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El karst de Uayamón es un karst tropical constituido por 
rocas terciarias, las cuales presentan varias etapas de 
evolución en su morfología. 

Localmente predomina el clima Aw21i'lg; que de acuerdo 
con García 119831 es caliente subhúmedo con lluvias en el 
verano,con poca oscilación anual de las temperaturas medias 
mensuales y el més más caliente se presenta antes de la 
temporada lluviosa. El nómero de días despejados al aAo va de 
los 175 en la porción NW a los 200 en la porción SE. 
La temperatura media anual es de 26oC y las temperaturas más 
altas se registran en los meses de abril y mayo. 
La precipitación total anual va de los 1400 mm en la porción 
NE a los 1600 mm en la porción SW. 

La conjunción del régimen climático y las rocas locales 
ha permitido la formación de un relieve kárstico de lomeríns, 
cubierto casi en su totalidad por los diferentes productos de 
la disolución y la aluviación;estos productos constituyen los 
suelos calcimórficos de textura fina,ligeramente ácidos y 
aptos para conservar la humedad. 
Las asociasiones vegetales presentes en la región son el 
bosque tropical y la sabana,y las prácticas culturales están 
representadas por la agricultura. 
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<•> En la figura 1 se muestra un mapa con la localización de 
las estaciones climatológicas utilizadas,que están emplazadas 
hacia la región centre de Campeche : 

~!ombre de l.9_ Estación 
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I. INTRODUCCION 

El estudio del karst tropical de Uayamón se llevó a cabo 
tomando en cuenta dos premisas: la primera se basa en la idea 
de que el karst tropical es un paisaje integral,dentro del 
cual cada elemento participa de alguna manera en los procesos 
de edafogénesis,en los morfogenéticos y en los fitológicos. 
La segunda se relaciona con la cultura del karst de Yucatán, 
específicamente la toponimia que ~e maneja en torno a éste 
paisaje,es decir,existe toda una terminología local referente 
al entorno natural. 

A lo largo del trabajo se describen con detalle algunos 
aspectos del paisaje de karst tropical,haciendo énfasis en el 
intemperismo local y en el aspecto morfoclimático,tratando 
otros temas super~icialmente pero siempre estableciendo una 
relación entre los distintos elementos del paisaje. 

Conjuntamente,se presentan diferentes gráficas del clima 
cuyo valor radica en que pretenden ser un instrumento básico 
en la planeación agrícola regional.Además de hacer una 
interpretación inicial del medio físico,en cada capítulo se 
presentan algunas relaciones ambientales que involucran tanto 
a los elementos naturales del paisaje como a los culturales. 

1.1 Marco Teórico 

Los estudios que tratan de la interacción de los 
elementos que integran el medio son relativamente recientes. 
El concepto de paisaje es uno de los términos más ampliamente 
difundidos en la literatura geográfica,pero su connotación 
exacta aún presenta sensibles confusiones;así por ejemplo, la 
palabra paisaje, en sLl acepción alemana, "die landschaft",se 
introdujo en la literatura geográfica en 1805 por Homeyrem 
A.,quién la definió como la suma de todas las localidades 
observadas desde un punto alto y que representaba la 
asociación de localidades situadas entre montaAas 
cercanas, bosques y otras partes significativas de la Tierra 
<Mateo Rodriguez José,1984). 

En 1931,Berg planteó el establecimiento de entidades 
ambientales complejas e introdujo el término paisaje !paisaje 
geogt-áfico o "geographische landschaft" >:"el paisaje es un 
sistema complejo geomorfológico, local climático, hidrológico 
y biológico rept-esentado por Ltn ten-itot-io"(l). 

La PequeAa Enciclopedia Soviética define al paisaje como 
la porción de la superficie terrestre,provista de límites 
naturales,donde los componentes naturales 
lrocas,relieve,clima,aguas,suelos,vegetación y mundo animal) 
forman un conjunto de interrelación e interdependencia (1). 
El Webster's New World Dictionary en 1954 describe al paisaje 
como una extensión de escenario natural,percibida por el ojo 
humano en una sola visión <1>. Troll 119501 afirma que bajo 
el tét-mino "paisaje geográfico" se incluye Lln sector de la 
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superficie terrestre definido por una con-figuración espacial 
determinada,resultante de su aspecto exterior,del conjunto de 
sus elementos y de sus relaciones externas e internas,que 
queda enmarcado por los límites naturales de otros paisajes 
de distinto carácter. Para Billings (1968) ,el paisaje es todo 
un conjunto complejo que engloba al ecosistema y a la 
topografía de una región o zona. Para los -fines del presente 
estudio adoptaremos la definición del término "paisaje 
geográfico" presentada por Troll en 1950. 

Paisaje y ecosistema son términos que pueden 
confundirse,pues de hecho son muy parecidos; ambos hacen 
referencia a porciones de la superficie terrestre provistas 
de límites naturales.Sin embargo la principal diferencia 
radica en el tipo de estudio,cada término estará enrocado a 
diferentes estudios particulares,ya que se adapta mejor a 
cierto tipo de disciplina o conocimiento.Mientras que la 
palabra ecosistema se adapta mejor a estudios de Biología o 
Química, la palabra paisaje es más propia para estudios de 
Geomor·Fología, Geograi-ía o Climatología. 

Si se hace referencia a estudios realizados sobre la 
relación sistemática entre el clima y otros elementos del 
paisaje, se pueden citar a: Koeppen,quién en 1900 elaboró una 
clasificación del clima, basándose en una relación casi 
matemática entre el clima y la vegetación.Trauseau en 
1905,intentó combinar la influencia de la evaporación y de la 
precipitación en relación con la distribución de los 
bosques.En 1926,el geógrafo Francés Emmanuel de Martonne 
propuso un indice de aridéz con el cual clasificó los 
~Íi-erentes climas, haciendo mención de las explotaciones 
agropecuarias que puede,n desarro 11 ar se C2l . Penck en 
1910,utilizó y relacionó la precipitación con la evaporación 
para preparar un sistema de evaluación del clima,el cual 
puede aplicarse mejor al campo hidrológico;y su sistema 
promovió en gran parte la realización de subsecuentes 
trabajos geográficos que tratan en un solo documento al clima 
y a la hidrología de una región.Finalmente,Verstappen en 1983 
desarrolla la Geomorfología Ambiental,que se ocupa del 
estudio de los vínculos ecológicos dentro del paisaje entre 
el relieve y los otros elementos. o parámetros del terreno. 

Lo citado anteriormente,manii-iesta que los elementos del 
paisaje se relacionan directa o indirectamente con los 
-factores geográficos;-en términos generales,los factores 
geográficos son aquellos que in.fluyen en los distintos 
-fenómenos que se dan en la superficie terrestre,o en una 
porción determinada de la misma (-factores del terreno)-. 
Para el caso particular del presente trabajo, denominaremos 
-factores del terreno local a los factores que influyen en 
cada uno de los elementos del paisaje local: 
Los -factores climáticos (los que in.fluyen en los elementos 
del climal;la latitud, la altitud,la cercanía a la costa, la 
posición del área con respecto a la trayectoria común de los 
vientos dominantes,regionales y locales,así como con respecto 
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a los fenómenos climáticos estacionales lp.e.los ciclónesl. 
Los factores edáficos llos que influyen en la edafogénesisl; 
la roca,el relieve,el agua,etc ••• 
Los factores morfogenéticos (los que influyen en la formación 
del relievel;la roca,el clíma ,etc ••• 

Así,un solo componente del paisaje puede funcionar como 
elemento o como factor,dependiendo del tema que se esté 
tratando;si se habla del suelo, la roca es un Factor que 
interviene en la formación del suelo,si hablamos del paisaje 
integral la roca es un elemento del mismo.De igual manera,el 
hombre participa como elemento del paisaje,mas desde otro 
punto de vista es un factor,pues modifica el paisaje 
natural,al introducir las prácticas culturales. 

1. 2 Antecedentes 

La bibliografía consultada demostró la escaséz de 
trabajos recientes de Geografía Ambiental referentes al 
paisaje kárstico tropical de la región de Uayamón,Estado de 
Campeche.Destacan sin embargo las descripciones más o menos 
precisas que de éste entorno hace la civilización pre
hispánica maya. 

De los trabajos existentes que tratan algunos aspectos 
de la zona en cuestión se pueden citar: 

Wadell 119261 ,Dengo 119601 ,BLttterlin 119591 ,Quiñones 
119741 y Robles Ramos 119581 quienes aportaron estudios 
geológicos de la Península de Yucatán. 
Respecto a la Geobotánica,hay varios estudios de diversas 
áreas extensas de la Península que incluyen a la región de 
estudio:Vázquez Soto J.119631,hizo una clasificación de las 
áreas forestales de Campeche. Miranda F., 119641 contribuyó 
con un estudio detallado de la vegetación de la Península 
YLtcateca. 

En el área de los Recursos Naturales,Coll de Hurtado, 
A. 119751, realiza Ltn estudio de clasificación, evaluación y' 
caracterización de los principales recursos naturales de la 
región Sureste de Campeche,aportando también valiosos 
documentos de carácter geográfico como cartas y cróquis que 
relacionan el relieve, la vegetación y otros aspectos del 
terreno entre sí. 

Respecto a la GeograFía Económica,Pinto Pech B. 119781 
realiza un estudio geográfico-económico de la zona Norte de 
Campeche,en el cual describe aspectos como la población,el 
uso del suelo, las actividades primarias y los principales 
problemas sociales y económicos de ésta zona. 

Dentro del área de los Estudios Ambientales,de Ecológía 
del Paisaje y Arqueología la bibliografía es extensa en lo 
t-eferente a las Tierras Bajas Mayas del Estado de Campeche, 
principalmente se pueden citar los trabajos de Ball 11972 
,19741, Eaton 11972,19761,Culbert 119741,Matheny 11970,19731 
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Thompson (1974l,Cowgill (1971l y Webster <1974l,en los cLtales 
se habla de la agricLtltLtra prehispánica maya en la zona,de 
las prácticas cLtltLtrales;las obras hidráLtlicas y sistemas 
intensivos, de la ecología cLtltLtral¡de los recLtrsos y del 
medio natLtral de la región. 

1.3 Justi~icación y Objetivos 

El presente trabajo es Ltn estLtdio local que intenta 
analizar en ~orma parcial algunas relaciones ambientales en 
la zona de Uayamón,Campeche;es decir, describir los elementos 
del paisaje de esta localidad y explicar hasta donde sea 
posible la relación entre los elementos o ~actores del medio 
natLtral y cLtltLtral. Todo lo anterior se ~unda en la hipótesis 
de que los estLtdios ambientales sLtrgen de la necesidad de 
comprender el ~Ltncionamiento de la naturaleza y SLI relación 
con el hombre;estos estudios son esenciales como ~uente de 
conocimiento y como in~ormación básica que debe ser integrada 
a estudios interdisciplinarios o en proyectos de 
investigación más especí~icos. 

Este estudio también pretende rescatar algunos atributos 
de la Geogra~ía de campo y la intuición del relato geográ~ico 
que se ha ido perdiendo. De gran importancia este dltimo,pues 
integra en Ltn solo ensayo al paisaje cultural y al medio 
natural,tratando simultáneamente los elementos naturales y 
las actividades humanas. 

Los motivos que in~luyeron para que se realizara un 
estudio ambiental de la región de Uayamcin,Campeche,son los 
sigLlientes: 

al El hecho de que ésta es una zona interesante desde el 
punto de vista geomor~olcigico,que presenta mayor variedad de 
~ormas en un area pequeAa constituyendo por asi decirlo un 
muestrario de la mor~ología existente en el resto del 
Territorio del Estado de Campeche.Es un área transicional 
entre la llanura costera, los amplios valles kársticos al sur 
y la zona de lomeríos sLtaves situada al norte. 

b) Los recorridos de campo realizados despertaron gran 
interés en la investigación de.la zona,principalmente en 
re~erencia al modelado de las rocas,a los sLtelos,y a los 
procesos del intemperismo observados. Posteriormente,al 
conocer otros estLtdios de ésta región de Campeche re~erentes 
a la Arqueología,la Antropología, la Linguistica y el Uso del 
Suelo,el interés se en~ocó a integrar los estudios del medio 
natural con los del medio cultLtral. 

c) La relativa escasés de éste tipo de trabajos, 
principalmente en relación al paisaje kárstico tropical de 
México,sobre todo en lo que se re~iere a sLts mani~estaciones 
en super~icie,a sLts productos y a los víncLtlos qLte se pueden 
dar entre los atributos del paisaje kárstico y las 
modalidades de explotación y óptimo aprovechamiento de los 
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recursos edáficos y de la flora,así como los vínculos que se 
dan con las prácticas agrícolas en general. 

dl El conocimiento de la toponimia maya que muestra en cierta 
forma el lazo que existe entre el sustrato natural y la 
cultura que se ha dado en este lugar. Así,por ejemplo,la 
cultura maya tiene expresiones emparentadas al paisaje 
kárstico,como es "ak alché 11 ,que cor-responde a lo que se1·-ía 
una dolina senil o un polj~ ,con la característica de 
presentar suelos azolvados o de drenaje deficiente. La 
expresión "aktun kabal" es una forma maya de definir al 
paisaje de karst, "lLtgar donde hay muchas cuevas y hoyas 
grandes". 

El presente proyecto parte del siguiente 
planteamiento: Cuales son las relaciones que se dan entre 
los elementos del paisaje y los principales factores del 
terreno local en la región de Uayamdn,Campeche ? 

Con el fín de poder aclarar dicha interrogante y con la 
intención de motivar los estudios ambientales del karst 
tropical en México,se realizó este trabajo,cuyos objetivos 
son: 

1.Delimitar y caracterizar los distintos elementos del 
paisaje local. 

2.Realizar un análisis y una descripción de los suelos 
locales,en relación al tipo de relieve. 

3.Elaborar e interpretar las gráficas climáticas de 
la región en cuestión. 

4.Correlacionar los elementos del paisaje local con los 
factores climáticos que influyen en la región de estudio. 

Al cubrir estos objetivos se alcanza el siguiente 
objetivo general: 

Interpretar las relaciones entre los elementos del 
paisaje y los principales factores del terreno local en la 
región de Uayamón,Campeche. 

Se está muy lejos de aportar un cúmulo de conocimientos 
nuevos,pero se pretende que este trabajo sea un pequeAo 
aporte al proyecto o línea de investigación 
interdisciplinaria en torno a los estudios ambientales de 
karst tropical en México. 

1.4 Métodología y materiales de Estudio 

Conjuntamente a la selección bibliográfica se realizó la 
interpretación de las cartas temáticas y fotografías aéreas 
de la zona,tratando de visualizar los fenómenos que actúan en 
la conformación del medio, haciendo comparaciones entre esas 
cartas. 
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Las -Fotogra-Fías aéreas escala 1:50 000 Lttilizadas como 
complemento a la in-Formación obtenida en las cartas -Fueron 
tomadas en 10-03-1975. 
La Carta Topográ-Fica,escala 1:50 000,clave Hool E-15 B28, 
Campeche,se utilizó para obtener la carta base de la región 
de Uayamón. 
Las cartas Geológica, de Hidrología Subterránea,de Uso del 
Suelo y Vegetación,escala 1:250 000,clave Campeche E15-
3,Campeche,se utilizaron para la elaboración de los primeros 
bosquejos en la delimitación de los distintos elementos del 
paisaje. 

Para la con-Fección de las grá-Ficas y de las cartas del 
clima se recabaron datos procedentes de doce estaciones 
administradas por la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos; la in-Formación climática se vació sobre la Carta 
Topográ-Fic·a· escala 1: 250 000,clave Campeche E15-3,, Campeche. 
Tomando en cuenta que dentro de la región de Uayamón no 
existe ninguna estación climatológica de la cual obtener 
in-Formación directa,se seleccionaron las doce estaciones más 
cercanas que circundan a la región de interés,con el -Fín de 
poder caracterizar en -Forma indirecta al clima de ésta región 
(i'ig.1). 

Al haber logrado tener un panorama general del entorno, 
se procedió a la consecución del trabajo de campo, durante el 
cual se estimaron algunas variables eda-Fológicas, 
geomor-Fológicas y del medio -Físico en general 
lvegetación,hidrología, etc ••• ) se realizaron algunas 
entrevistas y se obtuvieron nueve muestras de suelo. 
Previo a los recorridos de campo se hizo una 
-Fotointerpretación para seleccionar y localizar los sitios de 
muestreo. 
En total se realizaron cinco visitas de campo, la primera en 
diciembre de 1989,que -Fueron necesarias para actualizar y 
revisar la in-Formación obtenida en los documentos 
cartográ-Ficos arriba mencionados.Se juzgó conveniente 
recorrer varias rutas a pie para poder tener un panorama 
objetivo del terreno. 

Posteriormente se analizaron algunas muestras de suelo 
en el laboratorio,con el -Fín de veri-Ficar algunas 
características -Físicas y químicas básicas de los suelos de 
ésta zona,como son la textura, el color y el p.H,en puntos 
distintos del relieve local. 
Se analizaron los resultados obtenidos y se hizo una 
comparación de éstos con las hipótesis planteadas,con el -Fín 
de dar validéz a las mismas o modi-Ficarlas. 

Las principales limitantes para la consecución del 
presente trabajo -Fueron las siguientes: 

1.El bajo presupuesto. 
2.El di-Fícil acceso a ciertos puntos del terreno debido a la 
densidad de la vegetación. 
3.La di-Ficultad para reconocer algunos razgos geomor-Fológicos 
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debido principalmente a la vegetación. 
4.El clima caluroso y lluvioso. 
5.El hecho de que no exista cartogra~{a preliminar a escala 
1:50 000 a excepción de la topográ~ica. 
6.La escaséz de investigaciones locales que traten el tema en 
cuestión. 
7.la escasez de estaciones climatológicas en el área de 
estudio. 

Notas. Cl) Citado en Gonzalez Bernaldez F.,1981 pp. 8-11 

(2) Citado en Mendoza de Armas,1970 p.7 
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I I. MARCO GEOGF':AF l CO 

La región de Uayamón <3>,área objeto de éste estudio, se 
localiza al Sureste de la ciudad de Campeche en el Estado del 
mismo nombre,en la zona tropical de México dentro de la 
provincia ~isiográ~ica denominada Península de Yucatán 
(fig.1). 

El área de estudio se delimitó utilizando la línea de 
parteaguas super~icial,hidrológicamente la zona de estudio 
carece de escurrimientos super~iciales perennes debido a su 
naturaleza kárstica.De este modo,el mencionado parteaguas 
sirve de límite natural a la región de Uayamón,la cual 
incluye la agrupación de doce pequeAas cuencas endorréicas 
cuyos nombres,asi come sus características naturales y sus 
dimensiones serán presentadas más adelante. 

La región de Uayamón comprende una super~icie aproximada 
de 375 km2 que colinda al Este con el Valle de Edzná <4>, 
representa el 0.7% del área total del Estado,se localiza 
apro>:imadamente a 28 kms de la costa, hacia el Este del 
poblado de Seybaplaya,a aproximadamente la misma distancia al 
Sureste de la Ciudad de Campeche,a 21 kms al Oeste de la zona 
arqueológica de Edzná, y a 19 kms al Sureste del poblado de 
Chiné <-Fig.1>. 

El área abarca la longitud que vá de los 900 20'13''W a 
los 900 29'27''W ,y la latitud que vá de los 190 30'08''N a 
los 190 41'33''N. El rango altitudinal va de los 20m a los 
120m snmm. 

La comunicación entre los pueblos del área la integran 
la ~errovla que comunica al poblado de Chiná con el de Ruiz 
Cortines,la carretera ~ederal 261 que une a Hool <S> con la 
zona arqueológica de Edzná y una vereda en dirección Norte
Su..- que va de Uayamón a la ~ederal 261 (-fig.1>. 

Sus límites son:al Norte el poblado de Uayamón y la 
-ferrovía ya citada, al Sur la carretera 261 y el poblado de 
Hool, al Este el Valle de Edzná y al Oeste el poblado de 
Hobomó (6). 

Actualmente 119891 en el área reside una población total 
de aproximadamente dos mil habitantes dedicados a la 
agricultura,a la apicultura,a explotar las canteras,y 
temporalmente a la construcción;esta población es en un SOX 
económicamente activa,ya que los Jóvenes se integ..-an a la 
~uerza laboral mucho antes de cumplir los 18 aAos de edad. 
Adicionalmente unas 150(> personas qLte proceden de la CiLtdad 
de Campeche,del poblado de Hool y/o de Champotón,constituyen 
la población que solo va a trabajar al campo.La población,que 
en un 60X es de ascendencia maya,se distribuye en los 
pequeAos poblados y caseríos de la región, que se clasi~ica 
como rural. 

El idioma o~icial es el Español,también hablado por 
gente de ascendencia maya.La población cuenta con servicios 
básicos en el área Cagua,luz y drenaJel,sin embargo, para 
hacer uso de otros servicios,más especí-ficos !hospitales, 
o~icinas de gobierno,centros de educación superiorl,tiene que 
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trasladarse a la ciudad de Campeche. 

Notas. 

