atrajeron a otros campesinos. pero en silios cada vez 

m~s alcj~dos de su lug~r du residencia y lan solo para repetir en el 

--·· ... • ........ ~, :.it= 11ctyctn 



tr<:inscurso del ti'empo, lil e:<períenc1a que los prim~r·os ya . habi;:ln p~lsauo; 

gener~ridosc une:\ condición hoñ10.c;ieniZadu dé los recLtrSo·s inler·nos de los E!jidos. 

Aparant~1nent~ estabiliz~Ja la sucesibn ecol~gica, los fnctut·es de l~ 

din&mica social se revelan con toda nitidez, no estln ya ~nmascarado~ por la 

din&mica de la naturaleza~ presumiblemente relegada t1oy a una etapa de cambios 

apenas perceptible. Por ello, se advierte que la crisis ecol5gica de la 

agricultura milpera tuvo un efecto, por decirlo asi, objetivo, generalizado, 

sobre el proceso de descomposiciDn de la unidad campesina de produccibn. 

Provocando dificultades para todos los campesinos por iqual ya quo si hasta 

ese momento~ no habla evidencias de una diferenciacibn significativa entre 

ellos, m~s all& de las generadas por una mayor disponibilidad de mano de obra 

familiar o derivadas de pr~cticas diversas de h~bitos de consumo o de ahorro. 

Ahora, en cambio, sobre la base de esa crisis ecol5gica la intervencibn de 

factores sociales que reproducian a la sociedad externa regional, se generarla 

una diferenciacibn interna con extremos hasta ese momento desconocidos. 

Hubo otros fenómenos asociados, coma el muy conocido sindrome minifundist~t~ 

solo que con matices locales y asi en los ejidos se tiende a reproducir en su 

diferenciaciDn interna la estructur« de clases del agro yucateco, 

pr~cticamente cada grupo interno posee homblogos en el resto de l~ sociedad 

rural yucateca. 

Numéricamente siguen dominando al interior de los ejidos los campesinos que 

producen directamente, pero ya no forman un grupo homogóneo. No todos los 

ruilperos tienen acceso a la tierra como ejidatarios y muchoo lo hacen a través 

de diversos convenios con ejidatarios que pueden disponer de un poco de 

espacio y en ocasiones, m~s bien raras~ se permite el acceso a potreros 

mantenidos como fuente do renta. 

La necesidad de vender su fuerza de trabajo es comfin a la mayoria de los 

milp~ros, pero su oferta rebasa el l1orizonte de empleo de los alrededores, 

adQm~s la te11der\cia a la ganaderia ~l interior de las ejidos~ no augura ~ino 

una reducci6n mayor de las posibilidades de un empleo m~s o menos permar1ente. 

La agricultura que habla significado, hast~ entonces. la satisfaccibn de 

una subsistencia tolerable y en ese papel era la actividad dominant~~ pasa a 

un segundo plano y llega a tipific~r la infrasubsistencia para la mayoria de 

los milperos, que no logran satisfacer sus necesidades minimas; este grupo no 

tiene acceso a los insu1nos comprados y los pocos que lo tienen ta1npoco logr~11 

un aumento signific&tivo en los rer\dimientos de los cultivos. Las milpas, 

limitadas a los lugares donde se localizan montes bajos, p~rsisten con 

tosudez, aunque otrus alterrtativas productivas, r10 siempre ber1~ficas, se hagar1 

presentes en diversos grados. 
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4.4.- Una victoria precaria 

El oriente yucateco se conv1rti6 a principios del siglo XX en el proveedor 

de malz para Mérida y la zona henequanera. En esa regibn adquirib un papel 

relevante el municipio de Tizlmin, con el desplazamiento del malz por el 

henequén ya que la plantacibn henequenera dedicaba poco espacio para el 

cultivo de maiz, el suministro del grano dependla del comercio con la regibn 

del oriente. 

Los productos manufacturados y el comercio fueron el vehlculo de la 

cit·culacibn de mercar1cias y el transmisor de valor hacia la sociedad mayor. 

Este cambio solo puede eHplicarse por la substitucióff'EH1 superficies cada vez 

mayores del 1naiz por la ganaderia vacuna. 

Esta sustitucibn presenta modalidades diversas y tendr• repercusiones 

distintas en las diferentes unidades de produccibn ya sea en 16s ranchos de 

propied<1d privada o en los ejidos. Sin embargo, tendrá unos 30 o 25 años que 

la ganader1a empezb a desarrollarse como empresa, como una explotaciOn 

alternativa del suelo. 

Los can1bios dieron comienzo cuando en la década de los veinte se-inicib el 

reparto agrario an la regi5n maicera de Yucat~n. Las haciendas henequeneras 

fueron respetadas por indicaciones del gobierno federal, pese a las presiones 

y propuestas primero de Salvador Alvarado y después de Felipe Carrillo Puerto. 

Hasta 1937 estando al frente del gobierno el general C•rdenas, se dio paso 

a la afectacibn de tierras en la zona henequenera, tierras que fueron 

entregadas a los campesinos para su manejo colectivo. Sin embargo, la 

burguesia agraria logr~ conservar una parte de las haciendas, los sistemas de 

transporte y la infraestructura necesaria para la desfibraciOn del henequén, 

con ello afii:inzaron su control en lt:1 µreducción henequener¿, y en su 

comercializaciOn. 249 

Para esos a~os las tierra~ que habian cor1scguido mantener los pueblos bajo 

~u control, pudiendo ser éstas remanentes coloniales o de alguna posesibn 

comunal o tierras nacionales, se leyalizaron y transfirieron a los campesinos 

como ejidos. Considerando el caso particular de la penlnsula no se procedib a 

la parcelacibr1 y los ejidos se constituyeron con superficies no parceladas a 

las que tenian acceso todos los beneficiarios y aquellos que no siendo 

ejidatarios obtuvierDn la autorizaci5n de las autoridades ejidales para hacer 

uria milpa dentro de las tierras eJidales. 

Er1 ésta época se iniciaron nlgunos de los conflictos que a la fecha 

subsisten en los ejidos~ en pra1nedio s~ dio una dotacibn aproximada de diez 
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h~clireas. pero no lodos los hkb1tantes de lps ~ueblos .re~~~taro~ ben~ficiados 

y junto con ·1~s ~xclusion~s de.-aquellos ~u~:ttivi~ro~·alg~r' ~apital a··un oficio 
--··· ~ 

se sumarun l~s de car~cter politi~b. 

El eJido no ..-est.~bl<C'cio l.i1 co1"1"1úacíórl entre··: h<1bít~~te.·cie un pueblo y 

derecho a la tierra del lugar, par· el=contrar'io,--estableci6 ·un~ diferencia m~s 

con la separaciOn entre vacinos y ejidatarios. Y por "Qltimo, salvo contadas 

excepciones y en medida marginal, no se afecto a las haciendas y ranchos 

privados de la region. 

A mediados de la década siguiente y hasta 1945 aproximadamente, se 

realizaron ampliaciones de las dotaciones originales con la finalidad de dotar 

a los nuevos solicitantes y de ponerse a la par con las restricciones fisicas 

que se imponen para el cultivo de la milpa. Se aumentb la dotacion ejidal a 21 

hect&reas por ejidatario, en la idea de que se cultivar&n dos hect~reas 

anuales y deJc-tr la tierra en bar·becho por doce años. 

Pero hubo problemas, en varios casos las ampliaciones no se dieron 

contiguas a la dotacibn original, los ejidos se fragmentaron, quedando 

distantes las distintas unidades, separadas por otros ejidos o propiedades 

privadas. Adem~s la extensi5n real disponible para cada ejidatario no llego a 

rebasar las quince hect~reas. 

Cabe mencionar, que para la década de los setentas se dio una situacibn 

similar cuando algunos ejidos solicit.:1ron ampliaciones, como el de Ti.~:cancal, 

la SRA informó que en un radio de 7 kilómetros no existia propiedad 

susceptible de afectar, aunque en realidad si las hc:tblit, por lo 

procedió a la creacibn de nuevos centros de poblacibn ejid•l distantes 

por unos cincuenta kilómetros entre si. 250 

que se 

hasta 

Debido a que las ampliaciones ejidales afectaron a parte de los ranchos y 

haciendas, algunas de estas unidades de producci5n perdieron su capacidad de 

opcraci6n y otras se vieron obligadas a reorientar su estructura productivü. 

Con todo la propiedad priv~da sa mantuvo y aumento la ter1dencia a la 

reconcentraci6n de la propiedad bajo artificios de car~cter legal y si ~1 la 

relacion entre tierra y unidades de producción se agrega la concentracibn de 

capital y de las mejores tierras en mar1os de pequeRos propietarios, se explica 

como esta forma de acceso y control tiene aQr1 el papel dominante en la 

produccibn agropecuaria regional. 

A fines del siglo pasado y principios de éste~ los que se cor1sideraban 

criollos o m~stizos~ se encontraban, par· lo co1nGn, separados del trabajo 

flsito. Concentraban todü la propiedad privada de la tierra ya fuera como 

miembros de la Casta I>ivini't o como pequeños hacendüdos o agr icul tares en li1 
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zon3 m~icera y también ~amo ad1ninistr~dare~. 1n~yordomos o empleados de 

ton1"ictnz;i. en las hacicndc1s. 

f'qr otra JJttrte!I ocupaban los caf•gas·.·de· 'Qobierno siendo l~\ burocrc1cta ol,.-o 

"jQ. sus pi~tr-imonios. Can;;;titui~1n los PFOpiefarios del co11wrcio y de la naciente 

industria. se localiz~ban principal1nente en Mérida pero no desdeffaban las 

c:iudc1des o pueblo~ de menor tctmr:1H'o. 

Un grupo de recién llegados, el de los sirio-libaneses o lurcos como 

también se les conocia, empezaron a disputar algunas de las ramas del comercio 

al por menor e igualmente, los empleos y oficios de cierta rango, como 

aquellos de ferrocctrriles o situados en las ciudades o pueblos pequefios. Los 

llamados blancos no c011stituian un grupo homogéneo, existian profundas 

diferencias econbn1icas, sin embargo, compartian o al ruenos pretendian~ los 

beneficios y privilegios de la aristocracia yucateca y una actitud bélica y 

temerosa hacia los ruayas. 

Vivo en el recuerdo se encontraba el levantamiento de 1847 y la 

imposibilidad de la derrota militar era y sigue siendo la herida sin cerrar de 

los yucatecos. La frontera étnica era m~s nitida y vigorosa que las otras 

lineas que demarcaban a la sociedad yucateca en los albores del siglo XX. Sin 

embargo, los recién llegados no tuvieron tantos remilgos a los mayas y se 

dedicaron a abrir rutas de comercio en los pueblos aledaRos a las ciudades y 

punto importante, en la franja fronteriza con los territorios dominados por 

los cr11zob. Intercambiando productos manufacturados por mal.z y otros productos 

agricolas. 

De esa manera ya por la segunda y tercera década de nuestro siglo, familias 

ricas de la colonia sirio-libanesa asentada en Mérida y al~uno que otro 

miembro de la afrancesadCl aristocracia yucateca, poseian o adquirieron 

extensiones considerables de tierra, generalmente con monte al to, que se 

destinaron para quintas y consideradas entre tanto con10 una inversibn a largo 

plazo para su fLttura e,;peculación. Actitudes muy <1co1·des con el prestigio que 

ello proporcionaba a las clases altas, seg~n la mentalidad en boga en Yucat~n. 

Si la revolución habia tocado severamente a la hacienda y con ella el poder 

y el prestigio, un rancho ofrecia la alternativa de relevo para recuperarlos y 

sin el temor de enfrentar a la revolucilln. Los dueños, como es obvio, 

continuaron residiendo en Mérida, pocos en Tizimin, al frente de sus negocios 

principales, visitando de vez en vez el rancho o por asueto. Un rancho era m~s 

un entretenimiento o en el mGjor de los casos un negocio marginal, dirigido 

por medio de un administrador o ~ncargado. 

La ganad~ria del orier\te se habia desarrollado entre los ganaderos privados 

tanto locales como de l1érida~ siendo actividad incluso de extranjeros. Los 
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campesinos, miéntrc:ts t~tnfo, é:ontin:uab.:i~1 sierlJo -.ffii~p.ei .. ~S· -Y-· ~~ásion¡_1lme11te 
atondic1n el ganado de los l'"ClfH:hos y .hEtCiendas _-éir'CünVE?cúúls.-,·.'_ un_as pocos 

,._,,_::-~;--o.\~~-:. ~.:.:;;: ... 

pasEellar~nl~r'~,:::!too~e¡, l~:·::·tivid•id pecu:ti--ia s11 inidó 'm(1s'· 0·;,~1en6;s ef\: 1S'30 ·_y los 

sitios donde los campesinos resi11tieron m~s su impacto-~~e eri. ios· ·actuales 

municipios de Ti:.:=imin y Panabá. Hast¡:, ese momunto en las haciendas de San 

Josd, San Antonio, Mocché y Bell• Vista, las actividades pecuarias se hablan 

e-fectu"do bajo el sistema denominada de ramoneo libre en los montes <1led:1ños. 

También asl se desarrollb entre los rancheros recién llegados y en aquellos 

solicitantes de terrenos nacior1ales. Sblo a lo ~ltimo se daria el impulso 

entre los ejidatarios, en los siguientes veinte o treinta a~os. 

La g.<:\naderia contribuil·la a la transformación de la estructura 

socioeconómica de la región. Anteriormente esa estructura descansaba en la 

milpera!'I hasta entonces, hab1a sido 

predominante!" con el auge ganadero iria perdiendo terreno. 

La transfor1nacibn de miles de hect~reas de selva alta en potreros, con 

mayor lmpetu y celeridad, es a partir de la década de los cuarentas, labor en 

apariencia descomunal y ti·t~nica!'I fue posible y si se quiere!" hasta 

relativamente f~"\Cit" y sencilla, merced a los infatigables riñones mayas y a un 

sagaz invento de los rancheros, pr5ximos a convertirse en ganaderos, cuya 

imaginaciOn para e:-:plotar '' los mayas ha mostrado siempre Lma capacidad 

imaginativa desbordante. 

Por medio de un acuerdo casi siempre verbal del ranchero o por lo general 

del administrador con el milpero, se le presta y sin pagar renta, gratis, por 

dos o tres afias una extensiOn de selva, las hectLreas que el milpero solicite 

y que pueda cultivar, al11 har& su milpa. 

En el primer año, se tumbarl la selva y se sembrari la milpa con todo y los 

cultivos asociados que el maya acostumbra intercalar; para el segundo a~o 

sembrarL er1 caña roza, er1 el mismo lugar, sola que en 6sla ocasi6n no t1abr& 

ningCm cultivo intercalado, en su lugar se sembrar& pasto y occ.1sionalmcnte 

puede cultivar un tercer a~o, aunque las m~s de las veces ya no ocurra, pues 

suele ser muy bajo el rendimiento, pero si sucede una vez levantada la cosecha 

y limpio el terreno se vuelve a sembrar pasto. El milpero puede escoger una 

nueva superficie en la selva para repetir el ciclo, la seinilla del pasto la da 

"1 patrón. 

Este procedimiento conviene al n1ilpero, si se considera que durante los 

años ocupados en sembrar la tier·ra ajena, su terreno abc.indonat.Jo un buen tiempo 

puede prolongar m~s su descanso y asi no castiga m~s la parcela ejidal o la 

propiii. Por otra pt1rt~~ la selva QU~ se encuentr-.:l en la tierrc:i dl?l patrón es 
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ti~lva ~on merite alto y por la11Lu 1~ pers~utl1va de n1eJorcs Y tt1ayorus 

t'Gndi1nientos. Todo es~ 9ratls p~ra el m~ya Y por supu~stu para ul p~trOn. 

Con e~te proceso· de ext~aCF!O~ de piusvalia se sin1plific5 el ~paren~cme1·1tu 

énorme desafio de c1cc1bar con la selva. Es ·H1c:il imc:1g1nar la r-apidez con qut:> 

los milperos tumbaron el monte, como el fuego d~vorb miles de pi~s cDbicos de 

mc:1darc:1s preciost-ts. mientras el ganado Co_ntomplabc1 fa futurt1 extensión tle su 

reinado. Entonces los ganaderos dejaron la diveriiOn y ~l pasatiempo a un 

lado~ la convirtieron en un pingue negocio al vincularse con las mafias 

ganaderas de Tabasco. Chiapas y el Distrito Federal. En tanto que los 

milperos, hacedores del milagro de convertir la selva en potreros. tuvieron 

bastante malz por un buen tiempo, ar1tes de retornar m~s pobres a sus ejidos. 

En los a~os que durb este proceso devastador, los comerciantes de maiz de 

Tizimln se enriquecieron. Se introdujeron al mercado estatal, peninsular e 

incluso hastc1 l.\l nacional, para ello contabLrn con los abund.:"ntes e:..:ced12ntes de 

maiz. Fue en ese momento en que Tizimln, al lado de Tekax en el suroeste del 

estado, se fortalecieron como la zona maicera de la peninsula. 

Sblo hubo un problema para esta fiebre del oro en grano, la selva del 

oriente de Yucat&n no era, no es, infinita. Cuando los campesinos ntilperos 

regresaron ~ sus tierras, que estaban <lescansando; éstas, al .volverse a 

cultivar les dieron diez o quince afias de cosechas aceptables, pero todo lo 

bueno suele acabarse y llegb el inevitable desplome. El maiz escaseb por 

primera vez en muchos afias para toda la regibn. 

Cabe aclarar que hasta ahora, SQ ha hablado del proceso de cambio en la 

propiedad privada. Este éxodo de vacunos hacia el noroeste yucateco se dio en 

y p~ra la propiedad privada; con excepci6r1 de unos quir1ce a~os atr~s en que el 

ganado comenzO a introducirse en los ejidos, con10 hablaremos m~s adelante. La 

fiebre ganadera se detuvo en la mensura~ respetD y dio la vuelta en los 

ejidos; aquellos quedaron coma manchones milperos~ islotes am~rillos en inedia 

del mar verde de los potreros. 

Los centros urbanos au1nentaron su demanda de ganado y maiz, conforme la 

zona henequenera deJD de producirlos al dedicar toda su superficie disponible 

a la siembra de henequén. Los sitios de mayor creci1niento demogr~fico se 

localizan en la zona henequenera, exceptuando Tizimin y Valladolid, tales con10 

Mérida, Progreso, Hotul, e Izamal. 

Entre 1930 y 1937 ocurriO Llna crisis her1equenera por la baja cotizaciOn del 

agave en los mercados internacionales, pero, también~ debido al abandono de 

las milpas en esa zona, se registro ur1 déficit del grano obligando al gobi~rno 

estatal a importar granos y a fijar un precio reducido ill kilogramo para 

combatir la especulacibn y el ocultami~nto. 
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Junto con la criSis · he·n·equéncr~ ün'' ·Plt,fl'l de langosta 'que' a~otO ·el e~lc:u:io 

de Yllc~,un. de 194la 19•f4: a·c~lero el procesc1 de c11mbi.o entre los propietarios 

pr·iv,ldos y ·¡:,si!l pclra satisf~-cer· la demandi1 de gr·anos y cc,.rne. 'se dedic¿,ron 

superficie~ pt-ira sembrar simultt~neamente 1'~1 'milpt1 y el z¡;1cate. Los dueños con 

la venta del grano y la ganancia obtenida, la reinvertian en el fomento de los 

ranchos ganaderos. La plaga de langosta afectD a todo el estado y la demanda 

de productos agrlcolas encareciD los escasos productos que se podlan obtener. 

Los campesinos se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo para 

satisfacer las necesidades familiares. También a solicitar tierras en renta o 

en usufructo. se asociaron con otros. a veces familiares, para cultivar una 

misma parcela. El aumento en la oferta de trabajo fue ampliamente 

por los rancheros pagando salarios de hambr&. Pero hubo otros 

n1ilperos, quiz& mejor dotados de tierra o que no tuvieron tantos 

aprovechctdcl 

campesinos 

problemas 

derivados de la langosta, que pusieron falsas esperanzas en obten~r mayores 

ganancias que en la venta de madera y de granos y para ello cambiaron a la 

crianza y engorda de novillos. 

Mientn1s los milperos pudieron gozar de la generosidad de los dzules, que 

les prestaban la selva para que en ella cultivaran su milpa, a cambio de 

sembrar pasto en el filtimo afio, no habia limites a la superficie que cada 

campesino pudiera cultivar, conforJne cultivaba m~s superficie en dos a~os, m~s 

se incrementaba la magnanimidad del rancf1ero y m~s dispuesto se encontraba 

para continuar prestando tierras en los afias siguientes. 

Algunos cultivaban diez y m¡s hectAreas y hubo milpcros que hasta se dierort 

el lujo de contratar mano de obra, a otros milperos no tan afortunados, para 

que efectuarán las tareas más pesadas como la tumba o las más urgentes como lct 

siembra. Cuando la temporada de sembrar en tierra prestada terminb, cuando el 

milpero regreso a cultivar su parcela, entor1ces, se encontrb con que at1ora si 

limites, que sDlo podia cultivar de dos a cinco hectáreas y 

excepcional1ner1te algo m~s, segGr1 las variables existentes en la relaciQn 

hombre-suelo de cada ejido. Pero este simple hecho, por si sblo da una ideM de 

la dr~stica reduccibn de la superficie cultivada con maiz. 

Los mayas que durante siglos orientaron su capacidad de produccibn al 

autoabastecimiento, habian viYido unos affos de excepcibn en los que, asegurada 

la subsistencia~ obtenian excedentes y con ellos concurriar1 al mercado, as1 se 

procuraban otros satisfnctores que casi siempre quedabar1 reservados a la 

sociedad blanca. Pero los tiempos de bonanza fueron cortos, los excedentes de 

maiz destir1ados al mercado se t1icieron cada vez menores y con ello5 lo~ 

volumenes absolutos disponibles en el mercado rogion~l tuvieron un brusco 

descenso. Hcly lodavi~ un rec.uerUu fir111c- y reciente, quiZ~l de principios dl· lcl 



d~cada ua los setentas~ ae cua11do salian, en grar1. nQruero. loo L&~11or1cs 

r~oletos ue 1naiz pc~ra venderse en íj .. z11nín a Mérida. ver·o "tc\mbién _:.ti~ncn 

presente tllli:? Llhora es-.Js Cú111ianes. en inel\OI'": t!an'tidi1"ci N ·~?lull\.i.Jn.~" rt:.H .. WBSttn 

trayendo orni~. 

Per-o e:!SO no significa que los c.::lmpesinos maY.as y-a lú1 _vendan 111aiz, ;"aCtn ahora 

venllen un poc.o, pet·o con la diien:!ncitl dé, qu~ ~~º--~.~\:e :.i~1-~~or::a.~· ~~nd~n·, por - 113 

general ya no es excedente, sino parte su~tanci~l = de lo ·que hubiera 

constituido el consumo anual de la familia, por lo que mls tarde tendr•n que 

hacerse de él nuevamente, pero mucho m&s caro. 