(3) La palabra "Uayamón", es posiblemente una voz modi-ficada 
del original maya "Uayúun" o guayo, <Talasia olivae-formus) qLte 
es un -fruto conocido de la región,también es posible que esta 
palabra se derive de la t·aíz 11 Uayma", en el Chi lam Bc?.lam de 
Chumayel,aparece bajo la ·Fot-ma "UayLtmhaa'',que se compone de 
"uayuúm" (guayo) CTalasia olivae-formus) y "há" (agua) ,es 
decir, "agua del guayo". Ban-et-a l"larín,et al., 1981 p.44. 

(4) El vocablo maya "Edzna(b)" signi-fica "día de la salud o 
del curandero" de acuerdo con Vázques Barrera (1974) p.188. 

(5) "Hool" signi-fica "cabeza" segun VázqLtes 8arret-a (1974) 
p. 188. 

(6) Según los habitantes del peque~o poblado de Hobomó,en el 
idioma maya este nombre signi-fica "braza del arbol Hobó" 
ya que se deriva de "Hobó" que es un arbol de la región, y 
"mo" le~o ardiendo o braza.Comunicación personal,Hobomó,1990. 
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III.MEDIO FISICO 

3.1 Geología Regional 

En la región de Uayamón se presenta una abundancia de 
rocas elásticas de origen calcáreo,que son una mezcla de 
sedimentos heterométricos y de precipitados químicos.También 
existen rocas de origen quimico-orgánico llamadas coquinas 
que son un agregado de conchas y otros esqueletos marinos 
cementados fuertemente por carbonato de calcio.Las rocas 
calizas de origen químico se observan a lo largo de los 
cortes en las vías de comunicación. 

La región de Uayamón forma parte de la provincia 
~isiográfica Península de Yucatán,las principales estructuras 
geológicas existentes en la región corresponden a pliegues 
anticlinales y sinclinales con orientación Nornoreste
Sursuroeste constituidos por rocas calcáreas del Eoceno con 
echados de 20 grados en promedio. 

El basamento del área de estudio está constituido por 
rocas calizas marinas del Terciario.A fines del Pleistoceno 
la penf nsula ya tenia su posición actual formando parte del 
continente CMullerried,19441 razón por la cual existe una 
ocurrencia de fósiles marinos a poca profundidad bajo el 
suelo, la composición mineral de estas tierras incluye gran 
variedad de elementos que en un pasado formaron parte de los 
cuerpos y esqueletos de éstos organismos (conchas,estrellas 
de mar y esponJas,entre otrasl.De acuerdo con Aguilera (18971 
los mares cubrieron hasta el Plioceno la Península 
ocasionando depósitos sedimentarios de di~erente estructura. 

La Península de Yucatán ha estado sujeta a emersiones y 
sumersiones sucesivas y existen evidencias de que la mayor 
parte de la península permaneció emergida durante el Triásico 
y el Jurásico,ya que en algunos pozos petroleros perforados 
en la península se han encontrado depósitos continentales de 
ésta edad,que corresponden a lechos rojos do la formación 
"Todos los Santos",cubriendo a las rocas calcáreas. 
CINEGI.19821. 

D~rante el Cretácico,las tierras emergidas son cubiertas 
nuevamente debido a ~na t~ansgresión marina, ocasionando que 
se depositaran potentes espesores de rocas calcáreas con 
intercalaciones de evaporitas;sobre las rocas cretácicas 
descansa la secuencia sedimentaria del Terciario,constituida 
de calizas compactas y de calizas fosilíferas masivas,estas 
Qltimas son las que afloran en toda la penfnsula;los 
depósitos más recientes corresponden a los aluviones del 
Cuaternario.Asf.la Península de Yucatán está constituida por 
una alternancia· de rocas calizas y yesos,que comprenden un 
período geocronológico del Paleoceno al Cuaternario. 
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3.1.1 - Naturaleza de los materiales locales-

La pureza de las calizas influye en los productos del 
intemperismo y en los procesos del modelado; la pureza de las 
calizas locales varía entre moderada y alta,esto es,es blanca 
totalmente o tiende a ser amarillenta; en el campo se 
determinó la reacción que presentan las rocas al ácido 
clorhídrico.Las rocas totalmente blancas tuvieron una 
reacción o efervecencia muy alta y las rocas amarillentas 
presentaron una efervecencia moderada, lo cual significa un 
rango de pureza empírico que varía de moderado a alto. 

Dentro del área de estudio es posible encontrar 
distintos tipos de roca caliza en las zonas adyacentes a los 
bancos de material; dolornitizadas,recristalizadas y con 
depósitos de sílice.Las calizas de ésta región pudieron ser 
influidas por hidrotermalismo antiguo,ya que comunmente este 
tipo de rocas presentan cierta tendencia a cambiar por 
metamorfismo hidrotermal debido en gran parte a su 
solubilidad. 

En algunas fisuras de la roca caliza se han encontrado 
depósitos de sílice,que se han acumulado muy posiblemente 
gracias a las corrientes subterráneas,o bien debido al agua 
que circula verticalmente a través de los estratos.Aún así no 
se descarta la idea de que algunas corrientes subterraneas 
provenientes de otras estructuras hayan disuelto rocas con 
alto contenido de sllice,depositando éste en las fisuras de 
la roca local. 

3.1.2 - Estratigrafía Regional-

La determinación de la secuencia estratigráfica para la 
Península de Yucatán no es muy precisa.Esto es debido 
principalmente a que rio existen estudios geológicos de 
detalle y a la falta de afloramientos de roca,pues todo está 
cubierto por vegetación y donde logra aflorar la roca, 
generalmente está cubierta por una gruesa capa de roca 
alterada,producto del iritemperismo de la caliza.Esta roca 
alterada en su conjunto se llama corteza de intemperismo y de 
ésta se origina la terra rossa,material común en paisajes 
kársticos que forma una parte importante en el complejo 
edafológico del área,como se explicará posteriormente. 

Son pocas las investigaciones de Geología Histórica 
referidas específicamente a la región de Uayam6n,ya que 
normalmente queda contemplada en trabajos de carácter 
regional,de lo cual se conoce lo siguiente: 

Existe una secuencia de calizas compactas cuya 
coloración varía del blanco al amarillo, generalmente se 
encuentran dolomitizadas y en ocasiones silicificadas o 
recristalizadas,con un contenido de fósiles muy 
heterogéneo,se les ha asignado al Paleoceno,pero también 
podrían pertenecer al Eoceno IINEGI,19841,esta falta de 
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exactitud se debe como ya se mencionó a la carencia de 
estudios geológicos de detalle y también a la eMistencia de 
una estructura horizontal que impide aFloramientos de otras 
rocas más viejas;Engerran y Urbina (19101,mencionan que las 
Formaciones locales presentan un aspecto muy parecido-entre 
sí, no hay ~allas, ~racturas ni escarpes descubiertos o 
visibles en el terreno.Las rocas calizas compactas se 
encuentran ampliamente distribuídas en el Estado,se extienden 
desde el Sureste de la Ciudad de Campeche hasta la Frontera 
con Guatemala,su expresión morFológica es de planicie con 
pequeAas elevaciones, principalmente en lo que corresponde a 
la región de Uayamón. 

El Eoceno está representado en la región por calizas 
FosilíFeras pertenecientes a la Formación "Chichén-Itzá" 
ILloyd y Dengo,19601,la cual se ha dividido en tres miembros 
debido a las ligeras variaciones litológicas que presenta.En 
el Estado de Campeche aFlot·an los miembros "Xbacal" y 
"Pisté", distribuidos en el trayecto de la carretera 
Champotón-Escárcega y en la porción Noreste del Estado, donde 
constituyen la planicie ondulada. Wadell 119'.261 incluye 
también una Formación calcárea asignada al Mioceno denominada 
"Petén", descrita posteriormente por Lloyd y Dengo 11960). Los 
materiales representativos de esta Formación son calizas 
amarillo claras,conglomerados y capas de yeso. 

Al Cuaternario pertenecen los depósitos no consolidados 
provenientes de la alteración de las calizas, constituyen 
aluviones que se distribuyen principalmente a lo largo de una 
amplia Faja costera IINEGI,1984). Sansores 119561,se reFiere 
a la localización del material Cuaternario y aFirma que 
existe en la costa al Sur de la ciudad de Campeche y lo 
deFine como una Faja de calizas y arena más o menos 
cementada,muy FosilíFera. 
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3.1.3 -Estratigrafía Local-

Los diversos mapas consultados indican que las rocas del 
miembro "Piste" constituyen Llna pequeña porción del área de 
estudio situada al noroeste de Uayamón,asignada al Eoceno 
Medio por Lloyd y Dengo en 1960.La mayor parte de la región 
de Uayamcin,al Norte del poblado de Hool, pertenece,segQn los 
mismos autores,a las formaciónes no di~erenciadas que van del 
Pal eoceno al Eoceno Medio y a las calizas del miembro "Petén" 
,que de acuerdo con Wadell 119261, comprende calizas amarillo 
claras y conglomerados asignados al Mioceno.Según el mismo 
autor, los depósitos de yeso fueron formados a principios del 
Mioceno. 

Debido a la ausencia de depósitos durante el Oligoceno 
existe una discordancia entre el Eoceno y el Mioceno,pués 
durante el Oligoceno predominó en la Península un ambiente 
sub-aéreo o de aguas muy someras;de este modo, la depositación 
de material es nula o muy pobre y como ya se mencionó,en 
éstos períodos comenzaron a darse los movimientos verticales 
ascendentes que continúan hoy día. 

Para poder tener una idea clara de la estratificación 
del área estudiada,fue necesario el apoyo bibliográfico 
disponible y visitar en el campo los sitios donde el aluvión 
es relativamente delgado,como es el caso de algunas canteras 
en las lomas . 

Las edades que se lograron reconocer en la zona de 
Uayamón son las siguientes C~ig.2): 

-Pal eoceno-

El material del Paleoceno presenta en muchos casos una 
recristalización local o bien una dolomitización,su 
coloración va del blanco al amarillo,y su diacla~amiento es 
notable,permitiendo que presente una alta permeabilidad 
secundaria. 

-Eoceno-

Sobre las rocas del Paleoceno C~ig.3>, se depositaron 
calizas fosiliferas muy puras,asignadas al Eoceno,su color es 
invariablemente el blanco,es en esta roca donde se dan las 
manifestacidnes clásicas ~el karst tropical con mayor 
intensidad;estas calizas presentan altas posibilidades de 
almacenamiento de agua. En conjunto, de acLlerdo con Lloyd y 
Dengo 119601 el material del Paleoceno y del Eoceno tiene 
aproximadamente 3 600 metros de espesor. 

-Mioceno-

El Mioceno está representado por calizas con yeso y 
conglomerados;materiales que son muy parecidos a los del 
Cuaternario,siendo más comunes las calizas del miembro "Peten 

-14-



íl 
N 

) ...... 

.,..,. 
REGION DE UAYAMON, CAMPECHE. 

EXPLICACIC 

RASGOS Clll. TURALES 

P•.i•lt,Cau,Cuc• 

c. ••• 
u.11. 4• Pr•~•••• 

RASGOS FlSICOS 

c.tw • Nlnl •• UtlrH 

o.,, ..... .c.r.11 .. 
Pwtu11111 

c.,1 .. 1 ... ,.,.i, .. 1. 

RASGOS ESPECIFICOS 

~ Cu1hrnorlo ' ' 
~ Mioceno • 
GJ [GClllO 

~ 
Pal1oc1a• 

éort1 hwn1, 

ESCALA GRAFIC, 

[..,lllll1t•sl1 !1tn C•nn "' 

DO ah 

F1JENTE DE INFORMACIC 

c .. 1. ,,,,,,.., .. 1:10000.,... r 1au 

uu:·11 1111. 

CHU 111l'9hi1 11110,000 c ...... , 

C1•u••• Ulfll llltt. 

c ••• , ................. •••1111 

•••rtMi 111111a1,u1r• uoto1,f., ... 

M .. h1INU ~lloop_,. 1IHMr, 

'T[Sl5 PltOP'EllONAL 

P[DftO L[ONAftDO IJllZUEl 

COl.!810 DI!: ll!OOfU.ru •• 

19 9 z 

Fig. · 2 .Geolog.iJ:i 



r 

A 

... 10;2e•p• 

:EGION DE UAYAHON, CAMPECHE. 

EXPLlCACION 

RASGOS CULTURALES 

C«,.,... p....1a .. t1d1 

,.,rounll 

l!lrull1 

P1.i11111,Con,C1rc1 

c ... , 
L•ll• 1111 Pnpl11hlll 

RASGOS FISICOS 

c.tYll " Nl ... l 11 M1trH 

o.,,,_, .. Kat1ll11 

Pwtu111u 

C.rlHI• i.ter.Jll•I• 

RASGOS ESPECIFICOS 

~ Cuot•rnarla ' ' 

~ Mloc1no • 
~ [111:1110 

~ 
Pal•oc•"' 

éorh hwn1,3J 

ESCALA GRAFICA 

IE.,lllll1t•cl1 lhln C111rwH 1111 Nlvsl: 

DO ah 

FUENTE DE INFORMACION : 

c., .... , .... u .. 1:10 000 ...... [ ..... C:-C-• 

U•l'U 1111, 

C1rt1 11•14111 111110,000 e,.,,,._ r: 11-1, 

C1•Jn•1 INl!OI 10811. 

Cl•Jl•-11.d,o 1H MJ•1 11Wel1ll111111, 

h•l'U• ll1111111 1 l.11t• UCllOl,AUi.tllu" lllUlll, 

,..., ..... _ .. w.c ... , ... ,¡, .... ,. 

T!SIS PROPr;'.llONAL 

PIEDftO L!OHARDO llRIZUELA OARCIA 

COLIE810 Df O!OORAPIA, U,N.A,U, 

11 9 z 

Fig. · 2 .Geología 



",que son amarillo claras. Debido en gran parte al carácter 
tabular de la region y a la discontinuidad de los 
a~loramientos ha sido dificil precisar el espesor de este 
material,sin embargo, las observaciones de los distintos 
autores citados permiten afirmar que este es de 
aproximadamente 600 metros.Las pendientes que presentan estas 
rocas son suaves, entre 5 y 10 grados, los ejes presentan una 
direccicin dominante WNW -ESE. 

-Cuatet·nario-

Los materiales del Cuaternario comprenden conglomerados 
calizos <7>,yesos y evaporitas localmente conocidas como 
"sahcab",que en maya significa "tierra blanca que sacan de 
las cuevas" <Coronel, 193(1). 
En general,sobre el sahcab se presenta una capa endurecida 
conocida localmente con el nombre de chaltQn <~ig.4>,cuya 
presencia se discutirá más adelante en el capítulo destinado 
a los suelos. El material aluvial en su conjunto presenta 
diversos espesores a lo largo del terreno. 

Las zonas en donde predomina el material del 
Cuaternario, corresponden a un material no consolidado con 
posibilidades bajas de almacenamiento de agua.Los materiales 
del Cuaternario se distinguen por su alta permeabilidad 
primaria, ya que presentan poco fracturamiento,es importante 
tomar en cuenta la porosidad de esta roca,pues esto se 
relaciona directamente con la hidrología local. De ahí que 
existan áreas que por su naturaleza presentan altas 
posibilidades de almacenamiento de agua y también existan 
otras que p6r su carácter no-consolidado juegan un papel 
importante en la retencicin del agua.Adelante se verá de que 
forma se relaciona esto con el complejo hidrológico de la 
regicin de estudio. 

Notas. 

(7) Estos conglomerados podrían también pertenecer al Mioceno 
tardío;al igual que lo~ conglomerados descritos por Versey 
11962) y subsecuentemente por Wright (1967) en la isla de 
Jamaica,estos conglomerados se encuentran más asociados a la 
caliza fosilífera que al aluvicin,y se presentan intercalados 
a los estratos fosilíferos más scilidos en apariencia. 
No se descarta el hecho de que las formaciones locales hayan 
sido formadas debido a procesos comunes en otras regiones 
cercanas, lo que se puede corroborar con estudios fosilí~eros 
de correspondencia,ya desde Sapper (1896) se estudian fosiles 
del Plioceno y del Mioceno tardío y se ve que las formaciones 
de éstos períodos son bastante similares a las encontradas en 
Florida,por ejemplo. Wadell 11926) llega a la conclusicin de 
tjue la mayoría de los investigadores geográficos aseguran las 
comunicaciones terrestres entre Yucatán,Cuba,Haiti,Puerto 
Rico,Jamaica y las Islas Virgenes,duran~e la.Qltim~ etapa de 
los períodos del Mioceno y la del Plioceno Inferior. 
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Escala Aproximada: '-------'------...J....------'--------' Kms. · 

o 2 4 

Cuaternario:yesos,evaporitas,conglomerados calcáreos. 

Mioceno: conglomerados calcáreos de la Formación Petén. 

Eoceno: calizas de la Formación Chichén ltzá,miembro Pisté. 

Paleoceno: calizas no diferenciadas. 

¡v,w\ Cretáclco:rocas de origen marino. 

Fig.3.Perfil Geológico Representativo de la Región de Uayamón (ver fig.2) 
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Fig.4. Disposición de los materiales en un pequeño escarpe al borde de una dolina; A= suelo, 
B=; chaltún,C= sahcab, D=Formación Chichén ltzá miembro Pisté, E =conglomerado sin 
datación precisa. 
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3.1.4~ La Ro~a Caliza como elemento y factor del paisaje • 

. La e-al iza local se relaciona con las características 
del relieve y de los suelos,y éstos,por su parte, influyen en. 
la_ existencia de ciertas asociacione9 vegetales.La vegetación 
natyr~l que sostienen estos suelos,como ya se mencionó, se 
relaciona a su vez con el agua disponible en el terrena. 

En general, las calizas locales influyen en la 
conformación del relieve corno parte fundamental del paisaje. 
En primer lugar,el relieve de la región de Uayarnón se 
caracteriza por el endorre¡smo y por la presencia de ~armas 
kárstic<..-1.s, taf/lbiér1 se r.:a.r¿lclet í:.::.a por l¿-1 escasés dE
escurrirniento superficial, y por tanto la falta o pobre 
desarrollo de la red hidrográfica superficial.El relieve 
plano y relativamente antiguo,constituido por rocas 
carbonatadas es un sLtstrato Favorable para la ~ormación de 
terra t·assa. La riqueza en calcio condiciona la alta 
fertilidad natural de los suelos y la vegetación más rica.De 
la relación entre la superficie topográfica y el nivel de 
yacencia de las agttas ~ubterráneas depende la ~ormacicin de 
los paisajes hidromórficos.El lento drenaje de las 
super~icies planas en condiciones de humedecimiento 
atmos~érico excesivo, incluso sin un humedecimiento subyacente 
cornplementario,conduce a la formación de los suelos 
hidrornórficos,sobre los cuales aquí se han hecho drenes y 
canales para poder aprovecharlos eficientemente. 

Las rocas del Paleocena,las más antiguas de la región de 
Uayamón,corresponden a unas ~armas del relieve que se han 
suavizado,presentandose un karst muy evolucionado. 
Formas más abruptas se localizan en las rocas del Eoceno al 
norte, donde predominan las lomas, los arroyos las mesas y las 
tetTazas. 
Donde afloran rocas asignadas al Mioceno predomina un relieve 
kárstico maduro,sobre lo que se conoce como la región de los 
Chenes,o zona de los pozos; en el valle de Edzná y donde se 
aprecian sabanas y amplias dolinas o poljé se p1~esume la 
existencia de un karso senil en diversas etapas de 
evolución,o en dado caso.cubierto por material Cuaternario. 
Las rocas.del Cuaternari~,que se clasifican como no
consolidadas poseen posibilidades bajas de almacenamiento de 
agua en sub-superficie.Sobre estas rocas se da un relieve 
llano y bajo,donde el coeficiente de escurrimiento 
superficial va del 10% al 20%,aun cuando la pendiente es casi 
nula en promedio,al no existir tanta infiltración se dan 
estos coeficientes. 

Como ya se mencionó,la gran permeabilidad de las rocas 
calizas va a ser -en condiciones naturales de vegetación- un 
factor primordial en la conformación del relieve,cie los 
suelos y de la vegetación,al no permitir la evolución de los 
arroyos y/o los torrentes típicos de la estación lluviosa, 
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que permitirian formas del relieve asociadas a procesos de 
paisajes desérticos o con otro sustrato geológico (abanicos 
aluviales,taludes,etc ... l,y permitir,por el contrario,las 
torrecillas, las dvalas,los monte-isla,el lapiaz~y otras 
~ormas típicas. 

Es de gran impor·tancia mencionar que la disposición de 
los diversos materiales a lo largo del terreno hace que el 
almacenamiento artificial del agua sea posible,principalmente 
donde el suelo es arenoso. 

Por otro lado,un futuro e hipotético emplazamiento 
industrial presentaria problemas en lo que se refiere al 
manejo de los d~sperdicios químicos.Es decir,éstos 
desperdicios pudieran in~iltrarse muy ~acilmente y contaminar 
el agua subsuperficial. 
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· 3.2 Relieve 

En las regiones tropicales la mayoría del paisaje 
kárstico presenta un aspecto parecido.Sin embargo,el karst de 
la Península de Yucatán es una excepción,pues éste se 
desarrolla sobre una plataforma subhorizontal donde las 
corrientes superficiales son escasas;destacando únicamente 
los ríos Champotón y Candelaria. 