Es irOnico con1probar que el ascenso vertiginoso de los precios de garantia 

del maiz coincide con el acelerado descenso de l~ producci6n maicera de la 

regiOn, al finalizar los afias sesentas e iniciar los setentas. Cuando el maiz 

fue barato los campesinos mayas fueron vendedores y al au1nentar su precio 

pasaron a ser compradores. 

No se pone en duda que el incremento en los precios de garantia, ber1efici6 

a un nGmero importante de campesinos en zor1as del pais en las que estG grano 

se cultiva con fines y escalas comerciales y no de autosuficiencia. Sin 

embargo, para las regiones de economia tampesina y en nuestro caso los mayas 

del oriente yucateco, lo cual equivale a decir los maiceros de Yucat~n, esa 

alza en los precios de su principal y m~s importante producto 

paradOjicamente, un flaco favor. 

Si el maiz cosechado no fue suficiente para asegurar la alimentacibn de la 

unidad familiar durante todo el a~o o si para ~nfrentar otras necesida1jes. se 

tuvo que vender LU abasto. Pues entor1ces, el campesir10 n1aya conturrriri al 

mercado en condiciones c~da vez m~s desventajosas y deplorables. sobre todo er1 

una regibn en la cual el maiz es dia con dia mis e$Caso. 

El desarrollo de la ganaderia en el oriente de Yuc~t~n fuo de caricter 

inducido. Los mecanismos utilizados fueron emprendidos en épocas distintas y 

por las llamadas sociedades entre can1pesinos y r~1r1cneros de la regi6n. 

El primer proyecto pan~dara en el siglo XX fue impulsado siendo ~obernador 

Olegario Malina Solis, si bien ya desde finas del sigla anterior Malina Solla 

habla insistido en la in1portar1cia de la introducci6n d~ ganado bovino en la 

regibn del orienta. Por eso estimulo el fomento ganadero entre los 

propietarios de las haciendas aledaffas a Mérida~ pero ellos te11ian otro 

interés, que no eran los novillos slr10 el ~gave. 

Un intento m•s se efectuó en 1930. cor1 n1~s éxito que el anterior. 

condicionado a la dem~nda d~ grano y carne de los centros urbi:'\llos 

peninsulares. Los campesir1us empe2~1 .. on lü e::plotacibn oanadera cuando, µor 

medio da nn proq1··ama µecu~1r io impuls~1tJo µar l~ úin:cc1Gri ue flQr icul tui .. ;,;•. v 



G~11"1uer-ia Jel Gulnerna del E.lE.todo. en los ejidos se rt:oliLieron cilyu11os 

anim~l~s. El repa~t9 agra~io y~ Q~t~ba realizado y !os camp~sinos ha~ian 

recibido, por lo menos,º la dotaciOh orovisiorlal ~e sus ~jidos: 

El gobierno dQ Avila C~mucho continuo con el prog1·ama qanadero ~stüblcc1do 

por C•rdenas. Se tenla el doble propbs1to de fomentar la ganaderla y de 

atenuar los efectos de la plaga de langosta. Como parte de este progt·ama, para 

lograr una mayor ventaja, los ejidatarios acordaron que, en los ejidos donde 

se hubieran recibido ganado, cada beneficiado deberla de entregar dos crias a 

las t:<tlltoridades ejidi:tles pt:<tra que se distribuyeran entr~ aquellos que no 

t1abiendo recibido gar1ado desear~n dedicarse a esa actividad. Ese acuerdo en 

raras ocasiones se llevb a la pr~ctica y al paso del tiempo fue decayendo. 

La entrega de animales a los ejidos no resolv16 ningQn problema. no todos 

resultaron agraciados y a veces sucedia que los animales se entregabar¡ a 

c~mp~sinos que ya venian dedic~ndose a dicha actividad. Este sector fue el que 

mejor aprovecho el fomento oficial para el establecimiento de la ganaderla en 

el oriente de Yucat~n. 

La ganaderia se introdujo con mayor fuerza en los ejidos a partir de la 

década de los sesentas y se estableci6 con mayor firmeza en la década 

siguiente, a medida que se fueron impulsc::rndo y fortaleciendo li:1s unidades 

g~lnadert:1. ejidales. 

Al mismo tiempo que el gobierno dQl estado apoyaba al dQsarrollo ganadero, 

los campesinos empeZClt""Dn a intercalar- pasto en L:" milpa~ con el objetivo de 

t~ner algo que tendiera a satisfacer sus necesidades. Aquellos que ya tenian 

ganado y los mejor acomodados fueron los iniciadores de potreros~ aunqu~ los 

animales no siempre pastaban en ellos ya que se preferia que fueran al monte 

para ramonear, 

Los rancheros aumentaban la extensibn de sus propiedDdes y el nnmero de 

cabezas, aprovechando a los ejidos. Para ello establecieron sociedades con los 

campesinos que tuvieran tierra v que dese~r-~n irtgreGar al negocio d~l gar1aclo. 

Dichas sociedñdes funcionaban t:1si: e, un campesino se entregaba un cierto 

n6mero de vacas prOxin1as a parir, para que pastarLr1 en su terreno y adcm~s él 

las atendiera, una vez nacidos los becerros se dividirian en partes iguales. 

El ranchero aporta los animales, las medicinas, los pesticidas, el i:1.lambre de 

pQas y la semilla del pnsto. El maya aporta el potrero, los pastos y la fuerza 

cJe trabajo. Pero el ranchQro puede fo1nentar en su sacio la i1jea de establecer 

01Ls potreros y le d~ m~s semilla, asi corno los implementos r1ecesarios par-a la 

atencibn y 01anejo del g~nado e incluso el dinero que el socio le pudiera 

solicitar para el sostenimiento de la familia. 
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Lo 1n8jor e~¡¡ cu~indtJ llega el miJmento de dividir lz1s cr.1as .Por- irnr~es 

iguc:des., en r.:1:.:ón dC que ese fue el trct'lo. Cosa que réira:·.,"~~ ~ucet.I~, puesto 

que una vez ~·fectuada la open:1ciün!I t:.•l c.ampesino debe reemb'Orsá'r. todo aqÚullo 

que recibió, incluyendo el transporte del 9anaido <11 potre_r-o_,- actividad que 

suele hacer el ranchero en un VQhiculo de su propiedad. 

Ahora bi~n!' las socied,-.,des se r·ealizan entre un ranchero y un campasino:i 

pero eso no in1plica o supone que sea solo entre ellos. Existen casos en que un 

ranchero se encuentrc1 a';:jociado con varios campesinos o bien varios de éstos 

trabajan para un solo ganadero. Otra variante es cuando en lugar de un 

campesino o ejida·t.:1Fio!' el socio es otro g.:1nctdero'i que por al~~Ctn motivo no 

cuenta con animales y desea iniciar o reiniciar su actividad pecuaria. Para 

form<1r un<1 sociedad se requiere que uno de los socios tenga un terreno lo 

bastante extenso p<1ra hacer un potrero o que éste Y" se encuentre formado y 

que el otro participante tenga ganado o los medios para comprarlos, no importa 

si tiene poca o much<1 tierra o n<1da. 

Este mecanismo ha permitido la conversibn en ganaderos de aquellos que 

carecian de tierras. Las sociedades se han convertido en lé\ pr~1ctica comCm de 

algunos campesinos, quiénes la consider<1n de beneficio mutuo Y" que permite 

entre ellos la posesibn de ganado e ir1cluso existen campesirtos que dan su 

ganada a otros menos favorecidos por la suerte. 

Los rancheros conforme aumentaban sus animales necesitaban de mayores 

super·ficies para transformarlas en potreros. Ellos no tumbaron en sus 

propiedades todo el monte alto p<1ra h<1cer potreros ya que de hacerlo asi 

corrl<1n el riesgo de no tener m•s monte alto p<1ra las milpas y entonces 

carecer de maiz. P<1ra ellos el grano era import<1nte t<1nto para la alimentacibn 

propia como de los animales y ademls para enviar los excedentes al n1ercado y 

la ganancia reinvertirla en la explotacibn pecuaria. 

Por esa situacibn, en un primür paso, para la fundacibn de sociedades, los 

ganad~ros empezaron a dar la semilla de pasto a los campesinos; el segundo lo 

era, la entrega de animales. El pur1to nodal de la sociedad lo conformaba la 

tn:plot.:1ciCm del suelo ajeno y de la fuerza de trabajo m.;hyL1, sin ambos, Lln 

ganadero orient<1l no habri<1 reproducido au capital. 

Las socit..':'Jdades per-mitieron a los rancheros apr-ovechar al má}dmo la tierra y 

la fuerza de trab¡,jo. Se le dieron mano de obra y suelo sin costo alguno p<1r<1 

ellos, durante el tiempo de gestacibn y hasta el momento de h~cer cuentas. 

Obtuvier-on mayores g.:;1nancias nl Vt:;inder los <:dtimL1les, puesto que los costos de 

produccibn no se ir1cluyen en la ren1uneracibn monetaria del socio c~mpesino y 

ni t<1mpoco el uso del suelo. 
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Por otra parte, los propietarios del yanado programaron con entera libertad 

el incremento de la superfici~ a necesitar. los animales qüe soportarla el 

potrero y l¿\ ganuucia de su ctJmarcii:"lizacián. Al 111ismo tiempo establecerian el 

aumento de animales de su socio· y el dinero que ellos recibirlan cuando 

vendieran su ganado a otros pan~deros e incluso a él mismo, por supuesto que a 

un precio muy inferior. 

Un ranchero que se precie de serlo debe velar por sus intereses y una 

mc,nera efectiva es mantener en inferiorid .. 1.d al campesino, tanto en ingresos 

monetarios como en el nC1mero de animales que aquel podia llegar a poseer. De 

esa manera, su socio seguirla dependiendo de él y con eso la ventaja de 

sostener la sociedad. 

Por 

debe 

un sentido de elemental justicia para el gremio de los ganaderos se 

seilalar que, la selva no ha sido erradicada del todo ya que subsisten 

•reas selv•ticas minimas en las propiedades privadas. Si el procedimiento de 

prestar tierras es vigente en algunas partes del sur del estado, en el oriente 

se puede considerar a la fecha como ine>:istente, en cambio las sociedades 

perduran todavl.a. 

Pero hubo otro factor que 

comercial en la región. Esto 

influyó para el progreso de la ganaderia bovina 

ocurrió en 1950 cuando el pais se vio. afectado 

por la fiebre aftosa y por la aplicación del rifle sanitario ya que se 

procedió a la eliminación indiscriminada del ganado para erradicarla. La 

penl.nsula de YucaU..n y en particular el estado del mismo nombre, se vio m1.s o 

menos libre de la enfermedad con la ventaja de dedic~rse a la producción de 

pies de cria para enviarlos a otras regiones del pals. Con la implantación de 

praderas artificiales se incrementb la superficie dedicada a pcitreros, por los 

medianos y grandes ganaderos, p•,ra alimentar al gr,nado cebC1 que sus ti tuyo al 

ganado criollo. 

Las leyes que el gobierno del estado decretb en favor de la ganaderl.a, 

t<1mbil'.!n contribuyeron en h inclusión de los campesinos en esa actividad. En 

1945 se expidib un<t ley por lk necesidad de aumentar las praderas artificiales 

existentes y para proceder a la tecnificacibn de la actividad pecuaria. 

Se considerc:1ba que con prt:1deras apropiadas, los campesinos incrementarian 

su hato ganadero. Bajo el amparo de esta ley, se multiplicaron los potreros y 

los cercos ya que los propietarios los instalaron para evitar que el ganado 

ajeno pastari en sus propiedades y se mermarL la alimentacibn del gar\ado 

propio. 

También se perseguia la terminacibn de los 

or·iginados por los destrozos que 

conflictos entre rancheros y 

los dnimales causaban en los 

cultivos ya que el gan~do r\o se encontrab~ confinado en potreros sino que 
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p~staba er1 libertad y SQ introduc1a en l~s milpas da~~r1do a los cultivos. Cun 

1 .. 1 ley se procurt,ba dt-tr seyuridad a los ranch'er'os. y s·e obligaba a cerc¡:1r, pt?t"O 

a los ni1lµeros qu~ rio c.umplien:1n con las disposicio~~,s se les 'sancionaba. f'ero. 

se olvidaiJ<i qu<? eran los anim1:1les los que acuciL~l.n c1 las milpas y ria· al 

contrario. 

Esa situacibn continub por veinte aRos m•s y con ella el agravamiento de 

los problemas y las invasiones no disminuyertin~ Para 1971 los daños 

ocasionados por las intrusiones del ganado en las •reas agricolas, impedia la 

obtencibn de una produccibn que satisfaciera las necesidades de consumo de la 

poblacibn en la peninsula. 

Para dar fin a la rivalidad y atenuar las pérdidas agricolas se decretb la 

Nueva Ley Ganadera del Estado de YucaUn que se puso en vigor a partir del 1° 

de enero de 1973. Con ella se pretendia dar fin al antagonismo entre milperos 

y ganaderos y favorQcia a los primeros al obligar a las personas fisicas o 

mor-a les dedicadas a la ganaderia a cercar sus terrenos bajo ciertas 

especificaciones y en caso de no darles cumplimiento se les sancionarla. 

La expedicibn de esta ley, que prohibia la cria de ganado no confinado, 

provoclJ que la gantlderla campesina se viera eliminada ya que sus animales se 

alimentaban en el monte. Asi la ganaderia bovina se volvi~ una actividad 

excluniva de los rancheros y de los ejidatarios asociados en proyectos 

apoyados por instituciones gubernamentales y con frecuencia subordinados a los 

intereses de los ganaderos privados. 

S1 la ley por un lado favorecla a los milperos, por otro impedia que la 

ganaderia campesina creciera. Ya que al referirse a todas las personas flsicas 

o morales dedicadas a la ganaderia, en esa clasificacibn se inclula al 

campesino poseedor de dos o tres animales criollos. El campesino para acatar 

la ley, precisaba de destinar una cantidad mayor de dinero par~ comprar los 

insumos necesarios para cercar su terreno, dividirlo en potreros y entonces si 

dedicarse a la crianza o a la engorda de vacurlos o a ambas si tal era su 

gusto. Sin embargo~ solo se podian dedicar a la ganader1a, <iquellos 

propietarios con recursos suficientes y no los campesinos con pocos y 

raqulticos animales. 

Escasos fueron los mayas que lograron salvar su ganado. Loo ejidatarios 

duefios de vacas pudieron~ a la larga~ cercar y dividir su parcela entre la 

crianza de ganado y el cultivo de l~ milpa. Y enton~~s los problemas ejidales 

in·ternos salieron a relucir con un vi~or inusitado. Los milperos con dotacibn 

ejidal despla2aron a quiénes carec1an de ellos~ pues al cercar sus parcela$ 

dejaron fuera de éstas a los ani1nales de los otros y solo los que pagaron una 

cuota o que formaron sociodados pudieron Lonservar sus animales. 
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Los pequeños propi1?tarios no tuvieron problemas con e~ta iey·. pues inclu~1D 

c111tE:Js de la !ey de_ !943 sus propiedades yi:1 ·e5tab~\O c~rcadi:"s.:y cont.:iban cun 

pr~dc1-~s artificiales. 

1::1 crccim.trmto Je L:1 g'1ni1derla comerc:iitl dividió en dCis ··a· la" ttastcr 

entonces, poco d1·ferenciada zona m¡:·dcer;:1 .. La ganader i :\ que ~.ien.~. ~ú· .. _eP)c~·e:n-fr:-o 
en la ciudad de Ti::imin, en el noreste de lo que fue la regÜin _m;ii.i:era.;·· se 

extiende lenta, conflictiva e inexorablemente hacia el sur. 

En su paisaje dominan ya los potreros y la selva y con ella la milpa 

desaparecen ante su brio. En contn1ste lo. importación de granos y alimentos 

b&•icos ha crecido met6dica y constante, hasta triplicar a la producciOn 

estatal. 

La Nueva Ley Ganadera parecia querer dar fin a la gar1aderia carupesir1a y con 

ello obligar a participar en los programas de fomento pecuario impulsados por 

las agencias oficiales. El campesino dejaba a la actividad pecuaria fuera del 

etu"toconsumo y di1ba paso a la producción mercantil. 

La apertura progresiva de la poblacibn campesina a la economia regional se 

ha realizado por la via dominante de la ganaderia, por ser la Bnica 

alternativa con un dinainismo extraordinario. En términos de uso del suelo, la 

conversi6n de parcelas agrlcolas a potreros, ha sido so1~prendente _por lo 

acelerado, aunque no toda la superficie pecuaria sea explotada con ganado 

propio y una parte de la tierra sembrada en todo o en parte con pastos se 

rentL·h 

Salvo 

diversas 

en las e:-::plotaciones de infrasubsistencia, se ha generado en las 

unidades de produccibn algBn tipo de alternativa ganadera, sin 

embargo, las opciones para una ganaderla campesina son las m•s precarias. Las 

técnicc:,s elementales de manejo de ganado fueron absorbidtlS por los campesinos 

miembros de las unidades ganaderas eJidales. 

Aunque se mantiene una actitud hacia la ganaderia congruente en lo 

fundamental con la lOgica campesina. Reducida su posici6n a la expresibn m~s 

si1nple, se inclinan a una ganaderla de cria y por la posesiOn eventual de un 

hato productivo, pese a la superior rentnbilidad evidente de la engorda, 

contemplada por ellos como una actividad m~s especulativa que acun1ulativa. 

Ahora bien, en términos de mayor peso en superficie utilizada, masa 

ganadera~ producto e ingreso la actividad pecuaria singulariza ~ un grupo 

minoritario de ganaderos o rancheros puros, en ~u mayorla fuereffos que 

irrumpieron en la regibn y que por diversos medios han acaparado tierras. 

Constituyen una élite poderosa, pero en varios aspectos extraffos e incluso 

t1ostiles a los problen1as de la mayoria. Su visibn de la vida corresponde a las 

etupiraciones de uní1 ~>:pansión (.•mpresc\rial que, por su bed~ ti¡;.•cnologlcl, tiene 



requeri~1i~ntos altos de tierra. Como la Lier~~ ta~ t~~m1~ado·po~¡conva~t1rse en 

un ~lem~nto escL'\SU o n0 obtenible, -:;ino a·:.· partir.: _de<~~rna>intens_ifi~aciC>n del 

descenso de inlU:hos pc:.r1..1 ptonnit ir lL1. aHP~tll_5i6ri·· -Ú,~ unos J.io¿O$~ se ht\ 

cristfal1zc'\do~ 110 slllo en le, regiOn., un con+li~t'~:~~'~J:--~. ·in_~:e·r_¡¿~. d~ los ejidos que 

no admite reconciliac16n. 

La ganaderia bovina resulta ser una actividad muy atr~ctiva para muchos 

particulares ya que invierten un mir1imo en ella y canalizan las utilidades a 

otros negocios. Sin embargo, la poblacibn ejidal se va quedando, al paso del 

tiempo~ en c.::1lidad de asalariados y éldem~s comprometen su recurso suelo en una 

actividad en la que cuentan con poc¡¡¡s apor tunidL1des de eslabilizL1rst:. Con lo~ 

diversos mecanismos de ·acceso al recurso suelo para la ganaderia, los 

rancheros se llevan la tajada del lebn, quedando los ejidos en calidad de 

reservaciones de mano de obra y de tierras. 

Cabe destacar que en los ejidos se encuentran dos tipos de econon11a 

campesina: una centrada en la actividad agricola y la otra en la ganaderia. 

Situacibn que coincide, de manera general, con la separacibn entre pobres y 

ricos ,v de productores de subsistencia y productores mercantiles. Las 

desigualdades observadas en el acceso a los recursos, no hacen sino traducirse 

en las desemejanzas equiparables en la distribuciOn de ingresos, que no l~gran 

ser atenuadas con los ingresos derivadas de ·fuentes distintas a l~ de la 

explotación familiar. 

Es en la estructura social ejidal donde se recoge el impacto que tienen los 

patrones de acceso a los recursos, al igual que los patrones de actividad. En 

ese proceso se conduce por un leido C\ la descomposición de un nClmero 

signi~icativo de unidades de producciOn campesinas y por otro a la acumulacibn 

de un reducido sector de ejidatarioa y • la expansión de sus explotaciones. 

El desplazamiento de la agricultura se produjo cuando los campesinos 

comenzaron a participar de mar1era directa o indirecta en la produccibn 

pecu¡:-tr·ia. Ya fuera que pertenecie1ran c:1 alguno d~ los ajidos que crez1ron 

unidades ganadera o bien a través de las sociedades. De la manera que fuese, 

los milperos vieron la reducción~ c:1ño i.rc1s ciño, de la superficie que se 

~estinaba para cultivo y como los potreros creclan. 

Los campesinos miembros de las unidades ganaderas ejidL1les fueron de los 

prin1eros que agotaron su tierra, en ellas se dedicaron a pastar las reses. Los 

problemL1s comenzL1ron cuL1ndo, p .. 1ra sL ... ti~-f;;:,cC?I" las necesidades familic:lres, los 

campesinos tuvieron que recurrir a sus parier1tes para que les pern1itieran 

en un pedazo de su p~rcela, o acudieron a los ranchoros y 

nacionaleros con el convenio de cultivar n1ilpa y d~spués de sembrar pasto. 
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Lui1 iur·me Se? in trD1hUo 1~' 9an.udt:.\t~1a entr-e los campesinos. se intEo"ns1ficc1run 

lc:i'.:> relacioneiG d~ m1:u·cado. Con el inct~emento de .las_-_actividades ganaderc\s. la 

~·ropürción de !i.t producciün que $e dest_inaha. -:(;11 m.~rcado fue superior. Lc:1 nuevc:1 

:~í tu.:1cíOri d~ ganaderos. Sllp<:Jni_a que~ en la comer C·ializacifm del produc.. to, los 

inpr~sos monetarios serian ·suficientes para··satisfacer los requerimientos de 

la -f"~1nilia. 

Pero la historia no resulto asl. No todos los campesinos dedicados a la 

ganaderia fueron capaces de acumular ya que conforme intensificaron su 

condicibn de productores de mercanclas, también se incremento su caricter de 

consumidor de mercancias. Para obtener los productos que antes cultivc1bcm, 

debieron de concurrir al m<.>rcado. 

Los conflictos entre milperos y ganaderos fue por la obtencibn del control 

de la tierra y dedicarla a una u otra actividad. Se tiene que las tierras de 

propiedad privada ya fueran propias, rer1tadas o en usufructo, eran limitadas y 

escasas y en el caso de que los se~ores del ganado desearan aumentar su 

c1ctividc1d, tenian que sumar más tierrélS y eso lo harían ocupando los terrenos 

nacionales y legalizindolos o invadiendo los ejidos. Una vez más los 

campesin,cs que se resistian a ingresar al mundo de las reses, veian en la 

ocupacibn de las tierras, una vuelta al pasado que no se habia olvidado. 