La expresión geomorfológica de las rocas que se 
distribuyen en la zona de Uayamón,es de una planicie ondulada 
con numerosas colinas también conocidas en la nomenclatura 
ká1·-stica con el nombre de 11 mosors 11

; en el área de estudio 
estos mosors delimitan 11 dolinas 11

, 
11 uvalas 11 y 11 poljes 11 ,cad.a uno 

de ellos en proceso de ensaí'íchamiento. 
Geomorfológicamente la zona de estudio forma parte del karst 
de lomeríos,área que se distingue de otras adyacentes por 
presentar los ya mencionados 11 mosot·s 11 (colinas bajas), las 
torrecillas y los "hum" (montes-isla) (8) (-fig.5) .Como ya se 
ha indicado, debido al diaclasamiento de las rocas existe una 
escaséz de corrientes superficiales,sin embargo,el agua es el 
principal agente que actQa en la alteración de las rocas y 
como modelador del paisaje,tanto superficialmente por la 
acción del agua de lluvia,como en el subsuelo,por los e-fectos 
de' las corrientes subterráneas.Esto ha ocasionado que en la 
superficie y cercana a ella se haya desarrollado una gruesa 
capa de alterita y también se formaran numerosas dolinas que 
en algunos lugares presentan pozos naturales localmente 
conocidos como "cenotes" (del maya dzono'otl. 

El karst de Uayamón es relativamente maduro y 
evolucionado en lo referente al modelado superficial,formado 
a alturas máximas de 200 m sobre el nivel medio del mar. 
En forma particular,se ha clasificado como un karst 
cubierto, que es ~n ~arst sobre el cual se han desarrollado 
gruesas capas de sedimentos y suelos, los cuales a su véz se 
ven tapizados por una densa cobertura vegetal.Debajo de ésta 
gruesa capa de sedimentos,el material consolidado presenta 
diaclasas y fracturas;esto se debe principalmente a los 
colapsamientos provocados por la disolución y al 
levantamiento que actuó en el conjunto de la roca basal y que 
aL1nque fué débi 1 estuvo acompaí'íado de fuerzas distensivas. 
Este material presenta también lapiáz cubierto en su mayoría. 

El relieve kárstico de la región de Uayamón es 
t·epresentativo en varios aspectos del karst de Yucatán, esto 
se pudo corroborar mediante la fotointerpretación,es decir,se 
localizaron las formas típicas del relieve kárstico 
superficial:dolinas,Qvalas,poljés,valles ciegos y hums 
lmontes-islal,mismas que se presentan alineadas mostrando la 
influen¿ia de. fracturas.Sin embargo,es diferente en cuanto a 
la dimensión de sus formas,en general menores que la mayoría 
de las formas kársticas presentes en el resto de la 
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Península.Este paisaje es distinto desde el punto de vista 
morfoclimático de los karst europeos y del norte de nuestro 
país y los Estados Unidos,pués no está sujeto al mismo tipo 
de agentes erosivos;habrá que tomar en cuenta que es un 
paisaje formado a alturas máximas de solo 200m sobre el nivel 
medio del mar.Un karst similar al de Uayamón,en lo referente 
a su morfología y clima,se encuentra en algunas porciones de 
la Península de Florida y en algunas islas cercanas a la 
Península de Yucatán,por ejemplo Cuba y Jamaica. 

El intemperismo químico se manifiesta sobretodo en la 
disolución de las calizas por medio del ácido carbónico,que 
resulta de la reacción del agua con el anhídrido 
carbónico,esto acelera la permeabilidad secundaria en el 
terreno,a su véz,la permeabilidad natural de la roca,así como 
el clima y la vegetación,ayudan a acelerar el proceso de 
absorción del agua en superficie y dar a la región su actual 
razgo hidrológico y geomorfológico. 

La intensidad del modelado se relaciona con el carácter 
de las rocas y con su edad,de esta forma es posible 
identificar dos tipos básicos de morfología en el área de 
estudio.La primera predomina en la parte Central y Norte de 
la región de Uayamón y corresponde a las rocas del 
Cuaternario y del Eoceno,sobre las cuales el modelado es más 
fino,dado que los procesos hídricos actdan con mayor 
intensidad. 
La segunda predomina en la parte Sur de la región y se da 
sobre las rocas del Paleoceno donde se presentan formas más 
suaves y amplias. 

En algunas porciones del paisaje existen áreas en las 
cuales el agua se acumula durante algunos periodos del aAo; 
en idioma maya estos terrenos reciben el nombre de 
"ak/alché/",son comunes en el Valle de Edzná y en algunos 
casos se utilizan para el cultivo del arroz. 
Los "ak/alché/'' son también conocidos como bajos y segón 
Miranda 11964> son terrenos casi planos, ordinariamente 
bastante extensos, del imitados por otros más altos.Debido a su 
posición topográfica y a la poca permeabilidad del suelo, las 
aguas de lluvia y los escurrimientos superficiales 
procedentes de los terrenos más altos,se acumulan en ellos.A 
causa de la escasa permeabilidad del suelo que forma su 
fondo,las aguas se evaporan o se infiltran muy lentamente,por 
tal motivo ,entre los meses de diciembre a mayo,el suelo de 
los bajos se encuentra totalmente seco y por su constitución 
arcillosa tiende a agrietarse en su superficie.La acumulación 
de agua en estos terrenos se ha visto modificada mediante el 
uso de drenes colectores.Cabe aAadir que geomorfológicamente 
estos terrenos corresponden a los poljés. 
En la actualidad existen evidencias de la existencia de 
un antiguo anegamiento temporal que se daba en el extremo 
Norte del Valle de Edzná,estas evidencias consisten en 
diversas terrazas que in~ican los distintos niveles a los 

-22-



cuales llegaba el agua.Muchas de estas terrazas son naturales 
y otras corresponden a terrazas agrícolas hechas por los 
mayas en el Clásico Tardío IWilken,1971>, ITurner,1974).AQn 
cuando es fácil confundir las ruinas de terrazas agrícolas 
con terrazas naturales,un análisis detallado permite 
diferenciar un tipo del otro. 
Algunos lugareAos hablan de un terreno sujeto a inundación, 
que fue drenado artificialmente con fines agrícolas.Otra 
evidencia podría ser la existencia de suelos impermeables en 
estas áreas y la existencia de una zona cercana,ComolQ, 
situada al Oeste del Valle de Edzná,de condiciones 
geomorfológicas muy similares,que actualmente está sujeta a 
inundación • .JZento la zona de Edzná como la zona de Comolú 
corresponden a poljés en diversas etapas de evolución. 

En las zonas de transición entre los mosors y los poljé 
se observan cambios súbitos de pendiente que propician 
cambios bruscos en el relieve,ambos son producto de la 
existencia de colapsamientos extensos.Estos colapsamientos 
son provocados por la acción conjunta de la disolución y los 
movimientos verticales que afectan a la roca basal;es 
decir, durante los períodos de estabilidad la disolución actúa 
en forma normal,preferentemente a lo largo de las 
fracturas,al comenzar los levantamientos la disolución se 
intensifi~a.aumenta el fracturamiento y aparecen Jos 
colapsamienfos extensos.Además de los colapsamientos extensos 
hay colapsamientos locales que imprimen cierto desorden en 
los pisos del terreno;ya que existen terrazas o zonas mas 
estables -en su mayoría constituidas por fragmentos de 
"c:haltún 11 

-, y coe~·,isten en el terreno con los mosors y con 
las zonas de colapsamiento local.Este hecho permite que 
algunas partes del relieve se hundan,resultando así un 
relieve de torrecillas y pequeAas depresiones a distintos 
ni veles. 

De lo anteriormente dicho se concluye que las formas del 
relieve local son manifestaciones de ciertos procesos comunes 
en un paisaje kárstico tropical, en donde las corrientes de 
agua superficial son prácticamente inexistentes.En 
contraposición,existen muchas otras formas,como son los 
mosor,los monte-isla,los escarpes verticales y las 
torrecillas,que casi siempre están asociadas a los poljés; 
los poljé menos evolucionados se caracterizan en el medio 
tropical húmedo por la explotación de las fracturas por las 
aguas superficiales,aunque los frecuentes hum corten las 
mal las de su red.Estos hUiil'aün conset·van las vertientes 
convexas,ya que ningún manto de inundación desgasta su pie,y 
por su forma de cono, los geomorfólogos alemanes le han dado 
el nombre de "f(egel karst". En Ltn estado más avanzado se 
constituye el poljé,y los hum se reducen a torrecillas,con 
flancos casi verticales o aün con socavón basal.Estas formas 
son el resultado de la conjunción de dos elementos del 
paisaje: las calizas y el clima tropical. 
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3.2.1 El reliéve como ~actor rector del paisaje 

Las di~erencias en la vegetación dentro de la zona están 
dadas no tanto por una disminución en el aporte de agua 
pluvi~l,sino principalmente por di~erencias en el 
relieve,estas di~erencias generan un peculiar régimen de 
humedad en los distintos suelos del paisaje.De esta ~arma el 
relieve local controla la humedad del suelo,principalmente en 
la época seca.El simple hecho de que una zona sea baja en 
relación a otras, que esté rodeada de lomas, como es el caso de 
las uvalas o los poljé~determina en muchos casos la 
exis·tencia de una sabana. La selva mediana se desarrolla 
en lugares con las mismas condiciones climáticas de la selva 
baja,pero con diFerencias topog1~á~icas,como es una pendier1te 
menor que permite el des~rrollo adecuada de la vegetación más 
alta. 

La disponibilidad de agua en el suelo para las plantas 
en las distintas ~pocas habrá'de in~luir de manera notable en 
las adaptaciones de la vegetación,es decir,en los ak'alché 
hay adaptaciones a un exceso de humedad, y en los pu'uc a un 
dé~icit, en otros suelos habrá adaptaciones a las 
~luctuaciones extremas. 

La densidad de la vegetación así como su variedad se ve 
a~ectada por los procesos de acumulación y aporte de material 
que se dan en esta regidn,estos procesos son regidos por el 
relieve; las zonas de aporte corresponden a los lomerios y las 
partes altas y escarpadas~en general éstas presentan una 
selva mediana con algunas especies de selva baja.Las zonas de 
acumulación corresponden a las partes bajas,éstas presentan 
pastizal natural, sabana y manchones de selva mediana. De 
igual manera es importante resaltar que la cantidad de agua 
de lluvia que escurre por el terreno depende principalmente 
de la gradiente,pero también de la in~iltración,la 
permeab.ilidad, la Lini·Formidad y la pt·o·Fundidad del suelo. 
Estas son ~uelid~des particulares del suelo que determinan el 
SLtminist1~0 de agLta a las plantas. 

Los escurrimientos temporales se concentran en las 
pendientes regulares que drenan hacia los valles o 
depresiones kársticas,asi,las lomas presentan por éste 
régimen de humedad del suelo,un tipo de vegetación distinto 
al de las mesas o terrazas.La cantidad de agua disponible en 
el suelo para el consumo de la planta se determina por las 
propiedades ~ísicas del suelo.Dicha cantidad es determinante 
para la vida de la planta,sin considerar agua adicionada,y su 
conocimiento es básico para establecer el tipo de prácticas 
agrícolas que se puedan llevar a cabo satis~actoriamente. 

El relieve in~luye también en la delimitación de áreas de 
mayor o menor captación de energía solar;a escala local,se 
puede constatar el e~ecto de la orientación de las laderas 
con respecto a la insolación, las di~erencias en la 
orientación de las laderas producen grandes di~erencias en la 
captación de energía solar necesaria pat·a la ·Fotosíntesis. 
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Esto es singularmente importante para determinar la 
diferencia de especies vegetales de una ladera a otra en la 
misma región, como se puede observar en fotos aéreas y en el 
terreno principalmente en los alrededores de la regidn 
occidental de la zona de estudio. 



Vientos locales y dominantes que afectan al área de estudio 
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3.3 Clima 

La región de Uayamón se localiza en la zona tropical, 
es decir,está situada entre el Ecuador y el Trópico de Cancer 
!calmas ecuatoriales y altas presiones subtropicales 
respectivamente> C~ig.6>.Los principales factores geográficos 
que influyen en el clima del área son los siguientes: 
la latitud, la cercanía a la costa y su posición con respecto 
al trayecto de los vientos predominantes,los ciclónes 
tropicales y los nortes. 

Así pues,el clima de ésta región se ve definido por el 
sistema de vientos predominantes denominado Alisios del 
Noreste,que se originan a los 300 de latitud Norte,donde las 
masas de aire procedentes de la zona ecuatorial descienden 
nuevamente formando un cinturón de alta presión denominado 
también centro anticiclónico.El proceso de intercambio 
térmico de aire produce el sistema de vientos dominantes,que 
se desplazan desde las zonas de altas presiones a las de 
bajas presiones. 

La región también se ve afectada por vientos regionales 
denominados Nortes,que soplan durante el invierno de NE a SW 
C~ig.6>. Aunado a esto, la insolación teórica o potencial, la 
duración del día y la inclinación con la que llegan los rayos 
solares son parámetros debidos en gran parte a la posición 
latitudinal de la región de estudio. 

La inFluencia del relieve en el clima local es 
incipiente, pues la zona de estudio tiene una topografía casi 
plana caracterizada por depresiones kársticas y colinas cuyas 
elevaciones son menores a los 200 m snmm;su clima es más bien 
influenciado por Factores como la cercan~a a la costa y la 
latitud. 

Se verá ahora de que manera se involucran los 
principales factores geográficos en la conformación de los 
elementos del clima y de los fenómenos climáticos que en 
seguida se mencionan.Para ello se tomará en cuenta lo que 
concierne a la localización de la zona y su posición con 
respecto a los vientos predominantes y sistemas regionales;de 
igual manera se procederá al análisis de las gráficas del 
clima. 

Un fenómeno estacional particularmente importante son 
los ciclones que se generan en tres zonas distintas:en el Mar 
de las Antillas,en el Caribe Occidental y en la Sonda de 
Campeche y durante los meses de agosto a noviembre éstos 
suelen invadir el área de estudio (Jauregui 19671. 
El mayor número de ciclones se originan en la zona del Caribe 
Occidental.allá la estación lluviosa comienza a mediados de 
septiembre' y se prolonga hasta mediados de noviembre. 

La trayectoria de los ciclones antillanos está 
determinada por la diferencia de presiónes entre el 
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continente y el mar debidas al intenso calentamiento que en 
el verano tienen las tierras que limitan por el norte al 
GolFo de México y a las temperaturas menos elevadas de los 
Mares de las Antillas y del Caribe.Estos meteóros atraviesan 
la zona de estudio y producen en ella importantes 
precipitaciones. 

La trayectoria de los ciclones que se originan en la 
Sonda de Campeche es en general hacia dl Norte;mientras que 
las perturbaciones del Caribe viajan generalmente hacia el 
Oeste para tocar las costas mexicanas o virar hacia el Norte. 
Segdn Jauregui.O. 119671 hay algunos casos de ciclones que 
con una trayectoria Este-Oeste cruzan la planicie de la 
Península de Yucatán;constituyendo de esta 1-orma una Fuente 
estacional de agua meteórica. 

3.3.1 -Insolación-

Para el estudio de la insolación que llega al suelo es 
de gran utilidad disponer de la gráFica de ndmero de días 
despejados,ya que ésta muestra el tiempo durante el cual 
existe mayor insolación eFectiva. 
La cuantiFicación de éste elemento climático se abordó en 
Forma indirecta,ya que no existe su registro en las 
estaciones de la red considerada para este estudio.Para esto 
se utilizó la inFormación reFerente a la nubosidad.variable 
de la cual depende la cantidad de dlas despejados.~l ndmero 
de días despejados al año,es decir,de insolación e1-ectiva,se 
observa en la Fig.7,asimismo en la misma Figura se distinguen 
dos di1-erentes épocas de insolación: la de alta insolación 
eFectiva y la de baja insolación eFectiva.La alta insolación 
e1-ectiva es para los meses que presentan 15 o más días 
despejados IAl,y la baja insolación eFectiva es para los 
meses que presentan menos de 15 días despejados IBI. 

En el pobl~do de Hool,que es la estación más cercana a 
la región C~ig.7) la época de alta insolación e1-ectiva 
comprende los meses de noviembre a mayo,que comunmente son 
meses secos. La más alta insolación eFectiva se presenta en 
el més de abril,poco antes de que se presente la máxima 
temperatura que corresponde al més"de mayo.Este retraso es 
debido a que la atmós1-era tarda cierto tiempo en absorber el 
calor, dependiendo de su contenido de humedad y de otros 
Factores geográFicos,como la latitud y la altitud, que 
in1-luyen en 1-orma indirecta en el proceso de calentamiento de 
la atmósFera. 

La época de baja insolación eFectiva comprende los meses 
de mayo a octubre que por lo general son meses hdmedos y 
corresponden también a la época calurosa y lluviosa.Durante 
esta época del año,la parte superior de la tropósFera recibe 
la mayor cantidad de energía del Sol, lcal/cm21 o insolación 
teóricá=pero debido a la gran nubosidad, la insolación que 
llega a la super1-icie terrestre es más baja. 

Con respecto a la distribución espacial dj la insolación 
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efectiva, se aprecia que los días despejados aumentan hacia el 
Sureste <fig.B).Esto se debe a que las masas de aire 
procedentes del mar en las distintas épocas del aAo van 
perdiendo humedad a medida que se acercan al interior de la 
Península.Por lo tanto las estaciones cercanas al Golfo de 
México registran mayor nubosidad que las que se sitdan tierra 
adentro,donde la topografía es practicamente la misma que en 
la zona costera. 

3.3.2 -Temperatura Media-

La gráfica de temperatura media muestra las siguientes 
características;el mes más ~río es enero con valores 
aproximados entre 21oC y 22oC~el més más cálido es mayo con 
valores aproximados entre 29oC y 30oC,la diferencia entre 
ambos o la oscilación anual de las temperaturas medias 
mensuales CDTl,es de 5.5 oC (fig.9);la temperatura media 
anual es de 26oC (fig.10). 
La influencia atenuante de las lluvias sobre la temperatura 
se ve en la línea horizontal que va de mayo a octubre,meses 
en los cuales la temperatura no varía mucho.Es interesante 
notar que tanto el mes más caluroso como el mes más frío se 
presentan en la época de alta insolación efectiva,estos 
extremos se deben a la poca humedad presente en el aire en 
éstos meses (figs.10 a 13) 

En el área de estudio casi todas las estaciones 
presentan un régimen anual de la temperatura tipo Ganges (gl, 
ya que presentan su máximo de temperatura antes de junio. 

3.3.3 -Tempera·turas mínimas y máximas 

En ésta gráfica se aprecia la oscilación térmica mensual 
y anual;estos parámetros son útiles en la planeacidn agrícola 
local.Por ejemplo,en la gráfica de la estación del poblado de 
Hool (fig.14>,se aprecia que la temperatura mínima del mes 
más frío corresponde a enero y es de 14.6oC,la máxima del més 
más caluroso es de 36.7oC,correspondiente al més de mayo. 
También se aprecia que la oscilación térmica mínima-
máxima mensual se atenúa en la época hdmeda y en la época 
seca se dispara.Sobre la gráfica se ha calculado también el 
valor de la oscilación térmica anual,que corresponde a la 
diferencia de temperatura entre el promedio anual de máxima y 
el de mínima COT>,<fig.14) 

De acuerdo con Jauregui 119761,la influencia de las 
brisas hace que las temperaturas más altas se registren 
tierra adentro,en la planicie y donde ésta alcanza su mayor 
extensión (hacia el centro de la Península Yucateca>. Durante 
el més de Enero las temperaturas mínimas disminuyen a medida 
que aumenta la distancia a la costa por el efecto de una 
menor humedad en el interior de la llanura <figs.15 y 16). 

Al analizar la marcha anual de la temperatura máxima,se 
ve que la mayoría de las estaciones presentan un 
comportamiento similar; a partir de enero la temperatura 
aumenta paulatinamente hasta llegar a su máximo en mayo,entre 

-33-



+ 

~
'. metras 

. 1000 o 
.. Li>-" 3.1 . . 1 2 .. 

9f1"19' '}:!'; kllometros 

-34-

+ 19" 41' 33" 

SIMBOLOGIA 

"'--. Temp.erofuro media del 

22"""- . • ~ mes mas fria en C 

, FUENTE: 

~ Datos climotoldgl cos de 

•. :: ...... ·""' s.~·'.l·H. perfqdo ¡Q75- 85. 

·.·-·-~ 
1 .\.., . 

1 - fj. 

j~ ~ -

1 
~~~de~·.· 

l I ~~ ·, .--. . + 19" 30' 08" 

90 o 20' 13" 

Fig.12. Tempera tura Media del Més más Frlo (enero) 



-35-

+ 19" 41' 33" 

SIMBOLOGIA 

metros 

0~· 1000 .. ~ ¡; i i _, ~ 1 

. . kilometro• : tu ro 
90"29'2T' Fig.l3.Tempera . Caluroso (mo Y.º l • 1 Mes M.cs . Medio de . · · 



Temperaturas mínima-máxima 

ºe 
40~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

30 
OT•15.6 C 

20 

---~ 

10 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

E F M A M J J 

Meses 
A s o 

-- temperatura máxima -+- temperatura mínima 

H"ool,Champotón 
19° 31' N , 90° 29' W ,45m 

OT•oscilación térmica;diferencia de temperatura 
entre el promedio anual de máxima y el de mínima 

Período de 1975 a 1985 

Fig.14 

N D 



-37-

+~ 41' 33" 

\,___. SIMBOLOGIA 

19--...... Promedio anual de tempemtur 

\ mlnlmo en ºe. 

L Promedio onu 1 d 3:3~ 0 e temperotun 
,maxlmo enºC. 



+ + 19" 41' 33" 

SIMBOLOGÍA 

l..._._ Diferencio de temperotoro 

15\ entre el p':°medlo ~nuol de• 

mínimo y el de maxlm o en C 

F;g.16.0,scilaciqn Anual Extrema (mínima- mdximal 



mayo y Junio disminuye de una manera repentina y desciende de 
37oC a 34oC,posteriormente se mantiene más o menos constante 
Y después disminuye 4oC de octubre a diciembre alcanzando su 
mínimo de 29oC en enero Cfig.14>. 
La caída repentina entre mayo y junio es el resultado de una 
disminución palpable de la insolación debida a la gran 
nubosidad que se da en ésta época,pero también se debe a un 
déficit de calor latente,producto de la gran evaporación que 
se da en los meses de abril y mayo;como es conocido~el 
proceso de la evaporación requiere de energía calorífica que 
obtiene de la atmósfera y que no regresa hasta que comienza 
la temporada de lluvias efectivas.Un fenómeno asociado a 
estos procesos e igualmente importante,es el enfriamiento del 
aire por expansión adiabática,debida principalmente a 
corrientes ascendendentes.El enfriamiento adiabático 
ocasionado por ascenso del aire es capáz de reducir la 
temperatura de grandes masas de aire por debajo del punto de 
saturación y producir condensación abundante y por 
consiguiente precipitación copiosa que constituye las 
tormentas de carácter local. 

3.3.4 -Precipitación-Evaporación-

Al analizar la gráfica de precipitación-evaporación 
(fig.17) saltan a la vista las áreas temporales que 
corresponden a la precipitación efectiva, al déficit y al 
superávit de precipitación,de una parte,y de otra a la 
evaporación potencial y a la evaporación real.Durante el 
período de octubre a mayo la poca cantidad de lluvia produce 
en el área de Uayamón un déficit de agua ID) pues la 
evaporación es mayor a la precipitación,durante esta época se 
da una evaporación potencial IEPl.Durante los meses de mayo 
a octubre hay un superávit de agua ISA> y se identifica sobre 
la gráfica un área de precipitación real o efectiva IPR) y 
otra de evaporación real IERl.La maxima evaporación potencial 
se presenta a finales de abril,poco antes del inicio de la 
época lluviosa,época en la cual se da la mayor temperatura. 

Como se mencionó anteriormente, la influencia del relieve 
en la distribución de la lluvia como en los otros elementos 
del clíma es mínima pues la zona de interés posee un relieve 
semiplano con pequeAas elevaciones,entonces la cercanía a la 
costa y la latitud son los factores más importantes para 
definir las características del clima local. 

La gráfica de precipitación-evaporación muestra áreas 
definidas que deben estudiarse por su trascendencia para el 
suelo y las plantas IEP,PR,ER>,y por su relación con los 
cultivos y otras prácticas agrícolas.Estas áreas indican que 
en la región de estudio el déficit de agua IDl abarca de 
mediados de octubre a mediados de mayo;aproximadamente dos 
meses más que la temporada de superávit de agua ISA> que es 
de mediados de mayo a mediados de octubre Cfig.17). 

El déficit prolongado de agua ID> implica una adaptación 
de los cultivos locales y la introducción del riego en la 
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época seca.Además es importante conocer a fondo el 
comportamiento de éste régimen,tanto de precipitación real o 
efectiva como de evaporación real y potencial,pues ésto se 
relaciona con el comportamiento temporal de la hidrología 
local,y de manera especial,con la posición relatiya del nivel 
del agua sub-superficial. 
En el invierno la región se encuentra bajo la influencia de 
las ondas frías extratropicales de origen continental 
procedentes del Sureste de Canadá (nortesl,mientras que 
durante el verano,el desplazamiento del anticiclón Bermudas
Azores hacia el Norte y Oeste permite la llegada al área de 
los alisios húmedos profundos que producen las 
precipitaciones más importantes (Jauregui,19671.Es en el seno 
de ésta corriente donde se forman las perturbaciónes tales 
como las ondas del este, las tormentas tropicales y los 
huracanes,que juegan un papel importante en la conformación 
del régimen climático de la región. 
La distribución territorial de la lluvia y de la evaporación 
potencial total <~igs.18 y 191 presenta una correspondencia 
con la distribución espacial de la insolación efectiva en el 
área de estudio <~ig.81.En la porción Sureste, donde la 
precipitación es menor,es mayor la insolación y se presenta 
una mayor evaporación potencial.Por el contrario,en la 
porción Noroeste la precipitación es mayor,se da una menor 
insolación efectiva y una menor evaporación potencial. 

3.3.5 -Clasificación del Clima-

El diagrama ombrotérmico es una de las gráficas de más 
utilidad en Geografia,ésta gráfica relaciona la temperatura 
media mensual con la precipitación media.Para su confección 
se aplica la fórmula p=2t + 28 ,para un régimen de lluvias en 
verano y un porcentaje de lluvia invernal menor de 10.2,donde 
p=precipitación y t=temperatura (García 1983). El análisis 
del el ima a travéz del diagrama ombt-otét-mico (~ig.201 es más 
confiable que la gráfica de precipitación-evaporación si se 
toma en cuenta que el instrumental para hacer estas 
mediciones y el personal que las realiza son sujeto de 
algunas fallas.La mayoría de las estaciones aquí analizadas 
presentan el mismo régimen;mediante el uso de estas gráficas 
es posible delimitar varias áreas temporales e identificar 
mejor las variaciones del clíma,como es un período seco <PSI, 
un período húmedo IPHl,una época de déficit de precipitación 
estival ISil,un período durante el cual aparece el ciclón 
intertropical ICITI y un período durante el cual predomina el 
alisio seco <AS). Al analizar éste diagrama,es notable el 
hecho de que éste representa al auténtico clíma de la sabana 
cuya caracteristica es una temperatura calurosa durante todo 
el aAo,pero con una estación seca durante el período de baja 
insolación teórica,esta es también la estación fresca de 
dichas regiones,pero antes de que las lluvias caigan en el 
verano, la temperatura se torna muy caliente.Por lo 
tanto,existen tres estaciones en la sabana (de acuerdo con 
Billi~gs,19681:calurosa lluviosa,fresca seca,y caliente seca; 
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lo cual se puede ver en las gráTicas de la región, aunque las 
estaciones son de duración desigual; la estación fresca seca 
comprende los meses de octubre a marzo, la caliente seca de 
marzo a mayo y la calurosa lluviosa va de mayo a octubre 
Htg.21>. 
Con el TÍn de ilustrar los conceptos anteriores se consideró 
dtil mostrar una grá~ica de otra sabana localizada en 
el poblado de Calabozo,Venezuela a los OSo 56'N, 670 20'W con 
una elevación de 106m sobre el nivel del mar,donde se aprecia 
un similar comportamiento de las variables del clima 
(i=ig. 22>. 

Un razgo adicional que se indica en esta grá~ica,es el 
índice de Lang,que se obtiene por la fórmula P/T ,éste índice 
sirve para caracterizar el régimen climático del lugar; por 
eJemplo,en Canasayab,Champotón, P/T=1253.7mm/26.4oC =47.4 
esto indica un régimen climático tipo Aw Csubhdmedo). 
En el climograma se anota también el máHimo de precipitación 
invernal,que se debe a la incidencia de masas de aire 
continental características de ésta época del aAo,como son 
los nortes cuyo aire frío y hdmedo al tener contacto con el 
continente precipita gran cantidad de humedad.Durante el 
período seco,como consecuencia de la disminución de la 
precipitación y la nubosidad de ésta época del aAo,se observa 
Llna elevación en la insolación efectiva (Tig.23) ;de acL1erdo 
con Torres Ruíz 11983),estas condiciones climáticas guardan 
una estrecha relación con las etapas de desarrollo de los 
cultivos ya que muchos de ellos requieren un mínimo de 
insolación para fructificar. 

En la parte superior del diagrama ombrotérmico 
(Tig.20l, sobre la cL1t·va de pr·ecipi.tación se identiTica un 
pequeAo valle,llamado sequía intraestival,sequía de medio 
verano o canícula que es un Tenómeno que hace que la lluvia 
d~ verano se comporte bimodalmente,es decir,que en el período 
húmedo del aAo eHiste una merma de precipitación provocada 
por el establecimiento de una vaguada polar en el Este del 
país,~ue impide ~l paso de los vientos alisios húmedos hacia 
el área en cuestión. 

En la clasificación original de Koeppen,la presencia de 
esta sequía relativa se indica con la letra w. En la misma 
gráTica se ha anotado la presencia de dos fenómenos que 
influyen en la zona;el alisio seco CASI que sopla del 
Atlántico durante el invierno y el ciclón intertropical CCITl 
que invade la zona dut·ante el ver·ano (i=ig.24l. 

De esta manera, la posición geográfica de la zona de 
estudio dentro del trópico y su cercanía al Golfo de MéHico y 
al Mar de las Antillas, determinan la presencia del clima 
cálido subhúmedo CAwl con lluvias en el verano con 
temperaturas medias anuales superiores ~ los 22oC y una 
precipitación total anual entre los 1000 mm y los 1600mm.El 
clima Aw del sistema de Koeppen modificado por García 
(1964),se ha dividido en tres subtipos de acuerdo a su grado 
de humedad, dado por el cociente P/T o índice de Lang, donde 
P=precipitación tbtal anual y T=temperatura media anual. 
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3.3.6.El papel del clima en la ~onFormación del paisaje 

El clima influye en el comportamiento de la.vegetación 
local, juega un papel importante en la deFinición de los 
productos de la meteorización y el intemperismo,e inFluye 
también en la hidrología.En la región de estudio,al igual que 
en otras regiones de Campeche, las estaciones secas 
prolongadas y los períodos de sequía intraestival <ver 
apéndice> ,fueron un pt-oblema y continúan siendolo pat-a la 
población actual en lo que se re~iere al uso de los recursos 
hidráulicos y edáficos en la Agricultura. 

El clima Aw promueve la formación de los suelos 
laterizados,promueve también la oxidación,y debido a la 
existencia de la estación seca influye en la Formación de 
horizontes caracterís·ticos como la plintita,las costras, las 
corazas y las alteraciones; estos productos influyen en 
algun~s características de.la evolución del relieve,por 
ejemplo, cuando las costras superficiales Fijan las formas 
onduladas y planas extensamente y ocasionan lo que Martinez 
de Pisón (1985) ,llama un pseudokarst de cot-azas. 

A su vez, algunos de estos productos provocan la 
Formación de aguazales temporales y llanuras anegadas en la 
estación lluviosa;segt'.tn los lugare~os (1989),el nombre local 
"¿igua::al 11 se re-fiere a una charca situada en las pat~tes más 
bajas de los llanos.En la estación seca,muchos su~los locales 
se agrietan y endurecen haciendo diFicil la práctica de la 
agricultut-a. 

El hecho de que ésta sea una zona tropical de 
transición lecotonol hace posible que coexistan distintas 
especies vegetales.Aparte de éste hecho,el régimen climático 
local influye en las adaptaciones de las plantas, tanto en la 
sabana como en la selva.Debido a este tipo de régimen 
climático se pudo dar desde la época prehispánica la 
explotación y domesticación de tubérculos como el camóte liz) 
CJ.pomoea ba~) ,la jícama <chicam) (P,'itchyt-hizus ~),la 

·yuca o mandioca <tsin) IManihot esculental y la :<anthosoma o 
malanga (cL1cutmacall IXanthosoma .§.QQ.l, las cuales tienen Ltna 
larga historia de cultivo en estas regiones,estos productos 
agrícolas mayas producen mucho más calorías por unidad de 
área que el grano,sus demandas de fe~tilidad del suelo y de 
trabajo son mucho menoi-.o;s que las del maíz y son más 
resistentes a la sequía.De acuerdo con Harris 119721 las 
raices tropicales~con sus órganos subterráneos especializados 
en el almacenamiento de ~éculas,están adaptadas para 
sobrevivir a las estaciones secas y crecer rapidamente cuando 
vuelven las lluvias.Se puede suponer que sus antepasadas 
silvestres eran originarias de áreas con estación de seca 
pronunciada,y que la primera selección humana de formas de 
raíz superficial con grandes tubérculos,nódulos o rizomas 
tuvo lugar en áreas subhúmedas. 

Al pasar progresivamente del clima ecuatorial al clima 

-so-



tropical con alternancia de dos estaciones bien de~inidas;una 
húmeda y otra seca, la e::istencia de una estación seca,más o 
menos larga según la zana,requiere que las plantas se adapten 
evolutivamente a la sequía endureciendo sus tallos y hojas y 
reduciendo su tama~o~Se da así la sabana,caracterizada por la 
existencia de hierbas alt~s y arbustos de peque~o tama~o con 
algunos arboles dispersos IToharia C.,19811. 

Las hierbas graminoides y las especies leRosas son dos 
tipos vege·tales que en general se excluyen mu·tuamente.Se 
hayan en equilibrio ecológico,como en el caso de la porción 
sur de la Región de Uayam6n~en los trópicos con lluvias 
estivales y sobre arenas a1~cillosas pro~undas.El antagonismo 
viene condicionado por las di~erencias del sistema radicular 
y la economía hídrica IWalter,1977). 

En este caso, la existencia del sistema hierba-especies 
le~osas es un indicador con~iable del régimen climático 
actual~·t~mbién,la sabana,como asociación vegetal,está muy 
relacionada con el régimen hídrico del suelo,con la 
alternancia de humedad y por necesidad con la naturaleza del 
suelo mismo. 

El régimen anual de la humedad del suelo está 
identiFicado con el régimen climático de la región,pero su 
variación mensual no resulta del todo paralela, lo cual se 
debe al movimiento del agua y a la retención de ésta en el 
suelo,por ejemplo,el suelo akalché retiene gran cantidad de 
agua por períodos largos, sobre los suelos rojos de chaac lum 
y kan cab ocurre lo contrario.Así, la precipitación, la 
tempera·tura y la evapcración,están vinculadas a las 
características hidrológicas del suelo local,e in~luyen 
igualmente en la vegetación,pués ésta depende a su véz de la 
humedad disponible en el suelo. 

Dado que el agua eFectiva pasa a Formar parte del 
volúmen de agua subsuper~icial en las áreas de recarga, la 
humedad en muchos de los suelos de éstas áreas es poca. 

En zonas del terreno donde las características del suelo 
permiten una mayor retención del agua,ésta queda a 
disposición de los e~ectos de la evapotranspiración;por 
ejemplo sobre los poljé y los valles inundables,en zonas 
drenadas con canales.en zonas con lateri·ta.o en donde la roca 
subyacente presenta ~na alta permeabilidad primaria;aquí,las 
pérdidas de humedad del suelo por evapotranspiración serán 
tan importantes como las pérdidas por percolación pro~unda. 
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3.4 Hidrología 

El paisaje hidrológico local se caracteriza por la 
existencia de arroyos que llevan agua únicamente en época de 
lluvias intensas,que drenan hacia las depresiones o valles 
ciegos,o terrenos sujetos a inundación pero que han sido 
drenados arti~icialmente. Se ha dividido a la región en 12 
subcuencas hidrológicas delimitadas por el parteaguas 
principal y los parteaguas secundarios (~ig.25). 

Area de las cuencas que conforman la región de Uayamón 

Clave área en km2 localidad más 
cercana 

01 20.35 Hobomó 
02 71. 15 Uayamón 
03 20.70 Nohacal 
04· 3.23 Cholul 
05 8.93 Chol Lll 
06 8.68 Hobomó 
07 21.40 San Nicolás 
08 4.37 Ti :<mucuy 
09 11. 11 Comolú 
10 60.76 Hool 
11 122.80 Edzná 
12 21.20 San Nicolás 

total 374.68 

Tabla 1 

En Lln área de naturaleza k.-:irstica, la tücJrología y 
el modelado del relieve están sujetos a la interacción clima
roca. Factores como el rango altitudinal,la pendiente y la 
presencia de fracturas y fallas en el terreno, influyen en 
el escurrimiento local.En las laderas superiores el gradiente 
de la corriente es leve,el volúmen de agua es pobre y la 
velocidad del transporte es baja,y dado que por lo general el 
lecho no es rocoso,no se producen cascadas. 

Huizar y Oropeza (1989) mencionan que una parte 
considerable de la superficie de México está constituida por 
rocas calcáreas, las cuales por encontrarse en dominios 
climáticos y es~ructurales diferentes originan distintas 
formas de relieve.De éstas formas, las kársticas son las de 
mayor importancia,sobre todo por la relación que tienen con 
los aspectos hidrogeológicos.Al analizar las fotografías 
aéreas de la zona,se identificó la presencia de un gran 
número de depresiones hidromórficas,llamadas así por ser el 
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agua el -Factor de disolución que interviene principalmente en 
su construcción.Según Lugo Hubpl19881,algunos geógra-Fos 
cubanos han realizado investigaciones sobre la disolución y 
han establecido una velocidad de erosión por disolución de la 
caliza, de 139mm/1000 aRos para la Isla de Cuba;como datos de 
comparación,en Francia~en otras condiciones climáticas~la 
erosión se ~reduce con.una velocidad de 120 a 170 · 
mm/1000a~os;en el Cáucaso varía de 75 a 145mm/1000 a~os. 

En la región de estudio,dadas las condiciones 
climáticas y geolcigicas,se puede pensar que la disolución sea 
más o menos de igual magnitud que en Cuba~es decir de 
l39mm/1000 aRos,tomando en cuenta la proporción directa que 
se dá entre la velocidad de erosión por disolución y la 
temperatura,que actúa como un catalizador. 

En la región de Uayamón se observa la existencia de un 
relieve a-Fectado por un sistema de -Fracturas. Localmente 
predomina el escurrimiento subterráneo,pues las aguas 
pluviales se in-Filtran por -Falta de declive su-Ficiente y 
principalmente por la porosidad del terreno;y después de 
haber formado cuevas y ríos subterráneos,estos causan 
h·L1ndimierrtos locales en la super-Ficie;sin embargo,el nivel 
-Freático no tiene un nivel uniforme en toda la región por lo 
que el desarrollo del proceso kárstico no sigue por lo 
general su proceso natural de evolución. 
La escorrentía super-Ficial en toda la región es de carácter 
intermitente y con-Forma cuencas endorréicas dentro de las 
cuales existen valles ciegos, la corriente desaparece aguas 
abajo sin ~armar un curso perenne superficial~esto se debe a 
que la roca basal,en su conjunto, presenta una alta 
permeabilidad secundaria,esto signi-Fica que la penetración 
del agua en la roca está en -Función de las -Fisuras,ya que las 
calizas relativamente puras y las dolomitas son menos 
permeables en detalle; solo son mas permeables en la medida en 
que están a-Fectadas por -Fisuras bastante anchas,ya que las 
-Fisuras -Finas pueden colmatarse rápidamente por concresión. 

Por otro lado en la región de estudio coexisten rocas 
elásticas y rocas de carácter consolidado;las rocas elásticas 
se caracterizan por tener una porosidad inicial que determina 
una permeabilidad primaria superior a la permeabilidad 
secundaria por lo que el agua circula principalmente a travéz 
de los intersticios de la roca. 

Robles Ramos (1954l,apunta que a nivel de la provincia 
-Fisiográ-Fica de la Península de Yucatán el agua pluvial se 
in-Filtra en un 30X a 40X. 
A nivel local,la cantidad de agua que -Forma escurrimientos 
subsuper-Ficiales corresponde al volumen de agua aportado por 
la p1-ecipitación e-Fectiva "Ef;:" ,pues el agLla e-Fectiva (que no 
se pierde por evaporación) tarde o temprano se in-Filtra,ya 
que localmente predomina el endorreísmo y los escurrimientos 
temporales, la lámina de precipitación e-Fectiva "ER" tiene un 
valor calculado sobre la grá-Fica de la estacibn de Hool 