Los ganaderos en contubernio con las autoridades eJidales y municipales 

pr~sionaban para que las tierras pasaran a su dominio. Participaron m~s en la 

polltica regional y estatal. De esa manera en algunos municipios se dio apoyo 

a quiénes una vez ocupada la presidencia municipal o siendo ya autoridades 

eJidales y municipales dieran auxilio a los ganaderos para obtener las 

tierras. 

Con las autoridades que ellos ayudaban a triunfar o mejor dicho que 

imponlan, la ocupacibn de las tierras fue aumentando en ritmo y en superficie. 

Para 1960 la apropiaci5n de terrenos ejidales, por parte de los ganaderos, era 

alµo comQr1 siendo su acciOn respaldada por las autoridades n1unicipales, 

eJidales, por las asociaciones ganaderas locales y por su conducto canaliz~das 

a la Unibn Ganadera Regional del Oriente de Yucatin y con ella sus vinculas se 

estrechaban con el poder estatal, lazos que ya e>:istian e incluso de 

parentesco, puesto que a l~ ganaderia se dedicaban pol1ticos, comerciantes e 

industriales avecindados en Mérida. 

La. Castif Di.,,•jnc1 no es un recuerdo histórico del porfirismo sino una 

rualidad cotidiana y un poder vigente. Si acaso perdib algo, fue su caricter 

oli~~rquico ya que deben compartir con otros grupos su poder e influencia, 

como con los descendientes de los pioneros dQl comercio o sea los sirio-



io1 

de la ir1vers16n de la federaci6n. 
LL1 C,1sta üivini1 aun es una ·t-tl:?í~o!.:"\ r·-ec·tar: .. t di?., -·iL1 ·:std·~~~·. s·ri~Íg-~¿OÍÍ'ó-mi~~~ y 

pulitica del estado y siendo maliciosos de la. ~Pe;-~ii~~(:l·k~~-:f-· -\~~~>,';;~-?--· !;~~: · . _ 
P"tra 

manos 

predios 

1970 los ca111pesinos iniciaron acciones ~:ar.~-:,~~-~:f~~:~·r:: sus ~'.:\iefras de 

de los ganaderos. Esos esfuerzos fueron. Violentos~'~ -;;.~e~~i·nvitdieron los 

afectados, los desiüojos se hicieron fr·-ecüe~rltes .. ~:·a·~··'-p~--~·ti.~ipacifm de 

la policia y el ejército. También se iniciaron gestiones ante las autoridades 

agrarias estatales y federales. 

La ganaderia resulta ser una actividad atractiva para los particulares al 

invertir un minimo en ella y dirigir sus utilidades a otros negocios. La 

engorda de novillos que ha cobrado fuerza durante lr<s dos Ctltinias décadas, fue 

en un principio foment;;,da por grupos regionales, qu1i transfirieron sus 

capitale5 a esta actividad, aprovechando la enorme disponibilidad de terrenos 

nacionales y ejidales que les per1nitieron usufructuar grandes extensiones de 

tierra. 

La ganaderia fue surgiendo dentro del régimen de propiedad privada y en el 

caso de Tizimin, tuvo una gran influencia la Colonia Yucatin, lug~r donde se 

explotaban allá por los años veinte los 1,.ecursos silvicolas de lé\ región, 

cui:"ndo surgieron las primeras explotaciones ganaderas 1 igaclas ~1 las 

necesidades de los trabajadores de la empresa maderera, asi como en las ~reas 

donde ya antes existia un uso del recurso. 

Si bien "tal fue su comienzo, la ganaderia se expandí~ merced a los 

siguientes factores: a la dificultad de ofrecer alternativas de desarrollo que 

aft'onten y den respuesta, pese él las limitantes fisic¿~s que en la región 

existen~ a los proble1nas de orden socioeconbmico,lo cual ha ir1fluido en que la 

ganaderla sea considerada como una de las poc~s y por el mon1ento la mis 

procurada alternativa de desarrollo r~gianal, dentro de esa din~mica se ha 

envuelto un~ parte importante de ejidatdrios; al incrementa de particulares a 

la actividad pecuaria y su vinculacibn con ganaderos de otras regiones del 

pais, éstos con un grado diferente de desarrollo; al importante apoyo 

crediticio tanto oficial como privado; al efectivo y creciente apoyo 

institucional en particular a lo que so refiere al otorgan1iento de servicios 

ligados a la actividad pecuaria; y a la gran disponibilidad de ·tierras 

nacior\aleu sobre las que cxistia poca demar1da ya que las pr~sionvs milperas r\u 

se toman en cuenta, facilitb en un inicio la proliferncibn de ranchos 

privados. 

Para el a~o de 1978 on la zor1a oricr1te existe una poblacibn ganadera de 500 

000 a 600 000 cabezas d~ ganado bovino. lo cual siun1·fica ur1 paco 1n~s 1J~l 50 X 



de l~ µoblaciOn bovir1a estimada en el ~stüdu y se calcula ~uc ar\ual«1ent~ sal~n 

alrededor d~ 60 000 caba¿as par~ al abastri, ~ie11do al 58 ~·para el consu1no· 

ir1t~rno y el ·42 % se dcstin~ para el ~onsumo for~n~o _.·p~incip~Ja1ent~ d~ l~ 

capital del pal•. zn 
En la mayoria de los ejidos S<> advierte la presencia cada vez mayor cie la 

actividád pecuaria, obedeciendo en gran medida, a la sitÚaciCJn de deterioro 

que enfrenta la agricultura, sumada a la falta· de mejores alterna·tivas d~ 

desarrollo. 

La presencia de ganado bovino en los ejidos se iniciD, junto con las 

anteriormente señalad¿:-is, con el pr-ograma n¿,..::ional de desmontes y actui:tlmente 

son financiadas por el Banco de Crédito Rural Peninsular. Las unidades 

ganaderas fueron organizadas par el banco desde un principio en forma 

colectiva, cada grupo tiene su representante, quién se encargan de llevar un 

control de los trabajas realizados en el transcurso de la quincena dentro de 

la unidad respectiva y tiene adem&s, la cor,ducciOn de la relaci6n entre el 

grupo de socios de la unidad ganadera y el banco. 

En realidad, por la manera en que t1~n operado estas organizaciones se puede 

decir que, responden al propbsito del banco de recuperar su inversi5n aQn a 

costa de adoptar el papel de patrDn y aal tienen la facultád de decidir en 

todo lo relacionado con las actividades de la unidad ganadera, dejando al 

campesino en el papel de un siíl1ple trabajador m~s al servicio del banco. 

Cuando el sistema agrlcola debe enirentar un uso m~s intenso del suelo, 

producto de una mayor presiCJn sobre el recurso, el sistema deja de ser viable, 

presentando diversos problemas tendientes a que el campesino cese su 

actividad. Entre esos, los m~s in1portantes son: la relacibn inversa entre 

trabajo a invertir en la actividad y los rendimientos a obtener, se 

incrementan los requerimientos de jornales principalmente para combatir las 

malezas, aumentan los costos en herbicidas qulmicos y por otra parte. los 

rendimientos son 1nenores por la baja fertilidad del suelo; la presencia da u11 

n1ayor nnmero de plagas y enformedades al dar menor oportunidad do que 

desaparezcan mediante un mayor descanso. 

Debido a ello y al apoyo institucional, en la regibn algunos ejidos se han 

convertido a la ganaderia pasando antes por un conflictivo proceso de 

parcelamiento. El pasto ingresa al terreno como vegetaciOn don1inante de dos 

mc:tneras. En la primera se opta por EHiparcitc"-lc:-t siembrL1 de pc: ... sto ¿:1provech¿:1ndo 

las labores realizadas en la mil~ta y en la segunda una introducción pr·opic.iadét 

por el viento que acarrea la se1nilla de ranchos ganaderos circunvecinos~ se 

en lo$ terrer1os desa1or1tados para li1 mi lpé1 y su completu 

~~tablecimianto se logra procur·~ndale cha~cus cOfl c.ierta pcrioditidcld. 



Los pc\:.i.iCJ~ uarC:\ mucho~ ca111(JC~.Lrtos quE.1 lo han ~r.oc_~_t_!""ad~ en sús· dot4,c;ione~ .. 

reprQsenta una iuente de ingresas. Es comGn la realización 'd~.contratos· entre 

los campesinos ci:~rentes de c1anado y los t'"i:tnch_~~ª-~_-:)¡.-'~~ad1s~- inetliante lo5 

c.uah~s sc.i r~ciüe gcrnado é\l µarlidu o t.deí1 1be'.~e·;~{~º ~i_1~ p:~~-..-e~ro, lcl Ve.ntida es 

obvio qlw la tiene el ga_n .. ~dero. Pero no sólo_~e--es_ó' .. ...-ive·e1 'campesino, é' veces 

logra ser contra tallo como vaque1'"0 en Sl\ ~t1~id.á'd .:-~jidal o en su defecto en los 

ranchos aledafios o m•s lejos. 

La venta de fuerza de trab<do con jornále!l muy por debajo de los salarios 

mlnimos establecidos para la zona, es uná prlctica obligada y de hecho los 

ejidos, en el fondo, constituyen una reserva de mano de obra barata para los 

rancheros de la región. 

Cabria preguntarse si el pasto resulta la mejor alternativa frente a la 

milpa~ existen razones técnicas que se deben analizar para dar una respuesta. 

Se considera al ma1z como una planta altamente consumidora de nutrientes, los 

que toma del escaso suelo y de la materia orgLnica disponible, sin embargo, 

éstos se agotan muy rlpido por el consumo, el intemperismo y la lixiviacibn al 

no existir suficiente vegetación que con su sistema radicular c,lcance a 

retener no sólo la materia orgLnica sino al suelo mismo. 

Por esa raz~n, el sistema agrlcola maya tiene cultivos intercalados que dan 

aportes de nutrientes que el maiz consume, al mismo tiempo que fertilizan y 

protegen al suelo. 

El pasto por su sistema radicular, mis profundo que el del malz, se le 

considera con mLs capacidad para conservar al suelo, sin embargo, no lo logra 

por completo por la distancia que hay entre las matas, como en el caso del 

zacate gldnea, cuyo resultcldO son las ~lrec1s que en la región año con año son 

abandonad~s por improductivas ya que en ellas lo fir1ico que sobra es un manto 

rocoso en donde el pasto no prosper'' y silla sobrevive el foJon;d. Este 

problema es una bomba de tiempo .::1 l.::1rgo pli:1zo ... en virtud de lt' degri'.1.dc.ción 

irreversible del medio ambient~. 252 

Al imponerse el pasto sobre la vegetacibn natural, resulta dificil su 

erradicacibn. Eso significa que una superficie cubierta con pasto no Le ve 

sujeta a un proceso reversible, en donde pueda rotarse con f~cilidad cultivos 

y claros. A diferencia de otras regiones del pais, en las que un pastizal ya 

agoti:1do, con la inversión recuperc1da y ubicc,do en suelos mecanizctbles!I se 

decide eliminarlo para realizar una rotacibn con1pleta, mediante el empleo del 

ar&do y de la rastra, para exponer a los efectos tle los rayos solares el &rea 

radicular. Lo anterior por las caracteristicas de los suelos peninsulares no 

es posible y una erradicaci5n r&pida del p~sto lendria que efectuarse e11 forma 

manu~l!I cosa casi imposible por el arraigo y pat·ticularidad del p~stu. 
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Lll .:tl i:ern.:n:.iv~ t!'".i dejar- ·~!lsc~nst.1t· por un lary,:> pet" iot~o de bi\rbecho y ~'.:Ji 

propiciar Llna sucesiOn vügetal~ pero_se desc~no~a el tiempo que se precis~ 

para que l~ s~lva ocupe de nuevo su lug~r. Esto si~nifica que si un terreno 5e 

decidu dedJ.carlo a le:, ganadt:riét,· se le introduce Pi\S'lo y a~i continunra por -un 

periodo indefinido. 1}d \lit.1em .;eler11am. 

La evolucibn d~ la poblacibn ej1dal acompa~a, por d~cirlo asi, al proceso 

de transformaciOn ecolOgica, se dice acompaffa en lugar de determina porque las 

relaciones causa-efecto de ambos procesos no son absolutas ni univocas. 

En el periodo de la economia selv•tica, la causalidad en la relacibn 

poblacibn/deterioro de recursos es relativamente simple, puesto que la 

apertura de claros corre al parejo con el crecimiento poblacional. Sin 

embargo, en los periodo~ posteriores, las corrientes migratorias, los procesos 

de concentracibn, el establecimiento de colonos, la exi~tencia de fuentes 

complementarias de ingresos, etcétera, son fanemenos que quitan a la relacibn 

evoluciDn poblacional/evolucibn ecolbgica la simplicidad de sus primeras 

manifestaciones. 

El incremento de la poblacibn revela el aniquilamiento de la frontera 

interna y representa la cllsica ifl1agen en que las opciones de acceso a nuevos 

recursos están, en la práctica, agotadc:ts y los procesos de eNpulsión de 

poblaciBn en edad econbmicamente activa han adquirido dinamismo. 

La fluidez de la tenencia de la tierra o si se prefiere, el dinamismo con 

que ésta se transforma, constituye el rasgo m•s destacado y viene a ser el 

coadyuvante principal del acelerado proceso de concentracibn que caracteriza a 

la estructura interna de los ejidos. 

En contrctste con otros sitios en que la relacifln uso de recursos, 

requerimientos de subsistencia y tamr1ño de las dotaciones ha alcanzado un 

cierto equilibrio e impuesto una relativa estabilidad a la estructura de la 

tenencia de la tierra. En el oriente yucateco se observa una gama de 

combinaciones que van alterando a la estructura eNistente y dejando en 

evidencia el carlcter puramente formal del reparto oficial protocolizado por 

la Reforma Agraria. 

Cabe destacar que si la dotacibn ejidal ha fluctuado entre 20 y 24 

hect~reas por ejidatario, muy pocas se encuentran alrededor de esa superficie, 

el actual tamaño modal h.:1. pasado a ser de unas ocho hec tárreas y se ha reducido 

el nivel a menos del 50 X del que prevalecia hasta hace pocos a~os. 

Las unidades formadas por la via de la compra se er1cuentran en todos los 

niveles de lc:1.m<:tño, peFo se concentrr1n, p.:1.rr1dójicamente, en los extremos. 

Exist~ un gruµo compuesto por los rancheros que, sean o no residentes en la 

regibn, tian creado unidades productivas que r~b&san los lifl1ites de la peque~a 



µropiecJj•J-1 e1nplei.1nd0 t:1rt1flcios µ.:u'".;1 st:dv.;u~ .LO~ obsU1{.;ltlos legales y disimulc:"lr 

la 1n.:1~nltud Ue las tierra~ 1;u:ap.;,r·~,J.~s. _At:p .. 1i· ~e localizan los ejidatdrios 

ausent1stas u cün µropiedddDs privada~, co1nerciantes. burOcratas, maestros~ 

e1ílpldados, etcétera~ qua a su vez llegan~ s~r.l~~ µrincip~les compradores de 

las cosechas ejidales. 

LoG vendedores de las parc~l~s ejid~les son, salvo raras excepciones, 

ejidt:"ttarios que carecim1do de otros n?i:ursos de que echar- mano en caso de 

apuro, ven como un<i salida a su posición <ipromiante le. venta de una fracción 

de la parcela o en su defecto la renta de la misma. 

El alquilor de tierr<is os otro mecanismo de acceso al recurso suelo. El 

arrendamiento es m~s f~cil y r&pido cuando se trata de un potrero. Para 

instaurar unt:1 ganader1a se pli,ntean requerimientos que superan a las 

dotaciones ÚQ que disponen los futuros g;:'\nadaros~ aunque exfsten casos en que 

no dispongan en lo absoluto de tierra pero en C:ilffibio tienen recursos 

llonetarios. 

En todo caso, el arrendamiento atenQa de n1anera marginal la precaria 

posición en m«teri« de disponibilid<id de tierras propi<rs, su efecto principal 

es el de acentuar la concentración de este recurso y del usufructo. L« 

concentrc.ciOn de la propiedad del gane.do es m•s aguda que la concontr«ción de 

la tenencia de la tierra. 

La dos variantes. La división entre parientes es un mecanismo que muestra 

frecuente es la división de la parcela original con que algunos 

ejidatarios dotan t:1 sus hijos cuando alcanzan la mayor.la de edad que no 

necesariamente coincide con la estipulada por la loy o bien al formar una 

familic.. Esta cesión tiende a ser definitivc. y en general es autbnoma de la 

unidad que le dio origen. A veces esto tipo de transferencia es 

el ejidatario asigna un determinado nQmero de hect~reas a 

solo nominal, 

los hijos o 

familiares, pero la división no se concr"e'liza y las supuestas frc1cciones 

continBan siendo parte de la unidad paterna. 

Por lo comQr1 la segunda variante es la que se da entre familiares con y sin 

tierras. consist~ en dar en usufructo una parte de la dotaciOn ejidal a 

personas casadas, con fa.millas y sin una alternativa de ocupaciOn permanente, 

ese fragmento de suelo les permitir& cultivar o tener animales, pero sin 

proceder a una pc.rcelación formal que impliquo una trans-ferencia de derochos y 

constituye casi siempre una subordinacibn respecto al ejidatario con derechos 

y vien~ a ser, después de la de cuidador o prestador de tierras la forma m~s 

precaria dQ acceso ~ la tierra en los ejidos y no cuer1ta en lo absoluto con el 

respaldo de la Secretaria de la Reforma Agrari;.. 



l.Jlr (Jl;:; 11iui::cl111smo~ oe tlt.C.€.·~u c:ü rt:curso ';ill~!o son C\QLlE::lias .fórmula~ Lio 

tenencia pr~carla. por UJemolo ~i presta1no a el arriendo a ca1nb10 de 

servicios. Coffio en el ca~o d~ los cui~adcires de ~arcelas o de q~n~do culutütius 

por eji.datarios C1.Lrnent1stas o po1r c:u:¡uello~ n:'lnch~ros que, teniend'o · unidi::-ides 

fraamt:nt~-idas. requieren de personas que vigilen en los sitios m~s r1lejtt.dos. 

Los encarg¡:idos ad1..1uieren el den~cho de cultivar una milpa, Li veces se pueden 

comprometer a sembr~r pasto a cambio del pe1rmiso paira hacer milpa o bien a 

cambio de un porcentaje del producto de la cri~nza y engorda del gan~do. 

Desde un punto de vista de la superficie ocupada, en los ejidos, la 

agricultura Digue siendo la actividad predomin~nte. El maiz es el motivo de 

una gran atenci6n, a su alrededor se desenvuelve la vida del campesino y su 

familia~ baJu un manto mggico-religioso se liga & las costumbres y tradiciones 

de la poblacibn, buena parte de los problemas socioeconbmicos de la regibn se 

encuentran vinculados con la evoluci~n de la actividad agricola y en concreto 

del m•üz. 

Por el contrario la ganaderia es el mbvil principal de la pequeKa propiedad 

y es la posesibn del ganada ligada al acceso a la tierra, el elemento 

dif1.2renciador por encelencia de los tipas dt? productores que se hay en la 

región. Por ahora la ganéldería, sólo tiene un peso significativo en· un sector 

muy reducido de los ejidatarios. 

Hls alll de la flexibilidad que el arrendamiento le brinda 

entre la propiedad de ganc:-tdo y el tamaKo de la dotacibn o de la 

la relacibn 

propiedad, 

existe una alta correlaciDn entre esas variables que obliga a diferenciar a 

los grupos dedicados en exclusiva o con predominancia a la agricultura o a la 

ganclderic:,. 

Si se considera que lcl CClrga c:..nimal se encuentra en alrededor de un animal 

pQr hect1r~a, se puede inferir que la recurrencia al arrendamiento de terrenos 

es oblig~do, cuando la carga animal excede a la que el terreno propio es capaz 

de sostener. Resulta interesantQ advQrtir que la posibilidad de una actividad 

ganadera en verdad significativa~ desc~nsa en el acceso a tierras de arriendo 

y a ell~s deben acudir los minifundistas o ejidatarios con escasa o nula 

superficie. 

Cll~\ndo se comenzélron a fomentar las unidades, ganaderas ejidélles, algunos 

campesinos se interesaron en participar~ motivados por la labor realizada por 

el per•onal del PRONADE !Programa Na~ional de Desmontes>, que incluia la 

presentaci~n de audiovisuales. El principal interés fue la oportunidad que le 

ofreclan de cor1tar con un trabajo seguro y como un medio de obtener un ingreso 

fijo. ademá~ de consideri\r l« positJle 1·t·p<1rticiún º" utilidades. 253 
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A! paso del liurup~~ lus cam~~$1n~s ~re~enc1aron la disminución progresiva 

d~ !i:1 demanda de- l?mPleO ·en··1¡;1s un·idades g-.:inttúcr·as ej1d,tles,. puesto que en la 

ni~ciida en que··erla.s- se· e-sfabfec'ian C:<i empleo te111porc,1 dccr-ucia y el per-111ttnl1nte 

se reducia al'·-·mir.(l.inCJ~- E.s,to corídúJo a UrHi presión continua ante el banco,· a.l 

que demandaban le,, .. ~utor-izociCm de trctbcdos para a~iegLtrar un empleo mfts 

const~nte para los sacios. Lo cual viene siendo una ·forma de subsidiar a un 

r1~m~ro mayor de trabajadores que, bajo otras circunstancias, la unidad deberia 

de absorber. Esa situ~cibn ha propiciado que muchas de los socios se enfrenten 

a la realidad, en cuanto ,,1 futuro de su intervencifln en la unidad como simple 

fuerza de trabajo, en condiciOn de peones con la pérdida de libertad para la 

toma de decisiones en el manejo de sus intereses. 

La experiencia crediticia que data de los a5os sesentas ha sido y sigue 

siendo objeto de duras criticas por parte de loa ejidatarios implicados. 

Cualquiera que haya sido la situacibn real los campesinos consideran que 

fueron victimas de un enga~o, que condujo al enriquecimiento indebido de 

funcionarios del banco. Esa imagen sigue presidiendo las relaciones con el 

banco!' sin que hayan tomado medidas que despejen las dudas y permita definir 

de nuevo sobre bases m•s sanas la relacibn con los ejidatarios. 254 

Lo que parece un hecho generalizado, es el desconocimiento total, por parte 

de la mayorla de los socios, de los términos de operacibn, registro y 

devolucifln del crédito con el cual se han comprometido. Esa ignorancia crea la 

desconfianza imperante en lc:1s relaciones con el banco. Se puede considerar que 

como opera el crédito, su otorgamiento no parece tener una fundamentacifln 

econflmica solida, con ello se conduce a carteras vencidas de enorme magnitud, 

adem~s su eventual funcibn de capacitacifln se pierde, pues no ~e incluyen ni 

asesoria técnica pecuaria, ni cor1tabilidad, ni de mercadeo para los productos 

generados, por Gltimo, considerada la banca como urt subsidio también resulta 

ineficiente al beneficiar m~s a quiénes menos lo necesitan. 255 

A lo anterior cabe agregar que la desconfianza respecto a las instituciones 

del Estado se derivan de la falta de claridad de las operaciones emprendidas y 

a la arbitrariedad con qua se toman las decisiones que afectan,. de manera 

incisiva, a los supuestos beneficiarios del crédito. 

La •1ct ividad 

diversificada. Es 

4.5.- La angustia del porvenir 

productiva del 

precisamente la 

campesino mil pero siempre 

diversidad y la flexibilidad 

ha 

en 

sido 

donde 

estriba la posibilidad de supervivencia de los milpcros, a partir de una 

articul~cibn subordir1ada a otros se,lores que lo despojan de espacio y 
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recursos~ que e;·~tt·aen por disti11tas 1~·~'di~:~ una ::P-arcú~,r( importante dt! su 

producciOn .:iutbnoma y que ~e apropic~n de-· l.c, plll?Valict que genera su 

part1cipacibn en el mercado. 

Se h.c, mencionr1da la disminuciOn de los ·volumem·es~ en términos abs.ol~ltos, dn 

malz producidos y disponibles en la reqibn, pr~ceso que se determina por la 

rcduccibn severa de las supel'"ficiQs cultivadas con el grano. Sin embargo, los 

mayrts aunqL\e se a limen t¡:rn en lo fundamental de ma1z, no es su Cmico 

nutrimento, ei mai:::. determincl pero no agot.ct el sistema ¿,limentario. 

La relacibn hombre-tierra varia de mar1era considerable entre los ejidos, la 

mayoria de éstos rebasan la treintena de a~os de haberse formado y como es 

obvio, los padrones se han modificado bastante; en algunos se han registrc: ... do 

emigraciones y sus integrantes no siempre se han substituido, otros, por el 

contrario, se convirtieron en receptores de nuevos pobladores. 

En la mayoria de los casos, el n~mero de hombres en edad productiva es 

mucho mayor que el padrOn inicial, cabe mencionar que para los campesinos 

mayas, o al menos en la zona, el tránsito <1 la vida adulta y por ende a 

producir empieza entre los 13 y los 15 aRos, aunque para la ley agraria lo son 

a partir de los 18 aRos. 

Debido a lo anterior a lo largo del tiempo el estrechamiento del espacio se 

agudiza y aun en el supuesto de que la superficie ejidal fuera capaz de dar de 

comer a todas las familias que en el residen no es, en cambio, suficiente para 

dar trabajo a todos los brazos que la pueden hacer producir. Y no es que el 

recurso suelo no puedk satis~acer a ambas necesidades en condiciones normales, 

cuando no e:dstan restricciones en el uso del espacio y que tampoco se den 

cambios forzados en el uso del suelo. 

La situ1:-tción critica no es provocad<1 por causas inherentes al sistema 

agricolc1 maya, sino a las candi e iones e}!ternas que son las determinantes 

Gltimas de la involuci6n del sistema. Sin n1~s alternativas a los milperos 

desplazados solo les resta el subempleo, la proletarizaciOn o la emigraciOn. 

Esto nu es al~o nuevo, sucüde en todas las zonas.rur~les del pais, pero en el 

caso yucateco se da a partir de una situaciDn de antemano ya crltica. 

En los ejido~ no aparcelados, qu8 son la mayoria, el milpero camina un buen 

rato entre la selva, has ta dar con un pedazo que le ofrezca ventaj<is 

comparativas, segan sus prioridades para realizar su milpa. Asi puede optar 

entre un bucrn hubché o pm- un suelo mejor aunque éste no tenga un monte tan 

alto o por li:l pro:-:iniidad de una i11;¡ui1dir o de una rc.~jollada~ por la cercanla a 

su casa o por facilidad de acceso. etcétera. 

Seleccionado el sitio, lo marca y avisa a las autoridades ejidales con el 

-fin de que nadie m~s lo vayd C\ ocuµar. Lit sup~rficie má:-,imc.. que un ejidc1tario 
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pue!J~J t:.Uit1var o tuml.Htr ·..:i!\d'\ ano~ fu.e Ue).~f"fllil1i:'.\ en llOC\ etsamblea ejidal!' seg(m 

li:1 ri.:!c:1ci~n entra Ql 'nü~1ero de eJida'larioSt~!' le, SltJJE..1rfic1e cultivable del ejido 

y el nClmero de años que requiere la selv;;i pc1ra regenerarse de acLlerdo c,1 

~r1terio de los ca111pesinos. 

E.l n(rn1ero da áñus. necesar-ios pc..ra que l:t selvc1 St! restaure h¡,sta alc:c1nzc,r 

las conülciones 1nlnimaft!' que ya no las Optimas, para que pueda cultivarse es 

variable. conforme a ~Gltiples factores, a saber: suelo, humed~d, plagas, 

competencias y otros; sin e1nbargo. esa variacibr1 debe tener un rango. 

Hasta donde se sabe no e>:iste, con todo el arsenal de la ciencia y la 

lecnologia mod~rncis, un estudio qLle, de manera contundente"' establezca al 

menos, los limites mlnimos para la zona. Los mayas que llevan siglos haciendo 

producir la selva, responden al problema con palabras sencillas que podr~n 

juzgarse nada cientificas, pero que son profunda y dolorosamente empiricas: la 

tierra t..,stft cnnsrtda,, }'ª no da. Dentro de un marco de libertad y regulación, 

los milparos protegen su selva, por ser ella su patrimonio. 

Pero conforme aumenta la presi5n demogr~fita surge y se agudiza una 

disyuntiva amarga: o se reduce el tamaffo de la parcela hasta que sea 

insuficiente para dar cumplimiento a las necesidades dQ la familia o bien se 

acorta el ciclo de descanso de la ·tierra y se rebas~ el llmite inferior y el 

suelo no produce lo suficiente y entonces tampoco se puede sostener a la 

familia. Postura que se vuelve cada vez m~s cotidiana en el oriente yucateco. 

Ahora~:!Jien, en la region la disposición que guarda la tenencia de la tierra 

es muy compleja. E>:iste una indefinición de derechos agrarios de los 

campesinos que en la actualidad son 

ejidos, de ejidatarios can derechos 

usufructut"rios .. La presencia, en 

en nuevos centros de poblaci5n 

ctlgunos 

ejidal, 

impactt1 en 

t1g ot ct1n i en to 

una mayor presiOn sobre la tierra y en consecuencia de 

gradual, en la presenci<1 d<? conflictos internos en el ejido y 

su 

el 

surgimiento de corrientes partidarias del parcel~miento de los ejidos. 

En estas condiciones, aunque exista una cuota anual sobre el uso de la 

tierra por familia!' en realirlad la superficie usufructuada est~ en funciOn del 

n~mero de miembros de la familia en edad de trabajar, de la oportunidad del 

temporal, de la disponibilidad de capital, de la ausencia de calamidades 

familiares que supongan la salida d~l pueblo para generar un ingreso que 

permita sufragar esos gastos. 

Una actualizacibn de derechos agrarios rto solucior1a el problema, puesto quQ 

los campesino5 que sigan quedando ~in derechos. continuar~n usufructuando 

tierras d~l ejido. 

Argumentando i\CUerdos internos de no considerttl'" a los Nuevos Centros de 

Poblacibr1 Ejidal como ejidos aparte, ~ino con10 ampliaciones y con ello se 
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obtiane e.l de"rec.:-hu de ·trabé\j~·u'"· de manera indist1nt~1 en uno u otro~ ade1n~sll se 

cons1dora como reservd a los· Nuevos Centros de Pobl~ciOn Ejidal, de los cuales 

se har~ uso cuc:indo el dei.-erioro dei recurso tierrcl-vegetación Cllcanc:é su punto 

mas critico.· F·ero los ejidatarios con derechos r-econocidos pclra el ejido, 

pugnan por que la soluci011 se<:-t la pc:1rtida hc1cia los Nuevos Centros de 

Poblacifm Ejid<1l por aquellos q·ue ahi tienen <1djudi~adas tierras. 256 

Cada vez con m&s vigor se hc1ce presente unc:1 corriente de opinión en favor 

de que se proceda a parcelar las tierras ejidales. La delimitacibn de parcelas 

se comienza a dar y adem~s con la aparicibr1 de las unidades ganaderas en los 

ejidos, aquellos campesinos que ingresaron comprometieron, casi siempre, la 

totalidad de su unidad de dotación. 

Al paso del tiempo se inicia la desercibn de los socios, pero la superficie 

de la unidad ganadera ejidal debe permanecer inalterable, atada a un crédito y 

por lo tanto los socios que salen pueden optar entre salir del ejido o por 

trabajar en él de manera subrepticia. Esto significa que aquellos que 

continBan como socios usufructBan una cantidad mayor de tierra ejidal ya que 

ademis del aporte de su unidad de dotacibn, aprovechan la dotacibn de aquellos 

que la abandonaron. 

Pero el asunto es aun m~s grave, puesto que también los socios de la unidad 

ganadera hacen uso de m~s superficie para el cultivo de la milpa, t¡1nto a 

titulo personal como por medio de los hijos o parientes. En una situacibn 

similar se encuentran aquellos que dejan la unidad ganadera y que vuelven a 

cultivar la milpa. Finalmente, en ambos casos se produce un desplazamiento de 

campesinos cQn y sin derechos, se favorece un proceso de acumulaciOn de 

tierras al interior de los ejidos. 

La persistente presibn demogr~fica se traduce en una subdivisibn de las 

parcelas, forzando la fragmentaciOn a niveles que impiden una relacibn mLs 

aceptable entre los periodos de cultivo y de descanso~ con frecuencia eso 

conduce a que sea m~s rentable la incorporaci6n de pastizales al finalizar su 

periodo de cultivo. 

la creacibn de potreros es el componente mis dinimico del patrbn de uso del 

suelo en la regiOn. Y como se ha visto su desarrollo esta ligado a dos tipos 

de fenOmenos: uno es el proceso de concentraci6n de la tenencia de la tierra y 

el otro se deriva de los problemas que la presibn demogrifica origina en una 

agricultura de roza en un marco geogr~fico limitado. 

Los sistemas tradicionales fueron eficientes en la medida en que la 

economia campesina obtenia~ dentro de su horizonte tecnológico y necesidades 

precis~s, los recursos para su subsistencia. Esa eficacia tuvo dos factores 
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imp•::>rtantes,. por un lado la dispunibil.ldútl du suelo y de monie alta ~/ por 

otro. el conacin11e11to d~ las forma& m~s apropiadas de esos elementos. 

~1 romµ~rse el equilibrio los miiµet·o~ se vieron obligadas a bLlscar o a 

ajustnr las actividades productivas, ir1crementando los tiempos de una u otra 

pa1~a restablecer un minimo de su capacidad de reproduccibn. Los ingresos 

1nonetarios siempre se habian utilizado en l~s transacciones mercantiles de la 

regibn, aunque su intensidad fue variable en el tiempo, se debia buscar el 

dinero realizando otras actividades que de complementarias y temporales se 

fueron transformado en sustitutas y permanentes. 

La extraccibn de chicle y la explotacibn maderera fueron las actividades 

m~s socorridas a partir de la década de los treintas. a ellas se agregaron la 

elaboración de almidón y de alcohol. A partir de 1950 y en los siguientes 

veinte ¡;"ñas li:1 g¡;"ni:1deria y lá industria de la c.onstrucción serian las dos 

actividades m~s importantes que permitirian un ingreso complementario a la 

actividad agrlcola. 

Con altibajos y pese a todo, la milpa se mantiene como la principal fuente 

econbmica de la región. Su prll.ctica persigue dos objetivos bll.sicos: satisfacer 

las necesidades de la unidad de producción familiar y derivar una parte para 

monetarios. Esto se logrél vend~endo una la obtenciDn de ingresos 

porcibn o todo y también 

rnenor como las 

transformando el maiz en 

pavos y cerdos, siendo 

esto es, en 

los filtimos 

ganado 

los mll.s 

importantes. 

Una milpa es en lo fundamental, un cultivo de mal.z, pero también es mll.s que 

eso, es un huerto trashumante de cultivos. Entre las hileras de maiz se 

intercalan camotes, calabazas, frijol, etcéter~. Todas las semillas se 

siembran juntas en una sola operaciOn con el maiz, excepto el frijol que se 

siembra al tiempo de hacer la dobla, para que la !rul.a utilice a las- - cañas 

dobladas. 

Los rendimientos de m•lz varlan bastante de un ejido a otro, pero un 

promedio lo situarla al~ededo~ de una tor1elada por hectlrea, en el mejor 

los casos aunque llega a ser menor. Una failllli~ consume algo asi como 50 

kilogramos, de m~nera que solo alcanza a cubrir, de manera aproximada, 

veinte semanas, lo cual supone que~ para llenar l~s necesidades familiares 

de 

o 60 

unas 

se 

necesita cuando 1nenos cultivar de dos a tres veces la superficie actual, cosa 

que en estos momentos es dificil pero no imposible. Si se llegara a cultivar 

con milpa~ sin presiones externas, la superficie actual, en ella se incluye la 

propiedad privada, serla ~•paz de alimentar y dar empleo a la totalidad de 

milperos. 



~11 el p~s~do s~ ruauerian un~s 55 jorr1adas por tonelada producid~. hoy su 

invierten~ •l~µ~ndienou del ta1oa~u y aul tipo du monte~ entre 150 y 300 

. Jornadas. Aqualla~ milpas que r~quieren de tanta inversibn en jornadas. 

suponl?'n tü emµluo de personas cdt?na::; a l~~ unidad de produccilln f¡·unil1¡1r. 

Adem~s se utilizan montes cuya vegetaciDn no rebasa los tres o los cuatro afias 

de edad, lo cual repercute en los bajos rendimientos por unidad de superficie. 

Los instrumentos usados son el palo sembrador o xul, la coa, el machete, el 

hacha, la lima y la bomba fumigadora. Esta filtima empieza a incrementar su 

uso, ahora es ust,d,~ por un 30 o un 40 i. de los Ct<mpesinos. La bomba se emplea 

en el rociado de herbicidas selectivos para el combate de la maleza en 

especial del i.'1}onal. 

Los insumos utilizados en el cultivo son la semilla propia seleccionada de 

la cosecha anterior y en ocasiones comprada. Casi no se emplean abonos o 

fertilizantes quimicos, pero la tendencia a la baja en los rendimientos empuja 

con fuerza para su utilizaci~n, pera el costo es un impedimento importante. El 

uso de los herbicidas esta muy difundido a causa de que se est~n empleando m~s 

terrenos can menos años de descanso, ocasionando la notoria proliferaciOn de 

malezas y por lo cual el chapeo se ha vuelto una tarea muy laboriosa y pesada, 

es asi como los herbicidcts pasan a ser un renglón obligado en los castos del 

cultivo. Sólo e:·:iste un inconvenient<?, su empleo h<i repercutido en la 

desaparición de los cultivos asociados, debido a la hoja ancha de las 

leguminosas y cucurbit~1ceas~ éstas mueren al contacto con los herbicidas, la 

calabaza es la que presenta mayor resistencia y a veces a punto de morir se 

recupera, los campesinos tienen la idea de que el producto de esas plantas 

afectadas es de mejor Ct<lidad. A pesar de la presencia crecie.nte de plagas y 

enfermedades en los cultivos, casi no se emplear¡ insecticidas y fungicidas. 

Los huertos familiares permiten el cultivo de una variedad de malz precoz, 

frutales!' hortalizas!! plantas medicinales y de ornato. Este espacio es el que 

menos ha sufrido con el cambio en el uso del suelo, es delia1itado por lo 

general por un cerco de piedra, con una superficie promedio de unos cinco 

mecates~ e!:> al mismo tiempo un pCi.tio de l¿t casa y un espacio econbndco. Pocas 

de las frutas y otros cultivos se comercializa!' pero cuando eso sucede son 

ventas al menudeo en los pueblos aledaRos o por compra de algQn paseante. 

También puede llegar un comprador que and~ recorriendo las comunidades 

haciendo acopio de los productos. 

Algo muy distinto pasa con los animales, si la producciOn agricola es casi 

siempre de autoconsumo. los ani1nales domésticos~ cerdos y aves alimentados con 

los desperdicios de comida~ con productos de la huerta o del maiz que dia tras 

dia va disminuycr¡du o bien se les deja v~gar por la~ calles y en los mor1tas 
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ccrcanus. Pero t1ky ur1 ~a1n~r1to en ~1 ~recin1ier1lo d~ los cerdos. sey~n la 

relc:"ción de éosi:o-ben~-tit1u d~ lc:1 economia de mCl"Cé\do, en ese instante deberla 

de pone1~ d ld vent• los aoi1nales. al consu1nir 1n&s alimento del necesario y no 

aumentar 1n&s Je peso. sin cm~aryo, el can1p~sir10 no vende en ese momer1to. Los 

ani1nalcs cont111Qan siendo alin1entados, incluso restkndo porciones al consumo 

humano, e~perando que alguna n~cesidad determine su venta, esa emergencia 

JJUede s~r una enfermedad o por la necesidc\d de hacer un gasto en ropa, 

herramien·tas, etcétera, pero también por el agotamiento de la reserv~ de maiz. 

Puede venderlo a los comerciantes ocasionales que lleguen al pueblo y si lo 

venden, sin que en ese momento haya necesidad, puede ahorrarse un dla de 

trabajo, el viaje al mercado~ el costo del transporte propio y del animal. 

Cuando esto sucede, se efectCla c~si de inmediato la compra de un nuevo lechbn 

para sustituir al otro. Es raro~ aunque no inusitado, que un campesino consuma 

un cerdo de los que ha engordado, pues resulta muy caro para él. 

El caso de las aves~ guajolotes y gallinas~ es muy semejante, pero con la 

diferencia de que los huevos se destinan para el consumo in+antii, se venden 

huevos y aves a las vecinos y puede ocurrir que para alguna fecha importante 

de la familia o por otra razbn, se sacrifique alguna para su alimento, pero 

eso sigue siendo extraordinario y por lo comfin las aves y los cerdos ti~nen un 

destino comnn: los intermediarios ambular1tes o en el mercado. Si las aves y 

los cerdos son el equivalente da una alcancia~ cabria la posibilidad de criar 

un mayor nClmero de animé1les, para convertirlos eventualmente en maiz, pero esa 

posibilidad que podrla ser una buena fuente de ingresos, est~ limitada por la 

disponibilidad de malz para alimentarlos. Y aunque estas especies menores son 

importantes para constituir una forma de ahorro, se encuen·tran expuestas a 

frecuentes epizootias que abaten con fuerza a los inventarios. 

La apicultura es una actividad reciente y de creciente importancia por los 

ingresos que genera, superiores a los del n1aiz. Pero se da una concentracibn 

de y se enfrentan problemas en la produce ión y en la 

comercializaciOn. La apicultura r10 se ha goneralizado quedando reservada a una 

minoria por los costos, la inversiOn de jornadas casi exclusivas para esta 

actividad y la limitación territorial que supone un apiario. Ademis del costo 

de equipo y de reposición, se tienen la presencia de plagas y en+ermedades que 

se presentan cuando no hay floración y debe alimentarse a las colonias, otro 

punto importante es que la apicultura se ve afectada muy seriamente con las 

fumigaciones de herbicidas y con el paulatino decrecimiento de +loración como 

consecue11cia de los desmontes para el cultivo de la milpa y m~s a~n para los 

potreros. 
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;_ .. , '..alvicul tur~ t.:i1.:tuc:d1n..::in tt? ct=tr8ce d~ importancia como actividad y~1 qul: 

sblo es posible er1cuntrar ireas reducidas con monte mediano, con vegetacibn 

cuya achtd no t-:{C8tJt: lus ciiez a 4uince años_ y con algo de suerte los veinte. 

Sin en1bargo. hace unas decadas se conocierori la existencia de maderas 

preciosas talos como el cedro y la caoba, que ~armaba parte del ~rea 

concesionada a la empresa maderera ubicada en Colonia Yucatln, la regiOn fue 

objeto de un saqueo sistem&tico. que enriquecib a los concesionarios a costa 

de un medio ambient~ degradado. 

Un elemento mLs del sistema alimentario n1aya es la caza que, al igual que 

los otros elementos, jugb un papel importante de la dieta en el pasado. La 

fauna: venado, Jabali, pavo de monte, arn1adillos. tuzas, tepezcuintles y 

otros, fueron objeto de las casi rituales batidas o de la b~squeda personal. 

La importante modificaciOn ecolOgica realizada al desaparecer enormes 

extensiones de selva, implica, por necesidad, la concomitante disminuci5n y 

casi extinciOn de la fauna regional. Si antes se comia alguna pieza en las 

casas ca~pesinas, hoy cuando los campesinos se pueden hacer, de vez en vez, de 

un pavo de monte o tuza, pero es muy remoto que tengan la suerte de cazar un 

venado y en esos casos se lleva a vender a los centros urbanos para cubrir a 

c~mbio otras necesidades. 

Resulta irbnico de que mientras los bovinos pasean en los potreros, a 

escasos metros de los milperos, éstos sean los responsables, en gran medida, 

de que esos campesinos se hayan convertido, por la fuerza y la necesidad en 

consumidores de vegetales, pero, adem&s, esos veget~'les que podrian producir 

para variaF y mejorar la dieta, sean cada vez menos diversos, restringidos 

casi al malz y éste, por si fuera poco, sea cada ciclo agrlcol~ de m~s dificil 

acceso. 

4.6.- Milperos y rancheros 

Se ha mostrado como la constriccibn del espacio ha influido en la 

producciOn de alimentan entre los campesinos mayas, como han decrecido los 

espacios productivos, parcela y huerto familiar y como aRo tras aRo producen 

menos alimentos de los que consumen. Eso es, que cada ciclo est&n m's 

distantes de ser t1l1tosuficientes en los alimentos y por supuesto en otros 

renglones como salud, vestido, etcétera, por la sola vla de su produccibn, por 

tanto lo que hace falta se debe conse9uir en el extarior. 

Se establece un vinculo entre los campesinos milperos y el mundo blanco por 

la via del mercctdo. Aquellos <leuden en condiciones c<,da vez más desfavorables 

por cuanto van en busca de un bier\ escaso en la re9i6r1. Escasez originada por 
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a! interior de los ejidu5 en un deseen.su dci.',·lo.s:. r~~d~mi~n"tos, CilllSado$ en 
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1n~s abundzlni.e, en la medida en q\te' ia ~1Í.lpa, como satis1-=aclora de necesidades 

queda atr-!"s, son la fue1"za de trabajo y las jornada5 que puede dedicar a su 

venta. 