(~ig.17) de 473 mm. 
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Es importante el conocimiento de la permeabilidad,ya que 
de la infiltración y la velocidad de los escurrimientos 
temporales,dependen en gran parte fenómenos como la 
aluviación y la lixiviación de los suelos,de igual forma 
factores internos del suelo como la textura.afectan la 
penetración del agua. El área de estudio no.presenta 
surgencias,y a nivel general el ni,1el ~reatico se encuentra 
en un rango de 25 a 35 metros de pro~undidad,medida realizada 
sobre el fondo de los poljes y valles <Comunicacion personal, 
Sr. Laureano Quijano Pot,pueblo de China,1989) 

La composición del agua subterránea varía de un lugar a 
otro de acuerdo con el tipo de roca en la que se encuentre~en 
gran parte de la Península de Yucatán, lo mismo que en el á~ea 
de estudia~el agua es dura1es decir.rica en bicarbonatos de 
calcio y d~ magnesio.Dicho~ element~s predominan en las rocas 
calizas locales,y el agua los obtiene facilmente por 
disolución. 

Según la Ca1·tografía de INEGil19851,las zonas donde 
predomina el material del Cuaternario co~respondiente a un 
material no-consolidado con bajas posibilidades de 
almacenamiento de agua,el coeficiente de escurrimiento 
superficial va del lOX al 20% C91 y el relieve que predomina 
es llano y bajo. 

Otro tipo de zonas corresponden a materiales 
consolidados con altas posibilidades de almacenamiento de 
agua, que corresponden a rocas calizas del Paleoceno y del 
Eoceno.el coeficiente de escurrimiento en éstas zonas va del 
0% al iox C9l,esto indica que gran parte del agua se infiltra 
antes de formar una corriente superficial,el relieve que 
predomina en estas zonas es de lomas,valles,arroyos,mesas y 
terrazas Cver figs.2 y 5). Es por esto que en la zona de 
estudio la circulación es profunda, lo cual indica que 
hubieron en algún momerrto movimientos verticales de ascenso 
en la roca.Aún cuando el estudio de la tectónica activa 
requiere de más inv~stigación~existen indicadores en el 
terreno de que los movimientos verticales continúan,aunque en 
forma lenta y por lo tanto difícil de corroborar. 

Sweeting (19581 relaciona la posición de la circulación 
profunda con el grado del levantamiento tectónico en regiones 
de karst tropical muy similares a la Región de Uayamón, 
situadas en la Isla de Jamáica (en los territorios de 
Trelwany y Santa Anal,afirma que entre mayor sea el 
componente vertical más profunda está la circulación del 
agua. 

El modelado que resulta de la circulación del agua tanto 
superficialmente como en profundidad esta emparentado a la 
posición del nivel freático local,pues este irá in~luyendo en 
la dinámica de disoludión de la roca misma y de los productos 
de ésta disolución que constituyen los suelos locales; sin 
embargo,dependiendo de la zona,el nivel de las aguas actuará 
como un moderador en los procesos del modelado kárstico,al 
servir de límite a los procesos de erosión vertical. 
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Notas. 

<8> Existen algunos otros nombres para los montes-isla o 
hLtm;son en muchos casos conocidos como "inselberg" <monte 
aislado) a veces llamado "bornhardt",éste (1ltimo del nombre 
del geógra~o que lo describió CDerruau,1981). 

(9) Cartas de Hidrología super~icial y subterránea,escala 
1:250,000,clave 11 Campeche E15-3,Campeche 11 

.. 
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IV.SUELOS 

El suelo.como elemento natural del paisaje no se puede 
disociar de l~s otros elementos,como la roca o el clima pues 
forma la parte del paisaje resultado de la interacción de la 
roca con la atmósfera.El sistema suelo-planta es considerado 
corno una sola entidad ya que el suelo es un almacén de 
elementos nutritivos para la planta,un medio ambiente para 
las bacterias,un adecuado asidero para la propia planta y un 
depósito del agua que la misma requiere para su desarrollo. 
Las condiciones hidrológicas del suelo dependen en gran parte 
de sus características ~ísicas.tales como la ·textura. 
la estructura y la porosidad.Ei suelo actóa también ~orno un 
dispositivo natural que registra una síntesis de lo que ha 
acontecido en un sitio.Esto significa que un suelo es un 
indicador bioclirnático,por esto el conocimiento de los suelos 
es util para entender al clima.De igual forma,para comprender 
a los suelos de una manera clara,se requiere de entre otras 
cosas del conocimiento de la Climatología. 

En el presente trabaJo,se analizaron los suelos locales 
y se describieron de forma general sus características así 
como el papel que Juegan en el sistema ambiental. 

4.1 Intemperismo y formación de suelos 

La densa cobertura vegetal natural de la región imprime 
un toque peculiar a los procesos del intemperismo local,que 
aunque poco visibles,existen por debajo de la capa de 
vegetación. En estas condiciones climáticas es mucho más 
activo el intemperismo químico que el mecánico y como 
resultado de su acción se presentan los suelos locales que 
poseen como ya se mencionó, caracteristicas heredadas tanto 
de la roca como del clima. Así mismo muchas de las 
características de los suelos de la región ~erán inFluidas 
por el relieve,es decir,dados los procesos de erosión y de 
acumulación,por ejemplo,sobre las colinas predomina la 
descomposición o alteración química de los materiales 
rocosos.En el relieve sub-superficial, propio del 
karst,predominan los procesos de erosión hídricos-
mecánicos. Conjuntamente a los procesos físicos existen otros 
de índole biológico que participan en la edafogénesis: 
durante el trabajo de campo se observó el papel de las 
plantas que realizan un trabajo de cu~a separando los bloques 
o las partes adyacentes de las rocas,constituyendose así el 
primer paso en la formación del suelo.En las zonas donde ya 
se ha formado éste,se observó también el papel de las 
hormigas que al construir sus madrigueras,llevan a la 
superficie cierta cantidad de fragmentos de roca parcialmente 
descompuestos que quedan de ésta manera expuestos a una más 
e~ectiva acción química. 
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Comunmente,los paisajes kársticos son asociados a los 
procesos de erosión hídrica-mecánica y a la circulación 
subterránea,sin embargo, existen paisajes de karst tropical 
en donde la circulación del agua es muy profunda y el agua no 
aflora en el fondo de las dolinas.Este último es el caso de 
la Región de Uayamón.El fondo de las dolinas de esta región 
está CLtbierto por· 11 terr·a r·ossa 11

, que es un pr-odLtcto de la 
disolución de la roca caliza. 

Cabe aclarar que los anegamientos que se dan 
estacionalmente en estas localidades se deben principalmente 
a lo impermeable del suelo y a la posición topográfica.Estos 
anegamientos solo duran algunos días y son independientes del 
nivel de las aguas subsuperficiales. 

En las rocas calizas (cuyo principal componente es el 
carbonato de calcio CCaC03l l,la disolución se produce en las 
fisuras naturales por la infiltración del agua en presencia 
de bióxido de carbono IC02J: 

C02 + H20 H2C03 
gas agua écido ca1·bónico 

la reacción entre el ácido carbónico y el carbonato de calcio 
provoca la disolución de éste: 

CaC03 + H2C03 ta++ + 2HC0-3 

Los residuos,producto de ésta reacción ,son constituyentes 
importantes de los suelos en ésta región: si se toma en 
cuenta que la disolución de la caliza invariablemente va 
acompa~ada de la descalcificación de la roca,produciendo de 
esta manera el calcio libre ICa++l,que se integra al suelo • 

. De ésta manera, la presencia de terra rossa es un 
indicadot· sistemático de la predominancia de la disolLtción 
sobre otros procesos.Sweetingl1958l,presenta una serie de 
ejemplos de la relación entre la formación de los suelos,la 
disolución y la circulación subterránea del agua en un karst 
tropical;afirma que la terra rossa indica que la zona de 
saturación de agua es relativamente profunda.En apoyo a ésta 
hipótesis está el hecho de que el área de estudio no presenta 
SLlt"ge1;cias,y a nivel general,el nivel del agLta freática se 
encuentra en un rango de 25 a 35 metros de profundidad, medida 
realizada sobre el fondo de los poljés y valles (Comunicación 
personal, Sr.Laureano Quijano Pot,pueblo de Chiná,19891 

Uno de los elementos más activos en el intemperismo de 
éstos lugares es el ácido carbónico IH20 + C021,su 
manifestación en superficie se da,como ya se mencionó,en el 
lapiaz y en las peque~as hoyas que presenta la roca en varias 
partes del relieve (10>. 

La relativa variedad de calizas en ésta región se ha 
manifestado a su véz en una gran variedad de depósitos 
aluviales,gran parte de estos depósitos contienen arcilla y 
sílice;estos elementos contribuyen a la fertilidad de muchos 



suelos locales que pueden ser aprovechados en la agricultura. 
Los e~ectos mecánicos del agua son visibles en la 

exfoliación de las rocas,esto es común en lugares de clima Aw 
o Af que presentan un grado apreciable de humedad,ésto 
permite que las arcillas se hidraten y aumenten de tamaAo,e 
impriman un es~uerzo de ruptura hacia las partes encajonantes 
de la roca que las contiene. 

Los suelos de ésta región son pro~undas,aón en las 
laderas llegan a ser de 90 cms.Los mayores espesores se 
observan en zonas de pastos graminoides sobre relieve 
plano, donde las ralees son tan profundas como los mismos 
pastos, qL1e 11 egan a medir hasta 2m de...-~tu1·a. E:~ i sten 
además, át·eas de suelos 1·ojos p1·ofL1ryd'os y muy pro~Ltndos, que 
son conocidos en la t-egidn como "t-~an cab 11 Cqlle corresponden a 
los luvisolesl,éstos se alojan en amplias hondonadas,que 
localmente se conocen como 11 kancaberas 1'~y según lo aclaran 
QuiAones y Allende (19741,los suelos tienden a ser más 
profundos cuando se encuentran sobre superficies 
geológicamente más antiguas.Existen también apreciables 
manchones de Vertisoles y Gleysoles en la periferia, 
especialmente hacia el Oeste de la región. Muchos de éstos 
suelos se derivan de materiales sedimentarios de antiguas 
lagunas costeras. 

Debido a las lluvias abundantes la caliza se disuelve 
dejando solo un residuo de arcilla y otras impurezas. Este 
residuo corresponde a los suelos encontrados en algunas 
partes del relieve del área de estudio,como son algunas 
lomas, y en los bordes de las dolinas, los valles y las 
úvalas que son aportadores de sedimentos,en ellos la 
vegetación retarda la erosión del suelo y a medida que la 
parte superior del horizonte C se altera, los reactivos 
químicos eKtienden su acción hacia abajo. 
En las terrazas,es posible identificar una laterita 1111,que 
en época seca se agrieta y endurece,por lo general,en el área 
de Uayamón,es un material que varía en espesor de un lugar a 
otro,dependiendo de las condiciones del terreno. 

La lixiviación en estos suelos es alta,pues la 
precipitación total anual excede los 1200 mm,comunmente 
seAalados como el límite inferior para que pueda darse este 
proceso.Así,existe un desarrollo notable de los suelos y gran 
parte de ellos tienen como sustrato a un aluvión Cuaternario. 

Los trabajos geológicos de la península de Yucatán 
hechos por INEGI indican la presencia de caliche en algunas 
zonas del relieve;de igual manera,en el presente estudio se 
verificó la existencia de un horizonte que puede ser 
clasificado como caliche,pues presenta similares 
caracteristicas genéticas y físicas,aquí se le da el nombre 
de 11 chaltLln 11

• 

QuiAones y Allende 119741 afirmc:1n que el chaltún podría 
estar emparentado a la existencia de períodos cíclicos de 
sequía y fué ~ormado a partir de materiales calcáreos por 
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inversión mineralógica y recristalización de sedimentos 
calcáreos marinos. 

Robles Ramos 119581 se re~iere al chaltún corno a una 
costra de caliza dura,~orrnada de lajas separadas y con 
~isuras,rellenas de sedimentos por la alteración de la caliza 
y la materia orgánica,de color obscuro. 
En la región de estudio, el chaltún o "piedra laja" es 
visible sobretodo en las laderas,donde descansa sobre un 
material más blando denominado 11 sahcab 11 ,qLte es muy pat·ecido 
al talco. 

En las laderas se observa un suelo pedregoso y poco 
pro~undo de aproximadamente 10 crns e inmediatamente abajo de 
él está el horizonte endurecido que varía en espesor 
(aproximadamente 30crns.I abajo de éste último se localiza el 
sahkab y más abajo la roca madre C~ig.41. 

Según Huizar y Ot-opeza 119891 la "teri·-a t-ossa",pt-oducto 
de la descalci~icacicin de las rocas calcáreas,con un 
contenido elevado de arcillas, se acumula con ~recuencia en 
pequeRas dolinas y úvalas,creando condiciones propicias para 
el desarrollo agrícola.En ocasiones,el material arcilloso de 
las dolinas llega a obstruir la circulación del 
agua,estancándose para formar lagunas temporales o 
permanentes. 
En la región de Uayarnón,las peque~as dolinas no siempre son 
utilizadas en la agricultura,y el anegamiento es de carácter 
temporal. 

Por su parte,en el piso del valle existe la plintita, 
horizonte del suelo resultado de las fluctuaciones en el 
nivel freático o de los procesos de inundación y secado de 
los suelos.En el último caso existe la evaporación del agua 
que se eleva por conductos o canales capilares llevando 
consigo las sales disueltas procedentes de una zona inferior. 
Las películas delgadas de caliche se han ~armado precisamente 
por el mismo proceso. 

El fondo de las Ovalas esta formado por suelos ~értiles 
(121 ,éstos suelos son una combinación de materiales bien 
clasificados provenientes de terrenos circundantes más altos. 

En la región de estudio,al igual que en otras regiones 
tropicales,existe la formación de una arcilla dura en el 
perfil del suelo, la formación de tal horizonte arcilloso 
Ccomunrnente el BI se encuentra relacionada a la existencia de 
cierta estabilidad en el relieve y se mani~iesta en el 
paisaje peculiar de la zona de estudio. 

Otro factor que estabiliza el terreno en ésta área es la 
vegetación,pues protege de la erosión al suelo,evitando la 
formación de corrientes.De la misma manera.el fracturarniento 
de la roca caliza y las bajas pendientes p~rmiten que se de 
un comportamiento como lecho muy particular:en la ladera 
superior el volúmen de agua es pobre, la velocidad del 
transporte es baja y existe poca corrasión por lo que la 
remoción de los productos de la meteorización no se da tan 
pronto corno éstos se forman. 
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El desmonte (llamado"Ch'akbe'en tah" en el idioma mayal 
influye en los procesos de erosión del suelo, y se puede 
a~irmar que ha existido en ésta región desde tiempos remotos; 
esto ha acelerado el proceso de erosión en algunos puntos del 
relieve y ha provocado que en algunas zonas el espesor de los 
depósitos aumente.Es interesante notar que cierto tipo de 
lapiáz queda al descubierto en las áreas donde se practica el· 
desmonte. 

El desmonte in~luye no solo en los procesos de erosión y 
acumulación del suelo, sino que rnodi~ica el manto vegetal,y en 
su conjunto cambia la naturaleza del paisaje;esa alteración 
participa directamente en la acción del intemperismo sobre 
la roca sana.El desmonte puede promover el desarrollo de 
pequeAos torrentes,dado que la humedad del clima así lo 
~acilita,aún cuando la roca presenta una alta permeabilidad 
secundaria, la ausencia de la vegetación ot·iginal 
temporalmente promueve algunas arroyadas e influye en la 
erosión del suelo. 

4.2 Descripción y análisis de suelos 

Para las descripciones se recolectaron muestras 
representativas de los horizontes A y B en di~erentes sitios 
del relieve,por ejemplo sobre un monte-isla,en un poljé,en 
una dolina,etc .•.• Este método de muestreo ~ue considerado el 
apropiado pues relaciona aspectos de la formación de los 
suelos con aspectos geomorfolcigicos. 

En total se recolectaron ocho muestras de suelos, que son 
representativas de las principales formas del relieve que 
predomina en la región.Como el método de muestreo está basado 
en el relieve y en el proceso edáfico que ahí se presenta, 
cada uno de los suelos tiene re~erencia al nombre de la 
geoforma de la cual procede: DOLINA, POLJE, etc ..• seguido 
por el nombre maya del suelo y también se indica el nombre 
correspondiente en la clasificación de la FAO-UNESCO (ver 
tabla 21. 
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4.2.1 -Análisis de suelos-

En el campo se aprovecharon los sitios adyacentes a las 
vías de comunicación <veredas y vías de tren) así como las 
zanjas y los cortes en las canteras a lo largo de la ruta 
para hacer observaciones complementarias del suelo y del 
terreno circundante. 
El suelo superFicial es pedregoso a simple vista, sobretodo 
en las pendientes cóncavas y en los arroyos.En general, la 
variedad de suelos recolectados son arcillosos, se muestran 
moldeables al tacto en hdmedo,Forman terrones ~ se agrietan 
al secarse.En el horizonte A predomina la estructura 
aterronada, convirtiendose ésta en un~ estructura masiva a 
medida que se proFundiza hacia los horizontes B y C. Algunos 
perFiles de suelos presentan una textura arenosa en la 
superFicie y arcillosa en el horizonte B;lo que signiFica que 
el agua se acumula a lo largo de éste horizonte,y puede 
lograrse su retención en el suelo para los cultivos. 

En el laboratorio se optó por hacer ónicamente análisis 
de ·tex·tura y pMH~,ya que estas dos características básicas 
son indicadoras conFiables de algunas propiedades importantes 
de los suelos,como su contenido de materia orgánica~su 
permeabilidad,contenido de humedad,Fertilidad ,etc .•. 
Todas las muestras analizadas excepta una proceden del 
horizonte A. En todos los casos se determinó el color 
utilizando las tablas de Munsell. También se determinó el 
p.H. y la textura. Como inFormación adicional se presenta una 
tabla de observaciones de campo (ver tabla 2). 

El analisis de la textura muestra que en el horizonte 
superFicial predomina la textura arcillo-arenosa. 
El p.H.promedio en la zona es solo ligeramente ácido;el rango 
encontrado comprende los valores que van del 5.5 en los poljé 
al 7.0 en las dolinas,un p.H. de 7.0 o cercano a él pudiera 
signiFicar un suelo con buenas condiciones para cultivos como 
la jamaica,la papaya y la naranja. 
Es comdn pensar que la roca caliza subyacente ha determinado 
la alcalinidad de éstos suelos y sería lógico pensar que el 
p.H de un material con sustrato calizo resulte siempre 
alcalino. 
Sin embargo,como se ha mencionado a lo largo del trabajo,el 
clima, la roca madre y la presencia de materia orgánica 
inFluyen de igual manera en el p.H de estos suelos. 
Por otro lado,en un clima sub-hdmedo como el de la región, 
predomina un p.H más bien ácido, debido entre otras cosas al 
lavado de sustancias alcalinas y a otras características 
clásicas de una zona intertropical,como la temperatura. 
La textura es el resultado de la interacción de Factores 
edáFicos como la humedad y la temperatura can Factores 
locales como el relieve y la roca madre.El agua es el 
elemento principal que participa en la meteorización de la 
roca para producir arcilla mediante el proceso de 
hidrólisis.La hidratación de las arcillas produce el eFecto 
de contracción de los suelos por desecación,proceso que en la 
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región de estudio es típico.Las arcillas que se originan en 
este medio por las condiciones climáticas conservan la 
humedad, lo que las hace aptas para aquellos cultivos que 
requieran mucha agua;como es el caso del arroz.En los suelos 
arcillosos de esta zona predomina el color rojizo, esto es 
debido a la presencia de un medio oxidante que facilita la 
formación de la hematita. Como se puede ver,el régimen 
climático y los suelos propician buenas condiciones para las 
plantas fr~tales en estos suelos,sobretodo en los llamados 
Yaax hom. 

Salvo raras excepciones, los ejidatarios de la región 
mencionaron en las encuestas de campo que éstas tierras han 
cambiado de vocación,pero han llegado a decir que aquí se da 
casi todo lo que se siembre;es muy probable que sean otros 
los factores que limiten la variedad de productos agrícolas o 
frutícolas en el área y no precisamente el tipo de suelos. 

4.2.2 -Características básicas y distribución de los suelos-

En la región de Uayamón,la vegetación,la topografía y la 
edad de la roca caliza,hacen posible encontrar varias 
unidades y asociaciones de suelos (~ig.26>. 

Principalmente se pueden localizar a las siguientes 
unidades: 

Gleysol Vértico en las llanuras,planicies, y en algunos 
fondos de valles.Se encuentra en zonas donde se estanca o 
acumula el agua al menos en la época de lluvias.En la capa 
saturada con agua presenta colores azulosos,verdosos o 
grises,que al secarse presentan manchas rojas,su vegetación 
~atural es de pastizal, son poco susceptibles a la erosión. 

El ~itosol Eutrico se localiza en depresiones con 
pendientes cóncavas y llanuras.SegQn INEGI (1982),se localiza 
en zonas muy lluviosas,tanto cálidas como templadas,su 
vegetación natural es de bosque o selva.Se caracteriza por 
tener un subsuelo enriquezido con arcilla que es muy 
profundo.Su susceptibilidad a la erosión va de moderada a 
alta. 

La Rendzina se distribuye a lo largo de las pendientes 
poco pronunciadas y en algunas terrazas locales.De acuerdo 
con INEGI (19821,tiene una capa superficial rica en materia 
orgánica que descansa sobre roca caliza o algQri material rico 
en cal,es un suelo poco pro~undo y arcilloso, se presenta en 
climas cálidos a templados con lluvias moderadas o 
abundantes. Su susceptibilidad a la erosión es moderada. 
En la región de estudio,uno de los problemas que se da en la 
época de lluvias es que los caminos trazados sobre estos 
suelos se vuelven poco transitables y se torna dificil el 
transporte en éstas áreas. 

El Luvisol en el área de estudio se encuentra asociado 
al Gleysol en los poljé de la porción centro de la región de 
Uayamón.Este suelo tiene acumulación de arcilla en el 
subsuelo,es de zonas templadas o tropicales lluviosas;su 
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Muestra No. 
F'ro-Fúndi dad :(crns)' 

o - 30 

2 o - 30 

3 o -30 

) 
'*_,/ 

4 o - 30 

5 o - 30 

6 30 - 90 

7 o - 30 

L 
8 

o - 40 

·U"ni dad de suelo 
Geo-Forrna a la que . en la clasi-Fi
pertene~~ l_a m~e~tr~· cación maya. 

TEf;:¡:;:AZA 
"Kan cab 11 

POLJE SUR 
ºChac iu:0Ltm 11 

POLJE NOFi:TE 
11 Akalché 11 

ARf;:OYO 
11 Kan cab 11 

-~ 

DOLINA 
ºYaa~-:-hom 11 

POLJE NORTE B 
"Akalché" 

LOMA 
11 PL1'uc 11 

PIE DE MONTE 11 Chac lu'um 11 

Unidad de 
suelo seoún 
FAO-UNESCO 

Fi:endzina 

Luvi.sol 

Gleysol 

f;:endzina 

54.76 

42.76 

52.76 

50.76 

Nitosol-Gleysol 
Vér-tico 16.76 

Gleysol 34.76 

Litosol 53.45 

Luvisol 51.76 

TEXTURf'.' 

37.24 

35.24 

31.24 

37.24 

49.24 

49.24 

32.55 

36.24 

Tabla 2. Equivalenc: 
maya y la f 



Uní ciad de 
suelo según 
FAO-UNESCO 

F:endz ina 

Luvisol 

Gleysol 

Rendzina 

54.76 

42.76 

52.76 

50.76 

TEXTUF.:A 

37.24 12.0 

mioajcin 
'"''¿il loso 

migaj 6n at-:enoso 
y limoso 

arcilla arenosa 

Nitosol-Gleysol 
Vér.tico 

Gleysal 

Litosol 

1 

1 

~ .Luvisol 
¡, 

16.76 49.24 34.0 arcilla 

34 .. 76 49.24 16. o arcilla 

53.45 '";;r"\ C'C:-
._...::_ • ...J...J 14. o migajón 

at-ci l lo-at-enoso 

51.76 36.24 11. o are i l la at-enosa 

Tabla 2. Equivalencias entre la :lasi-Ficación 
maya y la FAO-UNESCO 

Clave 

10YR 3/2 

10YR 4/4 

10YF.: 4/3 

10YR 6/6 

2 .. 5Yf;: 4/6 

!OYF.: 4/3 

10YF: 7/3 

2. SS: 

COLOF.: 

Signi-Ficado 
p.H. 

ca-Fé grisaceo muy 6.0 
obscuro 

ca-Fé amarillento 
obscuro 

i:a-Fé obscuro 

amarillo ca.-fé 

t-ojo 

ca-Fé obscuro 

c.:i-fé mu: . .1 claro 

6.0 

5.5 

6.5 

7.0 

6.0 

6.5 

6.5 

p.I 



CDLOf;: 

Clave 

10Yf;: 3/2 

10YR 4/4 

10Yf;: 4/3 

10Yf;: 6/6 

2.5Yf;: 4/6 

10YR 4/3 

10YP 7/0. 

Signi-Ficado 

ca-Fé grisaceo muy 
obscuro 

ca-Fé amarillento 
obscL!ro 

<:a-Fé obscuro 

n:;jo 

ca-fé obscur-o 

P• H. 

6.5 

7. 1) 

6. (l 

6.5 

6.5 

p.H 

Interpretación 

ligeramente ácido 

ligeramente ácido 

moderadamente ácido 

liget·amente ácido 

neLttro 

ligeramente ácido 

!igeramente ácido 

liger2~ente ácido 

Estructura 

pedregoso,abL!ndantes 
raices,muy húmedo 
incluso en época seca, 
presencia de nemátodos 
mucha materia orgánica. 

aterronado, materia 
ot-gánica, pacas 
conct·esiones, no muy 
pedregoso,algunas grie
tas y pocas raíces. 

agrietado,endL!recido 
aterronado, algunos 
nemátodos,presencia 
r-eoular de r·aices, poco 
pe~regoso,depósitos y 
moteado concresiones 
menores a un cm. 

pedregoso, arenoso, seco 
al tacto,presencia de 
peque~os moluscos y 
conchas. 

algunas raices, restos 
de pasto duro.un poco 
húmedo al tacto,no 
presenta concresiones, 
no es oedregoso. 

colot·es claras. 
concresiones abundantes 
pocas raices.húmedo. 

margoso, pedregoso.poco 
pro~undo,colores claro~ 

tonos rojizos o naranj~ 

arenoso en super~icie 

arc~lloso hacia el 
hor·izonte B.est~-uctur2 
granular-aterronada 



vegetación natural es de selva o bosque,es rojo,claro y 
moderadamente ácido.Existen algunas dudas en cuanto a su 
susceptibilidad a la erosión.Al parecer, los suelos que 
presentan una tonalidad rojiza tienen una mayor humedad que 
los amarillos claros.En las partes bajas ,en los pequeAos 
altiplanos y en algunos pie de monte,existe un suelo rojo que 
también puede ser clasiFicado como Luvisol,que se endurece y 
se agrieta al perder humedad,en algunas épocas es muy duro y 
compacto y para excavar un pozo agrológico es necesario 
romperlo, lo cual lleva mucho tiempo,pues al secarse parece 
roca.Este suelo soporta una vegetación de pastos y pequeAos 
matorrales. 

El Litosol se presenta en pendientes conve>,as,en mesas y 
cumbres de la región de Uayamcin;es un suelo sin desarrollo 
con proFundidad menor a 10 cms,tiene caracteristicas muy 
variables, segón el material que lo constituye. 

El suelo actóa como Factor que limita a las asociaciones 
vegetales: 

En la región de Uayamón,los Litosoles sobre material 
calizo del Terciario sostienen Ltna selva mediana 
subcaduciFolia,aunque superFicialmente son pedregosos y 
delgados,su horizonte 8 esta constituido de Zahcab,que es un 
material calcáreo pulverulento o granular que guarda agua y 
materias nutritivas que las plantas aprovechan. 
Los Gleysoles pueden permitir la existencia de una selva 
baja, una sabana o bien una combinación de ambas con 
vegetación secundaria arborea. 
La Rendzina,al igual que el Litosol, sostiene una vegetación 
de selva mediana. 
El Nitosol sostiene una vegetación secundaria 
arbustiva,pastizales naturales y sabana. 
El Luvisol sostiene una selva mediana, más abierta que la que 
sostiene el Litosol,y sabana. La presencia de un pastizal 
natural parece iNdicar la presencia de un sustrato geológico 
comón:el aluvión Cuaternario. 

Los estudios realizados por Waibel C1943l con respecto a 
los suelos y a la vegetación en el paisaje cubano,muestran 
cierta similitud a lo encontrado en la región de estudio; 
Waibel habla de unas arcillas rojas Fértiles y desmenuzables 
sobre rocas calizas terciarias y dice que éstas sostienen 
bosques de madera dura,probablemente subcaduciFolios.Dice 
también que en otros lugares, la super~ici8 generalt11ente llana 
y a menudo casi a nivel,diFiculta el drenaje subterráneo y es 
causa principal del desarrollo de concresiones Ferruginosas y 
de yeso que corresponden a las sabanas costeras sobre 
material Cuaternario. 
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4.3 -Correspondencia entre suelos mayas y los de la 
clasificación FAO-UNESCO-

La clasificación maya muestra una relación entre el 
relieve (las formas típicasl,la vegetación y la posición del 
suelo;el color como razgo fundamental que manifiesta su 
c6mposición,textura y grado de humedad. 
Fueron los mayas,quienes ante la necesidad de explotar la 
agricultura,relacionaron la ubicación topográfica de los 
suelos y sus características con la productividad, por lo que 
corresponden a esta cultura las primeras ideas prácticas 
sobre la edafología de la región, las pruebas están 
consignadas en los vocablos mayas que se re~ieren al 
suelo,especificando la situación del mismo en el relieve,el 
tama~o y color de los ~ragmentos o partículas,el tipo de 
drenaje, las relaciones con la lluvia y el rendimiento 
agrícola cualitativo (fig 281. 

Como se muestra en la tabla 2,la relación entre la 
clasificación maya y la clasificación de la FAO-UNESCO se 
basa en las características generales de las unidades de 
suelo y como se puede apreciar, la clasificación de la FAO
UNESCO es mucho más específica;por este hecho, a una sola 
unidad maya corresponden una o más unidades FAO-UNESCO. 

l<an cab : Es la "tierra 1·-oja amarillenta" típica de 
valles,pies de monte y zonas llanas de poca extensión.Según 
sus caracteristicas básicas pudiese corresponder a la 
Rendzina que es un suelo poco profundo y arcilloso o al 
Fluvisol Calcáreo que es un suelo de depósito.Se distinguen 
una clase muy colorada de otra que lo es menos, las más 
coloradas son más duras y compactas,pues presentan 
laterización,lo cual las hace poco fértiles para algunas 
especies ag1·-ícolas (fig.27). 

Ya' a:-: hom : Se define en el idioma maya como una "tierra 
fértil,siempr~ verde".Fue identificada bajo sabanas locales y 
tierras de pastos y ganaderas.Las observaciones de campo y 
los perfiles,así como las propiedades básicas de éste 
suelo,hacen pensar que corresponden al Nitosol,cuyo subsuelo 
está enriquecido con arcilla o al Gleysol Vértico,suelo con 
concresiones y variación en el nivel de saturación,presencia 
de plintita,y en general depósitos de arcilla en el horizonte 
B. De acuerdo con Cervera (19541 el Ya'ax hom es un terreno 
llano cuya tierra es oscura~de tono verdoso y sus ~angos 
absorben el agua; la vegetación sobre estos suelos siempre 
presenta un verdor característico.Este suelo presenta una 
gruesa capa de tierra vegetal con alguna parte de tierra 
caliza.que las corrientes de lluvia conducen en su curso de 
los mo~tes inmediatos en los cuales abunda el sah cab,que con 
la hidratación y subsecuente vaporización adquiere tonos 
verdosos; esta clase de abono hace a este terreno muy propio 
para la caña dulce,y en especial para el algodón (fig.27). 

Akalché : En la cultura maya es la"tierra pantanosa entre el 
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monte".SegQn las observaciones se localiza en amplios llanos 
o poljés y donde el aporte de agua y el nivel de saturación 
son ambos altos.Corresponde al Gleysol,que es un suelo poco 
susceptible a la erosión.Al ser muy anegadizo,en condiciones 
naturales es bueno para los plantíos de arroz C~ig.27). 

Pu~uc / Tzekel:el primer término signi~ica 11 cerro,sierra o 
ser-r-anía", en el t-elic~ve de laderas poco pronunciadas o 
terrazas es una Rendzina pedregosa y poco pro~undaMEn las 
lade1~as,arroyos y picos es un litosol arenoso,y en general es 
un suelo poco desarrollado,de colores variabl.es,en tonos 
claros.Los litosoles <Pu'ucl están asociados a lo que 
QuiAones y Allende 11974) llaman una costra calcárea,chaltQn 
o 11 piedra laja 11 ,que ~ue ~armada por inversión mineralógica y 
recristalización de sedimentos calcáreos marinos.Como lo 
mientan algunos lugareAos,esta piedra laja es usada en la 
constt·ucción como cementante, al igual que el "sahcab" C~ig.4 

l.En el idioma maya existe también el término "Tzekel" 
aplicable a un suelo pedregoso y pobre C~ig.27l.Ya que en 
la región de estudio el Tzekel se presenta invariablemente 
sobre áreas de Pu'uc,ambos términos pueden ser usados para 
re~erirse a un litosol. 

Chac-lu~um: 11 Tiet~t-a roja 11 en el idioma maya. Es un suelo que 
varia del rojo oscuro al anaranjado,es posible identi~icarlo 
en los pie-de-montes,mesas,laderas muy poco pronunciadas y en 
los valles o en algunas dolinas;se distingue del Kan cab por 
su menor contenido de arcillas,menor grado de humedad y su 
coloración netamenente rojiza.Puede corresponder al 
Luvisol,que es un suelo rojo moderadamente ácido C~ig.27). 

Al realizar un análisis somero del mapa de suelos mayas 
IBrizuela,1989 inédito) salta a la vista que aproximadamente 
el 60% de la región de estudio se encuentra cubierta por los 
llamados Yaax hom,o tierras fértiles siempre verdes .El 
cali~icativo de tierras ~értiles,segQn los mayas,se re~iere a 
la ~ertilidad natural del terreno,sin tomar en cuenta ni usos 
del suelo, ni pi-oductas ag1·ícalas. 
En el terreno se mani~iestan estas tierras de la siguiente 
manera:cuando abarcan un área donde predomina el Yaax hom 
(75%1 con algunas zonas de Akalché 125%1,y cuando se 
presentan en un área con predominancia de Akalché 175%1 con 
algunas zonas de Yaax hom (25%).Aún cuando éstas estimaciones 
son de caracter empírico, la predominancia de Yaax hom en la 
región es notable. 

4.4 -Los Yaax-hom locales y su entorno-

La diagénesis,al igual que la disolución, juega un papel 
importante en el aporte de elementos al suelo,pues en general 
este proceso está asociado a una gran variedad de minerales 
importantes en la composición de los suelos. 
Los suelos del fondo de las dolinas y avalas de la región de 
Uayamón son ~értiles y pro~undos,su vegetación natural es el 
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pastizal y en algunos casos la selva mediana,son suelos que 
retienen la humedad y son más ricos en materia orgánica que 
otros suelos de la región,su coloración es caré oscura en la 
mayoría de los casos. Aunque no en todos los casos son 
utilizados en la agricultura, su importancia en el área es 
tanto cualitativa como cuantitativa.El rondo llano de estas 
rormas del relieve esta tapizado por un producto que Reiche 
(1950) ha llamado "tier~·a de descalc:i·ficacicin 11 ,qLle puede ser 
parda, amarilla o rojiza,pero que de todas Formas es 
químicamente rica,deleznable y capáz de conservar la humedad 
~por esto~como ya se se~alci~estas tierras son los lugares 
ideales en estos paisajes de emplazamiento de los pueblos y 
cultivos.El que sean o no utilizados para la agricultura ha 
dependido entre o·tras cosas de que exista Ltn ·fácil acceso al 
área. 
El suelo del rondo de las dolinas está sujeto a una menor 
cantidad de horas de insolación erectiva que algunas laderas 
y valles extensos,ya que recibe la protección de la sombra de 
las colinas circundantes.Es en gran parte por esta razón que 
en las dolinas existe una mayor humedad, debido a la 
diFerencia en la evaporación y al aporte de agua que proviene 
de las regiones altas del relieve.Aunado a lo anterior,la 
presencia de calcio y otras impurezas de la caliza que 
provienen de las zonas altas adyacentes se depositan 
aquí,enriqueziendo de esta manera la composición del suelo. 

l\lotas. 

C10l Las peque~as depresiones,no muy hondas,en rorma de 
disco,son conocidas en la literatura del karst como 
11 kamenic:a 11

, se encuentran en el área de estLldio sobre rocas 
consolidad~s,estas hoyas son una expresión clara de la 
corrosión marginal o aislada,que se debe a la ausencia local 
de risuras y juntas verticales que raciliten la percolación 
del agua y la corrosión vertical. 

(11) Como comenta Derruau 119811,en su obra "Geomorrología", 
... El término laterita es ruente de nume~·osas 

conFusiones ••• " (p.246 op citl. 
Por haber encontrado ciertas similitudes meramente empíricas 

entre algunos suelos locales y lo que tradicionalmente se 
conoce como laterita, aquí se da éste nomb.re al material 
presente en algunas porciones del relieve,cuya coloración va 
del anaranjado al rojo oscuro y presenta un 
endurecimiento, debido principalmente~ la deshidratación del 
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óxido de hierro CFe203l proceso típico de un clima tropical 
sub- húmedo.En este trabajo,laterita signiFica simplemente 
una -formación endurecida de colores rojizos y con un p.H 

ligeramente ácido.Así, la latet-ita no es un suelo en sí,sino 
un conjunto variable de suelos,que , por sus características 
básicas han sido agrupados bajo dicho término. Se hace pues 
la aclaración de que lo anterior es con el propósito único de 
agrupar a éstos suelos bajo un solo nombre. 

C12) Toda mención del término Fértil a lo largo del texto 
hace re-ferencia a su signi-ficado clásico;se habla 
especí-ficamente de una -fertilidad empírica y relativa,es 
decir,en un paisaje unas tierrils son ~értiles en relación a 
otras.Antiguamente ae pensaba que la Fertilidad de un suelo 
dependía de condiciones tanto externas como 'internas ,dicho 
de otra manera; la Fertilidad era la aptitud del suelo para el 
desarrollo de vegetales,Fueran o no cultivados. Esta aptitud 
dependería de muchos -factores,unos propios del suelo y otros 
externos a él.Entre los primeros, los más importantes 
serían:la composición química,alterable mediante la adición 
de abonos;su naturaleza ~ísica.es decir. si es arenosa. 
arcillosa; margosa,permeable efc .•• ;el ~ontenido en · 
organismos,tanto los Favorables como los des-favorables. 
Al segundo grupo pertenecerían los -factores climáticos en 
general,y dentro de éstos, los más importantes serían la 
temperatura, la humedad y la pluviosidad.Esto era a grandes 
rasgos lo que los pueblos antiguos,como el maya,entendían del 
concepto Fertilidad.Actualmente,sin embargo,para saber si un 
suelo es realmente ~értil es necesa~io realizar un análisis 
en el laboratorio de su contenido proporcional de 
macronutrientes,que son sustancias básicas para la planta, 
és-ta sería la -forma cientí-fica de de-finir el término -fértil. 
Así pues,para los objetivos de este trabaJo,se usará el 
signi-ficado relativo y clásico del término,que se ha descrito 
primet-amente. 
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V. VEGETACION Y USO DEL SUELO 

Al igual que los suelos,las asociaciones vegetales de 
esta región son variadas. La sabana y la selva tropical, 
asociaciones típicas de esta zona, son sistemas que no 
solamente se describen por su vegetación,sino además por su 
relación con el relieve y principalmente con el clima. 

Las principales asociaciones vegetales que se localizan 
en la región de Uayamón son la selva mediana, la selva baja y 
la sabana; estas asociaciones han sido modi~icadas por el 
hombre,ya sea por el desmonte,por la ganaderia,por la 
agricultura,por la construcción de caminos y canales, o por 
las prácticas silvícolas,todo ello ha alterado al paisaje 
natural haciendo posible la combinación de paisajes naturales 
y antrópicos,en estos segundos predoiminan los cultivos.En 
base a esta,es posible identi·Ficar =cnas del terreno local 
más perturbadas que otras <*ig.29). 

5.1 La Sabana 

La sabana ocupa actualmente una super*icie importante de 
la región de estudio.La sabana existe en relieves planos,por 
lo comdn se presenta en el piso de las depresiones kársticas 
y valles.Así, hay cierta correspondencia entre el relieve y la 
sabana local~la vegetación por si sola no define a un paisaje 
de sabana,sin embargo,es ésta la que estará indicando el 
regimen climático y otros ~actores tanto *ísicos como 
biológicos que interactdan en este medio. 

De acuerdo con Carrl19831,las sabanas son un tipo de 
campiAa intermedia entre la estepa y la selva.Se encuentran 
en las regiones donde llueve mucho durante un periodo del aAo 
y muy poco o nada,durante otro período de tres a ocho meses 
<ver apéndicel.Este clima ~avorece el crecimiento de la 
hierba, la cual suele ser toda de una misma clase,aunque lo 
corriente es que esté integrada por una asociación de 
distintas variedades.Mezcladas con la hierba,suele haber 
otras plantas,y casi siempre determinados árboles.Estos 
generalmente son de hoja pequeAa y,con ~recuencia, espinosos. 

Segdn Walter, (19771,los nativos de Sudamérica entienden 
por 11 sabana 11 una super-Ficie cubierta de hierba. con o sín 
plantas leAosas dispersas.La Geobotánica considera este 
concepto en un sentido menos amplio; solo se denominan 
sabanas aquellas super*icies herbáceas homogéneas desde el 
punto de vista ecológico y con plantas leAosas en dispersión 
más o menos t·egular;pot· ejemplo la sabana de Acacia detinElll2 
en el suroeste a~ricano.Cuando *altan totalmente las plantas 
leAosas hablamos en los trópicos de "praderas". 
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Hay estudios del medio Físico que plantean la deFinición 
climática del paisaje,se~alando la existencia de un régimen 
climático de sabana,bien deFinido y establecido <ver 