También influyen, en ese proceso d~ proletarización,- la necesidad de 

utilizar productos que no se pueden intercambiar simplemente por maiz. El 

milpero est~ atrapado por las relaciones comerciales y mercantiles, para pagar 

los servicios modernos en que se ve envuelto. Otro factor es la inseguridad en 

la cosecha~ puede haber algún año de buena cosecha pero eso no garantiza, par 

las condiciones de clim¡:1 y suelo, que otros años no sean pobres. La 

incertidumbre es presencia cotidiana en todos los años. 

En esas circunstancias, el milpero no puede apostar todo a la milpa, en 

ello arriesga la sobrevivencia propia y de la familia. Por eso el campesino se 

ve forzado a concurrir al mercado con la venta da su fuerza de trabajo. Tendr~ 

unos doce años cu¡:1ndo l¡:"'s mujeres sa incorporaron a la obtención de un in·greso 

monetario mediante el urdido de hamacas y el bordado de blusas, camisas, 

hipiles y ternos. Es un trabajo a destajo en la casa del campesino, las 

mujer-es reciben los materiales que necllsitan de parte de intermediarios, 

mismos que pagan el trabajo conforme las unidades terminadas. Los instrumentos 

de trabajo son propiedad de lds mlUeres. 

El trabajo en la región es escaso y mal pagado, pero es el complemento de 

la unidad familiar. Asegura parte de su alimentaciC>n anual mediante la cosecha 

de su parcel¡:1~ en tiempos que varían de tres a seis meses, el resto del año lo 

procura a cambio de la venti:l de su fuerzct de trab<:·do. Aqui hace su entrada. de 

nueva cuenta, la omnipresente gannd8rla, fuera de la posibilidad de 

emigr¡:"'ciOn. estacional o permanente, los únicas compradores de fuerza de 

trabajo en la zona son los r~nchos. 

Las condiciones d~ una abundante fuerza de trabajo, agudizadas por el hecho 

de encontrarse con un mercado cautivo d~ la misma~ son las determinantes del 

precio vigente~ por supuesto que no es el oficial, en la regibn, de las 

condiciones de trabajo y de la menguada capacidad de negociacibn de los 

campesinos. 

El chapeo de potreros y la siembra y resic1nbra d~ pastos son tareas que 

requieren de abundante 1n~no de obra temporal durante unos 3 o 6 mesas al a~o; 
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con e~cepciór1 del corto perio~u en que raau1eren cull1var su.milpa. 

Casi s1e1npr~ los dos tipos de trabaJ~dores, de base Y·ev~nt~ales~ yiv~~ en 

los ejidos debiencio tr·asladarse c1 los rc1nchos donde ~e e·mpléé1·n llevarldO·,· las 

henram1ent<:1.S propias, aunqL\e los C\ltimos cicoen mo" .. ·f-~rse de unos ranch.os .c1 otras 

segün la demanda de trabajo. 

Un poco mejor p;1gados se encuentrétl1 los vaqueros, viven en los ranchos 

dond8 disoonen de una casa y un solar, pocas hacen milpa y paulatinamente van 

perdiendo sus vin~ulos con los milperos. Casi siempre un mestizo se encarga de 

administrar el rancho. ahl vive y es el responsablQ de su buen funcior1amiento. 

faru no se crea que estfu n1ucho mejor pagado. un poco por encima de los otros~ 

pero se haya por completo del lado contrario. El duefio, el ranchero vive en 

Mérida o en ·rizimln pero sor1 los menos. visita su propiedad los s&bados para 

supervisar y pagar· a los trabajadores eni~leados en la semana. 

Ltt venti\ temporHl dE:I +uerzi:\ de.• tri'\bajo tiene un papel importante entre los 

milperos, siendo pos1~ie est~blecer tros renglones en la esfera del 1nercada: 

uno local que se basa en el lré~bajo agropecuario; otro regional, con demanda 

en los ranchos ganadet·os y en servicios; uno m~s en el peninsular~ cor\ demanda 

en la construcc1bn y servicios. 

La demanda. tiene 1'"eslric:c1ones no solo en cuanto ctl tamaño de la nlism~1., 

sino que se entrecruz~ con el trabajo da la milpa cuando se requiere. Adem~s 

se precisa el conocimi~nto de alg~n ofi~io, el manejo del espaffol y saber leer 

y escribir. 

Casi cr1 todo~ los eJidos. un reducido grupo t\a ter1ido acteso al podar 

C"cunOm1co y polil1co: t..•ste q1,.upo co111cid~ con élquellos que hé\O tenido u11e, 

1na.yor t.Jispo11ibilith'd d12 mt?dio-s de µraouci.:ión y df.• Ci.1pi"Lal, invet'"siones en 

cae ica:.::go cu~ndo en ltn C\ sol e\ pers.une\ (J fa.mili~\ concentr élrl el poder económica y 

politi~o itpoyado por los 91'"ltpUS de poder y étUtor idi.tdus de Tizimin. t::l poder 

ncanbmico se concentr'"' "" las p€.1 r~onev:. ·~ue controlern los c~tn¿lles de 

coinercialiL~ciDn de los productos imporli1r1tUb canto el íl1aiz y la miel~ adem's 

son los que abaste~er1 regularmunte los articulas da pr·imera necesidad~ asi 

integrnn perfecta1nente el neQocio. al atar la producc16n rnediar1te el sistema 

de crooito ~couidu. 



!'ti 

~l poder poliL1~0 es comµart1do por dos yrupos. uno que pierde fuerza· y 

otra qui:? v.:\ ganando tetren~ t\provlJcnandtJ !et ~r·oµa!lL'\l1tlL1 religiosa de lt1~ sectas 

prole~tante~ y la inte~tidumbrc do ius derechos &grarios. Los nexo~ de 

pat·enwsco entre los uu·e controlan el ooder económico y el pol5. lico son 

visiiJ!es. 

Exister1 varioc mecanismos para n1antener ~l control económico y politico • 

. uno de ellos es por la vla de la camercializacibn, al existir acuerdos tanto 

impllcitos como explicites entre los comerciantes locales y los de la cabecera 

municipal que hacen poco atractivo vender por fuerza su produccibn al milpero. 

El papel de los comerciantes es importante ya que, en los ejidos o pueblos de 

la zona, no hay mercado~ campesinos que congreguen a los milperos. El costo de 

la intermediacibr1 es n1uy alto, muchos productos que se consiguen en Tizimin se 

venden mis alto ~n los ejidos. 

El alcoholismo que es un problema presente en los ejidos, es un mecanismo 

más de control; es comCm que la cantina se encuentre anexa al tendajfm, 

perteneciendo al mismo dueRo, éste recupera el dinero que pagb al comprar ~alz 

o cualesquier producto con la venta de cervez•1 o aguardiente. 

Las relaciones con grupo& de poder polltico regional, a nivel municipal, 

orgCtnizaciones campesinas o partidos pollticas, son las que dan mayor 

posibilidad da maniobrar al interior de la localidad. Sus actividades están el 

comercio y el transporte, la ganaderia y la propiedad privada, aunque 

pertenezcan al ejido. 

Vinculados con los grupos de poder regional que a su vez, lo basan en la 

ocupacion de puestos burocráticos o también se dedican al comercio, la 

ganaderla y el transporte. Siendo comerciantes su poder estriba en servir de 

intermediarios entl'"e los campesinos y la sociedad capitalista; con menos 

nitidez que en el pasado, aun puede percibirse la brecha étnica entre la 

burguesia agraria y los mayas, a éstos se les dice mestizos; tod~vla se 

consideran blancas o espa~olos. 

Sin embargo, las limitaciones de la actividad econOmica ha obligado a que 

parte de la burguesia rural emigre buscando mejores alternativas cuando su 

movilidad vertical su v~ restringida, se da pues una movilidad de tipo 

horizo11tal. Hay en este grupa uria tendencia a la concentraci6n de la propiedad 

y de actividades aconOmicas •n&s rentables, restando oportunidad a otros 

miembros que se ven for~ados ~ salir. 

Se tier1e que la obtención de ingresos se ger1era en principio en el 

desempefio de las labores agri~olas y adicionalmente en actividades pecuarias, 

asi como en trabajos no agricolas que se realizan fuera del lu~ar de 

residencict. La pollli:1ciún do bctjos ingresos se dt~dica, por lo general. al 



cultivu d'2' .Lt.\ 11i:a.lpcl y ~ la venta U1J ~u ·fL\tff::.:a de tr··abajo, una fracción 

minuritar1a Je,ejidatar1os complem~nta su ingreso con la posesibn de. apiario~. 

L¡:, poblaciOn de muyor~~ in_~r-~sos _!:i~ ·c.omp~ne, fundamenti:,lmunte, de pequeños 

pr·opiut;:1.rio';3 cuya actividc.,d ·ecOn.Om.ica bisic.á. es 1<:~ e:·:plotaciOn de ranchos 

ganuúeros, di!;;ponen de un meJor act.:eso al crédito. c:1 insumos y a la 

tecnologia, cuentan con una abundante mano de obra de bajo costo proveniente 

del sector eJidal. 

Si los campesinos se emplean en los ranchos no es porque les guste, ni 

por-qua lo con~ideren un beneficio, ni menos aun por-que lo hayan escogido. Es 

tan sblo la fbrmula que han encontrado, por ahora sin posibilidad de escoger 

algo diferente, que les permite enfrentar condiciones que les fueron impuestas 

desde fuera y asi resolver el problema fundamental de su subsistencia. Los 

campesinos mayas afirman que si la tierra diera lo suficiente para vivir, 

nadie trabajaria en los ranchos. 

Ese apego del maya a su tier-ra es~ paradOjicamente, algo que lo salva y que 

a la vez le Juega una mala pasada~ ya que de alguna manera contribuye a 

reforzar- el sistema que lo oprime. El sistema se beneficia de que, a pesar de 

las condicion~s cada vez 1n~s adversas, los n1ayas sigan cultivando su milpa, en 

caso contrario, sufrirla algunos trastornos si cesara la actividad. 

En otras pc:1labras, los ranchos ganaderos son un mer-cado de trabr-do 

limitado, incapaz de absorber y emplear a los milperos a lo lar90 del aKo; 

esta es, sblo una parte de los campesinoH pueden alimentarse y sblo una 

porcibn del affo, sobre la base de la cantidad de fuerza de trabajo que los 

ranchos pueden comprar. 

El cese de l• actividad milper• supondria el incremento de· las cuotas de 

impartacibn de alimentos, un aumento en los ya criticas indices de desempleo, 

subempleo y mi9racibn campo-ciudad para YucaU1n y para l• re9ibn, una 

disminucibn o cese en el abastecimiento del mercado de alimentos, acarrearla 

aayores prasior1es demogrlficas y de subempleo y que son politicas, en Mérida, 

Chetumal, Tizimln, CancQn y Campeche. 

Por otra parte, al sistema le perjudicaria que lo• milperos alcanzaran la 

seguridad alimentarict para toda el año con sus medios. Si ellos fueran 

autosuficientes, todo el sistema de explotacibn caeria y los 9anaderos 

orientalQs se verictn ·forzados a refLUJiarse en sus negocios urbanos y el pais 

reducirla su exportacibn de carne. Mientras tanto, para los rancheros que se 

tuvieron 

que no 

que esforzar- pL:..ra t'"escatar vastt:"'s superficies 

reportaban dividendos o utilidades a la 

de tierras ociosas 

clase dominante 

o 

y 

posterior1nente recuper5 los excedentes monetarios por la via del intercambio 

comerci~·tl. 



l 'I~ 

f""l-=ti gracias c.. que lo~ cet111p~s1n6s .mayas cánti1.1.Cl.c1n_ CLt_J.tiv.~~do:.1a _inilpa,._ .,todo~ 

salen ~H·mañt.lü. saivU -.ios 1íli.iperos. quiéílas:_·Pese a· -laS:·,-di:fil:_~ft'a._de? .- necesitan 

seguir haciendo: milpa; 
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"Esta es id oemona de jas cosJs aue st.:ceaJeron 
y que n1ciercrn. 1ii todo paso, Ei Jos naoian can 
sus propJas aalaDrds v asi acaso no toao se 
entunoa en su siqni f1cado: pera, derecnamenre. 
tal ca110 aaso todo, asi esrd escn to. ia sera 
otra vez .tuy b1en expl1cada tadc. t' tai vez na 
ser A ••lo ... // Pero no esta a la vista too·o Jo 
que hay dentro ae esto1 n1 cuanoo ha ae ser 
explicado. Los que lo saben vienen del gran linaje 
de nosotros, Jos ho•bres 1ayas .. .I/ Los pobrecitos 
no protestaban contra el que a su sabor Jos escJavitaba, 
eJ Anticristo sobre Ja tierra, tigre ae los pueblos, 
gato 1ontés de Jos pueblos, chupador oeJ pobre indio. 
Pero JJegarA eJ dla en que lleguen hasta Dios las 
JAgriaas de sus ojos y baje Ja justicia de Dios de 
un golpe sobre el 1undo. iVerdaderaaente es Ja 
voluntad de Dios que regresen ilh-KantenaJ e Ix-pucyoH, 
para roerlos de Ja superficie de Ja tierra!' 

Libro de ChiJaa BaJaa de Chu1ayeJ 

5.- LA PUERTA ABIERTA AL CONSUMO 

s.1.- Que ~ue de la milpa de ayer 

En los C1l timos años se ha producido un cambio s<1ludable. Ahora se presenta 

una imagen nueva, la cultur~ popular, el pensamiento tradicional, el indio, en 

suma, no solo es bastante pragmático en su pens~\miento y 'con un profundo 

sentido de la realidad. Ahora se le presenta como un filbsofo abstracto, 

hacedor de una cosmolo~ia intrincada y de complejas construcciones morales. 

Presionados por el manejo eficiente y racional de los recursos ambientales en 

la cultura occidental, sus ílliembros se han volcado hacia los problemas de l~ 

adi'.:1ptación ecológica que otras ~ociedc.tdes han enfr€:'ntLtdo. 

En el caso de las zonas del tr6pico hQmedo fue necesario que las habitasen 

sociedades enérgicas y saludables, para someterse a rigurosas condiciones 

climatológicas y a la gestión de recursos naturales f~cilmente agotables, que 

desarrollaron no tan sblo un conjunto de normas de conducta altamente 

adaptables par~ la supervivencia, por adaptable se entiende cualquier hecho 

que aumente la probabilidad de vida del individuo o del grupo, mismas que se 

instalan en al marco de cuerpos institucion~les eficientes. siendo quiz& lo 

m~s importante un sibtema de creencias coherentes~ que cuentan con ur1a bas~ de 



valúrt..•, tutor temen te 111ut1vttt.i<Jres qu~ hac:.~rt scii>ortao~~s los prOblemets de la 

o:üstt?nc H1 hu1nana en ün inundo impredictibl~· .. 

Se h·c, trcd.~ú:lo· de ciemos{r- ctr · -L:,s ·re1a·c-ioi1es _.:que .:·t:n::íSten entre los conce~tos 
. .. .. "-'- _,,_:._ -·-'' -"···· ,_ 

cosmollJgicos mayas ~· i<ts· , .. e-i~lidaét'eS-_i:le--::nt ··~~dilPf~C~ón ')l .un entorna fisito dado. 

Esto l?S QLU.? i~i cosmolo9la y .'ias: eStíúctUl"étS"iufticas, junto con la con ductil 

ritltc:tl Jerivilda de t?llas!I rep.t·~se~'.tan··;t?n - ·~o-dos -loti aspectos un conjunto de 

principios ecológicos y que ésto·s·-fonnulan un sistema de normas soci<1les y 

econbmicas con un valor altam~nte adaptativo er1 el esfuerzo continuo por 

mantener un equilibrio viable entre los recursos del entorno fisico y las 

demandas sociales. 

Si bien las regiones de selva lluviosa o d~l trópico h~medo se han 

descrito!' a menudo!' como bastante homogéneas, lo cierto es que existen muchas 

diferencias ambientales que tienen considerable influentia sobre el •mbito y 

el éxito de las respuestas adaptativas humanas. Las especies animales y la 

flora!' asl como las tierras adaptables a la agricultura no est~n distribuidas 

uniformemente y se puede afirmar que existe una considerable fluctuaciBn de 

recursos entre unas regiones y otras y aun dentro de éstas. 

Los mayas est¡n vinculados a su h~bitat por un cfimulo de experiencias. En 

un primer plano, da acuerdo con el mito y la tradicibn, las tierras habitadas 

por ellos en la actualidad, estuvieron originalmente pobladas por sus 

antepasados. Aunque el entorno maya puede describirse en gran medida como un 

entorno natural, ellos lo perciben como un entorno hecho por el hombre, 

transformado y estructurado en el pasado no tanto por las actividades 

explotadoras de sus ancestros!' como por ht:1ber sido imbuido por ellos de un 

significado simbólico. Existe una perspectiva temporal en su comprensión del 

entonHJ. Por otra parte, el territorio maya est'1 rodeado de tierras ocupadas 

por otros individuos no mayas a sea coloni=adores. Por consiguiente los mayas 

deben nec~sariamente subsistir dentro de los limites de su entorno, adem&s 

deben aprovecharlo del mejor modo posible. Tien8n que basarsQ absolutamerite en 

sus recursos locales y en sus habilidades tradicionales para explotarlos. 

La naturaleza ere~ un número limitado de animales y plantas colocando ambas 

categorias bajo el cuidado constante de seres espirituales especificas que 

debian de guardarlos y protegerlos contra eventuales abusos. Se asignó sólo 

una extensibr1 de tierra~ restringida y limita~a por todas sus partes de modo 

permanente. En otras palabras~ la creacibn del universa no era concebida como 

un sisteina global o expansivo!' sino que se trataba de ur1a proposicibn bien 

definida!' limitada con unos recursos fini·tos y rastringidos. Ni tampoco fue 

como un c1cto sencillo limitado en el tiempo, continúa 

ininterru1npidamente!' se imagina que el circuito tier1e una cantidad limitad~ de 



~ll~rgi~ procre~~ora _que iluy~ continuan1ente 8n~re el ·:hbmti~e.~ el anim~! o 

pla11t~. e11tre la sociüilad humana:y ·_.ia~1lat~~aleza. Dado':tjue~ la energia es 

liuiit:.:uL.~ p r~StY.'i11Y1Lia·~··°'·e1 :hOmbr''e.-Puede hsi·r~~i'a:.qLle. 'neC:esrte-sf>la:en cier·tas 

cono1cio1iés y· debe con~-~r.t"t~ .$~~: inl11iíl~Ó de cr\twgia t.omé\da. __ en una esencic. que 

puea\.:i rein'cor·~orar~e ··ai- :··c·1r:¿¿1 t:O·.> ·:;:_. 
Para los mc\Y,lS el mundo se c.oncibe como un si&ll!Hlld en el que~ la cantidad 

de salida de energia esti directao1enta relacior1ada con la cantidad de energla 

que recibe el sistema: un individuo nunca debe crear una perturbación en el 

equilibrio ganeral, no debe utilizar energia sin restaurarla tan pronto como 

le sea posible. En el modelo cosmológico maya, el sistema. necesita 

reequilibr~rse constantemente mediante entradas de energia recuperadas por el 

esfuerzo individual. Constituye una proposicibn religiosa que est~ intimamente 

relacionada con la organizacibn social y econbmica del grupo. El equilibrio 

general del flujo de energla se convierte en un objetivo religioso, en el que 

los conceptos ecológicos mayas juegan un papel organizativo dominante. 

Entender la estructura y funcionamiento del ecosistema se convierte por 

consiguiente en una tarea vital para los mayas. Se sigue que el conocimiento 

etnobiológico que el maya tiene de su entorno no es casual y no es algo que 

asimile mediante una familiaridad cada vez mayor y una sensaci5n de 

experiencia repetida; se tr<>ta de un conocimiento estructurado, disciplínado y 

basado en una larga tradicibn de investigación y que es adquirido 

necesariamente como parte de su equipamien·to intelectual para la supervivencia 

biológica y cultural. Podrla pensarse que existe entre ellos un esca.so interés 

por conocimien·tos que probablemente aumentarlan una explotacibn m~s efectiva, 

por no mostrar una gran preocupacibn por maximizar los beneficios a corto 

plazo o por obtener m&s alimento o materias primas de las que en realidad 

necesitan. Sin embargo, muestran un gran interés por acumular conocimientos 

objetivos acerca de la re~lidad biol6gica y por encima de todo, en relacibn de 

lo que el mundo flsico le exige al ho1nbre. Consideran que ese conocimiento es 

esencial para la supervivencia~ porque el ho1nbre precisa de llegar a una 

conformidad con la naturaleza~ si quiere existir como parte de la unidad de 

ella~ ade1nás debe acompasar sus df..1mandc.lS con las posibilidades que la 

naturaleza le brinda. 

Por otra parte, la conducta animal posee un gran interés para ellos, porque 

a menudo establece un modelo de lo que es posible en términos de una 

adaptaciOr1 lograd~. Poseer1 conocimier1tos detallados de aspectos tales con10 las 

variaciones estacionales y las microdistribucior1es de las especies animales y 

plantas en su h~bitat. Tiener1 una excelünlo con1prens10n de las comunid~des 

ecolbgicas, de la cor1ducta de ir1seclo~ soLiales. de la~ bandadas de p~jaros y 



~Je utr·as ~or1~as J~ i~ cunüucta - culeciiv~ a11i1ual. f8n~1neno~ tales como el 

p .. ,rtt!:litismo.. li:t ~i1ni:J.LO'lis~ t:d .éom~ns"~-lismo y" otFa~, ·rera.ciones· er1tre especies 

r..oe:<i!:i1-ente~ han s1ua otJser·vada·s oor ello$ y las~:s·e~·,_~_lan:·c.t?mo Posibles modelo~¡ 

d~ ,-uJt1p taciOn .. 

fn la cul~ura maya, el individuo es consciente de que es miembro de una 

compleja red de int~racciones que incluyan no sOlo a la sociedad sino al 

universo misma. En estQ contexto de interrelaciones esenciales de todas las 

cosas. una persona deb~ realizar diversas funciones que van mucho m~s all~ de 

sus roles sociales y que son extensiones extrasociales de un conjunto de 

normas adaptativas. Estas reglas o normas encauzan las relaciones de una 

persona no s5lo con otros individuos sino también con animales y plantas, en 

realidad con todos los componentes bibticos y abibticos del entorno. Las 

normas que el individuo debe seguir se refieren, por encima de todo, a la 

conducta cooperadora que tiene como objetivo la conservacibn del equilibrio 

ecolbgico como calidad deseable en Dltimo término. Asi las relaciones 

ecolbgicas entre el hombre y su entorno Bon formuladas, no sblo a nivel 

cognitivo, sino que son de manera evidente, también una relacibn personal 

afectiva en la que los animales y plantas individuales son tratados con 

respeto y prudencia. 