apéndice>.Aunque la sabana es determinada por el clima, 
también es cierto que esta comunidad es un estadía en la 
evolución del paisaje ,aunque pudiera parecer una comunidad 
clímax,en tiempo geológico no lo es,y es probable que en una 
cronología Cuaternaria tampoco lo sea.Este trabajo sostiene 
la hipótesis de que la sabana no siempre es una comunidad 
clímax,al no vat·iar las condiciones climáticas o 
geológicas,este paisaje evoluciona muy lentaniente si no es 
perturbado por incendios,plagas, sequías extraprolongadas, 
sobrepastoreo o pt·ácticas agrícolas,sin embargo,hacen Falta 
estudios detallados al respecto.Lo expuesto anteriormente se 
reFiere al concepto de sabana a nivel global. 

A nivel regional,Waibel y Herrera 11984>,concluyen que 
la palabra 11 savanna 11 se deriva de un vocablo aborigen Caribe 
que significa''planicie sin arboles,especialmente si es 
e;.:tensa 11 

, según los mismos a.utot-es~ las sabanas deben haber 
constituido un elemento del paisaje precolombino y no una 
Formación posterior,hecha por el hombre,como creen algunos 
botánicos y geógraFos.En este estudio se llegó a la 
conclusión de que la palabra 11 sabana 11 actual es de at·igen 
nativo antillano. La palabra se escribía anteriorrnente 11 cabana 
o 11 zabana 11 ,con el acento en la penúltima sílaba. 
Anteriormente,Las Casas 11518),al describir la provincia de 
Higuey en Haití, dice :esta provincia tiene dos partes,una 
compuesta de llanuras que los indios llaman cabanas,cubiertas 
de una het·mosa hierba ..... 11 

El nombre local de ésta asociación vegetal es 
"Cl1akán",palabt-a maya que signiFica sabana. Es intet-esante 
notar que algunas localidades presentan un nombre compuesto 
por ésta raíz: una localidad cercana a la zona de estudio es 
11 Hecelchakán 11 situada 23 kms al noreste;en voz maya signi-Fica 
11 sabana del descanso 11 (13). 
Es muy probable que Champolón sea una voz modiFicada del maya 
"Cakánputün",que signiFica "sabana de chiles"C14). 
También se menciona la antigua existencia de una provincia 
clenominada "Chakán",y se sabe entre otras cosas,que Mérida 
perteneció a esta antigua provincia,que se emplazaba sobre 
·terrenos de sabana o '1 paises llanos 11 .Se habla incluso en 
algunos te;.¡tos de la e~dstenci.a de Ltna tal "Hotzc1c chakán" en 
la cultura maya,que se traduce como"los cinco estados del 
país llano 11 o 11 las cinco divisiones de la sabana 11 (15). 

Sin embat·go, en forma paralela al uso de 11 chakán 11 el 
vocablo maya "took" ,que según Cervera 11954) signiFica 
11 quemat·, abrazar o cosa quemada 11 ~s usado pot"' algunos nativos 
mayas para re~erirse a la sabana que se quema regularmente, 
éste es un terreno llano de escasa vegetación,consistiendo 
ésta en zacate y otros arbustos muy propios para el pasto del 
ganado y caballar; en la seca (ver apéndice> ,este terreno 
suele quemarse prestándose Facilmente a ello por el zacate 
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seco, y de esto procede el hecho de que Je designen con el 
nombre de "took" Cf'ig. 30). 

La delimitación y caracterización de la vegetación 
natural o cultivada de la la zona de estudio en los distintos 
materiales cartográficos es de carácter general,pero intenta 
incluir detalles de tipo genético.En este contexto, la sabana 
se presenta como una pradera principalmente de gra~ineas 
asperas amacolladas y ciperaceas,con vegetación arbórea 
dispersa y sobre suelos de drenaje de~iciente que se inundan 
en época de lluvias. En temporada de sequía se endurecen y se 
agrietan al perder el agua.Según INEGI 119841,los géneros más 
comunes de gramíneas son:Andropogón,Paspalum imperata,Panicum 
di chromena, Ki 11 inga, ~ypet·us, Crescentya, Curatel 1 a y 
Byrsonima. 

En los pequeños poljé de la región de Uayamón,la sabana 
que no ha sido desplazada por la agricultura se presenta como 
un extenso y alto pastizal con algunas islas de arboles de 
hoja pequeña,de leguminosas hierbas y en algunos casos se 
identifican palmas aisladas.Estas sabanas son también sujetas 
a la quema anual que se realiza de ~ebrero a abril.La sabana 
local posee una gran variedad de hierbas pertenecientes a la 
~amilia de las monocotiledoneas.La mayoría de los estudios de 
este tipo de campiña reportan el elevado valor nutritivo de 
la hierba,asi como su gran resistencia a los ~actores del 
medio;caracteríaticas que la hacen importante para el 
ganado. 

En el área de Uayamón la existencia de vegetación con 
hojas pequeñas y espinas mani~iesta la adaptación al ambiente 
seco y es al igual que en zonas áridas una respuesta al 
dé~icit de humedad.A di~erencia de las zonas áridas,en la 
sabana local éste déficit es menor y no prevalece en todas 
las épocas del año (16). Las sabanas de la región de Uayamón 
son zonas de acumulación de sedimentos,y por lo general, 
aunque pocos investigadores lo mencionan, presentan variedad 
de suelos internamente.Al eliminar la vegetación natural de 
las sabanas lgramineas, pastos, y arboles aisladoal,los 
arboles de la selva seca invaden estos terrenos,por el simple 
hecho de que éstos se encuentran rodeados por vegetación 
selvática adaptada a la poca humedad.También es probable que 
los antiguos lugareños sembraran arboles provenientes de las 
selvas contiguas en los potreros,costumbre común en 
esta t·egidn. 

Es Qtil considerar a otros factores que también 
controlan la sucesión (17) de las sabanas en la región de 
Uayamón,además del clima;los incendios !tanto los naturales 
como los provocadosl,los huracanes,el sobrepastoreo y las 
plagas.Los factores que alteran a este paisaje son la 
agricultura y la ganadería.También están los ~actores que 
modi~ican de cierta forma al paisaje local como la 
construcción de caminos,drenes~y canales. 

Los pastizales en las sabanas de esta región coinciden 
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con áreas de suelos mal avenados.Los pastos suelen estar 
asociados con arboles como el "Yahá" Curatella americana,el 
11 f\lanche 11

, Byrsonima crassi-Fol ia o el 11 Jícaro 11
, Ct·escentia · 

cujete. En algunas partes se relacionan con los tintales 
Haematoxilon campechanium o bien con los chenchenales, 
MetopiLtm b1·-owneii y con "F'Ltkté", Bucida buceras, o con la 
11 Ceiba 11

, conocida como 11 Ya:·: ché" en el idioma mayct.El 
pastizal cultivado de esta región está representado por 
Spartina spat-tinae <f<'oo·<ol-ak'), Sci1·-pus §.P.. (cañuto) ,y 
Hamc;>lia .!2St.!?..!J.§ (Chaktok') .. 

La información aquí obtenida no permite determinar con 
presición el orígen de la sabana local;pues existen datos que 
sug iet·en qLu: ésta es natural, otros datos permiten apoyar la 
tésis de que su or[gen es antrópico.Por lo tanto, la 
determinación de su génesis queda abierta a posteriores 
estudios. 

Aunque de manera provisional,se ha logrado establecer 
que la sabana (independientemente de que si es antrópica o 
natural) ocupaba anteriormente un porcentaje mucho mayor del 
terreno local, sin embargo ha sido desplazada paulatinamente 
por otros tipos de campiña,ya sean campos de cultivo, 
vegetación selvática o secundaria. 

La probabilidad de que las sabanas locales sean 
naturales,y no el resultado del exceso de cultivo,se indica 
por la pobre presencia de sitios arqueológicos lo 
suficientemente confiables ClB>.Aun cuando resta hacer un 
análisis de polen <19l,se ha hecho un análisis para sabanas 
muy similares situadas al sur,en los alrededores de la 
frontera con Guatemala,donde el análisis de polen indica, 
efectivamente,que la sabana es natural. 
U. Cowgill,1962;U. Cowgill y Hutchinson,1963;y Sanders,1962 
han sugerido que el bosque tropical en muchos casos resulta 
del abandono prolongado del cultivo de un área la cual fue 
sabana antrópica anteriormente,pero esta conclusión no ha 
sido confirmada a satisfacción de muchos investigadores.En 
este trabajo se le da importancia al clima Aw y su presencia 
en la región de Uayamón en apoyo a las hipótesis de U.Cowgill 
et al <1971) .Aunado a la definición climática de la 
vegetación, el régimen hídrico del suelo local y el 
relieve,hacen pensar que efectivamente la sabana es 
natural,en la gran mayoría de los casos en los que se ha 
constatado su ocurrencia en la región. Aunado a ésto esta el 
hecho de que en la cultura maya existen vocablos que de una u 
otra manera tienen relación con la sabana~por ejmplo ''Chakán 1

' 

y 11 Took 11 
.. 

Estudios hechos en Catacamas, Honduras donde la precipitación 
anual es de 1287 mm y la tem~eratura media anual es de 21.GoC 
apoyan la tesis de qLte la selva tropical <20> ,en muchos 
casos ha desplazado a la sabana natural, incluso en períodos 
relativamente recientes CHelbig Karl,1903) 
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5.2 El bosque tropical 

La bosque tropical de Uayamón esta constituido por la 
selva baja subperenniFolia y por la selva mediana 
subcaduciFolia,en conjunto, la selva ocupa un porcentaje 
signiFicativo del área de estudio,que es de casi el 70X ,la 
gran riqueza de especies signiFican un valor desde el punto 
de vista económico y cientíFico, y su papel en el sistema 
ambiental de la región es de vital importancia. 

La selva mediana se caracteriza por tener el estrato 
arbóreo con alturas promedio de 15 a 30 metros pudiendo 
coexistir en estas condiciones con especies de la selva 
baja,cuyo estrato arbóreo va de 2 a 15 metros <Figs.31 y 32 
>. También es importante mencionar la existencia de arboles 
de made1··as .finas como el 11 F'ich 11 ,y el 11 Hobó 11 (Spondias 
!!l.Q!!llll..Q) • 

La vegetación secundaria del tipo arbórea y arbustiva 
coexiste en la zona con las especies nativas de la selva 
seca.Las principales especies nativas son Cameraria latiFolia 
(Chechem blanco) ,MetopiLtm brownei (Chechemi ,Coccoloba uvíFera 
(Uvet-o) , Lys i 1 orna .§.f!· <T<=peguaje) , Vi te:·: gaumeri (Ya' a:·:ni k), 
Pi se i di a §_Q_,_ <Ha' b in), T~1evet i a 2Q.:... (Codo de Ft-ai le), Lysi loma 
bahamensis <tsalam),But·sera simat·uba (Chakah),Cappa1·-is incana 
<Vara blanca),Haematoxilon campechianum <Tinto>,Caesalpina 
gaumeri (f<itamché) ,Acacia hindsii (Cot·ne2Ltelo) ,Gua2uma 
ulrniFolia (guacimal,Cecropia peltata (Guarurnbol,Leucaena 
§_P. (Guaje) ,PhitecellobiLtrn .2.P.· <Bat·bas de chivo), Ficus 
cot in i·Fol ia (f<opochi ti , Caesalpi n{a §L!.. (-),y Pi thece l lobi um 
§2....(-). 

En la región de estudio hay diFerencias en la vegetación 
que se presentan de manera sistemática; la selva mediana se 
presenta en los pequeAos valles,a un nivel casi siempre más 
bajo que los hurns y las dolinas que están cubiertas por 
pastizales Crig.29>. 
También se observa que las zonas escarpadas y las zonas de 
pendientes regulares se ven cubiertas por la selva baJa,y en 
el caso de las zonas de pendiente moderada,como algunas 
lomas,terrazas y pies de monte, coexisten ambas, la selva 
mediana y la baja. 
Aunque en general los akalché o bajos presentan una 
vegetación natural de sabana, las zonas llanas de los valles y 
de los poljé presentan asociaciones vegetales que pudieran 
corresponder mas bien a la edad de la roca subyacente. 
Es de particular interés el notar que en la parte norte de la 
región de Uayamón es posible encontrar grandes manchones de 
selva mediana y baJa,precisamente sobre terrenos llanos, 
donde se presume el aFloramiento de calizas más viejas.La. 
sabana predomina en la parte central de la región,sobre rocas 
Cuaternarias Crig.29>. 
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Fig.30. Sabana 

Fig.31. Selva Be.ja 
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Selva Mediana 

Figu33. Zon3 Arqueológ1c2 de Eczna 
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5.3 Uso. del suelo 

En el siglo pasado, las haciendas ganaderas de esta 
~egión estaban emplazadas en la cercanía de viejas veredas y 
tenían como marco natural a las regiones de lomerios 
cübiertos por la selva tropical,y a los pequeAos valles 
cubiertos de sabanas.Estas haciendas (Uayamón y Hobomól 
practicaban la agricultura en forma similar a la actual.sus 
principales productos eran para el autoconsumo;explotab~n las 
maderas preciosas, la roca ,etc ..• Algunos productos como el 
henequén ,·el algodón ,el arroz y la ca~a de azucar se vendían 
en el mercado regional.El henequén, el algodón y la caAa han 
desaparecido casi por completo, la ganadería se ha 
intensi~icado,así como el cultivo del arroz al cual se han 
unido muchos otros productos.Las antiguas haciendas se han 
convertido en ejidos;A éste respecto apunta Cervera 119541 
que en las colinas y en las llanuras que tenían un suelo 
pedregoso se sembraba maiz,tabaco, legumbres y la higuerilla 
aparte del henequén;incluso menciona la existencia de 
antigL1as llanut·as arqueológicas sob1-e calizas!lque son 
aquellos lugares o sitios en que se encuentran escombros o 
ruinas de los antiguos naturales del país; la tierra vegetal 
que en gran cantidad contienen sobre un lecho de roca 
calcárea y abonada con una parte de la caliza de las 
ruinas,dan a esta clase de terrenos una gran fertilidad para 
el maíz,sin embargo, como la tierra es muy suelta y 
fina,cuando la lluvia escasea suele perderse la cosecha. 

Ahora solo quedan vestigios aislados de lo que ~ueron 
antiguas plantaciones y fincas,dedicadas,según mencionan los 
lugareAos, a explotar la tierra y a sus gentes,pues es bien 
sabido que en estos lugares se practicaba la esclavitud; los 
terratenientes eran de origen•europeo <21l.Así,el paisaje 
cultural ha cambiado mucho en los últimos aAos,el paisaje 
natural,aunque incipientemente también ha sufrido cambios. 

Las principales prácticas económicas existentes en la 
región son la agricultura de temporal, la ganadería extensiva, 
la fruticultura de pequeAos propietarios y las canteras.Otras 
actividades de segundo orden son la silvicultura, la 
apicultura y la ganadería intensiva C~ig.29). 

5.3.1 Las Canteras 

La explotación de las canteras se presenta a lo largo de 
los lomeríos,casi siempre cercanos a las vías de 
comunicación.Los materiales extraídos son utilizados para la 
el~boración de cal y otros materiales para la construcción. 
Las oquedades de donde se extrae el "sahkab",para ~ines de 
construcción,como cementante o recubrimiento de caminos, se 
denominan "sahkaberas". La piedra laja o "chaltún" se utiliza 
también como material para la construcción. 
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5.3.2 AgFicültu~a ~ Ganadería 

Principalmente en las depresiones kársticas se practica 
la agricultura de temporal y la ~ruticultura;la agricultura 
de temporal es tecni~icada en varios sectores,los principales 
productos en orden de importancia son el maíz~el arroz y la 
ca~a de azL1car;la ganaderfa se presenta sobt-e sabanas en 
amplios valles y poljés como es el caso de Edzná,las especies 
típicas son el ganado bovino de tipo cebG y suizo. 

Se ha experimen·tado con la introducción de pastos para 
mejora1~ el producto ganadero,ya que algunos pastos natj.vos 
son muy duros para ser aprovechados por el ganado.Los pastos 
nativos que se han extendido a varios sectores del terreno 
son un indicado1~ de que los suelos son salinos - sódicos~ o 
de que hay gran acumulación de sales sódicas en los · 
horizontes sub-superFiciales;de alguna manera, ésto se 
relaciona con la hidrología local~pues al elevarse el nivel 
freático en ciertas époc~s,algunas sales sódicas pudieran 
invadir la zona del suelo. 
Los pastos cultivados en la región, varían en su resistencia a 
los cambios climáticos,por ejemplo,el pasto oscuro,peque~o y 
delgado,según lo mencionan los ejidatarios, tiende a ser más 
resistente que el alto y claro y es mejor para el ganado del 
1 ugar. 
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias CINIFAPl,con sede en Chiná y Edzná ,se dedica 
al estudio de los ~orrajes y en particular de los pastos que 
mejor se adaptan al suelo de esta región.Aquí, la mayor parte 
de los pastos son cultivados, las especies nativas son en 
realidad muy escasas.En relación a los pastos,se han 
estudiado principalmente dos suelos:El rojo maya <Kan cab) y 
el de la llanura CAkalché).Este último se anega en época de 
lluvias (valle de Edznál y se utiliza para el cultivo del 
arroz y para la ganadería extensiva de pequeAos propietarios. 
Como se concluyó en el capítulo anterior,el suelo rojo, es 
a1-enoso en el hor i ::onte A y no 1·-et iene el agLta en 
super~icie,no es tan ~ertil como otros suelos pero es 
productivo para algunas especies agrícolas,a este respecto 
apunta Cervera (1954) que el Kancab se localiza en los llanos 
o en las ~aldas de los lomeríos, es una tierra colorada o no 
muy colorada según el lugar topográ~ico donde se localice.En 
los llanos es muy colorada~ y practicamente esteril,por ser 
dura y compacta.En el pie-de-monte, el agua que en tiempo de 
lluvias desciende de las serranias, y pasa por este 
terreno~para buscar los bajos o akalché,le deja a su 
paso sobre el l<an cab una parte de tiert-a vegetal y calcárea, 
que le sirven de abono. Cuando éste terreno se destina para 
la ca~a de azucar,no deben sembrarse el mismo afio que se raza 
y quema, pues en ésta última operación se recalienta y 
petri~ica de tal manera el Kancab o arcilla,que no levanta 
bien la caAa,y lo que se hace es sembrarlo de ma(z el primer 
aAo y al siguiente se sembrará caAa que producirá muy bien.La 
caAa de azúcar aún se siembra en la cuenca de Hcol. 
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En el terreno local se distingue a la vegetación nativa 
de la que ha sido importada por el hombre.Entre las especies 
originarias del sur de México y parte de Centroamérica están 
el maíz,el f't·ijol, la calabaza,el chile,el cacao,el tomate de 
cascara, la vainilla,el aguacate, la papaya,el algodón,el 
camote,el henequén y la jícama;las cuales se dan también en 
la región de estudio. 

Las gramíneas son abundantes en forma natural en algunas 
porciones del terreno,y según se cree,muchas variedades 
provienen de esta región (comunicación personal, INIFAP 
, 1989) . Si se recuerda que en estas áreas el maíz rue primet·a 
silvestre y luego cultivado y exportado a casi todo el 
mundo,se puede dar por hecho que se pudo extender a áreas 
similares a ésta, de relieves casi planos, lo mismo se puede 
decir del henequén,el algodón y las demás plantas de valor 
comercial mencionadas arriba. 

En ésta zona,ante1-iormente se sembraba maíz y í=rijol,pero 
al ver los lugareAos que el suelo perdía nutrientes con 
cierta f'acilidad, se optó por dedicar algunas tierras a la 
ganadería de especies f'inas y a la f'ruticultura (mangos 
,nanché, naranja).Entre otras especies, se ha experimentado 
con el arroz,los rábanos,el ajonjolí, la jamaica,el tomate,la 
lechuga, la col,y el zapote,obteniendose buenos resultados. 

Actualmente se experimenta en la siembra del tornate,el 
arrdz y el maíz nativo.El arroz se siembra entre mayo y ~unio 
y se cosecha entre octubre y diciembre. 

Sobre los suelos f'ormados en las depresiones endorréicas 
se dan con cierta Facilidad productos agrícolas como el 
maíz, la calabaza lqL1e es de muy buena calidad), la papaya, la 
sandía,el zapote, la naranja, el nanche,el guayo y otros 
Frutos locales.El henequén,la caAa de azucar y el arroz ya no 
predominan como hace aAos;ahora comienzan a tomar auge la 
apicultura, la ganadería y la Fruticultura. 

5.3.3 Silvicultura 

La gran variedad y riqueza de la Flora de la selva hace 
posible entre otras cosas,el uso de las plantas medicinales y 
la explotación de las maderas para la construcción,para la 
artesanía y para la industria.En la medicina se utiliza 
especialmente BLwset·a simaruba <Palo mL1lato o Chacál ,para la 
obtención de madera se utilizan Haematoxylon campechianum 
!Palo de tinta o Ek' l ,y Cordia dodecandra <Sit·icotel. 

Los recursos Forestales y Frutícolas de la zona son 
explotados por pequeAas Factorias como son enlatadoras de 
Frutas tropicales, estas Factorías también se dedican a la 
elaboración de tintes naturales que provienen de la madera de 
ciertos arboles (tintales) corno el Tinte de Campeche. 

Corno en la mayoría de los paisajes,las zonas bajas han 
sido más transFormadas que las zonas altas.El desmonte 
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existente en las laderas aQn no provoca problemas de erosión 
grave del suelo~salvo en casos aislados.Por otro lado.no 
todos los suelo~ se aprovechan de una manera óptima,p~es 
muchos estan sin utilizarse por el hecho de ser poco 
accesibles o por no poseerse la tecnología necesaria para su 
e,.:plotación. 

5.3.4 Apicultura 

En la zona centro y oeste de la región se aprovechan 
para la apicultura Allophylus .>;_omina (-l,Pipet· 
§lhj_Cordoncillol, Ct·otón niveus (Peres k'uchl ,,Gymnopodi.um 
antigonoides (Ts'its ilchel y Machaonia lindeniana (-).La 
apicultura es una actividad económica importante en la región 
de estudio, produciendose miel de buena calidad, ésta se 
vende principalmente en Champotón y en Campeche.Las 
condiciones climáticas,en particular la temperatura,favorecen 
esta actividad,su importancia radica en el hecho de que es 
una actividad de la cual vive gran parte de la población 
local,sin alterar signi~icativamente el entornoM 

5.3.5 Aprovechamiento del agua 

A lo largo del terreno local se han perforado varios 
pozos o "chenes" (nombt·e local mayal, de aquí deriva el 
nombre de "región de los chenes",que es una extensa región 
del centro del Estado.de Campeche que incluye gran parte del 
Valle de Edzná y de la Región de Uayamón, donde desde tiempos 
prehispánicos se aprovechan las características del paisaje 
local para construir pozos y otras obras hidráulicas. 

SegQn Coronel, (1930) los vocablos mayas "Che en", "Che en 
halti'.ln" y"Che en tLin" significan "Pozo,cistet·na o CLleVa de 
agua 11

,
1'Pozos en peAa ulva en forma de canoas en que se recoge 

el e.gua 11 y "Cueva de agua en tierra vi va muy honda 11 

respectivamente;En estos vocablos se ve de cierta manera la 
relación existente entre la cultura maya y la utilización de 
los recursos naturales del paisaje local.Robles Ramos (1958) 
afirma que en cuanto a los aprovechamientos hidráulicos 
actuales, estos han tomado ventaja a su véz del conocimiento 
prehispánico del terreno,pues desde la época de los mayas,con 
el establecimiento de los poblados en la inmediata vecindad 
de los cenotes o chenes,se ha resuelto en gran parte el 
problema del abastecimiento de agua en forma casi natural,sin 
tecnología alguna, perforandose pozos para usos urbanos, 
industriales y agrícolas.Al respecto,Matheny (1973) afirma 
que en Campeche los mayas del Preclásico (entre 50 y 1650 
D.C.l ya recurrían a la construcción extensiva de canales y 
depósitos,en su esfuerzo por administrar recursos de agua 
escasos al uso doméstico y ritual en Edzná. Segi'.ln Carneiro 
11970) para la civilización prehispánica maya el desarrollo 
de grandes instalaciones de almacenamiento de agua como 
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desarrollo práctico dió a la antigua élite un medio de 
control social,esta teoría,llamada '1circunscripción de los 
recursos" explica en gran parte el desarrollo de la cultura 
maya. 

El Valle de Edzná es un extenso valle de tierras bajas 
inundables de la región de los Chenes. En los últimos veinte 
a~os este valle ha sido trans~ormado con una e~<tensa red de 
drenes,campos agrícolas y ganade~os.Sin emba1-go,la 
culturización del paisaje se remonta a épocas más antiguas, 
pues al observar los sitios arqueológicos se sabe que los 
mayas de esta zona desarrollaron un extenso sistema de obras 
hidráulicas:una red de canales drenaba el valle y el agua era 
conducida hacia un lago que ~ue trans~ormado en represa por 
medio de muros de contenci6n,mientras que otros canales 
servían para irrigar los campos. Las plazas !lugares comunes 
donde la gente practicaba el comercio) tenían un magní~ico 
sistema de desague y el agua de lluvia llegaba a depósitos 
arti~iciales llamados chultLtnes <22> .Este sistema de 
almacenamiento de agua potable sigue en uso hasta nuestros 
días y es un ejemplo de la utilización de las propiedades 
naturales del paisaje, de esta manera se observa la relación 
entre el territorio cultural y su sustrato natural. 

Los recursos hidráulicos aprovechables en esta región se 
encuentran en dos ~armas básicas: la lluvia y las aguas 
subterráneas; en la *ig.21,y en el apartado destinado a la 
precipitación pueden verse las características cualitativas 
y las cuantitativas de la precipitación en esta zona, de gran 
importancia para la agricultura, la ganaderia y el 
almacenamiento arti~icial del agua para usos diversos. 

-85-



Sobre las cuencas endorréicas que no han sido drenadas en 
forma arti~icial,el volúmen de agua infiltrada correspone al 
volúmen de precipitación real o efectiva,el cual se da 
en los meses de junio a octubre <ver apéndice>.Un porcentaje 
aún no calculado del volOmen de agua in~iltrada es 
aprovechado por las plantas y otro porcentaje se percola y 
pasa a ~armar parte del agua subterránea. 

Las aguas del subsuelo de esta región no son 
completamente potables dado su alto contenido de sales de 
calcio sobre las de magnesio,han sido clasificadas como aguas 
duras.Sin embargo son consideradas como aguas buenas o 
tolerables para el riego.De acuerdo con Robles Ramos, 11958), 
el aprovechamiento de les recursos hidráulicos estará de 
acuerdo con el suelo.teniendo en cuenta los coe~icientes de 
riego según el tipo ~e cultivo; la temperatura y humedad del 
ambiente,darán el criterio para utilizar aguas por bombeo. 
Debido a la ~uerte percolación que se da en zonas que 
presentan suelos permeables,se requiere de la construcción de 
canales,a ~ín de evitar las pérdidas por conducción, lo que 
eleva el costo del riega~recomendándose el sistema de 
aspersión. 

5.3.6 La rosa-tumba-quema 

Las zonas extensas donde los lomeríos están cubiertos 
por arboles secos,han sido incorporadas a los cultivos 
practicando la quema.En muchas ocasiones se ha hecho 
referencia a la mejora de los suelos por medio de la quema 
periódica de la cobertura vegetal,incluyendo a las lomas y a 
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los bajos.De otra manera, los arboles secos simplemente se 
desaprovechan.Sobre este terreno se observa la práctica 
estacional de la quema que coincide con la época caliente y 
seca que corresponde al més de abril <ver apéndicel.La quema 
tiene el objeto de limpiar el manto vegetal seco y mejorar en 
cierta ~orma al suelo local.Esta práctica se remonta a 
tiempos pre-hispánicos,y segdn los diversos estudios al 
respecto, los mayas la introdujeron a la península CAdams,1989 
1 .Por ejemplo, los habitantes del pequeAo poblada de Hobomó,al 
oeste de la zona de es·tudio,dicen que en el idioma maya,es·te 
nombre signi-Fica braza del arbol 11 Hobó 11 ,pues se deriva de 
Hobó=arbol de la región, y mó=leAo ardiendo o braza. 

5.3.7 El turismo 

La gran riqueza cultural y la existencia de zonas 
at-queológicas como la de Edzná <-Fig 331 es el principal 
incentivo para aprovechar ésta región en el aspecto 
tur~stico~pero existen otros incentivos como su paisaje 
natural,sus productos, y la existencia de recursos que 
potencialmente pudieran ser aprovechadas en la cerámica 
(minerales arcillososl.Así,la utilización del paisaje en los 
servicios turísticos es una alternativa,pues existen vías de 
comunicación y hoteles cercanos. 

Como un valor turístico adicional~en la región existen 
antiguas Fincas y haciendas donde exis~ieron las plantaciones 
de henequén,arroz y caRa de azucar,en estas plantaciones del 
siglo pasado~según lo mencionan los lugare~os,se practicaba 
la esclavitud.Todos los poblados pequeAos de la región se 
originaron a partir de estas Fincas.Tanto el poblado de 
Uayamón como el de Hobomó fueron fincas en donde habían 
plantaciones, haciendas ,potreros, y algunas factorías. Por 
ejemplo,en el poblado de Uayamón,las ruinas de una antigua 
estación del tren datan del aAo 1906,en Hobomó existe una 
torre con la fecha 1816. Es posible encontrar en ol án;a 
edificios o ruinas adn más antiguas,pero debido al clima y a 
la vegetación,el intemperismo es muy intenso y las raíces de 
los gt-andes arboles de la selva como el "Pich", de corteza 
blanca,van destruyendo las paredes de las casas.En términos 
prácticos, la selva se está comiendo estas construcciones.Esta 
se puede observar en construcciones que han sido invadidas 
pot~ la vegetación,cuyas raices llegan a mE!di¡~ hasta quince 
metros de largo. 
Es tan rápido y activo el intemperismo en este clima que 
ruinas de la antigua cultura maya que na han podido ser 
reconstruidas terminan formando parte del "Kakab Ka áx",que 
es un monte de arboleda de tierra buena para sembrar,o en lo 
que se conoce como "f':ef,:el f(akab" que es Ltn ten--eno compLtesto 
de ~ragmentos de roca, con poco suelo,que tiene escombros o 
ruinas,el suelo es casi blanco,y esta abonado con residuos 
vegetales,sin embargo,es bueno para el cultivo de maíz, 
tabaco, frijol y otras legumbres. 
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Notas. 

(13> Secretaría de Turismo, 1988. 

(14) Saenz de Santa María,1940. 

(15> Mediz Bolio,1930. 

(16) Aquella que es.el result¿do directo o indirecto del 
clima ,es pues de tipo natural. 

(17> Sucesión: cambios en la composición de la vegetación 
eFectuados en una localidad determinada a lo largo del 
tiempo. 

(18) Ha sido diFícil identiFicar sitios agrícolas; lugares 
donde se practicó la agricultura pre-hispánica.Debido ante 
todo a la Fuerza y dinamismo del intemperismo, típico de este 
clima, y también al carácter deleznable de la caliza usada en 
éstas construcciones. 

(19) El análisis de polen,sirve entre otras cosas, para saber 
si en realidad existía una sabana en épocas pasadas sobre 
terrenos que actualmente son agrícolas, ganaderos, o con 
vegetación de selva o secundaria. 

<20> El bosque tropical subhúmedo local incluye a la selva 
que se localiza en áreas donde el clima es Aw (de sabanal,en 
cuanto a su densidad y variedad de especies es muy similar al 
bosque tropical húmedo (con lluvias todo el aAol; sin embargo 
el bosque tropical subhúmedo presenta adaptaciones propias a 
la sequía invernal. 

(21) Todo parece indicar que estos terratenientes Fueron 
Franceses o espaAoles. 

(22> Nombt-e que no debe ser conFundi do con el de "chal tún", o 
piedra laja, del que se habló en los apartados destinados a 
la geología y al suelo. 
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Vr. CONCLUSIONES. 

Eri~~sta reoión es visible de manera especial la relación 
estrecha entre ;1 territorio culturizado y su ambiente 
n~túral~Los elementos que constituyen el sustrato natural de 
--~~ta región Crelieve,roca,agua,suelo) y los correspondientes 
al territorio culturizado <campos agrícolas) presentan un 
contraste internamente de una estación a otra y a lo largo 
del terreno;además,siendo algunos de estos elementos 
directamente observables,se puede pensar que la cultura maya 
poseía un conocimiento integral del medio natural, y corno 
muestra de ello quedan sus vocablos y sus descripciones del 
entorno local,sus obras hidráulicas,el aprovechamiento de los 
recursos,de la roca y de los suelos~su clasi~icacicin de los 
suelos,y las distintas toponimias que indican un conocimiento 
del medio y una adaptación al mismo. 

La región de Uayarn6n es un área que presenta rasgos 
variados en lo que se re~iere a sus elementos y en cuanto a 
la dinámica de los mismos. En muchos aspectos, la región es 
r·ept·esentativa del paisaje de la Península de Yucatán. En lo 
re~erente al uso del suelo, la ganadería (tanto a nivel 
intensivo como extensivo} es predominante;y de cierta manera 
esta actividad se ha planteado para o~recer un uso óptima del 
suelo. Sin embargo no se debe pasar por alto la existencia 
de otras actividades,corna la agricultura de temporal. 

La presencia de e~:tensas valles cubiertos por aluvión~de 
suelos residuales y otras ~orrnas del paisaje dan a la región 
un carác·ter distintiva y una variedad interna.La 
culturización del paisaje se rnani~iesta principalmente por el 
hecho de que hacia la parte sureste del antigua valle de 
inundación se han construido extensos drenes que provocan que 
el antiguo anegamiento haya ahora disminuido a desaparecida. 
Este aculturamiento es visible también en los pastizales,en 
los caminos y en la agricultura.El aprovechamiento del 
paisaje es notable pues la red cultural lel arregla que 
presentan las parcelas,campos de cultivo,patreras,etc •• I se 
ha adaptado a él,es particularmente clásica el uso del ~ando 
~értil de las avalas o poljés u otras depresiones endorréicas 
en las diversas prácticas agrícolas, las valles ciegos y otras 
depresiones kársticas son útiles para controlar al ganado en 
peque~a escala.De la misma manera, los masar y peque~os hum 
son usados coma una delimitación natural de parcelas o campos 
agr·icolas. 
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6.1 Aportaciones generales 

Antes de llevar a cabo proyectos regionales en~ocados al 
óptimo aprovecl1amiento de .los recLwsos natllrales,su 
clasifica~ión y administración,se reqlliere del c~rrecto 
entendimiento de los procesos ambientales.Por lo tanto, la 
tarea de investigación que realizan los geógrafos, los· 
geomorfólogos y los ecólogos es de vital importancia. 

Este trabajo pL1ede ser Qtil al servir de apoyo a 
proyectos o estlldios del medio natllral o geográfico qlle de 
alguna manera tengan relación con paisajes de karst tropical 
en sus diversas etapas de evolución.A continuación se resumen 
algunas de éstas posibles aplicaciones: 

1.Es posible realizar Lln plan de LISO óptimo o potencial de 
áreas similares a la del presente estlldio,al extrapolar las 
condiciones que se dan en ésta a otras áreas que presenten 
propiedades o características de la misma clase. 

2.Apoyo a investigaciones interdisciplinarias,en 
Antropología,Arqlleología,o en el Aprovechamiento de los 
Recursos NatL1rales,por ejemplo.Especialmente a nivel región o 
a nivel Estado de Campeche. 

3.Para estudios de clasificación de Sllelos tropicales,que 
incluyan un estlldio completo sobre la clasificación maya de 
los suelos. 

4.En estudios de indicadores bioclimáticos,donde se estlldie 
al paisaje como integrador de las condicio~es del medio a lo 
lar~o de los a~os.Aplicados a paisajes de karst tropical,en 
particL1lar de la PenínsL1la de Yllcatán y zonas de América 
Central y el Caribe. 

5.En investigaciones de los productos del lntemperismo de 
rocas calcáreas. 

6.Para realizar investigaciones o estudios comparativos 
entre distintas localidades a nivel global,qlle presenten el 
mismo régimen climático.Estas investigaciones aportarían 
conocimientos acerca del comportamiento ecológico de éstas 
zonas .. 

7.Como apoyo a estudios climatológicos de ésta reg1on y de 
sus alrededores,en base a las gráficas del clima. 
Lo anterior pllede ser Qtil en la planeacicin agrícola por 
ejemplo. 

8.Como auxiliar en la confección de cartas para la evalllacicin 
de los recursos locales. 
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6.2 Observaciones Finales 

Los distintos trabajos de investigación y las distintas 
diligencias que fueron encaminadas a la consecusión del 
presente tra6ajo,incluidas las visitas al campo,sirvieron 
para rescatar varias ideas metodológicas y generalizaciones 
acerca del medio,que se resumen a continuación. 

El paisaje es básicamente una noción metodológica~que 
sirve de punto de re~erencia en los diversos estudios 
ambientales,ayudando a ordenar la acumulación de datos 
descriptivos~Las ~otogra~ías aéreas y de sa·télite permiten al 
investigador tener u11a visión de conjunto del paisaje,con el 
f[n de diferenciar y clasificar con exactitud a los dist~ntos 
elementos que lo integran. 

En todo paisaje hay un sustrato natural,que está 
integrado por una serie de elementos y relaciones ambientales 
complejas; dicho sustrato natural puede ser alterado por el 
hombre,convirtiéndose así en un territorio culturizado. 
Los caminos, las casas y los campos agrícolas son la expresión 
de un territorio culturizado;los llanos, los montes,los 
arroyos, las plantas y la fauna son la expresión de su 
sustrato natural.De tal forma que un paisaje se puede 
diferenciar de otros aledaAos ya sea por su riqueza o su 
pobreza en vegetación,por su elevación o por la presencia o 
ausencia de ciertos elementos ya sean naturales o culturales. 
Aparte de los elementos internos del paisaje existen diversos 
factores externos o azonales que influyen en la conformación 
del paisaje, los cuales han sido profundamente estudiados. 

Es difícil establecer los límites naturales de cierto 
tipo de paisajes,ya que éstos no cambian de una manera 
tajante salvo en raros casos.El cambio que se dá es 
paulatino, por ejemplo, el desierto cambia poco• poco hasta 
convertirse en una sabana;un paisaje urbano no cambia por lo 
general a un paisaje rural inmediat~mente,sino que va 
cambiando lentamente a un área de carácter suburbano,que es 
un área de transición.Aunque el paisaje cambia con el tiempo 
y a lo largo del espacio geográfico,existen paisajes que no 
cambian mucho de un lugar a otro,pues abarcan grandes 
distancias,hay o~ros que se ven inscritos o limitados a un 
área relativamente pequeAa,hay paisajes que cambian de un 
momento a otro,hay otros que se han visto imperturbados a lo 
largo de miles de aAos. 

Son escasos los paisajes que actualmente no están 
culturizados en menor o mayor grado,o perturbados indirecta o 
directamente por el hombre.Así,aunque siempre existe un fondo 
o sustrato natural en todo paisaje, el factor humano es muy 
importante en la definición de éste.En todos los paisajes de 
la Tierra, los fenómenos zonales son tan influyentes en la 
diferenci~ción del medio como los fenómenos azonales,pues 
ambos tienen un papel definido dentro del complejo ambiental. 
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VI I L GLOSAFU O 

Términos Autóctonos. 

Akalché ; TierTa pantanosa e~ntre el monte. 

Aktún kabal ; Lugar donde hay muchas cuevas y hoyas grandes. 

Chac-lu"um ; Tierra roja. 

Chakán ; Sabana. 

Ch"akbe"en tah ; Desmonte. 

ChaltQn ; Piedra laja. 

Che én ; Pozo, cisterna o cueva de agua. 

ChultQn ; Depósito arti~icial de agua potable. 

Dzono~at ; Cenote. 

Kan cab ; Tierra roja amarillenta. 

Kakab Ka áx Monte de arboleda de tierra buena para sembrar. 

Kekel Kakab Terreno compuesto de ~ragmentos de roca,con 
poco suelo, que tiene escombros o ruinas. 

Took ; Quemar, abrazar, o cosa quemada 

Tzekel Suelo pedregoso y pobre. 

Sahcab Tierra blanca que sacan de las cuevas. 

Términos extranjeros 

Dolina ; Depresión 
roca calcárea. 

kárstica resultado de la disolución de la 

Hum ; monte-isla <Inselbergl. 

Karst ; Terreno caracterizado por la predominancia de la 
disolución de la roca debido a ~actores mor~oclimáticos,por 
los procesos hidromór~icos y la escorrentia subsuper~icial. 

Kegelkarst ; monte aislado con ~arma de cono asociado a 
amplios poljé. 
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Lapiáz ; Estrías resültado de la c:é:Jt"rosión marginal de la 
caliza en un paisaje de karst. 

Mosor Colina baja típica de un paisaj~ kárstic:o tropical. 

Poljé Depresión kárstica de grandes dimensiones, etapa 
evolutiva del relieve de karst posterior a la uvala. 

Uvala ; Asoc:iac:icin de varias dolinas,una etapa secundaria de 
evolución del karst. 
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IX. AF'ENDICE 

El apéndice tiene como propósito presentar las gráTicas 
del clima,qL1e constituyen una parte Tundamental del tt-,::bajo, 
que consistid en recopilar~ordenar,procesar y analizar los 
nómeros anotados en los registros de la SARH-SMN entre 1975 y 
1985. 

Para cada estación de la red,se analizaron todos los 
elementos básicos:insolación,temperatura,precipitación y 
evaporación.Los datos procesados se utilizaron para hacer las 
siguientes grá~icas: 

1.GráTica de dias despejadoslinsolaciónl 
2.Grá~ica de temperatura media. 
3.Gra~ica de temperaturas mínima-máxima. 
4.Grá~ica de precipitación-evaporación. 
5.Diagrarna Dmbrotérmico ~temperatura
pn?cipitación) 

En cada una de las grá~icas se indica el nómero de aAos 
que se analizaron para su conformación.También se anotaron 
algunas otras características que se juzgaron de interés para 
la interpretación climatológica. 
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