Los mayas son muy conscientes del hecho de que para mantener un equilibrio 

estable de entradas y salidas de energia. se deben instituir mecanismos 

reguladores y lo que es mls, deben ser respetados absolutamente por todos los 

miembros de la sociedad. Estos controles sociales poseen necesariamen·te!I unas 

implicaciones adaptativas milrcadas y deben ser respaldadas primero en todos 

aquellos aspectos de la existencia que, en gr¡:~n medida, determinan la 

supervivencia. La degradacibn ambiental es interpretada en términos de 

agotamiento del suelo y de la eventual extincibn de la caza y la recoleccibn, 

asi como del incremento en la inversibn de trabajo y que trae aparejada la 

consecuente disminuciOn en los productos. 

Los mayas creen que el universo esta en un deterioro continuo. As1 

consideran que en el pa~ada la gen·te era m~s sana, m&s fuerte y m•s 

inteligente, las frutos m~s grandes y ru~s exuberantes. Se~alan que la vida 

animal era m•s vigorosa, la caza abundar1te y variada. Cierto es que en el 

presente, esa sensaci6n de destino catastrbfico esta m~s que justificada. No 

sblo en el ~rea maya en bastantes partes del mundo, las selvas, el trbpico 

hOfi1cdo se encuentr~ en plena decadencia y retrocediendo a nivel mundial. Pero 

la S8nsaci5n de entropia que tienen los mayas~ de la tendencia hacia el 

desorden y el caos~ adem&s de ser el result~do de sus dificultades actuales, 

repreuenta una ansiedad ~xistencial quu forina µ~rte de su cosmologia y su 
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de crecimiento Y. JeclinaciO~. 

t:i. p1..mto cr·Ll(.ial -,de estu.:idea ·~f~ -J~·~orde1~'~:cr·e¿ien'te .. vct siempre seguidt\ per

la resolución inStft.Uc·i-oittllizad~ 'ci''k--i:\~~rear --~i. m~md~ y de restclblecer su orden 

y finalid~d como se aseve~a an la tradiciDn cosmolbgica. Cabe menciQr1ar que 

este ciclo continuo de creaci5n~ destrucc16n y recreaciOn rituales pueden ser 

encontr·ados en muchas otras sociedades y es un mecanismo de supervivencia 

cultural y biolbgica. En el curso de estas eventos ceremoniales, cuando el 

universo y todos sus componentes estan siendo renovctdos!I una meta adquiere 

importancia capital: reafirmar las conexiones con las generaciones pasadas y 

futuras, junto con la expresión de preocupación sob1·e el futuro bienestar de 

la sociedad. 

El acento del ritual recae sobre la unificación del grupo $OCial, sobre la 

continuidad, sobre los estrecho• lazos de identidad que unen a la sociedad con 

el pasado y que la convierten en el cimiento del futuro. Parece que esta 

sensaciCin de unidad aport« vo1lores fuertemente motivadores y acusados 

incentivos para la responsabilidad ecolbgica. Los rituales tienen una poderosa 

funcibn cohesionante y se cree que en muchos de estos rituales los animales y 

los vegetales participan, expres~ndo con su presencia su interrelaci~n e 

interdependencia. Los rituales estln esencialmente preocupadoi por el 

equilibrio biolbgico, ademls, los mitos y leyendas no son una simple 

literatura, represent<in un esfuerzo realmente notable en la interpretacif>n 

intelectual, para proporcion,,r una matriz cognitiva de la vida. Son una gula 

para la supervivencia porque establecen normas de conducta, no solo par~ las 

ocasiones rituales sino para la vida cotidiana. Un aspecto que pasa 

desapercibido mientras no se descifren los cbdigos metafbricos en que se han 

transmitido. 

La cosmologia maya no describe el lugar del t1ombre en la naturaleza en 

términos de dominio~ de posesibn de un entorno subordinado, ni en modo alguno 

expresL1n un confLl'50 sentido de Llrmonitl con la na1.ur¿,leza. La naturaleza en su 

opinión, no es una entidad separada del hombre y por consiguiente, él no puede 

confrontarse u oponerse o arman izar con ella como una entidad separada. 

Ocasionalmente el hombre puede desequilibrarla por su mal funcionamiento como 

componente!' pero nunca se encuentri:1 separado de ella. Se considera al hombre 

como parte de un conjunto de sistemi\S supra-individuales que~ ya sean 

biológicos o culturales, trascienden la vida individual dentro de la cual la 

supervivencia y la cons~rvaci~n de una cierta calidad de vida sblo sort 

posibles si se permite que todas las restantes formas de vida puedL"n 
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evu1uc1unar dto: dCUerdo con sus not:el.:iidadf.:!:.i espt:>c1·ficas, tal como se ~lsegura en 

los mitos v tradi~ion~s cos1nolbqicas. 

5.2.- Lo que ha sido este negocio 

Como se ha mencionado en otn:1s par tes" li:1s debiles condiciones productivas 

de los suelos de la regibn y las condiciones clim~ticas~ ofrecieron desd~ 

siempre un m~rco estrecho de posibilidades p~ra los asentamientos humanos. Los 

sistemas de subsistencia fueron suficientes en la medida en que, la econom5.a 

doméstica debla obtener en su horizonte tecnolbgico lo• recursos para su 

subsistencia- esa eficiencia tuvo dos integrantes, por una parte, 

disponibilidad de suelos y vegetacibn alta y por otra, el conocimiento 

detallado y preciso de las formas m•s convenientes ~e combinacibn de los 

factores presentes. 

La tecnologla tradicional agricola, en tanto la aparicibn de nuevos tipos 

de tenencia de la tierra y producciones distintas, asl como ~l crecimiento 

demogr•fico, no significaron una disminucibn de los recursos aprovechables y 

por consiguiente un r•pido decrecimiento de los periodos de descanso, permitib 

asegurar producciones y rendimientos ade~uados a las necesidades del grupo. 

Diversos autores han insistido en lo delicado y fr~gil del equilib~io que se 

establece en los sistemas agric.:olas de sociedades campesinas como la maya, 

donde el cultivo del malz y otras leguminosas intercaladas rigib durante 

bastantes aRos la alimentacibn de los campesinos. 

La ocupacibn del suelo, factor de disponibilidad total en la génesis del 

sistema agricola maya, tuvo como correlación social la, organizacibn de 

mecanismos de car~1-cte1'" comunitario para las normas de acceso al recurso suelo 

y al monte alto. La unidad doméstica procedla de manera individual en las 

l~bores~ aunque algunas asociaciones de carácter comunitario aseguraban la 

participac1bn colectiva en obras menores~ pero trascendentes, de servicios. No 

se dejaran de perfeccior\ar conocimientos detalladas_ minuciosos y especificas, 

en el manejo de recursos ambientales en los sitios en que cada familia culti~b 

en una estrecha vinculaci~n con las caracteristicas del medio ambiente, la que 

sirvi6 con10 base sustar1tiva de una diela diversificada que se complementaba 

con los entonces abunda11tes recursos de la caza. 

Cada con1unidad fue constituyendo una asociacibn alrededor de una autoridad 

local, que ejercla funciones de rcgulacibn al tien1po que, por razones de 

prestigio y acceso a los recursow disponla de capacidad relativamente mayor 

para la acumulaci5n de excedcrttes. Autoridad y r~gulacibn, posibilidad de 

ofrecor varios tipos de ayuda en ld n1edida en que disponia de excedentes, 



co11-i:1gurrtron_una ~.r!Jd_n1.:-:etc1~11 _scic.úd _auloí1tar:1tt. IJUFO qUL' resultaba -func1urHd 

p.:-tra ius 5.L'i tcm.:.s · s·ot.; :Lu1:N:onf.unicüs .'.,reg font~ies-_a i~~c lu_$O estiltales. Sin embargo'.' 

c~be menciL>n.ar qu~ -~11 t~das L.1s· .·r-t:1u.Lo11es: donde Q>:iste un tip1J de agricultur.:-t 

similar a la mayCl:a el cho~~~e c.o'nf-ra l~ls limite1cior1es de espacio ha significado 

el ingreso a un r•pido periodo.de crisis.w involucibn del sistema productivo y 

por ende de la cul turc1 entera. 

Empobrec.iR1iento y rustriccibn de los recursos disponibles~ reduccibn de la 

dieta en calidad y en cantidad, aparicibn de problemas relacionados con las 

plagas y enfermedades asociadas con la transformacibn de la biosfera, se 

presentaron ante la cultura m•ya. Estas no est~n preparadas para el contacto 

creciente con las influencias y politicas de un nuevo entorno social, politice 

y econbmico. ni para enfrentar las formas de modernizacibn que, a partir de 

centros urbanos regionales, suponen la presencia de nuevos intereses y nuevas 

reglas de juego. Pese a todo, las instituciones propias de una sociedad 

campesina persisten" corno e:{presif>n de un pasado:a en sus relaciones con la 

comunidad de que surgen. 

Como las condiciones internas y externas han variado y cambian r~pidamente, 

no es casual que la capacidad que algunas familias obtuvieron para acceder a 

la constituci5n de excedentes acumulables. se vaya ampliando en un futuro. 

Esas condiciones se han volcado preferentemente a la esfera de 

distribucibn. No se constituyeron en intermediarios para la introduccibn de 

al ternat iVi:-ts, que permitieran a la comunidad enfrentar con éxito las 

posibilidades impuestas por las exigencias de la crisis. Se creb asi una 

situacifm de estancclmiento con grt\ves consecuencias para la mayoria de la 

poblacibn maya. Simult&neamente se acentQan y adquieren formas modernas en los 

procesos de concentración detectados. 

Es notorio un proceso de deterioro de la confianza y certidumbre en la 

propia capacidad local part-t enfrentar los problemas productivos y 

socioeconbmi~os y en ocasiones con10 desarrollo de un método experimental 

eficiente, hoy suele presentarse como un recuerdo lejano y casi mitico. Ante 

las solicitaciones de !a sociedad moderna. aun en sus formas provinciales y la 

carencia de posibilidades de acceso a los nuevos consumos, una buena parte de 

la poblacibn busca eludir los problemas, las dificultades y los retos. En esa 

perspectiva el alcoholismo resulta ser un flagelo contumaz y creciente. 

E$ probable que sin aportes externos de energia" en forma de insumos, 

conoci1nientos y tecnologias los mayas no puedar1 enfrer•tar la crisis actual. El 

factor fisico m&s importante QS la limitacibn del recurso suelo, limitada la 

posibilidad d~ con·tinuar con el sistema dQ tumba-roza-quema empl~ando la 

tecnolog i '' tradicional. ~e vu~lvc imperativo encarttrar alternativas que 



111:-:>r·11111..Ll!!lt.iu 1.:.unst'rVi:\r ·ei t•!:.>t.:ct~u ~uelo ol~¡:..u111Ule, i1npidan .la continuidad de li\ 

tene11c.1.c.. hac1ü r·t111d111u111\t1:>:i decl',.~c.ientt:os. Sin emb~trgo, desde el punto d~ vista 

lecr1ol6aicu, el ~5c~su nivel de investigaciones y resultados operativos 

d1spon1bl~s. asl cwn10 la iaita du expericr1cias pr~c(icas qu~ liguen esos 

tr~bajos a la pet·c~pci5r1 y aprendizaje actual de· los mayas, implica .la 

carencia de alternativas probadas y conf1&ble~. La misma fragilidad y carencia 

de recl\rsos de los campesinos. supone une., fuerte limitación para plantear un 

crecimiento alto de riesgos y compromisos por parte de las instituciones 

oficiales. La evolución en perspectiva es dramática:ii a menos de lograrse una 

intervencibn oficial adecuada. 

A los bajos niveles de ingresos 

calidad de vida de la regibn, 

empobrecimiento de los recursos 

y nutricifin, al deterioro general 

SEl debe agregar la cont in u id ad 

ambientales. La migración no es 

de la 

del 

una 

alternativa que los campesinos consideren accesible ni conveniente. Por otra 

parte, las tendenci~s pre~entes en el sector privado:ii predominantemente 

ganadero, pese a los aceptables y relativamente satisfactorios métodos de 

manejo y tecnolog1a empleados, la conserY¡icibn de suelos es el renglbn 

importante de esta actividad; de no mitigarse la tendencia detectada del 

empobrecimiento de las disponibilidades de suelo, las explotaciones priYadas 

se verln impulsadas a acentuar la presibn sobre el sector ejidal con las 

consecuencias previsibles. La interaccibr1 entre los ranchos y los ejidos~ 

expresan tendencias a la polarizacibn creciente y la con~lictividad social. 

La descripcil'>n presenta un corte, en un momento dado, de la estructura 

socioeconbmica de la regibn oriente y como se ha serlalado, al contemplar la 

situación de la tenencia de la tierra y como lo sugieren los elementos de 

desequilibrio presentes en la caracterizacibn de los grupos sociales~ esta 

situación lo tiene de todo menos de est•tica. 

Los antecedentes mostrados permiten afirmar que se advierte en la regi~n 

una tendencia general a la po.l~rizacibn social y econOmica. A ella conducen 

los diferentes caminos de descomposicibn de la estructura de tenencia de la 

tierra y el tipo de acumulaciDn que caracteriza al grupo de los ganaderos. Los 

antecedentes referidos llevan a prever un crecimiento cuantitativo de los 

grupos en descomposición, lo cual significa un deterioro de las condiciones 

promedio de producciDn y de vida de la mayorla y a un enriqllElCimiento del 

grupo de ganaderos. 

El limite de es~ tendencia e~t~ d~do por la viabilidad soci~l de un proceso 

tan acelerado de polarizacibn de lenoncia de l~ licrra o por el agotamiento 

del 1nercado ~e tierras en quu se basa ~1 crecimiento del grupo de los 

ganaderos. Adem~s todo eso der1tro del n1arco ~n que también se h~ llegado con 



la tecnologla presente del primer grupo 'Y en s~ caso del segundo, del m•ximo 

aprovech;.miento del área disponible. Un grupo minoritario, más allá de lo que 

suceda con algunos 1nie1nbros individuales·, estaria en condicione'Sj d" 

mantenerse. al menos te~rica1nente. ~n una situacibn ~e cultivar milpa si se 

llegara a impedir o a revertir el deterioro d~ la relacif>n hombre/tierra en 

sus explotaciones. Ya sea por el aumento de la extensif>n de los terrenos o por 

la expulsión de los ejidos de su creciente poblacibn econbmicamente activa o 

bien por la intensificacif>n de su actividad productiva, al menos por un 

tiempo, por el uso de insumos industriales. Esta Clltima opción tiene, por 

cierto, limites muy cercanos dados por el contexto de la agricultura campesina 

del trf>pico. 

Entre los factores coadyuvantes del proceso de polarizacibn se tiene a la 

alta tasa de crecimiento poblacional con los consiguientes procesos de 

subdivisif>n parcelaria que aceleran la descomposicif>n de las explotaciones. El 

deterioro de la potencialidad productiva de la tierra, derivado de la 

reduccif>n de la relacif>n cultivo/descanso, tan decisiva en las condiciones de 

la agricultura de roza-tumba-quema. La inacciOn de las instituciones 

encargadas de velar por la situacif>n de tenencia que han contribuido a 

legitimar una serie de procesos !legales de compra-venta de parcelas, 

usufructo mDltiple, etcétera. El crédito bancario que ha tendido 

concentrarse fuertemente entre aquellos grupos de mejor si tuacif>n 

socioeconf>mica y a favorecer la actividad pecuaria en forma prlcticamente 

excluyente. La magnitud reducida del mercado de trabajo extraejidal, que es 

incapaz de absorber el actual excedente de maria de obra, aun a niveles de 

remuneraci6n que en los mejores casos goza del salario minimo vigente en la 

zona, cuando lo comür1 es la mitad y en ocasiones menos= la persistencia de 

esos factores, se~ala la tendencia a la polarizacibn. 

Con el impulso de ~reas agrlcolilS de tipo comercial, imponiendo modelos 

tecnolf>gicos de otras regiones, se ha creado un menosprecio de la tecnologla 

traüicional. Cuando se comparan ambos modelos~ se tiene la i~presi6n de que 

mls que una tecnologia atrasada es una tecnologia diferente. Siendo posible su 

mejoramiento utilizando insumos modernos~ no es indispensable ni necesario por 

el alto costo social¡ econbmico y ecolbgico que representa. Pero mis 

importante es que en la mayoria de las experiencias, se muestra que no debla 

alterarse~ porque la forma av~nzada o moderna no se adapta a las condiciones 

ecolbgicas radicalmente distintas. 

Cuando sa confunden <.Jesarrollo con crecimiento numérico de la producción~ 

se crean polos capitalistas como solucibn Ml descenso de la tasa de 

crecimiento de la agr·icultura. Pero con la implantacibn de ese modelo~ se da -
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un rc~uitada contrario a lo que se plantea.· cada ~{tio~empobr~~e~~.gran nOmero 

d·2 p0rsonas en una e:{ tensa f1r·e~~ ae iÍ1fl·uenCíil .. 

t:ute uft!cto negi:tt:ivo sup~r¡t con ·crect?~ al !"e~ult.ád'o-.P-~si.tiv~; <?l ffioUo tJe 

O~('fC\r es sencilla. con la creaci6n· de los polOs s·~ desplaza a los cc1mpesinos 

del m~rcado y con ~iio disminuyen SU$ ingresos y su poder de negociacifm se ve 

muy reducido. 

Consecuencias de esa situacibn es la rLpida dep4uperacibn de un porcentaje 

significativo de unidades de produccibn campesinas, su posterior migracibn a 

los centros urbanos, el crecimiento deformado de los servicios, el déficit de 

productos basicos, la dependencia pc1r a su obten e ión, la concentr ac iOn del 

poder polltico y econbmico en una minarla que generalmente no es propia de ese 

lugar o bien la vinculacibn o reforzamiento del grupo local con ese o con otro 

grupo regional m~s poderoso que se moviliza en espacios socioeconbmicos y 

politices diferentes y m•s amplios. 

Lograr el desarrollo de la agricultura supone tomar en cuenta la tecnologla 

del grupo social de que se trate. Las tecnologlas indigenas han sido creadas y 

fortalecidas a través del tiempo y la mayorla de las veces, se utilizan para 

obtener de la naturaleza únicamente valores de uso. Suponer que para el 

desarrollo de la agricultura sblo existe un camino a seguir y que por lo tanta 

lo único que debe hacer es trasladar los elementos creados para otras 

condiciones, es algo errbneo ya que para muchos de los medios ecolbgicos en 

que se encuentra la agricultura indigena, 

creado una tecnologla que substituya 

en este caso maya, aún no se ha 

favorablemente a la tecnologia 

tradicional, tomando en cuenta los objetivos que ésta persigue. 

A lo largo de la historia, no solamente maya, la tecnologla como medio para 

salvar la contradicción entre el hombre y la naturaleza, siempre se ha 

adaptado en una relación de causa efecto a un modo de produccibn determinado. 

Siendo el problema asi, el tratar de convertir a los campesinos en 

~1gricul lores 

expectativas 

del mercado 

sobrevivir. 

tecnolbgicamente avanz~dos. r10 corresponde a sus necesid~des y 

y signi·fica para ellos el correr riesgos muy altos al depender 

y de los dudoso• resull•dos de la tecnologla nueva para 

Los ca~pesinos enfrentan r1iveles especificas de necesidades que de acuerdo 

a su nivel tecnol5gico, grado de organizacibn y consecuentemente de 

disponibilidad de recursos, son satisfechas mediante el uso productivo de 

determinados tiempos de trabajo. Adem•s, a nivel de la tecnalogia tradicional 

y ~on amplios recursos por explotar er1 relación a una reducida presibn 

demogr~fica, cor1 tiempos de trabajo relalivamer1tc cortos, lln campesino es 

cap~2 d~ cubrir ampli~ment~ sus necesidades y de contar con un excedente que 
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!V permite una t:lerta Ol_vorsi f:il:ac.L6n d,e l··a pÍ"'odÚct.i&n e'- fnclus-o Süi:isfacer 

111v~ies ct·ec1~ntes.~e ne~es1dades. 

Cuando la Presifm · <lemo9.ráfíc.a· ;·s-oi:J¡· .. :e.~· lo-s·'·.~ 1;ccursos 

!illperficie ~~:plotc1ble p·¡;~. --~i..lnpeS1~ó- cit?'Cr;iáce , y -¡~r -mismo 

va c1"eciendq" 

tiempo ~ue. se 

la 

multiplicando el trabajo, disminuyen los rendimiento&, por lo cual se ll~ga al 

liIDite en cuanto a las ~armas de produccibr1 imperantes. ta que la capacidad de 

·trabajo de la unidad de producciOn fan1iliar es insuficiente para lograr los 

satis~actores minimos y necesarios para la subsistencia. Es en este momento 

cuando se dan, forzosamente~ cambios en la organizaciOn de la produccibn y 

avances tecnolbgicos adaptados a sus necesidades y a las condiciones presentes 

en el entorno fisico. De no ocurrir asl~ se da un proceso migratorio ante la 

incapacidad de cubrir sus necesidades. 

Histbricamente estas co11tradicciones al acumularse cuantitativamente, 

provocan el cambio cualitativo, esto es, las innovaciones y las nuevas 1naneras 

de organizacibn social. De manera similar, la experiencia conduce a las 

sociedades campesinas a reencontrar su camino en medio de sus contradicciones. 

Siendo condicibn del crecimiento, los niveles de produccibn superiores a las 

necesidades sociales de los nQcleos campesinos, es decir, e:<cedentes 

econ5ruicos que permitan hist6ricamente los saltos cualitativos. Pero .mediante 

mCtltiples modalidades de e:<traccibn del excedente económico y de e:·:plotacibn 

directa a los ca1npesinos, no se !Qs ha permitido acumular y a pesar de que 

pudieran haber encontrado el camino adecuado que permitiera la satisfacción de 

sus necesidades -frente i1 un tiempo de trabajo creciente o bien!' estar 

preparados p<1ra l\n cambio tecnológico, esta e:<plotación constante no les 

permite dar ese salto y salir del nivel de subsistencia. 

El desarrollo pudiera concebirse como el mejoramiento de la situación 

socioacon5n1ica de la soci~dad campesina basado en las condiciones productivas 

y las necesidades sociales especificas de cada uno de los miembros de los 

nCtcleos de la población que la compongan. 

5.3.- Una epopeya destructora 

Veamos ur1 poco la ganaderia, si en la parte r1orte del pa1s sobre 

ecosiste1nas de tipo &rido y semi~rido s~ precisan ~ntre 7 y 8 hect~reas por 

cabeza de ganado~ en el sur bajo condiciones ·tropicales c~lido-hOmedas y 

subhBmedas se requieren alrededor de l ? hectireas. Esa división permite 

visualizar la oscilaciDr1 ganadera por razones ecolbgicas. 

Este car~cter exter1sivo de la ganaderia acompa~ado de una incongruencia 

social por ~l enorme costo ecol6gico que se paga, pues en ~u expansibn la 
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S1 desd~ e1 uun~o d~ vista ecolbg1co~ l~ g~naderi·a extensiva conforma un 

moaelo tecnol601co completamente ineficient• ~.improducti~o ~6r el desperdicio 

que f\ace de espacio .. 

[n la gana~~rla de las zonas tr~pica~es~e11. _donde se encuentran los m~ximo5 

coeficientes da aqostaaer·o ha logrado su expánsibn en virtud de dos elementos. 

El primero es la equivocada decisi6r1 de convertir todas las zonas con selv~s 

tropicales hDmedas del pals, el ecosistema con mayor potencial productivo con 

que cuenta México actualmente, en parte de la frontera agrlcola, lo que ha 

provocado que una vez deforestado el espacio y ante la producciOn aqrlcola 

cada vez m~s exigua qUQ es caracterlstica de estos ecosistemas los predios se 

convierten en potreros. El segundo es la politica de ganaderizaciOn del 

trOpico realizada por el Estado y mediante la deforestación a base de 

maquinaria ha venido abriendo grandes extensiones de terrenos con fines 

pecuarios. 

En el trbpico hDmedo la conversión de los extremadamente ricos y complejos 

sistemas s~ly~ticos en pastizales para ganaderla extensiva, supone un 

incalculable costo ecolOgico representada por las miles de especies vegetales 

y animales qu~ se pierden o destruy~n irremediablemente. Por cada hect~rea 

dedicada a producir de o.5 a cabeza de ganado é\l año, se pierden alrededor 

de 250 especies de plantas y unas 200 de animales, que conforman un potencial 

forestal, alimenticio, medicinal, industrial, doméstico y forrajero. 257 

El panorama en el trópico hDmedo es desalentador, el 90 Z de las selvas han 

desaparecido de la superficie nacional, mientras que la frontera ganadera se 

expande sobre los intentos fracasados de producción agricola, a ~n ritmo del 6 

)( de incremento anual. Lo anterior contrasta con el enorme potencial forrajero 

de la flora existente en México, el cual estudiado adecuadamente harla posible 

una ganaderla de tipo intensivo e integrada a otros pr·ocesos de produccibn. La 

gama de forrajes potencialmente utiliz~bles es tan amplio que México es 

considerado ur10 de los principales centros de legumir1osas forrajeras en el 

mundo. La experiencia campesina muestra que en todas las zonas del pals 

existen sit?mpre recursos forrajeros en las floras locales y region•<les. 258 

Por la superficie que ocupa y por su ritmo de crecimiento, la ganader1a es 

hoy dla, la pr&ctica productiva primaria m~s importante del pals y también la 

de mayor rentabilidad econOmica. Merced a un crecimiento acumL1lativo anual de 

2.9 Z la superficie 9anadera paso de 50.788 millones de hect&reas en 1950 a 

78.005 millones de hect•re•s en 1980. lo cual equivale casi a la mitad del 

territorio nacional. 
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unidades ;:1nimal~s pasiJ de 19. :!45 millones en· 1•¡50 ~i.··.:31.507::-mil'lones en 1980!1 

dt? los cu .. ~leS 13 .. 428 millones y 2.5.t~Sl miilones · c~~~r·~~pa_~\j·i~-~-~n a. bQvl:nos~ 
esto es el 67.8 y 81.2 f. del tot•<l. 259 <;; _ ;_,· 

No oostante su 111arcada e>:pansion en términos de _e.spacio, la ganaderia, en 

términos de producciDn de carne no alcanza aQn -~ cubrir las necesidades 

internas del pals, pues si el crecimiento ~atal de la poblacion fue mayor que 

el de la producciDn de carne, el de la poblacibn urbana, principal de111andante 

de carne de vacuno, fue todavla m&s acelerado .. 

Este fenDmeno. aparentemente sin explicacibn, surge porque la ganaderla 

practicada en México es fundamental111ente extensiva y de tipo especializado, 

ocupando enormes extensiones de terrenos con mator~ales y pastos inducidos o 

naturales y aproximadamente un 5 X poseen pastos cultivados!' lo cual permite 

explicar su elevada rentabilidad dado el bajo nivel de inversiones que 

requiere el mantenimiento de los potreros. 

Ello supone el libre pastoreo de un solo tipo de animales, en este caso 

bovinos, con poco o ningün tipo de mejoramiento tecnologico, siembra de pastos 

o tecnificacibr• de establos!' adem~s de una baja utilizacibn de mano de obra!I 

lo que resulta inexplicable en un pals donde el desempleo rural es muy alto. 

También explica su marcada expansion por todos los rincones del territorio 

nacional, dado su bajo indice de productividad que obliga a utilizar enor111es 

espacios p¡:i.ra aument¡:,r la producciém. 

La ineficiencia del modelo tecnol6gico que predomina en la produccion 

pecuaria nacional, se manifiesta en el bajo y casi nulo incremento de los 

indices de agostadero, que tuvo lugar en las dos décadas pasadas. Una parte 

importante de la produccion de carne se dedica a la exportacion. Lo cual 

significa que, dependiendo del mercado, el ~als·ha llegado a exportar hasta un 

tercio de la produccibn en miles de cabezas y hasta la cuarta parte de ln 

•is1na en términos de toneladas en can~l. 2b0 

Como fue seRalado par Feder, este fen6111eno ha sido esti111ulado por los 

empréstitos otorgados por loa bancos nacionales e internacionales. As!., tan 

solo entre 1971 y 1977 el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo otorgaron préstamos para este fin por un totMl de 527.4 millones de 

dolares. cun una contrapw·te nacional de 639. El resultado fue que en los 

nltirnos v~ir1te afias, el consumo per c~pita de carne de res en el pais fue 

•1nimo!I aproximadamente 7.6 kg a 10.5 

incluyen las vlsceras de 9.1 ky a 12.9 kg. 

kg anuales 
2b1 

por habitante y si se 
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La aplicaciDn de un modelo -tecnologi"co ineficiente e i-mproductivo- en la 

producciDn pecuaria, sumado al fenDmeno de la exportaciDn ha provocado que, a 

pesar de las enormes superiicies sobre las que so realiza, la ganaderia 

nacional sea incapaz de ~atisfacer las necesidades de proteina animal del 

mercado nacional. 

La aplicaciDn de un modelo tecnolDgico especializado, figura clave del 

proceso de modarnizaciDn del sector primario y en la transferencia de capital 

desde las ~reas rurales, ha sido incapaz de satisfacer las necesidades. Ese 

modelo es intrlnsecamante incompatible con la realidad ecolbgica nacional y 

causa primaria de la destrucciOn de los ecosistemas. De manera que~ pese al 

i~pulso que se le brinde dentro de la producciDn, a largo plazo ser• incapaz 

de garantizar una producciDn sostenida de alimentos. 

Hay por lo menos cuatro factores para que dicho modelo funcione, topografla 

plana, suelos fértiles, recursos de agua seguros o muy probables y ciclos 

clim•ticos bien marcados que atenC1en la incidencia de plagas. Adem•s una 

superficie lo suficientemente extensa para que la producciDn sea rentable a 

pesar de los elevados gastos energéticos y econDmicos que se generan, en el 

suministro de los insumos y la maquinaria requerida para mantener durante todo 

el ciclo agricola el ecosistema monoproductivo. 

Es obvia la incompatibilidad entre esos requerimientos y la realidad 

ecolbgica, agraria y cultural de la mayor parte del pals, pues casi las tres 

cuartas partes de las superficies agricolas son de temporal y una gran parte 

son de mal teinporal, ademls se encuentran en laderas y en las regiones 

tropicales son de temporal o pormanentemente inundables. 

Frente a un solo tipo de agricultura basado en la producciDn de 

monocultivo, el riego en gran esc~la y ~n la maquinaria con combustibles, la 

tradicibn cultural campesina del pais resume cientos de affos de experiencia 

con cultivos 1nnltiples~ diferentes manejos del agua er1 pequeaa escala y un uso 

intensivo de la tracciOn animal. Expresiones derivadas de la eMperiencia a 

través de la cual se logra la adaptacibn tecnolOgica a las variadas 

condiciones ~dAficas, clim~ticas y topogr~ficas en que se realiza la 

produccibn. 

El modelo tecnológico especializado en la agricultura restll ta 

ecolbgicamer1te inadecuado porque ontr~ otras cosas produce la erosibr1 del 

suelo y el abatimiento de su fertilidad, la salinizaciDn y el agotamiento de 

los mantos acui·feros en lcls ~\reds de ri~ga~ la contclminación a partir de los 

fertilizantes y pesticidas qulmicos que utiliza, la disminucibn de la 

diversidad genética de l~s especies cultiv~das, el aumento de la 



vuin~rab111aad ~ nu~va& plao~s y e~f~rmedatles oe los mb~o~ultivos extensos y 
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el uso cada Vt:Z_fliayor de in·sumt1s .·~nerg~tii;.os:no .renoVabies.--· 

Par su natu~alez~ ~ste 1nodei6 tlende a ro~per el d¿licado balance que 
' ·-·· .. - : 

prt:v1amr.mte e;:t~ste.o_ epti"C ·-~~H __ .pro~CsóS ~~ol~gh:os. edll·fic.os. e hidrolóqir.:os de 

lt1s áreas dedicadas a 1<1 ag(icultLtra. ·Ademls, el emorme costo energético de 

este tipo de actividad han puesto en duda su eficiencia. 

Ahora bien, el capitalismo tiende a la homogenizacibn o uniform<1cibn de lo 

natural, lo social y lo individual. Impone un modelo que permite y favorece 

los procesos de acumulacibn. A partir de un punto de vista estrictamente 

ecolbgico, el capitalismo solo es capaz de reproducirse a partir de 

ecosistemas especializados de minima diversidad. Cuanúo trata de integrar a la 

produccibn ecosistemas mis complejos y muy diversificados, la racionalidad 

econbmica del capital brinda dos opciones: o los subutiliza o los desaparece y 

los sustituye por ecosistemas especi«lizados. 

5.4.- Las imprescindibles diferencias 

México posee un.:1 de las floras mE1s; itbundante del mundo con aproximadamente 

25 000 especies estimadas de plantas, una fauna igualmente diversificada, con 

más unidades medioambientales diferentes y una tradicibn cultural 

representada por las civilizaciones mesoamericanas de la antigüedad y la 

presencia actual de m~s de 50 minorias nacionales. Si en la diversidad 

biolbgica y ecolbgica de México se encierra un depbsito rico de satisfactores 

alimentarios, es en 

claves para hacerlo. 

la pluralidad 
2b2 

de las culturas donde se encttentran las 

La implantación indiscriminada del modelo tecnolbgico especializado, no 

solo es incapaz de mantener una producciOn sostenida de alimentos, sino que 

ademls es un factor erosionador de la variedad ecolbgica, bio15gica y cultural 

del pais, en tanto que basa la producción en unas cuantas especies, homogeniza 

el espacio al desplaz~r y sustituir la ga1na de di~erentes ecosistemas y sus 

diversidades biolbgicas~ por unos cuantos tipos de ecosistemas especializados 

de minin1a diversidad y soslaya y excluye la experier•cia que poseen los pueblos 

indigenus. 

Ya se ha mencionado que por producción campesina se entiende aquella que 

fundamentalmente sG orienta al autoconsumo, aunque una parte se destine a su 

venta en el mercado. Es ur1a economia en la que h~y un predominio rel~tivo d~l 

valor de uso sobre el valor de cambio. A ello se agreya el nivel considerado 

~oco técnico de sus procesos productivos. su tender1cia a no comprar ni a 

vendar fuerza Je tr·~b~jo y el car~cter casi Liempre familiar o comunitario de 



$U5 r~1~~~011~~ ~o~iales. Ex1sle l~ teno~n~i~ ~ r~alizar una producc10n en 

,:i,1··mon1tt con la~ lüYt'S ec.olOg1t:as. La tH:or1omia c;¡:,mpe:sina tiende a oiJt~ner la 

mayor oart~ de sus sat1sfactures. d~ los ec6si~t~mas que son la b•s~ u~ su 

µroce,;o de produc¡::i!'lll \' 110 del Seúor 5U<.:1al COrt el que Se hayan artiCLlli1dO d¿ 

manera parcial y rcl•tiva. Logra la ~atisfacc1~n de sus m~s elemer1tal~s 

nec~sidades mat~riales a partir de su intercambi~ con la naturaleza y no de su 

intercambio en el mercado. El campesino tiende a realizar una producciOn que 

no atenta contra la posibilidad de renovaci~n de los ecosistemas. 

Esa pervivencia obligada y reciproca de los ecosistemas y de la produccibn 

campesina, r~vela el aspecto natural que tiene este modo de produccien y 

permite explicar parte de sus rasgos mis relevantes como el de su racionalidad 

econbmica o el de su enorme resistencia al cambio y es un elemento b•sico para 

la cr~aciOn de formas tecnolOgicas modernas, eficientes y productivas de 

apropiaciOn de los recursos. 

Estudios realizados entre qrupos indlgenas y campesinos, manifiestan, con 

mucha insistencia, que hay un conjunto de conocimientos de car•cter emplrico 

sobre los ecosistemas y sus componentes, a partir de los cuales los campesinos 

diseRan, adecnan y aplican tanto tecnologias como estrategias de produccibn. 

Tal saber no son informaciones desordenadas ni desligadas unas de otras, sino 

que conforn1an verdaderos sistemas de clasificaciOn. Ademls, estos sistemas 

tradicionales .. de catalogar, no solo son co1nparables a los sistemas taxonOmicos 

modernos desarrollados por los cientlficos e incluso en ocasiones, llegan a 

superarlos par la fineza de sus discriminaciones y la importancia que a éstas 

le dan para la produccibn. El conocimiento empirico que tienen sobre diversos 

aspectos y caracterlsticas de los suelos, est~ en estrect1a relaciOn con sus 

actividades agricolas y en el SQ basan para asignar los diferentes cultivos, 

las fechas de siembra y las tecnolaglas diversas que aplicar•n al sustrato de 

que se apropian. 

Los mhyas p0Leer1 términos para asignar con lujo de detalle todo el proceso 

por el cual la selva convertida en &rea agricola va restituyéndose a través de 

la sucesibn ecol6gica. Lo cual permite asignar a cada fragmento del espacio, 

una determinada prlctica productiva y aprovechar una variedad de especies y 

obtener diferentes productos, para lleyar a conformar una verdadera estratagia 

de uso mBltiple. Respuesta tecnolbgica a la compl~ja heterogeneidad de la 

naturaleza. fuente principal de donde se obtienen la mayor parte de los 

productos requeridos para su subsistencia. Esa sapiencia y su estrategi~ 

provocan que~ en 1nuchos casos, sea superior en cuanto al manejo de sus 

recursos naturales~ que las opciones propuestas por los proyectos y programa~ 

modern iz.-:1dt.n·e$. 



Últi1J ~cosistuma o unidad medioetmb1~ntal eíici~~;ra'. un .. _poterlcial alimenti:1rio. 

r eorcsentado por la variedad y la d1¿pCJn1tn H dad de lós el~mentos nutritivos 

requ~r1dos par el ser human6 on un .:tiJmpo y era un espacio 

-determin;;,dos •. Por ulla li:1 estrategii:1 .·de-1 - ºu$-~-· mClltiple, que es el rasgo 

peculiar a toda economla campesina. no sblo constituye una respuesta a las 

difer~nt~s vocac:iones produc·tivas de los ecusistemas de que se apropian sino 

también y en primer lugar es una herramienta para el reconocimiento y 

i:;provechamiento de los potenciales alimentarios. Asi, esta estrategia 

productiva multidimensional garantiza la diversidad alimentaria, lo cual 

favoruce dentro de ciertos limites ecológicos y tecnolbgic:os!' la 

autosu·ficiencia de lus productos, de la~ localidades y de las regiones. 

El conocimiento campesino sobre suelos, climas, especies y ecosistemas 

tiende a poner en pr•ctica, dentro del contexto de su estrategia productiva 

global, estrategias particulares de produccibn y consumo de alimentos, con 

base en la diversidad de especies vegetales y animales, sus poblaciones, 

abundancias y valores nutritivos, los ciclos biolbgicos y climatolbgicos, sus 

posibilidades tecnológicas, etcétera. 

Se reconoce que las formas tradicionales de produccibn y consumo de 

alimentos!' son adaptaciones adecuadas a las condiciones ecplógicas y 

tecnolbgicas, dentro de las cuales existen las culturas indlgenas. Asl cada 

cultura del México rural, en estrecho vinculo con el potencial de cada uno de 

los ecosistemas de que se apropian, ofrece diferentes variantes sobre una 

misma estrategia caracterizada por la diversidad alimentaria. 

Los elevados indices de pluralidad alimentaria de las culturas del pais, 

son el resultado del manejo y la utilizacibn tanto de los recursos locales o 

autbctonos, como de la propia adopcibn y adaptacibn de las especies vegetales 

y animales domesticadas en otros contextos e introducidas a partir de la 

colonización española. 

Por otra parte~ las exigencias del proceso de modernizacibn de las 're~G 

rurales que impone el capitalismo y que suponon la sustituciOn progresiva de 

la estrategia campesina del uso m~ltiple por otra de tipo especializado, por 

medio de la cual se logra transferir capital de la periferia hacia el centro, 

con el pretexto socialmente legitimo de abastecer las ~reas urbanas. 

De esa manera los cambios de producción logrados mediante la imposición 

paulatina d~l 1nodelo tecnolOgico especializado~ implican una secuela de 

transformaciones que provocan la üisminucibr1 y la supresibn de la pluralidad 

ecolbgic~, la diversidad productiva y la v~riedad alimentaria. Lo cual 

repercute en primer luqar y de manera directa en los campesinos, quiénes ven 

reducidos sus indices de nutricibn y ~nienazada su autosuficiencia. 



¿¡¡ 

Hc.1Y pues. lma· est.retlHt ·¡~~Ú:~cicin entY:b- ·ia abundanciél' ecológica y la 

e, limen tar ia: ¡_:isi como una l"E:'V·é~-icirffa~ibn de la~-~-eStr:at~-gias campesinas como 

preservadoras de l~ primera ·y reveladoras de la segunda. Muestra las 

consecuencias n~9alivas que···{rae api~ejad~s, la in1plantaciOn de una estrategia 

de produccibn de alimentos, basada exclusivamente en el modelo tecnolbg1co 

especié,lizado. 

Como sus homblogas del resto del mundo, las regiones del trbpico hDmedo de 

México agrupan los ecosistemas naturales m&s ricos, diversos, intrincados y 

complejos que se conocen: las exuberantes selvas altas siempre verdes. Este 

tipo de vegetacibn cubrib originalmente unos 15 millones de hect~reas, algo 

asl como el 8 X del territorio nacional. distribuidas en su mayoria en la 

planicie costera del golfo de México, la base de la peninsula de Yucatin y en 

una amplia porción de las montañas y costas de Chiapas. 

En lo referente a la producción de alimentos son ireas poco propicias para 

la agricultura moderna, contra lo que ordinariamente se piensa, por una serie 

de factores climiticos, biolbgicos y sobre todo edificos. Pese a que los 

suelos tropicales e:<hiben una veget<1ción paradisiaca y exuberante, que alcanza 

con facilidad los 30 o 40 metros de altura y aun mis, no son adecuados para la 

agricultura moderna, pues su fertilidad es muy baja en virtud de que son poco 

profundos y la materia org~nica y los minerales~ fundamentalmente fbsforo, son 

escasos y por el contrario tienen un elevado contenido de aluminio y calcio, 

como es el caso da la peninsula de Yucatin. Se estima que con excepción de 

aquellos suelos ricos en bases derivadas de aluviones, sedimentos o cenizas 

volc~nicas, algo asi como el 30 Z del total, los suelos tropicales del mundo 

no son aptos para la producción agr1cola. Se tiene, por el contrario, que las 

selvas tropicales logran des~rrollarse gracias a que crean su suelo por medio 

de diversos mecanismos, lluvia continua de hojas, eficientes transformadores 

como bacterias y hongos, etcétera, de manera que, a pesar de su enor1ne altura 

las ralees de los ~rboles del trbpico no logran profundidades mayores de los 3 

metros. 

Una vez eliminada la vegetación original, los suelos quedan descubiertos y 

~ merced de las intensas precipitaciones y de las altas temperaturas propias 

de estas regior1es que, entre otras cosas, provocan la erosibn hidrica y 

neutralizan la actividad de las bacterias del suelo ya que una temperatura 

mayor a 23° C afecta el metabolismo b~cteriano. lo cual provoca su deterioro 

~isico-quimico. Si a todo ello se agrega la marcada presencia de una gran 

cantidad de malf?zas y plag«s que surgen debido a la desarticulacibn del 

ecosistemc:1 natural, que 1nantlene un equilibrio dinimico mediante lc:1s 



2.1.ti 

~ob!;i.c.iones Ot.o ur1a qr ¿\n cántióad o~ e~i.P~~t::i..es Clíll.mz...les y vegetales, se puede 

~ntt:nder la poca vit:d:>ilidaci· agrico!t"\ .ae. e~_tas .n:~gio11e~. 
< ,,. ".• ... ' 

No abst;:mte, '3e estimc:t ·que ut:tlu::-il11~t'Jl}~·e._el·. 90 X..'d~ ·1a ;;::ona del trbpico-

h(HllCtl6 cónver tido en predios parc1 une,. 

d~sperd11..:ia i?l espaL:l.O L"\ razÓn d.(:. l :o 2··-·cc~·b-~z~~ de gc1nado por hect~rea. El 

paulatino descenso de la productividad, tipico de los suelos tropicales 

conforme se repite el ciclo agricola, provoca que esta forma de utilizacibn se 

vuelva incosteable después de cuatro o cinco años, a menos que se dejen 

descansar los terrenos. Aqul reside una explicacibn, entre otras, de la 

creciente conversión de terrenos ctgricolas en ganaderos, en el trópico-hCtmedo 

qlte~ como se lli:"\ mencionado:i se va apropiando lenti:1 pero ine>:orablemente, de 

las tierras agricolas que por el deterioro ecolbgico ya no son susceptibles de 

cultivarse y cuya reconversibn a ecosistemas selvlticos por medio del proceso 

de la sucesibn ecolbgica se hace pricticamente imposible, dada la fragilidad 

de los sistemas. 

F'or ello el sistema agrl.cola tradicional de roza-tumba-quema practicado 

desde tiempos inmemoriales y que combina periodos cortos de actividad agrlcola 

por periodos largos de descanso o barbecho, a fin de permitir la recuperacibn 

de los suelas~ sipue siendo la opci5n 1n~s apropiada para evitar el· deterioro 

de los frLgiles suelos tropicales. Pero, tal sistema no ha sido el 6nico tipo 

de tecnologia usada en el trbpico, los mayas usaron campos elevados en las 

~reas inundables, sistemas de terrazc.\s y manejo si lvicola en las zonas menos 

planas y m~s escarpadas. 

Las culturas indl.genas del trbpico hnmedo muestran que no pe deben analizar 

los sistemas tecnolDgicos aislados, sino en su estrategia global, adoptada 

como respuesta a las particulares condiciones ecol5gicas, ed~ficas y 

climáticas del trDpico hnmedo. En un contexto particularmente adverso, 

caracterizado entre otras cosas por la dispersibn del recurso, a consecuencia 

de la gran diversidad biol~gica que se expresa en muchas especies con muy 

pocos individuos por unidad de superficie~ por las casi constantes condiciones 

de temperatura y humedad elevadas, lo cual imposibilita el almacenamiento de 

alimentos, por la permanente presencia de plagas y por la poca viabilidad de 

los suelos para desarrollar una agricultura que concentre prote1na vegetal a 

base de monocultivos ceroaleros, los ca1npesinos optaron por una estrategia que 

aprovechare\ c1l m~:dmo la diversidad del ecosistemC\ mediante la combinacibn de 

protelna animal obtenida a parlir de la caza. la pesca y la domesticacibn de 

algunas especies. los carbohidratos veµelales concentrados en los tubérculos 

subtcrr~neos cultivados por medio de la vegecultura y las vitaminas de origan 
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Vk't!eti;\J. ui1 ler11dcu:> t.ie frutus y st.•nlii lc:lS qu.; ~11 o...:...d~iurie..s :eran- proLluc:lo Uc la 

r ecolecL.:1ón~ 

~50 siqnificab~ que n~ sblo deberi~ri conserv~r y~cu~d~r los ecosistemas 

selvltico~ priruar1os y_ los cuQr(iOs de ~guk_dis~cihi~l~s. asi como las ~r~a$ 

cultiv«das· pa.ra la produccil'ln de maiz bajo el (sistem~ de roza y·sobre todo 

para los huertos de tubérculo5. sino que se· fa'V~recian y mantenian los 

compl~Jos mosaicos de veg~tacibr1 secundaria d~aa su importancia como ~reas 

para consorvar la fauna y la flora. 

Ello muestra. de manera sintética, las diferentes opciones tecnolbgicas que 

podrlan emplearse para lograr una producc:ibn de alimentos adecuada a lafu 

condiciones particulares de las zonas tropicales de 9ran diversidad, en 

correspondencia con la experiencia seguida por las culturas antiguas y 

actuales de Mesoamérica. Este mosaico ecológico, implica la integracil'ln de 

diferentes prlcticas y ecosistemas para la produccibn de alimentos y sobre 

todo, para el mantenimiento de selvas primarias y secundarias, cuyo potencial 

silvicola siempre ha sido desaprovecha.do. 

De esa ma.nera, dada la gran diversidad de especies vegetales y animales de 

las zonas tropicales, la fragilidad de los suelos y los mlximos de temperatura. 

y precipitaci6n caracteristicos de su clima, la. produccil'ln de alimentos mls 

apropiada implica, ineludiblemente, la conservacibn, hasta el m~ximo · posible, 

de la cubierta vegetal y la creacil'ln de ecosistemas artificiales mnltiples de 

poliespeclficos que atennen la incidencia de plagas y protejan al suelo de la 

erosi6n por lluvias, el establecimiento de una gana.deria intensiva con base en 

los forrajes verdes derivados de las selvas primarias y secundarias y la 

reduccibn del cultivo agricola en los suelos de aluvil'ln o , en aquellos de 

fertilidad y resistencia similares. 

En contraste. las politicas de desarrollo promovidas por el Estado en las 

zona,; tropicales han difundido y aplicado t?l modelo tecnológico especializado 

o ganadero, mismo que ha destruido irracionalmente, el mayor 

potencial da satisfactores alimenticios y no alimenticios con que el pais 

cuenta, abatiendo los niveles de calidad de vida de los pobladores y dando fin 

a la autosuficiencia alimentaria local y regional. 

s.s.- lLa sclucibn final? 

Ante la critica situaci6n que priva en la peninsula de Yucat~n, han sido 

frecuentes las protestas Ci:lmpesinas, adquirienllo diversos matices: 

mnr1ifestaciones contra el Banrural y violencia qu~ ha provocado la muerte de 

alµus1os funcionarios: conflictos internos en todos los ejidos; toma de 
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t:oJt:?rcito= el i\~e~1n·1..\ta de· t.:a1npt?si11-os :Y e·_~t.Lú.lillnt.~.,;. c;,gi_: como ld intimidación i:\ 

los campesinos qt.te se movil{_Zt"ri-··púrc\ -t·a·1Rar».~-tiePraS .o para· impedir su despojo; 

el progresb del PAN como tuerza politiia q~e lo ha ·permitido ganar las 

eleccio~eS municipales en Mérida; -tod'Os_,..ref.léjari de una u otra manera el 

descontento popular, contn1 un sistema qLte na ha podido resolver la grave 

situaciOn de la ~structura socioeconbmica. 

D&.!\da la conveniencia de impulsar un de~arrollo socioeconómico en esta zona, 

en donde la lucha por el control de sus recursos ambientales aunque est~ muy 

lejos de ser ganada, debe ser el punto de partida para beneficio de la 

comunid<1d n1aya y de li1 población que se encuentra en la región, se sugieren 

t1lgunas lineas de acciOn~ las cuales se deben enfocar dentro de la 

autogestión, siendo ésta la expresión o proyección ideológica de los elementos 

de identificación especificas de una sociedad. 

La experiencia demuestra que los indlgenas y campesinos saben que el cambio 

impuesto desde afuera no conduce a la liberacibn. por el contrario se busca 

afianzar la relación de dominio, de obtener la pérdida de todo aquello que 

signifiquó la independencia económica y polltica. 263 

La autogestiDn no es contraria a la ciencia, la técnica y aportes 

culturales occidentales o blancos. M~s bien los considera como incenti~os para 

un proceso de cambio, siempre y cuando no se presenten con la violencia que 

los caracluriza para destruir a su sociedad. Todo intercambio o· transferencia 

~e debe dar en un di~logo que sea capaz de neutralizar o reducir las cargas 

etnocéntricas, 264 

La tlutogestión es hasta el momento lo que pe1'"mitirá a las e.tnias subsistir 

como tales, dentro de un sistema que continuamente las impacta con proyectos 

de desarrollo integral o comunal que no consideran sus fines o las sume 

todavia m~s en la miseria, como una manera l\O tan evidente ni espectacular de 

genocidio. No se 'debe entender a la autogesti5li bajo la pretensibn de una 

autosufiencia, si se considera que ningun& sociedad sG desenvuelve por si sola 

sin tomar préstamos de otr41s. Los ind igcnas tomi'-rn las transferencias pero 

sobre la base de una racionalid~d propia, de sus fines y por medio de una 

relación justa y equitativa, en donde no haya esa condicibn dual entre 

emisores y receptores de e i•·il iza e i an. 265 

De acuerdo con lo anterior se ennuruerar• algunos puntos a considerar en los 

progra1nas de ciesarrollo que se deseen iniciar en la regibn: 

1.- Las acciones y politicas deben contrar·restar de manera efectiva y real 

la presiOn pecuaria que sufrer1 los suelos du la regibn. 



2.- impulsar • ia coordinación local de produciores y grupos de proouctores 

pal" ti. pro1no•1tJ!r 1nterc."~1nbios ·y ayudü 1_nut_ua .. 

_ ~.- Logr~r que 1os· inc~nt1vos para las ~¿(i~idades aqr1colas abarquen 

estimulos fiscales. apoyos. téc.nic:us y ~Y.ed-ífic-io~ .. i,sesorias organizativas y 

de comercia!izaciOn, asl como facilidades agrarias y de trLmites para el 

equipamiento a~ricola. 

4.- Apoyar a la organización de productores en sociedades que 

inejor¡: ... r la producciOn, recibir financiamientos, orientar la asesoria 

que los apoye y colaboren en la recuperación agrosilvicola. 

pued<1n 

técnic<1 

5.- Promover la divulg<1ción de información especifica que ayude a conocer, 

mejorar el cultivo y aprovechar las especies n<1tivas de la región y las 

plantas cultivadas. 

6.- Impulsar el esfuerzo comunitario pi\ra el esclarecimiento de la tenencia 

de la tierra. 

7.- Apoyo comunitario e institucional para 1<1 re<1ctivación <1~rosilvicola de 

la región. 

B.- Reorganización de l<1s comlmidades par<1 planear de manera democrlltica la 

situación de los ejidos. 

9.- Apoyo institucional para regular y asegurar la tenencia de la tierra en 

función del uso que corresponda a la vocación de los suelos. 

10.- Animar y "PºY"r a la comunidad en l<t adopción de servicios no 

convencionales, que resuelvan en forma m¡s apropiada y a escala comunitaria 

los problemas. 

11.- Rescatar y utilizar las vias informales de comunicación para 

sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado del medio· ambiente y para 

precisar con claridad sus problem<1s y actu<1r de acuerdo con ella. 

12. - Adjudicar mayor responsubilidad a las comunidades para que puedan 

ejercer una mc\yor proteccif>n sobre sus reCLlrsos naturales y tengan m~ts peso al 

tomar decisiones sobre su aprovechamiento. 

13. - Apoyar a la revi talizc\ciOn de las formas tradicionales de organi2ilCi0n 

de la comunidad en las localidades donde ann perduran y por su 

reestablecimiento en donde se haya perdido. 

14.- lmpul•ar la participación plural de campesinos, nuevos vecinos y otros 

habitantes de la región en la recuperación ecolbgica regional y en la 

revalorización cultural de la vida de los poblados y rescatar y difundir la 

herenci~ histbrica regior1al. 

15.- Apoyar la planificacibn particip;,tiva y democr•tica de los nuevos 

lu9aros de asent~mientos hu1n~nos~ que se b~sen en un ordenamiento ecolOgico y 

territori~l del árect. 



lo.- 1~·cH·t.1.1lecor· .i.a ctu·c.ur~1. ~;uricolet-rFJlig10sei r:egioncil~ apoyar el 

meJor.:un1en to y tist¿tb'~1i~ú:tc.fori ·d~, ~ioS ·:~- ~i~tem~'~ .~'~r~:~_i1v·~~o1:.~s:::· ri:-üstentes e 

impulsa1· el establecimiento úe otros.· 

17. - FL1gnar ... po1• resiHuir:·. a las comuni.dadeis el .confrol .. de: las. fiestas 

tradlcionales. 

1&.- Animar y di~uodir la reutilización del calendario tradici~nal.y de las 

pr~c~icas asociadas en las labores agricolas. 

19.- Crear una escuela agrosilvicola manejada por los campesinos y donde 

los ancianos difundan el conocimiento tradicional. 

20. Crear un centro de acopio de la cultura maya, manejado por los 

campesinos. 

21.- Establecer un Jardln bot•nico y un zoolDgico, administrado por las 

comunidades, que muestre, adem&s de la diversidad vegetal y arrima!,· su 

vinculación con las manifestaciones culturales mayas. 

22.- Pugnar porque sean las comunidades mayas 

los sistemas de producción agrosilvicola, 

continuidad de sus manifestaciones culturales. 

las que tengan control sobre 

para con ello asegurar la 

23.- Promover las actividades productivas primarias m•s sustentables a 

través de: 

a) c:apaci tación 

bl investigación 

c) reformas legislativas 

dl facilidades crediticias 

e) implementaciDn de proyectos 

fl seguridad en la tenencia de ~a tierra 

g> auxilio er1 la comercializaciOn 

h) p<igo del valor re<tl de los productos 

i) trato -fiscal prefurencial 

que la~ instituciones oficiales y las organizaciones civiles puedkn 

establecer en acuerdo con los productores. Se treita de estimulc.r 1~1s 

actividades productivas respetando la autonomla de las comunidades y su 

participacibn democr&tica. 

24.- Recupera los agroecosistemas int~1sivos tradicionales y fomentar la 

bQsqueda de otros nuevos para aprovechar al miximo la capacidad de las tierras 

y reducir el desplazamiento de la frontera agricola. 

25.- Promover la investigacibn para el establecimiento de los cultivos m's 

adecuados para cada tlpo de suelo en la regibn segün su vocaciOn natural. 

26.- Logr~r asistencia t~cnica para el empleo adecuado de agroquimicos en 

tanto se ·fomenb:1 el mejor-~1mil:mto orQE1nic.D de los c.ultivos y el combate 



biolbgico de las plagas. La asistencia técnica debe considera_r la conservación 

y el mejorainiento de los sistemas agrosilvicolas tradicionales. Se presupone 

una relacibn respetuosa campesinos-técnicos. 

27.- Fomentar la ganaderia samiestabulada basada· en forrajes cultivados en 

la regibn y otrbs esquilmos agricolas. 

28.- Evaluar la posibilidad de establecer sistemas sÜvopastoriles, por 

ejemplo de venados. jaguares~ etcétera. 

29.- Lograr apoyo técnico para el manejo integral de los mQltiples recursos 

forestales. 

:SO.- Reforestc,r con especies nativas. 

31. - Evitar cambios en el uso de suelo que disininuy~"n las ~reas de selva. 

32.- Lograr asistencia técnica para implementar el combate biológico de 

plagas forestales. 

A lo largo de la historia en medios geogr•ficos diversos, el maya se ha 

visto sujeto a la explotación y a la miseria. Resistió la guerra de conquista, 

el sometimiento colonial, los acaeceres de la Independencia, la Reforma y la 

Revolución. 

En cada momento se vio envuelto en un vano intento de mejorar su condición. 

En un proceso que data de tiempo atrls, se ha venido transformando la tenencia 

de la tierra y de posesibn comunal o ejidal cada vez m~s fragn1entadas~ han ido 

pasando a propiedad privada en manos de los blancos y citadinos. 

Las tierras que conservan son cada dia m~s pob1·es y se ven obligados a 

despl.: ... zarse a tierras m~1s pobres aCln. Los ejidos que no se encuentran 

p&rcelados enfrentan una presibn enorme para que esta se efectQe, pero aunque 

eso no suceda ya son trabaj~dos individualmente y experimentan el mismo 

fenflmeno de fragmentación. En gener<1l las tierras ya no permiten el 

sostenimiento de la unidad de producción familiar. La insuficiencia de tierras 

cultivables conduce al trabajo asalariado en los ranchos ganaderos y en los 

nQcleos urbanos. 

Desde siempre los mayas han sido creadores de riqueza pa~a provecho ajeno. 

A los señores y sacerdotes de la antigüedad, t:1. los invasores que sustituyeron 

a aquellos: a los conquistadores espafioles; a los hacendados, industriales, 

comerciantes, bur6cratas, politices y ganaderos de la independencia a nuestros 

dit:iS. 

Riqueza que jam~s les ha tocado, que nunca les ha beneficiado. Pa~a ellos 

la miseria, la ignorancia, el d~sprecio, siempre axplotados, siempre 

marginados. Viviendo er1 ur1a situacibn semejante a la de otras etnias en el 

mun~o que padecen el colonialismo polltico y el neocoloriialismo económico. 



-.. . .:.1' 
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164 kEED NELSON Op. Cit. 
165 REED NELSON Op. Cit. 
166 BAl(fULOME MlGUEL A. Op. Cit. 
167 fdO:ED NELSON Op. Cit. 
168 BAí\TOLOME MIGUEL A. Op. Cit. 
169 MEtlEIWl:::Z EDUAfWO 

170 Jden1. 
171 Jdvm. 
172 Jdvm. 
173 ldv111. 
174 Jdem. 
175 Idvm. 
176 f'RODERil H Op. Cit. 
177 MENENDEZ EDUARDO Op. Cit. 
178 GUt:RRERO Feo. J. 

09 COLOMBRES ADOLFO comp. 

180 Idvm. 
181 THOMPSON J. ERIC s. Op. Cit. 
182 GUERRERO Feo. J. Op. Cit. 
183 GUERF~ERO Feo. J. Op. Cit. 
184 GUERRERO Feo. J. Op. Cit. 
185 GUERRERO Feo. J. Op. Cit. 
186 GUERRERO Feo. J. Op. Cit. 
187 GUERRERO Feo. J. Op. Cit. 
188 COLOMBRl::S ADOLFO Op. Cit. 
189 YUCA"IAN: HISTORIA y ECONOMIA 

año 2 no. 10/11/12 1979 

190 ld<•m. 

191 l!ARTOLOME hIGUEL A. Op. Cit. 

244 

PODER, ESTR1l7"JFJC1lCiiJNi' S'1lWil 

Ediciones_deoLá,Casa Chata México 1'i'81 

LAS FUNCIONES IlE LA RELI610N r L1l i'fflGI1l 

EN LA OR611NJZACION SOCJ1)L 

DE LOS ANTIGUOS l1Al'1IS 

ENAH México 1981 

LA CUL Tllh'A POPLllilli' 

Pr~mi~ Editores México 19932 

MURGUIA ROSETE R. E. 

L,1 milpa )' 1 os mi lpvros 



~2 YUCATAN: HISTORIA Y ECONOMIA 

año 2 no. 10/11/12 1979 

193 YUCATAN: HISTORIA Y ECONOMIA 

año 2 no. 10/11/12 1979 

lH YUCATAN: HISlORIA Y ECONOMIA 

año 2 no. 10/11/12 1979 

195 BARTOLOME MIGUEL A. Op. Cit. 

1% BAOUEIRO LOPEZ O. 

197 BARTOLOME MIGUEL A. Op. Cit. 

198 BAOUEIRO LOPEZ O. Op. Cit. 

199 l<AOUEIRO LOPEZ O. Op. Cit. 

2~ VILLA ROJAS ALFONSO 

201 ld<'/11. 
202 Bf'lOUCIRO LOPEZ o. Op. Cit. 
203 BAQUEIRO LOF'EZ o. Op. Cit. 
204 BAQUEIRO LOPEZ O. Op. Cit. 
205 VILLA ROJAS ALFONSO Op. Cit. 
206 f'RODERITH Op. Cit. 
207 VARGUEZ PASOS L. A. Op. Cit. 
20B VARGUEZ PASOS L. A. !lp. Cit. 
209 VARGUEZ PASOS L. A. Op. Cit. 
210 PRODERITH Op. Cit. 
211 FEDER ERNEST 

212 Idf!m. 
213 ldf!m. 
214 Idem. 
215 Idf!m. 
216 Idf!m. 
217 FEDER ERNEST et al. 

218 Idf!m. 

219 ldf.'m. 
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MURGUIA ROSETE R. E. Op. Cit. 

MURGUIA ROSETE R. E. Op. Cit. 

MURGUIA ROSETE R. E. Op. cu. 

N1lGlA, HITO )' SUPE/i'S7'1CIONES 

ENTRE LOS HM'AS 

Fondo Editorial de Yuca Un 

LOS ELEGIDOS DE JIIOS 

INI Ménico 19/B 

·. . ~ ' ' .. 
· .... ,' 

MéHiCO 1981 

CñPITALISHO Y ñGRICULTURA EN CRISIS 

Ediciones Nueva Sociologh Mé:üco 1984 

EL llESARROLLO AGROINDUSTRl11L 

Y LA GANAPERJ11 EN HEXJCO 

SARH Mé:<ico 1982 



22º IdeRI. 

221 TOLEDO VICTOR M. Op. Cit. 

222 FEDER ERNEST et al. 

223 IdeRI. 

224 l'dem. 
225 Idem. 

226 TOLEDO VICTOR M. Op. Cit. 

227 FEDER ERNEST et al. 

220 JdeRI. 

229 J deRI. 

230 TOLEDO V!CTOR M. Op. Cit. 

231 TOLEDO VICTOR M. Op. Cit. 

232 TOLEDO VICTOR M. Op. Cit. 

233 TOLEDO VICTOR M. Op. Cit. 

234 FEDER ERNEST et al. 

235 FEDER ERNEST 

236 FEDER ERNEST et al. 

237 Idem. 

230 f'RODERITH Op. Cit. 

239 MENENDEZ EDUARDO Op. Cit. 

240 MENENDEZ EDUARDO Op. Cit. 

241 MENENDEZ EDUARDO Op. Cit. 

242 MENENDEZ EDUARDO Op. Cit. 

2U VILLANUEVA ERIC 

244 1·den1. 

245 Idem. 

246 MENENDEZ EDUARDO Op. Cit. 

246 

El DEStlRROLLO Aiifi•OJNllUSTfi'J1)L 

)' LA 6ANADERI1l EN tlEXICO 

SARH México 1982 

EL /JES~lRROLLO 1l6ROJNJJUSTRJAL 

i' LJl 6ANADEh'.M EN HEXICO 

SARH México 1982 

EL DESARROLLO 1l6ROJNDUSTfi'I1lL 

i' LA GANADERIA EN HE.>:ICO 

SARH México 1982 

EL HA/'1BRE ·. 

Mecanoescrito México 1980 

EL DES~RROLLO AGROINDUSTRIAL 

'i' LA GANADEIUA EN /1EXICO 

SARH México 1982 

Cli'IS'IS HENEfJUENE:."Rtl )' flOllI/11ENTOS Cll/'IPESINOS 

EN i'LICAT1lN 1966-198'' 

INAH MéHico 198:'.i 



247 I<ARRERA MARIN A. Op. Cjt. 
248 l<Al.:RERA MARIN A. Op. Cit. 
249 MEN!::NDEZ EDUARDO Op. Cit. 
250 PROllERlTH Op. c;t. 
251 PF':ODERlTH Op. Cit. 
252 PRODERHH Op. Cit. 
253 PRODERITH Op. Cit. 
254 F'RDDERITH Op. Cit. 
255 PRODERITH Op. Cit. 
256 PRDDERITH Op. Cit. 
257 TOLEDO VICTDR M. Op. Cit. 
258 TOLEDO VICTOR M. Op. Cit. 
259 TOLEDO VICTOR M. Op. Cit. 
260 FEDER ERNEST et al. 

261 Idem. 

262 TOLEDO VICTOR M. Op. Cit. 

263 COLDMBRES ADOLFO 

264 Idem. 
265 Ide111. 

. ~· 
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EL J:IESARROLLO 1lúF:CIINIILISTRl1lL 

agY L1l (j¡)N/.WEl?lll EN 111:.-.~·Ico 

SARH México 1982 

LA HORA DEL • I<1lRE<ARO" 

(bases para. un« ;1ntropologia social de <•PD)'o) 

Premi~ Editora México 1982 

'• .· 
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